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I N T R o D u e e I o N. 

En la presante tesis, se intenta precisar y acla

rar lo relacionado con los conceptos l.egales, referidos a -

l.a representaci6n legal, en el Derecho del Trabajo. 

PGra lo cual hacemos una breve explicaci6n sobre

que es el Derecho Social, aclára.~dolo y consultando a una -

serie de autores, comentando, para así l.legar a saber si el 

Derecho del Tra·oajo es un Derecho social, y con esto llega ... 

mos a la idea de que si las Reformas Procedimental.es del lo 

de Mayo de 1980, son o no de carácter social, tomando en -

cuenta la intención del legislador, por medio de su exposi

ción de m.:itivos. 

Posteriormente nos referimos.a la personalidad en 

materia Laboral, como es regulada por la Ley Federal del 

~rabajo; 1 como, para efectos del Derecho del Trabajo, se -

puede demostrar durante el procedimiento, así como comentar 

en forma somera, los errores técnicos en que ha incurrido -

el. legisledor en la elaboración de las reformas procesales

arriba mencionadas, y precisando lo que son las personas f! 
sic~s y morales. 

En seguida nos re f·:rimos a los representantes y -

los apoder~dos legales, como las regul.a el legislador en la 

reforma de 1980, comentamos y tratamos de acl=irar las confu 

ciones que ~e en0uentran en la interprP.tación que se da a 

cada una de estas figuras jurídicas, tratarnos de precisar 

las diferencias que existen entre estas, por medio de los -

conceptos, que para tal. efecto de algunos aut:>res hemos to-



mado, 1 ya reunidos estos elementos damos una delimitaci6n

conceptual de cada una de estas figuras. 

Pinalmente damos una adecuación de conceptos, que 

para nosotros y conforme se ha desarrollado la presente, -

consideramos como se debería o se debío haber formulado el

texto referente al. artíclllo 692 en sus- fracciones, 11 y lll 

y proponemQs la posibilidad de una refonna legal para prec!, 

aar en los puntos, objeto principal de esta. 

ATENTAMENTE: 

Blas c. García Lazcano. 
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CAPITULO P~V'!ERO 

I. LAS REFOffi~AS P~OCESALES DE 1380. 

a) Un procedimiento social. 

b) Coherencia con el contexto del Art. 123 Constitucional 

a) UN PROCEDIMIENTO SOCIAL. 

Para saber si las reformas procesales de1 Derecho 

Lab'oral del lo. de Maye> de 1380 son un procedimiento social 

en principio y como•marca la razón debemos saber a ~ue se -

refiere la doctrina al hablar de Derecho Social, en ~eguida 

saber si, el Derecho Labora1 está considerado como un .Dere

cho Social, y, a partir de esto poder saoer si las reformas 

procesal~& del Derecho Laboral. del lo. de Mayo de l.980 son

un procedimiento social. 

Hablaremos primeramente de lo que dicen al.gunos -

autore~ soore Derecho social. 

ASÍ tenemos que el Dr. Aloerto Trueba 'Jrbina def!_ 

ne al Dere-cno Social como "El conjunto de principios, in:.:.ti 

tuciones 1 normas que en función de integración protegen, -

tutelan y reivindican a los que viven de su Trabajo y a los 

econ61ri.camente débiles". (l) 

(1) Tru.eba Urbína, Alberto, rruevo Derecho Proc~sal Del Tra

bajo, Editorial Porrúa s. A., México, 1~80, p. 83. 
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El Dr. Trueba Urbina habla de integración y prote2_ 

ción de los trabajadores, esto es; el Derecho del Trabajo i~ 

tegra y reivindica &l trabajador a lo social protegiéndolo y 

hasta "Tutelándolo"; Con esto, no se le está restando capac,!. 

dad al trabajador, sino que lo pone en circunstancias de i-

gualdad social ante el patrón con una serie de normas y pre

ceptos, que evitan que el trabajador no se encuentre indefe~ 

so ante las arbitrarieda.des del. patrón ni ante las condicio

nes, poco humanas. de trabajo, 1 se pueda reintegrtlr a la s~ 

ciednd, como parte de ella, y no como maquinaria productiva

º fuerza de trabajo. 

"La idea central en que el Derecho Social. se insp! 

ra, dice Radbru.ch, no es la idea de le igualdad de las pers2 

nas, sino la de la nivelación, de las desigualdades que en-

tre ellas existen, la igualdad deja de ser, ·as! 9unto de PB.! 

tida del Derecho, para convertirse en meta o aspiración del

orden jurídico". ( 2) 

Radorucn no3 habla de nivelación de las desiguald! 

d~s, e~to es, el punto da partida del Derecho Social., no va

ª ser la igualdad, pues ésta es su meta a alcanzar. 

(2) Algunos Prooiemas Actuales de Pilosot:!a del Derecho, pp~ 

157 a 165 (162)-, De Buen·Lozano, Nastor, Derecho del Traba

jo México, 1974, P• 96 
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Así tenemos que, sí las personas son iguales en sus 

Derechos, habremos alcanzado J:a !inaJ.idad óptima del.Derecho

Social, y 4ste desaparecería oomo Derecho Social; dejaría de

ser Derecho social, ·para convertirse en un Derecho justo e i

guali t&rio. 

Radbruch al. hablar de nivelar desigualdades, nos da 

la pauta a pensar, que hay mayores garantías, dadas a un suj~ 

to, que encontrándose en un mismo ple.no con otro, éste segun

do sujeto esta en desventaja por su condici6n social. en que -

se encuentra, y que sin embargo puede tener las mismas garan

t!as que tiene el otro sujeto. 

José Campillo Sáinz en su trabajo Los Derechos so-

cial.es "ReVieta de la Pacul.tad de Derecho", rI, 1-2-enero-ju

nio, 1951 PP• 189-213. 

Nos da las características que deben tener los Der.! 

chos sociales, y dice: 

"a) Los Derechos Sociales se erigen como .Derechos -

fundamentales 'I ello se manifie:;sta en la idea de que "la so

ciedad debe poner sus recursos y su actividad aJ. servicio de

las personas y éstas tienen derecho a exigir que la colectivi 

dad les asista en caso de necesidad; les proporcione un nivel 

de Vida adecuado y ponga a su disposición los medios necesa-

rios para alcanzar sus fines~ (p. 199) 
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"b) En loa Derechos Sociales se produce una inter

prataci6n entre las esferas públicas y privadas, en un doble 

~entido. "Primero, de arriba a abajo_ mediante intervenci6n 

del Estado en la actividad de les pa~ticulare9 y, segundo en 

forma ascendente a través de la inserción dentro de la orga

nización política de los grupa.a sociales" (po200). 

"c) Los Derechos Social.es serán irrenunciables y -

las normas que ellos se refieren tendrán el carácter impara

tivo y de orden público. 

De ello deriva una limitaci6n de la autonomía de -

la voluntad "que ha trascendido también el ámbito del Dere

cho Común" (p.201). 

"d) Los Derechos Sociales tienden a "ser derechos

particularizados o especiales que otorgen un tratamiento d1-

ferencia1 en atención a la categoría económico social de los 

individuos a los cuales se aplican" (p.202), aun cuando no -

podrán ser" "Una maraña inconexa de disposiciones privatís

ticas que vendría a romper los principios de abstracción y -

generalidad de la Ley" (p.203). 

Campillo sáinz distingue los derechos indiViduales 

o políticos de los Derechos Sociales, dejando así más claro

lo que es Derecho Social, objeto de nuestro estudio. 

"a) Los derechos indiViduales y los derechos polí-



- ..... -~'\. 
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tiCOS están estructurados, esencia.l:nen.te, en torno o la ideL ... 

de libertad. Los Derechos Sociales intentan real.izar, pref1;

réntemente, la justicia social. 

',, \. .. ' ....... --' 
. _ ....... ¡. ,, . 

"b) Los derechos individuales y políticos pertene

cen a todo hombre por el hecho de serlo; los social•:::s se oto_!: 

gan por la pertenencia a una determinada categoría social, in 

dependientemente de la ciudad.ania. 

"c) Los derechos individuales son derechos absolu-

tos, erga omnes. 

Los .Derechos Sociales son derechos relativos, con -

sujeto pasivo determinado, que puede ser el Estado, el empre

sario u otra persona ~rivada. 

"d) Los Derechos individuales o de libertad consti

tuyen prevaléntemente, un deber de no interVenci6n a cargo -

del Estado, en la esfera de la autonomía del individuo. Loe

derechos eociét.les exigen, en cambio, una conducta activa po:I\

parte del Estado, bien mediante el otorgamiento de determina

das prestaciones o bien mediante la inter\tención estatal para 

regular y disciplinar la conducta de los particulares. 

"e) Los Derechos individuales, por regla general, -

están previ~tos en normas reglamentarias, mientras que, tam~ 
bién por regla general, los Derechos Sociales están expresa~ 

dos en normas constitucional.es "que las leyes ordinarias o ~ 

las restantes fuentes del derecho sólo pueden mejorar, pero-

nunca dis:ninUir en perjuicio de los sujetos a cuya protección 

están dirigidos" (p. 212). 
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Campil1o sá.inz nos hace una muy buena designación-

de las Cé>.racteristiCCJ.S del Derecho Socia1, pues incluye a la

actividad estata1 en pro de una clase social determinada, la

cual debe t3n~r una correcta justicia y puede exigir a la co

lect ¿vidad para un mejor nivel de vida. 

Campillo Sáinz nos da elementos de proteccionismo -

pues nos dice que los derechos Sociales no pueden ser renun~ 

ciables es decir habla de la irrenunciaoilidad de los Dere~~ 

chos sociales y que estos nunca podrán ser menores a los es

tablecidos, pero si me j.;ra.bles. Esto n-,:is hace pensar en la -

siguiente custión; si los derechos sociales son irrenuncia--

bles, sin alterar a la autonomía de la voluntad ¿qu:Lén los va 

a exigir? a lo cual obtengo la siguiente respuesta; Sl Sst~1o 

Pero de acuerdo a una serie de normas préviamente estableci-

das, evitando que se renuncie a los Derechos Sociales y en e~ 

so de renunciarse a ellos, que ésta renuncia sea nula de ple

no derecho. se está supliendo la voluntad de ese grupo so--

cial, previendo que é'ste sector carece de toda información o

conocimiento respecto a sus Derechos Sociales y para evitar -

que otros sectores de la socied8d se aprovechen de ~s& desin

formaci6n o desconocimiento en perjuicio de quien tiene esos

Derechos Sociales y en beneficio propio. No se atenta en con

tra de la autonomía de la voluntad, sino que s6lo se suple la 

voluntad de]. individuo para su pronio beneficio, pues si fue

ra para su perjuicio, entonces sí se estaría violando dicha -

autonomía. 

Unificando las ideas y tratados sobre el Derecho 3~ 
cial; Lucio Menclieta y Nurl.e z com:;lementa; 
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"Todoo los autores que han tratudo, hasta ahora, S.2_ 

bre el Derecho social, están de :.,cuerdo en que le correspon

den, entre otras, las leyes del trabajo, las de asistencia, -

las agrarias, las de seguros sociales, las de econ~mía, diri

gida en di versos aspectos, y las que sÍm?lemente regulan la -

intervención del Estado en materia econ6rn:ica. Habría c,ue airr.::_ 

gar, en nuestra opinión, la legislación cultural y los conve

nios internacionales de carácteres sociales. 

¿Pero &n qu~ forma puede comprenderse esta diversi

dad de materias de un c.)ncepto jurídico unitario? 

Analizando los cuerpos legales señalados como ejem

plo de las mat~rias pro9ias del Derecho Social, hallamos co1no 

denominador común de todos ellos: 

"a) que no se refiere a los individuos en general.,

sino en cuanto integrantes de grupos sociales o de sectores -

de la sociedad bian definidos: obreros, crun~esinos, trabajad~ 

res independientes, gentes econ6micamente débiles, proleta~

rios, desvalidos. 

''b) Que tienen un marcado carácter protector de 1éts 

personas, grupos y sectores que caen bajo sus dispvsiciones.-

110) Que son de Índole económica, pues regulan f'und~ 

mentalmente intereses materiales ( o los tiene en cuenta: le

yes cul.turales) como base del proereso moral. 

"d) Que tratan de establecer un complejo sistema -

instituciones y da controles para transformar la contradic--

ción de intereses de las clases sociales en una colaboraci6n-

..... 
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pacífica y en una c~nvivencia jU;'Jta. 

En consecuencia, aún cuando el cont~nido del dere-

cho social. sea heterogéneo, su objeto establece entre los va

rios asp,~ctos de ese contenido unidad esencial. · " ( 3) 

Reuniendo todos ·~st·JS elementos doctrinarios, pode

mos definir al Derecho Soc.iaJ.; como el conjunto de principios, 

normas e instrucciones que tienen como finalidad la justicia, 

protecci6n ~ restitución a la colectividad, de los grupos so

ciales que caen bajo sus disposiciones. 

Esto es, el Derecho Social debe tener como rinali-

d2.d la justicia, para los que caen bajo sus disposiciones, 1-

como ya sabemos, éstos serán generalmente los trabajadores y

débiles econ6micarnente, que no tienen dinero ni conocimientos 

necesarios para deferiderse de aquellos que tienen el poder a~ 

quisitivo, y que en contraposición sí cuentan con asesores j!! 

rídicos oue les indican, que y como actuar ante Ull tribunal.

Para qu9, los débiles económicamente contaran con un asesor-

jurídico, tendría que erogar cantidades aue por muy mínim::s -

que fueran l.o desequilibrarían en su economía, así los Dere-

chos Sociales por medio de sus Instituciones, principios y -

normas, de protección al débil económicante, esa protección -

se la dan tutelándolo, ~ defendiendo sus derechos, ~stituyén 

dolo así a la colectividad, pu9s les dan la garantía de que 

sus Derechos que tienen con el simple hecho de ser personas 

son y serán respetados por todos. 

(3) Mendieta y Nuiiez, Lucios El Derecho Social, 2a. Edición,

México, 1967, PP• 53,54. 
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Generalmente los que caen bajo las disposiciones -

de1 Derecho Social, son sectores y grupos sociales definidos, 

a manera de ejemplo mencionaré a los campesinos, obreros, y -

en general a los débiles econó:nicamente y a todos aquellos -

que caén en el supuesto de sus disposiciones. 

Una vez estudiado someramente el Derecho Social --

procederemos a investigar si el Derecho del Trabajo está con

siderado como un Derecho Social, para lo cual tomaremos la o

pinión de algunos autores. 

El Dr. Néstor De Buen Lozano dice~ 

"El D~recho del Trabajo es, en México, un derecho -

tutelar de los trabajadores, a nivel individual. No se le pu~ 

de reconocer ese carácter protector a las nor:nas de derecho -

colectivo y procesales". 

"El derecho mexicano del trabajo funciona sobre la

base •de que constituye un mínimo de garantías sociales en fa

vor de los traba,jadores, suceptibles _de ser mejoradas en los

contratos individuales y colectivos. Sin embargo, hay benefi

cios limitados en su máximo, como son, v.gr, la partici~~ción 

en las utilidades y la aportación patronal al fondo de la vi

vienda. Por otra parte, las leyes reconocen ta·nbién garantías 

en favor de la clase patronal". 

El. Derecho del Trabajo, es un derecho irrenunciable 

por lo que se refiere a los beneficios que otorga a los tra-

pajadores, e imperativo, por cuanto sus disposiciones deben -

de ser obedecidas inexorablemente". ( 4} 
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"A pesar de que en el ectual estado de lR legisla-

ción mexicana, exidten disposiciones protectoras del interés

patronal, y de qu3 puede pensarse nue hay una tendencia defi

nida en ese sentido, no debe reconocerse al. Derecho Mexicano

del Trabajo una función de cordinación y conjugación de inte

reses, si no por el contrario, debe de afirm~rse que su fun-

ción es disminuir el diferencial entre la co~dici6n econ6mica 

de los patrones .y de los trabajador.es, medianto él impulso a

los instrumentos colectivos de lucha social. 

El equilibrio no se alcanzará a través de mutuos 

sacrificios, sino mediante exigencias periódicas re los traba

jadores & los patrones por la vía de la huelga y del contrato 

colectivo de trabajo". 

Según el anterior estudio hecho sobre lo que son -

los derechos sociales, podemos considerar que De Buen Lozano, 

aun cuando no acepta que el Dere·cho del Trabajo sea un Dere

cho de clases, tásitamente está aceptando que el derecho del

trabajo es un Derecho Social, pues reune características como 

la irrenunciabilidad, imperatividad trata de disminuir el di

ferencial económico, e impulsar la lucha social, cosa que lo

gran mediante la huelga y el contrato colectivo de trabajo. 

Esto es al hablar de irrenunciabilidad se podría -

pensar en un derecho proteccionista, paes eVi ta oue esos de~ 

chos adquiridos por las clases trabajadoras sean renunciados

en beneficio de terceroa. 

(4) De Buen Lozano, Néstor: Derecho del Trabajo TI, México, -

1974, p.p. 68 1 ó9 
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El Dr. Maño de la Cueva en una de sus definiciones 

de Derecho social nos d.ice "Los Derechos Sociales cuyos oríge 

nes, contenido esencial y finalidades, no son ya conocidos, y 

a reserva de volver sobre ellos, pueden d~finirse como loe ~ 

que se proponen entregar la tierra a quien la tr<tr..Jaja y ase~ 

ra a los hombres qua vierten su energía de traba_jo a la econ.2. 

~ía, la salud y la vida y un ingreso, en el presente y en el

futuro, que haga posiole un vivir conforme, con la naturaleza 

l;;;. 1ibertad y la dignidad humana". ( 5} 

Además al hablarnos de una nueva idea del Derecho -

del Trabajo comenta: 

"La Ley del Trabajo de 1970 es la expresi6n de una

idea nueva del Derecho del Trabajo, compuesto de dos concep-

ciones básicas: Primeramente, la ley descansa en la t'3sis de

que los artículos 27 T 123 de la.Carta Magna, que contiene la 

D~claración de loa Derechos Sociales de los campesinos y de -

los trabajadores, constituyen la decisi6n o principio jurídi

co funda111ental nuevo, adoptado poI' la asamblea constituyente

de Querétaro; y en segundo lugar y como una consecuencia di-

recta de la Declaración la autonomía plena del Derecho del 

Trabajo, lo que implica que sus raíces y su sentido y su fin~ 

lidad se h:J ·-.:in en el artículo 123, por l.o qu~ es de este pr~ 

ce9to y no del derecho público ni del privado, de donde debe

e:xtraerae la orientación para la creación e inte1·pretación de 

las normas concretas" ( 6) 

( 5} De la Cueva, Marío: Zl nuevo Derecho Ir!e>.icano del. Trabajo 

Ed. Porrúa, s. A. M~xico, 1980, p.p. 69 y 80 

(6) Ibidem. 
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¿Que quiere decir con ésto? El Dr. ~arío de la Cue

vas Al hablarnos de "aseguramiento a los homures que viertan

su energÍa de trabajo"; en una de sus definicion~s de Derech~ 

Social, está hablando de los trabajadores, de su ,1seguramien

to como grupo social, y al decirnos que el artículo 27 y el -

artículo 123 Constitucional "Contienen la declaraci6n de los

Derechos sociales y los campesinos y de los trabajadores", y

decir que "el derecho del trabajo encuentra su sentido y fin~ 

lidades en el artículo 123, y oue no es .Derecho Público ni -

Privado, si no es ni uno, ni otro, ent·:mces es Derecho Social 

además nos deja pensar que, si el artículo 123 co~tiene la de 

claración de Derecho Social y habla de Derecho del Trabajo, -

entonces el Derecho del Trabajo es o será un Derecho Social. 

Esto és como si fuera u.~ silogismo categórico: Si -

el artículo 123 es declarativo de derecho social, y el dere~ 

cho del traoajo encuentra su sentido y finalidad en el artíc~ 

lo 123, entvnces el Derecho del Trabajo es un Derecho socinl. 

Simbólicamente lo anterior quedaría de la sieuiente 

maneras 

S 1 e n A e s t á S, T s e e n e u e n t r a e n A. 

E n t o n e e s T e s s. 
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El Doctor Alberto Tru.eba Urbina dice: "La clasific! 

ción del derecho en yÚblico ~ privado ha sido superado con el 

advenimiento de nuevas disciplinas jurídicas, como el derecho 

del traoajo y de la previsión social que por su esencia revo

lucionária no pertenecen a uno u otro, sino a una nueva rama

del derecho: el Derecho Social., que se caracteriza por su fun 

ción dignificadora, protector~, y reivindicadora de todos los 

déoiles y aspecífica:nente de la persona humana que trabaja; -

(?)."Pese el criterio del más alto Tribunal de Justicia, el

artícu.lo 123 que integra el capítulo de la Constitución Titu

lado" del Trabajo y de la Previsión S,ocial", "no es estatuto

de derecho público ni privano, sino de Derecho Social., porque 

las relaciones que de él provienen no son de subordinación de 

interesés entre iguales que identifican aJ. derecho privado". 

(8) 

Concluyendo para Alberto Trueca Urbina, el Derecho

del Traoajo es un Derecho Social, tendiente al mejoramiento -

de l&s condiciones ae trabajo, tutelandola, protegiendola e -

integrandola a la clase trabajadora. 

El Dr. Baltasar Cavazos Flores, después de mencio~ 

nar varias doctrinas s0ciales nos dice, 11é1 Derecho del trab~ 

jo adquiri6 una fisonomía propia y distinta de ·todas las de--

(7) Trueba Urbina, Alberto, Nuevo Derecho del Trabajo, Ed. P2 

rrúa, México, 1977, p 116. 

( 8) Ibid.em. 
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-más ramas del Derecho, la que lo caractariza como una disci

plina jtÍrÍdica aut6noma, tutelar de los intereses obreros y -

de la comunid~d enteru, de contenido esencial.mente humano y 

de natu.r•:ile::a profunaament;e dinámica'' (9) 

Finalmente podemos decir que si, él Derecho del Tr~ 

bajo tiene como finalidad el proteger, tutelar y digrüficar -

las condiciones socioeconómicas de la clase trabájadora, y a

demás C·.)mo no es, ni Derecho PÚblico, ni Derecho Privado y en 

cuer.tra su fundamento en el artículo 123 Constitucional y és

te artículo está considerado por la doctrina como "Declarati

vo de los Derechos Sociales para los Trabajadores" podemos 

concluir que, ~l Derecho del Trabajo es un Derecho Socia1. 

Una vez aclarado lo que es el .Derecho Social y ha-

ber vi~to al Derecho del Trabajo como un Derecho Social, pro

qe.deremos a ~stablecer si la Reforma Procesal de 1980, es un

Procedimiento Social. 

