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A).· CONCEPTO DEL DERECHO SOCIAL 

Definir el Derecho Social es tarea previa para-

destacar su influencia en el Derecho Procesal del Trabajo. Di-

cho ello, adoptamos la definición del Maestro Alberto Trucha Ur 
bina, porque sobrepasa a todas las <lem5s en esencia y contcni-

do: 

"El Derecho Social es el conjunto tic principios, 

institucio11cs y normas que en funci6n de intcp,raci6n protegen, -

tutelan y rei.vindican a los que viven de s1i trabajo y a los eco 

n6r:iicamcntc t!ébi 1 es." ( 1) 

Precisamente la anterior definición tiene su ex

plicación en la siguiente forma: 

La teoría del artículo 123 de la Constitución de 

Queretaro, que si híen no tuvo la importancia de la Carta de 

Wcinar, en cambio es m5s avan:a<la que ésta; lo que fué en su 

tiempo y lo sigue siendo en el presente y en el porvenir. Preci 

samcntc podl·r.10 1; unali:ar el artículo 123 en sus dos conccpcio-

ncs que constituyen la base y C'sencia tic sus normas fundamenta

les: la protección)' la reivindicación de los trahaja<lorc:;, co

rno rcsulta.h de la integración del derecho social en el derecho 

del trabajo. 

"La justicia social del articulo 123 no es solo -

la uplicaci6n de sus estatutos para proteger y tutelar a los 

trabajadores que anticuaJamente se denominan 'subordinados', - -

por encima del tambi6n anticuado 'justo medio aristotélico', si 

no a todos los prestadores de servicios, para que obtengan la -

dignidad de personas, mcjor5ndolas en sus condiciones ccon6mi-

cas y para que alcanren su rcdcnci6n mediante la sociali:aci6n

de los bienes de la producci6n, otorg5ndole por ello a la clase 

obrera el derecho a la revolución proletariJ. La asociación pr2 

fesional y la huelga general, son medios jurYdicos para materi! 

lizar la socializaci6n en la vía pacífica o violentamente." (2) 
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El Derecho Social Positivo, como ciencia social

del derecho, nació con la Constituci6n Mexicana de 1917; pero · 

desde entonces hasta hny no se ha comprendido bien su naturale

za y contenido, pese a que ha sido objeto <lr cq11dlo por nota-

b les j u r i s tas , so e i 6 1 o 1: os )' f i 16 so fo s ; '.; i n e m ha r l! •.l , a p a rt i r de 

n u es t r a _ ,m s t i tu e i ó n se e m p l' z 6 a e s pe e 11 J;ir en t o r n n d (' 1 a n 11 e va 

disciplina: si podía constituir una ram;1 aut6non;1 n hil'JI '.;i '.;e· 

le debía <le confundir con el derl'cho en general por e:·.t.im.Hsc · 

que todo el derecho es social. Empic:;1 J;1 luch:1 p1Jr <'o;t1~ nuevo

derecho y los primeros pasos en la ncncia social J11rídic;1. 

Nuestras normas con:;titucionale~ drl trahaJO, 

sustantivas)' procesales, no son simplrmentl' pr.1t1•C(1oriistas y· 

equilibradoras o niveladoras, en función dr la :;oci~1li:.;1c1ón 

del derecho, sino rcivindicadoras de la cl;1:;(• ohr<'ra; no ~;on es 

ta tu tos re g u I adore s en l re l a s dos e l a ses so e i a 1 e •; en pu¡: na , s i -

no que tienen por finalidad imponer la justicia social rcivindi 

cando los derechos del proletariado a efecto de que rec11pr~rc · · 

con los bienes de la producción lo que justamente il~ corrcspo11· 

de por la explotación secular del trabajo humano desde la Colo· 

nia hasta nuestros dias. 
El derecho social en nuestro pais tiene un cante 

nido y alcance mayor que el que le dan los autores extranjeros. 

El derecho social es norma fundamental en Ja Constitución: en · 

el articulo 123 se convierte en derecho del trabajo a través de 

estatutos, preceptos o normas protectoras y r<'ivíndicadoras pn· 

ra los trabajadores exclusivamente, y en el articulo 27 entrana 

derechos en favor de los campesinos para recuperar la t icrra, · 

ordenando el fraccionamiento de los latifundios e imponiendo a· 

la propiedad privada las modalidades que dicte el intercs so··· 

cial. Tal es el contenido del derecho del trabajo y del derecho 

agrario como ramas del derecho social, en sus materias sustan-

cial y procesal. 
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Tanto por lo que se refiere al orden justo como· 

a la justicia social, el fin que se pcrsi~uc es de cq11ilihrío -
en las relaciones humanas parn llegar a la nivclnci6n de los d! 
siguales. Tal es una de las metas del derecho social proteccio

nista en las relaciones no solo de producción, sino <le todas a

quellas en que sea necesario hacer extensivo los derechos de -
los fuertes frente a los débiles, para igualarlos. Esta es sola 
mente una parte del derecho social. 

La protección y tutela de los df>bile~; en las re· 
l:lci0110s humanas, a fin de que los trubajadorcs alcancen la i-

gualda<l y un legitimo bienestar social, conforme al articulo 
123 que supera .1 todas las Jc~;islacioncs del mundo en cuanto es 
tablcce un derecho de luchn de clases, para realizar las rcivi!l_ 
dicacioncs económicas y sociales en las rclncioncs de producci6n 
cntrana J3 identificaci6n plena del derecho socinl con el dere
cho Jcl trabajo y de la previsión social y con sus disciplinas· 
procesales. 

La influencia del derecho social es dominante en 
el derecho procesal social y en consecuencia en el proceso lab2 

ral como parte de 6ste. 

B).· EL DERECHO PROCESAL SOCIAL EN EL ARTICULO 123 

El derecho sustantivo y procesal del trabajo na
cieron simultáneamente con el artículo 123 de nuestra Constitu
ción de 1917, en el preciso momento en que la Rcvoluci6n hnb16-
socialmente, como normas exclusivas, tutelares y reivindicado-· 
ras, de los obreros, jornaleros, empleados particulares y del -

Estado, dom6sticos, artesanos y de los obreros en general, en -
la producción económica o en cualquier prestación de servicios, 
y para su aplicación en el proceso como instrumentos,

0

0 fin de
haccr efectiva la tutela y reivindicación de los proletarios a~ 
te las Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje; así surgieron a la -
vida, pero no solo para México, sino para el mundo, pues hasta-
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ahora en los pueblos de Occiclcntc, de tipo capitalista, ningun::i 

disciplina jurldicn lnhornl tiene funciones rccolucionnrins de

caractcr rciv.indicatorio y mPn0s instituyen l'l derecho a la re

volución proletaria en f;n·or de• la clase obrera. 

Tanto la t0orfa como los principios Je las nor-

mas procesales del :irtículo 123 se fundan en la tendencia pro-

tectora y rt•i.vi.ndicadora de todos los trabajadores, por cuyo m~ 

tivo tonto el derecho ~ustantivo como el derecho procesal tic-

nen un contcndio eminentemente social: ~•on derechos de clase. 

FI Derecho Social en l;is bases procesales del ª.!:. 

tículo 123 se convirti6 en flcrccho l'ron .. ;al Social, t'n f1rnción

d e re a 1 i za r <.' 11 e 1 JH o e es() ! a j u s t i e i a :; o e i a 1 , 11 o so l o tu t e 1 a n <lo 

y dignific:indo a los t.rabajatlorcs, sino reivindicando :;us dere

chos eclips;idos por el régimen de explotaci6n del hombre por el 

hombre. Así qued6 identificada dicha disciplina en el Derecho -

Procesal del Trabajo. 

El D<-'recho Procesal Social dtd Trabajo, como se

advicrte en su formación constitucional, cu maravillosa metarioi:. 

- 1 fosls desech6 la idea del nrbltrajc en los conflictos del traba 

jo mediante "escrito de compromiso" como vestigio tradicional o 

burgués, para crear l;i jurisdicción social del trabajo con un -

nuevo significado reivindicatorio de la justicia para los débi

les o explotados. 

Por otra parte, el derecho procesal del trabajo

es norma Jlnfimica para hacer efectiva la justicia social en el

proccso, que es instrumento de lucha de los obreros, jornale--

ros, empleados pdblicos, privados o comerciales, domésticos, ª! 
tesanos y en general de todo aquel que preste un servicio a o-

tro. 
Es en el año de 1917 cuando nace constitucional

mente el derecho procesal del trabajo; en este ano, el Primero

de Mayo, entró en vigor nuestra Constitución Polftico-Social -

que primigcniamcnte en el mundo consigna derechos sociales en -

favor de campesinos, obreros, artesanos, empleados, dom6sticos

y trabajadores en general, así como la jurisdicción especial en 

el artículo 123 • 
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Los nuevos derechos, ngrnrio, laboral, <le segur! 

dad social, cte., originan la ampliación <le la clasificación ro 

monista de jus publicum y jus privaturn con un nuevo término: -· 

DERECllO SOCli\L, en el que qucd;in incluidas todas las normas que 

agrupa, ya sean matcri.1lcs o procesales, y q11c· se consii!n:rn en

los artículos '27 y 123 de Nuestra (arta Magna y en sus Leyes H~ 

glnmcntarias, el Cólligo Agrario, la Ley Federal del Trahajo, la 

Le)' del Sq¡uro Social y la Ley de los Trabajadores a 1 Servicio

<lel Estado. 

El proceso laboral es el mfts joven <le todos los

proccsos entre nosotros, no obstante 111s aseveraciones erróneas 

d(~ quienes reclaman tal juventud para otros proCC'SOs: el const_~ 

tucional y el contencioso-fiscal, que sin d11da son sus hermanos 

mayores en m:is de un siglo. El proceso laboral es, piles, el más 

joven de todo~ lo~¡ procesos: 110 ~.010 por sus años en relación -

con otros, sino por el espíritu juvenil dt' la norma procesal 

cld trnbajo, l'n función <le la tutela constante del obrero en -

los conflictos del trabajo. 

C) .- !.AS NORMAS PROCESALES EN EL ARTICULO 123 

El Derecho Sustantivo y Procesal del Trabajo, n! 

cieron sinrnltáncamentc con el artículo 123 de nuestra Constitu· 

cí6n de 1917 en el preciso momento en que la Revoluci6n nos bri!!_ 

daba la socialización del derecho, y así, en la exposición de -

motivos del proyecto de artículo 123, en relación con la solu-

ci6n de los conflictos del trabajo, expresamente dice: 

"Sabido es como se arreglaban las dcsavcnencias

surgidas entre los patrones y los trabajadores del país: se im

ponía en todo caso la omnímoda voluntad de los capitalistas, -

por el incondicional apoyo que les brindaba el poder público; -

se despreciaba en acervo cuando se atrevían a emplear medios e~ 

lectivos para disputar un modesto beneficio a los opulentos hur 

gueses. Los Códigos poco hablan <le la prestación de servicios y 

consecuentes con los principios seculares que los inspiraron, -

se desentienden de la manifiesta inferioridad del trabajador -
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respecto del principal para celebrar los contratos corrcspon·-

dientes. Hoy es preciso legislar sobre esta materia y cuidar de 

que la ley sen observada y que las controversias sean resueltas 

por organismos adecuados, para que no sean interminables y one

rosas las diligencias: la conciliación y el arbitrajt' satisfa-

ccn mejor que la intervención judicial esta necesidad, dC'sde Lo 

dos los puntos de vista que se le considere este prohlC'ma.'' 

Y concluye la exposición con la teoría social, -

tanto de las normas sustantivas como <le las procesales, conccbi 

da en los siguientes t6rminos: 

"Nos satisface cumplir con un elevado deber como 

éste aunque estemos convencidos de nuestra insuficiencia, por-

que esperamos que la ilustración de esta 11. Asamblea perfcccio

narfi magistralmente el proyecto y consignarfi atinadarncnte en la 

Constitución Politice de la RepGh!ica las bases para la lcgisl~ 

ci6n del trabajo que ha dl' reivindicar los derechos de] prolct~_ 

rindo y ;isegurnr el porvenir de nuestra patria." 

Las normas procesales que se contenían en el pr~'

yecto de articulo 123, eran las que a continuación se expresan: 

"XX. Las diferencias o los conflictos entre el -

capital y el trabajo se sujctarfin a la decisión de un consejo -

de conciliación y arbitraje, formado por igual número de repre

sentantes de los obreros y de los patrono~ y uno (!el gobierno." 

"XXI. Si el patrón se negare a someter sus di fe

rencias al arbitraje o aceptar el lauclo pronunciado a virtud 

del escrito de compromiso, se dar5 por terminado el contrato de 

trabajo y quedar5 obligado a indemnizar al obrero, con el impor 

te de tres meses de salarios, adcrn5s de la responsabilidad que

le resulte del conflicto." 

"XXII. El patrón que despida a un obrero sin cau 

sa justificada o por haber ingresado a una asociación o sindica 

to, o por haber tomado parte en una huelga lfcitn estará oblig! 

do a elección del trabajador, a cumplir el contrato o a in<lemni 
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zarlo con el importe de tres meses de salario. Igualmente ten-

drlí esta obligación cuando el obrero se rcti re del servicio por 

falta de probidad del patr6n o por recibir de 61 malos trnta--

micntos, ya sea en su persona o en la <le su cónyuge, <lcscen<lic~ 

tes, ascendientes o hermanos. El patrón no podrá eximirse <le e! 

ta responsabilidad c11ando los malos tratamientos provengan de -
dependientes que obren con el consentimiento o tolerancia de -
él ... 

Constitución y Reformas, Qucrétaro de Arteaga, a 13 de Enero de 

1917. Pastor Rouaix.- Victoria E. G6ngora.- Esteban B. Caldc--
r6n.- Luis Manuel Rojas.- Dionisia Zavala.- Rafael de los Ríos. 

Silvestre Dorador.- Jesfis de la Torre.-

El dictamen sobre el mencionado proyecto de la -

Comisión de Constitución integrada por Francisco J. MGgica, En

rique Colunga, Alberto Romlín y L. G. Monzón, fu6 presentado el-

23 de Enero de 1917, con una sola modificación en lo que se re

fiere a la fracción XXI, en el sentido de suprimir la frase 

"a virtud del escrito de compromiso", con el objeto <le imponer

la obligatoriedad del arbitraje en los conflictos laborales; h! 
hiendo sido aprobado el dictamen de referencia en la sesión del 

propio 23 de Enero de 1917, y los textos definitivos de las nor 

mas procesales tuvieron una que otra variante con referencia al 

proyecto, hablándose ya inclusive de Juntas en v6z de un conse

jo, habi&ndose concebido las normas procesales en el art[culo -

123, en los siguientes t6rminos: 

"XX. Las diferencias o los conflictos entre el -
capital y el trabajo se sujetarán a la decisión de una Junta de 

Conciliación y Arbitraje, formada por igual nGmcro de represen

tantes de los obreros y Je los patronos, y uno por el Gobierno." 

"XXI. Si el patrono se negare a someter sus di f~ 

rencias al arbitraje o a aceptar el laudo pronunciado por la -

Junta, se dará por tcrrninadu el contrato Je trabajo y quedará -

obligado a indemnizar al obrero con el importe de tres meses de 
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salario, adcm5s de ln responsabilidad que le resulte del con--

flicto, Si la negativa fuere Je los trabnja<lorcs, se dará por -
terminado el contrato de trabajo." 

"XXII. El patrono que <lcspí<la a un obrero sin 

causa justificada o por haber ingresado a una asociación o sin

dicato o por haber tomado parte en una huclg;1 I íci ta, estará o

bligado, a elección del trabajador, a cumplir el contrato o a -

i n de m n i :: a r l o l. o n e l i m p o r t (' d (' t r t:· :; me ~;e s de s a 1 a r i o . I g u a l me n -

te tcndr(i esta oblig;1ci611 cuando el obrero '.iC retire del serví· 

cio por falta de probidad por parte <le! patrono o por recih.ir -

de é 1 in a 1 os t r a t. a m i en t o s , y ;i se a en q1 pe r so n ;1 n e 11 1 a ti e s u - -
cónyuge, padres, hijos o hermanos. El patrono no poJrti cximi.rsc 

de esta rúsponsabilidad, cuando tos mal,)s t.ratOJmicntos pro\·cn·

gan Je dependientes o famil ian:s que obren con el consentimien
to o tolerancia de él." 

Claramente se percibe de los principios y textos 

del artículo 123, que el derecho procesal tic los conflictos Jl'! 

trabajo no tienen ningún p;1rentesco con el dcn~cho procesal co 

mGn o civil, ni las Juntas de Concilinción y Arbitraje como Tri 

bunalcs Jet Trahajo, tampoco tienen parentesco con los viejos -

Tribunales Comunes y algo m5s: no pertenecen al orJcn ju<licia-

rio o judicial, pues la expresión de "a virtud del escrito de· 

compromiso" fu{- suprimida lle 1 a fracción XXI, desechando cual· -

quier supuesto de arbitraje hurgué·>, parn dar vida y contcn.ido

al nuevo concepto de jurisdicción social. 
La declaración de derechos sociales formulada en 

el originario articulo 123 comprende a los obreros, jornaleros, 

empleados particulares y pObl leos, dom6sticos y artesanos y a -

todos los trabajadores en general, t:into en el campo de la pro· 

ducción económica como en cualquier actividad, privada o pGbll

ca, en que una persona presta sus servicios a otra. Y en cuanto 

a la intervención del Estado político o burgu6s en las relacio
nes entre trabajo y capital, debe sujetarse al ideario y normas 
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del articulo 123, en concordancia con las ntri!rnciones sociales 

que le encomiendan los nrtfrulos 73, 89 y 107 <lo In Constitu--

ci6n Política; y rc,pecto a las .Juntas 1lc Conciliaci6n y Arbi-

trnjc, siguiendo el ideario del articulo 123, est.'.ín obligadas a 

rc<limir a los trnhaj;1Jorcs, p;1r:1 cuyo efecto deben tutclarlos -

en el proceso laboral, en el qu(' impcr;1 el principio 11P dcsi--

¡;ualdad de las partes con todas '.'lis const'cucncias legales, esto 

es, p;-ira qt1(' en el proceso las Juntar. puedan reivindicar los d~ 

rcchos de los trabajadores o redimirlos, de acuerdo con la ideo 

logia del mencionado art[culo 123.-

Finalmente cabe hacer menc.i6n una vez 111.'.ís, que · 

el derecho del trah~j0 y su regulación procesal, nacieron en el 

articulo 123 Je la Constitución de 1917. No es verdad que los -

Constituyentes de Querétaro hubieran adoptado disposiciones del 

Código Civil de 1884 para elevarlas al rango de derechos socia

les; In cierto es que recogieron de la vida misma los dolores -

d,- ::i ( :•J --,tación qut' sufrían los trabajadores - y aún sufren -

así como sus trngc<lias impregnadas de s:in¡!rc. Y es por esto que 

plasmaron en los textos del articulo 123 nuevos derechos socia

les en su favor, para combatir la explotación y reivin<licarlos

por r~edio de la asociación obrera y la huelga, obe<ledcndo los

dcsi.~nios de la vida soci:1l que anima la gran masa proletaria a 

fin de suprimir el régimen Je explotación del hombre por el horn 

hrc. 

D).- LEYES PROCESALES DEL TRABAJO 

Conforme al preámbulo del artículo 123 de la --

Constitución de 1917, las Legislaturas de los Estados expidie-

ron leyes laborales, reglamentarias del mencionado precepto, 

que constituyen los primeros Códigos del trabajo del r6gimen 

Constitucional del Pals. 
Los códigos locales, t'n sus disposiciones proce

sales, reglamentaron la organización y atribuciones de las Jun-
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tns Municipales de Conciliación y Centrales de Conciliación y -

Arbitraje, como Tribunales del Trabajo, así corno los procedi--

mientos para la tramitaci.611 y resnlución de los conflictos labo 

ralcs y las medidas para la <'jccuci6n ele los l:iuclos. El sistema 

procesal estructurado por esas leyes se inspirc.í en el procedí-

miento común, pero con las modalid;1dcs propias de la nueva dis

ciplina; se introdujo la oraliclacl rnccliantP la cclcbraci6n de A~~ 

diencias públicas y se redujeron Jos t6rminos para tramitar rft

pidament:e los conflictos. En c.'.lsi todos aquellos c6Jigos seco!!_ 

sagraba la supletoric<lnd de sus normas por las del procedimien

to civil. 

El sistema procesal local del trabajo, incluyen

do el del Distrito Federal, tenia algunas variantes seg6n el E~ 

tado, pero en términos generales se especificaba en el mismo: · 

La creación <le las .Juntas <le Conciliación y Arbitrnje, la cons

titución <le la~; mismas, la competencia (ya que en algunos Esta

dos existían .Junt:1s Municipnl(•s de Conciliación y Juntas Ct•ntr:i 

les de Conciliación y Arbitraje), procedimiento a seguir ante -

las mismas, etc. 

Conforme al transcurso del tiempo, en virtud <le

la problcm::ítica surgida y con la experiencia que :;e fué a<lqui-

rien<lo en relación a los problemas que Sl' fueron presentando, -

existieron algunas v;iriantas en relación al proceso laboral, -

así, por virtud tic la Jurisprudencia que en un principio sust0n 

t, 6 1.1 Su pre rn a Cor te <le .Ju s t i e í a el e L1 Na·: i 6 n , .Je que l as Juntas 

de Conci1i;ici6n y i\rbitraje carC'cian dC' imperio para ejecutar -

sus laudos, algunas leyes locales expedidas dentro de la época

cn que esa .Jurisprudencia estaba vigente (de 1917 al año de-·-

1923), establecieron que la ejecución de Jos laudos correspon-

dfa a los tribunales judiciales; otras, corno las de Yucatán y -

Vcracru:, facultaron a las Juntas para ejecutar sus laudos. A -

partir del año de 192 11 la Jurisprudencia que definió la juris· -

dicción laboral declarando que las juntas son tribunales del -

trabajo con potestad ejecutoria o imperio, influyó consiguient! 

mente en la legislación local. 



En referencia a la Jcgis1nci6n procesal <lcl tra

bajo en el Distrito redera!, cabe hacer monc.:i6n que el ConHrcso 

de la Unión expidió el 27 de noviembre Je 1917 la Lc>y sobre .Ju!~ 

tas de Conciliación y Arbitraje para el Distrito y Tcrritorios

Fcdcralcs y con fund;:imento en el artículo 12 de ésta Ley, el 

Presidente Je la República dict6 ~l dccr0to de 8 <le Marzo de --

1926, que reglamentaba el funcionar.iicnto de las .Juntas de Conci 

liación y Arbitraje del Oistrito Federal. 

El decreto mencionado contcnia un cuerpo <le dis

posiciones procesales, inspir.1das t'J\ la contextura jurídica de

las leyes locales del trabajo, pero con mejoramiento de su t6c

nica y del procedimiento, cabiendo hacer notar q11c aún en el -· 

Distrito Federal se notaba todavra In influencia de las dlsposl 

cioncs civiles, como era el caso del procedimiento de ejecución 

de los laudos a cargo del Presidente de la .Junta, que se lleva

ba a cabo aplicando en forma supletoria lo contenido del C6<lif.!O 

de Procc<limJcntos Civiles para el Distrito y Territorios Federa 

les. 
Ante el poco transcurso de su nacimiento del de

recho procesal laboral, fueron surgiendo Jiscucioncs, divergen

cias, decretos, circulares, cte. para rc¡:ular su sistematiza··· 

ci6r, y aplicación; así y por necesidades prácticas, pues numcr?_ 

sos conflictos de trabajo afectaban directamente a la cconomla· 

nacional y otros no podían ser rc:;ucltos por las .Juntas de los

Estados, porque trascc11dían los límites \le su jurisdicción, na

cieron las Juntas Fcth•ralcs de Conci líación v la Federal Je Con , -
ciliaci6n y Arbitraje. 

Delante de esa situación, la Secretaría de lndu! 

tria giró la circular de 28 de Ahril de 1926, en la que previno 

a los Gobernadores de los Estados que los conflictos ferrocarrl 

lcros serian resueltos por el Dcp:irta111e11to <le Trabajo <le la Se

cretaría. El 5 de Marzo de 1927 giró una nueva circular en l:i -

que dijo que el artículo 27 de la Constitución "declaraba de j~ 
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risdicci6n federal todas las cuc~tioncs relativas a la indus--· 

tria minera", por cuya raz.6n, los conflictos que surgieran cn-

trc los trabajadores y las empresas serían resueltos por la pr~ 

pia Secrctarfa. Por G!timo, el 18 de Mar~o de 1927 giró una ter 

cero circular explicando que en consi<lcraci6n a que los trabaj~ 

dores y los empresarias de In industria textil hahian celebrado 

un contrat-lcy nacional, y con objPto de uniformar su aplica--· 

ci6n, todas las cuestiont's derivadas clt> él sPrían i¡;ualmcntc r~. 

sueltas por el Departamento de Trabajo de la Sccn·taría. 

La situación creada por esas circulares Jctcrmi

n6 al Poder Ejecutivo n cxpcdi r el 27 UC' Scpt1ernhrC' de 1927 un· 

decreto creador ele la Junta fodcral <le Conciliación y Arbitraje 

y de las Juntas Federales de Conciliación, decreto que se decl~ 

r6 reglamentario de las leyes de ferrocarriles, petróleo y min~ 

rfo, todas las cuales haclnn imposible la intervención de las -

Autoridades locales. Seis dias despu6s se expidió el Reglamento 

a que debla sujetarse la organización y funcionamiento de las -

Juntas. 

