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INTRODUCCION • 

En el transcurso de mi vida. de estudiante,. y a -
tra v~C del constante trato con 1 los trabajado res, que a -
diario acuden ante la Procuraduría Federal de la De -
fensa. del Trabajo, Instutuclón Gubernamental, en la que
he venido prestando mis servicios, me he podido pero=:, 
tar, de la gran importancia que guarda la disciplina del 
Derecho del Trabajo, dentro de las demás ramas del -
Derecho;ya que dicha disciplina es de gran contenido -
social,puesto que sus normas siempre van encamina.das 
a proporcionar la defenea. de los intereses de la clase
campesina. Así. pues debido a la importancia social que
tiene el Derecho del T re.bajo, considerado como un ººll. 
junto de normas que rigen las relaciones entre trabaja.
dores y patrones, consecuentemente en la presente, te -
sís se pretende, aunque brevemente,analizar los sujetos -
que son objeto de las relaciones laborales y de las ac
tividades desarrolla.das dentro del Proceso laboral, de -
esta :manera., consideramos que los Sujetos del Proceso 
en el Derecho Procesal del 'Trabajo,los constituyen -
los trabajadores, patrones, Sindicatos y los terceros, co_::: 
siderando a los a los tres prlmeros, como Sujetos 
E scenciales del Pro ceso Laboral, toda vez que estos 
son los que dan origen a las relaciones laborales y co_ 
mo consecuencia la crea.ci6n del Proceso de Trabajo, -
mismo que se desarrolla. dentro de un: marco Jurídico
encuadrado dentro de un Tribunal de Trabajo, constitui
do por la Junta Federal de Condliación y Arbitraje, -
Tribunal éste, que despliega actividades que van encaro!_ 
nadas a dar impulso a los Procesos Laborales que an 
te el mismo se ventilan, convirtte'ndose dicho Tribunal,~ 
demás de arbitro, en un Sujeto del Proceso en el De
recho Procesal del Traba.jo, ya que al realizar activida 
des como la citación de testigos, reconocimiento de la 
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personalidad a las partes, dictar acuerdos, etc,, todo es
to hace que consideremos a este Tribunal de Trabajo r 
como Sujeto del Proceso en el Derecho Procesal del -
trabajo., Asimismo es objeto de estudio, dentro de la pre 
sente Tésis la Representación de los Sujetos del Pro: 
ceso Laboral, y los diferentes problemas~ que sobre -
Representación de dichos Sujetos surgen dentro del -
Proceso. Aclaro que al realizar el presente Estudio -
del Tema de referencia, no pretendo aportar algo nuevo 
dentro de la disciplina del Derecho del Trabajo,puesto
que ya todo lo que se refiere a esta disciplina está di -
cho, y confieso que este humilde trabajo, no tiene ni -
el encadenamiento lcfgico indispensable que le diera fuer 
za, ni las suficientes razones para resistir el an6''usts: 
más rudo, y descanzando mi ignorancia en una sana -
intervención, conffo en que los miembros del H. Jurado 
que sean designados para exáminar la presente Tésis -
lo hagan teniendo en cuenta los errores de que somos
suceptibles de incurrir todo estudiante, por raz6n de -
nuestra poca experiencia, y a su vez la juzguen con -
benevolencia. 

ANSELMO GONZALEZ L. 
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CAPITULO X 

1.- Los Trabaja.dores. 

2.- Los Patrones. 

3. - Los Sindicatos Obreros, 
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1.- LOS TRABAJADORES .-Para precisar el· -
concepto de lo que signµica la palabra trabajador, es -
necesario referirse a la capacidad de los sujetos en m,.!
teria laboral; así en esta forma, seguiremos los linea
miento del Derecho Civil, por ser ésta diciplina en la .;.. 
que han sentado bases y generalidades del derecho, a
doptadas por todas las demas dictplinas PLANIOL, de
fi?e a la Capacidad .Jurídica, como 11 La aptitud Jurídi
ca. para ser sujeto de derechos y obligaciones y hacer 
los valer 11. 

( 1) En· esta difinición se distinguen dos clases de 
capacidades, una para ser sujeto de derechos y oblig~ 

ciones, denominada 11 Capactdad de Goce ", y otra p~ 
ra hacer valer esos derechos y contrae'r obligaciones, 
denominada 11 Capacidad de Ejercicio 11 • 

En el Derecho Civil, la capacidad de Goce la P<!.., 
seen todas las personas físicas desde su nacimiento y 
solo la pierden por la muerte,,más aún, desde el mo -
mento en que un individuo es concebido, entra bajo la -
protección de la Ley. 

La capacidad de Ejercicio es regla general en -
Derecho Ci:Vil o sea en principio, la poseen todas las -
personas, con excepCión de aquéllas a quienes lá ley -
expresa.mente oie las niega, tales como los menores de 
edad los sujetos a interdicción, que no pueden ejerci -
tar por sí mismo sus derechos, ni contraer obligacio -
nes, sino es a través de sus representantes legítimos. 

Ahora bien, por lo que se refiere a la capacidad 
de los sujetos en materia laboral, que es la que nos -
interesa. en el presente estudio al respecto el maestro -
Alberto Trueba Urbina. manifiesta 11 que la. capacidad 

( 1) Planio, Trata do Elemental de Derecho Civil, -
Trad. Cajioa., tomo VII, No. 1078,pag. 65. 
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de ser sujeto del proceso lleva en si, ( es decir tmpl( -
cita la capacidád de ser parte 11 ( 2) + La capacidad en 
materia laboral reviste asj_:>ectos muy interesantes que -
se apartan en forme. absoluta de la capacidad en el De 
recho Civil; en éste derecho se disting~en según apun: 
tamos, dos clases de capacidad, es decir la de goce y 
la de ejercicio, en el Derecho del Trabajo no existe e 
sa distinción, los sujetos del derecho Individual del -
Trabajo que poseen capacidad de goce, tienen capaci -
dad de ejercicio, es decir que no existe doble capaci -
dad, el sólo hecho de ser sujeto les atribuye capacidad 
plena, esto se explica por lo siguiente. El Derecho del 
Trabajo es, 11 el conjunto de 'normas que rigen las re
laciones entre trabajadores y patrones 11 + (3}, o sea -
una dlciplina que tiene por objeto regular las relaciones 
no de todas las personas, sino únicamente de los trab,:: 
ja.dores y de los patrones, pues sólo a ellos está.n di -
rigidas las nórmas del Derecho del Trabajo. Ahora. bien 
la. capacidad en el Derecho del Trabajo se refiere a -
los requisitos o cualidades que señala el ordenamiento -
laboral para adquirir la ca~idad de trabajador, reunidos
dichos requisitos, la persona que se encuentre en esos 
supuestos, disfruta, goza y ejercita los derechos y o -
bligaclones que legalmente le corresponden. 

Analizando lo anterior y en relación a la capad -' 
dad de los sujetos esenciales del derecho del Trabajo -
(trabajadores), en consecuencia se afirma que los su -
jetos esencial es del Derecho del Trabajador; son todas 
aquéllas personas físicas que pueden ser titulares de -
derechos y obligaciones de carácter laboral, y que al -
respecto el ilustre maestro Mario de la C_ueva expresa, 

( 2). - Tueba Urbina, Albertq. - Nuevo Derecho P.rocesal 
del Trabajo,1a.Ed,Porrua México,pag. 363. 
{3}.- García Maynez,Eduardo,Introducción al Estudio 
del Derecho,7a.Edición Porrua México 1956,pag.152. 
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que " son sujetos indivlduales las personas que inter -
vienen en la formación y cumplimlento de las relaciones 
ihdividuales de. trabajo" (4). De esta afirmación se co_:: 
cluye que los sujetos individuales del proceso en el D':.. 
:i-echo del Trabajo, son personas físicas denominadas -
" Trabajadores 11, por consiguiente son estas personas 
físicas, las que prestan un servicio a otra denomina -
da patrón, a través de un contrato de trabajo del cual
se derivan derechos y obligaciones y es preeisamente -
esta figura jttrí dica. a la que consideramos como la 
fuente principal crea.dora de derchos y obligaciones de
cará.cte·r laboral. 

Consideramos que es el contrato de trabajo la. -
fuente principal cli'eado ra de obligaciones, po.rque es el 
único medio por el cual puede adqui:rse la calida.d de -
trabajador. 

El Contra.to Individual de trabajo, lo define la Ley 
F edere.l del Traba.jo, en su artículo 1 7 , "como aquel -
por virtud del cual una persona se obliga a prestar a.
otra persona mediante una. retribución convenida". De -
la exposición de éste artículo desprendemos que a la -
persona. que presta un servicio a otra., se le denomina. 
trabajador 11, de ésta manera queda precisado el con -
cépto de trabajador, como aquella pers.ona .física que -
presta u:i:i servicio a otra a cambio de una retribución. 

Una vez, precisado el conc~pto de trabajador, pa
saremos a análtzar la capacidad del mismo, por consi -
guiente dicha. capacidad, se debe estudiar desde dos -
aspectos: Primero. - capacidad .física o intelectual para 
desempeñar el trabajo objeto del Contraro de Trabajo;-· 
Segundo. - capacidad jurídica, que para nuestro estu -
dio, es la que en realidad nos interesa, por consi --
(4) .- De la Cueva,Marió,Derecho Méxicano del Traba 
jo, Editorial Porr&a octava Edición, 1964, Tomo Ipag. 4W 
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guiente la Capacidad Jurídica, será la aptitud jurídica 
para. ser sujeto de derechos y obligaciones de carácter 
laboral y ejercitarlos. 

Desde el punto de vista puwa.mente jurídico el su
jeto (trabajador) puede estar en posibilldad de ser titu
lar y ejercitar los derechos y contraer obligaciones. La 
capacidad laboral, se refiere no sólo a esta :capacidad
jurídica, comprende la capa,ldad material o física o -
intelectual esto se debe a la l.inaturaleza propia del con
trato de trabajo que tiene como objeto una obligación de 
hacer, energ(a humana de trabajo, que sólo tiene la -
persona física que reúne cualidades para proporcionar 
esa energía, es por ello que las personas morales no 
pueden ser trabajadores, porque no pueden obligarse a 
realizar un trabajo con su propia energía, es decir no
la. tienen, carecen de esa cualidad física, intelectual, -
que rettne la persona física. Son incapaces físicamen
te por su propia naturaleza para ser trabajadores. 

La persona física en ese carácter y por el he -
cho de serlo ~stá en la posibilidad de ser trabajador, -
pero para obligarse a realizar, a encaminar su ener -
gía en determina.da actividad, debe tener aptitud para 
desarrollarla, estar en posibilidad de cumplir el contr~ 
to, aptitud que se traduce en fuerza, habilidad y cono -
cimiento. 

Es necesario hacer notar los efectos que produ -
ce el que un trabajador celebre un contrato de trabajo -
sin tener la capacidad .física para poder desarrollar el 
~raba.jo que se compromete a realizar, en ~ste caso en 
el Derecho Civil, nos encontramos en presencia de un 
vicio del consentimiento, porque el trabajador se coro -
prometería a realizar un trabajo que sabe, no puedcr -
hacerlo y el patrón lo contrataría en la· creencia de -
que si es apto para realizarlo, sl aplicamos ese dere -
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cho el contrato sería nulo. En derecho del trabajo no
s e afecta de nulidad y existe plenamente, la única acción 
que concede la ley, al P.atrón es la. de rescindir el con 
trato de trabajo dentro del término de treinta días. 

Una vez establecida que es la capacidad física de 
la persona denominada " trabajador ",veamos que tra -
baja.dores tienen capacidad jurídica para ejercitar la -
misma, para entablar relaciones jurídicas, en otras pa -
labras, para celebrar el contrato de trabajo. La Ley -
Federal del trabajo, otorga capacidad jurrdica plena p~ 
ra. celebrar el contrato de trabajo a los trabajadores, 
personas físicas mayores de 16 afias , no importando -
el sexo de los mismos. Por cuanto hace a los mayores 
de 14 af'í.os, menores· Cle 16 , les permite celebrar con
tratos de trabajo con la autorizaci6n de sus padres o -
tutores, y a falta de ellos, del Sindicato a que perte -
nezcan, de la Junta de Conciliación y Arbitraje, del !ns 
pector de trabajo o de la autoridad polítiqa ( artículo: 
23 de l~ Ley Federal del Trabajo. En 6ste caso, con.:. 
sidero que nos encontrariamos en presencia de una in
capacidad de ejercicio., como se manifiesta en el inicio
de éste estudio en el Derecho Laboral la capacidad no 
se divide en de goce y de ejercicio, es sólo una. capa
cidad para ser trabajador, pero una vez que se ad -
quiere esta calidad, se goza, se disfruta y ejercita los 
derechos que le co:r:·responden, es un presupuesto ló -' 
gico, para ser titular de derechos y obligaciones de -
carácter laboral, el ser trabajador; pero realizados los 
supuestos se producen las consecuencias jurídicas. 

Ahora bien el menor de 14 y mayor de 16, no tie
ne capacidad para ser trabajador, para ser titular de -
derechos y obligaciones de carácter laboral por si so -
lo requiere para ello, como un requisito de fórma., de 
la autorización a que se refiere el artículo 23 de la -
Ley .Federal del Trabajo; cumplidas estas formalidades 
y celebra.do el contrato de trabajo, el menor se encuen-
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tra en el supuesto de 11 trabajador " y como tal se pro 
ducen para. él, las condecuencias jurídicas inherentes;
sin que la. ley establezca ninguna limitaci6n en cuanto a 
la capacidad. 

Sí bien es cierto que tiene taxativas en su favor -
{como la muje:r;: ) esto es debido al carácter proteccio
nista que reviste el· derecho del traba.jo, pe ro no cons -
tituye limitacion a su capacidad labo re.l. 

Expuesto ya nuestro punto de vista, única.mente ca 
be a.clarar que para nosotros el menor de diecis~is a -
ños mayor de ca.torce, solo requiere de la autorización 
para. contratar por una sola vez, o sea para adquirir en 
principio el carácter de trabajo pero tenie:ndolo no es
necesaria la autorizaci6n para posteriores contratacio -
nes. El artículo 23 de la Ley Federal del Trabajo,no 
es explicito, algunos autores deducen su interpretaci6n
argumentando que al referirse el mismo, a la circuns -
tancia de que la auto rizaci6n ¡¡¡, falta de los padres del 
menor, la dará el Sindicato, el único caso en que el -
Sindicato puede dar su autorización a los menores, es 
aquel en que se da para posteriores contrataciones,por 
que para que se dé este supuesto, de que el ·menor sea 
miembro de un Sindicato, es porque ya se considera -
trabajador,, de otra forma no lo seria.. Nosotros conside
ramos que no es el ca.so, porque en ocaciones un me
nor antes de adquirir el carácter de trabajador mediá~ 
te la celebración de un contrato de traba.jo, debe ingre -
:::ar previamente a un Sindicato cuando éste tiene Cele
brado Contra.to Colectivo de Trabajo con el Patrón, con 
el cual va a prestar sus servicios y en él, se estable
ce la Cla&:sula de Exclusión por ingreso en estas con -
diciones el menor, es primeramente miembro del Sin -
di cato y dl!sputts Trabajador, Por otra parte, indepen -
dientemente de que el menor necesitara o no, la auto -
rización a que se refiere el art.í culo 23, para subsecuen 
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tes contrataciones, de éste requisito no podemos con -
cluir que cuando tiene el carácter de tra'1ajador se en
cuentre afectado de una incapacidad de ejercicio, por -
que reiteramos con fundam<;.;nto en el últirno párráfo del 
artículo citado, al ser trabajador el menvr goza y 
ejercita los derechos que le correspqndeu., En el Der.=, 
cho del Traba.jo no encontrarnos trabajad ·;:-es capaces -
o incapaces, desde el punto de vista jurídico se reduce 
la capacidad a la celebración del Contrato de Traba.jo -
el menor de 14 y mayor de 16, no la tiene, pero cuan -
do con la autorización del artículo 23, lo celebra y ad
quiere el carácter de trabajador, tiene el goce y ejer -
ciclo pleno de los derechos que le corresponden" Es -
muy particular la. situación del menor en la ley laboral 
pero no podemos deducir de ella que el menor sea un
trabajador incapacitado,porque tendríamos que admitir -
en contra de la ley que no puede ejercitar los C.ere•..:.-
chos y obligaciones que le correspor1den, ademá's el me 
nor cuando contrata lo hace él directamente, sus pa -
dres no act~an en su representación, ni tampoco la.e -
otras personas que menciona el artículo 23 antes invo
cado, únicamente dan autori.zaci.Ón y él por si mismo pue; 
de gozar y disfrutar los derechos y obligaciones que -
como trabajador tenga. 

En relación a estos menores establece también la 
ley otro requisito más, para poder adquirir la calidad, 
el artículo 22 de la ley Federal del Traba.jo dispone; -
llQueda prohibida la utilización del traba.jo de los meno
res de catorce años y de los mayores de esta edad y 
menores de dieciseis, que no hayan terminado su edu -
cación obligatoria, salvo los casos de excepción que a -
pruebe la autoridad correspondiente en que a su juicio 
haya compatibilidad entre los estudios y el trabajo". 

' 

Al referirse a la educación obligatoria., se eh.tiende 
educación Primaria. La obligación de que los menores 
hayan terminado su educación obligat:oria,es repito,un-
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requisito más que señala la legislación vigente pa.ra ad -
rir la calidad de trabajador, más no una Hmitación a la 
capacidad del trabajador. 

Por lo que hace a los meno re de ca.to roe años, no 
pueden celebrar contra.tos de trabajo, por consiguiente -
no gozan ni contraen derechos y obligach""nes p:i;-opia.s -
de un trabajador, está. prohibido utilizarlos, según lo -~
dispone expresamente el ordenamiento légal cita.do. 

Del estudio realizado, se emiten las conclusiones -
parciales siguiente, principalmente que: 

Primero.- En el Derecho Individual del Tra.bajo
la capacidad es la aptitud jurídica para ser titular de -
derechos y obligaciones de carácter laboral y poder e
jercitarlos. Asimismo se traduce la capacidad en ma -
teria. laboral, en la capacidad· para la celebraci6n del -
contrato de trabajo, quien es capaz para la celebración 
de éste, adquiere la calidad de trabajador y por consi
guiente la capacidad juri di ca laboral para ser titular de 
derechos y obligaciones de trabajo y poder ejercitarlos 
Por último di.remos que la capacidad la poseen los tra
bajadores sin limitación alguna, porque no se dividen -
en de goce y de ejercicio, quien posee la capacidad de 
goce 1 puede ejercitar y hacer valer sus derechos, tiene 
capacidad procesal y puede ser parte en tin juicio labo 
ral. 

Una vez precisado que el trabajador tiene capaci
dad jurídica. para hacer valer sus derechos ante los -
tribunales de trabajo, corresponde ahora encaminarnos 
al estudio de esos derechos, cuando los mismos son vi_e 
lados y que como consecuencia dan origen a los con -
flictos individuales de traba.jo. 

Para iniciar éste estudio :iomaremos como base ,la 
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afirma.ci6n que el maestro Alberto Trueba Urbina hace 
en el sentido de que " La. capacidad de ser sujeto del
p ro ceso, lleva en si, la capacidad de ser p ~r~!7;. ( 5 ) * 

Contin&a diciendo el ilustre maestro, que es par -
te quien posee capacidad jurídica para demandar en -
nombre propio por s{ mismo o a travéc de represen -
ta.nte, la. actuaci6n del derecho, a.si como aqu~l frente a.1-
cual se demanda dicha aotua.ci~n. De esto se despren -
de que son partes en el proceso de Trabajo, el actor -
{trabajador}, el demandado y los terceros que son lla
mados a juicio • 

Acepte.\do que las partes en el proceso Individual
de Trabajo son los trabaja.dores, implica ejercicio de -
acciones, cuando a estos, le son violados sus derechos -
y en ese instante, cuando el derecho del trabajo se en -
camina a brindar protecci6n a la clase trabajadora, en 
las relaciones o'l:n~er,o-patronales y para compensar las
desigualdades ec6nomicas y sociales que existen entre -
unos y otros, es pues el Dere'cho del Trabajo el Es -
fofuto Protector y reivindicador de los trabajadores, ca
be decir al respecto que la protecci6n está, no s6lo en 
la ideología, si no en los textos mismos,pues la norma 
sustancial influye de tal manera en la procesal que am
bos se identüican en su sentido proteccionista y tutelar
de tal forma que el derecho Procesal del Trabajo es -
proteccionista de una de las partes y que es preeisa -
mente el trabajador, cuando su lucha a.flora en los con -
flictos de trabajo y éstos se llevan a la. jurisdicci6n la -
boral no s6lo para aplicar el precepto procesal, sino pa 
ra la interpretaci6n tutelar del mismo en favor de los-
trabajadores. Manüestamosc\Simismo que el derecho 
Procesal del Trabajo es reivindicatorio, pués vemos -
( 5}. - Trueba Urbina,Alberto,Tomo I Ob .. Cit.pp 363, 
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que de la naturaleza del artículo 123, emanan normas
ju:rí dicas tendientes a correglr las injusticias sociales -
y la explotaci6n de que ha11 sido victimas los trabajado
res insistiendo que el artí cnlo 123, no sólo posee una
:Cunción protecci.onis·ta, tutela+ y dignific.adora, sino. que
su objetivo esencial y fundamental es la reinvindicación
de los derechos son vlolados por la clase patronal, o -
bligan al trabajador a :t:iaceJ:". valer esos qerechos ante;
lo.s o r,ganos ju:tisdtc,cionales [de trabajo, que ~n é.ste c¡¡t -
so, son: las Juntas y esencialmente la Junta F ederaf· de 

Conciliación y Arbitraje, que es presisamente la que se 
encarga de hacer válida la reclamación o demanda del
trabajador. 

