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INTRODUCCION 

Es el Derecho una indiscutible ciencia de gran 

iruportancia dentro de toda sociedad, ya que con su aplicaci6n 

se logra la justicia equidad que requiere la poblaci6n, 

objetivos que logra gracias a las móltiples figuras de carácter 

jurídico que la conforman. Figuras que con el paso del tiempo 

han logrado obtener el calificativo de instituciones por 

ser indispensables en la regulaci6n de las relaciones sujetas 

a Oerccho. 

Es dentro de todas 

legado el Derecho Romano, 

estas instituciones que 

en donde encontramos 

nos ha 

a la 

prescripc:i6n, la cual tiene la relevancia de, aun con el 

paso de los siglos encontrarse vigente en todo ámbito jurídico 

de cualquier pa!s siguiendo los mismos lineamientos que le 

impusiera la legislnci6n que lo creó, 

Esto motiva que el presente estudio est6 dedicado 

a la explicaci6n da lo que es lo preacripci6n, partiendo en 

forma general, desde su origen, su concepto y desorrol lo en 

nuestro pais, hasta llegar en forma es pee lfica. a lo que es 

y como se aplico en uno de las materias de gran importancia 

dentro de toda estructura jurídica, como es el Derecho del 
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trabajo. 

Como sabemos le legislaci6n laboral es considerada 

como una materia de reciente creaci6n, la cual para su 

legislaci6n he tomado une serie de figuras de diferentes ramas 

del Derecho, para asi tener su propio cuerpo jur{dico. 

De esta manera, materias como el Derecho Civil. el 

Derecho Constitucional o el Derecho Procesal, por citar algunos 

tienen una gran aporteci6n en la formaci6n de nuestro Derecho 

del Trabajo. 

Figuras como es el contrato de prestaci6n de servicios 

los fundamentos del Derecho Procesal o el que el trabajo esté 

consagrado como una Garant!a Constitucional, le dan forma 

al Derecho laboral, ya que para su eplicoci6n condensa 

elementos de casi todas las materias que conforcian el amplio 

universo juridico. 

Y es dentro de estas instituciones que adopto la 

legislaci6n laboral, que encontramos a la presc.ripci6n, la 

cual en esta materia ha causado una serie de c.r1.ticos en 

cuanto a su aplicaci6n, ya que algunos autores hasta la han 

considerado inconstitucional, por considerar que ataca los 
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principios que consagro el articulo 123 de nuestra Corta Magno. 

A esto debemos agregar la forma en que opera, que 

tipo de obligaciones extingue o si como lo nombra el articulo 

516 de la Ley Federal del Trabajo, de que sblo hace fenecer 

la acci6n para solicitar el cumplimiento de la obligación. 

Estos otros detalles van dando motivo a GUC el 

presente estudio tenga como uno de sus objetivos, el conocer 

cual es el fin o la importancia de la prescripci6n dentro 

del ámbito laboral. 

Ya que es importante establecer si la prescri¡>ci6n 

dentro de ésta legislaci6n, ~sta, como es el objetivo del 

Derecho del Trabajo, para beneficiar, proteger auxiliar 

al trabajador, y si los plazos, que van de un mes a los dos 

años, no causan un perjuicio al prestador de servicios, que 

es el representante de una clase social, que en detcrmiuado 

momento se encuentra en unn desigualdad, yn no sólo social 

sino también econ6mica, ante los propietarios de los medios 

de producci6n, que son los potronesl. 
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CAPITULO I 

SINTESIS HISTORICA DE LA PRESCRIPCION 

A. LA PRESCRIPCION EN ROMA. 

l.DEFINICION ETIMOLOGICA. 

la evolución histórica de la prescripción debe ~artir 

de la def inlci6n etimológica del vocablo praescripto. 

En Roma se tiene el ori,sen de estu palabra y ''su 

nombre deriva de su colocación al principio de la fórmula, 

como exce11ciones 1 las cuales eran denominadas praescriptiones. 11 

(!) 

la voz "praescriµtio se co;r¡ 11one de dos raíces, que 

son, praes o prae que significa antes y de escribcrc que es 

escribir, praescriptio significa escribir delante o antes. 

(2) 

( 1) 

( 2) 

Bonfante, Pedro. Instituciones de Derecho Romano, trad., 
por Luis Bacci y Andrés (arrasa, lnStltütU Editorial 
Reus, Madrid, España 1979. pág. 132. 
Gran Enciclopedia tarrousse. Tomo VIII, Edit. Planta 
S.A. Barcelona, Espana 1980. Pá~. 681. 



12 

Al lado de la prcscri¡1ción existió otra institución 

jur{dica en Ro.na. que hasta lu actualidad se le considera 

como sinónimo de estd, que es la usucario. 

La usucapio se com 1,one de dos raíces etimológicas 

que son "usus que es uso capcrc que significa adquirir, 

usuca~io es adquirir 1>or el uso.'' (3) 

Las dos palabras, usucaplo prescripción, tien~n 

diferente significado etimológico, 11ero se usu11 indistintamente 

para significar la forma ¡:>or la que se puede liberar una 

obli~ación adquirir un derecho por el transcurso del 

tiempo. 

2. LAS PRAESCRlPCIONES. 

la prescripción tiene su primera aplicación en el 

Derecho Romano, como una excepci6n, ~ue hacia in6ti1 la 

acción, es decir que des¡Jués de determinddo lal>SO de ticm·i>o 

~odia ser extin¿uida. 

La acci6n civil en su origen era .,crpetua, s6lo la 

acci6n civil pretoria era limitada en el tic;nµo, de ordinario 

al año útil. 

(3) Enciclo~cdia Jurldica Omcba. Tomo XXII, Blbllogrlflca 
Omeba,uenos Aires, Argentina 1964.p~g. 877. 
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Después de la jurisdicción pretoria, las acciones 

se dividieron en acciones perpetuas temporales, que eran 

acciones de derecho honorario. 

''Snlvo algunos excepciones que no fueron limitadas 

a un tiempo mas breve como las temporales los reales, 

después de transcurridos los treinta años eran enervados con 

la pracscripto triginta onnorum 1 desde entonces el nombre 

de acciones perpetuas signific6, aquellas que se extinguen 

durante el lapso de tiempo mas largo 11
• (4) 

La prescripci6n surgi6 como un elemento accesorio 

del procedimiento formulario y era como una excepción. 

A estas ~xcepciones se les denomin6 praescriptiones 

''se cstablecian favor del actor (praescriptioncs pro 

actore) tenían como fin el determinar el objeto deducido 

en juicio para impedir la consumaci6n procesal de toda le 

causa, o también determinar y explicar mejor el hecho en las 

relaciones jurldicas¡ por parte del demandado (praescriptiones

pro reo) constituían en cambio meras excepciones (aunque de 

tal manera que al parecer impedían el juicio y se agotaban 

preliminarmente)." (5) 

(4) Bonfante, Pedro. op. cit., pág. 139. 
(5) Ibidem. Pág. 131. 
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El 1,rncstro Mar~adant nos las 

praescri~tiones pro actorc ''eran advertencias de diversa indole 

que se referían 11or ejcm11lo al alcance novatorio de la litis 

contestatio. Y las praescriptioncs pro reo eran advertencias 

previas, añadidas la fórmula a 11etición del demandado.'' 

(6) 

añade que las pracscriptiones pro reo se usaban 

por 4ue ''el principio de economla ~roce3al re4uerla 4uc, .intes 

de examinar los hechos en que el actor fundaba su acción 1 

se investigase la veracidad de la exce~ci6n ~repuesta ~ar 

el demandado. De ahi que se colocase a la cabeza de la fór1duld, 

(7) 

Las praescriptioncs ¡JTO reo no fueron otra cosa que 

excepciones que formaban parte de la fórmula, por la cual 

el juez de la cuesti6n debatida, autorizaba 

tard!o ejercicio de la acción. 

3. LA USUCAPIO. 

denegar el 

(6) Martiadant S. ,Guillermo F. El Derecho Privado Romano, 
lla. ed. Editorial Esfiu~c S.A., México 1982. pá~. 161. 

(7) ldem, 



15 

Es de las instituciones que reC0,5C la Le}' de las 

Doce Tablas e11 su texto redactado en el afio 451 a. de c. 

Esta institución permitía al poseedor de buena fe, 

convertirse en propietario por el sólo uso continuado de la 

cosa. Por lo que la usucaµio estaba encaminada a ser una forma 

de adquirir la propiedad. 

Para los romanos no todas las cosas podlan ser 

susc.e:p.ti bl.cs de ª•'ropiación por particulares y por tal motivo 

no todas las cosas eran prescriptibles. 

11 rcs" 

A las cosas en el Derecho Romano se les denominada 

estas podían estar dentro o fuera del coillercio, las 

cosas fuera del comercio eran; las res communes omnium iure 

naturali, ~ue eran las cosas que por Derecho Natural pertenecen 

a todos, las res publicas que eran las cosas que estaban a 

disposici6n del público en general las res universitatum 

que eran las cosas sustraidas del com~rcio por estar reservadas 

al uso de una corporación pública inferior al Estado, como 

puede ser un municipio. 

Asi tambiCn eran res extra comcrcium, las res, que 

eran las cosas destinadas al culto de los dioses públicos, 

las res religiosas, que fueron los cosas destinadas al culto 
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de los dioses domésticos. 

Las cosas ~ue estaban dentro del comercio en el 

Derecho Romano podían usucapirse, si se cumplia con una serie 

de requisitos como eran: la res habilis 1 que se refería 

que la cosa fuera hábil para prescribir, por lo que no eran 

cosas hábiles para los efectos de la usucapio, la cosa que 

este fuera de comercio, el objeto robado 

fuera de italia. 

los inmuebles 

Otros requisitos de 

la possessio el tem~us, el 

usucapiente debía alegar algún 

la usucapio eran; el titulus, 

primero se refería a que el 

título como fundamento de su 

posesi6n, el segundo, la possessio que era que el usucapientc 

debía tener la i>Osesión del objeto que quiere usucapir, el 

tercer elemento fue el tempus o el tiempo que se re-iuer!a 

para usucal'ir un bien y que era de cuando menos, un año para 

muebles y dos para inmuebles. Y un elemento que nos faltaba 

mencionar y que era de gran importancia era ln bueno fe, la 

cual convertía la posesi6n por medio de la usucapio en 

propiedad. 

la usucapio en el Derecho Romano tuvo tres etapas 

en su evoluci6n hist6rica que son¡ la etapa del Ius Civilis, 

la etapa del Derecho Honorario y la etapa del Derecho 

Justiniano. 
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a __ ETAPA DEL IUS CIVIU S. 

Esta usucapio es la definida por Ulpiano en las 

Doce Tablas servia para adquirir el dominium ex iure 

~uirilum y se corregían con ellas consecuencias de otros modos 

de adquirir que hubiesen resultados defectuosos. 

Los efectos de la usuca¡.>io eran posibles si cuando 

a pesar de haberse hecilo la transferencia de la cosa, se omitla 

el formalismo de la mancipatio, que era un modo solemne de 

adquirir la propiedad y ero sólo eficaz respecto de res mancipi 

y entre ciudadanos romanos, o dt: la in iure cesio que era 

un pleito ficticio, ¡>or el cual dos personas, con acceso a 

la justicia romano y con derecho a comerciar podían transmitir 

la µroiiiedad, o cuando el tradens no era ¡.iro1.detario o no 

tenla el ~odcr para enajenar. 

La usucapio por ser un modo de adquirir del Derecho 

Civil, no se aplicaba los extranjeros ni a los fundos 

~rovincialcs sino sólo a los ciudadanos romanos. 

Los plazos para usucapir eran de dos años para los 

biencsinmucbles y de un año para las cosas muebles. 
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b. ETAPA DEL DERECHO HONORARIO. 

La usuca¡Jio era una forma de ad.-¡uirir la propiedad 

entre los ciudadanos romanos no valla mas \IUe respecto de 

cosas susceptibles de dominium ex iure quiritum, 

aplicables a los fundos vrovinciales. 

no eran 

Los inmuebles de ~rovincia eran res inhábiles o cosus 

inl1abiles para ad~uirirse por medio de la usuca¡1io. 

ºLas provincias, con su intensa actividad económica 

tambi6n tenlan necesidad de sc~uridad juridica, los gobernantes 

de ellas crearon la posibilidad de adquirir la posscssio 

provincialis mediante una posesión prolongada por cierto tiempo 

que reuni~ru también las condicioñes de titulus fidcs que 

tenia la usucapio. Así surgi6 paralelamente con la usucapio, 

una nueva fi~ura, la prcscripto longi temporis. 11 (8) 

Esta instituci6n consistib en una excepci6n coucedida 

al ~osecdor, en contra de quien intentara rcinvindicar la 

cosa, cuando él haya poseido ¡JOr esµacio de diez años entre 

~rcsentes o µersonas residentes de la misma ciudad ~or 

veinte años entre ausentes. 

(8) Margadant S., Guillermo F. Op. cit., pág. 271. 
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Existi6 tratamiento especial 1rnra el campesino que 

cultivara durante dos años, por propia iniciativa, un terreno 

descuidado por su rtropictario, y así adquiría por este plazo 

tan breve la ~ro~icdad. 

La usucapía la lon5i tcmporis praescripto, son 

dos instituciones que en el derecho romano, tenían efectos 

diferentes, ya que la usucapio provocaba una adiectio do1nini 

Y ld ¡.lraescri,,Lio sólo eran un medio de defensa 4ue i>crmitla 

repeler la rci11vindicaci6n tardia. 

e, ETAPA DEL DERECHO JUSTINIANO. 

La usucapio en este perlado se emplc6 para denominar 

los casos en los que la propiedad se adquiría por la posesi6n 

de un bien mueble y la pracscriptio para referirse a dicho 

modo de adquirir 1 cuando la cosa era inmueble. 

Justiniano unificó fundió la pracscri~Lio lonKi 

te1nporis con 111 usucupio y cre6 la prescrii>ción de tres afios 

para cosas muebles y de diez años para inmuebles. 

La ~rescripción ·en el Derecho Justininno, result6 

de un conjunto de re-iuisitos, como eran la posesión, el tiempo 

la Ctlpacidad de la cosa o res habili, asi como también incluy6 
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los elementos objetivos de la usucapio como son, la justa 

causa o ju~to titulo y la buena fe. 

Además de los plazos ya mencionados vara prescribir 

al~ún bien, existió otro término para los bienes inmuebles, 

y era la prescripción de veinte años, cuando eran adquiridos 

de mala fe o contra ausentes. 

Esta figura que unific6 Justiniano ayudó a.l µucblo 

romano a adquirir la propiedad de las cosas t.1uc sí estabun 

dentro del comercio, adem's de 4ue result6 necesaria para 

evitar que.. después de generaciones si8los se reclamaran 

algunos vicios de la transmisión del derecho. 

4. LA PRAESCRIPTO LONGISSIM! TEMPOR!S. 

Esta institución aparece en le constitucibn de 

Teodosio del año 424 d. de C., según la cual ninguna acción 

real personal puede extenderse más alla de un lapso de 

treinta años. 

Por medio de esta institución, al cabo de treintu 

o cuarenta dños, el poseedor de una cosa fuera del comercio 

o robada o que carecía de justo titulo, podía repeler la.-:1 

acciones reales contra terceros siem~re que hubiera buena 

fe. 
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En el Derecho Justiniano esta figura apareci6 como 

uno consecuencia del principio general establecido por Teodosio 

de que las acciones mueren si se dejan de ejcr~ltar al trans

currir treinta años. 

La prcscripci6n que se aplic6 en esta periodo histb

rico es sin lugar a dudas, la que nos da la base en cuanto 

a las modalidades y términos, que en la actualidad se apl icnn 

a esto figura. Asi tenemos que la usucapio sigue siendo la 

forma de adquirir la propiedad de un bien por el uso continuado 

durante un determinado lapso de tiempo la proescriptio longi 

temporis, sigue siento también, la acci6n exccpc i6n que 

se puede establecer ante el tardí.o reclamo de un derecho o 

de una obligaci6n, s61o que ahora con el nombre de prescrip

ci6n. 

La regulaci6n }' aplicaci6n de la prcscripci6n desde 

la época del Derecho Romano 1 hacen notar lo importante que 

resulta la presencia de esta figura en todo orden jurídico, 

sin importar la época en que se estudi~. 

Asi tenemos que la prescripción del derecho romano. 

como la del derecho actual, mlis que un medio de adquirir la 

propiedad por medio de la posesi6n de un bien, o de extinguir 

una obligaci6n por el transcurso del tiempo, es una forma 
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por la cual él Estado establece la seguridad jurídica que 

requiere su poblaci6n en las relaciones sujetas a derecho 

~ue se dan enlre sus ciudadanos, cuando se reclamo una 

obligación o un derecho después de pasados varios años. 

B. LA PRESCRIPCION EN DERECílO MEXICANO. 

l. INTRODUCCION. 

Para entender el desarrollo histórico de cualquier 

institución jurídica, es preciso atender al orden 

socioeconómico en donde se ha originado la norma o conjunto 

de normas o instituciones que se pretenden conocer, la 

distancia del tiempo. 

La prescripción es la institución que queremos conocer 

y saber el desarrollo que tuvo en nuestro pais, su evolución 

la podemos basar en la rama del derecho que le dio ori~cn 

que es el derecho tJrivado, específicamente el derecho ci\•il 

o ius civile 1 como fue denominado en el Dcrecl10 Romano. 

Lo cvoluci6n del derecho civil en México es la que 

nos dará la base del desarrollo hist6rico de la prescripci6n. 

El dcsarrol lo histórico del derecho en nuestro país, 
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tiene su origen b6sicomente en las disposiciones ~ue se 

dictaron por España a raíz del descubrimiento de Am&rica. 

Pero cabe mencionar que antes de la lle~ado de los 

es¡1añolcs u América, las culturas que }'a ocupaban el nuevo 

continente tcnian un gran desarrollo cultural, y entre los 

indigcnns establecidos en el territorio que hoy ocupa México, 

los Aztecas fueron quienes mayor grado de civilizaci6n hablan 

alcanzado, pero en materia jur1dica se tuvo un menor 

desarrollo. 

Esló culturu lo dio mas importancia al derecho p6blico 

y muy poca proyección al derecho privado, le· formo en que 

aplicaban el derecho era •'con un carácter consuetudinario 

cuyas principales fuentes eran la costumbre, las sentencias 

del tlatuani y de los jueces. 11 (9) 

Ya con la llet,ada de los españoles a América y la 

conquista de los pueblos indígenas asl como el a11odcrami en to 

de las tierras por parte de los conquistadores, se empczb 

a aplicar también en el Nuevo Mundo la legislacibn española, 

(9) De Icazn Dufour, francisco. Jurídica, Anuario del 
Dc~artamcnto de Derechu de la Universidad Ibero-Americana 
No. 4., Julio, México 1972. pág 202. 
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Al igu<ll que el derecho actual, el derecho colonial 

contemplaba la prescripci6n nc~ativa o liberatoria de 

obligaciones que, "variando mucho en cuanto los plazos, 

el derecho castellano desde el ordenamiento de Alcalá y laf': 

Leyes de Toro se inclin6 al plazo de diez años como general 

para derechos personolcs. 11 (13) 

En el derecho colonial no sólo se tenia la 

prescripci6n de diez afias para extinguir una obligacibn, 

sino que también existib otra con un plazo mas corto que era 

de tres años y ~ue 11 competia d lus criados y sirvientes para 

cobrar salarios y comenzaba a contarse desde el día en que 

eren despedidos, por su señor. Ta1ilbibn la de los confiteros, 

joyeros, boticarios, especieros demas oficiales mecánicos 

o tenderos de comestibles por el importe de sus efectos, 

la de los letrados procuradores o agentes, notarios 

escribanos por sus derechos''. (14) (Ley 4, Titulo 15, libro 

9 de la Ley de Indias, Partidas 3,29,6). 

Lo prescripci6n en este periodo también tuvo la 

coracterlstica de poder suspenderse e interrumpirse. 

(13) 

(14) 

Min~uijon Adrian, Salvador. llistoria del Derecho Espafiol. 
4a.ed. ,Edit.Labor S.A., Barcelona Esµaña 1953.vá •. 675. 
Esquivel Obreg6n, T. o~. cit., vá~. 713. 
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asi corno también se crearon nuevas leyes para su aplicación 

en la Nueva España. 

2. EPOCA COLONIAL. 

Con motivo del descubrimiento del Nuevo Continente, 

los Reyes Católicos de España obtuvieron del Papa Alejandro 

VI, la Bula denominada In ter Caetera, del de mayo de 1493, 

en la .jUe se concedía a España ºtodas las tierras e islas 

encontradas que se encuentren, descubiertas y por descubrir 

con todos sus dominios, ciudades y fortalezas, lugares 1 derechos 

y jurisdicciones y con todas sus pertenencias.''(10) 

La Bula otorg6 a Espafia la cons¿ci~.1 .• arcl cristianizar 

a los indigenas del Nuevo Mundo, con la que se trató de 

justificar la conquista apoderamiento de las tierras 

riquezas de América. 

