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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo tiene como objeto. exponer a Ustedes nuestra gran inquietud. 

en Jo que concierne a la carga de la prueba y Ja reversión de la misma, dentro del 

procedimiento laboral mexicano, tomando en consideración el objetivo principal de la 

reforma de 19800 en uno de sus aspectos más benéficos, ºla imposición de la carga de la 

prueba al patrónº. 

Esta disposición tiene como intención incorporar el aspecto de la carga de la 

prueba, a la nueva naturaleza social del proceso laboral, para beneficio de la parte más 

débil, el trabajador. por lo que los autores de dicha reforma. determinan en el artículo 

787. que los patrones deberán conservar los documentos de la relación laboral dentro de 

la empre~ eximiendo así ni trabajador de la obligación de probar. 

Sin embargo. y lo que en realidad nos lleva al desarrollo de este tema. es la 

REVERSION DE LA CARGA DE LA PRUEBA. que opera en casos n1uy espccfficos. 

como lo cs. por ejemplo. cuando en alguna demanda por despido. en donde el patrón 

llega a negar haber despedido al trabajador. en este caso. la carga de la prueba se impone 

n dicho trabajador. no obstante que tanto la justificación como el abandono del empleo 

son extremos que correspondería probar al patrón. en virtud de que el trabajador tendría 

dificultad para probar dicha separación injustificada. Sin embargo. veremos que Ja nueva 

doctrina jurisprudencia! en beneficio dc- los trabajadores ha desvirtuado este principio 

injustan1cnte. al sostener que h1 carga Je la prueba corresponde al trabajador cuando el 

patrón niega el despido y ofrece el trabajo. 



Por lo tanto. analizaremos en esta investigación aspectos como Ja obligación del 

patrón de conservar los documentos laborales. como y cuando procede la reversión de Ja 

carga de la prueba y bajo que aspectos y condiciones se reviene dicha carga probatoria. 

valiéndonos de los métodos tradicionales del conocimiento como Jo son eJ inductivo y el 

deductivo, para ir de Jo general a lo panicular, sin pretender con esto sentar nuevos 

principios jurídicos, que sólo son atributo de jurista..-. que han llegado a dominar la 

ciencia del Derecho. Nuestro estudio es una mera inquietud e interés en el proceso 

laboral y como ya se menciono en la reversión de la carga de Ja prueba. dentro de ese 

proceso que requiere desde nuestro muy particular punto de vista. de la atención de Jos 

juristas. jueces y legisladores. para que la justicia y la equidad. principios de carácter 

social que imprimió el constituyente de J 917 y que nunca hnn dejado de estar presentes, 

no se pierdan y prevalezcan en las normas del Derecho Laboral. 



CAPITULO! 

CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

1. Derecho Procesal. 

En el presente capitulo trataremos de dar algunas definiciones de los conceptos 

fundamentales que nos ocuparán en este primer tema a tratar. conceptos que nos servirán 

para damos una idea general de Jo que será el desarrollo del trabajo en comento, por lo 

que empezaremos de lo más general y conceptuando lo que es un proceso en amplio 

sentido o en su base fundamental q~e es el Derecho Procesal Civil. 

Empezaremos por mencionar que el proceso es un conjunto de acciones 

destinadas a lograr el cumplimiento de las nonnas jurídicas que se dicen violadas. 

Por Proceso Jurisdiccional se entiende Jo que llamamos juicios del orden civil, 

penal. administrativo o laboral. etcétera. 

Es de recalcarse la trascendencia social y politica que tiene el Derecho Procesal 

porque mediante el proceso. el Estado cumple la obligación de administrar justicia. sin la 

cual las sociedades humanas no pueden subsistir ni menos progresar. de su debida 

administración dependen en panc considerable la vida económica de las naciones. ya 

que si se pennite a los paniculares violar impunemente los contratos que han celebrado 

parn producir y distribuir las riquezas. si no se castiga a los delincuentes que cometen 

delitos tales como d fraude. el robo. la quicbrn fraudulenta. etc .• la economía sufriría 

necesariamente en su desarrollo. hasta el punto de que nos sea imposible calcular los 

dm1os que padezca el crédito mercantil si los tribunales no udministran pronta y eficaz 

justicia. 



Ot.ra definición que nos da Eduardo Pallares del proceso jurídico es Ja de ºUna 

serie de actos jurídicos vinculados entre si por el fin que se quiere obtener mediante ellos 

y regulados por las Normas legales. ui 

Todo proceso se desenvuelve a través del tiempo, y evoluciona a un fin 

detenninndo por virtud del cual los actos en que el proceso consiste, son solidarios los 

unos de Jos otros. y Jos posteriores no pueden existir viilidruncntc sin los anteriores, en 

Jos que tienen su base y razón de ser. 

Chiovcnda scflala que: ·~El proceso civil es el conjunto de netos coordinados para 

la finalidad de Ja actuación de la voluntad concreta de la Ley (aplicación en relación a un 

bien que se presenta como garantizado por ella). por parte de los órganos de la 

jurisdicción ordinaria. u 2 

Cameluni lo define de diversas maneras. Afirmando algunas veces que .. el 

proceso es el conjumo de todos los actos que se realizan para la solución de un litigio.''' 

Señala Eduardo Pallares que la esencia del proceso jurisdiccional ··consiste en 

que mediante él se rcali7..a la actividad jurisdiccional. sea por algún órgano del Estado o 

también por particulares cuando Ja ley Jo permite como acontece en los juicios 

arbitrales.""' 

Tomando en cuenta las anteriores definiciones de proceso es imponante saber 

cuál es Ja naturaleza juridiea del proceso. existiendo al respecto diversas teorías. entre las 

que cncontrmnos: 

1 PALLARES, Eduardo. Derecho Procesal Civjl. Décima edición. Porrúa. MCxico. 1983. p6. 
: ldc:m. 
1 lbidcm. 
• rbidcm. 



Teoría Contractual o Privatística. Consiste en afirmar que los derechos y 

obligaciones que nacen en el juicio. tiene su origen en la litiscontestación por la cual las 

partes se obligan a continuar el proceso hasta su terminación por acatar Ja sentencia del 

juez. 

Esta íonna de concebir el juicio hacía de él una institución de Derecho Privado 

en la que sólo estaban interesados. y no como ahora se afirma que predomina en el juicio 

el interés de la sociedad y del Estado que consiste en la necesidad de administrar justicia. 

