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P R O L O G O 

Todos los hombres tendemos a buscar la explica

ción de los fenómenos que de alguna manera nos afectan, 

con el fin de poderlos entender y as! preeverlos, con 

el interés de poder controlarlos de ser posible o de 

prepararnos para que sus efectos sean lo mas benéficos 

o lo menos perniciosos para nuestros intereses. Asi-

mismo, el hombre siempre ha estado tentado a tratar de 

explicar todas las actitudes humanas, as! como de ha-

cer todo lo posible para tener una mejor convivencia -

intersoc!al y a su vez proteger a los mAs débiles del 

grupo social de que se trate, lsto se ha hecho median

te normas que regulan esta convivencia, mismas que ha 

creado el hombre. 

Son las razones anteriores las que constituyen la 

base de la creación de todo tipo de normas en una so-

ciedad. 

El afan de conocimiento del hombre no sólo lo ha-

1 levado a crear, sino que también lo ha guiado por el

camino del perfeccionamiento que lo insta a superar lo 

ya logrado. 

Todo ésto &"cado a la buena gula de mi asesor de

tésis, quién me sugirió realizar mi trabajo sobre un -

tema poco estudiado dentro del Derecho Procesal Laboral, 
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como Jo es ésLe que prc,sento baJo el titulo de "La Pru! 

ba en Contrario en el Derecho Laboral", en donde pre-

tendo hacer un an~l is is completo de los problemas que

presenta la misma tal y como se encuentra regulada ac

tualmente en la Ley Federal del Trabajo, articulo B79. 

El lector, pués, se encontrar~ en los dos prime-

ros capitulas la ubicación de la prueba en contrario -

en nuestro derecho, por lo que se puede considerar que 

son Jos cimientos; en el capitulo tercero se hace la -

exposición de motivos del porqué se considera que la -

prueba en contrario es inaplicable actualmente en nue! 

tro derecho laboral, siendo este capitulo la parte me

dular del presente trabajo, en el último capitulo se -

trató de hacer un estudio comparativo con otras legisl~ 

clones de Latinoamérica que, por tener diversas coincl 

dencias, eran las m~s viables para realizar lo que se

pretendla, pero nos encontramos con algunas dificulta

des como fué el no haber conseguido material actuallz~ 

do que se quer!a, pero ei obtenido considero cumplió -

con creces lo buscado, as! pués tenemos que se consid! 

raron a Chile por su gran historia legislativa en Ja -

rama laboral, llrgentina por ser un pa!s con gran in-.-

fluencia europea, Colombia por ser una nación con mu-

cha similitud histórica con nuestra nación y Guatemala, 

por ser una nación que durante gran parte de su histo

ria se vló unida a la nuestra. 



Con el contenido de los cuatros capitules se abar 

ccn a mi parecer todos los puntos que se deben consid~ 

r&1 a~ el estudio del tema (lo cual probablemente no -

sea cierto), por lo que este trabajo resulta ser un -

punto de vista muy particular al respecto y por tanto

perfectible, por lo que, lo pongo a su consideración ... 



Capitulo ºrimero 

ANTECEDENTES OE LA PRUEBA EN CONTRARIO 

Con el fin de poder desarrollar el tema que se --

propone, es necesario como primer paso explicar lo que 

se entiende por Prueba en Contrario. La prueba en CO! 

trario es aq1Jel medio por el c1Jai se tratarA de desvi.!:_ 

tuar lo afirmado por la contraparte; as! pues en la -

L~y Federal del Trabajo mexicana actual, establece en 

su articulo 879 en su tercer párrafo lo siguiente: 

" ... Si el demandado no concurre, la demanda se .tendrá 

por contestada en sentido afirmativo, sin perjuicio de 

que en la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas, 

demuestre que el actor no era trabajador o patrón, que 

no existió el despido o que no son ciertos los hechos

afirmados en la demanda." 

Para tener una mejor base de partida entendamos -

el origen de !a palabra Prueba, la cual proviene del -

lat!n p~obo, bueno, honesto y p~obandum, recomendar, -

aprobar, experimentar, patentizar, hacer fe. Por otro 

lado la Enciclopedia Juridlca Omeba establece que Pru~ 

ba es I~ "demostración de la existencia de un hecho m!!_ 

terial o de un acto jurldico en las formas admitidas -

por la ley. ,,J Por lo que la prueb~ pretende hacer pa--

Enclciop~dl4 Ju~idlca Om~ba. Edlcl6n 1961. Ed. Bl--
btlog~á6lc4 A~g~ntlft4, S.R.L. 
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recer patente al juzgador que los hechos den11nciados -

son ciertos. As! pu~s en el Diccionario Jurldico Mexi 

cano, define a Ja pr~ebo CO'llO In ohtención dei cercio-

ramiento del juzgador acerca de los hechos discutidos-

y discutibles, cuyo esclarecimiento resulte necesario-

para la resolución del conflicto sometido a proceso. 

"En sentido amplio, se designa como prueba a todo 

el conjutno de actos desarrollados por las partes, Jos 

terceros y el propio juzgador, con el objeto de lograr 

la obtención del cercioramiento judicial sobre los he

chos discutidos y discutibles.• 2 

De acu~rdo a estos criterios la prueba o las pru! 

bas están encaminadas única y exclusivamente a crear -

en el juzgador una conciencia al respecto, es decir, 

que éste pueda visual izar Ja verdad de los hechos que

se discuten por las partes, y llegar as! a la solución 

del conflicto. 

Como se puede desprender de lo expuesto anterior

mente, la prueba debe desahogarse dentro de un proced! 

miento, y que quien la ofrezca sea parte interesada -

dentro del procedimiento, y que por esta razón conozca 

de los hechos, esto con el fin de poder lograr una im

presión favorable en el juzgador. esto claro es válido 

para ambas partes. as! como para los terceros que ten-

v¿cclona~lo Ju~zd¿co Mexicano. Edlclón P~lme~a. Ed.
UNAM. 1984. 



~a11 alg0n inter~s converger1te en el l1t19\o. 

Por lo que la Prueba &n Contrario es la ohllgaci6n 

oue tiene el demandado de ecuerdo a lo establecido en

al articulo 879 de la Ley Federal del Trab~jo de pro-

bar los hechos negativos que ya se mencionaron, por lo 

que la carga de la prueba se invierte. 

Asl el maestro Miguel Bermudez nos sefiala en su -

libro la Carga de la Prueba en el Derecho del Trabajo, 

que el resultado de esta proviene principalmente de la 

ética social y no de un tratamiento jur!dlco, pensa--

mient~ con el que concordamos ampliamente ya que, par

tiendo desde el punto de vista "de que probará su di-

cho el Interesado", con los medios que tenga a la mano, 

esta capacidad que tiene alguna de las partes para po

der probar los hechos los obliga lmpl!cltamente a esto; 

es dec[r, que tendrá !a obligación de probar quien es

té en la mejor posición o capacidad de hacerlo. 

Lo anterior también ha estado sujeto al proceso -

histórico, es decir, que no habrá una misma forma de -

probar ya que siempre el derecho se ha encontrado suj! 

to a distintas acepciones y por lo cual el proceso pr~ 

batorlo también es variado. 

Aún cuando la carga de la prueba no ha sido un -

proceso homogéneo, si se puede afirmar que el Derecho

Romano es la base mis clara de donde se partió para 

dar~orma a todo el Derecho moderno, ~orlo que es el 



Derecho Romano desde donde debemos partir en el estu-

dlo del tema que se trata. 

a) Derecho Romano.- El Derecho Romano enc11ent re -

su primera Ley importante en la recopilación hecha en 

la "Ley de las XII Tablas" y donde se conten!a las ba 

ses del Derecho Romano, aün cuando dicha recopilación

no tenia la forma de un Código o más bien no era algo 

parecido a un código, toda vez que dicha recopilación

no tiene un carácter hermético, toda vez que no pre-

tendla, como lo hacen los códigos actuales, dar solu-

ción a todo problema que se pudiese suscitar para dar.

les solución de la forma que se estipulaba, por lo que 

muchas normas de carácter consuetudinarias no son rec~ 

piladas ya que eran de todos conocidas. 

Siendo uno de los grandes méritos de esta recopi

lación jur!dica, las victorias que lograron las repre

sentaciones plebeyas con el fin de lograr un trato más 

justo dentro de un sistema jurldlco creado por la cla

se dominante de la época, entre las más destacadas se 

encuentra la de que nadie puede ser ejecutado sin que 

medie previo juicio, asl como la apelación de la sen-

tencia de muerte ante la asamblea popular, como otros

grandes derechos, que para la época fueron grandes --

avances jurldicos. 

Dentro de esta normativa no existe ningOn antecec 

dente que nos permita establecer la creación de un de-
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recho dirigido a Ja clase trabajadora; lo que es claro 

es que en sus or!genes el Imperio Romano desde el si-

glo V a.c. existen dos clases sociales, los Patricio~. 

que es la clase pre1ominante, es decir, los aristócra

tas de la época y los Plebeyos, quienes eran los pequ~ 

ñas propietarios, comerciantes y artesanos. 

Los Plebeyos se distinguen bésicamente por ser -

agricultores y no ganaderos, siendo esto muy fécil de

explicar, esto es, ya que el plebeyo posee una superfl 

ele de terreno muy pequeña e insuficiente para dedicar 

se a la ganader!a; en tanto que el Patriciado basa su

fuerza en la unión de la familia esto es, ya que la -

cabeza de la estructura familiar es el Pater famillas, 

es este el único propietario de las tierras y de todo

lo que se acumula en bienes alrededor de ésta, es por

ello que s~n múltiples las ventajas que tiene el Patrl 

ciado en comparación al pequeño propletario, toda vez 

que el primero tiene la facilidad de ocupar diversos -

esclavos en las labores que requiere el campo, as! co

mo aprovechar de la mejor forma cada cent!metro del -

campo que forma su propiedad, en tanto que el Plebeyo

tiene la dificultad de no poder ocupar esclavos, y las 

mayorlas de las veces sus propiedades ocupaban terre-

nos muy escabrcs~é. por lo que dificultaba su explota

ción, aunado esto a que ten!an que concentrar su pro-

ducción primordialmente en las necesidades béslcas de-



strs fnmili~s. asimismo cuando éstos eran llamados al -

servicio militar ten!an Que abandonar sus propiedades

sin poderlas atender, por lo que los Patricios se con

virtieron en todopoderosos en un Estado Militar. 

Por otro lado, considerando el trabajo artesanal, 

es sin duda muy raro en esa época, ya que la mayor!a -

de las veces tanto la herramienta como el equipo de l! 

branza es hecho por los terratenientes, por lo que en 

muchas ocasiones solo las actividades que ocupan ya 

sea materia prima muy rara y por lo tanto instrumentos 

especiales, o que el ojbeto sea de un uso generalizado 

y que éste pueda producirse en serle y por lo tanto -

vendido muy barato, como se puede observar el campo -

artesanal se encontraba muy restringido. 

Aún cuando el trabajo artesanal no tuvo un gran " 

auge, también es cierto que gracias a éste se pudo es

tablecer un rompimiento dentro de la econom!a cerrada

en la cual viv!a Roma, ya que con su comercio de inte~ 

cambio al exterior se pudo establecer una dependencia 

entre campo y ciudad. ya que los campesinos cambian el 

excedente de su producci6n ya sea por mercancla, herr! 

mientas o por servicios. 

Los Esclavos: durante los inicios de Rom~ los -

ciudadanos romanos tratan muy bien a sus esclavos, co

men con ellos, conviven con ellos, con lo cual alivian 

un poco la tortura de la servidumbre que recae sobre -
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sus hombros, paro no dejan de ser considerados como o~ 

jetos, con los cuales se puede disponer de cualquier -

forma, disponiendo de su vida como mejor le pareciera

al propietario. 

La generosidad Romana a este respecto era muy no

toria, toda vez que a los esclavos se les otorgaba en 

algunas ocasiones recompenzando sus esfuerzos con un -

salario o prlma que en algunas ocasiones sumaban lo su 

ficiente como para rescatar la servidumbre, esto va 

mAs allA, toda vez que al convertirse en liberto éste

adqulere la ciudadanla romana, aún cuando no es sino -

hasta la tercera generación cuando sus descendientes -

no se distinguen ya en nada de otros ciudadanos, ejer

ciendo ya todos los derechos de cualquier ciudadano. -

El liberto ya manumitido siempre quedaba ligado a su -

antiguo dueño percibiendo un salario ya sea de servl-

c!os o de dinero. 

El trabajo en Roma se consideró como lo mAs vil a 

realizar por lo que se pretendla que la retribución no 

merecla ser alta, asl que la mano de obra era muy mal

pagada. 

Durante la época de expansión de la Roma !tAllca, 

con las diferentes victorias que se logran, para los 

pequeños propietarios resulta muy poco ventajoso, ya -

que s! bien la guerra para muchos resulta altamente b~ 

neflciosa por ser una forma fAcil de obtener riqueza -
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ta cual era obtenida bajo mucho riesgo, en cambio para 

estos pequeños propietarios resulta que al regreso de

las guerras que en muchas ocasiones era después de 

largos años, se velan en la necesidad de adaptarse 

nuevamente a la vida del campo, encontrándose que sus 

productos ya no se vend!an al precio de antes, sino -

que la eran por un precio muy par debajo, por ejemplo 

el ·trigo se vendla en el afio 203 a.c. cuatro veces 

por debajo y en el año 200 a.c. ocho veces, por to 

que tienen que pensar en dedicar sus tierras a produ~ 

tos más especiales como la vitívlnlcultura, la ollcul 

tura u otras, para las cuales al ser tan especiales -

necesitan de un nuevo capital y de conocimientos téc

nicas que los pequeílos propietarios no poseen, por lo 

que no tienen más remedia que vender sus propiedades, 

tas cuales son adquiridas gustosamente por los Patri-

cios que ya para entonces son granqes terratenientes -

que tienen en su poder grandes extensiones de tierr~.

las cuales dedican principalmente a la ganader!a, la -

cual ocupa muy poca Inversión y los productos se ven-

den muy bien, as! como cuentan con suficiente mano de 

obra que sólo les cuesta la alimentación, pueden dedi

car parte de sus propiedades al cultivo de casi cual-

quier producto sin que esto les sea costoso y si muy -

rentable. Por otro lado los pequeños propietarios que 

se ven en la necesidad de vender sus pequenas extens!~ 
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ncs ele tl8rra pasan a cn9rosar el mercado r;e asalaria

dos, el cual es muy competido y muy mal "agado. 

Sln embargo, como ya explicamos. la situación de

los plebeyos que ya no poseen ninguna por(\ón de tle-

rra es dramAtica y sin embargo el Estado oo hace nada

por mejorarla ya que, si bien protegi6 los intereses -

de Ja aristocracia prohibiendo la producción de pro-

duetos que eran producidos por esta clase en la Roma -

lt~llca, esta prohibición alcanzó las provincias de Sl 
cilia, Cerdeña, Hispanla, Africa, La Galia, etc., pero 

en cambio no hizo nada por proteger la ~roducci6n de -

sus cereales que era la base de la producción de la -

plebe, quien no tuvo ninguna oportunidad compitiendo -

contra los cereales que proven!an de otras provincias

Y que recibla Roma en muchas ocasiones como pago del -

tributo por lo que tenla un muy bajo costo en el merca 

do, ocasionando la baja del precio de este producto, -

provocando lo que ya narramos anteriormente. 

Por otro lado, el Estado Romano no hizo nada por

procurar a los ciudadanos faltos de trabajo del mismo, 

sino que tomó medidas para proteger los intereses de -

los m~s poderosos prohibiendo en sus provincias ocupa

das a partir del siglo 11, la plantación de productos

como los olivos, la vid u otras en la que estaban esp~ 

cializadas las producciones de los terratenientes pe-

n!nsulares como ya indicamos, con ello cabe hacer men-
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ción que la Roma de esta época no se interesa profund! 

mente por la problemética social ni mucho menos labo-

r~ 1 • 

Sin embargo, el Estado Romano tomó medidas urgen

tes con el fin de mejorar la situación de los campesi

nos y de la clase humilde, esto no tanto por altruismo, 

sino por la conveniencia del mismo Estado de mejorarla, 

toda vez que es esta clase social quien proporciona al 

Estado de hombres suficientes para las guerras y con-

trolar el basto Imperio, por lo que se permitió que -

los idealistas hermanos Graco, pudieran implantar la -

reforma agraria, ya que ellos pensaba~ que era impera! 

te que la pequeña propiedad se estableciera nuevamente, 

por lo que se expropió a los terratenientes las tierras 

que sobrepasaran el limite de posesión que en ese en-

tonces se estableció dentro de las 250 hectéreas por -

propietario més 62.5 por cada hijo, por lo que se les

cubrió una indemnización por las mejorlas qce se le h~ 

hieran hecho a los terrenos que hubiesen sobrepasado -

los limites y que se expropiaron. con estas tierras se 

formaron pequeños lotes que abarcaban 7.5 hectéreas y 

que fueron repartidas entre los ciudadanos pobres que

na disponlan de tierras, lo que ocasionó la marcada i~ 

potencia de parte del Estado para mejorar la situación 

ya que los pequeños lotes eran totalmente inviables P! 

ra dar solución a la problemética del Estado Romano 
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tanto para poder dar una verdadera solución al desem-

pleo qua existl•, como para que los recién creados pe

quenos propietarios salieran adelante, compitiendo con 

los grandes propietarios, aún cuando se tomaron medi--

das con el fin de proteger estas propiedades, haciénd~ 

las inalienables y las cuales se encontraban gravadas

por el censo por Jo que no podlan ser vendidas ni gra

vadas. 

Aún cuando el motivo de dichas reformas fueron --

con el fin de dar mejorla a Ja clase pobre, estas fue

ron tomadas considerando exclusivamente el sentido mo

ral de la misma, pero nunca se tomó en cuenta el impa.<:_ 

to económico ni polltico que el mismo tuvo por lo ~ue

los lotes fueron aumentados de 7.5 hect~reas a 50, me-

dlante Ja consolidación de lotes atribuidos mediante -

la agrupación de los beneficios en colonias. 

As! que la reforma agraria de los Graco se convl.r: 

tió en un 11 anacronismo. ya que 1 as condiciones económ.!_ 

cas creadas por ·1a conquista y por 1 a polltlca de ex--

plotación son tales que la pequefta propiedad es inca--

paz de resistir el gran dominio. Se trata, ante toéo, 

de un problema económico. Pero los Graco sólo vieron

su aspecto moral. ,,3 

Hú..toJt.la GeneJr.at del TJr.abaj o. Ed..:C.lán PJl..lme.Jr.a, 1965. 
Ed. Ed.lc.lone.& GJr..ljatbo, S.A. M~x.lco-BaJr.ce.lona. p. --
351. 
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Por la anteriormente transcrito se puede una dar

cuenta que el primer intento por dar solución a la pr~ 

caria situación de la clase más necesitada, fueron 

unos fracasas rotundos, por lo que respecta tanto para 

el estado como para los campesinos. ya que para el Es

tado esta ~Jase dejó de ser su principal fuente de el~ 

mentas y tropas para las guerras, por lo que tuvo que

echar mano de la clase proletaria para formar sus ejé~ 

citos, pera a éstos tuvo que prometer además del batln 

normal el de repartir tierras por lo que a los vetera

nos se les otorgó lotes de tierra de entre 12.5, 35 y 

50 hectáreas por hombre, pero con esta medida existe -

una fuga importante de mano de obra de la Italia Peni~ 

sular, ya que son pobladas otras provincias mediante -

este método. 

Con todo lo anterior se propici6 que las grandes

masas de la población se empobreciera a tal grado que

Je era imposible mantenerse a si mismos, por lo que •l 

Estado Romano procedió a mantener a las grandes masas, 

mediante la distribución gratuita de trigo, a tal gra

do que en el ano 46 d.C. asciende el número de benefi

ciados aproximadamente a 320,000 y en 44, César reduce 

el número a 150,000, con esto nos podemos dar cuenta -

de que el Estado Romano no hizo nada práctico para re

solver el problema del desempleo y procurar que el pr~ 

letarlado lograse mantenerse con su propio trabajo, s! 



16 

no que sólo procuró alimentar a las grandes masas pro

bablemente con el fin de tener m~s a la mono a tropas

suficientes y dispuestas a luchar por muy poco o por -

simples promesas de botines y reparto de tierras en -

otras provincias, con ello el número de beneficiados -

dentro del programa romano de distribución siempre fue 

en aumento y bajo el Imperio se distribuyó tanto pan -

como carne, aceite y vino, as! como se proveyó al pue

blo de juegos y fiesta llegando a alcanzar hasta 182 -

dlas Al a~o. esto se vivió hasta pleno siglo V y cuan

do Roma ya se encontraba en manos de los godos. 

Por lo anterior se encuentra plenamente justific~ 

da la Ley frumentaria, la cual establece la capacidad

de cobrar de las provincias conquistadas el tributo -

con el cual se mantenia a una clase proletaria total-

mente desocupada, siendo la distribución gratuita de -

grano la parte que les toca de los beneficios que mer! 

cen. 

"Piénsese en ello efectivamente: pedir a esos prE_ 

!etarios que trabajen es prometerles al mismo tiempo -

que su trabajo les permitirá vivir. Hace falta para -

eso, que puedan vender su trigo. Que se detenga, pues, 

la llegada de trigo de las provincias, de un trigo que 

no es pagado o lo es a precios demasiado bajos. Pero

eso seria mejorar el nivel de vida de los provinciales, 

poner fin a su explotación, renunciar a los privile---
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gios de la conQuista y a la dominación de Roma. Serla

también, sin duda, desligar a varias provincias de su 

obligación de cultivar solamente trigo, incitarlos a -

explotaciones más sabias, y suscitar a la agricultura

cientlfica itálica una peligrosa competencia.• 4 

De acuerdo con el último criterio transcrito, en

Roma no existió un verdadero Interés por dar a la cla

se trabajadora una mejorla, as! como no existla real-

mente un derecho dedicado a esta clase, ya Que como h~ 

mas apuntado y como es conocido, los esclavos son tra

tados como cosas con las cuales se puede hacer cual--

quier cosa, asimismo, los llbertls, no adqulrian por -

tan solo este hecho la ciudadan!a, sino para poder ser 

considerado ciudadano como ya indicamos tenian QUe pa

sar dos generaciones, es decir, QUe no es sino hasta -

los nietos del QUe fue esclavo Que se empieza 

de los derechos Que tiene un ciudadano romano. 

gozar 

Por otro lado considerando estrictamente al· dere-

cho Que regla a los ciudadanos romanos, hablemos de -

obreros, artesanos u otra persona que realizara un tr! 

bajo a otra, se reglan exclusivamente por el "Ius Civi 

le' el cual contenta los contratos por los cuales se -

reglan éstos. 

Asimismo, e! Derecho Procesal Que regla el "Ius -

4 Hi6to~ia Gene~at del T~abajo. ob. cit. p. 35E. 
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Civile", es el conjunto de trámites que de alguna for

ma se tienen que seguir o cubrir para poder obtener la 

protección del Estado. As! pues el Derecho Romano se-

ha caracterizado por ser un derecho de acciones, muy-

equiparable a lo que hoy en dla en nuestro derecho es

la Jurisprudencia, as! pues el derecho es impartido 

por los órganos competentes del Estado, con el fin de 

proteger los derechos que tienen todos los ciudadanos

Y que se encuentran contenidos indudablemente en el O~ 

recho Sustantivo. 

"La administración de la justicia en la Roma pri

mitiva, era de carácter monárquico, ya que su apllca-

ción correspondla al Rey y los pontlflces colabora-

ban estrechamente con él en su !mpartición. Las atri

buciones judiciales del Rey, eran las de ser titular -

del "lmperium Militare• y el encargado de todas las -

funciones sacerdotales y civiles, inclula la jurlsdic

ción.•5 Tenla una concentración de funciones que se -

explica por el reducido ámbito geográfico del territo

rio sobre el que ejercla su imperio, la escasez de po

blación, prácticamente acentuada por la organización -

familiar romana, y la simplicidad de las relaciones j~ 

rldlcas de aquel tiempo, esto lo podemos notar clara-

mente ya que para el Rey no era obligatorio administrar 

5 La6 Accione6 en et Ve4echo P4ivado Romano. V. A~agio 
Ru¡z, Edito~ial Revi6ta de Ve~echo P~ivado. Mad~id-
1945. 
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justicia en la misma ciudad donde ocurrieron los hechos, 

pero en muchas ocasiones o en la gran mayor!• lo hacla

asl, esto claro a la facilidad de que en sus princi--

pios Roma no comprendla un basto territorio ni su pro

blemAtica era tan compleja como lo llegó a ser, por lo 

que normalmente impartla justicia en ta parte del "fo

rum• la cual se encontraba destinada única y exctuslv! 

mente para las reuniones de los •comicios juriados•, -

llamada •comltium•. 

Volvamos a las doce tablas, durante su redacción

los cónsules que venian ejercitando la función de Le-

glsladores, fueron desplazados por los "decémblros• -

quienes tuvieron exclusivamente la función de redactar 

dicho Código. 

Durante parte de los siglos V y IV a.c., se encar 

ga la tarea de administrar la justicia en diversas oc! 

sienes, en las •tribunas militares• investidos de pe-

testad consular. El dictador asumia esta función m~s

de derecho que de hecho, y naturalmente, los "lnterre

jes• actuaban en las vacantes del ~onsulado, y el pre

fecto durante las ausencias de la ciudad de los cónsu

les. Ya en esta época el Cónsul tiene un carActer te~ 

peral y colegial a diferencia del "Rey•, que era v!ta

l!c!o y único, y •or tal motivo un tanto déspota e --

Irresponsable, cosa que con los nuevos Cónsules dismi

nuye considerablemente pero que no llega a desapafecer. 
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Es en asta época donde empieza a tomar forma el -

Derecho Procesal Romano las cuales fueron llamadas "L~ 

gis Actiones" y las cuales Arangio Ru!z, las define e~ 

mo "Declaraciones solemnes, acompañadas de gestos ritu! 

les, que el particular pronuncia, por lo g<:cneral ante

el magistrado, con el fin de proclamar un derecho que

se le discute o de realizar un derecho previamente re

conocido."6 

Como consecuencia de estas normas, surgen en el -

Derecho Romano diversas normativ!dades que tienen como 

fin otorgar una mejor impartlci6n de justicia o en su

caso sancionar al o a los responsables de algún delito. 

As! pues la 'legis Actione• encontró su fin en lo 

gravoso que resultaba el aprenderse todas las fórmulas 

para recitarlas frente al magistrado, so pena de que.

de no hacerlo as! se corr!a el riesgo de perder el --

asunto, siendo uno de los casos m~s extremos la "legis 

actio sacramento• que tenla un carActer inflexible y -

por tal motivo dificultaba extraordinariamente la apr~ 

ciaci6n de las circunstancias particulares de cada ca-

so. 

Después de lo gravoso que resultaba el sistema de 

la "Legís actione" y de sus pocos resultados positivos, 

se empezó a utll izar el sistema del procedimiento for

mulario, y como su nombre lo indica lo que lo dlstin--

6 Ob. Cit. pág. 101. 
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¡¡ue, Je da su nombre, e~ la redacción de un docu-

mento al que se le llamo fórmula, donde se recogen to

das las pretensiones de las partes (ya en este procedl 

miento se toma en cuenta el sentir y las caracterlsti

cas especiales del caso y de ambas partes) asl pues, -

el sistema formulario se inicia mediante la "in jus vg_ 

catie" o llamamiento para comparecer ante el magistra-

do hecho por el propio demandante, y al que el convoc! 

do sólo podia sustraerse presentando un "vindex" ,7 y -

de no hacerlo asi el pretor podia conceder una acción

de carActer penal de facto. Pero en los casos de que-

se rehusara a comparecer o no se presentara el "vindex" 

el pretor no ejercia acción penal en contra de éste, -

sino que mAs bien se podia hacer uso de la fuerza pd-

bl lca para poderlo hacer comparecer ante el magistrado. 

Una vez que ambas partes se encontraban ante el magis

trado, se comprometian a asistir al sig•iente dia para 

dar comienzo al pleito, obligAndose el demandado a pa

gar cierta suma en caso de no comparecer, la cual era

establecida dependiendo de la cuantia del asunto a tra 

tar, y de acuerdo al criterio del magistrado. Mlen--

tras estuvo en vigor el sistema formularlo, donde el -

actor expresaba sus pretensiones verbalmente, obligan

do a los litigantes a acudir a testigos que pudieran -

V.lnde.J<: "Vu1tan.te. e.t Ve.11.e.cho ~01tmula1t.lo 1tomano, e.t -
~ue. lte.6pond.ta de. ta compMe.ce.nc.la de.t de.mandado e.n -
ju.le.lo. 't, 
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óar fe de Jos términos en que las dos partes hablan -

planteado el debate "litis contestatio". 

