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INTRODUCCIÓN 

Al enuncia r al Derecho del Trabajo, se hace necesario, citar al 
Derec ho Agrario . pues arn bas comparten el escenario de la lucha 
arma da de la Revolución social de 19 !O, sucedidas contra el mi smo 
opresor, quien en un tiempo hizo del derecho de vivir y la libertad de 
ser, la necesidad de servir y morir sirviendo . Comparten , tambien, 
un tiempo en que se nacia libre y se maria esclavo, como un 
resultado de la explotación impuesta por e l aparato Burgués en 
complicidad con su protector, el Estado liberal. Gracias a l 
rad icalis mo social; a los valerosos hombre y mujeres que supieron 
sacrificarse en su mo mento; a la fuerza y ala fie reza de nuestros 
antecesores desd e el México independiente, e l Dere cho del Trabajo y 
e l De recho Agrario , son hoy dia una realida d, una realid ad qu e se 
palpa momento a mo mento, realidad producto del sacrifi cio y osadia 
de tantos obreros y campesinos, que creyeron en un ideal de Justic ia 
social y de d ignidad huma na. 

No debemos volver a esos tiempos, que son considerados en 
nuestros dias como un trago amargo en la hi storia de nuestro 
México , debemos continuar en el rumbo de l Estado social, ahora 
co mo antes, cada contribución por pequeña que sea. es una ayuda a 
la solución de problemas que enfrentamos. 

El Estado social no sólo es una doctrina politica, no sólo es un 
mero formalis mo jurídico, es una actitud del gobernante, para 
protege r a grupos soc iales débiles; para conciliar)" equilibrar la 
si tuación ve ntajosa del rico y poderoso, con la desventajosa de l 
pobre; una actitud que permite la acepta ció n a la manifestación del 
desacuerdo y la in satis facción politica, eco nómica y juridica. 
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Desde el Código ele Harnrnurabi. pasa ndo por las doce tablas 
romanas. el cornun law inglés, la expedición de las garantias 
individuales o la carta de los derechos del hombre en Francia. La 
codi ficación de la ley, hace posible la practica del derecho, de lo 
contrario retrocederiarnos a las épocas del medioevo, cuando el Rey, 
dictaba y quitaba las leyes a su antojo y contra esto no habia ninguna 
forma de defenderse por la via del derecho. Sin la cod ificación de las 
leyes. no existiria derecho, s ino sólo imposición de voluntades, tan 
cambiantes e inestables como las emociones humanas. 

Es la cod ificación , a grandes rasgos, el tema a tratar en el presente 
trabajo de investigación. De eso es de lo que se t rata cuando se propone 
ca mbiar de una organización puramente fác tica y empirica de la 
Procuradu ria de la Defensa del Trabajo, a la expedición de un 
reglamento que contemple una organización debidamente planeada; es 
decir. la expedición de un instrumento juridico que organice y prepa re 
a esta dependencia para las necesidades que se aproximan. 

Antes de abordar la propuesta, es necesario profundizar en temas 
que se gi ran a lrededor de dicha Autoridad de Trabajo, cuya importancia 
es tajan te. pu es realiza la función que mas define a un Estado o una 
actitud politica que deba considerarsele como social, es decir, la 
autoridad que junto con las otras Procuradurias o autoridades 
auxil ia res, en los demás ámbilOs del Derecho, están en brazo con brazo 
con aquellos grupos que los necesitan; en el ambiLO Labora l son los 
trabajadores, en el Agrario los campesinos, comuneros y ej ida tarios, el 

sequens. Se profundiza y hace resaltar la importancia que la 
organ ización ha tenido para la humanidad , que si bien , es abordada 
con tintes untando drásticos, se hace necesario, pa ra entender que. 
aunque una problemática no sea grande, se puede prevenir una asi en 
lo fulLlro o solucionarla de modo mas rápido y eficiente, con a lgo tan 
simple como una buena planeación en la organización . 
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CAPITULO I. 

LAS AUTORIDADES LABORALES Y LOS CONFLICTOS DE 
TRABAJO 

1.1 CONCEPTO DE AUTORIDAD 

Esta pala bra proviene del latín "autorictas", "aulOrictalis" y tiene 
va rios significados: 

"a) Carácter o representación de una persona por su empleo, 
merito o nacimiento; 

b) Potestad que en cada pueblo h a establecido su constitución 
para que le rija o gobierne, ya distando leyes, ya haciéndolas 
observar, ya administrando justicia; 

el Poder que tiene una persona sobre otra que le está 
subordinada, como el padre sobre los hijos; el tu tor sobre el 
pupilo; e l supe rio r sobre los inferiores; 

d) Persona revestida de algún poder, m ando o m agistratu ra . 

3 



e) Crédito y fé que por su mérito y fam a se d a a una per sona o 
cosa d eterminada materia; 

fJ Texto, expresión o conjunto d e expresiones de un libro o 
escrito que s e citan o alegan en a poyo d e lo que se dice ; 

g) Autoridad de una cosa juzga d a, se dice, de lo que está 
ejecutoriado" 1 

El autor Eduardo Pallares, señala dos acepciones más a la palabra 
a u toridad : 

a) Es la fuerza jurídica que dimana d e la Ley o de la costumbre; 
b) La fuerza lógica o científica que tie nen las doctrinas de los 

jurisconsultos . 

La palabra Autoridad equivale a "poder , potestad o actividad 
susceptibles d e imponerse a algo y referida al Estado , com o 
organización jurídica y política de la sociedad huma na, implica el poder 
con que está investid o, poder superior a todos los que en él existan o 
pueden existir que se d espliega imperativamente en tal forma, que a 
nasa ni a n adie les es d a ble desobedecerlo o d esacatarlo , en una 
palabra es el poder d e imperio emanado d e la soberanía cuyo titular 
real es el pueblo". 2 

Dentro del régimen jurídico d el Esta do existen diversos organismos 
públi cos que no son a utoridad es y a las que se les califica de órganos 
auxiliares d e las mismas. El elemento de diferencia ción propiamen te 
dicho y Jos órganos d el Estado que no lo son , estriba de la n atu ra leza 
de las funciones que a mbas realizan. 

Los órganos a uxilia res carecen de las facultades de decisión y 
ejecu ción y d e la p otestad d e imponer sus determinaciones, su 
actividad estriba en coadyuva r en diversas y variadas formas con las 
a utorid ades, bien sea preparando técnicamente el asunto que a nte ella 
se ventila proporcionándole su consulta o bien prestándoles una 

1 ARELLANO GARCÍA , Carlos. El Juicio de Amparo. 2ª Edición . Porrú a . 
México . 1983, p.473. Encontramos en esta obra un a completa descripción d el 
concepto d e autoridad. 
2 BURGOA ORIH UELLA , Ignacio . El Juicio de Amparo. 19ª Edición . Porrúé1. 
México.1 983.p .1 87. 
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colaboración general que no en todos los casos es obligatoria. 

El autor Ignacio Burgoa3 señala que, para dar un concepto d e 
autoridad es necesario establecer sus elementos distintivos , los cuales 
son los siguientes: 

a) Un órgano del Estado, bien sustantivo en una persona o 
funcionario, o bien implicado en un cuerpo colegiado; 

b) La titularidad de facultades de decisión o ejecución realizables 
conjunta o separadamente; 

c) La imperatividad en el ejercicio de dichas facultades; y 
d) La creación, modificación o extinción de situaciones generales 

o especiales , de hecho o de derecho, dentro del régimen 
estatal, o la alteración o afectación de las mismas . 

Reuniendo estos elementos tenemos el concepto de autoridad en la 
siguiente forma: Autoridad es el órgano Estatal, investido de facultades 
de decisión o ejecución, cuyo desempeño o conjunto separado, produce 
la creación, modificación o extinción de situaciones generales o 
especiales, jurídicas o de hecho, dada dentro del Estado, o su 
a lteración o afectación todo ello en forma imperativa. 

1.2 CARACTERISTICAS 

El concepto de autoridad se vincula íntimamente con el acto de 
autoridad , puesto que por aquellas se entiende todo órgano del Estado 
que rea lice tal acto, bien en forma decisoria, o bien de manera 
ejecutiva. 

3 idem 
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Para que el acto de un órgano estata l adquiera dicho carácter. ~e 
requiere que se desempeñ e a propósito o en relaciones de supra a 
subordinación a subordinación, es decir , en aquellas en que se 
entabian entre sujetos colocados en planos diferentes, o sea. entre los 
paniculares por un lado y el Estado por el ot ro , en ejercicio de sus 
funciones de lmpeno desplegadas a traves d e sus diversas 
gubernati vas. 

El acLo d e autoridad, pa ra que 
notas o a tributos esenciales : 
Coercitividad. 

sea ta l, debe reunir las siguientes 
Unilateralidad, Imperatividad, 

1) Unilateralidad , el acto de Estado, pa ra que sea la 
autoridad n o requiere para su existencia y eficacia 
juridica de la voluntad del particula r frente a quien se 
ejercita, verbigracia, los impu estos , las órdenes de 
a prehensión , las sentencias, etcetera. 

2) Imperatividad. en el acto de autoridad, la voluntad del 
particu lar se encuentra suped ita da a la volun tad del 
Estado, siempre que este último se funde en el derecho, 
d e tal modo que el gobernado tiene la obligación de 
acatarlo , pudiendo interpone r los recu rsos lega les 
proced entes. 

3) Coercitividad. es la capacidad que tiene todo acto de 
a utoridad del Estado para hacerse respetar y ejecutar 
coac tiva men te por diferentes m edios y a través de 
distintos aspectos, aún en contra de la voluntad del 
gobernado . 

1.3 CLASIFICACIÓN 

Existen dive r sas clases de autoridades, d e las cuales señalaremos 
las siguien ¡-es: 

1). - "FEDERALES, LOCALES Y MUNICIPALES. 
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aJ Federales; Son las que integran cen tralizada o 
descentralizadamente el sistema federal , en alguno de los tres 
poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. 

bl Locales; Son las que pertenecen al sistema de organización 
interno de alguna entidad federativa, en cualquiera de sus 
tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. 

cl Municipales; Son las que pertenecen al sistema de 
organización interno de alguna entidad municipal, por la 
realización de los actos administrativos o Judiciales. 

Los municipios no pueden emitir leyes, excepclon hecha de los 
reglamentos que segUn las Constituciones locales les permita realizar. 

2). - UNITARIAS O COLEGIADAS. 

a) Uni tarias; Son las que tienen un solo funcionario. 

b) Colegiadas; Son aquellas que estan in tegradas por varios 
funcionarios que actúan conjunta o separadamente. 
verbigracia. el Tribunal superior de Justicia del Estado. 

3) .- DE HECHO Y DE DERECHO. 

al De hecho; Son aquellas que carecen de toda investidura 
juridica, pero que fonnan parte del aparato estatal. ya sea 
Federal , Local o Municipal. 

b) De Derecho; Son aquellas que estan investidas de poder 
Estatal con fundamento en la consti tución o en la Ley. 

4) .- ORDENADAS O EJECUTORAS. 

a l Ordenadora; Es la que decide el acto de autoridad. Es la 
que dicta u na orden o mandato, la que toma una 
decisión basada en la Ley. 

b) Ejecutora; Es la que lleva a cabo el mandato legal u orden 
de la au toridad ordenadora. 

5). - CENTRALIZADA O DESCENTRALIZADA. 
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c) Centralizada ; Es la organización del poder ejecutivo d e la 
federación o de una entidad federativa , que perten ece 
directamente a ese poder ejecutivo , a través de vínculos 
jerárquicos que le dan unidad al mismo , como los poderes 
de nombramiento , de mando , de sanción , de solución de 
controversias competenciales , de vigilancia y de inspección. 

d) Descentralizada; Del poder público, a quí se relajan algunos 
de los mencionados vínculos de jerarquía, pero el organismo 
descentralizado forma parte del poder Ejecutivo y cuando 
tienen potestad imponible sobre los gobernados , sin requerir 
de apoyo de un órgano centralizado , actúa como autoridad. 

6).- CONSTITUÍDAS Y CONSTITUYENTES. 

a) Constituidas ; Son los poderes qu e gobiernan a una nación . 

b) Constituventes ; Son las que forman y expiden la 
Constitución 4 

1.4 LAS AUTORIDADES LABORALES 

El Derecho Laboral no sería eficaz si no existiera autoridades 
laborales que se encargan de hacer observar sus normas. Cuando el 
constituyente dictó sus primeras leyes de trabajo, tuvo que enfrentarse . 
a la situación de hacerlas aplicables. El Derecho del Trabajo no podía 
dejarse a la suerte de los particulares, por lo que se estableció que, 
debían se vigiladas tales normas, por autoridades especializadas en la 
materia. 

Así a las autoridades del trabajo, corresponden velar por el 
cumplimiento del derecho, para hacer la Justicia al factor trabajo, pero 
sin dañar al capital. 

"Las autoridades del trabajo, pueden caracterizarse diciendo que 
son un grupo de autoridades del Estado y tienen por m1s10n crear , 
vigi lar y hacer cumplir el Derecho del Trabajo".5 

4 ARELLANO GARCÍA, Carlos. Op. Cit . p. 475. 
5 DE LA CUFVA. Mario. Derecho Mexicano del Trabajo , 9 ª edición, Porrú a . 
México 1969 . p. 868 . 



SegUn el Doctor Ma rio de la Cueva, las autoridades del trabajo 
realizan las actividades sigu ientes; 

a) Creación del Derecho del Trabajo que rige las relaciones 
entre trabajadores y patron es. Son imaginables dos 
sistemas; 

Se puede dejar en libertad a los trabajadores y patrones para que 
formulen el derecho del trabajo en las empresas e indu s trias; y el 
Estado contemporim eo, desde hace algunas decadas, renunció al pa pel 
de simple especta dor de las luchas sociales e interviene en la formación 
del derecho social Inormas agrarias y del trabajo) ; 

b) Vigi la ncia pa ra el cu mplimiento del Derecho del Trabajo; 

cl Prevención y conciliación de los confl ictos colectivos e 
individuales; 

d) Función jurisdiccional , que toma ndo como base la Ley, 
declara o resuelve el derecho en el caso concreto; 

el Desarrollo de la prevención social. La prevención social 
toca al Estado promoverla y desarrollarla, y 

f) Defensa de los derechos de los tra bajadores, como parte 
de la prevención social , ya que los obreros no disponen 
de muchos casos de los recursos necesarios para cubrir 
los a bogados. 

