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INTRODUCCION 

. El escribir el presente trabajo tuvo como origen -

prinoipal, en el lapso de mi instrucción acad&mioa, la difi

cUl tad de distinguir claramente tres figuras jur!dioas que -

en mucho se asemejaban, 

En mi corta práctica ante loe Tribunales judicia-

les, he encontrado tambi4n ciertas dudas con respecto a su -

diferencia, ya que se utilizan como sinónimos. 

Rl propósito fundamental en conseouencia es, anal! 

zar el problema y determinar cuales son las caracter!sticaa

eepecífica~ de cada una de ellas. 

Para lograr tal fin, se inició el estudio con un -

capítulo de antécedentes, requisito indispensable para el e.!! 

tudio de una materia. 

Se continuó oon la ubicación del ámbito de aplica

ción; para seguir en el tercero, cuarto y quinto capítulos -... 

con el estudio pormenorizado de su naturaleza jurídica y --

efectos de aplicación. 

As! mismo se incluye en el iUtimo apartado las se

mejanzas y diferencias gue van a determinar su independencia 

o relación entre s!. 



Deseamoe con esto, contribuir can uno de los mu--

choe aspectos del Derecho y en especial de su rwna tan ac--

tual: el Derecho del Trabajo, 



CAPITULO I 

AN'l'ECEDEN'l'ES DEL DERECHO DEL TRABAJO 



A,- LA COLONIA 

Comenzaremos el estudio, de aquella época de nues 

tra historia, que inicia con la conquista y termina con la

Inclependencia, 

A la llegada de los españolee al Anáhuac, se te-

nía establecida una civiliz.aci6n y cultura propias, pues -

las tierras y castas estaban definidas y s6lo existía el 

trab:i.jo. 

t:n los primeros ahos de la dominación ( la cual-

. dur6 trtHi sielos ), una de las fuerzas más eran<les que ¡;iro

porcionnban los indios, era precis!ll1lente su fuerza de traba 

jo, lo;: conquistadorea no tardan en darse cuenta de ello y

someten u los aborígenes americanos a la esclavitud, emple

ándolos en trabajos duros o como objetos de venta, la cons; 

cuencia es que son sujetos de una explotación despiadada. 

(1) 

Por otra parte, los invasores encuentran riquezas 

no s6lo naturales sino también minerales y esto ios hace e~. 

prender la bdsqueda y acumulnci6n de tesoros, que en ese mo

mento er:m muchos, 

' (l) CASTORlfüA, Jeslis. Manual de Derecho Obrero. 60. Bdici6n 

i!:ditorial Fuentes Impresores. ~~éi:ico .1373. p. 36. 



Conquista.da la gran Tcnochtitlári, H
0

ernán Cortás-

organiza la. encomienda: repartimiento, recibimiento de tri

butos y servicios de los indios, derecho concedido como mer 

ced real a loe beneméritos de las Indias. (2) 

Surgen entonceu las leyes de Indias, el ordena -

miento más importante de loe Reyes Cat6licoe1 corno ririmer-

monumento fonnalmente legislativo, destinado a la proteo -

ci6n de los indios, que se puede decir, son un triunfo de-

los misioneros cristianos (3)¡ aeeafortunadamente no se c~ 

pl.eu, ia que se recurría a la violencia para conservar el-

rágimen esclavista. 

De entre las disposiciones que recogen podemos ª2 
ñalar: el limitar la edad de admisi6n en el trabajo¡ el as! 

surar la percepci6n efectiva de loe salarios; jonia.da de -

trabajo, descansos y sanoiones que deb!an aplicarse a loa-

violadores de «atas re.glas. Prohibían as! mismo, el der<icho 

a la.propiedad, el montar a~aballo, el de usar trajes paru

cidoe a los de loe espaaoles y el de casarse con individuos 

blancos. 

(2) TRUi>HA URBINA, Albert¡¡, Derecho Social Mexicano. Edito

rial Porrde.. i{exico 19.78. p. 31. 

(3) D.i:. LA CUJffA, 1.~ario. Ii:l Nuevo Derecho Mexicano d8l Traba 

...l.S· Tomo I, 9a. Bdici6n. C.:d. PorrdR.. Mhico 1380.p. 33, 

2 
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LOS GRJ::MIOS Y CORPORACIONES 

El aistema de gremios, que era la agrupación de 1-;!! 

dividuoa en dif1rent1a of ioios, tuvo la oaract1riatica de -

aer una toX111a de gobierno de la producci6n y el consumo, un

acto de poder para controlar la actividad de loe h011brea, de 

donde aurge la pequefta burguea!a industrial, representada -

por maestros 1 arteaanoa peninsulares, que cuando reoonooen

laa habilidades de loa indígenas, alargan el período de -~~ 

aprendizaje indefinidamente. 

La1 corporaciones en Europa (Alemania, Prancia e -

Inglaterra), diat:nitaban de plena autonomía, regulaban ad,-· 

la cantidad 1 calidad de laa mercanc!aa. En la Nueva Espafia 

enn regidas por laa Ordenanna, que restringían la produc

ción en beneficio de loa ocmerciAntea iberoa. 

Pero como toda actividad, mueren laa Corporaciones 

al igual que el rfgimen colonial, laa Cortes las deatntyen -

con la Le7 del 8 de Junio de 18131 que autorita el libre co

aeroio de las t'bricaa 1 oficios, ain la neceaidad de ingre

aaa a un gremio. (4) 

Inicia el siglo XIX, el Derecho del Trabajo adn no 

ha nacido, Ja que BI eigue aplicando el Derecho Espaftol como 

(4) DAVALOS KORAL~S, Jos,. Derecho 4e1 Trabajo. Editorial P,2 

rrda. Kéxioo 1985. p. 54. 
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las Leyes de Indias, lae Siete Partidas y la Nov!aima Reoop1 

laci6n. 

LA INDBPBIDBlfCU. 

.Empie11&11 loe movimientos libertarios, ancabezados

por el cura Don Miguel Hidalgo y Costilla, expidiendo al 19-

da Octubre de 1610, un decreto en el qua se declara abolid&

la esclavitud, so pena de muerte para los dueftos de esclavos 

que no les dieran libertad dentro del t•rmino d• 10 días; -

aientra• la peque.fla burguaa1a trataba de a111gurar la propie

dad privada, trente al gren monopolio territorial de la Col',2 

na Eepafiola. 

La Constitución de 1812, protege la libertad civil 

1 las Cortes expidan leyes que prohiban el repartiaiento de

iaGiias, dando un .golpe a loa g!'911ioa. 

Hidalgo ea secundado por Don Joa• llaria Kol'9los 1-

Pav6.u, quien percibe claramente la lucha da el&•••• r.4acta

Pua•, documentos ace1'0a 4• la distribuo1611 4• la riquaa 1 -

de la administración pdblica, pero ae da cuenta, de que la -

lucha J.'9quiere da da prooediaiantos en•rgioa• que de conc1-. 

l1aci6n. 

Ea.da un mensaje al Oongreao de CbUpanoingo el 14 

de Septiembre da 1813, llamado "Sentimientos de la Naci6n",

en el que seftala su pensamiento social "Ql.le como la buena --
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ley es superior a todo hombre, las que dicta nuestro Congre

so deben ser tales, que obliguen a constancia '1 patriotismo, 

moderen la opul.enoia y la indigencia. '1 de tal suerte se au

mente el jornal del pobre, que mejore sus costumbres, alejll:!! 

do la ignorancia, la rapifl& y el hurto". (5) 

llorelos organiza un Congreso en Noviembre de l8lJ

en Chilpanoillgo, obtenilndose la declarao16n de Independen-

cia. Posteriormente expide la Conet1tuoi6n de Ap,taingan el 

22 de Octubre de lBl4, en la cual no consagra la libertad de 

trabajo, pero e! la de industria en el art!oUlo 38 •Ningdn -

.«lntro de cultura, industria o oomeroio puede ser prohibido

• los ciudadanos, excepto a loe que forman la subaiatenoia -

pdblica", referente a loa c .. ptainos sedal.a aumento del jo~ 

nal y una vida humana. 

Prancisco Javier M:IAa, Jicente Guerrero 1 otros, -

siguen en lucha hasta la con11U111aci6n de la Independencia el-

27 de Septiembre de 1821, aunque naturalmente la Hrridumbn 

adn persiat:la. 

La Conat1tuc16n de 1624, est' basada en las obrae

de Juan Jacobo RousHU.• La Deolaraci&l de loa Derechos del· 

Hombre y la Conatituci6n de C'dis conaagrui. la libertad de -

pena11111itnto, de prensa 1 la libertad 1n41Tidual. Ad miBlllo

lae Leyes Constitucionales de 18J6, establecen que a loa me-

(5) !RUEBA URBINA, Albe~o. Derecho Social llexioano. Ob. Cit. 

P• 45. 
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xicanoe gozarán da loe derechoe civiles, 

LA REVOLUCION DE AYUTLA 

Para 1854 Antonio L6pu de Santa Anna, ara una pe

Hdilla, la arbitrariedad era su. noma fund11111enta1, no un -

marco jurídico, la inseguridad da loe trabajadoree ea penaa

nente. Gobierno pareonaliata, apo7ado por un grupo milital'

ten:ta la facultad de elegir al sucesor de eu cargo. Con.ver_ 

tido en Dictador Titalicio, coloc6 la pol:ttica al aerJicio -

de sue pre:terenciae, pereigui6 a sue enemigoe, apliohdolae

la l•:Y de c.onspiradoru del 9 de A.go1to de 1853 • 

Cuando loe liberalu 1e levantan en armas, ordena

fueilarloe de1tl'l.l7ando aue caea• 1 pertenencias. lapona con, 

tribUoiOD•• excHiTa• (coao la• de poaHr perros, tener puex 

ta• y nntuaa en la• caeae, etc.) • 

Bl General Juan Alvana ouceeor y continuador de -

la obra de Ch&ernro, •;!•ro• in:tluenoia en el aur 4•1 pa!e, ~ 

Santa Alma trata 4e uularlo, nstituyendo autoridadH del -

lugar por otra• adictaa al gobiemo. Con el apo70 del Gene

ral. fcaú •oreno, .de loe Coronela• norencio Villareal • Ig

nacio Camontort, proclua en Ayutla el lo. de •armo de 1854, 

un plan que prepcm:ta &gJ!'llP&r a los liberal.es enemigo1, cu1os 

punto• principalee eran: 

a) El desconocimiento de Santa Anna como jefe de-



la Naci6n. 
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b) La fomaci6n de una junta, que elegirla un PI'!, 

eidente interino de la Repdblica. 

c) Pacul. tando al Pre e id ente int• rino para retox-

mar laa ramaa de la Adminiatraci6n Pdblica re.! 

petando las garant!as individuales. 

d) La obligaci6n para dicho Presidente, de convo

car a un Congreso extraordinario que ee ocup .. 

r!a de constituir a la Naci6n bajo la to1111a R.!, 

publicana, Representativa 1 Popul.ar. (6) 

Santa Anna 1 Coaontort dividen victorias, pero el

tirano tiene que abandonar el pa!e, eabarc6ndoae en Veracruz 

con r1.1111b~ a la Habana el 16 de Agosto de 1855. 

81 Congreso postulado 88 reuni6 en la Ciudad de Y,! 

xico entre 1856 1 1857, dando como resultado la Oonetituoi6n 

de 1857, que en 1111• articulo• 4o. 1 5o. conaign11.11 las libel'

tades de profeoi6n, industria, trabajo 1 el principio de que 

" ••• nadie puede ser obli1ado a pre1tar trabajos P•reon.:Lea -

•in una justa retribución 1 sin su pleno ooneentillliento", -

(7) 

(6). TRUBBA ORBINA, Alberto. Derecho Social •exioano, Ob. Cit. 

P• 52. 
(7) .DAVALOS MORALES, Joa4. Derecho del frabajo. Ob, Cit. p. 

57. 
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Ignacio Ramírez, el Nigromante quería plasmar en -

la Constitución principios de protección a loe menores, hu~.! 

!anos y mujeres trabajadoras, reprocha a la Comisión el olv,i 

do de loe trabajadores, el haber conservado a los jornaleros 

en la servidumbre, " •• ,antes el siervo era el árbol quti se -

cultivaba para que produjera abundantes !rutes, hoy el trab.l! 

jador ea la call.a que se exprimo y se abandona", 

Bl principal problema es emancipar al trabajador -

de loe capit&l.htae y pide a la Comie16n "•, .ronnar una Con.! 

tituci6n que se funde en el privilegio de loe meneeteroaos,

de loe ignorantes,. de ·1011 dfbiles, para que de lste modo me

joremos nuestra raza y·para que el poder páblico no sea otra 

cosa mas que la beneficencia organizada". (8) 

Pide tubUn a la C011iei6n emancipar a la mujer y

darle fUDcionee pol!tiaaa. Pero antes de reconocer derechos 

1olicita ae diga cuales son esos principios sociales que de

be~ reconocer•• (el dividir proporcionalmente lae ganan--

ciaa con el empresario). 

Da a conocer el nuevo tlmino "Derecho Social", -

que eat' concedido para proteger a la claee trabajadora, tal 

traacendenoia tuvo, que loa juristas europeos hablaron de la 

socia11saoi6n del Derecho, en conoepoi6n distinta, perei~ 

(8) ~RUEBA URBINA, Alberto. Derecho Social Mexicano, Ob, --

Cit. P• 63, 
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guiando en el fondo igual.es prop6eitos. 

Cabe anotar a Ponciano Arriaga, Jos' Maria del Ca~ 

*illo Velazoo e Isidoro 01Yera que en el Congreso hablaron -

de la funci6n social de la propiedad. 

En la seai6n del B de Agosto de 1856, Ignacio L, -

Vallarta objet6 tambUn la explotación de loa trabajadores 1 

la urgente necesidad de evitarla, pero apunt6 que las dispo

siciones dirigidas a la libertad de trabajo a industria, de

bian regularse por regla.manto 1 no en la Constitución, pero

los diputados no adoptaron alguna daoisi6D 1 al igual que -

'Ramire z fueron ignorados. (9) 

lllxicc au!l'9 el r4giaen aon6rquioo de lla:dmiliuo

de Habsburgo, quien expide el 10 de Abril de 1865 "Bl Eetat.l! 

to Proviaional del Imperio", repreaentati•o de un e1tuer10 -

tendiente a proteger a loa oaapeeinoe 1 trabajadore1, prohi

bia en sus artiouloe loe trabajos gratuitos 1 forlll401, la -

Pr911taoi6n de HrYioios de auera permuente 1 exig!a la aia

torillaci6n del pa4re o tutor para el trabajo de menorea. 

Ha;r otra le1 expedida el lo. de Noviembre del mis-. 

mo aflo, denominada "Le1 de Trabajo del Im.perio", ooneign&n-'

do la libertad del o•peainado para Hpararae de la finca -

(9) DE LA CUBVA, llario, Él Nuevo Derecho llexicano del Traba

..1.!l• Ob. Cit. p. 41, 
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donde laboraba, la jornada de trabajo do sol a sol con dos -

horas intennediaa de reposo, descanso semanal, pago de sala

rios en efectivo, supreei6n de º'reales privadas y castigo~ 

corporales, 1nspecci6n del trabajo, sanciones pecuniarias -

por violaciones a áetae nonnas y las complementarias. (lO) 

El C6digo Civil de 1810 procur6 dignificar el tra

bajo al decir que no era equiparable al contrato de arrenda

miento, porque el hombre no era un simple objeto, pero loe -

trabajadores no obtienen alguna mejora. 

B.- LA RBVOLUCION MEXICANA 

Obreros y C!llllpesinos suman inconfomidades por el

rfgimen del dictador Porfirio Díaz, dando origen a movimien

tos de tipo libertario. En Sonora se integran grupos como -

la •Uni6n Liberal, Humanidad"• "Club Liberal de Cananea" y -

la "Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano". 

En 1904 se abre un espacio legislativo sobre acci

dentes de trabajo, con la Ley de Jos4 Vicente Villada, el 30 

de Abril de ese afio, definiendo el riesgo profesional, pero

para estar de acuerdo a su tiempo fuá ignorada, Seguida por 

la Ley de Bernardo Reyes, la cual fuá dictada el 9 de Novie~ 

,,.bra de 1906, no teniendo 'su antecedente en la anterior, po:t'

~l contrario ee diferente y m's completa. 

(10) Idem. 
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Huelga muy renombrada. es la que se declara la no-

che del 31 de Ka.yo de 1906, en la mina Oversight en Ca.nanea, 

ea precisamente en el cambio de operarios y mineros cuando -

ee abandonada. El gerente de la oompaf1ia "Cananea Oonsolid,! 

tes Copper COillpan¡", demanda auxilio del Gobernador del Eet,! 

do. 

A la maliana. eiguiente, loe huelguistas reoorr!an -

los talleres y minas, engrosando sus filas y llevando a cabo 

una gran ruanifestaoi6n; lograron reunirse con el apoderado -

de la negooiaoi6n consignando un docU!Jlento que entre etras -

.cosas dec!a: que los.obreros estaban en huelga, exigen el P.! 

go de un salario m!nilllo, oontrataoi6n del 75~ da trabajado-

res mexicanos y el 25:.' de extranjeros ¡ el derecho de 4HOll:!l 

so; pero fueron negadas categ6ricamente por el abogado de la 

empresa. 

Otra vez la manitestac16n se organiza, con el obj,! 

to de invitar a los operarios madereros, paro fueron r9pal1-

dos con Bllletralladoraa, resultado var:l.oe heridos. 1 muertos. 

Loe obreros demandan justicia, la masa se dirige a 

la Comisaria da Ronquillo, recibidoe con fusiles, ,oonteatui-· 

do los disparos 11nicamente con piedras, tennina as! el pri-

mer dia de lucha. 

El Gobemador l úbal., llega a Cananea con rurales-



12 

norteamericanos, la mañana del 2 de Junio fueron encaroela,..

dos varios obreros; en otro intento de pedir justicia, pre-

tenden hablar oon el Gobernador, pero igualmente eon disuel

tos con violencia, 

El periódico local cubre los hechos a todas luces

ilicitos, llevados a cabo por las fuerzas armadas estadouni

denses, eeñalando a loe dirigentes obreroe como iniciadorea

de mala fe, 

Tiempo después Manuel M, Diéguez1 Esteban B. Cald~ 

r6n y otros obreros fueron procesados y condenados como di-

rectores del movimiento; la reanudación de laboree en condi

ciones de sumisión, es el castigo para loe demás. (ll) 

A 4sta huelga siguen las de Velardefia, Petricefia 1 -

Noga1es y Santa Rosa. Otra muy importante es la de Ria Bl~ 

co en 1907, cuyo origen est' en la acción opresora del capi

ta1ismo industrial contra la organizac16n sindicalista; An-

dr4s Mota, •anual Avila, Genaro y Anastacio Guerrero, José -

Rumbia y Jo8' Neira fundan el "Gran Circulo de Obreros Li-

bras", como organismo de lucha contra el capital y el gobieI 

no, 

(ll) TRUEBA URBINA, A1berto. Nuevo Derecho del Trabajo, 5a.

Edici6n. Editorial Porrda. México 1973. p. 5, 
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K1 ansia de mejorar la jornada de trabajo, el em-

pleo de loe niaoa y las arbitrariedades de loa capataces, h,! 

can que proliferen movimientos en Puebla, Tl.axoal.a, Veracruz 

~elitaro 1 el Distrito Federal. 

La inquietud causada a loe industriales hace que -

el 20 de Noviembre de 1906, aprueben el "Reglamento para l.aa 

P4brioae de Hilados 1 Tejidos de Algod6n", el hecho ee que -

el contenido de las ol!ueulae deteriora a-dn m4s la situa,....

ci6n laboral; en Puebla y Atlixco se declara la huelga, loe

obreros son lanHdos a la cal.le, tratando de frenar el int•s 

.to de asoo1aoi6n sindical, en Orizaba sue compafieros ee sol.! 

darizan con el movimiento. Previo acuerdo los empresarios,

dec:retan un paro general. 

El conflicto es llevado al arbitraje del Presiden

te D1az, creyendo fal.lar1a en favor de loe huelguietas, pero 

el resultado ea contrario, indica -dnicamente la prohibici6n

de trabajo a los menores de siete anos, 1 la obligac16n a -

los jomalero11 de volver a los centro• de labor. 

Bl 7 de Enero las !ábrica11 e11peran la llegada de -

los obreros, pero estos ee niegan a entl_'ar dirigi,ndose a -- · 

las tiendas de ray~, tomando lo que les tuera necesario e 1;!!: 

cend1'ndolaa, libertan correligionarios, pero el e3~roito -

del General Ro11alio llartinez en cumplimiento de 6rdenn pre-

11idencialee maeacra a l.os alborotadores, el Grm Oírou1o ha-
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sido derrotado, se hacen aprehensiones de dirigentes y los -

traba'jadores no tienen más remedio que volver a las máqui-·

nas. (l2) 

Se publica en 1906 tambi4n el "Manifiesto 7 Progr_! 

ma del Partido Liberal lexicano", presidido por Ricardo y En 

rique Flores lag6n1 finiiado en San Luis lissouri el lo. de -

Julio; analiza la miseria e ignorancia de las masas, cirou-

lando clandestinamente invita al pueblo a rebelarse contra -

Diaz, aspirando a la libertad de sufragio y a la "No Reelec-

ción" continuada. ~ 

Afl.ade proposiciones para integrar una legislaci6n

del trabajo, tratando asuntos como mayoría de trabajadores -

mexicanos en las factorías, prohibición del trabajo a los m~ 

norea de 14 af!oe y de descuentos y multas, jornada máxima, -

descanso semanal, salario mínimo, pago del salario en efeot1 

ve, indemnización por accidentes de trabajo, seguridad e hi

giene y abolición de las tiendas de raya, 

El maestro Jorge Carpizo apunta las causas que dan 

origen al movimiento social de 1910. 

a) El r4gimen del gobierno en el cual se vivi6 al 

margen de la Constitución. 