As! ~ucs, la demanda escrita no aparece sino has

ta el último perlado del DerPcho Procesal Romano y que 

se conoce como "Extraordinario 11
• 

Justlniano introdujo una nueva manera de iniciar

e! juicio, y as! Borjean dice: "El demandante present! 

ba al tribunal su demanda por escrito (libelus conven

tionis), con la petición de que fuese comunicada al d~ 

mandado. El "!ibelus conventlonis", contiene una expQ 

slclón sumaria de los medios y de la demanda. Debla -

estar firmada por el demandante, o si éste no sabia ei 

cribir !o firmarla a su ruego un "tabularius". El de

mandante se comprometfa: a) A continuar la instancia -

contradictoriamente, en el término de dos meses, bajo

pena de pagar al demandado el doble de los gastos que 

hubier~ hecho; b) A continuar la instancia hasta sen

tencia definitiva y en caso de no tener éxito a reem-

bol sar al demandado todos los gastos. Se garantizaba

este doble compromiso por juramento o por caución~ 8 

Como puede apreciarse, el Derecho Romano es la -

fuente que dió origen a todo el procedimiento del mun

do occidental, y el cuál se aplica en términos semeja~ 

T&atado de ta6 aeclone6 y 6U expo&lelón, en e! Veae
cho Romano, 8onjean Loul6 Be-na&d. p. 133. 
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tes a la de aquella época, pero se puede apreciar tam

bién que dentro del tema que nos ocupa, los Romanos si 

bien crean la base del Derecho Procesal moderno, no 

fue sino de una forma muy superficial que legislaron -

en materia de Derecho Procesal Civil, y de manera nula 

si hablamos de Derecho Procesal Laboral. 

b) Derecho Francés: Después de la calda del lmp~ 

rio Romano de Occidente en 476 d.C., se encontró que -

en toda Europa Occidental se encontraba una mezcla gr~ 

ca-romana-hebrea, resultado de las diversas invaclones 

-..:'.par parte de los hunos, las c.uaies provocaron un inmen

so movimiento de gentes de diversas culturas, provoca~ 

do esta mezcla tan extraña, lo cual dura cerca de dos

siglos, y no es sino hasta el siglo VI que se piensa -

en la unificación de toda la Europa Occidental, bajo -

un solo pode~ los primeros en intentarlo fueron los º! 

tragados fracasando, los visigodos hicieron un segundo 

intento acerchndose mas a esa meta, los cuales fueron

vencidos por los Francos en el ano 507; "con el tiempo, 

el rey de los francos, Carlomagno, a quien el Papa ha
bla entregado la corona imperial de occidente, vacante 

entonces, logró formular la "Primera Europa•, pero la

técnlca de las comunicaciones no permitió un conjunto

pol itico homogéneo de tal tamaño y, en 643, el Tratado 

de VerdOn dispuso la destntegracl6n de este super-est! 
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do de los francos. Surgen luego, bajo distintas coro

nas la Francia Occidentalis (Francia), la Francia Orle~ 

talis (Alemania) y una reglón Intermedia, Borgona ••• • 9 

Aún con la existencia de este super-estado, la decaden 

cía de la Europa Medieval fue considerable, toda vez -

que las oleadas de barbaras tenlan como primer proble

ma el poder encontrar en donde establecer, después te

nla que ajustarse al modo de vida de sus vecinos y por 

último en un pase gigantesco, tenla que civilizarse. -

As! en este estado de incivllización la cultura y las

artes decaen y no se encuentra el mas m!nimo resquicio 

de un avance en esto, asimismo el Derecho decae en un-

estado de confusión y vulgarización, por lo que se da

el caso de que la verdadera cultura encuentra refugio, 

en el mundo Isl~mico, que desarrolla principalmente la 

qulmica, astronomla y la medicina y que gracias a és-

tos se conservó el conocimiento de los grandes fil6s~ 

foi antlgOos, as! como si se comparen las bibiiotecas

del antigüo mundo islamlco con las cristianas de Euro

pa, las primeras eran mil veces mAs completas que Jas

segundas, as! como el alfabetismo, el cual era algo 

ncrmcl en el mundo islAmlco, era un verdadero lujo en 

Ja Europa Medievel. 

Fto1r..l& Mangadant, Gu.ltte1r.mo. Panonama de ta HiAto--
11.ia Unive1r.&af. dee Ve11.echo. Ed. Miguee Angel Po.tittla,
Edü..l6n 19 88. pág. J 2 9. 
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Durante Ja época de la Francia Medieval y desde -

el año 987, y durante varios siglos el emperador fran

cés, al ser uno de Jos mas poderosos y a Ja vez muy -

amenazado, por alguna traición de alguno de los hom-

bres fuertes, los cuales controlaban gran parte de los 

territorios mas fértiles y mas productivos, siempre lQ 

gró imponerse paulatinamente a la nobleza francesa, co 

sa que el emperador de Ja "Francia Oriental is" no pudo, 

mas tarde el conjunto de Señores Feudales forman la C~ 

ria Reg!s, que mas tarde pasa a ser el Parlamento de -

Parls, el cual es formado por representantes de la --

Iglesia y de la Burgues!a naciente, a partir de 1314, 

la comisión llamada Etats Géneraux presenta una tende~ 

cia critica al rey, deja de ser convocado tan frecuen

temente y es mas facilmente manipulado por el Rey, 

quien desde Felipe el Hermoso (1285-1314), ya se habla 

acostumbrado a legislar sólo hasta 1614 y no es sino -

hasta 1789 que se prescindió de sus servicios. 

As! durante Ja Edad Media el Sur de Francia con

serva la tradición jurldica Romana, as! como el Dere

cho canónico. 

El norte de Francia, se encuentra especialmente -

imbuido por el Derecho Germanice, siendo aplicado este 

en pequeños pueblos o en regiones. 

As! el Imperio Francés, trata de detener el auge

que tiene el Derecho Romano y durante un periodo se --
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prohibe que se ense~e en P•r!s. 

"Desde Fe! ipe el H»rrnoso, empeoró, se puede ob-

servar la tendencia del Estado de intervenir en la vi

da i·nterna de los gremios, poi ltica que culminarla va

~ios siglos después, en la Ordenanza de Colbert de 

1'66:4',. cruno veremos, que los convierte en instrumentos

casi pasivos de la pol!tica económica nacional".'º 

Durante el renacimiento, Francia participa muy -

poco en los descubrimientos de las nuevas tierras y se 

enfrasca en diversas guerras fractlcidas que la consu

men~ que la preparan junto con la explosión de pompa y 

poder del que hizo gala el régimen de Luis XIV (1643-

1-71'5), (que la Franela posterior fue incapaz de poder

llquidar) a la Revolución. 

Durante este per!odo como ya indicamos la corona

francesa legisla sola desde 1614, y desde antes con -

muy poca intervención de la Etats Genéraux, quien en -

este periodo se dedica a tomar de vez en cuando la lnl 

ciatlva y legisla formulando doléances con el fin de -

llamar la atención del rey con la meta de que éste to

mar~ una Intervención legislativa y dictaminar~ las -

ordenanzas reales respecto a estos mismos temas, por -

lo que podemos apreciar, el Derecho Procesal Laboral -

no era considerado, es declr este no se legisla espe-

cialmente ni mucho menos se considera dentro de un co~ 

10 Fto1tü Ma1t9adant, G. ob. e.U. p. 115. 
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sldera dentro de un contexto legislativo, ya que el D! 

recho Francés no hace ningún esfuerzo por codlf icar, -

todas las ordenanzas que eran publicadas. 

A partir del siglo XIV Felipe Vl, ordena que los

artesanos deberlan agremiarse, y ya desde entonces so

lo se reconocla la personal !dad a un obrero si perten! 

cla a un gremio, solo as! se daba la relación obrero-

patronal, aún as! todos los procesos eran ventilados -

ante et parlamento, quien decidla en una sola audien--

c ia. 

Durante la Revolución Francesa, y al término de -

esta se expidieron diversas leyes muy Importantes para 

el mundo como fueron "La Declaración de los Derechos -

del Hombre y del Ciudadano• (26/Vlll/1789) el Código -

Civil muy futurlsta del a~o de 1793, parte de estas l! 

yes tan avanzadas pasaron al régimen napoleónico y los 

ejércitos fránceses de esa época ayudaron a propagar-

las por toda Europa Occidental. "Y, adem~s.esta legl! 

!ación revolucionaria influyó luego a través de los -

tratadistas en los legisladores y constituyentes del -

mundo europeo y americano. As! la Revolución Francesa 

soltó el ambiente y preparó con provecho para muchos -

paises el camino para medidas que ayudaron a sustituir 

sistemas y autoridedes tradicionales, por instltucio-

nes m~s modernas.•1 1 

11 Ob. e.U. p. 215. 
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Por lo estudiado al momento, no existen ~ntecede! 

tes precisos, respecto al tema que nos ocup", sl bien 

existieron avances dentro del sistema jur!dico no los 

hubo en la materia del Derecho Laboral, la cual ni se 

reconocta su propia personalidad y se le encuadraba 

dentro del Derecho Civil, legislando el contrato labo

ral como uno más de esta rama, por lo que no existe un 

antecedente de lo que hoy se conoce como prueba en CO! 

trarlo. 

e) Derecho Español: España al igual que Francia -

!nieta su vida jurldlca, básicamente en el Derecho Ro

mano, asl pues tras la derrota de los visigodos ante -

los francos (507) el sueño de éstos de formar un solo

lmperlo en España y Francia, se desvaneció y se canfor 

maron con Implantarlo dentro de lo que es hoy el terrl 

torio español. Más tarde, durante la segunda mitad -

del siglo Vil la corte visigoda promulga lo que seco

noce como el primer Código Español, el cual era apile~ 

do tanto a personas de la raza germánica, como a los -

de razas autóctonas, siendo este el muy conocido Fuero 

Juzgo, que se basa en el Derecho Romano. 

Para los efectos históricos del Derecho mexicano, 

es sin duda una de las más Importantes la llgislación

Castellana. Castilla surge en Asturias, continuó en -

León y se extendió a Gallcla. 
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"En este sistema, corresponde al Rey la adminis

tración de justicia, pero su potestad no era absoluta

Y le era oponible el derecho de los súbditos, qulenes

pod!an litigar contra él. No podla disponer de la prE_ 

piedad ajena ni dar cartas contra derecho natural .• 12 

Durante la invasión árabe, la penlnsula hlspAnl

ca conquistada, sigue rigiéndose por sus propias leyes, 

Alfonso V, aún con la aplicación del Fuero Juzgo, crea 

el reservado recurso de apelación, el cual es de una -

muy dificil realización, existiendo solo dos clases de 

jueces, adem3s de los árbitros, siendo éstos los civi

les y los penales. 

As! pues la Idea de formar un solo cuerpo donde -

se contuvieran todas las leyes vigentes, condujo al 

Rey Fernando a encomendar a 12 reconocidos juristas la 

compilación de éste, as! la primera obra es conocida -

como el Centenario que contiene todas las materias, -

por lo que es considerada como un ensayo para los tra

bajos posteriores. El segundo trabajo se le atribuye

ª Alfonso el Sabio, que comprende V libros de Jos cua

les el IV y el V se refieren a procedimientos. 

En el año de 1255 el mismo Alfonso el Sabio publl 

ca el muy conocido código promulgado con el nombre de-

12 BRISEIJO SIERRA, Hu.mbe.1t.to. Oe.1te.cho P1tocMat. Ecl. Ccilt 
de.na& Edl.tolte.& y Oi6t1tibu.ldo1te.&. Edlcl6n P1time.1ta = 
1969. p. 150. 
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Fuero Real. Es con este Gobierno que se crean las no! 

mas de conducta para los funcionarios pOblicos primor

dialmente y a lo que se ten!an que sujetar éstos. 

Durante este periodo y durante los primeros subsl 

gulentes afios a este reinado, se dlO un gran auge al -

Derecho Procesal, el cual se vlO beneficiado por di ver 

sas normatlvldades, desde normas como ya puntualizamos 

que reglan la conducta de los servidores pObllcos, has 

ta la forma de las apelaciones. normando también en -

los casos de los testigos falsos o los testigos en ge

neral. 

Mas tarde Alfonso el Sabio previo la necesidad de 

crear un Codez. lo suficientemente completo para satl~ 

facer el futuro, por lo que se dlO a la tarea de orga

nizar este nuevo cuerpo, surgiendo as! el Espéculo, el 

cual se divld!a en libros y éstos en t!tulos que se 

subdividieron en leyes, aon cuando el Espéculo es con

siderado co'mo el mas grande de los COdlgos antes escrl 

tos, no fue sino tan solo mas que el ensayo para las -

siete Partidas del Sabio Rey Don Alfonso el Nono, que

fue sin duda la obra mas espectacular de este Rey. 

Para algunos autores las partidas recogieron lo -

mejor que sobre procedimientos judiciales conten!a el

Digesto, esta contenido asimismo lo mejor del Derecho

Espaftol antigOo, se establece un ordenado y extenso -

procedimiento pero con un gran apego al Derecho Romano. 
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En las Cortes de Alca!~. que se establecieron du

rante el reinado de Alfonso XI, se hizo obligatoria Ja 

apiicación de las siete partidas. 

Esta normatividad rige durante 100 años y na es -

sino hasta los Reyes Católicos, que se intentó una nu~ 

va recopilación tanto del Fuero, las Partidas y los O! 

denamientos, asl· cama para suplir la falta de textos -

en la decisión de las litigios, esta normatlvidad es -

conocida como leyes de Toro y la comprendian 83 dlsti~ 

tas leyes que se ordenaron, pero por la muerte de Isa

bel y la ausencia de Fernando Impidieron su inmediata 

publicación y no fue sino hasta el nombramiento de O~ 

ña Juana como reina que se ordenó su publicación y --

aplicación. 

Despues de diversas normas que se crearon pero -

que realmente no aportaron nada importante, no fue si

no hasta la expedición de la Constitución Espa~ola que 

se encuentra un cambio significativo en el Derecho es

pa~ol, al 'rey por primera vez se Ja prohibe ejercer--. 

funciones jurisdiccionales, las cuales quedaron excl! 

sivamente para la judicatura. 

Las leyes judiciales más importantes, que se ---

crean con posterioridad, fueron el reglamento provist2 

na! para la administración de la justicia de 1835, el

Oecreto de 1838 sobre el nombramiento y separación de 

magistrados, jueces y fiscales; en 1840 sobre inamovi~ 
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lidad judicial; el reglamento de juzgados de 1844, la

ley provisional sobre organización del poder judicial

de 1870; las leyes de enjuiciamiento civil de 1855 y -

1881; las leyes de enjuiciamiento cri~inal de 1872 y -

1882, mis la de jurados de 1988. 

Es as! como notamos que en si el Derecho Laboral

es de muy poca antigüedad, y por lo tanto no se legis

la a este respecto y mucho menos en el tema que nos -

ocupa, pero no cabe duda que el procedimiento laboral

como veremos está lntlmamente ligado al Derecho Proce

sal Civil del cual surge y se basa. 

d) Derecho Prehispánico: Diversos autores y como

lo recalca el Dr. Guillermo Florls Margadant, la hlStQ 

ria de las civilizaciones que poblaron América, debe -

escribirse con tiza, con el fin de que sea fácllm~nte

corregir, ya que constantemente se hacen nuevos halla! 

gos, se ha establecido que existieron hombres en la ZQ 

na territorial que hoy en dla ocupa el territorio de ' 

México, hace aproximadamente unos 20,000-15,000 años. 

Toda ~ez q~e en esta lrea, un animal común era el 

mamut, el cual para su cacerla se necesitaba una coor

dinación de esfuerzos, es de suponerse que el hombre -

de esa época ya vive en una forma comunal y de alguna 

forma organizada, ya para el año 3000 a.c. ya se encue~ 

tran restos de organizaciones, en aldeas que están bien 

desarrolladas. 
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"Unos 2000 a~os a.c. aparece el ma!z. Es dificil 

darse cuenta de toda Ja importancia que este grano ha

y1 tenido para Ja vida de los antiguos ;:obl ,1ore~ de -

Amórica. Produjo en la economla primitiva aquel mar-

gen disponible, del que nacla cierto ocio, que a su -

vez permitfa refinar los tejidos, la cerámica, los tr!!_ 

bajos de plumas, etc., y desarrollar ciertos juegos. -

Estos productos de lujo llevaban haéia una especial iZ!!_ 

ción regional e intercambio. Este margen, por otra -

parte, tambi~n daba lugar a las clases no agr!colas: -

los no~les, los sacerdotes, los comerciantes y entre -

ellos, o bajo la dirección de ellos, los escultores y 

los artistas. El comercio, y las fricciones a las que 

éste dió lugar, además de la existencia de clases sup~ 

rieres, que fácllmente sienten la tentación de dirigir 

hacia afuera las peligrosas tensiones internas, produ-

jeron guerras, cuya consecuencia era a menudo la ese!!!_ 

vitud de los derrotados. ,. 73 

De acuerdo a lo que acabamos de transcribir es en 

esta época, cuando verdaderamente nace una relación en 

tre el hombre y trabajo especializado, surgiendo la 

clase mandataria y la que obedece los designios, as! -

pues diversos grupos étnicos dominan lo que actualmén-

13 FLORIS MARGAVANT, Gui!l~4mo. Int4oducción a ea Hi6-
tMia del Ve4ec.ho /.lexica110. Ed. E66.i.nge. Edic..lón BP 
19!8. p. 9 y 10. 



34 

le ocupa el territorio mexicano. siendo la primera de

estas culturas la Olmeca, los Mayas, los Toltecas y -

por último los Aztecas. 

El derecho de estas civilizaciones, no es conoci

do con profundidad, sólo se conocen pequeñas formas en 

que se reglan, siendo la cultura Azteca de la que m~s

se conoce. 

El Derecho forense Azteca se constituía por medio 

de tribunales comunes, desde el que seconoc!a como teuc

tli, el cual era un juez elegido popularmente, y que -

ejerc!a el puesto durante un año, el cual conoc!a de -

asuntos menores, existía también un tribunal que se -

formaba por tres jueces que ejercían en forma vltall-

cia sus puestos y que conoc!an de asuntos de mayor im

portancia, y los cuales eran nombrados por el clhua--

cóalt, las resoluciones de estos tribunales eran apel~ 

bles y se llegaba al tribunal del monarca, el cual se 

reunfa cada 24 d!as, todos los procesos se realizaban

de una forma ora 1. 

Existfan tribunales especiales para casos mercan

tiles, toda vez que esta era una sociedad tan guerrera 

como comerciante, ya que como explica Cortés en sus -

crónicas en el mercado de Tenochtitl~n. se reuntan ha~ 

ta 60,000 personas comprando y vendiendo. 

El procedimiento como ya indicamos era oral, en -

algunos casos se levantaba un protocolo por medio de-
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jerogl!ficos. Asimismo las principales sentencias fu~ 

ron anotadas en plctograf!as que se guardaban en un -

archivo especial. El proceso no pod!a en ningún caso

durar m&s de 80 d!as, se cree que algo parecido a gro

sso modo al abogado de hoy en d!a y a su función lo 

constitu!an los tepantlatoanls. Las pruebas que se 

permit!an eran Ja testimonial, la confesional, presun

clonal, careos, a veces la documental, esta última muy 

probablemente se fundaba en los mapas con linderos que 

exlst!an entonces. 

En los delitos graves era curioso, pero los jui-

cios que se aplicaban eran m&s sumarlos. 

Como se puede observar, netamente de Jo que se c~ 

nace del derecho precolonial, no existe un indicio el~ 

ro Gn donde se pueda considerar como fuente directa al 

tema que nos ocupa, si bien exist!a un periodo probat~ 

rio, es muy claro, nada parecido no con el mismo sentl 

do con el que pretende legislar el articulo 879 de la

Ley Federal del Trabajo. 

e) Derecho Mexicano: Para entrar en materia ten~ 

mos que hablar, aún cuando brevemente, del derecho co

lonial y sus consecuencias, as! pues sabemos que los -

tres siglos oe dominación española, fueron marcando -

claramente lo que hoy conocemos como una explotación -

del hombre por el hombre, en condiciones infrahumanas, 

toda vez que Ja colon'e s0 estableció un sistema de --



c.;stas siendo la raza lo que determinaba primordialme!!_ 

te el trabajo a real izar por cada uno, a saber: 

a) El español peninsular; ocupa primordialmente -

los puestos públicos de mayor jerarqu!a, asimismo nor

malmente eran propietarios de grandes extensiones de -

tierras en donde trabajaban grandes números de lndlge

nas, en su mayorla con carActer de esclavos. 

b) El Clero; siendo este los únicos que en cierta 

medida se podlan interponer a los designios de los --

otros. 

c) Los Criollos; que fueron los hijos de los esp! 

~oles nacidos en México, éstos aún cuando al principio 

no llegaron a ocupar puestos de importancia, con el -

tiempo fueron logrando que se les reconocieran sus lo

gros y por tal motivo fueron ocupando puestos públicos 

cada vez de mayor importancia. 

d) Los Mestizos; siendo hijos de padre espaftol y 

madre índlgena, éstos normalmente eran pequeños comer

ciantes y artesanos. 

Siendo posteriormente esta clase la que sembrO en 

su alma !a conciencia de clase. 

e) Los Esclavos; que lo er~n todos los indlgenas, 

so pretexto de parte del clero de que se le entregaban 

a los señores con el f!n de evangelizarlos. lo cual 

nunca se hizo, de forma general y satisfactoria. 

As! pues, en el Derecho Indiano existía un gran -
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número de normas, as! como grandes intentos óe recopi

lar toóas estas. 

Aqut la justicia está dividida eq diversos tribu

nales y múltiples fueros, dependiendo de la materia, -

todos estos dictaban sus sentencias en nombre del Rey, 

y éste podla intervenir en Jos procesos mediante ins

trucciones ad-hoc, por lo que la justicia virreynal ·

nunca se pudo considerar corno una justicia independíe~ 

te. Ast los casos ordinarios normalmente se ventila

ban ante Alcaldes ordinarios y en caso de apelación a~ 

te el cabildo, en asuntos más importantes un alcalde. 

mayor o corregidor pronunciarla la sentencia de prime

ra instancia, en caso de apelación el asunto podla ma~ 

darse al Consejo de Indios con el objeto de que éste -

tomara una decisión definitiva. 

Una rama que se considera como algo revolucion~-

rio dentro de la justicia novohispana, fue Jo referen

te a la protección de tos indios. "El obispo Zumárra

ga, protector de los Indios, habla organizado un sis-

tema de audiencias especiales para recibir quejas de

los indigenas; el primer virrey Antonio de Mendoza co~ 

tinuaba este sistema, dedicando dos mañanas por semana 

a la tarea de atender personalmente a las quejas de la. 

población inct'~•••, y aunque se queja prirnordiaimente

de que en tales ocasiones, el calor y el hedor puede · 

llegar a ser muy molesto, recomienda a su sucesor con-
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tjn~ar con esta bonda!Josa costumbre. Como consecuen--

cia de esta pr~ctica, en 1591, un Juzgador General de 

Indios es establecido en México, a cuya organización y 

cuyo financiamiento se dedican las cédulas reales del 

19.IV.1605 y 5.X.1606. Mediante un ligero aumento del 

tributo "Medio Real de Ministros", los indios mismos -

cubrieron el gasto respectivo (L1 6,1.47)." 14 /\simis

mo m~s tarde la corte ordenó que en cada junta estuvie 

ra adscrito un "protector de indios•. 

La Encomienda, siendo un sistema especial creado

por los espa~oles, que tenla como fin principal el re

compensar a los conquistadores de· las primeras genera

ciones, as! como el deseo de incorporar al Indio a la

economia colonial, por otro lado esta figura proporci~ 

na a la corona la ventaja de que· ios .. indios eran evan

gelizadcs sin costo para ésta. 

Esta figura consistla en que un espa~ol reclbia -

d~ cierto grupo indigena un determinado tributo, pero

por su parte tenia la obligación de construir con es-

tas fondos las iglesias necesarias, asi como cuidar la 

correcta aplicación de las leyes protectoras de los i~ 

dlgenas. Con el tiempo la encomienda desaparece, esto 

s~ da por diverlos motivos, pudiendo ser la muerte del 

encomendero, o que la encomienda llegara a la última -

!< FLORIS MARG/\VANT, G. Ob. eLt. p. 60. 
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generación permitida, con esto los indios pasaban a -

ser vasallos directos única y exclusivamente de la co

rona, asimismo otra variante fue la supresión de los -

servicios personales a los que estaba sujeto el indio, 

y el encomendero se tenla que conformar con un tributo. 

Esto tuvo efectos de~astrosos para los indios to

da vez que si bien éstos se tenlan casi corno esclavos, 

no lo eran. ya que en cualquier momento podtan adqui

rir por la bondad de la corona su libertad, y por tal 

motivo los encomenderos trataban de sacarle todo el -

provecho lo antes posible, explotandolo y tratandolo -

en condiciones infrahumanas. 

La encomienda desaparece por decreto de 23.XI. --

1718; ·sin afectar algunas especiales y la que se enco! 

traba destinada a Cortés y sus descendientes, que fu! 

ron otorgados con el carácter de perpetuas. 

Paralelamente a la encomienda exist!a una figura 

conocida corno Los Repartimientos, consistente en una -

especie de rotación prestando ciertos servicios que t! 

n!an que cubrir los indios, pero mediante la percep--

ción de un salario. Los Indios se repart!an según la 

jerarqula de cada español, y para tal fin existió lo -

que se conecta corno un juez de repartimiento, aun cua! 

do se dictaron diversas medidas en pos de la protección 

del indio, esto no pasó a ser más que un simple sueño, 

toda vez que en cada generación la mano de obra indlg! 
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que eidstian f:n la Nueve. Esr.·~:na unos 11 r.1lle>nes ::e ln-

:j!r;enas i! unos 1.5 millone~. 0n 1600. r.5¡ ;~ue~ eri 1532, 

el Virrey Marqués de Cerralba ~upri~e este siste~~ ~ -

excepción del repartimiento ele indios ,,ara ~\ trabajo

minero. As\ puüs el peón libre no tenía r.~s rem¿dio -

que prestar sus servicios al h~cendaóo. lo cuc\ lo he

cla seguido por la miseria en que se encontraha. 

Durante esta época de transición de pasar de un -

pueblo indlgena libre a un pueblo mestizo libre, pode

mos ver que el derecho laboral no tuvo ninguna clase -

de influencia, ya que al trabajo del indlgena no se le 

consideraba como un derecho, sino como una verdadera -

obligación. aún cuando podemos observar que dentro de

la figura Que se conocla como el repartimiento, el In

dio recibla un salario, este realmente no fue signifi

cativo, ni mucho menos podrla considerarse como impor

tante, ya que si bien recib\a un salario también e~ -

cierto que el indio no era libre para poder elegir el

tipo de trabajo, ni el tiempo que deseaba prestarlo, -

ya que estos dos puntos eran impuestos por el juez de 

repartimiento, Quien decidla arbitrariamente el desti

no de cada Indio. 

Este tipo de situ~clones han perdurado a lo largo 

de nuestra historia, no exactamente las mismas figuras 

pero sl el mismo sentido explotador, por parte del ca-
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pitalista hacia el pueblo jornalero u obrero, estas f! 

guras durante el México indpendienle se fueron recruae 

ciendo hasta llegar a su ~11max, en el ¡·~riodo rl~~pótl 

co de Don Porfirio D!az, (1876-1880 y de i684-1910), -

durante este periodo no exist!a ninguna clase de pro-

tecci6n para el obrero, ejemplos vivos los encontramos 

en los relatos del Se. John Kenneth Turner en su libro 

"México Blrbaro", donde narra las cruentas formas de -

tratar a los jornaleros o a los obreros, donde por una 

pequeña deuda que en la mayorla de las ocasiones no la 

adquir!an por su propia voluntad y en otras ocasiones

ni por necesidad, eran llevados a haciendas henequene

ras o tabacaleras, en Quintana Roo, Yucatán. Oaxaca o

Michoacán, donde en la mayor!a de las ocasiones morlan 

en el primer año de trabajo, o si lograban pagar su P! 

queña deuda que poco a poco iba aumentando, entonces -

pod!an irse pero en el estado en que terminaban, s6lo

sal!an de la hacienda para morir en los caminos. 