El Rey de Es~aña fue la única autoridad para conceder 

la propiedad de las tierras conquistadas, por lo que todas 

las tierras de Alilérica que .,arecían pertenecer a los indios 

o en co"'unidad a sus pueblos, al llegar los españoles fueron 

(10) Cue Canovas, A~ustin. Historio Snclal y Económica de_ 
11&xico de 1521-1854, Editorial Trillas, México 1980. PÁH· 
18. 
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consideradas como verdaderas pro11tedadcs de tipo espafiol. 

Se estableció también que las tierras realengas o 

baldías como propiedad del monarca, no fueran susce¡>tiblcs 

de apropiaci6n por medio de la prescripción. 

Durante el dominio de Espai1a en el ~uevo Continente 

se aplicaron las LC}'Cs de Toro, la Noi:issima Recopilación, 

el ordenamiento de Alcalá, las Siete Partidas i' e] Fut>ro .Ju.z~:.i 

SUJ>letoriamcntc, as! como también ri,si6 la Rccopilaci6n de 

las Leyes de Indias de 1570 la Real Ordenanzu de 

Intendentes de 1786. 

La Le6islación de Indias vigente en toda Américo 

hispana, es "con ella que se inicia en realidad la historia 

de nuestro derecho, el derecho español y el indígena ton s61o 

son antecedentes, mientras lo Legislacibn Indiana fue la 

primera dada en especial para estas tierras ruezttsas; ni 

hispanos ni indígenas. (11) 

En 1680 se da a conocer la RecoJ.dlaci6n de leyes 

de Indias, obra compuesta de nueve libros divididos en 

(11) De !caza Dufour, Francisco. Op. cit., páb. 205. 
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doscientos dieciocho titules que contienen mil cuatrocientas 

leyes. 

La legislaci6n Castellana fue aplicada en forma 

supletoria en la Ambrica cspafiola, por que a falta de 

disposición expresa en las Leyes de Indias, deblan de aplicarse 

las de Castilla. 

Entre las leyes de ai.>licación su 1iletoria en la Nueva 

Esralia, se tiene a las Slcle Partidas, que manifiestan que 

~ara. adquirir la propiedad por medio de la prescrivción 

ordinaria se exige la posesión continuada ¡)Oí el término que 

fijaba el Derecho Romano, que era de tres años para bienes 

muebles y de diez o veinte aii.os pnra inmuebles, dependiendo 

si era entre ausentes. 

Las partidas establece11 la prescripción basada en 

la vóblica utilidad para la se~uridod del titulo sobre cosas 

o de los derechos en general. 

En el derecho colonial al ilSuul que en el romano 
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existía la prohibici6n para adquirir determinados bienes, 

que no estaban dentro del comercio, ¡Jor lo que "no se podlan 

adquirir por prescripci6n las cosas sagradas, que son las 

consagradas al servicio divino, las cosas santas, religiosas 

o lugares destinados a la sepultura, tampoco son susceptibles 

de prcscri¡1ci6n, tributos o nichos o rentas u otros derechos 

~ertenecientes al rey, 4ue hayan acostumbrado darle, no 

pueden i~ualmente adquirirse por prescripción las µlazas, 

las calles, caminos, dehesas, ejidos u otros lugares de uso 

camón de los yueblos." (12) 

Los principios de la prescri¡ición ado.itt1.dos por las 

leyes castellanas de la época colonial como en el Derecho 

Romano, se exigían cinco requisitos que son; el justo titulo, 

lo buena fe, posesi6n continua sin interrupción de hecho o 

de dcrecho 1 el tiemµo establecido que es, el de tres olios 

para cosas muebles y de diez años para inmuebles o veinte 

años si es entre ausentes 1 el quinto requisito es el .¡ue 

la cosa o bien fuero capaz de ~rescribir. 

(12) Esquivel Obreg6n 1 T. Apuntes para la Historia del Derecho 
en México. Tomo I. ,2a.ed.,Edit.Porr&a S.A., Hhico 1984. 
Plíg. 7oi. 
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La prescripción no µodia correr contra personas que 

no estaban en posibilidad de hacer efectivos sus derechos, 

que eran los hijos de familia wenores de edadt los sujetos 

interdictos o privados de la administraci6n de sus biens. 

La prescripci6n se interrurupla ~or el abandono de 

la cosa o de la posesión o su ¡)érdida, entendiéndose que se 

trata de la vosesi6n civil. 

Por demanda judicial o por cual'1,uicr acto que revele 

el reconocimiento de la deuda de ¡Jttrtc del obligado o de la 

pro¡Jiedud 'JUe µrescribe, también se interru1ope cuando el que 

debía ser demandado se ausentaba de la tierra o enloquecía 

o moríc.1. 

Durante todo el perlodo de colonización es 

incuestionable que en materia de preacripci6n, las leyes 

españolas aplicaron esta i.nstituci6n siguiendo las bases del 

Derecho Roinano. 

Y asi se sigui6 aplicando a un después de .:¡ue ya 

se había dado el movimiento de Independencia, ya que el país 

se encontraba en un período de restaruación, tanto económico, 

social y político, por lo que apenas se empezaba a estructurar 

el ámbito jurídico. 
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J. PERIODO DE CODIFICACION HASTA 1870. 

Realizada la Inde~endencia de México en el año de 

1821 y no teniendo c6digos propios, sino solamente leyes que 

se fueron dando según las circunstancias lo exigieron, se 

gobern6 muchos años aun con la legislación esvañola. 

Desde 1821 en que se instaló en México et primer 

cuer¡10 legislativo con el nombre de Soberana Junta Provicional 

Gubernativa, hasta 1870 en que se promulgó el primer CÜdigo 

Civil en M6xico, s6lo se tuvo por códi~os funddmerllalcs, 

desl1ués del primer Imperio la Constitución de 1824, las siete 

Leye~ Constitucionales, el Plan de Ayutla de 1855 la 

Constitución de 1857. 

A consecuencia de la guerra de Reforma la 

separación de la iglesia del Estado se dictaron leyes que 

fueron dando forma a nuestro derecho. 

En el terreno civil se pueden señalar las leyes que 

consagran los principios de la Reforma y que fueron expedidos 

a partir del triunfo del Plan de Ayutla 1 la Le)' de 27 de enero 

de ese mismo uño, sobre establecimiento policía de los 

cementerios, la del 10 de a~osto también del mismo año que 

establece las sucesiones por testamento y ah-intesta.to, la 
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ley de 25 de abril de 1861 sobre derechos civiles eclesi:scicos 

el Decreto del 5 de enero de 1863 que fijaba la mayoria de 

edad a los 21 años otros decretos que declaraban ya sea 

la nulidad, o revalidación de los actos civiles pasados durante 

los ~criados del Gobierno reaccionario y del Imperio, dictados 

en el curso de los años 1861 a 1867. 

En este periodo de creaci6n de nuevas leyes y c6digos 

y de estructuraci6n de la sociedad y del gobierno independiente 

en materia de prcscripci6n se sigui6 aplicando como base 

juridicn, ln legislaci6n española que al respecto existia. 

fue hasta la promulgacibn del primer c6digo civil 

en M6xico 1 en el año de 1870, el cual en su cuerpo ya contempl& 

a la ~rcscri?ción. 

4. PERIODO DE CODIFICACION DE 1870 A 1884, 

Las leyes de Reforma introdujeron modificaciones 

al derecho legado por las colonias dieron nuestra 

legislaci6n una orientaci6n radical como consecuencia del 

tiempo de los liberales y se acabó con los fueros y ~rivilegios 

eclesiásticos. 
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El periodo de codificaci6n presenta en realidad dos 

épocas perfectamente definidas, la de los c6digos de tipo 

clásico que fueron el de 1870 y el de 1884, ¡• el de 1928 que 

es un c6digo de tipo socialista. 

EL C6digo Civil de 1870 fue redactado por una asamblea 

que tomó como base el proyecto de Don Justo Sierra, quien 

a su vez se inspir& en el proyecto del jurisconsulto español 

Don Florencia Garcia Goyena. 

El código de 1870 1 al ser el primero en materia CÍ\ :i 1 

que se dabá al H~xico independiente, resulta de gran impor

tancia, y dentro de las figuras que regulaba, estaba ya la 

prcscripci6n la cual no tenía su regulaci6n mucha distinción 

con la forma en que la reglamcntabá el derecho español, ya 

que ambos, establecí'an la prescripci6n positiva negativa 

como medio de adquirir un derecho o de extinguir una obligación 

Los términos que contemplaban la legislación española 

para que surtiera efectos lo prescripción, sirvieron de base 

a los plazos que fijara el C6digo de 1870, que eran de cinco 

años y diez s.i era de malo f6, para inmuebles, en cuanto al 

término para extinguir obligaciones, este código establecjÓ 

el plazo de veinte años para todo tipo de obligaciones, así 

como la forma de interrumpir o suspender la prcscrlpci611. 
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Entre el c6di 0 o de 1870 y el de 1884 también del 

Distrito Federul, no existi6 diferencia esencial, sino 

modificaciones de forma que hizo el de 1884, asl como la 

reoucciou CleJ. nu111~ro de artículos y la simplificaci6n de su 

redocci6n. 

El 31 de marzo de 1884 es promulgado en !-léxico el 

segundo c6digo civil 1 que inició vigencia el primero de junio 

de ese año y que suplió al c6digo de 1870, el nuevo código 

sirvió de modelo para muchos Estados de la Federación. 

Este código en su cuerpo ya contempló de ld mlsma 

manera que el anterior, a la prescripción, haciendo referencia 

a esta figura jurídica en el libro segundo, título séptimo, 

la definía coino un "medio de adquirir el dominio de una 

cosa o de librarse de una obligación, mediante el transcurso 

del tiempo y bajo las condiciones establecidas por la ley. n 

(art. 1059 del e.e. de 1884). 

Antes de la abrogación del c6digo de 1884, este sufri6 

importantes modificaciones, al venir la Revoluci6n de 1810, 

ya que todo el libro de Derecho de Familia dej6 de aplicarse 

para ser sustituido por la Ley de Relaciones Familiares de 

nueve de abril de 1917. 
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Estas y otras disposiciones fueron dictadas µar la 

facción carrancista en los años de 1914 a 1916 y constituyen 

lo que se hn denominado legislaci6n preconstitucional1 

correspondiendo a lo que se había dicho en el Plan de Guadalupe 

de 26 de marzo de 1913. 

5, PERIODO DE CODIFICACION HASTA 1928. 

La Revolución ~lnntca la necesidad de una reforma 

inteisra al código civil para hacer un ordenamiento mas acorde 

con los principios revolucionarios los que estableció la 

nueva Constituci6n Pol!tica del pa!s de 1917. 

El derecho civil se vi6 influenciado por el 

pensamiento filosófico y polltico que empezó a manifestarse 

en los albores del siglo, que reclamaba el establecimiento 

de un régimen protector de los trabajadores de la ciudad y 

del campo, con criterio profundamente social, no individualista 

Estas ideas socialistas inspiraron a los redactores 

del c6di8o civil de 1928 para establecer un justo equilibrio 

entre el inter~s del grupo social el interés de los 

particulares . 

Es en pleno periodo revolucionario cuando Venustiano 

Carranza en su caliad de jefe del Ejercito Constitucionalista 
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promulg6 la Ley de Relaciones Familiares. 

Ley que modificó varios aspectos del orden jurídico 

u.~ J.d idmilia, cuiliu Íut! la j.Jusibilidad de poder aisol ver el 

vínculo matrimonial por medio del divorcio vincular que 

fue promulgada el 29 de diciembre de 1914. 

Concluido el movimiento armado, se procedió a 

estructurar en lo jurídico el nuevo orden instaurado, varias 

leyes son promulgadas y se inicia la tarea de plantear, no 

una reforma al código civil de 1884, sino la redacción de 

~n nuc\.o código civil, pur lo que el 30 de agosto de 1928, 

es promulgado dicho código, el cual entr6 en vigor hasta el 

primero de octubre de 1932, y que fue denominado como Código 

Privado social. 

La razón por le que este código fuere denominado, 

privado social, fue porque él de 1884 era "Producto de las 

necesidades ccon6mices de otra época, elaborado cuando dominaba 

en el campo econ6mico la pequeña industria y el orden jurídico 

con un exagerado individualismo, se a vuelto incapaz de regir 

las nuevas necesidades relaciones que aunque de carácter 

privado, se hallen fuertemente influenciadas por las diarias 
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conquistas de la gran industria y por los progresivos triunfos 

del principio de solidaridad." (15) 

Estas ideas de solidaridad sociul sobre los intereses 

particulares se vieron plasmadas en el C6digo Civil de 1928 

que aún esta vigente y en el cual se transformaron varios 

titulos que la componian en 1884. 

El título referido a la prescripción no fue la ex

cepcibn y también fue modificado por el C6digo privado social. 

En esta materia, el primer cambio importunte que 

podemos notar, es el del concepto que duba el código de 1884 

sobre la prescripción y que el de 1928 cumbia por el de 11 es 

un medio de adquirir bienes o de librarse de obligaciones 

mediante el transcurso de cierto tiempo y bajo las condiciones 

establecidas por la ley". (art. 1135), 

(15) Cita que hace Galindo Garfios de la exposición de motivos 
de la Comisi6n Redactora del Cbdigo Civil de 1928, Galindo 
Garfios. lgnacio. Tres Cuartos de Siglo en el Derecho 
Mexicano. l.XJV Años de Evolución Juríd1ct:1 en el Mundo 
~ Instituto de Investigaciones Jurídicas de le 
U,N.A.H., M~xico 1979 Págs, 71 y 72. 



37 

El cambio de concepto de prescripción fue sólo el 

principio ¡1or que también se modificaron los plazos para prescribir 

bienes y adquirirlos, asi cama los térMinos para extinguir 

obligaciones, los cual~~ L~~Lu11 l~Ju~ido~ d l~ rait~~ del 

tiempo que antes se requería. 

Estat:i modificaciones al códi50 de 1884, no sólo en 

materia de prescripción, que hizo el de 1928, son de \·ita! 

i:.,..ortancia ¡ior reflejar el interés de los leeiisladores de 

establecer la se~uridad jurídica en los relaciones le3ales 

que se establecen entre los particulares sin causar perjuicio 

en el interés ~Úblico. 

La revoluci6n no s6lo trajo cambios en el 6Mbito 

social, sino que en el aspecto jur ldico se crearon nuevas 

materias que por su contenido e imµortancia social, ya no 

podian seguir al amparo del derecho civil. 

Ramas como el derecho Agrario y el Derecho del Trabajo 

que por su gran contenido trascendencia social, se vieron 

en le necesidad de tener su propia doctrina y le~islaci6n. 

La Constituci6n de 1917 incidi6 radical1uentc en el 

camJ>O del derecho civil, al establecer en el articulo 123 

las bases que imperativamente normarlan las relaciones obrero-



38 

patronales, al sustraer del campo del derecho civil las normas 

aplicables a las relaciones laborales 1 regidas entonces por 

el derecho privado. 
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CAPITULO II 

LA PRESCRIPCION EN EL DERECHO 

A. DIVISION DEL DERECHO 

En el derecho existen diversas figuras jurídicas 

que se aplican a todas las ramas que lo conforman, una de 

esas figuras es la prescripción, la cual es aplicada en cual

quiera de sus dos formas a todo el derecho en general. 

Para poder explicar la apllcaci6n e . importancia 

que tiene la prescripci6n en todas las ramas del derecho, 

es necesario conocer cuales son algunas de las materias que 

lo componen. De las diferentes legislaciones, así como la 

aplicaci6n y efectos que origina, en todas y cada una de las 

materias jurídicas, tendremos la base para poder, en su momen

to,comprender lo que es la aplicaci6n de la prescripción en 

el Derecho del Trabajo. 

El derecho para su estudio comprende varias discipli

nas que tienen su doctrina, legislaci6n y aplicaci6n en. formll 

aut6noma, pero se relacionan de una u otra manera entre si. 

Haterías que son divididas de acuerdo a su naturale-
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za jurídica, una de las clasificaciones mas difíciles 

discutibles de fundamentar, es la que divide al derecho en 

público y privado. 

Esta divisi6n que se le da el derecho es tradicional 

se tiene desde el derecho romano, "ulpiano nos dice que 

el derecho público es aquél que se refiere a la República; 

el privado aquél que se refiere al interés de los particu}4-

res .16 

Esta distinci6n del derecho ha prevalecido hasta 

nuestro tiempo, está fundada en el interes y se basa en 

simples diferencias, pues establece que según sea el inter~s 

protegido por la norma, ya sea colectivo particular, el 

derecho será público cuando proteja intereses generales 

privado cuando se refiera a intereses particulares. 

A esta distinci6n del derecho en público y privado, 

independientemente de los criterios que se han establecido 

para su clasificaci6n, se antepone a ella, la naturaleza juri

dico de el derecho en general, que por definici6n y por esen

cia siempre ha sido un conjunto de normas de indiscutible 

carácter público. 

16 ~a?gadat. S. 1 Guillermo F. op. cit., pág. 102. 
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l. EL DERECHO PUBLICO. 

Es definido como el derecho del Estado, 11 es el con-

junto de reglas que organizan su actividad, que rigen las 

atribuciones, facultades y relaciones de los Órganos del Esta

do entre si; y de estos con los particulares 11
•

17 

El derecho públic"o tiene las siguientes cualidades 

que son; que es el derecho del Estado mismo, es el derecho 

que fija las relaciones de los Órganos del Estado con los 

particulares; y es el derecho que establece las relaciones 

entre los Estados. 

El primer aspecto constituye el derecho público 

interno, que es el que regula las relaciones juridicas que 

se dan dentro del Estado, y dichas relaciones son reguladas 

por materias como son; el derecho constitucional, el derecho 

procesal, administrativo y penal. 

2. LA PRESCRIPCION EN LAS RAMAS DEL DERECHO PUBLICO 

El derecho del Estado, también menciona en sus ramas 

que lo conforman a la prescripcibn, la cual opera de la misma 

17 Rojina Villegas, Rafael. Com~endio de Derecho Civil, Tomo 
l.,· 12a. ed., Editorial Porrua S.A., Mhxico 1980. Pág. 22. 
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manera que lo hace en el 

de adquirir un derecho 

derecho privado, ya sea como forma 

o de extinguir una obligaci6n, por 

del tiempo y b.ajo las condiciones que la ley el transcurso 

establece. 

Las ramas que conforman el derecho público, como 

ya sabemos son, el derecho constitucional, penal 1 procesal 

y administrativo, materias que tienen como fin, la administra

ci6n y organización del Estado, as{ como la de regular las 

relaciones jurídicas de éste con los particulares. 

La prescripci6n negativa en el derecho público opera 

como un medio por el cual se puede extingttiT una. obligaci6n, 

ya que si en determinado lapso de tiempo que le ley establece 

para cada deterr.iinado caso, no se cumple con la obligaci6n, 

ésta se extingue. 

a. EN EL DERECHO ADMINISTRATIVO. 

La prescripci6n se explico en esta rama, como una 

forma por la que se puede extinguir un acto administrativo. 

El acto administrativo es ''aquella octuaci6n de 

la Administraci6n que se caracteriza por consistir en una 

manifestaci6n unilateral de voluntad de 6rganos públicos o 
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privados, en ejercicio de funciones administrativas, tendien

tes a la producci6n de efectos juridicos'1 .IB 

Para que el acto exista se tenga por válido debe 

tener una serie de elementos que lo constituyen que son¡ los 

sujetos del acto administrativo, los cuales intervienen en 

la relaci6n de actuaci6n administrativa de ejecutoriedad 

de un acto adminnistrativo, que viene siendo, la administraci6n 

y el administr.'.ldo, que son el sujeto activo y el pasivo, el 

primero es el creador del acto y es el 6rgano administrativo 

que en ejercicio de la personalidad jurídica del Estado, mani

fiesta la voluntad de éste, para modificar o extinguir el 

mundo jurídico que es~á bajo su competencia. 

El sujeto pasivo en la persona sobre la cual recaen 

los efectos del acto quien en consecuencia ve alteradas 

las relaciones jurídicas que lo vinculaban con la administro.-

ci6n pueden ser cualquier persona nacional extranjera, 

natural o jurídica, de derecho público o privado. 

El objeto del acto administrativo, es otro elemento, 

es todo aquello que se decide sobre el acto, tiene que 

ser lícito, posible y existente. 