Teoría de la Relación Jurídica. Consiste en afirmar que el proceso es una sola 

relación jurídica cuyas características son: 

a) Es relación única. lo que da unidad al proceso; b) Es relación de Derecho 

Público y no como antes se pensaba de Derecho Privado; e) Se establece entre el juez y 

las partes; d) Es autónoma en dos sentidos: primero porque tiene una ley propia que la 

rige. (Ejemplo. el Código de Procedimientos Civiles). En segundo lugar porque es 

independiente. de la relación jurídica substancial materia del juicio; e) Es de tracto 

sucesivo porque siempre se desenvuelve al través del tiempo; 1) De ella derivan 

auténticos derechos y obligaciones y no meras expecta1ivas o cargas; g) Otra 

caracteristica. consiste en que por su propia naturaleza es colaborantc porque. a pesar de 

que las par1es litigan hun de someterse a ciertas reglas y principios en su lucha; h) Es 

tripar1ita porque se constituye entre tres sujetos distinlos: el órgano jurisdiccional y los 

litigantes. 

La principal objeción que se puede hacer a esla doctrina. es la que ha fonnulado 

Camclutti y consiste en que: en el proceso no haya una sola relación juridica sino que. a 

medida que se desenvuelve. van naciendo y extinguiéndose múltiples y variadas 

relaciones. 
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Teoría de la Situación Jurídica. Consiste en subrayar las diferencias que existen 

entre la situación y la relación jurídic~ y afirmar que el proceso pertenece a la categoría 

de las situaciones y no a la de las relaciones. Estas diferencias son: a) La relación es 

estática mientras que la situación es dinámica. una permanece igual al través del tiempo. 

mientras que la otra se modifica y se transforma a medida que transcurre; b) En la 

relación jurídica Ja prueba de la misma no es esencial, sucediendo lo contrario en Ja 

situación; c) De la relación emanan auténticos derechos subjetivos y las obligaciones 

correlativas. No sucede así en Ja situación que sólo produce expectativas, cargas y 

facultades. 

La critica a esta doctrina lleva al siguiente resultado: Es verdad que el proceso 

por su misma esencia es dinámico ya que no sólo es de tracto sucesivo. sino que además 

va cmnbiando a medida que evoluciona. También en el proceso es muy importnnte Ja 

cuestión de la prneba, aunque no siempre es necesaria como sucede cuando la cuestión 

1 itigiosa es de mero derecho. 

Doctrina de la Institución Jurídica. Del espaiiol Jaime Guasp consistente 

sostener que el proceso es una institución y su finalidad radica en administrar la 

cumplida justicia a los litigantes que acuden a Jos tribunales en demanda de ella. 

El Derecho Procesal Civil como toda ciencia es un conjunto de verdades 

debidanlentc ordenadas y sistematizadas. cuyo objeto específico es el proceso 

jurisdiccional. 

Esta ciencia encuentra su fundamento jurídico en los nrtículos 14 y 17 

constitucional y el Código de Procedimientos Civiles que es considerado como ley 

orgánica de dichos artículos. ya que las normas procesales tienen como finalidad 

establecer los 111edios parn hacer efectivas las garantias que otorgan esos procesos. ya 
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que mediante el juicio que dichas leyes regulan. los particulares obtienen justicia y no 

son privados de sus posesiones. propiedades y derechos. sino con los requisitos 

previamente establecidos y a través de una sentencia que sea conforme a la letra de la 

ley. a su interpretación jurídica o a los principios generales del derecho. ya que el 

proceso jurisdiccional se ha establecido para ser efectivos los derechos subjetivos que 

dimanan de las leyes civiles y en general del Derecho Sustantivo. 

Dando otro concepto del Derecho Procesal Civil. como objetivo. podemos decir 

que es el conjunto de normas jurídicas escritas o consuetudinarias. que regulan la 

iniciación. tramitación y tenninación del proceso jurisdiccional. 

Algunas notas que caracteri7.rul al Derecho Procesal Civil es que fonna parte del 

Derecho Público. porque mediante él se regula una función pública, encomendada al 

Poder Judicial. tan importante como es la de administrar justicia para obtener como fin 

próximo la terminación de los litigios y como fin remoto la paz social. Nada importa que 

el Derecho Procesal tenga lugar entre particulares que litigan. porque salvo el caso del 

juicio arbitral. siempre aparece como uno de los sujetos importantes y esenciales del 

proceso el órgano jurisdiccional. cuya misión es la de impartir justicia para evitar que los 

particulares lo hagan por su propia mano. 

El proceso supone una actividad generadora de actos juridicamente regulados. 

encaminados todos a obtener una determinada resolución jurisdiccional. 

En la próctica judicial se habla de juicios como sinónin10 de pTocesos. sin 

embargo. la palabra juicio en el antiguo derecho espailol equivalía a sentencia. 

Posteriormente en ese n1ismo derecho. al juicio (sentencia) se opuso el pleito. y 

finalmente se identificó al pleito con el juicio. 



La palabra proceso equivale a dinamismo. por lo que puede hablarse de procesos 

biológicos. fisicos. químicos, etcétera. Para aplicar esta palabra al ámbito judidaJ. 

proceso significa la actividad jurídica de las partes y del juzgador tenientes a la 

obtención de una resolución vinculativa. 

Para poder establecer una relación jurídica procesal. es necesario que se cumplan 

determinadas condiciones que la hagan posible; dichas condiciones se denominan 

presupuestos procesales y son los siguientes: 

a)La existencia de un órgano jurisdiccional. 

b)La existencia de puntos con intcrcscsjuridica1t1cnle válidos en el conflicto. 

c)Ln petición que una de las partes haga al juzgador. pidiendo su intervención en 

Ja solución de un caso controvertido. 

d)Finalrncntc. se requiere que esta petición aceptada por el Juez. se haga saber a 

la parte contraria. mediante un acto fhnnal: el emplazamiento. 

Nos expresa Calamandrei que •'el proceso es la serie de .actos que se deben llevar 

a cabo con el propósito de obtener la proccdcnciajurisdiccionaJ.º5 

Por otro lado Gausp manifiesta al respecto que .. el proceso es una serie de 

sucesiones de ¡ictos que tienden a la actuación de una pretensión. n1cdiante la 

inten·ención de Jos órganos del Est.ado instituidos especialmente para ello.•""" 

El significado de proceso es ··avanzar•·. 

4 PALLARES. Eduardo. Op. Cil. p. 98. 
•1d~m. 
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La Doctrina Procesal Contemporánea distingue entre proceso y procedimiento. El 

proceso como relación o como situación es principio o idea jurídica; el procedimiento es 

Ja realización plena. concreta, sucesiva de los actos jurídicos del proceso. 

El proceso es un sistema para el desarrollo de la actividad jurisdiccional; el 

procedimiento es la forma real, concreta, material del desenvolvimiento del proceso. 

Por otra parte el Proceso es abstracto, en tanto que el procedimiento es concreto; 

el proceso es el continente y el procedimiento es el contenido. 

La esencia del procedimiento es totaJmente aplicable al Derecho Procesal del 

Trabajo ya que pertenece a la Ciencia Jurídica; sin embargo, éste se diferencia de Jos 

demás por tener características y principios propios que le confieren autonom(a. 

