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INTRODUCCION 

El ejercicio de las funciones encomendadas al Estado, asf coma su integraci6n, 
atribuciones y forma de organizaci6n, entrafian un complejo s1stema de normas y 
esquemas juridicos especificos, mediante el cual se ha tratado de sentar las bases para la 
consecuci6n de sus fines, principalmente, el bien comUn y la satisfacci6n del interes 
general. 

Las medidas tendientes a garantizar las condiciones necesarias para \a 
consecuci6n de los fines del Estado se manifiestan en todo su entorno, es decir, en la 
regulaci6n tanto de sus procedimientos ,nternos como externos, lo cual con el paso de\ 
tiempo lleg6 a configurar en su favor un verdadero regimen exorbitante de derecho. 

La regulaci6n de lo concerniente a las relaciones de trabaJo que se establecen entre 
el Estado y sus empleados no fue la excepci6n, pues desde la misma Constituci6n se 
encuentra diferenciada de las reglas aplicables al regimen laboral que priva en las 
relaciones de este tipo que se establecen entre particulares, lo cual ha sido criticado par 
diferentes autores que defienden la unidad del regimen aplicable al trabaJo y, por ello, 
estan en desacuerdo con la distinci6n establecida por nuestra Carta Fundamental y la 
legislaci6n que de ella se deriva. 

Mas all3 de pronunciarse sabre las opiniones doctrinanas acerca la conveniencia y 
pertinencia de la unidad del regimen aplicable al trabajo, el presente trabajo se dirige al 
an31isis de una consecuencia especifica de tales dtferencias, e! conflicto que se origina por 
el hecho de que los trabajadores al servicio de organismos descentralizados de la 
Administraci6n Publica Federal tengan el caracter de servidores publicos, y como tales se 
encuentran suje\os al regimen discipl1nario para el control administrativo del ejercicio de 
las funciones publicas, al mismo tiempo que como trabajadores se ven protegidos por el 
principio de la estabilidad en el empleo. 

Las d1ferencias normativas entre el regimen aplicable a las relaciones de trabajo 
entre particulares y el que rige entre los trabajadores al servicio del Estado, generan un 
conflicto de normas cuando como medio para salvaguardar la legal1dad, honradez, 
imparcialidad y eficiencia con que se debe llevar a cabo el ejerc,cio de las funciones 
publicas, la administraci6n publica instrumenta procedimientos disciplinarios y hace uso de 
su facultad sancionadora para desti\uir a servidores publicos de organismos 
descentralizados. 

Dicho conflicto se traduce en que un acto administrativo legal para cuya emisi6n 
existen las elementos y el sustento juridico necesarios. coma lo es la destituci6n de 
servidores pUblicos coma sanci6n por incurrir en responsab1lidades adm1nistrativas. puede 
tornarse ineficaz y afectar el regimen disciplinario de la adrn1nistraci6n publica anulando su 
facultad sancionadora, cuando dicha medida, dadas las irnpl1caciones del pnncipio de la 
estabilidad en el trabajo, es declarada como un despido 1n1ustif1cado en el ambito del 
derecho del trabajo, y el organismo descentralizado se ve obl,gado por una resoluc16n 
1urisdicc1onal, a reinstalar al servidor pUblico sancionado. 



Con el prop6sito de evaluar posibles a\ternativas de soluci6n a dicho conflicto, ya 
bajo el marco normativo actual, de ser posible, o ya mediante la modificaci6n del mismo, la 
presente investigaci6n inicia con un an8.11sis de las actividades, funciones, fines y formas 
de organizaci6n de !a adm1nistraci6n pUblica, vista coma uno de los 6rganos de gobierno 
establecidos por nuestra Constituci6n, y de las caracteristicas, conceptos y principios mas 
importantes del Derecho del Trabajo. 

En el segundo capitulo, se analiza lo relative al regimen laboral aplicable a las 
trabajadores al serv1cio de organismos descentralizados, as! coma el esquema normative 
que debe regir a las relaciones de trabaJo que surgen entre estos, hacienda enfasis en las 
disposiciones relativas a su duraci6n, a las obligaciones de las partes y las supuestos bajo 
las cuales se puede decretar su conclusi6n. 

El tercer capitulo se refiere al regimen para el control administrative de la funci6n 
publica, y en el se analiza lo relative a las disposiciones aplicables y caracteristicas 
principales que debe revestir la ejecuci6n de las actividades de la administraci6n publica, 
asi coma a las responsabilidades en que incurren las servidores publicos cuando su 
actuaci6n se aparta de lo ordenado par las diferentes norrnas aplicab\es, hacienda enfasis 
en las conductas generadoras de responsabilidad administrativa, las sanciones 
procedentes, las procedimientos canducentes para su impasici6n y las medias de defensa 
con que cuentan los servidores pUb!icos sancionados. 

La investigaci6n cancluye con un cuarta capitulo en el que se ana\iza y camprueba 
la procedencia y validez de \as destituciones que se llegan a decretar en contra de las 
servidores publicas que laboran en organismos descentralizados de la administraci6n 
publica y la ineficacia de dichas sanciones que se deriva de su ilegalidad en materia de 
Derecho de! Trabajo. 

Finalmente, se ensayan una serie de prapuestas para solucionar el conflicta 
descnto y evitar que en esos cases se vea anulada la facultad sancionadora otorgada a la 
administrac16n pUblica coma un media de control adm·1nistrativo del ejercicio de las 
funciones publicas. 
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CAPiTULO I 

ADMINISTRACION PUBLICA Y DERECHO DEL TRABAJO 
(MARCO CONCEPTUAL) 

El desarrollo de\ presente capitulo se orienta al establecim1ento de las bases y 
onceptos te6ncos de las e\ementos y f1guras pnncipales que se abordaran a lo largo de la 
westigac16n, es dec,r, se tratara de estab\ecer el fundamento de lo que sera el tema 
entral de estudio, concretamen\e, de la relaci6n de trabajo en el entomo de\ derecho de\ 
·abajo y de !a descentralizaci6n de func1ones como una forma de organ1zaci6n 
dministrat,va que adopta el Estado. 

LA ADMINISTRACION PUBLICA. 

A efecto de contar con las elementos bas1cos sabre la ubicaci6n, la naturaleza y 
ilgunas otras circunstancias relevantes de !os organismos descentra!izados, con base en 
a teoria del estado, trataremos de referir las principales conceptos sabre el poder 
,jecutivo o Admin·1straci6n Publ1ca, coma una parte del elemento gob1erno que, junta a la 
1ob!ac16n y al territorio, conforma el ente juridico conocido coma Estado 

.1 La actividad del Estado. 

"La activ1dad del Estado se origina en el conjunta de operaciones, tareas y 
acultades para actuar - juridicas, materiales y tecnicas -. que le corresponden coma 
,ersona Juridica de derecho publico y que realiza par media de las 6rganos que 1ntegran la 
\dministraci6n Publica, tanto federal coma local y municipal."' 

Las d1ferentes actividades del Estado se distinguen entre sf porque m1entras la 
Jridica se encamina a la creaci6n de\ derecha y a la vigilancia y, en caso de ser 
1ecesario, imposici6n forzada de su cumplimiento, las materiales son s1mplemente 
,ctuaciones del m1smo, y las tecnicas son acciones y aptitudes subordinadas a 
;onocimientos tecnicos que se requieren para la correcta eJecuc16n de ciertos fines 
endientes a brindar bienestar al individuo. 

En otro sentido, la actividad del Estado dependera tambien en gran medida, de la 
mentac16n que el mismo tenga, asi, en las estados liberales. donde predom1na el llamado 
,stado gendarme, la activ,dad estatal se reduce a la mera v1gilancia de las procedimientos 
1ue !os particulares emplean en la bUsqueda de satisfacer sus necesidades. 

Andres Serra RoJas Dcrecf10 Admin1strat1vo Torno I p 17 



En cambio, dentro del llamado estado providencia, cada vez mas frecuente por ia 
:omplejidad de las sociedades modernas, la creciente explosion demografica y la dificultad 
)ara conseg u1r satisfactores suficientes para sus necesidades, el estado ve aumentado en 
:orma considerable su campo de acci6n. 

Lo anterior nos lleva a preguntarnos si debido a dichas condiciones se llegara a 
Jesestimar por complete el 1nteres individual en aras de favorecer al colectivo, o b1en, se 
3ncontrara al fin en el seno de algun Estado el justo equilibria entre la acci6n publica y la 
privada que permita la satisfacci6n de las necesidades sociales. 

"La actividad del Estado, es decir, lo que el Estado debe hacer, se define par el 
conjunto de normas que crean 6rganos, fijan su funcionamiento y las fines que deben 
a\canzar. La exigencia l6gica de\ Estado se preclsa por las fines o prop6sitos que una 
sociedad organizada le ha venido seflalando de acuerdo con su propia naturaleza."2 

Algunos de los fines del Estado, y par consecuencia algunas de las actividades que 
debe ejecutar son, la procuraci6n de recursos humanos y materiales que le perm,tan 
sostener su propia organizaci6n, y asi mantener y proteger su ex:istencia coma ente 
soberano; la regulaci6n de las actividades propias y de las particulares, tendientes a 
conservar el orden material y juridico y el desarrollo de las servicios publicos a efecto de 
favorecer al bien publico. En general la actividad del Estado se refiere a todas aquellas 
!areas, labores y operaciones cuya realizaci6n es responsabilidad del Estado. 

Una clasif1caci6n que la doctrina ha hecho de las act,vidades del Estado sostiene 
que son de las siguientes clases: 

1. Actividades del Estado tendientes a regular la actividad de las particulares, 
pues las intereses individuales requieren ser coordinados para mantenerlos dentro del 
marco que el derecho !es seflala. 

2. Actividades del Estado dirigidas al estimulo y v1gilancia de las actividades de 
las particulares; a diferencia del anterior caso, en este la intervenci6n del Estado tiene la 
finalidad de coordinar para un mejor resultado, a las intereses pnvados con las publicos. 

3. Actividades del Estado concebidas para sustituirse total o parcialmente en las 
actividades de las particulares o para coordinarse con ellas en la consecuci6n de 
sat,sfactores que la sociedad requiere. El sentido de la participaci6n del Estado bajo este 
supuesto at1ende a dos razones; la primera, llevar a cabo actividades que par su 
trascendental importancia no pueden ser ejecutadas par las particulares; y la segunda, a la 
necesidad de llevar a cabo acciones que proporcionaran a la soc,edad satisfactores que, s, 
bien no le son \mprescindibles, si le son necesarios, par lo que al no l!evarse a cabo par 
las particulares, el Estado debe ejecutarlos, o bien partic,par con los particulares en su 
ejecuci6n 
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2 La funci6n administrativa. 

• La funci6n administrativa esta siempre sujeta a un marco legal, y en ella el 
;tado siempre sera parte. Cabe destacar que nuestro sistema juridico contempla ademas 
~s 3mbitos o esferas en las que e! Estado desarro!la su funci6n adm[nistrativa, a saber, el 
jeral, el estatal, y el municipal. 

• Es la funci6n que par antonomasia se asigna a! Peder ejecutivo, s·1n embargo 
>r excepci6n los dos 6rganos restantes Hegan a desarrol!ar actividades matenalmente 
lministrativas coma una neces1dad l6g1ca para mantener el principio de independencia 
~ las poderes entre sf, estas son par ejemplo, el nombramiento de sus func1onarios y 
ixiliares. 

• Las caracterfsticas bclsicas de la func16n administrativa son: 

1. Es una funci6n de las activ1dades del Estado, que sujeta siempre al 
1perio de la Ley, crea situaciones juridicas concretas y que puede ser revocada, 

2. Su finalidad se cumple con la simple actuaci6n del 6rgano, quien no 
,quiere de iniciativa alguna de los particulares y cuenta con las facultades necesarias 
3ra iniciar par sf misma su actuaci6n, no supone algUn conf\icto coma presupuesto de su 
.::tuaci6n, ni su naturaleza es la de resolver controvers1a alguna. 

3. La actuaci6n administrativa del Estado impl,ca la ejecuci6n de todos 
,s actos materiales necesarios coma antecedente de! acto Juridico que en si mismo es, o 
omo med10 a !raves del cual se logra dar cumplimiento a la ley. 

4. Por med10 de ella se llevan a cabo. entre otras, actividades de 
rgantzaci6n y aleccionamiento de personal, y de dtrecci6n coord1naci6n y elaboraci6n de\ 
resupuesto del Estado. 

• lncluye acetones gubernativas, que se refieren a la aplicaci6n de normas 
Jridicas generales y abstractas a cases concretes, sin que esto se considere una acc16n 
Jrisdiccional (aplicaci6n de reglamentos gubernativos). 

• La actividad adminis)rativa 1mplica en la realidad la eJecuci6n de dos tipos de 
1ctos, a saber: los actos Jurfdicos que impl1can la creaci6n de situaciones juridicas 
:oncretas, como el otorgamiento de concesiones o la celebraci6n de emprestitos, y los 
,ctos materiales del 6rgano que no crean situaciones juridicas de derecho, coma los de 
1dministraci6n en sentido estricto, coma el manejo de archives o ejecuci6n de actividades 
ireparatorias de aquellas que si crearan situaciones juridicas concretas. 
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1.3 Fines de la administraci6n. 

Los fines de la Administraci6n son muchos y muy diversos, fntimamente ligados 
coma causa, con las act,vidades del Estado en la m1sma materia. La l1nalidad de la 
administraci6n es b3sicamente encargarse de !os asuntos cotidianos de la sociedad, 
princ1palmente en lo que se reliere a la aplicaci6n de las normas de derecho publico, a la 
consecuci6n de los satislactores que requiere el 1nteres general, a la protecci6n de la 
poblaci6n y def territorio, y a procurar y conservar el bienestar moral del pueblo, 
valiendose para ello de la fuerza publica cuando se requiere, y de la organizac16n de 
servicios publtcos, siempre dentro de los limites que la misma sociedad, por medio del 
sistema juridico le marca al poder politico que ha cedido, para que el Estado se 
responsabilice de la gesti6n administrativa. Asimismo, es el nexo entre los particulares y el 
Estado. 

En resumen, la finalidad de la actividad administrat,va del Estado gira en torno a la 
satislacci6n de las necesidades de interes publico, mediante el cumplimiento de las metas 
que el marco juridico le sefiala El objetivo de la administraci6n es entonces, la prestac16n 
de servic1os publicos o la ejecuci6n de actos regulados por el interes publtco, a traves de 
la actuac16n de la autoridad. 

En un sentido mas amplio, la f1nalidad de toda administraci6n consiste en senalar y 
alcanzar los objetivos o metas motivo de su creaci6n y que le son atribuidas como 
responsabilidad, valiendose para ello de una estructura que coordina y dirige hacia tales 
fines. En el caso de la administraci6n pUblica, o administrac16n de un Estado, se cuenta 
con los beneficios que el poder publico le otorga precisamente para sat,sfacer las 
neces1dades de interes publ1co. 

A efecto de lograr sus objettvos la administraci6n cuenta con las siguientes 
herramientas: planificaci6n, capacidad o recurses, organizaci6n, direcci6n, ejecuci6n, y 
control, es decir, la administraci6n planifica sus acciones de acuerdo con los recurses de 
que dtspone para llevar a cabo sus !areas, organizandolos y dirigiendolos hacia la 
ejecuci6n de las actividades necesarias. Finalmente, cuenta con 1nstrumentos de control 
que le perm1ten evaluar su desempefio para correg1r y superar errores y defic1encias 

La administraci6n coordina los esfuerzos de los gobernados del Estado y de 
diferentes factores para lograr metas que previamente se ha ftjado, a electo de mantener 
la vida civilizada de la sociedad, y para ello requiere de los mejores y mas precises med,os 
disponibles que le permitan conseguir los satisfactores que el interes general requ,ere y 
que no proveen los particulares o las empresas privadas. Sus func,ones y metas se 
encuentran determinadas por el orden jurid1co del mismo Estado, el cual define e 
incorpora las politicas generales de la Nacion. 

"El fin de la administrac16n publ1ca es la real1zaci6n del interes general por medio de 
una acc16n desinteresada de todo prop6sito de !ucro, que se asegura con determinadas 
prerrogativas que establecen un regimen juridico exorbitante de\ pnvado."3 

--- ---------
3 ldem p 74 
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i Formas de organizaci6n administrativa. 

De acuerdo con el Dr. Andres Serra Rojas, para abordar este tema habra que 
itinguir en primer lugar, entre formas de organizac16n polft1ca y formas de organ1zac16n 
:rninistrativa, pues mientras que las pnmeras se refieren a la forma en que el Estado 
ganiza sus e!ementos b3sicos, las formas de organ1zaci6n adm1nistrat1va lo hacen 
,ncretamente a uno de los poderes del Estado, es dem, a una de las esferas de 
:tuacion del estado, a la esfera ejecutiva.4 

Asi, las formas de organizaci6n administrativa se refieren exc!usivamente a uno de 
s campos de la actividad estatal, el relativo al Poder Ejecut,vo o Admirnstracion Publ1ca. 

De acuerdo con nuestro sistema jurfdico, la func16n administrativa en el Estado 
exicano, se lleva a cabo en tres diferentes niveles, a saber· el federal, el estatal. y el 
unicipal; sin embargo, debido a la delimitacion de la matena de\ presente trabajo, solo 
,s referiremos al ambito federal. Asi. la Admirnstracion Publica Federal o el Ejecutivo 
aderal, se organiza en dos sectores, el centralizado y el paraestatal, ta\ como lo dispone 
Jestra Carta Magna en su articulo 90.5 

"Se llama centra!izaci6n admin1strativa al regimen que establece la subord1nac16n 
1itaria, coordinada y directa de los organos administrat,vos al poder central, baJo los 
ferentes puntos de vista del nombramiento. ejerc1cio de sus funciones y !a tutela iurid1ca, 
ara satisfacer las necesidades pub\icas "6 

De lo anterior podemos desprender que centralizar administrat1vamente quiere dec1r 
ue a una autoridad superior se le imputen facultades legates que le perm,tan coordinar la 
ctuaci6n de la admin1straci6n pllblica; quien, entre otras cosas, es responsable de la 
jecuc16n de las !eyes tendientes a la satisfacc16n del interes pubhco, auxiliandose para 
llo de la actuac16n de 6rganos secundarios que, sin poder de autodeterm,nac,on, seran 
,sponsables de ejecutar las acciones ordenadas por el ente supenor que \es coord,na 

Las facultades con que cuenta el regimen administrat1vo centralizado para cumpl1r 
u cometido son: 

a) Facultad de mando, decision y nombramiento, 
b) Facultad de vigilancia, 
c) Facultad disciplinaria; 
d} Facultad de revision; y 
e) Facultad para resolver conflictos de competencia 

El sector central de la Admirnstracion Publ1ca Federal, o la llamada central,zac,on 
ldm1nistrativa se divide a su vez en dos grupos: a) Centra!1zac16n adm1n1strat1va en 
~stricto sentido, y b) Centralizaci6n admin1strativa con desconcentrac16n. 

: Idem p 472 
'Const1tuc1on Polit1ca de los Estados Unidos Mex1canos. art1culo 90 
'Andres Serra Roias. Ob Cit , p 487 
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La centralizaci6n administrativa es representada par aquellos 6rganos que se 
)ncuentran vinculados directa y estrechamente con la Administraci6n Pllb!ica, en este 
:aso !a Federal, quien mantiene una unidad de acci6n destinada a !a consecuci6n de sus 
ines, en e!la existe un poder unitario o central que se disemina sabre toda !a 
\dministraci6n Publica Federal, representado por el Presidente de la Republica 

El sector central de la Administraci6n Publica Federal se compone con las 
;igu1entes 6rganas7

. 

a) La Presidencia de la Republica, 
b) Las Secretarias de Estado; 
d) Los Departamentos Administrativos, y 
e) La Consejeria Juridica del Ejecutivo Federal. 

El sector central desconcentrado en cambio, es representado par aquellos 6rganos 
administrativos que sin desligarse par completo del sector central, detentan ciertas 
facultades que, seiialadas expresamente por la ley, les permiten una mayor libertad para 
actuar y decidir sabre su funcionamienta, pero sin l!egar a tener autanomla en sus 
decisiones. A traves de esta figura se atorga a un 6rgano administrativo determinado, 
competencias exclusivas o se di!uyen parcialmente las vinculas jer3rquicos de 
subordinacion que mantiene con el sector central de la Administraci6n Publica Federal 

"Se llama desconcentraci6n administrativa a la transferencia a un 6rgano inferior o 
agente de la administracion central, de una competencia exclusiva, o un poder de tramite, 
de decision, ejercido par los 6rganos superiores, disminuyendo, relativamente, la relaci6n 
de 1erarquia y subordinacion."8 

Cabe destacar que ni las organismos centralizados ni los desconcentrados cuentan 
con autanomia arg3nica o financiera, sino que permanecen \igados al poder central y en 
camb10 solo se les data de c,erta libertad de acc,on, de acuerdo con las facultades que les 
son conferidas. 

Una tercera forma de organ,zacion de la Administracion Publica, adic1onal a las ya 
referidas central1zac16n y desconcentrac16n, es la descentralizaci6n administrativa, llamada 
tambien coma sector paraestatal, que se compone por "los organismos descentra!izados, 
las empresas de part1cipaci6n estatal, las instituciones nacionales de credito, las 
organizaciones auxiliares nacionales de cr8dito, las instituciones nacianales de seguros y 
de f1anzas y los fideicomisos"9

; estos, c!aro esta, s61o cuando son constituidos con 
recurses pllblicos 

La descentralizaci6n administrat1va se caracteriza par manifestarse coma un cambio 
en la coord1nacion administrativa, lo cual no ,mplica s,no un mayor alejamiento del poder 
central respecto de la actuaci6n de este t1po de 6rganos, sin llegar a ser totalmente 
independientes, pues el sector central conservara siempre facultades de vig,lancia y 
contra! sabre los mismos 

7 Ley Organica de la Adm1nistrac16n PUbhca Federal. Articulo 1° 
3 Andres Serra RoJas. Ob Cit . p 497 
~
1 

Ley Org3n1ca de la Adn11r11strac16n PUbl1ca Federal. artlculo 1° 
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Dada la diversidad y complejidad de la funci6n publica, asi coma la amplitud de 
,rmas que pueden adoptar conforme a lo dispuesto por la Ley Organica de la 
,dmin1straci6n PUblica Federal, existe un gran nllmero de organismos descentralizados, 
47 conforme a la "Relacion de Entidades Paraestatales de la Administrac16n Pllbl1ca 
ederal Sujetas a la Ley Federal de las Entidades Paraesta,ales y su Reglamento"10

, entre 
lS cuales destacan: 

La Loteria Nacional para la Asistenc,a Publica, Com1si6n Federal de Electricidad, 
1etr6leos Mex1canos y sus Organismos Subs1diarios, Ferrocarriles Naciona!es de Mexico, 
:ONACyT, y, relacionados con el ambito del derecho del trabajo, el IMSS, la Com1s16n 
lacional de Salaries Minimos y el Fondo de F:,mento y Garantia para el Consumo de los 
·rabajadores. Cabe destacar queen esa relac16n nose inc!uyen aquellos que conforme a 
:i. prop1a Constituci6n son aut6nomos. coma la Comisi6n Nacional de Derechos Humanos, 
1 a !as 1nstituciones educativas, coma nuestra Alma l\~ater, la Unlversidad Nacfona! 
1ut6noma de M8:xico. 

Por virtud de la descentralizaci6n !os 6rganos que asi lo son, cuentan con 
ersonaltdad jurfdica y patrimonio propios. lo que no sucede con los organismos 
esconcentrados. 

'·La descentralizaci6n administrativa es la tecnica de organizac16n Jurfdica de un 
,nte pllblico, que 1ntegra una personalidad a !a que se !e asigna una /in1itada competencia 
arritorial o aquella que parcialmente adm1nistra asuntos especificos, con determinada 
,utonomia o independencia y sin dejar de fornr.ar pa rte de! Estado, el cual no prescinde de 
u poder politico regulador y de la tutela admi~istrativa."11 

La descentralizac16n adm1nistrativa puede, de acuerdo con la doctrina, adoptar dos 
:::irmas, la descentralizac16n por regi6n o terfrtorial, y la descentra!izac16n tecnica o par 
,ervicio. Respecto de lo anterior podemcs de,~1r que !a primer forma de descentralizac16n 
is mas bren, a! menos a la luz de nuestro slstema 1uridico, una forma de organ1zac16n 
lO!it1ca y no administrativa, pues en este rubro se habla de que el maxima y Unico 
;xponente es el Municipio. Se apoya en un crrterio geogr3fico para delimitar !cs servic1os 
1ue correspondera prestar a cada uno de los 6rganos descentral,zados. 

La descentral1zaci6n tecn1ca o par servicio en cambio, y la que mas interesa para el 
lesarrollo de la invest1gac16n, es la que se presenta en raz6n del manejo tecnico, c,entifico 
, aut6nomo de ciertos servicios pllblicos: de la aplicaci6n de recurses dirigidos a objetivos 
Je as,stencia o seguridad social: de la explotaci6n de recurses o bienes propiedad de la 
1aci6n, ode la investigaci6n cientifica y tecnol6gica, por ejemplo. 

En resumen, se puede distinguir que mientras la descentralizac16n territorial at,ende a 
·actores de organ1zaci6n politica. !a de servicios se da por razones t8cnicas, financieras y 
unc1onales 

0 Publ1cada en el Diano Of1c1al de la Federac1on E- 13 Co::- agosto de 198'9 
1 Andres Serra RoJas, Ob c,t. p 482 
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Finalmente, cabe destacar que existen algunos autores, coma el maestro Gabino 
Fraga 12, que junta a la descentralizaci6n por region y par servicio, hablan de otra clase, 
"por colaboraci6n", la cua!, consideramos, no se actualiza en nuestro sistema jurid1co, 
pues las caracteristicas de esa forma de organizaci6n se asemejan a lo que nuestro 
derecho adm1nistrativo conoce coma concesi6n, cuyos caracteres no concuerdan con los 
rasgos de la descentralizaci6n, ya que la partic1paci6n del Estado se limita a una simple 
supervis16n similar a la que se hace a las particulares, sin intervenir en las polfticas de 
operaci6n y administraci6n de! ente encargado de la prestaci6n de! servicio concesronado, 
es decir, que la participaci6n del Estado en las concesionarias es nu!a. 

2. EL DERECHO DEL TRABAJO. 

En este apartado trataremos de aportar las bases generales sobre las conceptos 
mas importantes del derecho del trabajo que se req ueriran para la comprensi6n del 
problema que se pretende analizar; es decir, los conceptos que son punto de partida y 
fundamento de todo el sistema normativo aportado par el derecho del trabajo. 

Cabe destacar que para el desarrollo de la presente investigac16n, se parte de la 
hip6tesis de que el regimen laboral aplicable a las relaciones de trabajo que surgen entre 
los organismos descentralizados de la Adm1nistraci6n Publica Federal y sus empleados, 
es el establecido por el apartado "A" del artlculo 123 Constitucional y su Ley 
Reglamentaria, lo cual quedara demostrado en el apartado correspondiente. 13 

2.1 Caracteristicas y principios fundamentales. 

Diferentes autores han manifestado que con la promulgaci6n de nuestra 
Constituci6n de 1917, apareci6 por primera vez, entre otras razones par el contenido del 
artlculo 123, un catalogo de derechos sociales en una carta magna, dando origen, aunque 
no fue llamado asl en ese entonces, a lo que hoy dla las principales autores y la doctrina 
reconocen coma derecho social, en oposici6n a las categorias de derecho pLlblico y 
privado 

Al respecto, se senala que el del trabajo no forma parte del derecho privado par que 
las relaciones que regula no se rigen por el acuerdo de voluntades y tampoco es derecho 
publlco porque su fin primordial no es la organizaci6n y luncionam·1ento del Estado; esto 
es, a los particulares, sin importar su consentim1ento, les impone conductas que estima 
esenciales, a partir de las cuales permite la libre concurrencia de voluntades con el animo 
de que las fuerzas operantes (trabajo y capital) logren alcanzar el punto de equilibria ideal 
en conjunci6n con los demas factores que inc1den en la producciOn, m1entras que a favor 
de que regula la organizaci6n y operaci6n del Estado, solo se puede dec,r que en lo 

12 
Gabino Fraga, Derecho Admm1strat1vo. p 288 

13 
Infra, Capitulo II. 1 2 y 1 3 
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3tivo a las 6rganos de procurac~6n e imparticl6n de justicia en la materia, hip6tesls en la 
:; no interviene coma parte de la relaci6n y con una persona!idad superior, sino coma un 
:::ero ajeno e 1ndependiente a las partes. para dirimir sus controversias 

Sabre el particular, el maestro Ma.no Ce !a Cueva nos dice que las derechos 
ciales "pueden def1nirse coma lcs que se proponen entregar la tierra a quien la trabaJa y 
agurar a las hombres que vierten su energia de trabajo a la economia, la salud y la vida 
rn ingreso, en el presente y en el futuro, que haga posible un vivtr conforme con la 
turaleza, la libertad y la d1gnidad humanas"14

. 

Lo cierto es que se puede afirmar que el derecho de! trabajo es diferente al publico 
i.l privado, pues coma se expondr3 en lo suceslvo, posee sustantividad, fines y princ1pios 
Jpios, asi coma instituciones diferentes que no pueden explicarse a partir de las 
ncipios de! derecho privado ni del publtco 

En efecto, se considera que la constante evoluci6n de nuestra materia, nombrada 
ertadamente por el Lie. Manuel Gomezperalta Damir6n como "La Revoluci6n Laboral''15

, 

, aportado al derecho del trabajo una serie de fundamentos. princip1os y fines propios. lo 
al hace aparecer una fisonomia prop,a que dtficilmente se puede explicar desde la 
::,rJa cli3.sica de la c!asificaci6n del derecho. 

Asimismo, la doctrina ha defendido que !:31 fisonomia se debe a que el derecho de\ 
3.bajo tiene entre sus principa!es caracteristJ,cas ser un derecho de clase, tutelador, 
1perativo e 1rrenunciable, expansive e inacabado, conforme a lo siguiente: 

1_ El derecho del trabaio coma derec:ho de clase - Al respecto, se ha d1cho que 
derecho de! trabajo debe esa caracteristica a I hecho de que constitu,da coma un nuevo 

ctor real de poder, la clase trabajadora 1mpuso, en nuestro caso a las const,tuyentes de 
)17, un nuevo orden juridico para garantizar la protecc16n de las ,ntegrantes de ese 
·emio16

. 

En un sentido diferente, se ha considerado que su cal1ficaci6n coma un 
arecho de c!ase obedece a que reconoce \a ex1stencia de una clase social const1tuida par 
,s trabajadores, cuyo con1unto de aspiraciones y neces1dades debe tutelar el derecho 
,gulando las relaciones entre trabajadores '! patrones, pero con el unico objeto de 
rmonizarlas coma factores de la producci6n, siln privilegiar a ninguna de las dos 17, lo cual 
reemos tiene coma fuente de inspiraci6n, el hecho de que el propio estatuto laboral 
enala que "las normas de! trabajo tienden a =nseguir el equilibria y la iusticia social en 
is relaciones entre trabajadores y patrones"18

. 

Sabre el particular, consideramos que efectivamente es un derecho de clase, 
ero que tal caracterfstica le es otorgada 1110 s61o par las razones expuestas, sino 
,rincipalmente por el hecho de ser, como acertadamente expuso el maestro Mario de la 
;ueva, el estatuto mediante el cual !a c!ase trabaJadora impone el minima de beneficios 

1 Mano de \a Cueva, E! Nueva Derecho .\1ex1cano Gel Traba10. p. 80 
5 Manuel Gomezperalta Oan11ron, La revJluc16n LC.:)oral 
5 Mano de la Cueva. Ob Cit. p 88 
1 Ana Maria Alvarado Larios. Temas Se,:octos de C€rech,'.) Laborat, pp 2J y 21 
~
1 Ley Federal del TrabaJO, art 2° 
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1ue le corresponden por la prestaci6n de sus servicios; porque su finalidad inmediata 
;onsiste en garantizar a las trabajadores cond1ciones suficientes para acceder a una vida 
jjgna en todos sus aspectos y, al mismo tiempo, imponer limites al aprovechamiento de su 
·uerza de trabajo, para impedir su explotaci6n par las poseedores del capital y, porque 
aporta las medias necesarios para que el traba!ador pueda efectivamente acceder a los 
:ieneficios que el mismo orden juridico le otorga 1 

. 

En nuestra opini6n, lo anterior es confirmado por el conJunto de disposiciones 
que la Ley Federal del Trabajo estab\ece en protecci6n del trabajador, entre las cuales se 
pueden citar coma muestra las siguientes: 

a) La tutela de\ trabajador desde dos puntos de vista diferentes, coma 
uno de las factores primordiales de la producci6n y coma ser humano, ejemp\o claro de lo 
cual son, tanto las normas relativas a las condiciones que deben imperar en los centros de 
trabajo para la prestaci6n de su trabajo, coma las derechos que se le otorgan sabre 
educaci6n b8.sica, descanso o esparcimiento. 

b) Las caracteristicas de\ derecho de huelga, que no encuentran 
equivalente en el lado de las patrones, entre las cuales destaca que el Estado no s6lo 
carece de facultades para interferir en el ejerc,cio de ese derecho, sino que dado el caso, 
se ve obl1gado a prestar el auxilio necesario a las trabajadores para que puedan ejercerlo 
libremente20

. 

c) 
trabajadores21

. 

La nulidad abso\uta de la renuncia de derechos par parte de las 

d) El principio de que en caso de duda en la interpretac16n de la ley, se 
aplique la mas favorable al trabajador 2

, sabre el cual abundaremos en parrafos 
postenores. 

Los anteriores ejemplos, junta con otras disposiciones mas conocidas, coma las 
que f1jan un salano minima y descanso obligatorio para las trabajadores, asi coma una 
jornada maxima de trabajo, entre las mas destacadas y sin equivalente para los patrones, 
confirman que el derecho de\ trabajo es efectivamente un derecho de clase, de la clase 
trabajadora 

b El derecho del trabaio coma derecho tutelador.- Este caracter es llamado par 
muchos autores coma el principal de\ derecho de\ trabajo y se deriva de las disposiciones 
citadas en el numeral anterior coma argumentos de\ caracter clasista de esta d1sciplina 

Al respecto, la doctrina ha manifestado que el fin primordial de las normas del 
derecho de\ trabajo, consiste en proteger o tutelar a quien dentro de la relaci6n de trabaJo 
es inferior, esto es, al trabajador frente al patron, para evitar que par su necesidad y 

19 
Mano d.e \a Cueva, Ob. Ctt, PP- 85 y 86 

20 
Ley Federal del TrabaJO, art 449 

71 
Idem, art 5 fracc Xlll ., 

· Idem. art 18 
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isventaja econ6mica se vea obligado a aceptar condiciones 1ndignas en y a cambio de 
, fuerza de trabajo. 

Sabre el particular, Mario de la Cueva nos dice que la asignac16n de tal 
iracteristica se debe al proceso hist6nco por el que ha atravesado el desarrollo de! 
~recho del trabajo, pues si bien en sus origenes no podia ser considerado s1no de esa 
anera, a partir de la institucionalizac16n de! derecho colectivo de! traba10, esa 
lnsideraci6n dej6 de tener un sustento claro e incluso podria contradec1r la esenc1a de la 
ateria, pues la fuerza de las normas otorg6 formal y materialmente 1gualdad a ambos 
ctores para crear derecho a traves de las contratos co!ectiv.Js23 

Para enfatizar su conc!usi6n. el maestro de la Cueva sostiene que de hecho 
, puede hablar de una supremacia de! trabajo par sabre el capital, pues a !raves de los 
ndicatos dispone de! derecho de huelga. contra el que nada puede ,ntervenir el estado a 
ivor de !os patrones ni tiene un derecho correl'.ativo a favor de estos Ultimas, lo que a su 
~z ocasiona que el trabajador no requiera ser rutelado, pues cuenta con fuerza sufic1ente 
ara enfrentar al patr6n24

. 

El gran doctrinario de! derecho de! traba10 concluye el tema con la 
1teresante y acertada tesis de que el objeto de las normas laborales no rad,ca en tutelar 
I trabajador, s1no a los valores humanos inherentes a! trabaJo, por sabre las 1ntereses del 
ap1tal, y que "la idea de protecci6n a la clase trabajadora oor el estado de la burguesia 
,siona la d1grndad de! trabajo"25

_ 

Aun cuando se coincide con el fondo de las ideas expuestas par el maestro 
le la Cueva, no se pude ignorar que la igualdad de condic,ones a que se refiere entre el 
raba1ador y el patron merced a la fuenza aportada a aquellcs par el derecho colect1vo del 
rabajo, se debe precisamente a la consideraci6n que este tiene de la clase trabaJadora, 
>ues con independencia del motive que lo engine, se consdera que resu\ta indudable el 
,poyo e 1mpulso que otorga el estatuto laboral a las trabajadores med,ante sus 
1isposiciones. 

]_, El derecho de! traba10 como un derecho imperativo e irrenunciable - Una 
,xplicaci6n simpltsta de esta canacteristica es la imperati\Odad presente en todo orden 
uridico; sin embargo, en el derecho de! tnabajo existen circuostanc,as que sin apartarla de 
a concepci6n general del t8rmino, le otorgan rasgos especia'es. 

Efect1vamente, en el caso del derecho de\ tra~ajo la 1mperatividad va mas 
alla, por el caracter que ya se menciona desde el encabezado, la irrenunc1ab1lidad; esto 
es, que con las demas ramas de! derecho comparte la imperativ,dad desde el punto de 
vista del poder coactivo de! derecho para imponer el contenido de la norma, aun ,ncluso en 
contra de la voluntad de las partes. 

73 Mano de la Cueva. Ob Ctt. pp 105 y i06 
~

4 Ibidem 
,~ Ibidem 
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Lo anterior se refiere a que mediante la coacci6n, se obliga al cumplimiento 
le las prestac,ones debidas conforme a los d1ctados de la norma, y he aqui la diferencia, 
an lo general, la imperatividad del derecho se aplica contra el deudor de una conducta 
~stab!ecida por la norma juridtca coma su obligaci6n, mientras que en el derecho del 
rabajo, el cumplimiento de 8ste se tmpone y hace coactivo incluso al beneficiario de la 
)rerrogativa, cuando se trata del trabaJador, es decir, aLln cuando un empleado pactara su 
·enuncia al aguinaldo, el descanso semanal pagado o cualquier otro derecho, el patr6n 
~starla obligado a pagarle ambas prestaciones, pues de lo contrario podria ser 
:;ancionado. 

Este caracter se establece en la Constituci6n y ratilica en la Ley Federal del 
Trabajo, ordenarnientos en los que se decreta la nulidad absoluta de las d1sposiciones de 
cualquier tipo que irnpl1quen renuncia o rnenoscabo de alg(m derecho o prerrogativa 
otorgada a los trabaJadores por las norrnas26

. 

Tal caracteristica tiene, coma explica el maestro de la Cueva, tres 
irnplicaciones: la prirnera, que la irnperatividad del derecho del trabajo se dirija (se 
irnponga) a los empleados corno parte de la clase trabajadora, a electo de cuidar esa 
prerrogativa pero a lavor de toda la clase trabajadora y no s61o del empleado en concreto, 
pues la renuncia de este puede afectar el derecho en perjuicio de toda la clase a la que 
pertenece; en segundo lugar, la imperatividad del derecho se dinge, por supuesto y 
principalmente, a los patrones, quienes no pueden dejar de curnplir con las bases minimas 
que establecen tanto la Constituci6n como la Ley Federal del TrabaJo y, en tercer lugar al 
Estado, haciendolo abandonar la actitud l1beralista de deJar hacer y dejar pasar cuando se 
trata de relaciones entre part,culares, pues en esta disciplina se le impone la obl1gac16n de 
supervisar rned1ante la inspecci6n del trabajo que se cumpla con las normas laborales y, 
en el supuesto de que se detecte alguna violaci6n a las mismas, proceder en 
consecuencia27 

±_ El caracter expansive del derecho del traba10.- Esta caracteristica tiene su 
fundarnento en el parrafo introductorio del apartado a del articulo 123 Constitucional y su 
ongen en la ane1a d1sputa que ha sostenido el derecho del trabajo coma derecho social, 
con el derecho privado, pnncipalmente el civil. 

En los albores del derecho del trabajo, este se aplicaba por excepc16n, solo 
al trabajo industrial, mientras que las demas formas de trabajo eran regidas por el derecho 
civil o el rnercantil, asimilando el trabajo bien a una rnercancia que el trabajador vendia, o 
a un esfuerzo o t1empo que rentaba al patr6n a cambio de una contraprestaci6n, el salano. 

Conforme la doctrina del derecho del trabajo avanz6 se fue revirtiendo esa 
tendenc1a, en pnrner instancia, sujetando todo trabajo fisico al irnperio del es\atuto laboral 
y dejando al derecho privado la regulaci6n del trabajo intelectual, y despues, rnediante el 
gran salto que provoc6 la prornulgac16n del articulo 123 Constitucional, se concluy6 por 
invertir el papel de arnbos 6rdenes juridicos, hac,endo al derecho del trabajo la regla y 

7G Const1tucton Polit1ca de las Estados Unidos Mex1canos, a1t 123, fracci6n XXVII, incise h y Ley Federal del 
TrabaJo. art 5, fracc16n XIII 
'

7 
Mario de la Cueva. Ob Cit. p 101 
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,rmitiendo solo la aplicaci6n excepcional del derecho privado cuando se trata de regular 
1estiones en las que se presta algun trabajo 

Como se mencion6, el fundamento esta caracterfstica se encuentra en !a 
opia Constituci6n, al establecer que las !eyes oel trabajo que expida el Congreso de la 
ni6n "regir§.n A Entre \os obreros. jorr.ale1os, ernpleados, domesticos, artesanos, y de 
1a manera general, todo contrato de trabajo~28 

Tai disposici6n, apoyada par e: desarrollo permanente de la doctrina, fue la 
Je sin duda deton6 la fuerza expans,va del derecho del trabajo, pues con tal 
·onunc!amiento ademas de dar soporte a 1a ic,ea de que no s6\o el trabajo Tlsico era 
,gido par el estatuto laboral sino tambien el ,ntellectual, se sustento su apl1cac16n a todo 
,o de trabajo, empleando para ello coma argumento, la ultima frase de la disposici6n 
tada, "y de una manera general, a todo con:rato de trabajo". 

Tai precepto fue fortalecido po: el articulo 18 de la Ley Federal del Trabajo 
xpedida en 1931, el cual establecia que "se presume la ex1stenc1a del contrato de trabajo 
ntre el que presta un servicio personal y el oue lo recibe"", con Jo cual se Jimit6 la 
pl1caci6n del derecho pnvado a las casos en que se lograra demostrar en forma 
1dubitable que no se actualizaba el supuesto de cm contrato de trabaio. 

La lucha del derecho del trabajo no term1n6 ahi. pues abier\a la posibilidad de 
vitar su imperio demostrando la 1nex1stencia je un contrato de trabajo, mediante la 
1clusi6n de clausulas destinadas a tal efecto. los patrones lograban acred,tar que el 
inculo con el empleado era de naturaleza distin\3 a la del trabajo, coma en el caso de los 
1gentes de ventas, a cuyo con\rato se daba forma de mandato. 

A ese reto, el derecho del traoa10 y el legislador respondieron con la Ley 
'ederal del Trabajo de 1970, en la que se camb,.a el obieto generador de la aplicac16n del 
lerecho del trabajo Asi, frente a la astuc,a y s.:mulaci6n de las patrones para evadir el 
mpeno del estatuto laboral, el legislador responde hacienda de la relaci6n laboral el hecho 
ietonador para la aplicac16n del derecho del trabajo, con lo cual este term1na par 
mponerse defin1\1vamente al derecho privado 

El cambio de la condic16n para la v1,gencia del imperio del estatuto laboral se 
astablece desde el articulo 1° de la Ley Federal del Trabajo, que dispone su apl1caci6n a 
'las relaciones de trabaJo comprendidas en el Ar\iculo 123 Apartado "A", de la 
Constituci6n"30

, pero no s6!o eso, sino que inclL.::so va mas a!la, al desvincular el imperio 
del estatuto laboral de la existencia de contcato alguno y asimilando la relaci6n de trabajo 
al contrato, al otorgarle los mismos efectos que a este31

. 

78 Const1tuc1on Pol1t1ca de los Estados Un1dos Mex1ec.1os. art 123 
n C1tado par Mano de la Cueva en e\ Nuevo Derechc Mex:cano de\ TrataJo, p 91 
30 Ley Federal del TrabaJO, art 1° 
31 Idem, art 20. 
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_§_, El derecho del trabaio es derecho inacabado.- El caracter de 1nacabado del 
derecho del trabajo gira en torno al hecho de que las disposiciones de la Constituci6n y de 
su Ley Reglamentaria sean consideradas s61o coma las bases mfnimas para !a prestaci6n 
de servicios, vista desde el angulo de los derechos de los trabajadores; o bien, en 
palabras vertidas por el Lie. Manuel Gomezperalta refiriendose a la que llama "La 
Revoluci6n Laboral", "inconclusa, es hoy punto de partida hacia lo que quiera hacerse en 
el reordenamiento de las demandas de los nuevos tiempos y limite, frontera, del espacio 
en donde puedan jugar las fuerzas creadoras del progreso materia!"32 . 

Tai circunstancia implica que, ya mediante la contrataci6n individual, o a 
traves de la colectiva, se puedan pactar condiciones superiores a las establecidas en la 
ley, circunstancia que implica que las disposiciones del estatuto laboral se encuentren 
abiertas a modificaciones de ese tipo, y no tasadas en forma definitiva. 

Visto de esa forma, se puede concluir facilmente que, en lo relativo a las 
prerrogativas de los empleadas, el derecho del trabajo estara siempre incancluso, 
pendiente de cualquier innovaci6n que pueda mejorar !as cond1ciones para la prestaci6n 
de los servicios 

Al mismo tiempo que le da el caracter de inconcluso, la pasibilidad de 
modificar las condiciones para la prestac16n de los servic1os en beneficio de los 
trabajadores mediante la suscripci6n de contratas colectivos o individuales, hace del 
derecho del trabajo una disciplina dinamica, pues en comparaci6n con otros campos de 
derecho, cuya modificaci6n requiere del camplejo proceso legislativo, el derecho del 
trabaja, visto como el conjunto de narmas juridicas que rigen las relaciones de trabajo, es 
facilmente modificable med1ante el simple acuerdo de la voluntad expresada en los 
contratas. 

Las caracteristicas espec,ales del derecho del trabaja que acabamos de revisar, 
estan dadas por una serie de instituciones jurldicas, E!ticas y filos6ficas que conforman !os 
principios en que se inspira todo el derecho del trabajo, pues nuevamente citando al Lie 
Manuel Gomezperalta Damir6n, "camo consecuenc,a de la revaluci6n laboral, la 
integraci6n del derecho de\ trabaJo no solo consisti6 en recolectar normas dispersas, sino 
tamb1en en crear otras nuevas y darles a todas otro sentido, a fin de 1nstaurar un regimen 
de vida para las trabajadares que asegurara la tutela de los mas amplias valores 
humanos"33

. Entre los principios mas destacados del derecho labaral se encuentran los 
siguientes. 

_:L El caracter del trabaio.- La lucha del derecho del trabajo ha sido a lo largo de 
su h1staria una canfrantaci6n par evitar la explotaci6n del trabajador por el patron, de tal 
suerte que entre los primeros grandes avances que se hubieron de lograr, fue que se 
abandonara la idea del trabajo como un objeto que se encontraba dentro del comercio, lo 
cual sirvi6 de base para alcanzar la independencia y separaci6n de nuestra matena del 
derecho privado, y a partir de lo cual se sucedieron las innovaciones sin igual que 
presenta nuestra disciplina 

37 Manuel Gomezperalta Dam1r6n, Ob Cit , p 10 
33 

\dem. p 28 
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Los avances en este aspecto fueron sin duda relevantes, pues mas alla de 
grar que el derecho se dejara de considerar coma un objeto o mercancia de comercio, la 
3legaci6n diplomatica mexicana comisionada para representar a nuestro Pafs durante los 
abajos para la elaboraci6n de la Carta (const,tutiva) de la Organizaci6n de las Estados 
mericanos, en la que destac6 la partic1paci6n del maestro Mano de la Cueva, logr6 que 
!I percepci6n del trabaJo se incorporara coma un capitulo de normas sociales, !as cuales 
1eron recogidas par nuestra Ley Federal del Trabajo vigeme34

. 

Cont1nuando con la cita de\ maestro de la cueva35
, en u11a posterior reforma a 

1 Carta de la Organizaci6n de Estados Americanos, se incorporaron tres importantes 
rincipios, entre ellos el que ahora nos ocupa, en las siguientes t8rminos: "e! trabajo es un 
erecho y un deber social, otorga dignidad a quien lo realiza y debe prestarse en 
ondiciones que, incluyendo un regimen de salarios justos, aseguren la vida, la salud y un 
ivel decoroso para el trabajador y su familia, tanto en sus anos de trabajo coma en su 
ejez, o cuando cualquier circunstancia lo pnve de la posibtlidad de trabajar". 

De esta manera fue coma no s61o se apar16 el trabajo de la idea de bien o 
1ercancia objeto de comercio, sino que se fue mucho mas adelante, otorgandole un papel 
trascendencia sin igual, coma "un derecho y un deber sociales". Y en efecto, de ahi se 

1arti6 para la modernizaci6n de nuestro estatuto laboral. e! cual inicia la que puede 
:onsiderarse coma una de las disposiciones mas importantes de\ derecho mexicano del 
rabajo, repitiendo la formula de que "el trabajo es un derecho y un deber soctales"36

. 

Sabre ta! consideraci6n, el maestro de la Cueva aporta una explicaci6n que 
,as parece inmejorable, "la sociedad tiene el derecho de exigir de sus miembros el 
ajerc,cio de una actividad util y honesta, y el hombre,. a su vez, tiene el derecho a reclamar 
Je la sociedad la seguridad de una existencia compatible con la dignidad de la persona 
1umana", y mas adelante precisa la idea diciendo que "la sociedad t,ene derecho a 
asperar de sus miembros un trabajo ut1! y honesto, y par esto el trabajo es un deber, pero 
al reverso de este deber de! hombre, es la obligaci6n que tiene la soc,edad de crear 
;ondiciones sociales de vida que permitan a las hombres el desarrollo de sus 
3ctividades"37

. 

Fue tal el impacto que caus6 tal adici6n conceptual a la vida de! derecho del 
trabajo, que el leg1slador consider6 que resultaba util no solo para nuestra d1sciplina, sino 
para todo el orden social en general, par lo que ocho arias despues de haberse adoptado 
por la legislaci6n laboral (con motivo de la expedici6n de la Ley Federal de! Trabajo de 
1970), su contenido se elev6 a rango constitucional, mediante una reforma al articulo 123, 
por la que se le adicion6 un primer parrafo38

, para quedar coma sigue: "Toda persona 
tiene derecho al trabajo digno y socialmente ut1!, al efecto. se promoveran la creaci6n de 
empleos y la organizaci6n social para el trabajo, conforme a la ley"39

. 

'.4 Marlo de la Cueva, Ob. Cit , p 33 
~ Ibidem 
~ Ley Federal del TrabaJo, art 3 
~· Mano de ta Cueva. Ob Cit., pp 108 y 109. 
:!-" Juan B Cltment Beltran, Ley Federal del TrabaJO, Comentanos y Junsprudenc1a, p 34 
3
" Const1tuc16n Polit1ca de las Estados Unidos Mex1canos, art 123 

15 



Yes queen efecto, cualqu1era puede percatarse sin mayor problema, de que 
sabre \al principio descansa gran parte del contenido del derecho del trabajo, pues como 
trataremos de comprobar en las paginas subsecuentes, la calidad de "derecho y deber 
soc1ales" otorgada al trabajo legitima no solo la intervencion del Estado, sino el sentido de 
esta, es decir, todo el conjunto de disposiciones que arropan y protegen al trabaJo en el 
caracter de valor humano, tal como lo explicamos parrafos atras, al desarrollar la idea del 
derecho del trabajo como una disciplina caracterizada par su protecci6n a !a clase 
trabaJadora 

£_ La libertad en el derecho del trabajo.- Reconocida como condicion de la 
humanidad en todas las teorias que han expl1cado el desarrollo del hombre en sociedad y, 
elevada al rango de Jo que en nuestro s1stema juridico conocemos coma garantias 
individuales, resulta facil de entender que la nocion y alcances de la libertad humana se 
haya repetido de garantia individual, a principio del derecho del trabajo, maxime s·, 
consideramos que, coma se desprende de lo expuesto hasta ahora, "la revolucion laboral" 
no ha sido sino una !ucha por sentar las bases para alcanzar cada vez meJores 
condiciones de vida a traves del trabajo. 

Es bajo ese concepto que entre los derechos del hombre se ha reconoc,do y 
proteg1do siempre la libertad en materia de trabaja, pero no coma una libertad simple y 
Ilana, sino desde dos angulos, a saber: 

a) Uno interno, que podemos reconacer coma libertad de 
autodeterminaci6n de\ ser humano, reconocldo por el articu!o 5° Constitucional, al 
establecer que "A ninguna persona podra 1mpedirse que se dedique a la profesion, 
industria, comercio o trabaja que le acomode, siendo licitos .. "40

, y 

b) Un segundo angula, vinculada a la restriccion fisica de la libertad, 
establecido en parrafos subsecuentes del precepto citado, cuyas dispasiciones 
establecen; que nadie pueda ser abligada a prestar un trabajo sin su consentim1ento y a 
camb10 de la justa retribucion; la obligacion del Estado de vig1lar e impedir que se celebren 
pactas que 1mphquen afectacion alguna la libertad de las personas; la duraci6n maxima de 
un aiia para las cantratos del trabajo, cuando asi convenga o pref1era el trabajador y, que 
en todo caso, el incumplimiento de este por parte del trabajo, solo dara lugar al nacimiento 
de responsabilidad civil, sin que se le pueda exigir el cumpl1mienta ejerc,endo coacc,on 

El vasta contenido de ese precepto ha valido para que Nestor de Buen y 
Santiago Barajas Montes de Oca41

, consideren que "el articulo 5° constitucional ha sido, 
sin el menor genera de duda, el punto de partida de nuestro sistema social", pues 
partiendo de la garantia de libertad de trabajo alcanza niveles insospechados. 

Por otra parte, no se pueden dejar de !ado las disposiciones 
complementarias que mediante su inclusion en la Ley Federal del Trabajo, vinieron a 
perfeccionar este pnncipio; tal es el casa del articula 3 que, como iremos descubnendo, 
encierra un gran contenida y los rasgos fundamentales que elevan al derecho del traba10 

4° Const1tuc1on Pol1t1ca de las Estados Unidos Mex1canos, art 5° 
~

1 
Nestor de Buen y Santiago BaraJas Montes de Oca, Const1tuc16n Po\ft1ca de las Estados Unidos 

Mcx1canos Cornentada. Torno 1, pp 57 y 58 
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.l lugar que hoy se le reconoce, y establece que el trabajo "exige respeto para la libertad y 
l1gnidad de quien lo presta", y mas adelante. en lo que constituye al mismo tiempo una 
1arantia de igualdad y libertad, que "no podran establecerse distinciones entre las 
rabajadores par motivo de raza, sexo edad, credo religioso, doctrina po/ftica o condic16n 
;ocial'". 

Si quedara alguna duda sabre la complementariedad aportada par las 
Jisposiciones de la Ley Federal del Trabajo, dificilmente podria subsistir despues de 
oomprobar que a la libertad de elegir el trabajo que acomode, de prestarlo solo cuando 
esa sea la voluntad del trabajador y de hacerlo unicarnente contra el pago de una 
cetribuci6n justa, se adiciona una limitaci6n a la autoridad del patron sabre el trabaJador, 
c;onsistente en que s61o puede ejercerla cuando se trata de instrucciones directamente 
relacionadas con el desempeflo de los trabajos encomendados42, y s1empre dentro de !os 
t8rminos y condic1ones convenidas, que como ha quedado c\aro, nunca podr3.n impltcar 
afectacion alguna a la libertad del trabajador. 

