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N T R o o u e e o N 

El objetivo del presente trabajo es tratar de dar certi

dumbre al funcionamiento y efectos de la denominada "Prueba en con. 
trario", pues una de las causas de su origen es la deficiente re-
presentaci6n de las personas morales en el proceso laboral, en re

laci6n a ésto, las Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje sostienen d! 
versidad de criterios en cuanto a su representación legal, es por 

ello que aunque la parte demandada haya comparecido a la audiencia 
de Demanda y Excepciones al no acreditar fehacientemente su perso

nalidad, la demanda se tendr! por contestada en sentido afirmativo 

la misma situación se presenta cuando el demandado, no obstante e~ 
tar notificado y emplazado a juicio en t~rminos de ley no compare

ce a dicha audiencia. 

Ante tales situaciones, el legislador tratando de respe

tar la garantía de audiencia, ha establecido la figura jurídica de 
la prueba en contrario dando oportunidad al rebelde de desvirtuar 

los hechos afirmados por el actor en su escrito de demanda y no d~ 
jarlo en total estado de indefensi6n. 

A pesar de la existencia de esta figura jurídica, en la 
pr4ctica nos darnos cuenta de que cuando en un juicio existe conf~ 

si6n ficta 'de la demanda, las partes, y en especial el demandado -

celebran convenios a fin de concluir el negocio y evitar el pago -
de una cantidad mayor si continuaran el proceso hasta el final. 

En las Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje no s6lo ha - -

existido controversia en cuanto a la personalidad de los entes m~ 

ralea, sino que tambi~n existe disparidad de criterios en rela- -

ci6n a qu~ pruebas en contrario deben admitirse y sobre qué deben 

versar, es as1 como surgió la necesidad de analizar a fondo esta -
figura. Con objeto de introducir al lector en el tema y que al fi

nal comprenda la importancia del mismo, en el Primer Capítulo ana

lizaremos los conceptos de proceso y procedimiento, sus diferen- -

cias, diversas teorías y principios rectores del proceso laboral a 



fin de comprender los objetivos del mismo, en el mismo capítulo -

analizamos las partes que inteFvienen en el proceso, sus respecti 

vos representantes y la forma de acreditar su personalidad ante -

las Juntas y as! poder intervenir en juicio. 

En el Segundo Cap!tulo analizamos en forma amplia y de
tallada todas y cada una de las etapas que componen el proceso l~ 

boral, señalando en primer t€rmino conceptos importantes para la 
mejor comprensi6n del tema a estudiar, para posteriormente pasar 

al desarrollo de todas ellas, la respectiva actuaci6n de las par

tes en dichas etapas hasta conclu!r con la ejecuci6n del laudo. 

En el Capítulo Tercero presentamos el estudio de la - -
prueba en el preces~ laboral, estableciendo previamente su conce2 
to y principios, posteriormente pasamos al an!lisis de cada uno -

de los medios de prueba contemplados en la ley, de que manera las 

partes pueden hacer uso de ellos, la forma en que deben ofrecer -
las pruebas y su desahogo, para conclu!r con los sistemas de val~ 

raci6n contemplados por la ley y cuál de ellos es aplicable a la 

materia laboral. 

En el cuarto y Qltimo Capitulo analizamos amplia y muy 
particularmente la "prueba en contrario", estableciendo su conce2 

to, objetivos, alcances, efectos, su aplicaci6n en las diversas -
legislaciones que sobre la materia han existido y los criterios -

sustentados por los Tribunales de Amparo, todo ~ato con la finali 

dad de evitar ambiguedades en relaci6n a su aplicaci6n dentro del 

proceso laboral. 

La motivaci6n principal para realizar ~ste trabajo, fue 

la inquietud de conocer certeramente la utilidad de la prueba en 

contrario y su aplicaci6n en el proceso laboral, deseando sincer! 

mente que sirva de apoyo para aquellas personas que deseen cono-

cer el tema. Esperamos que el esfuerzo y entusiasmo puesto en la 
elaboraci6n del mismo sea del agrado de aquellos que den lectura 

al mismo. 



C A P T U L O p R M E R O 

EL PROCESO DEL TRABAJO. 

I. GENERALIDADES. 

Para dar marco a la actividad jurisdiccional, es nece

sario tomar en cuenta tres figunas básicas en el derecho proce-

s.al, las cuales son: la jurisdicci6n, la acción y el proceso. E,!_ 

tas se complementan entre s!, ya que aisladas carecen de sentido 

pues la jurisdicci6n no tendría lugar si no fuera ~otivada por -

el ejercicio de la acci6n del actor, iniciando as! la serie de -

actos que constituyen el proceso, es decir, la realización de -

las pretensiones de las partes s6lo se dan jurisdiccionalmente a 
trav~s~del proceso. 

La jurisdicción significa, de acuerdo a su etimolog!a 

•aecir el derechon. Técnicamente significa, de acuerdo con el -

maestro JesOs Castorena la " ..• actividad con que el Estado inte~ 

viene a instancia de los particulares, a fin de procurar la rea

lización de loe intereses protegidos por el derecho que quedan -

insatisfechos por la falta de actuación de la norma jurídica que 

los ampara'"· (1) Es decir, es la actividad encomendada a los 6rg.!!. 

nos del Estado, consistente en la resolución de conflictos de i~ 

tereses concretos a través de la aplicaci6n de la norma abstrac

ta prescrita por el Derecho, siendo la sentencia la cristaliza-

ci6n de esa aplicación, culminando asi la actividad jurisdiccio

nal. 

La acción, en su acepción clásica se consideraba como 

(1) CASTORENA, J. Jesús. Procesoa del Derecho Obrero. e.e. Méxi

co. s.f. p. 28. 



sin6nimo del. Derecho Sustantivo, es decir, se penaaba que solo .. 

quien tuviera reconocido un derecho estaba posibiiitado para ac~ 

dir ante los 6rganos jurisdiccionales, y motivar as! su actua- -

ci6n. 

Este concepto ha sido superado, la Legislaci6n y la - .. 

Doctrina actuales reconocen a la acci6n como el poder jur!dico -

de las partes para acudir ante los 6rganos jurisdiccionales, en 

demanda del amparo a su pretene i6n no siendo obligatorio acredi

tar previamente la existencia de un interés jur!dico, ya que es

to es precisamente la materia del proceso, y ser:i hasta la sen-

tencia en donde se determinará la legitimidad del interes dt! - -

quien ejercit6 la acci6n. 

El proceso en su acepci6n general ·es la serie de fen6-

menos que 1ntimamente ligados acaecen en el tiempo y en el espa

cio dirigidos hacia un determ~nado fin, como especies encentra---· 

mes el proceso qu!mico, f!sico, jur1dico, etc. Este Término se -

usa por primera vez en el Derecho Can6nico, en donde se le hace 

derivar del término latino "procedo", que equivale a avanzar, -

sentido que conserva en la actualidad refiri~ndose a la serie de 

actos que estAn íntimamente ligados, ocurriendo en el tiempo y -

en el espacio y cuyo objetivo es la realizac~6n de un fin concr~ 

to, implicando siempre la idea de dinamismo, calidad que le im-

primen los participantes al buscar la realizaci6n de sus fines. 

La vinculaci6n entre los actos es imprescindible en la configur!. 

ci6n de f:ste concepto. 

Aplicando la anterior acepci6n al campo del Derecho, -

da como resultado el Proceso Jurídico, el cual es "aquella serie 

de actos que encierran el desarrollo de la funci6n jurisdiccio-

nal y que se encuentran entrelazados a un fin determinado 1
'.( 2) 

(7.) ROSS GAMEZ, Francisco. Derecho Procesal del Trabajo. segunda 

ed. Cárdenas. México. 1986. p. 211. 



Existen t;\iverso11 tipos de procesos: administrativo, c.! 

vil, mercantil, penal, etc., cuyó objetivo es la solución del -

conflicto de intereses, elemento que le imprime la característi

ca de ser jurisdiccional. También existen otros tipos de proce

sos jur!dicos, en los cuales al no existir conflicto de intere-

ses no se requiere la funci6n jurisdiccional, sino que en estos 

casos la funci6n del Derecho es determinar la actuación de los -

ente~ participantes para la obtenci6n de los fines específicos -

de cada materia, como ejemplo tenemos el Proceso Legislativo en 

donde su objetivo no es la solución de conflictos de intereses -

sino la creacil5n de leyes. 

Existen diversas teorías para determinar la naturaleza 

jurídica del proceso: 

a) Teoría Contractualista, surge en el Derecho Romano 

debido al individualismo y autonomta de la voluntad imperantes -

en ese sistema, donde el proceso se originaba en un acuerdo de -

voluntades entre las partes para someter sus diferencias a la d~ 

cis115n del juez elegido por ellos. Al respecto consideramos que 

esta situación subsiste en la actualidad, tal es el caso de la -

amigable composición o el arbitraje, en donde las partes de co

mOn acuerdo sOmeten sus diferencias a un tercero, amigable com~ 
nedor o árbitro. 

b) Teoría de la Relacien Jur!dica, es sostenida por B!f 

low, Kohler, Chiovenda y reconocida por la mayor!a de los auto-

res, quienes consideran que el proceso por su naturaleza es una 

relaci6n jur!dica aut15noma de carácter ptlblico; características 

valederas en el proceso civil, penal, laboral, etc. En la rela-

cil5n jur!dica procesal inte~vienen actor, demandado y juzgador, 

la rnlaciOn se inicia al presentar el actor su demanda, obligan

do al 6rgano jurisdiccional a proveer las pretensiones de las -

partes y realizar todos los actos jurídicos necesarios para re-

solver el conflicto, siendo evidente que exista enlace entre las 



partes para llegar a un objetivo coman que es la sentencia. El 

dinamismo de ~sta relaci6n proviene de la actuaci6n encontrada -

de las partes y la obligaci6n del juzgador de prestar su activi

dad para la resolución de la controversia. 

c) Teoría de la Situaci6n Jurídica, es sostenida por -

Goldschmidt, quien afirma que no existe una verdadera relación -

entre el 6rgano jurisdiccional y las partes, sino una situación 

que se distingue de la relación por lo siguiente: la relación j!!_ 

rídica es est~tica y la situación es dinámica, ya que por el im

pulso procesal que le dan las partes se va transformando a tra-

v~s del tiempo; de la relación jurídica surgen auténticos dei:e-

chos y obligaciones y de la situaci6n simples espectativas, car

gas y esperenzas, y en la relación jurídica las pruebas que las 

partes rindan no deciden en forma efectiva sus derechos y oblig~ 

cienes, en la situación jurídica las pruebas rendidas determinan 

los derechos de las partes. 

d) Teoría de la Pluralidad de Relaciones, es sostenida 

por Carnelutti, quien señala que no hay una sola relación juríd! 

ca sino que hay tantas como conflictos surjan en un proceso. Po

sición que consideramos intrascendente, ya que el hecho de afir

mar que no es una sino varias las relaciones que se pueden orig! 

nar en un proceso, en poco ayuda para determinar la naturaleza -

jurídica del proceso. 

Al igual que para determinar la Naturaleza Jurtdica 

del proceso, tambi~n existen diversas teorías para determinar la 

finalidad que persigue, las cuales son las siguientes: 

a) De los fines varios, Hugo Rocco afirma que como en 

un proceso intervienen el actor, el demandado y el Estado, y ca

da uno de ellos persigue un fin determinado de acuerdo a sus re! 

pectivas pretensiones, en tal virtud no existe un solo fin sino 

varios, es decir, el proceso no tiene un fin pr6ximo exclusivo, 



ya que éste se lo dan los sujetos que intervienen en él. 

b) Del derecho subjetivo, sostenida por Pallares, P.~ -

la más antigua, áste autor señala que el fin del proceso es ha--· 
cer efectivos los derechos subjetivos de los particulares cuando 

éstos les son violados, desconocidos o en peligro de serlo. Los 

juristas critican esta doctrina manifestando que para poner en -
movimiento al 6rgano jurisdiccional no es necesario que exista -

un irlterés leg1timo, por tal razón para ejercitar la acción no -

se requiere la previa comprobaci6n del inter~s jurídico ante el 

6rgano del Estado, pues tal situación es precisamente la materia 

del juicio, y en la sentencia se determinará si el actor ten.ía o 

no un verdadero derecho subjetivo violado, desconocido o en pel! 

gro de estarlo. 

Por su parte, Pallares sostiene ~sta doctrina al seña

lar que '111 El derecho es la ciencia del deber ser y no del ser -

real.,. y qu~ si el proceso jurisdiccional está al servicio del 

derecho subjetivo, con ello quiere decir no que está de hecho, -

sino que debe estar, lo que es muy di{erente 11 
... {3) 

c) ~el derecho objetivo, ésta doctrina es sustentada -

por Chiovenda, en contraposición con la doctrina del derecho su~ 

jetivo, ésta resulta más amplia, completa y objetiva en relación 

al fin del proceso y afirma que el proceso es un medio para lo-

grar el bien de la vida, pues a través de €1 se da a las partes 

lo que en justicia les pertenece, sea favorable o adverso a cua! 

quiera de ellas, es decir, se debe actuar conforme a la voluntad 

concreta de la ley, aplicándola al conflicto de que se trate. 

d) Doctrina de Carnelutti, critica a Chiovenda señala~ 

(3) ROSS GAHEZ, Francisco. Derecho Procesal del Trabaio. oh. cit. 

p. 219. 



do que no siempre es posible que en un proceso se actOe confor

me a lo estrictamente señalado por la ley, ya que existen proce

sos dispositivos, en donde el Juez crea la norma o cuando }lay l!_ 

gunas en la ley, no existiendo norma aplicable alguna al caso -

concreto, y no es posible establecer tal finalidad cuando la ley 

no existe. 

e) Doctrina de la pretensión de Guasp, manifiesta que 

se debe distinguir el fin a que tiende el proceso y los resulta

dos que se obtengan de él, pues ambos pueden ser diversos, ade-

más opina que el fin del proceso no es la actuaci6n concreta de 

la ley ni la tutela de los derechos subjetivos, sino que el fin 

del proceso gira en torno a las pretensiones de las partes. 

No obstante las doctrinas anteriores, en todo Proceso 

Jurídico, la finalidad o la idea es lograr el cumplimiento o ~

bien el reestablecimiento de las normas jurídicas violadas o en 

peligro de estarlo (ésto incluye también a los derechos subjeti

vos), manteniendo un equilibrio en la sociedad, es decir, el pr2 

p6sito primordial es el de mantener la justicia y la seguridad -

social. No es que el proceso sea la base de la estabilidad so- -

cial cuyo orden derive de éste, pero si es un instrumento idóneo 

para mantener la observancia de las normas jurídicas. 

El proceso en sí es un medio pacifico y necesario para 

evitar conflictos sociales, ya que de no existir, los interesa-

dos tratarían de obtener la satisfacci6n de sus derechos por la 

fuerza. 

ooctrinalmente ha existido la tendencia de confundir -

el Proceso Judicial con el Proceso Jurisdiccional. El Proceso J~ 

dicial es el proceso tipo, previsto en forma abstracta en la ley 

el cual se materializa a trav~s de la acción cjerci tada por un -

particular, por todo tipo de corporaciones (personas morales) o 

por una Entidad PO.blica, poniendo en movimiento al 6rgano campe-



tente dando asf. lugar al Proceso Jurisdiccional. En cambio la si~ 

ple palabra ProcesO implica al Proceso Judicial, t~rmino que re-

sulta m~s amplio. ya oue algunos autores consideran al Proceso J.!:!, 

risdiccional como actividad exclusiva de los tribunales mediante 

los cuales se obtiene justicia, de tal manera, que las partes po

nen en conocimien~o del 6rgano del Estado sus resoectivas preten

siones, buscando ambos contendientes que la resoluci6n sea favor~ 

ble a sus respectivas pretensiones, para lo cual, la autoridad d!! 

be examinar los elementos que ambas partes pongan en sus manos y 

as! resolver, seqün parezcan o no fundadas sus pretensiones. 

Por nuestra parte consideramos que es digna de cr!tica 

la acepci6n que se da al Proceso Jurisdiccional, al afirmar que -

es actividad exclusiva del poder judicial, pues recordando el De

recho Administrativo, los actos de los poderes de la Naci6n se -

clasifican en actos formales y actos mater_iales, y aunque formal

mente la actividad iurisdiccional la ejercen los 6rganos judicia

les, materialmente la pueden ejercer el poder ejecutivo v el le-

gislativo, V.gr., cuando la carnara de Diputados conoce de proce-

sos en los que juzga a altos funcionarios de la federaci6n por d!f!. 

litos de car~cter federal; otro ejemplo lo son las Juntas de Con

ciliaci6n y Arbitraje tanto Federal como Locales, los Tribunales 

Fiscales y Administrativos; los cuales son 6rganos de naturaleza 

administrativa. De la misma manera los 6rganos judiciales, mate

rialmente pueden ejercer actos de naturaleza legislativa como es 

la creaci6n de la Jurisprudencia. 

Por lo anterior, no es posible identificar al Proceso -

Judicial con el Proceso Jurisdiccional, pues l!ste Cíltimo solo - -

existe cuando entra en actividad el 6rgano del Estado. 

II. CONCEPTOS DE PROCESO, PROCEDIMIENTO Y SUS DIFEREN:_

CIAS, 

otro de los inconvenientes que surgi6 en la Doctrina, -



es la de confundir el t~rmino Proceso con el Procedimiento, para 

poder establecer las diferenci~s entre ambos conceptos, es nece

sario conocer las diversas acepciones que los autores dan de am

bos t~rrninos. 

Hugo Rocco define al Proceso como ""el conjunto de las 

actividades del Estado y de los particulares con las que se rea

lizan los derechos de éstos y de las entidades públicas, que han 

quedado insatisfechas por la falta de actuación de la norma de -

la que derivan 1111
• ( 4 ) Por su parte Menl!ndez Pida!, señala que el 

Proceso 1111 es la coordinada sucesión de actos jurídicos derivados 

del ejercicio de una acción procesal y que tiene por objeto cbt~ 

ner una decisión jurisdiccional " 11
, (S) Carnelutti considera al -

Proceso como ""el conjunto de todos los actos que realizan las -

partes para la solución de un litigio"". (
6

) Finalmente Chiovenda 

citado por Rafael de Pina, señala que Proceso ""es el complejo -

de los actos coordinados al fin de la actuación de la ley (con -

relaci6n a un bien que se pretende garantizado por ella) por Pª!. 

te de los órganos de la jurisdicción"". (7) 

De acuerdo a las diversas acepciones que del proceso -

dan los autores citados, consideramos que tal definici6n debe -

contener los siguientes elementos; 

1) La existencia de una ley procesal, que en forma ab! 

tracta dirija la actuaci6n de las partes dentro del 

proceso. 

2) La existencia de un inter~s jurtdico o de un dere--

(4) lbidem. p. 212. 

(5) Idem. 

(6) ldem. 

(7) DE PINA, Rafael. Curso de Derecho Procesal del Trabajo. Bo-

tas. México. 1957. p. 97. 
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cho Violado o en peligro de estarlo. 

e) El ejercicio de una acci6n procesal: y 

d) La existencia de un 6rgano estatal competente para 

dirimir la controversia. 

De los anteriores elementos, consideramos que el Proc~ 

so es el conjunto de actos prescritos de manera gener.~11 y abs- -

tracta en una ley pre. -:esal y que a trav~s del ejercicio de una -

acci6n procesal, ponen en movimiento al 6rgano jurisdiccional -

con objeto de someter a su consideraci6n un conflicto de intere

ses y ~ste emita su resoluc16n. 

El Procedimiento al igual que el Proceso, tambi~n der! 

va del "procedo" implicando la idea de avance o progreso. Para -

G6mez Lara Procedimiento es "una coordinación de actos en marcha 

relacionados o ligados entre si por la unidad del efecto jurídi

co que puede set' el de un proceso o el de una fase o fragmento -

suyo". (B) 

Debido a la similitud que existe entre los términos -

Proceso y Proéedimiento, derivada de BU coman origen etimológico 

y a la liberalidad con que se designan ambos términos, errónea-

mente se les ha usado como sinónimos, y si bien es cierto que a~ 

bas figuras sirven para designar un conjun1·o de actos vinculados 

entre sí por la finalidad a que están encaminados, es necesario 

apuntar algunas diferencias que los ubica en su real dimensión; 

siguiendo al maestro P6rras y L6pez las diferencias existentes -

entre estas figuras son: que mientras el proceso es la idea abs

tracta que guía la actuación concreta de las partes en el juicio 

el procedimiento es esta actuación concreta, es la realizaci6n -

(8) GOMEZ LARA, Cipriano. Teor1a General del Proceso. segunda ed. 

UNAH, México. 1981. p. 245. 
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de los actos que en forma abstracta prescribe la norJl'\a, es decir, 

mientras el proceso como cont~nente va a dar la forma para el. de

senvolvimiento de las actuaciones, el contenido, que es el proce

dimiento, se limita a seguir la forma o el molde que de manera f!,. 

ja prescribe el proceso, y atendiendo a 6sta modalidad pasiva que 

tiene el procedimiento en relaci6n al proceso, se deduce otra di

ferencia entre ambos conceptos: el procedimiento, como conjunto -

de actuaciones dirigidas no puede tener una finalidad aut6noma a 

la que guí.a el proceso, es decir, no puede tener una final id ad -

teleol6gica, aunque sí. la finalidad inmediata de resolver el con

flicto de intereses concreto. En tanto que el proceso, como con-

junto de actos rectores, debe tener una finalidad, la cual C')nSi_!! 

te, como finalidad inmediata en la resoluci6n de las controver- -

sias previstas en forma abstracta, en vistas al logro del fin me

diato , que corno en todo sistema jurídico es el mantenimiento del 

orden existente a través de proporcionar seguridad jurídica. 

Si atendemos a las diferencias apuntadas, despu6s de a

nalizar las figuras o situaciones previstas en nuestras legisla-

cienes, nos percataremos de que al lado de las fases prescritas y 

que propiamente constituyen el Proceso, hay otras situaciones pr!:_ 

vistas que carecen de finalidad teleol6gica, pero que sin embargo 

tambi~n dirigen las actuaciones concretas para resolver conflic-

tos parciales dentro del principal (incidentes), de lo que se de

duce que si bien todo proceso requiere de un procedimiento para -

materializarse y realizar su fin, no todo procedimiento constitu

ye un proceso, ya que incluso el procedimiento puede darse fuera 

de aquel, tal es el caso de los procedimientos legislativo~ admi

nistrativo, etc. Concluyendo, el maestro Néstor de Buen nos dice 

que ".,, en el Proceso el procedimiento es l::a m::aner::a extr:lnseca -

de manifestar la figura. no su verdadera e íntima sustanria"'(~) 

(9) DE BUEN L. Néstor. Derecho Procesal del Trabajo. Porrúa. Hé)ll:! 

co. 1988. p. 19. 

12 



Debido a· lo anterior es que dentro del Proceso Laboral, 

como en el ejemplo citado por el maestro Ross Gamez, en donde se 

manifiesta la posibilidad de que tengan lugar varios Procesos si

guiendo un mismo procedimiento, como en los casos de un conflicto 

individual y un conflicto colectivo de naturaleza jurídica v,gr, 

la celebración de un contrato colectivo de trabajo, y correlativ! 

mente varios procedimientos pueden tramitarse dentro de un mismo 

proceso, tal es el caso de los incidentes, en que si bien ambos -

se tramitan o pueden tramitarse simultáneamente, la solución de -

éstos simplemente elimina una traba, ·y la del proceso resuelve el 

fondo del conflicto. 

De lo anterior podemos apuntar que el procedimiento es 

una serie de actos concatenados y coordinados entre sí que estan 

en marcha y unidos por el objetivo final. Un Procedimiento es -

procesal cuando los actos que realizan las partes (actor, deman

dado, tercero ajeno a la relación sustancial y 6rgano jurisdic-

cional), estan eslabonados los unos con los otros enfocados a un 

acto final, que es la aplicación de la norma concreta para reso,! 

ver el conflicto, aunque no necesariamente su finalidad es resol 

ver el fondo del asunto, pues su objetivo principal es ir solu-

cionando cada _una de las fases del Proceso. 

No obstante no ser la finalidad del presente trabajo, -

consideramos necesario hacer algunos apuntamientos acerca de lo. 

que es el Derecho Procesal y el Derecho Procesal Laboral, así c2 

mo sus principios rectores, características y naturaleza jurídi

ca, para así tener un panorama definido del tema que nos ocupa. 

N~stor de Buen nos dice que el Derecho Procesal " ... es 

un conjunto de normas cuyo objeto concreto, es precisamente el -

proceso 11 .(lO) 

(10) DE BUEN L., Néstor. Derecho Procesal del Tr.'lb.!Ll._~. ob. cit. 

p. 31. 
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Otros autores como Luigi de Litala y P6rras y L6pez s~ 

ñalan que el derecho procesal 1111 
••• es la rama de la e iencia ju

rídica que dicta las normas in°strumentales para la actuación del 

juez y de las partes en todo el procedimiento concerniente a la 

materia del trabajo"". ( l l) 

Debido a que con anterioridad el proceso carecía de eli 
posici6n dogmática y sistematizada de sus principios rectores, -

de la actuaci6n de los 6rganos jurisdiccionales y de los intere

sados as! como de sus facultades; la impartici6n de justicia era 

irregular y en ocasiones arbitraria, por lo que surgió la neces! 

dad de sistematizar y definir los puntos anteriormente menciona

dos, dando as! origen al Derecho Procesal General, el cuál al a
plicarse a cada una de las ramas del Derecho y tomando en consi

deración las peculiaridades de cada una de éstas, ha dado origen 

a los diversos derechos procesales propios a cada rama, siendo -

uno de ellos el Derecho Procesal del Trabajo. 

El maestro Trueba Urbina, define al Derecho Procesal -

del Trabajo como ""el conjunto de reglas jurídicas que regulan -

las actividades jurisdiccionales de los tribunales y el Proceso 

del Trabajo para el mantenimiento del orden jurídico y económico 

de las relaciones obrero-patronales, interobreras o interpatron~ 

les 1111
• (lZ) Ram!rez Fonseca lo define como '"'el conjunto de nor-

mas que regulan la actividad del Estado, a través de dichos Órg~ 

nos, y cuya actividad tiende a buscar la conciliación en los co~ 

flictos de trabajo, y, de no ser ésta posible, a resolverlos por 

vía jurisdiccional o emitiendo el derecho aplicable al caso con

creto, siempre dentro de su propia órbita de facultadcs""'(lJ) 

(ll) ROSS GAHEZ, Francisco. ob. cit. p. 16. 

(12) DE BUEN L., Néstor. Derecho Procesal del Trabajo. ob. cit. 

p. 31. 

(13) TENA SUCK, Rafael y Hugo ltalo Morales. Derecho Procesal 

del Trabajo, Trillas. México. 1986. p. 19. 
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Finalmente Ross Gamez señala que el Derecho Procesal del 

Trabajo 1111 es la r·ama del Derecho que conoce de la actividad ju-

risdiccional del Estado, rcspcC'to de la aplicación de las normas -

con motivo, en ocasión o a consecuencia de lns relaciones obrero-

patronales11". c i4) 

Naturaleza .Jurídica del Derecho Procesal del Trabajo.-En 

todas las ramas del Derecho ha existido la clásica divisi6n bipar

tita para determinar la naturaleza jurídica de cada una de ellas, 

de tal manera que se les ubica ya sea dentro del Derecho PGblico -

o dentro del Derecho Privado. Por lo que se refiere al Derecho La

boral, algunos tratadistas lo han ubica~o dentro del Derecho Pd.bl.f. 

co, ya que está destinado a regular una funci6n pd.blica que es la 

funci6n jurisdicciona 1, en donde intervienen los intereses de la -

colectividad. 

Sin embargo, el Derecho Procesal del Trabajo se distin-

gue por el carácter social de las normas que lo constituyen, por -

lo que se le ha colocado dentro de un tercer sector que es el Oer~ 

cho Social, y aunque el Derecho sustancial y procesal provienen de 

un tronco coman, la realidad es que la naturaleza de sus no~mas es 

distinta de las civiles, pues su objetivo y a raíz de las reformas 

procesales de 1980 es sin duda, tutelar de los intereses de los -

trabajadores al mejorar sus demandas en caso de obscuridad o defi

ciencias en ellas, as! corno liberarlos de la carga de la prueba, -

situaci6n que no contempla el derecho civil ya que a ~sta rama no 

le interesa la divisi6n de clases sociales, ni las finalidades re.f. 

vindicatorias que contempla el Derecho Procesal del Trabajo, pues 

sus cualidades sociales son exclusivas de nuestra materia; finali

dades que no encajan dentro del Derecho PGblico y Privado. Por o-

tra parte el Derecho del Trabajo es un derecho de clase,, protector 

de la clase obrera. 

( 14) ldem, 
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Dadas las características de los intereses y las situ!_ 

ciones concretas y particulares de las partes litigantes en el -

proceso laboral, en este se han desarrolado instituciones pro- -

pias y por tanto independientes de las existentes en otras ra-

tr.as procesales, por lo que el Derecho Procesal del Trabajo es ª.!:!.. 
t6nomo, aunque por su esencia sigue teniendo relación con otras 

ramas del derecho. 

SegGn el maestro Ni§stor de Buen, el Derecho Procesal -

del Trabajo es autónomo porque tiene principios propios y señala 

",,. esa cualidad es notable en relación a los principios de in

mediatez, oralidad predominante, tutela en beneficio de 1.1 varte 

que se estima débil, distribución social de la carga de la prut!

ba y, de manera especial. el juzgamiento en conciencia".(lS) Por 

otra parte, el Derecho Procesal del Trabajo tiene tribunales pr~ 

píos, ya que de ~ste tipo de conflictos, tienen conocimiento las 

Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje y los Tribunales Burocráticos 

los cuales son independientes del poder judicial, ya que aque- -

llos son de carácter administrativo, aunque ésto no implica que 

sus resoluciones no est~n sujetas a revisi6n por parte de los -

Tribunales de Amparo. 

Otra característica propia es que la actuaci6n de las 

Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje no está limitada solo a apli

car la norma al caso concreto, sino que están facultadas a dic-

tar las condiciones de trabajo con motivo de los conflictos ca-

lectivos de naturaleza econ6mica. Por otra parte el proceso lab~ 

ral de manera general no admite recursos, aunque hay excepciones 

como es la revisi6n de laudos, de actos de ejecuci6n, nulidad de 

notificaciones y actuaciones; pero en contra de acuerdos, resol!:!. 

cienes ni laudos colectivos admiten recurso alguno, pues en caso 

(15) DE BUEN t., Néstor, Derecho Procesal del Trabajo. ob. cit. 

p. 4 3. 
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de inconformidad P?r parte de alguna de las partes, forzosamen

te tienen que recurrir al juicio de amparo. 

De acuerdo a los criterios de diversos procesalistas, 

los principios que rigen al proceso del trabajo son los siguie~ 

tes: 

a) Principio dispositivo, éste principio es caracte-

r!stico del derecho procesal general; consiste en que la activ! 

dad jurisdiccional no puede existir sin que haya un acto que -

ponga en movimiento al 6rgano del Estado, es decir, debe ser a 

petici6n de parte interesada; el ejercicio de la acci6n proce-

sal es una condici6n de existencia de la actividad jurisdiccio

nal entablc1ndose así la relaci6n jur!dica tridimensional entre 

actor, juez y demandado. 

Para que exista tal actividad, es necesario impulsar 

el proceso a trav~s de la presentaci6n de la demanda ante la a~ 

toridad competente, para que ésta pueda señalar los pasos a se

guir (procedimiento) y dirimir la controversia. Este principio 

es exclusivo de las partes, ya que tienen plena libertad de 11!_ 

var a juicio todos los elementos de que dispongan para esclare

cer la verdad, siendo la participaci6n activa y pasiva de las -

partes y la autoridad al emitir su laudo debe tomar en conside

raci6n Onica y exclusivamente lo actuado por las partes, sin a~ 

mentar o disminuir situaciones al proceso. 

b) Principio impulsivo o inquisitorio, éste es contr~ 

rio al anterior. Una vez que se ha incitado al órgano jurisdic

cional con la presentación de la demanda y que las partes hayan 

ocurrido a la etapa de Conciliación, Demanda y Excepciones, la 

autoridad procede de oficio en la continuación del procedimien

to hasta su total culminación, sin que para ello exista peti- -

ci6n de las partes. La Ley Federal del Trabajo obliga a los Pr~ 

sidentes y Auxiliares de las Juntas, a tener activos los proce-
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dimientos hasta que se dicte el laudo. Una vez concluida la Eta

pa de Conciliaci6n, Demanda y.Excepciones, inmediatamente sepa

sa a ofrecimiento de pruebas y en el acuerdo, el auxiliar debe -

señalar fecha para el desahogo de las mismas, terwinado ésto pa

sa a alegatos hasta llegar al dictamen; desiciones que se tornan 

de oficio, sin que para ello, como ya se ~encion6, exista peti-

ci6n de las partes, y como el proceso laboral pretende ser pron

to y expedito, faculta a la autoridad a que proceda de oficio p~ 

radar impulso al procedimiento. (Art. 685 y 771 L.F.'l.'.) 

e) Principio de la formalidad, el artículo 687 de la -

Ley Federal del Trabajo establece que no se exige forma alguna -

en las comparecencias, escritos, promociones o alegaciones, sie~ 

pre y cuando las peticiones sean claras y precisas. 

Aunque el proceso laboral es predominantemente oral, -
es prescindible que todos los actos que realizan las partes du-

rante el procedimiento consten por escrito, es decir, las compa

recencias y .a:::t~.::ciones de las partes deben quedar asentadas en 
actas, mismas que deben i~ firmadas por todos y cada uno de los 

que comparecen y estar debidamente autorizadas por el auxiliar -
para que tengan validez, pues como señalan algunos autores, es -

imposible que en la memoria del juzgador queden grabadas clara-

mente las actuaciones de las partes en un proceso, lo que sería 

poco m~s que imposible ya que existen miles de procesos que no -

se podrían manejar de ésta forma, por la pura oralidad, aunque -

ésta predomine. 

La ley de 1931, inspirada en el principio de la orali

dad, señalaba que lo actuado en las audiencias se harían constar 

por quienes las presidían en actas, pero ya resumidas (Art. 465 

L.F.T. de 1931); en la ley actual ya no se contempla ésta parti

cularidad, pues se considera que para una mejor resoluci6n, el -

juzgador debe conocer todo lo expuesto por las partes, por lo -

que actualmente se debe hacer constar en forma total lo expuesto 
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en las audiencias. No obstante que la Ley Federal del Trabajo no 

obliga a una formaiidad determinada, en la práctica, cuando el -

actor no formula adecuadamente su demanda, con ásto se da oport~ 
nidad a los demandados de que prosperen exitosamente sus excep-

ciones, ya que fincan la contestaci6n de la demanda en la obscu

ridad o falta de pJ;"esici6n en el planteamiento de las acciones y 

pretensiones, por lo que la Suprema Corte de Justicia de la Na-

ci6n sostuvo el criterio de que las autoridades de trabajo, es-... 

tán Obligadas a estudiar detenidamente el planteamiento de una -

excepci6n de obscuridad, o de lo contrario se violarían las ga-

rant!as individuales consagradas en los artículos 14 y 16 const!_ 

tucionales, de la misma manera, dicha excepción deb1a resolverse 

mediante el examen de la demanda, como se hace canstar en las t!_ 

sis citadas por Ross Gamez, mismas que señalan lo siguiente: 

DEMANDA LABORAL, OBSCURIDAD DE LA. EXAMEN DE 

LA EXCEPClON.- Al resolver sobre la procede1!_ 

ci~ de la excepción de obscuridad de la de-

manda, NO DEBE INVOCARSE CUESTIONES DE FONDO 

que podrían seguir en su caso para fundar la 

condena, sino que hay que examinar exclusiv.! 

mente la demanda, independientemente de cual 

quier otra cuestión, y decidir con base en -

ella si reune o no un determinado requisito, 

si es o no obscura, ya que solo en el segun

do de éstos casos procedería el estudio del 

fondo del c·onflicto. (lf)) 

Amparo Directo 1497-73. Ferrocarriles del Pactfico, 

S.A. de c.v. 13 de Agosto de 1973. 5 votos. Ponente: 

Ha. Cristina Salmodln de Tamayo. Cuarta Sala, Sépti

ma Epoca, Vol. 56. Quinta Parte. P. 30 

(16) ROSS GAMEZ, Francisco. Derecho Procesal del Trabajo.oh. cit. 

p. 29 
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DEMANDA, DEBE PRECISARSE LA EXCEPC10N DE 08'ª' 

CURIDAD DE LA.- CuaOdo se opone la excepción 

de obscuridad en la demanda y se precisa en 

que consiste, la autoridad responsable está 

obligada 1 conforme al artículo 551 de la L.F. 

T. a estudiar dichas excepciones y si no lo 

hace viola las garant{a¡; individuales de los 

art{culos 14 y 16 constitucionales, al dejar 

de resolver un punto controvertido, (l ?) 

Amparo Directo 2054-67. Petróleos Mexicanos. 17 de 

Enero de 1968. 5 votos. Ponente: Manuel Yaílez Ruiz 

Informe 1968. p. 28. 

Sin embargo nuestra ley es eminentemente sectorial, ya 

que la Junta, ante el planteamiento vago de la demanda del trab~ 

jador concede a ~stos prerrogativas vedadas a los patrones tal -

como se observa en los artículos 685, 873 y 878 de la L.F.T. - -

Pues en caso de que la demanda sea incompleta o no contenga to-

das las prestaciones, la Junta subsana el error de oficio (Art. 

685 L.F.T.}; o si la demanda tiene defectos, la autoridad conce

de al trabajador tres d!as para que subsane los errores (Art. --

873 L.F.T.); as! mismo en la audiencia de Demanda Y Excepciones, 

al trabajador se le da la oportunidad de ratificar, modificar e 

incluso ampliar su escrito inicial de demanda, los anteriores ªE. 

t!culos son muestra evidente de la tendencia proteccionista que 

tiene la Ley Federal del Trabajo hacia la clase obrera, dejando 

sin efecto la excepci6n de Inepto Libelo, que aunque contemplada 

en la ley, no se da oportunidad a los patrones de hacer uso efi

caz de ella, dadas las notorias prerrogativas en favor de la -

clase obrera, dejando en desventaja al sector patronal. 

(17) lbidem. p. 30. 
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d) Principio de concentraci6n, est.e prin..:ipio au .. ado -

al impulsivo son los que le dan celeridad al Proceso Laboral. El 

principio de concentraci6n implica concentrar el mayor nú~ero de 

actos en uno solo, un 'ejemplo de ésto es la primera comparecen-

cia de las partes ante la Junta, pues en un solo acto se lleva a 

cabo la audiencia de Conciliaci6n, Demanda y Excepciones, Ofrec! 

miento y Admisi6n de Pruebas; visto lo anterior es indudable que 

el proceso laboral lleva implícito dinamismo y prontitud en las 

actua.ciones, con objeto de hacer m~s corta y presumiblemente e-

fectiva la justicia obrero-patronal. 

En el proceso laboral, se trat6 de evitar la exagerada 

existencia de recursos que lo retardaran, reservándose para la -

sentencia cuestiones incidentales a fin de evitar que el proceso 

se paralice pero basta atender a lo que ocurre en la práctica, -

para darnos cuenta, de que si bien el proc~so laboral es relati

vamente rápido con esa ausencia de recursos, aparentemente se g~ 

n6 en tierr.po, pero se pierde en justicia. Al respecto el artícu

lo 848 de la L.F.T., señala que las juntas no pueden revocar sus 

resoluciones, lo cual tiene efectos negativos para ambas partes 

ante la carencia de recursos, ya que las Juntas cometen constan

tes errores al dictar sus acuerdos dado el hermetismo de áste ª!. 
t1culo, y al rlo poder hacer valer ningün tipo de recurso, las -

partes necesariamente están obligadas a recurrir al Juicio de A!!! 
paro Indirecto para reparar las violaciones, lo que a su vez nos 

lleva a un retardamiento del proceso, por lo que no se lleva a -

cabo la intenci6n de éste principio, pues al recurrir al Juicio 

de Amparo ante los Tribunales Federales, se está ganando en jus

ticia, pero no en tiempo. 

Al respecto existe una excepción señalada en el artíc~ 

lo 752 de la L.F.T. mismo que se refiere a la nulidad de notifi

caciones y actuaciones, as1 como las excepciones o má.s bien inc_!. 

dentes de previo y especial pronunciamiento (A.rt. 762 L.F.T.), -

al hacerse valer éstos recursos no se lesiona el principio de --
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concentraci6n sino que se complementan contribuyendo a la aplic_! 

c16n efectiva de éste principio, sin necesidad de recurrir al a~ 

paro. 

Sin embargo, existe el probler:\a originado en el momen

to en que los autos pasan al periodo de dictamen y aan faltan -

pruebas por desahogar o falta realizar algunas diligencias por -

causas no imputables a las partes. Esta circunstancia ha recibi

do distintos tratamientos por parte del legislador; en la ley de 

1931 en la que era factible abrir el periodo de alegatos antes -

de desahogar todas las pruebas, se tenía que recurrir al amparo 

aan cuando las partes y la autoridad estuvieran concientes del -

error, pues no podían hacer nada ante la ausencia de recursos. 

En la ley de 1970, se facult6 a la autoridad a ordenar 

el desahogo de pruebas pendientes por causas no imputables a las 

partes, donde se hizo m:i.s leve el problema, ya que la autoridad 

al darse cuenta de tal error, regresaba los autos a efecto de -

que se desahogaran las pruebas pendientes; la ley actual en su -

articulo 886 de la L.F.T, al igual que la ley anterior, faculta 

a los ciembros de la Junta a solicitar el desahogo de las prue-

bas faltantes, as! como la realizaci6n de las diligencias que e! 

time necesarias para el esclarecimiento de la verdad. 

e) Principio de inr.iediatez, éste principio consiste en 

que el juez o tribunal que conozca del conflicto, tiene la obli

gaci6n de estar en contacto directo con las partes, y de ser po

sible presenciar todas las audiencias, siguiendo la secuela pro·· 

ces al a fin de que conozca el negocio y as! dictar una sentencia 

en la mayor medida posible justa para las partes. rste principio 

tiene relaci6n con el de la forma y puntualidad de las partes y 

su presencia material en todas y cada una de las audiencias; t!s

to con la finalidad de que las partee planteen sus derechos, sus 

pruebas y el manejo que de ellas hagan, segan lo que pretendan -

convencer al juez, y ~ste pueda apreciar con w.ás objetividad los 
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hechos controverti~os, acerca'.ndose .. m!s a la verdad material. 

f) Principio de publicidad, su objetivo es dar la seg~ 

ridad de que el negocio se llevará a cabo en forma honesta. El -
art!culo 720 de la L.F.T. establece que las audiencias serán pa
blicas, aunque cabe la posibilidad de que a instancia de parte o 

de oficio, la autoridad ordene que la audiencia sea a puerta ce

rrada. 

Por medio de éste principio, se faculta a las partes a 

presenciar el desahogo de todas las pruebas, as! corno examinar -

documentos, los autos referentes al juicio; ésta libertad solo -

se da en la etapa de instrucci6n, ya que cuando pasa a dictamen, 

la autoridad se reserva el secreto de su actuación. Así mismo -

cualquier persona ajena al conflicto tiene libertad de presen- -

ciar el desarrollo del proceso, con la sal.vedad de que si la au

toridad lo considera prudente, la audiencia será a puerta cerra

da. 

g) Principio de los laudos en conciencia y a verdad s~ 

bida, l!ste principio no es otra cosa que la facultad reconocid~ 

a los tribunales laborales, para que aprecien las pruebas libre

mente sin sométerlas a una valoración inexorable establecida en 

la ley, es decir, se les faculta para apreciar y valorar las - -

pruebas de acuerdo al tntirno convencimiento que en ellos produz

ca, buscando as! una mayor justicia en la aplicación del derecho 

no haciendo depender tal circunstancia del arbitrio del legisla

dor, al fijar en la propia ley la forma en que deberán valorarse 

las pruebas, ni tampoco de la habilidad o ineptitud de los liti

gantes al ofrecerlas y desahogarlas. Quizás la explicaci6n de ~!!. 

ta modalidad, es la evidente diferencia econ6nica y cultural que 

en tl!rminos generales existe entre el trabajador y el patr6n, y 

la necesidad de equilibrar sus situaciones ante la autoridad pe~ 

mitiendo que ambas partes tengan la posibilidad de ser oídas - -

efectivamente en juicio. 
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Los estudiosos en la materia han considerado que el De

recho Procesal del Trabajo reune las siguientes CARACTERISTICAS: 

a) Oralidad, el proceso laboral se desarrolla a base de 

audiencias en las que las partes cor:1parecen para hacer valer sus 

derechos y exponer en fort!La oral sus pretensiones ante la autori

dad competente. 

Cada una de las audiencias se lleva a cabo haciendo uso 

de la palabra hablada, por lo que ha dado un toque distintivo a -

la materia que nos ocupa. Pero el hecho de que impere la oralidad 

no quiere decir que no haya nada escrito, pues la demanda, la con 

testaci6n de la demand~ y lo actuado en todas y cada una de las -

audiencias q~eda plasmado en actas, mismas que son levantadas por 

la autoridad durante el desarrollo de la audiencia, debiendo ser 

firmadas por los comparecientes y autorizadas por la autoridad -

quien también firr.ia al calce para constancia. La escritura es de 

vital ir.i.portancia en el proceso, a efecto de dar seguridad y ccl~ 

ridad. 

b} Formalidad, al respecto ya hablamos al tratar los -

principios rectores del derecho procesal laboral, por lo que solo 

haremos algunas anotaciones. Err6neamente se ha considerado que -

la sencillez en la formalidad, implica una ausencia total de lista, 

situaci6n que ha ocasionado serios probler.'las por la interpreta- -

ci6n inexacta del artículo 607 de la ley laboral, al señalar que 

no se exige forma determinada en escritos, promociones, compare-

cencias, etc., siendo t1nicanente indispensable que las pretensio

nes se formulen en forma clara. 

e} Paridad procesal, consiste en la igualdad de trato -

<;tue debe dársele a las partes en el proceso, para que ambas ten-

gan las mismas posibilidades de exponer y der.i.ostrar sus prctensi2_ 

nes, y en consecuencia iguales posibilidades para obtener una· .re

soluci6n favorable a dichas pretensiones, de tal manera que haya 

equilibrio en la distribuci6n de la riqueza, as! como conservar -
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paz entre ambos sectores buscando la adecuada aplicaci6n de las 

normas de trabajo~ 

Al respecto, existe diferencia de opiniones entre los 

procesalistas, al discutir hasta que grado la supuesta paridad -
procesal beneficia o perjudica a las partes. Ross Garnez señala -

tt Si el derecho sustantivo es proteccionista ante el principio -

de trato desigual para los desiguales, no necesariamente debemos 

conclulr con ln existencia de una disparidad procesal, porque la 

verdad es que con ello se diEifrazaría. la verdad material en la -

ma'jorta de los casos en conflicto''.(lB) 

Por su parte el maestro Trueba Urbina afirma que aun-
que las normas laborales / tanto sustanciales corno procesales ha

yan tenido un gran avance científico, la realidad es que "" ... el 

principio de paridad procesal es tan falso. como el de igualdad -

ante la ley ••• 1111

09
), y en tal virtud las normas procesales lab2 

rales deben ser protec~ionista de la clase débil, por la desi- -

qual situaci6n que en términos generales prevalece entre trabaj~ 

dores y patrones. En relación a esta pugna, considerarnos que - -
quien tiene t:la.yor raz6n y a cuya opini6n nos adherimos / es a la 

del maestro Trueba Urbina, ya que no es posible soslayar el de-

terminismo que existe entre el nivel cultural de las partes, co~ 

secuencia de la desigual preparación escolar y poder econ6r:'\ico -

de los oismos, en raz6n de las nulas o pocas posibilidades de -
los trabajadores para tener acceso a estadios econ6micos y cult?:: 

ralea superiores, adem~s de las mayores posibilidades jurídicas 

y extrajur!dicae , lo que permite mayor poder econ6mico y social 

a la clase patronal. Aunque no falta al90 de raz6n a la opini6n 

de Ross Gamez, al considerar que la desigualdad procesal puede -

(18) Ibidem. p. 34. 

(19) Ibidem. p. 33. 
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dar lugar a fallos injustos, al existir norrr.as protectoras para 

la clase trabajadora, y si bi.~n, la finalidad de la funci6n ju-

risdicc1onal es precisamente buscar la verdad real de los hechos, 

4?sto se dificulta si en el proceso se dan mayores facilidades a 

una de las partes, y en consecuencia se dictan resoluciones for

males y no reales. Por nuestra parte consideramos que la opini6n 

de Ross Gamez deja de tener peso, si recorda~os que en esta mat~ 

ria existe la instituci6n del dictado de laudo a conciencia y -

verdad sabida, lo que permite que el juzgador emita su resolu- -

ci6n de acuerdo al convencirr.iento que en su conciencia produzcan 
las actuaciones de las partes, no dependiendo tanto de las cons

tancias de autos. 

ó) Justicia real y equitativa. Una de las fuentes del 

derecho del trabajo es la Equidad, pues a falta de la ley, de -

los principios generales del derecho, de la jurisprudencia o de 

la costumbre procesal, las resoluciones de las J'untas deben fun

darse en la equidad, como fuente supletoria del Derecho. De t.:il 

manera que prevalezca ln verdad material sobre la verdad formal 

y al dictar el laudo deban tornarse en cuenta las características 

propias del conflicto, dando al proceso laboral cierta flexibil! 

dad, que es la facultad dada al juez de la libre aprec1aci6n de 

las pruebas, sin sujetarse a las r!gidas reglas que al respecto 

establece el Derecho Procesal Civil. 

ETAPAS DEL PROCESO LABORAL. Todo proceso está dividido 

en dos etapas: 

1) Instrucci6n, y 

2) oecisi6n. 

La etapa de instrucci6n comprende las etapas postulat~ 

ria, que son todos los actos jurídicos que realizan las partes -

para hacer valer sus derechos, mediante el eje~cicio de las ac-

ciones y excepciones. En el derecho laboral, exi~ten las siguic~ 
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tes fases: Conciliaci6n, Demanda y Excepciones, Ofrecimiento y -

Admisi6n de Pruebas, Desahogo de Pruebas y Alegatos. 

El proceso se inicia a trav~s del ejercicio de la ac-

ci6n (demanda) por un particular, la cui§l va dirigida al 6rgano 

jurisdiccional provocando la actividad de ~ste, quedando establ~ 

cida lo que técnicamente se denomina "litis pendencia", una vez 

recibido el escrito inicial de demanda, el 6rgano jurisdiccional 

hace saber al demandado la existencia de un juicio en su contra 

mediante la notificaci6n, hecho lo anterior el demandado dirige 

hacia el 6rgano jurisdiccional sus excepciones y defensas, dando 
lugar a la "litis contestatio", de ésta manera, la relaci6n pro

cesal está perfectamente determinada; en relación a ~sto cabe h~ 

cer una observaci6n, no es necesario, para configurar la rela- -

ci6n jur!dica que forzosamente tenga que contestarse la demanda, 

ya que con frecuencia ocurre que el demandado no comparece a jui 

cio y es declarado rebelde, pues de todos modos el juicio conti

ntla, claro es.tá, en perjuicio del contumaz. Con objeto de que se 

aplique la norma jurf.dica, las partes deben probar sus acciones 

y excepciones en la llamada etapa probatoria, para que el juez -

pueda decidir sobre el fondo. 

La etapa Decisoria o de Resolución. En 4!sta interviene 

la autoridad haciendo un estudio minucioso de la actuación de -

las partes durante la instrucción, para ¿plicar la norma al caso 

concreto, dando soluci6n al conflicto mediante el laudo: poste-

riormente viene la ejecución del laudo. Estas etapas ser~n estu

diadas con mayor amplitud en el segundo capf.tulo. 

II I. LAS PARTES EN EL PROCESO DEL TRABAJO. 

Los sujetos que normalmente intervienen en el proceso 

del trabajo son: Las Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje o en su 

caso el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (cuando se 
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trata de trabajadores al servicio del Estado), y las partes en -

litigio, independientemente de que se trate de conflictos indiv! 

duales o colectivos. 

En relaci6n a ~ste punto, es conveniente hacer la dis

tinci6n entre lo que es parte (actor, demandado y terceros inte

resados) y lo que es sujeto procesal. 

PARTE, nos dice el diccionario de Derecho usual "es C!, 

da una de las personas que por voluntad. intereses o determína-

ci6n legal, intervienen en un acto jurfdico plural, .• 11 y a cons~ 

cuencia de la arnpli tud de causas que ennumera, nos dice más ade

lante, º··• tercero que interviene en un proceso 11
.( 20) 

Si consideramos los presupuestos necesarios para que -

exista un proceso, nos damos cuenta que al generarse una preten

si6n, ésta solo puede ser sustentada por una parte (actora), la 

cuál puede ser una persona física o moral o una pluralidad de e

llas, pero que procesalmente constituya una parte (demandada) , -

pudiendo resistirse a las pretensiones del actor o allanarse y -

cumplir con lo exigido; pero cualquiera que sea el evento, deben 

existir necesariamente dos partes, ya que no se concibe la posi

bilidad de que una persona se exija a sí misma el cumplimiento -

de su propia pretensi6n. 

La ley laboral al hablar de •partes", lo utiliza para 

denominar a ambos pretendientes, es decir, "actor" y "demandado'' 

y a los que concurren a juicio en funci6n de un interés en el -

mismo los denomina "terceros". Guasp señala 11
" parte es quien -

pretende y frente a quien se pretende"".( 2 l) Para Guasp e6lo hay 

(20) CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho 

Usual. Reviendo, actualizado y ampliado por: Luis Alcal.ií Z!, 

mora y Castillo. T.V. décimocuarta ed. Heliaata. Argentina. 

1979.p. 109. 

( 21) DE BUEN L., Nés tor. Derecho Procesal del Trabajo. ob. e i t. 

p. 217. 
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dos partes, actor Y. demandado, y las dem&s personas que intcrvi~ 

nen en el proceso carecen de importancia, sigue afirmando, que -

en todo proceso las pil.rtes están en una situaci6n jurídica doble, 

igual y contradictoria. 

Doble; porque en todo proceso solo hay dos partes y no 

puede haber más, pues aunque haya pluralidad de partes, ~stas s~ 

lo intervienen de un lado o de otro, pero siguen siendo dos par

tes .. 

Igual; porque la situaci6n de las partes debe ser equ!_ 

valente, no pueden ser diferentes los derechos y obligaciones de 

ambas partes, -posic16n que ha quedado desvirtuada con motivo de 

las Reformas Procesales a la L.F.T. de 1980-. 

Contradictoria; porque para que las partes puedan sa-

tisfacer sus pretensiones, es necesario tomar en cuenta la posi

ción de la contraparte. 

No debernos olvidar, que en un proceso laboral también 

intervienen de manera general otros sujetos, atín sin ser partes. 

Acontinuac16n haremos la distinción entre lo que es parte y lo 

que es sujeto 'procesal. 

Sujeto procesal es má.s amplio que parte: la parte sin 

duda es un sujeto procesal, pero no todo sujeto procesal es par

te. El art!culo 689 de la L.F.T. señala 11 Son partes en el proce

so del trabajo, las personas físicas o morales que acrediten su 

intcr~s jurídico y ejerciten acciones u opongan excepciones''. 

Cabe señalar que para que una persona (física o moral) 

pueda accionar o excepcionarse, no necesariamente debe tener un 

interés jurídico real, ya que no es requisito previo, la compr~ 

baci6n fehaciente por parte de la autoridad, de que ese inter€s 

es leg!timo, ya que finalmente €sto es materia de juicio, por -
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lo que aG.n cuando el laudo declare la no existencia del interl!s 

legt timo de alguna de las partes, de cualquier manera fueron re

conocidas como partes. 

Ahora bien, los sujetos procesales son sujetos de la -

relaci6n jurídica procesal y se han clasificado en Parciales e -

Imparciales, Los Imparciales son los miembros de las Juntas de -

Conciliaci6n y Arbitraje, del Tribunal de la Burocracia, el Mi-

nisterio Público y los Funcionarios de la Procuraduría de la De

fensa del Trabajo cuando actGan en funci6n de sus cargos: los S!:!, 

jetos Parciales son las partes propiamente dichas (actor, deman

dado y terceros con interás en el juicio) • 

Trueba Urbina sefiala '' .•• son sujetos del derecho del -

trabajo los trabajadores y los patrones con sus respecLivos sin

dicatos, y contingentemente los terceroij, las· Juntas de Concili~ 

ción y Arbitraje, los Tribunales de la Burocracia y también lo -

pueden ser las Federaciones y las Confederaciones así como los -

dependientes económicos del trabajador, en caso de muerte de és

te, tanto para exigir la indemnización como por las demás prest~ 

ciones a que hubiere tenido derecho''.( 22 ) 

De lo anterior se desprende que si bien las G.nicas y -

verdaderas partes en el proceso laboral, son el actor y el dema.!! 
dado, quienes tienen un inter~s jur!dico en el juicio, tambi~n -

lo son quienes intervienen activamente en el desarrollo del mis

mo, pero con la categoría de sujetos procesales. 

Tambi~n existi6 la tendencia de usar como sinónimos la 

palabra parte y litigante, lo cual es incongruente ya que se pu~ 

de ser parte y no litigante, pero el litigante siempre será par

to, 

(22) TRUEBA URBINA, Alberto. Nuevo Derecho Procesal ~.I.LnJ!ll~· 

uTcoría Integral". cuarta cd. Porrúa. México. 1978. p. 36J. 
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Al respecto de Fina señala • .•. litigante es la perso

na que disputa con "ott'a en juicio sobre alguna cosa como deman-

dante o como demandado •.. ".(ZJ), con la dcfinici6n anterior se 

presume que si una de las partes interesadas no ocurr!a a juicio 

se consideraba como parte pero no como litigante ya que no esta

ba presente y no actuaba efectivamente en el proceso, 

Actualmente, el término litigante se usa para designar 

al abogado, quien tiene los conocimientos técnicos para asesorar 

a cualquiera de las partes en el proceso, y efectivamente es pa~ 
te en ~l aunque no con inter~s propio. Podr!amos decir que el l~ 
tigante actt'.ia en juicio por obligaci6n, mientras que la parte ªE. 
tO.a porque tiene un intert!s jurídico. 

Un concepto sencillo pero satisfactorio, es el que se

ñala que PARTE es aqul!l a quien le causa perjuicio la sentencia, 

es decir, las personas físicas o morales sobre quienes recaen -

los resultados del laudo. 

El presupuesto para ser parte en un proceso, es la CA

PACIDAD. La capacidad para ser parte equivale a la capacidad ge

neral (capacidad de goce y de ejercicio) 1 la ley establece que :;:. 

solo podrán comparecer a juicio los que estén en pleno ejercicio 

de sus derechos civiles, y los que no se hallen en éste caso, -~ 

por. ellos comparecer.!n sus representantes legales o aquellos que 

suplan su incapacidad conforme a la ley. 

En tl!rminos generales es parte aquel que posee capaci

dad jurídica, es decir, quien puede obligarse a la celebraci6n -

de un contrato de trabajo, as1 corno la capacidad para demandar -

a nombre propio, ya sea por sí mismo o a través de representante 

(23) DE PINA, Rafael. Curso de Derecho Procesal del Trnbajo,ob. 

cit. p. llB. 
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(capacidad proces¡¡i.l}. El hecho de ser parte trae consigo el eje!. 

cicio de acciones y excepcione.s con sus respectivas pretensiones, 

las cuales son ejercitadas por personas f!sicas o personas mora

les, De ésta manera y para poder intervenir en el proceso labo-

ral, los sujetos de la relaci6n laboral deben tener: 

a) Capacidad para ser parte, 

b) Capacidad para comparecer en juicio, y 

e} Capacidad para pedir en juicio (jus postulandi l . 

