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INTRODUCCICN 

El derecho procesal consagrado en la actualidad como -

une teor!a general que ofrece principios rectores que procu

ran la efectividad del .derecho sustantivo, presenta en lo r,! 

ferente al derecho civil llamado tembi~n derecho com~n, sol~ 

cienes y valoras ten especificas que no admiten mEs interpr! 

taci~n que los que ellos mismos implican. 

Ello se observr. en les diversas doc t.r !nas y tesis de -

los estudiosos del derecho·com6n, que se han visto reflejadas 

en gran proporcidn en las disposiciones legislativas, especi

ficemente,. en lo que hace a le accidn y su contra posicidn -

en un juicio, o see le exoepcidn. 

Pero ello no lo encontramos meridienamente claro en 

los preceptos de Derecho Procesal del. Trflbajo y tal es el 

objeto del presente estudio, el que no se propone, desde lu! 

· go; establecer un sistema de efectos tazados, en el que a d,!! 

terminade a~cidn corresponde la oposicidn de une precisP .-

excepcidn, sino el seffelamiento de implicaciones prccesaleá 

en l~s distintas y mas comunes defensns y excepciones que en 

les Junt.as de Concilbcidn y J\rbitraje, de nuestro pe!s, en

la pr&ctice, se m~nejen. 

Desde luego que deben considerarse, pera tal objetivo, 

les peculiaridades de nuestro derecho laboral, sobre todo, -

el que constituya. le libertad en el ejercicio del derecho 



mismo, no solo en virtud de los m!nimos consagrados en le 

ley, sino de los que surj~n e trev's de les contrat~ciones -

colectivas e individue.les y porque no, da les costumbras o -

usos de empresa. 

Tal aspirecidn se pretende lograr a trev,s, primero, ~ 

del en~lisis de lo que se entiende por derecho del, trebejo y 

por derecho procese! del trabajo, pera posteriormente exami

nar les ~cciones y as! determinar,las excepciones mes ccmu--

nas.obteniendo la ccnclusi6n de su.necesaria sistem~tizacidn. · 



CAPITULO Nuinrno UNO 

J,- El .DJ::REC:HO DEL TRABAJO 

a) Nl\ClmI ENTO DEL DERECHO DEL rqABAJO EN OTROS PAISES V' Erl mt:xrcr 

El trabajo como actividad productiva del ser humano, 

siempre ha existido, en todes las ~pocas y. en todas las so-

. ciedades, pero el. trabajo como labor que lleva en su finali-

dl'ld 6!tima la creación de la riqueza, para el goce .Y el dls-

frute de ·urr reduc~do grupo de indivi'duos, es prod.u.cto de la -

. propiedad privada con .el corl'espondiente desarrollo de las 

fuerzas de producci.6n. 

!nvestigando sobre· los antecedentes fii st6ricos más i.11'

portantes del derecho laboral, en d;.versas ~pocas, tendrán·

necesariam'ente que. entenderse cor.to dl ferentes !!:os análisis -

de estudio sobre los fen6~enos r¡ue en última instancia se 

for:naron. 

qoio así podemos entender la ausencia de normas jurídi 

cae laborales •n la antigOeded •. 
• 

;_;, Las primeras norm~s de regulac:i.6n laboral las encont,!!! 

mos en la edad· media. y su soHdificac:J.6n en la €ipoc3 moderrla, 

El derecho laboral empieza a tomar forma propia cuando 

aparece la clase obrera, a partir de los grandes adelantos -

. ·tecnológicos, p<idemos locaHzarlos en el siglo vvrn embrjo

ner:J.emente y se vienen a consolidar en el siglo XI"- y -ue 

. hoy día todavía cont5nÓe a ni veles y grados diferentes, con 
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sus consecuencias econ6r.d.cas, ;:ioHticas y soc5.ales. 

La au~encia de urr r6gimen jurídico·laborel en la anti

guedad se debe al bRjo desarrollo de las fuerzas productiv~s, 

que establecían una especie de econon!a· autosuficiente ~ue -

no lograba engendrar conflictos 1ue afecteran lds intereses 

en· pugna de las clases sociales existentes, con la magnitud 

que se ~resent6 en el siglo pasado y hoy afecta a diversos -

·países del mundo. 

El maestro maria de la 'cuave al respecto afirma r;u:i 

ttEl dere~ho del trabajo es el resuliado de la ond~ divisi6n 

.que en el siglo pasado produjo entre los hombres el régimen 

individualista llberal~(r) 

Lo anterior no quiere decir que no· ~aya existido en -

otras ~poc~s ~n derecho del trabajo, toda vez que cuando d!. 

saparecf6 la esclavitud y se inicl6 el trabe.jo libre, prins:}. 

piaron los hombres a prestar ~us servicios mediante un con--

trato que hubo d~ regular el derecho. 

Pero astes normas eran por su fundamentaci6n y f5.nali-

dad distintas a las del actual derecho del trabajo. 

11 El primer documento importante es el C6di go de 1-lamu~ 

rabi, rey de Babilonia, e.n el que se reglamentó unos as~ec.tos. 

del trabajo, por ejemplo: el salario m[nimo, aprendizaje y -
• 

T.- Oe la Cueva mario, Derecho íl16xicano del Trabajo, págin? F. 
tercera edic).6n, Torno I,ll'écrlco f),F, , ".ditorial Porrúa -
1949~. . 
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formas de ejecutar algurras labores, determinaba los jornalgs 

de los obreros dedicados a la fabricación de ladrillos, de • 

los marineros, carpinteros, pastores, etc.~( 2 ) 

Los organismos corporAtivos tienen sus orígenes en el 

reinado de Salomón; En la !n"dia existieron asociaciones y • .. 

~orporaciones de agriculto~es, banqueros y artesanos lla~a-

dos Sreni. 

~1 derecho del trabajo es una ciencia jurídica r~lati

vamente nueva. r::n el derecho rcim·ano no se le conocía~ La fuet 

za del trabajo era considerada como un aliuiler. la es6lavi

tud dominó en· la antigOa Grecia y Roma y atÍn cuando su nivel 

~e··cültura fu' avaiizadr en materia de trabajo, no hubo regl! 

.inentaci6n. F'il6sofos d'e la calidad de Sócrates reconocían a 

la e~clavitud y 1~ justificaban constituyendo una afrenta 

p~ra los grandes juristas de la ápoca. 

Jl1encionaremos como !nst;,tuciones romanas la locet:f.o -

. Coriductio Dperari s. y .la locatio· Operarum, riue en la actuali

.dad son· el arrendamiento de obras y servicios, 

las asociaciones profesionales que existían comp los -

"Collegias Dfifit:um" en Roma o los F.:staries P.n Grecia cuando 

alc.anzaron. fuerza tubierqn que ser eliminados por el poder -

pol!tico que representaban. 

2~- Guerrero Euquerio, Manual de nerecho del Trabajo, ~ágina 
f6, Mcima Edición, M6xicp D. F'; , Editorial Pori:úa !979, 
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c·onsidero que la falta de reguled6n laboral entre las 

persones que utilizaban la fuerza de trabajo .ajentl, se debid· 

principalmente a qua los pueblos m~s poderosos de la antigD! . 

dad viv!an a expensas de la. guarra y la actividad productiva 

era controlada por el Estado por falta de un peso social de -

. las masas trabajadores. · 

En le Edad Madi~ "El trabajo es le orgenizacidn y fun-

.· cionrmiento de las ,corp~raciones que enfoca el problema des..: 

da al punto de los productores• sacrificendo en ares de su -

bienestar.e la persona que presté el servicio"•(J) 

rrancoh Berrent al .'respecto afirma ·qua "El renacimie,!1 

to eco.n6mioo provoca emigraci6n del trebejo profesional e · -

industrie1 de. los monasterios y taller da siervos donde na-

,, b!en encontrado refugio duran te mucho. tiempo, emigrando ha-

.cie las ciudades, donde sedn ejercidos en adelante· por hom

bres Ubres agrupe dos en corporaciones o en oficios!•\ (
4

) 

El maestro S~nchez Alvt'rP.do el hablarnos sobi:e les 

corporaciones menH':i.este "Les corporéciones ten!an la facul

.. ted de dictar sus prop.ios estatutos o laye's internas, las -

3 .... · sinchez Alveredo Al frado. Instituciones de Derecho. mexi
' ceno, plgine 45, M"'ico, O.F'. , Editorbl CHcine de As,!. 

· sores de Trebejo, ei'lc'I976. · · 

· 4 ... Barrat f"rancois, Historie del Trebejo, p&glne. 16, Segun- · 
de Edicidn, Buenos Aires Argentina, Editoriél Universit,!! 
ris, !963. 
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que lei permit!e11 regular en forma detallede las condiciones 

de·trebajo. tatando alguna•' corporaciones inclusive en la P.2 

, aibilided de adrninistrer j us tic.ta." (S) 

la importancia de lea corporeciones verid de un pa!a -

a otro, y en etg,unoa elcenzeron e influir en le vida pdblice, 

ti decir se tren1for11aben de ecu'erdo al ,sistema econdmico -

, prtveleclente en h ·•pace.• 

Lee corporeciones ten!en qn carácter eminentemente pa

tronal, por lo que n'o pueda compeuraele con los sindicatos 

, ilctuei'ea. Tanten ~arsonelided ,juddice. y aua fuentes de ingr!. 
' ' 

· 101 1ran1 cuotea,donecionas,111ultea,rentes, ate. 

Le finalidad de lea corpcrecionas ere ,el de proteger -
. ., 

•1 11ercedi> e~ centre de lo• e>ctrelfos l'l •ate' funcionaba por 

, 11ed.to . de consejos de 111aeatroa,encontrendose perfectamente t,g 

· do lo reletivo e le produccidn , diatribucidn de materia pr,! 

ma, herreM1entés, etc. 

Lea corporaciones bbligeben e sus !iitagrantesapres .. 

tcir juramento cuendo ingresaban, tan!an un cer~cter r~lig.ic

so f mutueÜate y con una p,rotecci~n hacia, sus miembros,• 

Se· considere al shtama corporativo' como el mh impor"'. 

tente da le E:ded media que 11athfac!e las necesidades da la 

fpoce. Su 111éyor euga fu' en loe aigloi ;{V y XVI iniciandosa · 

s.~ S4r:ichaz Alverado Alfredo, Cp, Cit. 3 .- p«gine 45. ¡''. 
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posteriormente su decadencia. Resulta di.fícil precisar la 

causa de su desaparición en los diferentes paísesi toda vez 

que a est·a· concurrierrin di11ersas co1110 son: El d?.scubrlm5.ento 

de Am~rica, .los grimdes rfescuhdmi en tos, la nueva estructur! 

ci6n del Estado, las nuevas corrientes filosófices, el cam-

bio de una economía de la ciudad por una econo~ía nacional,

el advenimiento de la Reuoluci6n Industrial. 

la desaparici.6n jurídica de las corpor.acfones fué con 

el Edicto de Tugort de febrero de· 1775 y la Ley de Chapieler 

da. 14 de junio de 1?91, 

Existieron disposiciones legales nue.regularon las re~ 

lacfones obrero-patron1;1les y cuyas normas eran. fmpuestas pair 

corporaciones ' no asi una legisla~i6n labo~al concreta de-

viendose· a lo excl1Jsivo de la con·:iui st::> lograda por la clasEt 

trabajadora. 

C::l maestro maria de la Cueva al explicar l?.s causas de 

aparcfci6n del derecho del trabajo al respecto afirma "Con - ··" 

el establecimiento del sistema individuaB.sta y liberal,. énm_· 

'bi6 la estru6tura de los pueblbs' la nobl~za perdió sus pri

vilegios y se obtuvo la liberación. teórica de los campesinos, 

con lo que dejó de tener la nobleza el cargo principal de su 

poder, se destruyeron por otra parta las trampas a la liber

tad de trabajo y quedaron abiertas las puertas a las nuevas 

formas económicas. Una nueva era que an1Jnciaba a· Ia hÚmanh 

dad optimismo, condiciones de just5,cfa con· los primeros años 

1._·· 
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XI~,pronto llegd al desengaMo ~l enco~trarse al trabajador s~ 

. proteccidn a.lguna frente al empresario.; La lucha entre la bu¡ 

guas!a y el ertesBno fud una concurrencia econdmice en la cual, 

la primera triunfa~ La produccidn del artesano esteba rastri.!l 

gida a la ciudad, la burgues!e,ea axtendid sobra todo al Est~ 

do y en una meyor!a da los pa!sae Europeos1 se envidiaba a los 

mercados extranjeros;. la tdcnica por otra parte estAba al se¡ 

vicio de la industria y a penas a reducidas po·rc.ionas pod!a -

llevarse al taller del artesano. El mercado local se fui! e11-

tragando pauletinemente a lo burguas!a, quUn proporcionab~ -

al cliente un producto m~s barato y lio ~o para s~tisfacer las 

. necesidadal'J sujestivament~ presentados el consumidor en gran-·. 

des almacenes y aparadores brillante~ y dado a conocer me-• 

diente.anunci~s. A_madida qua prosperaba le industria se ce-

. rraban los pequaf!os tallaras, el artesano ·fu& a buscar trP.be.

jo como uno mh en les nbricas de la burgues!a, es! se fuerm 

dividiando·a los hombres de le ciudad en posedores y despose,í 

dos, en capitalistas y prolatarios._Con le aparieidn del pr,2 

leteriado,did principio a una _nueva etapa en la lucha social, 

hasta .el siglo XIX tuvo la luche .Por .objetivo l_a oposicidn -

que cada. une de las clases intentaba da los elementos de la -

~roduccidn ra~orecidó por el Laissaz~feir~, leisses-pa~ser -

del UberaU.smo, nacid el Dereého del Trabajo, como una con:.

cepcidn de le burgues!t'I para ciliur la inquietud da las .cle

ses laboriosos, como.une conquista_Vi~hnta· del proletariado 
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logrado por la fu9rza que proporciona l! unión y como un es-

fuerzo firme de la burg1Je s! a pa r<1 obtt:1ner la p<1z socia l." ( 6) 

Eui:opa fud escencrio da' las' mls grElndes luches de· le 

cl:ese obrera, principAlmente rnglaterra, rrancia y Alem~n5.a 1 

toda vez que fueron las pri~er~s p6tencf9s capitalístas cons,g 

· lidadas hist6ricrimente, con un-a burguesí11 plen8merite def5.ni.da 

y urra cl::1se proletari~ explotada. 

Inglaterra es el primer país, donde la cla~e ~hrerl'l se 

rebela contra la injusticia social cue prevalecía. La adapta

ción de la manu:J.rrari'"' a la industria textfl en !764 caus6 ou;:-

miles de obreros fuerán da~plazados y lanz~dC's de las fabri-· 

~as quedándose sin la.6nicR fuente de ingreso, hechos aue mo-
. ' 

tivaron nue los trabajadores textiles .inglesas se dedicaran a 

la d•strucci6n de máquinas y factorías dándo¿ele el nombre de 

t movim5.ento Ludlsta llamado así por ser su dir5.gente el obrero 

John ludd. 

Táles hechos moti 11~r6n al parhmento a l<i · cre?c5.6ri da -

le~es tendientes ~ cestignr cuaiquiera de los atáoues de los 

obreros a las máquinas .y centros fabriles, en TBT2 se estable

cio la pena.de muerte. 

·i 

TambUn influyó en· Jngleterra el IY!o11irnf.ento Cartí sta -

promoví.do por !a cl;-se obrera !nglesa,, siéndo el segundo movi-

6.- De la Cueva ffi¡:irio, op, cit. J", páginas. !0 y !9, 

' .. 

1 

'1 
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• 
miento Que nos interesa es el de IB42, con resultados desfa

vorables a los intereses de la clase obrera debi~o e una fal 

. t~ de conciencia pol!tica por parte de lista; la huelga dei:r,2 

teda para presion·ar al parlamento, no tuvo éxito porque la ;. 

mayor!a de los trabajadores se fban a·sus casas, A pesar de 
'· 

los anteriores fracasos de la clase obrera fng!esa·sf.guió lg 

. cha.ndo por mejores c1;mdic:tones de trabajo, sin embarg~ en 

· ya4e· 1a ·burgues!a ordenó se reprimiera brutalmente el mitin . ' . . . 

de trabajadores, pero finalmente los obreros logran su prfmer 

éont.rato .colect:!.vo ,para .los trabajadores de la· lan11~ 

En· F'rancia el descontento 'de la clase obrera fu6 más -
' . 

. grand.e, debido al tradicional aspírHu de lucha del pueblo -

trench. ,Con la ·Revoluci.6n F'rancesa de !789, se extendió el 

Hberali.sll)O tradii::iortal y clásico que uni.do al fisiocratismo 

y la corri.ente pol!tica de dejer hacer y dejar pasar preten

d!a colocar ?.). trabajador ·IJ al patrón. en igualdad de condi-

ciones, porque regulados por las normas del derecho civ5. ! se· 

pretendió que los .sujetos en una contrataci6n juríd:!.ca !abo-. 

ral deb!an ·estar ligados a. su Ubre volun·tad par<1 externerla 

como en las normas ci.viles en igualdad de condiciones y cua!, 

qu5.er interferenda que se presentara, violaba la autonom!a 

de ·1a voluntad y el derecho a. que las partes qui si eran expr.2 

sar en su contrato, Todo ello fundado en. las téor!as clási

cas del derecho civil. ·Pr~nto se pudo apreciar que esos prtn 
i. 

cipicis n.o funcionaban realmente porque la posible autonor:d'.á 

.1•' 
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del trabajador ara violada por las circunstancies qua preva!~ 

C!en de exceso de meno de obre y aseases de funt~s de trabe .. 

jo, qua propiciaba le ley eccndmica .de oferta y la demanda, -

qua colocaban e los .trabajadores en circunstancies de desequ! 
.. 

librio real, aunque aparentemente pudieron estar en planos -

iguales, la impcsici6n de las ccndiciones unileterelas.llev6 

a circunstancies. totalmente desfavorables e los trabajadores 

y los ccloc6 como sujetos de exploteci6n, e ellos y e sus fa-. 

miliE'res, mujeres y nirlos, convirtUndose el patr6n de la ~PE! 

. ca en un i;ompetidor de le e>epl.otacf6n. IJ creando reacciones de 

doctr!nes sociales como·la cat6lica y la marxista q~~ critic~ 

ron duramente la situaci6n y los llevaron e planos relativos 

que se enctian~ran en pDsiciones irre~onccibles en esta ~p~c~. 

Fu4 'necesario que ioa trab~jedoras se agruparen e hiciq_ 

ren uso ~e, las fugures que eviteben le fijaci6n unilete~al -

de condiciones come: Coe.lici6n, .A:lociaci.Sn Profesional con -

s~ especi~, el sindiceto, la huelge y el contrato colectivo -

da trebájo pera reformar las situaciones y obliger al der~clio 

qu'e ios reconociere como figuras independientes del derecho -

cibil,qu~ normaran las relaciones de las. persone~ dej~~doles 

el derecho irrestr!eto civil, la raglamenteci6n de les co~es. 

Le. fuerza sin.dieal constituya· una limi taci6n al poder Óm~!!!'~ 

do del petrén v ~re6 reglement~ciones espe~!fi~es y con~re-

t~s que Jier!en ve,rier ·el derecho existente en figuras apor.ta~ 

1 
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des pDr l?a ncrmes civiles 6cnccidas. 

Juste es reconocer que les legisl~cicnea da lea ~stedc3 

tsmbidn pretendieron regular le explctc>ci(r y dic~ron layas 

qua,ccns~ituyeron un m!mino de gir~n~!es, invicl~blea, irre

nuncicbles qu~ runcicnerln y. funcion~n con crrn vElcr astrup 

turel. 

Lo~ primeros m~vimien:os notmbles de les trebcjrdcre~ -

frcnce'3es, sa: presentoron en el críe de I83I y !834 en les. 

ciudcdes de Lycn por los obreros de le sede y siempre en ~us

ce de mejcrcr les'pcup•rrimEs condl~icnas de. trEbrjc y de vi

vienda en que se encontrebrn~ 

Tan gr~nde ar~ le explot~ci(n de las mujeres y niRrs z 

qUe 93trbE' somatid5 le Clrse tr<:ba,jc>dcr;; 1 que el t:att-dc 9Xpi

di6 en 184 I una ley tendiente a regulcr el trrhc:jci de li:.3' r:iu

jeres y otrr de prcteccién de le nif:ez :Jel .22 da mc:-zc de IE:4:!'; 

en febrero de !848 s:i publ!ce an.Léndres,el m<nifies~o ccmu

niste elevcrrdo pcr c~r1os merx·y ~edericc ¿ngles. ¿ste ~~º -
fu~ para 'rrr ncie Une. ápCTc~ de. luchc-s ccn3ten :as. 

"El ·proletari<do ne. sa conformt! con romper le monrrquíe 

y esteblecer le r~p6blica, que~!~ uno Rep6blicr. Social y ~rin 

cipi6 por creer una legis.lr.cién de trebeje que hFbr.fr d.'3 ccn- · ·· 

tener los. siguientis puntes c~ancirles: rac~~c~imien~c d~l ~ 

derachc ~ tr<ibaja; orgeni:zaci6n .del trr brjc y lr .. erección 

'de u~ ministeric p~r~ r•rliz•r eses fin•s. Ante l~ crecient~ 

a~itacidn, se vi6 obligr~c ~1 gobierne 2 reccnccer el d9r~cho 
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de trabajar, seguida· de le apertura de los talleres· ncciona

les, cu~e finalidad ara reelizer equel derecho las c~nquist~s 

obreras quedaron consignedes en el decreto de 26 de febrero y 

su importen~ia fundemental consistente en que son las primeras 

actividades, mediante la acci~n'viol~n~a del' proletarildo, el 

28 del mismo mes, queda integrada la Comisi~n de Luxemburgo , · 

encat.geda de redactar la Legislacidn Sedal, durante los meses 

de febrero '¡/ marzo, se sucedieron varios decretos qua introd.~ 

jer6n trascendentele~ reformas: ~eorganizacidn de los Con---

seiils de prud-hommes, preculsores lejanos de las actuales 

Jtint~s de Concilieci6ri y Arbiireje; supresi6n de lcis intarme

dieri~s; contratacidn directa; supre~i6n ds les agericies p~ge 

das de co~oceci~n y substituci6n por agencies gratuitas; jor

nadas de' diez horas en Par!s y once en les provincies; recono 

~imiento del deiecho de coelicidn q~e impl!citamente tre!a -

consigo la libertad de esociaci6n y de huelga, estableciendo 

p9r dltimc el. sufragió universál 0
• (?) 

·Los logros obtenidos por la clase obrera .frencesa afee-

. teban e le. bUrgues!e, le. cual buscaba b forme. de extinguirlos 

y e~ !849 lo~r6 que se cerr~ran los talle~~s nacicn~les. Luis 

Bonaparh al de~lererse Presidente da. le República termina 

con lo~ privilegios ccinqüistedos por la eles~ obre~e. Se ele~ 

v~n-los ho~erios a do~e h~res di~ries, vuel~en a tener vigen-
' ' 

cie les panes del·tddigo Penal para l~s obreros que busquen -

7•- Da lfi Cueva marfo, o'p .• Cit, p~gine 29~ 

'.\,'·. 
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coaligene. 

En !852 quedd prohibido estrictemente·fa esociacidn pr,g 

rasional , dentro del flujo y reflujo de esta lucha social , 

los obreros consiguieron el derecho da huelgo el 25 da mayo -

de 1864. 

El maestro S~nchaz Alverado al respecto efirma que 11 En -

Atemania le lucha de la clase trebajadore se distinguid por -

le influencia de les idees socialistas contre este fuerte te,0 

. dencia revolucionaria destacd le astucia de la burguesía ale

mana,· encabezada por el Canciller Bismnrck; qu~ eplastd el -

avance de los trabejadores por medio de disposiciones refor-

mistas. En !863 el celebrarse al. Congreso C:brero convocado -

por ·Lassalls se forme en el mismo la Asociacidn Gener.el de -. . 

Tfabeje~ores Alemanes. 1869 fu' de gran trascendencia para -

Alernanifl en materia labore!: se organiza el Congreso de Eisa-· 

nach y n~ce el Prtido.rbraro Social Demdcrats y edem~s.Bis-

mark dicte una reglamentacidn quedando insubsistentes todas 

las disposiciones que impon.!an senciones e todo aquél que se 

pronunciare por mejores condiciones de trebajo,de equelle tSp,2 

en. En meiyo de. !875 el Partido Obrero Socblista elabore el -

programo de Gotha, insistiendo en el postulado ~riginal sobre . 

el reconocimiento.:f.limitado del derecho de coaUcidn, manifa,!! 

tendo que era necesaria la informeci~n de las fuentes origin~ 

rias obreras, ye que sin tSstas no pod!a la clase trebE'.jadora 
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en el mundo de los negocios p~blicos. Biamark.se percatd de -

le gren amenaza que representEibii por le clase hurgues~ lee -

asociaciones profesioneles,por tal motivo el 21 de octubre de 

1878 dicte la Ley Antisocialiste en el cual se prohibe las -

Asociaciones o Sociedades que tuvieran como objeto el derroc~ 

miento del orden pol!tico, quedando disueltos los sindicatos 

social-democreta.Los trabejedoree Alemanas reaccionaron contra 

este la~, lo cual motivo el Empertidor Guillermo I, en JSBI hi

zo saber a los trabajadores el establecimiento de un Seguro -

Social, ·dado que lo.a trabajadoras no solo les deb!a interesar 

el presente sino su futuro, que e·los obreros les convénie t,! 

n~r garantizada su eKistencia en las diferentes situacion~s -

que pudie,r<,n prssent!rseles, al .verse impedidos pare trab<1jer 

por su culpa• 

En 1685, se creó el seguro sobre enfermedades. 

En IBB9, al seguro sobra accidentas. 

En 1889, se cree el Seguro de Vejes e Invalid6s,recopi-

14ndose todos estos eeguros en al Código. Federal de Seguros -

Sociales de I9II, extend16ndose m's tarde los beneficios e • 

loe empleados. A pesar de todos estos seguros en sn 1889 es--

tall'a en Alemani<i la gre.n huelge minare que afecto. e mb de -

cien mil. trebejedores. El 4 de febrero de 1890, Guillermo II · 

convoca a un Congreso da Derecho Industrial, anunciando les -

bases de legislecidn e. fin de realizar una modif ici;;C:idn e le 
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Ley de 18691 en le que se fij~ un descanso semanal, une jorn~ 

de máxima de trabajo, mejores· condiciones de trabajo,proteccidri 

pare mujeres y menores, creaci6n de consejos de vigilancia -

integrados por· trebejedcres. El 2I de julio se crean los Tri-

, bunr.lee laborales pare resolver los problemas individuales de 

los ot>reroer el 4 de agosto de I9I4 se suspendio por .decreto 

la vigilanc~e de· la Legislecidn de Trebejar; el 22 de junio -

de I9I6 se suprimió le prohibici6n pera formar asociaciones -

y se establecio la formaci6n de camitas de trebEijedores y :-.~ 

ampleadas·preculsoras inmediatos de los consejos de empresa, 

En I9IS las orgMizi·ciones de treb<ijedores y patrones se reco 
' - . . -

·. noc~n mutuamente su personalidad y llegE"n el acuerdo de sube- · 

titufr los contrtitos individuelistas por contratos coleé:Üvos. 

El II de agosto. de l9I9 se promulgd por le Asamblea Nacional 

lo Constitucidn de .meimar. (a) 

.Hemos mencionado los_ antecedentes en Inglaterra ,Francia 

y Al_emenie que di~ron vide o nacimiento al derecho laboral. · 
. . . ' 

·'Les luchas sostenidas por la clase. obrera,dieron nt.ci--· 

•miento e una serie. de, ,derechos que costd un gran esfuerzo a -

eae cleaa ya que, el Estado no estaba dispuesto a otorgarlos, , ,. . . : ' .· 

en virtud de significar una perdida para la clase economi~á-~ 

mente fuerte .• 

Después de el ·presente continueremos con el estudio· del 

nec!inientó del derecho laboral en nuestro pe!a~ 

e.- s«nchez Alvaradó ~lfredo, Cp Cit., piginas 52~53 y _54 •. 
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Raali~rndo tin estudio de~los antecedentes del d~recho -

laboral en mlxico lo podemos dividir para su estudio en las -

siguientes at,ppas: 

l:!n la tSpoca precortesianr le esclavitud ara .la fuerze -

de trabnjo por lo tanto no existid una rele.cidn labor'al pro"'.'

pieniente. 

En la l!pocc colonial no encontremos propiamente derecho 

del trebajo,simplemente.disposiciones que pretendieron.regular 

le vida labore! del ser humenol Ejemplo de ello las Leyes de 

les Indias que pretendieron elever el nivel da vid<. de los -

Indi?s Americenos·;contaniendo disposiciones que regulcbcn lo 

jornada de trabajo,salario m!nimo, pago de s~loric en efecti

vo, prohibicidn de tiendas de raye ,etc. F.'.fectivem.ente a pesar 

de su gren claridad no fud posible una efectiva aplicncidn de 

tales protecciones a !Os trE:bnjadores ind!genes debido .ª le -

distancia que sepprC1ba a quionas las dict.Ó y quienes las ten 

dr!a que aplicar y de quienes las. tendr!a que observar adar.rlis 

de le inaxecta aplicncidn .que h~.cieron los autoridt1das virra,! 

ne.les, resultando dicha legiS!.acidn dtopic~ en mi opini6n co.!! 

sidero qtie fu~ une base pare los lagisladoreo dol ::lerecho lll~ 

boral ye qua conternplábe di3posicionas que en ln ne 1;uelidnd ~ 

las e!!tlpulc. la ·l9y F'adar?..l del rrnbñjO natur<ilmente que con 
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refomas adecuadas e la reAlidad soci'al de· nuestro pa!s, 

les ordemmzas de los gMmios ful! un acto d'e poder para 

restringi"r la producc:!.6n a fin· de que no se afectara a los e_~ 

mercientes cle !a pen!nsu!e, estos se extinguieron dc:.ntro d'el;. 

régimen colonial. 

"la ley.de·! de junio de IBI3 autorizó a tndos los hom

bres evc:?cirrados en las ciudades del reino a· establecer libra-

. mente !~s fábricas y oficios que i:istimaran conveni.entes sin -

necesid~d d~ licencia o ingreso a un gremfó, El ·ryecreto Cons• 

.· titucionel tl'e Apatzirrgén· .en su art!culo '.38 nos estable::J 11 que 

n$.''1gÓn '.}enero de C.UltU!'B 1 il'!d•Jstria O comeI"ciO puedF.l ser pro

h:i.bido a los cfurfodanos, excepto los que formen subs5. stencia 

pú!Jlice, 11 José Mar!a morelos y Pav6n en.· el párrafo doce de -

los' sen~i~ien~os de la nación mexi.cana expresa "nue como la 

. ·b~en~ ley es superior a todo homb~e, la~ que dictan nuestro 

Congreso deben seer tales que bbli"guen a constancia '/ patrio

tismo., l!IOderen la opulencia y la ind5.gencia y de tal suerte • 

se áú~en~e el· jornal del pobre, que mejore sus costumbres, 

aleje la ignorancia, la rapi~a y el hurto~•(g) 

A 13esar de .las brÜlantes ideas de morelos la si tuacfón' 

de .los trabajadores en el siglo XI X no mejoró, sino por el 

9,- fle la cueva Olerlo, Derecho Méx5.cano del Tr11bajo, p~ginas 
39 1J 40, segunda ad:l.ci6n, f!léxico, 1), F",, ~dHorfal Porrua 
S, A. , !974. 
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contrario ~e vid afecteda por las situaciones econdmic8s, po

lÍtic~a y sociales; sa siguieron aplicando las disposiciones 

del Derecho E$paftol; Las Leyes da la Indias, Las Siete Parti-

das y la Novísima RecopilacicSn. 

El Constituyente de 1857 se reunid en la Ciudad de m4x! 

co ~raando unas bellas disposiciones como son los art!6ulos : 

cuato,quinto y noveno relativos a las .libertades de profesidn, 

industrie y trabé' jo y. ei principio de qua nadie puada ser o-

bligado a praster trabajos person<>lea sin una justa retri.bir.~ 

· cidn y sin su pleno consentimiento y la libertad de asocia•-

cidn. 

En el Constituyente de IBS? estuvo a punto da nacer en 

dos ocaciones al derecho del trabajo ~n máxico con Ignacio -

· f'!am!rez e Ignacio Vallarta. En relacidn al artículo quinto r,!! . 

proch6 a la comisicSn dictaminadora el olvido de los.grandes -
1 . . 

problemas sociales manif~st~ndo al igunl que en las leyes de. 

las Indi~s, el derecho a recibÚ un salario justo y partici-

par en los beneficios de la producci&Sn, tiene el merito da -

ser el primero an le historie del derecho del trabe.jo en man! 

fes:tar la participaci6n de los trabaj<idoros en las otilidf:ldelJ 

da· les empresas. Los Diputados hicieron caso omiso a la pro-

puesta. 

Ignacio Vallar.ta en le aesidn del 8 .de' agosto .de !856 

en relacldn al ·.artículo cuarto rele tivo a las l!bert<'des de 



profesiones, industrb y trabajo 'l leyó un· discurso el cual -

fud motivo de deba te,. poniendo de manifiesto la. explotacidn -

que sufrieron loe trabajadores y la necesidad de remediarle 

con.profdndo conocimiento, axpusto los principios del soc!a-

liemo cuando se cre!e que se heb!A log~edo el reconocimiento 

constitucional de un derecho del trabajo, semejante ol que se 

prepereba e~.Alem~ni~, por desgracia-se confundid el problema 

de libertad de industrio con el de la proteccidn al trabaje-

dar referente al intervencionismo del Estado haciendo que el 

constituyente se,desviara.del punto de discusidn y votara en

cotre en contra .·de un derecho del trabejo. · 

· El error consistid en creer que la no intervencidn del 

Estedo en le orgenizacidn y vida de las empresas, ·a lo que se ' . . . ·' . 

la did al nombre de Liberted ·de Industria, exigiendo que la -

'ireglt1menteci6n del contrato da.trabajo fuere lo ni.tamo que im

poner prohibicidn o gavelf!s, y no se·vid qua le libertad de. -

industria podia prosperar en· .algunn l egi el acidn que fij ~ra un 

rl!nimo de condicionas de tr~bajo. 