(l2) TRUBBA ~RBINA, Alberto, Nuevo Derecho del Trabajo. Ob,

Cit. p. lO. 
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b) El rompimiento de ligas del poder con el pue-

blo que di6 por resultado la deplorable situar

oi6n del campesino y del obrero, 

e) La ocupación de los mejores trabajos por ex

tranjeros. 

d) El gobierno central donde la 11nica voluntad -

fu' la del Presidente. 

e) La inseguridad jurídica ~n que se vivi6 donds

el poderoso todo lo pudo y al. menesteroso la -

ley le neg6 su protecoi6n. 

!) El ueo de la fuerza tanto para reprimir huel

gaa, como para aniquilar a un pueblo o a un ~ 

dividuo. 

g) Haberse pennitido un especie de esclavitud d<>!!, 

de las deudas paaaban de padree a hijos de ge

nerao16n en generaci6n. 

h) Intransigencia pol!tioa que se preeent6 en i ... 

n~gaoi6n rotunda a CSIDbiar al.Vicepresidente -

para el periodo de 1910-1916. (13) 

La inquietud social aumenta los campesinoa son tl',! 

tados peor que bestias de carga y hundidos en la miseria; -

aa! el 5 ·de Octubre da 1910, Pranciaoo I. Madero expide el -

Plan de San Luis, 

(13) CARPIZO, Jorge. La donstituoi6n de 1917. 5a. Edio16n. -

Editorial Porrda. !lhico 1982. p. 29. 
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Obra personal. de Kadero, declara nulas las elec--

óiones, desconoce el gobierno ds D!az, proclama el prinoipio 

de "No Jleelecoi6n", se constituye Presidente provisional y -

urca oomo :t:eoha para iniciar el movillliento armado el. 20 de

Noviembn. 

"La Revoluci6n Mexicana da 1910, es mal llamada R~ 

voluc16n, pues no 1.mpl.io6 un cambio fundamental, de esencia, 

en las estructuras acon6mioas. Es un movimiento que tuvo -

una finalidad pol!tica dobla: derrocar al Dictador y llevar

a la Constituo16n el principio da la "No Realecc16n", (14) 

Bl General D!az quien dur6 )0 años en el poder, no 

estaba dispuesto a presentar su renuncia. El pueblo se lo -

ped!a a gritos y 8us familiares ejercen presi6n para ar:ran-

carle la renuncia y el 25 de layo de 1911 se embarca en Ver.! 

Cl'llZ con rumbo a Europa. (15) 

De 1911 a 1913 se euoeden loe gobiernos de Franoi.!! 

oo Le6n de la Barra, ladero y la tra1c16n militar de Victo-

riano Huerta. (16) 

(14) Idem. p. 57, 

(15) SILVA RERf.OG, Jeanls~ Brtve Historia de la Revoluci6n Ke 

.!!S.El• Tomo I. 7a. ReimprH16n, .Editorial Pondo de CUl.tura

Boon611lioa. lhioo 1973. p, 194. 

· (16) DE LA CU~VA, Mario. El Nuevo Derecho Mexicano del Traba 

J!!. Ob; Cit. p •. 44, 
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Despu6s del asesinato de Madero y Jos& Maria Pino

Su.6rez el 22 de Pabraro de 1913, loe banqueros, loe grandee

induatriales y comerciantes adelllAe del clero y el ej,rcito -

apoyan a Huerta. 

Se celebra por vez primera el Dia del Trabajo el -

lo. de !layo. 

Loe trabajadores foman encadenamientos que ningu

na fuerza ni humana ni divina, podía hacer peda1os y siendo-

un pueblo revolucionario por excelencia, echaría al gobierno 

espurio y vil de Huerta. Siendo la casa del Obrero Mundial

su principal opositor. (17) 

Huerta aplaza las elecciones presidenciales para -

continuar en el poder; Venustiano Carranza recibe un telegl'.! 

ma del Dictador, en el que le infol'llla haberse hecho cargo -

del poder ejecutiYo de la Nación. Inmediat1111ente expide un
deoreto desconooi,ndolo, pues el Senado no tenia tacultades

de n011brar un Presidente, que no tuera electo por el pueblo. 

Bl 26 de Marzo, Carranza tima el Plan de Guadalu

pe, que aspira a derrocar a Huerta y restablecer el orden--· 

constitucional, dicho documento omite referirse a las refor

mas sociales tan necesarias; lo cual resulta 16gico puesto -

(17) SILVA HERZOG, Jesds: Breve Historia de la Revoluoi6n Me 

xicana •. Ob. Cit. p. 202. 
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que era un instrumento táctico y no ideológico, nombrando C.!? 

mo jefe del poder ejecutivo de forma interina a su autor. 

Loe triunfos revolucionarios aumentan y el 15 de -

Julio de 1914, el opresor presenta eu renuncia a la preside~ 

cia de la Repdblica, dirigi4ndose a los Estados Unidos donde 

posteriormente fallece, 

Pronto se producen movimientos en algunos Eetados

del territorio mexicano como Aguasoalientes, San Luis Poto-

e!, Tabaeco, Nuevo León, pero reealtan lugares como Jalisoo

en donde Manuel M. Di4guez, consigna el descanso dominioal,

el obligatorio, las vacaciones y la joznada de trabajo, pro

hioi6n de trabajos personales en compensaÓi6n de.deudas, 

Manuel Aguirre Berlanga expide el 7 de Octubre de-

1914 lo que merece el titule de primera Ley del Trabajo de -

la Revoluoi6n Constitucionalista, reglamentando el contrato

individual de trabajo, jamada de trabajo, salario mínimo, -

. protección de los menores, el riesgo protesional y crea laB::: 

Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje. 

En Veraonus tuvo especial resonancia la Ley del -

Trabajo de Cándido Aguilar, promulgada el 19 de Octubre, en

que se refiere a escuelas 1stableoidas por los patrones, in.!! 

pecoi6n del trabajo, organización de la justicia obrera, oan 

oelaoi6n de deudas contraídas con el patr6n; reconociendo -

principios que no tardarían en elevarse·a rango conetitucio-
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nal, reglamentó el contrato colectivo, la huelga y la asoci~ 

ci6n sindical. 

Bn Yucat4n Salvador Alvarado expide las Cinco HeI'

manas, en cu;ro contenido se. observa la Le;r Agraria, Hacenda

ria, del Catastro, del Kunicipio Libre y del Trabajo, Nonn~ 

tiviz6 las asociaciones, contratos colectivos, huelgas, jOI'-

11.ada de trabajo, descanso semanal, salario 11!nimo, el traba

jo de mujeres y menores, seguridad e higiene, crea Juntas de 

Conciliaci6n y el Tribunal de Arbitraje, (16) 

En Abril de 1915 en el Distrito Federal, se elabo

r6 un proyecto de ley por el Secretario de Gobe:rnaci6n R&--

fael Zubará.n Capmany, regulando los contratos individua1es y 

colectivos de trabajo. En Coahuila el Gobernador Gustavo E,!! 

pinaza Mirelee expide un decreto en Septiembre de 1916, en -

el cual se crea dentro de loe departuentos gube:rnamentalee

Wl& secci6n del Trabajo, oon normas sobre la participaci6n -

de utilidades de loe trabajadores en las empresas, conside-

rada como la primera ley relativa a •ste tema. (19) 

No debe olvidarse el discurso pronunciado por Ca-

rransa el 24 de Septiembre de 191), en Hermoaillo, diciendo:. 

(18) DE BUEN LOZANO, N•ator, Derecho del Trabajo, Tomo I, --

5a. Edic16n, Editorial Porrda, M•xioo 1980, p. 303, 

(19) DAVALOS MORALES, Jos4. Derecho del Trabajo, Ob. Cit. p, 

61. 
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"Sepa el pueblo de Máxico que terminada la lucha aI'!llada a -

que convo~a el Plan de Guadalupe tendrll que principiar form,!. 

dable y majestuosa la lucha social., la lucha de clases, que

ramos o no queramos nosotros miamos y op6n.ganee las tuerzas

que ee opongan las nuevae ideas eocialee tendrlln que impone_I 

se en nuestras masas ••• ", en otra parte del mismo discurso -

apunta ",, ,noe faltan leyes que favorezcan al campesino y al 

obrero, pero aetas eerlln promulgadas por ellos mismos, pue.!! 

to que elloe serlln los que triunfen en ásta lucha reivindiC,! 

dora. y social". (20) 

Loe primeros meses de 1916, fueron agitados por-la - . 
baja inceneante del valor del papel moneda. Los trabaj.ado--

ree en la capital de la Repd.blica se declaran en huelga el -

22 de Mayo (varios sindicatos). el 31 de Junio se declara -

la huelga general, el Presidente Carran!& aplica entonces la 

Ley de Enero de 1862, oonfo:nie a ella ee pod!an imputar doe

penas a los huelguistas: ocho affos de priei6n o la muerte. -
(21) 

Bl 14 de septiembre de 1916, ee convoca a elegir -

representantes a una Asamblea Constituyente que adoptaría m! 

didaa legislativas a la. Constituci6n, · reun1'ndóee en ~er4t.! .. 
ro el lo. de Diciembre del mismo año. 

(20) CARPIZO, Jorge, La Conetituci6n de 1917. Ob. Cit. p.~ 

49, 

( 21) Idem. p. 57 • 



C,- LA CONSTITUCION DE 1917 

El ánimo del primer jefe era el de refonnar la vi

gente Conetituci6n de 1857, no la de constituir una nueva,-

de tal manera, ae produce un proyecto explicando la situa--

ci6n aocio-pol!tioa del pa!s, redactado por Jos6 Natividad-

Macias y Luis Manuel Rojas; reuniendo máa decepciones que--

conformidades, pues las reformas propueataa no garantizaron

en alguna forma la seguridad aocial, incluye linic11111ente la-

jornada máxima de ocho horas, la prohibi~i6n de trabajo noc

turno industrial de mujeres y nifios y el descanso semanal. 

Formalmente se inicia el debate de la siguiente -

manera; en el gran teatro Iturbide del 26 al 28 de Diciembre 

de 19161 en la Capilla del Palacio Episcopal del 29 de Dici~ 

mbre de 1916 al 31 de Enero de 1917; finalmente y de nueva-

cuenta en el teatro Iturbide el 23 de Enero de 1917. (22) 

La Comisi6n presenta el dict11111en (proyecto de Ca

rranza) sobre el articulo quinto, que con respecto al cont,! 

nido del precepto de 1857 se enoontraban dos innovaciones:

de jar sin efectos jurídicos la renuncia que se hiciere de-

ejercer determinada actividad en el futuro y el limite máxJ:. 

mo del contrato de trabajo a un afio. 

Hubo oradores destacados y otros no tanto, Fern!l!! 

(22) TRUEBA URBINA, AlbeX'to, Nuevo Derecho del Trabajo. Ob, 

Cit. P• 32. 
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do Lizardi respecto de la jornada m~xima de ~rabajo dec!a:-

que aquella " ••• le quedaba al artículo exactamente como un

par de pistolas a un Santo Cristo", es decir, que la Consti

tuoi6n no pod!a establecer preceptos reglamentarios. (23) 

Heriberto Jara diputado por Veracruz, agregó que

ye. antes se había hablado de reglamentos y que ahora se tr.! 

tar!a la jornada en ellos y reclama en4rgioamente a la Comj. 

si6n que .esos reglamentos jam4s se hab!an expedido. Por es

tablecer solo principios generales, la Constitución había-

resultado como oom~ente se dijo "un traje de luces para-

el pueblo mexicano", es mejor saori:l'ioar la estructura que

haoerlo al 'trabajador y contin~a dioiendo ", •• rompamos un-

poco con l~s viejaa teor!as de los tratadistas que han pen~ 

ado sobre la humanidad, por que sefiores, hasta ahora leyes

verdaderamente eficaces, leyes verdaderamente salvadoras, -

no la11 encuentro". ( 24) 

Por la diputaoi6n Yuoateoa estuvo presente Háctor 

Victoria, en 11u discurso prueba plenamente que la idea de -

un derecho del trabajo ea producto de las victimas del con-~ 

trato de arrendamiento de aervioios y que el proyecto de C.!!; 

rransa trata superficialmente el problema laboral; deseaba

que en la Constitución se dieran las bases precisas sobre--

(23) DE LA CUEVA, Mario, Bl Nueve Derecho Kexiceho del traba 

..12• Ob. Cit. p. 46. 

(24) CARPIZO, Jorge. La Constitución de 1917. Ob, Cit. p. -

95. 
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las cuales legislaran loa &atados y expidieran sus leyes de

la materia. 

Vcn Versen pidio a loa diputados no temer a las d.! 

claraciones de aquellos que no creian en el dei-echo del tra

bajo y que se votara en contra del dictamen, por establece:r-

6ste el plazo obligatorio de un año de trabajo para el obre-

ro, 

FroyJ.4n C. Manjarrez hace notar la oonvenienoia de 

retirar del artioulo quinto toda relaci6n a la oueat16n lab,!?. 

ral y en cambio es el primero en proponer que se dedicara un 

·capitulo especial, (25) 

Termina el discurso seftalando " ••• si es p~oiao p~ 

.dirle a la Comisi6n que nos presente u.n proyecto en que se-

comprenda todo un titulo, toda una parte de la Conetituc16n, 

10 estar& con ustedee, por que con ello habremos cumplido -

nuestra miai6n de revolucionarios". (26) 

Joa4 Natividad Mac!ae x-.titica la idea de consa.--

grar un titulo especial en materia labora1. Loa Constituyen

tes hacen en general. un reflejo de la realidad de los que -. 

han auf'rido m(s la pobreza: particula1'11lente loa diputados -

(25) DAVALOS MORALES, Joaf. Dereoho del Trabajo, Ob. Cit.~ 

p. 65. 

(26} CARPIZO, Jorge. La Óonatituci6n de 1911 •. Ob. Cit. p.--

96. 
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obreroa dan rea1ce a las garantías mínimas, proponiendo mej~ 

ras por loa verdaderos defensores de la Repdblica. 

Se presenta una proposición que pide a Pastor ~-

Rouaix como encargado de redactar un nuevo dictamen, con un

capítulo del trabajo que recogiera las manifestaciones vert_i 

das en las discusiones; auxiliado por los estudios de Macias 

y la participación de Joe' Inocente Lugo y Rafael L. De los

Rios que completan el comité. 

Se turnó el anteproyecto a la Comisión del Congre

so encargada de presentarlo a la Asamblea y con aJ.gunas mod_i 

ficaciones ·el 23 de Enero de 1917 el articulo 123 fué aprob~ 

do por unan.imidad de 163 votos de los diputados presentes. 

La fracción X del artículo 73 Constitucional (del

proyecto), autorizaba al Congreso de la Unión para legislar

en toda la Rep~blica en materia laboral. La convicción de ~ 

loa constituyentes de que las necesidades de las entidades -

federativas requerían de una reglamentación diferente, los -

obliga a modificar el encabeE&do del articulo 123 oonstitu-: 

cional de la siguiente manera "El Congreso de la Unión y las 

Legislaturas de los Estados debe~ expedir leyes ·sobre el -

--trabajo, fundadas en las necesidades de cada región, -sin ºº.!:!: 
travenir las baaes siguientes". (27) 

(27) DE LA CUgVA, Mario. El Nuevo Derecho Mexicano del Traba 

J2• Ob, Cit. P• 50, 
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En uso de áste derecho, se expiden algunas leyes -

como la del 14 de Enero de 1918 en Veracruz, que al decir de 

Mario de la Cueva ea la primera de nuestro continente. La -

de Yuoatán de 2 de Octubre de 1918 de Carrillo Puerto. La -

de 16 de Septiembre de 1926 de Alvaro Torrea D!az y varios -

decretos que se sucedieron entre 1917 y 1925; como el de la

integraci6n de las Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje, el de 

adopción de medidas en caso de paros empresariales, descanso 

semanario, jornada de trabajo, etc. 

Macias prepara en 1919 un proyecto de ley que nor

ma la participaci6n de los trabajadores en las utilidades de 

.las empreeas y de las cajas de ahorro. 

El 27 de Septiembre de 1927, el Ejecutivo expide -

un decreto en el cual se creaban la Junta Pederal de Conci-

liac16n, as! como un reglS111ento de organizac16n Y. funcione...

~iento de las mil!lll&s. 

PEDERALIZACION DE LA LEGISLACION DEL TRABAJO 

A raíz de que las leyes estatales dan tratamiento

distinto a las controversias en que muchas veces intervenían 

dos o m!a Estados, a los cuales no se lea d' una solución ~ 

por carecer de eficacia jurídica las resoluciones fuera de -

la j11ri1dicci6n de unas y otras, Vg. Perrooarriles Nacion.,.._ 

lea, la induatria Kinera y Textil. 
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&n 1929 se modifica el p'rrafo introductorio del-

articulo 123 Constitucional y la fracción X del articulo 73-

del mismo.ordenamiento, para establecer que el 11nico órgano

faoultado para expedir leyes, seria el Congreso de la Unión

y su aplicación por las autoridades Federal.es y Locales. 

El primer antecedente de la Ley Federal del Traba

jo, lo encontramos en un proyecto de Código Federal del Tra

bajo elaborado por la Secretaria de Gobernación el 15 de No

viembre de 1928. 

Bl presidente ~ilio Portes Gil envia al poder Le

gislativo otro proyecto de Código Federal del Trabajo, en el 

que relaciona puntos como contratos de trabajo (individual,

de equipo,oolectivo y contrato ley), trabajo del campo, con

tratos especiales, la asociación profesional y el arbitraje

obligatorio; cuya comisión redactora estuvo integrada por -

Enrique Del-humeau, Praxedis Balboa y A1fredo Iñarritu, Las

agrupaoiones obreras fundadas en errores como el principio-

de sindioaoi6n dnioa y el arbitraje forzoso en materia de--

huelgaa, ademAs de la antipatía hacia el primer jefe hacen-~ 

que fuera rechazado por las cámaras. 

Dos aftos después la Secretaria de Industria, Come,r 

cio y Trabajo redactó otro nuevo proyecto elaborado por Edu~ 

ardo Su,rez, Aquiles Cru~ y Cayetano Ru!z García, que con -

algUnas modificaciones fué promulgado por Pascual Ortiz Ru-

bio el 18 de Agosto de.1931 y que en los transitorios derO€@: 



ba todas las leyes y decretos expedidos con anterioridad. 

Es hasta 1960 en que por el consecuente avance de

la sociedad ae hace necesario reformar la ley de trabajo de-

1931, El presidente Adolfo L6pez Mateoa designa una comisión 

encargada de elaborar. un anteproyecto cuyos miembros eran:-

Salomón Gonzále z Blanco, Maria Cristina Salmorán de Tamayo,

Ramiro Lozano y Mario de la Cueva pero no tuvo algiin result~ 

do, 

Las relaciones entre el Estado y sus trabajadores-

se regia por el Derecho Administrativo y por las Leyes del-

·Servicio Civil. En el proyecto de Código Federal de Trabajo

de 1929 de Portes Gil, se consideraba sujeto de regul.aci6n-

el trabajo realizado para el Estado, 

El 27 de Noviembre de 1938 el General L'zaro C'rd~ 

nas promulga el Estatuto de loe Trabajadores al Servicio de

los Poderes de la Unión, para proteger los derechos de sus-

servidores como el de asociación profesional y huelga, El E~ 

tatuto de loa Trabajadores al Servicio de loe Poderes de la

Uni6n de 1941 sigue loe miemos principios que su anteceaor,

teniendo importantes reformas en 1947, 

En 1960 se da una trascendente adición a la Conet1 

tuoión en el articulo 123, con un nuevo capitulo, el Aparta

do "B", que consigna principios sociales en favor de la buro 

cracia; expidi4ndose deapu~s en 1963 la Ley Rer,lamentaria--
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de este apartado, o sea, la Ley Federal de los Trabajadores

al Servicio del Estado, La característica principal de aque

llos es la prestación del trabajo en virtud de un nombramiea 

to expedido por disposici6n del ejecutivo federal o local,-

incluyendo las condiciones laborales, quedando exclu!doe de

éstas loe empleados de confianza, 

En 1967 el presidente Gustavo D!az Ordaz designa-

una segunda comisi6n integrada por: Salom6n González Blanco, 

Mar!a Cristina Salmarán de Tamayo, Ramiro Lozano, Mario de-

la Cueva y Alfonso L6pez Aparicio, además de la intervención 

de los sectores interesados; la parte patronal desde luego-

se opuso a 'aquellas normas que mejoraban las prestaciones de 

los obreros. OOlllO ejemplo de éstas tenemos: la definición de 

jornada, salario adicional por trabajo prestado en d!a de -

descanso, prohibición del doble turno de trabajo, prima vac~ 

cional. 1 aguinaldo, habitación e invenoi6n de loe trabajado--

rte. 

Por otra parte la representación laboral aboga por 

dichas reformas ya que eran una exigencia para mejorar el _.: 

contrato colectivo de trabajo. Presentada a la Cámara de Di

putados por el ejecutivo discutida y aprobada, fué publicada 

en el Diario Oficial el lo. de Abril de 1970, (28) 

( 28) ldem. p • 57 • 
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En Diciembre de 1979 se hacen reformas valiosas a

la Ley Federal del Trabajo modificándose los titulas 140. al 

160., derogando los articulas 452 a 458, 460 a 465, 467,468, 

470 y 471) para establecer un nuevo derecho Procesal con ma

yor fluidez, destacando los efec~oe del aviso de despido, -

preeminencia de la concil1ac16n, concentraoi6n del procedim,! 

ento, la suplencia de la deficiencia de la demanda del trab~ 

jador, la carga de la prueba a1 patr6n y el prooedimiento de 

huelga. 

Se califica a éste procedimiento nuevo como un de

recho social de clase, publicado en el Diario Oficial el 4-

,de Enero de 1980. 

He aqui aleunas de las importantes refomas a la-

Ley Pederal del Trabajo hasta la facha: 

En 1982 y 1984 se reforma el articulo 141 para am

pliar la aportaci6n patronal a1 INPONAVIT. Los articulos 97-

Y 110 autorizando el descuento salarial del l~ para la admi

nilltraci6n de 1011 conjuntos habitacionalas financiados pcl'-

dicho organismo. 