Primeramente estudiaremos lo que el legislador pre

tendió con esta reforma, para lo cua~ consultaremos y trans-

cribiremos en seguida la Exposición de nativos de la reforma

procesal del lo. de ~rayo de 1980. 

Dice el importante Documento: 

{9) Dr. Cavazos Flores, Baltasar, El Derecho del Trabajo en -

la Teoría ••• 1 en la Práctica. Confederación Patronal de la -

República ~exicana, 1972, p ll. 
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"Ha sido prop6sito fundamental del actual G-:ibierno,

implantar una administraci6n eficaz para or~anizar el país 

q_ue contribuya a earantizar institucionalmente la eficacia, 

la congruencia y la honestidad en las acciones públicas. 

Cuando sociedades como la nuestra crecen ráuiáa~ente 

, la 'Jrestaci6n de los servicios queda modificada en calidad. 

En materia de justicia tiene q_ue haberla. en pleni-

tud, de lo contrario la poblaci6n vive en desconcierto, lo -

que resu.lta incongruente con los principios esenciales que -

así misma se ha dado, re~uiriéndose nuevas normas que contri

buyan a que la administraci6n de justicia cumpla con los obj!!, 

tivos que le ha impuesto el artículo 17 Constitucional y que

es responsabilidad de los tribunales. 

El derecho es la norma de convivencia por exoelen-

cia. Las normas que rigen al proceso, para alcanzar la justi

cia, deben obligar a la eficiencia. No basta con la posible ! 
plicaci6n de u.na norma, también es menester que ello se haga.

con justicia; y es necesario que se nombre con apego al dere

cho con rectitud y que se haga con oportunidad, porque la mi! 

ma experiencia hist6rica ha demostrado que la justicia que se 

retarda es justicia que se deniega. 

El país se encamina con rapidez hacia estados supe

riores de desarrollo y los problemas por el desequilibrio en

tre los sectores y la poblaci6n. requerirán solucionarse; &sto 
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con una población ~om~tricamente creciente, hace imperativo

renovar y establecer f6rmulas para afrontar los problemas que 

ae susciten, básica.mer!te la demanda de más y me JOres ~ervi--

cios, que se extienden en calidad, paro respondan a exieen-

cias masivas. 

El e~fuerzo debe concentrarse en evitar, que los -

conflictos presentados ante las Juntas de Conciliaci6n y Arbi 

traje se rezaguen y además, procurar ~ue llegan puntualmente

ª la cita con la justicia; de lo contrario, las circunstan~

cias podrían ser avasalladoras, y la recuperación exigirá ca

da vez esfuerzos superiores a los que se reou:i.eren ahora. 

El proyecto que presento a la consideración del po

der Legislativo procura ofrecer más claridad en la estructura 

proce~al, para lo cual se incluyen hipótesis normativas ten~ 

dientes a la celeridad; eliminando etapas y actos procesales

que en nada alteran la equid~d jurídica de las part9s. Así -

se actual.iza con la regulación del cumplimiento de las oblig~ 

ciones de capacitación y adiestramiento y de seguridad e hi-

giene, la eliminación del capítulo de recusaciones, substitu

yendolo por los impedimentos y excusas; se introduce un capí

tulo sobre la acumulación en los procesos de trabajo; se in

cluye la intervención de la Procuraduría de la Defensa del -

Trabajo en los casos de f al.1ecimiento del trabajador actor: -

se regula con más am!lli tud y precisión en el capítulo de pru~ 

bas, donde se incluye la inspección, subsan&.ndo así una omi~ 

si6n de la ley actual; se dan nuevas normas relacionadas con

el ejercicio del derecho de huelga, ev:i.tando el trámite de e~ 
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plaza,;niento cua."'ldo ya exista una contrato colectivo deposita

do anteriormente y apliceble a la empresa e.sí como pr6rrogas

excesivas; se incluyen las excepciones a favor de los crédi-

tos de interés social y fiscal, para que puedan.hacerse efec

tivos en el período de prehuelga, sin perjuicio de que el pa

trón sea depositario de la empresa o establecimiento efectua

do por la huelga. 

Se acentúan los principios'de oralidad e inmediatez 

que generalmente se encuentra estríctamente vinculados. 

Su origen en realidad ~s muy antiguo y solamente la 

compleja evolución de los procedimientos civiles y mercanti~ 

les en los Últimos siglos, hizo prevalecer marcadamente la~ 

téanica escrita y el relativo distanciamiento entre los juz~ 

dores y las partes. Desde luego que ningún sistema es pura-

mente oral, escrito; pero en cualquier caso·es un hecho nací~ 

nal. e internacionalmente <.::dmi tido, que en el proceso laboral

debe predominar la oraliaad e inmediatez, ya que tales princi 

pios simplifican el curso de los juicios y permiten a los tri 
bunales apreciar mejor los razonamientos de las partes y el -

valor real de las pruebas desahog-ddas. Sin embargo, del sist~ 

ma mixto se conserva todos aquellos convenientes para dar fi! 

meza a la secuela del procedimiento y para que, en el caso de 

impugnación de las resoluciones por la vía de amparo, los tri 

bunales competentes dispongan de expedientes bien integrados, 

lo cua.:l. les permita, conocer claramente el desarrollo del pr~ 
ceso. 
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Las Juntas de Conciliación 1 Arbitraje tendrán la -

obligación de tomar las medidas necesarias, para lograr la ma 

yor economía,concentración ~sencillez del proceso. Estos 

principíos se encuentran relacionados con los de oralidad e -

·inmediatez, aun cuando no pueden considerarse como equivalen

tes. 

El procedimiento predominantemente escrito tiende a 

desarrollarse con lentitud y en múltiples. etapes, lo que pue

da propiciar el considerable alargamiento de los juicios. 

Por estas causas, la iniciativa propicia la econo-

m!a procesai y la concentraci6n en el mayor nU.mero de actos -

de las diligenc.ias que deban pr2cticarse, todo sin menosci:ibo

de que se cumplan las formaJ.idades esenciales del procedimien 

to. 

se establece, que las Juntas ~eberán dictar sus re

soluciones en conciencia, subsanando la demanda.deficiente ~ 

del trabajador en los términos preVi.stos en la ley. En la di! 

posición relativa, se i'nvolucran dos importantes principios -

procedimentales, que ameritan un comentario: los de libre a-

preciación de las pruebas 1 de igualdad de las partes en el -

juicio. 

Los sistemas de evaluación de las pruebas han sufri 

do numerosos cambios en la historia del Derecho; entre dichos 

cambios, se encuentra la apreciación de las pruebas en con--

cienoia 1 el detenninar un val.ar preestablecido para cada -~ 

prue·ba desahogada, cumpliendo con las formal.idadea legales -
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sentadas en los ordenamientos respectivos, 

. i 

Es 16gico, que los procedimientos laborale~, imprea 1 

~ados de alto contenido social, convierten el p~oceso en una

secuencia de actos de carácter parttcipativos, en qu.e todos -

aquellos que intervienen deben buscar no tar1to una verdad fo!: 

mal, basada en pruebas estrictamente tasadas sino a un autén

tico acercamient·o a la realidad, de manera, que al impartirse 

justicia en cada c~so concreto, se inspira plena ~onfianza a

las partes en conflicto y lo que más importa aún, se contri

buya a mentener la paz social y la estabilidad de las fuentes 

de trabajo. Por esta raz6n en la iniciativa, se conserva el -

sistema adoptado en el Derecho del Trabajo Mexicano el que se 

fortalece y refuerza, a través de un sistema probatorio que -

facilita a las Juntas la libre apreciaci6n de las pruebas o-

frecidas y examLw.das dura.ate el juicio, ya. que estas se han

rendido en la for!lla más completa posible, con base en un arti 

culado que evita las lagunas, ante las cuales con frecuencia

los tribunales se veían obligados a no tomar en cuenta en los 

laudos hechos que podrán influir considerablemente en su con

tenido. 

La igualdad de las partes en el proceso es un impo! 

tante principio jurídico que se conserva a través del articu

lado propuesto. Pero esta declaraci6n no sería suficiente, si 

al mismo tiempo ao se hicieran los ajustes necesarios que la

experiencia de los tribunales surgiera con el propósito de -

equilibrar realmente la situaci6n de las partes en ei proceso 

de manera particu1ar subsanando1 en su caso, la demanda defi-
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ciente del trabajador para evitar que por incurrirse en 

ella, en alguna falla t~cnica con base en la ley y aue

reglamentos, el actor perdiera derechos adquiridos du-

rante la prestaci6n de sus servicios, los que tal vez -

constituyen la mayor parte de au patrimonio, o bien la

posibilidad de ser reinstalado en su trabajo y conti--

nuar laborando donde mejor pueda desempeñarse. 

Subsanar las deficiencias de la demanda, con

las modalidades que establece la iniciativa, constituye 

una innovaci6n en el proceso laboral, pero no necesari! 

mente en nuestro sistema. jurídi~o. La propia Constitu~ 

ción Federal la establece en su artículo 107, en el Juf 

cio de Amparo y lo hace fundamental.mente en las areas -

relacionadas con el Derecho Social. 

Por su parte, la Ley de Amparo desarrolla es

tos preceptos con mayor a.mplitud y hace ver la preocup! 

ci6n del legislador por la adecuada defensa de los der! 

chas de las clases obrera y campesina; al reglamentar -

el amparo ea materia agraria, ordena al. juzgador que, -

cuando sea necesario, efectúe una serie de actos que 

tiendan a la más completa defensa de loa derechos de 

1os ejidos, comunidades, ejidatarios y comuneros. 

Es as! como los·principios del Derecho Social 

in:fluyen sobre los del Derecho Procesal de carácter pú

blico, sin forzar su aplicación ni apartarse de los pr! 
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ceptos constitucionales, precisamente porque tienen el

mismo objetivo: el imperio de una verdadera justicia ~

que imparta su protecci6n a quien tenga derecho a ella, 

independientemente de los recursos de que disponga --

para ob·te.:lerla. 

De este modo el trabajador no estará expuesto 

a que, en.el caso de tener que interponer una demanda -

de amparo, se encuentre en la situaci6n de un agravio -

que, haber incurrido desde su escrito inicial en omi~ 

si6n o deficiencias graves que no le fueron señaladas -

oportunamente por la jwita ante la que promovi6, obte-

ner un laudo desfavorable, a causa de una presentaci6n

defectuosa de sus pretencioues, 7 no por violaciones m~ 

nifiestas de la ley durante el proceso, que lo hubieran 

dejado sin defensa. 

No se pretende con esta instituci6n darle la

raz6n a quien no la tiene, sino hacerle justicia a -~

quien tiene derecho a ella, con estricto apego a esta -

ley-. 

Se faculta a las juntas para corregir cual--

quier irregul.aridad u omisi6n que encontraren en el pr2 

ceso, para el efecto de regul.a.r el procedimiento; esta

atribució.a. cu~'º ejercicio puede ser de indudable utili

dad para lograr que el procedimiento se desenvuelva en

todas sus fa~es ajustandose al cause que le señalen los 
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preceptos legales, no lesiona los principios de seguri

dad e igualdad de las partes, pues el artículo 686 dis

pone al actuar de este modo, las Juntas no podrán revo

car sus propias resoluciones; adernás la regularidad y -

bueaa. marcha del proceso es en beneficio de todas las -

partes y no de algunas de ellas en particular. 

Se establece también en el capítulo correspo~ 

diente a los principios procesales, que las actuaciones 

no se exigirá for111a determinada; tal disposici6n se en

cuentra en armonía con la sencillez que debe caracteri

zar al proceso del trabajo. Sin embargo, el desterrar -

ciertas solemnidades y rigidez en el procedimiento, no

implica que este se desarrolle en forma anárquica y su

perfi~ial. Los tribunales son 6rganos integrados por c~ 

nocedores del Derecho, y las partes en cualquier caso -

deben ajustarse a las normas que rigen el curso de los

juicios laborales, desde la demanda has~a el laudo q~e

resuelve el coa.f1icto, por lo que tendrán que llenar un 

mínimo de requisitos legales que darán unidad y coa---

gruencia a todo el procedimiento. 

Finalmente, e~ el capítulo de principios pro

cesales, se estipula que las autoridades ac.lmi!listrativcs 

y judici::i.les est6.n oblieadas a auxiliar a lR.s Juntas 

de Oonciliaci6n y a las de Concili?..ci6n y Arbitraje, lo 

que es una. consecuencia l6gica de la unidad de acci6n -

y de objetivos que caracteriza al Estado ~ue se expresa 
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, .entre otras fonn~s, ea la actuaoi6n coordicl!lda'de --

