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. 
NOCIONES GENERALES. 

Ideas fundamentales sobre la prueba: el término prueba se· 

deriva, por algunos autores del adverbio laUno "Probe" y cu~ slq_ 
nlflcado es la de honradamente u honradez: para otros juristas, la 

mencionada voz se deriva de Probandum, que significa patentizar, 

experimentar, hacer f6 respecto de alguna cosa. 

La primera Ley de la Partida Tercera, nos dice que la Prue_ 

ba es la averiguación que se hace de alguna cosa duk>sa o que e11 

trai'la duda sobre la cual versa el lltlglo. 

El capRulo de la prueba es dentro del DerechO Procesal, el

fundamental ya que es quien prueba los hechos de la demanda o -
de las excepciones, según se trate, de antemano, Uene ganadO el

Juldo. Por ello: .Heremlas Bentham, dijo que el arte del procedi
miento era el arte de la prueba. En verdad, por 1111JC)rta"lte y por 

extenso, el capftulo de la prueba ha sido moUvo de profundos estl!_ 
dios y una abundante blbllograff'a se ha escrito alrededor de la --
prueba y sus diferentes aspectos. Qulá por su misma lq,ortancia 

y por su enorme extensión se han llegado a confundir las diferen_ 
tes facetas del pollátrlco tema de la prueba. 
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Efectlvament, Juristas de gran presUglo confunden unos con 

otros los diferentes aspectos de la prueba, es así que Dt1111t, clce

"hay una prueba In genere, aquella que persuada de una ventad al 

espíritu y prueba Jurídica, el medio reguladO por la Ley para dese~ 

brlr y establecer con certeza la verdad de un heehO controvertido", 

como se advierte Dt.mat el Jurista Francés: confunde el fin de la -
prueba con el concepto ldglco y confunde los medios de la prueba

con la prueba Judldal. 

Otro francés con el pensamiento del primero y slgutendD la

tl'a)'f!Ctorla de la escuela exeg6Hca, Laurent, nos clce que ''la pru41 
ba es la verdad de la demostración de un heehO o tambl6n el mis
mo medio que las partes emplean para demostrar el hecho dlscutldd~ 
aquí cabe aclarar: en su primera parte se raflert a la prueba en -
sr, pero a continuación se refiere a la prueba ''mmo medio de la -

misma''. 

El inglés Bentham, nos dice "la prueba Hene mueho de en
gai'ladOr puesto que se utiliza para designar el prf ndplo. el medio
y el fin de la prueba". 

Carlos lessona: a su vez. afirma: ''probar significa hacer -
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conocidos para el juez, los hechos controvertidos y dudOsos y dar

le la certeza de un mom preciso de ser". 

Considero que este es uno de los mejores conceptos por cl! 

ro, exacto y concreto de los que se han formackl a propósito del ~ 

ma de la prueba. ( 1 ) 

Para mr, la prueba es la demostración de la verdad de los

hechos en el procedimiento labOral o de cualquier otro procedl-

mlento. Digo que la prueba es una demostración, una co1111roba

clón de la verdad, porque en el punto de los hechos dentro del -

proceso, ya que la verdad es la serle de hechos que forman los -

puntos controvertidos, es decir, los hechos sujetos al proceso, los 

cuales son la base de la acción y excepción alegadOs por las partes. 

Teoña General de la Prueba Laboral. 

La prueba labOral Uene su fisonomía propia que la dlsUn-

gue de la clvil, penal, administrativa y fiscal, en cuanto a su es

tructura y función en el proceso, pese a 1~ difícil oposici6n de la

Inconveniencia del separaUsmo a que se refieren algunos procesa

listas con fines de uniffcaci6n, sin tener en cuenta la destruc--
clón radical que existe entre el proceso común, civil. penal, ad--
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mlnlstratlw, en una palabra burgués, que se contempla a través -

de las garantías que se consignan en la parte dOgmática y orgánica de

la Constitución Políllca, frente aquel que se estructura en la Con~ 

tltuclón Social, que comprende las reglas procesales del Artículo -

123 y del 27, para el proceso del trabajo y de la seguridad social. 

En efeclD, frente a tan radical distinción, proveniente de las 

normas constitucionales, las pruebas en la Jurisdicción del Traba

jo, no están sujetas a ninguna arquitectura técnica ni oonforma-

clón ritualista para producir eficacia, a más de que valoración en

oondencla Implica Inobservancia de formulismos jurídicos: l!l'I tan

ID que las pruebas en las demás jurisdicciones emanadas de la -

Constitución Políllca, estan sujetas a principios estriclDs pues --

precisamente en la parte final del Artículo 14, que es base y esen_ 

cla de la Jurisdicción oomún se dispone que en los juicios de orden 

civil, la sentencia definitiva deberá ser a>nforme a la letra o la -
Interpretación Jurídica de la ley, y a falta de lsta se fundará en-

" los principios generales del Derecho: por lo que dentro del proceso 

deben de Observarse también durante el desenvolvimlenb del mis-

mo las disposiciones de la ley, que corresponden a un procedimle~ 
to estricto, sin tendencia social, sino simplemente para aplicar los 
principios del derecho que son los que fortalecieron hasta antes de 

la expedición de nuestra Constitución, la Ciencia Jurídica Burgue-
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sa. De aquí que la Teoría General de las Pruebas a que se han r~ 

ferldO clvlllstas, penalistas y admlnlstraHvtstas esbl al margen y ~ 

parada por oompleto de la teoría de las pruebas que emergen del -

Artículo 123 de la Constitución, en su parte genéricamente social

e Imposible de Identificar y menos de confundir con las pruebas de 

otros procesos por ninguna razón o moUw de orden doctrinarios, -

porque por encima de la dOctrlna están los text>s de nuestra Con~ 

tltuclón. Por otra parte, es posible que la teoría que combate el -

separatismo se funde en las Leglslaclones Laborales de otros países 

y en las doctrinas de sus Procesallstas, especialmente en los ca-

sos de Alemania e Italia, en que los confllct>s de trabaJ» se han -

llevada nuevamente a la jurisdicción clvll como consecuencia del -
poder absoluto del r'9lmen capltallsta amparada en principios de -

mocrátlcos. Por tanto, la zona procesal lndlvlduallsta es distinta de 

la zona procesal social, cuyas divergencias no solo son estructu~ 

les sino formales. 

En conclusión, frente a dOs dendas totalmente distintas, -

la Ciencia Procesal Burguesa, cuya base esencial es la bllateralidad 
de las partes en el Juicio y la Ciencia Procesal Social, cuya esen_ 

da es la disparidad de las propias partes en funcl6n tutelar del lit! 
gante débil, el Obrero, tanto el Derecho Procesal General como el-
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Derecho Procesal Socia! Uenen que ser necesariamente distintos.
no solo en sus principios fundamentales, sino en la reglamenta-
cl6n, en ta Teoña del Proceso y en la Teoña de la Prueba: por -
ello la Teoña de cada uno de estos procesos son disUntos y no PU! 

den quedar comprendldOs dentro de una Teoña General. De aquí -
ta dlsUnd6n que hacemos entre la Teoña General del Proceso So
cial, que comprende los procesos laborales, agrarios y de la segu
rhtad social, en concordancia con las estructuras Jurlsdlcdonales
dlstintas que se consignan en nuestra Constitución, de manera -
que cada proceso tiene Ideologías, sujetos y terrl'3rtos dlsUn~s. -
de dOnde resulta evidente que la Teoña especfflca de la prueba la
boral frente a las otras pruebas es autónoma y corresponde su ln
clusl6n dentro de la Teoña General del Proceso Social, cuando -
menos a la luz de nuestra ConsHtud6n Polfflca Sodal de 1917. 

blos los que hasta hOy se han oc~ de la prueba en el 

proceso del trabajo, la contemplan a la luz de la ciencia procesal
burguesa, recurren a los tratados de derecho procesal dvll, penal 
o a los que en particular se refieren a las pruebas judiciales. 

Los pn,plos Tribunales del Trabajo la manejan con senUdO -
tradicional; sin embar,,, la prueba laboral no solo por su caracte-
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rístlca, sino por su naturaleza, es distinta de la civil o penal pues 
su amtenldo está estrictamente ligado a su función que es distin

ta una de las otras en continente y contenido. 

El sentido social de la prueba laboral la reviste de cierta sel]_ 
clllez encaminada a jusUflcar Independientemente de su sentido li

terario, las acciones sustantivas de los trabajadores, ya que la -

prueba que Justifica excepciones patronales en nada difiere de la q 
vil por la función patrlmonlal que representa. Por ejemplo: la prl!! 
ba laboral del trabajadOr para comprobar su relación laboral y el -

cumpllmlento de sus deberes 9>Clales (Artículo 3 de la Ley Federal 
del Trabajo), no requiere de la rlgkléz de la prueba para compro

bar la Inexistencia de la relación o el despido: porque la primera es 
la expresión sin línea Jurídica para seguir vlviendOdel salarlo o de 

la Indemnización y la segunda para condenar al trabajador a morir 
de hambre junto con su familia. 

En oonsecuencia, la prueba laboral Uene una naturaleza SI!. 
clal básica para el trabajador en tanb que para el empresario o P!. 
tr6n es secundarla en razón de sus Intereses patrimoniales que -
tienen distintos valores de los humanos. 
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u Teoría de la Prueba Laboral no puate incluirse en la -

Teoría General del Proceso, por las mismas ru:mes que no pue-

den comprenderse, el Proceso Laboral, Agrario y de la Seguridad -

Soclal dentro del Proceso común del Derecho Públla>, ni siquiera 

en sus líneas más generales porque la Teoría General del Proceso 

forma parte de la Constitución Polfllca (Artículo 13, 14, 15, 17 y 20) 

y los otros procesos estan encuadrados dentro del capnulo social -

de la Constitución (Artículo 123 y 27>, de manera que la gran dlvl_ 

slón entre el proceso mmún y el proceso social radica, entre no

sotros fundamentalmente, en los textos de nuestra Conslltudón f>9 
!Rica Social, por consiguiente la Teoría de la prueba laboral lnte-

gra la Teoría del Proceso Sodal. ( 2 > 

A).- ANTECEDENTES HISTORICOS. 

De los antecedentes histdrims sobre los dOcumentos el ---

maestro M>reno Cora, nos dice al respeciD: ''En el Derecha Roma

no se llamaba lnstrumentum, al escrito que tenía por objeto hacer 

constar la existencia de un Derecho y todo lo que pudiera dar luz a 
la existencia de un hecho, de manera que en este senHdO se pod

ría dar esta denominación hasta a las disposiciones de los testigos''. 
lnstrumentarum Nomina, decía la Ley Primera, mulo 40 llbro 22-

del Digesto, Ea Omnla Acclplenda Sun~ Qulbus causa lnstrul po-
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test; eUdeo tam Teslmonla quam personae lnstrumenlDrum loa> h! 
bentur. La palabra 11\ulo pance tener una slgnlftc:acl6n mas llmlf! 
da, como veremos despues, en la Jurisprudenda Francesa. esta P! 
labra ha reemplazadO la de Instrumento, en el llcnldsmo legal, y

según Mourlon, viene del ver1Jo ''Tuerf'', que significa proteger, -
porque, en efecto, puesto que por una parte, asegura su consel'V! 

ctdn, y por otra, nos prq,ortlona los medios de hacerla valer en -

JusUcta. e 3 , 

El autor diado agrega: '"8bía mnsllturm sle1119re una ••r 
tante oc~dn de los anUguos prudentes", clce Mayns; la redae

ctdn de IOs actos en que se hacían constar las transacciones de la 
vida civil cuando la ce1ebre ConsUtuclón de Caracalla, hmo exten_ 
dldO el Derecho de los Qurlles a vastas pnMndas en que apenas -

había jurisconsultos, debieron encontrarse serias dlftcullades. A -
falta de otras, se acudió a las personas que en los mercados culdi!. 
ban de extender las escrituras para el público. Estos escribientes, -
que empezaron a llamarse desde enlDnces PragmaUd o Tabelllones 
C de tabunda, sinónimo de documentarum, lnstrumentum), no te
nían ningún caracter ofidal pero a malida que la lnsltudón se -
fui desarrollando, la autoridad pública los sometió a derta Inspec
ción y a una acción disciplinaria, desde enlDnces como la costum-



bre habría Insensiblemente las formalidades que garantizaban la -
slncertdad de los actos en que Intervenían, los Tabellones partl--
cularmente la asistencia de un determinado número de testi~s, se 
llegd a considerar a aquellos acms, a,mo Instrumento públlm o -
Publlcl Confecta, haciendo plena f6 las declaraciones que mnte--
nían, mn tal que, en caso de que mediase cuestión el Tabell6n -
afl rmase su r•lldad bajo Juramento. Asl es que Justlnlano Juzgó
conveniente determinar de una manera precisa las mncffdones ne_ 
cesarlas que debían reunir los lnstrumentum forense. 

Bonnler refiere que, durante la edad media, los ñs prlV!_ 
~s eran depositados en los archlws, o bien, se otorgaban en --
presencia del Juez o del «111.», y ~lna que en esta última lnstl
tucl6n tuw su orígen el canktar particular que ha mestl~ ti -

notarlo en los tiempos modernos. 

En la Edad Media, dce cu~ no eran C0111Jllcadas las 
transacciones los mismos notarlos que ponían en minutas las ac
tas de los funcionarios S81Jlares o eclesiásticos, adqulrlfron la CD! 
lumbre di extender Igualmente las mnveniencias de las partes, IO 
cual no era en un principio más que el ejercido mismo de su -
oficio, puesto que el dgnataño a quien estaban adscritos recibía o 
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autorizaba actos de Jurisdicción graciosa, que hlderon despues, -

aún fuera de la pre senda de este fundonarto. 

En Espana, tuvieron el mismo orígen, según opinan los au_ 

tores, antlguamerie se celebraban los contratas ante algún Sacer

dote, M>nje o Religioso, el cual redactaba la escritura, que firma

ban además varios testigos, estampandO el sello de sus armas o bl_! 

sones los que las usaban. Esta costumbre dur6 hasta II llefl1JC) del 

Rey don Alfonso el Sabio, qul6n, con acuerda da tos tres Estados, 

o brazos del reino, creó los escribanos públicos y dispuso que en
cada pueblo, cabeza de Jurisdicción, se estableciera clert> número 

de ellos, para autorizar las escrituras o Instrumentos con asisten_ 

cla de dos o tres testigos, sei'lalandOles ciertos derechos por su -
trabajo. Es harto conocida la etimología de la palabra ''escribano", -

que nos da una ley de partida: Escribano tanto quiere decir mmo
omo que es sabldor de escribir, mas sea lo que fuere. lo den, -

es que entre nosotros, lo mismo que en Espai'la '! Francia, existen 

ciertos funcionarios a los cuales ha confiado la LI'/ la guarda y -

conseMclón de los documentos que ante ellos otorgan los particu_ 
lares, atrlbuyendOle toda ff Independientemente de la que mem-

can, los testigos ante quienes pasan, y que, solo pueden perder si 

se prueba la falsedad, en que dichas funcionarios hayan lncurñdo. 
( 4 ) 
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8). - DEFINICION. 

Documento. - Este t6rmlno se deriva de documentum y éste, 
a su vez del vert>o Docere, que significa enseftar, esto es medio -

de enseftanza. 1 5 ) 

En mi crfterfo, existen dos conceptos fundamentales o Dte!:_ 
nos respecto a lo que entenderemos por dOCumenlD eslD es: un -
concepb amplio o gen6rf co y otro reducido o especfflco. 

En un sentido amplio o gen6rf co por documento debemos -
entender lodo fenómeno o cualquier cosa qu, nos ensefta una ver_ 
dad, este concepto es tan amplio que dentro de 61 ca>ñan k>ms -

los medios de prueba que podamos estudiar. 

Desde el punto de vista especfflco y en función de la idea -
procesal, por documenb debemos entender el testimonio humano -
consignado gráficamente en un Instrumento mateñal e idóneo. -
( 6 ) 

Que crea, modifica o extingue una relación Juñdlca; consi
dero que esta deflnld6n que se propone, co"'rende la idea clásica 
o tradldonal del documenlo y al mismo tiempo quedan lneluídos --
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los medios probatorios que la Clenda de nuestros días ha creadO, -
y muchos de estos se encuentran consignados en las leyes positi

vas de nuestros días. 

El maestro Eduardo Pallares nos ofrece una clara distinción 

del documento, "el contenldO y el continente'.' La distinción es fá-

cll de entender recordanoo que el ack> de declarad6n es cosa divi
sa de la declaraclón misma. La declaracl6n es un acto mientras -

que el documento es una cosa. La declaración es el contenldO y el 
documenlD es el continente. El documento puede ser verdadero y

la declaración falsa, y viceversa, el documenm puede ser hecho -
por persona diversa de ta que hace la declaract6n, mmo sucede -
en las escrituras públlcas11 • ( 7) 

La división mas l"'°rtante de los mcumentos es la que se
refiere al origen de los mismos, y así nos encontramos que los ~ 
cumenlDs pueden ser públicos y prtvadDs. 

los documenlDs públicos.- Son creactos, aulorizados y 9¡>e

dldos por los funcionarios públicos lnvesfidOs de Potestad Soberana, 
en efeclD, todo documento, primeramente creado, a continuación -._.. 
se aulDrlza, es decir se le otorgan dertas formalidades, y en oca-
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slones, estas se elevan a la catl!IJ)ña de solemnidades, y, final--

mente, se expide o entrega el documento, además ese documento -

lo crea, auk>rlza y expide en el ejercido de su acUvidad pública, -

que en el fondo, no es sino una de las formas del ejercido de la

soberanía, pues un funcionario público puede crear un documen

to que al no hacerlo con su Investidura no seña, ni es. un cloc'!. 
mento públia>, tal acontece con las cartas familiares del Presiden

te o de cualquier Gobernador de cualquier Estado del País. 

Los documertos privados.- Son aquellos en los cuales se -

hace constar la celebracl6n de actos parttculares. 

¿Qu6 debemos entender por documenms aut6ntlcos7 Carlos

Lessona nos dice al respecto: ''Documento Público es. pufs. para -
nuestro C6dlgo lo que en francfs es documento auNntico'', dicho

esto, es claro que nuestro Legislador· no tuw en cuenta que el ª!! 

tentlqu6 franc6s debía traducirse siempre por público y así se le -

escapó aquí y acullá el adjetiw auténtico, traducd6n literal en lu

gar del adjetivo público, traducci6n libre del mismo ooncepto. 

Otro Jurista Italiano, Mattlrolo, nos clce: "el documento pú_ 
bllco es siempre documento auténtico sin ser público". Sin embar_ 
go, este Jurista no demuestra la verdad, que en mi oplnl6n le asl! 
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te. Algunos vocablos cambian de significado, con el transcurso del 

tiempo, y por razones de semánUca, cambian de significado, aún -

cuando la morfología, de la palabra no varíe, tal, ha acontecido -

con el término ''aut6ntlm". 

La dicción ''auténUm", se deriva de AuthenllcuS: en griego, 

Authentlkos, a de Authentes, c, de autos, mismo, y •s. entos, del 

vert>o lenle, enviar: el que cambia por sí mismo lo que estj mes
tlm de plena autoridad, que merece entera f6. ( 8 ) 

Ahora bien, '3mando la wz ''aulfnllco" m su senlldo recta_ 
mente etlmológlm, de ''autos" mismo o uno mismo, y lis, enlDs, -

del vert>o eiml, enviar, el que envía por 'il mismo, podemos des-

. prender que el doeumento privado, tambi6n puale ser aufjnllco. -

SI dicho documento estructuradO es heeho por la persona que debe 

hacerlo, Independientemente de que sea un fundonarto o un mo

desto particular. En mi opinión, y desde el punto de vista procesal, 
en función de la f6 que deben ofrecer los documentos probalDrios,

el documento aut6nUa>, lo mismo puede ser públla> que privado, -

en su caso el documento aut6ntla> cuando es públla>, dará fé pú
blica, en tanto que si el documento aut6ntlm es privado, entonces, 

dará también f6 pública, si dentro del proceso, o fuera del proceso, 
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la parte que lo hizo IO rea>noce y a su vez este reconocimiento, -

sr fu6 privado se prueba dentro del proceso. 

En mi opinión tres son los requlsims esenciales que deben 

reunl r los documentos: 

l. - Que los mcumentos tengan la suscripd6n, es decir, 
la permna o personas que los suscriben, ya que un documento -
en el cual no aparece qulfn o quienes IO suscriben, prácticamente 
es la nada para el Derecho. 