El Trabajador persona física, al reclamar sus -
derechos por medio de la demanda y tomando en cuen
ta que es capaz de derechos y obligaciones, ya sea que 
el mismo demande en nombre propio, por si mismo o 
por representante, se constituye como parte en el pro
ceso, es decir 11 actor 11 lo cual implica ser un sujeto
dentro del proceso, del Derecho del Trabajo. Este su -
jeto actor, participa en forma definitiva en el proceso -
de trabajo porvocando por parte de la J'unta Federal -
de Conciliación, su actividad dentro del mismo. 1 

Asi pués, es el trabajador parte actora, la que da 
inicio al procedimiento laboral, dando en ésta forma prin 
cipio al con-licto obrero-patronal, y que como afirma el 
Doctor Mario de la Cueva, 11 que los co~ictos de tra
bajo son diferencias que se sucitan entre trabajadores-' 
y patrones, solamente entre aquellos o única.mente entre 
estos, en oca clones o con motivo de la formación, madi -
ficación o cumplimiento de las relaciones individuales o 
colectivos de trabajo 11 ( 6 ). Por consecuencia vemos --
que los conflictos individuales son los que surgen entre 
el era.bajador yel patrón a proposito del Cont.rato Indivi -
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dual de Traba.jo, por consiguiente cuando éste, es viola 
do da lugar a la acción del trabajador, para reclamar 
la postergación a dicho contrato. 

Ahora bien, nos preguntamos,'? cut!l ser(a el me
dio idoneo para la reclamación de esa postergación ? , -
és presisamente la demanda. el medio esencial, y aten -
diendo a la reglamentación del a.rtí culo 685 de la Ley -
Federal del Traba.jo, el cual expresa " que en los pr<?_ 
cesos ~de trabajo no se exige forma determinada en los 
escritos, comparecenctas,promociones o alegaciones. Las 
partes deberan presisar los puntos petitorios e indicar
sus fundamentos", lo que signiíica que en atención a la 
naturaleza del proceso laboral, dichos escritos y com -
parecencias y en especial el escrito de queja o deman
da., no requiere de formalidad alguna, es decir están al 
margen de las ritualidades procesales, pero se deterD!! 
na. que deben ser claras y precisos las peticiones que 
contengan , por consiguiente, el trabajador para reclamar 
sus derechos no requiere de un escrito que esenciaL-
mente indispensable, se requiere en materia, civil en -•
cuanto al escrito de demanda. 

Es pm:{s, el trabajador e 1 que inicia el proceso 
laboral, es decir el que provoca de los Tribunales de
Trabajo, su participación jurisdiccional, 'en consecuen -
cia son las J'untas de Conciliación y Arbitraje, segun -
el caso de que se. trate, las que en todo momento da -
ran comienzo a la actividad jurídica, dando entrada a -
la reclamación hecha por el trabajo.do r y asimismo se -
ñalaran dia y hora para la primero. audiencia de Con -
ciliación Demanda y Excepciones, tal y como lo dispo -
ne el artículo 752 de la Ley Federal del Trabajo, que
al efecto expresa, "el pleno o la J·unta señalaran d(a y 
hora. celebración de una audiencia de Conciliación De -
manda y Excepciones, que deberá efectura.rse, dentro -
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de los diez días siguientes a la fecha en qu:e reciba la-· 
demanda y aparclba al demandado de tenerlo por inco~ 
forme con todo arreglo y de tener por contesta.da la d!: 
manda en sentido afirmativo si no concurre a la audien -cia 11 • Correlativo a éste artículo lo es el 754, que dis-
pone 11 Si no concurre el actor a la audiencla, se le ten 
dr-' por inconforme con todo arreglo y p0.(' reproduci : 
do en vfa de demanda su comparecencia o escrito. ini -
cie.l. 

De lo anteriormente expuesto, se desprende que -
el Derecho del Trabajo, si es proteccionista del traba
jador, toda vez que en la primera audiencia de Conci -
liación Demanda y Excepciones, se salvaguarde. el der~ 
cho del trabajador, al no comparecer a la misma, te -
niendose como se expone en dicho precepto, y por re
producida en vra. de demanda. su escrito inicial de re -
olamación, es decir que atin sin la. presencia del traba -
jador, la ley tendra por aceptada la reclamación que -
dicho trabajador hace valer ante los .tribunales de tra. -
bajo,. 

Por lo que respecta al artículo 752,es de come~ 
mentarse; que el mtsmo ya en la práctica laboral, no -
se cumple en todos sus térmtnos, me refiero especial -
mente a la parte de cicho precepto en que indica" que
la audiencia de Conciliación Demanda y Excepciones, -
debera efectuarse dentro de los diez dias siguientes a 
la fecha en que sea recibida la demanda 11, situación -
que en ningun momento dentro de la práctica laboral se 
ha lleva.do a cabo, ya que acarrea graves perjuicios -
pare. el trabajador, toda vez que el procedimiento se r~ 
trasa y hace más duradera la resolución, que en la 
mayorfo de las veces es a favor del trabajador. 

Para dar por concluido o/estudio de éste inciso, a
gregamos que aún con los ant{Usis que existen dentro -
del procedimiento laboral, ~1 mismo es cien por ciento -
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proteccionista., de los derechos del trabajador; a.s( ve -
mos que tanto las normas sustanciales, como las proce
sa.les son esencialmente tutela.res y pro teccionista.s, di -
cha. protección se encuentra no s6lo en la. ideolog(a e -
instrucción de sus disposiciones, sino en los textos de 
los preceptos de la ley laboral, pues la norma sustan -
cie.l influye de tal manera. en la procesal que ambas se 
indentüican en su sentido proteccionista y tutelar de :m~ 
nera que el Derecho Procesal del Traba.jo es protecci~ 
nista. de una de las partes, es decir de la parte traba
je.dora, que es presisamente la ele.se desvalida y des -
protejida, acechada. y humillada. por la clase poderosa -
que la constituyen en su ma.yor(a los patrones, los que 
seretn objeto de estudio del siguiente inciso. 

2.-LOS PATRONES.- Se dice que los sujetos
del Derecho del Trabajo son todas aquellas personas -
que intervienen en la forma.ol6n y cumplimiento de las -
relaciones individuales de trabajo, una de estas perso -
nas la constituye el patrón, a quien se le conceptúa., CC!_ 
mo aquella persona. física o moral que contra.ta los se,:: 
vicios de otra.í As( pue's para tener el carácter de pa
trón se requiere, asimismo, que la utilización de los -
servicios de una o varias personas se efectúe median -
t-e contratos de traba.jo, ya que es posible emplear los 
servicios de alguna persona. merced a contratos de na
turaleza civil ,, tales como el rrandato o la prestación de 
servicios profesionales. Por -consiguiente se afirma que 
la persona que presta sus servicios a otra, trabajador -
al patrón, las obligaciones de ambos se derivan de la -
existencia de un contrato de trabajo y es presisamente
ésta figura jurídica la que consideramos como fuente -
principal creadora de derechos y obligaciones de cará~ 
ter laboral, consideramos puets que es el contrato de -
trabajo la fuente principal creadora de obligaciones, por 
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que es el único medio por el cual puede adqulrlrse la -

calidad de trabajador o de patrón. 

Ahora bien el Con&rato Individual de Trabajo lo -
define la Ley F edera.l del Tra.baj o en su artículo 20, -
como "aquel por virtud del cual una. persona. se obliga 
a prestar a otra un traba.jo personal subordinado,me -
diante el pago de un sd lario", haciendo un breve anrf. -
U: sis de la definición que antecede, encontramos como -
eiementos; 11 la persona. que presta un servicio a. otra, 
y la persona. que recibe el servlcio 11 , siendo esta últi -
ma denominada patrón, que es el tema que nos ocupa, t 
por consiguiente para que se tipifique el contrato de -
Traba.jo y a esos elementos personales se les den.omi -
ne patrón y trabajador, es preciso que la prestación de 
servicios se realice bajo la dirección y dependencia del 
que recibe el servicio, es decir el patrón. 

La. dirección y dependencia se han explicado por 
los juristas mexicanos; el primero como la subordina. -
ción técnica., o sea el trabajador esta obliga.do a eje -
cutar el trabajo sigulendo los lineamientos e indicacio -
nes que le de el patrón. 

La D eperydencia, se explica como la subordina -
clón ecónonúca del trabajador a su patrón, estos cri.te-
rios fueron sustentados por el Departamento autónomo -
de Trabajo, antecedente de la Secreta.rfo del Trabajo -
y Previsión Social, según señala Mario de la Cueva., -
( 6); críterios que a la véz fueron adoptados por la 8!: 
prema Corte de Justicia de la Nación, en diversas eje -
cutorias, Para el maestro Mario de la Cueva, la ·di -
rección y dependencia constituyen 11 Una. formula gene -
(6).-De la Cueva,Mario,Ob. Cit~pag.483. 
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ral que traduce el concépt.o subordinación " ( 7), enten ·
diendo la subordinación'' como el poder jurídico que e-· 
jerce el patrón sobre el trabajador y que consiste en 11 

que el patrón se encuentra en todo mome1.t.o, en la posi
bilidad de disponer de la .fuerza de sus ohreros, según 
convenga a los fines de la empresa 11 { 8) . ~s éste, el -
elemento esencial del Cont:r:at,o de Trabaj< lo que le da 
el carácter de tal. Explicado aún cuando sea en forma 
breve el concépto de subor.dinactón, corresponde ahora 
pasar a analízar la Capacidad del patrón para llevar -
·a cabo la celebración del Contrato Colect'.vo de Traba
jo, a decir verdad, la legi.sla.ción vigente por lo que -
hace a la capacidad de la.s partes contratantes, única:
mente se refiere a la capacidad del trabajador, siendo -
omisa en relación al patrón; á.1 respecto, el maestro Ma
rio de la Cueva, concluye 11 que la capacidad del pa -
trón, se rige por las disposiciones del Derecho Común 
pero sin que para formula:c tal conclusión exista funda -
mento legal alguno, únicamente pueden esgrimirse razo -
nes de tipo lógico, más no asi fundarnentos legales ( 9), 
es indudable que no podemos suponer que un recien n:: 
cido pueda directamente celebrar un contrato de tr.aba. -
jo, en principio podemos afirmar que todo aquél, que ce
lebra directamente un cont::cato de trabajo como patrón, 
es porque desde el punto de vista de la Ley Civil, tiene 
plena: capacidad, por encontrarse dedicado al ejercicio 
de cierta actividad, y para poder desarrollarla en todos 
los a.mbitos debe poseer capacidad plena o en su defec 
to, actuar a través de su representante, que no tan só
lo administra. sus bienes, o sus nego otos en aspécto e!_ 
(7).- De la Cueve.,Mario, Ob.Cit,pag.496. 
(8}.- De la Cueva, Mario, Ob.Cit;,pag.496 y·siguientes 
{9}.- De la Cueva, Mario, Ob.Cit,pag.504. 
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vil o Mercantil, sino también laboral, pero repetimos, e::_ 
to no podemos establecerlo como regla general y menos 
cuando carecemos de .fundamento legal, porque puede -
presentarse el caso de un menor de edad para la ley -
clvU, que ,necesite celebrar contra.tos de trabajo como -
patrón y la clrcunstancia de que no tenga capacidad 
plena en Derecho Civtl no le impide celebrar esos -
contratos y tenga válidez. 

En nuestra opinión personal, consideramos que se 
ria conveniente que la Nueva Ley Federal del Trabajo 
fuera adicionada con disposiciones que regularen la c~ 
pa.oidad de los patrones; proponiendo como medida. ade
cua.de., que respecto a estos se· remita. a los linea.míen -
tos de la Ley Civil, paro previamente establecida. ésta 
remisión; en la ya cita.da Ley Federal del Trabajo. 

Continuando con' éste estudio, y una vez esta.ble -
cido que la Nueva Ley Federal, es omisa en cuanto a 
determinar la Capacidad de los patrones al celebrar el 
contrato de Traba.jo, corresponde ahora especificar el 
concépto de pa.trón, 'al respecto la multicitada Ley Fe -
deral Del Traba.jo en su artículo 10, primer parrafo,- · 
manifiesta que 11patr6n es la persona física o moral ·--

• que utiltza los servicios de uno o varios trabajadores·" 

Si analizamos éste primer p~rritfo del artículo -
antes cita.do se desprende del mismo, que es presisa -
mente el Sujeto denominado patrón el que provoca, por 
decirlo a.si la relación laboral, a.l contratar o utilizar -
los servicios del trabajador, y por consecuencia violar 
las obligaciones expresadas libremente en el Contrato -
de Traba.jo. Ahora bien dicho artículo al hablar de pe:i:_ 
sonas físicas, implica necesaria.mente la capacidad de 
ser sujeto del ~proceso y de a.cuerdo con lo ma.nifesta -
do por el maestro Alberto Trueba Urblna, en el sentido 
de t1 que la capacidad de ser sujeto del proceso lleva en 
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si, la capacidad de ser parte en el mismo"{10),es de
cir que al igual que el trabajador, el patrón es parte en 
el proceso laboral, denomina.ndosele comunmente deman
dado, lo cual implica el ejercicio de excepciones y defe.:! 
sas realizadas por personas físicas o jurí di.cas que g~ 
zan de la libertad de contratación, es deci:;;- que tienen -
capacidad legal para celebrar contratos de trabajo o de 
sempeñar empleos públlcos, y aunque hay que recor _: 
dar que la Ley Federal del Trabajo es omisa en cua.~ 
to a la reglamentación de la capacidad de las personas 
físicas denominadas patrones. No obstante lo anteridr -
dichas personas intervienen én el proceso laboral, en -
defensa de sus intereses, actuando éomo parte, y hacie!: 
do valer las mencionadas excepciones y defensas, 

Según opinión personal del sustentante, es el pa -
trón el que provoca, como ya quedo enuncia.do con an
terioridad, el conflicto individual de traba.jo,en virtud de 
que son la clase patronal, la que esencialmente viola la 
ley Federal Del Trabajo, pues generalmente no cumple 
con las disposiciones contenidas en el precepto legal ci 
ta.do. 

La Nueva Ley Federal del Traba.jo, es en la a~ 
tualidad más proteccionista de los derechos del trabaja -
dor, lo que trae como consecuencia, que el patrón o de
mandado, la ley le imponga une. serie de obligaciones, -
que en la mayoria de las veces, nunca son cumplidas -
por parte del trabajador, para que el patrón cumpla 
con lo establecido por el ordenamiento légal citado. 

Esta.blecldo, que son los patrones los que prevo -
can los conflictos obrero patronales, es factible consid.=,: 
rar asimismo las defensas opuestas por el patrón o de 
mandado dent.ro del procedimiento, por consiguiente se 
( 10) ~ - Tueba. Urbina., Alberto, Ob. y pags , Cit. 
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dice que la contestaci6n de Demanda, es una proteo -
ctón o excepci6n procesal, opuesta. en contra del trabi::._ 
jador ya sea en forma escrita. o oral. La Contestación -
a la demanda. p·ropiamente dicha. supone siempre una n.!. 
gación á.ctiva. que desconoce el hecho o los hechos ale
ga.dos por el actor, o la aplicabilidad de las normas Íl.!., 
rí.dicas que sirven de funda.mento a la demanda.. La nu.!. 
va Ley Federal del Trabajo denomina. contestación o -
defensa, a.1 a.c:to proceeal del demanda.do en que se o -
ponen las. pretenciones del trabajador demandante, con -
secuentemente ee en ésta forma como se inicia el es -- ; 
tudio de la. áctividad que desempeña dentro del nuevo -
proceso de trabajo, la persona física denominada. pa
trón, considerado como SUJETO DEL PROCESO en 
el Nuevo Derecho Pro ces al del Traba.jo, ésta áctt vidad
se manifiesta. cuando la empresa demandada, en la au
diencia de Conciliación Demanda y Excepciones, da ·con 
testación, a la . reclamación hecha por el trabajador, de : 
acuerdo con. las disposiciones de la Nueva. Ley Fede -
ral del Trabajo y esencialmente por lo que dispone el 
artículo 753 fracción V, que textualmente dice; "en su -
contestación opondrá el demanda.do sus excepciones y
de,fensa.s, debiend<) referirse a. todos y ca.da uno de -
los hechos que comprenda la demanda, a.fi.rmandolos o 
nega.ndolos, expresando los que ignore, siempre que no -
sean propios, o refiriendolos como crea que tuvieron -
lugar. Podra adicionar su exposición de hechos con los 
que juzgue conveniente.Se tendran por admitidos los -
hechos sobre los que el demandado no suscita.re expre_ 
sando controversia, sin a.dmitlrsele prueba en contra -
rio. La negación pura y simple del derecho importa la -
confesión de los hechos. La confesión de estos no entr~ 
fía aceptación del derecho. La excepción de tncopetenoia 
no exime al demandado de contestar la demanda en la 
misma. audiencia; si no lo ha.ce la Junta se declara con:_ 
petente, se tendrá por contesta.da la. demanda en sentido 
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afirmativo. Esta última. situa.ci6n la determina formal -
mente el artículo 754,el que expresa; 11 si no concurre 
el actor a la audiencia; se le tendrá. por inconforme con 
todo ei.rreglo y por reproducido en vía de demanda su 
comparecencia. o escrito inicial.Si no concurre el de -
manda.do, se le tendrá po:r:: inconforme con todo arreglo1-

y por contestada la demanda en sentido afirmativo salvo 
prueba en contrario. 

En la exposici6n de éste artículo 1§1.e descubre u -
na. vez más el carácte,r proteccionista. de l;,-Ley Fede
ral del Trabajo, respecto los derechos de la. ola.se obr! 
ra, pues dentro del procedimiento como hemos visto ga.
ran:tiza. el ordenamiento légal citado la defensa de los -
trabaja.dores, en caso de que por circunstancia alguna. no 
pueda. concurrir a la audiencia. respectiva. y por el cor:_ 
trario la ley de trabajo es energice. con la clase patro
nal, al no concederles ga.ra.ntía. alguna, pues en el ca
so de que el demandado (patr6n) no concurra a la. au
ciencia cita.da, consecuentemente, los hechos e.legados -
por el actor (trabajador) en la recla.ma.ci6n se tendrán 
por ciertos. 

La. Ley Federal del Trabajo, es proteccionista. del 
trabajador pero aunque tambien es muy rigorista con -
los patrones, en algunos ca.sos lo es benefica con los-' 
mismos, tales como las excepciones de privilegio pa.tro_ 
nal, esencialmente lo que se refiere a la acci6n de ._,.:_ 
reinstalaci6n o cumplimiento del Contrato Colectivo de -
Trabajo o rela.ci6n laboral que consigna. en favor de -
los obreros, el artículo 123 fracción XXII del a.parta-
do A) de la. Ccinstituci.6n Mexicana, por consiguiente -
en la Ley Federal del T re.hijo se encuentran consigna.
das como excepciones de privilegio en favor de loe pa
trones que les exime de la. obligaci6n de reintalar al --
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traba.jador, en aquéllos ca.sos de de~pido injustifica.do, -
cuando el patrÓ.n paga la. indemnizaci6n prevista en
el artículo 50 del ordenamiento Iégal antes citado, en e:: 
te ca.so el patr6n estará. facultado para. despedir al tra.
ba.ja;dor y para hacer uso con posterioridad, en el su -
puesto caso de que el tre.baja.dor intente la a.cci6n de 
reinstalaci6n, de las excepciones que consigna el e+rtí -
culo 49 de la ley de traba.jo, es decir las llama.das ·r•-
excepciones de privilegio patronal y que por virtud de -
ellas, los patrones quedan exlmidos de la. obligaci6n de 
reintalar al trabajador. 

Las cinco excepciones de privilegio patronal, que -
nos ocupan, se encuentran insertas en el articulo 49 -
de la. multicitada Ley Federal del Trab.ajo, dicho pre -
cepto las enumera en fa siguiente forma: 

- I. - Cuando se trate de trabajado res que tengan -
una antiguedad menor de un ai\o. 

II.- Si se comprueba ante la Junta de Concilia -
ci6n y Arbitraje, que el trabajador,por razón de trab~ 
jo que desempeña, o por las características de sue -
labores, ésta. en contacto directo y permanente con él -
y la Junta estima, tomando en consideración las circul!..s 
ta.ncias del caso, que no es posible el desarrollo nor -
mal de la relación de trabajo. 

III. - En los casos de trabaja.dores de confianza. 
IV. - En el servicio domestico y 
V.- Cuando se trate de trabajadores.eventuales. 

Como vemos el Derecho del, Trabajo ha da.do 
gran importancia a la estabilidad de los trabajadores en 
su empleo, constituyendo ésta una garantía. para el tr~ 
bajador desde el punto de vista social, pero esta estabi
lidad, queda violada., cuando el patrón mediante el pago- -
de la. indemnizaci6n correspondiente al trabajador desp!_ 
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de a éste, aunque las eximentes patronales de cumplir
el contra.to de traba.jo deben probarse en juicio laboral, 
para el caso de que el citado trabajador intente la. ac -
ci6n de reinstalación contra el despido injuetiiicado ;pues 
debe ser en el lado ftnal en donde debe de aclararse -
expresamente que el patrón queda. eximido de reinstalar 
al trabajador y condenarlo al pa;go de las indemnizacio -
nes que consigna la ley por haber despedido arbitraria 
mente al traba.ja.do r. 

