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

El presente trabajo parte de comprobar la diferencia eno~ 

me que existe entre la teoría y la práctica, en efecto presen

tar los antecedentes hist6ricos es completamente distinto ref~ 

referirse por ejemplo, al análisis legal de la prueba. 

Se expresa un lenguaje forense,' propio de los proccsalis-

na y la expresi6n forense, relac~onada con la prueba en gene-

ral y en particular con la prueba confesional. 

Al avocarnos al an.t'ilisis de la prueba confesional desde -

diversos puntos de vista, consideramos que dicha probanza dis

ta mucho de ser "La ~eyna de las -Pruebas", corno fue considera

da en una época, en la actualidad y dada su naturaleza jurídi

ca., la prueba que produce efectos indubitables lo es la documen 

tal, pero no la prueba confesional. 

Se distingui6 asimismo que para ser debida~ente valorada

esta prueba, debe hacerse a la luz del artículo 841, de la Ley 

Federal del Trabajo que a su letra dice: 
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- "Los laudos se dictarán a verdad sabida, y la buena fl!i -

guardada, y apreciando los hechos en conciencia, sin necesidad 

de sujetarse a reglas o formulismos sobre la estimaci6n de las 

pruebas, pero expresarán los motivos y fundamentos legaleQ en 
1 

que se apoyen 11 • 

El presente trabajo se desarrolla en cuatro capítulos 

en los que se estudia los antecedentes hist6ricos de la prueoa, 

su ubicación en el Derecho procesal del trabajo, se, analiza la 

prueba en general y .por tlltimo nos ocupamos en especial de la 

prueba confesional en el derecho laboral. 
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CAPITULO I 

ANTECEDENTES HISTORICOS 

La prueba más antigua que se conoce es la "Confesi6n", y 

su origen puede remontarse a las Sagrades Escrituras, Gsto es, 

su origen no es jur1dico; sino que el derecho la toma de una -

priictica ajena a él la cual se habta tomado co;lsetudinariamen

te porque se consideraba benéfica, sobre todo en aquellas épo-

cas en que la documental no se utilizaba por no existir la es-

critu~a. Así, pués, el primer antecedente conocido de ella se 

encuentra en el Libro del Génesis, cuando t~ata sobre la muer-

te de Abel. 

Este medio de prueba aparece, asimismo, en el Libro XIV, 

cuando Abraham atestigua lo que dice, elevando las manos al 

cielo y jurando decir verdad. El juramento según aparece tam

bién fue utilizado por los Egipcios, pero ellos juraban por la 

vida del Fara.:Sn. (1) 

En Grecia, la conf esi6n también fue usada en las causas 

civiles, así en las criminales; pero sus efectos eran diferen-

tes en cada una de ellas, porque en las civiles vemos que era 

bastante pura que se dictara sentencia condenatoria; en cambio 

en las criminales no era suficiente pero; pese a esta importa~ 

(l) Hernández Pineda, Federico. La Prueba Confesional. Bole-
t1n jur1dico Militar, Mayo-Junio, 1949, M€xlco, D.F. piig. 
161. 
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cia que entonces tenían la confesión, no goz6 de un gran pres-

tigio el juramento. La raz6n puede hallarse, que los Griegos-

condenaban y que no había una causa inmutable, por la cual ju-.. 
rasen~ pues si los dioses estaban sujetos a todas las pasiones 

y debilidades, con mucha mayor raz6n los hombres, sin embargo, 

primero se juraba por la laguna Estiquia y despu~s por JGpi---

ter. (2) 

a).- En el Derecho Romano. 

En Roma, por los estudios que se han realizado del Dcrc--

guna regla especial existfa acerca de la prueba. Despu~s, en

tiempos del Imperio, sf existi6 un sistema de prueba tal como

en la actualid_ad se ·conoce, 

Los Emperadores fueron los primeros que en su constitu---

ci6n esquematizan este sistema y as! muchas veces se rechazaba 

el testimonio de determinadas personas y en otras ocasiones se 

establecia, que ciertos hechos no eran suficientes para llegar 

a producir convicci6n en el juzgador, 

Hist6ricamente, cabe distinguir tres fas•~s del procedi--

miento civil, es aquf dc~de encontramos aspectos tan importan

tes, sobre la prueba confesional a trav~s de tres fases: 

a).- La de la legis actiones. 

b).- La del proceso formulario. 

(2) Idem, pág. 161. 



el.- La del proceso extraordinario. 

Estos conservaron sus razgos y características propias en 

la ~poca en que se desenvolvieron. 

En la primera fase del procedimiento, estuvo en vigor po

siblemente desde la fundación de la ciudad, hasta J.a mi-tad del 

siglo II A. de C., J.a segunda data de la mitad del Siglo II A. 

de C. hasta el siglo II de la era Cristiana, en tanto que la -

tercera se sitQa en el siglo III después de Cristo. (3) 

5 

caracteriza por las solemnidades de los actos y de la palabra 

que se efectúa con el curso del magistrado y a estas solemnid~ 

des se les llam6 (J.egis actionesi, una vez cumplidas Gatas, 

las partes se dirigían a los representantes como testigos. 

(J.it±s contestatiol, y el magistrado las enviaba ante el juez 

para que estudiara el litigio y dictara sentencia. (41 

En el segundo, llamado formulario, el papel del magistra-

do consistía en redactar un instructivo formulario, que cante-

nía la designaci6n del juez y la determinación de sus poderes. 

C.Sl 

(31 

{_4) 

(5) 

ventura Silva, Sabino. Derecho Romano, Editorial Porraa, 
s. A. Sa. Edíci6n, Corregida y Aumentada, México 1980, p!g. 
4QQ. 
Bravo González, Agustín y Bialostoski, Sara. Compendio de, 
Derecho Roma.no, Editorial Pax-M~xico, 4a. Edici6n, 4a. 
Edición, México l~7J., pág. 161. 
Idem. Pág. 405. 
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En el tercer sistema, cognitio extraordinario (extraordi

nen), el estado imparte justicia, el proceso se abre, con la -

presentaci6n de las partes ante el magistrado o ante el juez,

el procedimiento oral es sustituido por el escrito, la justi-

cia ya no se imparte gratuitamente¡ todo el personal que inte!::_ 

vienen en ella es retribuido. (6). 

Bajo el procedimiento formulario, el papel del magistrado 

consistía en redactar un instructivo o f6rmula, que conten1an-

¡ª ü~~ignación aeí juez y la determinaci6n de sus poderes que

forma el ardo iudiciorum, obra maestra del derecho romano, se 

caracteriza frente al anterior sistema por la sustituci6n de -

las solemnidades orales, por la redacci6n de una f6rmula eser! 

ta de la controversia y se designaba al juez, a la vez se le -

daban instrucciones para que emitiera su sentencia una vez exa 

minadas las pruebas y oídos los alegatos por las partes. (7) 

Segtin el maestro Pallares Portillo Eduardo, nos dice 

"Que el segundo período del derecho procesal romano es el pe-

r!odo llamado formularioff, que se caracteriza principalmente -

por la diferencia del juez y el judicium, entre los procedí-~ 

mientas que se realizaban ante el magistrado, ante el juez o -

(6) 

(7) 

Bravo González, At;Ust!n y Bialo,;,toski, Sara. Compendio de -
Derecho Romano. MCMLXXIV, Editorial Pax, México,_D.F. 
Págs. 170-171. 
Margadant s. F. Guillermo, Derecho Romano, Editorial Es-
finge, S.A. 7a. Edici6n, México, D.F. 1977. Pág. 162. 
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ante el jurado que pronunciaba s~ntencia. (8) 

En la legis actiones, los testigos era el medio de prueba 

principal, por la oralidad del procedimiento, este medio pasa 

al sistema formulario, el procedimiento in iure se iniciaba 

con la notificación (ius vocatio), el actor invitaba al deman

dado a que le acompañe ante el magistrado, podía suceder que 

el demandado aceptara presentarse ante el magistrado a pedir 

que pospusiera la comparecencia en cuyo caso debía dar un fía-

dor (vindex) para garantizar su comoromiso de r!""' "~-1.c;ri.<>"."~ 

ese mismo día convenido, en caso que el demandado no concurrie 

ra e'l actor podía presentarlo por la fuerza, posteriormente 

este medio violento fue sustituido por una acción especial con 

tra el que se negara a comparecer. (9) 

Si las partes concurren ante el magistrado el actor expo-

nía sus pretensiones y pedía al funcionario la redacción a una 

f6rmula favorable a su causa, a este acto se le llam6 editio -

actiones, el demandado pedía por sn p<:tr.te; satisfacer las pre-

tensiones del actor, reconocer la pretensión (confessio iure), 

una vez que el magistrado redactara la fórmula y era aceptada 

por las partes, se producía la litis iniciandose tres días des 

(8) Pallares Portillo, Eduardo. Historia del Derecho Romano 
Civil Mexicano. la. edición. U.N.A.M. México D.F. 1962. 
Pág. 18. 

(9) Idem. Derecho Romano. Pág. 164. 
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pulís, las partes eran presentadas ante el juez iniciándose con 

ellas el procedimiento apud indicem, el actor-pedía la condena 

del demandado, para lograrlo, tenía que probar los hechos en -

que fundaba su acci6n~ por su parte el demandado pedía su abso 

luci6n y para conseguirla debía acreditar los hechos en que se 

apoya. (10) 

En el sistema extraordinario, aqu1 desaparece la confe--

::iiSn il.i.:<o cc..Juv consecuencia de la represi6n de la instancia -

ante el magistrado. 

El proceso se unifica, y es va_s6lo un funcionario el que 

ha de conocer la causa, la litis denuntiatio realiza a peti--

ci6n del actor por medio de un funcionario pablico. Si es ci

tado el demandado y comparecía se le imponfa una pena. Es un

procedi.miento contumacial de acuerdo con las prctenciones del

actor, posteriormente en tiempos de Justiniano el procedimien

to se sique por libellos, o escrito de demanda en el que el a~ 

tor fija sus pretensiones y con la intervenci6n de un funcion~ 

rio pGblico Ge hace llegar al demandado quien puede allanarse

º bien defenderse presentando su libellus contractiones, 

(10)_ Idem, Derecho Romano. Pllg. 410, 



. ' 

9 

Todo el proceso se desarrollaba ante un funcionario, el -

actor expone sus causas (narratiol y el demandado opone sus o!:!_ 

jeciones (contraditio) produci~ndose en ese momento la litis 

contestatio que desde Justiniano perdi6 su efecto novatorio 

tanto el demandad·o como el actor y sus abogados, deben prestar 

el juramento, el juramento de calumnia, en el que se afirma 

sus intervenciones en el juicio conforme a derecho. El mismo -

funcionario dicta sentencia sin mandar a las partes con el 
--~~.-, ,::t.-.,_.., ______ ,__ 
";J.'--- ,_.._oj_l::' _____ __ 

iure y otra iudicem. 

Como podemos observar aquí en el sistema extraordinario, -

en comparación a los anteriores sistemas, se introduce un cam--

bio fundamental de lo privado a J.o público, el procedimiento 

se burocratiza. La antigua costumbre de los juicios orales se 

comenz5 a sustituir por el procedimiento que se dirige por una 

autoridad ya que no tenía en cuenta los deseos de los particu-

lares: podía llevarse pruebas que las partes no habían ofreci--

do y pronunciar sentencia sin sujetarse estrictamente a las 

pretensiones del actor, en cambio el impulso procesal continúa 

siendo actividad de los particulares. (11) 

(11) Idem, Derecho Romano. Pág. 415, 
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EDAD MEDIA 

Durante la Edad Media, cuando el sistema interrogatorio 

alcanzó el desarrollo y la influencia que la prueba tiene en 

la actualidad seg~n los preceptos del derecho Can6nico, al in! 

ciarse el juicio cada uno de los litigantes debían jurar, el 

actor de la causa que sostenía era justa; y el demandado que 

tenía un justo motivo para combatir la acci6n contra ~l inten

tada. A este juramento se le llamaba de calumnia. 

Los canonistas estimaron que los li·tigantes que habían 

prestado juramento al iniciarse el juicio, podrían crearse de~ 

ligado de él en los actos posteriores y obrar desleal; y para 

prever esta contigencia creyeron encontrar un remedio y des- -

pués de la contestación de la demanda. 

Tantas veces cuanto se presuma que obran maliciosamente 

estimaron igualmente que ligados los hombres por la religión 

de estas espec~es de juramento jamás faltaría a la verdad cua.!!. 

do fueran interpelados acerca de los hecnos sobre que versan -

las contiendas judiciales aun cuando sus contestaciones les -

perjudicarán. 

Durante el tiempo que medió entre la Caída del Imperio Vi 

sigodo y los comienzos del Renacimiento fueron de muy coman 

utilizací6n las pruebas ordálicas y las vulgares, siendo las 
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más usadas las del hierro candente y las del agua hirvierdo. -

Se creía que si el sujeto a quien eran aplicadas estas pxuebas 

no experimentaba ningún daño, entonces se le consideraba culp~ 

ble, la justificación del uso de estas pruebas corno en el pe--

ríodo anterior d~bese a las ideas religiosas imperantes en 

aquellos tiempos, pero más que nada al ambiente de supersti- -

ci6n en que la gente vivía. (12) 

Las pruebas ordSlicas se mantienen a trav~s de la Edld Me 

dia en parte del Derecho Local y en el Derecho Territorial de 

Navarra, aunque en decadencia ante el ;uramento, y siSlo c1mser 

va pujanza entre las clases mobiliarias de algunos territorios, 

como Castilla, la que conoce como "Lid" 6 "Reptar" tarnbi~ 1 co-

nacido como "batalla". 

En sentido estricto la prueba del hierro caliente LfE,rr-

calt) consiste en soportar el acusado con las manos reves idas 

de un paño de lino, un hierro que suele calentarse previanente 

con los sarmientos que suministran el mismo acusador, de forma 

que las manos no aparezca quemada (arsal, y al cabo de varios 

días las ampollas (blanduras) que no hubieran aparecido al pri 

mer momento no desprendían líquido al ser pinchadas. 

(12) Hernández Pine~a~ Federico. La tmueba Confesional. ~~le
tín Jurídico Militar. Tomo XV N ero 5 y 6 Mayo-Juni~, -
M~xico, D.F. 1949. Pág. 162. 
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El hierro previamente bendito, tiene que ser capaz de, ca 

lentado durante tres veces, quemada un trozo de lino, en caso 

contrario el acusado es declarado culpable como cuando la mano 

aparezca quemada a las ampollas desprenden líquido. Esto se -

utilizaba mucho en el Derecho de Jaca. 

La prueba de agua caliente o caldaria es similar sustitu

y§ndose el hierro por unas cuantas piedras (glenas} deposita-

das dentro de un recipiente con agua hirviendo. (13) 

DERECHO CANONICO 

Una vez que la iglesia, con el Derecho Can¿nico da lugar 

a la posible implantaci6n de un sistema probatorio la llamada 

presunción canónica, que consistía en que el acusado de algún 

delito, que por sí mismo no podía atestiguarse plenariamente, 

trataba de acreditar su inocencia, destruyendo en consecuencia, 

la sospecha o indicios que se formaban en su contra y que le -

perjudicaban, mediante su juramento que no había sometido por 

si, ni por terceras personas, el delito que se le imputaba. -

Por su parte, los compugadores que iban a robustecer la firma

ción u~l ac~sado, y a los cuales tambi€n se les denominaba co~ 

jurados o sacramentales, y que eran un número de tres, cuatro, 

(3) Idem. La prueba Confesional. Pág. 165. 
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cinco, seis, o más, debían ser individuos de buena fama, de la 

misma clase y con residencia en el mismo lugar donde el incul

pado vivía. Estos sujetos aseguraban bajo juramento que seg~n 

la opini6n en que tenían al reo, no consideraba que hubiera -

sido capaz de cometer el delito por el cual se le en;uiciaba.

Al iuramento que otorgaba el procesado, se le conocía bajo la

denominaci6n de juramento de verdad y al pronunciarlo por los-

sacramentales, compurgadores o con;urados, se le llamaba jura-

m~:::tc d~ <..:-'"t:üuli<:tad" (141 

b} .- ESPAJ.'lA 

Para las leyes de Partidas, los medios de prueba eran: 

testigos, instrumentos y confesi6n, teniendo siempre la presu~ 

ci6n, de que era preferible absolver al acusado en contra de -

quien no hubiera prueba cierta, y no sentenciarlo por meras --

sospechas que en su contra resultaran del proceso que se les -

seguian, 

La Ley 2da. del Título 13, de la Partida III.- Estipulaba 

que por confesiOn de una parte hecha en un juicio, estando pre 

sente la.contraria, se podía librar la contienda como si hubie 

ra probado con testiqos o leqítirna Carta y por lo tanto debía-

(14} Hernández Pineda, Federico. La Prueba Confesional, Bolc-
tín Jurídico Míli~ar, Mayo-Junio 1949, MéXlco, D.F, Pág. 
163. 
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el juzgador sentenciar, de definitiva, como si el pleito estu-

viese constitu!do. Lo mismo se entend!a para el caso de la -

confesi6n realizada en algdn pleito críminal¡ más no por ello 

puede asegurarse que ya estuviera totalmente constitu!da la 

confesi6n judicial, pues para estarlo se z·equ'2r!a, primero, ha 

cer constar la causa del delito, segundo l.a concurrencia de 

alguna otra prueba contra €1. 

En la Ley Sa. Título 13, de lA P~~~ic~ r=r, que expresa -

con toda pulcritud, cuando alguien ante el juez hiciera confe

si6n de haber matado o herido a otro, adn cuando aquello no -

fuera cierto, lo perjudicaba tanto como si en realidad lo hub.:!:_e 

ra hecho. Sin emb~rgo, cuando influía alguna causa grave para 

hacer tal confesi6n, esta carec!a de valor y de fuerza probat~ 

ria, como por ejemplo, cuando se hacia por medio de muerte o -

deshonor¡ as! como también cuando se formulaba por error. 

Otras de las causas que privaba a la confesión de su carácter, 

era el que mediante ella el confesante quisiera defenderse de 

la acci6n de otro delito de más gravedad por el cual se le.pu-

diera causar en su caso de salir absuelto del anterior, o bien 

que se le acusaba, se le pondría en libertad, todas estas cau

sas y otras más que sería prolijo enumerar le quitaban a la -

confesi6n su carácter de medio de prueba y de fundamento para 

la sentencia. 

1 

1 
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e).- EPOCA COLONIAL 

Dentro de las organizaciones sociales precortesianas, es-

1a esclavitud la base del trabajo corno funci6n y, por lo tanto, 

la negaci6n de la relaci6n laboral propiamente dicha; durante 

la Colonia se expidieron una serie de mandamientos conocidos -

corno "Leyes de Indias" de 1561 a 1769 y en muchos de ellos en

contramos disposiciones extremadamente interesantes. !lay pre

sunciones que limitan la jornada, que aluden al salario mínimo, 

que señalan una protección en el trabajo, a las mujeres y a -

:."~ ü~.iivti; p(:!ro e.L esp~ritu que las anima es mas bien el huma

nitario cristiano de los reyes cat61icos a quienes las petici~ 

nes de los frailes que tanto defendieron a nuestros indígenas 

algunos virreyes bondadosos que llevaron a proteger a los natu 

rales contra abusos de encomenderos ambiciosos. 

No tenernos noticias sobre las condiciones del trabajo en-

1a época preco1onial, la sociedad había alcanzado suficiente -

complajidad para ofrecer, corno una variada división en las ocu 

paciones seg11n nuestro autor Sahagdn en su "Historia general -

de las cosas de la Nueva España", menciona las diferentes ar-

tes y oficios a que se dedicaban los antiguos mexicanos; ofi-

cia1 mecánico, oficial pluma (el que hacía bordados y mosaicos 

y trabaios con plumas de aves), plateros, herreros, lapideros, 

albañiles, tejedores, fabricantes de calzados, entre los merca 
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deres los había dedicado exclusivamente a la venta de artícu-

los determinados, las mujeres pobres, se dedicaban tambi~n a 

los oficios especiales cuando no ayudaban a los hombres de la 

familia en ciertas labores del campo. (15) 

Como nuestro derecho del trabajo es nuevo, los anteceden 

tes históricos se remontan al derecho civil: en el cual en --

los negocios sometidos al conocimiento del juez, se oían al 

demandante y al demandado y ordenaban que los escribanos de 

quienes se hallaban asistidos, ttinasen nota (lo que hacían --

!?0~ :::cdi.;:: Ce. Jc4·uylíficosJ, del. asunto cuya solución se les -

encomendaba. Oían en seguida a los testigos de una y otra 

parte y fallaban. Todas las diligencias y resoluciones se 

asentaban de la manera indicada. Se admitían como pruebas la 

documental, la testimonial: la confesión y los indicios, p.ero 

el acusado podía hacer uso del juramento en su favor el cual 

probada plenamente. 

La legislaci6n dictada durante los tres siglos co~ 

loniales, no constituy5 nunca verdaderos c6digos aunque en ~

pocas sucesivas se hicieron recopilaciones de las mismas, la -

primera fue: Cedulario de Puga de 1563-1680, se conducía a re 

copilaciones de leyes de los reinos de Indias, dichas recopi-

laciones constan de 9 Libros. 

La adrninistraci5n de justicia de la Nueva España, 

fue lenta v costosa, los litigantes deberían de pagar por las resolu--

(15) Mendieta Núñez, Lucio. El Derecho Precolonial. Editorial 
Porrt1a, primera Edición, Mího.co, o. F. 1937. Pág. 52. 

1 



17 

cionés obtenidas de Tribunal y jueces, lo que originó abusos y 

quejas constantes en negocios del orden criminal, las penas --

eran crueles y terribles pu~s además de emplearse el tormento 

para conocer la verdad se aplicaba la marca del hierro canden-

te, la mutilaci6n de picota, la pena de muerte, la horca, exi~ 

tieron penas trascendentales es decir, que pasaban de padres a 

hijos, con las que imponían a los herejes, usaban el tormento 

para obtener la confesión del delito y de la denuncia de los -

El procedimiento en el Derecho Azteca, no tenia noticias 

sobre el derecho del trabajo p»ro ya había procedimiento en 

materia de derecho civil, existían pruebas, 1as principales 

eran: de testigos, pero se disputaba sobre la tierra y pintu--

ras y mapas minuciosamente laboradas y cuidadosamente conserva 

das, las piezas de convicci6n, se dice que tambi~n había la 

prueba de juramento, pero no se sabía cual era el valor del 

mismo en diferentes casos. 