La legitimidad constitucional de estas disposi-

ciones fu6 largamente combatida, pero el debate quedó clausura

do al fedcralizarce la expedición de la Ley del Trabajo y <lis-

tribuirse las competencias entre las Juntas fcdcra~es y las Lo

cales. -

Las formas y medios de realización cambian al -

mismo ritmo de las transformaciones sociales r económicas, asi

ocurri6 con el caractcr local o federal de la legislación del -

trabajo.-

La Declaración de derechos sociales fortaleció -

el ej6rcito <le los trabajadores para beneficio del trabajo: el

despertar obrero reafirmó su conciencia de clase y se extendió

por toda la Rep6blica y creó sindicatos y federaciones y confe

deraciones y devino una fuerza viva y activa al servicio del -

trabajo, y se convirtió en una fucnta cuyas primicias fueron -

los conflictos colectivos, las huelgas y los contratos colecti-
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vos. Pero no estaban satisfechos los trabajadores y lentamente· 

se fu6 formando un rumor que resonó en los campos mineros y pe· 

troleros y en las ffihricas y en los talleres: fu6 noble y opor· 
tuna la solución de la Asamblea de Qucr6taro, dccla el rumor, -

pero la RcpOblica es un enjambre de leyes que dan a los trabaj! 

dores tratamientos distintos, situación que implica la negación 
del principio democrfitico de la igualdad de derechos y hencfi-

cios. Por otra parte, el gobierno federal sostenla, con justifi 
caci6n, que el articulo 27 de la Carta Magna habla reivindicado 
para la Nación el dominio sobre los productos del subsuelo, a-
tribuci6n que cxcgia que todos los asuntos que pudieran afectar 
lo se estudiaran y resolvieran por las autoridades nacionales.· 
Finalmente algunos conflictos colectivos y huelgas se extendlan 
a dos o m5s entidades federativas, ninguna de las cuales podla· 
intervenir, porque sus decisiones carecian de eficacia fuera de 

sus fronteras. 
En vista de la multiplicación de dificultades, · 

el poder revisor de la Constitución ~o<lificó en el afio de 1929-
el p5rrafo introductorio de la Declaración y propuso una solu-
ción estrictamente original: la ley del trabajo serla unitaria· 
y se expedida por el Congreso Federal, pero su aplicación co-

rrespondcria a las autoridades federales y a las locales median 

te una distribución de competencias incluida en la misma refor

ma. 
Como consecuencia de la Reforma Constitucional -

de 1929, se suprimió la facultad de las Legislaturas de los Es
tados para expedir leyes del trabajo reglamentarias del articu
lo 123 de la Constitución; en consecuencia, las leyes expedidas 
por algunas Legislaturas Locales reglamentando el trabajo de 

los empleados pOblicos de las entidades federativas y de sus ·

respectivos municipios, son inconstltucionHlcs, ya que de mane
ra clara se estableció en la reforma de 1929, que solo se con-
servó en favor de las autoridades de los Estados la facultad de 



16 

aplicar las leyes del trabajo en sus respectivas jurisdicciones 

y que no sean de la competencia exclusiva de las autoridades fe 

deralcs. 
Poi· virtud de la reforma constitucional de 1929, 

en la fracción X del articulo 73 del Código Supremo se facultó· 
al Congreso de la Unión: 

"Para legislar en toda la Hcp!íhl.ica sobre mine·· 

ria, comercio e instituciones de cr6<lito; para establecer el -
Banco de Emisión Unica, en los t6rminos del articulo 28 de esta 
Constitución, y para expedir las leyes del trabajo, reglamenta

rias del articulo 123 de la propia Constitución. la ;¡;<icnci6n

de las leyes del trabajo corresponde a las autoridaJes de los · 

Estados en rus respectivas jurisdicciones, excepto cuando se -· 
trate de asuntos relativos a ferrocarriles y demás empresas dc
transporte, amparadas por concesión federal, mineria e hi<lrocar 
buros, y por último, los trabajos ejecutados en el mar y en las 

zonas marlrimas en la forma y t6rminos que fijen las disposici~ 
nes reglamentarias." 

Conforme a la reforma constitucional mencionada, 
la jurisdicción local es general y la federal específica, en 
los casos a que se refiere el propio texto constitucional en la 
fracción XXXI del articulo 123, que expresa: 

"La aplicación de las leyes dL•l trabajo corres·· 

pande a las autoridades de los Estados, en sus respectivas ju-
risdicciones, pero es de la competencia exclusiva de las autor! 
dades federales en asuntos relativos a la industria textil, e·· 

lfictrica, cinematogr5fica, hulcra, azucarera, minería, pctroquf 
mica, metalúrgica y siderúrgica, abarcando la cxplotaci6n de -

los minerales b5sicos, el beneficio y la fundición de los mis-· 
mos, asi como la obtención de hierro met51ico y acero a todas · 

sus formas y ligas y los productos laminados de los mismos, hi
drocarburos, cemento, ferrocarriles y e~prcsas que sean admini! 
tradas en forma directa o descentralizada por el Gobierno Fede· 
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ral; empresas que actúen en virtud de un contrato o concesi6n -

federal y las industrias que le sean conexas; empresas que eje
cuten trabajos en zonas federales y aguas territoriales; a con

flictos que afecten a dos o mfis Entidades Federativas; a contra 

tos colectivos que hayan sido declarados obligatorios en mfis de 

una Entidad Federativa y, por 6ltimo, las obligaciones que en -

materia educativa corresponden a los patronos, en la forma y -

términos que fije la ley respectiva." 

Con motivo de la reforma constitucional de 1929-

mencionada, se abrió el camino para la expedición de una Ley F! 
<lera! del Trabajo aplicable en toda la RepOblica y así surgió -

el 18 de Agosto de 1931 la Ley Federal del Trabajo que fué el -

resultado de un intenso proceso <le elaboración y estuvo preced! 

da de algunos proyectos. 

En términos breves trato a explicar la elabora-

ci6n de la mencionada Ley, en la que ya se consigna en forma -

m5s concisa la tcorla procesal y a mayor abundamiento la teor[a 
procesal social: 

El Presidente Calles termin6 su periodo el 30 de 

Noviembre de 1928; al día siguiente, por muerte del Presidente

Electo, fu6 designado Presidente Interino el Lic. Emilio Portes 
Gil. Pero antes de esa fecha, el gobierno tenía planeada la re

forma de los artículos 73 fracción X y 123 de la Constituci6n,

indispensable para fcderalizar la expedición de la Ley del Tra

bajo. Dentro de ese propósito, y aan antes de enviar la inicia

tiva de refocrma constitucional, la Secretaría de Gobernaci6n -

convocó una asamblea obrero-patronal, que se reunió en la Ciu-

dad de México el 15 de Noviembre de 1928 y le presentó para su

estudio un Proyecto de Código Federal de Trabajo. Este documen

to, publicado por la C. T. M. con las observaciones de los em-

presarios, es el primer antecedente co~creto en la elaboraci6n
de la Ley de 1931. 

El 6 de Septiembre de 1929 se public6 la reforma 

constitucional. Inmediatamente des~ués, el Presidente Portes 

Gil envi6 al Poder Legislativo un Proyecto de C6digo Federal de 

Trabaj".'. 
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El Proyecto <le Código Fcdcrnl de Trahajo de rcf~ 

rene.in, fué elaborado por los juristas Fnriquc llelhumcau, Prax~ 

dis Balboa)' AlfrC'Jo Jii.'irrit11, JH'ro cnc0ntró una fuerte oposi·

ci6n en las í.:'ímaras y rn el movimi<'nto obrero, porque rstable-

cfa el principio <lr la sindicación única, ya en el municipio si 

se trataba de sindicatos gremiales, ya rn la empresa para los -

de este segundn tipo, y porque consi¡:nó la tesis del arhitrajc

obligatorio de ]as huelgas, al que disfrazó con el titulo <le nr 
bitrnje semi-obligatorio, l lama<lo ns1 porq11c, si hien la .Junta· 

debla arbitrar el conflicto, podían los trabajadores negarse a

accptar el laudo, de conformidad con la fracción XXI de la íle-

claraci6n de Derechos Sociales. 

Dos a1iosdrspués, la Srcrctariri de Industriri, C~. 

mcrcio y Trabajo, redactó un nuevo Proyecto, en el que tuvo in

tervención principal el Lic. Eduardo Su5rez, y al que ya no se

dió el nombre de Código, sino el de Ley. ru6 discutido en Conse 

jo ~0 Ministros y remitido nl Congreso Je la Uni6n, donde fu0 -

ampliamente debatido; y previo un número importante de modific~ 

ciones, fué aprobada y promulgada el 18 dr Agosto de 1931. 

La Ley Fedcrnl llel Trahajo de 1931, en r1 artíc~ 

lo 2, establecfa exprcsamC'ntc que las relaciones entre el Esta

do y sus servidores se regirftn por las Leyes del servicio civil. 

El primer reglamento ril respecto fué exprdido por el Presidente 

de Ja República, Ahclnrdo L. l<odri'guc•::, el 12 Je Abril de 1934, 

con disposiciones favorables a los empleados públicos; pero no

fu~ sino hasta que se expidió el Estatuto de los Trabajadores -

al Servicio de los Poderes de la Unión de 27 <le Septiembre <le -

1938, durante el régimen revolucionario del Presidente Lázaro -

Cardcnas, cuando se estableció por primera vez un nuevo derecho 

de caracter laboral en favor de los cmpleaJos públicos, crcfind~ 

se además un régimen procesal con procedimientos especiales y -

un Tribunal <le Arbitraje encargado de derimir los conflictos en 

tre el Estado y sus servidores. 
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Posteriormente, las disposiciones procesales del 

Estatuto de los Trabajadores <le los Poderes de la Unión, promu!. 

garlo el 27 de Septiembre de 1938, pasaron a formar parte del E! 

tatuto Burocr5tico de 1941. 

Vino después la reforma al articulo 123 Constitu 
cional que fué publicada en el Diario Oficial de la Federación

Jc fecha 5 de Diciembre de 1960, en la que comprendió los dere
chos sociales de los trabajadores al servicio del Estado, refor 
ma tal que de sus fracciones se desprende también el proceso s~ 

cíal.-
Las normas procesales burocráticas, por formar -

parte integrante del articulo 123 de la Constitución, tienen un 
caracter eminentemente social, tanto proteccionista como reivin 
dicatorio de los derechos de los empleados pdblicos que, como -
los obreros en general, también han sido objeto de cxplotación
y c11 ocncioncs <le muchas vejaciones, especialmente trat1ndosc · 
Je empleadas. Tales normas forman parte del derecho procesal 
del trabajo, consecuentemente cabe ana<lir que el Estatuto de -
los Trabajadores al Servicio de los Poderes de la Unión, se a·
brog6 con la promulgación de la Ley Federal <le los Trabajadores 
al Servicio del Estado de 1963. 

Finalmente, fué abrogada la Ley Federal del Tra

bajo de 18 de Agosto de 1931 con el nacimiento de la NUEVA LEY· 
FEDERAL DEL TRABAJO que entr6 en vigor el día Primero de Mayo -
de 1970, corno un esfuerzo más para superar las relaciones entre 

los factores reales de poder, capital y trabajo. 
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A).- PRINC!PlOS QUE RIGEN AL PROCESO LABORAL 

El proceso del trabajo que emerge del articulo -

123 Constitucional, p:1rt.c esencial de ln C:onstltuci6n Social,. 

tiene no solo l incamicntos y fundamentos distintos del proccso

gcncral, comiin o civil, sino que :;11 l~structura es de caracter -

eminentemente social y antípoda lle los tradicion:iles procesos.· 

En esta virtud, el proceso laboral no cncnjn en la tcorín p,cnc

rnl del proccsn ~,ustcnt:1da en los prorn.-ipios hurgueses de caruf_ 

ter político, escncialrnPntP dC'l proceso civil, sino que forma -

parte d(• Ja teoría <ll'l proc<'so social. 

Nuestra IC'gi::.laci6n del trabajo, reglamcnt:iria -

del articulo i;;3, regula el procc•so labornl como fenómeno diná

míco de l:i jurisdicción ('SpL·ci:il Je! trabajo, a tr:ivés de nor-· 

mas fundamentales que, contempladas en su totalidad, con!;titu·

ycn varios principios rectores: 

a).- PRINC!l'IO !l!SPOSJTl\'0.- El Poder jurísdic-

cional no puede manifestarse si las partl'S, lo:> intl'resados, n;1 

actGan; en otras palahras, para que el poder jurisdiccional in

tervenga por contl11cto dt' sus ti t11lan·s, es ncces<.1rio que los - -

particulares promuevan, e,ier,·it('n sus acciorH'S. 

Es re¡~la b(isica del proceso dispositivo, la que

cstablecc que no ha}' Jue2 ::.i11 dl'rnand:inte, corr•:;hor.'índose esta -

regla con el otro principio c'.;<:JH:ial del sist<:m:1 Jispositivo, 

rclntiVt' a que el .J11c2 no procl·da de oficio. 

Este principio es el que tradicionalmente se ha

llamado iniciativa o instancia de las partes. Todo lo anterior

si~¡nifíca que el Ju::gador nada p11cJe hacer, si previamente no -

se lo piden los particulares; teniendo este principio su opues

to en el proceso inquisitorial, en donde se usaba la oficiosi-

dad como norma en el proceso. 

El proct·so del trabajo está influido por el pri!!, 

cipio dispositivo, que impone a las partes el deber de estimu--



23 

lnr la actividad de las Juntas de Conciliación y de Concilia--

ci6n >'Arbitraje, para la satisfacci6n de los intereses jurídi

cos o económicos tutelados por Pl Derecho del Trahajo. Esto es, 

requiere del ejercicio y una acción jurisdiccional de los Trih~ 

nalcs del Trabajo, Sl~¡;í111 criterio sustentado por el Maestro Al

berto Trueba Urbi na. ( 1) 

Nuestro r6gimcn procesal del trabajo adopta el -

principio dispositivo, entre otros, en los siguientes articulas 

de ln Ley F<·<lera 1 de 1 Trabajo: 687, 697, 724, 726, 776, 783, 

791, 822, etc. 

La Suprema Corte de la Uni6n en su ejecutoria de 

17 de Enero de 1936 reconoce la vigencia del principio disposi

tivo. -

h) .- PRINCIPIO INFORMALISTA.- El principio del -

formalismo en el procedimiento, cnsciía Alfredo Roc1:0,"es l:i ex

pre~i6n de una neccsi<lad que desciende Je la naturaleza misma -

delfín procesal. Si el procedimiento, agrega, tiene por objeto 

la real i7.ación mediante aseguramiento y cjecuci6n forzosa, de -

los intereses que cstfin bajo tutela Jel derecho, Ja primera y -

rnás ingente exig·~ncie1 de todo sistema procesal es que todos los 

intereses protc¡:idci:; por el ,Jc•r<>clto sean ,l':tranti ::adn:; en el pr2. 

e e di m .i en to y todos s 1: a n e 11 e l pro e e d i m i en to t'. ;1 r a n t i ;: ad os . " ( 2 ) . 

Por consiguiente, para poder obtener Ja pretensión Je tutrla j~ 

rídica, se nccesit:111 formas <lctcrninadas a priori y manifi:!sta-

das a traves de reglas procesales¡ esto es, no pu('de existir -· 

proceso sin formalismo, puesto que por medio de formas se dctc!.. 

minan con precisión los actos procesales. Pero tal cosa no qui~ 

re decir que la ciencia del proceso social venga a ser el arte

dc las formas, conccpc.í6n antíc1.1;1d:1 que ya no tiene a¡:ilicación

por la posición eminentemente científica del <ll'recho pro(;f'Sal -

sino porque las normas procesales constituyen una garantía para 

las partes, pero especialmente para los trabajadores por la com 

plcjidnd de sus conflictos. 
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Ln inobservancia de lns normas procesales del -

trabajo, trae corno con5enH'ncia la anarquía en Jos procedindcn

tos y <lesnatur;iliza la finalidad del proceso <le restablecer cl

ordcn económico o el jurídico perturbado por la \'iolaci6n Je la 

ley o del contrato. l'or otra partP, la itka de un ~.istcma de 

formas está implícito en el concepto mismo d('] procedimiento Ci 

vil, cuyo ideal es que ninguna litis se pcrdic·r.1 por r;1;:oncs Je 

forma o descuidos prC>cesalcs. En el pruce~;o moderno debe preva· 

leccr el fondo sobre las formas, por cuanto que 6~ta~ solo 5on

nccesarias para la satisfacción de los intcrc.•"c~; u1tt'lado~; por

e 1 de re eh o , que es 1 a f i 11 a 1 i d ;id es en c.i a J de 1 p ro e es n . ·¡ .'111 e :; - -

así, que tratándose de notificaciones hecha;, c·n c,intr:1vc11ci.:in -

de la ley, surten sus efectos cuando Ja parte se haya dado por· 

enterada del proveido. 

El Derecho Procesal del Trabajo no es formalis-

ta (Articulo 685 de la Ley Federal del Trabajo) como el Derecho 

procesal civil. La simplic.idad y la sencillez son las caractc- -

rfsticas del procedimiento ante las Juntas de Conciliación y Ar 
bitrajc, para facilitar el acceso de les trabajadores a los Tr! 

bunalcs Laborales; de modo que el concepto Je! procedimiento -

como "misa jurf<lica" no es admisible por la ciencia procesal -

del trabajo que reduce las formas a Jo que necesariamente re--

quiere Ja garantla del ejercicio Je la acción y permite exccp-

cionalmente la libre iniciativa Je las Juntas, contrariando cl

principio de la jurisdicción rogada, al intervenir conciliato-

riamentc en los conflictos de trabajo. 

c). - PRINCIPIO DE LA ORALIDAD. - La Doctrina y la 

Historia nos muestran, en relación con la forma de la actividad 

procesal, dos tipos de proceso: el escrito y el oral. Sin cmbar 

go todo proceso moderno es mixto, cnlific5ndosc de oral y escri 

to conforme a la importancia que en el mismo se dé a la orali-

dad o a la eser i tura. Los procesa 1 i stas han discutido ampl iamc.!_! 

te acerca de las ventajas e inconvenientes de la oraliJad y de-
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la escritura. Sobre esto punto es interesante ln posici6n de un 

eminente jurista Espaftol, Osario Gallardo, quien opina que en -

el proceso civil la j11sticin debe ser sustanciada por medio de

la palabra, por las siguientes razones: Por ley natural, puesto 

que al hombre le fué dada la palabra para que mediante ella sc

cntcn<licra con sus semejante~. la intervención, la pregunta y -

la respuesta. En la ornci6n hablada pronto se conoce al mani~ti 

co, al obsecado, al incomprcndihle, al intran'.;i¡:entc. (.3) 

Fl proceso del trabajo, como mnni fcstación de 

los confl ict.os laborales, es el m:'ís moderno de los procesos, es 

oral )'escrito, pero predomina en el la oralidad .sobre la escri 

tura, por lo que debe calificarse de oral. 

¡¡¡principio de ornlidad en el proceso del traba 

jo se confirma por la disposición de la ley, que faculta al Pr! 

sidente o al Auxiliar y los representantes de los Trabajndores

y los patronos, para interrogar libremente a las personas, ca-

rear a los partes entre si o con los testigos y a estos unos -
con otros, etc. 

Mientras en el proceso civil prepondera la forma 

escrita, lo contrario acontece en el proceso del trabajo. La -

forma oral es la que mayormente preside toda la secuela procc-

sal en el proceso del trabajo, sin embargo, en la realidad de -

los Tribunales de Trabajo, se nota constantemente que dicha for_ 

ma se destruye, pues se hace uso de la forma escrita a cicncia

y paciencia de las Autoridades del Trabajo. 

d). - PRINCIPIO DE LA PUBl.IC!D,\[). - Ni en el proc~ 

so penal ni menos en el civil o mercantil, triunfa el principio 

de la publicidad tan rotúndamentc corno sucede en el Derecho Pr~ 

cesal del Trabajo. La publicidad en el Derecho Penal tiene mu-
cho de morboso, especialmente por la forma de explotar las ba-

jas pasiones de parte de los periódicos, pero la publicidad de

los conflictos de trabajo, es una publicidad fundada en los --
grandes intereses sociales que se encuentran en juego con moti-
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vo de la calificación de una huelga o de la sentencia de un con 

flicto <le 6rdcn ccon6micn. En materia <le t.raha_io, por excepción, 

se pued0n ofrcct~r cucst io11rs q11e ¡rne.!.tn ofender L1 moral pOhl i -

ca . f: n e l de re eh o ad .i e t i \'o 1 ah n r a 1 , s 11 m fi x i m :1 na r a n t í a e s 1 :.i p ~1 

b1icidad frente a la cornllniclad social. El pri!lcipi!l de 1;1 ¡rnbl.i. 

ciclad ha penetrado en el arca del proct"><' del trabajo, por cua~. 

to que el artículo 710 de l;i Ley dispone qt1c las audiencias se· 

rfin pablicas. Esta disposici6n ofrece al pGhlico la posibilidad 

de presenciar el dc•senvoJvimicntO del prl)CCSO. 

Sin embargo, el principio de la publicidad en el 

proccdicmto l:ibornl, tiene SU!> limitaciones: la•; Juntas de Con· 

ciliaLión y Arbitraje pueden disponer Je oficio o a petición de 

parte que se celebren las nudiencias a puerta cerrada en aquc-· 

llos negocios en qllc asf lo exija el mejor despacho de los mis

mos, la moral o las buenas costumbres, de conformidad a lo cst!! 
bleci<lo en el artículo 710 de la Ley federal del Trabajo, tc--

niendo como consecuencia las Juntas plena soberanía para limi-

tar la publicidad del procedimiento; afortunamcnte, en muy po·

cas ocacioncs las Juntas limitan el principio publicista, sien

do por lo general qu(· la Audiencia que se cfcctOa a puerta ce

rrada es la rcsoluci6n y eso se ha Ja<lo por razones de conve--

niencia general, pues en atención a los innumerables negocios -

que diariamcllte tienen que n·solver las Juntas, la presencia-· 

del pGblico distraerla la ntcnci6n de los miembros del tribu--· 

nal .Por costumbre ya establecida solo intervienen en ella los • 

representantes del capital, del trabajo y gobierno, juntamente· 

con el auxiliar y el Secretario de la Junta. 

e).- PRINCIPIO DE LA CONCENTRACJON.- Lo contra-

rio a la concentración procesal, es la dispPrsi6n, lo que trac

como consecuencia, o bien, que debido a esa prolongaci6n, los -

procesos terminen perdiéndose tal como sucede especialmente en

el Derecho Procesal Civil. 

El principio Je concentración rige al proceso la 
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boral en virtud de que, de acuerdo con la naturaleza de esta r! 

ma del derecho, los juicios laborales deben de ser nuy breves -
en su tramitación; nuestro mfiximo Tribunal de la Rcpdblica ha -

considerado que el término n1cdio de duración es de 54 dias. La

COIKl'lltraci6n en el proceso tll'l trabajo se advierte en los arti 
culos 725 y 816 de la Ley Federal del Trabajo.-

f),- PRINC!l'IO DE LA l~J.IEDIACION.- Consiste este 
principio en que el .Juez o Tribunal que tcn¡_:a que conocer y fa

llar el juicio o conflicto laboral, deberá estar en contacto di 

recto, en relación directa, pr6;drna, cercana, a las partes y de 
be p r <:·si <l i r , <le ser pos i b 1 e , to Ja s l as a thi i en c i as a f í n ti e que -

cono:ca el negocio, no al traves del Secretario, en el acuerdo, 

sino personalmente, en forma inmediata, a fin Je dictar una Ju! 
tu Sentencia o Resolución. Este principio tiene plena valid6z -

en la Ley Positiva Mexicana: "Los Representantes (se entiende -

del Gohierno, capit.1) y trabajo), recibirán por si todas las d!:_ 

claraci,•ncs y presenciarán todos los actos <le prueba, bajo la -

respon.;ahiliJ:.1J del funcionario que infrinja esta disposici6n .. " 

"Los miembros de la Junta poJrán hacer libremente las preguntas 

que ju:gucn oportunas a cuantas personas intervengan en la au-· 

diencia, carear a las partes entre si o con los testigos, y a · 

éstos, unos con otros, examinar docuiri<!:1tos, objetos, lugares .. " 
tal como lo regulan los articulas 764 y 765 Je la Ley Federal -

del Trabajo. 

g).- PRINCIPIO DE LA APRECIACION DE PRUEBAS EN -
CONCIENCIA.- El Maestro Alberto Trucha Urbina, es quien nos o-

frece este principio también como rector del proceso del traba

jo. En realidad este principio de apreciar las pruebas en con-
ciencia considero que es ni mris ni menos el principio de cqui- -

dad, que <lcsgraciadarncnt:c ningu11a Junta del trabajo lo aplica,

quizá porque a partir de la expedición de la Ley Federal del -

Trabajo, sea realmente dudoso aplicarlo, o bien, porque lama-

yor parte de autoridades <le trabajo, educadas dentro de los 

principios jurídicos de las restantes ramas del derecho, no CO! 
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prendan el nuevo derecho social en sus dos aspectos, el sustan

tivo y el adjetivo, sin embargo, la misma le}' en su articulo --

775 nos dice:' "l.os la11(los se dict.ar:ín a verdad sabida s.in nece

sidad de s11jctnr~;c a reglas sobre estimación de las pruebas, sl 
no apn~cianJo Jos hechos scgün los miembros de la Junta lo---

crean debido en conciencia." Este artículo e'.; ]('tra muerta en -

la realidad procc:;al ele la:, .Junla:. de Conciliacit'in y Arbitraje. 