18 Sentofimio G., Orlando Jaime. Acto Administrativo, Instit~ 
to de Investigaciones Jurídicas, UNAM. México 1988. Pág.-
34. 
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El acto administrativo persigue un fin determinado, 

lo que implica que al dictarse el acto, se debe procurar 

hacerlo con la oricntaci6n indicada para lograr el fin propues

to, ya que los 6rganos de la administraci6n al realizar 

ejecutar un acto administrativo deben cumplir su actividad 

procurando alcanzar ciertos objetivos que, cualquiera que 

sean, siempre habrán de ser de acuerdo con el interes púolico. 

Cuando se dicta un acto administrativo por cualquiera 

de los 6rganos que conforman la administroci6n público, la 

persona a la que van dirigidos tiene la obligaci6n de cumplir 

con las estipulaciones que contenga dicho acto, si cumple 

con lo establecido en el acto, éste puede extinguirse, lo 

que sería la forma normal en que expira un neto administreti-

YO, 

Los medios anormales de extinguir el acto administra

tivo son varios y entre ellos tenemos a la rescisión, revoca

ci6n, renuncia, término o condición, ineficiencia y prescrip

ci6n, que es la figura que nos interese. 

La prescripci6n como medio de extinguir una obli

gaci6n nacida de un acto administrativo por el transcurso 

del tiempo, es una cxccpci6n que tiene el particular o cual

quier persona, para no cumplir con las estipulaciones que 
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contenga el acto, por lo que si en determinado lapso de tiempo 

no las realiza, esta obligaci6n ya no se le puede exigir y 

se tiene como medio de defensa para excepcionarse e la pres

cripci6n. 

Los plazos prescriptorios en materia administrativa 

son muy variados, ya que van de acuerdo con lo qur establezca 

ceda ley de las que conforman le edministraci6n pública, por 

lo que podemos encontrar plazos de diferentes años para pres

cribir un acto administrativo. 

b, EL DERECHO PROCESAL. 

Es otra de las ramas del derecho público que también 

aplica e le prescripci6n, as! como otras figures que en deter-

minado momento pueden ser confundidas con la 

nos ocupa, por lo que es conveniente hacer 

de estos figuras con la prescripci6n. 

instituci6n que 

une distinción 

Le caducidad la preclusión son las figuras con 

las que se confunde a la prescripci6n. 

La caducidad como la define Rafael de Pina, es 11 la 

extinci6n de un derecho, facultad, insta ne ia o rccur-
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soº.19 

Arel la no García dice que la caducidad se usa para 

"significar una de la especies de extinci6n del proceso sin 

llegar a la sentencia definitiva, por causa de inactividad 

de quien ha de preocuparse de incrementar la dinámica del 

proceso 11 .20 

El maestro Eduardo Pallares da su concepto diciendo 

que "la caducidad es la extinci6n de la instancia judicial 

porque las dos partes abandonen el ejercicio de la acci6n 

procesal, el abandono se manifiesta en que ninguno de ellos 

hace en el proceso las promociones necesarias para que éste 

llegue a su fin'•.21 

Bejarano Sánchez nos explica que 11 la palabra caduci-

dad proviene del verbo latino cadere que significa caer, 

la instituci6n consiste, hasta la fecha, en la pérdida de 

un derecho nacido o en gestaci6n por que el titular del mismo 

he dejado de observar, dentro de determinado plazo, lo conducta 

que la norma jurídica imponía como necesaria pera preser-

19 

20 

21 

Pina, Rafael de Derecho Civil Mexicano, Vol. IV. 4a. Ed.,
rcvisada y actualizado por Rafael de Pina Vara, Edit. Porrúa 
S.A., México 1978. Pág. 347. 
Arcllano García 1 Carlos. Teoría General del Proceso, 2a.,
Ed., Edit. Porrua S.A., Mbx1co 1984. Pég. 450. 
Pallares, Eduardo. Diccionario de Derecho Procesal Civil,-
14a. ed., Edit. PorrGa S.A., Mhico 1981. Plig. 119. 
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varlo 11
•
22 

Oc las definiciones que apuntamos, podemos anotar 

como puntos en que coinciden todas, el que la caducidad es 

una instltuci6n de aplicaci6n procesal, por \'irtud de la cual 

se extingue un proceso o instancia judicial, por inacti\·idad 

de los sujetos interesados. 

"Se dice que la caducidad es uno de los modos anor-

males de extinguir el juicio, pero este punto de vista no 

se ajusta a la verdad porque el efecto propio de la caducidad 

es el ya dicho de nulificar los actos procesales constituti\•os 

de la instancia, lo que no es igual a que las partes, mediante 

transaci6n o convenio la den por terminada 11
•
23 

La caducidad se produce cuando no se realiza ningún 

acto procesal en el tiempo que fija la ley, además de que 

opera de pleno derecho sin necesidad de declaracibn judicial, 

implica que existe y se produce a un cuando no haya sido soli-

citada su declaraci6n. 

Se ha tratado de confundir la prescripción con 

la caducidad y se ha afirmado que la caducidad es prescripci6n 

22 B~iarano Sánchez, Manuel. Obligaciones Civiles, 3a. ed. -
Ed t t. ttarla, Mexico 1984. Phg. 566 

23 Pallares, Eduardo op. cit., Pág. 119. 
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de la instancia producida por la inactividad de las partes, 

pero en la doctrina ya se ha establecido que estas dos figuras 

no son iguales. 

El profesor Bejarano Sánchez, nos explica las dife

rencias que él encuentra entre estas dos instituciones. 

"La prcscripci6n siempre es legal y la caducidad 

puede ser tambibn convencional. 

La prcscripci6n s6lo afecta a derechos ya nacidos 

y la caducidad tambibn suprime derechos en gestaci6n. 

La prescripción se puede interrumpir y suspender, 

y la caducidad no, es fata1 11 .24 

El maestro Eduardo Pallares también nos explica 

las distinciones que existen entre estas dos figuras juridi-

ces: 

"Mientras que la prescripción pertenece al Derecho 

Civil la perenci6n hay que incluirla en el Derecho Procesal, 

s61o que no se percibo la autonomía de este Último, sus pro-

pies caractcristicas, se cometa el error de considerarlo 

24 Bejarano Sánchez, Manuel. op. cit., Pág. 513. 
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como una rama del Derecho Civil. 

La prescripci6n es por esencia y segun reza el C6di-

go Civil toda la doctrina relativa a ella, es una manera 

de adquirir derechos civiles de extingur obligaciones de 

la misma naturaleza, la caducidad no tiene esa finalidad, 

porque concurre a algo muy diferente de los derechos y obliga-

ciones civiles, algo que s6lo existe 

se está en el campo del Derecho Procesal. 

se comprende cunndo 

La caducidad se refiere a la instancia y no al jui

cio, ya que no es correcto hablar de caducidad del juicio, 

como tampoco lo es confundir el juicio con la instancia 11 .25 

La prescripci6n supone un hecho negativo, una abs

tenci6n que en el caso de las acciones consiste en no ejer-

citarlas la caducidad supone un hecho positivo para que 

no se pierda la acci6n. 

La prescripci6n es una excepción la caducidad 

es una inconfundible defensa, la prescripci6n trata intereses 

puramente personales y privados, por eso admite la interrup-

ci6n y la suspensi6n. 

25 Pallares, Eduardo. op. cit., Pilgs. 120 y 121 
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Por lo que podemos concluir diciendo que la cadu-

cidad no debe ser confundida con la prescripci6n, porque cada 

figura opera de modo distinto en diferente campo del derecho, 

causéndoles diferentes efectos jurídicos a las partes. 

Otra figura procesal que puede ser confundida con 

la prescripci6n es la preclusi6n, que es "la sanci6n que trae 

consigo el desaprovechamiento de los términos por la parte 

interesada. La regla es que no se ejercita el derecho dentro 

del término legal que le ha sido fijado, se extingue ese dere

cho en su perjuicio''.26 

?recluye un derecho al no contestarse lo. demanda, 

al no impugnarse una resolución, dentro de los plazos y opor-

tunidad procesal que la ley da para ello. 

La prcclusi6n como pérdida de un derecho procesal 

por no haberse ejercido en su oportunidad, no debe ser confun-

dida con la caducidad que es, como dice el proíesor G6mez 

Lara 11 la pérdida de todas los derechos procesales por inactivi-

dad de las partes, inactividad total bilateral, una vez 

que transcurrio determinado plazo que la ley sefiala''.27 

26 Arellano Garcia, Carlos. op. cit., Pág. 445. 
27 Gómez Lera, Ci.priano. Teorie Gral. del Proceso, 2a. ed., -

UNAM, México 1979. Pág. 1 
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Si tomamos en cuenta lo que dicen los conceptos 

de caducidad y preclusi6n, podemos sacar algunas distinciones 

entre estas dos figuras procesales. 

La caducidad produce la pérdida de todos los derechos 

procesales por inactividad de las partes y la preclusi6n es 

la p~rdidn de los mismos derechos procesales, pero por inacti

vidad de alguna de las partes, ns! precluyc un derecho al 

no ·constestarse lo demando, no ofrecer pruebas, o no impugnarse 

una rcsoluci6n en el plazo que la ley establece. 

La prcclusi6n tiene como objeto "el cerrar a uno 

de las partes la posibilidad de detener o regresar o entor

pecer la secuela o marcha normal del proceso. El proceso tiene 

etapas bien definidas que deben cerrarse para que no se impida 

su normal avance.'' (28) 

En el campo del derecho procesal, la prescripci6n 

tiene dos formas unacomo acci6n y otra como cxcepci6n. 

La prescripci6n como excepci6n es el aspecto que 

mds presenta, lo que se confirmo en la pr6ctica diaria, por 

ser de esta forma como más se hace uso de ella, y esto se 

puede deber por la falta de interés de los que se pueden beneficiar con 

(28) Arellano García, Carlos. op. cit. pág. 448. 
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ella, paro hacerla valer como acci6n. 

Las excepciones se consideran destinadas a atacar 

lo existencia misma del proceso, por la no observancia de 

los requisitos procesales por otra otra parte atacar en 

el fondo el derecho o pretcnci6n del actor. 

Las excepciones que van dirigidas a impugnar los 

requisitos del proceso, se llaman también dilatorias y las 

excepciones que tienen por objeto impugnar el derecho contro

vertido en juicio, son las llamadas perentorias. 

La prcscri pci6n como excepci6n está clasificada 

entre las perentorias y es el principio general que la pres

cripci6n tiene, de que no extingue la obligaci6n, ni hace 

perder la ncci6n de pleno derecho, sino que es necesario invo

carla por parte del demandado, para que el juez o magistrado 

estudie su procedencia. 

La prescripci6n al ser una excepci6n 1 es un medio 

de defensa que tiene el demandado, en el momento en que se 

le solicite cumpla con una obligación, cuando ya ha Lranscu

rrido cierto tiempo que lo hace prescribir, por lo tanto 

extingue la posibilidad de que se cumple con la obligaci6n. 
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La acción la define el derecho romano, como el dere

cho de perseguir en juicio lo que se nos debe, e como !·: ~::: 

el maestro G6mez Lara 1 es "el derecho, la potestad, la facul

tad o actividad, mediante la cual un sujeto de derecho provoca 

la funci6n jurisdiccional'1 .29 

La acción es un poder jurídico de todo indiv!duo 

para acudir ante los 6rganos jurisdiccionales en demanda de 

amparo e su pretensi6n, lo cual puede estar fundado o infun-

dada. 

La pres=ripción como acción, es la potestad que 

tiene el indi\•iduo para solicitar a un 6rgano jurisdiccional, 

la propiedad de un bien 1 si es prescripci6n positiva, o la 

liberaci6n de una obligación, si es prescripci6n negativa, 

cuando se ha cumplido con el término 

que lo ley establece. 

con las condiciones 

Si bien, la prescripción es una figura, como algunos 

autores afirman, de Derecho Privado, es inegable que para 

que pueda surtir efectos, debe ser promovida por el sujeto 

que se sienta beneficiado con ella, por raedio del Derecho 

Procesal, y esto es como una acción o como una excepci6n. 

29 G6mez Lara, Cipriano. op. cit., Pág. 109. 
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c. EN EL DERECHO PENAL 

Otra de las formas que adopta la prescripci6n, es 

la que se refiere a su apliceci6n en materia penal, como medio 

por el cual se puede extinguir una pena, por algún delito come-

tido, o la acci6n penal. 

La noción de delito que sirve a nuestra lcgislaci6n 

es puramente formal y se puede decir que delito es ''una acci6n 

antijurídica, tipica, culpable y punible osea que es sancionada 

con una pena''· (30) 

La acci6n penal y la sanción son las que prescriben, 

estas estan sujetas a condiciones thrminos, los cuales 

son de acuerdo a cada tipo de pena que merezca ~1 delito, 

Los términos para la prescripci6n de la acci6n penal 

se cuentan apartir del momento en que se realiz6 el 6ltimo 

acto de ejecuci6n o se omitió la conducta debida, si el delito 

es en grado de tentativa, o desde el die en que se realiz6 

la Última conducta, si el delito es continuado. (art. 102 

C.P.) 

(30) Concepto de Cuello Cal6n, que Cita García Maynez. 
Garcia Maynez, Eduardo. Introducci6n al Estudio del Dere
~. 34a. ed., Edit. Porr6a S.A., Hl!xico 1982. Pág. 141. 
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La aplicaci6n de la prescripci6n en el derecho penal 

tiene u-na serie de términos, que se aplican a deterrainadas 

situaciones que dependen de la forma en que se comete o se 

materializa la conducta antijurídica. 

El primer tl?rmino es el de un año, en esté lapso 

prescriben, la acci6n penal del delito que sólo mere?.ca multa. 

Y si el delito mereciera ademas sanci6n corporal, se atenderá 

entonces a lo prescripción de la peno corporal. (art. 104) 

En dos años sí el delito merece la destituci611, sus

pensi6n1 privación de derechos o inhabilitación. (art. 106) 

cosa 

En un año, cuando la ley penal no prevenga otras 

el delito sea de los que se persiguen por querella. 

(art. 107) 

Cuando el delito merezca pena corporal 1 la prcscrip

ci6n se contarl en un plazo igual al t6rmino medio ar1t~dtico 

de la pena pero no sera menor de tres años. (urt. 105) 

La prescripci6n penal se interrumpe por¡ las actuacio

nes que se practiquen en la a\·criguaci6n del delito y de los 

delincuentes. (art. 110) 

La prescripci6n de la sanci6n privativa de la libertad 
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s61o se interrumpe con la aprensi6n del reo. (art. 115) 

En caso de concurso de delitos, las acciones penales 

qui.: , ..... .: '"'!:.:..;; resulten, prescribirán, cuando prescriba la del 

delito que merezca pena mayor. (art, 108) 

La prescripci6n penal es siempre personal y produce 

su efecto aunque no lo alcge como excepci6n el acusado, por 

l'J que los jueces la supliran de oficio en todo caso, tan luego 

co1i10 tengan conociraicnto de ella, sea cual fuere el estado 

del proceso. (art. 101) 

La prescripci6n en el derecho penal atiende s6lo 

al transcurso del tiempo, se funda en que, si se trata 

de la acci6n penal, resultd co11trorio al interés social mante

ner en forma indefinida viva la imputaci6n dclictuosa 1 a que 

las pruebas se debilitan con el tiempo, y a que el daño inme

diato causado por la conducta delictuosa lo raz6n política 

de la pena pierden vigor con el tiempo. 

La prescripci6n representa en esta materia, como 

en cualquier otra rama jurídica, una figura de gran importan

cia 1 ya que no sólo extingue derechos y obligaciones, sino, 

en este caso, le responsnbl 1 ided o le occi6n penal, que no ce 

de la comisi6n de uno conducta dclictuosa. 
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3. LA PRESCRIPCIOS EN EL DERECHO PRIVADO 

Otra de las ramas en las que se divide el derecho 

y que la doctrina también acepta, es la del Derecho Privado, 

él cual esta dirigido a regular las reLiciones jurídicas que 

surgen entre los particulares. 

Dentro del derecho privado, la rama mas importante, 

es la que se refiere al Derecho Civil, su importancia radica 

en que de esta materia han surgido institucio11cs que se aplican 

a casi todas las ramas del Derecho. 

La prescripción es una de las figuras jurídicas que 

el derecho civil ha legado a todo el derecho y la cual merece 

un estudio específico por ser la que nos dará la base para 

el estudio de lo que es la prescripción en el Derecho Laboral. 

El concepto de prescripción que es más conocido 

aplicado a tOdo el derecho, es el que nos da la doctrina 

legislación civil. 

Manuel Heteos Alarc6n la define como 1'la prescripci6n 

es positiva aquella por le cual se adquiere la propiedad mediar.

te la posesi6n legal, continuada por todo el tiempo que requie-

re la ley; que es prescripci6n liberatoria o negativa -:-

aquella que resulta de la innacci6n del acreedor durante el 
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tiempo seüalado por la ley". (31) 

Antonio de lbarrola dice que la 11 prescripci6n es 

un medio adquirir una cosa por efecto de uno posesi6n prolon

gada por un tiempo determinndo' 1 ~ (32) 

lliagio Brugi da la definici6n del c6digo itali.ano 

que determina que la prescripci6n es "un medio con el cual 

por el transcurso del tiempo en condiciones determinadas 

adquíere alguien un derecho o se libera de una obligación".(33) 

El código civil vigente en el articulo 1134 también 

da un concepto, que a la letra dice 11 10 prcscripci6n es un 

medio de adquirir bienes o de librarse de obligaciones, median-

te el transcurso de cierto tiempo y bojo las condiciones csla-

blecidas por la ley 11
• 

(31) 

De estos conceptos que se dan sobre la prescripci6n, 

Matees Alarc6n, Manuel. Estudios sobro el C6digo Civil -
del Distrito Federal, Tomo 11, Edit. Tipogr4fica, la llu~ 
traci6n de Hixico, México 1891. pág. 318. 

(32) De lbarroln, ANtonio. Cosas y Sucesiones, 4a. ed., Edit. 
Porrón S.A., México 1977. pág. 489. 

(33) Biag;o Brugi. Instituciones de Derecho Civil, trad. por 
Jaime Simo B., Edit. Hispano Amcricuna, Hlxico 1946. pág 
230. 
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podemos decir que todos coinciden en que esta institución 

reviste dos tipos, una como forma de adquirir derechos y otra 

como medio de extinguir obligaciones, por el transcurso del 

tiempo. 

la prcscripci6n que sirve para adquirir derechos 

se le l1a denominado prescripci6n positiva y a la de extinguir 

obligaciones se le ha llamado prcscripci6n negativa. 

La prescripci6n positiva es una instituci6n nacida 

del derecho romano, la cual era llamada usucupion, que era 

la forma ''de adquir~r la propiedad mediante la posesión conti

nua durante un plazo fijado por la ley''. (34) 

Se habla de la prescripci6n c6mo sin6nimo de usuca-

pio, lo que puede ser cierto si tomamos en cuenta el concepto 

que da el C6digo Civil que la "prescripci6n es un medio de 

adquirir bienes o de librarse de obligaciones .•.. '' la 

usucapio es s6lo una forma de adquirir derechos, por lo que 

tenemos que le prescripci6n es mas general y la usucapio es 

s6lo específica, 

(34) Concepto que da el Maestro Hargadant, sobre la usucapio 
en Roma, Margadant S., Guillermo F, op. cit., Pág. 267, 
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Gutierrez y Gonzales no acepta que la prescripci6n 

sea sinónimo de usucapion y dice que le "ley designa con la 

palabra genérica de prescripci6n e estas dos figuras dehido 

a que tienen de común; el nombre, el cual se les dio desde 

hace muchos siglos debido a un ml!todo defectuoso cuyo origen 

hist6rico se encuentra en el C6digo Justiniano, en que se 

reunen una serie de títulos comunes, doctrines y preceptos 

que en el derecho antiguo o cbÍs1co, habían estado siempre 

separados y el tiempo, las dos requieren de su transcurso 

pare poder operar''. (35) 

El mismo autor señala las diferencias que existen 

entre la prescripci6n y la usucapidn. 

11 La usucapión hact' perder un derecho real a aquel 

encentra del cual se usucapé, le prescripci6n no hace perder 

su derecho personal al acreedor 1 le hace perder unicamente 

el derecho e que se cobre coactivamente a su deudor, si este 

opone la excepci6n de prescripci6n, 

La usucapicfo precisa que el poseedor realice actos 

positivos de aprovechamiento, e implica simultanea&tente la 

pasividad del titular del derecho real por lo que al ejercicio 

(35) Gutierrez y Gonzales, Ernesto. Derecho de las Obligacio
.!!..!l.2.• Sa, ed., Edit. Cajica S.A., Puebla, Hhxico 1974, pAg 
800. 
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de su derecho sobre la cosa se refiere, la prescripci6n no 

requiere actividad alguna del dcudor,sblo se precisa el trans

currir del tiempo y la pasividad del acreedor. 