Lo relative a este principio ha sido maravi!losamente resumido pare! maestro 
Mano de la Cueva, para quien la esencia del principio de libertad inserto en el derecho del 
trabajo es que "la libertad del hombre no sufre ni puede sufrir restricci6n alguna por y 
durante la prestacion de su trabajo"43

. 

~ La igualdad en el derecho del trabaio.- Parrafos atras man,festarnos que el 
articulo 3 de la Ley Federal del Trabajo se constituye coma valuarte de las princ,p,os y 
fines mas valiosos que han impulsado al derecho del trabajo al lugar que ocupa; as,mismo, 
citamos la prohibici6n de distinguir entre las trabajadores par su raza, sexo edad, religion, 
filiaci6n politica a clase social, pero no se queda ahi, coma tampoco perm,te que la 
igualdad en el derecho del trabajo se limite a lo dispuesto par nuestra Carta fundamental, 
en el sentido de que "para trabajo igual debe corresponder salano igual, sin tener en 
cuenta sexo r.i nacionalidad"44

. 

Efectivamente, la ley reglamentaria del articulo 123 va mas alla, seiialando 
que todas las condiciones de trabajo, y no solo el saiario, deberan ser ,guales para 
trabajos iguales, salvo las modalidades que el propio ordenam1ento establezca45

, con lo 
que se dio nacirn,ento a la accion procesal llamada de nivelacion de cond1ciones de 
trabajo. 

Sabre este principio, el maestro de la Cueva marnfiesta que no debe pasarse 
par alto que si bien la lucha de ios trabajadores se dirigio en princip10 a la conqu·1sta de las 
libertades de coalici6n, del derecho de huelga y de la negociacion y contratac16n colect,va, 
ello fue porque, a !raves de dichas instituciones, era coma se pretendia alcanzar la 
igualdad del trabajo frente al capital. 

lndependientemente de lo anterior, tras lo expuesto nace una reflex16n 
derivada de las caracteristicas y fines del derecho del trabaJo; el princ1p10 de 1gualdad que 
1\eva 1nmerso en sus disposiciones se encuentra intiman1ente relacionado con su obJetivo 

4
;> Ley Federal del TrabaJO, art 134. fracci6n Ill. 

43 
Mano de la Cueva. Ob Cit, p 110 

4
•
1 Const1tuc1on Poli'tica de tos Estados Unidos Mex1canos. art 123, fr2cc16n V!t 

4
~ Ley Federal del TrabaJO, art 56. 
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primordial, cons,stente en procurar a los trabaJadores un minima de beneficios, que a la 
vez que !imiten la explotaci6n de que son vfctimas, !es ofrezcan un vivir que se e\eve sabre 
la vida meramente animal y les permita realizar !os valores humanos. 

Esto es, un analisis entre l!neas al universe de disposiciones que componen 
al derecho de\ trabajo, nos puede llevar a la conclusion de que la igualdad que busca 
procurar no se limita a garantizar condiciones semejantes para el desarrollo de\ trabajo par 
dos personas cuando este es e! mismo, sino que va mas alla, su ambici6n ll!tima debera 
radicar en que, mediante su trabajo, quienes carecen de riquezas suficientes para subsistir 
con el minima decoro que 1mpone la d1gnidad humana, puedan disfrutar de una calidad de 
vida minima y similar, en ese rango b3stco, a la que llevan las propietarios de las medias 
de producci6n, es decir, garantizar que el trabajador praduzca, y efectivamente reciba, la 
riqueza necesaria para acceder a las satisfactares indispensables que impone la vida 
maderna para disfrutarla dentro de un estandar basico de bienestar. 

4. El principia de la diqnidad humana y la existencia decarasa en el derecho del 
trabaia. - En el parrafo inmediato anterior se expuso una idea de la sinergia que se 
establece entre caracteristicas, principios y fines del derecho del trabajo, para garantizar al 
trabajador una vida decorosa y acorde a su calidad de ser humano, con la que 
perfectamente se puede entender la presencia dentro del estatuto laboral, de los principios 
seiialados al rubro de este apartado, no obstante lo cual a(m es posible hacer algunas 
precisiones sabre los detalles comprend1dos en tan nobles principios. 

Asi, si la dignidad humana no se explica sin la posibilidad de acceso a 
satisfactores minimos que permitan alcanzar una calidad de vida basica, tampoco se 
ent1ende sin que se garantice el respeto de los demas a la condicion de persona, es decir, 
s,n que el orden juridico establezca la obhgaci6n de guardar a las personas la debida 
cons1derac16n, en este caso, a las trabajadores. 

Par lo que hace a la existencia decorosa, queda tambien claro que requiere 
de ese minima de satisfactores que la v1da moderna impone, pero estos, ademas de 
necesidades matenales, comprenden otras cuestiones, coma la educaci6n, el 
esparc1m1ento, los servicios de salud y, en general, las condiciones esenciales para el 
completo desarrollo del trabajador y de sus dependientes econ6micos. 

~ El principio de la responsabilidad en el derecho del trabaio.- Como se ha 
venido repitiendo, en sus origenes, todo lo concerniente al trabaJo se regia par las normas 
del derecho privado, cuando aquel era considerado como un bien patrimonial y objeto de 
comercio, circunstancia que implicaba tambi8n la v1genc1a en la materia, de la teorla 
civilista de la responsabilidad, que se reduce a la obhgaci6n de reparar un dafio cuando 
este es causado por una conducta culposa de otro hombre. 

Como la teoria civilista no servia para garant,zar que, en el presente y en el 
futuro, el trabajador tenga acceso al minima necesario de sat,sfactores para llevar una 
vida decorosa; aun cuando se vea obhgado a deJar de prestar sus servicios, nuestra 
disc,plina se tuvo que dar a la tarea de conformar su propia teoria de la responsabilidad. 
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El primer paso se presento en Alemania, donde se dio forma a la institucion 
, con el concurso del Estado, de los trabajadores y de los propietarios de las medias de 
ducci6n, seria responsable de hacer frente a \os riesgos que pudieran impedirle a !os 
,a1adores desarrollar su capacidad de trabajo y obtener los b1enes necesarios para 
)sist1r. la cua\ ha permanecido vigente hasta nuestros dfas. 

A ta! instituci6n se le encarg6 responder no s6!o a las contingenc1as 
1eradas por causas re!acionadas con el trabajo, es dec1r, los acc1dentes y 
8rmedades profesionales, sino tambi8n a las ocasionadas par causas naturales, coma 
:::esanUa por edad avanzada o la muerte de las trabaJadores, con lo cua!, en nuestra 
ni6n, se sentaron dos grandes precedentes acerca de la protecc16n que merece la 
)sistencia de los tra~ajadores: 

a) La intervencion tnpartita de estado. capital y trabaJo, en las 
:t1tuciones vinculadas con la materia labora! pues a todos concierne !a protecc16n y 
bsistencia de las trabajadores, vista coma un factor esencia! en la cadena productiva, y 
rque es responsabilidad de todos garantizar que el nivel de vida alcanzado por cada 
bajadar med1ante su esfuerzo, no se vea suspendtdo por causas que le son ajenas e 
10\untarias, coma puede ser la vejez o !as enfermedades. 

b) El reconocimiento de que la teoria civil, consistente en la simple 
paracion del dar\o par el patron solo cuando este fue culpable de su causa, era 
;uficiente para el derecho del trabajo, par lo que habia que dar paso a una teoria de la 
sponsabilidad que no partiera del sentido de culpa o participacion del patron, y acorde a 
trascendenc1a de !os fines de la materia. 

Para 1896, al resolver el caso de un trabaJador afectado par la explosion de 
1a maquina, !a 1usticia francesa gener6 un nuevo avance al resolver que si bien el patr6n 
, podia ser considerado culpable por la falla del aparato. no se podia negar que el 
ibajador se habia expuesto y sufrido el dano al operarla en benefic10 del aquel, par lo 
Je s1endo el beneficiario del esfuerzo del empleado y del uso de la maquina, debia ser 
mbien el responsable de indemnizar al trabajador, pues asi lo justificaba la ut,lidad que el 
abajo de su empleado y el uso de la maquina le reportaban, lo que represento el 
acimiento del riesgo profesional, el cual sin embargo, permanecia aun en del amb,to del 
arecho civil, al considerar coma causa de la responsabilidad del patron, que pone a las 
abajadores en riesgo al hacerlos trabaJar para el. 

La Ley Federal del Trabajo anterior a la vigente se basaba aun en la teoria 
ivilista de la responsabil1dad, pues cons,deraba que el patron debia pagar el salario de los 
·abajadores que no pudieran trabajar por su culpa, pero durante el proceso para la 
laboracion de la Ley Federal del Trabajo vigente. 

Fue asi coma !a com1s16n encargada de elaborar la nueva Ley, envuelta por 
, dinamica del gran cambio que venia dando a todo el estatuto laboral, orientandolo hac,a 
, 1usticia social que busca garant1zar, apoyada par los grandes maestros que en ella 
,art1cipaban, lleg6 a la conclusion de que la obligacion de correr los riesgos que genera la 
)roducc16n corresponde a !os patrones, por ser estos quienes lo provocan mediante el 
mpulso de la producci6n y qu1enes reciben los pnncipales benef1cios de la riqueza 
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eenerada, pero no solo refiriendose a las riesgos nacidos con motivo de la actividad 
industrial, sino al rlesgo general de que esta se vea suspendida46

. 

De esta manera fue coma nac16 lo que la doctrina ha Hamada la teoria del 
riesgo de la empresa, conforme a la cual, "la empresa debe cubnr a los trabajadores sus 
salaries, salvo los cases expresamente previstos en las leyes, y ademas, esta obligada a 
reparar las danos que el trabajo, cualesqu1era que sean su naturaleza y las circunstancias 
en que se realiza, praduzca en el trabajador"47

_ 

Con base en ese princ,pio se !undo toda la teoria de la responsabtlidad en 
materia laboral, la cual mediante el impu\so y constante actuallzacion que implica el 
binomio aplicaci6n - interpretaci6n de la norma, Hevado a cabo par nuestro m8ximo 
6rgano Jurisdiccional, ha alcanzado extremes que en otros tiempos aparecerfan coma 
insospechados, claro ejemplo de lo cual podria ser la siguiente tesis de jurisprudencia: 

"Accidentes de trabajo determinados por actos delictuosos. Cuando un hecho 
de\1ctuoso, que se realiza en las mismas condiciones que si proviniera de cualquier fuerza 
fisica, produce \esiones y aun la muerte del trabajador, tal hecho debe estimarse come 
accidente de trabajo, si se reunen los requisites para su existencia, independientemente 
de que tenga, a la vez, el caracter de delito, siendo procedente establecer, en 
consecuencia, la obligaci6n para el patrono de indemnizar a la victima o a sus deudos"48 

No explicaremos en este momenta los supuestos necesarios para considerar 
que un hecho de esa naturaleza constituye un accidente de trabajo pues implicaria 
abundar en un tema que no corresponde a la 1nvestigacion; sin embargo, cabe destacar el 
grado de avance que alcanza aquella nocion de riesgo de la empresa que apuntamos, 
pues en el case resuelto par la carte, se condena al patron a responder per una acci6n 
que no s61o esta completamente de su responsabtlidad come persona fisica, sino tambien 
de las riesgos que se podrian considerar coma puramente generados per el desarrollo de 
cualquier trabajo. 

La explicac16n radica en que si el trabajador se encontraba en trayecto de su 
domicilio al centro de trabajo o viceversa cuando se cometi6 e\ delito, lo hacia merced a la 
obligaci6n de prestar su energia de trabajo a favor del patron, razon par la que, a pesar de 
tratarse de un hecho ajeno a su voluntad, independiente al desarrollo estricto del trabajo 
para el cual contrato a su empleado y, par s, f1era poco, constitutivo de un delito e 
independientemente punible par si mismo, se le est,ma responsable frente al trabajador a 
sus deudos y la ley no considera que ello lo exima de cumplir con sus obligaciones coma 
patron 

Podrian c1tarse muchos otros ejemplos; sin embargo, para entender hasta 
donde ha avanzado la teoria de la responsabilidad en nuestra d1sciplina, basta con 
mencionar los siguientes tres supuestos que, sin tratarse en forma atguna de hip6tes1s en 

4° C6mo una simple reflexion aparece la pregunta l.Sera acaso que en analogfa con el derecho c1v1I, se 
pens6 que el due!1o de la cosa es qu1en corre con el riesgo de su perd1da? 
47 Mano de la Cueva, Ob Cit, p 120 
rn Suprema Corte de Just1c1a de la Nac,6n, Sistema IUS 2000. Junsprudenc1a y Tes1s A1sladas 1997 - 2000 
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:, que pudiera intervenir la culpa o vo!untad de! patr6n, tampoco se consideran coma 
:imentes de su responsabilidad· 

a) Que el trabajador explicita o implicitamente hubrese asumido los 
,sgos de trabajo; 

b) Que el accidente sea causado por torpeza o negligencra del 
abajador, y 

c) Que el accidente sea causado por imprudencia o neglrgencia de algun 
Jmpanero de trabajo o de una tercera persona.49 

Como puede apreciarse, el derecho del trabajo ha ido mucho mas alla de la 
,oria subjetivista de la responsabilrdad del derecho civil, basada en la culpa del patron, 
ara pasar a una teoria de riesgo objetrvo, es decir, responsabilidad sin culpa del patron. 

§_, El principio de estabilidad en el trabajo.- Una de los recurses a los que la 
octrina ha acudido para facilitar la explicaci6n de este principio, es vincularlo con la 
oci6n del contrato de trabaJo, y de esa manera decir que "la estabilidad se traduce en el 
eseo de hacer permanente la ejecuci6n de este (del contrato), como fuente de 
ubsistencia de las trabajadores y de sus familias"50 

Una concepci6n que sin duda resulta mas clara y completa es la del maestro Mario 
e la Cueva, para quien "la estabilidad en el trabajo es un principio que otorga caracter 
ermanente a la relaci6n de trabajo y hace depender su disoluci6n unicamente de la 
oluntad del trabajador y s61o excepcionalmente de la del patrono, del incumplimiento 
rave de las obligaciones del trabajador y de circunstancras ajenas a la voluntad de los 
ujetos de la relaci6n, que hagan rmposible su continuacr6n"". 

Como se ha mencionado, uno de los fines del derecho del trabajo, quiza el 
,rincipal, consiste en garantizar al trabajador que a traves de su actividad lograra tener, en 
,1 presente y en el futuro (aun cuando por circunstancras ajenas a su voluntad deba dejar 
le trabaJar), una vida digna con las comodidades y bienes que implrcan la modernidad 

Para lograr que el principio de la estabrlidad en el trabajo sea una realidad y 
10 se quede en una buena intencr6n, la Ley Federal del Trabajo establece una serie de 
lisposiciones mediante las cuales; en primer lugar, regula la duraci6n de las relaciones de 
rabajo y en segundo, como una especie de refuerzo a las primeras, define las hip6tes1s 
iajo las cuales se permite la conclusion de las relaciones de trabajo. 

Esto es, que mediante tales drsposicrones se logra hacer que, por virtud del 
mncrpro de estabilrdad en el empleo, el trabajador cuente con la certeza juridica de que su 
iermanencia en la ocupaci6n para la que fue contratado, y de la que obtrene los 
;atisfactores necesarios para llevar una vida digna junto con su famrlia y qurenes de el 
Jependen, se encuentra garantizada por el derecho del trabajo, es decrr, que la 

19 Ley Federal del TrabaJO, art 489 
'° Carlos Reynoso Castillo, El Desp1do lnd1v1dual en An1enca Latina, p 91 
'
1 Mano de la Cueva, Ob Cit. p 219 
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oontinuidad en su empleo sera permanente y que s6lo depende de su voluntad y de que 
3e abstenga de incurrir en las conductas que la propia ley estab1ece coma just1f1caci6n 
:iara que el patr6n se niegue a mantenerlo coma su trabajador. 

De lo expuesto hasta ahora, se puede desprender que del principio de la 
estabilidad en el trabajo se desprende el derecho del trabajador a permanecer en su 
trabajo mientras asi lo quiera, cumpla sus obligaciones y no de causa para su separaci6n, 
sin embargo, conforme a la brillante doctnna de Mario de la Cueva, este constituye 
ademas y par si mismo, "la fuente y la garantia de otro principio fundamental en la v,da del 
trabajador, que es el derecho de antigOedad en el trabajo" 52

, del cual se desprenden 
importantes beneficios relac,onados con el futuro del trabajador, fundamentalmente las de 
cesantia par edad avanzada, a lo cual llama la doble naturaleza del princip10. 

Para los efectos de esta investigaci6n, nos enfocaremos s6lo al primer 
aspecto, es decir, al relative a la garantia de que el trabajador tiene derecho a permanecer 
en su empleo m1entras no exista una causa legal que justifique su separaci6n, segun la 
cual, dice el maestro de la Cueva, la estabilidad en el empleo es una inst,tuci6n peculiar 
del derecho laboral, a la que puede caracterizarse diciendo que es el derecho a 
permanecer en el trabajo, en tanto subsista su materia y a percibir las beneficios 
consecuentes, un derecho que se impone a todo adquirente de la empresa y a toda 
persona que le sustituya en el desempefto del mismo53

. 

Es par todo lo expuesto, que para el derecho del trabajo este es uno de los 
principios mas importantes, lo cual queda demostrado con el conjunto de normas 
dispuestas para garantizar su vigencia, es decir, las disposiciones incluidas en la Ley 
Federal del Trabajo para asegurar que efectivamente se den las efectos buscados par 
este principio de nuestra disciplina. 

2.2 Las partes en la relaci6n de trabajo. 

"Se entiende par relaci6n de trabajo, cualqu1era que sea el acto que le de origen, la 
prestaci6n de un trabajo personal subordinado a una persona, mediante el pago de un 
salario"54

. 

"En esta definici6n no se determina el acto jurid1co concreto en virtud del cual se 
pueda orig1nar una relaci6n laboral; sin embargo, si se estab\ece, coma hip6tesis o 
supuesto normativo, un hecho objetivo consistente en que alguno preste a otro un trabajo 
de manera personal, subordinada y mediante el pago de una retribuci6n, al producirse en 
la realidad tal hip6tesis, se genera una relac16n laboral"55

. 

5
~ Idem, p 220 

~
3 lbiden1 

5t. Ley Federal del TrabaJO, art 20 
~~ Ana Maria Alvarado Larios, Ob Cit, p 105 
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Se puede asegurar sin duda, y encontrar para ello un amplio respaldo en la 
Irina, que la noci6n de la relaci6n de traba;o no solo es el supuesto y sustento 
10rdial para el imperio del derecho del trabajo. sino a la vez, la piedra que permitio la 
araci6n e independencia definitiva de nuestra discipl,na del derecho pnvado, pues 
iendo de su contenido se llega a la premisa de que el acuerdo de voluntades es solo la 
1te de donde nace la obl1gac·1on de prestar el t-abajo convenido, pero lo que determina 
plicacion imperativa del derecho laboral es la prestaci6n efectiva del trabajo, cuando 
; reline las caracterfsticas que la propia norma .'e sefia!a. 

Con lo anterior se quiere decir que. mediar:te la teorfa de la relaci6n de trabaJo, se 
6 que el objeto de la tutela del derecho laboral sea el trabajo mismo, sin importar la 
)n que haya dado Jugar a su prestacion, lo cua! elimina coma supuesto detonante a las 
'ias contractualistas que veian al acuerdo de ,oluntades expresado en un contrato de 
,ajo o de prestacion de servicios coma la hip&:esis normativa del derecho del trabajo, 
clus16n que se conf1rma cuando a partir de ',a acreditaci6n de la ex1stencia de una 
,cion de trabajo, la ley des£rende la presuncior de que entre las partes de esa relacion 
;te un contrato de trabajo , en !ugar de presumir la relaci6n de trabajo a partir de un 
trato 

El concepto, que par ello es trascendencal y complejo, ha sido descnto par el 
estro de la Cueva, coma la "situaci6n juridica OJJetiva que se crea entre un trabaJador y 
patrono par la prestacion de un trabajo suborlinado, cualquiera que sea el acto o la 
1sa que le dio origen, en virtud de la cual se aplica al trabajador un estatuto obJetivo 
,grado par las princip1os, instituciones y normas de la Declarac16n de derechos soc,ales. 
la Ley del trabaJo, de los convenios interna::ionales, de las contratos colect,vos y 

,tratos-ley y de sus normas supletorias"7
. 

La anterior descripci6n, llamada asi par SJ autor58
, muestra la complej1dad de la 

;ion a la que nos hemos venido refiriendo, dada la cantidad e ,mportanc,a de las 
mentos que la componen, mismos que sera.1 motive de an31isis posterior en este 
,ajo, par Jo que, para iniciar el desarrollo de esta apartado. relat,vo al que se ha llamado 
mento personal o subjet,vo de las relaciones je trabajo, nos quedaremos solo con el 
Jnte de su descnpc,on. 

:.1 El trabajador. 

Como punto de partida para el desarrolio de este subapartado y el s,guiente, 
:iaremos citando definiciones gramaticaJes del termino trabapdor Asi, para el 
:cionario Anaya de la Lengua Espanola'9• las vcces con las que coloquia\mente se hace 
erencia a las trabajadores son !as siguientes: 

.ey Federal del TrabaJO, art 21. 
llano de la Cueva, Ob Cit, p 187 
b1dem 
1ttp.//www anaya es/d1cc1onano/d1ccionar htm 
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Trabajador, -ra 

1 adj. Que trabaja. 
2. Muy aplicado al trabajo. 
3. m., f. Jornalero, obrero. 

Empleado, -da 

1. adj. Utilizado. 
2. m., f. Persona que desempet\a un destino o empleo, especialmente de 

Jfic1na. 
3. Empleada de hogar, persona que par un salario o sueldo desempet\a las 

trabajos domesticos o ayuda en ellos. 
4. Empleado publico, funcionario estatal. 

Par otra parte, en un sentido ya juridico, se ha d1cho que trabajador es "todo el que 
cumple un esfuerzo fisico o intelectual, con objeto de satisfacer una necesidad 
econ6micamente Util, aun cuando no !ogre el resultado; quien presta un servicio o rea!iza 
una labor por cuenta de otro, subordinado a el, bajo su direcci6n y con cierta 
continuidad"60

. 

De las definiciones citadas se puede destacar la referencia que se hace respecto de 
las principales elementos que dan forma al concepto de trabajador para el derecho del 
trabajo, las cuales son: 

1 Que se refiere a las personas que trabajan o desempenan "un destino o 
empleo", 

2. Que la labor se desempet\a a cambio de un salario o sueldo; 

3. Hace referencia a algunas de las especies de traba1adores, a saber, obreros, 
1ornaleros, trabaJ3dores domest1cos y trabajadores al servicio del estado, y 

4. La subordinaci6n del trabaJador en cuanto al desarrollo de sus labores, 
elemento esencial para la teoria del derecho del trabaJo. 

Como veremos mas adelante, la def1nici6n que nos aporta el derecho del trabajo 
sabre el termino "trabaJador", a pesar de ser mas breve, responde con precision a las 
necesidades de la tecn1ca juridica, especialmente en la rama laboral donde par sobre otras 
materias, se requiere de la hermeneutica juridica de todas sus disposiciones para que el 
estatuto laboral pueda alcanzar el objetivo primordial de la d1sciplina. 

Par otra parte, s1 hemos dicho que el objetivo primordial del derecho laboral es 
garantizar al hombre (trabajador) un minima de calidad de vida a camb10 del esfuerzo 
aportado al aparato productivo, que su objeto de regu[aci6n es el trabajo vista como 
derecho social del hombre, y que el imperio de la Ley Federal del Trabajo surte sabre 
relac1ones de trabajo que se establecen entre personas, aparece en forma manif1esta la 

co Gu1llerrno Cabanellas, 01cc1onano de Derecho Usual, Tonio Ill, p 727. 
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,ortancia de! termino trabajador, pues no solo es uno de las elementos personales de 
re!aciones de trabajo, sino de hecho es !a figura en la que se inspiran todas !as 

:>osic1ones de nuestra disciplina 

Asi, para el derecho laboral, "trabajador es \2 persona fis1ca que presta a otra, fis1ca 
1oral, un trabajo personal subordinado"'' definici6n de la que se pueden desprender las 
uientes elementos: 

1. En primer !ugar, cabe destaca:- un aspecto que s1 bien ha perdido importancia 
lo coloqu1al, en la tecnica juridica del derecho de! trabajo man!iene una razon. Esto es 
a en atenci6n al principio de igualdad que pnva e~ la materia, el termino trabajador esta 
3ignado para quienes prestan un trabajo subordinado a otro, pues coma hemos ven1do 
:"1endo, es al trabajador a quien se dirigen \as d1si::os1ciones. sin distinguir que se trate de 
obrero, empleado administrative, o serv1dor pUb!ico. 

2. El segundo elemento de la definicion establecida par la Ley, cons1ste en la 
l1dad individual o de "persona fisica" del trabajador, en opos,cion a la figura del derecho 
"persona juridica o moral"; el cual independientemente de estar asi consignado par la 

rma y ser en consecuencia un hecho que se debe asumtr coma absolute, tiene que ser 
tendido coma necesario para dar sentido al objeto de regulacion del derecho del trabaJo. 

En ese sentido, debemos recordar que la hipotesis normativa o detonante del 
perio del estatuto laboral es la "relacion de trabaio", que coma ya tambien hemos vista. 
configura, entre otros elementos, par '·ta prestaoon de un trabajo personal ... ", formula 

1e par su importanc1a se 1ncluye dentro de los e!ementos constitutivos de[ concepto de 
abajador". 

Asi pues, la caracterlst1ca 1nd1spensable de "persona fisica" para que se est€ 
1 presencia de un trabaJador, obedece a que este es cons1derado coma tal solo cuando 
1tre otras especificaciones, "presta un trabajo persona[-, esto es, realizado por si m1smo y 
1 la asistencia de alguien mas, nocion que excluye a las llamadas "personas Juridicas'. 
ido que su accionar se entiende posible s6!o a traves de sus elementos, representantes 
6rganos, pero nunca por el las mismas coma la ficci6n jurfd1ca queen si son 

3. La tercera caracterist,ca que se desprende de la definicion coma d,stintiva de 
s trabajadores, se encuentra estrechamente relacionada con la descrita en el numeral 
1tenor, y consiste precisamente en el hecho de que no a cua!quier "persona fisica" se le 
Jede considerar coma trabaJador, sino solo a quienes "prestan un trabajo personal". 

En nuestra opinion, la conjuncion de estos dos elementos es en torno a lo 
Jal gira el espiritu del derecho del trabajo. es decir, lo sustantivo de su objeto y razon de 
~gulaci6n son precisamente la ~persona fisica" con derechos sociales inherentes a su 
alidad de ser humano, cuando se ve en la necesidad de entregar su fuerza de trabajo a 
,var de! capital, en pro de su subsistenc1a y la de su familia. 

Ley Federal del TrabaJO. art 20 
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4. Siguiendo con el analisis del concepto de '1rabajador" aportado por al Ley 
'ederal del Trabajo, aparece un aspecto que puede entenderse coma una cual1dad 
listintiva para la matena, consistente en que no cualquier tipo de trabajo debe ser tutelado 
,or el derecho del trabaJo, sino solo el que se desempefia en forma subordinada. 

Al igual que las anteriores elementos del concepto que hemos verndo 
rnalizando, el de la subordinaci6n se encuentra estrechamente ligado a la noci6n de la 
relaci6n de trabajo", lo cual se cons1dera obedece, a que para alcanzar sus metas el 
ierecho de! trabajo ha disellado un sistema normative en el que sus disposiciones se 
inlazan de forma tal que las obligados a su cumplimiento, no puedan evadir su imperio. 

En tal virtud, dejaremos el analisis de las cuestiones relativas a la 
:>ubordinaci6n, para el apartado en que se estudiaran las elementos de la relaci6n de 
:rabajo62

, y en este momenta nos limttaremos a precisar, siguiendo para ello a nuestro 
11ax1mo Tribunal, que no debe entenderse una subordinaci6n del trabajador coma persona 
1acia su patron, sino exclusivamente en lo relativo a la ejecuci6n del trabajo63

, de lo cual 
podemos desprender que tal concepto se incluye como forma de distinguir claramente lo 
relativo a la prestaci6n de servicios profesionales en forma independiente, que hasta hoy 
no es regulada par el derecho del trabajo 

Hasta este momenta hemos expuesto que el derecho del trabajo se encuentra 
inundado por un profundo principio de la igualdad inserto en sus disposiciones, y una de 
cuyas consecuencias es precisamente que se haya adoptado un termino Unico para 
designar a quienes entregan su energia de trabaJo a cambio de un salario; sin embargo, 
se nos podria refutar la distinci6n que expresamente hace el estatuto laboral, consignando 
normas especificas para las que se han llamado "trabajadores de confianza". 

La explicaci6n de tal circunstancia radica, y para la regulaci6n de todos las trabaJOS 
especiales consignados en la Ley Federal del Trabajo64

, en que la excepci6n se hace 
respecto de la actividad que se desempefia, pero nunca entre las personas vistas coma 
trabajadores Asi se desprende de la Ley Federal del Trabajo, donde se establece que "la 
categoria de trabajador de confianza depende de la naturaleza de las funciones 
desempenadas y no de la designaci6n que se de al puesto"65

. 

Al respecto, el maestro Mano de la Cueva66 ha dicho que la cahdad de trabaJador 
de conf,anza depende de que su desempeno ponga en juego los intereses esenciales de 
la empresa, como su existencia, la seguridad de sus establecimientos o el orden entre las 
trabajadores, que esta, es una excepc16n que flexiona el principio de la igualdad ante la 
ley, que su legitimac16n unicamente puede derivar de una necesidad, que no puede ser 

62 Infra, Capitulo 1, 2.3 
63 Sistema de !nformac16n Jurfdico Labora1, Secretaria del Trabajo y Previs16n Social, lnst1tuto de 
lnvest1gac1ones Jurid1cas, UNAM, Folio: 26492. Subord1naci6n, Concepto de - Subordinaci6n s1gnif1ca par 
parte del patron un poder iurfd1co de mando, correlat1vo a un deber de obedienc1a par parte de quien presta 
el servic10 Esto tene su apoyo en el articulo 134, fracc1on Ill, de la Ley Federal del TrabaJo, que obllga a 
desempefiar el serv1c10 bajo la direcci6n de! patron a de su representante. a cuya autondad estaran 
subord1nados las trabaJadores en todo lo concerniente al trabaJO 
64 

Ley Federal de! TrabaJo, Tftuto Sexto 
GS Idem, art 9 
GC, Mano de la Cueva. Ob Cit, pp 155 y 156 
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a que la naturaleza de las funciones que se desempenan, y que el alcance de la 
cepcion no puede depender de la voluntad de los trabajadores ni de las patrones, pues 
almente tambien disfrutan de las derechos y prerrogativas que establece el articulo 123 
nuestra Constituci6n, pero s61o con !as modalioades. que sin afectar esos benef1c1os. 
denvan de la naturaleza de sus funciones. 

Dado el caracter humanitario del derecho del trabajo, solo se puede flexibil1zar lo 
ativo a las actividades reguladas, y nunca lo ligado directamente a la persona del 
bajador, o los alcances del poder patronal, lo cual obliga a que la caracteristica de 
bajador de confianza se determine en atenc16n a la naturaleza de las funciones que se 
van a cabo, sin que para ello importe el nombre que tenga o llegue a tener el puesto 

El maestro de la Cueva refuerza la idea expuesta. diciendo que "en todos las 
:)blemas que surjan en materia de interpretac16r.. existira la presunci6n juris tantum de 
1e la funcion no es de confianza, en forma tal cue sera indispensable probar que, de 
,nformidad con la naturaleza de las funciones, sedan los caracteres de !a excepci6n"67

. 

La 1dentif1caci6n de las funciones de confianza se l\eva a cabo mediante un proceso 
~ico de interpretaci6n de las mismas para definir si estas se encuentran en el supuesto 
eico juridico establecido por la ley; sin embargo, estimamos que para las efectos de este 
~bajo no resulta de interes agotar el tema, par ro que permaneceremos con la noci6n 
isica de que se trata de actividades que se refieren en forma inmediata a la vida de la 
npresa, a sus intereses ya sus fines generates. Par otra parte, dad a la naturaleza de las 
,mas trabajos considerados coma especiales (en buques, aeronaut1cos, ferrocarrilero 
,mestico, etc), estos son facilmente identificab\es, par lo que se considera que no se 
·quiere mayor abundamiento. 

2.2 El Patron. 

El concepto que encierra el termino "pa:r6n" constituye el segundo elemento 
ersonal de la re\acion de trabajo, sin en el cual nose explica el contenido de la legislac16n 
1boral. De la misma forma que en el caso oel concepto de "trabajador", en este 
,iciaremos con la c1ta de la defintci6n gramatical qoe se ha dado al vocablo68 

Patron, -trona (v. patrono) 

Santo bajo cuya invocacion y proteccon se halla una iglesia, un pueblo, una 
ongregac,on, etc. 

2 Dueno de una casa donde uno se hospeda. 
3. Amo, senor. 
4. Persona que emplea obreros en trabaJOS y oficios 
5. m. El que manda y dirige un pequenc- buque mercante: - de bate o lancha, el 

le una embarcaci6n menor. 
6. Modelo de papel, carton, etc .. segun al cual se corta un objeto. 
7 Metal que se toma coma tipo para la evaluac16n de una moneda. 

--·-~·--·------
,. lb1den1 
'' http //www anaya es/dicc1onar10/d1cc1onar htn1 
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8. Unidad de referencia. -
9. m., f. Guat, Mej. Tratamiento popular y afectuoso que se da al supenor. 

Patrono, -na (I. -nu.; doble et,m. patron, padron) 

1. m., f. Defensor, protector, amparador. 
2. Patron (santo; amo). 
3. El ultimo dueno de un esclavo manumitido. 
4. Senor del directo dominio de las feudos 
5 Persona que emplea obreros en trabajos manuales. 

Como se puede apreciar, de la misma forma que en el caso de la definici6n de 
trabajador, el contenido de la explicacion gramatical del termino nos dice muy poco; sin 
embargo, a d1ferencia del anterior concepto, la definicion legal de "patron" tampoco ofrece 
muchos e!ementos de anB.lisis, pues se limita a sellalar que "es !a persona fisica o moral 
que utiliza las servicios de uno ovaries trabajadores"69

. 

Los diccionarios juridicos tampoco van mas all3. respecto del contenido de este 
termino, acerca de! cual se dice queen America hace a!us16n a las conceptos de patrono o 
empresario en terminos laborales70

, voces para cuya definicion se opto par referirlas al 
complemento de la otorgada al trabajador, es decir, coma "quien emplea 
remuneradamente y con cierta permanencia a trabajadores subordinados a el"71

. 

Con base en lo que hemos expuesto hasta ahora, se puede llegar a la conclusion 
de que la sencillez de la definicion legal de patron obedece a que el objeto central de la 
regulacion establecida par el derecho laboral gira en torno a las trabaJadores y al trabaJo, 
par lo que definidas a profundidad las figuras principales de su imperio y solo ante la 
necesidad de una contraparte para cerrar y dar sentido a la hip6tesis normativa, no hace 
sino vincularlo a las que son sus principales figuras, haciendolo girar y tener sentido 
unicamente en cuanto a que g1ra alrededor de aquellas. 

Lo anterior no quiere decir que la f1gura del patron carezca de sent,do, valor o 
importancia para nuestra disciplina, s1no simplemente que la trascendenc1a de esa f1gura 
le es otorgada precisamente par su opos1cion al objeto tutelado, el trabajador. 

Considero que tal postura encuentra sentido med1ante la vision panoram,ca del 
sistema normat,vo establecido par el derecho del trabajo, cuyo principal objeto puede ser 
entendido en terminos llanos coma el establecimiento de pautas de comportam,ento 
obl1gatonas, mediante las que se establece un catalogo de derechos minimos a favor del 
trabajador, a fin de proteger el desarrollo de su actividad (el trabajo), lograr que este se 
lleve a cabo en cond1ciones minimas de d1gnidad y seguridad y que el trabajador reciba 
una contraprestacion acorde al esfuerzo que su actividad implica, frente a lo cual aparece 
par necesidad, el elemento al que se dirigen las normas, es decir, el responsable de dar 
cumplimiento a las hipotesis normativas establecidas, de hacer que efect1vamente se 
alcancen las fines del derecho del trabajo, "el patron" 

1.,
9 Ley Federal del TrabaJO, art 10 

70 Guillermo Cabanellas, Ob Cit . p 113 
71 Idem, p 115 
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De esa manera su concepto se puede analizar a partir de las siguientes elementos: 

1. Se considera que patr6n puede ser una "persona fisica o moral", pues ambas 
ras son reconocidas por la ley coma titulares de derechos y obligac1ones La 
ptaci6n de las personas morales o jurfdicas co:no patrones obedece sin duda a la 
1nci6n de la empresa 

2. El llnico e\emento que caractenza a los patrones consiste en que "uttltza los 
vicios de uno o varies trabaJadores", respecto de lo cual se considera, a d1ferencia de 
Jnos autores72

, que es suftciente para poder disungulr en forma clara las "personas 
~as o morales" que tienen la caracteristica Ce patrones, conforme al s1gu1ente 
onamiento. 

T al aseveraci6n se basa en la conclusicin de que la norrria no esta dirig1da a 
:3nes aprovechen las servicios de cua!quier persona, sino s61o de aquellos que son 
stados par quien es considerado trabajador, concepto que en cambio sf se encuentra 
namente identificado y delimitado. Otra consideraci6n que perm,te llegar a la misma 
tclusi6n es que el car8.cter de patr6n le es asignaCo a una persona en tanto part1c1pa en 
, re\aci6n de trabajo, concepto cuya noci6n se encuentra tambien plenamente acotada, 
decir, y volvemos al comentario de este subaparcado, la figura jurid1ca de! patron gira 
torno y nose explica, sino vinculada a las de traoajador y relaci6n de trabajo, lo cual, 
nuestra opini6n, es resumido par el maestro de la Cueva aseverando que tal def1n1c16n 
:ifica la tesis de que comprobada la prestaci6n de un trabaJo subord1nado se apltca 
omaticamente la legislaci6n de! trabaJo"". 

3. Par lo que hace al termino "utilizar". unicamente cabe destacar que su 
plitud obedece al mismo espiritu de! estatuto labocal, pues no se le debe entender s61o 
1 una connotac16n monetaria o de lucro, sino en un sentido absolute, coma cualqu1er 
, de aprovechamiento generado par la actividad del trabaJador 

Una vez comprendido el concepto de "patr6:i", Unicamente resta menc1onar que 
to a el, pero s1n intervenci6n en la vida de la relaci6n de trabajo, es decir, sin formar 
ie de ella, aparecen las f,guras de! "representante de! patron" y de las "1ntermed1anos". 
1a funci6n consiste, en el primer caso, en auxiliar al patr6n en la eJecuc16n de las 
ividades que nacen a partir de que se configura una re1aci6n de trabajo, esto es, en 
,stiones relativas a la empresa, coma el control. disciplina y pago a las trabajadores, 
o por citar algunas, y cuyo efecto mas importante para nuestra disciplina, consiste en 
3 con su actuac16n obligan al patr6n en sus rela:1ones con los trabajadores, coma s1 
,ra el mismo quien ejecuta los actos. 

\na Maria Alvarado Larios. Ob Cit, p 129 La doctora A!,arado Lanos. apoyandose en la op1n1on de 
5tor de Buen Lozano, cans1dera que la def1nici6n de patr6n cons1gnada por la Ley Federal del TrabaJO es 
recta. pero 1nsuf1c1ente para las efectos de la matena. a no co:is1derar las elementos relat1vos a su 
1gaci6n de pagar un salano par las trabajas ut11lzados y le subard1n2ci6n que debe revest1r al trabaJo 
zado 
~anode la Cueva, Ob Cit, p 159 
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La Ley Federal del TrabaJo dice al respecto en su articulo 11, que "las directores, 
tdministradores, gerentes y demas personas que ejerzan funciones de direcc16n o 
1dministraci6n en la empresa o establec1m1ento, seran considerados representantes del 
1atr6n y en ta! concepto !o obligan en sus relaciones con las trabaJadores". 

En su art!cu!o siguiente establece que lntermediario "es la persona que contrata o 
:iterviene en !a contrataci6n de otra u otras para que presten servicios a un patr6n" Como 
;e aprecia, el concepto y papel del "intermed,ario" es menos trascendente que el de las 
epresentantes del patron, pues se lim,ta a lograr que un potencial trabajador acepte 
)restar sus servicios a un patr6n y, de suceder, se iniciara una relaci6n de trabajo en la 
1ue el intermediario no intervendr3. 

Cabe destacar en este momenta que las conceptos, caracterfsticas y e!ementos de 
a re1aci6n de trabajo que se han venido anahzando, corresponden a !as relac1ones 
ndiv1duales de trabajo, sin considerar lo relativo a las relaciones colectivas de trabajo, 
,ues para efectos de/ presente trabajo no revisten mayor importancia, par lo cual se 
:onsidera que lo desarrollado hasta este momenta resulta suficiente para sentar el marco 
r la idea de! entorno creado por el derecho del trabajo para la regulaci6n de las relaciones 
Je trabajo individuales, asi coma lo relative al elemento subjetivo o personal de estas. 

2.3 Caracteristicas, elementos y requisitos de la relaci6n de trabajo. 

Hemos repetido y explicado ya en d1ferentes ocasiones y contextos, que conforme a 
su ub1caci6n dentro del derecho laboral, la idea de la relaci6n de trabajo se constituye 
coma la hip6tesis normativa detonante de su 1mperio, asimismo, hemos destacado que 
dada su importanc,a y complejidad, Mario de la Cueva opt6 por describirla antes que 
:Jefinirla, pues de esa manera resulta mas facil desprender lo que el llama sus elementos o 
consecuencias74

, independientemente de lo cual tambi8n citamos su definici6n legal. 

Una de las principales caracterist,cas que la doctrina ha reconocido en la relaci6n 
de trabajo consiste en que con su teoria se logr6 hacer que la simple prestaci6n de un 
trabajo subordinado, se reputara la existencia de un acto juridico (Hamada relaci6n de 
trabajo), creador de derechos y obligaciones par si mismo, independiente a las razones 
que lo hayan mot,vado y, aun en contra de la voluntad de quienes forman parte del 
mismo75 , lo cual imp!1ca sino un desprecio a la autonomia de la voluntad, si al menos, que 
se le otorgue un s1gnificado muy diferente al tradicional que, hasta antes de que el derecho 
del trabajo lograra su independenc1a, habia sosten,do el derecho civil. 

Por otra parte pero estrechamente relacionada con al anterior caractedstica, 
destaca lo relativo al origen o nacim1ento de las relaciones de trabajo, del que se 
desprenden tres elementos distint1vos. 

'·
1 Mano de la Cueva, Ob Cit, p 187 

7
~ lden1, p_ 182 
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Hemos dicho que la doctrina le ha dado el rango de hecho juridico creador de 
9rechos y obligaciones aut6nomas a la voluntad de fas partes; sin embargo, su origen no 
9 puede entender sin un acuerdo de voluntades previo, s6\o que este no tiene el caracter 
ue otras materias le otorgan, s1no que simplemente es entendido coma un presupuesto 
Je se impone a partir de la garantia 1nd1vidual de l1b2rtad de trabaJo, cons,stente en que a 
3.die se puede obligar a prestar un servic10 en contra de su voluntad 

Lo anterior 1mplica que, una vez materializada la voluntad de prestar un serv1cio 
1bordinado en favor de un patron, la voluntad del tabajador y de\ patron para prestar y 
~cibir el trabajo, respectivamente, dejan de tener efectos, pues la relaci6n de trabaJo 
jquiere una vida independiente del acto que le dio ongen y es regulada par el estatuto 
boral, cuyas disposiciones, merced al princ1p10 de imperatividad que estudiamos 
reviamente, pueden ser 1mpuestas a las partes aun en contra de su voluntad, pues su 
1perio depende (mica y exclusivamente de que en la realidad se actualice el hecho 
9nerador de su vigencia, la prestaci6n del trabajo subordinado. 

En cuanto al contenido o vida de la relacion de trabajo, vista coma las condiciones 
stablecidas para la prestacion del trabajo. cabe destacar que debido al auge de la 
Jntratacion colectiva, al igual que su origen se ve fuertemente desligado de la voluntad 
9 quien presta y recibe el trabaJo, pues coma acertadamente concluye el maestro de la 
ueva, "el pacto individual que abata las condlciones co!ectivas, carecera de val1dez, y si 
,s supera, se apl1cara automaticamente a todos las demas trabajadores, en virtud del 
rincipio de la igualdad de salario"76

. 

Otro aspecto destacado es la situac,on derivada de la coexistenc,a de la teoria de la 
alacion de trabajo con la figura del contrato de trabajo que, hasta antes de la 
romulgacion de la Ley Federal del TrabaJo v,gente constituia el supuesto ,rncial para la 
plicacion del derecho del trabajo; pero que hoy sin embargo, dada la evoluci6n de la 
~gulaci6n en Ja materia, se entiende que !a relaci6n de trabaJo genera las misrnos efectos 
el contrato, es decir, que circunstanc,a que. en opinion del Lie. Climent Beltran 77, da lugar 
que surjan las s1guientes interrogantes, lla relaci6n de trabajo es una f1gura distinta e 

1depend1ente a la del contrato de trabajo? y lSon contradictorias entre si las nociones de 
Jntrato y relaci6n de trabajo y puede esta sobrevivir en oposici6n a aquel?. 

Al respecto, tratadistas de otras naciones, ajenos a las alcances logrados par 
uestra leg1slaci6n, sostuvieron que efectivamente se esta frente a dos nociones dist1ntas, 
era no independientes entre si, pues m1entras que el contrato de trabajo representa el 
acimiento de la aplicacion del estatuto laboral, la relacion de trabajo no es sino una 
:>nsecuencia de aquel, es decir, !es consrderan coma causa y efecto78

. 

Los razonamientos que hemes venido exponiendo destruyen fc3.cilmente la anterior 
,sis, pues coma ha quedado claro, la relaci6n de trabajo no solo es diferente e 
,dependiente del contrato de trabaJo, sino que en la practica y para las efectos del 
erecho del trabajo, ocupa un lugar mas destacado. Como ejemplo de lo anterior se 
ueden citar las siguientes supuestos· 

Idem p 192 
Juan 8 Cl1ment Beltran. Ob Cit . p 85 
Carlos Garcia Oviedo, Tratado Elemental de Derecr.o Social, : 97 
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1 . En las casos de contratos de trabajo cuya entrada en vigor se sujeta a 
una condici6n suspensiva, efectivamente aparece este coma lo que, cump!ida la 
condici6n, sera causa de una relaci6n de trabajo; sin embargo, hemos vista que dado el 
hecho de la prestaci6n de un trabajo personal subordinado, con independencia a la 
existencia o no de un contrato, inicia la vigenc1a del estatuto laboral. 

2. lndependientemente de las estipulaciones que pudieran plasmarse en 
un contrato en el sent1do de que una determ,nada prestaci6n de servicios sera regida par 
el derecho civil, en caso de acreditarse la existencia de un trabajo personal subordinado 
se aplicara el derecho laboral, aun en contra de la voluntad de las partes. 

3. El predominio de la relaci6n de trabajo par sob re el contrato como 
detonante del derecho laboral queda de manifiesto en las anteriores eJemplos, pues sin 
,mportar las condiciones que se lleguen a pactar con relaci6n a la prestaci6n de las 
servicios, tan pronto coma efectivamente se lleve a cabo esta, quedar8n sin efecto 
aquellas clausulas que resulten contrarias a las disposiciones del estatuto laboral, y 
tomaran su lugar las disposiciones que para cada caso establezca la norma. 

Lo relat,vo a la posible contradicci6n entre relaci6n y contrato de trabajo, se 
responde tambien con las elementos aportados hasta ahora, pues si se considera que, 
coma se expuso, existe independencia de una frente a la otra y llegado el momenta 
generan las mismas consecuencias, se puede concluir que mas que oponerse y/o 
excluirse la una a la otra, bajo ciertas condiciones se pueden llegar a complementar. 

Lo anterior queda claro en el caso de un contrato que est1pule coma prestaciones 
adicionales a su salario, que el trabajador podra gozar de 30 dias habiles par concepto de 
vacaciones, que sus inasistencias nunca podran constituir causal de resc1si6n del contrato, 
que el tiempo extraordinario que llegue a laboral le sera pagado sabre una base de tres 
veces lo que le corresponderia por una jornada ordinana, y asi cuantas condic1ones 
puedan ser superiores al minima establecido par la ley, pero junta a una clausula en la que 
se convino la renuncia del trabajador a partic1par en las utilidades de la empresa. 

Una vez iniciada la prestaci6n efectiva del trabajo, par v,rtud del acuerdo de 
voluntades plasmado en el contrato celebrado, todas aquellas estipulaciones que 
favorezcan al trabajador no solo permaneceran, sino que alcanzaran el grado de norma, 
mientras que par virtud de la teoria de la relaci6n del trabajo, que a partir de la 
actualizaci6n de la prestaci6n del trabajo detona el imperio del estatuto laboral, la 
estipulaci6n sabre el reparto de utilidades se cons1derara nula y, en su lugar, regiran las 
disposiciones establecidas par la Ley Federal del Trabajo respecto a ese tema. 

Respecto a ello, el maestro de la Cueva79 nos dice que en la exposici6n de motives 
con de la Ley Federal del Trabajo, se estableci6 que "no corresponde a la Ley dec1d1r las 
controversias doctrinales, par las que se consider6 conveniente tomar coma base la idea 
de la relaci6n de trabajo, que se define coma la prestaci6n de un trabajo personal 
subordinado, med,ante el pago de un salario, independientemente del acto que le de 
origen, pero se adopt6 tambien la idea de contrato, coma uno de las actos, en ocasiones 
indispensable, que pueden dar nacimiento a la relac16n de trabajo". 

7
~ Mario de la Cueva, Ob Cit. p 193. 
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Para fmalizar lo relative a las caracteristicas de la relaci6n de trabajo, citaremos 
Jevamente al maestro de ta Cueva, quien la propane coma causa de una relaci6n juridica 
inamica, lo cual explica dlciendo que "si el derecho del trabajo es una adecuac16n 
)nstante de las normas generales a la neces1dad de la clase trabajadora, !a re!aci6n de 
abajo lo es a la necesidad concreta de cada trabajado(80

. 

Los elementos de la relaci6n de trabajo, apuntamos ya, se desprenden de su 
afmici6n legal; asi pues, "la prestac16n de un trabajo personal subordmado, med1ante el 
ago de un salario" (parte nodal de! concepto), implica en primer lugar, un e/emento 
,bjetivo o personal, conformado par quienes prestan y reciben el trabaJa persanas, es 
acir, par el trabajador y el patron, cuyas conceptos hemas ya explorado y explicado 
1ficientemente81 . 

Un segundo componente es entonces el e/emento objetivo, a fin de la noci6n, en 
ste caso, un trabajo personal, concepto que tambi8n exploramos coma !a causa de que 
is trabajadores puedan ser s6!o personas ffsicas82

. 

El tercer elemento de nuestro concepto constituye una calificaci6n distintiva de! 
lemento abjetivo de la relaci6n de trabaja, la subordinaci6n, establec1da para dist,nguir 
Jales son las trabajos que se encuentran baja la tutela del derecho labaral, y en que 
3.sos se permite excepcionalmente que [a prestaci6n de un servicio sea regulada por otra 
isciplina, es decir, que la subordinaci6n sirve para distinguir entre las prestaciones de 
arvicias que dan lugar a una relaci6n de trabajo y las que, par su naturaleza diversa, 
eben regirse par el derecho privada. 

Volvienda a la expasici6n de motivos de la Ley Federal de! Trabajo vigente83
, "par 

Jbordinaci6n se entiende, de una manera general, la relaci6n juridica que se crea entre el 
abajadar y el patrono, en virtud de la cual esta abligada el primero, en la prestaci6n de 
JS servicios, a cumplir sus abligacianes y las 1nstrucciones dadas por el segunda para el 
1ejar desarrollo de las actividades de la empresa". 

Cabe destacar que el uso del concepto de subardinac16n como d1stintiva de las 
abajos que seria regidas par el estatuto laboral, nace de las interpretac,ones que nuestro 
1ax1ma tribunal hace del articulo 17 de la anterior Ley Federal del TrabaJo (la de 1931), en 
I que, definienda al cantrata de trabaja, establecia que era "aquel por virtud del cual una 
ersona se obliga a prestar a otra, bajo su direcci6n y dependencia, un servic10 personal 
1ediante una retribuci6n convenid8". 

En aquellas mamentos, cuanda nuestra disciplina luchaba aun par alcanzar su 
1dependenc1a y separarse del derecho privado, el precepta citado fue interpretada en el 
antido de que la relaci6n de trabaja existia solo en los casos que el trabaJo se llevara a 
abo bajo la direcci6n tecnica del patron y el trabajador dependiera econ6micamente de 
quel; sin embargo, nuestra Suprema Corte de Justicia fue conformando, mediante sus 
1ecutarias, el cantenida actual de! termino subord1naci6n. 

ldem,p 195 
Supra, Capitulo I, 2.2 
Supra, Cap1tulo I, 2 2 1 
Citado par Ma110 de la Cueva, en Nuevo Oerecho Mexicano del Traba10. p 203 
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Asi hoy se entiende ya, que dada la especializacion del trabajo, es imposible que en 
:ados los casos sea el patron quien dirija tecnicamente las labores de sus trabajadores, a 
~uienes, en muchos casos, contrata precisamente par su capac1dad y conocimientos, o 
bien capacita en el uso de nuevas tecnologfas que 81 mismo desconoce. Astmismo, esta 
::::!aro que un trabajador no necesariamente depende exclusivamente de un s61o salario, 
sino que en la practica, lamentablemente con demasiada frecuencia, un trabajador se ve 
en la necesidad de cumplir con mas de un empleo, pues no se ha logrado que el salano 
cumpla con el objet,vo de proporcionar a quien lo devenga, los satisfactores que la v1da 
moderna impone 

El largo camino recorrido por nuestro mS.ximo Tribunal prepar6 el camino para que 
en la Ley Federal del TrabaJo vigente, se hablara ya de subordinacion como el elemento 
distintivo de los serv,cios cuya prestacion se encuentra regida por el estatuto laboral, con 
un contenido que en nuestra opini6n ha sido nuevamente interpretado con toda prec1s16n 
par nuestra Corte, en la siguiente ejecutoria: 

"RELACION LABORAL, CARACTERISTICAS DE LA. Para que exista la relaci6n 
laboral, no es necesario que quien presta sus servicios dedique todo su tiempo al patron ni 
que dependa economicamente de el. El verdadero criteria que debe servir para d1lucidar 
una cuestion como la presente es el concepto de subordinacion juridica establec1da entre 
el patrono y el trabajador, a cuya virtud aquel se encuentra en todo momenta en 
posibilidad de disponer del trabajo, segun convenga a sus propios fines. Asi pues. no se 
requiere la utilizacion efectiva de la energia y de la fuerza de trabajo, sino que basta con la 
posibilidad de disponer de ella. Correlativo a este poder juridico es el deber de obedienc,a 
del trabajador a las ordenes del patron. La facultad de mando presenta un doble aspecto: 
juridico y real. En cuanto al primero, el patron esta siempre en aptitud de imponer su 
vo1untad al trabajador y este esta obligado a obedecer acomodando su actividad a esa 
voluntad. En cuanto al segundo, debe tomarse en cuenta que, precisamente porque las 
conocimientos del patr6n no son universales, existe !a necesidad de confiar numerosas 
lases del trabajo a la iniciativa propia del trabajador, siendo mas amplla esta necesidad 
cuando se trata de un term,no, de tal manera que la direccion del patron puede ir de un 
m3ximo a un minima. Par consiguiente, para determinar si existe relaci6n de trabajo. debe 
atenderse menos a la direccion real que a la posibilidad juridica de que esa direcc1on se 
actualice a traves de la 1mposic1on de la voluntad patronal"84

. 

