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PllOLOGO 
""" "'"""""" ... lltlht 

La lucha del hombre en contra del hombre alempr~ ha • .., 
existido desde muy remotos tiempos, desde la época pre· histórica del 
Salvajismo y la Barbar le., aunque esa lucha fue especialmente por el
dominio de las fuerzas desenc~denadas de la naturaleza, Pero con la .. 
aparición ele la propiedad privada, esa lucha tuvo mayor auge, pues la 
sociedad se dividió en dos clases blen diferenciadas que se denomina-
ron en la Edad Antigua: Esclavos y Patricios; en la Edad Media: Sier 
vos, Nobles y Señores Feudales; en la actualidad: Proletarios de la =. 
ciudad y del campo y Capitalistas. 

Ahora bien, dentro del régimen Cllpitallsta, la pugna social 
se manlflesta en los conflictos de trabajo y con el nuevo Derecho Proce 
sal del Trabajo que tiene su origen en el artículo 123, de la Constltu= 
c lón Mexicana de 1917, la e lase obrera ya cuenta con un Instrumento -
para poder reclamar lo que le co rrespondc por el producto de su tra
bajo hasta lograr la establlldad económ lea y social a que todo hombre· 
tiene derecho como perso~a humana. 

Con lo anteriormente asentado, sólo pretendemos ser un 
aliado más de la nueva Teoría Social en favor de los trabajadores pa
ra que éstos sean relvlndicados dentro de la realidad lndustrlal o capi 
tallsta a la cual por destino histórico pertenecemos. -

Desde luego, la lucha de los trabajadores no debe conclúir 
aquf, slno por el contrario, deberá agudizarse cada vez- más, hasta -
terminar completamente con la explotación del hombre por el hombre 
y llegar fellzm ente a la reivindlcaclón total de sus derechos. 

HERNAN WALTER CARRERA MENOOZA. 
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1.- EL PROCESO LABORAL. 

Existen varios conce~os para deflnlr el término proceso: 

genllricamcnte hablando se puede entender como el momento dinámico 

de cualquier fenómeno en el tiempo y en el espacio, por ejemplo : el 

{lroceso físico, quím ico, biológico, <-'te. 

Mcnéndci. Pldal, hflrma: "Lll pnlabra proceso, viene tlel

Derecho Canónico y se deriva de procederé, termino equivalente a -

avanzar". 

Guaps, nos dice: "El proceso es una serle o sucesión de -

actos que tienden a la actuaclOn de una pretensión mediante la inter-

vención de los órganos del estado, lnstltuídos especial mente para - -

ellos". 

Goldsch-midt, expresa: "El proceso es el método que %L 

guen los tribunales para deflnlr la existencia del derecho de la pers~ 

na que demanda, frente nl Estado, a ser tutelado jurídicamente, y pa

ra otorgar esta tutela en eJ caso de que tal derecho exlsta". 

Chiovenda lo define en la siguiente forma: "Conjunto de 

los actos dirigidos al fin de la actuación de la k!y respecto a un bien~ 

que se pretende garantizar por ésta en el caso concreto, mediante lns 

órganos de la jurisdicción ordinaria". 

Calamandreí, dice : "que el proceso es una serie de actos 

coordinados y regulados por el crecho procesal, a través de los cua 
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les se verifica el ejercicio de la jurisdtcción". 

.._ .. _ .... .,,·--- • •A 

Prieto Castro, sostiene: "que el proceso puede definirse-

corno una actlvldad, regulada ¡x>r el derecho procesal, de las ¡»rtes -

y del tribunal e iniciada ¡x>r la que de ellas se llama demandante, 1»

ra obtener la sentencia (cosa juzgada) o acto ¡:x>r el cual el tribunal -

cumple su misión de defensa del orden jurídico, qúe le está. encon\e~ 

dada p:>r el Estado y tutela el derecho de la J»rte que, en el curso de 

él, haya demostrado ¡x>seerlo''. 

Aún cuando el concepto actual del proceso es muy amplio, 

¡X>demos intentar definirlo como un conjunto de actos jurídicos del.- -

juez, de las rxirtes que Intervienen y de terreros que tienen como fiJ!! 

lidad una resolución jurisdiccional de la ley; el objeto del proceso es 

la controversia o disp.Jta, el negocio substancial sobre el cual la ju-

risdicción ·se ejercita. 

Por otra ¡Brte, el procedimiento es el conjunto de reglas_ 

Jurídicas que regulan los actos jurídicos ¡rocesalee, es decir, su C'!_ 

rácter es externo, puramente formal. 

"En el mundo jurídico del ¡nsado el derecho procesal se -

.. _ ignoraba. Sólo se conocía la práctica y el procedimiento: trámites -

pira la ejecución del derecho privado, pues en aquellos tlem(XJS de _. 

exagerado individualismo la satisfacción del interés ¡rivado consti- -

tura la suprema aspiración del derecho. Sin embargo bajo la denom!_; 

nación de procedimiento se ocultaba el derecho procesal : Conjunto -



de reglas, formas y ritos de observancia estricta en la secuela de tos 

pleitos: era derecho privado formal, cuya función se reducfa a impul

sar In actuación de la ley o del derecho". (l) 

"La evolución del proceso se desarrolló en todo su esple1l 

doren los amplios horizontes de la jurisirudenci~ técnica, hastn que_ 

los juristas miraron con claridad el campo fecundo del derecho procc_ 

sal, el cual rccu~ra territorios ~rdidos: las acciones, la regulari-

zación de la prueba, etc., que formalmente parte de los códigos cí\'i -

les y que ahora son Instituciones reglamentadas en las leyes procesa -

les, llamadas de procedlmlcntos ¡x>r convencionalismos. Más aún. d 

derecho procesal rebasaba sus linderos jurídicos, Invadiendo el rerrc_ 

no político y filosófico; se reconoce safunción esencialmente regulad~ 

ra de la actividad del Estado que realiza la justicia, restableciendo el 

orden jurídico ~rcurbado ¡x¡r la violación de la ley o del contrato. i\sf 

nació la autonomía del proceso, al conjunto de la doctrina, de la prá~ 

ti ca cribunalicia y de la legislación positiva. El procedimiento siguió 

subsistiendo como uno de sus gajos más froooosos". (2) 

"En síntesis: El derecho procesal ya no es rutina del fo

ro, arte del teje-maneje del proceso, descripo(ón de éste, sino dlsc!_ 

· plina técnico jurídica con tonalidades eminentemente cientrfícas; en -

otras pilabras, ciencia autónoma que tutela concretamente los inter~ 

(1) Trueba Urbina Alberto. - Nuevo Derecho Procesal del Trabajo, Po 
rrua. -. 

(2) ldem.-Pág.48. 
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ses de las rcrsonns protegidas en abstracto ¡:or el derecho material,

¡x>r lo que liste y aqu6l se complementan mm la conservación del or

aen jurídico o bien, rora In realización del derecho objetivo y del su~ 

jetlvo 11 través del proceso. Y ese ¡,rrnn complejo de prlncl pi os, doc-

trinas y teorías del derecho procesal, desarrolladas originariamente 

en el proceso civil que era el terreno más propicio, se han cs(llrcido 

en otras wnas o territorios procesales'. (3) 

Ahora hien, "hnsrn In primera década del siglo XX, en tQ_ 

do el mundo, el derecho procesal comprendía tres ramas: el derecho 

procesal civil, derecho procesal ~nal y derecho procesal admlnis-

trativo. Las tres disciplinas rcrreneccn al derecho público y se fun-

dan en los principios de autonomía de la volunrnd e igualdad de los --

hombres ante la ley en el proceso: bllateralic.lnd o paridad de las pai: 

tes e lm µirciulidad de los jueces y Tribunales, olvidando las desigul!! 

dades que existen en la vida entre el pobre y el rico, el obrero y el -

(iltr6n, el pldre y el hijo, el marido y la mujer, el súbdito y el Estl!_ 

do". (4) 

Aquellos principios han constirufdo la base y la esencia -

del régimen individualista y liberal que actualmente imrera en noos

tro sistema ¡:olftico, pues el Estado al prohibir a los particulares hl!, 

cerse justicia }X)r sí mismos, al margen de la jurisdicción o de los -

tribunales, caracterizó la actividad de éstos como función de Oere- -

(3) ldem. - Pág. 49. 
(4) Idem. - Pág. 49. 
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cho Ptlblico, sosteniendo como princl pio máximo el de Igualdad o pnri_ 

dad de lns rxirtes en el Juiclo. Principio entre otros que constituye la

teorfa del derecho procesal burgu6s que sigue irn¡rrnndo hasta nues-

tros días en los regímenes capitnllsrns. De esta manera vemos que a 

~rtlr del estudio del derecho procesal como cíencln y hasta hoy en - -

día la Tcorfn General del Proceso, se han comprendido principio's el~ 

sfcos de los juicios civiles, ¡~nnlcs y administrativos, en los que irn

¡:era el lm~rlo absoluto de la ley sobre la base de la igualdad de los

hombrcs ante la misma y ror consiguiente en el proceso la lmplrcfa

lidad del juzgador para cumplir los altos fines de la justicia, al grado 

que a tal teoría no le im¡xnta las ¡x-rsonas en disputa, sino mas bien

el cumplimiento de E:us obligaciones. 

Y todas estas situaciones de injusticia provocaron crísts· • 

jurídicas y social.Js, en las relaciones obrero-pitronales, que origin!_ 

ron la evolución progrestva de sus disciplinas reguladoras: el dere-

cho sustantivo y des¡xJés el procesal; teniendo como consecuencia sl!!.. 

temas legales de excepción en el camp:i laboral y que dieron al traste 

con la teoría de la culi:e en materia de accidentes de trabajo, quebra.!! 

do la su~rioridad ¡ntronal con el reconocimiento de los derechos de

la asociación profesional y de huelga y con la Institución del cont:rat2_ 

colectivo, ¡nra nivelar en ¡:arte la diferenciación de condiciones eco

nómicas entre trabajadores y ¡»trones. Aunque seguían imperando -

los principios de igualdad y de autonomía de la voluntad .privada e i"!. 
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parcialidad en el proceso común. 

I\'!ro, desde luego, la lucha de los trnbnjadon.:> ¡x>r la relE 

vindicación de ¡¡us derechos no queda ¡nrnli1..ada, sino [))r el contra-

rlo, continúa. , de tnl suerte, que como lo veremos enseguida y segú'!_ 

lo explica el maestro Truebn Urbinn; el derecho sustantivo y el derc-

cho procesal del trabajo, nacieron en México y para el mundo en e1 ar_ 

tfculo 123 de nuestra Constitución Político-social de 1917, como ramas 

del derecho sustantivo, proceAnl sociales, estableciendo frente al • -

principio de igualdad el de desigualdad en función tutelar y frente a la_ 

supuesta im¡nrc!nlidad el dcrer de redimir o reivindicar a los traba

jadores en el proceso laboral, ~'Xlra comp:~nsar la diferenciación de • -

condiciones económicas emre el obrero y el ¡:atrón y para repirar las 

i!1justlclas sociales del régimen de explotación del hombre, originario 

de los bienes de la producción; esta es la teoría social del más joven· 

de los procesos en In jurisdicción social. Por ello difiere radlcalmen 

te del proceso burgués tradicional. 
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2.· ANTECEDENTES DEL PROCESO LABORAL Y LA TEO·· 

RIA INTEGRAL. 

Al hablar del origen del Derecho Procesal del Trabajo y a 

diferencia de otros autores, el maestro Alberto Trueba llrblna nos~ 

ce que nuestra Constitución Mexicana de 1917, en su artículo 123, otj 

glnó el nacimiento del l~recho Social del cual forma µirte el Derecho 

del Trabajo y de la Previsión Social, e\ derecho agrario y el derech~ 

económico ¡:nrn regular la actividad del cscado hurgués en favor de -

los débiles, y de Igual manera sus corres¡u1xliemes disciplinas pro

cesales. También nos explica: que a ¡:nrtir de la vigencia del arrfc~ 

lo 123, se extendieron las bases constitucionales del trabajo y de 111 -

previsión social en las leyes lalxwales de toda la Rcp(1bllca e intcrn~ 

cionalizándose en el tracado de paz de Versalles de 28 de junio de - -

1919 y en las Constituciones de otros l~íses que le surgieron. En -

consecuencia el mismo autor establece: 

"El l)crecho Social de nuestra Constitución Sll(X!ra a los -

derechos sociales de las demás Constirnciones Jel mundo y a la doc

trina universal, ¡x>rque éstos sólo contemplan un derecho social pro_ 

rector de los débiles fren~e a los fuertes y nivelador de desigualda- -

des entre los mismos y esrecíficamente en las relaciones de trabajo, 

entre obreros y ¡:ntrones, encaminado hacia la dignificación de la - -

~rsona humana; en tanto que el DERECHO SOCIAL f\.1EXICANO se-

identifica con la justicia social en el Derecho Agrario (Art.27) y en el 
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Derecho del Trabajo (Art. 123), como expresión de normis proteccl~ 

nietas de Integración o de lnordinacl6n ¡:xira nivelar desigualdades y -

de preceptos reivindicatorios de los derechos del proletariado ¡llra la 

soclnllzaci6n de la tierra y del capital. lbr esto es SllJX!rlor en con

tenido y fines a otras legislaciones; asf se explica su grandiosidad i!!_ 

sup!rable, su Influencia en ln conciencia de la clase obrera, sur.era~ 

do también la doctrina de los juristas, sociólogos y filósofos (Radbruch 

Gurritch, de la Cueva, Campillo, Mendieta y NC1ílez, González Díaz -

Lombardo, García Rnmrrez y Fix Zamudlo), que sólo ven en el dere

cho social reglas de protección, igualadoras o niveladoras, de justicia 

social, i:cro restringida, jllra realizar el equilibrio entre débiles y --

fuertes, entre trabajadores y patrones ... (5) 

Consideramos ele Importancia no ¡:xisar por alto la teoría -

del Derecho Social en diferentes é¡X>cas históricas virtud de que a tr~ 

vés de ella comprendernos mejor el origen del derech0 del trabajo y -

consecuentemente del de,recho procesal del trabajo que nos estamos -

OCUp.1ndO. 

En tal virtud, el autor que venimos siguiendo, refiere al-:• 

derecho social en las é¡:ocas de la Colonia; de la Insurgencia; del si-

glo XX; y de los Constituyentes de 1916-1917. 

El Derecho Social en la Colonia. - aquí, el maestro Trl.M!. 

(5) Nuevo Derecho del Trabajo.-A.Trueba Urblna,Edit.PorrCía,S.A. 
México 1975, Págs. 123 y 124. 
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ba Urbinn nos comenta que el derecho social arranca de las dlsposici~ 

nea o reglas compiladas en las famosas Leyes de tndlns: rara protc~cr 

Íl fos aborígenes, y que este derc.-cho social se inspiró en ln ~encrm'I.!_ 

dad de los Reyes Católicos, en las ideas de bondad y cnrldnd de l¡¡ Hl.!t_ 

na Isabel, en el cuidado del trabajo humnno, en man\lnmlcntos de ln -

más significativa protección humann que desgrnciadamenw no se cun.)_ 

plieron en la práctica. Para este fin menciona entre ouos pñrrofos , 

los qu~ a continuación trnnscrlhíremos de la obra, España Crcntlorn y· 

Maestra del Derecho Social, de F. Góm cz de Mercado en" Hcv ista - -

General de Leglslnclón y Jurisprudencia" . 

"Nos cnhc el honor a los espaí'lolcs, de que nuestra patria-

aporte a la cultura. unlvcrsal dos ciencias de incalculable valor : 1::1 -

Derecho Internacional P1iblico, para resolver las cuestiones refercn-

tes ;¡l trabajo, hermanando n los que cooperan a la producción. Tratn_!.! 

do de este Gltlm o extremo en uno de mis modestos libros demostré qu1..: 

Espa~a habfa creado el Derecho Social en las famosas Leyes de Indias, 

dadas para las provincias ultramarlnas". 

"Esta norin a marca 1 a dirección de una política tutelnr de 

los trabajadores inspirada en el evangelio ; se concreta en la doct rína~ 

' del universalismo jurídico-social; destrufr la tendencia de razas prlvi· 

legladas y dominantes, ~, aflrma la fraternidad de todo linaje humano -

con resplandores divinos del padre que está en los cielos". 

Concluye diciendo el maestro Trueba Urblna que el Dere-
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cho Social en la colonia fue un noble intento de p:ocecct6n humana que 

no llegó a la vida del hombre de América, conservándose virgen en -

los viejos infollos, de tal suerte nos dice, que se le denomina dere-

cho social ¡:x>r su intención, ya que no se invoca este término. 

El Derecho Social en la Insurgencia. - Al referirse a este 

¡unro, el autor nuestto maestro Trucba Urbina, ·explica que la orlgi

naria protección de los derechos de los mexicanos, del ciudadano y -

del jornalero, se encucntta en los proclamos libertarios del Cura ~ 

gucl Hidalgo y Costllla, p¡dre de nuestra pi tria y primer soctalista

de Mexico., y en el mensaje de don José María Morelos y Pavón, •otro 

de los llldres de Ja inde¡x?~encia, llamado "Siervo de la NaciOn", - -

qui.en reclamó aumento de jornal y una vida humana plra los jornale

rqs: principios que se plasmaron en la Consdtuclón de Apitzing4n de 

1814, sin rener efectos prácticos. He aquí, el prnsamiento social de 

don José Marra Morelos y Pavón que aunque no se menciona la expre- . 

stón de derecho social, nos dice lo siguiente en su mensaje "Sentl--

mientos de la Nación de 1813" pirrafo 12: 

''Que como la buena ley es su~rior a todo hombre, las ..;. 

que dicte nuestro Congreso deben ser tales, que obliguen a constan-

da y ¡ntrfotismo, moderen la O?dencia y la indigencia, Y de tal 800!_ 

te se aumente el jornal det° p:>bre, que mejore sus costumbres, aleJaE 

do la ignorancia, la ra¡iña y el hurto". 

El Derecho Social en el siglo XX. - "Desde las primera!_ 
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c1a, Son trad1c1ona11sras, lnd1vwua1Jsras Y llb~·r"l"s.· 

... .. .... Acta Consc;ti.iti va de 31 de enero de I 84 2; siete 1 •res ºº"'"'lle lonaie, de 29 de die le~ 
bre de 1936; bases º'1<4nlcas <le 12 de Junio de 1843; Acta de Relorm,

de 18 de mayo de 1847; bases P•ra la •dm1n1srrac;on de la RepObl!ca • 

de 29 de Hbr¡¡ de 1853; Consr1'"º'"" ll>IQlca de la Rcpóbllca Mexicana 

de 5 de febrero de 1857; l!staruro Orgánico de¡ Imperio de Mrur1mu1a-

IJO de 1 O de •br¡¡ de 1 Rf>S' de e lrmera 1 m f'OSlc¡ó n' pues la Coasuru-. 

º""' de 1857 nunca l'Crdló su Vigencia, •Ubslstlcndo los dere.:11o. de¡ 

ho'llbre •la libe1tad, a la propiedad, a la Sf><Jou'"td,"'d, 

-e • .. frente al Estac.Jo •o Ja erpres1<1n 'º"' ilnt1ca y teórica, cons1goada en e¡ •nrcuJo r, cuya 

r"Prod0cc1Óll es Ir res¡ sr lb/e por su bellez. literaria", ( 6) 

"Nlng1mo de •sos estar uros cqnst1tuc1onaJes habra creado • 

Sociales en fa.o, de los débiles : e¡ obrero dentro de¡ la 

(6) ldern, Pag, 141. 



dlvlduallsmo Y liberalismo es objeto de vcjucloncs y se le convierte en 

cole subordinado en mercancía de la que dispone libremente el patrón· 

al amparo del capital lsmo que el propio Estado representa. como ha!! 

ta hoy. Tampoco se encuentra en especial, alguna norma socialmente-

protectora de los débiles. Sólo se mencionan las Instituciones socia--

les como objeto de los derechos del hom brc. 

Aquí, en México, mucho antes que en Europa y que en -

otra parte del mundo, se habla por primera vez con sentido autóno-

mo del derecho social , en función de pragmática protectora de los-. 
débiles jornaleros, rn ujcres, níMs, huérfanos. En defensa de és·-

tos alza su voz el "nigromante" , Ignacio Hnrnírez, en el Congreso-

Constituyente de 1856-1857 diciendo certeramente y adelantlindose a 

su tiempo ". (7) 

"El más grave de los cargos que hago a la Com lslón, es
el haber conservado la serv ldurnbrc de los jornaleros. El jornal ero- · 
es un hombre que a fuerza de penosos y contfnuos trabajos ,_arra_!! 
ca de la tierra, ya la espiga que alimenta, ya la seda y el oro que 
engalana a los pueblos. En su mano creadora el rudo instrumento
se convierte en m áqulna y la informe piedra en magníficos pala·:-, 
clos. Las invenciones prodigiosas de la Industria se deben a un r.! 
ducido número de sabios y a millones de jorBaleros: dondequiera 
que exista un valor, allí se encuentra la efigie soberana del tra
bajo". 

"Ni en Europa ni en México, ni en ninguna parte del mu~ 

(7) Idem. Pág. 141. 
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do nacía el verdadero derecho social al iniciarse el siglo XX; rnn sól~ 

balbuceos encaminados n ln soclalizn.ción del derecho, hasta el ndvcni-

miento de la Revolución Mexicana a cuya sombra se expide llecrcros 

de cardcter social en favor de campesinos y obreros, propiclAndosc • 

la celebración del Congreso Constituyente de 1916-1917, que transfor· 

marra 1 a Revolución en Const irnclón de 1917, creándose un nuevo tJcr.'.::'. 

·~10 social en las relaciones de prcxlucclón económica y respecto a In 

transforl'naclón de la propiedad privada ". (8) 

El Derecho Social en el Constituyente de 1916-1917. Sost le 

ne el autor que venimos citando, c¡ue el Congreso Constituyente de Qu.'.: 

rétaro y pt'c.'Cisarnente en la sesión de 28 de diciembre de 1916, -

el Dlputado José Natividad Macias frt:nte a la transformación radical 

del proyecto de Constitución Política que ya se había planteado por 

jaro, Victoria y Mnnjarrez, contribuyó a robustecer la teoría so-

clal de la misma ni entando la penetración del Derecho Social en In -

Constltuclón, y el mismo autor citn la Idea del Diputado Macías to 

mada del diario de los debates del Congreso Constituyente, en 

esos terminos : 

"Esta ley reconoce como derecho social económico la •• 

huelga", 

"Está el proyecto a disposición de ustedes. Yo creo - -
·agregó- que los que quieren ayudar al seMr Roualx (Don Pastor) -
para que formule las bases generales de la legislación del trabajo, pa.ra 

(8) ldem. Pag. 145. 