su.a diferentes 6rganos 11
• 

As! tenemos ~ue la reforma ,roces~l de 1930 -

tiene ln.s siguientes carMteristic;is: 

~~~ i~mediatez al proceso, por medio de la -

or:üidad, evitn.t1do a:::.! que la admi!li.stra.ci6n. rle ju.sti-

cia sea lenta y demasiado tA.rdada. Esto es, sigue pred~ 

mi.M.l'ldo la. oralid~d a ia::f'ormalill~,i .iel proceso, prote--. . 

giendo as! al trabajador ~ue no sabe ni tiene la obli~ 

o16n de saber t~cnioas jurídic~s, esto ouando aotu.a por 

propio derecho, y eVita, como dice el leeial~dorn, que

iae cirounsta.nci~s sea.:.~ avas~ll8dor~s, y la recupera--

ci6a. exige esfuerzos superiores i los Q.ue se requiaren

en el nrl:amo momento y que las pruebas sean toma.das en -

el sentido real que tienen, cosa que no. so podr!a hacer 

si se tomaran cn.n retraso y apuro". 

Esto ee hace con el fi~ de proteger al traba

jador, pues si tarda mucho tiempo el proceso, el patro

no demandado acumLtlr.i.r!a mayor cantidad de pruebas Q.Ll'f! -

al trabajador le aer:Ca más dif!cil rebatir, adem~s eus

hechos perderia.n la t~erza que al principio ten!a.n.. 

La oralidad • inmediatez del proceso así como 

sa informalidad, dan oportunidad al traba~ador dt '•ner 

u.na mejor defensa y poder igualarae, ( como finalidad -
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del Derecho del Trabajo), jurídicamente con el patrón,

esto dentro del procedimiento, de acuerdo con el art. -

635 en su primer párrafo y el art. 687 de la L.F.T. 

Las Juntas subsanarán las deficiencias de la

demanda del trabajador art. 685 de la ley; coa esto vol 

vemos a la actitud proteccionista de la ley, dentro del 

proceso. 

Le subsanarán su dema.ada, con el fin de que -

los derechos que·pudiera olvidar y no incluyera en la-· 

misma, le sean tomados como puestos, 1 con poateriori-

dad, le sean respetados 1 evitar que pierda derechos a~ 

quiridos po~ una falla t~cnica en la demanda. 

Las reformas procesales, según la exposici6n

de motivos, tiende a la igualdad de las partes, equili

brando la situación de dichas partes, según marque la -

experiencia de los tribunales. 

La Reforma Procesal, de acuerdo a la exposi-

ci6n de motivos, tiende a la igualdad ~ paz social ea-

tre trabajadores 1 patronee. 

Es as! que; ee puede decir qae la reforma pr~ 

cesRl del lo. de mayo ue 1980 es un Procedimiento so--

cial, pues apoya al trabajador~ dandole mejores bases -

po.ra su defensa, pero esto no quiere decir que el proo! 
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dimiento del trabajo en su reforma sea clasista, pues -

como todo procedimiento va a dar oportunidad a los con

tendientes, a demoetrar su derecho, 1 dará la raz6n n -

quien mejor provea. 

Pero,. para el trabajador en especial, en sus

deficie.acias y debido a au urgencia econ6mica, va a ac~ 

lerar el proceso; lo va hacer predominantemente oral y

lo va a suplir en sus deficiencias o apercibirlo de las 

mismas, para que éste obtenga todos sus derechos que -

haya omitido, evitando as! que se pierda por falta de -

técnica en su demanda, ~ato es, el hecho de que, la re

forma. procesal del lo. de Mayo de 1980 no sea clasista

' !lo implica que éstas dejen de ser sociales, pues mue! 

tra abiertamente su apoyo al trabajador, para que est6-

en igualdad al patr6n, (por lo menos es la intenci6n de 

la ley), y que la ley pueda ser justa, dandole al trab! 

jador más medios de defensa. 
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b) COHERENCIA co:~ EL COZ.fTEX'.l!O DEL 

Art!cuJ..o 123 OONS~I~UCIONAL • 

Del artículo 123 Constitucional, se derivan -

los principios generales de Justicia Social; la Equidad 

y la Igualdad Social. 

En este inciso haremos un breve estudio sobre 

la coherencia que tiene la reforma procesal del lo. de

f!ayo de 1980 con el artículo 123 Constitucional. 

El Dr •. N~stor De Buen Lozano dice "Bien lo -

cierto es que los señores diputados y senadores, a vir

tud de lo dispuesto en el artículo 685 se han dado el -

lujo de atribuir a los encargados de la función juris-

diccional, esto es, de resolver las controversias, la -

facultad de darle una manita a la parte trabajadora, -

convirtiendolos en promotores de su propia sentencia. 

¿Creen ustedes, que los miembros de las Jun-

tas llegarían al curioso extremo de declarar Improcedea 

te en el laudo las acciones que ellos adicionaron a la

demanda?. 

Desde hace tiempo existe en materia de amparo 

, agrario 1 laboral - fn el primero de manera forzosa

para los jueces federales y en el segundo solo en forma. 

opcional -- la facultad de suplir por el juez las defi-
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ciencias de las quejas. Esto significa que, si la reeo

luci6n de la autoridad interior se estim6 contraria al

derecho, y el campesino o el trabajador pidieron amparo 

eu contra de esa resoluci6n, el juez, los magistrados o 

los señores ministros de la Suprema Corte tendrían que

considerar los motivos de inconformidad expuestos por -

el agraviado (Conceptos de violaci6n) 1 además cualqui

er otro detecto que ellos mismos advirtieran en la sen

tencia, reaoluci6n o laudo, resolViendo e~ consecuencia 

Ello se basa en la idea, de profundo sentido social, de 

que los campesinos y los obreros puedan carecer de me-

dios para obtener un asesoramiento adecuado. El e!ecto

ein embargo, no es que el juez o la Junta del conoci--

miento del jlll.cio ayuden a u.na de las partes por manda

~~ legal, sino que au sentencia sea revisada por quien

tiene la obligaci6n social de señalar s~s fallas. 

En nada se afectan las acciones intentadas ni 

, por eupue-sto, se mejoran. · 

En materia civil se permite tambi'n que el -

juez pida a la parte actora que aclare su demanda 7 de

no hacerlo , será a su riesgo. En ese sentido lo dis--

puesto en el art!culo 873 de la Iniciativa, es impeca~ 

ble. 

La nueva disposici6n laboral, sobre la que ya 

lanzan anatemas,· en realidad es una hermosa barbaridad-
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formal aunque eu intenci6n merezca mejores vías de sol~ 

ci6n. 

Lo curioso es que sería posible lograr el mi! 

mo prop6sito por distinto camino. En otras palabras, se 

puede ayudar a los trabajadores precariamente defendi-

do s sin comprometer la fwici6n de quienes solo deben -

juzgar. 

A mí, me parece, a prop6sito de lo primero, -

que la nueva ley; en este· s~gundo párrafo, viola el in

ciso XX del apartado ºA" del artículo 123 Constitucio-

nal que faculta a las juntas de Concil.iaci6n y .Arbitra

je para "decidir los cortflictos" pero e.a modo alguno P.! 
ra ayudar a una de las partea o eapec!ficamente a la -

parte trabajadora. ~o cabría invoca.J.• que el.artículo --

123 Const. es un minimo en favor de los trabajadores, -

porque las facultades de loa organismos del Estado tie

nen que ser específicas. Solo pueden hacer aquello para 

lo que fueron constituidos. A esta consideraci6n habr!a 

que agregar la y~ expuesta: No es congruente que juzgue 

quien haya decidido sobre las acciones a seguir. 

No cabría nada que objetar, en cambio, si se

esta.bleciera una especie de Ministerio Público o repre

sentante social al que correspondería la supervisi6n de 

la funci6n Jurisdiccional y la Protecci6n de los dábi-

les socialmente hablan.do, en l.l!l:ª responsabilidad para-
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lela. a la que el lr!inisterio Pú.blico ejerce en materia -

civil. Podría desempenar esta funci6n la prop:i.a. Procu.r~ 

duría de la Defensa del Trabajo, orgaiüsmo previsto en

la ley. Bastaría alguna pequeña adici6n al artículo 530 

que señala sus facultades, 

En aquellos casos e~ que la Ju~ta, al dar en-

trada a la dema.ada. advirtiera. ale.u:~a ir::.·egul.e.ridacl 1 le

daría vista para qlle, de estim;;i.rlo oportuno, se me j·ora

ra..~ las acciones o su prese~taci6nr aunque siempre a -

condici6n de que lo aceptara el propio trs.bajatlor. De -

esa manera los Tribu,1ales de Tr;ibajo 

exclusiva fu.aci6::J de juzg;:::.doree, r.!u.e 

ser desvirtuada. 

-conservar:i.aü su --

as bella y no debe 

Como también es bello el ejercicio de la pro

fesi6n de a.bogado 11ue no supo;1e 1 señores lt:g:i.sladores ,

ning-una conducta delictiva". ( 10) 

A pesar ill.e lo que dign. el Dr. De Bu,:;:i Lozano

co~siderando que la finalidad del a~tículo 12J Constit~ 

cional es socializar al Derecho d.el Tr9.b;;.jc 1 dan6.o u.:: -

m:!'.nimo d<:: de:.:-8choi:: a::.. tra'oajador ;¡ p.::·:.:te,1c.::.:::- j·":Cil·.:.l~~;-,1-

{10) De Buen ).,oza...'10, Nésl:or: La Refo::.'.'!lla Del :·:::-oceso La-

boral, ~d. Porrú.a, México, 1980, pp. 28,29 ;; }O. 
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jurídica en caso de conflicto, se puede decir que la r! 

forma procesal de 1930, está perfectamente adecuada al

P..rticulo 123 Consti tucioaal, pues al detr·rmiriar que la

Junta de Conciliaci6n y Arbitraje subsane las deficien

cias de la demanda, iacluyendo los derechos que el tra

bajador haya omitido en la misma, no es a~ticoastitucio 

nal, ni está en co~itra del artículo 123 inciso XX, pues 

se cumple el carácter socializador de dicho artículo. 

Adem~s, si se creara una especie de Ministe-

rio Público, como p:::·opo:J.e De :Ouen Lozano~ en el Último

de los casos ¿quié~ reoitirfa a esa especie de "Mi~ist! 

rio PÚblicoh las dema~das deficientes de los trabajado

res, y quien se daría cuenta de las f?.llas de la deman-

La respuesta es simple, la propia Junta de 

0onciliaci6n y Arbitraje, que conoce de la demanda. 

Por otro lado, con la intervencion de esa es

pecie de Einisterio Público o de la Procuraduría de la-

.Jefe:is:l del TrEbajo, en subsanPlr las deficiencias de la. 

•J.en:;.:1-:'ca se i:1crementa..r:l'.a la tram1. t8.ci6n bu:rocrátic;:_,_ 

e;-:¡to::--peciendc. el procedimie::lto i iriolaarlo el princip:'..o -

ó.e "eco:1ornía procesal", y además :!:'et rasaría la. ad:n.inis-

trR.ci6n de justicia; case en eJ. cual sí se verían. afec

tad2.s las ce.racteristicas del artículo 123 Consti tucL'

nal; y contravendría la disposición que dice: Art. 123-



Constitucional.: "Toda persoá.a_tiene derecho al. trabajo

digno 1 _soc:i.almeate ~til; al. efecto, se pro~overán la -

creaci6n de empieos y la orgrurl.zaci6n social para el -

trabajo, conforme a la ley". 

Ahora bien De Buen Lozano dice, que para que

fuera remitida la dema.:::1da, a esa especie de liiiniaterio

Pú.blico debería ser c.o!l aprobaci6n del trabajador. 

De Bllen Lozano ha olvidado que la ley supone

que el trabajador no tiene conocimientos jurídicos, ni, 

en muchas de la.s ocaeiones, conoce sus derecho.a; esto -

lo utilizarían los patronea para pagar menos cantidad -

de prestaciones y los trn.bn.ja.~ores perderían pr·est<::1.cio

nes adquiridas, cosa que beneficiaría al patr6nt y ade

más, si no aceptara que su demanda pasara a dichas "de

pendencias", este trabajador, estaría tácitamente renu:! 

ciando a sus derechos, contraviniendose así el princi-

pio de "Irrenunciabilidad de Derechos." que ennlarca el -

articulo 5o. inciso XIII de la Ley Federa1 del Trabajo

y que a la letra dice: "Las disposicio~es de esta ley -

son de orden p~blico, por lo que no prcducir~ efecto l~ 

gal , ni impedirá el goce y el ejercicio de los dere--

choe, sea escrita o verbal, la estipulaci6n que esta--

blezca: 

XIII. Renuncia por parte del trabajador de -

cua1qu.iera de ios derechos o prerrogativas consigna.dos-
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en las normas de trabajo". 

En lo q~e se refiere al art. 691 de la Ley 

Federal del Trabajo~ ea un artículo que se excede en su 

carácter tutelador creando una confuei6a, pues en el 

artículo 23 de la Ley en cuesti6n, se faculta a los ma

yores de 16 años a prestar libremente sus serv"icioo; -

esto es que para el Derecho del Trabajo la mayoria de -

edad se alcanza a loe 16 años, distinta a la mayoría de 

edad dei Derecho Civil que es a los 18 años; ade~ás fa

cul.ta a los mayores de 14 a.fioo y menores de 16 años a -

prestar sus servicios siempre y cuando tenga autoriza-

ci6n de sus padres, tutores o a falta de ellos del sin

dicato a que pertenezce..:i, de la Junta de Cc~ciliaci6n y 

Arbitraje, del Inspector del T~abajo o de la Autoridad

Política, dicho artículo finalmente 3t:,"Tega que los me-

nores trabajadores pueden a más de percibir el uago de

sus salarios, ejercitar las acciones aue le corresponda 

; esto es, en esta ó.ltima parte del artículo 23 de la -

Ley, esté faculta.~do a los menores, sin distinción de 

edades, (Claro que deben de ser mayores de 14 años), a

ejercitar sus acciones, es evidente que va a ejercitar

sus acciones con auxilio de sus padres o tutores, o a -

falta de estos por medio de las autoridades que dicho -

artículo facul.ta, quienes podrán nombrar a sus apodera

dos o apoderado lega1 que·lo represente en el procedi-

miento. 
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Lo anterior se contraviene en la reforma pro

cedimental en sa artícu.lo 691, que dispone que solo la

Procuradur!a de la Defensa del Trabajo designará un re

presentante a los trabajadores menores de 16 años, con

esto, está limitando la capacidad de los trabajadores -

menores de 16 años, de sus padres o tutores y de las -

autoridades a que hace referencia el artículo 23 de la

Ley, a que elijan su representante. 

El artÍCQla 691 está creando una nueva clase

de menores distinta a la establecida en el artículo 23~ 

de la Ley Federal del Trabaja, pues este último artícu

lo ao distingue, si se trata de trabajadores mayores a

menores de 16 años, simplemente habla de menores traba

jadores. 

Se podría pensar que el artículo 691 de la ~ 

Ley PedereJ. del Trabajo encuentra s~ fundamento en la -

Oonstituc16n, para hablar de ll!la nueva clase de menores 

de edad distinta a la que enu.ncia el artículo 23 de la

misma Ley, cosa que sería falsa pues el artículo 123 -

Constitucional en su fracci6n II y III de su apartado -

"A", no se refiere a la capacidad de los menores traba

jadores, sino a medidas de seguridad, protección y sa-

lud de los menores trabajadores, prohibiendo los traba

jos insalubres y peligrosos, o que pasea de las diez de 

la noche o que tenga una jornada mayor de 6 horas. 
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Con esto podemos ver que adn, cuando la disp.2 

sici6a del artículo 691 de la Ley Federal del Trabajo -

cumple con el cooetido social. del artículo 123 de la 

Constitaci6n, se excede en su funci6n proteccionista y

llega hasta contradecir una disposici6n de la nisma -

ley causru1do un desconcierto, que toca a los magistra-

dos, discernir y regular, según su mejor criterio, cual 

de los dos artículos es, el que mejor regula y protege

ª los menores trabajadores. 

Anteo de iniciar el comentario del artícul.o -

876 de la Ley Federal del Trabajo, me es necesario trers 

cribir de la ley algunos artículos para su mejor com--

prensi6n; 

Así tenemos: 

Artículo 876 Ley Federal del Trabajo: La eta

pa conciliatoria se desarrollará en la siguiente forma: 

I. Las partes comparecerán personalmente a la 

Junta, sin abogados patronos, asesores o apoderados; 

VI. De no haber concurrido las partes a la 

conciliaci6n, se les tendrá por inconformes con todo 

arreglo y deberán presentarse personalmente a la etapa

de demanda y excepciones. 

Artículo 813 Ley Federal del Trabajo: La par-
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t~ que ofrezca prueba testimo~ial, deberá cumplir con -

los requisitos siguientes: 

F. IV: Cuando el testigo sea alto funciónario 

ptib-lic?, a juicio de la Junta, podrá rendir su declara

ci~n por medio de oficio, observá!'l.dose lo dispuesto en

este artículo en lo ~ue sea aplicable. 

Artículo 17 Ley Federal del Trabajo~ A falta

da disposición expresa en la Constitución, es esta tey

o en sus Reglamentos, en los tratádos a los que se re-

f~ere el artículo 60. se tomarán en consideraci6n sus -

disposiciones que reguJ.ea casos semejantes, los princi

pios generales del de=echo, los principios generales de 

justicia social. que deriva.a del artículo 123 de la --

Oonsti tu·ci6n, la jurisprudencia, la costumbre ~r la equ,! 

dad. 

En el artículo 876 de le lay e~ su inciso u.no 

el legislador tiene un~ romantica intención, de que al-

:presentarse el Representa...'1.te Legal o '=!l patrono junte -

con el trabajador, sin abogados, ni apod~ados legales

n.i representa.~tes) ~ la etapa conciliatoria, se llegue

ª un pronto ::>_rreglo y hnc;a pensar más, :a.:.. Representante 

Legal o patrono, antes de violar alguna norma de dere-

cho a sus trabajado~ea, pues presentarse a la Junta, r~ 

queriría de tiempo q~e para ellos, es sumamente valioso 

, y significar!a una perdida lastimosa en sus activida

des. 
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Trueba Urbina comenta, ~ue esta disposici6n -

es sumamente Jeo:favorable para el trabajador, pues le· -

quita el derecho de ser representado. aJ. trener qu.e com

parecer junto al patrono para llegar a un acuerdo. El -

Dr. De Duen Lozano dice; "se está coartando el 1.egítimo 

derecho de qu.e los trabajadores y l.oe :rif'l.tro:i.e:s ~-e i'..:::.g2..::.:. 

re pre sentar" ( 11) 

Según mi punto de vista lo que dicen '.!'r1.1eba 

Urbina '/' De Buen Lozano uo es acertad.o, pu.es ~:!. se.:1'!:"±.d.o 

de la norma, y segun el propio legislador en ~~ e:.~~o~i

ci6n de motivos; dicho artículo propuena por la igual.-

dad jurídica entre las partes pero, e pesar de que la -

:~ ·-~t-énci6n del legislador es buena, no llega a cristali-

1"'_ ~;1, debido a qtrn, por falta de técnice. y cuidado por -

parte del iegislado~, no sanciona al patrono, cuando no 

se presenta a la etapa conciliatoría, hechando a rodar

le dispu.esto en el artículo 876 en su inciso lo., con -

el inciso VI del mismo artículo, pue9 simplemente, dice 

que, de no haber concurrido las part8s a la conciliaci-

6r.. se les tendrá por inconformes con todo arregj..a.~ cu .... 

lugar ~e haber dicho, se les sancionará con muJ.ta ~ sa

les considerará en rebeldía en el presente. procedimien

to. Además agregap debará.n prer,entarse p-::rsoD.alm 0 :~.-¡e o.-

(ll) De Bu.en Lozano, N6stor: La Reforma del Proceso La

boral, Ed. Porrúa, México, 1980, p~ 38. 
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la etapa de demanda y excepciones 9 refiriendose a las -

partes, esto es ya no prohíbe ex pre sament e ql.l.e se pre-·· 

senten ~ los abogados patronosp ase.sores o apodere.dos a 

esta etapa: habriendo la posibilidad de que estos se -

presenten. 

Por otro lado y en. caso de que el patrono uo

advirtiera. lo anterior~ buscaría otra salida y se enco.El· 

traría con el artículo 17 de la Ley Federal del Trabajo 

el cual fundamenta el principio que dice "a semejanza -

de situacines, se aplicarán las mismas disposiciones",

habriendo así, la posibilidad de aplicar lo que dice el 

artículo 813 en su inciso IV que expresa 1 que "cuando -

el ·testigo sea al to ftc:tcionario P a juicio de la junta,

podrá. rendir ~u declaración por escrito") entonces este 

precepto se puede aplicar" al artículo 875 en su inciso

! de la Ley Federal del Traba.jo: E.ato es que f si el pa

trono es a.lto f'u.ncionario a. juicio de la ju.nta 9 y hace-~ 

aluci6n a los artículos 813 inctso IV y 17 de la. Ley F.§. 

deral del Trabe.jo~ podrá. man.dar a alguna de las perso-··

nas de su confianza con un oficio en el que se dé por -

present1?-do a la. etapa Co.r~ciliatoria del Procedimie;1to -

Laboral. 

O como ya quedo dicho, sirnplemeut8 n.o prese.:i

tarse a dicha etapa y esperar a la. etapa de dernanúa y -

excepciones , e.'.1 la que ya podrá pr~se,1tarse su abogado 

patroa.o o su represe!1tante legal. 
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Como se ha expresado, la intenci6n del legis

lador se apega al artículo 123 Co.:rnti tu.cional P '9!1 s1;i. i_!! 

tenci6n socie.lizadora~ 1.1.menta.bl.ements la fe.lta de t~c

nica jurídica por perta del legislador, hace q~e todo -

quede en buenas intenciones. 

Ahora, haré referencia a los artículos 923 y-

926 de la Ley Federal del Trabajo~ que se refieren a la 

huP.lga. 

Alvarez del Castillo dice~ "Las reformas pro

pusieron sencillamente por re.zones t~cnicaG ,. una di'lii-

si6n formal del derecho sust2.nti vo de huelga y el proc~ 

dimiento para hacerla valer. N.o cabe discutir juridici!!_ 

mos: El hecho realp es quep tal divisi6n respe'l;a y con~ 

firma el ejercicio libre de la huelga; solo· pretende -

fortalecer y perfeccionar algunos reqllisitos del proce

di:n.iento P para hace¡•la valerp requisitos aciministrati-

vos de orden pú.blico y de trámite paxa fundar debidam:::n 

te en derecho la protección de la huelga como parte del 

estado. 

Importantes resultados de las nuevas medidaa

adoptada.s. La sr.lvaguarda de los derechos colectivos y

de los sindicales ea particular, exige la protecci6n 

efectiva de la titularidad de la administración de los

contrato~ colectivos por parte de loa sindicatos, que -

las ostentan frente a derechos pretendidos de otros sin 
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dicatos que deben hacer valer-ante las Juntas de Conci

l.iaci6n y Arbitraje en un procedimiento sumario establ!:, 

cido por la ley y no mediante el ejercicio de la hualga 

Para elimL:.a.r confu~ionés y vicios J'.!OSibles 1 las refor

D19S obliga:i. a las Ju~tas a no dar trámite a ·tales em:pl!: 

zamientos a huelga, si ante ellas se encueutran deposi

tados contratos colecti•roa pertenecientes a otros sindi 

catos. Es u.na medida de s~guridad y de orden para todos 

, en la empresa". (12) 

Es evidente que Alvarez del Castillo se refie 

re al articulo 923 de la Ley Federal del Trabajo, refor 

made. 

Por su parte, Nfstor De Buen Lozano, Alberto

Tru.eba Urbina y el la.ra.-<:ntablemen"te desaparecido Jorge -

Trueba Barrera~ coincide~ al ~firmar sobre el artículo-

926 de la ley, que: 

Néstor De Buen Lozano; "En la misma línea de

conducta, el Legislador dict6 el artículo 926, que sea~ 

la la necesidad de celebrar \l...~a audiencia de concilia-

ción, en el período de prehuelga. En su parte final, -

como ya lo indicamosi establece que esta audiencia sólo 

(12) Alvarez del Castillo~Enrique: Reformas a la Ley F2 

deral del Trabajo en 1979, u.;f.A.:r.:., México, 1980, pp.-

64, 65 y 66. 
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podrá dif°~rirse por una sola vez. 

Con ello seguram8nte se inteDt6 supe:::.'2:r la -

vieja maniobra, de las prórroe;as sucesivas d2 la fecha.

de establecimiento de la buelga". (13) 

Pero De Bu.en Lozano despu~s de u.na ;:;.:;:rL. de -

estudios 11 ega a la siguiente conclusión: 11 el at~-~fculo-

926 prohíbe, que se celebren más de dos audiencias de -

conciliaci6n pero, no prohíbe que el sindica.to o la coa. 

lici6n convenga CO!l el patrón, la pr6rroga de la fecha

d e estallido de la huelga". (14) 

Esto es quP-, si el legislador con la disposi

ción del artículo 926~ pretendió exterminar a las pr6-