En Noviembre de 1982 como consecuencia de la naoi_2 

nalizaci6n de la banca en México, se adicion6 la fracci6n -

XIII bis del apartado "B" del articulo 123 Constitucional, -

para considerar a los empleados de Instituciones de crédito

como trabajadores al seriicio. del Estado, 
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En 1983 se refor.nan los artículos 570 y 573 que 

penniten la revisión y aumento de los salarios mínimos en P,!!. 

riodos menore o al. de un afio. 

También en 1983 ae reforma el articulo 115 Consti

tucional seiialando a loa trabajadores de los municipios como 

sujetos por las le~es que expidan las Legislaturas de los E~ 

tados. 

En 1984 cambian algunos artículos del Capitulo III 

Bie del Títuio Cuarto de la Ley Laboral, por medio de lo.a cu!!: 

lea desaparece la Unidad Coordinadora del t.:npleo, C:.ipacita-

ci6n y Adiestramiento, organismo deaconcentr~do de la Secre

taria del Trabajo y Previsión Social para que ésta tenga di

rectamente a au cargo las funciones relativas. 

Por Último e.n 1988 ae refoI'!llan las causas de sua-

pensi6n temporal del trabajo, salarios mínimos generales y -

profesional.es, además del capitulo de sanciones. 



CAPITULO II 

EL DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO 



A,- OR111EN 

Para conocer el sur~imiento del Derecho Procesal-

del Trabajo es necesario recordar los hechos que caracteriz~ 

ron a México durante la Colonia, la Revolución y la Indepen

dencia. 

Kl derecho procesal existente se apoyaba en un pre 

supuesto muy importante, el de la igualdad de las partes en

el juicio, sin autorizar excepciones de ninfUI!a clase, Pero

en el campo económico esta igualdad era ficticia, ya que es

taban plenamente identificados los poseedores de la riqueza

y aquellos que solo contaban con su fuerza de trabajo. 

Loe obreros se veían resignados sin más, a aceptar 

las cláusulas que el empleador le e imponía. Cláusulas que -

por su contenido, además del abuso por parte de los patrones 

hacia los trabajadores, dan origen a litigios en que trata-

ban de ventilar las diferencias de intereses; pero el prin

cipio de l:i igualdad pennanecia estático, a pesar de la evi

dente carencia de medios para defenderse de los repr&sentan

tea del capital. 

A partir de 1917 se observa en el po.{n la creación 

de leyes locales del trabajo, que en sus disposiciones proc~ 

salea reglamentaron la organización y atribuciones de las-

Juntas ~lunicipales de Conciliación y Centrales de Concilia-

ci6n Y Arbitraje, como tribunales del trabajo, así como los-
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procedimientos para la tramitaci6n y resolución d" los con-

flictos laborales y las medidas para la e jecuci6n tle la•. Stf! 

tencias llamadas Laudos, 

Inspirado en el proceso comlin se introdujo la ora

lidad mediante la oelebraoi6n de audiencias prtblicas y se ~ 

ducen los tdrminos para tramitar rápidamente los asuntos. Es 

de notarse que en casi todos aquellos Códigos se consagr~ba 

la supletoriedad de sus normas por las del procedimiento ci

vil. 

Como consecuencia de la re!o:rma Constitucional de

.1929 se suprime la facultad de las legislaturas de los Esta

dos para expedir leyes del trabajo, 

Cabe señalar que en la exposición de motivos de la 

reforma del artículo 123 Constitucional se dice que: "Hoy es 

preciso legislar sobre esta materia y cuidar de que la ley-

sea observada y que las controversias sean resueltas por or

ganiBlllos adecuados, para que no sean intenninables y onero-

sas las diligencias: la conciliaci6n y el arbitraje satisfa

cen mejor que la intervenci6n judicial esta necesidad, desde 

todos los puntos de vista que se le considere este problema~ 

Las fracciones XX, XXI y XXII de la citada refonna 

se refieren a que las diferencias o los conflictos entre el

capital y el trabajo, serán resueltos por un Consejo de Con

ciliaci6n y Arbitraje si ·el patr6n se negare a: aceptar el--
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laudo, entonces se dará por tenninado el contrato de trabajo 

e indemnizará al trabajador con tres meses de salario y el-

patrón que despida injustificadamente a un trabajador, esta

rá obligado a cumplir con el contrato o a indemnizarlo, 

igualmente si recibiere de aquel malos tratos. 

Las normas procesales del trabajo crean ciertas -

desigualdades, de tal manera que el proceso esta elaborado a 

propósito de evitar que el capital la parte más poderosa, -

pueda entorpecer los fines de la justicia. (29) 

Pero este derecho, es solo un comienzo dentro de -

la obra legislativa que posteriormente se ver!a ampliada a-

los más diversos campos de amparo al trabajador. 

B.- Di.;FINICION 

Para poder llegar a dar un concepto de Derecho Pr~ 

casal del Trabajo habríamos primero de analizar el por qué -

de un proceso, culminando con una definici6n apegada a los -

elementos que la constituyan. 

En los inicios de las relaciones sociales la auto

defensa o acción directa del lesionado contra el agresor, -

era el sistema imperante, La natural e za humana hace que a -

propósito o no, una parte.viole loe der~chos de la otra dan-

(29) COUTURE, Eduardo J. Estudios de Derecho Procesal Civil. 

Tomo I. 2a. Ed. Editorial de Palma. B. Aires 1978. p. 276. 
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do nacimiento a un conflicto, en este caso del obrero-patro

nal. 

En Francia se instituyen organismos oomo el Conse

jo de Prud' Homnea el 27 de mayo de 1907, constituido por -

ip:ual nd.mero de representantes obrero y patronal respectiva

mente; en el cual el Juez actuaba con el prop6sito de resol

ver el litigio con la solución que a 61 le parecía máa equi

tativa. 

Etita incipiente magistratura del Trabajo de la le

gislación Napoleónica y la de otros similares de los paíaea

de B~lp,ica, Alemania, Italia y ~spafia le dan realce a la f~ 

ci6n conciliatoria, la cual va a gravitar en nuestro pa!a -

posteriormente. 

El estado ae ve obligado a garantizar loa derechos 

de los trabajadores, mediante 6rganoa jurisdiccionales espe

o:lficos y normas preestablecidas. El proceso es el medio -

idóneo para lograr la reinatauraci6n de un derecho po:rdido. 

Y ea muy clara 6ata necesidad ya que de no resol-

verse el_ ·_pr~blema, se alteraría la paz social y loa perjudi

cados, entrando en un retroceso social se harian justicia -

por propia mano. 

Aaí mismo este Derecho Prooesal deberá estar com-

pueato a fin de que la debilidad hwnana no lo extravíe de su 
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camino a la justicia. 

Piero Cal&111andrei nos dice acerca del Deri.cho Pro

oeeal. que en vista de la distribuci6n 1 el goce de los bie~ 

nes de la vida, vienen a encontrarse violaciones en las rel! 

cienes de intereses (de conflicto), que van a ser rt1gidas -

por nol'!llas jurídicas y que cuando ~atas no hayan sido obseI'

vadas, el ~atado intervendr' para imponer su cumplimiento m~ 

diante la puesta en prtctica de la garantía jurisdiccional,

es aqu! cuando interviene el Derecho Procesal, que son las -

normas juridicas que regulan el acat&111iento de 4stas aotivi

dades, es decir, el comportamiento q11e las partes y el órga

no judicial.deben tener con el proceso, las que' constituyen

en su conjU?ltO el Derecho Procesal. 

Visto de otra manera el autor nos refiere "La ob--

11rvanoia del Derecho Prooe1al. en el Proceso, es pues, el m_! 

dio preordenado a fin de r.1tabl1cer fuera del proceso la o~ 

servancis del Derecho sustancial". 

El Derecho Procesal -que hemos viato no regula el -

goce de los biene1 de la vida, sino que nos maroa las oondu.!!. 

tas que debemos realizar para obtener del Estado la oerteza

de aquel. (30) 

(JO) CAL.t.JIANDRil, Piero. lnstitucionu de Derecho Procesal -

Ctvi¡. Vol. l. 2a. Edici6n. Editorial E.J.E.A., BURDOS .Aires• 

1962. p. 321. -
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Resalta en &ate momento la necesidad de distinguir 

entre la palabra Proceso y la de Procedimiento, ya que sue-

len emplearse en el lenguaje comlin como sin6nimoa; el proce

so ea en e! mismo, un m4todo de debate, en 41 partioipan el~ 

mantos hWllanoa, juaoee, auxi1iares, partes, testigos, peri-

tos, eto., los cuales tienen una actuación prevista en la -

norma. el proceso es la tota1idad, la instituci6n. 

Como Procedimiento vamos a entender aquella suoe-

si6n de actos, los actos procesales tomados en si mi151110 son

procedimiento y no proceso, en otro sentido, el Proceso es -

la sucesión de esos actos apuntada hacia el laudo. 

Ahora para que se pueda erigir la relación jur!-

dica procesal es necesario que se den algunas condiciones ~ 

que se denominan presupuestos procesales y son: 

a) La exiatenoia de un 6rgano jurisdiooional. 

b) La existencia de partes con intereses jurídica

mente v'1idos en el conflicto. 

o) La petición que una de.las partes haga al ju-a! 

dor, pidiendo su 1ntervenoi6n en la aoluoi6n de 

un caso .. oontrovertido. 

d) Pinslaente se requiere que lata petición acept~· 

da por el Juez, se baga saber a la parte oontr~ 

ria mediante un acto formal, el empla~amiento. 

(31) 

(3i) TENA suax, Rafael~ Rugo Ital.o Morales, Derecho Proce-

tal dal '?rabajo. Editorial Trillas. 114xico l.986. p. 18. 
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Consignado lo anterior veremos algunas de las de!! 

niciones de los más notables juristas del Proceso laboral, -

que además han contribuido para darle a áste proceso mayor -

relevancia dentro del marco de la teoría General del Proce--

so: 

"Es el conjunto de regla.e jurídicas que regulan -

la actividad jurisdiccional de loe tribunales y el proceso -

del trabajo, para el mantenimiento del orden jurídico y eco

n6mico en las relaciones obrero-patronales, interobrerae e -

interpatrona.les", (32) 

D·esde un punto de vista meramente normativo el --

maestro Raf~el de Pina dice "Es el conjunto de normas rela:.

tiT&B a la apl.icaci6n del Derecho del Trabajo por 1a vía da

proceeo". (33) 

Tambib citamo11 a Luigi de Lita.la y su definici6n

dioe que ea "Aquel.la rama de las ciencias jurídicas que dic

ta 1as nonaas in11trumentalea para la actuaci6n del Derecho -

del. Trabajo, y que regula la actividad del Juez y de las paJ: 

tea, en todos 1011 procedimientos concernientes a la materia.

del trabajo". (34) 

(32) TRU8BA URBINA, Alberto. Nuevo Derecho Procesal del Tra

bajo. Ob. Cit. p. 74. 

( 33) DE PINA, Rafael. Curso de Derecho Procesal. del Trabajo. 

Ediciones Botaa. Kbico 1952. p. 6. 

(34) DE LITALA, Luigi. Derecho Procesal del Trabajo. Vol. I. 

Ediciones J.E.A. Bosch y Cia. Buenos Aires 1949. p. 25. 
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Encontramos la detinici6n en la Enciclopedia. Jur!

dioa Omeba que noe eeftala al Derecho Prooee'1.l del Trabajo C.2 

mo: "La rama del Derecho Procesal que estudia la organiza.-

ci6n y competencia de la justicia del trabajo, loe princi--

pios 1 normas generales y el procedimiento a seguir en la -

instrucoi6n, deciei6n y cumplimiento de lo decidido en los -

prooeeoe originados por la relaci6n laboral o por un hecho -

cootemplado por la leyes euetancia1es del trabajo". (35) 

Para la nuestra, dir:t11111os acompa!lando en eu breve

pero a la vez práctica detinici6n del maestro De Buen ~ss •1 

conjunto de nonnas relativas a la soluci6n jurisdiccional de 

·loe conflictos de trabajo•. (36) 

Como podemos a.preciar de loe conceptos aqu! verti

dos loe autores citados coinciden en la normatividad, la ac

tividad jurisdiccional y su objeto eepeo!fioo, pareciendo -

sencillos al decir, pero es que el D1reoho d1l Trabajo deb•

ser as!, objetivo, real y eficiente. 

P1nal11ente y para rwdondear el tema, en el úbito

burocnltioo tambi4n noe encontramos en el estatuto de loe ~ 

trabaja.dores al seIVicio de loe poderes de la Unión de 19)8, 

(35) COUTURE, bduardo J. Citado por la .r.:nciclopedia Jur!dica 

.2!!!!.!!!• Tomo VIII. Editorial. Bibliogr,fica Argentina. Buenos

~1re• 1964. p. 97. 
(36) DE BUEN, Ndstor. Derecho Procesal del Trabajo, Edito--

rial Porrda. ltdxico 1988. p, 40. 
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la creación de todo un régimen procesal. El procedimiento -

ee especial, tanto, como el ~ribunal de Arbitre.je que se va

a encargar de resolver los conflictos entre el ~atado y sue-

11ervidorea, el Tribunal Federal de lo Contencioso Adminiatr.! 

tivo. Ya con la adición al art!cuJ.o 1~3 Constituoional de -

un apartado "B", se incorporan aquellos principios que si--

guen vigentes para data clase de controversias. 

C,- NATURALEZA Y FINES 

Deeentrafiar la naturaleza de una determinada rama 

del Derecho es buscar su ubicación dentro de la clasifica--~ 

ci6n del Derecho mismo, o si corresponde a un nuevo orden, -

en date caso trataremos de delimitar el lugar al que parten~ 

ce el proceso laboral, 

Largo tiempo ya se ha mantenido una claeificaci6n

que loa autores por ese hecho, han llamado cl,sica del Dere

cho; Derecho Pi1blico y Derecho Privado, sin embargo todav!a

no exi11ten loa elementos necesarios para calificarla de defA 

ni ti va. 

En virtud de 4sta eitue,oi6n que nos viene exacta-

mente de11de el Derecho Romano, loa estudiosos del Derecho -

han tratado de orear nuevos criterios para dejar determinado 

oual ea esa verdadera divisi6n. 

No nos referiremos al contenido de la expuesta, --
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ya que nuestro trabajo se reduce al proceso del Trabajo. 

Respecto de ásta l'labriamos de decir que junto con otras mat~ 

riaa por ejemplo la de la Seguridad Social, se han dietingu.! 

do ciertas tendencias para darle una nueva enmaroaci6n: la -

Social. 

Entre nosotros el maestro Trueba Urbina es quien -

con mayor énfasis ha defendido ésta tesis. (37) 

Pero independientemente de ello nadie puede dudaI'

acerca de que el Derecho Procesal está apuntado directamente 

a regular la conducta, en una relación jurídica procesal en

~re el Juez y las partes¡ la función jurisdiccional siendo -

ésta una función pdblica. 

Ea por esto que adn existe el debate para darle al 

pro.ceso laboral, fo:nnalmente, su calificación, ee decir, adn 

se encuentra en la etapa de tran1ici6n teórica. Bata tarea

aeguiri buscando eu culminaoi6n, esperamos resolverla antee

de que surja otra que en vez de auxiliamos, nos haga mb d.! 

f!cil nuestra labor. 

La misión que debe cumplir el Derecho del Trabajo, 

ea corregir las desigualdades que •l fen6meno capitalista _.:._· - . 

provoca, en perjuicio de los econ6miclllllente d•biles, El fin 

(37) TRUEBA URllINA, Alberto, Nuevo Derecho Procesal del Tra

bajo, Ob. Cit. p. 37, 
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del proceso es doble, ya que tiene que satisfacer al mismo -

tiempo el interde particular del trabajador en el litigio y

el interds aooial asegurando la efectiva aplicaci6n de las -

normas protectoras. 

Se ha hecho m'e general. el consenso de que a pa~

tir de las reformas introducidas a la Ley Federal del Traba

jo de Mayo de 1980, ha colocado al proceso laboral bajo l.l?la

condici6n social. tal, que autores de la talla de ?ltSstor de -

Buen no dudan en negarlo • 

.El ejemplo más claro· 1'u6 el° borrar de la Ley la ª.!!. 

plenoia del· C6digo de· Procedimientos Civiles, ya que fu6 in

su!ioisnte e injusto para resolver loa problemas de la rela

ción de trabajo. No reohar.amos de ninguna manera que el De

recho Civil no tuvo injerencia en el proceso de Trabajo, al

contrario, rea1'irm&111ol! que es en •1 donde tuvo sus base e. 

Para terminar diremos de acuerdo a lo expuesto, -

que la. ll11111ada sooialhaci6n del Derecho, es para el traba;!! 

dor simplificar, abreviar, dar un acceso m4s simple al jui...;; 

ci_o, rsstabl.ecer la verdadera igual.dad procesal libr4ndolo - _ 

de cargas 'I gaetós gravosos. Y 6sta tunc:i.6n reivindicatoria 

•ata en manos de los tribunales del. rrabajo, esto ee, lo ve,r 

daderamente social. 
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D,- CARACT~RISTICAS 

Loe rasgos propios que contiene este Derecho Proc.!l. 

sal, en relación a los demás procedimientos, lo vuelve pecu

liar ya que se encuentran figuras que no se dan en aquellos. 

La característica principal de éste proceso paree.!.!. 

ria la de ser un Derecho·.social, proteccionista, reivindica

dor de los trabajadores; pero el derecho por su esencia mis

ma, por lo fines, por sus normas y procedimientos tiene como 

objeto regular la conducta de los individuos en la sociedad, 

El 1atado no excluye de su tutela a deteI111inado -

grupo social, preciawnente trata de protegerlos, si no cum-

plieae con esto, habría que pensar seriamente si entendemoa

bien el concepto de lo que es la justicia. 

Por otra parte es claro que no hay procedimiento-

judicial, en el que una de las partes se encuentre en tan di 

ferente plano, en relación a su oon~raparte. Por esto hemos 

querido llamarle al proceso laboral juetioia "a" una clase,

en vez de justiciá "de" clase. 

N~stor de Buen nos apunta como características del 

Derecho Procesal del Trabajo las siguientes: 

a) Es derecho tutelar d~ una de las partes en el

proceso. 

b) Las resoluciones de los trib.unales del trabajo 
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no sól!l!llentc declaran la inobservancia de un derecho y deter 

minan sus consecuencias sino que, además dan nacimiento a -

nuevas condiciones que deberán ser cumplidas en una deter.ni

nada comunidad laboral, Esto pone de manifiesto el propósi

to constitutivo de las denominadas sentencias colectivas que 

ponen fin a loo conflictos colectivos de carácter económico. 

c) Las autnridades laborales deben de a.prdciar -

los hechos "en conciencia" al dictar sus reso

luciones. 

d) La inte~raci6n de los tribunales del trabajo -

es esencialmente seotorial. (38) 

Sirvan pues 6stas características, para apoyar la

espeoialidad de éste procedimiento, pero aWi pugna por ha--

llar su lugar frente a otros, como el proceso civil, Todo -

depende del trato que los legisladores y los jueces le con

cedan en el tranacúre~ de estos afioa de cambios permanentes, 

J:: .- FUDTES 

~•remos hacer una breve referencia a las tuentea

del Derecho Procesal, pero ante,s diremos qu& entendemos por

el concepto de tuente: 6sta, denota el origen o principio de 

·algo, en bte caso, del proceso l_aboral; ae._deriva del latín 

•ro11s, POlfIS•, que sipitica el 11ananUal de agua que brota 

(38) DE BUEN, N•stor, Derecho Procesal del Trabajo. Ob, Cit, 

p. 50. 



44 

de la tierra. (39) 

As! concluimos que las fuentes del proceso labo--

'rai, son loa prinoipios que le dan su origen y fuerza. 

Diversos autores coinciden en que la Ley Federal -

del Trabajo, que en su articulo 17 sefiala las fuentes del D~ 

reoho del Trabajo, orea una oonfusi6n de las diversas aoe¡>-

oiones jur!dicas que contiene, a saber: fonnales, reales e -

hist6ricas. 

Dicho articulo que se refiere básicamente a las -

,fonnales (Aquellas por las cuales se orean las normas jur!dJ; 

oas), siendo las que tradiciona1mente se han manejado en di

versas materias de Derecho. 

Artioulo 17. "A falta de disposioi6n e~ 

prosa en la Constituoi6n, en ~ata le7 o 

sus regl.a111entos, o en los tratados a -

que se refiere el art!oulo 60., se tom,S 

rtn en consideraoi6n sus disposioionea

que regulen en casos semejantes, los --· 

principios.generales que deriven de di

chos ordenamientos, los principios gen~ 

ralee del Derecho, los principios gene

~ales de Justicia Social que deriven --

. (39) DAVALOS llORALES, Joal. Derecho del Trabajo. Ob. Cit, -

p. 75 •. 



fuentes: 

del artículo 123 de la Constitución, la 

Jurisprudencia, la costumbre y la equi

dad", 
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En seguida se hace un sucinto an'1isis de dichas -

a) La Ley, Confol'lllado por el art!oulo 73 :f'rac--

ci6n X y 123 de la Constitución, adem4s de eu ley reglament~ 

ria la Ley Federal. del Trabajo, 

b) La analogía. Significa aplicar una noma que

regul_e un caeo semejante o parecido, a falta de la dispoei-

oi6n concreta. 

c.) Los principios generales que deriven de los o.r 

denamientos anteriores. Resulta repetitivo ya que estos --

principios son loe miB111011 que rigen en la ley, 

d) Los principios generales del Derecho. Son las 

m4ximas o verdades waiversales de Derecho, que orientan a la 

propia ley. 

e) Loe principios general.is de justicia social -

que deriYan del articulo 123 Constitucional. Nos remitimo&:

nuevamente a la Ley. 

f) La Jurisprudencia, Es donde se precisa y aCl,! 