. .-;.~" 
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que se hagn un artículo que se coloque, no sé donde de la Constitu·
clOn, pero que no esté cri ~l articulo de las ~ara.1tfas individuales, 
para obligar n los Estados a que lt.-gislcn sobre el particular, porque 
de lo contrario, si se mutila el pcnsamil!rtto, van a destrozarlo • la 
clase obrera no quedar tí dcbidam cnrc pntegida". 

''Y estas ideas, nos dice el maestro Trueba, se plas· 

rnaron en lns bases dcf artículo l 23 de l.n Constitución, de 1917, QUe-

~ando definido en la Ley fumlamcntnl que dicha bases son jurídico

soclal es, constitutivas de un nuevo derecho social independiente del 

Derecho Público y del Derecho Privado, pues tal precepto fue exclu.!. 

do de los derechos püblicos subjetivos o garantías lndlv !duales, pa· 

sando a formar parte de la Constitución Social; determinándose la· 

protección a los trabajadores y también como finalidad del nuevo de-

rccho soctnl. incluso en aquellas bases, la reivindicación de los de

rechos del proletariado. L'l decccho social del tra~ajo en México no 

sólo es proteccionista sino rei\·indicatocío de la clase obrera. Así -

nació en la Constitución de 1917 y en et mundo jurídico el nuevo de-· 

recho social en normas fundamentales de la más alta jerarquía, por 

encima del derecho público y del derecho privado al ponerse , -r 

además, en manos del pral etarlado , et pocvenir de nuestra pa-

tria, Por tanto, fue Ja primera y única en cínco contineOles que -

recogió los anhelos de las clases obreras y que proclamó la inte!. 

vención del Estado en la vida económ lea, en función revolucíon~-

ria de protección y reivindicación de aquellas clases y de todos 
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tos económicamente déblles". (9) 

Teorías que Integran el Derecho Social. 

Expone el autor Trucba Urbina que dos son.las teorías· 

Integradores de la Teoría General 1.1cl Derecho Soclal, en el artículo -

123: una, la difundida y aceptada unánimamente que sostiene ül cará<;_ 

ter proteccionista, tutelar dd débil, Igualitario y nlvclador Jcl tlcn:-. . 
cho soc.ial, y como parte úc éstl! el derecho obrero y el dcn .. "Cho ccon2 

mico, teoría que tiene su fucntt: en 1 a Constitución Mexicana promul

gada en Querétaro el 5 .1c febrero de 1917, cn la alcrnana Je Weimar-

de 31 de julio de 1919, y en los que siguieron a C:sta. 

~.a otra, que es cxcluslvamcncc del autor <.llvulgadu n --

través de la teoría lntt.ogral, y c¡ue proclama no sólo el fin protccctoni~ 

ta y tutelar del dcrc..'Cho i:;ocial, sino el rclvindlcatorto de los cconó-

micamence débUes y Jcl proletariado; por lo que el derecho del traba-

jo como parce del social es norma proteccionista y reivindicatoria para 

socializar el régimen de explotación del hombre por el hombre. 

Conforme n lo anterior, concluye el Dr. True ba Urbina: 

" El Derecho Social es el conjunto de principios, instituciones y nor
mas que en función de integración protegen, tutelan y reivindican a -

··tos que v lven de su trabajo y a los económlcam ente débiles". 

La Teoría Integral. 

Sostiene el jurista Trueba Urbloa que la teorra lncegral 

(9) ldern. Pág. 145, 
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"Es el mcnsnjc dlal6ctico a profesores, tratadistas y ministros del -

más alto tribunal de la Nación, quienes en la práctica desintegraron el 

anículo 123 ¡nra prohijllr la doctrina y la legislación extranjeras que_ 

contemplan el Derecho del Trabajo como regulador de relaciones entre 

obreros y p.1trones y como derecho de los trabajadores subordinados o 

dep;mdicntcs, y en su amor ¡xlr lo exótico arrastraron al nuevo legisl~ 

dor". (10). 

"Las fuentes de la tcorfn lnrcgral se encuentran en nues-

tra historia pltria, contcm{iadas a la luz del materialismo dialéctico, 

en la lucha de clases, en la plusvalía, en el valor de las mercancías, -

en la condena a la cxplotucil>n y a la pro1icdad privada y en el humani! 

mo socialista, rcro su fuente ¡x>r excelencia es el conjunto de normas 

proteccionistas y rcivindicadoras del ari:rculo 123 originado de la nue_ 

va ciencia jurídica social". (11) 

''Frente a la opinión generalizada de los tratadistas de -

derecho industrial, obrero o de 1 trabajo, en el sentido de que esta dlf!.. 

clplina es el derecho de los trabajadores sulx>rdinados o de¡xrndientes, 

y de su función ex~ns!va del obrero al trabajador incluyendo en él ltr-

idea de la segurídad social, surgió nuestra TBORIA INTEGRAL DEL • 
- , ' ~· ' .,. 

DERECHO DEL TRABAJO y de la provisión social no como ap;>rtación~ 

científica personal, sino como la revelación de los textos del articulo· 

123 de la Constitución Mexicana de 1917, anterior a la terminación d~ 

(10) ldem. prólogo a la primera edición de 1970. 
(11) ldem. Pág. 213. 
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la primera guerra mundial en 1918 y firma del tratado de Puz de Ver· 

saltes de 1919. En las relaciones del c~nlmo precepto, cuyas bases 

Hucgran los principios revolucionarios de nuestro derecho del traba

jo y de la previsión social, descubrimos su naturaleza social protec

cionlstn y rcivindicadora a la luz de la teoría integral, la cual rcsu·· 

mimos nquf: . 
l. - ·La tcori'a tncegral divulga el contenido del articulo-. 

123, cuya grandiosidad lnsu~rada hasta hoy • identifica el derecho -

del trabajo con el derecho social, siendo el ¡rimero ¡x¡rte de éste. -

En consecuencia. nuestro derecho del trabajo no i!S derecho público -

ni derecho privado. 

2. • Nuestro derecho del trabajo, a ¡Jlrtir del 1 ºde ma_ 

yo de 1917 es el estatuto proteccionista y rciviooicador del trabaja- -

dor: no Jl)r fuerza expansiva, sino JX>r mandato constitucional que - -

comprende: a los obreros, jornaleros, empleados, domésticos, arte_ 

sanos, burócratas, agentes comerciales, médicos, abogados, artis-

tas, dc¡X>rtistas, toreros, t6cnicos, ingenieros, etc., a todo aquel -

que preste un servt cío JX!rsonal a otro mediante una remuneración • 

Abarca a toda clase de trabajadores, a los llamados "subordinados o 

de¡x!ndicntes" y a los autónomos. Los contratos de prestación dP. --

servidos del Código Civil, así como las.relaciones ¡:ersonales entrE!_ 

factores y deJX!ndientes, comisionistas y comitentes, etc., del C6cU

go de Comercio son contrato· de trabajo. La Nueva Ley Federal de!._ 
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económicas y sociales, haciendo vlvns y dinámicas lns normas funda- -

mentales dc•l trabajo y d(• In previsión sedal, ¡:nra bienestar y fclici- -

dad de todos los hombres y mujeres que viven en nuestro Jllfs". (12) 

Y aclara el referido jurtsta: "Tuvimos que profundizar -

en la cntrafla del derecho del trabajo p:1ra rcrctblr su identificación --

con el derecho social y su función revolucionaria, comp:mlcndo cuida-

dosamentc los textos desintegrados ¡xir In doctrina y la jurisprudcncí.1 

mexicanas seducidas ¡'úr imitaciones cxtralógicas, a fin de prcse~ 

tarlo en su conjunto manwilloso e Integrándolo en su propia contcxtu-

ra: En su extensión a todo aquel que presta un sct·vicio a otro, en su-

esencia reivindicatoria, y descubriendo en el mismo el derecho lnma-

nentc a la revolución proletario; ¡x>r ello, la teoría que lo explica y di 

funde es integral". (13} 

(12) ldem. Págs. 223 y 224 
(13) Jdem. Págs. 224 y 225 



--

3. - CONCEPTO DEL DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO. 

Cuando el maestro Trucoo Urbinn, nos hace ver que el d~ 

recho social nace del artículo 123, de la Constitución Mexicana de 1917, 

también nos hace ver que de este derecho social forman pirte entre - -

otros derechos, el derecho del trabajo y el derecho JX'OCCSal del traba

jo. 

En efecto, nos cx¡ijca que, en la Constitución Política, l~ 

teorfa general del proceso burgués se consigna en los artículos 14, 16, 

17, 20, 94 al 107, con JX"incipos igualitarios y con sus corresJX>fldlen

tes garantías individuales en el JX'OCCSO civil, ~ll<'ll, adminlstrativp y -

constitucional; en tanto que en la (Xlrtc social de nuestra propia Consti

tución se consagra la Teoría General del Proceso Social en los artfculos 

27 y 123, y enseguida, el mismo maestro nos explica en otros términos: 

En la Constitución fulítica se organlw •a jurisdicción burguesa y en la -

Constitución social la jurisdicción Agraria, del trabajo, económica, - -

asistencial y de seguridad social, integrantes ¡x>r ahora de la jurisdic

ción social. Y la legislación derivada de nuestra ley de leyes, regla-

menta dichas jurisdicciones que entrai'ian dos líneas Jlll"alelas que sólo

podrfan uni.rse en la revolución ¡roletaria, pira la transformación no -

sólo de las estructuras económicas, sino políticas. 

Y reafirma el autor Truebo Urbina: "Frente a la teoría ..;. 

protectora y de equilibrio delas normas sustantivas y procesales labo

rales, se levanta nuestra teoría integral del derecho del trabajo pira -
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destaoir como caractcrfsticn es¡eclal del derecho social su función --

reivindicatoria, que necesariamente tienen que influir en el proceso -

socinl ¡X)r estar intcgrndns las normas sustantivas y adjetivas pJr la -

misma sangre social. lbr esto, definimos el derecho procesal socia!_ 

de la manera que sigue: (14) 

"Conjunto de ¡rinci¡ios, instituciones y normas que en -
funci6n· protectora. tutelar y reivindicatoria, realizan o crean derc- -~ 
chos en favor de los que viven de su trabajo y de los cconómlcnmcnce ~ 
débiles" 

Y como consecuencia de lo anterior. el mismo autor co-

mentn, que como rama del derecho procesal social, el derecho procc -

sal del traoojo tiene su teoría propia que se deriva del artículo 123 {X>f 

cuanto se integra con órganos jurisdiccionales, juntas de conctlinciól]_ 

y arbitraje y tribuilalcs burocráticos, distintos de los judiciales; con -

princl¡i.os procesales difercnrcs del proceso burgués, ¡x.ies el proceso 

laboral se rige no sólo por normas com(Cnsatorias o tutelares, sino -

redentoras o relvíndlcadoras de los trabajndorcs. 

Y despu6s de lo expuesto, el Dr. Trucha Urbina llei!a u -

definir el derecho procesal del trabajo en los siguientes términos: 

"Conjunto de reglas jurídicas que regulan la actividad ju
risdiccional de los Tribunales y el proceso del.trabajo, ¡llra el mame 
nimiento del orden jurídico y económico en las relaciones obrero-pa:: 
ttonales, ínter obreras e intcrpatronalcs". (15) 

Conforme a esto, concluye el autor: " Desde hace mas -

de cinco lustros nuestra definición mereció la adhesión de eminentes -

(14) Trueba Urbina Alrerto, Obcit. -Nuevo D!recho Procesal del Tra
bajo. Porrúa México, 1975. Pág.52. 

(15) Idem. Pág. 74. 
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tratadistas: El Dr. Mariano R. Ttssembaum, profesor de la UniversJ. 

dad Nacional del Litoral, com¡:xirándola con otras la estimó "ma~ acc.! 

rada'', JX>rque frente a la función de equilibrio jurídico, que es rnrtic.!_! 

laridad intrínseca del derecho procesal, en el derecho procesal del - -

trabajo es necesario destacar la función de equilibrio cconómic.o-so- -

cial que le asignamos, que corrcsp:mde a su finnlidad cs~cíflca de --

. mantener en el proceso el equlllbrio que las condiciones económicas o 

sociales de la vida ha alterado. Que ¡:xira nosotros significa recuJX?-· 

rar la plusvalía a través de la refvlndlcación en el proceso o sea la s~ 

cialización... ;• es más, el mantenimiento del orden económico imp!!_ 

ca acabar con el desarrollo económico que constituye la inequltativa -

distribución de la riquc7.Jt o la concentración de Jos bienes de la pro-

ducción en manos de únos cuantos privllegiados o propietarios. A tr~ 

vés del Jerccho de huelga o del proceso c.olectlvo económico se pue-

den entregar a los trabajadores las empresas o los bienes de la pro~

ducción mcndi.ante el laudo rea¡x?ctivo. Las juntas de conciliación y -

arbicraje están facultadas pira ejercer esta función social reivindica

toria en el proceso". (16) 

(16) Idern. Pág. 75. 



4. ·LOS PRINClPlOS DEL DERECHO 11ROCESAL DEL TRA·

BAJO. 

Sels son los princl1i.os rectores del derecho ?'OCCsal del 

trabajo que a continuación nos encargaremos de analizar, a saber: 

l.- DISPailTlVO. Implica que el derecho procesal del traro_ 

jo im¡:one.n las pirtcs del deber de estimular ln uctivtdad de las juntas 

de conciliación y de conciliáción y arbitraje.., ¡nra la satisfacción. de -. 

los Intereses jurfdicos o económicos tutelados ¡:or el derecho del tra

bajo. Es decir, se requiere el cjerclclo de la acción procesal que im_ 

pulse la función jurisdiccional de los tribunales de~ trabajo para la so

lución del conflicto jurídico en dis{XJta. 

Los artículos de la Ley Federal del Trabajo que adopcan

esre princt¡:to dis¡:osltivo son : 

687. Obliga al trabajador presentar la demanda ¡nra 

que el Tribunal IXJCda citar a la audiencia de -

conciliación demanda y excepciones. 

753. F-1. Dis¡xme que en la at.J:liencia de concilia-

ción demanda y excepciooos el actor ex¡:ondrá -

su reclamación y el demandado contestarA, pr2 

cediendo des~s réplicas y contraréplicas: el

mismo artículo 753 en .sus fracclones IV y V, -

establece que estando presentes el actor y el -

demandado en la audiencia, el primero expon-



(h,1 RU demanda y el segundo su contestación. 

776. Los"t:u .. 1"11ulcbcrd11 ser claros y precisos, CO!!_ 

gruentes con la dcnm11.!u y oon las demás pre-

tensiones deducidas o¡urtunarnentc en el pro~ 

so. 

2. • INFORMALISTA. Por forma p:>dcmos entender ciertos -

requisitos o reglas que deren cumplirse por mandato de ley en e.l pro

cedimiento como es en el e.aso del derecho clvU, ¡xmal, mercantil, -

etc., de tal mnncra que se die.e: ''No puede existir proceso sin forml!_ 

lismo, puesto que p.::>r medio de formas se determinan con precisl~n -

los actos procesales. 

Tratándose del derecho procesal del trabajo, éste, care_ 

ce de formalidades. e lmp:?ra la sencil.lcz y la simplicidad ante las --

juntas d::? conciliac\ón y arbitraje, pira facilitar el acceso de los tra

bajadores a los tribunales laborales; de modo que el conce¡xo de pro

cedimiento como "Misa Jurídica" no es adnúsible por la ciencia del -

trabajo que reduce las formas a lo que necesariamente requiere la gl!_ 

rantía del ejercicio de la acción y ¡:ermite excepcionalmente la libre ~ 

iniciativa de las juntas, contrariando el principio dela jurisdicción r'!.. 

g:ada, al intervenir conciliatoriamente en los conflictos de trabajo • 
. --.... ~· ·-·~--· ' 

··-'"' ~-' "·· 

Artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo: ''En los pr~ 

cesas de trabajo no se exige forma determinada de las com¡:erecen--

cias, escritos, promociones o alegaciones. Las pirres deben precl-
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sar los puntos ¡-ctitorios e indicar sus fundamentos. 

~1. • DE LA ORALIDAD. Se dice que la ¡nlabra hrtJlac.Ja es la

fo"rmu Idónea rora reclamar justicia, e !la es el medio que p::>nc de re

lieve al sc•r humano con sus semc.',jantcs. También se dice que ninguna_ 

otra forma de contacto directo, acerca o aleja a los homhrcs como la

ralnhra 1 y que ella CS C) signo máR intensamente humano )'.OfqUe (.'S -

ll11lílifestación debida, lo mismo en el lenguaje Inarticulado del salvaje 

que en' la grandlelocucncln del orador. 

Por otro lado, el jurista c.~srn11ol Angel Ossorlo Gallardo; 

indica que la ¡:nlabra hablada consiente el diálogo, la réplica lnstuntrt

nea, la interrupción, la prcgunrn y la respuesta. 

El derecho procesal del trabajo como el más joven de los 

procesos, es oral y escrito, fX!ro predomina en 61 la oralidad sobre -

la escritura. Pues la ¡x1lnbra como caracrerfstica esencial de la oral!_ 

dad, es impresa en el proceso laboral, toda vez que la ley obliga a los 

componentes de las juntas de conciliación y arbitraje, a recibir ¡xJr sí 

las declaraciones de las ¡xutcs, testigos y ¡:critos, etc., y apresen

ciar todas las diligencias de prueba, con objeto de poner en contacto -

inmediato el tribunal con todas las ~rsonas qwc intervengan en.el pr~ 

ceso. 

Según el criterio sustentado por el maestro Trueba Urb!_ 

na; el artículo 712 de la Ley Federal del Trabajo, viene a confirmar -

la predominación de la oralidad sobre la escritura al preceptuar que -
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con sus consigulentl'S Jllocioncs y fatigosas lecturas". (17) 

4. - DE LA l\JBLICI01\0. Significa que el público tiene Ja IX!. 

ail3illdad de pn.!!:ICIH..iar el desenvolvimiento del proceso laboral, en --

virtud de que la ley de la materia en su articulo 710, lo ordena, cxpr!:_ 

sando que lns audiencias serán públicas, y que únl ca mente, la junta -

¡xxlrá determinar. de oficio o a instancia de ¡.nrtc, que sean a puerta-

cerrada cuando lo exija el nicjor dcs¡.ného de los negocios, la moral • 

o las ooenas costumbres. 

"En la vida tribunallcia del traoojo, la única audiencia 

que prácticamente no es pública es la de rci:;olucJó11 y p:>r razones lle -

conveniencia general, pues en atención a los innumerables negocios --

que diariamente tienen que resolver las juntas, la presencia del públl -

co distraería la atención de los miembros Jet tribunal. Por costumbre 

ya establecida sólo intervienen en ella los representantes del capital, -

del trabajo y gobierno, junt'Jmentc con el auxiliar y el secretario de li:_ 

junta''. (18) 

"Los que presencian las audienclfü¡ p.x:lrán enterarse de -

la conducta de lns ¡x1rtes, de las personas que Intervienen en el procc-

so (testigos y ¡rritos) y de los miembros del tribunal del trabajo. La 

presencia del piblico en las aootenclas, es muy conveniente (Ilra la -

buena marcha de la adml nistración de justicia laboral, ¡:ues el temor a 

(17) ldem. Pág. 339. 
(18) ldem. Pág. 340. 
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la censura, provoca cicuo control en el comportamiento de cuantas~.! 

sonas intervienen en el proceso e influye en ln clevactón del grado de -

ecuanimidad de los jueces del trabajo quienes p:irn mantener su rcsp;!~ 

billdod deben ser los primeros en someterse a los dictados de la ley. -

De este modo, todos tratarán de cumplir con sus deberes jurídicos para 

causar buena impresión en la opinión pública. Ya es ticm¡x:> de que Jns

juntas de conciliación y arbitraje se su¡:crcn mediante el desarrollo de

actividadcs inspirados en sar.os mandamientos de ética jurídica y social, 

pira que todo el cieno vertido provc:xiue ln corres¡xmdiente reacción fa

vorable en la vida social". (19) 

5. - DE LA CONCEN1RACION. Existe la tendencia de las le

gislaciones modernas de concentrar los diversos actos procesales, y en 

lo tocante a Incidente$ previenen su decisión al mismo tiem¡n que el fo!! 

do de la controversia. La concentración se advierte en el proceso del -

trabajo y el artículo 725 de la ley, lo corrobora al dis¡x>ner: Las cues- . 

tiones incidentales, salvo los casos previstos en esta ley, se resolverán 

juntamente con lo principal, a menos que la junta estime que deben re-

solverse previamente o que se promuevan des~s de dictado el laudo. · 

En estos casos, la junta ¡xx:irá ordenar que se sus¡.:endan el procedimie.!!. 

to o que se tramite el incidente ¡x>r cuerda se pirada y citad a las pu

tes a una audiencia, en la que después de oírlas y recibir las ¡ruebas ,

dfctará la resolución. 

(19) ldem. ?.\g. 339. 
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Lns cuestiones incidentales que ¡:x>r su naturaleza no ~ 

den resolverse juntamente con lo pri11ci[Xll, en otras son: las recusa--

ciot\cs y excusas, com~tenclas, ~rsonnlidad, desistimiento de la n~ 

ción JX>r caducidad. 

6. - DE LA APRECIACION DE PRUEBAS EN CONCIENCIA. 

En el derecho procesal lnboral se descaren totalmente eL 

sistema de la valorización lcgul o rosada de los elementos probatorios~ 

y el maéstro Trucha Urblna, estima que este principio de la aprecia

ción de pruebas en conciencia se deriva del artículo 775 que expresa : 

Los laudos se dictarán a verdad sabida sin ncccsidaJ de sujetarse a r!::_ 

glas sobre estimación de las pruebas, sino apreciaJJ.lo los hechos se-

gún los miembros de.la junta lo crcar1 debido en conciencia. 

Prescnt1.1mos la siguiente tesis jurisprudencial del princ!_ 

¡io en cuestión: 

''La apreciación de las prucoos hecha JX>r las juntas de -
Conciliación y Arbitra je, es una facultad sote rana y JX>r lo mismo, - -
ninguna otra autoridad p.iedc subsistir su propio criterio al de las jun
tas·, cuando se trata de fijar hechos; pero nunca se ha dicho que tienen 
facultad para fllSnr inadvertidamente sobre las pruebas rendidas ¡:x>r -
algunas de las (llrtcs, como si no existieran en el ex~diente, ocupán
dose sólo de las presentadas por la contraria, ya que esta tesis sería -
opuesta a la razón y a la justicia porque estaría en pugna con las fun·
ciones que debe desem~tiar todo juzgador, y s¡la junta aprecia las -
¡ruebas sin tomar en consideración las rendidas JX>r una de las partes, 
viola las garantías del artículo 14 constitucional". 