La prueba de confesión era decisiva y se sabe que se apl~ 

caba el tormento así se presenta a la vida jurídica en los Az-

tecas, la impresi6n que deja ese pueblo es crueldad, su proce-

dimiento es r~pido, el tecnic.i smo ausente, la defensa limitada, 

grande el arbitrio y crueldísimas las penas. 

(16) Esquive! Obrc~:;6n, Toribio. Tribunal de la llueva España.
Primera Edici6n, M~xico 1980, p!gs. 206 y 207. 
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El juicio, como puede conjeturarse, era siempre oral, en 

los casos importantes y en lo que se referían a inmuebles se 

tomaba raz6n de los litigantes, a materia del litigio, como ya 

dijimos sobre las pruebas y su reso1uci6n, y tales constancias 

eran archivadas¡ los jueces asistían a su Tribunal desde el --

amanecer hasta la puesta del sol, la forma de conocer era suma 

ria sin que en materia civil pudiera el juicio durar más de --

cuatro meses, o sea 80 días, t~rmino que se verifica al Conse-

jo Real. (17) 

En la Ley Federal del Trabajo, vigente diversos conflic--

CO~ aoaptacio~ a ia natura~eza ae LOS probLemas de trabajo y 

son procesos eminentemente orales, breves ausentes de formali~ 

mo, organizados seg11n el principio de la concentraci6n proce--

sal creadores de una amplísima libertad para la bdsqueda de la 

verdad e inspirado en la idea de justicia social. 

La Historia y el Derecho del Trabajo siguen su marcha y -

no podemos hablar de pruebas en el derecho laboral, cuando 

nuestro derecho es nuevo y es probable que en una fecha pr6xi-

ma, nuestros juristas de derecho nos daran la respuesta y se -

transforme nuestro actual derecho del trabajo. 

(17) Margadant F, Guillermo. Introducci6n de la historia del 
Derecho Mexicano, Editorial Esfinge, sexta Edici6n, Mªxi~ 
co, 1984, pág. 25. 
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Mediante Real C~dula de fecha 16 de agosto de 1570, expe

dida por el Rey Felipe II, se fund6 en la Nueva España el Tri

bunal de la Santa inquisición, cuya jurisdicción comprend1a el 

territorio .actual de guaternala, hasta nicaragua; en la c~dula 

mencionada se ordenaban as1 mismo que una vez que llegaron a -

territorio de la Nueva España los inquisidores designados hicie 

ron saber su arribo tanto a las autoridades eclesiásticas corno 

seculares y "liecha esta diligencia se leyera el edicto general 

de la fe, conforme a la copia del que con esta instrucción se 

entregaban; y no será menester publicar el día de gracia por -

ahora". Una VA?: 

tuvo su mayor actividad a mediados del Siglo mTir, ya que me-

diante auto de ·fe de 1649, en que fueron relajadas 10 personas, 

debido de un acto imprudente e ·inexplicable de Felipe II, toda 

vez que había concedido a Don Luis Carbajal de origen judío 

portugues, nombramiento de gobernar para sí y sus sucesores el 

nuevo reyno de León es decir todo el noroeste del actual reprt-

blica mexicana. 

Con la fundación del tribunal del Santo Oficio recibió la 

enemistad y el odio de las víctimas, familias y amigos de ~stas, 

ad.":m:Ís por la forma que actuo era realmente temido, finalmente 

durante la guerra de independencia el tribunal de la inquisi-

ci6n había ca1do en el mayor desprestigio y se hab1a acentuado 

artn más el odio de las gentes principalmente pcr su participa

ción en los asuntos de la agitada poH'.tica de entonces. (18) 

{18) Esquivel Obregón Toribio. Los Tribunales de la Nueva Esps-ª' la. Edición. Editorial Galache, s.A. Mªxico 1980, -
p g. 227-228 
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d) .- MEXICO INDEPENDIENTE 

Despu~s del primer movimiento de 1810, nos encontramos en 

un l.argo per!odo, casi un siglo, en-el que no hay ninguna le-

gislaci6n de trabajo propiamente. 

En aquel primer siglo que exist!a como naci6n Soberana, -

etapa hist6rica que templ6 el esp!ritu del pueblo y le condujo 

por el sendero del amor y la libertad y a la justicia social. 

En particular el sentido humanista de nuestra historia produjo 

consecuencias ben~ficas sobre los principios constitucionales

y· civiles. Una de estas consecuencias se relacj.ona con el 

principio de la libertad de trabajo esta idea de la libertad -

de trabajo, que tiene una bella historia desde los años de la 

~¡emen~os esenciales de nuestro-

derecho público e hizo sentir su influencia bienhechora duran

te el Siglo XIX, en el Virreinato y las Ordenanzas de 29 de 

Mayo de 1770 y el primero de Marzo de 1798, dispusieron que 

cualquier persona tendría derecho a trabajar en un oficio o 

profesión sin otra formalidad que la comprobación de su campe-

tencia. 

La Corte Española, restablec!a en su funcionamiento por -

la cons.tituci!Sn gaditana, probaron una ley de 1813, ordenando 

que "Todos los Españoles y extranjeros que elijan domici1io en 

l.as ciudades de1 reino podr!an establecer libremente las fa-

bricas que sean, sin necesidad o de ingresar a un gremio". 

En 1a segunda década de este Siglo XX, en el período h~ 

t~rico que se conoce entre nosotros con el nombre de Revolu 

ci6n social, repuntó nuestro Derecho del Trabaio y los prin=.!_ 
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pios de la previsi6n y Seguridad Social, acontecimiento hist6-

rico que opera un cambio trascendental en las condiciones de 

la vida de nuestra clase trabajadora: La Revo1uci6n se inici6 

en el año de 1910 corno un Movimiento principalmente político -

que llevaba en su bandera y proclama la idea de las Reformas -

Sociales, las reivindicaciones agrarias ocuparon el primer pl~ 

no, pues M6xico, era en aquel entonces un pa1s preponderante-

mente agrícola y porque las condiciones fueron causa Real de -

la Revo1uci6n Social; la Ley del 6 de Enero de 1915 ligada al 

pensamiento Social a_.1 

Morelos y Pavón orden6 el repartimiento de las tierras, entre 

campesinos. La legislaci6n agraria di6 un gran impulso a la -

idea de la Justicia Social desde entonces march6 la Revolución 

firme e infatigablemente a la conquista del derecho del traba-

jo. El Decreto del 12 de Diciembre de 1914. Se promulgaron -

leyes de trabajo del Estado de Jalisco en Octubre de ese mismo 

año entr6 en vigor la Legislaci6n Laboral del Estado de Vera-

cruz, en Mayo de 1915 se dictaron leyes del estado de Yucatan; 

y en Septiembre y octubre de 1916, adquiri6 vigencia la ley -

de trabajo de Coahuila y as! sucesivamente la ley de trabajo -

de diferentes estados como son las siguientes~ (19) 

(19) De la cueva, Mario: Historia, Instituciones y Principios 
esenciales de Derecho Mexicano del Trabajo. Pág. 127, --
128. México 1959. 
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ESTADO DE MEXICO.- Las ideas precursoras del derecho La-

boral en México, las di6 José Vicente Villada en 1904 fecha en 

que se expidi6 la primera 1ey sobre trabajadores asalariados -

por el estado de México. 

NUEVO LEON.- En 1906, Bernardo Reyes expide una ley que -

si bien estaba en las ideas de la anterior la supera en su con 

tenido siendo modelo de otra· legislaci6n estatal como Coahuila. 

COAHUILA.- Las leyes laborales fueron dictadas por Gusta

vo Espinoza Míreles pero las expedidas por Manueí M. uiegue~ y 

Manuel Aguirre Berlanga, comprendían los riesgos de carácter 

profesional del trabaje, el descanso obligatorio semanal, la 

protecci6n del salario, la jornada m~ima y el Seguro 

Social. 

QUERETARO.- En 191.7, el qeneral Venustiano Carranza, pre-· 

tendiendo restablecer el orden constitucional de Querétaro en 

el que genera la constitución actual del país. 

VERACRUZ.- En 1914, Cándido Aguilar expide una ley, posi

blemente la más importante, garantizando de manera efectiva un 

m1nimo de derechos a la clase trabaiadora. Esta ley, por las 

innovaciones que contenían en beneficio de los trabajadores, 

fue severamente criticada por la clase patronal de la época. 

Con esta ley y la de Agustín Millan se aseguró el derecho de 

ascciaci6n profesional, antecedente importante de nuestro ac--
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tual derecho del trabajo, corno rama independiente del Derecho 

Civil. (20) 

(20) Sandoval Torales, Lorenzo. Legislaci6n Laboral y Seguri-
dad Social. Editorial Trillas, M~xico, 1979. Pá-;r. 64. 
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CAPITULO rr 

DERECHO PROCESAL DEL TRABkJO EN MExrco 

a).- Generalidades. 

En la disciplina materia de nuestro estudio la relaci6n 

entre las partes se da p=ecisamente entre un patr6n y un tra-

baj ador, a estas relaciones se les conoce como obrero-patrona

les, están reguladas fundA~º~·~!:::~~~~ ~vL ¡a Ley Federal del -

Trabajo, sin embargo no es el 11nico instrumento jurídico, que 

las reglamenta, ya que en aquellas empresas en que existe con

trato colectivo de trabajo o contrato-ley, independientemente 

de la ley invocada se aplican los contratos citados, en dicho 

instrumentos legales se señalan los derechos y obligaciones de 

cada una de las partes para que la relación de trabajo entre -

ambas sea armónica en beneficio de los factores de la produc-

ción co..-r.o son el capital y el trabajo. 

El Derecho del Trabajo realiza una funcí6n trascendental 

en nuestra ~poca hist6rica, imparte justicia social en los CO!!_ 

flictos laborales, en otras palabras, nuestra disciplina tute

la fundamentalmente los derechos jurídicos y econ6micos de los 

laborantes, _en funci6n de aplicar la ley y regula equitativa-

mente el fen6meno de la producción, no solo para mejorar las -

condiciones vitales de los trabajadores, sino para reivindicar 

sus derechos y producir íntegro su trabajo a través de la Jun-
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ta de Conciliaci6n y Arbitraje hasta reparar la explotaci6n de 

los rendimientos de los trabajadores, como esencia de derecho

proccsal en la actividad j~risdiccional del estado, se consid~ 

r6 indispensable la creación de una disciplina· que concierne -

de esa actividad.; 

El Derecho Procesal del Trabajo es sumamente reciente, 

tanto es así, que incluso las novedosas reformas a la Ley del

Trabajo que entraron en vi:gor el primero de mayo de 1.980, cons 

tituyen hasta hoy un avance miis sianific"lt:i.,..., ,..,'"'.'".'."'.:::::.:!.::: ¡,;;;:.:;: 

nuestra materia, la cual ha sido criticada, pero nadie pone en 

duda que día a día va adquiriendo una mejor y más estructura -

<le sus conceptos e institucion~s. Cabe decir, que el derecho-

del trabajo es quizá 1~ discipJ.ina de la ciencia jurídica m:is

rec.iente, dinámica y cambiante ya que, sobre todo, trata de 

aiustarse a las transformaciones y existencias sociales del 

pa!s; circunsta~cias que d!a a d!a confirma su autonomta y la

solidez de sus principios fundamentales. 

El Doctor De la cueva, Mario, afirma que nuesuo derecho

del trabajo es incluso expansivo, flexible, concreto, .imperat~ 

vo y contemplativo de garant!as m!nirnas en favor de los traba

jadores~ con todo, es nuestro deber revisar, integrar y prote

ger a esta nuestra humana y apas;f.onante disciplina jur!dica, -

lo Ciriico que nos resta es reflexionar en cuanta raz6n le asis-

ta al Doctor Mario de l& Cueva. 

1 
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A los interesados ert el Derecho Procesal del Trabaio, 

nos ha tocado ser espectadores y actores en el foro del dere-

cho procesal del Trabajo de nuestros d!as, ya que hemos sido -

testigos de su evoluci6n, nacida de la impartici6n de Justicia 

Laboral y de la actividad Legislativa, que en buena medida es 

producto de la actividad jurisdiccional. 

Al existir una relaci6n de trabajo, entre el patrón y el 

trabajador, nacen los derechos y obligaciones de ambas, cuando 

existe una empresa o institución donde prestan su trabajo, y -

trabajo; y establece una obligaci6n, si ambas partes no cum- -

plen con lo pactado y están en desacuerdo, pueden hacer valer 

sus derechos, ante una Junta de Conciliaci6n y Arbitraje, log! 

camente que habrá un procedimiento para ambas partes, es aqu1 

donde nacen los conflictos obrero - patronales y que alguien -

tiene que resolver, hasta llegar a una soluci6n s~tisfactoria 

para una de las partes. 

b) .- Nacimiento del Derecho Procesal de M!:!x"ico 

El Derecho Procesal del Trabajo nació como una necesidad · 

evidentemente desde el memento en que apareci6 el Derecho sus

tantivo del trabajo ante el fracaso del Derecho Civil, que im

potente, no obstante su sabia tradición para encontrar una ;u~ 

ta y pronta soluci6n a los delicados problemas obrero - patro-
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nal.es. (21.) 

'"Naci6 en M~xico y para el mundo, en el. año de l.917, es 

cuando se inicia formalmente en la l.eqisl.aci6n del. trabajo, en 

l.a Asarnbl.ea del. Constituyente, en donde nacen art!culos de su

ma importancia, como es el. artícul.o l.23, de nuestra Constitu--

ci6n Pol.ítica de los Estados Unidos Mexicanos. En el. proceso,. 

momentos en que l.a Revol.uci6n habló socialmente corno normas e:.:_ 

elusiva, tutelares y reivindicaciones de los obreros, jornale

ros, empleados, dom~sticos y artesanos de los trabajadores en 

a fin de hacer efectiva la tutel.a y l.a reivindicaci6n de los -

proletariados, ante la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje, así 

es como surgi6 a la vida; pero no s5lo para México, sino para 

el rnundo.,"
1
(22) 

En efecto el nacimiento del derecho del trabaio en nues--

tro país surgi6 con el artículo 123 Constitucional, cuyas nor-

mas son de aplicaci6n exclusiva a los conflictos que se suci--

ten lo;; l.rabajadores y sus patrones. (23) 

{21) Porras y L6pez, Armando. Derecho Procesal del Trabajo; -
Textos Universitarios, S.A. Editorial Porrña, 3a. edici6n 
l.971. pág. 23. 

(22} Trueba Urbina, Alberto. Nuevo Derecho Procesal. del Traba 
~: Editorial Porraa, S.A. 2a. edici6n, M~xico 1973. p&g. 

(23) Entendido como nacimiento Formal. 



28 

Corr.o ya dijimos anteriormente el derecho procesal del 

trabaio nada tiene que ver con el Derecho Civil, veamos el con 

tenido del articulo 123 Constitucional en sus fracciones XX, -

XXI, XXII, del mencionado articulo y que sirven de fundamento 

al t1tulo catorce de la ley Federal del Trabajo. 

"Fracci6n XX, las diferencias o confl.ictos entre el capi

tal y el trabajo se sujetarán a la decisión de una Junta de Con 

ciliación y Arbitraje, formadas por igual n11mero de represen-

tantes de los obreros y de los patrones, de unos del gobierno. 

Fracci6n XXI, si el patrono se negare a someter sus diferen- -

cias al arbitraje o aceptar el laudo pronunciado por la Junta, 

se dará por terminado el contrato de trabajo y quedará obliga

do a indemnizar al obrero con el importe de tres meses de sa-

lario, además de la responsabilidad que resulte del conflicto. 

Esta disposición no será aplicable en los casos de las accio-

nes consignadas en la fracción siguiente. Fracción XXII, el pa 

trono que despida a un obrero sin causa justificada o por ha-

ber ingresado a una asociación o sindicato, o por haber tomado 

parte en una huel.ga licita, estará obligado, a elecci6n del -

trabaiador, a Cl4T.plir el contrato o de indemnizarlo con el im

porte de tres meses de salarios. La ley determinará los casos 

en que el patrono podrá ser eximido de la.obligaci6n de cum- -

plir el contrato mediante el pago de una indemnización, igual

mente tendrá la obligaci6n de indemnizar al trabajador con el 

importe de tres meses de salario cuando se retire del servicio 

por falta de probidad del patrono o por recibir de él malos 

tratos, ya sea de su persona o en la de su c6nyuge, padres, hi 
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jos, o hermano$. El patrono no podr~ exminarse de la respons~ 

bilidad cuando los malos tratamientos que provengan tle depen-

diente o familiares que obren con el consentimiento o toleran

cia de (!il". 

De lo expuesto, se desprende que el derecho procesal del

trabaio es completamente aieno al derecho procesal civil, per

las siguientes razones: 

En nuestro derecho procesal del trabajo, los 6rganos deci 

serios se denominan Juntas de Conciliación y Arbitraje, forma-

los trabajadores y un tercero nombrado por el estado; las jun

tas de Conciliación y Arbitraje no dependen deJ. poder iudicial, 

sino de una dependencia del Ejecutivo ya sea Fede~al o Local -

segtín se trate de juntas Federales de Conciliación o Juntas L2 

cales de Conciliación y Arbitraje. 

Por Junta.- Entendemos reunión {se es~á en presencia de 

un órgano Colegiado) de representantes de los factores de la 

producción; representantes de los trabajadores, de los patro-

nes '{ · deJ gobierno. 

De Conciliación y Arbitra;e.- P-0rque el proceso Laboral -

abarca esos dos períodos: el de Conciliación que busca avenir

ª las partes para que lleguen a un acuerdo respecto al confli~ 

to, constituyendo un medio de evitar el juicio. Y el de Arbi

traje.- que busca llegar a una solución (laudo) que derime el

conflicto. 
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e) .- NATURALEZA Y FINES DEL DERECHO PROCESilli DEL TRABA

JO. 

Algunos autores afirman como característica esencial 

del Derecho Procesal del Trabajo, susceptible de diferenciarlo 

de otras ramas la de ser un derecho público, un derecho priva

do o de ser un derecho social. 

Existen doctrinas que definen a las leyes de derecho pú

blico cuando estas interesan a toda sociedad; esto es el inte~ 

rés y el objeto de toda sociedad y leyes, cuando solo intere-

san a ciertos individuos en particular. Estas doctrinas que -

ap.oyan la clasificaci6n dual mencionada han sido sumamente cri 

ticadas, porque normalmente dentro de un mismo c6digo coinci-

den disposiciones que afectan el inter~s colectivo, indepen- -

dientemente de que caigan dentro de la corriente dualista, la 

más aceptada es la que se ha denominado Teoría de la Naturale

za de la reJ_aci6n, expuesta por "Jellineck", y que básicamente 

puede resumirse de la siguiente manera: "I.a oposfcj_6n entre el 

eGtado privado y el derecho p!iblico, puede r.efer:irse al princ~ 

pie fundamental de que en aquel, los individuos son considera

dos en una relación de coordinación los unos con respecto a -

los otros, por lo tanto, el derecho privado regula las relaci~ 

nes entre los individuos como tales. En tanto el derecho pú-

blico regula las relaciones entre distintos sujetos dotados de 

imperium, o la organización y funciones de estos mismos suje--
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tos y las relaciones de ellos los sometidos al poder (relaci6n 

-subordinaci6n). (24) 

Independientemente que las doctrinas mencionacas sean co-

rrectas o incorrectas, lo cierto es, que el derechc procesal 

tanto por una raz6n o por otra de las mencionadas d0ctrinas, 

se ubica dentro del campo del derecho pablico, toda vez que --

sus normas siempre serán de intereses colectivos, FCr el bene-

ficio de la mayorl':a en todo el momento tendrá la sociedad en -

la impartic.i6n de justici;:i. Aunando el valor potencial que lo 

=;;::.:!:.:.:.. l.:.. ~~,~:...~..a.:¡a. ::;u~1;ant:.iva cuando por e1 hecho de que efec-

tivamente aparece la intervención del estado mediante la apli

caci6n del ius imperium, lo que le da a las normas jel derecho 

procesal permanente el carácter de orden pGblico. ,25) 

Porque lo cierto ·es que no existe rama alguna del derecho 

que no sea social. 

El verdadero y propio sentido, que tiene esta palabra, la 

aplicaci6n social, aplicada al derecho del trabajo en cualqui~ 

ra de sus dos manifestaciones lo material y lo procesal ni le-

da ni le quita L~portancia, ni por otra parte, construye a su-

definici6n de modo más exacto que cuando se le califica, aun--

(24) Instituto Nacional de Estudios de Trabajo, M~~ico 1981. 
Pág. 3. 

(25) ob. cit. Págs. 4 y s. 
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que halla, desde luego, autores que se empeñan en seguir mante 

niendo a tcü.:, i.rance. (26 l 

Trueba Urbina, ubica al derecho procesal del trabajo, de!!_ 

tro de la rama del derecho social, sosteniendo que las normas

proteccionistas de la materia laboral se imponen al mismo 

estado. 

De lo anterior debemos sostener que nuestro derecho del -

trabajo es social, puesto que como se observa en nuestra vida

diaria, existen multitudes de conflictos para su solución es -

indispensabl.e la aplf""''"'~-5'."- ó!c ::. .. ~ normas de nuestra nueva Ley 

Federal del Trabaio. 

El maestro Trueba Urbina, nos dice que el derecho del tra 

bajo, se deriva de l~~ causas que originaron su naciJtliento y -

se determina en razón del carácter social de las normas que lo 

constituyen. (27} 

Lll.s no~mas procesales del traba;o, tienen una caracterís-

tica especial, que es la de regular conxlictos de clases y re

laciones jurídicas y económicas en las que está interesada la

sociedad laboral y además realizan la tutela del estado en lo

que toca al mejorarnie~to económico de los trabajadores; conse-

(26) Trueba Urbina, Alberto. Ob, cit. Pá9, 116, 
{27} Ob. cit. Págs. 36 V 37, 
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cuentemente el derecho procesal del trabajo tiene finalidades 

colectivas que no encuadran dentro de la clasif ~caci6n del de

recho pGblico ni del derecho privado, sino que el derecho del 

trabajo y las normas del mismo pertenecen a una tercera clasi

ficación que es el derecho social. 

El mismo autor nos dice que el derecho procesal es pro-

teccionista, tutelador y reivindicatorio para la clase obrera. 