.ra el senti.do en el cual debe entenderse y en consecuencia -

aplicar la Ley. 

g) La costumbre • Es la e jecuci6n gene ra1 de una.,. 

serie de actos uniforiues de la colectividad y el convenci--

miento de que dichos actos constituyen una· norma obligatoria~ 
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h) La i:!quidad. Es tena r en cuenta la circunstan

cias especiales del caso a juzgar, aplicando prudentemente -

las normas jurídicas. 

El maestro Josá Dávalos considera que hay otras -

fuentes además da las que nos muestra la Ley: 

El contrato colectivo de trabajo. ~s el conve

nio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores

y uno o varios patrones, o uno o varios sindicatos de patro

nes, con el objeto de estableoer las condiciones segdn las -

cuales debe prestarse el trabajo en una o más empresas o es

.tablecimientcs. 

El contrato ley. &s el oonvenio celebrado en-

tre uno o varios sindicatos de trabajadores y varios patro-

nes o uno o varios sindicatos de patronea, oon el objeto de

establecer las condiciones segdn las cuales debe prestarse -

el trabajo en una rama determinada da la industria, y decla

rado obligatorio en una o va·riao entidades federativas, en -

una o varias zonas econ6micas que abarquen.una o más de di-

chas entidades, o en todo el territorio nacional. 

El reglamento interior da trabajo. Es el con-

junto de disposiciones obligatorias para trabajadores y pa-

trones en el desarrollo de loe trabajos en una empresa o es-· 

tablecimiento. 

El laudo constitutivo colectivo~ Son las reso

luciones dictadas por las Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje 

en virtud de un conflictó ooleotivo de carácter econ6m1co. 
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Su consecuencia ee establecer nuevas condiciones de trabajo. 

(40) 

De 4sta manera tenemos un panorama amplio, respec

to de las fuentes del proceso laboral que creemos no han si

do agotadas, esperaremos de acuerdo al avance de las relaci.2 

nea de trabajo cuales serán las próximas. 

P.- PRINCIPlOS 

Nuestra Ley Federal del Trabajo en el articulo 685 

nos marca clara11ente cuales son los principios procesales -

del Derecho. Procesal del Trabajo: 

"El proceso del Derecho del Trabajo ser' 

pdblico, gratuito, inmediato, predominfl!l 

temente ora1 y se iniciari a instancia -

de parte. Las Juntas tendrin la obliga

oi6n de tomar las medidas necesarias pa

ra lograr la mayor economía, concentra-

ci6n y senoillem del proceso. 

Cuando la demanda del trabajador sea in

completa, en cuanto a que no comprenda -

todas las prestaciones que de acuerdo ~

con 4sta ley deriven de la aoci6n inten

tada o procedente, confol'!lle a los hechos 

expuestos por el trabajador, la Junta, -

(40) Idem. p. 76. 



en el momento de admitir la demand«, au~ 

sanari &ata. Lo anterior sin perjuioio

·de que cuando la demanda sea oscura o V.! 

ga 11a proceda en 1011 dminos previ11tos

en el articulo 873 de •ata Ley". 
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Bn seguida veremoe un análieie de estos principios: 

l. Publicidad. Significa que los procesos ee da

ba~ llevar a cabo abiert&11ente, en pdblico; s6lo por exce~ 

ci6n ae ordenar' que eea a puerta cerrada, "cuando ~o exij~ 

el me3or despachó de 1011 negocios, la moral o las buenas oo~ 

tumbres" (artículo 720). 

2, Gratuidad. Se refiere expresamente a lo eeña

lado por nuestra Constitución, en cuanto a que en el articu

lo 17 prohibe laa costas judicia1ee. 

3. Illllediates, Se trata de que el juzgador est4-

ceroa del conflicto que 11e est4 ventilando, es decir, de las 

partes, para que a la hora de resolver el aaunto, tenga ple

no conocimiento 1 conciencia, que tal es, como lo manda la -

le;r. 

4. Predominaatement e oral. En rigor -ya no es --

aplicable este principio, ·pues lai,- prolllociones 7 actuaciones 

son escritas, la ccndici6n de predominantemente oral, le da

cierta elasticidad que lo convierta en W1 sistema mixto. 

5. Iniciado a instancia de parte, Esto alude a -

que el 6rgano jurisdiccional no puede actuar de oficio, sino 

4nioa y exclusivamente a instancia de aquella persona que --
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tenga inter4s en el negocio. (41) 

Hay autores que adicionan otros principios como: 

6. Plexibilidad 7 sencillez. .Sato atiende a la -

desigualdad de lae partes en el prooeeo, trabajado!'-patr6n;

traduci4ndose en el hecho de no exigir detenainada forma en

loa escritos y audiencias. 

7. Oonoentrac16n. Be precisamente darle cel1ri-

dad al proceso, beneficiando a los contendientee. 

8. ~plencie. de la demanda, l'lovedoeo e intereell:!! 

te ha resultado áste principio que tiene por objeto aJUdar a 

·Complementar una demanda deficiente, o prevenir al trabaja-

dor para que la corrija cuando reeultaee oecura o vaga, Ad.!, 

1141 de l'epreaentar un auxilio sin precedente• por parte del-

6rgano jurisdiccional para con una de las partee durante el

desarrollo de un proceso, (42) 

Bs en 4ste 'dltimo principio consignado por la Ley, 

donde ae pone de manifiesto ase trato desigual a los d1ai....;~ 

palea, lo oUal representa 11110 de lH ma7orea aTanoe11 de ·la

olaH trabajadora, en 11ateria prooual, 

(41) D~ BUEN, N4etor. La Reforma del Proceeo Laboral. Edito

rial Porrda. •bico 1980. p. 25. 

(42) T.lilU. SUOK, Rafael :r'Hugo Italo •oral.es. Derecho Proce

sal del Trabajo. Ob, Cit. p. 22. 
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G,- EL PROBLEMA DE LA AUTONOMIA 

Para tratar este tema ea necesario remitirnos a a~ 

torea de Derecho Procesal y hallar entonces la naturaleza y

tondo de 'eta cueeti6n. 

La situación ee deslindar si el Derecho Procesal -

del Trabajo mantiene una relación directa con el Derecho Pr~ 

oeeal, o por el contrario, ei ea una rama autónoma del mis--

mo, 

Consecuentemente noe encontramos ante dos corrien

:ee contrarie.e, una la de la unidad fundamental del proceso, 

representada aquí por maestros como Rafael de Pina y la --

otra, la que le da al proceeo laboral auton011ía plena del D~ 

reoho Procesal. 

Para hablar de la unidad oitaremos al maestro Ci

priano Gómez Lara, quien nos trata de explicar la naturaleza 

del proceeo como forma jurídica, dici,ndono• que el proceso

ea uno. solo, .el continente;. la diversidad de procedilllientos¡ 

ea el contenido, Bneeguida ee apunten sue tundementoe aoel'

oa de la unidad procesal: 

l. ~l contenido de todo proceso (genuino} ee un -

litigio. 

2, La finalidad de todo proceso ee la de solucio

nar el confiicto o sea, dirimir el litigio o _; 

. controversia. 
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J. En todo proceso existen siempre un Juez o Tri

bunal y doe partee que eetan eupeditadae al -

Tribunal. o Juez y que tienen intereses contra

puestos entre si. 

4, Todo proceso presupone la existencia de una o,r 

ganizaci6n judicial con jerarquías y competen

cias, ea decir, con un escalonamiento de auto

ridad y con una dietribuci6n de funciones, 

5. En todo proceso existe un principio general de 

impugnaci6n, o sea, que las partee deben tener 

loe medios para combatir las reeolucionee de -

loe tribunales cuando 4stae sean incorrectae,

ilegalee, equivocadas o irregulares, o no ape

gadas a Derecho. (43) 

Bn una conferencia dictada por el maestro Jorge -

Garizurieta y oon advertencia inicial de que tal vez loe --

aaietentee no estarían conforn1ee con el contenido de eu exp2 

aici6n declaró: "En lo que respecta a la autonomía del Dere

cho Procesal del Trabajo, creo que existe una confusi6n, el

Dereoho Procesal para mi es iinioo, lo que paea ea que tiene

que adaptarse a diversas ramas". 

"Si por autonomía del Do-recho Procesal. considera--

11_01 que debe haber un C6digo Proceaal co~ toda la reglament.! 

ci6n de los procesos laborales, estaremos de acuerdo con ---

(43) GOllEZ LARA, Cipriano, Teoría General del Proceso, 2a. -

Bdioi6n. Editorial U, N.A, M. M4xico 1981. p. 45. 
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ellos". 

Conoluye diciendo que la autonom!a del Derecho Pr,2 

casal tiene que analizarse desde varios aspectos: 

a) Desde una codificaoi6n reglamantaria del Dere

cho del trabajo. 

b) En tal codificaci6n deben existir muchas nol'-

mas del Derecho Civil. 

c) Se debe tener un Derecho Aut6nomo Procesal, -

con los principios del Derecho Procesal genfr,! 

co y con nuestras ideas propias. (44) 

Una opini6n m4s la del maestro De Pina, quien ori

t ioa fuertemente a quienes tratan de darle auton0111!a al prir

oeso laboral. El s6lo reconoce curiosamente, dos manifest.,_ 

ciones del Derecho Procesal1 la civil y la penal• En rela-

oi6n oon otras disoiplinas procesales como la administrati-

va, del trabajo, el fiscal, dice que son noimas particulares 

del Derecho Procesal Givil, las cuales de ninguna forma se -

lu podr!a atribuir la autonomía que algunos autores .si ies

reconocen. (45) 

(44) GARIZURIETA, Jorge. La Auton011!a del Derecho Procesal -

Labora\• 5•· Ponencia. Primer Seminario de Derecho Laboral.

Secretarla del Trabajo y Previsi6n Social. Noviembre 1986. 

(45) DE PINA, Rafael. Curso de Derecho Procesal del Trabajo. 

Ob .• Cit. P• B. 
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Reiteramos nuestro punto de vista referente a que

no negamos la influencia del proceso civil en el proceeo la

boral, sino ratificacoa que fuá en él, donde en un principio 

tuvo au baeamiento, 

!«4a reciente ea el punto de vista del maestro Ova

lle Pabela, quien noa va trazando otro camino para resolvel'

nuestro dilema, ae refiere a que las I'!llllaa eapecialea del D! 

recho Procesal ae clasifican en función de la clase de proc! 

ao que eatuclian, propiciando de data manera el reconocimien

to de las características y modalidades propiae'de cada una

de estas partea singulares. 

Aliora nos vamos acercando a un camino más claro, -

noa hemos dado cuenta que el Derecho Procesal subsiste por -

si mismo. 

Tenemos que recalcar qu& el proceso del trabajo es 

reciente,. que la Ley eustantiva naci6 precisamente en éste -

siglo, tan es así, que el avance m!s representativo lo cona-_ 

tituye la nueva tey Pederal del Trabajo de 1970. y las refo:r

mae a dicha Ley de 1980. 

Para observar loa extremos creemos conveniente in

sertar aquf, ·quizá una de ·las posiciones que llamar.iamos máa 

audaces en relación con el tema de la autonomía por parte de 

Luig~ de Litala, ~l considera al Derecho Procesal del Trab~ 

jo como una ciencia independiente, porque tiene un desarro--
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llo autónomo de institutos que difieren de las otras disci-~ 

plinas jurídicas, ein descartar que "el dia de maña.na pueda

conetituir los institutos del Dcirecho Procesal común". (46) 

Apreciamoe que es verdadera.mente osada ásta postu

ra, ptlro muestra otro rumbo distinto al que está tomando és

ta rama procesal. 

El maeetro Trueba Urbina defiende tajantemente eu

opini6n, uxige no solamente la existencia de un Derecho sus

tantivo oompletisimo, eino ademáe un derecho adjetivo real -

para materializar la justicia obrera. 

Independientemente de diferir por la especialidad

de instituciones y de principios básicos, el proceso laboral 

no exaluye a las otras ramas procesales, es más, existe una

vinculaci6n entre ellas, esto desde luego, engrandece a la -

materia. 

Da sus conclusiones el maestro de Campeche señalll;!! 

do expresamente la autonomia del proceso laboral, inclusive

frente al Derecho sustantivo del Trabajo• sin querer decir -

que haya una separación, ya que aduce que ni uno ni otro le

fue ron expropiados al derecho privado, ni al derecho p~blico 

y mucho menos al derecho procesal civil. 

(46) DE LITALA, Luigi, De~echo Procesal del Trabajo. Ob, Cit. 

p. 27. 
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lloaotroa vwnos a concluir que la autonomía del De

recho Procesal del Trabajo, no debe verse desde el punto de

viata de separación del Derecho Procesal, sino desde la per! 

pectiva de las otras ramas procesales, es decir, es indepen

diente del proceso civil, del proceao penal, por aua ya rei

teradas características. 

Para finalizar el maestro Nt~st or de Buen nos da -

sus éonsideraciones acerca de la autonomía de ~ate proceso: 

a) Principioa propios. Es notable en relación d.! 

recta a los. principios de inmediatez, oralidad predominante, 

tutela en beneficio de la parte trabajadora, carga de la •-

prueba al patr6n y el de juzgwniento en concienciR. 

b) Tribunales propios. La función jurisdiccional 

del trabajo, ea llevada a cabo por las Juntas de concilia--

oi6n y Arbitraje, que tienen su fundamento en el artículo --

123 constitucional. Estoa organismos no tienen dependencia

del. poder judicial, aunque áste ~ltimo si lleva a cabo la r~ 

viai6n, a efecto de proteger la garantía constitucional, de~ 

los tribunales de amparo. Peculiar ea la integración de las 

Juntas, ya que adem!ls del personal .jurídico, se integra tam

bien con rePresentantes del capital y el trabajo. 

o) Objetivos parcialmente diferentes. La deoi--

si6n de los contliotoe de· trabajo, realizada por las Juntas

de Conciliaoi6n y Arbitraje, no se limita a resolver sobre -

el cumplimiento de las nonnas laborales, sino adem!ls, las -

Juntas están facultadas para dictar resoluciones que se con! 
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tituyan en condiciones de trabajo de las empresas, dicho re

sultado es el obtenido por los conflictos colectivos de nat~ 

raleza económica. 

d) Definitividad en las resoluciones. A diferen

oia del proceso civil y penal, el proceso laboral, no admite 

recurso alguno, as!, los acuerdos, resoluciones interlocuto

rias, laudo~ y sentencias colectivas, no gozan de una segun

da instancia, Se advierte que el juicio de amparo no es un

recurso, sino un juicio de garantías, aunque en la práctica

se haya confundido como tal. (47) 

Esto nos demuestra que en el Derecho Procesal del

.Trabajo, las condiciones indispensables para desarrollar y -

garantizar los derechos de los trabajadores, están dadas, el. 

problema restante es de hombres. 

H.- INTERPRBTACION 

Se entiende por interpretar la delimitación del -

significado y sentido de un t4rmino a:nnonizándolo con el to

do 11.l que pertenece; implica indagar sobre el sentido, a].o~ 

ce y relaciones de un precepto con las otras nonnas del ord.!!. 

namiento jur!dico. (48) 

(47) DE.BUEN, N4stor, Derecho Procesal del Trabajo, Ob, Cit. 

P• 42, 

(48) O!llPIZO, Jorge, Estúdios Constituciona1es. Citado por -

Jos4 D'valos. Derecho del Trabajo, Ob. Cit. p, 84. 
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Los tribunales del trabajo tienen una obligaci6n,

aplicar la nonna equitativa.mente, auxiliándose de loe princi 

pioe de justicia social; deben mejorar las condiciones de -

trabajo, de vida, aei como la socialización de loa bienes de 

producción, que han sido los principales factores de preocu

pación de la colectividad obrera. 

En date sentido se debertl. dar mayor fluidez a los

juioioe de trabajo, ya que la brevedad beneficia al trabaja

dor. 

Nuestra Ley Federal del Trabajo consagra en su al'

ticulo 18, el principio de interpretación más importante, -

a pesar de ser criticado fuertemente por los repreeentantes

del oapital y que a la letra dice: 

"En la interpretación de las nonnas de

trabajo se tomar~ en consideración sus 

finalidades sefialadas en los art!culos-

20. y )o. En caso de duda, prevalece

rá la i.11terpretaci6n más favorable al -

trabajador", 

Es preciso que loa tribunales de trabajo, realicen 

efectivamente data interpretación en favor del trabajador, -

ya que en M4~ico, el poder patronal se extiende a todos loa

campoe. Todavia estamos en tiempo de lograr el suefio de loe 

constituyentes de 1917. 



·CAPITULO III · · 

LA CADUCIDAD 



A.- ANTECEDENTES 

_Para entrar a conocer el discutido tema de la cad.!: 

cidad, veamos desde donde proviene ásta figura que ha alcan

zado varias ramas procesales del Derecho. 

Las primeras notioiae surgen en Roma, durante el -

periodo de ''ORDO JUDICIARUM PER FORMULAS", en donde hab!a -

una clasifioaci6n de los juicios en: legítimos y cuae .impe-

rium. 

Bll la primera estaban considerados loe juicios que 

ee llevaban· e·xolusivamente entre ciudadanos, en Roma o sus -

alrededores; en estos las partee eran remitidas por medio de 

la f6mula y ante un solo juez; si no eran resueltos en un -

afio y seis meses, expiraban, es decir, moría el litigio, ex

tingu1'ndoee de pleno derecho al igual que el dereoho eusta.s 

tivo correspondiente. 

B1 resto de los juicios eran "IllPi:RlUS CONfINBN--

TIA", e:rpresi6n que e• utilizaba para dar la idea de que su.. 

duraci6n estaba relacionada al tiempo en que estuviera en -

:funciones el magistrado que lo había ordenado, al finalizal'

eu poder, automáticamente se te:nninaba el procedimiento, adn 

en el caso de que no hubiera concluido; pero este hecho no -

extinguía el derecho del_ 'actor, ya que se pod!a recurrir al

nuevo magistrado, para conseguir otra f6rmula en contra de -

la misma parte • 
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Al desaparecer la dualidad del magistrado y Juez,

nace otra figura la "litis conteetatio", que perpetuaba la -

acción, dando como consecuencia la duración indetenninada de 

los juicios, hasta que Juetiniano limitó su duración a tres

aflos, 

Nos trasladaremos hasta 1807 con el "Coda de Proo_! 

dure Civil", el cual fud inspirado en la Ordenanza sobre la.

justicia de 1667 y más tarde en el Código Procesal Italiano

de 1865, exigiendo una inactividad procesal de las partea 

por un periodo de tres afioe para declarar la caducidad de la 

instancia; Posteriormente en la Ley de Enjuiciamiento Civil 

'Española de 1881, se introduce, derogando de data manera la.

antigua jurisprudencia que decretaba la no caducidad de las

instanciae. ( 49) 

B,- CONCEPTO 

A continuación daremos algunas de lae definiciones 

de los juristas de Derecho Procesal, en materia de caduci-~ 

dad, 

Para los maestros Tena Suok y Hugo Italo la caduc!. 

dad es "La sanción que la Ley establece a la inactividad pr2 

cesal de las parte·s que trae como consecuencia la extinción-

(49) BECERRA BAUTISTA, Josá, El Proceso Civil en Mdxico, 7a. 

Ed~ci6n. Editorial Porrda. M~xico 1979. p. 399, 
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del proceso, nulificando por tanto los e!eotoe procesal.es de 

las actuaciones, ya que t6cnioamente ea un desistimiento tá

cito de la acci6n",(50) 

Otro concepto que alude expresamente al. tiempo du

rante el desarrollo de un proceso, ea el que nos dice "La e! 

tinci6n del proceso que ea produce por la paralización durll!! 

ta cierto tiempo, en que no se real.izan actos procesales de

parte". (51) 

Como podemos apreciar la caducidad es una sancidn

de tipo procesal. a las partee que han dejado de activar o -

excitar al ·drgano jurisdiccional. 

Así es que, el tiempo en el proceso laboral y ea -

otros •'s, tianan capital. importancia, tanto para loe parti

cipantes (actores, demandados y terceros) dal prooaeo, oomo

para las autoridades en este caso, del trabajo, 

Las autoridades jurisdiocionales deben cuidar que

los juicios anta ellas truitadoe no queden inactivos, ya ..::. 

que eu consecuencia serf. un tactor determinante en el resul~ 

tado del conflicto, 

( 50) !'ENA SUCK, Rafael y ·Hugo Italo Morales. Derecho Proce

sal del Trabajo, Ob. Cit. p. 105. 

(51) GUASP, Jaime. Citado por Jos' Becerra Bautista. El Pro

caeo Civil en M6xico. Ob, Cit. p. 348. 
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C.- NATURALEZA JURIDICA 

Como lo hemos dicho al principio de ~ate trabajo,

el proceso laboral tom6 a sus inicios figuras que correspon

d!rui al procedimiento civil, que tanta fortaleza ha tenido -

siempre. 

Para hablar de la naturaleza jurídica de la caducJ. 

dad nos referiremos enseguida al punto de vista civil, post.!!. 

riormente la relacionaremos al Derecho Procesal del Trabajo. 

Ya anotamos algunoe antecedentes de C6digos de Pr,2 

ceso civil, en los cuales hay cierta confusión sobre la pro.. 

cedencia de la caducidad ocasionada probablemente por las -

distintas ~pocas en que surge. 

En México tienen especial resonancia loe o6digos -

distrital.ee de 1884 y de 19)21 pero curioeB111ente estos hacen 

caso omiso de las oonsecuenoias inherentes a la inactividad

de los lit.igantee. 

No es sino hasta 1934, cuando el C6digo de ProoedJ. 

mientoa civiles del Estado de Guenajuato, introduoe la cadu

cidad, siendo fomalm.ente el primer ordenamiento civil del - · 

siglo XX que la regula. 

El hecho de que las partes no promuevan el proceso 

durante cierto tiempo, establece consecuentemente una san--

ci6n, ya que se presume que no es su deseo llevarlo adelante 
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que han perdido el interáe o que por otros motivos no han -

querido concluir el asunto. 