Las ac tivida des mencionadas anteriormente se cumplen por las 
a u tor idades del trabajo conforme a un principio de divi sión del trabajo: 

a l La creación del Derecho del Tra bajo, tratándose de 
Condiciones de trabajo, se rea lizan por las Juntas de 
Conci liación y Arbitraje, cuando se res uelven los 
connictos colectivos económicos y por las comisiones 
especia les del salario minimo. Es posible que otras 
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autoridades, como la Secretaria del Trabajo y Previsión 
Social, participen en la creación de derecho. cuando 
fungen como arbitro nombrado por trabajadores y 
patrones. 

b) La función de vigilancia del Derecho del Trabajo, se 
cumple por la Secretaria del Trabajo y Previsión Social r 
por la Educación PUblica, esta ültima en materia 
educativa. La secretaria del Trabajo actüa por conducto 
de la inspección de trabajo, por sus especiales deberes 
se puede señalar a la Secretaria de Salubridad y 
Asistencia . 

e) La prevención y conciliación de 105 conflictos colectivos 
se desarrolla por la Secretaria del Trabajo y Previsión 
Social, y por la Junta de Conciliación y Arbitraje. 

d) La función jurisdiccional com pete a las Juntas de 
conciliación y Arbitraje. 

e) El desarrollo de la prevención social esta a cargo de la 
Secretaria del Trabajo y Previsión Social. 

f) La defensa d e los derechos de los trabajadores, es decir , 
su asistencia en JUICIO esta encomendada a la 
Procuraduria de la Defensa del Tra bajo. 

En el titulo XI de la Ley Federal del Trabajo vigente . se encu entran 
contempladas las autoridades del trabajo y servicios sociales. y e l articulo 523 
señala que la aplicación de las normas de trabajo compete, en sus respectivas 
jurisdicciones: 

1) ti lu Secretaria del TrabilJo y Previsión Social. 
2) A los Secretarias ,k HHcicndn y Credito Publico y (le' Edu C<lclón PUblica . 
:l) ti las OUlOndades dt· las Entidades Federativas y n sus DireCCIOnes o 

[)(:pnrwmcn lOs dr trnbaJo. 
4) A In ProcuradllfHl de la Defensa del TrabaJo. 
5) Al ServIcIo NaCional de Empleo. CapacitaCión y :Idlcstmmlen ta. 
flt A In InspeCCión d(:1 Trabala. 
7) A la CumLsIOn NaCIOnal de Salanos Mimmos. 
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8) A lfl Comisión NacIOnal para la participación de los Trabajadores en las 
util idades de las Empresas_ 

9) t\ las Juntas Federales de ConciliacIón y las Locales de Conciliación 
10) A la J unta Federal de Conciliación y Arbitraje. 
11) A las Juntas de Concihación~' Arbmaje. 
12) Al Jurado de Responsabilidades_ 

Competencia es la facultad que tienen las autoridades del trabajo 
para intervenir en los asuntos que le son sometidos para su resolución. 
y en el articulo 527 se contempla lo siguiente: 

Las autoridades Federales del Trabajo conoceran cuando se trate de 
asuntos de: 

l. Ramas Industriales: 

IJ Textil. 
2) Eléctrica. 
3) Cinematográfica. 
4) HuJera. 
S) Azucarera . 
6 ) Minera. 
7) Metalúrgica y siderúrgica . abarcando la explotación de Jos 

minerales Básicos , su beneficio. y su función , así como la 
obtención de Hierro y Acero en todas las formas o hgas y 
productos laminados de los mismos . 

8) De Hidrocarbu ros . 
9J Petroquimica. 

10) Cementera. 
JJ) Calcra. 
12) Automotriz. incluyendo auto parte s o eléctricas. 
13) Quimlca, incluyendo la quimica farmaceutica y 

medicamentos. 
14) De Celulosa y Papel. 
15) De Aceites y Grasas Vegcwles. 
16) Productora de alimentos , abarcando la fabricaCIón de los 

que sean empacados. enlntados o envasados. 
J 7) Elaboradora de bebidas que sean envnsadas o enlatadas. 
181 Ferrocarilera. 
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19) Madera baslca, que comprend!' Ir¡ producción de 
aserradero y la fa bncaclón dt" tnplnv o nglulInndos 
de madera, 

20) Vldnera, excluslVamenu' por lo qu~ loca a la fabn caclón 
de vidrio plano, liso o labrado, o de envase de vidrio. 

2 1) Tabacalera, que comprendC" en be nefiCIO o fab ricación de 
produclo de labaeo. 

n. Empresas: 

1) Aquellas que sean administradoras en forma dlreet/l o 
descentralIZada. 

2) Aquel las coneesionanas del gobierno federnl y 
conexas. 

3) Aquellas que ejecuten trahaJos en zonas federnles o aguas 
terntoriales . 

111. Conflictos que afectan a dos o mas 
entidades federativas : 

IV. Contratos Colectivos que 
declarados obligatorios en 
e ntidad federativa : 

h a yan 
más de 

sido 
una 

V. Obligaciones patronales en las materias de 
capacitación y adiestramiento y de 
seguridad e higiene en los centros d e 
trabajo. 

Las autoridades de las entidades federativas conocerán d e los asuntos no 
previstos en la numeración anterior. 

En forma breve tratarem os de señalar las funciones que reaJizan las 
autoridades del trabajo. 

l . Secretaria del trabajo y Previsión Social. Vigila el c umplimiento 
del articulo 123 de la Carta Magna, interviene en la formac ión y 
promulgación de los Contratos Ley; ll eva a cabo el registro de los 
sindicatos federales ; procura que se mantenga el equilibrio entre 
los facLOres de la producción organiza un Instituto Naciona l de 
Es tudios de Trabajo para preparar y elevar el ni ve l cultural del 
personaJ tecnico y administrativo . 
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2. Secretaria de Hacienda y Crédito Público. Vigila la declaración 
anual que los patrones presentan respecto de la parücipación de 
las utilidades , conoce también de las objeciones de los 
trabajadores en cuanto a la declaración anuaJ que presente el 
patrón. 

3. Secretaria de Educación Pública, Se encarga de velar que los 
patrones cumplan con las obligaciones que en materia educativa 
les impone la Ley Federal del Trabajo. Asimismo, actúa 
coordinadamente con la Secretaria del Trabajo y Previsión Social 
en la capacitación y adiestram'iento d e los trabajadores. 

4. Autoridades, Direcciones o Departamentos de Trabajo en las 
Entidades Federativas. En este punto existen dos clases de 
competencia; Federal y Local. Corresponde a las autoridades 
Federales la aplicación de normas laborales, cuando se trate de 
las industrias anterionnente citadas. La materia local compete a 
las autoridades locales, es decir , todo lo que no está previsto en 
el texto del articulo 527 de la Ley Federal del Trabajo. 

5. Procuraduría de la Defensa del Trabajo. Ejerce funciones de 
representación, asesoría y defensa de los trabajadores en fonna 
gratuita, cuando el trabajador lo solic ite. 

6 , Servicio Nacional de Empleo, Capacitación y Adiestramiento. Se 
ocupa del estudio del desempeño y de los medios por los cuajes 
trata de evitarse. Tambien organiza. promueve y supervisa la 
capacitación y el adiestramiento de los trabajadores. 

7. Inspección del trabajo. Vigila el cumplimiento de los contratos 
de trabaj o, el trabajo de mujeres y men ores, el cumplimiento de 
las medidas de seguridad e higiene, facilita la información 
tecnica y asesora a los trabajadores y patrones. 
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8. Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. Tiene como función 
realizar los estudios tecnicos para fijar los salarios mínimos en 
el pais. 

9. Comisión Nacional para la Participación de los trabajadores en 
las utilidades de las Empresas. Tiene como función determinar 
el porcentaje bajo el cual los patrones repartirán anualmente las 
utilidades entre los trabajadores y la revisión correspondiente. 

10. Juntas Federales y Locales de Conciliación. Tienen por objeto 
tratar de advenir a los trabajadores y patrones, para que lleguen 
a un acuerdo y concilien sus intereses, su función es 
conciliatoria y conocen de la materia Federal o Local con 
acuerdo a su competencia. 

11. Junta Federal y Local de Conciliación y arbitraje. Desempeñan 
las funciones jurisdiccionales, son los Tribunales encargados de 
la solución de los conflíctos laborales. 

12. Jurado de responsabilidades. Tiene como función conocer y 
resolver sobre las violaciones en general a la Ley Federal del 
Trabajo, cometidas tanto como trabajadores como por patrones. 

De acuerdo con algunos autores, las autoridades laborales pueden 
clasificarse en: 

1. Politicas, Sociales v jurisdiccionales. La autora Raquel 
Gutiérrez Aragón, en su libro "Lineamientos del Derecho 
del Trabajo y de la Seguridad Social en México", hace 
mención del autor Alberto Trucba Urbina , quien clasifica a 
las autoridades laborales en; 
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a. Autoridades Politicas o Administrativas. Son aquellas 
que pertenecen a la administración pública. entre 
ellas están las Secretarias del Trabajo y Previsión 
Social , la Secretaria de Haciend a y Crédito Público. la 
Secre taria de Educación Pública, la Inspección de 
Trabajo, la Procuraduria de la Defensa del Trabajo. e l 
Servicio Nacional de Em pleo , Capacitación \. 
Adiestramiento y las Direcciones o Departamentos 
Locales. 

b. AUlOridades Sociales (comisiones). Son los órgano~ 
de derecho social, con facultades para hacer posibles 
que los de rechos sociales alcanzados por los 
trabajadores, se hagan efectivos. Ellos son la 
Com isión Nacional para la Par ticipación d e lo~ 

Tra bajadores en las Utilidades de las Empresas. 

c . Autoridades con fun ciones jurisdiccionales. Son 
aquellas facultades para resolver confl ictos. las 
cuales son las Juntas Federales de Con ciliación. las 
Juntas Federales y Locales de Conciliación y arbi traj e 
ji el Jurado de Responsabilidades. 

2 . Por su competencia: Federales v Locales. Existen 
normas jurídicas que son aplicables a toda la República y 
qu e se d enomin an federales y otras que sólo imperan en los 
limites de cada entidad fed e rativa a las que se lla ma 
locales. 

En materia d e Trabajo sólo hay una Ley, que es a plicable al mismo 
tiempo en el á mbito Local y Federal , es decir , que n o es posible qu e 
cada Estado expida su s propias leyes la borales, pero para s u aplicac ión 
si exi s te diferencia básica entre el ramo federal y e l local, tal y como lo 
dispone la fra cción XXXI , d el a partado "A" del articulo 123 de la 
Constitu ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual sCliala 
que la aplicación de las Le?es del Trabajo co rresponden a la s 
a ut oridades d e lo s Esta dos en sus respectivas jurisd icciones , pero es ele-
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la competencia exclusiva de las autoridades federales en asuntos 
relativos a ..... ". 

De lo anterior, podemos dividir a las autoridades previstas en el 
articulo 523 de la Ley Federal del Trabajo , en Federales y Locales, 
siendo las primeras las ya anteriormente señaladas. Quedando como 
autoridades locales: las a utoridades de las entidades federativas y sus 
direcciones o departamento de trabajo; la Procuraduría de la Defensa 
del Trabajo en el Estado, la Inspección de Trabajo Locales; las Juntas 
de Conciliación y Arbitraje y el Jurado Local de Responsabilidades. 

1.5 LA RELACIÓN DE TRABAJO. 

Se entiende por la relación de trabajo, cualquiera que sea el acto 
que le de origen , la prestación de un trabajo personal subordinado a 
una persona, mediante el pago de un salario. 

De esta definición contenida en el artículo 20 de la Ley Federal del 
Trabajo, podemos deducir que la relación de trabajo tiene dos 
elementos los cuales son: 

• Elementos Subjetivos: Trabajador y Patrón 
• Elementos subjetivos: Subordinación y 

Salario. 

El Derecho del Trabajo conoce una clasificación que tiene por . base 
la d istinta manera de ser de las relaciones de trabajo, de tal manera 
que las personas se diferencian según participen en relaciones 
individuales o colectivas; según que entren únicamente en juego de 
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Intereses particulares de uno o varios trabajadores o que haga acto de 
presencia el interés de la comunidad obrera . De acuerdo a esto, la 
relación de trabajo puede ser: Individual o Colectiva. 

Los sujetos de la relación individual de trabajo son trabajador y 
patrón , figurando algunos conceptos, tales como trabajador de 
confianza, representante del patrón o intermediario. 

Trabajador. El concepto de trabajador es genénco, porque se 
atribuye a todas aquellas personas que entregan su fuerza de trabajo al 
servicio de otro . La Ley Federal del Trabajo, nos da un concepto de 
Trabajador al señalar que: en el artículo 8, nos dice "Trabajador es la 
persona que presta a otra, fisica o moral, un trabajo personal 
su bordinado". 

Trabajador de Confianza. El concepto de éste se desprende del 
articu lo 9 de la Ley Federal del Trabajo y dice: es Trabajador de 
confianza aquel que realiza funciones de dirección , inspección , 
vigilancia y fiscalización , cuando tengan carácter general y las que se 
relacionen con trabajos personales del patrón dentro de la empresa o 
establecimiento. 

A la persona que recibe los servicios del trabajador se le conoce 
como patrón, siendo definido por la Ley del Trabajo en su artículo 10, 
como "la persona fisica o moral que utiliza los servicios de uno o varios 
trabajadores" . 

Representantes del patrón. Son los Directores, Administradores, 
Gerentes y demás personas que ejerzan servicios de Dirección o 
Administración de la empresa o establecimiento. 

Intermediario. Es la persona que contrata o interviene en la 
contratación de una u otras para que presten servicios a un patrón , tal 
y como lo seii.ala el artículo 12 de la Ley Federal del Trabajo. 
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Las relaciones colectivas de trabajo se dan entre una colectividad 
obrera y una o varias empresas y su contenido con s iste en el conjunto 
de cond iciones de trabajo que habrían de aplicarse a los trabajadores . 
presentes o futuros, d e la n egociación o negociaciones interesadas . 

En nuestro derecho la colect ividad obrera tiene que estar 
representada por un Sindicato , lo que da por resultado que sean las 
organ izaciones de trabajadores los titu lares primarios y necesarios de 
las relaciones colectivas, siendo definid o el sindicato como "La 
Asociación de Trabajadores o Pa trones con s ti tuida para el estudio, 
mejoramien to y defensa de sus respectivos intereses . 

Del lado de los Pa trones, el sujeto primario de las relac iones es el 
empresario, persona fís ica o jurídica. Es cierto que pued e intervenir en 
la relación de un sindicato d e patrones, pero la real idad es que la obra 
como simple representante, pues cada pat rón puede separarse 
libremen te del sindicato en cualquier tiempo y convertirse en el sujeto 
de la relación . 

