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III 

I N T R o D u e e I o N 

El Constituyente de 1917, conceptualiz6 aJ. derecho del 

trabajo como garantía social en el artículo 123 constitucional, 

determinando que sus 31 fracciones, no son limitativas en 

cuanto a la regulaci6n de la materia, sino prohíbitivas, puesto 

que deben asegurar los límites mínimos de protecci6n al trabajo, 

no como unH limitoción al poder, sino como una obligación de 

los Órganos del poder o realizar actos positivos a travéo de su 

legislaci6n en favor de la comunidad. El Constituyente logr6 

apartarse de la corriente del liberalismo-individualista, -

predominante en esa 6poca, ;¡ crea, por primera vez en el mundo, 

el nuevo concepto de democracia social, parR óar cause a una 

nueva corriente económica:. el liberalismo social. 

La relaci6n de trabajo es considerada por la idea contrac

tualista como la manifestaci6n de la voluntad p~...ra crear y 

transferir derechos y obligaciones, con la consecuencia de iden

tificar a esta relaci6n como un contrato o acto jurídico. Un 

análisis jurídico de la relación de trabajo puede llevar a reco

nocer que las consecuencias de derecho y lo vigencia de 

derechos entre patr6n y trabajador no las coneti tuyen las partes, 

sino que es la propia ley quien los crea; por ende, cabe señalar 

a la relaci6n laboral como un hecho jurídico, pueato que basta 

el hecho de la prestación de un servicio personal y subordinado 

para que genere derechos y obligaciones para el trabajador 



y patr6n, independientemente de su voluntad para obligarse. 

La reforma procesal del trabajo es una derivaci6n natural 

de la ley sustantiva, porque el procedimiento ez un instrumento 

a través del cual el Estado hace ¡•asible el cumplimiento de las 

llisposiciones de la Ley Federnl del 1rra.bajo, cuando lns partes 

involucradas en una relación de trebajo no se avienen volun-

tariaffiente a su cumplimiento. 

IV 

El proceso laboral ventila los hechos acontecidos e iden

tifica si ~stos son conculcntorios de las disposiciones de la 

ley, contrario ill proceao civil encnrgndo de octu&r sobre las 

obligaciones conti·aid~5 por· las p~rtes. Al trat~r un conflicto 

obrero-¡::·8.trons.l, l<J Ju.;;.tu de ::on~~ilL.:.i;ión y firt.ítraje, lnvestiga 

si las partes cumplieron con ln ley; en ca:nbio, el Juez Civil 

verifica si las partes cumplieron con lo pactado. 

El derecho procesal laboral determina dos tipos de princi

pios; pr·i~ero, loe sene1·alcs, cerno 5U nombre lo dice, son gene

rales paro todos los procedimientos, estos son: p~blico, gratu! 

to, inmediato, predominantemente orul e iniciación a instancia 

de parte, y segundo, loo principios rectores del derecho proc~ 

sal laboral, tales como: la suplencia de los defectos de la de

manda del trabajador, el relevo de la carga de la pruebll en be

neficio del trnb3jador, la continuaci6n de oficio del procedi

miento, la economía y conccntruci6n proc-:-s~.11 y la inmediatez p:!"Q 

cesal, a los cualeo se sujeto el nuevo derecho procesal del 

trabajo, expresados e lo largo de los capítulos XIV y XV de la 



Ley Federal del Trabajo, excluyendo los principios de derecho 

comdn como supletorios de las normas de trabajo, puesto en el 

pesado originaban, que el procediffiiento luboral no logrará los 

objcti vos de las normas labornles, ri.ue deter::Iin<:tn que el inte

rés del Estudo, no s6lo dar sesuridad jurídica a los particul! 

res 1 sino tambil:n el mantener el equilibrio entre los f'o.ctore.s 

del~ rr~ducci6n. 

j11r!dicc5 se conside~n como p~rsonn J~rídica individ~:.l (fí~ica) 

o cole.:: <.:iv::i. (mornl), con c,qp;.i~idod jur!d lea ;rnrr~ dc~.;a.L"rollar 

determi~a~os ~etas j11r{dieos, es decir, artit111l ju1·ídica de ser 

sujeto ~e .!~rccho:: y ohliGacioncs que difi~re de lo leciti=¡1ci6n 

min,.1'lc :!Cto o situación jt1rÍCica 1 ya .sen r.orno actor, derr:(mdrido, 

tercero o repre~ent(inte). En el d~r·echo i1roce.s3l 111bcri1l, los 

tr~b~J~~Ort:S ~~1yor~s de lE 0~05 tienen car•~Cidud prOCCGBl para 

procc~3::.l Ge adq_;.Jiere a los 18 años .. 

V 

So~ varios los estudio80G del derecho laboral que nieean la 

perso~alidatl jurídica de la conlici6n, ya que por no estar clas! 

ficurla en E!l C6digo Civil (Brt.25 CCDF) no se le puede considemr 

persona jurídica colectiva. rero, la clasificaci6n que hace el 

C6digo ::::i vil, sobre quienes deben !!er considero.dos personas mor~ 

les, es enunciativa y no limitativa, puesto que todo ente, reco

nocido por el orden jurídico como centro de imputaci6n de 



facultades y deberes jurídicos, debe ser considerado como pers~ 

na jurídica, por ende, la coalici6n debe ser considerada como 

persona jurídica, mñs si la Ley Federal del Trabajo (LFT) le 

eopecífic~ las facultades y deberes jurídicos que tiene, tales 

como: t:jercer el derecho de huelga en los objetivos que menci2 

na la fracci6n V y VI del artículo l~50 LFT, promover el proce

dimiento colectivo de naturaleza económica y formar las comi.siQ. 

nes mixtos exis;idas como obligatorias por la ley. 

La represcntaci6n reporta en todas las ~poca~ una extrae~ 

dinaria utilidad, puea ha permitido a los incapocen de ejercic~ 

realiza actos que los lr.?yes les prohíben, por medio de un 

representante, ~ obt~ner los mismos efectoG jurfdi~o~ como ci 

ellos hibieren actuado. 

En el derecho procesal laboral, la representación tiene 

diversas rnnnifostacíones. Al tratarse de apoderado, la person~ 

lidad se acredita con poder not9rial o cnrta roder firmada ante 

dos testigos, sin necesidad de ratificación, y si se trata de 

representante legal de laguna persona moral, se requiere el 

testimonio legal que así lo acredite. La representaci6n de of! 

e io es llevada a cabo por la Procuraduría de le Defensa del 

Trabajo, como la que realiza con los trabajadores menores de 

16 años, en donde la Procuraduría es la única instituci6n en

carguda de representar al menor trabajador, eliminando de esta 

manera, la comparecencln del tutor dativo o de quien 

ejerza sobre él la patria potestaa. Los trobnjadores, nindic~ 

VI 



tos o patrones pueden otorgar poder mediante 

parecencia. 

simple ca~ 

La reforma procesal del trabnjo de 1980 ha provocndo diveE 

VII 

sas confusiones acerca del significndo de representante legal, 

que ha originado controversias y consecuencian jurídicas t1·ans~ 

dental~s, confundiendose al representante lesal con ~1 upoderafu, 

siendo el pri~ero nombr~do por la a~ambleo ~enernl de accioois

tns y que encuentra en los estatutos sus f~cultatles y su car5c

ter de represent.<mte 1egul de la uociedad, micntr.'.H:J el apoderado 

es nombrado por el arlministrador, cooseJo de admini.itraci6n o 

por el gerente, no tiene facult~des e:3Lot11tarias y s6lo 

repre~e~taci6n jurídica y no material. 

tiene 

El representante legal es el 6nico que puede comparecer 

cuando so requiera l:i prc3encia de la pet·sono mor.:.il, esto es, en 

las etapas de conciliaci6n, <lemand3 y excapcio11es, y en el desuh2 

go de la prueba cunfcsional. 

En caso d~ no cornrarecer el re~resentante legal a la etapa 

de conciliación, se le tendrá por inconforme y deberá 

prt-:sentarse personalre.i::nte en la etapa de demo.nda y excepciones y 

si no COffipnrece se le tendrá por contestada la demanda en sentido 

afiroativo, y si no asiste al dc.,ahogo de la prueba confesional 

se le tendrá por contestarla la prueba en sentido afirmativo. 

El Nuevo Derecho Procesnl Lnboral ha dado Wl paso más en 

el camino de la diversificaci6n de conceptos procesales en 

relación con el der~cho privado. 



vrn 

Respecto del concepto y rormalidad de la personalidad y 

representaci6n jurídicas, y, en general, del proceso laboral; 

la Ley Federal del Trabajo se de2arrolló, conforme a la tradi

ci6n civilista, con un s~ntido formal que hacía que en muchas 

ocasiones loe trabujadores vieran menoscabados sus derechos. 

Las reformas de 1980 a la Ley Federal del Trabajo, en materia 

del praccC.irr.iento laboral, vienen a dar una id~a ccmún sobre la 

n aturule:.a, d imem:;i6n y sen ti do del Nuevo D~recho Procesal Lab2_ 

ral; el cual ha nunt:rnido al procedimiento, en materia del tra

baJo de la tradición civilistu, y hn doüo dirección al procedi

mif'nto Ltl:ora.l, parr-1 n.1c::m:r..ar el objetivo de las normas de tra

bajo: el mantener el equilibrio entre loo factores de la produ~ 

ci6n y, HRÍ, lograr la justicia socifil en lao relocioneo entre 

trab~jador~s y patrones. 

Advertencia. 

Siempre que en el curso del presente trobajo se cite las 

letras LFTt o que ne mencione Ley Federal del Trabajo, se ente~ 

derá que es la Ley Ji'edernl del Trabajo de 19?0, despu~s de la 

reforma procesal de 1980, y curu1do se mencione las letras CCDF, 

se entiende que es el C6digo Civil para el Distrito Federal, en 

materia coml1n, y para toda la República en rtetl:!ria federal. 
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LA Gl~RAN'PIA SOr!.IAL 

JJera d.(;-tr:rmlnflr el .i:oncepto de ¡::ar.'lntíe sociéll i:>n el derecbo 

~exicano eo nPGe~=1rio, ~n~e~ ~uc ~¡1d~, recordar l~ evol11ci6n del 

t6rmino de la garantía. :i.ndividuol. 

previa y é.urr:r.te 1a In-Jeren;~er.ciu de MÚxico ~' ·1ún po;,t.orior:n~nte, 

GO:<.o gr:tre.nt!a:; :i?;d~vL-J1J:!lt:'.3. t~sI 'c;('n.:-:no::~ pür ej•:-mplo:;: el artÍC!;! 

10 1.¡.c: Ce l::i :::o:;st.itu:;)~,n (le Ct)di;;; d0 181;, 'lUc est.1hleci(1: la 

just!JS la libertnd civil, Ll propiedad y loc. derr.6~; derechos leg! 

ti~os de todos los individuos quo la componen .,(l). Mientras el 

articulo 24 del Decreto Constitucionnl pard la Am6rico Me~~ic;1na 1 

p rcr.iul¡:;ada en h.pstzingán el 22 rie octubre de: lé3ll~, di.st--u.so: 11 la 

felicid~d del pueblo y Je cndn uno Je suu ciudadanos consiste en 

(1) Constituci6n Fol!tica de l:s Monarauía Espafiola ( G6diz 
1812 ), Cit. Pos., Los ConstituciOnes de M~xico, p.56l 



3 
el goce de la igualdad, seguridad, propiedad y libertad. La ínte-

gra conservaci6n de estos derechos es el objeto de la institución 

de los gobiernoa y el ánico fin de las asociaciones políticas'1 ( 2 ~ 
Así mismo., el Acto Constitutivo. del 31 de e:nero de 1821~, en su ªE 

t ículo 30 estipul6: 11 La nación er:;té. obligoda n proteger por leyes 

sabias y justa:> loG dereehos del hombre y del ciud(~dano "(3) . y 

las Bases Constitucion3les de 1836 contenín diLleminad8s en ou arti 

culada disposiciones qu& podrían considerarse como ¡:;ara.nt!as irn\i 

viduales. 

Pero fllP. ht;stn la Constitución de 1857 curmdo los diputadoi:.; 

constituyentes, inspirados l'ºr lo m&~ pura teoría liberal, dieron 

a la Cnrta Constitutiv~ <le l~ Rep~bli.c11 lD estruct1:r11 for~~l rle 

una constituci6n )iberul. En ella se ~ncuentr:..1 no s6lo un capítulo 

específico, que el Constituyente denolliin6 '' De los dere~hos del 

hombre ", sino el re-conocimiento de triles dcr~~chos como árnbi to de 

libertad indivi<.bal, lo que coincide con lo rrocln.mn.do po1· la Co!:! 

venci6n Frc'.1.Dcesa, y a~ept6 la Monurquía, en 1•3 Asamblea r~acionsl 

Francesa en agosto de 1789; y con lo establecido en la Constitu

ci6n de los Estados Unidos de AméricH, promulgada en 1?87, que 

fueron inspiraci6n de tudes las Constituciones liberales surgi

das en el siglo pasudo. 

Pero qué sifnificaba para los convenciouistas de ln Revolu

ción Francesa, la Declaraci6n de los De::-1?r.bo . .:; del Hombre y tiel 

Ciudadano, reflejo de sus ideas y aspiraciones. Para entender ese 

(2) 

(3) 

Decreto Constitucion3l para ln Lieertud de la América 
I1cxicana, Cit. Pos. ,I,e.:3 Constituciones de Mlixico, p.48 
Acta Constitutiva il~-la Federaci6n de 1824, ült. Pos., 
Las Constitucione3 de J1.~xico, p.?2 
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significado, es necesario partir del preámbulo de la misma, que 

dice textual: 11 Los representantes del pueblo francás constituí-

dos en la asamblea nucional consider¿.i.n r;,ue ln ignorancia y olvi:b 

en que se tienen los derechos del ho~bre son las solas causaA de 

lns males p6blicos y de la corrupci6n de los gobiernos, han re-

suelto expresar en unn dcc1ar.:ici6n solt~m!le los derechos n:tturnJns 

inalicn,·1bles y ~.::grado~ del ho1Lbre, a fin de que e~1t<..:s declara

ciones constantc~e~te estén pre:;cnteG en todon los miembros del 

cucrpc ~ocinl, rccue1~en sin C~!;~r t;us derechos y poJer~:;, pura 

que los ';>Cto.s del ¡.~oJer lcgisL1tivo y 1::1c¡uellos del poder E:jecltivo 

pued~n ser en cada mrm{•nto compnrn1loG, con el fin de toda consti-

tución ?::.líticu. En r:::onsecuencia, la oso.:r.:b]eu nJ.cior;.ul r~~Gonocc y 

decl<lra, C!l pr::8L"nci:1 y .. nnjo lo:-; nu:~~iicio~'"· del poder :._;ur.rL~rno, lor; 

sir;ui.-:ntes derecho~~ del horr::l.ire y el ciuñnclano 11
• (l~) 

~O'.:".(' puedv ;1,~Vt.'rtirse, A partir de 1a lr1.HHiCripción anterior, 

ceses, ~e cru o~t'3 co~3 quu el rcconoci~ien~o de dcrecl1os untcrig 

res a ls.. pro¡:_1ia ley, que l'!e waotJI'a rwt·Jral 1G pertenecen al horrhrc, 

por el simple hecho de existir, acorde con la tesis iusnaturnlistn 

que f.:St9.blece: " si.ende los derechos del hombre insepurables de 

su naturaleza y consu3tflncinles a. su personalid.nd 1 y, por ende, 

;:;uperiores j' pree:x:.isttJnt~s a to<lu orb<.mü:.aci6n norxativa 1 el 

Estado jebe rcspctnrlos, tcnicr:do 13 indudable oblignci6n de 

incorporarlos al orden ~urídico ". (5) 

(l~) Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, 
Cit. Pos. 1 Las Constituciones de M~xico, p.536 

(5) ~t;nacio, Las Ga1·autf;;.s Individuules, p.189 
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En la gestaci6n hist6rica de la Revoluci6n Franceaa, la 

tesis iusnaturalista fue el fundamento del movimiento social de 

la burguesía que luch6 contra el Estado-monarca, con el fin de 12 

grar la igualdad jurídica, con derechos propios e iguales a los 

estanii:ntos del reino. E~:.ta Declaraci6n uo es otra cosa que el re

conocimiento del Estmlo, de los derechos nuturales del hombre; 

imponiendo, de 6sta manera, una lirnituci6n al poder del monarca 

frente a sus s6bditos, con el fin de preservar las libertades 

inherentes Ld S!!r !rna;ano. Adem{1s, 1:1 Declnraci6n de los Derechos 

del Ho·rtre y del Citided~no prornovi6 un cambio r6dical al cambiar 

el derecho poJítico con.ctitucionul de esn época; puesto que, p_ne 

freno &l absoluti:-;r:.o de li.i monnrquín, p~ira dur po!>O r:l reg:írr.en 

republic~mo, y fortnlect'r el orden econürnico -:.1el liber.c..lismo 

individualista. 

La Constituci6n Política de ln República Mexicana, promul

gad~ el 5 de febrero de 1857 1 acogi6 Jns mismas ideas iusnatura

listus prevalecientes en esa época¡ considernnno que la final.i:hd 

de toda organizaci6n política, son los derechos del hombre; los 

cuales se aprecian. en el texto de su primer capítulo y en su 

exposición de moti vos, que expresa: '' Persuadido el Congreso de 

que la ~o~iedad pnra ~er justa, ~in lo que no puc~c 5er duradera, 

debe respetar los derechos concedidoo al hombrP,s1J Creador; con

vencido de que las m6s brillantes y deslumbrBdoras teorías polí

ticDs son torpe engaño y amarga irrini6n cuendo no se aseguran 

aquellos derechos, cunndo no se gozo de la libertad civil que ha 

definido clara y precisDmente lna gorantíns individuales, ponieg 

dolas a cubierto de todo ataque arbitrario. El acta de derechos 



concedidos que va al frente de la Constituci6n es un homenGje 

tributado en vuestro nombre por vuestros legisladores, a los 

dercchon j mprt:sc riptiblcs de ln hunw.nidnd. Os quedan pues, li-

bres y expeditas 1;odas lsG fHcultade:..o que el ser ::mpreu;o reci-

binb~Ís r;ar:i ~!l dL"r;·1r-ro1Jo rte VU(:'St.ru. intelit:~·ncin, p11ru el l~ 

gro de vi..:e:~tro bienc~Jtn.r .. f6 ) Como r~e puede (~:.11· cuenta, la~ 

tituci6n de 1857 reconoce los dr!rechos conccdidoH al hombre, 

por ser hombre, 0bligr1ndo ~1 po~er r1lLlico M l1'·.it·1r ~;u acci6n 

:Jabre el indivich.o, n ur.. no i::,cer, .Y que irr,;:vnl~ nl Est,:,~la uns 

autoJi.mitgci6n a BU podtr. 

nomin:i " De lon L'.vrccbo!:! de:l Ho·!".bru ", ~·Jea en J H Consti t.uci6n 

Jucisi6n del Esturto ~e otor¿nr al individuo un ~aibito de libcr 

tad indivi~ual; co~o se puede ~¡dvertir en l·1s discusiones ~os-

tenida$ por los diput3dos rlel Constí tuy~ritc de 1917, y, en PªE 

ticular, a trav6s de la inolvidnble int1!rvención del li·::e::iciado 

José I~ntividad i':acias en lu 11 u senión ordinnrin, celebrada el 

13 tlc dicie~brc de 1016 1 :il dincuti~c~ l~t Je~a~innci6n de la5 

garuotÍGP individuales: '' las constitucione:; no necesitan de-

clurnr cu&lcs son los derechos, necesitan gGrnntizHr de la ma-

nern más completa y m~s absoluta todnc las manifestaciones de 

(6) BURGOA, Ignucio, Ob. Cit., p.1'•7 
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la libertad. Por eso deben otorgarse las gar&ntías individu~ 
"(7) 

les 

La Conntituci6n de 1857, conccptualizn a la garantía 

individual como un reconocimiento de derechos inhcrenteH a la 

naturaleza del hombre y anteriores a la propia constituci6n, 

que no pueden sor restringidos por n9da, en tnnto que la Cons

titución de ig1¡, niei:;a que l&s garfjntfns indi vidunles sean 1..IDR 

atribuci6n ¡~ror-ia de la nnturnleza hum:ma, sino un derecho creQ; 

do por ln 11~~, es decir, 0~ un ~cto ponitivo del Estado para 

guruntizar un 6mnito de libertad inaividual, que ruede ser mo-

dificndo e inc]uso !:·uspendL:o por li1 f•rc: i,:_1 ley r¡uc lor; Cr.'2a¡ 

como lo rr0r:r:1t1íri. 1:1 1•!'t{c:11o lº ~r,;1s 1:.it'-.::::io::.~1l: " En los Eot!; 

dos Unir.os ~:exiG<!TJO:J todo indiviCuo go<,~11·6. ~~e Lis e;:.n•;1ntÍ.qs i!;! 

djviduu.les que otorga r_>sta coristituci6n, lr~:~ cunles no podrán 

restringirse ni suspenderse, sino en los cnsos y con los cond! 

cienes qu~ ell3 ~is~n ~~t:1b!~cr " (B) 

Ente cnmbic de concep~o c!.e =:;rir:.mtír1 individual fu(~ lo que 

orit5in6 q:..:.e <.::i.l comentarse el t.irt!~•_ilo 5º c:Pl proy1""cto c!e la 

Constitución de 1917, relativo a la gnrantía de la libertad de 

trabajo, ln discusi6n deriv~1ra 11 l~l necesidad de establecer lo 

que desde entonces se conoci6 como garantín socinl o de clase. 

En la 11ª sesi6n ordinnria, ~el 13 de diciembre de 1916, 

Don Jos~ Notividod Macias, muy njeno al cucstionamiento dA los 

derechos de lo,, L1·ubaj::idores, 1:;-¡cÍri un1..t <Jiferen~io. entre lo que 

7 

(?) Dinrio de Debates del Con~reso Consticuyente de 
§uerétaro 1916-1':117, p.t~¿ 

(8)onsti€uci6n Polltica de los Estados Unidos M:exicanos,p.? 



debería considerarse garantía individual, social y constitucio-

nul, decía al respecto: 11 porque h~biendo tres elernentcd, 

'-.l ~llth ::r_)\;¡ 1 la lllh~iÓn J •.:l cr.'\d_•_'J'JlC 1 hay garantÍtiS individuo.

les que ven al individuo; h1Jy garant.ías socinlc.s que ven e. la 

naci6n y hny gnrar.tíos constitucionnles o po1Íticus que se V!tn 

8 

ya a ln astruct11ra, yu a la cornbinHci6n del gobicr·no mi~~o •• ~C9) 

scsi6n 1 :eletradn el ?J de enero de 1917, qui~nos le ~Rcuci1eban 

aprob~r·!~n come ncve1lnd la incluGi6c de l8s gurnntías ~ocia-

les drl t:rab:i.,_;o. 

tan r,.ro:f?>;i.dns rior el amparo m!í.s que las (;<1r~1ntíus individua -

lcG ••• "~lf'I) r:~t0 te:;in P.G !3UstentoHiE1 por nue!;t1·a actual Ley 

de ~CParo, '1UC establece en R~ artículo lQ: 11 El juicio de 

'.i7i.::3ro t:.ene por 0tjPto re:.oclver tod1J contr·oversia que se sus-

cit(~: ••• por leyes o actos de la autoridad que violen las 

~~ra11t!~2 individuales'', y en RU nrt{culo 116 sefialn que entre 

uno do !es requisitos de la demanda es en que deb8n expresurse 

'' los pr~~e1ltos constitucionalen que contengan las garantías 

indivi.dt.:3les que el quejoso estime ·\'ioln~ns u(ll) 

Cua::do se imruene Ue incor.stit 1Jcion:;il una norma. de trabajo 

es necesario que ~e funde en los artículos 14 y 16 constitucio-

(9) 

(10) 
(11) de 



nales, porque si únicrunente se menciona el artículo 123 consti

tucional o alguna de sus fraccionea, no se cumple con lo seña

lado en la fracci6n V del artículo 116 de la Ley de Amparo, por 

ser este un derecho dú clase, el cual no es materia de contro

versia por estu v!u legal. 

La cnrantía social es un derecho de clase, es un derecho 

de lu comunidad, la mj.smu no as atucnblc a trav~u del juicio de 

amparo, porque el Estndo en el representante de la comunidad y 

no es una ~ntidad distintn de la n~ci6n, sino un instrumento de 

acci6n, y est6 prote~ida por su propia estructura y por el run-

ciona~iento de sus poJer~s. 

La Enrantía f:;oci."Jl, no otorga ul ir.dividuo un derecho que 

obligue al Estado :1 ren.lizr1r uctos positivos pura el di!;frute 

de su ejercicio, aino que obliga a los 6r~nno~ del poder a rea

lizar actos positivon a través de su leeislaci6n ca favor 

de la co:unidad. 

9 
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EL DERECHO DEL TRABi>JO COMO GARAt:'rIA S08 IAL 

Fue en ln decl!!ración fr1Jnceso. de 1789, pr·~cisarnPnte, donde 

e 1 individuFilismo encontrurn su mñximo sit;nificndo, como cxpra -

si6n político-filos6fica de l~s idcns jusnaturolistas que alum

braron al mundo cntern dut'Hnte las dos pnsadas centurias. Se 

reconoce ('!n el ta lu inm,inenciu de los dcr~chos púb1 ico~o al hotrl:rm, 

tales como, la ü;;111~ldilC., 1 ib"rt:nd, pror·iedacl j' fH:cu.ri.dud:, neiial~ 

do~e expres~mente que l~s inatitucioncs de los gobi"rnos no res-

gnrantiznr al hambre el goce de esos 

dere¡;ho rF1tural1~s e irr,.p!:e~·cr1¡.:;til1lc~, .v ~>i.n má.:~ limites ,1ue aqué

llos ~\;e o. (·Eur~n :1 lo~ d~~~~: :cLcmbro~ de lr1 sociedn~ el BDCe de 

lor: mi;,;r10::; dcrecl10!1 .. 

El papel del Eztndc:. ~•f~ r•"'duc.!o, de t é-;t:1 muncrB, o.1 simple 

reconocimiento y decl~r~ci6n de los dcr~cl10G p6blicos individua-

1 ,~s y al~ filosoff3 d~l liberalismo individualii~ta. ~n ~nteria 

polftic~ henioM de uílodir la que JJrodujo el Jibcrelismo en la 

er..onom{n., e~> en •2:-:t~J 'C·::tividod, en ,Jonde se 8Centu'.lba el pnpel 

nbstencionist~' del Est~do, vigil<1ncto que ln ·1cti.vid 1id econ6mica 

se desnrrollnru f;in trab:1s de ningunFJ er;rccie; bnjo la idelJ de 

dejar hacPr, dejar pasar ( LRisncz Faire; Lais~ez Faeser ); esta

blPciendo GUe les interesen particulares se rnostrnron coinciden

tes con Al interés coJl·.:tivo que por tanto, no era otra cosa 

que la sunw de los rr.inmos, y es'l:OB se satit;fncen libreu.:entL: de 

acuerdo con ln idea del orden econ6mico notural. 

Poco t.nrdaron los pueblos de darse cuenta de la injuGte. 



situación que el Estado gendarme había creado; al dejar abando-

nado el desarrollo de los pueblos al libre juego de las fuerzas 

sociales domin:jntec, S•?nerando una serie de injusticias que hu-

b i eran de traducirse en la ür.r;osicJ6n df~l fuerte sobre el <lébü, 

y en el hecho de q1Je los derechos nnturnle.s proclamado~ Be re-

duJernn 0 e3o e~c]1it:iv1.n1entc, quQd~ndo el mHndo j1ir{dico 31 neE 

vi,:~o de la c).nse dorniconte. 

La Listoria del Jerecho del trul1.::::jo en Eéxico, f~S t:.n runto 

de p11rtida necec~rto, ¡1or•1ue explic~ el maluRtr1r y la inquietud 

.::o;..c rr:'.COr'-i.arc;no::;, ll.H_> lc:;;;1.;!~ ~e Indias 1 cuy.:. ins¡;irac.i6n 

no existe c-n 1;~-;i;.,;:; lc;¡c~ lo igualdad de dere~hos entre el imi.io 

y el omo; no est~l1lecían conc~siones gr~cicsns a una r3za v~n-

cida ~11e curacía de <l1:rcchos políticos y qua era cru~lmente 

explotr,du. (l2 ) 

El sisteoa de greuiios de la colonia fue senBiblcmente dis-

tinto del r~gi~en corporAtivo europeo ya q11e en ~l viejo conti-

nente 1 las corporaciones disfrutuban de una gran autonomía y el 

derecho que dictabHn en el terreno ele la economía, para· regular 

las rclacione:3 de tr11hnjo valía por la voluntad de ellas. En la 

(12) CUEVA, f'iario De la, El Nuevo Derecho Mexicnno del 
Trabajo, p.38 
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nueva España, por el contrario estuvieron regidas por las Ord!: 

nanzas de Gremios que resultaron un acto de poder de un gobier 

no absolutista par,;i. controlar me,io1~ la nctividéid del hombre. 

Los f;remi<rn de ln. i:uev8. Espnñn nenbaron lentam·~nte dentro 

del regírrcn colonibl. La ley del 8 de junio de 18lj nutoriz6 a 

todos los homl.r-cs avcocin~~.dos en ini::; ci.ududes del reino a est!! 

blccor libremente l~G f~bz•ic~~ y oficio~~ que e1:timaro~ convc -

ni~ntes, nin necesidnd d~ li~encia o de inBrcsar o ut gremio. 

El Decreto Con~tilucion~l df Ariatzing~n, ox¡;cdido por el cau-

5reso eje An6huac, a sugcrcncin ue tlon Zosá ~ur!u r;orelos y 

Pav6n, con un hondo :::cntimir!t!to li.bernl :: hurr:;Jno, decln.ró en 

con;P.rcio, pnede ::er pro!:ibid::: n lo:" ciurh1danos, cxce:¡-to los 

que for~tln la ~t1bsi~tcncia pó~li.ctt.Cl3) 

Fcru :1 pesRr ~f·l pcnuami~nto social de Morelos, se cont! 

nu6 aplic•lndose c.l YiC'.jo derecho español: 1.:-:.s Le;.,•cs de In -

dias, las Siete J~rtid11s, la ~ovísima Recor·ilnci6n y RU~ 

norrr.as complcir.Pn tnrias. 