El principio de la aprcci;ición de las pruebas en 

conciencia es aplicahlC" en el proceso laboral inc!i\·iJual como 

en el colectivo, jurLlico o cco116111ico, así como en el proceso -

laboral burocrliticn, y la jurisprudencin laboral recon-<~C' e~a -

facultad de sentimiento de humanidad que inspir6 al lq~islador, 

como lo ha sustentado la Suprema Corte de .Justicia de la Nación 

en la jurisprudencia definida que aparece en el Semanario Judi

cial de La Federación, que indica: 

"JUNTAS V[ C'ONClLlACIQ.IJ \1 ARolTR,\Jf, r\PRECI.\CitW VE LAS -

PRUf1'AS, PüR LAS. La ,1p.Hdac . .i611 de fiu plt!Leba.6 hecha pa!t 

po.He de lit~ Jwita~, tiolo e& viola.to/tia de gaMntút~ ú1d~ 

vi.d111.1le .. ~, .1.( en elfo h<' a.f..tc.1U111 to& lied106 o 6e .útcWtJte11-

en de6<'c.to6 de l6gica en el 1tac.ú1c.inio. Dcbü11do .igua.l--

me1ite vdudú:t!t todaJ tJ cada 1rna de fa¿, p1tuebah que H tu 
1t.ú1da11, hac.if.ndé'f.c ei a11.H' .. U.i.!i de fa.~ mül!ltlh y cx.p1tcMndo 

c.ua.l'.c.6 wu la.ti .,aza11('}, de ca.Jtactn liw•uu10 que han ten.ido

en cue11.ta ¡xna Uega'l. a .ta.leh !1 cua.f e~ co11c1uúo11u" ( 4) 

B).- CARACTERISTICAS DEL PROCESO LABORAL 

El proceso laboral está constituido por el com-

plejo de actos de obreros y patrones y de las Juntas de Concili~ 

ci6n y Arbitraje, así como Je testigos y peritos que representan 

el funcionamiento de normas que regulan los conflictos obero-pa

tronales, interoberos e interpatronalcs, jurídicos y econ6mi---

cos. (5) 
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Se infiere por lo tanto, que lns clases sociales 

no pueden ejercer justicia por si mismos, siendo por consiguien

te el proceso, el instrumento qut• borra la nutodefcnza y sicndo

tamhil-n el proceso el medio por el cual las .Juntas de Concilia- -

ci6n y Arbitraje se :ipoyan para ndmini'.~trar justicia, debido a -

que la función (lel derecho procesal laboral es prcci'.;amente reg~ 

lar el rnantcnimient.<) del nrdcn jurídico, como económico entre -

los tr:ibajadorcs y patrones, e:; decir, entre <l•is clases totalmcn 

te dívL•rsa~. encargándose ~;obre todo Ju l;i tutela de una de e--

lla:;, : .. t c1:1su trabajadora, porque para ella nació (~l Derecho -

del lrnbajn.-

Si bien es cierto que el derecho procesal labo-

ral C'.~ el conjunto de reglas juridios que fl';.:ul:ln Ja actividad

jurisdiccional de los tribunales y el proceso del trabajo, para

cl mantn1imicnto del orden jurídico y económico en las relacio-

ncs ubrero-patronalc•s, intcrobrl'ras e intcrpatronales; también -

e5 cierto que cncontramo!i las caractcrístic:is propias del proce

so labor;il en relación al propio conflicto de trabajo. Así, los

conflictos del trabajo, o sean las diferencias o pugnas entre el 

capital y el trabajo corno factores de la producción e individua

lizados a través <le trabajadores y patrones, cuando se llevan al 

campo jurisdiccional quedan sujetos a ciertas formalidades proc~ 

sales para su dccisi6n por tribunales laborales que en nuestro -

derecho se denominan Juntas de Conciliación y Arbitraje. -

Los conflictos del trabajo han requerido de nor

mas específicas para su tramitación y decisióu, tomando en consi 

dcraci6n la naturaleza de los mismos, que son distintos de los -

juicios civiles y :idministrativos, porque los conflictos del tra 

bajo se originan por disputas económicas entre los factores de -

la producción y por luchas sociales y pugnas entre <los clases cu 

yo contenido les <lá una característica especial; por lo que exa

minando cuidadosamente el régimen procesal del articulo 123 de -

Nuestra Constitución de 1917, encontramos en la idcologia de sus 

textos una transformación de la arcaica función arbitral, así co 
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mo principios y normns para la tramitación y decisión de los con 

flictos con cspfritu y contenido sociales. Ese conjunto <le prin

c1p1os y rcgl:is lle tramitación y decisión constituyen el derecho 

proces;1l <le los conflictos del trabajo en general y hurocrtitico. 

Ante .la situación de que los procesos del <lere-

cho laboral tienen sus cnrnctcrfsticas propias en cuanto a Ja r~ 

laci6n misma de los conflictos del orden lahornl, se antoja <len~ 

tar el contenido de tal situación. A~í, nos seííala el ~f;1c>stro Ta 

pia Arnn<la: "Se entiende por conflicto <le trahajr1, 1:1s controvc_!'. 

sias que se suscitnn en oc:1ci6n o con motivo <le la creación o -

cumplimiento de una relación de trabajo, bien sea indi\·idual o -

colectiva." (6) 

Por otra parte, el Haestro Mario de la Cueva nos 

expresa: "Los conflictos del derecho <lcl trabajo son las difcrcn 

cias que se suscitan entre trabajadores y patronos, solamente en 

trc nqu~llos o dnicnmcntc entre ~stos, en ocaci6n o con motivo -

de la formación, modificación o cumplimiento de J;is relaciones 

individuales o coll~ctivas de trabajo." (7) 

Ahora bien, a la noción de relación laboral, co· 

rresponde la de conflicto de trabajo: conflicto entre el intcr~s 

del trabajador y el inter6s del empresario o entre sus organiza

ciones; así la doctrina clasifica los conflictos de trabajo en -

dos categorías: individuales y colectivos. Individuales, los que 

surjan entre trabajador y patrón, a propósito del contrato de -· 

trabajo; y colectivos, los originados entre un grupo o sindicato 
obrero o uno o varios patrones, sobre cuestiones de orden profe

sional general. Por tanto, la distinción de estas contiendas se

establcce por los sujetos que intervienen en el conflicto y fun

damentalmente por su objeto. Por supuesto el conflicto es indivi 
dual aunque sean varios los obreros que demanden al patr6n. 

Otra clasificación de los conflictos del orden -

laboral y que admite nuestra Ley Federal del Trabajo, es: segdn

el contrato de trabajo, puede ser contrato colectivo ("el conve-
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nlo celebrado entre uno o varios sindicatos <le trabajadores y -

uno o varios patrones, o uno o varios sindicatos <le patrones, -

con objeto de establecer las condiciones segGn las cuales debe -

prestarse cl trabajo en una o miís empresas o cstablccirnicntos. 11
-

Artículo 3S6) o puede ser también contrato denominado ley ("es · 

el conn•nio celebrado entre uno o varios si.ndicatos de trabajads_i_ 

res y \'arios patrones, o uno o varios sindicatos de patrones, ·

con objeto Lle cslablecl'r las condiciones scgí1n la:; cuales dchc · 

prestar·, el trabajo en una rama dcter111in:1da de la industria, y

<lcclaraJo obligatorio en una o varias Entidades Federativas, en

un;i n varias zonas económicas r¡uc abarquen una o r.iás de dichas -

Entidades, o en todo el territorio nacional."- Artículo 40·1) 

Otra clasificación Je los conflictos del trabajo 

que puede colegirse de nuestra legislación, es la siguiente: a), 

OBRERO-PATRONALES (Cnnflictos suscitados entre tr.:ibajadores y pa-· 

tronns con motivo del contrato o relación de trabajo o de hechos 

ínt imaml!ntc relacionados con el los), b). - ll.JTEROBRLROS (Conflictos e!_! 

trc tmhajadorcs dNiv:idos del contrato o relación de trabajo o de hechos cs

trcch.'.llncntl' concatenados con ellos. Cuando la pugna surge entre~ sindicatos,· 

al conflicto se le denomina intcrgrcmial o intenindi cal) y e). -

JNTtRf'ATRONALfS (Conflictos entre patronL'S originaLlos por el con-
trato de trabajo o de hechos íntimamente vinculados con la rela

ción obrero-patronal). 

La Doctrina Jurispru<lcncial Mexicana, tamhién di_ 

vide los conflictos del trabajo en jurídicos y económicos; prccl 
sándalos en relación con las Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje, 

en la forma siguiente: 

"Canélictob de ca,11act~.-'t jt<'t-ld{.co bon lMi bu~c<.tado~ con -

motúo de ea ú1te1tp'tí!.útci611 1J út ctpUcac{6n de t".116 leyel o 

c.onVtLLtob de Owbajo, 11 µ,'lop6ú.to de loó cuale.6 la.6 J111tta.6 

de .. wnpeitart w1a ve1tdade1ta 6u1tc¿611 jtt1tüdú:uomtf., 1J conóU~ 

to.!i de r.atu,1uú'.eza eco116múa, loó que tic.11dw lt ia c'lea.c,(611 

o ma6-lM,C11U:611 de lM eornilua11~ gerieJta.ie.6 di!. p1te.4tac¿611-
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de.e t.Mv.<.cú, e11 cuyo ca.60, la.-0 Junlttb, nuilt que apf.i.caJL C'l. 

deJtr!.cllO, c.~ Mil f.a 1w~mc1 qui'. l1ct d~ 1teg.Ur. fo,~ 1telacú111eJ.. o- -

be110- pa.L~onaf e.J..." ( 8) 

Precisamente conforme a la doctrina, a la ley y

a la jurisprndcncia, pockmos dividir los conflictos contcncio-·

sos entre el capital y el trahajo en cinco grupos, a ~;abcr: a). -

Obrero-patronales: individuales jurfdicos; h).- Ohero-patronales: 

colectivos jurídicos; e).· Obrero-patronales: c0lcctivos cconóm_~ 
cos; d).- Intcrobrcros: Individuales y colectivos; y e).- lnter

patronalcs: individuales y l'olcctivos.-

l!echa esta pausa respecto de los conflicto-; de -

trabajo, podemos entrar de lleno a las caracteristicas del proc~ 

so del trabajo, por lo que siguiendo la doctrina lo clasificamos 
espcclficamentc en cuatro grupos: A).- Proceso Individual Jurídi 

co, B).· Proceso colectivo jurídico, C).- Proceso colectivo eco· 

nómico y 0).- Proceso Burocrático.· 

Se puede aecir que el PROCESO INDIVIDUAL JUR!Dl
CO surge con motivo <le un conflicto entre los intereses indivi-· 

duales de los sujetos de una singular relación de trabajo, o sea, 

un trabajador y un patrón. 

El PROCESO COLECTIVO .JURlDICO tiene como motiva
ción la controversia colectiva que afecta a la categoría profc-

sional y cuya finalidad es tutelar o reivindicar los intereses -

de ésta, relacionados con Ja interpretación del contrato colectl 

vo o de la ley o de derechos que surjan del proceso. 

Los procesos colectivos e individuales de natura 

leza jurídica, los adopta nuestra Ley Federal del Trabajo en su

artículo 751, de donde arranca la tramitación específica de es-

tos procesos. 

Son cinco las fases para la tramitación de los 

conflictos individuales y colectivos de naturaleza jur[dica, a -

saber: 

1).- EL PROCEDIMIENTO CONCILIATORIO.- En este p~ 
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riodo los actos jurídicos procesales se encaminan a buscar la so 

lución amigable del conflicto: la .J11nta exhortar() a las partos -

para que procuren un arreglo conciliatorio, como lo establece el 

artfr11lo 752 así como C'l 753 de Ja Ley Federal del Trabajo. En -

caso de no llegar a un acuerdo s;itisfactorio por las partes, su!:_ 

ge entonces la intervención del tribunal, corno Arbitro, como com 

ponedor amigable;)', si la proposición conciliatoria de la .Junta 

o la opinión Je ésta es aceptada por las partes, tPrmina el con

flicto con el convenio respectivo, cuyos Pfectos j11rí,!ico;. son -

los inhPrcntcs a un .laudo. El acto conciliatorio es,pucs, el pri_ 

ílll'r c:,tadio del proceso del trabajo; si fracasa la conciliación, 

se pasa al periodo contencioso. 

2).- EL PROCEDIMIENTO ~ONTENCIOSO. - Este surge -

en caso de no haber fructificado el primero; a4uí la parte <lema~ 

dante tiene Ja posibilidad procesal de reproducir o formular, r!.!. 

tifictr, ampliar o moJificar su demanda, y, la demandada, la dc

cont(•star y la de reconvenir al actor. 

3). - EL PROCEDIMIDffO PROBATORIO. - Esta fase sur_ 

ge inmediat:nncntc después de que <>e entra a la contención del -

conflicto, tenicrulo lugar en la audi.encia de ofrecimiento y re-

C<"pci6n de pruebas, en la que las partes tienen derecho a presc~ 

t:H t,,das aquellas qu(' estimen convenientes para obtener la jus

tificación Je su derecho, de conforrnidad a lo estatuido por el -

artfculo 759 de la Ley Federal del Trabajo, siendo obligación de 

las Juntas desahogar las pruebas que se ofrecieren y se hubiesen 

admitido, en posterior o posteriores audiencias. En esta fase se 

realizan actos procesales de las partes, <le las Juntas y de las

personas ajenas al proceso que intervienen en 61, como testigos, 

peritos, etc., concluyendo este estadio con los alegatos de las

partes sobre los hechos del proceso y pruebas rendidas por las -

mismas y, en su caso, de los coadyuvantes. 

4).- EL PROCEDIMIENTO DE RESOLUCION.- Esta etapa 

del proceso concluye con el laudo que pone fin al conflicto. 

5).- EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION. - Es el Glti-
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timo estadio del proceso del trahnjo, en cuanto a que tiene por· 

objetivo el cumplimiento del laudo )' Ja efectividad de las pres· 
tncioncs reclamadas. A este rcspertn nuestra ley contiene dispo· 

siciones para la ejecución <le los laudos hnsta restituir a la -
parte qur obtuvo el laudo favorablc, en el pleno goce de su~. de

rechos o bien hasta adquirir el pago <le sus prestaciones. 
El PROCESO COLECTIVO ECONOMICO tiene corno princi 

pal objetivo el <le establecer nuevas condiciones <le trabajo o -

también de modificar las yn existentes. Y por creaciones de nue

vas condiciones de trab:Jjo debe cnten<lerr,c, scr,ún la Suprema Co.r:. 
te de Justicia de lo Nación, no solo el cambio que se opera en -
el desempefto de las labores por modificaciones tócnicas en la m! 

quinaria, sino la implantación de nuevas normas que re¡;ulcn el -
desarrollo de trabajo en los relaciones obrero-patronales. El -
proceso colectivo económico reviste características especiales -
no solo de forma sino de fondo. 

Los estadios del proceso colectivo económico son 

los siguientes: 
1). - PHOCEDIMIENTO INICIAi.. - Las partes plantean 

su conflicto ante la Junta de.conciliación y Arbitraje, la cual
cstfi obligada a oirlas en audiencia pGblica en donde se inicie -
el proceso colectivo, intcnt5ndose la conciliaci6n de las partes 
y fracasada expondrfin los hechos y causas del conflicto. 

2). - l'ROCEDIM!i:NTO DE INVESTIGACIO'J. - El Tribu-

nal del Trabajo debe mandar practicar una investigación a cargo
de tres peritos que ~l designe, y asesorados por dos comisiones, 

una de obreros y otra de patrones. La investigación tiene por -
objeto estudiar el estado económico y contable de la negocia--
ci6n, para que el tribunal pueda tener elementos de convicción, 
a fin de resolver el proceso. 

3).- RESOLUCJON Y EJECUCION.- El laudo colectivo 
económico o la sentencia colectiva, en los términos del artículo 
811 de la Ley Federal del Trabajo, le pone fin al conflicto. 
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Con todo ello quiere decir que los conflictos de 

orden económico surgen del juego de intereses entre patrón y tr! 

bajador, provocado en primer Jugor, por Ja pretensión de los tr! 

bajadores con la tendencia de mejorar sus condiciones de traba-

jo. Es cuando surge el camino n seguir para la solución del con

flicto: "la vía del conflicto económico queda reservada entonces 

a los conflictos que surgan con motivo de la suspensión, de la -

reducción, de la terminación de los contratos de trabajo y el P! 
ro, siempre que afecten a la totalidad o a una parte de los tra

bajadores de unu empresa, tratándose de las primeras o de varias 

de u:i.1 dctcrrninada rama de la industria, trat.'indosc del paro. La 

vi:1 del i.:onflicto del orden económico fué instituido para la c!Q_ 

se pa troual, como la huelga lo fué para los trahaj adores." (9) 

Por otra parte, "la resolución que pone fín al -
proceso colectivo económico se le denomina Sentencia Colectiva,

cuyo contenido es distinto proccsalmcnte del laudo. El fin de to 

da :,cntcncia L'S la de concluir un proceso, aplicando la regla g~ 

neral al caso concreto. Es el momento culminante del proceso, de 

la actividad jurisdiccional, el dictar sentencia. El Juez en una 

sentencia nada crea; reconoce, corrobora, i.:onfirma la existencia 

de un derecho que estaba en duda. Sin embargo, ese es el sentido 

de la sentencia, más no el del Jaudo lle tipo económico, ya que -

éste si engendra, si crea nuevos derechos y nuevas obligaciones 

que pudieron o no haber sido alegados." (10) 

El Estado moderno en nuestra Constitución de --

1917 se desdobla en dos entes: 
El Estado político organizado jurídicamente con

las garantías individuales y los poderes públicos. legislativo -

ejecutivo y judicial; constituy6ndose el estado federal por 6s-
tos y por los Estados miembros que adoptan la misma forma de go

bierno republicano, representativo, popular, teniendo como base

de su división territorial y de su organización política y admi

nistrativa el Municipio Libre, en los t6rminos del articulo 115. 

Un Estado de derecho social, que comprende las -

garantias sociales y su jurisdicción especial, que integra uno -



36 

de los capftulos de la Constituci6n social, pero ;ubordinndo a -

los poderes polfticos. 
Así, el estado viene a ser nn ente, una realidad 

jurldica que es representada por cJ 6rgono denominado gobicrno,

compucsto por individuos e instituciones. El Jefe del Estado, en 

paises como el nuestro, es el Presidente de ln República, con el 

summun de facnltades y poderes que se le confieren por la Ley 

Fl.lndamenu11. En sus activi.J:Hlcs, el Estado político y sus funcio 

nar1os son lo:; que tienen la rcprescnt.ac:i6n del pueblo y actüan

a nombre de éste. En su or¡:anizaci6n Jemocr:ítica reprPsentan el· 

poder capitalista. El l:st;1do democrático-i.:apital i:;t.:1 simboliza a 

la clase explotadora, por lo que es :1<lmi·;iblr la cxist-.?ncia Jl·l

Estado p;Jtr6n, cuya alma es csccncialmcntc burguesa r en sus re

laciones sociales con 5LIS servidores o trabajadores se originan

conflictos laborales que dchcn ser dcrimidos por la juris<llcci6n 

especial del trabajo. 
Los conflictos entre el Estado, poderes federa-

les, locales y municipales, y sus tr:1bajadorcs, se orit?inaron 

con motivo de la declaración de derechos sociales en favor de és 

tos en el artículo 123 de la Con~;tituci6n de 1917, desde cnton-

ccs comcn:6 su lucha social, mcdiati:;Hla por la fucr:a del poder 

pGblico, pero los conflictos entre los Jefes Je las unidades bu

rocr!íticas }' s11:; !icrviJorcs tuvieron como escenarios las Juntas· 

Centrales de Conciliación y Arbitraje; postl·riurmente a partir -

de la expedición del Estatuto Je los Trabajadores al Servicio de 

los Poderes de la Unión en 1938 tuvjcron expresión de realidad -

en las Juntas Arbitrales y en el Tribunal de Arbitraje, hasta el 

afio de 1960 en que se adicionó el articulo 123 Constitucional -

con el apartado B), con nueva declaración de derechos sociales -

especifica para los trabajadores al servicio de lo Poderes de la 

Unión, Gobierno del Distrito y Territorios Federales y con el es 

tablecimiento de los Tribunales burucrüticos encargados de dcri

mir los conflictos, con base, reglamentación y fundamento en la

actual Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. 
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Las diferencias o conflictos entre el Estado y -

sus servidores, por disposición expresa de la Ley de la materia, 

tienen el caracter de jud\licas, por lo que el proceso, a su --

vez, solo puede ser relación procesal jurfdica sujeta expresame!! 
te a las normas de la Ley Federal de Jos Trahajadores al Servi-

cio del Estado o a sus <lisp0siciancs supletorias. 

No hay pues, conflictos de caracter económico, -
como ocurre entre los factores Je la producci6n, entre el Estado 
)'sus servidores, por cu:1nto en estos conflictos no está en jue

go el fcn6mcno de la producción, sino simplemente relaciones de

cnrartc•r jurídico dt.H\\k pueden originarse violaciones a la ley -

por parte de los trahajndores o de los titulares de las unidades 

burocr:íticas, corno sujetos <le derecho en las relaciones labora-
les b11rocr!íticas. 

El proceso burocrfitico es estado de ligamen que
constituyc una unidad, para obtener la satisfacción del dcrecho

cn u11 J;Jt1,Jo con efecto de cosa juzgada, sobre la base de la ver

dad sabida y buena fué guardada, pero 1 a rel aci6n es emincnteme!!_ 

te jurídica, en la inteligencia de que los derechos de los trab~ 

jadores son sociales y los del Estado patrimoniales. 

En el derecho procesal del trabajo burocr5tico,
las disposiciones generales son semejantes a las laborales a que 

nos hemos referido con anterioridad, pues son supletorias por -

mandato expreso del artículo 11 de la Ley de la burocracia. Sin

embargo, se consagra el pri~cipi~ J0 irrcnunciabilidad <le dere-

chos sustanciales y procesales consignados en las leyes en favnr 
de los empleados públicos. 

Fundamentalmente, en el proceso burocrático es -

norma esencial la aplicaci6n de los principios de justicia so--

cial, así como la prevalencia de interpretación mfis favorable al 

burócrata en caso de duda. 

Solo destaca en el proceso burocrfttico la prohi

bición de cobrar costas y de recusar a los miembros del tribu--

nal; pero tanto en este proceso como en el de propiamente labo-
ral, se regula un r6gimen de responsabilidades y sanciones que -

son indispensables para una buena a<lministraci6n de justicia. 
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Nuestra Ley Federal del Trabajo a pautado los -

procedimientos a seguir para la substanciación y decisión de los 

conflictos obrero-patronales, intcro~reros o interpatronalcs. Si 

bien es cierto que la ley consagra capítulos ad hoc sobre formas 
procesales bajo el título catorce, que lleva por cp[grafc Ocre-

cho Prpcesal del Trabajo, tambi6n es evidente que existen en el
propio ordenamiento laboral, en otros títulos y capitulos, con-
ceptos cspor:ídico~; que contienen reglas de procedimientos, tanto 

jurisdiccionales romo administrativas. Todas esas tlispocisioncs

jurídicas de procedimiento, vistas en su conjunto, constituyen -
el derecho proccdimiental mexicano del trabajo, rama importantc
de la ciencia procesal laboral, que a su vez es parte de la Teo

ría General del Proceso Social. 
Los procedimientos del trabajo en general pueden 

distinguirse de la siguiente manera: 
a),- Procedimientos de conocimiento o declara--

c i6n, y 

b).- Procedimientos de ejccuci6n forzosa. 

El procedimiento de conocimiento o declaración 

lo constituyen las formas procesales que sirven al tribunal labo 

ral para investigar y establecer la relación entre la norma jur! 
dica social y el caso concreto en el laudo. Para la cfectividad

de 6ste se necesitan normas de ejecución o procedimientos de as~ 
guramiento, con la finalidad de hacer factible la satisfacción -

del inter6s tutelado jurisdiccionalmcnte.-
Según la antigua Ley Federal del Trabajo, los --

procedimientos laborales eran de dos clases: 
a).- Ordinarios y, 

b). - Especiales 
La clasificación fu6 aceptada tambi6n por la Su

prema Corte <le Justicia de la Nación, desde hace más de treinta
afios; precisamente, en ejecutoria de 12 de Septiembre de 1935. 

Conforme a la Nueva Ley Federal del Trabajo, se

estructuraron procedimientos para conflictos jurfdicos, o sea --
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los ordinarios, los especiales y los de naturaleza económica, -
pectivamente, en los capítulos V, VI y VII del Título Catorce, -

con el propósito de :l!igl'rar los juicios l<1boralcs y darles una
tramitaci6n adccu:id<1 a cada uno de ellos, atendiendo a la natura 
leza que origina el juicio respectivo. Consiguientemente, ~;e han 
creado procedimientos especiales para la tramitación y decisión· 

de conflictos lahora!cs que sus características así lo requic--
rnn, indcpcndicntcmc11tc de los ordinarios jurídicos o de natura· 
lcza económica. 

Los procedimientos del trahnjo en funci6n del ·· 

cont incntc de los mismos, no están sujetos a principios procesa
les generales sino los que se deriven de su ley y específicamente 
de la justicia social. (Articulo 2 de la Ley Federal del Trabajo. 

C).· FINALIDADES DEL PROCESO LABORAL 

Es innegable que las leyes procesales del traba· 
jo regulan una actividad o función social del Estado en bencfi-
cio de la clase trabajadora; pero tambi6n es inconcuso que la º! 
turalcza de estas normas es distinta de las civiles para las que 
nada importa la estructura de una sociedad dividida en clases, -
ni tiene finalidades reivindicatorias de valores humanos. La me

jor definición es que tales normas laborales son de naturale~a -
social. 

El derecho procesal del trabajo pertenece a una
tipificación legislativa nueva que no puede atribuirse al dere-
cho pdblico, aun cuando las leyes procesales en general han sido 

agrupadas dentro de este término por la ciencia burguesa. En to· 
do caso es rama del derecho social como n0rma instrumental del · 

derecho del trabajo. Por otra parte las leyes procesales del tr! 
bajo tienen una característica especial: regulan conflictos de -
clases y relaciones juridicas y económicas en la que está inter~ 

sada la comunidad obrera y realizan la tutela del estado burgu6s 

en lo que toca al mejoramiento económico de los trabajadores. En 
consecuencia, el proceso laboral tiene finalidades colectivistas, 

enteramente nuevas, que no encajan dentro de la clasificación --

W r ·r 
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del derecho en pRblico y privado, puesto que cuando esta clnsifi 
caci6n se adoptó en los nlbores de la ciencia jurtdica, ni si-·

quiera se sospechó el surgimiento del proletariado, y mucho me·· 

nos la lucha de clases que se entablada, como consecuencia de -

su recio batnllar, pnra h;1ccr frente al poder capitalista e imp9_ 

ner en su hora el imperio de la justicia social . 

. Una Je Jns cnractcristicas que m6s destaca al ·

proceso laboral, es s11 naturaleza social, p<'ro tiene también co

mo carnctcdstica propia y fiua]iclacl no solo el de ser protecci~ 

nista sino también reivindicatoria ,¡e los trah.1ja<lorcs, rompien· 

do radicalmente con el principio burgu6s de paridad de las par-

tes en el proceso laboral, pese al ~entimlcnto contrarrevolucio

nario del nuevo legislador sin rumho social y que a(m sueña con
tal principio. 