No e6lo loe litigantes quieren que ee resuelva el

conflioto, sino también el estado, ya que loa juicios son pe.! 

turbaciones graves de la nonnalidad social, eoon6mica y le-

gal. Pero en una sociodad activa ea imposible que esto se -

logre, por lo tanto, ee debe imponer una solución que de fin 

a dicho dilema. 

La caducidad es un castigo a las partee, como con

seouencia t11111bi~n, de loe dafios sociales que ocasionan con -

eu conducta, la cual contribuye a un catado de inseguridad e 

incertiduin.bre del resultado de la contienda, el que inolusi

ve, puede afectar a terceras personas. 

Es por esto que se cre6 la figura procesal de la -

caducidad e imponer ae!, con rigor, la disciplina jurídica -

de nuestro estado de Derecho. 

La idea es iruaajorable, la t~cnica para eetableoe.! 

la ea cuestionable. Como oita el maestro Alcalá Zamora y -

Castillo al decir: "Si todo el proceso, salvo loe rar!a.imos

casos de promooi6n de oficio, viene originado por el ejerci

cio de una acci6n, el obv-io que al extinguirse aquel, se ex

tingue 4sta. La afirmación segdn la cual, la caducidad ex-

tinpue el proceso pero no la acción, carece por completo de- . 

sentido, conforme a una. concepción estrictamente procesal de 
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la segunda". (52) 

Nos explica el autor que ésta idea de la Ley se d! 

be al enfoque privatista del vocablo, que si en 1932 ya re-

sUltaba anticuado, en las reformas al Código de 1964, debi6-

haberse derogado~ proponiendo la siguiente modificación "La

caducidad extingue el proceso pendiente, pero no impide la -

inioiaoión de uno nuevo con el mismo objeto, siempre que en

tre tanto no haya prescrito el pretendido derecho que se hi

zo valer en el primero", (53) Lo cual es aparentemente lo -

que en verdad se quizo decir. 

Indepundientemente de lo anterior, el Código de -

Procedimientos Civiles en su artículo 137 (incorporado por -

refo:rma de 2 de l!:nero de 1964), sigue regulando la caducidad 

de la instancia de la siguiente manera: 

Tiene lugar cuando no se realiza ningiin acto proc! 

sal en el tiempo que fija la ley, entre el emplazamiento y -

hasta antes de la citación para sentencia (180 d!as h'biles) 

La inactividad de que se habla ha de ser de las partes (man.!, 

testación tácita y negativa) y no del órgano jurisdiccional, 

porque si ésta por si sola puediera producir la caducidad, -

se dejaría a su arbitrio la facultad de parar el proceso. 

(52) ALCALA ZAJ!ORA Y CASTILLO, Niceto. Derecho Procesal Mexi 

.2.!!S.2• Tomo I. Editoria1 Porrda. México 1976. p. 186. 

(53) Idem. 



"El fundamento presuntivo de abanJoho, se basa en

que así como una declaraci6n expresa de voluntad de las pax-

tes en litigio puede extinguir el proceso por desistimiento, 

allanamiento o transaooi6n, se estima que análogos efectos -

debe producir una intenci6n presumible o demostrada por la -

conducta; se trata de un consentimiento táoito demostrado -

por un hecho que se dice concluy~nte, la inactividad conti-

nuada". ( 54) 

Cabe hacer notar que el plazo fijado para la cadu

cidad, no transcurre en los días inhábiles, ya que evidente

mente no se puede hacer promoci6n alguna en dichos d{as. 

Si el interés de la caducidad, es que no se prolo_!! 

gue indefinidamente los procesos, habrá que deducir que re-

sal ta una característica más, la de ser de orden p~blico, no 

pudiendo ser materia de convenio entre las partea. 

El objeto dire.cto de la sanci6n, es impedir la pa

ralizaci6n por la inactividad de las partee, e indirectamen

te, produce el acortamiento del juicio. 

El C6digo marca que el Juez, declarará de oficio-

o a petición de cualquiera de las partes, la caducidad de la 

instanoia. Extinguiendo _ésta 'dl.tima más no la acci6n, que -

queda libre de sanción, pudiendo ser utili~.ada en nuevo jui-

(54) BECERRA BAUTISTA, José, El Proceso Civil en México. Ob. 

Cit, P• 415. 
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cio. 

Finalmente la extinción del proceso, produce en la 

primera instancia la nulidad de las actuaciones, con excep-

ción de las resoluciones firmes sobre competencia, litispen

dencia, conexidad, personalidad y capacidad de las partes, 

De ésta man~ra, breve, hemos expuesto el punto de

vista civil; pasemos ahora a lo que m!s nos intereea, el pr.2 

ceso laboral del trabajo: 

Conocida en un principio como "desistimiento táci

to de la acción", la caducidad en materia laboral ha padeci

do una evolución, consecuencia natural del ti .. mpo y madurez-

de loa legisladores, 

Originada en el artículo 87 del Reglamento de la -

Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de 17 de Septiem-

bre de 1927 y consagrada en el articulo 479 de la Ley Fede-

ral del Trabajo de 27 de Agosto de 1931, modificado por re

forma- a la Ley de 31 de Diciembre de 1956, aegdn el cual •se 

tendr' por deeietida de la acción intentada a toda persona -

que no haga promoción alguna en el té:rn1ino de tres meses, -

siempre que esa promoci6n sea necesaria para l_a contribución 

del procedimiento. La Junta de oficio, una vez transcurrido 

éste ténnino, dictará la resolución que corresponda. No pr.2 

ceder! el desistimiento cuando el término transcurra por el

deáahogo de diligencias que deban practicarse fuera del lo-

cal de la Junta que conozca de la demanda, o por_ la recep---
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ci6n de informes o copias certificadas en los t~nninos del

articulo 523"• (Pruebas que por su naturaleza no pueden sel.'

desahoeadas desde luego o que para hacerlo requi~ren de una

diligencia previa). 

La lucha de los trabajadores por me joras disposi-

ciones no:nnativas del proceso laboral, consieuen la modific~ 

ci6n y refonna de la Ley en el afio de 1970, extendiendo a -

seis mesee el plazo de caducidad (articulo 726), fijando una 

excepción, la de que no ee tendría por transcurrido el cita

do tármino, si estuviera pendiente de dictarse resolución s~ 

bre alguna promoción de las partes o la práctica de alguna -

diligencia, o la recepción de informes o copias que se hubi! 

sen solicitado, 

Asi mismo agrega el articulo 727 que: 

"Cuando se solicite que se tenga por de--

sistido al actor de las acciones intenta-

das, la Junta citará a las partes a una -

audiencia, en la que despuds de oírlas y-

recibir las pruebas que ofrezcan, que de

berían referirse exclusivamente a la pro

cedencia o improcedencia del desistimien

to, dictará resolución". 

Esta resolución no admite ningó.n recurso, por lo -

que procede contra la misma juicio de .l\lnparo Indirecto ante-
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el ,Juez de Distrito competente, en caso de que se dec1are -

procedente el desistimiento de la acción. (Artículo 114 --

fracción IV de la Ley de Amparo). 

El máximo acontecimiento del proceso labora1, lo -

di6 la refonna procesal de 1980; en la expoHici6n de motivos, 

encontramos las razones de la existencia de un capitulo com

pleto, el XI, acerca de "De la cent inuaci6n del proceso y de 

la caducidad". 

Esta exposición de motivos está dada de la Si(Uie!!. 

te manera: 

"El capitulo XI de la iniciativa que se encuentra

ª la oonaideraci6n de vuestra soberanía, no:nna lo relativo -

a la continuaci6n del proceso y de la caducidad, El princi

pio segdn el cua1 el inlpulso procesal corresponde b'aicamen

te a las partes, es demasiado r!gido y en las legielaciones

contemporáneae no ri;::s plenamerite, _ Bs_cierto que el articu.;. 

lo 685 detemina que loe juicios laborales se inioiar4n a -

instancia de parte, lo que ea congruente con nuestro sistema 

jurídico, que da el derecho de acción a quien tiene un inte

rés leg!timo que eetima vulnerado y que, no pudiendo logra:r

su composición por la v!a de avenienoia, solicita la inter-

venci6n de loa órganos jurisdiccionales para que estos apli

quen el precepto o preceptos que estima violados. Ello no -

implica que el prinoipio_dispoeitivo, que llevado al extremo 

limita seriamente la actuaci6n de los tribuna.les, deba impe-
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rar en el desarrollo de todo el procedimiento. Loe preside_!l 

tes de las Juntas de Conoil.iaoi6n y Arbitraje deben cuidar -

que los juicios que ante ellos ee tramitan no queden suspen

didos, salvo en los casos espeoialmente previstos en la Ley. 

Adn ouando se conserva la figura de la caducidad, ésta se -

encuentra matizada en beneficio del trabajador, ya que la -

Junta requerirA de oficio a éste para que active el procedi

miento, en el caso de que haya dejado de promover en los úl

timos tres meses; y comenzarA a contarse el ténnino para que 

opere la caducidad a partir de la notificación que ee haga -

ai· tl'&bajador". 

Se da intervenoi6n expresa a la Procuraduría de la 

Defensa del· Trabajo, para que en los juicios en que el trab_! 

jador o su representante legal,no hagan promoción que active 

al procedimiento durante el término de tres meses, aquella,

comieion• a un Procurador auxiliar, con el fin de que conti

nua el procedimiento. 

Cumpliendo aai la Procuraduría del Trabajo, con s~ 

_principal atribución, el asesoramiento legal y defensa de -

loe derechos de loe trabajadores. 
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D.- FUNDAMENTOS 

Ahora vamos a saber cuál ea la raz6n de la existe_!! 

oia de la caducidad en el proceso laboral, pero primero enlJ!!. 

ciaremos que 6eta ea " La extinción de la instancia judici

al, por que alguna de las partes de ja de actuar en eli proce-

so". 

Diversos tratadistas de Derecho del Trabajo, coin

ciden al decir que cuando una de 1as partes litigantes deja.

de promover en el juicio, por un daterainado tiempo, está d~ 

mostrando su falta de inter4e en continuar adelante con el

·conflicto y que necesariamente se hace acreedor a una san -

ción, es decir, la caducidad de la acci6n, dando por tennin,! 

do en ese momento las actuaciones. 

Seguramente esta medida está intimamente relaoion.! 

da con el principio procesal de la econom!a; ya que dejar a

las Juntas con grandes cantidades de expedientes abandonados 

no eer!a conveniente para la sociedad, ni para el 6rgano ju

risdiccional. 

Para tal efecto la Ley Federal del Trabajo, marca-. 

tdnninos exactos para que tanto los particulares como las a_B 

toridades realicen detenninados actos; evidente rHsultaría-

que si áe dejaran a la libre voluntad de aqu6llos, los proa~ 

dimientos sobrevivirían indefinidamente, logrando con ello--

11nioamente aumentar la incertidumbre moral, económica y jur! 

dica de las partes. 
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Si hien es cierto que la caduoidad de la acci6n, -

tiene como !in principal que los juicios no ee alarguen, t~ 

bien esta inetituci6n, tiene otro tondo, el de ayudar a los

tribunal.ee de trabajo, en primer lugar para darle mayor agi

lidad a los a11UJ1toe y en segundo para evitar el rezago de ª.!. 

pedientes sin reeoluc16n, dicho de otra manera " como una -

dispensa o relevo al. Estado de prestar tutela jur!dica cuan

do loa litigantes no colaboren con 61 en la pronta dec1ei6n

del litigio•. (5~) 

Lo anterior es pa:r;a estar en ·plena concordancia -

con lo die~ueeto-en el articulo 685 de nuestra Ley del Trab~ 

jo que dispone que el proceso laboral se iniciará a instan-

cia de parte. 

Es el momento de hacer una gran pregunta, ¿ La ca

ducidad de la.acci6n, ea contraria a loe principios sociales 

establecidos en el art!culo.123 Constitucional?. Hasta antes 

de la retoma procesal. de 1980, las normas procesales eran-

como lo siguen siendo hoy, de orden pdblico, bajo este supu_,

eato las autoridadH del trabajo estaban obligadas a cumplir 

con las dispoaioiones de la ley, pero desde.entonces ya exi~ 

-tia el consenso de que no deb!a aplic4raele la medida al se,g, 

tor obrero,·ya que por su propia situación de desventaja an

te el capital, quedaba tQtalmente expuesto a que la habili-

dad o economía del sector patronal, los llevara irremediabl~ 

(55) PEREIRA ANABALON, Hugo, Derecho Procesal. del Trabajo,-

Editorial Jur!dioa de Chile, Santiago de Chile 1961. p. 88. 
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mente a la p4rdida de sus derechos, 

La conciencia del Legislador, lo hizo recapacital'-

7 lograr oon la citada reforma, modificaciones a la ley, pa

ra que la figura del trabajador adquiera lenta, pero segura

la protecci6n real de sus derechos, que tantas vidas y eu!rl 

mientos han costado a nuestra colectividad. 

E.- PRESUPUESTOS 

¿Cuál es la forma que toma la caducidad en nuestra 

Ley Federal del Trabajo? Es precisamente el tema que deea-

~rollaremos enseguida; Clasificar 4sta figura nos va a ayu-

dar a entenderla mejor, en vista de que como lo hemos eeftal! 

do, ha sido objeto de modificaciones sustanciales. 

El maestro N4etor de Buen mira la figura proceeal

como un modo de extinci6n anomal del proceso, 

El fin comdn del litigio, en este-caso laboral, es 

la sentencia o laudo, que en sus puntos reaolutivoe.aaroa la 

deoisi6n judicial acerca de las pretensiones de cualquiera -

de las pa-rtes, - Pero el autor rioa dice que 'sta, no es neci

aariamente la dnica forma, que existen otros modos de con-•

cluir el proceso, -a manera de ejemplo cita loe siguientes: 

l, El desistimiento, Es una deolaraci6n por la -

que el autor renuncia,- bien -al derecho eusta111tivo a que se -
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refiere en su pretensión, o bien a la acción'en el sentido -

que le hemos dado de Derecho Subjetivo Pl1blico, En el pri-

mer caso se extingue el derecho, en el segundo se deja sin -

efecto el procedimiento, volviendo las cosas al estado en -

qua ee encontraban antes de la presentación del escrito de -

demanda. Hacemos la anotación que el desistimiento no está

regulado por la Ley laboral, 

2. Bl allanamiento. Es un acto procesal mediante 

el cual el demandado reconoce expresamente la procedencia de 

la acción intentada en eu contra. 

3. El convenio, Es el oelebrado en la fase ini-

cial o en cual.qnier etapa del procedimiento, hasta antes del 

laudo; J'& que el Derecho Laboral tiende a la conciliación de 

lae partee. 

4. La caducidad. Se distingue ásta figura contr!_ 

.dictoria, si consideramos que la parte actora es casi siem--. . 
pre el trabajador ee decir, la parte d4bil; dice que es ----

opuesto a loe principio de justicia eocia1 del Derecho del":. 

Trabajo. (56) 

Desde la panorámica del fin del proceso, si es --

aplicable como forma anormal de terminación, pero como figu-

(56) DE BUEN, Nástor. Derecho Procesal del Trabajo, Ob, Cit. 

p. 525. 
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ra procesal que ea, independiente, tenemos nuestras dudas. 

Otros autores la marcan como incidente, aquellos -

que tienen carácter secundario que eur~en dentro del juioio

y que exigen una resoluoion especial que ponga fin a los mi.! 

moa, antes de que se pronuncie el laudo correspondiente. --

( 57) 

La Ley Pederal del Trabajo en el articulo.762 mal'

oa loa incidentes de previo y especial pronunciamiento, es -

decir, que suspenden el trámite del proceso hasta que se re

suelva aquel. 

La reforma procesal de 1980 debió haborle hecho ~ 

justicia a la caducidad e incluirla en el citado articulo de 

la ley, pues se ajusta a la hipótesis, de acuordo con el al'

ticulo 773 en su segundo p'rrafo. 

Otra clasificación más, la ve como excepción, ju&

tificando de lata manera el rechazo a la contestación de la

damanda; ea la defensa a la pretens16n caduca del actor. 

¿Cómo rige.la actual Ley Federal del Trabajo a la

caducidad de la acción? 

Afortunadamente la ley le d4 un tratamiento tute--

(57) TAPIA ARANDA, Enrique. Derecho Procesal del Trabajo. 

6a. Bdici6n. Editorial. Velu:ic, Mlxico 1978. p. 255. 
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lar al trabajador, as! como la de terminar oon el rezago de

prooeeoe, eegdn se puede apreciar en el t!tu1o catorce, oapi 

tul.o XI •. DE LA CONTINUACION DEL PROCESO Y DE LA CADUCIDAD,

abarcando loe artiouloa 771 a 775 de la ley, loe cuales ana

liaaremoa a continuaoión. 

En el primero seftala la obligación (estricta) de -

loe Presidentes de las Juntas y loa auxiliares, de que los -

juicios que ante ellos se tramiten no queden inactivos, sin

querer deoir que eeten facultados para impulsar el prooedi-

miento por ellos miemos. 

LLama la atención el precepto de estricta respons~ 

bilidad, pqrque se percibe el 1nter4s del legislador en que

&sta vigilancia judicial realmente se cumpla, en caso oon--

trario, se aplicarían las sanciones que la Ley indica. 

¿Pero cómo opera la caducidad?, esto supone la no

promoci6n del actor, miema que eat4 dirigida a la continua-

c16n del proceso, en un lapso de tres meses, entonces el Pl'!, 

eidente de la Junta o loa auxiliares en cumplimiento con l~ 

dispuesto por el articulo anterior, lo aperoibir4 que üe no

hacerlo, operarf la caducidad, lo que prácticamente hace im

posible su configuración. Siendo este caso el más caracte-

r!atioo de la dieparidad procesal de las partes. 

Se incluye la participación, en 4ate articulo 772-

de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo; si ea 4sta la-
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patrocinadora del trabajador se le notificar' el acuerdo; -

otra oportunidad de intervención, ee cuando el trabajador no 

estuviera asesorado t!llllbi'n ee le notificarl!l a dicha instit~ 

ci6n, que en su caso, le precisará las consecuencias de la -

falta de promoción, as! como para que le brinde la consulta

legal respectiva. 

El articulo siguiente, el 773, preve' loo requisi

tos de procedencia y trilmite de la caducidad, al ccnsigJlar -

que si a pesar de la advertencia hecha por la Junta, persis

te en su inactividad procesal, se le tendrl!l por desistido de 

la acci6n, siempre que esa promoción sea necesaria para la -

.continuación del procedimiento. 

La misma ley apunta como excepciones, para que no

oorra el t~rrnino de la caducidad: 

a) El estar pendiente• de desahogo las pruebas -

del actor. 

b) El estar pendientes de diotar resoluoi6n sobre 

alguna promooi6n de laa partea. 

e) El estar pendiente la práctica de alguna dili~ 

genoia. 

d) La recepción de infol'!!les o. copias que se hubi~ 

ren. solicitado. 

Presupueatoa todos estos bastante amplios que imp1 

den la presencia de nueátra figura procesal. 
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La segunda parte de 4ste artículo, se refiere al -

trámite legal para que se tenga por desistido al aotor de la 

acción intentada. 

De acuerdo a la garantía individual de audiencia -

declarada por la Constitución, la Junta citar' a audiencia -

en la que se recibirán y desahogarán las pruebas ofrecidas -

por los incidentiatas, las ouales deber"1 referirse exclusi

vamente a la prooedenoia o improcedencia del desietiiniento,

e inmediatamente se dietará la resoluci6n que confoITlle a De

recho corresponda. 

¿Pero, qu4 sucedería, si quien solioita la oaduci

dad no ofrece pruebas? Los tribunales han resuelto que sí -

procede la caducidad en estos supuestos, la acci6n favorece

axclueivamente a la administración de justicia y en contra -

de la clase trabajadora, que por lo genera1 son los actore&

en loe procesos de trabajo. (58) 

Finalmente en loe artículos 774 y 775 1 ee le vuel

ve a dar intervención a la Procuraduría de la Defensa del.-

Trabajo, a travás de un Procurador quien va a tener la repl'.! 

eeataoi6n del. trabajador en caso de muerte, mientras se --

apersonan a juioio sus beneficiarios. El Procurador tendrá

lae facultades y responsabilidades de un mandatario, deber4-

(58) SALINAS SUAREZ DEL REAL, Mario, Práctica Laboral Foren

.!!!.• C4rdenae Editor y Distribuidor, Máxioo 1980, p. 31, 
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presentar las promociones necesarias para la continuación -

del procedimiento hasta su total tenninaci6n. 

Viniendo de la ley la representación de la ProCUI',! 

dur!a, resulta legal, ~eta medida mis que jurídica es prote~ 

oionista de los trabajadores y loa principios de justicia s2 

oial, extienden sus provechos hasta loa beneficiarios a fin

de que no queden desprotegidos de los derechos originados en 

la relación laboral. 

Como lo hemos hecho con anterioridad nos l'il!erire

moa brevemente a la caducidad en el '1nbito burocrático. 

Nuestra figt.tra ha tenido lugar en la Ley Federal-

de lo~ Trabajadores al Servicio del Estado, axpreaBD1ente an

au articulo 140. La ley burocrática ea mucho m'e exigente -

que la Federal del ~rabajo; pues, llega al grado de obligar

a hacer promoción hasta el pronunciamiento del laudo, cuando 

&ate no se baya dictado dentro del plazo que aefiala la ley -

supletoria. 

ArtioUlo 140. "La caducidad en el proce

so se producirt, cuando cualquiera que -

sea su estado no se haya efectuado algi\n 

acto procesal ni promoción durante un -

t4:nnino mayor de tres meses, as! sea con 

el fin de pedir que se dicte el laudo", 

"No operará la caducidad, aiSn cuando el-



término tranaourra por el desahogo iie -

diligencias que deban praotioarae fuera 

del local del tribunal, o por estar pe!!_ 

dientes de recibirse informes o copias

certifioadas que hayan sido solicita---

das". 

"A petio16n de parte interesada, o de -

oficio, el tribunal deolarar4 la caduc.!, 

dad". 

