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INTRO~CCION 

La importancia y necesidad del derecho procesal le 

han valido adquirir autonod:a, y se ha fortalecido en menos de 

medio siglo al grado que hoy existen procesos diferentes y pr~ 

pios a cada materia, tal es el caso del proceso civil, el pro

ceso penal, el proceso laboral, el proceso administrativo, y -

otros más. 

La materia laboral, una de las más recientes ramas 

del derecho, ha venido desarrollándose en forma paralela al d~ 

recho procesal, pero con diferencias substanciales por la natJ!: 

raleza de la misma en base a la cual ha adquirido su propia a~ 

tonotnÍa, Lamentablemente las disposiciones relativas a la per

sonalidad de las partes, no s61o se ven impregnadas de difere~ 

cias sino que además adolecen de imprecisi6n, a veces incom--

prensible por dejarse a un lado la autonomía de que goza el d~ 

recho laboral, 

Resulta imprecisa la forma en que la empresa como 

persona moral deba ser representada en juicio, no s6lo por al

gunos vacíos en la Ley Federal del Trabajo pues ésta cuenta -

con algunas disposiciones sobre representaci6n a la que ha de 

aju~tarse la empresa, sino que t!!Xlbién parece existir discre-

pancia entre el ordenamiento laboral, el C6digo Civil, el C6di 

go de Comercio y la Ley General de Sociedades Mercantiles, por 

tener una concepci6n diferente de lo que es la empresa, y que 

en cierta medida se debe a la teoría de la misma, pues ha se-

guido otros cauces dejando a un lado el alcance que puede ene~ 

rrar el concepto de empresa. 



No obstante que el derecho laboral es una rama que 

se deeprende del derecho civil, concibe a la empresa como una 

verdadera persona, pero diferente a las que regula el derecho 

civil y no muy distanciada de las sociedades mercantiles mate

ria del derecho mercantil; sobrepasa loe límites de las doctri 

nas civil y mercantil, y equipara a la empresa con pereonali-

dad jurídica en una concepción defendida por la autonomía de -

que goza el derecho laboral. Esta osada defensa es una muestra 

de la 1\lerza que encierra la legislación laboral, celosa de 

sus instituciones y decidida de loe derechos que reivindica a 

la parte que sufrió su pérdida. 

Una vez que parece solucionar el problema de la -

personalidad jurídica de la empresa, se enfrenta al problema -

de la representación delegada, y aunque expresamente señala -

que al efecto se deben observar sus disposiciones, la impreci

sión de las mismas obliga a loe Tribunales de Amparo a susten

tar criterios basados en la ley laboral, pero además, en el C2 

digo Civil del Distrito Federal y en la Ley General de Socied~ 

des Mercantiles. Esto implica extremos que evaden la auton~mía 

del derecho laboral y le resta, desafortunadamente, el carác-

ter social que debe tener la Ley Federal del Trabajo. 

El objeto que perseguimos en la presente tesis es 

dar un amplio panorama de lo que es el Derecho Mexicano del -

Trabajo, el proceso en que se ventilan las diferencias obrero

patronalee, y en especial, un análisis sobre la situación juri 

dica que guarda la empresa dentro del juicio laboral, así como 

de las personas encar~adas de representarlas en dicho juicio y 

nuestra sugerencia que consideramos oportuna para que la Ley -



Federal· del Trabajo prescinda de otras leyes secundarias con -

el finde.recobra.r la.autonomía perdida al respecto. 
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CAPITULO I 

"PROCESO LABORAL" 

Es característico que las ramas que se desprenden 

de la Ciencia del Derecho, se fundamenten y motiven en las di

versas fuentes del derecho. Establecer su naturaleza jurídica, 

sus principios, caractería~icaa y finalidades que persiguen, y 

que en general tienden a determinar loa modos de conatituci6n 

y convivencia de toda sociedad. Siempre bajo la vigilancia y -

rectoría del Estado. 

Resulta imprescindible, entonces, partir desde el 

origen. Cuidar de la debida secuencia jurídica, y que atravéa 

de concretos razonrunientos, lograr entendimiento en cada uno -

de los puntos que conforman este capítulo, v que integralmente 

nos darán una idea de lo que ea el proceso laboral. 

Perseguimos ~ue la concepci6n júrídica del proceso, 

encuentre base de justificaci6n y que en la diversidad a expo

ner, ubiquemos la materia laboral, la que como concepto aut6n~ 

mo, 'labremos de resaltar sus princinios •r car?.cterísticas que 

lo fundamentan. 



l. Conceptos Jurídicos.- Ante la diversidad de ge

neralidades y particularidades que abarcan los conceptos jurí

dicos, ea necesario resaltar un esbozo ideal que nos permita -

comprender lo que es un concepto jurídico, y que en su oportu

nidad habremos de ubicarlo frente a la figura jurídica; e la -

definici6n jurídica y a la institución jurídica. 

Estas expresiones todas impregne.das de un sentido 

jurídico común entre sí vienen en menor o mayor grado a ense-

~ñar los elementos o principios jurídicos fundamentales de la -

ciencia del derecho, Y aw1que en el fondo no existe una regla 

estricta que deter:nine su a?licación, lo cierto ea que, los jJ:!. 

ristae los han empleado de un modo metodológico muy particular 

a cada rama de la ciencia del derecho, procurando en todo me-

mento la coherencia intelectual. 

Como nrimer paso al desarrollo de esta teeie, he-

mas de mencionar como concepto jurÍdi co a aquél pensamiento de 

Índole jurídico manifestado con palabras en la expresión inte

lectual externa o de relación, susceptible de formar entendi-
uento. (l) 

Diversos autores han escrito sobre los conceptos -

jurídicos. Podemo3 mencionar entre ellos a Han~ Kelsen, ~quien 

{l) Cf, CABAJIBLLAS, Guillermo, Diccionerio F.nciclonédico ae 
D9recho UsUBJ.. Tomo II. Editorial Heliasta. Ar~entinn. 

1979. p.253. 
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considera como. !undamente.les .a los siguientes: 

. . . 

a) Ei ... hecho il!ci to o antijurídico, que es le. inoh 

serVa.~cia dé· una determinada conducta por parte 

del's~i~to, tr.aducida en una acci6n u omisi6n -

t'ue.ra •o contraria a una disposici6n de derecho. 

b) La sanci6n, cuando el sujeto no observa una de

terminada conducta, el Retado tiene el deber de 

aplice.r llllR se.nci6n la cual se caracteriza como 

la consecuencia jurídica que sobreviene al hecho 

ilícito o antijurídico. 

c) El deber jurídico, que es la conducta contraria 

a la ~ue constituye el contenido del acto antij~ 

rídico. El contenido se determina real.izando la 

conducta opuesta al hecho ilícito o antijurÍdic~ 

esto es, a la plena observancia de una determinª 

da conducta no reprobada por la ley, 

d) Sujeto de derecho o persona jurídica, son: el -

sujeto del deber, el sujeto de la sanci6n, el 6r 

~ano sancionador y quien adquiere un derecho suh 

jetivo, 

e) Le responsabilidad jurídica, que es el resultado 

de la comisi6n del delito seguida nor la apli

caci6n de la sanci6n y reclamada o no como -

derecho subjetivo por parte de un tercero perju

dicado o la representaci6n social, Y su actua-

ci6n consiste en exigir del sujeto de la san--
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ci6n resl\l'cir el da.~o o perjuicio. <2> 

Estos conceptos jurídicos son realmente fundament~ 

lee, y en torno a los miemos se han desarrollado otros tantos 

y de tan diversos autores que un estudio minucioso de ellos d~ 

ría lu~ al desarrollo de otra tesis en la materia respectiva. 

Los conceptos jurídicos en la ciencia del derecho 

son pues ideas que al manifestarse originan o fundamentan a 

las fi¡¡uras jurídicas; ayudan al nacimiento y desarrollo de 

las definiciones jurídicas, y la conjugaci6n de todas estas e~ 

presiones que se realice en medida determinada, hacen suscepti 

ble la creaci6n de instituciones jurídicas que fundamentan los 

muy diversos sistemas jurídicos en los que convive toda socie

dad. 

Este oportuno y limitado esbozo tiene como finali

dad dar cabida a la prosecuci6n y entendimiento de la materia 

de la pre•ente tesis. 

2. Concepto de Proceso.- Es necesario referirnos -

al proceso en su acepci6n más amplia; conocer desde su confor

maci6n etimol6>ica hasta encuadrarla al proceso laboral que in 

tegra la parte adjetiva de nuestra Ley Federal del Trabajo vi

gente. 

(2) Cf. Enciclouedia Jurídica OMEBA. Tomo II. Editorial -
Driskill. Araentina. 1979. pp.167 a 194. 
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La palabra proceso proviene etimol6<>ic!llllente del -·· 

latín "Procedere", que significa adelantar, pas.ar a·:otr?. cose., 

de donde deriva "Processus•, que significa progresi6n;. és la -

aptitud de pasar progresivamente a la siguiente etlipa. (3) 

En su acepci6n más general, significa la serie de 

actos, de fen6menos o RCOntecimientos preintegrados en el tiem 

po, y cuyo dese.rrollo obedece a determinadas vinculaciones ca~ 

sales. Este concepto nos da a entender lo que es fundamental -

en un proceso, cualquiera que éste sea, por supuesto dentro -

d&l tn'J.ndo fáctico el cual abarca tanto el tn'-Uldo material como 

el :nundo espiritual. Esto es, en el mundo material pueden suc~ 

der o suceden fen6menos materiales regidos por un proceso de -

Índole material, y por lo tanto, susceptible de ser apreciado 

por los diversos sentidos del cuerpo humano. En tanto que en

el mundo espiritual igualmente pueden suceder o suceden fen6m! 

nos espirituales regidos por un proceso de índole espiritual, 

el cual es suscentible de ser apreciado en forma interna por -

el individuo, lo que muchas veces determina su conducta hacia 

el mundo exterior. 

Ambos supuestos obedecen a fuerzas voluntarias o -

involuntarias, y que en uno u otro caso producen determinadas 

consP.cuencias cuyos efectos alterarán a las condicione3 antec! 

soras. 

(3) Cf. COHOMINAS, Joan. Breve Diccionru-io Etimolócico de -
la Lengua Castellana. Editorial Gredos. Espafia. 1961. -
p.370. 
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Como podemos apreciar de los renglones que hemos -

comentado, un proceso no se da por sí s6lo, ni para cualquier 

circunstancia la consecuencia será igual. Existe una persona o 

cosa la que por determinadas condiciones, voluntarias o invo-

luntaria.s, entrarán en diversas etapas con características pr~ 

pías cada una de ellas, hasta llegar a un límite determinado y 

con sus propias consecuencias. Esto constituye un proceso, --

existe un principio y un final; un origen y una conclusión¡ es 

causa como consecuencia de efecto. 

Para que haya proceso es neceef\l"io que loe fenóme

nos o acontecimientos se sucedan en el tiempo y que mantengan 

entre sí vínculos que los hagan solidarios los unos de los o-

tros, sea por el fin a que tiende todo proceso o por la causa 

generadora del mismo. Por supuesto que para nuestro estudio -

nos interesa el proceso jurídico al cual podemos conceptuarlo 

como un conjunto determinado de actos jurídicos que bajo la tJ!_ 

tela del Estado, tiende a la conclusi6n de la inobservancia de 

la ley; algunos procesos son uni-instanciales, otros bi-1nst8'l 

ciales, ya sea legislativos, administrativos, penales, civiles, 

laborales, y demás que por ley o decreto surgen a la vida juri 

dica-social, y llevados a cabo por o ante loe diversos 6rganoa 

juriedlccionales encargados de administrar justicia, bajo la -

garantía constitucional de toda eociedad.( 4) 

El proceso, en au eignificaci6n jurídica conaisteu 

(4) Cf, GOMEZ LARA, Cipriano. Derecho Procesal Civil. Edit~ 
rial Trillas. México. 1985. p.23, 
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te en el fen6meno o estado dinámico producido para obtener la 

aplicaci6n de la ley a un caso concreto y particular, es el -

instrumento necesario y esencial para que la funci6n jurisdic

cional se realice, toda vez que no es posible concebir la apli 

caci6n del derecho por virtud del cual los 6rganos estatales -

preinstituídos, emitan una resoluci6n en base a un proceso re

gular y válidamente realizado. Loe actos que el juez y las pa~ 

tes realizan en la iniciaci6n, desarrollo y extinci6n del mis

mo, tienen carácter jurídico porque están preordenados por la 

ley instrumental. Aquéllos acontecen en cuanto a la actividad 

compleja y coordinada cuya finalidad está dirigida a la actu~ 

ci6n del derecho objetivo y constituye un procedimiento jurídi 

cemente regulado, porque es la ley procesal la que determina -

las formas y efectos de la prestaci6n de la tutela jurídica. -

Se trata pues de un m~todo seguido ante loe tribunales de jus

ticia para lograr la aplicaci6n del derecho a un caso con-
creto;< 5l 

Son diversos loe autores que han hablado sobre el 

tema. Couture nos habla del proceso, al cual lo divide en tres 

acepciones, y son: en la primera acepci6n del proceso como COll 

secuencia, éste constituye una acci6n humana que se proyecta -

en el tiempo; es una situaci6n análoga a la que existe entre -

el ser y el devenir; loe actos procesales devienen proceso. En 

su segunda acepci6n, en tanto relaci6n jurídica, el proceso es 

un fen6meno ineepacial e intemporal; un conctpto, un objeto j~ 

rÍdico ideal constituido por el pensamiento de loe juristas. -

(5) cr. BLASCO, Benjamín y ALCAZAR, Rafael. Derecho Proce-
eal Laboral. Editorial Librería General Zaragoza. Espe
ffa. 1974. pp.l a 3. 
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Eri su tercera acepci6n, como expediente o conjunto de docll!nen

toe; el proc~eó es un objeto físico; ocupa un espacio en el -

mundo material, es una cosa.( 6) 

Por eu parte, James ~ldschmidt estudia al proceso 

partiendo desde el concepto empírico, y dice que: "Según éste, 

el proceso es el procedimiento cuyo fin es la conetituci6n de 

la cosa juzgada, es decir, el efecto de que la preeunci6n del 

actor valga en el porvenir ante loe tribunales como jurídica-

mente fundada o no fundada".(?) 

Rafael De Pina hace un estudio minucioso del proci 

so y sefiala que: "El proceso supone una actividad eeneradora -

de actos jurídicamente reglados, encaminados todos a obtener -

una determinada resoluci6n juriediccional",(B) Incluso, al meu 

cionsr la naturaleza del proceso sostiene, válidamente hasta -

rmestroe días y aún en otras ramas del derecho, que es: "Una -

relaci6n jurídica de carácter público". C9l Este. idea la desa-

rrolla de acuerdo al derecho procesal y nos dice que: "La reli 

ci6n jurídica procesal es considerada como una relaci6n aut6n~ 

ma y compleja, que pertenece al derecho público. Be autónoma, 

porque tiene vida y condiciones propias, independientes de la 

existencia de la voluntad concreta de la ley, en la norma que 

obliga al juez a ~roveer las demandas de laa partee (una cosa 

(6) Cf. Enciclopedia Jurídica OMEBA. Torno XXIII. Editorial 
Bibliográfica Argentina. Argentina. 1967. p.292. 

(7) GOLDSCHltIDT, James. Teoría G<!neral del Proceso. Edito-
rial Labor.·Espaila. 1936. p.27. 

(8) DE PINA, Rafael. Curso de Derecho Procesal del Trabajo. 
Editorial Botas. México. 1952. p.97. 

(9) Idem. 
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ea la acci6n y otra la relaci6n procesal); es compleja, porque 

comprende un conjunto de derechos coordinados a un mismo fin, 

y es pública, porque el Juez se halla frente a las partes como 

un 6rgano del Estado, como poder pÚblico".ClO) 

Son t~rminoe muy plausibles que de alguna manera -

vienen a darnos una idea de lo que es el proceso en sentido j~ 

rídico, y donde: "El derecho, como norma que determina la con

ducta social, presume que los destinatarios habrán de observa.: 

lo espontáneamente. Admite, sin embargo, la posibilidad contr~ 

ria y con ese motivo estructura el proceso que es, en princi-

pio, un conjunto de acciones destine.das a lograr el cumplimien 

to de lae normas jurídicas que se dicen violadas. La. idea de -

proceso envuelve, ~uee, por una parte, la de continuidad; de -

la otra destaca su prop6eito que, en términos generales, ~s la 

procuraci6n de la justicia o de la seguridad jurídica".Cll) -

Sin embargo, el proceso no es el medio constante para obtener 

la observancia de la norma, pero e{ un medio pacífico para evi 

tar conflictos sociales que de no encontrar ese cause para su 

resolución tendría que recurrir a la compenssci6n, reparaci6n 

o desagravio por el puro ejercicio de una moderna Ley del Ta-

li6n. Podríamos considerar entonces a un conjunto de instrumea 

tos de diversa índole (socia1es, políticos, econ6micos, cultu

rales, o jurídicos y aquí encaja el proceso jurídico, etc.), -

que de alguna manera orientan o intuyen s la persone a obeer-

var (cumplir) la nor~a jurídica. 

(lo) Idem. 
(11) DE BUEN LOZANO, Néstor. Derecho Procesal del Trabajo. 

Segunda edición. Rditoria1 Porrúa. ;;éxico. 1990. p.15. 
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Por otra narte, desea'T\os señalar algunas diferen-

cias qu= existen entre proceso y juicio. Ya en ali:;unoe secto-

res de la doctrina, incluso en la lev y en la jurisprudencia, 

entienden la noci6n de proceso por juicio a tal Rrado que los 

llegan a considerar como sin6nimos, Nosotros considerados que 

uno (juicio) deriva del otro (proceso). El jt1icio necesariame!! 

te implica un vínculo antre laa partes, ~revia'Tlentc sustentado 

por el 6rgano juri•diccional (al em1llazP.r al demandado). Mien

tras que en el proceso s6lo se requiere la presentaci6n de la 

demanda ante la autoridad jurisdiccional para d~r inicio al -

mismo. 

El· proceso está ·diviñido en una serie de etapas o 

secuencias que· s~·'.de'~t!nvu~lv~n a lo largo, desde su "rincinio 

.Gómez Lara, i¡¡ualmente señala Que proceso 

y juicio no son sin6nimoe, sino que éste se utiliza nara alu-

dir a.une parte del proceso. Hace r 0 ferencia a una divisi6n -

del proceso en dos ·'.!T"ndee etapas: "Una inicial a la oue llaJ!l!!; 

mos instruccl 6n y deunP- seeunda a la 0•1e se le lln'Tln jui-

cio". (l2) Aquí el juicio es el que: "Procede de la lógica. en

tendid~ ésta como ciencia del conociniento, co~o ciencia del -

razonar, co~' cienciR del ~ensar. Y es que, ~n ~~ n~nccto 16g!. 

co, el j·1ici·) t'S un :;i~cP..nis'!lo del pem~a'Tiiento. Zl concP.:pto or!. 

g:i11.P.1 -~.:? -in ñcnotii:'l!'!Ci ón juicio cor!"e:~onde o nrovi ~nP. de la -

(12) Go;.mz LARA, Ci 1lriana. DerP.cho Proceno.l Civil. Op. cit. 
,,13. 
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16gica aristotélica y no es, en este sentido, sino un mP.canis

mo del razonamiento m~diante el cual lle1>R."'IOB a lR afir:naci6n de -

la verdad, Claro, a través de un proceso dialéctico que i."'!Dli

cauna premisa mayor, una premisR menor y una conclusi6n",(l)) 

Juicio, como segunda partP. del proceso es: "Un ver. 

dadero juicio 16gico, que se actualiza en el momento de dictar 

la sentencia, en cuya estructura están presentes la premisa m~ 

yor, la premisa menor y la concluAi6n. La premisa mavor es la 

norma general, la oremisa menor es el caso concreto sometido a 

la consideraci6n del tribunal y, la conclisi6n, es el sentido 

de la sentencia".Cl4l 

En otra obra del mismo autor en cita, habla de la 

unidad fundamental del proceso, la cual, constituye la raz6n -

1nisma de la existencia de la teoría general del proceso, como 

fenómeno común, y que presenta las mismas características eseu 

cie1es, independientemente de la materia de que se trate. Asi

mismo, sustenta seis ra7.ones fundamentadoras de la u.nidad de -

lo nroce3al y que hace consistir en: "a) el contenido de todo 

nroceso es •in litigio¡ b) la finalidad de todo proceso es la -

de dirimir o resolver un litigio; c) todo proceso presenta una 

estructura triruieular en cuyo vértice su.,erior est; el 6rgano 

jurisdiccional, y en los inferiores se encuentran las parteo -

en contienda¡ d) todo oroceso presupone la existencia de unn -

or:.;anizaci6n j1.ldiciA.1 con jeri::i.!"'r¡uía :¡ e~cr:tlon . ..,"'.li~ntos de allto-

(13) Idem, 
(14) Ibidem. p;l4. 
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ridad; e) todo proceso está .di vi di do ·en una· serie de et~¡ias o 

secuencias que se desenvuelven a lo· largo, desde su '!lrincinio 

hasta su fin¡ y, f) todo proceso tiene un. nrinci~io eener!ll de 

impugnaci6n mediante el cual se :oostula la necesidad de '!Ue -

las resoluciones del tribunal. !'Ueden ser reexa.'llinadas o revis~ 

das porque no estén apegad"ª a derecho, porq•.1e sean íncorrec-:... 
tas, equivocadas o ilegale:.". (l5} 

Entonces '!JOdemos ver al 9roc,eso ,como, un todo,· y. al 

j'1icío co"'o 1u111.. parte del todo·. 

Pero "'dentrémonos 'llás al campo de la oráctica f orin 

se 1 '!'Ong!l!!IOS de '1tB..~ifiesto el litigio llevado a cabo ante la 

autoridad jurisdiccional del trabajo. Desde este punto de vis

ta el proceso toma un matiz diferente y, por eu~uesto, una con 

cepci6n ittUalmente diferente. Hemos de hacer menci6n del maes

tro Cipriano G6mez Lara, quien nos dice que el proceso: "Es s§. 

lo un o~dio de ,;oluci6n de CO'l\PO~ici6n del litigio".Cl5 ) Asi--

mismo, diferencirunoe 11ue el litigio es un conflicto de intere-

nes, en t!l.lltO que el nroceso es s6lo un medio de soluci6n del 

litigio, que sunone la existencia de la acci6n, y éste. a l!U 

vez est~. fundada en la existencia de un litigio (se está en le. 

aptitud de noder exigir e. otro el cumplimiento de alguna obli

eqci6n derivada y fundamentada en derechos jurídicamente tute

lados por la ley), el oroceso C'neti t•iÍdo nor una serie de ac-

{15) 

(16) 

GOMEZ LARA, Cipriano. Teoría General del Proceso. ~di
tnda por la UNAlil. Mhico. 1979. n.50. 
Ibidem. p. 23. 
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tos jurídic~~ente r~~lados viene ~ ser entonces ese medio di-

verso y -:uí.e e.decuado .para dar eoluci6n al li tido. 

Vi~t'I la· importanciá del nroceso, seríR i>nnosible 

hablar de justicia social oiri la• existencia del .Derecho Proce

sal que lleva .. -ª qÜien' viola una norma laboral a e·1 reparaci6n, 

medi~te la acÜ~Ú~d j~~isdÍccional. Es así .como logra. utili

dad el De~ec~·() ~.;'1 Tfa~jo, .a l~·vez. oue' adquiere fu•rza esa -
, .. ',. ·' 

parte f:ú~ta.'ltivÍ.: de nuestr;Í Ley ?ederal del Trabajo. 

----· -- . ~~.:-<:~~; 

• j/ ClS:sificaÚ6~ de Procesó • .:. ;:;1 ~rbceeo no sie'l>-

!'re ·ha ei~o i~~{ ~~:n'o ~~~ l~ conocernos; ni ta~poco ha encon-

trad.o • .runda:nento - Í:.déntic;· al :nismo en que hoy se constituye. -

Lo-1ue antes erá per:nitido y válido, hoy al¡;u.'las cosas son pr~ 

hibidas o nulas, esto es, lo nu~ ayer era justo, hov !'Uede ser 

injusto, y su pro:recci6n hacia el futuro obvin."!lBnte s11frir~ -

ca'1!bios f·inda'Jlent~dos en la" necesidRdee colectivaa de todas y 

cada unR de las épocas o etapRs de la sociedad. Esta es una de 

las características principalea de la norma jurídica y que co

nocemos cooo dina~icidad de la norma. E3to es, los diversos -

ca'llbios tue sufre la nor::ia producidos por laA condiciones so-

cialas C0'110 medio para preservar la paz social y evit2r el cou 

flicto colectivo. 

He~Oñ entonCes de referirn~s a los ~iverAos crite

rios de clasificRci6n de loe procesos, y r11Je son: Proc'?~Os ci

viles, merca.'ltiles y de f~milia¡ orales y escritoe; in~uisito

ri:ü, dis!'ositivo Y' publicista; con uniñad de vista y nreclus!, 

vo; singular y universal; uni-instancial Y' bi-inetancial; y-, -
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de conocimiento .Y de carácter ejecuti~o. (l7) 

.Pri~era clasificaci6n.- Procesos civiles, mercanti 

les, y de fa:nilia. Esta clasificaci6n tri "Oarti ta tiene un común 

denominedor al que podemos llamar de derecho privado, no obe-

tante el cuestiona.miento que algunos autores han hecho al ca-

rácter mera~ente privado del proceso de familia, en virtud de 

que 1D1lChos de SUS institutos y de su problemática, ror impli-

car aspectoe de interés y de 6rden uúblicos, lo harían salir -

de la clas1ficaci6n tradicional del derecho privado, Sin omb~ 

go, hasta ahora y como lo s~ñala Ci priano G6mez Lara: "La per

tenencia de los proble~as del proceso familiar al proceso civil 

ha sido poco imuugnada, lo que, de ninguna manera supone la P2 
sibilidad del surei~iento de otra ra~a nrocesal ~áe: el dere-

cho procesal fa~iliar", (li\) 

En esta clasificaci6n debe entenderse R aquélla -

norma conforme a la cual sentencie el juez al resolver el con

flicto, y si consideramos que la norma procesal es la que sir

ve para conducir el proceso, en tanto que, la norma sustantiva 

es la aplicable para resolver el litieio, entonce~ el proceso 

se caracteriza de acuerdo con la norma sustantiva que se vaya 

a a'Dlicar al sentenciarse. Debe atenderse a la naturaleza de -

la norma. 

(17) Cf. OOMEZ LARA, Cinriano, Derecho Procesal Civil, Op, 
cit. p.15. 

(18) ldem. 
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Segunda cleeificaci6n,- Proceso ora1 y nroceso es

crito. El proceso oral en nuestra ~ociedad no es muy común ni 

aconsejable para solucionar todo"tino de litigio o controver-

eia, puesto que no basta con oír o decir par~ que confiten loe 

hechos o el derecho para determinar la soluci6n al pleito. Un 

proceso púramente oral solamente tendría sentido tratarlo den

tro de un enfoque hist6rico, ruesto que en algunas épocas de -

la humanidad hubo procesos pÚramente orales, eobre todo los -

procesos primitivos como el llamado de Salom6n en el que las -

partes llegaban ante el juez, representado por el rey o un an

ciano respetado y di~tin¡;uido, quien después de oír a las par

tee sentenciaba en el acto, pero no había registro alguno de -

las actuaciones, sino que todo era verba1. Esta carencia de r~ 

gistro es lo que caracteriza al proceso púremente oral. Hoy en 

día, cualquier tipo de proceoo lleva alguna clase de registro 

escrito, es decir, algÚn expediente, lo cual marca la diferen

cia con respecto al proceso púramente ora1. 

Un nroceso tiende a la ore.lidad cuando se inclina 

a los razgos o características siguientes: 

a) Concentraci6n de actuaciones.- Obedece al prin

cipio de economía nrocesal, cuya finalidad es -

que en el menor tiempo nosible se lo':.'"en más y -

mejores resultados, 

b) Identidad del juez de instrucci6n y el juez de 

decisi6n.- Implica que el mismo juez que ha reci 

bido los escritos o manifestaciones de las par~ 
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tes y haya asumido las pruebas presentadas por -

aquéllas, sea también el que dicte sentencia. 

c) Irunediatez física del juez con los demás suje-

tos procesales.- Esto es que, el juzeador ha de 

presenciar de manera directa los actos que rea-

licen en el proceso todos y cada uno de los suj~ 

tos procesales. 

d) Restricción de los medios i~pugnativos, sobre -

todo de los referidos a resoluciones intermedias 

o interlocuforias.- No está permitido a las par

tes el uso o empleo de los medios impugnativos -

para combatir resoluciones intermedias o interlg_ 

cutorias, o anular actos procese.les defectuosos, 

a fin de que sea más rápida la soluci6n del liti 

gio a través de la sentencia definitiva. 

c) Sistema de valoraci6n de la prueba.- El juzga-

dor debe realizar un análisis crítico de la efi

cacia de los resultados provenientes de los me-

dios de prueba desahogados. 

Tercera clasificación.- Procesos inquisitorial, -

dispositivo y publicieta. El inquisitorial es aquél que apare

ci6 en las regímenes absolutistas, desp6ticos o dictatoriales, 

y se caracteriza porque hay una ruptura de la triRngularidad -

de la relaci6n nrocesal, puesto que ol juzgador Re vé.investi

do de a.~~lísimos noderes, a tal punto que lo convierten, no s2 

lamente en un sujeto ~arcial y eunrapartes, sino que lo hacen 

iirualmente u~rte en el proceso¡ el juez es a la ve?. juez y par 
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te, El diepoeitivo, surge con el advenimiento de loe regímenes 

de carácter liberal burgués, trata de contra~onerse a lAs ca-

racteríetica.e del proceso inquisitorial y, en vista de ello, -

el juzgador pierde amplios poderes que tuvo dur!Ulte la época -

inquisitorial, y se ve restringido en su actuaci6n procesal, -

hasta llegar a convertirse s6lo en un mero espectador pasivo -

de la contienda litigiosa, las partes vieron fortalecidos sus 

derechos, y más loe poderosos, lo que trajo como consecuencia 

una evidente superioridad de éstos para con los econ6micamente 

débiles. El publicista, trat6 de atenuar las desigualdades a -

que había conducido el liberalismo característico del proceso 

dispositivo; en el proceso publicista se invieti6 o se revis-

tió al juzgador de poderes que había perdido durante la etapa 

del proceso dispositivo. En el proceso publicista, el juzgador 

reconquista amplios poderes, pero se vale de ellos con fines -

de protecci6n o tutela a los intereses de aquéllas partes pro

cesales que sean económicamente débiles, socialmente desvali-

das y, además, que corran el riesgo de estar mal defendidas o 

mal asesorada.e. Este tipo de proceso es, en términos generales, 

lo más justo que se ha dado a través del tiempo. 

Cuarta clasificeci6n.- Proceso con unidad de vista 

y proceso preclusivo. El nrimero de elloe es aquél en que se -

lleva a cabo la conc~ntraci6n de actuaciones nrocesales a un -

máximo de expresi6n, realizando una compactación de loa actos 

nrocesales, a fin de realizar el mayor nú.~ero de actos nroces~ 

les en el menor tiempo posible. Trata de llevarlo todo a cabo 

en una sóla audiencia (demanda, contestación, etapa probatoria, 

alesatos, y hasta la sentencia), El proceso laboral persip,ue -
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esta tendencia. El segundo de ellos es aquél que tiene varias 

etapas, varias (ases en las que se suceden los actos procesa-

les de una manera dispersa en el tiempo, esto es, primero se -

realiza la parte postuJ.atoria, luego se lleva a cabo la fase -

probatoria y, más adelante, se lleva a cabo la etapa de los a

legatos o etapa preconclusiva y después, se llega a la etapa -

t'inal del proceso, que es el juicio o sentencia. 