Concluye el maestro Trueba Urbina, considerando que la 

apreciación de las prueoos debe ser lógica y humana, comando en cue'.!. 

ta que las juntas son tribunales de equidad o de derecho social, y que el 
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prlncipo es nplcable tanto en el proceso laboral Individual corno en el 

rolectivo, jurídico o cconórnlco, asf como en el ¡roceso laboral boro· 

crático. 

"Todos loe princi plos a que nos hemos referido consátu

yen reglas es¡-ecfftcas de derecho procesal laboral, p!ro su función -

en el ¡roceso del trabajo es de carácter social JX1r cuanto que su des~ 

· no es rutclador y. reivindicatorio de los trabajadores, en concordancia 

c.on la naturaleza protccdontsw y rcivlndfcatorla de nuestro derecho • 

del trabajo, sustantivo y procesal, manifestado en líneas sociales en -

el artículo 123. En consecuencia, el proceso del trabajo ce lnsttumc!! 

to de lucha de los trabajadores, en razón de su clase, Jlll'ª la tutela y 

reMndl cación de sus derecho1l en la vía JllCffica, p:>rque de no ser asr 

se p:ovocaríu malestar y contrfbuJría a precipitar la revolución ¡role:.:_ 

tarta ... (20) 

(20) ldem. Pág. 341. 





talht~ de nuestros días tiene, como clara manifestación, los confUc-
·., 

tos de tñibajo". (22) 

"Encru t:1 <.'.O pi tal y el trabajo f P. han originado diferen • -

cias en las que cada una de las partes defiende y reclama lo que con_ 

sidera su derecho: los obreros el producco de su trabajo y los patro

nes, la plusvalía y su rentn paro crecentnrsus bienes. Las fuerzas

contendientes han aumentado su importancia, en concordancia con el_ 

desarrollo industrial . "Las contiendas se han hecho más rudas; han -

adquirldo caracteres de serlos conflictos, que al colocar en pugna a -

dos partes cuyo papel económico es eminente de Coo¡xlración, hal\ re! 

tado vitales energías a la industria e influ!do por tanto perniciosa me_!! 

te en la general organización social". Así se expresan tos juscapita

Ustas, soslayando cuando presenta la realidad basada en el régimen -

· de explotación del hombre por el hombre. La lucha, el conflicto, - • 

puede presentarse tnmbién entre el que presta un servicio a otro y el . 

que lo recibe en cualquier actividad laboral, así como en las relacio_ 

nes entre el estado y sus trabajadores". (23) 

"La coope~ción de los facrcre;;ti de la producción es ex!:_ 

gencia fundamental del régimen capitalista; más cómo puede recla -

marse cooperación cuando el capital ha venido ejerciendo tradiciona!. 

mente franca explotación del trabajo: He aquí, pues, la c.ausa de loii_ 

(22) Porras y López A. - Derecho Procesal del Trabajo. Pág. 73. 
(23) Troeba Urbina Alberto. ~ Nuevo Derecho Procesal del T.:Pt.t:ajo, 

Porrúa, México 1975. Pág. 174. .··· 



conflictos entre el C•1pital y el Trabajo; en pocas palabras el orlgen-

de la luchn de clases. Por esto es certera la tesis de Marx: IJl hls-

to ria de toda sociedad hasta nuestros días, no ha sido sino la hiato- -

rla de la lucha de clases. 

!Jls pugnas del tmbajo se han venido agitando a través -

de los tiempos, condicionándose su desenvolvimiento a la acción sin-

die.al obrem que debe pugnur por la reivindicación económico-social

de los trabajadores: Remuneración jusro de la fuen..1 del trabajo, ga_ 

rantía de sus derechos y socialización de las empresas. El fenómeno 

del trabajo ofrece serlos problemas económicos ) socia les, y pravo-

ca graves conílictos obrero-patronales, puramente obreros o patron~ 

les, relacionados con el contntto de empleo y sus consecuencias; lo -

que viene a justificar la función intervencionista del Estado moderno, 

m.::itfesroda en la especie por lu cxpccllción de leyes protector.is de -

los laborantes y por la creación de instituciones oficiales de concilia

ct6n y arbitraje para solucionar los conflictos contenciosos del traba

jo, para que a través de la jurisdicción laboral logren pacíficamente -

la reivindicación de sus derechos y el consiguiente cambio total de las 

estrocruras económicas". (24) 

Diversidad de criterios existen en tomo a los conflictos-

de trabajo, a continuación cita remos algunas definiciones: 

"Por conflictos de trabajo, en sentido amplio, se enúen -

(24) Ob.Cit.Nuevo ():?recho Procesal del Trabajo, Porrúa, Méx.1975. 
Pág. 175. 



tr 

·34· 

den las controvcrslaa de e unJqutcr clase que nacen de una rclnc!ón • 

del derecho labornl, o sea que cstn relación se haya establecido en·-

trc un empleador y un trabajador lndiv !dual (Contrato lndlv ldunl de -

Trabajo) o entre grupos de trabajadores y pntroncs (Convención C2._ 

lectiva de Trabajo); pero también cuando 1 a relación pertinente al -

derecho laboral existe entre un cm picador o un trabajador y el Est_!! 

do". (25) 

"Con el nom!Jrc de coníllctos laborales se aJude a las -

funciones que pueden produc lrsc en l ns relaciones de trabajo. Des

de un paro en masa, que pone en peligro ia vida de una comunidad , -

hasra la más leve controversia sobresi cierta empresa. ha lmpuest2._ 

o nó una sanción Injusta a uno dll sus empicados". (26) 

Conflicto de trabajo es "todo aquél procedente de la - -

prestación de servicios retribuídos por el patrono al trabajador, es_ 

to es, derivados de la actividad l alJOral. Por esta causa los tipos - . 

de confllcto de trabajo, resultan muy numerosas, como son distintos 

los hechos que puedan darles origen, la calidad del objeto que les -

sirve de motivación. Pero el hecho es que el confllcto común de or·.' 

den ,igualmente jurídico, es Igual a aquellas posiciones de antanoni~ 

mo cuya solución se encuentra en el derecho común". (27) 

(25) Krotoschin, Ernesto, lnstituclones del Derecho del Trabajo, -
Tomo 11, Pág. 35. 

(26) Pérez Borja Eugenio. - Curso de Derecho del Trabajo. Madrid 
1957. -Pág. 296. 

(27) Cabanellas GuUlermo, Tratado de Derecho Lftbotal,Tomo lll, -
Buenos Aires 1949, Pág. 260. 
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"Se entiende por conflicto en el derecho del trnbnjo, ln 

colncidencln de dos o más derechos o deberes -de la relación de trn-

bajo- Incapaz de ser ejercitados o cumplidos simultáneamente en una 

o más relaciones de trabajo, o que pueda tener conexión con 1 ns r~ 

lac tones de trabajo". (28) 

"La designación de 1 os choques obrero- patronales con-

el tl:rmlno de conflictos, no carece de ·intención, expresa al mismo -

tlernp6 que el sentido de combate, la idea de aprieto, de dlflculta<.1-

casi insuperable para la solución de lns dlfcrcnclas". (29) 

"Los conflictos del trabajo son las diferencias que se -

suscitan entre trabajadores y patronos, solamente entre aquéllas o -

únicamente entre l!stos, en ocasión o con motivo de la formación, --

modificación o cumplimiento dulas relaciones individuales o colccti-

•as de trabajo". (30) 

"Sin duda que cualquler definición expresa la impo::>lbl1.!. 

dad de encontrar una fénnul a perfecta, porque precisamente e11 toda 

definición se incluye el definido y se omiten los casos re~pect ivos -· 

de suspensión, nuevas condiciones 1 aborales, así como los hechos-

(28) Cepeda Villarreal Rodolfo.- Concepto y Clasificación de los - -
Conflictos de Trabajo, "Hevista del Trabajo", Tomo XXX, No. 
119, México 1947, Pág. 9, 

(29) Castorcna jesús J.- Tratado de Derecho Obrero, México 1942, 
Pág. 590. 

(30) De la Cueva Mario, Dert:í.'.ho Mexicano del Trabajo, Tomo ll , 
Pág. 728. 
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q~e tienen· conexión .con el trabajo". (31) 

"Por tanto, no formulamos ninguna deflnlclón concret~ 

de conflictos o diferencias del trabajo, sino que nos conformamos -

con expresar una ldea de éstos en el se~ido de que se trata de plei

tos o pugnas o malos entendimientos entre trabajadores y patrones, • 

sólo entre éstos o sólo entre aquéllos, en relacfón con la lucha ae -· 

clases, cuestiones legales-laborales o económicas, que requieren i!!_ 

tervenclón de un tercero o de la autor ldad para resolver! os, todo lo ..... 

cual proviene del régimen de explotación del hombre por el hombre·~ 

(32). 

6. - CLASIFICAClON DE LOS CONFLICTOS DE TRABAJO. 

Así como no hay una unlformldad de criterios para def! 

· ntr a los conflictos de trabajo, ,de Igual forma existen dlsti~as clasl 

flcaclones de los mismos, y todas ellas, podemos declr, derivan de 

un tronco coman, a saber: a) Por los sujetos que forman parte del

confllcto; b) Por su objeto, y e) Por Ja naturalea del mismo confllc 

to. 

De tal suerte, que a cortlnuación expondremos aJgunas 

claslflcaclones : 

(31) Trueba Urblna A.· Nuevo Derecho Procesal del Trabajo, Po-
rrúa México, 1975. PAg. 178. 

(32) Trueba Urblna A. - ldem. PAg. 179, 



•"Los conflictos del trabajo son de dos clases: lndlvldun 
' -

les y Colectivos. individuales los que surgen entre trabajador y P!!. 

tron. a propósito del contrato de trabajo; y Colectivos, los orlglnn--

dos entre un ~rupo o sindicato obrero y uno o varios patrones, sobre 

cuestiones de orden profesional general. Por tanto, 1 a distinción de 

estas co11tiendas se establece (X)r los sujetos que interv lencn en el ~ -

confl icto y fundamentalmente (X)C su objeto''. (33) 

"En cuanto a su naturnleza, los conflictos entre trabaj~ 

dores y empresarios son, en primer término jurídicos, porque ates_ 

tan al contrato de trabajo en alguna de sus estipulaciones o Inciden-

etas, y es a.l derecho. y con soluciones jurídicas, a quien Incumbe -

resolverlos; son tjlmblén económicos, cuando atanen a la producción 

y ya que en ellos juegan preferentemente i11tereaes de esta índole en 

las partes que contienden. Son, a veces, también conflictos colee-

tlvos de orden públ leo". (34) 

"Los conflictos colectivos (de intereses) o conflictos c2 

lectivos arbitrales son disputas cll[re organismos capaces de cele- -

brar contratos de tarifas o acuerdos de empresa o acuerdos de ser-

vicio, con el fin de crear o modificar oorm~ jurídicas colectivas -

• del derecho del trabajo, ,mediante una de esas convenciones colecti-

vas", expresando también que: "los conflictos de derecho son CO!!_ 

(33) Bry Perdeau.-Las Leyes del Trabajo y de la Previsión Social. 
Pág. 600. 

(34) García Oviedo Carlos. -Tratado Elemental de Derecho Social, -
Madrid, 1934. Pág. 531. 



fllccos que tienen por oujcto la lnterprctnclón y aplicación de normas 

jurídicas existentes por el juez, el que al respecto está ligado por -

el derecho en v lgor, Y luchas laborales son siempre con!llctos co

lectivos y se ejecutan con los medios del ucha que conoce el dcre·-

cho del trabajo; los más Importantes son la huelga y el cierre", (35) 

Y no podemos dejar pasar por desapercibido al Dr. 
9 

Trueba Urblna con su opinión, quien nos dlc.,: 

"Precisamente conforme a la doctrina, a la ley y a la· 

jurisprudencia Invoca.das, podemos dividir los confllctos contencio

sos entre el capital y el trabajo en cinco grupos, a saber: 

a) Obrero-patronales: individuales jurídicos, 

b) Obrero-patronales: colectivos jurídicos, 

c) Obrero-patronales: colectivos económ leos, 

d) lnterobrero s: individuales y colectivos, 

e) lnterpatronales: lndlv ldllal es y colect lvos • 

. Las dlfcrenclas entre una misma el ase social, ya searr 

lnterobreras o lnterpatronales pueden ser, como se ·ha dicho, indl~_i 

duales y col~ctivas, pero únicamente de carácter jurídico". (36) 

a) Conflictos Obrero Patronales: l ndlvlduales jurídl- • 

coa son: '.'Las dlferenclas surgidas entre trabajadores y patrones -

(35) Kaskel Walter y Dersch Germann.- Derecho del Trabajo. Bue"'. 
nos Aires, Méxlco 1961. Pág. 511. 

(36) Trueba Urbina A. - Ob. clt. Nuevo Derecho Procesal del Tra
bajo. Pág. 184. 
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(persona física o moral), con motivo del contrato o relación de trab~ 

jo o aplicación de 1 a ley, son lndívlc.lualcs y esencialmente jurídicas, 
. 

pues la plurnlldad de trabajadores no le quita el carácter lndlvldual-

al confl lcto. 

En la tramitación de los conflictos Individuales-prove

nientes ~e Incumplimiento de la ley, del contrato o relación laboral 

se observan las normas procesales lnstltuídas en el caprculo V del ú 

tulo tatorce d~ la nueva Ley Federal del Trabajo; reglas de procec.U 

miento que puede denominarse "ordinario" frente a otros proccdi-

inlentos "especiales" establecidos por la propia ley. Los conflictos 

individuales son los más numerosos, por versar sobre despidos, --

riesgos profesional es, salarios, horas extras, etc., o bien, infruc-

clones del contrato de trnbajo, individual o colectivo, pero que afes_ 

tan a los trabajadores indlvidualm ente". (37) 

b) Conflictos Obrero Patronales: Colectivos jurídicos • 

Estos, como los lndlvlduales, tienen el misma origen: "vlolaclón --

del contrato o relación de trabajo, en este caso colectivo, o de la -

ley , sl más que la contienda se desarrolla entre un sindicato de tr!_ 

bajadores y uno o más patrones. Esta clase, de conflictos son jurid..!_ 

cos, por cuanto que se refleren concretamente a la apllcaclón e il}_ 

terpretaclón del contrato o relación colectiva de labor o de las pre_!! 

cripciones de la ley. 

(37) ldem. Pág. 184, 
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El régimen procesal aplicable a los conflictos colcctl· 

vos jurídlcos es el mismo de los Individuales (capítulo V del título

catorce de la nueva Ley). Sin embargo, cuando se trata de la viol! 

clón del contrato colectivo del trabajo, el sindicato o coallclón de -

trabajadores afectados pueden intentar sus acciones por la vía ore!! 

naria o ejercitar el derecho de huelga". (38) 

e) Confllctos Obrero-Patronales: Colectivos económl-

cos. "Los conflictos cole~rlvos de narnraleza económica son mani-

festacloncs de la lucha de clases, entre un grupo de trabajadores o 

sindicato y uno o varios patrones, encaminados al establecimlencQ -

de nuevas condiciones de trabajo o modificación de los vigentes" .(39) 

Aquí, el doctor Trueba Urbina hace las siguientes el--

tas: 

"Por creación de nuevas condiciones de trabajo debe en 
tenderse no sólo el cambio qÚe se opera en el desempe110 de las la---= 
bores por modlflcación técnica en la maquinaria, sino la lrnplanta-
clón de nuevas normas que regulen el desarrollo del trabajo en las -
relaciones obrero-patronales". (40) 

"También se caracterizan los confl lctos colecclvos eco 
nómicos, por el cese colectivo o la amenaza del cese colectivo del::-, 
trabajo, sea que la causa del conflicto afecte d !rectamente todos - -
los interesados, -aumento de salarlo, reglameruo de trabajo- , sea 
que la generalidad de los obreros decidan hacer causa común con -
un camarada por espíritu de solidaridad". (41) 

"Ple explica la trascendencia de los confilctos colectl 

(38) Idem. Pág. 185. 
(39) ldem. Pág. 185. 
(40) ldem. Pág. 185. 
(41) ldem. Pág. 185. 
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vos por la repercuclón que puede tener sobre la producción general 
y por los resultados sangrientos que algunas veces constituyen su 
epílogo: concreta. su pensamiento nsr: 

"Los conflictos colectivos ponen en lucha a un patrón 
con todos los obreros de una misma industria, en una mtsma ciudad, 
o bien, se generall7_.an y extienden a unn industria determinada, en -
todo el territorio del estado, y también, n varias industrias, por ra 
ZOn de acuerdos de las íederaclones sindicales. Amenazas también-; 
en ciertos casos, con tomar un carácter internacional", (42) 

Luego explica: "Estos conflictos se declaran genera_! 

mente a través de la huelga, lmpl !cando una forma de lucha de el a· 

ses -ya se dijo-, pero ahora se precisa su principal contenido en -

--< cuando significan Intentos drásticos par u m ejornr las condlclones

económ leas de los t rabajndores, los c.conom lstas que se han preoc~ 

pado por el estudio del problema de las huelgas, mirando sus incon-

venientes, recomiendan 1 a conciliación y el arblcrnjc como medios 

de solución pacífica de los conflictos colectivos de trabajo.Pero anti

cipándonos un poco, diremos desde luego: Huelga y arbitraje son Cé! 

minos conceptuales antiestéticos en nuestro derecho patrio". (43) 

d) Conflictos lnterobrero: individual es y Colectivos. 

"Los antagonismos originados entre trabajadores con motivo del ·

contrato o relación de trabajo o de hechos relacionados con ellos , 

revisten doble· naturaleza: lndiv !dual es, cuando el confllcto se por_! 

liza entre dos trabajadores y colectlvos, sl el pleito se entabla entre 

(42) ldem. Pág. 185 
(43) ldem. Pág. 186 



uno o vnrlos trabajadores y un sindicato o entre agrupaciones sindi

cales, dcnomlnt\ndosc entonces el conflicto lnterslndlcal. Estos co!.!. 

fl ictos son esencialmente jurídicos, la discusión ,se contrae a der~ 

chos kgnles o contraactualcs; nunca tienen las causales económicas, 

como acontece con los obrero-patronales, en que se presenta de re-

lleve el fenómeno de la lucha de clases. Entre' los Integrantes de _,, 

una m lsma clase social no se presenta esta faceta del problema 

obrero-patronal. 

Los conflictos lnterobreros Individuales, pocas veces

se presentan en la vida del trabajo:. a la inversa, los lnterslndlca-

lcs o lntergremlalcs son frecuentes en algunas ocasiones aparecen -

síntomas graves: choques sangrientos que destruyen la cohesión que 

debe existlr entre lá J!lasa trabajadora. Pueden considerarse como· 

el germen de la guerra fratlclda y muy perjudicial· para el progres~ 

del movimiento obrero, y también para la producción. Por esto, el 

Estado tiene el deber de procurar la unificación del proletarlado , -

pero sin convertir a los líderes en monigotes, como sucede en alg~ 

nos países c1pitallstas", (44) 

e) Conflictos lnterpatronales: lndlviduales y Colect.!. 

vos. "Las diferencias o conflictos entre patrones, derivados del --

contrato de trabajo o de hechos íntimamente relacionados con él, C2_ 

(44) ldem. Pág. 186. 
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molos lnterobreros, puedcn,ser lndlvlduales y colcctlvoa, es decir 

entre patrones individual mente, y estos son agrupaciones patronales 

o' puramente entre estos, La naturaleza de tales confl fetos es eseo· 

clalmente jurídica, por la misma razón ya asentada al tratar de los 

lntcrobreros. Nuncn se han registrado pugnas entre empresarios • 

en los tribunales de trabajo". ( 45) 

Las Juntas de ConcUlaclón y Arbitraje son las compc_ . 

temes para dlrlmlr los conflictos de trabajo y trar.ándose de los co'!.. 

fl lctos lnterobreros, resuelven sobre derechos para administrar el 

contrato colectivo, cancelaclón de registros de sindicatos, etc. 

El doctor Trucha Urblna agrega otros dos tlpos de -

confllctos: Los Conflictos entre el Estado y servidores y el Confllc 

to indivldual económico. 

f) Los Confl leeos entre el Estado y sus servldoréS. 

"'En sus actividades, el Estado político y sus fuoclom rlos son los· 

que tienen la representación del pueblo y actGan a nombre de éste. -

En su organización democrática representan el poder capicatista , 

El Estado democrátlco-caplral !sea slm boliza a la clase explotado

ra, por lo que es admisible la existencia deL Estado patrón; cuya l!,! 

ma es esencialmente burguesa y en sus relaciones sociales con sus 

servidores o trabajadores se origina conflictos laborales que deben 

ser dirimidos por la jurisdicc16n especial del trabajo. La otra cara 

(45) tdem. Pág. 187. 
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el Estado y derecho social, en el que se desarrolla la lucha de cla--

ses", (46) 

"Los conflictos entre el Estndo, poderes federal es, 1,2 

cales y municipales y sus trabnjndores, se originaron con motivo de 

la declaración de derechos sociales en favor de estos en el artículo-

123 de la Constitución de 1917; ''y en su apartado "B'') declara "dere

chos sociales específico para los trabajadores nl serv le lo de los Po

deres de la Unión, Gobierno del Distrito y Terrltorlo s Federales , 

y con el establecimiento de los tribunales burocráticos encargados • 

de dirimir los conflictos: el Tribunal Federal de Conciliación y ~r~ 

traje y el Pleno de la Suprema Corte de Justicia". ( 47) 

g) El Confllcto lndlvldual económico. "En los térmJ 

nos del artículo 57 de la nueva Ley Federal del Trabajo de 1970, e!_ 

trabajador podrá i;ollcitar de.la junta de Conciliación y Arbitraje la· 

modificación de las condiciones de trabajo, cuando el salarlo no sea 

remunerador o sea excesiva la jornada de trabajo o concurran ~Ir--

cunstancias económicas que la justifiquen, lo cual origina un conflls 

to Individual de carácter económico frente al patrón, cuyo objetivo 

es evitar perjuicios a los trabajadores en los casos de que se trata. 

También el parrón podrá solicitar la m odiflcación, pero sólo en el· 

caso en que concurran circunstancias económicas que la justifiquen • 

(46) tdem. Págs. 187 y 188 

(47) ldem. Pág. 188. 



-45-

En ambos ca,,os el conflicto deberá trnmltnrsc con sujeción n l ns "º! 
mas procesales de carácter ordinario. Así se desprende de los tex

tos de 1 n ley, pues no presentan 1 ns características de los típicos --

confl lctob económicos de cnrlictcr colectivo que se sujetan a otros -

procedimientos por In naturaleza de los mismos". (48) 

(48) ldem. Pág. 188, parceliltima. 
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PERIOOOS DEL PROCEDIMIENTO LABORAL 

l.· AUDIENCIA DE CONCILIACION. 

2. - AUDIENCIA DE DEMANDA Y EXCEPCIONES. 
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7. - E L L A U DO .. 



l. AUD!ENC\J\ DE coNCtt.\AClON. 