2. - Los mcumentos deben de tener la fecha de la suscrip-
cl6n, es decl r, la fecha de su forma, o sea el día, hOra y lugar -
en que fu6 creadO dicho documento. 

3. - Las formalidades de los documentos a>nstituyen el ter-
cer requlslt>. Estos requisitos son, o bien IOs senalados por la -
Ley Positiva, o bien por los usos y costum!>res. Cuando las forffl! 

lldades de los documentos son de esencia en el mismo documento
para su valldéz, entonces, se dice que la formalidad del documen
to es la 1>lemnldad, y estamos ante los documentos solemnes. 

La Corte ha dicho al respecto. - "Por documento p(j)lico se-
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entiende aqu61 cuya formación estj enmmendada por la Ley, den-

tro de los límites de su a>_,,,cla a un funcionario Investida de 
f6 pública, en el ejercido de sus funciones''. Esm es: un notario
pCmllco o en su caso un actuarlo, asr pues podemos mnslderar -
"si un traba)amr extiende unllateralmenle a su patrón un recibo -

de finiquito en el que upresa que no le es adeudadO absolutamente 
nada en lo relaUw a prestaciones di caricter econ6mlm, que ten
ga mn respecm a su mntralD de trabajo, l'ICOnoclendO mmo suya
la firma ante las Juntas, y no demuestra que para 11 1111Hzad6n -

del ac~ se haya empleadO dOIO o vlolenda, o que se li haya lndu
cldO a error para obtener la mencionada firma, este documen_, en 
sí mismo Implica confesión e,cpresa del trabajador que libera al pa
trón de las obligaciones que menciona" 

'\os documentos provenientes di personas atraftas al Jui
cio Arbitral deben equipararse a las pruebas testimoniales por lo -
que resulta Indispensable la ratlftcacl6n de las mismas, así mmo -
que se df oportunidad a la parte mntrarla para repreguntar a los -
fl rmantes". 

Tomo LXI 1 01$,fttz Celso, P'gs. 2648. 

Tomo LVI 11 Espino& Carmen, P'g. 1743. 
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Tomo LX Club Deportivo Ferrocarrilero II Morelos II pág. zm5. 

Tomo LXI Carrilla Vda. de Escudero, pág. 4382. 

Tomo LX Sanabria EIOdla, pág. 4382. 

En casos en los cuales he expuesto el pensamiento del mas

alto Tribunal de la Replibllca, son los casos que frecuentemente se 

presentan en los Tribunales de Trabajo. 

A propósito de la lff1M)rtancla Laboral Procesal, en materia -

de trabajo. El maestro Alberto Trueba Urblna, nos dice al respecto: 

"no desconoce nuestra Ley la claslflcad6n de los doeumenkls en -

públlms y privados, que definen las Leyes Procesales comunes. -

pero la naturaleza del dOCumenkl en nada Influye para la Justifica_ 

cl6n del hecho porque la prueba laboral solo puede valorarse en -

conciencia". 

Al respecto el maestro nos cita una Tesis de la Corte que a 

la letra dice: "Como Tribunales de Conciencia y no de Derecho y -
en ejercicio de su soberanía pueden al)reciar las pruebas que seft! 

lan las partes, sin sujetarse a las formalldades del procedimiento -
Clvll, seg(in la Jurisprudencia establecida por la Corte, por tanto,-
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pueden conceder valor pn>balDrlo pleno a un documenlD, aunque no 
tenga el carkter dt lnstrumenlD PClbllaf'. e 9 , 
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LA PRUEBA EN LA TEORIA INTEGRAL. 

A).· LA TEORIA INTEGRAL. 

Origen de la Teoría Integral. Naclmlen'> del OerechO Social 

y del Derecho del Trabajo. En el Proceso de fonnad6n y en las •• 

normas del DerechO Mexicano del Trabajo y de la previsión social -

tiene su orígen la Teoría Integral, así como en la ldenUflcaclón y 

fusión del Derecho Social en el ArU'culo 123 de la Constitución de-

1917: por lo que sus normas no solo son proteccionistas sino ni-

vlndlcab>rlas de los trabajadores, en el can_,o de la producción ~ 

nómica y en la vida misma, en raz6n de su car1cter clasista. Na

cieron slmultfneamente en la Ley fundamental el Derecho Social y 

el DerechO del Trabajo, pero este es tan solo parte de aqu61, por

que el Derecho Social tamb!An nace con el DerechO Agrario en el

arU'culo 'O, de dOnde resulta la grandiosidad del Derecho Social C! 
mo norma gen6rlca de las demás disciplinas, especies del mismo en 

la Constitución. 

En la lnter,retaclón económica de la Historia del Artículo -

123, la Teoría Integral encuentra la naturaleza Social del Derech0 

del Trabajo, el car1cter proteccionista de sus estÍtulDs en mor de 
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los trabajadores en el ca~ de la producción económica y en toda 

prestación de servicios, así como su finalidad relvlnclcamria; bfo

lo cual se advierte en la dlalkUca de los Constftuyentes de Queré_ 

taro, creadores de la primera Carta del Trabajo en el mundo: a par 

U r de esta carta nace el Derecho Mexicano del Trabajo y proyecta -

su luz en lodos los continentes. ( 1 ) 

Las Fuentes de la Teoría Integral. 

Definición de Fuentes del Derecho. - Por Fuente de Derecho 
se entiende la g6nesls de la norma y las dem,s expresiones de la· 

misma: el Derecho leglslado, el espontáneo y la Jurisprudencia, -

así como cualquier costumbre laboral proteccionista de los trabaja

dores. 

Las Fuentes de la Teoría Integral se encuentran en nuestra 

Hlsmrta Patria, conte"'ladas a la luz del materialismo clalktlco, -
en la lucha de clases, en la plusvalía, en el valor de las mercan

cías, en la condena a la explotación y a la prq>ledad privada y en
el humanismo socialista, pero su fuente por excelencia es el con
junto de normas proteccionistas y reivindicatorias del Artículo 123, 
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ortglnarlo de la nueva Ciencia Juñdica Social. 

En seguida se reproduce esquemáticamente sus fuentes más 

fecundas, escritas Indeleblemente en el mensaje y textos del Capí
tulo Constitucional sobre "Trabajo y Previsión Social". 

Así pues, anallzandO el texto del artículo 123, nos encontl'!, 

mos con las bases que constituyen los estatutos protacciontstas de 

todos los trabajadores en el cam¡>0 de ta Producción Económica o en 

cualquier actividad profesional y en tos ttamadOs servidos persona_ 

tes o de uso: Derechos Sociales de ta persona humana que vive de 

su trabajo, de la clase obrera para su mejoramiento económico y -

por consiguiente su dignificación; Derechos que deben tn.,onerse -

en caso de vlotad6n patronal a trav6s de ta Jurisdlccl6n Laboral -

de tas Juntas de Conclllacl6n y Arbitraje. 

Normas Prot!ICCfontstas. 

t. - La duración de ta jornada máxima será de ochO horas. 

11. - La jornada máxima de trabajo nocturno será de siete h~ 

ras. Quedan prohibidas; tas tabores Insalubres o peligrosas para --
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las mujeres y IOs menores de dleclsels anos: el trabajo nocturno -
lndustt1al para unas y otros: el trabajo en los estableclmlenlDs co
merciales, despu6s de las cl8Z de la noche, para la mujer, y el -

trabajo, despu6s de las clez de la noche, de los menores de dlecl

sels anos. 

111. - Queda prohibida la utlllzacldn del trabajo de los menores 
de catorce anos. Los ffla)Gres de esta alad y menores de dledsels
tendrán como jornada múlma la de seis hOras. 

IV. - Por cada seis días de trabajo deberá clsfrutar el q,era-
rlo de un dl'a de descanso, ·cUIHICl> menos. 

V. - las mujeres, durante los tns meses antertons al parto, 
no desempeftarán trabajos físicos que exijan esfuerzo material con_ 
slderable. En el mes siguiente al pan, clsfrutarán forzosamente de 

descanso, deblendO percibir su salarlo íntajro y conservar su em
pleo y tos derechos que hulieren adqulrlm por su contra'>. En el 

peñOdO de la lactanda lendrán dos descansos extraonlnarlos por -
día, de media hora cada uno, para amamantar a sus hijos. 

VI l. - Para trabajo Igual debe corresponder salario Igual sin l! 
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ner en cuenta SlltD ni nadonalldad. 

VI 11. - El salarlo mínimo quedará exceptuadO de embargo, com

pensación o descuen~. 

IX. - Los trabajadores tendrán derecho a una parlldpacl6n de 

las uUlldades de las empresas, regulada de mnformldad con las si_ 

gulentes normas: 

a). - Una Comisión Nacional, Integrada mn representantes -

de los trabajadores, de los patronos y del Gobierno, fijará el por-

centaje de utllldades que deba raparUrse entre los trabajid,res. 

b). - la Comisión Nacional practlcari las lnwsllgaclones y -

realizará los estucftos necesarios y apropladOs para mnocer las co~ 

dldones generales de la emnomía nacional. Tomari. así mismo en 

mnslderaclón la necesidad de fomentar el desarrollo Industrial del 

País, el lnterfs razonable que debe percibir el capital y la necesa

ria reinversión de capitales. 

e). - la misma Comisión podri revisar el porcentaje ffjadO -

cuando existan nuews estudios e lnvesUgadones que lo jusUftquen. 
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di. - La Ley podrá exceptuar de la Obligación de repartir --

utllldades a las empresas de nueva creación durante un número -

determinado y !Imitado de aros, a los trabajos de explotación y a -

otras acUvldades cuando lo Justinque su naturaleza y condlciones

pa rtl cu la res. 

e>. - Para determinar el monm de las utilidades de cada em

presa se tomara como base la renta gravable de conformidad con -

las disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la renta. Los traba

jadores podrán formular ante la oficina correspondiente de la Se-

cretaña de Hacienda y Crédito Público, las Objeciones que juzguen 

convenientes, ajustándose al procedimiento que determine la Ley. 

fl. - El derecho de los trabajadores a participar en las utili

dades n'l Implica la facultad de Intervenir en la dirección o admi
nistración de las empresas. 

X.- El salario deberá pagarse precisamente en moneda de -

curso legal, no siendo permitido hacerto efectivo am mercanáas, -
ni con vales, fichas o cualquier otro signo representativo am que 
se pretenda substituir la moneda. 
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XI. - CuandO por circunstancias extraordinarias, deban· au

mentarse las horas de jornada, se abonará como salario por el --
tiempo excedente un clenlD por clenlD más de lo fijado para las h(!. 

ras normales. En ningún caso el trabajo extraordinario podrá exc~ 

der de tres horas diarias ni de tres veces consecutivas. Los hom
bres menores de dleclsels anos y las mujeres de cualquier edad, -

no serán admitidas en esta clase de trabajo. 

XI l. - En meta negoclacl6n agrícola, Industrial, minera o --
cualquier otra clase de trabajo, los patronos estarán obligados a -
proporcionar a los trabajadores habitaciones c6rnodas e hlgl6nlcas.

por las que podrán cobrar rentas que no excederán del medio por
ciento mensual del valor catastral de las fincas. Igualmente debe
rán establecer escuelas, enfermerías y demás servidos necesarios 
a la comunidad. SI las negociaciones estuvieren situadas dentro -
de las poblaciones y ocuparen un nC.mero de trabajadores mayor de 

cien, tendrán la primara de las obligaciones mencionadas. 

XII l. - Además, en esos mismos centros de trabajo, cuando -
su poblad6n exceda de doscientos habitantes. deberá reservarse -
un espacio de terreno, que no será menor de cinco mil metros -
cuadrados. para el establecimiento de mercados públicos, lnstala-
d6n de edificios destinados a los servidos municipales y centros -
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recreatiws. Queda prohlbldO en IDdD centro de trabajo el estableci_ 

miento de expendios de bebidas enmrtagantes y de casas de Juego -

de azar. 

XIV. - Los e"'resartos serán responsables de los accidentes -
del trabajo y de las enfermedades profesionales de los trabajadOres, 

sufrtdas con motlw o en ejercicio de la profesi6n o trabajo que -

ejecuten: por lo tanto, los patronos deberán pagar la Indemnización 

correspondiente: según que haya traf'dO como consecuenda la ---

muerte o simplemente Incapacidad len1Joral o permanente para tra

bajar, de acuerdo con lo que las l1yts determinen. Esla responsabl 

lldad subsl sti rá aún en el caso de que el patrono contrate et traba_ 

jo por un Intermediario. 

"IN. - El patrono estará oblll)ldO a absorwr en la lnstalaci6n
de sus establecimlenms los precept»s legales sct,re higiene y salu

bridad y adq,tar las medidas adecuadas para prevenir accidentes en 

el uso de las máquinas, lnstrumenms y materiales de trabajO, así 
como a organizar de tal manera éste, que resulte para la salud y

la vida de los trabajadOres la mayor garantía. compatible con la ni!_ 
turaleza de la negodad6n, bajO las penas que al efecm establezcan 
las leyes. 
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XIX. - Los paros serán lícitos únicamente cuando el exceso de 

producción haga necesario suspender el trabajo para mantener los

precios en un límite costeable, previa i4>robacl6n de la Junta de -

Conclllacldn y Ar1>1traje. 

XX. - Las diferencias o los confllclDs entre el capital y el tra_ 

bajo se sujetarán a la decisión de una Junta de Condllad6n y Ar_ 

bltra)e, formada por Igual número de representantes de IOs obreros 

y de los patronos y uno del Gobierno. 

XXI. - SI el patrono se negare a someter sus diferencias al -

a,t,ltra)e o a aceptar el laudO pronunciado por la Junta, se dará por 

terminado el contrato de trabajo y quedará obligado a Indemnizar -

al obrero con el Importe de tres meses de salario, además de la -
responsabilidad que le resulte del conflicto. Esta disposlcl6n no 5!. 

rá i4>1lcable en los casos de acciones consignadas en la fracción s!. 
gulente. SI la negativa fuere de los trabajalores, se dará por ter

minado el contrato de trabajo. 

XXI l. - El patrono que despida a un obrero sin causa justifica_ 
da o por haber Ingresado a una asociación o sindicato, o por ha-

ber tomaoo parte en una huelga lícita, estará obligado, a elección-
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del trabajadOr, a cu"'llr el contram o a lndemnlzarto con el lm-

porte de tres meses de salarto. La Ley determinará los casos en -
que el patrono podrá ser eximido de la obllgacl6n de cul11)11r el -

contra~. mediante el pago de una lndemnlzacldn. Igualmente ten
drá la obllgaclón de Indemnizar al trabajadOr con el 1111M)rte de --

tres meses de salario, cuando se retl rt det servido por falta de -

probidad del patrono o por recibir de 61 malos tratamientos, ya sea 
en su persona o en la de su aSnyuge, padres, hijos o hermanos.

El patrono no podrá eximirse de esta responsabilidad, cuando los -
malos tratamientos provengan de dependientes o famlllam que -
obren con el c:onsenUmlento o IDleranda de 61. 

XXI 11. - Los crálltos en favor de los traba)Dres por salarlo o -
sueldo devengados en el CilUmo ano, y por Indemnizaciones, ten
drán preferencia sobre cualquiera otros en IOs casos de concurso -
o de quiebra. 

XXIV. - De las deudas contraídas por los trabajadores a favor de 

sus patronos, de sus asociados, famlllares o dependientes, sdlo 5!. 
rá responsable el mismo trabajadOr y ., ningún caso y por ningún 
motlw se podrá exigir a los miembros de su familia, y serán exi
gibles dichas deudas por la cantidad excedenll del sueldo del traba
jadOr en un mtS. 
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X'lN. - El servicio para la colocación de los trabajadores será -

gratuito para 6stos, ya se efectúe por oficinas munldpales, bolsas 
de trabajo o por cualquiera otra Institución oficial o particular. 

XXVI. - Todo contram de trabajo celebrato entre un mexicano y 

un e"'resarlo extranjero deberá ser legalizado por la aumrldad -
municipal co"'etente y visado por el cdnsul de la nación a dOnde

el trabajador tenga que Ir, en el concepto de que, además de tas -
cláusulas ordinarias, se especificará claramente que los gasms de

la repatriación quedan a cargo del ern;>resarlo contratante. 

XXVI l. - Serán condiciones nulas y no obligarán a tos contrata'!.. 
tes, aunque se expresen en et contrato: 

a). - Las que estipulen una jornada Inhumana, por lo nolD

rlamenta excesiva, dada la índOte del trabajo. 

b). - Las que fijen un salarlo que no sea remuneramr a jui 
clo de tas Juntas de Condllaclón y Ar11itraje. 

c>. - Las que estipulen un plazo mayor de una semana para
la percepd6n del jornal. 
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d). - Las que sei'lalen un lugar de recreo, fonda, café, ta-

bema, cantina o tienda para efectuar el pago del salario, cuando -

no se trate de em,JleadOs en esos establecimientos. 

e), - Las que entra nen Obligación directa o lndi recta de ad-

qul rtr los artículos de oonsumo en tiendas o lugares determinados. 

fl. - Las que permitan retener el salarlo en oonceplD de mu1 

ta. 

g). - Las que mnsUtu)'ln "'1unda hecha por el obrero de -

las Indemnizaciones a que tenga derechO por accidente del trabajo

y enfermedades profesionales, perjuicio ocaslonadO por el incu~IL 

miento del oontram o por desp«I rsele de ta obra. 

h). - TOdas las deÑs esaputadones que l~llquen renun-

cla de algún derecho oonsagradO a favor del obrero en las Leyes de 

protecd6n y auxilio a los trabajDm. 

XXVIII. - Las Leyes determinaran los bienes que oonstltuyen el -

patrimonio de la famllla. bienes que serán lnallerables, no podrán 

sujetarse a gravámenes reales ni eJmanJOS y serán transmisibles -

a tllulo de herencia oon si ~llflcaci6n de las formalidades de los -
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Juicios sucesorios. 

XXIX. - Se oonsldera de utilidad pública la expedidón de la Ley

del Seguro Social y ella comprenderá seguros de invalidéz, de vi-

da, de cesación Involuntaria del trabajo, de enfermedades y accl-

dentes y c. as con fines análogos. 

XXX. - Asimismo, serán consideradas de utilidad social las so
ciedades cooperativas para la construcción de casas baratas e hlgl{ 

nlcas, destinadas a ser adqul rldas en propiedad por los trabajadores 

en plams determinadas, y 

XXXI. - La aplicación de las Leyes del trabajo corresponden a las 

autoridades de los Estados, en sus respectivas jurisdicciones, pero 

es de la COl11)etencla exclusiva de las autoridades federales en --

asunlDs relatlws a la Industria textil, elktrtca, dnematográftca, -
hulera, azucarera, minera, petroquímlca, metalúrgica y siderúrgi

ca, abarcando la explotación, de los minerales básicos, el benefl-

clo y la fundldón de los mismos, así coim la ot,tendón de hierro
metalloo y acero en todas sus formas y ligas y los productos lami

nadas de los mlsims, hidrocarburos, cemento, ferrocarriles y em

presas que sean administradas en forma directa o descentralizada -
por al Gobierno Federal: el11)resas que actúen en virtud de un CO!l 
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trato o concesión federal y las Industrias que le sean conexas: efl!_ 
pr1sas que ejecuten trabajos en mnas federales y aguas lerrttorla

les: a conflictos que afecten a dos o !Ús enUdades federativas: a col' 

tralDs colecUws que hayan sldO declaradas obligatorios en ffliis de

una EnUdad Federativa, y por ÍJIUmo, las obligaciones que en ma
teria educativa corresponden a los patronos, en la forma y tlnni-

nos que fija la ley r1spectlva. 

Entre los Poderes de la Unión, los Gobiernos del Distrito y

de los Territorios Federales y sus traba]Dres. 

l. - la jornada clarla mntma de trabajo el urna y nocturna
sera de ocho y siete horas, respectivamente. las que llltldiln se
rin extraonlnarlas y se pagalin con un denlo por denlo nds de

la remuneración fijada para el servido diario. En ningún caso el

trabajo extraordinario podra exceder de fas trts hOras clarias ni de 
trts veces consecutivas. 

11. - Por cada sets días de trabajo clsfrutara el trabajadDr de

un día de descanso, cuarm menos, con goce de salarlo íntegro. 