Para concluir éste breve estudio sobre la clase -
patronal, diremos, que a.un que la ley es cien por ciento 
proteccionista de los derechos de los trabajadores tam
bien concibe algunas garantías para. la clase patronal -
en los casos que hemos analiza.do con a.nterioridad,pe:
ro tambten es de considerarse que como parte que pro 
voce.n el conflicto ind.ividua.1, significa. dentro del proceso 
del Derecho del Trabajo, uno de los sujetos esenciales 
del mismo. 

3.- LOS SINDICATOS OBREROS.- Los su -

jetos Colectivos del Derecho del Traba.jo, como citamos 
siguiendo a. Mario de la. Cueva( 11), son los que pa.rti -
cipa.n en la vida. de las relaciones colectivas de trabajo 
para. nosotros, la vida de las relaciones colectivas sólo
pueden originarse a. través del Contrato Colectivo de -
T ra.bajo, contra.to que define la ley Federal de Trabajo
en el artículo 386 , que textua.\mente dice; 11 Contrato -
Colectivo, es todo convenio celebra.do entre uno o va. -
ríos Sindica.tos de trabajadores y uno o varios patrones 
o uno o varios sindica.tos patronales, con el objeto de -
establecer las condiciones según las cuales deve pres -
tarse el traba.jo en una. o más empresas o esblecimien
tos. Como se desprende de la defi.nici6n de la ley, las 
(11).- De la Cueva,Mario,Ob.Cit,pag.415. 
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relaciones colectiva.e de trabajo, s6lo pueden existir en -
funci6n de uno o varios sindicatos de trabajadores". --
( 12). En cuanto a. los patrones, pueden ser uno o va.
rlos sindica.tos de patrones, respecto e. ellos no se pr~ 
supone la comunidad • De lo anterior de concluye, que -
el sujeto primordial de las relaciones colectivas de tra
ba.jo, es el sindica.to de trabaja.dores o de obreros, es -
necesaria. siempre su intervenci6n para que estos , ten -
ga.n el carácter de colectivos, su participa.ci6n en ellas 
se manifiesta. en el establecimiento de condiciones gene
ra.les de traba.jo, componieO.o los intereses de los tra -
baja.dores y de los patrones. Ahora bien nos pregunta
mos ? que son los Sindicatos ? , el artículo 356 de la -
ley Federal del Trabajo, lo define en la siguiente forma. 
"· Sin di cato es la asocia.ci6n de trabaje.dores o patrones 
constituidos para el estudio y mejora.miento de sus res
pectivos intereses 11 • De esta definición que da. la ley, -
se desprende que los sindicatos constituyen verdaderas 
uniones de trabaja.dores, cuya. iihalidad es la de defender 
los derechos de los mismos. 

Asimismo la. Aso ciaci6n P roiesional de traba.ja.do -
res, tiene por :finalidad, la. de representar y asesorar a 
los obreros, ante los tribunales en los conflictos de -
traba.jo, que ha.yan surgido como consecuencia de ha. -
berseles viola.do sus derechos, para tal efecto, la citada 
agrupaci6n Profesional, denominada. Sindica.to deberá. -
poseer capacidad como sujeto moral que se le conside
ra, para intervenir en dichos conflictos laborales,. 

El Sindica.to tiene personalidad jurídica. como ºº!!.. 
secuencia de ello, tiene ca.pa.cidad, o sea, posee la ªE.. 
titud jurídica. para ser titular de derechos y obligacio -
nes y hacerlos valer.En el Der~ho Privado se maní -
fiesta en los derechos y obligaciones que con ese ca --

e ( 12), - De la Cueva: Mario 1 Ob, pag, 430. 
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rácter adquiere, puede a.slmiemo contratar y compare -
cer en juicio en defensa. de sus derechos patrimoniales 
esto es, en virtud de su carácter de persona moral, el 
Sindicato posee ca.pa.ctda.d plena., incluyendo en está, la 
capacidad procesal para intervenir activa.mente en el -
proceso. 

Ahora. bien, la. personalidad del sindicato es ad -
quirida., cuando reunidos los requisitos del a.rtí culo 365 
de la. ley Federal del Traba.jo que a la. letra dice;" Los 
sindicatos deben registrarse en la Secretaria. del Tra
bajo y Previsi6n Social en los casos de competencia -
federal y en las Juntas de ConciHa.ción y .Arbitraje en -
las de competencia. local, a cuyo efecto remiten por du 
plica.do. 

I. - Copia autoriza.da. del acta de la. asamblea. --
Constitutiva. 

II. - Una lista con el número, nomb.res y domici-
lios de sus miembros y con el nombre y do
micilio de los patrones, empresas o esbleci -
mlentoe en los que se presten los servicios. 

III.- Copia auto':tizada. de los Esta.tutos;y 
IV .. - Copia autottzada del acta de la Asamblea en

que se hubiete elegido la directiva. 

Los documentos a que se refieren las fracciones
a.nteri.ores serán autorizados por el Secretario General 
de la Organización y el de Actas, salvo lo dispuesto en 
los estatutos". Posterior a éste artículo y como corr~ 
lativo del mismo, lo es el 367,precepto lega.l,que expr!:, 
ea, " que una véz que se haya registra.do el Sindica.to 
ante la Sectetarta del Trabajo y Previsión Social, la -
misma dependencia enviará. copia de la resoluct6n a la 
Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. 



27 

Reunidos los requisitos antes seilalados, las auto
ridades correspondientes deberán otorgar el regtstro -
del Sindica.to. Antes del registro, la Aeociaci6n Profe-
sional existe de hecho, pero no en la vida jurídica, re
gistrado, adquiere la. personalidad jurídica, constituyendo
se en un sujeto de derechos y obligaciones, diverso de 
las personas que lo componen, adquiriendo la capacidad 
que le permitirá la celebraci6n de los contratos Colee -
ti vos de Traba.jo, 11 componiendo los intereses de los - -
trabajadores y patrones" (13). 

En materia laboral, la. personalidad del Sindica.to 
le otorga. a. éste, "la capacidad para realizar los actos 
jurídicos que tiende. a alcanzar los fines Supremos de 
la. Asosiación Profesional 11 , según lo manifiesta Mario -
de la Cueva, { 14). La Asosia.ción Profesional con pe_! 
sonali.dad jurídica. tiene capacidad para celebrar y modi. 
ficar el Contrato Colectivo, y como titular del mismo, -
vigilar su cumplimiento. La capacidad del sindicato pa.ra. 
la. celebra.ct6n y modificaci6n del Contra.to Colectivo, ee 
consigna.do en la ley Federal del CT'raba.jo en sus a.rtícu 
los 386, 388 y 397, ·que a continua.ci6n reproducimos.-

ART.386.- Contra.to Colectivo de Trabajo es el
convento celebrado entre uno o varios sindica.tos de -
traba.ja.dores y uno o varios patrones~ o uno o varios -
sindicatos de patrones, con el objeto de esta.blecer las 
la.s condiciones según las cuales debe presta.rsE:1 el tra
ba.jo en una. o más empresas o esta.bleoimtentos. 

ART. 388. - Si dentro de la. misma empresa exis
ten varios sindica.tos, se observarán la.a normas si. --

( 13) # - De la e ueva., Mario, Derecho Ivféxica.no del tra. -
bajo,Editorial Porru:a, Tomo II,pag.4.37. 

( 14) ;~ De la Cueva., Mario, Tomo II., Ob .'ctt, pa.g. 436. 
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los dere.chos e intereses colectivos. 

Tiene tambien capa.cida.tl 'procesal para. intervenir
activamente en el proceso, en defensa. de los derechos 
e intereses individuales de sus miembros, no es una re 
p:tesentaci6n obligada para el trabajador, es optativa. 1 : 

el sindicato puede interveni:" o ejercitar en su nombre -
ante los tribunales las acciones que le corresponden, de 
ri.vado esta facultad del artículo 374 y 375 de la Ley : 
Federal del Trabajo en vigor. 

Los artículos antes cita.dos, conceden al sindica -
to l.a facultad de comparecer ante la.s Junta.e en defensa 
de los derechos individuales que correspondan a sus -
miembros en calidad de asocia.dos, o sea, les otorga -
el citado ordenamiento la facultad de representar a sus 
miembros para el ejercicio de sus acciones individua. -
les, tiene pereonalidad,facultad de representa.ción,me-
dla.nte ella. acude a.l sindeca.to, a las Juntas y ejercita. -
en representaci6n de sus miembros, las acciones, para 
ello no se requiere ningún otorgamiento expreso de po
der, ni ninguna comprobación de la existencia de éste -
Representa. a sus miembros, por dispospostci6n legal. -
Del artículo 375, a.nteriorment.e citado se deduce como -

· requisito para que el sindicato haga uso de esa facultad 
que la persona en cuyo favor se intenta la acci6n, sea -
miembro del sindica.to, y que no la excluya al intervenir 
directamente en el conflicto, El cumplimiento de este -
requisito es importante, toda vez que si se cumple, el -
sindica.to carecerá. de personalidad, la. ley se la otorga -
en relación a. sus miembros y sólo en función de ellas-
la. tiene. s preciso entonces, que cuando el sindicato 
ejercite una. acción individual, acredite debida.mente que 
la persona. en cuyo nombre la. está ejercitando, es su -
miembro, o sea, respecto de él, tiene personalidad. D.!: 
bemos ta.mbien, en consecuencia, pre sisar loa nom --
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bres de las personas por las cuales ejercita la. acci6n
y acreditar su calidad de miembros. Podemos afirmar -
que es un presupuesto 16gico de la norma; s6lo puede -
adecuarse si se realizan esos presupuestos. El 'sindic! 
to tiene facultad de representaci6n, si , pero única.mente 
en relación a sus miembros, por ello debe demostrar -
que lo son y seña.lar cuales son, en resumen la re -
presentaci6n del trabajador por parte del sindica.to, es
indudable, sin embargo es discutible la representación -
de éste, por las Federaciones o Confederaciones. 
Los miembros que integran la Federación son sindica -
tos, y las Confederaciones a. eu vez integran por ~d~ 
raciones o Sindica.tos Nacionales los trabajadores no -
forman directamente parte de ellos, sino en función de
los sindica.tos miembros, por esta ra.z6n nos inclinamos 
a considerar que la.e Fed.era.clones y Confedera.clones 
no tienen facultad de representa.ctón 1 respecto a. los tra. 
baja.dores individua.lmenteconsiderados miembros del .:.:
stndicato, a. su vez miembros de la. Federación o Con
federacl6n, según el ca.so y por consiguiente no pueden 
ejercitar ante la.e Juntas las acciones indiv.i.dua.les de e! 
tos. E ntendiendose que no tienen .facultad de represent! 

· ción de los trabajadores individualmente considera.dos. 

Ahora. bien volviendo nuevamente al estudio de los 
sindicatos, estos ejercitan acciones individualmente que
corresponden a sus miembros a tra.véz de sus organos 
representativos, que de conformidad con el artículo 376 
de lo. Ley F edera.1 del T re.bajo, puede el S ecreta.rio q_e 
neral o la. persona que designe la. Directiva., debiendo ~ 
credita.r este ca.ráctor con la. copia. certi.fi.ca.da del Acta 
de la Asamblea. en que conste su nombramiento, o con -
la. copia certi.fi.ca.da. del oficio en que la. autoridad ante -
la que se registro el ~'3lndicato, reconozca. o tome nota.
del Comite Ejecutivo que se encuentre en funciones. Una. 
vez reunidos loe requisitos anteriores, el sindicato esta.-
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rá en posibilidad de brindar asesora.miento a. sus multi
ples a.g;remiadoe, interviniendo en forma directa. en los -
conflictos ln.Qlviduales de traba.jo que se sueltan como -
consecuencia de la viola.ci6n por parte de los patrones
ª el Contra.to Colectivo de Traba.jo. 

El sindicato interviene en el procedimiento laboral 
ya sea. como representante de la. parte actora., o como 
tercero interesado, en os te último caso interviene, ya. sea 
coadyuvando con la. parte demandada., o bien para. la .;.:. 
defensa de su interes profesional, en esta. forma el sil!. 
dicato ae constituye, por tomar parte en el proceso .;.;
laboral, en sujeto del proceso en el nuevo derecho pr~ 
ces al del :Trabajo, cuya. acti:vidad es de gran importal!.. 
cia. y contenido social dentro del campo del Derecho -
del Traba.jo. 

. La acti vida.d que desarrolla. el sindica.to dentro del 
proceso laboral, consiste en asesorar e. los trabaja.do -
res agremia.dos a. dicho orga.nizmo, en loe conflictos -
que con motivo de su tra.b¡;\jo surgen y que a.demás su=: 
gen como consecuencia. de la violaci6n que sufre cons -
ta.ntemente el Contra.to Colectivo de Trabajo, celebra.do -
desde I:uego entre este, y el Centro de Traba.jo en don 
de se desarrollan o prestan la activida.d labo ra.1. 

Es necesario hacer notar. en este estudio, que el -
sindicato,. dentro del procedimiento laboral, se constituye 
en parte a.atora. y por ende al entablar la demanda,pro 
voca la.l jurisdicción de las Juntas de Conciliación a.si : 
pues venios que tanto los trabajadores, patrones y el • 
Sindica.to comó representante de los intereses de los -
trabajadores, se convierten en verdaderos Sujetos 
Esenciales del .Proceso en el Nuevo Derecho Proce -
sal del Trabajo, y se dice que son esenciales porque -
en realidad ellosi forman la. esencia. de dicho procedi --
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miento, toda vez que son los que dan 1mcio al pro ce d!._ 
miento laboral. Así pues tanto traba.ja.dores, patrones, 
Sindicatos, constituyen el engrane del proceso laboral -
cuya actividad se ma.nifieata. al entablarse ia.s accionee, 
oponiendose las excepcl.onea y defender los intereses -
individuales, insistiendo nueva.mente que los mismos con::_ 
tituyen los verdaderos Sujetos Esenciales del Proceso
laboral ya que su existencia. dentro del citado procedi -
miento es eepecüica y esencial, de tal manera que pu~ 
de considerarse que con la ausencia de dichos sujetos
la. maquina.ria. procesal no funcionaria. Ahora. bien no -
obstante de que en éste capitulo hemos hecho el estudio 
de · 1os sujetos esenciales 1 existen astmism() otra clase de 
sujetos dentro del proceso laboral, como son la.e Jun -
tas de Conciliación y especia.Ir.o.ente la Jur.La Federal de 
C-Oncilia.ción y A:cbitra.je, a quien se le puede atribuir ~ 
se carácter 1 de bid"' a la actividad esencial que desem -
peña dicho tribunal dentro del proceso laboral y que se 
rá objeto de estudio del capítulo siguiente. 



CAPITULO II 

1, - Breve estudio acerca. del origen de la 
Junta Federal de Concilla.ci6n y Arbi
traje. 

2.- Organización y Competencia de la Ju!! 
ta Federal de ConcUiaci6n y Arbitraje. 

3,- Intervenci6n de la Junta Federal de 
. Concilia.ci6n y Arbitraje dentro del 
Procedimiento !abo ral. 

33 
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1,-BREVE ESTUDIO ACERCA DEL ORIGEN 
DE LA JUNTA FEDERAL DE CONCILIA
CION Y ARBITRAJE. 

Debido a la.e necesidades de orden práctico, las -
mismas motiva.r6n el nacimiento de la Junta. Federal de 
Concilia.ci6n y Arbitraje, por la índole de los conflic -
toe de traba.jo que a medida del crecimiento del país sur 
gian y no- afectaban a la E c6nomia Nacional :y:·7 qi:fe ·se e; 
tendian.,,a.. varios esta.dos de la República, no podían se; 
resueltos por las Juntas de los Estados pues a menos
que éstas intervinierán conjuntamente, se corría peligro 
de que se dictaran resoluciones contradictorias y a.si -
fué como el 28 de abril de 1926, se giro una circular -
por. la entonces, Secretaria de Industria y Comercio y 
Trabajo, previniendo a loe gobernadores de los Esta. -
dos que cuando surgiera algún conflicto Ferrocarrilero 
deberla remitirse el asunto al Departamento de Traba -
jo de la. Secretaria. 

Indénticas instrucciones se gira'r6n el 5 de ma.yo
de 1927, y el 18 dEtl mismo mes y a.ño, cuando sugie -
rón conflictos ·relativos a la Industria minera. y textil i1!., 
voca.ndo que la ley Reglamentaria del Artículo 27 Con.! 
titucional declaraba jurisdtci6n Federal o relativo a la -
Industria mine·ra y en el segundo caso la celebración -
del contrato Colectivo entre todos los patrones y traba.
dores de la República de la Industria textil. 

Estas disposiciones crear6n el problema de la va 
ltdéz Constitucional de estas instrucciones y motivo PºS!.. 
teriormente la modificación a. la fracción X del artículo 
73 Constitucional. 

El 17 de septiembre de 1927, siendo presidente de'. 
de la. República el General Plutarco Elias Calles, expe-
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dio el decreto que establecio la Junta. Federal de Con -
cillacl6n y Arbitraje, decreto que a continuaci6n tra.ns -
cribimos. 

" Plutarco Ella.e Calles, Presidente Constitucio -
nal de los Esta.dos Unidos Méxicanos, a. sus Habitan -
tes sabed: . 

Que en ejerc1cto de las facultades que me conce 
de el artículo 89 de la Constituci6n General, en su ._: 
.fracci6n I, a fin de que tenga su exacto cumplimiento -
lo manda.do en el a.rti culo 119, caso XI de la ley de -
Ferrocarriles, de 24 de abril de 1926; el articulo 1o. -
de la de 6 de mayo 1926 1 que federalizó la. energia e -
lectronica.; artículo 6 de la Ley de Petr6leo de 26 de 
diciembre de 1925 y 60, de la. ley de Industrias Mine -
ralee, que ·declara la. jurisdicci6n Federal todo lo relBt
tivo a dichas industrias, y obedeciendo la necesidad de -
reglamentar la competencia en la. resolueión de los col!.. 
flictoe de trabajo, que surgen en las zonas federales en 
concordancia con la ley O rganica de Secretarias de ;.._ 
Estado de 25 de diciembre de 1917 y· en cumplimiento-' 
del manda.to de la.fracoi6n XX del artículo 123,en re
lacl6n con el 11 Transitorio Constitucional, he tentdo a. 
bien expedir el siguiente. 

DECRETO: 

Articulo 1o. - Se establece la Junta. F edetal de -
Concilia.ci6n y Arbitra.Je con residencia en esta. ciudad -
y las Regionales de Concilia.ci6n que sean necesarias -
para norma.r su funcionamiento. 

Articulo 2o. - La. Junta Federal de Conciliaci6n y 
Arbitraje tendrá por objeto prevenir y resolver los ºº!! 
flictos colectivos y los individua.les, entre patrones y tra-
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bajadoree y la potestad necesaria para hacer cumplir -
sus decisiones. 

Artículo So.- La. intervenoi6n de la Junta .Fede -
ral de Concilta.cl6n y Arbitraje, se hará extenei va.. 

a). - En la.e Zonas Federa.les. 
b). - En los problema.a y conflictos que se su citen 

en las lhdustria.e y negocia.clones cuyo establecimiento o 
explota.ci6n sea motivo de contra.to o concesi6n Fede:ral 

e). - En los conflictos y problemas de trabajo que 
abarquen dos o más esta.dos, o un estado y las Zonas 
Federales. 

d). - En los conflictos y problemas que se deri -
ven de contratos de traba.jo que tengan por objeto la -
presta.ci6n de traba.jos continuos y de la mísma. natura
leza a su vez en un Esta.do y en otros de la. República 

e) • - En los caeos en ·que por convenio escrito -
de la mayorla. de los representantes de una. industria. y; 
los traba.ja.dores del ramo, se haya a.céptado la jurisdic
cidn expresa. del Gobierno Federal. 

Artículo 4o.- En obediencia a lo ordena.do por -
el artículo 123 fracci6n XX la Junta Federal de Con -
cilia.ci6n y Arbitraje quedará. integrada por i.gual núme -
ro de representantes de los obreros y de los patrones 
y uno que nombre la. Secretaría de Industria y Comer 
cio de Trabajo. 

Artículo 5o.- Se fa.culta a la Secretaría de In -
dustria y Comercio y Trabajo, para que a la mayor -
brevedad posible expida· el reglamento que norme el 
funcionamiento de la Junta Federal de Conciliaci6n y 
Arbitraje. 

Por tanto mando se imprima,publique circule y se 
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le de el debido tumplimiento. 
Dado en el palacio del Poder Ejecutivo Federal,

en México a los 17 dias del mes de septiembre de 1927 

Plutarco Elías Callee --Rubrica.s--Secretario de 
Estado y d1e Despacho de Industria., Comercio y Tra -
bajo, Luis N. Morones, Rubrica. Ing. Adalberto Te -
jeda, S ecretarto de E atado y de despacho de Go berna 
ción.· pre sente ". 

Vemos pues que con la. creación de la Junta. Fe -
deral de Conctlta.ci 6h y Arbitraje surgto el problema -
de la. a.nticonstituclonalidad de este tribunal, ya que a le
guas se· advierte que el presidente en aquél entonces, -
ca.recia. de .facultades para legislar en materia. de traba 
jo, pero ésta funcionó. así por espacio de varios años, -
inconstituctonalldad que hasta. la. Suprema. Corte de Jull!_ 
tlcia. reconocio en la Ejecutoria pronunciada el 19 de -
mayo de 1930, Compafl\a. Industrial de Ortza.ba, S.A. 

El problema de la. tnconstituclonali.dad finalmente se 
resolvió con la reforma a la .fracción X del articulo 73 
de la. Consti.tuci6n, en la. que se .facultaba. al Congreso 
de la Union: para expedir las leyes reglamentarias del -
artículo 12.3, re.forma. que se llev6 a cabo el 31 de a. -
gasto 1929. 