1.6 CONTRATO INDIVIDUAL y CONTRATO COLECTIVO 
DE TRABAJO 

Por otra pa rte la esencia del contractualismo en el Derech o del 
Trabajo, radica en la afirmación que el vinculo que se establece entre 
los sujetos de la relac ión de tra bajo, individual y colectiva, estara 
necesariamen te originado por un acuerdo de volun tades, a unque ese 
vinculo en a lgunos casos sea expreso y en otro tacito . 

Nos vemos por tan to , en la necesida d d e definir los con tralOS 
Individual v Colectivo de Traba jo. 

Co ntrato Individual.- Cua lquiera que sea su forma o 
denominación , es aquel acuerdo d e voluntades, por m edio del cual una 
persona se obliga a prestar a otra un trabajo subordinado, mediante el 
pago de un salario . Articu lo 20, párrafo 2°. 
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Contrato Colectivo de Trabajo.- Es el convenio celebrado entre 
uno u varios sindicatos de trabajadores , y uno u varios p atrones , o uno 
u vanos sindicatos de patrones , con obje to de establecer las 
condiciones según las cuales debe prestarse el trabajo en una empresa 
o establecimiento. 

1.7 CONFLICTOS DE TRABAJO 

Podemos ahora pasar a una parte de medular importancia, es d ecir , 
a los conflictos de trabajo, que deben entenderse como las 
controversias que se suscitan en una relación la bora l, o con motivo d e 
la misma. 

Según el autor MIGUEL BERMUDEZ CISNEROS , conflicto d e trabajo 
"es toda situación jurídica que se produce como consecu en cia d e la 
a lteración contractual, ocasionada en el desarrollo o extensión de u na 
relación jurídica laboral y que se plantea entre los sujetos d e la misma 
o entre partes de un convenio colectivo." 6 

El a utor citado señala que los presupuestos por los cu a les se 
originan los conflictos laborales son dos: 

1) Una relación jurídica la boral , por qu e sin la existencia de ta l 
requisito no se podría presentar conflicto alguno d e naturaleza 
laboral. Podría objetarse esta idea , aduciendo que muchos de 
los que actualmente conocen las Juntas de Con ci liac ión y 
Arbitraje, se motiva por la firma o reconocimiento de la relac ión 
laboral y por lo tanto , los conflictos pueden producirse s in el 
anterior presupuesto, pero ante es to si la materia de la 
controversia consiste en saber si existe o n o relación de trabajo 
por medio de la resolución qu e dic ta e l Tribunal , pu ede 
concluirse que no fue materia labora l y en tal caso creemos que 
sí hubo conflicto , pero no laboral. 

6 Derecho Procesal del Trabajo . 2 ª edición . Trillas México 1989. p . 41. 
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2) El hecho determinante del conflicto , es decir, el acontecimiento 
que genera la situación de franco enfrentamiento entre las dos 
partes de la relación laboral en otras palabras , la alteración del 
buen desarrollo de la relación de trabajo . 

Los conflictos surgen por una discrepancia en la relación laboral , el objeto será 
externar esa discrepancia, haciéndola valer en forma de pretensión de una de las 
pa rtes frente a la otra por lo que siendo tan variado los objetos de los conflictos o 
pretensiones señalaremos las más importantes, siendo las siguientes: 

a) Pretensiones con finalidad novatoria de las condiciones 
de trabajo existentes cuyo contenido es la base 
reguladora de la relación . 

b) Pretensiones con finalidad interpretativa de las 
normas que rigen el contenido de dicha relación . 

c) Pretensiones con finalidad de cumplimiento de los 
términos que integran los diversos aspectos del 
contenido de la relación laboral. 

d) Pretensión con finalidad extintiva de la relación , que 
trata de producir que esta cese definitivamente en sus 
efectos. 7 

Entremos ahora a las clasificaciones de los conflictos laborales. El 
autor en cita presenta una clasificación de los conflictos de trabajo, con 
base al artículo 604 de la Ley Federal del Trabajo, estos son: ª) 
Conflictos entre trabajadores y patrones; Ql Entre trabajadores; ~) Entre 
patrones. En los tres grupos las controversias pueden matizarse 
individual o colectivo. Así tenemos que existen conflictos individuales 
de naturaleza jurídica, que son los que surgen entre dos sujetos de 
simular relación laboral, cuando la controversia se centra por motivo de 
la interpretación o aplicación de las normas o condiciones que regulan 
la relación de trabajo; Y son conflictos colectivos de naturaleza jurídica, 
cuando la controversia se suscita entre la colectividad de los 
trabajadores y el patrón o patrones, por iguales motivos que, el 
individual, pero tratándose del Contrato Colectivo. Existen también los 
conceptos individuales y modificación o creación de nuevas condiciones 
de trabajo en la empresa, pudiendo reclamarse esta pretensión 
individual o en coalición , siendo la segunda la más eficaz. 

7 IlJiden . p . •13. 

20 



CAP I TUL O 11. 

CONCEPTOS, FUGURAS E INSTITUCIONES AFINES A LA 
PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL TRABAJO 

2 .1 ENTORNO A LA PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL 
TRABAJO. 

CONCEPTO DE PROCURADOR.· Entorno al concepto de 
Procurador, encontramos algunos otros que es necesario explicar, tales 
como la representación , que consiste primordialmente en la posibilidad 
de que una persona realice actos determinados en nombre y pro cuen ta 
de O[ra, institución sin la cual seria posible concebir la abogacía 
principalmente, así como actos juridicos de naturaleza mercantil. El 
Mandato Judicial, que deriva de la representación y es en terminas 
simples una modalidad de otorgarse la representación , pero con efectos 
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restringidos y concretos. Cabe hacer una distinción entre lo que es 
Mandato ~r Poder, ya que el primero Es la obligación de conducir los 
actos de representación , es decir , Jos acLOS que deben realizar, ya estan 
previamente determinados. Y el segundo son un Conjunto de facultades 
~' deberes que trae consigo la representación , es decir, la representación 
de los actos que se mencÍonan en el poder, y no la representación lalo 
sensl.l como la que ejercen los padre o los representantes de sociedades 
mercanLiles o civiles, inclusive, entidades públicas. 

Siendo Procura dor el que con la necesaria habilitación legal (Poder), 
ejerce ante los Tribunales la representación de cada interesado en un 
juicio. Existe dos clases de Procuradores, uno "El que se encarga de un 
plei to Judicial", y el Procurador Extrajudicial, que es "El que se encarga 
de llevar negocios a nombre del que se los encomendó", en virtud del 
poder. 

Es pues, para los fines del presente apartado, men ester al entrarnos 
en Jo que es un Procurador Judicial y mas concretamente los que son 
contemplados con las leyes. 

Se entiende por Procurador a la persona autorizada o mandatario 
público que presenta en los negocios judiciales a los litigantes, 
gestionando con arreglo al poder que estos le han conferido. 

La palabra Procurador, proviene del verbo latino "curo" )' de la 
preposición "pro", porque procura o miran por los intereses de otros. Lo 
que hace la diferencia de un procurador con un representa nte 
convencional , es su caracter de obligatoriedad que la ley le impone al 
primero, ya que el segundo es un acuerdo bilateral. Para que un 
Procurador cntre en acción , sólo se necesita que el interesado lo decida, 
a p:¡rtir de esto el particular no puede comparecer en juicio por si sólo. 
Olras característica mas del Procurador es su investidura pública., 
c!t.:lJido a que es el Estado el que le confiere potestad o nombramiento. 
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FIGURAS AFINES AL PROCURADOR. - Existen algunas figuras 
en torno al Procurador, como la asesoría jurídica, que consiste en "El 
pa trocinio que proporcionan los abogados, tanto lo privados como los 
del sector público, las personas que requieren de los conocimientos 
técnicos para resolver problemas jurídicos y procesales" .8 

Es el ordenamiento jurídico mexicano no es obligatorio , como en 
otras legislaciones, las existencia de los abogados para auxiliar a las 
personas que participan en actividades que requieren conocimientos de 
carácter técnico jurídico, ya que pueden realizarlas personalmente o 
por apoderado que carezca de título profesional. 

El asesoramiento jurídico puede dividirse en dos grandes sectores: 
La asistencia profesional para aquellas actividades en las cuales no se 
plantean controversias o que pretendan evitarlas que podemos calificar 
de preventivo; Y la defensa del carácter procesal, que implica la 
participación en un proceso judicial. 

En relación con ambos tipos de asesoramiento, pero particularmente 
del procesal , el ordenamiento mexicano a seguido el sistema tradicional 
de la prohibición de las costas judiciales, es decir, de la gratuidad de la 
justicia, así como la defensa, también gratuita de los que carecen de 
recursos suficientes para obtener el patrocinio de abogado particular, a 
través de la institución de la defensoría de oficio o de las diversas 
Procuradurías. 

8 DICCCIONARIO JURÍDICO MEXICANO. Instituto de Investigaciones Jurídicas. 4" 
edición, Porrúa, México. 1991 , p . 240. 
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ABOGADO. Esta palabra deriva del latín "ad vocatus", "avocare", 
que significa llamado. Significa defender de palabra o por escrito ante 
los Tribunales o interceder o hablar a favor de otro. En su sentido más 
amplio, es la persona que defiende a otro o intercede por ella. En su 
sentido propio o restringido, menciona a quien , con título oficial 
defiende los intereses de otra persona ante las autoridades. 

En la abogacía se distingue al defensor consultor del defensor activo 
(Procurador). El abogado patrono asiste a alguna de las partes a 
manera de consultor, en cambio, cuando el abogado sustituye a 
alguna de las partes en el contacto con el oficio judicial, es decir , que 
comparezca en lugar de la parte, estamos en presencia del defensor 
activo al cual se le llama Procurador. 

DEFENSA. Esta palabra proviene del latín "defensa", que a su vez 
proviene de "defendere", el cual significa precisamente defender , desviar 
un golpe, rechazar a un enemigo, rechazar una acusación o una 
injusticia. En la figura de la defensa, destaca la Defensoría de Oficio, la 
cual es una "Institución pública encargada de proporcionar los 
servicios de asistencia gratuita a las personas que, careciendo de 
recursos económicos suficientes para cubrir los horarios de un abogado 
particular, se vean precisados a comparecer ante los Tribunales como 
actoras, demandadas o inculpadas"9 Esta institución es similar a la 
que en otros países se conoce como patrocinio gratuito o beneficio de 
pobreza. 

En México, actualmente hay diversos órganos y entidades que se 
encargan de prestar asesoramiento jurídico gratuito en materias 
específicas. 

9 Ibídem . P. 815. 
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Por un lado existen las tradicionales oficinas de Defensoría de Oficio , 
a nivel tanto federal como local en materia Penal y con frecu encia en 
maleria Civil. Y por el otro, ten emos las diversas Procuradurías que 
prestan servicios de asistencia en materias determinadas. 

SERVICIO PÚBLICO. - Es la institución jurídica administrativa en la 
que el titular es el Estado y cuya finalidad con siste en satisfacer de una 
manera regular, continua y uniforme, necesidades de carácter esencial, 
basico o fundamental; se concreta a través de prestaciones 
individualizadas , las cuales podrán ser suministradas directamente por 
el estado o por los paniculares mediante concesión . Por su naturaleza, 
estara siempre sujeta a normas y Principios de derecho público. 

Características: 

Son creados y organizados por el Estado mediante leyes emanadas 
por el Poder Legislativo; deben ser congruentes, uniformes, regulares y 
permanentes; suponen siempre una obra de interés público; satisfacen 
el interés general oponiéndose al particular; satisfacen necesidades 
materiales, económicas, de seguridad y culturales; pueden ser gratuitos 
o lucrativos. 

SERVICIO SOCIAL. Es la actividad obligatoria y permanente del 
Estado cuyo fin consiste en promover el bienestar social, el desarrollo y 
organ ización de la com unidad y mejorar directa e indirectamente el 
bienestar indi vidual y colectivo a través de prestaciones fundadas 
siem pre en el principio de solidaridad social, éste se puede dividir en 
tres grupos; 

a) Servicio Social de la Administración Pública. 
b) Servicio Social de Pasantes y; 
cl Servicio Social de Volu ntarios. 
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2.2 UN REFLEJO DEL ESTADO SOCIAL 

Las ideas de los intelectuales en la epoca del cambio social, que 
simpatizan con las clases desprotegidas, consiguen su materialización 
despues de largas luchas. En la actualidad cuando se presenta un 
conflicto de tipo la boral , debido a la condición económica d e los 
trabajadores. sucede con frecu encia la situación de que n o tengan 
elementos para acudir a personas capacitadas, a bogado particular, que 
los representen ante las Autoridades de Trabajo. Además de que 
carecen los conocimientos n ecesarios para actuar en u proceso, por 
esta razón y, toma ndo en cuenta la tenenc ia proteccionista del Estado 
Social, es la que la ley ha establecido a una de las Autoridades del 
Trabajo, a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo. 

La Procuraduria d e la Defensa del Trabajo, de acuerdo con el criterio 
dc la Dirección de Trabaj o y Previsión Social del Estado de Veracruz, es 
un orgam sm o "enca rgado d e prestar asesoramiento gratuito en materia 
laboral a los trabajadores considerando individualmente o coaligados , 
cn los confl ictos la borales ... ". 

Ademas de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, atendiendo al 
sentido tutelar a las ideas proteccionistas del derecho, existen las 
Procu radurias Generales, de la República y General del Distrito Federal 
y las Procuradurias de la Defensa Indigenista; las Defensorías de Oficio 
en mater ia Pc nal o criminal ; la protección que se da a los Menores : y, 
en el orden privado , el Juzgado Familiar y la misma institución de 
tu tela para menores de edad y cúra tela para los mayores. 

Esta autorid ad La boral tiene por misión cuidar, vigilar y atender, no 
solo a personas en particular, sin o a grupos o a sectores de la 
población que, por una u otra razón se consideran como económi ca . 
cu ltural y socialm ente d e biles. 
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Su interven ción depende de la voluntad de los trabajadores, es decir. 
se da solo a petición de parte de acuerdo alo previsto por el articulo 
530, fracción 1 de la Ley Federal del Trabajo. Estas oficinas funcionan 
tanto en el ramo federal como en el local, según su competencia. 

2 .3 LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO DE 1931 Y SU REGLAMENTO 
DE 1933. 