CONCl\,tAC!ON. Tormlno que deriva del latln conclllO 

re: p0ner de acuerdo, concordar. 
La conclll•clón en el procedimiento lobOr•I es In etnra 

.,or la que las parte• actor y demandado. despuO• de anall"'' sus pr<:. 

tensiones Y • prop<>slcl60 de In )"º'"' decid•• llegar a un orrc'\llo pa 

ra do<\~ soluclón s I• controversia ¡urldica e<lstcnte. 

\,a conc111ac16n será e\ convenio que aprobado .,or la -

¡unta. producirá \os efcctos )urfdlcos Inherente• a un 1 nudo. 

(Mtfculo 753, 1rocc16n ll. de Is LeY peder•\ del Trob!, 

)o). Respecto de \B conc111scló• podemos decir que ruede· 

tener 1ugar en diferente• tl!)OS de junt•• laborales : a) ¡untas Fede!! 

les de eoncll lsCión: b) )untas LQCales de Conclllsclón ; c) junto • 

Federal de Conclllaclón y Arbltra)e ; d) JuntBB LOCBleS de concl-

HacióO y Arbitra)e. 
al. JUNTAS FEDERALES DE CONCIL\ACION.· Tienen In función 

de actuar como lnstnnci• concillotOrl• patcs<stNa par• lo• trabajado· 

res y lo• patrones. Esto es. procurar un arreglo conclll•torio de -

IOS conflictos de 1<abaJo. (Articulo• 591. fracción\ y 600, fracción • 

l, de la t.eY Federal del Trabajo). 
Además Is• ¡untos Federales de Conciliación tienen In• si·· 

gu1ente• facultad•• y obllgaclonc, ; Articulo 600· 
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Fracción Il. - Recibir lns pruebas que los trabajadores y los 

patrones juzguen conveniente rendir ame ellas, en relación con las-

acciones y excepciones que pretendan deducir ante la junta Federal 

de Conciliación y Arbitraje, El tórmlno para la recepción de las -

pruebas no podrá exceder de diez días. 

Terminada la recepción de las pruebas o t·ranscurrldo el té~ 

mino a que se refiere el párrafo anterior, la junta rem ltirá el ex~ 

diente a la junta especial de la jurisdicción territorial a que esté -

asignada si la hubiere, y si no, a la Junta Federal de Conciliación-

y Arbitraje. 

F racclón lll. - Recibir las demandas que les sean presenta

das, remltl~ndolas a la Junta Especial de la jurisdicción territorial

ª que esté asignada si la hubiere, y sl no, a la junta Federal de -

Concilla~lón,y Arbitraje. 

Fracción IV. - Actuar como juntas de Conciliación y Arbltr!_ 

je para conocer y resolver los conflictos que tengan por objeto e! e~ 
bro de prestaciones cuyo monto no exceda del Importe de tres meses 

de salarlo. 

Fracción V. - Cumplimentar los exhortos y practicar las di!! 

genclas que les encomienden otras juntas Federales o locales de -

Conciliación y las Juntas Federales y locales de Conciliación y Arbl-

traje. 

Fracción VI.- Denunclar ante el Ministerio Público al patró!!_ 
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de una negociación Industrial, agrícola, minera, comercial o de ses 

vicios que haya dejado de pagar el salarlo mínimo general a uno o -

varios de sus trabajadores; y 

Fracción Vil.- De ser procedente, aprobar los convenios que 

les sean sometidos por 1 as partes. 

Fracción Vlll.- Las demás que les conílcran las leyes. 

Las juntas Federales de ConcHlaclón también pueden funcio-

nar cri permanentes y accidentales: 

PERMANENTES. - Tendrán la jurisdicción territorial que -

les asigne la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. No funciúu.l · 

rán estas juntas en los lugares en que esté Instalada la Junta Feder;i.l 

de Conciliación y Arbitraje, Estas juntas se Integrarán co11 \.i;; !··: -

presentante del Gobierno nombrado por la Secretaría del Trabnjo y -

Pr"'vislón Social. que fungirá corno Presidente y con un representan

te de los trabajadores sindical11.ados y uno de los patroncs,deslgna-

dos de conformidad con la convocatoria que al efecto expida la mls-

ma Secretaría. A falta de trabajadores sindicallzados la t!lecclón se 

hará por los trabajadores libres, no pudiendo ser representante de

los patrones: los Directores, Gerentes o Administradores de la e!.!:1 

presas. En lo que se refiere a los trabajadores, no podrán ser r~ 

presentados por los miembros de la directiva de los sindicatos de -

las ramas de la industria. Artículos 592, 593 y 599 de la L. F. T. 

ACCIDENTALES. - Tienen lugar en donde el volumen de lo~ 
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conntctos de trabnjo no amerllan el tuncionainiento de una junta pe!:_ 

manente. En este supuesto, los trabajadores o parrones deberán • • 

ocllrrlr 111 lnsp<..>ctor federal del rrnbajo o al presidente municipal, a 

efecto de que sea Integrada In junta. 

El inspector del trabajo o bien el presidente municipal preve.!! 

drá a cada una de las partes para que dentro del término de 24 horas 

designe a su representante y les dará a conocer el nombre del repr~ 

sentante del gobierno. 

No podrán ser representantes de los patrones: los Directores, 

Gerentes o Administradores de las empresas, y en el caso de los - -

trabajadores: los miembroR de la Directiva de los sindicatos afecta 

dos. 

b). JUNTAS LOCALES DE CONClLlACION.- Funcionarán en las . -
Entidades Federativas y se instalarán en los Municipios o zonas - -

económicas que determine el gobernador. 

Las atribuciones asignadas a la Sccrecaría del Trabajo y P~ 

visión Social se ejercerén por los gobiernos de los Estados y Tcrr.!_ 

torios. 

No funcionarán las Juncas de ConcUiaciÓn en Jos Municipios 

o zonas económicas en que escén Instaladas juntas de conciliación y_ 

arbitraje. 

"Las juntas Locales de Conciliación cenddn las mismas fun..: 

clones y atribuciones que Jas Juntas Federales de Concll lación en -

"· .. , 



los asuntos de su competencta, siendo aplicables también las mismas 

dlsposlconcs por lo que se rcflcre a las juntas accidentales, y tam·-

brnn tendrán competencia para conocer en Conclllaclón y Arbitraje de 

confllctos cuyo morxo no exceda de tres meses de salarlo, de confor_ 

mldad con lo previsto por el artículo 603, de donde se deriva la obll_ 

gatorledad de su competcncl11 en conclltaclón y arbitraje de estos CO_!! 

n lctos". (49) 

e). ·JUNTA FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE.· Su ac 

tivldad tiene por objeto, el conocimiento y resolución de los conflic-

tos de trabajo que Se SlBClten entre trabajadores }' patrones, sólo en• 

tre aquellos o sólo entre éstos, derivados de las relaciones de eral>! 

jo o de hechos íntimamente relacionados entre ellos. 

La Integración de esta junta será con un representante del go~ 

bferno y con un represeri.ante de los trabajadores y de los patronés 

designados por camas de la lndustrla o de otras actividades, de co!! 

formldad con la clasHicación y convocatoria que explda la Secretaría· 

del Trabajo y Previsión Social, y para el efecto llabrá uoo o varios-

secretarios generales según se estlme conveniente. 

La competencia de la junta en cuesti6u como autoridad Fede

ral, es expresa· y se funda en los artículos Constlruclonales 124 y --

123. fracción XXI, apartado "A", de nuestra carta magna, de tal -

manera que la Ley Federal del Trabajo, hace la reglamentación re~ 

(49) Comentarios a 1 a nueva 1.ey del Trabajo reformada 29, Ed. ac 
tuali1.ada, Edit. Porrúa, S.A. Méx. D.F. 1976. 
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pectlva que a cont!nuaclón tra11scrlblmos textualmence: 

Artículo 527. • Ln npllcnclón de las normas de trabajo co·· 

rresponde a las Aucorldades Federales, cuando se trate de: 

Fracción l. - La Industria minera y de hidrocarburos: 

Fracción ll. - La Industria petroqufmica; 

Fracción lll. - Las Industrias m etalQrglca y slderOrgica, 

abarcando la explotación de li.>s m lncralcs básicos, su beneficio y !un 
. -

dlción, así como la obtención de hierro metálico y acero en todas sus 

formas y ligas y los productos laminados de los mismos; 

Fracción lV .- La industria eléctrica; 

Fracción V. - La Industria textil: 

Fracción Vl. - La Industria cinematográfica: 

Fracclón·\lll. - La Industria hulera; 

Fracción Vlll. - La Industria azucarera;_ 

Fracción lX :- La industria del cemento: 

Fracción X. - La industria de fabricación y ensamble 

Fracción X:l.-

de vehículoA automotrices; 

La industria de productos químico-far-· 

macéuticos y medicamentos. 

Fracción Xll. - La industria de celulo.sa y papel; 

Fracción Xlll. - La industria de aceites y grasas veget_! 

les; 

Fracción XlV.- La induscrla empacadora y enlatadora • 



• 

-52-

de alimentos. 

Fracción XV • - La lndust r la em botelladora de refres 

cos, aguas naturales y aguas gaseosas~ 

Fracción XVI. - La Industria ferrocarrilera: 

Fracción XVll.- Empresas que sean administradas en -

forma directa o descentralizada por el 

• Gobierne Federal. 

Fracción XVlll. - Empresas que actúen en virtud de un

contrato o concesión federal y las que

lcs sean conexas. 

Fracción XlX. - Empresas que ejecuten trabajos en w

nas federales y aguas territoriales; 

F mee Ión XX. - Confllctos que afecten a dos o m!\s en~ 

dalles Federativas: y 

Fracción XXI.· Contratos Colectivos que hayan sido d~ 

clarados obligatorios en más de una e!! 

t ldad Federativa. 

La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje podrá fun

cionar a su vez en dos aspectos: en pleno y juntas especiales. 

El p'teno. - se integrnrá. con el presidente de las juntas y 

con la totalidad de los representantes de los trabajadores y del os pa

rrones. 

Si el conflicto jurídico llegara afectar a dos o más ramas 

•• 
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de In tndustrln o de las nctlvldodc~ rcprnscncndns en In juncn, ósta -

se inlcgrnn\ con el t'rcsldcntc de In mlsmn y con 1 os respectivo¡.¡ r.!: 

prescntnntcs de los trnbajnclorcs y de los pncroncs. 

La junta, en pleno, conocerá y i·csoiverá los confllctos

dc trabajo cunndo afecten n la totalidad de ltts rnmns de la Industria 

y de las nctivldndcs rcprescntndns en la junta; expedirá el rcglamén-

to interior de In junta y de las juntM de conciliación: conocerá del -

recurso de revisión interpur!sto en contra de las resoluciones dicta-

dns nor el presidente Je la junta en ejci:uclón de los laudos del pleno. 

De la misma mnnera, unificará los criterios de la resolución de La· 

junta, en un .'H% del total de los miembros que la integren, cuando -

los juntas espcc tales sustenten tesis cont radlctorlas; cuidará que s~ 

Integren y funcionen debidamente las juncns de conciliación y girará-

las lostri..tcciones q11e juzgué convenientes parn su ntjor funclonnmie~ 

to, e informará n la Secrernrfa del Trabajo y Previsión Social de las 

deficiencias que observe en el íunclonnmlento de la junta y suger~r -

las medidas que convenga dictar rara corregir! as. 

J·rnras Especiales. - Estarán conscituídas con el Prest-· 

dente de la junta, cuando se trate de confl leeos colectivos, o con el

Presidente de la junta especial en los demás casos, e Igualmente con 

los respectivos representantes de los trabajadores y de los patrones. 

Las juntas especiales podrán ser establecidas por la s.= 
crecaría del Trabajo y Previsión Social. fijando et lugar de su resi--
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dcncin y su compctcncln territorial, cuando nsr lo requieran las nec~ 

sldadcs del trabajo y del cnpltal. 

Las juntas esncclnles que se establezcan fuern de In C!!_ 

pltnl de la Hcpública, quedarán Integradas en su fu,1ctonnmlento y r~ 

gimen jurídico n la junta Federal de Conciliación y Arbitraje, tc--

nlendo como competencia el conoclm lento y resolución de los confll_s 

tos de trabajo en todas las romas de ta industria y actividades de la 

competencia federal, comprendidos en la jurisc.llcclón territorial que 

se les asigne, con excepción de los conflictos colecrlvos. 

Las facultades y obl lgacloncs de las juntas especiales -

serán: conocer y resolver los conflictos de trabajo que se susciten 

en las rurnns de la .industria o de las actlvldades representadas en -

ellas; conocer y resolver los conflictos que tengan por objeto al co-

bro de prestaciones cuyo monto no exceda del Importe de tres meses 

de salario, c¡uc se susciten en el lugar que se encuentren Instaladas; 

practicar In Investigación y dictar las resoluciones respecto del pa

go de la indemnización en los casos de muerte por riesgo del traba-

jo; conocer del recurso de revisión Interpuesto en contra de las res~ 

luciones del presidente en ejecución de los laLKlos; recibir en depósi

to los contraeos colectivos y los reglamentos Interiores del trabajo. 

d). JUNTA LOCAL DE CONClLlAClON Y ARBlTRAJE. 

A la junta local de Conciliación )' Arbitraje le compete 

el conocimiento y resolución de los confllctos de trabajo que no sean 
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de la competencia de la junta Federal de ConcUiaclón y Arbitraje. 

En cada una de las Entidades Federativas funclonará -

unn junta Local de Concll lnción y Arbitraje, en donde la integración 

y funclonamlenco de Ja misma estarán cargo del Gobernador de ca

da Estado, qulen tendrft las foculrndes del Presidente de la Repabl.!. 

ca y del Secretarlo del Trabajo y Prev lslón SoClal. 

En el Dlstrlto Federal, camblén funcionará una junca -

local de Conclllaclón y Arbitraje, para ello, su lntegraclón y fun·

clonamlemo estará a cargo del Prcsldente Je la República y del jefe 

del Departamento del Distrlto Federal, 

Por razón de necesidades del trabajo y del capital, los 

Gobernadores en sus entidades Federativas o bien el Jefe del Oep8!_. 

ramenro del Distrito foederal, poddin establecer respectivamente,· 

una o mAs Juntas :.le Conciliación y Arbitraje, fijando el lugar de su 

residencia y su competencia terrlcorlal. 

Examlnada la conclllaclón en las diferentes juntas exi_! 

centes reglamentadas por la Ley Federal del Trabajo, nos concret!! 

mos, para el estudio del presente capítulo en cuestión, a las junta~ 

Locales de Conclllaclón y Arbitraje en el Distrito Federal. 

El jurista italiano Francisco Carneluttl, al hablar de -

la autocomposlción dentro del derecho procesal, nos dice que es el.:. 

acto jurídico por medio del cual las partes en un pleito lo componen 

sin necesidad de acudir ante los Tribunales, haciendo uso de otras · 
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formas como la renuncia, el reconocimiento, la transacción, la co!!. 

cUinción, el juicio arbitral y los conventos judiciales, (50) 

Carneluttl aflrmn que 1 a conciliación es una función del 
. 

Estado, porque en ella se ejercitan actividades de dirección. 

La oficina lncernaclonal del trabajo (0. l. T,) consider~ 

que el procedimiento de conclllnclón da a menudo a las partes en liti

gio, la oportunidad de rcdutlr sus recl'amaclones a proposiciones -

justas; facilita el acuerdo entre las parres evitando ase los gastos que 

traería un proceso y asegura un arreglo raz.onable basado en la bue

na voluntad de cada una de ellas, para comprender el punto de vista-

de la otra. 

El maestro, doctor Alberto Trueba Urbina, nos dice : -

"La conciliación es una Institución del más rancio abolengo que se

propone hallar, dentro del proceso una solución amistosa y justa ~ 

un conflicto de intereses. En el proceso laboral la concillaclón se • 

presenta unas veces como voluntaria y otra como forzosa, respecto_ 

a ,los conílh..':os del trabajo; por lo que es pieza lnsubstltuíble en los 

procesos laborales, cuya eficacia dependerá principalmente, del ·

acierto que tengan en 1JU manejo las juntas a.las que corresponde·-

11 evarla a cabo,' 

No obstante el propósito del 1 egtslador, en la pr áct lea 

(SO) Derecho Procesal Civil. F. Carneluttl, Tomo 1, Pág. 197, --. 
Edit. E.j.E.L. Argentina. 
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sigue siendo nula la conciliación y el confl lcto se pasa automátlcame!! 

te al acto contencioso: demanda y excepciones con las correspondien

tes consecuenc las", (51) 

2. AUDIENCIA DE DEMANDA\' EXCEPCIONES. 

Vicente y Casa.vanees J. procesallsta capañol, comentando 

la Ley de Enjulclam lentos de su país, nos dice: " La demanda o libe 

lo no es otra cosa que el ejercicio de la acción : y continúa, se 11! 

ma demanda porque contiene una petición, libelo, diminutivo el -

libro, porque las fórmulas que la expresan se exponen en un breve ~!. 

crlro. El exordio o principio de la demanda debe contener el nom

bre del actor, su representante o apoderado y procurador con la -

cláusula de la representación en debida forma, del poder o documen

co que acredite su carácter de ~ep rcsentante; el nombre del juez, - -

aunque no sea necesaria esta clrcuristancla, y el Ingreso en materia· 

con cláusula, como mejor proceda. En la narración se exponen los -

puntos de hecho y derecho que originan la demanda la especificación 

de la cosa que pide y la cléusula de haber intentado la conciliación"~ 

Carneluttl, La demanda es una carga' en la cual debe h~ 

ber una pretensión, la que consiste en Ja subordinación de un Inte

rés ajeno a un Interés propio. 

(SI) Nuevo Derecho Procesal del Trabajo. Alberto Trueba Urbina. · -
Pég. 495. Edlt. Porn1a, 3a. Edición, Méx. 1975. 
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El autor, Arm nndo Porras y López, comenta: 

"En nuestro crlterlo, consideramos que las Ideas pro

cesales tradiclonales, respecto de la demanda, no chocan, sino en -

clerto modo se complementan con las Ideas modernas respecto del -

concepto fundamental de lo que debe entenderse por demanda, es d~ 

cir, las Ideas formales de la demanda desde el punto de v isca tradl 

cional se complementan con las Ideas mcxlernas al considerar el ron 

do ml~mo de la demanda, como rormn de ejercitar las acciones. Por 

lo demás, es ley dlal6ctlcn que los principios de la misma especie· 

recíprocamente actúan paru obtener una síntesis, más perfecta, más 

acabada, y esto mismo es lo que acontece con l ns ideas tradlclona·· 

les y con las modei:nas respecto de la demanda. lnsplrndo en estas • 

Ideas, presento la slgulente definición de lo que debe, en mi opinión, 

entt:nJene p<>r demanda. La demanda es el acto formal mediante • 

el cual el actor ejercita su acción en concra del demandado ante el· 

poder jurisdiccional a fln de que la ley proteja el derecho invocado". 

(52) 

MAs adelante prosigue: "Las ideas generales de la doS 

trina 11rocesal, como se ha visto, son aplicadas a la materia del tr~ 

bajo, con algunas rnocllflcaclones que en cierto modo son caracte·

res etpecrflcos de la demanda del trabajo. 

(52) Derecho Procesal del Trabajo, A. Porras y López. • Pág. 233, 
Textos Universitarios, S.A., Méx, 1975. 
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Ln dcm nnda laboral desde lm.-go cont lene la declaración 

genernl del problcm a jurídico que plantea el trabajador o et patrón

cn lo!'l hLx.'hos y en et derecho invocado y además contiene la petición 

de la ptu·tc actora para que el poder jurisdiccional a través de sus ti· 

rulares aplique la situación jurídica abstracta (ley) al caso concreto 

plnnteado". ( 53) 

El maestro Trueba Urbina expresa: "Esta regla de -

procedimiento rebela claramente (comentando el artículo 752 de la -

Ley) que el ejercicio de la acción procesal se manifiesta en la de-

manda, la que una vez notificada al demandado como previene en pr~ 

plo precepto, establece la relación jurídica procesal, es declr, que

en el momento en que se celebra el acto conclllatorlo ya existe la - . 

acción procesal entre el actor y el demandado, El proceso del tra

bajo se tormullzn con el elerclclo de la acción procesal y la nociflc! 

ción de la demanda, en sentido ampl lo, para que las partes concu

rran a la audiencia de concUlaclón demanda y excepciones, en cuyo

acto tiene lugar la conciliaclón, se formula la demanda y se contes· 

ta la misma. 

Aclarado el concepto de proceso y tle relación jurídica 

por razones didácticas repetimos que ésta se constituye cuando la d.=_ 

manda es notificada al demandado; de manera que los actos de conc.!,: 

llaclón se cumplen en el curso de la relación jurídica procesal, as[-' 

(53) ldem. Pág. 236. 
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como los de demanda y de excepciones, que tiene 1 ugar cuando hn fr~ 

casado la conclllaclón y CR entonces cuando el proceso del trabajo -

se 'n. beln en su Cace cscnc lalmente contenciosa". (54) 

Refiriéndonos a la audiencia de demanda y excepclones , 

nos concretamos a decir que, tiene lugar después de que no se llegó 

a nlngl'.in a~uerdo por las pú.tes en el conflicto laboral, es declr; no 

hubo convenio que terminará o diera f!n a la controversia jucfdica -

existente, 

En esta audiencia si el actor no concurre, se le tendrá -

por Inconforme con codo arreglo y por reproducido en vía de dernan-

da su comparecencla o escrito Inicial. 

Por el contrario si el demandado es el que no concurre, 

se le tendrá por lncoDIQrme con tooo arreglo y por contestada la d~ 

manda en sentido afirmativo, salvo prueba en contrario, hipóteslsren 

la que el demandado tendrA que demostrar según la ley, que el ac· -

tor no era trabajador o patrón, que no existió el despido o bien, que -

no son electos los hechos en la demanda. 

No concurriendo loa partes en audiencia, se archivará el 

expediente hasta nueva promoción. 

Ubicándonos en el supuesto de haber concurrido las par 

tes a la audiencia, el actor expondrá su demanda, en la que precls! 

rA los puntos petitorios y sus fundamentos. Cuando se demande el " 

(54) A. Trueba Urbina. Ob. rit, PAg. 496. 

-~. 
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pago de salarlos o indcmnl1 ... 1cloncs, se deberá Indicar el monto del· 

salnrlo dlarlt> o las bases pnrn fijarlo. l!l demandado opandrá sus

cxcepcloncs y dofeosas en su contcstnción, debiendo referirse a to· 

dos y cada uno de los hechos que comprenda ln demanda, aClrmánd~ 

los, negándolos, cxpn.~snndo lo que Ignore, slem pre que no sean -

propios, o rcfirl!:ndolos como crea que cuvlcron 'lugar. T:tmblén ·

podrá a<lic Ion ar su cxposlc Ión de hechos con los que juzgue conve- -

nlcntc. Se tenddn por adm itldos los hechos sobre los que el dcma.!! 

dado no suscitare expresnm ente controversia, sln admltfrsele pru~ 

bn en contrario. La negación pura r simple del derecho Importa l,a 

confesión de los hechos, Pero la confesión de los hechos no entl'a

i\o la act.!ptnclón del Jerccho. 