La capacidad para ser part<? {capacidad jurídica) , es -

la capacidad para ser sujeto de una relación procesal, y lo pue

den ser las personas físicas o morales, ya que ambas tienen la -

capacidad para realizar actos jur!dicos laborales, es decir, ta~ 

to pueden celebrar contratos de trabajo como comparecer a juicio 

ejercitando acciones y excepciones. 

La capacidad procesal implica la facultad de interve-

nir activamente en el juicio, ya sea en nombre propio o en repr~ 

sentaci6n de otro. A nombre propio, cuando quien actaa está en -

pleno ejercicio de sus derechos civiles, y los que no se hallan 

en ~ste caso, comparecerán por medio de sus legítimos represen-

tantes. Tratándose de personas· morales, comparecer&n por ~stos -

las personas que legalmente las representen. 

La capacidad para pedir en juicio o jus postulandi co!l 

siste en la facultad que la ley ot:orga a las partes para exponer 

ante el órgano jurisdiccional sus respectivas pretensiones, pi-

diendo a ~ste que les de lo que en justicia o derecho les corre! 

pende. 

Es importante aclarar que los tl!rminos capacidad proc~ 

sal y personalidad son distintos. La personalidad, es la aptitud 

leg~l para ser sujeto de derechos y obligaciones, teniendo ade-

más la posibilidad de comparecer a juicio a efecto de ejercitar 

esos derechos; en cambio la capacidad procesal es el estado jurf 
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dico que tiene una persona, la. cuál puede otoFgar personalidad -

a otra por medio del mandato o del poder, originando as! la re-

presentación legal. 

Para que una persona pueda tener acreditada su persona

lidad, es mcnestar que tenga un inter~s legítimo, pero áste int~ 

rti:s no se refiere al que señala el artículo 689 de la L.F.T. ,- -

pues con anterioridad vimos que es erróneo pensar que una perso

na física o moral tenga que demostrar previamente la existencia 

de un interti:s para pod~r intervenir en el proceso, ya que se CO!!, 

dicionarta su capacidad para ser parte, en realidad se trata del 

interés que deriva de la Vinculación del sujeto a la relaci6n -

sustantiva, dejando fuera la idea de si las partes desean ganar 

el juicio o no, pues lo importante es el hecho de reclamar algo 

que efectivamente le corresponde. V .gr. cuando un trabajador de

manda la indemnización o reinstalación lo hace porque fu~ despe

dido injustificadamente, es un derecho que está verdaderamente -

legitimado, y lo está ejerciendo, su inter~s es legítimo. 

Guasp define a la legitimaci6n como 1111 la considera- -

ción especial en que tiene la ley, dentro de cada proceso, a las 

personas que se hallan en una determinada relación con el objeto 

del litigio y 'en virtud de la cuál, exige para la pretensión pr~ 
cesal pueda ser examinada en cuanto al fondo 1 que dichas persa-

nas sean las que figuren como partes en tal proceso'"',( 24 ) 

Cuando una persona ejercita una acci6n en nombre de o

tra necesita para ello poder suficiente, pues de no ser as1'.. será 

desconocida su actuación y como dice Rafael de Pina " no 

que le falte capacidad procesal pero si, la legitimación en cau-

sa • •• ". (25) 

(24) DE BUEN L .. Nt!stor, Derecho Procesal del Trabajo.oh. cit. 

p. 224. 

(25) DE PINA, Rafael. Curso de Derecho Procesal del Trab~. 

ob. cit. p. 122. 
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A) EL TRABAJADOR Y SU REPRESENTANTE. 

Lüs partes en el proceso son dos: Trabajador y Patr6n, 
los cuales aparecen corno actor y demandado respectivamente. 

TRABAJADOR, señala el art!culo 8 de la L.F .T. '' .•• es 

la persona rrsica que presta n otra. f Ísica o moral. un trabajo 

person.nl subor-dinado". De la anterior definición se desprende -

que trabajador sólo lo puede ser una persona física, cura ccndi

ciOn esencial es la personalidad, la cuál se adquiere desde la -

concepci6n, siempre que se nazca vivo y viable (Art. 22 e.e. D.F} 
por consiguiente, cualquier persona f!sica puede ser parte en un 
proceso laboral. 

En relaci6n a las personas físicas, la ley les reconoce 
capacidad jur!dica para celebrar contratos de trabajo, as! como 

para ser partes en un proceso a : 

a) Los menores de edad, mayores de 14 años (Art. 22 de 
la L.F.T.). 

b) Los menores de 16 años y mayores de 14,, siempre que 
tengan autor1zaci6n de sus padres o representantes legales, y a 
falta de éstos con la aprobaciOn del sindicato al que pertencz-
can, de la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje, del Inspector del 
Trabajo o de la Autoridad Pol1tica a que corresponda, tratAndose 
de menores de 16 años es requisito primordial que hayan termina

do su 1nstrucci6n primaria o que a juicio de la autoridad corre!. 
pendiente haya co111patibilidad entre los estudios y el trabajo. -

(Arts. 22, 23 y 173 de la L.F.'l'.). 

e) Los mayores de edad gue estén en pleno ejercicio de 

sus derechos civiles. 
d) La mujer casada sin gue par6 ello tenga necesidad -

de obtener el consentimiento de su marido. 

Por lo que se refiere a los mayores de 14 años y meno

res de 16, no tienen capacidad procesal para contratar porque --
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as! lo prohibe el artículo 123 constitucional Apartado 11 A11 frac

cidn III y el art!.Culo 22 de la L.F.T., y cuando en contravcn- -

ci6n a lo dispuesto por éstos art!culos los patrones contraten -

menores para laborar a su servicio, ~stos podriin ocurrir ante -
las Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje, siempre que lo hagan a -

trav~s de sus tutores o de quien legalmente los representen, pa

ra exigir las prestaciones a que tienen derecho; para el caso de 

no asistir asesorados, la Junta solicitar~ a la Procuradur1a de 

la Defensa del Trabajo que intervenga asignlindoles un represen-

tante (Art. 691 L.F.T.). 

Para dar lugar al Proceso Laboral, se debe incitar la 

actividad jurisdiccional y quien está encargado de hacerlo, en -

la mayoría de las veces es el trabajador, no sin olvidar que en 

ocasiones, quienes provocan t;sta actividad son los patrones en -

los llamados juicios paraprocesales. Quien. ejercita la acción se 

denomina actor y en contra de quien va dirigida, se denomina de

mandado. 

Cuando son violados los derechos del trabajador, con -

motivo del contrato de trabajo, áste tiene capacidad jur!dica p~ 

ra ejercer sus acciones y para pedir al órgano jurisdiccional su 

intervenciOn, ·pudiendo hecerlo por si mismo y a nombre propio, -

pero existe el problema de que éste tipo de personas (trabajado

res), qeneralrnente obreros, carecen de los conocimientos t~cni-

cos para defender sus derechos frente al patr6n, por lo que bus

can la ayuda de personas que los representen. 

La Representación dice Ntistor de Buen "es una institu

ción juridica en virtud de la cuál los actos realizados por una 

persona surten efecto~ sobre la persona y el patrimonio di:! otra". 
(26) 

(26) DE BUEN L., Néstor. Derecho Procesal del Trabajo. ob. cit. 

p. 227. 
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En la práctica es coman que el proceso no sea activado 

por la parte interesada, sino. a trav~s de sus representantes. La 

Representaci6n tiene su origen en dos formas: otorgamiento de p~ 

der emanado de la voluntad de las partes y la representaci6n le

gal fundada en la voluntad de la ley, es decir, la ley nombra al 

representante. 

Los trabajadores pueden ser representados de las si- -

guientes formas: 

1) Representación Legal Sindical, (Art. 365 L.F.T.). -

El sindicato está. facultado para representar a sus mierabros con 

el simple hecho de im;:resar al mismo, no eximiendo la posibili-

dad áe que los trabajadores intervengan directamente en dcf P.nsa 

de sus intereses, pudiendo nombrar a otro representante. El re-

presentante sindical debe probar su personalidad; en éste caso -

existen dos situaciones a comprobar: la primera es que el traba

jador a quien se va a representar, ha ingresado a trabajar a la 

empresa en la que se constituyó el sindicato y en consecuencia -

es miembro de éste; la segunda situaci6n es que la persona que -

funge como representante del sindicato y en consecuencia del tr~ 

bajador, sea designado para tal funci6n, de entre los miembros -

de la directiva del sindicato. En la prá.ctica, para evitar éstos 

engorrosos trámites se ha optado por otorgar poder especial o g~ 

neral por parte del trabajdor a los representantes del sindicato. 

2) Representaci6n Legal Ordinaria. Esta figura nace -

cuando la ley asigna a la Procuradur1a de la Defensa del Trabajo 

la obligaci6n de nombrar representante a los trabajadores meno-

res de edad al ocurrir éstos a juicio; con ~sta figura se deja -

de lado las representaciones "naturales" a cargo de los padres, 

tutores y sindicatos, En opini6n del maestro Néstor de Buen, és

ta figura tiene lugar exclusivamente en los casos en los que el 

menor careciera de representante legal. Lo que &e busca en real! 

dad, es que las partes tengan las mismas oportunidades de dcfcn-
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der sus intereses no debiendo dejar sin representante a los tra

bajadores, es por ásto que la ley laboral en su artículo 691 - -

obliga a la Procuradurta a designar un asesor a los menores de -

16 años. 

Por otra parte, la ley contempla la posibilidad de que 

los trabajadores otorguen poder a otra persona (abogado) para -

que los representen, ese poder puede ser otorgado a través de -

Carta Notarial o Carta Privada firmada ante dos testigos sin que 

haya necesidad de ratificar las firmas ante la Junta (es el caso 

del mandato) y una vez otorgado el poder, el apoderado legal ti~ 

ne facultades para reclamar las acciones principales y acceso- -

rias que correspondan, aunque no se exprese en el documento o -
carta poder (Art. 696 L.F .T.). 

B) EL PATRON Y SUS REPRESENTANTES. 

Patrón señala la ley, 11 
••• es la persona física o mo-

ral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores''.(Art. 

10 L.F .T.). 

De ~ste artículo se desprende que patrón lo puede ser 

una persona f!sica o moral. Al igual que los trabajadores, cuan

do el patrón es persona f!sica, debe estar en pleno ejercicio de 

sus derechos civiles, es decir, debe tener capacidad legal para 

contratar y capacidad procesal para ser parte en un juicio¡ de -

igual manera puede otorgar poder para que en su nombre y repre-

sentaci6n actae otra nombrándolo como apoderado, ya sea por me-
dio de poder notarial o simple carta poder firmada por el otar-

gante ante dos testigos, sin necesidad de ser ratificada ante la 

Junta (Art. 692 fracc. I L.F.T.). El poder notarial o carta po-

der se exhiben al contestar la demanda, requiri~ndose además la 

comparecencia personal del demandado físico; los nombres de los 

apoderados pueden ir incluídos en la contestaci6n de la demanda, 

así como en la Carta Poder o Poder Notarial en su caso. 
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Es requisito indispensable, que comparezca el demanda

do personalmente a la audiencia de conciliaci6n, Demanda y Exce~ 

cienes, para que se tenga acreditada fehacientemente la persona= 

lidad otorgada a los apoderados, y aunque la ley señala que las 

partes puden comparecer a juicio en forma directa o por apodera

do, mediante Carta Poder o Poder Notarial, la realidad es que en 

la práctica las Juntas requieren forzosamente la presencia mate
rial del demandado {patr6n), pues aunque los apoderados exhiban 

los documentos o instrumentos en los que se les confirieron pod~ 

res generales o especiales, la Junta no los acepta y en cansa- -

cuencia se tiene por contestada la demanda en sentido afirmativo. 

Otra forma de otorgar poder es por medio de posteriores e5cr:i.tos 

o comparecencias dirigidas a las Juntas, en donde se otorga po-

der a otras personas, para ésto no es necesario que el poder sea 

otorgado por el mismo patr6n o trabajador, pues en base a las f~ 

cultades ya conferidas, los apoderados pueden a su vez otorgar -

poder a otras personas para que también conozcan del asunto. 

El patr6n o demandado también puede ser una Persona Mf!. 

ral. 

PERSONA MORAL. La persona moral, es un conjunto de pe~ 

senas físicas o de bienes debidamente organizados, cuyo objetivo 

es la realización de un fin determinado, coman y lícito permiti

do por la ley. 

El artículo 25 del c.c.o.F. señala como personas mora

les a las siguientes: 

I. La Nación, los Estados y los Municipios; 

IL Las demás corporaciones de caI-ácter pGblico recono

cidas por la ley t 

III. Las sociedades mercantiles; 

IV. Los sindicatos, las asociaciones profesionales y -

las dem§s a que se refiere la fracción XVI del artf 
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culo 123 de la Cunstituci6n Federal; 

V. Las sociedades cooperativas y mutualistas; y 

VI. Las asociaciones distintas de las enumeradas que se 

propongan fines políticos, científ ices, etc. 

La Naci6n, los Estados y los Municipios, no pueden ser 

partes en un proceso laboral por lo que se refiere al apartado -

"A" del artículo 123 constitucional, pues t;stos son materia del 

apartado "B" del mencionado artículo, siendo competente para co

nocer de éstos conflictos el Tribunal Federal de Conciliaci6n y 

Arbitraje. Las dem.§s personas morales pueden ser parte en el pr~ 

ceso laboral en lo referente al apartado "A" del articulo 123 

constitucional, y de éstos conflictos tienen conocimiento las -

Juntas Federales y Locales de Conciliación y Arbitraje. 

Las personas morales, dada su naturaleza jurídica no -

pueden comparecer a juicio por st mismas, por lo que es necesa-

rio formar u~ 6rgano de representación (asamblea constitutiva), 

misma que debe estar integrada por personas f 1sicas, quienes ac

tuarán en su nombre. As! los socios que integran la persona mo-

ral deben designar a uno o varios mandatarios, tanto al momento 

de su constituci6n como posteriormente, los cuales tendrán el C! 
r4cter de admínistradores y formarán parte del Consejo de Admi-

nistraci6n (Arts. 142 y 143 Ley General de Sociedades Mercanti-

les)., el Consejo nombrará de entre sus miembros un delegado para 

la ejecuci6n de los actos concretos, a falta de dcsignaci6n esp~ 

cial, la representación corresponderá al Presidente del Consejo 

(art. 148 L.G.S.M.). 

Visto lo anterior, gozan de capacidad procesal las peE_ 

senas morales legalmente constitu!das, quienes actt'.ian a través -

de sus representantes. El maestro Néstor de Buen señala que exi~ 

te un problema en relación a los entes sin personalidad jurídica 

ya que en la práctica se da con mucha frecuencia que los trabaj,! 

dores demanden patrimonios sin sujetos, como es el caso de las -
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fundaciorn'!R, r.omité:s de beneficencia, asociaciones, círculos, 

propiedad en condominio, etc.; pues ~ste tipo de agrupaciones 

asumen derechos y obligaciones aOn en contra de alguno de los iD_ 

tegrantes, ya que para su funcionamiento establecen relaciones -

laborales contratando personal para el desarrollo de su activi-

dad, sin que ésto implique que exista una persona moral titular 

de esos derechos y obligaciones. 

Guasp al respecto señala lo siguiente º 11 
••• i!stos suj,!_ 

tos no pueden estar dotados de capacidad procesal, sin embargo -

para que puedan actuar en juicio es necesario que exista un re-

presentante común, no de una persona que no existe, sino como -

sustitutos de titulares futuros"". ( 27 ) 

En el derecho moderno las sociedades, asociaciones, -

fundaciones, etc., gozan de personalidad aunque no son personas 

sino un conjunto de personas o bienes organizados y destinados 

a un fin coman y lícito, y en raz6n a esa licitud es que el DerE. 

cho les otorga esa personalidad y están provistas para realizar 

hechos y actos jurídicos, siendo de ásta manera susceptibles de 

capacidad procesal para comparecer en juicio. 

En el derecho laboral se les reconoce personalidad a -

~ste tipo de agrupaciones porque dada la naturaleza econ6mica -

predominante en los conflictos laborales, lo que interesa funda

mentalmente son las relaciones con el patrimonio y no con las -

personas, es decir, se relaciona al trabajador con el capital, -

v. gr. el articulo 16 de la L.F .T. al señalar a la empresa como 

la unidad econ6mica, es ejemplo claro de la vinculaci6n entre -

trabajo y ca pi tal. 

(27) DE BUEN L., Néstor, Derecho Procesal del Trabajo. ob. cit. 

p. 221. 
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Con objeto de proteger a los trab~jadores, el articulo 
11 de la L .F .T. considera como representantes de la persona mo-

ral a los miembros del Consejo Directivo {Directores, Administr~ 
dores Generales, los que ejerzan funciones de Oirecci6n y Admi-
nistraci6n, así como los señalados en el articulo 9 de la misma 
ley), ya que con motivo de las relaciones laborales, cualquiera 

de ellos puede estar en contacto directo con los trabajadores, -

siendo comt'in que aan sin estar facultados para realizar ciertos 

ac.tos y por el puesto en que se hallan pueden rescindir, entre -

otras cosas, los contratos de los trabajadores¡ por ese motivo -

los actos de esos representantes sin mandato obligan al patrón -

como si los actos fueran propios. 

Las personas morales otorgan poder a sus representan-
tes legales conforme a lo establecido en el art!culo 692 de la -
l~y laboral, en los siguientes términos: 

I. Cuando el apoderado actae como representante legal 
de persona moral, debe exhibir testimonio notarial 
que as! lo acredite; 

II. Cuando quien comparece lo hñce come apoderado de -
persona moral, acreditará su personalidad con testi 
monio notarial o carta poder otorgada ante dos tes
tigos, previa comprobaci6n de que quien la otorga -
está legalmente autorizado para ello; 

III. Los representantes de los sindicatos acreditarán su 

personalidad con la certificaci6n que les extienda 
la Secretar!a del Trabajo y Previsi6n Social 6 la -
Junta de Conciliaci6n y Arbitraje si qued6 registr~ 

da la directiva del sindicato. 

De la fracci6n primera se desprende que quien compare~ 
ca como representante .legal de una persona moral, debe acreditar 
tal calidad por medio de testimonio notarial. 
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Puede ser representante el Presidente del Consejo, el 

Administrador Unico o los que.señala el articulo 11 de la Ley F~ 

deral del Trabajo, siempre que tengan mandato expreso, ya sea g~ 

neral o especial, siendo importante que dicho representante ten

ga facultades para conciliar y transigir. 

En el caso de la fracci6n II, puede comparecer a jui-

cio una persona diversa a las que integran el Consejo de Admini~ 

traci6n, quien acreditará su personalidad mediante testimonio n~ 

tarial, es el caso en que el patrón pone en manos de un abogado 
la tutela de sus intereses otorgAndole poder previo en el testi

monio notarial, con amplias facultades para conciliar y tra"lsi-

gir, para pleitos y cobranzas y a6n para absolver posiciones; p~ 

ra ~sto la Junta constatará quien es el representante legal y -

que el poder conferido efectivamente haya sido otorgado por él. 

Este tipo de representación es a quien la Doctrina ha 

denominado "apoderado con mandato otorgado por escritura pabli-
ca", transformando en verdaderos representantes legales a los a

poderados y con tal calidad pueden absolver posiciones, colocan

do en desventaja al trabajador, porque el representante legal, -

que es el mismo apoderado, está lo suficientemente preparado pa

ra absolver las posiciones y para los trabajadores ésta situa- -
ción es inalcanzable puesto que debe1: absolver lé!S posiciones -

personalmente sin que por ello comparezca apoderado alguno, sal

vo excepciones como son la incapacidad que provoque interdicci6n 

situación poco frecuente. 

La fracción III del articulo 692 de la ley laboral, s~ 

ñala que se debe presentar Carta Poder otorgada ante dos testi-

gos; ésta debe ser ratificada ante notario, juez o autoridad ad

ministrativa correspondiente, de no hacerlo se considera mandato 

especial y no general, aunque tratándose del mandato especial, -

en ~l se puede facultar al apoderado a que transija y absuelva -

pos 1 c iones. 
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Por lo que se refiere a la fracci6n IV, la personali-

dad de los sindicatos se confirma con ~l registro del mismo, al 

respecto existe mucha liberalidad en cuanto a asegurarse si efes:_ 

tivamente tienen o no personalidad, pues con la simple exhibi- -

ci6n de la copia del registro es suficiente, de la misma forma -

no se exige tanta formalidad para la acreditaci6n de personali-

dad por parte de los trabajadores, situaci6n que no existe para 

los patrones ya que para ellos las reglas son más estrictas. 

Por lo que se refiere a la personalidad de las persa-

nas morales hay discrepancia de criterios, ya que las Juntas del 

Estado de México permiten llevar la audiencia de Conciliación, -

Demanda y Excepciones, si el abogado está dentro de la fracci6n 

tercera, es decir, presenta testimonio notarial y carta poder en 

donde se le confieren facultades, sin necesidad de que comparez

ca el representante legal de la empresa, ~ituaci6n que no est:i -

permitida en las Juntas del D.F., en donde para poder contestar 

la demanda es forzoso que el representante legal asista a la au

diencia, salvo el caso señalado en la fracción segunda del arti

culo 692, ya que en éste caso el abogado est~ facultado en el 

testimonio notarial para comparecer como representante legal. 

En relaci6n a la capacidad procesal de los representa!!. 

tes legales, es menester reconocer el papel de las Juntas, las -

cuales estln facultadas para decidir sobre el reconocimiento de 

personalidad, facultad conferida por el arttculo 694 de la L.F.T. 

con el objeto de evitar que se hagan actuaciones que a la postre 

no tendrán valor si se demuestra que los presuntos representan-

tes no son tales, por no haber cumplido con los requisitos lega

les. Pero en la práctica se ha visto que los funcionarios de di

chas Juntas actOan con mucha liberalidad para reconocer la pers2 

nalidad de los apoderados. 

Suele confundirse la personalid,ad, la capacidad y la -:: 

legitimidad para comparecer a juicio, al respecto Eusebio Ramos 
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dice "La personalidad a difet'encia de la capacidad y la legitim.i 

dad activa en la causa, es una cuestión exclusivamente procesal, 

que consiste en que quien se presenta a juicio ostent8ndoec como 

representante de otro carece de rcpresentaci&n, por lo que tamp.!!_ 

co debe ser confundida con la defensa de falta de legitimación -

activa o ad-causam, que consiste en que quien ejercita un dcrc-

cho no es titular del mismo". (?S) 

Dentro del proceso laboral no es obligatorio que los -

representantes o apoderados de las partes, sean Licenciados en -
Derecho, El artículo 876 de la L.F.T. señala indistintamente que 

las partes comparecer&n a las Juntas sin abogados patronos, ase

sores o apoderados, de tal situaci6n se desprende que no se re-

quiere de cédula profesional para poder representar a las partes 

en juicio, por lo que cualquier persona puede fungir como repre

sentante lega 1. 

No obstante que la actividad de defensoría es exclusi

va del abogado, dada la permisH5n de éste artículo, ésta activi

dad la puede desarrollar cualquier persona, siendo lista caracte

rística exclusiva del proceso laboral. 

Por lo anterior es pertinente señalar los diferentes -

tipos de representaci6n: 

l. Representantes legales; son los señalados en los ª!:. 
tS:culos 9 y 11 de la L.F.T. "Directores, administradores, geren

tes y empleados de confianza", además de ellos lo puede ser el -

abogado, siempre que esté autorizado en el testimonio notarial, 

(28) RAMOS, Eusebio. Presupuestos procesales en el Derecho del 

Trabajo. "acciones, excepciones-defensas y jurisprudencia". 

Cárdenas. México. 1982. p. 65. 
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~sta caracter!stica no existía con anterioridad, ya que la Junta 

exiqta la comparecencia personal del representante legal de la -
empresa o de lo contrario se tenia por contestada la demanda en 
sentido afirmativo, éste problen-.a se agudiz6 a tal qrado que los 
conflictos fueron llevados hasta los Tribunales Colegiados. 

2. Apoderados; la distinci6n entre representante y ap~ 

derado carece de importancia, ya que a fin de cuentas el repre-
sentante es apoderado. El representante acredita su personalidad 
mediante Testimonio Notarial, en cambio al apoderado se le pue-
den otor9ar facultades en testimonio notarial o carta poder as! 
como tal':\bián en la primera comparecencia, es decir, comparece el 
representante legal, quien acredita su personalidad en términos 

del testimonio notarial y en el acta donde se levanta la audien
cia, se hace constar el apoderamiento que el representante de la 

empresa otor9a al abogado o asesor. 

deradost 

Oe.lo anterior se desprende que hay tres tipos de apo-

a) Apoderado representante legal. El mandato consta en 
escritura p<lblica, con facultades para conciliar y 

t•ransigir. 

bl Apoderado con mandato otorgado en escritura pública. 
En el testimonio notarial se mencionan las faculta
tades conferidas al apoderado, el mandato puede ser 

general o especial. 
e) Apoderado especial con mandato otorgado mediante -

carta poder. A áste tipo de apoderados se refiere -
la fracci6n III del art. 692 de la L.F.T., de la -
lectura del mismo se desprende que no se requiere -

de ratif icaci6n de las firmas, por lo que el manda

to es especial, puesto que el articulo 2555 del e.e 
D.F. establece que para que un mandato sea general, 
las firmas deben ser ratificadas ante notario, juez 



o autoridad administ.rativa correspondiente. Sin emba!:_ 

go, cuando se está. en presencia de la fracci6n III -

del articulo 692, tratándose de poder especial, ésto 

no implica que los apoderados no estén en aptitudes -
de hacer uso de las facultades conferidas en un poder 

general, como ser!.a conciliar, transigir y absolver -

posiciones, porque dicho mandato especial puede cent~ 
ner ~stas cláusulas. 

De cualquier manera, los términos asesor, abogado o apo

derado, tienen un objetivo cornCin consistente en defender los inte

reses de quien representan, sin exig!rseles la exhibici6n de :a e! 
dula profesional de Licenciado en Derecho para poder intervenir en 

juicio como representante. 

Con anterioridad quedó señalado que en el proceso labo-

ral pueden intervenir otras personas, las cuales pueden ser partes 

(terceros ajenos a la relación principal) 6 sujetos proce~ales 

(miembros de la Junta: presidente, auxiliares, secretarios, peri-

tos, actuarios, etc. y la Procuradur!a de la Defensa del Trabajo) . 

Puede suceder que una vez iniciado el juicio, aparezca -

una tercera o terceras personas con inter~s en el juicio, mismas -

que pueden ser llamadas a juicio por la Junta a petición de una de 

las partes, o de oficio, y unirse ya sea al actor o al demandado, 

por lo que consideramos necesario para abundar en el tema, tratar 

por separado los temas de la litisconsorcio y la terceria. 

LITISCONSORCIO, 

Las partes en el proceso son dos: actor y demandado, pe

ro ~sto no implica que no puedan intervenir otras personas en el -

proceso, la Doctrina ha denominado a ~sta figura •pluralidad de -

partes", la participaci6n es activa cuando varios actores litigan 

en contra de un demandado, y es pasiva cuando se trata de un actor 
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en contra de varios demandados y la participaci6n es mixta cuan

do litigan varios actores en contra de varios demandados. Pero en 
todos los casos las partes siguen siendo dos, salvo excepciones, 

como es el caso de la intervención o tercería excluyente. 

La pluralidad de partes puede tener su origen desde la 

demanda o bien en cualquier etapa del proceso hasta donde se cie

rra la instrucci6n, e incluso en la ejecución del laudo. 

La 11 tisconsorcio se da por la intervenci6n de otras 

personas que se adhieren a cualquiera de las partes adoptando la 

misma posición en el proceso, es decir, tienen las mismas preten

siones y su objetivo es coman, tambi~n puede originarse la litis

consorcio por la acumulación de autos, cuando existen dos o más -

juicios en contra del mismo demandado o demandados, la pluralidad 

de partes pueden litigar unidas al incorporarse todos los expe- -

dientes en uno sólo, en 6ste caso al más antiguo1 otra forma de 2 

rigen, es cuando fallecida una de las partes, la sustituyen va;.;·~ 

rias en calidad de coherederos, J?ero en todos los casos el terce

ro que interviene ya sea voluntariamente o llamado por las partes 

o por la Junta debe tener un interés propio. 

La finalidad de la litisconsorcio es evitar que existan 

varios juicios con las mismas o idénticas acciones, excepciones y 

pretensiones y tengan resoluciones contradictorias, además de que 

en todo proceso se persigue el principio de economía procesal. La 

litisconsorcio pu,....de ser activa o pasiva, segGn se trate de unio

nes de actores o demandados, as1 mismo, puede ser obligatoria o -

voluntaria por la libre desici6n de las partes .. 

El art. 697 de la L.F.T., señala que cuando dos o más -

personas litiguen unidas como actor o demandado, deben nombrar un 

representante comSn en la demanda o en la audiencia inicial si se 

trata de los actores, y los demandados nombrar~n a su representa!!_ 

te coman en la contestaci6n de la demanda o en la audiencia ini--
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Si las partes no han nombrado al representante com11n, la 

Junta lo hará de entre sus inte,grantes. Las partes tienen la obli

gaci6n cle nombrar a su representante comtín, salvo que tengan inte

reses diversos. 

Litisconsortes, señala Rafael de Pina 11 son las partes -

que ostentan la misma posición en el proceso, las que sostienen -

las mismas pretensiones o las que oponen las mismas defensas (o d~ 

fensas distintas encaminadas a obtener idénticos resulta~os)". ( 29 ) 

Las características de la litisconsorcio es: la unidad -

de la relaci6n jur1dica y autonomía de los sujetos procesales, y -

quiere decir que las actuaciones de los litisconsortes deben favo

recer a los dem.3.s, pero l!sto no implica que exista una fusi6n abs~ 

luta, ya que los resultados del laudo pueden ser diversos para ca

da uno de los litisconsortes, ya que uno de los actores puede obt~ 

ner todo lo que se reclama, otro puede obtener s6lo algunas prest~ 

cienes y otro nada. Lo mismo sucede con los demandados, obteniendo 

resultados diversos, dependiendo de la actuaci6n de cada uno en el 

proceso, los elementos de prueba que hayan aportado, la regulari-

dad con que se hayan presentado a las audiencias (puede darse el -

caso de la contwnacia al no presentarse a la primera audiencia y -

subsecuentes), o bien que alguno de ellos se haya conciliado. Los 

resultados serán ídán tices solo en el caso de obligaciones sol ida

rias, pero ya no en calidad de litisconsorte sino de sujeto activo 

de la obligaci6n. 

La litisconsorcio existe s6lo en la tercería coadyuvante 

cosa que no existe en la excluyente. Esta figura puede desaparecer 

en el Juicio de Amparo, ya que los litisconsortes pueden hacer uso 

del juicio de garantías por separado y el resultado de la ejecuto-

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

cit. p. 126. 
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ria s6lo importa a quien lo interpo~9a, a menos que el amparo se -

haga valer por el representante coman, invocando conceptos de vio

lación v4lidos para todos. La cosa juzgada en cambio favorece o -
perjudica a todos en la misma medida. 

TERCERIA, 

Existe la posibilidad de que una vez iniciado el juicio, 

entre como parte un "tercero interesado" el cu§l puede ser llamado 

por las Juntas, ya sea a solicitud de cualquiera de las partes o -

de oficio, o bien puede acudir voluntariamente; el tercero puede -

intervenir en cualquier etapa del proceso hasta cerrada la instru.s_ 

ci6n {etapa de cognici6n), o en la etapa de la ejecuci6n del laudo. 

Un ejemplo es cuando se enmienda la demanda y se llama a 

juicio a un tercero que se convierte en demandado. Para que una -
persona pueda intervenir. corno tercero, es necesario que su esfera 
jurtdica o eco.n6mica sea afectada, ya sea por el ejercicio de la -

acci6n o por la ejecuci6n del laudo, de tal modo que tenga un int~ 
rés propio por el juicio. El tercero puede intervenir en defensa -
de sus intereses coadyuvando a alguna de las partes principales o 
que intervenga litigando en contra de ambas partes. 

Es importante que el interés del tercero coincida con la 

acci6n principal, pues si su interfis es diverso, debe ejercitar su 
acci6n contra el actor, demandado o contra ambos en juicio diverso. 

No existe un concepto Onico de lo que es la tercería, ya 

que por la diversidad de actos que con éste término se expresan, -
su concepto ncg6n Pallares es mult!voco, y nos da cuatro conceptos 

de te1:cer!a: 

11
8 ) Tercería, significa la intervenci5n de un tercero en 

un juicio ejercitando en éste el derecho de acción -
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procesal, sea que se trate de una intervenc,;.ón ·volu!!, 

taria o forzosa .•• Este es un significado más amplio, 

b) En sentido más restringido, tercer{a significa la Í!l 

tervencii5n de un tercero en determinado proceso para 

ayudar a alguna de las partes en sus pretensiones, -

colaborando con el actor o con el reo en el ejerci-

cio de las acciones o excepciones hechas valer por -

cada uno de ellos. Se trata de la tercería coadyuva!!. 

te. 

e} Es la tercería conocida con el nombre de 1'oposici6n 

de tercero", consistente en la promoción que hace é_! 

te, a efecto de que no se ejecute una sentencia en -

bienes de su propiedad por no haber sido ofdo en el 

juicio en que se pronunció. Esta figura tambi~n es -

denominada tercería excluyente, asr mismo pueden op~ 

nerse al embargo ~recautorio los terceros cuyos bie

nes se hayan embargado. 

d) Tercería excluyente, consiste en un juicio accesorio 

que se promueve para que la sentencia que en él se -

pronuncie tenga efectos procesales en otro juicio -

preexistente .• •" (JO) 

De los anteriores conceptos se desprenden las diversas -

clases de tercería reguladas en el C6digo Civil, las cuales pueden 

ser: 

l. Voluntaria: 

a) principal; y 

b) adhesiva o coadyuvante. 

(JO) PALLARES, Eduardo. Diccionario de Derecho Procesal Civil. dé

cimocuarta ed. Porrúa. México. 1981. p. 752. 
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2. Obli9atoria. 

La tercer!a adhesiva tambit?n llamada coadyuvante, es cua,!!_ 

do un tercero interviene en defensa de sus intereses coadyuvando a 

alguna de las partes, si la acción o excepci6n principal afecta sus 

derechos. Puede intervenir asociado del actor sosteniendo su acci6n 

o pretensión 6 asociado del demandado, tratando de destruir la ac-

ci6n del actor o actores. Su característica es que el tercero no e

jercita una acción o excepción nueva en el juicio principal, sino -

que O.nicamente se adhiere a alguna de las partes (Art. 690 L.F.T.). 

Requisitos para la intervenci6n adhesiva: 

a) Que un tercero pueda ser afectado por el rcsult.ado de 

un laudo, es aquí donde el tercero justifica su pre.:i;. 

sencia, pues interviene porque ·tiene un interés verd,! 

dero Ante la posibilidad de que el laudo pueda afec-

tarle favorable o desfavorablemente. 

b) Que intervenga porque tiene interés jurídico. 

c) Que su intervenci~n no produzca variaci6n en la dema!!_ 

da: no puede disponer de su objeto, desistirse de ás

ta o reconocer las pretensiones del actor, si está -

coadyuvando al demandado. Su objeto es la unidad en -

el proceso, de lo contrario se estar!a en presencia -

de otra figura como: acumulaci6n, reconvenci6n o li-

tisconsorcio. 

d} Que el actor o demandado tengan derechos de regresión 

contra el tercero y t;ste en contra de ellos. 

e) Que la intervención del tercero resulte necesaria de 

acuerdo a las constancias de autos, en cuyo caso la -

intervención puede ser voluntaria, a petici6n de las 
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partes o que la Junta lo llame de oficio. 

En la intervención principal, el tercero interviene en -

proceso pnra enfrentarse con las partes entre las cuales existe e!l 

tablado un juicio. El tercero que interviene es una verdadera par

te que entra en el proceso para sostener su propio litigio. 

Este tipo de tercería es la llamada excluyente, la cual 

se divide en tercería "excluyente de dominio 11 y terccr1a "de pref~ 

rencia". La excluyente de dominio, consiste en la intervenci6n que 

hace un tercero para solicitar a la Junta que deje insubsistente -

el embargo ejecutado sobre bienes de su propiedad, alegando que. -

quien tiene el dominio sobre el bien afectado es él y no la perso

na condenada por el laudo, en ~ste caso la tercería excluyente pr2_ 

cede porque se afect6 la propiedad de una persona extraña al jui-

cio principal. 

La tercería de preferencia de derechos, tal!'.bilin tiene l!;! 

gar en la etapa de ejecución y consiste en que el tercero pretende 

tener mejor derecho a recibir la prestaci6n a que se condenS al d~ 

mandado, que la persona beneficiaria. El tercero quiere obtener la 

declaraci6n del juez que con el dinero embargado se le pague prim~ 

ro a t!l que al actor del juicio principal. Un ejemplo de 6sto es -

cuando se va a rematar o adjudicar bienes del patr6n a favor de a

creedores de derecho comO.n, en áste caso el trabajador como acree

dor tiene derecho de preferencia a ser pagado con el producto de -

esos bienes (Art. 976 L.F.T.). 

En nuestro derecho laboral mexicano y aan en el derecho 

civil, la tercería no está regulada ampliarr.ente, incluso se presta 

a confusiones, aunque dada la amplitud de redacción del art. 690 -

de la L.F.T. da oportunidad de intervenir en un proceso a posibles 

personas afectadas por la resolución de un conflicto, es decir, -

que tengan inter~s jurídico en el proceso ya sea coadyuvando a al

guna de las partes, o litigando en contra de ambas, dependiendo ... -
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del inter~s que protejan. 

Rafael de Pina• habla de la 1ntervenci6n obligatoria o 

tambifn llamada litisdenuntiatio, y consiste en que la parte de

mandada en un juicio tiene un derecho de regresi6n en contra de 

su causante, con motivo del bien que le fue transmitido por ~ste 

V.gr. la evicci6n, cuando el comprador de una cosa (A) es deman

dada sobre la propiedad de ella (B) tratando de privarlo del ob

jeto y (A) llama a (C) que es quien se lo vend16, para que in te!: 

venga en el juicio y en caso de que se declare procedente la e-

vicc16n, la sentencia condene a (C), que es el tercero llamado a 

juicio para que pague a (A) el pago de daños y perjuicios por la 

p~rdida de la cosa. 

Los presupuestos jur!dicos para que se den las terce-

r!as son las siguientes: 

l. Existencia previa de un juicio para que intervenga el -

tercero, debe existir un juicio entablado entre actor y 

demandado. La tercer!a no procede en los medios prepar~ 

torios ni en la jurisdicciOn voluntaria. No procede en 

los metlíos preparatorios porque la ley establece recur

sos para impugnar las providencias dictadas, adem~s de 

que ~stos no afectan a terceros. 

2. Que las tercer.tas sean promovidas por los terceros. 

J. Que el tercero tenga interli:s jur!dico en promoverlo. 

INTERVENCION DE LA PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL TRA

BAJO, 

La Procuraduría de la Defensa del Trabajo, es otro de 

• DE PINA, Rafael, Curso de Derecho Procesal del Trabajo. oh. cit. 

paga, 127 a 129. 
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los entes que pueden intervenir en un proceso laboral corr.o repre

sentante de los trabajadores o .sus sindicatos (1.rts. 530 y 691 L. 

F.T.). Es un organismo dependiente de la Secretar.ta del Trabajo y 

Previsi6n Social, es de cari1:cter tanto federal como local y en -

virtud de que se trata de una institución oficial, las dem~s aut~ 

ridades deben proporcionarle los datos e informes que solicite p~ 

ra el mejor desempeño de sus funciones (Art. 535 L.F.T.). 

Sus funciones se asemejan a la defensor!a de oficio que 

realiza el Ministerio P11blico, los servicios que presta serán gr! 

tuitos (Art. 534 L.F.T.). 

Sus objetivos son los siguientes: 

1. Representar y asesorar a los trabajadores o sindica

tos de éstos con rr.otivo de los conflictos ot.rero-pa

tronales. 

2. Interponer los recursos ordinarios y extraordinarios 

procedentes. 

3. Cuidar que las autoridades actGen en forma pronta y 

expedita. 

4. Proponer a las partes la Conciliaci6n fuera del jui

cio, y en tal caso harán constar el resultado en ac

tas autorizadas (Art. 530 L.F.T.). 

Este organismo est.1 integrado por: Un Procurador Gene-

ral, Procuradores Auxiliares necesarios nombrados por la Secreta

r ta del Trabajo y Previsi6n Social, por los Gobiernos de los Est~ 

dos o por el Jefe del Departamento C.el D.F., además cuenta con un 

cuerpo de peritos, un centro de informaci6n sobre los derechos -

del trabajador y las dependencias internas necesarias para un me

jor funcionamiento. Tratándose de trabajadores menores de edad, -
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la Procuraduría est.S obligada a asesorarlos nombrándoles un repr~ 

sentante, en caso de que no lo tenga {Art. 691 L.F.T.). 

IV. FORl!AS DE ACREDITAR LA PERSONALIDAD DE LAS PARTES. 

La personalidad es un requisito sine qua non para ser -

parte en un proceso o para intervenir en l!:l como tercero. La per

sonalidad es la aptitud legal para ser sujeto de derechos y obli

gaciones, ésto corresponde a la capacidad jurídica, es decir, ser 

Persona en Derecho. 

La capacidad procesal es tambi~n elemento de la person!!_ 

lidad, y consiste en la facultad que tienen determinadas personas 

de acudir a los tribunales en demanda de justicia mediante el e-:-

jercicio de la acci6n procesal. Según el maestro Galindo Garf ias 

la personalidad es 11 
••• la manifestación, la proyección en las -

normas jurfdicaa de la persona, ya sea como ser individual o co-

lectivo11. 01) 

Tratándose de personas físicas, la personalidad se ad-

quiere desde el nacimiento (vivo y viable) y termina con la muer

te, (Art, 22 e.e.). La categoría de persona, se da 8 través del -

hecho jurídico que es el nacimiento, una vez que acontece éste, -

la personalidad jurídica es adquirida si el feto vive 24 horas y 

es presentado vivo al oficial del Registro Civil. Para ser sujeto 

de relaciones jurídicas, además de la capacidad de goce se debe -

tener la capacidad de ejercicio, es decir, la posibilidad de eje!. 

citar por st mismo derechos y obligaciones. Con anterioridad señ_! 

lamas que las personas morales act<ian por medio de sus represen-

tantea legales; el Derecho les otorga personalidad a éste tipo de 

(31) GALINDO GARFlAS, Ignacio. Derecho Civil. "Parte General. Pe!. 

sonas. Familia 11
, PorrGa. México. 1973. p. 305. 
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entes con el objeto de tutelar ciertos fines o bienes valiosos P!. 

ra el derecho. 

Existen personas morales de derecho p<lblico y derecho -

privado. De derecho ptlblico lo son el Estado, la Naci6n y los Mu

nicipios. Son personas morales de derecho privado las asociacio-

nes, sociedades, sindicatos, fundaciones, etc. 

Las personas morales adquieren personalidad segtin se -

trate de personas de derecho pflblico o privado. La Naci6n la ad-

quiere cuando es reconocida tanto nacional como internacionalmen

te como Estado soberano e independiente y se encuentra pol!tica-

mente organizado cualquiera que sea su forma de gobierno. 

Las sociedades mercantiles y asociaciones civiles ad- -

quieren personalidad cuando el acta constitutiva qued6 inscrita -

en el Registro Pllblico de Comercio (Art. 2 c. Com.). Las fundaci~ 

nes tanto pOblicas como privadas la adquieren cuando el acta con~ 

titutiva ha sido aprobada por el poder pOblico. Los sindicatos de 

trabajadores y patrones con la certificaci6n que les extienda la 

Secretaría del Trabajo y Previs1.6n Social o por la Junta de Cene.!_ 

liaci6n y Arbitraje de haber quedado registrada la directiva del 

sindicato (Art. 692-IV L.F.T.). 

Las dependencias del poder pablico adquieren personali

dad por medio del decreto que las crea y tiene lugar a partir de 

la fecha que el mismo señale. La personalidad de ~stos entes se -

extingue de la siguiente manera: en el caso de las sociedades ci

viles y mercantiles, se extingue al concluír la liquidaci6n (Arts. 

229 y 244 c. Com.). La personalidad de las fundaciones pC1blicas -

se extingue cuando el poder prtblico revoca el decreto que las 

creó. 

Las personas morales tienen personalidad y actG.an a tr~ 

vt!s de sus representantes legales, los cuales son elegidos dentro 
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de l.J. samblea general de socios que los eligen como mandatarios -

si se trata del Consejo de Administraci6n o mandatario si es Admf. 

nistrador Unico. 

Para los que no se encuentran en pleno ejercicio de sus 

derechos civiles (Art. 450 e.e.), coJl\parecerán a juicio en su no~ 

bre, sus representantes leg!tirnos o quienes conforme a derecho d~ 

ban suplir su incapacidad (Arts. 45 y 46 C,P,C.). En t~rminos ge

nerales la representaci6n es actuar en norr.bre otro. 

Para el maestro N~stor de Buen la representación es 11 
•• 

institución jud'.dica en virtud de la cu31 lo& actos realiz!_ 

dos por una persona surten efectos sobre la persona y patrimonio 

de otra". (JZ) La representación er;; una figura de gran utilidad ya 

que permite actuar a una misma persona en lugares distintos utili 

zando la habilidad de otras personas para sus negocios, además de 

que quien carece de personalidad y no puede ejercitar por s! mis

mo sus derecho.s y obligaciones, su incapacidad se puede habilitar 

a través de un representante legal. 

El art. 1800 del e.e. señala 11 El que es hábil para con. 

tratar puede hacerlo por sí o por medio de otro legalmente autor.!, 

zado", Traslad4ndolo al campo del derecho laboral, las personas 

dotadas tanto de capacidad jurídica como procesal, pueden cele- -

brar ~ontratos de trabajo y ocurrir ante las Juntas de Concilia-

ci6n y Arbitraje a solicitar el pago de las prestaciones que les 

corresponden o bien por medio de representante legal. 

La representación o autorizaci6n legal, puede tener va

rios or!genes, es decir, puede emanar de la ley o de la voluntad 

de los particulares; por tal raz6n la Doctrina ha establecido -

tres clases de representaci6n las cuales son: 

a) La representación legal; 

b) La representaci6n voluntaria: y 
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e) La representación oficiosa. 

A. REPRESENTACION LEGAL. 

Surge ante la necesidad de proteger los intereses de -

quien tiene limitada su capacidad, tanto de obrar como de exponer 

su voluntad, V.gr, los menores de edad (patria potestad), los ma

yores en estado de interdicci6n (tutela), 6 cuando existe la nec~ 

sidad de administrar un patrimonio o parte de €1 en ausencia de -

su titular (gesti6n de negocios), o bien por el destino que se d€ 

a ciertos bienes, es el caso de la liquidaci6n en la quiebra (sí!!, 

dices), concurso o sucesi6n (albaceas), en pocas palabras la ley 

nombra al representante. 

Seg1ln Luigi Mosco*, la representaci6n legal tiene dos -

características esenciales, la primera consiste en que ~sta tiene 

su origen ante la ausencia de un sujeto capaz de ejercí tar por s! 

mismo sus derechos y obligaciones, y la segunda consiste en la d~ 

pendencia de los intereses del representado. Lo anterior signifi

ca que la relaci6n representante-representado no se origina por -

un otorgamiento de poder o contrato alguno, sino que acttia porque 

existe un v.1'.nculo de sangre y en tal consecuencia la ley detcrm,!. 

na la representaci6n, o porque sin que exista tal vínculo la ley 

determina esa facultad de representaci~n; en tal caso el represe!!. 

tante actQa no porque as.1'. lo haya querido el representado· sino -

porque la ley lo obliga a suplir la incapacidad del interesado. _ 

La dependencia o heteronom!.a se da porque el representado no in-

terviene en los negocios ejecutados por el representante, él no -

decide ni participa en nada, el representante acttla independient~ 

mente de la voluntad del representado, situaci6n que no sucede en 

la representaci6n voluntaria en la que el representante conserva 

su autonom!.a e incluso el representante debe cumplir con las ind!. 

caciones que el representado le dé en relaci6n a la ejecución de 

sus negocios. 

*MOSCO, Luigi. La representación voluntaria. (colección Nereo). 

s.e. España. 1967. pp. 20 a 23. 
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El objetivo de la representaci6n legal es suplir la in

capacidad del representado, teniendo ésta su or1'..gen de los si

guientes supuestos: 

a) De la ley y de un hecho jurídico. Tal es el caso de 

la representaci6n de menores, "Patria Potestad 11
• 

Bernardo Pérez Fernández del Castillo define a la Pa- -

tria Potestad como 11 la institución que ejercen los padres y a fa!, 

ta de éstos los abuelos, sobre la persona y bienes de los hijos -

menores de edad no emancipados". (
33

) Como consecuencia de la fi-

liaci6n entre padres e hijos la ley los determina como represen-

tantea legales. 

La forma en que los representantes del menor acreditan 

la representaci6n legal, es a través de la c_opia certificada del 

acta de nacimiento, los abuelos con la designaci6n que haga el -

juez, y el adoptante con la copia certificada del acta de adop- -

ci6n. 

La Patria Potestad, es una instituci6n protectora de la 

persona y bienes de los hijos menores de edad no emancipados que 

nace de la filiAci6n, para procurarles la forrr.aci6n intelectual y 

raoral que requieren y administrar su patrimonio. Su ejercicio co

rresponde en primer término a los progenitores (padre y madre), a 

falta de éstos los demás ascendientes por la 11'..nea paterna y ma-

terna. Con Asta instituci6n se protege a hijos nacidos dentro o -

fuera del matrimonio as1'.. corr.o a los hijos adoptados. 

b) De la ley y de un acto o negocio jurí.dico. Es el ca

so de la tutela testamentariLi. 

(33) PEREZ FERNANDEZ DEL CASTILLO, Bernardo. Representación, Poder, 

Mandato y Prestación de Servicios Profesionales. segunda ed. -

Porrúa. México. 1986. p. 18. 



La tutela testamentaria es la que se confiere en testa

mento y tiene lugar cuando el ascendiente que sobrevive, de los -

dos en cada grado deben ejercer la patria potestad, aunque fuere 

menor, nombra tutor en su testamento o aquellos sobre quienes la 

ejercen incluyendo al hijo p6stumo. Ese nombramiento excluye de -

la patria potestad a los ascendientes de ulterior grado (Arts. --

470 y 471 C.C.). Otro ejemplo es la representación por parte del 

sindicato sobre sus agremiados; para que el sindicato pueda fun-

gir como representante, es necesario que prirr.ero se constituya el 

comit~ ejecutivo que va a representar a sus socios (acto jurídico) 

hecho lo anterior la representación viene por mandato legal, sie~ 

pre que el sindicato acredite que el trabajador es re.iembro del -

sindicato. 

c) De la ley y de un acto jurisdiccional. Surge cuando 

la ley nombra representante legal o dativo. Es el caso de la tut~ 

la legítima y tiene lugar cuando no hay quien ejerza la patria p~ 

testad, ni tutor testamentario, o cuando deba nombrarse tutor en 

caso de divorcio. La ley llama a determinadas personas para que -

representen al incapaz (Arts. 483, 484 y 491 e.e.}. 

d) De la ley y de un acto administrativo. Es cuando la 

Procuradur!a de la Defensa del Trabajo nombra representante legal 

al menor de edad si ~ste no lo tiene. Otro ejemplo es cuando el -

Presidente de la Reptlblica nombra al representante de una entidad 

paraestatal. 

e) De una disposici6n legal, dictadas por razones de ps>_ 

11tica- social, con objeto de ¡::roteger a los trabajadores {1\rt. 9 

y ll L.F.T.). 

B. REPRESENTACION VOLUllTARIA. 

La representaci6n voluntaria contrariamente a la legal, 

tiene su origen en la autonomía de la voluntad ya que en t!ste ca-
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so no se trata de suplir la incapacidad de una persona, puesto -

que la representaci6n voluntaria supone que quien nombra a un re

presentante en forma voluntaria, puede ejercer por sí mismo los -

actos que ejecuta el representante. Lo que se trata. es de ampliar 

el campo de acci6n del representado, y es precisamente por ser un 

acto volitivo que el otorgante está siempre en aptitud de revocar 

el poder de representaci6n para continuar el acto o negocio por -

s! mismo o que nombre a otro representante. 

A través de la representaci6n voluntaria, se posibilita 

a una persona a actuar en nombre y por cuenta de otro: as! como -

en nombre propio y por cuenta de otro. 

La representación voluntaria se clasifica en: 

a) Representación voluntaria directa; y 

b) Representaci6n voluntaria indirecta. 

La directa surge cuando el representante actaa en nom-

bre y por cuenta del representado y los efectos jur!dicos que na

cen recaen directamente en el patrimonio del representado, de tal 

manera que se establece una relaci6n jur!dica directa e inmediata 

con el tercero. 

Es indirecta cuando una persona actt1a en nombre propio 

y por cuenta de otra adquiriendo frente a terceros, en foi:ma fic

ticia los derechos y obligaciones nacidos de tal actuaci6n, aun-

que en realidad tales efectos recaigan en la persona y patrimonio 

del representado, es decir, de quien encomend6 el negocio. Un e-

jemplo áe representaci6n directa es el poder: el mandato lo es de 

la representaci6n indirecta. 

C. PODER. 

Del art1culo 1800 e.e. se desprende que las partes no -
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están obligadas a coparecer a juicio en forma directa, pudiendo -

hacerlo a través de representaqte legal. Para que un representan

te pueda comparecer a juicio lo debe hacer con poder bastante, es 

decir, con representac16n necesaria para poder actuar libremente 

en el proceso sin necesidad de que est~ presente el poderdante. 

Bernardo Pérez Fernández del Castillo define al Poder -

como "el otorgamiento de facultades que da una persona llamada P.f?. 

derdante a otra denominada apoderado para que actúe en su nombre 

y representaciiín". (JJ) El poder puede tener su orígen de la ley o 

de una declaraci6n "Unilateral de voluntad y es perfeccionado para 

surtir efectos frente a terceros. Tanto en la doctrina extranjera 

como en la nuestra han existido confusiones al establecer las di

ferencias entre poder y mandato y en un momento dado cuál de ás-

tas figuras encierra a la otra, es decir, cuál de ellas es el gé

nero y cuál la especie. 

Algunos autores españoles, consideran que el poder es -

una figura más amplia en el sentido de que ~ste lleva implícito -

el poder de representaci6n y por tal motivo el representante s6lo 

se halla facultado y no obligado a realizar determinados actos, -

excepto si el poder emana de la ley porque en tal caso se trata -

de un poder-deber, como lo ha llamado la ciencia jur!dica y el ª"" 
poderado está en la obligaci6n de ejecutar los actos. 

Sin embargo, el poder por s! solo no tiene sentido al

guno ya que es una figura abstracta que sdlo existe o se materia

liza si se une con otras figuras como lo son el mandato, la pres

tación de servicios, sociedad, fideicociso, etc. De la misma man!:. 

ra las anteriores figuras por s! solas no suponen un poder de re

presentaci6n (excepto el mandato sin representación, ver mandato 

infra.) . La figura que con m.Ss frecuencia se une al poder es el -

(33) PEREZ FERNANDEZ DEL CASTILLO, Bernardo. Representación Po-

der, Mandato V Prestación de Servicios Profesionales. ob. 

cit. p. 26. 
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mandato. 

La Doctrina alemana define al poder corno una figura ab! 

tracta, independiente por medio del cutll se otorgan facultades de 

representacidn al apoderado a trav6s de una declaraci6n unilate-

ral de voluntad. Es abstracta porque no se refiere a casos concr~ 

tos, aut6noma porque existe independientemente de otras figuras, 

aunque para que se materialice o exista la representación debe u

nirse a otras figuras. 

Ahora bien, si tomarnos en cuenta que el poder tambián -

tiene corr.o fuente de origen la ley se puede concluir que el poder 

es m4s amplio que el mandato, ya que el poder ·puede ser· otórgado 

voluntariamente por una persona capaz o impuesto por disposici6n 

de la ley para que represente a un incapaz; en el mandato, el ma!!. 

dante debe ser capaz, en el poder el representado puede ser un i!!. 

capaz, ademc1s de que no existen derechos y obligaciones rec!pro-

cas 1 el apoderado no quiere ser representado porque as! lo decida 

él sino por ma'ndato de la ley: en el mandato, el mandante por su 

voluntad confiere facultades de representaci6n al mandatario ori

qinando derechos y obligaciones reciprocas. 

La ley no distinque entre poder y mandato ya que hace ~ 

so indistinto de ~stas fiquras, incluso el C6digo Civil regula al 

poder dentro del mandato y habla de mandato general y especial y 

de poder general y especial (Arts. 2553 y 2554 e.e.) I por lo que 

ambas figuras se encuentran impl!ci tas la una en la otra 

El poder puede ser otorgado con la simple comparecencia 

del interesado ante notario a través de un documento, el cuál pu~ 

de ser p\'lblico si se otorga por poder o escritura notarial, o pr.!, 

vado, es decir, se otorga por la actividad individual del sujeto, 

es el caso de la Carta Poder firmada ante dos testigos en la cuc11 

se puede ratificar o no las firmas ante la autoridad, dependiendo 

l!sto del monto del negocio (Arts. 2555 y 2556 e.e.). 
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Dentro del proceso laboral, en el art. 692 fracc. I a IV 

de la L.F .T. se establecen las formas de otorgar poder a los repr!:_ 

sen tan tes legales o apoderados de las partes. 

D. EL MANDATO. 

El C6digo Civil lo define como "un contrato por el que -

el mandatario se obliga a ejecutar por cuenta del mandante los ac

tos jurl'.dicos que éste le encarga". (Art. 2546 C.C.). 

l. CARACTERISTICAS • 

a) El mandato es un contrato de prestaci6n de servicios 

porque la actividad del mandatario se manifiesta en -

un hacer, referido a actos jurídicos. 

b) Los actos a ejecutar son actos 'jur!dicos y no hechos 

materiales. 

e) Los actos jurídicos que realice el mandatario siempre 

deben ser por cuenta del mandante, de tal rnanera que 

loa efectos de su conducta recaigan mediata o inmedi!_ 

tainente en el patrimonio del mandante. 

d) El mandatario puede obrar a nombre propio o por cuen

ta del mandante, es el caso del mandato sin represen

taci~n. 

2. CLASipCACION. 

Es un contrato principal, porque existe por s! solo, ge

neralmente bilateral porque existen obligaciones recíprocas, por -

excepci6n unilateral cuando se pacta que el mandante no esti1 obli

gado a retribuir al mandatario, generalmente oneroso porque los -

provechos Y. grav&menes son recíprocos, por excepci6n gratuito cua!!. 
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do no se retribuye al mandatario, es de medios porque su objetivo 

es la realizaci6n de los actos jurídicos que el mandante encarga 

al mandatario, generalmente formal porque la ley siempre exige -

una forma determinada (escritura ptlblica o carta poder) para su -

validez, puede ser consensual dependiendo del monto del negocio -

(Arte. 2550 y 2556 C .e.), in tui to personae por la calidad de la -

persona del mandatario. 