La Constituci6n de 1857 1 acorde con el peasamiento de su 

tiempo, con sentido individunlj.st~ y liberal, e~tableció en sus 

artículos 4 1 5, y 9 relativoo a las libertades de profesi6n, 

industria y trabajo, el principio de que nodi~ ruede ser obli 

gado a prestar trnbajoG p~rsonales zin la justn retribuci6n y 

sin su pleno con:.entimiento, y A la liber~gd de asociación. La 

vigencia de esta Constituci6n confirm6 entre nosotros una era 

(13) ~-· p.39-4-0 
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de toleraacia. Y nue5tros juristas con un sentido liberal trad! 

cional, elaboraron en 18?0 el C6digo Civil para el Di~trit; Fe-

deral y Territorios de B9ja Californi~, que oeg6n ellos procur2 

ron dignificar al trabajo declarando que la prestaci6n de Dcrv! 

cios no se equipara a un contrrito de nrrendamiento, porque el 

hombre no es una ~osa, pero este razonomicnto no mcjor6 lns cog 

Los u:inuro . .:; de C:1~wnca dec 1 oruror. unoi hut: lg¿i JJarn o""ntr:ner 

gaba a lof: eu:plN1dos norteamericnno!3 1 r1:r·o el Gobierno de Sonn"'a 

tados Unidos de Awórica. Con el mlnmo s~ntido de ropresi6n, el 

gobi~rno ~e Porfirio Dínz ~ofoc6 la huelg¡1 de la indu11trin tex

til en R!o Bl;inco, V~~acruz, en el a6o dP 1907. 

El 1 de julio dP- l90G, el Partido Lilil'I'Lil Mexicano, cuyo 

presidente era llic~:·Jc Flores Mng6n, public6 un m~nifin~to y 

programa, q1Jc ~o:·.tiene el documento pre-revolucjonario r:iá"c ir11-

portante 1~n favor de un derecho del trEib 0Jjo ¡ en el entán deli

neados claramente algunos de lon principios e in:;titucionen de 

nuestro derecho del trabajo. El Partido Liberal rec IJ.lcó lu nc

cesidúd de crear las bones generales para una legislaci6n hum~ 

na del trabajo, taleb i.:omo: mayor!a de trabajadores mexiúanoa 

en todns las emprcaas e igualdad de SHlario9 p~rn nacio~alcs y 

extranjeros, jornada máxima de 8 horas, prohibici6n del tra

bajo a menores de 14 a5os, pago de salarios en efectivo, pro-

13 



hibici6n de las tiendas de raya, etc.<l4 ) 

El 30 de abril de 1904, a solicitud del gobernador Jos~ 

Vicente Villada, la legi.slutura del Estndo de México dict6 una 

ley, en la que se declnr6 que en los cuso.:. de riesgo de trabajo 

debía el patr6n prestar la ate ne ión rnédicu requerida y pagar 

el salario a la víctima hasta por 3 me ser;. (15) 

Después de la Lc,y Villado, Bernordo Rey e e expidió la Ley 

sobre accidentes de tr3bajo en el Estado de Nuevo Lc6n, consi-

derAdu por alg~nc!; como l~ ley m~s com¡~leta, habiendo sido 

adoptada por cn:;i todos 1o!:; Estados de 113 HeplÍblicn, la que 

estuvo vigo11te hasta 1931, fecha en que fue dero~nda por la Ley 

Federal del 1'r·at:.ojo de 1931. La Lt:y de Bernardo Reyes se inspiró 

en lo lee;iulnción france~n y le fnentuj[t en nlsunos puntos. E~ 

tnblcci6 dicha Iey, la diferencia entre accid~ntes y enfermada-

des de trrtba,jo, di.ciendo que lo.s primero:-, ~or.. violento~;, G\Íbitos, 

rte realizaci6n !nomcnt~nea; en co~bio, las enfermedades ~on 

permanentes, requieren un lapso más o menos prolongado pnra su 

gestoci6n y desí'lrrollo; y fij6 in.!emnizHcionefi que llegnbnn 

al importe de dos años de salario para los casos de incapacidad 

permanente totnl; pero c~:;t3s di!3posiciones se üplicalrnn 96lo 

al trabajo industrial. (l6 ) 

Fuera de estos dos intentos, la Ley Villada y la de 

Bernardo Reyes, nada se hace durP~te el regímen porfiristu y 

:na~; norrr.1t~: del derecho civil se mantienen aplicando a la 

relaci6n de trabajo. 

(14~ Ob. Cit., p.42 
(15 ~ p.43 
(16 ~. Ignacio, Ob. ~ic.,p.694 

llf. 



El 19 de octubre de 1913, Agustín Millán lanza un decreto 

estableciendo el descanso dominical, siendo ésta la primera me-

d ida que adopta la Revoluci 6n Consti tucionul ista. r·aentrus Clin-

dido Aguilar promulca ea Vcrocruz, la pr·imer~ Ley del Trahajo, 

15 

en el ai'io fü~ 191'1, f'stnb]i.:!ciendo en ella, entre otras dic.posiclE 

nes, 13 jornada m~xj.ma de 10 boros y salario de un peso, declnr~ 

extinguidas toJas lan deudas que tuvieron lo~ tr3bajadores con 

los ;-3;,roncc; ,.:;o!'lticnc un ca ·I.tulo sobre previsión soci:il, en el 

que ce otlign a los patrones a indec::izar a sus obreros por los 

accident~s de trnbajo; se obliga a los empresHrion n sost~nPr e~ 

cuele~ e~ bonu!"icio de~ !os tr~Lujadort~.Cl7) 

En el afio ¿e 1915, el general 3nlvador Alvnrado 5e ¡lropus6 

r11fo:':n"ir e1. orden ::;ocinl y econ6rnico del E~;bJdo rtc Yucat!'i.n, a cuy6 

efecto exi)jdi6 1:_1.s leJ·•2.": que ::-~ conccen con 21 ncrr.brc de las cinco 

her:t:~r.·:::~: ee:t':Jrin, h:Jcienda, catastro, municipio libre y tlci 

trah9j(, ~omc 11n intento de soci~liznci6n de la vida. [3 Ley del 

Trata~o roconoci~ y dccJnr6 algunos de los principios básicos que 

m4s t~~Je inteGrar!11n el artículo 123 con~titucionnl. EstR Ley se 

croa sobro la bnse de loo tribunales de trRbeJo, q\Ie tuvieron ca-

ract~r!sticas y 1ue recibiernn lB denominaci6n del poder social, 

e8tos tribunaleG fueron loa nnteceaentes de las Juntas de 

Conciliaci6n y Arbitraje.<18 ) 

Ea importante mencionar el proyP.cto de ley del contrato de 

t ro bajo 1 elaborado en el mes de abril de 1915 por unFt cOmi si6n 

presidida por el secretario de Gobernación, Rafael labarán CBpneny 

(17) CUEVA, Mario De la, Ob. Cit., p.45 
(18) Ibídem, p.116 ----



en el que se regul6 los contratos individual y colectivo del 

traba.jo .. Es también intC'resante la legislaci6n del Estado de 

Ceo.huila de 1916, obre del eoberns.dor Gustavo Espinoza Mireles; 

el Gecreto del m~D d~ septiembre de 1916, cre6 rtcntro de los 

depnrta~entos gubernamer1tales unR secci6n de trabajo, y t1l si-

10!'1 1.:n:.:-:·ato..J de t:r·nbctjo r;u ~cr..sit:i~ ,r:;n J~s nc:'rD'•!J :~ct,rc l.<1 po,r 

tic..:ip.3c:ón 0U1·ern L'n lus utilidédr~::: ,~e 1:1 emf'rf::!.rn .• (l9) 

í·el'O l"'.o. c•J'1Cf!tción :l•· •·c.t..-:~ 111 t{culo no trndÍ?. a e:-:t:,l:lccer ver-

r istas .:_'.le ubogn:ron pcrquc C'r. su texto ';e in~PrtnrHn verc!!idcr'l.s 

16 

garantí~s soci'lles en fa'.'or Ce 1:1 r~lase trnbr.i,~ador11., entrr- cl1as, 

las de ':':~ndido A.guilar, Heriberto JG.!'H, Rnf<1el Mortínez. 

Sn la ruta de los tlebot(!S hacia el artículo 1~?3 constitucig 

ual no rc~~f n f~ltar los pensumient.o~ de vnrios ~e los constity 

yentes, entre estos, el de Alfonso C~nvioto, que ccnsider6 <pe 

11 el artículo 123 serín el más glorioso de torios nuer;tr6s trabl! 

jos aquí, pues os{ como Francia, despu6s de la rcvoluci6n hn 

(19)~. 



tenido el alto honor de consagrar en la primera de sus cartas 

los inmortbles derechos del hombre, así la Rcvoluci6n Mcxicma 

tendrá el ore;ullo legítimo de mostrar nl mundo que es la pr~ 

ra en consa¡Iror en une constituci6n los sagrados derechos 

de los obreros 11 .(
20) 

For decisión dü don Vc:-nustianc CRl'r;-1nza, se nombr6 unu 

cooiei6n presididB por don Joo~ !:ntivirtnd Mecías, e fin de e1a 

borar un proyecto de l<!¡:islac:i 6n ol.rera 11ue viniera a protee;er 

ul trt.bri.;j,.,,dor, J~ qu\' r-1 pro;•lo !·'.ac{r¡:3 lc8 y comenta, fin.~1lfil;l'lte, 

hnciendo r~11lidad ln propu~~tr. ~e Froyl6n c. ~anjnrrez cuanclo, 

prchlcr.ia de lo:. t.r: l'<>,i 11tlore:-:., tAr, hor:do ;; t;1n i Ct(•n:;o ;.· ,;1..:c :.!~ 

be ser lb prirtv i:;n ,-_u<J ::.!):-, fijer:::os :r..uc~·tru :1t~·nei.6n, pG.rlC\J'H as! 

salarrwntP pidl.f·n1o o:::ho hor<i."> de trn:i'.,jo, no, crEo riue debe r;cr 

m!.is e-zplíc1 ta nut::-!'tr11 (:rirtn !"'.nr:nn ~olin: ~~c.Le punt.o, y preciso-

mentr> porque cJeh1.: :;crlo, d(~be'!:ot: ded;c·1rle tüdu nten'2i6n, y si 

se qui~rct no ur1 r1rt{~ulo, no un11 ~1cici6n, Eifió torio ur1 cap~ 

tulo, todo un tÍtl1lo de lu Cnrtu ~agno 1
'. Don Fustor Rouaix, 

don Jos~ Natividad Macfar;, Rafuel de los Ríos, el Licenciado 

Jos6 Inoc~ntc crearon ~l ndcleo fundador de la comisi6n que 

diera prinr.ipio A tan ardua y bella labor; fue tan Agobiante 

cstn torea, q11e se suoaron a ella una quincena mhs de diputa

dos entre ellos Gongora, Antonio Uuti~rrez, Bravo, Izquierdo, 

De los SRntos, Victoria, Del Castillo y ocho más. ( 2 l) 

(20) Diarío de Debates del Congreso Constituyente de 
~uer~taro &9j6-17, p. [u¿5 

(2l)AYE , Helorge, Méxlco: Democracia Social, p.él-63 

l? 



Prácticamente unfuii~e sería la aceptaci6n que, de la as~ 

blea, mereciera el citado proyecto. Apenas y con algunas adi~ 

nes más, entre les que calle mencionar lns que se refieren a la 

participt1ci6n de los trabajadores en las utilidades de las 

empresas, así como la prohibici6n de lns labores insalubres y 

peligrosas t:i. r::;'..tjeres y menores, fue aprobado por unHnim:idad 

de 163 votes¡ er: la sesi6n del 23 de r~nero de 1917, abarcarrlo 

un título de nuestra vigente Cnrta Magna, el nrtículo 

123 constitucional, bajo el nombre 

Previsi6n Social 11
• 

Del Trabajo y la 

Es de ~~te ~nnern, como la Conatituci6n }olítica de los 

Estados Unidos Eexicanos, prorn11lGadn el 5 de febrero ele 191?, 

otorEH ul caráct~1· de ~arantf3 socinl 81 derecho del trnbajo, 

siendo la prirt1"ra en f•l mundo en consagrar los derechos soci~ 

les o de clase. 

Los 31 fr~cciones del a1·t!culo 123 con~titucionnl, no son 

limitativas en cua11to a su regulaci6n de ln mhtcr·ia, sino pro

hibitivas; corno límites no trascendibles en la regulaci6n, por 

ello eGe artículo con todos y sus fracciones no pueden ni deben 

conGiderarse como creadoras de derechos, ya que los derechos 

los crean las leyes, sino como prohibitivas que aseguren los 

límites mínimos de protecci6n a.1 trabajo. 
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Prácticamente unánime sería la aceptaci6n que, de la BB!ll_!! 

blea, mereciera el citado proyecta. Apenas y con algunas adicf.e 

nes más, entre l~s que cabe mencionar l11s que se refieren a la 

participaci6n de Jos trabajadores en las utilidades de las 

empresas, os! como la prohibici6n de las labores insalubres y 

peligrozas a rr.'"1jeres y ILenores, fue nprobado por unanimidad 

de 163 votos; en la sesión del 23 de 1.:nero de 1917, aban:ru:do 

un título de r..ue[;trn vigente CJrta Magna, el artículo 

123 con~titucional, L~jo el nombre 

Previsi6n Social 11
• 

Del Trabajo y la 

Es de rrta ~nnera, como la Con!:tituci6n Política de los 

EstEtdos L'nidos r·'.eY.iconos, promultjadn el 5 de .febrero de 1917, 

otoreH t?l CP-rfictt::r de ~_'.;nr:.:intíct socinl nl derec110 del trn'hajo, 

siendo la priIDl!r;;i. f!n el rnurnio en consa¡~rar los derechos soci~ 

les o de clase. 

Los 31 frHc.ciones del artículo 12j con:;titucionnl, no son 

limitativas en cuartto a su regulaci6n de la mHteria, ~ino pro

hibitivas¡ como límites no trnscen<libles en la regulaci6n, por 

ello ese artículo con todns y sus fracciones no pueden ni deben 

considerarse como creador&s de derechos, ya que los derechos 

los crean las leyes, sino como prohibitivas que aseguren los 

límites mínimos de protecci6n ol trabAjo. 
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LA RELACIO!l DE TRABAJO Et: EL DERECHO LABORAL 

En la evoluci6n hint6rica del derHcho laborril, la relaci6n 

de trabe.jo se regía, en un princirio 1 por lg teorÍE'i ~i;enerolde 

los contratos, en donde la voluntad de las partes es la que crea 

los derecl1os y obligBcior1ea en f~nci6n de sus propios intereses, 

en lla~~ ~1 ri·in~ipio rtr ln nutono~Ín de l~ vol~nt)d y de la 

liborta·'! :!C' 0Clic:1r~·e 1 e::::;inanr1<los r!r;: ln Revo!'Jci6n Frrin::-:esa .. 

relaci6n ~e Lrt1bajo, tia tenico grnn repercuei6n en lns nuciones 

ourcrca~, no 8};! en los paÍRf!S latino~mericnno~ cuyu economía 

RP f11nf~t~ rn ]·1 tPncncia de 111 tic1·rD y ~n l~ GXplotaci6n Je 

l~i:. mine.~, .Gr1 run 1~1 t:,ra.n ir.flut"nC"iG libt:r;;l .. 

Al ~n!,lizar 1~1~ di~cusione~ dPl urtíc11lo 52 y 123 del Con~ 

tltu::,·en'::~ Ce ;(uer~trn·o, !":o!:; d~rn:u~ ct:enta que lu vi!d.ón e~ total 

Con::t.i::·..;:ent(; crr.:. (":l de :-1~·t!¡-ur~1r los <ler-=cbor; ~:f. los trab1j3cbrP.s, 

quiene5 :ereccn el r1~~peto y di~nidnct Pn el rte:•e~oe~o de su 

tr;-1bajo, el cuul debe efectunrse en condicionfl~ íJ.11e M~eeuren la 

vida, l~ salud y un nivel decoro~c parg el tr~b~jndor y su fam! 

lia; pa~e evitar lo rlcseneroci6n de su descendencia. 

En ~l Constituy~nte de 1?17, nur1co eatuvc la i~c~ de la 

sociali7eci6n de los mPdion de ln producei6n, ni la de lo desa

pflrici~n dúl Estado, ni en la dictadura del proletariad·o, ni en 

la. lucho. de cln.ses, ni mucho menos en la propiedo.d colectiva 

sobre los medioa de la producci6n, aicndo ujeno toda 

corriente marxista. 
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La relaci6n de trabajo en Máxico surge a la vida jurídica, 

como un acto jurídico, nsí lo comprende el Código Civil para 

el Dietrito Federal y Territorios de Baja California de 1884, 

al regularlo como un contrato de obra en su t!túlo XIII, en 

los capítulos I, II y III que se re.ferínn al servicio dom~stico. 

al servicio por jornal, y al contrato de obro a destnjo o 

precio alzado ref;pectivemf·nte, regulsJos R t>artir del artículo 

21,34 al 2509. 

Después de 1~ revol11ci6n y a~r1 antes de la promul5a~i6n 

de la Con.stitución de 1917, se fue cambiando el concepto 

n~ la rPl:ir.i6n .je troLnjo, de un contr,:1to o acto jurídico, 

H un hecho jurid ico. 

Es en la Ley Federol del 1'rabajo de l~)l, donde aparece 

claramente la relaci6n de trabnjo como hecho jurídico, corno se 

demuestra en la redacci6n de sus artículos 17 y 18 que al res

pecto establecen: el contrato individual de trabujo os a1u~l 

por virtud del ctwl una persona se oblig:J o ¡n~r!tnr o otra l'ajo 

su direcci6n y dependencia, un nervicio personal mediante une 

retribución convenida (art. 17); se presume la existencia del 

contrato de trabajo entre el que presta un servicio personal y 

el que lo recibe. A fnlta de estipulnciones expresas de este 

contrato, la prestaci6n de servicios se entender& regida por 

esta ley y por las normas que le son supletorias, y posterior 

mente, confirmado con moyor claridad por la actual Ley Federal 

del Trabajo de 1970, en sus artículos 20 y 21 que preceptúan: 

Se entiende por relaci6n de trabnjo, cualquiera que sea el roto 
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que le dá origen, la prestaci6n de un trabajo personal y subo! 

dinado a un~ persona, mediante el pago de un Gnlario. Contrato 

individual de trabajo, CU6lquiera que Gen su forma o d~nominn

ci6n, es aquel por virtud del cual una per~>ono. se obliga a p~ 

tnr a otra un trabajo personal subordinn~o, medinnte el pago 

de un salario. La ¡iresLaci6n de ur1 trabajo a que se refiere el 

párrafo ;ria:ero y el celebrndo ;.1roduci!n los mi~omos efectos. (a..-1:. 

20); Ge ~resume la ~xistencia del contrato y de l~ relnci6n de 

trabujo <::ntre el que pre.ste. un tr1-ibajo ;;erson0l y el que lo 

recibe (art.?l). Aunque la ideología jurídica que emplearon, 

al lt:uul ;ue 1-:· pl·o¡ii '.< ~on~~tih_¡ci6n es l~ de un c0ntr;ito de 

trP~njo; lo cual no vionc n cn~bi~r el nuevo concepto de la 

rcL;ción ':!e tr•,bajo como un hecho jurídico; pcrqnf' 1ns leyes 

ex11resnc regul3ciones ·in condticta y no dan definiciones doc

triri!.>le:--:, de ~i e~: un •1cto o hecho ,jur{,~ico la rcl'JCil~n de 

trr.~b11~jo, ~:i.no que a trnvés del an!11 ü;is jurfdico de su rcgulf! 

ción, es :::oito se iu..,r_,.:1 a la conclusi6n de que l·:i relación de 

trabajo ~s un hecho jurídico. 

Coc~cr~e a la idea contr&ctuali~ta de lu relación de tra

bAjo, se establece que a trav6s de la manifestuci6n de lavo

luntad de las partes es como surge la relaci6n de trabajo, en 

donde el tr;-i.btljndor se obliFt;a a prestar un servicio y el p:itr6n 

a pagar un solario, en base al principio de la autonomía de 

1 a volur.t.ad, y es el acuerdo de vol untad es quién crea una no_E 

ma jurídica. obligatorin pnrn las portes que puede ser coerci

tivamt?nte aplicada por el Estado¡ por lo que son las partes 

quienes crean los derechos y lus obligaciones en la relación 
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1 abor~.ll, y es el Estado quien rcgulR. su cur:ipl imiento, teniendo 

el poder para obligHr a lri.s pA.rtes a cumrlir con lo p~1ctudo atfu 

en contra de su vo!~ntnd y de ,,sa for~a, dar s~curídnd a las 

relri.cione~ ji.iridic<i:. er1'.~re p".l.tr6n y trnb,l.~t:1Uor. 

Cuu~~o un los ?lc~~r1tos de exi!•tcncin y requisiton <le 

valjr~r,:•. -!i..•1 :ii~to ,jur{d::c(i 1 8. ~.eber: C·'"'l1:~1;r.timit;nto, el ob,jeto 

C'.."l1G(!!1t :::._r!n'~o, ro:::r~<ilidhd (rJrts. 17~v1 :: 1795 G";DF); imprc1;nn. 

1·0• nn1i·'.G.l ;,ob1:011.1ta 1 relr:;tivu o 1·1 jn•:xi..o>t1.~ncin.. -.iel acto ,~urf 

d i:c; .-~r: ·;:,::b;.c e!; >:1 r.~1•1ci6n (1e t:::-:1L ¡"e nn se d5 lo presen-

<:i:.i. :·_,:.:;_, ,~l•}::•·r.:c.~, .·cir l'J ::_~' r.:-1 ·,.- "];-. nu·•dt"' considerar 

co~o un ~1:~0 jur·friiro~ 

I.t-1 :i:-·t!'i'._'1~.c:i6;.: 1.·,borHl nunc11 ha de~·inir;o .s. ln n?-lo::if.,n de 

tr~b~ijo ~G!CO un ;~1;tr• o t1echo Jurí:lico, pe~o del an~lisis rlc ~u 

l'•.-·:11lt~r<.é;:, n.r,·n·e.:t: ,·¡uc 1~:; c~nsc('.u•·r:t:íri.c. c!e der··~eho v ln 

v:.r_;en~: i · d~;-P _: .. C. .. 

no í.·1.s C;..':-:··tittJ,ycr1 l;J::; partes, sine ·¡u..: 1:;~~ creo. 111 pro¡-ln 1.Py, 

e~ accir, ~~!;ta la pr~~ta~i6n de ttn s1 1 rvi~io p~r·sonul y subor-

clin1uio p-:ira. que siJr¡!ar. lar, ccnsL"Cuer:Gins de d.1.~rccho. Lo mi;;mo 

ocurrn con l;;t mnyor{a de C'ded, ln t'llii1:::ión, t~l nnc:imi.ento, la 

011erte, que bn:;ta ~uc !;t1rgo el ht~cho pnra ~II•! ln ley genere 

derecllo3 y obligncion~~ no pr~tendid~s por la~ ¡1;1rt2$, sino 

por el legislador. 

Ln reln.ci6n dC! trabujo es un hecho jurídico, er. decir, 

unn sit~uci6n sureida en el momento de las relaciones que, 
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independientemente de l~ voluntad de lao partes, modifican la 

esfera jurídica de cada una de las personas involucradas 

en la ffiÍsmu. 

El patr6n que tic~r:~ celebrndo ur:. contrato colectivo estn 

vinculndo a trav~s de ~l con cndo uno de sus trab~1j~Joro~ 

aun C'llt:mdo no lo conozca, ni hnyri e!Jt<,blecitio une. rel:1ción 

person::l. La vi.!~Cnci·.1 •°'!el COT!trato colc:r.~Livo de tril"LrJJO va más 

el cnso d~l p•1~r6n ~u~tituto, ~n donde• cxi~te uni1 r0laci6n de 

lo 1~1·· vi!i:~'.1l·l 

lHs parten ind·~f'í:ncit-:1Jt.e::.·.t1le <le ·:u vn]u:J 1 .,~ct. 

Es por r:llr., ~¡ue [d IF:cer vcli::r nntc el tribunal e!;e dr~re-

cho proveni~nte de lr. l~y, el ,j11ze11dor no treta de inv~stigar a 

del derecho privado¡ sino ~r Jefinir cl~ram~n~e los hecho8 su~ 

cltadost 11ara e~tabl~cer 13u~ ucr~cho o 1u¿ oolig3cionf•s qu~d0n 

n cargo d•.! lH.s pltrLes involu(;radu.s en i::> relo.ci6n, con el ob~lfu 

de hacer valer de munera coercitii.·a r;u detcrminaci6n. 
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C A P I T U L O I I 

CONCEPTO GEt:ERAL DEL PROCESO 



PROCESO 

La palabra proceao viene del Derecho Can6nico y oe deriva 

del procedo 1 térrr.ino NJUivulnnte a nvtinzar. En su acerici6n más 

general 1 la pnlabrl3 proceso 0ignifica: un conjunto de fen6nroos, 

de nct.os o ncontecimi.entos, que suceden en el tiempo y que 

mnntienen entre si determinadas relaci_ones de vinculaci6n.<22 ) 

El rrocer;o e:; un conc.::pto que ~>c> err.plea lo mismo üTI l3s cien -

cies naturales como en el derecho, pero el que nos interesa 

a nosotros es el proceso jurídico. 

El proceso jurídico se entiende como una serie de 

actos jurídicos que se suceden regularmente en el tiempo 

y se encuentran concatenados entre si por el fin u objeto que 

se quiere realizar.(23) 

(22) PALLARES, Eduardo. Diccionario de Derecho Procesal 
Civil, p.640 

(23) Ib!dem. 
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Entre los procesos jurídicos tiene gran importancia el 

jurisdiccional, al extremo de que se le consideró. como el 

proceso por an~onom!1siH y es el que hg producido la volurninooa 

bibliogr8fÍa de la ciencia del derecho proceGal. 

Ln.!'ó princip~;lcc doctrina!.3 que ne han forrr.ulado sobre la 

nHt~ral.ez3 ~urírlic& d~l proceso, son entre otras, la de la 

rel~ci6~ ~urídicu t¡u~ sostuvieron Osc~r 1on Bulow en 1865 y 

se~~n ¿~:a teoría el procc!~O es unH reluci6n jurídic& de 

ti~mpo; es 3ut0n6mc, pcr~UA se rft~e por nu propiu ley, y exi~ 

rrc:esc; ~3 tridi~c~sional, porqur• fi1rur~n en ella el 6r~~no 

que lo~ d0r·0~bo~ y ot·ligJcíone:1 no ~nn de le mi~m~ naturRlezn; 

rs colatcrante, por~uc n pes11r· de q11~ lus phrtes luchAn ~ntrc 

si, .us '1:'tividadc!O junto con lar-. del 6rg~no jurisdicc:ion:;l, 

deb~n ~~~e~hrsc a l!1s r1!glas procesales (Galamnndrei); PS de 

de 1cto~, su ~ontenido conaiste en lo~ derechos, obligaciones 

y cargos que nacen durante el proceso.<24 ) 
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Entre otras teorías tenemos a la de Carnelutti, segdn la 

cual el proceso no es s6lo una relaci6n jurídica sino un 

conjunto de relaciones que vun naciendo y extinguiéndose a 

medida que aquél se desarrolla.<2 5) 

La idea de Guasp, que considera al proceso como una inst! 

tuci6n para que en ell~ las pRrtes formulen sus pretensiones y 

~ctoü sean colif:ic:tdas y r~sueltRG por el 6rgano jurisdic(~]or:al. 

En tonto MenénU.e:;~ Vidol 1 define ol proceso corco ln coor·dinnda 

nucesi6n de actos ,jurídico8 derivados del ejercicio de una 

acci6n proccsul, y llll~ Liene por objeto obtener unn decisi6n 

jurisdiccionul.(26 ) 

Chiovt~nda 1 no:> 1-'lice 1¡ue el proceso es una actividr1d de 

los 6r¡;anor; p1:Í.blic.os encruninado~'> ul ejercicio de unB funci6n 

estatal, y define nl proceso civil como un conJ11nto de actos 

coorclinados parq ln f!.n:1lidud de la actuaci6n de la voluntad 

concreta de la ley.C2 ?) 

Se debe ~ntender· quo el fin remoto del proceso, ~onsiF~c, 

en evitar que los particulares se hagan justicia por sí 

mismos y n cEiusa de ello se perturbe la paz soci.r.il. 

refiere el artículo 17 de nuestra Constitución ~olítica 

que estnblece: '' r:inguna persona podrá hacerse justicia por s! 

misma, ni ejercer vi ol.Pnci-1 pP.r~ reclnmnr su ~·¿n:<.:;ho '', para 

tal efecto 11 toda persona tiene derPr.ho n que se le nd:ninistrc 

,justicia por tribunales que están e)::peditos pora irnpnrtirla en 

los plazos y t~rminos que fijen las l~yes, emitiendo sus 

(2
26

5) PALLARES, Eduardo, Ob. Cit., p.641 
( ) Ob. Cit., p.642-643~~~ 
(27) TIJ1dem. 
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resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servi 

cio será gratuiro, quedAndo, en consecuencia, prohibidas las 

costas judiciales 11 (28). Teniendo el Estado el deber ineludi

ble que uno de los medios que ~irva para alcanzar ester~, 

es el de la jurisdicci6n y el proceso correlativo. 

La norma jur[dicti como reGulndora de conducta, tiande 

a eGtablec(~r lP- t1f~guridad jUI"Ídicn •]n ln:~ relneioncs entre 

particulares o e1:t1·e ~:;to~ y Pl. ~~t3do, m~~ µt1r3 hacer que 

ln propia riormu 5~ cu111pla ct1anrto voltintnri~~cnte 110 es aCiitada, 

la mism~1 ta~bi~n establece reBlas para que SAR un terc0r·o, ~o~o 

6rgBno drl po<ler, rl 1uc defina y obli¡~ue coercitivamentc a 

t:l proceso, na ur1 medio pacífino partl ~vitar conflictos 

socia.le[.] que de no encontrar. cuu;~c p<.ira su renoluci c)n 1 

tendrían que recurrir a la co<urensaeión, r1~rnrsción por el 

puro ej-crcicio de la fuf:ri,a (lp¡.· t1f'l t:l1ón: ojo por ojo, 

diente por diente). 

El proceso existe en la v1dn jurídica, como medio de 

pre~ervar la paz soci3l, porque de no existir, los intcres~ 

dos intentarían obtener la satisfacci6n rtc su dcrecb.os n 

trav~s de la fuerza, y e~t~ RcobnrÍ3 por imponerge. 
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PROCEDIMIENTO 

Al respecto Carnelutti, nos dice que se debe entender por 

procedimiento y ~ue por proceso¡ se debe entender por proceso 

al con~'..lnto de todos los acton que se realizan pura la 

soluci6n da un J[tlgia.< 29) 

El proceno Ilos ~irve rarH dcnotRr un m6ximo¡ el proc~di-

::lic1.d:o í-·,r·:c. d1.:not:ar 11:1 rdnimo. ,\l forrr.ar el proceso contrihuye 

a l.·i ido,-; riP un ~·ozijur.to, éll formHr el procPdimienlo :':urge la 

i.dRu je ~o~binnci6n. 

J i t l t' io, ·,· por pro e ,:u ird;:n co, el ordron y l ~, ::;·,:·.":t ~· 1 c.~. J(' .:;u 

rec_o.li;-. .'H;i~l!1. 