El derecho procesal del trabajo es instrumento -

de lucha de los trabajadores en el proceso: derecho de lucha de· 

clases. 
En funci6n de la esencia revolucionaria del art1 

culo 123 de la Constitución de 1917, tanto las normas sustancia

les como las procesales son esencialmente proteccionistas y tute 

lares de los trabajadores; la protección no está solo en la ideo 

logfa y en sus disposiciones, sino en los textos mismos, pues la 

norma sustancial influye <le tal manera en la procesal que ambas· 

se identifican en su sentido proteccionista y tutelar, de manern 

que el derecho proces;;l del trabajo es proteccionista de una de· 

las partes, de la parte obrera, cuando su lucha aflora en los -

conflictos de trabajo y estos se llevan a la jurisdicción labo-

ral, no solo para la aplicación del precepto procesal, sino para 

la interpretación tutelar del mismo en favor de los trabajado-·

res. 
Asf se manifiesta la función proteccionista y tH 

telar de las normas adjetivas del trabajo, originando en su re-
glamcntación un nuevo derecho procesal, que contempla en el pro-
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ceso a dos partes en pugna, para el efecto de tutelar a la mis -
debil, que es la ohrcru, de donde emerge el principio de dispar! 

dad procesal, para la realización plena de la tutela en favor de 

los trabajadores. 

El proceso l¡1horal tiene también final ida<lcs rci 
vindicatorias para corregir las injusticias sociales y la explo

tación secular de que han sido víctima los trabajadores mcxica-

nos; pur ello, en el proceso mismo las .Juntas de Conciliací6n y

Arbitraje y los Tribunales del Trabajo Burocr~tlco, cstfin oblig! 

dos a redimir a los trabajadores, a ffn de cumplir con los prin

cipios Je justicia social que contiene el mencionado estatuto -

const1tudonal. 

El proceso laboral como tutelar y rcivindicato-

rio de la clase trabajadora, tiene sus confirmaciones doctrina-

les jurisprudcnciales deducidas de interpretaciones de la ley -

procesal que establece que en los casos de duda, la Ley Fcdcral

del Trabaj0 dche ser iQtcrprctada por las Juntas de Conciliación 

y Arbitraje en favor del trabajador, por ser el proceso del tra

bajo esencialmente protector y rcivin<licador de una clase so---

cial: 1:1 laborante. 

D).- LA TEORIA INTEGRAL Y EL PROCESO LABORAL 

Es digno de encomio analizar el estudio realiza 

do por el Maestro Alberto Trueba Urbina respecto <le su Teoría -

Integral y sobre todo su relación existente en relación al tema 

en estudio: el proceso laboral. 

En el proceso de formación y en las normas de · 

derecho mexicano del trabajo y de la previsión social tiene su

origen la TEORIA JNTEGRJ\L, a5í como en la idcntifícaci6n y fu-

si6n del Derecho Social en el artículo 123 de la Constitución · 

de 1917 de nuestro País. 
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La Teoría Intqtral explica la teoría del derecho 
del trabajo para sus efectos <lin~micos, como parte del derecho ; 

social y por consiguiente como un onl011 jurfdico y dignificador,_ 

protector y rcivin<licador de los que viven de sus esfucrzon ma-
nuales ~ intelectuales, para alcarnar el bien de la comunidad o· 
brora, la seguridad colc(tiva y Ja justicia social que tiende a

socíaliz.ur los.\licnl•;. de la producción; estimula la pdctica ju
rfdico-rcvolucionaria Je la asociación profesional y de la huel

ga, el función del devenir histórico de estas normas sociales; · 
comprende pues, l~ tcorla revolucionaria del articulo 123 de la

Constituci6n polftico-social de 1917. 

La Tcor(a Integral de derecho del trabajo y de · 
la previ:;ión social, como tcorfa jurí<lica y social, se forma con 
las normas jurldicas r reivindicatorias que contiene el articulo 
123 en sus principios y textos: el trabajador deja de ser merca~ 
cia o articulo de comercio y se pone en manos de la clase obrera 
instrumentos jurl<licos para la supresión <lel r6gimcn de explota

ción capitalista. 
La Teoría Integral descubre las características

propias de la legislación mexicana del trabajo. Y en la lucha -
por el derecho del trabajo, persigue la re:Jli::aci6n no solo de -
la dignidad de Ja person<J obrera, sino también su protección efl_ 

caz y su reivindicaci611. Surgió la Teoría Integral como la reve
lación de los textos del artfculo L'3 de ntH•stra Constitución M2_ 
xicana de 1917, divulgando el contenido del artículo cuya gran-

diosidad insuperaJa hasta hoy identifica el derecho del trabajo, 
con el derecho social, siendo el primero parte de Este. 

La Teoría Integral, nos dice el Maestro Alberto
'frueba IJrbina, "e:;, er. suma, no solo la explicaci6n de las rela
ciones sociales del artículo 123 - precepto revolucionario - y -

de sus leyes reglamentarias - prod11ctos de la democracia capita· 

lista - sino fuerza dialéctica para la transformación de las es
tructuras económicas y sociales, haciendo vivas y dinámicas las

normas fundamentales del trabajo y de la previsión social, para· 
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bienestar y felicidad de todos los hombres y mujeres que viven -
en nuestro país." [11) 

La teoría sustantiva y adjetiva de la Teoría In
tegral fertiliza el campo del proceso de los conflictos labora-

les, para la realización do sus fines: hacer efectiva con su --
fuerza <linlécticn ln función dignificntoria do la justicia so--
cial, asl como su función mjs excelsa es redimir n la clase tra
bajadora, en la jurisdicción del trabajo: a los trabajallores en
gent>ral y a los burócratas, federales, locales y municipales. 

El proceso del trabajo, a la luz de la Teoría In 
tcgral, es un instrumento de lucha de los trabajadores frente a
sus explotadores, pues n travcs de 61 deben alcanzar en los con
flictos laboralrs ln efectiva protección y tutela de sus dere--
chos, asl como la reivindicación de 6stos. Independientemente de 

los privilegios compensatorios que establezcan las leyes proces! 
les en favor Je los trabajadores, de acuerdo con la teoría so--
cial procesal del articulo 123 deben tomarse en cuento los prin
cipios e institucion~s del proceso laboral: 

a).- Desigualdad de las partes. - El concepto bur 
gu6s de bilaterali<lad e igualdad procesal de las partes se quie
bra en el proceso laboral, pues si los trabajadores y patrones -
no ~rnn i¡:u:iles en la vid:.J, tampoco pueden serlo en el proceso, -
por cuyo motivo los tribunales sociales o sean las Juntas de Con 
ciliaci6n y Arhitrajc, tienen el deber de suplir las deficicn--
cias procesales de los trabajadores. 

b). - La acción procesal del trabajo es de carac
ter social, como son las normas sobre cumplimiento de contrato -
de trabajo y de indemnización: derechos sociales de los trabaja
dores. L:.Js excepcione~ patronales están limitadas al ejercicio -

de tales acciones, pera no son sociales sino patrimoniales. Esta 

teorla es aplicable en c0nflictos jurídicos y econ6micos. 
e).- La prueba.- La prueba en el proceso laboral 

no tienen una función jurídica sino social, pues tienen por ohj~ 
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to descubrir la verdnd sabida, rigiendo en igual forma el princ! 
pio de invcrsi6n de la carga de la prueba en favor del trabaja-· 
dor. 

d).· El laudo.- La rcsoluci6n que pone fin a un
conflicto de trabajo jurldico o económico se denomina laudo, mis 
mo que en la Ley del Trabajo se ordena que deben de dictarse "a· 
verdad sabida", esto es, no impera la verdad jurfdica, debiéndo
se analizar las pruebas en conciencia, cuyos princ1p1os se deri
van del artículo 775 <le la Nueva Ley Laboral. 

Como consecuencia de la Teorla Integral del der~ 
'cho del trabajo nace en la <linfimica del proceso laboral la Teo-
rfa Integral del derecho procesal del trabajo como fuerza dia16~ 
tica, para que las Juntas de Conciliación y Arbitraje y los Tri
bunales Burocr5ticos y de Amparo, apliquen el derecho del traba
jo en los conflictos laborales en su función tutelar y reivindi
catoria de los trabajadores o ejerzan esta misma función en uso
de su actividad procesal creadora. 

La conjunción <le las normas sustantivas y proce
sales del articulo 123, vitalizadas con la idcolog[a de las mis
mas y robustecida con la doctrina consignada en el mensaje del -
propio precepto consti tucionn1, a la luz de la Teoría Integral, -
constituye la fuente mas facunda de la facultad creadora de los
tribunales del trabajo, tanto en los conflictos que se refieren
ª la producción ccon6mica como en cualquier otra actividad labo
ral que deban ser resueltos por 6rganos de la jurisdicción so--
cial, incluyendo entre éstos a los tribunales que dirimen las 
controversias entre el Estado y sus servidores, que no pueden 
substraerse a los dictados sociales de nuestra Carta Magna de 
1917. 

El derecho procesal laboral es pues, a la luz de 
la Teoría Integral, derecho de lucha de clase, proteccionista de 
los trabajadores y reivindicatorio de los mismos, ya que tiene -
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su nacimiento mismo por y para los trabnjndores. 
Debemos scfinlar, por nuestra pnrtc, que el proc~ 

so laboral es el instrumento que los trabajadores tienen para h! 
cer valer sus derechos frente a sus patrones. Porque solo median 
te 61, se logrurdn hacer efectivas In reivindicaci6n y ln tutela 
y de esta forma acabar con la plusvalla exccsciva, con la explo
tación del hombre por el hombre en el rEgimen capitalista. 
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Conforme a la Nueva Ley Federal del Trabajo, sc

estructuraron procedimientos µarn conflictos jurídicos, o sea -· 

los ordinarios, los cspccí:ilt's y los tic 11.:ituraleza económica, ·· 

respectivamt'ntc, en los capftulos V, VI y \'ll del Tftulo Catorce, 

con el propósito <le ;1Ji¡:cra1- los juicios l:1horall'S )'darle:. unn

tramitación adecuada n cada 11110 de t•llos, atendiendo a la natura 

lcza del confl ict<l que origina el .iuici0 respectivo. Consi¡:uicn

tcmt'ntc se han creado pr<>cedimiC'ntos C'Spccial<':, para la tramita· 

ci6n y decisión de conflictos lahoralcs que sus caractcrfsticas

a s í l o re q u i e r a n , 111 d l'fl L· 1111 i e- n t C' íll(' n t e <le l os o r d i na r i os j u ri d i e os 

o de naturaleza económica. 

La tramitación procesal en materia laboral se a

decua scgiín al procedimiento 11 naturalt'rn del conflicto que se · 

derimc, quedando asentado In anterior podemos afirmar que las fa 

ses del proceso laboral son las sifluicntes: 

A).- CONCILlAClON, OEMANDA Y CONTESTACIO~; 

P,). • PJHJEllAS Y AI.ECATOS; 

C).· LAUDO y 

D) . · EJ EClJC ION !JE L LAUDO. 

Pero cahc advertir, que estas faces se encuen--

tran en todos los procc:-;nc. de• trabajo de tipo ordinario, pues en 

ciertas clases de procesos es posible que no exista alguna o al

gunas facetas; de cualquier manera, conforme se vaya estudiando· 

se p o d r .'in h :i u• r l as a e l a rae i o ne s pe rt í nen te s , a 11nq11 e en es te t r a 

bajo de investigación se ha crcido pertinente estudiar todas las 

fases procesales labores para su comprcnsi6n general. 

A).- CONCILIACION, DEMANDA Y CONTESTACION 

La Ley Federal del Trabajo regula el procedimieg 

to conciliatorio ante las Juntas Municipales)' Federales de Con

ciliación, en sus articules: 745 al 750. 

Es pertinente que antes de hacer el estudio res

pecto de la conciliaci6n, se expongan ideas respecto de lo que -

debe entenderse respecto de este concepto, su importancia, venta 
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jas y en su caso su inncccsaricdad en nuestro medio. 
La conciliaci6n no es unn institución propia; no 

nació en México, Juan Hcnén<lc: l'idal, nos dice: "se encuentran -
antecedentes remotos de la conciliación en la Ley de las Doce T! 

blas Romanas, en los Mandaderos de la ra;: del Fuero Juzgo, en -

los Jueces Advcni<lorcs Je las Partidas, en las Ordenanzas de Bil 
bao, en la Instrucción Je Corregidores de Carlos III, en las Or
dcnan;:as Je Matriculas de Carlos XVIII." (1) 

Por su parte, el Licenciado Armando Porras y L6-
pcz Jcscribc que: "En Francía la Concílíaci6n fué el cspiritu de 
los c~lcbres consejo~ de prudentes, modificada dicha concilia·-
cí6n por el espfritu progrcsi:;ta de ia !'.>poca, siendo incluida en 

la Constitución EspaiHJ1a Je 1312." (21 

l.a institución dt.' la conciliaci6n no es propia -
de nosotros, pero sin embargo ha adquirido carta de naturaliza-

ción en nuestro mcJio, de tal manera que en el derecho proccdi-

mc·nt:ll del trab:1jo (en nuestro concepto ) es uno de los pilarcs

cl referido instituto. 

El Estado no puede ni debe permanecer indiferen
te ante los grandes prohlcrnas sociales, si en el desarrollo ci-

vil la conciliación no hac(• su aparición (por lo menos en nues-
tro medio judicial) por la naturalc:a particular de los intereses 
en conflicto, en el derecho del trabajo se observa que el intc·

r6s en juego e~ Je mayor relevancia, por decirlo as[, de mayor -

jerarquía, pues la vída misma <le una de las partes en litigio se 

encuentra en lucha por lo supervivencia, esto es, que la de su -
familia, est5 pendiente de los resultados de un juicio, en que · 

desgrocia<lamcnte la espera se torno angustiosa. pues pasan dias, 
meses y anos sin que la solución al conflicto se obtenga. 

Lo anterior ha motivado que se considere la con 

ciliaci6n como fundamental para prevenir conflictos y evitar -
las consecuencias que acarrean los mismos, tales como gastos, • 

p6rdidas <le tiempo y ruptura de la armenia que debe prevaleccr
entre el capital y el trabajo. 

Al respecto es notable lo que nos dice el Trat! 

dista Alejandro Gallaet Folch: "los gobernantes de todos los --
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EstnJos, aan cuando hnbfnn consagrado In iligitimidad de las in

terrupciones colectivas de trabajo, y aün cu;indo se inspiraban -

en el cnmpo doctriirnl en tcorta!; d<> radic;1l ;1hstcncionismo, se -

vieron obligados a intcrvPnir en lo:; conflictos de trahajo para

que su pcrd11rarí6n nu produj\'ra perjuic·ios a la pro!;¡1eridad de -

los paiSl'S qlll' gonl'rnahan. bta intervención se limitó a poner -

en contacto ;i los rL'JHCS<'ntantcs <l(!l sector patronal y del obre

ro t' incitarlos a la ;ivt'1wncia ;.·atina sugC'rir f6rmulas tran---· 

saccionnlcs p;ira logr:irL1. Esta es 1.1 funci6n conciliatoria quc

ol principio se ejerció, de Ja cu:il ordenaron la creación de or

gnní sinos especia Ji ;:ados." 

En ~!éx i co, y si r-:u i e1Hlo l.a nwdr.rna cloc t rí na al • • 

respecto, se ha considern<lo que la conciliación en materia lnbo· 

ral debe ser obligatoria. Al re3pccro, el articulo bOO en su --

fracción I de Ja Ler Fl'dcral del Trabajo hace referencia a tnl -

postulndo. 
,\mayor :1b1rnJamiC'nto, t'S con\'t•nicntc decir que -

In condliación ha sido aclmitida por J;1 Org:111i::aci6n Internado· 

nal del Trab.1jo. Dicho Organismo sostiene que el procedimiento· 

concili;itorio da a menudo a Ja5 parte~• ('11 litigio, la oportuni·

dad de reducir Li:> reclamacionPs a nwdiclas j11stas, fncilit.'.lr cl

ncuc:rdo entre las partes, L'\'it.ando así Jos gasrlls que tracria un 

proceso, y, adl•r1:'h, .1segura un Jrreglo rarnnab ! e porq11c de la 

bucn:1 voluntad Je un;1 ele l~l las comprende el punto de vista de la 

otra. 

El Jurista E<lunrJo R. Stafforini, haciendo rcfc· 

rencia a Calamandrci, nos dice que la Conciliación es un comple

mento útil de la legalidad; en cuanto la obra del autorizado in

termediario debe servir para clcminar entre las partes aqucllos

malos entendidos y aquel los razonamientos t¡uc son a menudo la 

causa del litigio, la función conciliatoria Jebe pues, ayudar a

los particulares, no ha prescindir del derecho, sino a tratar 

por sI solos el propio derecho·." (3) 

De lo que hemos expuesto se desprende entonces -
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la indudable importnncin que ln concilinci6n tiene y In ncccsi·· 

dad de procurar que !;1 misma se 1)hscrvc en la prl1ctica, pues cs

sabido qu<' en nut•stros orgnnos laborales no cumplen ~u cometido

con la debida atingcncia Je procurar la conciliaci6n entre las -

partl'~ rc~p0cto de su conflicto corrc:;pondicntc, )'.'.!que tan solo 

se limitan a hnccr un brcvc exhorto a las partes en pugna para -

que lleguen a un arreglo y, a \·ecc•s, ni eso. 

Urgl' la necesidad dC' que esos vicio:• a que se ha 

hC>cho rcfrrt>ncin dcsaparc:.ci!n, pues el ll'gislador al plasmar cn

p re"' p t· o s 1 c.> g ,1 l e :1 l a re fe r i d a í n :; t i t u e í 6 n , no hu s c;1 m :i s que 1 a -

p a 1 .c. .:' ci .ll , l o que sol o se 1 e• g r a e o n un a í 11 t e r pre ta e í 6 n id o ne a -

dt'l pensamiento que animó n los n•dactorcs de la l.cy Fcdcr:ll del 

Trabajo. 

En su artículo 752, de la Ley FeJcrnl drl Traha

jo, nos dice: "El pl<.•no o la .Junta Especial señalará <lía}' hora

parn l:i c:clt•braci6n ele una audiencia ele concilin.::i6n ... "Esta <lis 

po!'>icili11 que rcpcoclucimos, nos Jí•c qul' las partes compnrcccrt\n

yn pL'l'.'L1nalnicntc, o bien por medio de roprcscntn11tes lcgalmcntc

autori~.idnr., Jesdc luego no :5C esttí de acuerdo con que la conci· 

linci611 se l levc a efecto por medio de representantes apoderados 

de las parte·:.;, ya q11c para c¡ue la conciliación prodtnct todos·-

1 os l' fe et os he n é f íc os , de he des en\' o l\· e r se e o n l a prest' ne i a pe r s '.?. 

nal de las partes intcrt'.sada.s, dijéramos que c1 ;1cto de la concí 

linci6n es u11 acto pcrsonalísimo; ello no quiere decir qu'~ las -

partes no puedan asistir ante los Tribunales del trabajo para -

conclliar, acompana<los de sus Apoderados, Representantes o Ases~ 

res, pero siempre debe existir por parte <le las autoridades lab~ 

ralcs que sean los directamente afectados en el <:011flicto los-· 

que se presenten ante las autoridades respectivos u fin de conci 

liar. 
El acto de conciliación se cclebrard de acuerdo

ª lo estatuido por el articulo 753 de la Ley de la Materia, en -

la forma siguiente: 
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Comcnzarfi ol actor exponiendo su reclamación, e! 

to es, lo que pide y la causa o tftulo quo tiene para ello. Esta 

exposición podrá hacerse d:índose lectura a la promoción inicial· 

del expediente. El !'residente de la Junta exhortar~ a las pctrtcs 

para que procurt'n un arrc•glo conciliatorio y dC'spués de oir sus

alcgaciones, podr:í proponer la solución qur a su juicio sea pro

pia para terminar el conflicto, haciendo ver a las partes Ja ju! 

ticia y equidad do su proposición. 

Naturalmente, parn darle mayor importancia a ln

concil iadón, forma ideal para resolver los conflictos in<livi.Ju<:!_ 

les o colectivos de tr;ibajo, urge reformar la ley, en el sentido 

de crear un cuerpo dt' cspccialistns en derecho dC'l trnhajo que -

se encarguen de conciliar a las partes, de meditar fórmulas d(' -

advenimiento en presencia de los intereses de las partes conten

dientes, dicho cuerpo de "C"onciliaciónº, ünic;1mcnte existe en -

los Tribunales del Trabajo del Distrito re<ler~l, pero este sistc 

ma debe existir consagrado en la ley laboral, a ffn de que sea -

obligatorio en toda la Rcpdblica. 

La conciliación está rc!:ul:1d:.i en la l.cy Fe<leral

del Trabajo en sus artículos: 748, 752, 785 y 790, siendo imper~ 

tivo de cualquier ¡>rocl·diiniento laboral procurar primeramente la 

conciliaci6n entre las partes en conflicto. 

!.as autoridades encargadas de llevar a efecto la 

conciliación, son las siguientes: Las Juntas ~lunicipalcs de Con

ciliación, las Juntas Federales de Conciliación, las Juntas Loe! 

les de Conciliación y Arbitraje, la Junta Federal de Condlia--

ci6n y Arbitraje del Distrito Federal y el Titular de la Secreta 

ría de Trabajo. 

Si. la conciliaci6n fracasa, es decir, si las par_ 

tes no pueden encontrar una conciliación, la Junta la dcclarar5-

tcrminadn y se pasará al periodo de demanda y excepciones 

Al no haber una conciliación entre las partes en 

conflicto, se entra al período de contención con las figuras ju

ridicas de la demanda y Ja contestación a Ja misma, pudiendo re! 

lizarce esta facc~a, como en el caso de los procedimientos para-
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la tramitaci6n y resolución de los conflictos individualt'S y de· 

los colectivos de naturaleza jurídica, con una nudicncin dcnomi· 

nada: de conciliación, dem~n<ln y excepciones. 

La dcmnn<ln es el acto o Jcclaraci6n de voluntad

cn que se ejercita una o varias acciones. En otros términos, cs

cl acto con el cunl la parte actora ejercita la pretensión pro· 

ccsal laboral, solic1t:rndo la tutt'la jurfdic:1 frente al demanda· 

do. El caracter dt-1 acto inicial del proceso o punto de partida· 

que constitu~·c la demanda, exige qu<' la misma conten¡~a todos los 

el!.:1Hentos para su identifícnci6n )'justificación, así como ln le 

~itj:íación o fund:imentaci6n de la pretcnsi6n. 

En nucst. ro derecho procesa 1 tk 1 t rahajo la acción 

proccsul se cjcrct• en el momento en que s~' form11la la demanda·-

a que se rcfil~rc el art1culo 752 tk la¡,,,. y que moti.va el empl~ 

zamicnto del <l<..mandado p:irn que comp:irczca :1 la audiencia de con 

ciliací6n, <lrmanda y excepciones. 

El procedimiento clel trabajo, que constituye una 

unidad ·:on fases diferentes, se inicia con lo que la ley laboral 

llamo dcn1:1nJa, o sea, invocac i6n a 1 a .Junta de Conc i l inci6n y de 

Conciliación y Arbitraje para que conozca el conflicto que se le 

pluntcar5 en la audiencia correspondiente. El primer efecto de -

la Jemand:1 l'S la notificación al dcm:1ndado. l:n co11sccucncia, la

d e m ll!Hl a en e 1 <le re e h o pro (e :rn 1 nw x i e ano el e t r ah n j o , es 1 a ex p re · 

si611 inicial <lel proceso lnboral, mediante ..:ornparcccncia o cscri_ 

to en que el actor solicita la intervención de los tribunales ele 

trabajo, para que estos conozcan del conflicto que se anuncia, o 

tambi6n es al mismo tiempo la prctcnsi6n prolcsal o ejercicio de 

un derecho laboral contra el demandado, debiendo contener los si 
guientcs requisitos: l.· Nombre de t¡uien promueve}" domicilio P!!_ 

ra olr notificaciones, 2.· Nombre y domicilio del demandado, 3.

Causa o título de la accifin, 4.- fl<'cl1os o circun~;tancias que ori 

ginan la demanda, S.· Indicar el monto del salario o la base pa

ra fijarlo, 6.- Fundamentos legales y 7,- Puntos petitorios. 
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La contestación a la demanda es tnmbi6n una pre· 

tensi6n o excepción procesal que se opone al actor, ya sea en •• 

formo escrito u ornl. 

El demanJndo, frente a la demanda del actor, pu~ 

de reaccion:ir, allanándose a la pretensión, oponiendo dcfenzas o· 

excepciones, contradcrnan<lando (reLonvcnción) o permaneciendo fue 
ra del proceso (rcbeldf:i). 

N u e s t r a l. e :· F C' d e r n 1 ,1 C' l T r a ha j o 1 l a in a , · •'!O t e s t a - • 

ción o dcfcn:a al acto procC'sal <le! demandado en que se opone a· 

las prct.cnsionrs dC'l :ictor; disponiendo d artíclll•.' i53 en su 

f r :1 c e i 6 n V , en 1 o e¡ u(' re s pe e t a a 1 a con t e'.• t a e i ó ri , 1 o s i g u i en te : 

En su contestación, opondrii el demandado sus ·•• 

ex ce pe i o ne s , de b i en ,1 o re f l' r i r :; e a to <lo~~ )' cada 1111 o de 1 os he eh os 

que comprenda la demanda, aiirndnJo!os, ne¿;:índolos o c.xpresari.lo· 

los que ignore, siempre que no sean propio:;, n rcfiriéntlolos co· 

mo crea que tuvit•ron lugar. !'odr:i adicionar su <>:<posición de he· 

cho:; con los que juzgue conveniente. Se tendrán Jl('l' admitidos · -

los hechos '.;obre lo.s lJlH' el demandado no suscitare expres:imente· 

contr0vcr~dn, sin admi.tfrselc prueba en contrario. La negación · 

simple y pura del derecho importa la confesión ,Je los hechos. La 

confesión de éstos no L'ntrafla la accptaci6n del derecho. 