3. ELEMENTOS DEL CONTRATO DE. MANDATO. 

ESENCIALES. 

a) Consentimiento, es el acuerdo previo de voluntades -

entre mandante y mandatario, éste acuerdo puede ser 

expreso o tácito. El expreso es cuando el mandante y 

mandatario acuerdan, encomendar el primero los actos 

y el segundo aceptar su ejecUci6n. Es tácito cuando 

una persona ofrece al ptiblico sus servicios, con mo

tivo de su profesión, éste consentimiento se presume 

aceptado si no lo rehusa en el t~rmino de tres d!as. 

El mandato se perfecciona por el s6lo hecho de la a

ceptaci6n de una y la policitaci6n u oferta de otra. 

b) Objeto, consiste en la realizaci6n de uno o varios -

actos jurídicos que el mandante encarga al rnandata-

rio. Para que éstos actos puedan ser realizados en -

forma válida deben ser l.tcitos y posibles jurídica-

mente, pues de lo contrario el mandato será inexis-

tente, El objeto del mandato se ha dividido en dire.s_ 

to e indierecto. El directo se refiere a la conducta 

y puede consistir en un dar, un hacer o una absten-

ci6n. El indirecto es la cosa contenido del dar, ha

cer o no hacer. 

c) La forma, algunos autores colocan a la forma dentro 
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de los elementos de validez de los contratos, el rr.ae!! 

tro Zamora y Valencia, y a cuya opini6n nos adherimos 

coloca a la forma dentro de los elementos de validez. 

La mayor!a de los autores integran como elemento ese!!. 

cial del contrato a la solemnidad, que a fin de cuen

tas viene a ser una formalidad para que el contrato 

pueda existir. Para que el mandato sea válido requie

re de una forma determinada; la cuá.I puede ser verbal 

dependiendo del monto del negocio (Arts. 2552 y 2556 

C.C.), o por escrito constando en escritura ptlblica 

o carta poder (Art. 2555 C.C.). La solemnidad es una 

forma específica de exteriorizar la voluntad y pLra -

su validez se exige esa forma y no otra. La falta de 

forma produce la nulidad relativa a menos que se le -

d(; la forma requerida (Arts. 2231, 2557, 2229, 2232 y 

2558 e.e.). 

PRESUPUESTOS DE VALIDEZ. 

a) Capacidad. Para la celebraci6n del contrato de manda

to, se requiere de la capacidad general tanto del ma!!. 

dante corno del mandatario (Arts. 22 y 24 e.e.). cuan

do se trata del mandato sin representaci6n, adem~s de 

la capacidad general el mandatario requiere la capac!_ 

dad de ejercicio para poder ser titular de derechos y 

obligaciones que deriven del mandato realizado en su 

propio nombre. 

b) Ausencia de vicios en el consentimiento y licitud en 

el objeto. Para que un contrato no est~ adolecido de 

nulidad absoluta, es necesario que no concurran tales 

circunstancias. El consentimiento debe estar exento -

de vicios para no invalidar el contrato. Los vicios -

del consentimiento son el error en la cosa, en la pe!_ 

sona y de cálculo, ~ste altimo da lugar a la rectifi-
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caci6n (Arts. 1813 'I 1815 e.e.). Si el consentimiento 

es adquirido por d?lo o violencia, el contrato tam- -

bi(;n est! adolecido de nulidad (Arta. 1812, 1815 y --

1819 C .e.) . La lesit5n es el perjuicio que sufre una -

persona al abusar de ella, aprovechllndose de su igno

rancia, inexperiencia o extrema miseria (Art. 17 e.e) 

La conducta y el objeto deben ser !!citos y de posi-

ble realizacH5n. Todos éstos producen la nulidad abs~ 

luta del contrato, excepto en el error de cálculo el 

cuál puede ser rectificado para su validez. 

4. CLASES DE MANDATO. 

a) Mandato gratuito y oneroso1 

Gratuito~ son aquellos en que el mandate y mandatario 

pactan que no existe obligaci6n del mandante para re

tribuir al mandatario por sus servicios. 

Oneroso: cuando se pacta que el mandatario ser.S retr!_ 

buido. 

b) con representaci6n y sin representac16n; 

Con representaci6n: el mandatario acttla a nombre y -

por cuenta del mandante, ·de tal manera que los efec-

tos jur!dicos que surjan recaen directa e inmediata-

mente en la esfera jur!dica del mandante (Arts. 2560 

y 2581 e.e.). 

Sin representaci6n: el mandatario obra a nombre pro-

pie y por cuenta del mandante, en ~ste caso, los efe~ 

tos jurídicos recaen en forma mediata e indirecta en 

la esfera jurídica del mandante y en forma inmediata 

y directa en la esfera jurídica del mandatario. En 6!_ 
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te caso el mandante no tiene acción contra los terce

ros con quienes e~ mandatario haya contratado, ni ás

tos en contra del mandante (Arts. 2560 y 2561 e.e.). 

e) Mandatos generales y especiales; 

Generales: el mandante confiere al mandatario amplias 

facultades para pleitos y cobranzas, actos de ad.mini! 

traci6n y actos de dominio, sobre la totalidad de bi~ 

nes y derechos del mandante. Los tres tipos de manda

to antes mencionados, para su ejercicio basta que se 

diga que se otorgan con facultades amplias (Arts. - -

2553 y 2554 e.e.). 

Especiales: son aquellos que se confieren para ejecu

tar determinados actos jurídicos o si se pactan cual

quiera de los tres mandatos generales e incluso se -

pueden ejercitar los tres, pero con ciertas restric-

ciones. Deben otorgarse en Escritura P11blica o en do

cumento privado ante Notario. En materia laboral no -

se requiere que la Carta Poder sea ratificada ante N~ 

tario. 

d) Mandato revocable y no revocable; 

Revocable: el mandante puede revocar el mandato como 

y cuando quiera, notificando la revocaci6n (l\rts. - -

2596, 2597 y 2599 e.e.). 

Irrevocable; tiste tiene lugar cuando se establece co

mo una condici6n en un contrato bilateral o como me-

dio para cumplir una obligación, en fstos casos el -

mandatario no puede renunciar al mandato. Plirez Fer-

nández del Castillo siguiendo a García Tellez dice 

que cuando se otorga un mandato condicionado, ~ste d!:, 

68 



be ser especial o limitado para evitar fraudes, ya -

que ~ste se otorga para el cumplimiento de una obli-

9aci6n y no por la confianza que el mandante deposi

ta en el mandatario. 

e) Mercantiles y Civiles; 

Mercantiles: es el que se otorga para la ejecuci6n -

estricta de actl'1!> de comercio, denominado comisión -

mercantil (Art. 273 c. com.). Quien otorga el manda~ 

to se denomina comitente y quien lo acepta comisio-

nista, éste puede actuar en nombre y por cuenta del 

comitente o en nombre propio y por cuenta del comi-

tente. 

Civiles: por exclusión los que no son mercantiles -

son civiles. 

5. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL MANDANTE Y MANDATARIO. 

MANDANTE: 

a) Retribuir y reembolsar de los gastos al mandatario -

si ast lo convienen, ya que éste puede ser gratuito 

(Arts. 2549 y 2577 e.e.). 

b) Indemnizarlo por los daños y perjuicios que le haya 

causado el incumplimiento del mandato (Art. 2578 C .C) 

c) El mandatario tiene derecho a retener en prenda bie

nes del mandante hasta que éste lo indemnice o lo -

reembolce (Art. 2579 e.e.). 

d) El mandante debe cumplir las obligaciones contra!das 

por el mandatario con motivo del mandato. 
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MANDATARIO. 

a) El mandatario debe ejecutar las instrucciones expre-

sas del mandante, sin excederse (Art. 2562 e.e.). 

b) Si no hay instrucciones expresas, consultar al manda!!. 

te, si no es posible, debe actuar como si el negocio 

fuera propio (Art, 2563 e.e.). 

e) Puede suspender el mandato si lo cree conveniente av!_ 

sando al mandatario (Art. 2564 e .e.) • 

d) Indemnizar al mandante por daños y perjuicios causa-

dos al exceder los límites del mandato así como por -

el incumplimiento de su encargo (Arts. 2565 y 2568 C. 
e,). 

e) Dar aviso al mandante de cualqui('>r circunstancia que 

pudi::?ran determinarlo a modificar o revocar el manda

to (Art. 2566 e.e. l. 

f) Dar cuentas al mandante de su administración, cuando 

fste lo pida o al finalizar el mandato {Arts. 2569, -

2570, 257l y subs,). 

g) Nombrar a otro mandatario si er.tá facultado para ello 

(Arta. 2574, 2575 y 2576 e.e.). 

6. CAUSAS DE TERMINAeION. 

a) Por revocaci6n del mandatario; 

b) Por renuncia del mandatario, excepto si se trata de -

un mandato irrevocable sujeto a condici6n; 

70 



e) Por muerte o interdicción del mandante o mandatario; 

d) Por vencimiento del plazo fijado en el mandato; 

e) Por la conclusi6n del negocio que di6 origen al man

dato; 

f) Si desaparece el mandante y se ignora el lugar donde 

se halla 1 y 

g) Por nulidad y resolución. 

MANDATO JUDICIAL. 

Por medio de éste se otorgan facultades judiciales al -

mandatario para que act<le en un proceso judicial, Al mandatario -

se le llama procurador. El mandato debe ser ·otorgado en escritura 

pOblica o carta poder presentada y ratificada ante el juez de los 

autos (como é.Ste mandato es representativo debe ir siempre unido 

a un poder). El mandato judicial puede otorgarse con facultades -

amplias, es decir, con poder amplio, excepto para desistirse, - -

transigir, comprometer en Arbitras, absolver y articular posicio

nes, en ~stos casos para poder actuar se requiere de clatlsula es

pecial. El art. 2585 del e.e. señala quienes no pueden ser procu

ra.dores. 

bliqado a: 

Una vez que el procurador ha aceptado el mandato está. 2 

a) Seguir el juicio en todas sus instancias; 

b) Pagar los gastos que él origine y el mandante se los 

reembolsar! con posterioridad; 

c) Defender en lo necesario al mandante, siguiendo sus 

instrucciones o las que le dicte su razonamiento, --
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siempre protegiendo el inter~s de su poderdante; 

d) No puede aceptar el mandato del contrario en el mis

mo juicio, aunque renuncie al primero; 

e) Deberá pagar daños y perjuicios al mandante cuando -

lo traicione; y 

f) Si está impedido para continuar el mandato, no debe 

abandonarlo hasta que se nombre a otro mandatario, -

pudiendo nombrarlo él si está facultado o el propio 

mandante. 

E, REPRESENTACION OFICIOSA, 

La representaci6n oficiosa, se refiere a la gesti6n de 

negocios y es fuente de las obligaciones. El concepto de la ges-

ti6n de negoc~os se encuentra en el articulo 1896 del e.e. ºEl -
que sin mandato y sin estar obligado a ello se encarga de un asu.!!. 

to de otro, debe obrar conforme a los intereses del dueño del ne

gocio". 

En materia laboral ésta figura no es muy frecuente, aun_ 

que posible de darse, ya que la intervenci6n de quien actGa en -

nombre de una persona que está ausente e ignora que es demandada, 

no perjudica al trabajador, ya que los actos realizados por él o

bligan al dueño del negocio, si ~ste lo ratifica. Para que sea ª:!:! 
torizada la intervenci6n del gestor por parte de las Juntas de -

Conciliaci6n y Arbitraje, debe otorgar una garantía en el término 

de tres d!as, si no lo hace, no surte ningan efecto jur!dico la -

gesti6n (Arts. SO y 51 C.P.C.}, de cualquier manera el actor se -

beneficia si el demandado no ratifica o el gestor no otorga fian

za, ya que en tal caso se le considera contumaz, y se le tiene -

por perdido su derecho para intervenir en juicio, y si bien es -

cierto que en la práctica laboral no se hace uso de 6sta figura, 
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de cualquier manera es una forma de representaci6n. 

F. DIFERENCIAS ENTRE REPRESENTACION VOLUNTARIA Y LEGAL, 

PODER, MANDATO Y GESTION DE NEGOCIOS. 

A trav~s de todas ~stas figuras se acredita la persona

lidad para poder actuar en un juicio o negocio jur!dico, sin em-

bargo existen diferencias entre ellas, las cuales son las siguie~ 
tes: 

Diferencias entre representaci6n legal y voluntaria: 

1. La representaci6n lega.J.. es necesaria, irrenunciable 

e irrevocable. La representaci6n voluntaria es pres

cindible, eludible, revocable y renunciable. 

2. La representaci6n legal tiene como objetivo suplir -

l~ incapacidad. La representaci6n voluntaria supone 

la capacidad del representado y su funci6n es am

pliar el campo de acci6n del representado. 

3. En la representaci6n legal, el representado no puede 

cohclu!r negocios. En la representaci6n voluntaria -

los actos que realice el representante, también los 

puede realizar el representado por s! mismo, puesto 

que es una persona con capacidad general. 

4. La representaci6n legal deriva directamente de la -

ley y en tal virtud el representado no puede privar 

de tal facultad al representante. En la representa-

ci6n voluntaria todo poder emana de la voluntad del 

representado, y cuando quiera puede privarlo de tal 

facultad y conclu!r el negocio por s! mismo o nom- -

brar otro representante. 
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S. En la representaciOn voluntaria cabe la posibilidad 

de que el representante otorgue poder a otra persona 

en virtud de su poder de representaci6n; ésto no su

cede en la representaci6n legal, pues en ésta el re

presentante no puede delegar o transmitir su person~ 
lidad ya que se trata de una obligaci6n ineludible -

que la ley otorga a determinadas personas. El tutor, 

padre o marido no pueden delegar total o parcialmen

te sus funciones. 

6. En la· representaci6n legal, el representante tiene -

un campo de acci6n ampltsimo, ya que no solo abarca 

actos de naturaleza patrimonial sino que abarca tam

bién los derechos privados personales del represent~ 

do. En la representaci6n voluntaria tal poder puede 

otorgarse solo para un determinado negocio. 

7. En la representaci6n legal, dada la amplitud de su -

actuaci6n tiene un deber de discrecionalidad, es de

cir, el representante tiene la obligaci6n de actuar 

en inter~s del incapaz, sin llegar al abuso, l!sta e!!_ 

racter!stica no constituye una diferencia entre am-

bas figuras, pues en la representaci6n voluntaria, -

algunas veces se da al representante la facultad de 

decidir por el representado, por lo que ta.mbil!n tie

ne un deber de discrecionalidad y tambi~n obviamente 

sin llegar al abuso. 

Diferencias entre representaci6n y mandato: 

l. El mandato es un contrato; la representaci6n no. 

2. El mandato nace por un acuerdo de voluntades entre -

las partes; la representaci6n se origina directamen

te de la ley, de un procedimiento legal o de la aut~ 
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nom1a de la voluntad, por lo que existen mandatos con 

o sin representaci6n, as:! como representaci6n con o -

sin manda to. 

3. El mandatario solo est! facultado para realizar actos 

jur!dicos: en cambio el representante legal o volunt~ 

ria puede realizar actos jurídicos o materiales. 

Diferencias entre mandato y poder: 

1. El mandato crea para el mandatario una obligaci6n de 

un hacer, un dar o una abstención; el apoderamie11to -

solo confiere un poder jurídico, es decir, el poder -

de representaci6n, pues no se haya obligado sino solo 

autorizado a realizar determinado acto (los derechos 

y obligaciones surgen al convenirse el negocio subya

cente. Ejemplo, en el mandato sin representaci6n exi~ 

te el mandato sin poder). 

2. El mandato es un contrato; el poder es un acto unila

teral. 

3. El mandato es un acto privado que solo interesa al -

mandante y al mandatario; el poder es un acto pt'.1blico 

porque lo deben conocer los terceros que tratan con -

el apoderado. 

4. En el mandato, el mandatario puede actuar a nombre -

propio; en el poder, el apoderado s6lo puede actuar -

en nombre del poderdante. 

5. En el mandato, el mandatario no requiere una capaci-

dad especial al momento de celebrarse el contrato, -

puede adquirirla con posterioridad¡ el apoderado s1 -

requiere esa capacidad para poder actuar. 
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Puede hacer mandatos sin poder, mandatos con poder 6 P.2. 

deres sin mandato. Poder sin mandato porque un poder no tiene re

lación con el mandato sino con otras figuras, es decir, hay un n~ 

gocio previo subyacente (compra-venta, donaci6n, prestación de 

servicios profesionales, cesión de derechos) en el cu~l hay un p~ 

der, pero no un manda to. 

negocios: 

Diferencias entre representación, mandato y gesti6n de 

1. El mandato es un contratar la representación se orif 

gina en la ley o en la voluntad; y la gestión de ne

gocios en un acto unilateral, que posteriormente pU!:_ 

de convertirse en un mandato al ser ratificado por -

el dueño del negocio. 

2. En la representación legal, siempre se acta.a a nom-

bre y por cuenta del representado; en el mandato esa 

si tuaci6n puede o no darse, dependiendo de si el mi!_ 

mo se otorg6 con o sin representaci6n; el gestor 

siempre actaa en su nombre y por su cuenta. 

3. Eñ la representaci6n legal, los efectos jur!dicos 

que nazcan siempre recaen en forma directa e inmedi,! 

ta en la esfera jurídica del representado; en el ma,!! 

dato los efectos recaen en forma directa e inmediata 

en la esfera jur!dica del mandante, si se trata del 

mandato con representaci6n, y en forma directa y me

diata si es mandato sin representaci6n; en la ges- -

ti6n de negocios, los efectos inciden directa e inm~ 

diatamente en la esfera jurídica del dueño si éste -

lo ratifica. 
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C A P T U L O S E G U N O O 

ETAPAS EN EL PROCESO DEL TRABAJO. 

I. CONCEPTOS PREVIOS. 

Para poder introducirnos en las etapas del proceso labe_ 

ral, es necesario hacer referencia a algunas figuras b~sicas in-

dispensables para el desarrollo del mismo, ya que como qued6 señ~ 

lado en el capítulo anterior para que tAnga lugar el proceso, és
te debe complementarse con otras figuras b~sicas corno son: la ac

c16n y la jurisdicci6n, las cuales unidas dan lugar a la activi-

dad jurisdiccional. Ahora bien, las figuras que estudiaremos son 

la accidn y la excepción. 

l. LA ACCION. 

Para que un proceso tenga lugar, es necesario que exis

ta la petici6n de parte interesada para provocar la actividad del 

6rgano jurisdiccional, y ésta provocaci6n se hace a trav~s de la 

acci6n. Al ir evolucionando la Doctrina, el concepto de acci6n a

ceptado hasta la primera mitad del siglo pasado, empez6 a entrar 

en crisis. En la doctrina antigua o tradicional, los t~rminos ac

ci6n y derecho sustantivo se confundían, la actio en el derecho -

romano era el derecho mismo en ejercicio, el cuál estaba dirigido 

en contra del demandado, en cambio la doctrina mod~rna ha hecho ~ 

na distincidn entre lo que es la acci6n y el derecho sustantivo o 

material, por lo que las teor!as sobre la acci6n se han dividido 

en dos grupos: 

a} La accidn como elemento del derecho; y 

bJ La acci6n como instituci6n procesal. 

El maestro Trueba Urbina señala que la acci6n, en el d~ 
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recho tradicional, era el derecho subjetivo en ejercicio, es de-

cir, en estado de dinamismo, en movimiento y su objetivo era obt~ 

ner la prestaci6n exigida al demandado y no la prestaci6n de la -

actividad jurisdiccional. Actualmente la acci6n es considerada c2 

mo un derecho aut6nomo, diverso del derecho subjetivo cuyo fin ya 

no es directamente obtener la prestaci6n del demandado sino prov2 

car la actividad de los 6rganos jurisdiccionales para alcanzar la 

prestación exigida al obligado. Por lo que como señala Alsina ""

la acción puede contemplarse desde dos aspectos: uno de carácter 

procesal y otro de carácter substancial, llamando a la primera a~ 

ción procesal y a la segunda acción sustantiva ... "". (J 4 ) Al dere

cho para provocar la actividad jurisdiccional se le debe dencmi-

nar acci6n procesal y a la acci6n sustantiva pretensi6n procesal. 

De ~sta manera los conceptos quedan deslindados, aunque 

los mismos (acci6n y derecho) están tan estrechamente vinculados 

que se complementan pero no deben confundirse, al respecto Victor 

Fairén Guillén sefiala ''''La acci6n es un derecho, la pretensi6n -

procesal es un acto, una declaración de la voluntad, es el acto -

de exigencia de subordinación de un interés ajeno a otro propio .. 

• (35) 

En resumen, la acci6n procesal es un derecho de los pa~ 

ticulares de acudir ante el 6rgano jurisdiccional y pedir a éste 

la tutela de sus intereses; es un derecho dirigido hacia el órga

no estatal, aut6nomo e independiente del derecho material, es pa
blico o social si se le ubica dentro del derecho procesal laboral, 

es un derecho potestativo porque su ejercicio depende exclusiva-

mente de la volintad de quien lo ejecuta, en cambio la pretensi6n 

procesal o acci6n sustantiva es un derecho ptlblico, privado o so-

(34) TRUEBA URBINA, Alberto. Nuevo Derecho Procesal del Trabajo. 

ob, cit. p. 206. 

(35) Ibidcm. p. 207. 
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cial, el cu4l va dirigido en forma directa y mediata en contra del 

demandado y en el transcurso del juicio el actor debe probar la -

procedencia de su derecho subjetivo que es el que hace procedente 

su pretensión procesal. 

Alsina señala que la acci6n 1111 es la facultad que corres

ponde a una persona para requerir la intervención del Estado, a e

fecto de tutelar una situaciiln juridica material ••• -y continúa- -

••• la acción podrá o no prosperar, según la pretensión esté o no 

fundada en una norma substancial, pero en cualquier caso la acci6n 

se habrá ejercitado y la actividad jurisdiccional se habrá puesto 

en movimiento"". () 6 ) No consideramos necesario transcribir los ªº!!. 
ceptos que de acción nos dan los autores, puesto que todos ellos -

implican los dos elementos integrantes de la acci6n los cuales son 

en primer t~rmino, la facultad que los sujetos de derecho tienen -

para pedir la intervención de la autoridad para la solución del -

conflicto, y como segundo elemento tenemos ·la obligación que .§sta 

tiene de apli.car el derecho y en lo posible hacer justicia. 

El maestro Trueba Urbina• señala que existen diferencias 

entre la acción procesal civilista y la acción procesal laboral, -

en virtud de que la primera es pdblica y persigue el cumplimiento 

de la ley o de· un contrato, en tanto que la segunda es de carácter 

social y persigue una funci6n reivindicatoria de los derechos de -

los trabajadores. 

A. CLASIFICACION DE LAS ACCIONES. 

La doctrina civilista ha hecho una clasificación exhaus

tiva de las acciones y as! las clasifica en funci6n al objeto di-

recto, en relación a su importancia, en función a su naturaleza o 

derecho que protegen y en raz6n a los intereses que persiguen. 

(36) Ibidem. p. 209. 

* tbidem. p. 213. 
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En el art!culo 123 constitucional apartado "Aº, se est!_ 

blecen las acciones sustantivas o pretensiones procesales, as! c2_ 

mo tambi~n las acciones procesales. V.gr. la fracción I señala la 

jornada de ocho horas, la fracción IV establece el derecho de un 

d!a de descanso por seis de trabajo, la fracci6n XI el derecho al 

salario extraordinario, la fracci6n XVI establece el derecho que 

tienen los trabajadores para formar sindicatos, etc., dichas fra2_ 

cienes establecen los derechos subjetivos o pretensiones procesa

les de los trabajadores y en la fracci6n XXII del mencionado art.f. 

culo se establecen las acciones procesales las cuales son: la -

reinstalaci6n o la indernnizar.i6n, de igual manera las pretensio-

nes procesales de los trabajadores al servicio del Estado están -

contemplados en el apartado "B" de dicho arttculo en sus respect! 

vas fracciones y las acciones que pueden ejercitar (indemnizaci6n 

o reinstalaci6n) están señaladas en la fracción IX segundo párra

fo del multicitado artículo. 

SegQn el maestro Trueba Urbina* la acción procesal del 

trabajo se cldsifica de la siguiente manera: 

A) En raz6n del fundamento jurídico las acciones labor!. 

les son: 

a) Sociales, ésto en virtud de que tutela o regula -

derechos de los trabajadores y de reivindicac16n 

entre ambas clases y no como en el derecho civil 

el cuál regula derechos privados. 

B) En atenci6n a los sujetos se clasifica en: 

a) Individual, la acci6n es individual cuando un tr!. 

bajador hace valer o demanda un derecho estricta

mente personal. 

b) Colectiva, es cuando un grupo de trabajadores ha

cen valer sus derechos de grupo o profesionales a 

80 



travt;s de una coalici6n o sindicato, ésta clasif!. 

caci6n tambit;n .es aplicable a los patrones, pero 

en éste caso no se trata de una acci6n de tipo s~ 

cial sino patrimonial. 

C) En relaci6n con el objeto se clasifican en: 

a) Declarativas, son aquellas que se limitan a decl!!_ 

rar un derecho desconocido o en peligro de estar

lo o que existe incertidumbre respecto de las re

laciones de derecho. V.gr. en la indemnizaci6n -

por muerte, para que los beneficiarios puedr:n in

tervenir es menester que la Junta dicte resolu- -

ci6n señalando quienes tienen derecho a la indem

nizaci6n (Art. 503 L.F.T.), las acciones de cond~ 

na tambi~n llevan a declarar un derecho. 

b) De condena, es aquella que tiene como objetivo o!!. 

tener del 6rgano jurisdiccional un laudo o sente!!_ 

cia en contra drl demandado para que éste cumpla 

un derecho o un mandato de pago a título ejecuti

vo, es decir, el actor puede hacer uso de las ví

as de apremio (embargo) para que el demandado cu~ 

pla forzosamente con su obligaci6n. Las acciones 

de condena en materia laboral son: la reinstala-

ci6n o la indemnizaci6n (fracc. XXII apartado A -
Art. 123 constitucional), pudiendo ejercitar s6lo 

una y no ambas acciones ya que una y otra se ex-

cluyen y producen su invalidez, otro ejemplo de -

acciones de condena son las rescisorias señaladas 

en los arts. 47 y 51 de la r •• F.T. 

e) Constitutivas, tienen por objeto obtener una sen

tencia constitutiva para modificar, crear o exti!l 

guir las relaciones jur!dicas o econ6mic.:is, un e-
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jemplo es la revisi6n del contrato colectivo de -

trabajo, cuyo objetivo es la creaci6n de nuevas -

condiciones de trabajo ya sea a través del proce

dimiento de huelga o mediante el planteamiento de 

conflictos de naturaleza econ6mica. 

d) Cautelares o preservativas, también llamadas pre

ventivas, tienen como objeto asegurar el cumpli-

miento de una sentencia futura a través del dict~ 

do de una medida cautelar como son el arraigo y -

el embargo precautorio o secuestro provisional -

(Art. 857 L.F.T.), éstas acciones se ejercit..ir.!!in 

en la demanda o durante el proceso, debiéndose -

probar la necesidad de su aplicaci6n. El arraigo 

se dicta cuando existe la posibilidad de que el -

demandado se ausente sin dejar representante legf. 

timo, instru!do y expensado (Art. 859 L.F.T.}, el 

secuestro consiste en asegurar los bienes del de

mandado para garantizar el monto de un laudo fut.!:!_ ' 

ro. 

e) Acciones ejecutivas, en materia laboral tienen su 

origen s6lo en relaci6n a la ejecuci6n de laudos. 

Todo convenio o laudo, tienen el carácter de eje

cutivos, pero para su realizac16n es indispensa-

ble que sea a petici6n de parte, los trabajadores 

tienen un plazo de dos años para hacer valer el -

laudo de lo contrario éste prescribe (Art. 519 -

fracc. III L.F.T.). 

O) Por raz6n del proceso que originan las acciones son: 

a) Jurídicas, son aquellas que se ejercen siguiendo 

las pautas del proceso ordinario establecido en -

el capítulo XVII, Título Catorce de la ley labo--

82 



ral, dentro de t!ste encuadran las acciones anteriores. 

b) Especiales, se refiere a los procedimientos especiales 

es decir, aquellos que implican un tr3.mi te más r!pido 

que los ordinarios, porque son de menor importancia o 

son más sencillos. V.qr •• reducción de la jornada de -

trabajo, cobro de prestaciones que no excedan del im-

porte de tres meses de salarios, obligar a los patro-

nes a proporcionar capacitación y adiestramiento a sus 

trabajadores, etc. 

e) Económicas, se refiere a los conflictos colectivos de 

naturaleza económica. A nuestro parecer, consideranos 

que ~sta clasificaci6n que de las acciones hace el - -

maestro Trueba Urbina, encuadra en la clasificaci6n ª!!. 

terior (en relaci6n al objeto), es similar a las acci.2_ 

nes constitutivas, por lo que no tiene sentido atender 

a ésta clasificaci6n, ya que las acciones de condena, 

declarativas, constitutivas, etc. bien pueden generar

se en los procesos ordinarios, especiales o econ6micos. 

E) En función de su importancia se clasifican en: 

a) Principales, la principal se origina cuando el objeti

vo primordial del proceso deriva de tal acci6n V.gr. -

la reinstalac16n o la indemnizaci6n. 

b) Accesorias, son aquel.las que vienen anexadas a la ac-

ci6n principal, V.qr. salarios ca!dos y 20 días por a

ño. 

Por nuestra parte consideramos que las acciones por sí -

mismas no constituyen una acciOn, sino un derecho subjetivo o pr~ 

tensi6n procesal, por lo que nuevamente se confunde la acci6n pr2 

• Ibídem. p.p. 214 y 215. 
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cesal con la acci6n sustantiva o pretensi6n procesal que es a lo 

que en determinado momento tiene derecho el trabajador, de tal ~ 

nera que los salarios ca!dos y los veinte d!as por año son conse

cuencia directa ya sea de la indemnizaci6n o de la reinstalaci6n, 

siempre y cuando se demuestre su procedencia. 

Por su parte el maestro Néstor de Buen• y con quien co~ 

partimos nuestra opini6n, las clasifica como pretensiones y no C!!, 

mo acciones, clasific.!indolas de la siguiente manera: 

a) Pretensiones contensiosas, su objetivo es dar solu-

c16n a un conflicto de intereses planteado por las -

partes. 

b) Pretensiones voluntarias, señala que todas son vol un, 

tarias porque el titular por su propia voluntad las 

ejerce. 

e) ·Pretensiones de cognici6n, ~stas se clasifican en: 

l. De condena, es aquelJ.a por virtud de la cuál el -

actor solicita a la Junta, se obligue al demanda

do a cumplir una prestaci6n concreta corno son: i!!. 

demnizaci6n o reinsta1aci6n. 

2. Declarativas, su objetivo es constatar o fijar -

una situaci6n jurídica ya existente, sin que ésto 

implique obligar a una persona, sino simplemente 

dictar una declaraci6n que reafirme lo ya existe!!. 

te, V .gr. reafirmaci6n de la antiguedad de un tr~ 

bajador o la declaracit5n del patr6n sustituto. 

3. Constitutiva, ésta es exclusiva de la materia la

boral, pues supone la creaci6n de nuevas si tuaci2_ 

nea jurídicas señaladas en el laudo, por ejemplo, 
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la creación de nuevas condiciones de trabajo con 

motivo de los aonflictos de naturaleza econ6mica 

y los derechos de preferencia (Arta. 154 a 156 L. 

F.T.), 

4. Pretensión modificativa, las partes o sus sindic! 

tos acuden a las Juntas a solicitar la modifica-

ci6n de las condiciones de trabajo establecidas -

en el Contrato Colectivo o Contrato-Ley. 

5. suspensivas, l!stas solo son reconocidas en el de

recho laboral, por medio de éstas las partes 9ue

den suspender las relaciones laborales a través -

del juicio correspondiente, como ejemplos tenemos 

la huelga, la prisi6n preventiva del trabajador, 

licencias para los dirigentes sindicales, en és-

tos casos la relaci6n no se extingue s6lo se sus

pende temporalmente. 

6. De terminaci6n, es el caso de la terminaci6n de -

la relaci6n laboral y trae como consecuencia un -

laudo condenatorio o absolutorio segan correspon

da. 

d) Pretensiones de ejecución, consiste en obligar al d~ 

mandado a que cumpla con la prestaci6n a que fue CO!l 

denado, segCSn se trate de la pretensi6n ejercida sea 

indemnizaci6n o reinstalaci6n. 

e) De conciliaci~n, al iniciarse un juicio quien activa 

al 6rgano estatal no tiene la intenci6n de conciUaE, 

se, pero dentro del proceso, ésta constituye una et! 

pa por la que deben pasar las partes y en muchas OC! 

siones el conflicto se resuelve por medio de la Con

ciliaci6n. 
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f) De arbitraje, cuando el conflicto no se solucion6 a 

trav(Ss de la conciliaci6n, éste contin<ía y las par-

tes esperan una resolución arbitral favorable a sus 

respectivas pretensiones. 

Las acciones deben ejercitarse dentro de los plazos se

ñalados en la ley, ya que de lo contrario éstas prescriben, de la 

prescripci6n hablaremos ampliamente más adelante. 

B. ELEMENTOS DE LA ACCION. 

Los elementos de la acci6n son: los sujetos, la causa y 

el objeto. 

a) Los sujetos de la acción son en primer t~rmino, el -

sujeto activo o actor, que es quien ejercita la acci6n poniendo -

en movimiento al 6rgano jurisdiccional1 el sujeto pasivo se divi

de en directo e indirecto, el directo es la Junta de Conciliaci6n 

y Arbitraje en virtud de que la acci6n procesal es ejercitada di

rectamente ei; contra de ésta para que preste su actividad, y el -

sujeto pasivo indirecto es el demandado en contra del cuá.l se e-

jerce la acci6n sustantiva para obtener la prestaci6n. 

b) La causa, la causa en sí es el derecho sustantivo 

violado o en ~ligro de estarlo, el cuál da lugar a la acci6n (en 

la demanda se señalan los derechos violados, los hechos y puntos 

petitorios) y en consecuencia se pone en movimiento al órgano del 

Estado, es decir, la causa es el fundamento de la acción. 

c) El objeto, éste puede ser un bien material o una ca!! 

ducta. El objeto es doble al igual que los sujetos pasivos, es d.! 

recto cuando va dirigido al 6rgano jud sdiccional para provocar -

su actividad, el objeto es indirecto porque la intención es la -

pronunciaci6n de una sentencia o laudo que d~ soluci6n a un con-

flicto de intereses y realizar el interés material. El actor bus-

*DE BUEN L., Néstor. Derecho Procesal del Trabajo. ob. cit. p. -

250 a 253. 
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ca que el laudo sea condenatorio y el demandado que sea absoluto-

rio. 

2. LA EXCEPCION. 

Atendiendo a su ra!z etimol6gica, el t€rmino excepci6n -

proviene de ex y actio, que significa negación de la acci6n, es d~ 

cir, "la oposición que el demandado formula ante la demanda".( 37 ) 

A trav~s de la excepci6n, las pretensiones tanto del actor como -

del demandado se enfrentan y puede suceder que el demandado niegue 

los hechos motivo de la acción, o que aporte nuevos ya sea negando 

ciertos aspectos y aceptando otros, pero todos ellos tendientes a 

la destrucci6n de las pretensiones del actor, salvo casos de rebel 
d!a en donde el demandado pierde el derecho de excepcionarse y de

fenderse de las acciones y pretensiones hechas valer por el actor, 

teniándose por contestada la demanda en sentido afirmativo y cuya 

anica alternativa es la prueba en contrario (Art. 879 L.F.T.). 

En el Derecho Romano se defin!a a la excepci6n como 11 
••• 

el derecho procesal concedido al demandado, con objeto de hacer V.!!, 

ler situaciones de hecho o de derecho a efecto de diferir, destru

!r o enervar la_ acción". (JS) Los conceptos modernos de excepción -

no han variado mucho guardando cierta similitud con la definición 

dada por el derecho romano, Guasp por su parte señala que las ex-

cepciones '' 11 
••• forman parte de la oposición a la pretensi6n que -

hace valer el demandado para su pt"opia defensa y que dicha oposi-

ción, constituye un acto de declaración dirigido al órgano juris-

diccional y por virtud del cuál, el demandado pide se le absuelva 

de la pretensión, que en tales condiciones las excepciones son ac

tos y no derechos ni poderes sino miis bien contraprestacioncs 11
( 39 ) 

(37) BERHUDEZ CISNEROS, Miguel. Derecho Procesal del Trabajo, se--

gunda ed. Trillas. México. 1989, p. 93. 

(38) ROSS GAMEZ, Francisco. Derecho Proccs~l del Trabajo. ob. cit. 

p. 198. 

(39) Ibidem. p. l99. 
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La acci6n y la excepción han sido estudiadas por la Doc

trina paralelamente, éste estugio simult.'.íneo ha sido verificado -

tanto en la Doctrina moderna como en la clásica, de tal manera que 

cuando el demandado se excepciona se convierte en actor y al igual 
que la acción, la excepción es un derecho p1lblico, subjetivo y po

testativo a través del cuál el demandado se dirige al 6rgano juri!!_ 

diccional con el objeto de diferir, destruir o enervar la acc16n -

del actor. 

En virtud de que la excepción no ha logrado grandes pro
gresos y en razón de que ésta se equipara a la acción, a ambas fi

guras se les ha dado el mismo tratamiento doctrinal de ahS: que la 

diferenciación existente entre la acción procesal y la acción sus

tantiva o pretensi6n procesal sea aplicable al concepto de excep-

ci6n dado que doctrinaria y prácticamente la excepción no es otra 

cosa que la antitesis de Ja acci6n, en consecuencia, podemos ha- -

blar de una excepci6n sustantiva o pretensión procesal contraria -

al actor y de una excepci6n procesal. 

La excepción sustantiva es un contraderecho a través del 

cu~l el demandado señala en la contestac16n a la demand.:i su argu-

mento de los hechos ya sea negandolos absoluta o parcialmente y de 

li:sta manera obtener un laudo absolutorio. La excepción procesal ~

tiene como finalidad impedir el desenvolvimiento de la acción pro

cesal obstaculizándola temporal o permanentemente para que ~sta no 

progrese y pueden ser excepciones dilatorias o perentorias. 

A. r:XCEPCIONES Y DEFENSAS. 

Con motivo de la división de las excepciones, ha existi

do la tendencia de confundir las excepciones con las defensas. La 

excepci6n tiene como finillidad paralizar temporal o permanentemen

te la actividad jurisdiccional cuando no se cun:ple con ciertos re

quisitos o presupuestos procesales, el maestro N~stor de Buen señ~ 

la que las excepciones" ... aceptan la veracidad de los het:hos in-

88 



vacados en apoyo a la pretensión" 11
" pero dan al demandado la fa-

cultad de destru!rla mediante la oportuna alegación y detnostrnción 

de tales hechos ••• 1111
• ( 40) ejemplos: compensaci6n, prescripci6n, i!!, 

competencia, falta de personalidad. 

Las defensas son más amplias que las excepciones porque 

cuando un juicio no puede ser ganado a través de éstas, las defen

sas cubren vital importancia ya que al hacer uso de éstas el jui-

cio no está. totalmente perdido e incluso el laudo puede resultar -

absolutorio, ejemplo cuando un trabajador invoca que le ha sido -

rescindido su contrato de trabajo en fecha determinada, el deman.:.

dado puede hacer valer la excepción de prescripci6n, pero si ~sta 

no procede y despu~s de la fecha que el actor invoc6 como despido 

~ste continOa trabajando, el demandado puede hacer valer como dc-

fensa la falta de integraci6n del presupuesto procesal (separaci6n 

material del trabajo), ya que el actor en fecha posterior a la in

vocada como despido siguió laborando para ~l, la acción rescisoria 

no lleg6 a constitu!rse y en tal virtud el demandado puede quedar 

absuelto de sU obligación. De ésta manera vemos que las defensas -

son más amplias, importantes y efectivas que las excepciones, el -

maestro Trueba Urbina señala 11 la defensa es una oposición no a la 

actividad del órgano jurisdiccional, sino al reconocimiento del d~ 

recho material pretendido en la demanda". ( 4 l) Pero ambas, defensas 

y excepciones, constituyen una oposici6n a las pretensiones del a~ 

tor. 

B, CLASIFICACION DE LAS EXCEPCIONES_. 

Los procesalistas clasifican a las excepciones de la si

guiente manera: 

(40) DE BUEN L., Néstor. Derecho Procesal del Trabajo. ob. cit. 

p. 262. 

(41) TRUEBA URBlNA, Alberto. Nuevo Derecho Procesal del Trabajo, 

ob. cit. p. 456. 
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a) Excepciones procesales, son aquellas que buscan des

tru!r la acción de, forma tajante sin entrar al fondo 

del asunto, alegando el demandado que el actor no h! 
zo valer convenientemente su acci6n, es decir, no e~ 
t4 integrado el presupuesto procesal. V.gr. la falta 

de personalidad, incompetencia, obscuridad en la dü-

manda 1 litispendencia y la cosa juzgada (exceptio -

rei judicate). 

b) Excepciones materiales o sustantivas, su objetivo es 

acabar con la relaci6n jurídica-laboral extinguiendo 

los derechos y obligaciones surgidos del juicio, en

tre las más importantes est~n la compensaci6n, la -
prescripci6n, la cosa juzgada, la plus petitio, la -

simulaciOn, la inexistencia, la falsedad y la sine -

actione a gis (negar el derecho del actor para deman
dar o falta de acción total), respecto de ésta ülti
ma excepción, la Suprema Corte de Justicia ha señal!_ 
do que ~Sta 11

". ~. no constituye una excepción espcc.f 

fica, ni tampoco un medio de defensa concreta, sino 

mis bien lo que produce es influir en la carga de la 

prueba para rebatirla en un momento dado por la neg.!. 

~i5n de la acci5n ejercitada1
'".( 4 Z) 

Ambas excepciones (procesales y sustantivas) pueden ser 

perentorias y dilatorias. Las perentorias son aquellas cuyo obje
tivo es la destrucci6n total de la acci6n, en cambio las dilato-

rias son aquellas que tienden a retrasar el proceso, sin negar el 
derecho del actor para demandar, en tanto no se resuelva el obst! 
culo hecho valer por el demandado. Entre ~stas encontramos las de 
previo y especial pronunciamiento (Art. 762 L.F.T.), las mfis usa-

(42) ROSS GAMEZ, Francisco. Derecho Procesal de) Tt'aba.jo. ob. cit. 

p. 208. 
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das en la pr4ctica son las de incompetencia y la de falta de pers~ 

nalidad. 

e) Las excepciones contradictorias. Al igual que las ac

ciones ~stas no deben ser contradictorias porque se -

excluyen, por otro lado cuando se oponen excepciones 

contradictorias, el actor no sabe a que atenerse en -

relaci6n a la carga de la prueba que a él le corres-

pande dej~ndolo en estado de indefenci6n por lo que -

la Suprema Corte de Justicia ha dictado jurispruden-

cia señalando que cuando se hagan valer excepciones -

contradictorias éstas deben ser desechadas en el lau

do, as! como las acciones contradictorias producen la 

absoluci6n del demandado. Al respecto la Jurispruden

cia señala lo siguiente: 

ACCIONES CONTRADICTORIAS. Tienen éste carácter 

la d.e pr6rroga de contrato y la de otorgamiento 

de planta. Si el trabajador reclama la prórroga 

del contrato en los términos del at'tS::culo 39 de 

la Ley Fedet'al del Trabajo y el otorgamiento de 

la planta correspondiente, tales acciones son -

contrndictorias entre et, porque al demanda?' li!. 
ta Gltima se está afirmando que existe relación 

de trabajo permanente, es decir, por tiempo in

definido, lo cuál excluye la pretensión de que 

el propio trabajador exija la prórroga de su -

contrato, en virtud de que ésto último presupo

ne que se trata de una contratación temporal y, 

por ende, una relación de trabajo de carácter -

transitorio. 

Jurisprudencia.- Apéndice 1975, Quinta Parte, -

Cuarta Sala, Tesis 11, p. 13.( 4 )) 

(43) LEY FEDERAL DEL TRABAJO. comentada y concordada por Alberto 

Trueba \Jrbina. et. al. trigés-imacuarta ed. Porrúa. Hi!xico. 

1981. p. 743. 
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I!. ACTOS PREVIOS A LA CONCILIACJON. 

Ya vimos con anterioridad que para poner en movimiento 

al Organo jurisdiccional, es necesario que el actor ejercite la -

acción procesal correspondiente y ésto se hace a través de la pr~ 
sentaci6n de la demanda por escrito ante la Junta correspondiente 

(dependiendo de la competencia tanto federal como local) para que 

la autoridad pueda señalar el d!a y hora para que se verifique la 

audiencia de ley, debiendo cumplir la demanda con determinados r~ 

quisitos que señalaremos con posterioridad~ 

Estando en vigencia la Ley de 1931, la etapa de Conci-

liaci6n se llevaba en un acto Cnico, en cambio la ley actual la -

regula conjuntamente con la de Demanda y Excepciones, Ofrecimien

to y Admisi6n de Pruebas. El s6lo hecho de presentar la demanda -

interrumpe la prescripción de la acci6n, de la misma forma el c-
jercicio de la acción o presentación de la demanda puede realiza!_ 

la el actor o su representante legal. 

Para que la~utoridad esté en aptitud de realizar los a~ 
tos jurídicos que le corresponden, es necesario que la demanda c~ 

bra determinados requisitos de forma los cuales deben quedar per

fectamente precisados y son: 

l. Señalar el nombre completo del demandado físico, de

nominaci6n, raz6n social o nombre comercial de la -

persona moral demandada; 

2. Señalar el domicilio tanto del propio actor como del 
demandado para oir y recibir notificaciones; y 

3. Reunir ciertas formalidades en cuanto a la cxposi- -

ci6n de la demanda. 

Ya que sin éstos requisitos la autoridad estaría impos!, 
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bilitada para continuar con el procedimiento. Por_ lo que se refie

re al nombre correcto del patr6n o persona moral demandada el art. 

712 de la L.F .T. señala que el trabajador no está obligado a cono

cer el nombre y apellidos del patr6n, si se trata de persona f1si

ca, as! como tampoco est4 obligado a señalar correctamente la den2 

minac16n o raz6n social de la persona moral demandada, siendo ani

camente necesario que el actor señale el 6ltirno domicilio de la -

fuente laboral en donde prestó sus servicios, la actividad a que -

se dedica la demandada a efecto de dar mayor facilidad a las Jun-

tas de Conciliación y .Arbitraje para que traslade la demanda a la 

Junta competente. 

Otro de los puntos importantes para dar trámite a la de

manda e integrar la relación procesal, es la obligación que la ley 

impone al trabajador de señalar domicilio dentro del lugar de res!, 

dencia de la Junta que va a conocer del asunto pues de lo contra-

rio las notificaciones personales se harán por boletín laboral o -

por estrados (Art. 739 L.F.T.), es imprescindible que el actor se

ñale domicilió en donde recibir notificaciones para evitar tener -

que ir a cada momento a la Junta a verificar si hay alguna notifi

cación para él, corriendo además el riesgo de que se le pasara al

guna diligencia y poniendo en peligro su situación procesal, por -

otro lado el ac.tor debe señalar el domicilio del demandado para -

que la autoridad esté en aptitud de realizar la notificación y em

plazamientos correspondientes, a fin de poner en conocimiento al -

demandado o demandados que existe un juicio en su contra, así como 

las pretensiones del actor, y éstos tengan a su vez la posibilidad 

de hacer valer sus excepciones y defensas. 

En la práctica suele suceder que cuando tiene lugar la -

primera audiencia y el actuario no pudo realizar la notificación -

por no ser el domicilio correcto, el actor en su comparecencia de

be aclararlo o en su caso insistir en el señalado en autos y si es 

posible señalar los signos externos de la fuente laboral y del lu

gar donde se encuentra ubicada, pudiendo además acompañar al Actu~ 
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rio a realizar la notificaci6n. Esta práctica, coman entre las Ju!! 

tas de Conciliaci6n y Arbitraj~, ha ocasionado graves perjuicios a 

la clase patronal colocándolos en estado de indefensión, ya que el 

actuario guiándose por los signos externos que le da el trabaja-

dar y al no constatar de que efectivamente se trata de la fuente -

laboral citada éste realiza la notificación (dejando copia de la -

notificación y de la demanda en la puerta de entrada) , lo que pue

de ocasionar es que el demandado ni siquiera se entere de que hay 

un juicio en su contra cayendo en rebeldía y como consecuencia de 

ésto le sobreviene un laudo condenatorio, teniendo que recurrir al 

Juicio de Amparo, o puede ocurrir que el demandado se entere de la 

existencia del proceso en alguna de sus etapas, en ~ste caf'O tiene 

la posibilidad de comparecer ante la autoridad y solicitarle que -

nulifique todo lo actuado, en virtud de una notificación no hecha 

conforme a derecho. Ambas situaciones implican pérdida de tiempo 

al tener que revisar todo el proceso (Juicio de Amparo), o en su -

caso iniciarlo nuevamente por una notificaci6n mal hecha (nulidad 

de notificaciones ante la Junta) . 

Por otra parte, a pesar de lo establecido por el artícu

lo 712 de la Ley, resulta imprescindible que el trabajador señale 

correctamente el nombre o raz6n social del demandado, así como su 

domicilio porque si el laudo es condenatorio (por rebeld!~), el ª!:. 
tor estaría imposibilitado para ejecutar y hacer efectivo el laudo 

puesto que no coincide ni la razón social ni el domicilio señalado 

en la demanda. 

Una vez notificada la parte demandada y habiendo compa

recido ambas partes a la primera audiencia, la parte demandada es

tá. obligada en t~rminos del primer párrafo del artículo 739 de la 

L.F.T. a señalar domicilio para recibir notificaciones as! como S!; 

ñalar correctamente el nombre o razón social de la fuente laboral 

y acreditar la calidad jurídica de quien se apersone en el juicio, 

si se trata de persona física, debe acreditar la propiedad de la -

fuente laboral, si se trata de una persona moral, debe acreditar -
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su debida representac16n. 

Así mismo, el trabajador debe precisar claramente los h~ 

chos de la demanda y sus respectivas pretensiones, puntos petito-

rios as! como sus fundamentos jurídicos, para que la autoridad d~ 

tramite a la demanda, aunque ya señalamos con anterioridad que las 

comparecencias, escritos, promociones o alegaciones no requieren -

de una forma determinada (Art. 689 L.F.T.), sin embargo en la prá~ 

ti ca es importante que la demanda cumpla con ciertos requisitos p~ 

ra no incurrir en errores que pongan en peligro los intereses de -

las partes, además de la pérdida de tiempo a que quedan expuestos, 

y en muchas ocasiones el incumplimiento de esos requisitos libera 

a la autoridad de la obligaci6n de realizar determinados actos ju

rídicos procesales para poner en marcha la actividad jurisdiccio-

nal. 

Una vez que la parte interesada ha presentado la demanda 

ante la oficia_l!a de partes coman, la autoridad se encuentra obli

gada a realizar los actos procesales correspondientes, esos actos 

pueden ser realizados exclusivamente por la autoridad, y en otros 

casos con la intervenci6n de las partes y de terceros extraños al 

juicio. Cuando los actos jurídicos los realiza la autoridad, la -

Doctrina les ha· denominado actos personal!simos o resoluciones ju

diciales y se dividen en cuatro categorías: 

l. Proveídos o decretos, cuando se trata de simples de-

terminaciones de tr~mi te sin que implique impulso o ! 
vanee del procedimiento. 

2. Autos, cuando se trata de resoluciones que dan avance 

al procedimiento originando cargas y obligaciones pa

ra las partes. 

3, Sentencias interlocutorias, cuando resuelven algG.n i!!_ 

cidente que surge durante el proceso o algíln punto --
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que impide el avence del mismo si antes no se resuel

ve. 

4. Sentencias definitivas, son aquellas que ponen fin al 

conflicto de intereses resolviendo el fondo del asun

to. 

El primer acto jurídico que realiza la autoridad al rec_!, 

bir la demanda, es turnarla al Pleno o a la .Junta Especial campe-

tente, debiendo hacerlo el mismo d!a para que dentro de las 24 ho

ras siguientes, la Junta dicte su resoluci6n señalando día i' hora 

en que tendrá verificativo la audiencia de conciliaci6n, demar.da y 

excepciones, ofrecimiento y admisi6n de pruebas (Art. 873 L.F.T.), 

la audiencia deber.1. tener lugar por lo menos 15 días después de -
efectuada la notificación, a efecto de dar tiempo al actuario a -

que notifique al demandado, corriéndole traslado de la demanda y -

de la cédula de notificaci6n con los efectos y apercibimientos se

ñalados en el art. 873 de la ley laboral. 

El medio de comunicación más importante entre la autori

dad y las partes, es la notificación, la cuál comprende otras esp~ 

cies como son: el emplazamiento, la citaci6n, el traslado y el ex

horto. Al respecto, la ley habla de notificaciones, emplazamiento 

y citación que aunque suelen confundirse dichos conceptos, entre -

ellos existen diferencias. 

Las notificaciones, segan Rose Gamez son 11 los actos o m.!:. 

dios legales por medio de los cuales, se les da a conocer a lat:> -

parten o a un tercero, el contenido de una resolución judit.i.al". 
(~~ l 

Las notificaciones pueden ser personales o por estrados. 

La notificaci6n será personal cuando se trata del primer proveído 

(44) ROSS GAHEZ, Francisco. Uerec-ho Procesal del Trabajo. ob, cit. 

p. 250. 
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de la autoridad, ejemplo, citar a las partes a la primera audien

cia y será por estrados cuando alguna de las partes no señale en 

su primera comparecencia domicilio para recibir notificaciones, -

dentro del lugar de residencia de la Junta competente, la notifi

cación también se hará por estrados o por boletín cuando se trata 

de posteriores notificaciones a11n cuando éstas sean personales -

(Art, 866 L.F.T.). Las notificaciones posteriores a la primera, -

también pueden ser personales, cuando las partes o sus represen.,-

tantes asistan personalmente a las audiencias y por el hecho de -

estar presentes se notifican del acuerdo dictado por la Junta, -

firmando al márgen del acta, de ésta manera, la autoridad y las -

partes se cercioran de que fueron notificadas debidamente del a-

cuerdo o resolución, si las partes no comparecen a la audiencia -

se les notificará en el domicilio que señale al efecto o por bol~ 

t!n laboral. El artículo 742 de la L.F.T. señala que actos proce

sales deben notificarse personalmente: 

"l. El emplazamiento a juicio y cuando se trate del pr,!. 

mer prove!do ••• ; 

ll. El auto de radicación del juicio, 

Ill. La resolución en que la Junta ee declare incompeten 

te; 

IV. El auto que recaiga al recibir la sentencia de amp.!!, 

ro; 

V. La resolución que ordene la reanudación del procedi 

miento ••• ; 

VI. El auto que cite a absolver posiciones; 

VII. La resolución que deban conocer los terceros extra

ños al juicio¡ 
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VIII. El laudo; 

IX. El auto que conceda término o señale fecha para que 

el trabajador sea reinstalado; 

X. El auto por el que se ordena la reposición de actua

ciones¡ 

XI. En los casos a que se refiere el artículo 772 de és

ta ley; y 

XII. En casos urgentes o cuando concurren circunstancias 

especiales a juicio de la Juntaº. 

La notificaci6n personal más importante, es el emplaza

miento el cuál implica llamar a juicio al demandado; para que el 

emplazamiento sea legal debe ajustarse a lo señalado pór el artí

culo 743 de la ley en los siguientes términos: 

I. El actuario debe cerciorarse de que la persona que -

debe ser notificada habita, trabaja o tiene su domi

cilio en el señalado en autos. 

II. Si estiá presente el interesado o representante legal 

de la persona moral demandada, el actuario notifica

rá la resoluci6n entregando copia de la demanda y -

auto de radicaci6n. 

III. Si no está presente el interesado o su representante, 

se dejará citatorio para que lo espere a una hora d~ 

terminada. 

IV. Si a pesar del cita torio el interesado o su represe~ 

tante no est&n presentes, la notificaci6n se hará a 

cualquier persona que se encuentre en el lugar, si -
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está cerrado, el actuario fijará en la puerta una C2_ 

pia de la resolución. 

v. Si el interesado, su representante o la persona con 
quien se entienda la notificaci6n, se niega a reci-

birla, ésta se hará por instructivo fijado en la - -

puerta del local, adjuntando copia de la resolución. 

VI. El actuario debe cerciorarse de que el local design!!_ 

do en autos es el correcto. 

Del anterior artículo se desprende que tratándose de no 

tificaciones personales, el actuario tiene la obligaci6n de cer-• 

ciorarse de que el domicilio señalado en autos y el nombre de la 

persona física o moral son los correctos, a fin de evitar pos!-:- -

bles nulidades o tener que recurrir al juicio de amparo. Las· not,! 

ficaciones por estrados se llevan a cabo aunque las partes no te_!! 

gan representantes y se realizan de la siguiente manera: se colo

can listas en el local de la Junta, en las cuales se señalan los 

prove!dos dictados por la autoridad a fin de que los interesados 

se enteren de lo actuado en el juicio, ~ste tipo de notificacio-

nes deben contener la fecha, el nombre de las partes, ntlrnero de -

expediente y el. juicio de que se trata, además deben ser autoriz~ 

das y selladas en su fecha por el Secretario de Acuerdos (Art. --

746 L.F.T.). Cuando la notificación se hace por bolet!n o por e~ 

trados, los interesados deben estar pendientes de su publicaci6n 

a efecto de que no se les pase alguna diligencia que podr !a ser -

determinante en el juicio. El boletín laboral, consiste en una -

lista que diariamente publica la autoridad, la cuál contiene las 

notificaciones que no son personales (Art. 746 L.F.T.), éste sis

tema del bolet!n es el más usado en la práctica forense, ya que -

facilita a las partes el conocimiento de los acuerdos dictados en 

los juicios, la notificación por estrados s6lo es usada en casos 

muy necesarios. El t~rmino notificación se utiliza para dar a co

nocer a una persona una resolución o un acuerdo dictado por la a~ 
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toridad en juicio. 

La citaci6n consiste en el llamado que por orden judi-

cial se hace a una persona para que concurra a juicio el d!a y h9., 

ra que se señale para la pr.!ctica de una diligencia. La citaci6n 

se hace al actor, al representante legal de la empresa para que ~ 
curran a absolver posiciones y a los testigos a declarar. 

El traslado es la comunicaci6n que se da a alguno de -

los litigantes de lo que el otro pide o expone, con la finalidad 

de que el primero haga valer sus derechos, comprendiendo también 

la comunicaci6n de los documentos exhibidos por la contraparte, -

siempre con el mismo objeto. 

El emplazamiento se utiliza para denor.iinar a la primera 

notificaci6n, llamando a juicio al demandado para establecer la -

relaci6n procesal (Art. 873 L.F.T.}, y se refiere al plazo en que 

dicho proveído le confiere al demandado para comparecer ante la -

autoridad para contestar la demanda y hacer valer sus excepciones 

y defensas. 

manera: 

Las notificaciones surten sus efectos de la siguiente -

l. Las personales, surten sus efectos el día y hora en 

que se practiquen, contándose de momento a momento 

cualquiera que sea la hora en que se haya hecho la 

notificación (fracc. I Art. 747 L.F.T.). 

2. Las notificaciones hechas por estrados y por boletín 

laboral, surten sus efectos al día siguiente de su -

publicación (Fracc. II Art. 747 L.F.T.). 