rrogas sucesivas de la fecha d~l estallamiento Je la -

huelga, su pretensi6n fu.e inutil, pues s6lo si:;: ahorr6 -

audiencias de conciliaci6n en la e·tapa. de la. p!'ehu.úga

Y no afect6 en nade. 1 le, facultad de los sindica.tos y -

las empresas a hacer pr6rrogas sucesivas~ de la fecha -

del estallamiento de la huelga. 

Por su parte el Dr. Alberto Tr~eba Urbins y-

su hijo Jorge Trueba Barrera, convergen con la opini6u-

{ 13) De Buen Lozano, :'J'~stor: La Reforma del Proceso La

boral, Ed. Porrúa, M~xico, 1980t p.p. 112. 

(14) Ibidem. 
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anterior, pues dicen que: 

"No obstante, que el espíritu de esta dispos_! 

ci6n es el de que no se puede deferir más de una vez el 

estallido de la huelga, sin embargo consideramos, que -

la forma en que está redactadaw no impedirá que las p~ 

tes prorroguen cuantas veces quieran el estallido de la 

huelga, en virtud de que este precepto lo único que pr2 

híbe es que se difiera la audiencia de co~ciliaci6n más 

de una vez; pero de ningt.U'la manera impide que se prorr~ 

gue fuera de la audiencia el estallamiento de la huelga 

.- Por consiguiente, ~sta disposici6n es irrelevante e

inocua" (15) 

Y, es verdad, pues si se sigue prorrogando -

la fecha del estallamiento de la huelga fuera de la --

audiencia de conciliaci6n en la etapa de prehuel~a,¿qué 

puede importar que se limiten a dos las audiencias de -

conciliaci6n en la etapa de prehuelga? 

En seguida haremos un pequeño comentario a -

los artículos 1005 y 1006, que imponen penalidades al -

apoderado o representante del trabajador. 

(15) Ley Federal del Trabajo de 1970, 47a. Edici6n, --

Actualizada e integrada, Comentada por; Trueba Urbina,

Alberto y Trueba Barrera, Jorge, Ed. Porrúa, México, --

1981, ert. 926. 
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Nos adherimos a la opini6n del Dr. De Buen 

J,oznno; quien dice, que "el ejercicio de la abogacía es 

u:i ejercicio digno" y ~10 por Rleunos "ti:1terillos", se

le VFi a tr::i.tar, como crimi:1ales a los verdn.aeros aboga-

dos. 

Si bien es cierto que terminan co~ la ne5li-

Ge:1cia de aleun.os abogados co:-1 poco sentido de responsa 

bilidad y esto fa.vo1·ece a los trabajadores 1 esta dispo

sición no deja de ser un insulto a. los verdad.eros post!: 

lantes de esta profesi6n • 

• 
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CAPITULO SEGUNDO 

II. LA PERSONALIDAD E~I MATERIA LABORAL. 

a) Conceptos generales; 

b) Regulación de la PerGonalidad en el Procedimiento; 

e} Las Personas Físicas y Morales en el Procedimiento. 

a.) CONCEPTOS GENERALES. 

Nuestro siguiente estudio, es saber que con-

cepciones se dan de la palabra personalidad, así tene--_ 

moa que; personalidad en su sentido común "significa -

diferencia que distingue la persona, no desde un punto

de. vista físico, sino más bien a la luz de sus rasgos -

intelectuales 1/0 morales, pudiendo, por tanto, en res~ 

men y en définitiva, decirse que es, el comportamiento

en el decir o en el hacer que de, relieve distintivo in 

confun.dible". · (16) 

Como se podrá ver, la personalidad en sentido 

común, u.ai~&.inente se refiere a las características sub

jetivas de cada individuo, que lo hacen diferente a los 

(16) Enciclopedia Jurídica OMEBA, Editorial, Bibliogra

fica Argentina, Baenos Aires, Argentina, 1964, p. 202 
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dem~s, no son las características físicas o materiales, 

sino lo que cada individuo lleva en si mismo, sus cono

cimientos, educaci6n, sentido de la moralidad, es decir 

sus rasgos internos personalísimos, que cada persona -

lleva y lo hacen diferente a los demás, diferencia que

se hace patente al momento de actuar, de cada uno. 

"a) El estado que adquiere, quien recibe un -

mandato para representar, a una, dos o más personas, ya 

sea ente físico o moral". (17) 

En este sentido se entiende a los que conoce

mos como Representantes Legales, Apoderados Legales, -

Abogados Patronos y Representantes, de los cuales habl! 

remos más adelante. 

Como podemos ver esta acepci6n no hace la di~ 

tinci6n, si el mandato es para repre~entar al ente fís! 

co o moral, donde pueden caber los Apoderados Legales y 

los Representantes Le;ales, aún cuando no nos hace la -

diferencia entre unos y otros, cosa que será objeto de

un estudio aparte, por lo pronto solamente lo menciona

mos 

(17) Enciclopedia Jurídica OMEBA, ob. cit. p. 202. 
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La otra forma que se entiende la personalidad 

en su sentido Jurídico es: 

"b) La situaci6n de la persona resultante del 

reconocimiento legal de su capacidad para obrar en nom

bre propio o ajeno verbigracia, se dice que carece de

personería quien ~o se encuentra investido de las carac 

terísticas propias para estar en juicio, ya sea como 

actor o demandado tanto obre por su propio derecho o en 

representaci6n de uno o mas terceros, en ejercicio de -

un mandato; por tanto, acorde con lo expresado es la se 

gu:0.da de estas la que concierne al presente" (18) 

En este sentido personalidad está limitada a

l.a Capacidad de Ejercicio, que la ley reconoce, que ti2_ 

ne u.na persona para hacer valer por sí misma sus dere-

chos, para nombrar a otra, para que haga valer esos de

rechos, o mas aún es la capacidad, reconocida por la -

ley, de una persona, para hacer valer sus derechos por

si misma, o para hacer valer los derechos a nombre de -

otra u otras, quienes le han conferido esa facultad por 

medio de un mandato. 

Esos derechos se van hacer valer, aún ante --

(18) Ibídem, p. 202 y 203. 



46 

autoridad judicial, 

La Capacidad se encuentra regulada en el Cod! 

go Civil en su artículo 22, el cual determina que la ca 

pacidad se adquiere con el nacimiento y se pierde con -

la muerte. 

La Capacidad se divide en dos: 

l.- Capacidad de Goce. 

2.- Capacidad de Ejercicio; esta Última es la 

que nos interesa. pues Capacidad de Goce, todas las peE 

sonas la tenemos sin excepción, en crunbio Capacidad de

Ejercicio, solo la tienen las personas que reunen cier

tas características que la ley señala y ~econoce. 

Esto es, la ley será la que reconozca esta -

Capacidad, nosotros la llamaremos Capacidad de ejerci-

cio o Capacidad Procesal. 

Veamos la definici6n que nos dan, de la pala

bra personalidad, otros autores. 

Eduardo Pallares Dice: 

"Personalidad de los iitigantea. Esta frase -

tiene diferentes sentidos tanto en la doctrina como en

las leyes y en la jurisprudencia. Por persoAalidad de -
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los litigantes se entiende: a) El requisito para ser--

parte en u.n proceso o intervenir en ~l como tercero. 

Consiste en tener personalidad jurídica o lo

que es igual ser persona en Derecho". (19) 

Esto es, que si el Derecho no lo considera -

con personalidad, o como nosotros.le llamamos, Capaci-

dad Procesal, el sujeto no puede ser parte en un proce-

ªº~ 

"b) E~ segundo lugar, se entiende c<?mo perso

nalidad de loe litigantes, lo que en.la doctrina se lla 

m.a "Capacidad Procesal", (volvemos a hablar de Capaci-

dad Procesal), o sea la facultad que la ley reconoce a

determinadas personas y niega a otras, de ejercitar el

derecho de acción procesal, es decir, de acudir a los -

tribunales en demanda de justicia, llevando a cabo to-

do·s los actos procesales necesarios para ello". ( 20) 

Esto es, la personalidad de los litigantes, -

como les llama Eduardo Pallares, solo se puede obtener

cuando el Derecho les reconoce esa facultad, esta pers~ 

(19) Pallares, Eduardo, Di~cionario de Derecho Procesal 

Civil, Ed. Porrúa, 8a. Edici6n, M~xico, 1975, p. 599. 
(20) Ibídem.· 
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nalidad puede ser de dos formas, Total o Parcial. 

l.- Es Total: cuando puede acudir a los trib~ 

nales, por si mismo, en demanda de justicia, haciendo -

valer todos los actos procesales; o poder nombrar a un

apoderado que haga valer los derechos y acciones proce

sales, en su representaci6n. 

2.- Es Parcial: cuando el Derecho les recono

ce esa facultad, pero solo en parte, verbigracia, los -

menores ema.'1.cipados artículo 17 3 del C6digo Civil. 

Nosotros Definiremos a la personalidad; como

la Capacidad Procesal reconocida por la ley: 

Entendiendo com~ Capacidad Procesal, el poder 

ejercitar todas sus acciones procesales por sí mismo, o 

pode?' . .nombrar a un apoderado para ejercitar esas accio

nes, a· el poder ejercitarlas en nombre y representación 

de otro que_.le a otorgado esa facultad. 

Marcelo Planiol, al definir a la personalidad 

dice: 

"Se llaman personas, en el lenguaje jur!dico

los seres capaces de tener derechos y obligaciones. 

Más brevemente, ae dice que la persona es to-
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do sujeto de derecho. La idea de personalidad, que eo -

necesaria :para dar 11na base a los derechos y obligaci.o

nea, es, pues inútil en las teorías que discuten la 

existencia de deréchos y de deberes subjetivo entre in

dividuo. Pero ea, poi el contrario, indispensable en la 

concepci6n tradicional del Derecho. 

En la doctrina corriente, se reconoc.en doa -

clRsea de personas: lo. los hombree, considerados como

individuos y llamados a veoea personas físicas; 2o. --

ciertos establecimientos, fundaciones o seres eoleoti-

vos a los cuales se les da-indiferentemente loa nombres 

de personas morales, personas civiles, persona.a jur!di

cas o personas f!sicas". {21) 

Esto es para Planiol y Ripert, la Personali-

dad, según la concepci6n tradicional del Derecho, s! es 

válida, y para nosotros tambi~n, ya que la personalidad 

solo p~eden tenerlas las persoaa.s, (físicas y/o morales 

), que e1 derecho determine mediante sus ordenamientoe

normntivoa; dicha personalidad va a ser necesaria para

hacer valer los derechoa 7 propios o do otro» ante ~l, o 

loe organos jurisdiccionales • (Nuevamente volvemos ha

cer mención de la capacidad procesal). 

{21) Planiol, Marcelo y Ripert, Jorge, Tratado PrácticJ 

de Derecho Civil Francés, Traducci6n: Dr. Mario Díaz -~· 

CI·u.z, Ed. Cultural S. A., La Habana, 1945, p. p. 3 y 4. 
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b) REGULACION DE LA PERSONALIDAD 

.I::N EL PROCEDI?íiIE:~TO. 

La personalidad, se encuentra regulada en la

Ley Federal del Trabajo, del artículo 689 al artículo -

697. 

En principio se acredita en forma genérica la 

personalidad de las partes, lo único que deben demos--

trar es su interés jurídico en el proceso y ejerciten -

acciones u opongan excepciones, esto, si son personas ·· 

físicas, según el artículo 689 de la Ley Federal del -

Trabajo, Pero para las personas morales, en el artíc~lo 

692 inciso II se dice que la persona moral para demoa-

trar su personalidad, por r.~cio de su representante le

gal, dicho representante leg~l debe demostrar, exhibien 

do el testimonio notarial que así lo acredite. 

De lo anterior se desprende, ~ue para las pe! 

eonas físicas, no hay problema para demostrar su perso

nalidad, ya. que lo unico que tiene que hacer ea demoa-

trar su interés jtu·ídico en el proceso y ejercitar ---

accio11ea u oponer excepciones, en cambio para el repre

sentante legal de la persona moral, además de demostrar 

el interés j~ídico, antes mencionado, debe de~ostrar -

su. personalidad exhibiendo el testimonio notarial q_ue -

a.s:C lo e.credite. 
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Tambiéa es reeul?.aa la personalidad de los 

terceros interesados, de igual manera no tiene mucho 

problema pues solo puede intervenir en el juicio, cuan

do puedan ser afectadas por la resoluci6n que se pronll!! 

cie en un conflicto, demuestren su interés en el, o --

sean llamados a juicio artículo 690. 

En cuanto a la. perso~1?.lidad de los menores, -

nos encontramos auevamente coa la contradicción del --

artículo 691 de la ley, con el artículo 23 de la misma

ley. 

Así tenemos ~ue ea el artículo 691 se recono

cen dos clases de menores que son: 

a) Los mayores de 16 aiios, pero meaores de 18 

años. 

b) Los menores de 16 años, pero mayores de -

14 años. 

A los primeros, es decir a los mayores de 16 

años, pero menores de 18 años, les dan plena cap~cidad

procesal, esto es, puedea comparecer a juicio sin aece

sidad de autorización o bien, puedeahacerse represen-

tar .por un apoderado legal, es decir pueden nombrar por 

si mismos a un apoderado legal q_ue lo represente en ju1: 

cio. 

( 



En cambio a los menores trabajadores, de 16 -

ailos pero mayores de 14 años, les limitan su capacidad

procesal y con esto su personalidad, pues solo la Procu 

radu.ría de l;:i. Defensa del Trabajo puede desii:;n;:.rle un -

represe~tRnte; esto es injusto, porque además de que se 

duda Qe la cap~cidad de los padres, tutores y de~ás --

autoridades a que se refiere el artículo 23, caen en -

contradicci6n co~ el artículo a que hacemos alución en

su 9árr~fo 2o. pues dicho artículo, al decir que los ro~ 

nores podrán ejercitar las acciones que les correspon-

dan, está dando plena capaciuad procesal a los menores

Y corno ya se habrá notado, no especifica la edad del 

menor trabajador, es decir si es mayor o menor de 16 a-

iios, 

Considerando lo anterior, afirmamos que la -

capacidad procesal del menor, debe ser libre en térmi-

nos amplísimos, esto es, no debe ser limitada en ningún 

momento como lo hace el Rrtículo 691 en su parte finnl. 

Por otra parte consideramos que las autorida

des de las juntas, e:i referente a la personalidad de -

los menores y por consiguiei1te a su capacidad procesal

deb8n aplicar el artículo 23 de la ley, pues si~uiendo

el principio "Indubio Pro Operario", dicho artículo con 

tie~1e mayor beneficio para el menor, pues si le dan 

ple~a libertad para prestar sus servicios y ejercitar -

toaos los actos correspondientes, no debe ser limitado-
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con lo que dispone el artícule ó9l en su parte final~ 

Nos es necesario volver un poco atrás para -

recordar, que si he.blamos de "Capacidad", como sin6ni-

mo de ·~Personalidad", es porque pe.ra el proceso no pu~

de haber personalidad, sia capacidad procesal o de eje! 

cicio. 

La ley al referirse a la regulaci6n, de la -

personalidad de los apoderados, hace la diferenciaci6!1-

entre: 

1.- Apoderados de Personas Físicas y 

2. - Apoderados de Personas h'.orales. 

i.- Los Apoderados de Personas Físicas, se 

les tendrá acreditada su personalidad medi2-~te poder 

notarial, o carta poder su.~cri ta por ·dos testigos, sü1-

necesidad de ratificaci6n, lo anterior se encue!ltra en

el artículo 692 inciso I de la Ley Federal del frabajo. 

Este artículo no nos especifica si la persona física es 

el patrono o es el trabajador al que se 'sta represe~-

tando, dandole la misma disposici6n pRra acreditar su -

personalidad, pero, en el artículo 693, de la misma Ley 

, si hace la diferenciaci6a, al determinar que a los -

represec1ta!1t es de los trabajadores o sindicatos, la ju_!! 

ta les tendrá por acreditada su personalid~d, siempre -
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que los documentos que le éxhiben le hagan suponer que

si representa a la parte interesada, en este caso al -

trabajador o a los trabajadores. As! se pone, nuevamen

te, de manifiesto el carácter social. de la ley. 

2.- Respecto a los representantes o apodera-

dos de la persona moral; deben acreditar su personali-

dad, conforme a lo dispuest~ en el artículo 692 incisos 

II y III de la Ley Federal del Trabajo. Esto es, debe~-

acreditar su personalidad con el testimonio o poder no

tarial, o bien atrav~s de carta poder oto?'gada ante dos 

testigos, previa oomprobaci6n de que el poderdante está 

legalmente autorizado para 'llo, este precepto se en--

~uentra regulado en el articulo 692 inciso II de la ley 

multicitada. 

Esto es, que el apoderado legal. de las perso

nas morales, tiene mas trabas y debe llenar mas formal! 

dades para poder demostrar su personalidad, que los tr~ 

bajadores o personas f!sicas; dando con esto el carác-

ter de informalidad del Derecho del Trabajo. 

Para los representantes de los sindicatos, la 

ley observa dos posibilidades. 

La primera la regula el artículo 692 en su iE 
ciso IV 1 dice que los sindicatos, que hayan sido regi~ 

tradae sus directivas, ·podrán acreditar su personalidad . 
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con la certificaci6n que les extiende la Secretaría --

de Trabajo y Previsi6n Social, o la Junta Local de Con

ciliaci6n y Arbitraje correspondiente. 

La segua.da posibilidad se encuentra regulada

en el artículo 693 de la ley, y que aoe dice que se te~ 

drá por acredita.da la personalidad de los sindicatos, -

lÓgicameate los representantes de este, si las juntas -

llegan al convencimiento, esto es que hay que convencer 

a las juntas, con la exhibici6n de documentos que se -

está representando a la parte interesada, en este caso

ª los trabajadores, en caso contrario, es evidente que

se apegarán, ios representantes de los sindicatos, a -

las normas establecidas en el artículo 692 inciso IV. 

Bate artículo, corrobora nuevamente la natur! 

leza social y antiíormalista de la reforma procesal del 

80 1 del mismo Derecho del Trabajo. 

Posiblemente en este sentido el carácter ant! 

formalista del Derecho del Trabajo, sea. en perjuicio de 

los trabajadores, ya que se pueden hacer representar 

por personas inexpertas, o ser victimas de los pseudo-a 

bogados, que en lugar de beneficiarlos, los perjudiquen 

7/0 exploten, y a falta de un conocimiento mas directo

de ~stos sujetos, no tengan ningdn valor los artícul.os

de responsabilidades 1005 y 1006 de la misma ley, y si

sean, como ¡a lo. hemos expresado con anterioridad, W1 -
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insulto a los verdaderos postulantes de esta profesi6n-

Todo lo antes expuesto vendría a ser en bene

ficio de los patrones, pues estos cuentan con Apodera-

dos Legales, sumamente capaces, que darían pronta cuen

ta de los Apoderados de los trabajadores. 

En el anterior comentario solo hacemos alu--

si6n a los representantes de los trabajadores como per

sonas físicas, pues los sindicatos deben tener t.Ul mayor 

control para con sus representantes. 
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e) LAS PERSONAS FI~ICAS Y MORAL~S 

EN EL PROCEDIMIENTO. 

Para poder entrar en materia, debemos,_ en pr! 

mer lugar, saber que es persona; en seguida saber que -

es persona física y que es persona moral; como las con

templa el C6digo Civil y finalmente como las contempla

y que regulaci6n hace de ellas, la Ley Federal del Tra

bajo, en su parte adjetiva. 

Así tenemos que, se entiende por persona, a -

todo ente capaz· de tener Derechos y Obligaciones, y pa-

ra el Derecho Procesal agregaríamos, "y hacerlos valer

por sí mismo, atin a..i1te autoridad judicial". 

Esto es, para el Derecho no es tan solo pers2 

na a la que conocemos, individualmente referida, a u.n -

solo humano como sujeto, sino que nos abre la posibili

dad, de entender que existen otros tipos de entes, que

la le~ les da la calidad de personas, y estos entes, p~ 

den ser los enumerados en el artículo 25 del C6digo Ci

vil, que físicamente no son personas, pero están com~

puestas por una serie de elementos, manejados por· pers~ 

nas físicas, mismas que tienen características distin-

tas a las que tiene este ente. 

Esto es que si las personas que integran a es. 
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dicho ente, los Derechos y las ObligacioneG que surjan

de dicha acción, serán para el ente, colectivo ~ no --

afectará en nada a esa o esas personas en sus Derechos

y Obligaciones que tienen individualmente. 

A las personas morales, tambi6n se les deno-

mina "entes colectivos". 

Entonces tenemos que existen dos tipos de pe! 

sonas: 

l.- Personas Físicas y 

2,- Personas Morales 

Ahora veremos que son las Personas Físicas y

q ue son, las Personas Morales; 

En primer lugar tenemos que las personas fis! 

cas son: loa hombres, en sí mismos considerados, que -

tienen derechos y deberes frente á los demás, en cambio 

las personas morales, son entes creados por el Derecho

capaces de tener derechos y obligaciones, ahora bien, -

¿cual es la dif ereucia que existe entre u.na persona fí

sica runa persona moral?, si ambas pueden tener dere-

chos y obligaciones frente a los demás. 
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~a respuesta no es tan fácil; priBlero hablare 

mos de personas físicas; las personas físicas como ya.

se di·jo son aquellas i.adividualmente consideradas. es -

decir es todo ser humano, no importa su condici6n físi

ca, su edaq o sexo es, en términos amplísimos, una. per

sona, por el simple hecho de haber nacido y aún cuando

todavía no haya nacido, (es decir que esté concebido),

ya tiene,Derechos, que sus padres o tutores van a defen 

der frente a los demás, esto se encuentra reguJ.ado en -

el artículo 22 del Código Civil, aiia mas dicho artículo 

dice: "La personalidad se adquiere con el nacimiento y

se pierde con la muerte"; confirmandonos lo anteriormen 

te dicho, que persona ea todo ser humano, sin importar

su capacidad de ejercicio, lo linico que importa es que

la ley le dé ese carácter i que tenga capacidad de goce 

, que según el mismo derecho todos la tenemos, excepto

los enunciados en el artícul.o 27 incisos I, II, III y -

IV de la Constituci6n. 

Como ya se habrá notado, ...- hablamos de pers..2 

na y personalidad como si~6nimos, pues ambos términos -

definen a la capacidad de tener Derechos y Obligaciones 

frente a los demás, esto refiriendonos a la palabra pe_E 

sonalidad en su sentido lato. 

Ahora veamos a la Persona Moral: Tenemos que

la persona moral, es un ente colectivo, es decir, fo~ 

do por varias personas físicas, dicho ente puede tener-
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derechos y obligaciones cuando la ley le da el cáracter 

de persona; así podemos ver que no toda agrupación de -

sujetos, puede ser considerada como persona, pues el 

propio Derecho les da una serie de limitantes, y les 

impone una serie de requisitos, que tienen que reunir,

para s9r consideradas por esta, (la ley), como persona. 

La Persona :Moral tiene ciertas característi

cas, por ejemplo: 

lo. El ente colectivo para ser considerado ~ 

como Persona Mora.1, debe reunir los requisitos que la -

propia ley determina. 

2o. La Persona 'Moral desde que nace, a dife-

re,1cia de la. Persona Física, ya cuenta con una absoluta 

capacidad de goce y ejercicio, esto es cuenta con plena 

capacidad. 

Podemos definir a la persona: Como todo ente

considerado por la ley como tal, capaz de tener dere--

chos y obligaciones frente a los demás, para el Derecho 

Procesal, a la anterior definici6n se le tendría que 