Los efectos <le Ja rcl:lcí6n procl'sal de trabajo· 

son , e o n re s p e c t o .1 l a d "m :1 n d a y 1 a con t e s t a ci :·~ n , l o s s i ¡;u í '· n t e s : 

a). - Los efectos de la Jernand;i: 1.•J cstablccirnien 

to de la competencia de la Junta, la iniciación de la instancia

procesal y la interrupción de la prescrp..:ión por la simple pre-· 

sent:ición, podicndo v:iriurse la demanda hasta antes Je la audicn 

cin de contestación a la demanda, ~icndo c,,ta faceta una innova· 

ci6n respecto de los dern5s derechos existentes en nuestro Puis. 

b). - Los efectos de la contl'stación a la demanda 

son principalmente los si.guíen tes: se establece la relación pro

cesal, se establece la competencia de la Junta desde el punto de 

vista <lel demandado y se fijan los puntos litigiosos o como lo -
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llama el Maestro Alberto Trucbn Urbina, se establece la rela¿i6n 
procesal. 

Establecida la relación procesal, se entra al p~ 
riodo probatorio. 

R).- PRUEBAS Y ALEGATOS 

La prueba es el medio m~s eficaz para hacer que
el juzgador conozca lo verdad de un hecho o de una afirmnci6n, · 

en el rroc<•so. Por tanto, las aportaciones de pruebas son actos

pl'oct·~:ilcs de la~• p:irtes, las cuales ticnt'n la carr,a dt' probar· 

los hl'Chos o afirmaciones en que funtlcn sus ~1cciorit'S )' excepcio
nes, l'S dC'cir, !;us pretensiones proccsulcs, para poder obtener -

una resolución favorable•. El exito o fracaso de aqu(>l las descan

sa, indidublamcntc, sobr" la base inconmovible de la prueba; ya
quc las alegaciones de las partes, carecen de eficacia, o sea, -

qut• las prl'tcnsiones de las partes que no se prueban en el proc~ 

so son meras "sombras Je d(;'rccho o Jo hechos." 

En S(;'ílti<lo estrictamente gramatical, la prueba -

significa la acción y efecto de probar, y tnrnbi&n la raz6n, arg~ 

mento, instrumento u otro medio con que se pretende mostrar y h:i 
cer patente la verdad o falsedad de un hecho. 

Etlmo16gicamentc, la palabra prueba se deriva de 
probc, que significo honradez, o de probandum, probar, patcnti·· 

zar, hacer fé respecto de alguna cosa. 

En opinión persona 1, Ja prueba es un medio de · · 
convencimiento mediante el cual pretendemos demostrar al 6rgano

jurisdiccional la verdad de nuestras afirmaciones. 
En el Derecho del Trabajo, atendiendo a muy esp~ 

c.ioles cirl:unstancías, el principio de que quien afirma está o·-· 

bligado a probar se rompe, esto es, se han clílborado doctrinas · 

jurisprudenciales laborales creando te~is sociales de invcrsi6n· 

de la carga de la prueba en beneficio de la parte m~s d6bil, de

la que necesita ln protección de la ley, y que es indudablemente 
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el trnbnj ador. 

El Maestro Alberto Trucha Urhina, nos dice al -

respecto:" en el proccsn se resquebraja el principio juddico,

consagr¡1do por e 1 00rccho Procesa 1 Ci vi 1, rt'l ar i 1·0 a qi;e el :ic- -

tor debe probar los h1•chos constitutivos de la acción¡ el ciernan 

dado los de sus exccpc i onf• s." 

En 1· fe et n , r l' s p t' et o ;1 la car¡:~ de 1 a prueba , 1 a -

doctrina juri~.prudt~lh'.ial ha suplido 1kficicncias legales, crean

do una teoría <~~~pcci:i1 tic inversión de la c.1rga de la prueba, -

que son acc·pt:uLVi sin rescrvns porq11c tr:it;1 de L1l'orecer al dé-

b i 1 , íl 1 obre r •) , f re 11 t l' :i l p <' <1 e ro:, n , l' u e s s O'; t en e r l o e o 11 t r a r i 0 -

scrí;1 desconocer q11e ];1 r·1:1bor:ición ,!el Derecho Proce·;;iJ del Tr;! 

bajo se debe ;i 1a lll'Ce:;id;1d de 1·vitar qllc el litigantl' m:i~; pode

roso cco116111ica111entc· hablando, pueda derivar)' ubstaculizar los -

fines de Ja justicia social. 

La in•:cr!;i(,11 de la c:1rga de la prncba cumple, -

pues, en el prore~;o del tr;1bajo una funci6n tuteJ;1r, que C(>llsti

tuyc por otra partC', L1 finalidad de toda lcgi:;lación social. 

El l'ruce:;;1list:1 hl11;1rdc• H. ~itafforini, nos dice: 

"La prudia \:on~iste •'11 dl'1'1\lstr;ir en juicio por alguno de los m.~ 

dios que la ley t·st.1hl<·c1.>, la v,,rdad dt' lo'.; hechos controVt!rti

dos por la!; ¡i;1rll·s. J.:i prudi:1 ,.~. inseparable rld hecho mismo. -

Sí éste (ÍJt.1mo nr.; p11ede j11st1ficar:·;e, <.le na1l:: vale que realmen

te exista, ¡rnes ,.¡.Juez dr::l litigio acepta exclusivamente ::ique

llo q11c es posible 1le o(•ran:;tracíón. El hl'cho Se' tiene por prob~ 

do cuando el .ll!L':', !;e pcr!,1wdc .Je su veracidad. Este prop6Llito -

debe consickrar';e !;atisfcd10 cuando las diligencias practicadas 

llevan ;1 su c::;pírit11 1;1 Cl'rti<lwnhrc de la \'crJad del hecho ínvo 

i.:~Jo, por el ro¡¡tr;irlo, sed in~;11fii.:ic:11tc si :;u!Jsiste la du<l:i -

que s11:;cit~1 1:1 sola ;11"ir11,ai:i1í11 de una parte frente a la negati

\'<I de la otra." (4) 

Los hechos constituyPn el objeto de la prueba,

pcro para que los he chus puedan ser obj cto dl' prueba, deben te-
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ner los siguientes requisitos: 

1.· Que los hechos sean alegados por las partes. 

(Articulo 760 fracción 1 I) 

2.· Que sean negados. 

3.- Que no sean tenidos legalment~ por verdade--

ros. -

4.- Que no cst6 prohibido la prueba de los mis--

mos. 

S.- Que sean admisibles. 

El fín de la prueha es el <le hacer que el juzga

dor, mediante el procedimiento 16gico del razonamiento, cncucn· 

trc ln verdad, 

Con las pruebas aportadas por las pnrt•Js, se 11·

plicarfi el ni6toJo deductivo, L'S dl'cir, '.;e ap1 icar5 la normn al· 

caso concreto (el prohlcm:.1 plant(':Hlo) y en esta rorin;i el juez· 

resolved el conflírto jurídico. Co11 las [HllPha~.; ;1portad:is por

c l a ~: t o r y 'le 1~ ;i 11 <l ;1 d o , ;i 111 ha s p a r t ( · s t r a t a n que 1 a e o n t! n 1 e ne i a · -

cntr(: la idea c¡llt' ello~ tic11cn ele• un:i cosa y la cosa misma (la

vcrd:1d d(• •.'l los), .,c.'.I 1:1 que st· l'q ructure en el espirit11 d()l -

juez, n:1tt1r;llm!•ntc, ~cgnn sea ,,.¡ actor, o el der:1anclado. 

Los medíos o instrumc·11tos por los cuales los Tri 

bunalcs ohti<·1H·n lu:; cl1·mcnt•)'.. 16¡•,icos :•.uf'iciC'nt(':; para alc111-

z ar l a ve r da <l e o n ~. t í t u y t· 1) t r u de 1 1l ~; :1 s ¡i t' e tu :; Je 1 a p r u<' b a . 

A propósito Je <"Stas instrumento~ o medios, el 

problema fu11damL'llt:il es de :;i el triliu11al cst:i en aptitud de e

legir ,:ualquicr instrumento probatorio, aun cuando no se c11cuc~ 

t re t: s t a h 1 e e i d o p o r l:i 1 e y ; en o t r :.i :; p a l a h r a s , ex i :; t < • n d Ll s s i s -

temas: el cnumvratívu limitativo, qt1<' cnurner;.1 Jos rnt·dios o ins

trumentos probatoriu~; y el síster:l'I mr~ram~·ntc cjcrnplificati\'o, · 

que <leja las pucrt~;s ;1biert.a:; para q11e el trihuna1 pueda suplir 

esa dcficicnc.ia cou cu;l]quil'r inst rume11to prob:1torio, aun cuan· 

do no se encuentre enumerado. 

Francisco Ricci se pro111111cia en el scntldo de --
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que el juez no puede optar sino por los medios probatorios esta 
blecidos legalmente y dice: "Una doble rat6n, el interés públi

co de un lado y el interés privado del otro, ha inducido al le

gislador a determinar los medios de prueba y a no dejar esto al 

arbitrio judicial o de las partes. Es de público interés que -

los derechos de cada ciudadano senn ciertos y esta certeza no -

se puede tener prácticamente si no son ciertos los medios con -

los cuales se p11edc demostrar su existencia. Ocurre ast, cuando 

todos sabemos si un medio de prueba dado cst5 reconocido como -

tal, y cual es la eficacia que se le atribuye. Dejando Jos me-

dios de la prueba y la apreciación de su valor al arbitrio del

juez, no se tiene la certeza del valor que por parte de ~ste se 

atribuirá a un medio de prucha determinado, y tal incertidumbre 

en la prueba no puede menos que producir la incertidumbre den-

tro del derecho mismo." (S) 

En nuestra Legislación Lnboral Procesal no se -

precisan los meJios de prueba sino tan solo se enuncian. El De· 

recho probatorio laboral es tan amplio que comprende todos los

mcdios de prueba conocidos y aquellos que en el porvenir sean -

concebidos por la ciencia moderna. Generalmente se utilizan co

mo medio de prueba para conocer la verdad sabida: las declara·

ciones de las partes, testimonios de otras per~onas, documentos, 

inspecciones, peritajes e inclusive presunciones legales y hum! 

nas. En general, dentro del régimen JHOCl'Sal del trabajo debe -

admitirse cualquier medio de prueba que pueda servir para com·

probar un hecho, ello se corrobora con lo estatuido en los artf 

culos 762 y 763 de la Ley Pcdcral del Trabajo, aunque no esta-

mos de acuerdo con el criterio del Gltimo de 6stos preceptos, -

porque se tiene la convicción de que las partes en el proceso -

laboral no est"an obligadas a aportar todos los elementos prob! 

torios de que dispongan, que puedan contribuir a la comproba--

ci"on de los hechos o al esclarecimiento de la verdad; toda vez 

que la aportaci0n Je pruebas constituye una carga y no una obli 
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gaci6n, porque es nbsurdo oblignr a las partes a aportar olcmcn 

tos probatorios, ya que las partes son libres de ofrecerlos o -

no, si a sus intereses conviniere. 

En el proceso laboral son admisibles todos los · 
medios de prueba (enunciativos y no limitativos) que puedan a-

portar las partes en el proceso, correspon<lícndo a los tribuna· 

les de trabajo admitirlas o desecharlas y ordenar el desahogo -

de las mismas, conforml' a la teor'in jur'iclico-social del proc~ 

so del trabajo. 
Corno hemos venido sefialan<lo en el desarrollo de

cstn tesis, el dC'recho procesal laboral tiene una función eminen 

tcmcntc social y con ese principio rector existe en el mismo la 
apreciación <le las pruebas en conciencia que es el acto que so

lo realizan las .Juntas de Conciliación y Arbitraje y Jos Tribu

nales Rurocr'aticos, para hallar la verdad existente en las afir 

mociones o hecho~ formulados por las partes. La apreciación dc

prudias en conciencia ('S congruente con la Teorfa social del 

proceso del trabajo. 

En el proceso laboral puede abrirse el negocio a 

prueba en los siguientes casos: 

1. - Si las partes, no cstfin conforme con los he

chos, o est.'ín<lolo se hubieren alegado otros en contrario. 

2.- Si las partes lo piden. 
3.- Si se hubiere tenido por contestada la deman 

da en sentido afirmativo. 
En los procedimientos para la tramitación y res~ 

lución de los ~onflictos individuales y de los colectivos de na 

turaleza económica, dcspu6s de la audiencia de conciliación, d~ 

manda y excepciones que scfiala el articulo 753, la Junta sefial! 
r5 din y hora para la Audiencia de ofrecimiento <le pruebas, mi! 

m a a u di en ci a que debe ti e e e le b ra r se den t ro de 1 os di e z di as s i -

guicntes a la <le conciliaci6n, demanda y excepciones. En esta -

audiencia las partes ofrcccr5n las pruebas <le su parte que cstj_ 

mcn conveniente para que puedan contribuir a la comprobación de 
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los hechos o al csclnrecimicnto do Ja vordn<l. Concluido el ofra 

cimiento correspondiente, la Junta rosolvcrd respecto de la ad· 

misión de las mismas. 
La .Junta, al dar por concluido el ofrecimiento· 

de pruebas, seilalartí nt1evo día y hora p.Ha que tenga verificat.!_ 

vo la audiencia de desahogo de las pruebas admitidas. 

Ln nudicnci:i de pruebas :;t' rornpone en tres actos 

procesales distintos: el ofrecimiento, ª'!misión)' su recepción· 

(este (1ltimo lo llenomi11:1111os también de dw;aho¡:o de pruebas). 

Dcspu6:; de que se hubiesen L!esaho~ado las pruc·· 

bas ofrccidns y admitidas a las partes en conflicto, se llega • 

al periodo de alegatos. 

Los :de¡:.1tos :;on 1n5 razonamientos verbales o es 
cri tos que form1llnn las partes pL'rsonalmcnte, o por medio de 

sus abogados o rcprc~;c'ntantcs, con el fín de dt'mostrarle al ju~

gador el derecho qtH' tienen a la justicia. 

En los juicios c'.;critns de mayor cuantín, en l~l

Derccho Común, generalmente se c'stablccc una :1u<licncL1 p.1ra qul' 

las partes aleguen, pero en los juicios oralcs y generalmente -

de me 11 o r e u a n t í a a l e o n e l u i r e l ¡w rí u do p ro ha t •.H i o ; o a l e o 11 - - -

cluir el desahogo de la t'1ltima prueba a continuación se alega· 

de buena prueba. Pero la Lc•y Fe,Jcral del Trab;i_io en su artícu-

lo 770 afirllla: "Al L:o11cluir la recl'p,:i6n dC' 1:1:·. pruebas, la .111~ 

ta concedcr:í ;1 la:; partes un t\:r111ino de cuarc·n:a y ocho horas -

para que presenten '.i\ls .1lq:atos por escrito." l.n igual forma en 

el artículo 807 de la Le)' invocada, expresa: "Al concluir la re 

ccpci6n de las prucbas, la Junta co1ll:edcr<Í a l:ts p;irt.cs un tér

mino de sctt'TI ta y dos hor:1:> para l¡ue pre sen ten sus a lega tos por 

e s c. r i t o . " ¡\ <l v í é r t<t s e q u e l a 1 e y ti e 1.· 1 a r :i q u<' Ll s a l e g a tos debe · -

r:ín SL'I' por escrito. La Ley abrogada t!n :; 1.1 ;1rticulo 531 afirma· 

baque podían ser e:;crito:o u orales. N:1tural111entc, en caso de -

que se dicten diligencia.; para mejor proveer, considero de quc

se debe permitir que la:. parte~; n1elvan a all'gar, pues de otra

rnancra se violarí:J la ¡~:1r:111tía dl' :iudic'nci:1 e~;tablecida en la -

segunda parte del artícul<i 14 Constitucional.· 
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C).- LAUDO 

El t6rmino lnu<lo, voz verbal de laudare, de --

lnus, laudis, nlaba1na, la significación clásica de "laudo" es 

alabar, más luego recibió en la Edad Mc,'in, cnU'! otros valo-

rcs, el de fallar como firhitro. 

El .Juri:;ta Armando Porras y l.iípcz., al hablar ·

respecto del laudo, lo define de la siguiente manera: "Es el -

acto jurisdiccional por virtud del cual el juzgador aplica la

normn al cnso co1H.:rcto a fín de resolver sobre la incertidum- -

brc ud Derecho." (6) 

El Maestro Alberto Trucha Urbina nos define el

laudo: "como la resol11ci6n ipso jure pronunciada por la:> .Jun-

tas dl~ Concili;1ción )' 1\rbitl'<1JC' en el proceso que decide defi

nitivamente el fondo d(~ los conflictos de trabajo, ya sean ju

r!<li cos o cco116m iros." l'l) 

Fn la do..:t.rina procesal so comprenden, bajo la

dcnominaci6n de rcsoliwinnt•.o;, ,!c·sdc las simples <lisposi.cionC's

orales, sin formalitl:itlt•:;, haqa la del'.isión principal por su -

forma)' contenido, que' es la sentencia. Las resoluciones judi

ciales ~;l' h:1n cl:i'.-ífil:~ido c11 tres r:1te[~orí'as: decretos, autos

º sentC'nt·i:1.c;, l.t)!; primern'.; ~;e refieren a ~;imple determinacio-

n es , auto:·. ' u <t n do d,. e i d C' 11 e u ;1 l q u i e r pu n t n y 1 as que al fondo -

del proceso se rd'icre11, su le:; denu111i11a Sentencia, podicndo -

tarnhi0n é.stas re:;ulv~·r Clll.':•tiont''.> incide11tales efectuadas en -

la sccueln del proce:;o.-

Nuestro dert>chu procesal del trabajo ha sistcm~ 

tiz~1Jo las dvtl'n;1in:icio11('s tle 1;1s Juntas de Conciliación y dc

Conciliación y Arbitraje, curno so vor:í en seguida: 

a).- ,\CUJ:RJHJS: las n•soluciones de trámite o de 

cuJlquú·r puntu. (Artí..:ulo'.;: 711 y 712 ,Je la Ley Federal del -

Tr;ihaj o) 

b).- Li\ll:lOS: Lis rcsolu,-iont~'.; que tlccidcn la -

Cllt'.'.'.t i ón de fondo pian tea da en 1 u:, con f1 i l-tos tic traba jo (Artl_ 

n1lus: 77.1, 77:,, 7H~i y RlS tk la Ley 1:cdcral de Trabajo). 

T:tmbiC:n se denornina en 1~1 doctrina con el nom--
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bro de sentencia colectiva la resolución que tiene por objeto· 

disminuir o numentnr pC'rsonnl, la jornada o la semana de traba 
jo, modificar los salarios y, en general, cambiar lns con<licio 
ncs laborales.-

Las resoluciones <le las Juntas de Conciliación
y de Conciliación y Arbitraje que le dan f[n al proceso labo-· 
ral son los ln11dos.-

Antcs ele que los Tribunales del trabajo dictcn
cl laudo que pone fin a la controversia laboral, se realizan -
una serie de actos juriclicos, la mayor[a de los cuales son in
necesarios y solo sirven para prolongar injustificadamente el· 

procedimiento ele trabajo. 

El Presidente de la Junta. o el auxiliar, col! 
brn unn audiencia y c11trc otras cuestiones declara concluida

ln tcrminaci6n procesal del trabajo y segOn se trate de un -
grupo especial respectivo en las Juntas Centrales o Federales 

que funcionen por este sistcmn, se procedcrA en la forma que· 
dispone la ley. 

El procedimiento anteriormente mencionado que· 

se sigue ante los grupos especiales es el siguiente: 
Transcurrido el t6rmino para la presentación -

de los alegatos, el auxiliar Jcclararfi cerrada la instrucción 
y dentro de los diez dios siguientes formularfi un dictamen, · 
que deberá contener: 

l.- Un cstracto de la demanda y la contesta·-· 

ci6n; 
Il.- El scftalamiento de los hechos controverti 

dos y de los aceptados por las partes; 
III.- Una enumeración de las pruebas rcndidas

y de las que se hubiesen recibido de la Junta de Conciliación, 
y su aprccbción en conciencia, señalando los hechos que de-

ben considerarse probados; 
IV.- Un extracto de los alegatos; y 

V. - Las conclusiones que se deduzcan de lo ale 
gado y prohallo. (Toe.lo el lu sc¡:ún lo di sponc el artículo 771 -

de Ja Ley Federal del Trabajo). 
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Como se n<lvicrtc, en realidad se trata de un -

proyecto de lnu<lo. El dictamen se a¡~rc¡:ar:í al cxpeclicntc, afir_ 

mn. el nrtrculo 772 ele la Ley l.;1horal, y el Presidente cit:ar5 -

pnrn la atHlicncia de discusi6n y votaci6n, qul' deher:í efectuar 

se dentro de los <lic7. <lias sir:uicntcs al que sean entregadas a 

los representantes las copias del dictamen. (Articulo 773). La 

audiencia a que se refiere el articulo anterior se cclchrará -

de conformidad con las si¡:uientcs normas: 

I. - Se darli lectura al dictamen; 

JI.- I.a Junta, a petición de c'ualquicra de sus

mic·ml>ros, podr:'i acord;ir t¡lll' se practiquen las diligencias c¡uc

j11:g11c l'onvcnientcs parn C'I c•sclarccimicnto de la vcrcl;id, siem 

pre c¡ue se relacionen con las pr11cha~; rendidas por las partes. 

Las diligencias S<' llcv:1dn a cabo de conforrniJ;tJ con lo dís·

pucsto en el artín1lo 7f1(1 y siguientes. Podrá también ordenar, 

scfi:1lando dí:1 y hora, el desaho¡:o de ac¡uellas pruebas que no -

se J levó a cabo por causa no imputable al oferente; 

111 .· El Presidente pondrli a discusión el nego

cio y el resultado de las diligencias practicadas ele conformi

dad con lo dispuesto en la fracci6n anterior; )' 

IV.- Terminada Ja discusión, se procederá a la

votadón y el Presidente declarará el resultado (J\rtículo 77'1) 

Al dictamen Je! auxiliar puede ocurrirlc lo si-

guicnte: 

a). - Que se le acepte por los componentes del • 

grupo; 

h). · Que sea rechazado; y 

e).- Que se acepte en parte y se rochase en Pª!. 

te. 

Los laudos sc díctar.'ín a verdad sabida, sin ne

cesidad de sujetarse a reglas sobre cs.timación de las pruebas, 

sino apreci anLlo los hechos según !.os miembros de la Junta lo -

crean debido t•n conciencia. (Arth:ulo 775) 
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Finalmente, el Secretario de la .Junta engrosa -

el lirndo dentro de los sci:; <lías si¿:uicnt<:'s al <le la cclcbra-

ci6n de la audiencia de rcsol11ci6n. (Artículo 779) 

La Suprema Corte d(' .Justicia ha considerado, en 

varias cjccutoríns, <Jlll' L1 audiencia de discusión y resolución 

de 1 11 ego ci o d t' 1 a s .Ju 11 t a !; fu ne i o 11 a e n p 1 en o ; e o 11 s t. i tu y e un a - -

formalidad c:-;cncial del proct'dimiento cuya omisión produce' in· 

defcnsi6n, pllL'»tn que en ella los integrantes de la .Junta cx-

prC'~;an las ra~:oncs y f1111d:1me11tos que informan <~l sentido Je la 

resolución; por tanto, e•!; dl' concederse el amparo que se ínter 

pone contra Ja omisión Je dicha audiencia, a efecto de que la

.Ju n t. a ~-.di;¡ 1 ;1 d a e o m o re s pon s a b l e r e pu n ¡;a e 1 p ro e e <l i m i t~ n t o y d i s 

cuta la resolución que proceda. (TOMO LXVII! p5gina 2517 y TO

MO LXXlll p:í¡:inas 3802, (182S, 8636 y 8637). 

Ahora hi l~ll, el laudo pone ffn a 1 proceso labo- -

ral, pero el pnicc:.;u puede terminar no solo en esta forma sino 

tnrnbi6n por desistimiento expreso o t:ícito de la acción, por · 

caducidad de la i n:;t;1nc i;1 o por convenio cnt re las partes. En

rclación con el desistimiento expreso, con muy buen juicio las 

.Juntas de Concili;ic.iún y Arbitraje exigen que el ai.:tor-trabajQ_ 

dor personalmente ratifique el desistimiento, a efecto de evi

tar que sean burlados por procuradores de mala fé; sin embargo 

en estos dl·~i:;timientos, de imposible control por las .Juntas,

siempre hay rt'llt1nci:1:; de derechos obrt'ros por razones que a na 

die se puedl'n ocultar, entre otras por nec1!sidades <le orden e

conómico del trah:1j:1dor. También puede terminar el proceso por 

convenio entre Lis partes, antes de dictarse el laudo, pero P!!. 

raque tenga valiJ~z deber§ h~ccrsc ante las Juntas de Conci-

liaci6n o de Co11ciliaci6n y Arbitraje <le conformidad con lo -

prevcnidc en 1·] artírnlo 753 fracción 11 de la Ley Federal del 

Trabajo, con objeto de que vi ligcn el cumplimiento del artícu

lo 123 dl' la Constitllción y las disposiciones relativas de la

Ley, que prohiben J;-i renuucia de derechos consagrados en favor 
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del obrero en los contrntos o en los leyes de protccci6n o au
xilio de los mismos; sin embargo, cuando el convenio no impli· 
ca renuncio de Jcrcchos obreros, tamhi6n es vftlido aunque no -
hubiera sido .1prohado por las Juntas, en los términos de anti
gua .Jur i sprlldl'nc i a: 

" Et aH-lcuto 98 de fo L<'IJ Fcdelf11.i. de.(. T.'L1tbajo, debe in

tc.iµtr.t11'l.~1'. conw w1 ¡ncccptl• e .. H11.btec.J..do en be11e6ic.io de. 

fo.ll t'l1tb,1jadoH:&, con ci elije.to de p'lotegeJ1.io.~ co1ttM ia 

cc!eb.\itC ú~11 de co11vc1ifo.~ petjudic.i.alí.1 -!i IJ lcúvo<!i a .~u.<!> -

útt:cl'lí'.<!>1' .. ~. po'Lquc p"<•'.tetuk cv.itat 1¡1¡c 'lc11w1cú>11 a 6tl6 d~ 

.\c.c.lto6 en bc111:6ú:(o rlc.t ¡xtt:>t611, de. IM.llC'llt r(tH~. ~n tanto • 

110 i:.x i.ll ta w1 pet ju ic.(o p.Ha a11ucUo ~, '1.i. Ctllll'C.Jt{o e6 vc1 • 

túfo, .1ú1t c.uando Ht' ltay.t ~.ido •lµ~obado po·'t fo Junta -'lCA

pecl t vct. " ( 8) 

Asimismo, se pueden celebrar los convenios cn-
tre las partes dentro del proceso y tambi6n para la ejecución · 

lle los laudos, a efecto <le poner fin al conflicto luboral en-· 
los términos de los arth:ulos 753 fracción II y 842 de la Ley · 

Federal del Trabajo; pero en todo caso los Tribunales del Traba 
jo dchcn imp~',lir, hasta donde sus posibjlidadcs jurisdicciona-

lcs se lo permitan, que los trabajadores renuncien a sus dcrc-· 
chos. 