Al respecto unicamente convendria destacar que, ademas de ser el caracter 
distintivo de las trabajos sometidos a las disposiciones del estatuto laboral, la noci6n de 
subordinacion tiene tambien coma fin, marcar el limite al poder de mando de los patrones 
sabre sus trabajadores, quienes unicamente le deben obed1encia respecto de las 
cuestiones relacionadas con el trabajo para el que fueron contratados, segun lo d1spone la 
fraccion Ill del articulo 134 de la Ley Federal del Trabaio85 . 

84 Secretaria del TrabaJo y Prev1si6n Social, lnst1tuto de lnvestigac1ones Jurfd1cas, UNAM, Sistema de 
!nformac16n Juridico Laboral Folio 25976, ?a epoca, Amparo directo 9442/83 Roge!10 Gutierrez Gutierrez 
18 de septlembre de 1985. 5 votes Ponente: Jose Martinez Delgado 
Precedente· Sexta Epoca Volumen XCII, Quinta Parte. Pag 33, y sept1ma Epoca. Volumen 10, Outnta 
Parte, Pag. 55 Semanario Judlcial de la Federac16n, sept1ma E!poca, volUmenes 199-204, Sa parte, p 34 
1>
5 Son obhgac1ones de las trabajadores. 

Ill Desempe1lar el serv1c10 baJo la d1recc1on del patr6n o de su representante. a cuya autoridad estaran 
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El ultimo de las elementos del concepto de la relacion de trabajo es el salario, "la 
tribucion que debe pagar el patron al trabajador par su trabajo"86

, par poner al serv,cio 
,1 patron su fuerza de trabajo, y en torno al cual existe toda una compleja 
glamentacion, sabre la forma para f1jarlo y pagarlo, conceptos que lo integran, su a1uste 
ira que efectivamente sea remunerador, medidas para su protecci6n, termino en que se 
,be pagar y su cuantia minima, entre las mas importantes, yen las que, deb1do a que no 
)n importantes para la investigaci6n, no abundaremos mas. 

Acerca del salario, el maestro Mario de la Cueva considera que "s1 bien en el campo 
la teoria es un elemento constitutive de la re!aci6n. en la vida de ella aparece a 

>steriori, coma una consecuencia de la prestaci6n del trabajo"87
, opini6n que 

lnsideramos se acredita, con el hecho de que una vez prestado e! trabajo con el 
msentimiento del patron, o incluso en contra de su voluntad cuando las circunstancias lo 
,gan a ocasionar, aparece la obligacion de! patron de pagar el salario y su 
cumplimiento no es causa para alegar la inexistencia de la relacion de trabajo, mas alla, 
; mantiene hasta su cumplimiento en las tE!rminos ordenados par la propia [ey88

. 

A Jo largo de este apartado hemos venido repitiendo y demostrando que la teoria de 
relacion de trabajo ha logrado que se ent,enda a esta coma una s,tuacion 1urid1ca de 

,cha, derivada de la simple prestacion de un trabajo personal subord1nado, par lo que, s, 
consideramos coma un hecho juridico en si misma, resulta d1ficil poder hab!ar de sus 

quisitos, ya que, repetimos, basta la prestacion de un trabajo personal subordinado para 
,ta se configure. 

Asi pues, se puede decir que las unicos requisitos que efectivamente se pueden 
1contrar, son en primer lugar, la voluntad de! trabaJador de prestar sus servic,os al 
atron89 ; en segundo lugar, la edad de las trabajadores, quienes deben ser mayores de 14 
'ios90 , yen las casos de menores de entre 14 y 16 aflos. !a autorizaci6n de sus padres o 
tores y, a falta de estos, del sindicato respect,vo. de la Junta de Conc1liacion y Arbitraje, 
ii Inspector de! Trabajo, ode la autoridad politica, asi como aprobacion cuando no hayan 
)nclu1do su educac16n obligatoria91

. 

Mencion aparte merecen las d1sposiciones de Jos articulos 24, 25 y 28 de la Ley 
sderal del Trabajo, pues la falta del escrito en que se consignen las condic1ones de 
3bajo, s61o tiene como consecuencia que, de presentarse una controversia, se este a lo 
Je manifieste el trabajador, salvo prueba en contrario92

; mientras que, en cuanto al 
3bajo de los mexicanos en el extranjero, resulta obvio decir cualquier cosa, cuando la 
,alidad se nos presenta en forma por demas agresiva todos los dias, al enterarnos de las 
humanas cond1ciones en que nuestros compatriotas son trasladados a los centros de 
3bajo donde en la mayoria de los casos son explotados y prestan sus servicios en forma 
Jr dem8.s irregular. 

1bordmados en todo lo concerniente at trabaJO 
Ley Federal del Trabajo, art 82. 
Mario de la Cueva, Ob. Cit , 204 
Ley Federal del Trabajo, arts 99 y 100 
Const1tuc16n Polit1ca de las Estados Unidos Mex1canos, ar: 5° 
Ley Federal del TrabaJo, art 22 
Idem, arts 22 y 23 
Idem, art 784 
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CAPiTULO 11 

EL DERECHO DEL TRABAJO EN LOS ORGANISMOS 
DESCENTRALIZADOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL 

Una vez que contamos con los e!ementos te6ricos bi3sicos de las dos ramas de! 
derecho 1nvolucradas en el problema que se analiza en la presente investigac16n, 
mediante el desarrollo de\ presente Capitulo se acreditara la aplicabilidad, tambien al caso 
que se estudia, de los principios, disposiciones y figuras del derecho del trabajo 
estudiadas en el Capitulo anterior. 

Con lo anterior, se qu,ere expresar que a \raves del estudio y exposici6n que se 
hara sobre los temas de este capitulo, se demostrara que las controversias laborales 
surgidas entre los trabajadores de los organismos descentralizados de la Administraci6n 
Publica Federal y estos, se deben resolver con base en la Ley Federal del Trabajo, es 
decir, que el regimen laboral aplicable es el establecido por el apartado "A" de! articulo 123 
Constitucional y, en consecuencia, que resultan aplicable las reglas especificas que se 
analizaran en el segundo numeral de! propio capitulo II. 

1. Los organismos descentralizados de la Administraci6n Publica Federal. 

En el presente apartado se demostrara que las relac,ones de trabajo entre tales 
organismos y sus trabajadores, se encuentran comprendidas dentro de! apartado "A" del 
articulo 123 Constitucional y, en consecuenc1a, les resultan aplicables las dispos,ciones de 
la Ley Federal de! TrabaJo. 

1.1. Origen y ubicaci6n. 

En el capitulo anterior, coma parte de! marco juridico basico para el desarrollo de la 
investigaci6n, se desarroll6 el tema de las formas de organizaci6n administrativa93

, ahf 
dijimos que la descentralizaci6n era, Junto a la centralizaci6n y desconcentraci6n, una de 
las formas de organizac16n administrativa, que en entre las figuras que aparecen en su 
universo se encuentran las organismos descentralizados y que en nuestra legislaci6n, al 
!ado de otras figuras, son catalogados dentro de\ llamado Sector Paraestatal de la 
Administraci6n Publ1ca Federal 

Asim1smo, en el apartado senalado se analiz6 el concepto y \os elementos tecnicos 
doctrinanos relativos a la descentral1zaci6n administrativa, asi coma las formas de 
descentralizaci6n presentes en nuestro sistema juridico, la descentral1zaci6n par region o 
territorial y tecnica o par servic10 

93 Supra, Cap1tulo !, 1 4 
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Para concluir con este repaso de los datos previamente ana!izados sabre la 
escentralizaci6n administrat1va, recordemos que en el apartado referido, llegamos a la 
onclusi6n de que la descentra!izaci6n t8cnica o par servicio se adopta, pnncipalmente. 
ara el maneJO tecnico, clentlfico y aut6nomo de ciert::is servicios pUb\icos; de \a 
p!1caci6n de recurses dirigidos a obJetivos de asistencla o seguridad social, de la 
xplotaci6n de recurses o bienes prop1edad de la naci6n, y de la invest1gaci6n cientifica y 
~cnol691ca. 

El origen de las organismos descentral1zados, entendidos ya de manera concreta 
ama !as entes en que se traduce a coma se refleja la desce:1tralizaci6n administrat1va par 
ervicio, tuvieron su angen en dos circunstancias, par un \ado el gran cUmulo de funciones 
actividades que la teoria del estado le ha asignado a este. y por otro, el desarrollo de la 

conamia, la ciencia, la tecna!agia y, en genera!. de tadas las actividades humanas; sin 
mbargo, el progreso no fue uniforme en todos las campos. sabre tado en el econ6mica, 
onde se generaron desigualdades que generaron el aumen:o de la demanda de nuevos y 
18.s satisfactores, con lo cua! el Estado via aumentar los se:-vicios a su cargo, y se via en 
l necesidad de encontrar nuevas formas que le permitieran responder a sus 
obernados94

. 

Es en esas condiciones de desigualdades y deficients desarrollo econ6m1co de su 
ob!aci6n, coma el estado moderno se ve ante !a necesidej de aumentar sus funclones 
ara dar respuesta a sus gobernados; para ello se consideraron tres alternativas, a) 
iversificar su estructura, funcionamiento y composici6n, a fn de estar en condiciones de 
esponder a los nuevos retos que le planteaba el desarrollo: b) ampliar su estructura para 
,oder responder a las demandas, y c) lundar nuevos entes relativamente independientes 
ue, con su participaci6n, se hicieran cargo de la prestaci6n de las modernos serv1cios 
enerados por el desarrollo. alternativa par la que se incl1naron. dando nacimiento a una 
ran diversidad de organismos cuya creaci6n, leJos de ate1der a una tecnica JUridica o 
Jncional, buscaba responder a los problemas soc1ales que en esa epoca se 
·xperimentaban95 

Abnendo un parentes1s en e( desarraHo de las antecedentes de las organ1smos 
lescentralizados, podemos decir que lo anterior se comp:ueba, al menos en el caso 
1exicano, al encontrar que la normatividad dispone respecto de estos, que deberan tener 
,or obJeto: a) la realizac16n de act,vidades estrateg1cas o pno:itarias; b) la prestaci6n de un 
.ervicio pllb1ico a social, o c) !a obtenci6n o apl1caci6n de rerursos para fines de asistencia 
> seguridad social96 

Asi, la actitud abstencionista adoptada par el estado durante el Siglo XIX, se 
ranslorm6 paulatinamente hasta dar paso al estado intervencionista, cuando a partir de 
925 y con mas fuerza durante la segunda mitad de! Siglo XX. tuvo que participar en el 
:ampo de la economia y los servicios para atenuar las desigualdades creadas con motive 
lel lento desarrollo de la economia, cubriendo las aspectos que no eran atend1dos par las 
)articu!ares; dinamica que se mantuvo hasta las anos 80, CJando se inic16 un 1mportante 
novim1ento mundial tendiente a la separaci6n del estado de estas funciones y su regreso 

1 Jorge Olivera Toro. Manual de Derecllo Adm1nistrat1vo. pp 295 y subs;;-:uentes 
·' Ibidem 
'Ley Federal e las Ent1dades Paraestatales. art 14 
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las part,culares97
. En nuestro caso, la descentralizaci6n administrativa surge tamb1en a 

1ediados de los arias 20 y paulatinamente comienza a conformar el hoy importante Sector 
araestatal de la Administraci6n PUblica Federal, proceso que cabe destacar, d10 pie al 
,gar y estatus actual de nuestra Alma Mater, queen 1946, que med,ante la promulgaci6n 
e su Ley Org8.n1ca, inici6 su vida coma organismo descentralizado98

. 

Entre las caracterfsticas y ventaJas que la doctnna ha encontrado en la 
escentralizac16n administrativa s6!o seflalaremos dos que se relacionan con el tema de 
studio, el fomento de las relaciones burocr8.ticas y que existe una importante y marcada 
1dependencia de estos organismos con el Peder Ejecutivo, tendiente a evitar que se vean 
ujetos a las presiones politicas comunes en el ejercicio del poder Como veremos en las 
partados subsecuentes, tales nociones se reflejan en que las relaciones de trabajo entre 
stos organismos y sus empleados nose rijan par el regimen laboral de las trabajadores al 
ervicio del estado. 

Dentro de las disposiciones contenidas en el Capitulo Ill del Titulo Ill de nuestra 
:onstituci6n, relativo al Poder Ejecutivo Federal, se encuentra el articulo 90, en el cual se 
stablece que la Administraci6n Publica Federal sera centralizada y paraestatal; 
isposici6n que da fundamento constituciona! a !a ex1stenc1a de las organ1smos 
escentralizados y ocasiona que trad1cionalmente se Jes ub,que coma parte del Poder 
:jecutivo Federal. 

"La Administrac16n Publica Federal sera centralizada y paraestatal conforme a la 
.ey Organica que expida el Congreso, que distribuira los negocios del orden administrativo 
le la Federaci6n que estaran a cargo de las Secretarias de Estado y Departamentos 
\dministrativos y definira las bases generales de creaci6n de las entidades paraestatales y 
3 intervenci6n del Ejecutivo Federal en su operaci6n. 

Las !eyes determinaran las relaciones entre las entidades paraestatales y el 
,jecutivo Federal, o entre estas y las Secretarias de Estado y Departamentos 
~dministrativos. 99

" 

Como se habia adelantado, partiendo del precepto constituc,onal citado se podria 
af,rmar que si las entidades paraestatales forman parte de la Administraci6n Publica 
'ederal y esta, a su vez, es la organizaci6n de que se vale el Poder Ejecutivo para la 
,jecuci6n de sus funciones, aquellas (las entidades paraestatales) efectivamente forman 
iarte del Poder Ejecutivo Federal. · 

No obstante que pudiera reconocerse cierta validez a tal razonamiento, desde un 
,rimer analisis al precepto citado se pueden desprender algunos rasgos que generan 
Juda, pues desde el primer parrafo senala que su ley reglamentaria regular;;, entre otras 
oosas, la intervenci6n del "Ejecutivo Federal" en la operaci6n de las ent1dades 
,araestatales, yen el parrafo final, que en otras !eyes se normaran las relaciones de estas 
oon el Ejecutvo Federal y con las Secretarias de Estado y Departamentos Administrativos, 

l
7 Carlos Reynoso Castillo, Curso de Derecho Burocrat1co. pp 137 y 138 

Ja Manuel Gonzalez Oropeza, Const1tuc16n Polit1ca de los Estados Urndos Mex1canos Comentada, Torno II. 
?.f 911 y subsecuentes 
· Const1tuc1on Po!it1ca de los Estados Unidos Mexicanos, art 90 
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jisposiciones que establecen un cierto distingo entre el Sector Central y el Paraestatal, 
:::omo si se ubicaran en pianos diferentes. 

Las disposiciones iniciales de la Ley Organ1ca de la Adm1nistraci6n PLlb!1ca Federal 
nos hacen pensar nuevamente en la noci6n de unidad abso!uta de principios y 
caracteristicas entre sus sectores central y paraestatal; en que, coma ha considerado la 
doctrina, la d1visi6n obedece exclusivamente a la busqueda de mejores condiciones para 
la prestaci6n de seivicios, cuando 8stos asi lo requieren por la especializaci6n t8cn1ca o !a 
1mportancia y sensib1lidad social que imphcan. 

Partiendo del sustento otorgado por el articulo 90 constitucional, la referida Ley 
estab!ece en su articulo 1°, que la administraci6n pllb!ica paraestatal se 1ntegra par los 
organismos descentra!izados, las empresas de participaci6n estatal, las instituciones 
naciona!es de cr8:dito, las organizaciones aux1liares nacionales de cr8dito, !as inst1tuc1ones 
nacionales de seguros y de fianzas y los fideicomisos. 

Una disposici6n fundamental para def1nir la ubicac16n de los organ,smos 
descentralizados, es la contenida en el articulo 3° de la citada Ley reglamentana, que les 
otorga el caracter de auxiliares del Ejecutivo Federal. 

Otra dispos1ci6n relevante para nuestro estudio, contenida en la Ley Organica de la 
Adm1nistraci6n Publica Federal, es la comprendida en su articulo 45, que define a los 
organismos descentralizados como "las entidades creadas por ley o decreto del Congreso 
de la Union a por decreto del Ejecutivo Federal, con personalidad 1uridica y patrimonio 
propios, cualquiera que sea la estructura legal que adopten". 

Por otra parte, en un analisis del articulo 80 constituciona1100
, el doctor Fernando 

Tena Ramirez expone que tal precepto establece claramente un titular unipersonal del 
Poder E1ecutivo, que es el Presidente de la Republica, por lo que no se debe 1ncurrir en el 
comun error de considerar que el Ejecutivo lo forman el Presidente y los Secretanos de 
Estado; pues estos ultimos son simplemente colaboradores inmediatos de aquel, y aunque 
muchas de sus decisiones no son ni pueden ser en la pr3ctica 6rdenes directas del 
Presidente, en un sistema presidencial como el nuestro, las actos de los Secretanos son 
en derecho actos del Presidente101

. 

Todavia coma dentro de\ anal,sis que hace sobre el Poder Ejecutivo, el doctor Tena 
Ramirez matiza el comentario referido en el p§.rrafo anterior, al aseverar que "aunque no 
como depositarios del Poder ejecutivo, si deben figurar coma sus colaboradores y, por lo 
tanto, coma integrantes de la organizaci6n constitucional de aquel Poder, los Secretarios 
de Estado y los jefes de Departamentos Admirnstrativos"102

. 

Ex1ste otra circunstancia que nos imp1de ident1f1car plenamente a las organ1smos 
descentralizados como parte del Poder Ejecutivo, consistente en que, a diferencia de las 
Secretarias de Estado, aquellos tienen reconocida una personalidad 1urid1ca; lo cual 

10° Const1tuct6n Polltica de las Estados Unidos Mexicanos, articulo 80 Se depos1ta el eJerc1cio del Supremo 
Poder EJecut1vo de la Uni6n en un solo 1nd1v1duo, que se denominara "Pres1dente de los Estados Un1dos 
Mex1canos" 
101 Fernando Tena Ramirez, Derecho Const1tuc1onal Mexicano, p 396 
10

' Idem, p 407 
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estimamos se debe, a que la personalidad y representacion juridica del Poder Ejecutivo 
Federal corresponde al Pres1dente de la Republica coma su depositario unipersonal. 

A manera de conclusi6n, podemos decir que si bien la ubicaci6n de las normas 
relat,vas a la definid6n y forma de creacion de las organismos descentralizados, las 
colocan en el campo de la Administracion Publica, par encontrarse en las dispos,ciones 
constitucionales destinadas a la organizacion del Poder Ejecutivo Federal y en la Ley 
Org8.n1ca de la Administraci6n PLlblica Federal; esa no es raz6n para entender que forman 
parte del Ejecutivo Federal 

Lo anterior considerando que, conforme a la estricta interpretaci6n de las 
d1sposiciones constitucionales analizadas par el doctor Felipe Tena, el Poder Ejecutivo 
Federal se integra por el Presidente de la Republica, los Secretarios de Estado y los Jefes 
de Oepartamentos Administrativos, opinion que, coma veremos, es compartida por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nacion, segun referiremos mas adelante103. 

1.2 La Relacion de Trabajo con los organismos descentralizados de la 
Administracion Publica Federal. 

Como se desprende del anterior apartado, durante mucho tiempo se tuvo la idea de 
que los organismos descentralizados, par estar integrados al Sector Paraestatal de la 
Administraci6n Publica Federal, formaban parte del Poder Ejecutivo Federal y, en 
consecuencia, que las relaciones de trabajo con sus empleados se debian regir por el 
Apartado "B" del articulo 123 Constitucional. 

El criteria fue recogido por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 
Estado, precisamente reglamentaria de ese apartado, en la cual se dispone que "es de 
observancia general para las t,tulares y trabajadores de las dependencias de los Poderes 
de la Union, del Gob1erno del Oistrito Federal, de las lnstituciones que a continuaci6n se 
enumeran: lnstituto de Seguridad y Servicios Soc,ales de las Trabajadores del Estado, 
Juntas Federales de Mejoras Matenales, lnstituto Nacional de la Vivienda, Loteria 
Nacional, lnstituto Nacional de Proteccion a la lnfancia, lnstituto Nacional lndigenista, 
Comision Nacional Bancaria y de Seguros, Comis1on Nacional de Valores, Comision de 
Tarifas de Electricidad y Gas, Centro Materna - lnfantil 'Maximina Avila Camacho· y 
Hospital lnfantil; asi coma de /os otros organismos descentralizados, similares a /os 
anteriores que tengan a su cargo tunci6n de servicios ptlblicos"104

. 

Hasta ahora, todo pareciera indicar que efectivamente las relaciones 
laborales con las organismos descentralizados de la Adm1nistracion Publ1ca Federal se 
encuentran sujetas a las normas que hemes referido; sin embargo, tambien en el propio 
articulo 123 Constituc,onal se incluyen coma actividades reguladas par el apartado "A". a 
las desarrolladas en empresas "que sean administradas en forma d1recta o 

103 Infra, Capitulo II, 1 3 
,o.: Ley Federal de Jos TrabaJadores al Serv1c10 de! Estado Reglan1entaria del Apartado B) del Articulo 123 
Const1tuc1onal, art 1 ° 
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,scentralizada por el gobierno federal"105
, disposici6n que origina duda sabre el regimen 

e se debe aplicar. 

Al respecto, el maestro Mario de la Cueva, llega a la conclusion de que la confusion 
,bre el regimen apl1cable se debe a que "se incluya a personas que son trabajadores en 
sentido general del termino, como son las casos de los trabajadores de las industrias del 
tado y los de las empresas o establecimientos publicos dedicados a actividades 
:on6micas, las de las industrias mineras o de h1drocarb!Jros a cargo de[ estado, fas 
ibajadores de fos organismos descentrafizados, aUn cuanCO cumpfan funciones def mas 
(o interes, los de !as universidades aut6nomas y las de ios institutes de 1nvest1gac16n, y 
ros mas", en la denominaci6n de trabajadores publicos, coe10 el llama a los empleados y 
,rvidores publicos, idea que refuerza aclarando que, "lcs trabajadores publicos son 
iicamente las que desemperian las func1ones propias de! estado"; aque!!os "al traves de 
3 cuales se realizan las funciones de las 6rganos tltulares de! poder pllblico" 106 

De esta manera, es decir, mediante la precisa intcrpretacion de los preceptos 
,nstitucionales que hemos venido refiriendo y de las disposiciones relativas a la 
ituraleza juridica de las organismos subsidiaries y su ubicaci6n, asi como de las ideas 
1ortadas par la doctrina, principalmente por el doctor de la Cueva, fue coma se llego a la 
)nc[usi6n adoptada par nuestro mciximo tribunal. y a la cual nos referiremos en el 
iuiente apartado. 

Al respecto, cabe destacar que la hipotes1s manifestida en el enunciado que da 
ulo a esta investigacion, es decir, la "lneficacia de la destcuci6n de servidores publicos 
, organismos descentralizados, para efectos laborales", ,arte del supuesto planteado 
asde el inicio de! trabajo, cuando adelantamos que el regimen aplicable a las relaciones 
, trabaJo entre ese tipo de entidades de la Administracicn Publica Paraestatal y sus 
npleados, es el determinado par las dis~osiciones del spartado "A" del articulo 123 
onstitucional y la Ley Federal del TrabaJo10 

La definici6n del regimen aplicable resulta de trascendental importancia para el 
,sarrollo de la invest1gaci6n, pues de ello se desprenden una serie de c,rcunstancias y 
,nsecuencias que dan lugar al problema que se anal1za. 

Como se apunt6, en virtud de la profundidad con que esta arraigado el princ1p10 de 
ualdad en el derecho del trabajo, todos las trabajadores son considerados iguales y 
·otegidos par las normas, y unicamente se establecen distinciones minimas que 
,edecen a las caracteristicas particulares de las llamadas actividades especiales. 

Par otra parte, aun cuando formalmente no esta detenninado de esa manera, para 
s efectos de la determinaci6n de responsabilidades administrativas y la imposici6n de 
,nciones derivadas de estas (entre las que se cuenta a la destituci6n), generalmente el 
,rmino de serv1dores publicos se ve empatado con el de trabajadores de conf,anza al 

> Const1tuc16n Polit1ca de las Estados Umdos Mexicanos, a.1_ 123, Ap:=:rtado "A", fracc1on XXXI, inc1so b), 
imero 1. 
> Mano de ta Cueva. Ob. Cit, pp 613 y subsecuentes 
7 Supra. Capitulo I. numeral 2 
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;ervicio del estado, es decir, que par lo regular unicamente las trabajadores de confianza 
;on sancionados por responsabilidades administrat1vas. 

Lo anterior, sumado a que en el regimen burocr3.tico las trabajadores de conf1anza 
1uedan excluidos de las disposiciones de la ley laboral apl,cable108

, es decir, no son 
,ujetos del derecho laboral del Estado, deja a estos en desventaja pues solo cuentan con 
a protecci6n basica que se puede desprender del texto constitucional, con lo que se 
~eneran las siguientes consecuencias: 

1. La prirnera, que consideramos coma la mas grave, consiste en que no les 
aplica el principio de la estabil1dad en el empleo que, coma apuntamos, es uno de las 
principales pilares sabre las que se apoya el derecho del trabajo para lograr sus fines. 

Lo anterior se infiere asi par su exc!usi6n de la aplicac16n de las 
disposiciones establec1das par la Ley Federal del TrabaJo, y mediante la interpretacion a 
contrario sensu de la propia Constituci6n, que establece que las trabajadores de conf,anza 
al servicio del estado d1sfrutaran de las medidas de protecci6n al salario y de las 
beneficios de la seguridad social, sin incluir la estabilidad en el empleo 109

, lo cual ha side 
confirmado par nuestro m8.ximo tribunal110

. 

2. Otra consecuencia consiste en que debido a su exclusion de\ regimen 
normative impuesto par el C6digo Burocratico, en el caso de trabajadores de confianza no 
ex,ste def1nicion de las causales para la terminac,on de la relaci6n de trabajo, pudiendo en 
consecuencia ser concluidas, en cualquier momenta y par cualquier causa, per la simple 
decision unilateral del superior jerarquico que decide cesar a un trabajador y nombrar a 
otro. 

Tai caracteristica ha side defendida par nuestros grandes maestros del 
derecho adm1nistrativo, d"ic·1endo que para la consecuci6n de sus fines, el Estado requiere 
queen todo momenta se encuentre garant,zada la participaci6n de "un personal efic,ente e 
1d6neo, para la atencion de las servicios publicos y demas actividades del Estado"111

. 

108 Ley Federal de las Trabajadores al Servlcio del Estado, art 8. 
109 Const1tuc16n Politica de !os Estados Unidos Mex1canos, art. 123, apartado "B", fracc16n XIV. 
110 Suprema Corte de Just1c1a de ta Nac16n, Sfstema lUS 2000. septima Epoca, lnstanc1a· cuarta Sala, 
Fuente: Ap8nd1ce de 1995, Torno· V, Parte SCJN, Tesis: 567, Pagina. 374. TRABAJAOORES 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 Conc1l1ac16n y 
Arb1traje no incurre en v1olaci6n de garantias si absuelve de! pago de indemnizac16n const1tuc1onal y sa!arios 
caidos reclamados par un trabaJador de confianza que a\ega un despido iniustiftcado, s1 en autos se acredita 
tal caracter, porque los trabaJadores de confianza no estan proteg1dos par el artfculo 123 de la Const1tuc16n, 
Apartado "B", s1no en lo relative a la percepci6n de sus salanos y las prestaciones del regimen de segundad 
social que les corresponde, pero no en lo referente a la estab1lidad en el empleo. 
Septima Epoca. Amparo d1recto 3635/78 Manuel Vazquez Villasenor. 14 de marzo de 1979 Cinco votos 
Amparo d1recto 1485/80. lnstituto de Segundad y Servicios Socia\es de \os TrabaJadores at Serv1c10 del 
Estado. 23 de julio de 1980 Unanu111dad de cuatro votes 
Amparo directo 6624/80 Secretano de !a Reforrna Agrana. 27 de abnl de 1981 Cmco votos 
Amparo directo 7306/82. Jaime Moreno Ayala 13 de abnl de 1983 Unan1mtdad de cuatro votos 
Amparo d1recto 1626/82 Secretano de la Reforrna Agrana 3 de agosto de 1983 Cinco votos. 
111 Andres Serra Roias, Ob Cit, p 360 
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3. Finalmente, cabe destacar que para la regulaa6n general del trabajo, las 
~anismos descentralizados son tambien patrones sujetos a las mismas normas que 
alquier particular, lo cual le impone como obligaci6n abste1erse de rescind1r cua!qu1er 
aci6n de trabajo, salvo que acredite la ex1stenc1a de una r:ausal para ello, pues de lo 
ntrario el trabajadar padra demandar su reinstalaci6n en el emplea desempefiada112 y, 
nforme ha sido establecido par el Poder Judicial Federal11

' que se hagan efectivos en 
favor !ados las derechas nacidos de la relaci6n de \rabajo. 

3 La opinion de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion. 

La · presunci6n que hemos manejado hasta ahara, en el sentido de que las 
laciones de trabajo entre las arganismos descentralizadas y sus empleados se rigen par 
dispuesto en la Ley Federal del T rabajo, ha sido resuelto de esa manera par nues\ro 

3ximo Tribunal, en la tesis jurisprudencia[ que se reproduce a continuaci6n. 

ORGANISMOS DESCENTRAL!ZADOS OE CARACTER FEDERAL. SU 
ICLUSION EN EL ARTICULO 1o. DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL 
::RVICIO DEL ESTADO, ES INCONSTITUCIONAL. 

El apartado B del articulo 123 constitucional establece las bases 1uridicas que 
,ben regir las relacianes de trabajo de las personas al se<Vicio de las Poderes de la 
ni6n y del Gabierno del Distrito Federal, otorgando facultaces al Congreso de la Union 
ara expedir la legislaci6n respectiva que, coma es 16gico, ro debe contradecir aquel\os 
1ndamentos porque incurriria en inconst1tucionalidad, coma sucede con el artfcu!o 1 o. de 
Ley Federal de las Trabajadores al Servicio de! Estado q:ie sujeta al regimen laboral 

arocratico no solo a los servidores de las Poderes de la Union y del Gobierno de! Distnto 
ederal, sino tambien a las trabajadores de organismos dsscentral1zados que aunque 
,tegran la administraci6n publica federal descentralizada, no forman parte del Poder 
jecut1vo Federal, cuyo ejercicio corresponde, conforme a lo establecido en los articulos 
0, 89 y 90 de la Constituci6n Politica de las Estados Unidos Mexicanos. al presidente de 
, Republica, segun atribuciones que desempefia directamsnte o par conducto de las 

2 Ley Federal del Trabajo, art 48 
3 Suprema Corte de Just1c1a de la Nac16n, Sistema IUS 2000. OcGva Epoca, lnstanc1a· TRIBUNAL 
OLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DB.. SEPTIMO CIRCUITO Fuente 
emanario Judicial de la Federacl6n, Torno: X, Sept1embre de 1992, P.::gina 351 REJNSTALACION EN 
ASO DE DESPIDO INJUSTiFICADO PRESTACIONES QUE INCLlJYE En las casos en que par 
cred1tarse el desp1do del trabaJador, proceda su reinstalac16n, coma c5ta genera en su favor todos las 
erechos derivados de la prestaci6n de serv1cios a partir de d1cho despu:o coma s1 la m1sma no se hub1era 
1terrump1do y lo remtegra en las m1smas condiciones y termmos en que lcs desempeflaba, 
.mparo d1recto 309/92 Maria Guadalupe Martinez Hernandez. 20 de mc10 de 1992 Unanim1dad de votes 
·onente. Eliel E F1tta Garcia Secretano. Juan Sosa Jimenez 

lovena Epoca, lnstancta TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER 
:JRCUITO Fuente Semanano Judicial de la Federac16n y su Gaceta, To:;'.lo \X, Abnl de 1999, Tes,s \ 3o T 
/11, P:lg1na· 430 PRIMA VACACIONAL TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO PROCEDE SU 
'AGO CUANDO SE CON DENA A LA REINSTALACl6N POR DESPIDO INJUSTIFICADO La condena a 
einstalaci6n por dcspido injustificado en un juicio laboral tiene el efecto de restituir al trabajador en 
us derechos como si la relaci6n laboral nunca se hubiera interrumpOo. 
li..mparo d1recto 6283/96 Secretaria de Educac16n PUbl1ca 21 de agos;J de 1996 Unanm11dad de votos 
1onente Sergio Novales Castro Secretano Jose Roberto Cordova Bece1-:J 
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jependencias de la admin1straci6n pUblica centralizada, coma son las Secretarfas de 
Estado y los Departamentos Admin,strativos. Por tanto, las relaciones de los organismos 
pUbl1cos descentra!izados de caracter federal con sus servidores, no se rigen por !as 
normas de! apartado B de! articulo 123 constitucional114 

Cabe destacar que esta resoluci6n, adoptada onginalmente respecto de organismos 
descentrallzados federales, se ha extendido ya a los regimenes estatales, respecto de los 
cua[es extste tambi8n iurisprudencia en e! mismo sentido115

. 

El fondo y la explicaci6n de las razones en las que se bas6 nuestro primer Tribunal 
para llegar a ta! conclusi6n, se encuentran en la ejecutoria con la que se form6 la 
jurisprudencia 1/96, misma que reproduciremos a continuaci6n. 

Al respecto cabe destacar que, por tratarse de la exposici6n de! razonamiento 
16gico juridico en que se bas6 la Corte para llegar a la determinaci6n adoptada, conlleva 
implicitamente la interpretaci6n que nuestro maximo Tribunal ha estimado se debe dar a 
\os preceptos normativos sabre el particular, as i la expl1caci6n del porque se lleg6 a ta! 
conc!usi6n, por lo cual nos l1m1taremos a su reproducci6n, sin abundar en las 
expl1caciones que ya el Poder Jurisdiccional ha dado sobre el tema. 

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE CARACTER FEDERAL. SU 
INCLUSION EN EL ARTiCULO 1o. DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL 
SERVICIO DEL ESTADO, ES INCONSTITUCIONAL. 

AMPARO EN REVISION 1575/93. ARMANDO MONTES MEJiA. 

CONSIDERANDO: 

TERCERO. Debe levantarse el sobrese1miento decretado par el juez de Distrito, en 
lo que se refiere al acto reclamado consistente en el articulo 16 del Decreto de veinte de 
agosto de mil novecientos ochenta y seis, y su acto de aplicac16n, aunque para ello se 
supla la def1ciencia de la queja, de conform1dad con lo dispuesto en la fracci6n IV del 
articulo 76 bis de la Ley de Amparo, atento a las s,guientes consideraciones 

En la especie, la parte quejosa reclam6 de\ Presidente de la Repllbl1ca, el articulo 
16 de! Decreto por el que se crea el organismo publico descentralizado denominado 
Servicio Postal Mexicano, en donde se establece: "Articulo 16. Las relaciones de trabajo 
entre el organismo y su personal, se reg·tran por la Ley Federal de los Trabajadores al 

114 Suprema Corte de Just1cia de !a Nac16n, Sistema lUS 2000, Semanano Judic\a1 de la Federac16n y su 
Gaceta, Novena epoca, tomo JI! febrero 1996, pag 52. P /J 1/96 
El Tnbunal P!eno en su sesion pnvada ce!ebrada el qumce de enero en curso. per unarnm1dad de once votos 
de \os mirnstros· pres1dente Jose Vicente Agutnaco Aleman Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Mariano 
Azuela Gu1tr6n, Juvent1no V. Castro y Castro, Juan Diaz Romero, Genaro David G6ngora Pimentel, Jose de 
Jesus Gud1fio Pelayo, Guillermo I Ortiz Mayagoit1a, Humberto Roman Palacios, Olga Maria Sanchez 
Cordero y Juan N Silva Meza, aprobo, con el nllmero 1/1996 la tesis de Junsprudencia que antecede. y 
determ1n6 que las votac1ones de los precedentes son 1d6neas para mtegrarla. 
115 Idem. Semanano Jud1c1al de la Federac16n y su Gaceta, novena epoca, torno Vll. abnl de 1998, p 122 
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE CARACTER LOCAL SUS RELACIONES LABORALES SE 
RIGEN POR EL APART ADO A DEL ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL. 
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rvicio del Estado Reglamentaria de\ Apartado "B" de\ articulo 123 de la Constituci6n 
litica de los Estados Unidos Mexicanos". 

Como acto concreto de aplicaci6n se reclam6 de la citada Junta Federal 
;ponsable, el Acuerdo de veint1d6s de enero de mil novecientos noventa y \res, por el 
al se declar6 incompetente para conocer del JUicio laboral numero 26/93 promovido por 
nando Montes Mejia, en contra del Servtcio Postal Mexicano; resoluci6n que en la parte 
nducente establece 

"Visto el escrito presentado par ARMANDO MONTES MEJIA de fecha 8 de enero 
1993, con folio 778 mediante el cua\ reclama acciones y prestaciones en contra del 

<GANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO, SERVICIO POSTAL MEXICANO, cuya 
tividad nose encuentra prev1sla dentro de lo estab\ecido por el articulo 123 Apartado ·A' 
,cciones XX y XXXI constitucionales y del articulo 527 de la Ley Federal del TrabaJo y, a 
ayor abundamiento de la publicaci6n del Diario Ofictal de la Federaci6n de fecha 20 de 
osto de 1986 se desprende de manera concreta en su articulo 16 que LAS 
cLACIONES DE TRABAJO ENTRE EL ORGANISMO Y SU PERSONAL SE REGIRAN 
)R LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO REGLAMENTARIA 
cl APARTADO 'B' DEL ARTICULO 123 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS 
>TADOS UNIDOS MEXICANOS CONTENIDAS EN EL DECRETO DE CREACION DEL 
'<GANISMO DESCENTRAUZADO SERVICIO POSTAL MEXICANO, por lo que sin 
ayor analisis es de considerarse que dicha demandada debera de someter sus 
'erencias al Tribunal Federal de Conciliaci6n y Arbitraje, del D. F. con fundamento en el 
ticulo 701 de la ley laboral esta Junta se declara incompetente para conocer y resolver 
,bre el presente asunto debiendo girarse atento ofic10 a la autoridad menc,onada 
mitiendole los presentes autos para su tramite de1ando en el archivo de esta Junta copia 
,rtificada en carpeta falsa para constancia. Comis1onando al C actuano para que 
itif1que al promovente en su domicilio senalado en autos. NOTIFiOUESE 
cRSONALMENTE. Asi lo provey6 y firma el C UC ARTURO VALLS HERNANDEZ. 
cesidente de la Junta Especial Numero Catorce de la Federal de Conciliac16n y Arbitraie 
n union de \os CC Representantes de los TrabaJadores y de los Patrones. DOY FE". 

El juez de Distrito sobresey6 en el Juicio respecto de\ articulo 16 del decreto 
·esidencial de que se trata, y de su primer acto concrete de aplicaci6n, par estimar que la 
,soluci6n de incompetenc,a emit1da par la Junta responsable, fue reclamada 
ctemporaneamente, en v1rtud de que le fue not1ficada al quejoso el veintid6s de enero de 
111 novecientos noventa y Ires, y este presen\6 su demanda el sets de julio de ese ano, es 
ectr, fuera del termino de quince dias a que se refiere el articulo 21 de la Ley de Amparo. 
ara arribar a dicha conclusion, el juez de Distrito se bas6 fundamentalmente en el 
,forme con justificaci6n rendido por la Mag1strada Presidente de la Tercera Sala del 
ribuna\ Federal de Conciliaci6n y Arbitraie, en el que acompan6 la constancia de 
otificaci6n del acuerdo reclamado (fojas 106 a 107 cuaderno de amparo), a la cual le 
onced16 valor probatorio pleno en terminos de lo dispuesto por los articulos 129 y 202 de\ 
:6digo Federal de Proced1mientos Civ1\es de apl1caci6n supletoria a la Ley de Amparo 

Lo anterior es incorrecto, en atenc16n a que la resoluc16n pronunciada por la Junta 
;>sponsable no puede cons1derarse de caracter defin1tivo, ni de ejecuci6n irreparable, 
uesto que su eficacia jurid1ca estaba cond1cionada a lo que resolviera la Tercera Sala del 
ribunal Federal de Conc1l1ac16n y ArbitraJe, sabre la competencta que le fue propuesta 
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le ahi que, es el acuerdo de esta ultima, mediante el cual acept6 la competencia, el que 
a dio definitiv1dad a lo actuado por la Junta Federal que la antecedi6 en el conocimiento 
le! negocio; y es a partir de ese momenta cuando el agraviado pudo ejercer la acc16n 
:onstitucional de amparo, porque los actos anteriores solamente tenian efectos 
,rocesales, sin repercusi6n en \os derechos sustantivos de\ hoy quejoso. 

La misma raz6n de dependencia que existe entre aquellos actos y !os que fueron 
axaminados por el a quo, consistentes en el articulo 1 a de la Ley Federal de los 
rrabajadores al Servicio de\ Estado, y el Acuerdo de catorce de mayo de mil novecientos 
1oventa y !res, emanados del Congreso de la Union y del Tribunal de Conciliaci6n y 
\rbitraje, que permite establecer que aquellos no eran de caracter definitivo, ni de 
ajecuci6n irreparable, puede tambien servir para concluir que no deben considerarse a los 
Jrimeros coma actos consentidos, por haber transcurrido el termino a que se refiere el 
articulo 73, fracci6n XII, de la Ley de Amparo, pues por su intima relaci6n con los ultimas 
{ la secuencia procesal que los vincula, se pueden reclamar en forma conjunta, coma asi 
;e hace ahora, a traves de un mismo Juicio. 

Por tanto, se debe revocar el sobreseimiento decretado en contra de los actos 
reclamados que se hacen consistir en la inconstitucionalidad de! articulo 16 de! Decreto de 
veinte de agosto de mil novecientos ochenta y seis, emitido por el Presidente de la 
Republica, y en el Acuerdo de veintid6s de enero de mil novecientos noventa y tres; lo cual 
dara lugar a que se examinen mas adelante las conceptos de violaci6n planteados en su 
contra por el quejoso, para cumplir con lo dispuesto por el articulo 91, fracci6n Ill, de la 
Ley de Amparo. 

lgual cnterio sigui6 este Tribunal Pleno, al resolver el amparo en revision 115/93, 
que fue aprobado en sesi6n de treinta de mayo de mil novecientos noventa y cinco, por 
mayoria de ocho votes. 

CUARTO. Antes de! estudio de aquellos conceptos de violaci6n, se debe proceder 
al examen de los agravios invocados por e! recurrente en contra de la sentencia 
pronunciada par el a quo, a !raves de la cual neg6 la protecci6n solicitada en contra de los 
actos reclamados al Congreso de la Union y a la T ercera Sala de! Tribunal Federal de 
Conciliacion y Arbitraje, cons,stentes, en el articulo 1o. de la Ley Federal de los 
Trabajadores al Servicio de! Estado, donde se establece que dicha ley sera aplicable para 
regular las relaciones laborales entre los organismos descentral1zados y sus trabajadores; 
y en el Acuerdo del catorce de mayo de mil novecientos noventa y !res, por el que dicho 
tribunal acepta la competencia que en su favor declino la Junta Federal de Conciliacion y 
Arb,traje, para conocer de! juicio laboral promovido por el propio quejoso. 

Se establece que el estudio de los agravios debe ser previo al de los conceptos de 
violacion que se hicieron valer en contra de las actos que se reclamaron al Presidente de 
la Republica y a la Junta Federal de Conc1liaci6n y Arbitraje, en virtud de que el examen 
de la ley burocratica tiene preeminencia sabre el que se haga respecto de! decreto que 
creci al Serv,cio Postal Mexicano. 

Son fundados los conceptos de agravio, relatives a la inconstitucionalidad de! 
articulo 1 o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio de! Estado reclamado. 
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En efecto, contrariamente a lo considerado par el juez de Distrito, el hecho de que 
Congreso de la Union haya expedido la Ley Federal de las Trabajadores al Servicio del 
tado, concretamente su articulo 1 o., con base en las facultades que le otorga el articulo 
, fracciones X y XXX, de la Constituci6n Politica de las Estados Unidos Mexicanos. no 
sta para considerar que es const1tuciona! la dispos!ci6n legal reclamada en amparo, 
1a vez que si bien es cierto que la fraccion X del citado precepto de la Carta Magna 
toriza al Congreso de la Union para expedir las leyes del trabajo. reglamentarias del 
:iculo 123 constitucional, tamb1en es verdad que al ejercer esa facultad, el 6rgano 
Jislativo debe sujetarse a los l1neam1entos precisados tanto en el Apartado "A" coma en 
"8", segun se trate, del mencionado articulo 123 constitucional, pues de no ser asi, el 
jenamiento emanado de su potestad legislativa estara viciado de inconstitucional1dad. 

Ciertamente, es inexacto que el Apartado "8" del articulo 123 de la Constitucion 
,deral, ademas de reglamentar la situaci6n de los titulares de las dependencias de las 
,deres de la Union con sus trabajadores, tambien lo haga con respecto al tercero 
,rjudicado, ya que el aludido precepto, en su parte conducente determina: 

"El Congreso de la Union, sin contravenir a las bases siguientes, deber expedir 
1es sabre el trabajo, las cuales regiran: A.. 8. Entre las Poderes de la Union, el gob1erno 
,I Distrito Federal y sus trabajadores". Como se ve, no incluye coma obJeto de regulacion 
organismo de que se trata con func1ones de servicio publico, pues la facultad que el 
ado precepto constitucional otorga al Congreso de la Union, consiste en expedir la 
,islac16n respectiva en materia de trabajo, unicamente en lo que corresponde a las 
,deres de la Union, el gobierno del D1strito Federal y sus trabajadores, de tal manera que 
al expedir la Ley Federal de las Trabajadores al Servicio del Estado, en su articulo 1 o. 
oluyo dentro del regimen de esa ley al citado organismo ya sus trabajadores, ello irnplica 
re el organo legislative se excedio en sus funciones, pues ese precepto va m s alla de la 
,c1sion del constituyente al expedir el Apartado "8" del articulo 123 constitucional, est 
ectado de inconstitucionalidad. 

Par otro lado, si bien es cierto que la fracci6n XXXI, inc1so b), numero 1, del 
,artado "A" del articulo 123 constitucional, alude a empresas descentralizadas, sin 
ferirse a orga nisrnos descentralizados, tarnbien es verdad que no debe perderse de vista 
1e la facultad otorgada al legislador en el Apartado "8" del articulo 123 constitucional es 
nitativa, puesto que solo lo autoriza para expedir la legislacion en rnateria de trabaJo en 
que atafie a las Poderes de la Union, el gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores, 

o lo que 16gicamente se infiere que fuera de esas hipotesis, inc\uso en lo que 
mesponde a las organismos descentral1zados con funciones de servicio publico, se rigen 
,r lo dispuesto en el Apartado "A" del articulo 123 constitucional; en tal v1rtud, es evidente 
Je el articulo 1o. de la Ley Federal de las TrabaJadores al Servicio del Estado, contrad1ce 
disposic1on de la Ley Fundamental citada en ultimo termino 

Par otra parte, el organismo tercero perjudicado no forma parte del Ejecutivo 
8deral, tal y como se vera a cont1nuaci6n. 

El articulo 80 de la Constitucion Polit,ca de las Estados Unidos Mexicanos. 
;tablece lo siguiente "Se deposita el ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo de la Union 
1 un solo ind1v1duo, que se denominara Presidente de las Estados Unidos Mexicanos". 
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A su vez, el articulo 90 de la propia Constituci6n, dice: "La Administraci6n Publica 
.
0 ederal sera centralizada y paraestatal conforme a la ley organica que expida el · 
Congreso, que distribuira los negocios de orden administraf,vo y dellrnra las bases 
generales de creacion de las entidades paraestatales y la intervenci6n del EJecutivo 
Federal en su operaci6n. Las !eyes determinaran las relaciones entre las ent,dades 
paraestatales y el Ejecutivo Federal, entre estas y las Secretarias de Estado y 
Departamentos Administrativos". 

Par su parte, las articulos 1o., 2o., 3o., 9o., 26, 45, 48, 49 y 50 de la Ley Orgarnca 
de la Administraci6n Publica Federal, disponen lo siguiente: "ARTICULO 1 o. La presente 
ley establece las bases de organizacion de la Administracion Publica Federal, centralizada 
y paraestatal. La Presidencia de la Republica, las Secretarias de Estado, las 
Departamentos Administrativos y la Procuraduria General de la Republica integran la 
Admin1straci6n PUblica Centra!1zada. Los organ1smos descentral1zados, las empresas de 
participaci6n estata!, las \nstituciones nacionales de cr8dito, las organizaciones aux1liares 
nacionales de credito, las instituciones nacionales de seguros y de fianzas y los 
fideicomisos, componen la Administraci6n Publica Paraestatal " 

"ARTICULO 2o. En el ejercicio de sus atribuc,ones y para el despacho de las 
negocios del orden administrativo encomendados al Poder Ejecutivo de la Union, habra 
las siguientes dependencias de la Administraci6n Publica Centralizada· I. Secretarias de 
Estado y II. Departamentos Administrat,vos." 

"ARTICULO 3o. El Poder Ejecutivo de la Union se auxiliara en terminos de las 
disposiciones legales correspondientes, de las siguientes entidades de la Administraci6n 
Publica Paraestatal: I. Orgarnsmos descentralizados; II. Empresas de participacion 
estatal " 

"ARTICULO 9o. Las dependencias y entidades de la adm,nistracion publ1ca 
centralizada y paraestatal conducir n sus actividades en forma programada, con base en 
las politicas que para el logro de las objetivos y prioridades de la planeaci6n nacional del 
desarrollo establezca el Ejecutivo Federal." 

"ARTICULO 26. Para el estudio, planeaci6n y despacho de las negoc1os del orden 
administrative, el Poder Ejecutivo de la Union contara con las siguientes dependenc,as: 

." (Enumera a todas las Secretarias de Estado y al Departamento del Distrito Federal) 

"ARTICULO 45. Son organismos descentralizados las entidades creadas por ley o 
decreto del Congreso de la Union o por decreto del Ejecutivo Federal, con personalidad 
juridica y patrimonio propios, cualquiera que sea la estructura legal que adopten." 

"ARTICULO 48. A fin de que se pueda llevar a efecto la intervenci6n, que, conforme 
a las !eyes, corresponde al Ejecutivo Federal en la operaci6n de las ent1dades de la 
Administraci6n Publica Paraestatal, el Presidente de la Republica las agrupara par 
sectores definidos, considerando el obJeto de cada una de d1chas entidades en relac16n 
con la esfera de competencia que, esta y otras !eyes atribuyen a las Secretarias de Estado 
y Departamentos Administrativos." 
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"ARTICULO 49. La intervenci6n a que se refiere el articulo anterior se realizara a 
ives de la dependencia que corresponda segUn el agrupamiento que par sectores haya 
·alizado el propio Ejecutivo, la cual fungira coma coordinadora de\ sector respect\vo. 
orresponde a los coordinadores de sector coord1nar la programac16n y presupuestac16n, 
>nocer !a operaci6n, evaluar las resultados y participar en las 6rganos de gobierno de las 
1tidades agrupadas en el sector a su cargo, conforrne a lo dispuesto en las !eyes. 
tendiendo a la naturaleza de las actividades de dichas entidades, el titular de la 
~pendencia coordinadora podrS agrupar!as en subsectores, cuando asf convenga para 
1cilitar su coordinaci6n y dar congruencia al funcionamiento de las citadas entidades." 

"ARTICULO 50. Las relaciones entre el Ejecutivo Federal y las entidades 
araestatales, para fines de congruencia global de la Adrn1nistraci6n Publica Paraestatal, 
)n el slstema nacional de planeaci6n y con !os lineamientos generates en materia de 
:1.sto, financiamiento, contra! y evaluaci6n, se llevar8.n a cabo en la forma y terrninos que 
ispongan las !eyes, par conducto de las Secretarias de Hacienda y Credito Publico, de 
rogramaci6n y Presupuesto y de la Contraloria General de la Federac16n, sin pequ1cio de 
1s atribuciones que competan a las coordinadoras de sector" 

A su vez, las articulos 1 o., 2o., 80., 11, 14 y 46 de la Ley Federal de las Entidades 
araestatales establecen lo siguiente: "ARTICULO 1o. La presente ley, reglamentaria en 
, conducente del articulo 90 de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mex1canos, 
ene par objeto regular la organizaci6n, funcionarniento y control de las entidades 
araestatales de la Administraci6n Publica Federal. Las relaciones del Ejecut1vo Federal, o 
e sus dependencias, con las entidades paraestatales, en cuanto unidades auxi!1ares de la 
,dministraci6n Publica Federal, se sujetaran, en primer termino, a lo establec1do en esta 
~y y sus disposiciones reglamentarias y, s61o en lo no prev1sto, a otras disposic1ones 
egun la matena que corresponda." 

"ARTICULO 2o Son entidades paraestatales las que con tal caracter determ1na la 
ey Organica de la Administraci6n Publica Federal." 

"ARTICULO 80. Correspondera a los titulares de las Secretarias de Estado o 
lepartamentos Adrninistrativos encargados de la Coordinaci6n de los sectores, establecer 
as politicas de desarrollo para las ent1dades del sector correspondiente, coordinar la 
1rogramaci6n y presupuestaci6n de conformidad, en su caso, con las as1gnac1ones 
ectoriales de gasto y financiarniento previamente establecidas y autorizadas, conocer la 
,perac16n y eva\uar las resultados de las ent1dades paraestatales y las demas atribuciones 
1ue les conceda la ley." 

"ARTICULO 11. Las entidades paraestatales gozaran de autonomia de gest16n para 
,I cabal cumplimiento de su objeto, y de los objetivos y metas senalados en sus 
,rograrnas Al efecto, contaran con una admin1straci6n agil y eficiente y se sujetaran a los 
,isternas de control establecidos en la presente ley y en lo que se oponga a esta a las 
lem8.s que se relacionen con la administraci6n pUblica." 

"ARTICULO 14. Son organismos descentralizados las personas jurid1cas creadas 
;onforme a lo d1spuesto par la Ley Organica de la Adrninistraci6n Publica Federal y cuyo 
>bjeto son: I La realizaci6n de act1v1dades correspond1entes a las areas estrateg1cas o 
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prioritarias; 11. La prestaci6n de un serv1c10 publico o social; o Ill. La obtenci6n de 
aplicaci6n de recursos para fines de aststencia a seguridad social." 

"ARTICULO 46. Los objetivos de las entidades paraestatales se ajustaran a los 
programas sectoriales que formule la Coordinadora de Sector ... " 

Del contenido de los preceptos constituc,ona\es y de las dispos1c1ones legales de 
caracter secundario que se reprodujeron lineas arriba, se infiere que jurfdicamente no es 
posible considerar que la Administracion Publica Paraestatal, dentro de la que se 
encuentran comprend1dos !as organismos descentralizados, tales coma e! mencionado 
tercero perjudicado forma parte del Poder Ejecutivo Federal, toda vez que los citados 
preceptos establecen con precision que el ejercicio de dicho poder corresponde al 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, cuyas atribuciones las l!evar8. a cabo a 
traves de las dependenc1as de la administraci6n pUb!ica centralizada, coma lo son las 
Secretarias de Estado y \os Departamentos Adm·1nistrativos a que se refieren los articulos 
2o. y 26 de la Ley Organica de la Administracion Publica Federal. 