Como el Derecho Procesal es el conjunto de normas que regulan el proceso, 

podríamos tainbién concebirlo como el conjunto normativo que disciplina la actividad 

jurisdiccional del Estado. Si tratamos de su ubicación dentro del contexto de las ramas 

jurídicas. tendremos que concluir que forma parte de las disciplinas pertenecientes al 

Derecho Pút?lico; porque regula una de las actividades públicas del Estado, como lo es la 

ya mencionada función jurisdiccional. 

2. Derecho Procesal del Trabajo. 

El Derecho Procesal del Trabnjo. Es el conjunto de nomuis relativas n la 

nplicación del Derecho del Trabajo y la via del proceso. 
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Para el maestro Alberto Trucha Urbina el Derecho Procesal del Trabajo ... es el 

conjunto de reglas jurídicas que regulan las actividades jurisdiccionales de los tribunales 

y el proceso del trabajo. para el mantenimiento del orden jurídico y económico en las 

relaciones obrero-patronales. intcrobrcras e intcrpatronalcs.'"7 

A su vez Francisco Ross Gámez opina que ~es la rama del Derecho que conoce 

de la actividad jurisdiccional del Estado. respecto de Ja aplicación de las nonnas con 

motivo. en ocasión o a consecuencia de las refociones obrero patronales ...... 

Por otro lado. Néstor de Buen. afirma que el Derecho Procesal del Trabajo .... es el 

conjunto de nonnas relativas a la solución jurisdiccional de los conflictos de trabajo.'99 

dando con esto una definición sintética que pone de manifiesto la concepción normativa: 

derecho objetivo; la intervención del órgano competente; solución jurisdiccional y su 

objeto especifico; los conflictos de trabajo. 

Una vez mencionados algunos conceptos del Dercc:ho Procesal del Trabajo. 

podernos decir que la naturaleza. jurídica del Derecho Procesal se basa en su carácter de 

Derecho Público. su naturaleza prcCcrcntementc imperativa y su condición autónoma en 

relación a las ramas sustantivas del derecho. por consiguiente se considera o se encuadra 

al Derecho Procesal Laboral dentro del Derecho Social. en vinud de que en nuestro pais 

los tribunales de trabajo deben ejercer una función tutelar en beneficio de los 

trabajadores que mejore sus demandas y los libre de las cargas de prueba incómodos a 

fin de amortiguar. o inclusive desvanecer. Ja desigualdad evidente. molivada por razones 

económicas y cullurales que los separan de los patrones. 

Esta condición social del Derecho Procesal del Trabajo constituye una cualidad 

esencial. 

• TRUEBA URBINA. Alhcno. Nuevo Derecho Procesal del Trab.ajo. Pum.a. México. 1971. p. 74. 
• ROSS GÁMEZ.. Francisco. OC'rc"cho Proc1ry,,..l del Trabajo. Edición del autor-. Méxieo. 1978. p. 96. 



Otra cualidad importante del Derecho Procesal del Trabajo lo es el caníctcr 

imperativo que se le atribuye por dos razones: en primcl" lugar porque es una cualidad 

necesaria del derecho procesal; en segundo lugar porque todo dcn:cho Social cs. 

esencialmente imperativo. 

Como resultado de esa cualidad._ las nonnas del ~ho Procesal son 

incnunciablcs. 

Como una cualidad más del Derecho Procesal del Trabajo. podemos mencionar 

la autonomia que contiene un objeto propio que consiste. según seftala Gausp. en la 

satisf"acción de pretensiones. Esta finalidad se cumple. no por la obtención de una 

resolución favorable sino por el hecho de que el juez intervenga resolviendo la 

controversia. 

Alberto Trucha Urbina sci\ala que. ºel Derecho Procesal del Trabajo es autónomo 

por la especialidad de sus instituciones. de sus principios básicos y por su independencia 

frente a otras disciplinas. au,nquc esto no excluye que exista relación con las mismas ... 10 

Para Néstol" De Buen debe invocarse la autonomla del Derecho Procesal del 

Trabajo respecto del Derecho Pl"OC'esal Civil y. en general. de las otrus ramas del 

Derecho Procesal. en base a las siguientes consideraciones: 

Principios Propios. En México y a partil" de la reforma procesal del l de mayo de 

t 980. éstos son actualmente diferentes de los del derecho procesal común .. En particular 

esa cualidad es notable en relación a tos principios de inmediatez • oralidad 

predominante. tutela en beneficio de la panc que si.: estima más débil. distribución social 

•DE BUEN LOZANO. Nés1or. Ocrecho Proc~I del Trabajo. S<egunda edición Ponila. México. 1990. p. 
37. 
'º TRUEBA URB1NA. Albcno. Op. Ci1. 7S. 
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de la carga de la prueba y. de manera especial. el juzgamiento en conciencia. En estos 

principios ahondaremos en nuestro siguiente capitulo. 

Tribunales Propios. En México la función jurisdiccional en materia laboral la 

ejercen las Juntas de Conciliación y Arbitraje que tienen su origen en la fracción XX del 

Apartado ºA ... del articulo 123 Constitucional. Estos organismos son absolutamente 

autónomos del Poder Judicial aún cuando sus relaciones puedan quedar sometidas a la 

revisión. sólo a efecto de tutelar las Garantías Constitucionales. de los Tribunales de 

Amparo. 

En particular es clara la diferencia en la integración misma de las Juntas que en 

lugar de quedar encomendadas solamente a expertos en derecho. se integran también con 

representantes de los sectores de la producción. capital y trabajo. 

Objetivos Particularmente Diferentes. La decisión de los diferencias y los 

conflictos de trabajo que se encomiendan a las Juntas de Conciliación y Arbitraje .. no se 

limitan a la calificación jurídica de las controversias. resolviendo sobre la interpretación 

y cumplimiento de las nonnas laborales. sino que además se faculta a. las Juntas para 

dictar nonnas que constituyan las condiciones de trabajo de las empresas.. como 

resultado de los denominados uconflictos colectivos de naturaleza cconómican. Esta 

facultad esencial integrada no tiene par.delo en otras jurisdicciones. 

Dcfinitividad de las Resoluciones. A diferencia de las Jurisdicciones civil y 

penal .. la laboral no admite una segunda instancia .. de tal manera que ni los acuerdos. ni 

las resoluciones interlocutorias. ni los laudos y sentencias colectivas admiten recurso 

alguno. 

Cabe hacer la aclaración en este punto que se aceptan ciertos recursos 

específicos.. como son: la aclaración de laudo (Art. 84 7 LFT) )' la revisión de los actos de 
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ejecución (Art. 849). que han de resolver.;c internamente. esto cs. por las propias juntas. 

sin intervención de instancia superior. 

Es claro que estas diferencias. suficientes para apoyar la autonomía del Derecho 

Procesal del Trabajo, no excluyen la utilización de conceptos. términos y prácticas 

comunes del derecho procesal en general. 

La mayoría de los autores proccsalistas define al Derecho Procesal del Trabajo 

como la rama de la Ciencia Jurídica que dicta las normas instrumentales para la 

actuación del derecho y que disciplina la actividad del juzgador y de las partes. en todo 

lo concerniente a la materia laboral. 