P.- EPEC1'0S 
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¿·cunes son loa resultados de la pr4ctica de la º.! 

ducidad de la acoi6nT 

En cuanto a los Presidentes y los auxiliares de la 

Junta, independientemente de lae sanciones previstas por la

ley, cuando no eteotdan el apercibimiento a que se refiere -

el articulo 771, se pregunta como lo haoe el maestro De Buen 

"Si transcurridos loe primeros tres meses die inactividad pr~ 

casal, segui~ corriendo loe otros tres meses para integrar 

los. seis que fija la ley, adn cuando el Presidente de la Jua 
ta no haya hecho las citaciones y advertencias al aotol:-.' 11 

(59) 

( 59) DE BU~N, Néstor. La Retoma del Proceso Laboral. Ob. --' 

Cit. p. 56. 
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Tiene razón el autor al hacer tal cuestionamiento, 

pues la ley no es clara, al no mostrar la solución proceden

te. En consecuencia podría pensarse en que iS.nicamente se -

sanoionari al Presidente de la Junta o a loa auxiliares,' de

jando en un estado de indefensión total al trabajador que V!. 

rA perdidos sus derechos. 

Al no sefialar la ley directamente cual ea la pena, 

a que se hace acreedor el Presidente de la Junta, propicia -

que el juzgador por las ml1ltiples actividades que le requie

re su labor, se distraiga del asunto y quiZlls tardíamente se 

d4 ouenta de ello. 

Nuestra Constitución Política preve4 la responsa-

bilidad de los servidores pdblicos, cuando en el ejercicio -

de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden

en perjuicio de loe intereses páblicGs fundamentales o de su 

buen despacho. (Artioul.os 106 T 109) 

Remite asi mismo a la Ley Federal de Responsabili

dades de los SerYidores Páblioos que marca las sanciones y -

prooedimi?ntos administrativos aplicables. (Articulo 53)-

Pero todo ellÓ perjudica más al actor trabajador,

ya que implica tiempo, triblites y gastos extras que en nada

le benefician. 

Creemos que se debe incluir en la ley, el castigo-
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expreso por la falta del citado aviso. (ya sea en el mismo

art!ou1o 772 o en el capitulo respectivo de sanciones) 

Ea urgente que la ley d4 respuesta a 4sta problem.! 

tica de deficiencia procesal del trabajo, es un oomprom1eo -

para loe legisladores con todos loe reiterados principios a~ 

oiales de justicia. 

"De oonaiderarse que si oonstituye un derecho de -

los actores trabajadores el ser advertidos, bastará la ind~ 

lencia del funcionario para que el trabajador interesado pu~ 

da prolongar "AD INl'INITUI:" eu plazo de espera". (60) 

~ata seria una verdadera contestaoi6n, ya que loa

patrones al ver tal reforma, seguramente, ellos miamos aot1-

varian el proceso. 

De ninguna manera olvid8!llOB a la Junta en si mia-

ma, la cual se crearía un gran problema para llevar un co1:1.-

trol estricto de loa expedientes inactivos; pero esto a6lo -

ea cueati6n de mera organizaci6n administrativa. 

Otro tema discutible es el de la caducidad de la -

caducidad de la acción. 

El maestro Trueba Urbina, entre otros, reclama -..,.

en4rgicamente el haber mantenido esta figura en la ley, adu-

(60) Idem. 
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ciendo que ee una instituci6n victimaria de la naturaleza e~ 

cial del proceso laboral, hallándose de manera in~til, en r~ 

laci6n por lo ordenado en el artículo 772 de la Ley Laboral, 

relativo a l&e obligaciones del Presidente y loe auxiliaree

de la Junta. 

Pero como lo dijimos en p'rrafoe anteriores, la e~ 

ducidad no puede ni debe desaparecer, hasta que loe legisla

dores den pronta respuesta a la necesidad de aclarar el pro

blema de la responsabilidad judicial. 

Empero, la principal consecuencia de que ee decla

.re la caducidad, ee que ee van a nulifiear todas lae actua-

cionee practicadas hasta el momento en que se resuelve como

vá:l.ida legalmente, 

Si ee el traba~ador el afectado, ·loe cimientos ia

plantados por los Constituyentes de 1917, paeui.do por la Ley 

del Trabajo de 1931, la de 1970 y la propia retoma pro.ceaal. · 

de 1980 se estremecerían, el personaje que ha.u tratado de -

proteger escaparía a su tutela. 

Si fuese el patr6n, el que a peaar de au vigorosa.

lucha s~riera la condena, la ley le otorga otras vías para.

tratar de probar eu derecho. 

Los extremos de la caducidad. La caducidad en el~ 

Juicio de Amparo, 
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Cuando la fieura procesal ha llegado hasta los --

tribunales de Amparo, previos loe trámites legales, ee suje

ta a un régimen diferente, superior, por la calidad del tri

bunal que va a resolver a favor o no en contra del quejoso. 

"La caducidad de la instancia entrafla la extinción 

o desaparición del estadio o grado procesal en que acaece la 

causa deteminativa del citado fenómeno". (61) 

As! es como el maestro Ignacio Burgoa define la f.!. 
gura procesal al nivel de amparo. 

Pero realmente la inactividad procesal en este jui 

cio, no produce la caducidad de la instancia, sino la caduci 

dad del proceso constitucional, que la técnica de amparo ha.

llamado sobreseimiento. 

¿Pero qué ea el sobreseimiento? Una jurispruden-

cia de la Corte la define de la siguiente manera: "El sobr.!!_ 

seimiento en el amparo pone fin al juicio, sin hacer decla

ración alguna sobre si la Justicia de la Uni6n ampara o no,: 

a la parte quejosa, y, por tanto, sus efectos no pueden ser

otros que dejar las ooeas tal como se encontraban antes de -

la interposición de la demanda, y la autoridad responsable -

está facultada para obrar conforme a sus atribuciones". 

(61) BURGOA, Ignacio. El Juicio de Amparo. lOa. Edición. Edi 

torial Porrda, México 1986, p. 510. 
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Este acto procesal del órgano jurisdiccional, que

pone fin a la instancia, sin resolver el asunto principal, -

en virtud de situaciones accesorias a la mi15111a, tiene como -

ejemplo claro a la caducidad. 

El sobreseimiento en el Juicio de Amparo por inac

tividad procesal, naci6 en el decreto de 30 de Diciembre de-

1939, mediante el cua1 se adicionaron los artículos 74 y 75-

de la Ley de Amparo; dicho documento consigna el sobresei--

miento en materia civil, por inactividad del quejoso durante 

cuatro meses, en amparos directos e indirectos. 

Por r~fonna de 30 de Diciembre de 1950, se borran

aquellas disposiciones inconstitucionales, establecidas oon

el fin de desa1ojar el c11mulo de trabajo existente, (En ese 

entonces también se presentaba este gran problema) 

Loe principios sociales de protección al. trabaja-

dor, se encuentran ta~bién aquí, en el Juicio de Amparo, al

establecer una gran división de materias en las que procede

º no, la declaración de caducidad. Sefla.J.a.das por el.artícu

lo 74 fracción V de la Ley de Amparo, al decir que procede -

- el sobreseimiento en loe amparos directos e indirectos, cu~ 

do el acto reclamado sea del orden civil o administrativo, -

si cualquiera que aea el estado del juicio, no se ha efeotll.!!: 

do ninglin acto procesal durante el término de trescientos -

días naturales. 
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En el tercer párrafo de la fracción citada se pue

de observar todo el peso del beneficio del trabajador: 

"En los amparos en materia de trabajo se 

operará el sobreseimiento por illactivi-

da.d procesal o la caducidad de la insts.;!! 

cia en los t'rminos antes señalados, --

cuando el quejoso o recurrente, eegiin -

sea el caso, sea el patr6n". 

Veamos el motivo que decidi6 al legislador a tomar 

'eta medida, la. respuesta. la encontramos en l.a Jurispruden-

cia: 

"Caducidad de la instancia. Procede decretarla -

por lo que respecta a la parte patronal a autoridades reepon, 

sables, si se dan los requisitos legal.es, en los amparos en

nvisi6n en que se reol.a11a la inconstitucionalidad de una -

ley laboral"; apuntando que si bien es cierto que el artícu

lo 74 fracci6n V de la Ley de Amparo dispone que se decreta

rá el sobreseimiento del amparo o la caducidad de la instan:;. 

oia por inactividad del quejoso o recurrente, respectivamen

te, cuando el. acto .reclamado sea del orden civil o admiriis-

trativo, en loe casos y t'rminos que se.Bale la ley regl.amen

taria y qua la caducidad de la instancia dejará fi:nne l.a se~ 

tencia recurrida, no es menos cierto quu la exclusi6n de los 

amparos que tengan como materia actos de naturaleza de trab~ 

jo, obedeció, eegdn la.e razones de 'eta exclusión que se ex-
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pres6 en la exposici6n de motivos de la reforma que se hizo

a.l artículo 107 Constitucional en l95l, a que aquéllo redun

dará fl,\lldamentalmente en perjuicio de la clase trabajadora -

que no est' en posibilidad de conocer la t4cnioa del juicio

da amparo, ni de cubrir honorarios de prof esionistas perma-

nante s encargados del cuidado da la atenci6n de sus nego---

oios. 

Amparo en revisión l2l/77.- Ra11l Díaz Garduflo y -

ooagraviados,- 5 votos.- Ponente: J, Ram6n Palacios Vargas.

Secretaria: Maria del Carmen Sá.nohez Hidalgo, 

Podemos decir que simplemente la caducidad no ope

ra en contra del trabajador en el juicio de amparo, pero si

en contra del patrón, quien deberi tener cuidado del tbmino 

que comienza a correr, a partir del momento de la notifioa

ci6n del auto que d4 entrada a la demanda; t4niino que con-

oluiri hasta la celebración de la audiencia oonstituoiona.l,

ya que oon ésta habrá terminado el procedimiento. 

En materia de amparo laboral, las disposiciones l'.!!. 

glamentarias, son completas en cuanto haoe al trabajador; el 

patrón tendrá que hacer valer todos sus recursos, si es que

estima a11n _violados -sus dereohos en el proceso_ laboral. 



CAPITULO IV 

LA PRESCRIPCION 



A,- CONCEPTO 

Conocida en un principio como usucapión, la pres-

cripoi6n en el Derecho Romano, en el cual lo que realmente -

contaba era el estado material de las cosas, era objeto tam

bien de regulación no justa, ya que el poseedor de una cosa

podía adquirirla por la misma usucapión (modo de adquirir la 

propiedad de una cosa por la posesión prolongada de ésta y -

bajo determinadas condiciones). 

Era eficaz sobre todas las cosas muebles, respecto 

de los inmuebles solo tenía efectos en territorio de Roma. 

En bienes muebles se consumaba en un afio, la de inmuebles en 

dos; entre presentes en diez años y entre ausentes a los --

veinte, 

Si se presentaba una demanda y el actor demostraba 

su derecho, el demandado tenía que devolver la cosa en liti

gio; en Roma no existía una forma general de interrumpir la

prescripci6n, ni la propia demanda podía hacerlo, 

Pero lo anterior no importaba ya que la·acci6n se

perpetuaba a virtud de la llamada "Litis contestatio", en z:!!_ 

laci6n a ella se consideraba obligado el demandado a recono

cer el derecho del_ actor, si este probaba su derecho, hacie~ 

dola durar unos 30 o 40 af'loa, los cuales comenzaban a correr 

desde la fecha de la contestación de la demanda. 

En el Derecho Canónico nos encontramoe exactamente 
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el sistema contrario, ea decir, la notificación de una deman 

da a! interrumpía la prescripción, bajo la condición de quo

el demandado fuese condenado en el juicio y que la instancia 

no hubiese caducado, 

Ya en el Derecho Espafl.ol, se dete:nnina el.plazo de 

la prescripción del derticho de ejecutar por obligación perB.2 

nal en diez afios y la acci6n personal y la ejecutoría dada -

sobre ella en veinte afioe. 

Bl e jercioi~ de la -acci6n suspende la prescripción 

ya que lata se funda en la inactividad del acreedor, que no

exige su derecho. 

El Fuero Juzgo reoonooió la prescripción en las -

Siete Leyes. El C6digo de las Partidas, en la taroera se -

ocupa de la usuoap16n. (62) 

~s as! como hist6rioaments se va desarrollando --

nuestra figura,.haeta que es tomada por nuestros C6digos Ci

viles. 

Ahora, qui es exactamente la prescri¡>o!6n? . El_ dis_ 

ocionario da la Real Academia dice que es. "Un modo de. adqui

rir el dominio de una cosa por haberla poseido oon las candi 

ciones y durante el tiempo prefijado por las leyes". 

( 62) PALLARES, Eduardo. Diccionario ele Derech·o Prooeaal Ci.;.

Yll• l4a. Edición. EJitorial Porr1fa. !Aéxico 1981. p. 609. 
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En nuestra doctrina laboral el maestro De Buen nos 

da la siguiente definici6n: 11r;e un modo de extinción de loo

derechoe, resultante del silencio de la relación jurídica de 

que emanan, durante el tiempo marcado por la ley". (63) 

Deed~ otro punto de vista, es illlalizado por el Doc 

tor Joeá Dávaloe que la ve como oaetigo al decir: "Es la ªB!! 

oi6n que impone la ley por el no ejorcicio de un derecho, -

por no ojorcitar la acci6n dentro del tdrmino estipulado en

la misma ley, Refleja la inactividad de una de las partee;

º sea, se sanciona la omisión"• (64) 

Como se puedo ver, la prescripci6n que se hace va

ler v!a excepción, ea el medio que otorga la ley para recha

za~ una acci6n, porque el facultado para ello, la dejó de ~ 

tentar en el tiempo que para tal ef~cto marca la ley, en da

te caso la Federal del Trabajo. 

B._ LA PRESCRIPCION EXTINTIVA 

Como de jamas entrever en el inciso anterior, son -

los códigos civiles loe que primero regulan a la prescrip--

ci6n, figura que actualmente se conserva en los mismos. 

Sefiala él maestro Da la Cueva que la def inici6n -

que se aplica al Derecho del Trabajo, no ha sido superada --

(63) DE BUEN, Náator. De;:echo del Trabajo. Ob. Cit. p. 261. 

(64) DAVALOS, Joaá. Derecho del Trabajo, Qb. Cit. p. 421. 



89 

hasta hoy (definici6n que da el Código Civil de 1938), con-

capto que ál considera adem's innecesario modificar ya que -

cumple con sus objetivos, 

Y esta definición dice así: 

Artíou1o 1135, 11Prescripci611 es un medio 

de adquirir bienes o librarse de obliga

ciones, mediante el transcurso de cierto 

tiempo y bajo las condioiones estableci

das en la ley" •. 

La doctrina civil ha diferenciado dos clases de -

prescripci6n: la· adquisitiva y la extintiva o liberatoria. 

Por la primera entendemos la simple adquisición -

de bienes o derechos y por la segunda, la liberación de de-

terminadas obligaoionea; se saflalan como elementos comunes a 

estas clases el transcurso de un determinado tiempo y el º11!!! 
pl.imiento.de las condicionas establecidas por lá l.ey. 

De estas formas de prescripción, el Derecho del 

Trabajo 11nicamente contempla la prescripci6n extintiva, es -

decir, aquella en virtud de la cual se pierden derechos por

no ejercitarlos en los u.rminos que la propia ley la dá; ºº!! 
secuentemente no se volver' a haoer valer esos derechos per

didos. 
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En nuestra ley, la prescripción funciona en favor

º en contra, de loe dos elementos de la relaci6n laboral, es 

decir, trabajador y patrón. 

Más adelante anal.izaremos si hta igual.dad de apl! 

caoi6n de la prescripción es justa o no. 

Pinalmente nos cuestionaremos por qu' nuestra ley

no regula a la prescripción adquisitiva? La respuesta es -

sencilla, la Ley Pederal del Trabajo, no considera a 4sta -

presoripoi6n porque su función es ouidar de las relaciones -

obrero patronales y sus conflictos y no la de normativizar -

la adquieici6n de bienes. 

a.- LOS !Bl!IIKOS 

El ejercicio del derecho est' condicionado a que -

sea llevado a cabo por quien set' legalmente facUltado para

ello, hablemos de aquel trabajador a quien le han sido viol.!!: 

dos sus derechos, o bien, de aquella persona que ha sido au

torizada para ejercitarlos. 

Lo anterior es una de las oondiciones necesarias -

para materializar el derecho; pero hay otro, que si no es t.2, 

mado en cuenta por quien hace valer la acción, haria in~til

al primero, esto es, el tiempo. 

Para que el derecho pueda eer eficaz tiene que pe-
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dirse dentro de un cierto tiempo, el cual va e ser marcado -

por la propia ley; si no es cumplido así, se sancionará con

la pérdida de la oportunidad para hacerlo, prescribirá. 

Ya nuestra ley de 1931 en su articulo 328 nos ha-

bla de un ténnino de prescripci6n de las acciones que nazcan 

del contrato de trabajo; pero al paso del tiempo, se empieza 

a poner en duda la t4cnica de elaboraci6n de dicha institu-

ci6n. 

La ley de 1970 oonserv6 la regla general, aunque -

en.la anterior no deoia a partir de cuando comenzaba a co--

rrer; ésta 'si contempla la situaoi6n, sefialando que inicia-

ria a parti.r del dia siguiente a la fecha en que la obliga-

ci6n se hacia exigible. (Artículo 516) 

Entre otras adiciones elev6 a dos meses el ténnino 

para el ejercicio de loe derechos en caeos de separaci6n del 

trabajo. 

Con la refo:n11a procesal de 1980, no se hacen adi-: 

cionee al titulo Décimo denominado "Prescripci6n", Pero los 

doctrinarioe continuan en el estudio de ésta figura, activi

dad plenamente ligada a la ciencia· dÜ derecho; criticando -

la posici6n de la preecripci6n en la Ley Federal del Trabajo 

encontrándose en la parte sustantiva de ella, siendo una --

cuesti6n netamente procesal. 

Es muy clara su posici6n, ya que la prescripci6n -
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ee hace valer frente a la acci6n intentada en la demanda; en 

el caeo de que resulte procedente ee hace innecesario el es

tudio del derecho sustantivo de que ee trate. Ea por esto -

que consideramos que la preecripci6n debe figurar en la paI'

te procesal de nuestra ley, 

Veamos ahora los diferentes tipos de t~rminos que

contempla nuestro ordenamiento laboral, los cuales se clasi

fican en tres clases: general, especifico y especial.. 

a) General. El articulado actual ha conservado -

la idea de que las acciones de trabajo prescriben en un afio, 

,es ae:f. oomo en un principio ea trató este concepto. Pero S!, 

fiala irunediatamente excepciones para los trabajadores y p~

trones, no sin antes decir que al plazo corre a partir del -

d!a siguiente a la fecha en que se hace v'1idamente exigible 

la obligación. 

b) Especificas. Iniciadas por el articulo 517 en 

dos supuestos: sefiala el primero que prescriben en un mes -

las acciones para que el patrón pueda despedir al trabaj .. -

dor, t4m1no que comienza a correr al dia siguiente en que 

se tuvo conocimiento del hecho, haciende-la aclaración-que 

no se cuenta a partir de que el trabajador ~:ra cometido la-· 

falta, sino hasta _en tanto el patrón, inclusive, haya heohO

uii.a investigación previa y llegue al conocimiento de todos -

loe hechos generadores del problema. Y esto se relaciona d,! 

rect11111ente con las faltas de asistencia a las labores .y para 

efectos de descuento al salario. 
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El segundo supuesto marcado por éste articulo, ee

precieamente el otro lado de la moneda, ea decir, el trabaj_!!; 

dor ti~ne ·un mee para separarse del trabajo, corriendo su -

plazo a partir de la feoha en que tenga conocimiento de la -

oauea¡ en 4ste caso hablamos de la eeparaoi6n justificada, a 

lo cual el trabajador tendrá que dejar de laborar para poder 

hacer valer su acci6n ante la Junta respectiva. 

El maestro De Buen critica el precepto citado, at'

gUyendo que la ley no indica un plazo para presentar la de-

manda, constituyendo eegdn él, una omiei6n que es subsanada.

por la regla genera1 del articulo 516. (65) 

A.pesar de que efectivamente la ley no eefiala el -

plazo para demandar la indemnizaci6n o re1natalaoi6n corres

pondiente, creemos que la presoripci6n cuenta también a par

tir del día siguiente del hacho, recordemos que la regla ge

neral nos marca oomo excepciones los supuestos en estudio, -

excluyéndolos de manera expresa en su misma redacci6n. 

Prescripci6n en dos meses, (Articulo 518) Esta -

segunda clasificaci6n que parece sencilla, es una de las más 

importantes en nuestra sociedad. Rodeada por situaciones de

intereses personal.ea, al capitalismo, es un fenómeno que ha

embargado a los sectores patronales, que cuando ven afecta-

das sus ganancias, no escatiman en perjudicar a los que eiea 

(65) DE BUEN, Nhtor, Derecho Procesal del Trabajo. Ob. Cit. 

p. 626. 
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ten son sus principales autores: los trabajadores. 

Por esto la Ley Federal del Trabajo ha conaignado

en su artioulado, el ténnino de dos meses para que el traba

jador que ha sido despedido injustifioadamente de su trabajo 

pueda exigir ante la Junta el resarcimiento de sus derechos. 

Los doctrinarios han reprobado ampliamente éste -

plazo aduciendo lo corto que resulta, si se toma en cuenta -

las condiciones generales de vida del trabajador, además de

la falta de acceso al asesoramiento laboral, por parte del -

Estado. 

Cabe anotar que la presoripción comienza a oorrer_ 

a partir del d!a siguiente de la fecha de separación. 

Prescripción en dos años, (Articulo 519) La te~ 

oera clasificación, contrae tres supuestos diferentes a ea-

bar: el primero trata de las acciones que tienen los trabaj.! 

dores para reclamar el pago de indemnizaciones por riesgos -

de trabajo; para el cómputo respectiYo se tomar! en cuenta -

la.feoha en que se detennine .el grado de incapacidad para el 

trabajo. 