El p1·occc: i.rrd.cntü indica '.lO~l ~;eri<; o c;id1~n:i. de netos 

de uctou ~roc0ci1l.~s 1~uc se ini~i~n con la presentación y artm! 

si6n de 1¿1 ci0rn~nd3; y termina ~uan~o concl11yn por lus rlifere~ 

ten ~Etu~as qua lo ley udmite, un tanto el procedimiento es 

el ~odo corno va derumvolvi~ndose el proceso, los tr~miten 

a que est~: ~1ujeto, ln mt1.neru de su.stancinrlo, que puede ser 

ordinaria, sumarísimat breve o dilatttda, escrita o verbal, con 

unA o vnrins instanci~s, ~on período3 de pruAba o sin dl, y 

así suce~ivnmente.(JO) 

(29) PALLARES, Edunrdo, ~., p.639 
(30) Ibídem. 
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B la 

LA 'rEORIA CIVILISTA 

La concepci6n del derecho corno 

contraparte, nace dentro del 

bien patrimonial oponible 

ámbito del derecho ci-

vil, como un re.'ultante n lo creado por la voluntad de las par

tes, a ese reconoeLr.iento de Ja autonomía de la voluntad como 

creadora de dPr~cho~ y obliGAciones. 

Lo que l lev~1 a pf::nsar en que la misma estructura del 

procedirr.iento p;1r~1 obtener co:1ctivumPnte el cu:nplirniento de una 

obligaci6n y c¡UP di6 ori~en & li1s teorías procestiles, se aplica 

en otrn:.; rc1mo::: del dereeho con la misma proyecci6n que ha 

tenido en el der·e~~c civil. 

í·or ·:lle v.~ r.ec•.::;:irio, .>Gt·t::l' !.:, ·:~,t,ructurn 001 procedünie!_! 

to civil, porc!Ue e~ e11 til 6mbito del derecho civil en donde 

todo cirH·f:cho proc-:-:::il, (:i·c«nuo rlt: <~et.o muner:J una roma e2 

lus ~:r~1z1des nport~ciones de 

uutor(•G como C:-1r~eLutti, Chiovenci;J, Gu:Jsp, y muchos mus que 

han dado forma o l.a teoría ~~nerol del proceso. Tambi~n 

ee neceGi1rio conocer lon prjncipios generales que rigen 

al proceso civil, con el fin de compararlos con el sentido 

y dimensi6n de la norma laboral, y una vez ::malizada está norma, 

::>'llll'ütr.úB lr.s normas que rigen el derecho procesal laboral. 
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EL F?.OCESO COMO n:sTHUMENTO DE APLIChCl011 DE LA LEY 

En l:;:i. riplicaci6n del derecha por un 6rg;ino, existen dos 

especits ~e normas Bencrales 1 las primertJ9 son las nor-

ffi!tS for~&les o adjetivas que deter~inen la crcaci6n de 

dicho ér~:mo y el rrocedimiento que el rr.i1;mo debe seguir, 

tiVO ~ ul dPrFC'!hO fOJ'ffil!l O adjet;__V0 1 C[; pOI' tOlJOS 

t·•_;'.;i.O . ~::;:_,l :iC;,:?~'llt.0 1 fHhlif:ndo ~,:·i1m:ir lo rroriO .--:r:l d!:: 

I'f:ChO ~'_;_\":..1 1 fi:.~ül 1 1:1borr11 1 etc. (_3l) 

r;,,~.;'.·.i ··:::, l;j~ u·· c:1t.e(;orí<-1s l:c :rnrrrn::: :-:on Pn rt;c:;lid0d 

1 t~~ t!D'.i!°'. :·.l~>;-:. (}~'; 

n~·t~r·,1~7~ ~e la norm11 sustantiva, porr:ue, co~o ya ~t· 

hn dicho, ]UC en trinto en el á:d1ito del di:rer:!10 eivil 1 

~1cr ~~te el que eBtnblRce los derecho~ y oblj~Hn~0n,·s; 

en !:J. ó:·':-it;:. del ü1~rHcho laboral es 1:.:. ley y no Pl 8c11cE 

do de vcluntaden la 1uü ~efivla los con~ecuencius de dcr·echo, 

(31) KELSEr:, Han3, Ti;orín General del úerecllo y el E!;t;!{lo, 
p. 152 

(32) ~· 
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la voluntad de las parten s6lo induce a la concretizaci6n de 

tales consecuencias. For lo que en necesario que el proce

dimiento pRra la arlic&ci6n de la ley, derivo neccaa

rie:r:t:nte de le. naturuleze de la norma nue e~,;t.<i.blece 

ese dP.re·~ho. 

En 1~1 !un.bito <"!el derecho civil y j".'articularmente en 

m<::.tcriB de contrntos y obli[Hcioncs, el principio i1:1pcr"'E 

tf~ la vh:•~,·wL. Jn )='l l-!Utc1nor.1ft:1 de Ja vcluntni! como erenc!ora 

de la ley f:spccíficEJ, es decir li::i norma ret:;Ul'.3Cor;1 de lns 

;_. (:~Lt.• l:: e:·:c1t:1~:.iú1. d.~ 1:1 :!Ctivi.dn.c: del E:,t::do, coi::o f'l'!l 

tr·etor.st de la :: 1:¡:urÍ.c!a'l jurídico. 

ts ::Fcr-;;ario ;,r111l:i:'1-lr el :;cnlido y nr,tur;,!1~:·.;i jurí.c:icn Jr: 

}'1 rt.:l;:r.:i6n };jLcr1l, ~, f:in de e~;t:,':"Jlf_.:ccr ~os ft:r:d·-1rnr:nco;'i de 

le~ :·r.i.n::ipio~· qu.; tleb1·n r0¡:ir el in:>trv:r:u;tc jurídir:o qul: hnt:;n 

poroir.le L1 <:ctivi.:. -d ;::el E:>tl1do, tenéii~nt(· n conr;trP1li.r o ln!; 

parleD iLvolucruaas en dicha relnci6n ~l cumplirnie11to de las 

obligaciones dcrivud8s de la misma y ect11l1lecida por la 

n oru:11 1 oboral. 
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EL PROC~SO LABORAL 

Las normns del trnbajo son expeC.idas para regular el 

equilibrio entre los factores de la producci6n, y así poder 

loerar lu justicia social en las relaciones entre patr6n y 

tr:;ibajador, como lo prccertúe. el artículo ?2 de la Ley Fed~ 

rHl de1 Trabajo, derivado ¿el CG{1Íritu del con~:tituyente 

de 1917. 

El Estrtdo es el rcpr~~er1ti1ntc de 1a r:omun:dad y el 

i~tercsado en nl cumpliwi8nto de laF normos de trRbajo, 

y en const~c1;1~·11cie. no ~on lM; r:'1rtes !~ino cl Entado el 

tes ul rc~~1t~blccimiento <le Cicho equilibr1c. 

El inler¡_':.s del .J:.~,·t:1.lo, GS o1 d.(~ prr-!~l?rvr.r •1icho 

equi1l'.'rio, e) C!lihl f;!: 1·e(;ulLJ :1 travts <:e 1:1:, dispo.siciq_ 

ne~; de cr·1·.1.cter su:;t.:intivo, cu;¡o incumplirr.il'nto por parteo 

de lu;: I,er·~-;on·•s i.nvolucrec\~1s en l:i. l'('lnr:ió11, of•:1v.'eria no s6lo 

El las plirtes involucr<.dos, :.:ino t,-qnhién a 1a cr:::r.unidacl. (33) 

El equilibrio entre los factores de la produccifu 

(capital-:rHb&jo), s6lo se podr6 lo~rar si so consideran 

les carect~1·ísticos de cada unu de los factores; así, 

el factor capital cG el que tiene mayores cl~~entos para 

dcrno.c;tr:•r la::; !:.ituucioiu~s qt.:.(~ E:C d0rivun de la rr~la-

c.i6n de trHbajo, us quien debe proporcir1nar el Estado eoos 

elementos para poder llegar e lu verdad de los hechos. 

(33) QgRVANTES, Campos Pt:>ct1~0 1 Apuntamientos paro. una 
Teoría del Proceso Laboral, p.36 
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En consecuencia el proceso loboral se aparta de la 

estructura trA.dicionn.l del proceso civil, porque en éste 

proceso, no se vuntila el acui:rc:o obligatorio creado 

ror len p3rtes, sino nquell1t reloci6n estublecidR por 

le propio coc1unida~, ~ Lrnv~s ~e su 6rgano lcsisln:cr. 

Por la r¡_ue el Der~.!Cho Lii.ÜOL'tll debe r<:rtir de la Cü.pa~idnd 

comp?·cb9r los hechos 

e ontrovE:rtidos. 

En el Cer•.c\10 irocesnl L;_il:urid., 1os prin<".'i:i.os recto-

r~s del 1>roceso civil: i~pulso proc~sal B ~~1rga d~ 1~1~ ~¿irte~ 

re5ul;.l:.r¡r de lo~: f:-.ctorr.c; dt~ lr1 rroducc:i..6n. 

E.n el De-recto Procr:f'Dl Lsbor.~ü l:.t i[u:1ld·id dt.• las 

de l<J.s partes que t,;enpr·n que no "'~:in lnH que impuL."ttl 

dición civilista. Forqu1J el intf~rt?s Gel Estr.do no es 

s6lo lr1 seguridad jurftlica en las rPlacionus entre 

los purticulnres, sino 

brio entre los factores de ln producci~n. 

Se ha dicho que 

lodor de los derechos 

el derecho mexicano es tut~ 

del trabajador, pero este prin 
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cipio esta viciado por la influencia civilista; no es que 

la ley sea imparcial y que protega n determinada clase 

socinl en detrimento o ventaja de su contraparte, sino que lo 

ley laboral trHta a través de 6ste principio, el preser~nr el 

equilibrio ~ntro los factores de la producci6n, niendo vital 

para la subsiatoncia y desarrollo del Estado Mexicano. 
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CAPITULO I I I 

PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO PROCESAL LABORAL 



PRINCIPIOS GENERALES 

El artículo 17 de la Ley Fodoral del Trabajo, resume el 

viejo texto del artículo 16 de la Ley Federal del Traba;jo 

do 1931, con especiticaci6n de nuevae fuentes del derecho del 

trabajo en lo eu9tantivo y procacal, que al respecto establece: 

" A falta de dispordci6n exprcea en le. Constituci6n, en esta 

Ley o en sus Reg1B11lentoe, o en 10!5 tratados (internacionales) 

s los que ee refiere el artículo 6Q, se tomaran en considerecl6n 

sus disposiciones que regulen casos sem~jantee, los principio~ 

gentiraleo, de justicia social que derivan del artículo 123 de 

la Constituci6n, la jurisprudencia, la costumbre y la oquidad. 

Esta dispoeici6n se complementa con el artículo 18 de la pre

sente ley, que establece que: " en la interpretaci6n de las 

norma• do trabajo se tomarán en consideraci6n las finalidad•• 

señaladas· en ol artículo 2a y 30 de esta ley ", en el sentido 

de que lae normas de trabajo tienden a conseguir el quilibrio 
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y la junticia social, en las relacionen entre trabajadoren y 

patrones, armonizando de ~ata manera loB derechos del capital 

con loa del trabajo, y de que el trabajo es un derecho y un 

deber social, no ea artículo de comercio, exige respeto par~ 

las libertadea y dignidad de quien lo presta y debe efectuarse 

en condiciones que aseguren la vida, la salud y un nivel 

econó~ica decoroso para el trabajador y su familia. Agregando 

el citado ~rtículo 18, que en caso de duda en la interpretaci6n 

de las normas de trabajo, prevalecerá la interpretaci6n m!s 

favorable para el trabajador. 

Al momento de mantener el equilibrio entre los factores 

d(j la producci6n se ti~nde a alcanzar de esta manera la juet!_ 

cia ~acial, en la cu&l los trabajadores obtengan beneficios en 

la medida que el desarrollo de la empresa lo permita y que 

alcancen su dignidad do persones human~e en la prestaci6o de 

su trabajo y el m~jornmiento de sus condicione8 ecoo6micas. 

Tales disposicione9 aon acorde con el espirítu 

tuyente de 1917. 

del Const! 

Al compersr el artículo 16 de la Ley Federal del Trabajo 

de 1931, con el artículo 17 de la Ley Federal del Trabajo de 

19?0, eneontremoe una di!erencia fundamental, mientras en al 

artículo de la Ley de 1931 so preceptúaba que en " loa casos 

no previetoe en la presente ley, o sus reglo.mentoe, ec reso! 

verAn de u.cuerdo con la costumbre o el uao y, en au detecto, 

por los principios qu• ea deriven de •sta ley, por los del 
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derecho co1um. en cuanto no lo contrarien y por la equidad" 1 

una vez que eata ley aceptaba como interpretaci6n loe prin 

cipioe del derecho común, originó que pnra integrar el cri

terio de eplicsci6n del proceso loe tribunales del trabajo 

concurrieran a la apliceci6n do norma• del Código de PrQ 

cedimientos Civil••· Fu~ hasta la Ley de 1970, quien excly 

y6 a loe principian del derecho com&n como supletorios de 

lae normas de trobnjo, pero n pesar de tillo loa tribuna.lee 

de trabajo eoguían aplicando las normas del procedimiento 

civil, lo que originaba que el procedimiento laboral no lg 

grars. los objetivos señalados por las norm11s de trabajo, 

antes mencionadon, al aplicar criterios civilistns eu la 

interpretaci6n y aplicaci6n del procedimiento laboral, ~u

jetándose de esta manern e la formalidad del procedimiento 

bajo lns principios de igualdad de las partes en el pro

ceso, la imparcialidad del juzgador y el impulso proceaal 

a cargo de las partea; en perjuicio del trabajador, ee por 

ello que no lograba el objetivo de mantener el equilibrio 

entre loe factores de la producci6n, y por consecuencia 

lejoa de le. justicia aocial que ee pretendía alcanzar con 

las normas de trabajo. 

Pero ru~ la reforma a la Ley Federal del Trabajo, en eu 

parte proceaal de 1980, que entr6 en vigor a partir del lQ 

de mayo del mismo año, que cambi6 la tendencia de la aplica

ci6n de normas de derecho civil, estableciendo en su capí-
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tulo I, del Título Catorce, denominado " Principios Generales ", 

estableciendo como principios fundamentales del Nuevo Derecho 

ProcesAl del Trab8j0 1 103 siguientes: 

l. FUBLICO: Se refit~re, que los procedimientos laborales 

pueden ser presenciados por cualquier persona, es decir 1 se 

ventilan públicamente, salvo el caso previsto en el artículo 

?20 LFT, que Geñala que lo. Junta podrá ordenar do oficio o a 

instancia de parte, que las audiencias Ge celebren a puerta 

cerrada, cunntlo lo exija el mejor despacho de sus negocios, 

la moral o las buenas costumbres. 

2. GRATUI 1ro: Se refiere, a que no existen costas jud.i;. 

cinlcs ni pago de ninguna especie en el proceso ll:lboral, deri

vlinrlose este principio del artículo 17 constitucional que al 

respecto establece: que la impartici6n de la justicia será gr~ 

tuita y por consecuencia quedan prohibidan las 

judiciales. 

costas -

). IUM.EDIATO: Se refiere, a que los mi;mbros de las Jun-

taR deben estar en íntimo contacto con las partes para 

percatarse de la verdad real. 

4. PREDOMil1Al!TEME!!'fE ORAL: Este principio esta en íntima 

relaci6n con el anterior y significa que los diversos actos del 

procedimiento laboral son fundamentalmente orales. Se acentúan 

los principios de oralidad e inmediatez que generalmente se 

encuentran estrictamente vinculados. Su origen en realidad ea 

muy antiguo y sola.mente la compleja evoluci6n de los procedi

mientos civiles y mercantiles en loa últimos siglos, hizo pr~ 

valecer marcadamente la táctica estricta y el relativo di~ 

40 



tanciamiento entre los juzgadoren y las partos."Desde luego 

que ningún aiot~wa ~G puramente oral o escrito, pero en cua! 

quier cono ea un h~cho nacional e internacionalmente admitido, 

qu~ el proceso laboral debe predominar la oralidad y la 

iruoediat~z, ya que t.<!!lbs principios Bignif'icau el curso de loo 

juicioo y pérmiten a loA tribunales apreciar mejor loa razo~ 

mi"ntos de las p ..... rtea y al valor real de las pruebe..g dese.he-

gedas. Sin emba~gos d~J siRtema mixto se conserva todo aquello 

conveniente para dar firmeza a la sec11ela del procedimieuto 7 

par& que r:io caso do lmpugnaci.6n de las resolucionea por v!a de 

amparo, los trib·u1lllcs competentes dispongan de ex:pedientea 

bien intP.gradoa, lo cual leo permita conocer claromonte el 

deoarrollo del procoao •• (3 4 ) 

5. I!ISTAllCIA DE PARTE: La cual se exige pura quo so Pº!! 

ga en ir1ov.in:iiento li!. Ddrniniatraci6n de la justicia laboral • .Debe 

existir solicitud de parte interesada. 

En ~l t'u~~10 l:~r!:lcho Procesal Laboral lo igualdad do las 

pe.rt':ls no ee i'ori.nal, ai no que se parte de la desigualdad eco

n6mica que existe entre ambos ractores y de que laa partes 

involucradas on un l!tigio no sean las que impulsen el proced! 

miento tondiente a llegar a la decisi6n que establezca el oqu! 

librio entre 103 !actores de la producci6n. Ea por ello que en 

el eapít1llo l de la nueva legislaci6o procesal del trabajo, se 

eetablezc&n COllO principioo generales 103 de pUl>licidad, grá:u! 

(34) E'Xposici6n de Motivoa de la Inici•tivn de Ley, a la 
Reforma Procesal, de la Ley Federal del Trabajo de 
1980, citada por: TRUEBA, Urbina Alberto, Nuevo Dere:
cho Procesal del Trabajo, p.42G 
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dad, inmttdiatez, oralidad 7 compulsi6n, y que enuncie como 

principios rectores del Nuevo Derecho Procesal Laboral la 

aupl~ncia de los def~ctos de le demanda ñel trabajador, el 

rnlevo de la carga de la pi~eba en favor rlel trabajador, la 

contin1Jación 4..1.e oficio dt'!l procedimieoto, le. econonda y la 

celerid&d procoesl, J" la inmediatez en lo relaci6n procesal 

a lns cuált::e oe sujeta el nuevo Derecho Proc~nal del Trobajo 

a lo ll\rgo de lo.s cnpítulo3 X.IV y XV, aborcando del srt:!culo 

685 al 991 do la •iGente Loy ~•doral del Trabajo. 

So o~cuentr~ tDQbi~n ftn el cepít11lo correspondiente a 

los principioo procer;talee: que en lo.e comparecencias, e!a 

~ritos,. promocion~n o alagncionee, 110 se exigirá forme. dcte~ 

mino.d.~.¡ pero l&n p!:\rtef\ deberán precif'Jar los piintos petito

rioe (a.rt.687 I.I~T) ~ tfll dispoeici6n se encuentra en armonía 

con le sencillez qu(.; debe caracterizar al proceso del trdmjo. 

Sin embs..rgo el desterrar cierta formalidad y rigidez en 

al procedimi.,nto t o.o implica que ~~te se desarrolle en for11c. 

an4xquica y aup~rficial. Los tribunales son 6rganoe integr~

doa por conocedores d~l derecho del trabajo, y las partea en 

cualquier caao deben ajustarse a lae normas que rigen el cu~ 

so de loa juicios laborales, deede la demanda basta el laudo 

que resuelva el conflicto, por lo que tendr' quo llenar un 

mínimo de roquiaitoa legales que dar'-n unidad y congruencia 

a todo el procedimiento. 

Ee a partir de la re!orma a la parte procesal de la 
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Le~ Foderal del Trabajo del lg de mayo de 1980, cuando ee 

vione a dar u& nuevo a~ntido n la aplicac16n e intcgraci6n 

de lao no1inas de trabajo, apartandose de la tradici6n civ! 

lista. que h~bíu. pr¿ivulecido on el !unhito del prcc~ao del t~ 

bi¡jo, qu.¿¡ con su. tentido formal hacía qu13 en muchaa ocnsio-

nor. los w1·nb::i~jnUnrcs vieran meno8cnbnd.os sus derachos. 

Eo en itirtud do le::. d1tcigunldad entre lotl ffl.ctorC'ls d~ la 

proctucción, que dej:.. ele tener efecto el presupuesto di!. igun,! 

dn.d de ln.e prj,rt.ca eu el proceso cara~terístico del derc·::l:o 

proc~2al civil. N~t11ralm~nte es lógico que en el derecho del 

fnvo~ <ld loo trnbujalores, bajo ~l principio de ~ desigualudad 

corupens:;i.Ju cou deai~LHildad n(35)a bion dcGigunldad ct:on6mica 

comperu.:.:ld&. con d~:ügualdad procesal, porque de nada servir!& 

la prot.,cr;i6n j1.a·ídi(:a del trabajador Cot!.tenida en el derecho 

eustautivo, ~i de lu misma rognera no oc establece esa desigua! 

dad en su µurtt!: wijetiva, evitando de esta monl:!:ra qua lon 

derechos d& loa trabajadores se v~a.n arectados. 

Ea por •lle que el lnter~s del Estado no s6lo ea el. 

cuidar le. ses1Jridad jurídico. en las relaciones entre los Pª! 

ticula.r~a, ~ino tambi~n el mantener el equilibrio entre loe 

1·0.ctores de la producci6n. 

(35) TRUEBA, Urbinu. Alberto, Nuevo Der~cho Procesal del 
Trabaja, p.330 

43 



LA SUPLENCIA DE LCS DEFECTOS DE LA DE!1M1DA DEL TRABAJADOR 

El principio do ln suplencia de loa defectos de la 

decanda del trnbejedor~ es quizá el que a tenido mayor 

influencia !)fi ln trnnsfarineción de lo. ne.turale'Ls_ jurídica 

del procedimiento laboral .. 

Estei principio de:ternin& que cuando la demonde. del ti'tib~ 

jn.dor s..:in incv~plc:ta., en curu~to a que no comprc1ule. t.otlti.s 

las pre3tacicncr que da ncuerdo con eatu Ley de~iv11n ~e la 

acci6n inteutz\tto. o proccdeutc, conforme a. los hechos eY.pu~.wtoa 

por el -1,.;rabajadc•r, la .Junta, en el momento de lltlmitir la 

demnnc.13, t:mbsano.ró. lota~ Lo anterior sio pc.!·juil'. ~.o 

cuu..nO·J la Ü('•D'1::in6.1-". ¡;c..i. ob5cui·e. o vago. se proci:do en los t·~ru1i 

nos pre:1•istou •.ir. el lll~ticulo 873 de este Ley ( negundo párrnfo 

del O..T't!culc 6~1:i L1''I' ) º En base a esto. normu U.e t1~atnjo non 

preguntsremo3 Q.U'.: se debe entender por dcmo.ndn inc'Jtr1pletR y 

q_ue po::c d~UJan.i:.1 v:)ga u obscura. 

Tz:·adic ion o !u:..::,n t~ se ha es te.bleci.do que lo. demundti clc.1.Je 

contener: los dHtos generaloe de las partes, o. saber, ~l no~ 

bre del juz.so.do, el nombre y domicilio de ambas partes, ou!?

que &D materio. laborHl, si el tr&bajodor ignora. el nombl.·e, 

denominación o rvz6n social de su patr6n, de1}crá precisar el 

domicilio de la empr1::ae o establecimiento o lugar en donde 

prcat6 o pre.eta el trabajo y la actividad o. que se dedica ~l 

patr6n de acuerdo ~ lo establecido por el artículo 712 de la 

pr•eente Ley Federal del Trabajo. Adem~a lo demanda debe 



contener el enunciado de la acci6n que se ejercita y las pre2 

taciones quo se reclaman, 103 hecboa que sirv~n de rundamento 

a la recl1U1aci6n y lns derechos en que se apoya la misma. 

Poro a cuál de estos puntos se refiero a quo lu demo..nda 

es inccu;.;letn y pot' tal motivo la Junta debe substinar? .. esto 

De scLu .. 'c. cfo le n:i:;:r:a C.inposicii.5n del (t.rtí~ulo 685 1 cuando 

e.~;t;jble:ce ~u~ l:3. ~7unta ha do .suboanur la dec:andr.. c1JAOliO no 

estün ~c~rr~ndidr1n todos lss prestacioces que de acuerdo con 

eota I .. ~;¡ deri.va.c. dn. lét acción intentada; conforme n los lH~chos 

oxpuestos por el tnibnjador, ror ejerr;plo: ui el trabajador 

invocn h&ber J:;"4d;..": rie::pedido injuatifi·~Dda.rr:ente ;¡ ejercita la 

acci~n de itldem¡1izaci6n¡ y en cua prestaciones 

racla~8 ~1 p~fO da la indemnizaci6n cocstitucionalt deber& 

enb?fü"?.e;se (jlJJ:: le f,ilto el púgo de sala1:ion caídos, le prirua 

de ~ntigUedad, horJs extras, v~caciones, y demás prestaciones; 

y en ft•;¡u.1 en dor~.d!- ~l órgano jurisdlccional intervi·~ne para 

aubsunar la dct~a~du. 

Esto quiere decir que la suplencia de lon ¡)efectos do la 

d ernflnda del trabajador no se re!'iere a los ht.>chos ni a los der~ 

chos, sino a las accione~ que se ejercitan y a las prestac.ionell 

que se reclo.man. Par!l completar lo dicho anteriormente, diremos 

quo el artículo 687 de la presente ley no hace obl:t.gntorio la 

expresi6n del derecho, como lo bacía la Ley FQderal del Trabajo 

de 1931 y la de 1970 hasta antes de le reforma procesal, y al 

reopec to establecía el artículo 440 de la Le:r de 1931: " Ante 
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las Juntas no se exigirá forma determinada en loa escritos, 

promociones o alagaciones que ae hagan. La.a partee debor&n pr! 

cisar loa puntos petitorios y los fundamentos de loa mismos~ 

reproduciendo lo miemo el artículo 685 de la Ley de 1970 antes 

de lna r•fol'1!1ao de 1980, y ahora en el artículo 687 establece: 

" Lan parteo en las compo..recenciae, oscritos, promocionas o 

alesncionea, no o~ exigirá forma determinadn; pero las partea 

deber!n preciaar los puntos petitorios ~ por lo cual no se 

obliga a la.a partee a precisar loa fundamentos de derecho, sino 

ánicameate ~ precianr loa puntos petitorios, en esta dispoei

oi6n se rnitern el principio que rompe con el formulismo en el 

proceao laboral. 

El 6rgano jurindiccionul debe aubsannr los defectos de la 

dem'illda ri<:la.tivo a. la acci6n que oe intenta y a lan preata.cio

neo que ae rcclam9.Il. La Junta al recibir el eacrito de demanda 

examir1a.r6. loa hoeboo que narra el trabajador y, conforme a 

ellos, definir' oi es correcta la acei6n qua ejercita y las 

proataciones que reclama, de no serlo, suplir& esa de!i

ciencia, al expresar que admite la demanda, por lo que, ea en 

base n loo hechos narrados por el trabajador como se define la 

acci6n que se ejercita y las preetacionea que reclame.. 

Por tal motivo, la Junta está obligada a expresar, al 

admitir la demanda .del trabajador, cu1íl ea la acci6n que eje;!: 

ci ts. y cu!les son las prestaciones que reclama y, es en este 

acto procesal en el que el 6rgano jurisdiccional doberá efe~ 

tuar la suplencia de los defectos de la domeoda del trabajador, 
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de tal UWlera que la liti8 tondr~ c¡ue formarse, no en !unci6n 

de la Dl';ci6n intentada, ni de laa prestaciones reclamadas, s! 

no en loe hechos narrados por el trubnjedor, constituyendo 

la mat;e¡·jE, de controYersia. 

Ea. el º"t.undo pfÍ..rrafo, parte final, dol artículo 685 de 

l&. lJ?T, ee ~el:als que Bet realizarL. la suplencia de los dt<>fet~ 

toe de la d·Jmm:d& tlel tr&bajador, ain p<!rjuicio rlt1 que cunndo 

la dc::.~li1.:l.?. set! vogr1 u obscura r..e procedcrb ~n los ti~l.'l.Ünos pr! 

vistos en el 4'..rtÚ\ulo 873 d~ esta Lr.iy, que al reapccto eBt;~l~ 

ce ;;n su phrrafo acgundo: tt que cuando el actor s~c. trab!:tjad<.rr 

o :.ns ~e-n~ficiHrio.<;., la Junta, e:u caso de q11e notnre nlguua 

citando ~cciouClr; contradictorias, al admitir la demando l~ 

señalará lor5 ·ief.J:.::t;os u omioioo~e en r¡ue bnyn incurrido y lo 

pre\.·c.c,dr.á parn ·~t''.! Jos nubsDIIe dentro de un término de 

t.i'c~1 di.a.a. Al cor:<;.wrar 013ta:; do3 dL:JpOi1icioncs, obscrvnnoG qu!I 

mi~ni;rt:Js el rrngl.lnrlo phrrafo del o.rticulo 87) LFT ne refi-re a 

irr.,gulari-:lndes en al encri to inicial de de:nanda y al ejerci

cio de las uccionee contradictorias el artículo 685 LJi'·r, se 

refiere a la demanda vaga u obscura .. 

Cuando la demandu al!:'o. vaga u obscura, se refiore a loe 

h6cboe narrados por el trabajador, loe cual~a son confusos, y 

cuando en la demanda existan irregularidades en el escrito de 

~eta o ejoreite accivn~o contradictoriaa, se debe entenderque 

esas irregularidades, son en ~unci6n de loe hechos narrados 
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por el trabajador, y estos no pueden ser correguidos por la 

Junta do ·~onciliaci6n y Arbitraje. 

Si !H:' to~u en cuonta quo si para ol ejercicio de unn 

acci6n ! i 'l ba.ae son loe hechos narrado e por el trabajador, ee 

16gico dotP.ir-uina.r que cuAndo es too ~lean vagos u o'l-rncuro.e y dtin 

ori.geu :J ,:1_.;;cion~s con tro.dic torias 1 <mte.s d~ ouplí:r la defici

f;nci.a ~u 1.;;. dt~mnr,d.R, la Junta deberá prevenir al trabajndor 

pnr1:1 qui'. µr"~c ü1~ lon hecho o, en bue e al Btlgun<lo pli.rr.s.fo del 

o.rt!culo 87.3 LFT, y así oatnr "º posibilidnd d" :;>Uplir l.13. d~ 

fic.icnciQ. do 1.1 demo.udu 1 en CUAnto o. la accl6n que ¡~e ejerclta 

y a ls.s pre:.:itacionoFt que se reclruaan 1 de ncuardo por lo enta.

b l'"ci_d.-; ¡1c 1:' ~1 eeg1n.:!o párrnfo del nrt.ículo 695 LFT, y no a 

l<:ia h•!:cl~i:·n TI8rr~do1J por al trabajador, porque el 6rgano juri!! 

dice ioaa.l no p\rnd& corregirlo3, sólo rn·eviene al trubajador 

pt1.rn qll~' t<l lo:.! co1:riga al precloar los hechos nnrr~ 

dos en !a d~mendn~ 

En lt\ r.i.udi·H!~i3. de conciliaci6n, d~runnda y exc~pcion.e:J, 

of=ecimien to J admisi6n de pruebA.B, en su r.;egunda etapa, dema.r: 

d~ y ~x~epcionee 1 establece en la fracción II del artículo 878 

de la presente Ley, que: " el actor expondrá nu demanda, rnti

fi,.}6.ndola ti modificándola, precisando los puntos petitorios. 