Se dice que es proteccionista cuando alguien que presta 

un servicio a otro, ya sea en el campo de la producción o de 

~~~~;~i~~ ~~~~v~~qu ~aooral, se dice que es tute¿ador cuando 

se participa en un conflicto de trabajo y que se tramita ante 

la jurisdicci6n laboral del precepto procesal, sino para la -

interpretaci6n tutelar del mismo en favor de los trabajadores. 

Se dice que es reivindicatorio de la clase"trabajadora -

desposeída que solo cuenta con su fuerza de trabajo para susc! 

tar pugna por el mejoramiento econ6mico de los trabajadores y 

significa el inicio de la transformaci6n de la sociedad hacia 

un nuevo régimen social de derecho. 

Se dice que es reivindicador, porque tiene por objeto la 

recuperación de la plusvalía generada por el obrero y que solo 

disfruta el patr6n, las utilidades de las Empresas, consagrada 

en la fracción IX del art. 123 constitucional y reglamentado 

en el Titulo XI, Cap. IX, de la Ley Federal del Trabajo. 
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Articulo 123 fracci6n IX, Los trabajadores tendr<!!11 dere

cho a una participaci6n en las utilidades de la empresa, regu

lada de conformidad con las siguientes normas: 

a).- Una comisión Nacional .integrada .. con representantes 

de los trabajadores, él.e los patrones y del gobierno, fijar1i 

el porcentaje de utilidades que deba repartirse entre los tra

bajadores. 

b) .- La Comisión Nacional practicará las investigaciones 

y realizar:i los estudios necesarios de la econom<,.. ~7.ic..;.unaJ. ·de 

fomentar el de~~~é=l:v ~naustrial al país el inter~s razonable 

que debe percibir el capital y la necesaria reinversi6n de ca

pitales. 

el.- La misma Comisi6n podr<'i revisar el porcentaje fija

do cuando existan nuevos estudios e investigaciones que los -

j ustif iC1uen. 

61 .- La Ley podrá exceptuar óe la obligación de repartir 

utilida¿es a las ~~presas de nueva creación durante un nt1mero 

determinado y lim:l ta do de años, a los trabajadores de e.xplota

ci6n y otras actividades cuando lo justifique su naturaleza y 

condiciones particulares. 

e).- Para determinar el monto de las utilidades de cada 

empresa se tomará como base la renta gravamen de conformidad -

con las disposiciones de la ley del impuesto sobre la renta. 
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Los trabajadores podrán formular, ante la oficina corre~ 

pendiente de la Secretaria de Hacienda y Cr~dito Pttblico. Las 

objeciones que juzguen convenientes, ajustándose al procedí- -

miento que determine la ley. 

f).- El Derecho de los trabajadores al participar en las 

utilidades· no implica la facultad de intervenir en la direcc.~~n 

o administraci6n de la empresa". (28} 

La finalidad del. Derecho del. Trabajo, es elevar las con-

~iciones ne vida de los trabajadores, proteger el trabajo, ya 

que los fines son mal.tiples de los sujetos primarios de la re-

laci6n de trabajo, pues van desde la necesaria tutela de ~stos, 

considerándolos como la parée débtl dentro de la misma; hasta 

la coordinaci6n y conjugaci6n de los intereses que se dan en .. 

todas las empresas consideradas como unidades econ6mico-social. 

En virtud de lo anterior podemos afirmar que la finali--

dad suprema del derecho del trabajo serd necssaria.mente la de 

otorgar a la clase laborante mejores condiciones, de trabajo, 

certidumbre de su empleo, mejor salario jornadas humanas y va-

caciones que le permitan en al.tima instancia la perfectividad 

del individuo, en virtud de que el derecho del trabajo de cla-

se con el prop6sito de reivindicar al que trabaja sus derechos 

(28) Art. 29 de la Ley Federal del Trabajo. Tematizada y Sist~ 
.matizada 18a. edici6n, editorial Trillas de Balta~3.r Cava 
zos Flores, Sal.tasar Cavazos Chena. México; 1985. -
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mínimos inherentes a él. 

Su finalidad del derecho del trabajo es, por una parte -

elevar las condicior.es de vida de los trabajadores utilizando 

los medios existentes y, por otra, transformar la sociedad bur 

guesa en un nuevo orden social justo. (29) 

d) .- CONCEPTO DE DERECHO PROCESAL DJ;;L TRAEAJO. 

Nencionaremos algunos procesalistas que dictan normas 

disciplina la actividad del juez y de las partes en todo proc~ 

dirniento concerniente a la materia del trabajo. 

El concepto de derecho procesal del trabajo es uno de 

los' :~roblemas más difíciles que se plantea a todos los estudi2_ 

sos del derecho, sin embargo tomamos varios conceptos que con-

sidera.~os adecuados. 

l.- E.l Maestro Juan Estrella campos, considera que el.: -

"Derecho procesal del Trabajo, es aquella rama del derecho que 

conoce y regul.a la actividad jurisdiccional del estado. Cuan-

do interviene las relaciones obrero-patronales, tanto en el or 

den económico como en el orden jurídico. (30) 

(29) Dávalos Morales, José. Derecho del Trabajo I, Editorial 
PorrOa, S.A. J. Edición 1985, M€xico, Pág. l. 

(30) Estrella Campos, Juan. Apuntes de Derecho Procesal del -
Trabajo, 1970, Pág. B9. 
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2.- El Maestro Armando Porras y L6pez, por su parte dice

que "El derecho procesal del trabajo es aquella rama del dere

cho que conoce de la actividad iUrisdiccional del Estado, res-

pecto de las normas que regulan las relaciones laborales desde 

el punto de vista jur.1'.dico - econ6mico". (31) 

Por su parte este concepto es sencillo, comprende los dos 

elementos l6gicos de toda def inici6n en cierto modo genérico -

en cuanto di~ha jurisdicci6n comprende dos elementos: la de la 

activida_d jurisdiccional y el. estudio iit3J :'T"~....,":":':~ .!.::..::.~."l. 

3.- El Maestro Alberto Trueba Urbina, define al derecho 

procesal como"El conjunto de reglas jurídicas que regulan la 

actividad jurisdiccional de los tribunales y el proceso del --

trabajo para el mantenimiento obrero-patronales, interobrero -

interpatronales~ (32) 

De los concer-=os que hemos transcrito, consideramos que -

todo~ los autores se refieren Gnicamente a la funci6n jurisdi~ 

cional olvidando que las Juntas también concilian y crean el -

derecho, sobresale además que los conflictos laborales, son --

por. regla general procesos que tienen consecuencias tanto eco

n6micas como jurídicas y s6lo y en muy pocos casos tienen con-

(31) Porras y L6pez, Armando. Derecho Procesal del Trabajo. 
Editorial José M. Cajica Jr. la. Edici6n, Puebla, Pue. 
P:.ig. 180. 

(32) Trueba Urbina, Alberto. D<'.!recho Procesal del Trabajo. 
Torno II, Primera Edici6n, M~xico. 1941. P!g. 18. 
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secuencias exclusivamente jurídicas o exclusivamente econ6mi--

cas. Las consecuencias econ6micas pueden ser a corto o largo 

plazo, pero siempre se dan en todo negocio que se plantea ante 

una Junta de Conciliaci6n y Arbitraje como un problema de ca-

rácter jurídico. 

4.- El Maestro Mario de la cueva, da la siguiente defi-

nici6n: "El derecho procesal del trabajo, es el ordenamiento -

que permite a las Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje resolver 

los conflictos entre el trabaje y capital en armonía con la -

naturaleza y los fines del derecho del trabajo". (33) 

El artículo 2.- Las normas de trabajo tienden a cense-

guir equilibrio y la justicia Social en las relaciones entre 

trabajadores y patrones. 

Así partimos del contenido del art. 2do. que hemos tran~ 

crito, llegamos a la conclusión de que el proceso de trabajo 

permite resolver los conflictos en armonía con la naturaleza y 

f:ines del. derecho de t::::ab.::ijo. Al. aparecer el artfcuJ.o2do. 

solo prevee la existencia de conflicto entre trabajadores y p~

~rones sin embargo existen otros tipos de conflictos de traba

'º como los íntersindicales y los trabajadores entre sí que p~ 

-~an por cuestiones de caracter escalafonario. 

(33) De la cueva, Mario, Nuevo Derecho del Trabajo, Tomo I, 
Editorial Porraa, S.A. Séptliña Edlci6n, MKXIco 1981. 
pag, 
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5.- El Licenciado Francisco Ré\m1rez Fonseca, sostiene --

que el "Derecho Procesal del Trabajo, es el conjunto de normas 

que regulan la actividad del Estado, a trav~s de las juntas de 

Conciliación y Arbitraje tendientes dichas actividades a bus-

car la conciliación en los conflictos de trabajo, y, de no ser 

posible, a resolver los conflictos por via jurisdiccional o -

emitiendo el derecho aplicable al caso concreto, siempre &en--

tro de su propia 6rbita de facultades". (34) 

Para nosotros, e1 derecho ~ro~o~~J n~~ ~~~=~~=, 

conjunto de normas por medio de las cuales las Juntas de Conci 

liaci6n y Arbitraje resuelven los conflictos que se le someten 

a su conocimiento respecto de problemas derivados de la ley F~ 

deral del Trabajo o de los contratos Colectivos, sean cual fu~ 

re la naturaleza y la calidad de las partes que intervengan --

procurando buscar la conciliaci6n primero y de no ser posible, 

aplicando el derecho al caso concreto. 

el.- Principios Procesales 

Con la Reforma a la Ley Federal del Trabajo del primero 

de mayo de 1980, el articulo 685 al referirse a los principios 

procesales que rigen a los conflictos de Trabajo señala y acl~ 

ra que el proceso del derecho del trabajo es: público, inmedi~ 

(.341 Ramirez Fonseca Francisco. La Prueba en el Procedimiento 
Laboral, Sa. edición, Editorial Pac-MéXico. 1984. Pág. 24 

.. 
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to, predominantemente oral, a instancia de parte, y además la 

Junta de conformidad o sencillez, suplencia de la demanda del 

trabajador; el relevo de la carga de la prueba y por 61timo la 

continuación de oficio del procedimiento. 

En seguida explicaremos cada uno de las principios del -

proceso laboral. 

1. - Público. - El artículo 685 de la Ley Federal del: Tra

bajo prev~ que el proceso del derecho, se.rá público, al tratar 

la ndturaleza y fines d"l '°·~:-::::!-.;;::. l:'-'-v-'<=Sa.L <:tel. trabaje, .en· 

este mismo capítulo se sostuvo que esi:<" .. rama de . .la ciencia·· ju-,· 

rídica no pertenece a la división clásica de derecho pClblico o 

derecho privado, sino la de ser w1 derecho social,. es decir. -- · 

que tiene finalidades colectivistas, ya que regula conflictos 

de clase y relaciones jurídicas y económicas.en l.as .. que:esta -

interesada la sociedad laboral. 

2.·- Gratuito.- El art:LC""._¡lo .17 de la Constitución Políti

ca de 1.of' Estados Unidos Mexicanos, exponer •Los Tribunales e!! 

tarán expedidos para administrar Justicia en los plazos y t~r

minos que fije la ley su servicio será gratuito, quedando, e:..~ 

consecuencia prohibidas las costas judiciales". 

En nuestra materia laboral, estan prohibidas las costas 

judiciales y que el proceso laboral es gratuito. 
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3.- Irunediato.- Este principio esta previsto en el art1-

685 de la misma ley y se refiere a la obligación que tienen -

las partes de comparecer en los diversos actos procesales como 

aon los casos a que se el artículo 713 que dice "En la audien

cia que se celebren se requerirá de la presencia física de las 

partes o de sus representantes o apoderados, salvo disposj.ci.o

nes en contrario.de la ley". 

Asimismo el artículo 721 de la citada ley nos dice que 

todas las actuaciones y entregar copia firmada de las mismas a 

las partes que en ellas estuvieron presentes¡ destaca tambi.én 

el artículo 876 de la misma ley, que a su letra dice "La etapa 

conciliatoria se desarrollará en las siguientes foxmas sin abo 

gados, patronos o apoderados". De no haber concurrido las pa~ 

tes a comparecer se le tendrá por inconforme con todo arreglo 

y deberán presentarse personalmente a la etapa de demanda y -

excepciones. 

4.- Predominantemente oral.- Es oral, porque excepcional 

mente el litigio laboral queda a la regidéz de los documentos 

preparados en el gabinete de abogados, confirma la oralidad -

los articulos siguientes: art. 781.- "Las partes podrlin inte-

rrogar libremente a las personas que intervengan en el desaho

go de las pruebas, sobre los hechos controvertidos, hacerse mu 

tuamente las preguntas que juzguen conveni.entes, y examinar 
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los documentos y objetos que se exhiban". 

"Art!culo 782.- La Junta podrl:i ordenar con citaci6n de 

l:as partes, el examen de documentos, objetos y lugares, su re

conocimiento por actuarios o peritos y, en general, practicar 

las diligencias que juzgue convenientes para el esclarecimien

to de la verdad y requerirá a las partes para que exhiban los 

documentos y objetos de que se trate". 

5.- A falta de formalidad o sencillez.- este principio 

esta: consagrada en el art!cuJ.o 687 de la l.ey Laboral. que .dice: 

".!::: .:~.:; '°""""·u·•t>ct..J.:t!!cencias, escritos, promociones o alegalaciones 

no se exigir1!: forma determinada; pero las partes deberán pre-

cisar los puntos petitorios". 

Este dispositivo busca dar una mayor facilidad a los 

abogados en derecho, ya que dnicamente están obligados a prec~ 

sar los hechos, sin necesidad de señalar los artículos que fun 

den. 

6.- Suplencia de las deficiencias de las demandas de 

trabajador.- El art!cul.o 685, segundo "párrafo establece que 

"Cua.~do la demanda del trabajador sea incompleta, de acuerdo 

a que no comprende todas las prestaciones que de acuerdo con 

esta ley derimen de la acci6n intentada o procedente, conforme 

a los hechos expuestos por el trabajador, la junta, en el mo-

mento sin perjuicio de que cuando la demanda sea obscura o 
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vaga se proceda en los términos previstos en el art. 873 de --

esta ley. "El Pleno o la Junta Especial, dentro de las veinti 

cuatro horas siguientes, contadas a partir del momento an que 

reciba el escrito de demanda, dictará acuerdo, en el que seña

lará día y hora para la celebraci6n de la audiencia de conci-

liaci6n, demanda y excepciones y ofrecimiento y admisi6n de -

pruebas, que deberá efectuarse dentro de los quince días si- -

guientes en el que se haya recibido el escrito de demanda_ En 

el mismo acuerdo se ordenará se notifique personalmente a lac; 

partes, con el diez días de anticipaci6n a la audiencia cuando 

menos, entregando al demandado copia cotejada de la d~~anda, 

ordenando se notifique a las partes con el apercibimiento al 

demandado de tenerlo por inconforme con todo arreglo contesta

da la demanda en sentido afirmativo y por perdido el derecho -

de ofrecer pruebas, sino concurre a la avdiencia, 

cuando el actor sea el trabajador o sus beneficiarios la 

junta,, en caso de que notare alguna irregularidad en el escri

·to de .demanda, o que ·estuviere ejercitando acciones contradic

torias, al admitir la demandada le señalará los defectos u omi 

sienes en que haya incurrido y lo prcvendr~ para que los subs~ 

ne dentro de· un término de tres días. 

Ahora bien, de acuerdo con lo dispuesto con dicho dispo

sitivo se hace necesario distinguir con toda precisi6n que 

debe entenderse por demanda Sncomplet.:i. y que por demanda vaga 
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u obscura. 

6.- Relevo de la carga de la prueba.- regulado en el ar

tículo 784 de la ley laboral, dicho dispositivo obliga a la -

junta a eximir de la carga de la prueba al trabajador, cuando 

por otro medio esté en posibilidad de llegar al conocimiento -

de los hechos así como para tal efecto requerir al patr6n para 

que exhiba los documentos que, de acuerdo con las leyes, tiene 

la obligaci6n legal de conservar en la empresa, bajo el apere! 

bimiento que, de no presentarlo, .se presumirán ciertos los he

chos alegados por el trabajador; ~simismo; dispone que corres

ponderá al patr6n probar su dicho cuando exista controv<>r~;~ -

sobre los catorce casos que prevé. 

7.- Falta de Formalidad o sencillez.- Este principio 

está consagrado en el artícul.o 687 de la ley laboral.~ que a su 

letra dice: 

"Artículo 687.- En las comparecencias, escritos, promo-

ciones y alegatos, no se exigirá forma determinada; pero .. l.as._ -

partes dcber.'in precisar los puntos petitorios". 

Este dispositivo busca ~ar una mayor facilidad a los ab2 

gados postulantes, ya que anicamente están obligados a preci-

sar los hechos, sin necesidad de señalar los artículos que los 

funden. 
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8.- Economía y concentraci6n procesal.- Este principio -

es el.que tiene una mayor instrumentaci6n en la reforma proce

sal como son las siguientes: 

El art!culo 697.- obliga a los colitigantes a nombrar un 

representante comOn, salvo que tengan intereses opuestos, si 

las partes no lo hacen en el t~rmino que para tal fin se les 

conceda, la junta lo designará. 

El art!culo 704.- exige a la Junta de resolver de oficio 

su incompetencia con la simple asistencia de las pa!:"tes, sin 

necesidad de llevar a cabo una audiencia específica para tal 

objeto. 

E~ art.·750.- dispone que las notificaciunes, citaciones 

o emplazamiento deber~n realizarse dentro de los cin~o d!as si 

guientes a su fecha. 

El artículo 738.- prev~ el sistema de rebeldía de oficio 

o preclusi6n sin necesidad de promoci6n de las partes. 

9.- La continuaci6n de oficio del procedimiento consiste 

en la continuaci6n de oficio del procedimiento a cargo de los 

presidentes de junta, contemplados en los art!culos del 771 al 

775, de la ley citada, los que se relacionan adern~s con los 

dispositivos: 718 que ordena que la audiencia o diligencia, 

que se inicie en hora y d!a hábil podrá continuarse hasta su 

terminaci6n, sin suspenderla y sin necesidad de habilitación y 
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que en caso de que se suspenda, deberá continuarse al d!a si-

guiente h~bil. 

El art.1'.culo 719 .- que esta:bleca que ·crl'érndo en la fecha -

señalada no se llevare a cabo la práct.tca de al·guna diligencia, 

se hará constar en autos la: raz6n por .la. cual no se practic6 y 

se señalará en el mismo acuerdo el día y hora para que tenga 

lugar la misma, 

El principio procesal en estudio, ·se: apa,rta total.mente -

del sistema pr0cesal que existía antes de la reforma en el ac

+:,,? ). :;:~::::'!.:::.!:.<... « <.;a.ego ae .Las partes y no c1e.L ·órgano jurisdicci~ 

nal el promover la activaci6n del proceso·;· ·tal es el caso por 

ejemplo, conforme lo disponía el artículo 756 de la Ley Fede-

ral del Trabajo en vigor a partir de 13 70' si ninguna de las 

partes concurría a la audiencia, el expediente se archivará 

hasta nueva promoci6n; en cambio a partir de la reforma proce

sal, conforme al art.1'.culo 879, la junta llevará a cabo la au-

diencia, alín cuando no concurra ningona de las partez, tenien

dose por reproducida la demanda del trabajador y por confesada 

si el ausente fuera el demandado, aunque sin vedarle el derecho 

de presentar pruebas en el periodo correspondiente. 
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d).- Diversas Clases de Procedimiento. 

Los conflictos o diferencias entre trabajadores y patro

nes, son la expresi6n pugnas, dificultades, choques, litigios, 

controversias, etc. que se relacionan con el trabajo y que 

cuando no pueden conciliarse, se hace necesario la intervención 

de una junta de Conciliación y Arbitraje que se encargue de so 

lucionar esos conflictos. 

Diversos juristas han clasificado los conflictos de tra

bajo en diversas clases, según la concepci6n que de ellos ten-

Por ejemplo el maestro Alberto Trueba Urbina, nos prese~ 

ta la siguiente clasificación: 

1.- Obrero - patronales: Individuales jurídicos. 

2.- Obrero 

3.- Obrero 

patronales: Colectivos jurídicos. 

patronales: Colectivos - econ6micos. 

4.- Interobreros: Individuales y Colectivos. 

s.- Interpatronales: Individuales y Colectivos. (35) 

(35) Trueba Urbina, Alberto. Nuevo Derecho del Trabajo. Edito
rial Porraa, S.A. cuarta"lraici6n, M~xico. 1978 págs. 173 
ss. 
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1.- Los conflictos obrero - patronales; individuales 

jurídicos, los define el citado maestro diciendo que: "Son los 

que se dan entre patrones y trabajadores, con motivo del con-

trato o relaci6n de trabajo o aplicaci6n de la ley; si son va

rios trabajadores no le quita su carácter individual". 

2.- Los conflictos obrero - patronales: Colectivos jur!-

dices. "Son dice el autor que estamos siguiendo "Los que tie-

nen el mismo origen que los individuo~ jurídicos, solo que la -

contienda se desar:e:olla entre ~n 8indicato y uno o varios patr~ 

' nes y su x:ég.imen procesal aplicable es igual". 

3.- Los Con:fLi.ctos· obrero - patronales: colectivo - eco-

nómicos. •son rnani.festacion'es de la lucha de clases, entre un 

g:rupci .de trabaj_adores, o:· sindicatos y uno o varios patrones, eE_ 

caminaéfoscal .. c!>tabI.ec:í:mieñto' de nuevas condiciones de t:r.:abajo 

o modificaciones a las vigentes". 

4.- Conflictos Interobreros: Individuales.- "Surgen cuan 

do el conflicto se d.:i entre trabajadores". 

Conflictos Intcrobreros: colectivos.- "Existen cuando se 

da entre uno o varios trabajadores contra un sindicato o entre 

sindicatos." 
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s.- Interpatronales: Individuales y colectivos refiere -

el maestro que estamos siguiendo que nunca se han registrado -

pugnas entre empresarios. 

El maestro Euquerio Guerrero, a su vez nos da otra clas! 

,,,.- ficaci6n, que es la siguiente: 
,, 
' 
( 1.- Conflictos Individuales - Jurídicos 

2.- Conflictos colectivos 

a).- Jurídicos 

b) .- Econ6micos 

3.- Contenci.o,,;n~ 