Por su parte. el maestro Armando Porras y Lópcz. lo define como .. aquella nuna 

del derecho que conoce de la actividad jurisdiccional del Estado, respecto de las normas 

que regulan las relaciones laborales desde los puntos de vista jurídico y económico.""11 

Francisco Ram(rez Fonseca al analizara acertadamente las tres funciones que 

realizan las Junt~ de Conciliación y Arbitraje, define al Derecho Procesal del Trabajo 

como ••et conjunto de normas que regukm la actividad del Estado a través de dichos 

órganos. y cuya actividad tiende a buscar ta conciliación en tos conflictos de trabajo. y. 

de no ser ésta posible. a resolverlos por vía jurisdiccional o emitiendo el derecho 

aplicable al caso concreto., siempre dentro de su propia órbita de facultadcs."" 12 

De las definiciones anteriores. se infiere que el Derecho Procesal del Trabajo 

conoce de la actividad de las Juntas de Conciliación y Arbitraje:. a propósito de los 

diversos conllictos de trabajo, a fin de mantener el orden juridico dentro de nuesuo 

sistema de derecho. 

11 PORRAS Y LÓPEZ. Armnndo. Derecho Prncesal del Trnbpjo. PornJa. Mhico. 1971. p. 56. 
u RAMlREZ FONSECA. Francisco. Derecho Procs1nl Jsl Trabpjo. Segunda edición Cárdenas .. Mtlltico. 
l'>'JS. p. 87. 
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El Derecho Procesal del Trabajo se rige por sus propios principios que le han 

conferido autonomla y que como ya lo vimos constituyen las características esenciales 

para considerarlo como una rama de la Ciencia del Dcn:cho. 

En este orden de ideas. el procedimiento mercantil tuvo como destinatarios a los 

comerciantes., el procedimiento laboral está reservado a las relaciones obrero-patronales. 

Esta circunstancia y el hecho de que en las Reformas a la Ley Federal del Trabajo 

vigentes a partir de 1980. en su articulo 174. no se encuentra al dcrcc:ho común como 

fuente del derecho del L."'!'bajo. ha inclinado a algunos auton:s a sostener la autonom(a 

cientlfica de la que ya hemos estado hablando. 

Concretamente., el maestro Trueba Urbina.. expresa acertadwncnte: .. destacamos 

en cuanto a su trascendencia la supresión de 1 derecho común como fUentc del derecho 

sustantivo y procesal del trabajo. En consecuencia no son aplicables las leyes civiles o 

mercantiles ni los Códigos de Procedimientos Civiles. Federales o Locales. en razón de 

la autonomia de la. lcgislación.·113 

Podemos decir que el Derecho Procesal del Trabajo es una nueva rama de la 

Ciencia Jurídica. surgida y estructurada en los últimos ai\os. pero dotada de un vigor que 

sólo se obtiene de la cuestión social que lo propicia. Su fin es la reglamentación de toda 

la secuela del proceso. mediante la fijación de la norma jurídica por lo que se pueden 

hacer efectivos los derechos sustantivos consignados en los Códigos Laborales. 

StatTorini. menciona que El Derecho Procesal del Trabajo consagra el derecho al 

ejercicio de la jurisdicción. para realizar las normas jurídicas y contr..ictualcs del trabajo 

incumplidas. y para conservar d orden jurídico entre los factores de la producción. Más 

In. intervención estatal no debe ser rígida sino humana. inspirada en postulados de 

u Tlt.UEBA URDINA. Albcno. Op. Cit. p. 130. 
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principio social. ya que el Derecho Procesal del Trabajo reivindica la humanización del 

derecho en los últimos tiempos y en taJ virtud. el Derecho Procesal del Trabajo realiza Ja 

Cunción más excelsa del Estado. Ja más trascendental en nuestra época histórica: impartir 

justicia sociaJ. 

El maestro RafücJ De Pina concibe al Derecho Procesal del Trabajo como u1a 

rmna del derecho procesal que estudia Jas instituciones procesales deJ trabajo con 

finalidades y métodos cientificos."º14 

El jurista Méndcz Pidal considera este derecho como el medio por el cual se 

obtiene una declaración jurisdiccional de los tribunales del trabajo en orden al ejercicio 

de una acción procesal social. por cuyo conducto se focilita la ejecución y actuación dcJ 

derecho social. material o sustantivo. 

De las definiciones que hemos dado a Jo largo del desatTollo de este punto. se 

desprende lrt existencia de tres principios funda.mentales en que debe basarse toda Ja 

estructura del proceso laboral. 

1. Tecnicismo. Debe ser un principio rector impregnado de Ciencia Juridica que. 

por medio de un proceso .sencillo desprovisto de rebuscamientos y siendo notoriamente 

flexible. contenga a la vez algo de: lo que parecerla su contrurio. Nos referimos a que esta 

sencillez y flexibilidad. deben encuadrarse también reglas precisas a las cuales están 

obligados a sujetarse las dos partes en conflicto. pues en este caso Ju tirrnez.a de las 

nom1as procesales garamiza el principio de la scguridadjuridica. 

2. Rnpidcz. La rapidez a la que hacemos alusión. como otro de los principios 

fundamentales del derecho procesal salta a la vista cuando en todas h1s disposiciones 

•~ DE PINA VARA. Rafocl. Trn1ado de las Pruebas Civili:s. Segunda edic-ión Pornia .. M6.ico. 1985. p. 
147. 
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procesales contenidas en la Ley. el legislador busca aquélla que dé prontitud a la 

resolución. 

En términos generales. puede afirmarse que la justicia suministrada a través de 

los procesos lentos o tardíos. aun siendo justicia.. resulta ineficaz... Por lo tanto. mediante 

esta celeridad. se busca un justicia que. contrariainente a la tradicional. sea pronta y 

expedita.. 

3. Economía. Esta como factor característico del proceso laboral, debe guardar 

también consideraciones especiales hacia los que concurren en demanda de justici~ que 

son trabajadores. y que Ja mayoría de las veces lo que pleitean es su propio salario. 

De lo anteñor puede desprenderse que el Derecho Procesal común ha dejado 

huellas en el campo del Derecho Procesal Social; esto es innegable::, pero en este último. 

se han superado instituciones o etapas procesa.Jes que Je imprimían aquella característica 

de lentitud procesal que lo hacfan como en el caso del Derecho Procesal Civil demasiado 

adere:zwJ? y formalista y que. en nuestro caso. en vez de ayudar. dificultaba grandemente 

la aplicación del Derecho del Trabajo. Por este motivo. tuvieron que idearse nuevos 

sistemas procesales. que dotaron de rapide""L y sencillez al procedimiento. teniendo en 

cuenta que los caracteres del Derecho Procesal del Trabajo deben de estar determinados 

por la necesidad de adoptarlo a la naturalcz.a propia del Derecho Sustantivo del Trabajo. 