Las notificaciones personales deben realizarse en horas 

hábiles y con 24 horas de anticipación por lo menos, t1sta dispos,! 
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ci6n aunque parece simple acarrea serios problemas, pues la hora -

en que se llevan a cabo las not.ificaciones es muy importante. V.gr. 

cuando se trata del desahogo de alguna probanza y la notificación 

fu€ hecha, por decir algo, veinte horas antes de que tenga verifi

cativo la audiencia correspondiente, la persona que tiene la carga 

de desahogar dicha prueba {testimonial, confesional, etc.), tiene 

la facultad de decidir si comparece o no a desahogarla sin que ~s

to la afecte en lo más minimo {si atendemos a lo que señala la ley) 

y la parte contraria no puede alegar que la Junta dicte la deser-

ci6h de la prueba o la confesión ficta del absolvente y la autori

dad está obligada a señalar nueva fecha para su desahogo, en vir-

tud de que la notificaci6n no fué hecha conforme a dereC"ho (Art. -

748 L.F.T.), sin embargo, en la práctica suele suceder que la Jun

ta lleve a cabo la diligencia causando graves perjuicios al ofere.!l 

te de la prueba dictando la deserci6n de la misma o a quien la va 

a desahogar al tenerlo por fictamente confeso, en tales casos la -

parte afectnda tendrá que recurrir al juicio de garantias por una 

notof if icación extemporánea. 

En cambio en las notificaciones por boletin o por estra

dos, es dificil o poco frecuente que éste tipo de situaciones se -

presenten, ya que éstas notificaciones son publicadas cinco df.as -

despu~s de su fecha lArt. 750 L.F.T.), es por ésta raz6n que la h~ 

ra en que se haga la notificaci6n tiene poca importancia, en vir-

tud de que la misma empieza a surtir sus efectos al conclu1r el -

dia y es a partir de entonces que se empiezan a computar los dias 

y las horas entre la notificación y la diligencia. Cuando la auto

ridad no señala término para realiZllr una diligencia, se considera 

que ser~ de tres dias hábiles (Art. 735 L.F.T.). 

Ya qued6 señalado que cuando las notificaciones se real!_ 

ceñ en forma diversa a la establecida en la ley, produce la nuli-

dad de todo lo actuado, no obstante lo anterior, si la persona in

teresada se manifiesta sabedora de una notificaci6n mal hecha, ~s

ta surte sus efectos como si se hubiera hecho conforme a derecho, 
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y en tal virtud no podr.1 alegar la violación de su garant!a cons

titucional de audiencia consigf?ada en el articulo 14 Constitucio

nal. 

Los edictos son otra forma de notificaci6n, aunque en -

materia laboral ~stos no son utilizados, y consiste en publicar -

en los diarios de mayor circulacH5n del lugar por tres veces, du

rante 15 d!as, los acuerdos dictados por el tribunal a efecto de 

que la parte interesada, de la cuál se ignora su domicilio o su -

paradero, se entere de dichas actuaciones por ser de su inter~s, 

pues aunque no llegue a tener conocimiento del edicto se tendr~ -

por fictamente notificado. 

Hay ocasiones en que la!!_utoridad se encuentra imposibi-: 

litada para realizar alguna diligencia porque las personas reque

ridas para llevarla a cabo se encuentran fuera de los límites de 

su jurisdicción, por lo que es necesario solicitar ayuda a la Ju!!. 

ta competente, a autoridades nacionales de otra índole o a autor.!_ 

dades extranjeras, para poder llevar a cabo 1.!na determinada dili

gencia y esa solicitud de ayuda se hace mediante exhortos cuando 

es dentro del territorio nacional y mediante despachos o cartas -

rogatorias cuando va dirigido a autoridades extranjeras o agentes 

diplom.!iticos mexicanos establecidos en el extranjero. El maestro 

Néstor de Buen define al exhorto como "una petición hecha a un -

tribunal de igual jerarqu!n o a un organismo oficial• no necesa-

riar:iente jurisdiccional, para que lleve a cabo, en interés de un 

proceso específico, una determinada diligencia 11
.( 45 ) Y al despa-

cho lo define como" .•• el medio para pedir la intervención de u

na autoridad extranjera para que desahogue una diligencia que 

puede practicar en la jurisdicción de la autoridad que conoce del 

juicio". ( 46 ) 

(45) DE BUEN L., Néstor. Derecho Procesal del Trabajo. ob. cit. 

p. 384. 

(46) !dom. 
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Los exhortos pueden ir dirigidos a una autoridad juris

diccional, a la autoridad m!s próxima al lugar donde deba reali-

zarse la diligencia o a una autoridad no jurisdiccional, las cua

les están obligadas a proveer el exhorto dentro de las 72 horas -

siguientes en que lo reciban y a diligenciarlo dentro de los tres 

días siguientes (Art. 758 L.F.T.). En la pr:ictica, l!stos términos 

no son muy respetados ya que ~stos trámites son muy tardados, por 

lo que la ley faculta a los interesados a entregar los exhortos -

con sus anexos a la autoridad exhortada y una vez diligenciados a 

devolverlos a la autoridad exhortante bajo su más estricta respon 

sabilidad (Art. 760 L.F.T.), lo anterior con la finalidad de que 

las diligencias sean lo más cxpedi tas posibles. También existe la 

posibilidad de que la autoridad se excuse por alguno de los moti

vos señalados en el artículo 707 de la ley laboral y se declare -

incompetente para conocer del negocio, en tales casos la autori-

dad respectiva deberá manifestar mediante el procedimiento corres 

pendiente si procede o no la excusa y en tal caso la incompeten-

cia. 

La tramitaci6n y resolución de las excusas se realiza -

dentro del mismo expediente, en el cuál el Presidente de la Junta 

si se trata del Presidente de la Junta Especial o de la de Conci

liación, del Auxiliar o del Representante de los trabajadores o -

de los patrones y el Secretario del Trabajo y Previsi6n Social si 

se trata del Presidente de la Junta Federal y el Gobernador del -

Estado o el Jefe del Departamento del Distrito Federal, cuando se 

trata del Presidente de la Junta Local, oirá. y recibirá las prue

bas de la autoridad que promueva la excusa resolviendo si ésta -

procede o no y as! continuar con el proceso. Si la excusa se de-

clara improcedente, la autoridad encargada podrá sancionar al que 

se excusó con amonestación o suspensión del cargo hasta por ocho 

d!as y en caso de reincidencia será destituí.do del cargo (Art. --

709 L.F.T.). 

Otro de los actos procesales que puede realizar la aut~ 
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r idad, es dictar medidas de apremio como son: el arraigo y el se

cuestro provicional (Art. 857 L.F.T.), así como las llamadas co-

rrecciones disciplinarias con el objeto de obligar a las partes a 

que comparezcan oportunamente ante la autoridad y as! asegurar el 
desarrollo del proceso. 

Una vez que la autoridad ha ·radicado la demanda, ha no

tificado a las partes y emplazado a juicio al demandado, nos en-

cnl"\tramos con la siguiente etapa que es la Concil iaci6n, 

IlI. LA CONCILIACION, 

En materia laboral, la conciliaci6n constituye una de -

las instituciones más importantes para concluir una controversia 

y de ~sta manera mantener la armonía en todo tipo de relacioiles g, 
brero-patronales, es una de las f6rmulas altamente recomendadas -

poi las Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje y en raz6n de ser una 

de las fases del proceso, las partes están obligadas a pasar por 

ella buscando la posibilidad de terminar satisfactoriamente el -

conflicto de intereses planteado ante el 6rgano jurisdiccional, -

es por ello que la conciliación debe llevarse a cabo bajo la vi9.!. 

lancia de la autoridad que conoce del negocio. 

El funcionario que conoce o interviene en ésta etapa, -

debe hacer ver a las partes la conveniencia que una conciliaci6n 

implica para la solución de sus conflictos, en virtud de que a -

través de ella se resuelven sus diferencias lo más equitativamen

te posible, ahorrándoles un tiempo considerable a 1 no tener que -

estar acudiendo constantemente a la Junta para llevar a cabo las 

respectivas audiencias y que de llevarse todo el juicio podría o

casionar graves lesiones a los intereses de las partes, pudiendo 

el actor arriesgarse a perder el juicio y ni siquiera obtener lo 

que el demandado le ofrecía en la conciliaci6n y el demandado en 

el laudo podr!a ser condenado a pagar más de lo que el actor le 

pedía, por tal motivo, ésta figura no solo en el proceso laboral 
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sino en todas las rarr.as del Derecho Procesal, ha sido y es de una 

gran importancia, cuyo f!n es l.a bCisqueda i' el logro del equili-

brio en todo tipo de relaciones de la vida cotidiana. 

l. CONCEPTO. 

La mayoría de los juristas definen a la Conciliaci6n e~ 

!:'lO ""tn procedi::.iento de avenio y presupuesto necesariC" para el -

contencioso"". (
4

7) De la anterior definición ~e desprende que pa

ra algunos la conciliaci6n es un mero trámite sin importancia, ya 

que las partes lo G.nico que esperan es llegar a la etapa conten-

ciosa siendo t1nicamente un presupuesto o acto previo al arbitra.ie 

por lo que si se llega a un convenio, el resultado no puede cons.!, 

derarse como una sentencia, puesto que la conciliaci6n no es un ~ 

lerr.ento constitutivo del arbitraJe. No obstante que la concilia-

ci6n no es parte del procedimiento contencioso, el resultado de -

ella (convenio) se eleva a la categoría de laudo resolviendo el ~ 

sunto aunque sin llegar a determinar la procedencia o improceden

cia de las acciones y excepciones intentadas, es decir, sin lle-

gar a estudiar el fondo del asunto, teni~ndolo como si se tratara 

de una sentencia definitiva. 

Por nuestra parte consideramos que la conciliaci6n es -

un acto realizado por las partes con o sin la intervención de la 

autoridad con el objeto de solucionar un conflicto de intereses, 

de tal manera que sus respectivas pretensiones queden plenamente 

satisfechas a fin de evitar un pleito futuro o terminar uno pro-

sente por mutuo acuerdo de las partes. 

La conciliaci6n debe llevarse a cabo en la primera eta

pa del proceso, es decir, es un acto pre-procesal {Art. 875 L.F.T) 

(47) ROSS GAMEZ, Francisco. Derecho Procesal del Trabajo. ob. cit. 

p. 26 7. 
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sin embargo las partes pueden conciliarse en cualquier etapa del 

proceso (interprocesal), inclu~o en la cjecuci6n del laudo (post

procesal). 

Adem.!is de la Conciliac16n existen otras formas de auto

composici6n, la Doctrina ha denominado a 6stas formas de solucio

nar el conflicto, formas extraordinarias o anormales de terminar 

el proceso. 

2, CLASES DE AUTOCOMPOSICION. 

La forma normal o natural de terminar un juicio es la -

sentencia, sin embargo, como ya se mencionó con antelaci6n exis-

ten otras figuras jurídicas para conclu!r un conflicto y constit!!_ 

yen las llamadas formas autocomposi ti vas, las cuales son: 

a) La renuncia o desistimiento1 

b) El reconocimiento o allanamiento; 

el La transacci6n: 

d) El compromiso; 

e) La caducidad; 

f) La prescr ipci6n; y 

g) La preclusi6n. 

Cabe hacer la aclaraci6n de que la caducidad, la pres-

cripci6n y la preclusi6n no son formas de autocomposici6n, ~stas 

figuras ponen fin al proceso por la inactividad ya sea intencion!. 

da o involuntaria de las partes, pero de cualquier manera consti

tuyen una forma de concluír los juicios. 

a) Renuncia o desistimiento, la Doctrina italiana le ha 

denominado renuncia y nuestro derecho procesal desistimiento; el 

desistimiento es el acto procesal por medio del cu~l el actor re

nuncia o se desiste de la acci6n y prestaciones reclamadas en su 

escrjto de demanda. Es importante señalar que el actor renuncia -
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,1 

tanto a la acci6n procesal entendida como la facultad que tiene p~ 

ra poner en movimiento al 6rgano jurisdiccional, como a la preten

s16n procesal o derecho sustantivo, de tal manera que los derechos 

subjetivos a los que ten!a derecho (prima de antiguedad, vacacio-

nes, aguinaldo, etc .. ), se extinguen al haber hecho renuncia de e-

llos, quedando sin efecto las acciones y prestaciones reclamadas -

sin poder ejercitarlas con posterioridad si así lo manifiesta el -

actor en el acta que para tal efecto se levante en la Junta, ya -

que de lo contrario puede iniciar nuevamente el pleito en otro pre_ 

ceso. La parte que se va a desistir, puede hacerlo sin que para e

llo tenga que dar aviso a la contraparte y en cualquier etapa del 

proceso, y sin que tal acto implique la obligaci6n de pagar gastos 

y costas a la contraparte como sucede en materia civil, salvo que 

exista convenio previo entre las partes. Las partes no solo pueden 

desistirse de sus acciones o excepciones y defensas, tambi~n. pue-

den desistirse de alguna prueba o diligencia por considerar que a

s1 conviene a sus intereses. 

b) Reconocimiento o allanamiento, consiste en la actitud 

que toma el demandado, aceptando o reconociendo expresamente la a~ 

ci6n ejercitada por el actor en su contra. En virtud de que el a-

llanamiento es un acto de disposición de derechos, para que tenga 

plena validez, ,es necesario que éste se lleve a cabo por la perso

na interesada o representante legal plenamente autorizado para e-

lle, as! el desistimiento es el acto procesal propio del actor y -

el allanamiento lo es del demandado y ambos actos procesales cons

tituyen una forma de conclu!r el proceso. El demandado puede alla

narse en forma total o parcial, en la pr~ctica es poco frecuente -

que el demandado reconozca todos los puntos de la demanda, sin em

bargo puede suceder que éste reconozca algunas de las pretensiones 

del actor y desconozca otras, V.gr. cuando el actor demanda indem

nización constitucional por despido injustificado y accesoriamente 

demanda prima de antiguedad, aguinaldo, vacaciones, etc., el dema!! 

dado al contestar la demanda niega el despido, o invoca una causa 

justificada para despedir, afirmando adem~s que ha cubierto en fo!, 
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ma total el pago de aguinaldo, pero acepta que le debe la prima de 

antiguedad, vacaciones, salari9s devengados, etc., en éste caso el 

demandado está dispuesto a pagar al actor las prestaciones adeuda

das pero niega el despido con objeto de quedar exento de pagar sa

larios ca!dos y se le absuelva de las prestaciones que alega le -

han sido cubiertas al actor en su totalidad, si tales hechos que-

dan probados en el proceso. Puede darse el caso de que el demanda

do también se allane parcialmente a los hechos, negando otros, así 

corno también negar o aceptar el derecho, si la controversia queda 

reducida al derecho, al conclu!r la audiencia de Conciliaci6n, De

manda y Excepciones, Ofrecimiento y Admisi6n de Pruebas, la Junta 

dará término a las partes para que aleguen y dictar laudo {Art. --

882 L.F.T.). El desistimiento también constituye un acto unilate-

ral del demandado, para el cuál no se requiere que exista conscnt! 

miento del actor. 

c) Transacción, es el acto procesal por virtud del cuál 

las partes, haciéndose recíprocas concesiones, terminan un confl i!:_ 

to de intereses presente o evitan uno futuro, renunciando cada uno 

de ellos a determinados derechos y pretensiones. La transacción -

también denominada convenio, puede llevarse a cabo en la etapa co~ 

ciliatoria, en cualquier etapa del proceso antes de cerrada la in!_ 

trucción, incluso las partes pueden transigir en la etapa de ejec~ 

ci6n, negociando la forma en que se va a pagar el laudo, pudiendo 

el actor aceptar que se le pague una cantidad menor a la señalada 

en el laudo y más atln pueden llegar a un convenio estando pendien

te la resolución del Juicio de Amparo, éste tipo de situaciones se 

presenta con mucha frecuencia en la práctica, los demandados tien

den a realizar éste tipo de convenios porque para ellos implica u

na rebaja considerable en relación a la cantidad real a que serían 

condenados si esperaran a que el conflicto fuera resuelto, rnanife~ 

tanda en el convenio que han cubierto al actor diversas cantidades 

que sumadas a la cantidad que le entregan en ese momento dan el t~ 

tal de la condena; por su parte los trabajadores al ver que pasa -

el tiempo y el juicio no se resuelve, aceptan ~stas transacciones 

por la necesidad econ6mica en la que se encuentran, así corno para 
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evitar la p~rdida de tiempo que les ocasiona estar ocurriendo a -

las Juntas cuando les es requerido. 

d) Compromiso, consiste en el acto jurídico por virtud 

del cuéU las partes se comprometen a someter sus diferencias nom

brando a una o varias personas pOblicas o privadas para que re- -

suelvan el conflicto. En materia laboral, ~sta figura es aplica-

ble con frecuencia por lo que respecta a conflictos colectivos -

(art. 469 fracc. III L.F.T.). Por su parte Ross G.!irnez señala que 

el compromiso en s! no constituye una figura autocompositiva, - -

siendo t1nicamente importante la resoluci6n o laudo que dicte el -

t'.'irbitro o árbitros, es decir, la composici6n deriva de la senten

cia o laudo y no del simple acuerdo de voluntades de las partes. 

Por nuestra parte consideramos que el compromiso s¡ - -

constituye una forma de composici6n, puesto que al igual que las 

otras figuras pone fin al conflicto de inteí:eses, y si lo releva!!. 

te del compromiso (corno señala Ross Gámez) es la resoluci6n, po-

dr!amos decir que el resultado del convenio, del allanamiento y -

del desistimiento también implicaría lo rtnico realmente trascen-

dente, rest~ndole importancia al procedimiento seguido por cada ~ 

na de éstas figuras para llegar a la resoluci6n, sentencia o lau

do, por tal raz6n consideramos que el compromiso al igual que las 

otras figuras si constituye una forma de autocomposici6n del con

flicto, 

e) Caducidad, ésta no constituye una figura autocompo!_i.!, 

tiva ya que las partes no terminan el proceso por mutuo acuerdo -

sino por su inactividad. La caducidad se da principalmente por la 

inactividad del actor, y obviamente ésta figura es acogida feliz

mente por los demandados quienes optan por no promover a fin de -

que la acci6n del actor caduque y no exista el peligro de ser con 

denados en la resoluci6n. La caducidad consiste en la extinci6n -

del proceso al no haber promoci6n alguna de las partes durante d~ 

terminado tiempo. El objeto de ~ata figura es evitar que los jui

cios se prolonguen y sigan vivos aGn cuando las partes no activen 
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el proceso, al respecto en su Constitutio rroperandurn señal6 la s! 
guiente " 11 Urgente nos ha parecido evitar que los litigios se ha-

gan casi inmortales y excedan de la vida de los hombres¡ por tanto 

estimamos que todos los litigios por los que les hombres litigan, 

no deben exceder de tres años después de la litis contestatio y a 

ningún juei puede concederse autorización para alargar los liti- -

gios"u. (46) 

La caducidad es una figura importante y necesaria para ~ 

vitar la acwnulac16n de expedientes, además de que trae aparejada 
la p~rdida de la acci6n- Esta figura no opera si las pruebas del -

actor han sido desahogadas en su totalidad, si la autoridad no ha 

acordado alguna promoci6n de las partes, o si est~ pendiente algu
na diligencia, o falta la recepción de informes o copias solicita
das a alguna autoridad (Art. 773 L.F.T.). 

Si el trabajador no ha promovido en tres meses, el Pres! 

dente de la Junta deber4 prevenirlo para que promueva, apercibién
dolo que de no hacerlo operar~ la caducidad de su acci6n, y si a -
pesar de ello el actor no promueve la parte demandada puede solicl 
tar que se tenga por desistido al actor para lo cuál la Junta cit!,. 
rá a las partes a una audiencia en la que se les oirá y recibirá -

sus pruebas para determinar si opera o na el desistimiento (Arts. 
772 y 773 segundo párrafo L.F.T.). 

f) Prescripc16n, ésta figura consiste en la extinción -
del derecho sustantivo por el transcurso del tiempo, al no ejerci
tar la acción dentro del plazo que concede la ley. P6rras y L6pez 

señala que la diferencia entre la caducidad y la prescripción con

siste en que en la primera hay p~rdida de la instancia, y en la S_!! 

qunda hay pérdida del derecho y ambas figuras tienen lugar cuando 

hay inactividad de las partes. 

(48) DE BUEN l., Néstor. Derecho Procesal del Trabajo. ob. cit, 

p. 529. 
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q) Seg11n Eduardo Pallares la preclusi6n consiste en '"' 

La situación procesal que se produce cuando alguna de las partes -

haya ejercitado oportunamente y en la forma legal, alguna facul 

tad o algún derecho procesal o cumplido alguna obligación de la -

misma naturaleza''". ( 49 ) 

, Un ejemplo claro de la preclusi6n es cuando el demandado 

por su rebeldía o por no haber acreditado su personalidad est,t;: im

pedido para contestar la demanda, precluyendo su derecho para ha-

cerlo con posterioridad (Art. 879 L.F.T.}, de la misma manera el -

demandado al contestar la demanda debe referirse a todos y cada u

no de los hechos contenidos en la misma, pues "el silencio y las !. 

vasivas harán que se tengan por admitidos aquellos sobre los que -

no se suscite controversia, y no podrá admitirse prueba en contra 

rio 11
, es decir, si el demandado no contesta la demanda en los t~r

minos establecidos por la ley, precluye su derecho para contestar

los con posterioridad. Para que la preclusi6n no opere es importa~ 

te tomar en cuenta los t~rminos que la ley fija para las actuacio

nes de las partes, ya que de no ejercitar las oportunamente se tie

ne por perdido el derecho para hacerlo con posterioridad (Art. 738 

L.F.T.), de la misma forma, cuando el demandado opone alguna exceE. 

ci6n dilatoria como: incompetencia o falta de personalidad, forzo

samente debe c~ntestar la demanda y no esperar a que se resuelva -

primero el incidente, pues de lo contrario se tendrá por contesta

da la demanda en sentido afirmativo y precluye su derecho para ca~ 

testarla con posterioridad. 

P6rras y L6pez señala que la preclusi6n tiene caracter!!_ 

ticas de caducidad y de prescripci6n sin ser ni la una ni la otra, 

pero constituye una forma de terminación del proceso por inactivi

dad de las partes, ya sea por no actuar conforme a lo establecido 

en la ley procesal, lo que implica p~rdida de la instancia o bien 

por no actuar dentro de los términos establecidos en la ley, lo --

(49) Ibídem. p. 371. 
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que trae como consecuencia la pérdida del derecho sustantivo. 

3. PROCEDIMIENTO DE LA CONCILIACION. 

Una vez que la autoridad ha recibido y turnado la deman

da a la Junta competente, y ~sta ha señalado día y hora para la ª!:!. 
diencia de Conciliación, Demanda y ExcepcioneE:, Ofrecimiento y Ad

misi6n de Pruebas, misma que deberá celebrarse dentro de los 15 -

días siguientes a la presentación de la demanda y se ha notificado 

y emplazado a juicio al demandado, las partes comparecerán a la -

Junta respectiva el d!a y hora señalados para que tenga verificat..f_ 

vo la primera audiencia. El articulo 876 en su fracción I de la L. 

F .. T. señala que las partes comparecerán a la etapa conciliatoria -

personalmente sin abogados patronos, asesores o apoderados con el 
objeto de que patr6n y trabajador puedan llegar a un arreglo, ya -
que la inter~enci6n de los apoderados aleja a las partes de una P2 
sible conciliaci6n, en virtud de que ~stos generalmente quieren s~ 
car el mayor provecho del asunto, sin embargo no hay que olvidar -
que la mayoría de las veces la intervenci6n del apoderado del ac-
tor es importante porque dada la falta de preparaci6n académica de 

los trabajadores, los patrones ofrecen cantidades mínimas a aque-
llos, por lo que es importante que el apoderado intervenga en la -

transacción del negocio. Estando presentes las partes, la Junta l~ 
vantará el acta respectiva en donde por principio de cuentas comp! 
recerán personalmente el actor y su representante o apoderado y el 
patrón si se trata de persona física o el representante legal si -
se trata de persona moral, o a ambos si se demanda a persona moral 
y a persona física, con su apoderado o abogado, de tal manera que 
est~n presentes todos los demandados ya que si falta de notificar 
a alguno de ellos, la Junta debe señalar nuevo día y hora para la 
celebración de la audiencia de conciliaci6n, salvo que concurran a 
la Junta o el actor se desista de las acciones ejercitadas en con

tra del ausente. Una vez acreditada la personalidad de las partes 
y de sus apoderados y siendo reconocida por la Junta, ésta las ex
hortará a que lleguen a un arreglo; las partes por si mismas van a 
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tratar de resolver sus diferencias y en su caso la Junta interven

dri1 en las pláticas para llegar a la conciliaci6n (Art. 876 fracc. 

II). 

Si las partes en ese momento no llegan a conciliarse, -

pueden solicitar a la Junta la suspensi6n de la audiencia, por una 

sola vez, con objeto de analizar las propuestas de ambas partes y 

ver la posibilidad de hacer convenio en la próxima audiencia (Art, 

876 fracc. IV). Si las partes llegan a un arreglo o convenio lo h!!, 

reto saber a la Junta, la cuál levantará el acta respectiva hacien

do constar los términos en que se celebr6 dicho convenio, solici-

tando ambas partes que la autoridad lo apru~be. Al respecto es im

portante que la Junta esté pendiente de las claGsulas del convenio 

con objeto de proteger los intereses de la clase trabajadora y ev.f. 

tar que se celebren en su perjuicio. Celebrado el convenio, éste -

se eleva a la categoría de laudo, obligando a las partes a estar y 

pasar por él como si se tratara de laudo debidamente ejecutoriado, 

~ste constitu}'.e una de las formas más rápidas de conclu!r un con-

flicto. Para que un convenio tenga plena validez, y en virtud de -

tratarse de un acto personal!simo, es necesario que las partes oc!:!. 

rran personalmente puesto que si por ellos comparecen los apodera

dos, el convenio quedaría sujeto a la ratificaci6n y si ~sta no se 

hace se continu"ar'1 con el proceso. 

Si las partes no ocurren a la audiencia de conciliaci6n 

o si de haberlo hecho no se concilian se les tendrá por inconfor-

mes con todo arreglo y se pasará a la etapa de Demanda y Excepcio

nes. Cuando alguna de las partes no asiste a la audiencia de conc.f. 

liaci6n, rara vez la contraparte solicita nueva fecha, generalmen

te opta por continuarla, lo que va en perjuicio de quien no concu

rre a pesar de estar debidamente notificado. 

Las autoridades encargadas de llevar a cabo la Concilia

ci6n son: La3 Juntas Federales y Locales de Conciliaci6n y Arbitr_! 

je del D.F., La Procuraduría de la Defensa del Trabajo, incluso la 
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Secretar ta del Trabajo y Previsi6n Social, la cu.11 cuenta con un 

grupo de conciliadores, as! com? los departamentos de trabajo de 

las Entidades Federativas. 

IV. ETAPA DE DEMANDA Y EXCEPCIONES. 

Conclu!da la etapa conciliatoria y en raz6n de que las 

partes no llegaron a ningGn arreglo, el Presidente de la Junta 

con fundamento en el art. 878 fracc. I de la L.F.T., exhortará a 
las partes para que reconsideren su actitud, si apcsar de ello -

continOan renuentes la Junta acordará que el expediente se pase a 

Demanda y Excepciones en la cuál el actor empezará a exponer su -

demanda. Antes de pasar al desarrollo de la audiencia de Demanda 
y Excepciones, es necesario analizar los elementos y requisitos -

integrantes de la demanda, contestaci6n a la misma y los efectos 

que ambos actos jurídicos producen. 

En reiteradas ocasiones hemos señalado que para dar lu

gar a la actividad jurisdiccional, es necesario ejercitar la ac-

ci6n y ésta tiene lugar a través de la demanda. Por su parte P6-

rras y L6pcz señala que la demanda "es el acto formal mediante el 

cuál el actor ejercita su acción en contra del demandado ante el 

poder jurisdiccional a fin de que la ley proteja el derecho invo

cado". (SO) 

Segl'.in Eduardo Pallares, la demanda está integrada por -

dos partes fundamentales: 

l. La declaración de voluntad del actor con apoyo en u

na norma jurídica abstracta, es decir, la parte act~ 

(50) PORRAS Y LOPEZ, Armando. Derecho Procesal del Trabajo. ''De -

acuerdo con la Nueva Ley Federal del Trabajo". tercera ed. 

Porrún. México. 1975. p. 231. 
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ra plantea y pide lo que a su punto de vista le co-

rresponde conforme a lo establecido en la ley; y 

2. La petici6n al 6rqano del Estado para que aplique la 

norma al caso concreto, es decir, que la autoridad -

resuelva el conflicto atendiendo a los intereses y -

peticiones que la parte actora invoca. 

l. ELEMENTOS DE LA DEMANDA. 

Los elementos y requisitos de la demanda se dividen en 

requisitos de fondo y de forma. 

A. Requisitos de fondo: 

a) Nombre del actor o actores, los cuales ejercitan sus 

acciones y exponen sus pretensiones a trav~s de la -

demanda, ~ste requisito es indispensable ya que la -

autoridad no puede actuar y resolver el conflicto -

sin tener a la persona que provoc6 la actividad ju-

risdiccional, además de que el demandado se entere -

quien lo está demandando ya que de lo contrario se -

le colocar!a en estado de indefensión al no poder e~ 

cepcionarse y preparar debidamente sus pruebas, por 

otra parte el nombre debe ser el correcto para evi~~ 

ta.r la negación de la relaci6n laboral; aunque la ID,! 

yor!a de las veces la parte actora está constitu!da 

por los trabajadores, también lo pueden ser los pa-

trones ya sea como persona física o moral cuando ac

tdan individualmente, o bien lo pueden ser las orga

nizaciones sindicales de ambas clases cuando se tra

ta de conflictos de naturaleza colectiva. 

b) Nombre del demandado, al igual que lo anterior es i~ 

dispensable que la autoridad sepa a quien va a noti-
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ficar y emplazar a juicio, ya que de lo contrario se
r!a imposible intc:grar la relaci6n jurídica procesal, 

no obstante lo anterior, al actor se le exime con fun 

darnento en el art. 712 de la ley laboral, de la obli

gaci6n de conocar el nombre completo del patr6n as! -

como la calidad jur!dica de éste, siendo requisito i!!. 

dispensable que señale el altimo domicilio de la em-

presa, establecimiento, oficina o lugar donde presta 

o prest6 sus servicios y la actividad a la que se de

dica e 1 demandado. 

e) Menci6n de la autoridad competente. En la demanc:la se 

debe señalar a que autoridad va dirigida, es decir, -

quien va a conocer del asunto y si es federal o local. 

Este requisito es de suma importancia pues invariabl~ 

mente hemos señalado que para poner en movimiento al 

6rgano jurisdiccional es necesario la petici6n de PªE 
te interesada, y esa petici6n debe hacerse al órgano 

competente, la competencia resulta snr un requisito -

sine qua non para que 11 el órgano jurisdiccional pueda 

legitimar su intervención y poner en movimiento la m~ 

quinaria respectiva 11 .(Sl) 

d) Mcnci6n del objeto de la demanda; el objeto de la de

manda esto! integrado por las acciones y pretensiones 

planteadas por el actOr, l!stas constituyen un reqwis!. 

to indispensable de la demanda ya que sin 'stas el -

proceso carecería del sentido tcleol6gico al que por 

su naturaleza está dirigido, es decir, no existiría -

la controversia al no precisarse cuc11 es el objeto o 

motivo del conflicto que di6 origen a la formulaci6n 

(51) ROSS GAMEZ, Francisco. Derecho Procesal del Trabnjo. ob. cit. 

p. 296. 
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de la demanda y la autoridad estar1a imposibilitada 

para aplicar la norma a un derecho no invocado. 

No es necesario que las acciones sean expresadas con el 

nombre correcto, pues en el proceso laboral no se exige forma de

terminada en las comparecencias, escritos, promociones o alegaci2_ 

nes, siempre que se precise con claridad lo que se pretende (Art. 

687 L.F.T.). Cuando el actor ejercita una acci6n, V.tjr. la indem

nizaci6n, debe señalar una por una las prestaciones a que tiene -

derecho ya que si no las menciona en la demanda, el o los demand! 

dos no estar!an obligados a cubrir esos conceptos ni la Junta po

dr1a incluírlos en el laudo al no ser reclamados por el actor. P! 

ra conclu!r, si una demanda carece de objeto "acciones y preten-

siones" la Junta no dará trámite a la demanda hasta que el actor 

una vez apercibido de la obscuridad de su demanda, la aclare ·O m.5! 

difique para darle entrada, o en su caso, el actor puede reserva!. 

se sus acciones para hacerlas valer en la etapa de demanda y ex-

cepciones y de t;sta forma obligar al demandado a asistir a la au

diencia. Si el actor una vez apercibido de las irregularidades de 

su demanda no las subsana (Art. 783 segundo párrafo L.F.T.), el -

demandado puede oponer la excepci6n de inepto libelo o de obscur!. 

dad de la demanda y quedar absuelto de dichas obligaciones. 

f) Expres16n de hechos y fundamentos de derecho, al i-

gua 1 que el anterior requisito, para que una demanda 

surta sus efectos y quede integrada la relaci6n jurf 

dica procesal, es indispensable hacer menci6n de los 

hechos manifestando como, cuando, porqut'.? y para qu6 

se ejercita la acci6n procesal, así. como los puntos 

de derecho en que el actor funda sus pretensiones, 

ya que de no mencionarlos la autoridad al no tener -

los elementos o hechos en que el actor funda su de-

manda, se encontraría imposibilitada para valorar la 

situaci6n y m!s aO.n para aplicar la norma y proteger 

el intert;s invocado. En relación al derecho, la ley 
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no obliga al actor a expresar los fundamentos de de

recho, ya que la a.utoridad de oficio tiene la oblig!_ 

ci6n de dar los fundamentos jur!dicos cuando el ac-

tor no lo hace. 

cuando los hechos planteados en la demanda son confusos 

la autoridad de conformidad con los artículos 685 segundo párrafo, 

873 segundo párrafo y 878 fracc. II, lo har~ del conocimiento del 

interesado, para que éste subsane las deficiencias de la demanda. 

De la lectura de éstos art!culos se desprende que si el actor en 

el t~rmino de tres d!as no realiza las aclaraciones correspondien 

tes, no existe sanci6n alguna como podría ser la caducidad o la -

prescripci6n de la acción intentada o no dar trámite a la demanda 

ya que se le da la oportunidad de hacer dichas aclaraciones o mo

dificaciones en la etapa de Demanda y Excepciones, lo que de man~ 

ra evidente rompe con el principio de paridad procesal, colocando 

en desventaja a los demandados, puesto que en nuestra ley laboral 

éste tipo de prerrogativas se encuentr,n vedadas para la clase p~ 

trona!, y si no hacen valer correctamente sus excepciones y de fe!!. 

sas en el momento procesal oportuno y refiriéndose a todos y cada 

uno de los hechos de la demanda, pierden su derecho para hacerlos 

valer con posterioridad (Art. 878 Fracc. IV L.F.T.). 

En la pr~ctica suele suceder que los abogados de los -

trabajadores hagan uso de éste tipo de t4cticas con la finalidad 

de confundir a los apoderados de los patrones, pues al momento de 

exponer la demanda hacen aclaraciones a los hechos, los modifican 

total o parcialmente e incluso amplian los hechos y las pretC'nsi~ 

nes, y los demandados por dar contestacHSn a los nuevos hechos, -

se olvidan de contestar la demanda inicial e incluso si la conte~ 

tan caen en contradicciones en ambas contestaciones, en 6sto!; c.:i

sos, la ley otorga a los demandados, previa solicitud que hagan ':" 

de ello, un t~rmino prudente para contestar los nuevos hechos de 

la demanda, pero con la obligaci6n de contestar en la audiencia -

la demanda inicial, ya que de lo contrario las consecuencias en -
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el laudo serían nefastas para los demandados, nuevamente nos damos 

cuenta de la inequidad que existe en nuestra ley y de la constante 

violaci6n a las garantías individuales a que están expuestos los -

demandados si no actaan con suma cautela, pues cuando el demandado 

reconviene al actor, (Sste puede contestar en ese momento la recon

vención o solicitar t~rmino (Art. 870 Fracc. VII}. 

Los requisitos de forma de la demanda consiste en sepa-

rar las acciones y pretensiones de los hechos, y ~stos del derecho 

dejar espacios entre rengl6n y rengl6n (generalmente de dos espa-

cios), a efecto de facilitar la lectura, etc. La demanda debe ir _! 

compañada de la Carta Poder en donde el actor otorga facultades a 

su apoderado o apoderados, tambit!:n puede acompañar los documentos 

base de su acción (contrato colectivo, aviso de inscripción al se

guro, aviso de modificación salarial, etc.) aunque áste tipo de d2 

cumentos generalmente son presentados en la .etapa probatoria a fin 

de no dar a conocer a la contraparte las pruebas con las que cuen

ta, en caso de. que la parte actora está constitu!da por un aindie~ 

to obrero, se debe acompañar el documento que acredite su persona

lidad, además de ástos documentos se debe acompañar la demanda con 

tantas copias como demandados haya para con ellas correr traslado 

de la misma y ~stos puedan dar contestaci6n a la misma. Es impor-

tante que la deinanda vaya firmada por el actor o por su represen-

tante legal, de lo contrario no será admitida en tanto no sea sub

sanado ~ste defecto; de igual manera la Carta Poder debe llevar -

las firmas correspondientes para que surta sus efectos. 

2, EFECTOS DE LA PRESENTACION DE LA DEMANDA. 

El efecto más importante de la demanda, si ~sta reune -

los requisitos de fondo y de forma y está dirigida al 6rgano comp~ 

tente, es el inicio de la actividad jurisdiccional (litis penden-

cía), la autoridad procede a radicar la demanda señalando día y h2 

ra para la celebración de la audiencia de ley para posteriormente 

emplazar a juicio a la parte demandada. Otro de los efectos de su 
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presentaciOn es la interrupci6n de la prescripci6n de las acciones 

de los trabajadores (Art. 521 L.F.T.). 

3. CONTESTACION DE LA DEMANDA. 

Según el maestro P6rras y L6pez la contestaci6n de la d~ 

manda es ".,, el ejercicio de la acción desde C!l punto de vista o

puesto,,,", cs2) Una definici6n mtis completa de la contestaci6n de 

la demanda es la que nos da Miguel Bermudez Cisneros al señalar -

''La contestaci5n de la demanda es el acto por el cual el demandado 

responde a las razones de hecho y de derecho que hace el actor -

en su demanda, con el fin de aclarar su situaci5n jurfdica discu

tida", (S 3 ) 

Una vez contestada la demanda, la relac16n litigiosa se 

encuentra perfectamente enmarcada entre actor y demandado y la ac

tividad del 6rgano estatal. El demandado puede contestar la deman

da de diversas formas: 

aJ Allanándose, el demandado puede aceptar total o par--

9ialmente las acciones y prestaciones, los hechos y el derecho, p~ 

ro en todos los casos debe referirse a todos y cada uno de los he

chos de la demanda ya sea "afirmándolos o negándolos y expresando 

los que ignore cuando no sean propios ..• El silencio y las evasi-

vas harán que se tengan por admitidos aquellos sobre los que no se 

suscite controversia y no podrá admitirse pruebe en contrario" (-

Art. 878 fracc. IV L.F.T.). En la prdctica es poco frecuente y si 

muy dificil que los demandados se allanen totalmente a la demanda, 

suele suceder que acepten en parte los hechos de la misma pero en 

lo relativo a las acciones y prestaciones la mayor!a de las veces 

(52) PORRAS Y LOPEZ, Armando. Derecho Procesal del Trabajo. ob. 

cit. p. 239, 

(53) BERMUDEZ ClSNEROS 1 Miguel. Derecho Procesal del Trab~ ob. 

cit. p. 138. 



se niega su procedencia. 

b) Negando, otra opci6n es que el demandado niegue en su 

totalidad todas y cada una de las partes de la demanda, tal es el 

caso de la negación de la relación laboral, oponiendo la excepción 

de •sine actione agis" sin acci6n legal. En ~ste caso el demandado 

niega acción y derecho alguno del actor para pedir quedando a pru! 
ba la procedencia de las acciones y prestaciones ejercitadas. 

e) Oponiendo excepciones dilatorias y perentorias, en el 

caso de las excepciones dilatorias el demandado las opone con el -

objeto de retardar el juicio, sin embargo ésto no lo exime de la ~ 

bligaci6n de contestar la demanda, pues de no hacerlo se tendrá -

por contestada la demanda en sentido afirmativo, en cambio con las 

excepciones perentorias el demandado trata de destru!r la acci6n -

del actor alegando que carece de derecho alguno en virtud de que -

no ejercit6 su acci6n oportunamente, tal es el caso de la prescrie 

ci6n. En la contestaci6n el demandado puede hacer valer excepcio-

nes procesaleS o sustanciales, las primeras son aquellas por vir-

tud de las cuales el demandado manifiesta que el actor no cumplió 

con los requisitos o presupuestos procesales como: falta de perso

nalidad, incompetencia, inepto libelo, etc. (dilatorias) y las SU!!_ 

tanciales son aquellas por virtud de las cuales el demandado trata 

de destru!r de fondo las acciones y prestaciones reclamadas por el 

actor y son: la prescripción, plus petitio, sine actione agis, etc. 

(perentorias). 

d) Rebeldía, otra situación que puede darse es que el d~ 

mandado no comparezca a la audiencia respectiva no obstante estar 

debidamente notificado y emplazado a juicio, en éste caso se le -

tendr~ por inconforme con todo arreglo, por contestada la demanda 

en sentido afirmativo, salvo prueba en contrario, y si tampoco co!!!_ 

parece a ofrecer a pruebas se le tiene por perdido su derecho para 

hacerlo. 

e) Reconviniendo, el demandado al contestar la demanda -
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puede ejercitar a su vez acciones y hacer valer nuevas pretensio
nes y hechos en contra del actor: en éste caso el actor con fund!_ 

mento en el artículo 878 fracc: VII de la ley laboral contestará 

la reconvenci6n en ese momento o solicitará se le dé término para 

ello. El demandado puede formular su contestaci6n en forma escri

ta u oral, ratificándola después de haberla expuesto en su total.f. 

dad. La contestación de la demanda debe contener los siguientes -

requisitos: 

1. Nombre del actor y demandado (rubro), autoridad a la 

que se dirige, señalamiento de apoderados, domicilio 

para oír y recibir notificaciones y la leyenda que -

dice que "ocurre a dar contestaci6n a la demanda in~ 

taurada en su contra por .• , " y la negaci6n o acept!:!_ 

ci6n de las acciones y prestaciones reclamadas por -

el actor (proemio) • 

2. En ~sta segunda parte, el demandado debe hacer alu-

si6n a todos y cada uno de los hechos relativos a la 

demanda ya sea neg:lndolos o aceptlindolos, pero en t~ 

dos los casos debe referirse a todos ellos para que 

la parte actora los conozca y pueda preparar sus - -

pruebas, con el riesgo ademlis de que los no señala-

dos se tengan por aceptados {Art. 878 fracc. IV) • 

3. En ésta parte el demandado adem3.s de fundar sus ex-

cepciones y defensas también puede negar el derecho 

que el actor hizo valer en su demanda. 

4. Finalmente, el demandado hace una relaci6n de sus ~ 

tic iones al tribunal. 

La contestaci6n de la demanda debe ir firmada por el i!l 

teresado o su apoderado, si son varios los demandados debe presen 

tarse a la Junta una contestaci6n por cada uno de ellos en rela--
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ci6n a los hechos que le son imputados. Los efectos de la present!! 
ci6n ante la Junta de la contestación de la demanda son: delimitar 

la posici6n del demandado (allan~ndose, negando relación laboral o 

acept!ndola parcialmente), se establece la litis estando el con- -

flicto perfectamente delimitado (litiscontestatio). Una vez inte-

grada la relaci6n procesal entre las partes y la autoridad y al no 

haber arreglo alguno en la etapa de conciliaci6n se pasa al desa-

rrollo de la Audiencia de Demanda y Excepciones. 

4. DESARROLLO DE LA AUDIENCIA DE DEMANDA Y EXCEPCIONES. 

La secuela de la etapa de Demanda y Excepciones está co~ 
templada en el articulo 878 de la L.F.T. Si las partes no llegaron 

a un arreglo en la etapa conciliatoria, el Presidente de la Junta 

los exhortará de nueva cuenta a que lleguen a un convenio, pero si 

~atas persisten en su actitud, dará el uso de la palabra al actor 

para que ratifique, aclare o modifique su demanda. Con la finali-

dad de obtener convenios ventajosos es muy frecuente que los abog~ 

dos de los trahajadores hagan aclaraciones, ampliaciones o modifi

caciones totales a la demanda, situación que crea serios problemas 

para los demandados ya que éstos pueden solicitar a la Junta se -

les d~ tArmino para contestar los nuevos hechos, pero tienen que -

contestar la primera demanda y es posible que caigan en con tradic

ciones entre la primera y la segunda contestaci6n, por otra parte 

si contesta la demanda con sus aclaraciones y modificaciones en e

se momento, se corre el riesgo de olvidar u omitir alg1ln hecho el 

cu41 se tendrá por admitido y no procederá la prueba en contrario, 

puesto que no existe controversia. 

Una vez que el actor ha expuesto su demanda, el demanda

do procederá a dar contestación a la misma oponiendo las excepcio

nes y defensas correspondientes y refiri4?ndose a todos y cada uno 

de los hechos de la demanda para evitar sanciones que los coloca-

r!a en peor situaci6n que si no hubieran ocurrido a la audiencia; 

el demandado debe dar contestación en forma oral o por escrito, en 

Aste tlltimo caso deberá entregar al actor copia simple de la misma 
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o en su caso la Junta lo hará a su costa. Si el demandado hace al!!_ 

si6n Gnicamentc al derecho sin ,hacer rnenci6n a los hechos, ~sto i!!!. 

portará la confesi6n de los mismos, no ocurriendo lo mismo si el -

demandado acepta los hechos y no dice nada en cuanto al derecho, -

es decir, la confesi6n de los hechos no implica la aceptaci6n del 

derecho (Art. 878 fracc. IV L .F .T.) . 

El demandado podrá oponer las excepciones y defensas que 

considere oportunas y en su caso oponer el incidente de incompcte~ 

cia, que en la mayoría de las veces se valen de éste recurso para 

darse tiempo y conocer la situaci6n procesal del actor y de alguna 

manera aburrirlo, por cuesti6n de tiempo, presionándolo para que 

acepten un árreqlo poco satisfactorio para él / o en su caso el de

mandado busca mejorar sus pruebas, pero ésto no lo exime de cante! 

tar la demanda en ese momento ya que si no lo hace y la Junta se -

declara competente, se tendrá por contestada la demanda en sentido 

afirmativo, salvo prueba en contrario (Art 878 fracc. V L.F.T.). 

Si las partes interesadas no comparecieron a la audien-

cia de Conciliaci6n, los apoderados pueden diferir la audiencia -

por una sola vez, sin emba!go, no hay que olvidar que la compare-

cencia personal del demandado físico o representante legal de la -: 

persona moral es de vital importancia para acreditar la personali

dad y otorgar poder a los abogado&¡ ya que su incomparecencia im-

plicaría la aceptación total de la demanda, salvo que el abogado -

comparezca en tt;rminos de la fracci6n II del art!culo 692 de la -

ley de la materia. 

Si lle~ada la audiencia el actor no comparece, de oficio 

la Junta tendrá por ratificada y reproducida su demanda, a pe.sar -

de que en apariencia la incomparecencia del actor resulta poco im

portante, es recomendable que asista a dicha audiencia con objeto 

de no limitar la capacidad de acci6n de su apoderado. Al respecto 

existe discrepancia de criterios por parte de las Juntas de Conci

liaci6n y Arbitraje del D.F. y las del Estado de México, al prohi-
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bir las primeras la intervenci6n del apoderado hasta la etapa de -

ofrecimiento de pruebas, en cambio en las del Estado se permite -

que el apoderado ratifique o en su caso aclare o modifique la de-

manda aein cuando el actor no asista a la audiencia. Hay casos en -

los que el apoderado no puede actuar libremente requiri~ndose for

zosamente el consentimiento del poderdante, tal es el caso del de

sistimiento, el cuál surte sus efectos si el actor ante la autori

dad y previa identificaci6n manifiesta que se desiste de la deman

da, ya que si el desistimiento es realizado por el apoderado, ~ste 

queda sujeto a ratificaci6n del actor y si no lo ratifica el proc~ 

so queda vivo. Al respecto los Tribunales Colegiados sostienen que 

el desistimiento de la acción y de la demanda hecha por apoderado 

es indebido y carece de validez, siendo obligatorio que el poder-

dante lo ratifique para que surta todos sus efectos, aplicando por 

analog!a lo establecido en el artículo 949 de la ley laboral ·el -

cuál señala que siempre que deba entregars~ con motivo de la eje

cuC16n de un laudo una cantidad de dinero o un derecho, el Presi-

dente de la J~nta cuidará que se entregue personalmente al actor y 

no a su apoderado. 

Criterio visible en amparo en revisi6n 142/76. Leo
nardo Benavidez A. 21 de Septiembre de 1976. Ponen
te: Enrique Mata Aguirre. Tribunal Colegiado en ma
teria de trabajo del Primer Circuito, Informe 1976. 
Tribúnales Colegiados, p. 268. 

Por su parte la Suprema Corte de Justicia estima que el 

desistimiento hecho por apoderado no requiere ratificaci6n del po

derdante, puesto que el apoderado está actuando con base en las f!_ 

cultades conferidas en la Carta Poder, entre ellas la de desistir

se de la demanda, por lo que es insensato que las Juntas sin fund!!_ 

mento alguno en la ley que las faculte, limiten la capacidad de ª!:. 
ciOn del apoderado puesto que ellas mismas aceptaron y reconocie-

ron la personalidad y facultades que el actor o poderdante le otoE_ 

g6 en el instrumento notarial o carta poder, adem~s las Juntas no 

pueden ir en contra de sus acuerdos y en tal virtud todos los ac-

tos realizados por los apoderados tendrían que ser ratificados por 
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el poderdante, desnaturalizando de ésta manera los alcances y ob

jetivos del mandato. 

Amparo Directo 'd/2'//6'd. Fletes de M~xico S.A. de c.v. 4 

de Junio de 1969. 5 votos. Ponente: Manuel Yañez Ruiz. 

Cuarta Sala. S~ptima Epoca, Vol. 6, Quinta Parte. p. 15. 

Ross Gamez* por su parte está de acuerdo con el crite-

rio sostenido por la Suprema Corte de Justicia, y señala que la -

autoridad no tiene ningtin fundamento para limitar a los apodera-

dos su capacidad de actuaci6n, y en virtud. de que el actor le COI!, 

firi6 facultades que la misma Junta acept6, entonces tal acepta-

ci6n carecería de sentido y la Junta ir!a en contra de sus pro- -

pias resoluciones. 

Por nuestra parte consideramos que tal razonamiento en -

cierta forma es fundado, puesto que se limitan los alcances del -

contrato de mandato, sin embargo hay que tomar en cuenta que una 

decisi6n de tal naturaleza como es un desistimiento, implica de !! 
na u otra forma la autorizaci6n expresa del actor, de lo contra-

rio el apoderado que realiz6 el desistimiento podr!a tener serios 

problemas al ejercer el poderdante otro tipo de acciones en su 

contra por haber actuado sin su consentimiento, ademas debemos r!, 

cordar que una de las obligaciones del mandatario es el de dar a

viso, consultar y seguir las instrucciones del mandante, por otra 

parte se corre el riesgo de que el apoderado maneje el proceso de 

manera poco ~tica dejando totalmente desprotegido al actor que no 

sabe que manejos ha realizado su apoderado, por tales motivos con, 

sideramos que decisiones tan importantes como el desistimiento d~ 

ben ser autorizados y confirmados expresamente por el actor, aun

que ésto no quiere decir que todas las actuaciones deban ser rati 

ficadas por éste. 

La incomparecencia del demandado, desde luego acarrea -

consecuencias diversas a aan m:is graves que la del actor, en vir

tud de que como se desprende del articulo 879 párrafo tercero ttsi 

el demandado no concurre, la demanda se tendr8 por contestada en 

* ROSS GAHEZ, Francisco. Derecho Procesal del Trabajo.ob. cit. p. 
311 y 317. 

12& 



sentido afirmativo, sin perjuicio de que en la etapa de o(recirnie!!. 

to y admisión de pruebas, demuestre que el actor no era trabajador 

o patrón, que no existió el despido o que no son ciertos los he- -

ch os de la demanda", siendo la prueba en contrario la a.nica al ter

na ti va para desvirtuar los hechos que el actor señala en su deman
da. 

Expuesta la demanda por el actor y habiéndola contestado 
el demandado, ambas partes tienen derecho a replicar y contrarre-

plicar por una sola vez y de manera breve, asentándose en el acta 
sus respectivas alegaciones (Art. 878 fracc. VI L.F.T.). La répli

ca y la dfiplica también denominada contrarréplica deben versar so

bre las acciones y excepciones hechas valer por las partes sin va

riar los puntos de la demanda y contestaci6n. Procesalistas como -

P6rras L6pez y Néstor de Buen señalan que la réplica y la dQpl.ica 

son figuras procesales que han dejado de funcionar, por lo que en 

el derecho civil se ha tratado de eliminarlas y por lo que respec

ta a la materia laboral, ~stas no son tomadas en cuenta por la au

toridad ya que ocasionan retrasos inGti les en el proceso pues ...... 

si la demanda es muy amplia, tambi€n podrá serlo la contestación y 

necesariamente la réplica y la contrarréplica seguirán la misma -

suerte 11
• ( 54 ) 

Puede darse el caso de que el demandado a su vez contra

demande o reconvenga al actor. La reconvención debe hacerse valer 

en el mismo proceso debiendo plantearla despu~s de la contestaci6n 

de la demanda, el actor procederá a contestarla en ese momento o -

solicitar término, en tal caso la Junta suspenderá la audiencia s~ 

ñalando fecha dentro de los 5 días siguientes •. En ~ste caso el ac

tor pasa a ser demandado y el demandado se convierte en actor; a ~ 

fecto de evitar confusiones, en la pr~ctica se les ha denominado -

actor en lo principal y demandado en lo accesorio, así como deman-

(54) DE BUEN L. 1 N&stor. Derecho Procesal del Trabajo. ob. cit. 

p. 543. 
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dado en lo principal y actor en lo accesorio. En virtud de que con 

base en la reconvenc16n el actor se convierte en demandado y si a

demás nos apegamos a lo establecido en la ley, si el actor no com

parece a la audiencia de ley y es reconvenido, la reconvenci6n o -

contrademanda deber!a tenerse por contestada la demanda en sentido 

afirmativo ya que el actor no se encuentra presente para solicitar 

a la autoridad se le conceda término para contestarla o hacerlo en 

ese momento, sin embargo en la práctica y afortunadamente para los 

trabajadores vemos que la Junta ampliando sus facultades suspende 

la audiencia fijando nueva fecha, con la finalidad de que el dema.!! 

dado en lo accesorio pueda dar contestaci6n a la reconvenci6n y -

preparar oportunamente sus pruebas. 

Una vez conclutda la etapa de Demanda y Excepciones, se 

pasar& de inmediato al periodo de Ofrecimiento de Pruebas. Siº las 

partes están de acuerdo con los hechos y la. controversia queda re

ducida a un punto de derecho, la Junta declarará cerrada la ins- -

trucci6n. Respecto de la fracci6n VIII del artículo 878 de la ley 

laboral, lista se encuentra en franca discordancia con lo establee!, 

do por el art!culo 882 que señala "Si las partes están conformes -

con los hechos y la controversia queda reducida a un punto de der.! 

cho, al conclu!r la audiencia de Conciliación ... , se otorgará tér

mino a las partes para alegar y se dictará laudo", como vemos se -

trata de la misma disposici6n pero con efectos distintos. 

V, ETAPA DE OFRECIMIENTO Y AOMISION DE PRUEBAS. 

Fijada la litis entre las partes, ambas deben demostrar 

la procedencia de sus acciones y excepciones as:! como sus respect.f. 

vas pretensiones, para que la autoridad cst~ en aptitud de hacer !:!.. 

na valoraci6n de todo lo actuado y probado y as! poder emitir su -

resoluci6n. Esta etapa puede considerarse la más importante dentro 

del proceso, pues de la aptitud de las partes y de los medios con 

que cuenten para probar, depende en gran parte el ~xito o fracaso 

del juicio. 
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CONCEPTO DE PRUEBA. 

Para algunos autores •prueba" deriva del lat!n Prove que 

siqnifica honradez, para otros deriva de Probandum, que significa 

patentizar, experimentar, hacer fá de alguna cosa. Por su parte -
Eduardo Pallares señala que prueba es 11

" ••• establecer una perfec

ta congruencia entre la idea que tenemos de una cosa y la cosa mi.!! 

ma"n • (55) 

Eduardo Couture señala que 1111 Tomada en su sentido proc~ 

sal la prueba es, en consecuencia, un medio de controlar las prop.2. 

aiciones que los litigantes formulan en el juicio111'.cs
6

) De cual-

quier forma el objeto de la prueba es demostrar al juzgador la ve

racidad de las acciones, excepciones y hechos que las partes hacen 

valer en juicio, para que dicte su resoluci6n ape9:indose en lo más 

posible al derecho y a la verdad de las cosas; aunque como señalan 

algunos autores corno Bentham•, la prueba tiende a engañar y con fu!!. 
dir la mente del juzgador, es decir, el juipio depende en gran me

dida, como ya lo mencionamos, de la habilidad y medios con que se 

cuente para probar. 

te manera: 

1. CLASIFICACION DE LAS PRUEBAS. 

Los procesalistas clasifican a las pruebas de la siguien, 

a) OÍ.rectas o inmediatas, son aquellas que ponen los he

chos en conocimiento del juzgador sin intermediarios, 

tal es el caso de la inspecci6n y la confesional. 

b) Indirectas o mediatas, son aquellas por medio de las 

(55) ROSS GAMEZ, Francisco. Derecho Procesal del Trabajo. ob. cit. 

p. 334. 

(56) DE BUEN L., N~stor. Derecho Procesal del Trabajo. ob. cit. 

p. 395. 