111. - Los traba]Drts gozaran de vacaciones, que nunca se-
rin menores de wlntl días al ano. 
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IV. - Los salarios serán ftjams en los pres"'uestos respectl

ws, sin que su cuantía pueda ser disminuida durante la vigencia 

de 6stos. 

En nlng~n caso los salarios podrán ser Inferiores al mínl-

mo para los trabajadores en general en el DlstrilD Federal y en las 

Entidades de la RepCJbllca. 

V. - A trabajo Igual corresponderá, salarlo Igual sin tener en 

cuenta el sexo. 

VI. - Solo podrin hacerse retenciones, descuenlDs. deduccio

nes o embargos al salario, en los casos prevtslDs en las leyes. 

VI l. - la deslgnad6n del personal se har' mdana sistemas -

que permitan apreciar los conodmlenlDs y aptitudes de los aspfrart 

tes. El Estad> organizara escuelas de Admlnlstraci6n Pública. 

VIII. - Los trabajadores gozaran de derechos de escalaf6n a fin 

de que los ascensos se olDrguen en función de los conocimientos, 
aptitudes y antlguldad. 

IX. - Los trabajadores s61o podrin ser susperddos o cesadOs-
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por causa Justificada, en los t6rmlnos que ftje la Ley. 

En los casos de separación Injustificada tendrin derecho a

optar por la reinstalación en su trabajo o por la Indemnización co_ 

rrespondlente, previo el procedlmlent> legal. En los casos de su-

presión de plazas, los trabajamm afectados tendrfn derechO a --
que se les otorgue otra equlvalenfl a la s'-'rfmlda o a la indemni

zación de lay. 

X. - Los trabajadom tendrfn el derechO de asociarse para -

la defensa de sus lntertses comunes. Podrfn, asimismo hacer -

uso del derecho de huelga, previo el cu"'llmlenm de los requisi

tos que determine la ley, mpecm de una o varias dependendas -

de los Poderts Públicos. cuando SI wolen de manera general y -

slst.MUca los derechOs que estt artículo les consagra. 

XI, - La seguridad social SI organlzarf conforme a las sigui~ 

tes bases mínimas: 

a), - CIAlrfrf los accidentes y enfermalades profesionales: las 
enfitnledades no profesionales y maternidad; y II jlAlllac:16n, la ln
valldeZ. vejez y muerte. 
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bl. - En caso de accidente o enfermedad, se conservara el -
derecho al trabajo por el Uempo que determine la Lt'J. 

el. - Las mujeres disfrutaran de un mes de descanso antes -
de la fecha que aproximadamente se fije para el parto y de otros -
dOs despu,s, del mismo. Durante el peñodO de lactancla, tendran
dOs descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno, -
para amamantar a sus hijos. Ademis, disfrutaran de asistencia -
mállca y obstMrtca, de medicinas, de ayudas para la lactanda y -

del sel'\'lclo de guarderías lnfanUles. 

di. - LDs famlllares de los trabajadores tendrán derecho a -

asistencia mállca y medicinas. en los casos y en la proporción -

que determine la lt'J. 

el. - Se establecerán centros para wcaclones y para rec~

racl6n, así como tiendas económicas para beneficio de los traba-

res y sus familias. 

fl. - Se prq)Ortlonarin a los trabajadores habitaciones bara

tas en arrendamlenlD o venta, conforme a los programas previa
mente aprobadOs. 
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XI l. - Los conflictos Individuales, mlectlws o lnterslndlcales -

serán sometidos a un Tribuna! Federal de Condtlad6n y Arbitraje, 

Integrado seg(Jn lo prevenido en la Ley reglamentarla. 

Los confllcms entre el Poder Judidal de la FederaclcSn y sus 

servtdOres, serán resuelbs por el Pleno de la s-.rema Corll de -

JusUcla de la Nación. 

XI 11. - Los mllltares, marinos y mtenmros de los cuerpos de -

seguridad pública, así mmo et personal del servido exterior, se I'! 
giran por sus propias Leyes y; 

X IV. - la Ley detennlnali los cargos que selin mnsldel'ldDs -
de mnftanza. las personas que los deseff'8ften dlsfrutalin de las 

medidas de protección al salarlo y gozarán de los beneftdos de la -
seguridad social. ( 2 ) 

Normas Rehtndlcamrfas. 

VI. - DerechOs de los trabajadores a participar en las utilida

des de las empresas o patronos. 
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XVI. - Denichos de los trabajadOres para a>aligarse en defensa 

de sus Intereses, fundando sindicatos, asociaciones profesionales, -

etc. 

XVI l. - Denicho de huelga profesional o rewludonaria: 

XVII 1. - Huelgas Ilícitas. 

La Trtlogía de estas normas reivindicatorias de los DenichOs 

del proletariado constituyen tres principios leglllmos de lucha de la 

clase trabajadora, que hasta hoy no han IOgradO su finalidad y m!_ 

nos su futuro hlsldrico: la Sodallzad6n del Capital. Porque ti -

Denicho de Asoclact6n Profesional no ha operada soclalmenll ni -
ha fundonado para transformar el riglmen capttallsta y porque el 

denicho de huelga no se ha eJerddO con sentido relvlndlca'3rto, -

sino solo profesionalmente, para conseguir su "equlllbrto" flctldo, 

entre los fac~res de la produccl6n. Por endma de es~s Derechos 

se ha l111>uesto la fuerza de la Industria, del comercio y de los -
bancos, con apo~ del Estado que día por día consolida la democra

cia capitalista. Y el resultado ha sldO el progreso económico con -
mengua de la Justicia Social reivindicatoria. 
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La Teoña Integral de Derecho del Trabajo y de la Prevtsi6n

Soclal, corro Teoña Juñdlca y Soclal, se forma con las normas -
proteccionistas y reivindicatorias que conllene el Artículo 123, en -
sus principios y textos: el trabajador deja de ser mercancía o artí

culo de comercio y se pone en manos de la clase obrera lnstrumen 
tos Juñdlcos para la supresión del riglmen de explotacl6n capltalls_ 
ta. ( 3 ) 

La Teoña Integral en el Proceso del Trabajo. 

El derecho del trabajo que nació en el artículo 123, de la -
Consutudón de 1917, se compone de dOs llpos de normas: las Subl 

tanclales y las procesales, ortglnandO a la vez C,,s dlsclpllnas: ti -

derecho substantlw y el derecho procesal, hijos de un tronco co
mún. El Derecho Soclal, los principios y normas de uno y otro at 
canzan autonomía en razón de sus caracterísUcas especiales, aun
que están estrechamente vtnculactos e íntimamente relacionados: -
pues en las acUvtdades conflictivas. el derecho Procesal del Traba
jo es el Instrumento para ser efectiw a travfs del proceso el cum_ 
pllmlen~ del Derecho del Trabajo, así mrro en mantenimiento del
órden jurídico y económico en tos conflla,s que surjan con motivo 
de las relaciones laborales entre los trabajadores y patronos o en
tre el trabajo y el capital corro factores de la producción. El Dere-
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cho Procesal del Trmajo es, consiguientemente, rama del Derecho 

Procesal Social, que comprende no solo los procesos del trabajo, -
sino los agrarios y de seguridad social. Por tanto slenm el Dere-

cho del Trabajo proteccionista y reivindicatorio, la norma instru-
mental llene el mismo carácter en el conflicto del trabajo: es más, 

su flnalldad es hacer efectiva la protección y relvtndlcacl6n en IOs 

procesos Jurídicos como económicos. 

Las Juntas de Condllacl6n y de Arbitraje, y el Tribunal Fe

deral de Conclllacl6n y Arbitraje de la burocracia, mnforme el artf 
culo 123 Constitucional, son Tribunales Sociales que ejercen la -

fund6n Jurisdiccional laboral, deblendO tutelar a los trabajadores -

en el proceso, para co"'ensar la desigualdad real que existe entre 
estos y sus patrones. No basta que apliquen la norma procesal es
crita sino que es necesario que la Interpreten equitativamente mn 
sentido tutelar y reivindicatorio de tos trabajadores. 

Naturaleza de la Norma Procesal del Trabajo. 

Precisamente, en virtud del carácter social de nuestro De'! 

ChO del Trabajo, la Norma Procesal lncluyenck> la burocrática, es -
por consiguiente Derecho Social y por lo mismo difieren de las Le_ 
yes Procesales comunes: dvlles, penates y administrativas: que -
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son de Derecho Público. C 4 > 

Teoría del Proceso Laboral. 

El proceso del Trabajo, a la Luz de la Teoría Integral, es -

un Instrumento de lucha de los trabajadOres frente a sus explo~ 

res, pues a trav6s de 61, deben de alcanzar en los conflictos labo

rales la efecUva proteccl6n y tutela de sus derechos, asr como la
relvlndlcacl6n de estos: Independientemente de esos prlvllegfos --

compensatorios que establezcan las Leyes Procesales en fawr de -

los trabajadores, de acuerdo con la Teoría Social Procesal del Art(_ 

culo 123, deben aplicarse los siguientes principios. 

a). - Desigualdad de las partes. 

El mncepto burgu6s de bllateralldad e Igualdad procesal de

las partes se quiebra en el proceso laboral, pues si los trabajado

res y patrones no son Iguales en la vida tampoco pueden serlo en 

el proceso, por cuyo motlw los Tribunales Sociales o sean las -

Juntas de Conclllacl6n y Arbitraje, Uenen la obligad6n de suplir -
las diferencias procesales de los trabajadores. Hasta la ConsUtuci6n 
Polftlca obliga al Poder Judicial Federal, en la Jurlsdlccl6n de am-
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paro, a supllr las deficiencias de las quejas, de los obreros y cam

pesinos, solo así se cumpllnn con el principio de relación proce

sal tutelar de los trabajadores, no puede hacerse ninguna equipa

ración polRlca o dOgmátlca del proceso común (clvll, penal, adml-

nlstratlvol, con el proceso laboral porque como ya se dijo, el de-

recho Procesal del Trabajo no es Derecho Público sino Derecho -

Social. Tampoco puede quedar comprendida dentro de la "Teoría -

General del Proceso", a que se refieren los procesallstas porque -
esta '1eoría" se sustenta en los viejos conceptos de acción, excep

ción, prueba y substancia del proceso bunjués donde se originó en 

todo caso el Derecho Procesal del Trabajo, fonna parte de lo que -

podríamos denominar "Teoría General del Proceso Social" precisa-

mente el Proceso común se rige por el conjunto de normas de -

Derecho Público ante los Tribunales Judiciales y Administratiws, -

en tanto que el Proceso laboral se limita ante Tribunales Sociales

que forman parte de la ConsHtuclón Social y distintos de aquellos. 

bl. - Teoría de las Acciones y Excepciones. 

Carkter Social, como son las del cu111>1imlenm del contra'> 
de trabajo e Indemnización, las excepciones patronales están limi

tadas al ejertldo de tales acciones. Esta Teoría es aplicable en COI}. 

ftlcms Jurídicos y económicos. 
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e). - Teoña de la Prueba. 

Las pruebas en el Proceso LabOral, no aenen una función

jurídica, sino social, pu6s tienen por objelD, deseubrfr las venia

des más no la verdad juñdlca que es prf ndpio del Denicho Proce

sal Burgu6s. 

Tamblfn rfge el prfndplo de lnversl6n de la carga de la --

prueba, en fawr del trabajador, ya que el patrdn Uene Ñs fadll

dades y recursos probat»r1os. 

Además en el Sistema probalDrlo se reflejan tanti,n las 

consecuencias del riglmen de uplotacl6n del hombre por II hOm-

bre, que enriquece al patrdn en las llamadas ºdemocracias caplta-
ll stas11. 

d). - El Laudo. 

La resolución que pone fin a un conflicto de trabajo juñdl

co econ6mlm se denomina laudo, cuya diferencia a la sentencia -

judicial se precisa en la Ley del Trabajo, que ordena que los lau-

dOs se dicten a ''Verdad sabida", esto es no inspira la venlat juñ_ 

dlca deblendOse analizar las pruebas en conciencia, cu)Os pñnci--
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plos se derivan del artículo n5 de la nueva Ley Federal del Traba

jo. 

En el proceso labOral se ellmlna la s~letoriedad de las Le-

yes Procesales mmunes, mmo se desprenden del artículo 17 de la 

nueva ley Federal del Trabajo, mnflrmanmse así otro aspecto pro

cesal de caricter soclal, que conte~la nuestra Teoña Integral. -
( 5 , 

Dtsano de la Teoña Integral. 

En IOs albores de la Rewlucl6n Mexicana, en proclamas y -

en su parlamento, en nuestras leyes, en la soclología de la vida -

misma se lucha por la protección y por la l'livinclcación de los d!,. 

rechOs del proletariado: pero no se ha conseguida hasta ahora la -

soclallzad6n del capital, sin embargo, la Uerra se ha dlstribuldO -

entre IOs ca•slnos, porque la democracia capitalista ha frenado

el nparto equltaUw de los bienes de la producción de modO que la 

culminación del gran movimiento popular de 1910, será la rewlu-

cl6n proletaria para combaUr la estructura económica socializandO

el capital Independientemente de la subsistencia de la dOgmática, -
de la Constitución Poll\lca vigente: porque nuestra Constitución es 
Polftlca Social. 
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La PolíUca Social, la lucha de Juventud, así como las in-

quietudes y reclamos de la clase trabajadora, hasta hOy olvldados -

constituyen m9dlos didácticos de la Teoría Integral que deben ~ 

minarse hacia la dignificación total de la persona humana y el ffl4!. 

joramlento económico de los trabajadores y tarooi6n para conseguir 

en dJ'a no lejano la reivindicación econdmrca de sus derechOs al -

producto íntegro de su trabajo, con la soclallzadón de los bienes -

de producción. 

La Rewluclón Mexicana de 1910, fu6 una molud6n bUnJIJ!. 

sa que en su desarrollo recogió muchos principios sodallstas para 

la defensa de los obreros y campesinos, formulados en los artícu

los 17 y 123 de la Constitución de 1917, pero esta conserva en su -

dogmática polRlca las Ideas Indivisas de libertad, cultura. derlCho, 

propiedad y producción de escribir, de pensar, etc. Forman parte -

de la Constitución PolRlca, en tanto que los derechos conslgnadOs 

en fawr de los trabajadores y en la clase Obrera que el artículo -

123, fonnan parte de la Constitución Social, siendo uno Indepen

diente de los otros los primeros son derechos burgueses a los que 
les es aplicable la Teoría de Marx y Engels, expuestos en el mani
fiesto comunista. 
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"Nuestro Derecho no es mas que nuestra clase elevada .. a ta 

Ley, una voluntad que Uene su amtenidO y encamación en tas -

condiciones naturales de vida de nuestra clase". 

Los segundos son derechos sociales, que integran el Artícl!_ 

to 123, parte esencial de la ConsUtuci6n Social. 

Jnos y otros nos corresponden Ideas y escuelas distintas; -

"las garantías Individuales" mn derechos públicos que se dan con_ 
tra el estado para proteger al hOmbre, en tanto que las sociales -

son derechos que se dan contra los propietarios o terratenientes -

detentadores de tos bienes de producción, y contra el estado por -
ser este el representante legítimo de aquellos el r6gimen capitalis

ta, por esto se observa una ingerencia constanll del poder polftico 
de la Constltud6n Social, conculcandO simullilneamente a fste e -

Impidiendo su funcionamlen~ y detenlendO el cu~limlenm de sus 
fines a travfs de la ewludón de las leyes socfales que mejoran la 
condición mclal de campesinos y obreros o econ6mfcamente débiles 

y por consiguiente sus medidas dilat>rias que aplazan la rewlu--

cl6n Pollllca. 

Reallzad6n de ta Teoña Integral. 
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El artículo 123, no e)(J)resa la wluntad de la clase capitalis

ta, porque sus creadores no pertenecen a esta clase; eran de ex-

tracción obrera como Jara, Victoria Zavala, Von Versen, Gracidas, 

Marxista como Macías, al parecer por sus intervenciones, socialis_ 

tas, como Monzón, Mujica y otros, sin embargo en la ~licaci6n

practlca del precepto a partir de 1941, está en manos del poder poi[ 

tlco el artículo 123, no es burgués, sino de Derecho Social, es -

DerechO Proletario: quienes lo ~llcan, en función de aubrldades

que emanan de la organización polntca de la Carta Magna, son los 

burgueses, son los representantes del ~itallsmo, ellos personifi
can a la clase dominante y en ocasiones lo hacen negativo, mntra 

ellos y especfflcamente contra el capitalismo, el Imperialismo y el

colonlallsmo se desencadenara la Nueva Etapa de lucha de clases -

para ejerter los derechos sociales nilvtndlcalorlos, contra ellos se

levantan tamb1'n Clentlllca y PolRicamente la Teoña Integral, en

función de hacer conciencia revolucionaria en la clase Obrera. 

La Teoña Integral es, pues fuerza de la más alta e,q,resi6n 

Juñdlca revolucionarla de la dinámica social del Artículo 123, de -
la Constltuct6n de 1917, en el presente y en el futuro. Esta y la @. 

losofía que se desenvuelven en la vida misma, en cuya integración 
de bienestar social los grupos humanos débiles pugnaran por alca'! 
zar la sodallzacl6n de la propia vida y de las cosas que se utilizan 
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para el progreso social ldennflcandose así con la clase obrera. 1 6 l 

B). - MOTIVO, FIN, OBJETO DE LA PRUEBA. 

E1 concq,to de Chlovenda, "son motlws de la prueba las ra_ 
zones que producen mediata o Inmediatamente, la condld6n del -
Juez, por ejemplo: la afirmación de un hecho de Influencia en et -

Juldo, realizada por un tesUgo ocular, la obserwcldn clnicta de -

un dal'lo hecha por el Juez sobre et lugar. No abstantl es necesa
rio aclarar que una cosa es ta serte de móviles (en de~ modO -

de moUws) de tas partes oferentes de tas pruebas. IS dedr, de tas 
razones por las cuales, se han ofrecim derta clase de medios p~ 

balorlos, y algo bien disUnlD, tos motlws, o por me;or decir, el -

razonamiento del Juez sobre el fundamento de clchos medios de -

prueba. ( 7 , 

Los htchOs consUtuyen et abjelD de ta pruaba, en catmio. -
ti del'ltho en t6nnlnos generales no IS abjft) de prueba. ¿porqué 
los hechos son objeto de prueba, en tanm que no lo es el Derecho 
y especfflcamente ta Ley poslUva? ( 8 > Porque tos hechos consta'!. 
temente cambian: IOs hechos nunca son los mismos, ya en los a<:. 
tores o en los demandados, y aún en el mismo aclDr y en el mis-
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mo demandado, los hechos no son los mismos, cambian, se tran~ 
forman constantemente, por todo ello, es necesario que tanto el -

actor como el demandada, prueben, demuestren la existencia de los 

hechos que alegan y sobre los cuales se fundan las acciones y las 
excepciones. En cambio el derecho no puede ser objeto de prueba, 
especialmente la Ley PoslUva, y esto debido a estable, es fija, se -
presume que es conocida de todos, al menos durante cierto Uempc, 
a fin de que las Instituciones sociales, sabre IDdo el estado, tenga 

una s611da base. ( 9 1 

Ahora nos queda solo hacemos una pregunta. que es la si_ 

gulente, ¿ TOdos los hechos alegados por las partes deben ser obje
to de prueba?, La respuesta Inmediata seña: no: ya que aquellos -
hechos que las partes expresan o astan conformes con ellas no 5!. 

rin objeto de prueba, es necesario adverUr que aún cuandO se al! 
guen otros hechos en contrario seri necesario clstlngulr los he-
chos en los cuales las partes están conformes de su existencia. 

Y aún nos quedaña una última pregunta por hacemos y -

que es: ¿TOda clase de hechos, aún los no admisibles, o los no -
alegados o aquellos cuya prueba está prohibida, serán o podrán ser, 
objeto de prueba?, y la respuesta seguirá siendo la misma, es de-
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dr, no. 

SlgulendD las atrtnas di Ganonnet. Cesar Bru y otros -

considero que para que los htChOs puedan ser objN, de prueba d!. 
ben tener los siguientes requf slm: 

a,. -Que los hechos san alegailos por las partes. 

b,. -Que sean ntgadDs. 

e,. - Que no san falldDs lll,Jlllllllltl por Wt1lailents. 

en. - Que no tslf plffllllida II prutbl di los lllsms. 