·maximiliano de Habsburgo gobernate con tendencia lÍbe-

rral diÓ e m,i!>eico deis. gr endes' defensas e los. campesinos' y obr! 

ros~ "El IO dct abril de IB65.-'suscribid el Estatuto Provici~

·nal cfctl Imperio y en s"us art!culos 69 y. 70 inclu!dos en los -

cap!_tulos de. las garantias individuales, prohibid .los traba-

jo• gratuitos y fo~.zados, previno que nadie podla obligar sus 

serv!cii;>_s sino temporalmente y ordend 'que los padres o tuto-,-
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rea deb!an autorizflr el trab<jo de menores. El primero de no

viembre de IB65 expidi6 la Ley del Trebejo dai Imperio en la 

. cual nos manifiesta: .libertad de los campesinos para separar-

se en cualquier tiempo de.l~ finca e la que pre3tar~ sus ser

vicios, jornada de trabaje de sol.e sol.con dos hores interm_! 

d!as de reposo, descc.nso ·hebdomadario, pego de sel'erio en efe.e 

tivo, reglamantaci(n de les deudas de los campesinos ,libre ·

acceso. de los comerciantes a los centros de trabajo, supre---

. si6n da las c~rceles privadas y da los cas~gos corporales, 

escuelas en las haciendas ~onde heb!tarin veinte o mh fami--

1Hes1 !nspeccicSn del trabr;jo1 smicionas pecuninrias por vial.!!, 

c!dn de las norm~s entaceden~as y elgun~s otras disposiciones 

complementarias" .• (IO) 

Ignacio Vellerta conciderd que al Cddigo Civil deb!a r,2. 

glementAr el aspecto laboral,probeblsmente intent6 le Creeci6n 

de un~ leg!slacidn protectora de los obreros • 

Nuestro Cddigo Civil da I870 tratd da dignificar el tr.! 

bP-jo ye que anteriormente· se le consid~raba como un contrato 

de arrendamiento. 

mani fest~ndosa en la exposicitSn de motivos lo siguiente:· 

· El C6digci f'ranc&s le lhmtibé1 alquiler o locaci6n de obra. El -

Cddigo Civil Mexicano se revela 11ontra osa denorninecid.n ye . -

.qua va enco~tra de la dignidad humana el considerar al alqui

ler e la prestaci6n.da un servicio personal dendole le celi~-

!6,-· Da la Cueva medo, Derecho madCE'OO del Jrebrjo, p~gina 4I 
Cctc.ve. =.::dicci6n I982, Editorial Porri3Ei~S, ~., fü6xico, 1), F". 
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dad de cosa o de ser irracional. manifestando que tiene m~s -

semejanza co.n el manda ':.o porque en emboe con tratos el menden

te encarga a otro le ejecuci6n de ciertci actos que no quiere 

o no puede ejecutar por si mismo existiándo una cualidad mo-

ral porque nadie puede prestar un servicio, sea cual fuere -

sin emplear su libre voluntad y poner en ejercicio alguna de 

las facultades peculiares del hombre. 

Por los motivos ~xpuestoe ~or lP Ccmisidn redactcie se

perd el contrato de obre de el arrendamiento considerando al 

trebejo como cuelquier otro pecto, colocéndolo despu~s ddl 

rnendetopcr los diversos puntos de referencia que les unen. 

~xiste otro elemen~o de superaci6n del derecho mexicano 

sobre el'frencds en relecitn al principio de iguelded, ·dismi~ 

nuyendo el Rcder!o del imperic del petr6n, protegiendo el sa

lario, creando derechos y obligrciones entre ·las partes. A p~ 

ser de la proteccidn que dió el C6digo Civil de 1870 el obre

ro sigui6 en le misma situeci6n de f~lta de protecci6n legal. 

Anterior f lP- Revoluci6n maxicen~ da I9Ir encontramos -

i~cipientes indicios de una regu~eci6n leb~rel que se reducia 

exclusivamente p los riesgos de trabajo ejemplo da ello· la -

ley del Estado de Nuevo lean de 9 de noviembre de. !906 1 de 8st, 

nardo Reyes inspirada én ia ley da B§lgica dé !903 fundament~ 

de en le teor!a del ries~c profesionel que substituyó. a la 

teor!r de la culpe ancuadrEda en el derecho civil; ot~o lo es. 

l~ ley de ~icente .Villada de 3ci de abril de !904, q~e resulto 
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mds compleja inspireda an la Ley francesa de 1898 • .. -
Podemos deducir· que al origen de .le qe~oluci6n f::exicana 

no fu~ eminen:amente egrerio sino tembién tuvo un metiz lebo-

rel. 

Le Revolucién maxice.ne dió le pruta a una etepa ef!mera 

<' le legislación laboral, estebleciendcse le. promulgecUn d_ó 

la legisleci6n de trebejo d~ los tstedos •. "Actos legislativo~ 
1 ' 

anteriores a I9I7; sa encuentra un n6mero crecido de c.ctos ·1! 

gisle:ivos tanto del Congresc da la Unión como de los Estados: 

O~creto de 13 de ~iciembra de- !9II que cre6. "El Oeperte.men~o 

de Trabajo, Ley de_ Coahuila da-I9I2, L~y de Veracruz de !914, 

Ley ·da mayo de 19!5 del Estado da Vuc~t~n, ley de Diciembre -

de I9I5 del Estedo de Hidalgo, Lay de julic de I9I5 del Esta

do da Zacatec~s, Ley de !916 de Co~huila. 

· La L~y da UerEcruz de !§I4 expedida por C~ndido Aguilar 

fu~ la ptimere que intenté resolver al p~o~leme da trebijp : 

reglemente la jornada reduciendcile a nueva horas dieries, el 

descanso semanario y el salario mínimo que fij6 en un peso - · 

dierio. En materia de Pravisién Social se ocupd de las Enfer

medades profesionales y de la.educeción de los menores en los 

centros da trabajo y c.raó. le inspeccidn de trebejo pHa aseg.!:! 

rar al cum~limiento da l~ ley. rtorgd facultades a les Junt~s 

da Administracidn Civil para intervenir en conflictos y fijo 

sancionas para les violaciones qua se cometieren a las disp,o-
' 
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cienes de la propia la~. En 1916 Ag~nt!n mill~n prom~lgd la 

Ley del 'Es ~.edo da Zec¡: teces que sancioné '·' regule le forma

cién de sindicatos, eatebleciendo su registro, su orgeniza-

. ci6n, la in'. agracUn de federacicones, la actividad profesi,g, 

nal de los sindicatos ~' la celebreciL'n de con"'::rptos colect,! 

vos de t.rebajo ·• 

· La Ley da 14 de maVo de 1915 de Yucat~n creé lra auto-

ridades de traba.jo: La ~unta de Concilieció.n y. Arbitraje, -

·El fribunal de. Arbitraje y al· Departemento de Trabajo; .or -

ganiz<JcUn de His tnuejedores por medio de los sindicato's, 

·convenios industriales o crl'll:retos ccleci.ivC1s de trabajo, -

reglamentd la huelga y el paro estebleciehdo ademls candi -

cienes de trabajo en meterie de: .jornada, salario m!nimo, 

trebejo de mujeres y nilks, accidentas dé trabajo riesgoá -

· profesionales y· diSpos.icicnee relativas el Seguro Social. 

La te~ .de Coahuila de. 1916 reglam~nté el contrate de trebe

jo, la participecUn de los trebjadcres ·en las utilida·les, 

le cre1.ci6r. de organis111os de cc·nciliacien y arbitraje y le 

reglem~nt~ci6n de accidentes de.trebejo.~ (ll) 

L~ ~evoluci6n maxicene nace de la inquietud scciel.y 

~ol!tica qua c~aci~ e pa~tir de 1900, hes~e hecer~e incon-

11.- Ce'stcrena J. J'lst1s, Tretadó de Oorechc rbr<3ro, pagino.a 
119 y 120, Prim·:ira é:dici6n .1942, Edite riel Jads ~ Méxi.co 
D. r. 

. ., 
·' 

···1 
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tanible en I9IP, les condiciones del cempesinedo .ere semejen 

te e.les bestias da carge y en la ciudE"d poner fin a le bur

gues!a territorial y dal grupo llamedo da los científicos y 

a la dictadura gubernamental del Generel O!az, se considera e 

le Revoluci6n en sus or!genes eminentemente agrarios. 

A fin de reformar le Constituci6n da !857· el Presidan .. 

ta de M~xico Ven~stl~no Carranza el I9 de Septiembre da !9!6 

convoc6 e eleccicnes pare el Congreso Constituyente seNalen

do que hta· deber,!a reunirse en le Ciudad de Quáretero e Pª! 

tfr del primero de Diciembre y con una dut'aci6n m~x!me de 

dos -horas. 

En el discurso da inagurécidn. Carrcinze menifest6 en r! 

leoidn al problem~ social con fund~mento en lo establecido -

en el art!culo 7i frecci6n XX que otorgebe fecultades a el -

poder Legishtivo pare expedir leyes en me te ria de tr~bejo -

astebleci9ndo derechos e los trabajadores como ~··.Jornc:de mí

nima laboral e fin da obtener u~ ~ayer descensci,mejor convi

vancie social con su familia y comunided, ~alario m!nimb su-
·' 

-ficiente pare satisfacer las necesidades de la femilia y me-· 

jorar su si tuaci6n raspcnsabilidE1d del empresario d.e accide_!! 

tes de trabajo, seguros d~ ~ejes ~.en casos de enfermedad~ 

En r~alided, el pro~ecto d~ reformes aportaba po~o e -

los tre.b.eje-dor~s, selva h reforme al ar.t!culo quinto esta-., 

blec!e qua el contrato de tr~bejo s61o obligebe.~ ~restar el · 
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earvicio convenido por un período que no exceda de un af'lo y -

no podr~ ampliarse an ningdn caso e le p~rdida o menoscabo de 

loa derechos pol!ticos¡ e pesar de lo enterior, a trev6a de -

dl •ª inci6 una verdadera trensformecidn jur!dica dando naci

iaiento e\ ert!culo 123 en les primi:trPs sesiones se discuti6 -

le radaccidn del articulo quinto proldngendose h~ate abarcar 

lee sesiones da los d~e-s 26, 27 y 28 de diciembre existiendo 

contrincados debatas que dieron como resultado el.nacimiento 

de un nuevo derecho del .trebejo de jererqufe consti'tucional •. 

Puede sostenerse que el destino del. erdc:ulo 123, ql,l!en_ 
-- --·-.-······ 

aaba c_ual_hub!eso sido a1 as-qua no hubieren estado presentes 

Heriberto Jara, Victoria Crecida y otros m's·en el Congreso -

~onstituyente de 1917 qu• alzeron'.la ~oz a nombre ~e la clase 

. obrare y defendiendo constantemente sus derechos. Pero aunedo 

a este gaste de los obreros constituyantes est~n les luches -

anteriores a 1917, son da mencionerse principalmente las hue,! 

ges de C;Snenee de 1906 y le de Ria Blenco de !907, es! como -

1e presenCia idiOlÓgice del. Partido Liberal mexicano que fun-

deran los insobornables revolucionarios Ricerdo y Enrrique -

F'loras Magdn y el movimiento d•. 1910 que ecabd con la dictad,!;! 

ra del Gen~rd Porfirio D!ez. · 
. . 

. 
1 

El art!cu~o 123 ds Nuestra CorisÜ tucic!n se convirtid en 

· le piedrn enguler pera la verdeder1:1 craacidn del derecho del · 

trbejo, siendo m•xico el primer pa!s en le historie que .inco.t 

pare las gerant!eis s~cieha e una const!tucidn. 
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El articulo 123 establecia que serian l~s Legislaturas 

de cada Estado, las facultadas para dictar leyes en materÚ -
. 1 . w • 

. de trabajo, lo que propicio una amplia etapa laaiala~ivo es-

tatal en materia laboral,inicinda con la Ley del !4 de onero 

da 19!8 del Estii.do de Vercruz, tuvo como puntos sobresalientes 

la defin'icidn de contra to individual de trabajo, s<1lar io, trab_e 

jo de menores y mujeres, es~ablec!endo contratos especiales -

para el 'trabajo agr!cole, el .de los domesticos, empleados y -

aprendices. 

En el derecho colectivo· define al Sindic·a f:o como la a--. 

grupocidn de trabajudores que desempaffan le misma profesidn y 

trabajo o profepiones y trabajos semejantes,conexos constitu1 

~do~ exclusivemente ~ara el estudio, desarrollo y defensa de -

sue intereses comunes. 

Regulaba el contrato colectivo, estab!e6!endo que tenían 

facultades pt1ra celebraclo. 6nicamente los sindicatos reconoc,!· 

-dos as! mismo ai derecho de huelga qua puede tener los sigui

entes objetivos:· 

Primero ... obligar al patrd~ a que cumpla con be oblig:l 

ciones que impone al contrato. de trabajo. 

Segundó faculta a los trabajadores a modificar el con;,_.

trato colee tivo de trabajo cuándo· 10 a·stime injua ~o o per jud! 

cial e sus interesas. 

Tercerci ... Apoyar otra huelga Ucita. 

Las. Juntas da Conciliacidn y Arbitraje son las autorid.2,. 
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des encargadas de· dirimir las controversias, 

Las Leyes Locales se expidieron del 14 de enero de I9I8 

al !6 de septiembre de 1926 siendo mb importantes ll'I de Ver! 

cruz y la de Yucat~n expedida por Carrillo Puerto y ·Alvorado 

Torres D!az. 

Podemos afirmar que todas las legislaciones estatales -

guardaban una misma estructura en lo, fundamental, difiriijndo 

por supuesto en varias disposiciones, Por tal mot~vo en 1929 

se sienta la necesidad. de. unificar ~as legislaciones labore-

les locales porlo que _se modifican loa arttculos 73 y I23 .. 

constitucionales facultando exclusivamente al Congreso F'ede-

.ral ·~ legi~le~ en materia· d~· trab~jo, 

BRE\/E El<P_qsIC!r.N m: u PR!mE!'tn L~Y FEDERAL DEL TRl\BfoJO. 

Anteá que la Cónstitucit5n mexicana de I9!7 , consagrara 

los derechos sociales, el Derecho del Tralaejo posete una vida 

precaria pues como se ha dicho; las relaciones laborales se -

reghn por el Derecho CJ.vil y no por una rfllllB. específica que, 

contemplendo las diferencies entre los patrones y los· trabajo! . 

·dores,. reconocie.re la Íntrinsaca desigualdad social' y .econ·d-

mice da. las partes y que, .en consecuencia ádmitiera le naces.!,· 
. . . . . . ' 

dad da d!lquUibr(lr laa fuer zas a fin de,.,busce~ le igual dad, t.!:!, 
' . . . , · ' . . ,' . 
,talando a ·1os,debilas. en sus rel~ciones con los.fuertes. 

riueetrá Constitucidn medca'na . se anticipó e le de U/eimer 
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wAlemenie de I9I9, e~ la primera en el .mundo en que' se consa

gran los derechos socieles.n 

Algunos de los intogrPntes del Constituyente da I9I7, 

·heb!an recibido influencie del magonismo; no sólc a partir -

del Programa del Partido Libert1l mexicr.no, .sino t(lmbié'n por 

medio de ·1a lectura de Regeneracidn, en sus etapes m~s radl 

celes. 

Por lo tanto el orden jur!dico deb!él restructurarse de 

,ecuerdo con estas idéaa, pare buscar su sincron!~ con una -

nueva realidad social. Como ye ~x~resemos el derecho desde -

m~s de un siglo itén!e f-1uyendo bajo -le i§gida del individüa;.;.;.;; -

li~mo que, fundado en les tesis de los' mercantilistas y los 

'fisidciretas, propagaba~ la plena libertad de ind~stria, de - · 

~ontrataci6n y el juego natural de las fuerzas económicas, -

. ante los cueles el Estado ten!~ solo le función vigila~te. -

Con 1• nueve ideciiog!e social, la concapcidn del Estado y de 

los agentes interlocutores sociales fuiS distinta. 

Con el 'art!culo !23 el Constituyent~ de Quer~taro da -

vida con cede ter irreversible a las gerent!es sociales del 

pueblo mexicano, d~ndo lug~r e la evolución d~l Derecho del 

Trabajo. 

Dur~nte c~torca ~Mes, e. partir de I9!7, tuvieron luge~ 

int,enso's ·de.bates. parP definir le reglementecidn que. hélbrh -

de~~ce~~e e .~facto ·da.llevar le disposicion constitucional el 

emb.f.to, de les cuestiones concretas del complejo mundo del trp_: 
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bajo. Se formulardn·diversos proyectos que recogieron las més 

leg!timas aspiraciones del movimiento obrero, como resultado 

de un acuoso pedodo de negocicidn obero-patronal,· de cadctet 

colectivo, as! como disposiciones legales contenidas en Cdd!

gos de Trabajo de algunos Estados. 

El Constituyente de I9I7 did las bases para el nacimi

ento del derecho del trabajo, entendido como le .medula del -

Derecho Social, sin embargo el retrazo de la roglamentecidn 

del articulo !23 que ful posterior a la codificacidn en met,! 

de agraria, se debid a la influencia de lea co~rientes ida.e, 

lcSgicae preponderantH y a_ 18.fueria de loa-grup~s p~HtÍcos 

de la· fpoca, El derecho del trabajo ea el resultado de la -

lucha.de~ hombre cuyo dnico patrimonio ea la fueria da trab.!il. 

jo, su voluntad de ec·tuar productivamente para recibir el -

ingreso justo que le perm!ta alcanzar una vida decorosa. Sin 

embargo hasta I93I,.siendo Prasidentlt' da .la Rep6blica mexic.!! 

na el Ing •. Pascual Crt.h Rubio se realiz6 un esfuerzo supre

mo pera qua en fór!la concreta y d8f'in11s1.ve las normas labor.!! · 

lea contsnidea en el articulo 123 se plnsmera una ley regla-

11antPria que protegiera e la clase trabajadora. · 

Podamos citar do~ antecedentes inmedi6tos de.la Ley de 

I93I1 uno d• car6ctar social ea decir les desigualdades en -

. ·iaa luches oltreri)-patronr:.las debido a le falte de disposic1,g 

nas jurfdices claras en materia laboral; el otro de ct1rácter 

político fueron 1as iniciativos de los·Presidentas Plutarco 
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·El!as Calles y el Licenciedo ~milio Partos Gil, para formu--

lar. un proy.acto de la Ley redara! d-:11 !rebajo, tomE.do en am

bos casos, como punto de partida la experiencia qua el propio 

Portes Gil hab!a tenido durante su gesUon al frente del Go

bierno del Estado de .Tamaulipas. 

El 3 de agosto de 1929, el licenciado Porte.s Gil, en -

su car~cter de Presidente Provisionel de la Repdblica, eonv~ 

cd a los diputados miembros dal Partido r!acional l?evolucion,2 

rio pl"ra que se reunierán en Polec!o Nacional a fin de disc,Y 

. tir los reformes a los art!culos 73 y 123 constitucioneles.- -

aprobados por la Camera de D!putedos y Sene-dores. Con esto -

se ~antaron las basas PPra qua el Congreso de la Un!dn estu~ 

viera fecultado para legislar en materia laboral para todo -

el pe!S. El 5 de septiembre de 1929 el PreSident.e Portes Gil 

anvid a las C~maras un proyecto inspirado ~n el antecedente 

.r C>maulipeco. 

Como ere de esperarse, el sector.industrial formuld -

sus objeciones e hizo saber al Presidente de la RepdbUca y 

a la Cámara da Diputados sus propuestas da modificacidn al -

proye'cto original, el. sector obrero toniando cabal conciencia 

de la importanc.f,e del .asunto, promovid diversas activid2des 

para ·fomentar la discusidn y el análisis del nuevo c6digo·, 

esfuerzo realizc.do por al sindiceUsmo nr.cional. toda vez. c¡-ua 

en esos monien tos Rtrevesaba por dif!ciles condiciones. para: -

su propia lucha, ye qua hebián ~urgido nuevos grupos. y conf!. 

/ 
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deraciones,· lo que obligaba a los dirigentes e tener diversos 

frentes en torme shult&nea, palear por sus reivindicac!Ones 

. frente a les empresas, encontrar la mejor forma de orgeniza

cidn obrera a nivel nacional. 

Todo esto en el merco de.una crisis econdmica que afeg 

taba por igual a los países pobres y ricoa9 La recesidn de -

. 1929 encontrd a nuestro peb en una etape. de rsdofin!c!ones 

y da raorganiz• cidn interna• En el centro de Olftas convulai,2 

nas. pol!ÚcE's y sochles y de lo dif'!cil situacidn nacional 

e i~_ta:r_l'le.cional, se e~cuentra la fértU labor gubernamental 

del Ingeniero 0r t!z Rubto quien soine ti6 su Pro ye e to. da le -

Lay Federal del Trabajo el Congreso de le 1Jni6n expresando -

"lejos de tender.e lasioner loe intere•es de los obreros, -- . 

_tiende a fijar le.a conquistas que hari obtenido." 

Entre los temas que se discutiaron en las r_euriionBB - · 

presididas por el Ingeniero Frt!z Rubio se encuentra lo· rel,! 

. Uvo o la orgl"'nizac16n y func!onamien':o de los dndicetos, -

el derecho dehudge por solidaridad, jornada diurne y ncctu¡ 

ne,. las vacaciones, los descansos de preparto y puerperio,~ 
. . 

los eccidantas de trabajo.y lea indamnizÉciones corrsspondi;., 

· antes y le participeci6n .da los trabajadoras en las utiliida;.. 
-· 

das da le empresa~ Se enfath., ·tMbi4n que el proyecto de la 

ley hab!a sido redactádo cuidedosamente, salva,guerdendo las 

principioeé:onteriidoa en al ert!culo 123 y legitimando las -
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conquista da los tra~ajadoras. 

€1 proyecto conclu!e con cuatro bases fundamentales ·del 

programa pol!tico de la Revolucidns E:atablecer una situacidn -

da equilihrio entre los .diversos fectores de la producci6n; 

creer un ambiente de confianza indispensable para la rehabili- · 

tecidn económica del pa!s y para el aumento de nuevas fuentes 

da trabajo, continuar con mayor empli tud posible el programa • 

de le .Administraci6n .• 

. cuestidn muy importente fu4 lo concerniente a la aspira

c16n ~a los trabajadores a reservar para las mayor!as el dera-· 

cho exclusivo para la celebracidn dal contrato colectivo. Al -

· mismo tiempo, se reafirmd el principio consagrado en la Conet,! 

. tucid.n, ·en lo rslativo a la libertad sindica.!. 

' Tamb.Un sa. discutid con rala ti ve amplitud el derecho del 

patrdn a despedir.al trabajE1dor y en general le estabilidad de 

lfste en el empleo. As! mismo, se hizo refarc§ncia al caso de -

que al patrón suspendiera al trabajador. F-ihalmente se presen

terdn algunas consideraciones sobre la naturaleza jur!dica del 

contrato de aparcería en el modio rural y acerca da b ccnve

niencia de que se incluyarél o no un proyefoto rafer!do en mate-·. 

rie laboral • 

. El eeunto m4s. importen te quedaba as!, concantredo an es

tos pun~osr si ai proyecto.de le Ley respetaba el esp!ritu del 

Artfculo I23 y si legi tintaba les 'conqahtas y los derechos ad

quiridos por loa trabajadores y reconocidos por el Gobierno. 
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Le respuesta fud aflrmative, en ambos casos. 

Es obvio que, entre los criterios expresado~ por el Pre_ 

eidente Crt!z Rubio, sus colaboradores y los puntos de vista 

de los legisladores existieron discrepancias. 

Tambi&n algunas circunstancias y pr6positos qua se nanj, 

festardn en 1931 y debido a les circunstancies histdricas.no 

quedar6n plAsmadae eri la. Primera Ley tederal del 'Trebejo, en

/ centrando cause adecuado, tiempo daspuas en la actual ley F'e-

dsral del Trabajo. 

A ~ontinuacidn tra~scribir~ algunos da los puntos de la 

axpc:sicicSn da motivos del proyecto dA le Ley F'a.·lerel del Tra

bajo. "Palacio Nacional, mdxico D.F' • a. 12 da mrrzo da I93I. -

Presidente Constitucional P. rrt!z 1ubio.~ El Secretario de -

Industria y Comercio y Tr~bejo~ Aardn S6anz.· 

I.- Desde que se promulgd la r~forma el art!culo 73 da 

la Constitucidn Genare.l de la Rep6blica, se ha ve11ido hecien• 

do cad vez m6s inaplazable le ·axpedici~n de le Ley rederal • 

del Trabajo. Cierto es qué las relacionas entre obreros y P! 

trenes cóntinúan 'gobernados 'por les.bases esteblecides en el 

propio art!culo. 123 y. por un conjunto de normcs elaboredas -

por la, costumbre en nuestros me dios industr.iales ·y por b ju

risprudencia, .tanto de la Suprema Corte da Just!ch de la rle

~!6n, como les Juntes de Co~cili,cidn y ~rbitrpje. Pero estai 

regles~ un tento lmpraoises y el~unas vacas contradictoria• , 



no pueden suplir 1ndef'1nidemente e b Ley.· E's indhpanseble -

que, tento los trebejedores cómo empresarios, conozcan de me-

ne;e inequ!voce les normlila que han de regir sus rel~ci'ones y 

.asto solemente puede elcenzerse por medie. de le ley que depu· 

re y sistemetize las regles formedes inconsientamente por las 

fuerzas sociales que al ledo del E'stado trebejan en la alabo~ 

. reci6n del derecho. 2 .• - E'l gobierno actual, por su origen y -

por conviccidn, no puede formular lei. ley qua norma _la activi

. dad del capitel y del trebr jo, sino en un sentido ampliamente 

protector para lo_s ·trebaJadores. O. .art!culo 123 de le const;! 

tucf6n qua se trata simplemente de reglamentar, seflell' ya une 

direcci~n defin!de e e~te respecto y e le so~bre de l~s beses 

consagradas en 1U, les orgenizl'ciones obreras en nuestro pa!s 

han logrado definir y afiénzl'tr Un conjunto de derechos, que -
. . 
el gobierno, emanado de une revolucidn. que ha tenido como be.12 

. dera la defensa de las clases trel:>E1jedores, no puede desconocer. 

Por otra perta, la législec:idn del. trabe jo· con cadcteres ma_t . 

·cedem~nte. proteccion!stes es une de les particuleridades ese!! 

.. ·.diales del esp!ri tu de nuestro tiempo. r. le concepci.Sn !nd!vi . . . ·. . . -
.. dueÜste. q~e funda le relacidn ~el trabe.jo con_·el contrato l.i_ 

bre, autor!d'ndo en rea'1.idad bajo h ·eper!encie de 1e iguel•

. dad en ambas pertas, al sbt_eme. de servidumbre, he sucedido • 

. une. concepci6n QUe 98. niega 8 ·. consfdeur an le. relacidn. · dcil .· • 

·. i;rebejo, el aimpla crm~io de dos bienes igualmente pe trimo-· 
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niales, el tre~ejo y el eelerio1 y por el contrario, concede 

todo su velor e los de.techos humanos del trebejPdor. Una ley 

del trebejo que no buscare esegurer preferentemente estos d,! 

rechos, ir.!e centre.· le conviccidn jur!dice de nuestro medio. 

E:1 proyecto de le ley eleboredeo por le Secreter!a de Indus

trie ·, Comercio y Trebejo se ajusta a los preceptos del er:J!. 

·culo I23, e interpretando su esp!ritu, respete !es conquistes 
' ' 

.logradas por les clases trabejedores y les permite alcenzer 

otres.' 3.- Sin embergo debe tenerse presente el interls del 

trabajedorr por preponderante que ee le suponga, no es el -

dnico que .esta ligado .a le legislaci6n del trabajo. TembUn 

lo hte el .interés sociel que ebe1rca otras energ.!as no menos 

necesarfae y otros derechos no menos me.recedores de etenci6n. 
' . 

Predeo es conceder su debida importancia E' los interes.u de 

le producci6n tan !n~imemente v!nculedos a la produccidn ne

.· c.ional, y tan neceearios pera multiplicar les fuentes de tr~ 

.bajo, sin les cuales sede ilusorio psnsar an el b.ienastar :.. 

· de los trabeijedores. E'n el proyecto se he procurado el resP.2, 

to deb1do a tcdos los intereses leg!timos, cuyo juego .ermd-~ 

·nico produce el orden social y cuyo. equilibrio corrssponde -

g.uardar el poder pabUco.· Se he procuredo, igualmente, dilu-

cidar los problemas que susdtn.~.'lo 1eghlac:1.Sn del trebejo -

en un embiente epertado de todP ·sugestidn y de tode · influen.;. 
' . . . . . . 

cia ejen~s e ellos, Y.muy particulerm~nte e les.pasiones e.-

. interese~ pol!ticos. 4 .- El respeto e h realidad nuestra y 
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la edecueci6n de los preceptos de le l~y e las condicionas on~ 

pias y peculiare~ a nuestro ambiente, han·sido la principal --

preocupaci6n en la preparccidn del proy4cto. De una menara es

·paci!!l se ha cuidedo de conservar aquellas disposiciones de -

las leyes de los Estados, reglamentarias del art!culo I23 de -

le !:onsti tucidn, cuya aplicecidn produjo resulte dos sa tisfac t.,!? 

rios en le práctica, .~s! como le costumbre de nuestro medio o

brero y les reglas establecidas pcr los Tribunales de Trab~jo, 

busc~ndose s6lo la cordineci6n de todos estos elementos dispe! 

sos eM nuestro derecho obrero. De manara especial se consultr.

r6n los·diveisos proy6ctos qua esteben destin~dos a ccnvertisa 

en Ley prre el Distrito F'ederal, es! como lbs trabajos prepar,!; 

torios de la Ley F'ederal que se form6 durr.nte el gobierne int! 

rino del se~or licenciado Emilio Portas G!l y principPlmente, 

les opiniones sobre ál vertida~ por la clase cb~ero y petronel, 

S6lo de une manare accasor!a, y más.bián pare tener ~árminos -

de ref4rencia o comperaci6n, se consulté le legislación de pci

ses extranjeros de los .de m~s experiéncie industrial, as! como 

la doctrina que la sirvio de comentario. s.- Las consideracio

nes g·anerales que hen inspire do los diversos cap! tul os d9l pr..!? 

yecto que se expresen e continuaci6n: El estado petrón, fuentes 

del derecho, el contrato colectivo de trabajo, el contr~~o de 

· equipb, e~ contrato individual de tr~brjo, los sindi~etos pro

fesion~les, huelgas y p~ros, los accidentes de trabajo, le~ -

enfermedades prqfasionales y le s~luci6n pec!fice da los con•-
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I2.• Revfata · mel<icana del Trebajo, Tomo. t 11, ~bril-junlo, P! 
ginas 199, 200, 20t, 202 y alguhntes~ Cctava Epoca, 
l!lbico r ~di c16n a Cargo de la Di recc16n General de In 
torr.iac16n '!l.· o¡rusi6n .de la Sec.retaria ... del Trabajo y ':' 
Praviai6n :ioc el I ~81. · 
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8) ~TIVCS DEL OEC?ECHC' DEL TRP.BP . .JO 

Todo cuerpo da leyes debe tener un aspecto que llamo-. 

pr~ctico-social, es decir, que pueda aplicarse en forme real 

y efectiva, en los momentos en que.se requiere y que tenga -

une adaptacidn a les cosas de la vide diaria.- De nada sirven 

leyes de gr.en forma doctrineriP. si no tienen un apcyo en el -

momento en que se requiere. El gran fracase de les normas ju-

. r!dices estriba en que, muchas veces quián les elabora, no -

tiene el conocimiento pdctico necas~rio pare adaptarles a -

les n~cesidades rerles eri el momento en que se requieran. 

Por· lo trnto el objetivo primordial del derecho del tr.~ 

bajo, ser~ adecuado a las necesidades pr~cticas requeridF-~ -

por el pe!s, en momentos que deben ser c~.mbiantes y por ~sto 
' ' 

tener una din~mice que permita su modificeci6n cambi2nte a.
les c~rcunstancias eepec!ficas que sa requieren.- No pue~e -

decirse que el derecho del trebejo e:ctual sea el mismo que -

.cu~ndo náció en el constituyente de 1917,'les condicione3 •;. 

eran distintas y las leyes debían dictarso para reglementer 

cada condici6n, muchas veces deb!ftn adelantarse para preve

nir circuns~ancias futuras y rio que los hacho~ rebasen a les · 

leyes. 

Cuando esto suced¡ el derecho déja ~e ser norma r~gula~ 

dort. y se convierte en un instrumento CBSC'U:TC Y DIGNO de cr1_ 

ticaa~ Pera que al derachd aea respetado es necesario que ten 

gevalidth, fuerza, actua'iizeci6n que sus creadoras proporci9_ 

nen normas reales· o cambiant~s de acuerdo a las necesldedes ~ 
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de nuestro pa!s. 

Por objeto debemos entender, lo que deba ser, los .fine~ 

qua se persiguen. 

Dentro de le ree.lidad mexicana el derecho dal trabajo -

debe ser regulador de situaciones, soci~les, econdmicPs, pro

ductivrs y por qua no decirlo muchas veces pol!ticas porque -

abarcando gr~ndes conjuntos humanos, tiene que tener relecidn 

con le pol!tica, entendiendo esta en. su aspecto técnico de -

buen gobierno. 

·En al aspecto social el derecho del trabajo debe ·ser el 

regulndor dol estado de vida de un ndcleo de habitentes que • 

permite al desarrollo de las persones y sus familiares, obte• 

nido con el trabajo, los satisfectores necesarios pera la -~~ 

subsistencia humana, digna, agradable, satisfech~ pare la re~. 

liz~cidn de los 'pueblos.adn cuando el ·"secr!P!elo" del traba

jo pueda ocaelcn2.r much1.>s vacas un esfuerzo exadido o compli

cado, pero tendr~ que tener en algunos momentos, el espirci-

mianto, divers!~n, solaz, descanso que la vida requiera pare 

. su cumplimiento eficaz •• Un pueb.lo no solemente debe ser un -

esforzado trab6jedor, sino tambi&n feliz. 

Por lo tanto, el obje~ivt1 social ser! el esl'uerzo da -

sus ciudad.enea pero· ternbi4n su disfrute, goce y espe.rc:im!ent:Ó 

que los hege felices. Debemos ~ncontrar les fdrmul~s ·~ue ten

gan estos dos objetivos y los gob.arnentait deben encaminar sus 

fuerzas para qua las leyes tangán tembi4n esos objat!VOSJ tr.!!, 
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bajo, felicidad, dicher dhfrute de le 11ide.- la f6rmule trad! 

cionel de ocho hores para el trabajo, ocho horas para dormir y 

ocho pera desc·ansar y divertirse; es ahora todev!e la mds apr.2 

piada • 

. loe que dedicamos muestro tiempo a la profesidn en cierta 

forme sa llega a-justificar qua tengamos que efectuar esfuerzos 

excesivos y trabajemos muchas veces diecisiete o diecioch~ ho

ras dier.ias, paro un obrero o .tt"~bejador que limita sus esfu

erzos a><clus:tvemente a le obteneidn de los setisfactores nace-

serios pare su subsistencia tiene pleno derecho a buscar y ob· 

tener su superaci6n y por lo tanto debe comprender y aceptar -

su trebejo en los términos que lo realiza,. procurando que el -

tiempo libre lo o~upa·an aspectos positivos y no en desviecio· 

·· nes como Eil .alcoholismo sino a engrandeser su valor de hombre,, 

su fortelecimiento f!sico~ porque dasgraciadE-mente en este flS• 

13ecto no somos una rez111 bi~n dotada y debemos superar ~uestro 

desarrolLo 4tÓ!co. . . 

Por lo que hflce al aspecto econdmico, el derecho del tr~ 

bajo debe generar les posibilidades necesarias que permitan une . 

. vida socirl digna, pre el ·trabfljador y so familia, es decir .la 

· realizacldn econ6mica deber ser. de la esperanza rel'lejada hacia 

·el trabajador. 