agregar, "y que pueda hacerlos valer por sí mismo, o 

pueda nom:.irar a otro para que los haga valer, o pueda -

hacerlos valer por otro que le haya conferid.o esa facu} 

tad por medio de un mandato". 
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El Código Civil para el Distrito Federal enu

mera, en su artículo 25, a las personas morales, e in-

cluye en su inciso IV, a los sindicatos y asociaciones

profe@ionales, y las que contiene el artículo 123 inci

so XVI son las mismas a que se refiere el artículo 25 -

en su inciso IV, s6lo que nos abre la posibilidad de -

que se incluyan otras distintas a los sindicatos y aso

ciaciones profesionales, siempre que sean en defensa de 

los intereses ya sea de los patrones o, ya sean de los

trabajadores. 

La Ley Federal Del Trabajo, dice: Que son las 

personas físicas, o que son las personas morales, pero-

el artículo 17 de la misma ley, nos da la posibilidad -

de remitirnos al Código Civil, pues dice en una de sus

partes que a falta de diaposici6n expresa de la Oonsti

tuci6n, en la Ley Federal del Trabajo, o en sus regla-

mentoe ••• , se tomarán en co~ideraci6n los principios -

generales que deriven del artículo 123 Constitucional. 

Así, para el Derecho del Trabajo, tomaremos -

como persona física a las reglamentadas en el articulo-

22 del C6digo Civil y de acuerdo al artícu1o 25 inciao

rv, toma.remos como personas morales a las que enumera -

el artículo 123 en su inciso XVI, en su apartado "A" de 

la Oonstituci6n 

La Ley Federal del Trabajo, aún cuando no no~ 
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dice que ea persona física y que es persona moral, al -

reglawentarlas, nos hace ana plena diferenciación, pues 

impone disposiciones distintas para cada una de ellas. 

En el artículo 692 de la Ley Federal del Tra

bajo encontramos: 

1.- Las Personas Físicas; que pueden actuar -

por medio de apoderado legal, o por sí misma. 

2.- Las Personas Morales; que se pueden divi

dir en dos: 

a} Personas Morales; como Patronos y Sindica

tos Patronales. 

b) Personas Moral.es; como defensoras de los -

intereses de los trabajadores o sindicatos. 

a) Las Personas Morales como patronos o sind! 

catos patronales, esta encabezada la primera por un re

presentante legal y la segunda por una directiva sindi

cal, pero ambas tienen como finalidad el defender y pr~ 

teger los intereses de los patronos según el artículo 

692 incisos II y III de la Ley Federal del Trabajo •. 

b) Las Personas Morales, como representantes

de los trabajadores, o sean los sindicatos de los trab~ 
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jadores, están encabezados por su directiva sindical, -

conforme al artículo· 692 inciso III de la Ley Federal -

del Trabajo. 

Las personas físicas también' se pueden divi-

dir en dos: 

a) Personas Físicas patrono. 

b) Personas Físicas como trabajadores. 

Las Personas Morales.tienen más requisitos p~ 

ra poder demostrar su personalidad, sobre todo si son -

la parte patronal, ya que la ley es más flexible con la 

parte trabajadora. 

Las Personas Físicas como patrono, también 

tiene ciertos grados de dificultad, al igual que las 

personas morales, representantes de los patronos, pero

menos problemas para hacerlo, es decir se les exige me

nos formalidad, en cambio a las personas físicas, como

trabajadores, no se les exige ninguna formalidad. Pero

de esto ya hemos hablado por lo que solo hacemos men~~ 

ci6n de ello. 

Así tenemos que para el Derecho del Trabajo;

las personas morales, son aquellas que encabezan a un -

grupo de personas o corporaciones, en la defensa de sus 
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i..1t:::reaes, artículo 123 inciso XVI de lo. Co!'lstituci6n,

y las rie!"sonas físicas; son todos los seres huma:1os in

di vidualme:1te considera.dos artículo 22 del C6digci Civil. 
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CAPITULO TERCERO 

111. EL REPRESENTANTE 
y 

EL APODERA DO LEGAL. 

a) Regulaci6n de 1980; 

b) Conceptos; 

e) Confusi6n; 

d) Delimitaci6n de Conceptos. 

a) REGULACION DE 1980. 

La Ley Ferleral Del Trabajo, en la reforma de ~ 

1980, regula a los representantes y a los apoderados le~ 

les: Comienza diciendo en su artículo 876 inciso l; La e

tapa conciliatoria se desarrollará de la siguiente manera 

,inciso l; Las partes se presentan personalmente a las ~ 

juntas sin abog?.dos, asesores o apoderados. 

Este artículo nos hRce la diferencia que hay eE; 

tre el apoderado y el repre:::ientante legal, pero, ¿,Porqué 

se hace esta diferenciación? sería la ~regunta l6gica, p~ 

es bien, ai el trabajador se presenta a esta etapa perso

nalmente y el patrono tambi~n, ambas como personas físi

Cfl S ne: hPbría nin¿;un (>rorler1n, el p::.·chlerie ni.re(; cvrrC.o -

el patrono es persona moral, ¿Cór:o va e pres&r.tarze per

~or.cll".<:r.te e lr etE'p<' cc:rciliatcr:i.l:? Por medio de aboga-

trP.tr .. 1r"'or, se preeentaría a esta etapa ºsólo,., no tendía. 

nil~guna. ••• 
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posibilidad de vencer, pues el patrono como perso~a moral, 

tendría u.n apoyo, asesoramiento y más aun, absoluto conoc! 

miento del Derecho, en contra posición al trabajRdor, el -

cual ao sabría que se esta haciendo, ni mucho menos ten--

dría conocimiento del Derecho, entonces el patrono daría -

pronta cuenta del trabajador, caso en el cual la ley rom-

peria con el fin socializador, inteerador y de igualdad -

procesal, que el Derecho del Trabajo tiene como principio. 

Entonces ¿06mo ae va a presentar la persona mo~ 

r·al ante las JU!ltas?, para que se considere conforme a De

recho que se present6 personalme~te; el artículo 876 inci

so I, nos deja abierta la posibilidad de que sea por me--

dio de un Representante Legal, pues no lo prohibi6 expres~ 

mente dicho artículo, el Representa~te Legal a que nos re

ferimos tiene facultades de direcci6n y administraci6n de

la empresa1 el legislador se refie!e a el "más alto Repre

sentante Legal", mismo ~ue está más vinclll.ado con los tra

bajadores y sus relaciones de trabajo, pues el Represen--

taate Legal es el que realmente, emplea, despide, paga -

salarios, indemniza, asegura y orde~'la al trabajador, este

lo hace por medio de otros auje·tos que esta..~ bajo sus orde 

nes, loa que s6lo pueden actuar con el consentimiento de -

este Representaate de la persona moral, según pens6 el Le

gislador. 

Estos subalternos son llamados por el Derecho -

Civil como Representantes, esto si reune las condiciones -

que enmarca la ley a que nos referimos,- en su artículo 11-

Y no pueden acudir a las Juntas de Coaciliaci6n y Arbitra-
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je a la etapa conciliatoria, como Representanj;e Legal de

la persona moral, aunque sí, pueden presentarse a la con

fesional, siempre que reunan los requisitos que enmarca -

el artículo 787 de la misma Ley, esto es que hayan reali

zado actos en los cuales hayan participado directamente -

por el tipo de trabajo o el tipo de funciones que desemp! 

ña, tenga conocimiento del hecho. 

El artículo 692 incisos 11 y 111, nos vuelve a

hacer la diferenciaci6n que hay entre Representante y Ap_2 

derado Legal. 

Primeramente el art!cul.o 692 inciso 11, confun

de al apoderado con el representante legal, al decir, "cu 

ando el apoderado actue como representante de persona mo

ral, deberá demostrar su personalidad con el testimonio -

notarial que así lo acredite", cosa que es erronea, ya -

que el apoderado demuestra su personalidad con un "poder

notarial", o "carta poder", de doade se desprende su deno 

minaci6n de apoderado, y es legal, porque reune los requ! 

sitos que la ley le impone. 

Esto·. es, que al decir el artículo 692 en su in

ciso 11, que cuando el apoderado actu~ como representante 

legal y al proseguir diciendo, que deberá demostrar su -

personalidad con un testimonio notarial, es cuando surge

la confusi6n, pues s6lo al repre~entante legal se le da -

la p_osibilidad de demostrar su personalidad con el testi

monio notarial, por lo que.se desprende que este artículo 



68 

nos está hablando de representante legal y no de apoderado 

legal. 

Esto significa que no se puede hablar de Repre-

senta.nte Legal :r de Apodera.do Legal indistintamente, o es 

uno, o es el otro pero no ambos. 

Ahora bien,de acuerdo al ·artículo 11 de la ley a 

que hacemos referencias, los directores, administn>.tivos -

gerentes y demás personas que ejercen funcion~o de di~ec-~ 

ción y administraci6n dentro de· la empresa, p·ersona. mora:l, 

serán considerados como representantes del patrono, empero 

estos r~p:resentantes. .np ·pueden acudir a las juntas de Con-. 

ción y Arbt.traje si no reunen los requisitos enma.rcados en 

el artículo 787, estos representantes, no pueden ser repr~ 

sentantes legales de la empresa. 

Para ser Representantes legales se requiere: 

lo. Que en el acta constitutiva de la empresa, 

persona moral, el que se sustente, esté reconocido como re 

presente.nte; 

2o. Que demuestre por medio de Testimonio Nota~ 

rial, conforme al artículo 692 inciso 11, que en el Acta -

Constitutiva. de la empresa, persona moral, se le otorga el 

c~rácter de representante; y 

)o. Que reuna los requisitos eatablecid<ra en la -

ley, lo cual le dará.el carácter de legal. 

Si la persona se suff'tenta ante las juntas como -

:·•·esentante y, reune los requisitos anteriores. enton --
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ces se podr~ decir, que sí, es el representante legal. En 

c~so contrario, si no reune alguno de los requisitos ~n-

teriores, no podra ser representante. 

De acuerdo a lo anteriormente dicho, para el De 

recho del TrRbajo hay dos tipos de Representante. 

a) Representante Legal; Que va a ser la persona 

física, que participe en nombre y representación de la -

persona moral, con lo eual se considera por la ley y para. 

efectos de Derecho del Trabajo, como presentada personal

mente la persona moral ante las juntas, para dirimir al~ 

gún conflicto sucitado con sus trabajadores, y que reuna 

los requisitos arriba menciollados. 

b} Representante; considerado por la ley como -

tal, debido a sus funciones, dentro de la empresa, de ad

ministración y/o dirección dentro de la misma según el ª! 

tículo 11 de la Ley ~ederal del Trabajo, y las cuales só

lo podran ocurrir a las juntas, en la etapa confesional y 

siem'!)re. QUe cum9lan con lo dispuesto en el artículo 797 -

de la misma ley. 

Así pues, tenemos que, para el Derecho del Tra

bajo, según se puede i~terpretar al legislador; se debe -

entender como representante legal, y aunque la ley no lo 

diga expresamente, a la persona física que esté reconoci

da como representante en el acta constitutiva de la empr!_ 

ea y que haya demostrado su personalidad conforme al ar~ 

tículo 692 inciso 11 de la le~ Federal del Trabajo, para 
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ser considerada por la ley como si fuera la propia persona 

moral, quien se presenta ante las juntas. 

El artículo 692 inciso 111 nos habla de apodera

do de persona moral y nos dice como acreditará su persona

lidad, que según la ley es por medio de "Testimonio ~ota-

rial" o carta poder, el termino "Testimonio Notarial" e.n -

este inciso del artícu.J.o 692, está mal empleado, pues se-

ría más correcto emplear el termino "Poder Notarial" ya -

que, como se ha dicho, s6lo los representantes legales --

pueden acreditar su personalidad mediante testimonio nota

rial; en cambio los apoderados legales 'demuestran su per-

soaalidad por medio de poder notarial o carta poder. 

Es así como el artículo 692 en su inciso 11 y --

111 al igual que el artículo 876 de la ley, hacen la dife

rencia que existe entre representante legal y apoderado 

legal. 

El artículo 876 de la ley, a la cual hacemos re

ferencia, al decir que deben comparecer las partes, perso

nalmente, a la etapa conciliatoria, y al excluir a los --

abogados patronos, asesores, o apoderad~s, nos deja abier

ta la posibilidad de que la ley acepte al Representante -

Legal, como si se presentara personalmente la perso.aa mo-

r13.l. 

El Representante Legal, como ya se dijo, es aqu! 

lla que esta fac11ltada en el acta coa~titutiva de la pers_2 

na moral con ese carácter y que pueda demostrar su repre-·-
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seatatividad por medio de testimonio notarial correspondi

eate y que pueda presentarse ante la.s Juntas de Ooneiliac_! 

ón y Arbitraje para dirimir conflictos sucitados entre los 

trabajadores y su representada. 

En cuanto a las personas físicas, trabajador y -

patrono, es evidente que a la etapa conciliatoria, se pre

sentarán directamente los interesados, ya sea el patrono,

ya sea el trabajador. 

El artícul.o 786 nos dice que a la confesional -

debe presentarse el representante legal, tratandose de pe! 

sona moral, pero ya no prohibe expresamente que se presen

ten los abogados, apoderados o asesores, esto es que ya se 

pueden presentar a esta etapa procedimental si así lo· dese 

an. 

El legislador tiene como finalidad que comparez

ca el máximo representante de la persona moral a la etapa-

conciliatoria 1 a la confesional, y que no comparezca el -

apoderado, abogado o asesor, con el objeto de que haya un

pro~to arreglo entre las partes en conflicto, 1 una mayor

igualdad procedimental, en beneficio del trabajador; pero

veamos ai·realmente logra sus objetivos, tenemos antes 

que recordar a ~ue ae refiere el legislador cuando nos ha

bla .de la igual.dad procesal, en el derecho laboral y cua~~ 

les son las lagunas ·que dej6 el legislador en la ley, que

ven como salidas, a la parte patronal, dentro del proceso. 
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El legislador, al hablar de igualdad p:ocesal, -

se refiere a que las partes, patrono y trabajador, se en..

contranín en las :ni.amas condiciones procesR.les ~ara lo cual 

en la reforma procesal de 1980 trata de nivelP.r las condi

ciones del trabajador, con el pat~ono. 

ED el artículo 876 de la Ley .Peld·3Tal del Traba

jo, se puede apreciar la integración d<.51 l·ag:.olador de que 

al presentarse el máXimo representallte legal o patrono, -ya 

sea persona. moral o física, a la etapa conciliatoria, esto 

es sin abogados, apoderados o aeesoree, se llegue a UA -

pronto arreglo coa el trabajador y el patrouo, y que debi

do a las ocuuaeiones que pueden ser de suma importaneia P!. 
ra el patrono como persona m~rai, esta, autes de violar 

loa derechos de sus trabajadores, lo piease mas, pues el -

ocurrir a las Ju~tas de Ooneiliaeió~ y Arbitraje, les qui

taría mucho de su tiempo taa preciado para ellos. 

Trueba Urbina, al respecto comenta; que esta -

disposici6n es sumamente desfavorable para el trabajador, 

pues no le da la o~ortunidad de defeDderse, coa su apode

rado legal, al tener que comparecer, junto al patro'&O, 'P! 
ra llegar a un arreglo; dicha observaci6a ee cuestioJtS.ble, 

pues el sentido de la norma y según ol propio legislador, 

dichos artículos propU8Jllln por la igualdad jurídica eRtre 

las partes, esto es, que sería realme•t~ desfavorable pare. 

el trabajador, si la parte patronal, dentro del proceso,-
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se presentara a la etapa conciliatoria, asesorado por UJl 

abogado, apoderado o asesor, y el trabajador se present! 

ra s0lo, por no poder pagar un abogado, apoderado o ase

sor, habría una total desventaja para el trabajador, pu

es prácticamente quedaría indefenso ante el patromo y su 

asesor, abogado o apoderado legal, pero la ley, respeta~ 

do el principio de igualdad procesal, impone las mismas 

condiciones para ambas partee, pues si solo lo hiciera -

para una de dichas partes, estariamos ante una desigual

dad, que rompería con la finalidad que todo proceso debe 

tener, la cual consiste en la aplicaci6n de la justicia, 

en forma equitativa y según hayan probado stis acciones -

y/o sus excepciones. los contendientes, en caso contra~ 

rto la resoluci6n tomada por el juzgador sería injusta -

para una de las partes. 

El legislador ha dejado lagunas en la ley, mis

mas que puedea servir al patrono para lib~rarse de la m2 
lesta diaposici6n de presentarse personalmente, ya sea -

eomo persona física o ya sea como pers0na moral, por me

dio de su representante legal, de esta última. 

Ea. seguida enúmeraremos algunas de las posi-

bles medidas que pueden tnmar los patronos, como perso

nas ~orales para evitar que sus representantes legales -

se presenten µers~nal~ente, ante las Juntas de Coneilia

ci6n y Arbitraje, a la fase procesal de conciliación. 
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Así tenemos que: 

El representante legal, va a delegar sus funci~ 

nes a una persona "idouea", pues como ya dijimos, en el -

artículo 11, se deter<:iina también quienes pueden ser re-

presentantes de la empresa, y que esas persollrl.a serán re

presentantes dentro de la emuresa, por motivo de sus fun

ciones dentro de la misma. 

Pero el representante legal que está inscrito 

en las aetas constitutivas de la emuresa como tal, va a 

poder realizar, tanto actos jurídicos como actos no jurí

dicos, y participar en los conflictos, aue tiene la ampr! 

sa con sus trabajadores, para diri.~irlos, entonces, si e~ 

te representante legal es quien verdaderamente eontrata,

aespide e incluso puede despedir a loa representantes de

la empresa, considerados como tales por la ley en su artf 

culo l~., cl'ltonces también puede delegar sus funciones a -

otra persoria., para que esta se presente ante las juntas, 

desde luego· va a ser una persona "i donea", evidentemente 

un abogado por lo cual se vendría a desvirtuar ln reforma 

en su pri.ncipio de igualdad procesal, y dejaría desprote

jido al trabajador, con esto ya se iría en contra de la -

finalidad del artículo 123 Constitucional y de la crea~

ción del Derecho del trabajo. 

Otra de las posibilidades,· es que; como se trata 

ae una persona ~oral e•tonces se Vf;l.U a querer modificar -

-las actas eoneti tutivas, y ea evidente que se nombraría a 
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varios administrad.o:=-es, mismos que servirían de represen

tantes legales reuniendo los requisitos del artículo 692-

inciso 11 de la Ley Federal del Trabajo. Los nuevos admi

nistradores serían personas idoneas "abogados" que po--

drÍa.'1 partici1'.lar en los juicios con un :nayor conocinúen-

to y una mayor pericia, que los trab2.j8.dores, motivo por

el cual se dejarían indefensos a estos últi~os y nuevame~ 

te se iría en contra de los fines socializadores, integro~ 

dores y de igualdad procesal, que tiene por objeto el De

recho Laboral. 

Es claro, que esta es una de las mejores salí-

das que tiene el patrono, persona moral, pero si acaso no 

se hiciera o no se aceptara lo anterior por le.s juntas, -

ies quedarían otras salidas: 

Si el artículo 876 de la Ley Federal del Tra-

bajo deterud.na, que a la etapa conciliatoria deben pre-

sentarse las partes en forma personal, sin abogados, 

asesores ni apoderados, deja que se presente, por lo me

nos en nombre de la persona moral, el re~resentante le-

gal, por lo tanto, en base a nicho artículo el represen

tante legal va ha ser quien represente a la persona mo-

ral, en la etapa conciliatoria, pero a esta.disposici6n

puede aplicar:::.ele por analogÍa lo que nos dice el artic~ 

lO 813 en su inciso IV el cual determina, que si el tes

ti EO ftm'a alto funcionario· público a juicio de la junta

se p0dr~ rendir su declaraci6n por medio de un oficio, en 
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tonces este artículo se puede aplicar al artículo 876 en 

base al artículo 17 de la m.isma ley, este último artículo 

detengina, que a casos semejantes, aún cuando no se esti

p1.lle, igual solución; entonces los patronos, como perso-

nas mora.les, por medio de sus e.bogados, t:ra ta.rán de con-

vencer a las juntas, que consideren al represe::ita-r1ta le-

gal como alto funcionario, para que este, mediante ofici~ 

se de como presentado. 

FinalmP,nte, si a todo lo anterior no lo toman 

en cuenta las juntas, los RepresentRntes ~egales, ya es-

tan prepara.dps con el artículo 876 de la Ley Federal del 

Trabajo, que nos dice que si el representante legal no 

compe.rece a esta audiencia, se tomará como inconforr:te con 

todo arreglo c0nciliatorio al patrono, esto es, no se ªª!!. 
ciona ni prohibe que el patrono no se presente,'. entonces 

el apoderado esperará a la etapa de demanda y excepcione~ 

para poder concurrir a lna juntas, ya que el artículo 878 

no lo prohibe expresamente como lo hace el artículo 876. 

Aún cuando nos diga el artículo 878 que a la 

etapa de demanda y excepciones, las partes deben presen-

tarse personalmente, y no dice mas, por lo que se puede -

~eñucir que solamente, se puede presentar, a esta etapa, 

el apoderad~. legal, el e.bogado o el asesor, aún cuando la 

intención del legislador haya sido, que se presentara el 

máximo representante legal pero esto no 1o previ6 y dejó 

esta laguna en la loy en beneficio del pRtrono. 
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La razón de la ley, es que comparezca el maximo 

representante de la persona moral, a la conciliatoria y a 

la confesional., pues los patronos por lo regular tratan -

de llegar a un arreglo antes de llegar a la conciliaci6n, 

pues si no hay arreglo antes de esta etapa conciliatoria

el patrono, persona moral, tendría que presentarse, por -

medio de su. representa.ate legal, ante las Juntas de Conci 

liaci6n y Arbitraje, y si se hubiese sancionado, el repr! 

sentante se tendría forzosamente, que presentar, aia.án de

suf'ril" la sanci6o.. 

Consideramos que debería respetarse la po~ici6n 

del legislador de que comparezca el representante le~al.,

tanto en la conciliatoria como en la confesional, lo que

har!a que se arreglara prontamente el problema o conflic

to, antes de llegar a la conciliatoria o antes de la con

fesional., y así, como ya lo hemos manifestado antes, los

representantes legales de la persona moral., o del patrono 

lo pensarían más, antes de violar las disposiciones labo

ral.es, a mas de significar dinero perdido, tiempo perdido 

cosa que para. un alto representante legal. de una persona

moral, serla u.na. perdida muy lamentable. 

(Nota: ~os es necesario aclarar que el artículo 692 en -

sus incisos 11 y lll al. hablarnos del testimonio notarial 

indistintamente, para demostrar la personalidad; tanto al. 

representante~ como al apoderado legal., lo hace de mane~ 

ra correcta.., s6lo que nosotros hemos mencionado qu.e nos -
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hace caer e:n confueió:a, ya que como hemos di cho, los auto

res y los juristas, en su mayoría confunden esta figura -

queriendola aplicar en el Derecho Laboral, como se aplica 