Un punto interesante en el estudio del Derecho Procesal del Trabajo. lo 

constituye la vigencia o no vigencia de la llamada paridad procesal. cuestión discutible 

dentro del campo de la doctrina no hace todavía algunos ai\os. en que se veía 

fundamental en todo derecho procesal el hecho de que la ley garJ.ntizara una igualdad 

entre las pilncs que se sometían a la jurisdicción estatal. mientras que otras afirmaban la 

necesaria protección por la ley. aún dentro de la fase procesal. hacia los trabajadores. 

como pi!rte mtls débil de los conflictos laborales. Este principio lógicamente choca con 
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las corrientes tradicionalistas del Derecho Procesal. que consideran imposible el 

establecimiento de un situación ventajosa propiciada por la misma ley. para una de las 

partes. 

Para tratar de fijar Ja posición adoptada al respecto por nuestro proceso laboral. 

recurrimos a un sintético pero determinante comentario del maestro Julio Villareal. 

quien afirma: 

... Resulta evidente que el Derecho Sustantivo incide en sus peculiaridades sobre el 

proceso que ha de actualizarlo; en el Derecho Laboral es innegable que las partes se 

hallan colocadas en una situación distinta en cuanto a sus posibilidades materiales. y 

permitir en nombre de Ja libertad individual que ambas actúen en el mismo plano sin 

compensar desventaja. significarla la consignación de un sistema inadecuado de justicia 

social. Por eso han debido arbitrarse normas que, al contemplar la realidad jurfdica que 

no ofrece el Derecho del Trabajo signifiquen. dentro de la litis. un remedio opuesto a Ja 

ventajosa situación en que casi siempre actúan el patrono demandado. aunque ello deba 

entenderse en su justo alcancc.º15 

3. La Partes en el Proceso Laboral. 

En principio. debe entenderse por parte ... Jos sujetos de Ja acciónº. esto es los 

sujetos que reclaman una decisión jurisdiccional respecto a la pretensión que en el 

proceso se debate. 

Al respecto Cipriano Gómez Lara. menciona que .. las partes lo pueden ser las 

propias partes en sentido material. en cuanto estén capacitadas. pnra. por si actuar en el 

proceso pero siguiendo una resolución jurisdiccional que podrá afectarlos concretamente 

y en forma particular en su csfora jurídica. pero son además panes formales aquellos 
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sujetos del proceso que. sin verse afectada concretamente y en particular su esfera 

jurídica por la resolución jurisdiccional que resuelve la controversia o conflicto. cuentan 

con atribuciones .. dadas por la Ley.. para impulsar la actividad prC>CCSal. con objeto de 

obtener la resolución jurisdiccional que vendrá a afectar la esfera jurídica de otras 

personas (las partes materiales) ... 16 

Debe quedar claro que no sólo son dos las partes que intervienen en el proceso. 

pues existe un tercero. dos que contienden y el tercero que decide,. y esto de ninguna 

manera entraña que tales tres sujetos sean los únicos. sino por el contrario es necesario 

aceptar la panicipación de otros sujetos. extrai\os a la relación sustancial. pero no a la 

relación procesal fonnaL Tal es el caso de los testigos y peritos, y también lo es el de las 

partes en sentido puramente form.aL 

No bas~ para ser parte en sentido procesal. la sola personalidad juridica. sino 

que debe de tenerse la capacidad de ejercicio. entendida como la posibilidad de efectuar 

validamentc actos jurídicos en beneficio propios o ajenos. 

Si nos referimos a. la parte a~rmando que es aquella que en nombre propio 

solicita la actuación de la ley. indudablemente se está haciendo referencia al mero 

aspecto material. porque fonnalmentc lo será. scgün ya lo hemos manifestado. no sólo 

aquel que solicita la actuación de la ley a nombre propio. sino también a nombre o 

representación de otro. proviniendo tal carácter de alguna disposición legal o de un acto 

contractual por el que se confiera la representación procesal. o por algún tipo de 

designación o nombramiento. 

1' BERMÚDEZ CISNEROS. Miguel. Derecho Prncc-sal dc-1 Trahojo. Sc-gunda edición. Trillas. México. 
1989. p. 21. 
111 GÓMEZ LA.RA, Cipriano. Tcorla General del Proceso. UNA.M. México. 1981. p. 92. 
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Al rcf"crirse a la panc material podemos decir que es aquella persona a la cual el 

resultado del proceso (sentencia) estará en posibilidad de afectarles su ámbito jurídico en 

una fbnna particular y detenninada. 

Para Eduardo Pallares ... parte no debe entenderse la persona o personas de los 

litigantes. sino Ja posición que ocupan en el ejercicio de Ja acción procesal. más adelante 

afinna que esta posición no puede ser otra que la del que ataca o sea la del que ejercita la 

acción y Ja de aquel respecto del cual o frente al cual la cjercita.º17 

Por eso no hay más que dos partes: actor que es quien ejercita Ja acción y 

demandado. respecto del cual se ejercía Ja acción. 

Nos dice que no son parte el Juez. ni Jos abogados. El Ministerio Público puede 

serlo cuando ejercita acc:ioncs civiles en nombre del Estado o de la sociedad. 

Los tutores, procuradores judiciales, albaceas, síndicos. son partes en el sentido 

formal. 

Distingue también dos clases de partes, las que solamente tienen ese carácter 

desde el punto de vista fonnal. y las que lo tienen desde el punto de vista material o 

sustancial. Las f"ormales serán aquellas que actúan en los tribunales. haciendo las 

promociones necesarias para el desarrollo del proceso y dcf"ensa de Jos intereses que 

representan (ejemplo. tutores. albaceas. sindicos. ascendientes si representan a sus 

descendientes). No actúan por su propio derecho. ni los aíccta en sus intereses y 

patrimonio la sentencia que se pronuncie en el juicio. La partes en sentido material. son 

aquellas cuyos derechos constituyen la cuestión litigiosa. la materia propia del juicio. 

Pueden actuar por su propio derecho cuando tienen c<Jpacidad procesal para ello. pero 

necesitan ser rcprcsen1ados legalmente. en caso contrario. (ejemplo, menores de edad. 

11 PALLARES. Eduardo. Op. Cit. p. 98. 
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interdictos. los ausentes. el concebido y no nacido. etc.). Las resoluciones que se 

pronuncien en el proceso, los afectan. no obstante que no intervengan personalmente en 

su propia defensa. 

Por lo que toca al Derecho Procesal del Trabajo, veremos que es lo que dicen al 

respecto de las partes dentro del procedimiento. 