• ROSS CAMEZ, Francisco. Derecho Procesal del Trabajo.oh. cit. 

p. 335. 
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cuales, el juzgador llega a conocer la veracidad de 

los hechos a travEs de intermediarios, V.gr. testim2_ 

nial y pericial. 

e) Reales y personales, son aquellas por medio de las -

cuales el juzgador tiene conocimiento de los hechos 

a través de las personas a cargo de las cuales est.1 

encomendado su desahogo, tal es el caso de la confe

sional, testimonial y pericial. En éste caso el s 1Jjf! 

to es el medio de prueba, y éstas se convierten en -

reales cuando se trata de incapacidad permanente o -

parcial por riesgo de trabajo. 

d) Originales y derivadas, ~sta clasificaci6n alude sim_ 

plemente a la calidad de los documentos, consistien'"" 

do la diferencia en que en los primeros se asent6 de 
manera directa el acto que ahora se pretende probar, 

y en los segundos éstos son reproducciones o testim~ 

nios obtenidos de los primeros. 

e) Pruebas preconstitu!das y por constituir, ~ste tipo 

de pruebas son aquellas que tienen existencia antes 

de que tenga lugar el conflicto, V.gr. documentales 

ptlblicas y privadas, y las pruebas por constituir -

son aquellas cuya existencia se origina despu~s de -

integrada la relaci6n litigiosa y ante la autoridad, 

v.gr. confesional, testimonial, pericial. 

f) Pruebas plenas, semiplenas y por indicios. La prueba 

plena es aquella cuya &imple prescntaci6n es sufi- -

ciente para crear en la mente del juez la convicc16n 

de que es cierto o falso algGn hecho o hechos, ya -

sea que esa calidad de indubitable provenga del pro

venga del propio criterio del juzgador o bien que d! 

cho carácter provenga de la ley, de ta 1 m.:anera que -
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sea bastante para condenar o absolver. La prueba sem! 
plena es aquella que por s! misma no crea certeza, s! 
no que necesita de

0 

ciertos elementos adicionales que 

la complementen o la refuercen. La prueba por indi- -

cios es aquella que juega un papel de meras pistas, -

que integradas 16gicamente conducen al esclarecimien

to de la verdad. 

g) Pruebas nominadas e innominadas, las primeras están -

contempladas en la ley de manera expresa (Art. 776 L. 
F. T.) y a las que la misma ley concede mayor o menor 

valor probatorio. Las innominadas son todos aquellos 

elementos susceptibles de produc~r convencimiento en 

el 4nimo del juzgador, incluyendo adem~s todas las -
pruebas contempladas en la ley y que a diferencia de 

las primeras, las innominadas están determinadas por 

un sistema jurídico que atribuye mayor poder discre-

sional al juzgador para valorar las pruebas desahoga

das. 

h) Hist6ricas y críticas, ésta clasificací6n es debida -
exclusivamente a Carnelutti, y consisten en que las -

primeras reproducen, porque en ellas consta el acaeci 

miento del hecho. que se pretende probar, en tanto que 

las cr!ticas constituyen solo indicios o pistas que -

mediante su inferencia pueden llevarnos al conocimie~ 
to de la verdad de los hechos. 

i) Pruebas pertinentes e impertinentes, las primeras son 

aquellas que tienen relaci6n directa con los hechos -

que se pretenden probar, y las segundas son aquellas 

que no tienen relaci6n alguna con la controversia y -

por lo tanto no son admisibles. 

j) Prueba id6nea e ineficaz, la id6nea es aquella que --
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por su propia naturaleza produce certidwnbre en la -

mente del ju~gador, y la ineficaz es aquel la que no 

produce tal certidumbre, es decir, existe ambiguedad 

en relaci6n a la veracidad de los hechos. 

k) Pruebas Citiles e inCitiles, ésta clasificaci6n c!'.;t.1 -

conformada por las características de las dos ante-

rieres clasificaciones, ya que las Otiles deben ser 

pertinentes e id6neas, en tanto que las inGtiles pu~ 

den no ser pertinentes o carecer de valor probatorio 

trascendente. 

1) Pruebas concurrentes y singulares, las concurrentes 

son aquellas que producen certidumbre y son eficaces 

consideradas en conjunto con otras pruebas, y las -

singulares son aquellas que aCin cuando se consideren 

aisladamente producen certeza acerca de los hechos. 

m) Pruebas morales e inmorales, las morales son aque- -

llas que al desahogarse constituyen actos permitidos 

por la sociedad y sus instituciones sociales, y las 

inmorales son aquellas que configurarían actos repr~ 

bados por aquellas, siendo por ~sto mismo ilegales. 

Para que las pruebas ofrecidas por las partes sean acee. 

tadas por las Juntas, deben versar sobre los hechos controverti-

dos o negados, puesto que los hechos notorios, los admitidos, -

los ya probados, los que tienen a su favor una presunci6n legal -

iuris tantum y las normas jurídicas nacionales (Art. 86 C.P.C.} -

no están sujetos a prueba: de igual manera las pruebas deben ser 

admisibles, es decir, que no est(;n prohibidas por la ley como S!! 
ría el caso de las inmorales o que transgredan las buenas costum

bres, 
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2, DE51'AAOLLO DE LA AUDIENCIA DE OFRECIMIENTO Y ADMISION 

DE PRUEBAS. 

Una vez planteada la litis, es decir, estando claros los 

puntos controvertidos, se pasará a la etapa de ofrecimiento y admj;_ 

si6n de pruebas. Esta etapa tiene dos momentos: el primero consis

te en la recepci~n de las pruebas ofrecidas por las partes y el S!!. 

gundo es el de la calificaciOn o admisi6n de las mismas, áste acto 

es exclusivo de la autoridad ya que es la única facultada para de

cidir que pruebas ser4n admitidas y cuales desechadas. 

El artículo 880 de la ley de la materia señala: 

1!1, El actor ofrecer& sus pruebas en relaci6n con 

los hechos controvertidos", es obvio que si ofr!:, 

ce pruebas sobre hechos notorios o aceptados, é:?_ 

tas le serán desechadas por int1t:i.les. "Inmediata

mente después el demandado ofrecerá sus pruebas 

y podrá objetar las de su contraparte y aquél a 

su vez podrá objetar las del demandado 11
• 

El orden que para ofrecer pruebas establece el menciona

do artículo, no- es obligatorio ya que puede darse el caso de que -

el actor llegue tarde a la audiencia y el demandado esté por con-

clu!r su ofrecimiento, no pudiendo alegar el demandado que el ac-

tor ha perdido su derecho para ofrecer pruebas por no haberlo he-

cho prioritariamente, en tal virtud, las partes pueden ofrecer sus 

pruebas en orden diverso al establecido en la ley, siempre y cuan

do sea dentro del periodo respectivo y la Junta no haya acordado -

el cierre de la instrucci6n, pues de lo contrario precluye su der~ 

cho para ofrecerlas. 

En la ley de 1931, por mala interpretaci6n de las partes 

y de la autoridad, si era exigido que las partes ofrecieran sus -

pruebas en el orden señalado, primero el actor y después el deman

dado (Art. 552 L.F.T. de 1931} y en dado caso que las partes las _S!. 
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frecieran en diverso momento, se corría el riesgo de que la auto

ridad las desechara de plano. La ley de 1970 y las Reformas Proc!:_ 

sales de 1980 a pesar de que también establecen el orden en que -

deberán ser ofrecidas las pruebas, no constriñe a las partes a o

frecerlas en liste orden, siempre y cuando lo hagan en la etapa C.2, 

rrespondiente. cuando las partes han ofrecido sus pruebas deben -

relacionarlas con los hechos controvertidos tanto de la demanda -

como de la contestaci6n a la misma {Art. 777 L.F.T.) a efecto de 

evitar que éstas sean desechadas, aunque en la práctica algunas -

Juntas no aplican ésta medida tan dr.1stica que perjudicaría a - -

quien por su olvido o negligencia no mencionara tal circunstancia, 

sin embargo es pertinente señalar que al relacionar las pruet.as -

con los hechos controvertidos, la autoridad estaría en mejor apt! 

tud de valorar los hechos y las pruebas relacionadas con éstos. 

Después de que las partes han ofrecido sus pruebas, am

bas pueden objetarlas, es decir, van a tacharlas de falsas e im-

procedentes, objetándolas en cuanto al alcance y valor probatorio 

que se les pretende atribuir y por no estar ofrecidas conforme a 

derecho. 

rt11. Las partes podr¡n ofrecer nuevas pruebas. 

siempre que se relacionen con las ofreci

das por la contraparte, y que no se l1aya 

cerrado la etapa de ofrecimiento de prue

bas ••• en caso de_ que el actor necesite~ 

frecer pruebas relacionadas con los he- -

chos desconocidos que se desprendan d~ la 

contestaci5n de la demanda, podr¡ solici

tar que la audiencia se suspenda ••. a fin 

de preparar las pruebas correspondientes 

a ta les hechos". 

En ~ste caso, tratándose de hechos desconocidos, la Ju~ 

ta antes de suspender la audiencia debe valorar si efectivamente 
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se trata o no de un hecho desconocido, y en caso de serlo la au-

diencia se suspender& Qnicamente por lo que respecta al hecho de!! 

conocido ya que por lo dem!s la audiencia se llevará a cabo nor-

malmente. 

El artículo 778 y 881 de la ley laboral establecen que 

las pruebas deben ofrecerse dentro de la audiencia respectiva, -
salvo que se trate de hechos supervenientes o aquellas cuyo fin -

sea el de probar las tachas hechas valer en contra de los testi--

9os de la contraparte. El maestro N~stor de Buen señala que a pe

sar de que la ley acepta las pruebas sobre hechos desconocidos o 

supervenientes, suele haber confusi6n en relaci6n a si tales pru~ 

bas deben admitirse Onicamente sobre hechos Oesconocidos anterio
res al surgimiento del conflicto y si tales pruebas son tambil!n -

admisibles en relaci6n a hechos surgidos con posterioridad inclu

so a la etapa de Demanda y Excepciones. 

Por i:iuestra parte consideramos que la autoridad debe a

ceptar tales pruebas en ambos cas~s, puesto que existe la necesi

dad de probar los hechos desconocidos que por cualquier motivo -

surjan en el proceso, y la autoridad con posterioridad decidirá -

ei ástos Jnfluyen de alguna manera en su resoluci6n o les niega -

valor probatorió. Las pruebas sobre hechos supervenientes, deben 

ofrecerse antes de que las ciem!s queden desahogadas en su totali

dad, 

11 111. Las partee deb~rán ofrecer sus pruebae 1 obser

vando las disposiciones del Caprtulo Xll de é~ 

te Título; y 

IV. Concluído el ofrecimiento, la Junta resolverá 

sobre las pruebas que admita y las que dese-

che11. 

Por lo que se refiere a la fracc i6n III del artículo --

880 de la ley, algunos art!culos ya han sido analizados y a efec-
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to de no redundar en el asunto, pasaremos a analizar los restan-

tes. Las partes al ofrecer sus. pruebas deben acompañarlas con -

los elementos necesarios para su desahogo, es decir, si ofrecen -

documentos pGblicos o privados, deben exhibirlos al momento de su 

ofrecimiento solicitando se agreguen a los autos y si se trata do 

copias solicitarán que se cotejen con los originales, y la autor!, 

dad hará la certificaci6n respectiva, si se trata de testimonia-

les, deben mencionar el namero de testigos, sus nombres y domici

lios y hacer la menci6n si los van a presentar personalmente o -

por actuario señalando la causa que les impide presentarlos pers2 

nalmente, si se ofrece inspecci6n debe señalarse sobre que docu-

mentos debe versar la misma, en que lugar debe practicarse, dl! -

que periodo a que periodo debe efectuarse, etc. Si no se manifie~ 

tan tales elementos intrínsecos y necesarios para su desahogo, la 

contraparte puede solicitar que tales probanzas sean desechadas -

por no estar ofrecidas conforme a derecho. 

Una vez dictado el acuerdo sobre admisi6n de pruebas, -

ha preclu!do el derecho de las partes para ofrecer otras, salvo -

lo dispuesto en el artículo 881 que señala que solo se admitirán 

las que se refieran a hechos supervenientes o tacha de testigos, 

que por 16gica y disposicidn legal, son posteriores al periodo de 

ofrecimiento y admisi6n de pruebas. La Junta en el mismo acuerdo 

de admisi6n de pruebas deberá señalar día y hora para su desahogo 

o solo para algunas de ellas, girando los oficios necesarios para 

recabar informes, citando a las personas que deban desahogar di-

chas pruebas y en posteriores acuerdos señalar fecha para el des~ 

h~go de las pruebas faltantes (.A.rt. 883 L.F.T.). Si la controver

sia qued6 reducida a un punto de derecho, la Junta dar.1 t~rmino a 

las partes para alegar y se pasar& en expediente a laudo (.A.rt. --

882 L.F.T.). 

VI. ETAPA DE DESAHOGO DE PRUEBAS. 

En virtud de que las pruebas no pueden desahogarse en ~ 



na sola audiencia, la Junta deberá señalar diversas fechas para que 

sean desahogadas. La primera audiencia de desahogo dcbcra celebrar

se dentro de los diez d!as siguientes en que se hayan admitido, re!_ 

lizando tanto las partes como la autoridad todas las gestiones nec!:_ 

&arias para su preparaci6n (Art. 883 L.F.T.). La Junta procurará -

que se desah~guen primero las del actor y despu~s las del demandado, 

es decir, las pruebas de las partes se desahogaran simultaneamente 

pero primero las del actor V, gr. en la audiencia de desahogo de -

confesionales, primero se llevara a cabo la confesi6n del actor y -
posteriormente la del demandado o demandados y así sucesivamente. 

El procedimiento de desahogo de pruebas está señalado en 
el art!culo 884 de la ley corno sigue: 

11 1. Abierta la audiencia, se proceder1i a desahogar todas 

las pruebas que se encuentren debidamente preparadas 1 

procurando que sean primero las del actor e inmediat!. 

~ente despuEs las del demandado, o en su caso aque- -

llas que hubieren sido señaladas para desahogarse en 

su fecha; 

II. Si faltare por desahogar alguna prueba, por no estar 

d~bidamente preparada, se suspenderá la audiencia P!. 

ra practicarla dentro de los diez días siguientes 1 -

haciendo uso de los medios de apremio señalados en -

&ata ley: 

III.Si solo faltare por desahogar copias o documentos -

que las partes, por medio de la Junta, hayan solici

tado a alguna autoridad, y dichas autoridades son o

misas, las partes solicitarán a la Junta se lo comu

nique al superior jerárquico para que les aplique la 

sanción correspondiente; y 

IV. Desahogadas las pruebas, las partes en la misma 
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diencia podrán forDlular sus alegatos. 

VII. ALEGATOS • 

Conclu.!do el desahogo de pruebas, el expediente pasará a 

la etapa de alegatos, los cuales son "todas aquellas manifestacio

nes que hacen las partes, en relaci6n con sus acciones, defensas -

excepciones y pruebas, tratando de inducir al juzgador al convenc! 

miento de una determinada situación jur!dica""(SJ) Es decir, son -

las conclusiones que las partes formulan de todo lo actuado y pro

bado en juicio. 

El artículo 915 de la ley señala que los alegatos debe-

rán ser presentados por las partes, por escrito y dentro de un t~E 

mino de 7 2 horas. Sin embargo en la práctica vemos que los alega-

tos pueden ser en forma oral o escrita y generalmente no se aplica 

el término señalado en el mencionado artículo, sino que éstos son 

formulados en la a1 tima audiencia de desahogo de pruebas como lo -

señala la fracci6n IV del art.1'.culo 884 de la ley laboral. Aunque -

también es muy coman que las partes renuncien a formular alegatos 

ya que éstos no entrañan mayor importancia al emitir la autoridad 

su dictámen. 

VIII. LAUDO O DICTAMEN. 

Una vez conclu!do el desahogo de pruebas, formulado los 

alegatos por las partes y habiendo certificado el Secretario que -

ya no quedan pruebas pendientes por desahogar, el Auxiliar declar! 

rá cerrada la instrucci6n y pasará el expediente a dict:ímen, para 

que éste se formule dentro de los 10 días siguientes (Art. 885 L.F 

T.). 

Ya vimos al inicio del presente eap!tulo que la forma -

(57) ROSS CAHEZ, Francisco. Derecho Procesal del Trabajo, ob. cit. 

p. 412. 
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normal de terminar un proceso es la sentencia o laudo. El tt?rmino 

laudo deriva de la .ra!z etimol~gica laudere, laus, laudis que en 

su acepc16n cl~aica s~9nifica alabar; posteriormente se le dio la 

sign1ficac16n de •fallar como ~rbitro", en materia laboral los 

t~rminos laudo y sentencia se consideran como sin6nimos aunque en 

esencia son distintos. 

Segan el procesalista italiano Hugo Rocco la sentencia 

"" es el acto por el cu.lil el Estado a través del órgano jurisdic

cional destinado a tal fin, al aplicar la norma al caso concreto, 

declara que la tutela jurídica es concedida a un interés determi-

nado • (58) 

En virtud de que el laudo produce los mismos efectos, -

tiene las mismas caracter!sticas y finalidades que la sentencia, 

es que éste también puede considerarse como el acto por virtud -

del· cuál, el 6rgano jurisdiccional respectivo (Juntas de Concili~ 

ci6n y Arbitraje, 6rganos administrativos que desempeñan funcio-

nes propias del poder judicial), aplica la norma al caso concreto 

a fin de dar soluci6n al conflicto de intereses planteado por las 

partes. La diferencia entre laudo y sentencia estriba en que el -

laudo es un término propio de la materia laboral, sin embargo en 

materia civil existe la posibilidad de que las partes sometan sus 

diferencias a un árbitro designado por ellos y éste emita su res~ 

lucido o laudo, el cuál puede o no ser acatado por las partes pu

diendo cualquiera de ellas solicitar a una autoridad jurisdiccio

nal que el laudo sea homologado para que surta sus efectos de sen 

tencia definitiva y sea exigible. En materia laboral el laudo no 

tiene ésta característica ya que al igual que la sentencia se con 

sidera como definitivo al resolver el fondo del asunto, y si alg!!_ 

na de las partes no estlt de acuerdo con dicha resoluci6n, la Gni

ca opc16n que tiene es recurrir al Juicio de Amparo. 

(58) PORRAS Y LOPEZ, Armando. Derecho Procesal del Tr.:1bajo. ob. 

cit. p. 350. 
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l. NATURALEZA JURIDICA DEL LAUDO. 

El laudo, por constituir una manifestaci6n de voluntad 

encaminada a solucionar un conflicto de intereses, aplicando para 

tal efecto la norma jur!dica, es considerada como un acto jurídi

co. Al efecto Alfredo Rocco señala '"'el elemento esencial y caraf_ 

ter!stico de la sentencia es el juicio· lógico ••• es un acto de la 

mente del juez 1"'·c59 ) 

te forma: 

2, CLASIFICACION DEL LAUDO. 

Las sentencias o laudos son clasificados de la siguien-

Atendiendo al fin que persiguen se clasifican en: 

a) Sentencias constitutivas, son aquellas que crean, m~ 

difican o extinguen derechos de las partes, aunque -

~u car4cter predominante es la de un derecho, es de

cir, la creaci6n de una nueva relaci6n jurídica en-

tre las partes, tal es el caso de los conflictos co

lectivos de naturaleza econ6mica en donde la autori

dad est.S: facultada para crear nuevas normas o cond1-

c'iones de trabajo declaradas en la sentencia colec

tiva. 

b) Sentencias de condena, son aquellas que por declara

ci6n del. juez, el demandado se encuentra constreñí-" 

do a cumplir con una obligaci6n de hacer, de dar o -

de abstenerse de algo en relaci6n con el actor, y P!. 

ra el caso de que el demandado no cumpla su obliga-

ci6n dentro de determinado plazo, el actor puede so-

(59) Ibídem, p. 356. 
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licitar la ejecuci6n forzosa del laudo o sentencia. 

e) Sentencias preserva ti vas, son aquellas que se dictan 

con el objeto de garantizar una posible condena fut!:!_ 

ra. V.gr. cuando el juez declara el embar90 precaut~ 

rio de los bienes del demandado o el arrai90 de una 

persona con el objeto de asegurar el desarrollo nor

mal del proceso as! como sus resultados (Art. 85 7 L. 

F.T.). 

d) Sentencias declarativas, son aquellas por virtud de 

las cuales el juz9ador se limita a declarar la exis

tencia o inexistencia dP.l derecho reclamado por el -

autor de la acciGn. V.gr. cuando el juez declara que 

los que concurren como beneficiarios del trabajador 

muerto por accidente o ries90 de trabajo tienen o no 

derecho a la indemnizaci6n constitucional y dem:ls -

prestaciones, o cuando la Junta declara la inexiste!! 

cia de la huelga. 

e) Sentencias desestimatorias o absolutorias, son aque

llas por virtud de las cuales y a juicio del juez el 

demandado queda absuelto de las acciones y prestaci2_ 

nes reclamadas por el actor, en virtud de que éste -

no prob6 los hechos constitutivos de su accidn o ha

bi~ndolos probado el demandado dernostr6 hechos con-

trarios que extinguen o impiden la procedencia de la 

accidn (prescripci6n, inepto libelo, etc.). 

En raz6n del impulso procesal se clasifican en: 

a) Sentencias interlocutorias, son aquellas que resuel

ven alg1ln incidente surgido dentro del proceso, Roas 

Gamez señala que tambi~n puede denominarseles Senterr 

cias procesales porque resuelven solo cuestiones de 
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procedimiento, ain que lleguen a resolver el fondo -

del conflicto sinQ una traba que impide que el proc~ 

so siga su curso normal. 

b} Sentencias definitivas, son aquellas que resuelven -

en el fondo y ponen fin al conflicto de intereses. -

Estas pueden a su vez ser totales o parciales. Son -

totales cuando resuelven todos los puntos litigiosos 

y parciales los que resuelven solo alguno de ellos. 

3, PROCEDIMIENTO DEL LAUDO. 

Antes de que el Auxiliar pase el expediente a dictamen, 

debe asegurarse de que no queda prueba alguna pendiente de desah~ 

gar, hecho lo anterior declarará cerrada la instrucci6n y pasará 

el proceso a la siguiente etapa que es el proyacto de laudo el 
cuál, como lo señala el art!culo 885 de la ley, debe contener: 

11·¡ .. Un estracto de la demanda y de la contestación, ré-

plica y contrarréplica; y caso la reconven- -

ción y contestación a la misma; 

Il. El señalamiento de los hechos controvertidos; 

111. Una relaci6n de las pruebas admit:idaa y desahogadas, 

y su apreeiaci6n en conciencia, señalando loe hechos 

que deben considerarse probados; 

IV. Las consideraciones que fundadas y motivadas se de-

riven, en su caso, de lo alegado probado¡ y 

V. Loe puntos resolutivos". 

La ley señala que el Auxiliar es quien debe formular el 

proyecto de laudo, sin embargo en la práctica quienes lo formulan 
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son dictaminadores desconocid~s para las partes que en ni~gan mo
mento estuvieron en contacto con ellas, teniendo que analizar y -

valorar las pruebas atendiendo a un criterio t~cnico y legal sin 

aplicar los principios de inmediatez y del laudo en conciencia y 

a verdad sabida, formulando las consideraciones basándose en lo -

estrictamente actuado por las partes. Formulado el dictamen el a~ 

xiliar debe entregar una copia a cada uno de los miembros de la -

Junta, los cuales dentro de los 5 días h:íbiles siguientes de ha-

berlo recibido solicitarán, si es necesario, que se practiquen -

las diligencias que no se llevaron a cabo por causas no imputa- -
bles a las partes o cualquier otra diligencia que juzguen conve-
niente para el esclarecimiento de la verdad (Art. 886 L.F.T.), é!_ 

tas diligencias deben comprender Gnicamente las pruebas rendidas 

por las partes en su momento y que éstas no hayan quedado claras 

o que no se hayan desahogado en su totalidad, sin que tal circun~ 

tancia implique la apertura de nuevas pruebas, puesto que ya no -

es él momento para rendirlas. 

Si hay diligencias pendientes por desahogar la Junta s~ 

ñalar! día y hora citando a las partes para su desahogo. Una vez 

desahogada las diligencias dentro de los 10 días siguientes, el -

Presidente citar.! a los miembros de la Junta a una audiencia en -

la que se discutir~ y votará el proyecto (Art. 887 L.F.T.), en la 

audiencia se dará lectura a la resolución, a los alegatos y obseE_ 

vaciones formuladas por las partes, el Presidente pondrá a discu

si6n el negocio, terminada la discusi6n los miembros emitirán su 

voto y el Presidente dará el resultado (Art. 888 L.F.T.). Si el -

proyecto de resoluci6n es aprobado en su totalidad, se eleva a la 

categoría de laudo y se firmará de inmediato por los miembros de 

la Junta. Si el proyecto es modificado o adicionado, el Secreta

rio procederá a redactar un laudo de acuerdo con lo aprobado y tE! 

mando en cuenta las sugerencias y diferencias de opini6n de los -

miembros de la Junta haciéndolo constar en el acta respectiva, a 

ésta actividad se le denomina erigrose. Una vez integrado el laudo 

con todos los puntos de vista resultado de la discus16n y vota- -
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ci6n, el Secretario recogerá las firmas de los integrantes de la 

Junta, hecho lo anterior pasa el expediente al Actuario para que 

notifique a las partes el laudo (Art. 890 L.F.T.). 

4, REQUISITOS QUE DEBE CONTENER EL LAUDO, 

a) Lugar y fecha donde se pronuncia el laudo, Junta que 

lo dicta, nombre del actor y demandado y ntlmero de -

expediente. 

b) Una síntesis de la demanda y de la contestaci6n en -

forma clara y concisa, peticiones de las partes y h~ 

ches controvertidos, ennumeraci6n de las pruebas y 

un estracto de los alegatos (RESULTANDO}. 

e) Las apreciaciones y razonamientos jurídicos que for

mula la Junta sobre lo actuado en especial a la car

ga de la prueba y quien de las partes ha probado, a

poyando y fundando sus razonamientos en la equidad, 

la ley, la jurisprudencia o doctrina del porque con

sidera procedentes o improcedentes las acciones y e~ 

cepcioncs y defensas hechas valer por las partes. -

(CONSIDERANDO) , 

d) Puntos resolutivos que consiste en las conclusiones 

derivadas del razonamiento, determinando de ~sta ma

ne;,ra la absoluci6n o condena del demandado. 

Notificado el laudo, si las parets consideran que hay ... 

incongruencia entre en considerando y los resolutivos podrán sol!. 

citar a la Junta aclare el laudo, debiendo resolver dentro del -

término de tres dí.as sin variar el sentido de la resoluci6n (Art. 

847 L.F.T.), la aclaración no es un recurso y su tramitaci6n no -

interrumpe el t~rmino para impuqnarlo en Amparo. 
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Los laudos deben ser claros, es decir, la redacci6n lit~ 

raria que de los mismos se haga debe ser sencilla para que las PªE 
tes y en especial el trabajador lo entienda, evitando frases t~cn!., 

cas. Tambi4n deben ser precisos, es decir, que atienda el problema 

en sr sin extralimitarse en juicios subjetivas y valorando adecua

damente las pruebas. oe igual forma deben ser congruente, es decir, 

que se resuelva atendiendo a lo pedido ·par las partes sin condenar 

a m~s de lo pedido (Art. 842 L.F.T.). 

5. EFECTOS DEL LAUDO. 

Los efectos del laudo o sentencia son tres; 

a) La cosa juzgada; 

bl La acci6n judicial 1 y 

e) Las costas judiciales. 

La cosa juzgada significa que esa sentencia o laudo es 

definitiva e irrecusable si el demandado no hizo valer oportuna-

mente el recurso respectivo. En virtud de que en materia laboral 

no existen recursos y el laudo no es susceptible de homologación, 

la Qnica alterna.tiva para quien no está conforme con la resolu- -

c16n es el Juicio de Amparo. Notificado el laudo el demandado 90-

z.a de un t~rmino de 72 horas para dar cumplimiento en forma volu!J. 

taria al laudo. 

La acc16n judicial, ~sta consiste en que cuando el de-~ 

mandado no cumple con lo ordenado en el laudo, el actor procederá 

a promover auto de ejecuci6n para obligarlo a cumplir su condena, 

parA que la ejecuci6n sea forzosa es necesario que haya petición 

de parte, pues si el actor que es el interesado no promueve oper~ 

r4 la prescripci6n del laudo. 

Por lo que se refiere al tercer efecto, en materia lab~ 

ral no operan las costas judiciales, debiendo cubrir las partes -
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sus respectivos gastos, ~sto es en virtud de que el trabajador al 

carecer de recursos económicos .sufriría un grave perjuicio si ade

más de perder el. juicio se le condena a pagar al demandado los 9ª!. 

tos que el proceso le ocasionara. 

IX. EJECUC ION DEL LAUDO. 

La ejecuci6n es uno de los efectos jurídicos del laudo. 

Si despu~s óe pronunciado éste el demandado dentro del término ca!!. 

cedido por la ley no hace uso del recurso de amparo, surtirá sus ~ 

fectos de cose\ juzgada y la autoridad debe proveer a instancia de 

parte la ejecuci6n del laudo o sentencia, siendo éste la O.ltima e

tapa o periodo del proceso laboral y fin teleológico del mismo. -

Procesalistas como Chiovenda y M~noez Pidal, señalan que la ejecu

ci6n no necesariamente aebe ser coactiva, ya que el obligado puede 

cumplir vo.luntariamente la conaena por el simple requerimiento de 

la autoridad, entonces no hay ejecuci6n procesal, en cambio cuando 

se hace efectiva la condena en forma coactiva estamos frente a la 

ejecuci6n forzosa, ya que ~sta se realiza aOn en contra ac la vo-

luntad del demandado haciendo uso de o-eros medius (fuerza pOblica} 

para lograr dicha finalidad. Pallares señala que la ejccuci6n en -

su acepci6n r.1Lis amplia consiste en " hacet' efectivo un mandato ju

rídico, sea el contenido en la ley, en la sentencia defin1tiva 

en alguna otra resolución Judicial o mandato concr~to 11 • (&O) 

Una vez publicado el laudo empiezan a correr los tl!rmi-

nos para su ejecuci6n, dentro de los cuales las part~s promoverán 

lo que a su derecho convenga (el actor promueve auto de ejecuci6n · 

y el demandado Juicio de Amparo). La ley tambil!n establece una di~ 

tinci6n entre el cumplimiento forzoso y el voluntario. El articulo 

945 de la ley laboral señala "Los laudos deben cumplirse dentro de 

las 72 horas siguientes en que surta efectos su notificación" con-

(60) PALLARES, Eduardo. Diccionario de Derecho Procesal Civil. ob. 

cit. p. 258, 
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viniendo las partes las modalidades de su cumplimiento, el artícu

lo mencionado se refiere al cumplimiento voluntario. I:l artículo -

947 señala que si el patr6n se niega a someterse al laudo, la Jun

ta da por terminada la relaci6n de trabajo, condenará al demandado 
a indemnizar al actor con tres meses ele salarios, fijará su respo!!, 

sabilidad de conformidad con el art!cul_o 50 fracciones I y II, y -

lo condenará al pago de salarios vencidos desde la fecha en que se 

dejaron de percibir hasta que se cumplimente el laudo, el pago de 

la prima de antiguedad y demás prestaciones procedentes, en éste -

caso estamos en presencia de la ejecuc.i6n forzosa. 

Si el actor es quien se niega a aceptar el laudo, la Jun 

ta da por terminada la relaci6n de trabajo y la acci6n para ejecu

tar el laudo prescribe (Arts. 948 y 519 fracc, III L,F.T.). La ej~ 

cuci6n forzosa consta de tres etapas laG cuales son: 

l. Requerimiento de pago; 

2. Embargo; y 

3. Remate. 

Una vez que el actor promueve solicitando se dicte auto 

de ejecuci6n, el Presidente de la Junta proveera lo solicitado por 

el actor requiri'endo el pago o en su caso se procederá al embargo. 

Dictado el acuerdo, el Actuario asociado del actor y de su apoder~ 

do se trasladarán a la empresa o establecimiento donde se prest6 -

el servicio y cuyo domicilio consta en autos, la diligencia se - -

practicará est~ o no el interesado o su representante legal, en e~ 

yo caso la diligencia se entenderá con la persona que se encuentre 

presente requiriéndole el actuario que efectGe el· pago, si no lo -

hace entonces procederá a embargar señalando bienes hasta por la -

cantidad señalada como condena en el laudo y sin que exceda de di

cha cantidad. Cuando se trata de embargo sobre dinero o créditos -

realizables en el acto, el actuario los pondrá a disposición del -

Presidente de la Junta; si se trata de bienes muebles se pondrá en 

dep6sito de la persona que para tal efecto haya designado el actor 
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los cuales quedarán bajo su cust~dia siendo responsable de ellos 

durante todo el tiempo que permanezcan en su poder (Art. 960 L.F. 

T.) . Si ninguna persona se encuentra presente para realizar la d!. 

ligencia, el actuario procederá a embargar fijando copia autorize_ 

da de lo practicado en la puerta de entrada de la empresa o esta

blecimiento. De todo lo actuado y manifestado por las partes, el 

actuario procederá a asentarlo en el acta respectiva, conclu!da -

la diligencia todos los que intervinieron procederán a firmar el 

acta, quedándose el actuario con el original para integrarla al -

expediente y dando una copia a las partes. 

La ley otorga amplias facultades al actuario ejecutor -

tanto en lo relativo al requerimiento de pago como en el embargo 

a fin de proteger los intereses en juego. Si el demandado en la -

diligencia de requerimiento de pago se niega a cumplir e incluso 

impide el embargo, el actuario hará constar ~ata circunstancia en 

el acta para que el Presidente de la Junta en la subsecuente dil! 

gencia autorice a que se rompan las cerraduras del local haciendo 

uso de la fuerza pt1blica a fin de dar cumplimiento al laudo. Una 

vez iniciada la diligencia de requerimiento de pago o embargo, el 

actuario no podrli suspenderla, debiendo resolver las cuestiones -

que se originen durante la diligencia, excepto cuando se trata de 

la ampliaci6n del laudo ya sea porque los bienes embargados no CE 
bran la condena o en caso de la tercería excluyente de dominio, -

el Presidente decretarli la ampliaci6n sin necesidad de dar conoc~ 

miento de tal circunstancia al demandado (Art. 965 L.F.T.). 

Concluido el embargo, la Junta procederá a rerratar los 

bienes embargados para cubrir al actor el importe de la cantidad 

fijada en el laudo. El demandado puede salvar sus bienes antes -

del remate de los mismos, pagando de inmediato el importe de la -

condena y de los gastos de ejecuci6n para que se destrabe la eje

cuci6n. Para que los bienes sean susceptibles de remate, es nece

sario que previamente sean valuados por el Perito valuador que el 

Presidente de la Junta designe para tal efecto. Cuando se trata -
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de bienes muebles, el ava1<1o lo realizará la persona que designe 

el Presidente ejecutor sirviendo de base para el remate, el monto 

del avaltlo (Art. 968 L.F.T.). Si se embargan empresas o establec.f. 

mientes, el aval<1o lo realizarli un Perito que el Presidente de la 

Junta solicitar! a Nacional Financiera S ,A., o a alguna insti tu-

ci6n oficial, sirviendo de base para el remate el monto del ava-

ltlo 1 tratándose de bienes inmuebles, el acuerdo de remate se fij_! 

rá en los tableros de la Junta y se publicará por una sola vez en 

la Tesorer!a de cada Entidad Federativa y en los peri6dicos de m~ 

yor ciroulaci6n del lugar donde se encuentren los bienes, convo-
cando postores y citando personalmente a los acreedores del inmu~ 

ble a fin de que hagan valer sus derechos. 

La persona que concurra como postor debe presentar por 

escrito su postura la cuál comprenderá las dos terceras partes -

del avalOo, exhibiendo en un billete de dep~sito de Nacional Fi-

nanciera el importe del 10\ de su puja. 

El remate se efectuará. de conformidad con el artículo -

971 de la Ley Federal del Trabajo de la siguiente forma: 

"I. El día y hora señalados, se llevará a cabo en el 1,2. 

chl de la Junta correspondiente; 

II: Seré llevado a cabo por el Presidente de la Junta -

quien lo declarará abierto; 

111. El Presidente concederá un t~rmino de espera que no 

podrá ser mayor de media hora para recibir posturas; 

IV. El Presidente calificará las posturas y concederii -

un minuto entre puja y puja; 

V. El actor podr( concurrir a la almoneda como postor, 

presentando por escrito su postura, sin necesidad -
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de cumplir el requisito eeñalado en el arttculo 974 t 

y 

Vl. El Presidente declarará fincado el remate a favor del 

mejor postor 11
• 

La diligencia de remate al igual que la de embargo no se 

suspenderá, resolviendo el Presidente de la Junta las cuestiones -

que se susciten. En caso de no haber postores el actor se adjudic~ 

rá los bienes por el precio de su postura o puede solicitar la ce

lebraci6n de nuevas almonedas con deducci6n de un 20\ en cada uno 

de ellos (Art. 973 L.F.T.). Una vez exhibido el importe total del 

precio de la adjudicaci6n y de que el Presidente declare fincado -

el remate, cubrirá de inmediato al actor y dem4s acreedores las -

cantidades correspondientes, si hay remanente lo devolverá al de-

mandado. Tratándose de bienes inmuebles el anterior propietario e!!. 

tregará al Presidente toda la documentaci6n relacionada con el in

mueble, si se lo adjudica el trabajador deberá ser libre de todo -

gravámen, impuestos y derechos fiscales. Las escrituras deberán -

ser firmadas por el anterior propietario dentro de los cinco d!as 

siguientes a la notificaciOn que le haga el Notario Ptiblico corre~ 

pendiente, si no lo hace, el Presidente de la Junta lo hará en su 

rebeld!a, firmada la escritura se pondrá al adquirente en posesi6n 

del inmueble. 

El Presidente de la Junta es el t'inico funcionario facul

tado para proveer la ejecuci6n del laudo (Art. 940 L.F.T.), de no 

ser as! el demandado puede recurrir al Juicio de Amparo anulando -

todos los actos realizados as! como los efectos motivo de la ejcc~ 

ci6n. El Presidente de la Junta a efecto de dar celeridad al proc~ 

dimiento de ejecuciOn y por la cantidad de trabajo existente en -

las Juntas de ConciliaciOn y Arbitraje, delega facultades a los -

Presidentes de cada una de las Juntas Especiales y al Actuario ej~ 

cutor, de ~sta manera el Presidente de la Junta y los de las Jun-

tas especiales as! como los actuarios ejecutores son las Gnicas -

personas autorizadas para llevar a cabo la ejecuci6n. 

l!>u 



CAPITULO T E R C E R O 

LA PRUEBA EN EL PROCESO LABORAL. 

I. CONCEPTO Y ETIMOLOGIA DE PRUEBA. 

La prueba, después de la acción y la excepci6n constitu

ye una de las partes más importantes no solo del proceso laboral, 

sino de cualquier materia en donde exista conflicto, ya que por m~ 

dio de ésta se llega al esclarecimiento de la verdad reconstruyen

do los hechos pasados motivo del conflicto, y de la habilidad que 

las partes tengan para crear en la mente del juzgador que lo aleg~ 

do y demostrado por nosotros es la verdad depende en gran medida, 

si no es que en todo, el li:xito o fracaso del proceso. 

La prueba en su acepción general s.egun el Diccionario de 

la Real Academia de la Lengua Española significa 11
" Acción y efec

to de probar •• _, raz5n, argumento, instrumento u otro medio con que 

se pretende demostrar y hacer patente la verdad o falsedad de una 

coea"
11
.( 6 l) 

El t@:rtnino prueba deriva del latín "probe" que significa 

honradamen-ce y Be "probandum" que significa probar, patentizar o -

hacer f~ de una cosa. Por su parte Eduardo Pallares señala que pr2 

bar ee "" ••• producir un estado de certidumbre en la mente de una 

o varias personas respecto a la existencia o inexistencia de un h_! 

cho, o de la verdad o falsedad de una proposición, ..• lograr que -

nuestra mente lo perciba con la misma claridad con que los ojos -

ven las cosas materiales 1111
• ( 6 l) 

(61) BERMUDEZ CISnEROS, Miguel. La Carga de la prueba en el Dere-

cho del Trabajo. segunda ~d. Cárdenas. México. 1976. p, 3. 

(62) ROSS GAKEZ, Francisco. Derecho Procesal del Trabajo, ob. cit. 

p. 334. 
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Suelen confundirse los términos probar y demostrar, los 

cuales son usados como sinOnimos, señalándose que el término "pro

bar" se utiliza para determina
0

r hechos correspondientes a ciencias 

experimentales y el término •demostrar" es utilizado en las cien-

cias deductivas o filos6ficas. No obstante la diferencia, ambos -

términos tienen un objetivo comt1n, que es el de determinar la ver

dad o falsedad, la existencia o inexistencia de determinados he- -

chas o actos. 

TrasladSndonos al campo de 1 Derecho, la prueba en su a-

cepci6n jur!dica siguiendo a Laurent es el medio por virtud del -

cuál " 11 las partes tratan de demostrar la verdad de los hechos co~ 

trovertidos en el proceso 1111
• ( 6 l) Al igual que el proceso del trab~ 

jo, la prueba tambi~n se rige por ciertos principios los cuales -

son: 

a) Principio de inmediatez, consiste en que el juzgador 

necesariamente debe estar presente al momento de dese_ 

hogarse todas y cada una de las pruebas ofrecidas por 

las partes, con el objeto de que las mismas se lleven 

a cabo legalmente y evitar que se susciten conflictos 

entre los interesados, adem!s de que participa activ!_ 

mente en el desarrollo de las mismas, teniendo con ta~ 

to directo con las partes, testigos, demás personas y 

con el proceso mismo. 

b) Principio de igual oportunidad probatoria, éste prin

cipio consiste en que las partes deben tener las mis

mas oportunidades tanto para ofrecer sus pruebas como 

para su recepci6n y desahogo, siempre y cuando tales 

circunstancias se ejerzan dentro del momento procesal 

oportuno, pues de lo contrario precluye su derecho P!. 

ra hacerlo. 

(63) Ibidem. p. JJS. 
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e) Principio de concentración de la prueba, consiste en 

que la autoridad debe procurar que las pruebas de las 
partes se desahoguen simultáneamente en una misma au

diencia, para que al momento de valorarlas se facili

te la confrontaci6n de las mismas, evitando as! una -

posible dispersión as! como inequidad en las oportun,! 

dades para preparar los medios de prueba y con el lo ~ 

na apreciaci6n confusa de ellas. V .gr. si se desanoga 

para X techa la confesional del actor, en esa misma -

fecha debe desahogarse la del demandado o demandados 

y as! sucesivamente a fin de dar unidad al proceso. 

d) Principio de contradicción de la prueba, consiste en 

que las partes deben conocer las pruebas que ofrece -

su contraria para objetarlas y poder ofrecer contra-

prueba y viceversa, de tal manera que el juzgador al 

valorarlas tenga en cuenta dichas circunstancias. 

II. NATURALEZA JURIDICA DE LA PRUEBA. 
Para determinar la naturaleza juridica de la prueba es -

necesario desentrañar sus elementos constitutivos, los cuales son; 

a) El objeto de la prueba, consiste fundamentalmente en 

probar los hechos, pero no todos ya que la ley solo -

admite prueba sobre aquellos hechos que sean alegados 

y controvertidos por las partes, que nu se tengan por 

legalmente verdaderos y que la prueba de dichos he- -

chos sea l!cita, es decir, que no est~ prohibido por 

la ley. 

b) El f!n de la prueba, P6rras y L6pcz señala que éste 
11 

•• , es el de hacer que el juez, mediante el procedi

miento 16gico de razonamiento, encuentre la verdad 11
, 

(64) 

(64) PORRAS Y LOPEZ, Armando. Derecho Procesal del Trab<1jo. ob. cit. 

p. 253. 
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Una vez que las partes han aportado y desahogado sus 

pruebas, el juez estará en aptitud de emitir su reso

luci6n al conflictÓ mediante la valoraci6n tanto le-

gal como de libre apreciaci6n de dichas pruebas. 

e) Los medios probatorios, ~stos como lo menciona Ross -

Gamez son aquellos " de los que se vale el juzgador -

para obtener los elementos necesarios con el fin de -

encontrar la verdad de los hechos en el proceso".( 6 S) 

Nuestro Derecho Laboral contempla dos sistemas de medios 

probatorios que son: el enumerativo limitativo dentro del cuál es

tán comprendidas la Confesional, Documental, Testimonial, Pericial, 

Inspecci6n, Presuncional, Instrumental de actuaciones, las Fotogr!!_ 

fías y todos aquellos medios de prueba que no sean contrarios a la 

moral y al derecho {Art. 776 L.F.T.), los anteriores medios de ... -

prueba son los que generalmente ofrecen las partes para esclarecer 

los hechos, sin embargo, el mismo art!culo entraña la posibilidad 

de que las partes hagan uso de otros medios para complementar las 

ennwneradas en el citado artículo. De lo anterior se desprende que 

en materia laboral no existe limitación alguna para las partes en 

relación a la aportación de pruebas, ya que dicho artículo las fa

culta para allegarse de todos los medios de prueba y mostrárselos 

al juzgador a fin de convencerlo de los hechos que cada uno de c-

llos alega, siempre y cuando no est~n prohibidos por la ley o que 

vayan en contra de la moral social y sus institucionaes. 

III. LA CARGA DE LA PRUEBA. 

La carga de la prueba en s! misma implica la idea de - -

quien debe probar. Al respecto P6rras y L6pez, en su obra Derecho 

Procesal del Trabajo comenta la evolución que ésta figura ha teni-

{65) ROSS GAHEZ, Francisco, Derecho Procesal del· trabajo. ob. cit. 

p. 346. 
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do durante la historia y señala que en la ~poca antigua predomina

ban los principios de que •el que afirma está obligado a probar", 

y como el actor al ejercer su acci6n afirmaba la existencia de de

terminados hechos, por tal motivo estaba obligado a probar¡ el se

gundo principio consistía en que el demandado al excepcionarse se 

convert.!a en actor y estaba de igual forma obliqado a probar los -

hechos afirmados en su contestaci6n; otro principio es el que señ!!_ 

la que "el que niega un hecho no está obligado a probar ya que una 

negaci6n no puede ser probada. 

Durante la Edad Media btos principios se siguieron apl!_ 

cando aunque con mas dureza debido al estado inquisitorial que pr!. 

dominaba en la época .A mediados del siglo XIX éstos principios tu

vieron un cambio rotundo: basa:ndose en los principios de igualdad, 

libertad y fraternidad predominantes en la Revolución Democrática 

Burguesa de Francia, los procesalistas modernos empezaron a consi

derar que ambas partes tienen interés en rehdir pruebas para deme~ 

trar sus respectivos hechos y que ésta obligaci6n de probar debía 

distribu!rse entre las partes ya que ambas tienen interés, una en 

probar la existencia de un hecho y la otra en probar la inexisten

cia del mismo. De ésta manera el actor al ejercer la acci6n ya no 

es el dnico obligado a probar puesto que el inter~s es bilateral, 

de igual forr.ia .quien niega un hecho no está exento de probar, sie!!l 

pre que de la negaci6n de tal hecho se desprenda una afirmaci6n ya 

que en éste caso si existiría la obligaci6n de probar, es a lo que 

la Doctrina moderna llama " la inversí6n de la carga de la prueba''. 

Para tener una idea más clara de ~sto daremos un ejemplo, si un -

trabajador acude a la Junta a demandar el despido injustificado y 

en la audiencia de ley el patrón niega en todas sus partes la de-

manda, es decir, niega la relaci6n de trabajo, revierte la carga -

de la prueba al trabajador para que éste demuestre que efectivame~ 

te fue su trabajador, y a pesar de que el patr6n no tiene nada que 

probar ante la rotunda negativa a la demanda, por su propia segur.!_ 

dad y por tener interés de no salir condenado en el laudo, debe o

frecer pruebas pertinentes para destruir de plano la acci6n ejercf. 
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tada en su contra, en cambio, si el patr6n ante la demanda de des

pido injustificado que alega el. trabajador niega el despido pero ! 
cepta que hubo relación de trabajo, revierte la carga de la prueba 

al trabajador para que pruebe el despido pero también está obliga

do a probar el abandono de trabajo por parte del trabajador, es d~ 

cir, la negativa del patr6n implica una afirmaci6n respecto del h!!_ 

cho alegado, por lo que ambas partes tienen inter6s en probar sus 

respectivas versiones de los hechos. 

Entonces la carga de la prueba no constituye una obliga

ción jurídica para las partes, sino un interés de probar. Rafael -

de Pina señala "La carga de la prueba se concreta en la necesidad 

de observar una determinada diligencia en el proceso, para evitar 

resolución desfavorable. Constituye una facultad de las partes 

que ejercitan en su propio in ter€•, y no un deber". ( 66 ) 

En virtud de que la carga de la prueba es de interés bi

lateral la Suprema Corte de Justicia, señala que debe probar quien 

esté en mejor posibilidad de hacerlo, de ésta manera la prueba es 

una obligación y un derecho de las partes y además un deber de or

den ptlblico. La diferencia entre carga y obligaci6n, dice P6rras y 

L6pez estriba en los efectos que cada una de ellas producen; hay ~ 

bligaci6n cuando la inactividad da lugar a una sanci6n jurídica (~ 

jecuci6n o pena), en cambio si esa inactividad se da en relación a 

un determinado acto, sólo se pierden determinados efectos 1'.ítiles -

del acto mismo, en éste caso se trata de la carga. 

En nuestra opini6n. consideramos que tales diferencias 

son poco importantes, puesto que quien está. obligado a probar y 

tiene la carga de la prueba al no hacerlo en su momento, pierde el 

derecho para hacerlo con posterioridad y consecuentemente tiene 

perdido el juicio y en virtud de que la suerte del proceso importa 

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

cit. p. 192. 



a ambas partes, éstas tienen el derecho, el interl!s y la obligaci6n 

de probar los hechos alegados para la soluci6n del conflicto; de i

gual manera debe probar quien estti: en mejor aptitud de hacerlo ya -

que el que cuenta con mejores medios de prueba est4 en mayor posib!, 

lidad de ganar el juicio. 

En materia laboral y con fundamento en el artículo 784 de 

la ley, el actor queda eximido de la carga de la prueba, quedando a 

cargo del patrón dicha carga, ésto en razón de que el patr6n est<i -

en mayor posibilidad de allegar al juez los medios de prueba (docu

mentos) para llegar al conocimiento de la verdad. El artículo 784 -

señala en que casos el patr6n debe probar y son: 

I. Fecha de ingreso; 

II. Antiguedad del trabajador; 

III. Faltas de at;istencia del trabajador; 

IV. Causas de rescisi6n de la relaCi6n de trabajo; 

V. Terminaci6n de la relaci6n o contrato de trabajo; 

VI. Constancia por escrito del aviso de despido, su fecha 

y causas del mismo; 

VII. Contrato de trabajo; 

VIII. Ouraci6n de la jornada de trabajo; 

IX. Pagos de los d!as de des a canso y obliga torios; 

X. Disfrute y pago de vacaciones; 

XI. Pago de primas dominical, vacaciones y antiguedad; 

XII. Monto y pago de salarios; 

XIII. Pago de participaci6n de utilidades; y 

XIV. Incorporaci6n y aportaci6n al Fondo Nacional de la Vi

vienda. 

En relaci6n al anterior artículo Ross G:imcz considera que 

nuevamente se está: violando el principio de paridad procesal al li

brar al actor de la obligaci6n de probar y hacer recaer en la clase 

patronal dicha circunstancia, en nuestro concepto no compartimos la 

opini6n del autor, ya que el fin del proceso es conocer la verdad y 
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resolver el conflicto y para llegar a dicha finalidad debe probar 

quien esté en mejores posibilidades de hacerlo y como el patr6n o 

empresa son quienes cuentan con tal documentaci6n, son ellos quie

nes deben aportarlos (Art. 804 L.F.'I'.}, pero no debemos olvidar -

que el trabajador no queda exento en su totalidad de la carga de -

probar puesto que puede ofrecer otras pruebas como son la testimo

nial, la confesional, la inspecci6n, etc. y as! confirmar la vera

cidad de su demanda. Por otra parte y como se ha señalado en va- -
rias ocasiones el interés de probar es bilateral porque a ambas -

partes les interesa el resultado del laudo; en tal virtud antes de 

hablar de carga para una de las partes, debemos hablar de una dis
tribuci6n de la carga de probar que corresponde a actor y denanda

do respectivamente. 

IV, MEDIOS DE PRUEBA. 

Ya vimos con anterioridad que nuestro proceso laboral en 

materia de pruebas adopta el sistema enumerativo ejemplificativo. 

El artículo 776 de la ley señala "Son admisibles en el proceso to

dos los medios de prueba .•. 11
: es decir, que adem~s de los medios 

tradicionales de prueba acepta tpdos aquellos que puedan ayudar al 

esclarecim.iento de la verdad, siempre que no vayan contra el dere

cho, la moral y las buenas costumbres, los medios probatorios más 

conocidos y los que comurunente ofrecen las partes en el proceso -

son los siguientes: 

I. Confesional: 

II. Documental: pdblica y privada; 

III. Testimonial; 

IV. Pericial: 

V. Inspección; 

VI. Presuncional; e 

VII. Instrumental de actuaciones. 

Visto lo anterior pasaremos a analizar cada una de ellas 
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señalando las reglas tanto para su ofrecimiento como para su desa

hogo, 

1. CONFESIONAL • 

El articulo 786 de la ley señala "Cada parte podrá soli

citar cite a su contraparte para que concurra a absolver posi-

ciones. tratándose de personas morales la confesional se desahoga

rá por conducto de su representante legal". 

La Confesión segdn afirma Pallares 1111 es el reconocimien 

to expreso o tácito que hace una de las pa1'tes de hechos que le 

son propios, relativos a las cuestiones controvertidas y que le 

perjudican" 11
, (

67
) Tal reconocimiento puede derivar del silencio o 

de la inasistencia del absolvente a la audiencia respectiva, en ~:!. 

te caso se trata del reconocimiento tácito, .º cuando el absolvente 

exptesamente confiesa algunos o todos los hechos controvertidos es 

el caso del re~onocimiento expreso y en virtud de que la confesi6n 

debe versar sobre hechos propios, la misma perjudica a quien la a~ 

euelve. 

En el pasado la prueba confesional era considerada como 

la "probatia pi:'obant1sima" o reina de las pruebas, en la actuali

dad ésta prueba ha ido en decadencia sufriendo menoscabo en cuanto 

a su credibilidad si a la misma se le aprecia en relaci6n con las 

demás probanzas. Este menoscabo en gran parte se debe al ~al uso -

que de ésta figura han hecho los litigantes valiéndose de sus eng!_ 

ñosas habilidades y cuya intención es provocar que el absolvente, 

(generalmente trat~ndose de trabajadores) incurra en errores al i~ 

ducirlo a contestar lo que a sus intereses conviene, no sin olvi-

dar que los trabajadores quedan en desventaja cuando quien absuel-

(67) ROSS GAMEZ, Francisco. Derecho Procesal del Trabajo. ob. cit. 

p. 366. 
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ve posiciones por la parte demandada es el abogado en calidad de 

representante legal de la empr~sa o persona moral y quien dificil

mente incurriría en errores o contradicciones, dada la amplia exp~ 

riencia que poseen en la materia. 

Debido a que uno de los requisitos de la prueba confesi~ 

nal es que debe versar sobre hechos propios y en virtud de tratar

se de un acto de carácter personalísimo que perjudica 0.nica y ex-

clusivamente al supuesto actor de esos hechos, es que el confesan

te deberá responder por s1 mismo y sin la presencia de su asesor, 

ni ser asistido por persona Alguna (Art. 790 L.F .T.). Otro de los 

elementos de la misma es que la declarac16n del confesante benefi

cia a la parte contraria, ésto significa que la persona que va a -

formular posiciones a su vez formula una confesi6n a afirmaci6n, -

tendiente a inducir al absolvente a contestar en sentido afirmati

vo y de ser así le perjudicaría dicha confesión beneficiando al ar, 

ticulante. Un tercer elemento de la confesional es que ésta debe ~ 

fectuarse dentro del proceso para que tenga plena validez y surta 

todos sus efectos al momento de su valoración, es trascendental -

que la confesional de las partes se desarrolle dentro del proceso 

y en el momento procesal que para tal efecto haya fijado la Junta, 

pues si no se ofrece, admite y desahoga en su respectiva etapa, é! 
ta se considera extemporánea y por ende carece de validez alguna, 

por otra parte si la confesión es obtenida extrajudicialmente est!_ 

remos en presencia de otra figura como serta un indicio y no una -

confesión. 

Pese a que la mayoría de los juristas coinciden en la p~ 

ca honorabilidad y credibilidad de dicha prueba, en la práctica -

nos damos cuenta de que las partes al ofrecer sus pruebas invaria

blemente acuden a ella, haciendo gala de todas sus habilidades y 

artimañas a efecto de tener ganado en gran parte el juicio, además 

de que la autoridad al emitir su resoluci6n muestran una clara in

clinación hacia la misma, otorgándole cierta supremacía sobre las 

demás pruebas, tan es as! que la Suprema Corte de Justicia de la -



Naci6n, los Tribunales Colegiados y las Juntas de conciliaci6n y 

Arbitraje aplican el principio general "a confesi6n de parte rele

vo de prueba", lo que significa que si alguna de las partes acept6 

los hechos controvertidos, ya no es necesario tomar en cuenta los 

otros medios de prueba porque la confesión de parte sustituye o r~ 

leva a las dem~s. 

La confesi6n puede provocarse de dos maneras: 

1. Por posiciones, que son las preguntas que se formulan 

ambas partes tendientes a obtener afirmaciones o neg~ 

cienes sobre la existencia de determinados hechos o -

actos; y 

2. Las articulaciones, y consiste en que las partes se -

formulan las preguntas pero sin inducirse a afirmar o 

negar, sino que se les pregunta si tienen noticia o -

no de determinado hecho y contesten libremente, las -

articulaciones pueden ser formuladas tanto por los l! 

tigantes como por la autoridad. 

Nuestra ley contempla ambas formas al señalar el artícu

lo 781 ''Las partes podr¡n interrogar libremente a las personas que 

intervengan en el desahogo de las pruebas, sobre los hechos contr.2, 

vertidos, hacerse mutuamente las preguntas que juznucn convenien-

tea ..• ". Es importante que quien va a formular posiciones, lo haga 

solamente sobre los hechos controvertidos, ya que de lo contrario 

se pondría en riesgo dicha prueba al formular posiciones sobre he

chos ya aceptados al contestar la demanda y haber contradicción en. 

tre la posici6n y el hecho previamente aceptado restándole efica-

cia a la prueba. 

Las partes al ofrecer la confesional podr.tin!!_olici tar se 

cite a sus contrarios a absolver posiciones personalmente, tanto -

de las partes interesadas (actor y demandado) como de posibles in

volucrados en el conflicto (directores, administradores, etc.) - -
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cuando los hechos motivo del conflicto les son propios; de lo ant~ 
rior se desprende que existen dos clases de confesiones: la de pa~ 
te y la de hechos propios. La primera ser! desahogada por el trab~ 
jador y el patr6n si se trata de persona física o el representante 
leqal si se trata de persona moral, y la segunda por las personas 
mencionadas en el artículo 11 de la ley, y a cargo de los sindica
tos cuando en la demanda o contestaci6n se les atribuyen hechos -
propios estarán obligados a ocurrir ante la ~unta a desahogar las 
posiciones que les formule la contraparte. 

Tratándose de personas f!:sicas, sea actor o demandado, -
no se admite su desahogo por representante, deben desahogarla per
sonalmente y sin asistencia de ningGn tipo, en cambio cuando se -
trata de la confesional de persona moral, ésta se desahogará por -
conducto de su representante legal. LOs absolventes pueden ser ci
tados personalmente o por conducto de su apoderado, apercibi~ndo
los que de no comparecer se les tendrá por fictamente confesos de 
las posiciones que su contraria les formule. Respecto de la confe

si6n ficta, los autores coinciden en que ~sta no es una verdadera 
confesi6n sino una sanci6n al rebelde quien a pesar de estar debi
damente notificado y apercibido se niega a cumplir dicha obliga- -

ci6n, al respecto debemos considerar que una confesi6n de tal nat~ 
raleza en ningGn momento coloca en desventaja al rebelde puesto -
que es sabedor de la sanci6n a que ser& acreedor por su incumpli ... -
miento; en la ley de 1970 en su artículo 766 fracci6n IV inciso d) 
se contempla la prueba en contrario en caso de confesi6n ficta, s! 
tuaci6n no contemplada en las Reformas Procesales de 1980, doctri
nariamente, como ya se mencion6 con antelaci6n, la confesi6n ficta 
no reune los requisitos de la confesi6n expresa, por tal motivo no 
se le considera como una verdadera prueba, pero es de resaltar que 

en la pr4ctica quien por su rebeldía se hace acreedor a dicha san
ci6n puede obtener resultados adversos a sus intereses al pronun-

ciarse el laudo. 