La usucapión, cuenta para el c6mputo del plazo el 

que se posea de buena o mal intcnci6n, la prescripci6n no 

considera para nada que el dudar sea de buena o mala intenci6n, 

s61o interesa el transcurrir del tiempo''. (36) 

De estas distinciones que hace el Maestro Gutierrez 

Gonzales podecos estar de acuerdo con él, en que la prescrip

ci6n y la usucapi¿n son dos figuras diferentes y que no debe

rian de ser reguladas en un mismo capitulo, como lo hace el 

C6digo Civil, sino que se les debería de regular en fcrma 

separada. 

Además de que los fines de la prescripci6n y de la 

usucapión son totalmente diversos, a un considerando que operen 

de la misma forma, no pueden considerarse iguales. 

S6lo explicaremos lo que es la prescripci6n negativa 

como forma de liberaci6n de obligaciones, ya que de su aplica

ci6n en materia civil se desprende su regulaci6n en el Derecho 

del Trabajo, por lo que no haremos referencia a la usucapión, 

(36) Gutierrez y Gonzales, Ernesto. op. cit., pág. 801. 
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por la rez6n de que le legislaci6n laboral no la contempla. 

La prescripci6n negativa como ha sido denominada 

en el Derecho Civil, tiene como principal fin el de extinguir 

obligaciones por el transcurso del tiempo y en las condiciones 

que merca la ley. 

Estos son las notas importantes que podemos encontrar 

en cualquier dcfinici6n que se tenga sobre la prescripci6n, 

asi lo podemos notar en algunos conceptos que sobre el tema 

nos don algunos autores. 

Rojina Villeges nos dice que la ''prescripci6n negativa 

es el medio de extinguir obligaciones o derechos por el trans-

curso' del tiempo, en virtud de que el acreedor no exija el 

pago en los plazos sefialedos por la ley 1
'. (37) 

Julien Bonnecasse la define como 11 la prescripci6n 

extintiva o liberatoria, produce la cxtinci6n de obligaciones, 

por virtud de la inactividad del acreedor, prolongada durante 

determinado tiempo bajo ciertas condiciones, apartir de 

la exigibilidad de la deudo", (38) 

(37) Rojina Villegas, Rafael. Compendio de Derecho Civil, T. 
II., 12a. ed., Edit. POrrúa S.A., México 1980. pág. 234. 

(38) Bonnecasse, Julien. Elementos de Derecho Civil, T. II, 
trad, Jos~ H. Cajica Jr., Dlst. Porrua Hnos. H~xico 1945 
pág. 471. 
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Para el maestro Gutierrez Gonzales la préscripci6n 

negativa es la 11 fecultad o derecho que la ley establece a 

favor del deudor, ?Bra excepcionarse volidamente y sin responsa

bilidad de cumplir con su prestaci6n o para exigir a la autori

dad competente la declaraci6n de que ya no ~-= ¡e puede cobrar 

en forma coactiva la prestaci6n, cuando a transcurrido el 

plazo que otorga la ·1ey al acreedor para hacer efectjvo su 

der..,c·ho". (39) 

De estos conceptos que tenemos sobre lo prescripción 

liberatoria se pueden sacar como principales elementos que 

la conforman; que requiere la inactividad del acreedor, la 

no exigencia del pago o el no ejercicio del derecho, así como 

tambi6n el transcurso del tiempo y las condiciones que marca 

la ley. 

La prescripci6n negativa opere por inactividad del 

derecho o por la inexistencia del ejercicio de la acción ante 

los tribunales, ni reclamaci6n extrajudicial del titular del 

derecho. 

Para que opere esa inactividad en favor del deudor, 

también se requiere que pnse cierto tiempo, que será el que 

la ley señale. 

(39) Gutierrez y Gonzales, Ernesto. op. cit., pág. 798. 
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El tiempo para que prescriba una obligación que no 

ha sido cumplida es variable según sea su tipo, la ley civil 

establece cuales son los plazos pare prescribir y señala que 

"fuera de los casos de e:xcepci6n se necesito el lapso de diez 

años contados desde que una obligaci6n 'PU do exigirse 1 paro 

que se extinga el derecho a pedir su cumplimiento. (art. 1159. 

e.e.) 

El articulo 1160 del C6digo civil nos da un caso 

en que una obligaci6n no puede prescribir, como es la que 

se refiere a la obligaci6n de dar alimentos y en la que el 

dcuJur alimentario no puede librarse de la obligaci6n por 

medio de la prescripci6n. 

Los términos para extinguir una obligaci6n por el 

transcurso del tiempo es desde veinte dlas hasta los -diez 

años, plazos que se encuen~ran d~spersos en todo el articulado 

del C6digo Civil. 

El capitulo que habla de la prescripci6n negativa 

del C6digo Civil s61o hace referencia a los términos de dos 

y cinco años. 

Asi tenemos que prescriben en dos años, "honorarios, 

salarios, jornales u otra retribuci6n por la prestaci6n de 

cualquier servicio". (art. 1161 del C.C. frece. 1). 
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También prescriben en dos años las acciones para 

cobrar por parte de comerciantes, hoteleros y dueños de casas 

de huespedes, as! como la responsabilidad civil por injurlas 

o proveniente de actos ilícitos que no constituyen delitos. 

(art. 1161 del e.e. fraccs. II, III, IV y V.) 

Las obligaciones que se extinguen en cinco años son: 

"pensiones, las rentas, los alquileres y cualesquiera otras 

prestaciones per!odicas no cobradas a su vencimiento, "(art. 

1162) as! como las obligaciones de dar cuentas (art. 1164), 

Estos plazos se empiezan a contar por años y no de 

momento e momento, los meses se regularan con el número de 

días que le corresponden y los días se entenderan estos de 

veinticuatro horas. (arts. 1176, 1177 y 1178 del C.C.) 

Además de los plazos que marco la ley para que la 

prescripci6n surtá efectos, también se requiere que se sumpla 

con las condiciones que la propia ley le impone y estas son 

que no se suspenda o interrumpa. 

La interrupci6n de la prescripci6n tiene coco efecto 

primordial 1 el de inutilizar para la prescripci6n 1 todo el 

tiempo corrido antes de ella. 

Si en e-1 transcurso del t~rmino, el acreedor demanda 
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al deudor o lo interpela judicialmente, interrumpe la prescrip

ci6n y esa demanda o interpelaci6n es una ruptura de la pasivi

dad de la prescripci6n. 

La intcrpelaci6n es un requerimiento formal del pago 

que en el presente caso debe ser efectuado ante autoridad 

judicial, 

Tambi6n se interrumpe la prescripci6n 1 si el deudor 

reconoce expresa o tácitamente el derecho del acreedor y al 

hacerlo renuncia implícitamente. a la prescripción ganada. {art. 

1168 del e.e.) 

El acto que interrumpe la prescripción inutiliza 

todo el tiempo corrido antes de él y lo cuenta del plazo pres

criptorio se reanuda desde el principio, pues el lapso anterior 

se anula. 

Existen 11 casos en las que el legislador releva al 

•creedor de las consecuencias de su inacci6n, eximiéndolo 

de la prescripci6n cuando ha estado imposibilitado de actuar 

o cuando le resultar1a inconveniente hacerlo. Entonces dispone 

que la prescripci6n no corre que se suspende el decurso del 

tlrmino, que se enerva su libre curso, y ésta es la suspcnsi6n 

de la prescripci6n". (40) 

(40) Bejarano Sonchez, Manuel. op. cit., p6g. 566. 
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La prescripci6n se suspende siempre que la ley impida 

su curso a fin de beneficiar a determinadas personas, el efec-

to de la suspensi6n es que el tiempo corrido hasta ese momento 

ya no cuenta, hay que omitirlo. 

El efecto de la suspensi6n, es que no borra el lapso 

de tiempo transcurrido, solamente lo congela y cuando desaparc-

ce la causa que lo originó' se reanuda el c6mputo en lo cuenta 

en que fué detenido. 

La distinci6n entre la suspensi6n y la interrupción 

es que ''en le interrupci6n s61o se anula la prescripci6n empc-

zeda y al solucionarse el problema que origind la interrump-

ci6n, la prescripci6n empieza a correr, y en la suspensi6n, 

la prescripci6n no comienza no corre el t6rmino, implica 

que se anula desde su comienzo''. (41) 

Los casos de suspensi6n son regulados en el artículo 

1167, que establece los supuestos en los que la prescripci6n 

no puede empezar ni correr. 

( 41) Planiol, Harcelo y Jorge Ripert. Tratado practico de Dere 
cho Civil Frances, traducción de el Doctor Mario Diaz -
Cruz y colaborac16n del Doctor Eduardo le Riveren D Brus~ 
ne, Edit. Cultural S.A., Habana, Cuba 1946. pág. 222. 
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la preacripci6n como podemos apreciar es de gran 

importancia su estudio, no s6lo en el carupo del derecho priva

do, como es en especial el Derecho civil, el cual le ha dedi

cado más estudio, sino también en el derecho público, campo 

en donde su aplicación es bien regulada y necesaria en cada 

legislación de las materias que lo componen. 

Con la explicaci6n que tenemos de lo que es la pres-

cripci6n en algunas materias del derecho público privado, 

se puede empezar a establecer las bases de nuestro estudio 

en particular. Por lo que en primer lugar resulta de primor

dial importancia encuadrar el derecho del trabajo en alguna 

de las divisiones que se tiene del derecho, o si como afirman 

algunos autores, pertenece 

del derecho social. 

B. EL DERECHO SOCIAL 

una tercera forma, que es la 

La prcscripci6n no es s6lo aplicable a los dos aspec

tos que conocemos del derecho objetivo, sino también existen 

otras ramas jurídicas, que como sabemos son de reciente cree

ci6n y que se han separado e independizado de otros materia•, 

por su gran iwportancia y contenido social. 

Materias como son el derecho del trabajo y el derecho 

agrario es! como el derecho de la seguridad social, las cuales 
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van dirigidas a regular relaciones juridices de diferente 

carácter, como pueden ser las que surgen entre trabajador 

y patr6n por lo que la lcgislaci6n y la doctrina mas que regu

lar esas relaciones, es ton encaminadas a la protecci6n de la 

clase productiva, la cual en determinado momento puede estar 

en inferiores circunstancias, frente los propietarios de 

los medios de producci6n, por lo que el derecho del trabajo 

nace como una materia dirigida a la protecci6n de lo clase 

trabajadora. 

La doctrina laboral establece que esta materia perte

nece y tiene su naturaleza jurídica en una rama diferente 

a las que conocemos, como es el derecho público pri\•ado, 

que es el derecho social el que se debe encargar de estable

cer la naturaleza jurídica de las relaciones laborales. 

El derecho social como una nueva divisi6n del derecho 

objetivo, se le ha negado existencia, pero los necesidades 

actuales en lns relaciones sociales han determinado que el 

derecho se vea en la necesidad de reglamentar relaciones de 

carácter econ6mico en cuanto a determinados grupos sociales 

que por su actividad en la producci6n econ6mico-social requie

ren de una protecci6n y seguridad creando lo que es el derecho 

social que tiende a proteger en forma inmediata a los grupos 

ecan6micamente débiles, como son los trabajadores del campo 

y de la ciudad. 
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El derecho social es definido por Trueba Urbina como 

''el conjunto de principios, instituciones normas que en 

funci6n de integracibn protegen, tutelan reinvindicen a 

los que viven de su trabajo a los económicamente débi-

les". (42) 

De este concepto podemos decir que el derecho social 1 

es un medio dirigido a proteger a una determinada clase social 

como es la trabajadora, asi como a los que no tienen recursos 

econ6micos. 

Es el derecho del trabajo una de las principales 

mate.'rias que componen al derecho social, él cual no es aun 

admftido por algunos autores que defienden la div1si6n biparti

ta del derecho. 

l. NATURALEZA JURIDICA DEL DERECHO DEL TRABAJO 

Establecerla es algo difícil, por la diversidad de 

opiniones y fundamentos en los que se basan. nsi tenemos que 

la doctrina del derecho público y la del derecho privado se 

tratan de apropiar la naturaleza jurídica del derecho labo-

re.1. 

(42) Trueba Urbina, Alberto. Nuevo Derecho del Traba fo, 2a. -
Edit. Porr6a S.A., México 1972. pág. 155. 
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Se considera al derecho del trabajo como uno rama 

del derecho público, por la raz6n de que esté emana como una 

garantía constitucional y esta plasmada en un artículo de nues

tra carta magna, que es el 123, por tal motivo al desprender

se de la Constituci6n, el Derecho del Trabajo es una rama 

con lcgislacibn de profundo interés público, por lo que es 

importante que él Estado haga valer su aplicaci6n protejo 

a las personas a las que va dirigido, que es una clase social 

es la trabajadora. 

El Derecho Laboral como rama del derecho privado, 

está fundamentada en que los primeros preceptos que regularon 

las relaciones de prestaci6n de servicios que se dan entre 

trabajador y patr6n, fue la lcgislaci6n civil, hasta que fue 

creado el artículo 123 en la Constituci6n de 1917. 

Le legislaci6n laboral c;,ue surgi6, tom6 como base, 

algunos principios que establccfa el C6digo Civil, con relaci6n 

a la prestaci6n de servicios, como fue en el caso del contrato 

de trabajo o el de la figura que nos ocupa. 

Podemos concluir diciendo que el derecho laboral 

tiene en su contenido características de los dos grupos en 

que se divide el derecho, aunque no se pueda afirmar que exista 

el derecho social, si se puede decir que el derecho del trabajo 

eatA dirigido a una determinada clase social, que lo hace 
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diferente a las dem&s ramas del derecho, que es la clase traba

jadora. 
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CAPITULO III 

LA PRESCRIPCION EN EL DERECHO DEL TRABAJO 

A, ANTECEDENTES EN MEXICO DEL DERECHO DEL TRABAJO 

Paro comenzar a analizar lo que es la prescripci6n 

en la legislaci6n laboral es conveniente primero estudiar 

algunos de los antecedentes hist6ricos que sirvieron para 

conformar al Derecho del Trabajo. 

En México durante la 6poca anterior a la conquista 

española, como cita Nlstor de Buen a Medieta Nuñez "no se 

tienen noticias exactas sobre las condiciones del trabajo 

en la época precolonial", (43) pero se puede establecer que 

la relaci6n de trabajo ya existía aunque no en las condiciones 

con que hoy la conocemos. 

Existen noticias 1 que por cronistas, investigadores 

fil&sofos de la l!poca colonial, que nos llegan a nuestros 

dias, nos enseñan algunos datos sobre el trabajo entre los 

aztecas, el cual, como en cualquier otra cultura, era de gran 

importancia, por recaer en el, la productividad y avance de 

(43) Mendieta y Nuñez. El Derecho Precolonial, México 1937 
pág. 51. Obra citada por Nestor de Buen. 
De Buen L., Nestor. Derecho del Trabajo,~, 6a. ed. 
Edit, Porrúa S.A.A, México 1986. pág. 265. 
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está, entre los aztecas la carga de trabajo recaía principal

mente entre los artesanos, comerciantes, agricultores y escla-

vos. 

La situaci6n de tranquilidad y avance de las culturas 

de América suf ri6 un gran cambio con la llegada de los españo

les con ella la explotaci6n y maltratos para los nativos 

de las tierras descubiertas. 

l. EPOCA COLONIAL 

En este periodo se tiene como primer antecedente, 

las Leyes de Indias, que tuvieron como destino, el proteger 

al indígena de América, as! como impedir la explotaci6n despia

dada de los cncomendederos. 

Es en esta etapa de la historia de México cuando 

surgen los gremios, que fueron distintos al rhgimen corporati

vo de los gremios europeos. 

Los gremios estaban bien regulados por las Ordenanzas 

de Gremios las Organizaciones Gremiales, que controlaban 

toda la actividad relativa al trabajo. 

En todo este periodo se explota al ind!gena en peque

ños talleres, en los que laboraba en condiciones totalmente 
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difíciles, los salarios se les pagaban en cacao u otros alimen

tos, la situaci6n por la que atraviezan los trabajadores era 

deprimente y sin ningun Derecho que los protegiera. 

La lcgislaci6n laboral estuvo representada por las 

Leyes de Indias que tenian disposiciones humanitarias para 

proteger al indfgena del español, sin embargo, no fueron efica

ces para sacar al indigena de la explotación en que se encon

traba. 

N6stor de BuCn en otra de sus citas, cita a Genaro 

V. Vasquez, que establece a manera de resumen lo mas importan

te de la legislaci6n de indias como son: 

"La reducci6n de horas de trabajo, la jornada de 

ocho horas, determinada en la ley VI. del Titulo VI. libro 

111. de la Recopilaci6n de Indias, que ordenaba que los obre

ros trabajaran ocho horas al dla, repartidas convenientemente. 

Los descansos semanales, originalmente establecidos 

por motivos religiosos, Ley XVII, Titulo l. de la Recopilaci6n 

de Indias. 

El pago del septimo día cuyos antecedentes se encuen

tran en la Real Cédula de 1606. 
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La protecci6n del salario de los trabajadores y en 

especial con respecto al pago en efectivo, al pego oportuno 

al pago integro, considerándose también la obligaci6n de 

hacerlo en presencia de persona que lo calificara, para evitar 

engaños fraudes. Ley X. Título VII. Libro VI., de la Recopi-

laci6n de Indias". (44) 

Estas disposiciones en r-ealidad se puede decir que 

no funcionaron o pudieron ser aplicadas, ya sen por cualquier 

causa, pero como ratifica Néstor de Buen "el que no se les 

puede negar a estos el merito de haberse adelantado. por vurios 

siglos, a lo que ahora en el siglo XX consideramos como cxelen-

te". (45) 

Otra de las disposiciones que contiene derechos labora-

les es la ley de 1813 que autoriz6 a todos los ''hombres aveci-

nadas en las ciudades del reino a establecer libremente las 

fábricas y oficios que estimen convenientes sin necesidad 

de licencia o de ingresar a un gremio 11
• (46) 

Disposiciones que tcnion como fin primordial, la 

(44) V. Vasquez, Genaro. Doctrina y Realidades de la Legisla
ci6n poro los Indios, Mcxico 1940. pág~. 18, 19 y 20, Ci
tado por Nestor de Buen. De Buen, L. Ncstor. op. cit., -
pág. 267. 

(45) lbidem, pág. 269. 
(46) De la Cueva, Mario. Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo TQ 

mol., lla. ed., Edit. Porrúo S.A., México 1988. pág. 39. 
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recuperaci6n económica y estabilidad social, por la necesidad 

de trabajo de la población. 

En el año de 1821 con la proclamaci6n de independencia 

del país, México sufrió un cambio no sblo político y ccon6mi-

ca sino social. 

2. EPOCA INDEPENDIENTE 

En plena etapa indpcndiente se siguió aplicando el 

viejo derecho español, las Leyes de Indias las Siete Partidas 

y la Novíssima Recopilacibn y sus normas complementarias. 

Después de pasado el movimiento independiente la 

situaci6n en que se encontraron los trabajadores, no mejoró 

sino que sufría las consecuencias de la crisis polltica, social 

Y ccon6mica en que se debatía la naci6n. 

La Constituci6n de 1824 que adopt6 paro México la 

forma de República representativa popular y Federal, no contie-

ne disposiciones que puedan constituir antecedentes del dere-

cho laboral. 

El congreso de Apatzingan 1 demuestra en forma induda

ble que los autores de la independcnc ia de México tuvieron 

une concepcibn clara del problema social del pais. 



80 

Sentido social que se demostró al entrar en deshuso 

las Leyes de lndias con ellas las Ordenanzas de Gremios 

de algunas actividades, que podriGn considerarse estrechamente 

relacionadas con las necesidades de la poblaci6n, fuero11 objeto 

de u11n rcgulnci6n, la que se llevo acabo por mc<llo de reglamen

tos, 

Los reglamentos tuvieron como objclo proteger los 

intereses deJ público, pero algunos de ellos se preocuparon 

por atender los intereses de quienes ejt.'r;_·fan el ofic..10 

la activjdad. 

La legislncibn del Imperio que crefÍ la junta protec

tora de las clases menesterosos, la ler sobre trabajadore~ 

y el proyecto para desterrar el uso del frÍsforo blanco, revelan 

como el segundo imperio capto los proble~as socJalcs de Mhxico. 

Las primeras organizaciones de artesonas sustituti

vas de los antiguos gremios, fueron creados hacia 1843 1 bajo 

el gobierno de Antonio Lepes de Santa Anna. 