Ahora bien, el hecho de que conforme a lo dispuesto en los articulos 90 
constitucional y 1 o. de la citada \ey organica, la Admirnstraci6n Publica Federal se 
organice en centralizada y paraestatal, incluyendo en esta Ultima a los organismos 
descentralizados, ello no 1mplica que las ent1dades paraestatales formen parte del Poder 
Ejecut,vo Federal, toda vez que dichas entidades no tienen por objeto el despacho de las 
negocios del orden administrative relacionados con las atribuciones del titular EJecutivo 
Federal, sino queen su caracter de unidades auxiliares tienen por finalidad la ejecuc1on de 
los programas de desarrollo establecidos par la Secretaria de Estado o Departamento 
Administrativo a que corresponda el sector dentro del cual se encuentra agrupada cada 
una de las mencionadas ent1dades, en los terminos de \os articulos 48 y 49 de la Ley 
Organica de la Admirnstracion Publica Federal, asi coma las numerales 1o., 80. y 46 de la 
Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 

El articulo 89, fraccion I, de la Const1tucion Federal, conflrma lo aseverado en el 
sentido de que las organismos paraestatales no forman parte de\ Poder EJecutivo, ya que 
entre otras facultades y obl1gaciones, concede al Presidente de la Republica las de 
eJecutar las leyes que expide el Congreso de la Union, leyes que genera\mente, si no en 
su totalidad, tienen caracter coactivo, consecuentemente, el Ejecutivo es una autoridad 
con imperium, concepto relac1onado con el de coacci6n. Por lo tanto, al regular la 
conducta de las gobernados, el Congreso de la Union establece obligaciones e impone 
sanciones en caso de incumplimiento, obligaciones que generalmente se aplican, en 
c1ertos aspectos, par las organos administrativos y cuando actuan de esta manera actuan 
coma autoridades. Al \ado de estas funciones autoritarias, \os preceptos constitucionales 
encargan a estos m1smos 6rganos la tarea de rea!izar otro tipo de funciones, ya no coma 
facultades, sino coma obligac1ones, tendientes a proporcionar educaci6n, construir 
hospitales, fomentar la economia nacional, real1zar actividades economicas, pero como al 
actuar asi, no son esencia\mente autoridades, n, su funcion es estrictamente de poder, de 
coacci6n, esos fines se pueden encargar a los organismos descentralizados y a las 
empresas de participacion estatal, como lo es el tercero perjudicado. La diferencia just1fica 
que la regulacion juridica de las relaciones laborales con esa administracion paraestatal, 
debe ser distinta del Apartado "B", del articulo 123 constitucional, pues no t1ene par objeto 
establecer la normativ1dad de las relaciones laborales entre el Poder E1ecutivo y sus 
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bajadores, sino que es aplicable el Apartado "A", donde queda comprendida la referida 
ministraci6n paraestatal, en tanto que no constituye autoridad o imperio. 

Corrobora claramente este argumento, lo establec,do en el propio artlculo 90 de la 
,nstituci6n, al senalar que la ley organica que exp1da el Congreso, " ... definira las bases 
nerales de creaci6n de las entidades paraestatales y la intervenci6n del Ejecutivo 
deral en su operaci6n, asi coma que las leyes determ1naran las relaciones entre las 
tidades paraestatales y el Ejecutivo Federal" con lo que claramente la prop1a 
>nstituci6n distingue a esos organismos del EJecutivo Federal y no los identifica 

Por consiguiente, si el tercero pequd1cado, tiene el caracter de organismo 
·scentralizado, y coma tal constituye una unidad auxillar de la administraci6n publica 
fora!, se concluye que, no forma parte del Poder Ejecutivo Federal, ya que como entidad 
,raestatal que es, no tiene par finahdad la realizaci6n de las funciones que corresponden 
area de atribuciones del titular del Ejecutivo Federal. por tanto, la naturaleza de las 

:t1vidades que realiza e! mencionado organismo descentralizado no deterrn1na su 
:egraci6n al citado poder, puesto que dichas actividades. consisten, entre otras. en 
,esorar a los organismos of1cia\es o sem(oficiales, lo cual corrobora el caracter de unidad 
1xiliar que el tercero perjudicado tiene reconocido en la ley en su calidad de organismo 
,scentralizado. 

Precisado coma esta que las organismos descentralizados no forman parte del 
oder Ejecutivo Federal, ha de considerarse que, el organismo de que se trata, no se 
1cuentra comprendido dentro de! Apartado "B" del articulo 123 constitucional, pues dada 

natura!eza de! mismo, no existe base iurid1ca para considerar que se encuentra 
imprendido dentro de los Poderes de la Union o el Gob1erno del Distrito Federal, cuyo 
,gimen laboral regula el citado precepto constituc,onal. 

Cierto es que la fracc16n XXXI, inciso b). sub1nc1so 1. que corresponde al Apartado 
," del articulo 123 constitucional, alude a empresas descentralizadas, no a los 
rganismos descentralizados, pero igualmente cierto resulta que el citado organismo, 
unque es un organismo descentralizado, esta comprendido en aquel subinc,so porque 
pera como empresa descentralizada. 

Efectivamente, tanto de la ley como de la 1unsprudencia, se infiere que por empresa 
ebe entenderse la organ1zaci6n de una actividad econ6mica que se dirige a la producci6n 
al intercambio de bienes o de servicios, aunque no sea con fines de lucre. 

Asi este alto Tribunal en la tesis que aparece publicada en la pagina dos mil 
oscientos cincuenta, Torno CXX. Quinta Epoca. del Semanario Judicial de la Federaci6n, 
·n relaci6n a tal t6pico, sostuvo lo sigu1ente: "EMPRESAS DESCENTRALIZADAS SE 
OGEN POR LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. Entre las excepciones que se sefialan en 
i fracci6n XXXI del articulo 123 constitucional para que las !eyes del trabajo se apliquen 
,or las autoridades federales de ese ramo. f,gura el caso de las empresas que sean 
1dm1nistradas en forma descentralizada por el gobierno federal. Dentro del termino 
empresa' se comprenden tanto a las que tienen par fin la ejecuci6n de actos de comercio, 
:omo a las que sin perseguir la obtenci6n de lucro han s1do constituidas para desempellar 
in serv1cio pllb!ico que ha s1do descentral1zado par e! gobierno federal. En consecuencia 
os patronatos creados por decreto del Pres1dente de la Republ1ca para prestar serv,cios 
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ocia!es mediante la creac16n de sanatorios y hospita!es, en sus relaciones con sus 
mpleados y trabajadores deben regirse par la Ley Federal del Trabajo, y bajo la 
Jrisdicci6n de las autoridades de ese ramo de carEl.cter federal"_ 

En el mismo sentido, la tesis visible en el Semanario Judicial de la Federac16n, 
luinta Epoca, Torno CV, pagina dos mil trescientos sesenta y cinco, que es del tenor 
teral siguiente: "EMPRESAS DESCENTRALIZADAS, COMPETENCIA PARA CONOCER 
JE SUS CONFLICTOS DE TRABAJO. Si la demandada, aunque sin fines lucrativos, es 
1na empresa, considerada como tal, en su acepci6n amplia de entidad que realiza actos o 
unciones que constituyen el desempeflo de un servicio pUbHco, descentralizado por el 
1obierno federal, las conf\ictos que tenga en matena de trabajo, seran de la competencia 
,xclusiva de las autoridades federates". 

De lo transcrito, ha de considerarse que el tercero perjudicado, conforme al decreto 
1ue lo cre6, t1ene facultades que lo identifican, en lo esencial, con el concepto de empresa, 
ales atribuciones se encuentran en el articulo 3o. de\ referido decreto, que a la letra dice: 

"ARTICULO 3o. Son funciones del organismo las siguientes: 

"I. Prestar el servicio publico de correos. 

"II. Programar, ajustandose a las programas sectoriales respectivos, organizar, 
operar y controlar la prestaci6n de las servicios de correos y diversos a su cargo, que se 
~ncuentren establecidos en las leyes y convenios internaciona!es vigentes, asf como en el 
presente decreto. 

"Ill. Realizar las estudios tecnicos y econ6micos para proponer a la Secretaria de 
Hacienda y Credito Publico par conducto de la Coordinadora de Sector, las montos de los 
derechos apllcables a las servicios que proporciona. 

"IV. Aportar a la Secretaria de Comun,caciones y Transportes, para la formulaci6n 
de los decretos en que se ordenen las emisiones de estampillas postales, todos las dates 
y elementos a su disposicion. 

"V. Administrar el Museo y Biblioteca Posta\es, asi coma las servicios filatelicos. 

"VI. Proponer la normatividad que se requiera para el cumplimiento de los 
convenios postales internacionales. 

"Vil. Expedir y mantener actualizado el C6d1go de Encaminamiento y Distribuci6n 

"VIII. Autorizar a particulares mediante contratos de servicio el uso de maquinas de 
franqueo. 

"IX. Administrar las ingresos generados por las serv1cios que presta, hasta par el 
monto que se sellale en el Presupuesto de Egresos que le sea autorizado. 

"X. Establecer y mantener actualizado el Sistema de lnformaci6n Postal. 
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"XI. En general, realizar y celebrar las actos juridicos necesarios para el desarrollo 
:,us funciones de acuerdo con las disposiciones legates aplicables" 

Par ello, debe decirse que la fracci6n XXXI, Apartado "A", del articulo 123 
stituc1ona[, cuando se refiere a empresas que sean administradas en forma d1recta o 
,centralizada par el gobierno federal, abarca los organismos que, coma el tercero 
judicado, fueron constituidos par la Federaci6n para que se encarguen de proporcionar 
dministrar un servicio pUblico. 

En esas condiciones, debe senalarse que la facultad otorgada al legislador en el 
artado "B" del mencionado articulo 123 es limitativa, puesto que s61o lo autoriza para 
,edir la legislaci6n en materia de trabajo en lo que atane a las relaciones entre las 
jeres de la Union y el gobierno del Distrito Federal, con sus respectivos trabajadores, 

to que [6gicamente se infiere que fuera de esas hip6tesis, inc!uso en lo que 
responde a las organismos descentralizados con funciones de serv1c10 pUblico, se rigen 

lo d1spuesto en el Apartado "A" del articulo 123 constitucional, asi resulta que el 
culo 1o. de la Ley Federal de las Trabajadores al Servicio del Estado, en la parte 
icada, nose ajusta a la disposici6n de la Ley Fundamental. 

Confirma la conclusion anterior, la circunstancia de que cuando el Constituyente 
rmanente ha estimado oportuno que !as re!aciones de servicio de instituciones no 
rtenecientes al Poder Ejecutivo Federal, se rijan par el Apartado "B" de! articulo 123 
1stitucional, ha cons1derado necesario incluirlas de modo expreso en d1cho apartado, 
mo lo ha hecho en la fracci6n Xiii bis, donde antes de la relorma de veintiseis de 1unio 
mil novecientos noventa, establecia que las relaciones laborales de las sociedades 

cionales de credito con sus trabajadores se regirian par dicho Apartado "B" y 
tualmente, tambien de manera expresa, senala ese regimen para las trabajadores de las 
tidades de la Administraci6n Publica Federal que formen parte del sistema bancano 
~xicano. Consecuentemente, al resultar inconstituciona! la ley reclamada, tambi8n 
viene inconstitucional el acto de aplicaci6n, de conform1dad con la Tesis Junsprudenc,al 
mero P. 31/89, publicada en la pagina 47 de la Gaceta del Semanario Judicial de la 
:derac16n nLlmero 16-18, correspondiente a las meses abril-junio de mil novecientos 
henta y nueve, que a la letra dice: 

"P. 31. LEYES, AMPARO CONTRA EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS 
,. La decision sabre la constituc,onalidad de una ley que se tome en una sentencia de 
nparo que ha causado ejecutoria, constituye cosa juzgada. Consecuentemente, si se 
,ncedi6 el amparo, el efecto inmediato sera nulificar la validez Juridica de la ley 
clamada en relaci6n con el quejoso y si el ju1c10 se promovi6 con motivo del primer acto 
, aplicaci6n, este tambien sera contrano al orden constitucional; dentro del mismo 
,puesto de concesi6n de amparo, ninguna autoridad puede volverle a aplicar validamente 
norma juridica que ya se juzg6, dado que la situaci6n juridica del quejoso se nge par la 

mtencia protectora. En cambio, cuando el fallo es desfavorable respecto de la ley, las 
,tondades pueden aplicarsela validamente; par ello, una vez que el juic,o de garantias se 
, promov1do contra la ley y se obtiene pronunciam,ento de fondo, sea que se conceda o 
~ niegue la protecci6n solic1tada en sentenc1a ejecutoria, la decisi6n sabre su 
)ngruencia o incongruenc1a con el orden constitucional se ha convertido en cosa 
zgada". 

53 



Asimismo debe citarse la tesis aislada consultable en la pagina 588-590, de! 
nforme de Labores de 1989, Primera Parle. Pleno, que dice: 

"AMPARO CONTRA LEYES. LOS EFECTOS DE UNA SENTENCIA QUE OTORGA 
cl AMPARO SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACION 
0 RESENTE Y FUTURA El principio de relaltvidad de los efectos de la sentencia de 
amparo establecido en los articulos 107, fraccion II, constitucional, y 76 de la Ley de 
!4.mparo, conforme al cual las sentencias que se pronuncien en las juicios de amparo s6!o 
;e ocuparan de los individuos particulares o de las personas morales, privadas y of1c1ales 
iue lo hubiesen solicitado, limitandose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el 
:;aso especial sabre e! que verse la demanda, sin hacer una declaraci6n general respecto 
de la ley o acto que la motivare, debe interpretarse en el sentido de que la sentencia que 
otorgue el amparo y proteccion de la Justicia de la Union tendra un alcance relativo en la 
medida en que solo se limitara a proteger al quejoso que haya promovido el juicio de 
amparo respective, mas no asf a personas ajenas al mismo, circunscribi8ndose, par tanto, 
la declaracion de inconstitucionalidad de la ley, al caso concreto. Sin embargo, este 
principio no puede entenderse al grado de considerar que una sentencia que otorgue el 
amparo contra una ley solo protegera al quejoso respecto del acto de aplicacion que de la 
misma se haya reclamado en el juicio, pues ello atentaria contra la naturaleza y finalidad 
del amparo contra !eyes. Los efectos de una sentencia que otorgue el amparo al quejoso 
contra una ley que fue senalada coma acto reclamado en el juicio de amparo son los de 
proteger al quejoso no solo contra el acto de aplicacion de la misma que tambien se haya 
reclamado, siesta fue impugnada como heteroaplicativa, sino tambien que la declaracion 
de amparo tiene consecuencias jurfdicas en relaci6n con las actos de aplicaci6n futures, lo 
que significa que la misma ya no podra validamente serle aplicada al peticionario de 
garantias que obtuvo la proteccion constitucional que solicito, pues su aplicacion por parte 
de la autoridad implicaria la violac,on a la sentencia de amparo que declaro la 
inconstitucionalidad de la ley respectiva en relacion con el quejoso, por el contrario si el 
amparo le fuera negado por estimarse que la ley es constitucional, solo podria combatir los 
futuros actos de aplicac,on de la misma por los vicios propios de que adolecieran El 
principio de relat,vidad que solo se l1m1ta a proteger al quejoso deriva de la interpretac,on 
relacionada de diversas disposiciones de la Ley de Amparo, como son los articulos 11 y 
116, fraccion Ill, que permiten concluir queen un amparo contra !eyes, el Congreso de la 
Union tiene el caracter de autoridad responsable y la ley impugnada constituye en si el 
acto reclamado, por lo que la sentenc,a que se pronuncie debe resolver sabre la 
constitucionalidad de ese acto en si mismo considerado, asimismo, los articulos 76 bis, 
fraccion I, y 156, que expresamente hablan de !eyes declaradas inconslitucionales por la 
jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion: y, finalmente, el articulo 22, 
fraccion I, conforme al cual una ley puede ser impugnada en amparo como autoapl1cativa 
si desde que entra en vigor ocasiona perjuicios al particular, lo que permite concluir que al 
no existir en esta hip6tesis acto concreto de aplicac16n de la ley reclamada la declaraci6n 
de inconstitucionalidad que, en su caso proceda, se ref,ere a la ley en si misma 
cons1derada, con los mismos efectos antes precisados que impiden val1damente su 
aplicaci6n futura en perju,cio del queJoso. Consecuentemente, los efectos de una 
sentencia que otorga la protecci6n constitucional al peticionario de garantias en un juic10 
de amparo contra !eyes, de acuerdo con el principio de relatividad, son los de proteger 
exclusivamente al quejoso, pero no solo contra el acto de aplicacion con motivo del cual se 
haya reclamado la ley, si se impugn6 como heteroaplicativa, sino tambien como en las 
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~s autoaplicativas, la de ampararlo para que esa Jey no le sea aplicada v8lidamente al 
ticu!ar en el future". 

QUINTO. Conforme a la determinaci6n contenida er. el considerando primero, de 
e Pleno, de ejercer la facultad de atracci6n para exa-ninar la inconstitucional,dad 
nteada en contra del Decreto Presidencial de veinte de agosto de mil novecientos 
,enta y seis, cabe establecer que tambien es fundado, lo alegado por el quejoso en sus 
1ceptos de v1olaci6n, en el sentido de que resulta 1ncons:tucional dicho decreto, en la 
te relativa a su articulo 16. 

Para ta! efecto, resulta conveniente la transcripci6n de los diversos conceptos, 
icionados a! asunto. 

El articulo 123, Apartado "A", fracci6n XXXI, inciso o Empresas. numeral 1, asi 
10 el rubro de su Apartado "B", de la Constituci6n General de la Republica establece 

"Articulo 123. Toda persona tiene derecho al trabajc digno y socialmente util, al 
::to, se promoveran la creaci6n de empleos y la organ1zaci6n social para el trabajo, 
forme a la ley. 

"El Congreso de la Union, sin contravenir las bases siguientes, deber expedir leyes 
re el trabajo, las cuales regiran: 

"A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domesticos, artesanos, y de una 
1era genera I, todo contrato de trabajo: 

"XXXI. La apl1caci6n de las leyes del trabajo correspc1de a las autondades de los 
3dos, en sus respectivas jurisdicciones, pero es de la c:impetencia exclus1va de las 
Jridades federales en los asuntos relativos a· 

"b) Empresas. 

"1. Aquellas que sean adm1nistradas en forma directa o descentral1zada por el 
ierno federal, 

"B. Entre los Poderes de la Union, el Gobierno de! Distrito Federal, y sus 
1aJadores". 

"Articulo 16. Las relaciones de trabajo entre el organis-no y su personal, se regiran 
la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio de! Estado. reglarnentaria de! Apartado 
Jel articulo 123 de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos". 

Finalmente, el numeral 1o. de la Ley Federal de los TrabaJadores al Servic10 del 
ado determina: 

"Articulo 1o. La presente ley es de observanc,a genecal para los t,tulares de los 
ajadores de la dependencia de los Poderes de la Unicn, del Gobierno del D,stnto 
era!, de las 1nstituciones que a continuaci6n se enumeran: Institute de Segur1dad y 
,icios Sociales de los Trabajadores de! Estado, Jun:as Federales de Me1oras 
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\ateriales, lnstituto Nac,onal de la Vivienda, Loteria Nacional, lnstituto de Protecci6n a la 
1fancia, Institute Nacional lndigenista, Comisi6n Nacional Bancaria y de Seguros, 
:omisi6n Nacional de Valores, Comisi6n de Tarifas de Electricidad y Gas, Centro Materna 
1fantil Maximina Avila Camacho y Hospital lnfant1I; asi coma de las otros organismos 
escentralizados similares a los anteriores que tengan a su cargo funci6n de servicios 
Ublicos". 

A su vez el articulo 89 constituc1onal establece en su fracci6n I, lo siguiente: 

"Art. 89 Las facultades y obligac,ones del Presidente son las siguientes: 

"I. Promulgar y ejecutar las !eyes que expida el Congreso de la Union, proveyendo 
in la esfera administrativa a su exacta observancia; ... " 

La potestad reglamentaria otorgada al Presidente Constitucional de los Estados 
Jnidos Mexicanos, conforme a la fracci6n I del articulo 89 de la Ley Fundamental, es 
,vidente que no es absoluta, sino limitada, pues debe quedar circunscrita a las 
lisposiciones estab\ecidas en la propia Carta Magna en el caso en que se matenal1ce 
licha facultad. Par tanto, es obvio que conforme a los principios de supremacia 
;onstitucional y de congruencia en el orden iuridico !a creaci6n normativa a traves de la 
:ual se expide un decreto o reglamento a cargo del Ejecutivo Federal, debe ajustarse a los 
ineam1entos constitucionales en vigor. 

Baja el presupuesto anotado, en el caso resulta que con el acto de creac16n del 
irganismo descentralizado denom,nado Servicio Postal Mexicano, a !raves del Decreto 
expedido par el Ejecutivo Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el veinte 
le agosto de mil novecientos ochenta y sets, se material1z6 la facultad aludida. 

Ahora bien, coma ya qued6 establecido en la parte considerativa inmediata anterior, 
:::l Servicio Postal Mexicano es, par su natura!eza, un organismo pUblico descentral1zado, 
con personal1dad y patrimonio propios, que conforme a lo dispuesto en el articulo 3o de la 
_ey Organica de la Administraci6n Publica Federal, constituye un auxiliar del Poder 
::Jecut,vo, cuyo fin es, el prestar el serv1cio publico de correos, segun lo establece el 
articulo 1 o. del Decreto que lo cre6, publicado el veinte de agosto de mil novecientos 
)Chenta y seis, en el Diano Ofic1al de la Federac16n 

Hasta aqui, bien puede afirmarse que no ex1sti6 irregularidad en el hecho de que el 
Presidente de la Republica haya expedido el decreto de creaci6n del organismo 
descentralizado Servicio Postal Mexicano: sin embargo tratandose del reclamado articulo 
16 de este decreto, que determina la sujec16n al regimen laboral del Apartado "8", del 
articulo 123 constitucional, de las relaciones entre dicho organismo y sus trabajadores, es 
obvio que no se cumple con la ex1gencia de adecuaci6n entre esa disposici6n 
reglamentaria y los lineamientos que a prop6sito establece la Carta Magna. 

Sabre el particular, es exacto lo senalado par el quejoso en su concepto de 
violac16n respective, en cuanto a que el Apartado "8" del articulo 123 de la Constituci6n 
Federal, solo nge en las relaciones laborales existentes entre los Poderes de la Union y el 
gobierno del Distrito Federal, con sus trabajadores, excluyendo de tal reglamentaci6n las 
d1versas relaciones entre los organ1sn1os descentral1zados y sus trabaJadores, aun cuando 
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licen funciones de servicio publico, ya que expresamente el Apartado "B" aludido, 
tativamente establece que regir las relaciones de trabajo: "Entre los Poderes de la 
6n, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores". 

Lo anterior es correcto, pues el mencionado Apartado "B" no incluye como objeto de 
regulaci6n, a los organismos descentralizados, coma es el caso de! Servicio Postal 
dcano, de ta! suerte que, si a traves del articulo 16 del decreto par el que se cre6 a ese 
anismo, se determina su inclus16n en ese apartado, e!lo 1mp!1ca que el Ejecutivo 
!era! se extralimit6 en sus funciones, par lo que tal precepto se encuentra afectado de 
)nstitucionalidad, debiendo regirse las relaciones entre ese organismo y sus 
,ajadores, par el Apartado "A" del 1nvocado articulo 123 const1tuc1onal, deb1endo 
cederse la protecci6n so!icitada en contra de! reclamado articulo 16 de! decreto par el 
: se cre6 e! Servicio Postal Mexicano y, coma consecuencia 16gica, tambiEn en contra 
su acto de ap!icaci6n, consistente en e! Acuerdo de veintid6s de enero de mil 
ecientos noventa y tres, de la Junta Especial Numero Catorce de la Federal de 
1ciliaci6n y Arb1traje. 

Hace suya este Tribunal en Pleno, la Tesis Jurisprudencial sustentada por la 
)nces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nac16n, numero 4a /J 40/94 
1!icada en la p3gina 19, de la Gaceta del Semanario Judicial de !a Federac16n nllmero 
correspondiente a octubre de mil novec1entos noventa y cuatro. cuyo tenor es el 

1iente: 

4a./J. 40194 TRABAJADORES DEL SERVICIO POSTAL MEXICANO EL 
flCULO 16 DEL DECRETO PRESIDENCIAL QUE CREO DICHO ORGANISMO, EN 
ANTO ESTABLECE QUE SE REGIRAN POR LA LEY FEDERAL DE LOS 
~BAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, ES INCONSTITUCIONAL. Al establecer 
articulo 16 del decreto que cre6 el organismo publ,co descentral1zado denom,nado 
vicio Postal Mexicano, que las re!ac1ones entre e! organ1smo y su personal, se regirEln 
la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. reglamentaria del Apartado 

del articulo 123 de la Constituc16n Poli!ica de los Estados Unidos Mexicanos, contraria 
1 norma de mayor jerarquia en el orden juridico, coma lo es el Apartado 'A'. los asuntos 
1tivos a empresas que sean administradas en forma d1recta o descentralizada par el 
1ierno federal" 

Por lo expuesto y fundado, y con apoyo ademas en las articulos 90 y 91 de la Ley 
Amparo se resuelve: 

PRIMERO. Se revoca la sentenc,a recurrida 

SEGUNDO La Justicia de la Union ampara y protege a Armando Montes Mejia, 
tra los actos reclamados y las autoridades responsables que se mencionan en el 
Jltando primero de esta resoluci6n. 

Notifiquese, con testimonio de esta resoluci6n vuelvan las autos al juzgado de 
ren, yen su oportunidad archivese el toca 116 

jem, Semanano Jud1c1a! de la Federac16n y su Gaceta, lnstanc1a Pleno, Epoca· 9A Torno· Ill, Febrero 
1996, Tes1s· P /J 1/96, P3gina· 53 La eJecutona aparece publ1cada en el Semanar!o Judicial de la 
=rac16n y su Gaceta, Novena f:':poca, Toma 11, agosto de 1995, pagma 42 
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Como resumen de \os razonam1entos en que se bas6 la Suprema Corte de Justicia 
je la Naci6n para emitir la ejecutoria citada, en la que se decreta la inconstitucionalidad 
jel articulo 1° de la Ley Federal de las TrabaJadores al Servicio de! Estado y, en 
oonsecuencia, que el regimen laboral aplicable para regular las relaciones de trabajo entre 
,os orgarnsmos descentralizados federa\es y sus empleados, es el dispuesto par el 
apartado "A" de\ articulo 123 Constitucional y su Ley Reglamentaria, podemos destacar lo 
siguiente 

1 El punto de partida se hace consistir en lo estipulado par el apartado "B" de! 
articu!o 123 Const1tuciona!, en el que se estab!ece que las disposiciones ahi contenidas 
solo regiran "entre las Poderes de la Union, el gobierno de! Distrito Federal y sus 
trabajadores", hip6tesis que no abarca a los organismos descentralizados, par !o que al 
1ncluirlos en el articulo 1° de la Ley Federal de las Trabajadores al Servicio de! Estado 
coma sujetos de la legislaci6n burocratica, el Congreso de la Uni6n no se sujet6 a \os 
l1neamientos establecidos por !a disposici6n que da fundamento a dicho ordenamiento y 
fue mas all3 de las limites que la misma sen.ala, circunstancia de la que deviene la 
1nconstitucionalidad decretada. 

2. Una de las razones en que se bas6 nuestro Poder Judicial Federal para 
llegar a la conclusi6n de que las organismos descentralizados no forman parte de! Poder 
E1ecutivo Federal, cons,ste en que, conforme a lo dispuesto par los articulos 80 y 90 de 
nuestra Carta Fundamental, el Poder Ejecutivo se depostta en una sola persona, 
denominada "Pres1dente de las Estados Unidos Mex,canos", y las func,ones derivadas de 
aquel seran distribuidas para su cumplimiento entre las Secretarias de Estado y las 
Departamentos Administrativos, de donde se desprende que se encuentra conformado 
Unicamente dichas instancias, mientras que el sector paraestatal, donde se ubican !os 
organismos descentralizados, no forma parte de el. 

Este razonamiento parece confirmarse con el hecho de que mientras las 
Secretarias y los Departamentos Administrativos carecen de personalidad juridica y sus 
actos son forma!mente actos del Presidente, los organismos descentralizados sf la t1enen, 
par lo que funcionalmente son aut6nomos e independientes de! Ejecutivo Federal, lo cual 
es uno de sus rasgos caracterfsticos. 

3 Como refuerzo de las argumentos utilizados para demostrar que las 
organ,smos descentralizados no forman parte de! poder ejecutivo, la Corte senala que asi 
lo confirman diferentes preceptos constitucionales y legales que cita, en las que se 
establece la forma en que el ejecutivo federal intervendra y supervisara las act,vidades y 
func1onamiento de las organismos descentralizados; que estos tienen el caracter de 
6rganos auxiliares de! Poder Ejecutivo, y que el despacho de las asuntos de! orden 
administrativo encomendados al Poder Ejecutivo, corresponde al Presidente, las 
Secretarios de Estado y las Jefes de las Departamentos Administrativos; de las que se 
desprende, sin lugar a dudas, que organismos descentralizados (coma parte de la 
Administrac16n Publ1ca Paraestatal) y Poder Ejecutivo Federal, son instancias d1ferentes 

4. Otra consideraci6n en torno a la diferencia entre poder e1ecut1vo y 
organismos descentra\izados, consiste en el imperium o poder de coacci6n que las !eyes 
otorgan al Ejecutivo a fin de garantizar que este pueda hacer obligatorio el cumplim,ento 
de las disposiciones legales que le corresponde ejecutar; a diferencia de las organ1smos 
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;centralizados, concebidos como 6rganos a las que la ley, en lugar de atribuciones 
:oritarias, \es aslgna funciones de tipo econ6mico, para cuyo cumplimiento no requieren 
imperium, circunstancia que, en su opini6n, par si misma justifica !a diferencia en la 

1ulaci6n juridica de las relaciones laborales entre tales instanc!as y sus trabajadores. 

5. Un ultimo argumento que la Corte hace valer sabre el particular, cons,ste en 
e, demostrada la independencia de los organismos subsidiarios respecto de\ Poder 
o!cutivo, conforme a la t8cnica usada par el Poder Constituyente, se puede asegurar que 
facu\tad otorgada al legislativo par el citado apartado "B" es limitativa, es decir, que su 
ntenido obliga a que la legislaci6n que expida para reglamentarlo, unicamente puede 
Jular las relaciones de trabajo entre las Poderes de la Union y el gobierno de\ o,stnto 
,deral con sus respectivos empleados, pues cuando el propio Constituyente ha estimado 
icesario que las relaciones laborales de instancias no pertenecientes al Ejecut1vo, se 
gulen par lo dispuesto en el apartado "B'', lo ha senalado en forma expresa, como en el 
so del Banco de Mexico y, en general, de las entidades que formen parte del sistema 
lncario mexicano 117. 

Paralelamente a las consideraciones que sustentan la exclusi6n de las organismos 
,scentralizados del regimen laboral establecido par el apartado "B" del articulo 123 
onstituciona\, la Suprema Corte de Justicia de la Nacion sef\a\a que a favor de su 
clusi6n dentro del apartado "A", se encuentra la fracci6n XXXI, inciso b). subinciso 1 del 
ismo, que sujeta a ese regimen, es decir, al general, a las empresas administradas en 
,rma directa o descentralizada par el gobierno federal. 

Al respecto, sef\ala que "tanto de la ley como de la jurisprudencia, se infiere que par 
mpresa debe entenderse la organizaci6n de una actividad econ6mica que se dinge a la 
roducci6n o al intercambio de bienes o servicios, aunque no sea con fines de lucro", 
::>ncepci6n en la que inserta a las organismos descentralizados, citando diferentes tes1s 
irisprudencia!es y disposiciones relativas al organismo descentralizado parte de la 
ontroversia que se resolvi6 en la ejecutoria, las cuales no reproducimos en obvio de 
::peticiones. 

Finalmente, con el simple objeto de que queden anotados, conviene sef\alar que 
,ntre las principales e inmediatos efectos que se desprenden del imperio de la Ley Federal 
lei Trabajo, en lo relativo a las relaciones de trabaja entre las organismos subsidiarios y 
,us empleados, destaca que todos estos, aun las de confianza, gocen de estabilidad en el 
,mpleo. 

Lo anterior es trascendental para la investigaci6n pues, coma se rnencion6118
, uno 

le las fines de la estabilidad en el empleo es que las trabajadores solo puedan ser 
;eparados de sus empleos cuando exista alguna causa justificada para ella, lo cual se 
Jebe entender en el sentido de que debe estar considerada coma tal par la ley, o bien, ser 
3similable a estas, a juicio de la autoridad laboral, a lo cual nos referiremos mas 
3.delante119

. 

117 Const1tuc16n Pol1t1ca de las Estados Unidos Mex1canos, art 123, apartado "B", fracci0:'1 Xii! bis 
,rn Supra, Capitulo 1, 2 1 
119 Infra, Capitulo l!, 2 3.3 
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Asimismo, el doctor Carlos Reynoso senala entre las efectos que se desprenden de 
1 jurisprudencia, "un mayor margen de ejercicio de los derechos co!ect1vos de !os 
abajadores" y lo concerniente a las derechos adquiridos par las empleados de las 
rganismos cuando se regian par la !egislaci6n burocr3tica, principa1mente en !o relat1vo a 
,s dias de vacacianes, manta del aguinaJda y otras prestaciones adicionales al salano 
omo las quinquenios y sobresueldos, que son superiores a lo dispuesto par la Ley y, 
eneralmente, a las otorgadas par las empresas privadas 120

. 

Esquema normativo de las relaciones de trabajo con los organismos 
descentralizados de la Administraci6n Publica Federal. 

Una vez que ha quedado comprobado el imperio del apartado "A" del articulo 123 
;onstituc1onal y de su Ley Reglamentaria en las relaciones de trabajo que se establecen 
,ntre las organismos descentralizados y sus empleados, dedicaremos este apartado al 
malisis y estudio de las normas que resultan aplicables con motivo del problema objeto de 
a presente investigaci6n. 

1.1 Duraci6n de la relaci6n de trabajo. 

Este tema es uno de las que representan mayor importancia para el principio de la 
astabilidad en el empleo que tanto hemos venido mencionando, donde cobra parte de su 
·eal significado. 

En este apartado nos acuparemos del primer aspecto, de la duraci6n de las 
·elaciones de trabajo, tema cuyo contenido es producto del principio de estabilidad en el 
:rabajo, pues coma se expuso, uno de sus principales objetivos es prec1samente que el 
trabajador tenga la certeza de que su permanencia en el empleo que le proporc,ona las 
recursos para vivir dignamente y proveer lo necesario para la manutenc16n y desarrol!o de 
su familia, se encuentra garantizada par el estatuto laboral, mediante las normas relativas 
a la duraci6n y conclus16n de las relaciones de trabaJo. 

Al respecto, Ana Maria Alvarado Larios opina que en virtud de este princ1p10, "las 
normas laborales siempre tendran la tendencia de que las relaciones individuales de 
trabajo, una vez que han surgido a la vida juridica, se perpetuen indefinidamente y 
permanezcan en tanto no sobrevenga alguna causa legal que Jes ponga termino"121

, a lo 
cual agregariamos, "o el trabajador decida concluir con la prestaci6n de sus servicios". 

Sobre el mismo tema, el maestro Mario de la Cueva 122 expuso que conforme a la 
voluntad del legislador, para el derecho mexicano las relaciones de trabajo deben tener 
una duraci6n indeterminada, salvo que la naturaleza del trabajo o la actividad que vaya a 
desarrollar el trabajador exija que la celebren para obra o plazo determinado. 

17° Carlos Reynoso Castillo, Ob. Cit, pp. 141 y 142 
in Ana Maria Alvarado Larios, Ob. Cit . p 205 
122 Mano de la Cueva, La Estab1l1dad en el Empleo, Rev1sta PEMEX Lex, Ed.1c1ori Especial de Antolog1a, 
marzo de 1998, p. 240 
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Las opiniones citadas se fundan en que la ley dispone que, coma reg la general. las 
aciones de trabajo seran par tiempo indeterminado, excepto en las casos que la propia 
', en forma expresa, permita celebrarlas con una duraci6n diferente, lo cual queda 
iramente establecido en las preceptos que integran el Titulo Segundo, Capitulo II de la 
y Federal del Trabajo, relativos a este tema. 

La anterior aseverac16n, compart1da con los autores citados, parte de \as siguientes 
;posiciones de la Ley Federal del T rabajo: 

1. Su base se encuentra en el articulo 35, que a la letra dispone: "las relac,ones 
, trabajo pueden ser para obra o tiempo determinado o par tiempo indeterminado A falta 
~ estipulaciones expresas, la relaci6n sera par tiempo indeterminado". 

Del articulo citado se desprende claramente que, en cuanto a su duraci6n, 
s relaciones de trabajo pod ran tener las siguientes modalidades· 

a) Para obra determinada; 
b) Par tiempo determinado, y 
c) A falta de estipulaci6n expresa en la que se senale alguna de las 

Jndicionantes senaladas, la relaci6n de trabajo sera par t1empo indeterminado. 

El caracter excepc1onal que se atribuye a las pnmeras dos modalidades 
-ente a la regla general de la duraci6n indeterminada de las relaciones de trabajo, se 
esprende de las disposiciones complementarias a la citada, mediante las cuales, coma 
eremos a continuaci6n, se establecen en forma hmitativa las casos en que la re!ac16n de 
·abajo podra ser par obra o tiempo determinado. 

2. El articulo 36 establece respecto de la primera modalidad, que la durac16n de 
3.s relaciones de trabaJo puede condicionarse a la ejecuci6n de una obra determ1nada, 
;61o "cuando lo ex1Ja su naturaleza", lo cual, en conJunci6n con la exigencia de que tal 
:ircunstancia sea estipulada en forma expresa, implica que "deben espec1ficarse las 
:aracteristicas de la misma y las servicios que este obligado a prestar el trabajador para 
;u realizaci6n, de manera que aun cuando se tije un tiempo aproximado de duraci6n de\ 
oontrato, la terminaci6n del mismo no esta sujeta al termino sefialado, sino precisamente a 
,a terminaci6n de la obra, y al concluirse esta queda terminada igualmente la relaci6n de 
trabajo, par la causa prevista en el propio contrato"123

; esto es, que aun cuando el contrato 
se sujete a una vigencia deteiminada, no dejara de surtir efectos sino has ta q ue se 
concluya la obra, sin importar que ello implique un lapso mayor o menor del tiempo 
estipulado, lo cual se deriva de la imperatividad del estatuto laboral par sabre la autonomia 
de la voluntad de las partes. 

Un ejemplo que nos sirve para apreciar en forma sencilla cuando la 
naturaleza de la actividad a realizar perm,te la celebraci6n de un contrato de trabajo par 
obra determinada, es el de una empresa ded1cada a la fabricaci6n de tuercas y tornillos 
que, ante la necesidad de dar manternmiento a la pintura de sus establecim1entos y la falta 
recursos humanos para ello, contrata personal para que, bajo sus 6rdenes y direcci6n, se 

123 
Juan 8 Cllment Beltran, Ob. Cit. p 110. 
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,ncargue de eflo, al cabo de lo cual quedara terminada su relaci6n de trabajo, conforme a 
o dispuesto par la fracci6n Ill del articulo 53 de la Ley Federal del Trabajo124

. 

Para mayor claridad en la dist1nci6n de cuando la naturaleza de la obra 
iermite que la relaci6n de trabajo se sujete a esa modalidad, supongamos que esta se 
iretende establecer partiendo de la demanda de tornillos y tuercas de d1ferentes medidas, 
nediante la celebraci6n de contratos individuales y especificos para cada medida; bajo 
:::!Se supuesto la modalidad serf a inv3!ida y, en consecuencia, !as re1aciones de trabajo con 
los.obreros contratados serian indef,nidas, pues la actividad permanente y cotidiana de la 
empresa es la fabricaci6n de tornillos y tuercas, circunstancia que de ninguna manera se 
ve afectada por las medidas de tales objetos. 

3. En cuanto a las relaciones de trabajo par tiempo deterrninado, el articulo 37 
establece q ue unicamente se pod ran contratar bajo esa condici6n cuando, a) lo ex,ja la 
naturaleza del trabajo que se va a prestar; b) se substituya temporalmente a otro 
trabajador, y c) lo autorice expresamente la propia ley. 

En el primer supuesto, la validez de la condici6n se hace depender tambien 
de la naturaleza del trabajo a realizar, es decir, que la necesidad del servicio o la materia 
del trabajo, se encuentren directa y estrechamente vinculadas a un periodo de tiempo, 
determinado par la propia naturaleza de la actividad·, par ejernplo, cuando con motivo de la 
visita de algun familiar, una persona contrata las servicios de un trabajador para que se 
encargue de conducir el vehiculo en que se transportara su pariente durante el tiempo que 
dure su estancia, al cabo de lo cual habra cesado la matena o la causa que dio origen a la 
contrataci6n del chafer. 

Par otra pa rte, cabe reflex1ona r q ue la pos1bil1dad de condicionar la vigencia 
de la relaci6n de trabajo durante un penodo de tiernpo, constituye el cornplemento de la 
condici6n de "obra determinada", ya que, mientras que esta obedece a las casos en que la 
energia de trabajo se dirige a la real1zaci6n de una determinada obra, corno la 
construcci6n de un edificio o la transcripci6n de un manuscrito; hecho lo cual concluye la 
materia del trabajo, la condici6n que nos ocupa en este momenta, se refiere a las casos en 
que la energia de trabajo se requiere por un periodo de tiernpo determinado tambien par la 
naturaleza del trabaJo a prestar, al cabo del cual deJa de producir las efectos que le d1eron 
lugar; par ejemplo, cuando se contrata el serv,cio de alguna persona para que mantenga 
limpio el local donde se celebra la reunion anual de alguna asociaci6n civil, pues queda 
claro que el seivicio se requerir3 Unica y exclusivamente durante el tiempo que dure el 
evento que le dio origen. 

Es importante destacar que no se debe confundtr con las cases en que la 
eiecuc16n de c,ertas obras o la prestaci6n de algun servicio es una actividad permanente, 
pues en ese supuesto, coma bien lo expone el maestro Mario de la Cueva 125

, la energia 
de trabajo no se dirige ni a la construcc16n de una obra en especial, ni a la elaboraci6n de 
un objeto cierto, ni a la prestac16n de a!gUn se1Vic10 durante un evento especlfico, sino a la 

114 "Art53 - Son causas de term1nac16n de las relac1ones de trabaJO' 

II\ La termmaci6n de la obra o venc1m1ento del termino o invers16n del capital, de conform1dad con tos 
articu\os 36, 37 y 38 
17

:. Mano de la Cueva, El Nuevo Oerecho Mexicano dcl TrabaJo, p 224. 
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·manente realizaci6n de diferentes obras, o prestaci6n cotidiana de! servicio en distintos 
,ntos. En estos casos, la relaci6n del trabajador con las empresas dedicadas a la 
boraci6n de !as obras o la prestaci6n de \os servic1os ser2 indef1nida y permanente, en 
,to dure la actividad de la empresa. 

El segundo caso en que se puede ce\ebrar un Llntrato de trabajo par t1empo 
Jerminado no merece mayor explicaci6n dada su claridad. es decir, no cabe duda que, 
ando la contrataci6n de un trabajador obedece a la sustituci6n temporal de otro y ello se 
ce constar expresamente, los efectos de esta cesan al relntegrarse a sus \abores e! 
bajador sustituido, pues en adelante el trabajo sera ejecutado por este, Jo cual tiene 
mo consecuencia que deje de existir !a materia que origin6 la contrataci6n del sustituto. 

El Ultimo supuesto se 1ncorpor6 coma prevision o v8.lvula de escape para 
sos especiales, coma podria ser la contrataci6n de un martno por un nllmero especifico 
i viaJes, cuando el servicio del buque se conviene bajo esa modalidad 

4. Otra modalidad a que puede sujetarse una relaci6n de trabajo es la senalada 
1 el articu\o 38 de la propia Ley, la cual se dirige exclusivamente al caso especifico de la 
cp\otaci6n de minas agotadas, incosteables, abandonadas o, en general, que se 
1cuentren para\izadas, caso en el que se acepta, ademas de las modalidades senaladas, 
consistente en la inversi6n de un capital determinado, cJyo total ejercicio marcara la 

inclusion de los trabajos contratados 

Cuando el duerio de una mina inhabilitada espera encontrar una nueva veta 
rehabilitar el lira de la misma para seguir explotandola, puede sujetar la duraci6n de las 
abajos para a!canzar su objetivo, a! ejerctc10 de una cantidad especfftca de dinero, por \o 
ue una vez agotado este o alcanzado la meta propuesta, cesar8.n las relaciones de 
abajo. 

Aun cuando las preceptos citados corroboran la noci6n de que al derecho del 
abajo le interesa que, salvo en !os casos excepcionales que se previenen, las relaciones 
e trabajo sean permanentes, la idea se refuerza con Jo orcenado par el articulo 39 de la 
ey Federal de\ Trabajo, el cual d1spone que "si vencido el termino que se hub1ese f1jado 
ubsiste la materia del trabajo, la relaci6n quedara prorro;iada par todo el t1empo que 
,erdure dicha circunstancta. 

Como conclusion de las ideas que se han expuesto en torno a la durac16n de las 
elaciones de trabajo, podemos adoptar nuevamente Jo masifestado par el maestro de la 
:ueva, para quien la duracion de las relaciones de trabajo es en principio indeterminada, 
:ircunstancia que no depende de la voluntad de las partes y que unicamente considera 
:ierta flexib1lidad, cuando la naturaleza del trabajo a real1zar asi lo requiere126

. 

,~c. Idem, p 223 
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2 Efectos de la relaci6n de trabajo. 

Cuando nos referimos a la relaci6n de trabajo, quedo claro que par virtud de las 
ormas que la regulan se constituye coma un hecho jurid1co generador, par si mismo, de 
fectos que el propio estatuto laboral dinge a quienes intervienen en la relaci6n; asimismo, 
ue sus elementos, subjetivo y obJetivo, se encuentran conformados por el trabajador y el 
atr6n y, por la prestaci6n de un trabajo subordinado y el pago de un salario, 
espectivamente; de lo cual se desprende que las principales efectos generados por las 
elaciones de trabajo son, reciprocamente, las obligaciones de ejecutar el trabajo por parte 
el trabajador conforme a la direcci6n y 6rdenes de su patron y, de este, el pago del 
alano ofrecido al trabajador par la realizaci6n del trabajo. 

No obstante la validez de lo expuesto hasta ahora sabre este tema, es evidente 
1ue, coma acertadamente expone Mario de la Cueva 127

, el cumplimiento de esas 
,bligaciones basicas seria imposible sin la actual1zaci6n de un conjunto de presupuestos y 
alementos que les acompanan, de las cuales puede decirse que en la practica, se 
oonstituyen coma obligaciones adicionales, a las cuales nombra coma obligac,ones 
nherentes, o derivadas directa y necesariamente de !as ob!igaciones basicas. 

Antes de pasar al estudio detallado de las tipos de obligaciones que la ley ,mpone a 
trabajadores y patrones, cabe agregar que estas se encuentran establecidas en los 
articulos 132 al 135 de la Ley Federal del Trabajo, y se expresan en conductas de acci6n y 
de omisi6n, es decir, se imponen obligaciones de hacer y de dejar de hacer. 

2.2.1 Las obligaciones de! trabajador. 

Como he mos adelantado, la obl1gaci6n basica o fundamental del trabaJador, 
cons,ste en llevar a cabo el trabajo para el cual fue contratado; sin embargo, este no se 
puede n1 debe entender en forma Ilana, sino que, coma vimos al analizar el stgnificado que 
tienen para el derecho laboral, tanto el traba1ador coma el trabajo, tales conceptos revisten 
ciertas caracteristicas que el propio estatuto laboral les senala para distinguirlos de otro 
t1po de prestadores de servicios y actividades profesionales, respectivamente, y a partir de 
las cuales se basa el imperio de nuestra disciplina 

Dichas caracteristicas especiales de las su1etos y actividades reguladas par el 
derecho del trabajo implican par si mismas, la aparici6n de las que el maestro de la Cueva 
llama obligaciones 1nherentes o derivadas. 

De esta manera, desde el momenta en que el simple desarrollo de una activ1dad no 
1mpl1ca que esta deba ser considerada coma la prestaci6n de un trabajo, aparece como 
exigencia implicita hacia el trabajador, que en el cumplimiento del trabajo para el que fue 
contratado observe las s,guientes condiciones, debera prestarlo en forma personal y 
eficiente, es decir, que tiene la obligaci6n de cumpltr personalmente con el trabajo 
encomendado y hacerlo con eficiencia 

i;,r ldern, p 391 
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Lo relativo a la ejecuci6n personal de las actividades contratadas no requiere 
1yores comentarios, pues cuando nos referimos al significado que tienen trabajo y 
ba1ador para el derecho laboral, qued6 claramente explicado. 

Respecto a lo que el maestro de la Cueva llama "la obligaci6n de efic,encia", el 
smo explica que se debe entender como "el deber de prestar la cantidad y calidad de 
bajos convenidos o adecuados al salario"128

, noci6n que, suponemos, dado el caracter 
contraprestaci6n que tienen salario y trabaJo entre si, desprende de\ articu\o 85 de la 

y Federal del Trabajo, donde se dispone que "para fijar el importe de\ salario se tomaran 
consideraci6n la cantidad y calidad del trabajo". 

El maestro de la Cueva ha expuesto que los indicadorcs que perm1ten comprobar el 
mpl1miento de\ trabajador a su obligac16n de ef1ciencia, se encuentran especificados en 
erentes preceptos de la Ley Federal de\ Trabajo 129

, donde se estab\ece que, en primer 
Jar, se debe acudir a las condiciones de trabajo pactadas entre las partes, donde se 
,ben especificar en forma precisa las servicios a prestar130

. 

Por otra parte, para el caso de que las condiciones de trabajo sean omisas en el 
ma, tras analizar las formas que la doctrina ha propuesto para determinar lo relativo a la 
tlidad y cantidad del trabajo, conc\uy6 que en nuestro caso el legislador se inclin6 por un 
etodo subjetivo de apreciaci6n, pero acotado por el propio estatuto labora\131

. 

Al respecto, expone que tal apreciaci6n se debe guiar par lo dispuesto en la propia 
,y Federal del TrabaJo, donde se establece que, cuando no exista sef\alamiento de lo 
;ordado entre las partes, el trabajador queda obligado a ejecutar su trabajo acorde a los 
,sarrolladas par la propia empresa y conforme a su fuerza, aptitud y condic16n (articu\o 
7); asimismo, que el trabajador se debe desempef\ar con la "1ntensidad, cuidado y 
smero aprop,ados" (articulo 134 fracci6n IV) y, finalmente. con la pericia elemental para 
Je no haya lugar a rescisi6n de la relaci6n de trabajo por una "lnhabil1dad manifiesta del 
abajador que haga imposible la prestac16n del trabajo" (articulo 53 fracci6n IV)132 

Siguiendo con la d1stinci6n propuesta por Mario de la Cueva, entre las obltgaciones 
clsicas y las inherentes o derivadas de estas, encontramos que efectivamente la 
restaci6n de los serv,cios por parte de\ trabaJador, imp\ica por si misma una sene de 
ircunstancias que este debe observar ya las cuales nos referiremos a continuaci6n, pues 
n la mayoria de los casos, su in?bservancia es sancionada con la rescisi6n del trabajo 

a) Cumplir las normas establecidas para el desarrollo de su trabaJo, entre las 
ue destacan por su importancia, las relativas a su propia seguridad, la de sus 
,ompaneros y la del establecimiento; y las concerrnentes a la salubridad. Estas se 
,ncuentran determinadas principalmente por la Ley yen menor med1da en los reg1amentos 
1teriores de trabajo de cada empresa o establecimiento. en cuyo caso no podran ser 
,ancionadas con !a rescisi6n de la relaci6n de trabajo. 

28 Idem, pp 392 y 393 
/

9 Idem, p. 393 
30 Ley Federal del TrabaJO, articulo 25 fracc1on I!! 
31 Mar10 de la Cueva, Ob Cit. p 393 
3
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b) Acatar las ordenes que le den el patron y sus representantes en lo relativo a 
, ejecucion de sus labores, lo cual es llamado par el maestro Mario de la Cueva coma el 
jeber de obediencia"133. 

c) Par otra parte, existen ciertas obligaciones que se pueden identificar coma 
lestinadas a la proteccion de los intereses materiales del patron, y cuyo incumplim1ento 
,aria incurrir al trabajador en "faltas de probidad u honradez", y las cuales se refieren a 
listintos aspectos y se expresan mediante diferentes formulas. Entre estas podemos 
1ablar del correcto y cuidadoso uso que se debe dar a los instrumentos y matenales de 
rabajo que proporciona el patron, en general, a la honestidad con que se debe conducir el 
rabajador respecto de las bienes e intereses de su patron, o de la obligacion de no revelar 
os secretos profesionales que le sean confiados con motivo del ejercicio de su actividad, 
,era sin lugar a dudas la mas importante es la que Mario de la Cueva llama "obligacion de 
10 - concurrencia"134

, que se puede identificar como el deber del trabajador de abstenerse 
je conductas que representen competencia a los bienes o servlcios producidos o 
orestados par el patron, pues ello se considera una deslealtad de su trabajador. 

Sabre el particular, el mismo autor nos dice que debe distinguirse cuando la 
concurrencia no vulnera los intereses del patron, de los casos en que efectivamente se 
pueda hablar de actividades que si persiguen un dafio a las derechos de la empresa, pues 
de ninguna manera se puede comparar el hecho de que un trabajador labore como choler 
para dos negociaciones distintas, maxime si lo hace durante media turno para cada una, 
con el hipotetico caso de un vendedor que labore para dos empresas comercializadaras 
de bienes del mismo genera. 

d) Finalmente, cabe destacar que existen algunas otras obligaciones del mismo 
tipo, respecto de las cuales no se estima necesario abundar, dada la sencillez de su 
contenido y que no representan mayor trascendencia para los efectos de esta 
investigacion; entre estas podemos c,tar las relativas a la conducta y respeto que el 
trabajador debe al patron, sus familiares y sus representantes o una que nos parece 
inspirada en un pnncipio de solidaridad, par v,rtud de la cual el trabajadar debe aux1l1ar a 
sus compafieros y colaborar con su patr6n cuando se requieran trabaJos de emergencia 
para enfrentar un siniestro o riesgo de este (articulo 134 fracc,on VIII). 

2.2.2 Las obligaciones del patron. 

Siguiendo el esquema que planteamos desde el inicio del presente apartado, la 
obl1gaci6n bas,ca del patron consiste en pagar el salario pactado con el trabajador, o b1en, 
en caso de que este fuera inferior, conforme al monto minimo establec1do normativamente; 
sin embargo, al igual que en el caso del trabajador, el cumplimiento mismo de tal deber 
reviste circunstancias especiales que se deben cumplir. 

1
~:i Idem, p 394 

134 Ibidem 
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S61o coma ejemplo de lo manifestado, podemos afirmar que, baJo ciertas 
1diciones, el pago hecho en forma incorrecta puede llegar a considerarse juridicamente 
lo y, en consecuencia, inexistente. 

Para entender lo anterior, acud1mos en primer lugar a la tesis jurisprudencial em1t1da 
r el Tribunal Colegiado del Septimo Circuito, segun la cual, ".. Es principio de 
rmeneutica juridica que la interpretaci6n de dos o mas preceptos legales que 
rrespondan al mismo sistema, se lleve al cabo de tal modo que formen un todo 
n6nico, habida cuenta que la interpretaci6n aislada e inconcusa de un solo numeral 
ede conducir a conclusiones distintas de aquellas que el legislador se propuso "135 

Conforme a tal criteria entonces, para acreditar el cumplimiento de las obligaciones 
cadas par el derecho, en este caso del trabajo, se debe hacer una revision integral de 
; diferentes preceptos aplicab!es al caso de que se trate, a fin de que med1ante la 
erpretaci6n conjunta de lo dispuesto par cada uno de estos. se tdentifique plenamente el 
:ance de las mismos y, consecuentemente, el contenido que debera tener !a conducta 
quien se encuentra obligado a su cumplimiento. 