Sobre el objeto del derecho del trabajo recojo algunos -

conceptos del maestro manual Alonso Gerc!e, tratadista espe~ol 

que al res.pecto· dice1 Podemos llegar e les siguientes conclu--
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clones: •Primera por una parte o sector muy importante da la -

doctrine, de la legislacidn y de le jurisprudencia, se config~ 

re el derecho del trabajo como aquella parte del ordenamiento 

jur!dico qua toma como objeto del mismo solamente el trabajo • 
\ 

que se prsta en situecidn de dependencia, pudiendosa, a su vez 

distinguir entre aquel tipo da trabajo subordinado en cuanto -

· tal y al que se presti;1 no por la subordinacidn caracter!stica 

del mismo, sino por la situecldn da dependencia en qua se ree

liza. Segunde.- pare otro ndcleo de tratadistas, el Derecho del 

Trabajo no solamente tsndr!a por objeto el trabe.jo que 3e pre_? 

te en. situacidn de dependencia, sino el. conjunto de instituci~ 

nas qus hocen posible este subordinaci6n, paro qua son dis.tin

tas da la, estricte. prestaci6n da servicios en tal sentido, bien 

que siga siendo la nota de dependenci~ le caracter!stica del -

resto de les instituciones. De este doble cuadro da posibloo.~ 

dll<\sificaciones, qua mir_An a le dependencia ali sentodo estric

to o a la dependencia en sentido amplio como objeto del dare-

cho del trabajo eplice6o a los servicios qua se prestan, no -

arranca exa~'tamen:te la conclu~idn a qua nosotros llegamos. PJI 

. ra nosotros, .el Derecho del T rebajo tiene por objeto al hacho 

· socia~ Treb,jo, y no ao)o encuEnto e le prestaci6n da servic!~ 

os,.A ello hay· que aMedir que no siempre al trabajo ,objeto del 

derecho 1.aboral se presta en al tuncidn da dependencia, antan.

dide lata de la manera corriente en que es interpretada por -
. ' ' 

los tratadistas del Derecho, sino en la forme de une dependa!). 
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cía que sea m~s de situaci6n que de estricta y nata vincul~-

ci6n jur!dica econ6mic~. Queda bidn claro que el objeto del -

derecho del tr~bajo es pana nosotros doble, segdn se estime -

una concepc!6n astricta o amplia del mismo. En el primer sen

tido, tal objeto vendría dado por el trabajo lihre prestado -

-por cuenta ajena en situaci6n de d~pendencia o de subordina-

ci6n. En un sentido amplio, que. es el que nos pe.rece m~s def'.! 

nible sobre todo ~royectado con vistas al futuro, el objeto -

del Derecho laborrl vondr!a rtipresentndo por ser el trabajo -

libre o por cuenta ajena, comprendidndose asi no solo el an-

globsdo bcjo la ncc!6n de subordinacidn, sino tambi6n aquel -

otro que fuese prestado sin atender a tal situaci6n de depen

dencia. Ni una ni otra postur~ excluyen, -en modo alguno, le 

posibilidad de que en el futuro pueda abrirse nuevos causes -

para introducir dimenciones de significacidn antes desconoci

da en el terreno de lo que pueda constituir el. Derecho del -

trab~jo. Queremos decir que el o~jeto de esta derecho puada -

venir en el mañana condicionado por la existenci~ de qua so-

ciol6gicemente se -denominan conexiones da sentido, instituci~ 

nalmente orient~des en cuant~ que nuevos centros de imputa--

ci6n pueden significftr el pcrvenir de la vinculncidn a e$te

Derecho del Trabajo de un cierto tipo da tcreas que como ob

jetos del mismo representan al significvdo clero de una ari! 

mec~6n en todo momento vinculada e postur~s iue aignificen -
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entrada d'e conceptos nuevos en nuestra disciolina".(rc1) 

T4.-. Alonso Garcia fflanuel, Curso de Derecho del Trabajo, -
págini:is 93,94,y 95, Segunda E:dición, ~arcelon2, 1:'.diciE?, 
nas .A riel Esplugos da llobregal, !967. · 
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e) F'IN~S Df.'.L DF.:!"!ECHC DEl mr.a.r.JIJ 

El derecho del trabajo naci6 de le necesidad de garantl 

zar a los trebejadores una vida digna de ser vivida; en cons! 

cuencia su finalidad es la de otorg~r a los trP.b?jadores mej~ 

res condiciones da· trabajo, seguridad de el empleo, salarios 

remunera~os, jornadas hume~as, descansos y vacaciones que les. 

permiten un mejor desenvolvimiento eociel·pol!tico y económi-

co. 

En el siglo pasado las relaciones labor~les ea encontrJ? 

~en regidas por el Derecho Civil, lo que dab~ motivo el gra~ 

abusD por parte del emprssArio ye que es 61, el que tiene los 

medios acon~micos y el trabojedor aceptzba las condiciones del 

contrato aunque fuesen injustas,.o no obten!a el empleo. 

El derecho del trabajo, surgió como b~luarte de la cla

se trabajedora, es un derecho de clase cuyo prop6sit6 fuá et 

de uinvidicar 1!11 trabajador los derechos m!nimos inherentes 

a la persona humF.na. 

El der~cho del trebejo es una garent!e e le que tiene ~ 

derecho el ser humano, y que. el f:stedo debe tutehr·. 

Nuestra Constitucid'n PoUticE1 dadicfl el cap:Ctulo prime - . 

ro a los derechos fundam~_nteo.bs del hombre, a los. que llama ~ 

gerant!as individuales entendii§ndose por telas: los lim~tes o 

r •• 
prohibiciones que al poder pdblico se ha impuesto c6n el rIN 

' ' 

de hacer posible a los perticu.tares el disfrute el m'áximo 'p,g 
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dble de su libertad, sin menoscabo de.l orden y paz sociales · 

que deban sar 11entanidos por equ.Sl, sn beneficio dft todos los 

hF-bitantes del pe!s. 

Nuestre Consti tucidn expresa en su art!culo primero qu8 

les gerent!es que alia otorga se establecen en favor de todo 

individuo; disponiendo adem~s que dichés gerant!as no podr~n . 

rastrlngirse ni suspenderse sino on los casos y condicionas • 

que ella.misme establece. 

C~mperto el crit~rio sustentedb por el Maestro Nestor ~ 

de Buen Lozano, en su libro Derecho.del TrebPjo al seitalar C.!?, 

mo fines del derecho laboral e les garant!as individueles de: 

libertad, igualdad, dignidad y le salud de los trabajadora.e • 

. I.-, La ·Ubartad.- Nuestra Consti tucidn. traduce esta ga

rant!a en el r:aspeto por par te dal E:stado a ciert~s libertades 

· espec!ficamanta determinadas, indispensables pera que el hom- · 

bre consiga sus fines.· 

La Certa magna contiene una serie de libertadas cuyo e

jercicio garentizt, siempre que hte se realice en las condi-· 

ciones esteblecide s por aqutSÚa r teniendo el al.cMCa que la -

misma determine. 

"Libertad en ssnt!do jurídico, es una facultad optan di, 

ya qua, consiste en e~ dore~ho c:oncadldo Ell titu18r ·de le fa·

cul ted indepsndienta.mente, de opter entre el ejercicio y. el .. 

. no e~eroicfo de."(IS) 

IS.- Gerc!~. m~yna11 f.:duardo, Introducci6n el. E:studio del Dere-. 
clJo, E:di torial Porrtlll,. Vig&simcnovena ediccidn .1977. 
rMxi co, o. F. 
1 '- '. 
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le Const!tucidn frAncesa de I793 hebla de la libertad -

de trabE-jo, este principio fu' reconocido por nuestra co1lsti· 

tuci6n da IB57 lc. que en su art!culo cuarto expres6 "a ningu .. 

na persona podrl impedirse que sa dedique· e la profasidn, in

dustria, comercio o trabajo que se le ecomodq~ lo qua siuntr'! 

ca que c~da hombre es libre pera escoger el trabajo que le •• 

acomode. 

El ert!culo tercero de -la ley redera! del Trabajo ooi'la· 

la que el trabajo 11no es un art!culo de comercio, exige oi .. 

respeto pera las libertades y digoid~d de quUn lo pr~otr. y -

debe efectuarse en condiciones qua aseguran lz vida, la selud 

y un nivel acon6mico decoroso pare el trabajadt.r y su ft:mil ir.~ 
'16) 

r . 

El citado ·art!culo nos .hace urerencia a que al trabajo no u 

·. un art!c.ulo de· comercio, ya que oso ere pare los romenoq, ~s

te crit6rio sigui6 dom!oendo hel!Íta el C6digo de MapolecSn que 

considera al contra to de serviéios personales como un arund,t 

miento de servicios •. 

Considero que el derecho del traba.jo no os un deq1oho .. 

. econ6mico, sino un instrumento jur!dico que intenta pro to9er .· 

al hombro en su vida,·dignidad y su realidad. De oqu! q11a h11 

surgido que el trebejo no es un articulo dit comercio, prind'!' 
". ·''. 

pio que rachuz" ia. asctav.itud• 

. . . ,· 

!?.•"." ley renoral del Trabajo, pagine as, Quinte Edicc!~n oetv,s 
· lizflda y Comontl'de. ~1Lxico c:P.cret"ri~ d 1 T b j .... ·::,\\''.•· 

. . . • t< , ·•· • ,, ."' e · r? a o y tlt,it• 
vi s:l6n Soc:i.<'l, Editorial Populrir de los trabej;:i,d.oru, :l.f1A3. 
flléxic:c,r).F', ·.·. 
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As! mismo el artículo tercero ae relacione con el art1 

culo CUl!lrto da le Ley que dispone "No se podd impedir el -

trabajo a ninguna persona ni qÚe se dedique a la profesi6n -

industria o comercio qu'e m.1s le acomode, .siando. l!citos. El -

ejercicio de estos derechos solo podr~ vedarse por rasoluci6n 

de la autoridad competente cuando se ataquen los derechos de 

tercero o se ofendan los de la sociadad(i?) él cual tom6 como 

base para su craaci6n el artículo quinto de nuestra Constitu-

ci6n qua establece. "A ningune persona podr~ impedirsela qua 

sa dedique a la profesi6n, industria, comercio o trabajo que 

-le acomode, siendo !!citos. f:l ejercicio de asta libertad so

lo podr~ vedarse por determinaci6n judicial, cuando se ata-~~ 

quan los derechos de tercero,· o por resoluci6n gubernativa, -

.die.teda en los t~rminos que marque le lay, cuando se ofendan 

los· d.erechos de le socieded. Nadie puede ser privado del pro• 

dueto de su trabajo, sino por resoluci6n Ju.dicial, la 1ay de

terminara en cada Estado, cu~les son las profesiones que nac~ 

sit&n titulo paresu ejercicio, las condiciones que deb~n lle- . 

·nerse para obtenerlo y las auto~idades qua han da· expedirlo, 

Nadi6 podr& ser obligado a presta~ trabajos persona~es 3ln la 

justa retr!buci6ri y sin ~u pleno consentimiento, salvo al ... 

treb~jo impuesto como'pena por la autoridad judicial, el cur,l 

17.- l'P•; r.tt. Ley F'edenl del Trabajo. página 66 
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se ejuster~ a lo dispuesto en laa fracciones l y II del art!~ 

cuto 123. En cuanto e los servicios pl1blicos sdlo .Podrán ser. 

obligatorios, en los t&rminos que estableacan lea layes res--

pactivas, el de las armas y los de jurados, as! como el desa.m 

pefto de los cargos concejiles y los de elecci6n popular,dire,g, 

tá o indirecta. las funciones electorales y censales tendr~n 

car&cter obligatorio ~ratuito. Los servicios profesionales de 

!ndole social eer&n obligatorios y retribuidos en los t&rmi-

nos de la ley y con las excepciones que 6sta seftele, El esta

do no puede permitir que se lleve a efecto ningún contrato, - . 

· pacto ci convenio que tenga por objeto el menoscebo, la párdi

da o el irrevocable sacrificio da la libertad de le parso~a , 

ye sea po.r ceus~ de trebajo, da. educaci6n o de voto religioso. 

'Le ley en consecuencia, no permite el establecimiento de 6rd! 

nea mon,stice~, cualquiera que sea le denominecidn u objeto -

con que pretenda erigirse, Tampoco puede admitirse convenio -

en que la persone pecte su proscripci6n o destierro, o en que 

· renuncie temporal o ~ermrnentementa a ejercer determinada Pl',!! 

fesldn, industrie o comercio. El contrato. de trabajo sólo o-

bligad e prestar. el servicio convenido por el tiempo que fl

·. ·je la ley, sin poder exeder de un aifo en perjuicic del traba-
. ', ' 
.jador, ~ no podr' extenderse, en ningdn caso, a le renuncia , 

p4rdida o menosc~bo do cualquiera de los derechos pol!tiéos -

o civiles, La telta de cumplimiento d!3 dicho contrato, por lo 

que fespecta al trebajador, sdlo obligad e bte e le corres-
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pendiente obligeci6n civil, sin que en ni~gún caso pueda ha-

cerse coacci6n sobre su persona(ra) 

Al realiz<U' la lectura da los dos art!culos citedos nos 

percatamos que la Ley Federal del ~rebajo transcribi6 literal 

mente el principio del 1.1rt!culo quinto constitucional el cual 

faculta al individuo a escoger libremente el trabajo que m~s · 

le agrade y no estar ·sujeto e una si tuacidn de esclevi tud en 

la. que en 6pccas nnteriores se encontreba sumido. 

El origen del artículo cuerto de le ley Federe! del TrJ! 

bajo se encuentra en el Edicto de Tugort qua puso fin al.sis

tema corporativo, el cut1l manifiesta "Preserv~ndo en lt reso

luci6n que siempre hemcs sostenido de terminar con 109 Ebuscs 

que exist!rin en lr:s carpCtrec1011es y en le.s comunidcdes 1 he--

. mos juzgedo necesario este.blece:r pera el porvenir regbs a f~ 

vor de les cuelas la. discipline interior y la eutcrided dome]. 

tice de los meestros sobre los obreros se mantenge, sin que • 

al comercio y lv industri~ seen privadEs de los beneficios en 

·tingantes a le libertad~(I 9 ) 

Este prinCipio se cristelize en el artículo cuarenta de 

la ley que nos señala le duré'ci6n de los contr~tos de trebejo 

al expres~r: nlos trebejadores en ning6n caso estar•n obliga-

IB.- Constituci6n Politice de los Estados Unidos' rnexiccnos, 
p~ginas IC y _II, sexe~osimocuerta edición, 1979, Edito'..-
rhl Porri.fa, ·3, ·"· r·1 .. ;d.r.o, O.F'. 

19.- C~benellas Guillermo, p~g. 72 1 Derecho Sindicvl y Corpo
r~tivo, Buenos Airee, 1959,un!ce edici6n , ~ditorl~l • 
ll.tnl O~li'! • 



dos e prester aus servicios por m&s de un ano. ªEl ert!culo -

134 fraccidn III establece como obl1geci6n de los trabejado-

res el "Desempel'lerel servicio bejo la direcc16n del petr6n ó 

. su repusentanta' e cuye autoridad es Un subordinados en todo 

lo. concerniente el trebtijo:: 

oe· lo anterior se desprend1¡1 que fuerci de las obligacio

nes. espec!fic~s del trebeja, no hay subordinaci6n. 

E:l. maestro mario de la Cueva. dice ••e:n algunos momentos 

le Ley nueva parece insaciable, de eh! esa afirme.ci6n sosten,! 

da en su ert!culo tercero sobre el velor de la.idee que en el 

p~rrafo primero se expresa· "El trebE1jo exige respeto pau -

les libertades de quien lo preste" ••• el trabejador podd ºex,! 

gir siempre el respeto de su liberted, mejor aón, debedt'I hn

cer1o, porque qüien no lo recleme, principie e edquiri~ forme 

de esclavo." 
. (20) 

La libertad de trebejo es uno de los m~s valiosos.dere-. 

chos del hombre, en conclusidn lo entendemos'como una geren-

'tia· indiuidual que tienen los trabejadorei;t pvre dedicerse el 
trebejo que mb les ecomode siempre que sea l!cito y no lesis · 

ne los in,teréses de los demh .miembros de le clase trabaje~o-

re. 
2 ... le igualdad tiene por objeto evitftr·los privilegios 

' .. · ' ' . 
20 • .:. De le. Cueva medo,· op. cit. plgina III. 

'. . 



SI' 

injustificedos y colocer e todos los trabajadores en simili-

tud de circunstancies frente a los p~trones. 

El Maestro merip de la Cueva manifiesta nr,9e la iguel-

dt1d sin libertad no puede existir y hta no florece donde fal 

Considero que le idea de igualde1d no ve aunC1de con le -

idea de fuerzo qua impulsr. a los hombres a la luche por nues

tro estatuto y quo contin6a siendo uno de los rectoras mofo P,2 

derosos para su. integr~cidn. 

Reelizendo un anélisis histddco sobre el teme: an le -

entfgOeded no existió entre los hombres, se pelperón marcadas 

diferencies entra los componentes de la sociedad. Algunos PU! 

blos de la entigOedad precticaben la esclavitud dohde se le -

daba el hombre la celided jurídica de cosa; las primeras lu-

chs~ de l~s trpbejadores fuerdn por las libe~tades colectivas 

cuyo prop6sito era la igualded.de derechos del trebC1jo y del. 

capitel, ya que le contrateciln cclective as una consecuencia 

de la iguelded de las fuerzas, he sido y as el procedimiento 

~ue lanza ~l estetuto laboral hacia les proximidades de la -

·justici~ s6ci~l, histdricEmente, la desigu~ldad a dado m&rgen 

a divers~s conflictos, como les luchFs por obtener igue1· sel~ 

rio para mujeres, niftos y hombres, toda vez que los dos prim! 

2I.- ·De le Cueva mer.iv, El Nuevo Derecho mex!ct1no dSl Trebejo 
· página III, Tomo I, octeve edicd6n, 1982, Editorial Po--
rran, S.A. m6xico, o.r~ 
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merca perc!blen menor selerio por razdn de eded o de sexo. 

Une de ltis causes de 121 huelga de Canenea por ejemplo -

tul la diferencie de aalerioe existentes entre los extrE'nje

ros, que percibían uno superior el de los nacionales. De la 

parte final del ert!culo tercero de la Ley federal del Trab~ 

jo consagre le eoluci6n el disponer; no podren establecerse 

distinciones entre los trebF<jedcres por motivo de.raza,aexo, 

credo religioso, doctrine, política o condici6n social." 

Natur,lmente que en lo referente a le reza, algunos tr~ 

.tadhtes del der~c_ho del trab~j_o a~~C:El.'! !ll!:_~. ya_que ___ expre---_:_-

~an que nuestra ~onutituci6n si establece distinción en la -

prefere~cie y po~ibilidrd ~e le reelizacidn de determinadas -

actividades profesionales como l~ seffala el ert!culo 32. 
• . 1 • 

La preferencia en favor de los mexicenos respecto de -

los -extranjeros pare ocupar VE'CC1ntes o puestos de nueva cree.:. 

ci6n quedo con~agredo en el artículo I54 de la ley, en el -

art!culo 7o se determina qua sdlo podr~-heber hasta un diez 

por ciento de trabajadores extranjeros en las amprases, y -

ningUno. de les cotegoriaa da Ucnicos y p:ofesioneles. 

Mi punto de viata al .respecto es el que si debe existir 

est~ distincidn ·pare proteger e nuestros trebajedores mexic! 

nos, sobre todo en las Elmpreses transnecional.es en ~as que se 

obaervF. una verdadera inve$i6n da extranjeros en especial en 

~es cue.stiones de mes impor'tenci~, debiendose por lo tenio -

determiner legalmente una preferencia en el e,mpleo, e nues--
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tros mexicanos. 

Le igualdad es una de las metas principales del derechc 

del trabajo, en nuestre materia se'hece referencia a elle tr1l 

tendose del salario, el esteblecerse en lr fraccidn VII del -

art!_culo !23 de nuestrc Con3.ti tuci6n, que: "pare trabajo 

igael debe corresponder salario igual; sin tenar en- cuenta ª.!l 

xo, ni nacionalidad." 

El ert!culo 86 de la Ley federal del Trabajo acogid _el 

'mismo principio el seNalsr; "~ trabajo igual, desempeñado en 

puesto, jornada y condiciones de eficiencie tc:mbién igUP-1.e::i--1--

debe corresponder salario igual." 

_i'!uestre, ley redera! del Trabajo, en sus art!culos sobre 

el sf.1lari1., dP.- u:1ri rlHplJ~-':J!:.- 11·" los tr<?bejadores y del Estedo 

mexicano pos-rovolucionaric, a la desigunldad en l<'l qua sá d,!! 

earrollo el trabajo de los mexicanos y la ~xplotecidn irracig 

nal de la que fuera objeto primeramente por parte de los con

quistadores, y posterior~ente de los inversionistas, t~nto n~ 

c!onrles como extranjeros. 
' -

Han sido sin dudEl las luchas obreras y sus elfanzas- con 

el EstaJo mexicano P pa~tir de le Revoluci6n do I9IC~ las que 

inspir~rdn la igu~lded del velor ~el tra~a]o; es~Phleci6ndoq~ -

une iguelded gener~i en los s~larios percibidos por todo3 lc1 

tr~bejadore~ qua reeliza~ un esfuerzo f!sico y mantel igual , 

observ,ndoe¿ como los _mencionados pre~apto~ no sdlo prev~n - -

las posible~ diferencias entre trabajadores por motivos reci! 
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las, de posicitSn pol!tice o ideoldgice y de sexo. Este 6lti• 

mo aspecto es una gerrnt!a de iguelded y respeto pera la mu~ 

jer trabr.jedora, a qui4n por teb6es·y tradiciones sociales -

se le hab!a consideredo inferior sl hombre, tente f!sice co

mo intelec·tuelman te. Por otra perta en le ac tuel ley labor el 

se establecen condiciones de trebejo en forme equitativa, el 

garpntizar la posibilidad de demandar e.l cumplimiento o per

feccionamiento de ellas, tanto pare t~abejedores como pare -

los patrones. 

______ - 3.- la Dignidad.- El Urmino dignidad hum¡ina surgid en 

le Pet:ristica, reapareciendo siglos desputis en las escuelas 

del derecho natural post-renacentistas. La dignidad ·humane -

consiste •eh los atributos que correspcndan al humano .por el 

.solo hecho de ser humano~ por·lo. tant~ el trab~jedoi tiene· -

el derecho de que ea le treta. con le misma considerecidn, 

con la que_ pretenda el empresario que se le guarde. 

Les dos par son as guarden posiciones die tintas en el 

proceso de. le produccitSn, pero su naturale.za como seres hum.~· 

nos es idantica eri los dos y sus atributos tembi~n. 
'. ' ' . . - . . . 

U~ reflejo da· lo manci~nedo, 1o es. ~l art!culo 132 

freccidn VI de le ley, qu~ impone e los petrcnes le oblige-

ci6n da guarda~ ·a los tr~bajadoreis le debide consi~eracidn. 

Se hace manc.itSn e le dignidad on el ert!culo 3o dei le 

Ley .que dice "el trebejo exige. respeto perfl lP dignidad da' -

· qüi&~ lo preste "• 

· ... 
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El maestro Truaba Urbine ·en su Ley rederal del Trabaje, 

comente sobre el ar t!culo 3o lo siguiente " Se inspira el. -

texto en legisleciones extranjerr.s. Ciertamente el trabajo -

es un derecho y un deber sociales, no es un articulo de co

mercio, exige respeto pé'.ra las libertada.·: y dignidad de 1;.,-

quien lo preste y debe efectuarse en condiciones que asegu-

ren le vida, la salud y un nivel. econdmico decoroso para el 

trabe~ador y su familia; pero tambi~n no s6lo tiende a dign1 

ficar al trabajador , sino que origine reivindicaciones so-

Cieles. Desde 1870 nuestro. pa!s se. plantec5 la teorf a da la -

dign!de1d de la persona humana, cuando les legisladores del -· 

C~digo Civil de dicho afio rechazaron el arrendamiernto de. se,¡ 

vicios,,porque consideraron que atentaba contra dicha digni

dad~ la Conotituci6n da 1917 hizo efectiva esa dignidad, al 

estatuir textos proteccionistes y reivindicatorios para la 

clas~ trabajadora. Sin embnrgohesta la feche. no se encuon

tra garantizado Helmente el trabajo como derecho social de 

la parsdna"•c22) 

La Ley redera! del Trebejo en su coment~rio al ert!c_y 

lo 3o•nos establece "El trebejó es un Derecho y un Oeber Ss, 

ciel.-' El art!culo 3o de la ley ea, si~ lugar a dudas, fiel 

reflejo de nuestra extructura democrática y del respeto qua 

22.- Trueba Urbin2 Alberto y Trueba Barrera Jorge, ley fod~ 
rel del Trabejo de 1970 (reforme. procesP.l de I9BO),Ed,!. 
to.dt1l PorrGe S.A., Edici6n 46e , I9BI. ~1éxj co,. n.r. 
paginas 22 y 23. · 
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merece al E"'stedo mexicano la dignidad del hombre. El trebejo 

es un derecho 'I un deber social. En cada tr;;bajor hamoe de -~ .. 

ver, siempre, a una persona merecedo.ra de un trato digno y -

respetuo~o por parte del petr6n, de los representantes de ~s

te y da sus compa~eros de trab~jo. De iguel manera, es perti

nente recordar QUB el. trebajé!dOr 1 e SU vez, debe OtorgH tan

to a su patr6n como a los representantas de 4ste, al mismo --

tre to". 
(23) 

4.- Garantía de Seguridad Jurídica.- al maestro Nestor 

da Buen nos dice; "La garantía de la salud y l~ vidE y la --

obtención da un nivel decoroso para el trebajedor y su fami-

. lia. Estos son principios que tcmbUn iluminrn nuestro cera-

cho •. La previsi.Sn y la seguridad societes han tomedo a su ce.!: 

golas dos primeras mate.s"•c 24 ) 

los accidentes de trabajo se originaron a la par del n~ 

cimiento del trabajo; especialmente en lo construcci6n de te.m 

ples y palacios y en la minarla. Cuando surgen las m~qu~nas -
. .· 

so acresant~ el problema, por lo tanto es.necesario la cre0--

ci6n de norm~s que protejan al trabajador de 6stos: ~n Alama~ 

nia el Canciller· Bismerk de la pauta e la creacidn da los se-

23.~ Ley tedaral del Trabajo, Se Edicc!6n actualizad~ y Comea 
teda, I9B2t_ Secretaria del TrabC1jo y Previcién Social. 
Jl16xi co' J). t-. 

24 .-De Buen Lozano Mestor ~ Derecho del Trabo jo, p~ginfl 8!j, 4~ 
Edicidn, Tomo. I~ I98! 1 Editori~l Porru~ s. A~ mAxico, O.-. 
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guros sociales an los cur.les contribu!e al astedo, y la acon~ 

m!a, rapresenteda por el trabajo y el cepita! a fin de asaau

rar a los trabejadores por los riesgos susceptible~ de produ

cir la disminuci6n o la p~rdide de la aptitud pera al trabajo 

como son: los accidentes ycenfarmedades de trftbejo, los ries

gos neturales, corno la meternidad, le •Jejez, le invalidez y -

la muerte creando una reparacidn social despersonaliz~da. 

En rrencia se creft la teor!e del riesgo profesion~l,que 

hace menifiesta le. peligrosidad do loa trab~jos y en especie! 

el industri~l. El p~trono que h~ca tr~bejar a un obr~ro, lo -

eY.pone a un riesgo profesional, siendo consecuencia del pro·

greso industrial; debiendo el patr~n inde~nizarlo, si no lo -

hiciere sería una gran injusticia, ya que el p2tr6n obtiene -

un beneficio de la utiler!e peligrosa y es equitetivo que so

porta los riesgos.(2s) 

la Ley Comentada al respecto nos dice "El trabzjo es el 

medio m~s adecuado pare la reeliz?cidn del ser humano¡ viene 

a ser el esfuerzo físico e intelectbel que lleva a cebo el -

hombre en desampe~o de une actividad productiva es a la vez -

fuent~ creadora de una nueva capecidad y fuerza; sin embe~go 

le ley no podr!a dejar dB prevor la existencia de riesgos que 

deíleri temporelmente o definitivamente la cepacided dal traba-

jador y lo imposibilite prrci~l o totalmente pera ~ontinuar -

25.- O~ le Cueva mari6, Op. Cit, p~ginas II6,II7 y II3. 



58 1 

trabajando. Sin duda la proteccidn de la ley para los traba

jadores propensos a riesgos de trabr.jo, los asegure frente a 

aquellos accidentes que pudier6n imposibilitarlos para cont! 

nuer su funcidn. Mo se deja de considerer tembi4n, los fect.2 

res externos a le posibilided de riesgos previsibles qua pu.!! 

dRn ser causa de accidentes de trabajo, hacUndosa pArticu-

lar incapi' en elgunqs aspectos concretos como la embriPguez, 

18 drog~dicci6n o bien la intencionelidad del trPbej~dor, de 

c~uearse el accidente con el !nimo de ser indemnizado, etc. 

Estes previsiones del art!culo 488 que protegen el pe tr15n,;.
no lo exoneran sin embargo, de la oblig~cidn de prestar los 

primeros auxilios el t~ebejador acctdentado. (1 eap!ritu de 

la ley.o~ m~a amplio, adn en ol art!culo 490 en donde se se

Rela incluso una sanci6n pecuniaria al p~tTán en el caso de 

no cumplir con.l~s disposiciones establecidas por la Ley y -

en sus reglamentos para le prevancidn de accidentes. El le-

gisl~dor tom6 en con~idera~i6n la ce~~cidad de les empresas, 

pare cumplir con lrs disposiciones m~dicas, señalando, sen6n 

el ndmero de trabejedoras, .las c~ractarístices que hrbr~n de 
. . 

· tener los s.ervicios mlidicos y pr•ventivos a Cflrgo da cqu.s.,..; .. 

lles. Debedn constitu!rse las comisiones de seguridad e hi

gisna ·naces~rie~ pare lnvestigPr le CPUsa de los accidentes 

y enfermedades, proponer medidas pera prevenirlas y vigilar 

su cumplimiento. Estas comisiones parten del nivel de f6br,! 

ca, se reproducen atrav6z de los eet<dos en cordinecidn con 

h Comisi6n Consultive Naclon~l da Seguridad e Higiene en -
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el Trabe-jo, inta9rade. por diferentes insl:itucionea de salud,-

bejo la presidenciE del tituler de la Sacrateria del Trl'bajo 

y Previsi6n Souiel•.(25) 

Alberto y Jorge Truebe en su Ley nos coment~n al raspe~ 

to "Los preceptos de seguride.d social son de eplic<lcidn inme-

die.te. E:ntre htos, la frecci6n III del artículo 504 impone -

a les arnpres~s-la obligecidn de instelar un hcspitel con el -

persone! m~dico y auxiliar naces;:1rios, cuando tangan e· su se~ 

vicio m~s de 300 trebP.jedores. La disposición entreré en vi-

gor desda al Io da meya de !970, quedendo a ce1rgo exclusivo -:

de ha empres;-s 3U cumplimiento en la medida que no es U obl,! 

gedo a prestarla el I.m.s.s. ~27 ) 

Y sobre le obtenci6n de un nivel decoroso per~ al tr~b~ 

jrdor y su femilia se pretenda resolver. "mediante le institu

cidn de los salerios m!nimos generales y profesionales, a pr.! 

pddtorde· "Uo-,.r•t}u1L "él ilal;::rio m!nimo deber~ ser suf.iciente 

para satisfacer las necesidades normales de un jefe de fami--· 

li~ en el orden material, social y cultural, y pere proveor e 
' ( 

le educación obligatotiP. de los hijos." ¿Se ha resuelto, ec~-

so el probleme, de aste menare? Lamentablemente no es as!. Una 

permenente alza de precios que invoca, como pretexto, preci3~ 

26.- lay federal-del Tre.bejo,Cp. Cit. p~ginas 383,384 y 385. 

27.- rrueba Alberto y ~rueb~ Jorge, Cp. Cit. p!ginn 222. 

1 
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mente al alza anual de aalarloa m!nimoa, fta convertido e 's
toa, ail!ftlpre en un .. aalarto de hambre. El maestro marto de la 

OJeva al respecto afina •La fijacidn da loa salario• 11{n1-

moa muatra la pobreza de alma de loa.mierab~oa de laa com!aig, 

nea reapactivaa y de loa dirigantaa del ~ovimiento sindical, · 

qua no son capacea de hacer valer: loa derechos del trabajo•• 

En nuestro coneepto la razon fundB11antal de la insuficlencfa 

pude quedar regida e6lo por la buena o •ala voluntad de loa 

que fijanc loa pecióa y aelarioa. Somos un pa!a en desarrollo, 

lo qua qui"era decirs un pata subdesarrollado, con: ganas dft -

dejar de serlo. El empuje econdmico queda a cargo de una •i

norfa qua arraat•a las carencias da una poblac!dn en consta!!, 

te aumento, sin que au•enten loa aatiefactorea en la misma -

proporcidn. las familias.obreras y ca•pasinaa son muy pro!{-

. feraa y ·el salario da loa jefes de fam!lia, cuando tienen el 

privilegio de contar con el m!nlmo, totalmente insuficiente. 

Si en una solu.ci6n que parca f6ci1,. se au•antan loa salarios 

aumentar&n de in•adiato loo P•ecioa y el resultado aer6 una -

· •oneda qua ae de118lda ftacia .edentro, hacia un poder adqui si t,1 

vo independientemente de la devaluacid~ externa"•(28) 

Sobre loe fines del derechó del trabajo Baltazar Cava

zoa noa c01119nta: • El derecho del tubaj·o H une garantía fn• 

dlvidual a que thne derecho el' ser hu11Bno, y que el Estado de_ 

2e.- TfUebe Urb!na Alberto y Trueba Barrera larga, Op. Clt, -
p6girraa 223 y aigientea. 



be tutelar, sin embergo le existencia de tr.l gerant!a no es • 

suficiente a~ trabejador sino deba da existir medid8s de seg~ 

rided en torno a ese trebejo. El derecho del trebejb ei el 

encargado da dar una serie da seguridades. Cabanellas dice 

qua los fines perseguidos por el derecho del trebejo como un 

fruto de ce uses bien di verses de una parte con cer~cter pura

mente materialista y de otre acdnomico y jurídico y que en el 

influyen los principios pol!ticos, idaoldgicos, sociales y á

ticos, Estas diversas maneras de pensar hacaA surgir diversas 

opinionos sobra el fin del derecho laboral. Primera tendencia: 

Quer~al.:fiñ 'asancda!•;és normativo. Segunde tendencia: Se prop_2 

ns proteger al trabajo y los trabajadores • 

. Cavezos propone le siguiente clesificacidn. 

a) F'in suhstancial y primario.- le proteccidn del ho~ ... 

bra que trabaja •. b) fin. substenciei da carect~r individ~al,

ragulecidn de les condiciones de trebejo, acorde con les·nec~ 

sidades y aspiraciones da los trabajadores ~us se encuentran 

v!nculedos a otros en virtud de un~ ralacidn laboral. e} rin 

~ubstenciel de c,r,ctar colectivo~- le cordinecidn ~rmdriica ~ 

da los interéses que convergen en ceda empresa individualmen

te considerada, ~sto as,· ~a busca el. justo equilibrio entre -

1011 f¡ictores de la producc16n y ia ermonÍll de los interéeas -

del capital y del trabajo. El trabajador desea ganar m~s y -

trabejer menos, y el patr~n desea obtener cede dÍa mayores -

utilidades por el riesgo de eu·cepital. invertido y al p~blico 
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r?qufere un producto, re~uiere unA pr~ducci6n más abundant~, 

variada barata y de mejor calidad. Los fines del derecho del 

trabajo consisten exclusivamente en prote~er a le clas9 dé-

bil (los trabi?jadores) que prestan sus servicios bajo derien-

cie ajena. ( 29 ) 

29.- Cavazos f'Iores !:!altazar, S! Derecho del Trabnjo en la 
la Teoría ••• y· en la Practica, Prifllern l:di.ci.6n, r,'fixico 
Sdi.torial' :Jus S.A., Confederaci6n Patronal de la Cler:i1j
i:-1rca íMxic:in::i,, "lág5.nas IO, !I,I2,I3 y 14. 
T97?.. 
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D) •• CC'NCEPT(! DE Oé:iECHC DEL TRABPJC' 

El derecho del trebejo es une ciencia jur!cfice rale t!va

mente nueve y por lo tanto uno de los primeros problemas es su 

denominacidn.- Se le llame Derecho Industrial, Derecho Cbrero, 

Derecho Sociel, Derecho Sindical, Derecho Corporativo, Derecho 

leborEtl y Derecho del. Trabe.jo. 