Son del año de 18~3 las llamadas Juntas de Foraento 

de Artesanos las juntas menores que trataban de fomentar 

la protecci6n de la industria nacional de los productos extrar1-

jeros. 
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F.l triunfo de la Revoluci6n de Ayutla, permiti6 la 

expulsi6~ rlel General Santa Annn del poder, y el 17 de febrero 

de 1856 en la ciudad de México se reunio el Constituyente 

para f6rmular un proyecto de constituci6n 1 el cual surge a 

la vista del pa{s en el años de 1857. 

El 10 de abril de 1865 se suscribe el Estatuto provi

cional del Imperio y en sus artículos 69 y 70 1 prohibi6 los 

trabajos grntuitos y forzados. 

El primero de noviembre del mismo año se cxpidi6 

lo que se ha llamado Ley del Trabajo del Imperio, en la que 

se establece 11 la libertad a campesinos para separarse en cual

quier tie~po de la finca en la que prestan sus servicios, jorna

da de trabajo de sol a sol 1 con dos horas de descanso, pago 

de salario en efectivo, rcglamcntaci6n de las deudas de los 

campesinos supresi6n de cárceles privadas y castigos corpora

les, inspecci6n de trabajo y algunos otras disposiciones comple

mentarias". (47) 

Se puede decir que durante lo etapa independiente, 

la situaci6n del trabajador en nada mejor6 1 sino que fue empeo

rando poco a poco, apesar de los ideales sociales de José 

Mario Morelos y Pavon y la ideología liberal de Haximiliano 

de Adsburgo, no se pudo remediar la situaci6n del trabajador. 

(47) De la Cueva, Mario. op. cit., plig. 41. 
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La vigencia de la Constitucibn de 1857, con carácter 

liberal cre6 una situaci6n de descontento en el trabajo de 

las industrias y del campo, lo que se manifesto en las primeras 

huelgas. 

3. ETAPA REVOLUCIONARIA 

Es indudable que este periodo es de gran importancia 

para el desarrollo y formaci6n del Dercch? :l1?l Triillajo, por 

ser en esta época en la que se dan los movimientos sociales 

y la lucha de clase, que dieron proyccci6n pera la formuci6n 

de ideas y principios de contenido social, que el término 

de la Revoluci6n, quedarían consagradas en leyes protectoras 

de las clases sociales mas debiles como son la de los trabaja

dores del campo y de la ciudad. 

1900, 

La inquietud social política crecicf apartir de 

el primero de junio de 1906, se marca el punto de 

partida en la historia de la legislaci6n laboral en M6xico, 

por motivo de los primeros movimientos obreros, por inconformi

dad de los trabajadores, lo que se refleja en la huelgo de 

Cananea y a la cual le siguieron la de Velardeña, Petricina, 

Rio Blanco, Nogales y Santa Rosa. 

En ese mismo año los hermanos Flores Mag6n en su 

partido liberal mexicano, publicaron el primero de junio, 
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trece proposiciones para integrar una legislecibn laboral, 

lo que es uno de los principales antecedentes para la formeci6n 

de nuestra legislaci6n de trabajo. 

en 191 n 

EL movimiento social se cmpez~ hacer incontenible 

el cinco de octubre, Francisco l. Madero expidé 

el plan de San Luis, con el cual se desconoce a Porfirio Diaz, 

que se perpetuó en el poder durante treinta cinco años, 

rd'gimen durante el cun1 por la mala ecor.omia del país se dieron 

los condiciones necesarias en las fábricas y en el país entero 

poro que se iniciase la revoluci6n Mexicano, que estollÓ el 

20 de noviembre de 1910. 

En los años de 1911 o 1913 se sucedieron los gobiernos 

de Francisco de la Barra y de Francisco l. Madero, y la trai

ción militar de Victoriano Huerta. 

Las primeras leyes de trabajo mexicanas son las de 

riesgos profesionales de don Jos~ Vicente Villada de 1904 

del Estado de México la de 1906 de Bernardo Reyes de el 

estado de Nuevo León 1 en las que se establece 1 la presunci6n 

en favor del trabajador, de que los accidentes que sufren 

son de trabajo, mientras no se pruebe lo contrario o que hubie

ran tenido otro origen, en caso de muerte, el patr6n debla 

cubrir el importe de quince dias de salario y los gastos de 

sepelio, estas y otras disposiciones conten1an estas leyes. 
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El gobierno de Francisco !.Madero, public6 el diecio

cho de diciembre de 1911 la ley que creo el departamento de 

trabajo, dependiente de la Secretaria de Fomento. 

Legislaron en materia de Trabajo el Estado de Coahui-

la en 1912, Veracruz en 1914, Yucatán en 1915, Hidalgo 

tecas en el año de 1916. 

Za ca-

Es hasta 1916 que se reune el constituyente Pn Querf

taro para la redacci6n de la Constituci6n del µaís y es eJ 

cinco de febrero de 1917 cuando es promulgada la nueva Consti

tuci6n Mexicana. 

En esta Constituci6n al discutirse el artículo quinto, 

se lanz6 la idea por un grupo de diputados de ideas avanzadas, 

de incluir en el bases reguladoras del trabajo, o esa inciati

va se opuso el grupo renovador y después de arduas y acaloradas 

polemices llegaron a un acuerdo los dos grupos, que consiste 

en un capitulo especial consignar las bases reguladoras del 

trabajo y se formuló un proyecto del artículo 123, el que 

sometido a la consideración del constituyente, fue aprobado 

sin mayores discusiones. 

La legislatura de los Estados de la República· hizo 

uso de la facultad que le concedió el texto primitivo del 

articulo 123 de la const1tuci6n y cada uno de ellos expidi6 
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leyes de trab~jo. 

El congreso de la Uni6n 1 una vez reformado el arti

culo 123 de la Constituci6n para atribuirle la facultad legis

lativa, aprobó la primera Ley de Trabajo, la cual fue promulga

da el 18 de agosto de 1931 y publicada el 31 del mismo mes. 

Es el primero de mayo de 1970 cuando entre una nueva 

legislaci6n laborul 1 pero con la caracter!stica de ser de 

inlcrés federal, la cual fue promulgada por el ejecutivo fede

ral, el 23 de diciembre de 1969 y publicada en el Diario Ofi

cial de la Fedcroci6n el primero de abril de 1970, y que aun 

se r.ncuentra en vigor. 

La nueva Ley Federal del Trabajo de 1970, es respalda

da por una serie de ideas y luchas por la dignificaci6n de 

la sociedad y en especial de una clase social, que es la que 

en determinado momento mueve a todo el país hacia su desarrollo 

y progreso econ6mico 1 que es la clase trabajadora. 

B. CONCEPTOS LABORALES 

El objetivo del presente estudio es saber como opera 

la prcscripci6n en el Derecho del Trabajo por lo que ya expli

camos lo que es la prescripci6n en general así como los antece

dentes históricos de la misma, ahora abordaremos lo que es 
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el Derecho del Trabajo y los conceptos que pueden tener rcla

ci6n con la aplicac16n de la prescripci6n en el ámbito laboral. 

l. CONCEPTO DE DERECHO DEL TRABAJO 

El Derecho del Trabajo 1 1 lamado tambi~n legislaci6n 

industrial 1 tiene uno gran variedad de conceptos que tratan 

de abarcar los principales fines de la materia y cada defini-

ci6n guarda el personal punto de vista de su autor. 

J. Jesús Cnstorena define el Derecho del Trabajo 

como ''el conjunto de normas y principios que rigc11 la presta-

ci6n subordinada de servicios personales, la nsoc.iaci6n de 

quienes lo reciben, la regulnci6n uniforme del trabajo, crea 

las autoridades que se encargan de aplicar esas normas y fija 

los procedimientos que garantizan la eficacia de los derechos 

subjetivos que de las propias derivan''. (48) 

Jos6 Davalas Morales dice que el Derecho del Trabajo 

es "el conjunto de normas que tienen por objeto conseguir 

el equilibri6 la justicia social en las relaciones de tra-

bajo". (49) 

(48) Castorena, J. Jesús. Manual de Derecho Obrero, 6a. ed., 
México 1973. pág. 5. 

(49) Davalas MOrales, José. Derecho del Trabajo l. 2a. ed., -
Ed., Edit. POrrGa S.A., Mhico 1988. pág. 44. 
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El maestro Briseño Ruiz explica que el Derecho del 

Trabajo es 11 el conjunto de normas juridicas que tienen por 

objeto el equilibrio entre los elementos de producci6n, 

pntrAn r tr31.J3~~:!.::- 1 ::::~l.:::.;-.:..1.. b~"JuLL.1 Oc .iu~ derechos básicos 

consngrodos a favor de estos 6ltimos''. (SO) 

Néslor de Buen manifiesta que el Derecho del Trabajo 

es ''el conjunto de normas relativas a los relaciones que direc-

tamcnte indirectamente derivan <le la prestaci6n libre, 

subordinada y remunerada, de servicios personales y cuya fun-

ci6n es producir el equilibri6 de los factores en juego median-

te la relaci6n de la justicia social". (51) 

Para Bcrmudcz. Cisneros Miguel "el Derecho del Trabajo 

se sintetiza en una relnci6n creada o establecida entre un 

prestador de servicios y una persona que los aprovecha en 

su beneficio a cambio paga una remuneraci6n. Y con las 

características de que el trabajo prestado bajo las anteriores 

condiciones, debe ser un trabajo libre, es decir de absoluta 

voluntad de quien lo presta''. (52) 

(SO) 

( 51) 

(52) 

Briscño Ruiz, ALberto. Derecho Individual del Traba1o. 
Edit. porrúa S.A., México 1985. Pég. 24. 

De Buen, L. Ncstor. op. cit., pág. 131. 
Bermudez Cisneros, Miguel. Las Obligaciones en el Derecho 
del Traba1o, Cardenas Editores y Distribuidor, México 
1978. pág. 22. 
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Si resumimos las notas caráctcristicas que en las 

diversas definiciones se han señalado tenemos que: 

El Derecho del Trabajo es un conjunto de normas 

juddicas. 

Que el Derecho del Trabajo regula relaciones jurí

dicos nacidas por la prestaci6n de servicios. 

Que la prcstnci6n de ser\·icios en el Derecho del 

Trabajo debe ser en forma libre, personal subordinada y remune

rada. 

Que el Derecho del Trabajo tiene por objeto, buscar 

el equilibrio y la justicia social entre los sujetos de la 

relaci6n laboral. 

Con estas caracter!sticas podemos afirmar que la 

prestación de servicios es la que da origen a la reloci6n de 

trabajo y hoce que surjan con ello las obligaciones y derechos 

para los sujetos de la relaci6n laboral, que son el trabaja

dor y el patr6n. 

La relaci6n de trabajo es definida en el articulo 

20 de la Ley Federal del Trabajo de la siguiente manera; "Se 

entiende por relaci6n de trabajo, cualquiera que sea el acto 
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que el dé origen, la prestación de un trabajo personal subordi-

nado a una persona, mediante el pago de un salario". 

Del concepto de la ley podemos distinguir los elcmen-

tos que sir\'cn para conformar la rclaci6n de trabajo: 

La existencia previa de una cuerdo de voluntades 

entre los sujetos de la reiaci6n sin importar la forma. 

La prcstaci6n de un Lrabajo en forma personal 

subordinada. 

l:.L pago de un salario por la prestaci6n de ser-

vicios. 

La relaci6n de trabajo implica primero la existencia 

de un trabajo. El trabajo es un derecho y un deber social, 

el trabajo es una garantia constitucional lo consagra el 

articulo quinto de la constitución 

de la misma. 

lo re~lamenta el 123 

La relaci6n laboral de acuerdo a la ley, se puede 

crear por "cualquier acto que te de origen 11
• (art. 20 de L.F. 

T.) 

Une de esas formas la mas común es el contrato de 
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trabajo. Basta con que se d~ el servicio para que nazca la 

relaci6n de trabajo sin que exista previamente un contrato 

de trabajo. 

DJvalos Morales dice que "se debería hablar solamente 

de la presunci6n de la existencia de la relaci6n laboral, 

puede no existir el contrato de trabajo y si la relaci6n labo

ral". (53) 

El articulo 21 de la Ley Fcdernl del Trabnjo establece 

que 11 sc presume la existencia del contrato y de la relación 

de trabajo entre el que presta un trabajo personal y el que 

lo recibe". 

Para la ley el contrato de trabajo es "aquel por 

virtud del cual una persona se obliga prestar a otra un trabajo 

personal y subordinado mediante el pago de un salario". (art. 

21 de L.F.T.). 

Por lo que tenemos que las carácteristicas mos esen ciii_ 

les del contrato de trabajo son, la prestaci6n de servicios 

en forma personal subordinada, y el pago de un salario por 

dicha presteci6n de servicios. 

(53) 
I 

Davalos Morales, Josh. op. cit., pág. 107. 
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La prestaci6n de servicios debe ser en .forma personal, 

por lo que "la individualizaci6n, es el elemento que afecta 

la naturaleza de la relación de tal manera que esta existe 

entre patrón particularmente determinado la persona que 

real, material efectivamente presta el servicio''. (54) 

La subordinación ''se entiende el poder adquirido 

por él patrón de una relación de trabajo, para dictar las 

6rdcnes correspondientes en cuanto al modo, lugar y tiempo 

en que ha de realizarse el trabajo convenido que en correla

ción establece el deber de obediencia que en rn~terid de reali

zación de trabajo, asume por su propia responsabilidad 

el trabajador''. (55) 

2. SUJETOS DE LA RELACION LABORAL 

El contrato de trabajo es corno se forraaliza la rela-

ci6n laboral entre los sujetos que la originan, 

el trabajador y el patr6n. 

que son 

El concepto de trabajador "es genérico por que se 

atribuye a todas aquellas personas oue con apego a las pr~s

cripciones de la ley entregan su fuerza de trabajo al servicio 

(44) Briseño Ruiz 1 Alberto, op. cit., pág. 117. 

(55) Bermudez Cisneros, Higuel. op. cit. pág. 37. 
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de otra en a tenci6n los lineamientos constitucionales 

no admite distinciones 1
'. (56) 

La ley laboral define al trabajador en el articulo 

ocho como 11 la persona física que presta a otra f!sica o moral 

un trabajo personal y subordinado''. 

El concepto de trabajador tiene las siguientes carac

teristicas: 

Es siempre una persona [{sien. 

Es un prestador de servicios en favor de otra 

persona que puede ser fisica o moral. 

La prcstaci6n de servicios es personal y subordi-

nada. 

El concepto de patr6n lo explica N~stor de Buen, 

diciendo que ''es quien puede dirigir las actividades laborales 

de un tercero que trabaja en su beneficio mediante una rctri

buc i6n". (57) 

(56) Davalas Morales, José. op. cit., pág. 90. 

(57) De Buen-, L. Nestor. op. cit., pág. 453. 
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Para Brisefio Ruiz patr6n ''es la persona física o 

moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores. 

Si el trabajador, conforme a lo pactado o la costumbre, utili

za los servicios de otros trabajadores, el pntr6n de aquel 

lo será tambi6n de estos". (58) 

La ley definé al patr6n como la "persona física o 

moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores''. 

(art, 10 de L.F.T.), 

El concepto de patr6n tiene las siguientes carác

ter !sticas: 

El patr6n puede ser persona física o moral. 

El patr6n es quien recibe los servicios del trabaj~ 

dor. 

El trabajador el patr6n en la reloci6n laboral 

que sostienen. tienen obligaciones mutuas, del equilibrio de 

esta relaci6n dependera' que no sur jan problemas entre ellos, 

por que de la inconformidad de alguno de ellos, por incumpli

miento de una obligaci6n o cualquier otro motivo, producirl la 

termineci6n de la relaci6n de trabajo. 

(58) Briseño Ruiz, Alberto, op. cit. pág. 154. 
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Las obligaciones básicas del trabajador son¡ la de 

prestar un trabajo de manera personal y eficiente así como 

todas las demás que le nombra el artículo 134, y las qul' le 

prohibe el 135 de la Ley Federal del Trabajo. 

Los patrones tienen las siguientes obligaciones deri

vados de la prestación de trabajo, la primordinl es la de 

pagar un salario, así como la de proporcionar al trabajador 

6tiles e instrumentos para la ejccuci6n de su trabajo, también 

tiene otras obligaciones para con el trabajador, que son 

de tipo educacional y de pre\'isión ~.acial, que las con::;agra 

el 132 y las prohibiciones al patr6n, el 133 de la Ley Federal 

del Trabajo. 

Si alguno de las partes incumple con sus obligaciones 

la parte agraviada tiene el derecho a exigir su pronta renli

zaci6n. 

La acci6n para solicitar el cumplimiento de una obli

gaci6n de tipo laboral, debe cie hacerse antes de que pase 

el término que establezca 1a ley, desde que la obligaci6n 

pudo hacerse exigible, por que pasado dicho término la obliga

ci6n se extingue. 

Esta forma de extinguir una obligaci6n de tipo labo-

ral, se ha denominado prescripci6n, figura que es conocida 
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y aplicada en todas las ramas del derecho, por lo que nuestra 

legislaci6n laboral no es la excepción. 

En el Derecho del Trabajo esta figura guarda una 

gran importancia, por los efectos que puede causar a las par

tes, as! como tambi~n engendra una discusi6n acerca de que 

sí su aplicaci6n en el terreno de las relaciones obrero-patro

nales es constitucional. 

La constitucionalidad de la prescripción, es dentro 

de este estudio, uno de los grandes puntos que deben ser trata

dos con mucho cuidado, ya que algunos autores consideran a 

esta figura como inconstitucional y la fundamentan desde su 

punto de vista, y otros autores consideran n esta figura como 

necesaria en todas las relaciones jurídicas, para así poder 

establecer la seguridad legal que requiere el derecho. 

C. CONSTITUCIONALIDAD DE LA PRESCRIPCION 

Dentro de la doctrina laboral existen autores que 

se oponen a esta figura por que la consideran inconstitucional, 

as! tenemos opiniones como la del maestro Néstor de Buen, que 

nos dice que '1 la prescripci6n extintiva es sin duda una insti

tuci6n injusta, ya que establece un.a soluci6n particular para 

los titulares de los derechos rompiendo con el principo de 
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~eneralidad de la ley". (59) 

Esto implica que esta figura beneficia mas al patr6n 

que al trabajador, idea que se ve reforzado con la opini6n 

de otro ilustre maestro como es Truebe Urbina 1 que nos dice 

que "los constituyentes de 1917 1 crearon un derecho del traba

jo no sólo exclusivo para los trabajadores sino imprescripti

ble y por consiguiente autónomo y completo, no teniendo cabidJ 

en él instituciones de rancio abolengo civilista por bellas 

y hermosas que estan sean; en cambio si son prescripLib1cs 

los derechos patrimoniales de los capitalistas, de los cxploto

dores, de los patrones, es decir los derechos que le concede, 

no el articulo 123, que es un precepto revolucionario sino 

la Ley Federal del Trabajo que es en gran parte burguesa y 

reaccionaria''. (60) 

Es claro que el artículo 123, esta realizado con 

el fin 'PTimord:lal de 11roteger y tutelar los derechos de los 

trabajadores, pero en ocasiones por fuerza mayor o por otra 

causa, los trabajadores se ven impedidos de ejercitar sus 

derechos dentro de los términos de la ley, por lo que .estos 

pueden prescribir. 

(59) De Buen, L. Ncstor. op. cit. pág. 596. 

(60) Trueba Urbina, Alberto. op. cit. pág. 451. 
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El derecho exige siempre una actividad de parte del 

individuo para poder seguir manteniendo sus prerrogativas 

cuando el beneficiado amparado por la ley, descuida el ejer

cicio activo de sus derechos por un determinado lapso, el 

Estado supone que no merece continuar al amparo de las normas 

jurldicas y que su derecho debo fenecer. 

Asl la prescripci6n como modo de extinguir derechos 

obligaciones es de orden público fundamentalmente, por que 

cadu din estabilizo resuelve los permanentes conflictos 

juridicos que se presentan en la sociedad, 

Desde el punto de vista del estricto derecho laboral, 

parece que se contradice su reglamentoci6n 1 por el principio 

de la irrcnunciabilidad de los derechos de los trabajadores, 

previsto en el inciso ºh" de la fraccibn XVII 1 del apartado 

11 A11 del articulo 123, Constitucional que establece que "serán 

condiciones nulas y no obligan a los contrayentes ••• : Todas 

las estipulaciones que impliquen renuncia de algún derecho 

consagrado a fa\'or del obrero en las leyes de protccci6n y 

auxilio de los trabjadorcs''. 

En el fondo parece que si ha)' contradiccibn entre 

lo aceptaci6n de la prcscripcibn y las finalidades proteccio

nistas y tutelares que pueden reconocerse o los derechos de 

los trabajadores. 



98 

Pero hay que establecer en primer término que en 

un estado de derecho como en el que vivimos, este se rige 

por normas, dentro de las cuales se deben de dar todos los 

supuestos jurídicos imaginables, es por ello que la prescrip

ci6n resulta de gran necesidad. 