El segundo se refiere a las acciones, pero en éste 

caso, es para los beneficiarios de los trabajadores falleci

dos por riesgos de trabajo; el ténnino corre a partir de la

feoha do muerte del traba.jador. 
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El tercero, de lae acciones para solicitar la eje

cuci6n de laudos y convenios dictados por la Junta de Conc1-

11aci6n y Arbitraje, diremos nuevamente que comienza a co--

rrer el plazo desde el dia siguiente al en que hubiese qued~ 

do notificado el laudo de la Junta o aprobado el convenio, 

La propia ley explica que cuando la Junta ordene -

la reinetalaci6n del trabajador, el patr6n puede solicitar -

al tribunal que ee fije un término no mayor a treinta diae -

para el reingreso, con el apercibimiento de dar por termina

da la relaci6n de trabajo en caso de incumplimiento. 

El fundamento del anterior concepto, se encuentra

en el articulo 330 de la Ley de Trabajo de 1931, que decía·_ 

que lae aocionee para ejecutar las resoluciones de las Jun-

tae prescribiría en dos affoe, Esto di6 origen a que el tra

bajador dejara transcurrir oaei loe dos afloe, antes de soli

citar la ejecuoi6n del laudo, acumulando de 'ata manera sal~ 

rioe por un trabajo que no realiz6, 

c) Especiales. Existen otros caeos de prescri~.._ 

ci6n, no regulados por el titulo décimo de la ley direotame!); 

te, estos loe halla111os en los articules 41, 42, 45, 47 frac

ción I, 51 fracción I y 498, 

Articulo 41. En estos caeos especiales encontra-

mos la figura de la sustitución patronal, prescribiendo en -

seis me.sea las acciones en contra del patr6n sustituido, re_!! 



pecto de las obligaciones de trabajo originadas antes de di

cha sustitución. 

El t6nnino de loe seis meses se contará a partir -

de la fecha en que se hubiese dado el aviso al sindicato o a 

los trabajadores. 

Artículos 42 y 45. Estas disposiciones inician el 

capítulo referente a "La suspensión de los efectos de las l'.!!. 

laciones de trabajoº. En siete fracciones seflala las causas 

de la cesación de la obligación de pagar el salario por par

te del patr6n. 

Pero el principal efecto es señalar al trabajado:r

el tiempo que tiene para reingresar a sus labores, mismo que 

de no ser cumplido, comenzará a correr el plazo de prescrip_ 

ci6n, 

Los límites astan marcados en el artículo 45: los.

trabajadores deberán volver al día aiBUiente en que termine

la causa de auspenai6n; en loa casos de_ enfermedad contagio

sa; incapacidad tempor~l: por accidente o enfermedad de trab.!!: 

jo; arresto; falta de documentos necesarios para la presta--

oi6n del servicio y dentro de loa quince días siguientes si

se encuentra preso preventivamente; en cumplimiento de serv! 

cioe o deaempeflando cargos a loe que ae refieren loa artícu

los 50, y 31 fracción III de la Oonatituci6n; cesaoi6n de la 

representación en organismos de carácter laboral. 
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La sano16n como ya menciona111os ea ~a prescr1poi6n

de la acci6n para volver al trabajo, libe~do al patr6n de

cualquier. obligaci6n existente por la relaoi6n de trabajo. 

Artículos 47 fracci6n I 7 51 fracci6n I. Ambos -

preceptos se refieren a las causas de rescisi6n da la rela-

oi6n de trabajo, sin responsabilidad en el primer oaso para

el patr6n 7 en el segundo para el trabajador, El tdrmino es 

de un mes, el cual corre a partir de que se inicie la prest.! 

oi6n del servicio. 

La causa ooadn de la prescripci6n es el engaffo, p~ 

ro si no e.a e jeroitado dentro del plazo mencionado, la misma 

desapárece. · 

Artículo 498. El 111.timo caso que trataremos, es -

el que contempla la obligaoi6n del patr6n a restituir al tr_! 

bajador en 11u empleo, por haber 11Ufrido un riesgo de trab~

jo. El thmino para presentarse es el de un afio, corriendo

desde la fecha en que ae determina la incapacidad, siempre y 

cu1111do la mil!llla lo permita, es decir, si el accidente no lo

priVa de llU capacidad de trabajo. 

E11tos son loa tárminos especiales: un d!a, quince

d!as, un mes, seis meses, tenemos amplios tárminos, desafo!'

tunadaD1ente el criterio para establecerlos no lo es tanto -

¿debe~ ampliarse?, esto a6lo lo dirán las fuerzas pol!ti-

oas que mueven el juicio de los legisladores. 
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D.- SUSPENSION E INTERRUPCION 

Mario de la Cueva nos da una definici6n de la sus

pensión, ya que la Ley no la menciona, al respecto soatiene

que ", •• es una medida de equidad que tiene por objeto acudir 

en ayuda de quien no est' en aptitud de ejercitar sus dere-

choa, a fin de que el tiempo que persista el impedimento no

se compute dentro del ténnino de la prescripción". (66) 

Esta figura contempla dos supuestos: 

a) La incapacidad mental, una vez discernida la -

tutela con:torme a la ley; 

b) con loa trabajadores incorporados al servicio

militar, con la condición necesaria, de que -

sea en tiempo de guerra. 

El tr~ite que oontinda as sencillo, al concluir -

el impedimento válidamente la prescripción aegui~ corriendo 

eeg¡W. el tiempo que ya hubiere contado, hasta la causa que -

la origin6. 

Hay otras situaciones no regidas por el articulo -

520 que ea el que se encarga de no:nnativizarla, Por ejemplo

cuando las relaciones de trabajo se enouentran suspendidas -

(huelga, huel€8- por solidaridad, las anteriores.sefialadas en 

(66) DE LA CUEVA, Mario •. .El. Nuevo Derecho .Mexicano del Traba 

~· Ob. Cit. p. 608, 
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el artículo 42 de nuestra Ley), 

Siguiendo al. maestro De la Cueva, definiremos a la 

interrupción como "La destrucción o inutiliZaci6n del tiempo 

que hubiere transcurrido, lo que da origen a la apertura de

un nuevo t~mino completo de prescripción". ( 67) 

La suprema Corte de Justicia reconoce en una juri~ 

prudencia, que en materia de trabajo la prescripci6n se int!!. 

rrumpe por la sola presentación de la demanda o escrito ini

cial, independientemente de. que se. notifique o no al demand.!J: 

do, pues aegdn el sentido de la sentencia este acto, la noti 

ficaci6n, no depende de la voluntad del actor y no sería ju~ 

to, que la·om.isi6n en que incurran las autoridades red\U1dara 

en perjuicio de áquel. 

La actual ley del trabajo ratifica este principio

en la fracción primera del artículo 521, 

Aclara el mismo artículo que no es obstáculo para

la presentación de la demanda, el hacerlo ante una Junta in

competente; tambi6n encontramos su origen en otra juriepru~ 

dencia de la Corte que dice que la presentación de la deman

da aun.que sea ante una Junta incompetente, por ser 6ste un -
acto demostrativo de1 interés de1 actor en el ejercicio- de -

aus derechos, raz6n aufic.iente, interrumpe la prescripoi6n. 

( 67) Idem. 
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De entre las cosas afortunadas presentadas ante -

el órgano mlb:imo de decisión jurisdiccional, se dictaron los 

anteriores criterios, con el fin de que no operara la pres-

oripci6n en perJuioio de la clase trabajadora. 

La ley en forma clara no de ja lugar a alguna inte.! 

protaci6n patronal, que pudiera lesionar loe principios S()-

ciales que rigen al derecho del trabajo. 

La segunda causa de interrupción se d&, si la per

sona a cuyo favor corre la prescripción reconoce el derecho-

de aquella contra quien prescribe, lo cual debe ser certifi

cado por un escrito, o por cualquier medio que no admita du

da, este caso de dificil aparición oreemos, dadas las carac

terísticas de las relaciones laborales debería eliminarse. 

E.- COMPUTO 

El articulo 522 de la ley maneja la fonna de oom-

putar loe meses que sirven de baee a la prescripción. Per()

antes recordaremos a la ley de 1931, la cual incluye el eia

teme: de c'1culo, que por su claridad y precisión al raspeo-

to, se conservó hasta nuestros días. 

Los doctrinarios hablan de dos problemas, con rel!: 

ci6n al cómputo: el hecho de las vacaciones, es decir, si -

el illtimo día para poder.promover cae en el periodo en que -

la ,Junta no labora, dice la jurisprudenoia que el promovente 
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debe presentar su demanda el primer día hábil siguiente • 

. El problema que se deriva aquí ea que el trabaja-

dar tendl'll que esperar aquel día, un plazo extra necesaria-

mente, dejando paear ese día prescribir« aú acci6n. El rie.J! 

go mayor es que ei por alguna circunstancia ajena, no puede

llevar a cabo au presentaci6n, estará perdido, sin derecho. 

Seria m'a justo que cuando se venza el t4Illlino, de 

lo cual el trabajador es más conciente, tenga que presentar

se la demanda ante la Junta y no esperar ese plazo adicio--

nal.. En todo caso, deberá dejar11e una guardia tal y como se 

hace en otras dependenoias gubernamentales, en lapsos simil~ 

rea. 

Otra eituaci6n ea la que se refiere a que si el ii,! 

timo día del tlrmino de prescripoi6n es inhábil, no se ten-

.41'6 por oompleta,.eino haeta el primero 4til siguiente. 

La eoluoi6n dada por la Corte,_ es complet811lente a

justada a derecho, el dnico problema que ha tenido que reeo:!, 

ver al. re11pecto ea que 111 bien e11 cierto que el. primer día -

se oontal'll completo, adn cuando no lo sea, el lU.timo deberá

ser íntegro, oomo ya lo mencionamos, incluyendo a los inháb,! 

lee que en late intervalo hubieren transcurrido, es decir, -

el ti.mino pre11criptivo se computa con independencia de los

d!as inh'bilea o feriados y a6lo como excepci6n marcada en -

4ete art!cUlo, el _t6rmino se verá ampliado cuando el '1l. timo

d!a- la Junta no tenga labores, 
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DEL ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL? 
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Loa logros obtenidos por la revoluoi6n proletaria, 

a trav~s de la lucha constante para recuperar la dignidad. -

personal, loa bienes de la produooi6n y suprimir la explota

o16n por parte de loa patronea, di6 origen a la oreaoi6n de

un titulo completo dedicado al trabajo y la prev1si6n aooial 

en la Constituci6n de 1917. 

Este derecho exclusivo de loe trabajadores, aut6n~ 

1110, es además imprescriptible, ea decir, no' es renunciable -

en cuanto a los derechos adquiridoo, aeg'dn lo previene e.l 1:!): 

oiao g fracción XXVII, apartado A del Articulo 123. Constitu

cional. 

SU ley regl!llllentaria, La Ley Pederal del Trabajo -

ee ade111'8 aiD1ad• como de orden pd.blico, eegdn lo expre1a su 

propio artículo 5o. 

De esto se puede colegir que son nulae todas aque

llas situacionés que desvirtden las garantías otorgadas po:i:-

la Carta l\fagna. 

El maestro Trueba Urbina crltica efusivamente la -

tigura de la prescripción, aduciendo que e.a un producto del

r4g1men capitalista acusando a la Ley Pede:nü del. Trabajo de 

burguesa· y reaccionaria.· 
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Sigue el profesor afiI111ando que la ley de 1931 y -

1970, autoriza la prescripción de los derechos laborales de

los trabajadores, inapi~adoa en las teorías privatiatas del

derecho civil, contrariando a loa principios sociales que -

protegen a la parte débil de una relación de trabajo, 

Por una causa o por otra, loa trabajadores no pue

den ejercer sus dereohos en loa téI111inos sefialadoa por la -

ley, independientemente de lo oortoa que resultan. Durante

la vigencia de la ley de 1931, la Corte favoreci6 con justi

cia las resoluciones de loa conflictos obrero-patronales, 

condenando .ª loa patronea al pago de salarios, sin que se e~ 

tendieran plazos de prescripción. A pesar de esto, dios: la 

actual ley Bil(Ue consagrando el principio burgués, por lo __ 

que la considera una inconstituoionalidad. 

En cambio considera que la prescripción si debe -

afectar al patr6n, que patrimonialmente hablando no sufriría 

al.guna lesión. (68) 

Parece que realmente nos encont-ramoe ante- una con

_ tradicci6n de la Ley, entre loa principios sociales de pro-

tecci6Ii y la prescripoi6n, pero ésta iU.tima ea necesaria, 

La prescripción debe aparecer en todas las ramas -

del derecho, ea una institución justa, conveniente, .por los-

(68) TRUEBA URBINA, Alberto. Nuevo Derecho del Trabajo. Qb.
Cit. p. 451, 
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fines que conlleva; la certeza y la seguridad jur!dioas, son 

algunas de las máximas que amparan a las leyes en nuestro -

pa!s. Las acciones no deben permanecer consecuentemente vi

vas indefinidamente. 

La sociedad también tiene interás en que los con-

flictos de trabajo queden satisfechos, dando a cada quien lo 

que le corresponde. Las autoridades no pueden distraer máe

tiempo del necesario para resolver las demandas, ya que es-

tan siempre con atrasos que impiden hacer efectiva la justi

cia. 

El derecho del trabajo ea proteccionista, es cier

to, pero no arbitrario, seria injusto que los patrones expoa 

gan el patrimonio de la empresa permanentemente. 

Como apoyo jurídico debemos decir, adem,s, que la

presoripci6n no toca al derecho objetivo, es decir, el dere

cho es imprescriptible, lo que se sanciona es la acci6n, el

ejeroicio del mismo, si el trabajador se coloca en la hip6t.!, 

sis de la presunoi6n de abandono o renl;llloia. 

Para ubicar al trabajador en 6sta situaoi6n ban de. 

darse los siguientes requisitos: 

l.- Existencia de un derecho que pueda ejercitar

se por qu~en ostenta la titularidad del mis-

mo. 
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2.- El no ejercicio de ese derecho por su titular, 

3.- Transcurso del tiempo fijado por la ley en r.! 

lación con el derecho de ~ue se trate, y cuyo 

plazo o duración varía según áete, (69) 

Y es que la prescripción y la renuncia no son fi~ 

ras sinónimas, ya lo dioe así la siguiente Jurisprudencia: 

"Prescripción, no implica renuncia de derechos de

los trabajadores. La renuncia ea un rechazo del trabajadol'

reapecto de sus derechos y la legislación laboral la prohibe 

porque pretende proteger al trabajador contra engaf1oe o oua,,-. 

leequiera otros actos que le perjudiquen en su trabajo o en

au patrimonio• empero, loa derechos que ella concede no son

eternoa y por eso deben hacerse valer oportunamente; la re-

nunoia ea el rechazo de un derecho en beneficio de un terce

ro y en perjuicio del que la hace; en cambio, la preacrip--

oión ea la extinción de un derecho por no haberse hecho va-·· 

ler oportunamente. La primera implica ignorancia o coacción 

física o moral en el que renuncia, y astucia, o afán de lu-

cro y presión física o moral en el que la hace y por eso es

ta prohibida por la ley; la segunda, la prescripción, impli

ca falta de interés del sujeto titular del derecho y por --

ello se establece expresamente en el ley". 

Amparo directo 290/76. Antonio Ruiz Rincón. 10 de 

(69) ALONSO GAHCIA, Manuel. Curso de Derecho del Trabajo. 

4a. Edioión. Ediciones Ariel. Barcelona 1973. p, 601. 
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Diciembre de 1~76. Tribunal Cole¡i:iado del Octavo Circuito. -

Tesis 37. p. 408. 

No por ser proteccionista del trabajador, la ley -

lo de ja. de sancionar si no cumple con sus correlativas obli

gaciones, en áste caso de ejercitar una acci6n. Esta adve:t'

tenciA que hace la ley, es simplemente el reconocimiento de

Derecho, de una situaci6n antijurídica. (70) 

Asi es como funciona nuestra. prescripoi6n, con fa

lla.a quiz,, pero.tratando de hacer lo posible ante las crit! 

cas, de resur¡i:ir como una forma válida de regular las rela-

'ciones laborales en nuestras Juntas de Conoiliaci6n y Arbi-

traj•. 

(70) DE BUEN, Nástor. Derecho del Trabajo. Ob, Cit. p. 624. 



CAPITULO V 

LA PRECLUSI01' 



. A..- CONCEPTO 

Una figura. que se encuentra presente durante ol d~ 

earrollo de un proceso es la Preclusi6n. Desafortunadamente 

nuestra Ley del Trabajo no dedica un art!cuJ.o expreso a su -

regulaci6n. 

Perteneciente al Derecho Privado, ha creado raíces 

en el Derecho Laboral para asegurar la continuidad de un ju! 

oio, bajo las nonnas jur!dicas de lae cuales depende. 

Ya conooida la preclusi6n en el proceso Romano-011-

~6nico, dice Couture (antecedente indiscutible del nuestro), 

aparece como una sentencia, al sefialar que las defensas de-

ben de oponerse a un miemo tiempo bajo pena de precluei6n. 

El mismo autor afiada que loe proceBalistas france

HI ya en el siglo paaado, utiliu.ban el Tooablo "10JlCLU--

SION" (exclusi6n a i'oro) utilizad.o tambHn .como sin6nimo ds

caducidad. (71) 

Reapecto al origen de la palabra preclulii6n encon

tramos que viene del lat!n "PRAEOLUDO", "PRAEOLUSI•, "PR!E-
CLUSUll",- que quiere decir:_ atrancar, cbl!ltl'llir, impedir,_ re
firUndcse a que 1$.s etapas del proceso ae cierran, como una 

puerta que no se vuelve a abrir jam,s. 

(71) OOUTURE, Eduardo J, Pundamentos de Derecho Procee&l. Ci

.!!!• 3a~ Edici6n. Editorial Nacional. M~xico 1981. p. 194. 
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El maeetro De Buen dice que ee a Chiovenda a quián 

se debe la primera aportación sobre el concepto de la precl~ 

si6n, dándonos la siguiente definición: "La preclusi6n con-

siete en que después da la realización de detenninadoe actos 

o del transcurso de ciertos tdnninoe, queda precluso a la -

parte el derecho de realizar otroe actos procesales dete:nni

nadoe o, en general, actos procesales". (72) 

Tambián citamos a Eduardo Pallares quien la define 

como: "La preclusi6n es la situación procesal que se produce 

cuando alguna de lae partes no halla ejercitado oportunamen

te y en la forma legal, alguna facultad ó algán derecho pro

cesal o cumplido alguna obligación de la misma naturaleza". 

(73) 

Como se puede apreciar de las anteriores definici~ 

nea, la preclueión funciona en favor del procedimiento, es -

decir, formalizando su conclusión, de las partes en cuanto -

aseguran el debido cumplimiento dé sus derechos proceeales. 

Creemos que hay loe elementos euficientes, en el -

actual concepto de la preclueión, quedando' de data manera -

una definición finne que podrl. soportar aihl los afios venida-
ros. 

(72) DE BUEN, Néstor. Derecho del Trabajo. Ob. Cit. p. 370. 

(73) PALLARES, Eduardo. Diccionario de Derecho Procesal Ci

.!!1· Ob. Cit. p. 6.06. 
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B,- Al!BITO DE APLICACION 

El Proceso del Trabajo busca la aoluoi6n de una ~ 

controversia, desde luego garantizando la vigencia de la ley, 

sin que signitique que para lograr su tin, el juzgador actde 

aceleradaiaente, es decir, apresurando la solución jurisdic~ 

cional. 

El mecanil!llllo de la resolución, requiere de dinami

cidad y seguridad jur!dicas; los actos de que astan oompuea

tas las etapas del juicio, deban sucederse en el orden esta.. 

blecidc y sin alguna clase de retrocesos, da tal manera que

puadan surtir sus efectos plenamente y puada continuarse con 

las acciones consiguientes. 

Esto es precisamente el objeto de la preclusi6n, -

hacer valer y dar eficacia al impUlao procesal de las partea, 

Pero, ¿por qui se produce la preclusi6n?, ¿qu4 es

lo que motiva su preaancia?, Chiovenda da las sigui.entes ra-

i:ones: 

a) Por no haberse obsenado el orden aaftalado por 

la le7, para el á jercioio de una faoUltad pro
··.cesB.i. 

b) Por haberse realhado .un acto .incompatible con 

el ejeroioio da la tacultad, como cuando se -

opone una excepci6n incompatible con otra, o -

se lleva.a cabo un acto que est' en pugna con-
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alglin recurso que pueda interponerse. 

o) Por haberse ya ejercitado la facultad procesal 

de que se trate, porque en este oaao, se apli

ca el principio de oonsumaci6n procesal, segd.n 

el cual una facultad no puede ejercitarse des

veces, vg. no ae puede contestar la demanda -

m4a de una vez, (74) 

Es materia de t'nninoa, como nuestra ley laboral -

abo'l'da la figura de preolusi6n; es necesario que el ordena

mianto le d4 m4a illlportancia a esta figura, _para que el tra

bajador quede enterado directamente de la consecuencia de au 

inactividad procesal. 

El art.iculo que la regula ea el 738, que eefiala: 

"Transcurridos loa t41111inoa fijados a las 

partee, se tendrá por perdido au dereoho

que debieran ejercitar, sin necesidad de

acusar rebeld!a". 

Cabe notar la parte final del articulo, en que-ha

ce referencia a1 hecho de que no ea indispensable el acuse -

c.orrespondiente de la rebe1d!a (solicitud expresa al juzga-

dar, para que. se tenga por perdido el derecho da la otra Pª.! 

ta por haber omitido ejercer su dera_oho procesal), lo cual -

(74) CHIOVENDA, Jo8'. Citado por 'Mario Salinas Su11re z del -

Real. Práctica Laboral. Forense. Ob. _Cit. p. 32. 



lll 

ee un avance en la celeridad del proceso. 

Pero la práctica ha demostrado que, a pesar de que 

la preclusi6n opera de oficio, es necesario promoverla, si -

no se quiere tener atrasos en el desarrollo del procedimien• 

to. 