En el caso concreto, podemos decir que, conforme a las disposiciones apl1cables, el 
lario y demas prestaciones (e incluso indemnizaciones), derivadas de la prestaci6n de 
trabajo, se deben pagar especificamente a quien lo llev6 a cabo o a su representante 

es de no ser asi se tendra por no hecho y nacera la obligaci6n de pagar nuevamente a 
ien demuestre derecho a recibirlo, lo cual se desprende de lo dispuesto par las articulos 
10 segundo parrafo, 100, 106 y 132 fracci6n II de la Ley Federal del Trabajo. 

La inclusi6n del anterior razonamiento obedece a que, de la misma manera 
taremos de acreditar que, aun cuando no se establezca en forma expresa, !os patronos 
nen la obligaci6n de abstenerse de rescindir las relac,ones de trabajo con sus 
1pleados, salvo que exista una causa que lo justifique. 

Durante e! desarrollo de la investigaci6n hemos mencionado en mlJltiples ocasiones 
e, conforme a la doctrina, uno de los efectos del principio de estab1lidad en el trabajo 
nsiste en que nacida la relaci6n de trabajo, el estatuto laboral garant,za a las 
bajadores que en tanto cumplan con sus obligaciones y no incurran en alguna de las 
usales de rescisi6n establecidas par la Ley, permaneceran en su empleo. 

Tambien conforme a la doctrina, existen dos rangos en los que se puede situar al 
ncipio de estabil1dad en el trabajo, llamados par unos estabilidad absoluta y estabilidad 
ativa136

, y por otros despido liberador y despido sancionador137
, extremos que d1fieren 

tre si par la libertad que se deja a la voluntad de los patronos para resc,ndir las 
aciones de trabajo con sus empleados. 

Suprema Corte de Just1c1a de la Nac16n, Sistema IUS 2000 VE!NTE DIAS POR ANO PAGO DE 
lEMNIZACION POR CONCEPTO DE INTERPRETACION DE LOS ARTICULOS 48. 49. 50, 51 Y 52 DE 

NUEVA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Sept1ma Epoca, !nstanc1a TRJBUNAL COLEGIADO DEL 
PT!MO CIRCUITO. Fuente. ApE:nd1ce de 1975, Torno· Parte VI, Tes1s 154, Pagina 2i 3 
Mano de la Cueva, Ob Cit, p 221 
Carlos Reynoso Castillo, El Despido lnd1v1dual en Anienca Latina. p 97 
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En Mexico, coinciden las autores citados, el legislador privilegio la estabilidad 
relativa, por lo que la rescision de las relaciones de trabajo por voluntad del patron se 
permite solo en los que se consideran casos de excepcion (trabajadores domesticos y de 
conf,anza, entre los principales), mientras que la regla general consiste en que las 
relaciones se pueden rescind1r Llnicamente cuando exista una falta grave del trabajador. 

A lo anterior podemos agregar que, aun cuando en opinion del patron se actualice 
el supuesto de un despido justificado, el trabajador podra demandar que este se declare 
injustificado, lo que de resultar exitoso para el actor generaria, segun sea su voluntad, la 
nulidad de la rescision a lo que podria entenderse como una sancion par su ilegal 
proceder, lo cual nos lleva a pensar que la rescision de la relacion laboral debe ser 
convalidada par la autoridad laboral, o incluso podria decirse, autorizada. 

La base de donde parte toda la estructura del principio de la estabilidad en el 
trabajo y de la prohibicion intrinseca que hemos referido, se encuentra en la fraccion XXII 
del Apartado "A" del articulo 123 Const1tucional, en el que se dispone que, "el patrono que 
despida a un obrero sin causa justificada .. estara obligado, a elecc,on del trabajador, a 
cumplir el contrato o a indemnizarlo con el importe de tres meses de salario La ley 
determinara los casos en que el patrono podra ser eximido de la obligacion de cumplir el 
contrato ... " 

Los elementos que perm1ten hablar de la obligacion 1ntrinseca a que nos hemes 
referido, se desprenden del planteamiento constitucional del principio de la estabilidad en 
el trabajo, pues desde el precepto que acabamos de referir, se puede apreciar como el 
constituyente fue mas allay no se limito a prohibir las desp1dos injustificados, sino que al 
establecer su anulabilidad, elimino la posib11idad de que las patronos incumplan su 
obligacion en detrimento de las trabajadores; es decir, que la norma no se l1mita a 
imponerles el deber de abstenerse de ejecutar la conducta, lo cual pudiera ser 
desatendido, sino que les obliga a llevar a cabo !as acciones necesanas para destru1r las 
consecuencias generadas por e\ incump!imiento de su obl1gaci6n primaria, a saber, 
abstenerse de despedir injust1ficadamente a las trabajadores 

El principio apuntado en nuestra norma Constituc1onal es postenormente 
desarrollado en la Ley Federal del Trabajo, de la que podemos destacar las siguientes 
disposiciones: 

En el articulo 4, fracci6n I incise a), se establece que para el derecho del trabaJo, la 
sustitucion de un trabajador separado, sin que se haya resuelto el caso por la autoridad 
laboral, representa un ataque a las derechos del trabajador sustituido, lo cual refuerza la 
idea de que la rescisi6n de una relaci6n de trabajo debe ser autorizada por la Junta de 
Conciliacion, pues de inconformarse el trabajador con su despido y demostrar que este fue 
1njustificado, las consecuencias afectaran no solo a su patron, sino incluso a su eventual 
sustituto. 

Quiza el caracter mas claro de este hecho coma una obligaci6n del patron, deriva 
del articulo 31 del Ordenamiento que se explora, en el cual se dispone que "los contratos y 
las relaciones de trabajo obligan a las consecuenc,as que sean conforme a las normas de 
trabajo", es decir, que todo aquello que la norma exprese coma un dar, hacer o dejar de 
hacer, se traduce en una obllgac16n para el sujeto a quien se d1nge la d1sposic16n. 
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El circulo normativo de este aspec\o del principle de la estabilidad en el trabajo, se 
,rra con el articulo 133 fraccion VII, disposicion que prohibe a los patronos "ejecutar 
alquier acto que restrinja a los trabajadores los derechos que [es otorgan las !eyes", en 
estro caso, en este caso, conforme a las citas que en su momenta hicimos, "el derecho 
cada trabajador a permanecer en su trabaJo en tanto no tncump[a sus obligaciones y no 
causa para su separaci6n ... , a permanecer en su trabajo en tanto subsista su materia y 
percibir Jos beneficios consecuentes"138

, el cua! se impone a toda persona que 
sempefie el trabajo en sustitucion de la persona separada 

Junta a estas dos, que consideramos coma las obligac1ones trascendentales de las 
tronos, se encuentran otras respecto de las cuales s61o haremos una breve referenc1a, 
ro no porque tengan una menor importancia, sino porque concretamente para las 
ictos de la investigaci6n no representan tanta trascendenc1a 

Otra obligaci6n destacada, respecto de la cual sin embargo se han generado 
ntroversias, es la de proporcionar el trabajo, es decir, indicar al trabajador las 
tividades que debera llevar a cabo para cumplir con [as funciones que dieron origen a su 
ntrataci6n, y la de proporcionarle tambi8n las herramientas e !nsumos necesarios para 
desarrollo del trabajo. Sabre el particular, el maestro de la Cueva opina que tales 
ligaciones son en la realidad 1nexistentes. pues en todo caso la esencia de la relac16n 
trabajo queda cumplida cuando el trabaJador pone a disposic,on del patron su energia 
trabajo, independientemente de que este la ut,lice o norn 

Existe otro tipo de obligaciones a cargo de los patrones, las cuales se d1stinguen de 
, que acabamos de sefialar, porque en lugar de derivarse directa o inmediatamente de la 
~staci6n de un trabajo en su favor, se relacionan mas con su calidad de persona que 
liza los servicios de uno o mas trabajadores; entre las que destacan las obl1gac1ones 
ucacionales, las de prevision social (en las cuales dado el esquema normativo, por regla 
neral es subrogado por el IMSS), las relac,onadas con el sindicalismo y las de 
iporcionar habitac,ones a sus empleados, respecto de las cuales se desprenden una 
rie de consecuencias y particularidades en las que no abundaremos, por ser ajenas al 
,do de[ problema que se analiza en esta 1nvestigac1on. 

La conclusion de las relaciones de trabajo, 

Al referirnos al principio de la estab,!idad en el trabajo seiialamos que su contenido 
ta dirigido a garant,zar al trabajador su permanencia en el desempeiio de la activ1dad a 
mbio de la cual obtiene el sustento para la superv,vencia de el y su famil,a, y que tal 
iposito se lograba a !raves de normas dirigidas hacia dos aspectos fundamentales de la 
acion de trabajo; su duracion, tema que analizamos en el apartado 2.1 de este numeral, 
as hipotesis bajo las cuales se permite que los efectos de estas concluyan 

Mano de !a Cueva, Ob Cit, p 220 
Idem, pp 400 y 401 

69 



Al respeclo habiamos apuntado tambien, que con la in\encion de garan\izar que las 
elaciones de trabajo tengan efectivamente una duraci6n indeterminada, salvo en los 
,asos que la propia \ey estab\ece, el derecho de\ trabaJo estab\eci6 en forma expresa las 
:ausas que se considera justifican la conclusi6n de las relaciones de trabajo. 

En el presente apartado se analizaran \os supuestos que interrumpen \os efectos de 
as relaciones de trabaJo, sea temporal, o permanentemente, pues aim cuando las 
:ausales de suspensi6n de las relaciones de trabajo no se pueden considerar en s1 
nismas coma supuestos que implican la conclusi6n de las efectos de !as relaciones de 
rabaJo, si las interrumpen temporalmente y pueden convertirse en causas de term1naci6n 

!.3.1 Suspensi6n. 

Conforme a la opinion de! maestro de la Cueva 140
, la cual se compartimos en todos 

;us terminos, en primer lugar se debe distingu1r entre la suspens16n de las relac1ones 
ndividua\es de trabajo y la de orden colectivo, sabre la cual nose hara ningun comentario, 
)Ues no tiene relaci6n con la presente investigaci6n. 

Asi pues, encontramos que el m1smo autor consultado refiere sabre la suspens16n 
le las re\aciones indiv1dua\es de trabaJo, una idea que habiamos apuntado ya en la 
ntroducci6n del numeral que se desarrol\a, a saber, la intima relaci6n de estas con el 
mncipio de la estabilidad en el trabaJo, sabre lo cual manifiesta que las causas de 
;uspensi6n se constituyen coma una "defensa de! trabajador contra ciertas circunstanc1as 
1ue podrian provocar la disoluc16n de las relaciones"141

. 

Es de esta manera como se puede entender que, ante la posib1\idad de que 
;oncurran acontecim1entos que imp1dan temporalmente al trabajador prestar sus serv1cios, 
a Ley Federal de! Trabajo establece la figura de la suspension, en virtud de la cual el 
iatron se ve tambien relevado, salvo una excepci6n, de pagar el salario al trabajador 
afectado por la causa de suspension. 

Regresando a la obra de\ maestro de la Cueva, encontramos que define a la 
;uspensi6n como "una instituci6n que tiene par obJeto conservar la v1da de !as relac1ones, 
,uspend1endo la producci6n de sus efectos, sin responsabilidad para el \rabajador y el 
Jatrono, cuando adviene alguna circunstanc1a, distinta de las riesgos de trabajo, que 
mpide al trabajador la prestacion de su trabajo"142

. 

Respecto a la definicion del maestro de la Cueva cabe destacar que solo restaria 
agregarle la noci6n de la temporalidad que, ta! coma manifestamos y de hecho establece 
a propia fey, es inherente a la suspensi6n, pues de otra forma no se explicarfa coma una 
nst1tuc16n protectora de la relac16n de trabajo. 

140 Mano de la Cueva, Ob Cit , p. 234. 
141 Ibidem 
14

~ lb1den1 

70 



Comparandola con la suspension, encontramos que, salvo el caso del mutuo 
1sentimiento, la terminaci6n de las relaciones laborales comparte origen con aquella, 
,s ambas parten de un acontecimiento aJeno ala voluntad de las partes; sin embargo, a 
irencia de la primera, en el caso de la term1naci6n, la cesac16n de !os efectos es 
initiva y no temporal, caracteristica que comparte con la rescis16n de las relac1ones de 
)ajo, figura que analizaremos en el punto s1guiente. 

La terminaci6n es una figura que se encuentra entre la suspensi6n y la rescis16n de 
relaciones de trabajo, con las que comparte identidad y distincion a la vez. 

Par su origen, comparte identidad con las otras figuras, pues puede nacer de dos 
ntes, de la voluntad de las partes, coma la rescision, y de acontecimientos que hacen 
losible la continuaci6n de la relac16n de trabajo, coma la suspensi6n, en ambos casos, 
,ra decir, se encuentra acotada par la ley, pues no basta la simple voluntad de las 
tes para resc1ndir, ni cua!qu1er hecho es causal de suspensi6n o terminac16n. 

En cuanto a sus efectos, se identif1ca con la rescision par la definitiv,dad de las 
;mos, y difiere de la suspension par que las de esta son temporales. 

Acorde con lo que hemos manifestado, encontramos que las causales de 
11inacion que reconoce la Ley Federal del Trabajo son senaladas en forma expresa, par 
aue solo cuando alguna de estas se presenta se puede hablar de terminacion de las 
aciones laborales sin responsabilidad para las partes. 

Asi, las causas de terminaci6n de las relaciones \aborales son, conforme al articulo 
de la Ley Federal del Trabajo, a) el mutuo consentimiento de las partes; b) la muerte 
trabajador, pues coma se expuso la prestacion del trabajo debe ser personal, 

:unstanc,a de la que le deviene al contrato y a la relacion de trabajo, el caracter de 
·sonalisimas; c) la terrninaci6n de la obra o vencimiento del t8rm1no o invers16n de\ 
,ital, que coma vimos en el apartado correspond1ente148

, constituyen las excepciones a 
duracion indeterminada de las relaciones de trabajo, par lo que, como tamb,en se 
)USO, para que esas condiciones resolutivas operen, se requiere que las m1smas hayan 
o fijadas correctamente y conforme a derecho, y que efectivamente haya concluido la 
,teria de trabajo; d) la incapacidad fisica o mental o 1nhabil1dad manifiesta del trabaJador, 
a haga impos1ble la prestacion del trabajo, lo cual analizamos al estudiar lo relative a las 
ligaciones del trabajador, al referirnos a la forma y cond1ciones en que debe prestar su 
bajo, y e) las casos en que la propia ley autoriza la terminac,on colectiva de las 
aciones de trabajo par el cierre de la empresa 

Se considera que dada la claridad de las propias causales, estas no requieren de 
1yor explicacion, ademas de que, al igual que la suspension, no tienen importancia para 
efectos de la presente investigacion. 

Supra. 2 1 
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.3.3 Rescisi6n. 

El presente apartado se encuentra estrechamente vinculado al tema central de !a 
1vestigaci6n, pues el contenido y efectos de uno de sus aspectos, concretamente de !a 
onclusion de las relaciones de trabajo mediante rescision justificada del patron, y a cuyo 
nalisis nos abocaremos; sa\vadas las diferencias entre el regimen general de\ derecho 
el trabajo y el burocratico, corresponden a \os que se producen med1ante la dest1tuc1on 
e servidores pLlb!icos, lo cual se acreditara en las pclrrafos siguientes. 

En diferentes ocasiones hemos dicho ya, que uno de los efectos del pnnc1pio de 
stabilidad en el trabajo es precisamente que las relaciones de trabajo puedan darse par 
onc\uidas, salvo las excepciones previstas par la propia ley, unicamente cuando exista 
na causa que lo justifique. Asimismo, en el apartado pasado se expuso lo relative a la 
erminacion de las relaciones de trabajo, figura que la Ley Federal del Trabajo establece, 
into a la rescisi6n, coma las Unicas causantes de que las efectos de las re!aciones de 
·abajo cesen definitivamente. 

Acerca de este tema, la Ley Federal del Trabajo establece en primer lugar, que "el 
·abajador O e[ patron podran rescindir en cua[au1er tiempO \a re\aci6n de !rabaJO, por 
ausa justificada, sin incurrir en responsabi\idad"14 

. 

"La rescision es la disolucion de las relaciones de trabajo, decretada par uno de sus 
ujetos, cuando el otro incumple gravemente sus obligaciones"150

. De la def1nic1on 
ropuesta par Mario de la Cueva, se puede desprender que la rescision de las relaciones 
e trabajo consiste en un acto unilateral, ya de\ patron o de\ trabajador, que se deriva de 
,na conducta que, a juicio de quien rescinde, hace procedente la conclusion de la relacion 
e trabajo, a lo cual cabria agregar que las efectos, al menos en el caso de la rescis1on 
,jecutada par el patron, no se pueden estimar como definit1vos sino hasta que, mediante 
asolucion de la autoridad laboral o par el paso del tiempo, adquieran ese caracter. 

Par otra parte, coma se advierte del enunciado de la Ley Federal del Trabajo sabre 
le esta figura, la rescision puede ser decretada ya par el patron, ya par el trabajador; sin 
,mbargo, en atencion al campo de la presente investigacion, solo anal1zaremos lo relative 
, la rescision que es ejecutada par las patronos, la cual conforme al articulo 123 
:onstituciona1151 , recibe el nombre de desp1do, mientras que la ejercida par el trabajador 
,e conoce coma retiro o, conforme a la Ley Federal de! Trabajo, separacion 

152
. 

Sabre el despido, se ha dicho que es la resolucion le~al de la relacion de trabajo 
1ue lleva a cabo el patron par incumpl1m1ento del trabajador15 

, o el ejercicio de la facultad 
lei empleador para romper el contrato de trabajo en caso de existencia de una falta par 
,arte del trabajador15'; sin embargo, una definici6n que nos parece mas adecuada es la 

~
9 Ley Federal del TrabaJo, art 46. 

so Marlo de la Cueva, Ob Cit., p 241. 
51 Const1tuci6n Polit1ca de !os Estados Un1dos Mex1canos, art 123, Apartado "A", fracci6n XXI! - "El patrono 
1ue desp1da a un obrero sin causa ;ust1ficada Jgua!mente tendr.3 la obhgac16n de indemnlzar al traba;ador 

cuando se retire de! serv1c10 por ." 
s? Ley Federal del Traba10, art 52 "El traba1ador podra separarse de su trabaJo 
53 Ana Maria Alvarado Lanos, Ob Cit . p 289 
~~ Carlos Reynoso Castillo, Ob Cit, p 60 
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,ortada par el maestro de la Cueva, para quien el despido es "el acto par virtud del cual 
ce saber el patrono al trabajador que rescinde o da por terminada la relaci6n de 
tbajo"155

. 

Preferimos la delinici6n aportada par Mario de la Cueva, porque con de la misma se 
1ede desprender tanto el despido sin responsab1\idad para el patron, coma el 1njust1f1cado 
,e da lugar a lo que podemos Hamar su nulidad, si el trabaJador se inconforma con el y 
,ra que el laudo le favorezca, ademas de que 1ncorpora tambien un elemento que, dadas 
a formalidades establecidas por la ley, resulta trascendental; el aviso que se debe dar al 
:1bajador cuando el patr6n decide rescindir la relaci6n de trabajo, cuya ornisi6n es raz6n 
1f1ciente para que se estime que el despido fue injustrficado, aun cuando en ongen 
Jbiera existido una causa que lo hiciera procedente 156 

Por otra parte, respecto al concepto de la destituci6n, encontramos que ha s1do 
;;finida coma "la sanci6n administrativa que se 1mpone al servidor pDb!ico responsable y 
Je deja sin efectos el nombramiento que formaliza la relaci6n juridico - laboral con el 
stado"157

. 

De las elementos aportados hasta ahora sabre el despido y la destituci6n se 
ssprende la identidad que existe entre ambos conceptos lo cual Justifica lo apuntado al 
1icio de este apartado, es dec1r, la importanc1a del tema para !a 1nvesti~aci6n, pues 
mbas son formas de conc\usi6n o, coma las llama el maestro de la Cueva 1 8

, diso\uc16n 
e las relaciones de trabajo, pero ademas de! efecto ambas f,guras comparten 1dent1dad 
n la causa que se supone \es da origen, la noci6n de que responde al incumplimiento, 
!lta o responsabilidad de! trabajador, es decir, que ambas representan una sanci6n. 

El interes de acreditar la similitud entre desp1do y destituci6n a part,r de sus causas 
efectos, radica en que para el derecho del traba10 la unica forma en que se acepta que 

,s relaciones de trabajo se den par concluidas mediante una resoluci6n de! patron, es el 
espido y este opera solo cuando se acredita la exis\enc,a de una causa que lo permita, 
,ues de otra forma la autoridad laboral podra declararlo ,njustificado y, en ese caso, el 
·abajador tendria derecho a que se le pague una indemn1zac16n o se ordene su 
e1nstalaci6n y a que se le cubran los salarios que deJ6 de perc,b,r por el despido 
1justificado, circunstancias que nos llevan a pensar que de hecho, y aun cuando no reciba 
,se nombre, estariamos en presencia de la nulidad del despido y, en ese caso, ante la 
neficacia de la destituci6n. 

Una vez explicado lo relativo a la 1dentidad entre despido y dest1tuc16n, 
egresaremos al analisis del primer termino, pues el estud,o detallado de la dest1tuci6n 
;era materia de otro apartado 159

. 

15
!:, Mano de !a Cueva, Ob Cit. p 251 

1~G D1cha formal1dad se desprende del Ultimo parrafo de\ art1culo 47 de la Ley Federal de\ Traba10 
157 Sergio Monsernt Ortiz Soltero, Responsab1t1dades legales de los Serv1dores Publ1cos. p 154 
,:,u Mario de la Cueva, Ob Cit, p 241 y s1gu1entes 
i~'l Infra, Capitu!o Ill, 2 4 

75 



Como se expuso en el anterior apartado, a diferenc1a de la suspension y \a 
:erminaci6n de las re[aciones de trabajo que tienen su origen, salvo la excepci6n sellalada, 
an acontecimientos ajenos a la voluntad y conductas de trabajadores y patronos, en la 
·escisi6n la voluntad y la conducta de las partes son fundamentales. 

Por otra parte, el hecho de que el despido sea caracterizado como un acto unilateral 
del patron, implica que debaser realizado por su cuenta y riesgo cuando estime que existe 
una causal para ello, y en forma previa a cualquier actuaci6n ante la. autoridad laboral, lo 
cual se estima ha sido conf,rmado por la Suprema Corte de Just1cia de la Nacion 16(). 

Ademas de la anterior, se pueden d1stinguir las siguientes caracterist1cas o 
requisites del desptdo. 

1. El presupuesto indispensable para su operaci6n, como hemos venido 
repitiendo, es la existencia de una causa justificada, lo cual en principio hace referencia a 
la noci6n de un hecho imputable al trabajador que por si mismo constituya incumplimiento 
de alguna de sus obligaciones. Al respecto, acorde con la opinion del maestro de la 
Cueva, cabe destacar que por causa justificada solo puede y debe entenderse, "la que 
esta cons1gnada en la ley o se desprende anal6gicamente de ella"161

. 

La postura adoptada respecto a la determinaci6n de las causas que se 
pueden alegar para justificar un despido, se respalda en el sistema adoptado por el 
legislador en la Ley Federal del Trabajo, que relaciona y hace depender una de otra a la 
justificaci6n y la responsabilidad de y par los despidos, es decir, da lugar a un silogismo en 
virtud del cual, el despido que se estima justificado es valido y libera al patron de sus 
responsabilidades y obligaciones nacidas de la relacion de trabajo, mientras que el 
despido que se decreta injustificado, genera en contra del patron la responsabilidad de 
cumplir, a eleccion del trabajador, con las obligaciones derivadas de la relaci6n de trabajo 
o con e! pago de una indemnizaci6n. 

Lo anterior se desprende de lo dispuesto por los articulos 46 y 47 de la Ley 
Federal de! TrabaJo, pues por una parte, el articu\o 46 libera de responsab1lidad a quien 
rescinde la relaci6n de trabajo, solo cuando lo hace "por causa justificada", y por otra, el 
articulo 47 establece en forma limitat,va las causas que eximiran al patron de 
responsabilidad por el despido de sus trabajadores, es decir, los casos en que se estima 
que la rescis1on es justificada. 

160 Secretaria del TrabaJo y Previs16n Social, lnst1tuto de lnvest1gac1ones Juridicas de !a UNAM, Sistema de 
\nformac16r. Juddico Laboral. RESClS!ON, IMPROCEDENCIA DE LA Como la Ley Federal del Trabajo no 
concede acc16n a las patrones para demandar la resc1s16n de la relac16n Jaboral de sus trabaJadores, e\ 
eJerc1c10 de tal acc16n es 1mprocedente 
Sept1ma E:poca, lnstanc1a· Cuarta Sala, Fuente Semanano Judicial de la Federacr6n, Torno· 157-162 Quinta 
Parte, Pag1na 46 En la pubhcaci6n original la tesrs del asunto 2990/77 aparece baJO el rubro RESCISION, 
IMPROCEDENCIA DE LA ACCION DE, EJERCITADAPOR EL PATRON" 
iGi Mano de la Cueva. La Estab11idad en el Empleo, Revista PEMEX Lex, Ed1c16n Especial de Antologia, 
niarzo de 1998, p 240 
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A quienes, apoyandose en lo dispuesto por la fracci6n XV del articulo 47 162
, 

1 manifestado la idea de que las causales de desp1do no fueron establecidas en forma 
itativa, el maestro de la Cueva ha respondido d1ciendo que la admisi6n de las llamadas 
Jsas an31ogas de rescisi6n es s61o un rasgo de flexib1lidad en lo relative al despido, 
orporado porque es 1mpos1ble reflejar en la ley todas las situaciones que se pueden 
isentar en la vida de las relaciones de trabaJo, lo cual se solucion6 de esa manera, que 
representa sino el otorgamiento de una facultad a la autoridad laboral para que libere 
responsabilidad a los patrones, cuando estime que la conducta del trabajador, pese a 
encontrarse contemplada como tal por la ley; es analoga a estas y t,ene tambien 

nsecuencias graves en lo que a\ trabajo se refiere 163
. 

El hecho de que se exija que la causal invocada sea analoga a las 
tablecidas por la ley, implica que aun dentro de ese rasgo de flexibilidad persista la 
idez de! sistema, pues, coma se acreditara al ana!izar !a citada fracci6n del articulo 47, 
interpretac16n que se ha dado a esa disposici6n es en el sent1do de que la conducta 
be quedar comprendida en alguno de los supuestos senalados por las fracciones I a 
1/, ademas de que tambien se debera acreditar que la lalta genera consecuencias 
aves en cuanto al trabajo. 

2. De la misma fracci6n XV del art\culo 47 se desprende otro requisite, el 
;umplimiento debe ser grave, es decir, en palabras de Mario de la cueva, "ha de referirse 
las obligaciones principales o importantes"164

, o como otros autores han d1cho, 
;umplimiento grave es "aquel que provoca un peligro inmediato de dano econ6mico o 
eparable para la empresa o un peligro mminente de muerte para el patr6n"165

. 

3. El hecho de que, como se expuso, el despido tenga el caracter de acto 
·id1co unilateral del patron 166

, implica que en princip·,o, m1entras la autondad laboral no 
,crete otra cosa, opere de manera inmediata, es decir, que se puede despedtr al 
ibaJador en el momenta mismo que de motivo para ello, sin necesidad de autonzaci6n. 

"Son causas de rescis16n de la relaci6n de trabaJo sin responsabilidad para el patr6n 

I Las ana!ogas a las establec1das en !as fracc1ones anteriores. de lguat manera graves y de 
,nsecuencias semejantes en lo que al trabaJo se ref1ere.". 
1 Mano de la Cueva, el Nuevo Derecho Mexicano de! Trabajo, Torno I, p 242 y s1gu1entes 
1 Ibidem 
' Alberto Trueba Urbina y Jorge Trueba Barrera. Ley Federal del TrabaJo, Comentanos, Prontuano. 
1nsprudenc1a y B1bllografia, p. 186. 
'En ad1c16n a !o expuesto al in1c10 del presente apartado, cabe sefialar que nuestro Maximo tribunal se ha 
amfestado en el mismo sent1do: ''DESPJDO, ES ACTO JURlD\CO No es exacto que e\ desp\do de un 
3baJador sea un hecho y no un acto juridico, pues la doctnna trad1cionalmente ha cons1derado que es acto 
ridico toda manifestacion de voluntad encam1nada a produc1r consecuenclas de derecho y la rescis16n del 
)ntrato de trabajo por el patr6n, a la que comUnmente se denomma desp1do, coincide exactamente con la 
;-f1n1c16n md1cada, toda vez que prec1samente cons1ste en la dec\arad6n de vo\untad que e\ patr6n hace 
3ndo par term1nada la relac16n !aboral que lo vincula con ei trabaJador. de lo que se sigue que. coma todo 
:to 1urid1co, es susceptible de ser anulado cuando en €1 ex1ste alguno de las v1c1os de la voluntad. entre las 
Je se encuentra el error" 
ecretaria del TrabaJO y Prev1s16n Social, lnst1tuto de lnvest'igac1ones Jurid1cas de la UNAM. Sistema de 
1formac1on Juridico Laboral Sexta Epoca, lnstancia Cuarta Sala, Fuente Semanano Jud1c1al de la 
ederac16n, Torno Quinta Parte, XV, P8gma 82. An1paro dtrecto 2515/58 Josefina Retamosa Fernandez 
~ de sept1embre de 1958 Unanim1dad de cuatro votes Ponente Arturo Martinez Adan1e 
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4. Un ultimo elemento o caracteristica general que ser\ala el maestro de la 
:ueva, consiste, en sus palabras, en que "el dato relevante en la rescisi6n radica en !a 
::ircunstancia de que se trata siempre de un acto humane carente de necesidad fisica, par 
lo tanto, que pudo haberse evitado"167

, es decir, que el despido se vincula y opera solo a 
partir de una conducta culposa del trabajador. 

Respecto a las causas concretas de despido que establece la Ley solo haremos 
una breve referencia, pues dada su composici6n y contenido se comprenden por si 
mismas yen la mayorla de los cases no requieren explicaci6n. 

Conforme al articulo 47 de la Ley Federal del Trabajo, que servira de guia para este 
an8.!isis, las causales que facultan al patr6n para resc1ndir la relaci6n de trabaJo sin 
responsabilidad son: 

1. Engar\arlo el trabajador o en su caso el sindicato, con certificados falsos o 
referencias en las que se atribuyan al trabajador capacidades, aptitudes o facultades de 
que carezca. 

Paco se puede decir sabre esta causal; en primer lugar, que el 
incumplimiento evoca a la falsedad de documentos que certifiquen la capacidad del 
trabaiador o le atribuyan una facultad de la que carece, coma par ejemplo pudiera ser la 
licencia de chofer, en el case de esa actividad. 

Partiendo del ejemplo propuesto quiza solo valga la pena reflexionar acerca 
de la diferencia entre la causal de suspension par falta de documentos y esta causa de 
rescision. 

En el case de la suspension, donde se presume la confesion de! trabajador 
en el sentido de que carece del documento par causas que no le son imputables, solo se 
permite al patron dejar de cumplir con su obligaci6n de pagar el sueldo y se deja a salvo la 
vida de la relacion de trabajo para que se reanude una vez superada la causa que origino 
la suspension, en el supuesto de la rescisi6n se puede hablar de un autentico desp,do 
sancionador, pues la falta de honestidad de! trabajador hacia con su patron le importa la 
resolucion de\ vinculo de trabajo que bajo otras circunstancias habria sido proteg1do, lo 
cual nos remite a las nociones de falta culposa que atribuimos con anterioridad a las 
causales de despido. 

Fina\mente, cabe destacar que la referencia que se hace al sindicato se 
dirige a las mismos aspectos, pero para las casos de empresas en las que opera la 
clausula de exclusion, par virtud de la cual el sindicato titular del contrato colectivo tiene el 
derecho de proponer al patron la contratac,on de las trabajadores que estime mas 
adecuados para cubrir un puesto determinado, y que esta causal de rescision pierde ese 
caracter si el trabaJador se mantiene el puesto par mas de treinta dias. 

161Mario de la Cueva, Ob. Cit, p 241 
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2. lncurrir el trabajador, durante sus labores, en faltas de probidad u honradez, 
actos de violencia, amagos, inJurias o malos tratamientos en contra de\ patr6n, sus 

nil1ares o del persona! directive o administrative de la empresa o establecim1ento, salvo 
e medie provocaci6n o que obre en defensa propia 

Para que se pueda alegar la configuraci6n de esta causal de desp1do se 
~u,ere la confluencia de las siguientes elementos: a) no solo se necesila que 
ectivamente exista la falta de probidad, injuria o violencia contra el patron, familia o 
presentanles, sino ademas; b) que esta se lleve a cabo durante la Jornada de trabajo; c) 
1 el caso de las injunas, que las palabras realmente tengan el animo de ofender, y d) en 
:; casos de v1olencia, amago o ma!os tratos, que la conducta no se presente coma la 
,tural respuesta del trabajador en defensa de sus derechos o mtereses. 

Esta es quiza la causal en la que mas aplicable resulta lo senalado acerca de 
facultad otorgada a la autoridad laboral para decidir cuando existe efectivamente una 

,usa de despido, pues s61o a ella compete discernir cuando efeclivamente se esta frente 
una falta de probidad u honradez o a una injuria, lo cual de ninguna manera resu\la fac·,1, 
1es se trata de terminos muy amp\ios y la norma solo aporta los elementos senalados. 

En auxilio de la funci6n asignada a la auloridad laboral, nuestro maxima 
bunal ha sei\alado que "\a falta de probidad se caracteriza par un manejo en el 
3sempeiio de las !abores, mediante actos carentes de honradez"168, mientras que para e! 
,aestro de la Cueva, "la idea de probidad plantea la rectitud de animo y la honradez en el 
orar"169

. La amplitud de esos conceptos ha generado que, no sin cierta raz6n, la doctnna 
spanola haya dicho que esta es una causal que comprende a todas las demas 170 

Acerca de las injurias Mano de la Cueva senal6 que para su tipif1caci6n no es 
uf1ciente el simple pronunciamiento de las palabras, sino que se requiere que estas 
~ngan la intenci6n de denostar171

, apreciaci6n que tiene valor no s6!o par !as grandes 
portac,ones del maestro a la doctrina de nuestra d1sciplina, sino tambien por venir de 
lguien que form6 parte de la comisi6n encargada de la redacci6n de la Ley Federal del 
'rabajo v,gente, es decir, de quien sin lugar a dudas sabe cual es el significado real que 
e quiso dar al termino. 

3. Cometer el trabajador contra alguno de sus companeros, cualquiera de las 
1ctos enumerados en la fracci6n anterior, si coma consecuenc\a de e\\os se attera la 
lisciplina de\ lugar en que se desempene el trabajo. 

En esta causal resulta evidente la aplicabilidad de los comentarios vert1dos a 
irop6s1to de la anterior, pues coma se desprende de la misma, se refieren al mismo t1po 
le actos, por lo que le resultan aplicables las mismos comentanos. en \os lerminos 
,xpuestos 

68 C1tado par Mario de la Cueva en El Nuevo Derecho Mexicano del Tr2.baJO, p 244 
G
9 Mano de la Cueva, Ob. Cit, p 244 

7° C1tado par Carlos Reynoso Castillo, en El Desp1do lnd1v1dual en Ame:ica Latina. p 159 
11 Mano de la Cueva, Ob Cit , p 245 

-- ....... 
~ ;' :.:' ; 
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Lo llnico que quiza quepa aclarar es que dichos actos son considerados 
omo causal de rescisi6n s6!o cuando se ejecutan durante la jornada labora[, pues de otra 
1anera no se entiende que puedan afectar "la disciplina del lugar en que se desempeiie el 
·abajo". 

4. Cometer el trabajador, fuera del servicio, contra e\ patron, sus familiares o 
-ersonal directive o administrative, alguno de las actos a que se refiere el numeral dos. si 
on de !al manera graves que hagan imposible el cumplim,ento de la relacion de trabajo. 

Tambi8n en este caso resultan ap\icab\es !os comentarios hechos con mottvo 
le la causal de despido seftalada en e! numeral 2, pues en e!la misma se hace referencia 
1 ese tlpo de actos. La Unica aclaraci6n pertinente es la relativa a cuando las actos 
evistan una gravedad que hace imposible el cumplimiento de la relacion de trabajo. 

Tai consideraci6n es una mas de las decisiones que compete tomar a la 
1utoridad laboral, quien coma se habia ya mencionado, tiene siempre la gran 
esponsabilidad de decidir cuando se esta efectivamente frente a una causal de despido y 
:uando no. 

5. Ocasionar el trabajador, 1ntencionalmente, per1u1c1os materiales durante el 
lesempefio de las labores o con motivo de ellas, en las edificios, obras, maquinaria, 
nstrumentos, materias primas y demas objetos relacionados con el trabajo. 

Ademas de la evidente protecci6n que se otorga a las intereses del patron, 
)odrian destacarse dos consecuencias claras de esta causal; con ella se busca no 
;olamente garantizar las bienes del patr6n, sino las elementos necesarios para que el 
rabajo pueda seguir prestandose, es decir, el despido del trabajador se puede considerar 
;omo una sanci6n par !levar a cabo actos que pongan en riesgo la fuente de trabaJo no 
;olo de el, sino tambien de sus compafieros trabaJadores Asimismo, resulta evidente que 
Jada el perjuicio material que intencionalmente se causo a sus bienes, para el patron seria 
altamente confl1ctivo mantener la relaci6n de trabajo con el trabajador pues, en palabras 
Jel maestro de la Cueva, "la intenci6n de causar perjuicios es prueba de bajeza de 
3.lma"1?2_ 

6. Ocasionar el trabajador las per1u1c1os de que habla el numeral anterior, 
s1empre que sean graves, sin dolo, pero con neg\igencia tal que e\la sea \a causa (mica del 
perjuicio. 

Sabre el particular resultan apl1cables las comentarios relat,vos a la causal 
anterior, con el (mica cambio de que el requisite es que la conducta se deba 
exclusivamente a la negligencia del trabajador, es decir, que con tan solo haberla llevado a 
cabo en forma diligente no se habria causado el perju1c10. 

7 Comprometer el trabajador par su imprudencia o descuido inexcusable. la 
seguridad del establecimiento ode las personas que se encuentren en el. 

1n Ibidem 
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Al igual que en el caso anterior, resultan aplicables los mismos comentarios, 
,s tambien en este caso se tutela la colectividad trabajadora. 

8 Cometer el trabajador actos ,nmora\es en el establecimiento o lugar del 
,ajo. 

Como en \os casos de otras causales de despido, esta se deriva de las 
igaciones impuestas al trabajador, pues como se expuso en el apartado 
respondiente, la ejecuci6n del trabajo no es la (mica obligaci6n del trabajador, s,no que 
:lebe desarro!!ar conforme a las condiciones establecidas en la propia ley e inc!uso en 

reglamentos interiores de trabajo, que por si mismos pueden ser fuente de 
igaciones. 

En este caso no hay mucho masque agregar, pues al igua\ que con todas las 
,sales de despido, la decision final sobre la actualizaci6n o no de la causal alegada. 
responds a la autoridad laboral, por lo que es ella misma la que determinara si en 
1lidad se esta frente a un acto inmoral del trabajador. 

Lo unico que se podria agregar es que, muy probablemente, esta causal de 
spido busque asegurar que se mantenga la disciplina en los centros de trabajo 

9. Revelar el trabajador los secretos de fabncaci6n o dar a conocer asuntos de 
·acter reservado, con perjuicio de la empresa. 

Al igual queen el caso anterior, en este ex1ste una estrecha vinculac16n entre 
causal de rescisi6n y el incumplimiento de una obligacion del trabajador (art. 134 -XIII), 
la que, en opini6n de Mario de la Cueva 173

, se desprende que no necesariamente se 
1uiera que se haya realizado un dafio, sino que basta con la pos1b1lidad de que este 
urra. 

Par otra parte, en nuestra op,nion, resultan tambien aplicables los 
mentarios realizados con mot1vo de la causal consistente en la generaci6n intencional 
perJuicio a las bienes de\ patron, pues tambien en este caso se protege su patrimonio y 

fuente de trabajo de \os compafieros del infractor, y se hace dific1\ la continuaci6n de la 
acion de trabajo. 

10. Tener el trabajador mas de !res faltas de asistencia en un periodo de treinta 
as, sin permiso del patron o sin causa justificada. 

Es evidente que esta es una causal que responde tambien al incumplim,ento 
, una obligaci6n par parte de\ trabajador, pues si se ausenta de su centro de labores no 
,ede llevar a cabo el trabajo contratado. 

En cuanto al c6mputo de las faltas para que constituyan causal de despido, 
Suprema Corte de Justicia de la Nac16n dicta junsprudencia de la que se desprende que 

s: tre1nta dlas comienzan a contarse a partir de !a primera fa!ta que se senate coma 
otivadora del despido, sin atender a las meses ca!endario. 

Idem, p 246 
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,I trabajador (art. 134 - II), pues ademas de! incumplimiento a su obligaci6n, con ello 
1ede poner en riesgo no solo su salud y seguridad, s1no tambien la de sus companeros. 

13. Concurrir el trabajador a sus labores en estada de embriaguez o bajo la 
fluencia de a!glln narc6t1co o droga enervante, salvo que, en este Ultimo caso, ex1sta 
escripci6n medica. Antes de iniciar su servicio, el trabajador debera poner el hecha en 
inocirniento del patr6n y presentar la prescripci6n suscrita por el medico 

En este caso a.demas de la correspondiente correlac16n con las proh1b1ciones 
;tablecidas a las trabajadores par el articula 135 en sus fracciones IV y V, de la Ley 
aderal del Trabajo, se puede advertir que de nueva cuenta se busca proteger la 
,guridad de las trabajadores y del centro de trabaJo, asi coma la disciplina en el lugar, 
1es evidentemente un trabajador bajo las efectos de! alcohol o de algun enervante no 
,za de las mismos reflejas y capacidad que cuando se encuentra libre del 1nflu10 de esas 
Jstancias. 

Respecto al uso de drogas, la propia ley establece la salvedad de que estas 
~ consuman par prescripci6n medica, en cuyo caso no se considerara coma causal de 
aspido justificado; sin embargo, para que tal excluyente opere, se requiere que el 
abajador haga !al situaci6n del canocimiento del patron y pruebe su prescripci6n med1ca, 
ntes de iniciar su trabajo, pues de esa manera el patron podra 1uzgar si ella genera algun 
aligro para los bienes de su propiedad o las demas trabajadores. 

14. La sentencia ejecutoriada que imponga al trabaJador una pena de prisi6n, 
ue le impida el cumplimiento de la relaci6n de trabajo. 

Al analizar la suspensi6n v1mos que la pnsi6n prevent1va una causa de esa 
,ed\da; asimismo, dijimos que ello se establecia asi para evitar que en ese momenta se 
asolviera la relacion laboral y, en caso de que no se decretara la culpab1lidad del 
·abajadar indiciado, este pudiera regresar a su trabajo 

En las casos que finalmente se decreta la culpabil1dad del trabajador y este 
s sentenciado, se perm1te al patron rescindir la relaci6n de trabaja, pera siempre y 
uanda este se vea imped1da para prestar el trabajo para el que fue contratada, pues 
uando el trabajador pueda gozar de libertad cauc1onal y no se vea imped1da para 
ontinuar con la prestacion de su trabaJo, la relac16n subsistira a pesar de su culpab1l1dad, 
alvo que el delito imputado haya sido cometido en contra de su patron, caso que 
onstituiria una causal de despido autonoma. 

15 Las analogas a las establecidas en las fracciones antenores, de igual manera 
iraves y de consecuencias semejantes en lo que al trabajo se refiere. 

Lo relativo a las causas an81ogas reviste una importanc1a especial, pues s1 
,ien obedece a la imposibilidad de agotar todos \os supuestos que pueden llegar a 
ienerar consecuencias graves respecto de las efectos de la relaci6n de trabaJo, al grado 
al que hagan dificil o imposible su cont1nuaci6n, ello no just1f1ca ni constituye un portal 
,b,erto para que las patronos puedan establecer motu proprio nuevas causales de 
lesp1do, sine que una vez mas sera la autoridad laboral quien defina sin en efecto ha lugar 
, la resoluci6n de la re\ac16n de traba10. 
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Al respecto, el maestro de la Cueva senala en la obra que hemos ven,do 
:onsultando176

, que para la operaci6n de esa causal se requiere acreditar la existenc\a de 
os siguientes elementos: 

a) Que la conducta alegada coma causal de despido sea analoga a 
;ualqu,era de las senaladas expresamente coma tales par la Ley Federal del Trabajo. 
J1cha exigenc1a se traduce, en nuestra opini6n, en que el patr6n que pretende demostrar 
a justificaci6n del despido con base en una causa an31oga, debe sefialar expresamente a 
~ual de las senaladas expresamente, considera que es analoga, asf coma !as 
~ircunstancias y razonamientos en que se apoy6 para llegar a tal conclusi6n. 

b) La conducta debera representar incumplimiento a una obl\gac16n 
fundamental o importante del trabajador, es decir, debe ser de naturaleza grave. 

c) Las consecuencias o efectos de la conducta sobre el trabajo deben ser 
,gualmente perniciosos que las generadas par las causales de despido expresas. 

A continuaci6n se transcriben dos ejecutorias de nuestro maxima Tribunal, de 
las que se desprenden los elementos senalados con anterioridad, y las cuales permiten 
una mayor comprensi6n de! tema, para lo cual nos permitiremos resa!tar las partes en que 
se basa lo expuesto por nosotros. 

"RESCISION, CAUSALES DE, DE LA RELACION LABORAL. CAUSAS 
ANALOGAS. Cuando el trabajador, en el desempeno de sus labores o con motivo de las 
mismas, injuria a la administradora del hotel que la empresa contrat6 para que 
pernoctaran sus trabajadores, deja de cump/ir con la obligaci6n que le impone fa Ley de no 
alterar el orden, ni injuriar a realizar malos tratos que afecten gravemente a la empresa, y 
par tanto se situa en la causa de rescisi6n de su contrato de su contrato de trabajo a que 
se refiere la fracci6n XV, en re/aci6n ana/6gica con las fracciones II y VI def articu/o 47 de 
la Ley Federal del Trabajo, par constituir una causa de igual manera grave y de 
consecuenc,as semejantes en lo que al trabajador se refiere, pues afecta con su conducta 
el prestigio y la seriedad de la empresa."177 

"RESCISION DE LA RELACION DE TRABAJO, CAUSAS ANALOGAS DE. 
La fracci6n XV del articulo 47 de la Ley Federal del Trabajo, establece coma causas de la 
resc1s16n de la relaci6n de trabajo, sin responsabil1dad para el patron, "Las analogas a las 
estab[ecidas en las fracciones anteriores, de igual manera graves y de consecuen·ctas 
semejantes en lo que al trabajo se refiere"; de manera que el demandado al invocar es/a 
disposici6n legal coma causal de rescisi6n, debe re/acionarla con alguna de aqueflas 
contenidas en las fracciones precedentes, a fin de estar en aptitud de comparar y 
determinar si las hechos motivadores del despido son igualmente graves y de 
consecuencias semejantes en lo referente al trabajo, ademas que de no hacerse asi, se 

176 Mano de la Cueva, Ob Cit, p 249. 
177 Secretaria de\ TrabaJo y ?rev1s16n Socia\, lnstituto de lnvestigaciones Jurid1cas de la UNAM, Sistema de 
lnformac1on Juridico Laboral, Folio 26029 Junsprudenc1a y tes1s a1sladas 7a.€poca Amparo d1recto 1868/74 
Marfa Antorneta Teran Palkov1cs 9 de agosto de 1974 5 votes Ponente. Maria Cristina Sa!moran de 
Tamayo Semanano Jud1c1al de la Federac16n. septima epoca. vo!umen 68, 5a parte, p. 27 
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,va al actor de la oportunidad de preparar su defensa y aportar pruebas para abatir la 
usal ana!oga correspondiente."178 

4 La prescripci6n de las acciones en el Derecho del Trabajo. 

La Ley Federal del Trabajo se encarga de esta figura en su Titulo Decimo, el cual 
, compone de siete articulo (516 a 522); sin embargo, en ninguno de ellos se prec1sa ni 
significado ni cuales son los efectos de dicha instituc16n, slno que se !imita a estab!ecer 
s bases para su operac16n, es decir, que el derecho del trabajo, a diferencia de lo que 
,cede con la teoria del nesgo, en el caso de la prescripci6n no se ha creado una ligura 
opia de la materia. 

Conforme a la opin16n de Mario de la Cueva 179
, ello obedece a que la definic16n y 

aria del derecho civil sabre esta figura colma las neces,dades de! derecho del trabajo, 
)r lo que no ha sido necesario abundar en el tema. Nos encontramos entonces ante una 
stituc16n del derecho civil, tronco de! que se desprendi6 nuestra disciplina, que aun se 
antiene vigente en el derecho de! trabajo, la cual sin embargo, se ha moldeado a las 
cigencias de la materia laboral, coma una situaci6n de hecho determinada por la norma 

Con lo anterior se quiere decir que si bien la doctrina ha reconocido que la 
gulaci6n de la prescripc16n parte de las bases establecidas por el derecho civil, en la 
·actica y de hecho, el derecho de! trabajo ha establecido modalidades a la misma, pues 
ada su irnperatividad y la ,rrenunciabilidad de los derechos que consigna en favor de los 
abajadores, asi como la especificaci6n de los efectos que podra tener la f,gura en 
Jestra materia, podemos hablar validamente de que en materia laboral, la prescnpci6n 
me un significado d1ferente al que le otorga el derecho civil, no obstante comparta sus 
ices 

De esta manera, encontramos en primer lugar que para el derecho civil, la 
,rescripci6n es un media de adquirir bienes o de liberarse de obligaciones, mediante el 
anscurso de cierto t,empo, y bajo las condiciones establecidas par la ley"

1
". 

En un sentido similar la define el Dr. Guillermo Cabanellas, para qu1en la 
·escripci6n es la "conso!idaci6n de una situaci6n jurid1ca por efecto del transcurso del 
ampo; ya sea convirt1endo un hecho en derecho, coma la posesi6n o propiedad; ya 
3rpetuando una renuncia, abandono desidia, inactividad o impotencia"181

. 

Sin abundar en detalles que no corresponden a la materia de esta investigaci6n, 
Jdemos destacar rapidamente las elementos que se desprenden de las definiciones 
Jortadas y las cuales han sido distinguidos desde s,empre por la doctnna; el elemento 

3 Idem, Folio 28271 Jurisprudenc1a y tests aisladas ?a.E!poca. TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO 
IRCUITO Amparo directo 38/75. Rafael Hernandez Martinez 22 de junio de 1976 Unan1m1dad de votos 
)nente Ricardo G6mez Azcarate Semanario Jud1c1al de la Federaci6n, sept1ma epoca. vol 90, 6a parte. 
74. 

~ Mario de la Cueva, Ob Cit, p 603 
) Cod1go C1v1I para el Drstnto Federal en materia comlln y para toda la Repllbl1ca en matena federal, art 
135 
1 Guiller n10 Cabane!las, Ob Cit , p 215 
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etonante de las efectos de esta figura es el simple transcurso del tiempo, y solo en 
lgunos casos se sujetan sus efectos a condiciones establecidas por la propia ley: 
simismo, destaca que los efectos de la prescripci6n se ligan igual a la adqu1sici6n que a 
1 perctida de derechos, par lo que se ha distinguido entre prescripci6n adquisit1va o 
ositiva y, la que en realidad nos interesa para las efectos de la investigacion, prescnpcion 
egativa, extintiva o liberatoria. 

En materia 1abora1, coinciden junsprudencia 182 y doctrina 183
, dado el contenido de 

,s articulos que regulan lo relative a la prescripcion, esta solo opera es su forma negat,va, 
s dec,r, que (micamente provoca la perdida de determinados derechos derivados ya de 
,s contratos de trabajo, coma de la propia ley, coma consecuencia del abandono de las 
1ismos. 

La prescripci6n negativa entonces es la exoneraci6n de obligaciones mediante el 
·anscurso de cierto tiempo y bajo las cond1ciones establecidas par la ley, par no exigirse 
u cumplimiento184

. Par otra parte, nuestro maxima Tribunal ha manifestado que "es la 
,ancion impuesta par la ley al acreedor que demuestra falta de interes al no ejercitar las 
1cciones en tiempo"185. 

Una ultima caracteristica que se debe destacar es que, en materia laboral, la 
,rescripcion nunca podra afectar un derecho objetivo vigente, sino en todo caso un 
ferecho subjetivo, s61o la relacion deudor acreedor, es decir, que unicamente opera 
especto de un acto o hecho juridico concreto entre dos personas, pues queda claro que 
,xtender sus efectos a la disposicion legal implicaria en la realidad una reforma legal. 

Para ejemplificar lo expuesto, incluso en la materia de esta investigacion, cuando un 
rabajador tiene mas de tres inasistenc,as en un periodo de 30 dias y el patr6n no eJerce el 
Jerecho que par ese hecho nace en su favor, consistente en la facultad de despedirlo. 
Jentro del termino que para ello le otorga la ley (un mes), este prescribe; sin embargo, en 
::aso de que e! trabajador acumulara nuevamente mas de tres inasistencias en un periodo 
Je 30 dias, naceria otra vez el derecho del patron a rescindir la relacion de trabajo; es 
Jecir, la causal de rescisi6n nunca resultara afectada, lo (mica que se modifica es que la 
conducta especifica del trabajador que se adecuo a la hip6tesis de despido deja de tener 
el caracter de causal de rescisi6n par el simple paso del tiempo y, en consecuencia, el 
patron no puede mas despedirlo con base en ese comportamiento especifico e individual 

Esta caracteristica obedece a que la relaci6n de trabajo es de tracto sucesivo, es 
decir, que no se agota en un solo momenta, sino que una vez nacida sus efectos se 
prolongan en el tiempo y cada uno de ellos es nuevo, independiente del anterior e 
identificable ind1vidualmente. 

182 Suprema Corte de Justicia de la Nac16n, Sistema !US 2000, Prescnpci6n adqu1s1t1va No existe en matena 
laboral para adquinr puestos en prop1edad Sept1ma Epoca, lnstanc1a· Cuarta Sala, Fuente: Semanano 
Judicial de la Federac16n, Torno: 72 Quinta Parte. P3gina: 15 Amparo 01recto 2586/74. Valente Aldaco 
Gonzalez 5 de d1c1embre de 1974. Cinco votos Ponente Jorge Saracho Alvarez 
183 Mario de !a Cueva, Ob Cit. p 603 
tM Manue! Borja Soriano. Teoria General de tas Obligac1ones. p 331 
185 C1tado par Juan B. C!1ment Beltran, en Ley Federal del TrabaJo. Comentanos y Junsprudenc1a. p 387 
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Conforme a sus disposiciones, en el derecho del trabajo la prescripc1on opera par 
,la general al cabo de un afio, contado a partir del dia sigu1ente a la fecha en que la 
ligaci6n sea exigible; salvo los casos en que la propia ley establece otro termino186

. 

Las excepciones a la temporalidad con que opera la prescnpcion en materia laboral 
presentan respecto de cuatro diferentes aspectos o conductas· a) las relativas a la 

scision de las relaciones de trabajo, y de la (mica que nos ocuparemos en este trabaJo, 
las que se refieren a la imposicion de medidas disciplinarias y de las descuentos en los 
lanos; c) lo concerniente a las riesgos de trabajo, y d) la accion para solic1tar la 
~cuci6n forzosa de un laudo 187 

El derecho del patron para despedir a las trabajadores que incurren en alguna de 
; causales de rescision prescribe, conforme a la fraccion I del articulo 517, en un mes 
1 el mismo precepto se establece que dicho plaza comenzara a correr a partir del dia 
Juiente a la fecha en que se tenga conocimiento de la causa de separacion, de la tercera 
ta en un periodo de 30 dias, o desde el momenta en que se comprueben las errores 
metidos, o las perdidas o averias imputables al trabajador, segun sea la causal de que 
!rate. 