Por otro la.do, vemos que antes de la creaci6n de 
la Junta. Federal de Conciliaci6n y Arbitra.je,ya comen
zaba a discutirse ante la Cámara de Dtputa.dos un pri -
roer proyecto de la Ley Federal del Trabajo, esto fué -
en 1919, pero en virtud de no haber tenido éxtto,.fué -
en 1925, cuando se present6 otro proyecto a la. misma 
cámara, aprobándose para. ser remitida. a la Cámara. -
de S enadoree 1 .fracasando nueva.mente el segundo lnten 
to. 
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No fué sino hasta el afio de 1929 en el que el -
Licenclado Portes Gil, expidio un proyecto, el cua.l fué 
a.probado el 18 de agosto de 1931 por el entonces pre
sidente de la. República Ingeniero Pascual 'ürtlz Rubio. 

En un principio y al resolver la. Jurisprudencia. -
de la Suprema. Corte de Justicia. ele la. Na.ci6n en el a.
fío de 1924, en que establecía. que los miembros de -
las Junta.e no constituían un tribunal de derechos, pues -
to que fallaban conforme a la conciencia, sin necesitar
conocimientos jurídicos por la sencillez de los suntos -
de que conocian, pero que cuando se trataba. de aplicar 
leyes que rigen loe contra.tos de donde emana o surge
el con:fltcto, las juntas no esta.bap capa.ottada.s para. re -
solver ta.les dificulta.des, si.no los tribunales del orden -
común. 

Segun opini6n del sustentante, los tribuna.les de -
traba.jo estaban capacitados para resolver co:nfltctos tn -
dividua.les. y colecii.vos entre trabaja.dores y patrones, -
mediante procedimientos rá.pidos, emplea.ndose como m_2 
dios de soluci6n la conotlla.oi6n y arbitra.je que son sis"
temas distintos de los procedlmi.entos judiciales. 

Sosteniendo el mismo criterio, la H. Suprema 
Corte de Justicia de la Naci6n, llamo a. las Juntas de -
ConciUa.ci.6n y Arbitraje " tribunales de Conctliaci6n 11 -

(ejecutoria pronuncia.da el 21 de noviembre de 1S33 en 
el juicio interpuesto por Esther Rodriguez), expll:'esi6n -
que significa. que tiene libertad para apreciar cada uno 
de los elementos de· prueba que aportan las partes, que -dando llmU.ado el concépto en el sentido de que se tra -
ta. de una. aprecia.cit>n humana, respetando siempre los -
'principios fundamentales de la 16gica. y de la razón, juz
gando, tales tribuna.les, los hechos y las pruebas que o .... 
.frezcan, para ortentaci6n del fallo que emitan. 
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Los tribunales de traba.jo tienen comp misión re -
solver los conflictos jurídicos de ese orden, cualquiera 
que sea su origen. Estos Tribunales, como orga.nizmos 
judiciales, están regidos por loe mismos principios que -
los tribunales ordinarios, pero como organizmos espe -
cializados en la soluci6n de los conflictos de traba.jo, su 
procedimiento debe ser adopte.do a los objetivos parti -
culares que persiguen. Esta a.dopci6n de refiere espe -
cia.lmente a los siguientes puntos : 

Las partes y su representa.ci6n;los principios del 
procedimiento, y las garantía.e que se deben otorgar a. 
quienes que recurren ante estos tribunales de trabajo; 

Pero la. realidad es que la. Junta de Concilia.ci6n -
y Arbitraje constituyen mecanismos que desarrollan una. 
doble labor, que es la siguiente: Un: presidente nom -
brado por la autoridad ejecutiva o administrativa. y mie::i 
bros libremente elegidos por las orga.nizaci6n de pa.tro -
nes y traba.ja.dores, No estan concertados o coordina-
dos · en manera alguna. con el sistema. judicial ordina.-
rio. 

Junto a. eus funciones de á.rbitroe, ejercen otros de 
naturaleza esencialmente judicial, sus laudos son defini
tivos y no son revisibles por autoridades administrativas 
y pueden hacerse cumplir directamente por los presid~ 
tes de las Juntas, por medio de embargo, como en el 
ca.so de los tribuna.les ordinarios. Sus .tallos son decisio 

< -

nes que o bliga.n a. las partes y que tienen el carácter de 
cosa juzga.da. Esto es efectivo liambien, cuando las ca.u 
sa.s son resueltas por medio de conciliación entre el -
tribunal y la Transacción o convenio se equipará. al le.':_ 
do, aunque en estos ca.sos no está permitido genera.lme.!: 
te,interponer recurso alguno a.nte un tribunal Superior. 

P a.ra dar por concluido el estudio de este inciso, -
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es preciso dejar determina.do el origen o craoi6n de la 
Junta Federal de Concilia.ci6n y Arbitraje y que al reit, 
pecto la. Ley Federal del Traba.jo de 1931, en su ar -
tículo 358, cumpli6 dicho cometido determinando " que ... 
se establece en la. ciudad de México una. Junta. Federal 
de Concillación y Arbitraje, para resolverlas diferen -
cías o conflictos que surjan entre tra.bja.dores y pa.tro-
nes, s61o entre ellos, o s6lo entre estos, conflictos de -
rivados de las rela.cto.hes de trabajo íntimamente rela. -
clona.dos con ellos. 

Ha.ciéndo un breve a.nalísis sobre lo expuesto, de
ducini.os que en realtda.d la L.ey Federal del Trabajo de 
4.931,fué el primer ordena.miento legal en materia. de -
traba.jo que determino el esblecimiento de la. Junta. Fede 
ra.l de Concilia.ci6n y Arbitraje. 

Actualmente y con la reforma. de le. Ley Federal
de Trabajo de 1931,se modific6 el artículo 358,por el 
artículo 604, que textualmente dice, "Corresponde a la. 
Junta. Federal de Conciliaci6n el conocimiento y reeolu
ci6n de los confltctos de trabajo que se suceden entre -
trabaja.dores y patrones, sólo entre aquellos, o s6lo e~ 
tre estos deriva.dos de las relaciones de trabajo o de -
hechos intima.mente relacionados con ellos 11 • 

Asi pues establecido el antecedente de la creaci6n 
de la. Junta Federal de Concilia.ci6n y Arbitra.je, aei -
como deslindadas las semejanzas con los tribuna.les or
dinarios, a.un queda pendiente por estudiar la. labor, que 
la Junta. Federal de Conciliaci6n y Arbitraje realiza. en 
los conflictos que surgen entre los factores de la pro(.
ducci6n mediante el ejercicio de la .función conoiliatotia, 
lo cual será. objeto de estudio del inciso posterior. 
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2.- ORGANIZACION Y COMPETENCIA DE 
LA JUNTA FEDERAL DE CONCILIACION Y AR 
BITRAJE. 

La extructora de la. Junta Federal de Concilia -
cl6n y Arbitraje se encuentra regulada. minuciosamente
por la. Ley Federal del Traba.jo. La Ley Reglamenta -
rla del articulo 123 Constitucional establece Juntas de -
Conciliación y de Concillación y Arbitraje, Locales y -
Federales, a.tendiendo a ló dispuesto por el artículo 40 
de la Carta Magna, el cual determina que nuestra for -
ma. de gobierno será. Federal, La Federación es una -
Asocie.ci6n de Esta.dos que dentro del gobierno interior 
son a.utonómoe pero que, en el ámbito internacional, -
forman una. unidad representda por el gobierno Fede -
ral .. En esta forma. de gobierno, existe un gobierno -
Central y varios gobiernos provincia.les. La Constitu -
bt6n General de la República. distribuye faculta.des en -
tre el gobierno Federal y los gobiernos loca.les, obte-
niendo a la naturaleza de los mismos. Coexisten ambos 
sistemas de gobierno en loe territorios de cada. E eta.do 
Federal, pero el gobierno Federal unifica. a fos Estados 
porque ejerce su jurisdicoi6n entodo el territorio de la 
República Méxica.na.. 

Ahora bien: y como· ya se ha mencionado al iniciar 
el estudio de este inciso, que es la Ley Federal del....:_ 
Traba.jo regular la. competencia y asi creo una .Junta -
Federal de Conciliaci6n y Arbitraje con sede en en Die_ 
trito Federal y que tiene la. mlsma e:x:tructura de las -
Juntas Centrales de Concilta.ci6n y Arbitraje. Asimismo 
la Secreta.ría. del Trabajo y Previsión Social puede -
crear tantas Juntas Federa.les .Permanentes de Conci-
liaci6n, con competencia territorial determina.da como -
crea necesario. 

m&.1Q1'ECA ttN"ftülC 
U ff. A. M, 
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Vemos que la. Junta. Federal de Conciliacl6n y 

Arbitra.je tiene encomendada como una de sus funciones 
principales el conocimtento y decisi6n de todos los con
fllctos de traba.ro; conclusión a que llego la. I-:T. Suprema. 
Corte de Jusl:.icia de la Nación y el legislador después
de largos debates doctrinales de la. interpretación de la 
fracción XXX y XXXI del a.rtí culo 123 Constitucional; 
son los orga.nos del Estado a los que compete la admi
nistración de la Justicia en asuntos de trabJijo. 

En p ~i.ncipio a. pa.rti. r de 191 7, la facultad de le -
gislar y aplicar las leyes de traba.jo correspondia a. -
los distintos Esta.dos de la. República., al Congreso de -
la Uni6n por lo tocante al Distrito Federal en el aspe~ 
to legislativo y al Departa.mento del Distrito Federal al 
a.pli.ca.r e interpretar las leyes* 

A partir del año de 1929 la. :facultad de legislar -
en materia. de trabajo es competencia exclusiva del Con 
greso de la Unt6n y la aplicaoi6n e interpreta.ci6n de : 
la legislaci6n del traba.Jo corresponde: 

I.- A los gobiernos de loe Estados a tra.vez de -
las Juntas Locales de Conciliaci6n y Arbitra.je, que se -
integran y dependen admlni.stra.tivamento de los Estados 

III, - El conocimiento de determina.das materias que 
son competencia del" poder Ejecutivo Federal y cuya r!!: 
soluci6n se ejerce a travez de la Junta Federal de Co_n 
cilia.ci6n y Arbitraje, competencia. determinada., en la -
fracción XXXI del artículo 123 de la Constitución Ge -
neral de la. República, Al respecto dice atinada.mente -
el maestro Alberto Trueba Urbina, en su tratado Teó
rico P ra.ctico de Derecho Procesal del Traba.jo. que tt 

es el tribunal Superior de Trabajo autoriza.do constitu -
cionalmente para ejercer jurisdicci6n en toda la Repú · 
blica en asuntos Federales: este tribunal tiene campe -
tencia sobre todos los asuntos relativos a la industria. -
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téxtn, ele'ctrica, cinematográfica, hulera., azucarera --
minera., potro qtri mlca,,:meta.lú:rgica y side::-ti:rgica., abarcan
do la explotaci6n de los minerales b~sicos, beneficio y
la fundaci6n de los mismos, así como la obtenci6n de -
Hierro Metálico y acero a todas sus .formas y ligas y
los productos laminados de los mismos ,Fidrocarburos ,
cemento ,.ferro carriles y empresas que sean administra
das en forma directa o decentralizada por el gobierno -
Federal; empresas que actlien en virtud de un contra.to
o concesi6n Federal y las industrias que le sean cone
xas; empresas que ejecuten trabajos en zonas Federa-
les y aguas territoriales; a contratos colectivos que hi:_ 
yan sido declara.da.E! obligatorias en más de una Entidad 
Federativa y, por último, las obligaciones que en ma -
te ria educativa corresponden a los patrones, en .forma.
y términos que .fija la ley respectiva {artículo 123 
.fra.cci6n XXXI.) 

Por lo que corresponde a la formacl6n de la Jun 
ta Federal de conciliaci6n y Arbitraje,la misma se in-
tegra según el artículo 605 de la Ley Federal del Tra 
bajo, con un representante del gobierno y con represc:!1 
tantea de los trabaja.dores y de los patrones designa -
dos por ramas de la industria o de otras actividades, -
de conformidad con la cla.sificaci6n y convocatoria. que -
e:r.pida la Secretaría del Trabajo y Previsi6n Social -
habrá uno o varios Secretarios Generales según se -
juzgue conveniente. 

La Junta asimismo de acuerdo con el artículo --
606, .funciona en pleno o Juntas Especiales, de confor
midad con la clasificaci6n de las ramas de la industria. 

Anteriormente la. Ley Federal de Trabajo de 1931 
denominaba a estas Juntas Especiales, "Grupos" , a.si -
pues la Junta puede actuar,en Juntas Especiales, cuan 
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so conozca de conflictos que afecten a alguna de las ra 
mas de la indusb-te; o grupo de traba.jo diversos que se 
encomienden a una Junta. Especial, segti:n la clasüica -
ci6n que haga la Secreta.ría del Traba.Jo y P revisi6n -
Social, o bien actuar en pleno cuando tengan que cono_ 
cer en conciliaci6n o Arbitraje, las diferencias o con .., 
flictos entre patrones, o entre trabajadores, ya sea que 
tengan carácter de individuales o de colectivos pero -
que afecten de una manera general a la.e industriales o 
trabajos diversos de jurisdicción Federal; o cuando se 
trate de resolver conflictos colectivos que sean o no de 
jurisdicci6n Federal que afecten dos o más Entidades -
F edera.tivas; o cuando se trate de conflictos que surjan 
de un contra.to Ley, que rija en má.s de un Estado; o 
para decir sobre las cuestiones de competencia de la -
Junta Federal de Conciliación y Arbitraje entre si, o -
de las diversas Juntas Especiales que la. integran. 

Las Juntas Especiales que nos ocupa y como ya.
mencionamos con anterioridad que las mismas se les d!: 
nominan 11 Grupos ",es decir se les denominaban gru -
pos; porque según la. lista de grupos de trabajo que -
fue publicada en el Diario Oficial, con fecha 10 de oc -
tubre de 1966, de a.cuerdo con el cual la Junta F ede-
ral de Conciliaci5n y Arbitraje se dividió en 14 grupos 
Especiales, mismos que actualmente, pasa.ron a constituí_:: 
se en Juntas Especiales de conformidad con el artículo 
606 de la Nueva. Ley Federal del Traba.jo. 

Estas Juntas Especiales concx::en de conflictos o -
brero patronales de una misma rama de industria o de 
un :µiismo grupo de trabajo conexos, conforme a la ola -
sificación que a continuaci6n exponemos: 

JUNTAS ESPECIALES NUMEROS UNO Y -
CUATRO. en donde se ventilan los conflictos de tra -
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ba.jadores de Ferrocarriles Nacionales de México. 
JUNTA ESPECIAL NUMERO DOS.-Pa.trones

y trabajadores de otros .ferrocarriles, como lo es el -
Ferrocarril del Sureste, Ferrocarril del Pacifico etc. 
asi como patrones y trabajadores de Transp.ortes Ae -
reos. 

JUNTA ESPECIAL NUMERO TRES.-Patri;:>nes 
y trabajadores de transportes tanto Marítimos como :Fl'l!._ 

viales, asi como los terrestres sujetos a concesi6n Fe -
dera.l y a las actividades de· carga y descarga en zonas 
Federales. 

JUNTA ESPECIAL NUMERO CINCO.-.Patro -
nes y trabaja.dores de la Industria El~ctrica, incluso te
l~onos: de México. 

JUNTAS ESPECIALES NUMEROS SEIS Y
OCH O. -A kis que les :.corresponde los conflictos de -
patrones y trabajadores de la Industria. Téxtil en todas 
sus ramas. 

JUNTAS ESPECIALES NÚMEROS SIETE Y 
DOCE. - A las que les corresponde los conflictos de -
patrones y trabajadores de la Industria. de Hidrocarbu
ros (Petroleas Méxicanos ) • 

JUNTA ESPECIAL NUMERO NUEVE.-a. la -
que le corresponde la resolucidn de los conflictos de -
patrones y trabajadores relaciona.dos con el Instituto -
Méxicano del Seguro Social. 

JUNTA ESPECIAL NUMERO DIEZ.-le corre_s 
ponde a esta Junta. la resolución de los conflictos de -
patrones y trabajadores de la Industria Azucarera, Hu
le re. y Papelera. 



46 

JUNTA ESPECIAL NUMERO ONCE.-Patro -
nes y trabajadores de las Industria.e Cinema.to:g.ráfica.s, 
quimica. y Farmacdutica, a.si como la Compafiia. Nacio 
nal de Subsistencia~ Populares, S.)'.\.., a.si como socie: 
da.des Cooperativas que no sean mineras ni de trans -
portes y empresas Aserradoras de concesi6n Federal. 

JUNTA ESPECIAL NUMERO TRECE .-A es -
ta Junta le corresponde la resoluci6n de conflictos de -
patrones y trabajadores de la Industria Minera y de 
las Industrias que le sean conexas. 

JUNTA ESPECIAL NUMERO CATORCE.-Pa 
trenes y trabajadores de las empresas que se de:Ii:.q!-u1m· 
a la producción de Sosa., Salee y Sodio; o empresas -
que actúen en virtud de un contrato o una concesión F! 
deral y las industrias que le sean conexas; o empresas 
que sean administradas en forma derecta o decentraliza 
das por el gobierno Federal. en estos dos últimos ca -
sos conocerá sólo que no se encuentren incluí.dos en -
alg'Ú:n otro grupo. 

Como puede apreciarse, la. competencia. de las Ju!! 
tas Especiales se encuentra. perfectamente determinada.
abarcando en esta. forma la mayor.ta. de las ramas de -

la. Industria Nacional, con excepci6n de lo que corres
ponde a la. competencia. local, y que en realidad se re
fienm a las pequeñas industrias. 

Asimismo la función de las Juntas Especiales ten
dientes a resolver los conflictos surgidos entre patrones 

y trabajadores en dichas ramas de la Industria, se ha -
ce más accesible, puesto que cada una de estas Juntas
ª traves del procedimiento de ley, va resolviendo los -
dU:erentes ca.sos que se le plantearon y que desde lue -
go son de su competencia. 
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Las Juntas Especiales son las que en todo caso -
esclarecen dentro de un conflicto a. quien le asume la. -
raz6n, es decir al patr6n o al trabajador y esto se lle 
va a efecto mediante el L::.udo que las mismas emiten, -
siendo este definitivo pues contra el. no existe a.pela -
ci6n, ni recursos como en los litigios civiles o mercan -
tiles, y sdlo procede interponer en su contra el Juicio -
de Amparo, esto en el caso de que con dicho laudo se 
cometan violaciones a. las Garantías Individuales. 

Es indudable que el derecho de Trabajo, por su -
naturaleza constituye un conjunto de norma.e derivadas -
de la naturaleza. y de las necesidades del hombre en -
cuanto a trabajador y no solamente este subordinado a 
la voluntad de los trabajadores y de los patrones,sino -
que es la sociedad la que urge su cumplimiento debido
al progreso y evoluci6n de la misma. Se dice que la. -
justicia debe ser rápida y eficiente, o lo que es lo mis -
mo, que la rapidez y eficiencia son cualidades impre. -
cindibles en las autoridades de trabajo, porque la trami
taci6n lenta dañará a los fáctoree de: la producci6n, eie_!! 
do estas más justas, ex:istiendo de esta manera. uniformi
dad en la interpretaci6n y aplicaci6n del derecho ,y es 
presisamente a. las Juntas Especiales antes menciona.das 
a las que les corresponde impartir justicia rápida y e -
ficiente, considera.das las mismas como componentes de 
la .Junta. Federal de Conciliaci6n y Arbitraje, a la cual -
asimismo al intervenir no como, Arbitro, sino como S t:.., 
jeto dentro del proceso de traba.jo, se le considera como 
un verdadero Sujeto del Proceso en el Nuevo Derecho 
Procesal del Trabajo. 

3.- SU INTERVENCION DENTRO DEL PRO 
CBDIMIENTO LABORAL. 

La intervenci.6n de la Junta Federal de Concilia -
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ci6n y Arbitra.je dentro dél Procedimiento laboral,ee--
manifiesta a trav~s de la. suma. de actividades a la que
le siguen atribuciones y obligaciones, que le correspon -
den a. dicho tribunal de Trabajo. 

Dentro de las m'dltlples facultades inherentes a, la
Junta Federal de Concilia.ci6n y Arbitraje, encentra.mos
que de a.cuerdo con el artículo 614 de la Ley Federal 
del Trabajo, la de ex.pedir el Regla.mento Int~rior de -
la Junta; a.el :como conocer y resolver los conflictos de 
trabajo cuando afecten a. la totalidad de las ramas de la. 
industria. y de las actividades representadas en la Jun -
ta Federal de Conciliaci6n y Arbitraje, aclarando al 
respecto que ésta mlsnú1 atribución o facultad es pro -
pía. de las Juntas Es.pecialee, puesto que asi lo contell'!_ 
pla el artículo 616 fracci6n I. Asi pues surgido un co~ 
fltcto de traba.jo y interpuesta. la. reclamación correspon 
diente la Junta. Federal de Conciliación y Arbitraje por 
conducto de e1u Departamento de Control remitirá. la de 
manda a la Junta Especiat correspi;rndiente de acuerdo: 
con su competenc,i_a., misma que r'ecibirá. la. demanda y -
señalará dí.a y hora "para la celebTa.ci6n de una audien
cia de Conclliaci6n, Demanq.a. y Excepciones. Ca.be ha -
cer la acla.racidn .al respecto, en el sentido de que 
cuando la demanda se hubiere interpuesto ante la Junta 
de Conciliaci6n de cualquier Esta.do de la Reptíblica,la.
misma enviará la.e actuaciones, despu~s de haber emi -
tido una opini6n, a la Junta Federal de Concilia.ci6n y 
Arbitra.je, en este caso dnica,mente se señalará. día. y -
hora para la audiencia de Demanda y Excepciones, toda 
vez que en la Junta que previno, se llevó a ca.bo con -
anticipa.ci6n la audiencia de Conciliaci6n. 