Si t'Jl proaovente, oiernpre que se t¡•ate del trabajador, no cu! 

pliora loa requisitos omitidos o no subsanare las irregulnri~ 

d~des que se le boyan indicado en el plantea.miento de aus ad! 

tdonea a la demanda, lo. Junta lo prevendr! para que le hnga 

en eso m.omento~ 

46 



Enta diepoaici6n, no ae refiere a que el actor pueda 

ampliar o modificar las acciones ejercitadas y las preetaci2 

nea recle..madntJ. Se refiere a que el actor podrá modificar la 

demanda, '1nicumcnte para precisar sus puntos petitorios, y si 

el promovente es <:!l trabajador, lo. Junta lo apercibirá para 

que si.1b9a.ne laFJ irregularidades de la demanda, referente exc12 

sive.1r.1Jnte a lfl 11Ltf.t•uci6n d€- loH hechos, que no 8Ub1-Jsn6 al 

ndmi.tirao la deme.nda~ Ea decir, que el trabnjador no i"::umpli6 

con el segtrndo pfi.rr~ifo del artículo fJ73 I..F'rr, en el que r;~ le 

aporcib!.n 11ue ten!e. 3 dío.s para que sub:Hu1ará las irr~gule.ri

dad~o de su dc~~n~a, exclueivam~nte ol capítulo de hechos. 

Y lu fritcci6n lI de1 i;1rt:Ículo 872 LFT est~>.blcce lb Última 

oportunidnd al tr·abojndor para que rmbs11ne DSa:J irregularir-1,2-

des 1 pr~c1.8n1'do los h~chos que motivaron lu demnnda. 

En ~1 1.i.rt!n .. :o 753, frncci6n IV, de lu Ley Pcderal del 

Tr~1b11jo de 1970 1 ·mteo de la. reforma procesal de 19t30, astn

blecfa r¡ue: 11 el ne t;;or expondr6. su de1t;.mdn, pr.,cisnndo los 

puntos petitorios y sus fundamentos ••• si ~l actor en DU 

exposici6n ~jercitn occiones nuevva o distintas a laa eje~ 

e idas en su escrito inicial, la Junta señalar6. nuevo día y 

hora para la celebraci6n de la audiencia de concilisci6n , 

d emunda y excepcione~. En e.atn segunda audiencia no podrá 

el actor ejercitar Guevae o distintas acciones". Lo que deba 

oportunidad a la parto octorn para que ejercitará nuevas 

accionen a las ejercitadas en el escrito inicial de demanda, 

suspendiendo la audiencia, y en su actual correlativo que 
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ea el ertículo 8?8, fracc16n II, tal procedimiento se ouprim~ 

en raz6n de que, para proteger, loa intereacn del trabajador, 

el lce;islador connider6 m!EJ efectivo que la Junta sea la que, 

o.l admitir la d•.:-ma.nd.P.:, aubsane la.a deficiencias do la mismn, 

en Cl.1fJllto se refiere al ejercicio de las nccionea y a las pre~ 

tociont~8 qu~ st• recla.mBn, como lo estnblt"lc~ el artículo 685 

de Jn. lJ-"I' 1 c}(: otrn manera el deniend~do quedaría en ests.dr.; Ce 

indefensión y el prccediiniento se viciaría. de i.U?.l'?guri<lad 

jurídica. 
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EL RELEVO DE LA CARGA DE LA PRUEBA EN BENEFICIO DEL TRABAJADOR 

El relevo Je la carga de la prueba eu beneficio del trab~ 

jo.dor, ea otro de los principios rectores del nuevo derecho pr~ 

ccsG.l labor¿.¡.l 1 al qu~ ce refi~!re el artículo 78'~ LFT, qu(~ obJ..! 

g~J. a la ,!unte e. eximir de la carga de la prueba al trflbB~ador 1 

cuando ;ior otros medios eat~ ~n posibilidod de llegar al coo2 

cin,itnto de los hechozt y para tal efcclo requorir& al patr6n 

paru ql:f! exhibe. los d.ocumer.:tos que, de acuerdo con 111s leyes, 

t ienc ln oliligAción legol de conservar eE la empres&, bttLlo el 

upcrcilimiento, de que de no presentarlos 86 presumirán 

cie1·tos loe hechos Rlegodos por el trabajador. 

EGte ~riu~ipio eo una innovaci6n procesal y confir~e la 

la naturalez5 sccial Jel proceso labornl ccmo una forma de g! 

rantizor la lguuldnd real en el proceso, mediante ln tutela y 

protección a., los trabejadore.s con el fin de mantt?n1!r e) e(}.U! 

librio entre lon factoras de la producci6n en la.s normas pr2 

cesalca. La ~e:-.. ... c.1 de la prueba incumbe n la pv.rta que dispone 

de loe mejores elementos para la comprobaci6n de los hechos, 

para el esclarecimiento de la verdad; en ente sentido la ley 

estima que el patr6n tiene los elementos para esclarecer loe 

hechos narrados por el trabajador, de ahí que se señalen el! 

rarnente 14 casca, en loe que indubitablemente corre e 

cargo del p~tr6n la carga de la prueba cuando exiota contr~ 

sia sobre ellos; y en caso de no probarlos, se presumirán 

ciertos loe hechos alegados por el trabajador. 
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Los elementos que definen el sentido y dimenci6n del 

principio do la carga de la prueba, derivado del artículo 784 

de la LFT, son los siguientes: 

l. La norma ee refiere únicsmente a los litigios, en do9 

do el trabajador. eea el actor y el petr6n el demanda.do, 

pue~to que se trata de aportar elementos de evidencia 

reepecto a loe hechos derivadac de la relación 

de trabajo. 

2. Se refiere exclusivamente a c9rgas procesales, en 

!unci6n de los hechos narrados por el trabajador. 

3. La falta de exhibici6n por rarte del patr6n de los 

documeoton que conforme a la ley debe mantener en su 

poder, s6lo establece una presunci6n en f&var· del 

trabajador. 

i~. Se trate. do pru~bas documentales. 

r .. o anterior impl:f.ca una limi taci6n a la nplicaci6n de 

'.!ate principio, el que se limita 6nico.mente a los documentos 

que por ley; el patrón tiene obligaci6n de conservar en su 

poder y por tanto, no es aplicable este principio a aquellos 

hechos que no se narren o cuya verificeci6n no dependa 

dé tales documentos. 

Loa documentos que el patr6n por ley debe tener en su 

poder eon aquellos, que señala el artículo 804 LFT, que al 

reapecto eatableca: 

" Kl patr6n tionc obligaci6n de conservar y exhibir en 

juicio los documentos que ~ oontinuac16n oe precisan: 
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I. Contratan individuales de trabajo que ae celebran, 

cuando no exista contrato colectivo o contrato Ley aplicable. 

rr~ Liste de raya o n6mina de personal, cuar.do se lleven 

on el centro da trabajo, o recibo de pago de aslarioa~ 

III. Controles de asistencia, cuando se lleven en el 

centro de trabajo. 

I'!. Goop:!."'obu.r~te!:! de po.gos de particíp&ci6n d~ utilidades, 

de vacacionee, de AGUinaldos, as! como las primas a que Be re-

fierc 18 ley ( VF;cncionlll 1 clorr.inicol, nntigUeded ) ; y 

V.. !re~ dcm&.a que señalen lna leyes ( fiscalt!o ) .. 

Lo.s rJ_-:icutienton aeñolutlos por la fro.cci6n I debe;,:·illi cense! 

v nrtrn mientras r1nre lv. rel.';l.ci6n labors..l y h:~i::ta un año despu6a¡ 

loa Bt:i'inlRdoE: por ] 'HI fracciones II, III y IV durante el últiJ.i.10 

.o.ño dcspu.Sn de quB i;~ extine;a la relaci6n labornl 1 y los menci2 

ne.dos t'.!ll lt:t fr11cci6n V} conforme lo s:~ñnlan las leyea que: 

loa l'ijan "• 

Y por eup11~ ':i to 1 a lon documentos a que ae refiere lae 
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co.torc6 fracciones del artículo 784 IFT, las cuáles se refieren: 

I. F~cha de ingreso del trabajador; 

II. AntigUedad del trabajador; 

III. Faltas de asiatencie del trabajador; 

:rv. Causas de reaciai6n de la relación de trsbajo; 

V. Terminaci6n ue la relaci6n o contrato de trabajo para 

obra o tiempo determinado, en loa tér~inoa del artículo 37 fra~ 

ci6n I y 53 fracción III de esta ley; 

VI. Constancia de haber dado aviso por •ecrito al trabaj! 

dor de la techa y causa de despido: 



VII. El contrato de trabajo; 

VIII.Duraci6n de la jornada de trabajo; 

IX. Pagos de d!as de descanso y obligatorios; 

X. Diarrute y pngo de vacaciones; 

XI. P~go de las 

antie;Uedad; 

priman dominical, vacacional y de 

XII. Monto y pago del salario; 

XIII.Pago de la p".lrticip0ci6n Ut? los trabajadores en las 

utilidndes de laa emprcsos; y 

XIV. Incorporoci6n y nportaci6n a.l Fondo N'e.cional de 

ln vivienrta. 

la~ citodaa di3poeicionee tienen el evidente prop6sito de 

evitar el muy acoetumtJrado recurso de reve9tir la cargo de la 

'Prueba, al nognr siople y llano.mente'! loa he-chon narrBdos eo la 

dmoancla, lo que {ieju en estado de indnfensi6n al 1;rabajador , 

porqne= l;atE: no til}ne en nus manos los documentos nece!:.Hirioe 

para probar !Ju dicho. Al obligar tales dinr;os i.cioneD ul pAtrón 

o. que pruebe su dicho en esos puntos, lo constriñe a concretar 

ou contestaci6n en funci6n de los hechos narrados por el trab~ 

jador, sin valerse do la a..rgucia qu~ ne menciona, a fin de 

lograr 1mo. verdadera conteataci6n dentro de la litis, porque 

lo obliga a definir no simple y llanamente que no ee cierto el 

hecho narrado por el trabajador, sino a erpreoar que es lo que 

realmente ha sucedido en funci6n de tal hecho. 

El principio del relevo de la carga de la prueba regulado 

en el artículo 784 LFT, no viene a destruir el principio gen~ 
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ral, aceptado en todos loe sietemas procesales, de que quien 

afl.rma tiene la obligaci6n de probar y no el que niega, salvo 

que la negativa invoque una a.firn1aci6u, sino que s6lo viene 

a rletcrminar una excepci6n a dicho principio, en función de 

la peen.liar naturaleza de la relaci6n laboral. Es por ello 

que exclueivr..m~nte ae refiere al patr6n y al trabojudor, ee 

d~cir aq_uellt:1s persc1r1eB involucradas en una rinlación luboral, 

y no a todon 10'3 cnsos que pi.ieden ventilarse canfora~ al pr2 

e edim:i.ento orclinnrio establecido por el capítulo XVII dt':l 

título entorco da la Ley Federal del Trabajo. 
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LA CONTINUACION DE OFICIO DEL PROCEDIMIENTO 

La continuaci6n de oficio del procedimiento, es otro do 

loa principios rectores dol nuevo derecho proceesl del trabajo, 

regulado fundamentalmente por el Título Ce.torce, capítulo XI 

de la vi¡;1t?11te- Ley Federal del Trabajo. 

Este principi~) Lle aparta totalmentCI del sistema proc~sal 

que e~":iat:ín hé'WtH ;:;ntí:!::> d~ la reforma proc~sal de l9Sür on el 

c.ua.l quedsbo. a cart;:o dt'! luG pnrte!J el promover la actunción 

del proc'!lso nl g¡•ado do que como establecía al artículo 756: 

" ni nlngunn ds loo piu·teD cancurrt'I a la audiencia ª" s3rcbivnrli. 

el tixpcdicute hnnt11 nueva proruoci6n "; en cnmbio actuelmente 

conforr.:e al artlculo 8?9 LF11
, ln Junta llevo.r!! a Cúbo li:·1 au::íi~a. 

ciu; au~ cu~ndo no concurran las partes. 

El princip.i.o oog6n ol cuul el impuloo procesal co1•roop:.:ule 

báslca.Hento r.. la.u r-a1·1;es, no tíeno valido~ en el nuevo dorecho 

procoaal lo.bornl 1 ya qne el impulso proc~aal lo lleva a co.bo 

el Ent.1do, par<1ue no son las pni·tes los que crean las conse -

e uenoias d-e derecho, sin.o que ea ln propia ley, quien las 

e.reo., es por ello que el Estado es quien impulsa el desa.rrollo 

del procediMiento. 

Ea cierto que el artículo 685 LFT determina que loa juiclos 

laborales ac iniciar6n a instancia de parte, pero en cuánto 

ul eje:rc:íeio de acci6o, lo que es congruente con nuestro ei_! 

tema Jurídico, que da el derecho do acci6n ~ quien tiene int! 

res legítimo que estima vulnerado y no lograr eu compoaici6n 



por vía de la aveniencia, solicita la intervenci6n del 6rgano 

jurisdiccionc.l para que. aplique el pre1!epto o preceptos que 

estime violados, y ci~cidu conforme u derecho. 
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e1 a·.~·.••:r[!o 1 pnr~ el r:!c:cto c.1e que ir:c~rvt,~n¡_;a nnt•.! el trG'i:;P,·1,~dor 

:r le pre\:i.Se la~; i"!(.n -E-.:'t.:tmcii1.s lec;rü~s de lu 1: tlV•. e;.~ í r:;:"':C:'_~.:__f1n 1 

el lPrisa c..:1rr~s¡,r.1~1·.iú.nte al tr;;:1rnja<lor, St~ le ap::-rt-.ibir6 que 

de no promover el procedimi~nto d11rr1nt~ un tér~ino a~ ~ci~ meseR 

opera~a la ~·!~ucidud y se ten<lrA por aesistidn la ncci6n ioten

tadr ... , ~iotmprt~ que esa promoci6n si;on necesaria pm·2. la continun

ci6u del procP.dimiento, pero e-cl&r~.!1do que dic.ho t~rmino no se 

t.endrá por trnnscurrido si est/..n dc.soho[;adas lBs pruebas del 

actor o está pentliente ñe dictur~~e resoluci6n .sobre nlguna pro

moci6n de lao pnrtes o la práctica. de alguna deligencia, o la 

recepci6n de i.nformeB o copins que hubieran colicit~u1C> .. Al mo-



m~nto de solicitar que se tenga por desistido el actor de las 

acciones intentadas, la Junta citará a loa partes a una audieE 

cin, en ln q•J.o de~>puiSs de oírlas y r1~cibir las pruebas que 

<>frezcwi, qua d~1:·eráD referirse excltulvament:e f:l le. procede0t::ia 

o impr~cedenci~ del desi~timiento, dictar& reaolt1ci6n de 

acu~:-rdc co:c le !.~~Lablecido por el artículo 773 LF'J' ) .. Lo que 

hace muy <lif.ícil que se.~ pre::>ente una 5ituaci6n de c-r.Hiucídud. 

El art.ículC> ?71.f- LFT establC-C8 que l~U cano de rr:uP-.!'t:t! del 

trabajaJo.r tnie>nt.cos t:snto comparecen a jrüci.o nus benefící..n

riod, l.c:« Junt>t hu~:2. 1!:! uolicitud nl Procurodor de lR DefAr:.::0 

del T'J::...bBj•),_ en loe cérminos y p9.r•~ los ·~fccto:; a que se 

ref5.c1-c·! ~;_ ül'tículo 772 de ee-1.:a ley y ,~1 [.rticu}o 7':''.) LI·':!.' seii2_ 

le qui:• e·l Prccu1·.:dor Auxiliar ter11:irti lnn fncultnde.c. y ret~ponne 

bil!Jttócn :.le un r·r~tn\L:i:tari.:.i, que dehorl pre511ntar lsr. prom~?ci!J 

ues nec~S!l.rir.i:J ~·'<'r,; 1-':'• contiDUACiÓa d•jl proccdimi..Pnto h.n.r;ta su 

totf:1. \:;t;:t"itti . .:'.l.nui~o. y en t:! pA:rtir <10 ente m.<.:>ru1'~nto quo c1:.lE1.re lu 

represc:i.tsci6n d·.!l Frocurndor /,uxiliar. 

Es iroporta~tc ndvertir que la Ley Federol del Trabajo, d~ 

termi.on que la cadueid!ld e9 de le. acci6n y no de ln in::Jtancia. 

La caducidad eo unit soluci6n inc6mode. 1 pero necenario pa.ru 

evitar la t.l~..:.r11ci6n et~rna de loa proc!.?aos; p•Jro la euduciG.ad en 

el nue~.ro derecho proc.~sal del t1·ubejo, actualmente evoluci2 

nado on el eentido do que es ~uy dificil que oe d~ una situ~ 

ci6n d~ caducidad. 

La caducidad recult~ obsoleta para la naturaleza aociRl 
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del nuevo dere~ho procesal laboral, sdem6s que es contradict9 

ria con J.o precuptúado por el artículo 771 de la presento ley. 

El o.rt1culo 771 Lt.<'1!', obliga n lo~J Presidentec ":f AuxiliHrea' 

de las \.Ti.rn:G&>.s, b~j~1 BU más 02trictll r~oponsabili.dl!ld, r:_ f'!!\1"! loo 

jui1::.io~1 q_ue L<e tr.?,1:-:.5t:t.!r.i. nntc olla3 no queden in!:letivos, prov.~ 

ycn<le: r~1.ru. el .:ifect·o lo que conforme n lu ley corrcnponda lu:.:::lt.tt 

di!.!~ar L:n.Lio i. :.~~ ,.:;nJ.l coincide con. 1-::;. t.!iü?'-!~gt;c -~rn ·d !l:<-::_:;nndn 

p ár:r·u.fo del ft:.!:Y !.ci.;lo CSG .f?l si:?r'itil.sr qut': " le.n Ju11.t<'!:'-. 01•den,;; 

ra11 qu"! 3C eo:;:Ti.ja cuB.lqui0r irrc¡.:;ul(~ride.r! u o!.nif;i6~ qt11> lJt:it_<: 

I10:,- Fcde-r.al ct.c1 'h-·d:,r,.,jo ., sn relncion.o.n con el prea~¿1t~ prin(~~: 

p:u1 r-~..:t::n· del n-...lr.:··i'V ·lcrecht- proCGC(.Ü do1- ln.'-bu~o~ (~i.'>:,0s.i0is; 

n.<?ceoidad c'.i:i habili t&ci,,Sn expre::rn. y en caso de que s~ e.uopenda 

debe continuu.rse ~l dÍB.. siguiente hábil; i,,._ Junta hará consto.r 

en o.utas ln ra.z.6n df.: la BUSpeneión 11 1 esto contribuye a. 19. 

n.dminiatt""aci6n de lu justic.ia laboral pa:t>a que 6sta sea pronta 

y expedita .. Otrk de J:¡ri di~pot'icionee que coincide con este 

principio rector, e2 12 que establece el artículo 719 Lli"''I' a.1 

señalar que; " cuando en la !echa señalada no se llcv9re a 

cabo la pr&ctica de nlguna diligencia, la Junta hará constar 
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en autos la raz6n por la cual se practic6 y señalar{ en el 

mismo a.cuerdo, el día y hora que tenga lug11.r la misma"• otr& 

de estas diapc:.eicionee ee la que establece el artículo 738 LFT, 

que ordena: " que transcurridos loa t&rminoa fijados & lae 

partes, se tendrá por perdido eu derecho que debieron ejercitar 

sin necesidad de acusar rebeldía 11 , eatableciendoae en este pr_! 

cepto la figurn de la precluei6n. Otro de loa artículos que 

eata relacionado con ~ete principio es el artículo 886 LFT al 

establecer: " que del proyecto de laudo tormulado por el aux! 

lio.r, se entregar! una copia a cada uno de los miembroe de la 

Junta, y dentro de los cinco días hAbiles al haber recibido 

la copie del proyecto, cualquiera d~ loe miembros de la Junta 

podr.S. solicitar que se práctiquen las diligencias que no se 

hubieran llevado a cubo por causas no imputables a las partes, 

o cualquier diligencia que juzgue conveniente para el 

esclarecimiento de la verdad. 

Entre otros de loe artículos que se relacionan con el 

principio rector de la continuaci6n de oficio del procedimiento 

está el 879 LFT al preceptáar que: " la Junta llevará a cabo 

la audiencia, al.'i..n cuando no concurran las partee; aclarando que 

el impulso procesal está a cargo no de la voluntad de las p~ 

tee, sino del Estado, contináa aeñalando el artículo 879 Ll!'T, 

ei el actor es el trabajador y no comparece a la audiencia ae 

tendr{ por reproducida la demanda esto en base a la obligaci6n 

que le impone a la Junta el artículo 685 LFT, en el sentido 
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da que debe eubaanar loe dereetoe de la demanda del trabajador. 

es decir que en ausencia del trabajador, en la etapa de deme;! 

da y sxeepcionee, ne tendr& por reproducido el escrito inicial 

de demanda en .lo rorma y t~rminos en que haya sido admitido por 

la Junta, ~a decir una vez subse.nados loa defectos en los tér 

minoe del artículo 685 LFT, y que fu~ la ror:na conforme a la 

cual se hizo el emplazo.mi~nto. Y si el demandado no concurro, 

la demanda se tondrá por contestada en sentido afirr:iativo sin 

perjuicio de qu~ en la etapa de ofrecimiento 1 admiai6n do 

pruebas, demuestra que: el trabatlador no era, o no era el p~ 

tr6n; que no exiati6 el despido o que no son ciertos los hochoa 

afir~•dos ~o la demondat eato quiere decir que las pruebas que 

ofrezca el patr6n o un sindicato, deberá re!erir~e axclusiv~ 

menttt a desvirtuar eo lo particulB.l." loa h"'choa nuro.do.e por el 

trabajador, la relaci6n laboral o el despido, pero ninguna 

otrn cuesti6n, es decir, oalvo loa casca expuestos en el s.rt!cE 

lo 6?9 LFT, loo demáo elementos de la demanda deber6n teneraG 

coao con!~cndoa en sentido afirmativo por el patr6n ausente. 
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LA. ECONOl'!IA Y CONCENTRACIO!I PROCESAL 

La. economía y concentración procesal ea otro de loa pri~ 

cipioe r'Cetores del nuevo derecho procesal del trabajo, dado 

que existe una serie de disposiciones que hacen realidad este 

procedimiento, que se refiere a que el proceso ae desarrolle 

con la mayor brev~dad de tiempo, en~rgía y costo, entre e~ 

taa diapoaicionoa tenemos las contenidas en el artículo 697 

de la LFT, que oblign a loe colitigantes a tener un represen

tante común, siempre que ejerciten las mismas acciones u opa~ 

gan 12 mia1 ... excepción, salvo que los colitignnteo tengun 

intereseo opue~toe; y faculta a la Junta para designarlo de 

oficio cuando no lo hagan las partea en el término fijado para 

ese er.ecto; el artículo 706 LFT que declará que será nulo todo 

lo actuado ante Junta incompetente, salvo el acto de admisión 

de la de~anda y lo dispuesto en los artículos 704 y 928 rra~ 

ei6n V de esta Ley o, en su caoo, cue..ndo se ha.ya celebrado CO!_ 

venio que ponga fin al negocio, en el per!odo de conciliaci6n; 

el artículo 703 LFT, que determina que las cuestiones de CO! 

petencia, en materia de trabajo, solo pueden promoverse por 

declinatoria, y establece al respecto, que ln declinatoria d~ 

ber& oponerse al iniciarse el período de demanda y excepciones 

en la ~udiencia respectiva, acompañando loe elementos en que 

se tunde; en ese momento, la Junta despu&s de o!r a las partes 

y recibir las pruebas que estime convenientes las que deberAn 

rererirse excluaiv8lllente a la cuesti6n de incompetencia, dictaa 
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do en el auto la reeoluci6n; obligando de esta aanera a la 

Junta ·• decidir de plano las cuostiones de incompetencia; 

• esta nueva reforma reitera la supreai6n de la inhibitoria, 

para evitar chicanas patronalea, subsistiendo dnicaaente la 

declinatoria que deberl hacerse Taler en la audiencia que se 

refiere el artículo 878, en la etapa de demanda y excepciones; 

es pertinente aclarar que independientosenta de la oxcepci6n 

de incompetencia que se plantee, el deaandado debe contestar 

la demanda, ya qu~ si no lo hace y la Junta ae declarl comp~ 

tente, ee tendrl por conteaada la deaanda .(3G) 

Entre otra de las dispo•icionea que hacen realidad el prf!! 

cipio de economía y concentraei6n procesal, es la que establece 

el artículo 736, que incluye a la preelusi6n, determinando que 

tranoeurridoa lon tErsinos fijados a las partea, se tendrl por 

perdido au derecho que debieron ejercitar, sin necesidad de 

acuaar rebeldía, determinando de eata manera, la rebeldía de 

otieio o precluai6n. El artículo 750 ea otro de los art!euloa 

que hacen realidad el presente principio rector del nuevo der! 

cho procesal del trabajo, que establece que el t'rmino de las 

notificaciones, citaciones o e11pl11211u1iento es de cinco días¡ 

laa diapoeiciones del artículo 758, que obliga a las Juntae a 

diligenciar exhortos dentro de las setenta y dos horas siguie2 

tea a su reeepci6n, y el artículo '760 que permite a la Junta 

entregar exhorto al oferente de la prueba, a petición del o!~ 

rente de la lliaaa y bajo eu a4a estricta responsabilidad, para 
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que &ate se encargue de entregarlo a la autoridad exhortada 

para su diligenciamiento. Todas estas disposiciones hac~n pos! 

ble la vigencia del principio de economía procesal, en el nuevo 

derncho procesal laboral. 

Ta;nbién guarda relaci6n con este principio rector, las 

diepoBicionen contenidno en el Capítulo XVII, del Título CatoE 

co, que determina qu6 el procedimiento ordinario do concilia

ci6n y arbitr~je oe r~duce a dos de las tres audiencias del 

sistema anterior, ee decir de conciliaci6n, demc..ndn y excepci2 

nas, ofrecimiento y admiai6n do pruebas, as! como lu de dcaah2 

go de pruebas; esto concentraci6n del procedimiento a dos nu

diencias, '.l ::-ct~ 1 rnd!:\dc en beneficio dl'J las parteo t:n ~1 proc~so, 

pues hacei.1 más expedito el procedimiento laboral, sin que ello, 

implique indefenni6n a 11ingunR de las partes. 
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LA INMEDIATEZ PROCESAL 

Por óltimo 1 el principio procesal de inmediatez, rector 

del nuevo derecho procesal del trabajo, el cual señala el 

artículo 685 LFT, eat~ principio determina la obliguci6n que 

tienen lon partea de comparecer a las audiencias, tanto en la 

etapa de conciliación, como a la de demanda y excepciones, rel!

cionndo con lo dispuoato en el nrtículo 713 LFT que establece 

que l&s &udiencias QUe se celebren se requirirá de ln pr~sencia 

físico. de las partea o de sus representantes o apoderados. Otra 

de las disposicioneD que instrumentan a cate principio es la 

ec:ñe..la.da en el ru:t{culo 721 1 que obliga a levontAr acta do todas 

las nctuucion1's pI·oco1:Htlee 1 que deberán oer autorizodu.s por el 

secretario, salvo aquéllas diligencias encomendadas a. oti·os fUE

cionarios, y a entreBar copia firmada de las mismas a las pnrt~s 

que en ellas estuvieron presentes; al ordenar, además que si 

algún iutegraut~ íl€ la Junta omitiera firmarlas, no obstante ha.

ber estado pr~scnt~, se entenderá que est& conforme con ellas. 

El a.rt:ículo 876 LF'T impone o las partes la obligaci6n do 

comparecer personalmente a la Junta, en la etapa de conciliaci6n 

del procedimiento ordinario, sin ser asintido por abogados patl"Cl 

nos 1 asesores o apoderados, y de no haber concurrido las partes 

en esta etapa, se lea tendr& por inc9nformes con todo arreglo, 

por lo que deberán preoentarae personalmente a la etapa de demaa 

da y excepciones, pero pueden ser asistidos por apoderados, todo 

lo anterior tiende n hacer efectivo el principio rector de inme-
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diatez, con el fin de dar oportunidad a las partes a un arreglo 

que evite el litigio, lo que forma unu excepción al artículo 692 

LFT que faculta a las partes a comparecer a juicio en rorma di-

recta o por conducto de apoderado legalmente autorizado. 

Es importante destacar que cuando las partes o cualquiera 

de ellas, no comparece personalmente a la audiencia en la etapa 

de conciliaci6n, deber{ill hucerlo en la etapa de den:.ande y exceE 

e iones, y en el caso de no compurecer personalmente, aunque Be 

presente un apoderado, deberá tenerse por no presentado y, por 

confesada la demanda en sentido afirmativo, sin perjucio do 

perder la oportunidad de ofrecer pruebas, de a0uerdo D lo es-

tablecido por el artículo 879 LFT. 

Estos cinc,o prin.cipio:.i rectores que conforman la reforma 

<l el nuevo procedimiento del trabajo t proviene de lu finalidad 

del derecho labor~l, que como norma de orden público, en donde 

la comunidad esta intiJresada por su cumplindento, y es por eso 

que el Estado cou:o representante de la comu;idad, es el rector 

del desarrollo del proceso laboral, que no s6lo tiende a dar 

seguridad jurídica a las relaciones entre los particulares, si 

no también el de muntener el equilibrio entre los factores de 

la producci6n en el nuevo derecho procesal laboral. 



C A P I T U L O I V 

LA PERSONALIDAD JURIDICA 



CONCEP1'0 

El concepto de persona jurídica, definido 6sta como 

sujeto de derechos subjetivos y deberes jurídicos; reoponde 

a la necesidad de imagina!' a un portador de tales derechos 

y deberes. 