,,. - Que 51111 ldmlslblls. 

Como se advierta. la uy poslll• IIIIJdcana apta 11 .artm 
ntre la admlslbllldad de los hedlOs sujel)s a pnJIIII. hadendD al 

mpea, las siguientes declaraciones co"'lementartas; mpedD del 
tercer requlsim, es decir, los hechos. que no san tenidos legal

mente por verdaderos. en mi •nldn. e int5r,retadD ti prtncipio a 

a>ntrarto sensu. clcho terttr requlslm se refiere al htthO no"rio· 
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En otras palabras, los hechos nolDrtos al menos dentro del Dere-

cho Procesal mexicano del trabajo, deben tenerse por legalmente -

verdaderos. Pero que Memos entender por hechOs nomrtos. 

Calamandl'lf nos dice al respecto: "Son aquellos hechos cu

yo conoclmlenlD forma parte de ta cultura nornal prapla de un de_ 

terml nado drculo social". 

De acuerm mn II naturalm del Derech0 Procesal del Tra

bajo, mnsldero que los hechOs nomrfos no pued., •r abjelD de -

pl'Ulbl. 

El fin de 11 · Prua. 

El fin di II prutbl IS II Jun. IS dldr, 11 fin di la prutbl 

IS ti di hacer que ti Juez, lllldlanlt II pl'OCldlmi.,ID l6glm del -

ruonaml.,ID, nuenlrt la wnllll. 

Con las pruebas apor11das por las partes, SI aplicarf el 1116_ 

IDdD, IS decir, SI apllcarf II norma al caso CDnCrelD (el prablema

planllado) y en esta forma ti juez reSDlverf el conffldD jurídim. -
Por las prulbas aportadas por las partes ambas tratan para la mn
secuencla entrt la ldel y tllos tienen ele una msa y la msa misq. 
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lla verdad de ellos> sea la que estructure en el espíritu, del juez -

materialmente, según sea el acmr, o el demandadD. 

a>. - Los Medios o Instrumento de Prueba. 

Los medios o Instrumentos por las cuales el juez mUene -

los elementos kSgloos suficientes para alcanzar la verdad mnstltu

yente otro de tos aspectos o facetas de la prueba. 

A prq,óslto de estos lnstrumenms o medios, el prublema -

fundamental es el de si el Juez está en aptitud di ellljr cualquler 
Instrumento probatorio, aún cuandO se encuentre establecido por -

la Ley: en otras palabras, existen dOs sistemas: el enumerativo 11-

mltaUvo: que enumera los medios o instrurnenms pnmmrtos. y, -

el sistema meramente eje~llftcallvo, que deja las puertas abiertas 

para que el Juez pueda suplir ésta deftdencla con cualquier ins

trumentD probatorio, aún cuandD no se encuentre enumerado. 

Franclsa, Rlccio, se pronuncia en el sentidD de que el juez 

no puede optar sino por los medios probatorios establecidDs legal-

mente y dice: "una doble ra:mn, el Interés públlm de un ladD y el 

lnteris privado del otro ha Inducido al legisladDr a detennlnar los

medios de prueba y a no dejar estos al arbitrio judicial o de las --
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partes. Es de público lnterAs que los derechos de cada ciudadano -
sean ciertos y esta certeza no se pueda tener prácticamente si no

son ciertos los medios con los cuales se puede demostrar su exis

tencia. Ocurre asr, cuandO lodos sabemos si un medio de prueba -
dado está reconocido como tal, y cual es la eficacia que se le atrt
buye, Dejando los medios de prueba y la apreciación de su valor al 

ar1lltrio del Juez, no se tiene la certeza del valor que por parte de 
6ste se atrtbulnt a un medio de prueba detennlnado, y tal Incerti
dumbre con la prueba no puede menos que producir la lncertldufl!. 
bre del derecho mismo". ( 10 ) 

Desde el punkl de vista puramente te6rtco, a sl~le vista, -

parece preferible a todos menos al sistema, en virtud del cual sea
el Juez quien sei'lale los medios probatorios. sin embargo, conslde_ 
ro que en el actual estadO de preparación cultural y moral del juez 
y anta un mundo capitalista en crisis constante, en verdadera .._ 

nía este sistema no operaña. 

El segundo sistema en que el legislador establece en la Ley

positiva cuales deben ser los medios o lnstrumen~s probatorios y
las partes y el Juez, deben optar por los medios que sean necesa
rios para probar los hechos: ya de las acciones. o bien de las -
excepciones. 
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Este sistema legal de enumeración de los medios probatorios 

ofrece blavía un estudio iús. La enumeracl6n legal de los medios 

probalDrtos, ¿debe ser restrictiva, o bien debe ser sl111»lemente -

eje"'llflcativa? amsidero que debe ser ejlfl1»llftcatlva, pues es --

bien sablm que la cmra de la naturaltD humana, es 1"'8rfeda, -
pues tiene slefl1)rt alguna falla. 

La Ley Federal del Trajo, en nuestn, País, a propósito de

este tema, es defectuosa. 'fl que nada tlce al respedD, y es enlD~ 

ces cuanm debemos s1.9llr esa falla o laguna apllcandD s1.9lefDrta

mente: nuestro Cddlgo de PIUClllmlenlDs Qviles, que en su artr-

culo 93, a la letra llce: La Ley nconoce a,mo medios de prueba. 

1. - La CDll~sl6n. 

11. - Los mcumentos pe.ateos. 

111. - Los mcumentos prtvadDs. 

IV. - Los clditmenes pertdales. 

V. - El reconocimiento o ins,eccl6n judicial. 



- 61 -

VI. - Los testigos. 

VI l. - Las fomgrafl"as, escrtlDs y notas taqulgrfflcas y en gem1 

ni, IDdOs aquellos elemenlDs aportados por los descmrimienms -

clentfflms, y 

VII 1. - Las presunciones. ( 11 ) 

C). - LA CARGA DE LA PRlDA. 

La cai,p de la prueba debe estuclarse, en atencldn a las -

Ideas tradiciones y desde el punto de vista de las Ideas modernas. 

a). - Las Ideas tradldonales sabre la ca"Jil de la prueba. 

La tradid6n procesallsta respea, de la carga de la prueba -

se encuentra en las dos expresiones slgulenteS: 

La cai,p de la prueba incumbe al actor y el l"l!D debe probar 

sus excepciones. slgulenm los principios romanistas: Se~er ne(! 

ssltas probancH lncuntit el qui agit. la necesidad de probar rec:ae
sle~re sabre el actor. Qui Exdpt probare debet quod exdpitur, -
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quien plantea una excepción debe probar el hecho que opone. El -

principio tradicionalista de que "la carga mrresponde al acmr'', -

respecto de las acciones que ejercita Uene por fundamenm ldgim -

de que el que afirma debe probar, es decir, debe de mostrar la ver 
dad de los hechos de su demanda. 

El demandado, debe probar sus exce.,dones. es decir, los -

hechos de los cuales se desprenden sus excepciones y defensas. -

( 12 ) 

Ya hemos visto que este prtndplo SI Inspira en el principio 

Romanista. 

Un tercer prtndplo tradicional, SI apma cid"* que -
quien afirma un hecho negatlw, nada tiene que probar; este ter

cer principio de la doctrina procesallsta se funda en las •s múl

mas del Derecho Romano •,ncumbit Probatio Qui didt, nore negar• 

(Paulo), la prueba Incumbe a quien afirma no a quien niega: ''Ne

ganli Probantio Nulla esr• (Codex, 4, 19, 23), "ninguna es la prue

ba del que niega: en otras palabras "el que niega el hecho no está 

o11n• a presentar prueba". 
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En la Edad Media, eslDs principios continuaron vigentes, -

haclfndose más duros debido al procedimiento esencialmente inqui_ 

sltorlal, que prlw en aquella época terrlble de la humanidad. Los

principios tradlclonales Invocados se aplicaban en la oscuridad y -

en secrek> por temibles frailes del Sant> Oficio, en dOnde el IJOd!. 
roso aplastaba al cMbil como hasta la fecha en nuestras Juntas de

Concllladón y Art>ltraje. 

Aquellos principios Romanistas, en cierta forma fueron des_ 

naturalizados, y a decir verdad, perdieron su prestigio. ( 13 ) 

Las Ideas tffldemas. 

La carga de la prueba: nos dice el maestro Trueba Urllina -

"ha sido mnslderada por algunos procesallstas conte"'°rineos. -

entre ellos Rosemberg, como la Teoña de las Consecuencias de la

Omisión Probak>rta. La necesidad de probar como ya lo hemos vis

to en párrafos anteriores, es una carga procesal que i"'°ne la n! 
cesldad de ejecutar determinadas actividades probalDrias con el d>i! 
k> de ootener resultados favorables en el proceso. La necesidad de
probar, es pues, consecuencia lógica del principio clsposltlvo. 
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La Teoría de la CanJa de la Prueba, en el procedimiento ~ 

derno, no constituye obligación de probar: sino la facultad de las -
partes de aportar al Tribunal el material probatorio necesario para

que pueda formar su criterio sobre la verdad de los hechOs, afirm! 

dOs o alegadOs". < 14 1 

En conclusión la carga de la prueba es la necesidad de just,! 

ficar las declaraciones o hechos que nos pudieran llevar a la ver

dad en el procedimiento por lnterfs, propio de las partes y no por 

obligación. 

Los procesallstas consideran esta carga como una necesidad 

que tiene su origen no en la Obligación legal sino en amslderaclct 

nes de tipo realista, de quien qulert evitar el peligro de que el -

laum le sea desfavorable, porque como ya hemos visto en npetldas -
ocasiones que la aportación de pruebas, nos lleva a que las juntas 

se formen una Idea clara sabre los hechos en el proceso, ya sea -
de las acciones o de las excepciones, es ded r de lo que pretende

mos en el procedimiento. 

Así vemos que la carga de la prueba en el procedlmlenlD la_ 

bOral es actividad esencial de las partes: así por e]e~lo vemos en 

el caso de un patrón que le beneftda probar el hecho de la ~~ 

TESIS DONADA rL•l 
D. G. B. _ uNAtd 



- 65 -

ci6n de un trabajador: ya que si no probare o justificase ese he-

cho, tendría la obllgad6n de reponer al trabajador en su puesto, -

o en su defecto Indemnizarla, y en k>do caso a pagar los salarios

vencidos desde la fecha del despido, en su caso hasta que se cum_ 

pla la resolución de la Junta de Conclllacl6n y Arbitraje, ya que -

así lo dispone el artrculo 48, de la Ley Federal del Trabajo. 
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DIVERSAS ClASES DE PRUEBAS. 

En este capRulo, voy a hacer mención a las diferentes cl!_ 

ses de pruebas que nuestro Derecho l.abOral admite, ya que en -
otro CapRulo he tratado este mismo hecho, quiero uponer en for

ma amcreta cada una de ellas, a saber: 

Con las pruebas laborales se trata de esclarecer la verdad -

de los hechos alegaoos por las partes en la demanda y contestación 
así como el contra~ de trabajo y cuantas relaciones se originen de 

este, condiciones o demás partlcularldades con respa a los suje _ 
_,s del mismo, o bien pan demostrar la lnexlstenda del contra_, -

o de las relaciones de trabajo, las causales de despido, etc. 

la prueba es lndlspensable para justificar las pretendones -

procesales. 

En particular me voy a refert r a los medios n1's usuales de 

prueba en el Proceso l.abOnl y que en fonna apresa trata la Ley

de la materia y la jurisprudencia, como complemento de mí estudio 
te6rtco de la Prueba Laboral. 
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a). - Confesional. - Noción, se define como tal la declaración 

que hace una parte de la verdad de los hechos, afirmadOs por el -

adversario y favorables a este. Como medio de prueba la confesión 

es a primera vista la más conveniente por su calidad de probaUo -

probantesum. Aunque los procesallstas, clvlllstas y con llla)Or ra

zón los laboristas no dejan de reconocer que atraviesa por una 91'! 

ve cñsls porque no siempre las declaraciones de las partes se aju! 

tan a la verdad por diversos mottws, y esto es !negable en el pro

ceso del trabajo. 

l. - Su clastftcactón, en términos generales, existen dDs C!. 
tegorías de confesión: la judicial y la extrajudicial. La primera es

la que se hace llbre y formalmente dentro del proceso, en tanto -

que la segunda se realiza fuera del mismo, pero también produce

efeckls jurídicos. 

El Derecho Procesal Mexicano del Trabajo, establece dDs ti

pos de confesión: la e,ipresa y la fleta, la prim~ra es la que prod~ 

cen las partes espontáneamente, o prowcadamente, esto es, en sus 
escritos o en sus actos de postulación o en la Audiencia en que se 
desahoga la prueba: en cambio la llamada confesión fleta, tiene lu_ 
gar cuandO se llama a declarar a alguna de las partes y no con--
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cierne al Tribunal, en cu)'O caso se dan por contestadas las pre-

gunlas que formulan la contraria en sentido afirmatlw, o bien, -

cuando el absolvente se niega a contestar las posiciones que le --

formula la parte contraria en la Audiencia respectiva. También se 
considera com:> confesión fleta, la contestación afirmativa de la de_ 

manda por contumacia del demandada, esm es, por no co~recer 

en juicio. 

b). - La Documental. - La prueba dOcumental o llterat es con_ 

slderada por los procesallstas como uno de los medios probalDrios -

mas seguros en cuanto a la fijeza que da el hechO a probar. En -

sentido amplio se dá el nomllre .de dOcumenlD a IDda representación 

material que sea idónea para producir una cierta manifestación del 

pensamiento: una wz grabada etemamenle. un escrito reconocidO

por su signatario. 

l. - Clasificación, ya he comentado anteriormente que nues_ 
tra Ley Federal del Trabajo, en varias de sus dlsposidones, habla

de la prueba documental, que también real>e el nombre de instru
mental, aunque sin registrarla, porque su valor depende en el PI'! 
ceso Obrero no de la calidad del oocumenlD, sino de la fuerza pro

batoria que le conceden las Juntas de Conciliación y Arbitraje; en-
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uso de su facultad SDberana de apreciación de pruebas en concien_ 

da; el Artículo 760. fracción V, de la nueva Ley Faleral del T~ 

Jo, se refiere a la expresión, ''documenms y objems''. 

''No desconoce nuestra Ley la clasificaci6n de los dDcumen

~s en pCbllcos y privadOS. que definen las Leyes Procesales comu_ 

nes. pero la naturaleza del dDcumenm en nada influye para la fo[ 

tlflcaci6n del hecho, porque la prueba laboral se valora en con--
denda". 

Son dDcumenms públicos aquellos en que intenienen fun

donarios que tienen f6 púbDca. como son los actuarios, secreta-
rios, ek.. En tanm que !iDfl documentos Privados. aquellos c,,cu-

menms en que no intervl•• ni fundonarios que lienSI ft píJtl!_ 

ca. ni notarios. 

d. - Testimonial. deftnic:i6n. - El Testigo es la persona que -

declara en Juido acerca de un hecho y de sus parlicularldadts o

ctrcunstandas. la prueba testimonial, no obstante la desmnflanza 

que suscita en los malos forenses. es una de las que pueden dar 

ma)Vr rendlmlenm si la prepara:ión de los minros de las juntas 

es la que corresponde a la delicada función que tienen que cum-
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pllr en el esclallldmlenlD de la ventad. 

La prueba llstlmonlal, en realidad es de las que se encuen_ 

tran m6s desprtsllgiadas en nuestros días. debida fundamentalmen_ 

11 a la crfsls moral del nglmen econdmla, metal en que vivimos -
me mnsta que IOs verdaderos testigos a,mo se dlcevulgarmente, -

medran anll un lnterrugal>rfo tendendoso y hAbll y los dtadOs -

testigos, si"* verdaderos. con frecuenda cáen en contradicciones 
Involuntarias, y, en canmlo los testigos falsos, pero bien prepara

• por los abogados. producen declaraciones que son pautas para

la favorable sentlncla definitiva, no obstante IDdO lo anterior es -
ln,oslble prescindir del e~leo de la prueba testimonial, pues con 

cuanta ramn, el ti16sofo Gonález Serrano, a pn'6silD dice: "el -

llsllmonlo es la admlsl6n de la upertencla. como mdo s~lel>rio 

de los fmllls di la 11111rtenda propia''. 

Bmllla. lomler, Wesmam y otros juristas, ya no del siq_ 

IO pasada di nuestms días, consideran que el declarar como testi

go, es decir, el ser testigo, es un deber de todo cillladano en PI'!_ 

•r lugar, porque el Derecho Procesal conte~ráneo es de orden 
píMcD, y el testigo es un elemento del proceso: en segunm lugar, 
porque un adD que ejecuta una persona 'liolanm el Derecho den-
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tro de una sociedad en la que vivimos, es en dere modo, un af! 
que al orden social y que es éste orden nuestro porque en virtud

de este es posible la existencia de nuestra propia vida y la seguri

dad de nuestros Intereses económicos y morales. 

dl. - Presundonal. - Presunción es el raanamienfD 16gico, -

en virtud del cual, de un hecho a>nocido se obllene otse desconO

ddo. 

Surge la misma cuesU6n que se plantát, o bien, a prup6si

k> de la mnfesl6n o de la perldal o de cualquier otra pruella; ¿La 

presund6n, es una verdadera prueba?. Existe lanti"' una serie -

de ~lnlones contrarias o diferentes. así, el Jurf sla -.al'IDI Valw! 
de, afirma que las presunciones legales. son, ms que prnundo

nes. normas Jurídicas o preceplDs absolum de Derecho.. El maes
tro llallano Chiovenda, considera que las presunciones son Dere

chos Subslantlvos, y entonces 16gicamenla, no se le puede a,nsl

derar a>mo prueba. No obstante, la ~r parte de jurislas consi
deran que la presunción sí es una venladera prueba. 

Considero que la presund6n, en verdad, no es un mallo -

probatorio, sino que es el necesario razonamiento 16gia> que hace 

el juz.galor al valorar las pruebas. para dictar la Sentencia que -
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ponga fin al mnfllclD, las presunciones, en realidad tienen que ~ 

marias en amsideracl6n el Juez. aún cuanm éste no quiera, y -

más aún cuanm las partes no lo ofrezcan comJ medio probatorio. 

las presunciones se clviden; en laJé!les y humanas. Las -

presunciones humanas constituyen la regla general, en tanto que 

las legales son la excepcl6n. 

las presunciones laJé!les existen expresamente en la Ley y -

hacen prueba plena, son Jure et de jure, en tanto que las pre--

sundonales simplemente humanas no hacen prueba plena, sino -

antes bien, solo son juristantum, es decir admiten prueba en con_ 

trarlo. Es principio Universal, en materia de Derecha Procesal, -

que la persona que alegue a su fawr una presund6n legal solo -

debe probar la existencia del hecha sobre el cufil se funde la pre

sunción. 

e). - la Pericial, no sie~re el juez se encuentra en aptit'!_ 

des de conocer un hecho por sus prq¡ios medios, bien sea porque 

sus sentidos no lo capten, o porque requiere mnocimienlDs técni

cos que solo proporcionan determinadas dlsdpílnas ajenas a la Cief! 

da del Derecha. Ello lo obliga a recurrir, en esos casos, al auxi

lio de personas especializadas que reciben el nont,re de perilos; y-
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la Diligencia que con su concurso se pracUca recibe et nombre de 

Prueba Pericia!. 

Los peritos, en efecto pueden ser llamados para comprobar -

un hecho cuya existencia se controvierte, limitándose a efectuar la 

comprobación sin emitir opinión sobre las circunstancias que le '! 
dean o bien para determinar las causas o efectos de un hechO ad

mitida por las partes, pero respecto de las cuales ellas controvier

ten. Ordinariamente desempei'lan ambas funciones es decir, que -

no solo ayudan al Juez a comprobar el hecho, sino tamblin a ap'! 
clarto. 

Se trata, por consiguiente, de simples mlaboradOres cuya -

emisión consiste en salvar una Imposibilidad física o en s"'llr -. 
una lnsuflclenda tknica del Tribunal. 

El perito debe reunir dos condiciones esenciales; Primera, -
conocimiento técnico sobre el hecho u Objeto sobre el que versará 

su dictamen: segunda, Imparcialidad. 

La prueba pericial cuando es ofrecida por las partes se clce
que es wluntarla: pero, algunas veces. la prueba es impuesta por 
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la Ley, diclendase entonces que ella es necesaria. 