Y, toda vez, que los procesos terminan mediante 
laudo que le pone fín al conflicto de trab3jo, a continuación -

proseguimos con el estudio correspondiente respecto al mismo. 
Aunque la naturaleza juddica de los laudos no 

se determina en la ley de modo expreso, sin temor a dudas se ·· 
puede nfirmar que lo misma tiene la cntcgorla de resoluciones -
judiciales <le naturaleza social, toda vez que el laudo se cara~ 
teríza por la funci6n que ejerce el Tribunal que ln pronuncia y 

no por la calidad del mismo. 
Respecto de la clasificación de los laudos, y • 

siguiendo un criterio congruente, se puede realizar la misma, a 
tendiendo al impulso procesal, a la naturaleza del conflicto la 
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boral a sus efectos sustanciales. 

El lnudo, en atención al impulso prnccsal, se • 

divide en interlocutoria o definitivo. El primero gcncralmcnte

rcsuclvc incidentes de cierta importancia, como acontece con lo 
relacionado n la competencia de la Junta o falta de pcrsonali-· 
dad de las partes; y el segundo, os el que termina el proceso -

laboral. 

Atendiendo en cuanto a In nnturnlcla del con·-

fl icto l:.ihornl, se le denomina laudo colectivo juddico, laudo· 

individual jurídico y laudo colectivo cconcímico; c~;l.o e'.·., según 

111 naturalczn del conflicto laboral que resuelve. 

E 1 1 a u do , en a ten ci ó n 11 sus e í e Lt tVi sus tan e i a - -

les, puede s·~r: dcclarntivo, constitutivo, con<lc11:1tnrio y Jcse:;_ 

timatorio. Por \'.nnsi¡;uí<'ntc, Jos laudos r¡1w n:cPnoccn ln c:ds·

tcnci:i o inexistencia de un i.lerc~·ho son c1,~claratívos; los que · 

concknan al cumplimit•nto de una oblígaci6n o ni pa¡~o de detcrmi 

nadas prc~s t ne i onc :; !.;un c.oncknn torio';; los q11e absut• 1 V<'ll n 1 de - -

m;indado respecto de la accitSn 1·11,lcrc~ada en !ill contra son deses 

t :i m ;l( o r i os ; )' J u s e o ns t i t 11 t i v o~; :: o 11 a q 11 f' 1 l o:; q 11 e i n t r n d ti e en t1 na 

nueva condición en 1111:1 sit11a1·ión jurí1lica, eco116mica o contr;ic

ttnl cy1:.;te11t•.~. 0 modific;rn f.st::·;. 

r ~ \;' u , ! " p ron 1111 · · i : ! d r:• en 1 n ::. p r ·.> • " ~; •:i : ; i n d i v i d u :e ·· 

l 1.~ s y •.:')le e 1. ; v ,¡ ¡ il, , : r r :1 r~ l pro e e d í m it· n t C• e un t en e i. 'J so o r d i · 

nario y, J•';r 1.:1;:\.'.i~·'li;·ntc, 1~1 instarh:ia jurisdi 0 ·:-;onal, •)S mc-

n es ter con t. e m p 1 a r l o d <' :; d 1.: dos puntos <l c vi s ta : e a o r <len a sus -

requisitos de fondo (internos) y en orden a ~;us requisitos de

forma (externos). 

Los requisitos <le fondo del laudo son: 

l. - Cl;iridad y precisión en su contenido. (ArtJ_ 

culo 776). 

2.- Congruencia con ln demanda y la contcsta--

ci6n y con las demás pretensiones 1lc<lucidas oportunamente en el 

negocio. (Artículo 776). 

3. - Aprcclacioncs de hechos y de pruebas en con 
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ciencia, y aplicación del derecho (Artfculos 775 y 780 fracción 
111), incluyendo la nctividad creadora. 

4,- Decisión de los puntos litigiosos, mediante 
declarnci6n, condeno o nhsoluci6n. (Artículo 776). 

Los requisitos de forma (externos) del laudo --

son: 
1.- Que el documento respectivo contonga la cx

prcsi6n del lugar, fecha y Junta que los pronuncia; los nombres, 

domicilios y ocupación de lns pnrtcs y el carncter con que liti 

gan; los nombres de sus Abogados o Procuradores y ol objeto del 
pleito. (Articulo 780). 

2.- Que se expresen en el documento, las nprc-
citlciones de hechos )'pruebas y la apl ic:ación del derecho, con
signándose todas las ra::oncs y fu11<hme11tos legales, dortrina-,. 
rios o de cqui<lnLI, así como la funci6n crca¡lorn, con sus conclu 

si o JH' s re ~;o 1 u t o r i ¡¡ " • ( /\ rt í e u 1 n 7 8 O) . 

Cabe hacer incapi (, que 1 :.is Juntas de Concilia

ción }' ArhitrajP estrin facultadas para i1npon~r multas en los -

laudos, n Jos litig:rnte~; que huhi<'ren proc.cJitlo tlurallte el dc-
sclivolvimicnto de[;\ H-L1<ió11 pr1.i(c•:.:1J ,.,,,1 t!,rnr>ri1lad o mala fe. 

En rcl;ll'..i6r! <'''' 1.:·- r:1,.i11:\d ,¡¡ .-:.;:l1;:;1r¡;, d1: 1:.:11:1ct;_:r pt'oco-

ponerlu!; Cli e:i Jau,:" u11:1 11:ulL:! de <!en :1 ,,,j] pe:-;c::. La misma 

multa po1Jr[J in1ponerse a los representante:>, abogados o asesores 

dn l us partt·s. Si la 1:11l1 t n se ap1 ica a un trabajador, no cxccd~_ 

ril <lel impone seíiaJado C'll el último p:írrafo del art:Íclllo 21 -

Con ~; t í tu e i o u a l . " 

La impCl'.;i ci ón ele la multa n que se rcfi ere el -

p rece¡> to i 111'uc ad o, puede fundar se en la a ¡ncc i uc i ón en e onc il'n -
cia o ~•ulijdi\·a qlll' h:q•,a11 la'.; Junt<I'." 1lc· Concil iaci(¡n )'Arbitra-

je de 1;1'.; prt1l'!i;1•: '! :Jcti1•id;1Jc:; proccsa1e:; tl(• la'.; partes. En es 

to~. c;1:,o~;, dic!w <1pr1!ci;;ci611 u cstirn;1,:irín e;. 1111¡¡ fa1:11lt:1d ~;obe

r a n ;J de: 1 o•:. 1 r ; bu 11 ~1 1 C' :> d P t. r ah a j o , p <) r s' 'l '"' '-' s tu i 11 s t h t i tu i b 1 e -

]'-<1¡ }·1 jl)r1•';t!1,·t-it1n Í<'dcl':ll ;1 !l'il\'I'.:' dt•1 )IJÍCÍO Ü(' ilJll('<lro, C0/110 
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lo ha reconocido la Suprcmg. Corte de Justicia de la Nación, en· 

ejecutoria de 12 de Julio de 1935, .Javier Br;ivo, que dice: 

"Po~ lo que ~e~pecta a la impobici6n de una mul 
.ta et c.ad,1 11110 cfr ((•-!. 1B1'~01t1~~ d,, luc.(11,1 l ta., tampo<~O prn>.

de ltabfiVLH' de vi:ifllt'i6n rfo !J¡t-~1111tún c.01111U.tue.úmalM, -

po-~quc de <lClli'~dn c.on el Mtfr1d'o 554 de. la l.ry FedrMtl -

de. nabajo, fa.~ Jw1t1t1> de Co11cit(,1<".ió11 tJ A~bd',Mjr pueden 

nl dfrt,1..'t bll-~ laudo!>, Ú'1)J01H'.~ a fo 1 e U:igantrJ.. mid.tttb de

c .. <' ne.o a cien pr.MH, C'ttandu e.1 Umrn que f¿, te.\ eb.l\1Vto11 en -

dc.tNm{ 111tda.~ cI~c1111.~ ta11cú:.1 c.011 frm<'·~ {e/ad u mata fi(;, Vel 

t<>xto dcf ~l'~e.~.úfr• ¡Hcuptc~ .1c de.~p1r11dc <¡ti.• ftt f~!J drfa· 

af 11~b{(úo de. fa~ Jt111tab, fd c~túnaci6n rfr ú. en rle.te~

múu:idot. ca,10.~, (o.~ f i Uqantc.6 /¡¡lit p1toc.1~dúil' de. 1Ml•t 6{ · 
o .tem11Ai.dad 110to.üa. Tcn(.e11do ta.f e .. ~tún..tc.i611 ri NUwctet 

de. pu~ame.ntc ./Jubf<'l.{wt, 1"~ úiríudttbfe q1w Ca~ iwto~.tdadet. 

6rdc~ail'11 110 pueden <1ub,~ t UttL\ ./¡¡¡ cüte~ Ú' ,a'. d('_ f.a.6 Ju!! 

.t.~ µ.vu1 cHima!t. t.i c11 de.ú'JUniiutdo l'<t\11 fo./¡ (.i.t.¿ga.nteb · 

l1a11 ¡'J.lloccdido con maCa 6~ o c11 óu-t1rt<t trme.M:t.út, µuc.1 út· 

ap.tec.útt~i6n dr t,ife./i c..(h'w16tm1c.{.t.1 <'·I w1a 6awUad l'ó)J!_ 

c.i.a.f.mr.nte. conc.edúfa a fo1 hi.bu11<t(t>..) dr,( T .. 't.<l!Jajo." 

La multa en estos casos tiene el caractcr de ·· 

una sanción de mala conducta procesal, impuesta a las partes, a 
sus apoder:1dos o aseson•s, qu0, en vez ele cooperar lealmente-· 

con el órgano jurisdiccional, se valgan de ln mala f~ o de la -

temeridad para entorpecer su función o hacerla incurrir en 

error. 
Finalmente, varios son los efectos del laudo, 

sin embargo, los principales son los siguientes: 
A).- Cosa juzgada; 

B). - La actio ju<licati; y 

C) .- Las costas judic:ial•!!i. 
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A).- COSA JUZGADA.- Esta frase tiene una doblc
accpci6n. Por una parte, signific¡1 un proceso se11tenciado, por

cl todo. Por otra, significa Ja sentencia final e irrecurriblc, 

ya porque no rxista recurso alguno, o bien, porque haya operado 

la preclusi6n, es decir, porque existiendo recurso 6ste no se -

haya ejercitado a tiempo. Asf, en la jurisdicción mexicana dcl
trahajo, es caracterfstica especial la improcedencia legal de -

recurso contra las resoluciones que dictan las .Juntas de Conci

li:ición y Arbitraje en los asuntos d<.' su competencia, ya sea -

<¡lll' se trate Je procesos jurídicos o ccon6mi.cos. En~re nosotros 

e J p r:: e e so del t r ah aj o es Ui red u e i do a un a so 1 a i n s tan e i a , e o n -

el ub.ieto de obtener hrcve<lad, simplicid;id y economía aunque -

sea tc6ricamc11tc. La justicia laboral debe ser expedita, por -

tanto, es convcnicntC' que Ja Lc~y Federal del Trabajo no admita

rccurso contra los laudos, ni contra las providencias y acuer-

do:; de ITil'ro tr:imitc. Sobre la improcedencia de recursos en el

proccdimicnto laboral, el articulo 816 de la ley, dispone tcx-

tualrnC'11tc: 

"Las resoluciones de las Juntas no admiten nin· 
gGn recurso. Las Juntas no pueden revocar sus resoluciones. Las 

partes pucdt·n exigir la responsahi 1 id ad en que in(urren los 

miembros de la .Junta." 

B). - LA AC:TIO JUDI CATI. - Esta es el derecho que 

tiene la partt· que obtuvo el Jaudo favorable ele poder ejercitar 

su derecho para el caso de que la parte que sufri6 la condena -

no la cumpla voluntariamente}' e11 forma oportuna. Esta actio J!:!. 
dirnt.i, se cjcrci ta en forma de juicio ejecutivo precisamente • 

porque estos laudos son a titulo ejecutivo y que traen en cons! 

cucncia, aparejada cjcc11ción. El principio: nulla ejccutio sine 

título, en Ja especie no opera. 

C). - LAS COSTAS .JlJDll.IALES. - Otro de los efcc-

tos del laudo es el pago de las costas. En la pr:ictica, el tri-
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bunal generalmente condena al que pcrLli6 el pleito, al pa¡:o de

las costas. Las costas son los gastos que .las partes erogan du

rante la secuela del proceso. Dentro del Derecho del Trabajo d~ 

be aplicarse el principio q11p dice: "Cada parte será responsa-

ble del pago de sus costas." Se considera que este principio es 

el aplicable inspirado en una idea de• cquid;1d, pues es bien sa

bido q u c 1 a s i tu 11 ci ó n d <' l t r a ha j ad o r ~; i L' r!1 ¡ne e;; p r 0 l'. a r í ;i en 1 o -

ccon6mico y en cambio, 1~n c·l caso de qui.! ¡:anc el juicio sí se -

debe de condenar¡¡¡ patrón :11 pago de J;is costas, pues ~ste <lió 

lugnr al juicio. Lo ;intl'rior parece violar el principio de ig11n}._ 

dad de las partes, pero en el fondo, si bien se mira, existe el 

mfts justo y humano principio, a<lcm5s el derecho del trílhajo tu

tela al trabajador y una de las formns de redimirlo es cstn que 

se propone. 

D).- EJECUC!ON DEL LAUDO 

Tanto la lcgialaci6n laboral anterior como la 

nueva, no nos d5n un concepto de ejecución. El Titulo Quince, · 

Capitulo Primero, se r0ficrc tan solo a lns disposiciones gene

rales del procedimiento de ejecución. 

Podemos definir la ejecución como: el conjunto· 

de actos jurídicos Jiri¡:idos a asegurar la eficacia prfictica ·· 

del laudo jurídico y económico o de cualquiera otra resolución· 

de las Juntas de Conciliación o Je Conciliación y Arbitraje. 

La doctrina procesal distingue en la activida<l

jurisdiccional dos periodos o facetas: el <le conocimiento y el

de ejecución. Asl, el periodo de conocimiento en materia <le tr! 

bajo, está constituido por la conciliación, demanda, contesta·· 

ci6n y pruebas; el periodo de ejecución se constituyepor el pr2 

ceso de ejecución, es decir, hacer efectivo prficticamentc el 

laudo o resolución dictada. El complemento de todo juicio es --
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sin duda la ejecución del fallo. 

Los principios que rigen a la cjocuci6n de los· 

laudos son los siguientes: 

a).- La ejecución de los laudos debe <listuin·· 

guirsc del curnplimicnto coactivo por partc del ohl igado. Al ·· 

ser notificado el laudo a la~ partes, la ¡wrdidosa pueJe ofrc· 

ccr una actitud Je conformidad y proceder a dar cumplimiento a 

dicho lau,Jo, pero puede acontcrt'r que 110 cst¡indo de ;icucrdo - · 

con el laudo, se nit'guc dar c11mplimicnto al mismo, entonces, -

anti.•,.,;¡;¡ rchcldía, es proccdC'llt(' la cjccuci6n del que perdió· 

(' 1 pi' l t (). 

b). · La cjccuci6n de los laudos constituye el· 

Gltimo periodo del proceso del trabajo. Si el sentenciado no -

cumple cspontfin<:amcnte con el laudo, entonces interviene el 

procedimiento de la vía de apremio, es decir, int<.•rviene la 

co:F·cicín del poder público, haciendo que cumpla el perdidoso -

ror ;i¡c·dío de la fuerza del Estado como supremo regulador del · 
cq u i 1 i ¡, r i o s oc i a 1 • 

e).· La vía de: apremio se lleva a cabo a pcti

c ión del intPrcsado. La raz6n última de este principio es que, 

en el fondo, la via de apremio es una acci6n ejecutiva, y sic~ 

do 0¡ta un derecho subjetivo, autónomo y público, es lógico P! 

r.1 que s<.' ponga en movimiento, sea precisamente a petición del 

interesado. 

d). - La eficacia es otro principio que gobier· 

na a la naturaleza de la ejecución, consistiendo la misma en · 

que debe de realizarse en tal forma que tenga debido cumpli··

micnto de la resolución, que se lleve adelante. 

e). - La ejecución puede ser a título singular

º universal, es decir, la vla <le apremio puede recaer sobre un 

sol o bien, o sobre una .universal itla•.l de bienes, se dice, en ton 

ces, que la via de apremio será singular o universal. 

f) .· Finalmente, la vía <le apremio es el coro

lario del cumplimiento del articulo 17 Constitucional, que di

ce: "Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma ni •· 



72 

ejercer violencias para reclamar su derecho." 
Ahora hien, los laudos ejecutivos son aquellos

que fueron dictados de acuerdo con las disposiciones legales i~ 
vacadas; por consiguiente, las clases de ejecuci6n de los lau-
dos, son las siguientes: 

l.· Laudos que condenan al pago de cantidad.- -
Solo hay que decir que es presupuesto jurfdico para la procede~ 
cia de esta acci6n ejecutiva, que la cantidad sea l[quida, i -
por tal debe entenderse aquella que es cierta y determinada, o
bien, que puede determinarse en t6rminos de ley. Asl el articu
lo 843 de la Ley Federal del Trabajo, determina: "La cjccuci.6n
no puede despacharse sino para la entrega de una cosa determin~ 
da o por cantidad liquida. Se entiende que hay cantidad liquida, 
siempre que del laudo se infiera el monto de la liquidación, -
aun cuando no est6 expresado num6ricamente." 

2.- Laudos que condenan a la entrega de una co
sa.- En esa forma la tipifica la Ley Federal del Trabajo en su
fracci6n I del Articulo 844, que reza: 

"Si el laudo ordena la entrega de una cosa de-
terminada, se requerirá al deudor para que cumpla y si se nega
re, lo hará el Actuario. En caso de no poder entregar los bie-
nes, se despachará ejecución por la cantidad que sefiale la par
te que obtuvo, que puede ser moderada prudentemente por el Pre

sidente ejecutor." 
3.- Laudos de condena de hacer alguna cosa.

Nuestra lcgislaci6n procesal laboral admite este presupuesto 
cuando impone la ejecución forzosa en lo que se refiere a la 
reinstalación del trabajador en su empleo como se consigna en -
la fracción XXII del artículo 123 Constitucional y reglamentada 
la misma en los términos de la fracción 11 del articulo 844 de
la Ley Federal del Trabajo, que establece: 

"En la ejccuci6n de los laudos se observarán --



las normas siguientes: 
Si el laudo ordena hacer alguna cosa y el deu-

dor no cumple d,entro del t6rmino que se le sel\ale, se harli a su 
costa, en caso de ser posible, o se le obligará a resarcir los
daflos y perjuicios provenientes de la inejecuci6n, a elección -
del acreedor." 

4.- Laudos de condena de no hacer alguna cosa.
Si el laudo ordena no hacer alguna cosa y el deudor quebranta -
la prohibición, el acreedor podrá solicitar que se repongan las 
cosas al estado en que se hallaban, si fuera posible, a costa -
del de11Jor, o a que se le paguen los daí\os y perjuicios. Ast lo 
establece el articulo 844 en su fracción III de la Ley laboral, 
en relación a esta clase de laudos, 

Por otra parte, las autoridades enc~rgadas de -
ejecutar los laudos, son aquellos funcionarios investidos de p~ 
dcr jurisdiccional que deben cumplir y hacer cumplir las dispo
siciones legales; estos son los órganos de cjccuci6n de los la~ 
dos.La regla respecto de la ejecución del laudo se encuentra -
claramente expuesta en los artfculos 836 y 837 de la Ley Fede-
ral del Trabajo; siendo las autoridades ejecutoras de los lau-
dos, las siguientes: 

a}.- Los Presidentes de las Juntas de Concilia-
ci6n Permanente. 

b).- Los Presidentes de las Juntas de Concilia
ción y Arbitraje. 

c).- Los Presidentes de las Juntas Especiales. 
Si los laudos no se cumplen dentro de las seten 

ta y dos horas siguientes a la en que surta efectos su notific~ 
ci6n, ante esta situación y a petici6n de parte, se entra al P! 
riodo o a la etap3 de requerimiento y embargo. El embargo se -
puede definir como la inautaci6n o aprehensión material de bie
nes del deudor, con objeto de asegurar de antemano el resultado 
de la ejecución; es el acto procesal por virtud del cual se ase 
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gurnn ciertos y determinados bienes o fin de dar cumplimiento · 

con ln resolución dictada por Ja autoridad competente. En nues

tra disciplina el cmh;1rgo puelle tener 111r,ar en la vfa prcvcnti

vn (providencias cautPlarc·s) y en la vL1 co11scrv;11iva (apremia

t i va ) , p a r a s a t i :; fa e C' r 1 a res p o 11 •;ah i l i d ad pe et m i a r i;1 que un a - -

person:i ha rontr;iidn. En rP;1Jida<l, el emhar¡:o de bienes consti

tuye una g:ir;intía dPnt.ro dt•l pron·dimicnt.o ejecutivo, pues ~;e-· 

ría in(¡ t il 1 a e j e r u e i 6 n en e o n t r a (1 e un i n so 1 ven te . 

Teniendo en con~;id\·raci6n la importancia <le es

te acto proCL'sal, vamo:; a ;111alizarln en sus tres principales f!!_ 

cotas, que son las siguientes: 

a).- El aut0 de emh:1rr,o, llamado tr:idicionalmc_!! 

te auto de exequcndo, qut' e:; la resolución que dicta la autori

dad del tr:ihnjo a ffn de que se ! leve a c;iho el embargo. Esta -

situación encuentra su fundamento legal en el artfculo 848 de -

la ley procesal laboral. 

b).- Diligencias <le cmbflrgo. Esta se practicarfi 

aún e u ando e 1 e o n <len ;1 do no :; e ha l l e p re sen te . En ton ces 1 a d i 1 i ·· 

gencia se llcvar:í a cabo con 1.:1 persona que se encuentre en la

habitaci6n, oficina, cstal1Jecimiento o lugar scr"ia13<lo para notJ:. 

ficaciones, y si nadie ltubiert:, el Actuario practicará el cmbaI_ 

go ~· fiju(! copia autorii.ada de la diligencia en la puerta de -

entrada del local en que se hubiese practicado, S.i en dicha di

ligencia hay oposición violC'nta se usar!í de la fucr~a pública.

En caso necesario el actuario podrfi romper la!; ccrr:iduras del -

local en que se debe de practicar la diligencia. El Actuario b! 

jo su re:;ponsahil ida<l, embargará únicamente los bienes necesa-

rios para garantí z.ar el monto Je la condena, de sus intereses y 

de los gastos de ejecución. 

Est:i es 1:1 propiamente dilieencia a realizar en 

base al auto Je 1:xequen<lo pronunciado por la .Junta. 

Nótese que el procl'dirniento de ejecución de un

laudo, reba~:>a el procedimiento respecto del derecho común, ya· 

que en esta etapa laboral, el legislador consideró en concicn-

cia la rfipida tramitación Je la ejecución correspondiente. 
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Esta ctnpa se inicia con la notificación del au 

to de ejecución, Ja cunl consi~;tc en hac<•r saber a la parte que 

perdió el juicio el motivo o contenido Je! auto de excqucnJo. -

En seguida el actuario <le la Junto empieza requiriendo al dcu-

dor a f.ín de qut' cump In con la pres tac i6n h que fué condenado. 

e).- Aseguramiento de los bienes embargados. Es 

te acto de ascr.uramicnto ';e inicia con la traba de ejecución y

tcrmina con el dcp6~·.ito de los bienes embargados. Consiste el -

aseguramiento y traba de cjccuci6n en la serie de acto~ juridi

cos por virtud de los c11alcs los bienes muebles e inm11eblcs, se 

dc~pl.1.:an del p:1trimonio del deudor entrando en un nuevo patri

moni<) en forma provi:;ional en tanto no se pague la de11da, o 

bien ;,e llegue al remate de los mismos. Es frecuente que el dc

mand:1do se c,pm;¡~a a 1a constitución del depósito de los biencs

cmbargados, cntono:cs vemos l\llC existen medios legales autoriza

dos, o bien se curnple con este acto o <le la constitución del de 

pósito <le lns bienes por medio th- la fuerza pública, que autori 

;:,a la autoridad competente o bien se dicta una serie Je me<lid;1s 

de n¡Hl'llll<J l·on 1a misma finalid:iJ. El depósito de bienes embar

gables es el acto en virtud Jel cual se perfecciona el embargo, 

es decir, se cumple con la obli¡:ación totalmente. 