Despues de la expedición de la constitución de 191 7, durante mas de 
caLOrce años, el artículo 123 Constitucional careció de una ley 
Reglamentaria. Es hasta el 18 de agosto de 1931. que se promulga la 
Ley Federal del Trabajo, en cuyo título Octavo, se ocupa de lo relativo a 
las Autoridades de Trabajo y s u competencia, incluyendo en la fracción 
111 del a rt iculo 334 a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo. Por 
sumarte, en el Capitulo VII del referido Título, en los articulo del 407 al 
413, se ubican las disposiciones pertinentes a esta institución , 
pla ntcandose, desde entonces, la posibilidad de la coexistencia de 
Procu radores del Trabajo de competencia Local y Federal , al conferirse 
al Ejecutivo de la Unión y a los Gobernadores de los Estados la facul tad 
de nombrar al numero de Procuradores que estimaran necesarios para 
defender los intereses de los asalariados. 

El objeto de la Procura duria de la Defensa del Trabajo. prevista en el 
aniculo 408 de la Ley de 1931, era: 

Ml. - l-1epresenlar o asesorar a los trabajadores o smdicatos formados por los 
mismos . siempre que lo soliciten, ame las autoridades competentes , en las 
diferenCias o co nflictos que se susciten ent re e llos y sus patrones co n motl\'O 
del co ntrat.o de trabajo. 

[J. -Int e rpone r todos los recursos ordinarios y extraordinarios que sean 
procedentes para la defensa del trabajador ; y, 
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111. - C uidar que la Justicia qu e administran los Tribunales sea pronta y exped ua. 
haciendo las gesnones que procedan en los términOS de esta Ley , para que los a cuerdos ) 
resoluciones sean dictados dentro dc los plazos legales correspondientes. 

En dicha Ley, se disponía la gratuidad de los servicios prestados por las 
Procuradurías así como la obligación de las autoridades de proporcionar a 
la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, los datos e informes que solicite 
para el mejor desempeño de sus funciones. También. aún cuando con 
redacción diferente, estaba prevista la posibilidad de que se expidieran 
reglamentos relativos a las Procuradurías. 

La Ley de 1931 , en su artículo 411 , estipula la facultad de la 
Procuradu ría de la Defensa del Trabajo, de proponer a las partes 
interesadas soluciones amistosas para el arreglo de sus diferen cias o 
conOictos, haciéndose constar en actas autorizadas por el funcionari o que 
corresponda . 

Finalmente, de part icular interés resulta el texto del artículo 410 que 
facultaba a la Procuraduría, por conducto del Secretario de Trabaj o ~. 

Previsión Social o de los Gobernadores de los Estados , para hacer uso de 
las vías de apremio establec idas por la Ley para el cumplimiento de los 
acu erdos dictados en el ejercicio de sus funciones. De manera similar a la 
Ley vigente, los medios de apremio , que se contenían en el artículo 474. 
eran el auxilio de la fuerza pública, multa, que en ese t iempo era hasta d e 
mil pesos y arresto hasta por 36 horas. 

2.4 Reglamento de 1933 

Con fecha II de septiembre de 1933, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Reglamento de la Procuraduría Federal de la Defensa de l 
Trabajo, expedido por el entonces Presidente de la República Abelardo L. 
Rodríguez, apoyado en el artículo 413 de la Le~' Federal del Trabajo. El 
referido reglamento contenía Tres Títulos , el primero destinado en general 
a la Procuraduría Federal de la Defensa dd Trabajo; el segundo al 
personal. 'j, el tercero a las respon~abilirlades . 
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En el Capi tulo I del Título Primero se contenía el objeto de la Procuraduría, 
que básicarnence es el mismo que el señalado por la ley. En el capitulo II se 
norma la organización y funcionamiento de la Procuraduría, siendo 
interesante que se distinguían dos secciones la técnica y la administrativa. 
ésta última integrada por el personal que autorizara el presupuesto de 
egresos. En el caso de la sección técnica, mencionaba un Procurador 
General; un Procurador Substituto del Procurador General ; Procu radores 
Auxiliares; Procuradores Auxiliares Foráneos; un Perito Médico; Jefe de 
Sección Médica de la Procuraduría; dos Médicos Auxiliares d e la propia 
sección y los Médicos Inspectores que requieran las necesidades de los 
Procuradores Foráneos. 

Por lo que toca al funcionamiento de la Procuraduría, se plantea el 
principio de que debe ser a solicitud de parte , por comparecencia o por 
escrito, sin requerir formalidad a lguna. 

2.5 SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS EN LA LEY FEDERAL 
DEL TRABAJO DE 1931 Y LA DE 1970, EN TORNO A 
LA PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL TRABAJO. 

En cuanto a las fun ciones, o el obje to de la Procuraduría de la Defensa 
del Trabajo, como la denominada la Ley de 1931 , se mantiene básicamente 
las mismas, con algunas varia ntes: 

a) La representación o asesoría se amplia para todas las gestiones que 
se relacionen con la aplicación de las normas de trabajo , a diferencia 
de la limitación de la anlerior Ley, que hablaba de las diferencias y 
conflictos de los trabajadores con sindicatos con los patronos con 
motivo de contrato de trabajo. 

b) La interposición de los recursos subsiste en los m ismos términos \- se 
incorpora la fracción III del articulo 530 lo que antes estaba en un 
articulo especial, referente a la función conciliatoria y a las actas 
autorizadas. 

c) La Le,y actual incorpora como novedad los requisitos para ocupar el 
cargo de Procurador General y para ser designados Procuradores 
Auxiliares. 
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dJ Se mantiene la disposición fundamental del carácter gratuito de los 
servicios de la Procu raduría de la Defensa del Trabajo y la obligación 
de las Autoridades de proporcionarles los datos e informes CJlIC 

solicite para el mejor desempeño de sus funciones. Asimismo preve la 
expedición de las normas reglamentarias para precisar las 
a tribuciones y deberes de la Procuraduría. No obstante, cabe 
destacar que se suprime la previsión de la posibilidad de hacer uso 
de las vías de aprem io establecidas por la ley para el cumplimien to 
de los acuerdos que se dicten en el ejercicio de sus funciones. 
Adicionalmente. vale la pena mencionar lo dispuesto por el artículo 
69 J de la ley que implicó la novedad respecto de la ley de 
193 1,que prevé que los m enores trabajadores tienen capacidad 
para comparecer en juicio sin necesidad de autorización alguna, 
pero si no están asesorados, la Junta deberá solicitar la in tervención 
de la Procuraduría y si se trata de menores de edad, la Procuraduria 
debe designarle un representante. 

2 .6 LA PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL TRABAJO, 
EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO DE 1970. 

Ell O de Mayo de 1970 entra en vigor la Ley Federal del Trabajo, que 
abroga a l anterior de 1931 . En esta Ley, en su titulo once, se contiene lo 
relat ivo a las Autoridades de Tra bajo y Servicios Sociales y se en listan 
d ichas autoridades en el a rtículo 523, en el que recoge las diferentes 
modificaciones que en cuanto a su denominación o funciones que fueron 
sufriendo d iversas entidades del sector laboral, incorporándose una nueva 
dependencia de la Administración Pública Federal que no estaba incluida, 
como es la Secretaria de Hacienda y Credito Público. 
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Desde luego, se conserva a la Procuraduria de la Defensa del Trabajo 
como aUlOridad y en el Capitulo III de este Titulo, articulo 530 a 536. se 
norma lo relativo a dicha institución, los cuales contienen las funciones 
que desempeña la Procuraduria de la Defen sa del Trabajo, tambien se 
norma la gratuidad de los servicios que presta la institución en estudio, la 
obligación de las autoridades de proporcionarle los dalOs e informes que 
sol icite para el mejor desempeiio de sus fun ciones, dejando a cargo de los 
regla menlOs la determinación de las atribuciones, forma de ejercicio y 
deberes de la Procuraduria de la Defensa del Trabajo. 

2.7 REGLAMENTO DE 1975 

El 02 de junio de 1975 se publicó en el Diario Oficial de la Federación 
un nuevo Reglamento de la Procuraduría Federa l de la Defensa del Trabajo 
que a broga taci tamente el ordenamien to de 1933. 

Oc este reglamento es interesante destacar que en la expOSIClOn de 
motivos respectiva se dice que la Procuraduría de la Defensa del Trabajo 
es. por mandaLO legal, el órgano representativo y tutelar de los 
trabajadores ante todas las aULOridades del pais, facultad para llevar a 
cabo las acciones necesarias para evitar las infracciones de las normas 
labora les y que por esa razón es menester señalar con mayor precisión el 
sentido de sus atribuciones y convertirla en una dependencia 
administra tiva desconcentrada con el rango y la a utonomía suficiente para 
volver mas eficaz tal función de la defensa que tiene encomendada. y 
dotarla de los órganos auxi liares que le permiten un mayor desempeño de 
sus actividades. 

Este reglamento, vigente, consta de 24 articulas, distribuidos en Cin co 
Capitulos, a diferencia de la anterior que se componia de 64 a rticulas. 

En el Capi tulo 1, relativo a las Disposiciones Generales. que comprende 
solo al articulo pnmero, se precisa la na turaleza jurídica de la 
procura duria y se definen sus funciones, dos de ellas son las 
fundamenta les, que tienen un caracter permanente en los actos de la 
Inslitución; las facultades de asesoria y representación de los trabajadores 
~. sindicatos y la función conciliatoria. En el Capítulo IV se regula el 
procedim iento. se establrccn las lineas genera les para los arreglos 
cGri" ili ;-: lorios y pfira el ejercicio de las acciones ler.n1es ql'e corresponden . 
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2 .8 CARACTERÍSTICA DEL PROCURADOR DEI TRABAJO. 

Sin duda a lguna, el e lemento más importante de la Procuraduría de la 
Defensa del Trabajo, son los recursos humanos, los cuales fij a n la 
verdadera dimensión d e la importancia de tal institución . 

Pa ra señalar las notas que caracterizan al Procurador. es necesan o 
preguntarnos, ¿Qu e es un Procurador de la Defensa del Trabajo? 

Sobre la posible respuesta a este interrogante, aparecen diversas 
posibilidades, que vale la pena comentar y que nos permiten determinar 
las ca racterísticas de un Procurador. 

Tales características, comprenderan tanto al Procurador Federal y a su s 
Procuradores Auxiliares, así como a los Procuradores Locales de las 
diversas Entidades Federativas y a sus auxiliares . 

a) Servidores Públicos. En primer lugar, es un servidor público, 
atendiendo a la definición genérica que contiene el articu lo 108 
Constitucional, conceptuaJizando como tales a los funcionarios y 
empicados y a todo el personal que desempeñe un empleo, cargo o 
comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública Federal o 
en el Dislrito Federal . 

Como servidor público, el procu rador esta regido por toda la 
normatividad a dministrativa pertinente y es sujeto de los derechos y 
obligaciones respectivos. 
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b)Autoridad de Trabajo. Desde luego, este carácter lo deriva del Título 
Once de la Ley Federal del Trabajo, y constituye el órgano oficial para 
atender a los trabajadores o a sus sindicatos. Tiene la atribución de hacer 
constar en actas los resultados de sus gestiones conciliatorias y existe la 
obligación legal de las autoridades de proporcionarle los datos e informes 
que soliciten para el mejor desempeño de sus funciones. 

e) Representantes de la Procuraduría a Nivel EstataL El procurador 
Auxiliar, Federal o Local, cuenta con una atribución que le confiere una 
investidura especial: tiene la representación, es la imagen, constituye la 
presencia de la Procuraduría en el ámbito territorial en donde se 
desempeñe. No es un empleado más, es un representante legítimo de la 
institución. 

d) Colaborador de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo. Lo 
anterior , significa que el Procurador Auxiliar, además de su 
representación, no puede estar aislado y ser ajeno al desenvolvimiento 
general de la dependencia. Es parte de un equipo y debe contribuir con el 
resto de sus compañeros al cumplimiento de los fines institucionales y, 
por lo mismo, dar y recibir el apoyo que sea necesario. 

e) Perito en Derecho. El Procurador, para el eficaz cumplimiento de su 
función, debe tener los conocimientos jurídicos suficientes. De otra 
manera, no se puede entender que se depositen en sus manos cuestiones 
delicadas e intereses fundamentales de los trabajadores y de sus 
organizaciones sindicales. 

Al respecto, en sus artículos 532 y 533, señala que los Procuradores 
deberán haber terminado los estudios correspondientes a la carrera de 
Licenciado en Derecho, o el tercer año o sexto semestre d e la misma. 
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2 .8 .1 NATURALEZA JURÍDICA DE SU FUNCIÓN 

La relación jurídica que une al trabajador con el Procurador se 
caracteriza , de un lado, como un mandato, ya que se trata d e una persona 
que por encargo de otra actú a ante los Tribunales, lo que supone una 
concurrencia de volunta des que da lugar al nacimiento de determinadas 
obligaciones; y de otro, como representación , por cuan to al Procurador no 
solo actua por cu enta y encargo del trabajador , sin o en su nombre, por lo 
que la conducta real izada por aquel , recae en la esfera juridica de este. 
Representación que es voluntaria solo en cuanto a que el trabajador puede 
elegir la persona d el Procurador, pero no en cu anto a quedar en libertad de 
servirse de ella o no. 

En el Titulo Once de la Ley Federal del Trabajo vigente , se contiene lo 
relativo a las a utoridades d el Trabajo y Servicios Socia les, y se enlistan 
dichas autoridades en e l a rticulo 523, contemplándose en la Fracción IV a 
la Procuraduría de la Defensa del Trabajo . 

En el Capitulo III de este título, artículos 530 al 536, se norma lo 
relativo a esta fi gu ra jurídica. 

En cuanto a las fun ciones, o el objeto, com o la denominaba la Ley de 
1931, el artículo 530 de la Ley vigente, señala las sigu ientes: 

1.- La representación o asesoría a los trabajadores y a sus sindicatos , siempre y 
cuando lo soliciten, ante cu a lquier autoridad , en las cuestiones qu e se relacione n 
con la aplicación de las normas de trabajo. 

2.- La interposición de los recursos ordinarios y extraordinarios procedentes, para la 
defensa de! t rabajador o s indicato en las violaciones que de sus derechos se haga: 

3.- La proposic ión, a las partes interesadas, de soluciones amistosas para el arreglo 
de sus co nflic tos y hacer constar los resultados en actas autorizadas. 
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El aniculo 5", Capitulo Tercero, del Regla mento de la Procuraduria 
Federal de la Defensa del Trabajo, señala que "El Procurador Federal de la 
Defensa del Trabajo le correspondera dirigir y coordinar las fun ciones de 
dicha dependencia , asignando a los demas funcionarios y empleados de 
sus areas de responsabilidad, en cuanto a éstas no estén expresamen te 
fijadas por la Ley", articulo éste que consideramos a plicable a la 
Procuraduria Local, razón por la cual hacemos mención del mismo. 
Además. de las funciones contempladas en la Ley, el Reglamento de la 
Procuraduria Federal de la Defensa del Trabajo, que es aplicable a la 
Procuraduria de la Defensa del Trabajo de nuestro Estado señalan las 
siguientes: 

l. - Prevenir y denunciar ante cualquier autoridad la violación las 
normas la borales; 

2.- Denunciar en la via administrativa o jurisdiccional, la falta o 
retención de pago de los salarios minimos o del reparto de utilidades. 