Quinta claeificaci6n.- Proceso singul.ar y univer-

sal. El primero es aquél en que se debate una cuesti6n litigi2 

ea que tiene que ver con un derecho o un bien, o con un conjug 

to de derechos o un conjunto de bienes, siempre que no consti

tuyan la totalidad de un patrimonio, esto ee, que la controve~ 

sia no se refiera a la totalidad del patrimonio de alguna de -

las nartes. El proceso universal, por el contrario, es aquél -

que recae sobre la universalidad de derechos y bienes de algu

na de las partes. 

Sexta clasificaci6n.- Procesos uni-instanciales y 

bi-instanciales. Los uni-instanciales tienen una única instan

cia que implica que el 6rgano jurisdiccional a cuyo conocimieu 

to corresponda una tramitación procesal determinada, éste con2 

cerá desde el planteamiento de la demanda hasta la sentencia -

definitiva, no existiendo la posibilidad de sujetarlos a revi

si6n mediante la interposici6n de un recurso o medio impugnati 

vo intraprocesal contra la sentencia definitiva. Los bi-instau 

ciales, por el contrario, son M•léllos en los que ce.be la posi 

bilidad de un reestudio, de un reexa~en de la instancia ini--

cial por conducto de otro 6rgano juriadiccional jerárquicamen

te superior a aquél. 
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Séptima clasificaci6n,- Proceso de conocimiento y 

proceso de carácter ejecutivo. Los de conocimiento pueden ser: 

declarativos, ~ue implican que al resolver el tribunal no crea 

nada nuevo, sino simplemente reconoce y sanciona una situaci6n 

preexistente; constitutivos, lo serán cuando la situaci6n que 

creen no hubiere existido antes del proceso mismo y sea una -

consecuencia que necesariamente se derive de éste¡ de condena, 

implica que haya siempre una orden dada por la sentencia al c~ 

denado pera que realice alguna conducta, esto ea, para que ha

ga algo, para que deje de hacerlo o para que entregue alguna -

cosa. Los procesos de carácter ejecutivo, son consecuencia de 

los procesos de conocimiento e implican ejecuci6n, Desde el o~ 

den normal del proceso, el conocimiento procede a la ejecuci6n, 

esta es la consecuencia derivada del proceeo.<19 l 

4. Concepto de Proceso Laboral.- Como la esencia -

misma del proceso laboral radica en la actividad jurisdiccio-

nal del Estado, se consider6 indispensable la creaci6n de una 

disciplina que conociera de esa actividad, pero en el ámbito -

laboral, como resultado de la traneformaci6n social demandada 

a principios de este siglo. 

El derecho procesal del trabajo es sumamente re--

ciente; tanto es así que incluso, las reformas a nuestra Ley -

Federal del Trabajo que entraron en vigor el primero de mayo -

(19) Cf, GOMEZ LARA, Cipriano. Derecho Procesal Civil, Op, 
cit. pp.15 a 24. 
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de mil ~ove,cientos ~chenta, constituyen un gran avance alcanz,!!; 

,do ~asta':h;y;po; nuestros legisladores, en lo que respecta a -

esta materia; la cue.1 es indudable que sigue adquiriendo une. -

mejor y más 'clara estructure. de BUS conceptos e instituciones. 

El concepto estricto del derecho procesal tiene -

plena validez en la administre.ci6n de justicia, por ne.rte de -

le.e Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje; sin embargo, resulte. -

limitado porque la actividad de dichos 6rg•nos no se constriñe 

a decir el derecho, sino que, también concilian y construyen -

al derecho laboral. Es evidente que la actividad de nuestras -

autoridades laborales vá más allá de le. doctrina, pero siempre 

siguiendo une. línea diná:nica que permite rapidez de los nego-

cios que o.nte las mismas ee tramitan, así como aportaciones -

procesales que en su momento oportuno vienen a exhaltar a nue~ 

tro ordena.'lliento laboral. <2o> 

De los diversos autores procese.listas podemos ad-

vertir que en su mayoría definen al Derecho Procesal del Traba 

jo como: "La rama de la ciencia jurídica que dicta las normas 

instrumentales para la actuaci6n del derecho, y que disciplina 

la actividad del juzgador y de las partes, en todo lo concer-

niente n la materia laboral". <21> 

Estas normas jurídicas ciertBmente vienen a lograr 

(20) cr. TENA SUCIC, Ri<fael y MORALES SALDANA, Hueo Italo. -
Derecho Procesal del Trabajo. ~ditori~l Trilla~. Méxi
co. 1969. p.19. 

(21) Ide:n. 
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que se mantenga el orden social, jurídico y económico de la s2 

ciedad. 

A. Principios.- Los principios del Derecho Proce-

aal del Trabajo, son verdades universales del derecho, las cu~ 

les han servido para orientar la misma ley positiva. Loa prin

cipios del derecho laboral han sido ruente de inspiraci6n para 

loa legisladores al crear el acto legislativo, es decir, han -

servido para orient!U' al derecho mismo. Los principios son: 

a) Principio dispositivo,- Las Juntas de Concilia

ci6n y Arbitraje no pueden conocer de controversia alguna si -

los interesados no actúan. Puesto que para que la autoridad 

jurisdiccional intervenga ¡or conducto de sus titulares, es nJl. 

cesario que los particulares promuevan y ejerciten sus accio-

nes y defensas, ya q'.le el juzgador nada puede hacer, si previ~ 

mente no se lo piden las partes. 

b) Principio de f'lexibilidad y sencillez en el pr2 

ceso.- Mientras que en el proceso civil predomina la aplica--

ci6n rígida e inflexible, en el derecho labora1 ocurren dife-

rencias substanciales, lae cuales el legislador tuvo en consi

deraci6n puesto que generAlmente, el trabajador es una persona 

econ6micamente débil y que está, por esta circunstancia, en -

desventaja frente al patr6n. 

c) Principio de concentraci6n.- De acuerdo con la 

naturaleza del derecho laboral, los juicios deben ser breves -

en su tramitaci6n, Su naturaleza requiere evitar la prolonga--
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ci6n de loe procesos, como ocurre en el derecho civil. 

La concentraci6n consiste en que loe incidentes se 

tramitan en el expediente principal, a excepci6n de lo que di~ 

pone el artículo 761 de la Ley Federal del Trabajo: en las au

diencias, los incidentes que surjan se substanciarán de plano, 

oyendo en el momento a las partee, siempre y cuando el inciden 

te no se trate de nulidad por incompetencia y en los caeos de 

aCU!:IUlaci6n y excusas, para las ~ue se señ"1ará día y hora pa

ra la celebraci6n de la audiencia incidental respectiva; y, 

las resoluciones de la Junta no admiten recurso aleuno.< 22 > 

d) Principio de publicidad.- Este principio obede

ce a la forma en que se llevará a cabo la audiencia respectiva. 

Sin embargo, existe una excepci6n a este principio, y que ex-

preeamente lo señala el artículo 720 de la Ley laboral, que a 

la letra dice: "Las audiencias serán públicas. La Junta podrá 

ordenar, de oficio o n instancia de parte, que sean a puerta -

cerrada, cup.ndo lo exija el mejor despacho de los negocios, la 

moral o las buenas costumbres". (23} Realmente esta medida ti•!! 

de a no entorpecer el curso del proceso. 

e) Principio de inmediatez o inmediaci6n del proc~ 

so,- Consiste esencialmente en nue loo miembros de la Junta de 

Conciliaci6n y Arbitraje, deben estar en contacto rersonal con 

(22) LEY FEDERAL DEL 'f'RABAJO, De 1970, refor'llada. ~:di torinl 
Trillas. ~éxico. 1966. p.250. 

(23) Ibídem. p.243. 
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las partes, esto es, que reciban pruebas, oigan los alegatos, 

interroguen a las partes, y dicten resoluci6n. Se requiere que 

loe miembros de la Junta sean jueces de instrucci6n y de jui-

cio. 

f) Principio de oralidad en el proceso.- Como lo -

habíamos eeftalado con anterioridad (Cf. Supra p.18), no pueden 

haber procesos pÚre.mente orales, ni procesos pÚramente escri-

tos. Ambos elementos se dan armoniosamente en todos y cada uno 

de los procesos, en todas las materias. En el proceso laboral 

no ha,y excepci6n, puesto que no es posible que sea únicamente 

oral, son necesarios los registros que de él se deriven, como 

constancias fehacientes de lo actuado para su debida cumplimen 

taci6n. 

Su fUndamento legal lo encontramos en el artículo 

685 de la Ley laboral, que dice: "El proceso del derecho del -

trabajo será pÚblico, gratuito, inmediato, predominantemente -

oral. y se iniciará a instancia de parte. Las Juntas tendrán la 

obligaci6n de tomar las medidas necesarias para lop;rar la ma-

yor economía, concentraci6n y sencillez del proceso". <24 > Esto 

es posible dada la oblignci6n que impone el artículo 713 del -

mismo ordena"1iento a las partes, al seffalar que: "En las au--

diencias oue se celebren se requerirá de la presencia física -
. (25) 

de las partes o de sus representantes o apoderados, ••• ". 

(24) Ibidem. p.235. 
(25) Ibidem. p. 242. 
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g) Gratuidad en el ·proceso.- :~s que llrincipio, ea 

u.~ :na.ndato constitucional impuesto a todos los tríbo.tnales, --

sean judiciales, a~ministrativos o del trabajo. En lo relativo, 

el artículo 17 de lA Constitución Política de los F.stados Uni

dos. Mexicanos señala: " ••• Loe tribunales estarán expeditos pa

ra ad:ninístrar justicia en los plazos y términos que fije la -

Ley¡ su servicio será gratuito, quedando en consecuencia, ~ro

hibldas las costas judiciales".<25 > En el ordenamiento labora1 

se nrevee este ::ia.ndato en su artículo 685, nara ouedar co~o si 

gue: "El proceso del derecho del trabajo será núblico, g¡"atUi~ 

to, in.'llediato, ... ". <27 l E~ consecuencia, no se generarán cos-

tas por las actuaciones que realicen las Juntas. 

h) Principio de ~uplencia de la de'1landa.- Este.~--. 

principio lo encontramos en el segundo párrafo del artículo 

685 de la Ley l«boral, en e1 cual se señala que: "CuRndO la· d,!t 

manda del trabajador sea incompleta, en cu1U1to a que no com--

prenda todas las prestaciones que de acuerdo con esta Ley deri 

ven de la acción intentada o procedente, conforme a loe hechos 

exnueetos nor el trabajador, la Junta, en el momento de ad:ni-

tir la d<>manda, subsanará ésta".< 28 ) Este principio Re juatifi 

ca en cuanto ~ue, tanto la ley como la doctrina, siempre han -

considerado al trabajador como la parte débil y mal a~esorada 

en el juicio laboral, dada su situaci6n econ6mica frente a la 

(26) COHSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
De 1917. O~tagesimosépti111S. ed1ci6n • .J>orrúa. ~éxico. --
1989. p.15. 

(27) LEY PEDERAL DEL TRABAJO, Op. cit. p.235, 
(2.3) Ide:n. 
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del patr6n. Sin embargo, termina este párre.ro diciendo: •to ~ 
terior sin nerjuicio de que cuando la demanda sea obscura o v~ 

ga se proceda en los térltlinos previstos por el artículo 873 de 

esta Ley".C 29 l Por WU1 parte sostiene que cuando la demanda 

del trabajador sea incompleta la Junta deberá de subsanarla en 

el mo:nento de admitirla; y en su artículo 873 previene que --

cuando la Junta notare alguna irregularidad o se estuvieren e

jecutando acciones contradictorias, deberá señalar al trabaja

dor los defectos u omisiones en que hubiere incurrido y lo pr! 

vendrá para que los subsane dentro de un tér'!lino de tres dí
as. 00) 

B. Características.- tes características del dere

cho procesal del trabajo, son las siguientes: 

a) Autonomía científica.- De la misma manera que -

existe un derecho procesal mercantil, cuyos sujetos, actor y -

demandado son comerciantes, o por lo menos son personas que -

han ejecutado actos de comercio; de la misma manera que al de

lincuente se le juzga por el derecho penal sustantivo y adjeti 

vo, respectivamente; de i¡¡ue.l manera, al trabajador y al pa--

tr6n, en sus relaciones ya como actores o como demandados, los 

estudia el derecho procesal del trabajo, se desprende de la n~ 

turaleza del derecho sustantivo que, en cierto modo lo tutela, 

(29) Idem. 
(30) Cf. TENA SUClt, Ra!ael y MORALBS SALDA~A, ltugo Italo. -

Dere2ho 'Procesal del frabajo. Op. cit. pp.21 a 26, 
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ya que de nada serviría éste al adjetivo, natura1mente en los 

casos de violaci6n o desconocillliento de la Ley laboral. ta au

tonomía cientÍ!ica del derecho procesal del trabajo deviene, -

entonces, gracias a una Ley laboral positiva específica y dis

tinta de los demás ordenamientos jurídicos. Esa separaci6n ga

ranti~a su autonomía, hecha excepci6n específica que de ella -

seftala la ley, expresamente. 

b) Oralidad en la !orma.- Bn ningÚn proceso, ni en 

el pe"nal triun!e. la oralidad tan pro!undamente, como en el de

recho procesal del trabajo. La palabra hablada es la forma. id~ 

nea para reclallBr justicia. Bl juez al estar frente al actor y 

al demandado, puede adquirir mayores conocimientos del confli~ 

to. Incluso, la misma Ley Federal del Trabajo pone de manifie~ 

to la idoneidad de la oralidad en el derecho procesal del tra

bajo, tal y como son los casos que seHalan los artículos 781: 
"Las partes podrán interrogar libremente a las personas que 

intervell8an en el desahogo de las pruebas, sobre los hechos 

controvertidos, hacerse mutuamente las preguntas que juzgaen -

convenientes, y examinar los documentos y objetos que se exhi

~·. (Jl) Y el artículo 786, que en lo conducente dice: "Cada 

parte podrá solicitar que se cite a su contraparte para que ~ 

concurra a absolver posiciones".< 32 > 

e) Sencillez en las formalidades.- El artículo 687 

(31) LE'i FEDERAL DEL TRABAJO. Op. cit. p. 25). 
(32) Idem. 
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de nuest~a tey laboral dice: "En l.as comparecencias, escritos, 

promociones o alegaciones, no se exigirá forma determinada; ne 

ro las partes deberá.'1 precisar los puntos petito;ios", <33) D~~ 
.tro del procedimiento civil, tanto los .aB1lntos de mayor como -

los de menor cuantía, los escri toe y promocio.nes que se hagan, 

deben llenar ciertos requisitos. De la d~sposici6n leenl repr2_ 

ducida, se advierte que en el derecho procesal del trabajo, no 

se exigen semejantes ~ormalidades, que en ocasiones alcanzan -

el grado de ritualidades que afectarían el ánimo sencillo de -

los trabajadores, quienes P.spe::an y merecen pocas palabras, -

ase'1uibles y hasta categ6ricas. 

d) Flexibil:idad de -la ·1ey.- En el derecho·pro_cesal 

civil, la aplicaci6n de lá. ley es rígida, estricta; inflexible 

y muy excepcionalmente la 
0

ley llega a ser flexible. En cambio, 

en el derecho proce2al laboral, se dan situaciones distintas; 

la ley es flexible, sin que esto quiera decir que se viola. --

_-·Prueba de lo anterior la encontramos en el hecho de que la Lev 

laboral es la única lev mexicana que adopta el sistema de la -

apreciaci6n de las pruebao en forma libre por el juez, Además, 

la aplicaci6n de la equidad como supletoria de la ley, es uno 

de los signos que caracterizan a la flexibilidad de la ley, y 

el artículo 17 de la Ley labortl expres:i_rnente dice: "A falta -

de disposici6n expresa en la Consti tuci6n, en esta Ley o en --

sus reglamentos, o en los tratados a que se refiere el artícu

lo 60. se tomarán en consideración ••• la gquidad". 0 4 ) 

(33) lbidem. p.236. 
(34) lbidem. p,15. 
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e) Laudos a verdad sabida y en conciencia.- Pocas 

son las legislaciones en el ?:1U11do capitalista que han aceptado 

estas normas inspiradas en el roá.e auténtico y puro principio -

de justicia. El artículo 841 de la tev Federal del Trabajo di

ce: "Los laudos se dictarán a verdad sabida, y buena fe ¡:uardE, 

da> y apreciando los hechos en conciencia, sin necesidad de S!J. 

jetarse a reglas o formulismos sobre estimaci6n de las pruebas, 

pero expresarán los motivos y fundamentos legales en que se -

apoyen". <35l De la exér.e~is d• esta disposici6n s• desprende -

11ue la verdad sabida es la norma supr~ma 'Para impartir la jus

ticia obrera. Con la apreciaci6n libre de la prueba, la ley fE, 

culta al juez a aceptar toda clase de pruebas, incluryo para V! 

lorarlas, sin más li~itaci6n que la verrlad sabida v la concieu 

cia, esto es, el juz¡;ador fallará los asuntos obrero patrona-

les cuando la verdad sabida haya sido transmitida a través de 

la conciencia.< 35 l 

(35) 
(36) 

Ibídem. p. 265. 
Cf. PORRAS Y LOPEZ, Armando. Derecho Proc~ssl d~l Tra
bajo. Editado por Textos Universitarios. México. 1971. 
pp.24 a 29. 
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CAPITULO II 

"PROCEDiiUENTO LABORAL" 

En el presente capítulo, una vez esquematizada la 

integraei6n y estructura de las Juntas de Conciliaci6n y Arbi

traje, conoceremos su esfera de competencia, así como las di-

versas etapas en que desarrollan su actividad. 

Perseguimos conocer de cerca a los principales 6r

ganos jurisdiccionales que imparten justicia a las eontrover-

sias laborales. Desprenderemos sus respectivas competencias de 

la Constituci6n Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de 

su Ley Reglamentaria, de la cual habremos de apegarnos a su o~ 

den, tanto en aspectos generales como en los que son particul~ 

rea. 

En el caso oportuno, de.da la estrecha vinculsci6n 

de las figuras y reglas jurídicas, veremos interrelacionadas -

diversas disposiciones de nuestro ordenamiento laboral, con el 

fin de concretar la idea que deseamos exponer. Por Último, ha

remos menci6n de la forma en que se desarrollan cada una de -

las etapas que integran al juicio ordinario laboral hasta su -

conclusi6n. 



l. Juntas de Conciliación y Arbitraje.- La ·estruc

tUraci6n de las Junta.s. de Conciliaci6n y 'Arbft~áje es. i.deol6g1 

ca y origi'1almente mexic~. Lás ··Juntas. ~on ~r!Í.~ti~a~~nte :no-

de mas, y atienden a las necesidades surgidas de los conflic~-

. tos entre el capital y el trabajo. 

Su origen deviene de la Comisi6n Dictaminadora del 

artículo 123 constitucional, la cual hablaba de Tribunales de 

Arbitraje diversos de lo~ Tribunales Judiciales y que, por in

fluencia de las iniciativas de las diputaciones veracruzana, -

que las consideraban como Comités de Conciliaci6n y Arbitraje; 

y la yucateca, qu~ proponía fueran Tribunales de Conciliaci6n 

y Arbitraje, el constituyente queretano se decidi6 por crear -

las Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje como Tribunales de Tra

bajo, independientes del Poder Judiciál. 

Sin embargo, nuestro máximo TriblL~al di6 diversos 

puntos de vista en interpretaci6n jurídica respecto de la nat~ 

raleza jurídica de las Juntas de Conciliación y Arbitraje. 

Ya en el año de 1918, la Corte consider6 que las -

Juntas no son Tribunales de Trabajo sino que son instituciones 

de carácter público, que tienen por objeto evitar los p;rsndes 

transtornos del orden y de la paz nÚblicos, protegiendo la ri

queza, la industria y el trabajo, y en contra de SUB reaoluci~ 

nes procede el Juicio de Amparo.(3?) 

(37) cr. TJl!IA SUC'K, Rafael y rtORALES SALD>JiA, Hueo Itálo. -
Derecho Procesal del Trabajo, Op. cit. p.63, 
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Así mismo, señala unR divisi6n de facultndes entre 

las Juntas que hoy conocemos como ~ederalee y Locales, De loe 

Tribunales del orden ?ederal señala ~u~ son de ordP.n núblico -

con cornnetencia para conocer de conflictos colectivos de natu

raleza económica, y las proposiciones que formulen para evitar 

o resolver loe conflictos no tendrán carácter de obligatorios, 

a no ser que las partee lo acepten; de loe Tribunales del or-

den común sefiala :¡ue iBUalmente son de orden riúblico, !Jero 'l.Ue 

éstos conocerán de connictos individuales, y lR.s resoluciones 

de las Juntas aceptad::is por las 'nartes, serán ejecutadP.B por -

las autoridades jurisdiccionales del orden común. Este pensa-

miento jurídico es modificado en el Año de 1924 por la misma -

S•iprema Corte, y concluye afir:nando ~ue las Juntas de Concili!! 

ci6n y Arbitraje son Tribunales de Trabajo, No son Tribunales 

Eepociales, loe cuales están exnreeamente prohibidos por el ar 

t!culo 13 de la Constituci6n Mexicana. No pertenecen al Poder 

Judicial y están facultados para conocer de conflictos colecti 

vos, econ6:nicoe y jurídicos inrlividuales. <3Bl 

Las Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje pertenecen 

al Poder Ejecutivo, y sus resoluciones deben ser de equidad y 

a buena fe guardada sin sujetarse a reglas tasadas de valora-

ción de nruebas. Ade~ás tienen atribuciones para ejecutar se-

tos jurisdiccionalmente matoriales y capacidad ne.ra hncer cum

nlir sus resoluciones, las curtles tienen el carácter de oblig!! 

torias e imv•rativas y de orden común. <39 l 

(38) Cf, TENA SUCK, Rafael 1 ..JORALES SALDANA, Hue;o Jtalo. -
Derecho Procesal del Trabajo. Oo. cit. p.64. 

(39) Ibidem. p.65. 
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Todas estas facultades nos hacen pensar que son -

verdaderos Tribunales, como lo son v. gr. el Tribunal de lo 

~~Contencioso Administrativo, o incluso el Tribunal Fiscal de la 

Federaci6n, los cuales sin formar parte del Poder Judicial, d~ 

rivan de mandatos constitucionales, lo que los hace lícitos y 

definitivamente legales, no obstante la competencia con que 

cuentan los Tribunales de ~mnaro para conocer ya sea en amparo 

o en reVisi6n las resoluciones de las mencionadas autoridades 

jurisdicci~nale~. 

Sin embargo, las Juntas (y no se dice Tribunales) 

tienen un origen peculiar y muy esnecial, puesto que si bien -

es cierto que los Tribunales derivados del Poder Ejecutivo, y 

dadas las facultades de carácter administrativo de éste, son -

inherentes y auxiliares del mismo, las Juntas en crunbio, f\le-

ron resultado de un reclamo social, de un desequilibrio que -

evitaba mantener lapa• social vacíamente instituida antaño. -

El pueblo mártir de la injusticia social sembr6 la semilla, 

quizás inconscientemente pero con mucho espíritu al cambio, p~ 

ra reestablecer el equilibrio social junto con el equilibrio -

entre el capital y el trabajo. Este afé.n no podía pasar deRa-

percibido para el constituyente queretano, ni siquiera ligera

mente, por lo que el reclamo popular culmin6 al plas~ar ese e~ 

pÍritu social en nuestra Constituci6n Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

Pensamos que es precisamente su origen tan espe--

cial del que deriva el nombre de Junta (más familiarizado con 

el trabajo), y no Tribunal, como el momento oportuno para diri 

mir las diferencias existentes entre el trabajador y el patr6n. 
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Néetor de Buen también noe habla de esta situaci6n; 

a su parecer, devienen originalmente de la Revoluci6n, como 

consecuencia de la protesta en contra de los Tribunales del º!: 

den común que tenían una funci6n clasista, desafortunadamente 

siempre en beneficio de loe nropietarios y patrones. La lucha 

de clases no s6lo di6 origen a las Juntas, sino que también r~ 

sulta su integraci6n tripartita, y los representantes que las 

integran no son jueces, son verdaderos representantes de los -

trabajadores y de los patrones, lo que garantiza la equidad -

que debe existir en toda controversia laboral.< 4o) 

Las Juntas Federales nacieron de la necesidad prás., 

tica, puesto que numerosos conflictos laborales afectaban a la 

economía nacional y otros trascendían los límites jurisdiccio

nales de las Juntas de loé Estados. Ante este vacío de la ley, 

surgieron cambios sustanciales que vinieron a reglamentar de-

terminadas ramas de la industria. 

La génesis de las Juntas de Conciliaci6n y Arbitr~ 

je es ri:uy reciente, a comparaci6n de los Tribunales reglament~ 

dos en otras leyes. Al respecto, Rafael Tena Suck y Hugo Italo 

Morales s., nos comenten: "El día 28 de abril de 1926, la Se-

cretaría de la Industria despachó una circular, en la que pre

vino a los eobernentes de los Estados, respecto a que los con

flictos ferrocarrileros serían resueltos por el Departamento -

del Trabajo. De la misma forma, el 5 dP marzo de 1927, emiti6 

(40) Cf. DE BUEN LOZANO, !iéstor. Derecho Procesal del Trab~ 
ll• Op. cit. p.148. 
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nueva circular en la que dijo que el artículo 27 constitucio-

nal declaraba de jurisdicci6n federal a la industria minera¡ -

así el 18 de marzo de 1927, gir6 una tercera circular explicB!! 

do que loe empresarios y trabajadores de la industria textil -

habían celebrado un contrato ley. Todas estaa cuestiones tam-

bién serían igualmente resueltas por el Departamento del Trab! 

jo. 

Esta situaci6n creada por las circulares oblig6 al 

Poder Ejecutivo a expedir, el día 27 de septiembre de 1927 1 un 

decreto creador de las Juntas Federales de Conciliaci6n y de -

la Conciliaci6n y Arbitraje, decreto que declar6 reglamentario 

de las leyes de ferrocarriles, petr6leo y minería, que hacían 

imposible la intervenci6n de las autoridades locales. Seis dí

as después se expidi6 el r~r,lamento de organizaci6n y funcion! 

miento de estas Juntas. La legalidad de dicho decreto ftté com

batida y el debate en menci6n qued6 clausurado sino al elevar

se a jerarquía federal la Ley de trabajo y distribuíree las -

competencias entre las Juntas Federales y Locales, en el aí'lo -

de 1929 en el artículo 73, fracci6n X y reforma del artículo -

123, fracci6n XXXI constitucional reglamentado por la Ley Fed~ 

ral del Trabajo del 18 de agosto de 1931". C4l) 

La diversidad de actividades que abarca la ramal! 

boral, hizo necesario la creaci6n de grupos', Cnda uno de ellos~ 

con una materia específica, con el fin de dar celeridad a los 

(41) TENA SUCJC, Rafael y MORALES SñLDANA, Hugo !talo. ~ 
cho Procesal del Trabajo. On. cit. pp.73 y 74. 
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asuntos de su comp~tencia en particular. 

Rafael Tena Suck y Hugo Italo Morales, en la obra 

ya citada nos dicen que: "El 18 de agosto de 1931 se cre6 el -

grupo especial número 6 (materia textil), En enero de 1936, el 

número 7 (asuntos petroleros, transporte aéreo y terrestres de 

jurisdicci6n federal); el 18 de noviembre de 1942 y 1944, del 

8 al 14. En 1975, las Junt•.s Especiales 14 y 15 (automotríz, -

química, farmacéutica, celulosa y papel); así como la 15 1 de -

la industria alimenticia, enlatados, empacados, aceites y beb! 

das; en 1980, la 14bis 1 relativa a Universidades Autónomas por 

Ley; en 1982, la Junta 50 de asuntos del Seguro Social, por -

exceso de la carga de trabajo de la Junta 9, que tambi~n re--

suelve dichos connictos." <42
> 

!fo es sino hasta 1970, cuando en la Ley Federal -

del Trabajo se substituye la denominaci6n de Grupos por Juntas 

Especiales, corno actualmente se lee conoce. 

Su naturaleza jurídica es muy discutida y se ha 

acentuado a triwéa del tie'llpO, con P.l surgimiento de tantos y 

tan recier.tes estudiosos del derecho del trabajo. Resulta opoE 

tuno señalar de la obra de "Derecho Procesal del TrabAjo", de 

Néstor de Buen Lozano, a dos juristas de cuyas ideas estamos -

de acuerdo a seguir: "••• por Mario de la Cueva (Derecho Mexi

cano del Trabajo, T.II. Cap. LXXIX, p.903 y se,) y por Alberto 

(42) ldem. 
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Trueba.Urbina. (Tratado te6rico-práctico de derecho 1'roceseJ. -

del trabajo, Bdit. Porrúa, S.A., lª edici6n. 1965, p,92 y ss,) 

:¡uienes sustancial.mente coincidieron en reconocer a las Jun

tas de Conciliaci6n y Arbitraje el carácter de organismos ju

risdiccionales de carácter constitucional ajenos al Poder Jud!. 

cia1", <43 l Más adelante vuelve a citar a !ilario de la Cueva, -

quien concluye diciendo que las Juntas de Conciliación y Arbi

traje: " • .,Son una institución especial: Por su actividad mat!!. 

rial, ejercen funciones legislativa y jurisdiccionp1¡ están l!. 

gadas al Poder Ejecutivo por1ue a él toca desi¡¡nnr a la repre

sentación del Estado, pero no le están sujetas jerárquicamente¡ 

y están oblie;adas a seguir, con las ne.turales variantes que dJ!. 

terminen la especialidad de los asuntos, las normas del proce

so judicial,,, Las Juntas no son tribunales de derecho sino de 

eqUidad en la ~edida en que la justicia ocrera debe ser para -

cada negocio y esencialmente humana; son un tribunal de equi-

dad, que busca le. justicia del caso concreto, más bien que la 

interpretaci6n abstracta de la ley".C 44 l Deseamos concluír con 

nuestra opini6n sefialando ~ue dada la natur~le?-a jurídicn de -

la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje, ésta es un tribunal eo-

cial co:"J.Sti t1uüonal~ente iesta.blecido, '?n cuvas res'.)l·.i~iones d,! 

fine la equidad que dirime al conflicto obrero-patronal y 1ue 

la le~ le per:nite, en atenci6n a las condiciones i~~er;intes en 
tre las llartes. 

(43) DE BUE!! LOZA!:O, llP.Rtor. D~recho l'ro~esú del •rrabajo. 
Op. dt. n;lJ,~. 

(44) DE LA ·CUEVA,· Mario. Der~eho r.ler.icPno del Trabajo. To:no 
II. ~éxic,, 1949. pp.921 y 922. 
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A. Junta Federal de Conciliación 'J, Arbitr~je.':- Co:

moya lo habíamos señalado antes (Cf, Supra p.37) 1 el Poder·-

Ejecutivo exnidiÓ el día 27 de sentiembre de 1927, un decreto 

creador de las Juntas ?ederales de Conciliación y Arbitraje, -

siendo necesario seis días desnués, expedir el reglamento de -

organización y funcionamiento de estas Juntas, asimismo, se -

elev6 a jerarquía federal la ley del trabajo y se distribuye-

ron las competencias entre las Juntas Federales y Locales. Es

to rué posible ya que en el año de 1929, y seP;Ún lo dispuso el 

mismo decreto, el artículo 123 constitucional reforma al artí

culo 7 3, fracción X constit·~cionnl, '.¡Ue en lo conducente quedó 

como si~e: "Artículo 73.-El Congreso tiene facultad para: ••• 

X,- ,,, Legislar en toda la República sobre ••• y para expedir 

las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123., ,", <45> _ 
De aquí el origen de la Ley ?ederal del Trabajo del 16 de ago~ 

to de 1931, la que va contaba con la inserción de erupos espe·· 

ciales (que eran las materias que por especiali?.ación, ~ermiti 

rían mayor rayidez a los juicios laborales de competencia fed~ 

ral), ya en el a.ño de 1970, con la nueva Ley Federal del Trab~ 

jo se substituyó la denominación de grupos por Juntas Especi~

les, <45 > 

En la actualidad, nuestra Ley laboral, en su títu

lo once, canítulo XII, nos señala que la Junta deberá estar i!!. 

tegrnda con un renresentante del gobierno ~ui~n serR el Presi-

(4 5) CONSTITUCION POLI TI CA DE LOS ESTADOS U:-IIDOS MEXICA!IOS. 
Op. cit. p.63. 