J·:sta última fase dC'l embargo, varía de acuer<lo

con la naturalc::a <le los bienes o derechos embargados. En efec

to, si se embarga dinero o crédito realizables en el acto, se -

pagará de inral•,Jiato ni acreedor. Trattíudosc de bienes muebles,

cl c~bargo se perfecciona mediante el depósito, previa designa

ción del dcpo:;itario en términos de ley. Si se trata de crédi-

tos o rentas, se notificar5 ol deudor n fin de que no verifique 

el pago y cntrq:uc su irnporte nl ejecutor apercibido de doble -

pngo si dC'sobcdece. [n caso de que el crédito fuese litigioso -

se notificar~ el embargo a Ja autoridad.de los autos rcspccti-

vos. Trat~ndosc de bienes inmuebles se ordenarfi su inscripción· 

en el Registro J>liblico <le la Propiedad y del Comercio correspo!!_ 



76 

diente y si el embargo recayere en una finen urhnnn, empresa o
est.ablcc.imiento, so cstar:í il lo <¡uc ordenan los artículos 860 y 

861 de la Ley Federal del Trabajo, que al efecto nos indican: 

"Si el cmbnrgo recae' en finca urhann )'sus rcn-

tas o sobre ~stas solamente, el depositario tcndr6 el caractcr

d e ad mi ni s t rn r e o n 1 as fa e u H ;¡ d t' s y o b 1 i g a e i o 11 es s i r, u i entes : 

l.· Contrntar los arrendamientos sobre 1;1 b;isc

dc que lns H'ntas lll' sean menores de las que al tiempo de veri

ficarse el embargo rendier;1 la fine• o dcparL1ml•llttJ de ést;1 que 

es tu vi es e a r rt' n da t1 o . A es t e f i n s i i í! no r :1 se c 11 a l r r a en es te - -

t lt.' 'il i' ll la re 11 t a , J o pon d r ft e 11 e o 11 o r.i mi en to d (' l l' re s id e 11 t e e j e e'.:!. 

tor parn que recabe el dato ele la ofi\ina p(1hlica corrcspon<lic~. 

te. Para asegurar el ;1rrc11tlamie11to, C'xi¡:ir5 las g:1r:1ntias <le e?. 

til0 bajo s11 respon•;;ibi lidncl r si no quisiere acC'ptarl;1, recaba 

rá la autorización del Presidente ejecutor; 

JI.- Cobrar las rentas en sus términos y plazos 

pruc(•clic11Jo contra los inquilinos morosos LOíl arreglo a la ley; 

1 TI. - !Jacer sin previa :111torizaci611 los gastos

ordinarios de la finca, como el pago de contribuciones y los de 

mera conservación, servicio y aseo, 110 siendo exc(•sivo su mon-

to; )' los incluí r:í en la cuenta mt·ns11al que debe presentar al -

Presidente ejecutor; 

IV.- Presentar a la oficina correspondiente las 

manifestaciones que la ley de la materia previene y de no hacer 
lo así, serán de su responsabi l itlad los daños y perjuicios que

su omisión originare; 

V . - Pres e 11 t.1 r so 1 i e i tu d al Pres i <lente e j e e u to r , 

acompañada de los presupuestos respectivos, par3 hacer los gas

tos de reparac.i6n o de construcción; 

VI.- Pagar, previa autorizacjón del Prcsi<lentc

cjccutor, los gniv;ímcnes reconocidos sobre la finca; y 

Vl l. - Rendí r cut>nta~, mensuales de su gesti611 y· 

depositar las c3ntidades de dinero que resulten sobrantes en el 

Brinco de Mi'.xico o en l;i Institución lH111caria que 0ste <lcsigne,

n disposición del Prcsidt'nte cjenitor." 
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"Si el embargo recae en una empresa o establee.!. 
miento, se observar5n los siguientes normas: 

1.- El depositario ser§ interventor con cargo a 
la caja estando obligado a: 

a).- Vigilar la contabilidad. 
b). - Inspeccionar el manejo de la finca o empr~ 

sa y las operaciones que en ella se practique, a fin de que pr~ 

<luzcan el mejor rendimiento posible. 
e). - Vigilar en las fincas rústicas la recolec· 

ci6n <le los frutos y su venta y recoger el producto de ésta. 
<l).- Vigilar las compras y ventns en las empre· 

sns mercantiles o industriales, recogiendo el producto de las · 
segundas. 

e).- Vigilar la compra de materia prima, su cla 
boraci6n y la venta de los productos en las empresas industria
les, recogiendo los ingresos en efectivo y los efectos de comer 
cio para cobrarlos a su vencimiento. 

f) .- Ministrar los fondos para los gastos de la 
empresa o finca rústica, los que no <leberftn comprender los per
sonales del deudor, a no ser los alimentos que judicialmente se 
le hayan otorgado. 

g).- Cuidar de que la inversión do los fondos -
que ministre se haga cumplida y convenientemente. 

II.- Si el depositario considera que la adminis 
traci6n no se hace convenientemente o que pueda perjudicarle los 
derechos del embargante, lo pondr5 en conocimiento del Preside! 
te ejecutor, para que 6stc, oyendo a las partes y al interven·· 
tor en una audiencia, resuelva lo que estime conveniente; 

III.- El depositario otorgarfi fianza ante el -
Presidente ejecutor por la suma que se determine y rendirá cuc! 
ta de su gestión en los tfirminos y forma que determine el mismo 
Presidente; 

IV.- Depositará las sumas de dinero que resul·· 
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ten sohr:intcs, en el llaneo do M6xico o en la instituci6n banca· 

ria que 6ste designe; y 

V.- El depositarlo rendirá cuenta mensual de su 

gcsti6n. 

Se concluye, que en la diligencia de rcqucri--

micnto y embargo, int:rrviencn en la misma el Actuario de la .Jun 

ta, la p:irtc' actora o l:i que obtuvo rl fallo favorable o su Re

presentante legal, pndicmln estar a~;istida de Asesores, en i--

gual forma, la parte demandada o Ja persona con quien se cntic!!_ 

da la dili¡;cncia, )', finalmente, el dcpo~;itario de los bienes -

que se embarguen. 

Ahora bien, concluid;¡ que fuese la dili~:encia -

de cmhnrgo, se proccdcrii al remate respecto Je los bienes cmbar 

gados. 

El vocablo de remate, tiene varias acepcioncs:

En SC'ntido gramatical, es un sustantivo verbal del verbo rema-

tar, finiquitnr, concluir, termin111". Uesdc el punto de vista -

procesal la voz remate tiene dos significados: la adquisición -

J,; un bien como consccuL'JH:ia de la adjutlicación. También signi

fica el n111;1te, la diligencia misma de la almoneda, subasta pG

blica o venta del martillo, por ello es frecuente oir: "Vamos -

al rcwate del ~!onte de l'icLlad." Legal y doctrinariamentc el re

mate ~H: i11tcgr:1 de 1los situ~icioncs jurídicas que están íntima-

mente unidas, const iturcndo la fa;,c final del procedimiento de

ejccución: la subasta pública o audiencia de remate y la a<ljudi_ 

cación. ron estas ideas elementales onalízemos lo que en rcla-

ci6n con esta etapa final nos expresa la Ley Federal del Traba

jo. 

El artículo 863 de la Ley Federal del Trabajo, -

afirma: Concluillas las diligcucias <le embargo, se procederá al

rematc de los bicnc~; Je conformidad con las normas contenidas -

en este capitulo. 

,\ntcs Je fincarse el remate o declararse la ad

judicación, podd el deudor en todo momento liberar los bi.encs

cmbargados, pagando de inmediato y en efectivo el importe de --
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las cantidades fijaJ:1~ en el Jaudo y los gastos <l<· (•jcrnci6n. 

Si('ndo la finalidad últimil de los rc:;1atc~; la -

venta de los bit>Jll'S o valores embargados, y a pa¡:ar ;11 acrccclor 

o n e l"l' L' d o re !; , !' re v i ;i 111 e' n t e d t• he p re e i s a re e e 1 va 1 o r d e l o s 111 i s - • 

mos c¡tH' Sl'l'J fijado ptir un perito valuadnr dcsí¡:nado por la .Jun 

ta. lllla \'L'7. fi_¡<Hlo t'I v:1lnr que sc'rá Ja hase llel rcr.i:itc, se a-

n11n ci <11' :í l .i d i 1 i g t' 11 e i :1 e n 1 o s t a h 1 e ro :. d e 1 a . J 11 n t n y e n e J I' ;i l a 

e i o ~!, 111 i e i p :1 1 o h i e 11 r• n 1 ;i o f i e i 11 a d l' ¡:oh i l' r no q 11 e de :~ i g n c e 1 -

l' res i d,. n te e j <'e u t o r . 

E 1 a v a Hí o puede v ;ir i :1 r s e g (111 1 a na tu r a 1 e :~ :i d '-' -

lo'.'· ! . :· 11 es e m ha r¡'. ad os . F. n e r ('e t o , t r a t :í n dos e d (~ l o '.; h i en e s mu e -

lile:; r.e <·:;tad a lo di:;pucsto por el artíc11!0 8tí5; :;i son bic-· 

ncs immwlilcs ~;r. aplicad el artíc11!0 8()(¡ y finalmc11te, para el 

caso de <¡lll' lo L'l!lhargado :;ca 11nn 1••11¡1l'<'!>il o <·:;t:1bll•tirnicnto, sc

procederá como lo dispone PI artín1lo 867. 

U u es a rr o 1 1 o Je 1 ;1 d í J i ¡: (' 11 e i a <le re rn a te , de he -

n· ,, l i :: ;n u· si g 11 i en do l a s s i ¡:u i e· 11 t '-' s no r rn :i :. : 

l. · Se l 1 e va r 5 a e ah o (' n t'I lo e¡¡ 1 de 1 a Junta -

de Co11cil.iaríti11 o de Conrili:1cí6n y Arbitraje, el día sc1'\alado· 

para csc efecto en lo!~ :1111111cio•; y pul>lícacioncs; 

11. · Será PH':;idido por el Presidente ejecutor; 

I l 1. - El Pr1::;ide11tc rollL'<'derá el término que 

juzgue co11Vl·llíc11tt>, que no podrtl ser 111:1yor de un;i hora, para la 

Jll'eSll1tac i 6n de JlL':;turas; 

IV. - l'o!>tura lt>¡:a I es la que cubra las dos ter

ceras p~rtcs del avalílo; 

V.- Las posturas se prest·ntar6n por escrito y -

contt•ndrán: 

a).· Nombre, nacinnalitlau, edad, estado civil y 

domicilio del postor. 

b). - La cantidad que se ofrc1.ca por los bicnc~,

ohj eto del remate. 

e).· La c:lllt iclad que se pague de contado, los -

t(,rminos en que se• p:igará el sal<lo y Ia g:1rantía que se ofre:z-

ca. 

d). - Cua11,Jo se trate <le bit'ncs muebles, su pre-
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cio se pagar5 siempre <le contado; 

VI. - Con la pos t11 ra se cxh i h i r(i e 1 importe de -

la misma o el certificado de dcpó'.;ito efectuado en el Banco de· 

México o en la instituci6n que éste dcsif~nc; 

VI f.· C11;1ndo el ejt•cutantc h;1ga postura, cxhib!_ 

r5 en efectivo la difcrl!ncia entn• el monto de su crédíto y el· 

de la postura¡ 

VIII.- Calificadas las posturas, el l'rcsidentc

cjccut.or dcclarnrá abierto l'1 remate; 

IX.- Ln:; mejoras 11ue se hagan en el curso de la 
diligencia se ajustarfin a lo <lispuc•sto en las fracciones ante·

riorcs; y 

X • • E 1 I' re s i de n t e d e e 1 a r a r tí f i n c1 do d rema te a 
favor del mejor postor. 

Pues bien, después de haberse adjudicado el re· 

mate de los bienes embargados, se proccder:í tic las Vl'ntas, a -· 

realizarse el pago corre~pondicntc al acrcc<lor y CJtc pago debe 
realizarse personalmente al acreedor. 
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A).- CONCF.PTO 

En el sentido gramatical, apercibimiento r¡uic· 

re decir preparar, disponer 1o nrcesario pnra nl¡:unn cosa. El· 

apcrcibimi!.'nto es una amonc>~;tación. una advertencia, un aviso. 

En forma eencral. en el derecho es el acto <lc

advcrti r Pl .Juez a alguna ¡wrsona, conmintíndol;:i, para que cum· 

pla con lo disnuesto por 61 mi:,mo. 

Anercihimicnto. 11roccsalmcnte hablando, es el· 

acto iuJicial mc·¡Jj:1n1<' el cual el .Juez o la Autoridad comnctcn 

tC' C>:llllnina u ordcn<J a al1:una persona riar;1 el rt1mfll imíento de · 

su mandato, hnci(·ndo o dciando d0 hacer ali;tl!la co:;:1, con la as!_ 

Vl.'rtcncia de qul' si no cumple con Jo ordenado incurrir(! en de· 

tcrrninaJa sanción, co110 lo puede ser u11a mult<1, un arresto,·· 

una ejecución forzosa. 

E.I ¡¡pcrcibimicnto en el lenguaje jurídico tic· 

ne Jos acepciones prlnripales: 

a).- La que hace alusión a una corrección dis-

b).· La que indica una prevención especial, 

porque se conC"rct;i en una advertencia conminatoria, respecto · 

de una sanción también especial. Esta advcrtt·nci:1 es intimada

por la nutoridaJ, con potestad para el acto prevl'ntivo, 

Se habla en el lenguaje lcgi~;lativo de aperci

bimiento)' prc\'Cnci6n, corno dos conceptos equivalentes. Fn rc~1. 

lidad, la idea Je esta última ayuda a esclarecer el concC'pto -

jurídico del primero. Así, nharcandn l:1s dos nccpciones, signi_ 

fica, en sentido lato, una medida prevcutiva, que tiene por fj_ 

nalídad corregir Ja incorrccció11 de una conducta o la ilicitud 

y aun la inmoralidad dú 1a misma, en la esfera del derecho. A

cuyo efecto se hace U.'.ci de la con111inac.ión de una sanción ('11 P2. 

tencia, en el acto mismo del <1pcrcihi1aient( 1 • Por otr~t parte, -

este acto presupone asimisrnu la actu;1ciún de una autoridad con 

potestad suficiente para cxii!ir una co1tdUL.ta determinada y a-·· 
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plicar ln pana correspondiente en cnso de dcsobcdicncin o con· 
tumacia 

En el sentido de una prevención especial, el · 

apercibimiento se cc.incrcta en la conminación que hace el .Juez, 

de acuerdo con una disposición legal y con un íll\)tivo de la con 

ductn contumnz o negligente de 1;1 partf', para que ~sta haga o

d e j e de ha e e r a 1 g o , b a j o l a amen ;1 za ck 11 n ;1 en ns e e u en e i a j u r í d l 
ca en c;1:;0 dt• df'sohcdiencia, en ¡wrjuicio de sus derechos pro

cesales y aún de fondo. 

Cnrn1i corrcccil'.111 1lisciplin;1ria, es materia que

corrcspondc a Jo:; trc:; !'cderes del J:'.;tado y se ;1eost:11mhra n - -

considerar el a¡w1cihirnicnto corno !;1 seg11111la dl~ las '.;anciones

dc es<.~ c:iractcr, dcspu(>s de la anrnncstaci6n y co11juntamcntl' -

con la prcvcnl.'.ión. Sin l!111k1r¡¡o, éste l'S 111as leve en s11 ;1plica

ci6n gcncr.'.11 1 y ¡rncdc dar•;c el (aso de una prevención bajo a-

percihimicnto de una $anci6n. 

En las tres r·sfcras jurídicas indicadas <le la

organiz.ación 1.lel Estado '.;e ¡ir:1ctica disciplinariamente el apc!~ 

cibimitmto como medida con~;ec11tiva a la amonestación simple, -

para los Ct~;o'.> en que el funcionario '.lea reincidente en una 

falta o incorrección que no llegue a constituir un delito. 

Fn el ordcri judicial se habla de la potestad -

del poder jurisdiccional para imponer correcciones disciplina

rias a lo:; Lit.ig:rntes, Abo¡;ados y Funcionarios con la finali-

dad de mantener el decoro r buen orden en los juicios. 

Escrichc define al apercibimiento de la sí--·

gu1cntc rn;1ncra: "es el requerimiento que hace el Juez a alguna 

persona para qne cjccntc lo que le mand:1 o tiene mandado opa

ra que proceda como debe, conminfindola con multa, pena o casti 

go si lo hiciere". (1).·· Agrega que el apercibimiento es, alg~ 

nas veces, una simple excit:ición para que la persona a quien -

va dirigido, h:1ga o dcjt' de hacer algo, y otras veces una pena 
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o castigo. 

Caravantcs lo define como "la prevención que • 

consisto en la amoncstaci6n m:is o menos fuerte que h:icc el --

.Juc:: a aI¡:uno, para qt1C' sea rntis cauto <·n ad('J;1ntc y cuide de -

no volver a caer en la misma fulla, si bien se llama líl a<lvcr· 

toncin, la amont•staci6n IH•cha por palabras teniplndas y q11e so

l o s l' el i r i ¡~e a da r a v i so ; pre v 1• ne i 6 n 1 a q 1w t i en e e 1 t o no de -

rcprob:ición dirt'cfa, )", PI apercihimicnto la que reprueba con

mfí~·. fuer1.;i y aun cnvtu' 1 ve a veces conmi nac i 6n de m11l ta o co- - · 

rrt:·i:ción." 

Tal como se c11ticndc en los Tribunales y lo-· 

p r ;1 e t i e a n 1 o '.i .Ju e e e; s , e l a p e re i h i m i t • 11 to e s J;i ad \'e r h' ne i a e¡ u e -

brice la autoridad judicial a una persona, st·:1 parte o turcero· 

C'l1 el juicio, de qt11' h;1ga o dejt• de h.1c<'r dt'lcrminada cosa, en 

e J e o ne q11 o d (' q 11 f' s i no o ti e d t' e e , su f r i r :í 11 n ;i s :rn e i tí n o ~;e 1 le 

v;1r:í :1dcl:inte la det1·rrni11ac.ílÍll j11<lit·ial por medios roactivos.

i\:;i ('] .irtículo (1l. d1·l Ctidign dt~ l'rorct!imicntos Civiles para· 

el ll1;,trito Ft:1lt'ral, co11sidc·1a el apercibimiento como 1111a co-

rrccci611 discipli11:1ri:1, pero no :.icmprc tiene ese c:1racter. i:r1 

efecto, l;1~. correcciones disciplinarias tienen por objeto m;tn

tener el ord('n y la disciplina en la adrninistr<Jci6n de ju~;ti·

ci:i, y Pl apercibil!li('11to ;ipt111t:i t·n m11chos ca'.;os a hacer cfccti 

vas las rcsolucinnes judi,'.ialt:s sobre todo en Jos procedimien

tos Je cjcc11ci611. 

En la Ley Fcder;1J del Trabajo en su artículo· 

7 1 S . nos expresa : "Lo .s !'res i el en t <' s de 1 as ,Juntas , los de 1 as · -

Juntas Espt·cialcs r lus Auxiliares, tienen el deber de mantc-

ncr el ÜUL'll orden y de exigí r que se J es gua rdl' el 1·cspcto y • 

la consideración dPl1iclo~;. A este fin, potlrán imponer corrccci<2_ 

ncs Jisciplínarias a Jas Partes, a sus representantes y¡¡ cu:i_l_ 
quier pcrson;i que intcrnimpa el orden· o fa! te al respeto o con 

si<leración debidos a la .Junta." 
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Inmediatamente dcspu6s, en el articulo 716, la 

Ley Federal del Trabajo nos refiere: "Las correcciones disci-

plinarias que pueden imponerse en los rnsos del articulo ante

rior son: 

J.- Amonc:;tación; 

JI.- Multa que no podr:í cxccdC'r de mil pesos.

Si se trata de un trabajador, 1:1 multa no cxcec!Prá del importe 

señalado en el último p.'Írrafo (!PI artículo ::1 constitucional;y 

lJl.- Expulsión del l1lcal de la .J1rnt:1. La per

sona que se resist:1 a c11111plir la orden scr!i cxpul:-::1d~1 del lo-

cal con la ayud¡¡ de la ftH'Lc:1 púhl ica )' SP le Ílll[l')lldr:í una mu Je 
ta, Je conformíd;1d con lo ,Jispuesto f•n J;1 fr;1.:(i6n :interior." 

r:.n igu;:J forma, en el artículo 7~0 ,:,_ la Lt>y -

invocada, nos afirma: ''l'.l l're:;idL'nlc de la .Junta, lo:; de Lle~ -

Juntas Especiales)' l1is Auxilian.>s podr{tn L'mpll'ar indistinta-· 

mente cualc<;quicra de los mt>dios de apremio que cnst•¡!ui<la ~;e· 

enumeran, para que la!'• personas cuya presenc.ia estimen necesa

ria, concurran uportunamente a la'.; a11dicncias )'para aseg11r;1r" 

el cumplimiento de las rcsoludoncs: 

l." Auxilio Je la fuena pública; 

11.- Multa h:'.!sta Je mil pesos, o en su defr:·

to, arresto hasta por quince Jias. Si se trata <le un trabaja

dor la multa :111 cxet•dcr;í 1.h-l i1:ipurte sef1ala,lo en et último Pfl. 

rrnfo del artículo 21 constitucional;)' 

llJ.· Arrl'Sto por treinta)' sei~; horas." 

Como poJr(t notarse, en el articulado menciona 

do, no inclurc la Ley Federal Jel Trabajo la palabra apcrcibi 

miento, sin embargo en textos posteriores <le la propia ley, -

hace alusión di recta al apercibimiento, aunque desde el punto 

de vista gr:unatical, amc•nestaci6n '-'Sel requl•rimiento o ap0r

cibimiento, l;i prevc~nciún qtw se hace a una persona para quc

sc abstenga de hacer algo. 

De todo ello se infiere, que en el procedi--

miento laboral, el apercibimiento es el acto mediante el cual 
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las autoridades del trabajo conminan n los trabajadores, patro 

ncs, a los rcpresrntantcs de los mismos, o a las demás persa-

nas que intl~rvcnl:an en el proceso, para que cumplan lo ordena

do por las mismas, con la advertencia de que si no acatan sus

disposicioncs, se har5n acreedores adctermina<las sanciones o • 

a la ejecución fono~a en el procedimiento. 

Como es de entenderse y por lo que se refiere

ª nuestra materia, o sea en los Tribunales de Trabajo, el ape~ 

cibimicnto l'!'· ln advertencia que hace la i\utorid;td Laboral al

trabaj:\\lc.r o al patrón o a sus respectivo!; repr.~scnt.antcs en -

el ,·onflícto, para que cumplan con determinada Jisposici.6n, en 

l·l concepto d(· que Je no obedecer o hacer caso omiso de lo or

denado, :H: hai511 ;;,·rL•cdores de determinada sanción o se lleva

rá adelante el procedimiento en dC'trimcnto dt• sus intereses. 

fl). - NATURALEZA 

Los procedimientos laborales deben caracteri

zarce por su mayor rapí<léz, scndlléz, flicil cornprensi6n y ·• 

sentido protector del obrero. Para justificar la naturaleza -

excepcional Je las leyes Je procedimientos laborales, es mc-

nc:;tcr rcft•rin10:; a las <lC'sigualdades 4ue presenta la vida C!!_ 

tn· el l.itig;Jllte pobre (trabajador) y el económicamente fuer· 

te: (patrón). Est:is desi~:ualdade!'> se manificstJn claramente e!! 

tre el obrero lndcfcnso que lucha con el empresario poderoso. 

Nuestro derecho procedimental del trabajo ha

tratado Je re,!uci r al mínimo las formas procesales, con la - • 

tendencia <le tutelar a los trabajadores; el proceso es funda

mental, din5mico y, en opinión personal, implica siempre un! 

vanee, una m:Jrcha hacia aJelante, hacia la realización del -

punto culminante Jel proceso: el laudo. Es por ello, tal como 

quedó asentado con anteriorídad en el capítulo corrcsponJien

tc, el principio de conccntraci6n rige al proceso laboral en-
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virtud de que, de acuerdo con In nnturnlcza de esta rama del -

derecho social, los juicios laborales deben ser muy breves cn

su trami tac í6n. 

Es por ello, que suq:t' el apercibimiento en el 

proceso laboral, pnra que las .Juntas conminen a las personas -

que- en el proceso intcrTicncn para que cumplan con el m;inda--

rnicnt.o ordenado por l'llas, haciendo o dcjnnclo de hacer algo, -

con ln advertencia currc:-;pnnJicnte Je que en c.1so contrario, -

incurn• en t!ctcnninada sanción o '.iC llc~var:í a cabo el proccdi· 

miento en detrimento dl' sus inten•scs. 

r 1 oh j e to de J a pe re i b i m i en t o l~ s de ,; a rae t. e r 

preventivo y su finaJj,jaJ cPrH·reta es mantener el dcc(iro de 

los actos judicialt's, el orden en l:i marcha dd procc:•o, su 

pronta y míÍs expida tramir.;1ción, y, el rc~;pet11 ;¡Ja ;1dministra 

ci6n de justicia, l!Pvando en sí t'l propósito Je "h<lccr com··

prcndcr al litigante, Abogado o persona a quien se dirige, qut' 

h n fa 1 t ad o a l e 11111 p 1 i rn i en t o de su d t' he• r , ha e i é n do~·•.~ a e re• e do r :t • 

una s;inci6n." 

Muchas veces el apercibimit•nto y sus consecuc~ 

cias jurídicas Je car:ictcr sancionatorio :;e hacen cfc.:-ti\'Os al 

dictarse la resolución dcfenitiva o se tlejan para decidir cll · 

esa oportunid;.id procesal la apl ic;1ci(Jn de la ~;anc 1ún cnnminad;:i. 

l:n nuestra materia laboral el hecho de no aca· 

tar un mandato ordenado por ]as .Juntas con l'l apercibimiento -

debido, puede acarrear la continuaci6n de! proccclimicnto mismo 

en detrimento de los intereses tic las partes o la aplicación -

de un;i sanción; sanción que puede ser la t•jecución forzosa, u

na medida de apremio o una corrección disciplinaria. 

Debemos scfialar que las correcciones discipli

nari~is tiene11 por objeto mantener el ordc:n y Ja disciplina en

la admi11istraci6n de justicia, y el apercibimiento apunta pre

cisamente a IJ;icer cfccti\'as las re.soluciones en los conflictos 

obcro-patronalcs, en nuestra materia. 

Asf, el apcrcihimicnto implica primeramente la 
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existencia de la autoridad que lo pronuncia, ln existencia de

la norma en que se apoya, la or,knaci6n del mismo, la notifica 

ci6n que se realiza, la persona :ll que se le indica y finalmcn 

te, c•.)mo una coH:.cc111·ncia y en caso de no acatarse el mismo, -

la san~-i 6n que se aplica. 