La eXCt!nción de Incompetencia que pretenda hacer va·· 

lcr el demandado, "º exlm e a óstc de contestar la demanda en la·· 

misma audiencia, si no 1 o hace r la junta se declara competente, 

se tendrá por comestada la demanda en sentido aflrrnatlvo, conf~r

me a esta situación las partes podrán replicar y contra.replicar bre

vemente y opcniendo reconvención, se abrlrá un período conciliato

rio, y terminado podrá el reconvenido producir su contestación o so 

licica.r se se11ale nuevo día y hora para hacerla. 

Escando conforme las partes con los hechos y sl la co..!l 

troversla queda reducida a un punto de derecho, al concluir la au-- -

dlencia de demanda y excepclones, la junta oirá los alegatos y dlct! 
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ré ellnudo, 

Cunndo las partes actor y demandado, están loconror-

mes COll los ht.'ChOS COntcnldos Cll la demanda y SU COntCStRCIÓO, l'C2_ 

pectivnmc11tc la junta ni concluir ln audlcncln de demanda y cxccp- -

clones, sc1,nlo.rá dfn y hora para In celebración de In nudicncin de -

ofrecimiento de pruebas, que deberá efectuarse dentro de los diez -

días siguientes. 

3. AUDIENCIA DE OFREClMIENTO DE PIH.JEOAS. 

Prueba. - Dct>dc l~l punto de vista grnmatlcal, prueba es 

la acción y cf1.,'Cto de probar; rn1-6n con que se demuescrn una cosa p~ 

ra patentizar ln \•crdnd o falsedad de un hecho. 

Para algunos autores, prueba se deriva del adverbio to

cino "probc". Honrndamenrn u honradez; para otros juristas, el té;: 

mino prueba la hacen dcrlvnr de probandum, c¡uc significa pmenti-·

zar, expc:.!rlmcntar, hacer fe respecto de alguna cosa. 

El autor, F roylñn Bai)uelos Sánchcz, en su obra práct i

ca civil forense, dcflne la prueba como la comprobación judicial qui:_ 

por los medios, términos y demás requisitos: establece la lcr para 

demostrar la verdad de los hechos controvertidos en juicio, de los -

cuales depende el derecho que en él se ejercitó o pretende hacerse

valer, 

Armando Porras y Lópe~. profesor de la Universidad -
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de Puebla, en su derecho procesal del trabajo, nos dlce : " En nues 

tra opinión, ln prueba es la demostración legal de la verdad de los 

hechos 1.~ontrovercidos en el proceso. Decirnos que la prueba es una 

dcmostrnc Ión, una com probac Ión de 1 n verdad con la caractcríst lea 

de la legalidad, porque se descnvuel ve dentro del proceso k>gnlmcn· 

te cscablccldo. El objeto de la verdad es la serle de hechos que - -

· c'bnst ltuyen los puntos controvertidos, los hechos sujetos a Ja l ltis , 

los cuales son los fundamentos de las acciones y de las excepciones-

alegadas por las partes. 

¿Qué entendemos por demostraciónde la verdad? • En-

primer término, la ekx:clón de mc..'dlos y en segundo lugar, el desa-

rrollo de la actividad psíquica cognoscitiva hasta establecer una per-. 

recta congruencia entte la ldea que cenemos de una cosa y la cosa -

misma; ~olamente i'asta entonces, decimos que estamos en posesió!!_ 

de la verdad". (55) 

En relación a los medios de prueba, nuestra ley en m!_ 

tcrla laboral, no nos indica cuáles son, únicamente expresa que son 

admisibles todos los medios de prueba, y asimismo, que las parte!_ 
. 

están obligadas a aportar todos los elementos probatorios de que di_!! 

pongan que puedan contribuir a la compcobaclón de los hechos y el -

esclarecimiento de ta verdad. 

El doctor Trueba Urbioa y maestro; comentando la ley_ 

(55) Ob. Cit. Pág. 251. 



referida, sobre el particular nos dice que generalmente se utU!zan

como medios de prueba para conocer la verdad sabida: !ns declara-

cíoncs de las partes, testimonios de otras personas, documentos ,-

lnsp<.>eclones, peritajes e Inclusive presunciones kgal es y humanas, 

cualquier medio que pueda servir para comprobar un hecho, dentro 

del rl-gim.en procesal del traba jo. 

La doctrina y 'la ley positiva coinciden en que los ptíry_ 

clpales medios proba.torios son los que a continuación enumeramos: 

A. - La confesión, 

B. - Los documentos públlcos y prl\'ados, 

C. - Los dictámenes periciales, 

D. - El reconoclm lento o inspección .judicial, 

E. - Los testigos, 

F. - Las fotografías, escritos y notas taqul~r! 
flcas y en general, tocios aquellos elemcn 
tos aportados por los descubrimientos déñ 
tíficos, -

G. - Las presunciones. 

En forma susclnca, nos referlmos a 1 as Jlstintas cla- • 

ses de pruebas enumeradas aquí, para posteciormcnte comenta!' so

bre la audiencia de ofrecimiento de pruebas como tal. 

A. - La confesión. No hay un criterio para 1.k-

tlnlr este medio probatorio, en virtud de que hay diversas acepclo-

nes al respecto por diferentes rratadlstas, y dicho medio probatorio-



por su aptitud, podría ser objeto de una tesis por tratar, Nos concre_ 

tamos a hacer alusión del concepto vertido por el tratadista Gluseppc 

Chlovcnda mñs o menos acc.:ptado por las corrientes procesallstas del 

derecho. 

En efecto, Chlovcnda nos dice: Confesión es la declara· 

e Ión que hace una parte de la vcrdnd de los hechos afirmados pol' la· 

contraria y que perjudican ni que conflcsa. (56) 

Nuesl ra Lcglsl ación Mexicana establece los requisitos -

que se deben cumplir en la confesión para que la misma haga prueba 

plena: 

a) Que sea hecha por persona capaz de obligarse, 

b) Que si:a hecha con pleno conocimiento de causa y sin 
coacción o violencia, 

e) Que sea de hecho propio, o en su caso del represen
tad" o del cedente. 

d) Que:: sea hecha sobre hecho concerniente al litigio, 

e) Que se lleve a cabo con las formalidades de ley._ 

f) Que se haga ante juez competente o que las pactes e.:! 
timen como tal, 

g) Que no sea contraria a las leyes .de la naturaleza nl
n las normas jurídicas, 

h) l~ue se lleve a cabo con poder suficiente cuando no lo· 
hace la parte misma, sino su apoderado o rcpcesen-
tante legal, 

l) Que no sea hecha en fraude de acreedores, 

(56) Inscitucloncs del Derecho Procesal CiVll, Pág. 229. 
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j) Que no lm pllquc ln renuncta de derechos Ir renuncia 
bles. -

B. - Documcnc,-;is públicos y privados. A la • -

prueba documental, también suele aslgnhrsclc Instrumental. Emp<;_ 

ro, hagamos la dlstlnctón gramatical para poder llt..-gar a la com-- • 

prensión dr:- la designación<.: indistinta que se le atribuye en el cam· 

po del derecho procedimental. 

Documento. - Del latín documentum, tftulo o prueba <.:!! 

crtta, un documento histórico. Cualquier cosa que sirve de prueba. 

Documcnro. - El criterio jurídico más convincente es

el que nos cspcciflca el autor Rafael de Pina, en su diccionario de d!: 

recho, díclenc.lo qué' documcnco es la representación material idónua 

para poner de manlilesto la existencia de un hecho o acto juríJico - • 

(acontecimiento de lu vida independientemente de la voluntad humana, 

contrato, cestamenco, sentencia, etc.) , susceptlb1e de servir en ca• 

so necesario, como elemento probatorio, 

lnstrumc.:nto. • Voz que se deriva d~l verbo latino lns-

truerc, tnscrufr, lo que está destinado a instruirnos a Informarnos· 

de lo que ha pasado. 

"La palabra instrumento suele confundirse con 1a p,1,.,

bra tíeulo tomándose frecuentemente la una por la otra; per~ en rí-

gor son muy diversas y significan cosas distintas. Titulo es 1 a"ª.!! 

sa del derecho que tenemos: el título de un comprador, v.gr. es la. 
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compra, el título de un donatario es ln donación, el tfiulo ele un - -

arrendararlo es el arrcndarnlcnto, el título de un hcn.'\iero es la --

lnstltuclón de modo que el título vienen ser lo mismo que la convc!!. 

clón o el contrato o ln institución mientras que el Instrumento no es 

otra cosa que ln prueba escrita del título. Podermos, pues, tcner

un título sln tener un lnstrumcnco, por lo contrnrio, podemos tener 

un, instrumento sin tener un título. El que compra verbalmente una 

cosa tiene un título y no un instrumento, y el que compra por escrito 

pero de mala fe una cosa de que el vendedor no puede disponer, tle-

ne un instrumento y no un título, "Quia Non liabet jusrnm Causarn --

Possldenr" (J. Escrlche, Dice, de Leglsl, y jurlsprud,) (57) 

Instrumento auténrico, orcese auténtico, todo escrito 

papel o docurncnro que se haya autorizado de manera que haga Ce y· 

deba ser creído, La palabr~ auténtico es griega y vale lo mismo -

que cosa autorizada o de fe cierta (Escrlchc. Olee, de Legls. y juri_:! 

prud, 1903) (58) 

De esta guisa, concJu!mos que documento e instrumento, 

es la represcmtaclón material e idónea que contiene la existencia de_~ 

un hecho o acto jurídico, susceptible de lnstrulrnos, en un momento 

dado, como elemento probatorio. 

(57) 

(58) 

Cita del Procesallsta Froylán Baiiuelos Sánchez, PdctiCa Clvµ 
Forense, Cárdenas, Edit. y Distribuidor México, 3a.Ed.Méx/74. 
ldem. Pág. 351. 
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El documento e Instrumento se deriva a su vez en públl_ 

cos y privados, su clnslflcaclón 1 a derivan los procesnllstas, scgún

del tipo de relación jurfdlcns existentes entre los sujetos de Derecho, 

de tal manera que serán : 

Documentos Públicos: Los creados, emitidos , autorizados y 

expedidos por los funcionarios públlcos Investidos de potestad sober! 

na. 

· Documentos Privados: Los creados o celebrados estrlctamcn 

te entre part lculares, 

C.- Los dlctAmenes periciales. Son aquellos 

que consisten en un conjunto de conocimientos, necesarlos, basados 

en alguna ciencia, arte, Industria o de cualquier otra rama de la ac~ 

vldad humana, las cuales le permiten auxiliar al juez en la lrwestl

g ac Ión de los hechos. 

Para L. Prlt..'to Casero, procesallsta, perito es la pers~ 

na que posee conocimientos especial izados sobre alguna materia, y· 

al cual acude en busca de dictamen cuando para apreciar o para con~ 

cer los hechos o algún hecho de influencia en el pleito sean necesa· -

rlos o convenientes. 

''En la ley orgánica de los tribunales de justicia del fu<:._ 

ro común del Dlstrlto Pederal y Territorios Federales, del 26 de d.!_ 

clembre de 1968, publicada en el Diario Oflclal de la Federación el-

29 de enero de 1969, al analizar en el apartado "De los órganos jur(~ 



dlcclonnles en el fuero comón", obligados n Impartir justicia en mi!_ 

terla civil, Juzgado3 de Prlrncrn Instancia, Juzgados de Paz, y Mcn~ 

res de Jurisdicción Mixta, Juzgados de Primera Instancia de lo Clvi., 

Juzgados de lo Famlllar y Tribunal Superior de Justicia, el artkulo 

4 °, se consideran como auxlllarcs de ln administración de justicia, 

tanto los peritos médicos IE .. -glstas, corno los Intérpretes y demás~ 

ritos en los ramos que están encomendados; tal es ln literalidad de -

las fracciones lV y V del precepto en cuest Ión. 

Además, el tftulo noveno de dicha ley orgdnlca bajo el

rubro: "De los auxiliares de la Administración de justicia", el ca

pítulo l, se cont r ac a los s r nd leos de concurso; el capitulo 11 : De -

los Interventores de concurso; el capítulo lll: De los albaceas tuto

res y curadores; el capítulo IV: De los Notarlos; el capitulo V: De 

los Peritos; y el :apítulo VI; Del Servicio Médico Forense". (59) 

CAPITULO V DE LOS PERITOS. 

El peritaje en los asuntos judiciales que se presenten • 

ante las autoridades comunes del Distrito y Terrltorlos, es una fun

ción pública, y en esa virtud los profesionales, los técnicos o práctL 

cosen cualquier materia clentCflca, arte u oficio, que presten sus - -

servicios a la Admlnlstraclón pública, están obligados a prestar su -

cooperación a las autoridades de ese orden, dictaminando en los a:... 

suntos relacionados con su ciencia, arte u oficio que se les encoml~ 

(59) ldem. Págs. 367 y 368. 
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den. (Art. 162). 

La Suprema Corte de Justlcln de la Nación, en relaclón 

a'la prueba pericial sostiene las presentes tests: 

"Las Juntas de Coriclllacló n y Arbitraje son soberanas -

para apreciar la prueba pericial que anee ellas se rinde sobre cucstl<!._ 

nea técní711s y por tanto. dicha soberanía las faculta para dar el valor 

que csrtmen conveniente, ségún su prudente arbitrio a tos dictámenes 

presehtados por los pcrlros''. 
llígs. 

Tomo XLUI. • Arrendatarios de la Cervecería de Chihuahua.. 1119 

TomoL.Vl.- Castllla Salas Humberto ..... , • •• • ••••••••••• 2092 

Sánchcz Juárez Silvestre • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2317 

Tomo LVII.· Durán Ma.rtínez Domingo..................... 2900 

Tomo LVUI. • Cía. Limitada del Ferrocarril Mexicano....... 992 

<60) 

D.· El reconocimiento o Inspección Judicial. ~ 

Cblovenda, nos dice: "Por medlo de la Inspección ocular, el juez re

coge las observaciones directamente p0r sus propios sentidos, sobre 

las cosas que son objeto de Ja Utis o que tlenen relación con ella. La 

inspección personal del juez puede referirse a cosas muebles o lomu~ 

bles y hacerse, cuando ello sea posible, en el mismo local del tribu_ 

nal o en los lugares mismos en que las cosas se encuentren; de aquí 

(60) Revista del Trabajo. Mano de 1950. Pág. 108. 
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que la operación llamada por la Ley llal lana "Acceso Judicial", no sen 

sino una rorma de Inspección personal; y frecuentemente se sustituye 

el acceso por ln simple Inspección, haciéndose diset\os, planos, fOi~ 

grafías y aOn reproducciones pllisticas de los lugares, modelos en -

manera de casas, etc, También un documento puede ser objeto de in_! 

pección personal: sea cuando se presenta como medio de prueba, o --
. ,, 
cuando es objeto de prueba él mismo por ejemplo, en la impugnación 

de falsedad). La lmportanc la del roco nocimlcnto judicial en el caso 

concreto, depende de la relación en que la cosa que es objeto de la 11 

Cis est~ con esta, y de la influencia que tiene su esrndo actual sobre -

la declslón de la controversia. (61) 

El Código de Procedimlcraos Civiles, en su sección -

quinta del título sexto establece: El reconocimiento se practicará - -

siempre previa citación de las partes, fijándose dfa;··ttora y lugar. 

Las partes, sus representantes o abogados, pueden co.!l 

currlr a Ja int?pecclón y hacer las observaciones que estimen oportu-

nas. 

También podrán concurrir a ellas los testigos de lde~ 

tidad o peritos que fueren necesarios, respecto a estos Oltlmos , -

también la Suprema Corte ha dicho: 

"Esta prueba tiene lugar sobre puntos relaiivos a una 

ciencia o arte, co~os que se relacione la cuestión debatida, y sobre 

(61) Ob. Cit. Pág. 376. 

-<,\" 



los ~Jales los peritos deben emltlr su parecer o dictamen de orden -

técnico, que llustre a la junta; por consiguiente, sólo está Indicada -

eñ los casos en que el juzgador se encuentre Imposibilitado para apr!: 

ciar directamente determinadas cuestiones, por carecer de los con~ 

cimientos tocnicos indispensables; resultando por ende, Inadecuada· 

e ineflca~ cuando por medio de ella se pide lníormaclón de hechos -

que pudieran acreditarse con ocra cl•rne de pruebas. Además, un -

dlctarncn pericial, aunque formulado por persona qul! se considere -

entendida en determinada rama del conocimiento hum ano, debe sl!r -

cazonado por la junta para que pueda apreciarle ejercitando la facu.!_ 

cad que le concede el artículo 550 de la Ley Federal del Trabajo ,ya 

que de ocra manera no tendría clem entos para juzgar st.>gún su pru

dente arbltrl') sobre los motivos de acierto y cordura de las dlvcr-

:.·:;~ opiniones periciales". (62) 

La Ley Fe.<leral del Trabajo hace referencia a la in:!_ 

pecclón judicial, como medio probatorio, en su artículo i65, cuando 

especifica que la junta podrá ordenar el examen de documentos, ob

jetos y lugares, su rcconoclmlenco por peritos y, en general, prac~ 

car las dlllgenclas que juzgue conveniente para el csclareclinlcnto

de la verdad. 

E. - Los Testigos. · Testigo es toda persona -

(62) Revista del Trabajo. Mari.o de 1950. Pág. 108. 



q1K' llénc cono1.'illliCnLo de los hechos comrovcrtldos y que no es par

te en el juic lo. 

Siguiendo n Giust.:!ppc Chlovendn: "Testigo es una \)1-!r· 

sonn dlHtintn de los sujetos procesales, 11 quien se llnmn pnra cxpo· 

ncr ni juez !ns obscrvncloncs propias de los hechos ocurridos du ln.!_ 

porrnncln para el proc,~so. Esta cx¡x>slción puede comprender sea 

el cft..>eto inmediato que sobre los sentidos del tusclgo ha producido

cl hecho ocurrido en su presencia, sea las co11clusiones lógicas que 

ha sacado de aquella impresión; pero en los dos casos, las obscrv!!. 

clones del testigo son l·clatndas como hechos subjetivos, es decir,. -

personales de 61, y nunca como expresión <.le lo que objetivamente -

debe considerarse como consecuencia de detcrm loados hechos según 

las cnsc11anzas de una clcncia o un arte, lo que es función propla del 

perito. Por esto mismo la o~llgaclón de declarar del testigo se llmJ 

ta a las observaciones que él hayn efectivamente ht:.oeho sobre los he

chos efectivamente ocurridos. De aquf que la misma persona eucda 

ser oída como perito y como testigo; pero oída como testigo, no ten 

drá obligació'l de exponer las observaciones que podrfn hacer como

per!to; como testigo cscá obligado a declarar, y como perito nó. 

En la declaración del testigo, como sabemos, es ne

cesario distlngulr la importancia objetiva y la atendlbllldad. La im

portancia objetiva depende del a importancia de los hechos a que s:, 

refieran las observaciones del testigo, y que pueden ser hechos jurj 
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dlcos, esto es, de lmp0rtnncin lnmcdlatn para la causa, o hechos -

simples; de !ns condiciones en que las observaciones del testigo h'!_ 

~an podido averiguarse, según las circunstancias del caso; y de ser 

esas observaciones lnm cdlntas o mediatas (testigo ocular, presen-

clal, testigo de oídas de referencia). La atendlbllldacl en cambio, -

consiste en la mayor o menor correspondencia de las declaraciones 

del testigo con 1 as observnc Iones efect lvamente hechas, cor respon

denc\a que puede faltar, sea por las condiciones actuales de 1 a - -

mentalidad del test lgo, sea por un deliberado propóslt o de mentir". 

(63) 

"Habida cuenta de que testigo es toda persona que de -

clara en juicio acerca de los hechos alejados o controvertidos, se·

gún las circunstancias que concurran en sus dichos, se les clasifica: 

Test lgo ocular o de v lsca: El que depone sobre hechos 

que ha visto y presenciado; 

Testigo auricular o de oídas: El que se refiere al di

cho de otra persona; 

Testigo instrumental: El que ha sido testigo del otrn 

gamlento de una escritura; 

Testigo falso: El que ha faltado mal lciosamente a la

verdad en su declaración. 

Testigo abonados: Los que no pudiendo ratificarse 

(63) Ob. Cit. Tomo Ill. Págs. 243 y 244. 



por tJstur lllH::ICntcs o haber fallccillO, se <.'orrobora su dicho con la JU~ 

tlflcaclón de su vcracklnd y de no ccncr tacha legal: 

Testigo libre de toda excepción y también "abonado" , • 

El que no tiene cacha legal; 

Testigo contexccs: Aquel los cuyas dcclaraclonee están

conronnes en el hecho y en sus circunstancias; 

Testigos singulares: Los que discuerdan en el hecho. 

en las personas, o en cualquiera otra circunstancia esencial. Esta - -

"discordancia o singularidad" de los testigos, se dice: "adversailva u 

obstativa" cuando el dicho de un testigo está en COlll radicclón con -

el de otro: "dlversHlcatlva" cuando cada testigo depone sobre hechos 

diferentes, pero que no se contradicen; y "acumulativa o adminicuta

tlva", cuando los testigos dc.-claran sobre hechos que, aunque diver-

sos, se ayudan mutJamence por Ir todos dirigidos a _probar et punto -

que se controvierte: 

Testigos idóneos: Los que por sus condiciones perso

nales y el conocimiento de los hechos controvertidos, mececen fe en

lo que dcclann; 

Testigos judiciales: Los que declaran en Jos Tribuna-

les; 

Testigos testamentarios: Los que aslaeo al otorga-

miento del testamento, bajo pena de nuJldad del mismo (Anfculos - -

1511, 1524, 1567· del Código Civil). 
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por estnr ligado t~on la nc~ocln~Mn rcspCl.'tivn, .existe In presunción 

de que se Inclinan n fnvor de quic11 1 os presentó en In nudicncln, yn 

que en In tnuyorfa de los casos, las empresa¡; no pueden prescnrnr-

más test lgos que sus propios r rnhajadorcs, por ser los llnlcos que -

pudieron hober prescncim.lo el hecho sobre el que dt..'Clarc", 

Pág. 
Tomo LVIII Hernámlcz Luis ............... ' ..... 541 

Torno LIX Ortega José • , ..... ,. ..... , •......••• :.:ulO 

Tomo LXl Noollct L. A. • • t •••••••• ' •••••••• " • 4679 

Tomo LXII Flores juan ..•...• , .....••..•..•.•. 79 
. 