Al respecto las autoridades no hac!an nada y si -

aicontrario prestaban en muchas ocasiones ayuda a los

hacendados para lograr que estos no escaparan. As! uno 

de los centros más temidos era el conocido como Valle

Nacionai, en Veracruz, donde se dice que se llegó a -

pensar que ere c!c barato comprar una persona por 

$45 pesos y reponer la pérdida. 

Lo anterior nos da una idea de que no existla nin 



la co1)stit'J(ió11 d~ ~ü57 vigefite rl1:r~nte el Porf iriato, 

a la letra e5tablecia lo s1guien~e: 

11 P.rtfculo V, Frac. 1. A nadies(: !e n~',lt9ar~-! -~ 

f>restar trabajos personales sin la justa remuncroc16n y 

sin su pleno consentimiento. El Estaco no permitir~ -

el cumplimient~ de ningün contrato, convenio o acuerdo 

que tenga por objeto la merma, pérdida o sacrificio -

irrevocable, de ¡, libertad personal, ya sen por moti

vos de trabaj0, educación o votos rel igio<;os. No se -

toleraré ningún pacto en que un individuo convenga en-

su proscripción o exilio". 

Este no era cumplido en lo mAs mínimo y los dere

chos del trabej•dor eran constantemente violados. 

e.1.} Con•tituci6n de 1917; no es sino nasta esta 

época cuando se pretende mejorar en algo la situación-

caótica del obrero y campesino mericano, tuvo sus ini-

cios mediante la publicación del Manifiesto del parti

do liberal Mexicano, franco partido opositor al oorfi

rismo y que curante el principio óe la Revolución se -

vtó en la necesidad de refugiarse en los Estados Unl-

dos de Norteanérica, y donde lanzaron dicho manifiesto, 

el cual contenla un capitulo especial denominado Capi-

tal y Trabajo y donde se hacen los primeros esbozos p~ 

ra la protécciOn del trabajador, tomando medidas como: 
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a) Un mlximo de O horas diarias de tr~bajo. 

b} Establecimiento de un salario minímo general. 

e) Reglamenta el servicio dom~stlco. 

d) Prohibición absoluta para que trabajen los ni

ños menores de \4 años. 

e) Obligación para Jos patrones de establecer med_i_ 

das de seguridad. 

f) Obligación de los patrones al pago de una in-

demnización en caso de accidente de trabajo. 

g) La indemni·zación obligatoria por parte del pa

trón hacia los jornaleros en el caso de que se hicie-

ran mejoras necesarias a la propiedad. 

h) La obligación de pagar el salario en efectivo, 

as! como la suspensión de tas tiendas de ray•. 

i) Que Jos trabajadores que realicen actividades

símilares reciban el mismo sueldo, as! como preferir -

al trabajador nacional sobre el extranj~ro. 

j} Hacer obligatorio el descanso dominical. 

Siendo esta parte de los puntos más importantes.

pero durante este periodo de Ja historia de México. se 

~ueden encontrar múltiples proyectos de leyes, pero 

las cual~s no tenlan una conjunción ya que era facul-

tad de cada Ested0 de Ja República legislar a este re~ 

pecto, lo cual imperó hasta \929 fecha en que ya se le 

otorgó Ja facultad privativa ~I Congreso de la Unión -

para legislar a este reso 0 cto, de acuerdo a lo establ~ 
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cido por el Articulo 73 fracción X de la Constitución

General de la República de 1917. 

Las normas estatales. fueron el fundamento esen-

clal para que el constituyente pudiese legislar al res 

pecto, plasmando en el articulo 123 constitucional los 

elementos mAs esenciales, como son los organismos en

cargados de conocer y resolver los conflictos obrero-

patronales que hoy conocemos como Juntas de Concilia-

ción y Arbitraje. As! pues podemos citar como funda-

mentas a la creación del Articulo 123 Constltuclonal;

la Ley de 1904 sobre accidentes y enfermedades profe-

slonales del Estado de México, asl como la Ley de Accl 

dentes de Trabajo del Estado de Nuevo León de 1906 las 

cuales principalmente abordan el problema sobre los 

organismos encargados de aplicar la normatlvldad. El 

siguiente antecedente lo forma el Decreto expedido por 

Franci seo l. Madero el 20 de noviembre de 1911, quien

crea el Departamento del Trabajo con facultades de In

tervención en los conflictos de indole laboral, siendo 

éstas las mAs Importantes entre otras. 

Asl durante el Congreso Constituyente de Queréta

ro, el cual fue convocado a reunirse a partir del lo.

de diciembre de 1916 por Decretos del 14 y 19 de sep-

tlembre del mismo a~o dictados, por el entonces Jefe -

de las fuerzas constitucionallstas, Don Venustlano Ca

rranza, con &1 fin de promulgar una nueva Constitución 
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se llevaron a cabo diversos debates con el fin de in-

traducir dentro del texto de la nueva constitución las 

~•rant!as de protección hacia la clase ohrera, por la

que se presentaron dos Iniciativas sobre la materia l! 

boral, una de la. diputación por el Estado de Veracruz, 

de Aguilar, Jara y Góngora, quienes con sus estupendos 

discursos principalmente el de Herlberto Jara, logra-

ron la reforma del Articulo So. Constitucional y por -

ende la redacción del Articulo 123, por otro lado la -

diputación por Yucatán, quienes propusieron la modlf i

caclón al articulo 13 Constitucional para Incluir en -

éste lo relativo a la creación de las Juntas de Conci

liación y Arbitraje, lo que el Constituyente no aceptó 

pero se tomó en consideración para que la misma fuera

lnclu!da dentro del articulo 123, lo cual no fue en -

las fracciones XX y XXI, las cuales establecieron tex

tualmente: "Fracción XX - Las diferencias a los con--

fllctos entre el capital y el trabajo se sujetarán a -

la decisión de una Junta de Conciliación y Arbitraje -

formada por Igual namero de representantes de los obr~ 

ros y de los patrones y uno del Gobierno. Fracción -

XXI.- Si el patrón se negara a someter sus diferencias 

al arbitraje o aceptar el laudo pronunciado por la Ju~ 

ta, se dará por terminado el contrato de trabajo y qu! 

dará obligado a Indemnizar al obrero con el importe de 

tres meses de safarlos, además de la responsabilidad -
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que Je resulte del conflicto. Si la negativa fuere de 

los trabajadores se dar6 por terminado el contrato de

trabajo. • 

De acuerdo a Ja redacción de las fracciones se -

prestó a que las Juntas en un principio no fueran con

sideradas como verdaderos Tribunales, por lo que en un 

principio dichos tribunales fueron tachados de incons

t t tuclonales, ya que se consideraron como Tribunales -

Especiales, mismos que est~n prohibidos por la Consti

tución, asimismo estos tribunales careclan del carAc-

ter de Imperio que esencialmente lo que le da el ca

r6cter a un tribunal. 

e.2) Ley Federal del Trabajo 1931: De acuerdo 

lo que hemos visto, la Constitución del '17 legisla, -

en su articulo 123 fracciones XX y XXI, de una forma -

muy ambígOa, por lo que la suprema Corte de Justlcia,

por medio de Jurispruden¿ia, tuvo que subsanar grandes 

lagunas en lo referente a Ja competencia de éstas, to

da vez que, si en un principio fue un error el dejar -

al arbitrio de las partes el someterse al arbitraje de 

las juntas, una vez subs~nado este problema, surgió 

uno mayor que fue el que una misma junta pudiese c~no

cer tanto de conflictos colectivos como individuales -

indistintamente, siendo éstos totalmente diferentes y

los cuales se deben de sujetar a procedimientos total

mente diferentes, por lo que con esto no se lograba --
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que hubiese una repartición de justicia rápida y efi-

caz, por lo que se tuvo la necesidad de crear una Ley 

Federal del Trabajo que rigiera en toda la República, 

por lo que el 31 de agosto de 1929 se reforma la frac

ción del articulo 73 as! como el 123 Constituciona

les, otorgándole al Congreso de la Unión la facultad -

de legislar en materia de Trabajo. 

Dos años después de dichas reformas es expedida -

el 18 de agosto de 1931 la la. Ley Federal del Trabajo, 

lo cual significó un gran avance en esta materia, ya -

que fue en esta primera Ley donde se plasmó el procedi 

miento a seguir en estas Juntas, ya que hasta la fecha 

no existla un procedimiento especial. 

Por lo anterior, debemos Indicar que dicho proce

dimiento se rigió del articulo 440 al 685, siendo los 

más importantes para el tema que desarrollamos los si

guientes, mismos que se transcriben textualmente con -

fines didácticos y para mejor comprensión: 

Art. 461. Las Audiencias en los negocios serán -

públicas. Esto no obstante, la Junta podrá disponer -

de oficio o a instancia de parte, que se haga a puerta 

cerrada la vista de aquellos negocios en que as! lo -

exija el mejor despacho de los mismos, la moral y el -

decoro. 

~rt. 466. Durante el periodo de conciliación no -

se .J~1tlrá en las audiencias, la intervención de ase-
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sores de las partes. Estas deberln comparecer perso-

nalmente, salvo que la Junta consient• en que sean re

presentadas, en casos debidamente justificados, a jui

cio de la misma. 

Art. 476. ·SI alguno de los representantes se nie

ga a acordar las cuestiones que se promuevan, o a vo-

tar en definitiva, comprobada su negativa, los otros -

representantes resolveran por mayorla de votos. La Ju~ 

ta resolverl diariamente las providencias de substan-

clación que ante ella se promuevan, y no podrl retar-

dar un proveido por un término mayor de 24 horas. 

Art. 511. Presentada ante las Juntas centrales o 

Federal de Conciliación y Arbitraje, reclamación de 

que deben conocer una u otra, el Presidente de la Jun

ta la turnara al Grupo Especial que corresponda, el -

que señalarl dla y hora para la celebración de una au

diencia de conciliación y de demanda y excepciones, -

que tendrl lugar dentro del tercer d!a, a mis tardar,

aperclbiendo al demandado de tenerle par inconforme -

con todo arreglo si no comparece. Al hacerse la noti

ficación se entregarl al demandada copio de la demanda 

que hubiere acompaftado la parte actora, en su caso. -

Cuando el demandado, por cualquier motivo no pueda ser 

citado en el lugar donde radica la Junta ser~ aumenta

do dicho plazo a razón de un d!a por cada cincuenta kl 
lómetros o fracción. 
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Art. 513. Si las partes no pueden encontrar ni -

aceptar una conciliación, la Junta la declarad termi

nada y les hará saher desde luego que va ~ ~r~r~der 

continuación el arbitraje del conflicto, previniéndo-

les que formulen su demanda y su contestación. 

Art. 514. Sl no ha comparecido el actor o resulta 

mal representado, después de tenerlo por inconforme -

con todo arreglo, la Junta dará por reproducida la de

manda inicial del expediente y el demandado expondr~ -

su contestación. 

Art. 515. Sl el demandado no comparece, se seña 1,!!. 

ra dla y hora para la celebración de una audiencia de

demanda y excepciones, apercibiéndole de tener por co~ 

testada en sentido afirmativo la demanda, sl en esta

segunda ocasión tampoco comparece. 

~.rt. 517. Sl el demandado no comparece o resulta

mal representado, se tendra por contestada la demanda

en sentido afirmativo, salvo prueba en contrario. 

!lrt. 521. Si las partes no estan conformes en los 

hechos, o estándolo se hubiere alegado otr0s en contr,!!. 

rio. la Junta recibirá el negocio a prueba. Tamhién -

se recibirá a prueba si las partes as\ lo ~lden o si 

se hubiere tenido por contestada la demanda en sentido 

afirmativo. Al ~fecto, se señalara una audiencia para 

la recepción de las mismas. 

Art. 522. En esa audiencia las partes ofrecedn -
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en su orden las pruebas que pretendan sean desahogJdas 

por la Junta, debiendo concretar esas pruebas a losº! 

chas fijados en la demanda y su contastación, que no -

hayan sido confesados llanamente por la parte a quien

perjudiquen. 

Pasando el periodo del ofrecimiento la Junta o el 

Grupo Especial, en su caso, a mayorla de votos, decid! 

rA cuáles con las pruebas que se admiten y desechará -

las que estime improcedentes o inútil es. 

Concluido el perldo del ofrecimiento de pruebas y 

acordada la recepción de los procedentes, no se admiti 

rán más pruebas, a menos que se refieran a hechos su-

pervinientes o que tengan por fin probar las tachas 

que se hayan hecho valer en contra de los testigos. 

Una vez analizados los articules que rigieron el 

procedimiento laboral hasta el periodo de ofrecimiento 

de pruebas, ésto en sus art!culos mis relevantes para

et tema que tratamos, se obtiene una visión mbs signi

ficativa de que el procedimiento iabor1d, desde su na

cimiento pretende ser lo mis sumario posible reducien

do al rnlximo los trémltes a real izar para poder llegar 

a una resolución favorable ~ara ambos partes; asimismo 

el articulo 517 de la Ley Federal del Trabajo del 31,

es bastante incompleto, toda vez que al hablar de la -

prueba en contrario, no indica los hechos que se v3n 

poder refutar con ésta, ya que se ha perdido el dere--
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cho a contestar la demanda y se tendr~ por contestada 

en sentido afirmativo, cosa que allana el camino y por 

lo cual no existe controversia alguna. 

El maestro Alberto Tru~ba Urblna en sus comenta--

rlos a la Ley Federal del Trabajo de 1931, comenta res 

pecto del articulo 517 del ordenamiento lo siguiente: 

"El no contestar la demanda implica contumacia, siendo 

su sanción el tener por contestada aquélla en sentido 

afirmativo, salvo prueba en contrario. El alcance de 

la prueba en contrario no puede ser otro que constre

ñir al demandado a comprobar la Inexistencia de la re

lación de trabajo, es decir, de la •acción fundamen-

tal"; pues de aceptarse que el efecto de la prueba en 

contrario comprende la posibilidad de poder destruir

cualquler otra acción principal, y que se supone no 

controvertida, saldrla sobrando la disposición que se 

comenta e inútil el articulo 518 que fija los requisi

tos para que jurldicamente se tenga por contestada la 

demanda." 15 

De lo anteriormente transcrito, se puede hacer 

una clara observación al respecto y es que al estar 

obligado a probar un hecho negativo, como lo es el prg_ 

bar que no exist!a una relación laboral, va en contrae 

15 Ley Fede~at del T~abajo.- TRUEBA URBIUA, Albe~to. -
Ed. Po~~úa, S.A. Ed.lc.l6n: 269, 1956, p. 261. 
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de los principios del Oorecho Procesal ya que no se -

pueden probar hechos negativos, con lo cual se puede -

observar aue dicha normatividad nació con un vicio de 

existencia, con lo cual fue inaplicable en la realidad 

este articulo. 

Lo anterior son los antecedentes más exactos, de 

lo que se establece hoy en dla en la Ley Federal del -

Trabajo, en lo referente a la prueba en contrario. 

e.3) Ley Federal del Trabajo de 1970.- Al igual

que la Ley Federal del Trabajo de 1931, la Nueva Ley.

pretende los mismos objetivos, lograr u~a justicia --

pronta y expedita, todo con el fin de lograr una arme

nia entre e.l Capital y el Trabajo·, siendo sus prlnctp~ 

les caracter!stlcas, el ser de naturaleza mixta, es d~ 

cir que es en parte oral y en parte escrito, evitándo

se en lo más posible los formalismos procesales con el 

fin de poder beneficiar en lo más posible a Ja clase -

trabajadora, asi como conservar su doble caracteristi

ca la de conciliación y la del arbitraje. 

Por otro lado, con el fin de lograr una mayor ce

leridad en el proceso, se eliminaron trámites y dill-

genclas Inútiles en lo referente al ofrecimiento y --

desahogo de las pruebas. 

As! el articulo 754 establece textualmente "Si no 

concurre el actor a la audiencia, se le tendrá por in

conforme con todo arreglo y por reproducido en v!a de-
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demanda su comparecencia o escrito inicial. Si no ocu

rre el demandado, se le tendr~ por inconforme con todo 

•rreglo y por contestada la demanda en sentido afirm!

tlvo, salvo prueba en contrario". 

Y el articulo 755 •• "El demandado que no hubiese 

concurrido a la .audiencia a que se refiere el articulo 

anterior. sólo podrá rendir prueba en contrario para -

demostrar que el actor no era trabajador o p~trón, que 

no existió el despido o que no son ciertos los hechos

afirmados en la demanda.• 

De la lectura de los articulas transcritos, se -

puede observar las diferentes lagunas con que se en--

cuentran viciados, por ejemplo. el articulo 755 esta-

blece textualmente" ••• la audiencia a que se refiere

el articulo anterior .•. • cuando el articulo 754, no eA 

pecif ica qui audiencia, ya que sólo habla de una au--

diencia indefinida, se puede suponer que se habla de -

la audiencia de conciliación a qu~ se refiere el arti

culo 752 del mismo ordenamiento. Asimismo el articulo 

755 especifica claramente los únicos casos en que se -

admitirA la prueba en contrario. los cuales, como se -

puede observar son puros hechos negativos. Por otro -

lado, pero continuando con la idea, se puede estable-

cer en el articulo que se comenta que es desvirtuada -

en su totalidad la prueba en contrario,toda vez que -

exige hechos imposibles de cumplir y por otro lado ---
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~hre ¡,, rn1erla para la igu1l'1arl procesal. principio e~ 

te, que no admite el d~recho latoral por tratarse de -

dos clases completamente desiguales. que si ofrece las 

mismas ventajas, el derecho está incllnendo entonces -

la balanza hacia el lado patronal. ya Que al estable-

cer como lo dice el maestro ~lberto Trueba Urblna y -

Jorge Trueba Barrera en su Nueva Ley Federal del Trab! 

jo comentada, en el articulo al que nos referimos ant~ 

riormente,16 que al comprender en Ja prueba en contr~ 

rlo la comprobación de que no existió el despido, la -

cual equipara con Ja excepción conocida como sine ac-

t!one agis, toda vez que la audiencia de ofrecimiento

de pruebas el patrón al ofrecer el trabajo, se establ! 

ce la presunción legal de la inexistencia del despido, 

pero con ello no prueba esto, sino crea tan sólo una -

presunción. 

Por lo anteriormente expuesto, se puede observar 

el sentido de equidad procesal con el que se encuentra 

redactada la Ley del 70, violando flagrantemente el -

sentido y el espfritu establecido por el articulo 123-

de la Constitución Pol!tica de los Estados Unidos Mexl 

canos. 

e.4) Reformas de 1980.- Estas reformas fueron Bl 

16 Ley Fede~al del T~abajo.- TRUEBA URBlNA, Albe~to y
TRUEBA BARRERA, Jo~ge. Ed. Pokkúa, S.A. Ed¿oión 13 
1912, p. 341 y 342. 
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tablecidas, por las claras lagunas en liJ nueva legisl¡¡_ 

ción del trabajo, mismas que abarcaron modificaciones

ª los titules 14, 15 y 16 y derogan los disposiciones

relativas al procedimiento de huelga y adicionando el

art!culo 47, elevándose el número de artículos de 891-

a 1010, implicando importantes adiciones al aspecto -

procesal en esta materia, mismas que entraron en vigor 

a partir del primero de mayo de 1980. Aún cuando las

reformas procesales no son en el fondo substanciales.

se pueden encontrar algunas muy relevantes como la es

tablecida en el articulo 873 donde se acumulan en una

sola audiencia, tres etapas procesales que son la con

cll iaclón, la de demanda y excepciones y por último la 

de ofrecimiento y admisión de pruebas, con ello se pr~ 

tende darle mayor celeridad al proceso, pero deja en -

estado de Indefensión al demandado en caso de que no -

comparezco a la misma. 

Lo anterior toda vez que al celebrarse estas --

tres etapas procesales en un solo d!a es de suponerse

que en caso de que no se asista a la conciliación, no 

se podrá Intervenir en las demás y por tal motivo se-

ria Inaplicable el articulo 879 de la Ley, esto inde-

pendientemente del contenido del mismo, que textualme~ 

te: "Articulo 879.- La audiencia se llevará cabo, 

aun cuando no concurran las partes. 

"SI el actor no comparece al periodo de demanda y 



~)'.c~p::ir.1i;es . .:,e lendr§. por reproducidn en vía r1e dena!}_ 

da su comparecencia o escrito inictrd. 

Si el demandado no concurre. la demanda se ten-

drl por contestada en sentido afirmativo. sin perjui-

cio de que en Ja etapa de ofrecimiento y admisión de 

pruebas, demuestre que el actor no era trabajador o P! 

trón, que no existió el despido o que no son ci~rtos -

los hechos afirmados en la demanda." 

Ya que para poder aplicar el precepto que se --

transcribe, se deber!an de dar varias circunstancias -

en Ja que se· encuentra el tiempo, las q~e analizaremos 

mis adelante. 
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CAP 11 ULO SEGUtiOO 

EL FROCESO.OPD!HAR!O HASTA EL 

PERIODO PROBATORIO 

Con el fin de poder entrar en materia es preciso

dar una peoueña e'pl icación de lo que es el 1 itigio, -

que como inc'ic; el maestro Cipriano Gómez Lara, no es

un conceptc esencialmente procesal, ya que si bien to

do proceso presupone un litigio, no todo litigio pres~ 

pone un proceso. 

Esto es. y2 que todo litigio presupone el confli~ 

to de intereses, en distintas esferas éstos al romper

la estabilidad. desequilibra Ja paz social, por lo -

que el proceso será el instrumento con ei cual se in-

tentar~ rest2ble~er esa estabi 1 idad perdida dentro de 

ia sociedad, esto dentro de los casos que lo ameriten, 

siendo el litigio lo que constituye el punto de parti

da del proceso. 

As! pues, para que exista un proceso es lógico S.!!_ 

.poner que debe existir un interés por una de las par-

tes de dar priocipio a éste con una demanda, a lo que

se conoce co""o oretensión del actor, es der.ir, se tra

ta que el interés ajeno se subordine a nuestro interés. 

Por io que la pretensión es una actividad, la cual se

hace valer o no, por lo que la acción de un derecho --
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siempre estará precedida de una pretensión, la cual se 

cumplirá o no, como ya indicamos, ésta se hace valer -

por medio rte una demanda. 

Por proceso entendemos el conjunto de actos jurl

dicamente determinados, que tienen como finalidad una

resolución Jurisdiccional, de un conflicto de intere-

ses planteado a la autoridad y los cuales están supedi 

tados a la acción de las partes dentro de éste, estos

actos abarcaran Jos aspectos declarativos como los ej! 

cutivos de la resolución que se dicte en el proceso. 

As! pues, definiendo lo que se puede entender por 

Derecho Procesal del Trabajo, los maestros Rafael Tena 

Suck y Hugo !talo Morales S., en su libro "Derecho pr~ 

cesa! del Trabajo", llegan a la conclusión después de

estudiar diversas definiciones que "el derecho proce-

sal del trabajo, conoce de la actividad de las Juntas

de Conciliación y Arbitraje, a propósito de los diver

sos conflictos de trabajo, a fin de mantener el orden

jurldico dentro de nuestro sistema de derecho•. 1 

Con la definición anterior no estamos muy de 

acuerdo, ya que mas que conocer de ia actividad de las 

·Juntas, el Derecho Procesal del Trabajo es el reguia-

dor de las actividades procesales de .la Junta, la cual 

l TENA SUCK, Rataef e !TALO MORALES, Hugo. Oe~echo P~o 
ce&at del T~a6ajo. Ed. T~itla&, Edici6n 19&1. p. 207 



59 

se debe supeditar a las no~mas establecidas no pddien

do ir más allá. Por lo que siguiendo este orden de -

idees. podemos decir que el derecho procesal d~i trab~ 

jo regula la actividad procesal de !as Juntas de Conci 

Ilación y Arbitraje, a propósito de los diversos con-

flictos en materia de Derecho Laboral, a fin. de mante

ner el orden jur!dico dentro de nuestro sistema de de

recho. 

Con lo anterior ya podemos hablar del proceso del 

trabajo, ya sea ordinario o de otro tipo. 

a) Etapas del proceso ordinario; las fases del 

proceso ordinario del trabajo se pueden determinar de 

la siguiente forma: 

1.- Conciliación. 

2.- Demanda y contestación. 

3.- Ofrecimiento y admisión de pruebas. 

4.- Desahogo de pruebas. 

5.- Alegatos. 

6.- Sentencia. 

7.- Ejecución de la sentencia. 

Estas etapas, son desahogadas en distintas fases

del procedimiento, aOn cuando las tres primeras se de~ 

ahogan en una sola audiencia, no se puede decir que -

sean una misma cosa, sino son tres momentos completame.!! 

te independientes que de ser. necesario se podrf an sol

ventar en tiempos distintos, pero con el objeto de ha-
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ccr q1.it~ el procedimiento ~;;:a m~s i?r.pedi to al Iegi~Ia~

dor determinó que éstos se realizaran en Ja misma au-

diencla. 

Ya que el estudio de todas las fases del procedi

miento resultarfa muy largo, y toda vez que el estudio 

que realizamos se refiere únicamente al ofrecimiento -

de pruebas. nos concentraremos exclusivamente en la e~ 

pi icación de los tres primeros puntos del procedimien

to ordinario, abundando con mayor profundidad en el -

punto número tres que es el de ofrecimiento de pruebas. 

a.1) Presentación de la demanda; como ya apunta-

mos anteriormente, para poder instrumentar un procedi

miento laboral es preciso tener una pretensión, la --

cual hay que hacer valer mediante una acción, por lo -

q~e tenemos que los elementos de ésta son, de acuerdo

ª los maestros Tena Suck e Italo Morales, los siguien

tes: 

1) Los sujetos, que se dividen en dos: sujeta ac

tivo, al que corresponde el obrar y el pasivo, ante el 

que se obra. 

2) La causa de la acción, que es el hecho que or.!_ 

gina la acción (causa petendi). 

3) El interés de la acción; que es el fundamento

en el que se basa la acción, sin lo cual estarfamos ª!!. 

te un absurdo jurfdico. 

4) El objeto, que es lo que se pide. 
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Estos elementos apuntados, sin duda alguna ser~n

los elementos fundamentales que deberá contener la de

manda, por lo que procediendo a entender los elementos 

numerales tenemos que entender lo que son las partes -

en el proceso, siendo la definición más aceptada la -

que transcribe el Direccionario Jurldico Mexicano. edi 

tado por el Instituto de Investigaciones Jurldicas de

la U.N.A.M., del profesor Giuseppe Chiovenda, segün la 

cual son partes en el proceso "aquel que pide en propio 

nombre (o en cuyo nombre se pide) la actuación de la -

voluntad de ley y aquel, frente al cual esa declara--

ción es pedida", por lo que tendremos que el actor es 

quien promueve una demanda y demandado es aquel contra 

quien es dirigida dicha demanda; por lo que, únicamen

te serán partes todos aquellos sujetos cuyos derecho~

se discuten en juicio. 

Por lo que tenemos, que cualquier persona (flsica 

o moral), que tenga capacidad para poder ejercer sus -

derechos podrá ser parte en un juicio, o en su caso se 

atendrá a las reglas especiales para casos especificas, 

como son los menores de edad, los incapacitados, etc. 