La naturnlcza misma del apercibimiento trae -

consigo la advertencia, <¡lle en nuestra materia laboral es aca

tar una dísposicitin o mandato ordenado por la Juntn, con la 

consecuencia lógica ante su incumplimiento de poder hacerse me 

rt~ccdor a una sanción; podiPndo existir el apercibimiento sin· 

1.1 \plicaci6n ch~ la :-;;1nció11, esto es, cuando se obedece el ma!!_ 

date' 1;¡jsmo, ya que 1:.1 sanción es la consl'Cll('!1cia jurídica quc

sc produce por la violaci(in ele la norma y que tiene por objeto 

res t a b 1 e e e r e l o nk n 1 e g a l o e v í ta r un a fu t u r a v i o l a e i ó n <le 1 -

mismo, po<lif'rHlo variar In sanci6n de ncucrdo :11 mandamiento in 

cumplido. 

!'ara a:,cgurar el cumplimiento de las rcsolucio 

ncs, nuc>stra Ley FcdC'ral del Trabajo en su articulo 720 nos se 

ñaln, qul' el l'rc~;i<lcnte de Ja .Junta, los de las Juntas Espcci~ 

le~; y los Auxiliares, poddn cmpliar cualquiera de los medios -

de aprcmiu quC' L'll dicho precepto indica, r.abe por ello anali

:ar q11<:' el aprcniiu e:: el acto judicial por medio del cual el -

Trilill!i:Jl 1.on;;triiiL' u obliga a alguna de las pai·tcs para que e· 

j0cut1: al¡:o o se ahsten¡;a de ha,:erlo. Según Caravantes, la pa· 

labr:i apremio proet.'dl' del verbo latino "prcmcr", oprimir, apr~ 

tar, y significa t:into como compeler al litigante a practicar· 

algún acto. Y al rt·~.pccto la Jurisprudencia do la Suprema Cor

te ha establecido los siguientes principios relativos a los me 

d íos de apremio: 

a).· Proceden no solo L'll contra de las partcs-

1 í ti gantes , s i u o t:1111 h 1 é n e o n t r ::t te f\.'. e rus a qui en e s a fe e te 1 a -

resolución judicial '\llC se trate Je cumplir ('romo XXV, p:ígi.na-

22Sl); 

b).- Los Tribunales l'Stún oblil:'.a<los a usar de

los medios de ;1prc1aio para hacer cumplir s11" determinaciones. -

El addtrio dv q 1 1c: ¡:,·1-.,an con respecto de ellos, tínic.imentc --· 
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concierne a la elccci.6n del medio de apremio (Tomo XXXI 1, pf.igi 

na 491); 

e).- Los medios de apremio no constituyen una· 
pena, y, por lo tanto, no implica la necesidad de unn acusa--
ci6n ni la apertura de un proceso penal (Tomo XXXIX, pfigina --

2075); 

<l).- No se debe <le proceder por el delito de -
desobediencia al mandato d0 una autoridad l·~p,ftima, sin agotar 

antes los medios de apremio par:i hac<~r cumplir la determina--· 

ci6n judicial respectiva (Tomo XLVI T, p:ip,ina ?i-153); y 

e). - El arresto como medio de :ipremio, no con~ 

tituye una pena, sinn 11n medio <le hacer cumplir las determina
ciones judiciales (Tomo LVIII, pligina 1875). 

Las medidas de apremio no deben de confundirse 

con las correcciones disciplinarias. Aq11cllos proceden del im· 

pcrio anejo a Ja jurisdicción, y su fin es que tenga su debido 
cumplimiento lo resuelto por la autoridad. Las correcciones -

disciplinarias <lerivan de1 poder disciplinario anejo a la ju-
risdicci6n, y ticll('ll por objeto mantener el orden en los Tribu 

nalcs. 

Es !mpcrati\'<J que la aplicación <le una sancicin 
en e 1 pro e; es o 1 abo r a 1 , i m p 1 i l' a e 1 pre v i o a pe r ci h i m i e 11 to en re -
lación con la misma, p:ira su Jcgalitlad correspondiente; la san 

ci6n jurídica es el scflalamicnto de las consecuencias que <lcri_ 

ven de la ínohservancia del precepto; el apercibimiento es la· 

advertencia a la inobservancia del precepto, apunta en muchos
casos a hacer efectivas las resoluciones judiciales en caso de 

desobediencia, pero no siempre implica Ja sanción, tal es el -

caso cuando la persona acata el ~andato ordenado. 

De todo ello se infiere la importancia que tic 

ne este precepto en el procedimiento en general y no <liga1n'··; -

en el procedimiento laboral que dehc de caractcrizarcc por su

mayor rapid6z, de tendencia a reJucir al minimo las formas pr~ 
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cesales, debiendo sor breves en su tramitación y tutclador de

los trabajadores. 

El apercibimiento en el proceso lahoral ha iJo 

adquiriendo gran relevancia p\ll" s11 naturalcz.a mi'.;rn;1 1 y;1 que ·· 

con esta figura jurídica las partes pueden purdl'r derechos o • 

en su defecto conti1111arst• un juicio en detrimentr> de su:; res·· 

pcctivos i11tcrcscs, com1.• acnntl'Ce cuando Sl' le notifica la <le

rnand;i al dem.1ndado urn l'l ;1percibi111icnto correspondientt:• de · 

ten e r 1 o por i ne o n fo r me ' o n l n d n a r re 1: 1 o y d L' t. en e r ¡i o r e o n tes -

tad:t 1:1 demanda en '.;r:nlido afirm:1tivo, t;1! y como nos lo scf1a· 

1:1 e J a r t í e u l n 7 :, 2 d l' l a l. e y Fe de r a 1 d c 1 T r ah .1 j o , n •H (1 n dos e 1 a 

advertencia que hai..:e Ja .Junta de• continuarse el proccdimícntn

cn detrimento de sus inten";cs f' i11cl11sivc Je decladrsei(' con 

f<.'so ríctaml'ntc. '.ll· co11cl11ye ¡111C's, q11c· el apercibimiento en el 

¡H o e es o l abo r a 1 , sur¡: e p a r a que 1 a :; .Ju n t.1 s e o n m i n f' 1t a 1 a ~-. pe r · 

son:is que en el procesP interv1e:\i.!fl o deben de intervenir, pa· 

ra qu0 cumpl;_¡n con el 111ant!ami1:11to ordenado por 1:llas, haciendo 

o dejando dC" liacl'r algo, con la advcrtcnci:i corn·~;pondientc, · 

y a que e 1 o L j e t o de l a pe re i b i m i en t o es Je e a r :h~ t e r preven t i v o · 

y su fin:ll idad concreta es mantener el decoro de- los actos ju

diciales, el ordl'n en Ja marcha del procl~so, su pront<1 )' mris · 

expediu1 tra111itaci611 y el rcspetD a L1 administración de la ·· 

justícin. 

C). - Al'LICACJON EN !.A ETAPA l'HOBATORIA PROCESAL LABORAL 

El derecho probatorio se encuentra consignado -

en la Ley Federal del Trabajo, aunque ésta h:i fijado de una m! 

ncra general a las declaraciones de las partes y todos los me
dios de prueba que legalmente puedan aportar, es decir, las p~ 

culiaridadcs del derecho probatorio del trabajo se consignan -

en las disposiciones contenidas en el artículo 7úO, de modo ·-
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que las partes en el proceso laboral deben s11jctarsc a dicho -

precepto, en la inteligencia de que ni ofrcc:crsc las pruebas -

deben aportarse los elementos parn la prcparaci6n y desahogo -

de las mismas, sin perjuicio de que las partes p1iedan ofrcccr

to<las las que est6n a su alcance, a~;í como objeto:. y cu:rnlo m~ 

dio científico exista para la justificaci6n de 1111 ht.!cho. Así-

mismo, el tlerccho probatorio !abura] es t;J11 amplio que compre!:!_ 

de todos Jos medio:; de prueba conocidos y aq11cl lo'; c¡uc Pn el 

porvenir sean concrbidos por In cie11cia moderna. En .r;cncral, 

dentro del ré¡~imen prL1cc~al del trah~1jn debe :Hhiitir:;c cual--

quier lllL'dio de prueba lJlll' p11c·da st:rvi r para com¡H,)har 1111 hecho, 

ya que el artículo 7112 de .la Ley h~dcral ,k•l 'Jrabajo scf1ala ···· 

que son admisible~; todos Jos medios de· prueba, no prc1.·i:-;ando -

dicho prCCl'pt:o los medios tk pn1C'ba ~;inu tan solo enunci;J.ndo-

los. Gcncralrncntr st• utili7.all como medios de prul.'ba para cono

cer la verdad sahi<la: las ,l('claracioncs de las partes (prueba

confcsional), testimonio:; ck otra'.; personas (prudia tcstimo-·-

n i a 1 ) , do e u me n tos (prueba ,Jo e u menta l ) , i 11 '.>pe e e· i o ne s ( p r u e b a el e 

inspección judicial), peritajes (prneh;1 pericial),. índu'.;ivc· 

presunciones lc·galcs y hum;inas (prueba presun1:ional). 

El c;1pítulu de la pruc·ba <''.;,dentro del <lcrc-

cho procesal, el fundamc•nt:il, ya que quien prt1t'ba los hechos -

de la demanda (1 los de l:Js L'\Ccpcioncs, sc~:t'Jn se trate, de an

temano, tienen gana:lo el jui1:io, porque la prucb:1 es la <lemos

trnci6n legal de la verdad sabida de los hechos controvertidos 

en el proceso. En es.a forma, l'l derecho probatorio laboral con 

signa en los artículos 759 a 7(J9 de la Ley Fedcr:il del Traba-· 

jo, rc¡:ulnndo las prueba~;. En dichos preceptos se regulan los

casos en que el ncgoc io debe rcc i bi rsc a pru•:ba y admite los -

convenios procesales entre las partes, para que los juicios se 

fallen sin necesidad de prueba. 

La prueba laboral puede comprenderse en cada -
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una d~ las que se mencionan con anterioridad, si más que la 

prueba laboral, en cada uno <le los medios de prueba menciona-

dos, tiene s11 característica propia y su forma de desahogo tam 

bién especial y congruente con la naturaleza social de los pr?_ 

ccsos de trabajo. 

Todus los medios de prueba laboral que puedan

aport.ar las partPs C'll el proceso, deben ofrecerse en la audie_!l 

cia de pruchas corrcsponJicnJn a los Tribunales del trabajo a~ 

mitirlas o dcscchnrJ;1s y ordenar el dt",aho¡;o de las mismas, -

conforme a la teoría jurídirn-social del proct•!·;o del trab;ijo. 

Por ser Ja prueba el medio rnfis eficaz para ha

cl!r que el ju:g;Hlor cono~ca la vercLid de un hecho o de una a-

fir~naci6n, en el proccso J;1hor;1J, de ahí también su importan-

e i a de 1 a pe re i h i m i e 11 to re s pe e t n de su a p l i ci e i 6 n en 1 a fa e e - -

probatoria procc:;aJ laboral. 

El api;>rcihimicnto en Jn fase probatoria labo-

n1 tic:w sus peculiaridades y :1plicnci611 variando de conformi 

d;id a la prueba mi:,ma; así, si una de las partes en conflicto

ofrccc la pnil'ha confPsional, la .Junta si admite la misma, or

denad :;e cite al absolvente, apercibiéndolo de tenerlo por -

confeso en las posiciones (pregunta•;) que se le articulen si -

no concurr1¿ el tlía )' hora que para el desahogo de tal probanza 

se st•flale, cncontr;indo ello su fund:1111ento en lo que dispone el 

artículo 7(10 en ~,11 fracción VI inciso d) de la Ley ¡:cderal del 

Tra!•aJO. !Je el Jo se infiere, que en esta prueba, el apercibí-

miento viene a SPr Ja a<lvertencia quC' hace la Junta a la pcrS!?_ 

na qu0 <lcber5 absolver posiciones par;i que cumpla con su mand! 

to, con la peculiaridad de declar6rscle confeso fictamente en

caso de <l<>sobedicncia. Esa advertencia que hace la Junta, pue

de traer como co11secucncia en el incumplimiento, una sanción;

sanci6n que en el caso que nos ocupa, ser~ el <lcclar5rscle co~ 

fcso fíct:1111t'nte de l;is posidonc:s que no estén en contradic--

ción con alguua prueba suficiente o hecho fehaciente que cons

te en autos. Aquí el apercibimiento es con el fín de que el ab 

solvente comparezca ante la Junta en la fecha que se haya sefta 
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lndo, luego cntoccs, si en dichn fecha el ab~olvcnrc no compa
rece o la que concurre en representación rlC' llíla pcr:;ona moral -

no tiene poJer hnstantc, en este momento e~ cuando la .Junta p~ 

d r ti ha e e r e fe e t i v n e l :1 pe r ci h i m i en t o que In 1 b i es t~ o r d f' nado , r¡ u e 

en la cspl'Cic, es el Je declarar confeso fícramcnrc :1! absol-

ventc ausPnl·c 11 mal rc'tHt•sentaJo, enrontr;indll (•!In ~11 f11ndamc!~ 

to en lo que disponf' la fra.:ri6n VI 11 dr•l ;1rt.íc11ln 711/1 dt• la 

Ley r:cdC"r;il del Trabajo. En iglla! fnnn;1, !' )'il en 1~! de'.•aho¡'.o · 

mismo dC' la prueba cnnfc .. ;ional, t íene ~1pl ic:1ciJJn 1111estra fi,~u

r a j u r í d i e a en e:; t u d i n , toda v (' ~. r p 11' ,: t 1:l11 do e l :i h '.;o l v 1~ n te se -

nieg:1 a rt'spnnd1•r o :;i las rc:.pue:;ta:; a las no:-;icirll11"» que se

l e h a g :in s o n <' v a <; i va s , t' n e •; r o :; e a :> n :; y t a l e '111 n l o J ¡., p o n ,_. n -

las fraccione·:; V r VI Je! ;1rtíc11lo 7116 de la 1,,.~· invo1·,11L1, la

.Junta apercibirá nl ab!·;olvcnte, en C'l acto rni:;mo, de t.~'m·rlo -

por confeso si persiste en dich;1 rn11du•.:ta. lle todo lo anterior 

se e o 11 e luye que e 1 a pe re i h i m i en to t i 1· ne a p l i r: a e i 6 n en t'l des en 

volvirnicnto Je la prueba cnnf1~:·;jo11al c11:111do u11;1 de las p.1rtcs

en conf.licto la ofrece•, consistiendo t'l mismo en la :1dverten-

cia que hace la .Junta para que! f:l :tb'.;olventL' cumpla con el m:in 

dato que se l e u r den a , ad\' e r t <' !h: i a que :in te su i no li !; e r van e i a -

acarrea una :'.;inci6n que rc:>pecto de ¡•;,t;1 proban7.a consiste cn

tencrl o por con f1.•so fíe tanw11 te, que ;i l 1lc·c ir Lle l .Jurista Arman 

do Porras y L6pc7., "la co11fc<;ión ficta es una sanción para t.•1-

rcbeldc que no se presenta al tribunal, o hit:n que cl11dc con-

testar t'll forma clar:i y precisa u que prcscnt:índosc, ni siqui~ 

ra abre la boca." (2) 

Otra de las peculiaridades del apercibimiento

en la fase probatoria luboral la encontramos en la consistcn-

cia misma <le la prueba testimonial. Pues bien, el artfculo 767 

en su fracción J nos refiere: "Las partes prcscntarfin sus tes

tigos en la audiencia de rc1:c¡ición de pruebas, salvo lo <lis--

to en el artfculo 760 fracción VII;" y en dicha fracción del -

precepto que se invoca, nos scflal;1: "La parte que ofre:ca pru~ 

ba testimonial indicarft los nombres de 5U$ tcstígos y podrá s~ 

licitar de la Junta que los cite, señalando sus domicilios y -

los motivos que le impiden presentarlos directamente." De ello 



95 

so infiere, que cuando las partes en conflicto ofrezcan la --

prueba testimonial, si estli11 impedidas a prcscnt:ir directamen

te a los testigos q1w refieran, podrán solicitar que l :i .Junta

] os cite, y tal como es usual en los tribunales de trabajo y -

co11 hase en las atribucione'., qut' les confiere el artículo 720-

dc la Ley Fcdt•ral del Trabajo, las .Juntas por Jo general acos

t.ui:ihran ortknar se man1lc citar :1 Jos tcsti¡~o:; que las partes -

no pueden presl'ntar dircctnmcntt>, para que dichas personas CO!!!_ 

pare::can el dí:1 y hora c¡11r para el efecto se scñ:-ile para que -

rindan su te~;t irnonio rc~¡ierto 1lcl inu•rrogatorio que realicen· 

1;;~ p:irtes, con c·l apercibimiento de que en caso de no hacerlo 

se les impondd una mcdid;1 dt' apn·mio de las scii.1ladas en el · 

artículo 720. Las mcclidas de ;1premio que gcn:.:ralml'ritc practi-

c:rn las .Juntas primcr;1mc11tc es la multa y posteriormente en·

forma usual y en ca~;o de dcsobccicnci3 al mandato, '.;olicitan · 

1:-is .Juntas el :1uxilio de la Í\ll'rza pública para los efectos de 

(¡Ul' c:;t a Autoridad prc~;cntc en forma forzosa a los testigos el 

<lía que se scftala para su dC'sahop,o <le tal probanza. Por lo an

tcriornwnt<: especificado, po1k1nos .1firmar que nuestra figura -

jurídica tiene tamhi6n aplicación pr5ctica que se determina -

del conl'-'xto mismo de los preceptos aunque no se invoque en -

forma expresa, sino que por su significado mismo de advcrtcn·· 

cía, las .Juntas han considerado su aplicación como una advcr-· 

tcncia 3 quien va dirigido par:i asegurar el cumplimiento de ·

las resoluciones que dicten, que en caso de desobediencia irnp9_ 

rarfi la consecuencia, que es la aplicación del medio de apre-

mío. Así, el apcrcíhiiaiento tiene aplicación en la prueba tes· 

timonial cuando una Je las partes en conflicto la ofrece y se

encucntra impedido presentar sus testigos, procediendo en este 

caso las Juntas a ordenar se cite 3 dichas personas con el a-

pcrcibirnie11to correspondiente para que comparezcan a cumplir -

con el m;1n1.L1to que se les ordena, !l1)tándosc aquí que la inob-· 

scrvancía al apercibimiento hecho por,_,¡ mandato también aca-

rrca una sanción, pero en este caso no a ninguna de las partes 

en conflicto sino al testigo mismo. 
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La frac e ión VI 1 I de 1 artículo 760 de la Ley F~ 

dcrnl del Trabajo, invoca: "Si se ofrece prueba pcricj;il, el · 

oferente indicará la materia sobre la que deba versar el peri

taje. Admitida la pruebo, la Junta prevcndr5 a las partes que

prcsenten sus pPritos en In audiencia de rcccpci6n de pruebas, 

apercibiendo nl oferente de que lo tcndr5 por desistido de la

prucba si no lo presenta y a la contraparte de que la prueba -

se recibid con el pt•rito del oferente ... " Aquí notamos tam--

bién la aplicación del ;ipercibimiento, aunque 1;1 inobservancia 

de tal advertencia trae una consecuencia que puede afectar a -

las partes, como en el caso del oferente de Ja misma de tener

lo por desistido de dicha prueba, naturalmente en perjuicio <le 

sus intereses. 

Se concluye, que la aplicación del apercibi--

miento en el proceso probatorio laboral t icnc su importancia, -

como su importancia tiene la prueba por ser el medio eficaz p~ 

ra hacer que el juzgador conozca la verdad de un hecho o de u

na afirmación.· 
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CONCl.USJONllS 

I.· En términos generales, el apcrcihimiento es· 

el acto de aJvcrtir el Juez a al¡:una pcrsonn, conminlíndola, pu· 

raque cumple con Jo dispui~sto por él mismo. 

11.- En el procl'dimicnto lnhornl, el apercibi--

micnto es el nctl1 medi:1J1tc el cual la~. Autoridades del Trabajo

conminan a los trabaj;1.Jor<'s, patronc~;, a los rcprt>scntantcs de

los mismos, o a las dcm:í~; pcr~;onas que intervengan Pn el proce

so, para que cu111pL111 Jo orden:idt> por l."1s mismas, con la advcr-

tencía de' que' si 110 ac1tau su~; dioo;posicioncs, se har:ín acrecdo-

11.:•; a determinadas ~~a1ll·iones o a la ejecución forzos;i en el pr~ 

ccdimiento, en pcrj11icio dC' ~.us rl'spcctivu,; intereses. 

111.- Oc acul'r<lo se interpreta y se realiza en -

los Trihunalc:; del Trabajo, PI aperc.ihimíento es la advertencia 

que h ;1 e en 1 a :; ;i u t o r .i d a de s r f' s pe e t i va :; a l a s p a r te s en e o n f 1 i e - -

to - ~.can actor o demandado - , o a los representantes del c:ipi

tul y del trabajo, para que cllmplan acatando las disposiciones· 

o mandato~-. de dichas autoridad<'s. En caso de no cumplir con lo

ordenado, Sl' llevar[1 a cabo el procedimiento en perjuicio de·

sw; respectivos intcrc5es. · 

IV.· Las correcciones Je caracter disciplinario

ticnl'n por objeru mantener et orden y la disciplina en lu admi

nistración de justicia. De tal suerte que los apercibimientos -

apuntan generalmente - a hacer efectivas las resoluciones de ca 

racter laboral.-

V.· El procedimiento es la parte dinámica del 

proceso, constituido por exigencias formales a las que deban so 

meterse tanto las Juntas como las partes.-

VI.· Estd fuera de toda discusión que en nuestro 

medio los trlhunalcs de trabajo o Juntas de Conciliación y Arbi 
traje ejercen jurisdicción, Jo que se colige del hecho de que 

tienen imperio para hacer t.:umplir sus propias determinaciones y 

<le que sus resoluciones definitivas alcanzan la autoridad de co 
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sa juzgada.· 

VII.· El .irtíc11!0 763 de Jn Ley Federal del Tra

bajo, debería decir: "Las partes podr(Jn aportar todos los clc-

mcntos probatorios de q11c ,tisponnnn ... " y no el de "están ohli· 

gadas", porque se cnnsid,·ra al p•.:rintlo prub:itorio como 1111 dcrc· 

cho, m:is 110 corno una ohl i¡:aci6n. 

VI 11. · La apreciac i6n en conc icncin y a verdad · 

sabida son l'lc111c111u~; que L·nnviertcn a los trib11n;ilcs en cquita· 

tivos, consitlerado:; <:n·no de Derecho Social, pues se L'.Onshkra -

como sohcr¡¡na y lihr(' c11 virt11d de que la apreciación se rcali

:.a a conciencia del propio juzgador.· 

IX.· El ¡HL1L:cdimicnto laboral debe apegarse cs·

trict:aml'ntc al espíritu ,]el Legislador Constit.tt}'C'ntc )' :1 la ac

tual 1.ey Federal del Trabajo, llevando a cabo dicho proc.:edimic!!_ 

to con la CL'leri(Lid c.¡uc onlcne la J.ey, lol!rantlo ast Jos fines -

que el Derecho Social y, en gencrnl, la esfera total que el De

recho pcr si guc. · 



1o1 

BECERRA BAUTISTA, .JOSE.· El Proceso Civil on Módco.- Editorial 
Porrúa, S.A.· México.· 1968.· 

CASTORENA, JOSE DE JESUS.· Proceso del Derecho Obrero.· México. 
197 o .. 

COUTURE, EDUARDO.- Fundamentos del Derecho Prqcesal Civil.- E<l! 

torial Palma.- Buenos Aires.- 1962.-

DE LA CUEVA, MARIO.- Derecho Mexicano del Trabajo.- Editorial -
Porrúa, S.A.- México.· 1977.-

!:;.;,,JCLOl'EDIA .llJHJ!JICA OMI:fiA.- Editorial Biblio¡p·lifica Argentina, 
S. ck R. L.- 1%8.-

ESTRELLA CAMPOS, JUAN. - Apuntes del Derecho del Trabajo.· Facul 

tad de DcrcdH1, U.N.A.M. - 1!170. · 

PALI.ATU:S, ElllJ,\RDO.- Diccionario de Derecho Procesal Civil.- Edi 

torial Pornía, ~i.A.· México.- 1977.-

PORRAS Y LOl'EZ, AHMANDO. - Derecho Procesal del Trabajo. - Textos 

Universitarios, S.A.- México.· 1977.-

RICCI, FRANCISCO.· Tratado de las Pruebas.· Editorial La Hisp~

no. Moderna.· 

ROCCO, ALFnE!lO.- La Sentencia Civil e Intcrprctaci6n de las Le 

yes Procesales.- Editorial Stylo.· 1944.-



102 

STAFFOlUNl, EDUARDO R.· Derecho Procesal del Trnhajo. • Edito··· 

r i u 1 Lu Le y • -

TAPIA ARANDA, E.- Derecho Procesal del Trnbujo.- M6xico.- ·• 

1965.-

TRUEBA llRBINA, ALBERTO.· Nuevo Derecho del Trnbnjo. • Editorial

Porr(1a, S.A.- México.- 1977.-

TRUEllA URRlNA, ALBERTO.· Nuevo Derecho Procesal del Trabajo.·

Editorial Porrún, S.A.- M6xico.- 1975.-

TRUEHA IJlll\INA, ALBERTO y TRUERA BARRERA, .JORGE.· Nucv.1 Ley Fe· 

dcral del Trabajo Reformada (C.oment:irios, Jurisprudcncin y lli· 

bliografía).- Editorial Porrón, S.A.- ~léxico,- 1977,-

VALENZUEl.A, AHTURO.· Derecho !'rocc:;nl del Trabajo.- Editorial· 

Cajica.- Puebla, Puc., México.· 1970.· 

LEGfSJ.ACION: Constitución Política de los btados Unidos Mcxi-

cunas.-

Ley Federal del Trabajo.-

Semanario Judicial de la Federación.· 



TESIS CRUZ 

Peró No. 115 Acc. l 
México 1, D. F. 
Te1 , 5<~6-89-23 


	Portada 
	Índice
	Capítulo Primero. Legislación Procesal del Trabajo
	Capítulo Segundo. La Teoría Integral y el Proceso Laboral 
	Capítulo Tercero. Las Etapas Procesales
	Capítulo Cuarto. El Apercibimiento en el Sistema Probarorio Procesal Laboral
	Conclusiones 
	Bibliografía General