El pensamiento jurídico no se satisface con saber que 

cierta acci6n o cierta omisi6n humanas ccnotítuyen el conteni 

do de un deber o un derecho, P.S necesario que exista alguien 

que posea el deber o el derecho. Las cualidades empíricamente 

observables son tombi~n interpretadas como atributos de un 

objeto o de una substancia, y gramaticalmente se presenta como 

prédicados de un sujeto; esta substancia no es unn unidad ad!_ 

cional 1 si no que es símbolo para expresar el hecho de que 

las cualidades forman una unidad, por ejemplo: la hoja no es una 

entidad nueva adem~s de que todas sus cualidades (verde, lisa, 

redonda, etc); sino únicameot~ una unidad. De acuerdo con la 
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intorprotaci6n animista de la nsturaleza cada objeto del mundo 

sensible ea considerado como lu morada de un espíritu invisible, 

amo del objeto, y que tiene a ésta en la misma forma en que la 

substancia tiene aua cualidades, y ~l objeto gramatical auo 

predicadoP. Así la peroona jurídica tiene asimismo sus deberes 

jurÍdicoa J sus de:red100 subjetivos, es le. substancio. jurídica 

n la que pertencc~n, como cualidades, loe d~beres y loe 

derecbo5, por lo qun la idea que la peroona tien~ deberea y 

dcrechoa implica, la relación entre substuncia y cuali<lal1.. La 

per::wna jurídica no >JB une. entidad St!pnrada de sus d.fJberes y 

d~rechos, sino una unidad personificada; puesto que los deberes 

y derechos eon normas jur!dicao, por lo que lo personnlido.d 

juríd.ic.'.l es uno unid&d personificud.<:i de un conjunto de 

normas juddicas ". 07) 

Le. P'!rsooaliriurt jurídica eu la ept:i tud de ser sujeto de 

derechoú subjetivon y deberes jurídicos, los seres humanos a 

diferc~1cio. do lec nnimnlea, so benefician de lu peroonulidad, 

on nuestros díao una vez abolida la esclavitud, todos los 

boobres son porsonas jurídicas, pero junto a las personas fís1 

cas o personno jurícas individualea exioten entidades que 

tienen ~xisteocia jurídica propia ¡ que hun visto reconocida 

por el derecho del Estado, eutas entidadeo son conocidas como 

personas morales o personas jurídicas colectivas, que el pro

pio derecho del Estado le reconoce personalidad jurídica, 

constituyendose en sujetos de derechos subjetivos y deb! 

rea Jur!diooe.(3B) 

(37) HANS, Keleon, Ql:i• Cit-., p.109-119 
(38) OU~IERRJ:Z 7 Gonz&!ez Ernesto, El Patrimonio, p. 780 
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El hombre, dice Keleen, como persona jurídica, es algo 

totalmente distinto del hombre como organismo. Del ser hu.mano 

s6lo nos interesa cierta parte de su conducta. El derecho 

únicamente se preocupa de ciertos actos del si cismo, desde 

luego no se ocupa de sus funciones biol6gicas, f'!sicas y ps! 

quicao ~ Pero hay un coa.junto de actos del hombrtt que si int! 

rcsa..n al der~cho; estos oon los actos de su conducta, y en el 

sector ¿e la ~isma, ea necesario seleccionar cu~les actos dOD 

los que le inter~aan n la morAl, a la religi6n, a las reglas 

sociales y~ l5e normHS jurídicas.(39) 

Ci;.ando podcu.os referir un C:icto jurídico e nlguien, por el 

s6lo b.e~ho de referirlo e un determinc,Co ent~ 1 berr.os elnborado 

el concepto de derecho; porque ol sujeto no es otra cosa que 

el soporte al cual se imputan determinados actos, tanto de las 

persones jurídicas individuales como colectivas. Al der~cho s~ 

lo le interesan los 9cto~ jt1rídicos; es decir, oquellus sctiv! 

dndee que pueden caer bajo el dominio de lu ~orma y que se m~ 

nifiestan como derechos o como deberes. Como el derecho o deOOr 

necesariamente supone alguien como entidad a quien deban impu

tarae, Keleen considera que es por virtud del proceso de imput~ 

ci6n como creamos la personalidad jurídica .. No tendr.!o sentido 

un acto jurídico que no pudiera imputarse a alguien, porque -

siempre supone un acto de conducta, y como tal la intervenci6n 

del hombre¡ pero ér3ta puede realizarse para ejecutar un acto 

(39) ROJINA, Villegaa Ra.!ael, Derecho Civil Mexicnno, lJ!
troducci6n y personas, p.123-124 
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de conducta re!erible exclusivamente a su persona, o imputable 

a un conjunto de hombree, n una conducta colectiva que constit~ 

ye una entidad diotinta de ella. Al ser la persona individual o 

colectiva un soporte o centro de imputaci6n, tendr~ que ser 

necesaria.mente un centro de conducta individual o colectiva, P! 

ro siempre como conducta humnna 1 que jam~o podr6. indepeE

dizars~ del hombrc.(4-0) 
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La peraonaltdad jurídica en el derecho procesal, no impl! 

ca la raculted de comparecer a juicio por si mismo (ca¡iocidad) 

ni l.o. de estar legitimado activa o pasivamente, es decir le. 

aptitud de aer titular de la acci6n o de la excepci6n (leg! 

timaci6u), sino que, según Burgoa, la personalidad jurídica eiE 

trañn ls cualidad reconocida por el juzgador de actuar eficaz

mente an un procedimiento, independientemente del resultado de 

su actuaci6ne 

La personalidad puede existir originariaraente o por modo 

derii'tado. El p=imer caso comprende al oujeto que por sí mismo 

desempeñn eu capacidad de ejercicio al compar~cer en juicio 

esto o n6 legitimado activa o paoivamente; en el segundo, la 

persona que la ost~nta no actúa por su propio derecho, e! 

no coao representante legal o convencional de cualquiera de las 

partea.(4l) 

(40) Ibídem, p.124-125 
(41) BURGOA, Ignacio, El Juicio de Amparo, p.329 



LAS PARTES 

El proceoo ea una relaci6n Jurídica que se establece 

~ntre el actor y demundado a travEs del 6rgano jurindiccional, 

por lo que, como partes en ol proceso debe entenderse fundruu~E 

talmente nquellrt r¡tle demanda y aquello a. quien se demanda 

o como dice Guasp: 11 pttrte es quien pretende y frente 11. 

quien se pretende " (42) 

En al5unos procedimientos se eGtablece quienes son 

partus eu el proceso, por ejemplo la Ley de Ampnro en au 

artículo 52 señala quienes son partes en el juicio de amparo: 

el agra<.fiadG o ngravio.dos 1 la autoridad o autoridades responao.-

bles, el tert~ro o terceros perjudicados, el Minist~rlo 

Público F'ed~ral .. 

El proceso o~ considera como una vinculsci6n jurídica 
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entr~~ l3s part;e.':!, qne tiene por consecuencia dirigir a 

las parteil a un hacer o aun no hac.er 1 eotnbleciendc una norma 

'.!Sp~cí.Cica f\ qui! d='"1be sujetar su conducta las partes, dentro de 

la finalidad que tiene como motivaci6n el procedimiento 

que oe establece.(43) 

Las partes oe definen en funci6n del acto que celebr! 

ron para vincularse jurídico.mente aún ontes de la exieten-

cia del proceso, si el procedimiento consiste en lograr 

establecer cuales son loo derechos que se reclaman;· o· J 

si el procedimientc tiende a definir la existencia de determ! 

(42) PALLARE.5 1 Eduardo, Ob. Cit., p.135-136 
(43) CERVAllTF..S, Campos P~. Cit., p.64 
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nadoa hechos a loe que la ley atribuye una consecuencia de 

derecho y no el declarar el derecho respecto a las partes 

vinculadas en una relnci6n jurídica Ullterior, sino simplemente 

verificar conforme a las pruebas aportadas si se hon reali

z ndo loa derechos expuestos en la demanda, po1•que ea la. ley y 

no la volunt&d de lan partes la que otorgn esas conaecuen

c iae de derecho. 

En el proceso loboral no se trata de averiguar a que 

quisieron obligar5t las partes, sino que hechos sucedieron 

dentro de una relaci6n de trabajo, pnra determinar cuál ea la 

conducta que la pi:irte llomada demandada oot~ obligada a seguir• 

en favor de le dem~ndante, porque es la ley quien define los 

loa derechos y obligaciones en la relaci6n de trabajo y no la 

voluntad de las part~s. 

En el proceso laboral, la litis ac establece en funci6n de 

los hechos expue~tos en la demanda, y el proceso tiene por fin2 

lidad decidir la conducta a que estEL obligada determiL.ade parte 

involucr~da en la relación de trabajo; por lo que las 

son exclusivamente aqu~llaa que están implicadas en 

relaci6n. 

partes 

dicha 

Son partes en el proceso del trabajo, las personas físicas 

o morales que acrediten su interés jurídico en el proceso y 

ejerciten acciones u opongan excepciones (art.689 LFT). 

Las personas físicas 

La personalidad jurídica ea una condici6n esencial del 



hombre al menos actualmente, aunque no siempre ha sido así. 

Por otra part~ la personalidad jurídica de las personas físicas 

se adquiere desde el nacimiento siempre que nazca vivo y sea 

viable y ae pierde con la muerte (art.22 CCDF). Para efectos 

legales sólo se reputa nacido el feto que, desprendido enter.2-

n:.ente del seno materno, vive 2l~ horas o es presentado vivo 

al Registro Civil (art.337 CCDF). 

Surge la duda, si un concebido pero no nacido puede ser 

parte en el proceso. Desde el momento en que un individuo ~s 

concebido, entra bajo la protecci6n de la ley y se le tiene por 

nacido pera los ~fectos declarados en el presente C6digo (art. 

22 CCDF), esto na quiere decir que el concebido y no nacido, 

tengn capacidad jurídica, lo que tiene es protecci6n del dere

cho y no capacidad jurídica, sino que se encuentra en " expec

tativa de derecho '', es decir en expectaci6n de nacer y ser 

viable, y por conoecuencia ser sujeto de derechos y obligaci2 

nes y obtener la capacidad jurídica y por lo tanto 

tener capacidad para ser parte. 

Como habiamos dicho, la capacidad jurídica de las perso

nae físicas se adquiere con el nacimiento, pero desde el mome~ 

to en que un individuo es concebido, entra bajo la protección 

de la ley y se le tiene por nacido para loe efectos declarados 

en el C6digo Civil para el Distrito Federal (CCDF): la divi

do de la herencia se suspenderá hasta que se verifique el 

parto o hasta que concurra el t&rmino máximo de la preñez, mas 
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loa acreedores podr!n ser pagados por mandato Judicial (art.1648 

CCDF); loa no nacidos pueden adquirir por donaci6n, con tal que 

hayan eetado concebido al tiempo en que aqu~lla se hizo y eea.n 

viables conJ:orme al artículo 337 CCDF. Lo que nclar& que el 

concebido y no nacido no tiene capacidad jurídica, eino que se 

encuentra en unn e~-pectntiva de derecho paro ser sujeto de dere

chos y obligecinnes. 

La ley Federal del Trlibajo, no dice nada, si un concebido 

y no nacido, puede ser parte en el proceao laboral, pero hacieE 

do una interpretación del artículo 501 de la LFT y del CCDF en 

lo que ee refiere a la capacidad jurídica de las personas fíei

cae, diremos que ai al momentode la muerte del trabajador, au 

esposa o concubina se encuentra embarazada, ea evidente que el 

producto si nace vivo y es viable, tendr& derecho a las prest~ 

c:ones que por concepto de indemnizaci6n le corresponden a los 

hijoe de acuerdo a lo establecido por la Ley Federal del Trabajo 

y específicamente por el artículo 501 de esta ley, por lo que en 

el derecho procesal del trabajo el concebido no nacido, ee en

cuentra en expectativa de ser sujeto de derechos subjetivos y 

deberes Jurídicos, y adquirir la capacidad jurídica y por con•! 

guiente la capacidad para ser parte. 

En el momento que nazca ser& considerado como parte en el 

proceso, pero cnrocer{ de la capacidad jurídica para co~parecer 

a juicio, por enta.r en un estado en el que la ley le restringe 

la facultad para actuar en juicio, pero puede ejercitar ese de

recho por medio de su representante legal, en este caso es la 



madre quien obstentando la patria potestad, es considerada por 

el derecho como el representante legal de quien esta bajo su 

patria potestad, con facultad de comparecer a juicio en repr~ 

sentaci6n del incapacitado (art.425 y 1127 CCDF). 

La capacidad jurídica de las personas físicas se define 

como la aptitud jurídica para ser sujeto de derechos y deberes 

y hacerlos valer. De este concepto se desprende la existencia 

de dos tipos de capocidades: 

a. La capucidad de goce: Es la aptitud jurídica de aer 

sujeto de derechos y deberes. 

b. La capacidad de ejercicio: Es la aptitud jurídica de 
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ejercitar o para ser valer los derechos que se tengan. Y pare. 

asumir por si mismo, deberes jurídicos .. ( 44 ) 

La capacidad jurídica es el atributo más importante de 

las personas. Todo nujeto de derecho por serlo, debe tener e~ 

pocidad jurídica; esta puede ser total o parcial. Es la capa

cidad de goce el atributo esenciul de toda pe'rsona, ya que la 

capacidad de ejercicio que se refiere a las personas físicas, 

puede faltar en ellas y sin embargo, no dejan de ser personas 

jurídicas. 

La capacidad jurídica es un atributo inseparable de la 

persona humana, se adquiere por el hecho mismo de la existen

cia, esto ea, por nacimiento y se pierde con la muerte, en el 

mismo sentido se manifiesta la ley al establecer que la c&p~ 

(44) GUTIERREZ, y Gonz6lez Ernesto, Derecho de las Obliga~ 
~. p.411 



cidad jurídica de las personas físicas se adquiere por el 

nacimiento y se pierde con la muerte (art.22 CCDF). 

La capacidad de goce es la aptitud jurídica para ser 

titular de derechos o para ser sujeto de obligaciones, todo 

sujeto es titular de esta capacidad, si se suprime, deaapar~ 

e e la personalidad jurídica por cuanto impide al ente la P.2 

sibilidad de actuar. Kelsen concibe al sujeto, según ya lo 

hemos explicado, como un c~ntro de imputaci6n de derechos suE 
jetivos y deber~s jurídicos; por lo tanto, la capacidad viene 

a constituir la posibilidad jurídica de que exista ese centro 

de imputoci6n y al destJparecer, tambitfn tendrá que exti_!! 

guirse el sujeto jurídico. 

Se ha sostenido que la esclavitud y la muerte, tanto e! 

vil como biol6gica, fueron causas extintivas de la personali

dad, de tal mn.ner[' que el esclDVO se reputaba una cosa y el 

declarado muerto civilmente, perdía todos suR derechos, cesando 

ipso jure su personalidad jurídica. En la legl~lación hist6rica 

española se estableció la muerte civil, mediante la cual se pr~ 

va de la capacidad jurídica a los condenados por delitos a las 

penas aflictivao más graves, hasta el punto de conaiderárseles 

muertos de derecho. Cabanellas señala como probAble que la ex

presi6n de muerte civil proceda de una Constituci6n de Federico 

II de Prusia mediante la cual a los sometidos a determinadas 

sanciones penales se les considerübu como muertos o cadáveres 

vivientes, habi~ndose incorporado ena instituci6n al artículo 25 
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del Código Civil FrancEa.<45) 

En el derecho romano es donde se presenta m~s claramente 

las causas de ~xtinci6n de la personalidad jurídica, la cual se 

podía perder aún en vida, debido a ln reducci6n a la esclavitud 

de un hombre libre, ent~ cambio de posici6n respecto al orden 

jurídico, se le conoce como ln expresi6n " capi tis diminutio 

m6xima 11
, y era eonsiderada como unll .forma de extinguir la per-

sonalidad, que una vez que cambia de posici6n 1 es dec:ir 1 cuando 

el individuo libre pierde la lib~rtRd y devi~ne R esclavo, y 

como es de saberse que en el d~recho romano el esclavo era ca~ 

siderado como una cosíl (res mancipi) y ror consecuencia cnrecía 

de p~raonalidad jurídica, el 11ue sufrí~ uno capitis diminutio 

máxima, perdía su condici6n de persona jurídica. ('._6 ) 

Además de estas formas de extinci6n de la personalidad se 

encontrab<J la muerte biol6gica o deceno de lé• persona humana, 

que en la actualidad ea la única c~usa de extinci6n de la pers~ 

nalidad y por conse.~uencia de la copncidad jurídica. que al 

tenor de nuestro derecho son coincidentes, que al respecto est! 

blece que la capacidad de las per9onas físicas se adquiere por 

nacimiento y se pierde con la muerte. 

La palabra muerte deriva del latín mors. mortis, que sig

nifica la cesaci6n o t~rmino de la vida. La muerte es la cesa

ci6n o extinci6n de las funcionen vitales o ~l natural del prE 

ceso evolutivo de toda materia viva~ !11-i muerte buma.D.a desde el 

(45) Enciclopedia Jurídica Omeba, Tomo XI.X, p.936-93? 
(46) BlALOsToSKY, Sara. Ponoroma del Derecho Romano, p.49-60 
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punto de vista de la medicina legal significa la extinci6n de 

las funciones vitales, la tecnología m~dica la individualiza de 

una manera práctica, en la denaparici6n de las funciones circy 

l atorias y respiratorias. (4 7) 

En Derecho, lo 1::uerte humana constituye lu condición de 

extinción de la perGonalidad jurídica y, por consiguiente, de 

la copacidad jurídica de las personns físicas, pues la existe~ 

cia de ~sta~ ea el supuesto fundamental de toda capacidad. 

La extinción de la per·sonnlidad jurídica no nignifica que 

se tercine todos lon d~rechos y debere~ en cuyos r~laciones el 

fallecido era sujete activo o pasivo. Alsunos derechoG y obli-

gaciones se exti11gucn al te1·~infl1·se la personalidad, pero otros 

sub~iste:1 paro tr311r~itirse n ~11s sucesores o permanecen en su~ 

penso hnstn que aparezco el her~dero que sustente la ~u~esi6n. 

La capacidad no e$ alGO ubstrHcto, sino que e~ e~ioentcweg 

te concreto y varindo 1 existen mucba3 capacidode~ jurídicas cog 

cretas, relativas a c~da uno de los derechos y obligaciones que 

el hombre puede gozar o que se le imponen. 

En principio todo hombre tendrá personnlidnd jurídica, rero 
ningún hombre podrá asumir todos lan capacidades jurídicos, PO! 

que en ningún coso oe darán los supuestos necesarios para gozar 

de todos los derechos posibles. La persona es en potencia sujeto 

de tcdo.s las capacidade!J, pero pera que ~u.eda ejercer u.o dere

cho, nec~sitn tenerlo y siendo múltipl~c los derechos reales, 

(47) Ecciclopedia Jurídica Oroeba, Op. Cit., p.932-933. 
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de familia, contractuales, fiscales, laborales, etc, que a 

e ada persona le corresponderá una o vurbis capacidades determ! 

nadas por el ord~n jurídico. 

Ln cnpacidad de ejercicio flllpOUl~ la posibilidad de poder 

ejercitHr por sí mb:mo nus derecho~:; y cumplir con sun obligac.i~ 

nes, es decir, no existe r~Rt1·ic~i6n alguna paro no poder 

ejercitar por sí mi~~o ~us derechos y deberes ju1·!dicos~ 

El ser hn!!tsno t->st'.1 su;jrto n r.nll ti.rl~;::_:: influ"!nrin~ intern!:l.S 
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que mer~Hn S\lfl fncult 1!d~s e impidec ~l perfecto desRrrollo de 

éstas, en t~l cn:oo ~s jndurlHlile que no pndr6 en todo momento ser 

absolut8m~nt~ irl6neo pura manifestar su voluntad r~npccto la 

cr~aci~n de 12~ r~1r1~ion~n :ur(rlicF1s. EAt~s influenri¡1n o incap~ 

cidades que no pe1·mitcn nctuv.r por sí mismo, no cnrr:.biHn ln perso 

nalidad jurídica, sigue n1end0 la misme, pero la cop;tcidad se 

halle. disminuidn e completamente nuulat.!o. en nlguno~; casos deter

minados ¡>or lo i1ormn jurídica. 

Esta~ incapacidaen o restriccionec a la p~rsonelidad jur{d! 

ca impiden el pleno ejercicio de los derechos y deberes por si 

mismo, la ley hace unu divisi6n tripartí ta oc e rea de estas inca

pacidades: l. La nwnor edad, 2. el estado de interdicci6n y 3. 

las demás incopacidndeG entabl0cidaz por la ley, esto en base a 

lo establecido por el artículo 23 CCDF qu~ dice: 11 la menor edad; 

el estado de interdicci6n y las demás incapacidades estoblecidas 

por la ley con rr.~striccioner; a la pel'sonalidad jurídico. 

Las persona~. que ne encuentl't;..n, en una incapncidad nntur.~l o 

legal y las demás incapacidades eotablecidae por la ley son res-



tricciones a la pernonalidad jurídica. Pero los incapaces pue

den ejercitar sus derechos o contraer obligaciones por medio 

de sus represeatentes (Rrt.2J CGDF) por lo qu~ podemos decir 

que los incn.pnces (a!~t ~WjO CCllF) no pu~den ej..-rcer por si mi~ 

mos esos derecho~~ y d<!';L~res, pero si p11eden ejercitarlos por 

llledio de f'US repref:.cntnntes, por e:x.istir restricción jurídica 

impuest~; por ln ley ul ejercjcio rle i:-;1l~1 derechos rnit.j.etivos y 

deberes jurídicos. 

En el derecho del ti·~b~jo, lo:; m~norcF d~ edad, pueden 

ejercitnr por AÍ mismos esos derechos y deberes jurídicos de~ 

de los 16 aiios, ruA~to que lo ley no re~:tringe o l& persona 

fÍsirn n que '-ieú <~?.:,:t•t.o de: w~o rel.'3cién de trabnjo, y por co!! 

si¡:;ui~nte cje:·c.it<::.t' ~O\)l sí. 1J>ir>u10 esos l:'.""T'echo~J ~mbjet:ivos y 

deberes jurídicos, consirl~rnnc,osP coffio p:1rte ec el proc~ 

so loborAl., 

Los mayores de 16 años tienen GHpr.1cidad plPnn poro cele

Urt\r por sí mU;mos relfJCiont•s de t::·aba,jc~ ;?~.d co:na t":J.mbién g2 

zar ele capacidad pro'.:.e!rnl pora intentar ante las rmtoridades 

de trobRjo las acciont":f_; o excepciones que nnzcan de la rr:la

ci6n de trHOsjo. Por otra parte, loa mayores de 14 y tr.o::norcs 

de 16 afios pueden üt!r sujetos de la r~luci6n laboral, pero 

necesitnn la autorizoci6n de sus padres o tutores y a falta de 

ellos, del sindicato a f1Ue pertenezcl'l.n, de la Junta de Conci

lieci6n y Arbitra.je, del inspector del trabajo o de la autori

dad política (art.23 JST). 
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La Ley Federal del Trabajo considerá la mayor edad laboral 

a loe 16 ofios, lo qu~ difiere con la mayor ~dad civil que comieE 

za a los 18 años cumplidos (nrt.6LiG CCDF). 

Las personan moralC'r-

Es el derecho del Estado r¡uien atoren per~onalidad jurídica 

n los entes colecti.vos 0 p~isonas mornl~s, por considerarlos cee 

tras de imrutE1ci~n rle fcicult~d~P y c!ctere3 jurídicos o por atr! 

buirleB c•tr~cidDd jurfdjct• d~ ~~tuar, rcconociendolas como suj~ 

ton de ln.s rel1('iones de <1r:recho. (¿~B) 

El nrtículo ?5 del C~~i~o Civil pnra el Distrito Fe<lerR1 1 

I. l.~ ::·~c~6n, le~ Est~dos y los ~unicipios 

I!. Lan ~em6s co1·roro~icnes de c~r~cter rdLlica reconocidas 

por ln ley. 

III. Las sociedRd~s civiles y mercantile~ 

IV. Lar; :::;inrlic~1tof.i, 1~1s asociacior:c:J profe!;ion.~les y l.:is 

dnmás n que se rAficrc la rracci6n XVI del artículo 123 de la 

C o ns ti tución Federr1l. 

V. Las soci<~dades cooperati\ra:: y mutuali..stast y 

VI. Las asociacion~s distintas de loo enumeradaa que se 

propongan fines políticos, científicos, artísticos, de recreo o 

cualquier otro fin lícito, siempre qu~ no fueren desconocict~n 

por la ley. 

Todnz estas personas morale¡, o entes colectivos pueden ser 

parte en el proceso laboral. 

(48) ROJillA, Villogas Rafael, Op. Cit., p.125 
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La coalici6n como ente colectivo 

La coalici6n es definida como 11 el acuerdo temporal de un 

grupo de trabajadores o de patrones pnra la defensa 

intereses comunes " (art .. 355 LFT). 

de sus 

El derecho del Estado le otorga a la coalici6n, personali-

dad jurídica pero restringida, que se limita a la representación 

de todo el grupo, y no por cada uno de los integrantes del grupo 

y a realizar diversos actos ju::.·!dicos específicamente determina

dos por la ley. 

La coalici6n no es considrrada como una persona moral o 

ente colectlvo, porque no S'! enc:uent.rE:t. dentro de la cL:i.sifica -

ci6n a que se refiere el artículo 25 del CCDF, pero en r~Alid8d 

la conlici6n si es una persona jurídica colectiva temporal y 

restringida n determinados acto~; jurídicos establecidon por la 

ley. La coalici6n es un sujeto de facultades y deberes jurídicos, 

considerado por ln Ley Federnl Gel Trabajo como centro imputable 

de derechos y deberes jurídicos propios. 

La clasificaci6n que hace el CCDF sobre quienes son consi

derados como personas moralen o personas jurídicas colectivas, 

no se puede considerse como limitativa, ya que a cualquier ente 

colectivo que la ley considere centro de imputaci6n de facultades 

y deberes jurídicos, se le tendrá como persona jurídica 

colectiva o persona moral. 

Los casos en que la ley le r<!'•~onoce personalidad Jurídica 

a la coalici6n, son los siguientes: 



l. Para integrar la Comisi6n Mixta de Capacitación y Adie§ 

tramiento en el Trabajo, que se refiere el artículo 153-I de la 

LFT, que establece que en ca.da empresa se constituirán comisio

nes mixtas de capacitaci6n y adic~;trarnit~nto, integrados por un 

número igual de repre;,entnntes de los trnbnjadores y del 

patr6n. 

2. Para int~sror la Comisi6n Mixta del Encalaf6n, ln 

que ~e refiere el Artículo 15-P. LF':' J :.il e.staUlr:cf:>r c¡ue una comi

si6n intesrada con representantes de los trabajadores y del pa

t r6n formularán el cuw1ro ~encral de .~mtigtiedades, dis tr-ibuidos 

por cntngorías d~ c~da profesi6n u oficio. 
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3. Par~ integr9r l~ Comi~i6~ ~ixt~ pnr" la Parti~ipaci6n do 

lo;:; Trabajadores en las Utilidade!> de la Ernpr-:!sa, 13. la que Ge r~ 

fiere el artículo 125 LF'r q,ue dice: 11 para determinar la portie! 

paci6n de cnd~J tra.h:1~ndcr se observrn·6n las normrw sip;uientes :se 

requiere, unn cor"Jisión integrudn por i~;ual número df! rcpresentag 

tes de los trabajadores y del patrón". 

4 .. En la integración de la Comisi6n I1ixto. de Se¡;uridad 

Higiene en el trabajo, compuesta con igual número de represent~ 

tes de los trabajadores y del patr6n, para inve.at.igar las causas 

de los accidentes y enfermedades, proponer medidas para prevenir 

y vigilar que se cumplan (art.509 LFT). 

5. En la inteeraci6n de la Comisi6n Mixta para la formula

ci6n del Reglamento Interior del ·rrabn,io, a la que se rr.fiere el 

artículo 4.24 LFT que establece: " en la formulaci6n del reglame~ 

to se observarán las normas siguientes: Se formulará por UJld.:óom.!_ 

si6n mixta de representantes de los trabajadores y del patr6n. 



Pero el más importante de los ca5os, en que la ley le 

otorga person3lidad jurídica a la C<lDlici6n, e~ cuando se le 

faculta para que r1uedo promover 108 t• procedimientos colectivos 

de naturilleza colecLivu " que tient~ poL' objci:;o Ll modificn.ci6n 

o implr(ntnción df! nuevuc co;Hl:iciont!S de trabajo, o bi~n, la su~ 

pensi6u o terminación de lris relacione.':> colectivos de trabajo 

salvo que l~ pienent~ Ley scíl~le 11tro proce•jimiento (art. 900 

LPT). El art !culo 903 LF'.i' ~!;tabl~c:'~ ·-11H' ln~' r:onfl ictos colect~ 

vos de uatt~rale:..:E.i i:-cou6mica podr·5n Her pli'ltendos por los sin 

dicatos de trabajadores titulares tlP los contrHtoH r:olectivos 

a P. trnbajo, ;.or L, ::irquría Je tr.'>b:,jiidores de una t*'mpr(~sa o 

establecirr.iento(co;.llicióu); ·~::.t::-i rrwyrJrte .. de trtibnjndol.'!:~; int~ 

g-radD en :inn c:oal ición, d~sign~irft !'!n :~ci 1..lSt.t!r:blea e,en(~r.nl el 

repreAPDtante O repre~entnDtES J~ 109 trabUjH<lorcs, r¡uienes 

promoverán el J)roceaimiento coltctivo Je nut11roleza econ6micu, 

nin m5s formalidad ·1ue Pl act~ de l~ n~3rnblea en donde fueron 

nombrados para repreoentorlos en el procet;o. Es en este~proc~ 

dimiento en donde se presenta m6G claran1e11t~, el cer~cter de 

persona jurídica colectiva que le otorga el derecho a la coa

lici6n ¡ ln cual repreGenta a l~ voluntad de todo el gru¡10 y no 

a cnJn uno de los integrantes del grupo. 

Entre otro de los casos en que le ley le otorgn persona-

1 idad jurídico o la coalici6n, as •:11nndc s~ le facultan ojc~ 

cer el d~recho de huelga. La coali·-:-.iún ei-:tá facultada p8ra 

ejercer el derecho de huelga, e·(,,;.l..usivamente en los objetivos 
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V y VI del artículo '•50 LFT, que al respecto establecen: 

La huelga deberá tener por objeto: 

V. Exigir el cumplimiento de las disposiciones legales 

sobre pnrticipaci6n de utilidad es. 

VI. Ap9yar una huelga que tenga por ob,jeto alguno de los 

enumerados en las fracciones anteriores. ( conocida 

e 1J:i10 ·m~ lsu por solidaridad ) • 
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LA CAPACIDAD PROCESAL 

La c~pacidad proce~al como dice Chiovenda, es la fncultnd 

de realizar actos procesales e!! nombre propio o por cuenta de 

otro. Lo que equiv~1le a la li~~itirnHci6n ~o el proceuo.(4 9) 

los t1·ibunales en t~c::ia1v!u d1:- ,:,hwticia, es decir :;e ejercito el 

a erecho que cor:c·~de el :.,P!.Í::ulo l? ae lfl Con;~tituc.il':.n rolJ.tica 

expeditos par& iru¡Jurtirln 011 los pl~~nG J t{rmiuo~ QUe rijen 

1 as leyes 11 

(rr.enorer_; de 16 y u¡ayorP~~ rito' 16 ;úíos) tit"nec copü.cidnd para 

cou:pnrec(•r a jujcio, es ór-c·ir tii-oncn c;:,p:Jcidart proce;;g_l 1 sin 

cece~iid~d de &utori~11cl6n ~l5un!1, pero en ~l c~~o de no estar 

rrnesorados en juicio, ln Juntn. solicit: ... rá ln interven\"']Ón de 

la Procu.roduría de la Defenr~.:i di:!l 'rrat.Eijo pn·u tol efecto; 

trot,ndose de mayoreE de 14 afio~ p~r·a m~r1ores de 16 aílos la 

Frocurtiduría de la Defensa del Trab~jo le~ designará un 

representante (art .691 I.FT). 