As! pues, el actor será quien interponga la deman 

da con el fin de poder ejercitar o hacer valer un der! 

cho y con el fin de que la autoridad ante quien se --

actúe dicte resolución, en contra del demandado para -

que éste acceda a sus peticiones, por lo que la deman-
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da úel!Er~ coiiten~r: 

J.. El nombre y domicilio del actor; 11.- El nom

bre y domicilio del demandado; III.- El objeto que se 

demanda; IV.- Los hechos en que se fund~ ésta; V.- El

derecho ~n el que suponemos el fundamento de nuestras

pretens iones y VJ .- La petición en términos muy cla--

ros.2 

El maestro Armando Porras y López en su libro De

recho Procesal del Trabajo, divide los elementos que -

debe contener una demanda laboral, en: a) Requisitos -

de Fondo y b) Requisitos de forma, siendo los primeros 

seNalar el nombre del actor; el nombre y dirección del 

demandado; el objeto de la demanda, es decir lo que se 

pide; el derecho en el que se fundamenta y; la autori

dad competente que debe de conocer del asunto; sea lo

ca! o federal. En tanto que los segundos son el sepa

rar claramente los hechos del dere'cho, as! como preci

sar muy claramente los puntos petitorios; dejar los -

mArgenes correctos en las hojas de la demanda. 

por IÓ que podemos notar casi todos los tratadis

tas concuerdan en los elementos que debe contener la -

demanda, estos elementos al no estar sefialados en la -

ley Federal del Trabajo, se pueden determinar de acuer 

BERMUVEZ CISNEROS, Ml.guel. Ve1r.echo P1r.oce6al det T1r.a
b11jo. Ed. T1r..i.t.ta6. Edl..cl.6n f<l. p. 121. 
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do con el articulo 233 del Código Federal de Procedi-

mientos Civiles, que es de aplicación supletoria en la 

materia laboral y que establece: 

"Art. 322.- La demanda expresara: 

1.- El Tribunal ante el cual se promueva; 

11.- El nombre del actor y del demandado; 

Si se ejercita acción real, o de vacancia •.• 

111.- Los hechos en que el actor funde su petlcl6n, 

narrAndolos suscintamente, con claridad y pr! 

cisión, de tal manera que el demandado pueda 

producir su contestación y defensa; 

IV.- Los fundamentos de derecho; y 

V.- Los· que se.pida, designándolo con toda exac

titud, en términos claros y precisos." 

Como podemos notar de lo anterior, en el presente 

articulo estan vertidos los elementos, que los trata-

distas señalan como esenciales, del contenido de la d! 

manda. 

Poi· otro lado la Ley Federal del Trabajo, en su -

articulo 685 establece en su segundo p&rrafo que: "Cuan

do la demanda del Trabajador sea incompleta, en cuanto 

a que no comprenda todas las prestaciones que de acuer 

do con esta Ley deriven de la acción intentada o proc! 

dente, conforme a los hechos expuestos por el trabaja

dor, la Junta, en el momento de admitir la demanda sub 
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sanara ésta. lo anterior sin perjuicio de que, cuando 

la demanda sea obscura o vaga, se proceda en los térml 

nos previstos en el articulo 873 de esta Ley.• 

En lo establecido por el articulo anterior, se n2 

ta ya claramente el principio de desigualdad en que se 

basa el proceso laboral. 

As! pues, una vez presentada la demanda por parte 

del actor de acuerdo a lo que establecen los art!culos 

871 y 872 de la Ley, se estar& a lo que establece el -

873, ya que el contenido de este articulo es parte im

portante de este trabajo, se transcribe el contenido -

Integro del mismo: 

"Art. 873.- El pleno o la Junta Especial, dentro

de las veinticuatro horas siguientes, contadas a par-

tlr del momento en que reciba el escrito de demanda, -

dictará acuerdo, en el que señalára dla y hora para la 

celebración de la audiencia de conciliación, demanda y 

excepciones y ofrecimiento y admisión de pruebas, que

debera efectuarse dentro de los quince dlas siguientes 

al d!a en que se haya recibido el escrito de demanda.

En el mismo acuerdo, se ordenará se notifique personal 

mente a las partes, con diez d!as de anticipación a la 

audiencia cuando menos, entregando al demandado copla

cotejada de la demanda, y ordenando se notifique a las 

partes, con el apercibimiento al demandado de tenerlo

por Inconforme con todo arreglo, por contestada la de-
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manda en sentido afirmativo, y por perdido el derecho

de ofrecer pruebas, si no concurre a la audiencia.• 

•cuando el actor sea el trabajador o sus benefl-

clarlos, la Junta, en caso de que notare alguna lrreg~ 

larldad en el escrito de demanda, o que estuviere eje! 

citando acciones contradictorias, al admitir la deman

da le señalará los defectos u omisiones en que haya i~ 

currldo o lo prevendr4 para que los subsane dentro de 

un término de tres dlas.• 

De acuerdo a lo transcrito, la Junta tendra 24 h~ 

ras.para dictar el acuerdo donde se seftale dla y hora

para la triple audiencia, la cual se celebrar4 dentro

de los 15 dlas siguientes. esto como es sabido no se -

cumple y no por negligencia de las Juntas, sino por la 

gran carga de trabajo que existe en ellas, es por ello 

que con un sentido de practicidad y de prontitud prOC! 

sal fue que se tomó la resolución de legislar en el • 

sentido de una sola audiencia formada de tres partes.

con el fin de hacer el proceso más ágil y as! lograr -

que el tiempo no fuera una carga más para el trabaja-

dor, dentro del mismo proceso. 

Una vez notificada, acudirá el dla y hora señala• 

do para que se lleve a cabo la audiencia mencionada; • 

as! pues de acuerdo a lo que establece el articulo 816 

la etapa de conciliación se llevará a cabo; primero •· 

acudiran las partes sin abogados, ni representantes, · 
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es decir, personalmente y solos, la Junta exhortara a

ambas partes para que lleguen a una conciliación; si -

se llega a ésta, se dara por terminado el conflicto y 

el mismo surtlra los efectos de laudo; si no se llega

ª un acuerdo se les tendra por Inconformes y se pasara 

a la siguiente etapa procesal. 

Hablemos un poco de la conciliación; que siendo -

la parte medular del inicio del proceso, el cual depen 

dlendo del buen trabajo del conciliador, dara lugar a

que el proceso litigioso se lleve a cabo o no, as! 

pues tenemos que la conciliación ha sido estudiada po

co a lo largo de la historia ya que siempre se ha con

siderado algo fuera de lo realmente jurldico porque se 

considera, ya que llegando a un acuerdo por este medio 

se hace extrajudicialmente as!, tenemos que la Organi

zación Internacional del Trabajo entiende por conclli! 

ción, lo siguiente: Una practica consistente en utili

zar los servicios de una tercera parte neutral, para -

que ayude a las partes en un conflicto, a allanar una 

diferencia y llegar a una transacción amistosa o a una 

solución adoptada de coman acuerdo. 

Pero con el paso del tiempo ha dejado de ser una

f igura extrajudicial, y pasó a ser una figura judicial 

de gran importancia, ya que los resultados logrados -

dentro de una conciliación, pueden ser llevados al ran 

go de cosa juzgada, por lo que el Estado ha tenido que 



67 

legislar sus funciones de conciliador y dar el servi

cio por medio de sus distintas dependencias, las cua

!~s además cumplen otras actividades conexas, como es 

el caso de nuestras Juntas de Conciliación y Arbitraje, 

que por la gran importancia de evitar los conflictos 

entre el capital y el trabajo, ha tomado gran relevan

cia esta práctica de la conciliación, misma que a nue! 

tro parecer ha decaldo dentro de nuestro sistema jurl

dlco laboral, sin que los funcionarios apliquen con -

verdadero énfasis esta etapa del procedimiento laboral. 

a.2) Fijación de la demanda.- Una vez concluida 

la conciliación de acuerdo a lo que establece el arti

culo 876 de la Ley, y tenidos por inconformes con cual 

quier clase de arreglo, la Junta de Conciliación y Ar

bitraje, recibirá de la Secretarla el expediente, cit! 

rá a las partes a la etapa de demanda y excepciones, y 

ofrecimiento y admisión de pruebas a· la cual se ten-

drán que presentar personalmente; esto de acuerdo a lo 

establecido por el articulo 877 de la Ley; quiero ha

cer mención que la fracción VI del articulo 876 esta-

blece ·textualmente que "De no haber concurrido las par 

tes a la conciliación, se les tendrá por inconformes -

con todo arreglo y deberán presentarse personalmente a 

la etapa de demanda y excepciones". 

De acuerdo a lo anterior el proceso seguirá su --. 

curso, estén o no las partes; esto a nuestro parecer 
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es bastante injusto, porque deja en total estado de i~ 

defensión al demandado, ya que es de suponerse que si

no asistió a la audiencia de conciliación, tampoco se 

va a presentar a la etapa de demanda y excepciones y -

ofrecimiento y admisión de pruebas, toda vez que éstas 

se llevan a cabo el mismo dla, y por lo que podré ser 

un error de fecha o de hora, el demandado, se convier

te en la falta de toda defensa, en tanto que el actor

con la sola presentación de la demanda, gana el juicio 

sin la necesidad de vol.erse a parar en las juntas. 

Es en la etapa de demanda y excepciones donde QU! 

da fija la demanda, lo que se encuentra establecido en 

la fracción 11 del Articulo 878 de la Ley al apuntar -

que el actor expondré su demanda, ratiftcandola o mod.!_ 

ficandola, precisando los puntos petitorios. SI el 

promovente, siempre que se trate del trabajador, no 

cumpliere los requisitos omitidos o no subsanare las -

irregularidades que se le hayan indicado en el plante~ 

miento de las adiciones a la demanda, la Junta lo pre

vendrA para que lo haga en ese momento. 

Es con esto donde termina lo que llamamos la fij~ 

clón d~ la demanda, ya que una vez hecho esto proced~

ra el demandado a tomar la palabra y proceder a contes 

tar la demanda ya sea en forma oral o escrita. 

a.2.1)Contentdo de la contestación: El maestro 

Armando Porras y López, en su libro "Derecho Procesal-
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del Trabajo", afirma que "la contestación de la deman

da es, en el fondo, el ejercicio de la acción desde el 

punto de vista opuesto, desde el punto de vista de la

situación del demandado. Este criterio doctrinario e~ 

pecialmente tiene plena validez al oponerse excepcio-

nes perentorias; ... •3 dicha definición de lo que se -

puede entender por la contestación de la demanda es -

muy débil, toda vez que si bien la contestación de la

demanda, también es el ejercicio de un derecho, lo es 

que si uno deja de cumplirlo, se tendrá consecuencias, 

como serla tener que cumplir en todos y cada uno de -

sus términos la pretensión del actor, sin tener ningu

na excusa para dejar de hacerlo, cosa que al dejar de

ejercitar una pretensión no sucede, es decir, perdemos 

un derecho pero no se revierte en nuestra contra la no 

satisfacción del mismo. Por lo que a nuestro parecer

el maestro Nestor de Buen L. concretiza esto en pocas

pa labras, al decir que la excepción es el contrario n~ 

tura! de la acción. 

As! pues, el demandado estará a lo que se haya -

pretendido. sin poder hacer ni más cortas ni más gran

des las fronteras de las establecidas previamente por

el actor, por lo que ésta se tendrá que apoyar en he--

PORRAS Y LOPEZ, A~mando. Ve~echo P~oce6al del T~aba
jo. Ed. Texto6 Unlve~6lta~lo6, S.A. Edlclón 1911. -
p. 239. 



70 

chos qur~ rior si mismo;; t:xclu1an ia. acción.. r\s! r:~1es.-

el maestro r:estos de Buen divide 1a oµosici6n a la pr! 

tensión (contestación a la demanda) en varias, depen--

diendo de sus caracter!sticas. 

"Cuando se trata de Ja simple negación de los he-

chos, nos encontramos frente a la oposición por contra 

dicción de mayor grado. 

"Cuando se trata de la invocación de hechos con-

trarios, dependiendo del grado de la oposición. habla

remos de oposición por objeción de menor grado, y de -

oposición por contradicción de mayor grado. 

"La oposición por objeción Invoca un hecho nuevo

que no destruye en plenitud el alcance de la preten--

s Ión, por ejemplo, pago parcial, cuantla menor de lo -

reclamado, antigüedad menor al c&lculo de la responsa

bilidad por prima de antigüedad, etc. 

"La oposición por contradicción, Invoca un hecho 

nuevo quedestruye en plenitud el alcance de la preten

sión. La prescripción serla un buen ejemplo"~ 
Siendo esta división Ja més completa a nuestro p~ 

recer, partiendo de esta base los requisitos que debe

de llenar la contestación, serén que tendré que ser -

presentada ante la Junta de Conciliación y Arbitraje -

4. VE BUEN LOZANO, Ne&to~. Ve~eeho P~oee&al del T~aba
jo. Ed. Po~~úa. Ediei~n 1988. P&. 262 y 263. 
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que se ordene y que est~ conociendo del asunto, as! e~ 

mo la contestación de la demanda tiene que estar hecha 

por el demandado, ya que como ya indicamos es esta pe_i: 

sona quien tiene interés jur!dico en el asunto. asi-

mlsmo se puede entender que la contestación puede es-

tar hecha por una persona, pero representando a varias; 

por otro lado, el maestro Nestor De Buen nos senala -

que no existe diferencia entre el objeto de la preten

sión y el ob·jeto de la oposición a la pretensión, esto 

en cuanto que las dos persiguen el crear cierta in-

fluencia en el juzgador con el fin de que éste senten

cie a su favor, por lo que Ja oposición tendra que cu~ 

plir con los requisitos de Idoneidad, posibilidad f!s! 

ca y moral, causa y forma, este último establecido en

e! articulo 678 de la Ley Federal del Trabajo. 

As! como el actor funda su acción en los hechos -

que relata en el cuerpo del escrito de demanda, el de

mandado tratara de desvirtuar los mismos, mediante sus 

excepciones y defensas que haga valer en su contesta-

clón. 

Las excepciones y defensas se di ferenclan de acuer

do con el Maestro Francisco Ross Gamez, "en que la de

fensa entre otros de los objetivos primordiales y ahl

radlca su Importancia, es la de dirigirse a los eleme~ 

tos constitutivos o integratorios de la acción, para -

demostrar que ésta no llegó a Integrarse o constituir-
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se y porque como lo liemos manifestado, la naturaleza -

de la excepción como auténtico y correlativo de la --

acción, únicamente se dirige a ésta, cuando está inte

grada o constituida. Para nosotros. las Defensas pnr

t\culares y propiamente dichas, guardan un plano más -

relevante, que las propias excepciones en la vida dia

ria de los negocios, por lo que, su utilización para el 

éxlto de los conflictos es trascendental en la mayor!a 

de los casos". 5 

De lo anterior podemos entender que. en tanto que 

las defensas van dirigidas a los elementos de existen

cia de la acción, las excepciones, son dirigidas a los 

elementos de forma de la misma, por lo tanto, las de-

fensas siempre estar&n constituidas por negativas a -

los hechos en que se funde la acción, pero que no con! 

tltuyan en ninguna forma, excepción. 

Asl que tenemos que podemos dividir a las excep--

clones en: 

1.- Excepciones procesales; que serán las que se

refieren a todas las Irregularidades y vicios dentro -

del proceso, normalmente dirigidas a la forma en que

se hizo valer la acción, siendo las más importantes, -

ROSS GAllEZ, Fit4nc.i6co. Ve.uc.ho P11oce.&at del ha.bajo. 
Ed. Cd11de.na6. Ed.lto~ y !1.i6t~.lbu.ldo~. S.A. Edici6n --
2a.. 1986. p. 203. 
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la incompetencia del Juez para conocer del asunto, in

capacidad del actor para ejercer la acción, etc. 

2.- Excepciones materiales.- Son las referidas al 

derecho y obligación del juicio, encontrándose por ---

ejemplo ias excepciones de pago, prescripción o caduc! 

dad, etc., estas excepciones pueden ser de dos tipos:-

perentorias (1 as que tienden a destruir i a acción) o -

dilatorias (las que dilatan únicamente el proceso. pe-

ro no atacan el fondo de la acción). 

3.- Excepciones personales.- Que como su nombre -

lo Indica, son las que únicamente puede oponer una de 

las pirtes del proceso. 

4.- Excepciones reales.- Que a! contrario de !as

anteriores, son !as que puede oponer cualquier Intere

sado. a! pago de la deuda que se demanda y que puede -

ser !a prescripción. 

5.- Excepciones contradictorias.- Las cuales no -

pueden hacerse valer al mismo tiempo porque se exclu-

yen. 

6.-· Excepciones reconvenclonales.- Son aquellas -

en que el demandado reconviene al actor. 

7.- Excepciones supervinientes.- Que son las que

se crean después de que se fijó la litis. 

Por lo que podemos concluir que la Importancia de 

una buena contestación a una demanda, es que el aboga

do cuente con el conocimiento exacto de los hechos que 
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pretenda desvirtuar, as! como de todo posible indic!o

que pueda presumir una excepción personal, que pueda -

ser interpretada, o de los elementos que puedan perju

dicar al demandado y que aún no hayan sido interpues-

tos por el actor. 

Con la contestación ya tenemos lo que se conoce -

como la fijación de la litis, que es formada por las -

acciones y las excepciones de los contendientes. 

a.2.2) La Reconvención.- Se entiende por reconven 

clón, atendiendo a la definición que hace el Dlcclon! 

ria Jurldlco Mexicano, editado por el Instituto de In

vestigación Jurldlca de la U.N.A.M., que •es la facul

tad que la ley concede al demandado en un juicio civil 

o del trabajo para presentar a su vez otra demanda en

centra del actor o demandante, exigiéndole contrapres

taciones distintas que pueden formar parte de la con-

troversla. A la reconvención se le reconoce jur!dlca

mente también con el término común de contrademanda. -

En estricto sensu puede decirse que se trata de un jui 

cio en el que se Invierten l~s partes, por~ue el dema! 

dado se convierte en actor y éste en demandado, deblé! 

dese resolver conjuntamente las respectivas acciones -

de uno y de otro". 

Con esta definición tan cl~ra y extensa, se nos -

allana el camino en lo referente a este punto y sólo -

nos quedarla señalar los puntos a los cuales se ten---
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drla que sujetar ésta, por lo que, a saber: 

1.- La contrademanda, puede estar fundamentada en 

la misma causa que la demanda o de causas diversas a -

las que dieron origen a· la acción. 

2.- El demandado, sólo podrá ejercer su derecho -

de reconvención si tiene capacidad para ello. 

3.- La reconvención sólo procede una vez en el 

proceso. Es decir, sólo el demandado puede ejercer e! 

te derecho, en tanto que el actor no podré reconvenir, 

la reconvenc!On. 

4.- Los efectos procesales son, que tanto la de-

manda, coMo la contrademanda se subsanaran ante el mi! 

mo tribunal, como se llevaran en el mismo proceso. 

5.- Los elementos de existencia y de forma son 

los mismos para la contrademanda, de los que se exigen 

para la demanda. 

Por lo que vemos, la reconvención formará un pro

ceso dentro de un proceso. el cual se regir~ con las -

mismas reglas del proceso que le dió vida, salvo la -

Inicial en donde se regula la contestación a la recon

vención establecida en el artlculo 878 de la Ley al d! 

termin~r en su fracción VII lo siguiente: 

"VII.- Si el demandado reconviene al actor, éste

procedera a contestar de inmediato, o bien, a sollcl-

tud del mismo, la Junta acordará la suspensión de la -

audiencia, senalando para su contlnuaci6n una fecha --
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dentro de los cinco dlas siguientes;". 

Lo anterior, ya que el proceso inicial sufrirá -

aqul un receso temporal, para que el demandado recon-

vencion ista tenga la oportunidad de conocer el contenJ. 

do de la reconvención con mayor capacidad y allegarse

todos los elementos que le permitan formular una con-

testación clara y oponer las excepciones y defensas -

que juzgue convenientes, as! como poder ofrecer a la -

Junta todas las pruebas que pueda obtener y que sirvan 

de base para ésta. 

b) Efectos de la ausencia del actor.- Los efectos 

en el caso de que el actor no asista la audiencia de 

conclllaclOn, demanda y excepciones, y ofrecimiento y

admisión de pruebas, se encuentran reguladas por los -

articulas 876 fracciOn VI y 879 20. párrafo; en el prJ. 

mero se establece que se le tendrá como inconforme con 

toda clase de arreglo y por lo tanto, se tendrá que -

presentar al periodo de demanda y excepciones en forma 

personal, pero el articulo 879 establece que en caso -

de que el actor no comparezca a esta etapa, se le ten

drá por ratificada la misma en todos y cada uno de sus 

términos. 

De lo anterior se puede inferir que con buen vie~ 

to, el actor sólo con presentar su demanda puede lo

grar una sentencia a favor, sin tener necesidad de pr~ 

sentarse en la Junta, ya que en muchos casos al mamen-
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to de presentar la demanda se acompañan algunas prue

bas, como serian documentos que son bAsicos. como po

drlan ser el contrato, recibos de salarios y otros. 

c) Efectos de la ausencia del demandado; como ya 

señalamos el Articulo 876 fracción VI regirh la ausen

cia de ambas partes en el periodo conciliatorio de la 

audiencia tripartita y por tal motivo es aplicable lo 

que anteriormente senalamos con respecto a la ausencia 

del actor en el periodo de conciliación; por otro lado 

en lo referente a la ausencia del demandado en el P! 

rlodo de demanda y excepciones se puede decir que de -

acuerdo a lo que establece el articulo 879 de la Ley -

que textualmente establece en su phrrafo tercero: 

• •.. SI el demandado no concurre, la demanda se -

tendra por contestada en sentido afirmativo, sin per-

julcio de que en la etapa de ofrecimiento y admisión -

de pruebas, demuestre que el actor no era trabajador o 

patrón, que no existió el despido o que no son ciertos 

los hechos afirmados en la demanda." 

Siguiendo este orden de Ideas, el maestro Franci! 

co Ross GAmez comenta en su libro lo siguiente: "En 

mAs de una ocasión, comentamos que.muchas veces era "! 

cesarlo constituirse en rebelde o contumaz para poder

ganar un conflicto ante el estado de indefensión en -

que se coloca en un momento dado a la parte contraria. 

Concretamente en el caso de existir una renuncia por -
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•~crito del trabajador. ante una demanda de despido, -

es preferible al amparo del articulo 879 tercer pArra

fo, no comparecer a la etape de demanda y excepciones

para no prevenir al actor con sus elementos de defensa. 

y tranquilamente en el momento de la audiencia de afr~ 

cimiento de pruebas, exhibir la prueba documental de -

referencia para probar tanto la inexistencia del despl 

do, como el de que no son ciertos los hechos afirmados 

en la demanda. Ello, aparte de ser perfectamente factl 

ble por obra y gracia del legislador, encierra en 

esencia particularidades estrictamente negativas de 

los hechos constitutivos de la acción de despido de r~ 

ferencla.•6 

De acuerdo con este criterio tenemos que la ause~ 

cla del demandado a la audiencia de demanda y excepci~ 

nes, puede llegar a ser muy benéfica en algunos casos, 

con lo cual no estamos de acuerdo, ya que el maestro a 

nuestro parecer no interpreta correctamente la exigen

cia por parte del legislador, de Jo que se debe probar 

con la prueba en contrario que le concede al demandado, 

ya que el demandado utilizando el mismo ejemplo al que 

hace referencia en el párrafo anteriormente transcrito, 

no prueba la inexistencia del despido, ni la falsedad

de los hechos, sólo prueba la existencia de la renun-

cia que hace al trabajo dicha persona. Estas ideas --

6 ROSS GAMEZ, F. Ob. cii. p. 321. 
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las ampliaré y fundamentaré en el próximo capitulo por 

ser materia del mismo, as! como expondré los motivos -

por los cuales no se justifica la existencia del ter--

cer p~rrafo del Articulo 879 de la Ley. 

d) Pruebas;. Prueba del !atln p~obo, bueno, hones-

to y p~obandum, recomendar, aprobar, experimentar, pa-

tentlzar, hacer fe. 

"11. En sentido extricto, la prueba es la obtan-

ción del cercioramiento del juzgador acerca de los he

chos discutidos y discutibles, cuyo esclareclmlento r~ 

suite necesario para la resolución del conflicto some

tido a proceso. En este sentido, la prueba es la ver.!_ 

flcacíón o confirmación de las afirmaciones de hecho -

expresadas por las partes.• 7 De la anterior deflnl--

cl6n de prueba tomada del Diccionario Jurfdico Mexica

no, podemos decir que lo fundamental en el objetivo de 

las pruebas es tratar de crear una impresión positiva

en el juzgador con respecto a los hechos que invoque-

mas, tanto en la demanda como en las excepciones. 

As! que el objeto de las pruebas de acuerdo a la

que establece el articulo 777 de los hechos controver

tidos; cuando no hayan sido confesados por las partes, 

respecto a lo cual estamos de 1cuerdo con los coauto-

res del Diccionario que invocamos, en el sentido de --

In6tituto de lnve6tigacione6 Ju4ldica6. Vicciona4io
Ju~idico Mexicano. Ed. Po~4úa, Edición 1988 T. IV. -
p. 2632. 

r~r~n 
Í-·.:r, 



BO 

que es innecesaria la parte del articulo 777 de lñ Ley 

al decir: "cuando no hayan sido confesados por las P•! 

tes". ya que si los hechos ya han sido confesados en-

tonces ya no existe controversia en éstos y por tal m~ 

tivo de acuerdo con este mismo articulo, pero fundénd~ 

nos en la primera parte que establece: "las pruebas d! 

ben referirse a los hechos controvertidos"; ya no exi! 

te obligación alguna para probarlos, por los motivos -

anteriormente manifestados. 

La carga de la prueba en contrario, surge de un -

tratamiento jurldlco y no es resultado de la ética so

cial como se podrla llegar a pensar, considerando su -

adecuación práctica al medio. 

De lo anterior se puede establecer que la carga -

de la prueba se ha visto y manejado de acuerdo al mo-

mento histórico en que se ha dado, as! como el sistema 

jur!dico que se ha manejado, por lo que se pueden te-

ner muy distintas concepciones de esto y manejado de -

muy distintas formas. 

Aún cuando la carga de la prueba no ha sido ni 

fue un proceso homogéneo en sus bases, si se puede 

afirmar ~laramente que el Derecho Romano es la base 

más clara de donde ha partido todo el derecho moderno

Y dado sus bases para la concepción de lo que se en--

tiende por carga de la prueba en todos los sistemas j~ 

r!dicos modernos. 
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~si, tenemos que en el mis antigDo derecho romano, 

el ar.tor pone en serios predicamentos al demandado, al 

interponer su demanda ya que el oemandado tendrl que -

probar lo contrario o exculparse. 

Durante el periodo cllsico del derecho. se le 

atribula al juzgador un gran poder, ya que no sólo po

dla valorizar las pruebas de acuerdo a su criterio, s.!, 

no que lo hacia o lo podla hacer tomando en cuenta la

clase social y económica de los contendientes, pudien

do determinar quién estaba obligado a probar, sin to-

mar en cuenta quién se encontraba en mejor situación -

para probar los hechos argumentados. 

En la etapa siguiente, la postcllslca, ya se con~ 

ce o se utiliza la prueba contraria que tiene como fin, 

controvertir lo que afirma la primera. 

Una vez que flj aron determl nadas medios cerno mej~ 

res que otros para poder probar algc, fue cuando se fi 

jO quién detla aducir las pruebas en el juicio. 

Con estas bases paso al Derecho Germanico,al Fra!l_ 

cé~ y a 1 Español (de lo cual ya hicimos una breve res~ 

ña), finalmente llega a México. 

Por lo que a lo largo del proceso histórico que -

ha sufridc la carga de la prueta en nuestro pals, se -

puede decir que la !novación mAs importante dentro del 

derecho procesal del trabajo son las reformas procesa

les de 1980 hechas a la Ley Federal del Trabajo espec! 
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flcamente en su articulo 794 que dispone: "Eximir& de

la carga de la prueba al trabajadcr, cuandc por otros

medlos esté en posibilidad de llegar al r.cnocimiento 

de los hechos, y para tal efecto requerir~ cil patrón 

para que exhiba los documentos que, de acuerdo con las 

leyes, tiene la obligaciór legal de conservar en la e~ 

presa, bajo el apercibimiento de que de no presentar-

los, se presum!rén ciertos los hechcs alegados por el

trabajadcr. En todo caso, corresponderá al patrón pr~ 

bar su dicho cuando exista controversia sobre: 

l.- Fecha de ingreso del trabajador; 

!!.- AntlgUedad del trabajador; 

!!!.-Faltas de asistencia del trabajador; 

IV.- Causa de resclsi6r. de la relación de trabajo; 

V.- Terminación de la relación o contrato de tra

bajo para obra o tiempo determinado, en los términos -

del articulo 37 fracción 1 y 53 fracción 111 de esta -

Ley. 

VI.- Constancia de haber dado aviso por escrito al 

tra~ajador de la fecha y causa de su despido; 

V¡¡. - El contrato de trabajo; 

V 111. - Duración de ¡a jornada de trabajo; 

IX.- Pagos de d!as de descanso y obl ig.Jtorios; 

X.- Oisfru•., pagc de las vacaciones 

XI.- Pago de la prima dominical, vacacional y de -

antigüedad. 