3.- Denunciar ante el Pleno de la Junta (Federal o Local) de 
Conciliación y Arbitraje los criterios contradictorios en que hayan 
incurrido las Juntas Especiales al pronunciar los Laudos. 

4.- Denunciar ante el Presidente de la Junta (Federal o Local) de 
Conciliación y Arbitraje, asi como ante el Jurado de Responsabilidades de 
los Representantes, el incumplimiento de los deberes de los fun cionarios 
encargados de impartir justicia laboral. 

Asimismo la Ley señala la d isposición fundam ental del caracter gratuito 
de los servicios de la Procuraduria de la Defensa del Trabajo. 
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2.9 LA PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL TRABAJO 
Y LA DEFENSORÍA DE OFICIO EN MATERIA PENAL. 

De la figura de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo tenemos una 
idea clara, toda vez que hemos analizado su concepto, sus funciones, 
características, etc. Para complementar nuestro estudio, en opinión 
personal, es necesario considerar a la figura jurídica denominada Defensor 
de Oficio, ya que en términos generales, también es una institución de 
asesoría gratuita, tal como la institución en estudio. Según el penalista 
Mexicano Leopoldo de la Cruz Agüero, el defensor de oficio "es el 
profesionista que depende del Poder Judicial Federal o Estatal y su única 
función y obligación es actuar en defensa de los detenidos y procesados 
que carecen de persona de su confianza que los asesore, auxilie y defienda. 
O bien, de aquellos que son sujetos a procesos y que no poseen medios 
económicos para sufragar los gastos u honorarios que un licenciado en 
derecho capacitado cobra por su intervención."10 

En el orden federal y en la Justicia del fuero común, el representante 
del Estado, ha instituido patrocinio gratuito en beneficio de quienes, 
estando involucrados en un asunto penal, carecen de medios económicos 
para pagar un defensor particular, a aún teniéndolo, no lo designan. 

Las atribuciones y el funcionamiento de los Defensores de Oficio se 
regulan, en el orden federal, por lo dispuesto en la Ley de la Defensoría de 
Oficio Federal y su Reglamento; en el Distrito Federal, por lo indicado en la 
Ley de la Defensoría de Oficio del Fuero Común y su Reglamento. 

10 Procedimiento Penal Mexicano. Ed. Porrúa. México 1917. p77. 
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El servicio del Defensor de Oficio, no solo es gratuito, sino, además, es 
obligatorio; se traduce en servicios de asesoria, patrocinio o defensa, en 
materia penal , civil y familiar y de arrendamiento inmobiliario. En el fuero 
federa l, el jefe y los miembros del cuerpo de defen sores, son nombrados 
por los integrantes de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación; 
residen en donde tienen su sede los funcionarios de los poderes federales; 
y, estan adscritos fisi ca y competencialmente al lugar de ubicación del 
personal integrante de los Tribunales Federales, incluyendo a la Suprema 
Corte de Justicia , en los órdenes indicados. 

Los Defensores de Ofi cio del fuero común , en el Distrito Federa l, 
dependen del Jefe del Departamento del Distrito Federal. Para el 
cumplimien to de s u s fun ciones, los defen sore s de oficio cuentan con 
personal a dmini s tra tivo, peritos y trabajadores sociales, esta n adscritos a 
las ofi cin as de: Averiguaciones Previas, Procura duría General de Justicia 
del Distri to Federa l, Juzgados Calificadores, Juzgados Mixtos de Paz en 
Materia Penal, Juzgados de Primera In stancia en Materia Penal, Salas 
PenaJes del Tri bunal Superior de Justicia en el Distrito Federal, Juzgados 
Civiles, Juzgados Familiares, Juzgados del Arrendamiento Inmobiliario y 
Salas Civiles del TribunaJ Superior de Justicia del Distrito Federal. 

Para el ejercIcIo de sus funciones, todo defensor de oficio, habrá de 
satisfacer los requisitos que en la Ley correspondiente se prevé y, además, 
no estar inhabilitado por algunas de las cau sas señaladas en el Código de 
Procedimientos Penales para el Distrito Federal. 

En los Estados de la República, el gobernador designa a l jefe y a los 
Defensores de Oficio. Regularmente, existe un defen sor adscrito a cada 
uno de los Juzgados de Primera Instancia y otro al Tribunal Superior de 
J ust icia. 
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Una Vcz cxpu esta la figura juridica del Defensor de Ofi cio, señalaremos 
algunas notas que caracterizan 1 mismo, así como a l Procurador de la 
Defensa del Trabajo, las cuales llevan implícitamente las semejanzas y 
diferencias que, a nuestro juicio, existen entre dos figuras. 

Defensor de Oficio. 

l. - Depende del Poder Judicial Federal o Local ; 
2.- Presta asesoriaju ridica a personas con problemas de tipo penal; 
3. - Los servicios que proporciona son gratuitos; 
4.- Depende de una Autoridad ; 
5.- Funciona tanto a nivel Federal como Local; 
6. - Elección optativa en cuanto a que el procesado se le presenta la oportunidad 

de elegir a su Defensor de Oficio y si no lo h ace, el Juez le nombrara uno; 
7. - Representación obligatoria una vez conferido y aceptado el n ombramiento , 

pudiendo ser revocado el poder; 
8. - Debe ser Licenciado en Derecho; 
9. - Proporciona servicios a personas que carecen de recursos económicos, 

es decir, sin medios suficientes para pagar un abogador particular; 
10.- El defensor de Oficio no puede actuar en forma conjunta con abogados 

particulares . 

Procurador de la Defensa del Trabajo. 

1. - Depende del Poder Ejecutivo Federal o Local; 
2.- Presta asesoriajuridica a personas con problemas de tipo laboral; 
3. - Los servicios que proporcionan son gratuitos; 
4. - Es una Autoridad; 
5. - Funciona tanto a nivel federal como local; 
6. - Elección optativa, en cuanto a que el trabajador se le presenta la 

oportunidad de elegir al Procurador; 
7.- Representación obligatori a una vez conferido y aceptado el poder, pudiendo 

ser revocado; 
8.- Debe ser Licenciado en Derecho. 
9 .- Proporciona servicios a personas que carecen de recursos económicos, es 

decir , sin medios su ficientes para pagar un abogado particular; y 
10.- El Procurador de la Defensa del Trabajo no puede actuar en forma conjunta 

con abogados particulares. 
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Cabe señalar que la función del Procurador de la Defensa del Trabajo 
es mas completa que la actividad de un defensor de oficio, debido a que 
esta facultado para agotar todas las instancias en beneficio del trabajador, 
es decir , puede impugnar resoluciones mediante la ejecución de los 
Laudos, esto es, esta facultado para que en auxilio de la autoridad 
ejecutora, se reinstale a un trabajador, puede requerir de pago y a falta de 
este, embargar y rematar bienes, todo esto para garantizar la protección de 
los derechos de los trabajadores. 
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CAPÍTULO I I I 

DESCONCENTRACIÓN DE LA PROCURADURÍA DE LA 
DEFENSA DEL TRABAJO EN EL ESTADO 

3 .1 NECESIDAD DE ORGANIZARSE DE LOS PRIMEROS 
HOMBRES 

Para hablar de orden, de organización del Estado, de su s órganos o, de 
alguna de sus dependencias mediante las cuales se m a nifiesta, es 
necesario primero. a nuestro parecer, hablar de los fundamento s del 
orden , del origen del orden , de la necesidad del orden. 

La sociedad no nació con la humanidad , n o esta sociedad que en la 
actuaJidad conocemos y vivimos, sino que fu e la humanidad la que 
mediante agrupaciones, empezó a socializar y se organizó surgiendo así la 
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sociedad, es decir, al dividirse las tareas domesticas, las de recolección, 
las de caza, y las de defensa, se organizó, difiriendo así de lo que era el 
hecho de solamente desplazarse juntos como un simple grupo sin existir 
un vínculo de unión. En adelante dichas sociedades crecieron, cambiaron 
a través del tiempo, hasta convertirse en lo que hoy conocemos como 
sociedad, por eso cuando pretendemos hablar de los fundamentos del 
orden estatal, debemos entonces, hablar de los fundamentos del orden 
estatal, debemos entonces, hablar del primer orden, este orden que 
es de donde derivan los demás, es decir, de la sociedad. 

En sus inicios la humanidad vivía individual y dispersa, en su estado 
natural, no respetaba mas derecho que el de su propio bien, obteniendo 
cuanto quería y podía de la naturaleza, era entonces salvaje, totalmente 
libre, sin más limitaciones que las del plano físico. Esta es la idea que nos 
plantea Rousseau en su contrato social. 

"supongo a los hombres llegados al punto en que los obstáculos que impiden 
su conservación en el estado natural, superan las fuerzas que cada individuo 
puede emplear para mantenerse en él. 

... como los hombres no pueden engendrar nuevas fuerzas, sino solamente 
unir y dirigir las que ya existen, no tienen otro medio de conservación que el de 
formar por agregación una suma de fuerzas capaz de sobrepujar la resistencia ... 
esta suma de fuerzas no puede nacer, sino del concurso de muchos," 11 

11 JACOBO Rousseau, Juan . El contrato social, México 1998. 
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"En efecto , el hombre para ser humano, necesita de la sociedad ... nada podría 
hacer el hombre sin la sociedad, pues si el hombre viviera en el aislamiento, no 
podría r ealizar su esencia humana, estaría absorbido por la circunstancia 
exterior, pendiente de los peligros de ésta para defenderse de ellos , pendiente de 
sus necesidades orgánicas para hallar el modo de satisfacerlas ... ".12 

"Sin sociedad sería imposible el progreso , y aún más, sería imposible la vida 
humana ... " 13 

"Si se llegara a desarrollar un hombre en completo aislamiento, en la dificil 
hipótesis de que sobreviviera biológicamente, carecería de vida espiritual ... Un 
hombre en condiciones ignoraría todo lenguaje y por consiguiente carecería de 
abstracción, de imaginación, de sentido religioso, artístico, cognoscitivo, etc ... 
todo lo que realmente posee de más el hombre, lo ha añadido la sociedad ... " 14 

"El hombre real y efectivo es un animal refundido por la sociedad. Bajo la 
acción del medio social, bajo la presión de la colectividad el espíritu se afirma y se 
desarrolla en el hombre, hasta el punto de dominar al animal ." 15 

"Los individuos históricos presuponen ya a la sociedad y la llevan dentro de sí 
mismos ." 16, Los individuos históricos somos nosotros , los que empezamos la vida 
a partir de las bases ya establecidas por nuestros antecesores y que 
aprovechamos en nuestro beneficio como si tuviéramos todo ese cúmulo de 
expenenc1as. 

" ... El individuo para pensar, para inventar, para crear, necesita estar en no 
pequeúa porción socializado y hallarse en sociedad."11 

12 RECr\SENS SI CHES. L UIS. SOC IOLOGÍA. PORRÚA S.A., MEXICO 1989, PP258 

13,14 IBIDEM, P.P. 266,267. 
15,16,17 IBIDEM, P.P. 267 ,268. 
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El hombre histórico, es también ser lleno de tendencias, hábitos e 
instintos, deseos y necesidades sociales que siente y utiliza para realizarse 
como persona. Cabe Destacar que lo que nos lleva a mencionar esto es el 
fuerte influjo que vierte sobre los individuos sociales, tales deseos y 
necesidades sociales que llama así la sociología. De tal manera que lo 
expresado por Luis Recasens Siches en su libro de sociología resulta muy 
ilustrativo cuando expresa " ... esos afanes psíquicos son a veces más 
poderosos que las necesidades fisiológicas y en ocasiones, llegan a 
prevalecer sobre estas, ha habido huelguistas de hambre que llegaron 
hasta el final; hubo gente que prevaleció bajo el tormento, antes que 
traicionar a un amigo, o renunciar a unas convicciones ... ". 

" ... El hamo sapiens sin duda es social y también lo son varias especies 
de insectos como las termitas... estas especies viven en poblaciones 
organizadas durante todo su ciclo vital. Los individuos de la población 
cumplen sus funciones diferentes de las cuales están integradas en interés 
del bienestar general. En pocas palabras debe existe una división del 
trabajo coordinada ... "18 

"Podríamos hacer una larga lista de las ventajas de la vida social. Una 
división del trabajo integrada ... permite a cada individuo hacer aquello 
para lo que ésta mejor dotado. "19 

Lo que pretendemos con todas estas conclusiones derivadas de estudios 
sociológicos que aunque breves en palabras son enormemente 
substanciosas en significado, es despertar la razón y encaminarla a 
evidenciar, a demostrar, en términos absolutos que la organización de 
nuestra especie ha significado no sólo la supervivencia y la conservación 
de la especie , sino la prevalecía y dominio de la humanidad en el planeta 
sobre las demás especies. 

18 ELY, Chinoy. La sociedad. Fondo de Cultura Económica, México 1966.p 
110. 
19 Ibidem. 
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Insisto en la organización , ya que al referirme a este término lo hago la 
m anera m á s amplia. El hombre se organiza antes de ejecutar la acción . 
Como las personas estamos involucradas en la sociedad en una gran parte 
y no en totalidad , conservamos nuestra individualidad quizá en igual parte 
que la social, es lógico , entonces , que el hombre se organice en ambos 
aspectos. Nos organizamos socialmente por medio de las instituciones y 
entidades gubernamentales y nos sometemos a ellas. 