Se ha mnfundlda la prueba pericial con otro medio de pru!, 

ba, la testimonia!, en virtud de que tanto el perito como el testigo 

Intervienen en el proceso como auxiliares en la tarea de Investiga_ 

cldn. 1.1 prtnclpal diferencia seftala Cameluttl ( 1 1 "Es que el te~ 
tlgo depone sobre hechos que ha percibida fuera del proceso y el -

perito sobre hechos que ha pertlbidO dentro del proceso''. 

1.1 nueva Ley Laboral en su artículO 7f/l, Fracción VI 11 re

gula el ofrecimiento de la prueba pericial, en los siguientes ténnl_ 

nos: 

11SI se ofrece la prueba pericial, el oferentl indicara la ma

teria sobrt la que deba versar el peritaje, admiUda la prueba, la -

Junla prevendrá a las partls que presenten sus peritos en la Au

dlenda de recepd6n de pruebas, aperdbiendO al oferente de que -

lo tendrá por desistido de la prueba si no la presenta y a la con-

traparte de que la prueba se recibirá con el perito del oferente. El 

trabajador podrá solicitar de la Junta que designe su perito, eJqJO

nlendO las razones por las que pueda cubrir los honorarios corre~ 

ponclentes11 • 
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Al. - OFRECIMIENTO, ADMISION Y DESAHOGO DE LA PRUEBA. 

Nuestra Ley Federal del Trabajo, en su artículo 760, y en -

concreto en su fracción V, nos clce, "en la audiencia de ofreci-

mlenlD de pruebas, se obsemrán las normas siguientes. •• 

Fracción V, cada parte exhibira desde luego los dOCumentos 

u objetos que ofrezca como prueba, si se trata de Informes o co-

plas que deba expedir alguna aulmrldad, podra el ofertnte solicitar

de la Junta que los pida, Indicando los moaws que lt l"'lden abl! 
nerlos directamente. Así que de ellos se desprende que: el offld

mlento, admisión y su desahogo las partes tienen la poslbllldad de

acreditar determinaaos hechos a tmés dt dOCumenlDs. EslDs se el!, 

ben de presentar el rectamente en la Audiencia de Pruebas y AIIIJ!. 
lms, y ya que es criterio de las Juntas de Condllad6n y Artlltra)e. 

reiterado por las doctrinas jurisprudenclales en nuestro nmlmo -
Tribunal, que cuando las partes se encuentran en la posibilidad de 

obtener clreclamente los dOcumenlDs. mplas. certificados, ele, de

ben de presentarlos en ese momenlD. Por ello es conveniente que 
cuando se pretenda ofrecer una prueba documental que obra en -
otro expediente o que se encuentra en poder de otras aulDridades, -
debe de acompai\arse un escrilD, en el que conste que se ha sollq 
lado a determinadas aulDridades la expedición o dewludón de los -
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dOCumenlDs que se quieran ofrecer, para efecto de que la Junta -

no rachase la prueba ofrecida, sino que al contrario por conducto 

de ésta, se dirija a la aulDrldad que tiene en su poder dichas prue 

bas dOCumenlales para que se remitan a la ma)1)r brevedad posible. 

Tan es así, que la St4>rema Corte de Justicia, ha relteradO

la Tesis, de que las Juntas de Condllad6n y Arbitraje puedan COIJ. 

ceder valor probalDrlo o cualquier documenlD, aún cuando no tenga 

el carácter de plllllm, en efeclD, la ejeculDrla del 9 de septiembre 

de 1929, Carlos Plnk, upresa: 

"Como Tribunales de Conciencia y no de Del'ICho y en e)et 

delo de su soberanía, pueden apreciar las pruebas que rindan las 

partes, sin sujetarse a las formalidades del procedimlenlD civil, ~ 

gún la Jurisprudencia establecida por la Corte: por tanto, pueden

conceder valor probalorto pleno a un dOCumenlD, aunque no tenga 

el carácter de Instrumento público". 

Esta Tesis es aplicable también a los dOCumentos privados. -

Tradldonalmente el documenlD privada no ha sido estimado en su

wnladero valor, pero debe ser justipreciado, en la medida que co

rresponde, teniendo presente sin duda, que la aportación de docu_ 
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mentos privados tiene que ser siempre, en el proceso del trabajo, -

más frecuentemente que la de los públicos, ya sea que provenga de 

las partes o de extrai'los. Pero los IIUgantes sistemáticamente los -

objetan y les niegan valor probatorio, 

En relación al ofrecimiento de la prueba documental, es n!_ 

cesarlo tener en cuenta dOs situaciones: una, cuando el dOcumento 

proviene de terceros. En el primer caso, si la parte a quien puede 
afectar el dOcumento no lo objeta se tiene como wllm y con pleno 

valor probatorio en cuanto a los hechos que consigna; si es obje~ 

dO entonces debe aceptarse la objeción y al que ofreció el documeQ 

to también tiene el deber de comprobar por otros mallos. si están

a su alcance sobre los hechos al que el mismo se refiere. 

El ofrecimiento de la prueba dOcumenlal y para el efeá> de

apreciar el alcance de ésta, la dOctrlna jurlsprudendal ha susten_ 

tadO dos Tesis completamente oruestas, como ya es costumbre en -

nuestro más alto Tribunal: una que sosUene que IOs dOcumenlos -
que se acompai'lan a la demanda deben tenerse como prueba y por

consiguiente ser analizados en el laudO, otra posterior, en que -
se sustenta opinión contraria, en el sentida de que no se debe te
ner por ofrecida como prueba documental la que se acompaña a la 
demanda si no se ofreció como prueba en la Audiencia respectiva. 
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SI bien es cierto que las pruebas deben de ofrecerse en la

Audiencia de Pruebas tratándose de documentos públicos o privadas 

que constan en autos, siempre Que no hubieran sido objetados, -

aunque no hubieran sldO ofrecidos formalmente como prueba, deben 

ser examinados en conciencia en el lauda por tas Juntas de Concl 

Ilación y Artlltraje, no solo por la naturaleza especial de los docu

mentos de que se traten, sino por razones de equidad y porque fo! 
man parle de las actuaciones del expediente. 

Las disposiciones supletorias respecto a los documentos púb[ 
cos y privados, son los artículos 129 al 142, del C6dlgo de Procedi

mientos Civiles, y complementariamente los artículos 188 y 189, del 
mismo ordenamiento. ( 2 ) 

En esta Audiencia tiene su campo de aplfcacl6n la Prueba -

Laboral cuyas características son distintas de la Prueba Civil. Pe
nal y Administrativa. La prueba laboral en su función pura, es el 

alma y esencia del proceso, pero materializado éste como inslru-

mento de justicia social aqul la presentamos en su dinámica Pr'OC!. 
sal. 

la Audiencia de Pruebas y Alegatos está sujeta a reglas pro_ 
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cesales y especiales según se trate de negocios que provengan de -

las Juntas de Conclllaclón y Art>llraje. 

al. - Audiencia de Pruebas en negocios que provienen de las 

Juntas de Conclllaclón. 

Despufs de celebrada la Audiencia de demanda y excepciones 

ante las Juntas Centrales o Federales de Concllladón y Arbitraje, -

en los negocios provenientes de las Juntas Munldpales o Federales 
de Conclllaci6n se llevará a cabo la celebracl6n de la Audiencia de 

Pruebas, a petición de la parte o de ofldo. En efecm, el procedi
miento probatorio en estos casos se desarrolla con sujeción a lo -

dispuesto en el artículo 760, de la Ley F~eral del Trabajo que prt 
ceptúa: 11En la Audiencia de ofreclmlenlD de pruebas se obserwrán 

las normas siguientes: 

l. - SI concurre una sola de las partes. ofreceri sus prue
bas de conformidad con las tracciones siguientes. SI ninguna de -

las partes concurre, la Junta proceden de conformidad con lo dis_ 
puesto en el artículo 770. 
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11. - Las pruebas deben referl rse a los hechos contenidos en 

la demanda y su contestación que no hayan sido confesados por las 

partes a quien perjudiquen. 

111. - Las partes podrán ofrecer nuevas pruebas, siempre que 

se relacionen con las ofrecidas por la contraparte. 

IV. - Las pruebas se ofrecerán aco~ftadas de los elementos 
necesarios para su desahogo. 

V. - Cada parte exhibirá desde luego los documenms u obje-

tos que ofrezca como prueba. 1 Si se trata de informes o coplas que 
debe expedir alguna autoridad, podrá el oferente solicitar de la Ju!! 
ta que los pida, lndlcandO los motlws que le l .. iden obtenerlos -
directamente. 

VI. - SI se ofrece prueba confesional, se observarán las nor
mas siguientes: 

a). - Cada parte podra solicitar que su contra parte mncurra 
personalmente a absolver posiciones en la Audiencia de recepción
de pruebas. 
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b). - CuandO deba absolver posiciones una persona moral, -

bastara que se le cite. 

c). - Las partes podrán tanmién mlldtar que se dte a absol_ 

ver posiciones a los clrectores, adminlstraoores. gerentes y, en !I! 
neral, a las personas que ejerzan funciones de clrecci6n o adml-

nistracidn en la e~resa o establedmien_,, así como a los miem

bros de la directiva de los sindicams_ cuandO los hechos que die

ron origen al conffido sean p~ios de ellos. 

d). - La junta ordena" se die a los molwnlls. apertlblffl 
oolos de tenerlos por mnfesos en las posiciones que se les articu

len si no concurren el día y hon seftalnK. sie~rt que las P"!. 
gunlas no estén en mntradla:i6n a,n alguna pruaa suftdenll o -
hecho fehaciente que mnste en aulDs. 

e). - Cuane sea necesario girar ahoñt, el orermte 11111111_ 

ra el Pliego de Posiciones en sobre cemm. La junta abñ" el -

Pliego, califfcara las posiciones, sacara a,pia de las qut' fueron -

aprobadas, y la guardara en soore cerrado bajo su ms estricta re! 

ponsabilldad y remitira el original, en sobre cerraoo, para que se
pracHque la Diligencia de conformidad con las posiciones aprobadas. 
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VI l. - La parte que ofrezca prueba testimonial indicara los no'!! 

bres de sus testigos y podri solicitar de la Junta que los cite, se
i'\alanm sus domldllos y los roollvos que le impiden presentarlos -

di rectamente. 

Cuando sea necesario girar exhOrt, para la recepción de la

prueba tesUmonlal, el oferente exhlbiri el plleg:, de preguntas en

Sllbre cerradO, que sera abiert, por la aumridad exhOrtada, o for-

mularlas di rectamente ante fsta. 

VI 11. - SI se ofrece prueba ,eridal, el oferente inclcari la ma_ 

tiria SObrt la que deba versar el ,eritaje. Admitida la prueba, la -

Junta prMndri a las partes que presenten sus perims en la Au

tlenda de '1!Cfl)Cl6n de pruebas. aperalliem> al oferente de que lo 

llndri por desistido de la prueba si no lo presenta y a la contra-

parte de que la prueba se recibiera con el perim del ofennte. El -

trabojador podri solicitar de la Junta que designe su perim, expo

nlendO las razones por las que no pueda cmrir los honorarios ~ 
rresponclentes. 

IX. - Concluído el ofredmienb, la Junta resolveri cuales son 

las pruebas que admite y desechara las que estime i~nx:alentes -
o Inútiles, y 
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X. - Dictada la resolud6n a que • rtflen la fracddn anlt
rtor, no se admlUnn nuevas Pl'Ulbls. a 1111110S que • rtfltnn a 
hech<>s s1.4>ervenlentes o que tengan por fin pnllllr las tachls que 

se hagan valer en contra dt los testigos. 

De la dlsposldón anterior se mllge que pueden presenllrse 

diversas situaciones procesales en los negDdos que SI ha)11n tra

mitado previamente, ante las Juntas di Condlllddn, las cuales -

tienen efectos jurf'cfla,s distintos de los asunlDs pflNIIMdos cll"ICt! 
mente ante las Juntas de Condffacldn y Alllftn)L 

a,. -Ausencia de Amtlls partn. - En 1111 CISD II Junta Cai 
tral o Federal di Condllad6n y Altlltnlt IPlllli por ofl'lddas m
mo pruebas las que las partes h&j)lerm rwddD 11'111 las Juntas -

respecUvas. ahora bien, en et Sl.futm di que ninguno de los U! 

gantes lo hoolese hecho, la Junll dlellnli CfflldO el perf'adD de

ofrecimlenlD de prulbas y conceden pluD pan II de alegR,s. laf1!. 

bl6n puede acordar que tan solO una di In parles h&j)lera rendido 

pruebas. en cuyo sl,fueslD se 11 tendrtn por npfllduddas a cl--

cha parte las prUlbls que h&j)ltrt ofrecido m tanlD qut a la otra

parte se le llndrf por penllm el dll'ICIID di hacerto. 

b,. - AuSll'ld1 dtl Acttr. - SI no CDnCUm I la Allltnda se 
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le tendrin por npraduddas las pruebas que hl.C>iere rendido ante

la Junta Munldpal o Federal de C.Ondllacldn y A11Jitraje. En tan" 

que la parte demandado podri me)orar con otras pruebas las que -

hublert rtndldo anti la Junta Munldpal o Federal de Condliadón. 

el.· Ausencia del Demandado. - En forma semejante a lo di

cho en el p,trrafo anterior, acontece cuando es et demandado el -

que no mmparece a esta Auclencla, o sea, et acmr podrá mejorar 

sus pruebas, en tanto qut al demandd se le tendr1n por reprody 

ddls, las que hubiera l'll1dldo ante la Junta Municipal o Federal -

de Condlladón, en caso de que IO hoolera hechO ya qut de no -

ser así se le tendri por desle,_, et derechO de ofl"IClr pruebas. 

di. - Concurrn:la de ambas partes. - SI mncurrwi a tsll -

Auclencla de Pruebas y Alega"s lanm ti acmr a,mo el demandadO 

tienen oportunidad de mejorar las pnabas que hmleran rerddo -

ante la Junta Municipal o Federal de Condllac:16n, sin que eslD sea 

absllculO para que se tenga por reproducidas o rendidas aquellas -

que se hayan ofniddo ante las Juntas de Condlladón. 

bl. - AUlltnda de Prulbas en negocios el rectos anta las -

Juntas de Condllad6n y AltlltnJe. 
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Cuando el confllcm se hl lnldadD anti lls Juntas Clntrales 

o Federales de Condllad6n y Arbitraje, y una wz Clllbradl II Au

diencia de demanda y 1Xce,dones. ti pn,cno dll trallljD mnllnua

ri su cuno contendoso de acutrm con IO pf'ftll'lldD., el Artículo 

759 de la Ley Federal del Trabl)D, que dlgpont: 

'\.a Junta, al concluir II Audlenda de demlndl y IICIPCk>
nes, salw lo dispuesto en II Artículo anllrtor, seftlla,. ll'a y hOra 

para la celebraclón de la Audl.,da de Ofl"lclmltnlD de Prulbls. -

que deberá efectuarse dentro de los clez eras slgulenlls''. 

Del precepto lnwcadD, se deduce que II clllbracldn de ta -

Audiencia de Pruebas tiene lugar en los CISDS slgul.,115: 

1. - Cuando hay dlsmnformldad entrt 11s parlls 911brt los -

hechos mjeto de la controversia. 

11. - Cuando alguna de las parlls solldll que se rtclba el "! 
goclo a prueba. 

111. - Cuando se tnjJf era llnldo por mntestata la demandl en 

sentldO aflrmatlw. 
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El sel\NmtenlD d9 día y hora para la ctllbrad6n de II Au

diencia de pruas IS un acm procesal de las Juntas de Condlla-

cl6n y Altlltrajt, que r11nzan de ofldo dada la naturaleza del pro_ 
cedlmlento del trabajo, o bien a sollcllud de parte, IS decir, siem

pre que el Trtbunal del Trabajo advierta contradicciones en IOs he

chas de la demanda y de la mntestacl6n, viene la obligación de d_ 

tar I las partes a una Audiencia de Pruebas y Alegams, y también 

en caso especia! en que se df por contestada la demanda en caso -
aflrmaho, porque el demandam tiene Derecho de ofrteer pruebas

en contnrto, en la Audiencia de Pruebas, el ac_,r y el demandD 

tienen la oportunidad de aportar las que consideren convenientes
para 11 )usllftcacl6n de tos hechos alegados en la demanda y con

testación. 

En el derecho proctsal mexicano del trabajo, tos heehOs es

fin suje_,s I pruebl, porque IOs punlDs de Derecho no son ob)IID

de prueba. 

Tan111"1 11 fallali el negocio sin necesidad de prueba, si -

tos litigantes. hin conwnldo tal cosa, a menos que la Junta anlls 

de pronunciar ti 11'* que corresponda. acuerde tas prictlcas de
algunas Dlllgendas S11JÚn clspone la Ley. 
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Para dar Idea de la dlsUnd6n que han los C6digos de Pf! 

cedlmlenlDs, entre juldos de hechOs y los di pura Derecho, es ne 

cesarto hacer un mmen del tema mjem de la prull8. De acuerdo 

con las disposiciones de la ley, solo los hlChos mntrovertldOs son 

objelD de prueba, o en otros tfrninos, no ser6n mjelD de prueba -

los hechos no l"'ugnadDs; sin ,nmrgo, 11 principio de los hechos 

son ObjelD de prueba, llene sus -.clones III ti caso de hechos 

presumlttos por la Ley y de los hechOs IVklllnlls y nolDrlos. El -

principio de que el Derecho no es mjelD di pru• lene excepcio

nes, que se refieren a leyes extranjeras, usos, mstuimres o )Url! 

prudencia. En efeclD: 11 C6dlgo Fedenl de PracadlmtenlDs Civiles, -

Artículo 86, establece que el Derecho eslarf sujelD a prueba unl(! 

mente cuandO se f\Jnde en leyes extranjeras o III usos, costum_ 

bres o Jurisprudencia, lid que niproducl ti mntenldO del Arf'cu 

lo 284, del C6dlgo de ProcaflmlM11Ds Chiles pan ti DlstrllD Fllie-

ral. Algunos juristas estiman que este crtll!rto, rtgurosamenll apll 

cado, no es acertado y que la regulacl6n de la prueba de la Ley -

extranjera y de la costumbre debe ser mmetldD a normas más elá~ 

tlcas. La Ley Federal del Trabajo es pobre en cuankl se refiere a -

la materia de prueba por lo que los problemas que acerca de ellas

se presentan se resuelven IDmandO en cuenta nuestro Derecha -

s~letorio, que ta..,c:o presenta en este punto la regulación que

podña haberse asperadO de acuerdO con los principios del moderno 
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LJ 'IJIDlriencla •arta alge, en "'~ :.l1f li ..aJÍ9ilCÍ&I -

Pncasal 111 l'aba)o, una nillgldn cuiDE,L, 1a •siáanes -
nf&rentm d ¡. prueba laboral, a,mo ffllr.::. lllte IIJf granla 

afcazmette • buen mul• del pl'IICl!l .. JnDTJienCII par -

ON pa~ 1a11JOCO ha aceptado suplr & . tcan:asiat .......

nlenlD pnnaorto del trabliD por lo qw : ,I",,.. ll!isl• ~ 
de ser el ,mm remedio encaz-1 la sltLiJc. ~ (DJI! rros "l!flrt

nas. PUt!i tll lltlgantls CXHRO las Jun.· ! m:IIIISln y Arlll

haje 51111 '1!!illlnsables de la prosfltualor :é llT• \181111 ni -

uro ni dlTl • han enl:andldo en su VB'ID!f" • Slllfflca !!u'*

clin, mr il.t crttertos y IM"IUlms. 

En '*6n con la hlpdllsls qUF :JI!!' awlili • .. 11 -

Atdlencit rtE ilT'\Jlbas, la mncrelaranll': '"~ ~ asas: -

l.· AlSlflda de antas partes. - i · f- me d8!1lí arse 
1U' cellmlE la Auclencla ftctamenlll • ~ ::19!l?Ulflia IBIIÑII el 

Dmlcho te 115 partes para ofrecer prua:.. .. ta' 'ntUd. at bt'nl 
~ que p~ en este casa es el sigunr : '."IMlllr I las IJiñls -

Q11 p1'9111rar sus aleglms por escrtll p:n·r !l tmnno il!.CUi!-
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renta y ochO hOras, como IO dispone II artf'culO 770, de la Ley Fe

deral dtl Trabajo. 