A continuacidn trenscribir4 les diferentes definiciones 

de elgunos de los especitlistee del derecho del trabajo • 

. Nhtor do Buen al respecto· afirme: "los primeros autores 

de .. derecho del trebejo useb~n ·el t.érmino de leglf.slacidn con rs. 

lecidn e 1,, dfs~ipliha lebord, aunque he cciido en desuso este 

denominacidn "legisle.ción" es inconveniente por limitada, ye -

que solo s·e refiere al conjunto de disposiciones legeles .dict_t 

das el respecto de le dis¿iplina. legislecidn Industrial.- De

nominPci6n usada en los primeros tiempos por algunos juristas 

frenceses: Paul, Pie, Cepitant y Cuche; esta denominacidn es -

muy restringida ya que solo se refiere e le industria propb--
. . 

mente, es decir, la menufectur~ y no la industr~a egr!cole o -

ta mercantil~(JO) 

El rr:aestro Alfonso Garc!ei nos sel'lale que "une de le.e pr! 

maree denominaciones con que se le.conoci6 lo que hoy es dere-

30~-. Buen lo:zf.no, rJ!Sstor de., Derecho del Trebejo, plgine 28 , 
4e Edicci6n, I9BI, Tomo I, E.ditoriel Por.rúe. <;.A., m~xico. 

"'· F". 
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cho del trl'btijo, fu& le Legisleci6n Induatrial.- E:1 conjunt.o 

de leyes que tienen por objeto h proteccidn de los intereses 

de equelles que·deserrollaben un trebejo y un trebejo esencia.!, 

mente manuel. Los comienzos de esta legislacf6n estebán prec! 

.semente pensados pare responder a.circunstancias meramente o

cacionales y pare tratar de atender a los peligros o riesgos 

que se presenteben como inminentes, procurando por medios ju

ddicoa etenuar en perta hs durM condiciones da vida· en que 

· 81 tr1:1bt-jo se ven!E> desarrollando. Cabanellas dice qua edmi-

tir esta denominacidn serie renunciar e le idee cel derecho - . 

. del trttbejo como rflma jur!dice eut6nome, y m~s todevh, como 

discipline de categorla cient!fica. Los autores que usan esta 

·da1"1oininflci6n en sus obresperteriecen a le primare ~poce del -

derecho. le~orel, cuenda hte era en realidad, tode>v!e. purt1 l! 

·~islaci6n sin .llegar e sei derecho"•(3I) 

(n mi opini6n user estp denominec!dn serta limite.r el -

crmpo del dere.cho del trabajo ye que 6n!cemente se refiera a 

. la rain¡; industrial,• dejP.ndo fuerE. de su esfer<t jurisdiccionel 

a lea dem~s actividades lrborelea·com~ son: trabajedor•s del 

cem~o, aeronaves, etc. 

·Derecho Industriel.a-. Denomirieci6n ut!lizedP en le doc--

.'trine f~E'ncesa,. por los s!guien'tes astudioso.s del derecho Ca_t. 

. . 
JI.- Alonso Garete manual, Introduccii5n al Estudio del. Dere

che> del Trebejo, p~gines 30 y 3I, Editorifil Bosch-Cesa
.Barcelone !958, 
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nelutti, Phil!port, Cardeveli, Pobeda. 

~~stor de 3uen nordicei "En le denominecién de Derecho 

tndúetrla.l. hay un matiz econlimico de profunde contextun Y -:-.. 

u~a referenci8 al f enlimeno de produccidn qua con derlvaci6n -

del s~gno administrativo, condicione el sentido de la mrterie 

Y. prive sobre lo pureme.nte l flbor<' l • En nues tres d!e s ll' deno

minacUln de Derecho Ir:idustrial, se engloban les cuestiones r~ 

latives .a l~ propieded industrial, patentas, marces, etc., 

esto respo.nde é les medid<is legt1les ne~e13erhs pera obtener -

un permiso de establecimiento de industr~a o desarrollo de á,!! 

te, con lo curl se demuestre qua no es posible seguir desig-

nando como derecho industri~l a lo, qua conceptuemos como de

recho del tr~bejo. Derecho fbrero.- Oanorni~~ci6n uscde funde~ 

ment~lmente por los autores ·frFncesas. En m~xicio su mln rrduc 

defensor es el Maestro J.Jesds Castorana (~anual de Derecho -

Cbrero. Derecho Sustentivo,Se Edicci6n r~xico I97I}. r ccnti

nuvc16n reproduciremos sus argumentos1 Si Ir denominacidn da 

une ~ose ha de contener en si misma' la reuni6n m~s completa -

de los carlcteres o cuelidedes de 1~ cose mism~, seguimos.

pensandó qua el· derecho obrero satisfeca le. e>cigancie. Si 1,2 

gtamos e nuestro entender; une visi6n m~s axacte de le rema 

rafiriendose al.sujeto no e su ectivided, la dencminmcidn:"EL 

. Sujetd' es el hombre qua trebeja en formr. subordi~ade. El obr3 
. . -

ro es une persone que trebC1je dapendientemanta. Lé:I legisle•-

ci6n ést& dirigida e rodeer e le persona qua trabaja en ese -

. " 
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forma, de lu garent!es humanes 'elementcles. Hist6ricemente -

fue el obrero de le industria de la transformeci6n 61 que lo

gré en un~ luche her6ic~ les primares normrs da tr~bajo. En -

cr-.mbio el trt1bejo pueda oer resul tt1do de un fendmeno da subo¡ 

d!necidn person~l que de une esnont!.nea y libre decisi6n, o - · 

efecto da un contrato diverso. E:l derecho obrero regule el •·• 

trebejo subordinado, 12s otres formes jur!dices da le ectivi

ded humane, se· reducen e simples oblig~ciones de hecor y como 

tales l•s regulen ~tres normas de derecho~.,~,, 
'.., ... , 

Compc.rtimos ·el criterio sustentado por el maestro N!Ss-

tor do Buen esd ciencminaci6n es restringida ys que solo ra-

glaménta las relaciones laborales· de los obreros. Nuestro .De

recho en ~1 art!culo !23 constitucional, sefüela que las leyes . . 

de 'trPbf' jo regir~n l "entre lOS obreros, jorntlleros, empleados 1 

domdsticos, artesanos y
0

de manera general, todo contrato da -

trabe-jo", lo que. impide que tE."l denomin~ci6n tenga validez ª!l 
. . 

tre nosotros, una expresi~n de ten corte elc~nce. 

Derecho Social.-. El t~rmino social es muy amplio, ya 

·. que· el ·oerecho en generPl y todas las ram·eis jur!dic¡is tienen 

ún sentido social. 

tl Derecho es una ~or~e social y desde esté .punto de 
. . 

vist~, lo soc!el conforme neceseriemente a todo Derecho. 

Garc!e Cviedo dice al respecto, el trE>tar da justificar 

32.- Buen Lozano, Nhtor de, C'b. Ci t~ p~gina 29 
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le denoinineci6n de Derecho Soc!el, e¡.:::: "histdricamente y ra

cionalmente este derecho he brot!do de le necesidrd de resol

ver el llamedo problem~ sociel~ surgido de le rupture da los 

cuadros corporativbs y el nacimiento de lr grrn industria. le 

" expresidn Derecho Sociel irr. siempre m~s ellá de dende puede 

ir eJ Derecho del Trabe>. jo." Derecho Sindicrl .- ::s une donoir.i-

necidn neg~tive, si la acept~mos habr!amcs de ccnvenir en que 

el Derecho por nosotros estudiado, o as un Derecho que nr.ce -

de loa •indicatos como fuerzes sociales ccin fecult~d ndrmiti-

va ·creadora, o que es un derecho a ellos relativo. Debi~ndose 

·incluir dentro del Derecho del Trebejó uno y otro especto, pcy 

tento, es incú1htionable que la expresidn Derecho Sindicc;l r_! 

sulta de todo punto insuficiente para designar e lo que quer~ 

mos ~omprendor como derecho del trabajo. La razdn de esta po~ 

~ura se advierte con .toda claridad, si se tiene an cuenta que 

los Sindicetos tienen como bese fundamental de su.ectuacidn , 

el Trebejo, que en. funcidn da·~ste se constituyan, desenvuel-. 

ven su activided y jur!dicemente operan, El Derecho Si~dical 

··ha de ser p~rta del Óerecho del ~rrbrjo y constitu!r en ~ste 

uno de los cap!tulos sin duda .esenciales del mismo, El dere-

cho sindical no puede por si mismo sostenerse, sin qua hey< -

de epeler a la reelided innegebl~ da lo que es objeto o mate

ria del Derecho del: Trebejo, Derecho labore!.- ·La expresi6ri -

De~echo Laboral, hemos de adalentarnos a aceptarla, en cuanto 

queda pare nosotros como equivelerite en ~odo su significado a 
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la de Derecho del trabejo. laboral del lat!n lebor, ha adqu! 

rido ya plane consagr;oci6n gnmr l;!cal d!lntro de nuestra te.r. 

minolog!P y representr hoy une objetivcci6n perrectamente -

compr~nsible como epliceci6n el Derecho. la pa!rbr~ laboral 

indicH trebejo, decir Derecho Lebor~l, es pues, pera nosotros, 

decir Derecho ~el Trebajo"~c33 ) 

Por lo que conaJdero que el nombre correcto es e! de -

Dere~ho del. Trpbajo. 

la denominecidn de Derecho del Trabajo as sin duda la 

qu~ mejor acogida tiene, en este momento. 

El concepto ~e derecho del trab~jo es el que mis se -

aproxima al contenido .de la disciplina. Le mayoría de los e~ 

tudiosos do nuestra discipline~se avocrn a·denominarla es!. 

Dafinici6n del maestro Trueba Urbina •• "Derecho del .;. 

Trabejo es el conjunto de pricipios, norm~s a instituciones 

que protegen, dignirican, y tienden a reivindicar e todos -~ 

los que viven de sus esfuerzos materiales o intelectuales., 

pPre la, reelizaci6n. da.su destino hist6rico y soci~lizar la 

vida hurnana".(34 ) 

· Ntfator de auan Derecho dol Trabajo, - "Es el conjunto -

de normas relativas e las re he iones que directa o indirect!l 

33, .. Alonso Garc!P Manuel, r.p, Cit. p~ginas 36,37,38,39,40, 
41,42,43.44 y 47. 

j4 .~ Truebe Urbin~ Alberto, Nuevo Derecho del habf1jo, nfg! 
na I3S, 2e Edicidn ~ditori~l Porrda, S,A,,T972, P4xlc~, 

D. F'~ 
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mente deriven de la preste1cidn libre, subordinEd::i y remuner.t!

de, de servicios personeles y cuya funci6n es producir el e

quilibrio de los ractores en juego medie1nte le realizac6n de 

de justicia sociel"•(JS) 

· "Derecho del Trebejo es el conjunto de principies y r,2 

glas Jur!dicfls aplicables e lé!s relaciones individuales y C,!?. 

lectiuas que nácen entre los empleedores privedos o equiper.!!. 

dores y los que trebEjan bajo su direccidn y de embos con el 

.. Estedo; por ecesi6n. del . trabe.jo o eventualmente fuera de &l". 
. (36' 

men~el Alonso· Gerc!a: Derecho del Trebejo en sentido -

. amplio o doctrinal, "es aqu41 que regule las releciones nac,! 

d~s. dela prestaci6n de un trabajo voluntario y librementé -

· rek'llizrdo' por cuenta ajena. En sentido estricto o jur!dico, 

Derecho del Trebejo .es aqu~l que regu!Ei las relticiones neci-
. . 

de:s de la prestec!6n de un trabajo libre, .realiz<Jdo por cue.!! 

t~ ejene y en situacidn de .suhordinaci6n o dependencia"•(JI) 

·. 36 .;;· Gomez, Gottséhalk y Bermudez, Curso de Derecho del Tra.;. 
bajo, Tomo I 1 p~ginas T3 y I4f 7e Edici6n, C«rdenas Ed! 
tor ·Y Distribuidor,. m~xico, 978.· . · 

37.- Rlonso Garc!a Man~el; Cp.~it. pégina 205. 
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e A P r r u L 'º r r 
EL DERECHC ,Pr.:rce:sr.L C!l/IL. 

A).- rJP,CHtlIEMTO DE:L OE:RECHC PRCCEStL CI11Il. 

E:l Derecho ProcesPl constituya lr posibilid~d que lP3 

normas sustantives cuando senn violadas se resteblezcc~ te--

nieridoniendo.procedimientos edecu~do~ ~ otorgEndo lrs gHrtn-

t!as constitucionales tente en el procedimiento como p?re -

ser· o!do y vencido en juicio, concediendo la oportunidad de 

formulnr les pruebas correspondientes • 
. 1 

En el derecho romc.no exist!an prácticas, f6rmules, co~ 

tumbres y ritos lo que tambi~n sucedi~ en las primeras ~pc-

cas. del derecho moderno, gdrmanico y can6nico. 

Josd Becerra Bautista dice al respecten Para conocer -

el necimiento del Derecho Proces~l tivil, lo. divide en varias 

etedas: Detecho rom~no, derecho g6rmenic~, dsracho cFn6nico, 

el proceso com~n (Medievftl It~li~no) y el Derecho Espeílól.--

El Berecho Romano.- En .'?om.a las acciones se ejercitabf'n me--' 

diente el proceso siendo fa forme. que el Estado decermin2ba 

para ejercitar l~s acciones qua et derecho sustantivo conce

dil'I. t:l proceso se dividid en tres etepes o pedodcs: E:l pr.!, 

mar periddo (desd~ sus origenes a al sigfo II A.~.) Antes -

de que se constituyera· propiemente el E:sbdo, el ejercicio -

da b: accHn ara nati;.mente privado; les p<irteg se. dofend!an 



por si mismas; solo en_cesos excepcionales se admlti«n repre

sentrntes. El S~gundo Per!odo(siglo II P.C. al siglo III o.r..) 

se sometia la controversi~ a la decisi6n de un arbitro, que -

fuere da confianza· de ambe.s partes( ector y reo} en. aste pe-

ri6do eKist!~n dos represententes en el juicio; el cognitor -

er2 un representante directo, porque loe efectos del proceso 

reca!an en el representanta, el procurador es un reprasenten

te indirecto, por cuento a los efectos jur!dicos de su procu

raci6n procesal se producen en cebeza propia hasta el f!n, .~~ 

inclusive hasta la ejecuci6n·de la sentencia. Entte los proc,!_ 

sos qua tuvieron lugar en los dos primeros per!Odos, existen 

pequeNas diferencio s. En e recto no es una caracter!stica le -

bip~rticidn del proceso: in jure et in judicio; tampoco cons

tituye una diferencie en su ciracter fund?mentflmente priv~do 

pues en ambos existe. le diferencir. consistente en les rela-

cione~ da las partes con el mrgistrado y en la forma en qua -

es AS p<1rtes .Puedan obrar en juicio: en el primer periodo, d.!. 

b!an pronunciarse daterminedes palabras (pela tiene cer to.rum -

verborum) J en el segundoper{odo, mediante f.Srmult1s escri-

tas. E:l Tercer pe.rÍOdo.- el· Estado se encuen.tra constituido, 

1fots fij6 la forma ·en que las. partes debier.en resolver sus -

controversi~s, ·este per!6do se distingue escancielmente de • 

los precedentes·. E:n tU h intervencidn del Estado fuá nÍayor, 

de tel manera.. que ya-. no puede heblerse de un proceso privado, 
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sino pl1blico, por otra parte, .desaparece le bipartici~n. eles,!. 

ca."(38) 

Con le invesi6n b!Srb~ra se encuentra en Italia dos tipos 

d:i procesos: 

a) El Romano que se carecteriz6 por .ser un proceso ava.a 

zado, mientras que el Gárm~nico era primitivo. 

E:l proceáo rome1{lo presente.be car~cter de verdadero jui

cio, el Juez se mantenía entre las partes con un princi~io de 

e.utoridad y decii'!Íe le controvercia sagl1n su convicci6n y so- . 

bre le base de las pruebes que le hablbn sido proporcionadas. 

la resoluci6n de 1~ controvercia depend!a del critéria 

im~orciel del jüez estebleciendo lo que es o no debido~ 

le prueba estaba a c~rgo del actor el c1.12l pretandia -

obtener que se reconociex:a un derecho teniendo un· valar d& -

verdad ten solo hente a les partes ccmtendierrtas.· 

b) Q proceso germ~nico ea formal, las pruebas son po-

OElS no trr;~ de former ta convi.cci6n del juez, aino provocar 

el .juicio de lA divinidc.d. 

Las. pr.uehnt srolt: el jur;:manto,. invoc:ac:il!n da la divin.! 

nidad y al J.uicia de !Has,. que consist!an en ciertas experie.!! 

c!es e los que se some·t!arr a les P'ªr tes, del resulte do de los 

cuales sa denuncia lr menifest1ci6n de le intervenci6n divine. 

38 •• Becerra Bautista Jos~, El Proceso Civil en m~xico¡ pági~ 

nas 225, 226 y 227, F;¡:!ltoriel Por rúe,· Sep ~ime E:rlici6n I979. 
n1éx5.co, D. f. 
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La funci.Sn del juez era la de limitarse a verHice.r los 

efectos de esa intervenci.Sn divina pero por otro ledo esa """." 

.importente decisi6n sobra la admisi.Sn da los diversos med.ios 

de prueba, ya que 4sto era.decisivo para la resolucidn, en un 

.sentido o en otro, de le cuestión sometida al juez, 

La sentencia final no ere. la expresi6n de .la ópinidn del 

juez, sino la declare~idn de una verded absoluta hecha por --· 

el pueblo soberano, teniendo valor frente a todos indistinta-

. mente, 

La influencia qua ejercio el p'oce~o germ&nicc sobra al 

rom&no, t~rmino pronto d~bido a los siguientes fictores: 

A) El florecimiento del cristianismo el cual se. regula

ba .por el' proceso candnico que se encontreba modelado sobre -

el romano. 

Por este motivo de c~racter político triunfo' el proceso 

.romano. 

Con el surgimiento. de los estudiosos·del derecho romano, 

surge un proc~so m~s diverso ai orig1n~rio, los glcsadores 

iniciar6n .tfste. 

Con los glosadores den resurgimiento el estudio del de

recho romeno, tom~ndo c-0mo bose los fragmentos del Corpus Iu.;. 

ris, referentes al proceso rornrno y antigur.s compil~ciones P.!! 

re uso e5ol~stico, que .se transmitUn en las sscCJelas. 

·En los effos IISO o I2í~ perecid extinguirse las obres -

llamadas Crdin~s Judicieri. 



74 1 

El m&rito de haber resumido los estudios del derecho --

romano corre.sponde n Guillermo Ouarte (I2C6) autor de la obra 

speculum judiciale la cual puede consultErse hoy con gren pr.2 

vecho. 

Continuar6n e~ta elaboraci6n los ~omentedores ontre los 

cueles destaceron Baldo de Ubeldos (I327~I400) y 8ertolo do -

Saxoferrato (I3I5-I357). 

A los Comentadores lesiguierdn los Prricticos quienes -

formular6n les reglas en unos ma~uales qua serv!an paro la -

pr6ctica forence. 

la conjugacidn de los anteriores est~dios y la ~labore

ci6n de las investigaciones científicas dieron origen tl pro

ceso com1fo, este se form~ peulatinamente debido e. le infiltrl: 

ói6n de el~m~ntos germ~nicos en el proceso romeno. 

As! como lé influencie del derecho ean6nico "Le iglesia 

reclamo por raz6n de. principio, su intervenci6n en ~odos los 

asuntos.civiles en que une de les partes fuere cldrigo; eda--

m~e, intervino en causas esp!ritueles (como cuestiones metri~ 

monieles)o causas spirituelibus idnexee(ccirno procesos sobre.• 

e~ponsales, dotes, cuestiona~ testamentarias y on litigios do 

p~b~e~, etc,) • la vglidez que las autoridrdes civil~s dieron 

en Italia primero y en Europa des~u6s, a les. resoluciones da 

·1os tribuneles eclesi~sticos, permitid el deaarrollo doctri-

nal de los principios jurídicos introducidos por los canonis.\ 

/ 
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tn~ en los procesos respectivos~(JS) 

Las institutas procesales fueron reguledes por los Est,!! 

tutes de los Comunas o por J.as Constituciones de los Pr!nci-

pes, cuya funcidn er& le de modificar les costumbres judicia-

les locales, en que af elemento germfniao era predominante. 

La conjunci~n de los elementos ya descritos dieron ori

gen el proceso mixto de besa romene ~on elementos germ,nicos, 

llamrdo proceso común o proceso romano-candnic'o~'E:l prcceoo -

com6n ~egle donde quiera y vel!a en cuanto no fuese derogado 

por leyes escrlt~s espoci~les. El proceso romeno ~en6n!co ne

c1~ de lr ~ni¿n del proceso romeno con el proceso cen6nico. 

Proceso Com6n Origen. 

Loiiconcept?s fund~menteles er~n de origen romano como: 

ol Juez, lP. prueba y le aentencia; a 1~ vez numerosos eren -

los elemento~ g•rm~nicos ~jemplo: le felte de iniciati~e por 

parte.del juez con una ectivlded prsive frente a les partes·,· 

el principio unus testis, nullus testis (es de origen germán,! 

~o); declaracidn solemne de la~ partes para~fundar. une litis¡ 

la quejé' .de nulidcd de la sentencia rigiendo el principio fer· 
·. . -

m11l de vali·foz,. formEll de les sentencies, dC"ndo luger e la e

~uleci~n dentro dol t~tmino riguroso. 

El proc~so com6n era complicado debido el formalismo: -

· 39," Oecerra Bautista Joa4, op. cit. p6ginf1 240. 
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que hab!a heredado del proceso germ~nico; ere un proceso eser! 

crito en el que las .partes nunca comperecieron siendo lergo y 

de costo consider2ble. 

Surgiendo la necesidcd de un proceso m~s rópido y menos 

complicado por lo que el lado del proceso ordinerio y del So-

lemnia ordo judicierum surgi6 un proceso sumario de ori0en ce

ndnico sn el cual el Pontifece autorwzab~ el juez perr decir -

lo litis y lo dispensrlfo ceda voz, de ciertas formalidcdes, -

encontrandc su origen en la c~lebre Bula de Clemente V de I305 

en el cual se disp~nsaba dol~l!bolb• de la contestación, de lo 

litis, la discusi6n se concentraba en la audiencia, se estahl!_ 

cia la oralidad del juicio; se eumenteben los poderes y la in! 

ciativa del juez en la dirección del proceso, ne mirob<1 de fo,!. 

ma exclusiva le ejecución, al lado de este proceso surgierdn -

otros.procesos sumarios determinedos y especiales, la abrevta-

ci6n del procedimiento se obten!a con la reducción del proceso 

de convencimiento: teles procesos se diriaien e la ejocuci6n -

del derecho, teniendo el cerlcter·de procesos aminontemente -

ejecutivos. 

· "f.l pactum executive ero le; primare de las form<e que -

daba lugar a un proceso sumario ejecutivo; as! cu~ndo l?s prr-
.,. . 
ves, en uh documento neterial, heb!en establecido que con apo-

yo en el mismo pod!e procederse a le ejecuci6n, al estado do -

.declareci~n del juicio quedoba suprimido, 1 se ten!a sobr~ la 

bese del pactum executivum, un proceso sUraDrio ejecutivo. Pro-
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ceso document<1l1• proceso ejecutivo que .proced!t' cuenda, ·~mer

ced -a- un documento proveniente de un noterio o de otro funci~ 

nario pdblico se pod!a obtener sentencia prescindiendo de la 

decleraci6n uel derecho y, con epoyo en ~sta, proceder. a la -

ejecucidn. Tal tipo de proceso se aplicd despuls especialmen

te a ·los contratos mercantiles y a hi cambia! (proceso cambi! 

rio). Otra forma .de proceso sumario ejecutivo fu~· el proceso 

por mandante, tambi~n llamado mandatum de eolvendo: ante la -

demande· rle una de las purtes el juez dictzb~ la orden de pago, 

sin m~s ni m6s ejecutaba, la otr~ parte pod!e oponerse dando 

luge;; ii un proceso de declcr~cidn, postergEido Ell procedimient:o 

ejecutivo (as! en nuest;;o derecho el procedimient~ de desahu

cio por c9nclusi6n de arrendcmiento y 'al procedimiento por d.2, 

creto ingiunzionale)~(4~) 

De este modo se elebor6 en Italia en los siglos XII al~ 

>:v un perfecto sistema de Derecho Procesal, del cual habr!e ;.. 

de surgir el proceso civil moderno. 

C:l Proceso comdn influy6 en el desarrollo del derecho -

. procese! en todos los pa!sea de Europa. Dé Italie prsd .a Ale

IÍl¡inie y de P.lemtinia e frF-ncia. 

·niem!nie lo adopto sin modific~ci6n alguna. frencie lo 

recibid convin~ndose dos tendencies, lr romrna en le F'rancia 

meridionel y la germénic~ en. el norte, el parl~mento de Paris 

40.- Rocc:o· Ugo, Teori~ General del Proceso Civil, ptigina 165, 
EdHorie.l Porraas; Primare. Edici6n !959. 11\léxí·co, ir)·, F, · -



78 1 

tret6 de fundir los dos ordenr.mientos d~ndo oriQen c· un prOC!, 

dimiento con be: se romano cen6n ict> y con f'undi: mantos de de re-

cho romeno e infiltreciones locales y costumbres germánicas. 

tos comentadores so encergerón de redectar por escrito los -

costumbres proc~seles, a est~s compileciones deben agregrr~a 

para la historia.del daroch~ procese! frencds diversas orde-

nanzas roelas siendo la m~s noteble la Crdenanze Civil da ..,._ 

luis :m I de !677. 

Carecter!stices del proeeso frrnce9~ 

E:r~ romE'.no•canónico con niodificeciones aspac.ialmente en 

cuanto e l~ orvlided de los .juicios, la meyor iniciativa dal

juei, le superaci6n de los astedios separados del proceso. E! 

ta codificeci6n de Luis :VI fud el adi:ptado en el C6digo de -

Procedimiento Civil do Napoleón. que rige en F'rencia desdé al 

lo de enero de !807 1 . con modificrcionas posteriores. 

A pesar da que Itelia fu~ la cune del proceso com6n y -

haberlo transmitirlo a Aleme:nie y frr.ncia se recibU le impo:-· 
. .· -

teci6n del mismo procese con modificecionas .loc8les elemonas 

en. su mayor pé1l'te ejemplo: El f:?eg.fomento A ustriélCO promulgedo 

.en I?BI siguiendo el C6digo de r.Je.pole6ri (no edquiricf grcn im

pottencia par.o influyó en le creF.ci6n del dar.echo p'rocasal -

Úalieno). 

ta unificc:ci6n de ItE'llie., tuvo corno consecuencia lE' uni:, 

ficaci6n legislativa de I865 da le cual formd perta el neci-

mien~o del C6digo da Procedimientos Civiles. 
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Derecho Espcl1ol.- "El proceso romrno tuvo vigencia en -

Espcfia cuando ~st~ fu& provincie romana, y que adem~s de ser-

un elemento de fusidn durente la lpoaa visigoda, reelaborado, 

que fu.1 por los juristas medieveles, tanto itt11ienos como es

pai'loles, ·y penetrando por el derecho can6nicc, volvid nuev~-

mente a F.:spei'la, pasando a ser el fer.ido esenciel como .derecho 

comtin ·de lo legishcidn espeiiola ~ • c4 I) 

' n f"uero Juzgo fud 1.a fusidn del esp!ritu gorm~nico y -

del·ésp!ritu romano con el sello del humanismo y une:i gr~ndeza 

filosdf!ca. Teniendo una escasa eplicaci~n toda vez qua el d! 

rocho popular y locf'Üste sigui~ rigiendo en la España MadiCJ

vel une. do sus care'cter!sticas era: que el PEll:'ecer el juicj.o 

ere cirel porque no hry. en l<'s leyes ninguna qua establezcE1 la 
' ' 

ritualid~d de l~ é~criture, y adem~s, por aqu~l entonces poc•s 

. personas seb!en leer y escribir, establecen la autoridad de -
' ' ' 

le cosa juzgada, prohibiendo se inicia nuevo juicio cuendo ya 

heb!á sentencia que goce de ~quilla etc. 

CrdenFmientos .ca¡:octer!sticos de le evolucidn del dere

cho español: 

"El C6digo de PeÍrtidas del ai'io de I265; El Crdenrimiánto ·, ·· 

. de .Alcel~ de !348; El Crdenem!ento Real de 1485; las rrdenafi;. 

zas de Medina; las tirdena.nzos di:'. Madrid de 1502; Les C'rdenan

zes de. AlcaU de. IS03r 'La ~,'Ueva flecopilaci6n de I567 y b No-

· 4I.- Pini;; Refaél de,. y Ces.tilia Larrai'laga, Jos.1, Instituciones . . 
de DorP~ho Procesel Civil, pt1gina 42, Editorfol Por rija !98 I. 
rilthí M•, .,,.o: 'F. 
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v!simo Recopilaci6n de les Leyes de Espeffa'de !805~.(42 ) 

leyes de las siete pertide.s.- ConsideradEls como lá. más 

grande legislaci6n del si~lo XII~ representan un retorno al·-

proceso cl~sico romeno, en la pertida tercere tiene como ent! 

cedente al derecho procesal del digesto; consideredes como el 

antecedente da mayor imporfa•ncia de les legislaciones preces~<;! 

les de hsbla hispana, influyendo·en las legislpciones del si

glo XI~ especielmente en le Ley de Enjuiciamiento Civil de -~ 

!855_.,'que sirvi6 de fuente de inspireci6n de lr mayor!e de los 

c6digos de procedimientos civiles de los pa!ses hi spanoameri..;; 

canos. 

En .el siglo XI~ decaen los orden~mientos yá citados de~ 

de el F'uer'o Juzgo hasta 1<1 rJov!sima 11ecopilación; dando naci

mientó e unP corriente de modificaciohes modernes come la ---

r.onstituci6n de I8I2. 

E\1 (lllJ'.: I f'N DEL DERECHO P1CCESf.L CIVIL Er·! 01EUC O 

A fin de comprender b evoluci6n del derecho procesal -

·civil e~ ~~xico; resulta imprescindible ccnocer los principa• 

les antecedentes hist6ricos del dorecho rom<>no, germf.nico, m! 

dfeV(:l itclfrno~ cenOnlco que influy6 en las leyes espal1oles 

e incluso en el ~!timo perfodo del desarrollo evolutivo del -

A2.- Gom~z ·lare ~iprieno, Teoría General del Proceso, p~gina 
67, Editorial U~~.n m., Textos Uniuersitarios, 2a Edici6m 
I979., ffléxico; ·'1:; F', 



dar9cho romano (legislocidn bizcntine) 

. EspeR~ dominó a m~xico durente tres siglos en los cuc...

les "tre.tó da imponer su culture jur!dice, heredada de íloma , 

con.tradiciones calt!beres y con mctices gar~~nicos, se encE1 

tró con una ·.t:C?adicidn ind!{fena de centenares de siglos, muy ... 

diferent·e e le esp<.1holc;, y que a6n cuando la legislaci6n de : 

las Indias, apoyada en le informacidn directa de los hechos e 

inspirada en finos religio~os, logr6 una posible mprcxim~cidn, 

nuncA logró la adaptec!6n plene del indio .e la l9gisl~ción e~ 

paRola. Administrecidn de le justicie civil aztece.- Siguion-

do la: snaananzas de Esquival rbreg6n le palabra josticia en 

idioma ~zteca era tlamelehuacachimaliztli, derivada de tlama

lehua, ir derecho a alguna perta, de donde el .vocablc signif.! 

ca enderezar lo ~orcido. A h Cc.bazé! de lñ cdministr2ción de 

la justicia estaba al rey. El procedimiento civil .se iniciaba 

con una forma de demanda: tatlaitlaniliztli; de la que dima

naba. la cita terianatitiztli librada por el tectli y notifica

da por el tbquitlatoqui. El juicio siempre era or2l¡ la ·prue

ba principal era h de testigos y la confesi6n eca decisiva. 
. . 

Ptonunciad• la sentencia, tlazolequiliztli, las partes podi6n 

epel?r al tribunal de tlacatecatl; el principal medio de·apr~ 

mio era le prisidn por deudas. El tepoxo~l o pregonero publi

caba al fallo. En los negocios importantes al cunhnoxtlif uno 

da los jueces del tribun~l del't!acatecatl, era el ejecutor -

del fallo. El maestro Esquivel Cb~~gdn celificP los prccedi--
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. mientes de r~pidos, cerentes de tecnicismo, con defensa limi

tada, grande el arbitrio judicial y cruelísimas les penas, -

pues en materia mercantil, el tribunal de doce jueces que résj 

d!an en el mercado y decid!P.n sumarirmente las diferencies -

que surg!an en las trensaccirnes mercentiles, pod!en imponer 

como pena, la muerte que se ejecuteba en el acto"•c43) 

El drecho colon_fol que rigi6 en f:l~xico durente la domi

naci6n espaflole estaba integrado por las siguientes normas: 

legi~lacidn vigente ~n le metrépcli o sea el conjunto ~· 

de les que podemos llemar layes ~spaíloles o c~stellanes; El -

derecho con~~atudin~rio de los indígenas,· que no fuese ,contr~ 

rio ~ lP religi6n ni a las damls leyes; Las leyes do les In-

dias dades especialmente pare las colonies da nmérica; Las e~ 

pedides especialmente pera la Nueva Espd1e; las expedidf\S por 

la f1udiencia de móxico, c;ue no obstante ser el .Tribunal Supr,2 

rno de la Colonia, tenía. f~cul te.des legisla ~ives y pol!tieas. 

Tambi~n hcy que mencioner ias frdenenzes expedides por 

Hern~n Cortds en I5I9 en Coyoccén y Verseryz. 

Tuvieron algunEl importEincie. les rrdenenzc:s Generales -

·expedidé!s en !524 y I525 que determiMben las faculta des de -

de los alceldes (jueces} y los procedimientos judiciales que~ 

deber!an seguir ante ellos. 