(46) Cf, TENA SUCIC, Raf!\el y ·~ORALES SALDAfiA, Hu¡:,o !to.lo. -
Derecho Procesnl del Trabajo, On, ci t, "''· 73 ~r 74. 
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dente de la misma,. y con represententes de los tr'lbajRdores y 

de los natrones designados n~r lns romas a~ la industria o de 

otras actividades, nrevia convoc'ltoria que eY.Did'l l(l SecretRría 

del T~abajo y Previsi6n Social, asimis~o, hRhrá uno o v~rios -

Secretarios Generales, segÚn se juzgue conveniente. 

La Junta funcionará en Pleno o en Juntas Especia-

les' las cuales' . cuando lo requi.eran las necesidades del trab!!; 

jo y el capital, podrán ser establecidas por l(l Secretaría del 

Trabajo y Pravisi6n Social, fijanño el lur¡ar de su residencia 
- - -

y s•i com:aetencia_ territorial. Las establecidas fuera de la ca-

pital de le: República, queñarán inter¡radas en su funcionamien

to· y régimen jurídico_ a l'l Junta :'ederal de Conciliaci6n y A:r

bitraje. 

El Pleno se intev,ra con el Pre2idente de la Junta 

~eder?l de ConcÍliaci6n y A:rbitraje y con la totalidad de los 

representantes de los trabajadores y de los patrones, y tiene 

las facultades y obligaciones siguientes: 

a) Expide el Reglamento Interior de l(l Junta y de 

las Juntas de Conciliaci6n; 

b) Conocer y resolver los conflictos de trabajo 

cue.ndo afecten a la totelid?.d de las ramas de la 

industria y de las activida~es renresentad(ls en 

la Junta; 

c) Conocer del recurso de revisi6n internuesto en 

contra d• las resoluciones dictadas nor el Presi 
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dente de la 'Ju?ltª: en la ejecuci6n d_e _lo~ laudos 

del Ple¡:>o; 

d) Uniforma?' cri'ter1'6s c'e reso1.ici.6n dela-Junta, 

cur.ndo las Jurt~as Esp~ci;D.esi~~~t~n~~ri tesis con_ 
' .- . ·. \' . ';•? ·:· ,:, .. ;~, : ~~·~:·'; 

tradictorias; - ;: :_-.:.,-~- _· ,_: .,,, _ '"''" ,,,, -
..,.~·-:··.: : '.!~s-.:;· i :·t: :" 

e) l:i;::t::e d:e c:::~~:~i~ir;f:~¡!¡;~~i~~1fa~I:_ 
ciones que juzeue convení·e~t~· ·pii¡~: ~J·· ~¿j·~~ .. ;.~~n~ .. 

ci ona'?li 1?nto ; 

f) Informar a la Secretaría del Trabe.jo y Previ-.,--:

si6n Social de las deficiencias que observe en -

el funcionamiento de la Junta y sur,erir lPs medi 

das que convenga dictar para corregirlas; y 

g) Las demás que le confiP.ren lan leyes. 

Las Juntas Esneciales se integran con el Presiden

te de la Junta, cuando se trate de conflictos colectivos, o -

con el Presidente de la Junta Especial en los demás casos; y -

con los respectivos representantes de los trabajadores y de -

los patrones. Las facultades y oblieaciones son: 

a) Conocer v resolv•r los conflictos de trabajo -

que se susciten en las ramas de la industria o -

de las actividades representados en ellas; 

b) Con~cer y resolver los conflictos que tenP,an 

por objeto el cobro de nrestaciones cuyo monto -
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exc•da del im,orte de tres meses de salario, y -

:i.ue se, suséi ten en el lugar en que se encuentren 

instaladas¡ 

c) Practicar la investigaci6n y dictar las resolu

ciones sobre el pago de indemnizaci6n en los ca

sos de muerte oor riesgo de trabajo¡ 

d) Conocer del recurso de revisi6n interpuesto en 

contra de las resoluciones del Presidente en ej~ 

cución de los laudos¡ 

e) Recibir en deo6sito los contratos colectivos y 

los reglamentos interiores de trabajo¡ 

f) Las de~ás que le confieran las leyes. 

En el Pleno y en las Juntas Especiales habrá el n~ 

mero de A•.ixiliares que se juzv,ue conveniente, a fin de que la 

administraci6n de la justicia del trabajo sea expedita. Las -

normas par~ su f\mciona~iento son: 

a) En el Pleno se re1uiere la presencia del Presi

dente de la Junta y del cincuenta por ciento de 

los representantes, por lo menos. Bn caso de em

pat'?, loe votos de los ausentes se sumarán e.l -

del Presidente; 

b) En las Juntas ~speciales se observarán las nor-

mas si~ientC?S: 

-DurP.nte la tramitsci6n de los conflictos indivi 
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duales y ,de los colec'tivos de naturiileza jurídi:;: 

ca, t>astará ,Ía presencia de su :Presidente o, del 

Auxiliar, quien llevará ~delante la. audiencia -

hasta, su ,terminaci6n.' 

,-La audiencia de dis,cuci6n y ~otación del laudo 

se rige i;iorel inciso siguiente. 

-Cuando se trate de conflictos colectivos de na~ 

rale?.a económica, además del Presidente se re--

c¡uiere de' 'la 'presencia de uno de los representau 

tes por lo menos. 

-En los casos de empate, el voto del o de los r~ 

presentantes ausentes se sumará al del Presiden

te o al del Auxiliar. 

c) Para la audiencia de discusión y votaci6n del -

laudo, será necesaria la presencia del Presiden

te o del Presidente Especial y del cincuenta por 

ciento de los representantes de los trabajadores 

y de los patrones, por lo menos. Si concurre me

nos del cincuenta por ciento, el Presidente seH~ 

lará nuevo día y hora para que ee celebre la au

diencia; si ta~noco se reúne la mayoría, se cit~ 

rán a los suplentes, quedando excluidos los f~l

tistas del conoci~iento del neeocio. Si tampoco 

concurren los sunlentes, el Presidente de la Juu 
te o el de la Junta Especial, dará cuenta al Se

cret!'l"io del Trabajo y Previsión Social, cara -

c¡ue desiene las personas que los sustituyan, En 

ceso de empate, los votos de loe auaentes se su-
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marán al del Presidente. 

Para uniformar el criterio de resoluci6n de las -

Juntas Especiales se observarán las si¡¡uientes normas: 

a) El Pleno se reunirá en sesi6n especial, no pu-

diendo ocuparse de ningún otro asunto; 

b) Para que pueda sesionar el Pleno, se requiere -

la presencia de las dos terceree partes del to-

tal de sus miembros, por lo menos; 

c) Loe Presidentes de las Juntas Especiales serán 

citados a la sesi6n y tendrán V07. informativa; 

d) Las resoluciones del Pleno deberán ser aproba-

das por el cincuenta y uno por ciento del total 

de los miembros que lo intei;ran, por lo menos; 

e) Las decisiones del Pleno que uniformen el crit~ 

rio de resoluc16n serán oblieatorias para todas 

las Juntas Especiales; 

f) Las mismas resoluciones podrán revisarse en cue! 

'!uier tiempo a solicitud dPl cincuenta y uno por 

ci .. nto de los representantes de los tr'l.bajadoreo 

o de los ~atronee, del cincuenta y uno por cien

to de los Presidentes de las Juntas Especialea o 

del Presidente de la Junta; y 

g) El Pleno publicerá en un Boletín cada tres me--
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ses, ~orlo menos, con el criterio uniformado y 

con los laudos dP.l Pleno y de las Juntas E~neci~ 

les que juze;ue conveniente. 

El Presidente de la Junta será nombrado por el Pr~ 

sidente de la República, percibirá los mismos emolumentos que 

corresponden a los Mini~tros de la Su'[lrezna Corte de Justicia -

de la !laci6n y debe satisfacer los requisitos siguientes: 

a) Ser mexicano, mayor de veinticinco años y estar 

en pleno ejercicio de aus derechos¡ 

b) Tener título legalmente elt"Oedido de licenciado 

en derecho¡ 

c) Tener cinco años de ejercicio profesionaJ., pos

teriores a la fecha de adquisición del título, -

por lo menos; 

d) Haberse distinguido en estudios de derecho del 

trabajo, y de la segurid~d ooci.U; 

e) No pertenecer al estado eclesiástico; y 

f) ;1o haber sido condenado '[)Or delito intencional 

~?.ncionado con pena cornoral. 

El Presidente de la Junta tiene las· facultades y--
·,::.,' 

obligaciones siguientes: 

al Debe cuidar del orden ·y de la diP.cinlina· del· --
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personal de la Junta¡ 

b) Presidir el Pleno¡ 

c) Presidir las Jitntas Especiales en los caso~ que 

aeHSle la ley¡ 

d) Ejecutar los laudos dictados nor el Pleno y las 

Juntas Especiales en los casos seflalados en el -

inciso anterior; 

e) Revisar los actos de los Actuarios en la ejecu

ción de los laudos que le corresponda ejecutar, 

a solicitud de cualquiera de las partes; 

f) Cumplimentar los exhortos o turnarlos a los Pr~ 

sidentes de las Juntas Especiales¡ 

g) Rendir los informes en los amparos que se inter 

pongan en contra de los laudos y resoluciones -

dictadas por el Pleno y por las Juntas Especiales 

que presida; y 

h) Las demás que le confieran las leyes. 

Cuando un conflicto afecte a dos o más ramas de la 

industria o de las actividades representadas en la Junta, ésta 

se integrará con el Presidente de la misma y con los respecti

vos representantes de los trabajadores y de los patronea. Las 

faltas temporales del Presidente de le Junte serán substituí-

das por el Secretario General de mayor antí¿¡üedad, ir;ue.lmente 

en las definitivas, en tanto se hace nuevo nonbramiento. 
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. . 

Los Presidentes de ié.s JU!itas Espeei.ale~ tienen -

las facultades· 'I obÜ.gaci~nés. siguíe~tes: 

.al cUidar d~l orden\; de l~ discTplíníi del pereo-

.ne.l de la Junta Especial¡· 

b) Ejecutar los laudos dictados por la Junta Espe

cial¡ 

c) Conocer y resolver las providencias cautelares; 

d) Revisar loe actos de los Actuarios en la ejecu

ci6n de los laudos y de las providencias cautel~ 

res, a solicitud de cualquiera de lea partea¡ 

e) Cumplimentar los exhortos que les sean turnados 

por el Presidente de la Junta; 

f) Rendir los informes en los amparo~ que se inter 

pongan en contra de los laudos 'J resoluciones -

dictadas por la Junta Especial; 

g) Informar al Presidente de la Junta de las defi

ciencias que observen en su tuncionamiento y au

gerir lee medidas que conven~an dictar para co-

rregirlas; y 

h) Las demás que les confieran las leyes. 

El Presidente de la Junta y los de lee Juntas Eep~ 

ciales pueden ser sustituidos por awtiliares, pero interven--

drán personalmente en la votaci6n de las resoluciones sobre: 
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a) Competencia; 

b) Húlidad de áctuaciones; 

e) Substituci6n de patr6n; 

d) CUando de oficio, la Junta estime conveniente -

denunciar, ante el Ministerio Público competente, 

la desanarici6n del exnediente o actuaciones; y 

e) Cllando ee trate de conflictos colectivos de na

turaleza económica, en la que designe perito y -

en le que ordene la práctica de diligencias para 

presentar conia o testimonio de un documento, -

pieza o eX]lediente que obre en oficinas públicas. 

Los s~cretsrios Generales de le Junta tienen las -

facultades y obligaciones siguientes: 

a) ·Actuar como Secretario del Pleno; 

b) Cuidar de los archivos de la Junta; 

c) Las demé.e que les confieran eet.a ley. <47> 

B. Junta Local de Conciliací6n y Arbitraje,- El -

surF,imiento de esta autoridad se di6 nfl.I'alela y pro~esivamen

te al de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, sin em-. 

(47) Cf. LEY FEDERAL DEL TRABAJO, On. cit. pp.215 a 221, 
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bargo, su origen definitivo y competencia Re derivó de la dis

tribución de facultades decretadas en septiembre de 1927 {Cf, 

Supra p.37). 

Se encuentran reguladas en el canítulo XIII del ti 

tulo once de nuestra Ley Federal del Trabajo, en donde se seH~ 

la que para la integración y funcionamiento de estos tribuna-

les de trabajo ae aolican las disposiciones seHaladas en el e~ 

so de la Junta Federal de Conciliaci6n y Arbitraje, con la di

ferencia de que laa facultades atribuidas al Presidente de la 

República y al Secretario del Trabajo y Previsi6n Social, se -

ejercerán por los gobernadores de los Estados y en el caso del 

Distrito rederal, nor el propio Presidente de la República y -

el Jefe del Departa~ento del Distrito Federal. Para este caso 

la ley dispone que el Presidente de la Junta percibirá los mi~ 

moa emolumentos que corresponden al Presidente del Tribunal 31! 
perior de Justicia del Distrito Federal. 

Se permite el establecimiento de dos o más Juntas 

Locales de Concilisci6n y Arbitraje en cada entidad federativa, 

correspondiendo a loa gobernadores fijar el lugar de eu reei-

dencia y su competencia territorial. Conocerán de todos loa -

connictoa de trabajo que no sean de la COJll1'etencia Federal.(48) 

2. Competencia.- Antes que determinar la competen

cia de las Juntes de Conciliaci6n y Arbitraje, vamos a distin-

(48) Idem. 
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¡rür las concepciones .de juriadicc:ii6n y .compe.tencia. 

La jurisdicci6n {Cf. Sunra p.11), es la actuaci6n 

del Estado en aquéllo~ ámbiton que por ley ejerce soberanía. -

No s6lo dice el derecho, también lo aplica en casos concretos. 

La jurisdicción es algo concreto, encierra unidad, es la ínter 

vención del Estado donde se hace necesaria la aplicación del -

derecho. Si bien es cierto que la juri,dicci6n i:nplica a:nplia 

actuaci6n del Estado en todo aquéllo donde ejerce soberanía y 

crear derecho es uno de los actos nobere.nos del mismo, la ju-

risdicci6n encierra, :ná• bien, •.in sentido de decir y ejecutar, 

:nas no crear. !lo crea al derecho, s6lo lo anlica y ejecuta. Lo 

aplica al valerse del mismo para poder dictar sentencia y pos

teriormente ejecutarla, nor tanto, no cre6 una mtev~. si tuaci6n 

jurídica, sino que ésta es consecuencia de aplicar al derecho. 

Estas cuestiones no son actos arbitrarios del Est~ 

do, son el resultado de la división de noderes, como está int~ 

,,rado el sistema conotitucional :nexic'\110, y que consagra el ar; 

tÍculo 49 constitucional al di~nonr.r que: "Artículo 49.- El SJ!.. 
pre~o Poder d~ 1~ ?~d9raci6n se Civide, nara su ejercicio, ~n 

Legislativo, Ejecutivo y Judicia1".< 49 l Y que en este orde~ de 

ideas convien~ citar a Chiovend1t, 1uien considera <¡u~ " la f11Jl 

ción leei2lativa le corresnonde poner las nor:nae reguladora~ -

de la activid1td d• los ciudedanoa y de los óreanon núblicos, -

en tanto 1ue a la función jurindiccionnl (óreenos mÍblicon) ·c2· -

{49) CONS'l'ITUCION POLI'l'ICA DE LOS ESTADOS UNIDOS :.!EXICANOS. 
Op. ~it. ~.45. 
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rres~onde actuarlas.(50) 

La competencia, en cambio, sugiera le idea de legi 

timidad del 6rgano juriRdiccional para conocer de un determi~ 

do conflicto. A decir de Cipriano a6mez Lara, la competencia -

no ee exclusiva del derecho procesal, sino que se refiere ~ t~ 

do el derecho p~blico y en ese Rentido la de fine como: "El é.m
bito, esfera o campo, dentro del cual un 6rgano de autoridad -

puede desempeñar válidamente sue atribuciones y funciones ••• -

Es la medida d~l noder o facultRd otorgado a un 6rgano juris-

diccional para atender de un determinado aaunto•.C 5ll 

Eee ooder o facultad otorgado al 6rgano jurisdic

cional es lo r¡ue le permite, legal-iente, decir y ejecutar las 

diversas disposiciones legales. 

J.as figuras de la jurisdicci6n y de la competencia 

en la 1P.gislaci6n laboral, tienen características sui-generis, 

a comnaraci6n de las dadas en otras materias del derecho. 

Así tenemoR que las Juntas de Conciliación y Arbi

traje, por jurisdicci.Ón son: 

a) Organismos de conciliaci6n.- Como instancia con 

ciliatoria potestativa nara los trabajadoreR y -

(50) Cf, CHIO'IF.NDA, Guiseppi. Princinios de Derecr,o Proce
sal Civil, To~o I. Editori~l Cárñenr.s Editor v Distri
buidor. l~éxico. 1980. !'• 361, 

(51) GOrc:;Z LARA, Cipriano, Teor{a Gener?.l del Proceso, Op. 
cit. p.155. 
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loa patrones-. -
. . 

b) Or;,aniamon de de~iiii.6n ~e ü~a controvarnia jurí 
. ' '. -. ,: ··~--· .·;~.~ .' ,•. ·· .. ' . '·- ··' . ' - -·' ' . . ' ·-

di.ca • .,. Pi.1esto"qui! .... 1 ¡¡.~:'pe;tes'no llee;IÚ'l a un -

arre el o c~nciliR.t~rio; ·1~ J~~t~''di.it!l.rá _laÜdo, ;.; 

dond~ d~~ida 90~~~ l~ có'r;t~~'veraia;< 

c) Ore;Mismos coMtitütivoR de nuevas condiciones 

de trabajo.- Dado que el artículo 919 de la ley 

laboral, faculta A la Junta nar~ modificar las -

condicionP.A dp trabajo de la empresa o eatablec1 

miento, con el fin de conseguir el eiuilibrio y 

la justicia so~ial en las relaciones entre trab~ 

jadoree y patronee. 

d) Organismos ae ejecuci6n de laudos arbitrales y 

de las resoluciones dictadas en los conflictos -

colectivos de naturale?.a econ6mica.- Que por la 

vía de reviai6n de los actos del ejecutor ha de 

intervenir la Junta, y no s6lo los Preeidentes, 

se¡¡Ún corr~snonda al caso en particular. 

e) OrgMismos de intervención no contenciosa.-Cuau 

do nor ·Retos '!leramente administrativo~ la ley cou 

fía, en su ree.lizqción, a lan Juntas. v. gr, el 

Rrtículo 365 de la ley laborP.l dispone 1ue en -

los cRsos de c~m~etencia loc?J., los 9indicstos -

deben registrari:te en lal' Juntag de Conciliaci6n 

y Arbitraje. ( 52 ) 

(52) Cf, DE BUE;/ LOZANO, lléstor. Derecho Procesal del Traba
..1.2.• Op. cit. pp,163 a 165. 
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<:n cu,.nto. a. l? co.,,.,etenciA, lA.s Juntn>i: de Condli!!o 

c15:'1 ~r Arbitráft! c·:uiocé_rán -d~ ,~erR 

F) Objetiva :1 ·1<11bjétiva.- La comneten~iá·óbjetiva 
correstionde al 6rgano juriSdic~ional, y la -subjJt. 

.·.., ·:· --i 

tiva al'.titÚlar •.. l!Pt0 es, seg>.ín lA ley, puede.;....; 

ser c·o:nnotente la Jii.'1ta de Conc·! li"cí6n º'la .de 

r.onc.iliA:,iÓn y ArbitrR,je, u otro. (701! de i;.:•Ley 

leborAl). O::n.cu .. nto al Pre~ide:ite MlS:-Junta, --
- .- ., 

l.n~ cO:npetP.nc.iq_ !=11.e Actu!\li??- de.· .~an-C!ra: _net:r;ativá 

(excu•a)-. 

b) ~,;~~raf y L~cel.- En tAnto q;e~1a:\;ro~i~ const!, 

tuciÓ:i "eñala la comnetehciá de 'i.;.,i Jun~tM FPd~
raleR, v la Ley ~egltvnentaria, "¡,o/'e',:clud6n, n 

la~ JuntaR LocRle~. 

e) '.llateriRl.- Dado que la• Juntas sólo cono~erRn -

de asunto~ lg,borales, y no civiles, penRle11t -

mercantiles, u otros. Atiende a la naturale>.a -

de la nreeteci6n personal de los Rorvicios. 

d) Territorial.- El artículo 700 de la citada ley, 

Re~A.lR '!n iué ca~o~ conr.>cerán lgs . ..Tunta!'I de -

r:onciliación v lee de Concilie.ci6n 'f Arhitrn

je, nare lo cuRl to!fta en '!onsid~rRrión el rlo"'!i

cilio de la omnreea o establecimiento, el domici 

lio del sindicato, el domicilio del tr?.bAjador, 

o del lugar en que se han de nre•tar los servi-

cios, el lu~str de celebración d'.!l contr11to, -
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y otros elementos. ( 53> 

A. De la Junta ?ederal de Conciliación v Arbitra-

je .- La Ley laboral prevee en su título decimocuarto, canítulo 

tercero, una Aerie de disoosicionee sobre la competencia de -

las Juntas. Así tenemos que las Juntas ~ederalee de Concilia-

ción y Arbitraje son competentes para conocer de loa conflic-

toe de trabajo cuando se trate de las ramas induatrialee, em-

presas o materiaR contenida• en loe artículos 123, Anartado -

"A" fracción XXXI de la Constitución Política y 527 de la Ley 

?ederal del Trabajo. 

El primero de ellos se~ala: La aplicación de 

las leyes del trabajo corresponde a las autoridades de los Es

tados, en sue respectivas jurisdicciones, pero es de la compe

tencia excluaiva de las autoridades federales en loe asuntos -

relacionados a: 

al Ramas industriales: 

1.- Textil; 

2.- Eléctrica; 

J.- Cine!Jl!ltográfica; 

4.- Hulera; 

5.- A?.ucarera; 

- - 6.-- -Minera; 

(53) cr. LEY FEDERAL DEL TRABAJO. Op. cit. pp.238 a 240. 
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7 .- Metalúrgica y siderúrgica, abarcando la exi>lo

tación de los m.inerRles básicos, el beneficio y 

la fundici6n de los mismos, nsí como la obten-

ci6n ~~e hierro m~tá.lico y acero a todas ru~. fot 

mas y· ligaR y los productoa laminados de loe -

mismo·s ¡ 

8.- .De hidrócarburoe¡ 

9.- · Petroquímica; 

10 . .:. 

11.- caieráf' 

1.2 • .:. AÚt~motrl.~; incluyendo autoi>artee mecánicas o 

el~~~~ri~~~; 

1).- Quí~ica, incluyendo la química farmacéutica ~ 
medicamentos¡ 

14.- De celulosa y papel¡ 

15.- De aceites y .rra•a~ vep;etalee ¡ 

16.- Productora de ali~entos, abarcando exclusiva-

mente la fabricRci1n de log 1ue Aean e~oacados, 

-enlatados o envaAaños o que se deotinen a ello¡ 

17.- Elaboradora de bebidas ~ue sean envaBades o en 

latadas o que se destinen a ello¡ 

18.- Ferrocarrilera¡ 
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19.- Maderera básica, que comprende la nroducci6n 

de aserradero y la fabricaci6n de triplay o -

aglutinados de '1adera1 

20.~ Vidriera, exclusivamente por lo que toca a la 

fabricaci6n de vidrio plano. 11.so o labrado. o 

~e envases de vidrio: y 

21.-. Tabacalera¡ que i:~mnr.inde el· beneficio o fa-

bricación de 

b) Empresas: 

~<_;.=-, -

l.- Aq~611-~;- que ~e-~ 'almú~·ie·t~~d-8:-é en .forma direE_ 
- - - --~- ·: ·-·-·· .-. 

ta o descentralizada por el· Gobierno· Federal; 

2.- Aquéllas que actúen en virtud de un contrato o 

concesión Federal y las industrias que les sean 

conexas¡ y 

3.- Aquéllas que ejecuten trabajos en zonas feder~ 

leA o que se encuentren bajo juriedicci6n fede

ral, en las aeuas territoriales o en las co:n--

nrendidao en la >.ona económica excluBiva de la 

Nación. 

Ta:nbién será competencia exclusiva de las a.utorid! 

des federales, la a~licación de las disposicioneR de trabajo -

en loe asuntoa relativo~ a connicto~ que afecten a dos o máR 

entidades fedorativas, contratos colectivos qu~ hayan sido de

cleradoe oblieatorios en 'Tás de una entidad federativa; oblig~ 
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cionee patronales en materia educativa, en los términoe de Ley¡ 

y respecto a las obligaciones de los patrones en materia de c~ 

pacitaci6n y adiestramiento de ous trabajadores, así como de -

seguridad e higiene en los centros de trabajo, para lo cual, -

las a•Atoridades federales contarán con el auxilio de las eata

talen, cuando se trate de ramas o actividades de jurisdicción 

local, en los términos de la Ley reglamentaria correspondien-
te". (54) 

El artículo 527 de la Ley laboral es Prácticamente 

una transcripción de los renglones arriba mencionados; sin em

bargo, el siguiente artículo, el 527-A, viene a complementar -

a la disposici6n constitucional, en la narte final del Último 

párrafo que transcrihimos, en el sentido de que la aplicación 

de las normas de trabajo r~ferentes a capacitación y edie~tra
miento de loa trabajadores y las relativas a seguridad e higi~ 

ne en el trabajo, las autoridades federRles serán auxiliadas -

por las locales, en cuya jurisdicci6n se encuentren las emnre

sas o estableci~ientos de que se trate. <55 > 

B. De la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.

La Ley laboral dispone que: "Artículo 698.- Será competencia -

de las Juntas Locales de Conciliaci6n y de Conciliaci6n y Arbi 

traje de las Entidades ?ederativas, conocer de los conflictos 

que se susciten dentro de su jurisdicci6n, que no eean de le -

(54) CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
Op. cit. pp.112 a 114. 

(55) Cf, LEY FF.DBRAL DEL TRABAJO. ()¡:J, cit. p.191, 
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competencia de lM Ju...,tas ?ederales•. (S6) Cuando de la demanda 

se deriven ambas cornpetencias, cada Junta dict~'rai~;esolu--: 
ci6n eiue k compete en los términos del• .arÚc~:~ 6~9 d~ iá'ley 

en mencitSn. <57 > .,. ·~···. ·;T !;:·· '\ 
,. ·:· .,,., ·, . ~;!;• .:>'.:·.. -

La colllpetencia por 'raz6n de - terri tririO .~e ~igec por 

las normas sigui~ntes: ·' 
. ' - .,, ·.~·-: .- .' 

' ' ~ ', 
'·· . ' ,, 

á) Si· se. trata de las Juntas de Conciliaci6n) cong_ , 

-. éerá la del lugar de prestáci6n de"seri.;icioe¡ 

b) Si se trata de la Junta de ConciliacicSn y• Arbl. .. 
•. traje, el actor puede escoger entr~ :. 

-'_:; 
:".-;:--:"-

.. 

-Lá Junta del lugar de pr•staci6n-d'e 'it8·áer/i-";. 
ci ºª' ei éstos ee prestaron en vari~s lug';i;es; .

será la Junta de cualquiera de.ellos¡ 

--La Junta del luge.r de celebración.del ·contrato¡ 

-La Junta del domicilio del demandado. 

c) En los conflictos colectivos de jurisdicci6n f~ 

deral., la Junta Federal de Conciliación y Arbi-

traje, en los términos del artículo 606 de la -

Ley laboral; en los conflictos colectivos de ju

risdicción local, la del lugar en que esté ubic~ 

da la empresa o establecimiento; 

(56) Ibidem, p.238. 
(57) Cf. Idem. 
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d) ~Cuando se trate de la concelaci6n del registro 

de un sindicato, la Junta del lugar donde se hi-

zo; 

el En los conflictos entre Patrones o trabajadores 

entre sí, la Junta del domicilio del demandado; y 

f) Cuando el demandado sea un sindicato, la Junta 

del domicilio del mismo. 

Cuando una Junta Especial considere que el confli~ 

to de que conoce, es de la competencia de otra de la misma Jun 

ta, con citaci6n de las partea, se declarará incompetente y r~ 

mitirá los autos a la Junta Especial que estime competente. Si 

ésta a su vez se declara i~comnetente, lo remitirá a la autori 

dad que deba decidir la cuesti6n de competencia, para que ésta 

determine cuál es la Junta Especial que deb<l continuar cono--

ciendo el conflicto. Las competencias deb<ln decidirse: 

a) Por el Pleno de las Juntas Locales de Concilia

ci6n y Arbitraje, cuando se trate de: 

-Juntas de Conciliaci6n de la misma entidad fed~ 

rativa; 

-Las diversas Juntas Especiales de la Junta de -

Conciliaci6n y Arbitraje de la misma entidad fe

derativa. 

b) Por el Pleno de la Junta Federal de Concilia--

ci6n y Arbitraje, cuando se trate de las Juntas 

Federales de Conciliaci6n y de las Especiales de 
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la misma; eni:re a! re CÍprocamente; 

e) Yor la.Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justi 

cía de la Naci6n cuando se suscite entre: 

-Juntas Locales o Federales de Conciliaci6n y Ar. 
bitraje y el 'rribunal Federal de Conciliaci6n y 

Arbitraje¡ 

-Juntas Locales y Juntas Federales de Concilia-

ci6n y Arbitraje; 

-Juntas Locsies de Concil1aci6n y Arbitraje de -

diversas entidades federativas; 

-Juntas Loca.les o Federal de Concil1aai6n y A.rbi 

traje y otro 6rgano jurisdiccional. 

La prescripci6n se interrumpe con la simple preseu 

taci6n de la demanda, aunque sea ante autoridad incompetente, 

ésta, de oficio, deberá declararse incompetente en cualquier -

estado del proceso, haats antes de la audiencia de desahogo de 

pruebas. Ta,~bién ae puede promover por declinatoria, la cual -

se ooondrá al dar inicio el periodo de demanda y excepciones -

en la audiencia respectiva. Una vez emplazado el patr6n, no p~ 

drá promoverse cuest16n alguna de competencia y la Junta dará 

lugar a la declaratoria correspondiente. ?uera de estos aupue~ 

tos, todo lo actuado Aerá nulo. Son aplicables lOá artículos ~ 

698 y siguientes de la Ley labora1.< 5~J 

(58) Cf. LEY FEDERAL DBL TRABAJO. Op. cit. pp.238 a 240. 
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3. Etapas Procedimentales.- En este punto nos ref~ 

rimos a las etanss procedimentales que integran al procedimien 

to ordinario seguido ante las Juntas de Conciliación y Arbitr~ 

je, el cual se encuentra regulado en el capítulo XVII, título

decimocuarto de la Ley Federal del Trabajo. 

Dicho procedimiento es el indicado para resolver -

conflictos individuales y colectivos de naturaleza jurídica -

que ro tengan una tramitación esnecisl. Podemos decir, enton-

ces, que tiene .un carácter general y es el que más garantías -

otorga a las partes. 

El procedimiento ordinario se inicie con la presen 

taci6n de la demanda, ant~ la oficialía de partes o unidad re

ceptora. La demanda debe formularse por escrito y se acompalla

rán de tantas copias de la misma como demandados haya. El ac-

tor en su escrito inicial de demanda expresará los hechos _en -

que funde sus peticiones, pudiendo acompallar las pruebas que -

considere pertinentes para demostrar sus pretensiones. La ofi

cina receptora lo turnará el Pleno o a la Junta Especial que -

corresponda, el mismo día antes de que concluyan las labores 

de la Junta. El Pleno o la Junta Especial, dentro de las vein

ticuatro horas siguientes, contadas a partir del momento en -

que reciba el escrito de demanda, dictará acuerdo, en él seña

lará día y hora para la celebración de la audiencia de conci-

liación, demanda y excepciones y ofrecimient~ y ad!llisi6n de -

pruebas, que deberá efectuarse dentro de los quince dÍae si--

guiente8 al día en que se haya recibido el escrito de demanda. 