4.- Jurisdicci6n Voluntaria. (36) 

1.- Conflictos Individuales jurídicos.- "Son aquellos en 

que un solo trabajador está en lucha con el patr6n sobre sus -

condiciones de trabajo fijados en un contrato de trabajo a fal 

ta de ~ste en la ley, con el fin de que se cumplan. La solu-

ci6n de estos conflictos es esencialmente jurídicas, pues se -

trata de 1.a aplicación de la ley o contrato". 

II.- Conflictos colectivos 

al.- Conflicto colectivo jur'.l'.d.ico.- son los que nacen en 

(36) Guerrero Euquerio, Manual de Derecho del Trabajo. Edito-
rial PorrOa, S.A. Undécima edici6n, Mfueico D.F. 1980. 
págs. 419 SS. 
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tre un grupo de trabajadores y uno o mas patrones con motivo -

de la interpretaci6n del contrato. 

bl .- Conflictos colectivos económicos.- "Son los que se 

refieren a los antagonismos entre una colectividad de trabaja

dores y uno o más patrones, con el fin de que se establescan -

nuevas condiciones de trabajo o se modifiquen los existentes". 

III.- Los Contenciosos.- "Son aquellos en los que existe 

controversia, pues mientras una parte sostiene una tesis la -

otra sostiene una tesis contraria". 

IV.- Los de jurisdicción voluntaria.- "Son aquellos en -

los que no hay contradicci6n sino la necesidad de documentar, 

tutelar o garantizar una situaci6n jur!dicaw, por ejemplo la~. 

declaraci6n de beneficiarios en caso de riesgo profesional co~ 

fesados o bien la aprobación de convenios que las partes some

ten al conocimiento de la junta para ese fin. 

El autor acepta la existencia de conflictos colectivos -

de naturaleza econ6mica; sostiene que todos los conflictos son 

de naturaleza jur!dica, pues aparecen cuando se ha violado una 

norma jur!dica o cláusula de un contrato o tienden a modificar 

el derecho que regula cada colectividad obrero - patronales -

dentro de una empresa. 
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En otras ocasiones, ocurre que el inter~s predominante-

mente del conflicto es de naturaleza econ6mica, tal es el caso 

cuando se tra·ta de modificar los sala!:ios, disminuir los hora

rios de labor, o en general las condiciones en que se presta -

el trabajo; pero en ningün caso pierde su jurisdicidad ya que 

el estado no puede desatenderse de estos conflictos, sino que 

debe buscar su soluci6n. 

Por su parte el maestro Mario de la cueva, nos ofrece 

otra clasificación de los conflictos laborales. 

l.·"' ::..::.:; (;c;u;.L.iic-cos entre trabajadores y patrones, los 

que a su vez los subclasifica así: 

al.- Conflictos individuales y colectivos. 

bl .- Conflictos jurídicos y económicos. 

e).- Sustantividad, autonomía y caracter de los conflic

tos de trabajo. 

rr.- Conflictos entre trabajadores. 

a}.- Los conflictos intersindicales. 

b).- Los conflictos entre trabajadores. 

el.- Los conflictos entre sindicatos y sus agremiados. 

(37) Oe la cueva, Mario. Derecho Mexicano del Trabajo, Tomo II, 
Editorial PorrOa, S.A. Séptima EdiciOn, México, 1981. 
Pág. SOS ss. . 
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1.- Los conflictos entre trabajadores y patrones son: 

"Los existentes debido a la explotaci6n del trabajo por el ca

pital". 

a).- Los conflictos-entre trabajadores y patrones indiv! 

duales: "Son los que afectan únicamente. los intereses particu

lares de una o varias personas". 

Conflictos entre trabajadores y patrones.- Colectivos: 

"Son l.os que ponen en juego el inter~s común de todos o parte 

de una comunidad obrera". 

b).- Los conflictos jurídicos y econ6micos. 

Conflictos .-jurídicas.- "Son los que se. suscitan entre 

toda clase de personas c~bre la interpretaci6n y aplicación de 

l.as normas jurídicas, cualquiera que sea su fuente, constitu-

cional., leyes, tratados internacionales, costumbres, contra- -

tos". 

Conflictos econ6micos.- Son los que se motivan por la 

creaci6n, modificaci6n suspensi6n o represi6n de las condicio

nes de trabajo: "tienen por finalidad la satisfacci6n de las 

necesidades materiales y espiritual.es de los trabajadores". 



53 

II.- Los Conflictos entre trabajadores 

a).- Los Conflictos intersindicales.- Estos conflictos -

tienen caracteres: 1.- Conforme al art!culo 133 fracci6n V, de 

la Ley Fed~ral del Trabajo, queda prohibido a los patrones a -

intervenir en cualquier forma en la vida de los sindicatos, y, 

2.- La consecuencia de la no intervenci6n empresarial en la 

soluci6n de los conflictos intersindicales, consiste en que 

cualquier interrupci6n suspensi6n o huelga, pueden dar lugar a 

medidas disciplinarias contra quienes hayan influ!do o determi 

nado la realización de esos actos. 

Estos caracteres, traen como consecuencia concluir que -

los conflictos intersindicales sean de naturaleza colectiva -

porque la controversia gira en torno a la titularidad de dere

cho y acciones colectivas. 

b).- Los Conflictos entre trabajadores.- "Son los que se 

suscitan entre trabajadores de una misma empresa en ocasi6n de 

los derechos de preferencia antiguedad y ascensos". 

c).- Los conflictos entre los sindicatos y sus agremia-

dos.- "Son los que se originan entre el sindicato y sus agre-

miados, con motivo de la aplicaci6n de la cláusula de prefere~ 

ciª y exclusión o de las disposiciones estatutarias". 
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De las diversas clasificaciones que hemos ya expuesto 

consideramos que ninguna de ellas es completa o se ajusta a 

los conceptos actuales de la ley¡ por ejemplo la clasificaci6n 

del maestro Trueba Urbina, no abarca los procedimientos paraPE_o 

cesales, creemos que la raz6n es que su clasificaci6n la elabo 

ro antes de la reforma procesal a la ley¡ en cuanto a la clas~ 

ficaci6n que sustenta el maestro Euquerio Guerrero, si bien ha 

bla de conflictos de jurisdicci6n voluntaria, también es cier

to que habla de conflictos contenciosos situaci6n con la que -

tampoco estamos de acuerdo porque todos los conflictos son con 

tenciosos y por ültimo la clasificaci6n del maestro Mario de -

la Cueva consideramos que cuando se refiere a la sustantividad, 

autonomía y caracteres de los conflictos de trabajo, propj.ame!:!_ 

te no es una variedad de conflictos de trabajo, sino caracte-

res del mismo. 

Nuestro punto de vista al respecto lo damos basándonos -

en lo que al respecto preveen los artículos 604 y 686 de la -

ley Federal del Trabajo. 

"Artículo 604 .- Corresponde a la Junta Federal de Conci

liaci6n y Arbitraje el reconocimiento y resoluci6n de los con

flictos de trabajo que se ~usciten entre trabajadores y patro

nes, solo entre aquellos o solo éstos, derivados de las rela-

ciones de trabajo o de hechos ínt.imamente relacionados con 

ellas, salvo lo dispuesto con el artículo 600 fracci6n IV". 
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La salvedad que prevé éste articulo se ref:i.ere a que las 

Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje, tienen la facultad de ac-

tuar como Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje para conocer y re 

solver los conflictos que tengan por objeto el cobro de prest~ 

cienes cuyo monto no exceda del importe de tres meses de sala

rio. 

Hecha la anterior aclaraci6n del texto del.precepto 

transcrito, deducimos que los conflictos de trabajo se clasifi 

can de la siguiente manera: 

a).- Conflictos entre trabaiadores y patrones 

b) .- Conflictos entre trabajadores, y 

c).- Conflictos entre patrones. 

Pero es necesario observar el contenido del articulo 686, 

mismo que a su letra dice: 

"Articulo 686.- El proceso del Derecho del Trabajo y los 

procedLrnientos Paraprocesales, se sustanciarán y decidirán en 

los términos señalados c;n la presente ley". 

Es decir que éste precepto se refiere a los procedimien-

tos paraprocesales, regulados -de los articulas 982 al 991 de -

la ley que venimos comentando. 



Ahora bien, acorde con lo expuesto, nuestra clasifica

ci6n definitiva de los conflictos de trabajo, quedar!a de la 

siguiente manera: 

56 

a).- Los ~onflictos er.tre trabajadores y patrones son -

aquellos 0ue mediante los cuales se derimen controversias sus

citadas entre uno o varios obreros contra uno o varios patro-

nes, con motivo de la relaci6n de trabajo de la aplicaci6n del 

contrato colectivo de trabajo o de la Ley Federal del Trabajo: 

pudiendo ser éstos conflictos individuales o colectivos. 

2.- Los conflictos colectivos.- Tienen principalmente 

dos elementos que los distinguen de los conflictos individua

les, a saber: uno, la presencia de una comunidad obrera, pues 

un conflicto puede ser colectivo aunque afecte a un patrono, 

pero pierde ~sa característica si la contraparte es un traba-

j ador: y el segundo elemento, es necesario se ponga en juego -

un interés colectivo, esto ocurre cuando la soluci6n que se de 

a un conflicto afectara las condiciones individuales de todos 

los trabajadores de la empresa, por lo menos a los miembros de 

una categoría profesional. 

Acorde con estas ideas, nos adherimos a la definici6n de 

Mario de la CUeva: 

"Que los conflictos colectivos son aquellos que ponen en 

juego el interés coman de todo o parte de una comunidad obre--
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ra". (38) 

Ahora bien, la_ ley prevé dos tipos de conflictos colecti

vos; los primeros, los conflictos colectivos de naturaleza ju

rídica, regulados de los art1culos 870 al 891 inclusive de !a

propia ley, y los segundos los conflictos de naturaleza econ6-

mica, requlados de los artículos 900 al 919 inclusive de la --

Ley que venimos estudiando; a continuaci6n hablaremos de cada

uno de .ellos. 

Conflictos Colectivos de naturaleza ;ur!dica son aquellos 

en aquel.1as peticiones de las part~~ ~'? ~t~:-:.=:::: ..,,;.u üí..1. c.lt;:,.recho 

preexistentes, ya que las violaciones al orden jur1dico sólo 

pueden decidirse por el estado violado en su· per;uicio al or-

den legal, sino la de creación de un nuevo estatuto que regule 

la vida de la empresa, que comprenda la creaci6n, modificaci6n, 

suspensi6n o supresión de las condiciones de prestaci6n de ser 

vicios. 

b).- Los conflictos entre trabaiadores. 

1.- Conflictos intersindicales.- Ya lo hemos mencionado -

que en este tipo de conflictos los patrones tienen prohibici6n 

legal de intervenir en la vida interna de los sindicatos; --

(38) De la Cueva Mario. Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo, -
Tomo II, Editorial Porraa, S.A. S~ptima Edicidn, M~xico,-
1981. P~g. 515. 
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y son aque11os que se dan entre dos o más sindicatos cuando 

reclaman ante la junta de conciliaci6n y arbitraje 1a titular! 

dad y administraci6n del contrato colectivo de trabajo dentro 

de la empresa. 

Este tipo de conflicto son siempre colectivos. 

2.- Conflicto entre trabajadores.- Estos se refieren a -

las controversias que se suscitan entre trabajadores de una 

misma empresa, cuando demandan el reconocimiento de mejores y 

preferentes derechos de antiguedad y escalaf6n !'ara º""!'ª"." une 

vacante temporal o definitiva. 

3 .- Los conflictos entre sindicatos y sus agremiados. 

Este tipo de conflictos nace cuando el sindicato aplica la 

cláusula de exclusi6n por ingreso o por separaci6n la f acu1-

tad de los sindicatos de pedir y obtener del empresario la se

paraci6n del trabajo de los miembros que renuncien o sean ex-

pulsados de la organizaci6n de la que formaban parte; la cláu

sula de cxclusi6n por ingreso, obiiga al patr6n a no admitir 

como trabajadores, a personas que no e,;i:.en sindicalizados. 

e).- Conflictos entre patrones; este tipo de conflictos, 

si bien su existencia esta prevista en la ley, en la realidad 

no existe registrado ningan conflicto entre patrones. 
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d).-Los procedimientos Paraprocesales o voluntarios; son 

aquellos por medio de los cuales y por mandato de la ley, por 

su naturaleza o solicitud de parte interesada, requieren la -

intervenci6n de la junta, sin que se este promoviendo juris--

diccionalmente conflicto entre partes. 

g) • - Las Partes en el Proceso. 

El concepto de parte no ha logrado en la teoria proce- -

sal una definici6n exacta. 

un proceso son tanto personas fisicas como personas mcrales 

que intervienen en un juicio y sobre las cuales recaen los re-

sultados de la sentencia de fondo y fin del proceso mismo. (39) 

En sentido amplio.- siguiendo cualquier definici6n del -

derecho procesal del trabajo, las partes son los trabajadores, 

sindicatos y los patrones. 

1.- Pallares, Eduardo.- En su diccionario del derecho 

procesal civil, dice "que es parte cualquiera de los litigan--

tes, sea el demandante o el demandado". (40) 

(39) Tena Suck Rafael, Morales Saldaña Hugo Italo. El Derecho 
Procesal Civil, Editorial Trillas, 1era. edici6n 1986, 
Piig. 43. 

(40) Pallares, Eduardo. Diccionario de Derecho Procesal Civil 
Editorial Porrüa, S.A. D6cimocuarta edici6n, Mixico 1981, 
Pc'ig. 588 
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2.- El maestro Trueba Urbina.- Nos dice que "ser parte -

en el proceso laboral implica el ejercicio de acciones y pre--. 

tensiones, as! como excepciones, por personas físicas o jur1d~ 

cas que go~an de libertad de contrataci6n es decir, que tienen 

capacidad legal para celebrar contrato de trabajo desempeñar -

empleos ptíblicos. (41) 

3.- El maestro Armando Porras y L6pez.- Sostiene que: 

"parte es todo sujeto que ejercita la acci6n u opone excepcio-

nes ,princip~.l 

ley". (42) 

.l\.rtículo 689 .- "Son parte en el proceso del trabajo las 

personas f!sicas·o morales que acrediten su inter~s jurídico 

en el proceso y ejerciten acciones u opongan excepciones". 

En nuestra disciplina pueden ser partes tanto las perso~ 

nas físicas, como mo.rales, ambas deber~n de disfrutar de capa

cidad de goce y capacidad de ejercicio, tratándose de personas 

morales, si estan constituidas de acuerdo a las leyes del país. 

LOs contratos celebrados por mayores de catorce y menores de -

dieciseis años deberán celebrarse con el padre o representante 

legal de dichos menores. 

( 41) Trueba Urbina, Alberto. Nuevo Derecho Procesal de). 'l'r·aba 
12., José M. Cajica Jr. S.A. Primera edici6n. Puebla, Pue. 
ff56. Pág. 205. 

(42> Porras y L6pez, Armando. Derecho Procesal del Trabajo, -
Editorial José M. Cajica, Jr. S.A. Prilñera e<lici6n, Pue-
bla, Pue. 1956. Pág. 205. 
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En nuestra disciplina pueden se1: partes tanto las perso- · 

nas f!sicas, cauo morales, ambas deberan de disfrutar de capa

cidad de goce y capacidad de ejercicio, tratandose de personas 

morales, si estan constituidas de acuerdo a las leyes del pa!s. 

Los contratos celebrados por mayores de catorce y menores de -

dieciseis años deber~n celebrarse con el padre o representante 

legal de dichos menores. 

Consideramos que parte es toda persona que ejercita ac--

c.i6n u oponga excepciones y defensa en un j1:r~ ':'.":!.e; .::::!:.::. l~ ~,.utf.:.a 

de Conciliaci6n y Arbitraje. 

h}.- La Función de las Partes en el Proceaimiento. 

De acuerdo a lo dispuesto por el art!culo 692 de la Ley 

Federal del Trabajo; "Las partes podrán comparecer a juicio 

en forma directa o por conducto de apoderadc legalmente autor! 

zado". De lo anterior expuesto no obliga a las partes a comp~ 

recer, solo indica que podr;:i.~, lo que significa que pueden o -

no comparecer a juicio, y en caso de omisi6n deberan atenerse 

a las consecuencias. 

"Articulo 876.- La etapa conciliatoria se desarrollará 

en la siguiente forma: Las partes compareceran personalmente 

a la Junta, sin abogados, patrones, asesores o apoderados. De 

no haber concurrido las partes a la conciliaci6n se le tendra 

por inconforme con todo arreglo y deberán presentarse persona!_ 
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mente a la etapa de demanda y excepciones". 

"Art!culo 878.- La etapa de demanda y excepciones, se de

sarrollará conforme a las normas siguientes: 

I.- El presidente de la Junta hará una exhortaci6n a las

partes y si ~stas persistieren en su actitud, dará la palabra

al actor para la exposici6n de su demanda; 

II.- El actor expondrá su demanda, ratificándola o modifi

cándola, precisando los puntos petitorios. Si el promovente,

siempre que se trate del trabaiador, no cumpliere los l'."t'>'"!'>;r.:i

Lv~ o no subsanare las irregularidades que se hayan indicado -

en el planteamiento ne las adiciones ~ la demanda, la junta la 

expedirá a costa del demandado; 

Las partes podrán por una sola vez, replicar y contrarre

plicar brevemente, asentándose en actas sus alegaciones si lo

solicitaren; es decir que es optativo para las partes tal fa-

cultad". 

En el "Art!culo 879.- El que· prevé ra sanci6n de las pa!_ 

tes o partes que no concurran ante la Junta al señalar. 

a),- La audiencia se llevará a cabo, concurran o no las -

partes. 

b) .- Si el actor no comparece en la etapa de demanda y e~ 

cepciones se tendrá por reproducida en v!a de demanda su com--

¡ 
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parecencia o escrito inicial. 

c) Si el demandado o el que no concurre a la etapa menci2. 

nada, la demanda se tendrá por contestada en sentido afirmati

vo. 

o~a de las funciones de las partes es la de comparecer a 

la etapa de ofr.ecimiento de pruebas, a que se refiere el art1-

culo 880 de la Lev Federal de:!;- Trabajo en su fracc:i.6n II, "Las 

partes podrán ofrecer nuevas pruebas, si siempre que se rela--

cerrado la etapa de ofrecimiento de pruebas, asimismo, en caso 

de que el actor necesite ofrecer pruebas relacionadas con los

pechos desconocidos que se desprendan de la contestaci6n de la 

demanda, podrá solicitar que la audiencia se suspenda para re~ 

nudarse a los 10 diez d1as siguientes a fin de preparar dentro 

de este plazo las pruebas correspondientes a tales hechos". 

Art1culo 883, en el mismo acuerdo en que admitan las pru~ 

pas, señalará d1a y hora para la celebraci6n de la audiencia -

de desahogo de pruebas ofrecidas por las partes y admitidas -

por el 6rgano jurisdiccional. 
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CAPITULO III 

DE LA PRUEBA EN GENERAL 

a).- Concepto de la prueba. 

Antes de entrar al desarrollo del presente caprtulo, se 

hace necesario una definici6n de lo que debemos entender por -

la prueba. 

La prueba tiene muy variados significaciones en todas 

ellas sin duda útiles para la investigaci6n.de un verd~d~ro 

sentido procesal. 

La prueba es el m~todo rn~s eficaz para hacez:. que el juz

gador conozca la verdad de un hecho o de una afirmaci6n en el 

proceso. 

En sentido estrictamente gramatical, la prueba significa 

la acci6n y el efecto de probar y, tambi~n la raz6n, argumen-

to, u otro medio con que ~e pretende mostrar y hacer patente -

la verdad o falsedad o un hecho. 

Etimol6gicamente, la palabra prueba, tiene su origen, s~ 

gGn unos, con el adverbio "probe" que significa bien, perfect~ 

mente, honradamente, por considerar que obra asr el que hace -

uso de la palabra. 

Segan otros tiene su origen en la palabra "probandum" 
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que significa recomendar, experimentar, patentizar, hacer fe, 

conforme expresa varias leyes del derecho humano. 

l.- Armando Porras y L6pez.- Nos dice que la prueba es 

la demostraci6n legal de la verdad de los hechos controvertí--

dos en el proceso. (43) 

2.- Euquerio Guerrero.- Nos dice que la prueba es bás~ 

ca, ya que es el medio principal para ~levar al ánimo del juz-

ley, en favor de una de las partes. (4~} 

3.- El diccionario de la Real Academia de la Lengua Es-

pañola.- Expresa que prueba es: "La acci6n y el efecto de pr2_ 

bar, y tambi~n la raz6n, argumento, instrumento u otro medio -

con que se pretende mostrar y hacer patente la verdad o false

dad de una cosa"• (45) 

4.- El maestro Marco Antonio D~az de Le6n.- Sostiene 

"Probar es aportar al proceso por los medios y procedimientos 

aceptados en la ley, los motivos o las razones que produzcan -

al convencimiento o la certeza del juez sobre los hechos".(46) 

(43) 

(.44) 

{45) 

(46) 

Porras y L6pez, Armando. Derecho Procesal del T. Textos 
Universitarios, S.A. México, 1971, Pág. 250. 
Guerrero, Euquerio. Manual de Derecho del Trabajo, Undé
cima edici6n, Editorial Porrda, S.A. 1980. Pág. 470. 
D. Roque Barcia. Primer Diccior.ario General Etimol6gico, 
Tomo IV, Madrid, 1882, Pág. 488. 
D!az de Le6n, Marco Antonio. Las pruebas en el Derecho 
Procesal del Trabajo. Textos Universitarios, S.A. Prime
ra Edición. Editorial Porrtla, !'!éxico, 1981. Pág. 57. 
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Consideramos que la prueba es la demostraci6n que se ha

ce de la verdad o falsedad de los hechos. 

Consideramos que la prueba constituye a veces un método 

de averiguaci6n, y otras veces un método de comprobaci6n en -

nuestro procedimiento laboral, ya que la prueba tiene una do-

ble finalidad tal es el caso de los conflictos de naturaleza -

econ6mica, donde a través del desahogo de la prueba pericial, 

llevan a cabo personas nombradas por la junta que conoce del -

conflicto, se investiga la situaci6n de una empresa para crear 

el derecho se ha de aplicar a las partes. La prueba constitu-

ye en otros casos un método de comprobación, y es el que se -

aplica en los conflictos individuales y colectivos de natural~ 

za jurídica, donde para llegar a la comprobaci6n, se acude al 

silogismo jurídico. 

Por lo que al tema del presente trabajo, en nuestro -