Fue tal el acierto de los primeros hombres de asociarse y organizarse 
que se deslumbraron del éxito obtenido; de la notable superioridad sobre 
las demás especies; fue tal fascinación de la comodidad al dividirse las 
tareas domésticas y es tan fuerte el deseo psíquico de socializar, que el 
hombre no se conformó con pequeñas sociedades, sino que, como puede 
verse, si nos volcamos hacia las páginas de la historia, los primeros 
hombres pasaron de agruparse a organizarse en sociedad, de la domus a 
la gens , de la gens a la horda, de la horda a la tribu y de la tribu a la 
sociedad civil. A su vez dentro de la sociedad encontramos que existe una 
estratificación de la misma, es decir, existen conformados diversos "grupos 
sociales".20 Innegable es que en los individuos existe un "impulso de 
poder" y por tanto, imponer su voluntad o la de un grupo social a · la 
generalidad. Cuando un grupo social llega al poder , siempre se verá 
impulsado a extenderlo lo más lejos, "es una experiencia eterna, que todo 
hombre con a utoridad es capaz de abusar de ella; irá cada vez más allá , 
hasta que encuentre una barrera"21 

Tenemos entonces que la humanidad lleva adentro el germen de la 
sociedad y que la primera fue la familia e inmediatamente pequeñas 
agrupaciones de familias que al organizarse formaron las primeras 
sociedades , gens, hordas, tribus y sociedad civil, ya que pretender que el 
hombre vivió solo ( en estado natural ) alguna vez es demasiado dificil de 

20 Ibídem. 
21 Montesq uieu , Der Espirit Des Lois (1748), Libro XI, Capitulo IV [Hay ed . Española). 
BODENHEIMER. Ed gar. Teoria de l Derecho. Fondo de Cultura Económica, p . 27. 
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creer, porque las fuerzas de las naturaleza han sido s iempre superiores en 
este sentido; por lo qu e organización significó primero supervivencia y 
perpetuación . Posteriormente el hombre sintiendo este impulso por 
simplificar , por tener comod idad (derivado quiza de lo que la socio logia 
denomina como deseo de seguridad), descubrió que era posible repartir las 
tareas entre los diversos integrantes y asi hacer su vida mas cómoda, y 
darse tiempo para tareas intrinsecas; organ ización significó entonces 
mejores condiciones de vida, seguridad. Luego cu ando esta pequeña 
sociedad fue creciendo, surgieron grupos sociales que se discutían por 
ejercer el mando (poder politico) , organización significo entonces poder. Y 
cada vez que la organización se presenta en forma s mas avanzadas, 
significa distintas cosas: defensa frente a pueblos extranjeros, conquista; 
su rgi miento del estado (hasta llegar a la abstracción juridico-política que 
hoy conocemos) ; moderación de poder de los gobernantes hacia los 
gobernados, convivencia pacifica, libre y equili brada y todo aquello que 
implique los fines del Estado. 

Un a vez expuestas estas conclusiones que explican a grandes rasgos el 
desenvolvimientO y evolución de la humanidad, desde las pequeñas 
agru paciones, pasando por la constitución de pequeñas sociedades y 
frenandonos en el Estado. Pasemos entonces a este punto, nos referimos 
al Estado, ¿Qué es? ¿Por qué es? Y de mas interrogantes que surjan en el 
estud io del mismo. Esto obedece a la necesidad de establecer un punto de 
conexidad entre e l significado del concepto de organización r la 
organización administrativa del Estado. 

3.2 FORMACIÓN DEL ESTADO 

Pero ¿qué es lo que nos lleva como huma nidad a organizar y 
reorganizar e ir bu scando mejores y mas man eras de fun cionar, de ir mas 
a ll il cada vez, sin aparente sentido? ¿Por qué el hombre una vez estando 
cómod o r seguro se ve en la necesidad de ir por más? 
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Progreso es la respuesta que la sociología a dado a esta pregunta, la 
idea de progreso que está perpetuamente (por su condición histórica) 
inherente en el hombre, esa idea fija de mejorar su condición individual y 
social , producto de los deseos de nuevas experiencias que corresponde a 
una de las necesidades sociales que mencionamos con anterioridad. 

"El Estado es la organización suprema de un pueblo."22 A través de la 
historia podemos observar como ha ido cambiando la concepción del 
Estado.23 En Grecia era la polis, no existía esa dualidad entre individuo y 
Estado, existió sólo un gobierno local al igual que en la civitas romana, con 
la diferencia que Grecia se componía por una liga de cuidades-Estado, en 
tanto Roma siempre fue una sola ciudad con sus límites bien marcados 
sin perjuicio de que sus ciudadanos vivieran fuera de esos límites de la 
república. En la edad media el señor de los señores feudales es el Rey jefe 
de un Estado , y el Estado es sólo el territorio en donde ejerce su poder. 
"los pequeños Estados nación nacen en la lucha interior de los señores de 
los señores feudales y del exterior contra el emperador unas veces y otras 
contra el Papa. El derecho es el desvinculado de la teología, 

22 ARNÁIZ AMIGO, Aurora. El Estado y sus fundamentos institucionales. Trillas, México 
1996. p43. 
23 Aunque en consenso de la teoría del Estado se ha llegado al criterio de que ha partir 
del siglo XVIII los pueblos empiezan a organizarse , estableciendo las características de lo 
que hoy en día llamamos Estado, estricto sensu, principalmente por lo que se refiere a las 
aportaciones de filósofos políticos , a partir de las cuales el Estado es la expresión de la 
razón y qu e a ntes de esto solo puede hablarse de organización política de los pueblos 
anteriormente existente s . La autora en un sentido amplio cuando llama asi a Roma , 
Grecia y a los Estados pertenecientes al sistema Islámico. Vid. Armando Alvarado , Beato 
Guillermo, Et al , la participación del Estado en la vida económica y social mexicana. 
1767- 1910 , UNAM , México , 1992. pp 56 yss. 
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ya no expresa la voluntad divina, sino la ratio , ... hay un cambio en el 
sujeto de poder del Estado . En los comienzos de la época moderna esta 
personificado en el Príncipe , cuya titularidad pasa al pueblo."23 

Estamos entonces en el Estado moderno y como también se observa en 
este Estado moderno o nacional , va pareciéndose más al imperio romano 
(civitas) , cuna de la res publicum, ya que igualmente se reconoce cierta 
participación ciudadana, ya que el príncipe se debe al pueblo, al igual que 
en la Roma sus emperadores buscaban la simpatía del pueblo. Surgiendo 
el Estado como aquella abstracción formal que entendemos, su poder 
político se manifiesta y por tanto esta facultado para crear derecho , 
declararlo y ejecutarlo. "el Estado se forma por cuanto es resultante d e la 
acción política del pueblo, de la participación de sus hombres en las 
tareas activas (soberanía) y pasivas (obediencia) ."24. Hasta entonces 
tenemos que el Estado se conforma tomando como base los elementos 
siguientes: sociedad o pueblo, poder político (que organiza, administra y 
dirige al Estado. Dicta, declara y ejecuta el derecho) y soberanía 
(entendiéndose por supuesto como tal a la asamblea, con excepción del 
medioevo). 

"el hombre desde los estadios m ás primitivos, intuyó la necesidad de establecer 
formas de vida a las que habría d F preceder un conjunto de ideas por realizar , que se 
transforman en el modo y manera de ser de sus gentes: con el paso del tiempo estas 
habrían de llegar a ser pueblos .. . fue descubriendo la fraternidad, la solidaridad , el amor 
más allá de si mismo, hacia sus s emejantes . "Amaras a tu prójimo como a ti mismo. " Y al 
herm a no , por que todos somos hijo de un mismo dios. Y entre lo crudo y lo conocido fu e 
gestando una serie de principios a los que se sometió por que considero que fuera de ellos 
era vació .. . Panecio y Posidonio(135-151 a de C.) humanistas y platónicos, y los 
moralistas mu cho tuvieron que decir en el roma de Escipión , un siglo antes de Cristo. 
Fueron estos en realidad los que descubrieron el eudemonismo ... la experiencia fu e 
mostrando a l hombre po lítico que la felicidad se logra en el equilibrio con el centro d e la 
razón. 

23 lbidem. P 44 
24 lbidem. P 47 
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Asi, la esfera de los actos éticos del hombre requiere de la libertad , del libre 
desenvolvimiento sin presiones ni enajenaciones sociales pa ra alcanzar el bien. 

Y apareció el derecho . Vino a condicionar y declarar la libertad. Dio a la institución 
estatal la organización suprema de la comunidad política. El designio de declarar lo 
bueno y lo malo ... el hombre se civilizó porque aprendió a obedecer normas , cánones y 
convencionalismos sociales .. . descubrió que siendo Zoon políkon habría de comporta rs e 
como ta l. 

El segundo paso es tan importante como el anterior , fue el de organizar la vida en 
común. Dio a las instituciones orgánicas que tanto han evolucionado a través de los 
tiempos la facultad de intervenir en la esfera particular. A esa atribución institu cion a l ya 
muy avanzada, la civilización la denominó Estado ." 25 

"El Estado se originó en el ámbito interior por la necesidad de protección 
fisica y religiosa a aquellos individuos que tenían casta totémica o 
religiosa. Frente al exterior aparece por una segregación de Estados que 
han alcanzado la mayoria política y se independizan , o bien por la 
conquista o la invasión."26 "Surge el Estado según Hobbes por las 
mismas causas que la horda, la tribu , y la gens : por una necesidad d e 
expansión hacia el exterior y por la dominación hacia las gentes que n o 
tenían el mismo tótem, que no hablan el idiom a común y que no poseen el 
mismo núcleo o fundamento religioso. "27 

Sobre el origen del Estado existen corrientes que sostienen criterios 
propios: la religiosa, cuyos representantes más sobresalientes son San 
Agustín y San Pablo quienes sostienen que "Non est potestas niciac (no h ay 
potestad que no provenga de Dios). La corriente que considera que en 
Estado proviene de la fuerza , corriente presidida por los sofistas Calicles y 
Transímaco, la que considera que el Estado se origina en la dominación, 
con el alzamiento de la fuerza y la conquista, resulta de la base racista d e 
Gumplowich y la económica de Oppenheimer, y entre los contemporáneos 

25 Ibidem. P 63. 
26 Ibídem. P.62. 
27 Ibídem . 
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La de Max Weber. La corriente contractualista representada por Hobbes , 
Locke y Rosseau, que sostienen que el Estado se generaba en un pacto , 
que realizaban los gobernantes con sus gobernados. La corriente 
utilitarista considera que el Estado proviene de la utilidad desligado d e lo 
axiológico y lo ético. Y por último la corriente que estima que el Estado es 
el sumo bien, la civilización, y fuera de él no puede vivirse más que como 
animal, corriente esta última con la que simpatiza la autora d e la obra El 
Estado y sus fundamentos institucionales, por contemplar que el sumo 
bien y la realización de los valores axiológicos son el origen del Estado.28 

La disputa entre las escuelas por la razón quizá sea eterna, puesto que 
sólo suponen y suponen y tejen teorías del Estado, diciendo unas que se 
creó por necesidad biológica o de factores externos, diciendo las otras que 
fue por necesidad psíquica o intrínseca, pero es de observarse que ambos 
tipos de necesidad están siempre de la mano cuando se habla de 
progresar, en las distintas etapas en que se originan d e la humanidad. En 
estos tiempos el Estado contemporáneo agrega el carácter social y cambia 
de forma sus instituciones, contempla las instituciones del moderno y del 
antiguo, pero de distinta forma, significa entonces, que el poder político se 
encuentra dividido en tres órganos, uno que crea el derecho; uno que lo 
declara; y uno que lo ejecuta, tarea esta última que se realiza de modo 
complejo ya que le corresponde administrar y dirigir al Estado , todo acorde 
a derecho, otra característica más que se agrega, ya que en la actualidad 
cualquier acto de poder es esencialmente de derecho, provenga del órgano 
que sea. 

Tenemos entonces que el Estado continua contemplando los mismos 
elementos fundamentales, sólo que ahora se organizan d e diferente forma ,: 

28 Este tema se a borda con lujo de amplitud en la obra Aurora Arnáiz. 
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Poder político dividido en tres órganos para su ejercicio; sociedad o pueblo; 
soberanía; incursión del Estado en lo social, es decir , protección de grupos 
sociales muy vulnerables; Estado de derecho; lo que significa que todo acto 
de poder es esencialmente de derecho (se funda en él). 

3.3 TRANSICIÓN AL ESTADO SOCIAL 

Con la incursión del Estado social en con trapos1c10n al liberal , en 
Europa a partir del siglo XX y en México con la constitución de 191 7. 
Cuando se gestaron aquellos movimientos de rebelión contra el yugo 
opresor de la burguesía, producto de la amenaza de la máquina que 
desplazaba al hombre y la insaciable ambición de los burgueses que 
menospreciaba la mano de obra tradicional, quitándole el sustento 
necesario o proporcionándole apenas lo necesario para subsistir. En 
México se manifiesta el Estado social con la incursión de las garantías 
sociales en la Constitución de 191 7, producto de la lucha campesina y 
obrera, alentada por el pensamiento de los escritores y filósofos de la 
epoca. 

La lucha llevada a cabo por los trabajadores, contra el nivel paupérrimo 
de vida que les imponía la clase burguesa, tuvo tres puntos básicos: "las 
libertades sindicales de negociación, contratación colectiva y de huelga; un 
derecho individual de trabajo que proporcionara un mínimo de Justicia 
social; y una previsión social. "29 

Es así como surge el Derecho del Trabajo, con la lucha de la clase 
obrera contra la clase propietaria o burguesa, como una reacción del 
proletario contra el burgués; contra un Estado abstencionista de la 

29 DE LA CUEVA, Mario Derecho Mexicano Del Trabajo, 14 º ed. Porrúa , 
México 1996, p 12. 
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olvidimdose de su si tuaclOn de supremo, decidió rebajarse a un papel de 
solapador de la Burguesía y en los años de la gloria liberal. su protector. 

Siendo esta la situación, la clase obrera decide lanzarse a la conquista 
de lo que creia era su derecho, derecho de mejorar su condición de vida; 
derecho de tener una situ ación digna de ser llamada humana. Despues de, 
literalmente, una serie de luchas encarnizadas (epoca heroica) sostenida 
por los obreros y reprimidas por los burgueses apoyados por el gobierno, 
lograron a l fin el reconocimiento de algunos derechos mín imos, tales como 
reducción de jornada de trabajo, pero principa lmente el derecho 
fundamenta l de coalición , aunque en un principio estas coaliciones que 
después pasaron a formar sindicatos, no les fue reconocida ju rídicamente 
su persona lidad, por lo que las huelgas en un prin cipio, un a vez entrada la 
época de la tolera ncia (llamada así por la doctrina), aunque no eran 
ilicitas, el pa trón podia sustituir al total de la plan tilla de lrabajadores. 

La Revolución Industria l, que tantos desamparados dejó; un ESlado 
a bstencionis la y desentendido de la realidad social ; las series de 
encadenamientos de la libertad y las degradaciones que mataban de 
hambre al obrero y a todo aquel que no poseia una tierra suficiente; una 
rebelión del pen samiento que coincidió en cambiar el sistema cruel de la 
propiedad privada . Son los factores que originan la serie de movimientos 
sociales que dan paso a l Esta do social. 