Tomo LXlll Torres Alfonso • 1 •••• ' •••••••••••••• 261 

F.· Las fotografías, escritos y notas taqulgráJ.! 

cas y en.general, todos aquellos elementos aportados por los descu-

brirnlenros clentfflcos. "Para acreditar hechos o circunstancias que 

tengan relación con el negocio que se ventile, las parces pueden pre-

sentar fotografías o coplas forostátlcas. 

Quedan comprendidas dentro del término fotografías , 

las cintas cl:tematográflcas y cualesquiera ocras producciones foto-

grdflcas (Are. 373) 

Como medio de prueLa, para el esclarcclmienro de la 

verdad en relación a hechos o clrcunstanclas relacionados con el - -

pleito en disputa, deben admitirse también los t'eglstros dactiloscó

picos, fotografías y demás elementos que produzcan convicción en el 



ánimo del juez. 

La parte que presente esos mc..>dlos de prueba, deberá 

ministrar al Tribunal los npnratos o elementos necesarios pora que 

pueda apreciarse el valor de los registros y reproducirse los sonl--

dos y flguras. (Arr. 374) 

Los escritos y notas tnc¡ulgráflcas pueden presentarse 

por vía de prueba, siempre que se a~ompaíle la traducción de ellos, 

hacló11dosc especificación exacto del sistema taquigráfico empicado-

(Art, 375) 

Las fotografías, coplas fotostátlca!l y demás pruebas-

cientíClcas ya enunciadas, por cunnco a su valor probatorio, quedan-

a la prudente callflcación del juez, 

Por cuanto a las coplas fotostátlcas solo harán fe - -

cuando estén debida y legalmente certificados". (Art. 426) (66) 

G. - Las presunciones. Joaquín Escrlche con~l 

dera como presunción "La conjetura o Indicio que sacamos, ya del -

modo que gel\eralm ente t le nen los hombres de conduc Irse, ya de la~ 

leyes ordinarias de la noturoleu1; o bien, la consecuencia que saca 111 . 
ley o el Magistrado de un hecho conocido para averiguar la verdad -

de un hecho desconocido o Incierto, Hay pues, dos especies de pre

sunción: a saber, una determ inada por la Ley que se llama presun-

ción legal o de derecho y otra que forma el juez por las clrcunstan:-

(66) Ob.Cit.Práctica Civil Forense. Froylán 8.S. Pág. 397, 
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etas antecedentes, con comltnnres o subslguienres al hecho principal 

que se examina, y se llama presunción de hombre. Ln primera es -

de dos clases, nues e iene tal grado de Coerza que contra ella no se - -

admite prueba, y entonces se llama Juríst et de jure, de derecho y -

por derecho; o sólo se considera cierta mientras no se pruebe lo CO!!_ 

trarlo, y en tal caso seUama presunción Juris, de solo'derccho. N!! 

· dendo, v.gr. de. un mismo parto hcm bra y varón, se presume este-

nacido primero y goza por consiguiente los derechos de prtmogenit'!_ 

ra: esca es la presunción Jurls et de jure, contra la cual no se ad~ 

1e prueba. justificado el matrimonio de dos personas, se presume-

que los hijos en él habidos son legítimos mientras no se pruebe lo -

contrario: He aquí la presunción Jurls". (67) 

ContinCla Scriche: "La presunción juris et de Jure, -

estando bien determinada por la Ley es bastante para probar plena-

mente; y la presunción juris del mismo modo, no probándose lo -

contrario. Las presunciones de hombre, que son los que están esta 

ble.e idos por la Ley, sólo hacen semiplena probanza m4s o menos -

fuerte según P.l grado de probalidad, y quedan abandonados a Jas lu--'· 

cea y a la prudencia del Magistrado, que no debe admitir slno las - -

que sean graves, precisas y concordantes: graves, porque es prec_! 

{67) Diccionario Razonado de Legislación y jurisprudencia. Joaquín 
Scriche; PorrCla, Carnier Hermanos, Libreros Edit. 6, Puré -
des Saincs-Pérez, 6, 1903. 
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so que el hecho conocido en que se apoya la presunción haga sacar la 

consecueocla casi necesaria del hecho desconocido que se busca: pre

cisar, porque la presunción no debe ser vaga ni capaz de aplicarse a 

muchas circunstancias: concordantes, pues las presunciones no deben 

destruirse las unas a las otras". (68) 

"La presunción humana o simple, corno también ac le 

11 ama por los jurisconsultos, según e! anrcuJo (379 del Código de Pr~ 

cedim lentos Civiles), es la consecuencia que el juez deduce de un h~ 

cho conocido para averlguar la verdad de otro desconocido, 

Las presunciones humanas se dlferencían de las lega-

les: 

Primero: - En que éstas son creadas por la Ley, y por 

lo mismo no hay más presunciones legales que las expresamente nu-· 

1neradas por ella, en canto que las humanas están solamente autoriz! 

das por la Ley, pero no son creadas por ella; 

Segundo: - En que el valor probatorio de las presunc12 

nes 1 egales está determinado por la Ley y fuera del arbitrio de los -

jueces, mientras que las humanas tlenen un valor relativo y variable

y por lo tanto, pueden por sr solas producir el mismo efecto de una -

prueba directa, coroo servir de complemen[o a ésta, 

Resumiendo lo expuesto, podemos afirmar que la dlf~ 

rencia capital entre las presunciones legales y humanas, consiste en 

(68) ldem. 
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bas, siempre que se relacionen con las ofrecidas por la contrapar-

te; 

Fracción IV. - Las pruebas se ofrecerán acompm1adas 

de los elementos necesarios para su desahogo; 

Fracción V.- Cndn parte exhibirá desde luego, los do 

cumentos u objetos que ofrc:t.cn como prueba. Si se trata de Informes 

o coplas que deba expedir alguna autoridad, podrá el oferente solic.!. 

tarde la junco que los pida, Indicando Jos motivos que le Impiden • 

obtenerlos directamente; 

Fracción VI.- SI se ofrece prueba confesional, se o~ 

servarán las normas siguientes : 

a) Cada parte podrá sollcitar que su contraparte CO!!_ 

curra personalmente a absolver posiciones en la audiencia de recep· 

clón de pruebas, 

b) Cuando deba absolver posiciones una persona mo

ral, bastará que se la cite. 

e) Las partes podrán también so licitar que se cite a

absolvcr posiciones a los directores, administradores, gerentes y en 

general, a las personas que ejerzan funciones de dirección o adml- -

nlstraclón en Ja empresa o establedm lento, así como a los miembrog 

de la directiva de los slndicaws, cuando los hechos que dleron orí)-'• ¡1 

al confllcto sean propios de t:llos, 

d) La junta ordenará se cite a los absolventes, aper·-
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clbléndolos de tener los por confesos en lns posiciones que se le:- Mt !_ 

culeo sl no concurren el dín y horn scualados siempre que 1 as pre~ l1!_! 

tas no esrtm en contradicción con alguna pruebn suficicnre o hecho fl!.._ 

haciente que conste en autos. 

e) Cuando sea necesario girar exhorto, el oferente - • 

exhlblrá el pliego de posiciones en sobre cerrado~ La JÚnta abrirá t.:! 

· puc..ogo, calificará las posiciones, sacnrá copia de 1 as que fueron apr~ 

badns, )' las guardará en sobre cerrado bajo su más estricta rcf.~~ll]. 

sabll ldad, y remitirá el original en sobre cerrado, para que se prn~ 

tique la dlligencla de coníormldad con las posiciones aprobadas. 

Fracción Vil. - La parte que ofrezca prueba testimonial 

Indicará los nombres de sus testigos y podrá solicitar de la Junta que 

los cite, scilalando sus domlctlios y los motivos que le Ir ten pre

sentarlos dlreccamcnte. 

Cuando sea necesario girar exhorto para la recepción 

de la prueba testimonial, el oferente exhlblrá el pi lego de preguntas. 

La contraparte podrá exhibir sus repreguntas en sobre cerrado, que

será abierto ¡:or la autoridad e)(hortada, o formularlas dlrectamence

ante ésta; 

Fracción V lll. - Sl se ofrece prueba perle tal, el ofe-

rente indicará la materia sobre 1 a que deba versar el peritaje, Ad

mitWa la prueba, la Jun[a prevendrá a las parces que presenten sus -

peritos en la audiencia de recepción de pruebas, apercibiendo al ot~ 
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rente de que lo tendrá por desistido de 1 a prueba sl no lo presenta y a 

la contraparte de que ln prueba se recibirá con el perito del oferen-

te; El trabnjoLlor podrá solicitar de la junta que deslgnc su perito, -

exponiendo lns razones por las que no pueda cubrir los honorarios -

correspondientes; 

F racclón lX, - Concluído el ofrecimiento, ln junta re-

solverá cuáles son las pruebas que admite y desechará lns que estime 

improcedentes o Inútiles, y 

Fracción X.- Dictada la resolución a que se refiere la 

fracción amcrlor, no se admitln\n nuevas pruebas, a menos que ser~ 

fieran a hechos supervenientes o que tengan por fin probar las tachas 

que se hagan valer en contra de los testigos. 

Cuando ninguna de las partes concurran a la audiencia 

n~ndrlin un tlírmino de 48 horas para presentar sus alegatos por eser!. 

tos para continuar el trámite normal del proceso, 

Conclufda la audiencia de ofrecimiento de pruebas, la-

Junta podrá señalar día y hora para la recepcfón o desahogo de las 

mismas, que se efectuará dentro de los 10 días siguientes • 

. 
4 ~ AUDIENCIA DE DESAHOGO O RECEPClON. DE LAS PRUEBAS. 

Aquí deben desahogarse las pruebas ofrecidas por las

partes, pero, las que hubieran sido admitidas por la junta. En consi:_ 

cuencia actor y demandado podrán Interrogar libremente las personas 
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que intervengan en cstn audiencia, sobre los hechos controvertidos, -

hacerse tn utuamentc las preguntas que conRld~iran conveniente y cxa· 

minar los documentos y objetos que se exhiban. 

Para la rcccpclón de las pruebas, nucslra Ley Federal

del Trabajo, señala los lineamientos a que habrán que sujetarse las -

partes, según sea ln naturaleza de las mismas en· cuestión, la prÓpia 

ley hace referencia en forma amplia a las pruebas: Confesional, tes

timonial y pericial, pues como dijimos anteriormente en materia la

boral no hay una referencia cspccfflca o enumeración al respecto, s_! 

no que únicamente se considera admisible todo medio probatorio, .y· 

-uino medio probatorio ha de considerarse la clasiflcaclón aludida con 

.lnterlorldad, tanto por la doctrina, como por la ley positiva. 

A continuación, y siguiendo la secuencia del párrafoª.!! 

terlor, transcribiremos textualmente los artrcul os qLC tratan de la r,!! 

cepclón como tal, de las pruebas en el proccdlrnlento laboral: 

Artículo 766. - En la recepción de la prueba confeslo· 

nal se observarán las normas siguientes : 

l. La persona que se presente a absolver pg 

slciones en representación de una persona moral, deberá acreditar -

que tiene poder bastante; 

ll. La junta desechará las poste iones que no -

l~'.ngan rulaclón con los hechos v las que juzgue incidiosas, pero deberá 

t'1111".11 su n::;>oltK'ión. s,_. til·n· 11 rur im:ldiri"as las que se dirijan a·· 
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ofuscar la Inteligencia del que ha de responder, con el objeto de obtc· 

ner una con. _stón contraria a la verdad; 

ll l. El absolvente responderá por sí mismo, 

de palabra, sln la presencia de su abogado o asesor. No podrá va

lerse de borrador de respuesta¡;¡, pero se le perrn ltlrá que consulte -

simples notas o apuntes, si la junta después de tomar conocimiento· 

de ellos, resuelve que son necesarios para auxlllar su m cmorla; 

IV. Las contestaciones deberán ser afirma-

tlvas o nc.-gatlvas, pudiendo agregar las expllcaclones que juzgue CO!!_ 

venlentcs o las que le pida la junta, 

V. Sl se niega a responder, 1 a junta lo apeE, 

clblrd en el acto de tenerlo por confeso si persiste en su negativa; 

VI. Si las respuestas son evasivas, la junta 

de oficio o a instancia del artlculante, lo apercibirá igualmente de -

tenerlo por confeso; 

VII. Cuando alguna posición se refiera a he·· 

chos que no sean personales, del absolvente, podrá negarse a conte,!! 

tarlas si los Ignora. No podrá hacerlo cuando los hechos por la n~ 

turaleza de las relaciones crt re las partes deben serle conocidos aún 

cuando no sean propios; y 

Vlll. La junta hará efectivo el apercibimiento 

a que se refiere el artículo 760, tracción VI, inciso d), si la persona 

que deba absolver posiciones no concurre, o la que concurre en re--



prcscnt ne ión de una pcrso11n mo1·nl no tiene poder bastnnw, 

El nrtfculo y frncck~n con su inciso rcHpcctJ. 

vo a que se haCl! alusión en este último punto, expresa que al ofre

cerse la prueba confc::;lonal , la junta deben\ ordenar se cite a los • 

absolventes y apcrclbir<1 a 6stos de tenerlos por confesar en las pos_! 

clones que se les articulen si no concurren el día y 1'10ra sc11al ados, 

pero siempre que las pregunta¡.¡ no cstón 1.~11 contradlcc.~lón con alguna 

prueba suficiente o hecho fchncicntc que conste en autos. 

Artículo 767. • En la recepción de la ptucba • 

testimonial se observarán las normas siguientes: 

l. Las parces presentarán sus testigos en· 

la audiencia de recepción de pruebas, salvo lo dispuesto en el artícu 

lo 760, fracción VII; 

11. No podrán presentarse más de cinco ces

tigos por cada hecho que se pretenda probar: 

lll. La junta ccmlrá las facultades a que se -

refiere la fracción l del artículo anterior; 

lV. Para el examen de los testigos no se ·, -

presentarán lnterrogatorios, salvo lo dispuesto en el artículo 760 -

fracción Vll. Las partes formularán las preguntas verbal y directa

mente. Primero interrogará al oferente de la prueba y a continua-

clón las demás partes; y 

V, Las tachas se formularán al conclurr la· 
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rccq'IClón dt• In prueba. l .n lunt n Hcñnlnrú din y hora parn ul desnlt~ 

go d(~ !ns prulJbns rcsp<.:ct iv as, 

El Art fe u lo 760, rrncc lón V ll que el prt:.'Ccpto-

• transcrito menciona en sus frnccioncs 1 y IV, considera que si nlgu-

na pos le Ión se refiere n hechos que no son perso nnles dd absolvente, 

<'.!~;te podrá negarse a contestarlas si los ignora, y no podrá hacerlo -

cuando los hechos por la naturnlezn de lns relaciones entre hrn partes 

debcn·scrlc conocidos nítn cuar~.lo no scnn propios, 

Artículo 768,- En la recepción de las pruebas pcrlci~ 

les se observarán las normas siguientes : 

Fracción l. - Si los peritos no pueden rendir -

su <llctan1cn en la audiencia, la Junta señalará día y hora para que lo-

presenten, Lns partes y los 111icrnbros de la juma podrán hacerles -

las pt'cguntas qLic juzguen convt.:nientcs; 

Fracción 1 t.- Si alguno de los peritos no con-

curren a la audiencia a que se refiere In frncción anterior, i::;in cnusu 

justificada previamente anunciada y comprobada, la pruuba se dc:iaho 

gará con el perito que concurra; y 

F racclón l 11. - En cas9 de discrepancia en h1s 

dictámenes, la junta podrá designar un perito tercero. 

Se preve la hipótesis de que, cuando por enfermcdatt u 

otras causas espec !al es, alguna persona no puede concurrir al local 

de la junta para absolver posiciones o contestar un lntcrrogntorlo, la 
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junta previa comprobación del hecho, podt•á trnsladarse al 1 ocal don

de aquella se encum t re. 

Concluída está audiencia de rccc¡-clón de prucbns, la-

Junta de oficio concederA n lns partes un tC:rm lno de 48 horas parn • 

que presenten sus alegatos por escrito, 

5. ALEGATOS. 

Los alegatos comprenden los razonamientos escrtros • 

que formulan las partes personalmente o por medio de sus abogados , 

ligando lo sostenido por ellas en 1 a demanda o en la contestación pon· 

las pruebas rendidas, para convencer o demostrarle al juzgador el d~ 

. .rocho que tienen a la justicia, según sen el caso, de la acción o de la 

defensa. 

Ca.be mencionar CJUC, en algunas veces las partes se -

reservan ciertos argumentos que no plantean en la demanda o en la -

contestación, ccniendo la oporcunldad, en esta fase del juicio, ~arlcs

una mejor fuerza legal a los mismo s. 

6. FORMULACION DEL DICTAMEN. 

La Ley Federal del Trabajo en su artículo 771 al rete-

rlrse al dictamen, establece : 

"Transcurrido el término para la presentación de los aleg!!_ 
1 

tos, el auxlliiu- declarará cerrada la Instrucción, y dentro de los - • 
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dlez días siguientes formulará un dictamen que deberá contener: 

l. - Un cxtrncto de la dcm nndn y ln contestación; 
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11. - El Rcñalnrn lcnto de los hechos controvert Idos y de 

los aceptados por las partes; 

Ill. - Una enum crnctón de las pruebas rendidos y de los 

que se hubiesen recibido de In junta de Concllinclón, y su apreciación 

en conciencia, sc1)alando los hechos que deban considerarse aproba-

doi;; 

lV. - Un extracto de los alegatos; y 

V, - Las conclusiones que se dedu:t.cnn de lo alegado y -

probado. 

Este dictamen será agregado al expediente y se entregará una 

copla n cada uno de Jos representantes de los trabajadores y de los -

p;:roncs. El secretarlo constnrd en autos el día y hora que hizo c~ 

trc..>gn de Jns coplas n los representantes, o bien, In negativa de ~stos

para recibirlas. 

Posteriormente, dentro del os diez días siguientes a la l!n-

t re¡.!; a dl! las coplas a dichos reprcscntanccs, el Presidente de la junta 

citará a audiencia para la discusión y vocación del dictamen. 

La audiencia de disl:usión y vocación del dictamen se regirá_ 

conforme a las siguientes normas: 

Artículo 77·L- F.l. Se dará lectura al dictamen; 

ll. La junta, a petición de cualquiera de sus miembros, po-
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drá aeordnr que ''L' prncl lq1wn Lis dli 1,:, 1: 1.1,~ c¡1K~ ju,.~uc convcnkmc 

pnrn el c¡¡clarcci111kmo 1.k L1 \'c·rdad, l'lil ·nprc que ~~relacionen coi!_ 

lns prnd1n1> r1mdfd;1r> pu1 la:-, ¡•;ir11:s, J..1s díl lgco<·ia!" St.J llevarán a· 

cnho d,· n111forrnld:id con lo dl4pllt.'sto en el artículo 766 y slguicotes, 

Podrá t a111bién ordenar. sc1)alando día y hora, el desahogo de aque

llas prucbns que no ~e llc\'Ó a cnho por causa oo imputable al oícrc!!. 

ce; 

11!. El Prcsldcncc (X>ndrá a discusión el m .. >gocio y el resu! 

tndo d.:! las dlllgcnclas pract lcndas de conformidad con lo dispuesto • 

en la fracción anterior; y 

IV. Terminada la discusión, se procederá a la vo«aclón y 

el Presidente declarará el resultado. 

Sobre el. dictamen se dice por una parte que conviene al 

proceso laboral en un proceso más rígido, como CR los juicios civi

les, pues el dictaminador para formular su proyecto de Jaudo no -

puede tener en consideración sino los hechos que apareceR por esclj 

to contenidos en el expediente respectivo; en virtud de que el dictaml_ 

nador no pr~sencla la recepción de las pruebas, no inrervlenen en·

las nucHcncías de Conciliación y su proyecto oo'tatlo, en consecuencia 

se amolda a los cánones de Jos procesos, en general de carácter -

escrito. Pero en cambio se dice, que tiene la ventaja de permitir m! 

yor celeridad en el procedimiento, pues los auxiliares teniendo ade~

más una sccle de dlligenclas en qué intervenir constarceme11:e, no -: 
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dispondrán de ticm po suficiente pnra formular esos dictámenes; se

consldcra por orrn parte que, In rclnclón personal Indirecta del au

xíliar con las partes, puede dnr lugar a sentimientos de simpatía o

dc nntipatín que inclinen su opinión si se quiere lnconsclentcmcnlc, -

en favor de algunas de las partes, y la apreciación en conclcncla de

las pruebas , será más delicada y podrá :cvest Ir caractcríst leas dc

parclalidad. 

Ln Suprema Corte de Justicia en materia laboral nos dice: 

"Los dictámenes const ituycn proyectos de fal lo que expresan la opi·

nión de sus nucos y que los miembros de la junta no están obligados

ª aceptar por gozar de completa l lbcrtn<l para hacer todas 1 as modlu_ 

cacioncs que consideren pertinentes de confo rmldad con lo cstabl~cl 

do por la ley de la m ntcria". 

Tomo LXXXV. Pág. 992. A.O. 2994/45,- Salvador l~ulz P~ 

yAn. unanimidad 4 votos. 

7. EL LAUDO. 

En virtud de que esto será un tema ampUamente tratado en el 

próximo capítulo y a manera de cerrar los períodos del procedimiento 

laboral que estarnos terminando de comentar, nos concretamos a dec lr: 

que el Laudo es una de las maneras o formas para dar fin a la rcla- -

clón jurídica en el proceso del trabajo. 
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EL LAUDO 

1.- DEFINIClON. 
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........... 

5. • LA SENTE'NClA COLECTIVA O LAUOO COLECTIVO. 

6. • LA EJECUCION DEL LAUOO, 



·93-

IE ll... ll... .A IUI ID> O 

l.· DEFINlCtoN 

Para ter111lnur In relación jurf<.llca en el proceso "laboral cxl~ 

ten dos formas: una ordinaria que es la sentenc in o el lau<.lo, otra , -

extraordinario que compn:ndc diversas forrnas específicas entre - -

ellas: la conciliación, los acuerdos, la caducidad, el convenio, el -

desist~mlento y la renuncia, 

Decimos que la forma extraordinaria puede ocurrir en cual--

quier momento del proceso de trabajo, sin llegar a cumplimentar to-

da la secuela del procedimiento. 

Por el cont rar lo, el laudo sentencia viene n dar le ftn a todo -

conflicto de trabajo, dando aHf por term !nado el proceso laboral. 