43.- Becerra Br.utista Jos~, fp,_r:it., pEg_i".1ElS 25! 
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Durante le denomlnacidn espaf'iola fuer6n eshhled~ndo-

se sucesivamente multitud de tribunales especir.les para ie -

administraci6n de la justicia, muchos de ellos revestirlos -

temb11Sn de funciones gubern11~ives en el ramo qua estaba bajo 

sú inspacci6n. Hab!a en mdxico los siguientes 6rganos de tri 

buneles: F'uero Com~n ó de Justicie Real Crdinerie, Juzgado -

de Indios, Fuero de Haciende subdividido en muohos jusgados 

especiales, fuero Ectesi~stico y monacal, ruero de le.Bule -

de le Santa CrUZElda, F'uero de Diezmos y Primicias, i:-uero !'ie! 

can t!I, Fuero de m!neri¡:,, Fuero de Mos trancos, F"uero de lc. -

Acord<da, f-"ü&:to de ia Santa Hermandad, F'uero de la !nqui si--

ci6n, ="uero de residencias o pesquises y visitas, Casos da -

corte y ctros recursos al consejo de indiosc44 ) 

El Consejo de las ~ndi~s ere un cuerpo legislativo que 

ten!c:1 fec1jl tede::i pera le creeci6n de leyes preitie au':.oriza-

. ci6n. del rey; pero e le vez el tribunel supericr dende term! 

naben los pleitos que por su cuan t!a e.ren susceptibles de -

es~ recurso.finalmente ten!~ fecultides constiltivas del rey~ 

· El pod~r judicial· lo ej~rciteb~n lbs Audiencias que ~~ 

ere ~l tr!bunel supremo del q~e no hzb!a apelaci6n, sino en 

casos de.terminados· al "t:onsejo; estaba compuesto por un presi 

dente que era el Virrey y de.ocho oidores que formaban sales 

44 •• .Pallares Eduardo, Derecho .Procesal Civil, p~ginE1s,45 y 
· · 4S_, Sextél Edici6n, I979, .Editorial Por rúe .• r;. A, r.1~.,d co 

D • F'·, 
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parl.' los negocios civiles y criminales; hebÍf además un fis-

cal en meteriP. civil. 

Deb!en fellDr en primer lugar~ ajtistlndose e l~s leyes 

especielmente dadrs parü les Indies y en su defecto, e las -

layas de Castille. 

En le primer~ instancie administr~ben justicie los el

. caldea ordinerios, que conoc!en d~ negocios de menor cuantíe. 

y eran ~ombrados anualmente, en lr. Ciudad de m6xi~o hab!e -

dos alcaldes ~ue conoc!Pn de asuntos civiles. 

Huho.justicias privilegiadas y especiales, mencionara~ 

mos p,los tribunales eciesiisticos, al ~onsuledo de m&xico~ 

.que conccla d~ pleitos entre comerciantes y mercaderes, ~l -

ncrl Tribunel de ffiinerie y el Juzgrd~ de difuntos qua cono.

ele de lrs teotament•ri?s -

Legisleci6n Proces2l de México Independiente.- Le Le

gisleci6n Procescl Civil de 1e ~poca independiente esta !ns- . 

piri.'da principalmente y tiene sus relees en al Derecho Proce 
,. . . -

sel Espcfiol, en grPn parte e lncluso en los 6l~imos c6digos. · 

m~astra su influencia. Siguier6n rigiendo la ~ecopil~ci6n de 

Cistille, el frdenC'miento Real, el Fuero Real, el r~ero Juz~ 

.. !JO 1.J ol C6;ti90 de los ParUdf1S~ 

Le Ley del 23 de meyo deI637 dispuso se siguier~ eplj 

cendo .dich~ legisloci6n en.lo que no se opusie~a a le necio~ 

nrl. 

· Comonfort expide al 4 de meyo de !857 le Ley de Proce-
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.dimientos y més tarde los c6digos de !872 y I884 in~piredos -

en la Ley de Enjuiciamiento EspaMol de ISSS. 

El Cddigo da I880 estuvo vigan~e pocos eMos, toda vez -

que al IS de mayo da !884 se p6blico otro nuevo, qua ha regi

do hasta nuestros dias, aun daspu~s de derogado come C6digo -

de Distrito y Terr:f. torios F'edereles en verles entidades feda-

rativas. 

Despu~s de !884 surgen nuevas ideas para mejorar la la

gislaci6n proc~sal, formulendosa diversas iniciativas entre -

ll'le euales dest1t1tan loe an teproyac tos ell1borados por de: n fed~ 

rico Sol6rzano sin lograr axito. 

"La necesidad de reformar le legislaci6n procesal pa~a 

el Distri~o federe! y Territorios, contenida en el C6digo de 

!884, ara sentida en los momentos jurídicos da m~xico; desde 

muchos anos antes de iniciada; pero en reelidad, fu~ la p6bl.! 

caci6n del C6~igo Civil del 28 la qua contribuyo e acelerar -

la p6blicaci6n de un nuevo C6digo Proceséll Civil y de esa n! 

cesided respondian los proyectos redactados por redarico So.....; 

liSrzanoÍ'. {45 ) 

Una vez que se di6 a conocer el proyecto del C6~igc de 

Procedimientos se solicitd se diera a conocer les observacio

nes da diversos organismos cficieles y privedos, recibi~ndose 

· 45.- Piné, Rafe:~l de y Ceistilfo Larraf'laga Jcís~, C'p. Cit~ p~ .. 
ginE' 48. 
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iniciatives con relflcidn e las materias intearantes del Cddi-

ge de Proce~imientcs Civiles. 

El proyecto no fue: .aceptado, por lo tanto la Secretada 

·de Gobernecidn nombr6 a diversos abogcdos, les cuales durante 

v~rios meses trebrjaDon en le formecidn de un nuevo proyebto 

que fu~ soma tido e lE< oprobé'ci6n del Presid:m'ta de 11" ~epúlilJ. 

ce el I2 de abril de 1932, ordend ~e pasar~ e le comisldn ju~ 

r!dice del Poder Ejecutivo federal rechez~ndolo por no rop=e

senter una trrnsform~cldn d~l sistema procesal del C6digo de 

1884. 

En consecuencia el dictamen referido, nuev~mente paso -

el proyecto e la Secretzr{a de Gobernecidn y algunos abogcdos· 

de la primera comisidn, bajo la presidencia del Lic. Gabriel 

Gerc!a·:Rojcs y siendo secretario el licenciedo Castillo Larr,!! 

ñega y Gual Vidal, procedierdn a lo fcrmecidn del nuevo ~ddi

go que es hcy vigente. 

El C6diao Procesal Civil de 1932. se élebord en un ped!;¡ 

do de tres añas .lo que nos permite afirmer que no fu& une --

improvisacicSn. 

"El cddi~o fu~ ampliamente discutido y sujeto r l~ se-

vare c~!~icP en congresos jurídicos y co~isi~n~s, y que fuá -

depurado ~uficientemente y ~~s sin duda, ~u~ ni~g~ni de las -

leyes o c6digos ~ltim~mente expedidos, lo que correspcnds a -

su alta significPcicSn y trescendencie, sin que esto. quiere. d~ 

cir que ·see une obre perfecta o ~u~onga un2 matr· ~lcenzade -
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definitiv?.mente. ~n generc.l desde el cap!tulo de les accio-~ 

nes, que d?. une pauta e jueces y litigentes, hasta le justi

cie de paz, que es esencirlmenta simple y r(pidE encon~renos 

en el ordenrmiento que el derecho p~ocesel quede encu~dredp 

entre les remes del derecho póblico; que al juez se le d~n ., 

ampl!simes fecultedes para investigar le verded; pero en el 

juicio se suorime le.obscurided v lv dilacidn; que se hílcen 

un ensayo del juicio oral; q~e se ~brevitn los trémites, se 

fijr l~ litis, los recursos se modificrn, se e3tcblece ~l -

juicio arbitre! sn forma pr~ctica y , en unr pclabre so ~ra~ 

ta de conseguir el anhelo de les proceselistes modernos, al

go m~s que una ~imple especuleci6n que permite recibir den-

tro de su conjunto en forme clare los ele~entos que 'deben 

juzgar el papel preponderrnte a le orgenizeci6n del sistema 

procese! y su consiguiente ponderaci6n: Zl ~stFdo, al inte-

-r6s do le justicie y el de les part~s, gerrnt!~s de justiciP 

y de econo~!r pere obtener la ~acificaci6n sociel".(46 ) 

El derecho procese! constituye la posilid~d qua les -~ 

normas sustentives cu~ndo·secn violadas se resteblezcen. to-~ 

niendo procedimientos edecuedo3 y otorgando l~s gerant.!es -· 

const!tucionP.les tente en el procedimiento como perr ser o!-
do y vencido en juicio, concediendo Jp, opor~unidrd de formu-

46.- Pine, Refe~l da~ y Castillo LHrrl'lrg< Josá., fp. ~U., -
p~giné' so. 
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mulrr las pruebcis correspondientes. 

El derecho procesal civil estudiedo cómo ~na ciancie av~ 

t6nome tiene, relativamente, pocos años. 

En el derecho romeno edstbn pr~ctices, fdrmulas, cos-

tumbres y ritos lo que tambi6n sucedi~ en lrs primer~s. 6poces 

del derecho moderno, germlnico y c~n6nico. 

Al principio despuh de los ritos, se usabi::n elaborec!o

nes ~ue no ten!~n c~rlcter cient!fico explicendo la mec•nicci -

del proceso sin tomar en considerecién les figurr' importcintas. 

Le norm~ sustPncial ebs~racte y violedr no puede, ~cr si 

sola, resteurtrse y condenn el violf!dor, requiere del ejerci

cio de 1, ecci6n corr~spondiante, que permit•. el.inicio de.la 

m~quinu judicial, prre que movidos los engrcines que lo cons~1-, ' . ' . 

t·uycn se obtengt> el producto, termine do en b sentencia. 

Debe consi~ore!se la excepcidn, que al ejercicio del de

recho de occi~n se presenta. ,E:n el derecho penrl (inicrmente se 

requi~~e le denuncie y el est~clo; represantente de le sociedad, 

ejercite l~ ecci6n, siendo al E;grevir.do coedyuvante del eje1;cJ:. 

.cio de le acci6n penol ~orrespondiehte. 

la primare tem~tice qua debemos abordrr ser{ le denomin~ 

cil'n·. Si eonsul tamos r.lgunos autores notrremos qua existe prl-

mordiblmante une du~lidrd de den~mineciones "dar~6ho procesal 

civil" pór .uri('I parte y por otra "Procedimiento Civilh. la den.2 

mineci6n qdi considero debe ser la corre et~ e~ le primera -·

po~que implica todr un~. ciencia de·derechó en ccmb1o Procedí~~. 
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miento Civil denota m~á sencillez y no con la importancia qt.e 

ectuelment~ de gran significsdo por otra parte psrece ser, -

"segun cuenta Ugo Rocco el t6rmino procedimiento se refiere 

a le teor!a frencese por la palrbra PílCtEDU~E. 

Por lo enterior, llamaremos dentro de nuestro estudio 

al "Derecho Procesrl r.ivil" como le matarle a qua se refiere 

a la actuaci6n del orgE1no jurisdiccionel, de les par"':as, de 

les actuaciones de las mismas para obtener una resoluci6n -

que permita cuenda menos, dentro de las ectueciones en el -

expediente la ob tenci6.n de le justicia. ~sto no es probable-

·. ~ente uria definici6n, porque e posterior! profundizaremos an 

· unci definici6n que nos permi'te, Ucnicrmente, logrn le dif,! 

rancia espec!fice del Derecho Procese! Civil y del Derecho -

Proces8l del Trabajo que seré la meta. 

Tembi6n puejen conocerse otros conceptcs de la materie 

como Procedimientos, ~ctos Procedimentales, Lineemientos de 

Derecho Procesal, pero no tiene le clerided del ::t1rminc !)er_2 

che Procesal Civil •. 

La Jurisdicci6n. 

Le mayor!e de los derechos procesPlss inicialmente es

tudian lfl jurisdicci.Sn pprque siendo la funci.Sn del E:sta·do •· 

de~e ser el punto' da pertida da todo derecho proceul, 

Le jurisciicci.Sn, elementalmente considere.de, es la fa

cul tad del Estado de decir el derechc.o sea de imponer las -

no'tmr.s por su funcidn soberant o de potestad qué. implica le. 
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facultad enérgica y superior de imponer e los particulares -

obligatoriamente sus resoluciones lo qua se llame,técnicemen 

te poseer.el "IffiPERIÜm". 

la actividad judsdiccional ccnstituye una relecUin i~ 

positiva entre el Estado, y gobernados que permita el orden 

jur!~i~c pere prcteger les intereses de quienes se hen visto 

afectados pcr le violecidn de une norme objativ~, pare com-

plementer le idee da jurisdicci6n en relecidn a sus feculte

des ser~ neceseric transcribir lo que al tema refiera Ugo R_g_ 

ceo en la cbra citada: ua} ente todo la facultad e potestad 

de ~ecisi6n, que eutorizr el juez pare conocer, proveer y -

decidir,· a. fin• der¡daf.inir ciJei es ·:18 tutela1 que, al1,derecho -

objetivo concede e det~rminadc int~res. b) una facultad o -

pod•r de imperio, por el cual los drg~nos jurisdiccionales, 

particularmente en la fase de realizecidn coactiva del dere

cho (ejecucidn.forzada), tiene una posibili'dc.d de coercidn, 

esto es, la posibilidad de ccnstreñir mediante el use' de la 

fuerza colectiva del Estedo, el cumplimiento de equell.os 

preceptos que se han establecid~ en les normas jur!dices Y.

que han· encontrado en el desarrollo de ia funci~n jurisdicci.Q 

·.nel de su concreta actuacidn. e) La fecult~d, inherente y -

correlativa a les otre~ des, de proceder a lél dccumentacién 

de todo lo ·que ocurre en el desarrollo da J;a eictividod juriJ! 

diccional y frente e los 6rgDnos asteblecidos pua ello , --
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encuentre su plena comprobrci6n"•c47) 

De tel concreta s!ntesis obtengo que lr funci6n de d~ 

cir el derecho que constituya la jurisdicci6n por el Estado, 

tiene como ceracted.sticPts 1 la de OECI5ICN, ImPEFl Ir y DC''.:UME!J. 

TA~ICN, acompe~ado de alg6nrs formalidades como son, el prin

cipio de lagelidad, o sea que tode sentencie tenga un fondo -

jurídico, por ejemplo ser oído y vencidt en juicio como ten -

tácnicemente lo ordaMn los art!culos I4 y 16 de la Consti tu-

ci6n Pol!ticP de los Estedos Unidos mexicPnos. 

P les ceracterístic~s·form~les· deben egregerse algunos 

elementos complementarios como son el Juez cuya actuP.ci6n·de

be ser apegede estrictemente el derecho ccn lealtad, honrie-

dez y se~idur!a. ·El cumplimiento da les fases, que en cierta 

form~ es le finrlided neceseriP y el euxilio complementArio -

·de t~cnices como los peritos y los conocedores de hachos como 

los t.es ~igos. Ugo "locco en _le C1b:ra el teda define e la juris-

dicci~n como "Le actividad con qua ef Estado, a travds de los 

6r9r·nos jurisdiccionales, interviniendo a petici6n de los Pª.!: 

ticull'reo, sujetos de inter9ses jur!dicamente protegidc.s, se 

. substituye· a los mismos eo l~ ectuac16n de l~ norme que talas 

interesés élmprr<>, declerPndo, en vez de dichos sujetos, qud • 

tut.ell' conced.e une norme .. un inteds determinado, imponiendo 

47.~ Rocco Ugo~. EP. ti~, pf~ine 43. 
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"La historie del procedimiento judicial romeno compre.!l 

de tras períodos: 

a) El de las ~cciones 'de le ley (legis act!ones) es el 

m~s antiguo, y se extiende dede los origanes de ~eme hasta -

le ~romulgeci6n de.le ley Aebutia, en los aR~s 577 e 583 A.de 

c. la acci6n ere un procedimianto solemne, formalista, de ca

dcter aristocrético, mediante el cua·i se obtenifl justicia; -

b) El per!odo formulario comienza con la ley Aebutie y llega 

hasta el effo 294 d• e,, en le ~pace de Oioclaciano. ta accidn 

ere el mismo tiempo una fdrmule redflcteda por el pretor y un 

derec~o otor~ado al demenadent~. e) El período extreordinario 

se inicio con oioclecieno y se prolonge miantr<s dura el impe .. , . 

ria. ta accidn era el derecho de perseguir.en-juicio lo que -

nos es debido o lo :ue nos pertanece".(49) 

ta acci6n procese! es el poder o facul tE1rJ de provocar -

la actividad de· un c5rgano jurisdiccional y de mentenerle viva, 

une vez in!ciede, he~b alcen zar lll meta normal deil: proc;eso , 
1 • 

que es lr obtencic5n da un_e sentencia definitiva, y su ejecu--

c16n, si as fevorebie, en caso necesario. . .. . 

Podemos concebir la acci6n procesal como el instrumento-

49.- Pallares é:dL1ardo, fratt-do de les Acciones 1=ivlles, p&gi
nes 7, Bby 23, 3a E:dici6n, I962, E:diciones 9otas. 
méxico, • F'. 
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el abligedo, en luger del titular del derecho, le observancia 

de· la norme y realizando, mediante el uso de su fuerza colect! 

va, en vez del tituhr del derecho, directamente equd'Uos i~ 

teresas cuya proteccidn estl legalmente declereda"•(4a) 

Adopto este definicidn por ser clara y porque creo tie

ne los elementos necesarios pare explicar en que consiste.- -

Es indiscutible que siempre ser~ le ectivided del Est~do .- r!o 

se conciba une sentencia sin que el Estado intervenge en dic

tarla. 

·.Aan cuando existen intereses de democratizar le justicie 

.conciUarandole intervenci6n e los representantes de los sectg 

res, como sucede en las Juntas dé Concil!aci6n y Arbitraje·, -

en que las componen los representantes de los trabajadores,-

· 48.- Rocco Ugo, Cp. ::1t. ·, p~ginr 46,; 
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B) E:NUliiERl\C!C~l DE LAS ACCICNES EN t:l DE'lECHC P!'?CCESf.l CIV!t 

"La historie del procedimiento judicial romeno compra.!l 

de tres períodos: 

a) El de !es acciones 'de le ley (Iegis act!ones) es el 

m's antiguo, y se extiende dede los origenes do ~orna hasta -

le promulgaci6n de'la ley Aebut!a, en los affms 577 a 583 ~.de 

c. la acci6n ere un procedimiento solemne, formalista, de ca

r~cter aristocrétic6, mediante el cuai se obtenia justicie; -

b) El período formulario comienza con la ley Aebutie y llega 

hasta el effo 294 de C t., en le 6pocP de Oiocleciano. Le acción 

ere al mismo tiempo una fórmula red~ctade por el pretor y un 

derec~o otor~ado al d~menad~nte. c) El per!ndo extreordinario 

se inicio con Diocl~ciano y se prolonga·mientr<s dure el imp~ 

rio. te acci6n era al derecho de perseguir.en·jcicio lo RUS -

nos es debido o lo ~ue nos pertenece"•(4g) 

La acci6n procesal es el poder o facultad de provocar -

la actividad de un 6rgano jurisdiccional y de mantenerla viva, . " 
une vez inlc!ade, he~te alcanzar le meta normal de! proceso ., 

1 . 

que es l< obtenci6n de une sentencia definitiva, y su ejecu-

ci6n, si es f~voreble, en ceso necesario. . . .. . 

Podemos concebir la ecc!dn procesal cotno el instrumento-

49.- Pallares Eduardo, rrat~do de las Acciones ~ivlles, p~gi
ne.s 7, 81 y 23, 3a Edicidn, !962, Ediciones Sotas. 
m€!xi co, u. r. 
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mediente el cual se coloca el juez en la necesided de cumplir 

le ~bligeci6n da desarro!lo de la ectivided precise pera la -

dechión del ceso que el drgen·o que le ejerce , perta o Mini_! 

terio P6blico, le plentea en le demanda, que es normalmente -

el acto inicial del ~roceso. 

la accicfo es el presupuesto de la jÚriSd;cción, función 

que excepcionelmente puede ejerciterse de oficio. 

Rafael de Pina dice: "La accic5n debe clasificarse en -

acción da parte y eccion oficial. La acci6n procese! es,en r! 

leción con la parte que le ejerce, un derecho; en relación -

con el ministerio P~blico une obligecidn profesionel. En uno 

y otro caso se encamina e conseguir le aplicación del derecho 

por ~a v!a del paoc~eci pero aunque en todo caso tenga !d~nt! 
~-:t-

tic~ naturaleza y fin, el m6vil del ejercicio es. distinto: en 

la acción de parte el intr,s(pErticul~r); en !~del ffiinister~ 

Pdblico (ecci6n oficial), el deber (encamin~~dola ~ le defensa 

·del interés p~blico. El .Estado r·e.conoce el particular el dar!_ 

chó de acción, estebleciendo.la obligación da ejercerle por -

el ministerio P~blicQ. El ajeri,:icio de la ección no se agote 

con la simple facultad o poder de i>rovocer el ejercicio de le 

.funci~n jurisdicci~nal para la decisi~n del caso concreto, su 

ejercicio supone tembi~n la fecultPd o· el poder de raelizar -

en el proceso los actos eUtorizPdOS por le ley·en los difare,!l 

tes est2d!os o fa~es procee¡les. la fecultPd o podRr de ~ccidn 

permite e las partas y el ffiinisterio P~blico l~ reeli~ci~n de 
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los actos procesales mediante los cuales en realidad,. se pre_!! 

ta el juzgedor una colaborecién indispensable pare que produj, 

ce lP decisi6n sobre el ceso concreto ~ue se haya plenteado~(sci) 

Si deseemos obtener una clesificeci6n dcctrineria de 

les ecicicnes, nos enfrentamos al prcbleme que existe sobre 

las dÍversEs tendancirs. 

Considere les más acertedes son las que exponen Ugo Ro

cco, Pina y Pe.llares. 

Clasificaremcs e las ecciones en tres grendes grupos 1 

1\) Por la naturrleza del derecho material que :se ejercJ.. 

ta ert ju.icio; e) acciones rae.les, b) ecciones persomJles y e) 

<cciones mixt¡is • 

. e) acciones reales tienen por objeto garantizar .el ejeJ; 

cicio de elg6n derecho raal. la eje.re! tr. el der.iandante pera -

reclamar e ha.car val ar un de racho sobre elgune cose, con ent,! 

· ~e independencia de tode obligeci~n p~rsonal por parte del 

deinen'dado. 

b) acciones personales tiene~ poi objeto garantizar un 

·derecho persone l. Pueden provenir o d~i'iv.erse. de los. contra-

tos, cuesicontretos, delitos y cuasi-delitos, as decir, de h,! 

ch~~· u omisiones de les que puede quedar obligada u~a persona 

de dar, h~cer o. no hecer ·algune. cosa. 

SO.- Rine ílafa~l de, Cddigo de Procedimientos Civiles pare el 
Distrito federal y Teriitorios Federales, Anotado, pégine 
9, h'~xicc, !.'>.F' • , Editoriel Pcrr6c. S.A., !961. 
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c) acciones mixtes perticipan de le netureleza de les • 

reole.s y de .las persondes. r·!uestro Código de Procedimientos 

Civiles no eceptr este clesific<ci6n. 

B} Seg~n la concepci6n moderna, por lo que se le pide -

por el actor, a) acciones de .condenEl, b-} accii:lnas declarati-

vas, e) acciones constitutiv~s o modificativPs, d) ecciones -

cautelares,, e) accibn_es aje.cutiv11s. 

a) acciones de condena.- el ector pida que se imponga -

al d·emendcdo el cumplimiento de une determinade- prasteci6n. -

Al ejercitrrlas se pretende l~ ejecuci6n inmadiate del dar9-

cho .declt>rodo por le sentencie; su fin .escancia! es le ejecu

ci6n del fello es decir, tiende a obtener une sentencie deist.! 

ned~ e ser cumplida e ejecut<da perentoriamente. Es el tipo • 

de ecci6n m~s frecuente en el derocho positivo. En genere! -

quienes ajerci ten el derecho de ecci6n deseen que al démende

do se le condene al .P"9º da una determinedé' prestacicSn, con .. 

efectos inmediatos ejecutivos. 

b)' ecc'iones· decleretivas.- tienen le finelidad de obte .. 

i:ler con eficacie lF.t cose juzgllde, le decleoreci6n de le exis-· 

tencia de un."° dete1•mineda releci6n jur!dice e de un derecho -

nacid.o de un negocio jurídico, y temb16n excepcioMlmente, s,g 

bre le existencia o inexistencia de un hecho jurídico rele--

vrnte, que puede der por origen e unP releci6n jurídica o a 

un derecho. le carecter!sticP de estas acciones. es que supone · 
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la petición de une decl~recidn judiciAl por .le. mere eficacia 

de lE> misma, con excuse de efecto elguno ejecutivo in.mediato, 

teniendo la eficecia extreordinerh. pera al:cMzar por si sola 

lo que se llema .el bit!n inherente e le segurided jur!dicá, -:.• 

sin necesidad de llegt.r e la ejecuci6n de lo declarado por el 

órgano jurisdiccional. 

e) accionas constitutivas.- ~odifican el Estado jur!di-
. ' 

co sus care.cter!stices son que no condenan a dar, hacer o no 

h.acer y que le declarecidn que con elle se pretende he de 11!, 

ver .conexionado un cambio jur!i:lico. 

Lee accione·s consti tutivea pueden teoer por obj ato lo--

grer, oo s6lo la constitucidn de unP. relecidn de derecho; si .. 

no tembUn le modificaci6n .de una existente o su extincidn. -· 

ejemplo de ello.- Les icciones de divorci~, riulldrd de matri

monio, servidumbre, rescisidn de errendr.miento etc. 

d) aacionus ceutelares.-. tienen por objeto conseguir 

une res~lucidn judicial .de cerécter pr~visionel que gEran~ice 

la efectivided de ún derecho sustenciel, ejemplo . ll" obten-~¡¡ 

ci6n, verbigracie de un ambergo; en cier~o modo le exibici6n 

de le coaa mueble. 

e) acciones ejecutives.- tienen por objeto obtener coas 
. . '· 

vemente. lo que es debido o su equiveleneie an dinero. 

Pallares incluye lés acciones Preservr. tivf's.- t!uestre -

legislacidn edmite determinedes. ecciones mediante les cueles' 

ae pree~rven ciertos .derechos. Algunos eutores incluyen entro 
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las acciones prasarvetives a los interdictos, al dep6sito de 

les personas, a las medidas qu~ deben dicter los tribunelas 

pare el aseguramiento de los bienes dejados por les muertes, 

~ otras en~lcgas. El legislador ne expuse cleremanto su vo-

lunted con reopacto e les acciones preservativas, por lo -

que es· d:i.f!cil, si ne imposcsible, determinar con exactitud · 

rigurosa, si por tal.es acciones hP entendido los prccedimie.!l 

tos realizPdos en las providencies preoeutories o acciones • 

qua real y positivamente conciernen a ·le conserveci6n de un 

derecho •. · 

ecciones relativas a bienes inmuebles.- Las ccnuarnie.!l 

tes a la posesidn y la propiedad de dichos bienes pueden Cl!!, 

sificarse en los sigúientes grupos: a) acciones posesorias o 

interdictos. Se discute la. posesidn provicional a incluso el 

hecho de le posesi6n, ·no el derecho e le posesi6n definitiva. 

r!orrasponden a les interdictos de re tener y· recuperE1r le Pº•" 
sesidn. les sentencies que se pronuncien en los juicios en • 

lo que se ejercitan esas acciones, no alcanzen la cetegor!a 

·de cose juzgade.. meterial .y pued~n ser modificadas; b) accio

nes plenarias de pcsesidn tienen .por objeto edquirir h pos! 

~idn definitiv~ del .inmueble, y en ellas se discute le celi

dad de le posesi6n1 c) eccidn r.eivindicetorie, tiene por ob

jeto reco~rar ll'I posesidn de le cosri da la que es uno dueflo, 

y en ell~· se discute e quidn pertenece la cos~~ si al actor 

o al demandado. 
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C) Clasificaci6n Legal: Cl cddigo de procedimientos • 

civles p<:l'P el distrito federal clesifica a lPs acciones ·en 

reales, personales y de estado civil. 

"Art. Io El ~jercicio de las acciones civiles requie..::..:! 

re: 

. I •. La existench de un derecho; 

II.- La violaci6n de un derecho o el desconocimiento -

de une. obligeci6n,. o lci necesidad de declarar~ preservar o -

.constitufr un derecho; 

III.- la capacidad pare ejercitar la accidn ·por s! e .. 

por leg!~imo representante¡ 

IV.- C! interés del actor pera deducirle". (SI)· 

r~lte el requisito del inter4s siempre que no puede -

elcanzersa el objeto .de una accidn, e~n suponiendo favorable 

la sent~ní::ia. 

Como comen.tario diramo:i que nuestra legislacidn consi

der~ que ~l inter~s es l~ medidad da la accidn, debiendo ser 

directo, leg!timo o protegido por el derecho, y actuel •. o -~ 

existente en el momento en que la· eccidn se ejercite, y pue

de ser, indistirftfmente ml'lteriel o moral. 

El inter~s en al ejercicio de la .ecci6n, consiste, en· 

nuestro. COOC~pto 1 . en le disposic:idn de ~nimo creada en el S,!! 

5I~l!. · C~digo de. Procedimientos Civiles parl'I el D.istrito F:ede
rel, piqina 9, vigesimoctav~ edici6ni !982, Editorial -
Po.rróe • <;, .C\. Mhi co, D, r, 
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en un c~so dado, le intervenci6n del 6rg~no jurisdiccional -

es inexcuseble para pravenir un de.ílo o un perjuicio, o para 

corregir o hecer cesar los efectos de los que se les heyen -

producido o est~n p~oduciendo, y .de que, por consiguiente, -

s61o por le. v!a del proceso se pueda alcanzer .lt protecci6n 

de los derechos efecte.dos. 

El !:'lüestro Palhires afirma que: "El ert!culc Io del 

C6digo da Procedimientos Civiles para el nistrito reiexal dl 
ce que le acci6n puede tener por objeto preservar un derecho, 

de donde se infiere que hay acciones preservativas, acciones 

ya· explicadas con anterioridad"•cs2) 

les acciones reeles tienen por objeto garentizar el -

ejercicio de algun derecho reel, son equellas que ejercita -

.el demendente para reclamar o hacer velar un derecho sobre -

elgune co~Ei, con interés independientemente de ';oda obHgC1-

ci6n personal por.parte. jel de~andeda. 

Pertenecen a este- clase todes las qÚe emanan del·domi--

nio o de los derechos, inherentes al mismo, como son el cua

sidominio ~ la posesi6n, la herencia o el derecho heredite--

rio, la servidumbre, el ,derecho de superficie, el censo, le 

hipoteca y el usufructo. 

52.- Pallaers Eduardo, Derecho Procese! Civil, p~gine 228, -
séptima edici'5n I978, Ed!toriel. Porrda. c;.A., r11~xico, 1) 0 F', 
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Le ecd6n real por excelencia es reivindiCetoTia. 

Lc1s dem{s derechos reales den tambHn lugar a diversas 

acciones de esta clase.· 

La claslficaci6n de les acciones civiles en reeles y -

persont!les se funden en h naturtlez.a del derecho de cuya .,._ 

eplicaci6n, en el caso concreto se pide al juez, 

"Art. 3o .- Por ~colones reales se reclemárá la herencia, 

los derechos reelas o la declaraci6n de libertad de grev!me

nes rerles, Se dan y se ejerciten contra el que tiene en su -

poder la cosa y tienen cbligeci6n reEl, con la excepci6n de -

la peticidn de herencie y l~ negeci~n~.(SJ) 

La reivindicaci6n es la ecci6n. raal que aaerai±e" tltla· 

personé, reclamando le restituci6n de una cosa, obstentandose 

come propiedad de ella; se funda en la existencia del derechti 

de propiedad, y tiene por objeto obtener la posesi6n o la te

nencia de le cose de le ·que el actor he sido ilegE'lmente des-. 

posaido; l~ acci6n se pude ejerciter centre al posedor origi

n<rio, contre el poseedor con t!tulo deriv< do, contre el sim

ple detentedor y contra el que ya no posee pero posey6. 

Le ecci6n reivindic·e. torie se encuentr< Upificede en los 

art!culos 4r, So, 60, 7~o y Se del Código de Procedimientos C!. 
viles para el 9istrito federal. 

53.- C6digo de Procedimientos Civiles porp el Oistri to ~edarel', 
p&gine Ir, Op. Ci't, 
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la accidn reivindicetoria presupone que el demandante -

es el propieterio de la cose qu• se reivindica y que no tiene 

le po•esi6n·de lr cosa, 

Le reivindic~ci6n concierne e las cosas materiales que 

se encuentran dentro del comercio y no a las incorp6reas. 

»~rt. 4o la reivindiceci6n compete ~ quien no est€ en -

posesi6n da le cos1:1, de la cual tiene la propiedad, y su efeE, 

to ser~ declarer que el actor tiene dominio sobre ella y se -

la entregue el demandado con sus frutos y accesiones en los -

tGrminos preRcritos por el .C6digo Ci~i~~"cs4 ) 

El arttculc cuarto no establece distincidn sobre el "do... 

minio del bien pare que se realiza la reivindicacidn, la .r ·

acci6n reivindicr.toria se puede ejerciter contra el posedor -

originrrio o bontre el pesador con t!tul9 derivado, contra el 

simple detentedor y contra el que yr no posee pero si poseyo, 

en el juicio reivindicatorio el actor esU obliglldo a demos-

trar que es el poseedor de la cose, 

"Art. 9o .- Al adquirente con justo t!tulo y de buena -

fa le compete la accidn pare que, aún .cuando heya prescrito , 

le res ti t.uya ~e cose ecn sus frutos y accesiones en los t~rm,! 

nos del ert!culo 4o, el po~e~dor de mal~ fe, o ·al que tenien

niendo t!tulo.de igual c~lidad h~ pose!do. por menos tiempo -

54 •• lbide.m , p6gina IC' 
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que el actor. No procede este accidn en los cr-sos en que ambas 

posesiones f~esen dudosas o el demendedo tóviere su t!tulo r!,. 

gistre.do y el actor no, as! como contr<t legítimo dueño•• "(SS) 

El maestro Pallares sobre la acci6n enunciada en el ar-

t!culo 9o del Código de Procedimientos Civiles pera el Distr! 

to C.ederel dice:. ta accidn publicana la puede ejecutar el pe-

saedor con justo t!tulo que aste en v!aa de aquirir la cose • 

por medio da la. prescripcidn. 

El citado ert!cülo establece "qua compete la accidn ~l 

adquirente c.on justo t.!tulo y de buena f&"•••" aun cuando no 

haya prescrito lo que debe entenderse en el sentido de ester 

ya en sus v!es de pr.escribir. Scriche dice "La accidn pdblic,!!_ 

na.-. Le compete al que perdid une cose que poseia con buena -

f'b, sin haberla. usucapiado o prescrito tode\lia, centre cual-· 

quiera que la retuviesa, a no ser que fuese su verdadero due- ~ 

no~ Solo pueaü ejercitar la ecci~n quien tien~ un ~!tulo ed-

quisi tivo de propiedad, sea de compraventa o donr.ci6n etc. ~

Con la acci6n publicana se persiguen tan~o los bie~as muebles 

como los inmueb.~es:~ E:sta as otre ·ca rae tedstica que tiene a·n 

c6m6n con·l~ raivindicetorie distinguí~ndola de los interdic

tos que ónicemente protegen e los inmuebles. En esencia no as · 

sino le acci6n r~lvindicatoria.n(SG). 