·y ea entendida en el. Derecho Civil. 

Por lo cual, para que haya mayor comprensión por 

parte del lector y pera log?-ar una mayor claridad, hemos -

desglosado dicho concepto de acuerdo con la exposición de 

motivos y del criterio que de la misma se desprende, que -

para efectos del presente, es el criterio del legislador. 

Por lo que nos permitimos aclarar lo anterior y 

recordar que el Testimonio notarial puede dar fe de la 

personalidad, ya eea del representante legal, que esta i?1,! 

cri to en el aeta con.sti tu ti va de la persona moral y por -

aeuerdo de la asambl~a y ~utoridades de la misma y co:nf'or

me a la ley~ o ya sea del apoderado legal con el cual se -

da fe que 6ste ha reeibido un poder notarial o carta poder 

conforme a la ley, y por medio- del cu.al le dan f'acultades 

de realizar determiJaadoe actos jurídicos. 

b) CONCEPTOS. 

En este inciso mencio>aaremos Ul'.!B. serie de con

ceptos que diversos autores han hecho acerca de Apoderado 

y Represe•taute. 
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Juaa D. Bamírez Gro~da nos define al apoderado y 

dice: 

"~\poderado: El que está faculta.do por otro, para 

proceder en su nombre, o repreaentaei6•"· (22) 

Esto quiere decir que seri! apoderado quien esté 

facultado, eat~ es a quien se le permita, lo va a facultar 

otra persona ya sea física o moral, -para que actúe en su -

nombre, o representaci6n, en este caso la palabra represe.!. 

taciÓ• esta mal empleada, ya que representancióa es el gé

aero y no la especie como se pretende en esta defixdei6m. 

Ram!rez Groada, como la mayoria de autores, con

funde lo que es el representante, coa lo que es apoderado, 

de lo cual hablaremos mas adelante, por lo pronto diremos 

que esta defiAiei~n es muy vaga, ya que no nos dice sí la 

ley es la que permite que se puede facultar a otro, a ac~ 

tuar e~ nombre o representaci6n de quie• faculta. 

(22) D. Ramírez Gronda, Juan, Diccio:mario Jurídico, 6a .. -

Ediéió~ Editorial Claridad, BueJIOs Aires. 1965,p.46. 
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Veamos como def'il!e Rafael de Pi».a al Apoderado. 

"Apoderado; (a). Persona a favor de la cual otra 

a otorgado un poder que la habilita para realizar en nom-

bre de esta determinados actos jurídicos, en los t~rminos 

ae~aladoe en dicho documento"º (23) 

De Pina, con un criterio mas amplio define al 

ap~derado, en uma forma mas csrtera, pues como sabemos, a 

la persoua que se le da un poder, se le da coxú'orme a la 

ley, ya que la ley se loe permite; adem~s a quien se le -

da un poder para realizar determil:lB.dos actos jurídicos, 

se le da el nombre de apoderado, pero esos actos que rea

liza en nombre de su poderdante deben ser jurídicos, y s2 

lo los expresamente permitidos por el poder. Esto es el -

apoderado está li"litado ·en sus faCtlltadea, como apodera.

do, a lo que establece el.poder~ es decir Que no puede~ 

actuar sino sólo en los actos jurídicos para los cuales -

fue habilitado. 

G. Cabam.ellas y L. A1cal~ Zamora, al igual que 

Ram.írez Gronda, confunde~ al apoderado con el represe~ta!. 

te como· especie al decir que es: 

"Apoderado. Quien tiene pc:tde~ pam. representar ..... 

(23) De Pi:na Vara; Rafael; Dicciona.no -de Derecho, ga. E

dieión, Editorial Porrúa, México, _1980. p,. 82 
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a otro en juicio o fuera de ~l, mas especialmente, en ci

ertas profesiones como, la de los toreros y artistas, el

representante comisionista; que unas veces hace de empre

sario y otras de intermediario en la contr;rtaci6n de las

corridas y otros espectáculos". (24) 

Veamos, la definici6n dice, apoderado quien tie 

ne poder, hasta aquí es correcto, lo que no es correcto -

es decir que el poder es para representar, sería más co-

rrecto si en lugar de utilizar el vocablo representar, se 

dijera el poder es para h?-bilitar a·otra persona a reali

zar en nombre de quien le otorg6 el poder, determinados -

actos jurídicos. Al decir actos jurídicos, se eliminaría

lo de actuar en juicio, pu.es al juicio también correspon

~en los actos jurídicos, o fuera de ~l, también se elimi

na.ría pues el apoderado s6lo realiza actos jurídicos. 

El que mas se apega, en su definici6n, a lo que 

es el apoderado, es Rafael De Pina, pues no confunde al -

apoderado con el representante y además delimita períect! 

mente las funciones del apoderado e intrínsecamente se e~ 

tiende que el poderdante está facultado por la ley para 

otorgar la habili taci6_n de su apoderado, para realizar, -

en su nombre determinados actos jurídicos. 

Después de haber visto brevemente algunas defi

niciones, dadas por algunos autores sobre apoderado, aho-

(24l G. Cabanellas, L. Alcalá Zamora, Diccionario Encicl~ 

pédico de Derecho Usual, t~I, Ed. Buenos Aires, 1979,~34 



ra vere~os de igual manera, estos son algunos autores. 

"Representación. es una insti tuci6n, en virtud 

de la cual 11?1.a persona puede realizar un acto j~rídico -

por otra, ocupando su lugar". (25) 

Esta definici6n para el Derecho del Trabajo, es 

de suma importRncia, pues nos da la pauta a ~ensar que, -

para que se considere como presentadas a las personas mo

rales, es necesario que se haga por menio de u.~ represen

tante, claro que la ley hace énfasis en que tiene que ser 

un re~resentante legal, esto es, que reuna los ~equisitos 

que la propia ley enmarca, con el fin de que comparezca a 

la etapa procesal, de conciliaci6n, el máximo representan 

te de la person!!_ moral. 
·~ 

Y nos haoe pensar lo anterior, porque, si una -

persoaa puede realizar un acto jurídico por otra, ocupan

do su lugar, entonces una pers0~ moral puede i~vestir de 

esta facul.tad en su acta constitutiva, a alguien, y darle 

la condici6n de representante,.por ~o general nombra al -

mas alto fUl'lcionario de su organizaci6n, entonces este r~ 

presentante, ocupando el lugar de la~persona moral a qui

en representa, puede hacer actos jurídicos, como si f'uera 

la propia persona moral quien los realizarse 

(25) De Pina Vara, Rafael, Diccionario de Derecho, la. 

Edici6n, Editorial Porrila, México,_ 1980, p. 422. 
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Lo anterior se reafirma con la definici6n que 

nos da la Enciclopedia Jurídica O.M.E.B.A. que dice "El -

C6digo Civil francés define a la representaci6n de acuer

do al antiguo Derecho: La representaci6n es una ficción -

de la ley cu.yo efecto consiste en hacer entrar a los re~ 

presenta.ates en el lugar, grado y derechos del repreaen-

tado". (26) 

Es decir, que el representante toma el "cuerpo~ 

esto meta.f6ricamente hablaodo 7 y al tomar ese ncuerpo", -

toma el lugar, ·grado y derechos del·representado, esto es 

como si fuera el propio repr13sentado el que se presenta. 

En lo anterior el presentado se "materializa",

toma cuerpo, toma.forma, en el representante,,p~ el De

recho del Trabajo, es por medio de un testimonio notarial 

(claro que certifique), que se le di6 ese caracter en el

acta constitutiva de la persona moral, entonces el repre

sentante se presenta ante las juntas, y la.a juntas consi

deran que es el propio representado o persona moral quien 

se presenta, claro esto se hace en la etapa conciliatoria 

, no digo en la testimonial, pues en esta la persona mo-

ral tiene más salidas, para q_ue no se presente su repre

sentante. 

La misma enciclopedia a que hacemos alusi6n, a-

(26) Enciclopedia Jurídica, O.M.E.B.A., Tomo XXIV, Edito-. . 

rial Bibliográfica Argentina, Buenos Aires, l967 p. 709. 
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el.ara.: "En la cel.ebraci6n de un acto jurídico puede actu

ar el propio interesado sobre el que recaerán los efectos 

u otra persona, en nombre y por cuenta de aqu~l. 

Es decir que una persona puede ser parte en un

~cto jurídico ~in haber concurrido personalmente a su --

otorgamiento, cuando aquell() ocurra se dice que hay repr!_ 

senta.ci6n" (27) 

Bn las definiciones de representaci6n plasmadas 

en e1 presente inciso, considero que son las mas acerta-

das, pues no son, ni obscuras ni confusas, ya que manejan 

este punto con presici6n y con un gran sentido t~cnico. 

(27} Encic1opedia Jurídica, O.~.E.B.A., ob.cit., P• 724. 
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c) CONFUSION. 

Al parecer la confusi6n que ha¡ entre las defi

niciones de Representante Legal y Apoderado Legal, se de

be a las funciones que desempeñan cada una de ~stas figu

ras, su forma de demostrar dicha persoa.'lalidad, 1 el con

fundir a la representaci6n como se entiende en el Derecho 

Civil y quererla aplicar en el Derecho Laboral. 

Ell la ley, la confusi6n surge en su artículo 

692 inciso 11, pues nos dice, que cuando el apoderado ac

túe como representante legal de persona moral ••• 

Como sabemos el apoderado, no puede actuar a la 

vez como apoderado y como representante de la misma pera~ 

na moral, al mismo tiempo es decir no puede ser represen

tante, si no s6lo apoderado 6 viceversa, no puede ser ªP.!? 

derado y actuar como representante a la vez, o se actúa. -

como apoderado o como representante, pero no las dos co~ 

sas a la vez. 

Es un problema dificil de resolver, pero inten

taremos hacerlo en el preseate inciso. Para lo cual. prim! 

ramente haremos un estudio comparativo entre Apoderado y 

Representante Legal, según su defiaici6n. As! tenemos que 

según la definición que da Rafael De Pina "Apoderado;(a), 

Persona a favor de la cual otra ha otorgado u.n poder que

la habilita para realizar en nombre de esta determinados-

(2a) De Pina Vara,"Ra.:fael, Diccionario de Derecho, ob. -

cit., p. 92 . 
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actos jurídicos, en los términos sefialados en dicho docu

mento" (28) 
Ahora veamos que elementos tiene dicha defini--

ci6n. 
lQ.- Es una persona, apoderada, que ha re·~ibido 

a su favor. 

2o.- de otra, ~oderdante 

)o.- Wl poder que le da ese carácter jurídico.-

40.- El apoderado s6lo puede realizar actos ju-

r! ~icoe y no de otro tipo. en nombre de quien le otorgó -

ese poder y en las condiciones que seffale en dicho docu~ 

mento. 

Ahora veamos 1a definición que nos da la Enei-

clopedia Jurídica O.ILE.B.A. Respecto de representación: 

"La representación es una ficción de la Ley cuyo efecto -

consiste en hacer entrar a los representantes en el lugar 

grado y derechos del représentado" (29) 

Ahora veamos sus elementos: 

l_o.- Es una fi.cci6n _jurídica, esto es, la ley -

le determina un cardcter ficticio. 

20.- Un objetivo, emanado de la ficción jurídi

ca, que es hacer entrar en el lugar grado y derechos. 

(29) Enciclopedia Jurídica. O.M.E.B.A., ob.cit. p. 709. 



37 

Jo.- A los representantes, personas sobre las -

cuales recae la ficción jurídica. 

4o.- Un representado, aue en este caso es la -

persona r10ra.l, ~r oue es la que en sus actas cons ti tu ti vas 

le ha otorgado ese carácter al representante, esto para el 

Derecho del Trabajo. 

5o.- Al hablar de lugar, grado y derechos de los 

re:oresentaños, nos está hablando no tan solo de que puede 

realizar actos jur{dicos, ·co o el apoderado, sino también 

actos que l::i_en pueden no ser jurídicos~ 

Diferencias entre Apoderado y Representante ~e-

gal: 
lo.- El apoderado Legal solamente puede reali-

zar actos jurídicos. 

El representante puede realizar tanto actos ju

r'Í dicos como actos no jurídicos. 

20.- El Apoderado, en el Derecho del Trabajo, -

cuando tiene que presentarse personalmente su poderdante 

no puede presentarse en nombre de dicho pooerdaRte. 

El Representante Legal, cuando tiene que presea 

tarse on forma personal su presentado, segÚJ:l la ley, el -

Representante puede presentarse en nombre y re~resentaci~ 

ón de ésta, persona moral, es decir, la ley considera que 

se presenta en forma personal el representado, aún cuando 

se presente su representante. 



38 

)o.- El Apoderado Legal, en el Derecho del Tra

bsjo, demuestra su personalidad por medio de, poder nota

rial, carta poder, o por ·r:.edio :1e actos que presunan que 

actúan en nombre de la parte, trabajadora. 

El Representante Legal, en el Derecho del Tra~ 

jo, demuestra su persoualide.d Únicamente con testimonio -

Notarial. 

4o.- El Apoderado Legal, en el Derecho s6lo pu~ 

de realizar actos Jurídicos, en los términos que indique 

su ~oder, esto es, tiene limitada su capacidad a lo que -

aeter:nina el poder que le otorgR sus facultades. 

El Representante Le.gal: puede realizar tanto -

Retos ;juri'.'aicos, c0'"!10 actos no ,jurídicos, en nombre y re

presentaci6n de la ~ersona moral que le otorgó esas facul 

tRties. 

La confusión es :'lucho mas grave, cuando se pre

te~de demostrar la personalidad ante las juntas de conci

liación v arbitraje. 

La Ley Federal del Traba.jo en su artículo 11, 

nos seflala que, se entenderEÍ como representante a todas 

aquellas uersonas que ejerzan actividádes de dirección y 

añ~inistración dentro de la persona moral. Esto se puede 

prestar a confusiones, ya que el representante máximo de 

la persona ~oral, pueje mandar a cualquier de sus direct~ 

res o ad!!li.nistradores ante la.a Juntas de Conciliación y -
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Arbitraje, cono representantes de la persona morai y no e~ 

taría equivocado, si hiciera alusi6u al artículo 11, que -

les da la calidad de re9resentantes de la persona noral, y 

lo podrían de~ostrar f4cilillente, el problema se presenta 

ría cu~ndo el presidente de la junta a la que hubiera acu

~ino, les pidiera su testimonio notarial de acuerdo con el 

artículo 692 inciso 11, para demostrnr su 9ersonalidad, 

pues es seguro aue estos representantes no lo podrían de-

mostrar en esos térninos, ya ~ue no tendrían ese testimo-

nio n~tarial, y si lo tuviesen, lo tendrían con el carác~ 

ter de mandatario o apo~erado, cosa con la cual ya no ten

dría influencia, para ser considerado 9vr las Juntas de -

Cimci.liaci0n y Arbi tra;je .'f ~ara el Dere,;ho Laboral, como -

representantes legales, se considerarían como apoderados o 

mandatarios y hasta representantes para efectos de Derecho 

Civil y no pRra efectos de deitcho laboral o se considerarf 

an corno representantes de la persona moral según el artícu 

lo 11, pero no como Representantes Legales. 

De igual manera l~ confusión se da, cuando se -

presente demostrar la personalidad ante las Juntas, de ~ 

Conciliaci6n y Arbitraje, porque se presentan los "aboga

dos" como renresentantes legales con su testimonio :1ota11, 

al, y nos los acenta la junta, siguie~do el principio de 

igualdad procesal, esto es debido a que el trabajador que

daría indefenso ante el pntr~no. 

Los abogados al presentar con su testi~onio no
tarial ante juntas, van. concientes de que son representaa. 
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tes lega.les, y lo son, sólo que lo son para el Derecho Ci 

vil, no as{, para el Derecho del Trabajo¡ eEto nos deja -

pensar que los abogados únicamente entienden la reµresen

taci6n como la entienden el Derecho Civil y no como la en 

tiende el Derecho del Trabajo. 

Pero de acuerdo al legislador, ¿Cómo se debe e~ 

tender, en el Derecho del Trabajo al representante legal? 

Primero, debe estar inscrito en el acta consti~ 

tiva de la persona ~oral, con ese carácter, y segundo ae

be de':l.ostrar que tiene el carácter de representante, ··por 

medio ne un testi.:nonio notarial, según enmarca el artícu

lo 692 inciso 11 de la Ley Federal del Trabajo, una vez -

reuniendo lo_enmareaao en la ley toma el car~cter de le

gal. 

Esto es; si está inscrito en el acta constituti

va de la persona nora~, como representante y no lo puede 

demostrar conforme al artículo 692 inciso 11, entonces p~ 

ra el Derecho no hay representante legal. 

Ahora bien, si tiene un testimonio notarial que 

lo acredita como representante, pero en términos de Dere

cho Civi.l, no habrá pAra efectos del Derecho del Trabajo, 

representación. 

El testimonio notariRl debe dar fe, de que la 
persona que porta di.cho docmlento, está inscrito en el 

acta constitutiva de la persona moral; con el carácter 

de represent8nte ae la misma. 
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Como ya hemos expresado con anterioridad: los a

boga.dos e incluso los autores han tomado le representaci611 

como se entiende en el Derecho Civil y la han querido apli 

car en el Derecho del Trabajo, en lo concerniente a repre

sentación d~ personas morales, si bien es cierto que en el 

Derecho de Traba.jo también se utiliza la representación en 

el sentido civil, para ~roteger a personas físic~s, estos 

son, pRra proteger a trabajadores menores de 16 años y ~a

yores ne 14 aBoa aún cuando sea en forma indebida, ya que 

el artículo 23 de la Ley multicitada les da plena capaci~ 

dad para e.ierci tar sus acciones o, también es cierto que -

n·) se ~ueae al>licar la representación en el Derecho Labo-

ral, c'omo se entiende en el Derecho Ci vi. l. 

En segutda vere~os como contempla a la represen

tación el Derecho Civil. 

En primer lugar el Derecho Civil nos define a h 

representación como "El actuar en nombre y por cuenta de -

otro, ya sea. expresión voluntaria o legal" ~ agrega "La r~ 

presentación es la presente imagen de la persona ausente"-

(30) 

Esto es que, en el Derecho Civil la representa

ei6n se puede dar voluntariamente, por ejemplo la tutela, 

o en cure.tela.. 

(30) Diccionar~o Enciclopédico de Derecho Usual, tomo l,Q 

Cabanellas y C. Alcalá Zamora, Editorial Eliasta, Buenos 

Aires Ar.gentina, 1979,p. 701. 
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En el Derecho Civ~l, la representación tiene 3 

aspectos fu~aa~entales. 

"lo.- En la capacid·~d general de .t.dS pers0nas, 

p1.ra suplir sus lüli taciones, corno se proponen la p2 tria 

potestad y la tutela. 

2o.- En orden a la posi bilid.<=>.d de delegar es

pontáneamente las faculatades propias; como en el poder y 

ril mandato. 

30.- Cual institución en lo sucesorio, como -

derecho de representación que corresponde a ciertos her~ 

deros forzosos" (31) 

En el Derecho del Trabajo se ha confundido en -

la práctica la figitra de la represe!lta;:üó::i, co-:i.o se con-

te11pla en el 2o. punto, que arriba en:unc.La·1os, y al pre

sentarse el a. bo,":f' ~o como representante ,~e persona moral, 

€Sto deoe ser rechazado por las juntas, puesto que única

me~te esta demostrando oue es mannatario y ne re~resenta~ 

te legal, como lo entiende el Derecho del Trabajo, y se~ 

gún se expresa en sus propias normas, en los artículos 11 

y 692 inciso 11 de la Ley Federal del Trabajo. 

Por otra. parte el artículo 692 en su inciso 111 

nos pod1~a confundir al decirnos que el apoderado puede 

ne~ostrar su personalidad mediaate testimonio notarial. -

Recorde"!los que sólo los renrer.;entantes legales pueden de

~ostrar su personalidad mediante testimonio notarial, --

(31) Ibidem. 
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con esto significarnos que el térmtno "testimonio Notari

al" está mal emplea o o, sería mas correcto si dij era di

cho artículo que el a?oderado de persona moral debe acre 

di tnr su ~ersonalidad mediante "poder notarialº· o cart:1 

poder, previa comprobación de quien lo otorga esté lega! 

mente autorizado para otorgar dicho poder notarial o su~ 

cribir carta poder-

El artículo que comentamos en un inciso 111, -

sí fuera del orden común estaría empleando el término -

ttTesti:nonio Nota.rie.l" correctamente, pues como ya hemos 

dicho, lo entiende como poder o mandato, pero ~ara efec

tos del Dere-::ho ael Trabajo, es inaplicable. 

Así tenemos Cl_Uf! el apoderado Legal; puede ser 

tanto para persona ~oral, como para personas físicas, -

esto dentro del Derec:ho del Trabajo; y el Repre'sentante -

Legal Únicamente ea para personas moralesf ya sean sindi

catos, (parte trabajadora o patronal), o ya sean empre

sas (parte patronal), aún cuando conforme a la ley, se -

demuestren de diferente fol'll\a ante le.e juntas. 

CRITERIOS DE LAS JUNTAS 

A continuaci6n veremos que puntos de vista ha~ 

tomado las juntas de conciliación y arbitraje, para to~ 

ar como acreditada la personalidad del representante le

gal, ·aicho criterio se encuentra contenido en la circular 

3-0 
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ne fecha 13 de junio de 19BO ~isma que dada su importa~ 

c\a trascribirenos a continuación: 

MEXICO, D.F. A 13 DE JUNIO DE 1980 

11 C.C. PRESIDENTES AUXILVRES Y SECRETARIOS 

DE LAS JUNTAS ESPECIALES DE LA FEDERAL DE 

CONCILIACION Y ARBITRAJE. 

P R E S E N T E • 

"Acerca de la cuesti6n rel?tiva a la compares

cencia de ·las partes, cuando. se trate de person?.s mora

les. aue rP.auiere el artículo 876 fracciones l y 11 de -

la Federal rie Tra.bajo~ rieseamos manifestarle lo siguien

te: 

"La fi.nalidPd de la reforma legal al respecto. 

consiste en h::icer efectiva la conci..liación, mediante el 

contacto rlirecto de li:>s partes que propicia el entendi

miento entre las mismas. 

"Para tal objeto se trata de que las empresas 

concurran mediante un representante legal que tengs. el 

Cfl.rácter de funcionario que actúe dentro de la empresa 

y con les facul taaes necesnries 'PFl.ra tomar decisiones en 

el cnso de llegarse a un convenio con los trabajadores,

exhiQiendo el testimonio notarial respecto, conforme lo 

dispone la fracción 11 del artículo 692 del citado orde

nami.ento. 

"Ahora bien, cuando se trate de un apoderado ,-
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pleitos .V' Cobran:>.l'IS 1 para actos de adm.i::listraciÓ:a en el -

área laboral, en tél"Ili.nos legales. O, bien, que se exhiba 

la constancia expedida por la e:npresA-, acredi t;i.ndo que es 

u.:i funci.onari.o que ejerce fu·1ciones de adriinistraci6n den

tro a.- la rüs:na, con facultades nara concurrir a su nombre 

y representación en los conflictos laborales a la et:~pa -

concilia to ria :r celebrar los convenios que uueden derivar 

se de ellas, sin perjuicio de a_ue en la etapa d.e demanda y 

excepciones y demás secue~ciRs procesales, deberá compare

cer el ~poderado para pleitos y cobranzas, que puede ser -

el mismo funcionario u otro opoderado con testimonio nota

rial .. 

"ATEN'l'AhrnNTB 
19 SUFRAGIO EFECTIVO HO REELECCION 
"RL PRES! DENTE DE LA JU;TA J.i'BDERA'L DE 
11 CvNCILIACION Y ARBITRAJE 
"LIC. ARTURO RUIZ DE CHAVEZ". 

Es clRro, que la cir~ilar a que nos referimos, -

al enfocarse al problema de la representación legal, se -

apega a la finalidad del legislador, pues trata de que se -

presente, a la etapa conciliatoria, el m~s alto represen-

tante de la em9resa, mis!:lo que tenga faculte des de tomar -

decisiones, en el caso de que llegue a un acne:rdo co~1 el -

trabajador, esto se hace con objeto de que se llegue a un 

areeglo pronto y se ha&a efectivo el proposito de la. refor 

ma, de una igualdad procesal entre lRs partes, 1 como dice 