3 .4 MOVIMIENTOS SOCIALES QUE DAN LUGAR AL 
ESTADO SOCIAL MEXICANO 
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En México el cambio al Estado se da por razones políticas 
principal mente , y secundariamente por motivos agrarios y obreros que son 
los que al final de cuentas resultaron los más importantes y "bellos 
debates de los constituyentes, debates en los que salió triunfante la razón 
y la justicia". 

Nuestra Revolución de 1910 tuvo politicamente por meta la caída de la 
dictadura Porfirista, pero socialmente, luego, fue tornándose en una lucha 
por la Justicia social; como es bien sabido el licenciado Francisco lo 
Madero para obtener el apoyo del pueblo mexicano. prometió que con la 
caida del regimen dictatorial la condición social de los campesinos y 
obreros mejoraria sign ificativa men te. Pasó qu e, corno también todos 
sabemos, a l llegar a l poder presidencial, Madero se olvidó de todas esas 
promesas hech as, y aprovechando el caos reciente. ViclOriano Huerta 
traiciona a Madero, coincidiendo ambos en que su único a mbición era la 
obtención del poder. Cosa que di sgusto enormemente a los obreros y 
campesinos, en especial a l llamado "caudillo del sur". general Emiliano 
Zapata, qu ien con su tierra y libertad , continuó el movimiento 
revolucionar io, hasta lograr el reconocimienLO de la tan ansiada Justicia 
social, que restituiría las tierras a sus verdaderos propietarios. es decir, a 
los hombres que las trabajan. 

Con la Constitución de 1917, producto de la asamblea radicaJ 
constituyente, se consolidó el Estado sociaJ mexicano. que contempla las 
garantías sociales dadas o ganadas por la clase campesina y obrera; pero 
aJ derecho mexicano del trabajo no se le regaló nada. al igual que el 
movimien to campesino, e l movimiento obrero se gano a pulso su lugar en 
la Constitución actu al. 

Desde la epoca de la colonia, existieron intentos por dign ifi car el 
tra bajo, contra las leyes de indias expedidas por la rei na Isabel la Católica, 
pero lejos de ser leyes, éstas eran mas bien prórrogas misericordiosamcn le 
otorgadas a los indios de la América. 
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Se reconocen a los indios su categoria de humanos. titulo que quedo 
sólo para belleza de Jos ideales por que tal categoría nunca fu e reconocida 
en la vida cotidiana. Otro intento fueron las ordenanzas del siglo XVIII que 
hablaron de la libertad del trabajo. Don Jose Maria MarcIas y Pavón en el 
derecho Constitu cional de Apatzingan declararon en su articulo 38 que 
"'ningún genero de cultura, industria o comercio puede ser prohibido a los 
ciudadanos, excepto los que formen la subsistencia pública." En los 
sentimientos de la nación de 1813, pasrafo 12 de Morelos se expresa" que 
como la buena Leyes superior a todo hombre, las que dicten nuestro 
congreso deben ser tales que obliguen a constancia y patriotismo, moderen 
la opulencia y la indigencia, y de tal su erte se aumente el jornal del pobre, 
que mejore sus costumbres, aleje la ignorancia, la rapiña y el hurto". 

A pesar de lo cu a l la condición del trabajador no mej oró, ya que dicho 
ideal no vio la luz. El congreso constituyen te fu e convocado por Juan 
Alvarcz y Comonforl a l derrocar al dictador Santa Anna (1856 .1857) y se 
expide la declaración de derechos, que contempla que ';nadie puede ser 
obligado a prestar trabajos personales sin justa retribución y sin su pleno 
con sentimiento" y contemplaba tambien la asociación. Ignacio Ramirez, 
diputado, habló del derecho del trabajador a recibir un salario JUSto, y a 
participar en los beneficios de la producción (participación en las 
utilidades de las empresas), ideales que fueron rechazados 
contundentemente debido la fuerte influencia que el liberalismo venia. El 
Archiduque Maximiliano de Habsbu rgo, suscribe en 1865 el estatuto 
provisional del imperio y en defensa de los campesinos y df' los 
trabajadores, prohibió los trabajos gratuitos y forzados , previno que nadie 
podía obligar sus servicios sino temporalmente y ordenó que los padres o 
tutores debian autorizar e l trabajo de los menore s. 

En noviembre del mismo año expidió la qu e se ha lla mado Ley del 
imperio que contempla ba libertad de los campesinos para separarse en 
cualquier tiempo de la fin ca a la que prestaran sus servicios; jornada de 
trabajo de sol a sol con dos horas de intermedio de reposo; descanso de 
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hebdomatario; pago del salario en efectivo; reg .. men tación de las deudas 
del campesino, libre acceso de los comerciantes a los centros de trabajo: 
supresión de la s carceles privadas y de los castigos corporales; escu elas 
en las haciendas en donde habitaran veinte o mas famili as; inspección del 
trabajo; sanciones pecuniarias por la violación de estas normas y Olras 
disposiciones complemen tarias. 

En 1900 la inquietud social crece, 1906 fue un año de duelo tras las 
grandes tragedias que se su ceden en las minas de Cananea cuando 
mineros en busca de mejor condición de vida se declaran en huelga 
pretendiendo obtener mejor salario y supresión de privilegios para 
empleados norteamericanos. Huelga que logro ser sofocada con los 
estruendos del armamento del ejercito norteamericano por orden del 
gobernador de Sonora. Luego, en noviembre del mismo año, los 
trabajadores de la industria textil en Puebla, se decla raron en huelga , en 
oposición al reglamento de fá brica interno que aten tó contra la libertad y 
dign idad huma na, la huelga fue a tendida por el mismo general Díaz, quien 
fin almen te falló a favor de los empresarios poblan os. 

Meses atras el presidente del partido liberal Ricardo Flores Magón, 
publicó un manifiesto en el que se contemplaba lo s iguien te: Mayoda de 
trabajadores mexicanos en todas las empresas e igua ldad de sala rios para 
nacionales y extranjeros; prohibición del trabajo de los menores de catorce 
años; jornada máxima de ocho horas; descanso hebdomatario obligatorio; 
fij ación del salario; reglamentación del t rabajo a destajo; pago del salario 
en efectivo; prohibición de los descuentos y mul tas; pago semanal de las 
retribuciones; prohibición de las tiendas de raya ; a nulación de las deudas 
de los campesinos; reglamentación de la actividad de los medieros del 
servicio domestico y del Tra bajo a domicilio , indemnización por los 
accidentes de trabajo; higiene y seguridad en los talleres; ha bitacion es 
higien icas para los trabajadores. 
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1910 año decisivo en el curso e nuestra historia, luego de una serie de 
encarnizada miseria campesina y obrera, estalla la Revolución, tercera 
guerra social que se propone restablecer el imperio de la constitución y 
consagrar los derechos de la clase campesina y obrera. 

Llegando al poder Francisco I. Madero, no tarda mucho en defraudar al 
ideal movimiento social, situación que origina el levantamiento del 
"caudillo" Emiliano Zapata, con el estandarte municipio libre y el de tierra y 
libertad, este último acogido fielmente por sus seguidores llama ba a la 
esperanza de un cambio social total. Una vez sucedida la traición del 
usurpador Victoriano Huerta, el gobernador Carranza convoca a l pueblo a 
defender la nación de su enemigo interno y se origina lo que se lla ma 
Ejercito Constitucional formado por el mismo pueblo. La historia es 
finalmente conocida en su desenlace a l triunfar la Revolución 
Constitucional. 

Antes de la consagración de las garantías sociales, fuente del Derecho 
Agrario y del Trabajo, se sucedieron grandes eventos que permilen 
finalmente la elevación de tales garantías a la categoria de 
Constitucionales. 

El 8 de agosto de 1914 se decretó en Aguasca lientes reducción de la 
jornada de trabajo a nueve horas; se impuso el descanso semanaJ y se 
prohíbe cualquier reducción del salario. El 15 de septiembre en San Luis 
Potosí se fijan los salarios mínimos y el 19 en Tabasco se fijan los salarios 
mínimos; reducción de jornada a ocho horas y se cancela n las deudas de 
los campesinos. En JaJisco se expide un decreto sobre la jornada de 
trabajo; descanso semanal y obligatorio; y vacaciones. Y el 7 de octubre 
se publica la primera Ley del 

Trabajo de la Revolución Constitucionalista. Ley que es superada por una 
posterior del 28 de diciembre de 1915 que prohibe el trabajo de los 
menores de 9 años; salario minimo en el campo y en la ciudad; protección 
del salario; adopción de la teoría del riesgo profesional y creación de las 
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Juntas de Conciliación y Arbitraje. en 19 14 se expide la Ley del Trabajo en 
Veracruz que acogia la tcoria del riesgo profesional ; jornada maxima de 
nueve horas; descanso sema na l; salarios mínimos; escuelas primarias 
sostenidas por los empresarios; inspección del trabajo; reorganización de 
la justicia obrera. Es el 23 de enero de 1917, cu a ndo nace a la luz el 
a rlicu lo 123 con stitucional; despues de grandes series de discu siones y 
decisiones, ya que algunos diputados defendían cabalmente los ideales de 
la corriente del estado Liberal , pero finalmente la razón y la necesidad se 
impusieron. Son la serie de movimientos y documentos las que poco a 
poco provocaron esta tran sición al Estado social. 

La socieda d atenta contra la sociedad y es ella la que tiene que 
defenderse de sí o llega a su exterminio. El impulso de poder existira 
siempre, quizá, y la resisten cia que ofrecen los grupos socia les sometidos, 
han sido la eterna his toria de la huma nidad. La finalid ad de todos esos 
movimientos sociales, intelectu ales y violentos, han sido la de quitarse el 
yugo opresor de los que ostentan el poder y su consecuencia puede 
explicarse en un solo concepto de gran contenido, este es, el 
establecimien to de un nuevo orden , una reorganización , ya sea del Estado; 
de la sociedad; del aparato el gobierno; de la economía; e tcétera. Esta es 
entonces la gran importancia que a dquiere el concepto de organización . 

3 .5 ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DEL ESTADO. 

El órgano ejecu tivo para funcionar como el ejecutor del derecho, debe 
primero establecer una estructura organlca de sus ofi cinas o 
dependencias; luego establecer un orden de fun ciones, que se traduce en 
la distri bución de esas fun ciones y por ú ltimo, establecer el modo en 
dichas funciones se realizaran. Por lo tanto debemos entender a l concepto 
de organización como fund a mento, es decir , la forma en como esta n 
organi zados los depa rtamentos u oficinas que constituyen todo el a para to 
ejecu tivo, conocido también como adminis tra tivo. 
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Siendo la organización de funciones y de oficinas públicas, la base para 
establece r un régimen a dministrativo público, resulta evidente la relación 
trascenden tal que guarda el concepto de organización con el régimen de 
ad mi n isLración pública, pues como qu eda anteriormente expuesto , la mala 
admin is tración o la injusta administración pública del Estado tanto de los 
recu rsos como de la Justicia, o una actitud injusta o desatendida del 
Estado, puede traer consigo violentos y trastornadores movimientos 
sociales que son gritos de asfixia que sufren los grupos sociales más 
afectados. Esta es la relación directa entre los conceptos de organización y 
a dm ini s tración. 

Como lo exponen los autores del derecho administrativo "el ejercicio de 
la función a dministrativa que el Estado realiza para la consecución de sus 
fin es , requiere la organización de los elementos humanos y materiales, a 
fin de lograr su mejor utilización. De esta manera, las actividades y los 
medios se ord enan de acuerdo con diferentes criterios de eficiencia para 
dar lugar a la organización que según MANUEL MARÍA DIEZ .. . significa 
una ordenación de los elementos necesarios para perseguir 
determinados objetivos o fines y Asegurar una adecuada integración y 
coordinación de las actividades sobre la base de la división del trabajo"30 

En nuestra Constitución Política Federal se contiene en el artículo 90 
que la administración pública será central o paraestatal. Esto significa que 
en l'vl éxico en lo que ata i1e a la esfera federal sólo pueden ser a dop tados 
estos dos regímenes a dministrativos , que en esencia ambos coinciden en 
que exi s te una c úspide en donde se contien en los poderes principales de la 
admin is Lra ción , es decir , los podere s que implica la jerarquía. 

En la formación de la administración pública centralizada, existe un 
solo órgano centra l a cuyo cargo se encuentra únicamente las tareas más 
importa ntes y que requieren de los conocimientos, de la experiencia y de la 
virtud de las personas que han sido encomendadas a tales funciones, 
correspondiendo a las oficinas subordinadas la ejecución de las funciones 

30 DELG ADILLO GUTIERREZ, Luis , LUCERO ESPINOSA, Manuel. Compendio de 
De recho Administrativo . 3º ed . Porrúa, México 1998, p.90 . 
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de que se lrale, de la manera en que les ha sido señalado y en general las 
funciones de trámite que les haya sido encomendadas. "esta forma de 
organización administrativa presupone una estructura que agrupa a los 
di ferenles órganos que la componen , bajo un orden determinado, alrededor 
de un cenlro de dirección y decisión de toda la actividad que tiene a su 
cargo, organización que se mantiene fundamentalmente en razón de un 
vinculo denominado jerarquía o poder jenirquico ."31 Así encontramos que 
el órgano u oficina central es mas bien un centro coordinador de 
funciones, a cuyo cargo esta la toma de decisiones más importantes y no 
ele todas, pues al delegar ciertas funciones se delega con ella cierta 
au toridad aunque sea limitada, que facultan a la toma de decisiones de 
trámite y de cualquier otra que permita la agilización de trámites 
administrativo, cosa para la cual se crean estas oficinas auxiliares, así se 
hace en la práctica, pero la toma de las decisiones más importantes o 
las que sean de facultad discrecional, están reservadas para la cúspide. 
Esto es, se dice e n la practica, porque en la doctrina se menciona que las 
fun ciones de las oficinas subordinadas, deben ser sólo las de trámite y las 
de ejecu ción q Ue les sean ordenadas por e l superior (manifestación del 
poder cl eJllnndoj, pero c:: n la a ctualidad se práctica una centralización con 
lI..:nclcnci' L ,1 la desconccntración. Esto es posible de practicar porque los 
superiores establecen series de criterios en los que deben basarse los 
lIlfcriorcs para la realización de sus funcio nes encomendadas y así obtener 
desde luego uniformidad, congruencia y certeza en dicha realización de 
func iones. Y por que, además, el crecimiento poblacional 10 demanda, 
siendo necesaria esta tendencia y confiable, ya que las personas que 
dese mpell an estas tareas, cada vez son más las que están 
académicamente ca lificadas y cada vez es mayor el grado de preparación 
con que cuentan. 