83 

Xll.- Mento y pago del salario; 

X!ll.- Pago de la participación de lo~ trabajadores

en las utilidades de las empresas; e 

XIV.- Incorporación y aportaciór al Fondo Naclonal

de la Vivienda.• 

Donde, como vemos se ccnfirma la naturaleza so--

cial con la que pretende regirse el Derecho Prccesal -

Laboral, ya que se pretende con la desigt:aldad, llegar 

a una igualdad de posibilidades dentro del proceso. ya 

que como sabemc~ el patrón est~ en mejor posibilidad -

de protar los hechos enumerados, lo~ cuales para el -

trabajadcr se nos antoja que serla Imposible, ya que -

no tíer.e acceso a estos documentos y en muchos casos -

no se les da copia de los documentos que deber!an te-

ner. 

Pero aún cuando este articulo se nos presenta a -

la vista muy halagueno, no es aplicado totalme~te, ya 

que si atendemos al sentidc de que en el caso de que -

solamente con la negativa fleta de parte del patrón de 

habe"r real Izado el despido y ofreclér.dole al mismo --

tiempc el trabajo que venia desempeñando a la fecha, -

tenemos QUE se invierte la carga de pruEba y ser~ el -

trabajador qcie~ te~ga la otllgación de probar~¡ des

pido, cosa que es muy dificil de lograr; con esto se -

pone al trabajador contra la espada y la pared, ya que 

par un lado ,el probar el despido es muy dificil y el -
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aceptar la reinstalación a su empleo, es regresar a un 

ambiente hostil. ya que el patrón pondrA todo su empe

ílo en hacerle bastante incómoda su estancia en la em-

presa. 

d.1) Presentación de Pruebas: As! pues ter.emes -

que las pruebas se presentarAn durante la audiencia -

tripartita de la que hablamos anteriormente, en la pa~ 

te de ofrecimiento y admisiór. de pruebas, de acuerdo a 

lo estipulado por los art!culos 880 y 881 de la Ley, -

los cuales establecen que se sujetarAn estas a lo estl 

pulado por el capitulo XII DE LAS PRUEBAS, de la Ley -

Federal del Trabajo. 

Como ya seílalamos, los tribunales para saber la -

verdad pueden valerse de cualquier mecio para poder 

llegar a esta verdad de Jos hechcs controvertidcs, de 

acuerdo a como lo señala el articulo 776 de la Ley; 

asimismo nos indica qce se admiten especialmente: La -

Confesional; Documental, Testimonial, Pericial, Inspe~ 

ción, Presunclonal, Instrumental de Actuaciones y Fo

tograf!as y, en general, aquellos medios aportados por 

los descubrimientos de Ja ciencia. As! tenemos que -

ccandc las partes ofrezcan sus pruebas será muy impor

tante que las acompañen a su escrito, as! como adjunc

ten todo~. los ele~~rtos necesario~. ccr. el fin de que -

se ~uecan desahogar, si no lo hacen as!, corren el --

riesgc de que no se admitan las mismas. 
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Las pruebas, tendr~n la meta principal de compro

bar las afirmaciones que exprese en un hechc cor.trove~ 

tidc, ya sea el actor o el demandado. 
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C~PITULO TEP.CERO 

QUE ES LA PRUEBA EN CONlRARlO 

Para entender el te~a. tomerros lo expresado por el 

maestro Baltazar Cavazos Flores. de sus ccmertarlos he

chcs a la Le) Federal del Trabajo de 1970, expresamente 

al articulo 754, dcr~e establece que la prueba en con

trario es precisamente la que no se refiere a las exceR 

cienes qce no se hicieron valer en su mamerto procesal, 

sino a las que van dirigidas a desvirtuar la contesta

ciór. en sentido afirmativo, por su p<rte los maestros -

Alberto y Jorge Trueba en sus ccmertarios a la misma -

Ley de '70 expresan que la teorla de la prueba en con

trario, sólo se expresa cerno una sanción aplicada al d! 

mandado por la ccntumacia en que incurrió al no contes

tar la demanda. 

Como podemos observar, no hay una definición clara 

de lo que se puede o debe entender como prueba en con-

trario, as! que para nosotros prueba en contrario es -

aquel medio por el c"al se trata de desvirtuar, lo que 

anteriormerte se ace~tó, ccmprobandc hechos que de ser

ciertos, ne darlan lugar a que se hubiesen realizado -

los hechcs que su~uestamRrte se ercuentran plenamerte -

ace~tadcs. 

a) Momento procesal para interponer la prueta en -

contrario; de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo vl 
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gente, en su articulo 879 cerno ya indicamos, establece

que: "si el demandado no concurre a la etapa de dcrran~a 

y exce~ciones se le tendrl por contestada la derr1rda en 

sentido afirmativo sin perder el derechc de protar en -

la etapa de ofrecimiento y adrr.isión de pruebas tres pu~ 

tos, ya sea: 

a) Que el actor no era trabajador o patrón; 

b) Que no existió el despide, y 

e) Que no son ciertos los hechos afirmados en la -

demanda. 

Por lo que tenemos que el mamerto procesal serl la 

eta~a de ofrecimiento y adrrisiór de pruebas, la cual se 

rige de acuerde a lo establecido por el artlc"lo 880 el 

cual nos rerrite en su fracciór 111 a las. disposiciones

del Capitulo XII del mismo titulo, tenerr.os pues, q~e de 

acuerdo a lo que estatlece el articulo 777 que se en--

cue~tra en el Ca~ltulo XII de las pruebas, establece -

que: "las pruebas deben referirse a los hechcs contro-

vertldcs, cuantc ne hayan sido confesadcs pcr las par-

tes.11 

Lo anterior lo apuntamos porque existe una clara -

controversia en lo que indica el articulo 777 y el 879-

de la Ley, ya que si bien la derr.anda se da por contest! 

da en sentido aflr~ativo, de acuerdo con el articulo 

777, el demandado estarla imposibilitado para probar 

cualquiera de los tres supuestos que plantea el artlcu-



lo f;79, ven"' otro lado tllendiendo a lo que afirmü el m,1 

est~o Uestor de BuQn en su librQ 11 Derecho Procesal 

del Trabajo". al reierirse a Id oposición a la demanda, 

manifiesta que: ''defensa e~µresa una negación de los -

hechos que va mis alll de la fijación de la litis, y -

que puede ser aprovechada en la etapa de prueba en -

contrario, según se desprende del articulo 879 antes -

invocado o, inclusive, en el laudo, si de autos apare

cen hechos que contrádigan los que fundan la demanda.

aunque la demanda no hubiese sido contestada."' 

Lo anterior podr!a ser aplicable siempre y cuando 

se admitieran las pruebas al demandado, ya que de acuer 

do a lo establecido por el articulo 777 podr!a el actor 

oponerse a que se admitieran las mismas. 

Por otro lado, el maestro Francisco Ross Glmez, -

establece que "el Legislador incurrió en un exceso con 

ese articulo, a grado tal de que no es aventurado sos

tener que muchas veces para ganar el conflicto, es ne

cesario no comparecer a la audiencia de demanda y ex--

. cepciones, estableciendo una situación realmente perj~ 

dicial para el trabajador y un premio para el contumaz; 

si se observa, dicho precepto está en función directa

e inm~diata de los medios de defensa, al estarse diri-

giendo a los ele•entos integratorios de la acción o a-

VE BUEN LOZANO, Ne&to•. Ve•echo P•oce~al del T•abajo. 
EdLto•Lal Po••la, S.A. Ed. 198!. p. 262. 
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s11s presup11estos procesales indispens~hles. Las defert-

sas en concreto. entrafian par·tJcularidades estriclame~ 

te negativas de los tJechos constitnti·:.-;s :~~la i.JCLtón 

QUC> no constituyen excepcion~s. 112 

De acuerdo con esto no solamente es factible po-

der presentar las pruebas en contrario, sino que resu! 

ta que es conveniente en muchos casos ·ha~erlo, ya que 

resulta una ventaja para el demandado y una desventaja 

para el actor, con lo cua 1 no estamos de acuerdo, por 

las razones expuestas, as! como cabe señalar que los -

hechos a probar, son hechos negativos Jos cuales son -

imposibles de probar; fundémonos un poco en las siguie!'_ 

tes tesis jurisprudencia les. 

"Despido del trabajador. Carga de Ja prueba.- En 

los conflictos originados por el despido de un trabaJ! 

dar, toca a éste probar la existencia del contrato de 

trabajo y el hecho de no estar ya laborando, cuando 

esas circunstancias sean negadas por el patrón; mlen

tr.as que a este último corresponde demostrar el ahand~ 

no, o bien, los hechos que invoquen como causa justif.!_ 

cada de resicisión del contrato de trabajo.• Quinta -

Epoca. 

Tomo XCII l, pág. 1730. A.O. 9408/46.- Nel Watkins

Phon.c Mayorla de j votos. 

ROSS GAMEZ, F1tancúco. OeJtecho PJtoce6ae del T1tabajo. 
EdLto~Lal Ciadena6 EdLtoJt g VLótJtLbuidaJJ.. Ed. 19&6. 
p. 205. 
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Tomo CVII. pAg. 1134 A.O. 4206/50.- Mencl1aca Fe-

derico. 5 votos. 

Tomo CIX. pAg. 2061 A.O. 2058/50.- Unión de Obr~ 

ros y Empleados de Limpieza Pública de Tampico. Unani

midad de 4 votos. 

Tomo CXOI. pAg. 43 A.O. 199/85.- Rangel Pez Fil,!. 

berta. 5 votos. 

Sexta Epoca. Quinta Parte. 

Volumen XC. A.O. 1594/51.- Oiga Estrada Alle. 

Unanimidad de 4 votos. 

"Despido Injustificado. Carga de la Prueba.- Como 

excepción a la tesis jurisprudencia! que Impone la ca~ 

ga de la prueba al patrón en los juicios promovidos -

por un trabajador que se dice despedido, corresponde a 

éste probar, que efectivamente el patrón lo separó del 

trabajo, cuando dicho patrón niega habe~lo hecho y le 

ofrece admitirlo nuevamente a su servicio ya que serla 

lmposib~e la demostración de que no lo despidió." 

Amparo directo 043~/86.- Oolore~ Reza GonzAlez.-

Resuelto el 3 de mayo de 1965.- Unanimidad de 5 votos.

Ponente: Ministro Pedro Guerrero M. 

"Carga de la Prueba en los Juicios por el despido 

de un trabajador.- Conforme a la reiterada jurisprude~ 

eta de la Suprema Corte de Justicia, en esos casos to

ca al patrón probar que el trabajador abandonó el t.ra-
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bajo, que tuvo causa jutificada para rescindir el con

trato, pues si no prueba una u otra cosa, la acción -

P.jercitada por el trabajador debe estimarse procedente, 

sin que tenga trascendencia el hehco de que las prue-

bas aportadas al juicio por el trabajador sean inefic~ 

ces, que fue despedido injustificadamente, sino al pa

trón probar lo contrario." 

Amparo directo 4598/59.- Francisco Montes Cruz.-

Resuelto el 5 de agosto de 1960.- Unanimidad de 5 vo-

tos.- Ponente: Ministro Mart!nez Adame. 

"Carga de la Prueba.- Corresponde al trabajador -

probar la existencia de! contrato d~ trabajo, cuando -

~jercita la acción de indemnización constitucional y -

demls prestaciones por despido injustificado y el de-

mandado niegue categórica y simplemente la existencia

del nexo laboral." 

Amparo directo 4943/55.- Jorge A. Correa May.- R~ 

suelto el 25 de abril de 1956.- Unanimidad de 5 ~otos.

Ponente: Ministro Guzmln Neyra. 

As! pues, con lo expuesto y fundándonos en el 

pri~ciplo de derecho procesal que ·afirma: que estl 

obligado a probar su afirmación el que afirma y el que 

niega sólo debe probar cuando su negativa ·envuelve una 

afirmación, supuestos éstos, que no llenan lo estable

cido por el articulo 879 de la Ley. 
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b) Vigencia de la prueba en contrario.- Como he

mos venido señalando, a nuestro parecer, es totalmente 

inaplicable la prueba en contrario en nuestro derecho

procesal laboral, tanto por la dificultad procesal, c~ 

mo desde el punto de vista de la aplicación exacta de

nuestro derecho. 

Por un lado tenemos, que ai llevarse el ofreci--

miento de pruebas dentro de Ja misma audiencia de Con

ci l lación y demanda y excepciones, si el demandado no

concurre, lo m~s probable es que no asista al periodo

de ofrecimiento y admisión de pruebas, por otro lado -

en el caso de que el demandado concurriera a este pe-

r!odo, tenemos que los puntos que pueden hacer valer -

el demandado, son hechos negativos imposibles de pro-

bar y que atentan en contra de los principios procesa

les del derecho como señalaré m~s adelante. 

Por otro lado tenemos Ja jurisprudencia dictada -

por nuestra Suprema Corte de Justicia, la cual es de -

estricto cumplimiento en las Juntas de Conciliación y 

Arbitraje, y como podemos ver existen diversas resolu

ciones jurisprudenclales, tesis y de usus forl, que -

nos muestran y consolidan lo ya afirmado en este trab! 

jo. 

Por Jo anterior. sostenemos que la vigencia de la 

prueba en contrario en nuestro actual derecho procesal 

laboral, tal y como se encuentra conceptual Izada es t~ 
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talmente nula e Inaplicable. 

c) Relación de ésta, con: para que el tema quede

mejor cubierto, es necesario relacionar al mismo con -

los siguientes dos puntos: 

c.1) Las Fuentes del Derecho Procesal: Etlmológl

camente la palabra Fuente proviene de "6ott1>, 6ontü"

Y ésta de "6undo", que significa derramar e indica !a

ldea del punto donde aparece, se derrama o brota el -

agua a la superficie de la tierra, por lo que se puede 

entender como fuente la causa primera de todas las co

sas o de la cosa que se quiera explicar. Por lo que -

en el Derecho Positivo estara formada por hechos pasa

dos, mas que por Ideas. 

Siguiendo este orden de Ideas, se puede estable-

cerque fuente del derecho procesal es todo aquello de 

donde mana o surge una norma jur!dlca que tenga rele-

vancla para este sector del Derecho. 

El maestro Pedro Aragoneses divide las fuentes en 

directas o inmediatas e Indirectas o mediatas. 

"Las primeras son aquellas ~ue tienen virtud bas

tante para producir una nueva regla de Derecho, mlen--

tras que las segundas no alcanzan tal resultado. Se -

confunden las primeras con las fuentes formales del D~ 

recho, en sentido riguroso, tales como la ley y la co~ 

tumbre, y se clasifican de directas o Indirectas, por

que ellas, por si y sin mas, sin auxilio ajeno ni col~ 
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boraclón extrana dan lug~r 2 la regla jur!dica"~ 
"Las segundas, tales como la jurisprudencia o el-

Derecho cient!fico, no son fuentes formales en senti

do riguroso, porque no producen por si mismas la regla 

jur!dica, carecen de carActer autónomo y su eficacia -

se produce a través de los causes anteriores.• 4 

Por otro lado, los tratadistas dividen a las fue!! 

tes de Derecho en: cread1s y fuentes de Derecho cons-

tru!das, siendo las pri,,eras las que ya encuentra el -

hombre como existentes, en tanto que las segundas, vi~ 

nen a ser una forma de creación artificial por éste. -

Estas teor!as surgen come iusnaturalismo o del anti- -

iusnaturallsmo, ya que 12 primera considera la crea--

clón del derecho mediante la observación de la natura-

leza y de cada cual, de un pueblo determinado en un -

momento determinado, en tanto que la segunda consider~ 

al nacimiento del derecro, como la manifestación de -

una voluntad que ejerce el poder en un momento determl 

nado. As! pues tenemos quealos lusnaturalistas no les 

importa que exista un Derecho positivo en tanto éste -

cubra las verdaderas necesidades de conglomerado-social 

al que rijan; en tanto los positivistas consideran ~ue 

no existe otro derecho mAs que el legalmente establee! 

ARAGONESES, Ped~o. P~oce&o y Vekecho Pkoce&af. Ed¿t~ 
~¿al Agu¿ea~. Ed. 1960. p. 418. 
ARAGONESES, P. Ob • . cU. p. 418. 
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do y dentro de los limites en los que está establecido. 

Por tanto, atendiendo a lo ya expuesto, tenemos -

que no existe realmente algo que fundamente con soli-

dez, ni histórica ni jurldicamente la creación de un -

articulo como lo es el articulo 879 de la Ley, que co

mo podemos observar, no atiende a ninguna necesidad s~ 

cial y tiene mucho de incongruencia legislativa, ya 

que como hemos apuntado, se contrapone con lo estable

cido por el articulo 777, al determinar que: "las pr11! 

bas sólo versarán sobre los puntos controvertidos, --

cuando éstos no hayan sido confesados por las partes•, 

as! como también se contradice en su texto ya que est~ 

blece en el articulo 879 que: "en caso de no contestar 

la demanda se le tendrá por contestada en sentido af!I 

matlvo, (esto es, aceptando lo establecido en el eser.!_ 

to de demanda)"; lcómo es posible que se admita una 

prueba tendiente a pro~ar la inexistencia de hechos 

que ya confesó?. 

Oe acuerdo a lo que apuntamos respecto a las fue~ 

tes del Derecho positivo afirmamos, que SP. formara de

hechos pasados, más que de ideas, as! pues, el antece

dente más preciso dentro del Derecho Procesal Laboral

en lo referente al articulo B79 de la Ley lo son los -

articulas 754 y 755 de la Ley del '70, que no contaban 

con las Reformas procesales de '60. Por lo que tene-

mos que no existe un antecedente sólido a este precep-
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to, ya que los mismos articules 754 y 755 de la Ley de 

'70, encuentran su fundamento en el articulo 517 de la 

Ley del '31, sobre el que comenta el maestro Alberto -

Trueba Urbina que: "El alcance de la prueba en contra

rio no puede ser otro que constre~ir al demandado a -

comprobar la inexistencia de la relación de trabajo, -

es decir, de la "acci6n fundamental"; esto a nuestro -

parecer es el verdadero sentido que debe tener la pru! 

ba en contrario, per~ no clrcunscribllndolo a la obli

gación del demandado de probar hechos negativos; en dl 

cho precepto no se establecla cuAles serian Onlcame~te 

los puntos que deberla abarcar la prueba en contrarlo

Y por tal motivo se podla ejercer y aplicar, ya que el 

articulo 517 determinaba textualmente lo siguiente: 

"Art. 517.- SI el demandado no comparece o resul

ta mal representado, se tendrá por contestada la dema~ 

da en sentido afirmativo, salvo prueba en contrario." 

De acuerdo a esto no se constriñe a la prueba en 

contrario y si se dá un margen de libertad para hacer

la valer. 

As! que el articulo 879 de la Ley viene 6 consld! 

rarse como una norma construida que pertenece exclusi

vamente al Derecho positivo y que a nuestro parecer no 

cumple verdaderamente con las necesidades de las par-

tes, pracesalmente hablando. 

Par la anteriormente expuesta podemos concluir a-
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este respecto, que el articulo 879 de !a Ley es una -

creación reciente y que por no pertenecer al iusnatur~ 

lismo, sus antecedentes deben buscarse dentro del posl 

tivismo, que como ya apuntamos, son realmente recien-

tes dentro del derecho procesal laboral, aun cuando 

dentro del derecho procesal civil esta figura de la 

prueba en contrario cuenta con mayores antecedentes; -

pero al pretender el legislador tomarla de esa rama -

del derecho y quererla aplicar en la rama laboral con

algunas variantes, lo único que ha logrado es que di-

cho articulo sea totalmente inaplicable. 

c.2) Principios Generales del Derecho Procesal; -

Entendemos como principios generales y siguiendo las -

tesis a que hace referencia el maestro Pedro Aragone-

ses en su libro "Proceso y Derecho Procesal", a la re

ducción en el alcance de la expresión de principios -

fundamentales en dos direcciones fundamentales y una -

tercera posición ecléctica. 

a) Tesis filosófica; la cual establece que -

los principios generales no son m~s que los postulados 

del derecho natural, "verdades jurfdlcas universales -

de carácter perene e inmutable que viene a represen-

tar el elemento constante y permanente del Derecho", -

constituyendo el fundamento de la legislación positiva. 

b) Tesis Legislativa; entendiéndose como --

principios generales, sólo aquellos en que se ha lnspl 
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rado el derecho positivo de un pals y que puede indu-

c l rse por la repetición sucesiva de disposiciones par

ticulares de la Ley. 

Esta posición ha sido duramente criticada, por 

considerarse que dicha tesis Impide el avance de la 

ciencia y de la leglslacl6n, toda vez que encierra a -

los Jueces en la apllcaclOn del Derecho Positivo excl~ 

sivamente. 

c) Doctrinas eclécticas.- •una tercera posición -

trata de cohonestar las dos anteriores, entendiendo --

que la expresión "principios generales" se refiere tan 

to a los principios del derecho natural como a los 

principios que Informan al Derecho vigente, e Incluso

algunos autores los extienden a los principios pol!tl

cos que Integran la Constitución del Estado.• 5 

Por lo que tenemos que el maestro Pedro Aragone-

ses Alonso nos menciona algunos de los principios ver

tidos por la doctrina clentlflca. 

1.- Principio dispositivo. 

2.- Principio de aportación de parte. 

3.- Principio de Investigación judicial (que ~s -

la oposición al primero). 

4.- Principio de independencia judicial. 

5.- Principio de autonomía judicial. 

5 ARAGONESES ALONSO, Ped~o. P~oce6o y Oe~echo P~oce6at. 
Ed. Aguita~. Edici6n 1960. p. 436. 
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6.- Principio de la obligatoriedad de la defensa

en el proceso penal. 

7.- Principio de fundamentación de las resolucio

nes. 

B. - Principio de publicidad de los debates. 

9.- Principio de preclusión. 

10.- Principio predominantemente escrito de las --

actuaciones procesales. 

Por otro lado el maestro Guasp, señala como prln-

clplos del Derecho natural procesal civil los siguien

tes: 

"a) La norma que establece el libre acceso de los

particulares a los Tribunales de Justicia, es decir, -

la posibilidad de que cualquiera pueda formular sus -

pretensiones ante los mismos. 

"b) La norma que establece la contradicción proce

sal. es decir, la prohibición de que nadie sea condena

do sin ser o ido o, por lo menos, sin darle la poslbl l.!. 

dad de hacerlo. 

"c) La norma que establece la Igualdad entre las -

partes, es decir, la negación de un tratamiento dlstl~ 

to entre ellas que no tenga una justificación real. 

"d) La norma que establece la Integración de la m! 

teria procesal, es decir, la atribución a los Tribuna

les de todas las materias jurldicas en el m~xlmo grado 

posible, salvo limitaciones expresas y fundamentalmen~· 
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te establecidas. 

"e) La norma que establece la Imposición de la ve

racidad y de la buena fé en los actos procesales, es -

decir, el no reconocimiento de la mentira y del dolo -

procesales. 

"f) La norma que establece, respecto a las figuras 

procesales concretas, la necesaria discriminación en-

tre las que hacen referencia a los elementos subjetl-

vos y objetivos del proceso, no degradando a la perso-

na humana al nivel de las cosas ni tampoco 

sa." 6 
la inver-

Pudiendo concretarse estas en la Igualdad de las

partes ante el órgano jurisdiccional. 

De acuerdo a las anteriores subdivisiones de los

principios que deben regir un proceso, si los analiza

mos, nos damos cuenta que todos estos principios son -

observados dentro del Derecho mexicano, aun cuando íos 

han determinado extranjeros tomando como base otro si! 

tema Jurfdlco, pero que también tiene rafees dentro -

del Derecho Romano. 

Estos principios, si los correlacionamos con lo -

establecido por el articulo 879 en su tercer párrafo,

nos percatamos que chocan con el principio de aporta-

clón de parte vertido por la doctrina clentlflca, ya -

que para que un proceso ten~a vigencia debe existir --

6 ARAGONESES ALONSO, P. Ob c~t. p. 434. 
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actor y demandado, y es el caso de que, si el demanda

do no concurre a la contestación de la demanda se le -

tiene por allanado y por tal motivo, no existe confllf 

to alguno, asl que el actor ya no esta obligado a pro

bar nada. 

Por otro lado y atendiendo a los principios lusn! 

turallstas, ta•bién contraviene a dos principios, el -

b) La nor•a que establece la contradicción procesal ••• 

y el c) La nor•a que establece la Igualdad procesal ••. ; 

ya que al de•andado se le esta dando un tratamiento -

distinto 11 del actor, otorgandole la capacidad (lnde

pendlente•ente de la posibilidad de hacerlo), de negar 

lo que ya afir•O i•pllcita•ente, en una fase procesal

dlstlnta, al de de•anda y excepciones; con ello se le

da una doble oportunidad, ventaja que el actor no tie

ne. 

Atenda•os a otra división de principios, la cual

es deter•inada por el •aestro Ar•ando Porras y LOpez -

en su libro ºDerecho Procesal del Trabajo•, •ls•a que

es bastante co•pleta, pero que a nuestro parecer tiene 

ciertas lagunas, co•o lo vere•os con Ja división de e.! 

tos principios que hace el ••estro Porras y L6pez que

subdivide a Jos principios que gobiernan, el Proceso -

del Trabajo, en: 

a) Principio Dispositivo: el Poder jurisdiccional 

no podra Hnlfestarse sin actuación o petición de las-
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p~rtes, e este principio o actividad se le conoce como 

principio dispositivo. 

"Este principio dispositivo o de instancia de Pª! 

te, es uno de los que rigen toda clase de procesos; -

sin embargo, debemos decir que dentro del Derecho Pro

cesal del Trabajo y en la Ley misma, con frecuencia se 

aplica el principio, que en cierto modo es opuesto; -

ello debido a la naturaleza de las cuestiones contra-

vertidas dentro de la rama de la ciencia del derecho -

que estudiamos.•7 

b) Principio de impulsión del Proceso del Trabajo; 

este principio se basa en el avance dinémlco del proc! 

so, es decir, el ir siempre adelante. 

c) Principio de la formalidad en el Proceso: "El 

principio formalista del proceso es una acepción, sig

nifica las normas precisas y determinadas de los he-

chos y actos jurldicos que constituyen el contenido -

del proceso, es decir, actos y hechos procesales que -

son el procedimiento mismo.• 8 

Es decir, las normas que habrén de seguirse ya -

sea oral, escrita o mixta en algunos casos; en nuestro 

derecho procesal laboral se sigue la tesis de que la -

forma, no sea muy exigente, ya que los trabajadores --

PORRAS ·v LOPEZ, A~mando. Pe~echo P~oceAat del T~aba
jo. Ed. Texto6 Unive~6ita~io6, S.A. Edici6n 1911, -
p. 194. 
PORRAS V LOPEZ, A. Ob. cit. p. 195. 
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son en su mayor!a gente con poca preparación, por lo -

que no se exige una forma determinada ni muy r!gida, -

sólo que determinen claramente sus puntos petitorios y 

sus fundamentos, para que el Tribunal pueda actuar. 

d) Principio de concentración; esto es, que los -

procedimientos laborales por su importancia y caracte

riticas, deben ser muy breves en su tramitación, lo -

que explica el porqué los Incidentes se resolverán co~ 

juntamente con lo principal en la mayorla de los casos, 

salvo que la junta determine que no se haga as! y que

se resuelva antes o que se promuevan después de dicta

do el laudo. 

e) Inmediación o Inmediatez del Proceso.- Este -

principio se refiere a la obligación que tiene el Juez, 

de tratar de tener una relación directa con las partes, 

tratando de prescindir todas las audiencias, con el -

fin de que conozca el asunto, de una forma directa y -

no a través del secretario en el acuerdo, para que en

el momento de dictar Ja sentencia, éste dicte una res~ 

lución más justa y más congruente con la realidad del

asunto de que se trate. 

Esto atiende al sentido humanitario con el que d~ 

be regirse el Derecho Laboral. 

f) Principio de Publicidad; este principio se ba

sa en Ja honestidad con que deben resolverse los asun

tos en Ja Junta, ya que al ser pOblicas la mayorla de-
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!es audiencias se tiene un mayor margen para lo que se 

resuelva en forma limpia y honesta. 