Una vez sefíalado día y hora para la celebraci6n 
de la audiencia. de Conciliación Demanda y Excepciones 
o de Dem.anda y Excepciones, la J"unta Federal de Con 
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ciliación y Arbitraje tiene la obligación de comislona.r -
al C. Actuario, a efecto de correr traslado a la parte 
demandada., con la. copia simpe de la.. demanda y la fe -
cha. de la cita.da audiencia, a la que concurrirá. el pa -
tr6n y trabajador interesados', personalmente o por me 
dio de representante legalmente autorizado. Acto conti: 
nuo la junta a.venira. a las partas para. que éstas den -
tro de audiencia. la oonciliaoión lleguen a un arreglo, en 
oaso contrario, se turna:.:-án los autos al arbitra.je, pe -
riodo en el que el a.otar ra:tiñcará. su demanda. y el de
ma.nda.do y opondrá sus excepciones y defensas a tra -
vez de la. contestación de la demanda, asimismo de a -
cuerdo con el a.rtí .)ulo 753 fracciones VI y VII 1 las 
partes podran repli ca:r y contra.replicar brevemente y 
asi como oponer reconv~nci6n en esto caso, se abrirá. -
un periodo conctliatorlo y terinina.do, podrá el reconve
nido producir su conteeta..ci6n solicitar se sefia.le nuevo 
dia y hó-ra para hacerla. Como se desprende de los -
a.rt! culos transcritos, el procedimiento laboral es diep~ 
sitivo. La instauraci6n de la demanda y la, conti.nua.ci6n 
del procedimiento es un derecho de las pa.rtes. Corres
ponde a las partes el ejercicio de la acción procesal -
ante las juntas de Concilia.ci6n y Arbitra.je. 

La Junta Federal de Concillaci6n y Arbitraje tiene 
limitado el material de su conocimiento a lo que le su: -
mistren las propias partes. Asi pues la. Junta. Federal -
no puede condenar sino aquellas prestaciones que se -
hubieren reclama.do en la demanda y que consecuente -
mente hubieren .formado l<:i, litis. No obstante que la J'u.!;, 
ta Federal de Conciliación y Arbitra.je tiene limitado su 
conocimiento, en todas formas, la. misma se constituye 
como sujeto procesal del derecho del trabajo y e.si lo -
manifiesta. el maestro Alberto Trueba Urbina., expresa.n
do que " Son Sujetos del Derecho del Tra.bajo,los 
traba.je.dores, sus Sindicatos, los patrones y conti'ngen
temente los terceros LA JUNTA DE CONCILIACION 
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Y DE CONCILIACION Y ARBITRAJE, todos son
sujetos del proceso laboral " ( 15). Consecuentemente la 
a.ctivida.d que la. Junta Federal de Conci.liaci6n y Arbi -
traje desompefla, la. justtfica como sujeto dol proceso -
laboral, a.si. vemos que dentro del procedimiento la mts -
m.a desarrolla una. serie de facultades y obliga.ctonee, -
como le.e que ya homes menciona.do al principio de es -
te inciso. 

Asi pues continuando con la exposici6n de las ac
tividades que realiza; la Junta. Federal de Conciliaci6n -
y Arbitraje dentro del Proceso le.boral, encontramos -
aquellas obligaciones y fa.culta.des, como son la.s de e -
jecutar laudos; conocer y resolver de las P reviden --
cia.s Cautelares; revisar los actos de los actuarios en -
la ejecuct6n de loe laudos y de las Providencias Ca.u -
tela.res, a soliéitud de la.s partes cualquiera de ellas; -
cumplimentar los exh6rtos que le sean turnados; rendir 
informes en los a.nipa.ros que se interpongan en contra.
los laudos y resoluciones directos por la. Junta Espe -
cial. En cuanto por lo que se refiere a acttficades que 
la Junta. Federal de Conciliación y Arbitraje desarro-
lla. en rela.ci6n con las audiencias, las mismas se harán 
constar en autos que levanten los Secreta.ríos de Acu!_r 
do como miembros de la Junta que son, aclarando que 
la.s manifestaciones más importantes las harán las pa.r -
tes oralmente. Los miembros de la Junta Federal de -
Conciliación y Arbitra.je deberán presidir todas las a.u -
diencias y estan faculta.dos pa.ra. recibir to das las de el a 
raciones y pruebas, para. interrogar verbalmente a las 
personas que concurran a la diligencia y para efectuar 
los careos que resulten de las declaraciones. En el -
proceso laboral predomina. la oralidad sobre la. escritu
ra. Los miembros de la. Junta Federal de Conciliaoi6n 
y Arbitraje ei:¡tán en contacto directo con todas las pei:_ 
{ 15) .. -Trueba Urbina., Alberto, Ob. Cit. , pag. 363. · 
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so na.e que intervienen en el proceso, como son terce -
ros, peritos médicos, testlgos,etc. 

Las actividades relacionadas con las audiencia.·s -
son ejecutadas por los Secretarios de acuerdo y au -
diencias de la Junta Federal de Conciliaci~n y Arbitra
je, son eetos los que se consideran como el medio pa
ra. llevar a cabo un procedimH:ínto hasta su finalidad -
asi pues la gama de actividades que estos funciona.riosv 
desempeñan va.n enea.minadas a resolver los problemas 
de tipo eeta.cionario, es decir aquellas que retardan y -
pa.ra.lizan el procedimiento, la :-actividad de los Se ere -
tarios de acuerdo y audiencias se manifiestan la inter-
venci6n de la Junta Federal de Conciliación y Arbitra.je 
.como Sujeto dontro del Proceso del Traba.jo. 

Asimismo la actividad desarrolla.da. por eetoe fun -
cionarios, son s.upervizada.s y autoriza.das por el 
Pleno de la J'unta, constituf do por el Presidente de la -
misma y el representante del Capital y Trabajo respe<?._ 
ti va.mente, asl como Auxiliar de dicha Junta, aclarando -
al respecto ·que para que funcione el Pleno de la. J·unta; 
E specia.1, se requiere la presencia. del Presidente de -
la J"unta. Especial y del 50% de los representantes por -
lo menos; ahora. bien durante la. tra.mitaci6n de los co~ 
flictos individuales y los colectivos de naturaleza. jurídi
ca, bastará la presencia del P1·esidente de la. Junta E! 
peci.a.1 o del Auxiliar quien llevaré. adelante la. audiencia 
hasta su terminaci.6n, Si eetá.n presentes. uno o varios 
de los Representantes las resolucionos se tomar~n por 
mayorla de votos. Si no están presentes ninguno de -
los repre~enta.ntes, el Presidente o el Auxiliar dictará. 
las resoluciones que procedan, salvo que se trate de -
los que versen sobre personalidad competencla, acepta -
ci.ón de prueba.e, desistimiento de la Acci6n y Substitu-
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ción de P a.trón .. 

S egd:n nuestra. tnterpretaci<Sn, lo que se pretende
con lo anterior es evitar las desintegraciones de las -
Juntas que consecuentemente trae apareja.do la suspen -
ción de las audiencias 1 lo que para muchos litigantes -
constit'Uia una excusa para. no efectuar la audiencia rert, 
pecti va, ya. que alguno de ellos en oca.oiones no se en
contraban para llevar a. cabo la audiencia en turno, es -
to claro ocurria. en la vigencia. de la. ley anterior, a.e -
tualmente la solicitud de las partes para. suspender la -
audiencia. es muy remota. lo que constituye un ava.nze -
m!e rápido para el desenlace del procedimiento y un .:. 
beneficio para los trabaja.dores, pues muy a menudo su
cede que existen juicios que duran hasta diez o doce -
años en trámite~ ca.usando grandes perjuicios ec~nomi -
cos a. loe cita.dos trabaja.dores, quienes la. ma.yorla de -
las veces no poseen los medios ec6nomicoe necesarios 
para subsistuir, considerando que desde luego que su -
traba.jo, constituye su (mico patrimonio. 

La. creaci6n de la. Nueva Ley Federal del Traba. 
jo, pretende dar m~s celeridad y protitud a loa juicios 
laborales, pero en realidad es que no se ha. logra.do -
dicha. finalidad, consecuentemente~ según opinión del sue -
tentante corresponde a. la Junta. Federal de Conciliaci6n 
y Arbitraje, considerada como Sujeto de Proceso del -
Nuevo Derecho Procesal del Trabajo cumplir con el -
principio de impartir justicia. pronta y expedita, dando ce 
l:eridad a los juicios labora.les que ante ella. se ventilanº 

La. c,eleridad. y rapid6z de loe juici.os debe ma.ni-
fest¡;>.rso e. travez de loe conflictos y diferentes actlvida.
des, es decir en cuanto a los conflictos que se ventilan 
ante la. Junta Federal de Concilia.cidn y Arbitraje y --
las actividades dif<;;::::,entes que la. misma. desarrolla. y que 



53 

ya a. grandes rasgos han queda.do enu:ncladas en el es
tudio del pres ente inciso' y qu:e constituyen aquellas a~ 
tividades, propias de la Junta Federal de Concilia.ci6n -
y Arbitraje encuadra.das en el presente tema del estuclo 
en cuesti6n; asimismo, debe tomarse en cuanta. para ta.1-
.:::fecto, la· organiza.ci6n y extructura. de las Juntas de -
Conciliaci6n y de la Junta Federal de Concilta.ct6n y -
Arbitraje pues existiendo una buena extructura y orga -
·niz_aci_6n, los tribunales de Traba.jo necesaria.mente 
tienden a desarrollar actividades con rapid~z y p ronti -
tud, es decir que la. organización y extructura, son fac -
toree importantes en el buen desempefío y rapid6z de - · 
los_ )-Ú:icios labora.les .que ante los tribunales de traba.jo -
se ventilan. En la. actualidad la. orga.nizaci6n y extrúo -
tura de las Juntas de Conciliación y de la Junta Fede -
ra.l de Conciliaci6n y Arbitra.je seg-&n criterio del sus-
tentante, es lho.decua.do, considerando el respecto, que las 
Junta.e Municipales y Federa.les de mexicana.e deben d!_ 
sapa.recer, ya que el procedimiento que ante ellas se -
sigue no tiene ningún valoi~ si la.e partes se inconforman 
toda .vez que el procedimiento se repite o se inicia nui:... 
va.mente ante la Junta Federal de Concilia.ci6n y Arbi-
tra.je;y éste argumento se reforza. a.tl:n má.s con la. fa -
c;::ultad que se les confiere a las partes de prescindir -
de la.:s Juntas Municipales, para. acudir di ro da.mente a. -
las Federales de Conciliación y Arbitraje que pueden -
conocer de un conflicto laboral desde la. conciliaci6n. 

En materia laboral e:x:idte una. sola instancia. y ºº!: 
tra. las resoluciones de la Junta Federal de Concilia.ci6n 
y Arbitraje, s6lo concede la ley a. las partes, el re -
curso extraordinario de Amparo, por lo que se propone 
a.l respecto que el pro oedimiento laboral estableciera. -
dos instancias, para que el juzgador de primera instan -
cía fuese revise.do por su superior. 
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Insistiendo de nueva. cuenta en la. crítb .. :a que a.n -
tecede y ahondando má.s en la misma. seria. conveniente 
la. desa.pa.ricidn de las Juntas Municlpa.loa, toda. vez que 
sus funciones son obsorvidas por la Junta. Federal de -
Conciliaci6n y Arbitraje y con mayor certeza deben S':._ 

prlmiree las que son Accidenta.les, ya que las misma.e 
conocisn sólo del ca.so concreto para el que fuer6n crea 
da.e y por lo ta.nto son tribunales especiales de a:que _: 
llos que est!n prohibidos por el artículo 13 Constitucio 
na.l. 

Considero? al respecto que tampoco es su:flciente
una Junta Federal de Conciliactdn y Arbitra.je para. co
nocer de los conilictos labora.les que se dan en materia. 
Federal en toda. la. Rep~bltca. Méxicana, porque es on~ 
roso y injusto para las partes que la Ley Federal del 
Traba.jo les imponga. la. obliga.ci6n de acudir a la. ciudad 
pa.ra continuar d procedimiento en la fa.se arbitral, y -
lo rificulo de esta. disposici6n se aoentd:a si recordamos 
que la. mayo ria. de los aeuntos laboraJ.ee, son de Juris
dición Federal, en conclusi6n debe aumentarse el m1 -
mero, má.s bien deben creatse má.s Juntas F edara.les -
de Concilla.ci6n y Arbitraja, pues no basta que exi.ata -
una. Junta Central deConciliaci6n y Arbitra.je en la ca. -
pi tal de ca.da estado, territorio y Distrito F edera.l para 
atender el procedtmi~nto arbitral de todos loe negocios
la.borales qua nos son de materia. Federal y que se -
produzcan en los territorios de esas partes de la Fe -
deracion; aún cuando est6s negoctos sean escasos y -
de poca cua.ntia., porque seria. m~.s cc¡uitutivo para 
¡c:.s partes que se creará un mayor número de tribuna
les laborales, comunes en el territorio de cada Enti -
dad Federativa.. 

Para concluir con el presente capítulo, diremos -
que la enumeract6n de los defectos expuestos con ante
rioridad y que se descubren dentro de la. extructura y-
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orga.niza.ci6n de la Junta. Federal de Conclliaci6n y Ar
bitra.je, son suficientes para. hacer nugatorios el mtni.mo 
de garantías Sociales establecidos por la. Constttuci6n -
en favor de los trabajadores. Asimismo de lo expuesto -
en este capitulo y tomando en cuJE:nta, la gama de acti -
vidades que desempeña. la J'unta. Federal de Concillaci~n 
y Arbitraje, por conducto de los titule.ct0:s de la je.tris -
dicci6n laboral, y sus auxilio;:r:es subalternos, por las -
partes y aún por los tercero~, actividades que funda -
meuL:~lmente se traducen en resoluciones o acuerdos -
que dictan en el pt.'oceso; asi ta.mbien como los interro~a 
torios que formulan los miembros del tribunal a. cuantas 
persona.a intervengan, los ca.reos con las partes o con -
los testigos, el examen de documentos etc., a.si también -
se constituye como actividad traduéida. en actos preces!: 
lee. Asi pues da.da la. actividad que desempeñe. la J'u:n -
ta Federal de Concllia.ci6n y Arbitra.je dentro del proc! 
so es de conai.d~ra.rse que a. la. misma se le puede a. -

tribuir el car&cter de SU.JETO DEL PROCESO en -
el Nuevo Derecho Procesal del Traba.jo. 
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CAPITUJ-'O III. 

LOS TERCEROS Y LOS TERCERISTAS COMO -
SUJETOS DEL PROCESO EN EL DERECHO DEL 
TRABAJO, 

1. - S emejemza.s y Düe:i"encia.s entre Terceros y 
Tercerista.e, 

2.- Noción de Terceria., 

3. - Cla.sifica.ci6n da las Terceria.e. 
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1.-SEME.JANZAS Y DIFERENCIAS ENTRE
TERCEROS Y TERCERISTAS, 

Consideramos que el tercero y el tercerista son -
sujetos que intervienen en el procedimiento del Derecho 
del Trabajo, pero ca.be e.notar que aunque se trata. de -
sujetos distintos, los conceptos pueden resultar dubitati
vos, por lo que es conveniente establecer la limitaci6n 
entre uno y otro, por consiguiente es necesario re cu -
rrir a. loe antecedentes de la.e tercerias, tnstitucidn que 
tuvo su origen y arranca de la.e Siete Partida.a, de a.hi 
pasa. a. la. Novisirna. Recopilación de las Leyes de Esp~ 
ña., de la que se vuelca en legislaciones civíles de va -
rios paises Occidentales. 

En un princtpto el tercerista fue legitima.do para -
excluir los actos de ejecuct~n en su pretendido perjui-
cio dentro de un procedimiento donde no habla sido pa._:: 
te. La instituci6n fué creada porque en la pr~cttca so -
lía darse el caso de un doloso entendimiento entre las 
partes principales para. secuestrar bienes de tercero y 
habie. que darle a éste una oportunidad para llegar a ~

juicio a excluir su derecho. 

De esta noci6n funda.mental se siguen dos espe -
eles; la Terceria. Exch7ente de ::-_'aminio y la Tercería 
Excluyente de Preferencla. La primera. se funda. en la 
pretención de propiedad por parte del tercerista., de los 
bienes secuestrados; la segunda. en el mejor derecho -
del tercerista para ser pagado con dichos bienes. 

Además existe frente a éste genero (con sus dos -
especies citadas), el de Tercería Coadyuvante, que -
se caracteriza por la. presencia. del Tercerista, sea -
cual fuere la acct?n que ejercite cualquiera que sea el
esta.do en que se encuentre i:ü ¡~ro cedimiento, con tal de 
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que aú:n no se haya pr•::>nuncia.do sentencia. que cause -
ejecutoria.. Por supuesto, las Coadyuvantt:s, como su -
nombre lo indica, se asocian a. cualquier<:; d.e las P.ªr -
tE:s principalf:s con la virtud de poder hacer gestiones'."" 
a favor da la parte a. la. que se adhieren, a grado tal -J 
que pueden continuar la acci6n o la. excepctdn a.fin cuan 
do su principal desistiere. Sobre 6ete pa.rti~ula.; a.firm';;: 
Maximo Castro; 11 que si se presenta el tercerista., pe -
ro en términos ta.les que determine la exclusión del de
mandado de la discusidn ya establecida., entonces no 
existirá tampoco Tercería., porque no quedan más que 
el rei:vindica.nte y el citado a. la. evtcción, desde que el -
reivindicado desaparece. En este ca.so no hay una. ter
cería, pues si bien existía en potencia., en el hecho -
no ha llegado a. producirseº Existe una. sustituci6n pro
cesal., 

Ca.be agregar que en tanto que la.e Tercerías Ex 
cluyentes y preferentes, ca.si na.da. tienen de comdn en
el concépto de tercero que a.qui eetuciamos, el Terce -
rista Coa.dymvante si, en aquellas sólo se ejercita. une. -
acci6n Real o persona.1, ya sea. como duefi.o, o como -
anterior embargante, cesionario, acreedor hipotecario -
etc. ,sobre una cosa determina.da.. En cambio el terce -
rista Coadyuvante que llega. a juicio con interés propio 
de cualquier especie se acerca mucho más, aunque no -
completa.mente, a la iristituci6n del tercero en el senti:do 
de la. doctrina Germánica por cuanto se adhiere necesa 
ria.mente a una.. de las partee, justamente pox que su in
tl;)r~s converge con el de una de, ellas. Adem~s plantea
d tercerista un prooedimiento,ya.. sumario,ya ordinario
seg{m el caso que corre paralelo al juicio principal, en
ta.nto que el tercero en el sentido de la. legislación M~ -
xica.na llega a. juicio sin procedimiellb incidental alguno, 
~: ~:n que su adhesi6n sea. necesaria.. a alguna. de las -
partes principales. 



59 

En nuestro Derecho Positivo, por ejemplo si el de 
mandado en un juicio sobre saneamiento de la. cosa ven -dida. enuncia el pleito al obligado a. la evicci<Sn, antes de 
contestar la demanda ol tercerista Coa.dyu\:a.nta, una vez 
salido al pleito, tanta es su identifica.ci~n con la parte-
denominada -xr"''"' que se convierte en principal. 

Por lo que respecta al kercero (no al tercerista. -
Coadyuvante) su campo de accidn e5 mucho mayor, en 
primer lugar porque llega al procedimiento principal, sin 
necesidad de puente tncidental;y segundo lugar porque -
puede a.ctua.r en completa. autonomía.. 

Hasta que punto al Tercerista Coadyuvante ee -
vuelve un Sujeto del Litisconsorcio activo o pa.eivo so -
gú:n coadyuve con el actor o con el reo, .ello es una -
cuestión que el legisla.aor procesal Civil Federal pre -
vio con nitidáz en su exposición de motivos cuando dice 
11 Si la controversia. del tercero surge presisament~ a. 

virtud de la ejecucion, ee está entonces en un ca.ea de -
litis consorcio 11 • sin embargo, esta observación que el 
legislador circunscribe a. los casos de.la.· ej.;cu:éión· sola...:. 
mente es válida cualquiera de las partee princip1ues. -
Pa.ra concluir y diferenciar ambas figuras,esto es,ya.-
la. del tareero por una parte o ya. la. del Tercerista. -
Coadyuvante por la otra~ con abstra.cci~n de la. del T~c 
éertseh. Excluyente que ya lo hemos visto no tiene punto 
de duda sobre lo ex.trafio que resulta formularemos las 
siguientes, semejanzas y diferencia.e. 

SEMEJANZAS: 

a) .-Los Terceros y los Terceristas son Sujetos 
Procesales que llegan a. juicio despu~e de las partea -
principales. 

bL- Los Terceros y los Terceristas est~n ligiti -
mados en sentido susta.nti vo procesal. 
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c) • - E~ Tercero y el Tercerista. llegan a. juicio -
en cua.lquier estado del procedimiento. 

d) .- Al Tercero y al Tercerista lee para. perjui
cio la. sentencia.. 

e) • - El Tercero y el Tercerista pueden recurrir 

Establecido en esta forma. las semejanza.e, veremos 
en seguida,las diferencias que existen entre el Tercero 
y el Tercerista., y continuando en el mismo orden dire 
moa: 

DIFERENCIAS: 

a). - El interee del Tercero puede ser distinto al 
de le.e partes principales. 

b). - En cambio el intaree del Tercerista. Coe.dy1:_ 
vante e6lo puede ser distinto a una de las partee, pero 
· i denti.fica.do· con el de la otra.. 

c}. - El Tercero llega a juicio por inicia.ti ve pro -
pia. o por emplazamiento; 

d). - El Tercerieta sólo llega a juicio por inicia -
tiva. propia.. 

e}. - El juicio de tercero se promueve en el cua
derno principal. 

f}. - En cambio el juicio del Tercerista se prom~ 
ve en cuerda separadaº 

g) • - El tercero no es ni puede ser sujeto del li -
tisconeorcio. 
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h). - El Tercerista si puede llegar a ser sujeto -
del litis consorcio. 

i). - El tercero interviene en la Litiscontestatio -
principal. 

j). - El Tercerista en cambio, no interviene en la. 
litiscontestatio . principal. 