En el mismo acuerdo se ordenará se notifiqu~ nersonsl~ente a -
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la.a partes, con diez días de anticinaci6n a la audiencia cuan

do menos, entregando al denandado conia cotejada de la demanda, 

y ordenando se notifique al demandado con el apercibimiento de 

tenerlo por inconforme con todo arreglo, por contestada la de-

111anda en sentido afirmativo, y por perdido el derecho de ofre

cer pruebas, si no concurre a la audiencia. 

La falta de notificación de al¡¡uno o de todos loe 

demandados, obliea a la Junta a señalar de oficio nuevo día y 

hora para la celebración de la audiencie, salvo que las partes 

concurran a la !Ulema o cuando el actor se desista de las acci~ 

nea intentadas en contra de los de:na.~dados que no hayan sido -

noti ficadoa. LaR partes ~1uP. comparecieron a la audiencin., 1ue

darán notificadas de la nueva hora y fecha para su celebración; 

las ~ue fueron notificadas y no concurrieron, se les notifica

rá nor Boletín o en los estrados de la Junta; las que no fue-

ron notificadas ee les hará personalmente. 

Cal><> señalar 1ue cuando el actor sea el trabajador 

o nui beneficiarios, la Junta, en caso de que note alguna irrt 

gularidad en ~l encrito de demanda, o que se estuviesen ejerci 

tando acciones contradictorias, al admitir la demanda le seña

lará loa defectos u o~i~iones en que haya incurrido y lo ore-

vendrá par;i que los Rubsane d-'ntro d~ un término de tres días. 

Esta facultad que tienen el Pleno y las Juntas Especiales es -

lo 1ue se ha d~do a llamar sunlenci~ de la deficiencia de la -

demanda (cr. Supra p.27)· 

En la práctica sucede 1ue al ~omento de presentar 
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lá de:riruida por quien tenga facultades para recibir notificaci~ 

nes, se dictará el acuerdo de adrniai6n y ee notifica de in.'lle-

diato a la persona autorizada, Incluso, si la parte demandada 

tiene representantes legales c¡ue asisten diariamente a la Jun

ta, también de inmediato se les puede notificar, 

Puede suceder, que se haya notificado a e.l¡;una de 

las partes pero que no hayan transcurrido entre la notifica--

ci6n y la audiencia los diez días· que marca la ley, En ese ca

so, resulta ineficaz la notificaci6n.< 59 > 

Una vez señelado un pequeño resúmen sobre loe se-

tos iniciales del procedimient!) ordinario, pasamos a estudiar 

cad.a .una de- lae etapas que lo inteeran. 

A; De Conciliaci6n.- Esta etapa se encuentra regu

láda en el-artículo 876 de la Ley Federal del Trabajo. La for

ma en.que se desarrolla es la siguiente: 

a) Las nartes deben co'llpa.recer nersonalmente a _la 

Junta, ~in P.bor,ndos natronoa, ~P~sore~ o.a~oder! 

dos. No obstante esta dispoaici6n, las empre_s-e.s 

con personali~ad moral ~í nu~den no~brar renre-

sentrintes; 

b) La Junta intervendrá pare. la celebraci6n de Pli 

(59) Cf, DJ::cBUEfl LOZANO,- Néstor. Derecho ProceAP.l dP.l Trabl!,. 
12.• Op. ci t; pp. 544 y 545. 
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'ticas entre las ·partes .y las exhortará para r¡ue 

~rocuren lle~ar a un arreelo conciliatorio. Sin 

embar!Jo,,.son'.poco positivos 102 reRultadoe, dado 

el nÚmP.ro de. audiencias que se han de celebrar -

á.l d:Ía, lo cual requiere r¡ue lRs misma partee -

·llegt.Íen .,. 11\ audiencia con toda la intenci6n y -

volu:1tad .de dar por concluido su connicto. De -

lo c6nti-ario, esta audiencia pasa a ~er 1m nim-

'ple re~uisi to formal; 

e) Si las partes lle~Rn a un acuerdo, se dará por 

terminado el ·con'1.icto. El canvenio· respecti.vo;"' 

e.nrobado 11or la_ Junta, nroduci'l'ií. tl)¿og ~.osfrrec ... 
t~a jurídicoa i~here~tes a u~ laÚdo; 

d) Las partes de común acuerdÓ, p6drán P.oÜcitar -

re su~nenda la audiencia con objeto de conciliaL 

se, y la Junta, por una s6la vez, la eusnenderá 

y fijará su reanudaci6n dentro de los ocho dÍae 

siguientP.s, ~uedando notificadas lan partes de 

la nueva .fecha con los apercibimientos de ley; 

e) Si las nartes no lle!Jan R un acuerdo, se les 

tendré por inconformes, """ando a la P.tana de d~ 

manda y excepcionP.Ri y 

f) De no haber concurrido l•.R nartce a la c?ncili!! 

ci6n, Re les tP.ndrá nor inc~nforme~ con todo --

~rreglo y deberán pre~~ntRrge perRonalmente ~ la 

etapa de d~manrla y exccucion~n. Por ~upueAto, 

tampoco ae acentan ~boeados patrono,, anesoree o 
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- ··'! ·.-_,, , .. _,_ ·.:·--

apoderádoii; hec~e. e~c~~c16J y,,:é·ªª~i1a.~ª· <6°> 

B. De Demanda y F:xceoci<)ri~sL Sííi. d"Ída,-lR etRPR -

más i:nportante .del nr6~e~i'11iént~'ordÍi1a~iii. 'i~tá· re~la~R en -

el artículo 87B de nuestra Ley laboral, se desa;.roil~ así: 

a) El PrÍ!Aidente de la Junta hará una exhortaci6n 

a las. oartes y si eAtaA nersisten en su actitud, 

dArá la nRlabra al actor nara la exnosíci6n de -

au de!!lR?lda; 

b) El ector exnondrá su demanda, ratificándola o -

moñificRndola, nrecisando los nuntos netitorios • 

. Si el nromovente, siemnre que se trate del trab! 

jador, no cu~ple con los requisitos omitidos o -

no subAanare la• irrep;ularidades que se le hayan 

indicado en el nle.nteamiento de las adiciones a 

la demanda, la Junta lo nrevendrá nara que lo 

haga en eee ,._,mento¡ 

c) Expuesta la de~anda nor el actor, el demandado 

nroced~rÁ en su CPB01 ~ dar contestaci6n a la d~ 

:nanda oralmente o nor escrito. En este último C! 

~o entará obligRdo ~ entre~~r copia si~nle al as 
tor de su conte~taci6n; si no lo hace, la Junte 

la expedirá a costa del de1l!ll1dndo. Si la demanda 

no es ~edificada, el demandado tendrá que conte~ 

(60) Cf, LEY FED'>RAL DEL TRABA.TO. On. cit. pp.271 y 272~ 
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tarla de.inmediato. P~ro en el caso d~ qu~ el R~ 

tor la ~od_i fiq,Ue, cualquiera que f:'eP..n lo:i elemen, 

tos de cambio introducidos, la Junta debe suspe~ 

der la a.udienci_" en e ea etaps y conceder s l. a dJ!. 

mandád.a el. plaM de diez días que señala el pri

~er párrafo del artículo B73 de la Ley laboral, 

nara _que la conteste, sin obligarlo, por otra -

narte, a co~testar la nrimera ver~ión, nuee es -

una "~órroga de la cual tiene derecho: 

. d) ·En su cóntestación ón~ndrá el demandado RUS 

exce~cionee.y defen~as, debiendo referirse a to-

. dós ·r cada uno de los hechos aducidos en la de-

¡nanda:, afir"1!Índolos o ne¡¡ándolos, y expresando -· 

·los que i.gn~re cuando no sean oronios; pudiendo 

agrer.ar las gxplicacionee qu~ e9time convenien-

tee. El ~ilencio y las evasivas harán que ee ten 

gan por ad~itidos aquéllo• •Obre los que no ~• -

suscite controversia, y no oodrá admitirse prue

ba en contrario. La ne~ación oura v simple del -

derecho, imuorta la confesión de loe hechos, La 

confe~ión de éstos no entrPfla l~ acentaci6n del 

derecho. Esta postur~ salvaguarda los derechos -

de la actora, dando ~auta a la continuación de -

la audiencia¡ 

e) U.. excepción de incomnetencia no eY.1me al delllll!'. 

dado a conteatar la demanda en la ~iema audiencia 

y si no lo hnce y la ,Junta se declara competente, 

se tendrá por confesada la demanda. La incompe--
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tencia ha de resolverse por medio de la tramita

ci6n de un incidente de previo y eepec]al pronun 

ciamiento, con fUndamento en la fracci6n II, del 

artículo 762. de la mul tici tada Ley; 

f) Le.a partes podrán por una sola Ve?., replicar y 

contrarrenlicar brevemente, asentándose en actas 

sus alegaciones si lo solicitaren; 

g) Si el demandado reconviene. al actor, éste proc~ 

derá a contestar de inmediato, o bien, a solici

tud del miemo, la Junte acordará la suppensi6n -

de la audiencia, ~efialanrlo para su continuación 

una fecha dentro de los cinco días sieuientee. -

Si el actor es el trabajador y éste no se encuen 

tra presente, y el demandado reconviene, la Jun

ta ordenará la su~pensi6n de la audiencia y la -

fijaci6n de otra fecha para contestar l~ recon-

venci6n; y, 

h} Al concluir el n~riodo de de~anda y excepciones, 

se pasará in~edie.tamente al de ofrecimiento y a!! 

miei6n de pruebas. Si las partes están de acuer

do con loe hecho8 y lR controverRia ~ueda reduci 

da a un punto de derecho, se declarArá cerrRda -

la instrucci6n. ( 6l) 

(61) Cf. DE BUEN LOZANO, Néstor. Derecho Procesal del Trab~ 
J2_. 0)1. cit. pp.547 a 550. 
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curran 

señala 

La audiencia se:.·lléVB.rá.·a ·cabo·; aún cuando .. no con

las nartes' per~;:ae :obse·;;,.;.;..'.án lOs a'perci bi~éntos que 

el artícUl.o 879 de .la r,;,y l.iboral, .v que son: 

a) Si no co~paÍ'.ece Ú actor, se tendrá por reprOd!!; 

cida en vía de demanda su comnarecencia o escri

to inicial¡ 

b) Si no comnarece el demandado, la demanda se ten 

drá por contestada en sentido afirmativo, a me-

nos que en la etapa de ofrecimiento y admiei6n -

de nruebas, se de'llUestre que el actor no era tr~ 

bajador o natr6n, que no existi6 el despido o 

que no son ciertos los hechos afirmados en la d~ 
manda. ( 62 ) 

e; De Ofrecimiento y Añmisi6n de Pruebe.e.- De nue

va cuenta nos remitimos a la Ley Federal del Trabajo, que en -

su artículo 880 nos señala sobre esta etapa: 

a) El actor debe ofrecer sus pruebas en relaci6n -

con los hechos controvertidos. Inmediatamente -

desnuée el de~andndo ofrecerá su~ uruebaa y no-

drá. objetar lae de ?U contranarte y equél a su -

vez podrá obj~tar ls~ del denandedo¡ 

b) Las partes oodrán ofrecer nuevas ~ruabas, sie:n-

(62) cr. LEY FEDF.RAL DF.L TRABAJO. Op. cit. p.273. 
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pre que se rélai::ionen con las ofrecidri.e por. la -

contranarte y que no se haya cer.rado la etapa· de 

ofrecimiento y admisión de nruebas. En caso de -

que el actor necesite ofrecer pruebas relaciona

das con hechos desconocidos que se desnrendan de 

la contestación de la demanda, ~odrá •olicitar -

que la audiencia Ae sus~enda ~era reanudarse den 

tro de los diez días siguientes e fin de prepa-

rar dentro de ese plazo las pruebRs correapon--

dientee a tales hechos¡ 

c) Las partes deberán ofrecer sus pruebas, obser-

vando las disposiciones del capítulo XII, título 

decimocuarto de la Ley laboral; esto es, la• re

~las generales, para las cuales, son admisibles 

en el proceso todos loe medios de nrueba ~ue no 

sean contrarios a la moral y al derecho, v en e~ 

pecial los siflUientee: Confesional: doctt"lental ¡ 

testimonial; nericial; inenecci6n; nresuncional; 

instrumental de actuaciones¡ y, foto¡;rafías y, -

en general, aquéllos medios anortado!!' nor los -

de~cubrimientop d~ lR ciencia. Lar. pru~baa deben 

referirse a lo~ hechos controvertido~ cuando no 

hayan ~ido confesadon nor lRs ~~rt~s. Se ofrece

rán en la ~i~~a audiencia, ~alvo ~ue Re refieran 

a h~cho? ~upervinientes o que ten~an ~ar fin PTR 

bar las tacha~ que se ha~an valer en c~ntra de -

lo• te~tigos. Aeimismo, deben estar acompañadas 

de todos los eleMento~ nece8ario~ PPrn AU ~esa--

hogo¡ 
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d) Concluido ei. ofrecimiento, la Junta resolveré. -
.- ·. -. --
inmédiatámente sobre las nruebas que admita y -

lasque-deseche. Entre estas pruebas encontramos 

a aquéllas que no tengan relaci6n ~on la litis -

planteada o resulten inútiles o intrascendentes, 

expresando el motivo de ello. También podrá or-

denar con citaci6n de las partes, el eXa'1!fln de -

documentos, objetos o lugares, su reconocimiento 

por actuario• y peritos y, en general, practicar 

las dili~encias que juzeue conveniente para el -

esclarecimiento de la verdad y requerirá a las -

partes para que exhiban los documentos y objetos 

de que se trate. Dichas diligencias incluyen re

querir a toda autoridad o ~ereona ajena al jui-

cio, con conocimiento de hechos o documentos en 

su ooder que puedan contribuir al eeclareci~ien

to de la verdad, para lo cual, está. oblii,ada " -

aportarlos. Las oartes podrán interrogar libre-

mente a las nernona~ que intervengan en el desa

hogo de la.a oruebas, sobre los hechos controver

tidos, hacerse !!!Utuamente las preguntas que juz

guen convenientes, y examinar los documento~ v -

objetos que se exhiban. En el eupueeto de que -

las partes estén conformes con los hechos y la -

controversia queda reducida a un ounto de dere-

cho, al concluir la audiencia de conc1liaci6n, -

demanda y excepciones, y ofrecimiento y admisi6n 

de pruebas, se otorgará a las partes término pa

ra alegar y ne dictará el leudo. 

71 



La Junta, en el mismo acuerdo en que admita las -

pruebas, eefialará día y hora para la celebraci6n de la audien

cia de desahogo de pruebas, que deberá efectuarse dentro de -

loe diez días hábiles siguientes, y ordenará, en su caso, ~e -

giren los oficios necesarios para recabar los informes o co--

pias que deba expedir alguna autoridad o exhibir persona ajena 

al juicio y que haya solicitado el oferente, con los apercibi

mientos señalados en la Ley laboral; y dictará las medidas que 

sean necesarias, a fin de que el día dP. la audiencia se puedan 

desahogar todas las pruebas que se hayan admitido. Y si consi

dera la Junta, que nor la naturaleza de las pruebas admitidas, 

no es cosible desa.hogarlas en una sola audiencia, en el mismo 

acuerdo sefialará loe días y horas en que deberán desahogarse, 

procurando que este períod_o no exceda de treinta días y se re

ciban primero las del actor, seguidas por las ofrecidas del d~ 

mandado.< 53 > 

La audiencia de desahogo de pruebas se llevará a -

cabo conforme a lo dispuesto por el artículo 884 de la citada 

Ley: 

a) Abierta la audiencia, se proced~rá a dese.hogar 

todas las pruebas que se encuentren debidamente 

nrenaradas, pri~ero las del actor e inmediatamen 

te las del demandado o, en su caso, aquéllas se

ñaladas para desahogarse en ~ fecha; 

(63) cr. LEY FEDERAL DEL TRABAJO. Op. cit. pp.273 a 276. 
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b) Si !"alta por desahogar alguna prueba, por no e!! 

tar debedamente preparada, se "1lspenderá la au-

diencia para continuarla dentro de loe diez días 

siguientes, con los medios de apremio que seftale 

la Ley laboral¡ 

c) Si las únicas pruebas que !"al.tan por desahogar 

son copias o documentos que hayan solicitado las 

partee, no ee suspenderá la audiencia, sino que 

la Junta requerirá a la autoridad o t'uncionario 

omiso, le remita loe docunentos o copias; si di

chas autoridades o funcionarios no cumplen con -

esta obligación, a solicitud de parte, la Junta 

se lo comunicará al !!llperior jerárquico para que 

se le apliquen las sanciones correspondientes; y 

d) Desahogadas las pruebas, las partes, en la mis

ma audiencia, podrán rormular rus alegaciones.(&1) 

4. Conclusi6n del Juicio.- En realidad, no existe 

capítulo expreso en niteetra Ley l"ederal del Trabajo sobre la -

concluei6n del juicio ordi:uirio; pero lo mencionamoe as{, por 

llamarlo de alguna manera para darle mayor énfasis a la parte 

final de éste canítulo. 

A. Alegatos.- Son el actuar último de las partes -

antes que llegar al cierre de la instrucción. En la materia l~ 

(64) cr. Idem. 



boral, éste derecho lo consagra la frscci6n IV del artículo --

884 de nuestra Ley laboral. 

El alegato ea definido por Néstor de Buen como: 

"Un razonamiento hecho por cada parte en el que, a la vista 

del resultado de las pruebas, se refuerzan los argumentos es-

grimidos en la dema.nds y su contestaci6n. La diferencia entre 

una dema.nda o su contestaci6n y un alegato consiste en que las 

primeran, se presumen ciertos los hechos que se relatan y en -

el Último, se argumenta su certidumbre a partir de la experien 

cia de las pruebas desahogadas•.< 65 ) No obstante, los alegato; 

no son muy dados en la práctica, pues es de entenderse que ese 

razonamiento que desea exponer la parte, es el mismo que los -

miembros de la Junta pueden tomar en cuenta o no al momento de 

resolver, se¡;Ún la trascendencia de los mismos. 

Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados 

los alegatos de las partes y previa certificación del Secreta

rio de que ya no quedan pruebas por desaho¡¡ar, el Auxiliar, de 

oficio, declarará cerrada la instrucción, y dentro de los diez 

días siguientes formulará por escrito el proyecto de resolu--

ci6n en forma de laudo. 

B. Dictamen.- La Ley Federal del Trabajo lo denom! 

na en su artículo 888 proyecto de laudo; y que como lo sefiala

mos renglones arriba, ese proyecto es foni21.üado por un Auxi---

(65) DE BUEN LOZANO, llt~stor. Derecho Procesal del Trabajo. 
Op. cit. P• 555. 
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.. 

liar, '.!Uien deberá procurar' t¡Ue Úcho. proyecto• CO;,tenga: 

·>~:,~fa:l·ii~~~~t-!r.:·\:·i8::·::·~::~ 
.nnc:i,6n '!'c~~te'Jiici.6n;cÍ~· li•miema ;'. 

b) El/eñalamiento. de loa. hechos controvertidos; 

cl .úM reÍaci6n de iae pruebas admitidas y desaho

,ga<lae; y eu .apreciaci6n en conciencie., ~eñalando 

los hechos que deban considerarse aprobados; 

·d) Las consideraciones que fundadas y motivadas se 

deriven, en eu caso, de lo a.legado y aprobado; y 

e) Los Puntos resolutivos. 

Il<!l proyecto de laudo formulado por el Auxiliar, -

se entregará U."18. conia a cada uno de los miembros de la Junta 

quienes dentro de loa cinco dÍaF. hábiles ~i¡¡t1ientes al de ha-

ber recibido la co~ia del nroyecto, cualquiera de los miembros 

de la Ju~ta ~odrá ~~licitar ~ue ~P. nractiquen l~A dili~encias 

que no se hubier!U1 llevado a cabo ~or causas no imputables a -

las partes, o cualquier diligP.ncia que jUZC\lP. convenlente para 

el esclarecimiento de la verdad. La Junta, con eitaci6n dn las 

~artes, ~eñalará, en su c~so, r1Ía y hor? narr>. '11 de8ahogo, den, 

tro a~ un tér~ino de ocho día~, dP. a1uélla~ nru~baA ~uc no se 

ll~varon a cnbo o ~Rr~ la oráctica de la~ dili~P.~~ia~ ~olicit~ 

dsts. Tran~currido el tñrmin'J a~ cinc·) clía~ hábil'?R, Cl')ncetlido 

a los inte~rantes de 1~ Junta, o en RU c~so, desaho~arnR lafl -

diligenci11s "'.Ue en ~~te término se hubieren "ti'ialaiio, ~1 Pr~~i 
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dente de la.Junta citará a los miembros de la misma, para la -

diecuei6n y votaci6n, que deberá efectuarse dentro de los diez 

días siguientes al día en que .haya concluido el término fijado 

o el desahogo de las diligencias respectivas, las que, por su

puesto, son propuestas por los representantes. C55 l 

C, Laudo.- La discusi6n y votaci6n del proyecto de 

laudo, se llevará a cabo en seei6n de la Junta, ajustándolas a 

las si¡;uientee reglas: 

a) Se dará lectura al proyecto de resoluci6n, a -

loe alegatos y observaciones formuladas por las 

partee; 

b) El Presidente pondrá a discusi6n el negocio con 

el resultado de las diligencias practicadas; y 

c) Terminada la discusi6n, se procederá a la vota

ci6n, y el Presidente declarará el resultado. 

En caso de que se apruebe el proyecto de resoluciÓn 

sin adiciones ni modificaciones, se elevará a la categoría de 

laudo y se firmará de in.'nediato nor los mie:nbros de la Jw1ta. 

Pero si al proyecto se le hacen :nodificaciones o adiciones, se 

ordenará al Secretario que de in~ediato redacte el laudo, to-

mando en consideraci6n, en su caso, el dictE'.Mcn ~· los votos -

particulares o sucerencias de los mie:nbro~ do la Junta que si~ 

(66) Cf, LEY P'EDERAL DEL TRAllAJO. º~· cit. ~~.275 y 276. 
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. . 
"'~ · !1?.i-~{ in~~-~~ 1-a ·r~-so1U·c·i6,;~ É~ · t?stt? <?'~o';.·:·"e~.:; ~e-~l ~ado ~~ 
hac!!. cori::t.~ e·;(: ict'~:. 

, .-_.· : :· 

. ·-- '··-· . 

. (;El :;,rtí~Ó.o 890 de. la Ley laborRl disnone que, una 

.vez engroeado ~i laudo, el· Secretario nrocederá a recábar las 

firir.a~ d• los ::iiembros de la Junta ~ue votaron en el neeocio¡ 

.hech'> que sea lo a."lterior, se perfeccionaré. el laudo, y el Se

cretario turnará el ex-pedient~ al Actuario, nar:l 11ue de in:ne-

"die.t? n?ti fi '!U'=' nerconal -icntP a las nartes ael .,i!:::!lo. Por tÍl t!_ 

mo, ~i la Junta ee 1:i ~ que e.ll';Una de lA.!! T"Jartes obró co~ dolo 

-o ::ala re, n?drá i~nonerl?. en el laudo u.~a ~Alta h~sta nor ~i! 

t~ vece~ el salerio ~Íni~o ceneral vieente en ~l tie:nno y lu-

gar de reside~cia de la Junta, ta.~bién '1\lede imnonerse a los ~ 

representantes de la" nartes.< 67 ) 

(67) cr. Idem. 
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CAPITULO III 

º'LAS PARTES Ell EL PROCESO" 

Poder.tos ""'ñ!Ü.ar que todo nroceso sugiere la ,idea -

de ele'.!len~os r¡ue lo consti tu:ran pnr..: darle .la eficP.Cia Y." el· 11! 
ca..'lc~ noce~ario~ e in.hJ?ren-tes· á. cadn--ma.teria~ 

Entre esos eler.ientos es indudable la existencia y 

,articinaci6n d• las narteF- en el nroceso. Independienter.tente 

de que sean o no representadas y aún sin su voluntad, pues a -

la pociedad le interesa ver resueltos los conflictos que le p~ 

dieran afectar. 

En e•te orden de ideas, dados los dos canítulos -

anteriores, vamos a estudiar a las ;iartes qur. normal:nente in

tervienen en el nroc!!so laboral; tanto deede el nunto de vista 

ñoctrinal C0'.!10 del legal vigente. Y to".1Sndo en con•ideraci6n -

que en todo ~roce~o, las fiJ\llras tienen cierta~ente un ori~en 

fundamentado en el derecho civil, esos '.!lisr.1os fu..,dA.l?1entoe se-

rán la ba~e ~ara exno~er cada uno de los nuntos que intet;ran -

~ate capítulo, y que tien~n una rP.gulari6n esn~cial ~n la ~Y 

Federal del Trabajo. 



ESTA 
SALiK 

TESIS 
Di. LA 

NO OEBE 
BiBL1ilíEGA 

l. Deíinici6n dP. Parte.- !~ucho!=I son loe autorí:!2 -

que han escrito sobre este te:oa. Por ou parte, la ley hace di~ 

tincionee muy marcadas en cada materia de 1ue se trate, de 

quién ha de demandar :r quién ha de defenderíle. Dentro de este 

rubro, debemos reconocer que la parte en el proceso lo es por

que tiene un interés jurídico que eatá en jueBº• que puede pe~ 

derlo total o parcialm0nte, y que ~i no acude ante la autori-

dad jurisdiccional nara hacer valer su derecho, seBUramente lo 

perderá. 

En materia de trabajo, nuestra Ley laboral sefiala 

en su artículo 689 que: "Son pRJ"tea en el nroceao del trabajo, 

las personas físicas y morales que acrediten su interés jurí-

dico en el proceso y ejerciten acciones u opongan excepcio-
nes". (&B) . 

Uo !1Uede haber uroceso sin parten, !JUes éstas son 

loa sujetos de derecho a quienes afectará la sentencia que se 

dicte en el mismo, Uno será el actor, el otro será el demanda

do; el nrimero de ellos, acciona al 6rgano jurisdiccional nor 

medio de ~u dernpJ1da, lo pone en movimiento para conocer de eus 

pretensiones 1ue tiene •obre otra persona, En caso de proceder 

la demanda, la e..utoridP.d juri:.diccional em!)laza a juicio a esa 

peroona sobre 1uien se ~retende, y que, hasta entonces ad~uiri 

rá la calidad de demandada, y deberá contest~.r n la misma, a-

ceotando o neeando hecho~, o contraT"Jretendie~r1o de la actora. 

(68) LEY PEDERAL DEL TRABAJO, Op. cit. p.236. 

79 



La parte, según José Becerra, es: "La persona que 

exige del óreano jurisdiccional la aplicación de una norma --

subetanti va a un caso concreto, en interés pronio o ajeno". (Sg) 

De esta definición nos dá los ele~entos que considera necesa~ 

rio analizar para entender el alcance de la misma, y son: 

a) Persona.- Se refiere a aquélla física o moral -

que está leeitir.iada para poder actuar en un pro-

ceso; 

b) Que exige del Órgano jurisdiccional.- Indistin

ta'll<!nte, la parte puede hacer valer un derecho o 

puede defenderse de la demanda instaurada en su 

contra, y el que interviene excluyendo o coadyu

vando con cualquiera de las dos partea; 

c) La anlicación de una norma substantiva a un ca

so concreto.- Quiere decir que son partea: los -

que intervienen en juicios de conocimiento ~ue -

terminan con sentencia declarativa, constitutiva 

o de condena; los que intervienen en juicios ej~ 

cutivos¡ en procedimientos cautelares¡ loo que -

promueven la protección de intereses ler,Ítimos, 

fuera de controv~rsia y aún los nro~oventes de -

jurisdicci6n voluntaria; 

d) El interés p~opio o ajeno.- El interés preeupo-

(69) BECERRA BAUTISTA, José, El Proceso Civil en hléxico, 
Séptima edición. Editorial Porrúa. México. 1979. p.19, 
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ne la pretensi6n válida respecto a la aplicaci6n 

de una nor::ia substantiva en un caso concreto, a 

favor del promovente y a través de los 6rganos -

jurisdiccionales¡ por tanto, el interés que ha-

cen valer las partes en el juicio, son propios -

cuando actúan en su propio nombre y derecho, y -

son ajenos cuando ese interés está al cuidado·~ 

procesal del promovente.(70) 

De estos elementos podemos resumir que las partee 

son los sujetos que actúan o contradicen en un proceso de cua!, 

quiera naturaleza, procurando la aplicaci6n de una nonna subs

tantiva a un caso concreto. 

Briseño Sierra, considera que: "Bl concepto de p~ 

te, está en primer lugar, Íntimamente vinculado con el fen6me

no de la eficacia procesal¡ en se¡¡undo lugar, se trata de una 

noci6n que viene a quedar caracterizada por el ejercicio del -

derecho y no a la inversa¡ y, finalmente, se desprende casi 11!!. 

turalmente o automáticamente del objeto del proceso",< 71> Tam

bién señala que la parte procesal puede determinarse por la t! 

tularidad de las pretensiones y prestaciones del conflicto, y 

en los casos que el concepto de parte no se pueda determinar -

por el tipo de pretensi6n o ésta no pueda ser satisfecha extr~ 

judicialmente, entonces se determinará por la pretenni6n proce 

(70) cr. Ibidem. p.20. 
(71) BRISBRO SIERRA, Humberto. Derecho Procesal. Volumen IV. 

Editorial Cárdenas Bditor y Distribuidor. México. 1970. 
p.48. 
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sal, <72 > Y de manera muy general señale. que: "Bastará decir que. 

parte es quien acciona: pretendiendo en la demanda y pretendie:g_ 

do en la conteetaci6n".C73) 

Queda por citar a lléstor de Buen, que para comple-

mentar lo anterior señala: "La posici6n doble "o principio de -

la dualidad de partes"(sic.) significa que en todo proceso hay, 

necesariamente, dos partes y no pueden ser más de dos. Se trata 

evidentemente, de una existencia.abstracta que es válida, inclJ! 

sive, en los procesos en rebeldía y que no queda afectada por -

el hecho de que se produzca la denominada "pluralidad de par--

tes"( sic.) que, en rigor, s6lo significa, en nuestro concepto -

que alguna o ambas partes están integradas por varios sujetos". 

(74) En cuRnto a los terce_roe señala que estos sujetos no gozan 

de la condici6n de parte, independientemente de su relaci6n con 

las verdaderas partes.< 75 l Criterio que estamos de acuerdo as~ 
guir por la confrontaci6n que entre s! se deben, en base a la -

contraposici6n de sus respectivos intereses. 

A. En Sentido Material.- La parte en sentido mate-

rial equivale a una serie de derechos a la espectativa, a los -

que su titular puede recurrir cuando de las actuaciones judicia 

les se desprenda una posible afectaci6n de su esfera jurídica. 

Por tanto, pueden ser parte en sentido material, tanto el actor 

como el demandado, dada la afectaci6n que les pueda deparar la 

(72) cr. Ibidem. p,49. 
(73) Ibidem. p,58. 
(74) DE BUErl LOZA!IO, lléstor, D<!recho Procesal del Trabajo. -

Op, cit. p.220, 
(75) cr. Idom. 
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sentencia que dicte el juzgador. lleceaaria:r.ente lea debe afec

tar materialmente, esto es, a consecuencia de la sentencia, au 

esfera jurídica se verá afectada, en provecho o detrimento, 

José Becerra, nos dice que parte en sentido mate~ 

rial: "Es aquélla en cuyo interés o contra del cual se provoca 

la intervenci6n del poder jurisdiccional", <75 > Y que, el juzgJ! 

dor en su sentencia: "Es el que declara o realiza coactivamen

te los intereses individuales tutelados dentro de loa límites 

del derecho objetivo, y esa sentencia será precisamente la que 

afecte a la parte en sentido material, bien sea actora, bien -

sea demandada",C 77 l La parte en sentido material ea pues, aqu! 

lla que vé envuelta su esfera jurídica en el proceso el cual -

le perjudicará o le beneficiará a sus interesee legítimos. 

B, En Sentido Fo:nnal.- le. parte en sentido formal 

igualmente equivale a una serie de derechos a la eepectativa, 

pero con la salvedad de que la sentencia que el juzgador dicte, 

no afectará la esfera jurídica de esta parte. 