Respecto al compute del termino para que opere la prescripcion, cabe destacar 
emas, que conforme al articulo 522 de la propia Ley Federal del Trabajo, "las meses se 
,ularan par el numero de dias que les corresponda El primer dia se contara complete, 
n cuando no lo sea, pero el ultimo debe ser complete y cuando sea feriado, no se tendra 
r completa la prescripcion sino cumplido el primero util siguiente". 

Requiere tambien una mencion especial, el caso de las despidos que, conforme al 
,lamento interior del centre de trabajo o empresa de que se !rate, requieran de una 
restigacion previa en la que se compruebe que el trabajador incurrio efectivamente en la 
usal que se le imputa, supuesto respecto del cual el Poder Judicial Federal ha 
anifestado que el termino que se otorga al patron para despedir al trabajador empieza a 
rrer, conforme al citado articulo 517 de la Ley Federal del Trabajo, a partir del dia 
Juiente de que se tiene conocimiento de la causal de despido, plaza en el que 
ralelamente se debera en todo caso llevar a cabo la investigac,on conducente, pues de 
nsiderarse que empieza a correr a partir de que se concluya la investigacion, se dejaria 
arb1trio del patron el establecer la fecha en que conocio las faltas que orig,naron el 

ispido, la pr8ctica misma de la investigaci6n y, en consecuencia, dejarla sin efecto el 
,zo establecido par la ley. 188 

·· 

Cabe destacar que respecto al mismo asunto, es decir, acerca de\ momenta en que 
debe empezar a computar el tiempo para que opere la prescripcion cuando se debe 

acticar una investigacion, el Segundo Tribunal Colegiado del Decimo Novena Circuito 
solvio que el mes de plaza otorgado al patron para despedir al trabajador corre a partir 

Ley Federal de! Trabajo, art. 516. 
Mano de la Cueva, Ob. Cit., p. 606. 
Suprema Corte de Just1cia de la Nacr6n, Sistema IUS 2000, Prescnpci6n, C6mputo para la Tratandose 
lnvestigac16n Administrat1va Octava f:poca. lnstanc1a· Segundo Tribunal Coleg1ado del Quinto C1rcu1to. 

ente Semanario Jud1c1al de la Federac16n, Torno IX, Junia de 1992, P3gina· 404 Amparo D1recto 366/91 
m6n Ennque Cer6n Brisei'lo y otro 13 de noviembre de 1991 Unarnmidad de votes Ponente Adan 
berto Villarreal Castro Secretarra Rosa Eugenia G6n1ez Tello Fosado 
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e la fecha en que se le notifica el resultado de la investigacion, cuando esta es realizada 
or un organo ajeno a el (par ejemplo en el caso de auditorias real1zadas por despachos 
xternos), o bien, a partir de que se concluye la investigaci6n, cuando la efect(Ja 
irectamente el patr6n, a traves de sus 6rganos intemos o representantes 189

. 

En nuestra opinion debe prevalecer el criteno adoptado por el Segundo Tribunal 
:olegiado del Quinto Circuito, es decir, que cuando resulta necesario llevar a cabo una 
westigacion para acreditar la comisi6n de la falta par parte del trabaJador, !al indagatoria 
e debe reahzar dentro del plaza de 30 dias otorgados al patron para despedir al 
·abajador, pues de lo contrario, efectivamente se haria nugatono el termino establec1do 
,or la ley, en perjuicio del trabajador. 

Finalmente, solo resta senalar que las articulos 520 y 521 de la Ley Federal del 
-rabajo establecen los cases en que no puede correr o se interrumpe el termino para la 
lrescripci6n. 

189 Suprema Corte de Just1c1a de la Nac16n, Sistema IUS 2000, Prescnpc16n de la Acc16n de Resc1s16n 
Laboral, Fecha de lnicio de la, Conforme al Articulo 517, Fracc16n I, de !a Ley Federal del TrabaJo Novena 
Epoca. lnstancia· Segundo Tribunal Colegiado def Oecimo Novene Crrcuito. Fuente: Semanano Jud1c1al de la 
Federac16n y su Gaceta. Torno: VII, Mayo de \998, Tes1s. XIX. 20 28 L, Pag\na 1046 Amparo D1recto 
680/96 lnst1tuto Mexicano del Petr61eo 24 de nov1embre de 1997 Unanim1dad de votos Ponente· Olga 
Ileana Saldar"'ta Duran Secretano Jesus Martinez Vanoye 
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CAPlTULO Ill 

EL CONTROL ADMINISTRATIVO DE LA FUN Cl ON PUBLICA 

Hemos analizado ya lo relative a la ubicac16n y naturaleza de las orgarnsmos 
scentralizados de la administraci6n publ1ca y el regimen laboral aplicable a sus 
bajadores, asi coma las instituciones, conceptos y figuras del derecho del trabaJo, 
acionadas con la 1nvestigac16n, y v1mos que ocupan e! !ugar de auxiliares del Poder 
,cutivo, integrando lo que se ha llamado administraci6n publica paraestatal. 

Es asi coma se va configurando el problema cuyo analisis constituye el ob1eto 
1tral de la presente investigaci6n, pues mientras que par un !ado se considera que las 
aciones de trabaja entre las arganismas descentralizadas y sus trabajadares se deben 
1ir par el apartada "A" del Articula 123 Canstitucianal, quitandales a estas el caracter de 
bajadores al servicia del Estada, par el otro, coma parte de la adm1nistraci6n publica 
raestatal, son constderados coma servidores pUb!icos y, en consecuencia, sujetos al 
1imen disciplinario y de control establecido para garantizar el correcto desempeno de las 
1ciones pLlblicas. 

En este Capitulo, ademas de anal1zar lo relative a las controles establecidos para 
rantizar el correcto desempeno de las func1ones que se as1gnan a las organismos 
scentralizados en su caracter de aux1liares del Poder Ejecutivo, veremos coma es que 
1unos de sus trabajadores tienen tambien el caracter de servidores pub/1cos, lo cual. sin 
itarles el de trabajadores, les hace sujetos de un regimen disc1plinario especial que 
ntemp!a entre sus sanciones la destituci6n, figura que coma explicamos,190 comparte 
gen e identidad con el despido. 

El Control de la Funci6n Publica. 

Los principios de legalidad y responsabilidad. 

A lo largo de la historia se ha dado forma a diferentes teorias que tratan de explicar 
sde distintos puntos de vista el origen, razones, composic16n, fines y, en general, lo 
ncerniente al estado; sin emb.argo, en todas el/as pademos hablar de un comun 
nominador que, no obstante la motivaci6n y razonamiento que se le de, tiene el mismo 
jetivo, dejar claro que en cualquier caso, el estado s1empre tendra un lim1te a su 
tuaci6n, es decir, que en la teoria del estado, las diferentes autores han considerado 
,mpre que la vida del estado se encuentra regida par un estatuto u orden legal que da 
stento a sus actuaciones y marca las limites que debe respetar. 

Es asi coma aparecen las princip10 de legalidad y responsabilidad materia del 
asente apartado, es decir, constituyen ese con1unto de normas establecidas para 
ntrolar y dirigir, par una parte, el cumpl1miento de las func1ones asignadas a las 6rganos 

gobierno estatales, y par la otra, el e1erc1cio de estas par parte de los servidores 
blicos de que se valen para actuar 

Supra. Capitulo II, 2 3 3 
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El princ1pio de \egalidad es entonces la garantia que la Constituci6n estab\ece en 
var de los gobernados, para que la actuaci6n de la autaridad se circunscriba siempre a 
s funciones que la ley expresamente le encamiende ejecutar y estos tengan :a seguridad 
, que urncamente podran ser molestados par actos de la autoridad, cuanda tal acto tenga 
sustento deb1do. 

Este principio de legalidad, y no nos detendremas mucho mas en su exp\icaci6n par 
o ser parte central de la investigaci6n, nace de lo d1spuesto par el primer parrafo del 
iiculo 16 de nuestra Carta Magna 191

, ya else debe el dtcho comun de que la autoridad 
olo puede hacer aquello que expresamente le este permitido par la ley, es decir, que las 
rganos de\ estado bajo ningun concepto pueden ejecutar acciones que molesten a \os 
articulares, si no cuentan con el debido sustento (fundamentaci6n) y motivaci6n. 

Del principio de legalidad se desprenden las Ires caracteristicas basicas que deben 
svestir a todo acto de autoridad, a) que se emita en forma escrita; b) que la autoridad 
,misora cuente con facultades expresas para llevarlo a cabo, y c) que en el documento 
londe conste su emisi6n, se exprese el precepto que lo funda y la motivaci6n del mismo, 
,s decir, la adecuaci6n del caso concrete sabre el que versa el acto emitido, a la norma 
uridica que le da sustento. 

Finalmente, cabe destacar que este principio rige la actuaci6n de la autaridad no 
;6\o en lo concerniente a la emisi6n de actos de mo\estia para las particulares, stno 
:ambien en lo relative a cualquier actuac16n de la autoridad, es decir, que las serv1dores 
JLlb!icos deben !imitar sus actuaciones a las funciones que expresamente \es confieran las 
,eyes y demas ordenamientos juridicos aplicables, pues de lo contrario incurririan en 
responsabilidad. 

La responsabilidad par su parte, generalmente se asimila a la realtzacion u om,sion 
de determinados actos, es decir, se le vincula con los efectos generados par una conducta 
determinada, sea esta de acci6n o par omisi6n; asi, cuando dicha conducta se encuentra 
contemplada par una norma juridica que ordena o prohibe su ejecuci6n, la responsabihdad 
adquiere el caracter de jurid1ca 

Es asi coma se ligan las principios de legaltdad y responsabilidad, pues m,entras el 
primero se dirige, coma se expuso, a garantizar que las gobernados solo puedan ser 
molestados par la autoridad cuando exista una causa que funde al acto y este sea 
debidamente motivado, el princ,pio de responsabilidad viene a completarlo, al constituirse 
coma la sanci6n para las casos en que el servidor publico incumple con el principio de 
legalidad y actua sin el debido sustento. 

Lo anterior quiere decir que mientras el principio de legahdad otorga defensa al 
particular contra actos que carecen de fundamento, el principio de responsabilidad se 
refiere a la sanci6n que se impone al servidor publico que actu6 sin tener atribuc,ones para 
hacerlo, es decir, que el principio de responsabilidad es la respuesta juridica a las casos 
en que el servidor publico se conduce por fuera del marco legal sentado para guiar su 
actuaci6n 

191 Nad1e puede ser molestado en su persona, fam1ha, domrcrlio, pape/es o poses/ones, sino en v,rtud de 
mandam1ento escnto de la autoridad competente, que funde y motive !a causa legal de! proced1miento. 
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Asi, y desvinculando dichos principios de la ejecuci6n de actos de molestia para los 
:iculares, pues coma se expuso las mismos son aplicables en general a todas las 
Jaciones de los servidores publicos, llegamos a la facultad que tiene el propio estado 
a sanc1onar la conducta de los servidores pllblicos, cuando esta no se apega a 
::!Ch 0. 

A diferencia de! principio de legalidad que coma vimos se encuentra claramente 
resado en el articulo 16 Constitucional, el principio de responsabilidad no ha s1do 
~to de una enunciaci6n expresa en nuestra Carta Magna, en la cual se opt6 por incluir 
ntulo completo (el Cuarto, articulos 108 al 114), en el que se sientan las bases para la 
arminaci6n de las responsabilidades de las servidores publicos. 

Del analisis a las referidos preceptos, se desprende que la responsabilidad de las 
1idores publicos se puede generar ya por ejecutar acciones que !es son prohibidas, 
10 par omitir aquellas que !es son obligatonas, es decir, que se deriva de un 
1mplimiento, pero como su actuaci6n coma autoridad se encuentra tambi8n sujeta a! 
cipio de legalidad, pueden ademas incurrir en responsabilidad par llevar a cabo actos 
a realizaci6n no !es haya sido atribuida expresamente. 

Los tipos de responsabilidad en que pueden 1ncurrir las servidores publicos son: 
tica, penal, administrativa y civil. 

Par otra parte, antes de iniciar el analisis de las diferentes tipos de 
Jonsabilidades en que pueden incurrir los servidores publicos, haremos referencia a un 
cepto de! termino responsabilidad, respecto de! cual dice el Diccionario de Derecho 
ral del Dr. Guillermo Cabanellas, que es la "obligaci6n de reparar y satisfacer por uno 
mo o, en ocasiones especiales, par otro, la perdida causada, el ma! inferido o el dano 
sionado" 19:z 

Pese a que dificilmente se podria hacer algun reproche al contenido de la definici6n 
da, y aun cuando resulta apropiada para los efectos el anal1sis que se hace en la 
sente investigaci6n, cabe destacar que para nuestros efectos resulta mas Util asoclar la 
a de la responsabil1dad con una conducta indebida de! servidor publico que, como 
amos en los siguientes subapartados, le implica una sanci6n, en la que, la mayoria de 
veces, efectivamente se rncluye la reparaci6n de! daiio o perjuicio causado. 

Las responsabilidades de los servidores publicos. 

Como vimos en el apartado anterior, en el Titulo Cuarto de nuestra Constituci6n, se 
ablecen las bases para la determinaci6n de las responsabilidades en que pueden 
Jrrlr las servidores pllblicos con motivo de sus actuaciones; asimismo, se expuso que 
as pueden ser de cuatro tipos, politica, penal, civil y administrativa. 

}uillermo Cabanellas, Ob Cit, p 432 
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En el presente apartado se referiran en forma breve los conceptos y elementos mas 
importantes de la responsabilidad politica, penal y civil, y se reservara un desarrollo mas 
profundo de lo relative a la responsabilidad administrativa para el siguiente apartado, pues 
mientras que las tres primeras no tienen rnayor relevancia para en la materia de la 
presente investigaci6n, lo concern1ente a la responsabilidad adm1nistrativa de !os 
servidores publicos constituye parte del nucleo central del problema que se anahza 

Antes de iniciar el analisis de los diferentes tipos de responsabilidades, a efecto de 
comprobar que en ciertos casos los trabajadores de los organismos descentralizados son 
al mismo tiempo servidores pUblicos, haremos una breve referencia a ese concepto. 

En ninguno de los dilerentes ordenamientos legales sabre la materia se establece el 
concepto de servidor publico, pues en nuestra Carta Magna se opt6 por enunciar a los 
diferentes funcionarios estatales, de los Poderes de la Union y de\ Gobierno de\ Distrito 
Federal que deberan ser considerados como tales, y se otorg6 a las legislaturas estatales 
la facultad de hacer lo mismo en el marco de su soberania, lugar de definir el termino.193 

En la presents investigaci6n nos limitaremos a seiialar quienes deben ser 
cons,derados coma servidores publicos de la Administraci6n Publica Federal para efectos 
del sistema de responsabilidades establecido por el Titulo Cuarto de nuestra Const1tuci6n, 
y asi encontramos que conforme al articulo 8 Constitucional, un servidor pllblico es "en 
general, toda persona toda persona que desempefie un empleo, cargo o comisi6n de 
cualquier naturaleza en la Administraci6n Publica Federal". 

Por su parte, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Publicos, 
reglamentaria de! Titulo Cuarto de nuestra Constituci6n, al establecer su amb,to personal 
de ap[icac16n, es decir, quienes deben ser considerados coma servidores pllblicos, remite 
a lo seiialado par el citado articulo 108 Constitucional, y solo agrega que lo seran tambien 
"todas aquellas personas que manejen apliquen recurses econ6micos federales". 194 

Vista desde esa 6ptica, el caracter de servidor publico obedece solo al vincu\o 
laboral que se establece, en nuestro caso, entre la administraci6n publica federal y sus 
trabajadores, sin importar su cargo y jerarquia dentro de! aparato burocratico, es decir, 
nace en el momenta que la persona formaliza la prestaci6n de sus servicios o queda 
facultado para desempeiiar algun cargo o comisi6n en alguna de las diferentes 
dependencias y entidades que conforman a la administraci6n publica federal, y por 
consecuencia muere al extinguirse dicho vfncu!o. 

Con base en todos estos elementos es que se ha definido el termino de servidor 
publico, como "aquella persona fisica que ha formalizado su relaci6n juridico laboral con el 
Estado mediante un nombramiento prev,amente expedido par el 6rgano administrativo 
competente, o en su defecto, que figura en las listas de raya de las trabajadores 
temporales, y que legalmente lo posibilita para desempenar un empleo, cargo o com1si6n 
en el Gobierno Federal, en el Gobierno del Distrito Federal, en las Gobiernos Estatales o 
en los Gobiernos Municipales". 195 

193 Const1tuc\6n Politica de \os Estados Unidos Mextcanos, art 108, 
114 Ley Federal de Responsab1l1dades de las Serv1dores PUbilcos, art 2°. 
t% Sergio Monserrit Ortiz Soltero, Responsablhdactes Legates del Jos Servidores PUbhcos, p 5 
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.2.1 La responsabilidad politica. 

Conforme a la fraccion I del articulo 109 Constitucional, incurre en responsabilidad 
,oiitica el serv1dor publico que en el ejercicio de sus funciones incurra en actos u 
,misiones que redunden en perjuicio de los intereses publ1cos fundamentales o de su 
luen despacho. 

Los servidores publicos que pueden ser sujetos de juicio politico y, en consecuencia 
ncurrir en ese t1po de responsabilidad, son senalados en forrna expresa por el articulo 11 O 
ie nuestra Constituci6n. Al respecto, a efecto de evitar extendernos en un tema que no es 
~I principal de esta investigacf6n, podemos decir que se trata de las personas ffsicas que 
,cupan la t,tularidad de las principales instancias de las Poderes de la Union y del 
3obierno del D1strito Federal, y destacar exclusivamente que entre estos se encuentran 
as directores generales de organismos descentralizados. 

La inclusion de los directores generales de organismos descentralizados obedece a 
1ue "la naturaleza politica de sus funciones, al asimilarlos a los secretaries de despacho y 
efes de departamento administrative, por !o que se reftere a sus relaciones con el 
::ongreso de la Union ya que dada la expansion que ha registrado el sector paraestatal, 
ouidan recurses y tienen a su cargo funciones de tal trascendencia, que va mas alla de las 
3sferas administrativas y penal, por lo que deben ser sancionados con penas polfticas, s1 
su conducta redunda en perjuicio de los intereses publicos fundamentales y su buen 
jespacho"196

. 

Los servidores pllblicos estatales tambien podran incurrir en responsabilidad 
polit,ca, pero solo cuando su desempeno implique violaciones "graves" a la Constituc1on y 
a las !eyes federales que de ella emanen, asi come por el mal maneJo de recurses 
federales '1 97

. 

Las sanciones aplicables a quien se decreta responsabilidad administrativa pueden 
ser destitucion del cargo e inhabilitaci6n para desempenarse come servidor publ1co hasta 
por 20 anos 198 Respecto al procedimiento, condiciones y autoridades para su aplicac16n 
.::-abe destacar lo siguief'lte, el juicio se inic1a mediante denuncia ante !a Camara de 
Diputados, que actlla coma instancia instructora y acusatoria; ante esta se desahoga \a 
'Tlayor parte del procedimiento, desde la denuncia hasta la emisi6n del dictamen 
correspondiente, que en case de ser acusatorio se turna a la Camara de Senadores, 
'>rgano facultado para imponer las sanciones procedentes. 

Para que un servidor publico pueda ser objeto de juicio politico este se le debe 
nstaurar durante el tiempo en que se desempene come tal y hasta un ano despues de 
saberse separado del cargo, mientras que la sanci6n debera decretarse y apl1carse en un 
:ermine maxima de un ano, contado a part,r del 1nicio del juicio 

96 Exposic16n de Mot1vos de la Ley Federal de Responsab11idades de !os Serv1dores PUbl1cos, c1tado por 
3ergio Monsernt Ortiz Soltero, en Responsab1lldades Legales de los Servidores PUbl1cos. pp 82 y 83 
97 Const1tuc16n Polit1ca de las Estados Uni dos Mex1canos, art 11 O 
s:i. Ley Federal de Responsab1lidades de las Serv1dores P\Jb\1cos, cir't 8°. 
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Cuando un servidor publico estatal es sujeto a juicio politico y se decreta que 
efectivamente incurri6 en responsabilidades de esa naturaleza, la resoluci6n del Congreso 
de la Union unicamente se remitira a la legislatura local de que se trate, para que sea esta 
quien en el ambito de su soberanfa proceda conforme a derecho 199 

La propia Constituci6n establece en su articulo 110 que las resoluciones y 
declaraciones del Congreso de la Union son inatacables, por lo que se puede decir que 
pr8cticamente no existe defensa contra las mismas, sa!vo, par supuesto, que adolezcan 
de vicios en el procedimiento, en cuyo caso el Llnico efecto que podrfan tener las recurses 
que en su caso se interpusieran, serla e\ de reponer el procedimiento desde el momenta 
de la violaci6n. 

A manera de resumen podemos decir que la responsabilidad politica es aquella en 
la que pueden incurrir los servidores pilblicos de mas alta jerarquia dentro de nuestra 
organizaci6n polttica a nivel federal y estatal, como consecuencia de un juiclo polit1co 
seguido, en el primer caso, por presuntas infracciones graves que vulneren los mtereses 
publicos fundamentales y su buen despacio; y en el caso de funcionanos estatales, 
cuando con su conducta violen la Constituci6n y las !eyes federales de ella emanadas o 
por el manejo indebido de recurses federales; ello con independencia de que las mismas 
configuren o no algun delito sancionado en la legislaci6n penal comun 

En cuanto a la connotaci6n que debe darse al term,no de conductas que 1nfieren 
"pe~uicio de las intereses pilblicos fundamentales o de su buen despacho", cabe destacar 
que no existen muchos elementos, pues al tratarse de asuntos que no son susceptibles de 
ser combatidos ante el Poder Judicial Federal, no existe jurisprudencia al respecto, y la 
Ley Federal de Responsabilidades de los Serv1dores Publicos se limita a reproducir un 
catalogo de enunciados vagos como "ataques a las instituciones democraticas o el ataque 
a la forma de gobierno republicano, representative, federal", 200 entre otras, que igualmente 
se prestan a la discrecionalidad en su 1nterpretac16n. 

Como conciusi6n podemos adoptar lo manifestado por Jesus Orozco Henriquez, 
para quien "a !raves del juicio politico, se finca una responsabil1dad politica a ciertos 
servidores pilblicos de alta jerarquia par haber cometido 1nfracciones de caracter politico, 
en cuyo caso se aplica una sanci6n eminentemente po\it1ca par conducto de un 6rgano 
tambien politico". 201 

Finalmente, en forma muy breve nos referiremos a la diferenc,a entre el juic10 
politico y la declaraci6n de procedencia, Hamada comunmente "desafuero de funcionanos". 

En el primer case estamos frente a un procedimiento materialmente junsdiccional, 
pero desarrollado por el Poder Legislat,vo (ante ambas Camaras), el cual tiene como 
prop6sito decidir sobre la procedencia de separar a un funcionano publ1co de su encargo 
y, en su caso, inhabilitarlo para volver a desempenarse come tal por un periodo 
determinado de tiempo. 

199 Const1tuc16n Politrca de los Estados Urndos Mex1canos, art 11 O 
200 Ley Federal de Responsab11idades de los Serv1dores PL.ibl1cos, art 7° 
~
01 Jesus Orozco Henriquez, Jnstrtuto de lnvest1gac1ones Jurid1cas de la UNAM, Constituc1on Polit1ca de los 

Estados Umdos Mexlcanos Comentada Toma JI, p 1125 
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La decla.ratoria de procedencia en cambio, se traduce en una autorizaci6n de la 
mara de Diputados para que determinados servidores publicos puedan ser sometidas a 
Jcesos penales, tiempo durante el cua! se les separara de! encargo, pero al cual pod ran 
1resar en caso de que la sentencia de [os tribunales penales fuera absolutoria; se trata 
es de una instituci6n creada para proteger la funci6n que desempefian, y 
1inentemente ligada a la responsabilidad penal. 

!.2 La responsabilidad penal. 

La fracci6n II del articulo 109 Constitucional establece que "la comisi6n de delitos 
r parte de cualquier servidor publico sera perseguida y sancianada en las terminos de la 
1islaci6n penal". Como se puede apreciar de la simple lectura del precepto citado, dada 
claridad es poco lo que se puede comentar al respecto. 

De acuerdo con el precepto constitucional transcrito, las serv1dores publicos son 
jetos del derecho penal como cualquier otro ciudadano, es decir, cualquier canducta de 
parte que por si misma constituya un delito, sera persegu1da y sancionada con base en 
legislaci6n penal ordinana. 

Un primer aspecto que se debe dist,nguir es el cantexto en que se eJecute la 
nducta, pues el servidor publico s1empre sera responsable par los delitos que llegue a 
meter, pero existira diferencia si lo hace en su caracter de serv1dor publ1co o de 
rticular, es decir, si incurre en la conducta tipica por el ejercic10 indeb1do de sus 
1ciones o con motivo de ellas, o bien cuando el de1ito nada tiene que ver con su caracter 
servidor publico. 

La diferencia tiene 1mportantes implicac,ones, pues de la naturaleza del delito 
pendera par ejemplo si la causa es conocida por un JUez del fuero federal o del local, 
e la sanci6n para el delito sea calificada e, incluso, que para el caso de ennquecimiento 
:ito se decomisen las bienes obtenidos ilegalmente 

El C6digo Penal establece lo que debe entenderse por serv1dor publico para los 
,etas de esa materia; sin embargo, no abundaremos en ello pues finalmente no hace 
10 repetir el catalogo que entre Constituci6n y Ley Federal de Responsabilidades de las 
,rvidores Publicos conforman. 

Como hemos venido diciendo, el servidor publico es responsable penalmente por 
1alquier conducta de su parte que por s·, misma constituya un delito, pero el hecho de que 
:ta tenga que ver con el ejercicto de sus funciones coma ta!, 1mplica diferencias respecto 
, las que se pueden considerar de alguna forma coma delitos generales; esto es, que 
iste un titulo (Decimo) destinado exclus,vamente a los delitos cometidos por servidores 
1blicos, lo cual no quiere decir que quien carece del caracter de servidor publico no 
,eda incurrir en los tipos penales ahi consignados 

Un claro ejemplo de ello es el deltto de cohecho, en el que se tipifica tanto la 
,nducta de sollcitar o recibir dadivas a cambio de una conducta especifica relacionada 
1n las funciones de servidor pllblico, coma la de ofrecerlas o darlas con la misma 
:Jtivact6n 
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Otra importante fuente de responsabilidad penal para los servidores publicos se 
encuentra en el Titulo Decimo Primero, en el que se tipifican delitos contra la 
administraci6n de justicia, y despues una serie de delitos dispersos par todo el C6digo 
Penal, en los que la calidad de servidor pubilco no es central, sino que en la mayoria de 
esos casos simplemente se hace referencia a una sanc16n calificada cuando quien cometa 
el delito sea servidor publico. 

Los delitos que se contemplan en le Titulo Decimo del Libra Segundo del C6d1go 
Penal son: eJercicio indebido del servicio publico, abuse de autoridad, coal,cion de 
servidores pUblicos, uso indebido de atribuciones y facultades, concusi6n, intim1dac16n, 
ejercicio abusive de func1ones, tr3fico de influencias, cohecho, peculado y enriquecimiento 
ilicito. 

Otro aspecto importante es el relativo al nivel jerarquico del servidor publico 
senalado coma presunto responsable de la comisi6n de un delito, pues si bien hemes 
dicho que todos son plenamente responsables de las consecuencias que puedan generar 
con sus conductas, existen dos casos en las que la aplicaci6n de[ derecho penal se 
condiciona: 

a) El caso del Presidente de la Republica, a quien por disposici6n de nuestra 
Constituci6n, durante el tiempo de su encargo solo se le podra juzgar par delitos graves y 
par traici6n a la patria; sin embargo, una vez concluidas sus funciones habra plena 
jurisdicci6n para que sea sometido a juicio202

. 

b) Como se mencion6 cuando analizamos lo concerniente a la declaraci6n de 
procedencia, los func,onarios encargados de las funciones mas importantes de las 
Poderes de la Union se encuentran protegidos par una inmunidad procesal, lo cual coma 
tambien se expuso, no representa una patente para delinquir sino simplemente que se 
requiere la autorizaci6n previa de la Camara de Diputados para proceder contra este t1po 
de servidores. 

Finalmente, en lo relative a las sanc,ones aplicables par la comis16n de delitos, 
destaca que no solamente se considera la privaci6n de la libertad, sino tamb,en la 
dest1tuci6n del puesto y la inhabilitaci6n para desempenarse coma servidor publico, 
ademas de la rnulta y la obligaci6n de pagar los danos y perjuicios causados a la victima, 
sea esta estado o un particular, lo cual const1tuye una importante fuente de la 
responsabilidad civil de las servidores publicos, entre las mas importantes. 

Respecto a esta ultima sanci6n, cabe destacar que incluso en la Constituci6n se 
encuentra establecido que no se considera coma confiscaci6n la aplicaci6n total de las 
bienes del delincuente al pago de las danos y perjuicios causados con su conducta, ni el 
decomiso de aquellos que se estimen coma producto del enriquecimiento ilicito, par 
conducirse el delincuente coma duello respecto de los mismos, sin poder acreditar su 
legitima prop,edad203 . 

70
~ Const1tuc16n Polit1ca de los Estados Unidos Mex1canos, art 108, Parrafo Segundo 

'
03 1dem. art 22, P8rrafo Segundo 
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Como conclusion, podemos decir que la responsabilidad penal de los servidores 
1blicos, cuando incurren en actos u omisiones considerados par las leyes penales, ya 
,a que tengan relaci6n o no con el desempeno de sus funciones. En el primer case, es 
,cir, cuando los delitos tienen que ver con el desarrollo de sus actividades, se encuentra 
gulado por los Titulos Decimo y Dec1mo Primera del C6d190 Penal, en los que se 
1rupan los tipos penales senalados como delitos cometidos por los servidores pubhcos 
i el desempeno de sus funciones, mientras que cuando la conducta no la conducta tfp1ca 
, tenga relaci6n con el desempeno de sus atribuciones, la comisi6n del delito lo hara 
sponsable penalmente, en los terminos que senale el t1po penal que contemple tal 
>nducta. 

2.3 La responsabilidad civil. 

A diferencia de las responsabilidades politicas, penales y administrativas, que se 
1cuentran plenamente identificadas y estipuladas en ordenamientos concretes 
:onstituci6n, Ley Federal de Responsabilidades Administrativas y C6digo Penal), la 
gulaci6n de la responsabilidad civil se encuentra diseminada en distintos ordenamientos, 
1es la obligaci6n de pagar danos y perjuicios se establece igual penal, que 
lministrativamente; ademas, por supuesto, de las disposic,ones c1viles sob re la materra. 

De esta manera, encontramos en primer lugar, que constituciona!mente se 
,cuentra establecido que para la determinaci6n de responsabilidades administrativas a 
,rgo de los servidores publicos nose requiere de n,ngun tramite o requisite especial, sino 
1e se puede proceder libremente204

; es decir, queen el case de la responsabilidad civil y 
diferencia de la penal, nose requiere agotar el juicio de procedencia. 

El autor que hemes venido consultando propane come concepto de responsabilidad 
,ii, entendida esta en el entorno de los servidores publicos, come la conducta que le 
~nera un lucre indebido u ocasiona, con motivo·ctel desarro!lo de sus funciones, un dafio 
perjuic10 a la hacienda publica o a un particular, acarreando en su contra la obligac16n de 
parar los danos o resarcir los perjuic1os con bienes de su propiedad

205 

La responsabil1dad civil abarca, al igual que la penal, el ambito persona de las 
:rvidores publicos, es decir, que pueden ser declarados civilmente responsables por una 
,nducta comet1da en el ejercicio de sus lunciones o bien en su caracter de particulares; 
1 embargo, se encuentra revestida de las siguientes particularidades: 

a) En ningun caso se requiere declaraci6n de procedencia. 

b) Cuando el servidor publico incurre en responsabilidad civil con mot,vo del 
,rc,cio de sus func1ones, el Estado es cons1derado como obligado solidario cuando la 
nducta constituya por si misma una acto ilicito doloso, y subsidiario en los demas 
SOS206 

Idem, art 111, AntepenUJt1mo Parrafo 
Sergio Monsernt Ortiz Soltero, Ob. Cit, p 254. 
C6d1go Civil para el D F en matena comUn y para toda la Repllb/ica en matena federal. art 1927 
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c) En todo caso, el Estado podra repetir lo que pague contra el servidor publico 
declarado responsable civilmente207

_ 

Si cons1deramos que la determinaci6n de una responsabilidad civil se refleja en la 
imposici6n de una sanci6n econ6mica, impuesta para reparar datios y perjuicios causados 
con una conducta determinada, se pude decir que deriva de tres fuentes concretas, el 
derecho penal que considera la imposici6n de multas para la reparaci6n del dafio y 
sanc1ona el enriquecimiento ilicito, el derecho administrativo que impone tambien 
sanciones econ6micas cuando se generan de dafios o perjuicios al estado, y e! derecho 
civil en lo que podemos llamar responsab1lidad civil en estricto sentido, cuando los dafios y 
perjuic]os se causan a un tercero. 

2. La Responsabilidad Administrativa. 

Al igual que la responsabilidad politica, penal y civil, !a administrativa encuentra su 
fundamento en el Titulo Cuarto de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos, yen nuestra opinion es la mas completa y energica de todas, dado el alcance 
de las sanciones que contempla, al menos en el caso de los servidores publicos del poder 
ejecutivo. 

Hasta ahora hemos visto como la responsabilidad politica se dirige hacia cierto tipo 
de servidores publicos que, dado el caracter de sus cargos, desarrollan funciones que de 
no ser ejecutadas correctamente, pueden acarrear perjuicios a los llamados por la propia 
Constituci6n "intereses publicos fundamentales"208

, la penal a sancionar las conductas que 
por si mismas constituyen un delito, independ1entemente de que impliquen tamb1en otro 
t1po de responsabilidades, y la civil, que tiene por objeto decretar la obligaci6n a cargo del 
servidor publico, de resarcir los dafios y perJuic1os causados con su conducta, ya a un 
particular, o a la hacienda del propio Estado. 

La responsabilidad adrrnnistrativa en cambio, es la consecuencia de los actos u 
om,siones de servidores publicos que afectan la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad 
y eficiencia que deben observar en el desempefio de su cargo. 209 

Conforme a la propia Constituci6n210, sera en las leyes reglamentarias de la materia 
donde se establezcan los mecanismos y procedimientos relativos a las responsabilidades 
administrativas, asi coma las pautas de conducta que deberan observar las servidores 
publicos para evitar incurrir en esta. En el caso de los servidores publicos de la 
Administraci6n Publica Federal es aplicable la Ley Federal de Responsabilidades de los 
Servidores Publicos, vigente desde 1983 y en la que se establece un catalogo de 
conductas que los servidores publicos deberan observar a efecto de no incurrir en 
responsab1lidad administrativa. 

207 
Jdem. art 1928 

:os Constituci6n Politica de las Estados Unidos Mexicanos, art 109 fracc., I 
nn Ibidem, fracc., l!J 
110 Idem, art 113 
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De esta manera, podemos concluir que los servidores publicos de la Administrac,6n 
'Llb[ica Federal incurren en responsabilidad administrativa cuando con motivo del eJercic10 
e sus funcianes infringen las obligaciones que, para salvaguardar la legalidad, honradez, 
,altad, imparcialidad y eficiencia, establece el articulo 47 de la Ley Federal de 
'.esponsabilidades de los Servidores PUblicos.211 

La responsabilidad administrativa entonces, nace cuando la prestaci6n de! serv1clo 
ncargado al servidor publico no se lleva a cabo en forma optima, ya desde el punto de 
ista juridico (principio de legalidad), coma etico (con honradez, lealtad e imparcialidad) y 
oaterial (elicientemente). 

Par otra parte, cabe setiala que tratandose de las responsabilidades administrativas 
le los servidores pUblicos del poder ejecutivo, nos encontramos ante la impartici6n de 
Jsticia par la autoridad administrativa, es decir, frente a actos que siendo formalmente 
1dministrativos, materialmente lo seran judiciales, pues para !a determinaci6n de la 
esponsabilidad administrativa se sigue un procedimiento que concluye con una resolu(16n 
m la que se ctetermina la aplicaci6n o no de sanciones 

Esta pues sera la materia de! presente apartado, en el que haremos un recorndo 
,or las formas de control administrativo, como media de conocim1ento de las conductas 
;usceptibles de generar responsabilidades administrativas, de las que tambien nos 
icuparemos en concreto, para concluir con las sanciones aplicables, previo analisis y 
·eferencia del procedimiento que para ello se debe seguir. 

2.1. El control administrativo del Poder Ejecutivo. 

La teoria ha encuadrado en esta acepci6n tanto a los controles internos y 
neramente administrativos establecidos por las dependencias y paraestatales, como a la 
1\a contenciosa y per supuesto a !os recursos administrativos; sin embargo, para efectos 
je esta investigaci6n, con control administrative nos referiremos exclusivamente a Jos 
necanismos e instancias establecidas para supervisar \nternamente e! cump!imiento de 
as normas con mot1vo de la actuaci6n de las servidores publicos. 

Lo anterior por estimar que ademas de responder a principios diferentes (par regla 
Jenera! las primeros se aplican en el ambito interno m1entras que las segundos cuando ya 
a actuaci6n del servidor publico se ha exteriorizado generando efectos juridicos sabre un 
ercero), tanto las recursos (principalmente cuando son resueltos par el superior jerarquico 
lei servidor publico que emiti6 el acto recurrido), coma los juicios de nul1dad son 
1erdaderas vfas contenciosas, cuya resoluci6n constituye materialmente un acto 
urisdiccional en el que se resuelve la controversia surgida entre dos pretensiones 
intag6nicas que buscan imponerse una sobre la otra par estimarse apegadas a derecho 

11 Art. 47 ~ Toda serv1dor pUblico tendra las s1gu1entes obllgac1ones. para safvaguardar la lega!1dad, 
onradez. !ealtad, 1mparc1alldad y ef1c1enc1a que deben ser observadas en e\ desempeno de su emp\eo 
argo o com1s1on, y cuyo incumplimiento dara Iugar al proced1m1ento ya las sanc1ones que correspondan. 
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Asi pues, en este momenta nos referiremos solo a las instanc·,as y medias 
administrativos internos establecidos para control del poder ejecutivo, mientras que lo 
relative a los recurses y vfas contenciosas sera anal1zado en el sigulente apartado. 

El primer registro que se tiene de instancias encargadas de supervisar el ejerc1cio 
de las funciones encargadas a los servidores publicos data de principios del siglo XIX, 
cuando se crea el Departamento de Cuenta y Razon adscrito al entonces Ministerio de 
Finanzas, y el que fundamentalmente v191laba el correcto ejercicio del presupuesto, 
esquema que se mantiene hasta las inicios del siglo XX, es decir, que la hoy Secretar1a de 
Hacienda y Credito Publico fue, a traves de diferentes ,nstancias, quien se encarg6 de 
supervisar el desernpefio de los servidores publ1cos, pero lim,tando su control al ejercicio 
de\ presupuesto. 

Para 1917, con la Revoluci6n triunfante, en la Ley de Secretarias de Estado se crea 
el Departamento de Contraloria, con el que desaparece la subordinaci6n de\ 6rgano 
fisca\izador al Secretario de Hacienda, pues la nueva instancia dependia directamente del 
Titular de\ Ejecutivo. Entre las objetivos que se asignaron al nuevo Departamento se 
incluye ya el de mejorar el funcionamiento de la administraci6n pub\ica, asi coma la 
moralizaci6n de las trabajadores al servicio del Estado.212 

Este esquema fue suprimido nuevamente en 1932, cuando se regresaron las 
funciones a la Secretaria de Hacienda y donde se mantuvieron hasta el afio de 1947, 
1ncluso la de dictar las reso\uciones adm1nistrat1vas correspondientes en materia de 
responsabilidades de servidores publicos. 

Desde ese afio y hasta 1982 en que se crea la Secretaria de la Contraloria General 
de la Federaci6n, antecedente inmediato de la actual SECODAM, la Secretaria de 
Hacienda se mantuvo en !as funciones, aunque en ocasiones comparti8ndolas con otras 
secretarias, coma la B1enes Naciona\es e lnspecci6n Administrativa, creada en 1947, la de 
la Presidencia y la de Programaci6n y Presupuesto. 

En ese periodo aparece la Comisi6n Nacional de 1nvers1ones (1948), dependiente 
de la misma Secretaria de Hacienda, y la cual se destaca coma la primera 1nstanc1a a la 
que forma\mente se le encarga la supervision de estos aspectos en el ambito de las 
organismos descentralizados y empresas de part1cipac16n estatal. Este esquema se 
mantiene hasta 1965, af\o en que se aprueba la Ley para el Control de los Organismos 
Descentralizados y Empresas de Participac16n Estatal. 

Como mencionamos, en 1982 en congruencia con su lema de campafia y para 
hacer efectiva la prometida renovaci6n moral, el entonces Pres1dente Miguel de la Madrid 
presenta una iniciativa de reformas a la Ley Organica de la Administraci6n Publica 
Federal, en la que se propane la creaci6n de la Secretaria de la Contraloria General de la 
Federaci6n, como instancia concentradora de las func1ones de control y eva!uaci6n de la 
gesti6n pub\ica. 

Es asi coma nace la forma que se mantiene hasta ahora a traves de las tareas 
asignadas a la Secretaria de Contraloria y Desarrollo Adm1n1strativo, que se constituye 

?n Peri6d1co Reforma "Coraz6n de Mexico" Secc16n A, Lunes 11de sept1embre del 2000, p2. 
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oomo una dependencia de la administraci6n publica centralizada213
, encargada de llevar a 

Gaba las funciones de regulaci6n, control, vigilancia, inspecci6n y evaluac16n de las 
actividades desarroliadas par las diferentes instancias de la administraci6n publ1ca federal; 
asi coma de ejecutar el regimen disciplinario aplicable a sus servidores publicos 

Para las efectos del desarrollo de la presente investigaci6n podemos concluir 
senalando el caracter de la SECODAM coma la instancia encargada de normar lo relativo 
al control del eJercic10 de las funciones publ1cas encomendadas al poder ejecutivo, y de 
vigilar su correcto desempefio, mediante !as funciones que le fueron otorgadas en materia 
je supervisi6n y para !a determinaci6n de !as responsabilidades y sanctones procedentes 
oor las faltas administrativas en que Heguen a incurrir las servidores pUblicos 

Asimismo, destaca su papel de superior jerarquico y funcional de las 6rganos 
internos de control (contralorias internas) de las dependencias y entidades de la 
ll.dministraci6n Publica Federal, instancias encargadas del cumplimiento de las funciones 
ie supervision y control de la actividad administrativa al interior de cada dependencia y 
entidad214

. 

2.2 Las conductas generadoras de responsabilidad administrativa. 

Hablar de conductas generadoras de responsabilidad administrativa implica como 
requisite indispensable un elemento personal, es decir, qwen lleva a cabo la conducta 
,ancionada; un servidor publico sujeto del regimen de responsab1lidades de que se trate, 
,n nuestro caso, al servicio de la Administrac16n Publica Federal. 

Par ello, antes de iniciar el anal1s1s de las conductas generadoras de 
·esponsabilidad administrativa se estima conveniente recordar que, coma se expuso 
Jesde el inicio del presente capitulo, cuando se trata de 1dentif1car a las servidores 
1ublicos de la Administraci6n Publica que pueden ser sujetos de responsabilidad, en este 
;aso administrativa, nos encontramos que puede ser pract,camente cualquier empleado, 
is decir, que "se puede concluir que son sujetos de responsabilidad administrativa, en 
ermines generales, las funcionarios, empleados y trabajadores adscritos a las gob1ernos 
ederal, estatales o municipales, de acuerdo con las correspondientes !eyes de 
esponsabilidades yen el ambito de sus respectivas competencias".215 

En el caso de la Administraci6n Publica Federal son sujetos de responsab1lidad, "los 
ervidores publicos mencionados en el parrafo primero y tercero del articulo 108 
onstitucional y todas aquellas personas que manejen o apliquen recurses econ6micos 
oderales"216 , lo cual en la realidad, coma se expuso, implica que llegado el momenta 
ualquier empleado llegue a ser sujeto de responsabil1dades, dado que el articulo 108 
onstitucional establece en la parte conducente que se reputara coma servidor publico a 
)da persona que desempelle un empleo, cargo o comisi6n de cualquier natura!eza en la 
.dministrac16n Publica Federal. 

3 Ley Organ1ca de la Admm1strac16n PUbhca Federal, arts 1 ° y 2" 
4 Idem, art 37 fracciOn XII 
:serg10 Monsernt Ortiz Soltero, Ob Cit. p 125 
'Ley Federal de Responsab1ildades de los Servrdores PUblrcos, art 2 
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Antes de iniciar el desarrollo del contenido concreto del presente apartado cabe 
hacer un apunte sabre la controversia que da origen a la investigaci6n. 

Confonne a lo expuesto en los parrafos que anteceden, la naturaleza de servidor 
pub\ico le resulta aplicable a cualquier persona que preste un servicio en la Administrac16n 
Publica Federal; al respecto, Sergio Monsemt Ortiz Soltero opina que, "aun tratandose de 
exclus,vamente de la Administraci6n Publica Federal, la deterrninaci6n de los servidores 
publicos sujetos de responsabilidad administrativa no puede ser tarnpoco concluyente, en 
virtud de que en el sector paraestatal se encuentran organismos descentral1zados o 
empresas de participaci6n estatal mayoritaria, que son regulados por la ley laboral cornun, 
es decir, por el apartado A) del articulo 123 constitucional y no por el apartado B) .. ,, lo que 
Jegalmente imposibil1ta, aun cuando se reputen a sus empleados o trabajadores como 
servidores oublicos, a sujetarlos a la Ley Federal de Responsabilidades de las Servidores 
PUblicos"217

. 

Sob re el particular, en nuestra opinion no se puede ser tan absoluto y referir que la 
Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Publicos es inaplicable a los 
trabajadores de entidades paraestatales, pues s, bien, en los terrninos de la Jurisprudencia 
establecida par nuestro maxima Tribunal y a la que ya nos hernos referido

218
, no Jarman 

parte del Poder Ejecutivo en estricto sentido, si son parte de la Administraci6n Publica 
Federal, lo cual hace que la aplicaci6n de dicho ordenamiento a las empleados de 
ent1dades paraestatales goce del sustento constitucional que le otorga el articulo 108 de 
nuestra Ley Fundamental, al cual reglamenta en la parte conducente. 

Por otra parte, cons1deramos que en cambio si existen disposiciones que pueden 
generar conflicto de normas, en el caso concrete de la presente investigaci6n, la eJecuci6n 
de destituciones como sanciones por responsabilidad administrativa, lo cual se 
desarrollara en el capitulo final del trabajo 

Respecto al tema concreto de este apartado, habiamos mencionado en la 
introducci6n de! numeral, que la raz6n de establecer un regimen de responsabilidades 
administrativas obedece, conforme a lo dispuesto por nuestra norma fundamental, a la 
intenci6n de ev1tar que se afecte la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y ef1c1encia 
que deben observar los serv1dores publ1cos en el desempeno de sus funciones. 

19 

Asimisrno, mencionarnos que la misma Constituci6n establece en su articulo 113, 
que lo relat,vo a las causas de responsabilidad administrativa se regulara conforme a la ley 
reglamentaria de la materia, es decir, la Ley Federal de Responsabilidades de los 
Servidores Publicos, que debera determ1nar "sus obligaciones a fin de salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desernpeiio de sus funciones 

En cumplinniento de tal disposici6n, la referida ley reglarnentaria establece en su 
articulo 47, integrado por 24 fracciones, un catalogo de obligaciones tendientes a 
moralizar y hacer mas eficiente la admirnstraci6n publica, y las cuales debe observar el 
servidor publico a fin de evitar que le decreten responsabilidad admin1strativa. 

Ju Sergio Monsernt Ortiz Soltero, Ob Cit, pp 124 y 125 
7

is Supra., Capltulo !!, 1 3 
219 Const1tuc1on Po!itica de las Estados Urndos Mex1canos. art 109 fracc Ill. 
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Del contenido de d1cho precepto se puede desprender que el objetivo que persigue 
I regimen de responsabilidades administrativas de los servidores publicos, es mejorar el 
esempefto de los servidores pUb!icos en sus funciones, desde el punto de vista juridlco 
:riterios de legalidad que debe observar), moral (por la honradez, lealtad e imparcialidad 
on que debe desarrollar sus funciones) y material (efic1encia en el servicio). 

Con base en lo expuesto hasta ahora, podemos concluir que la responsabilidad 
dministrativa se genera cuando el serv1dor publ1co contraviene con su conducta las 
bligaciones que le impone el referido ~rticulo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades 
e los Servidores Pilblicos; por lo que, para sancionarlo por haber incurrido en este t,po de 
,sponsabilidad, se debe acreditar que falt6 a alguna de sus obligaciones, entre las que 
estacan las sigu1entes (entre parentesis se seiiala la fracci6n correspondiente): 

a) En materia de legalidad. 

1.- Ejercer sus atribuciones dentro del marco juridico que para tal efecto 
stablezca la normatividad aplicable. En nuestra opinion esta es obligaci6n mas 
1portante que tiene todo servidor publico, pues, coma se expuso, uno de los principios 
,as importantes que rigen el desarrollo de la actividad publica es el de legalidad (XXII y 
XIV). 

2.- Conducirse, en lo relative al ejercicio de recurses econ6micos, con 
;tricto apego a lo establecido por la normatividad aplicable. Aun cuando esta obligaci6n 
1diera entenderse a partir de la seiialada en el punto anterior, se opta por hacer especial 
1fasis en ella, debido a la severidad con que son sancionadas las faltas en esta materia, 
res con el 13.nimo de reprirnirlas, generalmente son castigadas con las sanciones mas 
~res, es decir, destituci6n, inhabilitaci6n y multa, a las cuales nos refenremos mas 
elante (II) 

Un hecho que vale la pena destacar, es la gran compleJidad que 
lisle al tema del manejo y ejercicio presupuestal, pues generalmente se encuentra 
;eminado en diferentes ordenam1entos coma !eyes, reglamentos, acuerdos, lineamientos 
:irculares, por citar los mas comunes, lo que hace que la normatividad aplicable sea 
'llpleja y extensa, generando con ello equivocaciones o malos manejos por 
sconocimiento de la norma y, la consiguiente responsabilidad del servidor publico. 

3.- Utilizar la informaci6n, documentos y recurses que tenga as,gnados, 
;lusivamente para el desempeno·de sus funciones (Ill). 

4.- Abstenerse de ejercer las funciones asignadas cuando se haya sido 
;ado del cargo, o bien el tiempo por el cual se conf1ri6 el encargo hubiera concluido (IX). 

b) Honradez con que se debe presta el servicio: 

1.- Evitar intervenir en la tramitaci6n o resoluci6n de asuntos en Jos que 
Ja interes (personal, familiar ode negocios) o puedan redundar en beneficio econ6mico 
prop10 servidor publico; sus familiares directos (c6nyuge. h1jos, padres, nietos, tios. 
nanos, sobrinos carnales, primes hermanos) o de su c6nyuge, asi coma respecto de 
eros con los que tenga relaciones de negoc,os (XIII). 
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2 - Abstenerse de solicitar, aceptar a recibir personalmente a par media 
·de un tercero, b1enes o empleo para si, sus familiares o socios, de cualquier persona o 
empresa cuyas actividades profesionales se encuentren vinculadas con las funciones que 
le fueron encargadas coma servidor pUb[1co, o bien sea el encargado de regularlas o 
supervisarlas de manera alguna, durante el tiempo que dure coma servidor publico y hasta 
un afio despues de haber cesado en su empleo. Tai prohibici6n se hace extensiva a la 
adquisici6n de objetos a precio notoriamente inferior de su valor comercial en el mercado 
(XV). 

3.~ Desempeflar sus funciones sin obtener o pretenderlo, beneficios para 
81 o las personas con quienes tenga relaciones personales, familiares o de negocios, 
adicionales a las contraprestaciones que el estado le otorga par sus servicios (XVI). 

c) De lealtad: 

1.- Custodiar la informaci6n, documentos y bienes bajo su resguardo, 
para evitar que puedan ser sustraidos par un tercero, destruidos o destinados a un fin 
diferente al que se encuentran afectados (IV). 

2.- Observar respeto y subordinaci6n a sus superiores y cumplir las 
disposiciones emitidas par las mismos en ejercicio de sus atribuciones (VII). 

3.- Supervisar el cumplimiento a estas obligaciones par parte de sus 
subordinados, y comunlcar par escrito cualquier falta de estos a de terceros que, en su 
opinion, pueda constituir responsabilidad admin,strativa (XX y art. 57). 

4.- Desempefiar s61o el empleo para el cual esta contratado, 
absteniendose de aceptar algun otro, a menos que le este permitido par la ley (docencia) 
(XI). 

5.- Comunicar por escrito a su superior jerarquico sabre el tratamiento 
que otorgue a las asuntos que puedan generar beneficios para el, sus famil1ares a 
personas con quienes tenga relaciones de negocios, asi coma seguir las instrucciones que 
sabre el particular le sean dadas, cuando no pueda abstenerse de conocerlos (XIV). 

d) De imparcialidad. 

1.- Observar buena conducta en su empleo, tratando con imparcialidad a 
las personas con quienes tenga contacto con motive de sus funciones (V). 

2.- Abstenerse de intervenir a propiciar la designaci6n, promoci6n a 
remoci6n de personas cuando tenga en ello intereses personales, familiares o de negoc1os 
a bien, se puedan derivar benefic1os para algun familiar a socio de negoc,os (XVII). 

3.- Abstenerse de adjud1car contratos de b1enes, obras a servicios a 
personas fisicas o morales con quienes tenga relaciones personales, familiares a de 
negocios, o cuando puedan resultar benef1cios para alguna de estas (XXIII). 
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e) De eficiencia. 

1 .· Cumplir con la maxima diligencia posible el servicio que le sea 
encomendado y abstenerse de cualquier acto que pueda causar su suspension o 
deficienc,a en su prestaci6n (I). 

2.- Observar buena conducta y tratar con diligenc,a y rectitud a las 
personas con qu1enes tenga relaci6n con motive de! desempena de sus funciones (V). 

Finalmente, cabe reiterar que, dado el cantenida de las fraccianes XXII y XXIV del 
citada articula 47, ademas de estas que son solo las principales obligacianes de las 
servidares publicas, junta con las demas que ahi se disponen; las conductas generadaras 
de responsabilidad administrativa no se limitan a las seiialadas en dicho precepta, s1na 
que esta puede ser fincada a partir de! incumplimienta de cualquier abligaci6n que se 
sefiale a cargo de! servidor publico en las diferentes ordenamientos que resulten 
aplicables con motive de sus funciones, ya sean \eyes especificas, reglamentos, circulares 
o acuerdos. 

2.3 El procedimiento disciplinario en materia administrativa. 

Conforme a lo dispuesto por la Ley Federal de Responsabilidades de las Servidores 
Publicos, el procedimiento para la determinaci6n de responsab11idad administrativa y la 
consiguiente imposici6n de la sanci6n procedente, se inicia mediante la presentaci6n de 
aueja o denuncia de las presuntas infracciones 220 

Las quejas se entienden presentadas par particulares que mediante su trato con las 
;ervidores publicos se percaten de la comisi6n de presuntas infracciones, mientras que las 
Jenuncias se refieren a los casos en que el superior jerarquico de! servidor publico o b1en 
ii 6rgano de control interno de la entidad de que se trate conozcan la supuesta infracci6n 

De lo anterior se desprende que los procedimientos disciplinarios en materia 
,dmirnstrativa, se pueden iniciar cuando durante el transcurso de una audi\oria o 
upervisi6n se acredita la existencia de hechos que pudieran const1tuir una infracci6n al 
atalogo de obligaciones de las servidores publicos.221 

Las quejas y denuncias se pueden presentar ante las Unidades de Quejas y 
1enuncias que conforme a la Ley de la materia deben existir en cada entidad222

, asi como 
nte la Contraloria lnterna de la misma, o incluso ante la propia Secretaria de la 
ontraloria y Desarrollo Administrative, sin perjuicio de que en los casos de infracciones 
-aves, respecto de lo cual cabe destacar que la norma no establece cuales se deben 
)nsiderar con tal caracter. se deba remitir copia de la queja o denunc,a a dicha 
ecretaria, y de que esta mantenga informado al titular de la entidad correspondiente 
>bre los avances de los procedimientos que tramite directamente, cuando se relacionen 
,n el ambito de sus responsabilidades. 