5!.- Ibidem, p4gina II 
56.- Palle1:1es , · Cp. Cit. p~ginM 244, 245. y 246 •. 
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Encuadrlndose dentro de aste tipo da.ecc!ones les 

acciones negatoria y confesoria. 

"Art. IC.- Proceded la acci6n nega toria para obtener 

la decleraci6n de libertad o le reducci6n da grev~manes de 

bien inmueble y le damolici6n de obras o se~ales qua importen 

grev~manas, la tildaci6n o anotaci6n en el Registro de la Pr.2 

pied<id, y coojuntamente, en su caso, hl iMdemnizacidn de da,;¡~, 

Mes y perjuicids. Cuando le sentencie see condene.torie, el --

ec tor pu1:ida exigir del reo que ceucione et respeto de lfl li-

bertad del inmueble. Sdlo se dPr~ esta acci6n fl poseedor a -

tltulo de dueno o que tenga derecho reel oobre ie heredad~ls?) 

l\ccion r.:onfesoriei.- "A:d . ._ II.- Compete l<o ecci6n confe..; 

soria el titular del derecno reel inmueble y al poseedor del 

predio domincnte que ~ate interesado en la existencia de la • 

servidumbre. Se d~ esta accidn contr~ el poseedor o tenedor -

jur!dico que centrar!~ el grevamen pare qua se obtenge el re

conocimiento, la declaraci~n de los derechos y obligaciones -

del grevamen y el pago de los frutos, lo~ daNos y perjuicios, 

en su ceso, y se hrga ceser la violaci6n. Si fuera le senten

cia condenetorie, ol acior puede exigir del reo que afi~nce • 

el respeto del d1?rechott. (SQ) 

5·7 •• C6di90 de Procedimientos Giviles para el Distrito F'ede· . 
ral, p/gina II 

se •• lbidem, p~gina !I 
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Acci6n Hipoteccirh.- "Art. !2.- Se intenter8 la acci6n -

hipotecPria pare ccnstituir, emplier y registrEr unr hipotec~ 

o bi6n pare obtener el prgo o preleci6n del cr~dito qua la hl 
petaca gar?ntice. Procederá contra el poseedor a t!~ulo de ~~ 

due~o del fundo hipotecado y, en su CC1so, contra los otros 

acredores. Cucndo despuds de de fijrde y registrcd? le c6dula 

hipotecerie y contes~ade le demande. cambiere el dueño y el P.2 

seedor jurídico del predio, con ~ste continuara el juicio.n(sg) 

{l~ci6n de petici6n de he.::ancir se deduciré.:por el here-.í 

dero testamentario o ab intasteto, o por el que hege sus veces 

en !ro disposición tastamenteria, y se de centre el rlbecea o 

contra el poseedor da les coses hereditsriPs con el cer(cter 

de heredero o cesionario de ~ste y contr~ el que ne aleoa t!

tulo alguno de posasi6n da bienes hereditarios .o dolosamente 

dej6 de poseerla. 

Este ~cci6n se ejercite pare qua sea declarado heredero 

el demandante,ea le haga entreg~ de los bienes hereditarios -

con sus accesiones, see indemnizedo y le· rinde cuentes. rcci-

6n tipific~da en los ort!culos !3 y I4 del ~.o.e. 

Acciones posescries, se encuentran regulrdas en al C6d1. 

ge· da Procedimiemtos Civiles pera el 1)istritc :="ederel en los 

artículos !6, I7, IB, !9 y 2r. 

59.- Ibidem, p&gina II y I2. 
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Al perturbado en la posesi6n jur!dica o derivPda de un 

bién inmueble compete el interdicto de retener le posesi6ncco!l 

tra el pertu~bador, el que mrndb tPl perturbeci6n o contr~ el 

que p sebiondes y direc~Pmente se aproveche da ~lla, y contra 

el sucesor despojante. El objeto de esta acci6n es penar tár

mino a la parturbecidn, indemnizar el pesador y que el deman

dado afiance no volver e pertuber y sea coriminedo con multa o 

arresto pare el caso de reincidencia. 

La procedencie de esta acci~n requiere: que lr perturb~ 

cidn con~ista en actos prepar~torios tendientes directemente 

a la usurpP.ci6n violentP o a impid!r el ejercicio del darechc¡ 

que se recl~me dentro de un eflo y el poseedor no heya obteni

do la posesidn de su contrario por fuerza, cl~ndes~inemente o 

e::.:x:uegos. 

El que es despejado de 1, posesión jurfdicP o derivedf

de un bién inmueble, debe ser ani:.e todo res~itu!do y le comp_2 

te la acci6n de recobrar centre el despojador, centre el qw~ 

ha .rnC<ndFdo el despojo, centre el que e sc-biendé's y diracte.me.Q 

te se aprovecha de ~l y centre el sucesor del despojpnce. Ti! 

ne~ por objeto reponer el despojBdo en l• posesi6n, indemni-

zarlo de los d•ffos y perjuicios, obtener del dernendé'do que 

afience su ebstencidn y é'
0 l<" vez conmine:rlo con rnul té' y arrei 

to P•re el c•so de reincidencia. 

La acci6n de recuperar la posesi6n se deducira dentro -

del efto siguiente ~ los actos violentos o v!as de hecHos cau-
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san tes del despojo. ~!o procede en· fe.ver de aqu~l que, con 

relaci6n el dem~ndado, pose!a clendestin<m9nte, por la fuerza . 
o e su ruego paro si contrA el propietario·despojr.nte que·-

transfiri6 el uso y aprovechémiento de lr cosa por madi~ del 

contr.ato. 

Rl poseedor del predio o derecho real sobre ~l competo 

le ecci6n para saspender la conclusidn de une obra perjudici

al a sus posesiones, su damolicién o su ~odificaci~n, en su -

case, y·lr restituci~n de les coses ol estedo •nterior a la -

obrr nueve. r.ompete tembián el v.ecino del luger cu<ndo la o-

brr nuev~ se construye on los bienes da uso comdn. 

Se d~ centre qui~n le m~ndo constru!r, sao poseedor o -

doten~edcr de lE 'herodcd donde se construye, 

Pere los efectos de estr ecci6n por obra nueve, sa en-

tiende por tal no solo le ccnstrucci6n de nueve plEnte, sino 

tumbidn lP qua se rerliza sobre edificio entiguo, a~adi•ndole, 

quittndole o ~(ndole forM~ distintm. 

La ecci6n de obrr paligrcsr se dr el poseedor jur!dico . . 

o derivrdo de une propiedN! con~igua o cercc-ná que puedci re'"''

sent.irse o prdecer por l~ ruine o derrumbe' del~ otrr, ca!da 

de un ~rbol u o ;~ro objeto e.n~rlogo; y su fin<'lid<\d as la de· --

edoptrr medidPs.u~gentes pnrv evltrr los rieogos que ofrezca 

el mal esbdo de los obje~os r~feridos; obtener lf demolicidn 

totnl v prrclrl de lr obrr o lr das~ruccidn del objeto peli--
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groso. r::ompete l<i mismf< acci6n r quienes téngc-n der·echo pdv~ 

do o p6blico de paso por las inmediAciones de la obre, ~rbil. 

u ~tro objeto peligroso. 

Las Acciones de Estado Civil ert!culo 24.- tienen por -

o~jetcr lPs cues~ionAs relativas el· nrcimien~o, defunci6n, ma

t~i~onio o nulidad de 4ste, fili~ci6n, reconocimiento, eman

cipeci6n, tutela, ad6pci6n, di~orci6 y ausencia, o etecar el 

con':.enido de lrs constencie.s del legistro Civil P.E1ra _que se -

rnulen o rectifiquen. Les decisiones judicieles rece!des en -

el ejercicio de las acciones de est?do civil perjudican ean -

a les qua no litigeróri. 

Las accionas de estedo civil fundad~s en le posesi6rt de 

a3c1do producir~n el erecto de que se amprre o res:ituye a 

qui~n lr disfrute centre cuelquier perturb~dor. 

Las accionas par~onrles se deducir~n pare exigir al cum 

plimien:o de una obligrci6n personrl, yr ser d~ drr, da hecer 

e no hacer determin;.do acto. 

Les acciones parflonelen son. lNl qua tieneflf por obj e ~o -

gert-ntiz<r un derechc personrl. Puedan provenir de les con~r~ 

tos, cuesicontratos, delitcs y CUPsidelitos, es decir, da he-

chos u omisiones da los que puede qued!r chligedg unE persone, 

e d~r, h;cer, o n~ he6er elgun~ cosr. Tembi6n hey elgunrs que 

tienen su origen en los preceptos mi3mos de lr ley, como las 

necid~s de ln nhlige~i6ncs personEles y rec!proces entre in:~ 
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viduos da le misma~femili2, co~o lrs de prast2rse mutuamente 

alimentos etc., o en elgunos C?sos en que por ministerio de 

Ley se contrae una obligPci6n pare cuye efactivided se o~or~ 
ge lP ecci6n correspondiente, oun sin mediar ec~o elguno por 

parte del obligcdo e. su cumplimienton.(&O) 

El enrriquecimiento sin ceuse de une perta con detri--

mento de otre, presto m~rito ~l perjudictdo pere ejercitar -

la acci6n de indemnizaci6n en. l~ madidR en que oquólla se -

enrriquaei6. 

El ejercicio de la ecci6n deiiv~dr del anriqueslmiento 

il!cto o sin cause exige le comprobaci6n de lo~ extremos· si

guientes; I) Enrriquesimiento del demrndedo., 2) Empobreci~

miento del actor o demand~nte, 3) V!nculo de cpuse a efecto 

entre el empobrecimien ~o y el enrriquecirnien.~o, 4) Et anrr,! 

quer.imien~o debe ser sin causa o justo mocivo. 

El perjudicl'do por fr:lte de t!tulo legel tiene é1cci6n 

pare exigir Qua el 1obligrdo le e~tlend~ el documanto corres

pcndiant~. La ecci6n que se ajercit~ par~ exigir el otorga-

miento de une. escriture seg6n la intarpreteci6n jurispruden

ciel c;:lel precepto qúe h ·autorizfl no se refiere 1:1 la materi~ 

lidnd de que ~a estando inscrita ~n el protocolo, s6lc ratte 

60.- Da Pine Re.feé'l, C6digo ile Procedimientos r:1viles para al 
Distrito federal Coment•do, ~'gine I8, Editorial Pcrru~ ~S.A. 
T950r ~'éxico. 1), C"",. 
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la firma de une de les partes, sino al hecho de la negative 

de uno de los interesados, respecto al otorgemianto de la -

escritUra misma, y para beser le ecci6n basta con que el que 

la ejercite ttaya presentado el notario o, en su defecto, el 

juez, le minuta firmeda.por 41 o por equ~l a quien demanda. 

En el derecho mexicano la acci6n de jactencia est& 

e~presemente aceptFdr en el ~6digo de Procedimientos Civiles 

pera el' Distrito F'aderfll (art!culo 32 frccci6n !), seg1fo el 

cual, si alguno se jacte p6blicrmente "de que otro es deudor, 

o·da que tiene que ·dijducir derechos ·sobre alguna cose qua ~~ 

·.otro posee", el 11 Posoodor qup~es".daudor puede ocurrir al. juez 

de su propio domicilio, pidUndole qua señele un t!Srmino 

jectrnci~so pare·~ue deduzca la acci6n que tfirme tener, 

apercibido da quot no hcci&ndolo, •n el plrzo designado, se 

tondr~1por desistido de la acci6n que h<1 sido objeto de la -

jectenci<1 11
• l"' acci6n da jactancia deb'e decidirse, no en di

ligencit's de jurisdicci6n volunteri?, sino en juicio contre- · 

dictorio,l~ acci6n de jtct<1ncia es una supervivencia extreíla1 

digne d• peser al almec~n de les instituciones procesales de 

o tres ~lampos, como recuerdo hist6rico 11
• (G I) 

61.- Pfoe ílc:-fr:el de, y Castillo Larral'lage Josá OP~ Cit., p~
. gings ISO y rer. 
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La excepcidn nacid en el segundo per!odo del derecho 

formulerio romeno. Le excepcidn ere une cl,usula que agrega

ba el pretor a la fdrmula acci6n en beneficie del demandado 

(mediante 6lle se autori?Pbe a los jueces o ~rbitros para -

absolver el damcndado si ~ste lograba proba e.lgune .. circuns-

tancia de hecho, por lo cur.l seda injusto condenerlo 11
) ; 't! 

. (62) 
n!a la funci6n de a~anuar los rigores e injusticias del da. 

techo civil, protegiendo a los demandados centre les exigen

cias da sus ecredores, en muchos. ceses contrarios a le equi-

dad, la buena fe y los principios que an la acturlided reci

ben el nombre de derecho natural. 

En la actualidad l~ excepci6n es considerede 11en sant! 

do amplio, se denomine excepci6n a lcl oposicHn que el dema.Q 

dado f6rmula frente a le demande, bi6n como obstécul~ definl,. 

tivo o prouiciohel e le ectividad provocada, mediante el ·;~· 

ejercicio de la eccién, en el 6rgr-no jurisdiccionel, .bian p~ 

ra contradecir al derecho meteriel que el ec~or pretenda he

cer velar, con al objeto do qua le sentencie que he de poner 

.t~rmino e la relecidn procesal, lo ebsuelvr. totelmente o de 

modo percie.l(no ·reconociendo le justicie. de pfetencidn en t,g, 

da le extenci6n en que el damendente la hPya.formuledo.r 53) 

62.- Pallares Eduardo 1 rp. Cit. plgine 285. 
6 3 •• Do Pin e. Ra reál , Cg. C!i, pégines 183 y I 84. 
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EnumerE·ci6n doctrim 1 da les excepciones de Eduerdo P~ 

llares~ 

los divide en los siguientes grupos: 

A~ Oilfltories.- Son lrs que solemenente dileten el aj~ 

cicio de le acci6n o el curso del proceso. S61c tampcr~lmen

te son eficaces. mediante ~llas no se niega ef.·derecho qua -

hace velar el actor. Unicemente sa pretenda dilatrr su ejer

cicio o poner obst~culos a la trrmitecidn del pr6ceso, son ~ 

da des clases, les de previo y especirl pronunciamiento y 

las simplemente dilrtorirs.·Unas deban sar resueltas in li-

mina lite, es decir, prévia~ente el ex~men t; decisidn da le 

cue~ti6n de fondo; e impiden que el juicio Jigr su curso. 

Las otrFs no suspendan el.p~ocaso respecto da lo principal y 

se enalizan y resuelven en le sentencir definitiva. 

O) Parentorirs~- Se obtienen medi~nte ~lles unr senten 

cia que eb3uelve al demandPdo, no solc de la instencia sino 

tembi~n de la· acci69, porque destruyen ~str. 

~) m1xtrs.- Los "jurisconsutos cldsicos considerEben co 

mo tel~s ' las que pod!~n oponer~a sea como dilatorirs o co

m0 perentories, a inclu!~n en esta grupo e la coia juzgade y 

la transe.ccidn: 

o) Personales.- Las ~ue solo pueden ser opuestos por.

~aterminadas persones de les que Pigurrn en un~ misma ral•-

ci6n jur!dice como dem<·ndados. Por ejemplo, se demendM a 11~ 

r.ios deudores m<JncomuMdos 'J uno. de él los. opone liJ axcepi:ión 
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. de incepac!ded, o de perd6n de lé deuda hecha a favor de .U 

exclusivamente. Tales excepciones tienen cerécter de perso--

neles porque no fevorecan e todos los deudores; 

F) Reales.- Les contrerias a las anteriores pcrque pu~ 

den cpcnerse por to~os los obligados, es decir son inherentes 

e l• deuda, cuyo p•go demenda al actor, pueden oponerlas to- · 

dos los obligedos eje~plo: le pre3cripci6n, pago, n~lided de 
. . . 

le 6bligsci6n o su extinci6n po~ cu~lquiera de los medios -

que le ley determine. 

G) Proceseles.- Les que se fundan en un vicio ~el pr6-

ceso, .ejemplo J incompetencia, falte de capacidad del actor o 

dal dem~ndedo, etc. 

H) ~eterisles.- Las que conciernen e los derechos con

trovertidos; 

Los jurisconsultos modernos le dan este nombre e les -

·. que conside.ran· verdaderas excepciones y se oponen a las qua 

solo tienen la eperi~ncia de se~lo. Aquellds se ceract~rizan 

por las siguien.tes notas: 

. a) no pueden ser consideradas de of~cio pcr el ~rg~no · 

.. jurisdicci~nRl sino que debe de hecerlas vale~ el demendedo, 

. si se quiere respeter el principio de congruencia; 

b) su nEtureleza es diferente d~ les f~lses excepcio--· 

nes por lo que constituyen un derecho de impugnecidn del cual 

es tituler el demandado, y cuyo fin es nulificer la acci6n , 



114' 

hacerle ineficaZJ 

c) pc•r tener este neit1,1releza es posible leg<:.lmente eje.! 

citadas ten to en el juicio promcvido · en contri<. del cituler 

de la excepci6n, como eh el juicio diverso que dicho.titul~ 

promuevr en .contra del actor. ejemplo: l~ axcepci6n de nuli· 

d~d de contreto b~se de la eccidn constituye un derecho que 

e.l reo puede hecer ve-lar tento en el juicio donde es demend.2, 

·do, como medi~nte une acci6n de nulided que ej~rcita en con

tra del propio actor. 

Matunlr.tenta qua los .care'cteras opuestos son ccrraspo.!l 

.. dientes e las excepciones o defanses mar~mente form•lesc64 ) 

El C6c!igo de Procedimientos r.1viles pera el Oistri to -
-~ 

F9der~l haca la siguiente enumeración de les excepciones: 
·' 

Art. 35 .- Son excepciones diletories las siguientes: 

I.- la·lncompatencia del juez; 

II.- le litispendencia; 

III.-·Le conexidad de ceusa; 

. IV•- Lá fel te de personéllidrd. o capacidad en el ect.orr 
V~- ta f~lte de cumplimiento dsl plezo o de le.ccndi~~

cidn a que est~ sujete le ecci6n intentada; 

VI.- Le dlvisi~n• 

IJII.- Lt1 axcusUn; · 
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VIII.- Les d~m~s a que dieren ese cer~cter lrs leyes"(ss) 

Como observz.mos nuestro C6digc de ºrocedimientos r.ivi

les ~era el n1strito Federe! da la clasificrcidn dcttrinaria 

ya descrit2 solo acepte l~ clasificeci6n de l~s excepciones 

en Dile. tori<>s. 

a) Le incompetencia del juez puede promoverse por dec.l.! 

natorie o por inhibitoria. Se m~nifieste siempre ·que un 6rg! 

no jurisdiccionel s~ dispone a conocer de une cuesti6n qúe -

no le aste resa~vada (incompetencie objetiva), y siempr~ qu~ 

no obstante de ser. e.qu~lles que le est~n, el titulr.r del 6r

gano Sf3 encuentra incurso en cuelquiera de los im;Jedimentos 

que den motivo a la r~cuse.ci6n (incompetancie subjetive). 

La incompetencia e qua se refier~ le frE1cci6n I del .,,_ 

art!culo 35 ~s la objetiva. 

El artículo 143 del citado c~digo, al: este.blecer que -

toda demande debe formularse ente el juez competente, esta-

blece la excepci~n de incompete~cia. Juez incompetente es a 

qui~n no est~ exprasamen~e reserv•do el conocimiento de le -

cuest~6n sobre et que versa le demanda del actor. 

b} Le excepci6n de litispendencia ctiendo un juez cono

ce ya del mis~o negocio sobre el cual es demendedo el ieo. -

El que la~o~onga debe ~eRalPr precisamente al juz~edo donde 

65.- Código de Procedimien.tos Civiles pe>re el').:-., p~gin~s 
I7 y I~, (lp.CÚ. 



116 1 

11e tr111ite el primer juicio, Del escrito en ·que se oponga se -

dar! translado por tres dies a la contrarie y el juez dictar~ 

resoluci6n .den~ro de las veinticuatro hotes siguientes pidi~ 

do previamente mandar inspecciqnar al primer juicio. Si se ~

declara procedente, se ramitir~n los autos al juzgr.do que pr! 

mero conoci6 del negocio·cuendo ambos jueces so encuentren -

dentro de lr. jurisdic9i6n del mismo tribunal de epelrci6n. Dll 

r~ por concluido el procedimierito si el primer juicio se tre-

mita en juzgedo que no pertanezce a le misma jurisdicci6n de 

apeleci6n. 

e) La excepc16n de conexided tiene por objeto le remi-

si6n de los autos en qua se oponen al juzgedo que primaram-en-

te previno en conocimiento de l~ cause conexa. Hay conexidad 

de causa cu•ndo hey identid8d de personr.s y acciones, aunque -

les cosElS seen ,dis·tintes, y cuando las acciones provengan de 

Unél misma CEtusa·. 

No procedera la excepci6n de conexidad; 

I,- Cuando los pleitos es~~n en· div~rses inst~ncies; 

II.- Cuando ita trata de juicios especiales; 

III,- Cuendo l~s juzgados que c~noscrn respectivamente 

de los juicios perteneil:rn e tribunales de al ZEtde' diferente, 

Procedente_ la excepci6n da conexidad, se mrnderán acum.l!. 

br los autos del juicio el mls en tiouo pera que,, eunque se -

sigNi por cuerdE> seperede, se resuelven. en una misme senten-

cia, 
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~) •• F"alts da personalidad o capacidad en el actor.-

La falta de personalidad· puede oponerse cuando la represen• 

cidn qua se ~firme ostentar, bi6n porque nunca 89 haya tan! 

do o porque por cualquier causa, edn hebiándole tenido o no 

se tenga en el momento .en qua es negada. 

la falta de capacidad se presente y autoriza a la opg 

sicidn de la excepcidn en ella fundada, cuando el. actor cei

rece de la ampll tud para estar an juicio por s!.. o en repre

senteción de otroa. 

la excepci6n de falta de pereonalidad y de personal!• 

dad se sustancián como incidentes. Seg6n la 9.Jprema Corte • 

Justicia, le falta de personalidad. sólo pueda fundarse en -

la ceirancia de lea ceilidades necesarias para comparecer en 

juicio, o no acreditar el car6cter o representacidn con que 

ae acciona. 

·e) F"alta de~ cumplimiento da.1 phzo o de la condición 

a que est6 sujeta la acción intentada. La 11 19xcepc!6n de fal 

ta de cumplimiento del plazo o de la condicidn a que está -

sujeta la accidn intentada" es una exceoci6n sustanchl Y 

no meramente procesal, tiene la funcldn de senalar al juez -

111 concurencia de las ci.rcunstanctas que po~an de relieve _ 

qua la presentacl6n de qua se trata, en el 111omento en que _ 

sea totmuleda la daanda, no ea f'undede, por refert rae a una 

obligec16n, sujete e plazo o a cond1cidtt. suspenciba es decir, 

que se trat.a. de una obligeci6n no exigible todevh •. 



f) Beneficio de divisidn,- E's el derecho que compete 

a cada uno de los fiadoras, cuando son varios, pera ad gi r -

del· acredor que div!da su reclamacidn entre todos. Para la • 

e>eistencfa del beneficio se requfere convenio expreso en c~n 

trario; el acredor y los fiadores que destruyen el principio 

de soliradided contenida en el art!culo 2827 del Cddigo Ci• 

vil pare el Distrito F'ederal. 

E'l beneficio no tiene lugar ·entre los fiadores cuando 

coneurien las siguientes situaciones: 

Cuando se renuncie expresamente, cuando cada uno se •-

he obligado mancomunadamente con el deudor, cuando alguno o 

algunos de los fJiadores .son concursados o s11 hallan insolven 

tes etc.• 

E'l fiador que pide el beneficio de div1si6n, sdlo res• 

ponde por la parte dal fiador o fiadores insolventes, si la 

insolvench· es anterior a le patlci6n; y ni al1n cuando por -

asta misma insolvencia, si al acrador voluntariamente hace • 

el cobro a prorrata sin: que ai fiador le reclame. 

91· regla111entacidn la encontreunoa .en al C'.6digo Civil pe_ 

re el Distrito F"ederal y Territorios F"ederales. 

g) Beneficio de excuaidri.- Es un derecho qua se recon.Q 

ce al fiador para eludir el pago 1dentras no s• acredite la 

insolvencia del deudor.· Este banat'icio 811 fullda rnb que en -

· el cedcter accesorio de la f!Mza en considerac16n de equi-
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dAd. Su reglementeci6n la encontremos en el ~6digo Civil en -

loa ert!culcs 28I4 al 2824. (6G) 

h ) Las dem~s a que dieren e3e cer~cter les leyes ade

mas de las enumer~d~s incluye tembi~n como dilatcries a to--

das les que dieren este cer~cter lrs leyes. Generelments, se 

consideren comprendides en tliches frrcci6n con el car!cter -

de dilatcries, les excepcionas siguientes: el beneficio de -

orden, o derecho qua correspc,nde al fiedcr de exi!Jir <il ecr_2 

dcr el previo requerimiento del deudor y le inicieci6n del -

procedimiento centre ~l; ~l beneficio de inmunided concedido 

a los ~s~rclos, Jefes de 2stedr y agentes diplom~ticos, de a-

cuerdo con les principios de Derecho Interbccionel, en virtutl 

del cual no pueden ser demendedcs fuere. de su territorio na-

cionel; le improcedencia de le vie; le imposibilidad de que 

lcrs acredores y lagptcrios exijen el pr•gc da sus cr~di tos y 

legedos hasta que se heyen eprobedo los invanterics de .here.!l 

cia, y el heberse sometidc lA cuesti(n al juicio arbit~el o 

e la amigable composici6g •(67 ) 

66.- Pin e r:afC'él de, y Oas:illo LarrE1ñagE1 J. rp. Ci r;, p~g. !90, I9I y rn. op. Ci.t. 
, 

67.- .Pine Refrál de, Ct'digo de Prccedimientos Civiles, 27. f'n. r;; t. prg. 
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CAPITULO TRq 

Despu6a de muy someramente haber anal~zado la acciones 

y· excepciones en el Derecho Prc:1cesal Civil, que, . como el De

recho Civil constituye el origen y forma tradicional, lagen• 

darla y clásica de conocer las figuras imortanhs del Dere-

cho Procesal en general; es menester.examinar el Derecho Prg 

casal del: . Trabajo. 

A.- AUTONnmrA p(L DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO. 

¿ E:s po::iible la autonomía de un derecho procesal sepa

rado del tradicional civil? 

Pr!muo debemos conocer el significado de la palab~a • 

autcinom!e. 11 Autonomía.- El sentido. de la ,palebra ha var!ádo 

con el tiempo los griegos la llamaban 11 autonomo! 11 y loa romA 

nos "autonom!" a los estados que se gobernaban por sus prd~

ptas leyes y no estaban sometidos a n!ngón poder extranjero. 

Este es el verdadero significado de la palbra, segan el cual 

autonomía equivale a independencia, adlo puede· aplicarse a -

los Estados independientes. Debe entenderse en su sentido -

actual, como facul tede de .una comunidad de gobernarse a s! • 

misna rnediente sus léyes propias, y por autoridades elegidas 

en su seno~" (&e) 

Una ciencia ea autónoma cuando tiene m~todoa propios 

que permiten su ex&men particularmente separada de otras. 

68.- Enciclopedia Juridica Omeba, Tomo I, p&gfn1' 96I, E\Jynos 
Aires Argentina, Ed:l toriel Bibliográfica Argentina, .!974. 
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También cuando su exte!lsi.6n es de importancia •. Si bii!n es --
1 . 

cierto que esta circunstancia es subjetiva por~ue no existe-

un patr6n concr,to qua pudier/ medir con exactitud lo exten

so de una ciencia, si su círculo de figuras nos puede propo_r 
' cionar la posibilidad de catificar esta amplitud. 

Para Rafaél de Plna l~ autonomía del Derecho Procesal

del Trabajo como rama de la cienci~ del derecho es puramente 

acad~mica, indicando al respecta que: "Los princioios en que 

se inspira el derecho procesal del trabajo no. son, en lo asen. 

cial, distlntos de los del derecho procesal c:tvil, como los . . 
de 6ste no son rasoecto del derecho procesal penal. La inca! 

poracl6n del derecho procesal del trabajo a los p.l!.anee"da· -

estudio de las ~acultades ·da Derecho, no es argumento lo 

sufici.entemente poderoso. para den~strar la autonrrde de este 

materia, interesantísima, desde lueQo, como manifestaci~n 

'del derecho procesal frente al derecho procesa' civil. El e~ 

tudio del derecho del trabajo como disciplina senarada del -

derecho procesal civil, puede ser recomendada como un m6todo 

adecuado y eficaz en le ense~anza de esta porción del Dere-

cho, como ~wede serlo el estudio del derecho probatorio, por 

ejemplo pero s1n que ello sign:f. fique el reconcc;miiln!hl ... de la 

posibilidad de le construcc:! 6n de una ciencia del derecho .,.._ 

procesal lnboral independientemente de la ciencia del dere-

cho pr~cesal civil, ni la posibilidad de la ~xist~ncia de 

una i~gislaci6n oroceeal del trabajo cuyos principios infor-

mat{uos sean en lo esencial, diferent~s~menos, oouestos a 



de derecho com1'1"·r 70 , 
. ' 

n5.do ccontí!'1i.cr j•i!"f'.r!i co y social di:> l~s rel01ci.rnies chrerr -

c~tronales, la situaci6n tíoica del trebaj~rlC'r, del n~tr~n , 

derecho y, en consecYenci?, ~u esneciAlided, cete~teriz6da -

·1.a 'iuprem:i r.ort'? de nuestro 0aís; '!lfi rmP ~·i<J el. dinecho deJ.~ 

159,- r,g ri!.n~ Pafaél, r:urs" de "l<Jrechc nrocesel del Trr1b,,.jo , 
n~g;.n~s 8 y 91 !e ~d;.c5.ón, r:l~~<icc, n.F9., C:d;.c5on~s Pe
tas !95?, 

70 ,.;. r.e1ri :rn::-i \'!ta r,onz;!\lez Jorr" t•1nn1rnl, C:nsl"~IC' d'?· la rirt>']r"
m~d.!5ri el Ss"11;ndc f)J!'S(' ~~ r'lerer.hr de! Trl'f'><',ic eri ll"ls-: 
1.lni••nr:'l;r:!~de·~ ~· t"aculi:,r!es 'J C:::c"~!;is r''? '"~:d.cr, r:o:!l~!.'1e 
7r, ~9~und<" C.::di.ci.ón, r.it;~dcr. r'I, •. , r:-d;':nr~.'11 r.rijc-l~c:o 

T 982, 
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trFtb~jo e;: de car~cter o6bHco y que adem;!ls es aut6noMo. "(?1) 

-·-·-····-~---rst'rella Campos al respecto afina riue si existe auto-

nor.iie en e! Qerecho ºrnces:-1 del Trabajo, en •1irtud de '111e -

el derecho del trabajo tutela nedlante sus normas a la clase 

trabajadora: 

"Si bi6n es cierto que el derecho del trabajo est~ 

consHtu~.do o integrado por dos ramas, la sustenti.va y la -

adjeti~a lns cuAles son aut6nonas. ~1 derecho sustantivo del 

t!'abajo lo integran ·an -::rmj•Jnto de n.ormas r¡ue vigUan la r! 

· lacl6n entre trabAjadores Y. patrones, el derecho procesal -

del trabajo 9s rlenor:dn?.dO tambUn, adjeti.110 1 establec5.end~ -

su autononía en: ~1 derecho del tr~bajo es u~ derecho d9 .el~ 

se 1 de!'echo de un sector para salvegu~rd~r los intereses del 

trabaj;irtor normal, deM=ho riue nr ~uerli:l at.r:l.bufrsele caráct~ 

res de derecho privado n5 mixto,·es unP rama jurídica aut6-

nomA y por en~~ con esenci~ y proyeccion~s desconocidas a 

l~s dlscllinas jur!dlcas tradici~n3les, ~ste derecho reivin-

d~ca al hombre desposefdo y miserable cuy~ 6nice mercancía -

t . d 1 f d t b . 11 que ~-ene para 111'?n er es <>. uerza "' re I" JO .• ( ?Z) 

Ta;:da Aran da,- "la SUprema Cnrte r!e ."JusH cia de la Mac. 