Aún cuando por otro lado, este principio tiene su 

contraparte, en la que a petición de parte o por la n! 

turaleza del asunto se solicite que alguna de las ac

tuaciones se realicen a puerta cerrada (en la prActica 

realmente la única audiencia que se practica a puerta 

cerrada es la de resolución). 

g) Principio de Apreciación de Pruebas en Concia~ 

cia: "El maestro Trueba Urbina es quien nos ofrece es

te principio también como rector del proceso del Trab! 

jo. En realidad este principio de apreciar las prue-

bas en conciencia, considero que es ni mAs ni menos, -

el principio de equidad, que desgraciadamente ningún -

juez del trabajo aplica, qulzA porque a .partir de la -

expedición de la Ley Federal del Trabajo, sea realmen

te dudoso aplicarlo, o bien, porque la mayor parte de

autoridades del Trabajo, educadas dentro de los princl 

pies jurldlcos de las restantes ramas del derecho so-

clal en sus dos aspectos, el sustantivo y el adjetivo. 

Sin embargo, la misma Ley, en su articulo 775*, nos dl 

ce: "Los laudos se dictarAn a verdad iabida sin neces! 

dad de sujetarse a reglas sobre estimación de las pru~ 

bas sino apreciando los hechos según los miembros 

• Actuatmente e6te a~t¡cuto con ta~ ~e6o~ma6 de 19io -
pa66 a 4e~ et a~.t.l.cuto 841, con una pequeña ua~ia--
ci6n det texto. 
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de la Junta lo crean debido en conciencia". Este arti

culo es letra muerta en la realidad procesal de las -

"Juntas de Conc!!iaci6n y Arbitraje.• 9 

De acuerdo con esta subdivisión de principios, 

nos damos cuenta que existen diversidad de principios

de acuerdo al criterio jurldico del jurisconsulto que

haga la subdivisión. 

Ahora pues, tenemos que el articulo 879 de la Ley 

no estA muy de acuerdo con algunos de los principios -

que acabamos de anotar, como por ejemplo, can el Prin

tipio Dispositivo, que como apunta el maestro Armando-

' Porras y López en nuestro Derecho Procesal del Trabajo 

se aplica el opuesto, esto es claro, ya que si el de-

mandado no concurre al periodo de demanda y excepcio-

nes, se le tendrA por contestada la demanda en sentido 

afirmativo, sin el perjuicio de "que en el periodo de -

ofrecimiento y admisión de pruebas pueda interponer la 

prueba en contrario, as! tenemos que sin actuación ni 

petición de la parte actora, acusando la rebeldla a la 

autoridad declara ésta, as! como sin petición del de-

mandado se le otorga de antemano la facultad de inter-

poner la prueba en contrario, con ello observamos que

la Junta actúa, sin petición de las partes, siendo es

to lo contrario a lo establecido por el Principio Dis

positivo. 

9 Ob. e.U, p. 200 



El Articulo 879 de !a Ley va en contr• de lo esta 

blccido por· el principio ~e Impulsión del Proceso del

Trabajo ya que ese avance continuo que debe regir den

tro del proceso, se ve truncado por el tercer p~rrafo

del articulo al que nos referimos, al establecer una -

nueva posibilidad al demandado de poder oponerse a lo

confesado por su parte, con lo cual ya se supon!a un -

camino llano hasta la conclusión del asunto. 

Por último, podemos anotar que el Principio de ~

Apreciación de Pruebas en conciencia. como lo señala -

el maestro Porras y López, se encuentra contenido en -

el articulo 841 de la Ley, considerado por el autor co 

mo letra muerta; quiero aclarar, que este articulo tu 

va una variada redacción pero contiene la misma esen-

cia, agregAndole exclusivamente lo sigulentP.: " .. ., P.'!. 

ro expresarAn los motivos y fundamentos legales en que 

se apoyen." Esto en apoyo a lo que al respecto ya ha

bla declarado en jurisprudencia la Suprema Corte de -

Justl~ia de la Nación: 

"Laudos. Deben contener el estudio de las prue-

bas rendidas. No basta que en un laudo se diga que se 

ha hecho el estudio y la estimación de las pruebas que 

fueron rendidas, sino que deben consignarse en el mis

mo ese estudio y esa estimación, pues aunque las Jun-

tas no estén obligadas a sujetarse a reglas para la -

apreciación de pruebás, esto rio las faculta a no exam.!_ 
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nar todas y cada una de las que aportan las partes. -

dando las razones en que se fundan para darles, o no.

valor en el asunto sometido a su decisión." 

"Jurisprudencia: Apéndice 1975, 5a. Parte, 4a. Si!_ 

la, Tesis 141, p. 143." 1º 
Con esto se puede apreciar el car~cter social con 

el que debe actuar la Junta, tratando de evitar toda -

clase de escollos que puedan impedir una pronta y con

fiable resolución al conflicto. es por ello y atendie~ 

do a esto, que consideramos que el articulo 879 de la

Ley no considera estos fines sociales. 

Ahora bien, atendamos a la subdivisión de los 

principios Fundamentales del Derecho Procesal, que ha

ce el maestro Hernando Devis Echandia, en su compendio 

de Derecho Procesal. 

El maestro subdivide los Principios Fundamentales 

del Derecho en Procesales y de Procedimiento, siendo -

los primeros: 

A) Principios Fundamentales del Derecho Procesal; 

que son los que sientan las bases del mismo, contenie~ 

do los siguientes: 

1) Principio de interés público o general en -

el proceso; este principio se basa en el interés que -

tiene un gobierno por mantener la armenia y la paz, m~ 

10 TRUEBA URBINA, M.be1r.to y TRUEBA BARRERA, Jo/r.ge. Ley
Fede1r.al del Tlr.abajo Comentada. Ed. Po1r.1r.úa, S.A., EdL 
cL6n 1989. p. 191. -
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dianle la aplicación de la justicia social; es por --

ello que existe un interés público en los conflictos -

judiciales. 

2) Caracter exclusivo y obligatorio de la fun

ción jurisdiccional del Estado; este principio se re-

fiere a la prohibición de aplicación de justicia priv~ 

da, as! como la obligatoriedad en las decisiones judi

ciales que se dicten conforme a derecho. 

3) Independencia de la autoridad judicial; al 

igual que los demás autores el maestro sostiene la ne

cesidad de que los jueces no dependan de ninguna clase 

de fueria polltica o social; con lo que el Juez debe -

sentirse soberano en la recta aplicación de la Ley. 

4) Imparcialidad rigurosa de los funcionarios

judiciaies; este principio se desprende de la indepen

dencia con que debe actuar el Juez, ya que no se puede 

ser Juez y parte en un mismo juicio. 

5) Igualdad de las partes ante la Ley procesal; 

el autor de este principio lo subdivide en dos conse-

cuencias: 

"a) La de que, en el curso del proceso las -

parles gozan de iguales oportunidades para su defensa, 

lo cual tiene fundamento en la máxima •audiatur ex al

tera parts", que viene a ser una aplicación del postu

lado que consagra la igualdad de los ciudadanos ante -

la ley, base de la organización de los estados moder--



cos; b) Que no son aceplahles los procedimientos pr1•! 

legiados, al menos en relación con raza. fortuna o na

cimiento de las partes.• 17 

Este principio se fundamenta como podemos obser-

var en los dos anteriores. 

6) Necesidad de oir a la persona contra la --

cual va a surtirse la decisión y la garant!a del dere

cho de defensa; principio que se encuentra contenido -

en n~estra Constitución al expresarse en el Articulo -

14 en su segundo pérrafo: "Nadie podré ser privado de

la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesio

nes o derechos, sino mediante juicio seguido ante los 

·tribunales previamente establecidos, en el que se cum

plan las formalidades esenciales del procedimiento y -

conforme a las leyes expedidas con anterioridad al 

hecho 11
• 

7) Publicidad del Proceso, esto se basa en que 

no debe existir lo que podr!a ser justicia secreta, p~ 

ro ello como Indica el auto no quiere decir que cual-

quier persona podré tener acceso a los autos del jui-

clo, sino que se debe entender como la discusión de -

las prueLas a la motivación del fallo o su publicación, 

as! como la posibilidad de la intervención de las par

tes y de sus apoderados. 

11 VEVIS ECHANVIA, He11.nando." Compend.lo de Ve11.echo P11.o
ce6ai T.I. Ed. ABC-Botá, Colomb.la. Ed.lc.l6n 1912. -
p. 38. 
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8) Obligatoriedad de !os Procedimientos es~•-

blecldos en la ley; esto es, que para poder obtener 

Jos protagonistas del juicio alguna declaración del 

Juez, deben de seguir los procedimientos establecidos

en la ley. 

9) El principio de que las sentencias no crean, 

sino declaran derechos; se refiere a que las resoluciQ 

nes que se dictan en los juicios, sólo tienen efectos

declarativos y no creativos, esto es, que los derechos 

de las partes ya los tienen y el juez lo único que ha

rr 0 ; "r~ermlnar quién tiene razón, y quién en conse-

cuencia tlen~ que acceder a los derechas que le exige

su contraparte. 

Es decir, sólo se reconocen las causales -

que conforme a la ley dan el derecho a que se declare. 

10) El principio de la verdad procesal; es lo -

que surge del proceso, y la cual puede ser distinta a

la verdad real. 

"De ahl que pueda afirmarse que en el proce

so lo que importa es la prueba del derecho que se tie

ne y qué tanto vale no tener un derecho como no poder

demostrarlo, pues el juez tiene que fallar conforme a

lo probado en el proceso, y por eso la trascendencia -

de darle facul~.,,s para decretar pruebas y tomar la -

iniciativa que estime necesaria, a fin de poder pronu~ 

ciarse con absoluto conocimiento de causa y convenci--
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miento pleno de estar obrando conforme a Ja realidad -

dr: los hechos y a lñ justicia."12 

11) El principio de la cosa juzgada; este prin

cipio lo deduce el autor del car~cter absoluto de la -

administración de justicia. 

Es decir que las resoluciones de justicia.

por .parte de la autoridad o autoridades que conocieron 

del asunto, no sean recurribles por disposiclón legal

º que los recursos posibles, no hayan sido lnterpues-

tos en su momento procesal oportuno o hayan quedado a

su vez resueltos. 

Una vez concluida la primera fase, entremos 

de lleno a la segunda, que se refiere 

Fundamentales del Procedimiento. 

los Principios 

B) Principios Fundamentales del Procedimiento; 

son los que miran hacia la organización del.; proceso y

se pueden subdividir en: 

1) Principio dispositivo e inquisitivo.- El m~ 

estro nos indica que para estos dos principios se ded~ 

cen consecuencias fundamentales para su regulación y -

estructura en cada pals. 

"El principio dispositivo tiene dos aspectos: 

a) El primero implica que corresponde a las partes inl 

ciar el proceso formulando la demanda y en ella sus P! 

12 OEVIS ECHANVIA. H. Ob el~. pag. 40 
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ticiones y desistir de ella; b) El segundo, que co--

rresponde a las partes solicitar las pruebas, sin -

que el juez pueda ordenarlas de oficio. Tomando en 

ambos aspectos, significa que corresponde a las partes 

la iniciativa en general, y que el juez debe atenerse

exclusivamente a la actividad de éstas, sin que le sea 

permitido tomar Iniciativas encaminadas a iniciar el -

proceso, ni a establecer la verdad para saber cu~! de

el las tiene la raz6n en la afirmaci6n de los hechos. -

El principio inquisitivo, por el contrario, por una -

parte, le da al juez la funci6n de investigar la ver-

dad por todos los medios legales a su alcance, sin que 

la inactividad de las partes lo obligue ni lo limite a 

decidir únicamente sobre los medios que ellas le lle-

ven o le pida, y por otro lado lo faculta para iniciar 

de oficio el proceso y para dirigirlo con lnlciatlvas

personales.•13 

Pero en la realidad estos principios, el disposi

tivo, no se aplica en toda su rigurosidad ya que las -

circunstancias nos obligan a ello. 

Es por esto que el Derecho moderno por encima de

todo, sle~pre tiene presente la protecci6n a los débi

les. 

As! pues, tenemos que en los C6digos modernos es

te principio conserva las siguientes aplicaciones: 

13 Idem. Ob. cit. p. 41. 
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la.) El proceso no podr~ ser iniciado en tanto no 

haya sido formulada petición o demanda por la parte i~ 

teresada. Esto podra ser ejercido sin embargo, por el

representante legal de los incapaces. 

2a.) El juez sólo se sujetará a resolver respecto 

a las peticiones hechas en la demanda. Con el fin de

dar cumplimiento a esto, las Juntas Local y Federal, -

podrán a la presentación de la demanda, señalarle al -

actor las deficiencias de su demanda para que las co-

rrlja y no cometa el error, ya sea de solicitar de menos

º de más o caer en contradicción. 

Ja.) Las partes tienen el derecho de dar término

ª la controversia, ya sea por desistimiento, transac-

clón o conciliación. 

4a.) El autor nos señala que las partes podrán r~ 

nunciar a los derechos procesales, con lo cual no es

tamos de acuerdo, ya que son de interés público y par

lo tanto irrenunciables, lo que puede suceder y esto -

es distinto a renunciar, es que los pierdan, por no 

ejercer su derecho en el momento procesal oportuno, 

con lo cual tendrán consecuencias adversas. 

"El aspecto primordial es el probatorio: será 

inquisitivo el proceso civil que le otorgue facultades 

oficiosas sobre pruebas al juez, aun cuando se manten

ga la necesidad de la demanda para iniciarlo (nema --

ludex sene actore)~l4 

14 Ibid. p. 43 
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De acuerdo a lo anterior tenemos que nuestro 

proceso laboral sera Inquisitivo, toda vez que otorga

ampl ias facultades a la Junta en el aspecto probatorio, 

como se puede observar en el Capitulo XII, Sección Pri 

mera de nuestra Ley Federal del Trabajo. 

2) Principio de la valoración de la prueba por 

el juez, de acuerdo con las reglas de la sana critica; 

este principio se basa en la sana apreciación de los -

medios de prueba del proceso, determinando cuáles son

los principios que se deben tener en cuenta para apre

ciar las pruebas aportadas al proceso y cuales son los 

efectos que se pueden sacar de ellas. 

Actualmente a diferencia del rlg!do proced! 

miento que se segula anteriormente, ,Que conslstla en -

dar un valor determinado a cada prueba, atando de ma-

nos al juzgador, se utiliza el sistema de la libre --

apreciación, que a diferencia del otro, otorga al juez 

la facultad de apreciar libremente las pruebas, fundá~ 

dose más que nada en una sana critica. 

De acuerdo a esto el autor afirma que en -

nuestro tiempo ya no se justlfJca la existencia de un

slstema de la tarifa legal de pruebas, "sin que esto -

signifique una llbert.ad arbitraria, puesto que estarla 

sujeto a las reglas de la lógica, de la slcologla y de 

la experiencia, con obligación de motivar su conclu--

slón o de explicar las razones que lo condujeron a ne-
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gar!'e mérito de convicción a unas pruebas y otorgárse

lo a otras." 

Esto ya se encuentra plasmado en nuestra Ley Fed~ 

ral del Trabajo, en el articulo 841. 

3) El principio de Impulsión oficiosa del proceso; 

consiste en Ja obligación que tiene el Juez de darle -

seguimiento a un proceso una vez que fue iniciado por 

las partes, sin que las partes Jo insten a hacerlo, ya 

que sólo se trata de dar cumplimiento a las normas es

tablecidas. 

4) Principio de la economla procesal; este prtnc! 

plo es consecuencia del concepto: "debe tratarse de o~ 

tener el mayor resultado con el mlnimo de empleo de 

actividad procesal." 

Es por este principio que la demanda al ser pre-

sentada en la Junta es estudiada y si carece de ilgo -

se le hace saber al actor para que lo corrija y as! -

evitar demoras. 

Por Jo que afirma el autor que "iJusticla lenta.

es injusticia grave!". 

5) El principio de concentración del proceso; e! 

te será un complemento del anterior, teniendo como fin 

que la justicia sea más expedita; este principio lo p~ 

demos observar en lo establecido por el articulo 873 -

de nuestra ley, as! como en otros. 

6) El principio de la eventualidad también llama-
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do de la preclusión; este principio tiende a buscar el 

orden, claridad y rapidez en el asunto; dicho princi-

p!o se encuentra o se distingue muy claramente en los 

procesos orales y parcialmente en los escritos. Este

se entiende como la división del proceso en una serie

de momentos, en los que se reparte la actividad de las 

partes o del juez. y que si esos actos no se realizan

dentro del periodo marcado para ello, ya no lo pueden

realizar. 

7) El principio de la inmectlatación; se refiere a 

la constante comunicación que debe existir entre el -

Juez y las partes, sobre los hechos que se deban hacer 

constar. Es por ello que el actor distingue dos cla-· 

ses de lnmedlaci6n, una subjetiva y otra objetiva, en-

tendiendo por la primera como la proximidad o contacto 

entre el juez y determinados elementos personales o -

subjetivos, ya sean los sujetos mismos del proceso o . 

terceros. 

Por otro lado, la inmediación objetiva se refiere 

a la comunicación del juez con las cosas y los hechos

que Interesan al proceso. 

8) El principio de la oralidad o de la escritura; 

como se podrá observar, este principio es la base del

procedimiento, independientemente de que se lleve a Cj! 

bo uno u otro, o los dos, ya que será el medio por el

cual las partes, harán saber al juez de los hechos o -
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de las pruebas y en fin, de todas y cada una de las ac 

tivldades del proceso. 

El proceso laboral establece que en su mayor!a S§. 

rA oral y en parte escrito, pero en la prActlca, des-

graciadamente no es as! y en su mayor!a es escrito, -

con lo cual se alarga el periodo de duración y se deja 

a un lado la oralidad que en su momento podrla acele-

rarlo y dar una visión más objetiva de los hechos al -

juez y con ello se permitirla la mejor aplicación de -

los principios inquisitivo, de inmediación· y de la co!!. 

centraci6n. 

9) El principio del interés, para intervenir en -

los procesos; establece que podrán intervenir en el -

proceso sólo los interesados (actor y demandado, por -

el sólo hecho de la presentación de la demanda) y no -

cualquier persona, los terceros que tengan algOn inte

rés en el asunto ya sea jurldico, económico o familiar, 

deberAn comprobarlo plenamente ante el juez para que -

puedan intervenir en el mismo. 

10) Principio del interés para pedir o contradecir 

una sentencia de fondo y de la ligitimación en la cau

sa; "Significan estos principios que quien formula P! 

ticiones dentro del proceso, debe tener interés legltl 

mo, serlo y actual en la declaración que se persigue.

sin que sea suficiente el ser parte principal en el -

mismo para tene·r derecho a que se dicte sentencia de -
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fondo. Porque hay peticiones que sólo corresponde ha

cerlas a determinada persona y frente o contra otras -

determinadas. y no por o contra las demás. Es decir, -

se puede ser parte en un proceso. pero no ser la persQ 

na con interés sustancial para obtener o controvertir

las declaraciones que se impetran en la demanda, y en

tonces la sentencia no puede versar sobre el fondo de

la 1 itls y debe ser inhibitoria." 16 

11) Principios de la buena fe y la lealtad proce-

sal; se deben considerar como dos principios fundamen

tales ya que la moralización del proceso es un fin pe~ 

seguido por todas las legislaciones del mundo por ser

el medio indispensable para la recta aplicación de Ju1 

tic!a. 

La lealtad procesal, como lo señala el autor, 

será consecuencia de la buena fe que se siga en el prQ 

ceso, ya que con ello se excluye la posibilidad de re

cursos torcidos, asi como de trampas judiciales e inmQ 

ralidades de todo orden. 

Asi que tenemos que en un proceso inquisitivo, CQ 

moya lo señalamos, el juez estará en mejor posiblli-

dad de poder apreciar las pruebas y poder ejercer, con 

mayor eficacia estos principios de buena fe y de leal

tad procesales. 

12) Principio de la impugnación; se basa en la se

guridad de las partes de poder salvaguardar sus ínter~ 

16 rb-ld. p. so 



~~s ante el jl1zgador, esLo es. QUC cualquier resolu--

clón dictada por el juez que esté conociendo del asun

to y que en un momento dado pudiese perjud1car los in

tereses de las partes, sea impugnable. Ya sea rccu--

rriendo a algún recurso para que se puedan enmendar -

los errores o vicios en que se haya incurrido, de acuer 

do a las formas que la misma Ley señala. 

13) Principio de las dos instancias; este princi-

pio se deduce del anterior, ya que para poder hacer -

efectivo el principio anterior. la doctrina y las le-

gislaciones universales han determinado un poder judi

cial jer~rqulco, salvo en algunos casos en asuntos de

poca importancia que son unistanciales. 

14) Principio de la motivaci6n de las sentencias; 

establece que es muy Importante que los jueces funda-

menten y motiven sus resoluciones, ya que con ello se

trata de evitar las arbitrariedades que se pudiesen -

suscitar; ya que las resoluciones son el resultado de

las razones y motivaciones que en ello se explican. 

15) Principio de la carga de la prueha; este pri~ 

cipio es indispensable como medida para que exita una

sentencia de fondo que decida el litigio y absuelva o

condene al sindicado o imputado. consagrandose el pri~ 

cipio de carga de la prueba que indica al juez que --

cuando falte la prueb~ o ésta sea insuficiente, sobre

los hechos en que debe basar su sentencia, debe resol-
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ver a favor de Ja parte contraria a la que tenla dicha 

carga. 

Ahora bien, el articulo 879 de la actual Ley Fed~ 

ral del Trabajo como veremos se contrapone con varios 

de los principios aqu! seijalados, as! pues, observamos 

que con los principios fundamentales del derecho proc~ 

sal, según los subdivide el maestro Oevis Echandia, t~ 

nemas que con el principio de igualdad de las partes -

ante la ley procesal, el articulo 879 de la Ley es con 

trario, ya que no trata a las partes con igualdad, d~!! 

dole al demandado una oportunidad m~s en contra del -

actor (esto independientemente de l~ posibilidad que -

tenga el demandado de poder hacer!~ valer), con Jo --

cual no se le da el mismo tratamiento a las partes, ya 

que en el perlado de demanda y excepciones, el demanda 

do, al no contestar la demanda se allana a las preten

siones del actor, con lo cual no existe 1 itis, en tan

to que por lo establecido por el mencionado artlculo,

el demandado tiene la facultad de negar lo que ya adml 

ti 6. 

El articulo 879. de la Ley va en contra del princ.!_ 

pío de la necesidad de oir a la persona contra la cual 

va a surtirse la decisión y contra la garantla del de

recho de defensa, ya que una vez que al demandado se -

le ha otorgado el derecho de audiencia para que contei 

te la demanda, se le otorga otro más en el mencionado-
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articulo, con lo cual se le da una preferencia sobre -

el actor. 

Ahora, si analizamos los Principios Fundamentales 

del Procedimiento, tenemos que el artrculo 879, se CO!! 

trapone a los siguientes principios: 

Principio de la economla procesal, porque compli

ca el proceso, al sujetar la prueba en contrario, en -

supuestos que implican hechos negativos imposibles de

probar, por lo que al hacer valer este derecho cansa-

grado por el articulo 879, provocara que el proceso se 

prolongue mas y sin objeto. 

El prtncipio de la concentración del proceso; es

to es, ya que al establecerse una aud~encia tripartita 

se pretende agilizar el proceso, pero a nuestro pare-

cer esto ha sido mal apl !cado, ya que si una de las -

partes del proceso, dado que si no asiste a la conci-

l iación es lógico suponer, que no lo harl en las dos -

etapas subsecuentes y por tal motivo resulta ocioso, -

legislar en el sentido del tercer plrrafo del articulo 

879 de la Ley, por lo que consideramos que se esta ex! 

gerando al tener las tres audiencias en una sola, que

incluso en la practica en muchas ocasiones, la misma -

se difiere para continuarla otro dla. 

El principio de la eventualidad, también llamado

de la preclusión, que el articulo 879 al establecer en 

su tercer pérrafo que: "SI el demandado no concurre, -
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la demanda se tendr~ por contestada en sentido afirma

tivo ... " con lo cual se entiende que acepta todo lo e.?_ 

tablecido por el articulo 777 de la Ley, que establece 

que: "Las pruebas deben referirse a los hechos contro•

vertidos, cuando no hayan sido confesados por las por

tes" y el articulo 778 que establece que: "Las pruebas 

deber~n ofrecerse en la misma audiencia, •.• ', vemos en 

tonces que el articulo 879 se contrapone a lo estable

cido por los artlculos 777 y 778 qe Ja Ley, ya que está 

otorgando un derecho que no se hizo valer en el momen

to procesal oportuno al establecer lo siguiente: 

" .•. sin perjuicio de que en la etapa de ofrecimiento

Y admisión de pruebas, demuestre que el actor no era -

trabajador o patrón, que no existió el despido o que -

no son ciertos los hechos afirmados en la demanda"; ya 

que si bien pretende que el demandado no quede en to-

tal estado de indefensión, por no contestar la demanda, 

también otorga un derecho sin tomar en cuenta lo esta

blecido por otros artlculos, pretendiendo que el deman 

dado haga valer algo a lo que ya no tiene derecho, en 

otra etapa procesal, 

Con el principio de la buena fe y la lealtad pro

cesal, ya que el demandado puede en un momento dado c~ 

mo Jo afirman algunos autores, no presentarse al peri~ 

do de demanda y excepciones, para que sorpresivamente

Y con toda mala fe presentarse al periodo de ofreci--

mlento de pruebas y prot.o• que el actor renunció volu~ 
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ninguno de los preceptos que se exigen en el artlcuio-

879 de la Ley}, dej~ndo sin materia el proces.u, ni me~ 

dio de defensa para el actor. 

Por último. podemos señalar corno punto más impor

tante, en estos planteamientos, la contraposición que

se hace en contra del principio de la carga de la pru~ 

ba; ya que como es sabido que el que •firma. •~ta obli 

gado a probar, no as! el que niega, salvo que su nega

tiva conlleve alguna afirmación, es por ello que al h~ 

blar de hechos negativos. hablamos de hechos inexiste~ 

tes, es decir, de acciones que no se realizaron y por

el lo imposibles de probar, as! pues, tenemos que de -

acuerdo con la jurisprudencia que hemos transcrito an

teriormente, nos damos cuenta que la Suprema Corte de

Justicia de la Nación sostiene este principio (negati

va non sunt probanda}. 

Es por ello, que quien plantea una excepción, de

be probar el hecho que opone, siendo ésta la única fo! 

ma de probar la falsedad de los hechos que se le impu

tan al demandado, por lo que resulta imposible probar

de otra forma que los hechos mencionados por el actor~ 

son falsos. 

Por otro lado, si se tratara de probar que el ac

tor no era trabajador o patrón, también resulta lmposl 

ble ya que no existe modo jurldico para probar esto. 
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Asirni smo, si el demandado trata :10 probar que no 

existió despido se encontrarla con otra barrera lnfr~~ 

queable, ya que tampoco existe forma jurldic• para !~ 

grarlo; aún cuando algunos juristas han afirmado que -

esto se podr!a hacer mediante la presentación de una -

renuncia, no serla as! ya que lo único que se probó, 

es que el actor renunció en determinada fecha, pero no 

se prueba el supuesto de Ja inexistencia del despido. 

Por todo el lo creemos que el principio romano --

"incumbit probatio, quit dicit, non negat" (la prueba

incumbe a quien afirma no a quien niega), es totalmen

te aplicable, ya que como hemos indicado, un hecho ne

gativo es un hecho inexistente y por tal motivo imposl 

ble de probar. 

Por lo que el Legislador ocasiona que el demanda

do trate de probar algo imposible. como lo hemos seña

lado anteriormente, lo que da lugar a que el tercer P! 
rrafo del articulo 879 sea totalmente inaplicable, da 

do que en vez de tener por contestada la demanda en ca 

so de no comparecer. se deberla modificar el articulo 

y establecer que al mismo demandado se Je debe tener -

por contestada Ja demanda en sentido negativo, reser

vandole el derecho de aportar las pruebas necesarias 

que en este case ya establecida la litis, se podr!a -

hablar de pruebas a la falsedad de los hechos invoca

dos p'or el actor, probando hechos que de haberse real_!. 
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:ado no darlan lugar a la realización de los mismos, -

objeto de la demanda, as! como de otros supuestos. 