Ley Federal de Responsabllidades de los Serv1dores PUblicos, art 49 
Idem, art 62 
Idem, art 49 
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Aunque no se establece en forma expresa, debe entenderse que la queja o 
denuncia se debe presentar por escrito, en el que se manifieste par lo menos el nombre 
del servidor publico y la conducta con la que presuntamente se constituya la infracci6n 
manifestada y, de ser posib\e, la adscripci6n de\ servidor publico denunciado. 

Una vez recibida la queja o conocida la presunta infracci6n como consecuencia de 
una auditoria o supervision, conforme a lo d1spuesto por el articulo 64 de la ley de la 
materia, procede citar al presunto responsable, con lo que formalmente da inicio el 
procedimiento disciplinario administrativo. 

Al respecto, autores coma Sergio Monserrit Ortiz Soltero. han manifestado que 
entre el momenta de la recepci6n de la queJa y la citaci6n del servidor publico a quien se le 
imputa la infracci6n denunciada, la Contraloria lntema o el 6rgano que conozca de\ 
asunto, debe llevar a cabo una investigaci6n para acreditar que efectivarnente se trata de 
una conducta 1nfractora cornetida por un servidor publico, o bien procede archivarlas par 
improcedentes, e incluso menciona que el denunciante debe ser citado para ratificar su 
queja_223 

Una vez recibida la queja o denuncia, el 6rgano ante quien se ventile el asunto 
procedera a citar al presunto infractor para que asista a la audiencia con que inicia 
forrnalrnente el procedirniento para la irnposici6n de sanciones. Al respecto, la ley Federal 
de la rnateria ordena queen el documento rnediante el cual se cite al presunto infractor, se 
le debera hacer saber la responsabilidad o responsabilidades que se le imp utan, el lugar, 
dia y hara en que se celebrara la audiencia, y que t1ene derecho a aportar las pruebas que 
estime adecuadas para su defensa, asi coma a alegar lo que a su derecho convenga, 
personalmente o par media de un abogado.2'4 

Entre la fecha en que se entregue el citatorio y la seiialada para la celebraci6n de la 
audiencia no debera haber un plaza menor a cinco dias habiles, ni mayor a quince. 

Durante el desarrollo de la audienc,a se desahogaran las pruebas ofrecidas par el 
servidor publico en su defensa y ofrecera este sus alegatos, ambas acciones coma se 
mencion6, personalmente a asistido par un defensor. 

Si el 6rgano ante quien se desarrol\a el procedimiento considera que durante la 
aud1encia nose aportaron elementos suficientes para resolver o se percale de que existen 
elementos que permitan presumir que ex1sten infracciones adicionales a las que hubieran 
dado origen al procedimiento disciplinario que se desahoga, podra ordenar la pract,ca de 
investigaciones y citar a cuantas audtencias estirne conveniente.

225 

Una vez desahogadas las pruebas, forrnulados las alegatos y, en caso de que la 
autoridad estirne procedente cerrar la aud1encia par contar con elementos suficientes para 
resolver el asunto, el 6rgano interno de control procedera a dictar su resoluci6n en un 
plaza que no podra exceder de 30 dias habiles, y en la cual se debera pronunciar sobre la 
imposici6n de las sanciones procedentes o 1nexistenc1a de la responsabilidad irnputada 

723 Sergio Monsernt Ortiz Soltero, Ob Cit, pp 148 y 149 
72•1 Ley Federal de Responsab11idades de las Serv1dores Publlcos, art 64 fracc16n I 
ns tdem, fracci6n !ll 
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2.4 Las sanciones por responsabilidad administrativa. 

El articulo 113 constitucional establece que lo relative a las sanc,ones apl1cables a 
!cs serJidores pllb\icos que incurran en responsabilidad administrativa se regulara en la ley 
de la materia, independientemente de lo cual senala ya como penas para ese tipo de 
infracciones, a la suspensi6n, destituci6n e inhabil1taci6n, asf come sanciones econ6micas, 
para las cua/es establece coma lim1te !res tantos de las beneficios obtenidos o de las 
danos y perjuicios causados a la hacienda pilblica 

Par su parte, la Ley Federal de Responsabilidades de las Servidores Publ1cos 
establece en su articulo 53 que las sanciones apl1cab/es par fa/ta administrativa son 
apercibimiento publico o privado; amonestaci6n publica o privada, suspension, dest1tuc16n 
def puesto; sanci6n econ6mica, e inhabilitaci6n temporal para desemperiar empleos. 
cargos o comislones en el servicio pllblico. 

Antes de pasar al analisis de cada una de las sanc1ones aplicables par infracciones 
administrativas, cabe destacar que la propia ley establece coma uno de sus principios. que 
la imposici6n de sanciones par fa/las administrativas se hara "sin perjuicio de las derechos 
laborales" de Jos servidores publicos.226 

a) Apercibimiento. 

El apercibim1ento es una Hamada de atenci6n o prevenci6n que hace la 
autoridad (6rgano de control) a las servidores publicos infractores de obligaciones que no 
se consideran graves, para que cese en la com1si6n de ta\ infracci6n, so pena de hacerse 
acreedor a una sanci6n mayor. Ejemp/o c/aro de las infracciones susceptibles de ser 
sancionadas con apercibimiento es la extemporaneidad en la presentaci6n de las 
Jeclaraciones de situaci6n patrimonial, anual o par conclusion del encargo 

El caracter de pub/ico o privado que se puede dar a este t,po de sanciones. 
;e refiere a que las mismas se hagan constar o no en el expediente laboral del serv,dor 
)ublico sancionado y se notifique a la Secretaria de Contraloria y Desarrollo 
,dministrativo, para que las inscriba en el Registro de Servidores Publicos Sancionados, 
}S decir, que tratfl.ndose de un apercibimiento privado no quedara constancia s1no en el 
,rgano de control que la impuso, mientras que el caracter de publ1co ocasiona que la 
anci6n quede registrada tanto en"el expediente personal del servidor publico sancionado 
1ue se tiene en el departamento de recurses humanos de su centro de trabajo, coma en la 
;ECODAM. 

b) Amonestacion. 

Es, al igual que el apercib1miento, una sanci6n dirigida a infracciones que no 
~ consideran graves, y se re puede definir como "la correcci6n disciplinana mediante la 
Jal el 6rgano competente advierte al servidor publ!co responsable que su conducta es 
olatona de! marco juridico que regula su func16n"227

. 

'ldem. art. 47 parrafo primero 
Sergio MonserntOrt1z Soltero, Ob Cit, p 152 
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El caracter de publica o privada que se puede otorgar a esta sanci6n 
responde a !Os m1smos principios que el apercibimiento, es decir, a su inscripci6n a no en 
el expediente laboral del infractor y en el Registro de Senvidores Publicos Sancionados. 

c) Suspension. 

La suspensi6n administratfva es la sanci6n que tiene coma efecto !a 
interrupci6n temporal de los efectos del nombramiento o documento por virtud del cual se 
otorga al seNidor pubilco el empleo, cargo o comisi6n en que se desempeiia. La 
consecuenc1a inrnediata de la imposic16n de esta sanci6n es entonces la interrupci6n 
temporal de la obligaci6n del estado a pagar los salaries y demas contraprestaciones que 
correspondan al servidor publico con motivo de su desempeiio, y de las atribuciones 
conferidas a este para el desarrollo de las funciones asignadas. 

Un aspecto relevante de esta figura es que la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Publicos le otorga una doble naturaleza, en primer 
lugar, coma sanci6n en estricto sentido, que ademas es el caracter que nos ocupa ahora, 
cuando se lmpone al seividor pllblico coma consecuencia de un procedimiento 
disciplinario en el que se acredit6 su responsabilidad administrativa par una infracci6n a 
las obligaciones que en tat caracter le imponen la Ley de la materia y las demas 
ordenamientos juridicos aplicables con motive de las funciones que tenga asignadas. 

En este caso, cuando se decreta coma una sanci6n, se establece en la 
resoluci6n administrativa que pone fin al procedimiento disciplinario instaurado par el 
6rgano de control correspondiente coma uno de las puntos resolutivos. Su fundamento 
juridico se encuentra en los articulos 113 constitucional y 53 fracci6n Ill de la multicitada 
Ley Federal de Responsabilidades de las Serv1dores Publicos, y se considera una sanci6n 
para infracc1ones que sin llegar a ser graves, son lo suficientemente serlas como para ser 
castigadas s6!o con una amonestaci6n o un apercibimiento. 

Una 1nfracci6n que sue\e ser sanc1onada con la suspensi6n del seruidor 
publico responsable, es la falta de respeto o comportamiento indebido con sus 
compaiieros de trabajo. Aun cuando la norma no lo establece en forma expresa, se puede 
inferir que generalmente la temporalidad de este tipo de sanciones va de tres dias a !res 
meses, sin que ello excluya la posibilidad de decretar temporalidades diferentes228

. 

Una segunda faceta que la ley otorga a esta figura es de naturaleza procesal; 
su fundamento se encuentra en la fracci6n IV del articulo 64 de la referida ley de la 
materia. Al respecto, dicho precepto d1spone queen cualquier momenta que el 6rgano de 
control que lleve a cabo el procedimiento disciplinario lo estime conveniente para el 
desarrollo o continuaci6n del mismo, podra "determinar la suspension temporal de las 
presuntos responsables de sus cargos, empleos o comisiones", \o cua! no incid1ra en e! 
resultado final de la investigaci6n; es decir, que dicha medida no prejuzga sabre la 
responsab1lidad o inocencia del servidor publico sujeto al procedimiento disciplinario. 

228 Tai aseveracion se basa en lo d1spuesto por las fracc1ones I, 111 y IV del artfcu!o 64 de !a ley de la matena, 
donde se establecen reg!as generales para la apl1cac16n y eJecuci6n de este t1po de sanc1ones, 'J en la 
pnniera de las cuales se refiere la temporal1dad seflalada 
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La vigencia de dicha medida iniciara a partir de su notificaci6n al presunto 
,sponsable y podra cesar en el momenta que el 6rgano de control que la orden6 lo 
slime conveniente, independientemente del estado en que se encuentre el desarrollo del 
roced1miento. Respecto a esta f1gura procesal cabe destacar dos aspectos mas: 

1.- Cuando en la resoluci6n que pone fin al proced1miento se decreta la 
,ocenc,a del servidor publlco suspendido, este debera ser restituido en el goce de los 
erechos que le correspondian por el cargo, empleo o comisi6n del que fue suspendido, 
omo si hubiera prestado sus servicios durante el t1empo que dur6 [a suspensi6n. 

2.- Cuando el nombramiento del servidor publico al que se pretenda 
uspender dependa del Presidente de la Republica, se requerira autonzaci6n de este para 
1 aplicaci6n de dicha medida procesal; tambien se requerira la conformidad del 6rgano 
,g,slativo cuando el nombramiento del presunto responsable este sujeto a su ratificaci6n. 

d) Destituci6n. 

Este tipo de sanci6n constituye el nucleo central de la presente investigac16n, 
ues coma se acreditara en el capitulo final de la misma, a pesar de tratarse de un acto 
dministrativo legal y valido, dadas las condiciones bajo las que opera el procedimiento 
ara su imposici6n deviene en ineficaz en materia laboral, generando con ello que la 
utoridad administrat1va se vea impedida de ejercer su facultad sancionadora sabre las 
ervidores publicos adscritos a entidades paraestatales, concretamente yen la matena de 
sta investigaci6n, a quienes prestan sus servicios en organismos descentralizados de la 
,dministraci6n Publica Federal. 

La destituci6n se puede definir como "la sanci6n administrativa que se 
npone al servidor publico responsable y que deja sin efectos el nombramiento que 
'Jrma/iza la re/aci6n juridico Jaboral con el Estado" 229 

Como se puede observar sin mayor analisis, los efectos juridicos de este tipo 
e sanci6n son identicos a las que genera la rescisi6n de la relaci6n de trabaJO sin 
,sponsabilidad para el patron, a la que, coma se expuso en el apartado correspondiente, 
a ha dado el nombre generico de desp1do sancionador. 

El fundamento de esta sanci6n, dada la magnitud de las efectos que 
casiona, se encuentra establecido desde nuestra Ley Fundamental que, conio se senal6, 
:eve que la responsabilidad administrativa de las servidores publicos pueda ser 
,nc,onada con la destituci6n de su empleo cargo o comisi6n. Partiendo de nuestra 
onstituci6n y en cumplimiento de su papel reglamentario, la ley de la materia reitera su 
)l1cabil1dad en la fracci6n IV del articulo 53. 

Tambien coma reglamentaria de esa disposici6n constitucional, la dicha ley 
;tablece entre sus reglas para la aplicaci6n de las sanciones, distinciones fundamentales 
1tre la ejecuci6n de la destituc16n de un trabajador de base y uno de confianza, las 
,ales, coma se demostrara en el capitulo siguiente, inciden y deben observarse en el 
,so que plantea esta invest1gac16n. 

Sergio Monserrit Ortiz Soltero, Ob Ct! . p 154 
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En lo relativo al caso que se anal1za en la presente investigaci6n, la citada ley 
~stablece que para la aplicac16n de las sanciones par infracciones administrativas se 
)bservaran, entre otras, las siguientes reglas:230 

1.- La destituci6n del empleo, cargo o comisi6n de las servidores publicos 
;e demandara par el superior jer8rquico, de acuerdo con /os procedimientos 
-::onsecuentes con la naturaleza de fa re/aci6n~ y en los terminos de las !eyes 
"espectivas. Esta disposici6n es reiterada en el segundo parrafo del articulo 75 al 
·eferirse a la ejecuci6n de este tipo de sanciones. 

2.- La dest1tuci6n de las servidores publicos de confianza se aplicara par 
al superior jerarquico. 

3.- Cuando el superior jerarquico no lo haga, el 6rgano de control que 
mpuso la sanci6n promovera el procedimiento para la destituci6n del servidor publico 
sancionado. 

Las anteriores reglas marcan c!aramente la diferencia entre las acciones 
tendientes a ejecutar la destituci6n de un servidor publico cuando se trata de un empleado 
:le base, o bien de confianza. 

Asi, cuando se trata de empleados de confianza cuya relaci6n laboral se rige 
con base en lo dispuesto par la Ley Federal de las Trabajadores al Servicio del Estado, 
basta que se notifique al servidor publico sancionado, para que dicha medida comience a 
surtir efectos, pues dada la libertad de remoci6n y nombramiento que legalrnente existe 
respecto de los rnismos, no se encuentran protegidos par el principio de estabilidad en el 
empleo. 

En cambio, cuando el servidor publico destituido es un trabajador de base, 
cuya relaci6n laboral con el Estado se encuentra regida par el estatuto laboral burocratico, 
se requiere presentar una demanda ante el Tribunal Federal de Conciliaci6n y Arbitraje 
para que, basandose en la resoluci6n adrninistrativa emitida par el 6rgano de control ante 
el que se desarroll6 el procedimiento disciplinario y en la que se decret6 la destituci6n del 
servidor publico sancionado, dicho Tribunal autorice la disoluci6n del vinculo laboral entre 
el Estado y el infractor sancionado. 

Lo anterior, debido a que, a diferencia de las trabajadores de confianza, los 
de base si se encuentran protegidos par el pnnc1p10 de la estabilidad en el empleo, es 
decir, que s61o pueden ser cesados y, en consecuencia, sus nombramientos s61o dejaran 
de tener efectos, cuando se actualice alguna de las causas contempladas por el articulo 
46 de la Ley Federal de los Trabajadores al Serv1c10 del Estado, entre las que se incluye la 
resoluci6n del citado Tribunal autorizandolo. 

A mayor abundamiento, cabe destacar que dicho ordenamiento establece en 
su articulo 6°, que los trabajadores de base al servicio del Estado seran inamovibles 
despues de haber prestado sus servicios par seis meses, sin que exista nota desfavorable 
en su expediente. 

no Ley Federal de Responsabilrdades de las Serv1dores PUblicos, art 56, fraccs 11, lll y IV 
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Partiendo de lo anterior, se puede afmnar que la eficacia de la destituci6n de 
abajadores de base al servicio del Estado depende de que el Tribunal Federal de lo 
ontencioso Administrativo emita un laudo en el que convalide y declare la validez y 
,galidad de la destituci6n del servidor publico sancionado, lo cual habra de ser 
emandado con apoyo en la resoluci6n administrativa en la que se haya decretado tal 
1edida, encuadrando la conducta del servidor publico sancionado en alguna de las 
ausales senaladas en el citado articulo 46 def estatuto laboral burocratico. 

Lo expuesto hasta ahora es resumido par Sergio Monserrit Ortiz Soltero, 
uien afirma que, "mientras que en el regimen de base se requiere demandar la 
estituci6n del servidor publico responsable, ante el Tribunal Federal de Conciliaci6n y 
,rbitraje; en el regimen de confianza, por la natura!eza de las funciones de! servidor 
ublico, no es necesario formular la demanda laboral, par lo que consecuentemente. el 
eta administrativo que se traduce en la resoluci6n dictada por el titular de la Contraloria, 
urte sus efectos a partir de su notif1caci6n al servidor publico".

231 

Al respecto, unicamente cabe senalar que, en nuestra opinion, el hecho de 
ue la destituci6n de un servidor publico catalogado coma trabajador de confianza no deba 
er demandada ante la autoridad laboral, se debe a que, coma se expuso, los empleados 
e confianza la servicio de! Estado no gozan de la protecci6n que brinda el principio de la 
,stabilidad en el empleo, sino que pueden ser nombrados y removidos libremente, lo cual 
,a sido reiterado jurisprudencialmente por nuestra maxima autoridad jurisdiccional. 

Lo expuesto en torno a las requisites que se deben cumplir para que la 
estituci6n de un servidor publico de base sea efectiva, tienen una singular relevancia 
ara el analisis del tema central de la presente investigaci6n, pues salvo las excepciones 
ue quedaron planteadas respecto a la duraci6n de las relaciones de trabajo regidas por lo 
ispuesto en la Ley Federal def TrabaJo232

, ordenamiento que, coma tambien se acred1t6, 
ge las relaciones de trabajo con las organismos descentralizados de la Administraci6n 
·ubl1ca Federal233, las servidores publicos adscritos a dichas entidades paraestatales se 
eben considerar coma trabajadores de base, es decir, que sus contratos de trabajo t1enen 
na duraci6n mdefinida y, en consecuencia, solo pueden ser despedidos (destituidos en la 
,rminologia de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Pilblicos), cuando 
xista una causa que sea considerada coma tal por el estatuto laboral que les aplica. es 
ecir, gozan, al igual que las trabajadores de base al servicio de! Estado, de la protecci6n 
ue otorga el princip10 de la estabilidad en el empleo. 

e) Sanci6n econ6mica. 

La sanci6n econ6mica tiene tambien su fundamento en el articulo 113 
mstitucional, en el que se establece coma pena para las servidores publ1cos que 
ediante su conducta y coma consecuencia del incumplimiento de sus obligac1ones, 
iusen danos y perjuicios a la hacienda publica, o bien, obtengan un lucro indebido. 

Sergio Monserrit Ortiz Soltero, Ob, Cit, p. 156 
Supra. Capitulo JI, 2 1 
Iden\ 1 2 y 1 3 
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El mismo precepto establece que las sanciones economrcas deberan 
establecerse en congruencia con las dafios y perJuicios causados o el lucro obtenido, pero 
sin que puedan exceder de !res tantos de la cantidad que importe el beneficio obtenido 
indebidamente o las dafios y perjuicios causados a la hacrenda publica 

Como se puede observar, la sanc16n econ6m1ca comparte con la 
responsabilidad civil la caracteristica de responder a las dafios y perjuicios causados por 
el servidor ptlblico sancionado, con motivo de sus funciones 

Congruente con el esquema bajo el que se reglament6 !ado lo relativo a la 
responsabilidad adminrstrativa, la sanci6n econ6mica tiene tambien un fundamento legal, 
el cual se encuentra en el articulo 53 fracci6n V, de la ley de la materra. En el mismo 
ordenamiento se regula lo relativo a la mecanica que se debera instrumentar para su 
imposici6n, pues dada su naturaleza de sanci6n pecuniaria determinada par el Estado, su 
manta debe ser tasado en salarios minimos, para lo cual la propia ley de la materia 
establece las reglas aplicables234

, en las cuales no abundaremos mas, dado que no 
interesa al fondo de la presente investigaci6n, y de las que s61o cabe destacar que, a 
diferencia del precepto constitucional que le da sustento, la regulaci6n legal establece que 
unicamente podra ser hasta par el doble de! importe de las daf\os y perjuicios causados o 
del beneficio obtenido, segun sea el caso. 

De esta manera, se puede decir que la sanci6n econ6mlca "consiste en la 
obligaci6n a cargo del servidor publico responsable de pagar a la Hacienda Publica una 
cantrdad liquida, en su equivalencia a salarios minimos calculada en dos tantos, par la 
comisi6n de conductas que ocasionen danos y perjuicios o par la obtenci6n indebida de i 
beneficios econ6micos" .235 

f) lnhabilitaci6n. 

La inhabilitaci6n es tambien prev1sta en el articulo i 13 constitucional coma 
una sanci6n procedente par responsabilidad administrativa de las servrdores publrcos, y 
sabra decir que es la pena mas dr3st1ca, reservada para infracciones graves, pues por sf 
misma implica tambien la destituci6n del servidor publico sancionado, y generalmente se 
encuentra vinculada con conductas que adicionalmente generan responsabilidad penal. 

Deniro de la regulaci6n legal que se hace de esta sanci6n en la ley de la 
materia, destaca que se le otorgan exclusivamente efectos temporales, par lo que la 
inhabilitaci6n para ocupar puestos en el servicio publico no puede ser permanente, a 
efecto de lo cual establece que su duraci6n sera de uno hasta d1ez anos cuando el monto 
de las dafios y perjuicios causados o el lucro obtenrdo indebidamente sea hasta de 200 
veces el salario minimo general vigente en el Distrito Federal, y de iO a 20 afios cuando 
exceda ese limite o, aun cuando no exrstan danos y pequicios ni lucro, la conducta del 
servidor publico sea de tal manera grave que lo amerite.236 

n 4 Ley Federal de Responsab1lidades de /os Servidores PUblicos, art 55 
:,:,,:, Sergio Monsernt Ortiz Soltero, Ob Cit, p 157. 
23c Ley Federal de Responsab1lidades de fos Serv1dores Publicos. art 53 fraccion VI 
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La inhabilitaci6n se puede entonces definir, como la sanci6n administrativa 
Je se impone a los servidores publicos por conductas que representen un incumplimiento 
rave a sus obligaciones, y consiste en el impedimenta temporal para ocupar cualquier 
argo, empleo o comisi6n en el servicio publico. 

Para final1zar con el presente apartado, Unicamente conviene reiterar el apunte que 
a ha venido repitiendo a lo largo del desarrollo del tema de la responsabilidad 
dministrativa de \cs seruidores pUb!icos, e\ cua\ se encuentra estab!ecido er. nuestra 
onstituci6n y, en consecuencia, reproducido en !a Jey reglamentana de la materia, a 
3ber, que la irnposic16n y eJecuci6n de las sanciones aplicables a las servidores pt.Jblicos 
or este tipo de responsabilidad, se deberan llevar a cabo siempre con estncto respeto a 
,s derechos laborales del servidor publico sancionado. 

En ello coinciden tambien autores que hemos venido consultando durante el 
esarrollo de la investigaci6n, de donde podemos destacar las s1guientes opiniones: 

Refiriendose al tema del regimen de responsabil1dades administrativas de los 
ervidores publicos, Jesus Orozco Henriquez, maniflesta que el conjunto de disposiciones 
ue reglamenten la materia, "deben respetar siempre las derechos laborales 
onstitucionalmente garantizados de los servidores publicos"237

. 

Por su parte, Carlos Reynoso Castillo, optna que como se desprende de la prop,a 
y reglamentaria de la materia, las infracciones por incumplimiento de las obligaciones 
,iialadas a Jos servidores publicos pueden generar la apl1caci6n de! procedimiento 
sciplinario y de las sanciones administrativas prev1stas para esos casos, pero que ello 
,be llevarse a cabo "sin perjuicio de las disposic,ones laborales apl1cables" a cada 
lSO. 238 

lndependientemente de lo anterior, se puede encontrar claramente que el 
ndamento de tal aseveraci6n se encuentra no solo en nuestra Carta Magna, que 
;tablece la prevision de que los procedimientos para la apl1cac16n de sanciones 
lministrativas se de be ran llevar a cabo aut6nomamente239

, s,no que ademas es reiterado 
, diferentes disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores 
)blicos, en Jos terminos que ha quedado expuesto, es decir, conforme a las 
,posiciones contenidas en el primer parrafo del articulo 4 7, las fracciones 11 y IV del 
ticulo 56 y Segundo Parrafo del a_rticulo 75. 

Jesus Orozco Henriquez, Institute de /nvest1gacrones Jund1cas de la UNAM, Constrtuc1on Po11t1ca de los 
ados Unidos Mexicanos Comentada Torno \I, p '1 i 17 
::arias Reynoso Castillo, Curso de Derecho Burocrat1co. p 108 
::onst1tud6n Pol1t1ca de Jos Estados Unidos Mex1canos. art 109, fracc1on 111. Segundo Parrafo 

113 



3. Los Medios de Defensa. 

Con el desarrollo de nuestro sistema juridico, en el caso concrete de este apartado, 
del principio de legalidad que debe revestir todo acto de autoridad, cons1gnado en las 
articulos 14 y 16 de nuestra norma fundamental, ha venido empatado el perfeccionamiento 
de los medias de defensa con que cuentan los particu!ares para garantizar que las actos 
de molestia que se emitan en su contra, se encuentren debidamente fundados y 
motivados, es decir, que se encuentren estrictamente apegados a derecho. 

Para el maestro Andres Serra Rojas, "el principio de legalidad es la piedra angular 
del estado de derecho que abarca todos las aspectos de la acci6n de los 6rganos 
pub\icos. Toda actuaci6n irregular de la administraci6n pilblica que ocasione un perju1cio a 
un particular, debe ser corregida dentro del orden juridico de un pais. Cualquier alteraci6n 
en alguno de las elementos del acto administrativo, competencia, forma, mot,vo, objeto y 
merito, debe encontrar en la legislaci6n administrativa, medias eficaces para su 
restablecimiento". 240 

A efecto de concretar y no abundar en el desarrollo de un tema que no forma parte 
esencial de esta investigaci6n, podemos decir que los medias de defensa que 
generalmente se otorgan a las particulares en materia administrativa, son los recurses 
ante la autoridad emisora y la via contenciosa, que ademas son las especies que se 
actualizan en la materia que nos ocupa, es decir, en lo relativo al regimen disciplinario de 
la administraci6n publica. 

Asi, encontramos que, aun cuando ambos medics de defensa comparten origen, a 
saber, un acto juridico cuyo autor es una autoridad administrativa, se distinguen entre si 
en que mientras el recurso administrativo se gestiona, regularrnente, ante la propia 
autoridad emisora del acto en cuesti6n, la vfa o recurse contencioso se dirime ante una 
autoridad junsdiccional, en nuestro sistema jurid1co, ante el Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Admin1strativa, en la practica, un tribunal administrativo cuyos actos son 
ma\erialmente Jurisdiccionales. 

A partir de las generalidades expuestas hasta ahora, haremos un breve analisis de 
las medias de defensa otorgados a las servidores publ1cos afectados par resoluciones 
administrativas en las que se determinen responsabilidades administrativas y la imposici6n 
de las sanciones correspondientes; anEl!isis en el que evitaremos extendernos pues, coma 
se expuso parrafos atras, se estima que no forman parte esencial del tema central de la 
presente investigaci6n. 

Al respecto, la ley de la materia establece que el servidor publico afectado par 
resoluc1ones admirnstrativas dictadas can base en sus disposiciones, podra optar, a su 
elecci6n, por interponer en su contra recurse de revocaci6n o impugnarlas ante el Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Adm1nistrativa. 241 

740 Andres Serra RoJas, Ob. Cit, Torno ll, p 453 
2

~' Ley Federal de Responsab1l1dades de las Serv1dores P\Jbllcos, art 73. 
Cabe aclarar que en d1cho precepto se establece que la Jmpugnaci6n de !as resoluciones administrat1vas 
que determrnen responsabil1dad e 1mpongan una sanc16n se hara ante el Tribunal Fiscal de \a Federacl6n, 
sin embargo, seglln la fracc16n Ill deJ artlculo oec1mo Pnmero Transitono def Oecreto por el que se promulgo 
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1. Recurso de revocaci6n. 

Conforme a la Ley de Responsabilidades, las resoluciones que irnpongan sanciones 
!ministrativas a un servidor pllblico padr3n ser recurridas par este ante Ja prapia 
itaridad emisora, mediante la interpasic16n del recursa de revisi6n, cuya substanc1aci6n 
i encuentra regulada por un solo articulo. 242 ~ 

De acuerdo con el precepto que le da sustento. el recurso de revocaci6n se 
,be interponer por escnto, dentro de las 15 dias siguientes a la fecha en que haya surtido 
ectos la resoluci6n que se impugna. Considerando que dentro de las reglas apl1cables al 
~sahogo de este recurse se establece expresamente que el plaza para resalverla se 
,mputara par dias habiles, se debe entender que para la interposici6n del recurse el 
azo se cuenta en dias naturales, pues no se hace sefialamiento expreso de que sean 
ibiles. 

En el escrito por el que se interponga el recurse de revocad6n se deberan senalar 
s agrav1os que el servidor publico considere causados par la resolucion impugnada y las 
·uebas que considere id6neas para acreditar que le asiste el derecho reclamado. 
simismo, se debera acompanar copia de la resoluci6n impugnada y de la constancia de 
Jtificacion, ello para acreditar que se actua dentro del plazo concedido para tal efecto. 

lnterpuesto el recurso, partiendo del cumplimiento o no de lo expuesto en los 
irrafos que anteceden, la autoridad administrativa resolvera mediante un acuerdo, sabre 
1 admisi6n y la de las pruebas ofrecidas por el servidor publico, desechando aquellas que 
, sirvan para desvirtuar los hechos en que se basa la resoluci6n impugnada. 

Una vez que, en su caso, fueron desahogadas las pruebas admitidas (cuando no se 
,sahogan par s1 m1smas coma las documentales), la autoridad debera resolver el recurso 
1 un plaza maxima de 30 dias habiles y notificar al servidor publ1co dentro de las 72 
,ras s1guientes a la em1si6n de la resoluc16n correspondiente. 

La resoluci6n recaida al recurse de revocaci6n sera impugnable ante el Tribunal 
,deral de Justicia Fiscal y Administrativa 243 

Finalmente, cabe destacar que al interponer el recurso de revocaci6n, se puede 
licitar la suspension de la ejecuci6n de la sanci6n impuesta al servidor publico en la 
soluci6n impugnada244

, la cual sera concedida cuando confluyan las siguientes 
cunstancias: 

a) En el casa de sancianes econ6micas, cuande se garantice su paga en las 
smos terminos que las creditos f1scales. 

b) En los demas casos, cuando concurran las siguientes requ1sitos: 

_ey Organica del Tribunal Federal de Just1c1a Fiscal y Administrat1va, el nombre de d1cho 6rgano fue 
nb1ado por el sei'ialado, a partrr del 1° de enero del 2001 
Ley Federal de Responsab11!dades de los Serv1dores PUbhcos. art 71 
!dem, art 73 
dem. art 72 

115 



1.- Que el recurso sea admitido. 

2.- Que la ejecuci6n de la resoluci6n impugnada produzca al servidor 
publico danos o perjuicios de imposible reparaci6n. 

3.- Que la suspensi6n no traiga como consecuencia la consumaci6n o 
continuaci6n de actos u omisiones que irnplique perjuicios al interes social o al servicio 
publico. 

3.2 Juicio de nulidad. 

Este medio de defensa es conocido genericamente con este nombre, pues el 
resultado que se busca mediante su promoci6n es que se decrete la nulidad de la 
resoluci6n impugnada. Asimismo, coma se expuso en !a introducci6n de este apartado, se 
tramita ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, es decir, ante un 
6rgano formalmente administrativo que se encarga de funciones materialmente 
jurisdiccionales. 

Como se habia ya seiialado tambien, la ley de responsabilidades otorga a las 
servidores publicos sancionados, la posibilidad de optar por el recurso de revocaci6n en 
los terminos que expusimos, o bien, por demandar directamente la nulidad de la resoluc16n 
impugnada, ante el referido tribunal. 

La procedencia de la via contenciosa senalada se establece en el articulo 70 de la 
multicitada ley de responsabilidades, el cual dispone ademas, que las sentenc,as frrmes 
del refendo Tribunal que declaren la nulidad de la resoluci6n impugnada, tendran el efecto 
de que se restituya al servidor publico en el goce de los derechos que se le hubiesen 
inculcado con la ejecuci6n de la sanc16n anulada 

La ley de responsabilidades no abunda mas en esa matena, pues todo lo relativo a 
dicho juicio se encuentra regulado por el C6digo Fiscal de la Federaci6n, cuyo Titulo VI 
regula precisamente lo concerniente a la substanciaci6n del Juicio Contenciaso 
Administrativo, mientras que el fundamento del imperio de d1cho Tribunal en esa materia y 
la pracedencia del Juicio Contencioso Administrativo en terminos del C6digo Fiscal de la 
Federaci6n, se establece en su Ley Organica 

Al respecto, dicho ordenamiento dispone que el Tribunal contara con plena 
autonamia para dictar sus fallas;245 que es campetente para canacer de las juicias que se 
promuevan, entre atras, contra las resoluciones definitivas que impangan sanciones 
administrativas a los servidores publicos en las terminas de la ley de responsabilidades

246
, 

y que cuando una ley le otargue competencia sin senalar el procedimienta se estara a lo 
que dispongan el C6d1go Fiscal de ta Federaci6n y su prapia Ley Organica.

247 

2~5 Ley Organica del TnbunaJ Federal de Just1c1a Fiscal y Admin1strat1va, art 1 ° 
246 Idem. art 11 fracci6n XII 
2

~
7 \dem, art 32 
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Para el ejercicio de sus funciones y jurisdicci6n, el Tribunal se integra por una Sala 
;uperior y por las Salas Regionales,248 que conforme a lo dispuesto por el articulo 30 de 
u Ley Organica, en relaci6n con los articulos 16 y 20 del mismo ordenamiento, son las 
3.cultadas para conocer de los juicios promovidos contra las resoluciones en las que se 
1ecretan sanciones administrativas a un servldor pl!btico. 

El plaza para la presentaci6n de la demanda de nulidad es de 45 dias, pero a 
liferencia del otorgado para la interposici6n del recurse de revocaci6n, en este caso se 
•ala de dias habiles. 

En cuanto a los requisites de la demanda, el articulo 208 del C6digo Fiscal de la 
'ederaci6n establece que en ella se debera indicar el nombre de\ demandante y un 
lomicilio que se encuentre en la sede de la Sala Regional Competente, para recib1r 
1otificaciones; la autoridad o autoridades demandadas; los hechos que den motive a la 
lemanda; las pruebas que se ofrezcan, de donde destaca que cuando se ofrezca prueba 
iericial y/o test,monial, se deberan seAalar ademas las nombres y domicilios de las 
1bsolventes, asi como las temas sabre las que habran de pronunciarse; los conceptos de 
mpugnaci6n (perjuicios que causa la resoluci6n impugnada al demandante), y la 
,retensi6n que se deduce. 

Respecto a la competencia de las Salas Regionales, cabe destacar esta se 
Jetenmina por la ubicaci6n de la autoridad em,sora de la resoluci6n que se impugna. Las 
egiones en que se divide el territorio nacional son determinadas por la Sala Superior de\ 
rribunal, mediante acuerdos que deben publicarse en el Diario Oficial de la Federaci6n; 
;ala como ejemp\o, podemos citar que en el Distrito Federal son competentes las Salas 
Jetropolitanas, que tienen jurisdicc16n en la Ciudad de Mexico y el Estado de Morelos. 

Cuando en la demanda se omita el nombre del demandante o los dates relatives a 
a resoluci6n que se impugna o a los conceptos de impugnaci6n, la demanda se 
lesechara por improcedente, mientras que en las demas cases se apercibira al 
lemandante para que subsane su omisi6n en un term,no de c,nco dias, apercibido de que 
,n caso contrario se tendra por no interpuesta la demanda o no ofrecidas las pruebas, 
:eglln sea el caso. 

Por otra parte, conforme al articulo 209 de\ referido ordenamiento, ad1cionalmente 
e deberan acompanar a la demanda, copias de traslado para cada una de las partes, 
1cluyendo los anexos que deba lfevar cada demanda; cuando el juicio no sea promovido 
,or el servidor publico sancionado, una copia de\ documento con el que su representante 
credite su personal1dad como !al, o bien, constancia de que la autoridad demandada le 
a reconocido ta\ personeria; el documento en el que conste el acto 1mpugnado, en 
uestro caso, la resoluci6n cuya nulidad se demanda; la constancia de notificaci6n del 
cto 1mpugnado; en su caso, las cuestionarios que deberan contestar el perito y las 
~stigos, y las pruebas documentales que se ofrezcan. 

8 Idem, art 2° 
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El mismo precepto establece que en caso de incumplimiento a lo anterior, se 
requerira al demandante para que subsane su omisi6n en un plaza de cinco dias habi\es, 
apercibido de que en caso de no hacer!o, se tendr8.n por no ofrecidas !as pruebas 
respectivas cuando se trate de las documentos relat1vos a las m1smas, y par no 
interpuesta en los demEl.s casos. 

Admitida la demanda, se correra traslado a la autoridad o autondades demandadas, 
para que en un plazo de 45 dias habiles rinda su contestaci6n Al respecto cabe destacar 
lo s]guiente, cuando la contestaci6n no sea rend1da en tiempo o b1en, no se ref1era a la 
totalidad de las hechos rmputados por el actor a la autoridad o autoridades demandas, 
estos se tendran par ciertos salvo que sean desvirtuados par hechos notorios o par las 
pruebas rendidas. 

Diez dias despues de concluida la substanciaci6n de\ juicio, incluso hasta el 
desahogo de las pruebas ofrecidas y aceptadas, se notifrcara a las partes que cuentan con 
cinco dfas para presentar sus alegatos par escrito, al t8rmino de las cuales el asunto 
pasara a sentencia, la cual debera dictarse dentro de las 60 dias habrles siguientes. 

Las sentencias que dicte el Tribunal Federal de Justicra Fiscal y Administratrva 
podran tener las siguientes efectos: 

a) Reconocer la va\idez de la resoluci6n impugnada 

b) Dec\arar la nulidad de la reso\uci6n impugnada. 

c) Determinar la nulidad de la resoluci6n impugnada para determrnados efectos. 

d) Declarar la existencia de un derecho subjetivo y condenar al cumplimiento de 
una obligaci6n, asi coma declarar la nulidad de la resoluci6n impugnada. 

Entre las causa\es por las que se puede decretar la ilegalidad y, en consecuencia, 
la nulidad de las resoluciones administrativas impugnadas, destaca la equivocaci6n de la 
autoridad demandada en cuanto a la fundamentaci6n y motivaci6n de la resoluci6n 
recurrida, la incompetencia del luncionario que la haya emitido, la omrsi6n de las reqursitos 
formales que para su emisi6n seiialen las \eyes correspondientes o la ausencra de 
lundamentaci6n o motivaci6n y, en su caso, las vicios del procedimiento, cuando estos 
afecten la delensa del demandante y trasciendan al sentido de la resoluci6n impugnada. 

Finalmente, cabe destacar que el C6drgo Fiscal de la Federac16n preve la 
posibilidad de que el servidor publico afectado par la resoluci6n impugnada solicite la 
suspension de su ejecuci6n; sin embargo, dada la orientaci6n de la presente 1nvestigaci6n, 
se est1ma intrascendente la ejecuci6n o no de las destituciones decretadas coma sanci6n 
administrativa, e inc\uso, su revocaci6n o conf1rmac16n mediante sentencia del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Adminislratrva, pues lo que se intenta demostrar es la 
ineficacia de la misma a pesar, prec1samente, de que la m1sma sea declarada coma un 
acto administrative valido, legal y efrcaz; aspectos a las que nos referiremos en el 
sigurente Capitulo. 

11 B 



CAPiTULO IV 

LA CONCLUSION DE LA RELACION DE TRABAJO POR DEST!TUC!ON DE 
SERVIDORES PUBLICOS DE ORGAN!SMOS DESCENTRALIZADOS 

DE LA ADMINISTRAC!ON PUBLICA FEDERAL 

Cuando naci6 la inquietud por analizar el problema que se ha tratado de esclarecer 
ante el desarrollo de la presente invest,gaci6n, lo pn·rnero que vino a nuestra mente 
a incontrovertible validez y aplicabilidad del regimen disciplinario de la administrac16n 
ca a los servidores pllblicos empleados por organismos descentralizados, asi coma 
!!las clases de nuestros maestros de Derecho A-dministrativo, en las que nos 
caron e hicieron entender como era necesario que el Estado se va!iera de un regimen 
bitante de derecho para llevar a cabo sus funciones y alcanzar los fines para los que 
,reado. 

Sin embargo, al mismo tiempo apareci6 la reiterada noci6n del principio de la 
oilidad en el trabajo, tan apasionadamente defendida por los profesores de Derecho 
,rabajo deb1do a la importancia de la doble naturale:za de sus efectos para con los 
,jadores, la primera, como garantia de que continuara recibiendo su sueldo y demas 
taciones que le permiten vivir dignamente, en tanto no de motive suficiente para ser 
1rado de su ernpleo; yen segundo lugar, coma consecuencia de su permanencia en el 
leo, generador de antigOedad que a su vez le dara derecho a disfrutar de la protecci6n 
,I cuando par los servicios prestados o por lo avanzado de su edad sea procedente su 
tntia. 

De tales nociones, en un paso muy corto y med1ante un razonam,ento basico de las 
:fianzas rec1bidas en ambas materias, llegamos a dos considerac!ones basicas que 
remos de comprobar y resolver en este capitulo. basandonos para ello en los 
amentos te6ricos que se expusieron en las primeros tres capltulos de la invest1gaci6n 

a) La destituci6n de un servidor publico adscrito a un organismo descentral,zado 
, Administraci6n Publica Federal, decretada como consecuenc,a de haber 1ncurndo en 
onsabilidad administrativa, sera legal siempre que para su ,mposici6n se haya 
plido con las formalidades y requisitos exigidos para la exped1c16n y validez de la 
luci6n administrativa en la que_se establezca su procedencia 

Como consecuencia de la ejecuci6n de ese tipo de sanciones, se actualiza 
,echo la terminacion de la relacion de trabajo entre el servidor publico sanc,onado y el 
,nismo subsidiario para el que trabajaba, lo queen ma1eria laboral tiene los efectos de 
lespido, como figura en la que mediante un acto unilateral del patron se rescinde la 
:ion laboral entre este y su trabajador. 

b) A fin de garantizar la vigencia de uno de sus princ1p1os rectores, el de la 
bilidad en el empleo, el derecho del trabajo ha establecido entre otras d1sposiciones, 
los patrones podran terminar sin responsabil1dad la~ relaciones de trabajo con sus 

,leados (despedirlos), s61o cuando se actualice una de las causas a las que la propia 
,torga tal efecto. 
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Derivado de lo anterior y coma consecuencia de que las destituciones 
decretadas por autoridad administrativa no son consideradas coma causal de despido, 
cuando tales efectos se actualizan (el despido de un trabajador) como resultado de una 
destituci6n, Jaboralmente nace la responsabilidad de! organismo subsid1ar\o en su car3.cter 
de patron y se le puede obligar, entre otras cosas, a reinstalar al trabajador (servidor 
ptlblico sancionado) en el puesto y labores que venia desempenando hasta antes de la 
ejecuc16n de la sanc16n, Jo cual a su vez generaria la ineficacia de la sanci6n discip!inaria, 
aun cuando en su caracter de acto administrative sea legal y procedente. 

Para tratar de superar la ineficacia de !al medida administrat1va, importante para la 
administraci6n ptlblica como media para mantener la disciplina de los servidores ptlbl1cos 
y garant,zar la legalidad, honradez, lealtad, ,mparcialidad y eficiencia con que se deben 
ejercer las funciones ptlblicas, analizaremos si la teoria de la norma juridica nos aporta 
una salida, estableciendo algun orden jerarquico de las leyes que haga prevalecer a la 
norma administrat,va o laboral par sobre la otra. 

Finalmente, a efecto de evitar que se siga actualizando el conflicto descrito, se 
ensayaran algunas propuestas de reformas legales, para que ambas ramas del derecho 
puedan aplicarse en forma coordinada y sus destinatarios gocen efectivamente de la 
protecci6n que se busc6 otorgarles, es decir, que los trabajadores permanezcan 
protegidos por el princip10 de la estabilidad en el empleo, pero que tambien la 
adm1nistraci6n pllblica encuentre una via expedita que le permita hacer uso en esos 
casos, de su facultad sancionadora en materia disciplinaria. 

1. Los Efectos de la Destitucion de Servidores Publicos de Organismos 
Descentralizados de la Administraci6n Publica Federal. 

Partiendo de las elementos te6ncos aportados, en este apartado se tratara de 
acreditar la actualizaci6n de las dos consideraciones bas1cas que mspiraron la realizaci6n 
de esta investigaci6n, a saber, la procedencia y legalidad de la destitucion de las 
serv1dores publicos de organismos descentralizados vista desde el derecho administrativo, 
y su ilegal1dad e improcedenc,a en materia laboral. 

1.1 Validez de la destitucion como acto administrative legal. 

Confomne al criteria formalista para la determinaci6n de la naturaleza de los actos 
de autoridad, cualquier marnfestaci6n de la actividad o del ejercicio de las func,ones 
encomendadas a la administraci6n publica es un acto administrativo, no obstante lo cual la 
doctrina ha distingu1do claramente entre actos jurict,cos, hechos juridicos y actos 
materia!es249

. 

Antes de continuar, cabe aclarar que para los efectos de esta investigaci6n 
entenderemos genencamente par acto administrat,vo, a las actos juridicos administrativos, 
es dec1r, aquellos que se traducen en una manifestaci6n unilateral de la voluntad de la 
administraci6n publica, y mediante los cuales se generan efectos de derecho. 

~
4

'
1 Andres Serra Roias, Ob Cit, Torno I, p 266 
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El contenido del concepto fue planteado par Antonio Roya Villanova, quien define al 
acto administrative coma "un hecho juridico que par su procedencia, emana de un 
func1onario administrativo; par su naturaleza se concreta en una declaraci6n especial; y, 
par su alcance, afecta positiva o negativamente a los derechos admmistrativos de las 
personas individuates o co!ectivas que se relacionan con la Administracl6n Pllblica".250 

Desarrollar lo relative a los elementos del acto administrative para estar en 
cond1ciones de determinar cuando es v81ido o no, resultaria extenso, compllcado y, quizci., 
infructuoso, pues~ la doctrina nunca ha logrado a!canzar una opini6n uniforme sabre ese 
aspecto, mientras que lo dispuesto par la Ley Federal de Procedimiento Administrative 
respecto a las elementos y requisites del acto administrative no es aplicable, pues el 
propio ordenam,ento excluye de su imperio a la materia de responsabilidad de las 
servidores pllblicos251

, por Jo cual nos hmitaremos a sefialar s6lo las mas relevantes. 

Partiendo de lo anterior, y de que las resoluciones administrativas son consideradas 
sin d1scusi6n coma los actos administrativos principales y basicos, podemos afirmar que el 
orincipal requisite de este tipo de actos administrativos es que se encuentren deb1damente 
fundamentados252 y, agregariamos, motivados, tal y coma se requiere por virtud def 
orincipio de legalidad impuesto par nuestra Carta Magna a todos las actos de autoridad. 

En efecto, derivado de la exclusion del regimen de responsabilidades de las 
;ervidores publicos del imperio de la Ley Federal de Procedimiento Adm1nistrativo y, de la 
ml.cticamente nula regulaci6n en la ley de la materia sabre las requisites y elementos que 
/eben reunir este tipo de resoluciones, resulta acertado senalar que principalmente se 
iene que observar lo dispuesto par el articulo 16 constitucional, es decir, que coma acta 
le molestia la resoluci6n que imponga a un servidor publico una sanci6n par su supuesta 
esponsabilidad administrativa, debe constar par escrito, ser emit1do par una autondad 
,ompetente y estar deb1damente fundado y motivado. 

Nuestra opinion se puede reforzar con lo dispuesto en la "Guia y Reglas para la 
,pl1caci6n de Sanciones Previstas en la Ley Federal de Responsabilidades de las 
;ervidores Publicos, segun el tipo de la falta", em1tida par la Secretaria de Contraloria y 
>esarrollo Administrative, que establece y da a conocer a las servidores publicos que 
,tervienen en las asuntos de esta naturaleza. diferentes criterios en la materia. 

Dicho documento establece en su pagina 31 respecto a la imposici6n de sanciones, 
ue en el cumplimiento de esa' funci6n se debe respetar la garantia de legalidad, 
ntendida en terminos de la Constituci6n Federal, y que consiste en que todo acto de 
utondad ha de realizarse conforme al texto expreso de la ley, es decir, con apego a las 
arantias de audiencia y de fundamentaci6n y motivaci6n. 

Partiendo de lo expuesto y, con base en las principales elementos def acto 
jministrativo aportados par la doctrina, se puede decir que tales resoluciones 
Jm1nistrativas seran actos administrativos legales, en tanto re(man las siguientes 
quisitos basicos: 

c,tado par Jorge Olivera Toro. en Manual de Oerecho Adm1rnstrat1vo p 143 
Ley Federal de Proced1m1ento Adm1nistrativo. art 1° 
Andres Serra Ro1as. Ob Cit, Torno r. pp. 268 y 270 
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a) Sujeto - Conforme a la doctrina, el suJeto del acto administrative es la 
autoridad emisora, la cual debera con\ar con capacidad para hacerlo, entendida esta como 
las atribuciones necesarias, a efecto de que el mismo sea legal. En el caso que nos 
ocupa, para que \a reso\uci6n administrativa sea v8.llda deber8. ser expedida por la 
Secretaria de Contraloria y Desarrollo Administrativo y/o las Contralorias lnternas de los 

·· Organismos Descentralizados. 

b) ObJeto.- El obJeto de\ acto administrative se identifica como el contenido, 
es decir, la sustancia de\ mismo, finalidad o efectos juridicos que se pretenden generar 
mediante su expedici6n y ejecuci6n, lo cual debe estar tambien previsto por la ley. En este 
tipo de actos administrativos es la sanci6n impuesta y, sin lugar a dudas, la destituc16n de 
servidores piiblicos goza de p\eno sustento juridico, ya que se encuentra contemplada no 
solo por la Ley Reglamentaria de la materia sino incluso por la propia Constituci6n. 

c) Forma.- La forma de\ acto administrative se refiere a la materializaci6n 
del mismo, es decir, a la manera en que debera nacer y constar para generar \os efectos 
jurid1cos u objeto que se persiguen. Como se expuso, las resoluciones en las que se 
determine la responsabilidad administrativa de un servidor ptlblico y se impongan 
sanc(ones deben constar por escrito. 

La doctrina ha seiia\ado tambien como e\ementos, al motive, entendido como el 
antecedente de\ acto administrative o circunstancias de hecho y de derecho que lo hacen 
procedente; la finalidad, que se refiere al beneficio concrete que se busca alcanzar, es 
decir, como se favorecera al interes ptlblico, y la oportunidad o merito, que se entiende 
como la idoneidad de\ acto administrativo para alcanzar la finalidad que se persigue. 

Desde nuestro punto de vista, \os tres aspectos ha que nos hemos referido en el 
parrafo que antecede, no son otra cosa sino la motivaci6n que por mandate constituc1onal 
debe revestir a todo acto de autoridad. 

Tai opinion se basa en la definicion de la motivaci6n, como la expresi6n de los 
razonamientos \ogico - juridicos en \os que se basa la aplicacion de una disposicion 
juridica a un hecho concrete, es decir, como la valoracion y analis,s que hace la autoridad 
para llegar a la conviccion de que precede resolver un asunto en el sentido que lo hace. 

Al respecto, Genaro Gongora Pimentel opina que la motivaci6n consiste en la 
exigencia de precisar los hechos en que se funda la decision de la autoridad, basandose 
en las pruebas practicadas en el proceso·, requiere que se analice y valore cada uno de los 
medios de prueba practicados y a partir de el\o se determinen los hechos que sirven de 
motivaci6n a la resolucion, y a \os cuales habran de aplicarse las disposiciones 
correspondientes. 253 

Mas al\a de que se puedan o no identificar perfectamente los elementos seiialados, 
como se expuso al inicio del presente apartado, conforme a la opinion de\ maestro Andres 
Serra Rojas, la cual se comparte, el principal requisite de todo acto administrative es que 
se encuentre p!enamente fundado, para Jo cual existen las condic1ones necesarias en el 
caso que nos ocupa, conforme a las siguientes consideraciones: 

253 Genaro G6ngora Pimentel. lntroducct6n al Julcto de Amparo, p 346 
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1.- Las facultades, personalidad y competencia de la Secretaria de Contraloria y 
,sarrollo Administrative para conocer de las presuntas infracciones administrativas 
·metidas por serv1dores pUblicos, e imponer las sanciones que en su caso procedan, se 
,cuentran consignadas en los articulos 37 fracci6n XVII de la Ley Organica de \a 
lministraci6n Publica Federal y 3° fracci6n Ill de la Ley Federal de Responsabilidades de 
~ Servidores Pllblicos, mientras que las concernientes a las Contra\orlas lnternas se 
,cuentran consignadas en las articulos 62 fracci6n I de la Ley Federal de las Entidades 
iraestatales y 57 2° parrafo y 60 de Ja Jey reglamentaria de la materia. 

2.- En cuanto a! otro elemento persona[ en !os procedimientos admin1strativos 
sciplinarios, el pasivo, tampoco queda duda de la plena asimilaci6n coma servidores 
Jblicos de las trabajadores contratados par organismos descentralizados, personalidad 
Je Jes deriva de Jo dispuesto por el articulo 108 constitucional, coma personas que 
,sempenan un empleo, cargo o comisi6n en la Administraci6n Publica Federal y de la 
,icaci6n de las entidades paraestatales dentro de esta. 

3.- Por lo que hace al elemento material, es decir, al hecho concreto o supuesto 
ridico considerado coma generador del procedimiento disciplinario y, en su caso, de la 
mci6n correspondiente, vimos tambien que la ley de la materia, en cumplimiento a lo 
spuesto par el articulo 113 constitucional, establece en su articulo 47 un catalogo de 
mductas cuya inobservancia genera responsabilidad administrativa, par Jo que tamb1en 
1 este aspecto existe pleno sustento juridico, tanto constitucional, coma legal. 

4.- Lo relativo al procedimiento que se debe seguir para la determinaci6n de la 
<istencia o no de responsabilidad administrativa y la consecuente imposici6n de la 
mci6n procedente, se encuentra regulado par el articulo 64 de la multicitada ley de 
,sponsabilidades. 