En nuestro sistema de derecho (r!gido), la preclu

si6n se hace presente por ejemplo nouando el demandádo que -

no contesta la demanda no viola una obligación y queda, como 

consecuencia, sometido a sanciones, sino que, simplemente, -

se abstiene de ejercer el derecho de su defensa¡ el demanda

.do que no aduce la excepción de incompetencia, no celebra un 

pacto t4oito con au advereario para ser juzgado por un JueB

inoompetente, sino que se limita a no hacer valer, dentro 

del tiempo, una facUltad procesal que la ley le confiere. 

La idea de cargas procesales tiene su natural punto de part.! 

da en la concepción del proceso, surgida del desenvolvimien

to de este instituto". (75) 

Néstor de Buen nos marca otro caso de preolus16n,

en el art!cUlo 878 fracción IV: 

"En eu oontestac16n opondrá al demandado 

sus excepciones y defensas, debiendo de -

referirse a todos y oada uno de loe he~-

(75) COUTURE, Eduardo J.· Fundamentos de Derecho Procesal Ci

!!1• Ob. Cit. p. 196. 



chos aducidos en la demanda, af irmffiidolos 

o negándolos, y expresando los que ignore 

cuando no sean propios; pudiendo agregaI'

lae explioacionee que estime oonvenien--

tee. El silencio y lae evasivas harán -

que se tengan por admitidos aquellos so-

bre los que no ee suscite controversia, -

y no podrá admitirse prueba en contrario" 

112 

Finalmente tenemos otros ejemplos de eu aplioaci6n, 

como el derecho para ofrecer y desa}\.ogar las pruebas, que no 

ee presentaron en la audiencia de conciliaci6n, demanda y -

excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas; el derecho

al ofrecimiento y desahogo de pruebas, si lae partes no con

curren el día de la audiencia seftalada para tal efecto, eie! 

pre y cuando Be hubieren referido a hechos supervenientes -

(artículo 778 de la Ley laboral). 

El proceso laboral como otros tantos proceeoe de -

nuestras leyes, son de naturaleza preclusiva, repreeentando

de est'a manera, la intención del legislador, por la pronta·:_ 

eoluc16n de loe conflictos de intereses. 



113 

C.- ASPt:CTO POSITIVO DE LA PRBCLUSION 

;;1 proceso ea actividad continua, ea áeta una de -

las principales caracter!sticaa que difieren al laboral del

civil, mercantil, penal, eta.; porque todo el juicio ee lle

va a cabo con rapidez, en la primera audiencia se llega in-

alusiva, hasta el ofreoimiento y admisi6n de pruebas; entre

una audiencia y otra existe r~lativamento corto tiempo y así 

se llega hasta la pronunciaoi6n del laudo, 

Esta situao16n perjudioar!a a la parte trabajadora, 

o le afectaría sensiblemente sus derechos procesales? Esto

ea lo que llamariamoe el aspecto negativo de la preoluei6n,

pero en realidad no tiene alguna aplioaoi6n. 

El trabajador no ee ver' afectado; la preclusi6n -

tiene un aspecto positivo y este es precisamente el hecho de 

que garantiza que el litigante no volver4 a intt1ntar una -

ouesti6n ya resuelta o tratar de impugnarla extempor&neamen

te. 

Eete debe ser el sentido, la esencia de la preclu

si6n, la p~rdida de un derecho, por no ejercitarlo en el mo

~•nto procesal oportuno, para asegurar jurídicamente la vi

gencia de los derechos de la contraparte, independientemente 

de la parte (aotor o demandado) de que se trate. 

~eremos analizar otro de los fintis de la preolu-

si6n, que ea llegar a .la cosa juzgada, en cuanto que ásta es 
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"La máxima preclusi6n, en cuanto ella impide ~a renovaci6n -

de alegaciones apoyadas en los miamos hechos que fueron obj! 

to del proceso anterior". (76) 

Asi debe ser, la sentencia (laudo) que ha sido --

elevada a la categoría de cosa juzgada; se puede decir que -

ha precluido en contra de la parte condenada porque ya no -

puede ejercitar ningdn otro recurso en su favor. 

Adem's Pallares, adiciona otra aplicaoi6n de la -

preclusi6n máxima, al decir "No s6lo en el p~oceeo ·sino fue

ra de ,l, en cualquier juicio que en lo futuro pudiese prom~ 

verse sobre las cuestiones ya decididas, si se trata de la -

cosa ju1gada material". (77) 

De esto podemos apreciar que al impedirse a un li

tigante renovar una aooi6n resuelta o permitirle intentar a1 

gdn recurso, se dice que esto no es procedente en virtud de

que ha operado con todos sus efectos nuestra figura en un d~ 

ble sentido: en cuanto que se extingui6 la facultad procesal 

que se omiti6 ejercer en tiempo, asi como el aspecto defini

ti-vo de la resoluoi6n correspondiente. 

En seguida anotaremos cuales son las conaecu~noiaa 

(76) COUTURE, Eduardo J, Pundamentoa de Derecho Procesal Ci

!.!!• Ob. Cit. p. 197. 

(77) PALLARES, Eduardo. Uiccionario de Derecho Procesal Ci-

til• Ob. Cit. p. 606, 
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de la correcta aplicaci6n de la preclusi6n: 

a) Q.l.e el proceso se desarrolle en un orden dete.!: 

minado, lo que solo se consigue impidiendo mediante ella, 

que las partes ejerciten sus faou1tades procesales cuando 

les venga en gana, sin sujeci6n a principio tempora1 alguno. 

b) ()le el proceso este constituido por diversas -

secciones o periodos, dedicados cada uno de ellos al desen-

volvimiento de determinadas actividades. Concluido cada pe

riodo no es posible retroceder a otro anterior. As! se lo-

gra en nuestro derecho que la primera parte del proceso este 

consagrada a formar la litis, la segunda a ofrecer las prue

bas, la tercera a rendirlas, la cuarta a producir alegatoe,

la quinta al pronunciamiento de la sentencia, y la sexta a -

la vía de apremio. En otras palabras, la preclusi6n engen-

dra lo que loe procesalietas modernos llaman fases del prOC!!, 

so. 

c) Q.l.e las partes ejerciten en forma legal sus -

derechos y cargas procesales, .es decir, no solo dentro del -

t4rmino que para ello fije la ley, sino tÍlmbi&n con las deb,:!. 

das formalidades y requisitos. Por ejemplo, la ley no con--. 

siente que se presenten documentos fundatorios .de la demanda 

despuc!s de que data ha sido presentada, salvo algunos o.asoa

de exoepoi6n. (78) 

(78) Idem. 
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Ya antes anotamos que nuestro sistema jurídico, en 

cuanto a leg1slao16n ae refiere, ea estricto, es decir, no -

pel'.lllite extensiones o pr6rrogas de los derechos, con excep-

oUn de los ca11011 expriHamente aei1alados en el articulado de 

la le7. Beta tiene importancia en :relación a un principio -

consagrado en disposiciones de códigos en otros países; el -

principio es el de la eventualidad, Couture nos dá el oonce.,2 

toi "Loe litigantes deben hacer valer sue defensas conjunta

mente cuando la ley aaí lo dispone. Aunque las propoaicio-

nes aaan exOlu~ntes, debe procederse as! en pravieión,"IN

EVBBTUI:" de que una de ellas tuera rechazada, debiendo entoa 

cea darse e_ntrada a la subsiguiente. il principio, 1& aeent~ 

do de que las excepciones dilatorias deben oponerse juntae,

ae acrega el de la acumul.aci6n de loe recursos de nulidad al 

de apelación". (7') 

i•t• principio qua a priaara instancia, parece es

tar en contra de nuestras le7es, porque no se puede aceptaI'

pr011ovar acciones o de!enaae contrarias, tiene una excepción 

en el art ícul.o 878 traeci&i v· de la Ley Pederal. del Trabajo; 

_que ob_liga al demandado ·c. contestar una demanda, independie_!! 

temente de haber opuesto la excepci6n de incompetencia. Es

to si tiene una natural raz6n, dada por el mismo artículo y

es que si la Junta se declara competente, se tendr4 al demll:!! 

dado confesado de la misma en caso de que no la conteste. 

(79) COUTURE, Eduardo J. Citado por N4stor de Buen. Derecho

Proceaal del Trabajo. Ob. Cit. p. 372. 



117 

Otro sistema peculiar lo representa el c6digo ita

liano, a1 hablar de la precluaion el,stica de las deduccio-

nee, en él se peilllite a los litigantes formular deducoionee-

1 otreoer pI'l.lebae tuera de los té:rminos legal.es. 

Al respecto dice Luis Juáreg Echegaray: "Las expe

rienoias hist6rioas han comprobado que ei son graves los in

convenientes que ocasiona la adopci6n del principio de la l.! 

bertad en las deducciones, esto es, que las partes puedan h,!! 

cer valer sus deducciones en cual.quier tiempo, no son m1nos

serios los inconvenientes que puede acarrear la rigida apli

cación del principio de preclusi6n 1 eTentualidad". (80) 

Dejar a las partes libertad de ejercer !acultades

procesales, está en contra del principio b'sico de todo pro

ceso, el de la bi1aqueda de la soluoi6n de un conflicto. En

nueetro paie :r en cualquier otro las prf.cticas dilatorias en 

loe procesoa sen muy c0111unea, por ello resultaria peligroso

entre nosotros aceptar un principio aai. 

Este inatituto de preclusi6n, que no ea una figura 

independiente al proceso, sino que se ayuda del mismo, por -

ejemplo con el impulso procesal con el cual est' intillamente. 

ligado, ya que "el impulso procesal careceria de objeto sin

la precluai6n, porque de lo contrario, los actos proc1aa1es

podr1an repetirse y el proceso no progreaaria; tampoco la --

(80) .JUABBZ ECHEGARAY, Luis. Citado por Eduardo Pallares. 

Diccionario de Derecho Procesal CiTil. Ob. Cit. p, 607. 
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preclusi6n ser!a su.ficiente por sí misma porque no se pasa -

de un estadio a otro mecánicamente, sino por el efecto del -

illlpulso procesal" (81) 

La oonsumaci6n procesal, tambi~n es otro institu-

to ligado a la preclusi6n, consistiendo la misma en que los

derechoa procesales se pierden automáticamente, simplemente

por ejercitarlos, es deoir, se oonsUl!le por el uso. 

La actividad humana, juriediooional, tambián debe

veree auxiliada por_la pre?lusi6n, ya que de lo contrario ol 

tiempo mal. empleado o perdido en tácticas dilatorias no ee -

reouperable y la justicia laboral exige por su propia natur! 

leza el no dejar al trabajador por máe tiempo del necesario, 

en ese estado de incertidumbre en cuanto a la resolución de

la demanda. 

D.- SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS ENTRE LA C,! 
DUCIDAD, PRESCRIPOION Y PRECLUSION 

Nueetraa tres figuras en estudio la Caducidad, --

Presoripci6n y Preolusi6n, son tan parecidas, que fácilmente 

Bon confundibles en la p~ctica forense ante nuestros tribu

nales del trabajo, es por eeto que dedicamos un apartado pa

ra encontrar aus eemejaniaas y diferencias. Enumeraremos en

primer lugar laa: 

(81) Enciclopedia Jurídica O!.IEBA, Tomo XXII. Ob. Cit. p. 781. 
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SEMEJANZAS 

l. Una analogía fundamental que ee manifiesta en

tre ellas, es que son resultado del transcurso del tiempo. 

El tiempo en el proceso ea sumamente importante, -

ya que se busca la pronta solución de un juicio, en virtud -

de intereses bien identificados, la condición necesaria para 

su no presentación, es que las partes actden confol1Jle lo se

fl.ala la ley, accionando al órgano. jurisdiccional, para que -

emita resolución, es decir, que no dejen espacios prolonga-

dos entre una actuación y otra, porque esto los llevanl irr~ 

·misiblemente a alguno de nuestros tres supuestos procesales. 

2. La sanción, es otra característica; en virtud

de ella la ley castiga a las partes que le han pedido una d~ 

cisión jurisdiccional a un conflicto, pero las promociones -

·que son necesarias para la vida del juicio no se dan; el tr,! 

bunal no debe ni puede estar esperando 'eta conducta.de los

litigantes omisos, ya que daría como consecuencia juicios -

prolongados que no convienen a nadie. 

). Tienen efectos extintiyos. SU presentación en 

el proceso laboral afecta directamente los derechos procesa

les de los contendientes. 

Las acciones y derechos son trascendentes, en cuan 

to que su p~rdida da origen a un resultado del juicio·casi -

siempre negativo. Si las partes no estan cerca de su proce~ 
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so, dojendo pasar sus oportunidades Wiicae, por falta de re~ 

ponsabilidad u atrae causas, loe conducirá a1 fenecimiento -

de la causa. 

4. Tienen un origen comiin, que lea dió vida y re

gula su existencia, la ley. 

Cada una de ellas está normativi7oada por nuestra -

Ley Federal del Trabajo; la caducidad por loa articuloe 771-

a 775; la prescripción por loa articulas 516 a 522 y la pre

cluai6n indirecta.mente por el articulo 738 de la misma. 

5·. Ea inactividad de o las partes, Se reduce a -

un no hacer, a pesar de que esten facultados por la no:nna P.!!: 

ra ello. 

Este olvido o descuido (no hacer la promoción en -

.el momento procesal oportuno) no admite excusas, haciéndose

acreedor por consiguiente a una sanción: la pérdida de esa -

facultad procesal, que le proporcionaría quizás mayor segurl 

dad en relación a1 resultado de su acci6n. 

6, De acuerdo a lo dispuesto por el art!culo.50,

de la Ley Federal del Trabajo, son de orden p~blico. 

El legislador les dá este peculiar carácter, por-

que atienden a un proceso, que está dirigido a la fuerza ec~ 

n6mica del pais; disposiciones que estén en contra de los d~ 

reéhos de.los trabajadores y por ende. de la ley, no surtirán 
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efecto legal alguno. Dicho de otra manera, cualquier conve

nio en el que se reduzcan plazos de caducidad, prescripci6n

o precluei6n, se tendrán por no puestos. 

Enseguida trataremos algunas diferenciu.s, que de-

terminan la independencia de cada una de las figuras proces~ 

les que hemos visto. 

DIPERENOIAS 

l. En funci6n de la v!a que utilizan para hacerse 

valer. 

La prescripción de acuerdo a lo dispuesto por el -

articulo 878 fracción IV, opera v!a excepción (oposición ju

rídica que el demandado hace a la demanda, para contradeci~ 

el derecho que el actor pretende hacer valer, con el objeto

de que el laudo que ponga fin al conflicto lo absuelva total 

o parcialmente). 

La excepción es el medio adecuado, para que en la

etapa de demanda y excepciones el demandado la oponga agre-

gando las explicaciones que considere convenientes. 

La preclusi6n ea la iinica que se va a llevar a ca

bo por Ministerio de Ley, eegdn el articulo 738 de la ley, -

infiere que no será necesario, en el caso de haber tranecu-

rrido el tármino correepóndiente de un derecho procesal, ac~ 

ear la rebeldía. 
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La caducidad, También la ley nos indica como fun

ciona, el artículo 773 segundo párrafo dice que cuando se h§ 

ce la solicitud de que se tenga por desistido al actor de su 

acción, la Junta está obligada a citar a una audiencia, y -

que despuás de oír y recibir las pruebas que se referirán -

exclusivamente a la procedencia o improcedencia del desisti

miento, se dictará resolución. Beta cuestión que se presen

ta durante el proceso, es independiente, aunque está relaci~ 

nado con el principal, por lo que se le ha llamado inciden-

te. 

2. Pero, ¿por qué funcionan?, o cuál es el motivo 

de su sel'r, ·es otra situación que las diferencia. 

Prescripción. Es el resultado de la inactividad -

de una sola de las partee, ya que no ejercitó su acción en -

el momento oportuno, 

Precluei6n. Es inactividad de una parte, por no_ 

haber ejercitado una facultad procesal durante el juicio. 

Caducidad. Inactividad tambián, pero en este caso 

deberá ser de las dos partes, ya que si fuera de una, caería 

en alguno de los supuestos anteriores. 

3, En razón de los efectos que produce, para oon

los derechos de las partes. 

Prescripción. Su efecto esencial es que va en·co!!. 
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tra directamente de la acci6n, ea decir, acaba por deatruir-

1.a, dejando a la parte con el. daño o beneficio se¡_;ún el. caso 

sin poder hacer ya nada más. 

Preclusi6n. Da por consecuencia el cierre de una

etapa o fase del procedi~iento, con el. perjuicio que esto -

contraiga; con 1.a salvedad de que el. juicio sigue su Clllllino

hacia la obtenci6n del laudo. La acci6n persiste 1.o que se

pierde es un derecho procesal. 

Caducidad. Extini:nie· la instancia pero no a la ac

ción, independientemente del estado del procedimiento, desde 

fuego hasta antes de 1.a audienoiR de alegatos. Pero el. ac-

tor trabajador habrá de cuidarse, de que si caduca la inst!l:!l 

oia, no as1 lo haga la acci6n, porque entonces prescribirá -

y todo terminará, 

4. El momento en que se presentan en el juicio, -

es otra particularidad de el1as. 

Caducidad y Prec1usi6n. Apar:ecen durante la trami 

-.taci6n del proceso, en_ cualquier etapa, pero antes de la au

diencia de desahogo de pruebas y alegatos. 

Prescrip.ci6n, Precisamos que como figura propia-

mente dicha, se da fuera del proceso, pero con la caracter1s 

tica.de que para hacerla valer, habrá que comparecer al tri

bunal (esto supone la notÚicaci6n de la demanda) y en la -

etapa correspondiente oponerla como exc.epci6n al. contestar -
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la demanda, ya que es el 11nico momento oportUAo para su pro

oedencia. 

5, En relación a la procedencia de caueae de int~ 

rrupci6n o euepenei6n. 

Caducidad y preclusi6n. Simplemente no se admiten 

estas eituaoiones; en virtud de que el efecto ea directo, -

d4rselas seria como otorgar a la voluntad de lae partee, ma

yor eficacia que a la norma misma, por esto no es admisible. 

Preecripc16n·, En Óambio aqu! si iuncioná, la in-

fluencia se· debe a que hay deteIUiinadae situaciones que ha-

cen necesaria su existencia. La propia ley de manera expre

sa sefiala cuales son estas razones y motivos, 



CONCLUSION.t::S 

I. El Derecho del Trabajo es un logro originado

exclusivamente por la clase trabajadora, a trav4s de la lu-

oha y la perseverancia. 

II. El proceso laboral debe mantener la desigual

dad en el trato de las partes, para que el capital no desvie 

los fines de la justicia. 

III, El Derecho Procesal del Trabajo no es indepe~ 

diente del Derecho Procesal, pero si autónomo respecto de -

lae otras ramas procesales como la Civil, Penal, Administra

tiva, Fiscal, etc. 

IV. La Caducidad fu4 oreada con el fin de imponer 

la disciplina jurídica de nuestro estado de derecho, 

V. La Caducidad es un desistimiento t'cito de la 

acción, ya que supone la falta de inter4s de los litigantes

por resolver el conflicto de intereses. 

VI, La ley no aclara la duda respecto a si. tran~ 

curridos los tres primeros meses de la inactividad procesal, 

eegui~ corriendo loe tres siguientes para la operación de

la caducidad, si el Presidente de la Junta no efectuó el av,! 

so correspondiente. 

Proponemos la adición de un segundo p'rrafo al al'-



ticulo 773, que sefia.le lo siguiente: "La caducidad no oper~ 

rá si no consta en autos el requerimiento citado en el arti

culo anterior", 

VII. El. establecimiento de la prescripci6n no va -

en contra del orden p~blico, ya que la misma garantiza loe -

derechos procesaJ.ea de las partes. 

VIII. La Prescripci6n tampoco contraria los princ1 

pies sociaJ.ee que engendraron el articulo 123 Constitucio--

nal, adn m4e, loe confirma. 

I.X. La Prescripci6n no es una renuncia de dere--

choe por parte del trabajador, es una sa.nci6n de la ley. 

X. La Prescripci6n es s61o el reconocimiento de

un hecho jurídico al estado de derecho, 

XI. Consideramos que la prescripci6n que se en--

cuent:r:a en el Titulo D4!ci1110 de la ley, debe figurar en la -

parte procesal de la misma; porque es precisamente ah! donde 

e_e _hace valer, frente a la demanda.· 

XII. El objeto de la preclusi6n ea hacer va1er y -

dar eficacia al impulso procesal de las partes. 

La ley del Trabajo debe seguir sirvUndose de la -

precluei6n, as:! como otros procesos, asegurando de ésta man.!!. 

ra, la pronta expedici6n de la justicia, 



XIII. La norma regula a la preclusi6n en fonna ne

gativa; debe corregirse y señalar o ?revunir al trabajador -

para el caso de que no ejerza alguna facultad, ae tendrá por 

precluído su derecho, no como dice el artículo 738 cuando ya 

biiya sucedido. 

XIV. lln la práctica forense no hay motivo alguno

por el que ae deban confundir la Caducidad, la Preacripoi6n

y la Precluai6n, hay suficientes diferencias para identifi-

car su independencia: 

a) Por la vía que utilizan. La pre.scripci6n como

excepci6n, la preclusi6n por Ministerio de Ley y la caduci-

dad como incidente. 

b) Por su origen. La preecripci6n y precluai6n ea 

inactividad de iil¡;-:una de las partes en el proceso, mientras

que en la caducidad será de las dos. 

c) Por sus efectos. La preacripci6n ataca la ac-

-ci6n, la preclusi6n a un derecho procesal y la caducidad a -

la inatiincia. 

d) Por el momento de su aparición en el proceso. -

La caducidad y precluei6n se presentan.en cualquier etapa, -

hasta antes de la audiencia de desahogo de pruebas y aluga-.., 

. toil. La prescripción se da materialmente antes de la inter

posición de .la demanda. 



e) Por sus causas de interrupci6n o susponsi6n. 

La caducidad y la preclusi6n no las admiten. En la prescriI?_ 

ci6n la ley expresa los motivos de su aceptac16n. 
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