A contlnunclón·cxpondrL!mos algunos conceptos del laudo: 

"Es la sentencia pro nunclaJa por las juntas de conciliación y 

arbitraje que de manera jurídica y definitiva pone fin a un conflicto -

de trabajo". {70) 

"Es la resolución dictada por los tribunales de trabajo por m!: 

dio de la que se decide definitivamente la controversia que le fue --

planteada''. (71) 

"La sentencia " laudo, en nuestra opinión, es el acto jurlsdl<:_ 

clonal por virtud del cual el juez aplica la norma al caso concreto 

(70) 

(71) 

Tapia Ar anda Enrique, - Derecho Procesal del Trabajo. México, 
1961. Pág. 186. 
M. Trigo Octav lo. - Curso de Derecho Proceral Mexicano dei rra 
bajo, México 1939, l'ág, 182. -
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a fin de rer>olvcr la lncert ldumbrc del derecho, Tratando de explicar -

este concepto diremos: ''la scntcncin o lnudo es un acto jurídico dlCl_!! 

do por el órgano Idóneo, que cH el jmlsdlcclonal y CU)'O titular es el -

juez. Adcmds, sabemos que el fin de la sentencia es declarar el lm~ 

rlo de 1 a norm n jurídica, estnblcclcnllo de paso la dlferencla entre el 

objeto o fin l~onc1·eto de ln scnwncla que es el de destruir toda htcer-

• 
tldumbrc, con el fln mediato lejano, que es la mejor convlvcncla hum! 

na. Ahora bien, las partes en la contestación y en la demanda afirman 

tener él derecho; ante tal lnccrt idumbre, el juzgador, previo emudlo y 

valoración de las pruebas que las partes, actor y demandado han ofre-

e ido durante la dll aclón probatoria, termina apllcando Ja norma ju~ 

dlca, ln situación jurídica abstracta al caso concreto y en.esta forma 

queda destruida dicha .Incertidumbre". (72) 

"El laude es la resolución lpso lure pronunciada por las jun-

tas de Conciliación y de Conclliación y Arbitraje en el proceso que d~

cide definitivamente el fondo del os conmccos del trabajo, ya sean -

jurídicos o económicos". (73) 

2. - e LA s l p 1eAe10 N 

Al Laudo se le clasifica en: 

Declaratlvo, 
De condena, 
Constitutivo, 
Colectivo Jurídico, y 
Colectivo económico. 

(72) Porras y López A. -Ob. Cit. Derecho Procesal del Trabajo, Pág •. 
351, 

(73) Trueba Urblna A.-Ob.Clt.Nuevo Derecho Procesal de Trabajo. 
Pág. 392. 
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L:\lffX) DECLARATlVO.- Es aquel que se reconoce In cxls--

tencln o Inexistencia de un derecho o de una relación laboral. Tcnc---

mbs por ejemplo In declaración de Inexistencia de un estado jurídico-

de huelga. 

LAUOO CONDENATORlO.- Es el que condena al cumplimle.!! 

to de una oblignclón o al pago de determinada prestación, ejemplos: la 

reinstalación, el pago de la ·tndemnlwclón constitucional, pago de ho--

ras extras, vacaciones, etc. 

LAUOO CONSTlTLrnvo.- Es el que crea, modlfica o extin-

guc derechos de las partes. Es d<.'Cir, introduce una nueva condición -

en una situación jurídica económica o co~ractual existente, o modlfL 

can éstas, tales por ejemplo: la sentencia o laudo que se dicta en el -

proceso colectivo económico. 

l..AUOO COLECTIVO JUR lDICO. - Es aquél que prec isamt."fttc 

por su naturale;.r.n resuelve un confllcto colectivo jurídico. 

LAUOO COLECrtVO ECONOMlCO. - Cuando resuelve un con-

fllcto de naturaleza económica. 

3,- REQUlSlTOS DEL LAUDO: 

Al conjunto.de condiciones o requlslt9s que necesarlame~e -

deben cumpllrse para la emisión del laudo, la doctrina les llama pr~ 

supuestos procesales. 

La Ley Federal del Trabajo en su artículo 780, enumera ta-

les requisitos en sus diversas fracciones, y el jurista Alberto Trueba 

Urblna, contempla esos m lsmos requisitos comando en cuenta también 



los nrt ítulos 775 y 776 de In propia Ley, desde dos puntos ele visea: 

requis llos internos y cxte rnos. 

Hequisitos Internos : 

1 º Clnridad y precisión de su contenido, Art. 776, 

2° Congruencia con la dcmnndn y la contestación y con las 

dcm!\s pretensiones deducidas oportunnmcmc en el negocio. 1\rt. 776. 

3º Aprcclncloncs de hechos y de pruebas en conciencia, y· 

apl h.:nclón del derecho, Incluyendo la actlvldnd crcac.lorn, Arts. 77.5 

y 780 fracción !11. 

4" Decisión de los puntos litigiosos, mcr1•1nte declnrnclón 

condena o absolución. Art. 776. 

Requisitos Externos 

le Expresión de lugar, fecha y junta que pronuncia el lau

do; nombres, domicilios y ocupación de tas partes y el carácter CO!!_ 

que litigan; los nombres de sus -abogados y procuradores y el objeto

del plelto. Art, 778. 

2" Las apreciaciones de hechos y pruebas y la aplicación -

del derecho, consignándose todas las razones y fundamentos legales 

doctrinarlos o de equidad, asr como la función creadora con sus con 

cluslones resolutorias. Art. 780. 

La denornlnaclón de requisitos internos y externos no da prl

macra de los unos sobre los otros, ya que como se desprende del - -

an~lisis de los artículos m enclonados, todos los reqnisltos son indi~ 
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pcnsnhlcs plll'o la corrcctR y justa resolución de cualc¡11lcr co11fllcto -

jurfdlco o económico, 

4.· CARACTEHISTICAS 

El laudo tiene determinadas cnrnctct·ístlcas, las cuales cm 

taro de exponer c11 la forma siguiente : 

lra. Elimina la suplctorlcdad de las leyes procesales comuncH, ~omo 

lo seno In el art rculo 17 de 1 a Ley de In Materia n:spcct ivn. 

"Destocamos en cuanto o su trascendencia la suprcsl611 del der.= 

cho común como fuente supletoria lh.:l derecho sustantivo y procesal Jcl 

trabajo. En consecuencia, no son aplicables las lc:yes clvlh.:s o merca_!! 

tlles nl los códigos procesales civiles, federal o l1Xalcs, en rnzón de· 

In autonomía de la legislación laboral". (74) 

2o. Es unn resolución definitiva, yo que como lo scilala el anicuJo -

816 de la Ley Federal del Trabajo, "las resoluciones de lat-i íun· 

tas no admiten ningún r(.'Curso. Los juntas no pueden revocar -

sus resoluciones". 

" ••• La Interposición de recursos ordinarios originaría el rom

pimiento de la celeridad del proceso labo.ral. Por ello es que se declE_ 

ra categóricamente que contra la resolución de h:s juntas no procede· 

ningún recurso; sin embargo, las partes pueden combatir las rcsol\1-

;, (74) Trueba Urblna Alberto y Trueba Barrera jorge.· "Nueva Ley Fe 
< deral del Trabajo". Editorial Porrua, México, 1971. Pág. 25.-



clones pronunclndns por lns Jumas n travós clL~I juicio de nmparo, ya • 

sen directo (contra Joudmi) o lmlírccto (contra otras rcsoh1clo111.:s qul~-

no sean laudos), en los tórmlnos prevenidos c11 1 a Ley tlt.! Amparo". (7S1 

"Una de lns diferencias entre los laudos y !ns scnll!ncins jud1c i_!! 

les, es que los primeros son innpclnbles, no procede contra dio,.; ni:!_ 

gün recurso ordinario, en carnbio laN scnwndns judíciah!s si ,;on apL'-

tables". (76) 

3a, • Se dicta n verdad sabida, es decir, se annllznn las pruebas un -

conciencia no Imperando In verdad jurídica. l:sto lo podemos --

apreciar en el artículo 775 de la Ley Federal del Trnha¡o, <.'lHl•l-

do nos sciinln : "Los laudos i:;e dictnrán a verdau snbida, :;in rn:_ 

cesídud de sujetarse n reglns sobn.: cs!irnnci1ín de lns prud);ls, -

sino apreciando los he<..'.hos según los miu-nbros de la Junt:i lu • 

crean debido en concicncía". 

"Y la verdad sabida se cntlt.:nde siendo la vcrdau del l1ccho hn-

11 ado y probado en el proceso, conforme una ley de la ri..'Copilnción , 

y l"Utrocinada y corrobornda por las leyes y derechos scglin Haldo , • 

Alexandro y Gramñtíco. Ln buena fe guardada se entiende, qw: s1,; ha 

de guardar equidad de la justicia, tcm pl?ndol a con el dulzor dc In m~ 

sericordia, porque la buena fe es equidad, y la equidad es cempcramc!! 

to del rigor; y asr ella no es en todo contraria a él, sino su modifica-

(75) Obra Cit. Pág. 365. 
(76) Cepeda V lllarreal Rodolfo. "Derecho Procesal del Trabajo" • -

México 1942, Pág. 190. 
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tlvn con tl~tnl'lm1z:i del rigor, y sutileza del derecho, el cual rigor y -

sutil cu1 liel dcnx:ho no se hn de guardar en el consulado, sino esta - • 

buc1111 fe o equidad tcmpcrativu Je 61, scglln Moranta y Huglnclo. Y e~ 

lll cgutd11d siempre dchc tener el jul.!z delante de los ojos, scg(1n lo <lJ.. 

ce un iexto por ser In perfecta rn1..ón que l ns lr:ycs restringen, lnter-

rretan y enmiendan consistiendo sólo en la vcntadcra ra1.ón: Donde la 

cual se usure, con la justicia se honra, como consta de Cicerón y un 

tcxco''. (77) 

" ••. La verdad sabida" es la verdad hallada en el proceso, sin 

formalismos, frente a la verdad legal o tócnlcu.,," (78) 

"La Jurisnrudencin de esta Suprcmu Co rtc siguiendo 1 os princl-

nios reconocí Jos por In tc:oría y teniendo en cuenta además, la finall· -

J;:¡d de toda prueba, su índole eminentemente lógica y su fin prácrlco • 

qui: es engendrar una convicción favorable en el juzgador, ha estima-

do que la facultad otorgac.lu por d artículo .550 (actualmente es el 775) 

de Ja Ley Fedural ucl Trabajo, para apreciar las pruebas en conclen-

cla y.sin sujetarse a las reglas procesales del derecho común para su 

vnlornción, no Jebe 1.mtra1)ar una facultad de obrar arbitrariamente ,-

sino que el nroriio juzgador Independientemente de examinar la totali

dad de las tiruebas rendidas y de no comprender en su estudio mas que 

(77) Trueba Urbina Alberto, citando a Hevia Bolai'los. Ob, Cit. Pág. -
324. 

(78) Trueba Urblna 1\lbcrco y Trueba Barrera jorge, Ob. Cit. Pág. • 
351. 
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Ostas, sin vnrinr sus rcsultndos, debe csrnr suborJl1111Ja n 1 a h~i\:n, " 

fin de cvitnr incongrucnclaH y nprcclnclo11cs nlls11rdas. 111..• c:-;ta mane-

ni por mi\i; que la justicia Fcdernl no dcbn substiLuir lihrcrm.:nw su --

criterio ni de lns juntas en la nprcclnción rd!.!ridll, no por cHo lld.il.' -

dejar de tener la facultad y el deber de Chli!nar siquiera la exactitud -

Jel silogismo que nccesnrlamcntc se plantc;1 en toJa sc11tl.!11l'1a, para --

que el acto volitivo que también 1 n intcf:nl no r1.·sultl' cont rar i\) a las -

reglas de esa rnmn filosófica ni violmoriodc las~arantfas 111Jividua-

les. Tnmbi61l en el 1krccllo común se ha establecido que no son discr.:: 

clonalcs en lo absoluto por pnrtc del ju7.gadur todas lus [an1ltmks que-

In ley le otorga rcrn ili~ndolas a HU juicio, sino que é!'itc ddlc ;;<.:r d r;-: 

í1 CjO del Criterio dominante Ct1 Sll medio y l'pt'JC.l;> Jctt:!l'lllilladilfl t.:n l<l:' 

personas en quicmcs se reconoce recto juicio". (79) 

4a. • Sólo las 11utorll.ladmi oficinimentc facultnc.lns podn\n eniicir los --

!nudos, en efecto, nuestra Constitución l'olftica en l¡1 fracción XX 

del artículo 123, claramente expresa: "Las diferencias o los --

conflictos entre el capitnl y el trabnjo se sujetnrñn n la decisión 
.. 

de una Junta de Conciliación y Arbitraje, formada por i~ual nú· 

mero de representantes de los obreros y de los par rnnus y uno -

del Gobierno''. 

" De donde se infiere que la conciliación y el arbitraje labowa -

(79) Ejecutoría de 31 de enero de 1941, dictada en el Amparo No. - -
8767/39. la. de José J. Rojo. 
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les, In nplícnción del sistema a los casos concretos. son llevados o -

c;iho por orgnnisrnos previstos y constltuídos por el derecho bajo lo -

vlgllnncia del Estado. Dichos or~nnismos pueden ser catalogados sc

gl'.ln varios puntos de vista: pueden ser federales o locales, según lo • 

industria de cuya materia se ocupen, sen de 1 a competencia de la Fe-

deración Mexicana o exclusiva de los Estados q1,1e 1 a forman; pueden· 

ser de conciliación o de concllinclón y arbitraje según se encarguen -

sólo de una, o tanro de una como de otra; otra clasificación puede ser· 

la de nerrnnnente o la de accidental, s 1 han sido constltuído s con ant~ 

rtorldad o se constituyen cuando se presenta un conflicto en un lugar· 

donde no funcio1rn constancern ente", 

"Los nombres que se han dado a dichos organismos y según nos 

referirnos en el capitulo ll, cuando hablamos de la concllinclón, Elon -

los si¡;uiences: juntas Locales de Conciliación, Jµocas Federales de • 

Conclliaclón; Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje, ubicadas en· 

las capitales de las Entidades Federativas o en un cenero Industrial • 

importante: la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que sólo es· 

una e instalada en la ciudad de México; las juntas de Conclllaclón tan.: 

to locales como federales, pueden ser accidentales; 1 as Juntas de Co.!! 

clliactón y Arbitraje siempre son permanentes". 

"Las Juntas estlln formadas por Igual número de representantes-

del capital y del trabajo y uno por parte del gobierno. Este es uno· 

de los casos en que el Estado no es el Qnlco encargado de aplicar un-
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sistema jurisdiccional, puC's nunc¡uc participo dentro de lns juntas un -

represcntnntc del gobierno, r~11·t1t..·lpan también do~ p<lrticulnrcg". 

So. - Debe concluir dejando por flnalizatlo un conflicto 1le trabajo a· 

trav6s del proccdlmlcnto l aboml que rnarca la Ley Federal del 

Trabajo. 

5.· LA SENTENCIA COLECTIVA. 

Por mandato de l cy. la rcsoluc ión de la junta respecto de -

los conflictos colectivos de naturaleza L"Conómlca, produce los efectos 

jurídicos inherentes a un laudo. 

"Los conflictos colectivos de naturaleza económica, son -

aquellos en que el fenómeno de la producción origina perturbaciones -

en las relaciones entre trabajadores y patrones, así como las contien-

das de intereses entre los factores de tu producción provocadas por la 

lucha de clases, o bien por desajustes de carácter económico que alt~ 

ren las condiciones de trabajo o aquellas que se susciten con ruotivo de 

las suspensiones, modificaciones o terminación de los contratos colee 

tivos de trabajo o contratos-ley". (80) 

El artículo 811 de la Ley Federal de Trabajo nos expresa , 

la facultad de las juntas que consiste en aumentar o disminuir el pcr-

sooa1, Ja jornada, la semana de trabajo o los salarios y, en general',-

(80) Trueba Urblna A. - Comentarios a la Nueva Ley Federal del Tra 
bajo. Pág. 363. -
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formldnd con la ley de nmpnro. 

En el cnpítulo siguiente nos volveremos a ocupar del laudo 

y la scntenc In colcct lv n en su carflcter tutelar de los t rabajndores. 
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IV. Además, condenará ni pago de los snlnrlos vcncltlos de!' 
de la fechn en que dejnron lle pagarse hnstu que HC pn ':" 
guen las lndcmnl1.<1cloncs. 

Las disposiciones contenidas en este artículo no son apllcn-

bJes en los casos de las ncclones consignadas en el artículo 123, - -

fracción XXH, apartado" A" de la Constitucló11". (82) 

Cuando Jos t rnhajndores se niegan a someterse al arbitraje-

o a .aceptar el laudo pronunciado por In Junta, se dará por terminada 

la relación de trabajo. 

Ln ejecución de un laudo que renga por objeto entregar una -

suma de dinero o una cosa a un trabajador, el Presidente ejecutor -

cuidar~ de que se le entregue personalmente. Si es necesario ¡r!rE_ 

rá exhorto al Presidente de la junca de Conciliación permanente, al 

de la Junta de Conciliación y Arbitraje o al Juez más próximo al d<z. 

mlclllo del trabajador. 

El doctor juan Estrella Campos, en su obra "Prlnclplos de -

Derecho del Trabajo", páginas 234 y 235, dice: "La ..:·jccución es -

un procedimlenco de carácter administrativo. Tanto ,_:n la Ler Fcd~ 

ral del Trabajo de 1931 como en la nueva de 1970, se ínsiste l!n el . -
error de encomendar a los presidentes de las juntas, la ejecución-

de los laudos y no sólo ello, sino que se pretende una intervención· 

de carácter conclUacorio, cuando en la parte final del articulo H·L. 

(82) Idem, Pág. 378. 
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de In Nueva Ley Federal del Trabajo ~e dice: "las p.utcs pueden •• 

convenir e11 1 ns modalidades del cumplimiento". Et1tonc.es, si hay -

unn S(mtencia, éstn exclusivamente debe ser cj<;'C\lt.nda y en ninguna· 

form.i las partes pueden convent;:- en esa ejecución, puesto que cst_2 

mos en presencia de ordennmlcnto::> que son de interés socinl; liml-

tnr ln cjccu<'ión de una sentencia, que ello C!I precisamente el laudo 

dictado por las juntas, ci:; un contrasentlJo ~ se tergiversa la finali

dad de ln Ley procesal que es de orden p(1blico". 



CAlflll'TID'JL.0 IY 

LOS PRlNClPlOS TUTELAl\ES DE LOS TRABAJAOORES. 

1.- LA CONClLlAClON Y AVENIMIENTO. 

2. - LA RELAClON PROCESAL TlTrELAR. 
r 

3.- LA lNVERSION DE LA PRUEBA. 
_... 

4.- EL LAUOO Y LA SENTENCIA COLECTIVA. 

s.- LA COSA JUZGADA. 

6.- EL PATROCINIO GRATUITO PARA LOS OBREROS. 
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LOS PRINCIPIOS TUTELARES DE LOS TRABAJAOORES EN 

EL DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO. 

Hemos visto que en virtud del artículo 123 de la Constitución 

de 1917 nace t.!l derecho social, del cual, también forma parte el·· 

Derecho Procesal Social y consiguientemente el Derecho Procesal del 

Trabajo. 

Oc igual forma, vimos que a la luz de la teoría lnte¡ral, c.2 

mo reveladora de los textos del mismo artículo 123, surgen los ca-

racteres: proteccionista, tutelar y reivindlcador del derecho del era .. 

bajo y desde luego, del derecho procesal del trabajo que 001 esta---

mos ocupando, 

Comprendimos también que estos caracteres tienen que es•· 

car entrelazados para cumplir con los postulados de la teoría iru:e·

gral, sostenedora de la función social que reza el artículo 123 de la .. 

Constlcuclón Mexicana de 1917, 

Y blen,haclendo hlncaplé sobre el carácter tutelar en el pro• 

ceso, tenemos que este carácter parte de las desigualdadea jurídico -

procesales en favor de los trabajadores, con el fin de compcnaar la • 

desigualdad económica frente a los empresarios o patronea. toda vez 

que el derecho procesal del trabajO'ilene como lln .ce¡ular instltuclo· 

nes y procedimientos para el rhanreotmlenco del orden juddl~o y eco· 

nómico en favor de la clase crabajadora por ser la desvalida trente a 
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tes la justicio y cquidml de su proposición", 

Arcículo 748, F-111.- ''La junto procurará avenir n las pa_!: 

ces de conformidad con las disposiciones del artículo 753, fracción I", 

La rt!n11ncia de protección de los trabajadores como unn de 

las fórmul11a de autOCl)rllposición para llegar ni avenimiento e11 el pro 

cedimlcnto de conciliación, es nula, ¡¡¡;f lo especifica el arcfcuio ·123, 

en su ap11rrndo "A", fracción XXVII, de 1 a Constitución Mexicana y -

que rexiualrnentc n111nificsc11: 

''Serán condiciones nulas y no obligarán a los contrayentes, 

aunque se expresen en el contrato. 

n) Las que estipulen una jornada inhumana, por Jo nocorl_!! 

mente excesiva, dada Ja índole del trnbajo. 

b) Las que fijen un salarlo que no sea remunerador a juicio 

de las juntas de conciliación 'l arbitraje. 

c) Las que ese inulen un plazo mayor de una semana para -

la oercepclón del jornal. 

d) Las que señalen un lugar de recreo, fonda, café, taber

na, cantina o tienda para efectuar el pago del salarlo, cuando no se -

trate de empleados en esos establecimientos. 

e) Las que entrañen obligación directa o indirecta de adqu.!_ 

rir los artículos de consumo en tiendas o lugares determinados. 

f) Las que perm ltan retener el salarto en concepto de multa, 

g) Las que constituyen renuncia hecha por el obrero de las· 
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indcm ntz.aclones o que tengo derecho por accidente del trabajo y en- -

fcrmeJadcs profesionales, perjulc los ocasionados por el lncumpllrn lcD_ 

to del contrato o por c.lespedírscle de la obra. 

h) Todas las demás estipulaciones que Impliquen renuncia -

de algún derecho consagrado a fnvor del obrero en las leyes de pro

tección y auxilio o los trnbajndores", 

Y el artículo 5° , fracción Xlll, de la misma Ley Federal 

tambt<:n nos expresa que la renuncia hecha por parte del trabajador -

de cualquiera de los derechos o prerrogativas consignadas en las nor 

mas de trabajo, no producirá ef~to legal. 

2. LA RELACION PROCESAL TUTELAR. 

El nuevo derecho procesal del trabajo al quebrar con el cri

terio rígido de la litis del proceso civil, se sujeta a normas jurídl-

cas procesales de caróctcr social que rompe con el principio teórico 

de Igualdad jurídica que tiene para el obrero el privilegio de que cn

él pueden supllrs~ determinadas deficiencias técnlcas de su pretensión. 

Con base en lo anterior, las juntas de Conciliación y Arbltr~ 

je no tlcnen obligación de sujetarse complet¡imente a la litis contesta

tlo, sino sólo declarar el derecho y cumplir la ley reguladora del - -

proceso. 