Nuevamente citamos a José Becerra, que define a la 

parte en sentido formal como: "Aquélla que actúa en juicio, ¡;~ 

ro sin que recaigan en ella, en lo persona1, loa efectos de la 

sentencia".<79 > 

(76) BECEllRA BAUTISTA, José, El Proceso Civil en r«éxico. Op, 
cit. p,20, · 

(77) Ibidem. p.21. 
(78) Idem. 
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ta parte en sentido formal permanece extraña a las 

consecuencias favorables o desfavorables de la sentencia, so-

bre el derecho substantivo en disputa, esto es, su presencia -

s6lo rué necesaria como requisito para que el 6rgano jurisdic

cional, en la sentencia que dicte, pueda afectar o no a la es

fera jurídica de la contraparte, o incluso, a la parte repre-

sentada, 

Para comprender mejor esta situaci6n, citamos una 

vez más a José Becerra, quien nos dice que: "Uno es el titular 

de la relaci6n substancial y otro, el que actúa en el juicio, 

Este Ú1timo puede ser representante voluntario o representante 

legal, denominado as! porque no obstante ser representante, la 

ley prescinde de la voluntad del representado, precisamente en 

su beneficio". <79 l De lo ~terior, podemos deducir que enton-

ces, quien aboga en juicio a favor de otro, resulta ser la pa~ 

te formal y, su represent~do la pá~te material a quien afecta-
lt-~ 

rá la sentencia. ~ 
t;.-=.fo 

2, Personas Físicas.- En gran rnímero de juicios ea 

col!IÚn ver que al¡;una o ambas partee aon personas físicas, y llJ!l; 

chas de ellas son representadas por quien ejerce la profesi6n 

de abogado, con titulo de Licenciado en Derecho y cédula prof~ 

sional expedida por la Direcci6n General de Profesiones de la 

Secretaría de Bducaci6n Pública. Sin embargo, en el juicio la

boral, la representaci6n toma otro cause, en cierta forma más 

simple y accesible, especialmente en lo que a perRonas físicas 

(79) Idem. 
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ee refiere, puesto que sólo basta de simple carta poder que -

acredite a cierta persona para representar en juicio al poder

dante. Eeto con funda~ento en el artículo 692 de la Ley labo-

ral, que a la letra dice: "Las partes podrán comnerecer a jui

cio en forma directa o por conducto de apoderado legalmente a~ 

torizado, •• I. Cuando el comnareciente actúe como apoderado de 

persona física, podrá hacerlo mediante poder notarial o carta 

poder firmada por el otorgante y ante dos testigos, sin necesi 

dad de ser ratificada ante la Junta". (80) 

El Código Civil para el Distrito Federal dispone -

en su artículo 22 que: "La capacide.d jurídica de las personas 

físicas se adquiere por el nacimiento y se nierde por la muer

te; pero desde el momento en que un individuo es concebido, en 

tra bajo la protección de la ley y se le tiene por nacido para 

los efectos declarados en el presente c6digo".( 8l) Sin embargo 

la capacide.d jurídica tiene e.lgunas r1rntricciones, como lo son 

la menor edad, el estado de interdicci6n y las demás que seña

lan la~ leyes. Pero estos incanaces pueden ejercitar sus dere

chos o contraer obligaciones por medi~ de sus representantes. 

En el caso de que la nersona adquiera la mayoría -

de edad, también adquiere la facultad de disponer libremente -

de su persona y de sus bienes, con excepción de lae limitacio

nes que establece la ley. 

(80) LEY FEDERAL DEL TRABAJO. Op. cit. 9.2)6. 
(81) CODIGO CIVIL PARA EL DISTRITO ?EDERAL. De 1928. Quin-

cuagésimo quinta edición. Porrúa. México. 1936. p.45. 
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Por su parte, García Máyne?. so~tiene que las pers~ 

nas físicas son todos los hombres, los cuales son sujetos de -

derecho porque su vida y su actividad se relacionan con loe VJ! 

lores jurídicos. Y su personalidad jurídica se anoya o se fun

da precisamente en aquéllas dimensionee que éste tiene en co-

mún con los demás.< 82 l Debemos entender e los hombres de mane

ra individueJ., uno mis::io en sí. 

3. Personas Morales.- Las personas morales se dif!l. 

rencían de las físicas porque ac¡uéllas están constituídas por 

una pluralidad de individuos. De esta manera quede. constituído 

el título segundo del libro primero del Código Civil para el -

Distrito Federal~83 l dedicado e. las personas, y que sirve como 

base para regular todo lo concerniente al comercio en el CÓdLi::> 

de Comercio y sus Leyes Co::iplementariae. 

El objetivo de establecer las dos condiciones de -

persona, es con el fin de que ésta nueda actuar en un proceso, 

de que pueda contar con le legitimidad procesal ya sea física 

o moral. Y que como es en el derecho civil, la ner~ona física 

(!Uede. le¡:;itimade. nara actuar en un ,,roce so, desde que es conc!l_ 

bida; y, las personas morales desde y hasta que jurídicamente 

existen. 

(82) Cf. GARCIA MAYNEZ, Edue.rdo. Introducción el E~tudiodcl 
~· Vier:::dmonovene. e!iici6n re'rispd:i_. Edi toriRl PQ... 
rrúe .• MéY.ié:o. 1978. pn. 2i5 a 277. 

(83) Cf. CODIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL. OrJ. cit. 
pp.45 y 46. 
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García Máynez nos define a lae personas morales c~ 

:no: "Asocia'ciones o instituciones for:nales para la consecusi6n 

de un fin y~reco.!locidas por la ordenaci6n jurídica como suje-

tos de derecho;'. ( 84 ) De esta definición desprende tres elemen

tos a s_aber i 

a) Una asociación de hombres.- Toda persona jurídi 

ca es la asociaci6n de individuos que tienden a 

la consecuci6n de un fin. El número de individuos 

puede ser determinado o indeterminado y por el -

fin que persiguen, pueden ser eociedades mercan

tiles, da beneficencia, deportivas, oficiales, -

u otras; 

b) El fin a cuyo lou;ro se encuentran destinadas.- -

De acuerdo con la índole del fin, nueden las co~ 

poraciones ser calificadas en personas jurídicas 

de interés privado o de utilidad pública. También 

se clasifican en generales cuando su finalidad -

persigue un bienestar común coco las corporacio

nes naturales y territoriales v. gr. el Munici-

pio; y, especiales, que nueden perseguir fines -

típicos fijados por la ley v. gr. las sociedades 

obrerBS, cajas de ahorro, Montes de Piedad, y, -

fines no establecidos por la ley v. gr. fines de 

instrucción. También pueden perser,iir uno o va--

(84) GARCIA MAY!lEZ, Eduardo. lntroducci6n al Estudio del D'!.., 
~· Op. cit. p.290. 
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~ios Cines, esto es, son mixtos. Los requisitos 

que deben reunir en sus fines son: determinación, 

posibilidad y licitud; 

c) Reconocimiento por el derecho objetivo.-Gracias 

a1 reconocimiento, las plura1idades de individu?S 

consagradas a la consecuci6n de un fin, se tran~ 

forman en un sujeto único, diverso de las perso

nas físicas que los integran. Su personalidad j~ 

rídica implica la capacidad reconocida por el d~ 

recho, para ser sujeto de imputaci6n de las con

secuencias del eietem~ normativo.< 8Sl 

El artículo 25 de nuestro C6digo Civil, reconoce a 

las siguientes personas mora1es: 

a) La llaci6n, loe Estados y loe Municipios; 

b) Las dem~s corporaciones de carácter pÚblico re

conocidas por ley; 

c) Las sociedades civiles o mercantiles; 

d) Los sindicatos, las asociaciones profesionales 

y las demás a que se refiere la rracci6n XVI del 

artículo 123 constitucional; 

e) Las sociedades cooperativas y mutua1istas; y, 

(85) Cf. Ibidem. pp.290 a 294. 
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f) Las asocia~ionee distintas de las enumeradas -

que ee propon¿¡an fines políticos, científicos, -

artísticos, de recreo o cualquiera otro fin lÍci 

to, siempre que no sean desconocidas por la -
ley. (66) 

Las personas morales pueden ejercitar todos loe d~ 

rechoa que sean necesarios para real~zar el objeto de au ineti 

tuci6n. Asimismo, :aueden obrar y obligarse por medio de loe 6~ 

ganoe ~ue lae repreeentan, ya sea por dieposici6n de la ley o 

conforme a las die?Osicionee relativas de sue escrituras cons

titutivas y de eus estatutos. 

Tratándo~e de sociedades mercantiles, éstas ee re

girán por las disposiciones previstas en la Ley General de So

ciedades Mercantiles, de la cual, su artículo lo. reconoce a -

las siguientes: 

a) Sociedad en !lombre Colectivo¡ 

b) Sociedad en Comandita Simple¡ 

c) Sociedad de Responsabilidad Limitada¡ 

d) Sociedad An6nima¡ 

e) Sociedad en Comandita por Accione e; y, 

(66) Cf, CODIGO CIVIL PARA BL DISTRITO PBDBRAL. Op. cit. 
pp.45 y 46. 
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f) Sociedad Cooperativa. 

A excepci6n de las dos Últimas, las demás socieda

des podrán consti tuiree como Sociedades de Capital Variable.<87) 

Las personas morales pueden comnarecer a juicio en 

forma directa o por conducto de apoderado legalmente autoriza

do para que actúe como representante legal, quien podrá acredi 

tar su personalidad exhibiendo el testimonio notarial respecti 

vo que as! lo acredite. En el caso de que tan e6lo comparezca 

como apoderado de la persona moral, podrá acreditar su persolt!!: 

lidad mediante testimonio notarial o carta poder otorgada ante 

dos testigos, previa comprobaci6n de que quien le otorga el P2 

der está legalmente autori.zado para ello. 

Siempre que dos o más personas ejerciten la misma 

acci6n u opongan la misma excepci6n en un mismo juicio, deben 

litigar unidaR y con una repreeentaci6n colllÍn, salvo que los -

colitigantes tengan intereses opuestos. 

4, Sindicatos.- La organizaci6n de los sindicatos 

surgi6 a fines del siglo XVIII, como consecuencia del indus--

trialismo y del acentuado contraste de clases, esto produjo a 

través del paso del tiempo, a sindicatos de muy diversa Índole 

y fines, inherentes a la época en que se dieron, e incluso, !Ill!. 

chos de ellos desa~arecieron cediendo el lugar a otros aindie~ 

(87) Cf, CODIGO DE COMERCIO Y LEYES COl!!PLEMEllTARIAS. De 
1887 y otras, Cuadragésimo octava edición. Porrúa. Mé
xico. 1987. p.173. 
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toa, por supuesto, de muy diversa Índole. Cabe citar de entre 

ellos a la CISC, surgido en 1947, y cuyas siglas significan -

"Contederaci6n Internacional de Sindicatos Cristianos", a la -

cual pertenece la CTM (Confederaci6n de Trabajadores de Méxi-
co), (88) 

Doctrinariamente se le ha definido como: "La aeo-

ciaci6n constituida por personas que ejercitan una misma acti

vidad profesional (pertenecientes, en consecuencia, a la misma 

categoría) (sic.} para la promoci6n y defensa de sus intereses 

colectivos, ya sea morales o de orden econ6mico",< 89 > En Méxi

co, el pacto sindical ha de entenderse como el acuerdo que el 

sindicato de trabajadores está en posibilidad de exigir o imp~ 

ner al patrono a efecto de establecer las condiciones de trab~ 
jo,(90) 

Nuestra Ley Federal del Trabajo, en su capítulo II 

del título séptimo, regula todo lo concerniente a loe sindica

tos mexicanos, Así, su artículo 356 nos dá la siguiente defini 

ci6n: "Sindicato es la asociaci6n de trabajadores o patronee, 

constituída ~ara el estudio, mejoramiento y defensa de sus re~ 

pectivoa intereses", C9l) 

(88) 

(89} 
(90) 
(91) 

De la definici6n anterior se desprende que tanto -

Cf. SANTOS AZUELA, Héctor. Estudios de Derecho Sindice.l 
y del Trabajo. Editado P"r la UNA!J!. México. 1987. pp.17 a 47. 
Idem. 
Cf, Ibidem. p.16. 
LEY FEDERAL DEL TRABAJO. Op, cit. p.113. 
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trabajadores como patrones tienen el derecho de constituír sin 

dicatos, a lo que la Ley laboral dispone que para constituir-

los, no es necesaria autorizaci6n previa. Asimismo, señala que 

nadie puede ser obligado a forlll8T parte de un sindicato o a no 

formar parte de él. 

La Ley ?ederal del Trabajo confiere la facultad a 

los sindicatos de redactar eue estatutos y reglamentos, elegir 

libremente a sus representantes, organizar su administraci6n y 

actividad~s y formular eus programas de acci6n. El artículo --

360 de la mencionada Ley, nos seilala que los sindicatos de tr~ 

bajadores pueden ser: 

a) Gremiales.- Formados por trabajadores de una -

misrte. pro!esi6n o especialidad¡ 

b) De empresa.- Formados por trabajadores que pre~ 

tan sus servicios en una misma empresa¡ 

c) Industriales.- Formados por trabajadores que -

prestan sus servicios en dos o más empresas de -

la misma rama industrial¡ 

d) Nacionales de industria.- Formados por trabaja

dores que prestan sus servicios en una o varias 

empresas de la misma ratna industrial, instalada 

en dos o más entidades federativas¡ y, 

e) De 6ficios varios.- Formados por trabajadores -

de diversa.a profesiones, y s6lo pueden constitu

Írse cuando en el Municipio de que se trate, el 
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número de trabajadores de una misma .profesi6n -

sea menor de veinte. <92 > 

El artículo 361 de la Ley laboral dispone que los 

sindicatos de patrones pueden ser: 

a) Los formados por patronee de una o varias.ramas 

de actividades; y, 

b) llacionales, formados por patrones de una o va-

rias ramas de actividades de distintas entidades 

federativas. C93 l 

Los sindicatos deben constituírse con veinte trab~ 

jadores en servicio activo o con tres patrones, por lo menos, 

Para la determinaci6n del número mínimo de trabajadores, se t!!. 

marán 'en consideraci6n aquéllos cuya relaci6n de trabajo haya 

sido rescindida o dada por terminada dentro del periodo com--

prendido entre los treinta días anteriores a la fecha de pre-

sentaci6n de la solicitud del registro del sindicato y a la f~ 

cha en que se otorgue éste. 

No pueden formar parte de los sindicatos los trab~ 

jadores ~enores de trece años; tampoco pueden ingresar en los 

sindicatos de loe demás trabajadores, los trabajadores de con

fianza. !lo obstante, los estatutos de los $indicatos podrán d~ 

(92) Cf. LEY l'EDERAL DEL TRABAJO, Op. cit. p.114. 
(93) cr. ldem. 
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terminer la condici6n y loe derechos de sus miembros que sean 

promovidos a tul pue~to de confianza. 

Loa sindicatos deben registrarse en la Secretaría 

del Trabajo y Previai6n Social en loe caaoa de competencia fe

deral y en las Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje en loa de ~ 

comp•tencia locaJ., a cuyo efecto el artículo 365 de la Ley la

boral ordena que ee rer.iitan por duplicado: 

a) Copia autorizada del acta de la aaa.~blea conet! 

tutiva; 

b) Una lista con el número, nombree y domicilioe -

de sus miembros y con el nombre y domicilio de -

los patronee, empresas y establecimientos en los 

que se prestan los servicios; 

c) Copia autorizada de los estatutoe; y, 

d) Copia autorizada del acta de la asamblea en que 

ae hubiese elegido la directiva, 

Loe doc:umentoe aefialados serán autorizados por el 

Secretario GeneraJ., de Organizaci6n y de Actas, a menos que en 

loa estatutos ee disponga de otra cosa, pero siempre cuidando 

de su registro pues de lo contrario no podrá actuar ante lae -

autoridades del trabajo.< 94 l 

(94) Cf. Idem. 
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Quienes deseen constituir un sindicato sin 'satisf~ 

cer los requisitos señalados, se les ne¡;ará el registro. Pero 

de satisfacerlos, ninguna de las autoridades correspondientes 

podrá negarlo. Si la autoridad ente la que se presentó la sol! 

citud de registro no resuelve en un término de sesenta días, -

los solicitantes podrán requerirla para que dicte resolución, 

y si no lo hace dentro de los tres días siguientes al del re-

querimiento, se tendrá por hecho el registro para todos los e

fectos legales, quedando obligada la autoridad, dentro de los 

tres días siguientes, a expedir la constancia respectiva. 

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, una 

vez que haya registrado un sindicato, enviará copia de la res2 

lución a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Los re

gistros otorgados, producen efectos ente todas las autoridades. 

Y pueden ser cancelados cuando haya disolución del sindicato o 

éste deje de tener los requisitos legales¡ La Junta de Conci-

liación y Arbitraje es quien resuelve sobre la cancelación. 

El artículo 371 señaJ.a que los estatutos de los -

sindicatos deben contener: 

a) Denominación que _les_ dis_t:i?l~cde loa demás; 

b) Domicilio¡ 

c) Objeto; 

d) Duración; 

e) Condiciones de adndRi6n de mie~bros¡ 
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r) Obligaciones y. derechos de los asocié.dos; 

g) Mótivos y :procedimientos de expulsi6n y corree

. e iones 'disciplinarias¡ 

h). Forma de convocar a asamblea, época de la cele

braci6n de las ordinarias y qu6rum requerido ps

, ra sesionar; 

i) Procedimiento pare la elecci6n de la directiva 

y número de sus miembros¡ 

j) Periodo de duraci6n de la direc.~ive.; 

k) llorrnas pare la adr.únis~raci6~, •. ~iqui_~ic:l:6h Y -
disposici6n. de.los bi,ene s; íiafri!iítin~~ c1ef/8:indi-
· cato; ·;:;;,:;-, :·~·:r. ·:>~~~( :~:~F:.-- .·,:·,;-

1) ··Forna· d~ pago y montp 2"1~· Jcita¡ •sindics--

les; .· 

Ú) Epoca de presentaci6n de cuentas¡ 

m) Normas pare la liquidaci6n del patrimonio sind! 

cal; y, 

-n)· Las demás normas que apruebe la asamblea. (9 5) 

Los trabajadores menores de dieciséi~ años y los -

(95) cr. LEY FEDERAL DEL TRABAJO. Op. cit. pp.116 y 117. 
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extranjeros no podrán formar parte de la directiva de los sin

dicatos.- Esta debe rendir a la asamblea cada eeie meses por lo 

menos, cuenta completa y detallada de la administraci6n del pg 

triincmio' sindical, si así lo determinan los estatutos. 

Los sindicatos leealrnente constituídos son perso-

nas morales y tienen capacidad para adquirir bienes muebles, -

bienes inmuebles destinados inmediata y directamente al objeto 

de su instituci6n, y defender ante todas las autoridades sus -

derechos y ejercitar las acciones correspondientes. 

En cuanto a sus miembros, deben de representarlos 

en la defensa de los derechos individuales que les correspon-

den, sin perjuicio del de~echo de los trabajadores para obrar 

o, intervenir directamente. 

Las oblieaciones de los sindicatos, conforme a lo 

dispuesto por el artículo 377, son: 

a) Proporcionar los informes que les soliciten las 

autoridades del trabajo, siempre que se refieran 

exclusivamente a su actuaci6n como sindicato; 

b) Cor.:unicar a la autoridad ante la que estén re-

eistrados, dentro de un término de diez días, -

los cain~os de su directiva y lao :r.odificaciones 

de los,estatutos, acompañando por duplicado co-

pia autorizada de las actas respectivas; y, 

c) Informar a la misma autoridad cada tres meses, 
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por lo menos, de .las al tes y bajes de sus miem--
bros.(%) . . 

Queda pi~hibido e los sindicatos intervenir en e-

suntos religiosos y ejercer le profesi6n de comerciantes con -

ánimo de lucro.· Y se disolverán por el voto de les dos terce-

res partes de los ciembros que los integran o por transcurrir 

el tél"!"..ino fijado por los estatutos. Los estatutos contendrán 

las disposiciones a se¡;uir en caso de disoluci6n del sindicato 

pera la epliceci6n de su activo, y a falta de disposici6n ex-

presa, pasará a la Federaci6n o Confederación e que pertenezca 

y si no existen, a1 Instituto Mexicano del Seguro Social. 

Loe sindice.tos nueden fon:-.ar federnciones y confe

deraciones, pero pueden retirarse de ellas, en cualquier tiem

po, a\.Ulque exista pacto en contrario. 

5. Actor.- Sobre esta figure, los autores se han -

limitado a señalar que es el titular de la acci6n pretendida -

ante la autoridad jurisdiccional y fundada en un derecho. En -

todo caso, sus investigaciones las enfocan ~Ás a la acci6n y a 

la pretensi6n, puesto que ~ueden tener acci6n tanto el deman-

de.nte como el de~andado. Pero o6lo uno de ellon en el legitimo 

titular del derecho en disputa. Ambas parteo pueden accionar o 

actuar ante la autoriaad, ein embargo, a travéa del tiempo, se 

ha usado la expresi6n de actor a quien interpone la demanda y 

(96) Cf. LEY FEDERAL DEL TRABAJO. Op. cit. pp.117 y 118. 
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demandado contra quien se interpone la demanda; en cuanto a -

sus actuaciones, éstas se han equiparado al concepto de prete~ 

si6n procesal, esto es, la declaraci6n de voluntad por la que 

oe solicita una actuaci6n de un 6rgano jurisdiccional frente a 

persona determinada y distinta del autor de la declaraci6n.(9?) 

Visto que la acci6n se ~retende en atenci6n a un -

derecho ante la autoridad jurisdiccional, nos enfocaremos en-

tonces al estudio de la demanda. 

Cipriano G6mez Lara nos dice que la demanda: "Es -

el primer acto provocatorio de la funci6n jurisdiccional, es -

el primer mol!lento en el que se ejerce la acci6n y debe 

entenderse como la actividad concreta del particular frente a 

loe 6rganoe de administraci6n, frente a los tribunales o jue-

cee". <98) De este modo, pasa a darnos su definici6n de demanda 

como: "El primer acto de ejercicio de la acci6n, mediante el -

cual, el pretensor acude ante los tribunales persiguiendo que 

se sati~faea su pretenei6n".C99) 

Nuestra Ley Federal del rrabajo hace alusi6n a la 

demanda, ~ero la excenta de requisitos formales de ineludible 

cumplimiento. Su artículo 872 s6lo nos dice que: "••• El actor 

en su escrito inicial de demanda expresará los hechos en que -

(97) 

(98) 

(99) 

Cf. DE BUE!! LOZANO, l!éotor. Derecho Procesal del TrabEi_ 
.iQ.. Op. cit. p.247. 
GOMEZ LARA, Cipriano. Derecho Procesal Civil. Op. cit. 
p.32. 
Idem. 
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funde sus peticiones, pudiendo acompañar las pruebas que consi 

dere pertinentes, para demostrar sus pretensiones".(lOO) Esta 

simplicidad de forma nos demuestra que la demanda en nateria -

laboral, requiere de s6lo una relaci6n de hechos y la preten-

si6n. 

Tanto el trabajador como el patr6n pueden fungir -

como parte actora en el juicio laboral, puesto que la Ley lab~ 

ral dispone de derechos y obligaciones imponibles a ambas par

tes. No obstante, es más frecuente que el trabajador acuda an

te las autoridades laborales en demanda de sus derechos contra 

el patr6n, o incluso, contra otro trabajador, En tanto que el 

patr6n actor, debe llevar a cabo determinados actos preproce-

sales, antes que iniciar el proceso, :; que lo. Ley labore.l lo" 

denomina "procedimiento paraproceaal o voluntario", sobre ªBU!! 

tos que por su naturaleza o por ley requieran la intervenci6n 

de le Junta. v. gr. le comuniceci6n el trabajador, e petici6n 

del patr6n, del aviso escrito que indique le cause o causas -

del despido. 

Por último, citemos de nueva cuenta a Héstor de -

Buen, quien sobre los puntos expuestos centralmente, nos dice: 

"La demande. no se confunde con la acci6n, porque es un mero -

instrumento formal, mediante el cual la acci6n se ejerce, ni -

se confunde tampoco con la nretenai6n, porque simplemente la -

contiene. La pretenei6n, además, puede ampliarse posteriormen-

(100) LE'! FEDERAL DEL TRABAJO. Op. cit. p.270. 

100 



te a la demanda, tanto por acci6n del pro~io interesado, al i~ 

corporar otras peticiones en la etapa de demanda y excepciones, 

como por iniciativa de la Junta".(lOl) Esta ea una de las gran 
des ventajas que ofrece el derecho laboral. 

6. Demandado.- Es indudable la posición del deman

dado en todo juicio. Es de quien se pretende y ha de contestar 

a esa pretensión. No puede ser enjuiciado sin haber sido pre-

viamente oído y vencido en juicio. 

Su posici6n presume que ha de excepcionarse y de-

fenderse de la demanda instaurada en su contra. Excepcionarse 

no desconociendo o negando la existencia de la raz6n o de los 

h~chos y derechos en los q.ue el actor pretende fundamentar su 

demanda, sino contraponiendo nuevos o diferentes hechos y der~ 

chos, con el objeto de excluir, desvirtuar o poster?,ar los e-

fectos jurídicos pretendidos por el actor. En todo caso, de la 

si~ple neeaci6n de la raz6n, hechos o derecho9· ae la preten--

si6n del actor, se estará defendiendo de éste.(l02 ) 

El n.rtículo 676 de la Ley laboral, referente a la 

etapa de der.ia.nda y excepciones, dispone que: "III. Expuesta la 

demanda ~or el actor, ~l dCr.iandado procederá en su caso, a dar 

contestación a la demanda oralmente o por e~crito. En este Úl-

(101) 

(102) 

DE BUEN LOZANO, :léstor. De racho ProcenP.l dal Tre1'e. io. 
On. cit. p.246. 
Cf. GOMEZ LARA, Cipriano. Derecho Procc,.,.l Civil. Op. 
cit. pp. 51 y 52. 
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timo caso estará obligado a entregar copia sim~le al actor de 

su conteetación; si no lo hace, la Junta la expedirá a costa -

del demandado. IV. En BU contestación opondrá el deme.ndado sus 

excepciones y defensas, debiendo referirse a todos y cada uno 

de los hechos aducidos en la demanda, afirmándolos o negándo-

los, y expresa.~do los que ignore cuando no sean propios; pu--

diendo agregar las explicaciones que estime convenientes, El -

silencio y las evasivas hará.~ que se tengan por admitidos aqui 

llos sobre los que no ee suscite controversia, y no podrá adm!_ 

tirse prueba en contrario. La negación pura y simnle del dere

cho, importa la confesión de los hechos. La confesión de éstos 

no entra.i'.a la aceptación del derecho. v. La excepción de incom 

petencia no exime al de!Tl!Ul<lndo de contestar la demanda en la -

mis:na. audiencia y si no lo hiciere y la JW'lta se declara comne 

tente, se tendrá por confesada la demanda ...... Clo3l De lae -~= 
fracciones mencionadas podemos advertir que el demandado en el 

juicio laboral, tiene bastantes desventajas de adoptar una ac

titud pasiva e indiferente, ademán, la Ley laboral no hace di~ 

tinciones favorables al trabajador deme.ndndo, es certera la -

Ley en sus apercibimientos para ambos sujetos procesales cuan

do son la parte demandada. Estn en una forlll'l de darle celeri-

dad al proceso para ~u más rápida concluei6n. 

En o pi ni 6n de lléstor de Buen: "La contestaci6n a .• 

la demanda debe procurar, en ~rimer término, narrar los hel!?los 

' ·de acuerdo al olanteamiento que se le ~retenda llevará cabo, 

(103) LEY FEDERAL DEL TRABAJO. Op, cit. pp.272 y 273. 

102 



obviar.rente en ar.nonía con 1os medios de prueba con que se cuan 

te y a partir de eea narraci6n, considerando la~ disposiciones 

lega.lee aplicables (v. ¡:r. en los más 1ue frecuentee casoe de 

despido ju"tificado, la definici6n precies de la conducta y -

las circunstancias en 1ue se produjo y se tuvo, por el patr6n, 

noticia de ella) (sic.) a efecto de adecuar los hechoe al mar

co jurídico. Ello introduce una especie de nrotagoni.sco en la 

conducci6n del proceso, evitando la sujeci6n al cauce marcado 

en la demanda."(l04) Pensa!:los que esta es una buen11 forma, como 

lineamiento a ~eguir, para conte~tar la der:anda; ee la actitud 

positiva que le conviene adontar al de:na.ndado con el objeto de 

lograr una defensa máo absolutoria e inmediata, o al menos pa

ra lograr u.~a co"ciliaci6n ventajosa. 

DE BUEN LOZANO, N~etor, Derecho Procesal del Trabajo, 
0p,. cit. p.345. 
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CAPITULO IV 

"CAPACIDAD Y PERSONALIDAD JURIDICA 
DE LAS PARTES" . 

Este terna ioplica resaltar las formalidades que ~ 

exige la Ley para obtener la calidad de parte. 

Las figuras procesa.lee han perdurado a través del 

tiempo, Algunas ho.n dejado de ser muy rígidas para dar paso a 

la flexibilidad, otra• nor el contrario, ya no son tan flexi-

blee, o incluso han dejado de existir. Sin embargo hay figuras 

que no desaDarecen, al contre.rio, ad~uieren fuerza y son obje

to de rru.y variados estudios. Tnl es el caso de la capacidad y 

la personalidad. 

Por lo general todos teneMoa ca~acidad 1ue nos ~e~ 

mite co~parecer ante la autoridad j\ll'isdiccional, pero en CU"!! 

to a la personalidad, ésta origina toda una· in~ti tuci6n conml~ 

ja, a veces conflictiva. Es ncceaario recurrir a diversas dis

posiciones legales y aún a la .Jurisprudencia nara noder acredi 

tar la personalidad ante la autoridad juriadiccional. La forrr.a 

es el tema principal en el deaarrollo del preaente ca~Ítulo. 



l. Capacidad.- La capacidad se e~uipara a la viabi 

lidad de la persona, independientemente de su edad o estado fi 

sico. El hombre es el Ú.~ico ente racional y abstracto que le -

diferencía de cualquier otro ser viviente sobre la tierra, má
xime si consideramos que dentro de la sociedad es sujeto de d~ 

re cho. 

Nuestra legislaci6n civil del Distrito Federal, s~ 

ñala en eu artículo 2o. que: "La ca~acidad jurídica es igual -

para el hombre y la mujer ••• ". (l05l Y en su artículo 22 sef\ala 

que: "La capacidad jurídica de las personas físicas se adquie

re por el nacimiento y se pierde por la muerte; pero deede el 

momento en ~ue un individuo es concebido, entra bajo la prote~ 

ci6n de la Ley y se le tiene por nacido para los efectos decr~ 

tados en el presente Código". (lo5) Aunque la ley no lo se-

ñala expresamente, debe~os entender que la capacioad jurídica 

abarca toda especie de capacidad, esto es, la de goce y la de 

ejercicio. La primera de ellas es la suma de facultades, y con 

siste en poder ser sujeto de derechos y obligaciones. La sei;uu 

da es la posibilidad, aptitud o facultad que tiene el sujeto -

para desempeñar por sí mismo los derechos de aue es titular. -

Es la ley de la materia respectiva la que dispone los grados -

de aplicaci6n o restricci6n de ambas capacidades en un determ!, 

nado proceso. Es así como surge la capacidad proceslll, abarcan 

do un conju.~to de ~ptitudes o facultades para comparecer en --

(105) 

(106) 

CODIGO CIVIL PARA EL DISTRITO l'EDKRAL. Op. cit. pp.41 
V 42. 
Ibídem. p.45. 
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juicio por sí o en re¡íree~ritaci6n '.~~'otro. (lo7 ) 

En materia laboral, 18. regla general eobre le can!!_ 

cidnd para ser parte la señala el artículo 689 del ordenamien

to laboral, 1ue dice: "Son partes en el proceso del trabajo, -

las persones físicas o morales que acrediten si interés jurÍdi 

co en el nroceso y ejerciten accioneEt u onongan excenciones". 