Como resultado de la facultad conferida a los trabajado-



res en el artículo 787 de la ley, los litigantes han utilizado la 

práctica viciosa de citar a al tos funcionarios de las empresas a -

absolver posiciones sobre hechos que desconocen y que no están o-

bligados a conocer, ésto en virtud de que en la demanda se involu

cra a todos los miembros del Consejo de Administraci6n y dem.1s fu!l 

cionarios importantes de la empresa para obligarlos a comparecer a 

la audiencia de ley, y de ésta manera ·crear presión a los demanda

dos y casi obligarlos a celebrar transacciones muy convenientes P.!, 

ra el apoderado del trabajador, independientemente de que el moti

vo que dio origen a la demanda sea o no justificado. Por otra par

te las confesiones para hechos propios constantemente presentan -

problemas para su desahogo, situaci6n que podemos ver claramente 

en lo establecido por la ley en su artículo 793 el cu41 señala que 

cuando se cite a una persona para absolver posiciones y ~sta ya no 

presta sus servicios para la empresa demandada, el actor debe pro

porcionar su domicilio para que se le notif~que y si no lo conoce 

lo har! saber a la Junta antes de la ~echa que se haya señalado p~ 

ra su desahogo para que la Junta solicite a los demandados propor

cionen el ~ltimo domicilio que tengan registrado de dicha personar 

para el caso de que el absolvente se encuentre notificado se le a

percibir& que de no presentarse ante la autoridad a absolver posi

ciones en la fecha que para tal efecto se haya señalado se le har~ 

presentar por la polic!a. En primer término hay que hacer notar -

que ésta confesi6n para hechos propios queda desvirtuada al seña-

lar dicho art!culo 11 Si la persona citada no concurre .•• 1 la Junta 

lo har¡ presentar por la polic!a 1
', la consecuencia comGn sería la 

confesi6n ficta del absolvente, sin embargo en ~ate caso la audie!!_ 

cia se difiere y se le cita nuevamente pero con auxilio de la pal.! 

c!a, ante tal situaci6n, más bien nos encontramos en presencia de 

una testimonial al reunir los requisitos y efectos de dicha proba!!. 

za, ~ste tipo de circunstancias son las que retardan más el proce

so hasta llegar al grado de fastidiar al actor y opte por desistí!:_ 

se de esa prueba, colocándolo en desventaja si en realidad los he

chos imputados a dicha persona efectivamente fueron realizados por 

él. 
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Al respecto hay una ejecutoria de la Suprema Corte de -

Justicia que señala que es improcedente la confes16n de un emple~ 
do que desempeñaba actos de Direcci6n y Administraci6n, si al o-

frecerae dicha prueba ~ate ya no laboraba para la empresa, por lo 

que no debe declar4rsele fictamente confeso y se le tendrá como -
testimonial. Una de las formas de evitar que tenga lugar la conf~ 

si6n ficta es la presentaci6n del certificado médico que señala -

el artículo 785 de la ley "Si alguna persona no puede acudir, por 

enfermedad u otro motivo justificado ••• para absolver posiciones 

o contestar un interrogatorio, previa comprobación del hecho, me

diante certificado m~dico u otra constancia fehaciente ••• bajo 

protesta de decir verdad la Junta señalará nueva fecha para el d.!_ 

sahogo de la prueba correspondiente ••• 11
• 

La prueba confesional se desahoga a base de posiciones 

o preguntas las cuales llevan impl!cita una afirmaci6n, ya sea de 

un hecho o de un acto y quien las absuelve debe contestar en pri

mer tl!rmino afirmando o negando segCin sea el caso, y posteriorme!}_ 

te puede hacer las aclaraciones que considere pertinentes. En la 

pr4ctica las posiciones van acompañadas de la leyenda previa que 

reza "diga usted si es cierto como lo es", que el absolvente, si 

se trata de una confesi6n para hechos propios o " ••. que su repr~ 

sentada" si se trata de una persona moral, es pertinente que -

quien absuelve posiciones se concrete a declarar un si o un no, y 

sí quiere ampliar su declaraci6n debe seguir las instrucciones de 

su abogado ya que si abunda en explicaciones complementarias po-

dr!a lesionar aua intereses. 

El desaho90 de la referida prueba se lleva a cabo en -

términos de los establecido por el art!culo 790 de la ley: 

1. Las partes pueden formular sus posiciones en forma 2. 
ral o por escrito, presentado al inicio de la audien 

cia. cuando las partes presentan sus posiciones por 

escrito, las Juntas deben calificarlas de legales ª!!. 
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tes de su desahogo admitiendo algunas y desechando -

las que no se forJi!ulen conforme a la ley, es decir, 

que sean incidiosas, in1ltiles y que no cumplan con -

los requicitos de una posici6n, una gran ventaja de 

presentar las posiciones por escrito es la celeridad 

que tal circunstancia da a la audiencia, ya que cabe 

la posibilidad de que si el absolvente llega unos m!_ 
nutos tarde se le tendrá por fictamente confeso de ~ 

todas o algunas de las posiciones, dependiendo del -

momento de su llegada, por otra parte si son desech~ 

das algunas de laa poaiciones, el articulante podrá 

formular otras verbalmente. Si las posiciones sA fo~ 

mulan verbalrrente en ese momento se califican e in~ 

diatamente se desahogan pasando a la siguiente posi

ci6n, aunque dada la variedad de criterios de algu-

nas Juntas, se exige que primero se formulen todas -

las posiciones, desput!s se califican y en seguida se 

desahogan. 

2. Las posiciones podrán formularse libremente, sin em

bargo existen restricciones a dicha libertad al señ~ 

lar "siempre y cuando aea en relación a los hechos -

controvertidos, no deber¡n ser incidiosas e inGtiles'' 

Anteriormente señalamos que la confes16n debe versar 

sobre hechos controvertidos para evitar contradice!~ 

nea y restarle eficacia a dicha prueba, una posici6n 

es incidiosa cuando tiende a ofuscar la inteligencia 

del absolvente para obtener una confes16n contraria 

a la verdad y es inOtil cuando se formula en base a 

hechos ya aceptados que no est4n en contradicci6n -

con otra prueba o hecho feahaciente que conste en a~ 

tos o sobre los que no existe controversia. Las pos! 

cienes no deben contener más de un hecho el cuál de

berá ser propio de quien la desahoga. 
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3. El absolvente debe declarar "bajo protesta de decir -

verdad"; cuando e~ Auxi~iar de la'Junta exhorta al a~ 
solvente a declarar bajo tal formulismo (carente de ~ 
ficacia), lo apercibe de las penas en que incurren -

los falsos declarantes, en la pr&ctica nos damos cue~ 
ta que tanto la protesta como los apercibimientos ca

recen de total validez y eficacia puesto que los con
fesantes, testigos y demAs personas van previamente -
preparados y declaran hechos que no les constan e in

cluso son declaraciones sobre hechos inventados por -
los apoderados de las partes para lograr en determin~ 

do momento el éxito del proceso. 

4. Las posiciones que se formulen verbalmente se harán -

constar tntegramente en el acta respectiva, si son -
por escrito se agregar3n a los autos, el escrito debe 
ir firmado por el articulante y el absolvente. 

S. Cuando las posiciones sean desechadas por no formula~ 
se conforme a lo señalado por la ley, la Junta mani-

festar& loe fundamentos y motivos base de tal resolu
ci6n. 

6. El absolvente contestará. las preguntas afirmando o n~ 

gando y si desea puede hacer aclaraciones, si se nie
ga a responder o sus preguntas son evasivas se le te~ 
drá por confeso si persiste en su actitud. 

Conclu!do el desahogo de la confesional, las partes com
parecientes deben firmar el acta respectiva para que la prueba te~ 

ga plena validez. 

Si el absolvente se encuentra fuera del lugar de reside~ 
cia de la Junta, ~sta mandará exhorto a la Junta o autoridad más -

cercana al lugar donde se encuentre acompañándolo con el sobre ce-
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rrado y sellado que contenga el pli~qo de posiciones previamente -

calificado y la Junta exhortante guardar3. en secreto una copia del 

mismo. La Junta exhortada recibir& la confesional en términos de -

lo solicitado y lo enviar& en su oportunidad a la Junta exhortante 

(art. 792 L.F.T.). 

2 , DOCUMENTALES, 

El Diccionario de la Real Academia de la lengua española 

define al documento como " 11 El diploma, carta, relaci6n u otro es-

crito que ilustra acerca de algGn hecho, principalmente de los hi,!. 

t6ricos 1111 o como ""Cualquier otra cosa que sirve para ilustrar o -

comprobar algo 1
1t

1
• ( 6 B) Para Chiovenda es 1111

, •• toda representación 

material, destinada e idónea para reproducir una cierta manifesta

ci6n del pensamiento como una voz grabada eternamente 11
". ( 69 ) 

Las anteriores definiciones se complementan con lo esta

blecido por el art!culo 776 fracci6n VIII de la ley cuando dice -

••son admisibles en el proceso todos los medios de prueba ... 11 incl~ 

yendo "Fotografías y en general todos aquellos medios aportados -

por 101 descubriadentos de la ciencia", es decir, deben considera!_ 

se como documeotos no s6lo el papel escrito, sino tambi~n las fot2_ 

graf!aS, pel!culas, discos fonogr4ficos, etc., y en general todos 

aquellos medios a travás de los cuales se llegue al conocimiento -

de lA verdad, siempre que tales medios sean admitidos por el dere

cho, la moral y las buenas costumbres, aunque para tal efecto y si 

la Junta lo considera oportuno ordenará que la audiencia sea a - -

puerta cerrada para el desahogo de pruebas de ~ste tipo {Art. 720 

L.F.T,), 

Por su parte Pallares afirma que todas aquellas cosas 

(68) DE BUEN L., Néstor. Derecho Procesal del Trabajo, ob, cit. 

p. 441. 

(69) Idem. 
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que no contengan nada escrito no pueden considerarse como docwnen
tos, fundando su opini6n en la.idea de que el hombre se comunica a 

ti:-avás de conceptos generales (escritura) y en tal virtud las fot2_ 

graf!as, pel!culas y demás medios no pueden ser considerados como 

documentos ya que para ~l un documento es "toda cosa que tiene al

go escrito con sentido intelegible 1
'. ( 70) 

Etirnol6gicamente la palabra documento proviene del lat!n 

"documentwn" el cual implica un medio de enseñanza, todo aquello -

que nos enseña algo, entonces dentro de l!ste concepto cabr!an to-

dos los medios de prueba habidos y por haber. En sentido restr in9,! 

do, segGn los diccionarios documento es 11 el testimonio humano con

signado gráficamente en un instrumento material e idóneo que crea, 

modifica o extingue una relación jurtdica". (7l) 

No obstante que los doctrinarios coinciden en que el do

cumento s6lo lo puede ser un instrumento escrito, existen otros m~ 

dios u objetos que sin ser un papel escrito contienen y denuestran 

un testimonio hwnano con mucha mayor veradidad que el documento -

mismo y en raz6n de que tales objetos (fotografías, disquettes, -

cintas de audio y video, etc.) para su desahogo deben ser present!!, 

dos materialmente a la autoridad en el momento de su ofrec'imiento, 

es que se les ubica dentro de la prueba documental. 

Atendiendo a la diversidad de criterios y a las disposi

ciones que en materia de documentos señala la ley laboral, los do

cumentos se clasifican de la siguiente manera: 

Tomando en cuenta su valor intrínseco se clasifican en: 

originales y copias, y ~sta t'l.ltima a su vez en copia simple y co-

pia fotostática. Atendiendo al idioma en que est~n escritos se el.! 

(70) PALLARES, Eduardo. Diccionario de Derecho Procesal Civil. ob. 

cit. p. 287. 

(71) ROSS CAHEZ, Francisco. Derecho Procesal del Trabaj~. ob. cit. 

p. 403. 
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sifican en castellano o extranjero, en raz6n a su naturaleza se el! 

sit:ican en un escrito o en un objeto. Sin embargo, de todas las el! 

sificaciones la m~s importante es la referente a los documentos pO

blicoa y los privados. 

Los documentos pQblicos son aquellos expedidos por un fu!!, 

cionario pdblico investido de fé peiblica y en ejercicio de sus fun

ciones, éstos admiten prueba en contrario, ya que los mismos pueden 

ser objetados en cuanto a su autenticidad, excepto los documentos -

expedidos por la Federación, los Estados, el Distrito Federal o los 

Municipios, los cuales harán fé en el juicio sin necesidad de lega

lización, es decir, a éste tipo de documentos se les reconoce vali

dez probatoria iurc et de iure, en tanto que los documentos suscri

tos por una autoridad pero cuyo contenido fue elaborado o manifest!!_ 

do por un particular son iuris tantum, ya que de lo Gnico que hacen 

f@: es de que tales manifestaciones fueron recogidas por la au tori-

dad. quien a6lo las asent6 sin prejuzgar sobre la autenticidad o fa!, 

sedad de los misroos, lo 11nico que hace prueba plena son las manife~ 

taciones hechas por la autoridad en ejercicio de sus funciones. 

Sobre el particular existe concordancia entre lo estable

cido por el art!culo 812 de la Ley Federal del Trabajo y la Juris-

prudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia. El mencion!!_ 

do art!culo prescribe que cuando los documentos pCiblicos contengan 

manifestaciones de particulares hechas ante una autoridad s6lo pru~ 

ba que tales manifestaciones fueron realizadas ante ella pues solo 

se formaliza el acto, pero ~sto no prueba la falsedad o verdad del 

mismo, en tanto que la Jurisprudencia señala lo siguiente: 

DOCUMENTOS NOTARIALES, VALOR DE LOS. - Las decla

raciones emitidas ante notario y que aparecen en 

documentos expedidos por éstos, carecen de efic~ 

cia plena. pues la fé pública que tienen los no

tarios no llega al grado de invadir la esfera de 

atribuciones reservada a la autoridad laboral, -
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como ea la recepción de cualquier declaración 1 

ya que jur!dicamente la• pruebas deben recibi~ 

se de acuerdo con sú naturaleza por la mia111a -

autoridad que conoce la controversia, con cit.! 

ción de las partea, para que éstas eet6n en -

condiciones de formular las objeciones que es

timen necesarias, repreguntar a los declaran-

tes, hacer las observaciones correspondientes 

y, en fin 1 para que al recibirse las pruebas -

se dé cumplimiento a las reglas del procedí- -

miento. ( 72 ) 

Jurisprudencia No. 89 establecida entre loa -

años 1.947 a 1980. Apéndice 1917-1985. Quinta -

Parte. Cuarta Sala. pp. 81-82. 

Contrario eensu, los documentos privados son aquellos -

suscritos y elaborados por particulares o por funcionarios p\'lbli-

cos que al realizarlos no lo hacen en ejercicio de sus atribucio-

nes o dentro de su esfera cornpetencial, es decir, dichos documen-

tos son exclusivos de actos· realizados entre particulares. 

Para que los documentos tanto pt\blicos como privados te!! 

gan plena validez, es necesario que haya coincidencia entre el do

cumento y el contenido del mismo, ya que puede suceder que el doc.!!_ 

mento sea aut~ntico en cuanto a su suacripci6n y falsas las rnani-

festaciones contenidas en 61. 

SegGn Porras y L6pez los documentos tanto pGblicos como 

privados deben contener loa siguientes requisitos: 

a) Menci6n de la persona o personas que lo suscriben; -

(72) DE BUEN L., N€etor. Derecho Procesal del Trabajo. ob. cit. 

p. 445. 
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b) Fecha y l~gar en que &e suscribe; 
e) Disposiciones legales en que se apoya el acto, depen

diendo de la naturaleza del documento, siguiendo las 

formalidades establecidas en la ley, los usos y la -
coa tumbre ; y 

d) Firmas de los que suscriben el documento. 

Para que un documento privado se perfeccione, es necesa

rio que las partes soliciten la ratificaci6n del contenido y firma 

a cargo de quien lo suscribi6 o emitió, ya que de lo contrario ca

recer!a de validez por la simple objeci6n que de Al haga la contr!_ 

parte. Al respecto la Suprema Corte ha establecido que cuando se -

objeta un documento privado en cuanto a su autenticidad de canten! 

do y firma, y el ratificante desconoce el contenido pero acepta la 

firma, se entiende que reconoce todo el documento corriendo a su -

cargo desvirtuar la autenticidad del contenido. 

Cuando un documento deba ser ratificado por un tercero, 

dicha prueba se equipara a la testimonial aplic!ndose en consecue!!. 

cia las reglas establecidas para ésta, y cuando el documento deba 

ser ratificado por alguna de las partes l!sta se equipara a la con

fesional siguiendo las reglas de la misma. El artículo 797 señala 

''Los originales de los documentos privados se presentarin por la -

parte oferente que los tenga en su poder ••• 11
, es decir, cuando se 

ofrecen documentos originales (püblicos o privados) y ~stos son o!?_ 

jetados deben permanecer agregados a los autos hasta su perfeccio

namiento, que consiste en el reconocimiento y ratificación de con

tenido y firma a cargo de su autor o suscriptor. 

Cuando se ofrecen documentos en copia simple o fotostát!_ 

ca, es necesario además de ratificarlas su cotejo con los origina

les y así tengan plena validez, para tal efecto la parte oferente 

al momento de ofrecerlos debe manifestar en donde se encuentran -

los originales, si se encuentran en poder de un tercero ajeno al -

juicio l!stos esUn obligados a exhibirlos (Art. 799 L.F .T.), si el 
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tercero es una autoridad la Junta le solicitar& exhiba el original 

de acuerdo con lo establecido p_or el art!culo 803 de la citada ley. 

La compulsa y el cotejo son actoS tendientes a comparar 
los originales con las copias y el reconocimiento solo es eficaz -

en relaci6n al texto y no en cuanto a la autenticidad de contenido 

y firma puesto que ~sta valoraci6n !.nicamente corresponde al peri

to. Puede suceder que un documento sea auténtico en cuanto a su -

suscripci6n, pero falsas las ma. ifestaciones vertidas en él por el 

declarante, o puede suceder que la suscripci6n, la firma o huella 

digital as! como el contenido sean v~lidos pero que el contenido -

haya sido alterado de alguna forma, en éste caso la parte objetan

te con la finalidad de desvirtuar dicha prueba y hacerla ineficaz 

debe ofrecer como contraprueba la pericial caligráfica y grafosc6-

pica para que un experto en la materia valore y señale si el docu

mento, el texto y las firmas son aut4§nticos, falsificados o altera

dos. 

En la práctica suele suceder que los pa trenes impongan a 

los trabajadores la condici6n de firmar su renuncia o papeles en -

blanco para ingresar a trabajar, incluso cuando los despiden los 2. 
bligan a suscribilos de su puño y letra, para que en caso de que -

demanden ~stos presenten como pruebas la renuncia y finiquito fir

mados por el propio trabajador oponiendo como excepci6n la nega- -

ci6n del derecho para pedir lo que segtln ellos no les corresponde, 

en dichas circunstancias y ante la impoaibilidad de probar que la 

renuncia fu~ obtenida por la fuerza, los trabajadores se ven en la 

necesidad de llegar a convenios desfavorables para ellos ya que de 

continuar el proceso y aGn ofreciendo la pericial se correría el -

riesgo de perder el juicio y ni siquiera obtener lo que en la Con

ciliaci6n los demandados le ofrecían. 

Siempre que se objete un documento en cuanto a la auten

ticidad del contenido del texto, suscripci6n o firmas, el objetan

te debe invocar los fundamentos de su objeci6n y ofrecer prueba en 
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contrario, ya que de no hacerlo dichos documentos harán prueba pl~ 
na. Ya vimos con anterioridad que la carga de la prueba es para el 

patr6n eximiendo al trabajador de la obligaci6n de probar cuando -

la autoridad considere que por otros medios se pueden probar los -

hechos en que el trabajador fund6 su acci6n y pretensiones. 

El art!culo 804 de la ley laboral señala que documentos 

est4 obligado el patr6n a llevar y conservar dentro del centro de 

trabajo y exhibir en caso de conflicto los cuales son: 

I. Contrato individual de trabajo, cuando no exista con

trato colectivo o contrato-ley aplicable: 

II. Listas de raya o n6mina de personal o recibos de pago 

de salarios; 

III. Control de asistencia; 

IV. Comprobaci6n de pago de participaci6n de utilidades, 

de vacaciones, de aguinaldos, as! como las primas a -

que se refiere ~sta ley1 y 

V. Los demás que señalen las leyes. 

Los patronee deben conservar dichos documentos durante -

la relaci6n y por lo menos un año despu~s de conclu!da la misma, -

ya que de no presentarlos en el momento que la autoridad lo requi~ 

ra se tendr4n por presuntivamente ciertos los hechos afirmados por 

el actor, no siendo obligatorio para el trabajador la presenta- -

ci6n de dichos documentos pues con fundamento en el art!culo 804 -

la carga de la prueba la tiene el patr6n.Ahora bien, si al momento 

de contestar la demanda, el demandado niega la relaci6n de trabajo 

es entonces cuando el actor tiene la obligaci6n de probar que la -

relaci6n de trabajo existió, no obstante lo anterior, la carga de 

la prueba no solo est& a cargo del trabajador sino que se distrib~ 
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ye entre ambas partes ya que el patr6n tambián tiene inter~s en d~ 

mostrar que quien lo demanda ni siquiera aparece en los documentos 

con los que se controla al personal y para tal efecto debe ofrecer 

la documentaci6n en forma material o mediante una inspecci6n que -

se practicará en la empresa o en la Junta competente por conducto 
del Actuario. 

Cuando las partes tienen inter~s en obtener copias o te! 

timonios que obran en oficinas pl'.1.blicas, la Junta les solicitará -

le sean expedidas a efecto de llevar a cabo la diligencia respect! 
va. Las copias tienen cierto valor relativo y por lo tanto deben -

ser perfeccionadas para darles credibilidad y hagan prueba feha- -

ciente, el art!culo 810 de la ley laboral señala "Las copias hacen 

presumir la existencia de los originales,.,, pero si se pone en d~ 

da su exactitud, deberá ordenarse su cot~jo con los originales de 

que se tocaron siempre y cuando as! 1e haya ofrecido''. 

Si alguna de las partes ofrece como prueba un documento 

proveniente del extranjero, para que éste tenga plena validez debe 

ser previamente legalizado por las autoridades diplomáticas o con

sulares para que hagan fé en la Repflblica (Art. 808 L.F.T.). Si el 

documento viene redactado en idioma o lengua diversa al castellano 

para que éste sea válido se requiere acompañarlo de su traducci6n, 

la cuál deberá ser efectuada por el perito que para tal efecto se

ñale la Junta (Art. 809 L.F.T.). 

3. TESTIMONIAL. 

Otro de los medios tradicionales de prueba de que pueden 

valerse las partes para demostrar la verdad de sus afirmaciones es 

la prueba testimonial. SegO.n Eduardo Pallares testigo es "Toda pe!, 

sana que tiene conocimiento de los hechos controvertidos y que no 

es parte en el juicio respectivo", ( 7l) 

(73) PALLARES, Eduardo. Diccionario de Derecho Procesal Civil.oh. 

cit. p. 76S. 
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Caravantes por su parte señala que test~go viene del té!:_ 

mino "testando" que s~qnifica declarar o explicar. Para el maestro 

Porras y L6pez testigo es " la peraona extraña al juicio que decl_! 

ra acerca de los hechos o cosas controvertidas en la relación pro

cesal". (74) 

De las anteriores definiciones se desprende que testigo 

puede serlo anicamente una persona extraña al conflicto ya que de 

tener algGn inter~s, estar!amos en presencia de una confesional. -

Los doctrinarios señalan que se debe establecer la diferencia en-

tre testigo y testimonial, la cual estriba en que testigo es la -

persona extraña al juicio que declara sobre los hechos que le con~ 
tan porque los presenci6, porque los escuch6 o porque tuvo noticia 

de ellos, de ah! que los testigos tengan diversas clasificaciones 

mismas que anotaremos con posterioridad y; la testimonial es el -

instrumento o medio de prueba que consiste en la declaraci6n de u

na .persona que no es parte en el proceso y manifiesta ante la aut2 

ridad competente, sobre lo que sabe respecto de un hecho. 

La prueba testimonial ha cobrado gran importancia desde 

la ~poca antigua debido a que era la prueba por excelencia~ algu-

nos tratadistas señalan que la testimonial era la C1nica prueba - -

existente en el. Derecho Antiguo, la cu41 se encontraba regulada d.!:, 

talladamente en las Partidas de Alfonso el Sabio, en ~stas parti-

das se establecían loa casos de incapacidad para ser testigo, las 

excusas para no declarar, la validez de ciertos testimonios, etc. 

En el transcurso del tiempo ~sta prueba ha seguido algunas pautas 

de regulaci6n clélsica, sin embargo, al igual que la confesional, -

la testimonial ha ido en decadencia en virtud de que la mayoría de 

las veces los testigos son falsos cuyas declaraciones adquieren -

gran importancia dentro del juicio al estar sus respuestas debida

mente preparadas por los abogados, ya sea que por la simple testi-

(74) ROSS GAMEZ, Francisco. Derecho Procesal del Trabe.jo. ob. cit. 

p. 387. 
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monial se acrediten los hechos manifestados por su oferente o que 
sirva de complemento para las 4em!s probanzas. 

Tambi~n es frecuente que los testigos verdaderos caigan 

en contradicciones ante los interrogatorios hábiles y tendenciosos 

del abogado contrario, no obstante lo anterior, la prueba testimo

nial ha sido y es uno de los medios de prueba m.§s importantes e i!!, 

dispensables dentro del proceso, y la autoridad al valorarla debe 

tomar en cuenta las circunstancias especiales del caso, tomando en 

consideraci6n llnicamente las particularidades que rodean al tes ti

go en relac16n a los hechos que constan en el expediente. 

Los testigos han sido clasificados atendiendo a la cali

dad de su persona y de sus declaraciones o en raz6n a las relacio

nes que mantienen con las partes como sigue: 

a) Testigos id6neos, son aquellos que por la calidad y -

condiciones de su persona y por tener conocimiento d! 
recto de los hechos controvertidos merecen plena f~ -

de lo que declaran. 

b) Testigos abonados, son aquellos cuyas declaraciones -

al ser apreciadas por la autoridad y no siendo susceE_ 

tibles de tacha legal, se tienen por fidedignas a pe

sar de que f11te tipo de testigos no pueden ratificar 

su declaraci6n por haber muerto o por hallarse ausen

te. 

c) Testigo auricular o de oidas, es aquel que declara s2 

bre los hechos sin conocerlos o presenciarlos perso-

nalmente, sino por haberlos escuchado de otras perso

nas. 

d) Testigo ocular o de vista, es aquel que conoce perso

nalmente los hechos motivo del conflicto lo" declara s~ 
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bre ellos an~e la autoridad. 

e} Testigo instrumental, es aquel cuya declaraci6n cons

tituye un requisito indispensable para verificar y -

darle validez a un hecho o acto jur!dico. 

En el artículo 813 Ce la Ley Federal del Trabajo se est~ 
blecen las re9las para el ofrecimiento de testigos de la siguiente 
forma: 

I. Las partes al ofrecer la testimonial solo podrán ofr!, 
cer un máximo de tres tes tiqos por cada hecho contro

vertido. En la ley de 1970 artículo 767 se permit!a -

presentar cinco testigos por cada hecho controvertido. 

Il. se indicar& el nombre de los testigos as! como sus -

respectivos domicilios~ En la ley de 1931 no se ex1--

9ía tal requisito, pues en caso de que los testigos -
propuestos no pudieran, por alguna causa, presentarse 
a declarar, las partes pod!an nombrar a otros de tal 

manera que no se colocara en estado de indefensi6n a 

las partes por la imposibilidad de presentar a un te!_ 

tiqo ya propuesto. En cambio en la ley de 1970 y las 

Reformas Procesales de 1980, el leqislador consider6 

indispensable que se señalara el nombre y domicilio -

de los testigos para su debida identificaci6n y cita

ci6n. Por otra parte la Suprema Corte de uusticia en 
varias ejecutorias ha establecido que en el desahogo 
de testiqos, debe examinarse Cinica y exclusivamente a 

las personas señaladas como testigos y no a otras di~ 
tintas sin que obste el argumento de que hubo equivo

caci6n de nombres, pues una vez cerrado el ofrecimie!! 

to de pruebas las partes no pueden substituir o cam-

biar el nombre de los testigos antes propuestos, ya -

que de permitirse ~sta situaci6n se ocasionaría el a
buso por parte de los litigantes al permitirse el de-
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sahogo de una prueba testimonial distinta a la ya ofr~ 

cida. La misma fr~cci6n señala que cuando exista impo
sibilidad para las partes de presentar directamente a 

sus testigos pueden solicitar a la Junta se encargue -

de su citaci6n invocando las causas o motivos de dicha 

imposibilidad, para lo cuál la Junta ordenará al Actu~ 

rio cite a los testigos el d!a y hora que para su des~ 

hogo se haya señalado y comparezcan a rendir su decla

ci6n, apercibidos que de no hacerlo se les hará prese~ 

tar con auxilio de la polic!a (Arts. 814 y 819 L.F.T.J. 

III. Si el testigo radica fuera del lugar de residencia de 

la Junta, el oferente al momento de ofrecer la prueba, 

deberá exhibir sobre cerrado que contenga el interrog! 
torio respecti\'o, al tenor de cuSl deberá. ser examina
do, de lo contrario la prueba se declarará desierta. -
Tambi~n está obligado el oferente de la prueba a poner 
a disposición de las dem!s partes copia del interroga
torio para que dentro del t~rmino de tres d!as forrnu-
len sus repreguntas tambi~n en sobre cerrado. 

IV. Cuando el testigo sea un alto funcionario pdblico po-
dr! rendir su declaraci6n por medio de oficio si la -
Junta as! lo considera. 

Si los testigos no son ofrecidos conforme a lo estableci
do por el artículo 813 de la ley, la prueba a-rA desechada por no -
estar ofrecida conforme a derecho. 

DESAHOGO DE LA PRUEBA TESTIMONIAL. 

Es comCin, y la ley no lo prohibe que los apoderados de -
las partes preparen previamente a sus respectivos testigos, hacien
do conjuntamente ejercicios de memoria o de mentira respecto de lo 
que van a declarar ya sea sobre hechos ciertos~ que en la mayoría -



de los casos no lea constan por no haberlos presenciado personal

mente, o simplemente declaran sobre hechos falsos o inventados -

por los apoderados. Sin embargo tales medidas se justifican en a!_ 

9una forma. cuando las partes buscan la manera de obtener un laudo 

satisfactorio a sus intereses, fundando sus defensas o medios de 

ataque en "mentiras'"~ 

A pesar de la poca confianza que la autoridad a posado 

en la prueba testimonial, ~sta constituye un elemento fundamental 
y necesario en todo tipo de procesos que en ningfi.n momento coloca 

en estado de indefensión a las partes puesto que gozan de las mi~ 

mas oportunidades de probar, además de que el juzgador al hacer -

uso de la libre valoración de las pruebas, podrá percatarse de 

las mentiras y contradicciones en que incurrieron los testigos y 

determinar la certeza o falsedad de los mismos. 

El art!culo 815 de la citada ley señala la forma en que 

aer4n desahogadas las testimoniales: 

I. El oferente de la prueba presentará directamente a -

sus testi9os, salvo lo dispuesto en el artículo 813. 

Las partes al ofrecer ésta prueba tienen la carga de 

presentar directamente a sus testigos y en caso de -

solicitar a la Junta los cite deberiS:n invocar los m.2_ 

tivos justificados que tienen para no hacerlo, en ª!!l 
boa casos se tiene la obligaci6n de señalar el domi

cilio y nombre de los testigos, ya que ~ato constit~ 

ye un requisito sine qua non para la admisi6n de la 

prueba. En la práctica las Juntas solo aceptan citar 

a dos de los test~gos propuestos y el restante queda 

a ca~go de su oferente ya que ésta práctica represe!!. 

ta para las Juntas pérdida de tiempo y recursos eco

n6micos, pues es coman que las partes pudiendo pre-

s~ntar directamente a sus testigos soliciten a la -

Junta se ocupe de ello, situaci6n que muchas veces !. 
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provechan los ab~gados de las partes para darse tiem

po y preparar mejqr a sus testigos, escudriñar el a-

sunto y as! decidir si les conviene o no la presenta

ci6n de los testigos, se desisten de ellos o en su e~ 

so se declare la deserción. 

II. El testigo deber! identificarse ante la Junta cuando 

as! lo pidan las partes, si no pueden hacerlo se les 

conceder~ tres días para ello. El objetivo de la ide~ 

tificaci6n del testigo es el de dar oportunidad a la 

contraparte de que conozca a los testigos y sus ante

cedentes para poder preparar la tacha correspondiente. 

Adem:i:s la identificaci6n de los testigos es indispen

sable en el desahogo de la prueba, y aunque la ley no 

señala nada al respecto, por criterio de la Junta Fe

deral de Conciliaci6n y Arbitraje se ha considerado -

que si un testigo no se identifica al momento de la -

audiencia o dentro del término señalado para tal efe~ 

to, se debe tener por desierta dicha testimonial a -

efecto de dar seguridad al procedimiento, encontrando 

su motivaci6n y fundamento en la idoneidad del testi

go. 

III. Los testigos ser4n examinados por separado y en el ºE 

den en que fueron ofrecidos. Los interrogatorios se -

formulará.n oralmente, salvo lo dispuesto en las frac

ciones III y IV del artículo 813 de la ley. A efecto 

de dar una supuesta eficacia a ésta prueba, los testi 

ges tienen prohibido comunicarse entre sí después de 

que alguno ha rendido su declaraci6n, tampoco pueden 

comunicarse con los representantes de las partes, ni 

con la parte a la que coadyuvaron; ésto en virtud de 

que a todos ellos se les formulan las mismas pregun-

tas en relaci6n a los mismoa hechos controvertidos, y 

lo que trata de evitarse es que los dem3s testigos C2, 
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nozcan las preguntas formuladas al primer declarante. 
El interrogatorio siebe formularse oralmente, aunque -

no se impide· que éste sea presentado por escrito, pe

ro al momento de desahogarlo el oferente deberá dic-

tar las preguntas oralmente, para que la mecan6grafa 

las asiente en el acta y el declarante pueda contes-
tarlas. Tratándose de las fracciones III y IV del ar

tículo 813 el interrogatorio forzosamente debe prese!!. 

tarse por escrito y en sobre cerrado. 

IV. Cuando se va a tomar la declaraci6n de cada uno de -

los testigos, la Junta les tomará la protesta de con
ducirse con la verdad y con los apercibimientos de -

ley. La autoridad ante la desconfianza que les produ

ce ~sta prueba, ha tratado de evitar las falsas decl~ 
raciones de los mismos intimidándolos de las penas a 
que se hacen acreedores si falsean los hechos, además 
se tomar:tn sus generales como son: nombre completo, -
edad, estado civil, domicilio, ocupaci6n y lugar don
de trabajan a efecto de facilitar su rápida localiza
ci6n en caso de ser necesario. 

V. Las partes formularan verbal y·dtrectamente las pre-
guntas, las cuales para ser admitidas deben estar en 
relaci6n con el asunto y que no se hayan formulado -
con anterioridad al mismo testigo o lleven implícita 
la respuesta. Esta fracci6n resulta contradictoria -
con lo dispuesto por el artículo 781 de la ley labo-

ral, el cu:tl establece que las partes podr~n formular 
los interrogatorios libremente a las personas que in
tervengan en el desahogo de las pruebao, ~n tanto que 

~sta fracci6n limita tal facultad. Por nuestra parte 
consideramos que daría mejores resultados si se si- -

guiera la pauta señalada en el articulo 781, ya que a 
través de los libres interrogatorios el oferente y -
más afin la autoridad estarían en mejor aptitud de co-
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nocer la idoneidad de los testigos y de ésta manera -

preparar adecuadamente la tacha y sus pruebas para -

destruir sus testimonios, y la autoridad tendría ma-

yor posibilidad de llegar a la verdad real del asunto 

y no a una verdad meramente formal. Lo que si es im~

portante es que las preguntas estén relacionadas con 

el conflicto siguiendo la m4xima forense de lo que no 

existe en autos, no tiene vida jur!dica. 

VI. Los testigos deben ser exáminados en primer término -

por el oferente de la prueba, el cu41 formulará las -

preguntas directas, y posteriormente la contraparte -

quien formulará las preguntas indirectas o repregun-

tas bas4ndose en los hechos controvertidos o bien en 

las preguntas directas. Cabe la posibilidad de que la 

Junta interrogue a los testigos en cualquier momento, 

dentro de la audiencia de desahogo, siempre que lo e!_ 

time necesario. 

VII. Las preguntas y respuestas se harán constar en el ac

ta respectiva, escribiéndose textualmente unas y o- -

tras. 

VIII. A fin de dar validez a las respuestas de los testigos 

~stos deben manifestar la raz6n de su dicho, es decir, 

explicar porque saben y les consta lo que han declar,! 

do, con excepci6n de las respuestas que llevan implí

cita dicha explicaci6a. 

IX. Conclu!do el interrogatorio, los testigos procederán 

a dar lectura a sus declaraciones para que en caso de 

error de tipo mecanográfico o en su declaración procg, 

dan a realizar las aclaraciones pertinentes, y una -

vez manifestada su conformidad con el contenido del -

acta, la persona que compareci6 como testigo firmará 



al marqen de su declaraci6n y así se hará constar por 
el Secretario, si el declarante no sabe leer ni eser! 

bir el Secretario le leerá su declaraci6n e 1mprimir4 
su huella digital, una vez gue las declaraciones han 

sido ratificadas Astas no podr:In ser modificadas en -

ninguna forma. 

En virtud de que la prueba testimonial es indivisible, -

deber4 examinarse a los testigos conjuntamente y no se suspenderc1 

si falta alguno de ellos, en tal caso deber4 decretarse la deser-

ci6n del mismo, ya que de examinarse primero a unos y posteriormen 
te a otros se corre el riesgo de que los testi9os se comuniquen y 

conozcan las preguntas hechas a los ya examinados, a pesar de ésto 

el art!culo 177 de la L.F.T. establece la posibilidad de que la ª.!! 

diencia se contintle al d1a siguiente, en caso de que no se pueda -

examinar a todos los test~gos el mismo d!a. 

Cuando alguno de los testigos no habla el castellano, su 

declaraci6n sér! rendida por medio de un intérprete nombrado por -

la Junta, previa protesta de su cargo, y si el testigo lo pide, su 

declarac16n se har! constar en su idioma por él mismo o por su in

tf:rprete (Art. 816 L.F.T.). Concluf'.dos los interrogatorios, las -

partes interesadas proceder:tn a formular las objeciones o tachas a 

los testigos en forma oral, manifestando todas aquellas si tuacio-

nes de las cuales se desprenda ~a falsedad con la que se hayan cou 

ducido en sus declaraciones, haciendo valer la existencia de rela

ciones intimas, de amistad, interés o de parentesco con la parte a 

favor de quien declararon, debiendo en ese momento de ofrecer las 

pruebas pertinentes destinadas a destru!r la idoneidad del testigo 

(Art. 818 L.F.T.). 

A diferencia de otros procesos jurídicos, en donde la d~ 

pendencia econ6mica entre la parte oferente de la prueba y el tes

tigo es motivo de tacha, en materia laboral la Suprema Corte de 

Justicia ha establecido en diversas jurisprudencias, que cuando el 

183 



patr6n ofrezca como test.1901 a sus trabajadores, Asto no constitu

ye rnotivo de tacha ya que es precisamente esa relaci6n de depende!2 

cia econ6mica, la que permite que lo& testigos ofrecidos por el P! 

tr6n tengan conocimiento directo de los hechos litigiosos por es-

tar presentes en la vida cotidiana del centro de trabajo. 

La Ley Federal del Trabajo en su artículo 020 contempla 

la posibilidad de presentar un solo testigo, al cu41 se le han im

puesto determinadas exigencias que debe cumplir para otorgarle Cr!, 

dibilidad, las cuales son: 

1. Que haya sido el Gnico que se percató de los hechos¡ 

2. Que su declaración no esté en oposici6n con otras 

pruebas; y 

3. Que eetA rodeado de circunstancias personales que ga

ranticen su credibilidad. 

La autoridad al valorar ásta prueba tiene plena libertad 

para darle o no la validez que juzgue conveniente, tomando en con

aideraci6n la convicci6n que en su conciencia hayan creado las de

claraciones de los testigos, existen ciertas restricciones de apr~ 

ciaci6n en lo relativo al testigo t\nico ya que para su validez de

be tomarse en consideración ciertas circunstancias, ya señaladas, 

para reconocerle veracidad. Cuando a juicio del juzgador las ta- -

chas hechas valer por las partes son procedentes, dichas declara-

e iones carecen de f6 o crédito probatorio. 

4. PERICIAL. 

Es muy frecuente que en los procesos surjan situaciones 

que difícilmente las partes y aan la autoridad puedan apreciar de

bidamente, porque l§stas les son ajenas o desconocidas, requiri~nd,2 

se en tales casos de la opini6n de expertos denominados Peri tos. -

y para poder resolver esas cuestiones importantes, es coman y nec!:_ 

a ario que se acuda a la prueba pericial, la cuá.l consiste en el --
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dictamen que debe rendir un experto en determinada materia, la cuál 

puede versar sobre: 

l. Un documento objetado por la contraparte, desconocien

do la autenticidad de contenido y firma, en ~ste caso 

ambas partes deben ofrecer la prueba pericial caligrá

fica y grafosc6pica. 

2. Los libros y documentos en los que la empresa tiene r~ 

gistradas todas sus actividades contables. V.gr. para 

demostrar las cantidades exactas que perciben ó perci

b!an los trabajadores con motivo de la relaci6n labo-

ral, o bien el hecho de demostrar que un trabajador -

dispuso de cierta cantidad de dinero aprovechándose -
del puesto que ten!a: para determinar ~stas situacio-

nes es necesario efectuar una auditor!a a trav~s de la 

pericial contable. 

3. Sobre documentos presentados por alguna de las partes 

redactados en idioma extranjero, para conocer su cont~ 

nido ser~ necesario recurrir a un perito traductor, -

etc. 

En fin, la prueba pericial puede versar sobre cualquier -

materia en la que se requiera de conocimientos o habilidades espe-

ciales para su justa apreciaci6n, por lo tanto, t!sta apreciación d!! 

be ser efectuada por el experto que conocemos con el nombre de per! 

to. El perito se9ún Guasp1111 Es la persona que sin ser parte, emite, 

con la finalidad de provocar convicción judicial en un determinado 

sentido, declaraciones sobre datos de índole procesal que habían ad 

quirido ya en el momento de su captación 1111
• ( 7S) 

( 75) DE BUEN L. N&stor. Derecho Procesal del Trabajo. ob. cit. 

p. 468. 
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La pericial es la prueba más técnica de todas, ya que -
para adquirir validez en determinado momento, es requisito indis

pensable que sea llevada a cabo por un perito, es por ésta raz6n 

que los doctrinarios se han planteado la interrogante de si se -

puede considerar al perito corno un medio de prueba o como un aux! 

liar del juez y si éste puede equipararse a un simple testigo. En 

relación a éstas disyuntivas el maestro Néstor de Bucn•y cuya op! 

ni6n compartirnos, señala que el perito es un auxiliar técnico del 

juez ya que las partes y la Junta misma pueden recurrir a éste en 

cualquier momento para llegar al conocimiento de la verdad, en -

consecuencia el Qnico medio de prueba es el dictamen y no el peri 
to en s! mismo. 

Por otra parte se ha llegado a identificar al perito -

con un testigo, y a su dictamen pericial con una declaraci6n tes

timonial, afirmando que el perito es un testigo postfactum, sin -

embargo dada la naturaleza y substancia de ambas pruebas 4!:stas -

guardan características diferentes, las cuales son: 

• ldem. 

a) El testigo declara sobre hechos pasados, el perito -

sobre hechos pasados con consecuencias presentes, B!:!. 
bre hechos presentes y aan supervenientes. 

b) Las declaraciones de los testigos se basan en el co

nocimiento de los hechos no por poseer conocimientos 

t~cnicos en alguna materia sino en base a la capta-

ci6n de sus sentidos y en la memoria, en cambio el -

perito basa su dictamen en la pericia que le da su -

formaci6n t~cnica o profesional. 

c) La declaraci6n del testigo se funda.en hechos que o

currieron en el pasado y fuera del proceso, en tanto 

que el dictamen pericial tiene lugar dentro del pro

ceso ya sea sobre hechos presentes, pasados o fu tu-

ros. 
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dJ El testigo no se considera auxiliar del juez puesto 

que sus declaracioneS no deben versar sobre cuestio
nes. de dif!cil apreciaci6n para las partes y la aut2_ 

ridad, en catrbio el perito si es un auxiñiar de la -

justicia por las razones ya mencionadas. 

e) Testigo puede serlo cualquier persona puesto que la 
capacidad para ser testigo es más amplia, en cambia 

el perito debe reunir determinados requisitos para -
ser calificado como tal. 

El art1culo 822 de la ley laboral señala ºLos peritos -

deben tener conocimientos en la ciencia, t&cnica o arte sobre el 

cuál deben versar su dictámen¡ si la profesión o el arte estuvie

ran legalmente reglamentados, los peritos deberán acreditat: estar 

autorizados conforme a la ley 11
• En los casos de profesiones que -

requieran de autorizaci6n legal para ejercerla, es necesario que 

ademls de exhibir c€dula profesional se acredite tener los conoc,!. 

mientas suficientes para fungir como perito, ya que no basta el -

simple título para considerar que quien se dice perito en la mat!::, 

ria realmente cuenta con los conocimientos técnicos para rendir 

un buen dictamen que lleve al juzgador al conocimiento de la rea

lidad; tal es -el caso de los peritos contadores, financieros, e

conómicos y todos aquellos regulados por la Ley General de Profe

siones. 

La Junta al valorar ~sta prueba se dará cuenta si el p~ 

rito realmente tiene los conocimientos suficientes para emitir su 

opini6n ya que de lo contrario ese dictámen carecerá de valor pr~ 

batorio. 

Las partes al ofrecer l!sta prueba deberán señalar sobre 

que materia va a versar, que objetos se deben examinar y los pun

tos que deben desahogarse, para lo cuál las partes formularán por 

escrito sus respectivos interrogatorios, mismos que deberán cont!::, 
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ner preguntas cuyas respuestas coadyuven al juez a llegar al con

vencimiento de los hechos plan~eados, siendo posible que las par

tes con objeto de conocer la idoneidad del perito, incluyan pre-

guntas personales al perito, V.gr. ¿Que diga el perito que ~to-

dos o técnicas utiliz6 para rendir su dictamen? 6 ¿Cuales fueron 

los puntos o fundamentos que lo llevaron a rendir su dictamen en 

el sentido que lo hizo?. 

En la pr~ctica es muy coman que el apoderado de la par
te actora al ofrecer la prueba pericial, le solicite a la Junta -
le designe perito a su representado, ya que el mismo carece de -

los medios econ6micos suficientes para la contrataci6n de un per!, 

to particular; ésta práctica se justifica si consideramos que los 

trabajadores, pertenecientes a la clase más desprotegida de la s2 

ciedad y carentes de poder econ6mico, se encuentran imposibilita

dos para pagar los honorarios del perito, por tal motivo la ley -

faculta a las Juntas de Conciliación y Arbitraje a nombrarles pe

rito. No obstante lo anterior, el artrculo 824 de la multicitada 

ley contempla dos posibilidades más en que la Junta debe nombrar 

peri to a los trabajadores! la primera se encuentra dentro de la -

suplencia de la queja, es decir, si la parte actor a ofreció como 

prueba la pericial y omiti6 designar perito, la Junta lo har& por 

~l; y la segunda posibilidad cons!ste en que si el actor ya dcsig, 

nó perito y éste no comparece a la audiencia a rendir su dictamen 

la Junta le nombrar& otro. 

La mayoría de las veces la prueba pericial, al igual -

que los de~s medios de prueba, no es determinante en el éxito o 

pérdida del juicio, pues solo es complemento de las demás, pero -

hay casos en que ésta llega a constituir una prueba importante e 

id6nea para resolver el conflicto, tal es el caso de una renuncia 

por medio de la cu~l el demandado alega que el trabajador jamás -

fue. despedido de su trabajo, sino que él por su propia voluntad -

se separo del trabajo y de su puño y letra redactó y firm6 dicha 

renuncia, y por su parte el actor manifiesta que la mencionada r~ 
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nuncia es falsa objet4ndola en cuanto a su autenticidad de conteo!_ 

do y firma y es a traves de la pericial que se llega a saber si é~ 

ta es auténtica o no. 

El artículo 825 de la ley laboral establece la forma en 

que la pericial será desahogada, de la siguiente forma: 

I. Llegado el momento de la audiencia, las partes preseE 

tarán personalmente a sus respectivos peritos, salvo 

que la Junta lo haya designado. 

Abierta la audiencia, las partes al ir compareciendo, h~ 
r.Sn comparecer tambi~n a sus peritos, el cu.i.l deberá identificarse 

ante la Junta, y en caso de que se trate de materia regulada por -

la Ley Reglamentaria del art!culo SºConstitucional, deber:! exhibir 

cédula profesional que lo acredite como tal. Una vez que las par-

tes y peritos han comparecido, la Junta dará el uso de la palabra 

a los peri tos. 

II. Hecho lo anterior los peritos procederán a aceptar y 

protestar el lea¡ desempeño de su cargo, pudiendo en 

ese momento rendir su dictamen o solicitar nueva fe-
cha. 

III. La prueba se desahoqará con el perito que concurra, -

salvo que cuando por alqOn motivo alguno o ambos per! 

tos no hayan podido examinar los documentos, personas 

u objetos motivo del estudio, ya sea porque éstos o-

bren en autos o estén en poder de alguna de las par-

tes o de terceros, en cuyos casos se aplicarán las -
disposiciones de los artículos 782 y 783 de la ley, -

apercibidos de que para el caso de no presentar los -

documentos u objetos base del peritaje, se tendrán -

por presuntivamente ciertos los hechos que se preten

den probar con dicha probanza (en caso de que obren -
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en poder de a~guna de las partes), si tales documentos 
obran en poder de.terceros y no los exhiben, se les a

plicarán las medidas de apremio señaladas en el art!c,!! 

lo 731, (multa hasta de siete veces el salario m!nimo, 

presentaci6n por la policía, arresto hasta por 36 ho-

ras). 

IV. Tanto las partes como la autoridad podrán hacer a los 

peritos las preguntas que juzguen convenientes con el 

objeto de recabar mayores elementos al valorar la pru~ 

ba. 

V. Si los dictamenes rendidos por los peritos son contra

rios, la Junta procederá a señalar un perito tercero -
en discordia y cuyo dictamen será determinante al me-

mento de elaborar el laudo, desechando los dictamencs 

rendidos por los peri tos de las partes. 

En la prcSctica suele suceder que las partes ante lo tard! 
do que resulta el desahogo de ~sta prueba, ya sea porque se señale 
audiencia tras audiencia sin que el perito de la parte actora comp! 
rezca a rendir su dictamen o por el nombramiento del perito tercero 
en discordia, optan por desistirse de ~ata prueba a fin de que el -
expediente pase a dictamen y terminar as! con ese asunto. 

Las declaraciones vertidas por los peritos se harán cons
tar en el acta respectiva, la cuál junto con los dictamenes ser4n ! 
gregados a los autos. Ya vimos que el objetivo de la prueba peri- -
cial es producir una perspectiva más auténtica de las cosas en la -
mente del juzgador para que ~ste llegue al conocimiento real de los 
hechos planteados por las partes, de tal manera que el peritaje - -

constituye exclusivamente un medio orientador que viene en auxilio 
del juzgador, el cui:11 tiene la facultad de atribuirle el valor pro
batorio pertinente al considerarlo en conjunto con las otras prue-
bas, ya que si le reconociera plena credibilidad a dicha prueba, e~ 
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tonces sería el perito quien a travás de su opini6n resolvería el 

conflicto. 

5, Lll INSPECCION, 

Independientemente de que los autores se cuestionen so-

bre la naturaleza jurídica de éste medio de prueba, e incluso lle

guen a negar que se trata de una verdadera prueba, la 1nspecci6n -

dentro del campo laboral ha cobrado una importancia significativa 

y se le reconoce como una verdadera prueba, puesto que el patr6n -

tiene la posibilidad de ofrecerla si en el momento del ofrecimien

to de pruebas no cuenta con todos los documentos necesarios para -

probar los hechos base de sus excepciones y defensas, y es a tra-

vfs de la inspecci6n que puede ofrecer nuevos documentos que no o

freci6 dentro del apartado de la prueba documental. La inspecci6n 

segtln Luis Muñoz '"'consiste en el conocimiento directo que el juz

gador adquiere de algunos hechos objeto del proceso mediante la o.E, 

servación propia y personal que realiza para convencerse de la ve.E. 

dad combatida por una de las partes"". (J 6 ) 

La inspecci6n en materia laboral, guarda cierta simili-

tud con la inspecci6n judicial regulada en el C6digo de Procedí- -

mi en tos Civiles, sin embargo entre ambas figuras existen marcadas 

diferencias. En primer t(!:rm!no la inspecci6n judicial debe efec- -

tuaria personalmente el juez de ahí el t~rmino "judicial" con la -

intervenc16n del Secretario de Acuerdos, el Actuario y las partes, 

en cambio la inspecci6n laboral es llevada a cabo por el Actuario 

adscrito a la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje correspondiente en 

compañía de las partes; la inspecc16n judicial tiene como objeto -

de estudio lugares, con la posibilidad de sacar planos o fotogra

fías o monumentos y en general cosas inamovibles que por su natur!!. 

(76) ROSS GAMEZ, Francisco. Derecho Procesal del Trabajo, ob. cit. 

p. 401. 
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leza no pueden ser llevadas ante la autoridad, como r~gla general 
la inspecci6n laboral tiene com? objeto de estudio documentos, au!! 

que no está vedada la posibilidad de que la inspecci6n laboral se 

practique en bienes inmuebles considerados como tales en atenci6n 

a su naturaleza o a su destino, tal es el caso de las maquinarias, 

si así lo requiere el juicio en caso de accidente de trabajo, re-

quiriándose además la intervención del perito y de testigos; otra 
diferencia estriba en el hecho de que la inspección judicial admi

te la presencia de peritos y testigos V.gr. al practicar el desli~ 

de de un terreno, en cambio en la inspecci6n laboral 6sta posibil! 

dad es poco frecuente, pero no imposible ya que cuando existe la -

necesidad de verificdr la autenticidad de algt1n documento, la .Jun

ta puede recurrir a los peritos, en consecuencia la prueba de ins

pecci6n puede ir acompañada de la pericial o del reconocimiento de 

documentos u objetos. 

El artículo 827 de la ley de la materia señala que la -

parte que o!rezca la inspecci6n 11 
••• deberá precisar el objeto ma

teria de la misma; el lugar donde deba practicarse; los periodos -

que abarcar& y los objetos y documentos que deberán ser examinados" 

La parte oferente debe formular su interrogatorio tomando en cons,!_ 

deraci6n los puntos o hechos que desea acreditar y las preguntas -

deberán formularse en sentido afirmativo. 

Una vez admitida la prueba de inspecciOn, la Junta seña

lará d!a y hora as! como el liqar para su desahoqo y con los aper

cibimientos de ley, en la pr!ctica es muy comtin que las partes si

guiendo el principio de econom!a procesal soliciten que la inspec

ci6n se lleve a cabo en el Local de la Junta, con la finalidad de 

evitar retrasos y problemas en su desahogo al tener que trasladar

se al domicilio de la empresa. 

Siguiendo la regla establecida en el artículo 783, los -

terceros que tengan en su poder documentos indispensables para el 

esclarecimiento de la verdad, est~n obligados a proporcionarlos, -
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ya que de no hacerlo se les aplicarán las medidas de apremio que 

en su caso procedan. Es importante aclarar que cuando la inspec-

ci6n es ofrecida por la parte demandada y no comparece o no exhi

be los documentos u objetos en la fecha señalada para tal efecto, 
y en virtud de que es el demandado quien pretende probar determi
nados hechos, la Junta,previa solicitud del actor, decretará la -

deserci6n de la prueba; ahora bien si quien ofreci6 la inspecci6n 

es el actor y al momento de ofrecerla manifiesta que los documen
tos u objetos obran en poder de la parte demandada, y llegado el 

momento ésta no los exhibe, el actor solicitará a la Junta que se 
tengan por presuntivamente ciertos los hechos que se pretenden -
probar, en raz6n de que la parte demandada no exhibió en su momea 

to los documentos que le fueron requeridos para tal fin, por lo -
tanto la Junta as! lo acordará. 

El art!culo 829 de la ley establece las reglas que de-
ben seguirse para el desahogo de ésta prueba como sigue: 

I. La diligencia deber.1 practicarse por el actuario, el 
cuál se apegará a lo estrictamente ordenado por la -
Junta. 

La ley de 1970 en su articulo 765 señalaba que la prue
ba de inspecci6n o ex.1men de documentos sería desahogada exclusi
vamente por los miembros de la Junta (Presidente o Auxiliar y Re
presentantes de los trabajadores y patrones), los cuales delega-
ban facultades a los Secretari.os de Acuerdos. Actualmente podernos 
percatarnos de que éste medio de prueba ha ido bajando de catego

ría, pues ésta diligencia ha sido encomendada a los actuarios - -
quienes al carecer de los suficientes conocimientos de derecho -
(Art. 626 fracc. II L.F.T.), se convierten en simples ejecutores 
de las instrucciones dadas por la Junta. Cuando en la diligencia 
surgen controversias entre las partes, los actuarios están incap!!_ 

citados para opinar y resolver, lirnit4ndose únicamente a asentar 
todo lo actuado y manifestado por las partes para que la Junta --
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con posterioridad de solución a los conflictos su~qidos durante el 

desahogo de la diligencia, es por ~sta raz6n que muchos autores 

consideran que la inspección es una prueba poco importante y le 

restan credibilidad probatoria, lo que a nuestro parecer resulta -

incorrecto, ya que lo realmente importante como prueba, para mayor 

información de la Junta es el resultado de la propia inspecci6n -

que finalmente viene a constituir el medio de prueba y no la cali

dad personal del funcionario quien s6lo constituye el medio para -

que dicha prueba tenga lugar. 

II. tJna vez que las partes han comparecido, el actuario -

solicitará que los documentos u objetos a examinar se 

le pongan a la vista y procederá a asentar en el acta 

la docwnentaci6n exhibida, y si con l;stos se van a a

creditar los puntos motivo de la inspección. 

III. Si las partes o sus apoderados concurren a la audien

cia, ~stos iran examinando conjuntamente con el actu!!_ 

rio los documentos u objetos de que se trate, concluf 

do el exS.men las partes podrán formular las objecio-

nes u observaciones que consideren pertinentes e in-

cluso ofrecer la prueba pericial con objeto de clesvi!. 

tuar la autenticidad de algGn docwnento, para lo cuál 

la Junta decidirá si acepta o no la prueba, señalando 

para el caso de su aceptaci6n d!a y hora para su des~ 

hogo, ya que el actuario no está facultado para tomar 

esa decisi6n. 

IV. El actuario levantará acta circunstanciada de todo lo 

actuado y las personas que hayan intervenido en la d!. 

ligencia firmarán al márgen del acta, la cuál se agr~ 

gará a los autos. 
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6. PRESUNCIONAL. 

En relaci6n a áste medio de prueba autores como Devis -

Echandía y Ross Gámez entre otros, consideran que la presuncional 

no llega a constituir una verdadera prueba, ya que aunque ésta no 

sea ofrecida por las partes, la autoridad al emitir el laudo est§ 

obligada a valorarla o hacer uso de ella puesto que la presuncio

nal no es mas que el razonamiento lógico y humano de las pruebas. 