Al respecto, cabe destacar que, en una decision que no compartimos, 
,nforme a la tesis dejurisprudencia P. LIX/96, publicada en la pagina 127 del Torno Ill de\ 
emanario Judicial de la Federaci6n y su Gaceta, de abnl de 1996, correspond1ente a la 
ovena Epoca; cuando el procedimiento Jo requiera, se debera aplicar en forma supletoria 
drspuesto par el C6digo Federal de Procedimientos Penales.254 

5.- Acerca de la procedencia y legalidad de la destituci6n como sanci6n por 
sponsabilidad vimos tambien en el apartado correspondiente, que la misma se 
,cuentra contemplada con ese cfaracter eh las articulos 113 constitucional y 53 fracci6n 
' de la ley reglamentaria en la materia, disposiciones que sin duda le otorgan el debido 
1stento juridico. 

Asimismo, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Publicos 
;tablece en su articulo 54 las reglas para la individual1zaci6n de las sanciones, 
'Cunstancia que tiene especial relevancia para una correcta motivaci6n de la reso!uci6n 
1 la que se imponga, pues otorga elementos adicionales para razonar y justi!icar la 

"Responsabilldad Administrativa de Func1onanos PUblicos Son apllcables supletonamente las 
;pos1c1ones del C6d1go Federal de Proced1m1entos Penales y no las del Federal de Proced1mientos C1v1les~ 
ente· Semanario Judicial de la Federaci6n y su Gaceta. Torno Ill Abril de 1996, Novena Epoca. lnstancra 
ino, Tes1s P LlX/96, P391na. 127 
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procedencia de su imposici6n, y en el 56 las relativas a la ejecuci6n de las mismas, entre 
las que destaca la prevision de que, cuando la naturaleza de la relaci6n de trabaJo asi 10 
requiera, la destituci6n de! servidor pLlblico sancionado debera ser demandada conforme a 
los terminos de las leyes respectivas. 

Como se puede desprender de lo expuesto, con independencia de que en cada 
caso concrete se desarrolle el procedimiento disciplinario para la destituci6n del servidor 
publico con estricto apego a derecho, existen las elementos y sustento Jurid1co suficiente 
para que asi sea. 

Sabre el particular cabe destacar tambien, que en atenc16n a que el principal fin de 
la administraci6n publica es satisfacer el interes general, la doctrina ha considerado que 
sus actos se presumen siempre ejecutivos y Jegftimos, es decir, que s61o se requiere su 
emisi6n para que generen efectos juridicos, pues se estima que fueron expedidos 
conforme a derecho, hasta en tanto no declare lo contrario una autoridad competente. 255 

Los actos administrativos se consideran ejecutivos cuando se conjuntan las tres 
condiciones requeridas, que sean perfectas, es decir, que reunen los elementos 
esenciales para su existencia; que sean v81idos, lo cual consiste en que sean expedidos 
con estricto apego a derecho; y que sean eficaces, que produzcan las efectos jurfdicos 
buscados. 

Hasta ahora hemos analizado lo relative a las primeras dos de las anteriores 
caracterist1cas de los actos administrativos, las relativas a su perfecci6n y validez, mismas 
que v,mos son viables juridicamente, en el caso que nos ocupa, pues existe fundamento 
para la legal conformaci6n de los mismos; sin embargo, en lo relative a la eficacia de las 
m1smos es donde se presenta la controversia planteada, y lo cual anal1zaremos mas 
adelante. 

Par ahora nos limitaremos a seiialar respecto a la eficacia de las actos 
administrativos, que tal coma la doctrina lo ha admitido, esta "puede depender de un 
term1no o de una condici6n"256, circunstancia que se actualiza c\ara y expresamente 
cuando se trata de la dest1tuci6n de servidores publ1cos de base, pues coma hemos 
senalado, en virtud de lo dispuesto tanto par la ley de la materia coma par la Ley Federal 
de las Trabajadores al Servicio del Estado, para ser eficaz, la conclusion de la relaci6n de 
trabajo con este tipo de servidores publicos debe ser demandada ante el Tribunal Federal 
de Conciliaci6n y Arbitraje. 

1.2 llegalidad de la destituci6n para el Derecho del Trabajo. 

Asi coma hemos acreditado que en el ambito del derecho administrativo existen las 
condiciones y sustento legal para que la autoridad pueda determinar la destituc16n de un 
servidor publ1co, en el presente apartado trataremos de demostrar que dicha medida, a 
pesar de ser un acto administrativo pertecto y valido, para el derecho del trabaJo se 
constituye coma un desp1do 1njustificado. 

2
'.,

5 Jorge Olivera Toro. Ob. Cit, p 190 
;,~c, Jorge Ohvera Toro, Ob Cit. p, 187 
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Como se recordara, al referirnos a los principios fundamentales del Derecho del 
rabajo y mas tarde a la duraci6n de las relaciones de trabajo, se deJ6 en claro la gran 
1portancia que se atribuye al pnncipio de la estabilidad en el empleo, y que entre las 
sposiciones incorporadas en la Jegislaci6n laboral para garantizar su vigencia, destaca la 
,lativa a que los patronos unicamente pueden despedir a sus trabajadores cuando exista 
1a causa que asi lo justifique. 

Asimismo, se acredit6 la existencfa de una obligaci6n intrfnseca de las patronos que 
3 desprende def p[anteamiento constituc1onal del citado principio, consistente en 
JStenerse de despedir a sus trabajadores cuando no exista causa que lo justifique. que 
isulta de no limitarse a prohibir los despidos injustificados, sino que a! establecerse su 
1ulabil1dad, se elimin6 la posibilidad de que los patronos infrinjan esa prohibici6n en 
atrimento de las trabajadores; es decir, que la norma no se limita a imponerles el deber 
a abstenerse de ejecutar la conducta (lo cual podria ser desatendido), sino que obliga a 
~var a cabo las acciones necesarias para destruir [as consecuencias generadas par el 
cumplimiento de la obligaci6n primaria consistente en abstenerse de desped\r 
Justificadamente a las trabajadores. 

De lo expuesto en el parrafo anterior se deriva la primera hip6tesis de ilegalidad, 
1es la exigencia de una causa justificada para la procedencia del desp1do sin 
,sponsabilidad para el patron, ha sido entendida en el sentido de que este puede llevar a 
ibo tal acto sin consecuencias, unicamente cuando el trabajador incurre en alguna de las 
iusales EXPRESAMENTE consideradas par la Ley Federal del Trabajo, a bien, en una 
1aloga, pero en este caso, declarada con ese caracter por la autoridad laboral. 

La anterior aseveraci6n encuentra fundamento en la doctrina establecida par el 
aestro Mario de la Cueva, para qu1en el Derecho del Trabajo establece, en materia de 
~spido, "un sistema rigido que no admite sino las causas expresamente previstas y las 
,conocidas por las Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje". 257 

En ese sentido, el hecho de que las destituc1ones ordenadas coma sanciones 
lmmistrativas no esten consideradas coma causal de despido par la Ley Federal del 
·abajo, genera la ilegalidad de las rescis1ones fundadas en ese tipo de determ1naciones 
en consecuencia, la responsabilidad de las organismos descentralizados, en su caracter 
, patronos, de pagar las salarios caidos y las demas prestaciones que se demanden y 
rya procedenc,a se acredite y, sabre todo, a re1nstalar al trabajador en el puesto del que 
~ separado injustificadamente o·a pagarle la indemnizaci6n a que constitucionalmente 
,ne derecho, segun la acci6n laboral que ejerza el servidor publico sancionado. 

Tai razonamiento es respaldado par las opiniones doctrinarias que se han referido y 
,r el texto expreso de la Ley Federal de responsabilrdades de los Servidores Publicos, 
e en su articulo 47, establece que las derechos laborales de las servidores publicos no 

veran afectados par las sanciones que se decreten en su contra por 1ncurrir en 
,ponsabilidad administrativa. 

Mano de la Cueva, Ob. Cit, p 242 
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Ademas de dicha disposici6n, que en nuestra opinion avala plenamente nuestra 
afirmaci6n sabre la ilegalidad del despido de servidores pilblicos de organismos 
descentralizados, con base en una resoluci6n administrativa que ordene su dest1tuci6n, 
cabe recordar que durante el desarrollo de la presente investigaci6n, se hizo referencia a 
otros preceptos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Pilblicos que 
re!uerzan la idea de que, en esta materia, el legisladar estim6 que las derechas laborales 
de las servidores publicas debian prevalecer por sobre la !acultad sanc,onadora de la 
administraci6n pllb\ica. 

Par otra parte, cabe destacar que junta a las anteriores consideraciones doctrinanas 
sabre la falta de sustento en materia laboral para la ejecuci6n de las destituciones 
administrativas, aparece otra que tambien ocasiona la 1mprocedencia de las despidos 
derivados de ese supuesto. 

Conforme a lo dispuesto por el articulo 517 fracci6n I, de la Ley Federal de! TrabaJO, 
las acciones de los patrones para despedir a los trabajadores prescriben en un mes 
calendario, contado a partir de! dia siguiente a la fecha en que se tenga conocimienta de la 
causa de la separaci6n, tiempo que ni remotamente es suficiente para la substanciaci6n 
de\ procedimiento disciplinario que implica la impasici6n de sanciones administrativas, 
pues incluso sin contar los dias transcurridos antes de la celebraci6n de la primera 
audiencia y las necesarias para el desahaga de las pruebas que se lleguen a ofrecer en 
cada caso, las contralorias cuentan con un plazo de 30 dias habiles, s61o para emitir la 
resoluc16n correspondiente. 

Ahora bien, ante la posible argumentaci6n de que el termino para despedir al 
servidor publico sancionado comienza a correr a partir de la !echa en que se emite la 
resoluci6n correspondiente, cabe destacar que, como lo dispone el articulo 11 de la Ley 
Federal del Trabajo, la actuaci6n de los servidores publicos responsables de la 
substanciaci6n del procedimiento discipl,nario, obligan al organismo descentralizado en su 
caracter de patron, pues actuan coma sus representantes. 

En wtud de lo anterior, se debe considerar que si el procedimiento administrativo 
discipl1nario inicia con la presentaci6n de la queja o denuncia correspondiente

258
, o bien, 

cuando de las investigaciones y auditorias que llevan a cabo las contralorias se desprende 
la responsabilidad de algun servidor publico259

, la prescripci6n en materia laboral para 
despedir al trabajador com,enza a correr a partir de la misma fecha, es decir, de aquella en 
que se presente la queja o denuncia, o concluya la auditoria, segun sea el caso. 

Las anteriores consideraciones sobre la prescripci6n de la acci6n para despedir a 
un trabajador resultan importantes, pues seguramente habra quien pretenda asimilar la 
in!racci6n admin1strativa a cualquiera de las causales de despido contempladas par el 
articulo 47 de la Ley Federal del Trabajo, es decir, tratar de acreditar que con su 
comportam1ento, el servidor publico ademas de cometer una inlracci6n administrat,va 
merecedora de ser sancionada con su destituci6n, incurri6 en una falta grave a sus 
obligaciones coma trabajador o causa analoga de rescisi6n sin responsabilidad para el 
patron y, en consecuencia, precede su despido. 

:~a Ley Federal de Responsab1lidades de los Serv1dores PUb!1cos, art 49 
'~

9 Idem, art 62. 
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Lo anterior es posible principalmente en el caso de las destituciones decretadas por 
-rupci6n del servidor publico sancionado, la cual es facilrnente equiparable a la falta de 
ibidad, al caracterizarse esta "por un manejo en el desem;ieno de las labores, med,ante 
tos carentes de honradez"260 ; sin embargo, aLln en ese caso resultaria improcedente el 
spido pues, coma se expuso, seguramente al momenta de emit1r la reso!uc16n 
ministrativa habra operado ya la prescripci6n de la acci6n para despedir al traba1ador. 

En resumen, se estima que conforme al marco no:mativo actual, el despido de 
rvidores pllblicos de organismos descentralizados, c:cn base en una resoluci6n 
ministrativa que decrete su destituci6n coma sanci6n administrativa, debe ser declarado 
mo injustificado, pues dicha medida no se .. considera en sf misma coma una causal de 
spido, mientras que tratar de fundamentar la rescis16n alegando que !a infracc16n 
ministrativa es analoga a alguna de estas seria inutil, pues dados el tiempo que implica 
substanciaci6n de las procedimientos disciplinarios y el establecido coma termino para 
prescripci6n de la acci6n con que cuentan los patrones pa-a despedir a sus trabajadores 
, responsabilidad, seguramente esta habria operado ya. 

Finalmente cabe destacar que, quiza por saber que las anteriores consideraciones 
bre la ilegalidad de la destituci6n administrativa en mater.a laboral son acertadas, o ya 
,r simple desconocimiento de que dicha sanci6n no vulnera las derechos laborales del 
rvidor publico destituido, la notificaci6n que en ejecuci6c de dicha medida se hace, 
,nera!mente se limita a sefia!ar que las efectos de su nombramiento o contrato, segUn 
a el caso, han cesado por virtud de la sanci6n impuesta, yen el mejor de los casos, que 
n fundamento en el articulo 185 de la Ley Federal del Trabajo y, en cumplimiento a la 
soluci6n admmistrativa que asi lo ordena, se rescinde la relaci6n de trabaJo, pero sin 
pecificar la causa concreta que origin6 la perdida de la confianza en el trabajador 

Al respecto, cabe hacer las siguientes observaciones 

1 - Cuando se analiz6 el concepto de trabaJadcr qued6 establecido que, a 
'erencia del esquema normativo aplicable a las relaciones de trabajo regidas por el 
,artado "B" del articulo 123 constitucional, conforme a lo dispuesto por la Ley Federal del 
abajo, el simple hecho de denom,nar a las puestos coma "de confianza" no ,mplica que 
sctivamente el trabajador tenga esa cal1dad, sino que en todo caso se debe demostrar 
,e sus funciones efectivamente lo son; por lo que, la causal de rescisi6n establecida por 
citado articulo 185 no opera en todos los casos yen forma automatica, sino s61o cuando 
· acredite que el servidor publico·ctespedido era realrnente un trabajador de confianza. 

2.- Par otra parte, el Poder Judicial de la Federaci6n ha determinado mediante 
,cutoria firme emitida por el Septimo Tribunal Coleg,ado del Primer Circuito en Malena 
, Trabajo en el expediente del amparo directo numero 8867/88, promovido por Azucar, 
A. de CV., que la notificaci6n realizada en los terminos descritos no cumple con lo 
fonado por el ultimo parrafo del articulo 47 de la Ley Federal del Trabajo, circunstancia 
e par si rnisma hace que el despido asi realJzado se deba declarer injustif,cado. 

Mano de la Cueva. Ob Cit . p 244 
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1.3 lneficacia de la destituci6n. 

En diferentes ocasiones nos hemos referido al regimen exorbitante de derecho con 
que se dota a la actuaci6n de ta adrnin1straci6n pUblica, a fin de favorecer que Esta pueda 
alcanzar los fines que le son prop1os, la satisfacci6n del interes general y el orden publica. 

Otcho regimen exorb1tante de actuaci6n descansa en la un"ilateralidad de sus actos 
y en la presuncion de ejecut1v1dad y legitimidad que se otorga a los mismos y, dada su 
finalidad de permitir que la adm1nistracion publica pueda garant1zar la sa\isfacc,on de\ 
interes general y el orden publico, resulta importante analizar si tales supuestos son 
posibles y compatibles en el caso que se esludia. 

Por lo que se refiere a la unilatera\idad de\ aclo administrativo, enlend1endo por esta 
a la capacidad de la administracion publica de \\evarlo a cabo conforme a la potestad 
soberana que le es conferida para su actuaci6n, es decir, sin que se requiera la 
conform1dad o adhesion del tercero hac,a quien se dirige, se puede asegurar que no solo 
es posible, sino ademas compatible. 

Lo anterior, en virtud de que tal caracteristica es aplicable tambien en cuanto al 
despido de trabajadores, pues como se recordara, al analizar ese tema vimos que la 
doctrina ha establecido que el despido se constituye coma un acto unilateral del patron 
ante lo que cansidera una falta grave del trabajadar rescindido, concepto que fue ratif1cado 
por nuestro maxima tribunal, quien ha determinado mediante sus resoluciones que, en 
virtud de que !a facultad rescisoria de \os patronos no es considerada coma una acci6n par 
la Ley Federal del Trabajo, lo procedente es efectuar el despido en forma unilateral, pues 
en todo case, la causal que en su opini6n sustente su proceder debera oponerse coma 
excepci6n ante la eventual demanda de re1nstalaci6n o indemnizaci6n, por el supuesto 
despido injustilicado. 

En cuanto a la presunci6n de legitimidad, podemos decir que, aun cuando no se 
contempla como tal formalmente, materialmente se conligura, dado que la conclusi6n de la 
relacion de trabajo entre el patrono y el trabajador despedido, vista coma el efecta juridica 
de la rescisi6n ejecutada par el primero, surte sus efectos hasta en tanto no es revocada y 
destruida par la autaridad laboral y de hecho la defensa de la misma se lleva a caba 
mediante la via excepciona\ y no a \raves de\ ejerc1cio de una acci6n, diferencia que 
denota una presuncion de pracedencia y legitimidad, pues respecto de las excepciones se 
ha sostenido que constituyen la "invocacion de derechos que, debidamente alegadas y 
probados, tarnan ineficaces los pretendidos par \a demanda".261 

Respecto a la ejecutividad de las actos administrativos, vimos que sigrnf1ca la 
capacidad de estos para producir sus efectos bajo cualquier circunstancia, es decir, su 
fuerza obligatoria o coercibilidad, y que tal calidad dev,ene a los actas administrativos 
cuando se conjuntan tres elementos, perfeccion, entend1da coma la reunion de las 
elementos esencia!es para su existencia; va\1dez, o adecuaci6n de\ mismo al prlncipio de 
legalidad que debe observar tado acto de autoridad, y eficacia 

~Gt C1tado por Gu1llern10 Cabanellas. Ob Cit, l"omo ll, p, 139. 
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La eficac,a de los actos administrativos consiste en su cualidad de generar efectos 
·ldicos, de crear, modificar o extinguir circunstancias jurldicas concretas entre la 
lministraci6n publica y un tercero; por lo tanto, y en lo que interesa propiamente a la 
esente invest1gaci6n, descontando [os casos en que €sta se encuentre sujeta al 
1mplimiento de alglln t8rmino a condici6n, la 1neficacia de un acto administrative s1gnifica 
1 incapacidad para producir esos efectos jurid1cos. 

Conforme a lo expuesto, la destituci6n de los serv1dores publicos de orgarnsmos 
~scentralizados puede tornarse ineficaz, pues en caso de que el servidor pLlbl1co 
incionado acuda ante la autoridad laboral en demanda de su reinsta[ac16n, ostent3ndose 
imo un trabajador separado injustif1cadamente y, dada la acreditada ilegalidad de las 
astituciones en materia laboral, tenga exito en el ejercicio de la acci6n que la Ley Federal 
al Trabajo le concede; la ent1dad paraestatal de que se trate sena condenada, en su 
3racter de patron del servidor publico sancionado, a restituirlo en el puesto del que fue 
espedido injustif1cadamente y se vera obligada a cumplir con dicha resolucion 
Jrisdiccional. 

Soluci6n de! Problema con Apoyo en la Teoria de la Norma Juridica. 

Hasta ahora, conforme a las consideraciones manifestadas en el anterior numeral, 
1ueda acreditada la existencia del problema planteado, es ctecir, que dadas las 
lisposiciones de las materias, laboral y de responsabilidades de los servidores publ1cos, 
,e puede actualizar un conflicto de normas, manilestado mediante la inef<cacia de un acto 
1dmin1strativo legal, consistente en la destituci6n de un servidor publico adscnto a un 
>rganismo descentralizado. 

Para confirmar lo anterior, en el presente apartado haremos un analisis de! 
Jroblema a la luz de la teoria de la ley para saber si efectivamente existe o b1en, s1 con 
)ase en esta se puede resolver, si de acuerdo a nuestra Constituci6n existe algUn rango 
erarqu1co que nos permita establecer la superioridad de una d1sposici6n par sabre la otra 

i.1 Tipos de \eyes conform,," a la teoria constitucional. 

Nuestra Constituci6n coma documento basico en el que se definen los lineamientos 
ienerales para la organizaci6n y funcionamiento de la vida institucional de la Nacion y de 
os sistemas politico y juridico, deriva la materializaci6n, operaci6n y eficac,a de sus 
Jisposic1ones en diferentes !eyes, cuya expedici6n preve coma via para el desarrollo de 
,us postulados bas1cos y las cuales conforman el marco normative que da sustento al 
lamado Estado de Derecho. 
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A pesar de la importancia de dicho regimen juridico, el constituyente fue omiso en 
seiialar especificamente el tipo, contenido y jerarquia de las diferentes leyes cuya 
expedicion se preve en la Constitucion, tarea a la que se ha venido dedicando la doctrina, 
a fin de conformar una T eorfa de la Ley Mexicana. 

Asi, en una primera distincion, se debe partir de dos grandes esferas normat,vas, la 
federal y la local, cuyo orden y existencia se encuentra estrechamente ligado a la forma de 
organizaci6n politica adoptada por nuestra Naci6n, mientras que su contenido tambien 
esta determinado desde las d1sposiciones constitucionales, donde se establece el amb,to 
en que habran de privar, asi coma el que tendran vedado por encontrarse reservado a \as 
leyes federa\es. 

En cuanto a las leyes del ambi\o federal, encontramos que nuestra Constitucion 
s6\o en forma esporactica hace menci6n de !eyes orgc3.nicas o reglamentarias, mientras 
que la mayoria de las referencias se encuentran hechas en forma generica a la "ley" o "ley 
respectiva", e incluso hace uso indistinto de tales nombres. 

No obstante lo anterior, la doctrina ha establecido coma una regla general admitida 
por la mayor!a, que nuestro marco normative se encuentra integrado por un gran genera 
formado por todas las !eyes federales, en el que se aprecian coma especies a las !eyes, 
organicas, reglamentarias y ordinarias, sentido en e\ que se ha manifestado el maestro 
Fernando Tena Ramirez, quien clasifica a los actos legislativos del Congreso de la Union 
en !eyes organicas, reglamentarias y ordinarias, acerca de las cueles dice, que las 
primeras se oponen a las ordinarias, en cuanto a que tienen por objeto establecer los 
medias necesarios e idoneos para la operaci6n de un precepto de la Constituc,on, 
mientras que las !eyes ordinarias son "simplemente el resultado de una actividad 
autorlzada por la Constituci6n". 262 

Como regla general se puede decir !eyes organicas y reglamentarias son aquellas 
que desde la propia Constituci6n son nombradas coma tales, y ordmarias las demas que 
emita el Congreso de la Union con fundamento en el articulo 73 constituc,onal, siempre y 
cuando no se haga referencia expresa a otra especie; sin embargo, \al regla no puede ser 
considerada en forma absoluta, pues existen preceptos de nuestra Carta Magna cuyo 
desarrollo se rem,te especiflca y erroneamente a una especie de Jey en concreto, coma el 
articulo 28, que hace referencia a una ley organica cuando en la real1dad d1cha precepta 
fue acertadamente desarrollado par la ley reglamentaria en-materia de manopalios. 

Partiendo de lo establecido par la Constituci6n y la doctrina, podemas afirmar que el 
contenido de cada una de las diferentes !eyes es el siguiente: 

Las leyes org3nicas son ordenamientos que, en cumplim1ento a una disposici6n 
constitucional concreta, crean, organizan y regulan la estructura, competencia y 
func1onamiento de organos o instituciones gubernamentales. 

Las !eyes reglamentarias tambien se encuentran estrechamente vinculadas a 
preceptos constitucionales concretes; sin embargo, nose refieren a 1nstituciones estatales, 
s1no que med(ante su contenido, "se desarrolla a detalle algUn mandam1ento contenido en 

:>G:, Fernando Ten3 Ran1irez, Ob Cit, p 287 
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Constituci6n"263 , es decir, se precisa y desarro\\a el alcance juridico de la disposici6n 
Julada. Ejemplos perfectos de esta especie de !eyes son los aplicables al fondo def 
nfl1cto que se analiza en la presente investigaci6n, le Ley Federal de! TrabaJo, 
Jiamentaria def articulo 123 Constituc,onal y la Ley Federal de Responsabilidades de los 
,rvidores Publicos, reglamentaria de! Titulo Cuarto Constitucional. 

Las !eyes ordinarias son por exclusion todas las demas, aquellas que no se refieren 
1inguno de los asuntos senalados en los parrafos anteriores. las que expide el Congreso 
i la Uni6n con fundamento en las atribuciones que le confiere el articu!o 73 
)nstitucional, salvo aquel!as que t1enen una denomina.ci6n expresa, coma la Ley 
-ganica de la Contaduria Mayor, prevista por la fracci6n XXfV de d1cho preccpto 

2 El orden jerarquico de las !eyes. 

En el apartado anterior vimos que cuando la autoridad contenciosa laboral 
,termina la reinstalaci6n de un servidor publico destituido. a pesar de que la autoridad 
lm1nistrativa haya impuesto tal sanci6n con estricto apegc a derecho, se configura un 
,nfiicto de normas entre la Ley Federal de Responsabilidadas de los Servidores Publicos 
la Ley Federal del Trabajo, dado que un acto administrative legal y valido se torna 
eficaz, privando con ello a la administraci6n publica de su facultad sancionadora y de un 
1portante medio de control sobre sus empleados. 

Par lo anterior, en el presente numeral nos abocaremos a analizar la teoria de la 
)rma juridica, para determinar si existe soluci6n a dicho con4icto de \eyes. 

Si b1en la doctrina ha alcanzado un consenso mayorrario en cuanto a los t1pos de 
yes con que se integra nuestro sistema jurid1co. en lo reativo a la jerarquia de cada 
;pecie no existe una opirn6n dominante, pues hay quienes. como el maestro Mario de la 
ueva, defienden la existencia de un orden jerarquico qua ub1ca por sobre las !eyes 
·dinarias a las org3.nicas y reglamentarias, a las que co1sidera coma materialmente 
nanadas de la Const1tuci6n y las cuales, estima. son ordmamientos que al desarrollar 
·eceptos constitucionales se constituyen como el cuerpo y alma de nuestra Carta Magna, 
rndo a entender que su contenido se debe considera· como parte de la prop1a 
,nstituc16n. 264 ·· 

Otra corriente de la doctrina, entre cuyos autores cestaca Don Fernando Tena 
3mirez, se ha manifestado en el sentido de que el 111ico poder soberano es el 
onst,tuyente y de alli que su obra, que es la Constituci6n, sea la unica suprema; por lo 
ie un,camente se puede hablar de supremacia de una lay por sobre la otra cuando 
1uella es constitucional y esta lnconstitucional, es decir, que se trata de la supremacfa 
1ica de la Constituci6n, que se comunica a los actos ~uE- estan de acuerdo con e!!a, 
~nte a las actos que estan en desacuerdo con la misma.

2 5 

Ibidem. 
C1tado por Jacinto Faya Viesca, en Leyes Federales y Congreso de 12 Union. p 65 
Fernando Tena Ran1frez, Ob Cit, p 491, 
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En coincidencia con la postura de Fernando Tena Ramirez se manif1esta Elisur 
O.rteaga Nava266

, para quien toda la estructura normat1va del Pais descansa sabre el 
Principia de la Supremacia Constitucional, segun el cual toda ley diferente a la Carta 
Magna tiene el caracter de derivada de esta, sin que exista orden jerarquico normat1vo 
alguno entre las diferentes leyes que preve. 

Para esta corriente del pensamiento, todas las leyes emanan formalmente de la 
Constituci6n coma expresi6n del ejercicio de una facultad expresamente conferida par la 
Carta Magna al Congreso de la Union para legislar en las materias de su competencia, s,n 
que exista fundamento para suponer que una sea jerarquicamente superior a otra. 

Ouienes se oponen a la idea de que las disposiciones contenidas en \eyes 
organicas y reglamentarias deben prevalecer sabre las establecidas en las leyes 
ordinarias, no reconocen la soluci6n a los confltctos de leyes en la supremacfa de unas 
sabre otras, sino en la realizaci6n de un analisis sabre la constitucionalidad de las 
ordenamientos en colisi6n, para deterrninar si el contenido de alguno invade la esfera del 
otro, pues en ese caso si debera prevalecer aquel que se apegue estrictamente a lo 
dispuesto por la Carta Magna, por sabre el inconstitucional, pues dicen, que "hay \res tipos 
de !eyes, no porque sean distintas en rango jerarquico, sino porque deben ser distintos sus 
contenidos". 267 

Ademas del criteria de la materia reservada por la Constituci6n para cada tipo de 
ley, los conflictos de leyes tambien encuentran soluci6n en el principio conforme al cual la 
\ey posterior deriva a la anterior; ello siempre y cuando, ambas normas sean de !a m!sma 
materia y tipo, es decir, que "una ley solamente puede ser derogada par otra ley cuando 
entre ambas medie igual ambito cubierto ~isometria) e identidad de raz6n (isomorfia), asi 
coma colisi6n opositiva entre sus normas". 68 

lndependientemente de cual sea la corriente que tenga raz6n, dado el tipo de 
normas cuya co!1si6n da origen al conflicto que se analiza en [a presente 1nvestigaci6n, las 
vias de soluci6n propuestas con fundamento en la teoria de la ley no permiten encontrar 
una salida en este caso, pues al tratarse de dos !eyes reglamentanas resulta ,naplicable lo 
senalado par la corriente que defiende la supremacia de estas sabre las ord,narias; 
tampoco es aplicable la teoria de la reserva constitucional par materia, ya que arnbas 
gozan de pleno sustento constitucional, ni la de ley posterior, pues no se cumplen el 
requisito de identidad de materia. 

'
66 El1sur Arteaga Nava, Tratado de Oerect10 Const1tuc1onal. Volumen I, pp 15 y subsecuentes 

267 Jacinto Faya Viesca, Ob Cit, p 91. 
'

68 ldem, p 128 

132 

. j 



Propuestas para una Alternativa de Soluci6n. 

Conforme a lo expuesto en los apartados anteriores de este capitulo, ha quedado 
reditado el conflicto de !eyes motivo de esta invest1gaci6n, mismo que, bajo el esquema 
preceptos actuales no tiene so\uci6n, pues en estricto derecho y, dado que los 
ocedimientos establecidos por las normas aplicables en cada materia no se pueden 
ordinar, !os despidos de servidores pUb\icos de organisrnos descentra!!zados que se 
a!icen con base en una destituci6n administrativa, deberan ser declarados 1njustificados 
ir la autoridad contenciosa laboral. 

En virtud de lo anterior, en el presente apartado se har,in diferentes propuestas 
ira lograr que la aplicaci6n de ambas \eyes se haga en foJTna arm6nica, a fin de ev,tar 
; consecuencias de\ conflicto planteado, es decir, que la autoridad administrativa pueda 
1cer uso efectivo de ese media de control y de su facultad sanc1onadora sabre !os 
rvidores publicos, pero, como lo ordena la propia Ley Federal de Responsabilidades, sin 
actar sus derechos laborales. 

Reformas a la Ley Federal del Trabajo. 

Como se manifesto, el conflicto que se analiza tiene su ongen en el hecho de que la 
nci6n administrativa consistente en la destituci6n de servidores publicos no es 
ntemp!ada coma causal de despido por la Ley Federal del Trabajo, por lo que la 
,fuci6n que se estima mas adecuada y sencilla, consistiria en incorporar dicho supuesto 
·mo causal de rescisi6n sin responsabilidad para el patr6n, lo cual se considera 
ocedente, con base en las siguientes consideraciones: 

a) Como se expuso en el capitulo correspond·,ente.269 el maestro de la Cueva 
,fini6 brillantemente que una caracteristica esencial para la teoria del desp1do es que se 
,ta siempre de un acto humano carente de necesidad fis1ca que, par lo tanto, pudo 
1berse evitado, es decir, que el despido se vincula y opera solo a partir de una conducta 
lposa del trabajador. Tai caracter hace aparecer a la resc1si6n pract1cada par los 
,tronos, coma un despido "sancionador", es decir, coma una medida que procede ante la 
ta grave del trabajador a cualquiera de sus principales obl1gaciones, por estimarse que 
conducta implica defrciencias en la prestacion del trabajo y pone en riesgo aspectos 

ioritarios que comprometen el normal desarrollo de las actividades de la empresa para la 
e trabaja. 

b) Otra circunstancia que otorga viabilidad a la inclusion de la causal que se 
)pone, es la identidad que existiria entre la sentencia ejecutoriada que 1mpone una pena 

prisi6n y fa resoluci6n administrativa que ordena la destituc16n del serv1dor publ1co, 
es ambas impiden la prestacion del trabajo par parte del servidor publ1co; la primera, 
icamente, pues la reclusion en pnsi6n hace imposible la asistencia al centro de trabajo; 
a segunda, juridicamente, pues coma tambien se expuso, la impos,ci6n de ese tipo de 
nciones goza de pleno sustento. 

Supr3. Cap1tulo \\, 2 3 3 
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Con base en las anteriores consideraciones. se propane reformar el articulo 47 de 
a Ley Federal del Trabajo, mediante la inclusion de una nueva fracci6n en los siguientes 
E!rminos: 

"La resoluci6n admtnistrativa que ordene la destituci6n del trabajador en los 
ermines de la Ley Reglamentaria del Titulo Cuarto Constitucional" 

La operaci6n de dicha causal se condiciona al hecho de que haya side impuesta en 
:ermines de lo dispuesto por la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores 
Publicos, a efecto de que s61o pueda ser esgrimida en los casos de trabajadores que 
tengan el caracter de serv1dores publicos y cuya relaci6n de trabaJo, por ser con una 
antidad paraestatal, se rija por lo dispuesto en la Ley Federal del T rabajo 

Una segunda opci6n de reforma podria consistir en la modificaci6n de las reglas 
aplicables para determ1nar el momenta en que se inicia el c6mputo para la prescripci6n de! 
derecho que se otorga a los patrones para despedir a sus trabajadores 

Tai propuesta obedece a que, coma tambien se sefial6 en su oportunidad, a pesar 
de que existe la posibilidad de rescindir la relaci6n de trabajo sin responsabilidad, 
acreditando que existe analogfa entre la infracci6n administrativa que origin6 la destituci6n 
y alguna de las causales de desptdo, la figura contemplada por la fracci6n XV del articulo 
47 de la Ley Federal del Trabajo carece de aplicabilidad, pues dado el tiempo que implica 
la tramitaci6n de los procedirnientos disciplinarios, cuando este haya concluido habra 
operado la prescripci6n del derecho que el estatuto laboral otorga al patron para despedir 
sin responsabtlidad a sus trabajadores, en este caso al servidor publico sancionado. 

A efecto de evitar lo anterior, se propane reformar el articulo 517 de la Ley Federal 
del Trabajo, agregandole un ultimo parrafo conforme a la siguiente redacci6n: 

"Cuando se Irate de trabaJadores cuyo despido se lleve a cabo por haber sido 
sancionados con la destituc16n del empleo, cargo o comisi6n, el plaza para que opere la 
prescripci6n comenzara a correr a partir de la fecha en que se emita la resoluci6n 
administrativa que determine la impos1c16n de esa sanci6n". 

Con relaci6n a la anterior propuesta de reforma, cabe destacar lo siguiente: 

a) Aun cuando esta reforma se llevara a cabo, persistiria la obligaci6n del 
patron de acreditar que la infracci6n administrativa en que incurri6 el servidor publico es 
analoga a alguna de las causales de despido contempladas por el articulo 47 de la Ley 
Federal del Trabajo, a d1ferencia de la otra propuesta de modificaci6n, que haria de la 
destituci6n administrativa una causal de despido aut6noma. 

b) En virtud de las dispos,ciones apltcables con motivo de la substanciaci6n de 
los proced,mientos disciplinarios para la imposici6n de sanciones por responsabilidad 
adm1nistrat1vas, cuando se l!eve a cabo algun despido bajo este supuesto, ex1st1ra la 
certeza de que el trabajador tuvo la oportunidad de defenderse y desvirtuar la infracc16n 
imputada, lo que a su vez imp!1caria la presunc16n a favor de\ patr6n, en el sentido de que 
actu6 conforme a derecho. 
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Reformas a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Publicos. 

Se considera que la propuesta de reforma al articulo 47 de la Ley Federal del 
;1baJo es la alternativa mas pu!cra y adecuada para soluc1onar el conflicto que mot1v6 la 
:!sente investigaci6n; s·1n embargo, aun a\ margen de las d1scusiones que actua!mente 

sostienen sabre la necesidad de hacer diferentes mod1ficaciones a esa ley para 
pulsar una nueva cultura laboral, el prunto por llevar a cabo reformas a la misma, dada 
resistencia que tradicionalmente ha existido en torno a ello, hace del tema un asunto 
licado que requeriria de una sensibilidad que hoy dia parecen no tener nuestros 
bernantes, especialmente el secretario de! ramo, quien se ha vista involucrado en 
erentes conflictos ocaslonados por e\ contenido de sus d1scursos pUblicos. 

En virtud de lo anterior, se estima que habria mas posibilidades de solucionar el 
oblema mediante una reforma a la Ley Federal de Responsabilidades de las Servidores 
iblicos, a fin de hacer compatible el procedimiento disciplinario con las formalidades que 
pone el Derecho del Trabajo en materia de despido, para lo cual se propane la ad1ci6n 
, un articulo en los siguientes terminos· 

"En caso de que la relaci6n de trabajo con el servidor publico suJeto al 
ocedim1ento disciplinario regulado par el articulo 64 de esta ley se nja par las 
sposiciones de la Ley Federal del TrabaJo y, la presunta infracci6n sea susceptible de ser 
1ncionada con la destituci6n del serv,dor publico, la contraloria interna correspondiente o 
Jtoridad que instruya el procedimiento, deberan coordinar su actuaci6n con el area 
,mpetente para la atenci6n de las asuntos laborales del personal, a efecto de que 
lralelamente a 8ste se lleven a cabo las actuaciones necesarias para que, con estricto 
·speto a las disposiciones de la Ley Federal del Trabaio, se determine la procedenc1a o 
, de rescindir la relaci6n de trabaJo con el servidor publico sujeto al procedim,ento 
scipl1nario, sin perjuic10 de las sanciones que, en su caso, resulten procedentes por la 
fracci6n administrat,va cometida. 

Cuando con base en lo dispuesto par el presente articulo se determine la 
rocedencia de despedir al servidor publico, y agotado el procedim1ento disciplinano se 
,suelva que no se actualizaron las extremes requendos para su destituci6n, el despido 
ract,cado quedara sin efecto y a partir de esa fecha se reanudara la relac16n de trabaJo 
~sc1ndida" 

Cabe destacar que el unico efecto de la reforma propuesta, consistiria en evitar que 
ado el tiempo necesario para la trami\aci6n de las procedimientos discipl,narios, haya 
perado la prescnpci6n del derecho a despedir sin responsabilidad al servidor publico 
ancionado, cuando el procedimiento adrninistrativo haya concluido; par lo que mantendria 
, necesidad de acreditar que el servidor publ1co incurri6 en una causal de despido, o b1en, 
ue la 1nfracci6n adm1nistrativa es an8.loga a alguna de ellas, especificando concretamente 
cual y sella1ando las bases que sustenten tal aseveraci6n. 
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3.3 Esquema para el tratamiento de los casos en que se determine la destituci6n 
de servidores pUblicos de organismos descentralizados de la Administraci6n 
PUblica Federal, bajo el marco juridfco actual. 

Como se acredit6 en las apartados anteriores, conforme al escenario juridico 
vigente, la destituci6n de servidores publicos adscritos a organismos descentralizados 
efectivamente genera un conflicto entre la Ley Federal del T rabajo y la Ley Federal de 
Responsabilidades de las Servidores Publicos, sin embargo, las superiores jerarqwcos de 
las servidores publicos destituidos seven en la obligaci6n de e1ecutar la sanci6n, pues de 
lo contrario serian a su vez sujetos de responsabilidades administrat1vas. A efecto de 
contar con mejores elementos para enfrentar la defensa de esos cases, se sugiere la 
instrumentaci6n de un procedimiento que, en la medida de lo posible, se l!eve a cabo 
conforme a la propuesta de reforma a la Ley Federal de Responsabilldades de las 
Servidores Publicos que se hizo, es decir, que se actue de la siguiente manera: 

a) Cuando mediante la realizaci6n de una queja, denuncia, auditoria o 
investigaci6n, la contraloria interna del organismo descentralizado o la Secretaria de 
Contraloria y Desarrollo Administrative, en caso de que sea dicha Dependencia la que 
conozca de la misma, se enteren de la presunta comisi6n de una infracci6n administrativa 
que amerite la destituc16n del servidor publico inculpado, debera hacer contacto con el 
area de recurses humanos responsab!e de dar atenci6n a las cuestiones relac1onadas con 
la situaci6n y derechos laborales de los servidores publicos de la entidad de que se !rate, a 
efecto de instrumentar en forma coordinada un procedimiento administrative para 
determinar si procede la rescisi6n de la relaci6n de trabajo del presunto infractor. 

b) El procedimiento se iniciara citando al presunto infractor, mediante escrito en 
el que se deberan hacer de su conocimiento las faltas que se le imputan, a efecto de que 
manifieste lo que a su derecho convenga y ofrezca las pruebas que est,me pertinentes. 
aperc1b1do de que en caso de que no asista, se emitira la resoluci6n que en derecho 
proceda 

c) Adic1onalmente, se llevaran a cabo todas aquellas d1ligencias que, a juicio de 
quien instruya el procedimiento, puedan resultar utiles para la emisi6n de una meJor 
reso\uci6n. 

d) Todas los pormenores y diligencias que se practiquen con motivo del 
procedimiento deberan hacerse constar en actas admrnistrativas debidamente 
circunstanciadas, a efecto de que hagan constancia de! mismo y, de ser el caso, se 
ofrezcan coma prueba ante la autoridad contenciosa laboral. 

e) La resoluci6n que con base en las actuaciones pract1cadas se emita, debera 
ser notificada al servidor publico antes del termino de un mes, contado a partir de la fecha 
en que se haya tenido conocimiento de la falta que se le impute 

f) Dicha notificaci6n debera ser practicada, previa citaci6n, en la oficina del 
area de recurses humanos responsable de la atenc16n a las asuntos de indole laboral y 
ante la presencia de dos test1gos 
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g) En caso de que el servidor publico no acuda a recibir dicha notificaci6n, se 
era proceder conforme a lo ordenado par el ultimo parrafo de! articulo 4 7 de la Ley 
era! de! Trabajo. es decir, que dentro de las cinco dias sigu,entes a la fecha en que se 
a emitido la resoluci6n en la que se determine el despido de! serv1dor publico, se 
era 1nformar a la Junta Federal de Conciliac16n y Arbitraje la negativa de! trabajador a 
bir la notificaci6n de su rescisi6n, solicitandole que lleve a cabo dicha notificaci6n, a 
eta de lo cual se debera proporcionar la direcci6n que se tenga registrada coma 
niciho de\ trabajador. 

Se estima que la ejecuci6n de! procedimiento propuesto aportaria bases y 
11entos suficientes para defender la procedencia del despido practicado, acreditar su 
~go a derecho y evitar las responsabilidades que se generan cuando una rescisi6n es 
:larada injustificada par la autoridad contenciosa laboral; sin embargo, bajo este 
1uema persiste la obligaci6n de motivar y sustentar el despido en alguna de las 
,sales establecidas par el articulo 47 de la Ley Federal de! Trabajo. 

Finalmente, otra alternativa para fundar la procedencia de! despido cuando no se 
ra acreditar la com1si6n de alguna de las faltas establecidas par el articulo 4 7 de la Ley 
jeral del Trabajo y, el servidor publico se encuentra contratado coma personal de 
1fianza, cons1ste en acogerse a lo dispuesto par el articulo 185 de! mismo 
lenamiento270

, en cuyo caso se requeriria acreditar lo siguiente. 

a) En primer \ugar se requiere acreditar que las labores de! servidor publico son 
confianza en las terrninos establecidos par la Ley Federal de! Trabajo, es decir, que la 

1ple denominaci6n que de ta! se haga a la plaza es insuficiente, pues ta! categoria 
,pende de las funciones desempeftadas y no de la designaci6n que se de al puesto"271

, 

coma manifesto el maestro de la Cueva, se debera acreditar que con motivo de las 
1ciones de! trabajador, "estan en juego la existencia de la empresa, sus 1ntereses 
1damentales, su exito, su prosperidad, la seguridad de sus establecimientos o el orden 
encial que debe reinar entre las trabajadores".272 

b) Se deberan seftalar las causas y circunstancias concretas que prueben la 
Kistenc1a de un motive razonable de perdida de la confianza"273, es decir, que se serialen 
,chos objetivos que en opinion de! patron, le hagan est,mar "que la conducta de! 
,bajador no le garantiza la plena conf1anza en su funci6n, siempre que esa opinion no 
.,a i!6gica". 274 

1 Ley Federal del TrabaJo, art 185 - El patr6n padre'.! rescindir la relac16n de trabaJO s1 ex1ste un mot1vo 
zonab\e de perdu:ia de \a conf1anza, alln cuando no coinc1da con las causas Just1f1cadas de resc1s16n a que 
i refiere el articulo 47" 
1 Ley Federal del TrabaJo, art 9 
'Mano de la Cueva, Ob. Cit, p 155 
1 C1tado por Juan B Chment Beltran, Ob Cit, p 233 
"!b1den1 
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C O N C L U S I O N E S. 

Primera.- Su origen y el que tenga coma objet,vo resguardar el ,nteres general, el 
orden social y el bien comun, hacen comprensible que el marco juridico para la actuaci6n 
de la Administraci6n Publica se caracterice como un regimen de derecho exorb,tante, en el 
que sus actos se aceptan unilatera\es y se presumen legitimos y ejecutivos, sabre todo. 
respecto de las instrumentos para el control administrat,vo de sus funciones y de\ regimen 
de responsabilidades de los servidores pub\icos. 

Segunda.- Las caracteristicas especiales del derecho del trabajo estan dadas por una 
serie de instituciones juridicas, eticas y fi\os6ficas que conforman las pnncipios en que se • 
inspira, entre las que destacan la calificaci6n del trabajo coma un derecho y deber sociales 
y el principio de la estabilidad en el empleo, parte esenc,a\ de las razones par las que se le 
ha calificado ccmo un derecho tutelador. 

Tercera.- De los regimenes juridicos derivados de la Ley Federal de\ Trabajo y de la 
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado se desprenden serias diferencias 
normativas, entre las que destaca, que en el caso del primero existe un s6\o marco 
aplicable a todo trabajador, complementado con disposiciones especiales que obedecen a 
diferentes caracterfsticas de algunas actividades en particular; mientras que el regimen 
federal s61o es aplicable a \os empleados calificados coma de base y una parte muy 
importante de \os trabajadores al servicio del Estado, \os sujetos al regimen de confianza. 
carecen de toda regulaci6n y, practicamente, protecci6n, pues son excluidos de lo 
dispuesto por la ley de la materia, 

Cuarta.- Dado el marco normative del Peder Judicial y, conforme a la dec1si6n 
adoptada por nuestro maxima tribunal respecto al regimen aplicable a las relaciones de 
trabajo con las organismos descentralizados de la Admin1straci6n Ptlbl1ca Federal. 
cualquier controversia laboral de estos con sus empleados debera ser resuelta con base 
en lo d1spuesto por la Ley Federal del Trabajo. 

Quinta.- Los trabajadores de confianza cuya relaci6n de trabajo se rige por el 
Apartado "A" del articulo 123 Constitucional y la Ley Federal del Trabajo, gozan de la 
protecci6n que les brinda el principio de estabilidad en el empleo, por lo que unicamente 
podran ser despedidos cuando su conducta se pueda tipificar coma una de las previstas 
en el articulo 47 de la Ley Federal del Trabajo, o se logre acreditar que existe una raz6n 
16gica que haya hecho desaparecer la confianza que tenia depositada, ademas de que la 
ejecuci6n del despido se debera llevar a cabo conforme a lo que dispone el mismo 
ordenamiento, es decir, dentro del plaza de un mes contado a partir de que se tuvo 
conocimiento de la falta y con la debida notificaci6n al trabaJador. 

Sexta.- Dada la amplitud de\ concepto de servidor publ1co, no queda duda de la 
plena as1milaci6n a este de los trabajadores al servicio de organismos descentralizados, 
coma personas que desempefian un empleo, cargo o comis16n en la Administraci6n 
Publica Federal, en este caso, paraestatal. 
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ptima.- Como servidores publicos, las trabajadores de organismos descentralizados 
la administraci6n publica se encuentran obligados a cumplir el c6digo de etica impuesto 
r la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Publicos para sa\vaguardar \a 
1alidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia con que deben llevar a cabo sus 
,ores, el cual se expresa mediante las ob\igaciones establecidas en el articulo 47 de 
:ho ordenamiento, y junta con la facultad sancionadora de la administraci6n pub\ica a las 
ractores administrativos, se constituyen como su principal media de control del ejercicio 
las funciones publicas. 

:tava.- Si bien las empleados de organismos descentralizados se encuentran sujetos 
los regimenes, disciplinario y de responsabilidades de la admin1straci6n publica en su 
racier de servidores publicos, coma trabajadores se encuentran protegidos por el 
ncipio de la estabilidad en el empleo, par cuya virtud, s6\o pueden ser despedidos 
ando se actual,ce alguna de las causales expresas establecidas por la Ley Federal del 
abajo. 

,vena.- Aun cuando sepa que la destituci6n de su subordinado podria ser impugnada 
n exito en la via \aboral y generar responsabilidad para el organismo descentralizado 
,r equipararse a un despido injustificado, el superior jerarqu1co de\ servidor publ1co 
nc,onado tiene la obligaci6n acatar y ejecutar la resoluci6n administrativa en la que se 
itermine la destituci6n, pues de lo contrario incurriria a su vez en responsabilidad 
lministrativa par incumplir una instrucci6n de la Contraloria. 

ac,ma.- Cuando se destituye a un servidor publico coma resu\tado de una 
sponsabilidad administrativa, existe la obligaci6n de ejecutar dicha sancion "de acuerdo 
in las procedimientos consecuentes con la naturaleza de la relaci6n y en las terminos de 
s !eyes respectivas"; ademas de que, conforme a las d1spos1ciones de la propia Ley 
ideral de Responsabilidades de los Servidores Publicos, la imposicion de sanciones par 
fracciones admirnstrativas no puede implicar perjuicio alguno para \os derechos laborales 
ii servidor publico. 

ecima primera.- En el caso de las organismos descentralizados, imp\1ca el estricto 
Jmplimiento a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, lo cual bajo el marco 
ridico actual no es posible, pues aun cuando se lograra acreditar que el servidor publico 
curri6 en una causal de rescisi6n o incluso en alguna analoga, dado el tiempo que 
1p\ica la substanciaci6n de \os pr9cedimientos disciplinarios, para cuando se determine la 
rocedencia de la destituci6n y se ordene su ejecuci6n, habra operado la prescripc16n de 
, acci6n de despido otorgada a las patrones. 

1ecima segunda.- Dado el marco normative actual, a pesar de que la destituci6n de un 
ervidor pUblico como sanci6n por la comisi6n de infracciones administrativas se 
::,nstituya como un acto administrative legal, coma sustento para rescindir su relaci6n de 
abajo con el organismo descentralizado es ,mprocedente, pues la Ley Federal de\ 
rabajo no la cons1dera como causal de despido, lo cual implica que las destituciones se 
eban declarar coma despidos inJustificados, se prive de eficacia a d1cha sanci6n 
dministrativa y se anule la facultad sancionadora que se otorga a la adm1nistraci6n 
ubl1ca coma media de control, pues la responsabilidad de\ organismo descentra\izado en 
u caracter de patron par un despido inJustificado, otorga al trabajador el derecho de que 
e obl1gue al patron al cumplimiento de\ contrato de trabajo 
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ecima tercera.- La posibilidad de no acatar el laudo que condene al organismo 
escentralizado a reinstalar al servidor publico sancionado y con ello evitar la ineficacia de 
1 destituci6n, se encuentra restringida a las cases en que se !ogre acreditar que las 
1bores del servidor pllblico eran efectivamente de confianza, Llnlco supuesto en que 
odria prevalecer la destituci6n administrativa frente al laudo que ordene la reinstalaci6n 
el trabajador despedido injustificadamente; sin embargo, ello implicaria remplazar su 
ump!im1ento con e! pago de una indemn1zaci6n, cuya pertinencia podria ser cuestionada. 

lecima cuarta.- A diferencia de las destituciones de servidores publicos de organismos 
escentralizados ordenadas coma sanci6n por responsabil1dades politicas o penales, las 
npuestas come consecuencia de 1nfracciones administrativas no justifican la rescisi6n de 
as relaciones de trabajo, porque en el caso de las responsab1lidades politicas la 
esoluci6n emana del Congreso de la Union, circunstancia que las hace inatacables y 
lefinitivas, mientras que la responsabilidad penal, mas alla de la validez y eficacia o no de 
a destituci6n, constituye par si misma una causal de despido que se puede hacer valer en 
orma aut6noma a la sanci6n penal. 

Jl3cima quinta.- Ni en nuestro sistema juridico ni en la teoria de la norma juridica 
,xisten elementos que permitan establecer la supremacia de una norma sabre otra, en 
anto ambas se hayan emitido con apego a la Constituci6n, par lo que tampoco se puede 
,ncontrar ahi una soluci6n al conflicto de normas que se actualiza con la destitucion 
admirnstrativa de servidores publicos de organismos descentralizados. 

Jecima sexta.- La instrumentaci6n de las reformas propuestas es, si no necesaria, al 
11enos recomendable, pues mediante la misma se lograria lo siguiente: 

a) De impulsarse la reforma a la Ley Federal del Trabajo, que la vigencia y 
efectiv1dad de la facultad sanc,onadora de la administraci6n publica como media 
de control del ejerc,cio de las funciones publicas quede garantizada, para lo cual 
se propane la ad1ci6n de su articulo 47 con una nueva fracci6n, en las siguientes 
t8rminos: 

"La resoluc16n administrat,va que ordene la destituci6n del trabajador en las 
term,nos de la Ley Reglamentaria del Titulo Cuarto Constitucional" 

b) De preferirse la adici6n a la Ley Federal de Responsabilidades de las Servidores 
Publicos, que las contralorias, como autoridades en materia disciplinaria, cuenten 
con normas que orienten su actuaci6n; circunstancia que paralelamente 
garantizaria la vigencia y efectividad de la facultad sancionadora de la 
administracion publica y su caracter de controladora y supervisora del correcto 
ejerc,cio de las funciones publicas Para ello, se propane la adicion de un nuevo 
artlcu!o con el siguiente contenido: 

"En caso de que la relaci6n de trabajo con el servidor publico sujeto al 
procedimiento disc1plinano regulado par el articulo 64 de esta ley se rija por las 
dispos1ciones de la Ley Federal del Trabajo y, la presunta infracci6n sea 
susceptible de ser sancionada con la destituci6n del serv,dor publico, la 
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contraloria interna correspondiente o autoridad que instruya el procedimiento, 
deberan coordinar su actuaci6n con el area competente para la atencicin de los 
asuntos laborales del personal, a efecto de que paralelamente a este se lleven a 
cabo las actuaciones necesarias para que, con estricto respeto a las 
disposic,ones de la Ley Federal del Trabajo, se determine la procedencia o no de 
rescind,r la relaci6n de trabajo con el servidor publico sujeto al procedimiento 
d1sc1plinario, sin perjuicio de las sanciones que, en su caso, resulten procedentes 
por !a infracci6n administrativa cometida. 

Cuando con base en lo dispuesto por el presente articulo se determine la 
procedencia de despedir al servidor publico, y agotado el procedimiento 
disc1plinario se resuelva que no se actualizaron las extremes requendos para su 
destituci6n, el despido practicado quedara sin efecto y a partir de esa fecha se 
reanudara la relaci6n de trabajo rescindida." 

c) Finalmente, que los derechos laborales de los servidores publicos no solo se 
mantuvieran intactos, sino que, al establecer reglas claras y eliminar el conflicto 
que se presenta bajo el marco normative actual, incluso se verian fortalecidos con 
las disposiciones expresas que se deberan cumplir en esos cases. 
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