11. - Ausencia del ad>r, si no concum 11 1e_,r I la Audllf! 

cla de pruebas, y por consiguiente no rinde ninguna prueba, ade

Ñs de que pierde este DtrechO queda sujeto a la consecuencia de · 

su omisión o rebeldía, esto si 61 no tlnía la ClnJI de la prueba no 

11 perjudica su ausenda, pero en caso contrario lnclscullbltmtnll 

habrf dejado de probar su prttensi6n pl"OCISII y .,DICIS ti demlf! 
dldO rtndl ri bias las pruebas que esUme conwnlentn y que 1S

t6n a su alcince pan Justificar sus 11cepdones y defensa. 

111.- Ausencia del Dtmandad0, cuandD no concum a la Au
diencia, tenlendD ,, 11 carga dt la prua su omisión le traen COI.!. 

sigo 11 condena corrt111Dndlente por taita dt pnlblr mejor su prt

tenslón procesal. 

IV. - Concurl"lflda dt ambas partes. si concumn el ñr y 

el dtmandadO a la Audiencia de Pruebas y AlegalDs, el primero P'! 

cederf a ofrteer sus pruebas ya sea por escrilD o verbalmente, -
exhlblendD cl>Cumen_,s y presentandO a IOs testigos y peritos en su 
caso. Acto seguida, el demandadO en la misma forma, procederf a

rtndlr las pruebas dt su parte seguidamente el prq,io demandado -
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podrá objetar las pruebas de su mntrarto. 

Tales son las hlp6tesls mas ln.-,rtlnlls que puan prtsen_ 
tarse por lo que respecta a II ausencia y a,ncunmda de las par_ 
tes a la Audiencia de Pruebas, espedalmenll por IO que se refiere 

a la ta"JI de las mismas, ya que quien no ofnce ninguna prueba 
en el proceso está expueslm a sufrir lls amsecuendas de bias -
las ventajas procesales que obUene el que concurrt a clcha Audl8Q 
cla de Pruebas. 

e,. - Fase de la audiencia de Pruas. 

La Autlenda de Pruebas CDff1'1'111d1 cuatna fases a saber: 

l. - Ofreci rnien'». 

2. - Admlsl6n. 

3.- Reapc:16n y 

4.- Alapms. 

Estas fases se desanvuelwn cordDrme a la regla de ,roce -
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dlmlenms contenida en 11 artículo 760. de la Lly Flderal del Traba 

jo, en la forma sigulenll: 

a). - Of recimlenlD di Pruebas. - En la Audiencia de Pruebas

y Alegall>s, el primen> en ofnarlas es el actor y despu6s el de-

mandadO, en los términos del arf'culo 760. de II Lly Federal del -

Trabajo, tanto unos como otros Ben111 derecho de bfnar bias las 

pruebas que estfn a su alcancl. tslD es, pueden 111.-er de m-
oos los medios de prulba que canslgna la Uf y que no •n con

trarias a la moral y al Dtrwch0, sirvan para Justificar los hechOs
de la demanda y contestadc1n. 

Tambl6n puede otrarse 1tnHillls can posltrtortdld cuanoo -

se refiere a hechos superwnlenbts o para prablr las. tachas de -

los tesllgos. 

l. - Objeción de las prulbas. - El act> di abjetar pruebas en 

el Proceso laboral, se ha conwrtidD en un trúlltt rulnarlo: IOs -

litigantes por rutina objetan las pruebas di su contrarto sin ton ni 

son. 

Es necesario precisar, aal es el ftn de Objetar pruebas y en 



- 95 -

que casos cabl la objeción. 

a). - La objeción de pnibanus, en el Proceso Laboral debe -

hacerse al conclufr el ofrecimiento de pruebas; primero debe obje

tar el aclDr y dtspues el demandado, aunque en la práctica el que 

primero objeta es 11 demandadO despues de su ofrecimiento. El ob

jeto prlnclpal de las objeciones es sei\alar las pruebas l~roceden

tes o Inútiles. 

b). - Taiml6n son ObJetables las pruebas cuandD Astas no es_ 

tan ofrecidas en t6rmlnos de DerechO, por no estar relacionadas -

con tos hechos Integrantes de la litis, o bien por no ajustarse a -

tos principios probatorios espec111cos en materia laboral. 

Prueda Documental. - La objeción puede ser de fa1Sldad dal -

documenlD, eslD es, el contenido y firma del mismo, en los térmi_ 

nos de los Artículos 142 de la mencionada Ley, así, como la false

as labOral, material oldeol6glca: o bien, cuando no se presentan

doeumenlDs ya sean escrituras pímllcas, certificaciones de detemi_ 

nidos aclDs, estandO las partes en posibilicai de hacerto o cuando 
no sei\alen concretamente el lugar donde se encuentrwi IOs docu

mentos respectlws para su cotejo. 

b). - Admlsl6n y rechazo de las pruebas. la faeullill di •mi_ 
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tlr y desechar pruebas, permite a su vez claslflc:,r las prulbas en 

pracedentes e lmproctdentn o Inútiles: por pruas procantes d! 
be enllnderse las que s, a,ncrtt.an a Juslftcar los hldlOs di la -

demanda y Q>ntestaddn, y por l"'rocedtntes o Inútiles. las no'>r1! 

mente redundantes, por eje"''°· las que SI ofnan para a,"'ro-
bar hechOs que ya han sldO Q>nfesados por las partes o que no -

han sido aleg¡ñ>s. ( 3 ) 

8). - VALOR PROIATORIO. 

Para lograr un multldD satlsflCIDrto M r'llld6n con las -

prulbas aportadas. txlstt II ntcesldld di que II AulDrtdld las •le!. 
re. lo que niqulere de parte del JuZl]ldDr ilntr '"'los mnodmlen 
m Jurf'dlcos. y una gran -.enenda M II vldl di los hOmbres y 
del medio sodal, en el que SI dlslnvullvan 11s parlas. 

El Derecho Procesal hl tstablecldo dlftrw,IIS criterios en -

rtllddn am II posld6n del juzgldDr 111 11 apf'ldlcl6n y rtsulta

cl>s de la prueba. sistemas que han slcl> claslftcadDs de 11 manera 
siguiente~: 

1>. - Sistema de II prua llbre. 



- w -

b>. - Sistema de 11 prua IIIJII O tasada. 

e>. - Slsflma MlxlD. 

El primero de los sistemas seftllados, el de 11 prueba libre. 

concede al Juzgador 11 facultad de apreciar las pruebas sin ningu

na traba leg¡I, de manera que pueda formarse una mnvla:i6n 11-

brtmente, hlciencl:> una valorlci6n de acuenlo mn su senar per

sonal, sin ninguna clase de lmpdmenlDs y menos de caricllr Ju

dlclal. 

En el sistema de II prua legal o tasada, por II mntrarto -

al anterior, la Ley seftll1 11 forma y manera en que 11 )utZ delll

valorar las pruebas, lncllpendlentemente di su crttarto y sentir -

personal. En este sistema el leglsllltor da 11 JUJgldDr, r1glls ljas 

con caricter general sobrt la .Smlslbllldld di los mtdlos prabllD-

rlos y del alcance probatorio de los mismos. 

Este sistema se fundamenta en II desconflana l'llda II Ju!. 

galor, al que convierte en un au~mata de la Ley, prescindlenm -

por completo de II a,nvlcd6n que lt hayan formado tos medios p~ 

batortos ofrecidos por tas partes. B criterio del Tribunal nada vale 
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si no mlnclde con el que debe deducir de la norma de derecho p~ 
balDrfo que ha de aplicarse al caso concrs. 

Frente al problema de la eleccldn entre el sistema de la Prt.1! 
ba Ubre y el sistema de la prueba tasada, en «.>lnldn del maestro -
Moreno Cora, "los tratadistas esaman preferfble -.itar como lo -
han hecho los Cddlgos ttblemos, un sistema según ti cual se es

tablezcan reglas de •recJaddn dt la prulba, pero cuidando de que 

6stas vayan de acuerdO con los prtndplos generales aceptados en -

materta de crlllca, y dejando sle"'re derta ª"'"tud 1 11 concien
cia del Juez para que nunca la certlduñre moral • diversa de la 

certlduñre Judldal". 

Hay que reconocer que II sistema que prt• actualmenll es 

ti sistema de la prulba mixta, que aparecl6 mmo una ra:c16., en 

contra de los Inconvenientes que presentaban llnlD ti slsllma de -

la prueba Ubre, como el sistema de la prua tasada. 

Los diferentes crttertos sei'lalams. estm rnamamenll rtla-
clonados con los sistemas probalDrtos que a tm6s de la hlsmrta -
se han encargado de poner en rtllM, es en r1111dad un clff'dl -
problema de derecho probalDrto, que II dDdrtna no ha resuello de

finitivamente y han tenido que ser las ltglslldoftes II que ellgan-
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uno u otro sistema. 

La apreciación de las pruebas en el Proceso Laboral Mexica

no, no estt sujeta a ninguna regla ni traba legal. Responde, -
por consiguiente al sistema de la prueba Ubre, y es así, como lo -

encontramos consagrado en el artículo m, de la nueva Ley Labo

ral que senala: 

11Los laudos se dlctan1n a verdad sabida, sin necesidad de -

sujetarse a reglas sobre estlmad6n de pruebas, sino apreciadD de

los miembros de la Junta lo crean debido en condenda''. 

Este precepto reproduce el artículo 550 de la Ley Faleral del 

Trabajo de 1931, es decir, -,pta el sistema de valorad6n en con
ciencia de las pruebas, precepto que Interpretado por la S~rtma -

Corte ha establecloo la siguiente Jurtsprudenda ( 4 ) "Juntas de -

Conclllacl6n y A11>itra)e, apreclad6n de las pruebas. La aprecia

ción de las pruebas hecha por la Junta de Condllad6n y Artlltraje 

es una facultad soberana, y por lo mismo, ninguna otra autoridad 
puede substituir su propio criterio al de las Juntas, cuanoo se l'! 
ta de fijar htchOS¡ pero nunca seha dleho que tienen facultad para 
pasar Inadvertidamente sd>re las pruebas rendidas por alguna de -

las partes, como si no existieran en el upedlente, oc~ánmse solo 
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de las presentadas por la a>ntrarla, ya que ésla fesls sería ~ues

ta a la razón y a la JusUcta porque estaría en pugna a>n las fun

ciones que debe desempetlar mdO juZIJl8)r, y si la junta aprecia -
las pruebas, sin tomar en a>nslderacl6n las rendidas por una de -

las partes, viola las garantías del artículo 14 ConsUtudonal". 

"Juntas de Conclllad6n y Arbitraje, C 5 ), apreciación de -

las pruebas, por las. SI las Juntas de Condllacl6n apl'IClan de -

modO global las pruebas rendidas por las partes, en wz de estu-

dfar cada una de ellas expresando las ramnes por las cuales lts -

conceden o niegan valor probatorio, a,n ello violan las garantías -

Individuales del lntersado y debe a>nc:aderse el ,.ro, a lfecm de 

que la Junta respectiva dicte nUN> laudD, 111 ti que, despues de

estllllar debidamente melas y cada una di las prulllas rendldls por 

las partes, resuelw lo que proadl". 

"Juntas de CondllaclcSn y ArtJltra)I. apl'IClacldn di IOs he

chOs, por las. - SI bien es ele"> que las Juntas llenen plena m

beranra para apreciar los hechos sujelDs a su mnoclmlenlD, tam-
blfn es venlad que esa soberanía no puede llegar hasta et gradO de 

suponer pruebas que no existan en los autos de tal manera que, -
si se apoyan en una demostración lnexlstenll para dar por probada 
un hecho, violan el artículo 123, de la Constitución Federar•. 1 6 1 
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"Laudos, deben contener el estudio de las pruebas rendidas. 
( 7 ) No basta que en un laum se diga que se ha hecho el estudio 
y la esHmadón de las pruebas que fueron rendidas. sino que de
ben consignarse en el mismo, ese estudio y esa esUmaclón pues -
aunque las Juntas no estjn obligadas a sujetarse a reglas para la
~reclaclón de las pru,bas, esk> no las faculta a no examinar kldas 
y cada una de las que aportan las partes, dandi> las razones en -
que se fundan para darles, o no, valor en el asunlD sometldO a su 
decisión". 

El sistema de valorar las pruebas en a>ndenda, tiene sus 
antecedentes más remotos en Roma, pues ensei'la Chlownda que: 

"El principio de que la prueba va encaminada a formar la ll 
bre convicción del Juez, el cual debe su decisión a la condenzu
da observación y valoracl6n de los hechos es esencialmente roma
no". (8) 

"El maestro Trueba UrtJlna ( 9 > seftala; que la Tesis de Chl!! 
venda encuentra franca conflrmadón en el rescripto del emperador 
Adriano, quien al dirigirse a los Jueces enJuldosamente les decf'a: 
"Hoc solum tibl resclbere posum ••• ex sententla animl tul le sesll
mare aportere quid aut parum probatum tfbl q,lnarls'': 11s610 una -
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cosa puede prescribirse ••• que has de estimar conforme al parecer 
de tu conciencia lo que hayas de creer como dert> o lo que tengas 

¡r.>r poco deroostrado". 

Dentro del DerechO Mexicano los anblcedentes de los mencl!! 
nadas preceptos tanto de la Nueva Ley Clrf'culo 775t, como del C6-

dlco Laboral de 1931 larll'culo 55CI, se encuentran ., 11 •sld6n
de mollvos y proyeclDs dll C6dlgo Federal del Trabajo di lffl: que -
sellala: "La apreclacf6n de la proa ., candencia slgnlftca plena

mente que al apraclarta no se higa tslD can un crtllrto tserflD y

legal, sino que se anallce II proa nndldl can un crtlarfo escrt_ 
ID y legal, sino que se anallce la prua rnlldl con un crtllrto -

16gla, y }uslD, como el comC.n di los llon*m para concluir y de

clarar, despuh di ala nAsls, que se hl IDrmadD en nuestro I! 
pírltu, una mn~cd6n SllbR la wrdad di los hlChOS pllnllldos •

nuestro Juldo". El mismo proylCID mendonadD sefllla que: "las -

Juntas no se sujetalin a reglas Sllbl'I II caRftcacl6n procesal de -

las pruebas, sino que las apl'9duin en CDndenda". 

SegCin el mensaje de la Ley Laboral de 1931, fuf consultado
dicho proyecto, aporUndOse smstandalmente el crfllrto de valorar 
las pruebas en conciencia, mnslgnánmse en el Artículo 550 del -
menclonadD ontenamlenlD lega~ cuyo ortgen rtmolo se encuentra -
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en el Artículo 81, del Reglamento de las Juntas Federales de Cont! 
Ilación y Arbitraje de 23 de sepllembre de 1927. S~erandose así el 

sistema de la llbre apreciación de las pruebas, condldonandolo a la 

recta conciencia del Juzgador. 
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LAS JUNTAS SON TRIBUNALES DE DERECHO SOCIAL. 

Influencia de la Teoría Integral en el Proceso del Trabajo. -

La ciencia jurídica burguesa hizo del proceso civil el pro~tipo de -

todos los procesos, sobre los principios Inconmovibles de Igualdad

de los llttgantes en lmparcialldad del Juez. presentjndolo vendado -

para no ver en carne propia a los mntrlncantes, ni sus condicio

nes humanas: así la justicia pasó al campo de la ftccl6n y se des

humanizó, aunque sus resabios formalistas aún subsisten lndu

yendo su lenguaje, frente aquella Ciencia Acción se levanta la -

Ciencia nueva en fawr de los di>lles, hasta que la crísls de la -

cuesttón sodal polarizó los dOs grupos en que esta clvidlda la So

ciedad humana: uplotadOs y explotadOres cuyas pugnas originan -

los mnfllctos del trabajo de aquí proviene el nacimiento de la 

Ciencia Jurídica Social, con sus Teoría Sociales re5'Ndl al Dere

chO del Trabajo: a los tribunales y al Derech0 de los conflla>s ª11. 
te los tacmres de próducdón y sus Integrantes como podri verse -
en seguida: 

a). - Tribunales Sociales del Trabajo. 
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El Derecho del Trabajo que nació con el artículo 123, de la -

Constitución de 1917, se compone de dos tipos de normas: las sub! 

tanclales y las procesales, origlnandO a la vez oos disciplinas; el -

Derecho SubslanUvo y el Derecha Procesal hijas de un tronco co

mún; el Derecho Social. Los principios de unos y otros alcanzan -

autonomía en razón de sus caracterlstlcas especiales, aunque es

tán estrechamente vinculados e lntlmamente relacionados; pues en 

las acUvfdades constructivas, el Derecho Procesal del Trabajo es el 

Instrumento para hacer efecUw a travb del Proceso el cu111>ll--

mlento del Derecho del Trabajo, así como el mantenimiento del or_ 

den juñdlco y económico en los conflictos que forjan con motlw -

de las relaciones laborales entre trabajadores y patronos o entre el 

trabajo y el capital como faclDres de la producción. El derechO P"?., 

cesal del Trabajo y, por consiguiente rama del Derecho Procesal -

Social, comprende no solo los procesos del trabajo, sino los arJra_ 

rlos y de seguridad social, por tanto slendO el Derech0 del Trabajo 

proteccionista y reivindicatorio, la norma Instrumental tiene et -

mismo carácter en el conflicto del trabajo; es más, su finalidad es 

hacer efecUva la protección y reivindicación en los procesos juñdi_ 

cos como acon6mlc:os. 

Ahora bien debemos tener presente que las Juntas de Con

clllaclón y Ar1>1trale, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de-
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la Nación y el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de la b!:! 

rocracla, conforme al artículo 123, ConsUtucional, son Tribunales

Sociales que ejercen ta función Jur1sdlcclonal labl>ral, deblendO t'!_ 

telar a los trabaJadOres en el proceso, para co"'ensar la desigual

dad real que existe entre estos y sus patronos. No basta que apll-

quen la norma procesal estricta, sino que es necesario que ta In

terpreten equitativamente con propósito tutelar y reivindicatorio de 

los trabajadores, o con este mlsmt, prop6sllD en ejercido de su ac_ 

Uvldad creadora. 

Las Juntas de Conciliación y Arbitraje. tribunales de equidad. 

El t6rmlno T1ibunal, significa el conjunlD de Jueces a quien 

corresponde fallar los negocios judiciales o el hJJtr en donde se -
reúnen los mismos Jueces con el objetivo de dedclr los plellDs: es. 
pues un t6rmlno reclamadO por la fund6n jurisdiccional y por el -
Poder Judicial, lo ef11)1eo para tas Juntas de Condllad6n y Arbl-

tra]e porque no encuentro otro mejor y porque las Juntas cu"'len 
una misión jurtsdlcctonat y porque en el proceso para conflictos -

colectivos, económtms, el Derecho que crean las Juntas, es reali_ 
dad según acabamos de exponer, una decisión fundada sobre datos
que obran en un eiq,edlente. 
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Las Juntas de Conciliación y Arbitraje, no son Tribunales de 

Derecho, sino de equidad; una primera preocupación, condicl6n 9!. 
neral para su buen funcionamiento, es su Integración, y se hizo

figurar en ella representante de los trabajadores y patronos, porque 

son quienes conocen mejor sus problemas y porque los trabajado-

res habían perdido la ,, en las Juntas y queñan jueces que vieran 

con ma~r slm~atía sus procesos: el procedimiento no es Inusitado, 
pues los consejos de prudentes del Derecha Francés, tenían más -

de un siglo funcionando y se crearon por razón análoga, a saber, 

la deficiencia de los jueces del orden Juñdlco. Por otra parte, los 

jueces del pasad<> eran esclavos de sus C6dlgos y la vida soclal e -
lndlvldual les era desconocida: las Juntas de Conclllad6n y Arbit'! 
Je nacieron en la Constitución de 1917, para restaurar un vínculo
entre la JusUcla y la vida para obligar a los jueces a salir de sus
castlllos sin ventanas, que eran sus Códigos. los representantes -
del capital y del trabajo, cumplen esa misión esto es, su deber -
consiste en llevar al procedimiento, su conocimiento de la realidad 
de la Empresa y de la Industria. El significado del término equidad, 
según expuse en otro capftulo fué definitivamente fijado por Arf s(! 

teles. 
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"Es la Justtcla del caso concreto, la comisión de la ley en

lo que carezca debido a su universalidad, y alJregamos que es la -

humanización de la Justicia, que no debe de ser abstracta, sino -

concreta y real". 