El artículo 830 de la ley señala que la presuncional -

''es la consecuencia que la ley o la Junta deducen de un hecho co

nocido para averiguar la verdad de otro desconocido''. 

Las presunciones se clasifican en legal y humana. Es l~ 
gal cuando la ley expresamente la establece misma que es conside

rada como una prueba iure et de iure, es decir, no admite prueba 

en contrario, un ejemplo lo podemos encontrar en el artículo 474 

de la ley laboral el cu!l establece que debe entenderse o consid~ 

rarse como accidente de trabajo, y para el caso de que se inte- -
9ren los elementos de dicha definici6n, se le debe considerar co

mo tal y no admite prueba en contrario, sin embargo, existen ca-

sos en que las presunciones legales si admiten prueba en contra-
ria. La presunci6n humana deriva del razonamiento lógico del juz

gador considerando como cierto o falso un hecho y constituye una 

prueba iuris tantum, es decir, ~sta siempre admite prueba en con

trario. 

El problema para deducir su naturaleza -dice Oevis E- -

chandía- radica en la confusi6n que la Doctrina hace de indicio y 

presunción, ya que la presunci6n humana se basa en un indicio y -

éste constituye la prueba sobre la cuál se establece la presun- -

ci6n, en conclusión el indicio constituye un el elemento material, 

humano, físico, psíquico que constituye en sí mismo la prueba, y 

la presunción sea legal o humana constituyen reglas jurídicas o -

de experiencia que el juzgador sigue para valorar las demás prue-
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bas, por tales motivos tampoco se le puede considerar como un me

dio de prueba 11 eb algo externo a las partes y al juzgador 11
• (

7
J) 

Entonces la presuncional no llega a constituir ni una 
prueba ni un medio de prueba, sino una regla o un proceso intelec
tual el cu!l tiene como base o punto de partida uno o varios indi
cios para presumir un hecho verdadero o falso no comprobado plena
mente a trav~s de los demás medios de prueba. 

En relaci6n a las presunciones humanas, para que éstas -
tengan plena validez es necesario que se originen en un hecho con~ 
cido o probado y no puede derivar de otra presunci6n (Art. 831 L.F 
T.). Ya señalamos con anterioridad que las presunciones humanas y 

legales admiten prueba en contrario (Art. 833 L.F.T.), también -
qued6 señalado que existen presunciones le9ales que no admiten - -
prueba en contrario (accidente de trabajo señalado en los arts. --
474 y 476 L.F.T.), a pes~r de ésto, hay.algunas que si la admiten, 
un ejemplo es la norma establecida en el art. 21 de la ley citada 
mismo que señala 11 Se presume la existencia del contrato y de la r_! 

laciOn de trabajo entre el que presta un trabajo personal y el que 
lo recibe" (presunci6n legal), no obstante de existir la presun- -
ci6n legal, surge la duda de si efectivamente tuvo o no lugar la -
relaci6n laboral, entonces dicha presunci6n admite prueba en con-
trario. v.gr. cuando el trabajador demanda la indemnizaci6n const! 
tucional por despido injustificado y el patr6n niega la relaci6n -

de trabajo, el trabajador se ve obligado a probar la existencia de 
tal hecho, es decir, tiene la carga de la prueba, y para el caso -
de probar dicha relaci6n, ~sta se tendrá por cierta dando existen
cia además a los indicios de los cuales se desprende en determina

do momento que las condiciones de trabajo hechas valer también son 
ciertas (presunci6n humana) salvo prueba en contrario, hechos que 
acreditar~ con los medios de prueba coman. 

(77) DE BUEN L., Néstor. Derecho Procesal del Tr<1baio. ob. cit. 

p. ~83. 
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El artículo 834 señala 11 Laa partes al ofrecer la prueba -

presuncional indicariin en que consiste y lo que se acredite con e

lla11. Generalmente los litigantes al no poder determinar con exact! 

tud en que consiste la prueba o con que otras se va a relacionar y 

.de cuales se van a derivar los indicios (puesto que eso viene a re

lucir al desahogarse todas las pruebas ofrecidas) indican que la o

frecen atendiendo a todo aquello que beneficie a sus intereses. En 

tal virtud y siguiendo el criterio de los autores resulta innecesa

rio ofrecer ésta prueba puesto que atfo no se han desahogado todas -

las demás probanzas y en consecuencia no existen indicios que pue-

dan determinar por adelantado las Presunciones, por otra parte se ~ 
frezca o no, el juez estará obligado a realizar la valoraci6n 16gi

ca para llegar a una conclusi6n y emitir su resoluci6n. 

7 , INSTRUMENTAL, 

El artículo 835 de la Ley Federal del Trabajo establece -
11 La instrumental es el conjunto de actuaciones que obran en el exp.!_ 

diente, formado con motivo ~el juicio 11
• 

La instrumental tampoco puede ser considerada como una -

prueba, y en raz6n de que la Junta se encuentra obligada, al dictar 

el laudo, a tomar en consideraci6n lo actuado por las partes, tamp~ 

co es prescindible que éstas la ofrezcan para que el juez la tome -

en consideraci6n. Sin embarqo, en la práctica vemos que los litigan, 

tes la ofrecen invaI-iable y· conjuntamente con las demás. Indicando 

una sugerencia al juez que de nada vale puesto que él la valorará -

de acuerdo a lo actuado y probado por ambas partes y en su resolu-

ci6n dará a cada quien lo que le corresponde sea o no en beneficio 

de sus respectivos intereses. En conclusi6n la instrumental no lle-

. ga a configurar una prueba sino un simple acto procesal. 

V, VALORACION DE LAS PRUEBAS. 

Una vez desahogadas todas y cada una de las pruebas ofre

cidas por las partes, la Junta declarará cerrada la instrucci6n y -
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turnará el expediente al periodo de alegatos, en el cuál las partes 

formularán sus respectivas conclusiones en relaci6n a lo probado h~ 

ciendo alusi6n a todas aquella~ situaciones que los beneficien con 

objeto de que la autoridad al emitir su resoluci6n las tome en cue!l 

ta, formulando las partes sus alegatos o en su caso renunciando a !. 
llo, el expediente se turnará a dictamen. 

La autoridad para obtener un resultado satisfactorio al ~ 

mitir el laudo, no s6lo debe valorar las pruebas sino tambit;n inte::. 

pretarlas ya que interpretar y valorar la prueba son dos operacio-

nes que están íntimamente ligadas y que se complementan. El maestro 

Rafael de Pina señala que aunque a la interpretaci6n de la prueba -

no se le ha dado la debida importancia, t'::!sta es de gran significa-

ci6n y debe ser aplicada en todo campo del derecho y señala "La in

terpretación ... no es una actividad intelectual encaminada únicame~ 

te a conocer el yerdadero sentido de las normas jur!dicas; es tam-

bién una actividad intelectual dirigida a conocer la verdadera sig

nificación de los hechos y actos jurídicos, y su eficacia en el ca

so concreto •.. 11
.( 78 ) En tal virtud la interpretaci6n consiste en e~ 

tablecer el significado de todos y cada uno de los hechos y actos -

recogidos en el juicio, y la valoraci6n consiste en confrontar to-

dos los hechos y actos realizados por las partes durante el juicio, 

los cuales son casi siempre contradictorios y establecer en que me

dida unos prevalecen sobre los otros, atendiendo además a la fuente 

de la que emanan. 

l. SISTEMAS DE VALORACION DE LAS PRUEBAS. 

Atendiendo al criterio sustentado por diversos autores, -

la Doctrina reconoce tres sistemas de valorac16n de las pruebas los 

cuales son los siguientes: 

(78) DE PINA, Rafael, Curso de Derecho ProceRal del Trabajo. oh. 

cit. p. 199. 



a) El sistema de la prueba libre; es aquél que sigue el 

principio del Derecho Procesal Laboral 11 Los laudos se 

dictat'&n a verdad sabida y buena f~ guardada. y apre

ciando los hecho• en conciencia" (Art. 841 L.F.T.) lo 

que significa que éste sistema concede al juez la fa

cultad de apreciar las pruebas sin traba legal de ni!!, 

guna 1'..ndole sino basandose en la libertad de aprecia

ción y má.ximas de experiencia que para su valoraci6n 

se requiere. 

En relaci6n a éste artículo, la exposici6n de motivos de 

las Reformas Procesales de 1980 señala lo siguiente: 

1
'

11 La apreciaci6n de la prueba 11 en conciencia 11 significa 

que al apreciarla no se haga con un criterio estricto y legal, si

no que se analice l; prueba rendida con un criterio 16gico y justo 

como lo haría el común de los hombres para concluír y declarar de!. 

pués de éste anSlisis que se ha formado en nuestro espíritu una -

convicción sobre la verdad de los hechos planteados a nuestro jui

cio'"'. (7 9 ) 

b) Sistema de la prueba legal o tasada1 consiste en que 

el valor probatorio que se va a otorgar a todos y ca

da uno de los medios de prueba se encuentra expresa-

mente regulada en la ley, y en tal caso el juez debe 

sujetarse a lo estrictamente señalado por ~sta o la -

Jurisprudencia sea cual fuere su criterio personal. -

En ~ste sistema el legislador proporciona al juez re

glas fijas con carácter general y tiene que juzgar en 

atenci6n a éstas sobre su admisi6n y fuerza probato-

ria. 

(79) BERMUDEZ ClSNEROS, Miguel. La Carga de la Prueba en el Dere-

cho del Trabajo. oh. cit. p. 103. 
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e) Sistema mixto: es aquél que no obstante que la ley ª! 
ñala en que forma se van a valorar las pruebas, permi 
te al juez cierta discrecionalidad para aplicar su -

criterio y valorarlas de acuerdo al convencimiento -

que ~stas produzcan en su mente sin dejar de actuar -
conforme a lo establecido en la ley. 

El sistema mixto, predominante en la actualidad, es el -

que inspira a la generalidad de los códigos procesales, es una CO!!}. 

binaci6n del sistema legal y del libre, el cu41 tiende a resolver 

de acuerdo a la necesidad de justicia (sistema libre) as! como a -

la certeza de los hechos (sistema legal) • 

A pesar de que el art!culo 841 de la ley laboral señala 

que las Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje gozan de la facultad de 
dictar los laudos en conciencia, la realidad es que en nuestro de

recho laboral el sistema predominante es el mixto. No obstante lo 

anterior, autores como Porras y L6pez, Trueba Urbina y Jesas Cast~ 

na entre otros afirman que el sistema probatorio que utiliza nues

tro derecho laboral es el de la libre apreciaci6n de las pruebas, 

en donde el juzgador tiene plena libertad para valorarlas y emitir 

el la1:1do de acuerdo a la cer~eza que éstas hayan producido en su -

conciecia y sin sujetarse a las reglas establecidas en la ley. 

Jes6s Castorena afirma 11 no se sujetará la valoración de 

las pruebas a regla alguna ••• 11
( 80) Por su parte Trueba Urbina sefi~ 

la 11 Los laudos se dictarin a verdad sabida y buena fé guardada •• ," 
( 81) 

(80) CASTORENA, J. JesGs. Procesos del Derecho Obrero. ob. cit. 

p. 177. 

(81) TRUEBA URBINA, Alberto. Nuevo Derecho Procesal del Trabajo. 

oh. cit. p. 392. 
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Los mencionados autores se inclinan a la libre aprecia-

ci6n de las pruebas s~guiendo el principio rector perteneciente al 

proceso laboral, en virtud de que el juzgador est! facultado para 

emitir su laudo atendiendo a la equidad y a la verdad material, no 

siendo prescindibles los formulismos establecidos en la ley. 

Por su parte el maestro Né:stor de Buen* siguiendo a Cav~ 

zos Flores y a cuya opini6n nos adherimos, señala que han apareci

do limitaciones a esa supuesta libertad de valoraci6n en raz6n de 

que la ley en diversos articulas, que a continuaci6n mencionaremos 

com:i ejemplos, obliga al juez a someterse al criterio legal sobre 

valoración de las pruebas, siendo evidente que el sistema de la l! 

bre valoración de las pruebas no opera en su totalidad. 

El artículo 789 señala que se tendrán por fictamente con, 

feso al absolvente que no concurra a la audiencia respectiva el -

dl~ y hora que para tal efecto se haya seña·lado, en éste caso como 

el absolvente no desahog6 su confesional, el juez se debe sujetar 

a ésta regla,· siendo imposible aplicar su criterio de valoraci6n -

al no poder analizar las posible.s respuestas del absolvente, ya -

que el mismo no ocurrió a desahogarlas. 

El artículo 792 establece 11 Se tendrá por confesión expr.!. 

aa y espontánea, las afirmaciones contenidas en las posiciones que 

formule el articulan teº. 

El art!culo 795 segundo párrafo prescribe "Los documen-

tos pGblicoe expedidos por las autoridades de la Federación, de 

los Estados, del Distrito Federal o de los Municipios, har5n f~ en 

el juicio sin necesi~ad de legalización", en fin, ejemplos como é!!_ 

tos podemos encontrar muchos m3s en la ley, de lo que se desprende 

• DE BUEN L., N'stor, Derecho Procesal del Trabajo. ob. cit. 

p.p. 398 y 399. 
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que existen casos en los que el juzgador al apreciar las pruebas y 

emitir su resoluci6n est.S. obligado a sujetarse a los criterios que 

sobre va loraci6n de las prueba~ establece la ley y no como lo señ~ 
lan los seguidores de la libre apreciaci6n de las pruebas. Por - -

otra parte y para completar t?sta opinión, el art1culo 841 señala -

"Los laudos se dictarán a verdad sabida y buena fé guardada, y a-

preciando los hechos en conciencia, sin necesidad de sujetarse a -

reglas o formulismos sobre estimación de las pruebas, pero expresa 

rán los fundamentos legales en que se apoYen", es decir, se deben 

expresar las razones por las cuales les conceden o niegan valor -

probatorio, ya que de lo contrario se violarían las garantías ind!_ 

viduales de los interesados, teniendo que recurrir al amparo a - -

efecto de que la Junta dicte un nuevo laudo. 

En conclusi6n, si tomamos en cuenta el contenido del ar

tículo 841 nos daremos cuenta de que el sistema establecido en 

nuestra ley es el sistema mixto. 

Algunos autores señalan como otro sistema de valoración 

a la Sana Cr!tica diferente del legal, del libre y del mixto. Hoss 

Gámez* lo asimila al mixto y de Pina* al libre. La expresión Sana 

Crítica implica un exS.rnen o juicio sincero y sin malicia, en algu

nas legislaciones Centro y Sudamericanas se alude a las reglas de 

la Sana Crítica en relaci6n a la apreciación de los testigos y dis_ 

támen pericial señalando que el juez debe ajustarse a la Sana Crí

tica para valorar el resultado de éstos medios de prueba. Sin em-

bargo, el alcance y significación de ésta regla no se ha precisado 

ni en la Doctrina ni en la Jurisprudencia mexicana. 

Señalamos que de Pina* identifica a ésta regla con la l! 
bre apreciaci6n de las pruebas, pero no debe identificarse como un 

sistema probatorio aut6nomo sino como un elemento del cuál el juez 

* ROSS GAMEZ, Francisco. Derecho Procesal del Trabajo. ob. cit. 
p.p. lSI y 352. 

* DE PINA, Rafael. Curso de Derecho Procesal del Trabajo. ob. cit. 
p. 204. 
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dispone para apreciar las pruebas cuando el legislador no lo suj~ 

te a seguir las reglas del sistema l~gal. como se desprende del -

p4rrafo anterior, nucvrunent.c no1:a encontramos frente al oi.ztcma -

mixto ya que el legislador al omitir alguna regla sobre valora- -

ci6n de las pruebas au~ge la posibilidad de que el juez aplique -

su criterio sin encontrarse constreñido a seguir las pautas lega

les. En tal virtud las reglas de la sana crítica pertenecen m~s -

bien al campo de la 16gica que al derecho • 

. * DE PINA, Rafael. curso de Derecho Procesal del Trabajo. ob. cit. 
p. 205. 
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C U A R T O C A P T U L O 

LA PRUEBA EN CONTRARIO EN EL DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO, 

I. OBJETIVO. 

La denominada ~prueba en contrario" segQn lo afirma el -
maestro Rafael de Pina es " ••• la ofrecida por una de las partes -

para desvirtuar la eficacia de la ofrecida por la parte adversaria 

para la demostraci6n de cualquier hecho o acto afirmado por Este". 
(82) 

Por nuestra parte consideramos que dicha figura no s6lo 

sirve para destru!r la eficacia de la prueba o pruebas ofrecidas -

por la contraparte, sino que también entraña la posibilidad de de~ 

virtuar los hechos alegados por el actor en su demanda, cuando no 

es posible hacerlo por el medio tradicional que es: la Audiencia -

de Demanda y Excepciones. 

Esta fiqura, aunque no expresamente, se encuentra cante!!!_ 

plada en el artículo 879 de la Ley Federal del Trabajo, dicho art! 

culo en su piSrrafo tercero e11tablece "Si el demandado no concurre, 

{a la audiencia de demanda y excepciones) la demanda se tendrá por 

contestada en sentido afirmativo, &in perjuicio de que en la etapa 

de ofrecimiento y admisión de pruebas demuestre que el actor no 

era trabajador o patr6n, que no existió el despido o que no son -

ciertos los hechos afirmados en la demanda". 

La prueba en contrario surge cuando la parte demandada, 

no obstante estar notificada y emplazada a juicio en tArminos de -

ley, no comparece a la audiencia de demanda y excepciones y en co~ 

(82) DE PINA, Rafael. Diccionario de Derecho, Por rúa. México. 

1980, p. 393, 
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secuencia se le tiene por contestada la demanda en sentido afirma

tivo, salvo prueba en contrario, siendo ~sta la ofrecida por la -
parte demandada con el objeto exclusivo de desvirtuar en forma to

tal o parcial los hechos alegados por el actor en su escrito de d~ 
manda. 

En virtud de que el demandado no opuso en su oportunidad 

las defensas y excepciones procedentes, debe comparecer a la etapa 

de ofrecimiento y admisión de pruebas para tratar de destruir las 

acciones ejercitadas por el actor, a trav~s de los medios tradici2 

nales de prueba (Art. 776 L.F.T.J y manifestando que las ofrece en 

contrario, pues de no mencionar dicha frase la Junta desechará sus 
pruebas puesto que no se encuentran ofrecidas conforme a derecho, 
as! mismo deben ir relacionadas con los hechos de la demanda, lo -
anterior lo confirmamos con la siguiente tesis: 

PRUEBA 1 CONSlDERACION Dt LAS.- Las ptuebas ren

didas en los juicios laborales solamente pueden 

ser tomadas en consideración en cuanto se rela

cionen con las acciones ejercitadas y las exce~ 

ciones opuestas. 

Amparo Directo 7665/57.- Consuelo Burgos Vda. de Mos.. 

tezuma,- 28 de Agosto de 1959.- 5 votos.- Ponente: -

Arturo Martínez Adame.- 4°Sala, Séptima Epoca, Vol. 

125, 5°Parte. p. 65. 

En conclusi6n, la prueba en contrario constituye una o-
portunidad que se da al demandado para acreditar que los hechos -
que se han tenido por presuntivamente ciertos carecen de tal carás 
ter y est&n muy distantes de la verdad considerada como legal, te
niendo como objetivo principal destru!r las aseveraciones vertidas 

por el actor en su escrito de demanda. En la ley no existe dispos.!, 
ci6n alguna que obligue al demandado que ofrece la prueba en con-
trario, a manifestar el objeto de la misma, sin embargo, y para m~ 
yor seguridad es conveniente señalar qu~ se pretende acreditar con 
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dichas pruebas en contrario, evitando as! el riesgo de que éstas -

sean desechadas argumentando la. Junta que son impertinentes por no 

estar relacionadas con los hechos de la demanda, de la misma forma 

no deben admitirse aquellas que tiendan a acreditar excepciones no 

opuestas en su oportunidad. En tal virtud, las pruebas que ofrezca 

el demandado deben limitarse a acreditar que el actor no era trao~ 

jador o patrón, que no existió el despido o que no son ciertos los 

hechos de la demanda. V.gr. Para destruir parcialmente los hechos 

de la demanda en relaci6n a que no existi6 el despido, los demand!_ 

dos pueden ofrecer como prueba en contrario documentos en los cua

les conste que la person,a- 1 quien segt1n el actor lo despidió en la 

fecha indicada ya no laboraba para ellos, o el d!a que alega E>e le 

despidi6 fue un dS:a no laborable, o cualquier otra particularidad 

negativa que tienda a destrutr los hechos de la demanda. 

Una forma de enervar totalmente la acci6n del actor es -

el caso en el que el demandado no comparece a la audiencia de Con

ciliaci6n, Demanda y Excepciones, ésta situaci6n en lugar de perj,!! 

dicarle lo beneficia y le evita p6rdida de tiempo, pues si éste se 

presenta hasta la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas pre

sentando la renuncia y finiquito del trabajador, destruye de plano 

la acci6n ejercitada por ~ste quien aduce el despido injustificado 

en tal razOn, si éstos documentos son aut~nticos en su contenido y 

firma, acreditar& fehacientemente que el actor no fue despedido y 

se retirO voluntariamente de au trabajo, otorgándole de conformi-

dad dichos documentos. 

II. MARCO LEGISLATIVO DE LA PRUEBA EN CONTRARIO. 

Con antelaci6n a la Ley Federal del trabajo de 1931, cu

ya competencia como su nombre lo indica es federal, existieron le

yes locales en materia de trabajo, las cuales regulaban tanto el -

aspecto objetivo como el subjetivo del Derecho del Trabajo. Entre 

éstas leyes encontramos algunas diferencias en cuanto al procedi-

micnto a seguir ante la Junta de Coneiliaci6n y Arbitraje. 
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l. LEYES LOCALES DE 1925. 

En primer t~rmino haremos notar que en cada Estado exis

t!an dos tipos de Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje; la Junta Mu

nicipal, establecida en los Municipios del Estado, y la Junta Cen

tral ubicada en la capital de cada Estado. Cuando existía un con-

flicto entre trabajadores y patrones el negocio pasaba en primera 

instancia a la Junta Municipal, la cuál cumpl!a funciones de inve~ 

tigaci6n y conciliaci6n, para el caso de que la avenencia entre -

las partes no tuviera ~xito o si el asunto afectaba a dos o más rn~ 

nicipios, el expediente se remitía de oficio o a instancia de par

te a la Junta Central de Conciliaci6n y Arbitraje para que tuviera 

lugar el periodo de arbitraje, en el cuál las partes eran nuevame!!. 

te exhortadas a la conciliaci6n y concluír así el asunto. 

Si la avenencia entre las partes no era posible, se pas!_ 

ba al procedimiento arbitral, y es aquí donde existen diferencias 

de procedimiento entre las diversas leyes estatales y muy especia! 

mente por lo que se refiere a la prueba en contrario. A continua-

ci6n haremos una breve semblanza del procedimiento establecido en 

cada una de ~stas leyes locales y su particular regulaci6n de la -

prueba en contrario. 

En la mayorta de los Estados, una vez recibida la queja 

o demanda, verbal o por escrito, se citaba a las partes dentro de 

las 24 horas siguientes para designar a los miembros de la Junta y 

en caso de no comparecer, el Presidente de la misma los designaba. 

una vez designados la Junta quedaba instalada iniciando el proccd!_ 

miento el cu&l constaba de dos o más periodos, entre los cuales e~ 

taban~l de instrucci6n o investigaci6n y el de conciliaci6n. 

En Estados como Querétaro, Colima y Michoacán el proced.f. 

miento ante la Jurtta Municipal constaba de tres periodos: investi

qac16n, conciliaci6n y arbitraje. 
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El periodo de invest~gaci6n constaba de dos sesiones o -

audiencias, en las cuales las '?artes deb!an comparecer a expresar 

lo que a su derecho conviniera, en forma verbal o por escrito y -

produciendo las pruebas pertinentes, teniendo plena libertad para 

ello y sin sujetarse a formulismos procedimentales. Si alguna de -

las partes no concurr!a a ninguna de 6stas dos primeras sesiones, 

la Junta Municipal remit!a el expediente a la Central para el arb! 

traje. Si el faltista era el demandado, el asunto pasaba a la aut~ 

ridad administrativa para que se le aplicara la pena correspondie!!_ 

te que normalmente era de car&cter pecuniario. Si ninguna de las -
partes ocurrí.a a las sesiones señaladas, la Junta Municipal se di

solvía y ninguna de las partes podía llevar el mismo asunto al co

nocimient.o de una nueva Junta, equipar6ndose tal rebeldía a lo que 

hoy conocernos como desistimiento liso y llano de la acci6n, sin p~ 

sibilidad de ejercitarla con posterioridad. 

Conclu!das las dos sesiones del periodo de investigaci6n 

se citaba nuevamente a las partes con objeto de conciliarlas. En -

éste periodo los miembros de la Junta Municipal intervenían propo

niendo a las partes soluciones conciliatorias conforme a la equi-

dad y a la justicia. Para el caso de que las partes llegaran al a

cuerdo, éste se ejecutaba y el asunto se daba por conclu!do, en C!. 

so de incumplimiento, el Presidente de la Junta Municipal elevaba 

el asunto a la Central de Conciliaci6n y Arbitraje para su resolu

ci6n por v1a arbitral. 

Si la conciliaci6n no ten!a ~xito en la Junta Municipal 

o si el conflicto afectaba a dos o más municipios, el expediente -

era remitido a la Junta Central de Conciliaci6n y Arbitraje del E! 
tado para su tramitaci6n arbitral. Una vez recibida la queja se d!. 

ba un plazo, normalmente de B d1as al actor para que fundara su d!, 

manda, durante esos 8 d!as el reclamante podía exponer por escrito 

todo lo que a su derecho conviniera y aportar las pruebas que con

siderara' pertinentes. En el caso de que un conflicto fuera resuel

to por la v!a arbitral, la Junta deb!a hacer la declaraci6n y not! 

ficaci6n a las partes de que el asunto se resolvería por arbitraje 
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concediéndoles 5 días comunes para que expusieran verbalmente o por 
escrito lo que a su derecho conviniera, produciendo las pruebas ca!! 

venientes para cada uno de ellos, una vez desahogadas las pruebas -
el asunto pasaba a laudo. Como podemos darnos cuenta, en ésta legi! 

laciones no se encontraba regulada la prueba en contrario. 

En Estados como Na y ar i t y Nuevo Le6n el procedimiento ar

bitral ante la Junta Central constaba de 5 periodos: 

a) Investigación, 

b) Presentación de pruebas, 

e) Conciliaci6n, 
d) Arbitraje, y 

e) Ejecuci6n de laudo. 

En Querétaro constaba de cuatro periodos: 

a) Comparecencia, 
b) Comprobación 1 

e) Conciliación, y 

d) Arbitraje. 

Prácticamente los tres primeros periodos de ambas clasif!_ 

caciones se equiparaban al procedimiento seguido ante la Junta Muo.!_ 

cipal para all~garse de todos los medios y así las partes estar en 

posibilidades de fundar su acci6n o excepci6n segOn el caso. 

En el periodo arbitral es donde podemos verificar si exi!. 

t!a regulaci6n de la prueba en contrario. En primer t~rmino pasare

mos a señalar que Estados no regulaban siquiera la incomparecencia 

de las partes y en consecuencia tampoco estaba regulada la prueba -

en contrario. Tales Estados son: Veracruz, Campeche, Tamaulipas, -

Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Nuevo Le6n y Querétaro. En los Estados 

de Puebla y Chihuahua, cuando el demandado no comparecía a dar con

testaci6n a la demanda se le tenía como rebelde, condenándosele por 

lo tanto al pago de todo lo reclamado por el actor en su demanda, -
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sin la posibilidad de ofrecer prueba en contrario puesto que no e! 

taba contemplada en las legisl~ciones de dichos Estados. 

Las legislaciones de los Estados de Yucat4n, Ourango, T! 

basca, Aguascalientes y Guanajuato no regulaban el procedimiento -

en periodos como los anteriores, es decir, cuando una queja se pr~ 

sentaba ante la Junta Municipal, en una sola etapa se recib!an las 

manifestaciones y pruebas de las partes, exhortándolas en todo ca

so a la conciliaci6n, si el actor no comparec!a a ~sta audiencia -

perd!a su derecho y se daba una constancia al demandado para su -

resguardo, si la conciliaci6n no se lograba, los delegados se con! 

titu!an en Junta de Arbitraje citándose a_ las partes a audiencia 

dentro de las 48 horas siguientes a la notificaci6n, en ~sta au- -

diencia el demandado debla dar contestaci6n a la demanda, pero si 

no comparecí.a se le tenía por inconforme con todo arreglo y por -

contestada la demanda en sentido negativo, si el actor pedía la -- · 

apertura del periodo de pruebas, o el demandado en caso de estar -

presente, ~sta se les concedía y cerrado el asunto pasaba a laudo. 

En ástas legislaciones podemos darnos cuenta de la ine-

quidad existente entre el trabajador y el patrón, pues al tenerse 

por contestada la demanda en sentido negativo por la incomparecen

cia del demandado, se dejaba en total estado de indefensión a la -

clase obrera, puesto que aunque ellos hicieran llegar sus quejas o 

demandas ante la autoridad, por el simple hecho de regular la neg,!_ 

ci6n total de la demanda, el demandado tranquilamente hac1'..a caso -

omiso a los citatorios y no tenía ningG.n problema al no comparecer 

puesto que no estaba obligado a probar las presuntas negaciones de 

los hechos de la demanda. 

En la ley de Tabasco, una vez cerrado el periodo de de-

manda y excepciones exist1'..a la posibilidad, a criterio de las par

tes, de abrir el periodo probatorio, lo que nos hace pensar que en 

dicha legislaci6n laboral se regulaba, aunque no expresamente, la 

prueba en contrario pero para uso exclusivo del actor ya que al t.!:_ 
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nerse por contestada la demanda en sentido negativo (Art. 186 Ley 
laboral del Estado de Tabasco) , si el actor lo solicitaba el asun

to pasaba a prueba, es decir, ofrecía pruebas en contrario para -
desvirtuar la presunci6n de falsedad de los hechos contenidos en -

la demanda, en consecuencia y recordando la teor!a de la distribu

ci6n de la carga de la prueba entre las partes, el demandado, para 

evitar el riesgo de que el actor probara su acción podía, as!mismo, 

ofrecer sus pruebas para desvirtuar las del actor. 

Por otra parte, el Estado de Guanajuato sdlo regulaba la 

incomparecencia del demandado a contestar la demanda y para el ca

so de que no lo hiciera se le tenía por contestada en sentido neg~ 

tivo sin la posibilidad de aportar pruebas, ya que como lo señala 

el art!culo 29 de la ley de las Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje 

del Estado de Guanajuato "Si una de las partes no concurre a la -

etapa de Conciliaci6n 1 ni su representante, la Junta pronunciará -

au laudo sobre las reclamaciones que hubiere formulado la otra Pª.!. 

te, teniendo como totalmente negadas estas por el otro intercsado 11 

y el articulo 30 señala que una vez establecida tal presunci6n, la 

Junta proceder.S. a emitir el laudo correspondiente no contempl.S.ndo

se la posibilidad de que el actor pruebe la procedencia de su ac-

ci6n asf como la veracidad de los hechos en que la funda, pues la 

ley es clara al· determinar que una vez establecida la presunc16n, 

el asunto pasarS: a laudo, ved!ndose toda posibilidad de un periodo 

probatorio e 

Por su parte, los Estados de Colima y Jalisco regulaban 

el procedimiento tanto en la Junta Municipal como en la Central en 

tres periodos respectivamente siendo los siguientes: 

a) Investigación, 

b) Conciliación, y 

e) Arbitraje. 

En la primera etapa, el actor comparecía ante la Junta -
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Municipal exponiendo verbalmente o por escrito lo que a su derecho 

conviniera, debiendo notificarse al demandado de la existencia de 

la queja, quedando as! abierto el periodo de investigaci6n; dentro 

de ~ste periodo las partes produc!an todas sus pruebas y alegacio

nes sin sujetarse a formulismos de procedimiento. Conclu!da la in

vestigaci6n se pasaba a la etapa conciliatoria en la cuSl se exho!_ 

taba a las partes a un avenimiento proponiendo la Junta soluciones 

justas. Si la conciliaci6n se lograba, dicho convenio se elevaba 

a la categoría de laudo surtiendo todos sus efectos, cumplimentado 

~ste se daba por concluido el juicio. Si el avenimiento fracasaba 

se pasaba al arbitraje, lo cu.S.l se notificaba a las partes, éstas 

podían comparecer por s! o por apoderado con simple carta podE:r -

sin importar la cuantta del negocio. Si .del conflicto se despren-

día que éste afectaba a dos o más municipios, el Presidente de la 

Junta Municipal remitta el expediente a la Junta Central, una vez 

que la Central recibía el expediente lo notificaba a las partes h!_ 

ciéndoles saber que ten!an 8 d!as para rendir sus pruebas y alegar 

lo que a su derecho conviniera. 

Si el demandado no comparec!a a contestar la demanda o -

por cualquier medio manifestaba su negativa de someterse a decisi~ 

nes de la Junta, se presu.m!an como ciertos los hechos en que el as_ 

ter fundaba su reclamaci6n y se resolv!a conden!ndolo a la resci-

si6n del contrato, al pago de lo reclamado as! como a 1 pago de da

ños y perjuicios equivalente a tres meses de salarios. Como pode-

mas ver, dichas leyes regulaban la incomparecencia del demandado a 

la etapa de demanda y excepciones teniéndose por presuntivamente -

ciertos los hechos de la demanda, sin emb3rgo, no se encontraba r! 

gulada la prueba en contrario para destru!r dicha presunci6n, exi~ 

tiendo Gnicamente las sanciones ya señaladas. 

Las legislaciones de los Estados de Zacatecas y Coahuila 

también regulaban la incomparecencia del demandado a contestar la 

demanda teniéndose como ciertos los hechos de la misma cuya san- -

ci6n era el pago de multas, tampoco se encontraba regulada la pru!. 
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ba en contrario. 

La ley del trabajo del Estado de Jalisco establecía como 

sanc16n ante la incomparecencia del demandado a la audiencia ini-
cial: 

1. La presuncH5n de ser ciertos los hechos en que se fu!! 

daba la reclamación, si por cualquier otro medio no -

manifestaba su negativa de someterse a las decisiones 

de la Junta; 

2. La rescisión del contrato de trabajo; 

3. El pago total de la reclarnac16n; y 

4. El pago de daños y perjuicios equivalente a tres me-

aes de salarios. 

Si el actor no comparecía a la audiencia o no aceptaba -

someterse a la resoluci6n pronunciada por la Junta, se le condena

ba a la rescisi6n del trabajo. 

Los ~atados que regulaban la "prueba en contrario" eran: 

Hidalgo, oaxaca y el Distrito Federal, los cuales analizaremos a -

continuaciOn. 

La Ley Reglamentaria del artículo 123 constitucional co

rrespondiente al Estado de Hidal90 regulaba el procedimiento labo

ral de la siguiente forma: Si el d!a de la audiencia no comparecía 

el actor o iba mal representado, la Junta ten!a por reproducida su 

demanda en conciliaciOn y el demandado procedía a exponer su con-

testaci6n. Para el caso de que el demandado no compareciera a con

testar la demanda, a peticiOn del actor se le citaba nuevamente -

dentro de las 24 horas siguientes. Si el demandado por segunda oc!_ 

aiOn no comparecía, salvo que se tratara de causa grave, o result,! 

ba inal representado, se tenía por contestada la demanda en sentido 
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afirmativo, salvo prueba en contrario (Art. 305 Ley del trabajo del 

Estado de Hidalgo) • 

Como podemos darnos cuenta en ~sta ley ya se encontraba -

regulada la prueba en contrario en forma casi similar a las leyes -

de 1931, 1970 y las Reformas Procesales de 1980. De igual forma, el 

demandado al contestar la demanda debía hacerlo refiriéndose a to-

dos y cada uno de los hechos de la misma, ya sea afirmándolos o ne

gándolos y expresando los que ignore siempre que no fueren propios 

y haciendo referencia a ellos segan como crea que sucedieron, pu- -

diendo, desde luego, adicionar nuevos hechos y se tendrán por admi

tidos aquellos sobre los que no se suscite controversia. 

La ley del trabajo del Estado de Oaxaca establecía en su 

art!culo 199 que el d!a de la audiencia debían comparecer actor y -

demandado por s! o por apoderado, para que expresaran lo que a sus 

intereses conviniera. La Junta en dicha audiencia procuraría un av~ 

nimiento entre las partes, si ésto no era posible se citaba a las -

partes dentro de los tres d!as siguientes para que rindieran sus -

pruebas, hecho ~sto el Presidente de la Junta emitía su resoluci6n 

para que la parte lesionada pidiera que el asunto se turnara a la -

Junta Central de Conciliación y Arbitraje. Una vez que el asunto e_! 

taba en conocimiento de la Junta Central se citaba a las partes no

tificándoles que tendría lugar el periodo de .arbitraje. En ésta au

diencia se intentaba una nueva conciliaci6n, recibiendo en dicha a!!_ 

diencia las pruebas de las partes, si el conflicto llegaba a solu-

cionarse a través de la conciliaci6n, el convenio producta los efe~ 

tos de un laudo. 

Si la conciliaci6n no era posible, el actor debía formu-

lar su demanda y el demandado producir su contestaci6n, si el dema[!_ 

dado no se presentaba a ~sta audiencia, se le citaba a petici6n del 

actor, por segunda ocasi6n, si no comparecía, salvo que se tratara 

de causa grave o si iba mal representado, se le consideraba rebelde 

y los efectos eran los siguientes: 
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Por lo que toca al pa tr6n: 

a) Se tenia por concluido el contrato de trabajo. 

b) Indemnizar al actor o trabajador con tres meses de S,! 

larios. 

e) Se le tenía por contestada la demanda en sentido afiE_ 

mativo, salvo prueba en contrario. 
d) No se le admit!a la interposici6n de excepción alguna. 

e) Si el cese del trabajador era en contra de su volun-

tad, debía pagar ademas de la indernnizaci6n constitu

cional, los salarios caídos desde la fecha del despi

do hasta la cumplirnentac16n del laudo. 

Conclu!da la audiencia inicial, la .Junta citaba a las -

partes dentro de las 48 horas s.iguientes para que rindieran sus -

pruebas y al~gatos. En.~sta audiencia cada una de las partes podía 

ren.dir documentos, testigos, peritos y todos los elementos necesa

rios para acreditar sus acciones, defensas y excepciones respecti

vamente. Desahogadas todas las pruebas y oyendo a las partes, se -

pronunciaba la resolución dentro de las 24 horas siguientes. De t2_ 

da ésta compilación de leyes laborales de 1925, la que regulaba en 

forma m:!s detallada el proceso laboral, era la ley reglamentaria -

de las Juntas de Conciliación y Arbitraje en el Distrito Federal, 

dicho proceso se contemplaba en forma similar al proceso actual, -

el cuál era el siguiente: 

Presentada una reclamaci6n, el Presidente de la Junta 

convocaba a sus miembros y citaba a las partes a un avenimiento 

dentro de las 48 horas siguientes de presentada la reclamaci6n. A 

dicha audiencia las partes pod!an ocurrir personalmente o por apo

derado para expresar verbalmente lo que a sus intereses conviniera. 

Si el asunto se conciliaba se tenia por concluí.do el conflicto, en 

caso contrario la Junta Municipal citaba de nueva cuenta a las PªE 

tes al "tercer día para que rindieran sus pruebas, una vez rendidas, 

la Junta emitía su opini6n como amigable componedor notificándolo 

a las partes para que manifestaran si aceptaban o no. Si el deman-
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dado no comparecía a la audiencia de conciliación se le tenía por 
inconforme con todo arreglo y se recibía a prueba la reclamacHSn, 

si el actor as! lo solicitaba, 'señalándose día y hora para su re

cepci6n, rendidas las pruebas la Junta emit!a su opinic5n. 

Si la conciliaci6n fracasaba, la Junta Municipal a ins

tancia de parte remitía el expediente a la Junta Central, notifi

cándole a las partes que el asunto pasaba al periodo de arbitraje 

y que ten!an tres d!as comunes para producir su demanda, oponer -

sus defensas y excepciones, rendir pruebas y alegar lo que a su -

derecho conviniera. 

Si el actor no se presentaba o resultaba mal represent~ 

do se tenía por reproducida su demanda formulada en conciliaci6n, 

y el demandado procedía a oponer sus defensas y excepciones. 

Si al ser llamado el demandado a contestar la demanda, 

éste no se encontraba, a petici6n del actor se le citaba nuevame!l 

te para que compareciera dentro de las 24 horas siguientes. Si no 

comparecía, salvo que hubiera causa grave o si resultaba mal re-

presentado, se tenía por contestada la demanda P.O sentido afirma

tivo, salvo prueba en contrario, para que la Junta fijara la res

ponsabilidad que resultara del juicio (Art. 78 del Reglamento de 

las Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje en el D.F.). Si ninguna de 

las partes comparecía se expediría una nueva cita a petici6n del 

actor, lo mismo sucedía si de autos aparecía que el demandado no 

fue notificado debidamente. 

Si el día de la audiencia ambas partes se encontraban -

presentes, exponía el actor su demanda y el demandado su contest! 

ci6n " ... debiendo referirse a todos y cada uno de los hechos de 

la demande, afirmándolos o negándolos, expresando los que ignore 

siempre que no fueren propios, o refiril!ndose a ellos como eren -

que hayan tenido lugar, pudiendo adicionar loa que juzgue conve-

nientcs, se tendrán por admitidos todos los hechos sobre los que 

explícitamente el demandado no haya suscitado controversia, con--
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tradicié'ndolon o negándolos o refiriéndolos en forma distinta" (Art. 

80 Regl. J.C.A. en el D.F.). 

21] 

Terminada la audiencia, si las partes lo pedían o la Junta 

lo estimaba necesario, se les citaba a una audiencia para que rindi!_ 

ran sus pruebas y alegaran sobre las mismas. Desahogadas éstas la -

Junta procedía a emitir su laudo después de oír a las partes en sus 
alegatos. 

2. LEY FEDERAL DEL TRABAJO DE 19 J l. 

A partir de éste año la materia laboral qued6 regulada por 

una ley federal aplicable en todo el territorio mexicano dejando as! 

al margen las diversas leyes locales que regían en los Estados de la 

Repdblica Mexicana. 

El procedimiento laboral que contemplaba la ley de 1931 -

canten.ta vari~ntes en relación a la ley actual en lo referente al d!!, 

sarrollo de la primera audiencia. En primer término tenemos que la -

primera audiencia del proceso estaba constitu!da por dos etapas: la 

de Conciliaci6n y la de Demanda y Excepciones; por su parte la ley -

actual contemplaba tres etapas en una misma audiencia, que son la de 

Conc1liac16n, Demanda y Excepciones, ofrecimiento y admisi6n de pru.!t 

bas. 

El arttculo 512 de la Ley Federal del Trabajo de 1931 est! 

blec!a que el día de la audiencia de conciliaci6n, demanda y excep-

ciones debían comparecer trabajador y patr6n en forma personal o por 

medio de representante legal debidamente autorizado, teniendo lugar 

en primer tl?nnino la audiencia conciliatoria, en ésta audiencia el -

actor empezaba exponiendo su demanda, manifestando sus peticiones y 

los fundamentos en que se basaba para ello, hecho lo anterior, el d~ 

mandado procedía a dar su contestaci6n pudiendo exhibir los justifi

cantes en que fundaba sus excepciones. Despu~s de contestar la dema~ 

da las partes podían replicar y contrarreplicar si así lo deseaban -



lArt. 512 L.F.T. 1931). Si por ellos mismos no conseguían concilia!. 

se la Junta intervenía para proponerles soluciones y así terminar -

el conflicto. 

Si no llegaban a conciliarse la Junta declaraba cerrada -

la etapa de conciliaci6n, haci~ndoles saber a las partes que el a-

sunto pasaba al arbitraje debiendo preparar su demanda ast como su 

respectiva contestaci6n (Art. 513 L.F.T. 1931). Si el actor no com

parecía a la audiencia de ley o resultaba mal representado se le t!:_ 

nía por inconforme con todo arreglo y por reproducido su escrito en 

vía de demanda, procediendo el demandado a formular su contestaci6n 
(Art, 514 L.F.T. 1931). 

En el artículo 515 de la citada ley existe una notable d!. 

ferencia en relación a la actual, ya que si el demandado no campar_! 

c!a a la audiencia de conciliaci6n, demanda y excepciones, se seña

laba nueva fecha para que tuviera lugar la etapa de demanda y exce~ 

ciones apercibiendo al demandado que en caso de no comparecer por -

segunda ocasi6n se le tendr!a por contestada la demanda en sentido 

afirmativo, situaci6n no contemplada en la ley actual segíin lo est_! 

blece el art!culo 879 de las Reformas Procesales de 1980, puesto -

que una vez notificado el demandado conforme a derecho y transcurr.!_ 

dos los 10 d!as posteriores a la notificaci6n, si ~ste no comparece 

se le tiene por inconforme con todo arreglo, por contestada la de-

manda en sentido afirmativo, salvo prueba en contrario, no d:indole 

una segunda oportunidad para que conteste la demanda. 

En lo relativo a la incomparecencia del actor a la prime

ra audiencia, subsisten los mismos efectos de la ley de 1931 y las 

Reformas Procesales de 1980, ya que se tiene por reproducido su es

crito inicial en vía de demanda. 

Remitiéndonos a la ley de 1931, si a la segunda audiencia 

tampoco comparecía el demandado se le ten~a por contestad.i la dema~ 

da en sentido afirmativo, salvo prueba en contrario (Art. 517 L.F.T 

1931). 
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SegOn señala Luis Muñoz cuando el demandado no se prese!!. 

taba a la audiencia de demanda y excepciones, y en ella el actor -

ampliaba su reclamaciOn, no procedía que se citara nuevamente a -

las partes, pues el demandado tenía ocasi6n, mediante la aporta- -

ci6n de pruebas, de destruir los extremos ampliados por el actor. 

En nuestra opini6n, y dada la práctica y lo establecido 

por la misma ley de 19 31, ésta si tuaci6n podría ser contraproduce!!. 

te para el demandado, al no tener conocimiento de los nuevos he- -

chas o modificaciones a la demanda inicial, y en consecuencia no -

contar con todos los elementos necesarios para desvirtuar tales h!':, 

chas, dicha práctica se asemeja a la actual en donde el demandado 

no tiene una segunda oportunidad para contestar la demanda, tal Cf!. 
mo lo contemplaba la ley de 1931. Sin embargo, si el demandado no 

comparec!a a la segunda cita y en consecuencia no oponía sus defe!!_ 

sas y excepciones perd!a su oportunidad de hacerlo, pues la precl!!_ 

si6n de éste periodo procesal determinaba su clausura definitiva, 

siendo as! su (inica alternativa la prueba en contrario. 

En relaci6n a ésto la Suprema Corte de Justicia conside

ró que si no comparecía el actor, no deb!a conceptuarse abandonada 

la acci6n, sino que el procedimiento deb!a continuar, que no exis

tía caducidad de la instancia, y que, por lo tanto, si el actor no 

comparecía se tendr!a por reproducida la demanda y si por el con-

trario no comparecía el demandado, se le tendría por contestados -

afirmativamente los hechos citados en la demanda. 

Si ambas partes comparecían a la audiencia de Concilia-

ci6n, Demanda y Excepciones, el actor procedía a exponer su deman

da y el demandado a contestarla oponiendo las excepciones y defen

sas pertinentes refiriéndose a todos y cada uno de ellos afirmánd2 

los o negándolos, expresando los que ignore siempre que no sean -

propios o refiriéndose a los hechos como crea que han tenido lugar 

y adicionando los que considere convenientes (Art. 518 L.F.T. 1931) 

Cuando habS'..a reconvención, ésta debía contestarse en la 

219 



misma forma que la demanda inicial, abriándose para tal caso un p~ 

riodo conciliatorio, en cuanto .a ~ste precepto, podernos darnos - -

cuenta que existe discordancia con lo previsto por las reformas -

procesales de 1980, puesto que cuando hay reconvenci6n, el actor -

puede contestarla en ese momento o bien solicitar término para ha

cerlo y sin que exista~n periodo previo de conciliaci6n, a menos -

que las partes as!. lo decidan, pues la ley aunque no lo prescribe 

expresamente tampoco lo prohibe. 

Si las partes no estaban conformes con los hechos o es-

tándolo se hubieren alegados otros en contrario, la Junta pasaba -

el asunto a prueba, tambián pasaba a ~ate periodo si las partes -

así lo pedían o si se hubiere tenido por contestada la demanda en 

sentido a.firmativo (Art. 521 L.F.T. 1931). Dicha ley al igual que 

la regulaci6n actual no señala como deben ofrecerse las pruebas en 

contrario, <inicamente señala que para el caso de incomparecencia -

del demandado a la audiencia de demanda y excepciones, la demanda 

se tendr:l por contestada en Sentido afirmativo, salvo prueba en -

contrario. Las partes al ofrecer las pruebas deb!'.an referirse a -

los hechos controvertidos, una vez ofrecidas, la Junta, por mayo-

ría de votos decidía que pruebas se admitían y cuales se desecha-

han. Concluida ésta etapa ya no se admitían m4s probanzas a menos 

que se refirieran a hechos supervenientes o aquellas que tuvieran 

como finalidad probar la tacha de testigos (Art. 522 L.F.T. 1931). 

Despu~s de desahogadas todas las pruebas ofrecidas por -

las partes y habiendo o!do sus alegatos, el asunto pasaba a laudo 

y su respectiva ejecuci6n en caso de que éste resultara condenato

rio. 

3. LEY FEDERAL DEL TRABAJO DE 1970. 

Al igual que la ley de 1931, una vez que la Junta de cou 

ciliaci6n y Arbitraje conocía de una queja, el Pleno o la Junta E!!, 

pecial procedían a señalar día y hora para la celebración de la a~ 

diencia de conciliación, demanda y excepciones, dentro de los 10 -
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d!as siguientes a la recepci6n de la demanda, apercibiendo al de-

mandado que de no concurrir a dicha audiencia se tendr!a por con-

testada la demanda en sentido afirmativo, salvo prueba en contra-

ria. 

El articulo 754 de la ley de 1970 determina las canse- -

cuencias de la inasistencia de las partes a la audiencia, si no -

concurr!a el actor se le ten!a por inconforme con todo arreglo y -

por reproducida en v!a de demanda su comparecencia o escrito ini-

cial. Si no concurría el demandado, se daba por contestada la de-

manda en sentido afirmativo, salvo prueba en contrario. 

En relaci6n con ~sta disposici6n, el mismo precepto de:...

termina el concepto y objetivo de la prueba en contrario, señalan

do que el demandado s6lo podr4 referirse a que el actor no era tr!_ 

bajador o patr6n, que no existió el despido o que no son ciertos -

los hechos afirmados en la demanda. 

La audiencia de Conciliaci6n, Demanda y Excepciones se -

celebraba de la siguiente manera: 

1. La Junta exhortaba a las partes a que se conciliaran. 

El' Auxiliar y demás representantes pod!an hacer prop~ 

siciones para la soluci6n del conflicto. 

2. Si las partes se conciliaban se tenta por conclu!do -

el conflicto, y el convenio producía todos los efec-

tos de un laudo. 

3, Si no era posible un convenio se declaraba cerrado el 

periodo de conciliaci6n y se abría el de demanda y e~ 

cepciones. 

4. El actor procedía a exponer su demanda, si ejerc!a -

nuevas o distintas acciones, la Junta señalaba nueva 
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fecha para la celebraci6n de la audiencia de concilia

ci6n, demanda y e~cepciones, y en ~sta segunda audien
cia el actor ya no podía ejercitar nuevas acciones. 

5. Posteriormente, el demandado product:a su contestación 

oponiendo las defensas y excepciones refiriándose a t_2. 

dos y cada uno de los hechos de la demanda, afirm~ndo
los o neg~ndolos y expresando los que ignore, pudiendo 
adicionar nuevos hechos, si no hac!a referencia a alg~ 

nos de los hechos se le ten!an por admitidos, y en vi!. 

tud de no haber controversia no se le admitía prueba -
en contrario. 

La audiencia de ofrecimiento y admis1c5n de pruebas tenía 
lugar en diversas etapas, para lo cuál una vez conclu!da la de de-

manda y excepciones, se señalaba una nueva fecha para que la misma 

tuviera lugar, una vez admitidas y desahogada& todas y cada una de 

las pruebas ofrecidas por las partes y habiendo formulado sus aleq~ 

tos el expediente se turnaba a dictamen. 

4. REFORMAS PROCESALES DE 1980. 

22Z 

El procedimiento laboral seguido por la Reforma Procesal 

de 1980 contempla algunas variantes en relaci6n con las leyes ante

riores, que si bien es cierto son de gran importancia, omitiremos -

hacer el an~lisís de cada una de ellas ocup4ndonos dnicamente de e~ 
tudiar el tema central que nos ocupa que es •1a prueba en contrario" 

Esta figura, como ya se mencion6 con anterioridad, se en

cuentra contemplada en el art!culo 879 de la ley del trabajo actual 

el cuál sefiala "Si el demandado no concurre, la demanda se tendr5 -

por contestada en sentido afirmativo. sin perjuicio de que en la e

tapa de ofrecimiento y admisión de pruebas demues~re que el actor -

no era trabajador e patrón, que existió el despido o que no eon 

ciertos los hecl1os afirmados en la demanda«. 



La prueba en contrario mas que una sanción para el dema!!. 

dado constituye una fórmula bondadosa para éste, rompiendo el pri!!. 

cipio de la paridad procesal, además de que ásta f.igura comprende 

la posibilidad de oponer las defensas y excepciones que no se hi-

cieron valer en el momento procesal oportuno. V.gr. al manifestar 

el demandado que no exieti6 el despido se est:i oponiendo la clási

ca excepci6n de sine actione agis. 

De lo anterior se desprende que no obstante la incornpar~ 

cencia del demandado a la etapa de Demanda y Excepciones la ley le 

da la oportunidad, mediante ésta figura jur!dica, de oponer las d~ 

fensas y e~cepciones que no hizo valer en su oportunidad. Lo mismo 

sucede cuando el patrón trata de demostrar que no son ciertos los 

hechos de la demanda, pues la anica diferencia existente entre la 

etapa de demanda y excepciones y la de ofrecimiento y admisi6n de 

pruebas para. tratar de demostrar que no son ciertos los hechos de 

la. demanda es, que en ésta O.ltima etapa a través de las pruebas d~ 

be desvirtuar lo alegado por el actor manifestando que tales prue

bas las ofrece "en contrario": as! mismo debe señalarse paso a pa

so qué es lo que pretende acreditar con sus pruebas, pero a fin de 

cuentas podemos constatar que el legislador dio la oportunidad al 

demandado de ejercitar sus excepciones y defensas cuando su dere-

cho para hacer~o ha preclu!do. 

Por otra parte, el legislador ha admitido que en una et!_ 

pa procesal diversa el demandado puede ofrecer la reinstalacidn al 

trabajador cuando tampoco es el momento procesal para hacerlo y t2 

do ~sto con objeto de crear convicci6n ante la Junta de ~ue no - -

existid el despido y que está dispuesto a aceptarlo nuevamente en 

su trabajo y bajo las mismas condiciones. No obstante lo anterior, 

hay qµe tomar en consideraci6n que ésta figura también constituye 

una defensa para el patrón cuando es demandado por supuestos trab~ 

jadores que han hecho del proceso laboral su modus vivendi. 

Del an!ilisis de éstas tres leyes podemos concluir que t~ 
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das ellas contemplan los mismos efectos para el caso de incompare

cencia de las partes a la audi~ncia de ley, si el actor no campar~ 
c!a a la etapa de conciliación, demanda y excepciones se le tiene 
por inconforme con todo arreglo y por reproducida en v!a de deman

da su comparecencia o escrito inicial. Si el demandado no compare

cía a ésta etapa, se tiene por contestada la demanda en sentido -

afirmativo, cuya Onica opci6n era y sigue siendo "la prueba en co~ 

trario", para demostrar que el actor no era trabajador o patr6n, -

que no existió el despido o que no son ciertos los hechos afirma-

dos en la demanda. 

Respecto de ~sta disposición y trasladS.ndonos al princi

pio de paridad procesal, no podríamos considerar que el demandado 
ha quedado en estado de indefensión puesto que si de autos se des
prende que ha sido notificado y emplazado a juicio conforme a der~ 
cho, y por su negligencia no concurre a la audiencia respectiva, -
éste debe ser sancionado por su contumacia. 

Haciendo una comparación entre el procedimiento seguido 
por las leyes anteriores y la Reforma Procesal de 1980, nos dare-
mos cuenta que en las leyes anteriores, el demandado contaba con -
algunas ventajas, pues en la ley de 1931, si el demandado no comp~ 

rec!a a la audiencia de conciliaci6n, demanda y excepciones se vol 
v1a a señalar nueva fecha, es decir, se le daba una nueva oportun! 

dad, as! mismo en ambas leyes el periodo de ofrecimiento y ad.mi- -
si6n de pruebas se llevaba a cabo en fechas diversas a la de dema~ 
da y excepciones, por lo que el demandado ten!a la ventaja de con~ 
cer las actuaciones del actor y preparar debidamente las pruebas -
que ofrecería en contrario. En cambio bajo la regulaci6n actual se 

eximen ástas prerrogativas, ya que dicha audiencia inicial compren 
de las etapas de conciliaci6n, demanda y excepciones en una misma 
fecha, por lo que el demandado s6lo podr! rendir las pruebas con -

las que cuente en ese momento sin la posibilidad de aportar mejo-
res elementos de prueba en caso de que pudiera contar con ellos. 

Claro está que si el patr6n tiene en su poder la renun--
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cia debidamente firmada por el trabajador bien puede evitarse la m2_ 

lestia de cornparecer a las primeras dos etapas y en la etapa de - -

ofrecimiento y admisi6n de pruebas ofrecer como prueba en contrario 
dicho documento, manifestando que no existi6 el despido y con lo -

cuál acreditar& que ~ste no se efectuó puesto que renunci6 volunt!!. 
riamente a su trabajo, en consecuencia el laudo será absolutorio P.! 

ra el demandado. Consideramos que éste es el Qnico caso en que un -

demandado, sin riesgo alguno podr!a dejar de comparecer a demanda y 

excepciones y hacer uso de la Mprueba en contrario". 

IIl, REQUISITOS DE PROCEDENCIA DE LA PRUEBA EN CONTRARIO. 

La prueba en contrario procede en cuatro hip6tesis: 

a) Cuando la parte demandada no comparece a la audiencia 

de demanda y excepciones; 

b) Que habiendo asistido a dicha audiencia, el demandado 

esté mal representado; 

e) Cuando el demandado interpone en la audiencia respect.f. 

va el incidente de incompetencia; y 

d) Cuando ambas partes, una vez ofrecidas y objetadas sus 

pruebas respectivamente, ofrecen contraprueba o prueba 

en contrario para destru1r alguna de las ya ofrecidas. 

El párrafo tercero del art!culo 879 de la Ley Federal del 

Trabajo señala que si el demandado no comparece a la audiencia de -

demanda y excepciones se tendrá por contestada la demanda en senti

do afirmativo, pudiendo acreditar en la etapa de ofrecimiento y ad

misión de pruebas que el actor no era trabajador o patr6n, que no -

existió el despido o que no son ciertos los hechos afirmados en la 

demanda a través de la denominada "prueba en contrario". 
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Por lo que respecta al actor y dando lectura al párrafo 
segundo del art!culo mencionado con anterioridad, podremos darnos 

cuenta que su incomparecencia a la audiencia respectiva no trae -

consecuencias tan importantes como para el demandado, puesto que -
si aqu4il no asiste se tendrá por resproducido su escrito inicial -

en vra de demanda. 