La jerarquía o poder JerárqUlco, concepto que comparten todas las 
pormas de organización administrativa pública conocidas, se traduce en la 
existencia de un órgano superior, que en la forma de administración 
central es el órgano central, ante el cual responden todos los 
subordi nados, ya sea de manera directa o indirecta dependiendo de la 
magnitud de funciones y de terr itorio que deba cubrir la dependencia que 
se trate. 

3 1 Ibi(krn . p .9l 
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Esta jerarquía administrativa implica una serie de poderes que hacen 
posib le mantene r un vínculo de unión de todos los órganos subordinados 
con el órgano superior. Estos son: 

"Poder de nombramiento. Consiste en la concentración de facultades para 
h acer la designación d e los funcionario s o empleados de los órganos inferiores . 

Poder de decisión. Es la facultad que tienen los órganos superiores para la 
emisión de los actos administrativos, reservando a los inferiores la realización de 
los trámites necesarios hasta dejarlos en estado de resolución. 

Poder de mando. Consiste en la facultad de los órganos superiores para dar 
órdenes o instrucciones a los inferiores, a través de oficios, circulares, acuerdos, 
etcétera . Este poder se ej erce a fin de fijar los lineamientos que se deben seguir 
para el ejercicio de las a tribu ciones . 

Poder de vigilancia. Es la facultad que tienen los órganos superiores para 
fis cali zar la actu ación de los inferiores. A través del ejercicio de este poder se 
pretend e ga rantiza r la debida realización de la función administrativa, así como la 
conducta correcta de los servidores públicos a todos los niveles. · 

Poder de disciplinario. Consiste en la facultad del superior jerárquico para 
san cion ar a los inferiores por el quebranto o las obligaciones que le impone la 
fu n ción pública. En nuestro país la ley federal de responsabilidades de los 
servidores públicos es el ordenamiento jurídico que regula el poder disciplinario. 

Poder de revis ión. Es la facultad que tiene el superior para revisar los a ctos 
realizados por el inferior, a fin de probarlos, suspenderlos , modificarlos , o 
revocarlos. Esta facultad se realiza en forma a priori, es decir, antes que el acto 
admin istralivo adquiera en sede administrativa la definitividad, el motivo para 
suspenderlos, modificarlos o revocarlos, se da en razón de oportunidad o de su 
ilegalidad. 

Poder para resolver confli ctos d e competencias. Como entre órganos 
inferiores pueden surgir conflictos de comp etencia, ya sea por que alguno se 
considere facultado para conocer d e un asunto determinado que el otro estima 
qu e a él le corresponde , o bien por que ninguno considere tener facultad para 
conoce rl o, corresponde al superior jer án.1uicu conocer y resolver el conflicto ."32 

32 DELGAD!LLO G UTIERREZ, Luis Humberto, LUCERO ESPINOSA, Manuel. Compendio 
de derec ho administrativo. Porrúa , S.A ., p. 98 y 99. 
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3 .6 PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL TRABAJO EN 
EL ESTADO. 

En l:n trevista con el jefe de Procu radores en el Estado, nos dijo que los 
Procu radores auxilia res que existen establecidos en los distintos lugares 
de Veracruz, es decir, Coatzacoa1cos, Veracruz, Poza Rica y Jalapa, le 
rinden cuentas al subsecretario de Trabajo y Previsión Social por conducto 
de é l, lo que significa que , de hecho, si existe un jefe de Procuradores, pero 
su función es tá limitada, puesto que sólo es un mero representante del 
su bsccrcta rio. 

Por w! motivo, el jefe de Procuradores es, en nuestra opinión un órgano 
auxiliar del subsecretario, o un intermediario o delega do de las facultades 
que originalmente le corresponden al Subsecretario y que deberían 
corresponderle al Procurador. 

En lo que se refiere a sus funciones de jefe de Procuradores de la 
Defensa del Trabajo (de facto), mantiene comunicación constante via 
telefónica, con los demas Procuradores , con el propósito de unificar 
niterins , atcl1cit'r sus ("¡¡rcncias y deficiencias de materinl de trabajo y 
m:lntenl: r vigilancia sobre el descmpei10 de los Procuradores Auxiliares . 
. \demas , sc nala el entrevistado, que le gustaría realizar visitas personales 
con el propósito de inspeccionar el desempei10 del trabajo de cada 
Procurador Auxiliar y cerciorarse de sus necesidades, situación que no 
puede practicar se con la debida constancia, por falta de presupuesto, y 
que sólo la realiza esporadicamente. Se encarga de cubrir las carencias de 
los Procuradores, para lo cual el Subsecretario, por medio del Director del 
Trabajo, le a::;igna un presupuesto. Lleva a cabo también las funciones de 
mando y revis ión de los actos de los Proc uradores, por lo cual tiene 
facul tades de orden a r que se lleven o cabo actos o se suspendan. 
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Cuando se le pregunto a l jefe de Procuradores si ¿existi rían ventajas al 
crearse un órgano s uperior que con centrara todas las funciones que en 
esta materi:3 se refiere, de modo originario y no derivado? Contestó, que si, 
existirian ventajas y que tales ven tajas se traducirian en rapidez en la 
solución de problemas, ya que al tener los poderes que implica la jerarquia 
IIllCgroS y no mermados como actualmente, resolveria cualquier conflic to, 
queja o deficien cia y las carenc ias al momento, ya que la solución de 
conflictos de mayor im portancia provienen del Subsecretario o del Director 
de Trabajo y que a é l, se le limitan las facultades a la revisión, inspección , 
mando y a la decisión de connictos no muy importantes. Ademas al 
c rearse un órgano superior que se encargue de la Procuraduría de la 
defensa del trabajo totalmente, se a mpliaría el presupuesto, razón por la 
cual se subsanarian las situaciones qu.e por falta del mismo, no se han 
resuelto favorab lemente. En diferencia al reglamento de la Procuraduría 
Federal d e la Defensa d el Trabajo, no sería necesario por ahora la creación 
de un cuerpo de peritos exclusivamente para uso de esta dependencia, ya 
que resulta s ufic iente con el que existe a cargo de la PGJE (Procuraduría 
Genera l de Justicia del Estado) y los dictámenes de los servidores del IMSS 
(In stitu to Mexican o del Seguro Social) ya que la creación de dicho cue rpo 
de peritos a rroja ría una carga innecesaria para el gasto público. Idea esta 
que tUVO la aprobación del jefe de Procuradores. Sería una ventaja mas por 
el hecho de que a l lt:ner los poderes de disciplina r y nombrar a sus 
subordinados, los Procuradores Auxiliares, no tendría que depender de la 
decisión de un superior para sancionar o destitui r , incluso, de su cargo al 
que no cumpla con sus deberes, como en ocasiones ha ocurrido con algún 
trabajador que no era atendido como d ebe ser, o para que los mismos 
Procuradores cuenten con su apoyo, ya que en ocasiones ha habido 
trabajudores que aprovechandose de la buena fe de la in sti tución, se 
vuelve conflictivos y hace de la controversia su modus viven, casos en los 
cuales la consigna no es atender a este tipo de trabajadores. Seria una 
vcntaja t2lllblCn, por que al crearse dicho órgano, e l titular ac tual dejaría 
de ser Juez y parte en los conflictos que a tiende, ya que el cargo d e 
subsecretario del Trabajo y Previsión Social y el de Presidente de la Junta 
de Conciliac ión y Arbi traje, se reúnen en la misma person a. Situación 
que suena pel igrosa, Porque podria llegar a resolverse alguna controversia 
con pa rcialidad , s ituación que en la realidad desconocemos si h a sucedido. 
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En el E~tado ele Veracruz, la a utoridad del trabajo que esta a cargo del 
lrabajo y previsión social, es la Subsecretaría del Trabajo y Previsión 
Social, que depende directamente de la Secretaria de Gobierno. 

Dicha dependencia presenta una organización central que pone en la 
cúspide al Subsecretario de Trabajo y Previsión Social, quien también 
reúne la titularidad de la Presidencia de la Junta Local de Conci liación y 
Arbitraje. Y cabe menciona r que en la Secretaría General, también se 
reúnen la titularidad de la Dirección del Trabajo y de Previsión Soc ial ; de 
la Dirección del Trabajo d ependen la Procuraduría de la Defensa del 
Trabajo y la sección de Conciliadores. A las Juntas Especiales de 
Conci liación y Arbitraje que a su vez se dividen en secciones especializadas 
como lo son la sección de contratos colectivos, sección de asociaciones, 
sección d e confl ic tos colectivos y la sección de amparos y a las 
permanentes d e conciliación. De la Dirección de Previsión Social depende 
el departamento de l Se rvicio Estatal de Empleo. Queda bajo el mando 
d irecto dd Subsccrcwrio la administ ración ele la Subsecretaria. 

Siendo asi, la Procuraduría de la Defensa del Tra bajo se equipara sólo, a 
lo que en maleria Penal es el Defensor de Oficio, pudiendo tener capacidad 
para mayor servicio a la sociedad, pues con la organización que 
proponemos de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, podra 
añadirsele mas funciones como lo son por ejemplo, las de Inspección del 
Trabajo, qUe! en nuestro Estado no existe y que podría recaer en la 
Procuraduría. 
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3 .7 PROPUESTA 

En virtud de 10 a nterior, es necesario el establecimiento de iure de un 
órgano superior O central que lleve a cabo el control de las funciones de los 
Procuradores auxiliares en el Estado, que sea al órgano al cual le rindan 
cuen tas al mismo y que lleve a cabo todas las funciones y poderes que 
implica la jerarquía o poder jerarquico. Es por consecuencia necesario que 
por decreto del Gobernador del Estado se instituya de iure dicho órgano 
superior de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo , deberá 
quedar de la siguiente manera; 

La Procuracluria De La Defensa del Trabajo del Estado, es un organismo 
clesconce ntrado de la Subsecretaría Del Trabajo Y Previsión Social y 
tendrá n en e l ámbito de sus facultades las siguientes funciones: 

J, Representar y asesorar a los trabajadores y a los sindicatos 
fonnados por los mismos, ante cualquier autoridad, resolver 
sus consu ltas juridicas y representarlos en todos los conflictos 
que se relacionen con la aplicación de nonnas de trabajo o se 
deliven de las mismas relaciones; 

11, Prevenir y denunciar ante cualquier autoridad la violación de 
las normas laborales. Para este efecto la Procuraduria hará 
valer las instancias, recursos o trámites que sean necesarios a 
fin de haeer respetar el derecho de los trabajadores. 

1IJ. Denunciar en la vía administrativa la falta de retención de 
pago de los salarios mínimos o del reparto de utilidades, 
interponiendo las acciones, recursos o gestiones encaminadas 
a subsanar dicha omisión. 

IV. Denunciar al pleno de la Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje los en'ten'os contra.dictorios en que hayan incurrido 
las Junta s Especiales al pronunciar sus [cwdos, 
excüandolo a unificar el criterio de dicha.s decisiones para que 
Iwya eonyruencia entre ellas; 
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V. Denunciar ante el Presidente de la Junta de Conciliación y 
Arbitraje, asi como ante el jurado de responsabilidades de los 
represemantes, el incumplimiento de los deberes de los 
funcionarios encargados de impartir la Justicia Laboral, para 
que aquellos procedan con arreglo a derecho. 

VI. Proponer a las partes interesadas soluciones amistosas para 
la solución de sus conflictos y hacerlas constar en actas 
autorizadas que tendrán valor probatorio pleno; y 

VIl. Coordinar sus funciones con todas las autoridades laborales 
del Eswdo. 

Se crea un ó rgallo s uperior de La Procuraduria De la defensa Del 
Trabajo de l Estado, e l cual se integrara por un Procurador General, un 
Secre tario Genera l y los Secretarios Auxiliares que juzgue convenien tes el 
pnmero. 

Correspondera al Procurador General dirigir, coordinar y ejercer las 
funciones y fa cultades que implica el n ombramiento de titu lar de la 
dependenc ia y aSignar a los demás funcionarios sus áreas de 
respon sa bilidad , cuando estas no estén expresamente fijadas en la Ley, así 
corno tarn bie n atender las quejas de los trabajadores, de sus sindicatos y 
del pe rsona] en generaL 

Correspondera al secretario general y sus auxiliares las tareas 
administrativas de la Procuraduria, coordinando las oficinas de la 
dependenc ia y ejecutar dichas tareas de conformidad con las instrucciones 
que pa ra ello le s dé el Procurador Genera]. 

Cad a aflo el Procu rador Ge nera l presentará, ante el subsecretario de 
TrabajO v Previ s ión Socia l, e l presupuesto de La Procuraduría De La 
Ikfensn de l Trabajo de l Esta do para el desempeño de las funciones 
prop ia:-:i de la de pendencia y ra tificara o nombrara a los Procuradores 
Auxil iar e s , a fin de ac reditar dichos nombramientos ante la Junta Local de 
Con cilia c ión y Arbitraje del Estado; a n te las Permanentes De Conciliación 
y anle la s Espec ia les De Con ciliación Y Arbitraje . 
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CONCLUSIONES 

l .- El D~recho de l T ra bajo junto con sus autoridades, que se encargan 
de Illanlener el rea l cumplimiento de la s leyes en el ámbito laboral , son la 
materialización de las ideas de Justicia Social y dignidad humana, motivo 
y resu ltado de la Revolución social de 1910. 

2.- Es la Procuraduria de la Defensa del Trabajo un organlsmo, dentro 
del a para lo social , de primordial importancia para la clase trabajadora, 
pues lleva a acabo, junto con la Inspección del Trabajo, la lucha por el 
resp eto y cumplimiento de sus derechos, ganados con tantos sacrificios. 

3.-Expuesta la idea de necesidad de organización; de lo que ha 
significado para la humanidad; es de concluirse, que en adelante, cada 
instrumento o institución social cree el Hombre, debe presentar algún tipo 
de orden. No es que la dependencia en estudio no presente orden alguno, 
sino que , presenta una organización inadecuada, o dicho en otras 
paJabras, presenta un incompleto esqu ema organizacional y que no 
especifica e l m od o de funcionar , n i la s funciones concretas para cada uno 
de los integrantes , ni su posición. 

4 .- Por lan lo, es nece~ario que se organice a la Procuraduria de la 
Defensa del Trabajo, con un esquema administrativo de Desconcentración, 
y que se codifique tal esquema administrativo mediante decreto del 
go bernador del Estado que expida un reglamento de la Procuraduría de la 
Defensa del Trabajo , que abarque 10 que se menciona en la propuesta (pp 
63,64 )' 65). 

5 .- Al da r este o rde n a la Procuraduría de la defensa del Trabajo, se 
estará abriendo la puerta a un mayor alcance en sus funciones, ya que 
posteriormente podría dársele nuevas a tribuciones, como por ejemplo, la 
Inspección del Trabajo, que en nuestro Estado no existe. 
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