país se refiere, es necesario observar lo que al efecto pre

veía la Ley Federal del Trabajo en vigor a partir del 18 de -

Agosto de 1931, la que en su artículo 522 primer párrafo, est~ 

blec1a: 

"Art. 522.- En esa audiencia las partes ofrecerán en su 

orden las pruebas que pretendan ser desahogadas por la junta, 

debiendo concretar esas pruebas a los hechos fijados en la - -

demanda y su contestaci6n, que no hayan sido confesados llana

mente por las partes a quien perjudiquen". 
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El dispositivo legal citado, fue omiso en indicar cuales 

eran los medios probatorios que las par.tes podían ofrecer para 

acreditar los hechos afirmados en la demanda o contestaci6n, -

limitándose anicamente a señalar que las pruebas que al efecto 

se aportarán, deberían concretarse al contenido de los escri-

tos antes citados. 

La Ley del Trabajo en vigor a partir de 1970 en el artí-

culo 762, relativos a las pruebas, precisaba: 

"Art. 762 Son admisibles todos los medios de prueba". 

Dicho precepto legal, no fija limite alguno por cuanto a 

las pruebas se refiere. Considero también como una omisión el 

hecho de que la ley citada no haya precisado cuales eran los -

medios de prueba que las partes pod!an ofrecer dentro del jui-

cio. 

Por lo anterior, tanto en el presente caso como el rela-

tivo a la ley de 1931; fue necesario recurrir a la teoría gen~ 

-ral de la prueba a fir. de localizar los medies de prueba que -

comunmente se aceptan en los diversos juicios para su desahogo. 

El artículo 776 de la actual Ley Federal del Trabajo en 

vigor, prevé los diversos medios de prueba que en la actual!--

dad reglamentada dicha Ley. 

El mismo sistema probatorio, señala con toda precisi6n -

¡ 
1 
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los medios de prueba que se aplican en el derecho procesal .del 

trabajo, sin bien, son los tradicionales que comprende la teo

ría general de la prueba, al menos las personas que se han ºº!!. 

tratado o adquiriendo una determinada situaci6n jurídica, tie

nen seguridad de los medios probatorios que deben aportar par~ 

perfeccionar el contrato o para indicar su estado o situación 

jurídica en que se encuentren. 

b).- Clasificación y medios de prueba. 

Tradicionalmente se ha pretendido crear una clasifica- -

ci6n en materia de prueba. 

Atendiendo a diversos factores que causan dentro del pr.9_ 

ceso las formas en que se rinden, etc. pero hemos estimado -

que segün el tiempo y los autores modifican esta clasificación 

en los t~rminos tradicionales presentaremos una síntesis de -

los grupos más comunes; así que tendremos que las pruebas pue

den clasificarse en dos grupos que bien pueden llamárseles ge

nerales. 

Las pruebas propiamente dichas y las normas presuncio- -

nes, a su vez las pruebas se clasifican atendiendo a diversos 

factores que causan dentro del proceso las formas en que se 

rinden, etc. pero hemos estimado que segün el tiempo y los ª!:!. 

tares modifican esta clasificación en los t~rminos tradiciona

les presentaremos una síntesis de los grupos más comunes; así 
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que tendremos que las pruebas pueden clasificarse en dos gru-

pos que bien pueden llamárselas generales. 

Las pruebas propiamente dichas y las presunciones a su 

vez las pruebas se clasifican atendiendo a diversos criterios: 

De acuerdo a la naturaleza del proceso la prueba puede -

ser penal, civil, fiscal, laboral, etc. (en el caso concreto 

y para efectos del desahogo de este tema la prueba labóral la 

que nos interesa). 

Por o01 -:;"."?'1') d.:c =::::i:-.-;:!.cc;.G;. q.., .. prociuzca el. juzgador se -

clasifican en: 

Reales, personales, originales, preconstituídas, híst6rf 

cas, cr!ticas, plenas, semiplenas, nominadas, innominadas, id& 

neas, ineficaces, etc. (47) 

Reales.- Son las que permiten que el conocimiento se ad 

quiera a través de la ínspecci6n o análisis de un hecho mate--

rial. 

Personales.- Son las que proporciona certeza mediante 

el testimonio o confesi6n, desahogadas a través de personas. 

Originales.- se refiere a las primeras copias o trasla-

do de un documento o bien, a testigos presenciales de un hecho. 

(47} Bermudez Cisneros Miguel: La carga de la Prueba en el De 
racho del Trabajo, Editorial Cárdenas, editor y distri-
buidor, 2a. Edici6n, M~xico 1976. 
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Constituidas.- Se presenta en aquellos actos o documen

tos que se han tenido por objeto hacer cierto un hecho en la 

prevenci6n de que llegaría alguna vez a dudarse acerca de su 

existencia o, de las circunstancias especiales que en él concu 

rrieron. 

Preconstituidas.- Son aquellos documentos que se extie!!_ 

den los derechos y obligaciones que se derivan de una relaci6n 

de trabajo. 

Hist6ricas.- ....,,.....,_ - ..... - - '! t''-- _._ ............... 

juzgador frente al hecho a probar en las terceras personas ap

tas para presentarlo ante él. 

críticas.- Consiste en ',:na operaci6n lCsgica en virtud -

de la cual, partiendo de un hecho conocido, se llega a otro --

desconocido que debe quedar bien acreditado. 

Plenas.- Son las que alcanzan un grado positivo que pe~ 

mite sea aceptada sin el temor fundado de incurrir en error. 

Semiplenas.- Son las que no pueden considerarse realmeg 

te como verdaderas pruebas. 

Nominadas.- Son aquellas señaladas primeramente por la 

ley. 

Id6neas.- Son aquellas que producen certeza sobre lo --
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controvertido. 

Ineficaces.- Son aquellas que no tienen relaci6n con ~

las primeras. 

Presunciones.- Es el resultado del proceso 16gico que -

consiste en pasar de un hecho conocido para averiguar la ver-~ 

dad de otro desconocido. 

Las presunciones a su vez se subdividen en: 

Legales 

Humanas 

Las Legales.- Son aquellas que la ley establece expres~ 

mente. 

Las Humanas.- Cuando de un hecho debidamente probado se 

deduce otro desconocido. 

Como ejemplo de las presunciones humanas.- Previsto en 

el art!culo 47 de la Ley Federal del Trabajo, en su parte fi-

nal dice, a falta de aviso a'l trabajador o a la Junta por s1 -

sola bastará para considerar que el despido fue injustificado. 

Conviene definir que se debe de entender por medio de -

prueba, los instrumentos de que se vale el 6rgano Jurisdiccio

nal para obtener los elementos 16gicos suficientes para alcan

zar la verdad. 
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Consideramos que debe entenderse por medio de pruebas, ~ 

cualquier a·ctividad o cosa nominada por la Ley como tal, para 

acreditar la existencia o inaxistencia de un hecho. 

El artículo 776 de la Ley Federal del Trabajo en.umera 

los medios de prueba, y nos dice que son "admisible en el pro

ceso todos los medios de prueba que no sean contrario a la mo

ral y al derecho y en especial las siguientes: 

1.- Confesional. 

2.- Testimonial. 

3. - Documental. 

4. - Pericial. 

5.- Inspecci6n. 

6.- Presuncional. 

7.- Instrumental de actuaciones: y 

8.- Fotografías y, general, aquellos medios aportados -

por los descubrimientos de la ciencia". 

c} Objeto de la prueba. 

El objeto de la prueba, esta encaminada a probar en jui

cio los hechos dudosos o controvertidos por las partes. 

De lo anterior deducimos que los hechos notorios confes~ 

dos y los que no estan contenidos en la demanda o contestación 

de la demanda no estan sujetos a prueba, tampoco esta sujeto a 
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prueba, el derecho Mexicano, ya que es obligaci6n de los jue-

ces conocer el derecho que nos rige, siendo obligatorio para -

las partes acreditar el derecho cuando se trata de legislaci6n 

extranjera. 

Decimos que los hechos son objeto de pruebas por que - -

constantemente cambian, nunca son los mismos, ya que adn sien-

do parte en un juic:i.o el mismo autor y demandado, los hechos 

no son los mismos, cambian se transforman constante.~ente por 

como el demandado --

prueben, demuestren la existencia de los hechos que alegan y -

sobre los cuales se funden las acciones y las excepciones. 

Es necesario hacer notar que no todos los hechos admiten 

prueba, ya que hay hechos respecto de los cuales la ley no ad-

mite probanza alguna en efecto, los hechos no contenidos en la 

demanda o contestación, los que hallan sido confesados por las 

partes a :;:uién perjudiquen y los hechos notorios no serán obj~ 

to de prueba. 

Por lo que se refiere a los hechos notorios la Suprema -

Corte de la Naci6n, lo ha definido en los siguientes términos: 

"Son aquellos cuya existencia es conocida por todos o casi to

dos los miembros de un cierto círculo social, en el momento en 

que va a pronunciarse la decisión Judicial, pero conocida de -

tal modo, que no hay respecto duda ni discusión alguna". (48) 

(48) S.J.F. Epoca. Volumen CXII Tercera parte. 
1966 Segunda Sala. Pág. 18. 

Noviembre de 
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Los hechos susceptibles de ser probados, deberán reunir 

los siguientes requisitos: 

al .- Que sean alegados por las partes. 

b) .- Que sean negados. 

c) .- Que no sean tenidos legalmente por verdaderos. 

dl.- Que no este prohibida la prueba de los mismos. 

e) .- Que sean admisibles. 

d}.- Regulaci6n Legal de las Pruebas. 

Los medios de prueba.- Son los instrumentos de que se -

vale el 6rgano Jurisdiccional para obtener la convicci6n suf i

ciente para alcanzar la verdad. 

Existen dos sistemas relativos en cuanto a la instruma~

taci6n de las pruebas; 

El restrictivo o limitativo.- Se distingue en que no a~ 

mite más prueba que las espec!ficaments señaladas en la Ley. 

El enunciativo, acepta otros medios probatorios no cont~ 

nidos en la Ley, considero que este sistema pertenece al Dere

cho Procesal del Trabajo Mexicano. 

El artículo 776 de la Ley Federal del Trabajo, ya trans

crito en otra parte de esta tesis, detalla los medios de prue

ba admisibles en esta materia. 
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La Ley del Trabajo regula cada uno de los medios de pru~ 

ba mencionados en el art. 774 de nuestra ley en estudio. Tal 

como se verá en seguida: 

La Confesional.. 

Está reglamentada ·de loa art!cul.os 786 al 794. Este me

dio probatorio tiene dos modalidades, la confesional para he--

chos propios a cargo de los directores, administradores, gere~ 

tes y, en general, a las personas que ejerzan funciones de di

rección y administración, en la empresa o establecjm~~~~~. 

:r.:c. :..;..;y no define lo que debe entenderse por prueba conf~ 

sional, indicando únicamente la forma en que debe ofrecerse y 

desahogarse; en tal virtud es necesario recurrir a l.o que al -

respecto ha opinado la suprema Corte de Justicia de la Naci6n. 

"Por confesi6n debe entenderse el reconocimiento que una 

persona hace de un hecho propio que se.invoca en su con

tra, y dicha prueba s6lo produce efectos en lo que perj.!:t 

di ca a quien lo hace". 

La Prueba Documental. 

La Prueba_Documental, esta regul.ada por los art. 795 al 
'• 

812 de l.a Ley Federal del Trabajo, esta probanza se divide en 

dos documentos, pdblicoa y privados. 
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El Art. 79 5. - de la Ley Federal del Trabajo "Son docu-.

mentos püblicos aquéllos cuya formaci6n esta encomendada por -

la ley a un funcionario investido de fe p<lb1ica, as! como los 

que expida en ejercicio de sus funciones" 

Por su parte el artículo 796, dispone que "son documen-

tos privados los que no reanen las condiciones previstas por -

el artículo anterior". 

Admite_ esta prueba, los medios de perfeccionamiento, ta

les como la ratificaci6n, cotejo, compulsa y la pericial calí

graf!a y grafosconi.ry", cc.:..::.~.é:;;; "'"' o.bJetada ésta prueba. 

La ley es omisa en indicarnos concepto alguno de docume~ 

tos, por lo que en este caso es necesario recurrir a la doctr~ 

na. 

"Documento desde el punto de vista jurídico, es el obje

to material en el cual, por escritura o gráficamente, consta -

o significa un hecho, así pués, no solamente ser~ tcdo objeto 

en el que por figuras, o cualquier otra forma de impresi6n, se 

haga constar un hecho. 

Por su parte el artículo 796, dispone que "son documen-

tos privados los que no reanen las condiciones previstas por -

el artículo anterior". 

Admite esta prueba, los medios de perfeccionamiento, ta-



77 

les como la ratificaci6n, cotejo, compulsa y la pericial cali

graf!a y grafoscopica, cu~ndo es objetada. 

La ley es omisa en indicarnos concepto alguno de docume~ 

tos por lo que en este caso es necesario recurrir a la doctri-

na. 

"Documento desde el punto de vista jur!dico, es el obje-

to material en el cual, por escritura o gráficamente, consta -

o significa un hecho, as! pues, no solamente será documento j~ 

r--,_. ~- --.--'"--••-

~----- ---------
un hecho; tambi~n lo será todo objeto en el que por figuras, o 

cualquier otra forma de impresi6n, se haga constar un hecho. -

El documento desde luego invita a pensar en dos elementos: el 

objeto material y el significado: 

El. objeto.- es el instrumento material en el que consta 

la escritura o figura y el significado.- Es el sentido de esa 

escritura o- figura y dicho, la idea que CY.presan". (<!9) 

La Prueba Testimonial. 

La reglamentaci6n de esta prueba se local.iza en los artf 

culos 813 al 821 de la Ley Federal del. Trabajo. La mencionada 

Ley es omisa en indicarnos concepto alguno de lo que puede en

tenderse por testimonial, la Suprema Corte de Justicia de la -

(49) Rivera Sil.va, Miguel. El. Procedimiento Penal, Editorial. 
Porraa, S.A. M€xico, U.F. Segunda Edici6n, 1980. Pág. -
189. 
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Nación, sostiene que: 

"La prueba testimonial se constituye por las declaracio-

nes que los terceros ajenos al litigio hacen ante el ju~ 

gador, con conocimiento de las partes, requisitos que n~ 

cesariamente deben satisfacer atentos los principios de 

inmediación de la prueba y de contradicci6n que son rec-

tares de todo proceso judicial". (50) 

Para alcanzar la testimonial su finalidad de forma plena 

:::onver.ci6n en el. juzgador debe reunir varios requisitos tales 

como: que tenga la naturaleza de una t&~timonia1; que se des~ 

hogue ante el órgano Jurisdiccional, que sea pJ.ural; aunque en 

algunos casos se admite el testimonio unipersonal; que haya 

idoneidad, que exista uniformidad, en decir que sean contesta-

das y se manifieste la razón por la que se conocen los hechos 

sobre los que se declara. 

Asimismo existen varias clases de testigos como son: 

a).- De cargo 

b).- De descargo 

c} O idas 

el De asitencia; y 

f}.- Presenciales. 

(50l Amparo directo. 2984/61 Camiones Industriales, S.A. 20 de 
Septiembre de 1961. 5 Votos. Ponente: María Cristina Sal
marán Tamayo. 
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La valoraci6n que de su declaración hace el 6rgano juris

diccional, varia en relaci6n a la calidad del testigo. 

La Pericial. 

Tiene por objeto que personas capacitadas puedan ilustrar 

el criterio de las juntas en las cuestiones técnicas de las --

que ~stas carezcan de conocimiento. 

El peritaje consta de un objeto de conocimiento un 6rgano 

que necesita conocer el objeto y un sujeto que tiene los cono-

cimientos qu~ ~~ ;.:.:.~;~41.:.:.t::n aeveJ.ar el. objeto. 

El peritaje s6lo debe ser orientador y no determinar los

hechos alegados por las partes, ?ues si la Junta se sujetará -

al dictamen pericial, es el perito quien decidirá la suerte --

del. negocio. 

Por lo que respecta al perito, se refiere debe ser una -

persona con conocimientos especiales sobre la materia objeto -

del peritaie, as1 como tener un t!tulo con reconocimiento ofi-

cial, sobre la ciencia y arte a que se refiere el perita;e, si 

existe reglamentaci6n al respecto. Esta prueba está reglamen-

tada en los artículos 821 al 826 de la Ley Federal del Trabajo. 

La Inspecci6n. 

Esta prueba está reglamentada en los art1culos 827 al 

ESTA TESIS 
SMJI 8f LA 
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829 de la ley de la materia. 

Tiene por objeto probar, aclarar o fijar hechos contro-

vertidos, que no requieran de conocimientos t~cnicos específi-

cos. 

La prueba de inspecci6n se estructura por elementos aje

nos a la junta y requieren de conocimiento sobre la materia de 

que se trate. 

La Presuncional. 

cc¡¡Zo;;,.,_;_¿;¿,..;¡ cv11 tú. arr.icuJ.o 830 de la Ley Federal del 

Trabajo, presunci6n es la consecuencia que la Ley o la Junta 

deduce de un hecho conocido para averiguar la verdad de otro 

desconocido. 

"El artículo 831, define a la presunci6n legal, como aqu~ 

lla que la ley establece expresamente y, humana cuando de un 

hecho debidamente probado se deduce otro que es consecuencia 

de áqucl." (51) 

La Instrumental. 

Segt1n el articulo 835, es el conjunto de actuaciones que 

obren en el expediente, formados con motivo del juicio, la Jun 

ta tiene la obligaci6n de tomar en cuenta las actuaciones que 

obren en el expediente. 

(51) Artículo 831 de la Ley Federal del Trabajo. Tematizada y 
Sistematizada por Baltasar Cavazos Flores, Baltasar Cava
zos Chenas, etc. 18a. edici6n, Editorial Trillas, M~ico 
1985. 
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La Fracción VIII del art!culo 776 de la Ley citada se r~ 

fiere a la fotograf!a y, en general, aquellos medios proporci2 

nados por los descubrimientos de la ciencia, de lo que se in-

fieren que el derecha probatorio laboral es tan amplio que co~ 

prende todas los medios de prueba conocidos y aquellos que en 

el. porvenir sean conocidos por la ciencia moderna. 

el Ofrecimiento, Admisi6n, y Desahogo de las pruebas. 

1.- La Prueba Confesional..- Una vez conclu!da la etapa 

de demanda y excepciones la Junta de conformidad con e2 art!c~ 

lo aso, de la Ley que se ha veniñ".l ci::..;.nüv aorira la etapa de 

oirecimiento y admisión de pruebas, de conformidad con el dis

positivo l.egal ofrecer~ pruebas posteriormente el. demandado, -

las pruebas deberán relacionarse con los hechos contenidos en 

la demanda o escrito de contestaci6n. 

A efecto de tener un panorama genérico a cerca del ofre

cimiento de pruebas en seguida se analizará de manera somera -

el ofrecimiento de cada una de los medios probatorios previs-

tos en el art. 776 de la ley en estudio. 

El art!culo 786.- Señala que cada parte podrá solicitar 

se cite a su contrario para que concurra u absolver posicio- -

nes, tratándose de personas morales la confesional se desahoge 

rá por conducto de su representante legal: también se podr& s2 

licitar se cite a absolver posiciones a los directores, admi--

1 
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nistradores, gerentes, y en general a las personas que ejerzan 

funciones de dirección y administraci6n, en la empresa o esta-

blecimiento as! como a los miembros de la directiva, cuando --

los hechos que dieron origen al conflicto le sean propios, o -

bien que por razones de sus funciones les deban ser conocidas. 

De conformidad con lo anterior absuelven posiciones en --

iuicio no s6lo las partes, sino las personas a que se refiere

el articulo 787, que se refiere propiamente a la confesional -

para hechos propios. 

Ofrecida la prueba confesional con los r.€rminos indicados 

anteriormente procederá a admit:f"."J.C'. :,· ::;:.:C:"'""'rá su desahogo~ 

Prueba Testimonial. 

La reglamentací6n de esta prueba se locáliza en los artí

culos ya mencionados posteriormente de la Ley que venimos ci--

tando. La ley es omisa en indicarnos con9epto alguno. De con 

formidad con la fracci6n II del articulo Sl3 de la Ley Federal 

del Trabajo, al ofrecerse la prueba testimonial, se indicarán

los nombres y domicilios de los testigos: cuando exista el im

pedimento para presentarlos directamente, deberá solic~tarse -

a la junta que los cite, señalando la causu o motivo justif~c~ 

dos que le impidan presentarlos dire~tamente. 
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Asimismo as necesario precisar los hechos sobre los que 

habrán de declarar los testigos, as! lo ha sostenido la Supre

ma Corte de la Naci6n. 

"Al ofrecer la prueba test.í.monial si no se precisan los 

hechos para los cuales deben de declarar las personas c~ 

yo nombre se proporcion6, con ello las partes no dan c~ 

plimiento a lo mandado en la fracci6n II del artículo --

760 de la Ley Laboral, que expresan que las pruebas de--

ben referirse a los hechos contenidos en la dernand,,. ":! .,, •• 

contestaci6n que no han sido confesados por las partes -

a quienes perjudiquen; y la admisi6n de las pruebas por 

parte de la junta, ofrecida en esas condiciones, impide 

su recepci6n, por cuanto, corno ya se dijo, se ignoran --

los hechos sobre lo que deben de declarar los testigos -

propuestos; as! es correcto el desecha!niento que la Jun-

ta haga respecto a la testimonial mal ofrecida". (52) 

Documenta!.. 

Ofrecida esta prueba ya sea pablica o privada, debe exh_f. 

birse al momento de proponerla. 

(521 

Sin embargo la Suprema Corte de la Naci6n ha sostenido -

Amparo directo 2107/72. Sindicato de trabajadores 
nitarios procesa y coags .. 29 de Noviembre de 1972. 
tos Ponente: Manuel Yañez Ru!z. . 
S.J.F. S~ptima ~poca, Vol. 47, Segunda Parte, Pág. 
Sala cuarta. 

de Sa 
5 V~ 

50. -
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que es correcto acompañarlos a la demanda o contestaci6n al d~ 

cir: 

"Es cierto que la prueba puede desecharse si es present!!_ 

da u ofrecida una vez que ha terminado la fase procesal 