7!.- P6rras y Lop'z Ar~and6, nerecho Procesal del Trahejo, -
pá1inAs 24 y ?5 ' ,rimara edicidn, m~xlco,· Téxtos Uni--
11ers5'tartos, e;, A. r.:rH. tnrial rilanuel Por!."'Í'l, s. A, T97T, 

72.- ~strella Campos Juan, Principloq de ~ere~hó·del Trabajo, 
Apuntes~, p'ginas TB6 y !87. m~xlco, ~.r. Universidad -
Nacional Autonoma de mAxico. I9BO. . 



afirme que al derachc del trabejo es de cerlc~sr p~blico y 

RdemEs eut6nomo, no explicendo les el~men~os anuncir~ivos de -

este me ter ia. De ecuer:lo con li- Nueve Le y ':"l'.'dere 1 del Treba jo 

el Derecho Procesel de! ?rebajo no ~isne relrciones da inter-

dependencir con las ciencies particulares prccas~les y, por -

lo cons·iguian~e, con el derecho procasr,l civil,. pu1s se le ha 

querido dar, o m~s bien dicho, se la ha d<dc el cer~cter de -

eut6ncmo, ye que a diferencie da lo que esteblecie Ir Ley de-

rogede, eJ. er t!culo I7 de le Mueve ley .:-ederd del 'ub< jo 3_!! 

nrle " e felte de disposición expresa en le ~onsti;ución, en 

est~ Ley o en sus ~egl~men~os o los rretedos P que se refiere 

el ar~!culo 60; se tomerr sn consideracitn sus disposiciones 

que regulen ceses semej~ntes,lcs principios sener!les que de

riven de dichos ordenemientos, los princ{pios generales del -

derecho, los principios aenarales de jus~icir ooci~l qua der.!. 

ven del ert!culo I23 de lt Ccnsti~uci6n, le jurisprudencie, • 

la costumbrey la aquided. Poi lo antericr vemos cerne se •xcl~ 

ye del derachc comdn, por le qua nuestre meterio prccesrl del 

trrbrjo :iene contacto !n~imo con el D~recho Sonstitucion~1·, 

pues e'2h! su fundrman~o en lcis artículo I3,I4,I0,7! frecc16n 

~ y I23 cons~itucicnel estrblecen lrs b~sas fundemantrles del 

~erechc Prcices~l Mexicrno'(? 3) 

Catemerca.- ~n su tre>trdo de derecho procesrl leborrl • 

Efirma que: " les principies que deben orienta~ la lagislrci~ 

73.- itpie rrrnd< ~nrrique y fflrrisccl Gémez r.arlos, ?erecho 4 

Prcicesel del rrrbejo, pf.g.ineo I:Si y IJB, Saotime Cdicién, 
r:~xico De f" • 1 i:di to.rial IJelUX 1 !978 • 
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y la jurisprudancia en cuanto se refiere el proceso civil 

son vllidos en el proceso lcboral, las diferencias que se 

observen en el presente¡ meyor dosis de crelided, impulsién 

oficiosa, mayor celerided y eccnom!e, son fruto del atr~oo -

mls que en la loy, en le mente de Jos jurist~s del procese -

civil. Por eso al neg~r la autonom!e da! derecho procesal 

del trabajo, he hablado de interdependencia ~ntre aquel y el 

derech~ procesal civil. Este le brinde a aquel las conquistas 

de su doctrina y edn con sus defectos, sus instituciones y -

sus leyes como fuentes sup!etories y aquel, sirve e 6ste de 

guie. en el cam~no de la reforme, despejcndo temores, ~scla

reciendo dudas y limpiando la mente da los juristas de pr~-

juicios y preccnceptos"•(?4) 

"La autonomía del Derecho Prccesal Laboral este logre

dEi en la doctrine y en el ordenMien;c legislativo, pcr des

cartarse al· procedimiento ordinario, ente la neturelezm .dis

tinta del litigio laboral, donde a los inter~ses materiales -

contrapuestos se suman factoras de crdan 4tico y moral da o

bligada tutela, la diversidad substancial da los juicios impQ 

ne; o cuando menos explica, la diferencie de jurisdicciones. 

la lentitud de la justicia ordtnaria y de los procesos, segul 

dos ante ella son argumentos de plena eficacia pare un poder 

judicial laboral distinto, que resuelve con urgencia preci--

74 •• Enciclopedia Jur!dice flmeba I romo 1/ I II' pégin<> 99, e·ue-
nos Aires Argentine, Editcrial 9ibliogrefica Argentin~ -
1970. 
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sa los pleitos de trabajo pára el trabajador, que.ve disminui 

dos arbitrariamente sus derechos salariales o se encuentra -

privado en absoluto de su fuente de ingresos por un despido 

sin causa. Tal autonom!a no representa total independencia 

o singularidad sin parentesco o ganolog!a. Derivado sin duda 

del derecho procesal común; el de índole laboral descansa . 

subsidiariamente en ~se otro, en lo no regulado como $Uplet~ 

torio'!(?S) 

T¡;ueba Urbina.-" Claramert.te se percibe de los textos •• 

del artículo 123, que al derecho procesal de los conflictos

del trebejo no tienen ningón parentesco con al derecho proc.2.. 

sel comón o civil, ni las Juntas de Conciliación y Arbitraje 

cotr10 Tr:Uiun:.les de Tl:a1rnjo tampoco tiene parentesco con los-

Viejos Tribunales Comunes y algo más no pertenecen al orden 

jurisdiccional o judicial, pues la expresión de "a virtud 

del escrito de compromiso" fu.§ suprimida la fraccidn XXI, d,!! 

sachando cualquier supuesto arbitraje hurgu6s, para dar vida 

y contenido al nuevo concepto jurisdiccional social. Queda -

desech~ la idea da "juicio" del derecho procesal civil y 

substituida por "conflicto" que es un concepto distinto, tí

pico del derecho procesal del trabajo. El der·echo sustantivo 

y el proceso del trabajo creados, cor:istituyen ramas jur!df-

cas aut6nomas de la mlis a·lta jerarquía jurídica, por estar -

75.- Cabanellas Guillermo, Diccionario Enciclopedico de Dera 
racho Usual, Tomo Ir, p~gina 6!9, decimocuarta edición~ 
Buenos Aires Argent~na, Editorial Heliasti s. R, L. 
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consignadas nada menos que en le Constitucl6n que n~die pue

de ignorar que es la Norma de normas, pero sus conceptC1s fu!!_ 

damenteles no provienen del secililar derecho civil, pese a la 

ppini6n de juristas no versados en las nuevas disciplinas. -

El derecho procesal del trabajo es aut6n6mo por las especi! 

lidad de sus instituciones, de sus principios básicos y por

su independencia frente a otras disciplinas, aunque este no 

excluye que exista relaci6n de las mismas. Estas caractérls• 

tices fundamentales definen la autonom(a científica. En efeg 

to para "ue una reme jurídica puede decirse autónoma~ la dog 

trina enseFia que debe ser bastante extensa que amerite un e:! 

tudio ~onveniente y particular; que también c~ntenge doctri

na homogénea, dominando el concepto general com~n y distinto 

del concepto general informatorio de otra di sclplfna: nue P2 

sea un métC1do propio, es decir, que adopte procedtmlentos e~ 

peciales para el conocimiento de la verdad constitutiva, de

la in~agaci6n. Esta doctrina es aplicable al derecho proce-

sal obrero o del trabajo, para la definici6n de su autonomía. 

Ademh, sie·ndo el derecho del trabajo una rama juddice aut.§. 

noma y parte del Derecho Social, as! mismo tiene nue ser au-

tónoma la disciplina procesal, tembi6n social, que organiza

los tribunales y procedimientos del trabajo, lo cual afirma 

.mossa, qtiien ex~one con cierto acierto: "No h!y derecho es

pecial sin juez propio, ni m'lteria juri'.dlca especial sin d!_ 

racho autónome''• Estarnos viviendo desde hace mucho tiempo s!, 
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tuaciones que justifican le au~onom!a del derecho prccesel -

laboral pare resolver les inmumerebles problemas que presen-

te el trebrjo en le vida de les puebles, de manera qua e es

tas horas no se le puede negrr independencia por mf.s amor 

que se le teng~ a la concepci6n unitaria del derechc crece-

sal y 'a le ciencia burguesr, pues las rat1lide-das humo:nrs, e-

conomicFs y sociales, van imponiendo ceda die nuevrs fcrma~ 

juridicas qua hacen lo que en un principio fueron pequeñas -

rrma~ ~e convierte:n en ~rboles frondosos. Es as! cerne en la; 

t.ctualided el derecho procesal del trabajo ha e:lquirido auft:Q 

nom!e no solo acedemica, sino posi~ive y cien~ifica, como -

rama del derecho procesal social en el artículo !23. mas e! 

derecho procesrl laborcl no es disciplinr que correspcnda a 

la teoría genercl del proceso que es ~n esencia burquesa, 

"' sine a la tecria genere.l del proceso sccial~ porque desentr·:f 

ño de le vida misma, y se consigno en el artículo !23 de nut~s 

tra constituci6n. En cambie, otra jurista espeftol magistrad~ 

de los Tribunales de Trabejc, Juan men~ndez Pida! y d& mcnblls 

es concluyente el respecto: 1tNo puede ponerse hcy en dude !¿<¡ 

<utonom!e cientifica del derecho procasel sociel necesario· -

en la jurisdicci6n especie! del trebejo, evidenci~ndolo ;:s~ 

al hecho de qua cesi todas l~s lagis1~ciones y tr~tedistes -

regulen y hecan el estudio de los procadimianr.os anta la mfsl 

ma". Aclc:renirs que usemcs al t~rmino derecho procesal dlll -
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trebejo como sin6nimo de derethc procese!, sino come r!me de 

este"•(76 ) 

76.- Truebe Urbine Alberto, Nuevo Derecho Procesal del íreba
' jo, plgiries 23 E 28 , Segta.C~ici6n, m~xicc, DF., Editc
rhl Porr6c. S. li. !972. 
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B) .- NECESIDAD DEL DERECHO PROCESAL DEL TRBAJC. 

El Derecho Procesal del Trabajo nace como la necesidad 

insatisfecha o por satisfacer de lo·s trabajadores o patrones 

la.s formas para solucionar los conflictos de trabajo y su 

contenido eminentemente acon6mico; la conducta de los traba· 

jadores y empresaraios.; regular las obligaciones y derechos

de ambos, (el patrón ·debe de cumplir con los lineamientos o 

dispoci sionas de la Ley Federal del Trabajo mientras que el 

trabaj~dor tiene como unica obligación vender su fuerza de • 

trabajo); los tribunales de trabajo; el sentido interpretat! 

·vo· de las relaciones obrero-patronales las exigencias de los 

contratos, convenios y cláusulas levantadas ante las Juntas 

de Conciliación y Arbitraje. 

J. Castorena. al respecto afirma que: n1a jurisdicción 

especifica del trabajo, fue instituida para tutelar los de-

. rechos subjetivos amparados por la norma jurídica es la de -

re~olver los conf'licto·s surgidos antre el .capital( patrón) y 

el trabajo (trabajadores) que son por lo general conflictos 

de car~cter e.conómico~ yn que el derecho· proces::il del traba

jo tiene como finalidacl la protección de la. clase trabajado

ra. "Los procesos de t:abajo tienen por fin la defensa de -

los derechos subjetivos, la actuación de la norma objetiva y 

·el establecimiento. de una norma de convivenciá. Aunque en -

alguno de ellos sobresalga uno da esos objetivos, las otra:?: 

dos no dejan de coexistir; el último, siempre que los contr~ 
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.tos de ·trabajo hayan de continuar vigentes, caso en el cual 

la misma. aplicacidn de la ley y la defensa de los derechos -

subjetivos son susceptibles de sujetarse a modalidades más o 

1¡1enos importantes, precisamente para determin.ar Ia formula -

de convivencia.n(??} 

77 •• Castorena J. Jes6s, Op. Cit, p4gina 55. 
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e).- CONCE:PTClS Dt. DERECHO PROCESqL D'.L n~"ll\JO, 

Sobre el tema existen di versos conceptos que a continu~ 

ci6n transcribire, consid~rando que tod•s las definiciones -

presentan- det"ecto.:s, qtte-·no hay definiciones perfectas, riorque 

el pensamfento humano es incapaz de forjar s!ntesls perf'ectas, 

P6rras al respecto afirma; "el Derecho ProcesAl del Tr.!;!_ 

bajo, es aqu~lla rama del derecho que conoce la actividad jw

risdiccional del EstAdo respecto de las normas que regulan 

·las relacfon·es laborales desde los puntos de vista jur!dicos 

y econhmicos~(?B) 

Rafael de Pina.- "El derecho procesal del trAbajo como 

manifastaci6r1 del derecho positivo, es el conjunto de no"rmas 

relativas a la aplicaci6n'de1 derecho del trabajo por la vía 

del proceso. El derecho procesa! del trabajo como rama de la 

F.nciclopedia Jurídica- es una di sc5.olina que estudia las in~ 

ti tuciones procesales del trabajo con finaHd1>.d'es y metodos 

cien tí fi ca s0 • ( 7 9) 

Juan Estrella Campos,- 11 f'lereclio Procesal del Trabajo -

es aquella rama del derecho que conoce y regula la actividad 

jurisdiccional d~l Estado cuando fnteruienen en las relacio

nes obrero-patronales ianto en el 6rden econ6mico.como en el 

?B. - Pórras L6pez Arm;\ndo, Derecho Procesal del Trabajo 1 nági, 
nas IB y T9, Ja Edici.6n,mhico, Textos Uni.11ersitarios, 
.S.A., Editores Manuel Porróa, 'I97I. 

79.- ne Pina Raf'a61, Curso de nerecho Droces~l del Trabajo, 
páginPs ff~y 91 Primara Edición, m6xico, Ediciones Potas 
!9.52. 
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juddico". (ao) 

Enrique Tapie Aranda.- "Derecho Prccesel del Trebejo -

puede definirse como aqu~lla rama de la ciencia jur!dice que 

dicta las normas instr1'imentrles pare la ac tueci6n del de re--

cho del trabajo y que regul~ la actividad del juez y de les 

partes en todo procedimiento concerniente e materia de tre~~ 

jf"•(aI) 

. Ol41rio Salinas.- "El Derecho Procesal del Trebejo pert.e, 

nece al~derecho póblico y estúdia las normas que regulen la 

actividad jur!dica de los tribun~les laboreles, el trémite a 
I· 

s~guir en los conflictos individuale~ colectivos y eccnomicos 

e~ que intervienen trabcjedores, patrones o sindicatos",(a2) 

menuel Alonso rloD.- "El proceso d~ tr~bLjO es, pu•s, 

une instltuci6n jurídico prre formalizar y dirimir conflictos 

de trebejo ente un juez espacificemen te lnsti tu ido pr..r el E:'j 

tedo con est~ finalided"•(a 3) 

Jas~s Castorena.- Da una definici6n de los procesos 

del Derecho Cbrerc diciendo que: " tienen el afecto de crear 

80,- Estrella Campos Juan, Cp, Cit., pé'1'gina I86 

S-l,- iepie Arenda E"nrrique, rp. Cit,, página 137 

82,· Salinas Suérez del P.eel ffierio, Practice Laborel rorence, 
plginas 3 y 4 , Primare Edicién, m~xico O,f., Cardenas -
Editores y Distribuidor, I980, 

83 •• ~lonso Clea ffianuel, Derecho Procesel del frabajo, pdgint 
I4, Tercera E:dici~n, España, Instituto de E:studios PolJ 
tices de Madrid, I996, 
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obligaciones, bien individuales, bien generales, encentra de 

personaa determinadas o de entidades sociales generados por 

el trabajo en menor o mayor ampllacidn". ( 64 ) ~ 

Para Podettl el Derecho Procesal del Trabajo es una 

11 rama del derecho procesal que estudia la organhacidn y C0,!1! 

petencia de la justicia del trabajo, principios y normas ge

nerales y el procedimiento a seguir en la institución, deci• 

. si6n y cumplimiento de lo decidido en los procesos origina-

dos por una relac5.6n laboral o pc1r un hecho cont·emplado por 

las leyes sustantivas del trabajo". (6S) 

Como concepto de orden gene1;'.el encontramos que: 11 Se lla 

ma derecho procesal del trabajo, derecho procesal laboral o 

derecho procesal social, a la rama del derecho procesal que 
' 

estudia la o~ganizrci6n_y competencia de la justicia del 

trabajo, los principios y normas generales y el procedimie!l 

to a seguir en la institución, decisi6n y cumplimiento de lo 

dicho en los procesos originados por una relacidn laboral o 

por un hecho contemplado por las leyes sustanciales del tra

bajo. Pero el contenido de la materia en su aspecto práctico 

y con relaci6n a determinado pa!s varía segón existan tribu.

nales de trabajo, o solamente normas regl~mentartas del pro .. 

cedimiento en materia laboral"(as) 

84.- C8storena J. Jesl!s , Op. Cit .• , página :m 
85.- Cabanellas Guillermo, Diccionario EnciclopedS.cci de 08· 

rccho Usual, Tomo !l, Op. Cit., página 6I4. 
86,- Eudclopodia Jur!diCB Cmoba, TQíno 11Il, p&ginas 96 y 97, 

Buenos Aires Argentina, E:di torial Bibliog .. áfica Argen.1:,i 
na, I964. 
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"Derecho Pr~cesal Laboral se denomina a aquella rama -

de la ley adjetiva como denominara Benthan a las leyes pro.:. 

casales que estudian la organización y justicia ~el trabajo, 

los sujetos que forman parte del proceso, los actos que de

ban cumplir las forrnéls y continganc!As generales; todo ello 

determinado ya sea por una rslación laboral o por alguno de 

los hechos expresamente contemplados en lo legislación labg 

ral de fondo, pudiendo entonces abarcar el procedimiento a 

seguir, tanto en los conflictos individuales como en los 

conflictos colectivos de trabajo"•(a7) 

Trueba Urbina.- 11 ~luestra definición integral.- Conjun 

to de reglas jurídicas que regulan la actividad jurisdicci~ 

nal de los tribunales en el proceso del trabajo, para el 

mantenimiento del orden jurídico y económico en las ralacig 

nas obrero-patronales, interobreras e interpat~onales. 

Definición integral de Derecho Procesal Social.- Con-

junto de principios, instituciones y normas qua an función 

protectora, tutelar y reivindicatoria realizan o crean dar! 

chas en favor da los que vivan de su trabajo y de los econ~ 

micamente débiles, en la vía jurisdiccional~(BS) 

87 .- Enciclopedia Jurídica Ornaba, Apendice, página 267, ~a
nos Airas r1rgentina, EditClrial Ancla S.A., !974. 

1 . 

88 .- Trueb<i Urbina Alberto, rJuevo Derecho Procesal del Trab,2 
jo, Op. Cit., páginas 74,75.,76,77 y ao. 



!36 1 

CAPITULO NUíllERO CUATRO 

"LAS EXCEPCIONES EN EL DERECHO P~OCESAL DEL TRABAJO" 

Para obtener un adecuado y preciso conocimiento de las 

excepciones, que es el objeto de la presente investigación,

ª fin de encuadrarlo en nuestra materia laboral, es necesa--

. rlo conocer, desde los puntos de vista doctrinal y logislati. 

VD el significado y efectos de tal figura jurfd5.ca, conside

rando, por la interelación que guardan. Investigar también -

el concepto de acción tal es objeto .del presente capítulo. 

A).- CONCEPTO DE ACCIGNES V EKCEPCIO~ES 

"Todo proceso se inicia en virtud del ejercicio de la 

acción; el proceso, es el todo, la acción, es la parle, e·s

tudiaremós el concepto de acción dentro de lo doctrina gen! 

ral del derecho procesal para aplTcar esa doctrina a la na-

turaleza específica de las accr~nes laborales~(ff9) 

No puede tenerse una concepción del derecho. procesal -

sin tomar en cuenta el concepto de acción, lo ::ue llama Enr.i 

. co Redenti. como "la subjetivaci6n de. las normas jur!dicas~go) 

Es decir, las normas ·jurídicas, son proporciones ela• 

.boradas intelectualmente en, forma general y abstracta, para 

69.- Pórras y L6pez Armando, Dp. Cit., página 123. 

90.- Redenti Enrico, Derecho Procesal Civil, Tomo I, págine. 
43, 
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que lo~ individuos las hagan propias, deben usarlas los su

jetos, esto es lo que se llama ~1a subjetivación de la ~or

ma", por ejemplo,la norma: al que mate con premeditación, -

alevosía y ventaja, se le aplicara una pena de doce a~os. -

mientras la persona no se coloque en el presupuesto previa

mente ·establecido no se le aplicara la sanci6n; en nuestra 

materia, la fracci6n XII del artículo I23 determfna que cuan . 

do un trabajador es despedido injustificadamente, por formar 

parte de una asociación o por intervenir en una huelga, te!!, 

drá a su elabcidn la posibilidad de que se le indemnice o -

se le cumpla el contrato y mientras al patrón no se coloque 

en el presupuesto de despedir a un trabojedor no tendra la 

obligaci6n de indemnizarle o cumplirle el contrato. En el -

Derecho Penal ei ejercicio de la acción corresponde al re-

presentante de la soc:J.edad ministerio Pl'iblico, en cambio, • 

en el derecho laboral le pertenece a la persona a la que se 

le violó su derech~~ 

La acción del. ministerio Público es de car~cter .P6bl1 

co y la del trabajador es una acci6n privada. 

las acciones privadas deriven conforme a lo materia -

de que se trate, civil, mercant!l, labore!¡ etc. 

De las accione·s pd vades la más importante es por t~ 

dicidn la acción civil no solo por quo cl~sicamente se in-

vestiga desde el origen del derecho, sino porque as la base 

de la estructura jur!dica general, por le que, si afirmamos 
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que Ia acción labore!, es independiente de la acción civil,

debemos estudiar primeramente la acción civil que es ·1a pri!l · 

cipal, para razonar asi.debidamente las ohjeciones que desde 

el aspecto laboral encontramos. 

En el capítulo segundo de la obra realizamos la enume

ración de las acciones y excepciones más comunes en el dere

cho procesal civil, no a~! una definición de ellas, estudio1 

que nos llevará a obtener una definición de acciones y excoQ 

cienos en el Derecho Procesal de¡ Trabajo. 

"Acción del latín Agere, hacer, obrar. La amplitud de

esta palabra es superada difícilmente por otra alguna; pues 

toda la vida es acción y sólo existe inacción absoluta-corp~ 

ral al menos en la muerte y en la nada. De acuerdo con tal -

~xtensión y para mayor claridad, consideramos con brevedad -

sus principales significados. En sus signi f'icados generales 

equiv13le al ejercicio de una potencia o facultad. Erecto o -

resultado de hacer etc. Acción denota el derecho que se tia-

ne a pedir alguna cosa en forma legal de ejercitar este. En 

cuento al derecho.consta en les leyes civiles, penales, mer-

cant!les, etc.~ en cierto modo el ejercicio se regula por -

las leyes adjetivas (¿6digos procesales, leyes de enjuicia-

miento o partes especiales de textos sustantivos etc."( 9!) 

91. Cabanellas Guilermo, Oicci'onf1I'io d~ Derecho Usunl, Tomo 
I, página 36, Decimo primera edición, Buenos Aires· flr
gentina, Editorial HeliAsta s. R. L. , 1976. 
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El concepto de acción a evolucionado de acuerdo a las 

necesidades jurídicas de los sujetos de las relaciones. As! 

mismo es uno de los rnés d1. scutidos en derec!10 procast•l y ha 

dado nacimiento a numerosas doctrinas, definiciones y no P2 

cas controversias, de lo que resulta que los jurjsconsultos 

no se han puesto de acuerdo. 

"La actio del antiguo derecho romano se dirigía espe

cificsmente contra el obligado, era el derecho en ejercicio 

del "ius perseguendi in idicio quiod notis debetur aut ~ued 

nostrum est~ La teor!~ moderna de la acci6n procesal, mani

fiestél que es un derecho autónomo y diferente del subjetivo 

qun oa pretende hacer valer en juicio; el particular ya.no 

va a sor el sujeto pasivo sino el Estado que es el encarga-

do de·le administración de justlcia"(gz) 

Al respecto nrmando Porras afirma: cuAlquiera que sea 

la diferencia de las doctrinas modernas de la acción, todas 

ellas coinciden en los siguientes puntos que resumiremos de 

la s5.guiente manera. 

a) La acción procesal es un derecho autónomo distinto 

del derecho sustantivo. 

b) la acción procesal t~tela al derecho sustantivo,· -

para ol caso de que 6st~ normalmente no se cumpla. 

92.- Trueba Urbina Alberto, Nuevo Derecho Administrativo del 
Trabajo Tomo II, p~gina 5209,·3a Edición, rn~xico, O.r. 

·Editorial Porrúo S.A. I98I. 
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c) L~ acci~n procesal es un derechc póblicr., ye que 

interviene el Sstrrlo rctivFmante pcr medio de su pcd~r juris-

diccionel. 

d) nlgunos autore~ efirmrn que es un darecho pe ~este:i-

vo",(93) 

Exis~an diversas definiciones el respecto "E! juriscon-

sulto Celso le. defini6. cerno el derecho de perseguir an juicio 

lo que nos es da5+do o ncs per~enece, Dich~ definición sclo -

comµron~e P lrs eccionas personeles y ne P las reales. 

~•nraza define le eccidn com~ el medio que concede la -

ley pare ojercitgr en juicio el derecho que nos compete. 

::1 ':édii;:o da Procedimien~os ·~ivi!es pc-r?. ei. :-lis':dtc '"~ 

derel de IBB4 fcrmulé en su rrt!culc Io. lP si~uien•a definí-

citn: "s9 llrmr <Cci~n rl medio de hr·car velar rnte lC's tri!i_!;! 

ndas los derechos esti:b1ecidos por le ley. 

~hiovendr: "Lr define come. le fr.cul tC'd que estr compra.a 

dide en el derecho r le inte:ridrd de lE propir ~ersonalidad, 

da der vide r lr demrnde judiciel. 

Uco Rccco "El derecho de eccidn es un derechc su~je~ivo 

del individuo contra el Estrdo, quien tiene como con~enido 

subst~ncial el interás ebstrec~o a lF intervencidn del Estcdn 

psrs lr eliminación de les obstaculos que le incsrtiduMbre -

o lr i~observrnci! de 1~ ncrmr jurfdice rplicrble en el ci:so 

93. - Pórras y L6pez r..rmrndo, r·p, r.i :, p!oinr !2'7. 
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concreto puede oponerse r 1f rec-lizecién de los intereses pri_ 

vrdos. 

Srrneluti "lr Pcci6n as un derecho póblico suhje~ivo 1 

que tian~ el individuo como ciudadano, pe~r cbtener del Esta-

do lr composici6n del litigio, "tambi6n l< defina como un de

recho póhlico subjetivo del procedimiento judiciel en generP1 1 

paro no a lr sentencir juste. 

r4ndez Pidil,- Es un derecho p6blico po~astetivo en 

vir~ud del cuel le personr puede dirigirse P les tribunales -

de la justicie pera obtener une deci~i6n jurisdiccional, que 

implique, generalmente respecto de otre personr, cons~itucidn, 

declrraci6n o condena sobre lrs relP~iones jur!dicps, 

Alcela Zemora,- Le ecci6n es ten s6lo le pcsibilided 

jur!dica encergade da recPvar los procedimientos jurisdiccio

nales necaserios parn obtener el pronunciamien~o de fondo, y 

en su ceso, le ejecuci6n do une pretenci6n lit~giose "t~mbi6n· 

lo cerecteriz~ con carga jur!dica" pPre que el inter6s lesio-

nedo obtenga satisfecci6n~(g4 ) 

4UDO Alsine,- Le ecci6n es le fecultad que corresponde 

a un~ persone perP requerir la in~ervenci6n del Estedo s ares 

to de tu~elar une situ~cidn jurídica material, en corrobora--

· Ci~n P lr Pnterior defi~icidn ~firma que: "La eccidn podr~ o 

94,- Palleres Eduerdo, Diccionario del Derecho PrccesPl Ci-
vil, P~Qinr-s IB y 19 , l!ldxico, 'J. F', , Editorial Po•-
rrúc-, s.;., I90í!, 



ne prosperar, segd~ que le pretención este fundeda e no fun

dede en une norme substenciel, en cuelquier caso le rcci6n -

se hebr6 ejercit<do y le ectividéd jurisdiccionel se habr~ -

puesto en movimien~o. "concluyendo; le ecci(n y el derecho -

estfn estrechrmante vinculados; le rccidn es instituida en -

mires e le prcteccién del derecho, puede 1hte feller, no obJ! 

tente hrberse ejercitedo le recién sin que elle eu:crize e -

suponer que le ecci6n puede deducirse sin otro objeto que au 

propio ejercicJ.o. !'!eciproct>men'.:e .el derecho no siempre requi2, 

re le prctección de lP ecci(n, co~c ocu=re an el c~so de cu.!!! 

plimien~o volunte:rio, pero resul~arie ineficez 3i no se con

tr.se con elle cuc:ndo al obligr-dc pretende suhs!;raerse el CU.!!! 

plimiento de su obligeci6n. El ~rastro TruebR Urbinr afirme 

que este es la teor!e m!s moderna de le ecci6n ~en~o en la -

jurisdicci6n burguesa como en Ir jurisdicci6n sociel, ex{s~e 

le misme intenci6n en el Derecho Prccesel d~ cbr8r, en su 

espectc formel, con le diferencie redicel de que le ecci6~ -

rnte los tribunrles judiciels3 solo es publicen~ y ~ersigue 

el cumplimientci de h ley C" del contrF':c en tente que los 

tribuneles de trebejo·, le Fccién ejerce p8rticulermente una 

funci6n reivindicatoria que le de una fisonomía propia y 

exclusive; por esto le ecci6n lEboral es soc!el y e c~rgo de 

de los l:.rébejr.dores, si~ que elle impide el dP.recho de los -

patrones da ~xigir en le vie jurisdiccional el cumplimiento 

da. les obl!grciones derivadas da lrs rele.ciones entre al tr~ 
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bajo y el cepital.tt~gs} 

Sobre les acciones de tr~bajo Rafeál de Pine dice: - . 

La· eccidn procese! es el poder o feóultad de prcvocar le 

activided de un (rgeno jurisdiccional y de mentenerle vive, 

une vez iniciada, hasta elcanzar la mete normal del proce

so, que es le obtenci6n de une sent~ncie defini~iva, y su -

ejecucidn si es favo~able en ceso necesario. La acci~n ee -

el poder o facultad segGn qui~n see su titul~r de reFlizar 

ectcs de inicici::ivei e impulse frente a un 6rg~:no de juris

dicci~n. Le acci~n civil y les dem~s a· que se hac~·refaren

cia por los trc.t~distas de verlas ramas del derecho proce--

Sé'l, no son disl.in':.es pc·r su netureleze esencié'l .no persi--

guen finrlidrdas diferentestt•(gG) 

Truebe Urbina.- Le acci~n prccesal del trebeje es un 

.derechP subjetivo de carlcter social, en vir~ud del cuel 

una persone' {f!sica o sindiceto obrero) se di~ige e los 

tribunrles de trebejo p~~e provocar su ectuecidn sociel en 

el proceso correspondiente, per~ obtener un~ decisión ju-

risdiccional que implique~· ¡¡enercilmente re'3pec~o de t1tre -

U o tres per._:ioni:s (obreros, patrones o sindice ~es),· decler!_· 

· 95 .- rrueba Urbina flber to.- ~'uevo Dérecho del Tr<'bf jo• Dp. 
Cit, , p'ginas 2r9 y 2Ir. . 

96.- ~a Pina Ref~~l.- Curso de Derecho Procese! del Treb~jo; 
Cp. Cit., pl.sines 74,75,82, 



!43' 

ci6n, condena o constitución de relaciones jurídicas o e

conómicas, así como la reivindicación de derechos proven! 

entes de la explotación creadora de la plusvalía". 
( 97) 

Nuestra definición.~ La accif.n de trabajo es el "01.f! 

dio jurídico idóneo para lograr que se restituya el dere-

cho consag·rado en la norma laboral o su creac:l.6n r:ior c;iu.,. 

sas ~e orden económico, ejercitado ante y mediante el po-

dar coactivo del estado". 

CONCEPTO DE EXCEPCION: 

"Precisar la naturaleza de la excepci6n prccesal es

·uno de los problemas que está por resolv~rse. Mientras la 

doctrina moderna procesal ha desarollado una excelente te 

oria sobre la acción, respecto de la excepc{ón no existe

un criterio certero y deflnido". 
" ( 98) 

A la obligaci6n jurídica del Estado, además de ser

la de prestar la actividad jurl~diccional, .corresponde u

na prestación jurídica individual de ~uien asume. la ca~i

dad de de6andado al rendimiento ~e dicha pr~stación. Es -

decir, con el nacimiento de·las excepc~ones so da origen

ª lo que se denomina la igualdad de las partes en el pro

qeso; una vez que el dema·ndado recibe la notificación de-

97.- Trueba Urbina Alberto.- Nuevo Derochb º~ocesal del 
Trabajo pág. 213 1960. Op. Cit. 

98.- PÓrras·y L6pez Aramndo.- op. cit.- pág. 144. 
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le demande tiene le pos!bilided ·~ interponer las excepcio~-

n9s en el momento correspcndiente, ~i no exia~ierEn lrs ex-

capciones el demrndedc quedar!e injustificedamente en un 

E3tedo de !ndefencidn centre le domrde interpue3te pcr el 

ector Y<· que como sebemos en cicf!cione3 11.< demande es lnjust,i 

El concep:~o de excepciones a veriedc de ecuerdc é' la -

. evolución del derecho 

Le excepci6n neci6 en ~l período fcrmulrrio del dere-

cho procesrl rofueno, era unE c!~uJu!a especie! qua el Pratc~ 

eoragc.b~ a le.fdrmul8 ecci~n en beneficio del dernendedo. 

Surcio como una neca3idad de atenuer-los ricores del -

derecho 9ivil, tode vez que si al actor probaba su acci~n, -

el demendedo·deber!e ser condenf!do eunque le condene fuese -
·~: 

contr!'!rla a le. equidc.d y a la buena fe. 

Les juristf!s modernos nos dan verlas definiciones al-

respecto; trFnscribiremcs les que conciderernos m~s importan-

tes e fin de lleger e un~ definici6n de excepcidn en meterla 

procesel del treb2jo. 

ttExcepci6n.- En sentido Qenerel, exclusi6~ de regla o 

generrlidr.d, caso o cruse f!pnte, especial. En el derecho 

p~ocesel t!tulo e mo~ivo que cerno medio de dePans~, contra--

dicci6n e repulse, elegp el dernrndedo prrr pare excluir~ di-

lrttr P enerver le ecci~n o demPnde del ac~or; por ejemplo ; 

al hobar sido juzgEdo el Cé'~o, el astflr pegede le deuda; el 

hdier rireDcri ~.º lé• ecc!ón , el no ser. la ;Je1·scne contrt, la -



T45 1 

cual pretende demenderse etc. Pare Cerven~es 1 la palabra ex -

cepci6n proviene de excipiendo o excepie~do, que en el la~!n 

sicnific~destruir o desmenbrenar; pcrqua lE axcepcidn le ha-

ce perder e le ecci6n ~oda o prr~e de su eficecie. Prre o~ros 1 

excepci6n constituye contredicci6n de ax y ectio, contrrrirs 

o opuestas e la acci6n, le negacidn de ella. Qobe entendsrse 

co~o excepci6n todo recurso defensivo del demendedo fren~e -

al actor. Estrictamen~e, debe rasarverse el nombre de excep

cidn e ¡e alegecidn qua, sin destruir le reclé>medo por el d_! 

mandante, impide, al menos temporalmente su satisfacci6n por 

le v!e jurisdiccional~( 9 g) 

Para Ugc r.occo.-"Le excepci6n es le frcultad procesal 

comprendida en el derecho de contradicci6n en juicio, que iñ 
cumbe el demandado, de pedir que les drganos jurisdicciona-

les declaren le existencia de un hacho jur!dÍco, qua produzca 

efectos jurídicos relevr-n~es, frente e la acci6n ejercitada.-

por el actor~(rrc) 

Pare Joequin Escriche.- Excepci6n es la exclusi~n de le 

acci6n, esto es, !P contradicci6n o repulse conque el demand~ 

dedo procure diferir, das~ruir e .enervar le pretenci6n o de-

menda del actcr:(ICI) 

9~.- Cebenellas Guillermo, Diccionr-rio de Derecho Usual Tomo 
II, Cp. r.1t. p~gines !36 y !39. 

ICC'.- lcicco Ugo, f'p. Cit, plgine 263. 

ICI.- Escriche Joaquín, Diccionerio ~ezonedo de Legisleci6n y 
2urisprud9ncie, Temo II, p~ginFs .. ir.éxico D, ::- , , Ed1to-
rial Menü¡l Pcrróa·s.A., !979. 
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Rafaé'l de Pirra y Fernando L. En sentido amplio denomi

nan excepción a 11 la oposición que el demando fcfrmula frente

'a Ia demanda, bfen como obstaculo definitivo o provicional a 

la actividad provocada, mediante el ejercicio de la acci6n,

en el 6rgano jurisdiccional, bien para contradecir el derei-

cho material que el actor pretende hacer valer, con objeto

de que la sentencia que ha de poner t~rmino a la relación a 

la relaci6~ procesal la absuelva totalmente o de un modo Pª! 

c5.al no reconochndo la justicia de la pretenc:f.6n· en toda tg_ 

da la extenci6n en que el demandante Ia haya formulado. En -

. sentido ampl!..Bimo, la excepd.6n comprende, desde eI punto .-

.de vista doctrinal, cualquier defensa de el demandado, incl~ 

so la simple negación del fundamento de la demanda. En sen

ti.do m~s estricto,. comprende cualriuier defensa de fondo que 

no consii;'tei en !a negación de el hecho afirmado por el ac-

·tor-, sino en l"a contra posi ci6n de un hecho impeditivo o e~: 

tfnti\10, que excluye los efectos jur5.dicos11
• "La excepción, 

. en sentido substanc1 al se presenta como un contra derecho -

frente a una acción. (" Chfo11enda, Princip:l.os; lfol, p. 315) • 
1 

La excepción se dirige a poner un ohst,culo temporal-

º perpetuo a la actividad de un &rgano jurlsdlcci~nal. En -

sentido1 propio o substancial como una particular f~rma de -

defensa que consiste en un .contraderecho econominado a im-

pugnar y anular un deracho de acción "(Chiovenda, Sulla ec-· 

cezione, 11 Revista di !'.liri tto Processuale Civil e", vol. IV , 
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parte I, plgina I35"•(ro2) 

Vicente y Caravente.- "Por excepcidn se entie.nde el -

medio de defensa y la contrediccidn o repulsa conque el de

mandado pretende excluir, dileter o enervar la accidn o de-

mande del actor". 