En el derecho del trsbajo la mayoría de edad se adquiere 

a los 16 años de ed¡:-.cl y la ley ] e permite a las personas que 

reunen esta edad ejercitnr por !>Í o;r.i '."":r:<1::. !;US derechos y 

d~t~it:r6B, es <~ocir, lo. le;¡ no restringe a la persono. a ejcrci tar 

('19) PALLARES, Eduardo, Op. Cit., p.136 
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sus derechos y deberes por s! mismo. A diferencia de la mayoría 

de edad civil que se adquiere a los 18 años(art.646 CCDF). 

En este sentido debe entenderse que los menores de 16 afies; 

pero ffiayorec de lf ~fio~, tie~en capacidad procesal, esto es, 

puP.den e.cud ir n . . . , . 
JU1ClO por Gl m1s~os, n~n1ue tendrá11 que contar 

con el 3.poyo de ln TTOC'Ur;-,.-~uría de ln Defensn del Tr~1b&jo, en 

caso 

Acredit:1r el inter6s jurídico e¿ 11n r~11uiHi~0 para Ge1· 

pnrte, :: p;,ro porlcr ~omp:;,rc·c.r.·r en j 1Jir;ic. si~ rl'quierc~ la capoci_ 

la capacid¡31l .1c ejercicio (tenor ln cd3d da 16 8ílos requerida 

las per~onos morales, ~e rcq~1Jrir~ ca~rr0b~r qu~ :ion personas 

jurídicas col0ctivRs, 81 e~tar constit!1idus confar~c a la ley 

que l~• rign.( 50) 

(50) CLIMENT, Beltrful Juan B., ;¡,ey Federal del Traba,io, 
p .1+29-4 30. 



89 

LA LEG ITI!1AC IOl1 

La leEitimaci6n en general, es la situaci6n en que se 

encuentra tlna persona con respecto a determinado acto o situa-

ci6n jurídica, para el efecto de poder ejecutar legalmente aquál 

o intervenir en ~sta. Si puede hucerlo, est6 legitimado; en 

caso contr~rio no la cDt&.(5l) 

La le~itin1ac:i6~ proces?l es }3 fAcultad da ~oder actuar en 

el proceso, corno actor, como dcrrondndo, co~o tercero o como 

repr~:->~r.t:i.:. :e. 

La le¿itimoci6n ad cuu:Jnru consiste 0n lD ideutidad de la 

pcr~tJíl3 ~ ~~~~ri la ley le confiere la titulnridad del derecho 

parn ne'!:~.n(~-,r (lc¡:itir;,,,,·iú:~ ~ictivn) o p:_:irn contrndecir (legiti

rr.dción r0sive:). Lo le~itir:.nción :..:d causam, determina 11uien puede 

ser sujeto C.el ejercicio de cierta acción o de cierta excepción. 

La l~~:~timaci6n a~ procesum, implica el ejercicio de un 

derecho ·iU9 ~or ley se tiene, en el proceso, ya e ~ ror quien 

es titular ~e e~e derRcbo o por medio de su representante. 

Della :tocca, se refiere a lar; condiciones de la acción, 

entre las que rrenciona a la legitimatio ad caunam que es a la 

vez legiti~ación para demandnr y contradecir, y que no se ide~ 

tífica con ln leeitirnaci6n ad rrocessum que es un presupuesto 

procesal. Oalarnandrei considera a ln leGiti~aci6n pqrg obrar o 

contr.:.decir, ln legitim::ici6n nd cau!;r.>am, como la cunlidad o 

invectid'...lra pura obrar que no deb12. confundirse con lu legitim~ 

~aci6n en el proceso que es un re~uisito procesal.(52 ) 
(51) 
(52) 

FALLARES, Eduordo, Ce_. Cit., p.535. 
BRISE{~O, Sierrn Hurri'S·t.~I'.to-;lJerecho Frecen al, volumen IV, 
p.71. 



En el Derecho Procesal Laboral~ la causa de legitimaci6n 

es la propia rclnci6n Ce trabo.jo porque ol ffiltur ésta, el 

6=gano jusrisdiccional est6 nnte la in1posibili<lad de llavar a 

cabo aquellos acto8 1u~ l~ ¡,3 y le (i11comicnd~1 pars verificar le 

re:1lizaci6n do lo:.: b·:•cllo;, QUE' :;1_, exr-n:..i,?n corro ft1Hc1f.lT1P~1to de lu 

ex::edición del l:rnr'io .. 

e2tar6n 1G~iti~ad8s Pn el procc~o; pero no ~er~L legiti-

~le que una pcrnor1~ no ~~cda nl~·~ur u11 derecho, 1~0 11orque el 

legi~lador se lo prohi~a, sino 8encill8cente rorque no es tit~ 

lsr del mismo, existe entonces falta de derecho (legitimaci6n 

en la causn) y no incapacided 11 (5J), o bien se puede estar legl: 

t~mado en ln causa pero no en el proceso, como es el caso del 

trabajador mayor de lli y menor de 16 ailos, en donde el único 

~·.~e es tu legitimado en el proceso es la Frocuradur!o. de la 

Dt.~fensa del Trabajo ;¡ ~o el mt..~nor trai"-·'ljador. 

(53) MAZEAUD, Henry, Leó:: y Jenn, L€cciones de Derecho 
Civil, parte segunda, volumen I, p.262-263. 
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C A P I T U L O V 

LA REPRF.SEl11'ACJC)I; EI: EL DERECHO PROCESAL LABORAL 



CotlCEPl'O 

La reprcsentaci6n viento! hncer el medio que establece lB 

le;¡ o de qu~ 0.i!?-pcnf? un8 p~~rson.13~ parn obtenert a través del 

empleo de la vol•1nt0~ de otra persona, los mismos efectos jB 

rídicos corno si hubiera i1ctu3do 61 mismo. '1 la representación 

se explicn por la st:..st:itucitSn, quf' ln ley ordenn o permite, de 

una ver.sonf'l. por otra; lFt persona sustituido no es yn Ginc ln 

prolongaci6n de nquellti por la que ha "ido sunti tuida 11 (5'~) .. 

La representaci6n viene hacer, como diría Kelsen, la pcrs2 

nalidad derivada o delegada. 

La repr~sentaci6n hu reportado en todan las épocas una 

extraordinaria utilidad, pues ha permitido a los incapaces de 

ejercicio r~alizar actos que las leyes les prohíbent por 

medio de un representante, y obtener los mismos efectos jur! 

dicos como ~i ellos hubieren actuado. Adem6!3 de que la repr~ 

(54) MAZEAUD, Henry, León y Jean, Op. Cit., p.173. 
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sentaci6n permite que los incapaces de ejercicio y los capaces 

realizan actos jurídicos sin e:.~tur presentes en forma material, 

pero sí jurídicamente. 

La capacidnd El.lpone l!i. posibilidHci ,·jurídicci en el sujeto 

de ha~er valer directamente sus rlerechos, de celebrar en 

nombre t-'ro¡-:io netos ,j11ríJ.ico~;, lle contrc..cr y cumplir sus obli-

les, r,or lo 111P, lo jn~'lf'!'l('i.rh/l. de ~.jcrcicio impide al !:>Ujeto 

hacer vnlcr !~n:.-; dc-réchos 1 ce] r·hrar en :¡o:nb1·0 propio ~H..: tos jur.f 

dices, ~~ntraer y ~umrlir ~1tlc oblig&cior1en o cjercit~1r sus 

sea qt:ien h1;G~; valP.r '~~o:., derecho~; o ·ir:cionc:- o ~:~ obligue y 

cumpla poi· el incapaz o <:elebre por 61, l.os actos jur·ídicos. Es 

usí corno ln r0prenent3~l6n surge en el (~~recho como unA insti-

tución auxili;:;.r de lo inc3pacid1-Hi de t:!jf'rcicic .. 

La represcntuci6n puede ser un efecto directo de la ley 

o de un neto jurídico. •: La repr0~entHci6n que C3 conG8Cuencia 

de lu ley requiere, odem~s, de uu t1ecbo jurídico que ponga en 

movimiento la hip6tesis normativn y detc!"mine qtie surjan los 

efectos previstos en la norma''(55), como es el c11Ro, de la r! 

presentación jurídica que ejercen los podrec o sus nscendicnt~ 

en virtud de ln patria potestad que ejercen sobre quienes est6.n 

bajo ella (art.425 cr;DF), QU!!' es consecuencia jurídica. de la 

filiaci6n y Pl parentesco, fijada por el ordenomiento jurídico. 

(55) BUEN, Lozeno N~stor De, Derecho Procesal del Trabajo, 
p.227. 
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Otro de estos ejeoplos úS la representación de oficio que ejeE 

ce le Procur&duría de la Tiefensn del Trnbajo, sobre el trabaj~ 

d or qur~ teng;:1 ur..:.n t-"clnd !IH:-nor a los lG :'.i.ños, ·~ue ba!Jta que el 

trubajndor ten[~:-... t::(>::.or-, r:e lt. ai:o::'. J1nrr) -1ue !_;urgn ln represent~ 

ci6n dp lr. :rrnc 1::'nd1n·í.a dt' ln Deft:no:;<.: del 'l'r~d;r..jo(rn·t.691 LFT). 

corr..o f~:· t:!l ,-:;,'.;o rh] c:::1trctt1 •Je U:L1r.. 1J=-... 10, q1J.E• •-".n \'Lrtuc: del cual 
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LA REPRESEl/TACIOll COMO F..XCEFCIO!I 

El derecho de obrar que compete al demandado se llama 

derecho de coI1tradicci6n, de exccpoi6n o de defensa, no const! 

tuye tln derecho diver~o deJ derecho d~ acción sino .s6lo un 

diV8rso aspecto ae 68te ~iflIDO, ~llC r~sulta de la diversa pos! 

ci6n que en el prcCe!:o hsume~ los GtlJ~tos activos dr la rel2 

suntanciolment•: ctiverGtl de l;, rn~ten~:i'5!1 del actor frente a 

10::: 6rgunos ;iurif:diccionaleo .. ('Jf>) 

Lu excc¡;ci6n en cons0cuPncin, es ~1 antit~tico y correln-

tivo de la ac~i6u, que PD su s~ntido ··s~ricto n~ concreta a 

(,-,,-
de; :"on::o o Ce L. :~:.lt.:::.eióc. procesal."- r: 

El concepto de e~ccrci6t1 muy poco e•·oluc ionndo, y no 

Para flnp!; diJficticos ln8 cxct~pci.on~s ~e cl~sjficon en 

procesales y matcri&leG o sustiintiVfü;, lan primez·as se refi!:_ 

ren a irregularidades o vicios del prcceso, principnlmente a 

la falta de presupuestos proce~ales, que no con<!icrncn la 

cuasti6n de fondo, es decir, n los derPcbos litiGiosos; dichas 

excepciones impugnan el modo o manern de corno ce hizo valer 

la acci6n; entre er.tos excepciones podemoG ~encionar la de iB 
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competencia, falta de poruonalidad 1 nulidad, etc., en decir 

aquéllas que afectan únicamente al proceno.(5B) 
(56) ROCCO, Hugo, <}it. Pos.: ROSS, Gámez Frnncisco, Derecho 

Procesal del Trñ'D~p.161. ~~~-
(57) ROSS, Glimez Franciaco 1 Derecho Procesal del Traba¡jo, p.161 
(58)~ 



Las excepcione~ materiales o sustantivas se refieren a 

loa derechos y obligaciones materia del juicio y a la relaci6n 

jurídica subyacente en ~l procesoª S11~;·e este tir·o de excepci2 

nef:. po:.h~rr.os ;r.encion•ir l11s excepciones ,:-::: pugoi pretJcrir·:::i6r1, 

etc, l<4S cu1l~r~ «t.::itradic~a eJ contenido del derecho de 

oJcción. 

]2 qcci6n 1 y 1&~ rlJl~tori~,s son nquell~~ mediante ln~ cuales 

se pret0ntla dil~t~r el procedi~~ienta; es decir, se ¡·one obstAc~ 

i:::urece Ge cara·-.:idnQ procet>J.1 p;:·.1:cJ pode1.' 21ctunr en ,juicio¡ en 

este ~ri:·r, '"' ~'\Jr>~" i:1tcr¡1oncr 1:.1 P:.:c·~~c.ión (\t; fJ.lt:J 1:e per:~o-

1}Ew:orAL1Dhl.J t EX'.'.!F:iCicr: !.'1\LT,\ DE. 
L~ falto de JlCI''.;onalidad en el a~tcr 6nicamente r1uede 

fur1d.:ir:;p en Jo:_; c::msn~; o motivoc.: 1~:· r)or c11rec0r el actor 
t!e las cunlidades nccc!~!1rL.s p:lra comnarecpr en 

1
j 11icio¡ y 

b) ;'orno ~1c1cdiL<Jl' ":l 0..:'-1I't~1~Ler o reprenentnción con 1p1e 
r~clnmn. La f)rimer;1 se 1·0fier•! a <lt1e sólo podrá comparecpr 
en juir.io 1o~ G11P c'.:t{n en ;.lena ejercicio de sui:~ derechos 
civiles. Lo. sre;nnda ;:e rel:i.ci.ona con la obligación que 
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que tiene el actor de scompafinr a la demanda el documento 
o documentos que acrediten el car~nt~r con que se presen
ta. De tal suerte que le excepción de falta de personali
dad s6lo existir¡ si ae acredito que el actor no se encon 
traba en ~ilcno ejercicio de su~ c~rechos civiles, o qu; 
quien compnrc~~6 & noffibre de otro, no ucredita el cnr6cter 
o reprasentnc1on con ~ue r~~lamn. 

AmpAro en r·t-'.'visi6n 101/82, ~re¡;or:io L6pf:'~., R:udrez, 18 
de junio de 1')82 .. t:nanimid:ul df~ '\•otos. Ponente: !'inrco Anta 
nio Arrollo Mont'3r0. 3ec.retci.rio: .:1.mado ::::hif.3.s Fuentes. - -
(tres precedentes ftn el mismo sent.ido). 
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vio y especial ¡:-·r·cmrnci0mit~ntú (nrt.7c,:: LFT), ~'ar lo ,1ue Ja cue_e 

tión de f;i.lta de personnlidnc1 :3f' s11st•;ncifll'8 y r8~:rn1verá dP. 

plano, oyerhio lns partes, continu~r1:!osc 1~1 p1·oc~dirniento 

:;ab•? mencionar ~1u"" co11trt-i la resoh:ción qu<: dcs~:-ch:J. la 

llevado a cabo ante lo:~ ;ju•~~~1HJ0:3 dP L>i::t.rito, ru .. :r~ tr::l acto n0 

es reparnble l'n e1 li>ud.o, conforrr.e n1 '-ir:.fc:ulo lll~ fr':lc::::ión IV 

de 1:1 ley ae Amparo y el nrlículo 107 frucc16n VII Je la Const! 

tución l·olítica de los Est:idos Unidos í".exicP.no~-~. 

~~obre este runto f"xi:;te ln te!Jis jurisprudi:·ncinl que ll~OQ 

tinuBci6n se trnnscribn: 

FEr~-:e;r:,\ T.ID:"D' ce I~'!:1HA L/1 l?E.3CL.l.'(-; re¡: (¿UE !J:·.:;ECH•\ LA 
EXCi .. F)l('t: LE.. FALrA m·~, 1-Rocr.DE :·,L .Al':l,\RO Ir:L·Ji:f.,C'I'C. 

Si se estirnu qu~ 1;1 r-~~J1uci6~ de lk Junta a trnvés 
de la rt1al se desecha la cxceuci6~ a~ falto de personali 
dad opu~Rtn causa q)~~n ~~r11vio 1 dP~r i~ru~norrP, en 3~ 
cano, en Hm¡iaro indir~cto nnte ti~ Ju~z de Distrito, que 
es ln vfa procedente, atento n lo ~isrue~to por ~1 Rrtíct1 
lo 1.C7, fracción VII, de la Con~"tituci6n F<'deral, pues -
tal acto no es reporoble en ~1 lat1do 1 si ~P torea en cuen
ta que las Junt~n no pueden r~vocnr sus rropi~s determinH 
ciones, de ti.cuerdo con lo que e-stnblecc e] artículo 816-
(848 del texto vigente) di:~ la Ley Fedenil del ·rrabajo. 



Tesis número 168 de la Quinta Farte del Apéndice del 
Se:r.anario Judicial de la Federuci6n 1917-1985, p.150. 

Tcd~ ner·sona con capacidad jurídica puPde ser parle en un 

proc~ec y si lo es Cirectamente, es decir, rrooovido por nu 

propio ~arecho y no ~ tr&v~s de un re¡1resent1inte, le excepci6n 

de f0lt~ ~e per~onalidoJ que se le oponen es imr:roc~dentc. 

Ade~6~, es cle1·tc que la fnltn de ~er~on~lidad en l0!3 juicios 

98 

h1.bcrú:e..: es una !'.'!Y..cerción de rrcvio y eo,;-.+cinl prcinunciar.iiento, 

c0Lci2te eL ~11e el derecho ejercit&do en el juicio no corr~spoE 

da o c¡~~~n trata de l1acerlo valer, sino que es otrA pe1·sonR la 

·~ ~~~F·1 fin !!l nropio juicio. 



LA REPRESE1:TACIO!l COMO CUESTION INCIDEt:TAL 

Los incidentes son cuestiones accesorias que surgen durll!! 

te la substanciación de la cueGti6n principal que es objeto de 

un proceso. (5g) 

La palabra incidente, deriva del latín incido, incidens 

(acontecer, interrumpir, 9Uspender) y oignifica en su acepción 

más amplia, lo que sobreviene accesoriamente en algdn asunto o 

negocio fuera de lo principal, y j\Jrídic~mente, la cuesti6n 
) 

que sobreviene entre los litigantes durcinte el curso de la 

acci6n principa1.C60) 

El incidente es consideraJo, como un remedio incómodo 

que viene a estorbor el desnrrol lo nor:i ul del proceso, existe 

un cierto descontento en contra de los incidentes, y s61o por 

excepci6n ao oce~ta; cut1ndo su omisi6n, implicaría 13 prese~ 

cia de un riesgo de un esfuerzo inútil. En la admisión de 

los incidentes, hay un cierto sacrificio del principio de 

celeridad que acompofia al proceso; pero el sncrificio de cel! 

ridad se hace en beneficio de que las circunstancias an6malas 

no vengan despu6s a destruir retronctivamente todo lo adelan-

tado en los juicios. 

Cuando la persona carece de cualidades necesarias para 

comparecer a juicio, o bien no se acredita el carácter o re

presentación con que reclama, ~~ lnt~rpone la excepci6n de 

falta de personalidad, y esta se sustanciará como incidente 

(59) PI!IA, Rafael De, Curso de Derecho del Trabajo, p.242. 
(60) r,\U.ARES, Eduardo, Oo. Cit., p.410. 
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de previo y especial pronunciamiento. 

La expresi6n de previo y especial pronunciamiento signif! 

e~ que la cuesti6n deberá ser resuelta antes que la principa~ 

además de que suspende la tramitaci6o del proceso hasta en 

tanto se resuelve. 
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La cuesti6n de personnlidud se tramitará como un i.ncidente 

de previo y especial pronunciamiento al igual que las cuestiones 

de nulidud, cou::pctencia, o.cumulnción y excusr:s (urt.762 LFT). 

Pero, debe tomurse en cuPnte que l3s cuectiones de compe

tencia y excusas no suspenden el procedimiento, porquA quién 

decide sctre e~t~s cuc~tiones no es el 6rgnno jurisdiccional que 

~sta conocienrto del negocio, sino otr:1 ~utoridad. Fi1ra las cue~ 

tienes de incompetencia quien decide es el Pleno de l~w Juntas 

Localeo ele Conciliación y Arbitraje: cuando se trate rlr Juntas 

de ~oncilieci6n <le la misma Entidad Federativa, de diversos Jua 

tas Especiales de la Junto de Conci1i.nci6n y ~rbitraje de la 

mismo Entidad Federativa; por el Pleno de la Junta Federal de 

Conciliaci6n y Arbitraje: cuando se trate de la~ Juntas }~edera

lcs de Conciliaci6n y de las Especiales de la misma, y entre sí 

recíprocamente; por la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Just! 

cia de la r:aci6n cuando se suscite entre: Juntas Locales o Fed~ 

rales de Concilioci6n y Arbitraje y el Tritunal Federal de Co~ 

ciliaci6n y Arbitraje, Juntas Locales y Juntas Federales de CoE 

cili~ci6n y Arbitraje, Juntas Locales de Conciliaci6n y Arbitr~ 

je de diversas Entidades Federativas, Juntas Locales o Federales 
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de Conciliaci6n y Arbitraje y otro órgano jurisdiccional. (art. 

705 LFT). Y tratándose de excusas quién decide es el Presidente 

de la Junta: cuando se trate del Presidente de una Junta Espe-

cial o de la de ConciliYción, del Auxllinr o del Eepresentante 

de los Trabajo.dores o <le lo.s PatronPs 1 el Ser;retario del Trab~ 

jo y Frevisi6n 3ociul: tr~t6ndose del Presidente de la Junta 

Federal de Conciliaci6n y Arbitraj0 1 y el Gobernador del Estado 

o el Jefe del Depart~.mento del Dist.rito Federal, cuando se tra

te: del Fresidente de la Juntn Local de Gonci1iuci.6n y Arbi-

traje (art.709 l.}"l'). 

El procedimiento se su~pen~or6 hostu qu~ EA hayan resuelto 

En el C!tso de ~ue .se h::iya hecho vaü:r la cxcepci6n de in-

competencia, ser~ nulo lo 1~ctuado ante Junt~ incom¡1ete11te,selvo 

los actos a que se refiere el artículo 706 LFT, R saber: el 

acto de admi~i6n de la dcmnndn, el convenio ~ue ¡:onga fin al 

necocio en el periodo de Conciliaci6nl en el ~3so del emplaza

miento a huelga (art.9.::=8, fracci6n V LF•r), en el caso del ar

tículo 704 LFT que establece que cuando una Junta Especial co!! 

sidere que el conflicto de que conoce, es de la competencia de 

otra de la misma Junta, con eitaci6n de las partes, se declar~ 

rá incompetente y remitirá los autos a la Junta Especial que 

estime competente, sin que queden invalidadas las actuaciones. 

Cabe señalar que la excepción de incompetencia no exime al de

mandado de contestar la demandu en la misma audiencia y si no 



lo hiciere y la Junta se declara competente, se tendrá por co~ 

fesada la demanda (art.878, fracci6n V). 

El incidente de 1'olta de personalidad, que implico. el de 

falta de representación, se debe interponer en la etapa de 

102 

d~monda y excepcionP~. Al ~nm~ntn que se promuevo el incidente, 

se suspenderá el procedi~iento, y se sustanciari y resolverá de 

plano, oyendo a las pRrtes ¡ y continuándose el p1·ocedimiento 

de inmediato (art.763 L}'T). 

Para la sustanciaci6n y resolución del incidente de falta 

de person.:llidDd no se re-quiere que Ge señalé nuevo ñia pura la 

audier.~í.a incidet!tal 1 la ~ue f;i 0~· necesaria para los inciden-

tes de nulidad, comp(~tencin, .qcumul!Jción y excutias ( art.?63 

de la LF'l'). 

E!i en la audienciri Ce concilinción~ demanda y excepciones, 

ofreci:-~~~·r:h· ~- .1 11 ·: ión de pruebas, y específicmaente en la 

etapa de demanda y excepciones, en donde se suspende ~l proce

dimiP.nto y se sustancia y resuelve el ]nr:!idente de falta de 

personalidad, y una vez resuelto se continuará de inroediuto con 

la gudiencia de conciliaci6n, dem~nda y excepcionest ofrecimiea 

to y admisi6n de pruebas. 

Si el incidente de falta de personnlidnd no se interpone 

en la etapn de demR.Ilda y excepciones, no podrá hacerlo en nin-

guna otra etapa del procedimiento, precluyendo de esta manera 

su derecho a interponer el incidente~ y pura efectos de derecho 

consisti6 tal situaci6n, y no puede válidamente impugnarla en 



la vía de amparo. Sobre este punto existe la tesis jurisprude~ 

cial que a continuaci6n se transcribe: 

PEP.SOl:ALIDAD El: :·:,\TERIA LABORAL. RECOr·:ccn:IE11TO DE 
LA. DEBE IMPUG!:ARSE OFORTU!1Al1ENTE El! LA VIA n:CIDE!:TAL. 

De conformidad con lo dispuesto por el numeral 762, 
f racci6n III, de la Ley Laboral, la parte trabajadora 1 
ahora quejosa, debió promover un incidente ctonde impug
nará el reconocimiento de personelidad del patr6n deman 
d~do, e efecto de que la Junta del conocimiento pudiera 
revccer su reBolución. Empero, como la parte actora no 
Í!I.7" 1..i.5!'16 el reconocimiento de per:::.on::üidnd mediante la 
interposición del incidente en cit3, es claro que pnra 
los efectos de derecho consir1ti6 tal situnci6n, y no 
p~ede ahora válidamente impugnarla. 

Frimer Tribunal Colegiado del D6cimo Circuito. 
Amparo directo 935/88, Silvia Romero, 4 de julio de 

19'59. Unanimidad de votos. Foncntc: Glorin Tello Cuevris. 

secre~:~~~~rf~DJu~I~~~i~~~ ;f~ 1#~~~r;~r~~: ·romo rv. ~eguu 
da r:irte, 1990, p.J64 .. 
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LA NULIDAD DE LOS ACTOS JURIDICOS PROCESALES FOR FALTA DE 

REPRESEllTACIOll 

La nulidad es un estado patológico del acto jurídico, en 

esta mR.terin, del 13.cto jurídico procesal .. !fo impide, general

mente que el acto prod~zca ciertos efectos y en ocasiones, si 

no es at11cHdo oportunr.rnente, el acto jurídico afectado de nul!_ 

dad puede llegnr u ser definitivamcnt~ v~lido.(Gl) 

La nulidnd derivR de que el ucto no hoya cumplido slguno 

o todos los requiaitos que la ley seüala debe cumplir. En mat~ 

ria procesal no se hn producido una teoría tan clara como con 

respecto nl neto j11r!dico en g~neral y, por lo mi~mo, loB c6<l! 

gas procesnles siG11en una tendencia casuística, s~finl~1ndo la 

nulidad de determina¿os actoR, sin que ello suponga ni por la 

intensidad del vicio, ni por l~ Gimilitud de causas, la preoeE 

cio de un concepto 5en~rico v5lido pnra todos lon cnsos. 

En el derecho pri vndo los nulidndec admi ter::. ¡;radas in~ 

xistencia, nulidad relut:iva o ol>soluta), en ld Ley Federal del 

Trabajo no se mencionan nulidad en distin tn.s .. Uo obstante hay 

diferentes tratamientos <le los actos nulos, nGÍ el proceso que 

se inicia con una notificnci6n mal hecha, si el demandado no 

concurre, puede ser invalidado por v!a de amparo aún despu6s 

de que el laudo haya causado ejecutoria. Pero aún el vicio de 

los defectos de la notificaci6n son subsanables; as!, si en 

autos consta que unn persona se manifiesta sabedora de una r~ 

soluci6n la notificaci6n mal hecha u omitida surtirá sus efec-
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(61) BUEll 1 J,ozano Néstor De, Derecho Procesal del Trabajo, 
p.:n1. 
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toe como si estuviese hecha conforme a la ley. En este caso el 

incidente de nulidad que se promueva ser~ desechado de plano 

(urt.754 I.F'!'). 

En el caso, de 1uc el tr3bajador menor de 16 nfios 

e omparece a juicio cc.:n la reprer.;f;ntación d(' un apoüerndo que 

no es el desigoR .. 1o por la Frocur1,_1duría de lo Defensa del Trnb~ 

jo, se estaría nnte 1_;,na violnr,i6r: nl procedir-.it>nto y por const 

guientc lo actu~t.~c sería 1~ulo y, el incid~ntc respectivo se 

puede promover en cu«l-~uier etapa del orocedimir-nto 1:1.Unque se 

haya cerra.do la instrn(·.ci.ón, y :J.Ún urrn vez üictaL1o el laudo a 

trav~s dnl juicio Je :ill:p~ro. Lo mismo oc11rre, Clt11ndo se trata 

bi6n se estur{a A~ una vi0lnci6n al pr0cedimier1to. Eu ambos 

canos eXi5tiríe u:~~ t!e~iciunte r~~re~entaci6n en juici.o, y no 

oe atendería a lo eRta~lecido por el artículo 6~1, el cual se

ñala que los menores ti~ r.en capar. id ad para cÜtllpól'•~ccr o. juicio 

sin nece.sidmi de ·-;.utcrizaciór. nli~un:I, pero en el cuso de no 

estar asesorndns en el juicio la J1Jnta solicitar& la interveu

c i6n de ln Procuraduría de la Defensa del •rrabajo para tal -

efecto, trntÁndose de menores de 16 años, la Procuraduría de 

la Defensa del Trabajo les desie;nará un representante. 



CLASES DE REPRF.SE!!TAC ION 

En el derecho romano, las parteo en el procedimiento fer 

mulario podían, cu.onda así les conven[u, nombrar un representa.E 

te que ~adío ser: un cognitor, cuya der,ignaci6n debe hacerse 
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en presencia dE" ln otrn porte y medfante un mundflto expreso con 

palabras sacrrtmer1tr~les; el cogr.itor sustituye plenamente nl 

den.~ndante y l~ !1Cci6n se cons11me definitivamente; pero, aunque 

la sentencia Tt'!C<"Ji!-Sn r;obre ·~1, Ja <.1cci6n ejecutiva se dur6. a 

favor del r~rrescntn~o.C62 ) 

Otro tipo de represe11tnnte es el procurator que intervic-

ne en virtt.cl rle •1n mi.nd~1to genf..rico "tnt,.rior n la litis sin 

presencia de lR ot1·~ parte y sin ninBuna formulidad; el procura 

tor no susti~uye plen~n1ente ul representBdo, la ucci6n no se 

consume, por lo cual éste pu~dc volver a cjecuturln 1 entre otra 

cln~c de representante tene~os al defHntor que interviene ffiotu 

propio, pcnf:nnclo ri11e con ello nyuda o. quic-'n no pudo corr:parecer 

en el juicio; lo pHrte odversariu puede, par;~tener la certeza 

de que actúa en nombre del otro litigante, exigir que el proc.!: 

rator o el defentor preste una garantía ( la coutio de rato o 

cautio rntam rem dominum ho.biturum). (G3) 

Los advocati e!:i otra forma de representación, intervienen 

a petici6n de los clientes. Antes o durante la República los 

servicios de 6stos, eran gratuitos, su remuneración estaba pr2 

hibida ( Lex Cincia de Munerihus del uño 253 a.c.). Augusto, 

(62) BIALOSTOSKY, Saru, Op. Cit., p.66 
(63) Ibidem. 