(lOB) Esto imolica que las persones que oueden ser afectadas -

por la resoluci6n que se oronuncie en un conflicto, nuedan in

tervenir en él, eiempre v cuando comnrueben su interés jurídi

co, o sean llamadas a juicio por le Junte. 

Respecto al artículo 22 del C6digo Civil, tranacri 

to en la página anterior, en relaci6n con el artículo 501 fra~ 

ci6n I de le Le~ laboral, se desprende que si al momento de le 

lll\lerte, o de le incanecidad total del trabajador su esposa o 

concubina. e-e encuentre. embara7.ada, es evidente aue el T.>roducto, 

ni nace vivo y viable, tendrá derecho a las nrestacionee que -

corres ronden a los hijos. En cuanto a loa menores trabajadores, 

esto~ tienen capacidad nara comnarecer a juicio sin necesidad 

d~ autori?.ación al~a, cero en el caso de no estar asesorados 

en juicio, le Junta debe solicitar la intervenci6n de la Proc~ 

raduría de le Defensa del Trabajo para te.l efecto. Y tratándo

se de menores de dieciséi~ años, dicha Procure.duría les desig

nará su reoreRentRnt~. Debemos advertir que ~o trate de dos ti 

nos de edades diferentes: los menores trabajadores son aqué11,~ 

(107) 

(108) 

Gf, BURGOA ORIHUELA, l¡macio. F.l Juicio de Amnaro, Vi 
¡;esimoséotima edici6n. Porrúa. México. 1990. o. 355. 
LEV PEDERAL DEL TRAPAJO. On. cit. p.236. 
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de la menor edad civil, esto es, aquélla que es inferior de -

los dieciocho a.ilos cumnlidos, en tal caso tienen canacidad na

ra comne.recer a juicio¡ en cuanto a los menores de dieciséis -

al'loe, se refiere a los menores de esta edad, nero no menores -

de catorce años. Para los menores de dieci~éis años, será la -

misma Procuraduría de la Defensa del Trabajo iuien les designe 

un representante cara comnarecer a juicio.<1o9) Pensamos que -

son reglas muy aceotables 0or el hecho de que tanto los meno--. 

res trabajadores como los menores de dieciséis años, como tra

bajadores que son, tienen una forma de pensar diferente a qui~ 

nes no trabajan, en cuanto a sus derechos laborales, saben si 

han sido violados por así decirlo sus compañeros de trabajo, -

no tienen mejor opci6n que acudir a la mencionada Procuraduría 

para instruírse en lo necesario. 

2. Personalidad.- De manera esbozada debemos hacer 

la relaci6n que existe entre los conceotos de capacidad, legi

timación y 0ersonalidad. Al resoecto, y siguiendo al maestro -

Cipriano G6me1. Lara, la persona es un sujeto de derechos y o-

bligacion•s jurídicamente reguladas, esto es, legales. 

La capacidad debe entenderse como la antitud nara 

poder ser nujeto de derechos y obligaciones. La capacidad pue

de ser de goce o de ejercicio; la capacidad de goce es la apt! 

tud del sujeto que le oermite disfrutar de los derechos que le 

confiere la ley lo que le identifica con el concepto de nerso

nalidad jurídica, la que debemos entender como la idoneidad p~ 

(109) Cf, DB BUEN LOZANO, lléstor. Derecho Procesal del Tra
bajo. Op. cit. pp,224 y 225. 
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ra ser sujeto de derechos y obligaciones, e. implicR la concu-

rrencia de una serie de atributos de la persona como lo son: -

nombre, domicilio, estado civil, edad, patrimonio, etcétera. -

Estos atributos de la persona le son dados por las disposicio

nes normativas y· si es apta para recibirlas, se dice que tiene 

personalidad y por lo tanto tiene la capacidad de goce. La ca

pacidad de ejercicio es la aptitud para ejercer o hacer valer 

por sí mis~o, los derechos y obligaciones de los que es titu-

lar, además presupone la capacidad de goce, 

La légitirnaci6n es autorizaci6n de la ley porque -

el.sujeto de derecho se ha colocado en un supuesto normativo y 

tal autorir.aci6n implica el facultamiento para desarrollar de

te~inada actividad o conducta. La legitimación puede ser acti 

va o pasiva; la activa es la facultad que tiene un sujeto para 

iniciar un proceso, la legitimación pasiva se refiere a la si

tuación jurídica de aquél ~ujeto de derecho en contra del cual 

se quiere enderezar el proceso. La legitimación tiene una rel~ 

ción estrecha con la pretensi6n, entendida ésta como una con-

ducta, como un querer, y tiene justificaci6n cuando está legi

timada, es decir, la legitimaci6n es la fundamentación de una 

pretenei6n, es la razón legal de esa pretensi6n.(llO) 

La personalidad no es la facultad o aptitud de com 

parecer en juicio por ~í mismo, ni se identifica con la legiti 

mación activa o pasiva, ~ino que entraña la cualidad reconoci-

(110) Cf, GO!l!EZ LARA, Cipriano. Teoría <;eneral del Proceso, 
Op. cit. pp.223 y 224. 
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d~ por el· juzgador a un sujeto para que ~ctúe en un procedi--

miento eficazmente, pero con independencia del resultado de AU 

actuación. El sujeto que tiene personalidad en un ne¡;ocio judi 

cial entraña estar en condiciones de desplegar una conducta -

proces"1 dentro de él. Debemos desprender entonces que la per

sonalidad jurídica s6lo se adquiere cuando es reconocida por -

la autoridad jurisdiccional, eR un requisito formal que admite 

los medios de impugnación correspondientes a la materia cuando 

la autoridad no reconoce o tiene por acreditada la personali-

dad de algún individuo en un juicio. 

Ignacio Burgoa nos dice ·1ue la personalidad puede 

ser originaria o por modo derivado. El primer supuesto se re-

fiere al RUjeto que por sí.mismo desempefta su capacidad de e-

jercicio al comparecer en el juicio esté o no legitimado acti

va o pasivamente¡ en el segundo supuesto, la persona que la o~ 

tenta no actúa por su propio derecho, sino como representante 

legal o convencional de cualquiera de las partes procesales, -

independientemente de la leeitimaci6n activa o pasiva de éstas, 

viene e ser lo que conocemos como parte en sentido formal.(lll) 

Para concluír seftalaremos que la personalidad ea -

la cualidad reconocida por el juz~ador a un sujeto para que 

actúe en un procedimiento eficazmente. La personalidad hace r~ 

ferencia a un ente capaz de tener derechog y cumplir obligaci2 

nes. Tena Suck y Hu¡;o l. Morales complementan lo anterior, se-

(111) Cf. BURGOA ORIHUELA, l~acio. El Juicio de Amparo, O~ 
cit. pp.355 y 356. 
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ñalando que es: "El requisito para ser parte en un proceso o -

interv~nir en él co~ t~rcero ... es c;er persona de derecho''•(ll 2) 

3, Representaci6n de la E~presa.- La repreeenta--

ci6n es una institución jurídica muy importante por¡ue implica 

la posibilidad de que una pereona realice actos jurídicos por 

otra, esto ea, actúa en nombre de ella, es condici6n necesaria 

de existencia de las personas morales quienes s6lo por medio -

de personas físicas pueden producirse. 

Alfredo Rocco nos dá una definición amplia de la -

representaci6n, en su concepto: "Es la representación una ins

titución jurídica mediante la que una persona llamada represeu 

tante da vida a un neG~Ci~ jurídico en nombre de otra que se -

denor.dna representado, en forma tal, que el negocio •e coneid~ 

ra como creado directamente por éeta y a ella pasan directamen 

te lo" derechos v oblii;aciones que nacen del negocio". (ll3) -

En el derecho laboral mexicano a loe representan-

ten de las partes no ee leo exige título. Normalmente está --

ejercida de manera libre por cualquier persona de la confianza 

de los interesados. La defen•a a veces llega a ser una de las 

actividades procesales :nás delicadas. Rafael de Pina nos dice 

que la defensa: "Con,,iste en la actividad deRarrollada para al 

(112) 

(113) 

TENA SUCK, Rafael y MORAJ,ES SALDARA, Hugo Ital.,, ~~ 
cho Proceial del Trabajo. Op. cit. p.45. 
ROCCO, Alfredo. Princini~e de Derecho tl.ercantil. Tra
ducción de Joaquín GarriP,Uce. Dócim• edición. Sditora 
Nacional. !~~~ico. 1981. p.273. 
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canzar el reconocimier¡to .Por el 6rgano jurisdiccion11.l de .la l~ 

galidad de l.f\s pretenAioriéA de la part.,· a cuyo favo;,; a6~a --

quien la ejerce". ül4) 

La repree•ntaci6n puede ser legal o convencional: 

la repreaentación le~al es la que el derecho establece con ca

rácter imperativo, se da por la le:r en loP caeos de incapaci t!!; 

doe y de personf\s morales, las cuales siempre tienen que ac--

tuar a través de repre~entantes, va que su mismA. natura1e7.a -

aeí lo exige, pues+,o que por sí mismas no pueden actuar, nece

sitan de personas fÍeicas pP.ra materializar los actos jurÍdi-

cos en que participa.~, la representeci6n convencional es la nJ!; 

cida de un pacto, de un convenio o contrato, a través de los -

cua1es, una per•ona la confiere a otra.(llS) 

Clipriano G6me7. Lara nos comenta que: "Una adecuada 

y correcta repreeentaci6n, es un re·:ui~i to indispensable para 

'lUe Íae r.e.rtes puedan actuar válidamente en juicio. Podríamos 

decir 1ue la capacidad de ejercicio se perfecciona con una co

rrecta repre!'entaci6n, en loA caAOs de aqu~llos 1ue no pueden 

o no quier~n actuar por ~í mismOAi y es que la capacidad, a -

travéo de la correcta. repre••ntación, eo para las partes, lo -

que la competenciA. es paro. el órgan'> j•1ril'diccional". (ll5 ) 

(114) 

(115) 

(116) 

DE PINA, Rafea1. CurPO do Derecho l'rocoa"l del Tr-.ho.
.;l,2. Op. cit. p.133. 
Cf. CABANELLAS, Guillerno. DiccinnRrio n~ ~eTachn U-
~· Tomo III. OMEBA. Ar~~ntino.. 1968. r.551. 
r.OMEZ LARA, Cipri~no. Te~r1a G~n~r~l d~l Proc~~o. Op. 
cit. p.226. 
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El proceso laboral no siempre ea activado por las 

partes~ e~ ·no:ibre.' .PT.Opio .:Y.: poi: sí.~ m~smast es normal que surja -

la re~reséntaci6n, a_ue co'ricretamente se otorga de las si.BUien

tes fOrmas: 

a)~ Otorga:nie'nto d.e r•oder, e!llll1\ado de. la voluntad -

·de las. partea;. y, 

b) Repreaentaci6n legal, fundada en la voluntad de 

la ley. En este caso, la represent?.ci6n es a car 

go· de las personas físicas que de acuerdo a la -

h:y han d• representar a lne personas morales.C117) 

Resulta necesario establecer la idea de empresa, -

vista en el plano doctrinal, y la configuraci6n que de ella -

hace el derecho mexicano, dada la importancia de la misma en -

la economía nacional. 

Siguiendo a Bauche Garciadiego, el reconocimiento 

de la empre~a como elemento fundamental del derecho mercP.ntil 

se reeli?.a en la medirla de la influencia decisiva ~UP dichn -

ineti tuci6n ejerce en la economía contemporánea. No cabe duda 

qu9 la em~resa es motor de capital, ea ln or~?nizeci6n de más 

trascendencia ~ue funda~enta y repreRenta e.l desarroll~ alc'Ul-

1.ado por lo!l !>RÍees, a.l rC>specto el citado autor dice: ''En~-

fecto. el fi~tgma ~conó~ico-capitP.li~ta bajo el cu~l vivi~os, 

(117) Cf. TRUEBA URBINA, Alberto. Nuevo Derecho Proc<>~"l -
del Traba~o. 3e¡;unda erlid6n "ct•ialiuda. Porrúa. Mé
xico. 1973. pp.366 y 367. 
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es, sin dud~ ale-~na, un si~tema de empre~as, a1 cual va despl~ 

zando lentamente ?. l?.s }"!?que.ñas negociaciones, a 105 te..lleref'\ 

71 aún e. los pe~ue!:os co:nerciantes. la~ nece~ida.des crecientes 

de un ~ercado cada ve7 !!iá.~ a~plio, requieren la forma.ci6n de -

ingentes capitales y de mano de obra abundante, cara en cuanto 

más eepeciali7.ada, que e1 emrresario or,c;a.niza para el efecto -

de producir ~P.rcP...~cía~ en .irre..~de~ ca.ntid~des iue vayan a Bati~ 

facer l?.g exigencias del '.'Úblico, ~, a cre?.r nuevos hábl tos y -

costu'!lbres en los coneu:nidoreP".(llB) 

ta t~oríe. de la empresa nos de!!?U.estrr.-_ 11ue el tér'!l!. 

no di;¡i. ei'!lpre~a no nÓlo e:~ aplica ·en la :natgria econ6mice.. La em 

presa es uria actividad enCPJ!lineda e la producci6n de bienes o 

servicios-y no en sí-una ~erso~a, es una actividad. Esto pre-

su.~e su existencia en el ~ercado, lo que conocemos co~o oferta 

y d~~anda, e~to es, producir bien?.e o prestar serviciOF. re1ue

ridos por alguien, ein embar~o reRulta neceParia la rcpetici6n 

y sucesión en la ~roducci6n o ~restaci6n de esos bienes o ser

yic~os, re~pectivamente, en la m~dida en que sea susceptible -

su creaci6n o ~ea bastante su demanda, es crear para vender o 
tran.,ar. (ll9 l 

Esto imnlic•. que la empre~a cea también una fip;ura 

· regulada por el -derecho .merce.ntil, por con.0 ti tuír acto• rln. co

mercio. 

(Ú6) 

(Úg) 

BAUCHE IJAllCIADIEGO, !{ario. 1"' EmpreM. Se¡;;unda edició-i, 
aumentada y actualizada. Porrúa. México. l9B3. p.13. 
Cf. í'ERGUSON, c. F.. Teoría •licroecon6mica. Fnndo de C•11 
fara Económica. HéT.ico. 1973. pp. 200 a 205. 
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Pero ia rigura de la empre"ª ha PUb!'li~tido compl~
ja en la doctrimf. EA, inclu~o, tema de :controverPiR. <::erve.n-

tea Ahumada prefiere citar a varioa tratadi~ta~ de qui~ne~ ~e

ñala que la VO?. dP. empreRa la·PUelen confunñir con la ~oci~d~d 

mercantil, al respecto hace un resúmen de la doctrina com~ara

da para ensefi.a.rnos que lo~ mercantili~taR conciben a la ~mpre

sa como actividad, como oreani?.aci6n de diverso~ ~lementos de~ 

tinado~ al tráfico comercial o ~implemente como nerociaci6n -

m~rcantil. Toda~ estas concepcion~~ la~ trata de co~parar con 

nu~stras leyeA de comercio, y e~ así como nos dá a conocer su 

po9tura, no de emr.re?~, ~ino d9 eMpr~~P. mercantil, la que defi 

ne como: "Una universalidad de hecho, constituida por un con-

junto de tralJajo, de clic~1?ntor.t materi~es y de valores incorp2_ 

reoa, coordinado para lR producción o el interca~bio de bienes 

y ~ervicios del' tinados al ~ercado en ¡¡eneral". <120) N6tese que 

no connidera al lucro como ele~ento inteerante de la e~presa. 

Ade".lá.s, implícitamente acepta a la activicad corno fUndamento -

de la erapreoa al consiilerarla como una universalidad de "hecho'~ 

S610 le denomina "mercantil" por tenP.r como objetivo final al

mRrcndo eeneral. 

Sobra le. perAonalidad jurídica de la empresa, pri

mera!!l~nte ~eiinla que: "La inRti tuci6n de la perMnnlidad jurí

dica fu~ inventada y creada par el ordena~iento rara la satis

facci6n de la hiet6rica necesidad del comerciante de no afee--

(120) CERVANTES Al!U)!ADA, Raúl. Derecho ~ercantil Primer 
~· Editorial Herrero. México. 1975. p.450. 
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te.r todo su activo patrimonial en la aventura :nerc~.ntil". (lZl) 

Y reitera que la empre"ª y aún el establecimiento: "l:omo uni-

versalidades de hecho que son, carecen de tal per:onalidad, la 

que redica s6lo en ~1 empresario, cea co~rciRnte individual o 

sociedad mercantil". <122 > A este mismo criterio ee apega el 

tre.tadiEta argentino Juan B. Iturraape, quien oportunamente s~ 

ñala: "La e~presa, pues, como hecho real, no es sino un conce¡ 

to económico o sociológico, que e61o penetra en la enfera juri 

dica como "persona" (sic.) cuando adopta la forma predetermina

~ .. en el derecho positivo". <123) Asimismo comenta que no pode

mos concebir a la empresa como persona jurídica, independient~ 

mente de la forma jurídica ~ocietaria que ado~te del Código -

mercantil; pue~to '\Ue la ei:tpresa actúa siempre como una eoci~ 

dad merca-~til bajo le dirección del titular en cuyR cabeza re

caen todos lo~ derechos y obligaciones emereentes de la explo

tación. <124 l Considera indiscutible que la empr•~a es objeto -

de derecho mientras 1ue lP. POCiedad nercantil es PUjeto de de

recho, posición compartida por destacados tratadistas europeos. 

Consideramos .¡ue este sector de la doctrina está en lo correc

to por cuanto a que el comercio es una figura que ~e integra e 

los derech?s y obli~eciones civiles. 

Sin embargo, la conruoión entre cwpr~ea y AOcied~d 

~ercantil aún subsiste, y es que, nuestro r.ódigo de Comercio -

(121) 
{122) 
Ü23) 

(124) 

Ibídem. p.40. 
Ibidem. p:45l. 
ITURRASPE, Juan B. La Empresa y el Trabajo. Ediciones 
Depe.l.ma. Argentina. 1964. p,77, 
Cf, Ibidem. p.76. 
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al. igual .que el iiimilar de otros países datan de hace ya :::ucho 

tiempo. El nuestro fué creado por decreto de 4 de junio de ---

1887 y entró en vigor el lo. de enero de 1890 1 nigue vigente -

hasta nuestros días, y las reformas que ha PUfrido son pocas, 

a comparac16n de otras leyes mexicanas v. &r• la Ley Federal -

del Trabajo. Nuestro Código de Comercio tiene influencia napo

leónica, y la teoría de la personalidad jurídica de figuras c2 

mo la empresa, aún no estaban desarrolladas, hoy podemos ha--

blar de diversos criterioo sobre el tema, 

La. confusión comien7.a a surgir en nuestro Código -

mercantil, puesto que no da un concepto de empresa, La mencio

na pero no la define, y ee entiende que hace referencia a per

sonas moral.ea, Como ejemplos podemoe señalar algunas fraccio-

nes del artículo 75, correspondiente al capítulo denominado -

"De los actos de comercio": 

"Artículo 75. La ley reputa actos de comercio: 

I, Todas las adquisiciones, •• 

II, Las co'!'l.praa y ventas de bienes inmuebles,,, 

IlI. Las compran y ventas de porciones ••• 

IV. Los contratoo relativos a obligaciones ••• 

v. Las ellljlresas de abastecimientos y suministros; 

VI. La.e empresas de construcciones y trabajos pÚbl! 

cos y privados; 
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VII. Las empresas de fábricas y manufacturas; 

VIII. Le.s empresas de transportes de personas o cosas, 

por tierra o ag11e., y las ecrpresas de ... ; •• !125) 

Considera.~do el co~9ntario de !turraspe, en e1 sen 

tido de que la empresa actúa siempre como una aociedad mercan

til, y que de lae !raccionee anterioree se entiende tácitamen

te e le ern~resa co~o soci~dad rnerce.ntil, nuestro leeislador 

opt6 por incluir un artículo en la Ley Pederal del Trabajo, 

dándonos una definici6n de empresa, pero aclara que sólo para 

los efo.ctos de las nor::ias de trabajo. El artículo 16 dispone: 

"Para lo~ efectos de las normas de trabajo, se ~~tiP.nde por em 

presa la unidad económica de producción y distrihlci6n de bie

nes o servicios y por establecimiento la unidad técnica que c2 

mo sucursal, aeencia u otra for?r.a. ~emeja.nte, seR parte inte--

grante y contribuya a la realización de los fines de la e!'lpre

sa". (l26 l Dicho término debía ser cl'lsificado por la doctrina 

contemporánea. 

Pero definitivamente, la empresa no tiene persona

lidad jurídica, es la sociedad mercantil quien tiene pernonali 

dad jurídica, según lo dispone el artículo 2o. de la Le;- Gene

ral de Sociedades Mercantiles: "Las sociedades merca..~tiles in~ 

critas en el Re~istro~PÚblico de Comercio, tienen personalidad 

jurídica di~tinta de la de los ~ocios ••• Las ~ociedades no in~ 

(125) 

(126) 

CODIGO DE° COMERCIO Y LEYES COMl'LElllENTARIAS. Op. - -
cit. pp.25 y 26. 
LEY FEDERAL DEL TRABAJO. Op, cit. p.15, 
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critas en el Registro Público de Comercio que se hayan exteri~ 

rizado como taleR frente a terceros, con~ten o no en ~~criturn 

pÚblica, tendrán personalidad jurídicR ••• ". (l2?) Es así como -

la sociedad merce..~til existe jurídicRmente, como persona moral 

con derecho~ y obligaciones frente a loe demás. No obstante, -

por costumbre, henos considerado a la sociedad mercantil como 

empresa, y la personalid•rl jurídica nos parece implícita. Pero 

reiteramos, el tér~ino e~presa sí es admitido en materia labo

ral, sea persona físic~ o moral, y dado que toda sociedad mer

cantil dei>osi ta su personalidad jurídica, para ejercerla, en -

sus respectivos 6rganoe de administraci6n y representaci6n, s~ 

gÚ.n lo dispone la fracci6n VII del artículo 21 del C6digo de -

Comercio: "En la hoja de inscripci6n de todo comerciante o so

ciedad ~e anotarán: ••• VII.- Los poderes generales y nombre-

mientas, y revoceci6n de los mismos, si le hubiere, conferidos 

a los gerentes, factores, dependientes y cualesquiera otros 

mandat.arios •• , ". (128) Y el artículo 10 de le Ley General de S~ 
ciededes Mercantiles, que dice: "La representaci6n de toda so

ciedad mercantil, corresr-onderá a su administrador o edminis-

tradores, quienes podrR.n realizar todas la~ operaciones inhe-

rentes al objeto de le sociedad, salvo lo ~ue expresamente es

table•.cen la ley y el. contrato social". <129 l Entonces, dichos 

poderes y mandato~ ee enti~nde~ conferido~ de la empre~a a lRR 

personas (\Ue ejercen f1mcionefl de dirccci6n o ad!ilinistraci6n y 

re~resentaci6n de la misma, surtiendo plenos efectos ante las 

(127) 

(128) 
(129) 

CODIGO DE COMERCIO Y LEYES COMPLEMENTARIAS. 
cit. p.174, 
Ibídem. pp. 7 y 8. 
Ibídem. p.177. 

Op. - -
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>utoridades laborB.ies. 

·Debemos recordar que el derecho laborel tiene auta 

nor.ú;,, propia, y el le¡;iolador tuvo n,ue considerar esa !'.utono-

ma :para la redacci6n del ordenamiento labOrP.l. De esta manera 

otorga a la empresa personalidad jurídica como ai fuera socie

dad mercantil; ade~, y considerando el alcn.~ce del artículo 

11 de la Ley laboral que dispone: "Los directores, administra

dores, gerentes y demás personas que ejerzan funciones de di

recci6n o administraci6n en la empresa o establecimiento, se-

rán considerados representantes del patr6n y en ta1 concepto -

lo obliGen en sus relaciones con los trabejadoree".Cl3o) D~je 
indudable a entender que la e~pres~ eR sociedad merc!\!ltil, por 

tanto ti9n9 ?er~onalid~d j~~ídic~, al ~eno~ para lo" efectoe -

de las normas de trabajo, y esto implica reconocir.dento de la 

personalidad jurídica de la empresa por las autoridades labor~ 

les. Resulta válido el tér~ino em~resa, coro sociednd ~ercan-

til, y consideramos que la doctrina contemporánea debe tornar -

en cuenta este criterio para forjar una clasificaci6n de emrrt 

sa. 

A. Representante Legal.- Vista la figura de la re

presentaci6n (Cf, Supra p.110), vamos a hacer aluAi6n a la re

-presentaci6n ~ue la ley otorea a determinadas personas, esto -

es, a~uéllas persones fÍ2icas ~ue se encu•ntrP.n en la hip6te

gis que la ley establece para representar a laR nerAonas mora-

(130) LEY FEDERAL DEL TRABAJO. Op. cit. p.14. 
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les, sea en uso de facultades legales o estatutarias. 

Dada la naturaleza de la persona moral, es imposi

ble que ésta comparezca a la Junta. Lo cierto es que, la pero2 

nalidad jurídica de la empresa alguien la tiene que ejercer, -

cuando sea necesario. Esa representaci6n corre a cargo del A~ 

ministrador Unico o del Consejo de Ad'llinistraci6n, según el -

caso, quienes tendrán las facultades estatutarias que les asig 

ne la Asamblea Cl<!neral de la Sociedad, o bien, a falta de di-

cho~ estatutos, algunas facultades se entienden conferidas por 

la ley v. gr. el artículo 10 de la U,y General de Sociedades -

Mercantiles establece que le. represente.ci6n de toda sociedad -

mercantil corresponde a su ad.ministrador o administradores~131) 
Se entiende que es de un modo muy general, y lo es, puesto que 

como lo establece el artículo 152 de la citada ley, los e.dmi-

nietra~oreo y los gerentes deben prestar la garantía que deter 

minen los estatutos, o la As?.mblea General de Accionistas, pa

ra asee;urar las responeabilicades que pudieran contraer en el 

desempei;o de sus encargos. <132 > Esta obligaci6n exige pruden-

cia, honestidad y responsabilidad de los administradores y ge

rentes, por lo mismo, quiénes rr.ejor si no ellos para represen

tar a ln ernpresn. Esto los convierte en los principales repre

sentantes legales de la empresa, pero por la forme en que son 

elegidos y nombrados, la ley los denomina apoderados de la per 

sona moral, y ésto es correcto, eegún se desprende del artícu

lo 142 de la mencionada ley, que dice: "La ad::linietraci6n de -

(131) 

(132) 

Cf. CODIGO DE COMERCIO Y LEYES COMPLE!.\ENTARIAS. Op. -
cit. p.177. 
Cf. Ibidem. p. 205. 
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la sociedad an6nirr.a estará a cargo de uno o varios mandatarios 

temporales y revocables, quienes pueden ser socios o personas 
extra.fias a la sociedad".(l33) 

Los consideramos como principales representantes -

legales porque adec:áe de ellos existen otros, pero éstos son -

de modo derivado, y lo son porque algún principal les coni'ie-

re, si loe estatutos se lo permiten, facultades de representa

ci6n general o especial, o bien, son representantes legales de 

modo derivado porque la ley así lo dispone, pero por supuesto, 

con facultades li~~tadas o condicionadas por los estatutos o -

por la ::dama ley v. gr. los representantes del patr6n a que se 

refiere el artículo 11 de la Ley laboral (Supra p.119). 

Para concluír, diremos que el representante legal 

de la .Persona moral es el Administrador u Oreano Administrati

vo con facultades legales o estatutarias. 

B. Apoderado.- La figura del apoderado es la más -

recurrida ror las partes en el juicio laboral, dada la simpli

cidad de forma que exige la ley de la materia, tanto para el -

trabajador co~o para el patr6n. 

El poder otorgado equivale al contrato de mandato 

que regula el Código Civil para el Dietrito Federal. Su artíc~ 

lo 2546 nos dice que: "El mandato es un contrato por el que el 

(133) CODIGO DE COMERCIO Y LEYES COMPLEMENTARIAS. Op. cit. 
p.203. 
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mandatario se obliga.a ejecutar por cuenta del mandante loa ac 

tos jurídicos que éste le encarga". <134 ) El :nendato tiene cóm: -

objeto realizar todos loa actos lícitos para los que le ley no 

exige la intervenci6n personal del interesado; en juicio, las 

personas morales intervendrán por medio de sus legÍtimos repr~ 

aentantea. 

El artículo 2551 del C6digo Civil, señala qde e:i -
mandato se puede otorgar: 

a) En escritura pública; 

b) En escrito privado, firmado por el otorgante y 

dos testigos y ratificadas lea fiI"T'\B.s ante nota

rio público, juez de primera instancie, jueces -

menores o de paz, o ante el correspondiente :fun

cionario o eopleedo administrativo, cuando el -

mandato se otorgue para asuntos administrativos. 

Esta forma de otorgar poder la regula el artícu

lo 693 de la Ley laboral; 

c) En carta poder sin retificaci6n de finras. Es -

la más recurrida.<135 l 

Sin embargo, cada una de estas formas de otorgar -

poder tiene su propio alcance, eeeún los efectos que en el fon 

(134) 
(135) 

CODIGO CIVIL PARA EL DISTRITO PEDERAL. Op. cit, p.438. 
Ibídem. p.439. 
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do ee pretenden y que la ley prevenga, Ten ea así que el cita

do artículo del C6digo Civil tiene una muy estrecha relaci6n -

complementaria con las diversas fracciones del artículo 692 de 

nuestra ley laboral, el cual transcribimos para analizarlos a~ 

boe: "Artículo 692.- Las partes podrán comparecer a juicio en 

forma directa o por conducto de apoderado legalmente autoriza

do. 

Tratándose de apoderado, la personalidad se acredl 

tará conforme a las eiguientea reglas: 

I. Cuando el compareciente actúe como apoderado de 

persona fÍeica, podrá hacerlo mediante poder no

tarial o carJ;a poder firmada por el otorgante y 

ante dos testigos, sin necesidad de ser ratific~ 

da ante la Junta; 

Il. Cuando el apoderado actúe como representante l~ 

gal de persona moral, deberá exhibir el testimo

nio notarial respectivo que así lo acredite¡ 

III. Cuando ·el compareciente actúe como apoderado de 

persona moral, podrá acreditar su personalidad -

mediante testi~onio notarial o carta poder otor

gada rutte dos testigos, previa comprob"cí6n de -

que quien le otorga el poder eRté. le.gal:nente P.u

torizado para ello; y 

IV. Los representantes de los sindicatos acreoitárán 

su personalidad con la certificaci6n que les ex-
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tiende la Secretaría del Trabajo y Previsi6n So

cial; o la Junta Local de Conciliaci 6n y Arbi tr~ 

je, de haber '.!Uedado registrada la directiva del 

sindicato". (l36 ) 

.Al respecto resulta valioso citar a Néstor de Buen 

~zano, ~uien de manera acertada distingue ~istemáticamente -

loa tres tipos de apoderados 1ue se desprenden de los ordena-

mientos, civil y laboral, y 1ue son: 

(136) 

a) Apoderado representante legal.- El mandato debe 

constar en eecri tura pública, por etqiuesto ante 

notario, y señalar expresamente las facultades 

conferidas para conciliar y transigir, esto in-

cluye absolver posiciones, A este poder suele -

lla:narse "poder general para actos de dominio"¡ 

b) Apoderado con mandato otorgado en escritura pú

blica.- Puede ser mandatario general o especial 

por implicar actos en eeneral o algún acto en e~ 

peci~l, respectivamente, v la escriturn deberá -

contener las facultades de quien le otorga el -

mandato. Es en la práctica el "poder general pa

ra pleitos y cobra.nzas 1
'. Fero advierte, q,ue se-

gÚn lo diapuesto por el artículo 2587 del C6di~o 

Civil, el procurador s6lo necesit~ poder o cláu

sula espPcial, entre otras causa~, p~·ra transi-

gir; io que tran~forma en verdaderos representan 

t•s legales a los apoderados; 

LEY FEDERAL DEL TRABAJO. Op. cit. pp.236 y 237. 
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c) Apoderado especial con mandato otorgado media.~

te carta poder.- Fara que el apoderado se consi

dere con !l'.andato general otorgado en carta poder, 

es necesario que ésta se firme ante dos tPatigoe 

y las firmas sean ratificadas ante notario, los 

jueces o las autoridades adr.iinistrativas corres

pondientes. En caso de no haber ratificaci6n, di 

cho poder no tendrá carácter de mandato general. 