La denominación de las partes es variable. La Ley Federal del Trabajo. por regla 

general. utiliza la expresión "partes- cuando se refiere a ambos pretendientes en el 

proceso laboral. por -actor'" y "demandadoº cuando alude a cada uno de ellos. A quienes 

concurren al proceso en función de un interés distinto los denomina ºtercerosº. Sin 

embargo, de acuerdo a la etapa procesal que se viv~ el actor o el demandado pueden 

convertirse en recUITCntcs, por ejemplo. cuando hacen valer un recurso de revisión de 

actos de ejecutor. o ºquejoso'\ o inclusive .... tercero perjudicadoº si se trata de una 

demanda de amparo. 

Es importante la determinación del concepto de parte. no sólo desde el punto de 

vista teórico sino también desde el punto de vista práctico. Que una persona sea parte o 

solo tercero importa. por ejemplo de la cosa juzgada o de si existe o no litispendencia. 

Por otro lado. Tena Suck. nos da el concepto de parte menciona que ·~en un 

sentido material. las partes en un proceso. son las personas fisicas o morales que 

intervienen en un juicio y sobre las cuales recaen los resultados de la sentencia de fondo. 

término y fin del proceso mismo.01
• 

Armando Porras y Lópcz. al respecto sci\ala: ""Parte l:!S todo sujeto que ejercita la 

acción u opone excepción principal. conexa o accesoria para la actuación de la Ley. 

••TENA SUCK. Rafael. Morales S .• 1-fugo. Derecho P.-ocesal del Trabajo. Te.-ccrn edición. Trillas, 
México. 1989. p. 43. 
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Agrega que estos conceptos comprende a los terceristas que deben considerarse como 

verdaderas partes dentro de la relación laboral.019 

De forma similar la Ley Federal del Trabajo en el articulo 689 indica .. son partes 

en el Proceso del Trabajo, las personas fisicas o morales que acreditan su interés jurídico 

en el proceso y ejercitan acciones u opongan excepciones'\ es decir, personas flsicas o 

morales que son susceptibles de adquirir derechos y contraer obligaciones, en el ámbito 

laboral. 

En nuestra materia que es Jo que nos ocupa. puede ser partes, un trabajador o 

cualquier patrón, en términos generales, toda vez que la regla genérica es que toda 

persona es capaz proccsalmente hablando, entendiendo por capacidad la aptitud legal 

para ejercitar por nosotros mismos o por otro en nuestro nombre. los derechos ante los 

tribunales, obviamente las personas fisicas como las morales pueden ser partes en el 

proceso laboral, por Jo que solo podrán comparecer en juicio los que estén en pleno goce 

de sus derechos civiles. 

Por otra parte. y por lo que toca a las personas fisicas trabajadores. podemos 

mencionar que en la celebración de un Contrato Individual de Trabajo están en juego 

tanto la capacidad de goce como la de ejercicio; ya que al respecto la fracción 111. inciso 

ºA•• del articulo 123 Constitucional. prevé que está prohibida la utilización del trabajo de 

menores de 14 ai'\os. Jo que implica que los menores de esa edad no pueden ser sujetos 

de una relación de trabajo. 

Los artículos 1º. 5 y 22 de la Ley. confirman esta regla nl agregar que los 

mayores de 14 aftos y menores de 16 que no tienen terminada su educación obligatoria. 

tampoco podrán trabajar por cuenta de terceros. salvo que la autoridad competente lo 

apruebe. en el caso que a su juicio exista compatibilidad entre Jos estudios y el trabajo. 

1• rQRRAS Y LÓPEZ. Annando. Op. Cit. p. S9. 
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Por consiguiente. Ja capacidad de ejercicio laboral. se alcanza a Jos 16 ai'los y los 

trabajadores de esta edad podrán por si mismos. celebrar un Contrato Individual de 

Trabajo. en ese orden de ideas si lo intentan antes de los 16 años. deben hacerlo por 

conducto de sus padres o tutores, el sindicato. la autoridad laboral o política.. de acuerdo 

con el articulo 23 .. deben suplir su incapacidad. 

No obstante lo anterior. en materia procesal de trabajo sucede una situación 

particular y contraria al Derecho Sustantivo al afirmar el articulo 691, Jo siguiente: 

.. Los menores trabajadores tienen capacidad para comparecer a juicio sin 

necesidad de autorización alguna. pero en caso de no estar asesorados en juicio, la junta 

solicitará la intervención de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo para tal efecto. 

Tratándose de menores de 16 ai\os. la Procuraduría de la Defensa del Trabajo les 

designará un represcnlantc'". 

Como ya se ha mencionado, el requisito para ser parte en un proceso o intervenir 

en él como tercero. consiste en tener personalidad. o lo que es igual. ser persona de 

derecho. 

Por otro lado la facultad en virtud de la cual una acción o derecho puede y debe 

ser ejercitada por o en contra de una persona en nombre propio se llama ""legitimación en 

causa·• (legitimación ad causam). o facultad Je llevar. gestionar o conducir en el proceso. 

activa. p01r.1 aquel que pueda perseguir judicialmente el derecho para aquel contra el cual 

éste se ha de hacer valer. 

Si Jos directamente afectados no pueden comparecer en juicio por ellos mis1nos. 

se: necesila que otras personas uctúcn en el proccdin1iento aún cuando a ellas no les 

afecte en Jo rcrsonal la sentencia que se dicte. 
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La representación puede ser de dos clases a saber: 

a) Legal. que como su nombre lo indica es la que se deriva de la Ley. y surge en 

todos aquellos casos en que la incapacidad fisica impida a una persona comparecer por sl 

enjuicio. 

Como ejemplo de estas personas encontramos como ya se ha mencionado a los 

menores de edad. en Derecho Civil ya que los menores trabajadores (entre 14 y 16 aftos) 

tiene capacidad para comparecer en juicio, a los incapacitados y a las sociedades y 

. corporaciones que deben comparecer en juicio a través de un representante. 

Es necesario acreditara en dado caso. el origen en la representación y si esta 

puede quedar vinculada a un acto de voluntad que ampUe o restrinj~ como en el caso de 

las sociedades y corporaciones respecto a sus representantes legales. Deben acreditarse 

también la wnplitud de las facultades con que se ostentan. 

b) Voluntaria. la representación voluntaria la confiere el interesado a otra persona 

a la cual elige libremente. es decir. surge nonnalmente en los términos del mandato. que 

puede ser general. para pleitos y cobranzas. actos de administración. etcétera; o especial. 

para tramitar un juicio determinado. 

Al respecto la ley de la materia nos determina: ••Las partes podrán comparecer a 

juicio en forn1a directa o por conducto de apoderado lcgaln1cntc autorizado.·· 

Tr..itándosc de apodcmdo la personalidad se acreditara confonnc a las siguientes 

reglas: 
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l. Cuando el compareciente actúe como apoderado de persona fisi~ podrá 

hacerlo mediante poder notarial o carla firmada por el otorgante y ante dos testigos,. sin 

necesidad de ser ratificado ante la junta; 

11. Cuando el apoderado actúe como representante legal de persona moral,. deben 

de exhibir el testimonio notarial respectivo quC así lo acredite; 

IIL Cuando el compareciente actúe como apoderado de persona moral podrá 

acreditar su personalidad mediante testimonio notarial o carta poder otorgada ante dos 

testigos previa comprobación de que quien le otorga el poder está legalmente autorizado 

puaello;y 

IV. Los representantes de los sindic:nos acreditarán su personalidad con la 

certificación que les extienda la Secretaría del Trabajo y Previsión Social,. o la Junta 

Local de Conciliación y Arbitraje y de haber quedado registrada la directiva del 

sindicato (692). 