El segundo supuesto se refiere al hecho de que el deman

dado no est4i representado conforme a lo establecido por el art!cu

lo 692 de la Ley Federal del Trabajo, ya sea porque no comparezca 

el representante legal de la empresa o que habiendo comparecido no 

presente el instrumento jurtdico para acreditar su personalidad, o 

bien que no se presente alguno de los codemandados físicos, pues -

de la ley se desprende (Art. 874 L.F.T.) que la comparecencia fía.!_ 

ca de todos los codemandados es necesaria para la celebraci6n de -

la audiencia de Conciliaci6n, Demanda y Excepciones y los mismos -

deben estar facultados para obligarse y comprometer a sus represen. 

tados, en caso de que se trate de persona moral, y para el caso de 

que dichos codemandados no comparezcan aan estando notificados en 

tlirminos de ley, se les tendrS por contestada la demanda en senti

do afirmativo respecto de loa rebeldes. 

En efecto, la falta de personalidad de quien se ostenta 

como representante legal o apoderado de una persona física o moral 

trae corno consecuencia que no se le permita comparecer a la audie!l 

cia inicial, por lo tanto viene la p@:rdida del derecho para cante! 

tar la demanda. 

El tercer supuesto se refiere a que se tendrá por cante! 

tada la demanda en sentido afirmativo cuando el demandado oponga -

la excepci6n de incompetencia ante la Junta que está conociendo -

del asunto, pues dicho incidente no exime al demandado de la obli

gaci6n de contestarla ya que si la Junta se declara competente, -

aqu~l habrS perdido su derecho para dar conteataci6n a la demanda 

y en tal virtud se le tendrán por presuntivamente ciertos los he-

chas alegados pf:?r el actor tal como lo prescribe la fracci6n IV --
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del articulo 878 de la Ley Federal del Trabajo. 

El cuarto supuesto se refiere a que una vez ofrecidas las 

pruebas de las partes, ambas proceden a objetarlas y ofrecer contr~ 

prueba para destru!r las de su contraria. En la pr&ctica es muy co

mGn que si una de las partes ofrece documentos, la contraparte con 

objeto de destru!r su eficacia y valor' probatorio ofrecerá como ce~ 

traprueba la Pericial Caligráfica y Grafosc6pica para que el perito 

determine si el documento es auténtico tanto en su contenido como -

en la firma del supuesto suscriptor. 

IV. EFECTOS JUR!DICOS DE LA PRUEBA EN CONTRARIO. 

Los efectos de la prueba en contrario son que se declaren 

nugatorios los hechos alegados por el actor, ya que su objetivo es 
tratar de acreditar la falsedad de los hechos de la demanda, así c~ 

mo la improcedencia de las acciones ejercitadas y en consecuencia -

se absuelva al· demandado de todas y cada una de las prestaciones r~ 

clamadas por el actor, lo anterior lo confirmamos con la siguiente 

tesis: 

PRUEBAS DEL DEMANDADO NO COMPARECIENTE A LA AU

DIENCIA DE CONCILIACION, DEMANDA Y EXCEPCIONES. 

EFECTOS.- Es indudable que si las Juntas de Con, 

ciliaci6n y Arbitraje se abstienen de analizar 

laa pruebas en contr~rio rendidas por la parte 

que no tuvo la carga de probar no incurren en -

violación de gar~ntías, si la contraparte no l,!! 

gró probar el hecho a que lo obligó la debida -

distribución de las cargas probatorias. Sin em

bargo, la falta de examen de tales pruebas en -

contrario deviene inconstitucionalmente en la -

hipótesis de que las referidas Juntas estimen -

que la parte que soport6 dichas cargas demostró 

con sus probanzas los hechos que se le obligó a 
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probar, ya que, precisamente la prueba en -

contrario tiende a demostrar la falsedad de 

tales hechos. 

Amparo Directo 922/76. Antonio Caballero Ram{rez. 

26 de enero de 1977. Primer Tribunal Colegiado. -

Ponente: José Martinez Delgado. Secretario: Rafael 

Saavedra Segura. Segunda secci6n. Tesis 18 p. 284. 

Para que las pruebas rendidas en contrario produzcan los 
efectos deseados por su oferente, es necesario que las mismas tie!l 
dan a acreditar los supuestos establecidos en el art!culo 879 de -
la ley laboral, es decir, •que el actor no era trabajador o patr6n, 
que no existi6 el despido o que no son ciertos los hechos de la d~ 
manda", y no aquellas tendientes a demostrar defensas y excepcio-
nes que no se hicieron valer en su oportunidad, lo anterior lo ºº!!. 
firmamos con las siguientes tesis jurisprudencia.les: 

PRUEBAS DEL DEMANDADO NO COMPARECIENTE A LA A]! 

DIENCIA DE CONCILIACION, DEMANDA Y EXCEPCIONES. 

Al no concurrir la demandada a la audiencia de 

Conciliaci6n, Demanda y Excepciones, se le debe 

tener por contestada la demanda en aentido afi~ 

mativo, salvo prueba en contrario, y en talea -

condiciones, las pruebas ofrecidas por la de•a~ 

dada sólo tenderin a acreditar que el actor no 

era su trabajador, que no existió el despido o 

que no son ciertos loa hechos de la deaanda, -

tal como lo dispone la ley de la materia; por -

consiguiente, si las pruebas de la demandada, -

se refieren a que el trabajador fue despedido -

de su trabajo por faltar injustificadamente al 

mismo en más de tres ocasiones dentro del térmi 

no de treinta dtas, ls Junta no tiene porque -

ocuparse de tales pruebas, ya que las mismas e~ 

lo tienen por objeto probar une excepción que 
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no fue opuesta. 

Aaparo Directo 4202/Sl. Secretaría de Turismo. 

8 de ago1 to de 1984. 5 votos. Ponente: Juan Ho! 

sea Calleja Carc{a. S4pti111a Epoca, Vols. 187-192 

Quinta Parte. p. 48. 

PRUEBAS DEL DEMANDADO NO COMPARECIENTE A LA A]! 

DIENCIA DE CONCILIACION, DEMANDA Y EXCEPCIONES. 

Cuando la demanda formulada por despido se ti.!_ 

ne por contestada en sentido afirmativo, salvo 

prueba en contrario, en virtud de la incompar.!_ 

cencia del demandado a la audiencia de conci-

liaci6n, demanda y excepciones, puede ofrecer 

'atas pruebas de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 755 (879) de la Ley Federal -

del Trabajo. para demostrar la inexactitud de 

tal despido, pero si en vez de dichas pruebas 

ofrece otras cuyo objeto es el de demostrar a.!_ 

guna causal rescisoria, tal ofrecimiento no -

puede surtir efecto alguno, puesto que ademSs 

de quedar el actor en estado de indefensión, -

el demandado que no compareció a ln audiencia 

de .demanda y excepcione& adquiriría una situa

ci6n procesal privilegiada dado que sin haber 

opuesto excepciones respecto de la rescisión -

de la relación laboral, quedaría en posibili-

dad de ofrecer pruebas sobre una causal no in

vocada en el momento procesal oportuno. 

Amparo Directo 6405/78. Trinidad Méndez López. 19 de 

Febrero de 1979. 5 votos, Ponente: Juan Moisés Call.!_ 

ja García. Sfptima Epoca. Vola. 121-126, Quinta Par

te, p. 68. 

Lo anterior ya se mencionó en párrafos anteriores, pues 
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el dern.andaao adquiere una situaci6n procesal privilegiada si la -

Junta admitiera aquellas pruebas tendientes a demostrar excepcio-

nes y defensas que no se hicieE'on valer en su oportunidad, rornpie!!, 
do con el principio de paridad procesal entre las partes. 

DEMANDA QUE SE TUVO POR CONTESTADA EN SENTIDO 

AFIRMATIVO, PRUEBAS QU2 PUEDEN RENDIRSE TUTA!I_ 

OOSE DE.- Si se tuvo por conteatada en sentido 

afirmativo la demanda laboral, dado que el pa

tr6n no cotapareci6 a contesta-rla y éste rinde 

pruebas para acreditar que loe actores eran -

trabajadores eventuale•, como ésto con6tituye 

una excepción no opue1t:a 1 talea pruebas no de

ben tomarae en consideración, pues aSlo puede 

rendir laa que tuvieran por objeto acreditar -

que no existió vínculo contractual o cualquie

ra otra pa?"ticularidad estrictaaente negativa 

de los hechos fundamentales de 111 demanda. 

Aaparo Directo 7793/64. Felipe Fuentes Ruiz, 19 de 

Julio de 1965. S votos. Ponente! Cuz:min Neyra Alfo.!!. 

so. Secretario: Lic. Cabrera. Sexta Epoca. Cuarta -

Sala. Vol. LXXVI. p. 16. 

V. NATURALEZA JURIOICA DE LA PRUEBA EN CONTRARIO. 

Gramaticalmente •prueba• es evidenciar algo para tratar 

de enervar un hecho afirmado o alegado por la contraparte en un -
juicio. Por tanto, la naturaleza juridica de la prueba en contra

rio es obviamente probar en contrario, ya sea total o parcialmen
te, que lo afirmado por el actor en su escrito de demanda es fal

so, que no existi6 el despido o que no era su trabajador., 

La parte aemandada al ofrecer prueba en contrario podrá 

hacer uso de todos los medios de prueba permitidos por la ley (-

Art. 776 L.F.T .. ) debiendo especificar que es lo que pretende acr!:. 
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ditar con cada una de ellas, y aunque la ley laboral no prescribe 

en precepto alquno dicha obl~gaci6n, si es recomendable hacerlo -
para evitar que las mismas sean desestimadas por la Junta campe-
tente. Lo anterior lo confirmamos con la siguiente tesis: 

PRUEBAS EN CONTRARIO QUE PUEDE RENDIR LA PA]i 

TE DEMANDADA CUANDO SE TIENE POR CONTESTADA 

LA DEMANDA LABORAL EN SENTIDO AFIRMATIVO.- -

Aún cuando las pruebas que pueda rendir la -

parte demandada en un juicio laboral en que 

se haya tenido por contestada la demanda en 

sentido afirmativo conforme al artículo 75~ 

(879) de la L.F,T., no debe referirse a ex-

cepciones que no se hicieron valer en su - -

oportunidad en la audiencia de ConcilisciPn, 

Demanda y Excepciones de acuerdo con lo que 

establece la fracción V del artículo 754 - -

(878-IV) de esa ley• en razOn de que sería -

nug8toria la sanciOn que se impone al rebel

de por su falta de contestaciOn, el artfculo 

75~ (879) del citado ordenamiento y a la vez 

el actor •ería puesto en estado de indefen-

siSn ~ara preparar sus pruebas y para impug

nar las rendidas por la contraria, lo cuál -

propiciaría el surgimiento de una situaci6n 

antijurídica en favor del contumaz y en per

juicio de quien no fue el causante de ese -

procedimiento excepcional, sin embargo, con 

arreglo en el art1'.culo 155 (879) de la Ley -

de la materia, la parte demandada si puede -

ofrecer pruebas en contrario para el solo -

efecto de demostrar que el actor no era su -

trabajador o patrón, que no existiO el desp!. 

do o que no son ciertos los hechos afirmados 

en la demanda, en consecuencia, en los casos 

en que se tenga por contestada en sentido --
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afirmativo una demanda laboral en la que se as~ 

gure que el trabajado~ fué despedido injustifí

cada~ente, la parte demandada puede rendir pru~ 

bas para fundar cualquiera de esas taxactivas -

finalidades que la ley especifica, pue•to que -

propiamente no constituyen excepciones por no -

ser hechos generadores de derechos distintos -

que controviertan los de la demanda. No puede -

ser óbice tampoco, la consideración del quejoso 

de que al no expresar la parte demandada la in

tenci6n u objetivo de sus pruebas ofrecidas, no 

debieron ser aceptadas, pues aparte de que la -

sociedad mercantil demandada si manifestó que -

sus pruebas las ofreció para el solo efect~ de 

acreditar que el actor no era trabajador suyo, 

ningGn precepto de la Ley Federal del Trabajo 

dice que si no se hace relación de las pruebas 

ofrecidas, en forma precisa, con los extremos -

que indica el art{culo 755 (879} de la propia -

ley deban ser desechadas. 

Apéndice al Semanario Judicial de la Federaci6n 

11-1988. México 1917-1988. Quinta Parte. Cuarta S!. 

la. 

No obstante que como se desprende de la tesis anterior
mente citada, la ley de la materia no obliga en ningCín precepto -

de la misma a que el demandado haga una relaci6n precisa de las -

pruebas ofrecidas en contrario con los hechos de la demanda que -

pretende desvirtuar, en la práctica ocurre que si no se determina 

el objeto de las mismas ~stas le son desechadas por impertinentes, 

en éste sentido existe un criterio de gobierno de la Junta Local 

de Conciliaci6n y Arbitraje del Distrito Federal que establece 
que debe precisarse el objeto de la prueba en contrario, dicho --
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criterio establece lo siguiente: 

PRUEBAS EN CONTRARIO, LA PARTE DEMANDADA AL Ht 

CER SU OFRECIMIENTO, DEBE CUIDAR DE PRECISAR -

EL OBJETO DE LA.- El articulo 879 de la Ley F!, 

deral del Trabajo, señala en su párrafo terce

ro los diversos objetivos para los cuales el -

demandado a quien se le hubiere tenido por CO!!, 

testada la demanda en sentido afirmativo, pue

de proponer pruebas tendientes a destruir esa 

presunción juris tantum. Siendo tres las posi

bilidades: falta de relación laboral, existen

cia del despido o incertidumbre de los hechos 

afirmados en la demanda, toca al demandado of~ 

rente cuidar de precisar el objetivo en torno 

al que pretende se le reciban las pruebas en -

contrario. Sin esa precisi6n, que no es otra -

cosa que una·-eati'i.CC!a relación probatoria, la 

Junta, en opinión de la representación de Go-

bierno ha de desechar el ofrecimiento 1 pues de 

otra manera la contraria quedaría en estado de 

indefensión y el propio tribunal carecería de 

un punto de referencia para decretar la admi-

sión y para regular el desahogo. 

Criterio de Gobierno No. 8 de la Junta Local de Co!! 

ciliaci6n y Arbitraje del D.F. Publicado el 31 de -

Marzo de 1987 en el boletín laboral de dicha Junta. 

VI. CRITERIOS SUSTENTADOS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTI

CIA DE LA NACION, TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO 

Y JUZGADOS DE DISTRITO. 

Los criterios sustentados por la Suprema Corte de Justi

cia de la Nación y los Tribunales Colegiados de Circuito en rela--
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ci6n con los juicio laborales en los que e 1 demandado no comparece 

a contestar la demanda y por lo. tanto la misma se tiene por conte!_ 
tada en sentido afirmativo, e& siempre bajo la salvedad de la "- -
prueba en contrario• de conformidad con lo dispuesto por la Ley F~ 

deral del Trabajo. 

De los términos en que est6 concebido el artículo 879 de 
la mencionada ley, se desprende que la falta de contestaci6n de la 
demanda implica la confesi6n de ésta, a menos que se rinda la pru~ 
ba en contrario para desvirtuar dicha presunción. Esto es, que no 

obstante tener al demandado conforme con todas las manifestaciones 
vertidas por el actor en su escrito de demanda, aquél en la Ptapa 
de ofrecimiento y admisi6n de pruebas puede enervar las pretensio

nes y hechos invocados por el demandante. 

Al respecto, debemos tomar en consideraci6n que en el -
sistema establecido en nuestra Ley Federal del Trabajo, el hecho -
de que el demandado no conteste la demanda, no origina la canse- -
cuencia de que la acci6n ejercitada se estime procedente ya que -
existe la posibilidad de que aGn teniendo por ciertos los hechos -
en que se funda, la misma tenga que desestimarse por no estar apo
yada en disposiciones legales o estipulaciones contractuales. 

Con antelaci6n señalamos que la prueba en contrario pue
de rendirse en cuatro casos, y en raz6n a ellos es corno analizare
mos los criterios sustentados por la Suprema Corte de Justicia de 
la Naci6n, los Tribunales Colegiados de Circuito y los Juzgados de 
Distrito, los cuales son: 

A) Cuando el demandado no comparece a la audiencia de -
Conciliación, Demanda y Excepciones; 

B) Cuando el demandado resulta mal representado; 

C) Cuando el demandado al plantear el incidente de inca~ 
petencia no da contestación a la demanda: y 



D) Cuando habiendo ofrecido respectivamente sus pruebas, 

éstas son objetadas y rinden contraprueba o prueba en 

contrario para destru!r alguna de las ya ofrecidas. 

Al En el primer caso, es importante recalcar que al no -
haber comparecido la parte demandada a la audiencia de Demanda y -

Excepciones, éste solo podr4 rendir pr"ueba en contrario para des-

virtuar los hechos afirmados por el actor en su demanda, acredita~ 

do con fundamento en el artículo 879 de la Ley Federal del· Trabajo 
que el actor no era su trabajador o patr6n, que no existió el des

pido o que no son ciertos los hechos de la demanda, debiendo dese

char la Junta todas aquellas pruebas tendientes a demostrar excep

ciones y defensas que no se hicieron valer en su oportunidad, lo -

anterior lo confirmamos con la tesis siguiente: 

PRUEBAS EN CONTRARIO. - Si en un juicio laboral 

se tiene por contestada la demanda en sentido 
afi~tivo por no haber concurrido la demanda

da a la audiencia de demanda y excepciones, -

las Gnicas pruebas que pueden surtir efectos -

son aquellas que tiendan a demostrar la inexa~ 
titud de los hechos que presuntivamente se tu

viero'n por ciertos y que el actor hizo valer -

como constitutivos de la acción ejercitada, -

por lo que, si en vez de dichas pruebas se ri,!! 

den otras cuyo objetos es demostrar las razo-

nes por las que se realizaron los mencionados 

hechos, es claro que tales pruebas no constit~ 

yen la prueba en contrario a que se refiere el 

articulo 517 (879) de la Ley Federal del Trab!!_ 

jo, sino la demostraci6n de una defensa o ex-

cepci6n que no fue hecha valer en juicio. 
Amparo Directo 6780/61. Agustín Paredes Nuñez. 26 de 

Abril de 1962. Unanimidad de 4 votos. Ponente: Agap! 

to Pozo. Séptima Epoca. Tomo LVIII, p. 87. 
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Tesis en el mismo sentido: 

Amparo Directo 4202/83. Secretaría de Turismo. 
8 de Agosto de 1984. 5 votos. Ponente: Juan 
Mois4!s calleja Garc!a. St;ptima Epoca. Vols. --

187-192. Quinta Parte. p. 48. 

Amparo Directo 6405/78. Trinidad Méndez L6pez. 

19 de Febrero de 1979. 5 votos. Ponente: Juan 
Moisl!s calleja García. Séptima Epoca. Vols. --

121-126. Quinta Parte. p. 68. 

Amparo Directo 3669/81. Ferrocarriles Naciona
les de M~xico. 3 de Febrero de 1982. Unanimi-
dad de 4 votos. Ponente: Alfonso L6pez Apari-
cio. Séptima Epoca. Vols. 157-162. Quinta Par

te. p. 43. 

Amparo Directo 6589/62. Mar!a del Carmen Reyna. 
26 de Agosto de 1963. Unanimidad de 4 votos. P2 
nente: Adalberto Padilla. Sexta Epoca. Tomo - -
LXXIV, p. 15. 

En mGltiples ocasiones ha quedado señalado que el deman
dado al rendir pruebas en contrario sólo podrá referirse a los su

puestos señalados en el artículo 879 de la ley laboral, ~sto es -
"Que el actor no era trabajador o patrón, que no existió el despi
do o que no son ciertos los hechos afirmados en la demanda", en -
consecuencia, el demandado que no contesta no puede probar hechos 

independientes de los afirmados en la demanda, con que se pretenda 
dar por sentada una situación legal diferente, sino que sólo puede 
probar hechos directa y necesariamente vinculados con los afirma-

dos por el actor para desvirtuarlos, es decir, si el actor afirma 

haber celebrado contrato de trabajo con el demandado, Aste puede -
exhibir ese contrato para acreditar que su naturaleza no es labo--
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ral, pero no puede ofrecer como pruebas documentos ajenos a ese -
contrato para establecer una serie de hechos que en conjunto crea
ran una situación no planteada por el actor, trayendo a juicio la 

afirmación de nuevos hechos que correrresponder!an a excepciones y 

defensas que no se hicieron valer en su oportunidad. 

Amparo Directo 7299/80. Banco Capitalizador Comermex, S.A. 2 

de Junio de 1983. Hayor!a de tres votos. Disidentes: Guille!:_ 

mo Guzmán Orozco y Tarsicio Márquez Padilla. Tesis 69 Ap(!nd! 

ce de Jurisprudencia 1917-1975, Quinta Parte. Vals. 169-174. 

p. 125. 

Precedente: 

Amparo Directo 1039/72. Jorge Octavio Canta Rosales. 14 de -

Mayo de 1973. Ponente: Rafael Pérez Miravete. S~ptima Epoca. 

Cuarta Sala, Quinta Parte. Vol. 53. p. 33. Tribunal Colegia

do del Primer Circuito en materia del Trabajo. 

Por tanto, el demandado que no hubiese fomulado su con

tes taci6n y por ende se le tiene por contestada la demanda en sen

tido afirmativo, contra esa presunci6n de certeza puede ofrecer -

cualquiera de los medios de prueba autorizados por la ley (Art. -.:. 

776 L.F.T.), entre los cuales se encuentra la confesi6n ficta del 

trabajador por no haber comparecido a absolver posiciones, siempre 

que @sta no se encuentre en contraposici6n con otra prueba o algGn 

hecho fehaciente que conste en autos o en su caso, el documento -

consistente en la renuncia debidamente firmada por el actor, con -

la cuál el demandado acredite que no fue despedido sino que volun

tariamente se retir6 de su trabajo, o bien, con algt1n documento o 

testigos demostrar que la fecha que el actor señala fue despedido 

por determinada persona es falsa, ya sea porque se trata de un día 

no laborable o porque la persona que indica le despidió, en esa f! 

cha ya no laboraba para la empresa J o en esa misma fecha se encon

traba fuera de la Ciudad o cualquier otra circunstancia que demue! 
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tre la falsedad de los hechos afirmados en la demanda. Las testim~ 

niales que ofrezaca en contrari,.o el demandado no deben tenerse por 

ineficaces, siempre que las mismas tenqan por finalidad probar en 

contrario los hechos que fundamentan la demanda, pues s6lo resul-

tan ineficaces cuando con sus declaraciones se pretende demostrar 

excepciones que no fueron opuestas. La autoridad está obligada a -

examinar las declaraciones de esos testigos para determinar si sus 

dichos tienden a demostrar hechos que contradigan simplemente a -

los aseverados por el actor en su demanda o si en efecto se con- -

traen a demostrar excepciones y defensas que no fueron opuestas. 

No obstante la falta de comparecencia del demandado a la 

audiencia de Demanda y Excepciones, la ley, le ofrece la oportuni

dad, mediante la prueba en contrario, de ser o!do en juicio tal c2 

mo lo establece el artículo 14 constitucional, para tratar de des

tru!r los hechos de la demanda y en un momento dado ser absuelto -

en el laudo respectivo. 

En consecuencia, la •prueba en contrario" concede tan s2 

lo una oportuniddd al demandado para acreditar que los hechos que 

se han tenido por presuntivamente ciertos carecen de tales ?tribu

tos y están muy al m!rgen de la verdad que se ha considerado como 
legal, y que tales hechos no tuvieron lugar en la forma en que han 

quedado admitidos, por lo que el juzgador haciendo una valoraci6n 

de las pruebas rendidas por el actor y las rendidas en contrario -

por el demandado, tendrá la oportunidad de apreciar los hechos co

mo en realidad hayan ocurrido a efecto de resolver lo m&s apegado 

a derecho. 

El hecho de tener por presuntivamente ciertos los hechos 

de la demanda constituye una presunci6n legal iurie tantum puesto 

que admite prueba en contrario por parte de quien la desconoce, es 

decir, quien contradice, que en ~ste caso es el demandado, debe -

rendir prueba en contrario, pues la finalidad de lista figura no es 

otra que obligar o más bien dar la oportunidad al demandado de - -
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acreditar la inexistencia de la relaci6n laboral, la falsedad de -

los hechos de la demanda, o bien la inexistencia del despido, no -

comprendiendo la posibilidad de destru!r otra acc16n de la demanda 

que no fue controvertida en su momento, ya que de lo contrario re

sultada intltil el contenido del artículo 879 de la Ley Federal -

del Trabajo, colocando al demandado en una situac16n procesal pri

vilegiada con respecto al actor al oponer excepciones ofreciendo -

pruebas sobre una causal no invocada en su momento. 

Amparo Directo 6344/58. Lucila Gonz'1.lez Olguin. 19 de Febrero 

de 1960. Unanimidad de 4 votos. Ponente: Gilberto Valenzuela. 

Sexta Epoca. Tomo XXXII. p. 20. 

B) Otra de las causas que originan la confesión ficta de 
la demanda, es la mala representac16n de la parte demandada en el 

proceso laboral, pues aunque el supuesto representante legal de la 

persona moral o apoderado del demandado f!s!co hayan comparecido a 

la audiencia de conciliaci6n, demanda y excepciones, si éstos no -

acreditan su Calidad en términos de lo establecido por el artículo 

692 de la ley laboral, pierden su derecho para contestar la deman

da, en consecuencia, tanto la falta de comparecencia del demandado 

a la audiencia de ley como su mala representaci6n implican id~nti

cos efectos; es. decir, la demanda se tendrá por contestada en sen

tido af.irmativo, salvo prueba en contrario, lo anterior lo confir

mamos con la tesis siguiente: 

CONFESION FICTA, PRUEBAS EN CONTRARIO,- Al diep~ 

ner la Ley Federal del Trabajo en su artículo --

517 (879) 1 que si el demandado no comparece o r~ 

sulta mal representado se tendrá por contestada 

la demanda en sentido afirmativo, salvo prueba -

en contrario, no hizo sino e~tablecer el derecho 

de los demandados para contrariar o desvirtuar -

el sentido afirmativo de la demanda, declarado -

por la Junta debido a su falta de compnrecencia 
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o mala representación, o lo que es igual, trató 

de que no quetlaru sin, defensn l!l demandado y P.!!. 

diera comprobar la inexactitud de los hechos -

fundatorios de la acción ejercitada, pero cuan

do ésto no ocurre, deben tenerse por ciertos -

presuntivamente los hechos que sirvieron de ba

se a la demanda, estableciéndose as{ una presu~ 

ción iuris tantum, que no se destruye sino pro

bando en contrario. 

Amparo Directo 710/56. Servicio Lerdo. 12 de Agosto de 

1957. Unanimidad de 4 votos. Ponente: Agapito Pozo. 

Sexta Epoca. Tomo 11, p. 26. 

En los juicios laborales ha existido controversia respec

to de la representaci6n de las personas morales, las cuales pueden 

actuar (adquirir derech ... .> y obligaciones), G.nicamente a través de -

sus 6rganos de representación segG.n lo establece el artículo 27 del 

C6digo Civil para el D.F., as! como los artículos 10, 142, 146, y -

149 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, ti ichos artículos -

establecen que la representaci6n de las Sociedades Mercantiles co-

rresponde a su administrador o administradores, quienes tienen fa-

cul tades para realizar todas aquellas operaciones inherentes a su -

objeto. La Asamblea General de Accionistas y el Consejo de Adminis

tracil5n o Administrador Unico son las G.nicas personas facultadas P!. 

ra representar legalmente a una persona moral; el administrador ac

tuará como mandatario y puede ser socio o un tercero extraño, tal -

es el caso de lo establecido por la fracci6n III del artículo 692 -

de la ley de la materia, es decir, cuando el abogado actO.a como re

presentante legal de la persona moral, debidamente facultado en el 

instrumento notarial correspondiente. 

De igual forma el administrador o administradores tienen 

facultades para nombrar Gerentes Generales o Especiales quienes a -

su vez adquieren amplias facultades dentro de sus respectivas atri-



buciones para poder conferir poderes en nombre de la sociedad. 

En ~ste orden de ideas y de conformidad con lo dispuesto 

por el articulo 11 de la Ley Federal del Trabajo, "Los Directores, 

Administradores, Gerentes y demás personas que ejerzan funciones -

de Direcci6n y Administración" dentro de la empresa serán conside

rados representantes del patr6n y lo obligan en sus relaciones con 

los trabajadores. 

El art!culo 692 establece la forma en que las partes de

ben acreditar su personalidad para poder intervenir en el proceso 

laboral: 

" 1. Cuando el compareciente actúe como apoderado de pe.!. 

sona ftsica, podrá hacerlo mediante poder notarial 

o carta poder firmada por el otorgante y ante dos -

testigos 1 sin necesidad de ser ratificado ante la -

Junta¡ 

2. Cuando el compareciente actúe como representante l.!, 

gal de una persona moral 1 deberá exhibir el testim~ 

nio ·notarial respectivo que así lo acredite¡ 

). Cuando el compareciente actúe como representante l.!:_ 

gal de una persona moral, podrá acreditar su perso

nalidad mediante testimonio notarial o carta poder 

otorgada ante dos testigos, previa comprobación de 

que quien le otorga el poder está legalmente autori 

zado para ello¡ y 

4, Los representantes de los Sindicatos Jcreditarán su 

personalidad con la certificación que les extienda 

la Secretad:a del Trabajo y Previsión Social 1 o la 

Junta Local de Conciliación y Arbitraje, de haber -

quedado registrada la directiva del Sindicato". 
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El artículo 876 de la ley laboral señala que en la etapa 

de Conciliaci6n deber:in comparecer personalmente las partes, sin -

abogados patronos, asesores o ápoderados. Sin embargo, en la prác

tica nos damos cuenta que la intervenci6n de los abogados es nece

saria para evitar pérdida de tiempo y lograr que la conciliaci6n -

sea lo m.1s objetiva posible. Si las partes no concurren a la Conc!_ 

liaci6n, deberán presentarse personalmente a la etapa de Demanda y 

Excepciones, en cuya fase deber!n ser asesorados por expertos en -

la materia, tal como lo prescribe el artículo 692 del mismo orden!!_ 

miento, el cuál establece las normas generales para acreditar la -

personalidad, dicho art!culo señala " ... Las partes podrán campar_! 

cer a juicio en forma directa o por conducto de apoderado legalmerr 

te autorizadoº, en consecuencia las personas f!sicas o morales 

pueden comparecer a la audiencia de Demanda y Excepciones, Ofreci

miento y Admisi6n de Pruebas por conducto de apoderados o represe!!. 

tantes legalmente autorizados, eximit!ndolos de la obligaci6n de -

comparecer personalmente, siendo aqu! en donde surgen los conflic

tos, especialmente para las personas morales, ya que si las partes 

no acreditan su personalidad en la etapa de Demanda y Excepciones, 

en primer t~rmino el apoderado del actor no podr! intervenir para 

aclarar, hacer modificaciones o ejercitar nuevas acciones en la d~ 

manda original, y la Junta de oficio tendr.1 por ratificado el es-

crito inicial en vía de demanda; por lo que se refiere al demanda

do rebelde, el apoderado compareciente no podr3: intervenir en de-

manda y excepciones, en consecuencia, la Junta tendrá por contest! 

da la demanda en sentido afirmativo, salvo prueba en contrario, si 

no comparece personalmente el Gerente General, Gerente Administra

tivo, Administrador General o Administrador Unico, etc. acreditan

do su carácter por medio del instrumento notarial respectivo. 

En las Juntas de ConciliaciOn y Arbitraje tanto locales 

como federales, se ha convertido en práctica muy coman demandar al 

Consejo de Administraci6n con objeto de presionar a la parte dema!!. 

dada a celebrar convenios por encima de las condiciones reales que 

corresponden al trabajador, aada la imposibilidad f!sica de los in_ 
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tegrantes del mismo Consejo de A,dministraci6n de asistir a todos -

los juicios que se formulen en su cont:r:a., y para el caso de que no 

comparezcan o habiendo comparecido no acrediten fehacientemente su 

personalidad, se les tendrá por confesada la demanda. Al respecto 

la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia sostiene el siguie~ 
te criterio: 

AUDIENCIA DE CONCILIACION, DEMANDA Y EXCEPCIONES, -

COMPARECENCIA DE LAS PARTES A LAS ETAPAS DE LA.- --

Conforme al art!culo 876, fracci6n I, de la Ley Fe

deral del Trabajo, las partes deben comparecer per

sonalmente al periodo conciliatorio, sin abogados -

patronos, asesores o apoderados; ello, porque se -

trata de que actor y demandado, solos y directamen

te, con la única intermediación de la Junta 1 propon_ 

gan soluciones justas y satisfactorias a sus dife-

rencias para evitar el litigio, condiciones que - -

equiparan a éste acto con los que en derecho común 

se conocen como personalísimos, es decir, aquellos 

que por su trascendencia requieren de la presencia 

del afectado, agregando la fracci6n VI del precepto 

citado que si las partes no comparecen personalmen

te a ese periodo de aveniencia 1 se les tendrá por -

inconformes con todo arreglo, y si bien es cierto -

que ésta fracci6n les exige presentarse personalme~ 

te a la etapa de Demanda y Excepciones, ésta compa

recencia ya no debe entenderse que necesariamente -

sea directa, porque ubicándose jurfdicamente en el 

periodo de arbitraje con el que se inicia propiame!! 

te el juicio laboral cobra aplicacilin el artfculo -

692 de la Ley Federal del Trabajo que dispone que -

las partes pueden comparecer a juicio en forma di-

recta o por conducto de apoderado legalmente autor! 

zado. Por tanto, las consecuencias procesales esta

blecid.!.a: en el artículo 879 del mismo ordenamiento, 



consistentes en tenet por reproducida la demanda 

o tener por contestadA l'lsta en sentido afirmati

vo, s6lo son operantes en caao de que las partes 

no concurran al periodo de demanda y excepciones 

directamente ni por conducto de representantes. 

Contradicci6n de tesis 16/83, Entre las sustentadas por el 

Primer Tribunal Colegiado en Materia Laboral del Primer -

Circuito, Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito 

y el Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito. 7 de agosto -

de 1989. Unanimidad de 4 votos. Ponente; Juan Díaz Romero. 

Secretario: Carlos Ronzan Sevilla. Tesis de Jurisprudencia 

No. 2. p. 24. Informe 1989. 

Tesis Jurisprudencia! en el mismo sentido: No. 1310, Apén

dice al Semanario Judicial de la Federación, Segunda Parte, 

p.p. 2127-2129. Hhico, 1917-1988. 

Atendiendo a lo dispuesto por el articulo 876 de la ley 

laboral en concordancia con el articulo l.l de la misma ley, aO.n -

cuando el representante legal de la empresa haya otorgado poder -

general para pleitos y cobranzas, confiri~ndole al apoderado o -

mandatario facultades para comparecer a juicio coJDO representante 

legal, tal personalidad no le faculta para intervenir en concili!_ 

ci6n, sin embargo, si tiene facultades para hacerlo en demanda y 

excepciones, siempre que cumpla con los requisitos establecidos -

por la fracci6n III del art!culo 692, pues de lo contrario Rerá -

aplicable la sanci6n prevista por el articulo 879 de la Ley Fede

ral del Trabajo. 

C) Otro de los casos en que se puede tener por contest!_ 

da la demanda en sentido afirmativo es cuando el demandado plan-

tea el incidente de incompetencia y no da contestaci6n a la dema!! 

da. Al respecto no existe criterio alquno establecido por los Trl 

bunales de Amparo, pues la ley es bien clara al establecer que la 

excepci6n de incompetencia no constituye un obstáculo para que el 
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demandado conteste la demanda en la misma audiencia en que plantea 
dicho incidente, ya que si la Junta se declara competente y no la 

contesto, t1:sta se tendrA por confesada (Art. 818 fracc. v L.F.T.). 

O) Otro de los supuestos en que las partes pueden rendir 

prueba en contrario o contrapruebas, es cuando habiendo ofrecido -

sus respectivas pruebas, éstas son objetadas y cada una de las pa~ 
tes ofrece otros medios de prueba para destru!r alguna o algunas -

de las ya presentadas, tal es el caso de la confesi6n ficta· del -

trabajador, la cuál siendo una presunci6n iuris tanturn, puede ser 

desvirtuada con otras pruebas si de lo actuado en juicio se demue!. 

tra lo contrario a los hechos fictamente confesados, es decir, la 

confesi6n ficta debe destruirse mediante prueba directa que demue.! 

tre precisamente lo contrario al hecho confesado, sin que sea vál! 

do pretender que esa confesi6n se desvirtGe mediante simples infe

rencias basadas en una supuesta falta de 16gica en las afirmacio-

nes de la contraparte; lo mismo sucede con los documentos ofreci-

dos por las partes, ya que existe la posibilidad de restarles val! 

dez a través de la pericial caligr&fica y grafosc6pica, si tales -

documentos son objetados en cuanto a su autenticidad de contenido 

y firma. 

Ahora bien, colocándonos en otra situaci6n cuando el de

mandado habiendo comparecido a la audiencia de Conciliaci6n,. Dema!!. 

da y Excepciones acredit6 su personalidad conforme a lo estableci

do por el articulo 692, si no controvierte alguno o todos los he-

ches de la demanda, 'stos se tienen por aceptados no admitiéndose 

prueba en contrario para desvirtuarlos, pues el artículo 878 frac

ci6n IV de la propia ley, establece que en la contestaci6n el de-

mandado opondr& sus defensas y excepciones, debiendo referirse a -

todos y cada uno de los hechos de la demanda, afirmándolos o negá!!. 

dolos, expresando los que ignore siempre que no sean propios, o r~ 

firiéndolos como crea que hayan tenido lugar, teni~ndose por admi

tidos los hechos sobre los que el demandado so suscite expresamen

te controversia, sin admit!rsele prueba en contrario. 
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La Suprema Corte de Justicia ha considerado que el art.í

culo 878 fracc. IV de la ley laboral, no puede considerarse incon~ 

titucional s6lo por el hecho de establecer que nse tendrán por ad

mitidos los hechos sobre los que el demandado no suscitara expresl! 

mente contt'oversia, sin admitírse.le pruebo en contrario", pues tal 

disposici6n no viola la garantía de audiencia otorgada por el artf 

culo 14 constitucional, ya que no priva a los demandados en el co~ 
flicto laboral de la oportunidad defensiva, sino que ~ste disposi
tivo debe entenderse como una sanci6n procesal para aquellos dema~ 
dados que, encontrándose en aptitud de contradecir un punto de he

cho expuesto por la parte actora en la demanda o dentro de la au-

diencia de conciliaci6n, demanda. y excepciones, no lo hace en la -

fase de contestaci6n, momento que se considera como oportuno para 
contradecir cualquier manifestaci6n de la parte actora, es decir, 

es una sanci6n de procedimiento contra quien, con su omisión en -
ejercicio de los derechos procesales 9enera la preclusi6n de los 
mismos. 

Tribunal Colegiado del Octavo Circuito. Amparo Directo 398/75. 
Molinera de Moreloa, S.A. 12 de Enero de 1976. Unanimidad de 

votos. Ponente: Carlos Ville9as V4zquez. S6ptima Epoca. Vol. -

85. p. 43. 

Tesis en el mismo sentido: 

Amparo Directo 1600/79. Industrias Conasupo S.A. de c.v. 19 de 
Septiembre de 1979. 5 votos. Ponente: Ma. Cristina Salmarán de 

Tamayo. S6ptima Epoca. Vols. 127-132, Quinta Parte, p. 21. 

Precedentes: 

Amparo Directo 4151/78, 1<aa1 Calvo Uriza. 2 de Octubre de 1978 

5 votos. Ponente: Juan Mois~s Calleja Garc!a. S~ptíma Epoca. -

Vols. 115-120. Quinta Parte. p. 33. 

V6ase: S6ptima Epoca, Vol. 76. Quinta Parte. p. 15. 



En efecto, si el demandado no obstante haber sido cita
do y emplazado a juicio en t~rminos de ley no comparece a la au-. -
diencia de ConciliaciOn, Demanda y Excepciones, la Junta hará efe~ 
tivo el apercibimiento contemplado en el artículo 879 de la ley l~ 
boral, es decir, se tendrá por contestada la demanda en sentido -
afirmativo, salvo prueba en contrario, pero si concurre a dicha a~ 
diencia y al producir su contestaci6n no suscita expresamente con
troversia sobre algunos o todos los hechos de la demanda, entonces 
será aplicable la fracción IV del art!culo 878 de la misma ley J y 

los hechos sobre los que no exista controversia se tendrán por ad
mitidos y no podrá rendir prueba en contrario y para el indebido -
caso de que lo haga, tales pruebas serán desechadas puesto que so
lo los hechos controvertidos son materia de prueba. 

Ahora bien, cuando el demandado no comparece a la etapa 
de Demanda y Excepciones y sobre los hechos que se tienen por pre
suntivamente ciertos no rinde prueba en contrario, el efecto será 
que los miamos se tengan por admitidos y por ende se le condenarS 
al pago de tales conceptos. 

Amparo Directo 7204/81. Ingenio la Joya S.A. 2 de Junio de 
1982. Unanimidad de 4 votos. Ponente: Ma. Cristina Salmarán 
de Tamayo. 

Precedente: 

S~ptima Epoca. Vals. 121-126. Quinta Parte. p. 21. 
SÉptima Epoca. Vols.157-162. Quinta Parte. p. 43. 

Si el demandado no obstante ser citado a juicio, no com
parece a ninguna de las etapas procesales, el actor no está oblig~ 
do a ofrecer pruebas para credi tar los hechos invocados en su de-
manda, puesto que como lo mencionamos con anterioridad, sólo los -
hechos controvertidos son materia de prueba y como los hechos de -
la demanda se tuvieron por fictamente confesados y no se rindi6 --
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prueba en contrario, la Junta tiene la obl~gaci6n de condenar al -

demandado al pago de todas y C(lda una de las prestaciones reclama

das por el actor, a menos, claro, que de autos se desprenda lo ce~ 

trario: adem§s ser!a incorrecto que la Junta absolviera a la dema~ 

dada porque el actor no ofrec16 ninguna prueba, pues es claro que 

la carga probatoria de conformidad con el artículo 979 de la ley -

de la materia, corresponde al patrón para destruir los hechos que 

se tuvieron por ciertos a causa de su rebeldía. Por otra parte si 

no existe controversia tampoco hay la necesidad de ofrecer más - -

pruebas, interpretación a contrario sensu que se deriva de la fra~ 
ci6n I del artículo 880 de la misma ley, en consecuencia, puede -

ser suficiente que se tenga por contestada la demanda en sentido -

afirmativo para que proceda la condena, si no rinde el patr6n pru~ 

ha en contrario y por tanto, el actor queda liberado de la carga -
de acreditar los hechos invocados en la reclamación. 

Amparo Directo 1036/85. Armando Beltrán Rivera. 21 de Febre

ro de 1986. Ponente: Rafael Miravete. Unanimidad de votos. -

Tercer Tribunal Colegiado del Primer Circuito. 

Ahora bien, si por algan error la parte actora ofrece 

otras pruebas, no obstante la situaci6n privilegiada en que se en

cuentra por la contumacia del demandado, existe la posibilidad de 

que la Junta absuelva al patr6n de alguno o todos los conceptos -
que el actor reclam6, si de las probanzas del actor se demuestra -

que son improcedentes las acciones que hizo valer, tal como lo es

tablece la siguiente tesis: 

DEMANDA, FALTA DE CONTESTAC!ON A LA. NO IMPLICA 

NECESARIAMENTE LAUDO CONDENATORIO.- La circuns

tancia de que el demandado no conteste la deme~ 

da en el periodo de arbitraje, y que tampoco -

ofrezca prueba alguna al celebrar la audiencia 

respectiva ante la Junta de Conciliación y Arbi 

traje• sólo ocasiona que ést.-i autoridad le ten-
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ga por contestada la demanda en sentido a(irmat.!. 

vo y por perdido el derecho a ofrecer pruebas; ~ 

pero no es obstáculo para que dicha Junta, toman, 

do en cuenta lo actuado an el ex¡>ediente laboral 

absuelva al demandado de la reclamaci6n 1 si el -

propio demandante se encarga de probar la impro

cedencia de su reclamación. 

Amparo Directo 11209/84. Luis Murguía Alarid. 28 de Octu

bre de 1985. Unanimidad de 4 votos. Ponente: Uliaea Sch-

mill Ordoñez. Séptima Epoca. Vols. 199-204. p. 17. 

Precedentes: 

Amparo Directo 7166/73. Juan Manuel Sosa Hillán. 6 de Ju

lio de 1973. Unanimidad de 4 votos. Ponente: Ha. Cristina 

Salmarán de Ta111ayo. Séptima Epoca. Voi. 55. Quinta Parte. 

p. 17. 

Amparo Directo 7115/SO. Haría Santos Castillo. 9 de Marzo 

de 1981. 5 votos, Ponente: Ha. Cristina Salmarán de Casti 

llo. Séptima Epoca. Vols, 145-150. Quinta Parte. p. 25. 

E) CRITERIOS SUSTENTADOS POR LOS JUZGADOS DE DISTRITO 

EN MATERIA DEL TRABAJO. 

En virtud de las diversas interpretaciones que de los ªE. 
t!culos 692, 876 y 878 de la Ley Federal del Trabajo han hecho las 

Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje, tanto federales como locales, 

los trabajadores han tenido que recurrir invariablemente al Amparo 

Indirecto para impugnar la resoluci6n de la Junta que conoce del -

asunto, al reconocerle al demandado la personalidad con que se ha 

ostentado, siendo muy claro que en la etapa respectiva no acredit6 

su personalidad en términos de lo dispuesto por el artículo 692 de 

la ley laboral. 
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Tomando en consideración lo dispuesto por el artículo --

692, la persona física que comparezca a la audiencia de Concilia-

ci6n, Demanda y Excepciones, debe presentar los documentos que - -

acrediten el carácter con que se ostenta, en realidad el problema 

tiene su origen tratándose de la representaci6n de las personas m2 
rales, pues aunque a dicha audiencia comparezca un miembro del co~ 
sejo de administración, si en el testimonio notarial no consta su 

calidad jurídica as! como sus respectivas facultades, as! sea el -

miembro m.§.s importante de la Sociedad, la Junta no tiene porque r~ 

conocerle tal carácter puesto que no lo est~ acreditando, y en ca

so de hacerlo dejar!a en un plano inferior al actor cuya única de

fensa ser!a recurrir al Amparo Indirecto, lo anterior lo conf 1rma

mos con la t;sis siguiente: 

DEHAN.DA, ACUERDO QUE NIEGA TENER POR CONTESTADA 

LA DEMANDA EN SENTIDO AFIRMATIVO. PROCEDENCIA -

DEL AMPARO INDIRECTO.- Si se esti11a que el acue!. 

do en que la Junta niega tener por contestada la 

demanda en sentido afirmativo causa agravio, de

be impugnarse en su caso, en amparo indirecto a~ 

te un juez de Distrito, de conformidad con lo -

dispuesto por el art!culo 114 fracc. IV de la -

Ley de Amparo, y no esperar a que se pronuncie -

el laudo correspondiente para impugnarlo en Amp_! 

ro Directo, pues el referido acto no es reparn-

ble en el laudo, si se toma ~n cuenta que las -

Juntas no pueden revocar sus propias determina-

ciones, ••. 

Amparo Directo 7053/85. Sindicato de Trabajadores de Pr~ 

duetos Alimenticios, Similares y Conexos del Estarlo de -

Guerrero. 4 de Agosto de 1986. Unanimidad de 4 votos. -

Séptima Epoca, Vols, 211-216. Quinta Parte, 

Precedente: 
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Amparo Directo 2231/73. Alfredo Gonz8lez Rodríguez. 20 

de Septiembre de l~1 7J, 5 votoo, Ponente: Ma. Cristina 

Salmarán de Tamayo. SEptima Epoca. Vol. 57. Quinta Pa~ 

te, p. 19. 

Algunos abogados patronales consideran que la Junta al -
no reconocerle personalidad al compareciente o supuesto represen-

tante legal de la persona moral demandada, estc'.'i violando la garan
tía de audiencia consagrada en el artículo 14 constitucional, pri

v!ndolos de su derecho de ser oídos y vencidos en juicio. Por nue~ 

tra parte, consideramos que el artículo 692 de la ley laboral en -

sus respectivas fracciones es muy clara, por lo que los demandados 

y más aan los abogados que los asesoran no pueden alegar demencia 

y retardar más el juicio recurriendo al amparo indirecto. 

En éste sentido la mayoría de los Juzgados de Distrito -

es uniforme. El Segundo Juzgado de Distrito.considera que quien -

comparezca a la audiencia de Conciliaci6n, Demanda y Excepciones y 

no acredite su personalidad, de ninguna manera debe considerc'.'irsele 

como representante legal de la empresa demandada y en consecuencia 
se le debe tener por contestada en sentido afirmativo. El Primer -

Juzgado de Distrito sostiene que para acreditar que una persona -

ejerce funciones de Direcci6n y Administración en una empresa, el 
compareciente debe exhibir ante la Junta, el instrumento notarial 

en donde conste su nombramiento como Gerente, Director General o -

Administrador, de lo contrario no se le reconocerá tal car4cter. 

Nosotros consideramos que las confusiones en cuanto a la 

personalidad de las partes tiene su origen en los criterios segui

dos por las Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje, pues los Juzgados 
de Distrito emiten sus resoluciones atendiendo a lo dispuesto por 

la Ley Federal del Trabajo, as! como a los criterios sustentados -

por la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n y Tribunales Colegi! 

dos de Circuito. 
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CONCLUS O N E S 

l. Toda ley protectora de los derechos del individuo, debe ser im

irnparcial, siendo esta caracter!stica uno de los principios re~ 

tares de todo proceso, sin embargo, las normas que integran 

nuestra Ley Federal del Trab<l.jo son proteccionistas o tutelares 

de la clase obrera pues en la mayor1a de sus disposiciones en-

centramos cierta parcialidad hacia una de las partes, tomando -

como base que la clase empresarial cuenta con todo tipo de pri

vilegios, principalmente de tipo econ6mico y por tal motivo SU.E. 

ge la necesidad de proteger de alguna manera a los trabajadores. 

Pero el juzgador al emitir su resoluci6n debe tomar en conside

raci6n las actuaciones de las partes, olvid!ndose un poco ó.e la 

parcialidad con que el legislador se ha conducido al elaborar -

la Ley Federal del Trabajo. 

2. En los procesos laborales, dada la diversidad de criterios sus

tentados por las Juntas de Conciliación y Arbitraje, ha existi

do controversia respecto al acreditamiento de personalidad de -

las sociedades mercantiles. Al respecto no ha lugar a dicha CO_!l 

fusión pues la ley ha determinado claramente quiénes se consid~ 

ran representantes de las personas morales en materia laboral; 

el articulo 11 de la ley de la materia, señala quienes se cons.!, 

deran representantes del patrón en las relaciones obrero-patro

nales, cumpliendo adem!s con los requisitos que al efecto seña

la el articulo 692 de la Ley Federal del Trabajo. 

3. La representación legal de las personas morales corresponde ori_ 

ginalmente al Consejo de Administraci6n o al Administrador Uni

co de la misma. En el proceso laboral el representante legal es 

aqu~l a quien originalmente se le han conferido todo tipo de f!, 

cultades y éste a su vez puede delegar algunas o todas a un te!_ 

cero, mediante poder para que actOe en nombre y representación 

de la persona moral fungiendo como apoderado de ésta. 

252 



4. Con fundamento en Tesis de Jurisprudencia sustentada por la Cua!. 

ta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en apoyo 

del artículo 876 de la Ley Federal del Trabajo resulta que las -

partee deben comparecer personalmente a la audiencia de Concili! 

c16n, Demanda y Excepciones, esto es, sin abogados patronos, as!:, 

sores o apoderados; sin embargo, tratándose de una persona moral 

resulta prescindible que las autoridades jurisdiccionales, admi

tan la intervenci6n de éstos Qltimos. 

S. El ejercicio de la acci6n es la Onica forma de poner en movimien 

to la maquinaria jurisdiccional a efecto de que se reestablezca 

un derecho subjetivo que ha sido violado o evitar un conflicto -

futuro, por lo tanto, quien considere que le ha sido transgredi

do un derecho debe ejercitar la acción mediante la presentación 

de la demanda ante la autoridad competente, para que ésta a su -

vez lo haga del conocimiento del demandado y conceder a ambas 

partes la oportunidad de acreditar sus acciones y excepciones 

respectivamente. 
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6. No obstante que las Juntas de Conciliación y Arbitraje constitu

yen un 6rgano de carlcter administrativo, los procesos que se -

ventilan ante ellas son considerados como actos judiciales y sus 

resolucionep tienen id~ntica fuerza que las sentencias dictadas 

por los tribunales judiciales; es decir, aunque fomalmente son 

un 6rgano de car&cter administrativo, sus actos son materialmen

te jurisdiccionales, y en razOn de que en materia laboral no - M

existen recursos ordinarios, sus resoluciones son recurribles en 

amparo ante los Tribunales Federales. 

7. A pesar de que la Ley Federal del Trabajo en su artículo 876 - -

fracci6n I establece que en la etapa conciliatoria deben campar~ 

cer trabajador y patrón personalmente sin abogados patronos, - -

asesores o apoderados, lo cierto es que para que ~sta se desarr~ 

lle satisfactoriamente, se requiere la intervenc16n de t~cnicos 

en la materia, los cuales por su experiencia procurarán que la -

COnciliac16n sea lo m~s r&pida y equitativa posible, a fin de --



evitar discusiones in(ltiles entre las partes que retardarían -

más el proceso y que posiblemente a ningt1n arreglo llevarían. 

8. La Conciliación puede ser un acto preprocesal, interprocesal o 

postprocesal, es decir, se puede dar en cualquier etapa del pr~ 

ceso, incluso despu~s del laudo. El arbitraje tiene su origen -

en la etapa de demanda y excepciones hasta el cierre de la ins

trucción, la cual concluye con los alegatos. Durante todas es-

tas etapas predomina la actuaci6n de las partes, dando celeri-

dad al proceso. El laudo constituye un acto jurídico en el que 

s6lo interviene el juicio lógico-jur:!dico del juez, tomando co

mo base las actuaciones de las partes durante el desarrollo del 

proceso sin que éstas tengan 1ntervenci6n directa para determi

nar el fallo final. 

9. Las partes para probar sus acciones y excepciones respectivame~ 

te, pueden valerse de los medios de prueba contemplados en la -

ley (articulo 776 L.F.T.), teniendo únicamente como objetivo -

los hechos controvertidos, pues resultaría ocioso y en ocasio-

nes riesgoso ofrecer pruebas sobre hechos admitidos con anteri9_ 

ridad. 

10. La figura jurídica de la prueba en contrario es el resultado de 

la pérdida de un derecho por la incomparecencia del demandado a 

la audiencia de demanda y excepciones, por estar mal represent~ 

do, o en su caso por no contestar la demanda en el momento pro

cesal oportuno a pesar de haber comparecido a la audiencia res

pectiva y estar representado conforme a lo establecido por el -

articulo 692 de la Ley Federal del Trabajo. 

11. La prueba en contrario básicamente tiene dos objetivos que son: 

destruir los hechos que se nan tenido por presentivamente cier

tos en virtud de la incomparecencia del demandado a la etapa de 

Demanda y Excepciones, y disipar la eficacia o valor probatorio 

de otra prueba, mediante contraprueba o prueba directa. 
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12. El legislador al establecer la f~gura jurídica de la prueba en 

contrario di6 estricto cumplimiento a la garantía de audiencia 

contemplada en el artículo 14 constitucional, la que debe cum

plir toda autoridad dentro de un proceso a efecto de que se -

den las formalidades esenciales del procedimiento, por tal mo

tivo la ley otorga una segunda oportunidad al demandado rebel

de para que desvirtGe los hechos que se han tenido por presen

ti vamen te ciertos a trav~s de la prueba en contrario, siempre 

y cuando comparezca a la etapa de Ofrecimiento y Admisi6n de -

Pruebas. 

13. Para que la prueba en contrario sea plenamente admitida por la 

autoridad, ésta debe versar 11nica y exclusivamente sobre las -

hip6tesis señaladas en el párrafo tercero del artículo 879 de 

la Ley Federal del Trabajo, siendo éstas: 1) Que el actor no 

fue trabajador o patrón, 2) Que no existió el despido, 6 3) -

Que no son ciertos los hechos afirmados en la demanda; y sin 

referirse a excepciones y defensas que no se hicieron valer -

en su oportunidad, pues de admitirse tal posibilidad se colo

car1a en un plano de inferioridad a los actores. 

14. El principio que norma la teoría jurídica procesal es que s6lo 

los hechos controvertidos son materia de prueba y los hechos -

admitidos quedan fuera de controversia y por tanto de prueba; 

en consecuencia, si el demandado es declarado rebelde por su -

incomparecencia a la audiencia de Demanda y Excepciones y se -

le tiene por contestada la demanda en sentido afirmativo, en-

tonces s6lo son objeto de prueba los hechos invocados por el -

actor en su demanda, pero ello no significa que el demandado -

quede relevado de su obligaci6n de probar, pues el derecho le 

otorqa la oportunidad de ofrecer prueba en contrario para tra

tar de acreditar que las afirmaci.ones hechas por su contradic

tor no son correctas. 

15. Si el demandado no obstante haber comparecido a la etapa de o~ 
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manda y Excepciones se abstiene de dar contestación a la dema!!. 

da, se le debe tener por admitidos los hechos de la misma por -

no haber suscitado controvérsia alguna respecto de ellos, pues 

como se desprende de la fracción IV del artículo 878 de la ley 

laboral, el silencio y las evasivas implican la aceptaci6n de -

los hechos y por lo tanto no puede admitirse prueba en contra-
ria, ya que solamente los hechos controvertidos son materia de 

prueba. 

16. Los criterios sostenidos por la Suprema Corte de JuP.ticia ate!!. 

diendo a lo dispuesto por los articulas 692, 876, 87t:I y 879 de 

la Ley Federal del Trabajo son uniformes, pues de las Tesis c.:!_ 

tadas y que han formado Jurisprudencia nos damos cuenta que é!_ 

ta emite sus resoluciones atendiendo a lo estrictamente pres-

arito por la ley de la materia. En realidad, las confusiones -

sobre la personalidad de las partes proviene de los diversos -

criterios seguidos por las Juntas de Conciliaci6n y l\rbitraje, 

los Juzgados de Distrito y los Tribunales Colegiados, mismos -

que resuelven en uno y otro sentido dejándose llevar por lo e! 

tablecido en las fracciones I y VI del articulo 876 de la ley 

laboral. 

17. Al permitir el legislador en el artículo 879 de la ley laboral 

que el demandado ofrezca prueba en contrario para acreditar -

que el actor no era trabajador o patr6n, que no ex1sti6 el de!_ 

pido o que no son ciertos los hechos de la demanda, de alguna 

manera está permitiendo a éste oponer defensas y excepciones -

que no hizo valer en su oportunidad, pues el objeto de las de

fensas y excepciones es, precisamente, destruir las acciones y 

hechos invocados por el actor en la demanda para ser absuelto 

de las prestaciones reclamadas por el demandante, y en la eta

pa de Demanda y Excepciones tambi~n se trata de acredi t.:ir los 

supuestos contemplados por el numeral citado; en tal virtud, -

la ley, en este caso, coloca al demandado en un plano privile

giado, pues aunque no comparezca a la etapa de Demanda y ExceE 

cienes a través de la prueba en contrario está ejercitando sus 

defensas y excepciones. 
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