en la que corresponde su ofrecimiento; pero si la Ley l!!_ 

boral permite que se ofrezca durante la audiencia de - -

ofrecimiento y por igual raz6n no debe existir inconve-

niente para que se acepte la prueba docwnental presenta

da con antelación, ya que. ningün dispositivo de la ley 

del trabajo lo prohibe, ni establece como sanci6n el -

ciesechamiento de la prueba, que se acompaña a los escri

tos de demanda ó de contestaci6n; al contrario, una vez 

concluída la faoe de o~recimiento de pruebas y dictado -

el acto de admisión de las misrr~s, no deben admitirse --

más, a menos que se refieran a hechos supervivientes o a 

tachas de testigos recibidos en los términos del artícu-

lo 760 fracción X, (Hoy 881) de la ley citada". (53) 

El articulo 803 indica que cada parte exhibirá los docu

mentos u objetos que ofrezcan como pruebas para que obren en 

autos. Si se trata de informes, o copias, que deban expedir 

alguna autoridad, la Junta deberá solicitarlo directamente; en 

(53} Amparo Directo 3754/74. 
de 1975. Unanimidad de 
Alvarez. S.J.F. Séptima 
Pág. 40. cuarta Sala. 

Petr6leos Mexicanos. 23 de Enero 
4 Votos. Ponente: Jorge Saracho 
época. Vol. 73. Segunda Parte. --
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este caso deber4 el oferent~ indicar los motivos que le impi-

dan obtenerlos directamente, pues en caso contrario, la Junta 

podrá correctamente desecharlas, máxime si las partes estan en 

posibilidad de obtenerlas directamente, y además no demuestren 

que las autoridades en cuesti6n se nieguen a proporcionarlas. 

Los documentos pllblicos no son susceptibles de que pue--

dan ser objetados, en cambio los privados si; cuando un docu--

mento privado expedido por una de las partes en el juicio, es 

objetada no procede estrictamente su perfeccionamiento por el 

oferente ya que la objeci6n tiene que probarla quien la hace -

as! ha opinado al decir: 

"En caso de objeci6n de documentos que aparecen firmados 

por el propio objetante, corresponde a éste acreditar. la 

causa que indique como fundamento de su objeci6n, y si 

110 lo hace as!, dichos documentos merecen credibilidad 

plena". (54) 

Si el documento proviene de terceros y es objetado proc~ 

de ofrecer alguno de los medios de perfeccionamiento que prevé 

la ley como la ratificaci6n, el cotejo, la compulsa o bien la 

pericial, caligráfica y grafosc6picas en aquellos casos en que 

sea negada la firma~ 

(541 Tesis de Jurisprudencia No. 76, Apéndice 1975. Pág. 83, 
cuarta Sala. 



La Pericial. 

Al ofrecer esta prueba, debe indicarse la materia sobre 

la que debe versar exhibiendo el cuestionario respectivo. 

l.- Cuando no hubiere hecho nombramiento de perito. 
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2.- Si designándolo no compareciera a la audiencia res

pectiva a rendir su dictamen, y 

3.- Cuando el trabajador lo solicite, por no estar en -

posibilidad de cubrir los honorarios correspondien

tes. 

La Inspección. 

La parte que ofrezca esta prueba deber~ precisar el obje

to materia de la misma; el lugar donde debe practicarse; los -

per!odos que abarcar~ y los objetos y documentos que deben ser 

examinados, debiendo ofrecerse en sentido afirmativo, fijando

los hechos o cuestiones que se pretendan aceptar con la misma. 

La Presuncional. 

Es recomendable que al ofrecerse. esta prueba se relacione 

con otras pruebas que constituyendo hechos conocidos den lugar 

para que se infieran otros desconocidos. 

La Instrumental. 

Se ofrezca o no esta prueba, la Junta debe estudiar de-
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todos modos e1 expediente para estar en condiciones de dictar 

e1 Laudo correspondiente. 

Una vez ofrecidas 1as pruebas por 1as partes, ~stas de--

ben formu1ar 1as objeciones qµe consideren oportunas . 

. Admisi6n. 

La fracci6n IV de1 art!cu1o 880 de 1a Ley Federal de1 -

Trabajo, prevé que conclu!do el ofrecimiento, la Junta resolve 

rá inmediatamente sobre ~as pru..Ú~b ~uc 

seche¡ de lo que se deduce que 1a Junta tiene e1 deber de des~ 

char 1as pruebas que no hayan sido ofrecidas conforme a las re 

glas previstas en la propia 1ey ,as! como aquel1as cuyo desaho 

go sea indti1, ya sea porque se refieran a hechos no controver 

tidos o por haber sido confesados por las partes¡ la Junta al 

desechar las pruebas ofrecidas ante e1la, expresará 1os moti--

vos por 1o que hizo. 

Conc1u!da la etapa de Ofrecimiento y admisi6n de prue- -

bas, solamente se admitiráu 1as que se refieran a hechos supeE_ 

venientes o de tachas. 

Desahogo. 

La Junta, en e1 mismo acuerdo en el que admita las prue-

bas, señalará d!a y hora para 1a celebraci6n de la audiencia 

de desahogo de pruebas que deberá efectuarse dentro de los -
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diez d!as hábiles siguientes, y ordenará, en su caso, se gire 

los oficios necesarios para recabar los informes o copias que 

deba expedir alguna autoridad o exhibir persona ajena al jui-

cio y que haya solicitado el oferente, con los apercibimientos 

señalados en la ley; y dictará las medidas que sean necesarias, 

a fin de que el d!a de la audiencia se puedan desahogar todas 

las pruebas que se hayan admitido; art. 883 y agrega: 

cuando por la naturaleza de las pruebas admitidas la Jun 

ta considere que no es posible desahogarlas en una sola audien 

cia, en el mismo acuerdo señalará los d!as y horas en <:!U<> ñ<>h<> 

rán desahogarse aunque no guarden el orden en que fueron ofre

cidas, procurando se reciban primero las del actor y después -

las del demandado. Este período no deberá exceder de treinta 

d!as. 

Algunas de las pruebas se desahogarán por su propia nat~ 

raleza, tal es el caso de la instrumental de actuaciones y las 

presuncional.es. 

La Confesional. 

cuando el articulante y absolvente hayan sido citados l~ 

galmente, con apercibimiento y no comparezcan, la prueba debe 

declararse desierta, ya que siendo eminentemente oral es nece

sario la presencia de las partes para su desahogo. 
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Si comparece ünicamente el artículante a la audiencia co 

rrespondiente, de conformidad con el artículo 789 de la ley la 

boral, se tendrá el ausente por confeso fictamente de las pos~ 

cienes que previamente hayan sido calificadas de legales por -

la Junta. 

Pero si el ünico que comparece es el absolvente la prue

ba debe declararse desierta en perjuicio del oferente por no -

haber aportado los elementos necesarios para su desahogo. 

Si comparecen las partes, la audiencia de desahogo se --

deberán concretarse a los hechos controvertidos; no deberán -

ser insidiosas o inütiles y que no contengan más de hecho; el 

absolvente deberá contestar, afirmando o negando pudiendo -

agregar las explicaciones que juzgue conveniente o las que le 

pida la Junta. 

La Documental. 

El desahogo de esta prueba solo es procedente si la mis

ma .ha sido objetada, en cuyo caso procede a ratificación, el -

cot.ejo, la compulsa o la pericial caligráfica y grafoscópica. 

Si el medio de perfeccionamiento fue la ratif icaci6n el 

suscriptor comparecerá ante la Junta, a ratificar el contenido 

y firma del documento en cuestión, pudiendo la contraparte for 
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mular preguntas en relaci6n con los hechos contenidos en el do 

cumento. 

Si se propuso el cotejo o la compulsa del documento obj.!:_ 

tado, estos se llevan a cabo por conducto del C. Actuario, te

niendo a la vista el original. 

La prueba pericial se recomienda ofrecerla cautelarmen-

te, para el supuesto caso de que el ratificante negare la fir

ma que calza el documento cuestionado. 

La Testimonial. 

En el desahogo de esta prueba, el oferente presenta di-

rectamente a las personas propuestas, salvo que el testigo ra

dica fuera del lugar de residencia de la Junta procedi~ndose a 

recibir su testimonio. 

A petici6n de la contraparte el testigo deberá identifi

carse, si en el momento de la audiencia no puede hacerlo, la 

junta la concederá tres días para ello. 

Los testigos deberán proporcionar sus generales tales c~ 

mo, edad, estado civil, domicilio, ocupación y lugar de traba

jo, protestarán, conducirse con la verdad y ser advertidos de 

las demás en que incurren los falsos declarantes. 

El examen de los testigos será por separado y en el or--
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den en que fueron ofrecidos. 

Las partes formularán las preguntas en forma verbal y d~ 

rectamente, primero interrogará la oferente y despu~s las 

otras partes, la Junta admitirá aquellas que tengan relaci6n 

directa conel asunto de que se trate, que no se hayan hecho -

con anterioridad al mismo testigo o lleven impl!cita la conte~ 

taci6n. La Junta cuando lo estime pertinente, examinará dires 

tarnente al testigo. 

El testigo, enterado de su.dec1araci6n firmará al margen 

de las hojas que la contenga, sino supiera firmar imprimirá su 

huella digital y una vez ratificada, no podrá variarse n~ en 

substancia ni en la redacci6n. 

Ahora bi€n, si el oferente se comprometi6 a presentar d~ 

rectamente a los testigos propuestos ante la junta y omite pr~ 

sentarlos, la prueba le será declarada desierta a su perjuicio; 

pero si solicit6 fuera citado por conducto de la junta y no -

concurren, se diferirá la audiencia, señalando dta y hora para 

su desahogo. 

Las preguntas que al efecto se les formule a los testi-

gos debe relacionarse con la litis y con los hechos con que se 

~elacion6 la prueba al ser ofrecida. 
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La Pericial. 

Para el desahogo de esta prueba deberán presentar direc

tamente a su perito ante la Junta, ante la cual protestarán d~ 

sernpeñar el cargo fielmente y rendirán su dictamen. 

Si se trata del patr6n y el perito esta impedido para -

concurrir, es necesario hacer del conocimiento de la Junta el 

impedimento y comprobarlo, pues si el perito no comparece, o -

bien, el impedimiento que tenga para comparecer no es comprob~ 

do, la junta tendrá por desistido al patr6n de dicha probanza. 

Tratándose del trabajador la cosa es distinta, ya que la 

Junta nombrará el perito que corresponda al trabajo cuando: no 

hiciere nombramiento de perito¡ si designándolo no comparecie

ra a la audiencia respectiva a rendir su dictamen y cuando el 

trabajador lo solicite, por no estar en posibilidad de cubrir 

los honorarios correspondientes. 

Para el caso de que existiera discrepancia en los dicta

menes emitidos por los peritos de las partes, la Junta design~ 

rá un perito tercero en discordia. 

La Inspecci6n. 

Esta prueba debe desahogarse en los términos que haya s~ 

do ofrecida y admitida por la junta¡ el actuario requerirá se 

le ponga a la vista los documentos y objetos que deben inspec-
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cionarse; a su desahog9 pueden concurrir las partes o sus apo

derados, pudiendo formular las objeciones u observaciones que 

estimen pertinentes; de la diligencia se levantará acta cir- -

cunstanciada las que firmarán los que en ella hayan interveni

do y se agregara al expediente. 
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CAPITULO IV 

EL ESTUDIO DE LA PRUEBA CONFESIONAL EN EL 

DERECHO LABORAL 

a).- Concepto de la prueba confesional. 

Antes de entrar al estudio de la prueba confesional. dire 

mos que los juristas en su mayorfa estan de acuerdo con su et~ 

molog~a y posteriormente su concepto. 

Etímologia de la palabra confesi6n. 

"La pal.abra confesión proviene del latfn confessio que 

significa declaración que hace una persona de lo que sabe, ex

pontáneamente o preguntado por .otra. {55) 

I.- Para el. maestro Alberto Trueba Urbina.- "La prueba 

es el medio más eficaz para que el juzgador conozca la verdad 

de un hecho o de una afirmaci6n en el proceso~ (56) 

II.- Miguel, Bermudez Cisneros.- Sostiene que la prue

ba confesional es la prueba tradicional por excelencia y uno 

de los medios probatorios más usuales en el proceso. {57) 

(55) Dfaz de Le6n Marco Antonio. Las pruebas en el. Derecho -
Procesal del T. Primera Edici6n. Editorial Porraa. M~xi
co 1981. Pág. 120. 

(56) Trueba Urbina Alberto. Nuevo Derecho Procesal del Traba 
j_g_. Editorial Porraa, cuarta Edición M~xico 1980, Pág. 
37J.. 

(57) Bermudez Cisneros Miguel. La Carga de la Prueba en el De 
recho del Trabaio. Cárdenas, editor y distribuidor, 2a. 
edición, M~xico 1976, Pág. 44. 
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consideramos que la confesi6n es una declaraci6n, una ~ 

teriori2aci6n voluntaria de una de las partes en el juicio, la 

que h.:lce prueba en lo que perjudique al absolvente. 

Tres elementos fundamentales de la confesi6n. 

a).- Que los hechos perjudiquen a los intereses del que 

confiesa. 

b).- Oue 1,. _,.~-=!.z:.:::.:.-.;.:..:;,. ue.i confesante beneficie a la -

contraria. 

c).- Que se efectae la confesi6n dentro del proceso. 

A continuaci6n explicaremoo cuda uno de los elementos de 

la confesi6n: 

En lo que se ref~ere a los hechos que perjudiquen a los 

intereses del que absuelva posiciones la confesional para he-

chos propios, es un acto personalisiroo y por lo tanto siendo -

cada quien responsable de sus actos¡ la declaraci6n del confe

sante perjudica irremisiblemente a quien la haga. 

En lo que se refiere al segundo elemento.- La confesio

nal a cargo de la contraria, deberá tomarse en cuenta lo que -

(58} De Pina, Rafael. Curso de Derecho Procesal del Trabajo 
Ediciones Botas, MéXico, D.F. 1952. Pág. 177. 
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beneficie al oferente y perjudique ai que absuelva las posici2 

nes. 

En cuanto se refiere al tercer requisito.- Que la conf~ 

si6n debe ~fectuarse dentro del proceso, y no fuera de él, la 

doctrina tradicional, considera a la confesi6n como la mejor -

de todas las pruebas por eso se le llamo la reyna de las prue

bas", en cambio en nuestros días se encuentra en plena crisis, 

en plena revisí6n, en efecto,consideramos que en proceso del -

trabajo no existe igualdad en el desahogo de esta probanza, ya 

que en la mayoría de los casos en que el demandado es una per

sona moral, la persona que ab"''·'~, "~ ¡;:;;:, .. i.<:iones a nombre de di

e:."" empresa es un abogado, en cambio por la parte actora, ab-

suelve posiciones el actor, sólo sin estar acompañado de su abS!_ 

gado, lo que definitivamente nos hace concluir una desigualdad 

procesal, en relaci6n a esta prueba; en perjuicio del trabaja

dor. 

bl.- clasificación de la prueba confesional. 

Es necesario advertir que la palabra confesión no es en 

la ciencia del derecho unívoca. En realidad se refiere a ac-

tos u omisiones tan diversos como contrarios los unos con los 

otros en algunos casos. Confiesa el que declara confícsa el -

que calla, confiesa igualmente quien contesta de modo categ6r! 

co y expreso, y también confiesa el que contesta con evasivas, 

y as! sucesivamente. Por lo que respecta a nuestro estudío, -
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nuestros tratadistas han explorado muy poco en este aspecto 

procesal del derecho del trabajo, as1 mismo expondremos la si-

guiente clasificación que admite la ley y la doctrina: 

a).- Judicial. 

b).- Extrajudicial. 

e).- Expresa. 

d).- Ficta o Tácita. 

e).- Confesión simple. 

f) .- Confesión espontánea. 

g) .- Confesión eficaz. 

l.1.) .- Coni~sión cie necnos propios. (59) 

a).- Judicial.- Que es la que se hace ante autoridad 

competente durante el juicio. 

b).- Extrajud~cial.- Es la que se hace fuera del jui- -

cio. 

el.- Expresa.- Es la que se lleva a cabo mediante una 

declaraci6n escrita o hablada. 

e).- Tácita o Ficta.- La que se infiere del silencio 

del que debe declarar o del hecho de declarar con 

evasivas, o de no asistir a la diligencia de la -

prueba. 

(S9) Pallares, Eduardo. Diccionario de Derecho Procesal Civil 
Cuarta Edición, Editorial Porraa, M€xico 1976. P3g. 76. 
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e).- Confesi6n simp1e.- La que se formu·J.a sin agregar a 

J.o confesado ninguna modificaci6n a1 al.canee de J.o 

confesado o J.o que haya de1 todo ineficaz. 

De J.o anterior expuesto, esta definicl6n ha provocado 

tantas discusiones sobre J.a naturaJ.eza jurídica, ya que es e1 

hecho que se constituye una prueba sui generis, su anoma1ía 

consiste en que no obstante que J.o confesado puede constituir 

una fa1sedad, J.a autoridad está ob1igada a considerar J.a ver--

dad, es por esto que J.a confesi6n no actda siempre como medio 

no J.a faJ.sedad. 

f) Confesi6n Espontánea.- Es aque11a en que pueden 

separarse J.os eJ.ementos que la componen en juicio 

de1 confesante, contrario de la indivisibJ.e. 

g} .- Confesi6n eficaz.- Es aquelJ.a que ha cumpJ.ido con 

to<los J.os requisitos que la J.ey precisa. 

h).- Confesi6n para hechos propios.- Es aquelJ.a que 

rinden las preguntas a que se refieren e1 Art. 11 

de la Ley Federal del Trabajo; es ofrecer por los 
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gerentes, directores, administradores y demás per

sonas que ejerzan funciones de direcci6n o adrnini!!!_ 

traci6n en la empresa o establecimiento, serán COE_ 

siderados representantes del patr6n y en tal con-

cepto lo obligan en sus relaciones con los trabaj~ 

dores. 

c) .- Análisis legal de la prueba confesional. 

De conformidad con la Secci6n Segunda del C~pftulo Cato~ 

ce de la Ley Federal del Trabajo; la prueba confesional es el 

reconocimiento que una persona hace de un hecho propio que se 

invoca en su contra, esta prueba puede ser a cargo de la con-

traparte también puede ofrecerse la confesional para hechos -

propios a cargo de los directores, administradores, gerentes y 

en general las personas que ejerzan funciones de direcci6n y 

adrninistraci6n en una empresa. Asf como a los miembros de la 

directiva de los sindicatos cuando los hechos que hayan dado 

origen al conflicto le sean conocido e bien le sea atribuido a 

la demanda o contestación a la demanda. En este último caso 

existe la particularidad de que si la persona a cargo de quien 

se ofreció, si en la fecha del desahogo ya no presta servicio 

para el patr6n cambia su naturaleza jurídica de confesional a 

testimonial. 

Si la persona que absuelve posiciones tiene su domicilio 

fuera del lugar donde se encuentra la Junta, se girará exhorto 
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al que se acompañará en sobre cerrado el pli~go de posiciones 

previamente calificado de legal, y solicitará a la junta que -

se localice en el lugar donde resida el absolvente a efecto de 

que por conducto de la autoridad exhortada se desahoga dicha -

prueba en este caso el oferente de la prueba deberá acompañar 

junto con el ofrecimiento de dicha probanza el pliego de posi

ciones a efecto de que desahoga dicha probanza ya que s~ no lo 

hace as! con apoyo en el articulo 780, de la misma ley invoca

da que señala que las pruebas se ofrecerán acompañadas de to-

dos los elementos necesarios para su desahogo, por lo que si -

no.lo hace as! dicha prueba deberá desecharse en el caso que la 

prueba confesional cuando se ha ya ofrecido y relacionado con 

los hechos controvcrtidos en el juicio, la Junta procederá a -

admitir dicha prueba cuyo caso señalará d!a y hora para que -

las partes concurran al Local de la Junta y el oferente artic~ 

le las posiciones oralmente o bien presente pliego que las CO.!!_ 

tenga y el absolvente una vez que las posiciones sean califica 

das de legales por la Junta procederán a contestarlas afirman

do o negando segGn sea el caso, pudiendo hacer las declaracio

nes que consideren pertinentes, en el mismo acuerdo en que se 

haya admitido la prueba se apercibirá a las partes tratándose 

del oferente de que si no concurre el d!a y hora señalados, se 

le declarará la deserci6n de la prueba en su perjuicio, si se 

trata del articulante se le tendrá por confeso fictamente de -

las posiciones que se le hayan articulado. 
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Si el desahogo de la prueba confesional se solicit6 por 

conducto de otra autoridad, si es admitida la Junta del conoc~ 

·miento girará el exhorto correspondiente para que se desarro-

lle por conducto de la autoridad competente en la ciudad donde 

radique el absolvente. 

como ya qued6 precisado las posiciones podr~n formularse 

oral o por escrito, podrá formularse libremente pero deberán -

concretarse a los hechos controvertidos no deber~n ~ª~ ~~=i~~~ 

sas e inQtiles. 

Entendemos por insidiosas, las posiciones que tienden a 

ofuscar la inteligencia que ha de responder, para obtener una 

confesi6n contraria a la verdad¡ son inGtiles; aquella que ve~ 

san sobre los hechos que hayan sido previamente confesados o -

que no esten en contradicci6n con alguna prueba o hecho feha-

ciente que conste en autos o sobre los que no exista controVCE 

sia. Las posiciones que no sean insidiosas o inGtiles, que e~ 

ten relacionadas con los hechos controvertidos serán califica

das de legales por la Junta y la contraparte del oferente ten

drá que absolverlas ya que por algGn motivo o raz6n no las c'?l! 

testa o diera respuesta, evasivas, será requerida por la Junta 

para que lo haga y lo apercibirá de tenerlo por confeso si pe~ 

sistiera en su actitud. 

La prueba confesional no se circunscribe Gnicamente a -

las respuestas que el absolvente delas .posiciones que le hayan 
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formulado su contraparte, sino tambi~n tendrá por confesi6n ex 