Los .llamados Jueces de Derecho, que nacieron con el Cócll

go de Napoleón, no supieron jamás de la equidad: las Juntas de -

Conclllaclón y Artlitra]e, volvieron al pensamiento del estraljlrita; -

la Justicia debe ser para cada negocio y esencialmente humana; -

son un Tribunal de equidad que busca la JusUcla del caso concre

to, más bien que la Interpretación abstracta de la Ley. El resultadO 

de esta Idea se refleja en el procedimiento y en el lalllO de las -

Juntas; de un lado, lo hemos repetido Insistentemente, en la adm! 
nlstración de la Justicia ahora Intervienen representantes di los -

mismos lnteresadOs para llevar al proceso el dam de los problemas 
reates de los trabajadores y patronos; por otra parte, estos mismos 

representantes gozan de una gran libertad en el desarrollo del p~ 

ceso y pueden Interrogar a las partes y a los testigos, carear a -

unos y otros y surgir lo que convenga para el descubrimiento de -

la verdad, finalmente, la idea de la Justicia del caso concreto se -

revela en la Ley que nos dice: '\.os laudos se dictarán a verdad 5!. 

blda sin necesidad de sujetarse a reglas sobre estimación de las -
pruebas, sino ofreciendo los hechOs según los miembros de las --
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Juntas, lo crean debido a conciencia". 

El sistema para la valoración de las pruebas, responde a -

una Idea abstracta de la Justicia, pues pide por Igual a los testl-

gos y a todas las confesiones; en el proceso ante las Juntas se ha 

de buscar la lndlvlduallzaci6n por eso no existen reglas para valo

rar las pruebas: las Juntas deben darles el valor que produzcan -

en la conciencia de sus miembros. Naturalmente que las Juntas -

deben motivar sus laudos al apreciar las pruebas, no pueden In-

ventar pruebas, ni falsear el contenido de las que obren en el ex

pediente: pero no están obligados a darles un orden jenbqulm y -

ñgldo. 

A). - lAS JUNTAS NO DAN VALOR PROBATORIO. 

La apreciación de las pruebas hechas por las Juntas de - -

Conclllacl6n y Arbitraje, es una facultad soberana y por lo mismo, 
ninguna otra autoridad puede substituir su propio criterio al de -

las Juntas, cuandO se trata de fijar hechos: pero nunca se ha di

cho que tienen facultad para pasar inadvertidamente sobre las --
pruebas rendidas por alguna de las partes, como si no existieran
en el expediente, ocupándOse solo de las presentadas por la con-

trarta ya que esta tesis seña opuesta a la razón y a la justicia en 
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pugna con las funciones que debe deseq,eftar lado juzg-,r, y si

ta Junta aprecia las pruebas sin lomar en cuenta las rendidas por 

una de tas partes, viola tas garantías a>nsagradls en el artículo 14 

Con stltudonal". 

Juntas de Conclliad6n y Ar1>1traje, apndad6n de las prue_ 

bas por las. SI las Juntas de Conclllacl6n aprecian de modO global 

las pruebas rendidas por las partes, en vez de estudiar cada una -

de ellas expresando las razones por las cuales les conceden o nie

gan valor probatorio, a>n ello violan las garantías Individuales del

lnteresadO y debe concederse el a~ro. a eflcm de que la Junta -

respectiva dicte nuew laude>, en el que, despu'5 de estuclar debi

damente todas y cada una de las pruebas rendidas por las partes, -

resuelva lo que procede". 

Juntas de Conclllad6n y Arbitraje. apredad6n de IOs he

chos por las. Si bien es derm que las Juntas tienen plena sobe'! 
nía para apreciar los hechos sujems a su a>nocimienlD, tamb1'1 -

es verdad que é6a soberanía no puede ll81Jar hasta el gradO de su
poner pruebas que no existan en los aulDs, de tal manera que, si 

se apoyan en una demostración Inexistente para dar pnlbado un -
hecho, violan et artículo 123 de la Constitución Federar•. 
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lDs Laudos deben contener el estudio de las pruebas rendidas. 

No basta que en un laudo se diga que se ha hecho el estu

dio y la esUmacl6n de las pruebas que fueron rendidas, sino que

deben consignarse en el mismo, ése estudio y ésa estimación, pues 

aunque las Juntas no están obllgadas a sujetarse a reglas para la

apreclacl6n de las pruebas, esto no las faculta a no examinar, ID

das y cada una de las que aporten las partes, dando las razones -

en que se fundan para darles, o no, valor en el asunto ~meUdo

a su decisión. 

Necesidad de que las partes aporten los elementos probatorios 

procesales. Originada sle"'re ta controwrsla en la Inconformidad
de las partes acerca de la apllcacl6n de un hecho y la declaraci6n 
de un derecho, el (mico nm de ft jar el uno o el otro, es el de -

tnvesUgar ante IDdo la realidad, y esto no puede IOgrarse sino p~ 
curando por cuantos medios sugiere la 16gica al juzgadl>r, buscar

los datos que produzcan en su conciencia el estado de certeza que 
determine el pleno oonvencimlento de que las pretenciones de tas
partes son verdaderas o falsas. No pudiéndose pues, deshechar ta

cuesU6n dudosa planteada en ta controversia laboral, sin fijar en -
primer t6rmlno los hechos y derechos controvertidos, hechos que-



muchas veces caen bajo la apreciación de los propios sentidos del -

JuzgadOr y éste no llega a apreclartos en bla su extensión, bien -

sea porque no pueda o porque no quiera, con cuanta IMS razón -

se podrán equlwc:ar en hechos ajenos. 

Es por ello que trato de subrayar la l"'°rtanda que llene -
que las partes Interesadas aporten hasta donde les sea posible to-

dos los datos relacionadOs con los hechOs controvertidos que han -

sido sometidas a la conslderacl6n del Tribunal, para que '5te lle

gue a tener un pleno conocimiento acen:a de la existencia de los -

hechos y pueda declarar aplicable el Derteho en que se funda la -

pretensión, en cuanto que coincide el hecho dudosO con la hipóte

sis legal. 

Es una necesidad en que se encuentra la parte de someter
mdos esos dalos, pues de lo contrario se corn el riesgo de no 11!, 
gar a verificar la existencia de sus afirmaciones, pudiendo llegar

a ver contrarladOs sus intereses con una resoluci6ndestavorable, n! 

cesldad que cobra gran importancia dentro de nuestro DerechO del 

Trabajo, por estar en Juego el lnteris del capital y el trabajo. 
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81. - ESTAS NO CUMPLEN EL FIN NI OBJETO DE SU CREACION. 

al. - Dlvlsldn de los OnJanlsmos encargados de resolver los -

conflictos obrero patronales. 

bl. - Nota hlsbSrtca. 

el. - Congreso Constituyente de Querftaro y las Juntas de -

Conciliación y Arbitraje. 

En tfrmlnos generales se puede decir que existen tns slst! 

mas de OnJanlsmos cu)Os componentes estudian y resuelven, en -

forma Justa no solo los conflictos de trabajo, sino todo cuanm se -

relacione con las cuestiones obrero patronales y aún de Dio lo "'

latlw a la cuestldn socia! del trabajo y el ~ital. 

El primer sistema consiste en que !Os órganos Internos por 

Jueces del Orden común, es decir, por jueces de Derecha Civil que 

conocen al mismo tiempo de negocios de Derecha del Trabajo. 

En tirmlnos generales la ma)Or parte de los Países Europeos 

han seguido este sistema, sin duda debido a la profunda tradición-
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Civilista de los Países Europeos, desde luego este sistema es criti

cable ya que no existe la especlalldad y, en consecuencia, no hay 

la suficiente aptitud para resolver tan delicados problemas, pues -

los jueces de lo Civll no se encuentran con la preparación sufl--

clente para resolver, los conflictos entre los factores de la produ«:_ 

clón, 

El segundo sistema consiste, que para el conocimiento y re_ 

solución de los conflictos obrero patronales se designan jueces de

orden común, pero a propósito de los conflictos Obrero patronales se 

designan Jueces de orden común, pero a prq,ósito de los amfllc-

tos de naturaleza económica o de esencia juñclca, entonces, el e~ 

tado crea organismos especiales para conocer y fallar este tipo de -

conflictos. Los miembros de estos organismos generalmente son i'l. 

dividuos especlalizadOs en el conocimiento de amflldos obrero pa

tronales. Un buen número de Países del mundO usan este Upo de

Sistema, no obstante tiene su parte criticable, pues los Jueces del 

Orden común no deben conocer de este tipo de negocios, aún 

cuandO se trate de conflictos Individuales de naturaleza juñdica, -
porque los Jueces del orden común, están profundamente influídos 

por la tradición civilista, y por ello no tlenen un conocimiento de 

la naturaleza de los conflictos entre el capital y el trabajo. 
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El último sistema oonslste en la creación de organismos es

peclallzadOs para el oonocf mfento y resolución de los conflictos de-
. trabajo. Al respecto, se ha creado, naturalmente oon bases const!, 

tuclonales, una Jurisdicción de Trabajo y en esta forma se trata -

de organismos cuyos componentes son llcendados en Derecho o -
bien en Economía, con una preparación especial que les permite -

encontrar una justa solución a los conflictos entre el trabajo y el 

capital, haclendO una advertencia que dichos organismos conocen
de toda clase de asuntos lo mismo Individuales que colecUws. 

Esta, serle de organismos Jerárquicamente organizados, dell 
mita la jurisdicción en competencia con n,rmas procesall!s suma-

mente sencillas, son los encargados de encausar legalmente la lu_ 
cha de clases de la dinámica social del Régimen Capitalista y resot 
ver las diferencias sobre bases de estricta justicia, del capital y -

del trabajo, en este sistema generalmente Intervienen representan
tes de los trabajadores y de los patronos. ( 1 ) 

b). - Nota hl stórf ca. 

Se l111>0ne concluír que el legislador, se inspiro para el et 
tableclmlenm y organización de las Juntas de Conciliación y Arbi-
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traje, en la Leglslaclón Extranjera, sobre la materia, pues si exa-

mlnamos la de los Tribunales del Trabajo 111 Francia (Consejos de

Prud Hommes>, creatos por la Ley del 'l1 de marm de l907, y la -

de los Tribunales Industriales en Espai\a, establecidos por la Ley -

del 9 de ma~ de 19M, refonnada el 'l1 de Jullo de 1912, vertmos -

que entre estos organismos y nuestras Juntas de Condllaci6n y -

Arbitraje, hay una sensible semejanza, misma que a su vez se e~ 
cuentra entre la Organización de los Tribunales del Trabajo Fran

cés y Españoles con los de Bélgica, Implantados por 4a Ley de 1889, 

de Alemania cread:>s por la Ley de 1890, de ltalla estableddos por -

la Ley de 1893, así como de algunos otros Países, son organismos
compuestos por Igual número de representantes abrtros y patronos, 

elegidos por Asambleas separadas. que son prtsldldas por Alcalde o 

Juez de Paz. En la Presidencia de Consejo, se alternan IDs npre-

sentantes de los patronos y los abrtros por pertodDs de un ano, -
siendo elegidos por el prq,lo consejo, si los Prud Hommes no n
suelven un necJ)Clo a que la Ley haya somellm, para este enb'l
ces a un peñOdo en que nsuetvt el negocio los mismos miembros 

del Consejo, pero bajo la Presidencia enmnces. del Juez de PaL 

Dlch0s mnse)Ds mnomn • los crtflrtos somelldDs entrt P!. 
ptronos y abrtros con malho de IDs contra'>s de trabajo y aprendl

uJe. y sus decisiones en materia Judldal, )11 que llmbifn ciertas-
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atribuciones de carácter adminlstratiw, son •elabes ante tos trlbl,! 

nales civiles ordinarios, siempre que la cuantía del negocio exceda-

• de 2, <m francos. 

Por su parte tos Tribunales Industriales Espatloles, se inte_ 

graban primitivamente, por el Juez de Primera lnstanda que com

pareciera como Presidente y por seis jurados pn,plelartos y dOs Slt 

plentes, elegldOs por mitades por el litigante Obrero y por el litiga'! 

te patrón respectivamente, este Tribunal tenía co"'etenda para -

conocer de los criterios suscitados entre Obreros y patronos con -

motlw del contrato de trabajo y •rendlzaje y de la aplicación de la 

ley de accidentes de trabajo. 

Las relaciones del Tribunal Industrial eran apelables ante -

un pleno formado por siete Jurados patronos y Obreros. r~Uva
mente, presididos por el Juez de Primera Instancia, a,ntra la S111 

tencla del Tribunal Industrial, procedía el recurso di nulidad ante 

el Tribunal Civtl. La Ley del 22 de junio de 1912, retorm6 ta organ.! 
zación de tos Tribunales Industriales, en el sentidO de s~rimir la 

elección de jurados por los litigantes, sustituyendOla, por el sorteo 

ante el Juez de Primera lnstanda y llmllandO la fund6n de tos i'l. 
radOs a la nueva declaracidn de los hechos tenidOs por acral'lados, 
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quedando a canJO del Juez de Primera Instancia, con su caracter -

de Presidente del Jurado, dictar la corresponclente Sentencia fija~ 

do el Derecho de las partes en llHglo. 

Rnalmente se suprimieron los recursos de apelación ante e1 

Pleno de Jurados y nulidad, ante el Tribunal Civil, substituyendO

los por el recurso de cesación sometido a este último 1 2 ). 

La Constitución PolRlca de los Estados Unlms Mexicanos, Pl"Q 

mulgada el 5 de febrero de 1917, en sus fracciones XX y XXI, del

conflicto obrero patronal. 

El íntegro Gral. Salvador Alvarado, Gobernador del Estado -

de Yucatán, propuso al Congreso Local, una Leglslac:16n de Trabajo; 

y el Estado de Veracruz, hizo lo prq,lo, es dedr, estableció en su 

Territorio Jurlsdlcclonal una Leglslaci6n del Trabajo, es menester

decir, que tanto estas ms Legislaciones estatales que fueron de lo-

• mejor, así como la Legislación Laboral, que nace de la Constitu--

clón de Queritaro, tuvieron una clara inspiración en las Legisla

ciones de Nueva Zelandia, de Australia y de Francia. 

El Congreso Constituyente de Querftaro y las Juntas de Col]. 

clllad6n y Art>ltraje. 



- 121 -

Celebrada una de las Sesiones el Congreso ConsUtuyente de 

Quer6taro, cuandO surgió un Intenso debate a propósflD del proy~ 

to del Artículo 5o, de la Constitución. La diputación Yucateca ha

bía formulado una proposición en el sentida de crear los organls-

mos encargados de resolver los conflictos de trabajo. Ello, no obs

tante, fu6, dOn Froylán C. Manjarrez. quien propuso que a fin -

de satisfacer las aspiraciones de los diputadas Constltuysites, se -

creara todo un ~nulo, dentro del cual se establecieran mdOs los

Derechos a los cuales aspl raban los trabajadores mexicanos. La ~ 

misión que había presentado el proyecto del artículo 5o, lo retlrd -

para presentar, posteriormente con la a,q,eración de los ml)40res

hombres de aquel Congreso. El artículo 123, Constitucional, que -

torma el capnulo IV, de nuestra Carta Magna, denominada del ''Tra 

bajo y la Previsión Social", en efecto el Dlputaoo Victoria: por YI!. 
catán, a propósito del Artículo 5o, Constltudonal, entre otras co

sas dijo lo siguiente: "pero cabe objetar ahora que en el dictamen

de la Comisión se debió hacer constar que la Diputación de Yuca

tán, tambl6n presenbS una Iniciativa de reformas al artículo 13, -
Constltuclonal, que tiene mucha l.,..,ortanda porque en ella se pi

de el estableclmlento de Tribunales de Arbitraje, en cada Estado, -
dejandO a estos la libertad de legislar en materia de trabajo para -
apllcar por medio de estos Tribunales las reglas respectivas''. El si_ 
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guiente día, pero tratando SObre el mismo tema, el licenciado don

Jos6 Natividad Macías, decía, entre otras a>sas, ''vienen IU8!J) las 

Juntas de Conciliación y Arbitraje; he oído decir en las clversas -

Iniciativas que se han presentado a la Cámara sobre el problema -

obrero, hablar de Juntas de Condllaci6n, he oído hablar de artJi

tradores que quieren meterse en el artículo 13, Conslltuclonal. A

decir verdad, sin ánimo de ofender a nadie, esto es perfectamente 

absurdo, si no se dicen cuales han ele ser las funciones ~ue han

de desempei'lar estas Juntas, porque debo decir a ustedes que st -
las Juntas establecieran, a>n la buena lntendón que tienen sus -

autores y no llegasen a com¡>render perfectamente el punto serían

unos verdaderos Tribunales, más a>rrompldos y más dai'losos para

los trabajadores de los Tribunales que ha habim en Méxla>''. 

De la lectura de lo manifestado, por Victoria, se desprende

que la diputación Yucateca, upres6 su extrai'leia en vhtlll de que 

no se establecían los Tribunales de Traba;;>, Junto a tos Tribunales 

del fuero de guerra, por otra parte ef vocero del sei'lor Carranza, -
Lic. Macías, había aflrmadO que todo to dicho a propósito de las -
Juntas de Conc1Haci6n y Arbitraje, era absurdo, que si esas Jun

tas no llegaban a COIJ1)reader su papel, no Obstante ta buena fé • 

quienes presentaban tas Ideas, serían peores que los Tribunales del 
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orden comCin en M6xlco, no obstante, lampeo Don Natividad Macías, 

nos ofreda una buena orientación, un proyecto de ley, digamos, -

• que viniera a decir el modO de resolver los conflictos Obrero patro

nales, de ellos se ocuparía la Comisión de Juntas Constitucionales. 

Se estudiaba, días más tarde el Artículo 13, Constitucional.

cuando el lng. Ancona Alberto, por la siempre batalladora diputa

ción de Yucatán, dijo: "el que habla y los demás miembros de la -

diputación de Yucatán, presentamos al Congreso Constituyente una 

Iniciativa pldlendO que en el Artículo 13, Constitucional del Pf'OY8C:, 

to de Constitución se lnclulri la Iniciativa de los Tribunales del -
Trabajo para Juzgar los conflictos Obreros. 

Como no aparece en el Artículo 13, esa Iniciativa, suplica

mos que la Comisión nos diga si precisa ponerla en otro Artículo

Y en que forma". 

El Diputado MCljlca contestó: "como miembro de la Comisión

dlctamlnadOra, me permito Informar al apreciadO diputado Ancona -

AlberlD, mre su lnte11>elaclón. 

Como recordara t>da la Asamblea el día que se dlscuti6 el -
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Artículo 5o, del Proyecm, se acord6 que se aprobara un capnu1o -

especial lncluyendO en él IDdO lo relatlw a trabajo: desde ese mo-
mento quedó dictada el artículo 13, aparte de otras razones funda

mentales que pudieron darse, la adidón que la respetable diputa-

cldn de Yucatán, había dispuesto para el mismo Artículo 13, de ~ 

dO que en ef capílulo respecUw se por'ldnan los Tribunales". 

De la contestación de Mújica, no Obstante nace esta duda: -

Las Juntas de Conciliación y Arbitraje, ¿serán o no, Tribunales -

de Trabajo? ¿de acuenlo con la funddn del constituyente, don Na_ 

tlvldad Madas, las Juntas de CondDaclón y Arbitraje, estañan los 

Tribunales del Trabajo, pero naturalmente dentro del artículo 123 -

Constitucional.? Por esos dTas se estructuraba, también el Artf'cu_ 

lo 123, bajo la Intervención del conslltuyente como Enrtque Recio, -

Enrique Colunga, Alberto Román, Luis G. Monmn, Pasllr Roualx. 

Froytán C. Manjarrez y muchos otros. C 3 } 

El Proyecto del artículo 123, Constitucional, fuf a111»1iamente 
discutida y en las fracciones XX y XXI, del mencionada artículo, -

quedaron los organismos denominams. Juntas de Conciliación y -

Arbitraje, que ~ebidO a la transformación que sufrieron por la Su_ 

prema Corte de Justicia de la Nación, se convirtieron en Tribunales 
del Trabajo. 
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ArtrculO 123 Fraccl6n XX.- Las diferencias o los confllctos -

entrt el capital y el traba;> se sujetarán a la declslcSn de una Jun 

ta de CondlladcSn y Arbitraje, formada por Igual número de repre_ 

sentantes de los obrtros y los patronos y uno del Gobierno. 