Gustavo Radbruch nl ser citado por Néstor de Buen, 

dice 11 que la prescripcibn satisface el fin de la seguridad 

jurídica. esto es, de la certeza del saber a que atenerse, 

pero la necesidad a que responde la seguridad jurídica, puede 

hacer también que los estados de hecha se conviertan en esto-

dos jurldicos " (61) 

Esta idea sobre la prescrici6n nos parece muy acerto-

da, pues considera que está: figura, no significa otra cosa 

que la transformación de una situaci6n antijuridica, como 

es el de no cumplir con una obligaci6n, que por el transcurso 

del tiempo se extinga y se salga de esa situacibn que parece-

ria ilegal. 

La prescripci6n resulta necesaria en 111 medida en 

que se requiera resguardar la seguridad de las personas por 

medio de la justicia, ya que en una situaci6n ilegal, corno 

(61) Radbruch, Gustavo. Introducci6n a la f ilosofia del Dere-
ili• México-Buenos Aires, 1955. p. 41 Citado por Nestor -
de Buen. , 
De Buen L., Nestor. op. cit. pág. 624. 
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es el de no realizar el cumpli1;1iento de una obligaci6n o el 

pago de una deuda. la ley considera justo que si el interesado 

o la persona que puede exigir el cumplimiento, deja transcurrir 

•::-- dt'tC'rminndo lapso de> tiempo, es de presuponerse que a éste 

sujeto ya no le interesa la obligaci6n, por lo que ~l obligado 

puede quedar liberado de su cumplimiento. 

Mario de la Cueva al explicar a la prescripci6n, 

toma dos consideraciones, ''que el dC'rccho del trabajo es impe

rativo, por lo tanto su cumplimiento no depende ni de lo voluntad 

de los obligados a respetarlo ni del tiempo que transcurra 

entre el momento en que se debió cumplirse y aquel en que se 

reclama su aplicaci6n. En segundo lugar, les relaciones de 

trabajo pertenecen al grupo de las relaciones juridicas que 

se llaman de tracto sucesi,·o, que son aquellas cuyos efectos 

se realizan de momento a momento, lo que permite apartar níti

damente el acto en el que se forma la relaci6n y los efectos 

que van o producirse en el tiempo''. (62) 

Fundado en estos dos aspectos del Derecho del Trabajo, 

este mismo autor nos dice que "la prescripción no toca a la 

vigencia del derecho objetivo, sino que de conformidad con 

su de[inici6n es un principio que decreta 1 por el transcurso 

(62) De la Cueva, Mario. op. cit. pág. 594. 
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del tiempo }' bajo las condiciones legales, que e] deudor quede 

liberado del cumplimiento de su obligación". (63) 

Como podemos apreciar la prescripci6n no ataca los 

derechos dC! los trab¿ij11dorcs consagrados en la ley, no se 

opone a que se actualizen, sino que se reglamenta en la misma 

ley, la forma en que han de actualizarse seilala un término 

dentro del cual deben ejercitarse, ¡)ues de no hacerlo, se 

prescriben las acciones que de ellos derivan~ 

La Ley Federal del Trabajo desarrolla las ideas cont~

nidas en el precepto constitucional, plasma el principio 

de la prescripci6n en los artículos 516 y siguientes, dándoles 

una validez que no contradiga el espíritu social del Derecho 

del Trabajo. 

(63) Idem. 
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CAPITULO IV. 

LA PRESCRIPCION LABORAL. 

A. CONCEPTO DE PRESCRIPCION 

En los capítulos anteriores se ha manejado el conceplo 

de prescripcibn que nos da el derecho privado, así como el 

concepto de derecho laboral los antecedentes históricos 

de estos. 

Y con la base de lo que es la prescripción, no sólo 

en el derecho privado, sino también en el derecho público, 

ahora se puede tener una idea un poco más clara de lo que 

es, de como se aplica y de los efectos que causa en el terreno 

del derecho laboral, en donde las relaciones jurídicas que 

se establecen, son de diferente carácter, ya que como se pudo 

apreciar en su momento, en el derecho privado se da una 

relación jurídica entre los particulares, en el derecho público 

la relación es entre el Estado y el ciudadano, como es en 

el caso de la administración irnpartición de justicia, 

en el derecho laboral se tiene una relación jur:f.dica de tipo 

social, entre el trabajador y el patrón. 

La prescripción como ya se estableció tiene un 

concepto que la doctrina y la legislación civil han realizado 
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Y el cual es aplicado a todas las ramas del derecho. 

Por lo que ahora que abordamos lo que es en sí nuestro 

tema, debemos establecer en primer lugar, cual es o si existe 

un concepto de prescripción laboral, aunque dar una definición 

de esta figura en el derecho del trabajo no es el fin 

primordio} de nuestro estudio. 

Mario de la Cueva al tratar el tema en su libro, 

nos dice que ºlos autores de nuestro C6digo Civil de 1938 

concretaron en el articulo 1135 una definición precisa 

elegante que no hemos encontrado superarla ni la doctrina 

ni en las legislaciones extranjeras''. (64) 

En cambio el profesor Dávolos Morales habla de que 

"un estudio realizado por autores españoles de principio de 

siglo la conceptúa como un modo de extinci6n de los derechos 

resultante del silencio de la relación jurídica de que emanan 

durante el tiempo marcado por la ley''. (65) 

Manuel GarcÍ.J Alon5o nos explica que la prescripción 

es 11 la pérdida de los derechos nacidos de un contrato de 

(64) De la Cueva, Mario. op. cit., pág. 598. 
(65) Dávalos Morales, José. op. cit., pág. 396. 
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trabajo, cuando no son ejercitados por e1 titular de los mismos 

dentro del plazo legal que pnra ello se fijn 1
'. (66) 

Con estas ideas que tenemos sobre el concepto de 

prescripción laboral, se puede decir que algunos autores no 

se quieren nvcnturnr a establecer un concepto de esta figuro, 

y esto se comprueba al estudiar este tema en sus obras, ya 

que consideran que lo definición que da el Código Civil 

su doctrina es el acertado y el cunl se debe aplicar a 11ucstrn 

mcteria. 

Esta idea puede parecer equivocada por considerar 

que las relaciones laborales son diferentes a las que se dan 

en el derecho civil, y a esto se le puede agregar que el 

concepto que maneja la materia civil contempla la adquis~ción 

de derechos, 

El articulo 1135 del C6digo Civil define la 

prescripción como "un medio de adquirir bienes ••. º concepto 

que no se puede aplicar ol derecho del trabajo, por que ésta 

materia no prevcé la adquisición de bienes por el transcurso 

del tiempo. 

(66) Garcta Alonso, Manuel. Curso de Derecho 
4a. ed., Editorial Aricl., Barcelona, 
Pág. 601. 

del Traba jo, 
España 1975, 
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En cambio la segunda parte del artículo antes 

mencionado habla de la extinción de obligaciones, que viene 

a ser la que se aplica a todas las ramas del derecho. 

Otro aspecto importante acerca del concepto de 

prescripción laboral, es el que algunos autores, consideran 

que la Ley Federal del Trabajo, no habla de obligaciones sino 

de acciones. Por lo que parece desprenderse de bste tecnicismo 

que la intención del lC'gislador es plantear a lo prescripción 

dentro del plano del derecho procesal, por lo que no produce 

extinción de las obligaciones o de los derechos en cuyo caso 

su naturaleza seria sustantiva. 

Este aspecto es importante pues debemos considerar 

que la Ley Federal del Trabajo nos dice que lns "Acciones 

de trabajo prescriben .• , 11 por lo que es cloro que la ley habla 

de acciones y no de obligaciones. 

De esto podemos desprender que lo prcscripci6n en 

el derecho del trabajo se aplica como una acción o como una 

excepci6n. 

Esto nos lleva n pensar que tal vez sea necesario 

realizar un concepto de prescripción especialmente paro el 

~mbito laboral, pero ante esta posible iniciativa debemos 

considerar que la prcscripci6n siempre opera de la misma manera 
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en todas las materias jurídicas 1 en el campo laboral, 

extingue la obligación que tuvieran los sujetos de la relación 

Y que no sea cumplido, por lo que la ley fundamenta la acción 

para que el afectado solicite a la autoridad laboral su pronta 

realización. 

En síntesis se puede afirmar que nuestros maestros 

de derecho del trabajo, están en lo cierto al aplicar casi 

de la misma manera, el concepto que nos da el Código Ci\'i l, 

sobre la prescripción, en la forma de extinción de obligacior.es 

por el transcurso del tiempo }' bajo las condiciones que le 

fije la ley. Y si fuera necesario establecer un concepto 

de esta figura para el derecho del trabajo, nos parece !!:U~' 

acertada la definición que nos da, Manuel García Alonso, que 

es un autor español. 

J. ELEMENTOS DEL CONCEPTO DE PRESCRIPCION 

Si tomamos el concepto que nos da el Código Ci\·il 

sobre la prescripci6n, s61o en el aspecto de extinci6n de 

obligaciones 1 tenemos que la prescripción es "el medio de 

extinguir obligaciones mediante el transcurso de cierto tiempo, 

y bajo las condiciones establecidas, por la ley'', 

De este concepto se pueden sacar los elementos que 

se van a aplicar n la prescripción laboral. 
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En primer término debemos decir que la prescripción 

es un medio de extinguir obligaciones, esto nos lleva a suponer 

que debe existir en primer lugar una relación jurídica~ para 

que de esta manera las partes, que como sabemos en el derecho 

del trabajo son el trabajador y el patr6n, tengan derechos 

Y obligaciones con ellos mismos, las cuales surgen al realizar 

un convenio de prestación de servicios de pago por esa 

prestación. para lo cual se establecen las formas en que se 

ho de cumplir, en un contrato de trabajo. 

El contrato de trabajo es ln forma de legalizar la 

relación laboral y todas las aligaciones y derechos que están 

plasmadas en él, son las que están sujetas a la prescripción. 

Las acciones como sabemos son el medio que se tiene 

para poner en movimiento el 6rgano jurisdiccional, en este 

caso es lo forma por la que, cualquiera de los sujetos que 

intervienen en una relación laboralt pueden solicitar n las 

autoridades del trabajo que, pueda ser un caso, se cumpla 

con la obligación antes de que pase el término, o que ya no 

se le exija el cumplimiento por que ha pasado cierto tiempo 

y ln oblignci6n ya prescribió. 

La prescripción para que surta efectos debe ser 

solicitada o ejercitada ante una autoridad de trabajo, por 

la misma persona que se sienta beneficiada o que exija el 
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cumplimiento de la obligaci6n. 

La eficacia de ese derecho que se ejercita está 

condicionada al hecho de que el ejercicio en cuesti6n lo sea 

por quien esta legitimado para ello, es decir por el titular 

del derecho o por persona que sin poseer la ti tularidod se 

hayo autorizada o apoderada para llevarlo a cabo. 

Debe ne lorarse la jurisprudencin así lo ha 

considerado que la prescripción debe pedirla el que se 

beneficia con ello yo que no es 

de la 1i tís establecida para 

permitido o los juntas salirse 

el caso concreto, esto lo 

fundamenta en la siguiente tesis jurisprudenctal: 

"PRESCRIPCION, no está permitido el estudio oficioso 

de la. La prescripci6n no debe 

las juntas, sino que debe ser 

estudiarse oficiosamente por 

opuesta expresamente por el 

demandado o por el actor, en sus respectivos casos, para que 

sea tomada en considcroci611 1 ya que el laudo dcbcr6 concretarse 

a estudiar los extremos de la litis planteado''. 

Sexta época, quinta parte. Volúmen IV. p. 56. Amparo 

directo 3046/56. Alfredo Kawage Ramía. 5 votos. 

Volúmen IV. p. 56. Amparo directo 3559/57. Cia. 

Comercial Ocamic, S.A. 5 votos. 
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Volómcn XIII, p. 56. Amparo directo 3892/56. 

Salvador Ruíz y Angeles. 5 votos, 

Volómen XIII. p. 214. Amparo directo 1537/57. Nicolas 

Hernández Torres. Unanimidad 4 votos. (67) 

El tiempo es otro elemento que le da vida a la 

prescripcibn, y es el que hace que esta figura surta todos 

sus efectos cambie la situación jurídica de los sujetos 

que en ella intervienen. 

El término en ln prescripcibn laboral es variado 

y la Ley Federal del Trabajo nos habla de dos clases, que 

son, un término general y otro excepcional o especifico para 

determinados casos o situaciones, 

A esto debemos agregar que la prcscripcibn de.be reunir 

las condiciones que le impone la ley, como son el que no se 

suspenda o interrumpa. 

(67) Dávalos Morales, José. op. cit., págs. 421-422. 
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B. TERMINOS DE LA PRESCRIPCION LABORAL 

Como sabemos, en todo relación juridica, para que 

ésta se dé, casi siempre se establecen términos y condiciones, 

las cuales, cuando se cumplen, la relación jurídica que se 

tiene surte efectos, en la prescripción sucede lo mismo, pues 

para que pueda ser opuesta como una acción o como uno excepción 

es necesario que haya pasado cierto tiempo, que debe ser el 

que la ley señale. 

La Ley Federal del Trabajo en el titulo d~cimo al 

referirse a la prescripción, nos establece en primer lugar 

un término general de un año para toda acción laboral y uno 

excepcional que varía desde un mes, dos meses y dos años. 

1. TERMINO GENERAL 

Es en el que se establece que todas las acciones 

de trabajo prescriben en un año, son todas las que puede 

realizar la parte agraviada por el no cumplimiento de una 

obligación nacida del contrato de trabajo o que este estable

cida en la Ley Federal del Trabajo, por lo que si en dicho 

plazo, no se promueve ante la autoridad laboral, el 

cumplimiento de lo obligación, esta prescribe. 
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2. TERMINO EXCEPCIONAL 

Las excepciones al término de un año, se refieren 

a determinados casos o situaciones que el legislador considera 

que no pueden prescribir en un año, por ser acciones que pueden 

beneficiar a alguno de las partes, por lo tanto requieren 

de un tiempo más corto o más largo, según la importancia y 

características de la obligacibn. 

a. PRESCRIPCION DE UN MES 

El primer ceso de excepción lo tenemos con el término 

de un mes, en este aspecto el articulo 517 nos dice 

''Prescriben en un mes: 

Fracd6n l. Las acciones de los patrones para 

despedir a los trabajadores 1 para disciplinar sus faltas y 

para efectuar descuentos en sus salarios; y 

Frncci6n II. 

separarse del trabajo. 

Las acciones de los trabujadorcs para 

En los casos dt? la fracción l, la prescripción corre 

a partir, respccti\•amentc, del dla siguiente a lo fecha en 

que se tenga conocimiento de la causa de la separacibn o de 
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la falta, desde el momento en q uc se comprueben los errores 

cometidos, o las pérdidas o averías imputables al trabajador, 

o desde la fecha en que la deuda sea exigible. 

En los casos de la fracción II, la prescripcibn corre 

o partir de la fecha en que se tenga conocimiento de la causa 

de separaciónº. 

Este articulo en su primer fracción, habla del derecho 

del patr6n para despedir al trabajador o trabajadores, o para 

disciplinar faltas de éstos o solamente hacer descuentos 

sus salarios, lo que demuestra claramente el espíritu 

proteccionista de la ley hacia el trabajador, ya que al esta

blecer un mes paro la prescripción de la acción del patrón, 

el trabajador tiene la posibilidad, de que pasado dicho término, 

no pierda su fuente de trabajo. 

Es por ello que el potr6n tiene todo el derecho o 

exigir el cumplimiento del contrato de trabajo, al trabajador, 

y este a su vez exigírselo al patr6n. 

Las causas de rescisión de la relación laboral nos 

las enumera el articulo 47 de la Ley Federal del Trabajo y 

son sin responsabilidad para el patrón. 

La jurisprudencia nos establece un caso de cuando 
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comienzo a correr la prescripci6n, para despedir al trabajador. 

PRESCRIPCION, CUANDO EMPIEZA A CORRER TRATANDOSE 

DEL DERECHO DEL PATRON PARA EFECTUAR EL DESPIDO. El derecllo 

del pntr6n para efectuar el despido de un trabajador comienza 

a correr cuando concluya la investigación o investigaciones 

que sean indispensables efectuar para determinar la responsa-

bilidad en que el trabajador hayo incurrido. 

Amparo directo 4293/70 2735/71. Promovidos por, 

Guillcrminn Castillo Cruz Eduardo Pacheco Altnmirano 

fallado por unanimidad de votos, el 19 de febrero de 1971 

y el 15 de junio de 1972, respectivamente. (68) 

La fracción segunda del arliculo 517, nos plantee 

un segundo tipo, de cuando procede la prescripción con un 

término de un mes, la cual se refiere a la acción del 

trabajador para separarse del trabajo. 

Anteriormente hablamos de las causas de rescisi6n 

que puede oponer el patr6n sin responsabilidad para él, ahora 

en este caso es el trabajador el que tiene la acción para 

(68) Guerrero, Euquerio. Manual de Derecho 
lle. ed. Edit. Porrúa, S.A. México 1980. 

del Trabajo, 
pág. 276. 
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rescindir lo relación laboral. 

El patr6n que no cumple con las obligaciones que 

tiene con el trabajador, obliga a este o rescindir el contrato 

de trabajo o la relación laboral, y las causas de rescisión 

sin responsabilidad para el trabajador los enumera el artículo 

51 de la Ley Federal del Trnbajo. 

Al respecto existe una tesis jurisprudencia! que 

nos dice: PRESCRIPCION. TERMINO DE LA TRATANDOSE DE RESCISION 

POR CAUSAS IMPUTABLES AL PATRON. Lo acci6n de los trabajadores 

para demandar lo rescisi6n de su contrato por causas imputables 

al patrón, prescriben en un mes que debe computarse a partir 

de la fecha en que se tenga conocimiento de lo causa o causos 

de la separación, de tal manera que cuando las causas 

imputables al patrón se hayan repetido en el transcurso del 

tiempo, no debe tomarse como punto de partida para la prescrip

ción la fecha en que acontecieron por vez primera sino la 

~ltima que se invoque. 

Amparo directo 1294/81. Banco de Crédito Rurol de 

Occidente, S.A., 12 de abril de 1982. 

Juan Moiscs Calleja García.- Secretaria: 

Blacke. (69) 

(69) De la Cueva, Mario. op. cit., pág. 608. 

votos, Ponente: 

Carolina Pichardo 
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b. PRESCRIPCION DE DOS MESES 

El artículo 518 nos dice que prescriben en dos meses 

1n~ acciones de los trabajadores que sean separados del 

trabajo. 

La prescripción corre a partir del día siguiente 

a ln fecha de la separación. 

Este término de dos meses. es una medida justa, que 

la ley establece a favor del trnbajador, ya que el término 

de un mes resulta en oca~doncs excesivamente corto, si se 

advierte que la prescripción se interrumpe, precisamente por 

la presentación de la demanda ante la Junta de Conciliación 

y Arbitra.je, y en este caso la prescripción comienza 11 partir 

del día siguiente a la fecha de la separación. 

c. PRESCRIPCION DE DOS AÑOS 

Este es el término excepcional, más largo que se 

le impona a la prescripción laboral, por enmarcar en cstn 

categoría a situaciones que por su importancia para el 

trabajadort requieren de más tiempo que el normal que seria 

de un año. 

El articulo 519 nos dice que prescriben en dos 
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años: 

Fracción I. Las acciones de los trabajadores para 

reclamar el pago de indemnizaciones por riesgos de trabajo. 

Frocci6n II. Las acciones de los beneficiarios en 

los casos de muerte por riesgos de trabajo¡ y 

1'"raccibn JII, Las acciones para solicitar la ejecu-

ción de los laudos de las Juntas de Conciliación Arbitraje 

y de los convenios celebrados ante ellas. 

La prescripción corre, respectivamente, desde el 

momento en que se determine el grado de la incapacidad para 

el trabajo¡ desde la fecha de la muerte del trabajador, 

y desde el dio siguiente al que hubiese quedado notificado 

el laudo de la Junta o aprobado el convenio. Cuando el laudo 

impongo lo obligación de reinstalar, el patrón podrá solicitar 

de la junta que fije al trabajador un término no mayor de 

treinta dias para que regrese al trabajo, apercibiéndolo que 

de no hacerlo, podra el patrón dar por terminada la relación 

de trabajo. 

En la fracción primera asi como en la segunda del 

articulo que estamos tratando, se nos habla de riesgos de 

trabajo y muerte por los mismos, situaciones a las que esta 
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expuesto todo trabajador en funci6n de la realización de la 

prestación de servicios. 

Los riesgos de trabajo son los accidentes y enferme

dades a que están expuestos los trabajadores en ejercicio 

o con motivo del trabajo, (art. 473. L.F.T.) 