presa o espontánea las afirmaciones contenidas en las posicio

nes que formule el articulante, así mismo se tiene por confe-

si6n expresa y espontánea de las partes sin necesidad de ser 

ofrecidas como prueba, las manifestaciones contenidas en las 

constancias y actuaciones ante autoridad competente por lo que 

deben equiparse a una confesí6n expresa. 

d) .• - Sistema de valoraci6n de la prueba. 

Antes de entrar al estudio de la prueba en el Derecho -

del Trabajo mencionaremos los antecedentes hist6ricos en Roma, 

Derecho Can6nico de la Edad Media. 

En Roma, durante la repGblica y en los primeros tiempos 

del Imperio Romano, los jueces del proceso estaban en libertad 

de apreciar el valor de cada instrumento probatorio. (60) 

En el Derecho can6nico de la Edad Media, se encarg6 de 

fijar leyes positivas al alcance valoratorio de las pruebas, 

pero sobre tcdo el procedimiento inquisitorial fue encargado 

de evitar que el Juez pudiera apreciar valorar las pruebas con 

cierta libertad, al grado de que el juzgador se volvi6 un ind! 

viduo que se encargaba de aplicar un cuadro de penalidades de 

acuerdo con el alcance legal que previamente se había fijado -

a los medios de prueba. (61) 

(.60) 

(61) 

Porras y L6pez, Armando. Derecho Procesal del T. Textos 
Universitarios, S.A. 4a. edici6n, México 1971. Pág. 260. 
Idem. Pág. 261. 
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Moreno Cora.- Afirma que al mismo tiempo que triunfaba el 

sistema de la libre apreciaci6n de los jurisconsultos princi-

piaron a crear una serie de m~ximas para la correcta aprecia-

ci6n de la prueba y durante el sistema de la prueba triunf6 ro 

tundamente. 

En el proceso del Trabajo, la valoraci6n de la prueba, es 

aquella operaci6n intelectiva que realiza la Junta con el obj~ 

to de verificar la concordancia entre el resultado de probar,

y las hip6tesis o hechos sometidos a demostraci6n en el proce-

El tema de la valoraci6n de las pruebas es de suma impor

tancia, pues resulta ser el momento procesal decisivo en el --· 

iuicio. 

Respecto a los sistemas de valoraci6n de la prueba, la 

doctrina es uniforme, al sostener la existencia de tres fases: 

a).- Sistema de la prueba legal o tasada. 

b).- Sistema de la prueba libre. 

c).- Sistema Mixto o de sana critica. 

En el primer sistema, el legislador de antemano le fija -

al juez reglas concretas para apreciar las pruebas que se -

traslucen en una verdadera tasa de pensar y del criterio iudi-
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cial. 

Asf para algunas de ellas dict6 normas precisas sacadas -

de los principios, a cuyas reglas le obligan a atenerse y obli 

gándole a sentenciar segGn los resultados internos del proceso, 

y después de este sistema se inici6 el sistema que suele 11a-

marse de tasa legal de las pruebas. 

Por lo que atañe al sistema de la prueba libre este sist~ 

rna se caracteriza porque en ~l, se concede por el legislador,-

libre arbitrio al ju'zgador a fin de que valore las pruebas 

ante ~1 desahogadas sin sujetarse a ninguna tasací6n previa, -

absolutamente sin ninguna limitaci6n en cuanto a la ap1:"<>r.:!~<::iC_¡-, 

y en su caso, convencirn'"::-:".:o uutenido de las pruebas desahoga-

das. 

De lo anterior se deduc~ ~uc el juez tiene el más amplio-

conocimiento para llegar a una concepción clara de la verdad -

;udicial buscada en el juicio. 

Refiriéndonos al dltimo de los sistemas mencionados el --

mismo consiste en una conjugaci6n de princ:i.pios de los dos an-

teriores sistemas de ahí su nombre de mixto pues pretende limi 

tar los inconvenientes de una aplicaci6n radicel de la prueba-

libre y los de la prueba legai. 

Señalando ios principios que rigen uno de los Sistemas --
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anteriores mencionados, consideramos que el derecho del traba

jo no encuadra en .ningdn sistema atento al contenido del artr

culo 84.1..- Que prevé una excepci6n respecto a la valoraci6n -

de las pruebas, en relación al derecho común que a su letra d.f. 

ce: "artículo 84.1..- Los l.audos se dictarán a verdad sabida, 

y buena fe guardada, y apreciando los hechos en conciencia sin 

necesidad de sujetarse a reglas o formulismos sobre estimación 

de las pruebas, pero expresarán_ los motivos y fundamentos leg~ 

les en que se poyan". 

Sin embargo la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 

sos tenido lo s 1. 'J~' ic:: '.:c.; 

"PRUEBAS APRECIAC!ON DE LAS.- Tratá'.ndose de la facultad 

de los jueces para la apreciaci6n de las pruebas, la l.egisla--

ci6n Mexicana adopta el sistema mixto, pues si bien concede ªE 

bitrio judicial al juzgador, para 1a apreciación de ciertas 

pruebas (.testimonial, pericial, o presuntiva) ese arbitrio no 

es absoluto, sino restringido por determinadas reglas basadas 

en los principios de la 16gica, de l.as cuales no debe separar

se pues, al hacerlo su apreciaci6n, aunque no infrinja direct~ 

mente la ley, si viola l.os principios 16gicos en que descansa, 

y dicha vial.ación puede dar materia al examen constitucional". 

(62) 

(62) Apéndice de Jurisprudencia de 1917 a 1965 del Semanario 
Judicial de la Federación, Sexta parte, Jurisprudencia 
Coman al Pleno y a las Salas, Ntlln. 143. Pág. 265. 
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Lo anterior se refiere al art!cul.o 145 de la Ley Federal 

del Trabajo, en vigor a partir de 1940 cuya redacción y conte

nido no era igual al vigente art. 841 por lo tanto considera-

mes que la opini6n de la Suprema Corte, carece de vigencia al

guna, sin embargo, la mayoría de las Juntas de Conciliaci6n y 

Arbitraje en el momento de valorar l.as pruebas aportadas por 

las partes, lo hacen con apoyo en el sistema mixto y no el -

art. 841 de la Ley del Trabajo. 

e).- Apreciaci6n de las pruebas en conciencia. 

En nuegtra rama, del Derecho dA 1 T:r.rth~ jr,, 1 ;tt . ''"~ 1 o-ci;•u·~ ·f.15n 

de las pruebas es~ sujeta a normas un tanto excepcionales con 

respecto al derecho coman, a manera de ejemplo, es necesario -

citar el artículo 841 de la Ley Federal del Trabajo, que a su 

letra dice: "Los laudos se dictarán a verdad sabida, y buena 

fe guardada, y apreciando los hechos en conciencia, sin necesi 

dad de sujetarse a reglas o formulismos sobre estimación de -

las pruebas, pero expresarán los motivos y fundamentos legales 

en que apoyen". 

El precepto transcrito, hace la diferencia en esta mate

ria para valorar las pruebas, en relaci6n a otras ramas de la 

ciencia jurídica, por lo que es necesario buscar-los antecede~ 

tes y contenido "en conciencia", llegada a dicho t~rmino a - -

nuestras días. 
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En el Derecho del Trabajo, el término en conciencia apa

rece por primera vez en el artículo 550 de la Ley Federal del 

Trabajo, en vigor, a partir del 18 de Agosto de 1931 de la Ley 

de la materia en vigor a partir de Mayo de 1970. 

Respecto al significado del término en conciencia la ex-

posici6n de motivos de la Ley Federal del Trabajo de 1931 ind~ 

ca: 

"Que la apreciaci6n de la prueba en"conciencia significa" 

plenamente que al apreciar no se haga esto con un crite-

rio estricto y legal, sino que analice la prueba rendida 

con un criterio 16gico y justo como lo haría el comGn de 

los hombres para concluir y declarar después de este an~ 

lisis que se ha formado .en nuestro espíritu una comunic~ 

ci6n sobre la verdad de los hechos planteados a nuestro 

juicio." (63) 

Ahora.bien, la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n, 

ha emitido opini6n, respecto a la c?esti6n de que se trata: 

(63) 

"Si bien el artículo 775 de la Ley Federal del Trabajo 

autoriza a las juntas para apreciar las pruebas en con--

ciencia no la faculta para omitir el estudio de alguna -

Origen y repercusiones de la primera Ley Federal del Tra 
bajo publicaci6n conmemorativa del cincuentenario de la
Primera Ley Federal del Trabajo. Secretaría del Trabajo 
y Previsi6n Social, México 1981, Pág. 222. 
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o algunas de las aportadas por las partes, ya que están 

obligadas a estudiar, pormenorizadamente, las pruebas 

que se les rindan, haciendo el análisis de las mismas y 

expresando cuales son las razones de carácter humano que 

han tenido para llegar a tales o cuales conclusiones". -

{_641 

En forma por demás si;isc'inta, se verá a contj_nuaci6n esta-

blecido en el articulo 776 de la Ley Federal del Trabajo. 

La prueba confesional. 

Para efectos de ser valorada esta prueba, se dividen en 

expresa y ficta. 

Respecto de confesi6n expresa, para que haga prueba, es 

necesario se relacione con hechos ejecutados o conocidos por 

el abol.vente,as! J.o ha sostenido la Suprema Corte al- decir: 

"La prueba de confesi6n sólo es efectiva ~· demostrativa 

de certeza cuando se contrae a hechos ejecutados o cono-

cidos por el absolvente, pero no puede surtir efectos --

probatorios en lo que se refiere a hechos o consecuen- -

cías jur:i'.dicas que pueden derivarse de esos hechos".(.65) 

(64) Tesis Jurisprudencia. S.J.F. Séptima ~poca, Vol. 60 Quin 
ta Parte. Pág. 49. -

(651 Amparo directo, 5883/55 Minerva de Santa Maria de la Paz 
y anexas, S.A. 12 de Junio de 1956, Unanimidad de 4 Vo-
tos Ponente: Raül D!az Infante Aranda. 
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Si la confesional reuni6 el requisito anterior tiene ma-

yor jerarquía que la testimonial. 

"La confesional expresa del demandado tiene ml!is va1or --

probatorio que 1a testimonia1 que haya ofrecido, ya que 

se refiere a hechos propios que contradicen la declara--

ci6n de los testigos. {661 

Por lo que a la prueba Confesional ficta se refiere tam

bién la Suprema Corte de la Naci6n ha señalado que valor prob~ 

"La confesional ficta, para que alcance su pleno valor 

probatorio, es indispensable que no esté contradicha con 

otras prueb~s existentes en autos y, además que los he-

chas reconocidos sean susceptibles de tenerse por confe-

sados para que tenga valor probatorio, esto es, que los 

hechos reconocidos deben estar referidos a hechos pro- -

pios del absolvente, y no respecto de cuestiones que no 

le puedan constar al que confiesa". (67) 

La prueba documental. 

Este medio probatorio también se divide en pt:iblico y pr.!_ 

vado, se verá el primero de los citados. 

(66) Amparo directo 3236/66 Francisco Hern5nde2 Santillán 20 
de Enero de 1967, Unanimidad de 4 votos Ponente: Manuel 
Yañez Ru!z. · 

(67) Tesis Jurisprudencial No. 22, Apéndice 1917 - 1965 Quin
ta Parte, Pl!ig. 37. 
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Para que una docwnenta1 se repute como pdb1ico deberá -

ser expedida por funcionario pdb1ico en ejercicio de sus fun-

ciones. 

La Suprema Corte de 1a Naci6n corrobora e1 anterior cri-

terio a1 decir: 

"Tienen el carácter de docwnento pablico, los testimo- -

nios y certificaciones expedidos por funcionarios ptíb1icos, en 

el ejercicio de sus funciones, y por consiguiente, hacen prue-

ba p1ena". (68) 

consecuentemente, la certifica~ci6n que contengan asuntos 

ajenos a 1as funciones de quien 1as haya hecho, carecen de va

lor jur!díco a1guno. 

"Las certificaciones expedidas por 1a autoridad sobre 

asuntos ajenos a sus funciones no tienen ningGn va1or 

probatorio, y para uti1izar 1o dicho por 1aa autoridades 

en 1o que no se refiere a1 ejercicio de sus funciones, -

es preciso mover 1a prueba testimcni~l con arreglo a de-

recho". (69) 

En cuanto a la documental privada, tenemos dos modalida-

des: La suscrita por a1guna de las partes y la proveniente de 

(68). Apt;ndice de Jurisprudencia de 1917-1965. Seminario Judí
cia1 de la federací6n, sexta parte, Jurisprudencia coman 
al Pleno y a las Salas, No. 60 Pág. 121. 

(69) Apt;ndice de Jurisprudencia de 19..l.-7-1965. SEl.lainario Judi
cial de la federací6n, sexta parte, Jurisprudencia comdn 
al Pleno y a 1as Salas No. 60. Pág. 122. 



111 

tercero, en tanto no sea objeta por la contraparte, la documen 

tal privada, hace prueba plena, veamos los casos en que es ob-

jetada. 

Cuanto se ofrece un juicio un documento y el mismo es o~ 

jetado por quien lo firm6, a dicho documento debe concedérsele 

valor probatorio, salvo que pruebe la objecci6n el que la hizo, 

a este respecto la Suprema Corte, ha sostenido: 

/'1,-,-•-·•- - '- #. ,_ - ,,_.M ..... """ ......... -...~.-.... ._ __ ":l.--

por el propio objetante, corresponde a éste acreditar la 

causa que invoque como fundamento su objeción, y si no 

lo hace as1, dicho documento merecen credibilidad ple

na". (.70) 

Los documentos provenientes de terceros, si fueron obje

tados por la contraparte en cuanto a la autenticidad, conteni-

do y firma, es nccc~ario sea rütificado por quien o quienes lo 

swscribieron, ya que de lo contrario carecen de eficacia prob~ 

toria. 

"Los documentos privados provenientes de terceros cuando 

no son ratificados por quienes los suscriben, deben equ~ 

parse a una prueba testimonial rendidas sin los requisi-

tos de ley, por lo que carecen de valor probatorio. (7.1) 

(.701 Tesis Jurisprudencia. S.J.F. S~ptima época, Vol. 66 Qui~ 
ta Parte, Pág. 49. 

(.711 Jurisprudencia: Apéndice .19.75, Quinta Parte, cuarta sa
la, Tesis 77, Pág. 84. 
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La prueba testimonial. 

P~ra que este medio probatorio tenga pleno valor probat~ 

rio es necesario que reana los siguientes requisitos. 

al.- Que tenga la naturaleza de una testimonial. 

b}.- Que se rinda ante el 6rgano Jurisdiccional. 

el.- Que sea plural. 

dl .- Que exista idoneidad. 

e).- Que las declaraciones se contesten, es decir que -

haya uniformidad. 

f) .- Que se manifieste la raz6n de porque conocen los -

hechos sobre los que declaran. 

El primer inciso, es necesario que los testig,s expongan 

una escueta narrací6n de los hechos, sin que los mismos pongan 

en juego ningdn conocimiento técnico, ni que pretendan obtener 

conclusiones de su narración. 

La Suprema corte de la Naci6n ha sostenido criterios en 

los términos anteriores, al decir que: 

"Para que la prueba testimonial no pierda.sus caracter!~ 

ticas y pueda apreciarse como tal, es necesario que los 

testigos, aparte de su situaci6n personal de imparciali

dad y desinterés frente al conflicto, solamente den a c~ 

nocer al juzgador los hechos que les consten, sin sacar 

de los mismos conclusiones, ni opinar sobre la trascen--
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dencia de t&les hechos, pues de otra manera esta prueba 

se confunde con la pericial y queda desvirtuada; ya que 

una prueba y otra tienen características definitivamente 

distintas, correspondiendo a los testigos la narraci6n -

de los hechos relacionados con el conflicto y ocurridos 

al alcance de sus percepciones y a los peritos la apre-

ciaci6n por medio de sus conoc3.mientos técnicos o cicntf 

cos de la importancia y sigttifícaci6n de tales hechos, 

para la ilustraci6n del juzgador en cuestiones ajenas a 

la ciencia del derecho". (.72) 

b).- Segundo requisito de esta prueba, es que se rinda 

ante la Junta de conocimiento, para que las partee contrarias 

esten en aptitud de interrogar a los testigos. 

Corte. 

Lo expuesto se corrobora con el criterio de la Suprema -

"Si bien es cierto que una acta levantada por una de las 

partes ante la presencia de testigos, de los hechos que 

en ella se relatan, en una prueba preconstitu!da que or-

dinariamente carece de valor probatorio cuando es prese~ 

tada como prueba en un juicio laboral, tambi~n lo es que 

si ofrecen testigos en el mismo juicio las personas que 

declararon en el acta, para interrogarlas sobre los he--

(72) Amparo directo 2827/ Ferrocarriles Nacionales de México 
resuelto el 13 de Junio de 1958. 
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ches relatados en ella a f!n de dar oportunidad a la con 

traria para quo los repregunte y si su testimonio resul

ta uniforme y de acuerdo con el contenido de dicha acta 

y adem:is reconocen su conten~do y ratifican su firma, --

esa prueba docwnental queda perfeccionada y en esa cir--

cunstancia s.1'. debe dársela pleno valor probatorio". (73) 

c) .- Por lo que se refiere al requisito de pluralidad, 

es necesario observar las distintas circunstancias que se pue-

den presentar. 

De conformidad ·con el articulo 813 fracci6n 1, de la Ley 

Federal del Trabajo, _no se pueden presentar mlis de tres testi

gos por cada hecho que se pretenda probar, la contraversi6n a 

lo previsto en el precepto citado, no debe ser motivo de inva

lidez de la prueba; en efecto as.1'. lo señala el Tribunal Cole--

giado del Noveno Circuito, al decir. 

"Si bien la fracci6n II del articulo 767 (hoy 813 Frac--

ci6n Il de la Ley Federal del Trabajo, establece que en la re

cepci6n de la prueba testimonial no podrá presentarse más de -

cinco testigos por cada hecho que se pretenda probar; la con-

traversi6n de esa disposici6n no daba ser motivo,para desechar 

la prueba sino solamente para limitar su nt1mero a la cantidad 

(73) Amparo Directo 4037/60. Juan Pérez. Resuelto el 30 de -
Enero de 1961. Ponente: Mariano Azuela. 
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legalmente permitida". (74) 

Ahora bien, el artículo 820 de la Ley Federal del traba

jo preve que: "Un solo testigo podrá formar convicci6n, si en 

el mismo concurren circunstancias que sean garantía de veraci-

dad que lo hagan insospechable de falsear los hechos sobre los 

que declaran, si: 

I.- Fue el ünico que se percat6 de los hechos: 

otras pruebas que obren en autos, y 

III.- Concurran en el testigo circunstancias que sean g~ 

rantfas de veracidad" . 

d).- Pasando al requisito de la idoneidad, consiste en 

el conjunto de circunstancias que atañen al testigo, que hacen 

suponer que su testimémio .. es imparcial y veraz¡ el criterio de 

la Suprema Corte en relaci6n a este requisito es variado, vea-

mos. 

"Si determinada persona que interviene corno testigo en -

un litigio externa su opini6n en el sentido de que desea 

que gane el juicio su representante, la particularidad -

(74) Tribunal Colegiado del Noveno Circuito. Amparo directo 
laboral 600/75 Manuel P~rez Ram!rez, 13 de Febrero de --
1976. Unaninudad de votos. Ponente: Enrique Chan Var
gas. 
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de que se dude de que aea ÍI¡lparcíal, resulta precisamen-

te de la actitud del testigo, pues su deseo habrá de ín-

clinarla a apartarse de la sinceridad en su declaración, 

o por lo menos ésta carece de la idoneidad que requiere 

la ley para que sea creíble sin reserva alguna". (75) 

La circunstancia de que los testigos sean trabajadores 

de confianza del patr6n, que ofrece su testimonial, no le res

ta va1or a esta prueba. 

"Adn en el supuesto de que exista trabajadores comunes -

al servicio ae~ patron demandado, si ésts ofrece el tes

timonio del trabajadores empleados de confianza, el di-

cho de éstos, debe aceptarse si re~ne los requisitos -

excepcionales de credibilidad, que fundamentalmente se 

refiere a que el testigo declare sobre hechos que le -

consten directamente y que dé fundada raz6n de su dicho, 

sin que exista razón lógica o legal para sostener que el 

patr6n sólo puede presentar como testigos a los emplea-

dos de confianza cuando no haya otra clase de trabajado

res en la negociación". (76) 

También la Suprema Corte ·ha considerado que la amistad -

unida a la dependencia ecor.ómica no son razón en si mis-

(75) Amparo Directo 44/59. Instituto Cultural de México Nor
te - Americano, A.c. 29 de Junio de 1961 5 Votos. Pone~ 
te: Agapito Pozo. 

(76) Amparo Directo 7062/64 Manuel Sesma. 27 de Abril de 1966. 
unanimidad de 4 Votos. Ponente: Angel Carbajal. 
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ma para invalidar un testimonio, 

"No es bastante para tener por ineficaz una prueba test~ 

monial e1 hecho de 1os testigos ofrecidos por una de las par-

tes mantengan, respecto de ~sta, relaciones de amistad o depe.!!. 

dencia econ6mica, toda vez que de invalidar por esta sola ra-

z6n y sin ningan otro motivo fundado el dicho de tales testi--

gos, se dar!a lugar a que las partes tuviesen que ofrecer tes-

tigos f alscs sabiendo de antemano que los id6neos que pudiesen 

~resen~ar no ser!an aceptados, o que sus declaraciones ser!an 

desestimadas en el caso de que, respecto de ellos, concurrie-

sen las c.ircunstancias indicadas". CJ7) 

El testimonio de los reclusos tambi~n es válido. 

"La circunstancia de que loa testigos hubieren tenido c~ 

lidad de reclusos, no los inhabilita para declarar res--

pecto de los hechos de que tienen conocL~iento, pues no 

hay d::i.sposici6n legal que establezca que la calidad de •· 

reclusos que tengan los testigos l.os _imposibilite para 

declarar sobre hechos de los que tienen conocimiento di-

recto". (78) 

e).- Por lo que respecta al requisito de la uniformidad, 

(.'.77) Amparo Directo 3031/62 Háctor Ocampo Ru!z, 23 de Agosto 
de 1963. Unanimidad 4 Votos. Ponente: Mar!a Cristina -
Salmarán de Tamayo. 

(78) Amparo Directo. 4059/75 Impulsora de la cuenca del Papa
loapan. S.A. de c.v. 9 de Junio de 1976. 
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es decir que los testigos sean coincidentes entre s! en sus d~ 

claraciones, al contestar las preguntas y repreguntas, la Su-

prema Corte ha sostenido: 

"Si los testigos declaran en relaci6n a un mismo hecho, -

resulta obvio que sus declaraciones deben ser coinciden-

tes para merecer cr~dito; de esta coincidencia no puede -