La Junta est:i. obligada a examinar de oficio la personalidad de las partes o de sus 

representantes legales por ser de orden público las disposiciones aplicables. 

Podemos tc:rrninar este punto haciendo un resurr.cn enumerado y diferenciado a 

las partes de los sujetos procesales. 

l. Son sujetos del proceso las personas jurídicas que figuran en la relación 

procesal que constituye normalmente entre los órganos jurisdiccionales. el actor .. el 

demandado y los terceros intervinientes. 

2. Para ser sujeto de la .-elación procesal es requisito necesario go7..ar de 

personalidad jurídica. 
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3. El articulo 25 del Código Civil. detennina quienes son en la Legislación 

Mexicana personas juridicas. y considera como tales al Estado .. a los Municipios. a las 

sociedades civiles y mercantiles. a los sindicatos y a las asociaciones. 

4. El ser huma.no ya concebido. puede ser sujeto de proceso .. pero bajo condición 

resolutoria de que nazca viable, en cuyo caso se le considera persona jurídica desde que 

fue concebido. 

S. El Estado puede f"onnar parte de la relación procesal. cuando actúa corno ente 

de derecho privado. 

6. En principio. los abogados. los peritos y los testigos no son sujetos (parte) del 

juicio aunque intervengan en el proceso. porque no les afectan los actos del juez.. 

7. El M.P .• el representante de la Secretaria de Hacienda... el de la Beneficencia 

Pública. también son sujetos de la relación procesa.) en los juicios ~rios y en todos 

aquéllos casos en que la ley los faculta o tos obliga a intervenir en un proceso. 

8. Los tcn:CTos se convierten en partes. y. por lo mismo. en sujetos del proceso .. 

cuando intervienen en él. o son llamados para intervenir por el órgano jurisdiccional. 

9. Algunos jurisconsultos niegan que el órgano jurisdiccional sea sujeto procesal. 

pero no le pueden negar este carácter porque el proceso no puede existir sin él. 

10. Otros proccsalistas sólo considL~n como sujetos juridicos que intervienen en 

et proceso. a tas partes. e incluso Unicantcnte a las partes en sentido material .. o sea. 

aquellas cuyos derechos e intereses son materia del juicio. En cualquiera de estas teorías 
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es indudable que las partes junto con los diversos Cuncionarios que constituyen el órgano 

jurisdiccional, Uevan a cabo el procedimiento mediante sus diversas actividades. 

Sujetos son todas las personas que intervienen en el proceso. 

Parte no debe entenderse la persona o personas de los litigantes. sino Ja posición 

que ocupen en el ejercicio de la acción procCSill. 

Dicha posición no puede ser otra que como ya lo hemos explicado. que Ja del que 

ataca o sea la del que ejercita la acción y la de aquel respecto de la cual o frente al cual 

se ejercita. Por eso es importante recalcar que no hay más que dos partes: actor que es 

quien ejercita la acción y demandado. respecto del cual se ejercita Ja acción. 

No importa que los nctores sean varios o los demandados tmnbién sean dos o más 

personas. Siempre habrá dos partes únicamente, las que atacan y las que son atacadas 

mediante la acción. 

4. La demanda (La contestación de la demanda). 

En todos los trámites del proceso existen dos importantes fases que en el presente 

punto van1os a tratnr y que son primordiales para dar comienzo a dicho proceso. 

Demanda. La petición de quien se siente titular de un derecho pam pedir su 

reconocin1icnto u obligar a un tercero a cumplir con una obligación correctiva. 

Contestación de la Demanda. Respuesta que da la persona atCctada por dicha 

demanda para aceptarla. negarla o para pretender modificaciones. Pam ello expondrá las 

excepciones o medios de dcfcnsn que Je correspondan en cada cnso. 
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El proceso ordinario comienza mediante la demanda que a la vez contiene la 

petición de que se inicie un proceso sobre una pretensión determinada (esto es Ja 

demanda en sentido técnico procesal estricto) y Ja exposición de Ja propia pretensión. 

En Ja mayor parte de Jos conflictos laborales se sigue un procedimiento genercil 

que ahora de acuerdo con la ley. se inicia con una audiencia de Conciliación. Demanda y 

Excepciones y Ofrecimiento y Admisión de Pruebas. 

Nos ocuparemos de la primera fase. que se refiera a su demanda y a su 

contestación, señalando, desde luego, que estos actos procesales son de vital 

importancia., pues nunca debemos olvidamos de lo dispuesto en el articulo 842 de la Ley 

Federal del Trabajo respecto de la congruencia que debe existir entre el Jaudo y la 

demanda, así como Ja contestación de Ja misma. 

Desde el punto de vista procesal. se pueden mencionar diversas ucepcioncs de Ja 

palabra ••demanda''. 

1. Como un ucto de postulación. En tal sentido. es una fonna de hacer valer una 

pretensión; el acto procesal por medio del cual se pretende el otorgamiento de la tutela 

jurídica a través de la sentencia. 

2. Con10 objeto sobre el cual versa el proceso. esto cs. corno contenido de la 

pretensión que el actor hace valer a través de la misma dcmandu. El contenido de Ja 

demanda se detcnnina por el acto de incoación (inicio) del proceso. y después. a través 

de los diversos estudios procesales. 

3. Como acto de incoación del proceso (aclo de iniciación). en tal sentido una 

nueva demanda promueve un nuevo proceso. 
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En estas acepciones se destaca el carácter de acto procesal de la demanda: el más 

importante de todos. que pone en movimiento la maquinaria jurisdiccional. Pero. al 

mismo tiempo. demanda es lo que se pide, el contenido de la pretensión. Curio3amente 

podría utilizarse la misma expresión para el instrumento de contestación a la demanda. 

en el que también se pide. generalmente, el desechwniento de las pretensiones del actor. 

La demanda es una petición formulada por el demandante al tribunal. para que 

éste emita un fallo contra el demandado. 

Chiovenda al respecto nos dice que Hla demanda judicial es el acto mediante el 

cual una parte comparece, afirmando que una voluntad concreta de la Ley le garantiza un 

bien declarando querer que esa voluntad sea actuada e invocada a tal fin por la autoridad 

del ordenjurisdiccional ... 10 

Tratando de resumir un poco. la definición anterior mencionaremos que. la 

demanda es la primera petición en que el actor fom1ula pretensiones. solicitando del 

tribunal la declaración, reconocimiento o protección de un derecho. 