En otras palabras, el procedlmlento laboral, no es corno eL 
proceso civil en el que las parces se defienden como mejor pueden , -
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La carga de la pnt~·ha reprCS()ntn el ~ravarn~n que recae sS! 

brc lns partes de fm•ilirnr "1 matcrinl probnrot·iti • :snrlo al Jt1cz 

pnra rormar su co1)\'k'~· .. 'iobrc los hechos nlcgnJos por lns mis 

En el proccdlmícnto l nboral dntlll su nnturalczn eminente--

mente soclnl. rompe con todo rrtncípio de dcn .. -cho péocesal civil 

'rigiendo. en cambio el principio de L< inversión Je ln carga de la • 

prueba como característica turcl nr en f¡wor de los t robajadorcs, en 

virtud de que el parrón cuenta con má~ facilidad~::> )'recursos prob.! 

torios, 

A continuación citaremos algunos l.'.asos de la inversión del a 

prueba : 

a) En los riesgos profesionales el patrón tiene la obligación 

de probar que el trabajador no ha sur, .do ningún accldente del trnb~ 

jo o enfermedad profesional, cuando en el proceso se reclama un --

riesgo y sus consecuencias : 

b) En el despido ; cuando el pmr6n niega hnber separado al 

obrero de s•1 trabajo. 

e) También en el abandono del trabajo por parte del obrero, 

el patrón deberá probar que hubo tal abando no. 

Sólo existe excepc Ión de este principio, cuando el patrón • -

niega el despido y ofrece el trabajo, nuevas tesis jurisprudenclales -

en favor de los patrones han venido a desvirtuar totalmente la tutela 

procesal como protección para el trabajador. Pues la Suprema Corte 
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haciendo npan.•ccr y valer como derecho lo que veL'dndcramcntc no lo 

es, Afortunndnmente nuestro derecho procesal del trabajo si acaso· 

no ruede hacer mucho rntis por el l rabajndor' cuan\lo menos se npcgn 

a las reglas procesales para favorecerlo, 

Como ejemplos tcncm os los que siguen: Cuando se reclama • 

en la demando por riesgos profesionales una cant !dad menor de la --. . 

que se asigna a la incnpacklad derlv:ida del riesgo: caso en el que pr~ 

cede fa condena de In cantidad correspondiente a la Indemnización se-

~alada por la ley, salvo que el patrón compruebe que no se ha reallz~ 

do el accidente o enfermedad del trabajo; 

Cuando se <.lcmandn corno salario una cantidad menor de In fi 

jada como mínimo en In ley. la condena deberá ajustarse cxactnmcn-

te al salarlo mínimo. 

A codo este respecto, 1 as jumas de Concilinclón y Arbiti:aje, 

y la Suprema Corte de Justicia, vienen a suplir las deficiencias Je -

las demandas o quejas de los trabajadores por mandato Constitucional 

(artículos 107, fracción ll, 123 y 133). 

3. LA lNVERSlON DE LA PRUEBA. 

En el procedimiento civil lm pera el principio: "El que anr

ma está obligado a probar". La necesld~d de probar es una carga pr~ 

cesal que Impone la de ejecutar decerm inadas actividades probatoria~ 

con objeto de obtener resulta1 1
·1 favorable en el proceso. 
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ha dicho: 

"La jurlsptudencia que atribuye al patrón la carga de in pru.!: 

ha en los casos de despido de un t rahajador, no es aplicable cunnJo -

nl contestar la dL'mnnda nlL'gn haberlo despedido y le ofrece admitir

lo nuevamente n su servido, pues en tnl circunstancia es evidente qtte 

dicho patrón nndn puede probar, por el cont rarlo su actitud llev::i a pre 

sumir que no hubo tnl despido, correspondiendo al trabajador que: - · -

lmiiste en que fue despedido del trabajo 1 a prueba de su aflrmnclón". 

4. EL LAUDO Y LA SENTENCIA COLECTIVA. 

El laudo como rc3ol uclón que pone fln al confllcto del trab~ 

jo que se tramita ante las juntas de conclllaclón y arbitraje; tiene el

Ll.lrdcccr de una sentencia definitiva y debe ele sujetarse a los princi

pios procesales Je naturaleza social consignados en la Ley Federal -

del Trabajo. 

La teoría procesal de tutela y reivindicación de los d.7rechos 

d~ los trabaja:.lores debe hacerse efectiva en .el laudo, conslderando

que la función de éste es distinta a la función de la sentencia en el pro 

ceso tradicional. qi·~ sólo ve la lucha de dos partes Iguales, lo cual -

no ocurre en el proceso laboral. 

La característica sobresaliente de los laudos radica en que· 

en ellos las juntas de conciliación y arbitraje aplican los prlnclpios

social es del proceso. valoran las pruebas en conciencia, cumplicnd~ 
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con lus disposiciones que regulen casos semejantes y prin clpios gc

nernlcti que derivan de estos mismos ordennm lentos, asr como con 

ros principios gc~ncrnlcs de justicia soclal que derivan del nrtículo --

123 de la Constittición, ln Jurisprudencia, ln costumbre y ln equidad. 

Por el lo se dice que "Los lnudos se dictarán a verdad sabida apre-

clando los hechos scg(m los mlcmhros de In junta lo crean debido en 

conclcncin, ndemñs. los !nudos deben ser claros, precisos y con-

gruentcs con l n demanda ~'con las pretensiones dc<lucldns oportuna· 

mente en el negocio. Pues en ellas se determinará el salario que si;: 

va de base n la condena. 

En cuan ro al fondo del laudo o sentencia colectiva, lndlca~

mos que difiere del laudo jurídico, en virtud de que este último npl.!._ 

ca el derecho existc.:ntc, o reivindica derechos de los trabajadores • 

En cambio, el lnudo económico crea el derecho objetivo, en función • 

parecida a la legislativa, establecic."f!do nuevas condiciones de trabajo 

o modHicando las existenres, pero sin reducir los derechos conslgn~ 

dos en la Consticucíón y en la ley en beneficio de los trabajadores. -

Asimismo, la resolución q~ic pone fin al conflicto económico tendrá· 

el m lsmo carácter ~· producirá los mismo¡¡ efectos jurídicos de un -

laudo en cuanto al derecho que en él se crea. 

En el proc<.lso Je naturaleza colectivo económico, el laudo o 

sentencia colectiva, proJuce efectos distintos a las semencius dicta·

das en el proceso civil; toda vez que las disposiciones del laudo coie_s 

tlvo se aplican erga omnes, es decir, es oponible a todo mundo, o - -

:(,; ,.:,:· 
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St!íl, has1n ,1 lo:;; sujt·tos qu,· 1111 han lítig:1dn <..'n L'l prcx:eso cokctivo.

asr como lns cst ip11la<'in11es d..:•! \'l>tllrnto colcc1 ivo ¡.;e extlend<..~n a tv·-

dns las personas que t raha¡;in en In cn1pa'sa, o L!st.abkcln1iemo <1ün

cunndo 110 sen11 1111emhros del síndicnro qui.! lo hnyn cclellrnJo, de In -

misma manera ~· por id611tlcn causa, IC's es aplicable la scntc.ncla co

lcct lva aún cuando no hubieran sido parte en el 'proceso, por el hecho 

Je• dictarse con \'IStil de In cmc~orín profesional y aún cunnoo les sea 

provechosa. 

En la doctrina, se dice por una parte que, la sentencia cole~ 

tl\'n no sólo rige las relaciones existentes en el momento de pronuncia!: 

se el fa! lo, sino que nctür. pata d futuro, como una verdadera ley, -

}' por la otra, se aplica hnsrn a quienes aparcnterncntc no han sido r~ 

presentHdos JurftHcarncntC' por 1 as partes, ya que el laudo colecrivo

cconóm ico alcanza lrnscn a los obreros que no han sido parte en el -

juicio, pero que oucdun ¡;ompr('.nJidos dcmro de las normas de la sen-

tencla, por ser aplicables a dichos obreros por lns circunscanclas de

presrar !>US servicios dentro de la negociación o lndustrla afectada por 

aquella. 

"Por orra parte, 1 os efectos jurídicos del laudo colcctlvo, de 

acuerdo con nuestra legislación, son las siguientes : 

u) El laudo colectivo económico es apllcable' a 

todas las p<:rsonas que trabajen en la empresa en que surgió el con

fllcro, aún cuando no sean miembros de la coalición obrera o del Sln· 
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diento octor o demandado en el proceso. Este efecto se deriva del - -

arcículo 396 de In Ley que ordena la extensión de !ns estlpulnclo11cB -

del contrato colcct lvo de trabajo a todas las personas que trabajen en 

ln empresa, nún cuando no sean rnicm bros del Sindlcaco que lo hnya -

ccl ebrado, con excepción de los cm picados que dcsempc11nn puestos 

de dirección, de inspección o de confianza. En esos casos, el laudo-

colect lvo v lene a re ali zar también el papel de un contrato colcct lvo. 

b) La scn.tcncla colectiva, como hemos dicho 

en otro lugar, rige para el futuro, y es por esto por 1 o que en la ·-

doctrina prevalece el criterio de que tiene un carácter lrtetroactivo, -

Sin embargo, entre nosotros, la Suprema Corte de justicia en cjecut<.?_ 

ria de 1° de marzo de 1938, Compañía Mexicana de Petróleo "El AguJ 

la'', S. A., y cogs, sentó ln tesis, fundada en circunstancias y coa-

venios celebrados entre las partes y en la declaración de existencia 15: 

gal de la huelga, con anterioridad al planteamiento del conflicto, de 

que la resolución que se dicte en un proceso de orden económico, en 

el que se reconozca la existencia de un desequilibrio entre los facto·-

res de la producción, debe retrotraerse al Instante en que se produ-

jo ese desequilibrio" ( 83) 

"Fundamentalmente el proceso económico es instrumento de-

la justicia distributiva en función de que el derecho del trabajo, pro-

cesal o sustancial, es proteccionista o tutelar de los trabajadores, -

(83) Ob. Cit. Trueba Llrblna t\. Nuevo Derecho Procesal del Trabajo • 
Pág. 542 



usí como l't~ivi11dlc111otio, ,;¡ 110 i11~) así, t•11to11ccs se trntarín de otra 

dlsdpllna. Por tanto, L'll d c:rn11'0 judsdiL"cton.11 d procL:so cconóm!_ 

co emanado de loH confl lnos <¡llL' obcdczt·an a causns económicas L'n· 

r re el Capital y el trab:1jo, es un medio de protc~cr a los trabajad~ 

res de pcrjuh'los mn~'orcs en el peor de los casos, pues de no ser -

así no estarfn regulndo en la Ley d0 Trabajo". ( 8·1) 

5. LA COSA JUZGADA. 

Scrichc sobre la cosa juz~nJ.1 nos dice: "Lo que se ha deci~ 

do en juicio contradictorio por una sentencia válida de que no ha~ 0-

110 puede haber apelación, !Wa porque la apelación no es admisible, o 

se ha conscntído In scnrnnc la, sea porque 1 a apelación no se ha lnte!. 

puesto Ot:.ntro del término prt:scr ito por la 1 ey. o hobíóndose lnter--

puesto se ha declarado por desierta. La cosa juzgada se presume -

verdadera, y la ley le da el carácter de irrevocabll ldad, no adml--

tlendo a las parres a probnr 1 o contrario, porque ele oc ro modo los -

pleitos jami1s tendrían íin". 

Pothier : "La cosa ¡uzgnda es una presunción legal de que 16-

resuelco por la sentencia consrlruyc la verdad legal y, por tanto, no -

se debe admitir contra ella prueba '!n contrario". 

"La sentencia pasa en autoridad de cosa ju?.gada, cuando ha

(84) ldem. Pág .. :;27. 
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trnnscurrldo el tórmino para Impugnarla con los medios ordinarios o 

extraordinarios concedidos ror In Ley, o cuando los medios de im··· 

pügnocló11 propuestos se han ngotnclo. Ln sentencia cllctada en apela

ción es ejecutable, pero no constittt~·e cosa juzgada, porque puede·· 

ser anulada por 1 n Stlprcrna Corte de justicia de In Nación y, la CC2_ 

sa ju1.gada sólo se tiene cuando lo cstlpulmlo por el juez es inmuta·-· 

ble''. ( 85) 

La institución de la cosa ju7.gada en el derecho procesal el· 

vil es muy discutidn y sobre ella se han vertido infinidad de opiniones, 

por ahora, diremos con el maestro Trucha Urblna que la cosa juzgada 

es uno de los efectos de la sc111cncln, y que por cosa juzgada se en---

tiende, en sentido formal, la imposibilidad de la lm pugnnción de la • 

sentencia recalda en un proceso y, en sentido material, la indiscutibl 

lldad de la esencia de la voluntad concreta de la ley afirmada en la-· 

sentencia, y en lo que roen a la doclrina procesal del trnbajo se ad-·· 

vierte claramente Ja desaparición del principio de firmeza o inmlltnbl 

lldad de la sentencia, basada en autoridad de cosa juzgada; ~·n quL" ~n 

términos generales se admite la posibilidad de modifh.::ar In sentencia, 

si es contraria a un rl.!glamcnro o Contrato C.Olectivo que establezca •• 

mayores vemajas para el obrero, Por otra parte, no puede modlfi-·· 

(85) Bai\uelos Sónchez Frovlán.· PRACTICA ClVU4 FOHENSE, Cárde 
nas Editor y distribuidor, 3a.Edlclón,Méxlco 19i-1,P<\g,427. -
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corsc In ~:entt•ncln, c:unndo tal 1110difil';1Cit'l11 impllqu,~ perjuklo al rra

hajador. lo l'llal Hignlflcn unn dt•r0Ja1.~ll~ll 111 ás dd principio de i1,!tri1l· 

dad. 

El nrtfculo ..¡97 de nuestra ley, cxprcsnmcntl' quiebra el pri~ 

clplo de la coHn juz~adu, ul cstahlcc('r que dentro de los dos niios si

guientes en (JlW se hubiere fijado el ¡::r;1do Je incapacidad, pcxlrú el -

rrabnjndor o el patrón solicitar la rcvisil)n del ~rndo si se comprueba 

una ngravaclón o una atenuación posterior; y tarnhiún agrega el maes

tro Trucba Urblnn, a manera de acc~ión de revisión, la modiflcación

del convenio o laudo, en el caso de que posteriormente a la fecha dc

éatos se compruebe una agravación o unn 1ltcraclón de la lncapai.:n\.1d 

producida por el riesgo. 

6. EL PATROCINIO GHATUITO PAHA LOS OBREROS. 

La desigualdad econórnlcn dentro del régimen capitalista m~ 

chas veces ha traído como consecuencia Injusticias muy graves. Pues 

en ocasic,nes dentro del campo del derecho, cuando surge un conflicto 

de trabajo, el trabajador no cuenca con dinero suficiente para sufra

gar Jos gastos que se originen en el proceso al '1nccnrar la acción co·

rrespondicnte a que tiene derecho. En estos casos nuestra ley, prevé

ln situación, creando a través de su articulo 523, fracción IV, la Pro

curaduría de la Defensa del Trabajo que tiene por objeto el asesora--· 

mi<::nro y par roclnio gratuito de >s obreros y ~lndlcatos, en atención~ 
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de su lnfcriorldod (•cont'.lmica frente a los patrones. 

El art íl~Ulo s:io de la rnlsmn ley nos cspcclfic,1: La Procura

'durra de la Dcfen~'.a del Trnbajo tiene las funclon()s siguientes: 

1, - H cprt.:sem ar o nscsorn r a los t mi> aj adon:s y a 1:HlS - -

sindicatos, siempre que lo :-;oliciten, unte cualquier autoridad, en las 

cuestiones que se relacionen con la aplicación de las normas de tra

bajo; 

11.- Interponer los recursos on.linarios y extraordinarios 

procedentes, pnrn la dcfl!nsa del rrahajndor o sindicato; y 

lll. - Proponer a las partes interesadas soluciont~s amiste~ 

sas para el arrt.:glo de sus conflictos y hacer constar los resultados -

en 11ctas autoriz.adas. 

A continuación citaremos los siguientes comentarios cerra~ 

do d~ esta man<:ra el capítulo y terna objeto de nues~ra tesis que nos 

ocupa, 

"El proceso laboral 110 sólo tiene como fin que los trabajad~ 

res alcancen su mejoramiento y dígnidad humana, sino la reivindica

ción de sus derechos engendrados por el r(:g!men de explotación det

hombre. La teoría 1;ocial del proceso erner.ge de los principios y te~ 

tos del artículo 123, cuyas kycs reglamentarias aün no logran rrndu

cir integralmente; sin embargo, es deber de las juntas de Concllia-

ción y Arbitraje y tribunales burocráticos, corno órganos de la jurl~ 

dicción social del traba jo, r"·:-tliz.ar el destino social del proceso en -



todos nctoH procesales, desde la nudicncln prclimlnnr de concilia-·· 

e Ión, dcrnanda y cxccpcionl!s, liasln el laudo". ( 86) 

"El proceso del trnhajo es fuente al1tónoma de bienes de la v.!_ 

da social: eren, cxl lnguc o modifica d0rccllos u obligncloncs mcdianM 

te lo obscrvuncln del rl¡jirncn jurídico procesal. ()cscnrtnda la posib.!._ 

lidnd de que lns clases soclnlcs, se hognn justlc.ln por sí mlsma~. co-

rresponde exclusivamente ni poder social, al Esrndo de derecho so---

clal, el ejercicio de esta runclón, creado por una decisión social de· 

carflcter fundamental: el artículo 123, fracción XX, de la Constltu·-

ctón de 1917, El proceso es, por consiguiente, un Instrumento de -. 
los trabajadores que sustituye hl auco<lcfcnsa y de que se valen las Ju,!! 

tas de Conciliación y Arbitraje: para rcalizur la justicia social".( 87) 

Es así corno a través de estos principios enumerados ante--· 

riorm ente, los Tribunales del Trabajo deben salir siempre en defen· 

sa de los trabajadores pura cumpllr con la justicia social como dest!. 

no histórico plasmado en el artículo 123 de nuestra Constltuclón de~ 

1917. 

(86) Ob. Clt, Trueba Urbina A. - Nuevo Derecho Procesal del Tra6a
jo. Pág. 335. 

(87) Jdern. Pág. 330. 
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l. A pnrt\r del estudio del derecho procesal como cienciu·y hasta hoy= 
en dfn ln Teoría General del Proceso, se han comprendido principios 
cl<,Sicos de los Juicios civiles, penales y administrntivos, en loi:; que 
impera el lmperio absoluto de la ley sobre la.base de lu igualdad de 
los hombres ante ln misma, n tal grndo que al juzgador para cumplir 
con los altos fines de justicia, no le Importa la comlición social de 
las personas en disputa, sino m lis bien el cumplimiento de sus obli 
gaciones. -

2. El derecho procesal del trabajo como rama del derecho procesal s~ 
clal, tlene su teoría propia que se deriva ucl artículo 123 constltudo 
nal, en virtud de que se Integra con órganos jurisdiccionales, junrns-= 
de conciliación y arbitraje y tribunales burocrl'tt.icos, distintos JcJ los 
judiciales; con principios procesales dlferentcs del proceso burp16s, 
toda vez que el proceso lahornl se rige no.sólo par normns compens~ 
torías o tutelares, sino redentoras o reivlndícatorias de los trahnia 
dores, de tal suerte que el dcn.>cho procesal del truba¡o como ~·,1nli1 
del derecho procesal social, nacieron conjuntamente con el dere1..'ho
social para Mt:xico y para el mundo entero a partir de la Constitu-#
ción Mexicana de 1917. Por ello, se dice que el derecho procl:sal ~ 

del trabajo es el más joven de los procesos. 

3, La causa de los conflictos entre el Capital y el Trabajo es ul ori· · 
gen de la lucha de clases. Por tal motivo explica Marx; In h1stor .... 
de toda sociedad hasta nuestros días no ha sido sino ln historia d~: ·• 
la lucha de clases. 

4. Los conflictos obrero-patronales de trabajo se clasifican en indívi-
duales y colectivos. Los individuales siempre son jurídicos, los co 
lectivos pueden ser jurfdicos o económicos. -

5.. ·Durante el desarrollo del procedlmlenco laboral, desde la audiencia
de conclliaclón, demanda y excepciones, ofrecimiento de pruebas, -
desahogo o recepción de pruebas, etc., hasta el laudo, las Juntas -
de Conclllación y Arbitraje, de la misma manera que el Poder Judi-
clal Fedecal, esti\n obligadas a suplir las quejas deflclentes de lo.s -
trabajadores y también el proceso laboral debe ser Instrumento <le 
reivindicación de la clase obrera, 

6. El laudo es la forma normal u ordinar la de concluir el procedimle!!_ 



to lnboral, rc1m!v kmdo tlufinit ivurncntc el fondo de los confHctos Je! 
trnbajo ya sca:1 jurídico!~ o económicos, sorm:tidüs a In dccisíó;1 -
de tas juntas. i\dcrnlís llene 1 ns siguiente:-> características: 

A. Elírnlnu ln suplctoriwdad de las leyes procesales comunes; 
H. Es un¡¡ rcsol11ció11 dcflnltívn; 
C. Es pronunciado por las Junta:i de Conciliación r Acbltraje; 
D. Resuelve la cucst i<~n planteada por las p.1rt1:~; 
E. l~bc ser dictada a Vf.!rduJ sabida. 

7. A la luz. dt:! In teoría Integral como rcvela.forá de los textos del ar· 
, tículo 12:J, Constítuclonnl con fines cmincntemcnrc sociales, surgen 

los caracteres: prott.·ccíonlstas. tutelar y reivindicatorio del dert.>cho 
del trabajo y consiguientemente del derecho procesal del trabajo. 

8. El carácr.cr tutelar en e! proceso parte de las desigualdades jurfaico 
procesales en favor de los cratJajat.lor<;s u fin de compensar la desi
gualdad cconómíca frcnn: a 1 os empresarios o patrones. 

Q, Los nuevos principios que ,.;¡¡rgcn a través de la actividad creadora -
de !os trlbunalcs en favor de los trabajadores en el derecho proce-
Sl}I dc.:l trabajo, !:Ion : a) La Conciliación y Avenlmíenro; b) La re
lación procesal tutelar; e) L;t Inversión úc la prueba; d) El Lat.Klo 
~· la Semcncla Col<.>ctiva; e) La Cosa ju7~ada, y f) El Patcocinio
gratulto para los Obreros. 

~ n. El proceso del trabajo como fuente autónoma de bienes de la vidas~ 
cía! que crea, extingue o modifica derechos u obligaciones, es un -
instrumento de los trabajadores que sustituye a la autodefensa y de
que se valen los juntas de Conciliación y Arbil:raje para realizar Ja.:. 
Justicia Social. 
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