Por lo que podernos decir que Ja prueha en contra-

rio que pretende el legislador, resulta Inaplicable en 

la forma que se tiene concebida; otra forma de corre--

gir esto serla eliminar del texto del articulo multici 

tacto, lo siguiente: • .•. sin perjuicio de que en la et! 

pa de ofrecimiento y admisión de pruebas, demuestre -

que no existió el despido o que no son ciertos los he-

chos afirmados en la demanda;" por una frase más senci 

!la que serla " ••• sin perjuicio de que en la etapa de 

ofrecimiento y admisión de pruebas, demuestre lo con-

trario", con ello y con la facultad que tienen las Ju~ 

tas, se podrá determinar con un criterio más amplio, -

qué pruebas se admiten al demandado y si con ellas de

muestra hechos que no d-?n lugar a la reali~;¿ió~>ci~··
los hechos invocados por el actor. 

Con esto podemos dar por concluido el presente C! 

pltulo, para pasar a un estudio comparativo de las fo~ 

mas en que se maneja la prueba en contrario en el Der~ 

cho Laboral de algunos paises de latinoarnérica, que --

tanto por sus ralees, como por su estructura, tienen -

un sistema pol!tico muy similar al mexicano o en su C! 

so, darnos cuenta de la inexistencia de una figura co-

rno la establecida en el articulo 879 de nuestra Ley -

en esos sistemas jurld!cos. 
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CAPITULO CUARTO 

EL SISTEMA PROCESAL LABORAL EN OTROS 
SISTEMAS JURIDICOS LATINOAMERICANOS 

Para poder complementar el presente estudio. nos-

parece necesario saber como se maneja el Derecho Proc! 

sal Laboral, en distintos paises de Latinoamérica cuya 

historia tiene similitudes con la nuestra en lo que --

respecta a sus ralees y forma de pensar. 

As! pues, iniciemos esta suscinta relación por -

distintas naciones Sudamericanas, concluyendo con nue~ 

tro vecino del sur. 

a) Chile.- Antes de entrar en materia, es necesa

rio hacer una breve reseña de este pa!s, por lo que te 

nemes que: 

La primera Constitución chilena. originada en-

1833. no fue modificada sino en 1925, sin alterar sus

principios esenciales. El gobierno es republicano, -

unitario, democrático y representativo. Sus tres pod! 

res son autónomos: ejecutivo, legislativo y judicial.

El Presidente de la República y un Congreso compuesto

de Cámaras de Senadores y Diputados se eligen por voto 

directo de hombres y mujeres mayores de edad, por pe-

riodos de 6 año~ ~ara el Presidente, 4 anos los dipu

tados y 8 3ños los senadores. Solamente en determin~ 

das materias y en el periodo extraordinario de sesio--
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ne~. ül Co~greso no tienn l~ facultad de la iniciativa 

en Jas leyes. La Admintstrar1ón ~cmun~l es ~utónoma,-

regida p~r murticipios eleGidos en la ~isma f0rma. •lay 

un tribun•l calificador de elecciones. •poi lt1to, e•--

yas resoluciones son inapelables. Esta separa~a I• -

Iglesia del Estado y e•iste la libertad de cultos. Un

contralor general de la repQbl lea, inamovible en sus -

funciones, como también lo es el poder judicial. puede 

rechazar cualquier nombramiento o g1sto que no se aju! 

te a la ley o al presupuesto, y le dar~ curso únicame~ 

te ante decreto de insistencia del presidente y sus ml 

nistros. Los nombramientos judiciales se hacen a pro

puesta de los tribunales de justicia, que proceden por 

escalafón de antigüedad y méritos. 

As! pues, tenemos que dentro del marco del Dere-

cho Laboral. Chile cuenta co~ grandes adelantos y se -

Je puede considerar como uno de Jos precursores en es-

ta materia ya que el seguro social de Chile es el más

antiguo del continente y posee dependencias espléndld! 

mente instaladas. Su vigencia data de 1924. Las prin

cipales legislaciones en esta materia se desarrollan -

en la forma siguiente: 1906 legisla por habitaciones

para obreros; 1915, "Ley de la silla " que obliga a 

todo patrón a proporcionar una silla al empleado que -

trabaje ce pié para que descanse cuando cesa momenté--

neamente de su labor; 1916, compensación por accidente 
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de trabajo; 1917, descanso dominical obligatorio, ser

vicio de cunas para los hijos de madres empleadas y -

ley de retiro, previsión social y juhi!acióndel perso

nal ferroviario; 1924. el ano de las grandes conquistas 

sociales, cumplidas por el entonces presidente Arturo

Alesandr!, cuando se impusieron rigurosamente: contra

to de trabajo, jorn~da de 8 horas como m~ximo, supre-

sión del trabajo infantil, limitación del trabajo fem! 

nino, creación de la inspección del trabajo, reglamen

ta-ción del trabajo colectivo, derecho de la esposa e -

hijos menores sobre el salario del marido declarado -

aicohól !co, jugador, etc.; seguro obrero obligatorio -

contra accidentes, enfermedad o invalidez con aportes

del obrero o empleado, el patrón y el Estado; tribuna

les de conciliación y arbitraje; organización sindical, 

con participación de los sindicatos en los beneficios

de la industria; sociedades cooperativas, cajas de em

pleados particulares y de periodistas, reconocimlento

del derecho de libre asociación; obligación del patrón 

a formar un fondo de previsión y ahorro para cada em-

pleado, gratificación y vacación anuales obligatorias; 

en 1937; leyes de sueldo m!nimo vital, gratificación -

familiar, de medicina preventiva, concesiones de prés

tamos para ca~os oamil:ares vigentes y construcción o

adqu!sicióo de terreno o casa propia (esta ley fue di~ 

t~d~ muchos anos antes, pero se modificó); sueldo de -
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rt:úne 1in2 comisión íle oatrc.ros 

sueldo minimo v1td!, el qu~ se ~cJ2rta ¡'J~ 20~ci~. 

acuerdo con el costo de la •;ida en carla un:~ rJe e1t,1~. 

Come podemos ot1servar Chile cuentQ con 1Jna de !~s 

historias legislativas, en el ramo olHi:ro. rnás i:orr:plG~ 

tas de la historia, consic1er~11dosele como uno dt:: le.::, -

paises pioneros en legislar distintos puntos del ica,.io>. 

dentro de la relación capital - trabajo y que han sido -

copiados por otros paises. asimismo dentro del Derecho 

Procesal Laboral también es pionero en diversas normas 

que rigen este proceso; para tennr un panorama mis el! 

ro transcribiremos algunos artlculos de se Código de -

Trabajo, los cuales comentaremos mas adelante, por lo-

que en su parte dc!l "Libro IV DE LOS TRIBUNALES Y DE -

LA !NSPECCION GENERAL DEL TRABAJO; TITULO 1 DE LA JUD! 

CATURA DEL TRABAJO. 

l.- DE LOS TRIBUNALES DEL TRAB4JO. DE SU ORG~NIZ~ 

CION Y COMPETENCIA."¡ 

Art. 416.- Habrl Juzgados del Trabajo en l•s riu

dades y lugares que determine el Pres1<1ente de lo Rep[!_ 

bl i ca. 

Cada Juzgado tendr~ como distrito jurisdiccional-

C6dl90 del T'abajo. Edltc,lal 1mp,enta qaclmlento -
(Ch.He) Ed. 1933. 
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el Departamento en que funcione o el que le señale en

e! Decreto de su creación. 

La Inspección General del Trabajo pendra la forma 

de distribución de las demandas en las ciudades en que 

haya m~s de un Juzgado. 

Art. 418.- Los Tribunales del Trílbajo conoceran: 

lo.- De todas las cuestiones de caracter conten-

cioso que suscite la aplicación de las disposiciones -

de este texto y de las estipulaciones de los contratos 

de trabajo; .•• 

Art. 419.- Los Jueces del Trabajo conocer~n en -

única Instancia de los asuntos cuya cuant!a no exceda

de mil pesos, y en primera instancia de los que exce-

dan de esa suma. 

Tratandose de denuncias por infracciones a las i! 

yes sociales, resolver~n en única Instancia aquellas -

en que se solicite multa hasta de $500.00 y en primera 

instancia, en los dem&s casos. 

Conocer&n en primera instancia de las cuestiones

que no son susceptibles de apreciación pecuniaria, co

mo las relativas a la determinación de la calidad le--. 

gal de ciertas personas, que les encomienda este texto. 

Art. 420.- La segunda instancia corresponder& a -

los Tribunales ~e Alzada del Trabajo, que tendran su -

asiento en las ciudades que determine el Presidente de 

la República, y que estara compuesta por el Presidente 
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do y por un obrer0, todos designados por el Presidente 

de la República ... 

Art. 422.- El Tribunal de Alzada deberá funcionar 

con sus tres miembros, integrado por el empleado o el 

obrero, según los casos. 

Art. 432.- Los Presidentes de Tribunales de Alza

da y los Jueces del Trabajo estarán obligados a asis

tir y permanecer en la sala de su despacho, todos los 

d!as hábiles, durante cinco horas por lo menos. 

Tratándose de Jueces de Primera Instancia, dos de 

estas horas deber~n coincidir con las que ordinariame~ 

te no son de trabajo para empleados y obreros. 

Il.- DEL PROCEDIMIENTO. 

A) Del procedimiento en general. 

Art. 434.- La demanda se Interpondrá verbalmente

º por escrito y deberá contener: 

1) El nombre y apellido, profesión u oficio y do

micilio del demandante y demandado; 

2) La exposición ciara y precisa de los hechos en 

que se funde; 

3) La enunciación de los medios de prueba con que 

se acreditarán los hechos y la expresión del nombre y 

apellido, profesión u oficio y domicilio de Jos testi

gos y, de si el interesado los hará comparecer o pide-
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que el Juzgado los cite; 

4) Las peticiones que se someten a la resoluclón

del Tribunal. 

Art. 435.- Deducida la demanda, el Tribunal cita

rá a las partes para uoa audiencia no posterior al --

quinto dla hábil después de proveida la demanda. La r~ 

solución respectiva fijará determinantemente la fecha

del comparendo. 

Art. 439.- Sl llegado el dla de la audiencia el · 

demandado no hubiere sido notificado, el Tribunal de -

oficio, dispondrá una nueva cita para una audiencia 

próxima, y deberá indicar determlnadamente la fecha 

del comparendo. Esta resolución se notificará al de

mandante y al demandado en la forma que determina el -

articulo 436. 

Art. 440.- En la audiencia, una vez o!da la con-

testación de la demanda, que sera verbal, el Trlbunal

llamará a las partes al avenimiento. El Tribunal po-

dra disponer Ja comparecencia personal y exclusiva de 

las partes en este comparendo, mientras dure la ges-

tión de avenimiento. 

El demandado Indicará en esta audiencia su dorniel 

lio, para los efectos de las notificaciones posterio-

res. 

Si el demandado no compareciere, se seguira la -

causa en. su rebeld[a y se la recibirá· a prueba sobre·-
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!os "~chas que fiji: el Tribunal. 

Art. 441.- A esta audiencia deberán concurrir las 

p'lrtes, con sus medios de prueba, lo que expresará el 

Tribunal en la citación, apercibiendo a las oartes con 

proceder en rebeld!a de la que no compareciere. 

Art. 442.- Todas las excepciones deberán oponerse 

en el comparendo de contestación de la demanda y eo él 

se oirá la respuesta de ellas. 

El Tribunal deberá fallarlas en la sentencia defl 

nitiva; pero podrá resolver en la misma audienci las 

de falta de personer!a del demandante y de incompet•"

c i a. 

Art. 443.- Si se produjese el avenimiento, se de

jará testimonio de él en un acta firmada por el Juez y 

las partes, que tendrá fuerza de.cosa-·Jui!fada. 

Si el avenimiento fuere sólo parcial, se prosegul 

rá el juicio en la parte en que no se hubiere produci

do acuerdo. 

Art. 444.- Si no se produjere el avenimiento to

tal y no hubiere hechos que deban recibirse a prueba, 

el Tribunal fallará la causa en la misma audiencia, 

más tardar dentro del tercer d!a; si los hubiere, fij2_ 

rá los puntos inmediatamente la que ofrezcan las par

tes si fuere procedente. 

Art. 449.- Antes de Ja celebración. del comparendo, 

las partes podrán pedir que sus testigos sean citados 

por el Tribunal. Si este accediere a lo sol !citado, -
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podrA aplicar las medidas de apremio determinadas en -

el articulo 369 del Código de Procedinlento Civil. 

Art. 540. Cuando no alcanzare a rendirse toda la 

prueba en una sola audiencia, continuarA el Tribunal -

recibiéndola en los dlas hábiles mis ~r6ximos que sea 

posible fijar, hasta concluir. 

Art. 458. En estos juicios, las resoluciones que 

se dicten durante la suhstanciación del proceso son -

inapelables, excepto las que concedan o denieguen med! 

das precautorias y las que pongan término al juicio o 

hagan imposible su continuación. 

Una vez concluida esta transcripción podemos ca-

mentar en forma general que la impartici6n de Ja just! 

cía en Chile en materia laboral es muy similar a la -

nuestra y sus funciones son las mismas, asimismo pode

mos decir que existe una ventaja en el sentido de que

existe el Tribunal de Alzada, mismo oue conocerá de -

las apelaciones que se hagan de asuntos de gran cuan-

tia, cosa que nuestro derecho no contempla y a nuestro 

parecer deberla hacer, con la cual se tendrla una me-

jor imparticlón de justicia, cosa que resulta muy lm-

portante en esta materia. 

Asimismo hablando del procedimiento de acuerdo a

las articulas que lo rigen podemos observar cierta si

militud cdn el derecho mexicano como la vemos en el -

articulo 434 y con los articulas 871 y 872 de la Ley,-
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~~i pLc3 ta1nbién se ata e las partes a una audiencia -

aun cuando en el Derecho mexicano se es mis especlflco 

en e! sentldo de señalar lo que abarcará dicha i!Udlen

cia, en el Derecho Chileno se deja al criterio del ju!_ 

gador lo que abarcará y dándole capacidad para pospo

nerla o en su caso suspenderla para llevarla a cabo 

posteriormente, como lo observamos en los articulas 

435, 439, 440, 44\, 442, 443, 444, 449 y 450 de la Ley 

Cl1 i lena. 

Entrando en el asunto que más que nada nos compe

te, observamos que el Legislador chileno legisla sobre 

la prueba en contrario con mucho más cuidado, ya que -

otorga al j~zgador la facultad de recibir las pruebas

sobre Jos hechos que considere que son medulares y con 

ello no se cierra la puerta ni :~- ~r-1!~~ ol ·demandado 

a tratar de probar algo Imposible;· como lo observamos 

en el art!culo 440 de la Ley Chilena, en su Oltimo pá

rrafo. 

b) Argentina.- Este pals al igual que el nuestro 

es un Estado Republicano, representativo y federal. La 

Constitución Argentina tiene las mismas caracterlsti

cas que las que rigen Ja vida de los estados america

nos: organización democrática de gobierno, sistema ejg 

cutivo presidencial, tendencia a la centralización, 9! 

ra11tla de los derechos individuales,. igualdad de dere

chos de nativos y extranjeros, con ciertas limit~cio-
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nes en el aspecto pol!tico. El sistema parlamentario

es bicameral. La Cámara de Diputados representa al -

pueblo, y sus miembros son elegidos por cada distrito-

electoral; la Cáwara ~e Se•adores representa a la pro-

vincia dentro del sisteca federal, a razón de dos por-

cada una de ellas. Las mujeres tienen derecho de voto 

y de elección. Cada provincia posee autonomia, por 

cuanto se dicta su const!tución y se da sus propias 

autoridades; pero la legislación de fondo civil, penal, 

laboral, comercial de r.iner!a, es federal. 

Con lo anterior, oodemos observar que Argentina -

siempre ha tenido un carácter social pretendiendo una

verdadera defensa de los intereses de los trabajadores 

y teniendo una de las legislaciones laborales más antl 

güas del Continente, y~ que en el Código de Procedi--

mlentos en materia Civil y Comercial de la Capital ya

se establece en su titulo XXVI! y XXVlll, las formas a 

que se debe cenir el procedimiento laboral, tanto a nl 

ve! Concl l iatorio como el de Arbitraje, del cual tran;!_ 

cribimos las normas ~ás relevantes para el tema que -

nos ocupa para conocimiento de los lectores del prese! 

te trabajo y que más adelante analizaremos. 

Titulo xxv11Z 

Cód.lgo. de PJtoced.lm.le.11.to& en ma.tM.la C.lv.le y ComeJt--
c.lal de ta Cap.l.tat. Ed. Caaa Eái.to~.lal ~ !mp•eaoJta -
Rod•lguez G.lka. Ed.lci5n 1957. 
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Del Juicio de Arbitros. 

767. Toda contestación entre las partes. an

tes o después de deducido "" juicio y cualquiera que -

sea el estado de éste, puede someterse o la decisióo 

de Jueces Arbitras. 

770. El compromiso ha de formalizarse en es

critura pública o si hubiese juicio pendiente, en acta 

extendida ante el Juez y el Secretarlo. Seré nulo en 

cualquier otra forma que se contraiga. 

te: 

771. El compromiso ha de contener preclsame~ 

1o. Los nombres de los otorgantes; 

2o. Los nombres de los érbitros: 

3o. La cuestión o cuestiones que se someten al f~ 

!lo arbitral, con expresión de sus circunstancias; 

4o. La estipulación de una multa que deberé pagar 

la parte que deje de cumplir con los actos Indispensa

bles .Para la realización del compromiso; 

So. La fecha del otorgamiento. 

772. El comoromiso en Que falte cualquiero -

de las circunstancias exoresadas en el articulo ante-

rior, seré nulo. 

774. Los Arbitros serAn nombrados por las -

partes pudiendo designarse el tercero por ellas, o por 

los mismos Arbitros, si estuviesen facultados. 

No poniéndose de acuerdo, el nombramiento serA h! 
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cho por el Juez o Tribunal competente. 

783. SI en el compromiso no se hubiese acor

dado la forma en que los Arbitras han de conocer y fa-

1 lar el asunto, lo harán siempre formando Tribunal. 

784. Si el compromiso no contuviere estipUl! 

ciones especiales sobre el procedimiento, se observará 

el del juicio ordinario. 

789. Contra la sentencia arbitral se darán -

los mismos recursos que contra la sentencia de los Jue 

ces ordinarios, si no hubiesen sido renunciados en el

compromiso. 

TITULO XXVIII 

Del Juicio de.amigables componedores. 

798. Puede someterse a la decisión de arbi

tradores o amigables componedores, las mismas cuestio

nes que pueden ser objeto del juicio de árbitros. 

799. Regirá respecto de los amigables compo

nedores lo prescrito para los Arbitras. 

802. Los amigables componedores procederán -

sin sujeción a formas legales, limitándose a recibir -

los antecedentes o documentos que las partes les pre-

sentase, a pedirles las explicaciones oportunas, y a -

dictar sentencia según su saber y entender. 

809. Si el arbitraje fuese forzoso, y alguna 

de las partes requeridas al efecto, no compareciese 

otorgar el compromiso, lo otorgará el Juez en su rebel

d ! a. 



139 

Como podemos observar el Juicio de amigables com

ponedores por el cual se regir~ el Juicio Uboral, es 

muy flexible en cuanto a las atribuciones que se le 

otorgan al lrbitro, y muy distinto a lo que en México

se utiliza, asimismo observamos que la legislación Ar

gentina en el aspecto del tema que tratamos otorga la 

capacidad de otorgar el compromiso al que se refiere -

el articulo 770, con lo que s~ elimina la posibilidad

de tener por contestada la demanda en sentido afirmatl 

voy por lo cual se elimina la necesidad de la prueba 

en contrario, casa que se reafirma por lo senalado en 

el articulo 802 del ordenamiento argentino. 

ºo." ,crtr1l'' !"<fctO'; J'a-s· investigac.iones en el presente 

tema nos llevaron a consultar un anteproyecto de Códi

go de Procedimientos del Trabajo, hecho por Antoiln -

Abad, Enrique Carrega y Héctor Genoud, del cual trans

cribo los art!culos mis relevantes al tema que trata--

mos: 

JI.- Texto del anteproyecto y fundamentos en par

tlcular.3 

Capitulo 11.-0rganlzac!ón y competencia. 

Art. 2. En la capital de la República, la Justl-

cia del Trabajo se ejercer¿ por los jueces nacionales-

JURISPRUOENCIA ARGENTINA. ABAO, Antotin, CARREGA, -
En~ique y GENOUO, Hlcto~. Año XXIX, ma4ted J5 de no· 
viemb~e de 1966, 2a. Sección. 
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de Concillación y Arbitraje, los jueces Nacionales de

Primera Instancia del Trabajo y la Cámara Uacion•l de

Apelaclones del Trabajo. Su competencia y procedimien

to se regirán ~or las normas de este Código. 

Capitulo _111.- Procedimiento. 

~rt. 22. El procedimiento será verbal y actuado.

pero se podrá admitir la presentación de petir.iones -

por escrito, excepto en los casos en que este Código -

exige la comparencia de las partes. 

Art. 25. Las partes podrán actuar personalmente o 

representadas de acuerdo con las normas de la Ley 

10.996. Esta regla no regirá para los casos en que es

te Código prescribe la comparencia personal ni para -

las audiencias que se señalaren especialmente para In

tentar la conc-iliación de las partes. En todos estos

casos, la comparencia deberá ser personal pero si hu-

biere un impedimento. fehacientemente justificado con

anterioridad, que lo hiciere imposible, la parte afec

tada podrá ser representada, previo el otorgamiento -

del respectivo mandato, por: ... 

Art. 32. L~s· eu1iencias ccncnzaran a la hora sen~ 

lada. Las personas citadas sólo estarán obligadas a el 

perar la iniciación durante media hora. 

Art. 36. La demanda se interpondra ante la Cámara, 

la que la remitirá al Juzgado de Conciliac!On y Arbi-

tr•je que correspondiere. 
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Art. 37. En 13 -:!e:rr.andu se indicZird: 

a) Los nombres y domicilios reales de ambas par--

t l~ s; 

b) Los hec!•os cloramente expresados y el Derecho

en que se funde; 

c) El objeto ae la pretensión. 

Art. 38. Recibida la demanda, el juez examinará -

si corresponde a su competencia y si están cumplidos -

los requisitos de los artículos 28, 35 y 37 y, en caso 

afirmativo, señalará una audiencia para los fines pre

vistos en los artículos 44 y 55, la que deberá fijar -

por una fecha com-rendida dentro de los 5 días siguie~ 

tes. 

Art. 39. Las partes serán citadas para concurrir

pers'onalmente a la audiencia que se.. refiere el artlc.!!_ 

lo anterior. En la notificaci·ón "se les dará a saber -

cuáles son las penalidades que este Código prevee para 

el caso de incomµcrenc1a. 

Art. 44. La oudiencia a que se refiere el artícu

lo 38 se celebrará ante el juez salvo que éste hiciere 

uso de la facultad conferida en el inciso e) del arti

culo 13. Abierta el acta, el juez o secretario ilus-

trará a las partes sobre el alcance del procedimi~nto

conciliatorio y propondrá una fórmula de solución del

confiicto. 

Art. 46. Si el demandado, debidamente citado, no-
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compareciere a Ja audiencia sin acreditar ~n impedime! 

to atendible, o se negare a contestar Ja demanda, se -

presumirán ciertos todos los hechos expuestos en la d! 

manda, salvo prueba en contrario. Esta sanción no $C

aplicarl si compareciere un apoderado judicial con 

arreglo a Ja ley 10.996, quien podrá contestar la de-; 

manda, sin perjuicio de la multa que, de acuerdo al -

articulo 143, podrá imponerse al demandado por no h•-

ber comparecido personalmente al acto concilitorio. 

Art. 47. Si fracasare Ja gestión conciliatoria, -

el demandado en la misma audiencia, deberá contestar -

Ja demanda, oponer excepciones si las tuviere y recon

venir si se considerare cori derecho a ello. 

También en esa audiencia deberá oponerse el actor 

si correspondiere, la excepción prevista en el articu

lo 49 inciso b). 

Art. 52. Si en el acto de la audiencia del artic~ 

Jo 38 el actor modificare su demanda en cuanto a los -

hechos que le sirvieren de fundamento, se senalarl nu! 

va audiencia para los mismos fines -siempre que el de

mandado 16 solicitare- y las partes quedarán notifica

'das en ese acto. 

Art. 53. Desde el momento de Ja contestación de -

la demanda y hasta 3 dfas después de vencido el último 

traslado, las partes podrán 'ofrecer pruebas, las prue

bas que correspondieren a las excepciones deberán ser-
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consi~~rara que todas han sido ofrecidas ~)ara la prin-

e i pal . 

Art. 57. Recibi(!as lils ,1ctu3ciones, el juez r<?so.!_ 

ver·á acercad~ ta procedencia de las pr110bas afracidas 

y designarl una audiencia póblica, que deberá celebrar 

se dentro del plaza de 10 olas. Las partes serán cit~ 

das con una anticipación no menar de 2 días y deber8n

concurrir personalmente. Si Jo hicieren por media de

apoderada judicial, la falta de comparencia personal -

no inval idarl el acto pero harl posible de una multa -

al remiso. 

Art. 60. En cualquier estado del juicio. el juez

podrl decretar las medidas de prueba que estimare con-

venientes, a lo que no podrln oponerse las partes. 

De acuerdo con este anteproyecto, tenemos que una 

de las diferencias basicas que se conservan, es la es

tructura de un solo juez y no tripartita coma Jo es en 

nuestro derecho Laboral, de acuerdo con Jo que se est! 

blece por el articulo 2 del ñnteproyecto, ásimismo el

procedimiento pretende ser oral en su mayor!a; exl~te

una diferencia bésica, se dividen las audiencias, en -

la primera se pretende desahogar la concll!aclón y Ja

presentacíón y contestación de la demanda como se ob-

serva en los articulas 36, 37, 38, 39, 44, 46 y 47 del 

anteproyect·a, por o.tro. lado tenemos que las pruebas po-
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drln ser ofrecidas desde la audiencia y hasta tres --

dlas después de la misma, sefiallndose fecha posterior 

para su admisión y desahogo, como se ve en los articu

les 52, 53 y 57. 

Hay que sefialar algunos puntos interesantes en el 

presente anteproyecto y que son marcadas diferencias -

con nuestra legislación, que son por ejemplo lo marca

do por el articulo 52 que oto~ga al demandado el dere

cho de suspender la audiencia en el caso de que el ac

tor cambie parte de su demanda, cosa que en nuestra l~ 

gislación no se hace y que a nuestro parecer se debe-

ria considerar cambiar el articulo 878 de nuestra ley, 

por otro lado el articulo 53 del anteproyecto otorga -

un plazo de 3 dlas después de la audiencia para ofre-

cer pruebas, con lo cual se le da facultades a las pa.!:_ 

tes de hacerse de las pruebas necesarias, para comple-

mentar las bases a los hechos que desconozca que se-

le hayan puesto de su conocimiento el die de la audie~ 

cia, medida que nos parece muy acertada. 

Bueno, volvamos al tema que nos ocupa, notaremos-

que el anteproyecto, ya legisla en materia de la prue-

ba en contrario como lo observamos en el articulo 46 -
de dicho anteproyecto y como vemos legisla de una mane 

ra que otorga amplias facultades a 1 demandado para po-

derla hacer valer, esto aunado a lo establecido por el 

articulo 60 del citado ordenamiento, otorga una capacl 
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dad muy arn~lia al juez para poder decidir sobre las 

pruebas que se le presenten y con ello no se ata de ma 

nos al juzgador para que sélo reciba pruebas tendien-

tes a tratar de probar hachos que por s! mismos es im

posible probar. 

Podemos concluir que "rgentina, legisla en el sen 

tido de la prueba en contrario, si bien no lo hace de

una forma muy especifica, explicando lo que se entend~ 

rA como prueba en contrario, también es cierto que co

mo ya lo señalamos lo nace de una forma que deja con -

cierta libertad tanto al demandado como al juzgador, -

para poder ejercer su derecho de acuerdo como crea co! 

venlente, dAndole un término posterior al de la audie! 

era para poder hacerlo valer. 

e) Colombia.- Es una República unitaria, su Constl 

tuclón data del 4 de agosto de 1885, fue reformada en-

1945. Se elige por sufragio universal directo y secre

to, siendo sus princ1pales autoridades el Presidente -

de la República, Senadores, para un ejercicio de 4 --

años, y representantes, por 2 años. El Presidente pue

de ser reelegido después de haber transcurrido un pe-

r!odo completo, después de haber sido Presidente. En 

caso de ausencia o renuncia es reemplazado por el De-

sLgnado, elegido anualmente por el Congreso. La mAxi

m~ autoridad electoral es un Consejo Superior de Elec

cione~, formado por representantes del Ejecutivo, del-
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congreso y de los p~rtidos pol lticos. Por lo que exis

ten 3 poderes en el pa!s: ~j¿c~tivo (Gobierno), Legis

lativo (Parlamento) y Judicial. Este Dltt~c emana de -

la Corte Suprema de Justicia. 