el propio ~ocu~ento, se haga efectiva la conciliación. 
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Pero al referirse al apoderado legal, de la perso 

111a moral, incurra en discordancü1 con el a.rt{•::u.lo 692 inci

so 111, pues dice la circular a que nos referi~os, que de-

mostrará obvi.1>.mente su personalidad, acr"ii tan.do terier fa-

cultades, además de pnra pleitos y cobranzas, para aotos de 

admi.nistración en el área laboral, y el artíc .. .:üo al que ha

cemos referencia, dice que 11 el a!Joderado da la persona. mo

ral a.oredi tará su T)ersonalidad mediante testimonio notarial 

, (como ya he'1os óicho, debe decir po.ier notarial, por .l,as 

razones ya anotadas en su oportunidad), o carta peder, otor 

gandola a.nte dos testigos, previa comnrobación de qt\e qui@n 

le otorga el noder está legalmente autorizado para el.lo. 

Además la circular da la posi bilii:iad de que en -

la etapa conciliatoria se pre~ente el apoderado, mismo que 

debe llenar ciertos requisitos como son: 

lo.- Exhibir constancia expedida por la empresa,

qu.e lo acredite como funcionario, que ejerce funciones de -

e.dministraci6n. 

2o.- Que tiene facultades para concurrir a su -

nombre y representR.ción en los conflictos laborales a la -

etapa conciliatoria y 

30.- Celebrar los convenios que puedan derivara~ 

de ella. 
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Con posibilidaaes de que otro apoderado o él mis 

mo se presenten a la etapa de demanda y excepciones, y a -

las demás faces procesales. 

Esta parte, ao hace otra cosa mas que confundir

pues como ya se había dicho antes, el espíritu de la ley -

requiere al más alto representante legal de la empresa, a

quel que tiene facultades amplísimas y que puede actuar de 

tal manera que se considere que en su persona se ha fundi

do la personalidad de la empresa, para presentarse a la -

etapa conciliatoria, mismo que debe demostrar su personal~ 

dad con testimonio notarial, en que conste estar inscrito

en el acta constitutiva de la persona moral con el carác-

ter que sustenta y no que nos de una vuelta a la ley, ca-

yendo ante las vicisitudes, de considerar a los represen-

tantea, entendidos en el artículo 11, y luego darles el c~ 

rácter de apoderado con facultades para acudir a dirimir -

los co!lflictos laborales a la etapa conciliatoria. 

Con esto ya se estaría atentando contra el fin -

socializador, integrador y de igualdad procesal que tiene

en general el derecho del trabajo y en particular la refo! 

ma del lo. de Mayo de 1980, pues así dan las posibilidades 

de que se faculte a personas "idoneas" para tal efecto, d~ 

jando así en total indefenci6n al trabajador ante el patr~ 

no, y es claro que este mismo "apoderado 11 seguiría ante -

las demás faces procesales o delegaría su.s funciones a -~ 

otro "apoderado"-. 



98 

A la circular 3-C, se le aftadieron dos hojas en

las cuales se vierte el criterio que sustenta la :nisma pr! 

si dencia., mismos ·1.u.e ire:1os transcri hiendo y comentando -

según seR conveniente. 

11 Una de lA.s cue~otiones de las reformas proc~sa-

les !ilP.S debati.oas por el sector p~.1tr::>:-i::ü, ha sido la rela

ti. va a la conrpl'!re cenci_a. personal de las partes, cuando se

trn te de personas ~orales, para ha~er efectiva lR co~cili~ 

ci&~, o_ite requiere el artí cu.lo 876 fracciones 1 y 11 de la 

Ley Federal del Trabajo. 

"La :ponencia concerniente a este tema fue aprob~ 

1la en B. V Reunión, no obstante q_ue lo:J e.boga:los patronales 

la impugnaron, argu.mentando que si bien el artículo 876 -

de su fracci6n 1, di~pone que en la etapa conciliatoria -

lfl.~ pn.rtes de':>8rán corn...,arecer personal'"1ente a la Junta sin 

abogados patronos, asesores o apoderados, en su fraccion -

V'l. i.ndica que "de no haber co:-i.ctirrido l;;s pn.rtes a la con

ciliación, se les tendrá por inconformes con todo arreglo 

y aeberán -presentarse personalr1ente a la. etapa de ·1ema:nda 

y excepciones"; por lo que, en concentos de estos represe~ 

tantes del sector pat~0~a1, como no se menciona e~ éste ~ 

precepto sanción alguna para la no comparecencia personal, 

en la etapa de demenda y excepciones puede la demRndada -

comparecer por medio de su apoderado legal, invoca~do lo -

dispuesto en el párrafo lo del art. 692, el cual dice que" 

las partes podrán acudir a juic~o en forma directa o por -
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medio de apoderado legalmente autorizado. 

"Ahora bien, el criterio de la ponencia aprobada. 

fue en el sentido de que al disponer la fracci6n VI del ar 

tículo d76 que en el caso de no haber concurrido las par-

tes a la conciliación, deberán preseatarse personalmente a 

la etapa de demanda y excepciones, significa que de no ha

cerlo así se les tiene por no comparecidos a la misma, con 

los efectos jurídicos ~ue señala el artículo 879, esto es, 

en el caso del actor, se le tendrá por reproducida su de-

manda, y en el caso del demandado se le tendrá por contes

tada la demanda en sentido afirma.ti vo, sin perjuicio de -

que en la etapa de ofrecimiento y admiai6n de pruebas pue

dan concurrir en los términos legales los a·poderados. 

"La al teraativa es clara, la fi.1alidad de la ley 

es la que concurran personalmente las partes a la concilia 

ci6n cuando se trate de personas físicas, y si se trata de 

personas morales, mediante representantes con facultad de

decisi6n para llegar a un arreglo conciliatorio; ya que en 

la etapa conciliatoria ha sido prácticamente inoperante 

con la comparecencia de los simples apoderados para pleitos 

y cobranzas, que carecían de facultades para celebrar con

venios. 

"De la otra parte, el punto de vista del eector, 

patronal, al tratar de eliminar la sa.~ción de dar por con

testada e:i sentido afirmativo la demanda, si no comparece

Wl representante de la empresa con facultades para celebrar 
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convenio, hacen ne;ntoria.s las nuevas disnosiciones lega-

les tendientes a vitalizar la conciliación. 

En esta parte, consideramos que el punto de vis

ta del sector patronal es admisible, puesto que efectiva-

mente el artículo 876 inciso 1, enmRrca expresamente como 

deben presentarse las partes a las Juntas de Conciliaci6n 

y Arbi. traje en lR etapa conciliatoria; y en la fraoci6n Vl 

rlel mismo artículo no se sanciona al patrono por no concu

rrir a dicha face procesal, y al de~ir que las partes se -

presentarán personalmente a la etapa de dem~naa y excepci~ 

nes no está prohibiendo expresamente como lo hace en su -

fracción 1, que se ~resenten, los abogados, uatro~os, ase

sores y apoderados a esta etapa, uor lo que es corTecto -

que recurra al artículo 692 para fundamentar sus r~zones -

y se puede prer;entar a l;:i. face de demanda y excepciones -

por medio de su apoderado legal por .lo que la junta no ti

ene poder ~ara desconocer la personalidad del apoderado en 

ésta etapa, pues como ya hemos expresado antes, s6lo hace

mos referencia, a la ley, a la etapa conciliatoria y no a 

la demanda y excepciones, y si, como se ha dicho, se pre_.. 

senta el apoderado legal a la etapa de demanda y excepcio• 

nes, no se le debe aplicar la sanci6n a la que se refiere 

el artículo 879 en su ler. párrafo, esto es, está presen~ 

tandose a juicio por ~edio de apoderado legal. 

nAhora bien, al comenzar a aplicar la Ley, en 

loe t~rninos de la misma, y de acuerdo con el criterio 

adoptado por la V Reuni ~n de Juntas de Oonciliaci6n y Ar

bitraje, se han suscitado constantes problemas en las JuE 
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tas Especiales porque, el s·ector patronal en algu.nos ca-

sos, sigue siendo renuente 9:?..ra aceptar el criterio refe

rido, y e:1 otros casos no e:st6.n preparados para disponer

de los documentos notariales 1ue acrediten la personali-

da.d de sus representRntes, al te;10r de las reformas proc!; 

sales, y siguen presenta,:1ciose los simples apoderados para 

pleitos y cobranzas, que no sen id6deos para concurrir a

la conciliaci6a; y, especialmeate este problema se plaa-

tea como Ferrocarriles, Telefonos, Petr6leos, Aeronaves,

etcétera. 

"Atendiendo a esta situa.ci6n, se propone le FOª 

r:~ULA FLEXIBLE a que se refiere la circular adjunta, ya 

que si se trata de un apoderado, debe tener facultades 

para actos de administración aunque sean limitadas al --

área laboral, lo que facilitará otorgar esa representación 

y si se trata de fu~1ci on.arios de la empresa, propios su -

concurrencia con una constancia de la misma, para atender 

la urgencia del caso, e:1 la i!'lteligencia de que sus apo-

derados para pleitos y cobranzas au~en su intervenci6n en 

el juicio en las etapas subsecuentes del procedimiento". 

La "formula flexible" que propuso el presidente 

de la Junta en la circular del 13 de junio de 1980, debe

tenerse muy en cuenta, toda vez que, a pesar de no obser

var lo ordenado en la ley apunta a la soluci6n del probl~ 

ma de la. representaci6n y se resume en que la representa

ci6n legal debe ser entendida siempre como delegable,pues 

solo así se podrán evitar los problemas que hasta ahora -

han empujado a que se cometan tant~s anomalias. 
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Ls. l lnCJ.2.da ºfor::mla flexible" e!'l el l'Jocu· ,en to 

anexo a la circular 3-C, es y debe ser inoperante, pues 

lC6mo es que las urooias juntas pretHndan que la persona 

:'.'.Oral se rresenta a la etaoa concilüitoria por rnec:<_io de -

anoderado, aún cu:1.n.'10 este tenga el carácter de funciona

ri.o, y cómo es posible que la. circuler del 13 de jur:io de 

1080 di.g-2 r-r11e la reoresentaci.Ón es del8~able? esta circu

lar, cuanrlo hribla :'le lo nrri ba expuesto, está vioJ.8.ndo el 

nr'\.ncipio, indubio 9ro o-perari.o y ea contrari.2. el car1fo-

ter soci..al que persigue el Derecho del Traba.jo, la crea-

ción del art(culo 123 Consti kcional y las propias refox·

"!as procPrli"'lentRles del lo. <le mayo de 1980, así cono la 

~-,~'laljad procesal ne las partes y el fi.n integrador del -

Derecho del Trabajo, pues dejarían i:ldefenso al trataja-

~or C•'mo ya se hs. dicho tantas veces en los anteriores 

ea.p{tuloa, no tiene Ai te!ldría idea siquiera de lo que e~ 

ta pasando, se per:>1i tirÍA. jugar con sus Derechos y mas 

aún perdería esos Derechos en una forma absoluta y sin 

siouiera darse c1.1enta. 
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d) DBLIMITACIO~'l l).E CONCEPTOS 

En base a lo anteriormente expuesto, podemos de

cir, que las princípales delimitaciQnes que he encontrado, 

entre los co¡1ceptos de representante legal y apotierado le

gal, en el Derecho del Trabajo, son fundamentalmente los -

sigui en.tes. 

1.-Las funcione~ que deeemEeñan dentro del Dere

cho del Trabajo. 

2.- La forma e~ que se pued~ demostraJ" la perso

nalidad, ante las Juntas de Conciliaoi6n y Arbitraje, por

perte del representante y apoderado 1egal. 

Tenemos que las fun.ciones del representante le-

gal, coasisten en realizar actos jurídicos y actos no jurf 

dicos, (siempre relacionados con la persona moral que se -

representa), en nombre y como si el propio representado -

acudiera a au realizaci6n, recayendo todos los efectos pr~ 

ducidos por dichos actos, en la persona moral que ae repr,! 

senta. 

Ya hemos dicho que regal.armente en el Derecho 

del Trabajo. s6lo se repressnta a la persona moral. 

Como vemos, el representante legal tiene facill-

tades sumamente amplias, ~ero tambián debemos recordar --

-



104 

que esos actos, siempre deben estar relacionados con la -

perso.;ia moral que esta representando. 

El apoderado legal, por su parte, tiene las fa

culta¿es de realizar s6lo actos jurídicos, y sus atribu-

ciones se ven limitadas por su poderdante, pues las facu! 

tades de que hablamos, se otorgan por medio de un docume,:: 

to,(poder), el cual va a regular la conducta del apodera

do, y lo va a limitar en sus facultades, pues s6lo podrá

actuar el apoderado en los términos que dicho documento -

le permita. 

En este caso, el apoderado, no puede presentase 

ante las Juntas de Concilinci6~ y Arbitraje, y ser consi

dera.do por la ley, como si se prese~1tara su poderdante -

personalmente, cuandu la propia ley le requiera, (al po-

derdante), que se presente personalme:1te, 

En cambio cuando se trata de persona moral, es• 

ta se presentará ante las Juntas por medio de su represe~ 

tante legal, aún cuando la ley lo requiera en forma pera~ 

nal, puesto que la persona moral, físicamente le es impo

sible prese~tarse por si misma. El representante legal -

será coasiderado por las Juntas como a! se hubiese prese~ 

tado, en forma personal su representada, es decir, como -

si fuese la propia persona moral quien se presento. 

Lo anterior puede ser resumido de la siguiente-

manera: 
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El RepresentPnte ~egal; tiene atribuciones am9li 

t . ,,. ,. t . , l. sir.1: .. s, p~ra realizHr ac os .Jun ·"1. cos y A e 00 no .)un: l.coe, 

sie~n~e relocion2~os con su renresentRdo. 

Por otra Darte, el A~o1er2do LP.?,al, tiene sus -

atri.buclones ll,itn~~s e re~lizrr, s6lo, los actos jur{di-

cos ocr::1t ti. '.1os en 10s términos contenidos en el poder que 

lo f.3 ciü t<>., c··n el ci=i.nhter rle a?;•O•l~rados. 

2o. - En lo concerniente a corJo <Je•'1ostrar la per

sonali '.'iad .'1el representante y .:J.el aoo·ler8.do leú'.l tenernos 

que; Dentro del Derecho del Trabajo: 

El Representante leg<l.l va a demostrar su perso-

nalidri.d uor rnt'.)r~Lo ja 1.t-:-1 te::::ti:1.oni.o notr.rial, hacemos !'10--

tar oue al hablar de Representante legal, nos este.:::os re-

firi.en.-Jo n la nersona, nue tiene ese :1o:ncr<,"1i..~:'lto, insc?i 

to en el acta constitutiva de la persona moral, misma que 

le oa el carácter de representante. 

En cambio el apoderP-do le6<11, p•.tede ie11ostrar -

S'.l personaliñRc1 ante las autoridad.es del trabajo, por me

dio <le poder notarial o cnrta 9ocP.r. En este caso, el que 

el acta constitutiva de la persona ~oral, pero si debe d~ 

mostrar, ~ue dicho poder fue otorgado, p')r persona legal-

1ente autori.zada para hacerlo. 
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Tratandose de apoderado de nersonas físicas; el 

a.noderado ~ebe ac'!1ostrar su personalidR.d, por medio rJe 

c~rta nofler o, por ITTe~io ae po~er not2~ial. Pero si ~icha 

pers(rn ... q es 0.-nocie:::·é1do del tr.9.bnJo, su personali d.a d la debe 

de;r.ostrar con carta poder o por :;e:l',_o ci.e actos riue h:=i.~n 

presumir I'! 11?.s autori.dades de lr,s Jun.tas de Co:-lcili<.i.ció::i 

y Arbitra je, q,,., :-e e~tft apoderando al tr~1ba j~.dor. 

Recorde;nos que no estélmos entudiando e.l repre-

se::J.tante y al <.pocer::>.do legal co~rto es entencüdo en el :Ue

recho CiVil, pues, aún cuando no se di6é~ expre:.:iame!'lte en 

la ley, se entienden de diferente forma por el Derecho -

del Trabajo, ~aer::é'ls oue en el Derecho del Trabajo, en --

contra posición a todo lo r:iue se :iigf'., sólo hay rer.ireBen

tación de personas morales, o pt-irR los trab-::ijo.5.ores en S'J. 

conjunto, no.r r.1edio de sindi.cRtos; en cambio puede h?..ber 

apoder;•do tanto :oe.ra nersow:is física.s c .. ·r::o p8.ra personas 

morales. 
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CAPITULO CUARTO 

1 V. PRECI SI ON EN LA LEY 

a) Adecuación de los conceptos; 

b) Acopio de jurisprudencia; 

e) Posibilidades de una reforma legal para precisar. 

a) ADECUACION DE LOS CONCEPTOS. 

En la Ley Fec'leral del Trabajo, a1fo cuando se en

cuentran confundidos la terminologÍa y los elementos de -

las fi.guras jurídicas de los r_epresentantes y a!>oderedos -

legales, en su artículo 692, i.ncisos 11 y 111, se puede -

entrever la intenci6n del legislador, misma que se apega -

a los fines de socialización e integración, que tiene como 

principio el artículo 123 Constitucional, al cual debemos 

agregar el fin de iguaload procesal, que se pretende en la 

refor-na procesal hecha a le Ley Federal del Trabajo en -~ 

1980. 

Pero, veamos como se debieron nlasmar las figu

ras jurídicas, del :representante y del apoderado legal, en 

la Ley Federal del Trabajo: 

El artículo 692 inciso 11, al hablar del repre-

sentap.te legal, comienza diciendo, "el apoderado cuando -

actúa como representante legal de persona moral, debe de~ 

mostrar su ~ersonalidad mediante el testimonio notarial ~ 

·que así lo acredite. 
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Dicho artículo debi6 ileci.r: "La persona física -

reconocida, en el acta constitutiva de la persona moral, -

como repre8entante legal, debe aemostrar su personalidad -

10ediante testimonio notarial. 

Lo anterior en base a la defi_nici6n de represen

tante oue nos da la En.ciclo-Oedia Jurídica OMEBA que dice -

"La representaci6n es unB. ficción de la ley cuyo efecto -

consiste en ha.-·er entrar a los representantes en el lugar, 

.11;rndo y r'lerechos ael represente.do" (32) .. 

As{ tene~os que el re9resentante, al estar ins-

cri to en el acta constitutiva ne la persona moral, va ha -

poder entrar en el lugar, grade· y derechos del representa~ 

ao persona moral; pues si se torna tal y como dice el artí

culo que estamos comentando, ouede prestarse a ·confucionef:\ 

como se entiende en el artículo 11 de la Ley en cuestión, -

este renresentante no podrí~ entrar en el lugRr, grado y -

derechos de su representado. Por otra parte, un represen-

tente r..e la. persoM 1!1.ornl, corno es entendido en el artícu

lo 11 ñe ln Ley Federal del Trabajo, no podría tener las -

ll'l.isnas fRcult;:ides que el representante legal, reconocido 

en el acta c0nsti tu ti va de lA persona 11oral, pues s6lo po-

rlría tener unn re lP.S funciones que erunRrca el artículo 11 

de la ley a que nos referi•:tos, .Y aquí lo que se requier.e es 

(32) Enciclopedia. Jurídica 0.1::.B.B~A., ob. cit., p. 709. 
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que el represeütante legal tome el 11 cuerpo" de la persona 

moral, sin mas limitaciones, que las que la propia perso

na moral, en sus relaciones, pudiera imponerse. 

Así, quedaría e;1tendido que el Derecho del Trab!! 

jo, al referirse al representante legal, se refiere al re

presentante legal que se encuentra inscrito en las actas -

constitutivas de la persona moral, como el más alto repre

sentante, y a los representantes del art!co.J.o 11, como los 

subalternos de los represe~tantes legales que ya hemos men 

cioaado con anterioridad; con esto queda más clara la dif~ 

rencia que hay entre representante legal en el Derecho Ci

Vil y representante legal en el Derecho del Trabajo. 

Por otra parte en el art!culo 692 inciso 111, -

al hablar de apoderado legal, nos dice que "se demuestra -

la personalidad mediante testimonio notarial o carta poder 

; estamos de acuerso que el apoderado demuestre su perso'°! 

lidad mediante carta poder, pero la ley no es clara al de

cir que se demuestra igualmente mediante "testimonio nota

rial", deber!a ser cambiado este t6rmi.no por el de "poder

notarial", ya. que el Mrmino testimonio notarial, como ya

lo hemos mencionado, se utiliza cuando se demuestra la pe! 

sonalidad del representante legal, el apoderado legal, en

tonces, debe demostrar su per~onalidad mediante poder no-

tarial. 

El apoderado legal tiene limitadessus funciones

a.lo que se le permite únicamente en el poder notarial o -
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en la carta poder, y s6lo va a realizar actos jurídicos,-

Rafael De Pina, es quien precisa con mayor exac 
. -

titud el concepto de apoderado, nos refuerza lo ar1terior, 

con dicho concepto; el cual volvemos a transcribir e11 se

guida, 

"Apoderado; (a). Persona a favor de la cual otra 

otorga un poder que la habilita para realizar en nombre de 

esta, determinados actos jurídicos, en los términos señal! 

dos en dicho documento" (33).Esto es, el apoderado legal -

va a realizar actos jurídicos, pero esos actos jurídicos,

no van a ser para s!, él los realiza, pero en nombre de -

otro, ese otro, (poderdante), va ha soportar todas las con 

secuencia.a jurídicas que ocasionen los actos jurídicos que 

permitio realizar a ~u apoderado. 

( 33) De Pina Vara, Rafael, ob. ci t·. , p •. 92. 
·, 
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b) ACOPIO DE JURISPRUDENCIA 

A falta de Jurisprudencia actual referente a 1a

representaci6n legal, tendremos, a'continuaci6n, que trans 

cri bir el punto de vista que tienen algunos autores y lo -

que a nuestro juicio es el criterio de los dos sectores -

principales en Un. conf1.icto laboral. 

Antes de transcribir tales documentos haremos -

un breve esbozo del criterio del legislador, mismo que --

plasmó en la reforma procedimental de 1980, en la parte -

correspondiente a la exposici6n de motivos. 

Estos criterios tienden a terminar con la conf'u

ci6n que se ha presentado eri torno de la figura del repre

sentante legal, la cual es objeto de estudio de la presen

te tesis. 

Todo lo anterior a reserva de lo que la corte -

por medio de sus resoluciones, hagan pasar a los ap~ndices. 

de juris~ru.dencia, y lo que se determine en estos. 

El Lic. JUan B. Climent, en el formulario de -

Derecho Del Trabajo, (Comentarios y Jurisprudencia), nos -

dice: -

"Comnarecencia de las personas moraJ.es. Se requerirá que -

el representante o apoderado tenga facultades expresas pa

ra intervenir en 1a conciliaci6n y tomar decisiones si se-
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llegara a un arrecilo concili~torio". (34). 

El Lic. Francisco Ramírez Fonseca, por su parte 

al comentar el artículo 692 de la Ley Pederal del Traba.jo, 

observa: 

~r.a representaci6n de los patrones tiene que --

hacerse, si se trata de persona física a través de carta -

poder firmada ante dos testigos; si 3e está en presencia -

~e una persona moral, con:.1a misma carta pero previa. com

probación re quien otor~ P.l poder está legalcente autori

zado pa~ ello,es decir, e:xhibienño el testimonio de la e~ 

critura notarial que acredite las facultades del represen

tante de la empresa para otorgar poderes" (35) 

Como podemos observar los autores dan una opinión 

totalmente distinta al problema; pero ahora veamos que nos 

dice el legislador. 

Nos encontramos con que el legislador tenía como 

propósito en la reforma de 1980, el alcanzar la igualdad -

procesal entre las partes, para lo cual trata de que el m! 

{34) Climent Beltrán, Juan B. Pormubrio de Derecho del 

Traba.jo, (Comentarios y Jurisprudencia), óa. Edici6n, Ed. 

Esf'i~e, l'iléxico, 1'180, p.p. 187-188. 

(35) Ramírez Ponseca, Francisco, Comentarios a Las Refor

mas -De La Ley Federal Del Trabe.jo (En vi~or a pa.rtir del -

lo. de Mayo de 1980), Editot"ial, P.A.C~, México, 1980,p.18. 
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ximo representante legal, se presente ante la.s Juntas de -