En conRecuenciq, ese mandato esrecial no es sufi 

ciente J.nra comparecer en la etspa conciliatoria 

ni para absolver posiciones, pu~s para estos e-

fectos el artículo 692 fracción rrr, del ordena

miento laboral, exige que el mandato se otorgue 

en escritura pública, pr2via com11robación de que, 

quien le otorga el poder, está legalmente autori 

zedo para ello.< 137 > 

Por otra parte, y como com¡.lemento a los incisos -

anteriores, citamos al criterio de la Cuarta Sala de la Supre

ma Corte de Justicia de la Naci6n, que de manera tajante dilu

cida el alcance de lae fracciones II y III del artículo 692 de 

la Lev Federal del Trabajo: 

(137) 

"PERSONAS MORALES, REPRESENTACION EN JUICIO DE LAS. 
La ••• , debe concluirse lUe si una persona moral, a 
través de la persona física u 6rga.'10 que lPgalmen
te sea re¡resentante de dicha persone moral, en u
so de facultades legale• o estatutarias, con~iere 

Cf. DE BUEN LOZANO, Néet.or. Derecho Procesal del Tra
ba.jo. Op. cit. ¡.p.235 y 236. 
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poder de representación a otros fUncionarios, em
pleados o abogados al servicio de ega persona mo
ral, o a terceros, dicho acto jurídico satisface 
los requisitos a que ee refiere el artículo 692 -
fracciones 11 y 111 de la Ley Federal del Trabajo 
y en consecuencia, los actos de dichos represen-
tantee obligan a la persona moral representa-
da•, (138) 

Es evidente que el citado criterio ee apoya en la 

interpretación literal de la fracción 11 del artículo 692, el 

cual exige que el mandato se otorgue en escritura pública, re

quieitv indispensable para poder comparecer en cualquier etapa 

del proceso laboral. 

4. Porma de Acreditar la Personalidad Ante las J~ 

tas de Conciliación y Arbi'traje.- Vista la importancia que ti~ 

ne ln personalidad de las partee en el proceso laboral, estu-

die.remos la forma de acreditarla. 

La Ley Federal del Trabajo sefiala en eu artículo -

692 que: "Las partes podrán comparecer a juicio en forma dire.s_ 

ta o por conducto de apoderado legalmente autorizado ••• ".(l39 ) 

tratándose de personas físicas, pu~den serlo tanto el trabaja

dor como el patrón. En cuanto al trabajador, debemos conside-

re.r la definición que nos da la Ley laboral en su artícuJ.o 8: 

"Trabajador es la persona física que presta a otra, física o -

moral, un trabajo personal subordinado". (l40l P~r tanto .V en lo 

(138) 

(139) 
(140) 

Apéndice al Semnnario Judicial de la Federación. 1917-
1985. Quinta Parte. Cuarta Sala. Tesis 343, p.311. 
LEY FEDERAL DEL TRABAJO, Op. cit. p.236. 
Ibidem. p.l). 
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que al proceso ee refiere, el trabajador siempre será persona 

física, independientemente de que sea la parte actore o la de

mandada, y podrá comparecer a juicio en forma directa o por -

conducto de apoderado legalmente autorizado, Al efecto, la me~ 

cionada ley dispone en la fracci6n I del artículo 692 que: 

"Cuando el compareciente actúe corno apoderado de persona físi

ca, podrá hacerlo mediante poder notarial o carta poder firma

da por el otorgante y anto dos testir,os, sin necesidad de ser 

ratificada ante la Jtrnta".<l4ll Es co:nún ver en las Jtrntas que 

los trabajadores son representados por personas que se acredi

tan con simple carta poder. Sin embargo, debemos resaltar que 

dicho documento, y siguiendo a la ley, debe ser ineficaz al r~ 

preeentante para comparecer, en lugar del trabajador, a la et~ 

¡;a conciliatoria, ya que como se desprende de la fracci6n I -

del artículo 876 de la Ley laboral: "Las partee comparecerán -

personalmente a la Jtrnta, sin abogados patronos, asesores o a

poderados;,,,•, <142) Por otra parte, dicha carta poder es ine

fica• al apoderado d•l trabajador cuando .en la demanda o con-

teetaci6n, se haya ofrecido la prueba confesional, atribuyénd2 

sele al trabajador hechos propios que dieron origen P.l conni.9, 

to, En tal supuesto el trabajador será citado para que se pre

sente personalmente a absolver posiciones y no por conducto de 

su apoderado, bajo apercibimiento que si no concurre en la fe

cha y hora señalada, se l• declararé. confeso de las posicionea 

que se hayan articulado y calificado de legales, De igual al--

(141) 
(142) 

Idem, 
Ibidem. p.271, 
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canee adolece el poder· notarial. 

Cabe resaltar el comentario de Rafael Tena y Rugo 

I. 11\orales, quienes señalan la necesidad de: "La prtsencia del 

oferente de la prueba, ya que ante la inasistencia se declara

rá desierta esa probanza, por la imposibilidad física de arti

cular las posicionee".Cl43 l Pero de estar presente en la Junta 

y se niega a responder o sus respuestas son evasivas, la Junta 

de oficio o a instancia de parte, lo apercibirá en el acto de 

tenerlo por confeso si persiste en ello. 

En el supuesto de que el trabajador, sea represen

tado por el sindicato al cual pertenece, como lo señala la --

fracci6n IV del ?rtículo 692 de la Ley laboral: "IV. Los repr!l_ 

sentantes de los sindicatos acreditarán su personalidad con la 

certificación que les extiende la Secretaría del Trabajo y Pr!l_ 

visi6n Social, o la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, -

de haber quedado registrada la directiva del sindicato•.'144 ) 

El artículo 693 del ordenamiento laboral señala -

una regla un tanto parad6gica, dice: "Artículo 693.- Las Jun-

tas podrán tener por acreditada la per"onalid~d de los repre-

sentantes de lo~ trabajadores ~ sindicatos, sin sujetarse a -

las reglas del articulo a."1terior siempre que de los docu"entos 

exhibidos lleguen al convencimiento de que efectivamente se r!l_ 

(143) 

(144) 

TENA SUCK, Rafael y MORALES SALDJJIA, Rugo Italo, Der~ 
cho Procesal del Trabajo. Op. cit. p.115. 
LEY FEDERAL DEL TRABAJO. Op. cit. pp.236 y 237. 
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(145) . presenta a la parte interesada". Es evidente que esta·.di!!. 

posici6n resulta para el trPb~jRdor muy favorable, '¡ no ·asCp]!· 

ra el patr6n. Sin embargo, no ee refiere a culllquier documento, 

es necesario que el o los documentos exhibidoe resulten osten

siblemente id6neos para acreditar la personalidad, a criterio 

de la Junta. 

Resulta mejor opci6n la que nos ofrece el artículo 

694 del referido ordenamiento, puesto que hace menci6n no s6lo 

a trabajadores y sindicatos, sino también a los pe.trones para 

otorgar poder mediante simple comparecencia ante la Junta del 

lugar de su residencia, para que los repnsenten ante cual- - -

quier autoridad del trabajo con la copia certificada ~ue se e~ 

pida de la misma. Igual rorros de otorgar poder la regula la 

fracci6n II del artículo 2.551 del C6digo Civil. 

Otra opci6n que tiene el trabajador para poder ser 

representado o asesorado en el juicio laboral, la constituve -

la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, regulada en el capi 

tulo Ill del título undéeimo de la Ley Federal del Trabajo. C! 

tamos al artículo 530 de ésta Ley, que dice: "La Procuraduría 

de la 0.fenea del Trabajo tiene las funciones siguientes: 

(146) 

l. Representar o asesorar a los trabajadores y a -

sus sindicatos, siempre que lo soliciten, ante -

cual1uier autoridad, en las cuestiones que se r~ 

lacionen con la aplicaci6n de las normas de tra-

Idem. 
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bajo; 

II. -Interponer los recursos _ordinarios ·y extraordi~ 

narios procedentes, para la defensa del trabaja~ 

doro eindicato;-y 

III. Proponer a las partes interesadas soluciones -

amistosas para el arreglo de sus connictos y 

hacer constar los resultados en actas autoriz!! 
das",(147) 

Los servicios que presta la Procuraduria son gra-

tu1tos y han dado muy buenos resultados en la práctica. Su per 

sonalidad en el juicio se deriva de la adscripci6n en las di-

versas Juntas. 

En lo que se refiere al patr6n, comenzaremos por -

seffalar la definición que de él nos dP. la Ley laboral en su ª! 

tículo 10: "Patrón es la persona fisica o moral que utiliza 

los servicios de uno o varios trabajadores". <148) 

El patr6n como perRona física, no tiene mayor pro

blema para ser representado en juicio, independientemente de -

su posición procesal, esto es, como actor o como demandado. Es 

suficiente que acredite su interés juridico en el proceso y 

ejercite acciones u oponga excepciones (como parte), o que pu~ 

(147) 
(148) 

LEY FEDERP.L DEL TRABAJO, Op, cit. p.192, 
Ibidem, p.14. 
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da ser afectado por la resoluci6n 1ue se pronuncie en un con~ 

f1icto (como tercero). 

Nuevamente hacemos alusi6n a1 artículo 692 de la -

Ley laboral, que dice: "Las partes podrán comparecer a juicio 

en forma directa o por conducto de apoderado legalmente autor! 

zado. 

Tratándose de apoderado, la personalidad se acredi 

tará conforme a las siguientes reglas: 

I, Cuando el compareciente actúe como apoderado de 

persona física, podrá hacerlo mediante poder no

taria1 o carta poder firmada por el otorgante y 

ante dos testigos, sin necesidad de ser ratific~ 

da ante la Junta, ••• ". (l49 l De los renglones~ 
transcritos podemos advertir que el patr6n, como persona físi

ca, puede ser representado por apoderado, a quien autorice con 

poder notarial o con simple carta poder. 

La fracci6n IV del citado artículo, autoriza a los 

representantes de los sindicatos a representar a1 patr6n miem

bro del mismo. Recordemos oue el derecho de coalici6n pertene

ce tanto a los trabajadores como a los patrones, y que tratán

dose de éstos, pueden constituir sindicato con tres patrones, 

por lo menos. 

(149) Ibidem. p.236. 
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Igualmente pueden otorgar poder mediante simple ~ 

comparecencia, previa identificaci6n, ante las Juntas del lu~ 

gar de su residencia, para que los representen ante cualquier 

autoridad del trabajo. 

En cuanto al patr6n, como persona moral, toma otro 

cause la representaci6n, dada la naturaleza jurídica del ente 

colectivo, y que ya estudiamos oportunamente (Supra p.114). 

Es necesario que la empresa concurra a juicio por 

medio de sus legítimos representantes, y que para los efectos 

procesales, se tiene a su administrador o administradores de -

la empresa como los representantes legales de la misma. Dichos 

cargos deben constar en escritura pública, que incluya la más 

amplias facultades de representaci6n de la empresa. Dichas fa

cultades son conferidas por la Asamblea General en la escritu

ra constitutiva de la sociedad, se¡¡Ún lo dispone la fracci6n -

VI!l del artículo 60. de la Ley General de Sociedades ~ercanti 

les, y por supuesto, es práctica común conferir, entre otras -

facultades, la de representaci6n de la sociedad ante cualquier 

autoridad, sea penal, civil, laboral, admini~trativa o de cua~ 

quier otra naturaleza. 

E~ ~sí como surge la persona física que defenderá 

los derechos de la persona moral. Entonces el administrador es 

el reprosentante legal do la empresa, v no existe inconvenien

te 1ue comp~.rezca a cualquier etapa del juicio laboral, inclu

yendo la etapa conciliatoria y la absoluci6n de posiciones, f~ 

cultad conferida por el segundo párrafo del artículo 786 de la 

132 



Ley laboral, que señala: "••• Tratándose de personas morales -

la confesional se desahogará por conducto de su representante 

lega1¡ ,,,•,<15o) Esto con excepci6n de que se trate de hechos 

propios que dieron origen al conflicto y en contra de un fun-

cionario de la empresa, en especial. Pero debemos resaltar que 

si a ese funcionario no se le i~putan hechoa personales, sea -

en la demanda, la contestaci6n, réplica o contrarréplica, debe 

desecharse la prueba confesional de hechos propios. 

Para que el Administrador o representante legal -

pueda comparecer a juicio, s6lo bastará que exhiba el testimo

nio notarial con las facultades que le confiere la Asamblea ~ 

neral de la empresa, modalidad prescrita por la fracci6n II 

del artículo 692 de la Ley. laboral, El mencionado documento se 

exhibirá a los funcionarios de la Junta en cualquier momento -

procesal, recayendo así el proveído correspondiente, recono--

ciendo o desconociendo la personalidad del compareciente para 

actuar eficazmente en el juicio. 

Para intervenir en la etapa conciliatoria, el re-

presentante legal deb.e exhibir en el acto el testimonio nota-

rial que así lo acredite. S6lo de que no es posible que el Ad

ministrador comparezca a la Junta cada vez que la empresa es -

demandada; por tanto, entre las facultades conferidas al Admi

nistrador, se encuentran la de otorgar poder de representaci6n 

a otros empleados de la empresa, o incluso, a terceros. Pero -

(150) LEY PEDERAL DEL TRABAJO. Op. cit. p.255. 
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en la práctica, las facultades estatutarias van más allá de lo 

que en un principio se podría imaginar, pueeto que se han apr2 

vechado casi total.mente todas las disposiciones legales suscea 

tibles de aplicarse en la elaboración de las actas constituti

vas de las empresas, con el objeto de que sean representadas -

en juicio por personas que no ten,:an que ver con la administr~ 

ci6n u otras actividades de producci6n de la empresa. De esta 

manera se rompe con la barrera interpuesta por la fracci6n I -

del artículo 876 del ordena.miento labor!ll, la cual. disp~ne que 

las partea deberán comparecer personal.mente sin abogados patro 

nos, asesores o apoderados a la etapa conciliatoria. 

En principio, este pensamiento surgido a la vida -

procesal en la reforma de 1980 a la Ley Federal del Trabajo, -

era real.mente propicio, para el entendimiento entre las partes. 

Pero siempre estuvo lejos de su conaagraci6n, pues entorpecía 

la producci6n y en general las actividades econ6micaa; porque 

comparecía el Administrador a la Junta, o porque la empresa -

nombraba apoderados en términos del C6digo Civil, lo que impli 

ceba el desconocimiento de la peroona.lida.d, y por no haber coe 

parecido la empresa a la etapa de conciliaci6n, se tenían por 

contestadas las demandas en sentido afirlllativo, salvo que ~• -

presentara prueba en contrario. La consecuencia común era que 

se condenaba a la empresa demandada, al pago de las prestacio

nes reclamadas por el actor trabajador. 

Consideramos que la fracci6n I del artículo 876 no 

tuvo otro sentido,' quizás y porque las circunstancia.e de la -

época de la reforma laboral no lo perinitían¡ pero era necees--
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rio que dicha fracci6n estableciera de manera definitiva qué -

funcionario de la empresa demandada quedaba suficientemente f~ 

cul.tado para comparecer personalmente, a la etapa conciliato-

ria. Incluso, y con la autonomía de que goza el derecho del -

trabajo, bien pudiera la ley laboral contar con una disposi--

ci6n que requiera a la empresa para. consti tuír una "Gerencia -

de Relaciones Laborales", cuyos integrantes tengan carácter -

perma.~ente, y sea.~ plenamente reconocidos por los trabajadores. 

De esta manera quedarían mejor garantiz~dos los derechos de -

los trabajadores, al mismo tiempo que se le daría mayor énfa-

sio social a la Ley Federal del Trabajo, La ventaja para la em 

presa sería una más aceptable conciliaci6n y un considerable 

ahorro por lo que respecta a los salarios caídos. 

En este orden de ideas, la fracci6n I del artículo 

mencionado tendría la fuerza y apoyo suficientes para sefialar 

expresamente c6mo deben comparecer las partes a la etapa conc! 

liatoria. 

Sin embargo, no sobrevino reforma procesal alguna, 

La disposici6n qued6 abierta a diversas interpretaciones, y las 

empresas vieron en el artículo 11 una opci6n más para ser re-

presentadas, y aunque al principio dicha representaci6n consti 

tuy6 toda clase de tropiezos a consecuencia de los criterios -

de las Juntas, dichos tropiezos quedaron respaldados por el B!'J 

paro en revisi6n 58/88 resuelto por el Tribu.~al Colegiado del 

Décimo Tercer Circuito, que rlice: 

"AUDIEtlCIA DE CONCILIAC!Oll, COMPA.'lECENCIA PERSO---
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NAL DE LAS PARTES A LA. - De conformidad con lo -
dispuesto por el artículo 876, fracci6n I de la 
Ley Federal del Trabajo a la audiencia de conci
liaci6n, las partes en el conflicto deben compa
recer personalmente, sin abogado patrono, aseso
res o apoderados y tratándose de personas mora-
les podrá hacerse por conducto de las personas -
que dentro de la relaci6n laboral tengan la re-
presentaci6n del patr6n, de conformidad con lo -
dispuesto por el artículo 11 de dicha ley, 

Amparo en revisi6n 58/88, Isaura Cianeros G6mez 
y Coaes. 24 de marzo de 1988. Unanimidad de vo-
tos. Ponente: José Angel Morales Ibarra, Secret~ 
ria: Margarita Marquez Méndez•,(151) 

Sostienen el mismo criterio las tesis números 18 y 

19, a fojas 327 y 328 del Informe de 1988. Aunque, debemos ad

vertir que tal y como se desprende del artículo 194 de la Ley 

de Amparo vigente, loe demás Tribunales Cole&J.ados incluyendo 

los que sustentan las tesis mencionadas, pueden o no adoptar -

dichos criterios.<152 l 

S6lo de que a la empresa no le conviene enviar a -

los .funcionarios descritos en el artículo 11 de la Ley laboral, 

esto es, a los directores, administradores, gerentes y demás 

personas que ejerzan funciones de direcci6n o administraci6n -

en la empresa o establecimiento, para que la representen en el 

juicio laboral. Existen muchas empres3.s que por la naturaleza 

(151) 

(152) 

Informe Rendido a la Suprema Corte de Justicia de la 
Naci6n. 1988. TercPra Parte. Tribun3.l Coleeiado del -
Decimo Tercer Circuito. Tesis 3. p.980. 
NUEVA LEGISLACION DE AMPARO REFOJIJ.!ADA, DOCTRINA, TEX
TOS Y JURISPR!fDENCIA, comentada por Alberto Trueba Ur 
bina y Jor¡;e Trueba Barrera, cuadrngesirr.onovena edi-
ci6n. Porrua. México. 1988. p.152. 
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de loe bienes o servicios que producen o prestan, respectiva-

mente, no pueden descuidar las funciones de direcci6n o admi-

nistraci6n, por tanto, fué necesario insistir en las disposi-

ciones del C6digo Civil del Distrito Feder!'ll y en la Ley Gene

ral de Sociedades Mercantiles, con el objeto de otorgar poder 

de representaci6n con las facultades suficientes par3 que, tan 

to abogados al servicio de la empresa demandada como terceros 

distintos de los anteriores, puedan representarla en los jui-

cios de la más diversa Índole, incluyendo todas las etapas del 

juicio laboral. 

Y aunque los trabajadores, como parte actora, in-

sistían en desconocer la personalidad de dichos apoderados, -

las Juntas ya no se vieron_ presionadas para proveer de confor

midad con lo solicitado por los trabajadores. Sus criterios -

simplemente los funda~entaron en la resolución (elevada a ju-

risprudencia por disposici6n del artículo 192 de la Ley de Am

paro) que sobre contradicción de tesis, dictó la Cuarta Sala -

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y cuyos renglo-

nes he~os transcrito con anterioridad. (Supra p.125). 

Tanto trabajadores como patrones así como sus res

pectivos apoderados, podrán acreditar su personalidad en los -

términos a que hemos hecho referencia a lo largo de este capÍt\!_ 

lo. Y el respectivo funcionario de la Junta, hará las anotaci~ 

nes correspondientes ya sea en el acta de la audiencia en que 

comparecen las partes o en proveído diverso. 

En el caso de que la Junta tenga o no, por acredi-
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tada la personalidad de los comparecientes como representantes 

de las partes, procede el amparo indirecto. 

Una vez reconocida la personalidad, el cornparecien 

te podrá actuar eficazmente en cualquiera de las etapan que i~ 

tegran el proceso labora1. Podrá conciliar, transigir (con las 

salvedades que señala la l~y), reconocer firmas y documentos, 

redarguya de falsos a los que se presenten por le contrarie, -

presente testieos, vea protestar a loe de la contraria y los -

repregunte y tache, rinda toda clase de pruebas, embargue y Pi 
da el remate de los bienes embareados, y de r..anera genere.l, -

lleve a cabo todos los actos tendientes a lograr las pretensi2 

nea y defensas de su representado. 
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CAPITULO V 

"CRITERIOS LEGALES SOBRE LA PERSONALIDAD JU 
RIDICA DE LA EMPRESA EN MATERIA LABORAL;; 

Hemos llegado al Último de los capítulos que inte

gran esta tesis, y cuyo tema guarda cierto paralelismo con el 

derecho que se pretende como Ú1timo recurso o como Última ins

tancia en todo proceso laboral cuya resoluci6n se cree contra

ria o f'uera del derecho. 

En efecto, todo recurso o juicio interpuesto en ~ 

contra de determinada reeoluci6n jurisdiccional, implica en -

las más de las veces la aplicaci6n de alguno de loe criterios 

de la propia Junta, o incluso, de loe Tribunales de Amparo. 

Es el caso que sobre el reconocimiento de la pereo 

nalidad de la empresa, existen diversos criterios hechos valer 

ante la misma Junta, o en el juicio de amraro ante loe Juzg...:

doe de Distrito tratándose de amparo indirecto, o ante loe Tri 

bunalee Colegiados de Circuito en loe caeos de amparo directo. 

Corresponde a los siguientes renglones dar a conocer algunos -

de esos criterios. 



1, Comentario,- Loa criterios de laa autoridades -

jurisdiccionales vienen a dar soluci6n, a veces simple, a ve-

ces muy compleja, sobre cuestiones surgidas generalmente por -

vacíos de la ley, otras por difícil interpretaci6n de la misma 

y 1 otras con la firme intenci6n de lograr la economía procesal 

cuya utilidad permite soportar el exceso de trabajo en los Tri 

bunales. 

Los vacíos de la ley sugieren la creaci6n de crit~ 

rios por parte de las autoridades, pero de esa creaci6n debe-

moa entender no una nueva ley, no llenar esos vacíos con ley -

derivada de criterios, puesto que donde la ley no distingue -

las partes no tienen porqué distingir, ni mucho menos las aut2 

ridades jurisdiccionales. Estas s6lo deben apegarse a las le-

yes debidamente promulgadas y vigentes, con las facultades y 

restricciones que la propia Constituci6n General y sus Leyes -

Reglamentarias les señalen. Por tanto, los criterios así crea

dos, se limitan a cuestiones de simple trámite, sin contrave-

nir di~posici6n legal alguna, v. gr, el plazo que se les dá a 

determinada8 autoridades para que den contestaci6n a algÚn in

forme requerido por la autoridad jurisdiccional. 

Por otra parte, pueden surgir cuestiones por difí

cil interpretaci6n de la ley, o incluso, por interpretaci6n -

contradictoria entre dos o más autoridades. De estos criterios 

tenemos a las Tesis Jurisprudenciales de las Salas que inte--

gran a la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n, así como el 

Pleno de la misma y los Tribunales Colegiados de Circuito¡ sus 

resoluciones constituyen jurisprudencia siempre que lo resuel-
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to en ellas se sustente en cinco sentencias no interrumpidas -

por otra en contrario, y que hayan sido aprobadas por lo menos 

por catorce Ministros, si se trata de jurisprudencia del Pleno, 

o por cuatro Ministros en los casos de jurisprudencia de las -

Salas, y por unanimidad de votos de los Magistrados que inte-

gran cada Tribunal Colegiado, si es jurisprudencia de éstos. -

También constituyen jurisprudencia las resoluciones que diluci 

den las contradicciones de tesis de las Salas y de Tribunales 

Colegiadoa. La obligatoriedad subsiste para los Tribunales de 

menor jerarquía y que pertenezcan al Poder Judicial de la FedJ!. 

raci6n. Los Tribunales que no pertenecen a este Poder, como lo 

son los Tribunales Militares y Judiciales del Orden Común de -

loe Estados y del Distrito Federal, y Tribunales Administrati

vos y del Trabajo, Locales o Federales, de igual manera están 

obligados a observar la jurisprudencia, tal y como lo sefulla -

el Título Cuarto del Libro Prioero de la Ley de Amparo, 

Cabe sefialar que la jurisprudencia se da por medio 

de criterios reiterados de los Tribunales encargados de crear

la para la interpretaci6n o el complemento de normas jurídicas, 

y que reiteramos, es obligatoria para Tribunales de menor je-

rarquía. 

ExiRten criterios encaminados a lograr cierta eco

nomía procesal, en lo que respecta a las actividades de los ~ 

Tribunales. En realidad, es la pauta que di6 origen a disposi

ciones legales sustentadas como principios procesales y muy -

característico del 'derecho procesal mexicano. Podemos sefialar 

como ejemplo la acumulaci6n de juicios. 
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2. Criterios Adoptados por las Juntas de Concilia

ci6n y Arbitraje.- Como Tribunales autónomos, las Juntas tien

den a definir sus propios criterios, procurando no rebasar el 

marco legal permitido. 

Tanto las Juntas Federales como las Locales, tie-

nen sus propios criterios para tener por acreditada la person~ 

lidad de quien representa a la empresa en el juicio laboral, -

principalmente en la audiencia conciliatoria, ya que la ley -

dispone que a esta audiencia las partes deben comparecer pera~ 

nalmente, sin abogados patronos, asesores o apoderados. Sin em 

bargo, esta prohibición tiene sus excepciones, y ese es preci

samente el márgen que permite a las Juntas elaborar libremente 

sus propios criterios. Se ,basan en la Ley Federal del Trabajo, 

el C6digo Civil del Distrito Federal, y el Código de Comercio 

junto .con la Ley General de Sociedades Mercantiles fundamenta;!;. 

mente, !lo obstante, al¡;unas Juntas han inclinado sus criterios 

a las ejecutorias y tesis jurisprudenciales de los Tribunales 

de AmpRro, pues de su lectura podemos advertir lo acertado que 

resulta su interpretación y aplicaci6n. 

Algunas Juntas han optado por reconocer la person~ 

lidad de quien comparece en representación de la empresa con -

la simple pre~entación de la escritura constitutiva de la mis

ma, y por supuesto, tenga la calidad de representante con fa-

cultades suficientes contenidas en el contrato social. Otras -

Juntas exigen, además, la satisfacción del supuesto contenido 

an el artículo ll de la Ley laboral, esto es, exigen que exis

ta relación laboral entre el representante del patrón y el tr~ 
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bajador. 

3. Criterios Adoptados por los Tribunales de Ampa

ro.- Primeramente debemos señalar que tanto las jurispruden--

cias como las ejecutorias y las resoluciones que diluciden la 

contradicci6n de tesis de Salas y de Tril>.lnales Colegiados, -

son los principales criterios adoptados por loe Tribunales de 

Amparo, 

Existen diversas modalidades de la representaci6n, 

sustentada en la jurisprudencia, y en el caso de que ésta sea 

desconocida por las Juntas, el agraviado puede acudir al jui-

cio de amparo a deducir sus derechos. 

El amparo indirecto (se considera indirecto porque 

las sentencias de loa Juzgados de Distrito pueden ser impugna

daa por medio del recurso de revisi6n, ante su superior jerár

quico, Per:nite una segunda instancia para la aoluci6n del aellll. 

to), procede contra leyes o actos de autoridad, cuya entrada -

en vigor o aplicaci6n y ejecuci6n, respectivamente, causen a -

la persona, sus familiares o propiedades, dalles o perjuicios -

de imposible reparaci6n. 

Para la materia laboral que nos toca, es oportuno 

seffa.lar que la persona autorizada por el quejoso para compare

cer en juicio, no necesita tener la patente profesional de abo 

gado y podrá oír notificaciones e imponerse de los autos. Tra

tándose de las personas morales, aún faltando el registro de -

los poderes generales otorgados por compai'IÍas, no es obstáculo 
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para que el apoderado pueda intentar la acci6n constitucional. 

Estas entre otras prerrogativas. 

Por lo que toca a la suspenai6n, y siempre que es

ta proceda, se puede solicitar en cualquier momento procesal, 

hasta en tanto no ne dicte sentencia, y la cauci6n se determi

na en base al Salario Mínimo General Vigente en el Distrito F~ 

deral, por un periodo calculado en aeie meses, que es el tiem

po estimado en que dura el juicio. Si excede en tiempo, el -~ 

juez constitucional está facultado para hacer las modificacio

nes necesarias a la sentencia interlocutoria sobre la auspen-

ei6n. De igual manera es muy importante y notoria la interven

ci6n del A.gente del Ministerio Público Federal, quien por ley, 

tiene el mandato de no s61.o vigilar la debida trami taci6n del 

juicio, sino también de vigilar que no se archive expediente -

alguno sin estar definitivamente concluído el asunto de que se 

trate. 

La sentencia del Juez de Distrito sirve para modi

ficar o confirmar las actuaciones de la Junta contra la cual -

se pide el amparo y protecci6n de la Justicia Pederal. 

El amparo directo ea uni-inatancial, y ee sigue "U 

te la Suprema Corte de Justicia, cuando ejercita la facultad -

de atracci6n, o ante los Tribunales Colegiados de Circuito, en 

ambos caeos, la demanda se interpone por medio de la autoridad 

responsable. JU juicio de amparo directo procede contra senteu 

ciae, laudos o cualquier otra resoluci6n que ponga fin al jui

cio de que se trate, cuando sean contrarios a la ley aplicable 
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al caso, a su interpretaci6n jurídica o a loa principios gene

rales del derecho a falta de ley aplicable, cuando comprendan 

acciones, excepciones o coaaa que no hayan sido objeto del jui 

cío, o cuando no las comprendan todas, por omisi6n o negaci6n 

expresa. 

Ea la misma autoridad responsable quien decide so

bre la suspensión, cuando ésta ea solicitada, quedando el Pre

sidente de la Junta sujeto a responsabilidad frente al quejoso 

ai al negar la euepens16n ae ocasionan daños o perjuicios al -

~viado, a menos que el tercero perjudicado otorgue contra-

fianza, 

De las tesis sustentadas por los Tribu."la.lee de tun

paro, citaremos las de mayor trascendencia: 

(153) 

"PERSONALIDAD. EX.'JñEN E!I CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO 
LABORAL,- Si la Junta al dictar el 'lCUerdo reclamado, 
materia del juicio de amparo indirecto, estudia de -
oficio la personalidad de las partea, sin que le aea 
solicitada por alguna de ellas, obra legalmente, --
puesto que esta cuesti6n puede ser examinada en cual 
quier estado del juicio, ya sea a petición de loa 11 
tigantee o de oficio, por ser la base fUndamental -
del procedimiento laboral. 

Amparo en revioión 59/1385/88, Dietribuidora In-
dustrial Toga, S.A. de C,V, 16 de noviembre de --
1988. Unanimidad de votos. Ponente: Francisco 7.a
pata Mayorga. Secretario: Marco Tulio Burgoa Do-
mínguez", (153) 

Informe rendido a la Sunrema Corte de Justicia de la 
Ilación. 1988. Tercera PEU"te. Quinto Tribunal Colegiado 
~eria de Trabajo del Primer Circuito, TeAia 9, -
p.469 
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(154) 

"PKRSOJ'IALIDAD JtraIDICA ANTE LAS JUNTAS.- La parte fi 
nal del artículo 459 de la Ley Federal del Trabajo : 
de 1931, faculta a los tribunales obreros para tener 
por acreditada la personalidad de loa litigantes, -
sin sujetarse al derecho común, aimpre que de los do 
cumentoa exhibidos, se llegue al conocimiento de qu€, 
efectivamente, representan a la parte interesada. 