demostrarse que necesariamente los testigos fueron previa 

mente aleccionados, si la parte que;osa no acredita que -

incurrieron en e:i:.-rores o fal.sedades". 

La Corte sigue abundando, en relaci6n a este requisito. 

"S:i ur: ':.-::~:....:.yo, a.1 repreguntarl.o, incurre en contradic---

ci6n respecto a lo que declar6 en primer término, su ate~ 

tado carece de eficacia probatoria". (79) 

Ahora bien, si los testigos contestan, ello no significa-

que todos faltaron a la verdad. 

"Si la Junta, frente a testigos cuyo dicho se contradice, 

otorga credibilidad a uno de ellos.esto no implica viola

ciones a los principios 16gicos fundamentales, puesto que 

necesariamente la valoraci6n y aceptaci6n de uno de esos

testimonios implica al rechazo del. otro u otros". (80) 

(791 Amparo Directo 1593/75. Joaquin Bonilla Espiridi6n y Coa
graviados. 18 de Marzo de 1976. 5 Votos. 

(BO) Amparo Directo 1502/76. Fábrica de Hilados y Tejidos - -
"Sindee", S.A. 21. de Junio de 1976. Unanimidad de 4 Votos 
Ponente: Jorge Saracho Alvarez. 



119 

f).- Respecto que el testigo debe manifestar la raz6n -

de su dicho, ya que de lo contrario su testimonio carece de v~ 

lidez, la Corte ha dicho: 

"Cuando los testigos presentados en un juicio laboral no 

expresen la raz6n de su dicho, ni de sus respectivas de-

claraciones se desprendan l?.E razones por las cuales ha-

yan conocido 1os h~Ghos sobre le~ gu~ depusi~ron, tal --

probanza resulta inefic<Íz". C.8.1) 

~os requisitos señalados anteriormente deben cumplirse -

para que las pruebas testimoniales tengan valor probatorio pl~ 

no, sin embargo, la junta tiene la oblígaci6n de señalar los -

motivos por los gue no le atribuye valor. 

"La facul.tad que el articulo 775 de la vigente Ley Fede-

ral del Trabajo concede a las juntas para apreciar las 

pruebas en conciencia, no las autoriza para desestimar 

las dec1araciones de un grupo de testigos con la sol.a --

afirmací6n dogmática de que incurrieron en contradiccio-

nes, pues tal. proceder es contrario a l.o que dispone el 

invocado precepto l.egal". (.82} 

(81) Amparo Directo .1832/66 Ange'la González Hernández. 19 de 
Junio de 1968. Mayor!a de 4 Votos. Ponente: Manuel Ya-
ñez Ruiz. Desidente carbajal. 

(82) Amparo Directo 216/72 Isa!as Huerta González. ll de Octu 
bre de .1972. 5 Votos. Ponente Mar!a Cristina Salmarán T~ 
mayo. 
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La prueba pericial. 

Respecto de este medio probatorio corresponde al 6rgano 

Jurisdiccional imponer su arbitrio al estudiar los dictámenes 

de los peritos que hayan intervenido en el juicio, ya que de 

lo contrario la administraci6n de justicia, estaría en mano8 

de los mencionados peritos. 

La suprema Corte de Justicia de la Nación, tambi~n ha --

emitido opinión al respecto. 

"Las Juntas de Conciliaci6n y Arb:i.tra ie gon · c;nlc> 0 -:-"'"'.:'. ;;i.::, 

ra apreciar la prueba pericial que ante ellas se rinda -

sobre cuestiones t~cnicas y, por tanto, dicha soberanía 

la faculta para dar el valor que estimen conveniente, s~ 

gün su prudente arbitrio, a los dictámenes presentados -

por los peritos". (83) 

En otro criterio Jurisprudencial la Corte sostiene el --

mismo punto, adicionando ünicarnente que las juntas deberán ex

presar el motivo que tuvieron para haberse dec-fdido por uno u 

otro de los dictámenes rendidos por los peritos. 

(83) 

"Si la controversia debe decidirse precisamente mediante 

la prueba idónea, y ~sta es la pericial, ello significa 

Apándice de Jurisprudencia de 1917 a 1965. Boletín Judi 
cial de la Federaci6n. Quinta Parte. Cuarta Sala. Pág7 
121. 
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que la Junta requiere de los conocimientos que esos perf_ 

tos van a prestarle para la resoluci6n del conflicto a -

resolver¡ o en otros términos, que el perito tiene s6lo 

el carácter de un auxiliar de la junta, y no el de juz-

gador de la controversia y, aan cuando la Junta tenga f~ 

cultad soberana para elegir el dictamen pericial que co~ 

sidere atiende la cuestión planteada, debe ella expresar 

los motivos que tiene para estimar lo fundado y no limi

tarse a transcribir los dictámenes elegidos, los que de

ben de estar sujetos al análisis que de los mismos haga 

la Junta, visto que ella es la autoridad que va a resol

ver el conflicto". (84) 

La prueba de inspecci6n. 

Para que a esta prueba se le atribuya valor probatorio, 

es preciso se desahogue en la forma y términos propuestos po1: 

el oferente. 

El criterio de la Suprema Corte es muy escaso en rela- -

ci6n a este medio probatorio. 

(84) 

"De conformidad con lo dispuesto por el articulo 159 -

fracción XI de la Ley de Amparo, es incues~ionable que 

al desahogarse una prueba de inspección en forma distin-

Tesis de Jurisprudencia Ncímeros 65 y 121. Apendice de 
1917 a 1965. Quinta Parte. Páginas. 78, 106 y 121. 
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ta a la propuesta, se afectan las defensas de los quejo--

sos, con trascendencia al laudo reclamado". (85) 

La Prueba Presuncional. 

Tratándose de esta prueba, las Juntas de Conciliaci6n y -

Arbitraje difícilmente aluden a ella, menos la analizan, quizá 

la raz6n sea porque ésta prueba es consecuencia de las demás y 

va imb!bita en el estudio de las otras probanzas; los- crite--~ 

ríos de los Tribunales de amparo son escasos a este respecto. 

"No acreditadas las causales del mismo, encaminadas a evi 

tar que prospere una reclamaci6n de reinstalaci6n, provo-

ca que se aplique la presunci6n de tenerse por cierto el-

despido segün criterio jurisprudencial de la Suprema Cor 

te de Justicia de la Nación, aunque se trate de un caso -

en que el patr6n lo sea una Dependencia del Poder Ejecu--

tivo". 

La Prueba Instrumental de Actuaciones. 

Este es otro de los medios probatorios que la Junta de 

Conciliaci6n y Arbitraje no menciona· en su laudo, aunque a di 

ferencia de la prueba presuncional, la instrumental de actua--

ciones, si es analizada por la junta de conocimiento. 

(85) Amparo Directo 8284/66. Blas Segura Sánchez y Coaga. 9 
de April de 1969. 5 Votos. Ponente: Manuel Yáñez Ruiz. 
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El Tribunal Colegiado del D~ci.mo Circuito, en relaci6n a 

ésta prueba, ha expresado la siguiente opini6n: 

"Al no mencionar la prueba instrumental de actuaciones 

y presuncional directamente la Junta en su laudo, no ca~ 

sa agravio, porque, en cuanto a la instrumenta]. de actu~ 

cienes, esta integrada por todos l.os elementos probato-

rios que consten en el juicj.o; por consiguiente, al ha-

cer el estudio de cada uno de ellos implícitan-.ente estu

dia las pruebas instrumentales aportadas al. juicio labo-

estudio especial. de esa prueba, ya que su estudio se -

efectüa a través del val.ar probatorio que le da a cada 

uno de los elementos de prueba, y el estudio de todos -

c11os es lo que constituye l.a prueba instrumental de ac-

tuaciones. En cuanto a l.a presuncional, que es el raza-

namiento 16gico que hace la Junta al. valorar las pruebas 

para dictar el laudo, también queda estudiada dentro del 

contenido general de ~ste, m~xime si no se funda b§sica

mente en presunciones, caso en el que si tendría que ha

ber hecho un estudio enl.azado, 16gico y dentro de la bu~ 

na féque priva en el procedimiento laboral, de las pre

sunciones que la Junta hubiera tomado en consideraci6n, 

a falta de el.ementos probatorios directos; pero si la -

junta se apoya en pruebas directas para establecer los -
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hechos que estilUa demostrados, no tiene necesidad de ha-

cer una mención precisa de ningan enlace presuncional; -

por lo que en todo caso ese enl.ace ya est~ irnpl~cito de~ 

tro del contenido del laudo". {_861 

Con relaci6n a las pruebas a que se refiere la fracci6n 

VIII del articulo 776, las mismas deber~n valorarse tomando en 

consideración las circunstancias de cada una de ellas. 

fl .- Apreciación de la prueb.a confesional de conformi-

dad con los criterios remitidos por la Suprema CoE_ 

te de Justicia del.a Naoi6n. 

Como ha quedado precisado en lineas anteriores de los -

sistemas clásicos en lo que se refiere a la materia de nuestro 

estudio, en efecto, basta una simple lectura al art. S41 de la 

Ley Federal del Trabajo para desprender pruebas, se apreciar~n 

en conciencia sin sujetarse a reglas o formulismos, pero expr~ 

sarán los motivos y fundamentos legales en que apoyen el su- -

puesto que contiene el dispositivo legal citado, y difiere to

t~lmente de las reglas contenidas en los tres sistemas estudi~ 

dos anteriormente. Asimismo tanto cuarta Sala de la Suprema -

Corte de la Nación como los Tribunales Colegiados en materia 

de trabajo han emitido diversos criterios acerca de la valora

ci6n de este medio probatorio en cada caso, como puede ser en 

(86) Ejecutoria: Boletín No. 15 de 1976, p~g. ll7. T-c. del D~ 
címo Circuito. Incidente de incumplimiento o desobedien
cia por repetici6n del acto reclamado s/n. Roberto Gonzá
lez Guitar. 17 de Julio de 1975. u. 
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donde concurran las dos partes a su desahogo, cuando concurra 

Gnicamente una de ellas, cuando existan varios codemandados e 

inclusive tratándose de trabajadores analfabetas, cuando cam-

bia su naturaleza jurídica de confesional a testimonial. 

cuando se ha ofrecido en juicio la confesional para he--

chos propios, a cargo de alguna persona que ocupan los cargos 

a que se refiere el art!culo 787, de la Ley Federal del Traba-

jo, si en el momento del desahogo dicha prueba la persona a --

cargo de quien se ofreci6 la confesional ha dejado de prestar 

servicios para la empresa demandada. 

oicha prueba cambia su naturaleza jur~dica y de prueba 

confesional se convierte a testimonial.robustece el anterior 

punto de vista la tesis que al efecto y sobre esta cuesti6n ha 

emitido la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n del tenor s.f. 

guiente: 

l.- CONFESIONAL DEL EMPLEADO DE LA EMPRESA CUANDO NO -

DESEMPE~E EL CARGO EN RELAC.ION CON EL CUAL SE OF~ 

CE LA PRUEBA. 

Es improcedente la confesional a cargo del empleado de -

la empresa que ejecutaba actos de dirección o administraci6n 

si al ofrecerse o desahogar la prueba, no desempeña dicho car

go; por lo tanto, no debe declararsele fictamente confeso, - -

pues solo puede considerarse como prueba testimonial la que se 
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ofrezca con el objeto de obtener su declaraci6n. (87) 

En este caso, para efecto de valoraci6n de esta prueba ·· 

deberá tenerse presente el contenido del artículo 820 de la --

Ley Federal del Trabajo, es decir que ese s6lo testigo fue ani 

co que se percató a los hechos de su declaraci6n no se encuen"' 

tre en oposici6n con otras pruebas que obren en el expediente 

y además concurran en el testigo circunstancias de variar los 

hechos sobre los que declara. 

En el caso de que el actor ofrezca la confesional ~ ~~, 

~~1 pacrón y este Gltimo, sea una persona moral, de canfor-

midad con lo previsto en el segundo párrafo del artículo 786, 

la confesional se desahogará por conducto de su representante 

legal, sin embargo el Tribunal Colegiado del Sexto Circuito en 
materia de trabajo, ha sostenido que .no es indispensable la 

concurrencia de las personas a que se refiere el artículo II, 

de la Ley Federal del Trabajo a menos que así lo solicite el -

oferente, ya que dicho Tribunal ~ostiene que pueden absolver -

posiciones a nombre de las personas morales que las presente -

en juicio en los términos del artículo 692 de la Ley citada, 

es decir por conducto de su apoderado legal al respecto se -

(87) Amparo Directo 6672/77 Mauro Rodríguez Sierra y otros. -
.12 de Abril de 1978, Unanimidad de 4 Votos. Ponente: -
María Salmorán de Tamayo. Procedente: Séptima Epoca: -
Vol. 90, Quinta parte. Enero - Junio 1978. Cuarta Sala. 
Pág • .15. 
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transcribe el criterio emitido por el Tribunal mencionado que 

literalmente dice; 

2.- CONFESIONAL A CARGO DE LAS PERSONAS MORALES QUIEN 

PUEDE DESAHOGARLA. 

una interpretaci6n arm6nica de los artículos 692, 786 y 

786 de la Ley Federal del Trabajo, permite considerar que no -

es indispensable la concurrencia ee loa administradores, dire.s: 

tores,.gerentes o cualquier otra persona que ejercite funcio-

nes de direcci6n o administraci6n para absolver posiciones en 

nombre de una persona moral a no ser que as! lo solicite el --

oferente, bien porque los hechos que originen el conflicto le 

sean propios y se les hayan atribuido en la dexnanda o contest~ 

ci6n o bien porque los hecho en raz6n de sus funciones le de-

ban ser conocidos. Es decir, la regla general en que las per-

senas morales absuelvan posiciones a través de quien las repr~ 

sente en el juicio en los términos que se contrae el artículo 

692, esto es, por conducto del apoderado legalmente autorizado 

que en el caso ser!a aquel que exhibiera testin-.onio not3rial -

con facultades expresas para absolver posiciones; siendo esto 

as!, es inadmisible que s6lo los gerentes y las personas que -

ejerzan funciones de dírecci6n o administraci6n de una empresa 

sean las Gnicas facultades para absolver posiciones a nombre -

de ellas. (88) 

l8Bl Amparo directo 635/81 Roberto Moreno Espino, 21 de Enero 
de 1982 unan:i.midad de Votos. Ponente: Gustavo Calvillo -
Rangel. SEcretario: Carlos Loranca Muñoz. 
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Algunos abogados postulantes consideran que cuando va a!?_ 

solver posiciones un trabajador analfabeta, dada su ignorancia 

se encuentra en absoluta desventaja para absolver posiciones 

va a declarar ante el 6rgano jurisdiccional sobre los hechos 

que le son propios y conocidos en tal virtud resulta irreleva~ 

te que sepan leer y escribir por tanto no demerita su confe- -

si6n el hecho de que no ·sepa, toda vez que las posiciones se 

le articulan oralmente y no por escrito. 

A~í lo ha sostenido la cuarta Sala de la Corte de Justi-

cía de la Naci6n en el caso que se transcribe en seguida: 

CONFESION DEL TRABAJADOR ANALFABETA.- Es intrascendente 

y no demerita su confesi6n, el hecho de que no sepa leer y es-

cribir toda vez que las posiciones se le articularon oralmente 

y no por escrito. (89) 

También es importante dP.StAcar aquellos casos en los que 

existen pluralidad de demandados es decir donde existe más de 

un patrón demandado en estos casos también la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación ha sostenido que la confesión que rinoa 

en juicio un codP.mandado no perjudicA la de otro codemandado -

en el mismo juicio ~al criterio para mayor ilustración en se--

(89) Amparo Directo 1977/81 Maria Mendoza Mtz. 13 de Mayo de 
1982. Unanimidad de Votos, Ponente: Jorge Enrique Mota 
A. Secretario: José Manuel Tapia Acebras, Informes -
1982. Primer Tribunal Colegiado en materia de Trabajo -
del Primer Circuito Ntlm. 7 Pág. 144. 
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guida se transcribe. 

CONFESIONF.S DE UN CODEMANDADO, NO PERJUDICA AL OTRO CODE--

MANDADO.- No puede perjudicar al codemandado, el resultado que 

arroje la prueba confesional del otro codemandado, tiende a rec~ 

ger confesiones expres<1s del absolvente,. de hechos que puedan b~ 

neficiar al oferente de dichas probanzas, m~s no que de las res-

puestas del citado absolvente se pudiera recoger hechos que per-

judicaran a su codemandado. (90) 

(90) Amparo directo 5640/78 Pedro Avendaño Villegas y otras.- -
14 de Febrero de 1979, s votos.- Ponente oav1d Franco Ro-
dr1guez. Procedente Séptima Epoca Voltlrnen 49, Quinta Par
te, P.!ig. 17. 
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e o N e L u s I o N E s 

PRIMERA.- Del estudio hist6rico que de la prueba confesional

se realiz6 en el presente trabajo, decirnos que en la Edad Me-

día precisamente en la época inquisitorial, en donde la confe

sional se obten:La incluso a través de tormentos . , la dec laraci6n 

obtenida por este medio, ten!a un valor pleno, sin embargo, en 

la actualidad en el desahogo de esta prueba, debe realizarse -

sin presi6n ni coacci6n alguna y ante la autoridad que conoce

del litigio. 

SEGUNDA.- Durante la Edad Medi_a con el :i:>ror."'"'º T'""'!""'"" • .,,., .... ~_,.}_

la prueba confesional fue considerada como "La Reyna de las -

Pruebas" debido a que exist!an las pruebas de agua hirviendo;

hoy en d!a a dejado de tener tal calidad porque su desahogo ha 

sido desvirtuado a través del tiempo y, actualmente la confe-

sional por s! sola no hace prueba plena, toda vez que al estar 

en dictamen, la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje dicta el lau 

do correspondiente valorando todas y cada uno de las pruebas -

ofrecidas por las partes. 

TERCERA.- Al existir normas jur!dicas y 6rganos del estado -

que aplican dichos preceptos a casos concretos, se prev~ as! -

mismo la existencia de normas procesales que regulen los dive!:, 

sos medios probatorios que se ofrecen dentro del iuicío. 

CUARTA.-, De conformidad con los artS:culos 604 y 686 de la Ley 
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Federal del Trabajo, los conflictos laborales se clasifican de 

la siguiente manera: 

a).- Entre trabajadores y patrones, que se dividen en in 

dividuales y colectivos de naturaleza econ6mica y -

de naturaleza jurfdica. 

b).- Entre trabajadores; los que tambi~n se dividen en -

individuales y colectivos. 

c).- Conflictos entre patrones. 

d).- Los de procedL~iento paraprocesal. 

QUINTA.- Considero que en el desahogo de la prueba confesio-

nal, existe una desventaja procesal en perjuicio de la parte -

trabajadora ya que tratándose del caso en que el demandado sea 

una persona moral, ei desahogo se llevará a cabo invariablemen 

te por conducto de su representante legal, que en la mayoria -

de los casos lo es un abogado; mientras que el actor, siempre

la desahoga personalmente y iarnás por conducto de su represen

tante legal, por lo que se propone que en el desahogo de la -

prueba confesional a cargo del actor, sea asistido por su apo

derado legal para que exista igualdad procesal en cuanto al -

desahogo de esta prueba. 

SEXTA.- La prueba Confesional es una declaración de una de -

las partes en el juicio, la que hace prueba en contra del ab--
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solvente, ya que la Ley Federal del Trabajo señala Gnicamcnte

la forma en que debe ofrecerse, desahogarse así como_ al indi-

car que cada parte podr~ solicitar se cite a su contraparte p~ 

ra que concurra a absolver posiciones; omitiendo dar un conceE 

to claro y preciso en la definici6n de la prueba confesional. 

SEPTIMA.- La Ley Federal del Trabaio del 18 de Agosto de 1931, 

fue omisa al indicar cuáles eran los medios de prueba, limitá~ 

dese c1nicamente a señalar las que con efecto se aportarán per

las partes; en cuanto a la Ley de 1970, en su artículo 752 di

cho precepto no fija limite alguno en cuanto a las pruebas se

refiere, fue necesar.i.o recurrir a la teor:l'.a general de la pru~ 

ba en vigor, a fin de localizar los medios de !>rn<"!'.)~ 7--::: :::.:::;;;;.;!!_ 

~ente se aceptaran en los diversos juicios para su desahogo 

fwidamentado en el artículo 776 de la actual Ley reformada. 

OCTAVA.- Si bien, la Ley Federal del Trabajo es tuitiva de -

los derechos de los trabajadores es pertinente hacer notar que 

el sistema mixto que se emplea para valorar las pruebas, en la 

mayoría de los casos lesiona los derechos que protegen, resul

tado contrario en virtud de que el artículo 841 de la invocada 

señala que los laudos se dictarán a verdad sabida y buena fe 

guardada, apreciando los hechos en conciencia sin necesidad 

de su;etarse a reglas o formulismos sobre estimaci6n de las -

pruebas, pero expresar~n los motivos y fundamentos legales en

que apoyen sin embargo, en muchos casos las Juntas de Concilia 
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ci6n y Arbitraje al valorar las pruebas de los casos sometidos 

a su conocimiento pasan por alto el contenido del dispositivo

<:mteriormente citado su;et~ndose a las reglas del sistema 

mixto. 

NOVE!lA.- En lo que se refiere a los principios procesales con 

la reforma en vigor, conforme a la suplencia de la demanda del 

trabajador, este principio es el que mayor influencia ha .teni

do en la transformación del procedimiento laboral, la ley no -

admite prueba, con excepción en aquellos casos en que los he--

ches que no est~n contenidos en e1 escr.ito ae Ot:luc::u~.::..:.., :z.• ..... ,... J::' 

contestación de qua hayan sido confesados por las partes a 

quien perjudiquen, en cuanto se refieren a los artículos 685 y 

865 de la Ley Federal del Trabajo, la Junta de Conciliación y 

Arbitraje no subsane ésto, 

DECIMA,- Considero que debe crearse un Código de Procedimien

tos Laborales como auxiliar de la Ley Federal del Trabajo, ya 

que si. bien con la Reforma del Primero de M<::yo de 1980 1 hubo -

un avance en materia probatoria, la misma resulta insuficiente 

en la actualidad para resolver la diversidad de problemas pla~ 

teados los considero disminuirían con la creación de un C6digo 

de Procedimientos Laborales en el cual se regularían todos los 

medios de prueba, definiera e indicara las reglas para su de-

sahogo y el valor de cada prueba, lo que facilitaría las acti

vidades, tanto de las Juntas de Conciliación y Arbitraje como 

de los Abogados postulantes. 
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