Los accidentes son todas los lesiones orgánicas o 

perturbaciones funcionalcs 1 inmediatns posteriores, o lo 

muerte, producidas repentinamente en ejercicio, o con motivo 

del trabajo cualesquiera que sean el lugar y el tiempo en 

que se preste, así como los que se produzcan al trasladarse 

el trabajador dircctomentc de su domicilio nl lugar del trabajo 

y de este a aquél. (art. 474 L.F.T.) 

Y son enfermedades de trabajo todo estado patológico 

derivado de lo accibn continuada de una causa que tenga su 

origen o motivo en el trabajo o en el medio en el que él 

trabajador se veo obligado n prestar sus servicios. (Art. 

475 L.F.T.) 

Estos accidentes enfermedades de trabajo, cuando 

le suceden al trabajador, éste se ve impedido para seguir 

prestando sus servicios, ya que estos le pueden producir 

incapacidad temporal, permanente parcial, Permanente total 

o en su caso la muerte. 
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Es por ello que el trabajador que a sufrido un riesgo 

de trabajo, tiene todo el derecho a ser indemnizado, o en 

su caso los parientes, familiares o dependientes de él. 

El titulo noveno de la Ley Federal del Trabajo, 

manifiesta la forma en que se regulnn los riesgos de trabajo, 

así como las indemnizaciones a que tienen derecho, nos 

presenta un cuadro de enfermedades causadas por la prestaci6n 

de servicios. 

Siendo la obligación del patrón de indemnizar al 

trabajador por motivo ·de un riesgo de trabajo, es claro que 

esta debe ser cumplida desde que se tenga conocimiento, para 

lo cual él trabajador tiene derecho a exigir la prontil 

indemnizaci6n, por lo que tendrá lo posibilidad de solicitar 

ante la autoridad laboral, su pronta rcalizaci6n, teniendo 

para ello, un término de dos años, tiempo en el que de no 

promover ante la Junto de Concilioci6n 

extinguirá dicha acción por que prescribe. 

Arbitraje, se 

Resulta de gran importancia el tiempo que maneja 

la ley en cuanto a la prescripci6n respecto a riesgos de 

trabajo, ya que el legislador con una visi6n amplia de lo 

que son las verdaderas necesidades del trabajador, así como 

la desigualdad social en que se encuentra frente al 

patr6n, estableció este término que algunos consideran muy 
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largo, siendo éste plazo apenas el suficiente para que el 

trabajador o sus familiares y en su caso los que dependan 

de él, hagan valer sus dcrecl1os. 

En los casos que nos establece el articulo 519, el 

término prcscriptorio comienza a partir del momento en que 

se determina el grado de incapacidad para el trabajo, o desde 

la fecho de la muerte del trabajador, al respecto la 

jurisprudencia nos da una tesis. 

PRESCR IPCION, CUANDO OPERA. EN MATERIA DE RIESGOS 

DE TRABAJO,- La responsabilidad del empresario por accidentes 

de trabajo no se basa en el accidente mismo, sino en sus CO.!!. 

secuencias posteriores que acarrean una incapacidad. Entonces 

mientras no se determine de un modo preciso la situación en 

que quede el trabajador a consecuencia de un accidente sufrido, 

no puede definirse la gravedad del mismo y por tanto no puede 

saberse el grado de incapacidad que le produjo el accidente 

y, en consecuencia, no podrá comenzar a correr ln prescripci6n 

en su contra para los efectos de reclamar el pago de la 

indemnizaci6n correspondiente. 

Amparo directo 7351/82. Petróleos Mexicanos. 27 

de abril de 1983. Unanimidad de votos. Ponente: Julio 

Sánchez Vargas. Secretaria: Maria Edith Cervantes 
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Ortíz. (70) 

La fracci6n III, del artículo en cuesti6n 1 nos 

presenta la tercer 

el t6rmino de dos 

forma de la prescripción 

años 1 refiriéndose las 

de acciones en 

acciones para 

solicitar la ejecución de laudos y convenios realizados por 

las Juntas de Conciliación y Arbitraje. 

Las resoluciones de los tribunales laborales son: 

los acuerdos, autos accidentales, laudos y convenios. (Art. 

83 7 L. F. de 1 T. ) 

En el articulo 519, en su fracción Ill, se nos ha~la 

de laudos y convenios, que son las resoluciones que se dictan 

o deciden sobre el fondo del conflicto. 

La ejecución de un laudo, corresponde a los Presiden

tes de las Juntas de Conciliación Permanentes y a las de 

Conciliación Arbi trnje los de las Juntas Especiales, 

los cuales dictnrán las medidas paro que la ejecución sea 

pronta y expedita. (art, 940 de la L. F. del T.) 

(70) De la Cueva, Mario. op. cit., pág. 598, 
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La ejecución de un laudo debe hacerse dentro de las 

setenta dos horas a las que surta efectos la notificación, 

(art. 945 L. T. del T.) de esta manera, sí en este plazo no 

se ejecuta el laudo y la parte interesado no lo exige, la 

acción prescribirá dentro del tiempo de dos años. 

La importancia de este término, radica en salvaguardar 

los derechos del trabajador, ya que si la cjccuci6n del laudo 

lo beneficio, este tcndr& el suficiente tiempo, dos afias, 

para solicitar n la autoridad laboral, su pronta realización, 

con lo que su dcrccllo no se pierde, hasta pasado dicho t6rmino. 

Así también cuando un laudo dictado por autoridad 

laboral, beneficie al patrón, este también tendrá el derecho 

a exigir que se realice, y si no lo hiciera así en un tiempo 

de dos años, su acción parn para solicitar el cumplimiento 

del laudo prescribirá en beneficio del trabajador. 

Cuando un laudo es dictado en favor del trabajador, 

nos dice el Último párrafo del 519 de la Ley Federal del 

Trabajo, que s{ se le impone al patr6n la obligación de 

reinstalar al trabajador, el primero podrá solicitar ante 

lo Junta, que se le fije al trabajador un término no mayor 

de treinta días para que regrese a su trabajo, apercibiéndolo 

que de no hacerlo, podrá el patrón dar 

relaci6n laboral, 

por terminada la 
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Esto se refiere nl ejemplo de que sí el trabajador 

que obtuvo un laudo de reinstalación dejaba transcurrir un 

año y diez meses antes de solicitar ante la Junta lo ejecución 

del laudo, tiempo dentro del cual corrían los denominados 

salnrios caidos, esto es, acumulaba salarios por un trabajo 

que no es prestado. 

Esto motiv6 que la Comisión redactora de le Ley 

Federal del Trabajo de 1970, se viera en lo necesidad de poner 

fin e este procedimiento fraudulento, decidió, sin reducir 

el término de prescripción, establecer en la parte final del 

articulo 519, que él trabajador tendrá el lapso de 30 días 

para que regrese a sus labores, tiempo en que de no hacerlo 

así, él potr6n tendrá todo el derecho para extinguir la rela

ción laboral, sin que se tenga perjuicio en su contra. 

3. FORMA DE CONTAR EL TIEMPO 

La forma de computar el Licmpo en ln prescripción 

laboral, radica en cuanto cada obligación exigible, nsi 

tenemos que el articulo 517, dice que el tiempo corre a partir 

del die en que se tenga conocimiento de la causa de separación 

o de la falta, desde el momento en que se comprueben los 

errores cometidos o a\·erías imputables al trabajador, o desde 

la fecha en que la deuda sea exigible. 
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En el caso del articulo 518, nos dice que el término 

corre a partir del día siguiente a la separación. 

Y el artículo 519, nos habla de que el término corre 

a partir del momento en que se tenga determinado el grado 

de incapacidad para el trabajo, desde la fecha de la muerte 

del trabajador y desde el din siguiente en que hubiere quedado 

notificado el laudo de la Junta o el convenio celebrado ante 

ella. 

En cuanto a lo forma· de contar el tiempo la ley y 

la doctrina nos hablan, de que la prescripci6n, para sus 

efectos los meses se cuentan por el número de días que le 

corresponde, los días se toman completos, con sus veinticuatro 

horas, incluyendo al primer día en que empieza a correr la 

prescripción. 

El último día debe ser completo y cuando sea feriado, 

no se tendrá por completa la prescripción, sino cumplido el 

primero Útil siguiente. (art. 522 L. F. T.) 

En cuanto a este aspecto es clara la forma de contar 

el tiempo prcscriptorio, y la jurisprudencia al respecto nos 

lo confirma. 

PRESCRIPCION. COMPUTO DE LA. El t~rmino de prescrip-
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ción de la acción se computo con independencia de los días, 

en hábiles, que en el transcurso de este lapso hubiere y sólo 

excepcionalmente se ve ampliado el término, cuando el Último 

dl.a es inhábil. 

Amparo directo 4748/81. Lnuro Gómcz Luna. de 

febrebo de 1982. Unanimidad de 4 votos. Ponente: Lcopoldino 

Ortiz Santos. Secretario: Mario Roberto Cantú Barajns. 

Amparo directo. Alejandro Rubio Guticrrcz, 22 de 

enero de 1986. Unanimidad de 4 votos. Ponente: Juan Moiscs 

Calleja García. Secretaria: Carolina Pichardo Blackc. 

Amparo directo 1557/80, Francisco Javier Guerrero 

Mendoza. 18 de agosto de 1980. Unanimidad de votos. 

Ponente: David Franco Rodríguez. Secretario: Fortino 

Valencia Sandoval. 

de 

Amparo directo 3109/81. 

febrero de 1982. Unanimidad 

Roberto Fonllem Alejo. 1°. 

de 4 votos. Ponente: Juan 

Hoiscs Calleja. Secretaria: Carolina Pichardo Blacke. (71) 

(71) De la Cueva, Mario. op. cit., págs. 729 y 730. 
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La prescripci6n que ya conocemos, tiene como (in 

primordial el establecer la seguridad jurídica que toda reln

ci6n sujeta a derecho debo tener, ya que siempre es necesario -

tener la certeza de que uno relaci6n juridica tiene unn exis

tencia determinada, la cual es establecida por la ley mediante 

la designación de un cierto tiempo, para exigir su cumpli

miento, por lo que al pasar dicho término la obligaci6n se 

extingue. 

El derecho ha establecido ciertas limitocioncs 

ln prcscripci6n, para que de esta manera sea mtt's justa su apl i-

caci6n por lo que se le han impuesto dos condiciones, para 

que surto sus efectos extintivos, que son, el que no se suspen

da o interrumpa, por existir causa que impiden su existencia. 

A. LA SUPENSION (CONCEPTO) 

El primer presupuesto que nos presenta la prescripci6n 

como obstáculo para que surta efectos, es el de le suspen

si6n. 
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La suspcnsi6n es una medida de equidad que busca 

ayudar a quiene$ no cstan en aptitud de ejercer sus derechos, 

a fin de que el tiempo que persista el impedimento no se co~pu

te dentro del término de la prcscripci6n 1 en t:!! fcir~!! q_t:c 

al desaparecer el impedimento, la prescripción continúa su 

curso computando el tiempo que hubiese corrido hasta el naci

miento de la causa de lo suspcnsibn. 

El efecto de la suspensi6n es el inutilizar para 

la prescripci6n el tiempo por el cual ella ha durado, pero 

aprovecha para la prescripci6n, no s6lo el tiempo posterior 

a lo aplicaci6n de la suspensi6n, sino también el tiempo ante

rior en que ella se produjo. 

La suspensi6n puede producirse, o por motivos preexis

tentes al comienzo de la prescripci6n o sobrcvinicntes durante 

su curso. 

Si la causa de la suspt:nsi6n preexistía al momento 

en que se formo la obligaci6n, la prescripci6n de la acci6n 

nacida queda detenida hasta el día en que cesJ la causa de 

la suspensi6n, para seguir su curso al día siguiente. 

Si la causa de la suspensión ha ocurrido estando en 

curso la prescripci6n, ~sta queda paralizada paro reanudar 

su curso al siguiente d!a de haberse cerrado la causa deter-
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minante de le suspensi6n. 

Se puede decir que los causas de suspensi6n, son 

de dos tipos¡ las que operan en favor exclusivo de ciertas 

personas que, como los .menores e interdictos, requieren espe

cial protecci6n de la ley 1 en cualesquiera que sea la relaci6n 

juridica en que son portes. 

Y los que operan en las relaciones juridicos entre 

determinadas personas aun capaces, quedando dispc11sados de 

accionar aquellos en cuyo detrimento la prcscripci6n corre. 

Estas causales de suspcnsi6n son de op1icaci6n extric

to y no pueden ser invocadas por otros, que no sean los bl'ne

ficiados legalmente, ni rigen para otras relaciones jurldicas 

que las determinadas en la ley. Este car~cter restrictivo 

se explica, por ser excepciones al principio de la imperoti\·a 

vigencia de la prescripci6n, con respecto de toda clase Ue 

personas y acciones. 

La suspcnsi6n resulta de la inoperancia del que tiene 

el derecho a exigirlo, y que esta imposibilitado de actuar, 

o cuando le resultaría inconveniente hacerlo. Entonces la 

prescripci6n no corre, porque la ley establece que se suspen

da el curso del tiempo. 
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La ley es clara el establecer, que la prescripci6n 

sea improcedente contra determinadas persones que no pueden 

hacer valer sus derechos, por las diferentes circunstoncios 

en las que se pueden encontrar. 

B. CASOS DE SUSPENSION 

En el campo del Derecho Laboral lo prescripci6n ·no 

puede comenzar ni correr: 

Frocci6n l. Contra incapaces menLales, sino cuando 

se hoya discernido su tutela conforme a lo ley¡ y 

Fracci6n II. Contra los trabajadores incorporados 

ol servicio militar en tiempo de guerra. 

l. INCAPACES MENTALES 

En esto primer fracci6n se nos plantea la hip6tcsis, 

de que la prescripci6n se ve anulada, cuando esta operando 

contra una persona que la ley considera incapo1., poro poder 

hacer frente n una determinada situocibn jurídica. 

Como sabemos en todo relaci6n que este sujeta a dere

cho se requiere que las personas que en ella intervienen, 

tengan una cierta capacidad, para que de esta manera la relaci6n 
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jurídica surta efectos. 

La capacidad es un elemento de validez en cualquier 

acto jurídico y se nos presenta de dos formas, como una capaci

dad de goce y otra de ejercicio. 

La capacidad de goce es la aptitud para ser titular 

de derechos o para ser sujeto de obligaciones, por lo que 

todo individuo ln debe tener. si se suprime desaparece la 

personalidad, por que impide al ente, la posibilidad jurídica 

de actuar. 

La segunda capacidad, supone le posibilidad jurídica 

en el sujeto de hacer valer directamente sus derechos, de 

celebrar en nombre propio actos jurídicos, contraer y cumplir 

sus obligaciones 

los tribunales, 

de ejercitar las acciones conducentes ante 

En nuestra materia laboral, para la capacidad se 

tomo en cuenta que el trabajo constituye, no s61o uno de los 

derechos fundamentales del individuo, sino de los que por 

guardar un contenido econ6mico, en la gran mayoria de los 

casos requieren un inmediato ejercicio, ya no digamos cuando 

se llega a un estado de capacidad de contrataci6n, sino cuando 

apenas se arriba a una estado de capncidnd de trabajo. Por 

lo que el legislador permite nl contrario de les leyes civiles, 
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el contratarse en materia laboral a los mayores de diecislds 

años. 

LJ.::>.1. lu CSLi:ibl~CC la Ley tederal de! frabajo, al 

decir que: ''Los mayores de dieciseis años pueden prestar libre

mente sus servicios, con las limitaciones establecidas en 

esta Ley. Los mayores de catorce menores de dieciséis ncce-

sitan autorizaci6n de sus padres o tutores y a falta de ellos, 

del sindica lo a que pertenezcan, de la Junta de Concilinci6n 

y Arbitraje del Inspector del Trabajo o de la 1\utoridad Pol1-

tica". (art. 23 de L.F. del T.) 

Pero aveces la imperiosa necesidad econ6mica en gran

des grupos de la poblaci6n, propicia que menores de dieciseis 

o de catorce años, se conviertan en trabajadores autifnomos, 

por lo que se encuentren mucho menos protegidos por la Ley. 

La capacidad de ejercicio de un indi\'iduo no solo 

es en lo referente a su edad, sino que tumbi6n existen personas 

que ya han alcanzado la mayoría de edad, pero que se encuentran 

privados de inteligencia o cuyas facultades mentales son per

turbadas por diferentes causas, 

Y es en contra de estos sujetos, que cuando la prcs

cripci6n corre, como en casi todas las mHterias jurídicas 

en las que se aplica, es improcedente, y se suspende desde 
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que comienza a correr el término prescriptorio. 

La incapacidad mental es un menoscabo para el ejerci

cio de los derechos de estos individuos, y aunque la ley los 

protege, no los considera aptos para hacerlos valer personal

mente, raz6n por la que les establezca que deban ser represen

tados por un tutor. 

En nuestra materia laboral se nos plantea la duda 

respecto de que si se puede dar una relaci6n de trabajo con 

un sujeto con incapacidad mental. 

La incapacidad mental dentro de una relación de traba

jo puede ser originada por un accidente o enfermedad surgida 

en el cumplimiento de la prestaci6n de servicios, situación 

que no crea mayor problema, con respecto a la aplicaci6n de 

la suspensión de la prescripción. 

La segunda cuesti6n que puede causar cierta poló;nica 

es en lo referente en cuanto a que el sujeto incapaz sea con

tratado para realizar un trabajo. 

La Ley Federal del Trabajo es clara en cuanto a lo 

que se refiere a la capacidad para prestar un servicio remuner

rodo, y aunque no menciona la prestación de servicios de perso

nas con incapacidad mental, si habla de que está si tuaci6n 
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es motivo de la terminaci6n de la relación de trabajo. 

El artículo 53 de la ley laboral nos dice que, 11 son 

causas de terminaci6n de las relaciones de trabajo: 

Fracci6n IV, la incapacidad física o mental o inhabi

litaci6n manifiesta del trabajador. que haga imposible la 

prestaci6n de trabajo. 

Pero al analizar el contenido de la f racci6n en cues

ti6n, encontramos, que la ley habla de que la incapacidad 

haga posible la prestaci6n de servicios, por lo que debemos 

entender, que si dicha incapacidad no obstaculiza el desempeño 

de la actividad laboral, la relaci6n de trabajo surtir.6 todos 

sus efectos, 

Por lo que podemos decir que, si se puede dar una 

relaci6n de tipo laboral con un sujeto que sufra una incapa

cidad mental, pero que lo forma en que puede prestar su activi

dad laboral 1 va estar sujeta e una serie de circunstancias 

como son: el que la labor que ejecuté seo acorde el grado 

de incapacidad mentol que tenga el individuo, que cuente con 

permiso de su tutor, o de alguna Autoridad y bajo la responsa

bilidad del potr6n que haga uso de los servicios de estas 

personas. 
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Lo incapacidad mental como ya manejamos es un motivo 

por el que la prescripc16n se suspende, pero la ley laboral 

nos dice que cuando se hubiera discernido la tutela de un 

incapaz, la prescripci6n podrá seguir su curso, por lo que 

s1 cuenta el tierapo transcurrido nntes de que se diera la 

suspensi6n. 

2. TRABAJADORES INCORPORADOS AL SERVICIO MILITAR EN TIEMPO 

DE GUERRA. 

En este segundo supuesto de procedencia de la suspen

si6n de la prcscripci6n, no se tiene mayor problema, ya que 

se nos plantea eonforma por <lemas clara las hip6tesis que se 

deben de dar para que se suspenda la prescripci6n. 

En este aspecto es importante decir que si el país 

se encontrara en una situaci6n b~lica, ya sea de carácter 

interno o externo, la Constituci6n Política de la Naci6n, 

fundamenta en el articulo 29, la suspensi6n de garantías, 

por ''encontrarse la naci6n en un caso de invasi6n, perturbaci6n 

grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la 

sociedad en grave conflicto o peligro''. 

Es claro que en una situaci6n de guerra, la prescrip

ci6n laboral, como parte de la legislaci6n de trabajo, que 

es una garant{a constitucional, esta ria suspendida hasta que 
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se resolviera dicha situaci6n. 

3. DISTINCION DE LA SUSPENSION DE LA PRESCRIPCION CON LA 

SUSPENSION DE LOS EFECTOS DE LAS RELACIONES DE TRABAJO. 

Antes de analizar la interrupción de la prescripcibn 

es conveniente, hacer un an61isís de lo que es la suspensión 

de los efectos de las relaciones de trabajo, para que de esta 

manera no lo confundamos con la suspensi6n de ln prescripcibn. 