Expuesto lo anterior, ya se puede intentar una de 
finici6n del Tercerista Coadyuvante ( lmioe> que presen: 
te. analogías impotantes frente al tercero). En efeci:o -
el otro Tercerista excluyente s6lo llega a juicio para -
obtener que determinados bienes en lo que el alega do
minio o preferencia, no lleguen a remate sin la preser -
ve.ci6n de su derecho, incide solo en la fase ejecutiva -
del procedimiento. 

El Tercerista Coadyuvante, es un opositor en jni -
cío, a una de las partes principales, con miras a -
preservar su derecho el cual puede deducir en juicio -
diverso principal o incidental, en cambio, el Tercero -
se adhlere o no cualquiera de las partes principales y 
logra. en la. misma. sentencia la declaración, preserva 
ci6n o constitución de su derecho propio. 

Ahora bien tanto el tercero como el tercerista, -
hemos visto, que son sujetos que intervienen en el pro 
cedimiento de Trabajo, en defensa. de sus intereses, -
unos ayudando al actor o al demandado y otro, oponien
dose en contra de ambos, en una forma o en otra, di -
chos terceros pueden considerarse como SUJETOS -
OCACI ONALE S dentro del procedimiento del Nuevo -
Derecho del Trabajo. 

NOCION DE TERCERIA 

Con relaci6n a este tema, es necesario aclarar -
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que existen diversas optmones de multliples juristas de
gra.n renombre, entre los que encontramos a ES CR I -
CHE, quien es su dlccionario de Legisla.ci6n y Ju:ris-
prudencia, define la tercería. diciendo que, "es la. oposi -
ci6n hecha por un tercero que se presenta en juicio en 
tablado po-r dos o má.e litigantes, ya sea coadyuvando : 
el derecho de alguno de ellos, ya deduciendo el suyo -
propio con. exclusi6n de los otros. ( 16) 

El vocablo tercería es multtvoco expresa el pro -
cesa.lista. Eduardo Palla.res, ya que con dicho vocablo -
se pueden expresar hechos procesales de naturaleza -
di versa, así nos explica., que en la acepción m~s amplia, 
el concepto de tercería significa la intervenci6n de un ... 
tercero, en un juicio, ejercitando en ~ate derecho la -• 
acci6n P rocesa.l, sea que se trate de una. intervención
volu~taria o forzosa ( 17 ) • En sentido m~s restringido, 
la palabra Tercería significa. la intervenci~n de un ter -
cero en determinado proceso para. ayudar alguna de -
la.s partes, en sus pretenciones, colaborando con el --
actor o con el reo en el ejercicio de las acciones o -
excepciones hechas valer por cada uno de ellos, se tr~ 
ta entonces de la llamada Tercería Coadyuvante. Asim!_:l 
mo nos dice este autor que la Tercería Excluyente -..: 
consiste en un juicio accesorio que se promueve para -
que la sentencia que en el se dicte tenga efectos proc~ 
sales en otro juicio preexistente. 

Vicente y Caravantes otro de los juristas, por au
parte define al vocablo tercería, como la acci6n o pre -
tenci6n que opone una persona en un juicio entablado -
por dos o más litigantes diferentes de las pretenciones
de estos; tambien se da áquel nombre al procedimien-
( 16). -Escriche, Diccionario de Legislaci6n y Jurispru -

dencia.. 
( 17). -Palla.re Eduardo, 11 Dicciona.rio de Derecho Proc!_ 

sal Civil, Cuarta Ed,Editorial Porrua,pa.g.709. 
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to que se sigue con motivo de la nueva oposici6n( 18 )--
El artículo 652 de el C6digo de Procedimientos -

Civiles, encierra un concepto muy amplio de las terce-
rías al establecer que: 11 en un juicio seguido po~ dos -
o más personas, pueden venir uno o más terceros, -
siempre que tengan interés propio y distinto del actor o 

reo en la materia del juicio". La Definici6n antes cita. -
da contiene un elemento que forma parte del supuesto-
jurídico de la hípotesis normativa, que es la palabra -
juicio, que en.su acepci6n más precisa significa no so .. 
lamente la contienda entablada que se resuelve por me
dio de una Sentencia, sino como un procédimiento jud'í -
cial en el sentido más amplio de la palabra. 

Se ha considerado, que, 11la violaci6n del derecho 
de un tercero por un acto de procedimiento,llamasele-
a 6ste procedimiento de diligencias de ejecuci6n de sel!_ 
tencia, tienen necesariamente que dar origen a una a.c-
ci<Sn que es la que ha.ce va.lar en la tercería" ( 19}. 

Las instituciones juridicas de las tercerías conte
nidas en nuestra. ley se apoyan en el principio Germ~ -
nico de la universalidad del proceso con el 6bjeto de -
que áquel que no es parte en una contienda judí cia.l -" 
reclame sus derechos en el juicio donde le son afecta -
dos reclamacll>n que de no hacerla por medio de la -
tercería, puede afeotual"la por medio de un juicio de -
Garantí as. 

Franco Sodi, al considerar que la existencia de -
las tercerías presupone el inter~s de quien deba de -
promoverla, nos dice: como la. tercería es un nuevo -
juicio o una. nueva accidn que ejercita el tercero, es in
( 18). -Cara. vanta, Jos~ Vicente,Procedimientos Judicia
les en Materia Civil,Madrid 1856,Tomo III,pag.365. 
( 19} .-Semanario Judicial de la Federaci?n, Tomo XX -

IX. ,pag.1466. 
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dispensa.ble que tenga un inte:rr~s, propio y distinto .:del -
actor o del reo en la matelt'ia del ju:i cio pendiente, como 
lo estatuye con racional unidad de c:t"iterio el al"tí culo -
652 del C6digo de Procedimientos Civiles. El inte:r~s -
en que se funda el tercero op~sitor pal'a 'br al juicio -
debe ser positivo y cierto en su existencia y tal inter~s 
puede provenir de muy diversas causas. Los autores -
sefialan el inter~s de ~quellos terceros que tienen u:na -
misma acci~n independiente y separa.da de los que ha.n
producido las partes en el juicio pendtente,y como ter.:. 
cera. clase de inter~s precisa el Conde de la Cañada,-""'. 
estar& la. de los que tienen una accti~n o derecho de ª.!: 
gundo orden y quieren lr a juicio entablado para otras
persona.s a quienes toca, en primer lugar, el u:so· de la 
acci6n o defensa que quieren coadyuvar por su propio
inter~s, los terce:iros opositores, señalando tambi~n ~s
te autor como cuarta clase de inter~s la que correspo!: 
de o m~s bien la que comprende a los que teniendo en 
primer lugar el uso de la acci~n o de la defensa. de lo 
que se disputa en el juicio, quieren venir al que han -
promovido los interesados de segundo orden, ya lo ha.~
gan oon noti.ci.as de los pl"imeros o sin ella. 11 ( 20}., 

Los Tratadistas Rafael de Pina y Castillo y La-
rrar.ía.ga., a.firman que, 11 los terceros pueden oponeJ?se -
en toda cl~se de juicio incluso en el de a:irbitraje.Esta -
oonclusl&n se funda en la natul"aleza jul"lsdiccional de -- · 
la funoid.n de. los árbitros, cuya resoluci~n puede afee -
tar a los terceros con igual eficacia que las de los jue 
oes profesionales "{21). -
(20).- Sodi,Franctsco .-La Nueva Ley Procesal,To-

mo II, pagd 159 
(21).- De Pina,Ra.fael y Castillo, Larrañaga,.Derecho 

Procesal Civil, Octava Edicl~n,pa.g. 453. 
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Las Tei-cerías no son Yecursos 01•dinarios sino -

un medio que la ley concede al que no es pa:rle on un
juicio, para. que pueda reclamar sus derechos; sln que -
esto excluya que tambi6n las pueda reclamar por medio 
del juicio de Ampáro, o implique que sea necesario a -
cudir antes a la tercería,_pues,la improcedencia del ªl.:! 
paro que se funda en que ante los tribunales ordinarios 
este pendiente un recurso, contra el acto que se recla -
ma, no cabe cuando se trata de tercerías,porque como 
antes se dijo, la tercería no es un recurso (22). 

La Supréma Corte de Justicia de la Nación ha -
sustentado el criterio de que no son incompatibles el -
juicio de Garantías y la Tercería Excluyente de Dom!._ 
nio, en la ejecutoria que al efecto se transcribe: TERC~ 
RIA COEXISTENCIA JURIDICA DEL AMPARO -
Y DE LA.- 11 Aunque es cierto que la Supréma Corte ... 
consideró en diversas ejecutorias, que si de hecho se -
ha intentado la tercerí~ el amp'-ro resulta improceden -
te,porque en aquel procedimiento tiene el quojoso ma -
yor amplitud da de.tensa, sin embargo posteriormente, -
posteriormente ha sustentado la tesís, de que la interp~ 
sici~n de la. torcería no hace improcedente el amp~ro, 
porque aquellas se refieren diractamente a la propiedad 
en tanto que el Juicio de Garantías versa sobre la po

sesidn " { 23) 
TESIS JURISPRUDENCIAL NUMERO 38.- 11 Como
en las tercerías Excluyentes de Dominio y de preferen 
cia, la controversia no se refiere a la posesi6n sino a -
la propiedad y a los derechos provenientes de uri emb~r 
go y en el a.mpAro el punto que se debate en las rela -
ciones hechas por un tercero es la posesidn, no son il!_ 

compatibles la coexistencia del Juicio de Garantías y de 
una tercería. de las ya mencionadas", 
{ 22) • - 8 emanario Judicial de la F edera.ci6n, Tomo XVII 

pag.67 
(23}.- LIV.- Sa.nchez Ldpez, Ma. de Jes-ds pa.g. 

1970. 
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TESIS RELACIONADA.-"Sl en el amp~ro se ... 
reclama el embargo practicado en bienes del quejoso en 
el juicio que es extrai'io y este interpuso una tercería -
Excluyente de Dominio que puede producir el efecto que 
se le declare propietario y se levante el embargo a }o ... 

que es lo mismo se modifique Y' nulifique o provoqtte el 
acto reclamado, el caso se encuentra exactamente com -
prendido en el motivo de improcedencia. previsto en la -
fracción XIV del artículo 73 de la Ley de Ampáro ,por 
lo cual debe sobreseerse en el juicio de Garantías, de 
conformidad con la fracción III del artículo 74 de la ..: 
misma ley :· 

Ahora bien, para concluir , seg~n opini~n del su! 
tentante, podemos de.finir a la. tercería" Como el proce
dimiento establecido por la. ley, para regular la interver.:_ 
ci6n de una o m'-s personas extrai'ias a un proceso c~ 
ya resolución puede afectar sus intereses, propios. ydis
tintos del que tienen la.s partes en el juicio principal. 

En esta definicldn se habla, de uno o varios per
sonas que son extraf1.as a un proceso,entendienc¡lo que
los Sujetos principales en un Juicio son el actor traba -
Ja.dor y el demanda.do pa.trdn; poro cabe decir que e -
sa.s personas extrañas al procedimiento lo son loa Te:i:_ 
ceros, quienes en realidad al intervenir dentro del pr~ 
cedimiento lo hacen asumiendo la condici6n de suJetos-
del Proceso Laboral, por consiguiente se ·les puede -
considerar a. dichos terceros como verdaderos S UJE -
TOS del nuevo Derecho Procesal del Trabajo. 

3.-CLASIFICACION DE LAS TERCERIAS, 

Desde el punto de vista de la doctrina,la misma-
reconoce las siguientes c"Iases de Tercerías. Coadyuvr::.:i 
tes y Excluyentes, estas a su vez pueden se~o de 
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dominio o de preferencia. 

En del De~echo Español, se daba el nombre de -
tercería Coadyuvante, al tercero que so apoya·ba en -
el derecho de alguno de los litigantes, y Excluyentes 
cuando el tercero reclamaba un derecho exclusivo y -
peculiar oponible a los del actor o del demandado. 

Los Excluyentes eran de dominio cuando se ale -
gaban los derechos de propiedad sobre los bienes obj~ 
to de embargo, para que se desembargaren y se les -
entreguen y de mejor derecho que aducen los que pre-

. tenden ser su cr~dito preferente al del ejecutante. 

Nuestro Codigo de Procedimientos Civiles, supo -
ne la definici6n de las tercerías y reglamenta los su -
puestos en que se basan los distintos categorias que -
admite. En efecto, nuestro Codigo, esta:'blece en sus a:i:_ 
tí culos 21 y 23 estas dos formas de intervenci6n en el 
proceso. 

Las tercerías Coadyuvantes, tienen por objeto se
gún los autores Rafael de Pina y Castillo La.rrafí.a.ga, 
"permitir que en un juicio un tercero intervenga siem-
pre y cuando tenga interés en sostener cualquiera de -
los derechos de las partes contendientes, al que se col!._ 
sidera asociado por lo que ~l tercero no puede oponer 
en juicio acciones o e:x:cepciones distintas de las que en' 
éi se debaten, y cuya finalidad sea un interés econó
~ico del que se ostenta. como tercero { 24). 

Las tercerías Excluyentes, afirman dichos auto-

res, " se fundan en el dominio que sobre los bienes e n 
cuestión o sobre la acci6n que se ejercita alega el ter
cerista,la. de preferncia se funda en el derecho prefe-
(24) .-De Pina,Re.fa.el y Castillo,Larrafí.aga.,Ob.Cit.pag 

455. 
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rente que tiene el tercero para ser pagadoll. 

De a.cuerdo con la Doctrina generalmente admitida 
las tercerías Coadyuvantes se caracterizan porque el -
tercero, no ejercita una nueva. acción principal, sino tt_ 
nicamente se adhiere a. la acci6n ya ejercitada o a la -
excepci6n o Defensa que el demanda.do ha hecho vale.r
en el juicio. 

Las tercerías Excluyentes son de dos clases, la -
de Dominio y la de preferencia. La T.ercería Exclu -
yente de Dominio tiene por objeto que se declara. que -
el tercero, opositor es dueño del bien que est~ en liti -
gio en el juicio principal, que se levante el embargo -
que ha. recaido sobre él,y se le devuelva con todos sus 
frutos y accesorios o bien que el titular de la acci~n ~; 
jercitada en dicho juicio.. En uno y otro caso, la. sentei:!_ 
cía que declare procedente la acci6n del terceI_'íata de
berá. reintegrarlo en el goce de sus derechos de pro-
piedad o en la. titularlda.d de la. acción. 

Las T~rcerías de preferencia, tienen por objeto
que se declare que el tercerista tiene preferencia en -
el pago, respecto del acreedor embargante en el juicio 
principal. 

Las tercerías se clasifican por el interés que e -
se tercero alega en juicio, dice el celebre procesa.lista -
Jose Becerra Bautista, asi cuando 11 se reclama. la. pro -
piedad del bien materia del secuestro, es excluyente de 
Dominio; cuando se alega sola.mente preferencia. en el -
pago, es de Preferencia y cuando a trav~z de ella se 
ayuda a una de las partes, es Coadyuvante(25) 

{25) .- Becerra Bautista, José El Proceso Civil en M~ 
xico, Segunda Edición. 
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Como el secuestro de bienes puede ser oonse 
cuencia de una sentencia, las Excluyentes pueden ha -
cerse valer despu~s de dictada la resolución definitiva 

que se ejecuta presisamente con el embargo y remate -
consiguiente_ 

Las Tercerías Coadyuvantes en cambio, s?lo :-
pueden ejercitarse en los procesos antes de dictarse -
sentencia, porque la ayuda. del tercero es para dUuci-
i:iar el problema que resolverá presi samanta la senten
cia.. 

Lo anterior no quiere decir, que las tercerías -
Excluyentes sólo puedan oponerse despuás de dictada -
la sentencia, sino antes; cuando por un embargo. en -
juicio Ejecutivo afectan bienes, propiedad del tercería· -
ta. 

Algunos autores consideran que el tercero Coad -
yuvante, se reputa como la misma persona que el pri~ 
cipal, con su mismo espirítu y su misma intención y -
por ello el derecho de ambos debe considerarse el 
mismo, 

Nuestra legislación positiva, reconoce que el ter -
cero Coadyuvante se considera asociado con la parte -
cuyo derecho apoya siempre que oponga la misma a.e -
ción que ·el actor y el .reo (artículo 6§6 del Código de -
Procedimientos Civiles). El criterio de la Co~te asi: lo; 
ha confirmado al ocuparse do- éste Instituto Jurídico, -
cuando establece:" Si el tercero Coadyuvante viene a -
introducir al juicio acciones y excepciones entera.mente 
distintas a los que en el se debaten y cuya finalidad es 

única.mente el interés propio del que se ostenta como -
tercero, su acción no puede ser considerada como ter 
carías Coadyuva'nte 11 • (26). -
(26)-Sema.nari o Judicial de la Federación, Tomo XVIII 

pag.548. 
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Las tercerías de Preferencia en el pago, se fun-
dan en la preferencia que alega el tercero opositor de 
ser pagado antes que el ejecutante. 

Ugo Ro eco, afirma que la intervención voluntaria
puede ser de varias especies: 11 Intervenci6n principal -
o Ad Excludiendum, Intervención Adhesiva. o adiuvan -
dum e intervención Litisconsorcial 11 • En la. intervención 
P rinci.pal agrega éste autor, 11 el interviniente es titu -
lar de una acción que 6jercita en el· proceso iniciado -
por dos o más sujetos. Seria igualmente legitimado pa
ra iniclar infividual o separadamente una acción propia 
y auton6ma, contra uno o contra el otro, o contra todas 
las partes originarias en el proceso. 

La segunda forma de intervención Adhesiva o co
mo suele llamarsele Adiuvandum, en la que siempre un 
sujeto comparece en la litis pendiente, entre otros para
sostener las razones de algunas de las partes en cuan 
to hay un propio interes ( 27). 

Expuesto lo •anterior vemos que el tercero, ya sea 
Coadyuvante o Excluyente, en ambas espacies realiza -
actividades consideradas como de los Sujetos del Pro -
ceso en el Derecho del irra.bajo, y como tal están de~ 

tinados al igual que el actor (trabajador) y demandado 
(patrón), a soportar cargas procesales; como vemos - · 
la carga es un fenomeno procesal exclusivamente. Las -
Cargas más comúnes del sujeto procesal son;la de de
demandar,la del material de[pleito, del impulso prooe -
sal,la de la prueba,de la impugnación y la rolativa. al -

señalamiento de bien€:s para el embargo 1 ate. 
(27).- Rocco, Ugo .T'eoria General del Proceso Ci -

vil pag. 370 y 380. 
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Ahor bien el seiundo paso sería. aplicar la te6ri -
de la carga a los terceros que instituye el derecho, -
consecuentemente si conforme a. la ley puede una pers!:?_ 
na ser llamada a juicio con tal de que demuestre su in 
torés ( Legitimatio At Causam), y la Junta de Concilia: 
ci6n y Arbitraje debe tenerla como tercero en el con -
cierto que las partes constituyen dentro del proceso; y 
si como parte debe incluirse tambien el tercero necees:._ 
riamente, en tesis general las cargas procesales también 
le incumben. Este enunciado vemos que generalmente -
t.iene excepciones, pues no puede estimarse extrictamen
te que el tercero se vea afectado de la carga de inter
poner o contestar la demanda, pues no se considera ac:._ 
tor ni demandado, respectivamente; pero si demuestra -
interés para el principal objeto de que no le perjudique 
y acaso si le benecie la sentencia, su carga relativa es 
la de que, al incidir en el pleito y ante la comparecen
cia de la Litis Contestatio, la modifique conforme a su -
particular interés el que necesariamente debe tener, so 
pena de no ser figno como tercero, de manera que su -
primera carga es adoptar una posici6n normalmente -
C.istinta a la del actor y a la del demandado, pues si es 
identica a la de cualquiera de estos, lleva riezgo de _;_ 
constituirse en Tercerista Coadyuvante y con efectos 
diversos a los de la calidad del tercero propiamente. 

El tercero que llega a juicio a manifestarse su il!_ 
terés, pero sin decir cual, abandona en realidad su d.=, 
re cho, esto es, no lo dice y por tanto, no lo preserva, -
pues conforme a la ley tiene que manifestar la razón -
de su interés y aunque la interpretaci~n gramática! del
artí culo 723 de la Ley Federal del Trabajo es un tan
to obscura, la interpretación exegética nos lleva. a a -
ceptar que no se trata sólo de afirmar que tiene inte -
rés, sino de decir cual es, puesto que de otra manera 
la litis propiamente no quedaria modificada o adiconadas 
Asimismo el tercero también le incumbe las cargas de la. 
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. prueba correlativas a allegar documentos, articular pos!_ 
clones, presentar a sus testigos o peritos, alegar de -
buena prueba y las demas actividades propias de quien 
pretende una sentencia favorable en su: oportunidad. 