107 

en el año ??, estableci6 una pena del cu~druplo contra el abog~ 

do que infringiera la prohibici6n de la mencionada ley; a pa~ 

tir del principado ne per~iti6 gradualmente su remuneraci6n 

honoraria. (Gh) 

Las formas de rept'esentnci6n han cambiado a travéo de ln 

evoluci6n hist6ricn del derc::cho, uctualmente, en nuestro derecho 

proccs3l lo"toral se pueden dar diferentes formas o clases de 

reprenentaci6n, d.P conformidna con el n.rt.692 LFT, que determina 

que las pBrtcs podr&n comparecer a jl1icio en forma directa o 

por conducto de apoderado legalmente autorizado¡ y que trat&n-

dese de upoderndo, ln personaliGad se ncreC.it['..rÓ.: 

I. Cu~ndo el comp8reciente actóe como apoderado de persona 

física, podr& hocerla mejit1nte poder notkrial o cart& poder 

ser ratificada ante la Junta. 

II. Cuundo ('l e.poderu<lo actl'.i.e como " reprer,cntnnte legal " 

de persono rr.ornl, c1(•ber6. exhild.r el tet.~tirnon1cr notarial reopect! 

vo que 3SÍ lo 8Crcdite. 

III.Cuen<lo el cornporecier1te actde como 11 apoderado " de 

persona moral, podrán Acreditar su personalidad mediante test!_ 

monio notarié-11 o carta poder otorgada ante dos testigos, previa 

comprolmci6n de qui en le otorga el poder ésta legalmente 

autorizado para ello; y 

IV .. Los reprP.r-icntant:es de los sindicatos acreditar6.n su 

personnlülod can la ct~rt::ric9ci6n que les extieada la Secretarla 

(64) Ibid. 



del Trabajo y Previsi6n Social, o la Junta Local de Concilia

ci6n y Arbitraje, de haber qu~dado resgistrada la directiva. 

El artíc~lo 5q2 de le Ley Federal del Trnbajo define de 

manerb dtr;tj nta la.s fnrons de reprpsenté:>ci6n, que en los pr2 

cedimientos privudon tiene tantc el poder notarial como la 

forma de r.icindato; [~fit(' r:rtículo repror!11ce laB fr.:icciones I y 

II del artículo 709 LFT de 1970 antes de la reforma r1rocesal, 

que son coru~ruen!"f'S con ln.~: frr¡~("ione:i T y IV resr~ectivmnente 

de la 01.;evu rr~for:nn 1 :-t r,u"l ::.;U[' rime el r•rirner :.:brrafo de este 

artí~ulo, que disponía: la pcrconalid11d se acreditará de con-

108 

formidad C'.On ln~· leyrr. '}11~ lr; ti~:i,., 01<1l·:c lac 1r.odific:aciones 

que como e~:~er~ione~ c2t~blecía en Sll~ tliferentes fraccioneo~65) 

y la nueva r~formn las e~tablece como di~posicicnes gener~lcs 

y y& no coreo excepciones. 

Conforme al nuevo artículo G92 I.F'l', tr~1tftndcse de apoderado 

la pP-r~onnlidad se acrflrtita con poder notarinl o medi11nte CHrta 

po:cr firrr.nde m1t~ dos te:-:tigos, r:in nccesü18cl' de ratificación, 

si se trhtn de personas físicas; cu811do se trate de representaa 

te JegRl de persona mor·3l, ln per:-onnlirlad se ucreditará con el 

testimonio notarial respectivo que así lo ocredite; y cuando el 

comporeciente nr.túe como apoderado de la perRona moral la ücre

ditará con tcstirr.onio notarial o cnrta poder, uiempre que quien 

otorgue el poder esté legnlmente autorizado para ello. 

F.n cnnnto :t lon reprc.sentantc!3 de los sindic.:ttos se conser 

va el mismo sistema anterior; e.s decir, mediante la certificaci6n 

(65) Ley FederRl del Traba.jo de 1970, p.'<33 
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expedida por la Secretaría del Trabajo y Previsi6n Social, si se 

trata de sindicatos de jurisdicci6n federal, o de la Junta Local 

de Conciliaci6n y hrCitroje, CU(lndo seHn sindicaton de jurisdic

ci6n local. 

La r~forma procesal de 1980, convirti6 la fr~cci6n III del 

artículo 709 anterior q la reforma procesnl, al actual artículo 

69) LF~ 1uc cstnblecP: l5s Juntas podr6n tener por ocredithda la 

perscnalidad ¿p los repres~ntHntes de los trnbujadores o sindica 

tos sin sujetarse a las rP~lns del articulo G92, siempre <¡ue de 

los docu~~ntc~ exhibidos lleguen al convencimiento de que efect! 

vamente se representa a lrt r·9rtc ir1tercseJa; por lo 1t1e se facu! 

siempre que f.;c trute t}(' tralinj~irlorer; o sindicnto.s, sin sujetarse 

a las reglas estrictos, a fin de evitnr que se les causen 

pcrjuicios.<60 

Esto comprucha la naturnlezn Racial y antiforffinl.ista del 

nur.vo Derecho rroCBS11l T.aborol, A.lc-g:inrlose dei. sis temo procesal 

considerado ror el derecho privedo. Al respecto cabe mencionar 

como en el derecho mexicano, trot&ndose de procedimiento, ln teE 

dencia es que púra hacer efectivn la aplicaci6n de leyes de orden 

público como la Ley Federal del Trobujo y la Ley de Amparo, en su 

caso, la forffialidnd quedo surrimida con la evidente finalidad de 

dar a todo el que tiene derecho de promover, la facilidad de lo

grar su objetivo, sin que se veo frustado por la deficiencia en 

(66) TRUEBA, Urbina Alberto y TRUEBA, Barrera Jorge, 
Ley Federal del TraLajo, p.)54. 
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ln for!talidad o tecni~ismo en lE< p!'e~ent[lción de sus dem8ndas. 

Sl ~rtículo fig4 LFT se~ala ~-e les tr·abaj~dores, los 

pat1·cnes y lnn org1ni~11ciones sin¿~cales, podr6n otorgar poder 

Juntas del lugnr de nu residencia, ~nrq •1ue los representen BE 

,\F01~EP:\DC Er= r.L JLJSJC ~ .... se P.hL. FOHM/, LE: :.E/iJ ·a:t.RLO ... 
El artículo 692 de lu. Le,:; Federal (:el Trabajo, expreca 

que las pnrtes r-uedcn compnr~cer- a juicio de mnnera directa 
y establecPr la form"1 en r¡uf- ::·...:.eCe dcsigna.r apor~ermJ1J, pero 
el t'recepto legal no es li~it:tivo, sino enunciativo, pues 
el Artículo 694 de lR misma Ley determino que los trabajado 
re.G y los patrones pueden t•=nt~ ién designar Rpodervdo partí 
qi1e los represente nnte cual:;·.;ier autoridRd del trobajo, me 
<liante ¡:;imple compnrccencin a.::.te ln Junto, nún cun.nrl.o está 
norroo legal se refiere & un r-.::'.er ¡::;1-mcrlll que se otcrgu me 
diflnte sirr.ple colliparecencin y ;:-o.lcde !:.:·tirvir rara cualquier 
juicio laboral, aplicando est'1 \Í1timo norma, por analogía y 
aú.n por n:<:1'yorío. de raz6n, en los términos del Artículo 17 
de la Ley Federal del Trabajo, se obtiene que si el represen 
tante lee~l de lo persona mor3l demandada y coCe~~ndadc ade 
m6s como persona física, c0m; ~reci6 personalmente a l~ audi 
encía r~spcctiva y en ella designó apoderados, el mandato eS 
válido, tomando en consideraci6n que en el juicio laboral r! 



111 

ge el nrincipio Je oraltdBd, y que lo que lo ley persigue 
eG que la Junta tome conocim1onto en formn directa de la 
voh1nttd del Cer.andantt" par1 ntoqr13r el rcder, por el cual 
si el r--:'1tr6n toi f''Jcdc por f'.omr.11t'OC(:r:'.'ía otort~ar un poder 
gcner~l rarn diverso~: 2uicioG l~bOr3les, tambi~n puede ha 
cerlo de lR :r.ism.':.1 munt::r!±, er. form::-i cor.creta !''-.rn el juicio 
en 1~e se coc;ri~r··cc per·sor:bl=c~tc. 
t~rimer ?ribunBl Colezin<io del ;:uverio '.Jírcuit:o (rCC91056.LAB). 

/..mparc en 1·evis16n l+Ol/90. Jo:--.6 .\lv{H'PZ CnbLillero. )1 
de ener·o de 1991. ~n&nimidaJ du voros. 101:ent0: Enrique 
Arizpe !:Hrro. Secret•tric: JunL C:t2tillo Du.~~e. 

der . .S confc.rL:!o pt1rr.·. ·~err.~ind.·~r L~s rrt1st;:;G10nt!:; i-rin~ir;:·le;, :r acce

soria~'! 1;u·:· ~01·1r::>¡:o:·.·: ·::i, 'J 1 1n ,G.,., rn ~.e c;q,r1!'.;e ·-n f>l :r.L::rr,<"'. (€.·7 ) E~ 

cias dnd~s ·11 ~xt~n~er un ro<lcr por rnrtc ~r· lr·- trRh~j~clorcn, i~ 

l~ rcprcsent1fci6n. 

:->in i)Pj·n· d:e menciDnar a lt:i l--roc11rGdtirL1 <}e la Defensa del 

oficio, como la que rcnliza con los trabnj~rlores ~enoree de 16 

años y con los m~nores de 18 años cu.:inc~o no tertf.90 asistencia 

ju1•{d ic a~ 
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REFRESE!ITA!:TES LEGALES 

A partir de la r:ueva Reforma Procesal Laboral de 1980, 

!Je han presento.do diversas confusiones en relación con el sign! 

t'icfü!o de representante legal, que ha originado controvers.ías y 

consecuencias jur.ídi~as transcedcntalen. La exigencia de la ca~ 

parecencia del representante leg8l se hace neceS3ria en la et~a 

de concili~ci6n, dPm11nda y excepcione~ y en pl óesahogo de la 

prue1·3 confcsionnl .. 

La ley F~dcrnl del Trabajo, no d~ una Jefinici6n de rcpre

aento.nte lcr;r..tl, esta se desprende del <>nl1lisi.s jurídico de las 

etapas procesales en la que se h~ce nnces•1ri3 su µres~nciu. 

F.:n la c~tu;:i'_• d•: :.:ow~i lioci6n, i]Uc se iniciará con ln con:p::! 

cecencia pcrnonal de lau parles, sin la presencia de 8bocodoo 

11atronos, nsesores o o'¡")odern<los (art.e7G, fracción I, LF·r), y en 

caso de que las partes no hubi~ren concurrido 11 la ~onciliaci6n, 

se les tendrá por inconformes con todo arreglo y debcr~n presen

t urse persongl:centc en la etapn de demando y excepcio~eG (nrt.~76 

fracción VI, LFT). 

no ~xiatn ninf6r1 rroblerna, en ln comparecencin ¡1crson3l d~ 

las partes, cu~ndo 6stas sean personns fí~icE1s, ya que banta que 

se prenenten personalmente nin la asistencia dn ~boGadoo pntrono~ 

nsesores o apoderados, para que se les tenga por comparecidos per 

sonolmente. Fero cuando unn de las partea es persona moral, que 

generalm.;nte es el patrón, :1 mrncn .. -.J. trab:ij<,<lor B~te oerti siempre 

una persona física (art.8 Lf.'1'), se debe ~ntcndcr GUe quien debe 

concurrir en nombre de la persona moral, debe ser el funcionario 
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de la empresa, con poderes estatutarios suficientes para comprE 

meterla¡ es decir, debe ser el representante legal de la empresa 

determinado co~o tal en los estatutos de la pernona moral; en el 

caso de ser una sociedad, la representación legal se comprobard 

con la copia de su actu constitutiva. 

La reforma procesal del tr·ubajo, presenta una innovaci6n 

~uy importante en ln etapa de demanda y excepciones, <1ue en el 

caso que las partes no comrnrecieran personalmente en la etapa 

Ce conciliaci6n, deberñn presentarse personalmente en la etapa 

de demanda y excepciones, p1~ro no 3e prohibe r1ue sea asistido 

por abO~ldos ()ntronos, ns~~ores O upod~r:1dos. 

en la etapa de demanda y excepcioneG; por lo que ne refiere al 

actor se le tendrá por reprodt1~idu ln demanda, ~n la forma d0 

como la admiti6 la J11nta; ~i el demandado no se• present11 se le 

juicio de que en la etapa de ofrecimiento y ndmisión de pruebas 

demuestre que el r;1ctor no era trabajador o pntr6n, que no exi!! 

ti6 despido o que no son ciertos los hechos afirmados en la 

demanda (art.879 LFT). 

En la prueba confesional, coda parte podrá solicitar se 

cite n su contraparte para que concurra a absolver posiciones¡ 

tratándose d~ personas morales la confesional se denabogar~ por 

conducto de su representante le5ul (nrt.786 LFT). 

Algunos autores han con;,jdf'.r·ado que por representante legal 

de la persona moral, se deben considerar aquellos que establece 
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el artículo 11 de la LFT; es decir, los directores, administr~ 

dores, gerentes y dem~s personas que ejerzan runcione6 de dirc2 

ci6n o admini~trHci6n en la empresa o cfitotleri~iento. 3i bien 

es cierto que el artículo 787 LF'r, preceptúa que> lan partes P2 

drán tambi6n solicitur que se cite a nbsolver rosicicn~s pers~ 

nal~ente a loR directores, :1dministr·arlores, grrenteo y, en ge

neral, e. lao~ per~~on:i'.] '!t•e c,:erzb.n funeionf~!; de direcci6n y a~ 

mini~trsci6n 1~n 1E1 ~~ores~ o cst&blecimiento 1 así como a los 

mieffibros ~e l1i directiva ¿e los sinrii~:,tos, c11qndo los hechos 

qDe Ci•·r:-r:. oriscn :11. conflicto l(~S :->P<l!: Frorios, y se len hoyan 

atribui6c t·n ];1 dc~~ndn o <~or1l~~t~~i6n 1 o tiPn ~ue ~or r~zones 

demuer;tra .. liUe d(•bPi: 1:r.nsider2r:-;e coi:;o repr1•r.1;r;t<-1nte~; lei:::iles 

lo::; ~c?.·.'l1h:o;:. pcr t-'1 ·irtf,-:'Jlo ll d1~ 1;! ;:e·¡•. 

Lo~; trnb.1,jrn1on~~, n que ha(~e !r.Prwión el n.-:"T.f<'.t11o 11 de 

la LF11, Don rc:prc-:;entunt:cs del p1:1tréi11 ~nte lo~ trabt.j&dorer.,. 

para r>1ue Pn r~otJ~bre del pc1trón e::tf1blezco.n los lineamientos, in~ 

trucciones u órdPnc:.; que ju~·-:~uen conveniPnte.s p:--i.ro ln obtención 

de los fines Jp la effi¡1r~sa, y fisÍ exista una coordinación entre 

ln prest3ci6n del .servicio pF?r:..onnl y $Ubordinado con lo dire2 

ci6n ror parte 1lcl ¡J~tr6n. Alt·~6adosc por COffipleto de lo que 

se debe entender por reprcscntbnte l~!~ül. 



AFODERADOS 

Para algunos autores la diferencia entre apoderado y 

representn..r:tc legal es algo artificial, rorque determina que 

el representante legal es tambi~n un apoderado. 
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Pero la Ley Federal del Trabajo, establece una clara 

diRtinci6n entre apoderado y representnnte legal, al señalar en 

su artículo E92 1 1ue l~G partes podrán co~parecer a juicio en 

forma dir~cta o por conducto de apoderado legalmente autorizado 

y que trRtá.ndose ele apoderBdo la personalidad se acreditará cog 

forme a las siguientes reglas de e:Jte artículo: 

II. Cu3nrlo el apoder~do nctae como 11 rerresentunte leeul '' 

de re1·cona mor~l, del;erá exhibir Pl testi~onio notarial 

respectivo que así lo acredite. 

III. Cuando el com~Rrecie11te ¡1ctde como '' npoder~do 11 de 

pt?r~ona L1ornl, ;-'Odr8. acred) tnr su rer".>onf.did~d media!! 

te testimonio notcirial o cA.rtn pod~r otorf.:)ada ante dos 

testigos, y previa comprobaci6n de que quien otorgo el 

poder ~nt5 leBalmer¡te autorizado para ello. 

Esta lHf,~renciR :1rarcce en el nrtículo 276 LF11, qne s~fi~1l11 

que en la etapa conciliatoria las partes deberán compHrecer PªE 
sonalrnente, si~ l~ aRist~ncie de abogadoc patrono~, asesores o 

apoderados. Y en c;1~0 de ser persona moral unG de las partes, el 

que debe compArecor porsonalment~ u la etnpo de conciliaci6n es 

el represnntante legal y no un npoderHdo .. 

Ln divcrrencitl pcr~anece en l'l de:-rnhogo de la pruebo confe

sional, al establecerse que quien debe desahogar esta prueba, 



puesto que tratándose de persona mornl debe ser el representB..E 

te legal, sin la asistencia de ninguna persona, escluyendo de 

rjsta manara, la asistencin de apoderado. 

El apoderádo aun:1u--~ t1~ne:u uu poder pnra netos de ;:.dminis-

· raci6n no legítima su intt-rvcncl6n en lo~ cat~o.s anteriores, -

porquP el que debe lwcerlo PS el r<>rr'-~D·:nt<-mte legF,tl de la pe.E 

sana mor~l, ye ~uG dete dirtin~uiP~n et)tre el ~dminiGtrador de 

N~i:ili?.ar tein.tc acto.'.-; tiurídil!or:, cor.:o m·iteriales a nomiJre a~~ la 
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-~ ión, <JtH" ·-610 puede ufec tuar netos j11rídieos, y es dr.:~ignado 

por el ad~inistrador o con~ejo de ¡1dmjnistraci6n, ~ nomhre de 

ln ~ociecisd o ~or un ~nrente (art.149 Ley gPncral de 30Cieda 

En el mi::mo 8l·ntido ~;e expreDa la ~iGUiente teEis jurispr~ 

dcncial, aunque se límita ónicnm0nte a la exigencia del repre

sentante legal en lo etapH Je conciliuci6n, ne extiende a lo~ 

dern6s casos, en 13 que ci; neces,ria la compurecencia del repre

sentante legal trnt6ndose de personas morales. 

F'.~R.:)Ct'.ALJ"'C.t1D LEL Hi'I'ROt: El: LA E1l'/II..;·". ~:E COi:CIJ,IACIOI:. 
TRA7.'Ar;vcsE DE FEP.JOt:AS MORALES .. 

La circunstancia de que la persona que comparece ante 
la Junta en la etapa de conciliaci6n del juicio laboral ten 
ga un poder p:ira actos de administraci6n que le fue conferi 
do ~or la sociedad demondada, no legítima su intervenci65 
porque qu it!n debe hAcerlo es el reprenentante legal da la 
persona moral y otra per!;oua que represente al patr6n ante 
los trabajadores, ya que dBbe distinguirse entre el ndmini~ 
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~~:~~rc~~f~~e6~ii~~~~uf~~l~8a: 1 1~eE;;s~~~:~;1 ~:g~~c~:d!~ 
des Mercantiles y que está facultado para realiz.ar tunto 
actos jurídicos como materiales a nombre de la sociedad, -
siendo Cesignado por lo asnmblea general de accionistas, del 
apoderado para netos de artministracci6n, que s6lo puede efec 
tuor actos jurídicos y es designado por el administrador, eI 
consejo de administración o el gerente de la propia sociedad, 
conforme al artículo 149 de la Ley citada. Segundo Tribunnl 
Cole5iado en rnaterin de trnbajo del Primer Circuí to (TC012031 
LAB). 

Amparo f'n revisión 3é~.::2/B9. J"uHn Ramos Y.erina. 26 de junio 
de 1029. Gnunimidad de votos. Fonente: Cntalinfl r~rez .. 

Pero, así co:no l13y tesin jtiri~prudencinles a fovor, hny 

tesis jurispruaencinles en centro, que todavía no hacen la d! 

ferencia entr9 lo que Ps repre~~ntante legal y r1noderodo, como 

P.!::"".:.v-. rcr: 1 c:r~ ·:c:::;¡_:,-;To 1JE. ¡\) \'i.:.,E.:,DO F,\~lJLT,;1f'(' I-1·.RA 
•,q-:Jr.1v-·:; í~ .:v:Ic,r::~~;. 

E~ el de~CThoeo de la prueba confesional a ca=go de 
una per~Jona rr.oral, !~~; rorrecto reconocer como r~prcsentan 
te de -~:tn n qu:ir>r: ·•crPdito :._~cr :;u a¡,11,:.-.•r ..• do y te:rwr f<J= 
cult.,des paro <ib~•clver posicione!-1 1 rues tc~l procE"d<::~r de 
ln Juntó\ c0ncuerd:i r.on el criterio que solire el p'.1rtieula:r 
hq so~tenidc 111 ~t:artH •;;1lB de lo ~upre:~11 ~ovt~ ,¡,, ,Judti 
ciq dP 1~ 1:aci6n 0~ lo tesis n~mero 34 puhlicad~ b~1jo eI 
título 11 f-EI·.-~c,1:1\;j f-:Cíl/,Lr.3, Hl'..J Rr~.;:-.r:111.GIU: r.r: JUJClO DE -
L,\3 11 , vi si lile r.n L'l riícina 311 ~~uint<1 1-;.rte ac•l ,•,¡:-.{·ndice 
del Semanario Judiciul de ln Fedcraci6n 1')17-198~. Sexto 
Tribunal Cole¡:iHdo P.n mnteria de trabnjo <lel Frirr;er Cir 
cuito (l'C016391 LAH.). -

Am?~ro dire~to 606/91. ~uillcr~o Cort6s Herrera. 18 
de abril de 1991. Uni1nimid3cl de votos. Fonente: J. Refugio 
Gallescs Bae;~~~. 3ecretario: José Luis r·:grtínes Luis. 
P RECE'. ,::_::1'E. 

Arrmaro directo 1316/88. Dnniel Gon::Áll:·.~ Guzmán. 24 d<: 
marzo de 1982. Unnnimidod de votos. f'onc-r.te: J. Refu13io 
Gall~gos Beeza. Secrctnrio: Jos6 tui~: E~rt!nez Iuio. 

En sentido contrnrio n. esta teci::; encontramos, la siguiente 

tesis jurisprudcncial que determina: 
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~ARLA SU REPRE?,Et:TAt:TE LEGAL. 
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Si en el juicio laboral se ofreci6 la confesional a 
ct:1rgo del representar.te leeal de la empre.za demandada y 
así se aCciti6 esa prueba, y pe.se a la oposición del actor 
absolvi6 posiciones en nombre de aquella un nooderado ju 
rídico, tal preceder es ilegnl, pues conforme ul artículO 
78G de la Ley Federfll del T'rnbajo 1 los personas morales 
deb€'n absolver posiciones por conducto de su reprer.:entan
t e ler:al, carñcter qne en tt1ru::inos él.el artículo 6C),? 1 frac 
~i6n TI, de a~te ordenamiento se acreditb con el poder n~ 
tnrial re~pnctivc, sin qua tal re~uisito se COllV~lide coa 
cláusula especi~l que p11ra absolver posiciones sP incluy6 
f:n el mandato exhibido por el Apodt;rado. Prirr.P.r Tribunal 
Colegi~do del D6cirno Frirnnr Cir~uito (TC11039 J,ATI.). 

Amp~ro rlirecto 48h/90. Alej~ndro Garduílo Mendoza. 19 
de mArzo de 1991. IJ118nimid8d do votos. Fonente: Loonel 
Vald~s G~rcío. Sect·etario: ~oíses Dunrtc ílríz. 

El c~irgo de ndministrador-repr~scnt11nte lecnl e~ p0rsonal y 

Ley Gen~r·al c~0 no~ir~:i.]ec rerc~ntilcs), p~ro ¡1Arh el mejor dese! 

pefio de SUB funciones y der1tro de sus raspectiv~s fa~tiltBdes, pe-

~'.riln confPrir poderP.r, en norut:rc Ce la ~;oeiedod, Jos cur.iles serán 

rcvoc3bles en cu~lc¡uier tiempo, ~s rl~nir, ln l~y le atarea facu! 

t. udes nl :J(l:nini~~tr:i:Jor-reprc~~ent:nntt-> lec·,1 pri.l'Ji que noL'lbre npocl!:, 

deradoA (Art.1~9 Ley General de Sooi~dade~ ~orc~nLiles), pero en 

nine;ún momento podrá f',ubroLnr su condición de repreGentante legal 

de la persona moral. 

Es rtiferente nembrar un representnnte para el desempefio de 

un carc;o y nombrar un mandatario para que auxilie a quien perSQ. 

nalmente lo desemp~ña. Si se dieran ambos cssos, en el primero, 

existiría una deleg&.ei6n completa de funciones, un abandono o.E 
soluto de la responsobilidad que ho a3umido el administrador y 

en el se¡sundo, el administrador-representante legal conservaría 
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el ejercicio directo de ciertas facultades iodelcgBbles (convo-

catoria n asambleas, norubramiento de gerenten, la representación 

legal de la sociedad) y conservaría ln direcci6n, vigila.n"cio y 

resronsabilidad de los netos reolizados por el mandFJtario -

apodera.do. (6S) 

A partir de esta~ contr0diccioncn y el vacio de l~l ley, es 

necesario la intúrvenci6n dP la Suprcrr!1 Corte de Justicia de la 

nnción, 1"1!''l ~ue ~it~cid-'1 ::obre TJ.e dehe er.tender~•e por represen-

tnnte leeal y bpoJerndo, y rin! exista cl·1ridad jurídica en la 

interpret~ci6n ~e e~tos do~ conce~tos. 

nes rn el Distrito Fcdnral. 

(68) MAr:-rrLLA, i'lolína Roberto L. Derecho Mercantil, p.433 .. _ 



REFRESENTACIOl1 ESPECIAL 

La representación especial o de oricio, es la que ejerce 

por mandato de la ley la Procuraduría de la Defensa del traba

jo, tanto en el ámbito federal, como locnl. 

La Procuraduría de la Defensa del Trabnjo, es una autori

dad del ~:'abajo (art.5?3, frac.ción IV LFT) 1 que se encal·ga de 
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lo aplicnci6n de las normas de trgbojo, y que particularmente 

tiene co~o f11ncionfls el reprcsentHr y 22~sorar a los t1·abajad2 

res y a sus sindicutos, ;.;ierr.pre '¡ui= lo soliciten, ante cualquier 

1.1utorida<l, en las cuestionP..s qun sG relucioncn con lo aplic1.1ci6n 

de l::,s nor:~.B~> <le tr:1bn.~0 1 y c:or -:cnsicuiente interponer los re

cursos orc:in:irio:: y cxtr~~ordirwr·ios r,rocerlenten, r1 :1.rn lu. clcferi::;a 

rc::oultndo~ en 'Jr.t:i.:> ·Jt1t:oriz11ri~,s (;irt.':30 TF7). 

La re~resPntaci6~ de oficio ~ue ~jerc~ lo frocurad11ría de 

ln Defensa del i'rnta.jo, no prr.virn•] dr~ l:i voluntad •;,e ln'..; partes, 

sino que ~--;~ deriva pcir n.,:mrhd,o c!c l<i ley, pcr lo que CfltomoG en 

prenencia de unn repre8entnci6n legol. 

Ln Frocrnroduría de l:i Defensa del Trabajo, ejerce la repr!: 

scntaci6n de oficio, sobre los trabajadores menores de 16 a~os 

(art.C91 LFT), que por m<lndato de la ley, e!J i~l único organismo 

ljUe puede intervenir como rcprl'sentantc 1t'bF11 del menor, hncie~ 

do a un l~do ln necesiddd de nombrar un tutor dativo o la inter 

venci6n de quién ejerce sobre él, ln pat1·ia potestad¡ y que en 
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caso contrario se cometería una violaci6n al procedimiento. En 

este sentido encontramos la tesis jurisprudencial que al 

respecto establece: 

VIOL/,CIOI! AL PROCEDIViIEN'fO E/; rlATERIA LABORAL. LA CONS 
TlTU'CE LA DEFICJWTE REPRESENTACION DE LOS MENORES DE 
16 A.~os. 

Est&blec• el artículo 691 de la Ley Federal del Traba
jo, qu~ cuando los trabajadores sean menores de 16 años, la 
Procuraduría de la Def1':nea del Trabajo le::; desigtHJrÚ un re 
prese~tante, de tal I'orme gue ui no se cumple con dicho
'~i:5positivo, obviwnente que el trnbajBr.lor estaría deficien
t~mente reprc~~ntarlo en el juicio, lo que constituye sin 
lu5Br a dudas una violación al procedimiento en los tér~ince 
del artículo 159, frncci6n II de ls Ley de Amparo, y0 que 
e 1 espíritu del le¡;inludor ol establecer el precepto laboral 
encom:cto indudAblemente lo fue f-:1 t1segurm· al máximo la 
d~bida representaci6n de enos trnbajadorea. 

Amparo directo 597/81. Juan Ricardo Aldcrete Gnrza, JO 
de octubre de 1?81. Unanimidad de voton. Ponente: G11stuvo 
García Romero. 3ecretario: Julio Jcnóo Foncc G=irmiílo. 

Informe i::.::1. I'e.t·(~l:!ra 1-urte.. Tribunal Colegindo d~] 
Octavo Circuito. pág.407. 

Pero, si se t:--atu. de un trubajudor menor d1~ 18 oños ;¡ mayor 

de 16, ~ue tiene capacidad para comparecer a juicio sin necesidad 

de autorizaci6z1 alguna, pero en cr1so de no estar uu~~;orado ~n 

juicio la ~ur..tn solicitará la interveuci.ón de la Procuraduría de 

la !)P.fensa del Trabajo para tal efecto (urt.691 LFT) .. 

Lo anterior se establece para otorgar una protecci6n mayor a 

las derechos J.aborales del menor, es decir, ne da m'~ protec

ción al que mRyor la requiere. 

A pesar de la prohibici6n, la necesidad social obliga a que 

algunos niños menare~ de l'• uño!:> laboren, entregnado su fuerza 

física y mental en la realizaci6n de múltiples y diversas activi

daden1 en los ámbitos industrial, comercial y agrícola. Una soci~ 

dad canse icnte de sus deberes no puede soslayar una realidad, por 
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tanto aún cuando por principios de seguridad integral rísica, 

es menester la protecci6n a través de una prohibici6n para evi

tar al menor je 14 afias un crecimiento ctábil, por el desgaste 

que proCuce la 11ctividad lnborol esto. no debe beneficiar a los 

patrones q~c violnnrlo tal norrnn jurídica, utiliza a nifios con 

una edad inferior a los 14 ~ílos, como en la uctualidod sucede, 

por lo que .--12 hace necesario una mayor intervenci6n por pnrte 

de lqs autor~dade~ del traba,io y principAlmente 

pecci6n del TrabRjo. 

de lH Ins-

En el c~sc, que se present3r~ ur1 menor de l'~ a~os a inter

poner u:rn 1~e:;.cmda contr:i. su í'CJtrón, ('r;te no pnede o.l'!gnr ,1ue no 

existe rcl¡ici6n de t1•1ibHjo, porque no tiene lo n<lad mínima que 

se requi.ere p~ra ser sujeto de dicha relaci6n. Debemos tener en 

cuenta que los derochoH y obli¡~acioncs en el derecho del trabajo 

no los esta~lecen ]~.~ rnrtc~, sino que es la ley quien los 

crea, por lo 1ue ln rel~lci6n lnboral no es un acto jurídico, -

sino un t1eoho jurídico, ~ue bnstn 1:1 prestaci6n de un servicio 

personal y subordinmlo, para que surga la relaci6n de trabajo. 