Conciliaci6n, y de Conciliación y Arbitraje, a las etapas

de conciliaci6n y confesionales, sabiendo que Gl máximo -

representante legal de la persona moral, dado que su tiem

po es muy valioso, se llegaría a un arre€lo conciliatorio

de una manera más rapida, con lo cual se evitaría el con-

flicto procesal, cosa que beneficiaría al trabajador, (ad! 

más así se estaría con el principio de economía procesal -

el cual es uno de los principios de la Constituci6n en su

art. 123, así como en la reforma procesal del lo. de 1;.ayo

de 1980 y puesta en vigor ese mismo aao. Así lo dice el le 

gislador en su exposici6n de motivos, ttEn la conciliaci6n

ieben estar presentes el patr6n y el trabajador, sin aseso 

res o apoderados", esta importante innovaci6n es una conse 

~uencia del prop6sito de enfatizar y fortalecer los proce

timientos conciliatorios en los juicios laborales. El Der~ 

1ho Social antepone siempre el inter~s de la sociedad, a -

n1alquier otro que pueda debatirse. 

La conciliaci6n es un camino que permite abrevi

¡:1.i:· el tiempo que pueda durar un conflicto de intereses; -

evita que se entorpezca la producci6n y en general las ac

tividades econ6micas; contribuye a mantener la armonía en

el seno de las empresas y lo€Tar que el principio partici

pativo de los factores de la producci6n en el proceso eco

n6rnico se consolide. La ausencia de asesores o de apodera

dos es conveniente, porque de ese modo las partes actuarán 

en forma esppntanea y probablemente atenderan las exhorta-



11.4 

ciones ae los funcionarios de la junta. 

Ahora venmos que opina sobre el problema oue se 

n sucttado acerca ie ln reprasentaci6n, la parte patronal 

en la. revista de la Confederación. Patrunal de la República 

Kexicana, ( COPAREEX), que tiene por titulo LABOR t:;_:x, en 

el Volumen X.X:Xll, Agosto 1980, 34a. Epoca No. 20, el Dr. -

Rugo Italo f.Iorales S. ,expresa: 

"En el presente, complementamos nuestras comuni

cn e iones anteriores, en las que hemos comente.do las Re:for

mr:t s a la Ley Fe0eral ~lel Trabajo, sin lugar a dudas revis

ten características ~articularmente técnicas, y sobre todo 

presentan dudas y contradiccionen doctrinales sobre su i.n

t~rnretación. Creemos importante esten enterados de todas 

las experiencias ob·t:enidRs con las Autoridades encargadas 

de SlJ. Wplicaci6n, de los cri teriOS y Opiniones de los pro

fesionales de la materia, para ~ue puedan elaborar en to~ 

dos los casos, una correcta defensa en sus conflictos l~b~ 

re les. 

Por lo anterior, nos es grato presentar en esta 

ocrs:i6n un interesante tr::tbajo elaborR.do por el Dr. 14ugo -

.i.talo ¡.·,orales s., es-pecialista en materia lélboral, en don

de f0r:nJ.la su opinión sobre le. intervencifn personal, en -

la eta.na de concili"lción del Representante .Legal de la Em

presa y les consecuencias por la inasistencia en ese perí~ 

a~ ~roce~al, Motivo por el cual les sugerimos sea leido ~ 

c~n aeten1~iento. 
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EL HEPRB:H>iTA-f'fB LgGAL E.f LA :W~VA LEY 

Ht OCESAL D~L 'r:rtABA.JO • 

Una de las polémicas mis interesantes, que se -

han sucitado con motivo de la aplicaci6n de la Ley Proce-

sal del Trabajo vip,:ente, ha sido si.:1 duda al.guaa los alca!! 

ces del art. 376, cuyas fraccio:l.es co~1ducent es indican: 

" ••• La etapa conciliRtoria se desarrolla 

en la forma siguie~te: Las partes compa

recerán. persoüalmente a la ju,'1ta, sin -

abogados patronos, asesores o apoderados~ 

" ••• De no haber concurrido las partes a -

la conciliaci6ü, se les te;idrá por con.fo! 

mes con todo arreglo y deberán presentar

se persoaalmente a la etapa de demanda y 

excepciones ••• " 

Las autoridades laborales, han ge11eralizado el -

criterio al respecto, co~sidera~do que las personas físi-

cas en las etapas mencionRdas , deberán ocurrir a la dili

genci:?. personalmente; luego entonces, se rechaza que la 

intervenci6n relativa se lleve acabo por COl1du.cto de un 

ma.1datario. 

Si bie,'1, cor1stituye un derecho de todo individuo

hacerse represe.1tar en determinaá.os actos jurídicos, sus -

alcP.aces queda~1 limitados a los casos en los cuales la -



Ley erige in.t<:rvr>~·1cióú di. rectA.. 

Bastfl her la !'n.rte relativa del Rrtículo 2548 

del Código Civil del Distrito l!'e·;eral, pHra. llezar a la 

conclusi6n anterior: 

" ••• Pueden ser objeto del mandato todos 

los actos lícitos p~ra los aue la Ley -

nos exige la. intervención personnl del 

interesna.., ••• " 

Luer::·' e~;tonces, '1'.J viene a consti tu;_r ninguna :12_ 

ved?d en nnef'tro ·1 erecho, la -orohibici(fo p.?ra. oue deter:rd

nP.do.s act'.iacioncs 'Jnicarnente puedan ser realiz~das por el 

ri.feotP.rio. 

Pera si l~ explic2ción anterior es 2ceptable en

per:::onns físicP.s, hn. venido ::i dudarse de ats alc2nces en 

las socieda aes; sir.;t.d endo los princi.9ios genéricos de la 

ciencia jurídica, e.ceptamos la existenciR de dos cl8.ses de 

pt:rsonas en el ::1tmdo del derecho, las físicas y l;:i.s moraJes 

las 9ri:ner8.s no reauieren de mayor de ta.lle, salvo señalar 

sus a tri bu tos nuo son: estFi.d ~· civil, capacidad, patriraonio 

no"thre, do'1i ~ilio .'.' nacionali dfl.d; lFs personas morales --

p;oz::in ile lns '.'lÜ:m::i.s cunlidí".(!es, con excepciÓ!'l del estado -

civil! lue~o entnnces, hay un punto de identificaci6n 

entrP. ª""'boi'l~ pero lo "1ás imnortante en estas Última.e, viene 

a ser ln f')r11n rie externar su volunti=trl, es decir, los ne-

i:'i.os nue se vale l::> sociedad oE>.ra e jerci ti:i.r actos ,j'.lrídicos. 
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Indiscutiblemente que por su propia naturaleza, 

las perso:ias morales, únicamente a trav.~s de las personas 

f:!sicA.s pu.ede.-i ex.ternR.r su co!ldu.cta, pero quien actúa en

su nombre debe tener facultades para el efecto. 

De lo a!'l.terior podríamos inferir, q_ue las socie 

dades ejercitan estos actos, por medio de sus mandatarios 

, pero esta respuesta es demasiado simple para que se ad

mita ya que la instituci6n mencionada es un contrato pre

visto por el C6digo Civil; en virtud del cual una persona 

encomienda a otra la realización de determinados actos -

.jurídicos. Consecuentemente, debemos hacer una explica--

ci6n más clara al respecto. 

En primer tér~iao, las perso~~s morales desarr~ 

llan sus funciones, a través de sus organos representati

vos, los cuales son ocupados por personas físicas. 

En otro orden de ideas, no debe confundirse el-

6rgano represeütativo con el individuo que ocupa por de

signaci6n dicho puesto, v.g. u.~a asociaci6n civil puede -

señalar en sus estatutos que su 6rgano representativo, -

será a través de patronato, presidencia, dirección o ge.,._ 

rencia, y por lo tanto, las actuaciones que realice, 86lo 

podrán ser válidas pór este conducto. 

-( 
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Si~iienrio la tonica ~encionRda, el orgnno repre

se:'l.táti vo puecie tener fP.cul t"'des '1Rra enco;nendar a un ter

cer0, lB rea1-i .. zació:i ne los actos jurídicos que lleva a -

c.:ibo, a nrn1bre de ln. socied::i.d, o bien ee e''.Cuentra obliga

da personcürnente y en for;:ia i.m:.u.sti tui ble; en esos casos -

se ?.fir:>.!a o aue puE:de otorgar nande.tos o S3 encuentra impe

dido. 

En los términos ya e-x-presados, podr{nmos adelan

tar algunos conceutos: IR. ~ersona designada para ocupar el 

puesto en el 6rgR~o repre~entativo, de~de un punto de vi~ 

ta ~enérico es un ·:anda ta.ri.o de la sociedA.d, ya que actúa 

a su nombre, pero co~ todo rigor jurídico no tiene ese ca

r~cter, p!le--t0 que no actú~. en nombre ;r reprei~entación de 

otr ·, s i_no aue la nror;>ia socied~.d e y pres:"! su voluntnd por 

c:i!lducto de la uersrn;3 física. 

No es válido pensar, en la existencia de su con

tra to de mandato entre le. person:::>. moral y quien ocupa el -

puesto de órgan0 repre~entativo, ante la imposibilidad ma

terial de oue aquélla externe su voluntad directamente. --

Sin emb~rgo, el contrato de mandato puede exis-

tir cu<indo la persona fís;_cé'. que actúa como órgano repre-

se~tati vo se encuentra f~cult~do para sustituir la realiz~ 

cio"' i',,., ci.r!rtos actos que no son persorialísi!!'los. 
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Por otra parte, la persona moral s! puede tener 

un.o o varios ma:1datarios juríC.icos, en a~uellos casos en

los cuales su 6rgaílo represer1tativo goza de tales faculta 

des. 

Aplicando estos principios a la nueva Ley Pro-

ces2.l del Trabajo que por cierto utiliza un le1.1guaje con

fuso el represe:1ta:1te legal es el órgano representa ti YO,

y el apoderado a quien aqu'l le otorga facultades geaera

les o especiales. 

Con frecuencia, los afectados co:1 estas interpr-! 

tacio.1es, ha.:i manifestado que ao actvierte:1 ni justifican -

la aií'erericia entre los vocablos "Apoáerado", "V.endatario" 

"Procurador", "Representante Legal", etc. Cabe mrncio.-.ar -

al respecto, er1 primer término, que si no acvierten esta -

difere.1cia, es porque carecen de conocimie:1tos jurídicos y 

e~ lugar de ser asesores debería~ estar asesorados, si~ -

embargo, argWilentR.:ido a su favor, debe insistirse o.ue la -

Legislaci6n Laboral, utiliza el concepto "Representante -

Legal" impropiaroente, ya que tanto puede revestir ese ca-

rácter el director, gere:ite, administrador, presidente, -

apoderado jurídico, ma.1datario legal, etc., como cualquier 

otro individuo con facultades específicas. 

¿Como debemos resolver el ~roblema en cada caso

co.1creto? En primer t€:rmino, debe a:-ia.liza.rse la aa.turaleza 
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de la pers':inr->. mor:-!l :r si é:"'tn se ,~ncu.entr2. rE·.gi.<'l::i. "90r la -

lcg~slnción ci.vi.l, inerc2nt~.l, lRborRl, etc, y estudiar 

los <i.lc~nct-:i <:';t')fü!ri. 1Jos r.e lr, soci.erWcl fo~·:::"'dc~. A co::iti.nua-

cdn hacer un ~mftli.si.8 .1e su escritura constit'citiva y est!! 

tu.tos ·!~l'! ri. ?:''.'!! u~.r'.'l r
1 etF:r'li:1'1.r ,.uilnes son estos Órgan·~S 

reDrePentativ~s v ou6 f2culta~cs tienen n~r~ reali~ar nc-

t'='P ;1erp.·-r:o.lc~"1 (J r, tr"'.Vés de terceros; por .~ltino, COUClU-

ir s{ en el ~9~ocio lehoral corresp0~~iente, l~ lerc0~a --

"'~e .:>:"ercr concurrir tiene la cali.d::;.<.i de órgano r.::oresenta . -
tivo o no, ya que en este ~ltL8o caso, eatá ionedido de --

2.si.r-:tir f1. l·s diligencins inicia.les y se le te1~drá por CO_!! 

testadA. l:.:i rlel!1'-'11cl?.. ilfirmPtiVH71e:1.tB J 8'.1 el 1"'\0'.!lC~ÜO C1\.1€l ir:

ter'!€~'.·;::;. el r;v'nrlPt"'rio jurídico la et29a pr ·ces:1l he. teni

do tal avance iiue la si tur>ci6n le eG dcs•.re~ltajosa. 

;,1;u~ c;xplL"!~1 cione!:' oodr{e.'.!1os darle a los alcnn-

ces 11e lR Le.? FFdersl? Indenendiente'.nente, de ciue no nos-

en:~o:itr?·1os :,rro. en lr- r ta'?)~' ch: sn d.iscusión y an/lisis, si-

no s'~ulP~~nte ne su aplicación y oue ~ás vale cu~olir ccn 

l<ts ñeter:ür-,:,ci :rns d•; b.s 2'.ltoridfHe~, a1lnaue no las con

si..•1ere:1os inil:Lcnd<'s: rnús ve.le la aceptnción de una serie -

iie forrr.r~lid:::1es :"bs:1rd:.s, q·,i.e la pérd~.l.a <la 1.rn iuicio o la 

'.nt1:r:1osiciÓ1: fle. r-=,cursos su,ietos a múlti:>les contingen---

cin s dudosP s. 

Por otra parte, de '!!2'!1.era algul'la., se tr:ita je -

rl~o nov,....::,so, sino por el ccmtre.rio, la c0mparecencia pa

tronal tiene su origen de~ne el ectablecimieato da los Tri 



121 

bunPle~ laborales en el siglo pasado, pretendiendo el esta 

do, que los afectados directn'.r1ente res0lv'ie1-.a.n sus c:)nfli,g_ 

tos y '1':1 z. trav(.- d.e •.rn tercero, que rei:ta méritos a la in 

tervenci6n personal y no hRn vivido el nacimiento y desa-

".'rollo del problema 1ue trzta"1. 

En muchos países, todavía se encuentra aplica.do 

este principio, la propia legislRción de 1931 ya lo con- -

si.'';!1Ftb2. t>n el 2.rtícu.lo 504, "t•J establee-ta: 

'' ••• El día Y' hora señalados para la audi

encia de conciliaci.6n, el patrón y el t~ 

bajador interesados, comparecerán ante la 

junta, personalnente, y expresarán de pa

labra todo lo que a sus respectivos dere

chos convenga.. La Junta procedere avenir 

a los i~teresados de ucuerd~ con lo ~ue -

manda el artículo 512. Si llegan a un ~ 
\• 

acuerdo, se dará por terni:nado el confli~ 

to y las partes que<larin obligadas a cum

plir el convenio que se redacte. 

Sin embargo, desvirtuando los alcances de este -

precepto, los artículos 512 y 514 inñicaba~: 

"•••:!U tÚA :r hO!":l. señalado para que ten

ga verificativo la auñie~cia de concili! 
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ciÓR el patrón y el t~.hajador interesados 

eomparecer:!.n ante la Junta pe:::-son:=tl:ie~1te -

o 1Joz- -,eii·J de ;_~cpr·~se:lt~t.~':c legalmente au

torizado. El acto de conciliación se cele

brarl desde luego ••• " 

" ••• Si no compar~cen el actor o el demand! 

do a la audiencia de conciliación, o resu1 

tan ~al representados en ella, la Junta -

los tendrn p·-·r inconformes con. todo arre-

~lo ••• • 

Ea efecto, b~sta a~vert~r que cuando el juicio 

se iniciaba ante la junta de Conciliación, laa:;partes de

berían c~mparecer personalme~te, ~ero ante una de arbitl'! 

je, la eonciliación era acepta.ble con la comparecencia 

directa o e través de representante. 

La práctica misma terminó con este principio -

obsoleto, y siemnre sa aceptaba la intervención de manaa

t~rios iurídicos: sin embargo, la Ley Procesal vigente lo 

ha ~uesto nuevamente en vigor; las intenciones legislati

vas de ~anera alguna, pretendeu inferir ~olestias o vio-

lar derechos, ?ero en el fondo a estos se reduce loa al-

canees de loa precept~a jurídicos vigentes. 

En efecto, basta 'Pensa.r que el desarrollo eco

n6mieo de nuestro país, ha motivado la prolif e~ción de ... 
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organismos mercantiles con exte~si6n· de todo el territo-

rio mexica,10,, y el auoento de 6r5a:1os represe,Ttativos y-

persoaas que formen parte del mismo, provoca graves tras

tornos a los más eleme~1tales prL1cipios de admi:1istraci6n 

ya que te,1drán que :nul ti plicarse los directores, gerentes 

, entonQes, a~te la posibilidad futura, de que existan mái 

generales que soldados." (36) 

Esto .es, de acuerdo a la opi.'1i6n que tiene la -

parte patroüal, en las reformas proces~ües del lo. de !';'la-

yo de 1980, aún cuando se digan barrabasadas jurídicas es 

mejor seguir al pie de la letra las disposiciones pl8.sma-

das en la misma, que perder una co~tienda procesal. 

En seguida hacemos referencia a la opinión que

prese~tan las Juntas Federales de Conciliaci6n y Arbitra

je, en favor de los trabajadores, en su circular 3-C, y -

a las dos hojas que le fuer6n agregadas, en las cuales se 

vierte el criterio que sustenta la presidencia de lRs juE 

tas arriba menciouadas, los cuales, ~o transcribiremos, -

pues ya han sido comentados, al igual que la circular -

( 3-C), e.-i el capitulo correspoadietite. 

( 36) Morales S. , Hugo !talo, LABOR LEX, Volumen XXXll, A

gosto 1980, 34a •. Epoca,' ~ro 20, p.p. 1,2,3,4,5,6, y 7. 
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Como podemos darüos cuct1te., ambos sectores, el

:patro.-iri.l y el trabajador, represe o.ta.do por las .. Tu.atas Fe

der~les de Co~ciliaci6n y Arbitraje, tie:1en criterios y -

pcstur2"s clisímbolas eritre sí; mie:1tras la parte patronal

' y :10 sin sobrad.a raz6;1, se d<'l cuenta :r critica la falta 

de tác3iCR jurídica del le~islador, principalmefite ea lo

rela8io~ado co~ las disposiciones refere.~es a la repre~

sc.1t::.ci6n leg<•.l, a fÍi1 de cue.1tas se somete a las dispo-

siciones de la ley en sus recie~tes reformas procesales. 

E~ cambio las Juntas ?ederales de Co~ciliaci6n-

y .:;.rbi traje, que de aleu;ia wa.•era reprc:senta el criterio

d.e los trabnjadores, por su parte en la circular, (3-C),

treta de apegarse lo más posible a tales prop6sitos; esto 

en lo que se dice ta.tito e11 la pa.rte p?-tro:ia.l, como en la

pt~rte qué defie.:ide tÜ trabajador. 

Nosotros, seeiin nuestro particualr criterio, 

no:= pro:1u:1ciamc·: paz- la posibilidad de apegarse lo má.s 

r.;u.e se pueda a lo '.~ue el leeisla.dor intent6 dar, para así 

alc?.i1zar los fi.1es, q_ue so11 base de la creaci6n del Dere

cho del Trabajo, y (:ue ya hemos me,1cioaado al pri.'.lcipio -

del prese:1te trabajo 

r·ero también creemos pertine:ite hacer notar la

::1ecesida.d de una"Reforma Leeal Para Precisar" los concep

tos aue aquí se estudian. 
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Todo lo anterior, claro está, es a reserva de -

lo que diga la Suprema Corte de Justicia, en sus anales -

de Jurisprudencia, mismas que si ahora no existen, el pr~ 
blema es de tal magnitud que no dudamos que en on futuro
no lejano resolverá con 11n mejor criterio. 
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c) POSIBU.!DAD~·;.::l DB U<U ttEFORhiA 

L8GA1 !:'AH.A Pl~LCIJ.!L~: 

En bnse al anterior estudio, podemos decir que 

: para evitar todas estas controversias, para dec:ostrar -

la. personalidad del represe~1taate y del a.poderaclo legal y 

aclarar las diferencias que existen entre ellas, es nece

sn.rio enmarcarlo ea lfl. propia ley, i.10 dejarlo a la libre

interpretaci6n de los particulares. 

Teniendo así que aclarar y precisar en la ley,

modificando al art. 692 incisos 11 y 111 de la Ley Fede-

ral del Trabajo; así en el artículo ó92 en su inciso 11 -

debía decir: 

" ••• La persona física, reconocida en el -

acta constitutiva de l~ persona moral. como 

representante legal, debe demostrar su pe! 

sonalidad mediante testimonio notarial que 

así lo acredite ••• ~ 

Con esto ya se entiende y se entendería, para -

efectos del Derecho del Trabajo, que nos referimos al más 

al.to representante de la persona moral, quien tendrá po-

deres omnímodos para actuar en nombre y representaci6n de 

la persona moral que lo faculta. Además de que veríamos a 

dos tipos de representante legal: . 
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lo. El representaµte legal, eatei:tdido e:1 el artí

culo 11 de la Ley Feaeral del Trabajo, el cual s6lo te~dría 

ciE·rtas fU.lCiones seeúti regula ciicho artículo y que ,10 po-

drÍa presec1ta.rse a las ju,1tas, si.w s6lo cua:1do se lo per-

mi te el artículo 787 de la referida ley. 

2o. Y el representante lecal, entendido en el --

art, 692 iaciso 11 que te.1dría fA.cul tanes om:'limodas y que -

potiría ea u:1 momento <ietermL1ado, toror-tr todo tipo ae deci-

siones, ej1 caso de que se llegara a u.ü acuerdo con el traba 

jador, misma que para el ~erecho del Trabajo, sería la úni

ca persoda facultada por la ley para acudir a la eta1Ja co:i

ciliatoria, la cual podría demostrar su personalidad, me--

diaate el testimonio notarial, el cual certificaría que ti~ 

ae dicho carácter, ea el acta constitutiva de la perso11a 

moral. 

A.nora bien, el artículo 692 debiera también ser -

modificado y decir en su fracción 111, que: 

" ••• El apoderado debe demostrar su ?ersona 

liciad oeaia~1te poder .:iotarial y/o carta p~ 

der ••• " 

Con esto ya ~o permitiría a los juristas el iater 

pretar erroneamente a quien se refiere este artículo e:, la

fracci6i1 a que hacera.os aluci6.'.1.. Pues sabríamos que se refie 

re al apoderado, aquel que s6lo tiene facultades pn.ra reali 

zar actos jurídicos, y ~~ la medida que se lo permite. 



el propio documento, que le confiere dichas facultades. 

Adew~n de lo anterior, se debería crear una san 

ci6ri, a aquello:> represe:i.t2.:1tes lec;ales que :10 compareci!:, 

ran ante las Jun~:s de Conciliaci6~ y Arbitraje, en la -

etapa concer~ien~e a la co:i.ciliaci6n, y tratar de teroi-

nar con las salidas que la pro~ia ley les deja, por fBlta 

de téc~ica jurídica a el sector patronal. 
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e o ~ e L u s I o N B s • 

1.- El Derecho Social, es un conjunto de princi

pios, normas e instituciones que tienen como finalidad la

justicia, protecci6n y restituci6n a la colectividad, de -

los gru~os sociales que caen bajo sus disposiciones. 

2.- Normalmente las normas de Derecho Social, -

son normas que protejen a las clases econ6micamente débi-

lea. 

3.- El Derecho del Trabajo, es un Derecho Social 

encaminado a protejer, tutelar 1 dignificar laa condicio-

nes socioecoaómicas de la clase trabajadora. 

4.- Personalidad, está limitada a la capacidad -

de ejercicio, que la ley reconoce, que tiene una persona -

para hacer valer por sí misma sus derechos, para nombrar a 

otra para que haga valer esos derechos, o más aún es la e~ 

pacidad, reconocida por la ley, de una persona para hacer

valer sus derechos por sí misma, o para hacer valer los d! 

rechos a nombre de otra u otras, quienes le han conferido

esa facultad por medio de un mandato. 

5.- La Personalidad s6lo pueden tenerla las per

sonas, (físicas 1/0 moral.es), que el derecho determine me

diante sus ordenamientos normativos; dicha personalidad V! 

ha ser necesaria para hacer valer los derechos, propios o

de otro, ante el 6rgano u 6rganos juriadicciona.les. 
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1 •.!) _ _, _ 

6.~ Persona, es todo ente capaz de tener Derechos 

7.- Co~ la reforma procesal de 19dO, el legisla-

dor estableció la comparesencia de las partes a la etapa -

Cü~ciliatoria, sin la comparesencia de abogados, asesores o 

apoderados, coa el fin de llegar a un pronto arreglo, y eV!, 

tanda así una contienda procesal, cosq que le costaría mu-

cho al trabajador. 

8.- El Legislador, en la reforma procesal de 1980 

i~cluye un nuevo principio, el principio de la igualdad pr2 

cesal, mismo que coruplementa y viene a reforzar a los fines 

Socializadores de la Ley Federal del Trabajo y contenidos -

en el artículo 123 Constitucional. 

9.- Las reformas del lo. de Mayo de 1980, son un

gran adelanto para nuestra legislación, pero adolecen de -

algunas fallas de origen t~cnico, mismas que deben ser sub-

sa:1adas. 

10,- La intención de que comparezcan las persoaas 

pPTtes afectadas en el procedimiento laboral, en forma per

sonal; ea el caso de que se trate de u.na persona moral, se

puede desvirtuar, ya que dejan m~ltiples salidas al patrono 

(persona moral.)~ para que este deje de comparecer por medio 

de su más alto represeütante legal. 

ll.- Para efectos del Derecho del Trabajo, el re, 

presentante legal, de u.na persona moral, debe estar inserí· 

to con ese carácter en las actas co::stitutivas de la idsm..~. 
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12.-El Represent~nte Legal para efectos del Dere

cho del Trabaj,,, tiene fncultPJles pr>cra realiz.ar tanto ac-

tos jur'Ídicos, como fi.ctos no ;iurícHcos, de tal manera que 

ln ley c0nsiñera, c~~o si se hubiera presentado personal~ 

~ente la propia uers,,na ~oral. 

13.-El Apoderedo Le~l sólo tiene lRs facultades 

aue el noder le otorgue y sólo ~ue~e realizar actos jurídi 
. - . . -

cos. 
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