Por lo que podemos observar el sistema politlco y 

de Gobierno, es muy similar al nuestro, existiendo sus 

diferencias marcadas pero en general podemos decir que 

existe cierta identificación con su estructura. 

Por otro lado, el Procedimiento Laboral dentro ~ 

del sistema judicial de Colombia es regido por el "Có

digo Procesal del Trabajo", del cual extraemos de la -

misma forma que lo hicimos anteriormente, los articu

las mas importantes y que se relacionan con el tema -

que tratamos, por lo que tenemos que: 

CAPITULO 1 V 4 

Conci I iación 

Art. 19.- Oportunidad del intento de conciliación. 

La conciliación podra intentarse en cualquier tiempo.

antes o después de presentarse la demanda. 

Art. 20.- Conciliación antes del juicio. La pers~ 

na que tenga interés en ¿onciliar una diferencia, po

drá solicitar verbalmente, antes de proponer demanda, 

que el juez competente o el inspector del trabajo haga 

Códlgo P1t.oc.e.6al de.l T1tabajo. ORTEGA TORRES, Jo1r.ge.. -
Ed. TEM!S, Bogotá. Ed. 1918. 
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la corr•spondiente citación, seílalando d!a y hora con-

tal fin. 

Al intentarse la audiencia, el funcionario, sin -

avanzar ningún concepto, interrogaré a los Interesados 

acerca de los hechos que originen Ja diferencia, para 

determinar con Ja mayor precisión posible los derechos 

y obligaciones de ellos y los invitaré un acuerdo-

amigable, pudiendo proponer fórmulas al efecto. Si se 

llegare a un acuerdo se procederá como se dispone en -

el articulo 78 de este decreto. 

SI no hubiere acuerdo, o si éste fuere parcial, -

se dejarán a salvo los derechos del Interesado para -

promover demanda. 

Art. 22.- Conciliación durante el juicio. También 

podrá efectuarse la conciliación en cualquiera de las 

1nstanc1 as' siempre que 1 as partes' de común acuerdo' -

lo soliciten. 

Art. 24.- Falta de Animo ·conciliatorio. Se ente~ 

deré que no hay Animo de conciliación cuando cualquie

ra de las partes o ambas no concurrieren a la audien

cia respectiva, y si ya se hubiere propuesto demanda, 

no será necesario nuevo señalamiento con tal fin. 

CAPITULO V 

Demanda y Respuesta 

Art. 25.- Forma y contenido de la demanda. La de

manda deberá contener: la designación del juez a quien 
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se dirige; el nombre de las partes y el de sus repre-

sentantes, si aquellas no comparecen o no pueden comp! 

recer por si mismas; su vecindad o residencia y direc

ción, si es conocida, o la afirmación de que se ignora 

la del demandado, ratificada bajo juramento; lo que se 

demanda, expresando con claridad y precisión los he--

chos y omisiones; una relación de los medios de prueba 

que el actor pretenda hacer valer para establecer la -

verdad de sus afirmaciones; la cuantia, cuando su estl 

mación sea necesaria para fijar la competencia y las -

razones y fundamentos de derecho en que se apoya. Cua~ 

do el trabajador pueda litigar en causa propia no será 

necesario este último requisito. 

Art. 28.- Control del juez sobre la forma de la 

demanda. Antes de ordenar el traslado de la demanda, y 

si el juez observare que no reúne los requisitos exigl 

dos por el articulo 25 de este decreto, la devolverá -

al actor para que subsane las deficiencias que le señ~ 

le. 

La demanda podrá ser aclarada, corregida ~ enmen

dada dentro de Ja primera audiencia de trámite. 

Sl as! ocurriere, el demandado podrá contestarla

en el acto o solicitar que se señale nueva audlencla,

que deberá tener lugar dentro de los cinco dlas siguie~ 

tes. 

Art. 30-- Procedimiento en caso· de contumacia. --
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Cuando notificada personalmente la demanda al demanda

do o a su representante, no fuere contestad~ o ninguno 

de estos compareciere a la audiencia de trámite en el

dla y hora señalados, sin excusa debidamente comproba

da, se continuará el juicio sin necesidad de nueva ci

tación. 

Si el actor o su representante no concurriere a -

la audiencia de trámite, sin excusa debidamente comprQ 

bada, se continuará el juicio sin su asistencia. 

SI no compareciere ninguna de las partes, se se-

guirá la actuación sin asistencia de ellas. 

Si se presentaren las partes o una de ellas antes 

de dictarse la sentencia, y el juez estimare justo el

motivo de la inasistencia, podrá señalar dia y hora p~ 

ra la celebración de audiencia de trámite. 

CAPITULO X 

Audiencias 

Art. 42.- Principio de oralidad y publicidad. Las 

actuaciones y diligencias judiciales, la práctica de -

pruebas y la sustanciación se efectuarán oralmente en

audiencia pública, so pena de nulidad, salvo los casos 

exceptuados en este decreto. 

Art. 44.- Diversas clases de audiencias. Las au

diencias serán de conciliación, de trámite y de juzga

miento. 

Art. 45.- senalamiento de audiencias. Antes de -
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Lerminarse toda audiencia, el juez señalara· fecha y h.9_. 

ra para efectuar la siguiente. En ningún caso. podrén

celebrarse més. de cuatro audiencias de trémite. 

CAPITULO XI 

Poderes del Juez 

Art. 50.- Extra y ultra petita. El juez de prim~ 

ra Instancia podré ordenar el pago de salarios. prest~ 

cienes o indemnizaciones distintos de los pedidos, --

cuando los hechos que los originen hayan sido discuti

dos en el juicio y estén debidamente probados, o cond~ 

nar al pago de sumas mayores que las demandadas por el 

mismo concepto, cuando aparezca que éstas son ~nfer!o

res a las que corresponden al trabajador, de conformi

dad con la ley, y siempre que no hayan sido pagadas. 

Art. 53.- Rechazo de pruebas y diligencias incon

ducentes. El juez podré, en providencia motivada, re-

chazar ia préctica de pruebas y diligencias inconduce~ 

tes o superfluas en relación con el objeto del pleito. 

En cuanto a la prueba de testigos, el juez no admitiré 

més de cuatro para cada hecho. 

- Art. 61.- Libre formación del convencimiento. El

juez no estaré sujeto a ia tarifa legal de pruebas y -

por lo tanto formaré libremente su convencimiento, ins 

piréndo~~ en los principios cientlficos que informan -

la critica de la prueba y atendiendo a las circunstan-
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clas relevantes del pleito y a la conducta procesal o! 

servada por las partes. Sin embargo. cuando la ley exl 

ja determinad~ solemnidad ad substantlam actus, no se

podré admitir su prueba por otro medio. 

En todo caso. en la parte motivo de la sentencia. 

el juez Indicara los hechos y circunstancias que caus~ 

ron su convencimiento. 

As[ pues, tenemos que de acuerdo con los artlcu-

los transcritos podemos observar que en la legislación 

colombiana. se le impone una obligación mayor al concl 

liador, asimismo se le otorgan mayores facultades con

el fin de que el problema se arregle en esa fase, como 

lo podemos observar en los articulas 19, 20, 22 y 24,

que comparados con nuestro articulo 876 de la Ley, nQ 

tamos que el juzgador en Colombia goza de mayores aptl 

tudes para resolver el problema en ese instante y de -

acuerdo con los datos aoortados por las partes, las -

obligaciones a Jas que estan sujetas éstas y podra prQ 

poner fórmulas para resolver el conflicto, y no sola-

mente toma el papel de mediador inactivo como se prac

tica en nuestro pals. 

Por otro lado una diferencia baslca, dentro del -

sistema de impartición de justicia laboral, es que en

Colombia al igual que en Argentina, Ja Junta no es trl 

partita ya que sólo es presidida por un solo Juez, co

mo lo serian los Tribunales del Fuero Común de Primera 
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Instancia en el Distrito federal de nuestro país. en -

materia civil, familiar, penal y ctel arrendam.iento, -

por lo que las resoluciones en Colombia podrán ser ap~ 

ladas y revisadas por juzgados de alzada. 

Entrando un poco déntro del tema que nos ocupa, -

observemos que, al igual que en nuestro pa!s, el juzg~ 

dar de Colombia no esté obligado a sujetarse a determ_i_ 

nadas reglas para las pruebas como lo establece el ar

ticulo 6a del ordenamiento que analizamos, pero no con 

ello se libera de la obligación de fundam.entar su ob-

servación, de acuerdo con la Jurisprudencia dictada 

por el Tribunal de Casación que es el equivalente a 

nuestra Suprema Corte de Justicia, la cual determina -

lo siguiente: 

"La libre apreciación de la prueba que la ley co~ 

sagra en los juicios del trabajo, no puede ir hasta el 

extremo de que en forma arbitraria el juez desestime -

los elementos que arrojen una evidencia indudable acer 

ca de los hechos que se trate de demostrar, en térmi-

nos que el convencimiento del juzgador llegue a ser -

contrario a la realidad de los hechos, caso en el cual 

cabe la acusación por error de hecho en la estimación

de la prueba. Pero en los casos dudosos, goza de un -

amplio campo de apreciación que hace intocable esa es

timación en casación." (Sent. 15 junio 1949, "G. del

T.", t. IV, p. 581). 
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Como podemos observar, las pruebas tanto aqul y -

allá sólo se referirán a los hechos controvertidos, p~ 

~o otorgándole un amplio margen a la aprecia¿ión de la 

prueba al juez, que incluso llega 

el órgano máximo de aquella nación. 

ser intocable en -

As! pues tenemos la facultad del juzgador para d~ 

terminar qué pruebas puede recibir y qué hechos se han 

probado con éstas, por un lado y por otro en qué esta

do quedará el demandado, que de acuerdo con el articulo 

30 del ordenamiento colombiano se seguirl en rebeldla

de la parte que no asista sin paralizar el procedimie!!_ 

to y estando sujetas las partes, en caso de presentar

se juicio y querer qu~ se lleve a cabo la audiencia

de trámite a probar con justa causa la razón por su -

inasistencia y si el juez considera plenamente justifl 

cada Ja razón se harl, esto siempre antes de dictar -

sentencia. 

Por lo que vemos, se maneja de manera muy diversa 

a la nuestra la inasistencia del demandado a la cantel 

tación a la demanda, ya que en Colombia se le tendrl -

por rebelde sujetando su posterior comparecenciá a jul 

tiflcarla, en tanto que en México no se le sujeta a e1 

ta justificación. 

De acuerdo a lo que establece la legislación Co-

lombiana en materia de apreciación de pruebas podemos

mencionar tres jurisprudencias dictadas por el Tribu--
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na! de Casación y que se pueden aplicar al tema de la

Prueba en Contrario en Colombia, por lo que tenemos 

que: 

"Sabido es que en materia probatoria es ~rincipio 

universal el de que quien afirma una cosa, es quien e~ 

ta obligado a probarla. La •leja max!ma: onus proban

di incumbit actor!, al través de todas las legislacio

nes de todos los lugares y de todas las épocas ha sido 

tenida como conforme con la razón y con los demás ele

mentales dictados de justicia. Siendo la prueba el m! 

di~ lego! que sirve para demostrar la verdad de los he 

chas que se alegan ante las autoridades judiciales, es 

preciso que la prueba se produzca para que la autori-

dad pueda calificarla. 

"Carece de apoyo legal el fallo que invierte arbi 

tralmente la posicl6n de las partes en el proceso echan 

do la carga de la prueba al demandado" (Cas., 31 mayo 

1847, "G. del T.", t.IJ, p. 156). 

"Es principio general del derecho probatorio que

quien alegue la existencia de una obligación, debe pr~ 

baria, as! como también, que quien alegue haber extin

guido la obligacl6n esta en el deber de comprobarlo. -

De manera que, si una vez acreditada una obligaci6n d! 

be probarla, as! como también que quien alegue haber -

extinguido la ool!gaci6n está en el deber de comprobar 

lo. De manera que, si una vez acreditada una obliga--
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ción la persona contra l~ cual se aduce afirma no de

ber, tiene que demostrar esa circunstancia por consti

tuir un medio exceptivo a su favor. 

"Y cuando el que aduce la obligación alega gue no 

ha sido cumplida, no le corresponde probar también ese 

lncumpllmiento, por tratarse de un hecho negativo inde 

finido, sino que es entonces al presunto deudor a quien 

compete demostrar que la obligación fue extinguida por 

cualquiera de los medios legales". (Cas •. 9 noviembre-

1959, "G.J.", XCI, 1048). 

"Si es verdad que quien afirma un hecho debe pro

barlo, según conocidas reglas legales, obviamente, tra 

t~ndose de un hecho negativo, como es el de gue el de

mandante no recibió el pago de sus prestaciones, a la

terminación del contrato de trabajo, la prueba resulta 

imposible para el trabajador, y quien est~ obligado a

suministrarla al juzgador es quien afirme haberlas sa

tisfecho". {Cas. 24 noviembre 1959, "G.J.", XCI, 1111). 

De las anteriores Jurisprudencias dictadas por -

el Tribunal de Casación en Colombia, que hemos trans-

crito, estamos totalmente de acuerdo y conjuntamente -

con las Jurisprudencias que señalamos anteriormente y -

que fueron dictadas por nuestra Suprema Corte dP. Justl 

eta, forman un ejemplo de un pensamiento universal, en 

el sentido de que quien afirma debe probar y que los -

hechos negativos resultan imposibles de probar, y no -
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con ello queremos decir que la simple negativa del de

mandado lo va a salvar de la carga de la p~ueba, ya -

que si el juzgador. considera que es el demandado quien 

estl en posibilidad de probar ciertos hechos controver 

tidos lo tendrá que hacer de acuerdo con la Ley. 

Por otro lado no Implica que no esté mal lo esta

blecido por el articulo 879 de nuestra Ley Federal del 

Trabajo, sino a todas luces es un gran error del legil 

lador, que al tratar de ser mis especifico ató de ma-

nos tanto al ·juzgador como al demandado. 

Por lo anterior podemos observar que en Colombia, 

como en los dos paises Sudamericanos, anailzados en el 

presente capitulo, existe una misma tendencia con res

pecto al tema que nos ocupa, ya que los tres paises -

dan un amplio margen tanto al demandado como al juzga-

dor en lo referente a la prueba en contrario. 

Ahora daremos un brinco muy amplio hablando geo-

grlficamente y analizaremos el procedimiento laboral -

en Guatemala que, por su historia, se encuentra muy -

apegado al nuestro. 

d) Guatemala.- Su Constitución de jgs6, define al 

pals como República democrática, regida por tres pode

res, Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Ejercen el pr! 

mero y el segundo un Presidente y un Congreso Nacional 

de Diputados, respectivamente, elegidos por sufragio -

directo y secreto. El presidente lo es por·6 ~~os, -

sin lugar ,a .la reelección, y los diputados por 4 a~os. 
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La administración de justicia la preside un tribunal -

supremo. 

Como podemos observar, Guatemala se conforma como 

una República muy perecida a la nuestrB. ~hora de~pués 

de ésta pequena introducción, daremos un vistazo a su-

lcg!slación en el procedimiento laboral. 

TITULO UNDECIMO 5 

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 

CAPITULO PRIMERO 

Dlsposiclones Generales 

Art. 321.- (Articulo 60 del Decreto Presidencial

número 570). el procedimiento en todos los juicios de 

trabajo y previsión social es oral, actuado e impulsa

do de oficio por los tribunales. Consecuentemente, es 

indispensable la presencia del juez, en la prActica de 

todas las diligencias de prueba. 

No es necesaria la intervención de abogados en ei 

tos juicios. 

Articulo 322.- (Articulo 60 del Decreto Presiden

cial número 570). Las gestiones orales se harán diref 

tamente ante los Tribunales de Trabajo y Previsión So

cial, debiéndose levantar en cada caso, el acta correi 

C6dl90 de T•abajo (Vecae.to No. 330 d1l Con9a1&ol Gua 
.tema ta. Edl.toJt-i.al: Pubt.lcac-i.one.& óel IU.nú.tea.io de :: 
GobeJtnac-i.6n. Ed. 1956. 
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pendiente. También puede .gestionarse por escrito, --

acompañando !as copias necesarias. 

CflPJTULO CUARTO 

Demanda 

Articulo 332.- {Articulo 68 del Decreto Presiden

cial número 570). Toda demanda debe contener: 

a) Designación del juez o tribuna! a quien se di-

rija; 

b) Nombres Y. apell Idos del solicitante, edad, es

tado civil. nacionalidad, profesión u oficio, vecindad 

y lugar donde recibe notlf icaclones; 

c) Relación de los hechos en que se funda la petl 

ción; 

d) Nombres y apellidos de la persona a quien se -

reclama un derecho o contra quien se ejercita una o v~ 

rias acciones, e indicación del lugar donde puede ser

not!ficada; 

e) Enumeración de los medios de prueba con que -

acreditar~n los hechos. individualiz&ndoios con la de

bida claridad; expresión de los nombres, apel 1 idos y -

domlcii ios de los testigos si los tuviere; expresión -

del lugar donde se encuentren tos documentos que le van

a servir de probcnza. Estas pruebas deben ser ofreci

das concretamente en la demanda; esta disposición no -

es aplicable a los trabajadores en los casos de ~espl

do; 
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f) Peticiones que se hacen id trib•mal, en térmi-

nos prer.:isos; 

g) Lugar y fecha; y 

h) Firma del demandante o Impresión digital del -

pulgar derecho u otro dedo si aquel faltare o tu•iere

impedimento o firma de la persona que lo haga a su ru! 

go si no sabe o no puede firmar. 

Articulo 334.- (Articulo 68 del Decreto ptésiden

cial núemro 570), Si la demanda no contiene los requi

sitos enumerados en el art~culo 332, el Juez, de ofi-

cio, debe ordenar al actor que subsane los defectos, -

puntual izándolos en forma conveniente; y mientras no -

se cumplan los requisitos legales no se le dará trámi

te. 

CAPITULO QUINTO 

Juicio verbal y periodo conciliatorio 

Articulo 335.- (Articulo 68 del Decreto presiden

cial número 570). Si la demanda se ajusta a las pres-

cripciones legales, el juez señalaré d(a y hora para -

que las partes comparezcan a juicio oral, previniéndo

les presentar sus pruebas en la audiencia, bajo apere! 

bimiento de continuar-el juicio e11 rébeld!a de la que

na compareciere. 

Articulo 338.- (Articulo 69 del Decreto presiden

cial número 570) ••. 
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51 en el término comprendido entre la citación y

la primera audiencia, o al celebrarse ésta, el actor -

ampliare su demanda, el juez suspender~ la audiencia 

se~alando una nueva para que las partes comparezcan 

juicio oral, en la forma que establece el artlcuio 335 

de este Código. 

CAPITULO SEPTIMO 

Pruebas 

Articulo 344.- {Articulo 69 del Oecreto presiden

cial número 570). Si no hubiere advenimiento entre las 

partes, el juez recibirá inmediatamente las pruebas.-

ofrecidas. Toda prueba que no hubiere sido propuesta -

en la demanda o que no se aduzca al contestarla, as! -

como la impertinente o contra derecho, será rechazada

de plano. 

Dentro de las veinticuatro horas siguientes a la

audiencia, el actor puede ofrecer las pruebas pertine~ 

tes para contradecir las excepciones del demandado. En 

este cáso el juez señalará nueva audiencia para reci-

bir la prueba. 

CAPITULO OCTAVO 

Sentencia 

Articulo 361.- {Articulo 73 del Decreto presiden

cial número 570). Salvo disposición expresa en este e~ 
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digo y con excepción de los documentos Indubitables, -

de la confesión judicial y de los hechos que personal

mente compruebe el juez. cuyo valor deber& estimarse -

conforme a la ley, la prueba se apreciara en concien-

cia, pero al analizarla, obligatoriamente, se consigo~ 

rln los principios de equidad o de justicia en que el

juez funde su criterio. 

De acuerdo con lo anteriormente transcrito. nos -

podemos dar cuenta que al igual que Argentina y Colom

bia, en Guatemala se sigue con una estructura monoau-

ral. ya que el tribun'al del trabajo se rige por un so-

. lo juez y no en forma tripartita, como se organiza en

México, el proceso sera preponderante y preferentemen

te oral; pero podrA ser al igual que aqul por escrito, 

as! como se tendra que levantar un acta de todo Jo ac

tuado en el proceso; como en nuestro proceso el juez -

tiene la obligación de estudiar Ja demanda seílalar -

al actor todos los defectos que tenga para que Jos su~ 

sane antes de la primera audiencia, como lo vemos señ~ 

lado en los art!culos 321, 322 y 332 del Código Labo-

ral de Guatemala. 

Por otro lado, podemos notar que el procedimiento 

en si es muy parecido al nuestro, salvo que en el gua

temalteco no existe una restrlc¿ión para que en una -

sola audiencia, se desahoguen las tres etapas. Concl"

liación, demanda y excepciones y ofrecimiento y adml--
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si6n rte pruebas,' con ello se deja al criterio del jU'z

gador llevar a cabo las tres o irl1s difiriendo de --· 

acuerdo con la carga de trabajo del juzgado, de acuer

do con los articulas 335, 338 y 344 del citado Código. 

Se le otorga ~l juez plenas facultades para poder 

calificar y tomar en cuenta las distintas pruebas que

se le ofrezcan, como lo podemos observar en el articu

lo 36\, por lo que con esta capacidad el juez· podré d~ 

terminar qué pruebas realmente son admisibles para pr~ 

bar los hechos litigiosos, o en su caso los hechos que 

considere el juzgador trascendentes para la solución -

del conflicto. 

At~ndamos con estos antecedentes, al asunto que -

tratamo.s .. y.~que. ~s- ! a. ~tu.eb.a. en contra.r.io.,.... .. t:amn. -!)ademas.... 

observar en el articulo 335 del ordenamiento guatemal

teco, legisla claramente en el sentido que a la ausen

cia de cualquiera de las partes a la primera audiencia, 

se le tendr8 por rebelde y en consecuencia se seguir.l

e! procedimiento en rebeldla de Ja parte que no asista, 

por lo que le da un amplio margen para poder compare-

cer, si lo comparamos con lo establecido por nuestro -

articulo 879 de la Ley Federal del Trabajo, por lo que 

vemos que tiene distintos efectos a· los establecidos -

por nuestra ley, ya que la legislación gúatemalteca, -

no considera dentro de su proceso laboral a la suprac! 

tada prueba en contrario. 
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De acuerdo a lo que liemos señalado a lo largo de

este capitulo, podemos darnos cuenta que los cuatro -

paises a los que aludimos legislan de muy diversas for 

mas este tema, pero ninguno cae en el error en ~l que 

cayó el legislador mexicano, que como ha quedado seRa

lado, deja en total estado de Indefensión al demandado 

en caso de verse obligado a tratar de hacer valer la -

prueba en contrario, consignada en el articulo 879 de

la Ley. 
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e o N e L u 5 1 o N E s 

A lo largo de la historia el Derecho ha tenido la 

función principal de servi~ al hombre, regulando las -

relaciones interpersonales ~e los individuos que la -

conforman, procurando proporcionar la mayor justicia 

posible, evitando el abuso del hombre por el hombre. 

Ya que la creación de las normas jurldicas ( que

son las que nos interesan), son creación exclusiva del 

hombre intelectual, éstas han tenido diversas concep

ciones a Jo largo de la historia, asimismo com6 del

pueblo que las creó. 

El objetivo· fundamental de las normas, ha sJdo Ci 

mo lo Indicamos, p~oporcionar la mayor justicia, pero 

como también ha sido el fundamento de los Estados, és

tas han sido desvirtuadas tanto que eran creadas para 

beneficio de las closes poderosas, por Jo que la clase 

desprotegida poco o nada ha podido gozar de la protec

ción de los Eitadbs en contra de los abusos cometidos 

en su contra .. 

Por Jo anterior, durante mucho tiempo dentro de 

ios procesos seguidos en los tribunales entre dos per

sonas de clases distintas, siempre existla una marcada 

desigualdad entr~ una y otra, hasta el grado de dár -

mAs credibilidad a la simple palabra de una persona-



165 

~orleneclente a una clase acomodada que a la de un• -

persona del pueblo humilde. 

Por lo que la carga de l• prueba en estos juicios, 

favorecla exclusivamente al que afirm•. como lo pode

mos observar en el Derecho Romano, considerando al 

"Ius Civiles", sin importar realmente quién de las Pª! 

tes estaba en mejor posibilidad de probar. 

A lo largo de la historia, como lo vimos en Fran

cia y España, se prestó muy poca atención al Derecho 

Laboral, el cual siguió constreñido al Derecho Civil 

como parte integrante de.éste: tanto en Francia como 

en España, la carga de la prueba por lo mismo, no tuvo 

mayor evolución dentro del procedimiento, pero si lo

gró un gran retraso. 

No fue sino hast• fines del siglo pasado, cuando 

fue considerado seriamente el legislar.en materia lab~ 

ral y no fu~ sino has~a estas Oltimas décadas cuando -

se concedió plena libertad a los juzgadores, para po

der apreciar las pruebas que se le ofreclan. 

Por lo que compete a nuestro Derecho Laboral, no 

es sino hasta la Ley del Trabajo de 1931 que se insti

tuye la figura de la prueba en contrario en esta mate

ria, la cual es tomada del Derecho Civil por tanto sus 

Onicos antecedentes se encuentran dentro de esa rama -

del Derecho. 
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En lo referente a nuestro procedimiento ordinario, 

dentro del Derecho Laboral, se puede notar la linea s~ 

maria que persigue el legislador con el fin de hacer -

de este procedimiento lo mis rlpido posible y paralel! 

mente, pretende balancear las desigualdades existentes 

entre las partes (en lo económico y cultural), lo cual 

no logra con plenitud. 

A la prueba en contrario, no se Je ha definido -

claramente· por lo que un servidor propone que se defi~ 

na como: Aquel medio por el cual se trata de desvir--

tuar. lo que anteriormente se aceptó comprobando he--

chos que de ser ciertos, no darlan lugar a que se hu-

biesen realizado los hechos que supuestamente se en--

cuentran plenamente aceptados. 
1 

As! pues, tenemos que la carga de la prueba en -

contrario a cargo del demandado resulta una verdadera

aberración jurldica por les obligaciones que impone de 

acuerdo a lo establecido por el articulo 879, tercer -

plrrafo de nuestra Ley. Ya que como se ha demostrado

ª lo largo de este trabajo, resulta imposible el tra-

tar de probar hechos negativos como lo ha manifestado

nuestra Suprema Corte de Justicia en sus Jurispruden-

cias al respec~~-

Por tanto, consideramos que la vigencia de la --

prueba en contrario, tal y como está concebida actual-
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mente, resulta inoperante: ya que ésta actualmente va

en contra de la lógica, de las fuentes del derecho y -

de los principios generales del derecho procesal. 

Asimismo, como hemos visto en el cuarto capitulo, 

. diversos paises de latlnoamerica como son Chile (que -

tiene una gran historia jur!dica dentro del ~erecho 1! 

boral), Argentina, Colombia y Guatemala que a nuestro

parecer representan el espectro que contiene lo més r~ 

presentativo de latinoamerica para nuestros intereses; 

encontramos que en dichos paises se legisla con respe~ 

to de la prueba en contrario de muy diversas formas, -

pero ninguno comete el error del legislador mexicano.

Por otro lado nos encontramos, como lo es el caso de

Colombia, que diversas resoluciones jurlsprudenclales, 

dictadas por el Tribunal de Casación concuerdan con -

respecto a la imposibilidad de probar hechos negativos, 

lo cual sostiene nuestra Suprema Corte de Justicia co

mo un servidor. 

Por último, consideramos que se debe tomar en --

cuenta la· posibilidad de cambiar el te•to del articulo 

879 en su tercer pérrafo (asl como otros artlculos de

la Ley Federal del Trabajo, a los que hemos hecho men

ción,~ que en su momento senalamos, que a nuestro pa

recer también contienen errores evidentes, pero como -

no son materia de este trabajo, se hace esta propuesta-
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al marg~n de Jo principal), pudiendo quedar dicho artl 

culo de la fo~ma que se propone en el .tercer cap!tulo

de este trabajo. 
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