Armando Porras y Lopdz !-La excepci6n implica en el 

fondo un t~cito reconocimianto del ejercicio de la accidn -

aunque no del derecho que el juzgador tomar~ en considere-
~ 

ci6n perc. dictar la sentencia"•(rn3) 

Garssonet "Las excepciones no son hoy sino medios o

puestos. e las demendedas, para quedar dispensados de con-

testerlas hesta que se haya vencido un término o se haye -

cumplido una formelided". 

';Hugo.· Al sin<. he hecho un estudio muy extenso y documen 

tedo sobre el concepto de exoepci6n en su revista de Oere-

cho Procesal. En resumen dice~ "La palabra excepci(n tiene 

tr~s a6epciones: 

a) en ,s~ntido amplio designa toda defensa que se opcno e le 

accidn; b) en sentido m~s restringido, comprende toda le -

defensa fundada en un hecho impeditivo o extintivo ( de -

le accidn); e} en sentido' mh·estricto, es la defensa fun-

IC2.- De Pina Refe61 y Cestillo larr.ai'lege Joa4, flp. Cit., 
p€gines !83, I84 y ISS. 

103.- Pdrras Llpez Armando, Cp. Cit., p~ginas !44 y I45. 
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dada en un hecho impeditivo o extintivo qua el juez puede';!,;~ 

mar en cuenta Onicamente cuandc el damanda.do lo invoca; y al 

analizer la naturaleza jur!dica da la excepci6n dice que con

siste en un derecho de impugneci6n "dirigido a la anul2ci6n -

de le acci6n~(Ifl4) 

Podemos concluir etreviendonos a dÚ un concepto de ex

cepci6n en materia de trabe.jo, que·"e~ el. ~~dio, que se orig.!, 
, 'J •:·'.; • '·.· .. 

na en la fuente de la ecci6n o en actos posteriores, tendien

te a disminuir o a anular los efecl:cs de la acci6n, requirie.a 

do para ello la dech:reci6n del E:s tado a traváz de su f'acul--

tad jurisdiccional" 

,; . 

IC'4.- Pallares Eduardo, Diccionario do Derecho Procesal Ci
vil, Cp. CH., pégi~ns 344y 345. 
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e) CLASIF1CACTf'N DDCfRINAL o:: LA'3 ACCHNES y EXCEDCTnNES 

Los estudiosos del derecho laboral nos dan l'a. sigui

entes clasificaciones doctrinales de las acciones y excep--

ci.ones. 

Al respecto Rafael de Pina dice "La clas:!f:l.cec5.6n de

las civiles, es· valida para las llamadas acciones procesa--

les laborales". 

Cfit~rio que sigue .rrueba Urbina y Armando Porras 

aunque no propiamente las comparan con las accionés civiles: 

El maestro Alberto Trueba .Urbina dice: n F'rtinte a la 4''! 

teorie civilista o burguesa. las acciones de los trabajado

res thnen una ampll tud· mayor por su naturaleza sbcial, pu- . 

es oriontan :i las Juntas de Conciliación y Arbitraje para -

tutelar el ejercicio de' derech93. leboralea, inclu·aive pe11e

la reivindi.caciaide los derechos de los proletarios y para 

supH.r cualquier def'ic:f.encia en su dlnámlca, como la Supr9• 
. . 

ma Corte de Justicia esta facultada para suplir· las defi---

ciencia de las quej.as de los obreros y camp.eslnos, de acue,t 

do con el artículo. 107 frece~ II Constitucional, aunque so

lo en sel'la.ladas ocaciones haga uso de esta facultad por ser 

.el &rgano supremo de la jur!sdicci6n.bur9uesa. En conse--

. cuencia, tan.to la acci6ñ sustantiva como la acción procesal 

constituyen derechos sociales para impulsar a la juri sdic-

ci6n social del trabajo,· es decir, a las juntas de Con~ili

aci6n y Arbitraje, e fin de obtener una resolución que de-

clara o· reéonosca el derecho de .los trabajadores o que con! 
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tituy~ ~~te en su funcidn reivindicatorie, o bi6n coridenendo 

al patr6n al cumplimiento de sus obllgeclones laborales y a -

los mandatos de la ley¡ as! mismo, los servidores del Estado 

e trav4z de su accidn soci~l impulsan a les tribunales buro-

cratlcos. Para mejor comprensi6n de las acciones del trebejo, 

.o sean }es que cor~sponden a los trabajadores, cl~sificeremos 

~stas, d9 acuerdo con nuestro derecho positivo influido pcr -

la teor!a moderna, en accidn sustantiva y acción procesal. 

A) Acci6n Susten ~.iva.- El titular de un derecho ':.iene 

le pcsibilided de poner en ejercicio su .derecho exigiendo de 

otro une pres~acidn activa, una omisión o abstenci6n pero la 

accidn leborel as! concebide es una figura sccial eu~6ncmF -

respecto del derechc subjetivo de la llamada acción procesal, 

que no es otra cose que el derecho contemplado en su astado ~ 

din~mico, social o revolucionario, 

B} la accidn Proces~l laboral.- cuye. finolidad es obt~ 

n~r la realizaci6n de la justicie social. El derechc da ecci6n 

procesal social correspcnde tambUn al que no es ti tu lar del 

derecho mP.teriel por ser le acci6n entidad autdnome.~ste aut2 

nom!a caracteriza e su vez lP aut~nom!e ~al proceso leboral. -

como ins.trumento pera crear, modificar o ex··~inguir derechos -

emanados de la releci6n laboral. 

En el derecho mexiceno la acci~n procesal del trabajo -

tiene su funde.mento en el art!culo I23, fracci6n ~XII aperta

do A de le Cona ti tuclén, esi como el de la p:t:e tensidn proce-

sal leboial, porque el precepto mencionado contiene derechos 

'.I 
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sociales y procesales en favor exclusivo de los trabajadores, 

o en los que se consignen en le ley, no es! los qua resulten 

del contrato o de la relec16n leborel, da dr.nde puede deriva¡, 

se alguna accldn procesal pzra los efectos patrimoniales de -

los petrones, y por lo que se refiere e les burdcratas la 

acci6n astl en le freccidn IX, epartcdo a) del mismo artículo 

123. 

A) Pretensi~ri Procesal del Trabajo (Accidn Sustantiva) 

.- corresponde a los trabajadores titulares del derecho hace! 

lo v~ler contra otre persone ante les Juntas de Conciliacidn 

y Rrbittaje, por medio del ejercicio de la accidn laboral de 

pretensi6n procesal o bien por v!a oxtrajurisdiccional. 
1 

Las pretanisione>s procesales leborl)les (accionas sustan-

tiv<-s) estF.blecida·s implicl temente en le fracci6n '<II, epart~ · 

do n) del ert!culo 123 constitucional, en favor de los trabe-

j•dores so~ lrs sigui~n~es: 

a) Cumplimiento de contrato (reinstelacidn) o pago de -

tres meses de salario, a opcidn del trabajador, cuando sea -

.. daspedidr. sin ceusa justificada. 

b) El p<go de este misme indamnizaci6n, cuando el obr,! 

ro.se retite del servicio por percibir del patrdn melos tra

temientos en su persone o en sus familiares. 

e) La de participeci6n en las utilidades de la empresa; 

se wnunci~ en la frecci6n I~. 

d) Las primas de entiguedcd y otras prestaciones. 



!52 1 

Por 61 timo, en la Consti tucidn se asteblace uno pre te!! 

si6n proces~l eut6noma t!pica, en favor da los trabajadores 

(obreros) al margen de le jurisdiccidn laboral: de Huelga P~ 

ra conseguir ol equilibrio entra los factores de la produ--

cci~nj ermoniz~ndo los derechos del trebejo con los del cepi 

tal ·(ert!culo 123, apartado A, fr~cciones XVII y XVIII}, y -

e cergo exclusivo de ~es trabajadores sin interv~ncidn nece

saria de los tribunales de trabajo. 

En favor del petr6n se consagre le pretensidn procesal 

(acci6n sustentive) de responsabilide:d civil contra el .trab! 

jadori cuando asta falta al cumplimiento del contrato (ar~!

culo. 50 constitucional}. No se trata de une accidn procesal -

social sino civil, como sa ostnbloca eo la ley fundamental •. 

La ley federal del trebajo consigne las acciones sus

tantivas o pretensiones procesales que en seguida se especi

fican, en forme enuncietive, m's no limitativ~, en favor de, 

los ~rabajador~s: 

a) la decleretive del pe".r6n substituto. (ert. 41) 

b) L• de reicisidn a efecto da qua ~e da por termina

do al empleo y se le pague le indemnización qua las corespo~ 

da· (art!culo SI) 

c) Le.indamnizaci6n como consecuencia de habar dado. 

por termine<do al contrato, sapar~ndose da su empleo. por cau

_sas imputables al.patrón, _(ert!culo 52) 
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En otras disposiciones de la ley, se esoecU'i.cm acclo-

nes ·de carécter sust?~tivo, por ejemplo: 

a) La nulidad del contrato ce!e""rado por error, dolo o 

intimidac:i.6n. 

b) En favor de los trabajadores para volver a ocupar -

el puesto que hayan dejado por accidente o enfermedad. 

c) Para reclamar indemnizaciones por incapacidad prov~ 

niente de accidentes o enfermedades profesionales (art. 487, 

fracc \!T) • 
~ 

d) De lRs personas que dependierun econ6mica de los --

tr~bajadores muertos en accidentes de trAbajo, oara reclamar 

la indemnizaci6n correspondiente (Art. 501) 

e) Para ejecutar las resoluciones de las juntas (Art.-

519, ·fracción IIT). 

f) De da"os y perjuic5os ocacionados a ·los trabajado--

res. 

g) para la moali ficación y suspensión del c.ontrato de -

trabajo, cuando convenga a los trabajedores. (arts. 4261 427 

429). 

h) Para celebrar contrato individual o colectivo de -

trabajci. Arts. 26, 387 y 388) 

i) Para modificar las condiciones de trabajo ( Art 439) 

· j) ·De revi s:l.6n de determinación de grado de riazgo.(Art.497} 

k) Para obtener la declarato~ia de oblfg~toriedad'del

contrato colectivo •. (Art. 415), 

1) De rellisión del reglamento interno de traba~o. ( Art 
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424, fraccidn IV) 

11) De· revisidn de contrato colectivo (art. 397) 

m) De .revisi6n da contrato colectivo obligatorio (art! 

culo 419) 

n) Pera cbtener le terminaci6n da los contratos de tr~ 

bejo (Articulas 40I y 434). 

o) Los derechos .de recuento, otorgamiento de hE1bitaciE, 

nas, primas de antigueded ate. 

Las pretensiones procesales laborales (acci6n sustenti 

vt) de los burtScretas, se consignan en le freccidn IX, apart~ 

do a del articulo !23; 

a) Pare obtar por le reinstalacitSn en su trabajo a·~¡. -

pago de tres meses de SE1lario, en caso de separ~citSn injusti

ficada. 

b) Pera el pago de la indemnizacidn correspondiente, 

cur.ndo el trabajador del Estado se retire por culpa imputable · 

a 6ste, aplicando el artículo 46 de la le~ burccr,tice y su-

ple toriamente l~s disposiciones relativas de lo Ley roderel -

del Trabajo. 

c) Para exigir otras prestaciones de· la ley o de las· 

~eleciones burocr~ticas y especifice~ente las~ue derivan de 

la Ley federal de los r;~b~j~dores al.,ervicio del Estado~

stc. Pero clasificar ta acci6n procesal dal trabajo~ es nec_!! 

s~rio considerar loa elementos !ntagraota~ da la nccl~n pro

cesal: 

Sujeto ... activo o quien corrt-Jspr.111tJ0 .al. ¡J(tdor ju:r!d.i.no -
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de obrar, es decir el ac.tor y pasivo el sujeto frente al cual 

está ase poder, es decir el demandado, 

- Causa.- es el motivo de la acclón. 

- ~bjeto.- e~ al efecto que trae como consecuencia el -

ejercico de I~ acc5.6n. 

En términos generales, los diversos criterios de clasf

flcaclóri de las acciones proces~las son: 

A).- C:n razón del fundamento jur{d5.co,- Las· acci.ones 

procesales son sociales y por consi.guiente se lucha nor la S!l, 

presi\Sn del rágimtin .de. explotación del homhre por el hombre. 

R).- .En etenci.ón a los sujetos.- Se clasifican en: 

~ Accibnes Colectivas.- Las que se ejercitan nor el si~ 

dicato con ~l objeto de obtener la celebración de un contrato 

colectivo, su ·rev:!.sión o mod:I. ficaci6n con el nn de que se B,! 

tahlezcan en forma colectiva y para todos los trabajadores de· 

una ·empresa, nuevas condiciones de prestación de servicios. 

- Acciones Individuales.- Las que tienen oor objeto el 

que cada trabajador exija el cumolimiento de l~s derechos ~ue 

conforme a la Ley IJ· a los 9ontratos le cnrresoonr!en, 

~stas dos clasffícaciones nueden adoptarse tamhl~n res-

. pecto a los natrones: pues Ístos individual y colectivamente, 

puad.en solic:l.tar la rescisión del contrato de trabajo y la m.e, 

dific~ci6n de las ~óndiciones de nrestaci6n de servicios, en 

términos y. casos nrevi stos por la Ley pero· sus acc:!.ones en. la 

realidad no son social~~ sino natrimoniales~ 
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C).- Por lo que respecta el origen o cause.- De hecho o 

de derecho, ~orno causa de la eccidn pro~esal del trabajo, es

te puad~ clLaificerse da netureleza sociel, económica o jur!

·dica. 

o).~ En releci6n con el objeto. Las accicnes de trabajo 

pueden ser: 

I,- Decleratives.- Les que persiguen el reconocimiento 

de un derecho, con fuerze de cose juzgada, la existencia o 

inexistencia de une relacidn jur!dica o econdmiee. 

2.- De condena,- Las qua ordenan el cumplimiento da un 

.derecho y el marideto.de un pego, susceptible·de ejecucidn fo,!: 

zose. Entre astas acciones quede incluida la de reinstalacién 

o cump~imiento de ccntrato de trebejo. 

3.- Consecutivas.- rienen por obje~o obten~r la modifi~ 
\ 

ceción de las releciones jur!dicis o econdmices y le creaci6n 

de nuevas condiciones de trabejo o la reivindic~cidn de dare-

ches de los trabajadores. 

IJtro tipo de eccicSn procesal del trabéljo es le de em!le,! 

go preventivo en bienes del pre~~nto demandado. 

Las acciones procesales del trab~jo, pueden clasificar-
' . . 

se tambidn desde otro punto de vista; en rez6n de el proceso 

qua or!ginan. 'nsi encontr~mos tres clases: 

!.- Juridicas.- Son. las que se ejercen con sujeci6n al 
. . 

.procedimient~ asteblecido en al capitulo V del título Ca~orce 

de l.a Ley federel del Tré1bajo " De las acf:.ur.ciones ante .les • 
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juntes~ 

2.- Especieles.- Son les qua se ejercen conforme e los 

procedimientos previstos 1M ::1l CE>pi tuio VI "De los tárminos 

procesé' lasN. 

3.- Econ6mices los del cepitulo VII del propio t!tulo

ceitorce de la nueve Ley F'edertil del Trabejo. (l bUn les que 

se deriven de la Ley F'ederel del los Treb~jedoras al Servi-- . 

cio de~ Est•,rfo. ( Its) 

Armando PcSrres y L6paz nos da la siguiente clesif ice-

ci6n: "Vamos e cplicer le doctrina general de le .aceidri a -

lé!S accionas del trabe jo en pr,rticuler. De la doctrina proc! 
1 

casal laboral y de le tey redere1 del rrebeJo.se desprenden 

dos~les~s de ~cciones, uries especificemente jurisdiccioneles 

otres de netureleza edministrative. 

e) Acci6n de Condena.- Es la que tiene pcr objeto obt! 

nar del demandado una sentencie por virtud de la cual, s~ le 

constriMe e cumplir une obligecidn, sea de h~cer, de no he-

car o de entregar elgunc cose, peger elgune centidad de din.! 

ro etc. La accicSn de ccndena por regla genéral, es al mismo 

·tiempo acci6n declerative por que se obtiene mediante elle , 

le dec1Pr~ci6n de la obligeci6n cuyc cumplimiento se exige.

les principelas acciones del,trabajo son de condene y 

al mismo tiempo daclarativ~s; 

If.5 .- Truebe Urbina Alberto.. Derecho Procest1l del Tre.bejo , 
fp¡, Cit, ptigina 2Ir, 2Il, 2I2, 2I3, y 2I4. 

1 
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I.- La acci6n pcr seperaci6n injus~ific~de artículo !23 

frecci6n XXII cohsti~ucicnel que tiene des fpcates "El patrdn 

que despide a un obrero sin ceuse justificrda, por habar in-

gresado a une asociaci6n o sindica~o, o por haber tomedo par

ta en una huelga lícita, estará obligado a elecci6n del treb~ 

jador, a cumplir con el contrato, o indemnizerlc con el impo.:; 

te de ~res meses ·de salarios¡ igualmente tendrl esta oblig~-

ci6n cuando el obrero se retire del servicio por falta de pr~ 

bidad del patr6n o p~r recibir de &l malos· tratos, ye se~ en 

su ~arsona o en la da su c6nyugua, padre, hijos o harmenos, 

I,- El petr6n esta obligr.do,a elecci6n del trebejedor , 

e cumplir con al con~rato de trebejo reinstelendolo, o inde~ 

nizarlo con el importe de tres meses de salario. 

· 2 .- El pa tr6n tiene derecho a ejercitar la eccicfo de r!_ 

scisi6n de contrato sin responsabilidad pare ·i§l cue>ndo el tr.!!, 

bajador incurre en felte de probidad e en los supuestos del -

· artículo 4 7 

J.- El trebejedor que no pertenece a. un simdicatc.puede 

ejercitar la acci6n individue! de firma de contrato individual 

de trebejo con fundemen to en el art!culo 26 .de le Ley f"ederal 

del Trebejo. 

4,. E:l sindicc-to pu·ade ejercibr la ecci6n de firma de 

contrato colectivo de trebejo artículo 387 .de la citada ley. 

b) Acciones rescisorias· figure jur!dica propia del de

recho civil .- es la forme ~norm~l de terminer los c6ntre--
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tos. 

Esta acci6n se puede ejercitar tantc oor el patr6n c2 

mo por el trabajador pudiendo rescindlr en cualnuier tiempo-. 

el contrato o relaci.c'ln de trabajo oor causa justificada sin-

su responsabilidad, art[culos 47. y 51 de la Ley f. del Trab! 

jo. 

En caso de r¡ue en el juicio correspondiente el patr6n

no co~nruebe la causa de ~escisi6n, el trabajador podra exi-

_gir la indemnizaci~n-o la refnstalaci6n. 

Otras~acciones de .condena.-. son áquJ11as que suroen co 

mo crnsecuencia de la violacl6n a las relaciones, convenios

y contratos indfvlduales de trabajo y en los cAsos de viola

. ci.6ri n la. Ley. federal del Trahajo. 

Las Acciones ~d~lnlstratlvas principales en materia de 

trabajo.son: 

a) La acci6n. de fijaci6n de salarios m{njmos(arts. 94-

·. y 95) 

b). La acci6n p"lra ·el est::1blec5.miento del ccintrato(arts. 

4114 al 421). 

c) La acci6n oara el registro de ~n ~ndicato aunque -

la Ley es expresa, ·1a: verdad es oue doctrinarlamente, les a~ 

cienes de disoluci6n, suspensi6n·o cancelaci6n ·son adminis~-

t~atiuas (art. 370) 

d) La acci6n ·constitutiva en materia de Trabajo.- e~ -

_aoualla por la cual el demandante pretende obtener una sen-· 
tencia ~onstltutiua a fin de que se con~tltuya, extinga o 



I50' 

modifique unr releci~n jur!dice. 

r.- La.ecci~n constitutiva pcr excelencia en meterie de 

derecho proces~l del trebejo, es le firme y revisiér. totel o -

parcial del contrato colectivo de trebejo que se efec"'.:ue .cede 

dos ai'ics (artículo 387 y 398 .de le ley). 

2.- La ecci6n de firma da contrato individual de traba

jo y la falte de con~reto mis~o (ert!culc 25) icn imputables -

el patr6n. 

D).- Acciones declar~tivrs en meterie de trrb~jo.- Las 

principelas en mate.ria de Derecho Pre>casel rr.e.Xicf·no del rreb! 

jo sons 

r.- La ecci6n pera reclemer le indemnizeción respectiva 

que ejerciten las persones que dapend!an economic~mente de 

los trabc:jadores muertos pc>r accidenta da trabajo o por enfe¡ 

meded profesional. 

2.- La acci6n colectiva ejercitrda por un sindicato, o -

sindicatos, federaci6n o-federaciones pera que la eutcr!dad -

respective mediEnte decreto, dscl~re de carácter oblig~torio 

un contra~o cclectiito de treb•jo en una industrie e en toda -
Ir. ragi6n (acci6n· pureme~te administrativo). Art. 404 al 42I. 

3 • .;. Les acciones que se a,:erci ten pe re pedir la nuli--

dad de un contrato de trc:be.jo cuando está efáctedo pC'r los v,! 

cios de error, dolo, intimidaci6n, violencia y me;~ fe (run-

que estos dos dltimos no lo~ senale la ley). 

La m~yor p~rte_de las ecciones qua ejercitan los petro-
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nes fnvocando las causas del art. 47 de' la ley, son declarati 

vas , en cuanto que pers:l_guen la declarac5.6n de resci si6n del 

contrato de trabajo sin resnonsabilidad oara el natr6n y por 

causas i~outables el trabajador. 

D) Acc5.ones Cautelares.o Preservativas.-· t:i.enen el oo-

der jurídico de lograr una medida de seguridad cautelar ejem

plo la de arraigo oersonal, el embargo precautor5.o o nrovisi2 

nal, el dep6sito jud5.cial, los interdictos poseso~os y algu

nos otros procedimientos generalmente de naturaleza nrocedi-

men.tal ránida y oro vi si.onal. 

~) Acciones persdnales.- Las acciones ~e los tra~ajado

res son personales, ya r:iue se dirigen siempre en contra de -

cierta y determlnada persona de la cual def)FJnden econ6mfcame!J. 

te y a la cual astan sujetos desde el ~unto de vista técnico, 

o empleado el térmfno de la doctrina Italiana de "subordlna-

ci6n'', pero cualr¡uiera qu;i sea la sftuaci.6n jur{di.ca, el he-

cho verdadero es que el natr6n e~ cierto y determinado~ c~mo 

. 16gica consecuencja de haberse celebrado el contra~o 5ndivi-

dual de trabajo o bien el colectivo, y aun sin la existencia 

de contrato alguno, sino basta la prestaci.6n del trabajo obr~ 

ro, nara que éste r:iueda ejerc;. tar la acci6n oersonal resoecti, 

va. 

La acci6n personal qu 9 puede ejercitar el ~atr6n es la -

de res~onsabilidad civil en térMinos de In orclenado "ºr el - -
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ert. 32 de le ley." Úai) 

Pere Refe!Sl de Pine la clesificecidn de l'cs ecciones se 

ha.formulado en atencidn e lo que se pide por.el demendado: -

A) P.ccicnes de Condena.- El ectqr pide al demandado el 

cumplimien~o de une determinada prest2cidn. Con elles se pr!

tende la ejecucidn inmediata del derecho declarado por la sa~ 

tencia judicial; su fin esencial es le ejecucidn del fallo. -

~s decir con esta accidn se desec obtener una sentencia que -

'sea título de un sucesivo procedimiento judicial .ejecutivo o 

COE'iCtivo. 

B).Accion~~ decl~retives.- tiendan.e obtener, con le e

ficacia ·de le cosa juzgada, la dqcleraci6n de le axistencie -

de unr determinada relecidn jurídica o de un derecho nacido -

de un negocio jurídico, y tambidn, excepcionalmente sobre la 

existencia o inexistencia de un hecho jur!dicemante relevante 

que puede dar origen e unt relecidn jurídica o a un derecho. 

Con .les accionas declarativas se p'retende obtener une -

declata6idn sobra le existencia de u~a relecidn jurídica, sin 

.formular pretensidn de condena a determined~ prestrcidn con -

emencze.de ejecucidn judici~l; es d~cir la cerecteristice de 

. astes acciones e~ qua supone la peticidn de une decleracidn -

judicie.l por le mere eficecie de la misme, ·son exclusitSn del. 

·efecto ejecutivo inmediato. 

Estas ecciones tembi&n reciben ei nombre de acciones de 

mero aseguramiento, por qua toda eccidn.~s siempre, en primer 

Irs.~ Pdrras y Ldpez Armr.ndo, Qp, ~it., p~gints !28 a !44. 
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t~rmino, declarativa~ qunque se tienda a obtener, mediante -

una condena o una. sentenci~ cons~itutiua, la condena o consti 

tución de nuevos efectos jurídicos. 

las acci.ones decl:=1rativas oueden ser oositivas o negat!_ 

vas, según se nersiga la declarati"a de la exi.stencia o de la 

inexistencia de un derecho. 

e) Las Acciones Const:J.tutivas.:- Se dir1gen a modifi.car 

un estado jurídico ex:!. atenta. Se señalan como ca:cactar:J. sti cas 

de esta clase de acciones que no condenan a dar a hacer o a -

no hacer y que la declaración que con ellas se ~retende ha de 

. llevar conexionando un cambio jurídico. ~stas acciones tien-

den a modificar un estado de derecho. 

D) Las Acci.ones Cautelares.- Tienen por ohjeto cense- -

guir una resci1ución judicial provisional que garantice la e~

fecti11idad 'del derecho substancial (la obtend6n de un emfiar• 

- go, en cierto ~oda, la exibición de la cosa mueble). 

E) l\cciones Ejecutl vas.- Son las que ti anden a ohtener 

coacti.vamente lo que es debido o su equ:J.vafente sn dinero. La 

ejecución puede ser singular (acción ejecutiva ordinaria) o -

universal (quiebra). 

Desde el punto de 1d. sta legal las acciones se clasi fi-

can en prescriptible e !morescr:i.ptihlesi transmi s:J.bles e in-

transmisibles y renunciables e irrenunciables. 

La acci6n orocesal p~re la aplicación del derecho del -

trabajo es prescr.i.pti.ble.o relativQmente transmisible y renun-
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cese! y no una obligaci6n~{IO?) 

Oespu~s de apreciar el an~lisis doctrine! y le clasifi

cación de lrs accionas y de les excepciones qua en este cep!

tulo ccnstri, realiz<>do por los autores e que nos hemos refer,! 

do, obse:vemos que en mrterie de trebejo, ni los estudiosos -

mismos hen pedido en forme limitativa y no enunciativa clasi

fic~r ·l~s acciones y excepciones, lo que impone la conclusión 

de que no existe en mntaria laboral une limitación legal e 

esta respecto. 

Lo ante:ior se afirme tan~o por lo qua hace a la facul-

:ad da ejerciter un derecho rnte le autoridad previamente-es-
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teblecid~ pare ello, instruyendo la acción como para oponer -

e tal derec~ci los obstéculos que de hacho o legeles sean per

misibles, as decir le excepción y le defensa a ~~ta respecto. 

Es tembi~n necaseric observar que en materia de trebe

jo les accionas deriven de todos aquellos derechos y presta

ciones previr.mente consagradas en la Legislación o en le nor

ma leborel comprendi~ndose como este 6ltima e lo~ preceptos -

legales; reglr.menterios; contretos, ssan colectivos o indivi-. . 

dueles; c~nvenios, costumbres o usos de empresa. ·En consecus~ 

ch, es clr.ro .que le eccidn tiene su fuente en la.norm<' lebo-

!C7 .- De Pi ne. r¡¡. fa~l, Curso .de Derecho Procesal del Trabajo, 
rp. Cit. , p~ginas 72,79 y 62. 
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ral; por ello considero no amerit~ une determin~cidn en le 

lay, m~s sin embargo observemos interesente el hecho de que , 

en cuento al medio de oposición de le acción, no existe una -

clera determinación. Considero por lo tan~o interescn~e y se

no, desde el punto de viste legal un se~elamientc de les efe~ 

tos q.uei generen las excepcionas, que pueden opcnerse d ejer

cicio de de:erminades ecciones •. Por ejemplo: tratendcse de la 

.reclcmacidn d3 salarios debe oponerse únicemen~e lr excepción 

de p<1go, en caso de que el petrén hubiere confesado h rel~--

cidn da treb!'ljo, Y<' que ésta es le unice que genera 8 fi:-vcr -

de quien le utiliu le presuncidn de cumpliini en ':o de tal obl,! 

gPcidn, cualquier otre defensa sede impropia por la n;;turel_!! 

za misma del derecho ejercitado. 

r.1aro es que en el ejemple anterior le singularidad, s_g 

ria el evento de la regetiva de la relecidn de trabajo, lo 

qua implica por necesidtd le utilización de excepciones como 

la felta de accidn o le falta de cierechc o ftlte de legitima

ci6n active en le causa u otras similares. 

El modelo u~ilizrdo sirve solo pere demostrar que en ~ 

prestaciones mínimo legales cerno selerios, vececionas, ag~i

naldo, prima de vecaciones, le defens~ iddnee lo es, cu~nd~

se acepte le celided de: t'rabejedor, la de pago, puaste qua -

cualqµier ctre es contrEJria e lr ne-tureleze de la <ccién eja_r 

citrde. 
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CONCLUS!ON'ES 

r.-"El derecho de! trabajo es por naturaleza h:l.stÓrico inte
gracionista porr:iue es al r.econocimianto oelp::ible da la -
victoria alcanzai:la por los trabajadores, principalmente 
en sus luchas contra toda la ordenación jurídica del si
glo pasado, que tuvo necesariamente "~e reconocer un mí
nimo. de garantías a favor de le clase obrera. 

rr,- Las primeras normas de regulaci6n laboral las encontra
mos al concluir la Edad Media y su solidificación· en lél 
Epoca moderna, considerando ~ué en la antigued~d no 
~"Cist:l.Ó derecho laboral en virtud da que el trabajo era 
desempeñado por los esclavos. 

qr.- El derecho leboral empieza a tomar fornm propia cuando 
aparece la clase obrara a partir de los grandes adela~ 
tos tecnológicos y se siente la necesfded da la crea-
ci6n de normas oue regulan !as situaciones entre el ca 
pital y el trabajo, 

rv.- las luchas sostenidas por la clase obrera dieron nací-
miento a una serie de d'arechos nue costo un gran asfue_!'. 
zo a los obreros, ya oue el Estado no estaba di~ruasto 
a gtorgarlas en virtud da que si~ni ficabe una pérdida -
para la clase econor.iicamente fuerte. 

V~- En· M~xico precortesieno no extsti~ derecho laboral en 

virtud de que el trabajo ar~ desempañado por esclavos, -
En· la ~poca colonial surgen diverses disoosiciones que -
pretendían proteger a la clase trabajadora siendo estas 
la Recopilaci6n da las Leyes de las Indias y las orde--
nanzas mismas oue nunca .se aplicaron' ya qua no existici' -
una conciencia de clase. 
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vr.- Con- el nacimiento del artículo !23 constitucional surge 

paralelamente el derecho del trabajo cor:io un instrumen

to de lucha de los trabajadores encentra del capital 

qug tiende a proteger al trabajador en general, consig

nando derechos sociales, para la reibindicación de la -

cla~e trHbadadora y de esa manera dignifica a la perso
na humana y humaniza la vida jur!dica y económica de 

· nuestro pa! s. 

1JU.- A travé's de la Constitución de I9I7 surge el art!culo · 

I23 .dando vida con carácter irreversible a las garan-

tias sociales del pueblo mexicano dando lugar a la ev~ 

luc5.6n del derecho del trabajo. 

'IJ!II.- El objetivo del derecho del trabajo consiste en obte

ner los satisfactores necesarios a trav6s del trabajo 

que les permita el desarrollo de las personas y sus -

ft¡milfares, as! como el disfrute, goce y esparcimien:

to qua lps ~aga Pelices, regúlando con esto situacio

nes sociales y econ&micas. 

rx.- La fin~lided del derecho del trabajo consiste en otorgar 

a los trabajadores mejores condiciones de trabajo, igu!ll 

dad, seguridad en el empleo, salarios remunerados, jorn,2_ 

das humamrn, descansos y vacaciones oue les permitan un 

mejor desenvolvimiento social y econó'mico. ·Por lo tanto 

el d~recho del trabajo es un derecho de clase cuyb pro~· 

p6sito es el de reivindicar al trabajar de los derechos 

mínimos inherentes a la person-a humane. 

x.~ El nacimientp del derecho proce·snl civil en m~xico surge 

de 111 conjuncit'iri de los el.amentos del derecho romano, -
que junto con el germ,rni co y el canÓni co crean el proce

so comdn medieval italiano, todo esto con influencia de

finitiva de la tercera partida antecedente de la ley de 
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E:njui'cfamiento espaNola de I855, que el r.6digo .de Peiste

gui expidió err· Puebla en !'860 constituye la fuente inme-

di'ata de nuestra ~agis1Bdi6~. 

xr.~ E:l derecho pro~esnl constituye la posibilidad ~ua las nEr 

mas sustanti~as cuando sean· violadas se restablescan te-.. 

niendo rlrocedimientos adecuados y otorgando las garantías 

constitucionales. 

XII •• El proceso tiene como finalfdad .la obtención de utta. sen

tencfa que e~ forma vinculativa, resuelva entre las par

tes· una controversia sobre derechos sustantivos. 

xrrr.- El derecho procesal del trabajo es autónomo del derectro 

p'rocesal civil, porque reune las caracl:~r!sticas de una 

ciencia i'ndependiente col!f mé'todos propios, es eminente

. mente ora!, es protector y· refvindicador d'e !a c.!ase -

trabajadora ejemplo da ello lo es !a prueba de recuen-
' / I 

to que no existe en derecho civil y aun mas tiene su -

origen y fundamentacidn en el artículo !23 constitucio 

nal. 

XIII.- Dentro del derecho procesal civil se observam las accio

n·es y las excepciones con lfmi taciones, que. las propias 

legislaciones imponen. 

XII.- Et» materia procesal del trabajo no se da esta limi taci6n 

. porque ir!a en contra da la propia' naturaleza del derecho 

labor.al. 

XIII~- Daba selfalarS"e aspeci ficamente los efectos que generan -

Xas excepciones, y defensas que pueda~ oponerse a deter

minadas ac1=iones. 
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