Nota: 
El artículo 459 citado, corresponde al 693 de 

la Ley Federal del Trabajo vigente. 

Quinta Epoca: 
Tomo XXX, Pág.1877. R.184/29. FF.CC. Nacionales -
de México. Unanimidad de 4 votos. 

Tomo XXXVII, Pág.966 R.3665/32. Sarmiento Antonio 
y Coag. 5 votos•.(154) 

"REPRESENTANTE DEL PATRON, EL GERENTE GENERAL DE UNA 
SOCIEDAD LO ES.- Ea cierto que la repreeentaci6n le
gal de una sociedad mercantil recae en su administra 
dor o adminiatradoree, según se determine en el acta 
constitutiva, pues así lo establece la Ley General -
de Sociedadee Mercantiles en au artículo 10. Sin em
bargo, ai a la Junta concurre el Gerente General y -
dicho cargo está dentro de los supuestos que señala 
el artículo 11 de la Ley Federal del Trabajo, resul
te que éste sí ea representante del petr6n y eso es 
suficiente para que comparezca a la audiencia de con. 
ciliaci6n, de demande y excepciones y ofrecimiento y 
edmisi6n de pruebas, aunque no sea representante le
gal de la sociedad para los efectos del artículo 10 
de la Ley General de Sociedades Mercantiles, 

Amparo en revisi6n 12/88. México Travel Plana, s. 
A. de c.v. 16 de marzo de 1988. Unanimidad de vo
tos. Ponente: María del Rosario Mota Cienfuegos. 

Apéndice al Semanario Juaici~l de la Federaci6n. 1917-
1985. Quinta Parte. Cuarta Sala. Tesis 167. p.149. 
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Secretarioi José G, Orta Méndez". Ü55) 

La tesis transcrita con anterioridad es realmente 

innovadora, pues justifica la personalidad del Gerente General 

de la sociedad mercantil, por la tácita relaci6n laboral que -

exigen algunas Juntas para comparecer a la audiencia concilia

toria, aún en contravenci6n de lo dispuesto por el artículo 10 

de la Ley General de Sociedades Mercantiles. 

(155) 

"PERSONALIDAD. RECONOCI~IENTO IMPLICITO,- Si por una 
parte, en la audiencia de conciliaci6n, demanda y ~ 
excepciones, ofrecimiento y admisi6n de pruebas, la 
demandada compareci6 por conducto de representante -
legal manifestando ser falso que el actor había sido 
despedido por la empleadora poniendo a su dieposi--
ci6n el trabajo, solicitando fijara fecha para la ma 
terializaci6n de la reinstalación; y, por la otra, : 
el apoderado del trabajador no obstante que impugn6 
la personalidad de aquél, expres6 de manera cautelar 
que aceptaba ser reinstalado, se advierte que resul
ta notoria la contradicci6n del recurrente, al estar 
de acuerdo con el ofrecimiento hecho por quien, se-
gÚn él, carece de personalidad, por lo que se consi
dera que, con ello implícitamente la reconoci6, ade
más, que la autoridad responsable ante la aceptaci6n 
de la reinstalaci6n tuvo por variado la acci6n y por 
consiguiente elev6 éste concepto al laudo ejecutori~ 
do, sin que esa reeoluci6n sea combatida en los con
ceptoR de \'iolaci6n. 

Amparo en revisi6n 2831/87, Romualdo Gu~dalupe L6 
pez Alvarado. 19 de febrero de 1988. Unanimid~d : 
de votos. Ponente: Isidro Gutiérrez G0."10:.Íle•., Se
cretaria: María Inocencia González Día1,. 

Informe rendido a la Suprema Corte de Justicia de la 
Naci6n, 1988. Sexto Tribunal Colev,iado en Materi-. de 
Trabajo del Primer Circuito. ~jecutoria 18. p.486. 
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Sostiene la .misma tesis: 
Amparo en. revisión 1027/8·9. Fernruido !~oya Calo ca. 
2, de septiembre :de 1988. Unanimidad de votos. Po
nente: Isidro Gutiérrez González. Secretaria: Ma
ría·InocenciaGonzález Diaz",{156) 

A estas tesis igualmente ee relaciona la número 15 

llil'ROCEDENCIA. CONSEHTI!UE!ITO TACITO DEL ACTO RECLAMADO. Del -

Informe rendido a la Suprema Corte de Justicia de la llaci6n de 

1988, Tercera Parte, de los Tribunales Colegiados de Circuito 

en las páginas 679 y 680. 

(156) 

"Pl!RSONAS MORALES, REPRESE!lTACION EN JUICIO DE LAS.
La interpretaci6n de los preceptos contenidos en el -
Capítulo Segundo del Título Catorce de la Ley Federal 
del Trabajo, reformados por el Decreto de 31 de di--
ciembre de 1979, publicado en el Diario Oficial de la 
Federaci6n el 4 a~ Pnero de 1980, V riue entraron i:n -
vi~or el lo. de mayo de 1980, deben ser reali?adas a 
la luz del rrincipio fundamental de garantías de au-
diencia ante las autoridades jurisdiccionales del tr~ 
bajo, qu~ lo ~on las per~onas fÍgic~a o mor~les que -
acrediten su interés jurídico en el proceso y ejerci
ten acciones u opongan excepciones, se~ lo diopone 
el artículo 689 del ordenamiento laboral. Lo compare
cencia a juicio puede hacerse en forma directa o p3r 
conducta (sic.) de apoderado leP,almente autori?.ado. -
Tratándose de la. comparecencia de per-~onas auc tengan 
la calidad de patr6n en los juicios laborales, el ar
tículo 692 sefiala en su fracci6n II oue cuando el ap2 
derado actúe co~o represent3..~te l~~al ~~ person~ mo-
ral, deberá exhlbir el testimonio notarial respectivo 
que así lo acredite. Por FU narte, la fraccí6n 111 -
del propio precepto "'stablece oue cuando ll'\ rerr.ona -
que compare1ca ~ctúe como apoder~do de una perAona m2 

Informe ren~ido a la ~ur.rema Corte de Jueticia de la 
Nación. 1958. Tr-rcera P.'>rte. Tribun'1lea Col~giados ·.de 
~to. Te~iF 20. pp.682 V 683. 
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rai, podrá acreditar su personalidad mediante testimo 
nio notarial, o carta noder otorgada "11te do~ teRti-: 
gos, previ~ comprobaci6n de ou~, quien le otor~a el -
poder, eatá legalmente autorizado para ello, En la es 
pecie, el Director 1~neral ñe P~tróleos Mexicanos, me 
díante eRcritura pública número 353, confiri6 a los: 
abogados que comparecieron ante la Junta Especial res 
pectiva de la Federal de Conciliaci6n y Arbitraje, a
la audiencia de canciliaci6n, demanda y excepciones, 
y ofrecimiento y deRahogo de pruebas, un poder para -
representar a la lnstituci6n en dichos juicios labora 
les. Ahora bien, p1r~ otorgar dicha escritura pÚblicá, 
el Director General de Petróleos ~h"Xic:mos hizo uso -
de la facultad que le confieren los artículos 10 y 13 
de la Ley Orgánica de Petr6leos Mexicanos, oue han -
quedado tra..,scri tos anteriormente, ·r el artículo 13, 
fracciones I, XIV v XVI del Reglamento respectivo, -
~ue contiene disposiciones análogas. En este orden de 
ideas, los funcionarios a ~ue se refiere dicha escri
tura. que comparecieron a los juicios laborales corno 
apoderados de Petróleos Mexica..,os, sí tienen la legí
tima reprosentaci6n dé la persona moral y en conse--
cuencia las Juntas actuaron conforme a derecho al te
ner por comprobados los requisitos legales para osten 
t8.r la representaci6n de la persona moral demandada : 
en dich~s juicios. En consecuencia, debe concluirse -
oue si una pernona morttl, a trav~s de la persona fÍsi 
ca u órgano nue legalmente sea representante de dicha 
pnrsona moraJ, en uso de facultades legales o eetatu
tari~s, confiere pod~r de repre~entací6n a otros fun
cionariost ~mple~dos o abogados al servicio de esa -
persona moral o a terc~ros, dicho acto jurídico sati~ 
face los requisitos a oue se refiere el artículo 692, 
fracciones II y III, de la Ley Federal del Trabajo y 
en consecuencia, los actos de dichos representantes -
obligan a la persona moral representada. 

Varios 28/83. Dcn»nci" de contradicci6n de tesis -
entre los Tribunale.e Golegiados Prime'º y Segundo 
del Primer Circuito en Materia Laboral, formulada 
por Antonio del Rosal Romero co~o representante y 
apoderado legal de Petr6leos Mexicanos. 29 de mayo 
de 1985. Unanimidad de 4 votos. Ponente: Alfonso -
L6pez Aparicio. Secretario: ~arlos Villascán - -
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(157) 

(158) 

Roldé.n". (l 57 l 

"APODERADO JURIDICO. HISUl'ICI!lNCIA DBL PODER PARA DE
MOSTRAR QUE DENTRO DE LA RELACION LABORAL TIENE LA RE 
PRESENTACION DEL PATRON.- El Mder p;ener'11 y1P.ra rlei: 
to~ y cobranzas con facultades generales y especi~--
les, no es ~uficiente para tener la representaci6n p~ 
tronal que requiere la fra.cci6n I del artículo 876 de 
la Le•r Federal del Trabe.jo, pues la inte!'pretaci6n j!!_ 
rídice. del vocablo 11 persone.lr:\r:?nte" a f!Ue alude dicho 
precepto, debe entenderse en el sentido de que lar, -
partes concurran diri?cta":enti:? r>.!:te lP. Junta :r no !)Or 
conducto de a,oderados y que tratñn1ose de per~onas -
mo~ales, ~~tas podrPJ1 hacerlo r0r conñucto de las per 
~onas c;ue dentro de la relaci6n laboral tenc:an la re
presentaci 6n del patrón, confor::e a lo diqiueeto por 
el artículo 11 de lP citadfi Ley. Por con~i~11ente, -
tal personF-lidad no faculta p~.ra concurrir a la etapa 
de conciliaci6n, porque el apoderado no tiene dentro 
de la relación labor<.->.l l~ re-pre ~~ntación del pa.tr6n, 
sino que es un Rim~le a~oderado que no ~atisface los 
requisito~ a que se rt?fier-:? le. fracci6n II del P.rtícg 
lo 692 de la mencionada Ley. 

Amnaro en revisi6n 786/87, Martín Tomás Varp;¡rn L6-
nez. 30 de marzo de 1988. Unanimidad de votos. Po
~ente: José Aneel ¡.:ora.lee !barra. Secretario: Ama
do Chinas Fuentes". (158) 

"PERSONAS MORALES, REPRESBNTACION DE LAS. INTERPRETA
CION DEL ARTICULO 692, F'RACCION III, DE LA LEY FEDE-
RAL DEL TRABAJO.- Si en un testimonio notarial exhibi 
do ante la Junta Local de Conciliaci6n y Arbitraje -= 

An~nd1ce al Semanario Judicial dn. la Fedn.raci6n. 1917-
1985. Quinta Parte. Cuarta Sala. Tesis 34 3. pp. 311 y 312, 
Informe réndido a la Sunrema Corte de JuAticia de la 
Naci6n. 1988. Tercera Parte, Tribu.'lal Colegi'l.do del -
~Tercer Circuito. TeAis 4. ~p.975 y 977. 
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\l59) 

por quien se ostenta como representante de una pers2 
na moral, en la LEY FEDERAL DEL TRABAJO,- Si en un -
testimonio notarial hi7.o constar en el propio testi
monio a virtud del cual el representante legal de dl 
cha sociedad otorg6 a favor del compareciente ante -
la Junta, poder P"-'"ª representarla en el juicio, -
"'facultad ex¡:resa "para otorg:ar poderes y revoca!. 
los" (sic,), el precisado testimonio cumple en el -
caso con lo dispuesto por la fracci6n III, del artí
culo 692 de la Ley ~ederal del Trabajo, en cuanto a 
la co~probación previa de nue ouien le otorgó el po
der al compareciente al juicio estR legalmente auto
ri?.ado para ello; ~tonto a nue de la interpretaci6n 
literal de dicho dispositivo, se desprende que en el 
caso no exíge la ~xhibición ñe la escritura constitu 
tiva de la sociedad en que s~ contenga.~ las faculta: 
des para otorgar poderes en favor de terceras perso
naB por parte.de su representante legal o qu~ se pr~ 
cioe que \L~ tanto o de la propia escritura oe haya -
roa.~dado agr~ear al apéndice respectivo, ya el caso -
concreto de una. sociedad an6nima, el fedatario pÚbli 
colo dispuso por el señalado precepto legal; basta.ñ 
do por tanto, que el fedatario público haya hecho 
constar en el testimonio respectivo, haber tenido a 
la vista el documento correspondiente. 

k~paro en revisi6n 247/87. Sarafe, S.A. 23 de fe
brero de 1988. Unanimid~d de votos. Ponente: Jai
me Julio L6per. B{ltr~. Secretario: Héctor Manuel 
S~lvador Pérez", 159) 

"AUDIENCIA DE COHCILIACION, COl!PARECENCIA PERSONAL -
DE LAS PARTES A LA,- De conformidad con lo dispuesto 
por el artí~~lo 876, fracci6n I de la Ley Federal -
del Trabajo a la audiencia de conciliación, las par
tes en conflicto deben comparecer personalmente, sin 

Informe rendido a la Suurema Corte de Justicia de la 
Nación. 1988, Tercera Parte. Tribunal Cole¡¡iado del -
Décimo Octavo Circuito. Tesis 10. p.1067. 
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abogado, patrono, asesares o apoderados y tratándose 
de personas morales podrá hacerse por conducto de -
las personas que dentro de la r~laci6n laboral ten-
gan la representaci6n del patr6n, de conformidad con 
lo dispuesto por el artículo 11 de dicha Ley, 

A!l!paro en revisi6n 58/88. Isaura Cisneros G6mez y 
Coags,· 24 de marzo de 1988, Unanimidad de votos, 
Ponente: José Angel More.les !barra. Secretaria: -
Margarita Marquez Méndez".(160) 

Sostiene el mismo criterio las tesis número 18 y -

19, páginas 32? y 328 del Informe de 1988. 

(160) 

"PERSONALIDAD, CONTRA LOS ACUERDOS QUE LA TIENEN POR 
ACREDITADA, PROCEDE EL A."1PARO Il1DIRECT0.- Las resolu 
ciones de la~ Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje, _: 
que tienen por acreditada la personalidad de los com 
parecí~ntes como repr~senta.ntes de las partes, aon -
actos que no pueden repararse en el laudo, por lo -
que deben impugnarse en a:npPsO índírecto, de acuerdo 
a lo dinpuesto en la fracci6n IV del artículo 114 de 
la Ley de k~paro. 

Séptima Epoca, Quinta Parte: 

Vol. 19 Pág.27. A.D.4685/69. Olga Barrueta Candi~ 
ni, Unanimidad de 4 votos. 
Vol. 44 Pág.3?. A.D.1181/72. Luis Rodolfo Suáre~ 
Sánchez y Coags. Unanimidad de 4 votos. 
Vol. 46 Pág.25. A.D.3200/72. Cándido L6pez Lina-
res. 5 votos. 
Vol, 58 Pág.39. A.D.1799/73. Cru?. García Bocane-
gra. 5 votos. 

Informe rendido a la Suprema Corte de Justicia de la 
Naci6n. 1968. Tercera Parte. Tribunal Colegiado del -
~ Tercer Circuito. Tesis 3. p.980. 
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Vols. 181-186. A.D.1232/73. Sindicato Industrial 
de trabajadores, Mecánicos, Oper~dor~s y Electri 
cistaR Qel ~stado de Guerrero. Unanimidad de 4 : 
votos". (161) 

"PERSONALIDAD, PROCEDE EL AJ{PARO INDIRECTO CONTRA -
LAS RESOLUCIONES QUE TIENEN POR ACREDITADA LA.- Las 
resoluciones que en la Junta de Conciliaci6n y Arbi
traje tiene por acreditada la nersonalidad de los -
coo~arecientés como represent~ntes de lar. partee, -
son actos que no pueden repararse en el laudo, y en 
estas condiciones, tal~s resoluciones deben impugnar 
se, no al promoverse el juicio de amparo directo con 
tra el propio laudo, sino mediante el amparo indire~ 
to. 

Séptima Epoca, Quinta Parte: 

Vol, 19, Pág. 27. A.D.4685/69. Olga Barrueta Can
diani. Unanimidad de 4 votos. 
Vol, 46, Pág.25. A.D.3200/72, Cándido L6pez Lina
res. 5 votos. 
Vol. 58, Pá.g.39, A.D.1799/73. Cru7. García Bocane
gra. 5 votos. 
Vols, 157-162, Pég.39. A.D.5934/81. Lanitez, S,A, 
5 votos. 
Vols. 181-186. A.D.2062/83. Carlos Aurelio Sán--
chez Sepúlveda. Unanimidad de 5 votoa" (162) 

Los criterios citados, junto con otros tantos in-

cluídos en obras diversas, ~ueden invoc'l!"se ante las mismas -

Juntas, en los escritos de demanda o contestación de la misma 

y en las comparecencias o promociones en que las partes preten 

(161) 

(162) 

Anéndice ~l Semanario Judicial de la Federaci6n. 1917-
1985. Quinta Parte. Cuarta Sala. TeAiA 169. p.150. 
Ibidem. p.151. 
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dan fundamentar algún hecho o derecho; y que 'de proceder, la -

Junta estar.!. obligada a segui:r loe. lineruni~ntos de la· tesis in 

vocada, 

Por Último, cabe señalar oue en oficio girado el -

19 de enero de 1990 por el Presidente de la Junta Federal de -

Conciliaci6n y Arbitraje a loe Presidentes de las Juntas Espe

ciales que la integran, hizo de su conocimiento la resoluci6n 

dictada por la Cuarta Sala, en la Contradicci6n de Tesis 16/83 

de fecha 7 de agosto de 1989, publicada en el Informe 1989, s~ 

gunda Parte, Volúmen I, Cuarta Sala, pi!.gina 24; relativa a la 

comparecencia de las partes a las etapas de la Audiencia de -

Conciliaci6n, Demanda y Excepciones, la que forma jurispruden

cia conforme a lo dispuesto en la fracci6n XIII del artículo -

107 Constitucional, y el artículo 197-A de la Ley de Amparo, y 

que a continuaci6n transcribiremos: 

"AlJDIE!ICIA DE COHCILIACION, DEMANDA Y EXCEPCIONES, -
COMPARECENCIA DE LAS PARTES A LAS ETAPAS DE LA.- Con
forme al artículo 876, fracci6n I, de la Ley Federal 
del Trabajo, las partea deben de comparecer personal
mente al período conciliatorio, sin abogados patro--
nea, asesores o apoderados, ello, porque se trata de 
que actor y demandado, solos y directamente, con la -
única intermediaci6n de la Junta, propongan solucio-
nee justus y satinfactorias a sus diferencias para e
vitar el litigio, condiciones que equiparan a este a~ 
to con 103 que en derecho común se conocen como pers~ 
nalísimos, ea decir, aquéllos que por su traAcenden-
cia requieren de la presencia del afectada, agregando 
la fracci6n VI del precepto citado oue ni l"s partes 
no comparecen personalmente a ese período de avenen~ 
cia, se les tendri!. por inconformen con todo arreelo, 
y si bien es cierto que esta última fracci6n les exi
ge presentarse personalmente a la etapa de de:nanda y 
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excepciones, esta comparecencia ya no debe entenderse 
que necesariamente sea directa, porque ubicánduse ju
rídicamente en el período de arbitraje con el que se 
inicia, propiamente, el juicio laboral cobra aplica-
ci6n el artículo 692 de la Ley ~ederal del Trabajo -
que dispone que las partee pueden comparecer a juicio 
en forroa directa o por conducto de apoderado legalmen 
te autorizado. Por tanto, las conaecuencias procesa-: 
lee establecidas en el artículo 879 del mismo ordena
miento, consistentes en tener nor reproducida la de-
manda o tener por contestada é~ta en sentido afirmati 
vo, a61o son operantes en caso de que las partes no -
concurran al período de de::ia.~da y excepciones direct! 
mente ni por conducto de ropr~nentantes. 

Contrad1cci6n de tesis 16/83. Entre las sustenta-
das por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de 
Trabajo del Primer Circuito, Segundo Tribunal Col~ 
giado del Segundo Circuito y el Tribunal Colegiado 
del Cuarto Circuito, 7 de agosto de 1989. Unanimi
dad de 4 votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secreta 
rio Carlos Ronz6n ·Sevilla." (163) -

El citado criterio viene a resaltar dos momentos -

diferentes en el proceso laboral: el de avenencia, que es la -

etapa conciliatoria; y el litigio, que ea prácticamente la con 

tinuaci5n del proceso cuando no fué posible la conciliaci6n. -

1'undacentalmente dicho criterio señRla la trascendencia de la 

característica principal de la etapa conciliatoria, y que pre

cisamente la comparecencia personal de las partes a la misma -

ea esa característica, no a6lo en el proceso laboral sino en -

cualquier otro proceso que cuente con una e~apa conciliatoria 

o similar, atento al principio de econo:nía procesal que ca.rae-

(163) INPO!!KE BENDIDO A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 
NACION. 1989. Segunda Parte. Volúmen I. Cuarta Sala. 
¡;:24.'"' 
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teriza al Derecho Procesal Mexicano, como una posibilidad de -

dar por tenninado el conflicto. las pláticas conciliatorias di 

recta.mente entre las partee son un buen mé.rgen para lograrlo. 

En caso contrario, la tesis mencionada hace alu--

ei6n al entonces inevitable litigio, en el que ya no es tras~ 

cendente la comparecencia pereonal de las partee, pues cobra -

aplicación el artículo 692 de la Ley PederaJ. del Trabajo que -

dispone que las partes pueden comparecer a juicio en forma di

recta o por conducto de apoderado legalmente autorizado. Por -

supuesto, desde la etapa de demanda y excepciones, independiea 

temente de que las partes hayan comparecido o no a la etapa -

conciliatoria. Coneideramoe que dicho criterio es correcto por 

haber quedado atrán la etapa conciliatoria, para lo cual, la -

fracci6n VI del artículo 876 de la mencionada ley laboral debe 

dejar de exigir la comparecencia personal de lae partes a la -

etapa de demanda y excepciones, por no haber concurrido las -

partes a la conciliación. 
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CONCWSIONES 

l. El proceso laboral entre.i'le sencillez en le forma, es flexl 

ble por diapoaici6n exprese de le ley e in.~inentemente oral, 

dada le aitueci6n de lae partea que intervienen en él, lo -

que permite que los leudos sean dictados e verdad sabida y 

en conciencia. 

2. En el proceso laboral existe le suplencia de le deficien-

cie de le demande, que faculte e le Junte pare que al momen 

to de admitir le demande, y siempre que éste eee del traba

jador, le señale las omisiones e subsanar, en caso de que -

eea incompleta. Fero debemos entenderla como incompleta en 

el sentido de que no comprenda todas lee prestaciones deri

vadas de la acci6n intentada o procedente, de acuerdo con -

los hechos expuestos por el trabajador. 

·3. Le parte en sentido material ea equéll~ que se ve afectada 

en aua intereses por les e~~~e>nes y por le resoluci6n j!.J: 

riadiccional¡ la parte en sentido formal ea aquélla que ac

túa en juicio, pero sin que recaigan en elle, en lo pereo-

nal, los efectos de le sentencia. 

4. Las disposiciones que sobre representnci6n señala le Ley -

Federal del Trabajo, deben ser modificadas para garantizar 

mayor justicia e lee partes en la defensa de sue respecti-

vos derechos, 

5, For los efectos de las norma.a de trebejo, debemos aceptar 
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que la empresa tiene peraonaJ.idad jurídica, y que para su -

ejercicio la deposita en sus diversos 6rganos representati

vos. Bato es lo que requiere de modificaciones en la Ley P~ 

deral del Trabajo, 

6. El artículo ll de la Ley Pederal del 'l'rabajo consideramos 

que debe dieponer1 La empresa o establecimiento serán repr! 

sentadas por las personas que expresamente seftale el acta -

conetitutiva de la persona moral, Se tendrán por acredita-

das aqu~llas personas a quienes loe representantes deleguen 

poder de repreeentaci6n ni las facultades estatutaria.a así 

lo permiten. En todo caso obligan al patrón en sus relacio

nes con loe trabajadores. 

7. En cuanto a las personas físicas, incluyendo al trabaja~

dor, la fracción I del artículo 692 de la Ley Pederal del 

Trabajo debe disponer• Cuando el compareciente actúe como -

apoderado de persona física, podr~ hacerlo mediante poder -

notarial o carta poder firmada por el otorgante y dos testi 

goe y ratificada ante la Junta. 

8. En lo que se refiere a la etapa conciliatoria, la fracci6n 

I del artículo 876 del mencionado ordenwniento laboral, de

be disponer: les partee comparecerán personalmente a la Jun 

ta, sin abogadoe patronos, asesores o apoderados, y tratán

dose de personas morales, éstas comparecer~ en los térmi~ 

nos que s.l efecto seffala esta ley, 

9. Le. fracci6n VI del artículo 876 de la ley laboral, debe -

ser abrogado puesto que el apercibimiento de tenerlos por -
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inconformes con todo arreglo por no haber concurrido le.e ~ 

partes a lá. coriciliaci6n, no impide que las mismas lleguen 

a un.: arreglo durante la secuela procedimental. Asimismo, la 

exigencia de presentarse personalmente a la etapa de deman

da y'. excepciones, resulta prescindible por haber quedado -

atr~s la etapa conciliatoria. 

10. La teoría de la empresa debe seguir su desarrollo, pues la 

empresa es una figura que cobra mayor importancia en la ac

tualidad. Es necesario que la doctrina contemporánea desa-

rrolle una claaificaci6n de la empresa substrayéndola de la 

simple actividad y considerando en todo mocento el criterio 

que nos aefiala la Ley Federal del Trabajo para adecuarla a 

la realidad actual. 

11, La autonomía de que goza el derecho del trabajo es lo que 

nos ha permitido poder hablar de la personalidad jurídica -

de la empresa, criterio inaceptado por otras remas del der~ 

cho. 

159 



BIBLIOGRA.11A 

B!UCRB GARCIADIEGO, Mario. La Rmpresa. Sec,unda edici6n aumenta 
da y actualizada. Editorial Porrúa. México. 1983.-

BECERRA BAUTISTA, José. El Proceso Civil en México. Séptima 
edici6n. Editorial Porrúa. México. 1979. 

BLASCO, Benjamín y Rafael Alcázar. Derecho Procesal Laboral. -
Editorial Librería General Zaragoza. España. 1974. 

BRISERO SIERRA, Humberto. Derecho Procesal. VolÚ!nen IV. Edito
rial Cárdenas Editor y Distribuidor. México. 1970. 

BUllGOA ORIHUELA, I¡;nacio. El Juicio de A:nuaro. Vigésimo Sépti
ma edición. Editorial Porrua. México. 1990. 

CERVA11TES AHUllADA, RaÚl. Derecho Mercantil Primer Curso. Edit~ 
riel Herrero. México. 1975. 

CHIOVENDA, Guieeppi. Principios de Derecho Procesal Civil. Edi 
torial Cárdenae Editor y Distribuidor. México. 
1980. 

DE BllBN LOZANO, Néetor. Derecho Procesal del Trabajo. Segunda 
edici6n. México. 1990. 

DE LA CUEVA, Mario. Derecho Mexicano del Tra.bajo. Tomo II. Edi 
torial Porrúa. México. 1949. 

DE PINA, Rafael. Curso de Derecho Procesal del Trabajo. Edito
rial Botas. México. 1952. 

P'ERGUSON, C,E. Teoría Microecon6míca. Editada por el Fondo de 

160 



Cu1tura Econ6rnica. México. 1973. 

GARCIA IUYNEZ, Eduardo. Introducci6n al Estudio del Derecho. -
Vigesimonovena edición. Editorial Porrúa. México. 
1978. 

GOLDSCRMlDT, James. Teoría General del Proceso. Editorial La-
bor. Espai'la. 1936. 

GO!!EZ LARA, Cipriano. Derecho Procesal Civil, Editorial Tri--
llas. México. 1985. 

GOMEZ LARA, Cipriano. Teoría General del Proceso. Editadn por 
la UNA!!. México. 1979. 

ITURRA.SPE, Juan B. la Empresa y el Traba.Jo. Ediciones DePalma. 
Argentina. 1964. 

PORRAS Y LOPEZ, Armando. Derecho ProcesELl del Tr!\bl\,Jo. Edite.do 
por Textos Universitarios. México, 1971. 

ROCCO, A1fredo. Principios de Derecho Mercantil. Traducci6n de 
Joaquín Garrigues, Décima edici6n. Editora Nacio-
nal. México. 1981, 

SANTOS AZUELA, Héctor. Estudios de Derecho Sindical y del Tra
bajo. Editado por la U!IAM. México. 1987. 

TBNA SOCK, Rafael y Rugo Italo Morales Snl.da.ña, Derecho Proce
sal del Trabajo. EditoriEll Trillas. México. 1989, 

'l'RUEBA URBINA, Alberto. Nu~vo Derecho Procesal del Trabajo, S~ 
gunda edicí6n actualiZRda, Porrúa. México. 1973. 

161 



LEGISLACION 

CONSTI'l'UCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, de 19li 
Octaeesimoséptima edición. Editorial Porrúa. Méxi
co, 1989. 

!IOBVA Ll!GISLACIO!l DE AXPAllO REPOR!WJA, DOCTRINA, TEXTOS Y JU-
RISPRUDENCIA. Comentada por Alberto Truebe. Urbina 
y Jorge Trueba Barrera. Cuadragesimonovena edición. 
Editorial Porrúa. México. 1988. 

LEY .PEDERAL DEL TRABAJO, de 1970, reformada, Editoria1 Trillas. 
México, 1986, 

CODIGO CIVIL PARA EL DISTRITO J'EDERAL, de 1928, Quincuagesimo
sexta edición. México. 1988. 

CODIGO DE COllERCIO Y LEYES CO!(PLEllENTARIAS, de 1887 y otras. -
Cuadragésimo octava edición. Porrúa. México. 1987. 

OTRAS :PUENTES 

APENDICE AL SEllANARIO JUDICIAL DE LA f'EDERACION. 1917-1985. 
Séptima Epoca, Quinta Parte. Cuarta Sala. 

CAllANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho 
Usual. Tomo II. Editorial Heliasta. Argentina. ---
1979. 

CABANELLAS, Guillermo. Diccionario de Derecho Usual, Tomo III. 
OllEBA. Argentina. 1968. 

COROllINAS, Joan. Breve Diccionario Etimológico de la LE>n¡¡ua --

162 



Castellana. Editorial Grados, Eepal'la,;1961, 

ENCICLOPEDIA JURIDICA OMEBA, Tomo II. Editorial Driekill. A:r-
gentina, 1979. 

ENCICLOPEDIA JURIDICA OllEBA. Tomo XXIII. Editorial Bibliográfi 
ca Ar&entina. 1967. 

INPORJCE RENDIDO A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION. -
1988. Tribunales Colegiados de Circuito. Tercera -
P:u-te. 

INPORJCE RENDIDO A Ll SUPREllA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION. -
1989. Segunda Parte. Volúmen I. Cuarta Sala, 

163 


	Portada
	Índice
	Introducción
	Capítulo I. Proceso Laboral
	Capítulo II. Procedimiento Laboral
	Capítulo III. Las Partes en el Proceso
	Capítulo IV. Capacidad y Personalidad Jurídica de las Partes
	Capítulo V. Criterios Legales sobre la Personalidad Jurídica de la Empresa en Materia Laboral
	Conclusiones
	Bibliografía