En la práctica laboral,suele suceder,aunque en -
su legiHmación goza de a.utonómia haga suyas las pru«:_ 
bas de cualquiera de las partes principales y aun de -
los dos; pero esta posici6n apartntemente coadyuvante 
o neutra no implica. falta sino des vio de interés, genera!_, 
mente por error de perspectiva. 

En si el tercero interviene en esta forma dentro -
del procedimiento, consecuentemente su naturaleza jur.f_ 
dica está en funci6n, ya activa, ya pasiva, de su posi -
ci6n frente a otro trabajador cuyos derechos· verdade-
ros o pretendidos pueden entrar en pugna. Pero ? en -
que momento la figura. del tercero adquiere la relavan -
cía?, ?es tercero propiamente tal aquel, a quien con df.L 
recho a un puesto no se le trata de sustituir por otro 
trabajador ni, por ende, es necesario que intervenga -
la junta para derimir una controversia que en fin de -
cuentas no ha nacido, ni puede nacer?. Gramáticalmente 
el tercero debe estar .frente a otras dos partes Hrabaj~ 
dor y patr6n} y cuando esto no sucede no hay posibi -
lidad de concebir esta lnstituci6n. Por tanto no aparece 
esta figura, si no hay reclamaci6n de por medio, esto-
es, si no hay reclarnaci6n de .derechos, porque el pa -
tr6n, en el más común de los casos no trata de sus -
tituir al derecho habiente en el puesto al cual éste haya 
de volver por virtud de su habilitaci?n para el trabajo, 
despu~s de sufrir un riezgo, o por virtud del laudo de 
la J'unta en razón de lo injustificado de su despido. 

Hemos derivado asi, nuestra posesi6n hacia esta
dios procesales. En efecto, si no hay reclamaci6n de -
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por medio ante la .Tunta de Conciliaci6n, por cuanto no 
haya intento de violaci6n de los derechos del tercero, -
ni haga acto de presencia otro trabajador con pretenci~ 
nes al puesto, la .figura del tercero decae o m~s at'i:n -
no surge. 

P rocesalmente y porque el tercero se ha.lle .frente 
a dos partes en pos del puesto en disputa, la litis de -
nuntatio que le afecta, ya porque se a llama.do por e -
sas partes, ya porque lo llame la Junta de Conciliaci&n 
ya porque el se presente de propia autoridad, se dice -
que queda colocado en condiciones de adherirse a cua!._ 
quiera de las partes principales, es decir al actor o 
al demandado, pero ya sea en una, o en otra forma -
el tercero pasa a formar parte de los Sujetos del pro
cedimiento !abo ral, ya que como ha quedado asentado -
dlcho tercero inte:viene en el procedimiento, y asimismo 
manifiesta su inter~s dentro del mismo, ofreciendo prue
bas, interviniendo en audiencias, en fin, puede considE!._ 
re.rse, · al tercero y al tercerista, como verdaderos Su
jetos del proceso en el Nuevo Derecho Procesal del -
Trabajo, pues a mayor abundamiento, resulta perjudi -
cial para el tercero en los casos que por ejemplo, el 
tercero coadyuvara con el actor y al efecto el laudo -
dictado por La Junta resultara absolutorio, consecuen -
temente ~corre el mismo riezgo que la parte actora y a 
simlsmo le acarrea. perjuicio al multiclta.do tercero. 
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CAPITULO IV 

LA REPRESENTACION DE LOS SUJETOS 
ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO EN 

MATERIA LABORAL. 

L- Concépto de Reprasentacidn 

2. :- 'Representact6n Legal del trabajador y del 
patr6n. 

3 .- R eprese·ntaci6n Voluntaria del Trabaja.do r 
y del patr6n. 
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1.-CONCEPTO DE REPRESENTACION.-A -
trav~z del estudio que se ha venido realizando de los -
Sujetos del Proceso en el Nuevo Derecho Procesal -
del Trabajo, ha. quedado establecido el estudio de los -
Sujetos Esenciales del procedimiento, o sea el traba.ja.-
dor, el patr6n y los Sindica.tos ;pero ahora ca.be presi
sar y denotar cual es la representaci6n de estos Suje
tos dentro del procedimiento laboral,para tal efecto es 
indispensable en ·primer termino dar un concépto de lo 
que se entiende por representacl6n, por consiguiente pa 
ra tmctar el estudi.o de la repres.entaci.<1n en materia. l~ 
boral, es preciso remontarnos a las ideas y principios 
generales de la Doctrina. en Derecho Civil, al igual -
que lo ha.ciamos al referirnos al estudio de la capacidad 
de los trabajadores, en efecto en el Derecho Civil, la 
representaci6n tiene como esencia la circunstancia de -
que el interesado no actó:a , no interviene directamente, 
es otra persona la que rea,liza. los actos y los efectos -
de éstos repercuten en el representado, como si los :.... 
hubiera ejecutado por si mismo. 

En el Derecho del Trabajo, la representación a -
dopta. esas características, con la modalidad o diferen
cia especifica que la distingue de cualquier otro tipo de 
representaci6n, que ·los actos en que interviene o rea -
liza el representante;, son de naturaleza labor.al y sus 
efectos van a repercutir en el representado como traba.· 
jador o patrón. 

Podemos a.firmar que la representación laboral es 
" el medio de que dispone la ley laboral 1 el trabajador 1 

el patr~n; para obtener utilizando la voluntad de otra -
persona en la realizacidn de los actos jurídicos labor~ 
les, los mismo e efectos que si los hubieran realizado el 
trabajador y el patr~n directamente 11 • 
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La representaci6n no esta reglamentada debidamen 
te en forma especial en la. Ley Federal del Trabajo, :
adn cuando se sirve de ella, tampoco es estudiada. aro -
plia.mente por la doctrina, se analizan ca.sos concretos 
de representacUln pero no se explica. 

Continuando con el estudio de la Z"epresntaci6n, di
remos que en el Derecho del Trabajo, la imp6rtancia. 
de la representa.ci6n es menor que en el Derecho Ci-
vil. En este 'd:ltimo la funci6n que desempefía es de ne
cesidad y de utili.dad, de na cesidad porque es el dnico
medio que como soluci6n proporciona la ley a los inca
pacitados, permitiendoles a8trav~s de ella ejercitar y -
hacer valer sus derechos, u útilidad radica en propor 
cionar el don do la obicuidad, o sea, permite a las -
personas actuar en diversos lugares al mismo tiempo;
ademas, el asesoramiento t6cnico-jurídico que se ob -
tiene al encomendar el ejercicio de sus derechos a t~c 

· nicos. 
En el Derecho laboral, la representación se con

crete. a· la útilidad que proporciona, no es una soluci6n 
par la. actuación de in ce.paces, porque la capacidad de 
ejercicio la poseen los trabaja.dores y los patrones por 
el sólo hecho de serlo y no existe ningún limite a su -
'capacidad. 

Es útil la. representación en el derecho Del Tra
ba.jo, y en ello radica su impdrtancia. para el trabaja -
dor, porque le permitirá asesorarse de personas que -
defiendan' mejor sus inter~ses. Al patrón le pe:t>mitirá d!:_ 
legar sus funciones y con ello actuar en diversos luga
res, vigilar y cuidar el cumplimiento del contrato tam -
bi6n en diversas. partes, en el a.spécto procesal recibir 
el asesoramiento ~cnico necesario. 

Ahora bien, desde el punto de viste. del Derecho
del Trabajo que es cien por dento proteccionista de los 
derechos del tra.baje.dor,la representaci~n resulta de --
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gran ~tilidad y protecci~n'. para los Sujetos Esenclales -
del proceso laboral, como son los traba.ja.dores, ya. que 
en la mayoria de .las ocaciones estos ignoran por com:
pleto la válidez de sus derechos, cuando los mismos -
son violados, es decir desconocen cualquier medlo o -
conducto para reclamar sus derechos ante los tribuna -

'Jes de Trabajo, y es presisamente, cuando es indispen
sable los conocimientos jurídicos de alguna persona o 
pro.fesionista que represente y asesore al trabajador,h~ 
ciendo llegar por conducto de dicho representante la re 
clama.ci6n y su debida resoluci6n de la: misma, cumpHeii 
dose en esta forma alguno de los principios proteccio-
nistas del Derecho del Traba.jo, por consiguiente dando 
la imp6rte.ncia y necésldad a que es merecedora la re
presentación, 

2.-LA REPRESENTACION LEGAL DEL 
TRABAJADOR Y DEL PATRON. 

Para dar inlcto al estudio de este inciso, es indis
pensable hacer referencia a la clase de representact~n 
que existen; asi vemos que en el Derecho Civil, se di:::_ 
tinguen dos clases de reprasentaci~n ;la. Representaci~n 
Legal y la representaci~n voluntaria ;la primera. tiene -
como fuente la ley; y la segunda la voluntad. 

Asimismo en materia laboral existen también dos -
clases do representación; la Legal y la Volunt.a.ria., te-
niendo como en el caso de la repil:'esontacidn Civil, su -
fuente en la ley y en la voluntad respectiva.mente. 

Ahora bien por lo que se refiere exclusivamente -
a la represente.ct6n legal en el Derecho del Trabajo, é! 
te. cumple una función de útilidad y en manera alguna -
se refiere a. incapacitados, se ha. dicho que no existen 
todo trabajador o patrón por el hecho de serlo, tiene ca 
pacida.d plena, 
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En cuanto a la representaci6n legal de los traba -
ja.dores, estos la tienen por parte del Sindicato, cuan -
do de conformidad con el artículo 375 de la Ley Fed-:_ 
ral del Trabajo, ejerciten acciones individuales que co
rresponden a sus miembros; y por otra la Procuradu
ría de la Defensa del Trabajo en los i6rmtnos del ar -
ticulo 530 fracción I, de la ley de la materia, 

En qyanto a la representación del trabaja.:dor por
parte del Sindicato, el artículo 375 de la Ley Federal 
del "T re.bajo concede al Sindica.to la fa.cu:ltad de compa
recer amte las Juntas, en defensa de los derechos in -
dividua.les que correspondan a sus miembros, o sea -
les otorga, el cita.do ordenamiento la· facultad de repre-
senta.r a sus miembros para el ejercicio de sus a.ocio -
nes individuales, tiene personaligp.d ,.facultad de represel!_ 
tación, mediante ella acude el Sindicato a las Juntas de 

!=! 
Conciliación y ejercita en representación de sus miem -
bros las acciones; para ello no requiere de ningún o -
.torga.miento éxpreso de poder, ni comprobaci~n de exís_ 
tencia. de. ésto, representa a sus miembros por dispo -
sici6n legal. Del artículo antes citado se deduce como -
requisito para que el Sindicato haga uso de esa faoul-
ta.d, que la persona. en cuyo favor se intenta la acoi~n; 
sea miembro del Sindicato y que nll. lo excluya al inter 
venir directamente en el conflicto. 

El cumplimiento del primero de los requisitos es -
suma.mente importantet si no se cumple, el Sindicato -
careceria de persone ria, la ley se la otorga en t11ela.ci6n 
a sus miembros y s6lo en función de ellos la tiene. Es
preciso entonces, que cuando el Sindica.to ejercite una 
acción individual acredite debidamente que la persona. en 
cuyo nombre la es~ ejercitando, es su miembro, o sea 
respecto de él., tiene personeria. Debe tambilm en con -
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secuencia, presisar los nombres de las personas por -
los cuales ejercita. la acci5n y acreditar su calidad de -
miembros. Podemos a.firmar· que es un presupuesto 16-
gico de la norma; sólo puede adecuarse si se realizan 
esos supuestos. 

El Sindicato tiene facultad de representa.ci6n, si, pe 
ro rl:nicamente en relaci6n a. sus miembros , por ello, d~ 
be demostrar que lo son y cuales son. 

Cuando una acci6n individual es ejercitada por el
Sindica.to, sin presisar el nombre de la persona por -
quien se promueve, y sin acreditar la calidad de mie~ 
bro de la misma, no debia de admitirse la demanda, -
porque es un presupuesto procesal la personeria. Aho -
ra bien, en la práctica encontramos las situaciones si -
guientes: Los Sindi.ca.tos que ejercitan acciones indivi-
due.les de sus miembros no acr&ditan si lo son o no, se 
concreta. '6:nicamente e. mencionar los nombres de las -
personas a favor de quienes promueve y en algunas o
ocactones nt eso, Las Juntas de Conciliación les dan -
entrada a esas demandas y le reconocen personalidad
al Sindicato para actuar en el juicio, no obstante que -
se haya opuesto en su contra la excepción de falta de -
personalidad, .fundamentando su resoluci~n en la. fra.c.-
ción III del artículo 709 de la Ley Federal del Trab~ 
jo que les concede la facultad de reconocer persona.U -
dad, a los litigantes sin sujetarse al. Derecho Comun, 

Consideramos equivocado el criterio que se ha -
sostenido por las Juntas de Conciliaci6n, en primer -
termino porque las cuestiones de personalidad son pre
supuestos procesales que a.fin de o.ficto, deberían de ser 
enumerados por ellos, en segundo porque a.1 permitir -
que los Sindica.tos promuevan acciones sin acreditar -
que las personas en cuyo favor lo hacen son miembros 
propician a que en muchas ocaciones, cuando existen -
problemas in~rsindicales' o aun ~in .. existir estos' por -
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dificultades que hubiera tenido el trabajador con la di -
rectiva del Sindica.to, pudiera promover en su nombre
acciones que no le favorezcan. Raz6n principal para -- '° 
que las Juntas exigieran que se acreditara la calidad de 
miembros, es presisamente, la Ley Federal del Tra -
bajo la que en sus artículos 375 y 376, asi lo establece 
siendo contra.tia.da dicha disposici6n cue-.ndo no se exige 
el cumplimiento de ese requisito. 

Los Representantes Sindicales aducen como ra -
zón para no acreditar extremos, el que les sería imp~ 
sible en ca.da caso obtener copia certificada. de los pa -
trones que obran ante la autoridad que se registrar6n, 
y en las cuales constan las personas que son sus mie~ 
bros, sin embargo, no es este el único medio para a -
creditarlo, bastaría la solicitud del ingreso al sindicato. 

El exigir que se rednan estos requisitos, no puede 
decirse que se exigen las formalidades del Derecho C~ 
mán, porque no es una formalidad, sino la compraba -
ción de un presupuesto procesal sin el cual no puede -
iniciarse el proceso, tales son la personalidad y en el
caso concreto, la facultad de representaci6n que st3lo -
la tlene el Sindica.to en relaci6n a sus miembros. 

Es tambi~n equivocado el criterio de las Juntas, -
al permitir que en el periodo de pruebas y alegatos se 
acr~tlite la calidad de miembros y que se tomen en 
cuenta dichas prueba.a, porque repito, la personaUdad -
y personeria son presupuestos procesales que deben -
examinarse y al ejercitarse la acci~n, si no se realiza 
no debe iniciarse legalmente el proceso.El periodo de -
pruebas no es el momento procesal oportuno. 

Analizada ya la. representación de los trabajado -
res por parte del Sindicato, corresponde ahora el an~ 
lisis de la representación de los trabajadores a cargo d 
de le. P rocuraduria. de la Defensa del Traba.jo, a.si pues 
decimos que dicha Instituci6n tiene como funci6n primo_:: 
dial la defensa en juicio de los trabajadores, para rea
lizar ese propdsito le concede la ley como medio la. re 
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presentación y el asesoramiento, el artículo 530 de la -
Ley Federal del· Trabajo seffala el objeto de la Procu
raduría de la Defensa del Trabajo y a.si en la fracci6n 
I le otorga la· facultad_ de " Repr·esentar o asesorar a.
los trabajado res y a sus Sindicatos; siemp reique lo s~ 

liciten, ante cualquier autoridad, en las cuestiones que -
se relacione con la aplicación de las normas de tra.ba -
jo, la representaci6n y el asesoramiento, son medios de 
que dispone p~ra la defensa de los derechos e intere-
ses en juicio de los trabajadores.Se trata de una re -
presentaclón legal sin embargo, es encesario que el tr':... 
bajador o Sindicato que deseen la intervención de la --.' 
Procuraduría, lo soliciten, porque de otra fórma., esta -
no puede intervenir oficiosamente. 

I;.ia f6rma como funciona la representaci~n por la
Procuraduría de la Defensa del 'I'rabajo, es la siguie~ 
te: El trabajador o Sindicato que deseen su interven -
cidn, pueden 'solicitarla directamente en el expediente en 
que se· acM:a, designando a la Procuraduría o bien, su 
representante legal puede designarla, en este caso, debe 
tener faculta~ para hacer esa designaci6n y puede e -
fectuarla directamente en el juicio en el expediente que 
se ha formado con motivo del mismo. 

La Procuraduría de la Defensa del Trabajo ~c -
túa a. travéz de un jefe denominado Procurador Gene -
ral y Procuradores Auxilta.res,quienes pueden act~a.r -
en representación de los trabajadores que asi lo han -
solicitado sin embargo, en virtud del requisito que sefí! 
la la ley' de solicitud por parte de ellos' es necesario -
para que puedan· intervenir en juicio o ejercitar una ª<?... 
ción en nombre de un trabajador que acrediten el que -
ese trabajador les solicito su intervención, no debe ser 
necesario que se trate propiamente de una carta de o -
torga.miento de poder, porque la facultad de represen-
tar a los trabajadores se la otorga. la ley, pero si, se 
requiere que acrediten el que haya sido solicitado esa -
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intervenci6n, bien sea en la .forma de designa.ci6n,o so -
licitud directa. Ahora bien, la facultad de representar
a los trabaja.dores la tiene, como titula.res el Procura -
dor Genral de la Defensa del T ra.bajo y los Procura.do 
res Auxiliares, a. ellos se ·pide su intervención y ·1a.s -
personas fisicas que desempeñan estos cargos, deben -
para poder intervenir acreditar su cargo, o bien , que -
al momento de que se hace la solicitud. de intervenci6n
se les menciona directa.mente, sin embargo, esto se de~ 
virtuaría la representación por la Procuraduría, con -
virtiendo a los Procuradores en mandatarios judiciales. 

Según opini6n del sustentante, puede proponerse -
como Mrma adecuada. al respecto, el que la solicitud se 
haga al Pro curador General de la Defensa del Traba -
jo y a los Procuradores Auxiliares,y para. que estos, 
puedan intervenir en el juicio, se les debera.n expedir -
nombramientos y credenciales que los acredite como -
tal, y que deberan exhibtr en el momento de la. diligen- ; 
ola. de las que la Junta, tomará debida nota, sin que sea 
necesario que queden en el expediente, si no que ~ni ca 
y exclusiva.mente ser~ suficiente quo se de .fe de su -
exhibición. Para el caso de ejercitar las acciones di --
. rectamente en representación de un trabajador, siem -
pre será necesario personalizar el poder. 

La práctica que se ha seguido es la de que se -
solicita la intervención del Procurador General y Pro
curadores auxilia.res sin personalizar ello sin acredi -
tar el extremo de que son Procura.dores,ejerciten ac-
ción de los traba.ja.dores, intervienen en el juicio y lo -
que es m~s, la. Junta les da intervención, reconociend::_ 
les personalidad. Actualmente se ha modificado esta -
práctica y se ha adoptado por personalizar el poder y
a.si, los traba.jada res .formulan su solicitud, que consiste 
en una carta en la ,que se les otorga poder al Procu -
curador General y Procura.dors Auxiliares, enuncia.do -
los nombres de los que van a tramitar el juicio.Esta--
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práctica, como ya sef'i.alamos dtsvirtua la representa -
ción que la ley otorga a 'la Procuraduría, da.ndoles un
carácter semejante al de mandatarios judiciales. Es tam 
bién común el que la. Procuraduría dirija a la Secret¡ 
ría General de la Junta, copia del nombramiento de _: 
los Procuradores Auxiliares para qua obro en los re -
gistros_ de poder que ésta lle>va y gire oficio a todos -
los grupos o juntas Especiales para su conocimiento. -
Aún cuando queda registrado en la Secretaría Gene -
ral de la Junta, los nombramientos de los Procurado-
res, en los expedientes en que se actúa no se hace -
mención, como ya indicamos , las personas que ostentan 
ese cargo se limitan a co1npare_cer sin acreditar su c~ 
rácter por ningun medio, viendose fa.vorecidos por la -
circunstancia de que casi nunca es objetada la persona_ 
lidad de los Procura.dores, amén de que son amplia.ro~ 
te conocidos por los litigantes y miembros de la Junta -
las personas que desempeñan esos cargos, más, reitere::_ 
moa nuestro punto de vista de que no es suficiente y -
debe obrar en ca.da. oxpediente alguna razón o constan
cia de que se acreditd en terminas legales la persona -
lida.d de los multicitados Pro curadores, ya. que tratándo
se de una funci6n eminentemente social la que desemp<:_ 
flan estos funcionarios y que la. mayoria da las veces 
dentro de la. práctica procesal laboral, los trabajadores
se quedan sin represanta.nte,porque a dichos Procura. -
dores no se les reconoce personalidad, causando en e::::_ 
ta forma un g_rave perjuicio a los traba.ja.dores, conside
ros estos como la clase más economicamentei debil. 

3.- LA REPRESENTACION VOLUNTARIA -
DEL TRABAJADOH Y DEL PATRON. 

' 

Para dar inicio .al estudio de este inciso, es me --·w· 
nester hacer alusión é. la representa.cien Voluntaria de_!! 
tro del Derecho Civil,por consiguiente airemos que la -
representación voluntaria se presenta cuando una pera~ 
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na capaz encomienda a. otra la realiza.ci6n por su cuel!... 
ta y nombre de determinados actos Jurídicos.Es nece.;.. 
sario para. que exista este tipo de representaci6n,Ia. e~ 
lebraci6n de un contrato denominado mandato, que se -
puede considerar como la fuente principal de la. repre -
sentaci6n voluntaria.. 