Fracción XXI.- SI el patrón se negara a someter sus dife-

renclas al artJltraje o aceptar el laudo pronunciado por la Junta, -

se dari por terminado el contrato de trabajo y quedara obligado a -

Indemnizar al obrero con el l"'°rte de tres meses de salario, ade_ 
IMS de la responsabilidad que le resulte del confllclD. 

SI la negaflva fuera de los trabajadores, se dará por terml

naito el contrato de trabajo. 

El Tribunal mblmo dl6 dOs lntell)retaclones jurídicas, por -

cler1D bien distintas. respecto de las Juntas de CondlladcSn y Ar

bitraje. 

En el lapso comprendido entre 1918 y 1924, el pensamlent> -
jurídico de la Suprema Corte de nuestro país, fué en el sentidO de 
no considerar como Tribunales de Trabajo a los diados organismos. 
En ác'1, decía la Corte: 
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"Considerando primero: Interpuesto el presunto a,.aro con_ 

tra una resolución de las Juntas de Condllaclón y Arbitraje, el PI'! 

mer punto que debe considerarse es si esa Junta es una autoridad 

contra la que pueda solicitarse el Juicio PolRlco de Garantías, --

pues si no lo fuere, no procedeña el amparo, pon¡ue desde luego, 

este es solo un remedio contra actos de autoridades que vulneran

º restrinjan las garantías lndlvlduales. La palabra arbitraje que se 

emplea por la ConsUtución para designar a esas Juntas, da lugar

a duda. El arbitraje a que se refiere es enteramente dlsUnlD al ar_ 

bltraje privado, por las Leyes para dirimir (lferenclas Individuales

entre personas privadas. El arbitraje Obrero es una Institución Of!. 
clal que Uene dos objetivos: 

Primero. - Prevenir los conflictos colectivos entre el capital 

y el trabajo: y 

Segundo. - Presentar a las partes en conflicto, bases para -

que esos conflictos puedan ser resueltos, si aceptan esas bases: -

no tienen el carácter de arbitraje privadO sino público. no es la -

voluntad de las partes la que organiza y establece las Juntas de -

Conciliación y Arbitraje, es la disposldcSn de la Ley. En materia de 
trabajo las Juntas de Conclliaci6fl y Arbitraje, ejercen funciones -
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pÍJbllcas. Las Leyes determinan y están sujetas a disposiciones de

orden pÍJbllco: y por consiguiente son autoridades y en tal concep-

• to pueda pedirse amparo en oontra de sus determinaciones: por lo

qua en al presenta caso la Junta de Conclllad6n y Arbitraje, es -

una Autoridad contra la que procede admiHrse el presente a.ro. 

Considerando segundo. - La Junta de Concllladón y Artlltra

Ja, no está establecida para aplicar la Ley, en cada caso conc"*> -

y Obligar al condenaoo a someterse a sus dlsposldones, ni Hene -
facultades de aplicar la Ley para dirimir confllclDs de Derecha, ni

para obligar a las partes a someterse a sus determinaciones. Por -

lo tanto carece de Imperio, y no es Tribunal, es solamente una -

Institución del Derecho Públla>, que tiene por Objem evitar los -
grandes trastornos al orden y la paz pública, a la riqueza pú

blica, a la organización del trabajo, que resulta de los lnconvenit!IJ. 

tes de ta suspensión de este, por tos ooreros o por parte de los pa_ 

tronos. 

Es'> es, que ta Constitución ha querido decir, al establecer 
que tas Juntas de Conciliación y Arbitraje, diriman los conftia>s
que surgieran entre el capital y el trabajo, conftia>s que solo -

pueden surgir cuando lodos tos obreros de una Empresa, o alguno, 
de ellos, se encuentren en lueha en contra de la Empresa misma. 
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Cuando la función de conclllaclón ha fracasadO las Juntas, buscan 

las bases que se consideran más solldas para que el confllcm se e@. 

rtma, siendo esta la función de las Juntas de CondUad6n y Arbi

traje, no pueden Imponerse de una manera obllgalDrta I los patro

nos y a los obreros, porque resultarfa que la wlunlad dt las par

tes mntratantes quedaña ellmlnada. Porque II determtnaclcSn no -

pudo haberse ejecutado ni pretendido ejecutarse de manera obllga

torta. 

Considerando tercero. - Con arreglo al artl'culO 123, frac:ct6n 

XX, de la Constitución, las diferencias o conffldDs entre el capital 

y el trabajo, se sujetaran a la decisión de una Junta de Condlla-
dón y Arbitraje, formada por igual número de npresentantes de -

los obreros y patronos y uno del gobierno; lo que s.»111 un con

flicto de trabajo en la dlflcultad surge por negativa de una de las -

partes contratantes, que no cun-.,le sus con-.,romlsos sin que la di! 

posición legal referida pueda extenderse a otro g6nero de demandas, 

que atai'le a las diferencias emanadas de un contrato, los cuales -

deberan dirimirse ante los Tribunales Ordinarios, no ante las Ju'!. 
tas de Condllacl6n y Arbitraje. 

Considerando cuarm. - La lnter¡,retacicSn tslablecidl se cor~ 
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bora por lo preceptuado por la Fracción XXI del artículo 123, la -

cual declara que si el patrdn se niega a someter sus dlferendas al 

arbitraje o a aceptar el laudo pronunciado por la Junta, se dará -

por terminado el contrato de trabajo y quedará obliga a Indemni

zar al obrero con el Importe de tres meses de salario además de la 

responsabllldad que resulte del confllcto. Y si la negativa fuera de 

los trabajadores clara y tristemerh revela el pensamiento del IEglt 

lador, y no fu6 otro que las mencionadas Juntas mediasen en los

confllctos que conocieran sobre el lncu~llmienlo de su contrato -
de trabajo, en ejecución oomo ocurre en los casos de huelga, paro 

de trabajo y de otros medios de represalias, usados tanlD como por 

patronos como por los Obreros, lo que alude las Fracciones XVI 11, 

y XIX, del artículo 123 de la Constitución, que quiso en esos ca
sos, que ordinariamente trasciendan al orden de la Sociedad y al -

desarrollo y prosperidad de las I ndustrtas, propicios a los lntere5i!. 
dos un medio pronlo y eficaz de remediar sin dificultades''. 

De un senclllo análisis de la Tesis anteriormente transcrita 

se puede desprender el pensamiento juñdico de la S~rema Corte

de la Nación, que tuw respecto de las Juntas de Conclliadón y -

Arbitraje, a raíz de haber entrado en vigor la Constitud6n 11ue nos 
rige, advirtiendo, que varios Ministros de aquella Corte fueron --
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Diputados Constituyentes, y que en consecuencia, la lnter¡,reta--

cl6n Jurídica de tos precll)tos consUtudonales del artículo 123, en 

sus diferentes fracciones fu6 determinante. De la diada Tesis se -
desprenden las conclusiones siguientes: 

a), - Las Juntas de Conclllad6n y Artlltraje, 9>n autoridades, 

y en consecuencia, en contra de ellas procedía y procede el Juldo 

de An~aro, 

b). - Las Juntas de Concillad6n y Artlltraje, no fueron con_ 

slderadas como Tribunales de Trabajo. 

e). - Las Juntas de Condliaci6n y Arbitraje, son lnsUtudo

nes de carácter público, que Hene por objeto evitar los grandes -

trastornos del orden y de la paz pública, protaJer la riqueza. la -

Industria y el trabajo respectivamente. 

d). - Las Juntas de Condllad6n y Artitraje, conocerin de -

los a>nfllctos a>lectiws del Trabajo, pero las proposiciones que se
formulen para evitar o re9>lver conflictos no tendrán carácter de -
obllgatorlo, a no ser que las partes los acepten. 
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e). - El arbitraje de las Juntas será de orden público y no -

de orden privado, y no se extenderá a lodos tos confllclDs sino so

' lo a los referidos en las fracciones del artículo 123, Constitucional. 

f), - Los conflictos Individuales del trabajo, serán derimidos

por Tribunales del Orden Común. 

g).- Las resolucloneo; de las Juntas de Condlladón y Arbi

traje, aceptadas por las Partes, serán ejecutadas por las autoridades 

Jurisdiccionales del orden común. 

Pero en el ano de 1924, la Suprema Corte, catml6 radical

mente el pensamiento Juñdico sostenido durante siete largos anos. 

Es cAlebre en los anales de la Jurisprudencia Mexicana y en la e!_ 

tructuradón de los Tribunales del Trabajo, las Tesis. pronunciadas 
por .el máximo Tribunal, de la República, con motiw del a~ro -

Inexistente por una de las partes en el problema oorero patronal -
"Corona, S.A., 11 el citado Tribunal dijo: 

"Mixlco, Distrito Federal, AcuerdO Pleno del día veintiuno -

de agosto de mll novecientos veinticuatro". 
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"ConslderandO. - El Juez de Dlstrim, fundl II senllncia que 

se revisa en las siguientes ramnes: 

l. - Que las Juntas de Conclllación y Arbitraje no son au~ 

ridades judiciales; 

11. - Que no Uenen co~etencla para mnoctr di aquellas --

cuestiones que surgen con moUvo del contrñ:t de trabljD, en que

una de las partes no quiere someterse a sus aclsiones, IS decir, 

que no acepta el laudO pronunciado por las Juntas; y 

111. - Que Astas carecen del l~rio nasario para hleer CUf! 

pllr sus laudOs". 

"En resoluciones anteriores de esta s-. .... Corta. • ha -

establecloo categóricamente que las Juntas di Condlllddn y Arbi

traje son autoridades, porque ejercen funciones ,úbHcas. • acuer 
oo con la ley Fundamental, y sus resoluciones lllctan II onlen -

social. Ahora bien, aún cuandO su carácter IS dt 1utDrldlltes ld

ministraUvas, sin embargo, tienen funciones jullldalts pemcta--

mente determinadas, desde el momenm en que deciden cuestiones
de Derecho entre partes, al tenor de la fracd6n veinte del artículo 
123, Constitucional, sin que sea ms*ulo ,ara 11ue ln.-r11n jusi!, 
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eta, el hectto de que sean au~rldades administrativas, pues si --

nuestra Constitución Federal estatuye la clvisión de pobres y que -

ni uno, ni otro, pueden Invadir la esfera de los demás: sin em-

bargo, esta división teórica no existe de una manera absoluta, det 

de el momento en que, anallzandO la misma Constitución, se com

prueba que el ejecutivo ejerce en varios casos funciones legislativas 

y aún judiciales, y el Poder Leglslatlw, a su vez, desempeña fun_ 

clones judiciales y administrativas. Se arguye que las Juntas de -

Conciliación y Arbitraje sdlo son de avenencia o de manera conci

liación obrando como auxiliares del Poder Ejecutivo: pero esta tesis 

no está conforme a las prevenciones del artículo 123 de la Consti

tución, en sus fracciones XX y XXI, en que se someten expresa
mente a las expresadas Juntas, los conflictos entre Obreros y pat~ 
nos. por lo que se refiere a los Derechos y Obligaciones nacidos de 

los contratos respectlws. La fracción XXI, del artículo 123 Consti

tucional, ya citada, debe Interpretarse en el sentido antes Indicado, 

plJes de otro modo, las funciones de las Juntas de Concillad6n y -

Arbitraje señan Incompletas, si se tiene en cuenta que los Obreros 

tendñan en cada caso, que ocurrir a los Tribunales del Orden co
mún, para que se les resolviese cualquier diferencia que tuvieran 
con el patrono, relacionada con el contralD de trabajo que con 61 -
hayan celebrado. El espíritu de la citada dlsposld6n legal ha sido -

Inspirado con el fin de obviar las tramitaciones dllatadas sujetas a 
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numerosos formulismos para no causar una perturbación social, -

pues de otro mOdO las cuesUones obreras, por ser tan mCJltlples, -

quedarían dentro de ánones anticuados, sujek>s a una rtSDludón 

tardía, que vendría a empeorar y no a mejorar la situacl6n del -

obrero, que es lo que se ha querido hacer al establecer las Junlas 

de Conciliación y Arbitraje: por tal concepto, Islas vienen a consti 

luir verdaderos tribunales encargadOs de resolver melas aquellas -

cuestiones que llenen relacl~n con el contrato de trabajo, en btl>s 

sus aspectos bien sea colectivamente o en la forma Individual, df! 

de el momento en que las diversas fracciones del artículo 123, -

Constitucional, hablan de patrono o de Obrero, Individualmente de

terminados. Por tales conceptos, las Juntas de Condllacl6n y Ar

bitraje si llenen competencia para conocer de casos como el prese11, 

te, en que un Obrero falleció a consecuencia de una descarga eléc:_ 

trlca, hecho que no viene a ser sino un accidente sufrldD por el

Obrero en el desempefio del trabajo que le tenia encomendadD la -

Compai\ia quejosa. Ahora bien, ésta se excepciona didendD: que sí 

es clert> que el Obrero murió por virtud de un accidente, sin em

bargo la Compai\ía no tuw responsabilidad en ése caso, dtcuhslalJ. 
cla que no prob6 y además agrega, que no está obligada a pagar a

la esposa del occiso la Indemnización sei\alada por la Junta, por -
haberse negado a someter su <lferencla a ésa. lnstftucl6n, por lo -

que, de acuerdo con la fracción dtada, sól~ esb§ obligada a pagar -
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a dicha ser.ora los tres meses de salario que manda la Ley, s~ue! 

to que et contrato de trabajo quedó terminada con la muerte del -

' Obrero González. De admltl rse el criterio establecido por la quejosa 

a este respecto, resultaría que lo mismo se Indemnizaría al obrero 

de su contrato de trabajo, y que est1 en apUtud de seguir trabajalJ. 

do, que a un obrero que sufriese un accidente grave o muriese a

consecuencia de 61, y que tal vez dejaría sin recursos a su familla. 

Es Indudable que no puede admitirse este criterio a la luz de la '! 
z6n, y Jurídicamente no existe en el tantas veces citado artículo -

123, pues la fracción XXI, del mismo dice: que si el patrono no -

aceptare el laudo, se dará por termlnadO el contralD de trabajo y -

pagará al obrero el Importe de tres meses de salarlo como lndemnt 
zact6n, además de ta responsabilidad que le resulte del confllclD, -
y esa responsabilidad es la que se refiere la fracción calDrte de -

este mismo precepto constitucional; de manera que las Juntas de -

Conclllacl6n y Arbitraje sí pueden resolver esas cuestiones sobre -
responsabllldad, puesto que ta Ley tes dá potestad para clrimlr el -

conflicto y sus consecuencias. Por tales razones, al faltar la Jun_ 

ta Central de Conciliación y ArbitraJe,del Estado de Veracruz, en
contra de la Compañia quejosa, no ha violadO en su perjuicio, las 
garantías que consagran los artículos catorce y dieciseis que inw
ca en su demanda, por lo que debe negarse el ampero que solicita 
a este respecto. 
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"ConslderandO. - Establecida en el a>nslderanda anterior, -

que tas Juntas de Conclllaclón y Ar1>1traje son aut»rtdades. que ti! 
nen competencia para resolver casos a>mo el presente, soto queda

por determinar si tiene lq,erto para hacer cuq,llr sus resolucio

nes. " 

"Es Indiscutible que tas expresadas Juntas pueden hacer que 
se ejecuten sus laudas, desde el momento en que ta Constitucl6n

les ha dadO carácter de autoridades, encargadas de aplicar ta Ley, -

a>n relación a los a>ntratos de trabajo, y les ha a>nferida la pote! 

tad de decidir o declarar el Derecho en tos casos lnclvlduates reta_ 
clonadas a>n esos a>ntratos, en los cuales actúan a>mo Tribuna-
les, por tanto, siendo sus funciones públicas y obrando en virtud

de una Ley, es indiscutible que tienen ta fuera necesaria para h! 
cer cumplir los laudas o sentencias que dicten, pues de otro modO, 

sólo vendñan a a>nstltulr cuerpos a>nsultlws que no estañan en
cargados de dirimir las a>ntroverslas relativas al a>ntrato de traba 
jo, sino que solamente hañan slq,les declaraciones de Derechos.

en cu)O caso sus funciones señan estériles y no llenañan su ob_ 
jeto, desde el momento en que el fin que se persigue, es ta pronta 
resolucl6n de los asuntos en beneficio de las clases obreras. El -
ejertlclo de este atributo de su potestad, como aubridades, corres
ponde a las legl staturas locales r81J8lemntarfo". 
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C O N C L U S I O N E S . 

Del contenido del presente trabajo podemos obtel).er muL 
tiples y variadas conclusiones, más sin embargo, la Intención que 
di6 origen a este mOdesto trabajo, no es el <!e obtener una diversa 
variedad de conclusiones, es suficiente una sola, con tal que ésta 
sea volcada a una tangible realldad: que los Tribunales del Trabajo 
hagan una constante aplicación de los principios del Derecho Pro
batorio. 

Sin embargo subsidiariamente presentamos las siguien
tes conclusiones, 

l.- Afirmo que la Importancia de la prueba consiste en ha
cer que el Juzgador llegue a cnnocer la existencia o Inexistencia -
de los hechos controvertidOs por las partes en el proceso. 

2. - Afirmo que la prueba Uene cnmo objeto probar los he
chos cnntenidos en la litis y excepcionalmente el Derecho seri ob~ 
to de prueba. -

3. - Afirmo que el fin de ta prueba, es el de formar la con
vicción en el Animo del Juzgador sobre tos hechos en que habra -
de basarse para decidir el conflicto de Intereses. 

4. - Afirmo que la carga de la prueba representa el gravámen 
de las partes de aportar los elementos probatorios necesarios al juz 
gador, para que forme su cnnvicción sobre los hechos alegams. -

5. - La carga de la prueba, dentro del Derecho del Trabajo -
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Mexicano, toma características muy peculiares y a falta de regula
ción expresa de la Ley Laboral, están los principios generales del -
Derecho, la Jurisprudencia de la Suprema Corte, la costumbre y -
la equidad convi rtlendose estos, en la única fuente de la carga de 
la prueba, como lo expresa el Artículo 17, de die · · Ley. 

6. - La lllls en el proceso laboral mexicano, se forma con -
las pretensiones manifestadas por las partes en la Audiencia de de
manda y excepciones, perteneciendo a la categoría de litis cerrada
en virtud de que una vez terminada esta Audiencia, no se podrán
oponer excepciones supervenientes. 

7. - AnallzandO en general todO el sistema probatorio de nu~ 
tro Derecho Laboral, podemos afirmar que en cumplimienlD de lo -
dispuesto por el Artículo 18, de la Ley del Trabajo. cualquier con
flicto que surja con moUw de la interpretación y aplicación de la -
Ley, las Juntas de Conciliación y Arbitraje, y las demás .lulDrida
des del Trabajo, tienen la obligación de interpretarlas y aplicarlas
en el sentldO más favorable para la clase trabajadora. 

8. - La naturaleza jurídica de las Juntas de Conciliación y -
Arbitraje consiste en el ser mismo de ellas en cuanto principios -
dinámicos de operación. 

9. - El Constituyente de Querétaro, al lnsUtulr las Juntas -
de Conclllaclón y Arbitraje, quiso crear y constituyó realmente ver 
daderos Tribunales del Trabajo. -

10.- Dichos Tribunales de Trabajo fueron instauradas para -
resolver todos los problemas derivados de los conflictos laborales -
que surjan entre obreros y patrones o entre el capital y el trabajo,
como factores de la producción. 
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11. - Propongo que las Juntas de Concilladón y Artlitraje -
sean Tribunales de Poder Jurisdiccional eminentemente social, dls 
tln~s de los Tribunales Civiles o administrativos, sean Tribunales": 
"sul generls", awcados a lograr dlnamlcamente el sano equlllbrio
entre los factores de la producción, olvidandOse de la Influencia -
de los procedimientos formalistas de otros Tribunales, sino actuan
dO mn sentida social y humano. 

12. - Afirmo que solo el mnsutuyente pudO crear y creó di
chos organismos Jurlsdlcclonales y de ninguna manera hemos de -
atribuir su elevación al rango de Tribunales a la obra y gracia de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que no ha tenidO ni -
tiene facultades emanadas de la Constitución para crear y estable
cer organismos de este tipo. 

13. - Las Junlas de Conclllact6n y Artlitraje, deben consti
tul r realmente un cuarto poder, de orden jurlsdlcclonal, con dlsím 
~fu~~ -
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