En tnl nituaci6n ln relnción de trnbiljo debe terminnr, y el 

pntrón queda obligado a indemnizar ;:ll trabajador menor de l'+ 

afies, y ade~~s 1ueda sujeto a las sanciones que establece la 

ley, ror ir contra las disposiciones de orden pdblico (art.5 

LFT). Adem&s de que el menor debe estar representado por la 

Procuraduría de la DefPnRe d~l Tr~hojot por tr&tarce de un tr! 

bajodor menor de 16 años. 
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Si un trabajador mayor de 14 y menor de 16 años, interpone 

uno demanda contra su P'Jtr6n, y es admitida por la Junta y si 

en la etapa de dernonda y excepcione~ el patr6n interpone la 

excepci6n de falta de p~rsonalidad, por carecer el trabajBdor 

de cnpacidod jurídica pora ~omparecer u juicio) no debe acepta~ 

se esta ex~epci6n, por~uc v,¡ contra el espíritu de 13 tey Fede

ral del !rnh~jo y riel a1·tfc11]0 123 dP la '~onstitucl6n Fed~rol. 

1;r.:p;iro :~in 1;1 L:;ti:;rv1':1::ión d.: ~:,u lecí 1 .. in~o rr:pr1::;1!ntnrite cunnCo 

liste ~-;e lvillt: :::n1~0Eo:nte e if":'.r'"lido, r··ro Pn t~il c:1:-;o, el ~ucz, -

.sin per,juicio (_!e dictar L1-:_·. providt:rio~!ns fJUC' S<'ln ur¿:;ente.s, le 

nombrr;r-í un r•:• r•~'.-f··rt:unt~ •.·:.;rt:cial ¡;·1r~• que inti::·rvcr.ga en 

el juicio. 

En cn:>o ".ontrorio, o~i ~··: 1Jc•~pté1rá la nxcepr,i,5n de• f·,1ta de 

personAliclnd, el trobujzidor ~gyor <le 14 y menor de 16 ~fi0s ten

dría r;.uc recurr:.r prii;.t:ro a ln rrocura.Juría de ln Defens<J del 

Trubajo, poru 11ue lo reprt::Gentnrá e interpusiera la demanda, -

pero con el rieseo r.le ·:{Uf- orcrt! ln prcsi..:rii•ción, ror haber pas~ 

do el t~rmino para hacer valer la acci6n correspondiente. Esta 

situación estnría contra loE principio~~ generales de justicin 

social derivados del 6rtículo 123 constitucional. 

La fro-011rnCu=í-:i. de la Defern-rn del Trttb.:tjo, a través de la 
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nueva regul;.:ición procesal del trnbajo, tiene obligaciones def!_ 

nidas con curActer de Hsistencia jurídica n los trabajadores, 

impues·ta por 13 ley, p~ra 1ue Jstoo no se vean privadoR de sus 

dcrr·cl:os; ns! coi:.:0 .::nt•:riorr.:(·nte expusir:!O!', la obligoción de d~ 

signur r~pr~sentoutc al trabnjodor menor de 16 afies, y de ascs2 

rar a los ~ayor•·s (1~ lf y 7Pnore~ d~ J? oíles cuAcdo 6stos coru

pnrezc'.ln sin 11:::i~_·tpr;,'iu ~iur!dit~a. 

Er. 1·1 tftulo f!'.'.:01·\'~.e, ·.::í·Í.L1.<lo Al, Ce: la Lc;r Fed(·l'nl del 

l'r';b:..;,jo, ;u•..: .;1· r't>!'it·I"~ 11 ln" co::t~r:u11eión (1Pl rroce:10 v de· 

la c::1CuridrH'. , o!.<•l·c~:, 1.:llr1 iHiP'-J!'l ·Jntt· intt!l'\'C':'nción :1 lu Frocu

r7 . .:':Urí.: dr J -- ~:c·!"ei:~ :1 ·:p1 ':'r:;l··,,jo, er.: !:~l c·i;.c, '-" ln :r:1..: -rt:r· de1 

d~} Tr;thMjo :-:rc.:'1over6 01 juicio r:on 1·10· f:wult·Hli:o~-~ y re~·ronsa!1,! 

1 id;iCe!-~ ;]f: UL :~.;rn-:lnt;.:·j ;; , 1~~-; •1r,r:ir, ltt li.!J le ntorca 1~ re¡-:re

G".':ntal·.iór. dt: 0f.le10 1;:, lor; h~nninc:; ,,_/1·11.=-,.-:0:: en Pl 9rtíc:ulo 

dcuJos <lel trabnjador por r11ltn de ~~i~tencin jurídica. 
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PROHIBICION DE ASISTENCIA JU!lJDICA 

La regla general, de que las partes podrán comparecer a 

juicio en forma directR o por conducto de apoderad~ legalme~ 

te autorizndo (art.692 LFT), tiene dos excepciones 1ie gran im

portancia en el desnrrollc del procedimiento. 

Una de cstna exc~rcionos a la recla general que prohíbe 

ln a~itencia t~e aroder~<lo, pnra ~ual~u!era Je ln5 ~artes, se 

presenta en lR etapn je concili11ci6n del procedimiento ordina

rio que obli~a a las pnrte~ a ~o~pareccr personalmente a la 

Junta, :>in abocados p:itronos, rwP.sareG o apodentdos (art.8?6, 

frac~ión I L.r.''.'), <:.·· l·:c1r -~·-' rrq·.iierf- pnr~.! el dc~~nrrollo de 

do per~onas morales se i·e~11icre la prenenciA física del repre-

sentHnte legal. 

La cxi¡:;cncia let-:al de •,:_ue ('.omparezcon personalmente los 

interesados, en lh et;.<r'1 de conciliaci6n, tiP.nde n que exiuta 

un contacto dir·ecto ~~~ nropicic el nvenimiPnto entre los PªE 

tes, y dar una Goluci6n al conflicto mediante uua actitud ra

zonada, sin que exista renuncia de derechos por parte de los 

trabaj3dOrüs (art .. 33 LF·r), para U.ar a cada uno de las partes 

lo que le corresponfn; p11ra ello ca necesario evitar la pre

sencia de aquellns personRs como lo son, los abogados patronos 

asesores o apoderados, lor que no son los directamente afecta

dos por más que reprer;enten los intereGes de alguna de las PB!: 

tes, ei.n que esto lesione alguna garantía constitucional, en 



virtud de que no se trata de una etapa jurisdiccional, puesto 

que no se integra en este momento lo litis, recordando que la 

litis se integra husta la. etapa rJe demanda y excepciones. 
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La conciliación, es el medio rnós E!decuado para dar soluciJ.1n 

a los conflictoE labor:ües. Lu nutocomposición es buscada por 

los tribun::L.·.:; d•:l tr;1t 1jo ii·~·:;c¡e su orie;en, al considernr el 

ConstitL.~ff'Iltt t!e l'.'.)17~ ·pH~ l:·iG Junt.:-1.'"'" dPl;{nn ser :;nte.-3 de Conc,i 

li&ción qu'-' 1l1: Arl>itr-.je •. -;in (_·:"lbnr,.~o, esn inter.ci6n se había 

ido ;;erdi.ené!o en L.1 mu{HJu e·n 1uc intervienen interetw!3: a~.enos, 

COJ".c son los >boc;a.dof; í'ntrotios, 3~:;et~orr:s o epoclcrfidos. 

hn· e.:-L:-1 r:-1.:én l·t ri:ifo:·-:.::-1 prri~p~~"1 de i~·,~~c: sef:nJ:; el rr.edio 

p;~r:_. rL":~(;<tte..r .-~u -'''-·1,t:j,lo ori¡_:inhrio 1:onvirti\:mlc :::1 lr-i eoncil1a-

e owo hnllÍ-'1 'J~nj ll l! oper:~.rorl.o, hnc it·nr.io i..nd j.;:;p1~n;,í1ble 1<1 prer:.•~n

c i;1 pc!rsonal dPl r.11trón y trnbr,,jndo!·. 

Si lns partf·~: l l1~¡.i;0n ~1 1111 (~o:ivt:ni.o, no eY.i.'"ltirÍrJ. perjuicio 

para su for~ulnción. 

El desarrollo de ln concili~~i6n se encuentre re~uladn por 

los artículos 876 Rl 877 de la Ley Federal del Trnbajo, es la 

primern etapa de ln nudienci:i de concilia~i6n, rtemunda y excep

ciones, ofrecia:iE:nto y c.dmü;ión de pruebas, ·iue como nntes cit~ 

moA, la nonciliuci6n impone la obligaci6n a las partes e que 

e ompare::.can personalmente, lo que irr.p lica que de no llegar o un 

acuerdo deben pasar a la etapa tic demanda y excepciones, pero 
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sin la necesidad de la presencia personal de las partes, ya que 

no es necesaria en esta etcpa, cuando las partes se hayan pre

sentado person~lmente en la etapa de concilinci6n. 

Pero, si lns p;Jrte~1 no comparecen personnlmente a la et~ 

pa de concilinc.i6n, r1Pben hDcerlo en la etapR de demanda y ex

cepciones, con la intervi.:neiór., .si <'.SÍ lo con~".dderii.n conveniente, 

de· abo~1ido:..' pc.· .. :-·otws, 0;:p .. ~ores o :q10-.:{~rc-cdo~"';. :.~sto en vi1·:.t.:.d de 

~U·': no tt~nr!r:!'..'l. nl!:.r_jtÍn '.~·--nt1.:c; 1:1 •::.:i!'.:·-·nci.;:i. dt.• 111 cornp~1recenr.ia 

f?rsonul (~~ lr·s i':Jr1.es, ~ino tuvicr~ t1na cor1s0cuencia procesal, 

l s. cual :3t' CfiL:1blr:c0 C'n el ort_ {culo .:?'.76, frCJcci6n VI de lu LFT, 

:~1e ~0ii~1l:1: ~ur de no 11:Jb~r· cor:~urriJo l~s r~rtes n l:i cancili~ 

~ iÓn, n1· },.:; !Yr1t!r/i ¡·or ineonf,:rmc::: t~on todG a:rr"t:lo y deber-6.n 

~res~nt:.rse re1·son·1lmcr1t0 i~:i ln et·.pn ~~ dern1ind~ y excepciones, 

::iI1 (!Ut~ :?Y !~üllf,11 lc1 J'rohiL.!.Cl(l,n ll1~ 11 ,ir.::urr.pr-t!;f,,:o:- <J(: nbog:Jdc.s 

;- ;.trono~1, !1!~1°.·r;r•ü[; o él!iOd•)J''.-,c!c~,, f:Cr t-.tl mot~.VO l·.!S [-arte~·. deben 

ci6n nlguno ul re~r:ecto. 

Fero, en cn:io de que el Hctor no compnrece ni a lo etapa de 

:onciliaci6n, 11i u la de derr~1nda y excepciones, se tendr6 por 

reproducida en vía de demanda su comp~reccnciEL, si el demnndndo 

no concurre e la etapa de dcmnnda y excepciones, la demanda se 

tendrá por contestada en Genti<lo nfirmtitivo; con la consecuencia 

~~ue en la etapn de ofrecimiento y :.1.dml si6n de pruebas Únicl:i.mente 

podrá ofrecer pri..wbns, sobre '• 1J1..1•_1 llos hechos lllle di.J:nUt'?~>tren que 



el actor no era trabajador o po.tr6n, que no existi6 despido o 

que no son ciertos los hecho!':' afirmados en la demando. (art. 

879 LFT). 

Estas son las ronsccu~ncius, que surgen en el procedimieg 

to, por falta de la comparecanciu personal de lau partes, a 

ln etap~ de concilinci6n. 

partee rueden compur· c~r di~cctamente o r0r ~011ducto de rypode

rarlo, ~0 preG~rith en el ~Cfi{ihogo de lí1 prueba confesional, ~ue 

a.l re;;pecto 1~1 .--1rtíi:=u1o 7C, fr'Jcci('.in JII L:.'·I', ~~Pf;r;ln ·1ue el a~ 

"',0lv•ntc !""'.), ¡ rc!i. t~ Je (;t'•)ÍI' \'f:'r,i:_HJ, ri.;>sponder.il nor sí mis

:.:o, tlf" r·,l:1: r·1, ;,ir_ l•; pre:~··r_;;:i. 1 df! ~;u :•:.;,~,-cr, ni !..itr ':!.~~istido 

por nlcuno rer~o:1~. 
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LH f~Z:i;_::·~!:Cié• d·.: l·· r:er.:ro1rccenci11 ¡>er:::ontil Ge]:;!"\ rs.rtcs al 

por r~to ~ue ln docl~rnci6n ,Jirectu d~ ~11i~nr~ no ¡lueden ~er 

aGescr:1dos c.s un r~cnduct0 [HJ.ocu:1do para GOnocerlfl. 

Pero, ~~e debe rr. c.or~i(i.r que trat;1ndose de pr:rson3s morales 

la conf~sic~ul so 1lc32!1og:1rG ~or •!on<lucto de ru reprc~entantc -

fii~rc M que debe ser dcaut1o~Ada por ln parte prrsone f{sic~ o 

ror el reprr'.lC'Dtante lecal curmdo !;e trate de perBonas morales 
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y la de hechos propios es la que hace menci6n el artículo 787 

de la LFT, el cual establece que las partes podrán también so

licitar se cite a absolver posiciones perr;onalmentc a los di

rectores, administrodorcs, gerentes, y en general, a las pers2 

nas que e~ercen funciones de dirección, .;.>n le. empresa o esta

bleciffiiento, así como a los mie~bros de lg directiva de los si~ 

<lientos, cu&n~0 los hechos ~ue dieron origen al conr:ic1:o les 

sean prorios, y [;e les ha,y.:-m lltribuido e:i lo d•Jmand8. o contest!: 

e ión, o bien ·:;.ue por r;:iz6n de ~UF f1Jnciones leG d~ben 

ner conoci'.~c~o. 

1'1.;ficr·~ el u:·~·.ÍC!! 

lo 11 LFT, "C:J. :1ui.enPS e:-::t:'í:1 (~n mnyor· ·-;r;r.t:1ct0 con lo:~ trnba -



LITISCONSORCIO 

En los procesos puede intervenir partes complejas, como 

las llama Carnelutti, es decir, varias personas físicas o mor! 

les figurando como actoras contra un s6lo demandado o un actor 

contra varios demandados o, finalmente, varios actores contra 

varios demandados .. 
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En la doctrina se denomina esta instituci6n litisconsorcio 

t~rmino compuesto de lis, litigio y consortium, que significa 

participución y comuni6n de una misma suerte con uno o varios, 

por lo cual litisconsorcio quiere decir; litigio en que portie! 

pan de una misma suerte varias personus.CG9) 

En el derecho procesal laboral, el litisconsorcio ce pr! 

sentn siempre y Gl1ando dos o más personas ejerciten la misma 

acción (litisconsorcio &ctivo) u opongan la misma excepci6n 

(litisconsorcio pasivo) en un mismo juicio, deben litignr unidas 

y con una reprt .. !!:;eutnci6n común, salvo que lo~ li tit;ante:J tengan 

intereses opuestos (urt.697 LFT). 

Se puede dar el caso de dos trabajadores despedidos inju~ 

tificadamente, que demandan a un mismo patr6n, en el que uno de 

los trabajadores demanda la indemnizaci6n y el otro la reinsta

laci6n, en este supuesto no se configuré el litisconsorcio por 

existir intereses opuestos; pero, si ambos trabajadores demandan 

la indemniznci6n deben litigar unidas y con una sola repr~ 

sentaci6n común. 

(69) BECERRA, Bautista José, Op. Cit., p.24 



Si se trata de lns partes actoras (litisconsorcio pasivo), 

el nombramiento de representante común deberá hacerse en el 

escz·ita de den,anda, o en la audiencia de concilioci6n, demanda 

y excepciones y ofrecimiento y admisi6o de pruebas.. Y si se 

trata de las dernandndas (litisconsorcio pasivo) el nombramiento 

se hará en el escrito de contest~ción o en la ~udiencia a que 

s~ ha hecho mención (o.rt .. 69? LFT). 
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Pero, si el noinLrnruicnto no lo hicieren los interesados 

dentro de los t6rminos señalados, la Junta de Conci1iaci6n y 

ArLitrBje lo hu.r6. escogiéndolo de ~ntre los propios interesndo!> .. 

El repre~entante co~6n tendr& los derechos, oblieaciones y 

renponsatilidaJeG i~herent~n a un rcr3:1d1Jtario jurti~iel. 

Ln reprer;ent<1ción común eo uno figura jurídica que 5e 

cr~u por· r&zon~s d~ economía p1·ocesel, que evita la confusión 

que su~~ir[:i Ei c:,dn unn de la!~ partes ejercitor6 unR misma 

ucci6n u oponrn iGunl exc~pci6n, pudiura obrar indcpendienteme~ 

te une de otras, haciendo promociones d9 índole diversa y 

contradictoria, pudiendo surgir direfentes laudos. 

La rnprc;,entución común únicun:ente opera en cuanto al 

procediu,iento labor11l, llevo.do a cabo ante la Junta de Concili~ 

ción y :~rbitraje; y no opera la representación común al inten

tar el juicio de omraro, porque en caso contrario, s6lo el 

representant~ co~ún y no cualquiera de sus representados estarla 

en aptitud de intentar el juicio de amparo, lo que se traduciría 

en una restricción, para que los interesados ncudan a juicio. 



En este sentido existe la tesis jurisprudencial que 

textual~ente dice: 

REPRESEI:TA!l'l'E COMUN. Il1FROCEBENCIA DEL JUICIO DE 
Al':HP.O. 
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Sabido es que la repreoentación común constituye una 
figura jurídica instituida por razones de economía proce 
sal que tiende en forma destacada , debido a que lrrn par= 
tes plerden el e.iercicio de la acci6n procecal que RÓlo al 
representante común se encorniendnJ a evitar en el procedi 
miento corrPsrondiHnte 13 cc~fusion que surgiría si cudi 
Un't d~ las pHrr.es que ejercita la misma ncci6n u oponen 
isual exceµciAn, purlieran obrar independientemente unas 
de otros, h~ciendo promociont!S de Índole diversa o contra 
di:toria, con lo que podrÍ11n surGir en el procediffiiento -
c0nflicto de difícil o impositle renoluci6n. En estus -
conjiciones, l61;ico result<J concluir que ln rPpresr~ntuci6n 
de que .se habla ú.nicumente oµera dentro de los límites 
d~l referido nrocef~imiento, puen cie nrlm"i.tirsc lo contrario, 
fc=zoso ~e1·{n convenir tambi~n en q11e ea la reluci6n con 
e~e procedirr:i~nto s6lo el reprc: entunte comi'.in :1 no cu::Jl
qu::.era dr. mis rer·resentndo!O cDtnría en r1oti l1:c1 de intJ•nt.ar 
el Juicio de :tmpar·o, lo que ~e traduciría en un3 indebida 
li:r.itación rest.rictori.::1 <le los derechos que lo. Constituciá.i 
Política de los Estados Unidos Mexicanon otorga a los in
teresados par~ acudir u ese juicio. 

Amparo directo 31?/82. Amslia C:ontrPras Raruírez tle 
Sa~vedra 4 ce octubre de 1982. Unani.midud de votos. r·ancn 
te: Raúl Murillo Delgado. Secretaria: f";arÍH Crist.ina -
Torres Pncneco. 

Precedenb..:s: Informe de 198l, pó.e;.350. Amp~,ro directo 
2C;/60. JuEtnu r6rez Ramírez. 9 d~ febrero de 1981. Unanimi 
dad de votos. -

Informe de 19Bl. pá~.351. ,i.mfHH'O directo '~66/81. 
Ss.lomón Gon7.ález Gallardo y Coog. 5 de octubre de 1981. 
Unanimidad de votos. 

Informe de 11)82. Tercera Parte. Tribunal Colegiado 
del Décimo Prim1~r Circuito. pág.311. 
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El resultado de la regulaci6n jurídica de la personalidad 

y represeotaci6n jurídica en el derecho procesal laboral y su 

diferencia con el d~recho procesal civil, lleva a lns siguie~ 

tes conclusiones: 

l. La C01lstituci6n de 1917 no define a ln garunt!.a 

indiviGu.::?l como 'lO rcconoeimi E.·nto del Esté'ido :1obre los dcre-:hos 

inherentes a la nntur8leza humena, qu~ 110 pueden ser reGLring! 

dos por nadn; sino que la conceptual.iza como un E1cto positivo 

del Est:o..Co, por~i or.orr,1~r al h~1bi.t:l:Jnte •:!!•l pní.s un L!r:bito de 

libe.rt:....! ii:d.iviü"J11l, y, :'l.l mi~~mo tie!:'!ro, ntdie;a al fü;tndo a 

g;ir::inLiz;;.r t"!l cum¡ ... 1 imi.euto de ese ctcrccho, que pUüde r:~r· r~:":

trin~iJc o, inclu:1c', su:..,pendido ~n lo::: cA.:;or-; y con las condi

cionet· :;_uf' la prr:ria "'·nstituclón e~1tablec~. 

un ~er0cho uub,icLivo 1 que constri~a al Estudo o llev~r s cabo 

acton pcaitivo, 11ura el disfrute de su ejercicio; sino que se 

obliga a los 6rganos del poder a rAaliznr actas ~oDilivo~, a 

tr:.tv;;~~ ·l.!1:? :3u lcgislaci6n 1 en fa\'Ol' de ln corr.unidr.-td, <.1GeE;uruncb 

los lí~1tes mínimos de 11rotección :jl tr·nbajo. 

3. La r~lnci6n de tr11bajo e~ un hecho jurídico, puento 

que basta el hacho de la prestaci6n de un servicio personal y 

subordinado pera la generacién de ~erechos y obligaciones 

er1tre trabajador y patrón. 
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4. Lao conaeeuenciaa jurídicas y la vigencia de derechos 

entre patr6n y trabajador no las constituyen las partes~ sino 

que es ln propio ley quien las crea. 

5. En el Derecho ProcesHl Civil, las partes, por ser 

quienes crean los derechos y obligsciones, deben demostrar la 

existencia, rinnlidad y sentido de la obligaci6n; por ende 

las partes son quienes deben preservar su propio interés e 

impulsar la nctividnd del EstL:do, mM1.i.festándo5e una igu~ldad,. 

a través de m111 ]ciéuti.ca or:ortunidnd peru cada uno de 

los litigauter; .. 

6,. Lo-s ncrmas de tra.bejo se espiden p[•ra conseguir el 

equilibrio entre- lon fac.tore~; de la producci6n (capitnl

trabajo), y e~ JntPrés del Estado, como representante de la 

comunidad, el pres~rvar ese equiljbrin; por consigui~nte, no 

son las partes, sino ~l propio Eot~1d0 el que debe r~gir el 

proceso, mediante el cunl se hagn potente el incumplimi~nto 

de lRs disposiciones de ln ley, pura tomiir lns medidna condu

centes que rezte.blezcnn dicho equilib1~io. 

7. El equilibrio entre loe f~ctores de la producci6n 

s6lo eo posible ei se conaidrran las CAracteristicas de cada 

uno de los factores; es por ello, t!Ue en el Derecho Procesal 

Laboral la igualdad de lo.s partefJ uo sen form.::11 ¡ porque parte 

de considerar la desigualdad econ6mica exis~ente entr~ smbos 

factores. 

135 



8. En el proceso laboral no se trnta de averiguar a 

qu~ se quisieron obligar las partes, sino qué hechos 

sucedieron dentro de una reloci6n de trabajo, para determinar 

cu'l es la conducta que la parte demandada está obligada a 

seguir en favor de la demandante; atendiendo, que es la ley 

quien ~~fine los der~chos y obligacione~ en la relaci6n de 

trabajo y no la vol1..1nt.E.>d de l-'1s purteG. 

9. El p1·incipio de la nuplencia dP ln~ d1~fnc~6c de la 

der:rtnda del trnbnjador, :;e refierf:, a que la tfunVl debe 

al ejí"rC'iC'io de la w:ci6n y 

reci.üIT."1!1, no cr: curmto al :.:Precbo¡ pnr.1u11 .-.i r.irtíeulo 6P7 L!:'T 

no cllli.:.:-, a l3S ¡::::.rtes n ;.·r::-::.1~uir lo!'! fUn¡_-<···:r··ntos C.:; derc.:C!:o, 

come 11 h.Acía ··J 31·tíc;1l•..: C~;~J LF:1 antP.rior ri l i.'J ri::·~·ormaB 

lC. Lll er.;¡;] :r~iÓ:1 f?G \ala pn!''.;una j1.11ídic~1 c0lt~ctiv~1, 

pueato ~~e l~ LPY }'c~1!ral del Trotnjo le ~ecermina esrecíf! 

r.•WH:nt~ cunles son GllS dr:rechoG y obl.it;l'iCiones¡ cont;tituyénd2 

ne, de est3 manera, en un centro de i.m11utaci6n de facultades 

y deberes jt1rídicos. 

11. Ia clnsificticL6n que renliza el C6digo Civil 

(Rrt.25 8CDF) 5obre quienes deben acr considerados coQo peE 

sono.s jurídicas colec~tivar, (personas mor;iles), es enunciativa, 

no .limitativa; puente que, todo ente considerado como centro 

de imputaci6n de facultades y dPhcres J11rírticos es una persona 
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jurídica, ya sea individual (física) o colectiva (moral). 

12. El derecho del Estado le otorga a la coalición 

personalidad jurídica temporal y restringida, qt1e se limita a 

la representación de todo el grupo y no por cada uno de los 

integrantes del grupo, en los casos específicn::nente determina

dos por la ley. 

13. El concebido, no nacido, uo tiene capacic.lud jurídica 
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y no puede ser pélrte cm un juicio laboral, sino que r;e Pncucntra 

r.n cxpectativH de tene>r capacidad jurídica y de oer parte en el 

proceso laboral, si empre y cuando nazca vivo y Bea viable. 

vi. En el r0rccho .FTOCesal Laboral, el trabaj11dor tiene 

la fa~ult~d de renlizar actos jur!dicoa proccr;ulo:; en nombre 

propio, a partir de los 16 años de edad, n diferencia del 

proc~8o civil que se adquiere a los 18 ufios. 

15. La representaci6n jurídica aporto en todas lns ~pocas 

una grao utilidad, puesto que pcrmi te n los incapaces de ejcrc! 

cio realizar netos que los leyes les prohíben, y así, u travds 

del empleo de la voluntad de otra persona, se obtienen los mis

mos r:fectos jurídicos corno si hubiera actuado 61 mismo. 

16. Los trabajadoren menores de 16 años, por manda.to de 

la ley, ser~n rcpre~entedos por la Procuraduría de ln Defensa 

<lel Trabajo, excluyendo la comparecencia del tutor dativo o de 

q1iien ejerza sobre él la patria potestad. 

17. El reprP.::::;cntonte lcgul debe COí1:.parccer personalmente, 

cuando se requiera la COffiparcccncia peroonol de las partes, 

trut6ndonc de persona ~oral; esto es, on las etapas de concili! 



ci6n, demanda y excepciones, y en el 

e onfesional. 

desahogo de la prueba 

138 

18. El reprenentante legal debe comparecer personalmente, 

sin la ~sj_stencia de abogados patronos, asistentes o apoderados, 

en la etapa Ge conciliación; si no asiste se le tendrá por inca~ 

forrne 1 :; ::ie tendrá que presentar personalmente en la etapa de 

demanda y excepciones; pero, en esta etapa si puede Aer asistido 

por abog~do pRtrono, a~istente o apoder3do 1 puesto 1ue la ley 

no prohibn su asistencia, y si tawpoco asiste u esta etapa de 

di:mandé:. y excepciones, ne le tendrá por contestada la dem.-mda 

en nent~~o afirmqt.ivo, y si el representante legal no comparece 

person~:=~nte, ~in 11~i·~tencin de nineunn persorra, al ¿ps:ihogo 

de la ~'.:·ueb;, cnnfe:"ion.11 1 se le tendrá por contestada la 

prudba ~n sentido ufirmativo. 

1 '0•. Se debe considerar como rcpresentnnti? leen!, aquella 

pcr:.:o:::.:.:. ::-.·::::~·!.':''~[' ;.··ir l,'J asamblea scncral de accioniDtas y CJ.ue 

encuentru en los est~tutos sus facultndes y su cnr~cter de re 

prescu~1nte legal de la sociedad. Y por apoderado Ge debe 

entender aqut~l que es nombr3do por el adminiGtrador, consejo de 

administraci6n o por el gerente; pero no tiene facultades cnta

tutarias y sólo tiene representación jL1rídicn no material. 

20. A pesar de la diferencia que existe entre represen

tante legal y apoderado, y los consecuencias jurídicas que trae 

consigo la falta de la nsistencia del rcpresentrtnte legAl cuanD 

se hace necesaria la comparecencia personal de la per3ona moral 
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existen opiniones contradictorias acerca de estos conceptos y 

sus cons~cuencias jurídicas, tanto de los tribunales colegia

dos de circuito, eu tesis jurisprudenciales recientes, así 

como de los doctrinarios del derecho laboral 1 de lnc Juntas de 

Conciliaci6n y Arbitraje, y odn de la costumbre que se genera 

en la rráctico proresionol. Por tnl motivo, es necesaria la 

interve.=ir:ión del Pleno de la Su;irema Corte de Ju_qt;iGia de la 

~~:1 1~~i6u, p::;.:r¡:_¡ •1ue precisE" conforme a Dert.!cho, que debe entenderae 

por representante legnl y apoderado, para que, de P~ta manera , 

exista segur·idad y e laridnd ji1ríd tea sobre la interp.retac.i6n de 

eatos C·:nceptos y ~t1s consecuencias jur(dicns. 

~l~ Le ~xl~er1Llu legal de que cornpHrezc11n personalmente 

los inter~sados, ~n la etapa de concilinci6n, ti~nJc ~ ~ue cxiE 

tn un eo.1t:tcto directo '1Ue pr.·oricic el avenimiento ~nt:re las 

pRrt~3, ? uar una Holu·~i6n ~1 confliclo mediante una actitud 

r.;,.zonad:i., :--in que exiGta rl!nuncia ele derechos por parte d~ los 

trnb:tjH~!cr·es¡ por ~ll_o es neces&rio ln prohioi~i6n de la asis

tencia de uboeadoG patronos, asesoren o upoderndon, que no son 

los directamente af~ctadoc-, por m.3.s <.J.Ue repre:;entt~ll los intere

ses de alguna de las portes. 

22. En la actualidad la f-'rofesi6n libre y Hrtcsanal 

estful desapareciendo 1 y se entún incorporando a lo. empresa; es 

por ello, que se h~ce necesario, un estudio más profundo de las 

instituciones del d~r~cho del tr~bajo en M~xicc, sin 11ejar a un 

lado su fundamento princip<il e el mantener el equilibrio 

r.ntrc los factores de la producci6n. 
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