En la. representa.ct6n voluntaria, Ja facultad del re· 
presentante para actuar por cuenta y nombre del repr; 
sentado, deriva de la voluntad de éste. Ahora bien, y : 
para efecto ,de normar debida.mente este estudio, es ne -
cesa.río que se haga menci6n de algunas de las figuras 
de la representacidn voluntaria, entre estos encontra. -
mos lo siguiente: 1a.. - Que la representaci6n voluntaria 
se presenta .fundamentalmente en el mandato, en sus di -
versas .formas general y especial. 

2a.- Se presenta tambi&n en los ~rganos repre -
sentativos de las personas morales, sociedades Civiles 
o Mercantiles. 

Fungen como representantes: 

LOS MANDATARIOS.-a quienes se les ha o -
torgado ;poder en virtud de un mandato o contra.to de -
mandato. 

LOS GERENTES O ADMINISTRADORES.
únicos a quienes las persona.e que constituyen la persa) 
na moral han designado como reprosentante.Encontra -
mos como comttn deno1ninador a todos ellos, la voluntad 
de los representados de la cual se deriva. la. facultad -
del representante ,facultad que tiene como límite, presis~ 
mente esa voluntad. 

El estudio del mandato en general, resulta muy ªJE.. 
tenso y para efectos de este estudio, por consiguiente -
resulta asimismo redundante presisar los requisitos y -
formalidades del mandato en virtud de que por su im -
portancia como fuente principal de la. representacidn --
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voluntaria requiere un estudio especial. 
No obstante lo anterior y tomando en considera -

ci6n que el mandato es apreciado como la fuente de la 
representa.ci6n voluntaria, ca.be analizar aunque breve -
mente el concápto de manda.to y de acuerdo con el Co
dlgo Civil del Distrito y Territorios Federales en su -
artículo 2546, define al mandato, 11 como un contrato por 
el que el mandatario se obliga a ejecutar por cuenta -
del mandante los actos jurídicos que ~ste le encarga. :-

Analizando la definicidn que antecede, tenemos que 
a pesar de que la representaci6n voluntaria tiene como 
fuente principal el manda.to no es necesariamente"repre 
eentativo 11 , no se introduce en la definicllSn este eleme1:!_ 
to. Asi pues con base en lo anterior manifestamos que. 
existen varías clases de mandato ;pero resulta de poca 
importancia. el estudio de las mismas, aunque no obstan
te que si nos interesa el estudio del mandato por tener 
este, rela.cidn con el tema que nos ocupa., por consl -
guiente en renglones posteriores nos ocupa.remos del -
mismo. 

Ahora bien y una vez analizado a. grandes razgos 
la representaci~n voluntaria desde el punto de vista del 
Derecho Civil, corresponde hacer un breve estudio de 
la Representaci6n Voluntaria. en el Derecho del Traba

jo• 
La representaci6n voluntaria en materia laboral, -

tiene como fuente la voluntad, de ella deriva. la facultad -
del representante para actúar por cuenta y nombre de 
otro y el límite da esta facultad es presisamente la vo
luntad. 

En la representaci6n voluntaria al igual que en -
la representación legal, existe valga la redundancia la -
representación voluntaria del trabajador y del patrón; e.
si pues tenemos que la representación voluntaria tanto -
del trabajador como del patrón en materia laboral se -
presenta funda.mentalmente en el mandato, por consiguie1:!_ 
te fungen como representantes los mandatarios a. quia -
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na capaz encomienda a otra la realizaci&n por su cuan 
ta. y nombre de determina.dos actos Juridicos.Es nece: 
sario para. que exista este tipo de representaci6n,la ce 
lebra.ci6n de un contrato denominado mandato, que se _: 
puede considerar como la fuente principal de la repre -
sentaci6n voluntaria. 

En la representaci6n voluntaria., ]a facultad del r_!'. 
presentante para actuar por cuenta y nombre del repr!_ 
sentado, deriva de la voluntad de éste.Ahora bien, y -
para efecto ,de normar debidamente este estudio, es ne -
cesarlo que se haga menci6n de algunas de las figuras 
de la representacidn voluntaria, entre estos encontra -
mos lo siguiente: 1a. - Que la representaci6n voluntaria 
se presenta .fundamentalmente en el mandato, en sus di -
versa.e formas general y especial. 

2a.- Se presenta tambi~n en los ~rganos repre -
sentativos de las personas morales,sociedades Civiles 
o Mercantiles. 

Fungen como representantes: 

LOS MANDATARIOS.-a quienes se les ha o -
torgado .poder en virtud de un mandato o contrato de -
mandato. 

LOS GERENTES O ADMINISTRADORES.
tlnicos a quienes las personas que constituyen la perso) 
na moral han designado como roprosentante. Encontra. -
mos como comi1n denominador a todos ellos, la voluntad 
de los representa.dos de la cual se deriva la .facultad -
del representante,faculta.d que tiene como límite,presis! 
mente esa voluntad. 

El estudio del mandato en general, resulta muy e~ 
tenso y para efectos de este estudio, por consiguiente -
resulta asimismo redundante presisar los requisitos y -
formalidades del manda.to en virtud de que por su im -
po rtancia como .fuente principal de la representaci6n --
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voluntaria. requiere un estudio especial. 
No obstante lo antertor y tomando en considera. -

ci6n que el manda.to es apreciado como la fuente de la 
representación voluntaria., cabe analizar aunque breve -
mente el concápto de mandato y de a.cuerdo con el Co
digo Civil del Distrito y Territorios Federales en su -
artículo 2546,define al mandato, 11 como un contra.to por 
el que el mandatario se obliga a ejecutar por cuenta -
del mandante loe actos jurídicos que ~ste le encarga. :-

Analizando la definición que antecede, tenemos que 
a pesar de que la representación voluntaria tiene como 
fuente principal el mandato no es necesariamente 11 reprc::_ 
sentativo 11 , no se introduce en la. definición este eleme1!_ 
to. Asi pues con base en lo anterior manifestamos que 
existen va.rías clases de mandato ;pero resulta. de poca 
importancia el estudio de las mismas, aunque no obstan
te que si nos interesa. el estudio del mandato por tener 
este, rela.cidn con el tema que nos ocupa, por consi --

, . 
guiente en renglones posteriores nos ocupa.remos del -
mismo. 

Ahora bien y una. vez analizado a grandes razgos 
la. representaci6n voluntaria desde el punto de vista del 
Derecho Civil, corresponde hacer un breve estudio de 
la Representaci6n Voluntaria en el Derecho del Traba

jo• 
La. representaci~n voluntaria en materia laboral, -

tiene como fuente la voluntad, de ella deriva la facultad -
del representante para acttl:ar por cuenta y nombre de 
otro y el l!mite do esta. facultad es presisamente la vo

luntad. 
En la répresentaci6n voluntaria al igual que en -

la representaci6n legal, existe valga la redundancia la -
representaci6n voluntaria del trabaje.do r y del patr6n; a.
si pues tenemos que la. representación voluntaria. tanto -
del trabajador como del patr6n en materia. laboral se -
presenta. fundamentalmente en el mandato, por consiguie;t!_ 
te fungen como representantes los mandatarios a quia -
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nes los trabajadores o patrones les han otorgado poder 
Esta representaci6n s6lo tiene aplica.ci6n práctica. en el 
derecho del traba.jo en materia procesal, por lo que h! 
ce a los demas .casos, relaciones entre trabajadores y· -
patron, . calebract6n del Contrato de Trabajo, ejecucidn -
del mismo; el trabajador no puede actuar a. tra.vez de -
representantes, por la naturaleza del contrato de trabe:._ 
jo, en el que se obliga a prestar un servicio personal -
que no puede encomendarse a. un tercero, si a.si fuera 
deja.ria de ser contra.to de trabajo. En consecuencia. la 
representa.ci6n voluntaria del trabajador s~lo .funciona. -
en materia. procesal. 

Ahora bien por lo que corresponde a la. rep.resen 
taci6n voluntaria del patr6n, este puede designar m.anda: 
tarios jurídicos para que lo representen en sus rela.ci~ 

nes con los trabajadores o bien para. la celebraci6n -
del contrato,pero aún cuando exista 'sta designaci6n,ol:_ 
tiene los mismos a travéz de la representaci6n legal, 

Es tambi4n en materia procesal donde tiene para.
el patrón mayor importancia la representaci?n voluntaria 

Ha quedado establecido en el presente estudio que 
el mandato es la fuente principal de la representact?n -
voluntaria y se ha mencionado asimismo el mandato ju: -
dicial como uno de los conductos de representación tal!. 
to del trabajador como del patrón, por lo que se hace -
wacesario hacer un breve estudio de este acto jurí dice 
el, cual se con~idera que tiene su origen la "representa
ci6n, y se encuentra regulado en forma específiCa en el 
·Derecho Civil. 

El mandato judicíal que podemos denominar labo -
ral, porque se va. ejecutar ante las Juntas de Concma. .. 
cidn y Arbitraje, si bien se rige por los liniamientos -
generales establecidos en el Derecho Común, principal -
mente por lo que hace a los efectos que produce, en el 
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Derecho del Trabajo, reviste ciertas modalidades en ~ 

cuanto a su .forma de otorgamiento que lo diferencian -
del manda.to ragua.Ido en el Derecho Civil.Estas parti-
cularida.des se derivan de la naturaleza y caracteristi-
cas del Derecho del Trabajo y son las siguientes. 

La primera. particularidad del mandato laboral es
en cuanto a la capacidad que se reqiuiere p'ara. cele -
bra.r el contráto por parte del mandante.Puede cele 
brarlo cualquier persona que tenga capacidad desde el
punto de vista del Derecho del Trabajo. Ahora bien, la 
capacidad plena la tiene toda persona que ostenta la ca 
lidad de trabaj.ador o patr6n, y puede tenerla desde un 
menor mayor de 14 años. Para la. ley civil seria un 
menor incapacitado, lo que para el derecho del traba. -
jo no lo es, se trata de un trabajador y en tal virtud -
tiene todos los derechos y obligaciones inherentes a e -
sa situaci6n, asi como para ejercitarlos. En consecuen -
cia, puede encomendar a un tercero~ el ejercicio de las 
acciones que le otorga la. ley Federal del Trabajo y su 
contrato de trabajo. Puede valida.mente celebrar un con 
trato de mandato judicial laboral. 

Por lo que se refiere al .mandatario, en la Ley -
Civil se establecen ciertas incapacidades para determi -
nadas personas a las cuales se prohibe ser procura.de:_ 
res las seña.la el a.rtí culo 25 85 del Codigo Civil.De las 
incapacidades que señala el menciona.do a.rtí culo la que• 
se refiere 11 a. los jueces y magistrados, demas funcio -
na.ríos y empleados de la a.dministraci6n de la. Justicie., 
en ejercicio, dentro de los limites de su jurlsdicci6n 11y
a los emplee.dos de Hacienda. Pública, encu:a.lquiera --
causa en que pueden intervenir de oficio dentro de los
limites de sus respectivos distritos en materia laboral -
no guardan ninguna relaci6n, no existiendo obstáculo p,i:: 
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ra que pudieran ser mandatarios en asuntos laborales -
las personas a quienes en el otro cuerpo legal se l~s -
prohibe.Sin embargo, en asuntos de trabajo no podrán 
ser mandatarios 1 tomando en cuenta. las razones que tu
vo el legislador al sefíalar esas incapacidades de las -
J'untas y dema.sfunciona.rios y empleados de la adminis
traci6n de jusiicia .la.bo ral. 

En cuanto a la. imposibiUda.d de los incapacitados -
consideramos que se aplica también en materia laboral 
aún cuando los menores para la ley Civil son capa.ces 
en asuntos de trabajo. 

8
tn embargo, esos menores no 

podrán fungir como mandatarios en asuntos. laborales, -
tampoco podrán los sujetos a interdicci6n, esto: es, por -
que en materia de trabajo, los menores son ca.paces -
como trabajadores, en esa calidad la ley no les hace -
ninguna distinci6n. 

El mandatario Judicial no requiere de una capaci
dad laboral,porque no es trabajador, ni va a celebrar 
un contrato de trabajo, requiere de .Una capacidad civil -
que le permita obligarse a ·realizar actos jurídicos en -
nombre y cuenta de otros. Su obligaci6n no es la.bo-
ral, sino Civil. 

En materia civil se requiere tambi~n para ser 
procurador o mandatario, tener titulo de Licenciado en 
Derecho (28),en materia. laboral no es necesario. 

Según optni6n ·del sustentante, se considera que al 
no exigirse título en materia de trabajo, es detrimente (:.. 
de la profesión y en perjuicio del propio trabajador,pr~, 
pi ciando lo comunroente denominado 11 coyote.je 11 , encontr~ 

dose actualmente plagia.das las juntas de litigantes impro 
. -

visados, la mayo ria de las veces opotuniste.s y sin es -
crupulos que se a.provechan de la. ignorancia. de los -
trabajadores que en busca de ayuda acuden a ellos, di -
chos coyotes explotan vilmente al trabajador, sin brinda_: 
le en realidad una verdadera solución a su problema., de 
e.hi que la representa.ci6n que estos sujetos . desempefían 
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es a todas luces falsa. e ilegal. 
Otra particularidad que reviste el mandato laboral, 

es en cuanto a la forma de su otorgamiento el proceso 
laboral es menos formalista. que el civil, más ello no -
quiere decir que las formas queden.abolidas absolutamen 
te, se pretendio hacerlo más sencillo y rápido fa.cilitand;; 
a las partes concurrir directamente a la. defensa de sus 
derechos, pero necesariamente deben observarse cier
tas formas para su seguridad en el proceso.En el ma~ 
dato laboral las formalidades son menores que en el -
Derecho Civil, pero es indudable que si existen. 

El artículo 709 de la Ley Federal del Trabajo -
nos indica en su primera parte en fórma génerica. que 
la personalidad se acreditará en los términos del Der~ 
cho Común, o sea en principio la propia ley laboral -
remite a las disposiciones de ese derecho,por ser en -
donde se ha reglamentado en forma especifica la fuente 
principal de la representaci6n voluntaria, el mandato.:~ -
hora bien, en virtud de la naturaleza del derecho del ; 
trabajo y la pronta resoluci?n que requieren los con -
flictos que en él se plantean, asi como el 6bjeto mismo 
de la creación de las Juntas; se quiso evitar la rigidez 
de las fórmas, y se otorg~ en el último párrafo del ci
tado ordenamiento, la facultad a las juntas de r~conocer 
personalidades a los litigantes, sin sujetarse ~l derecho 
común, a.si en virtud de esta facultad se ha originado -
que en la práctica poco a poco se haya hido adoptando 
una forma propia al mandato laboral, qt):e si bién se ha -
originado en Derecho Civil no es como la que se ob'.-
serva en el. 

En si la representación de los Sujetos Esenciales 
del procedimiento laboral, reviste gran importancia den -
tro del mismo, toda vez que es prestsamente por este 
conducto o medio a travez de el cual se hace valer 
los derechos de los trabajadores, de los Sindica.tos e 
incluso de los patrones. 
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La representación es una figura jurídica de ma· -
yor importancia, toda vez que viene a ser la solución -
práctica que prfporciona la. ley a.l problen.i.a de fos Su -
jetos Esenciales del proce;ao laboral, por consiguiente -
para ellos la representación es la solución que les pe~ 
mite hacer valer sus derechos y puede considerarse -
al respecto; que sería inutil que se les noncediera d~ 
rechos y no se les proporcionara el medio para hacer 
los valer. Asi pues consi deramos que tanto los trabaj~ 
do.res,patrones, como los terceros dentro del procedi -
miento laboral gozan de esta representación, por lo 
que se refiere a estos últlmos,es decir a.los terceros 
interesados, cuando son llamados a juicio, necesaria.me!: 
te se ven obligados a nombrar un representante para -
que defienda sus intereses. Al respecto es necesario -
manifestar que dentro de los sujetos del proceso la.bo;.
ral antes mencionados, puede considerarse que es pre_ 
sise.mente el trabajador, quien en multiples oca.cienes se 
encuentra imposibilitado economioamente para poder con 
tratar un representante, es decir un abogado que ante 
los tribunales pudiera, hacer valer sus derechos. Pero 
este problena se subsana. con la aparición de la Insti-
tuci6n de la Procuraduría. de la Defensa del Trabajo, 
quien a. travez de sus miembros brinda asesoramiento -
Tecnico jurídico a dichos trabajadores en fórma gra -
tuita, lo que hace que dichos representantea'(Procura -
dores) son considerados como colaboradores de una -
importante función social, como es la que desempe_ñan..; 
los mismos. 
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CONCLUSIONES: 

PRIMERA.- Afirmo que en el Derecho del Trabajo, -
los Sujetos del Proceso, poseen al mismo tiempo capi:._ 
cidad de goce y de ejercicio., es decir tienen capacidad 
plena. 

SEGUNDA.- La capacidad en materia laboral se tradu, 
ce en aptitud para la celebraci6n del Contra.to de Tra: 
bajo, por consiguiente afirmo que quien es ca.paz para. -
la celebro.ci6n de dicho contrato, adquiere el ca.r~cter -
de trabajador y consecuentemente la posibilidad jurídica 
laboral para ser titular de derechos y obligaciones. 

TERCERA.- El contrato de Trabajo lo considero como 
la principal .fuente creadora de derechos y obligaciones, 
ya que es el único medio por el cual puede adquirirse 
la calidad de trabaja.do r. 

CUARTA,- A.firmo que ·Ja terminaci6n de la Educaci6n 
Obligatoria a que se refiere el artículo 22 de la Ley -
Federal del Trabajo, representa un requisito esencial -
para que el incapacitado pueda adquirir la calidad de -
trabajador y por consiguiente,la calidad de Sujeto E -
sencia.l en el Derecho Procesal del Trabajo. 

QUINTA.- Opino que dentro del Nuevo Derecho ~ro
cesal del Trabajo, no se cumple con el verdadero con 
tenido del artículo 752,ya que en la. práctica procesal 
en ningun momento se señala audiencia. de Conciliación 
Demanda y Excepciones dentro del t~rmino de diez di -
as, a que se refiere el precepto legal citado; la verdad 
es que se señala. dentro del t~rmino de 30 a 60 dias, 
lo que va a constituir un verdadero retrazo al procedi
miento causa.ndole al trabajador S~jeto Esencial del 
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Proceso labora.l,un grave perjuicio. 

SEXTA.- Afirmo que el car~cter de patr~n lo deter-

mina. la. presta.cidn de servicios de una o varias perso -
nas a trav&z del Contrato de Trabajo. 

SEPTIMA.- La Ley Federal del Trabajo es omisa ... -.. 
respecto a la. capacidad de los patrones, por consiguic:._n 
te sujiero que ésta, se adicone remitiendose expresam!:.n 
te a las disposiciones del Derecho Civil. 
OCTAVA. -Considero que el pat;rdn al ser parte deme:.._n 
dada dentro del procedimiento laboral, se constituye en 
un Sujeto Esencial del Proceso en el Derecho Proce -
sal del Trabajo. 
NOVENA.-Afirmo que la Ley Federal del Trabajo es
benefica con la clase patronal, al otorgarle las excepcio 
nes de privilegio personal consignadas en el artículo ... _ 
49 de dicho ordena.miento. 
DECIMA.- Opino que el Sindica.to debera actuar por
el Presidente de su directiva. o Comite, o por las per
sonas que designen sus estatutos en cuyo caso deberá 
asimismo acreditarse que desempeñan las .funciones del 
Organo de Representaci&n# 
DECIMA PRIMERA.-sujiero que cuando el Sindica
to ejerdte ·acciones individuales de sus miembros de -
bera demostrar esa carácter de miembros, ca.so contrc:_ 
rio carece de personalidad. 
DECIMA SEGUNDA,- Opino que la.. actividad del 
Sindi.ca.to dentro del Proceso en el Derecho Procesal 
del Trabajo, se manifiesta en dos fa.ses; como represen
tante legal del actor y como tercero interesa.do en los 
juicios en que él mismo sea llama.do cuando sean viola
dos los intereses profesionales de dicho organizmo. 
DECIMA TERCERA.- Afirmo que los trabajadores 
patrones y Sindicatos se constituyen en los Sujetos ---
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Esenciales del Proceso en el Derecho Procesal del --' 
Trabajo, ya que su presencia y actividad dentro del 
mismo son fundamentales. 
DE CIMA CUARTA.- Opino que la Junta Federal de -
Conciliación y Arbitraje, al realizar actos procesa.les o 
actividades dehtro del proceso, como son citaciones a -
terceros, notificaciones a las· partes, prc:i.cticar interrog~ 
torios a las· mismas etc., , dicho tribunal se constituye -
en Sujeto del Proceso en el Derecho Procesal del Tra 
bajo. 
DECIMA QUINTA.- Opino que la. Junta Federal de -
Conclliact6n es a la que le corresponde dar celeridad a 
los juicios que ante ella. se ventilan, cumpliendo en esta. 
ft>rma con el pricipio de impartir justicia pronta y expe 

, -
dita. 
DECIMA SEXTA.- Opino que tanto el Tercero como 
el Tercerista, al intervenir dentro del procedimiento la -
boral excluyendo o coadyuvando con la parte acto ra. o 
demandada se constituyen en Sujetos del Pro ceso en -
el Derecho Procesal del Trabajo. 

DE CIMA SEPTIMA.- La Representa.ci~n de los Suje
tos Esenciales del Proceso en el Derecho Procesal -
del Trabajo, trabajador, pa.tr~n y Sindicato,opino que 
es de gran imp~rtancla toda vez que es presisamente -
la representaci?n el medio que permite hacer valer los 
derechos de dichos Sujetos,antelos tribuna.les de traba. 

jo• 
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