La suspensi6n de los efectos de la relaci6n de traba

jo, es una scparnci6n temporal del trabajador de sus activi

dades profcsionnlcs por la pérdida de los derechos inherentes 

a] ejercicio del cnrgo o funcibn, o cor.10 la defin~ Mario de 

la Cueva, que dice que 11 cs uno instituci6n que tiene por objeto 

conservar la vida de las relaciones, suspendiendo la produccibn 

de sus efectos, sin responsabilidad para el trabajador y el 

patrón, cunndo adviene alguna circunstancia distinta de los 

riesgos de trabajo, que impide al trabajador la presLaci6o 

de su trabajo". (72) 

Este tipo de suspensi6n demuestra la naturaleza del 

Derecho del Trabajo, pues las normas que regulan este aspecto, 

contemplan el problema desde el punto de vista de beneficio 

(72) De la Cueva, Mario. op. cit., p§g. 234. 
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del trabajador, para establecer que cuando exista alguna cir

cunstancia justificante, que impida prestar su trabajo, tenga 

la posibilidad de sustraerse de su trabajo sin perder el dere

cho a regresar a él, cuando la situaci6n que provoco tal scpa

raci6n temporal queda terminada. 

Se distingue de la disolucl6n de la relación laboral, 

por su carácter temporal, lo que implica que su aplicaci6n 

esta condicionada a la presencia de una circunstancia ~ue 

no permita que el trabajador desarrolle su actividad durante 

nlgun tiempo. 

Esta suspensi6n no solamente no produce la disoluci6n 

de la reloci6n de trabajo, sino que su finalidad es mantenerla 

vivo. 

El articulo 42 de la Ley Federal del Trabajo, en 

siete fracciones nos l?numcra cuales son las causas de sus-

pcnsi6n temporal de las obligaciones de prestar servicios 

pagar el salario sin responsabilidad para el trabajador 

el patr6n. 

Conociendo ya los conceptos de ambos tipos de suspen

siones, pasaremos a establecer cuales son algunos de las dis

tinciones entre ambas figuras. 
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Una de las principales distinciones, es el que la 

suspensi6n, en la prescripci6n suspende el tiempo transcurrido 

para que surLá efectos, y en la relación de trabajo, suspende 

la obligaci6n de seguir prestando sus servicios el trabajador. 

AL resolverse la suspensión, en la prescripci6n, 

se debe comenzar a contar el término prescriptorio en donde 

se dejo de computar el tiempo suspendido, y mientras en la 

reloc16n de trabajo, s6lo regresa el trabajador a sus labores, 

después de terminado lo circunstancia que dio origen a la 

suspensión. 

C. INTERRUPCION (CONCEPTO) 

La segunda condici6n que le impone la ley a la pres

cripci6n, para que surta efectos,es el que no se interrumpa. 

La in terrupci6n como lo determina su nombre es una 

d~tenci6n que se le hace al transcurso del tiempo prescripto

r~o 1 consiste en la destrucci6n o inutilizaci6n del tie111po 

que hubiera transcurrido, lo que da origen a la apertura de 

un nuevo término. 

El acto que interrumpe la prcscripci6n tiene por 

objeto el inutilizar todo el tiempo corrido antes de él, la 

cuente del plazo prescriptorio se reanuda desde el principio, 
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pues el lapso de tiempo que ya hab!a transcurrido queda bo

rrado. 

Un aspecto importante de la interrupci6n, es el que 

para que el acto sea interruptivo debe ser anterior al f encci

miento del plazo prescriptorio. 

La duraci6n de la interrupci6n varia segun sea la 

naturaleza del acto interruptivo. 

El articulo 521 de la Ley Federal del Trabajo, es 

el que da la forma en que existe la interrupci6n y dice que 

la ''Prescripci6n se interrumpe: 

Fracción I. Por la sola presentaci6n de la demanda 

o de cualquier promoci6n ante la Junta de Conciliaci6n o ante 

la de Conciliaci6n y Arbitraje, independientemente de la fecha 

de notificaci6n. No es obstáculo para la interrupci6n que 

la junta sea incompetente; 

Fracci6n II. SI la persona a cuyo favor lo prescrip

ci6n corre, reconoce el derecho de aquella contra quien pres

cribe, de palabra, por escrito o por hechos indudables. 
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l. INTERRUPCION POR RECONOCIMIENTO DEL DERECHO 

En este tipo de interrupción no se da mayor problema 

para que opere, pues la ley establece que si la persona a 

cuyo favor corre la prescripci6n, reconoce el derecho de aque

lla conlra quien prescribe, implica que está de acuerdo en 

sí cumplir con la obligaci6n o derecho que estaba prescribien

do. 

El reconocimiento debe ser expresado de manera volun

taria, por parte del que tenga a su favor el beneficio de 

la prcscripci6n 1 este reconocimiento puede darse en varias 

formas, como son, el que sea por escrito, de palabra o por 

hechos indudables que manifiestan 

tiene la contra parte. 

admitir el derecho que 

En este caso la intcrrupci6n puede ser semejante 

al allanamiento, que es uno figura procesal, por medio de 

la cual, reconoce el demandado o por quien se resiste al proce-

so, las pretensiones de quien acciona o demanda. Allanarse 

implica someterse a las pretensiones del contrario, es uno 

conducto caracterfstica del demandado o del resistentc1 respec

to de las pretensiones del actor dentro del proceso. 

La interrupción de la prescripción por reconocimiento 

del derecho, manifiesta ser una renuncia al beneficio que -
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da el paso del tiempo. 

Una renuncia que se puede establecer por escrito, 

de palabra o por hechos indudables que lo manifiestan, por 

lo que de esta manera él que renuncia, esta aceptando implícit~ 

mente, si cumplir con la obligación. 

El reconocimiento del derecho, debe hacerlo la persono 

a cuyo favor corre la prescripción, que es el sujeto que esto 

obligado a cumplir, que por omisi6n del que puede exigir, 

deja transcurrir el tiempo para que se de la prescripción. 

2. INTERRUPCION POR LA PRESENTACION DE LA DEMANDA 

En primer aspecto, se nos plantea la ideo de que, 

sí durante el transcurso del término, el que tiene el derecho 

e exigir el cumplimiento de una obligación, demanda o interpela 

judicialmente, interruape le prescripción. 

Esa demanda o interpelación, es una ruptura a la 

pasividad, que es un supuesto que se da en la prescripción. 

La promoción que se realiza ante una autoridad laboral 

con el fin de interrumpir el tiempo que va corriendo, aunque 

la autoridad sen incompetente, si surte efectos, y esto lo 

demuestra la siguiente jurisprudencia. 
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''La prescripci6n de las acciones es la sanci6n 

impuesta por la ley al acreedor que demuestra falta de interés 

al no ejercitarlas y que por tal motivo la prescntaci6n de 

la dcman.J.J, ........ í1~uL sc.i dlllc üULoridad, incompetente, por ser 

un acto demostrativo del interés del actor en el ejercicio 

de sus derechos, interrumpe la prescripción y que aunque dichos 

preceptos se refieran juicios de amparo derivados de 

procedimientos laborales, no hay 

lógica para considerar que pueden 

ámbito civil. 

Amparo Directo 2989/81. 

ninguna razón jurídica ni 

ser aplicables dentro del 

Lauro Cardenas Pereda. 7 

de septiembre de 1982.- Ponente: Juan Hoises Gómez Calleja.-

Secretaria: Catalina Pérez Barcenaz. 5 votos. 

Amparo Directo 399/79. Raul Domi.nguez Ledezma. 

22 de agosto de 19H. votos. Ponente: Juan Moiscs G6mcz 

Calleja, Secretario: Juan Manuel Vega Sánchcz. 

Amparo Directo 2474/76. Aarón Martincz Vega. 2 

de agosto de 1976. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: 

Jorge Saracho Alvarcz. Secretario: Eduardo Aguilar Cota. 

Amparo Directo 2686/76, Guadalupe Peralta Serrano. 

27 de septiembre de 1976. 5 votos. Ponente: Jorge Saracho 

Alvarez. Secretaria: Alfonsina Bertha Navarro Hidalgo. 
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Ejecutoria que aparece publicada en el Semanario 

Judicial de la Federaci6n, Sa, Epoca, Tomo CXIC, página 

4219". (73) 

Esta jurisprudencia que afirma la procedencia de 

lo interrupción por la sola presentación de la demanda, se 

ve reafirmada con esta otra jurisprudencia, relativa al caso. 

"PRESCRI PCION, INTERRUPCION DE LA, La prescripción 

en materia de trabajo se interrumpe por la sola presentación 

de la demanda o escrito inicial, independientemente de que 

se notifique o no al demandado¡ pues este acto no depende 

de la voluntad del actor y no seria justo que la omisi6n en 

que incurrieran las autoridades redundare en perjuicio de 

aquél. 

Quin ta Epoca, Tomo XLIV, P, 4,081. R. 1741/33. 

Rodr!guez Vicente y Coags. Unanimidad de 4 votos. 

Tomo XLV. p. 1539. R. 15241/32. Soc. Berley Hnos. 

Unanimidad de 4 votos. 

(73) 

Tomo XLVI. p, 2409. R. 11994/32, Cía. de Tranvías 

Ca bazos Flores, Baltasar. 35 Lecciones ae Derecho 
Laboral. Sn. edición Editorial lrillas. H xico 1986. 
~6. 
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de México S.A., 5 votos. 

Tomo XLVIII. p. 994, R. 380/36. Cia. Dos Carlos 

S.A. Unanimidad de 4 votos. 

Tomo XLIX. p. 621. A.D. 1873/36. Cia. de Tranvías 

Luz y Fuerza de Monterry S.A. 5 votos''. (74) 

D. DISTINCION ENTRE LA SUSPENSION Y LA INTERRUPCION 

Resulta importante para nuestro estudio, el nombrar 

algunas de las diferencias que pueden existir 

dos figuras. 

entre estas 

Ln suspensión no borra el lapso de tiempo transcurrido 

solamente lo congela cuando desaparece la causo que lo 

originó se reanuda el cómputo en la cuenta en que fue detenido. 

Y la interrupción tiene como c(ccto primordial, el 

de inutilizar para la prescripción, todo el tiempo corrido 

antes de ella, 

La interrupción opera por hechos o manifestaciones 

(74) Dávnlos Morales, Jos~. op. cit., pág. 224. 
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de voluntad de alguna de las partes, como es cuando esta 

prescribiendo una obligación, el afectado promuebe ante una 

autoridad judicial su cumplimiento, o en el caso del que es 

favorecido con la prescripci6n, reconoce el derecho que tiene 

la persona contra quien esta prescribiendo. 

En cambio la suspcnsi6n surte efectos por circunstan

cias ajenas a la voluntad de las personas, como es en el cnso 

de la incapacidad mental o la necesidnd de que un trabajador 

tenga que ser incorporado al servicio militar en tiempo de 

guerra. 

la única semejanza que pueden tener estas dos 

figuras, es el que las dos detienen el transcursos del tiempo, 

para que surta efectos la prcscripci6n. 

E. RENUNCIA A LA PRESCRIPCION 

Este punto es importante, pues en el va implícito 

el derecho que tiene todo sujeto con respecto a la prescripción. 

La prescripción el ser una institución de orden 

público, que persigue la seguridad de las instituciones 

jurídicas, el interés se manifiesta en que la obligación, 

no debe ser perpetua, ya que toda relación sujeta a derecho, 

debe tener un plazo de vida o de vigencia. 
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Esta vigencia o duración de la relación jurídica, 

es regulada con la aplicación de la prcscripci6n, razón por 

ln que este prohibida la renuncia a la prescripción futura. 

ya que puede acarrear muchos problemas 1 como puede ser en 

el caso en el que se podría poner una claúsula en los contratos 

en la que se estableciera la renuncia a la prescripción futura. 

lo cual en nuestra materia laboral scrÍé:i contrario al espíritu 

social protector de los derechos de los trabajadores, 

consagrados en el artículo 123 Const·itucional y reglamentados 

en la Ley Federal del Trabajo, 

Sin embargo si es permitido renunciar a la prescrip

ción ganada, ya que se trata de un derecho que tiene el 

obligad~ en el cual sólo esta comprometiendo su interés 

privado. 

La renuncias no es otra cosa qua, la no accptaci6n 

del derecho que se tiene o la no admisión o reconocimiento 

de un derecho que la ley establece a favor de determinada 

persona. 

La renuncia para su mejor comprensión, es una dejación 

voluntaria en forma concientc, que hace .. una persona, de una 

cosa, de un derecho o de una acción o privilegio, que se tiene 

adquirido o reconocido a su favor, es un acto unilateral, 

y el efecto principal es s6lo la privaci6n o la abdicación. 
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Lo auténtica rcnuncL3 lo constituye un aclü volunlnrio 

es más genuino aún cuando prccc'dc u iniciativa. de parte 

renunciante. 

La naturaleza jurídica de la renuncia es el, que 

es un acto unilateral de voluntad, ya que de conformidad con 

la ley, para que esta produzca efectos, no precJsa del concurso 

de voluntades. 

La forma en que se manifiesta la renuncia dentro 

de la prescripción, es en dos formas, lo primero es de manera 

expresa y la segunda de modo tácito. 

Lo renuncia en forma expresa, es la manifestación 

de voluntad que se exterioriza mediante un escrito o documento 

que avale o respalde la voluntad del rcn11nciante. 

La renuncia en forma tácito, es también una manera 

por la que se puede manifestar la voluntad, pero en este caso, 

no se exterioriza por medio de un escrito, sino, mediante 

de palabra, lo cual es una manifestación oral, o po; hechos 

que indudablemente implican o representan la voluntad del 

renunciante. 

Para finalizar sólo diremos que la ley nos dice que 
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solo se puede ri.•nunciar a 1a prescripción g;rnada, p0ro de 

ninguna manera, n seguir prescribiendo e11 lo futüro. 
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CONCLUSIONES 

l. Es el DeTecho Romano ~uicn le da ln priincrü 

HiJlicaci6n a la ~restripci6n, como usuca~io, iJ8fll adquirir 

la ¡.>ro1Jiedod de un bien y como prescriptio 

para excepcionarse del tardío reclamo de 

derecho. 

lon~i tcmvoris, 

una obli~ación 

11. En nuestro pais el desarrollo hlst6rico de la 

prescripci6n, se puede· basar en la evoluci6n que tuvo en México 

el Derecho Privado, 'especialmente el Derecho Civil, el cual 

sigui6 los ~ismos lineamientos que le impusiera la legislación 

española, a la conqlJista de América. De estn manera tenemos 

que la ~rescripci6h en Mbxico se aplicaba si~uicndo los 

conceptos que le establccia la lc~islaci6n castellana, lo 

cual se~uia los principios del Derecho Ro~ano. 

III. El iJfincipal aspecto de la ¡>rescripci6n es el 

una instituci6n de orden público, ya que s~ de que es 

regulación en todas las materias del Derecho se encuentra 

contemvleda, por la raz6n de que el Estado necesita regular 

la existencia de toda relaci6n juridica 1 estableciéndole un 

tiempo de vida. 
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IV. La usucapio no debe ser confundida con la 

prescripci6n, por lo que el C6digo Civil, debe establecer 

en forma clara, un capitulo para cada una, ya que ambas figuras 

aunque operen de la misma forme, por el transcurso del tiempo 

bajo ciertas condicior1es que le establece la ley, tienen 

un diferente objetivo o resultado, como es, el que la priruera 

hace adquirir la propiedad por medio de la posesi6n de un 

bien, la segunda extingue la oblisa.ci6n o el derecho que 

no se Ita exigido. 

V. La prescripci6n extintiva, es la prescripci6n 

propiamente dicha, el concepto que n.ás se rhaneja sobre 

esta figura es el que la doctrina y leaislaci6n civil aportan, 

para casi todas las ramos del Derecho. 

VI. El derecho Procesal es quien en verdad le da 

vida a la prescripci6n, pues mientras la legislaci6n sustantiva 

s6lo menciona a la prescripci6n 1 como un medio que extingue 

obligaciones por el transcurso del tiempo, la legislaci6n 

adjetiva o procesal, es la que nos establece la forma en que 

se puede hacer efectivos los beneficios de esta instituci6n, 

ya sea aplicándola como una acci6n o como una excepci6n. 
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VII. En nuestro pais la Revoluci6n de 1910 es una 

gran muestra de la b6sGueda de justicia, disniftcnci6n 

protecci6n de los derechos de la poblaci6n, en especial 

los de una clase social que en determinado momento es la que 

mueve a toda la naci6n a superación y desarrollo econ6r.dco 

e industrial, lucha social que logra sus objetivos con la 

creación de una Constituci6n pollticn 1 en la que se establecen 

garantías individuales para respeto y protección de su socicdéd 

y de un articulo (el 123 Constitucional) en el que se plasman 

los principios de un derecho protector de los trabajadores, 

derechos que se ven plasmados en una rcglamentaci611 especial 

como es la Ley Federal del Trabajo. 

VIII. La prcscripci6n en materia laboral no etaca 

en ning6n momento la irrenunciabilidad de los derechos de 

los trabajadores, como garantía constitucional, sino que su 

regulaci6n en la Ley Federal del Trabajo, es para establecer 

la seguridad jurídico que requieren las relaciones laborales, 

por lo que se establece por medio de ésta figura el tiempo 

de vigencia para exigir una obligaci6n. 

IX. La prescripción 

acciones de trabajo, como dice e 1 

Laboral no hace prescribir 

art.516 de la Ley Federal 

las 

del 

Trabajo, sino las obligaciones o derechos que noccn de la 

relaci6n de prestación de servicios, la acción es la forwa 

o el medio que sjrve paro exigir el cumplimiento de la 
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obligaci6n, ente une autoridad jurisdiccional. 

X. La finalidad de la legislaci6n laboral es la 

de proteger tutelar los derechos de los trabajadores, lo 

prcscripci6n en esta materia persigue el mismo objetivo, 

estableciendo términos prescriptorios en los que los derechos 

de los trabajadores no se encuentren en peligro por 

consiguiente la relaci6n laboral, lo que se puede confirmar 

co11 los plazos prescriptorios de uno o dos meses paro extinguir 

responsabilidades del trabajador 

fenescan obligaciones del pntr6n. 

de hoste 2 años para que 

XI. La prescripci6n en nuestra materia loborol, 

al igual que en otras materias jurídicas es de aplicaci6n 

personal y s61o surte efectos paro el que le promueve_ 

XII. El concepto que se aplica n lo prescripci6n 

laboral sigue los lineamientos que establece la lcgislaci6n 

civil, el cual varios autores del Derecho del Trabajo, 

consideran acepto ble, pero en lo personal considero que, el 

es necesario un concepto de prescripci6n laboral, es muy 

preciso el que nos da Honuel García Alonso, que es un autor 

español, que dice que lo "prescri pci6n es la pérdida de 

derechos nacidos de un controto de trabajo, cuando no son 

ejercitados por el tilulnr ¿e los ~is~ns dentro del plazo 

le&al que para ellos se fije''. 
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por riesgos de 

El plazo 

trabajo 
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prescriptorio pnra indemnizaci6n 

r.i.uerte por los mismos, debe ser 

ampliado en nuestra legisloci6n laboral un plazo de por 

lo menos de 5 años, por considerar Glle, en este aspecto se 

tutelan circunstancias de mayor irnportonci3, corno son la 

integridad física o ln vida del trabajador la cual puede estar 

expuesta sufrir un accidente en el cucpliciento de la 

reloci6n laboral. 

XIV. La aplicaci6n de la prcscri11ci6n en raoteria 

de trabajo tiene 3 aspectos que son: 

a) Es un medio de extinguir obligaciones (o acciones) 

por el transcurso del tiempo y con las condiciones que le 

establece la ley. 

b) Es el instrumento por raedio del cual el Estado 

establece la seguridad jurídica que toda relación sujeta a 

derecho debe tener, por lo que de cstn manera le establece 

el tiempo de vidn o de vigencia que dicha relació11 tiene '1>aru 

ser exigida. 

e) Implica una renuncia del que tiene el derecho 

a exi~ir la obligación, por la oraisión Gue realize.. 
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XV. La prescripcibn en cualquier materia jurídica, 

no puede ser objeto de renuncia a futuro, pero si se puede 

renunciar a la prescripcibn que ya se ha ~anado. 

XVI. Esta instituci6n resulta de una gran icportancin 

en toda legislaci6n, ya que coQo se puede apreciar es necesario 

GUC toda relaci6n que esté sujeta a nerecho, tenga un tiecpo 

de vida para ser exigida, por lo que con la prescripci6n el 

estar regulada en casi todas las 1uetcrias de nuestro ámbito 

legal, se lo~ra establecer la seguridad jurídica y la ccrtez.a 

de que un acto o negocio basado en derecho tendrá un periodo 

de vigencia para que sea exigido, por lo que pasado dicho 

thrmi110 condiciones que la ley impone, la obligaci6n 

fenecera. 
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