Es necesario hacer una breve distinción entre acción. pretensión y dcntanda, ya 

que suelen confundirse dichos términos. 

La acción, es simplemente. el derecho de poner en movimiento la organización 

jurisdiccional. se trata de un Derecho Público Subjetivo integrado en el Derecho 

Constitucional de Petición. 

La pretensión es una declaración de voluntad por la que se solicita una actuación 

de un órgano jurisdiccional frente a persona determinada y distinta del autor e.le la 

:!O PALLARES. Eduardo. Op. Cit. p. 102. 
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declaración. Esta declaración no puede confundirse, con ser de voluntad con la que 

caracteriza a Jos negocios jurídicos ya que se trata de una simple voluntad petitoria, 

insuficiente para crear. por sí mismas derechos y obligaciones. Ja pretensión es en 

realidad, uno es un derecho sino un acto, algo que se hace pero no se tiene"'. 

La pretensión es en realidad, el contenido sustancial de la acción, dirigida esta 

hacia el Estado. La pretensión se lanza en contra de una persona detenninada para que 

conceda lo que se pide. 

La demanda es simplemente, un instrumento l"ormal, el vehículo indispensable 

para hacer valer el derecho de acción y el contenido de las pretensiones. La demanda es 

sólo Ja pretensión inicial, la que pone en movimiento Ja maquinaria jurisdiccionaJ. No 

obstante, en el lenguaje de nuestra ley, el coi:icepto es ambivalente: significa el escrito 

inicial y, además. las pretensiones que postcriorniente se hayan podido incorporar a la 

litis. 

Hemos dicho que el proceso laboral se inicia con la presentación de la demanda. 

y es por medio de ella donde el sujeto de un Derecho Laboral ejercita su acción. Esto es, 

que. aunque las jumas estén expeditas pnr..i desarrollarla actividad jurisdiccional no 

pueden intervenir de oficio en Jos conflictos obrero patronales, necesarian1entc necesitan 

ser instadas para tal fin. de ahí el interés de referimos a fa acción laboral y a la demanda. 

Acción. El procesalista Arturo Valcnzucla define a la acción procesal de Ja 

manera siguiente: ""El derecho de acción es un Derecho Subjetivo Público. aucónomo del 

particular con el Esrado. que tiene por objeto la intervención substitutiva del órgano 

jurisdiccional. para obtener Ja realización de un interés jurídico no satisfecho. por ser 

insuficiente la voluntad de Jos particulares inlcl"csados directamente en su rcaliz.ación.""~ 1 

11 CORDOVA ROMERO. f'rancisco. Derecho Proc*,I del Truhajo. PornJa_ México. 1986. p. 63. 
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La acción procesal es un derecho autónomo, o sea. no es lo mismo el derecho 

material. que el derecho a instar los tribunales laborales para que intervengan en la 

solución de su conOicto. Por lo que se aprecia, que la acción procesal laboral. tiene un 

doble contenido. primero lograr la actividad de la Junta para que conozca del conllicto. 

segundo., buscar obtener un laudo en el que se reconozca su derecho. por ejemplo. a Jos 

tres meses de indcmni7..ación constitucional y el pago de los salarios caídos. Solo así se 

tes satisface su interés jurídico. 

Los elementos de la acción son 3 a saber: los sujetos. la causa y el objeto. 

a) Los sujetos de la acción también son tres -"El sujeto activo. que es el que 

ejercita la acción y que en nuestro derecho generalmente es el trabajador o un sindicato. 

El Sujeto pasivo indirecto .. que viene siendo el particulannente demandado, esto 

es. casi siempre el patrón. de quien se demanda el cump1 imicnto del derecho material 

violado. 

Y el órgano jurisdiccional que interviene en la solución del conflicto. 

b) La causa. que viene siendo el fundamento del ejercicio de la acción. que no es 

otra cosa que el derecho violado. En determinado caso puede ser por ejemplo la norma. 

que cstab1cce el pago de los tres meses de indemni7.ación constitucional y salarios caídos 

para quien ha sido despedido injustificadmnente; y ademas el hecho mismo del despido 

que. viene a ser el acto que viola el derecho. 

e) El objeto de la acción que viene siendo doble. El dirt .. ~to. que se dirige al 

Estado para la prestación de la actividad jurisdiccional y por medio de los tribunales 

labondcs )" el objeto indirecto que c...~ lograr del detnandado el pago de las pn..-stacioncs 

que se le reclamen o el reconocimiento de un derecho. 
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Se ha dicho que la demanda es la petición fonnulada por una parte a fin de que la 

autoridad dicte urta sentencia confonnc a lo pedido. sin embargo9 no toda petición de un 

litigante es demanda. al menos en el sentido estrictamente procesal. Sólo tiene este 

carácter la que el actor presenta en el inicio del proceso. ejerciendo el derecho de acción. 

Mauricio A. Ottolcnghi. afinna que udemanda es la primera petición en que el 

actor fonnula sus pretensiones. solicitando del juez la declaración. el reconocimiento o la 

protección de un dcrecho.••ll 

El concepto que se ha mencionado con anterioridad desde el punto de vista del 

Derecho Procesal del Trabajo que es el que nos interesa. no sería suficiente. si se 

advierte que la demanda se ha convertido en un acto de tracto sucesivo. integrada con la 

petición inicial. los agregados de las Juntas de Conciliación y Arbitraje. las aclaraciones 

del actor y las modificaciones que pueda introducir en la etapa de demanda y 

excepciones. 

Por otro lado. Annando Porras y Lópcz define a la demanda como .. el acto 

fonnal mediante el cual. el actor ejercita su acción en contra del demandado ante el 

poder jurisdiccional. a fin de que la ley proteja el derecho invocado."ll 

Trueba Urhina. n1ás preciso. afinna que •·1a demanda es el acto o declaración de 

voluntad en que se ejercita una o varias acciones; en otros ténninos. es el acto con el cual 

afinnando existente una voluntad concreta de ley. positiva o negativa. favorable ni que 

insta... invoca éste al órgano del Estado para que actUe tal voluntad; ta..rnbién es el escrito 

de la parte actor.i en el cual ejercita la pretensión procesal laboral. solicitando tutela 

jurídica frente al demandado."l" 

:~Enciclopedia Jurfdica Omcha. T VI. Bibliogr.Uica Argentina.. Buenos Aires. 1975. p. 463. 
:•PORRAS V LÓPEZ. Armando. Op. CiL p. 60. 
:• TRUEBA URBINA. AlbcT1o. Op. Cit. 449. 
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Por su parte Néstor de Buen comenta que en realidad. ºla demanda cs. 

simplemente. el punto de panida del proceso y. en estricto sentido. el vehículo de las 

pretensiones que se hacen valer anlc la autoridad jurisdiccional. reclrunando su 

intervención. rrentc a un terccro.'""2
' 

Ciertamente se trata de un acto de voluntad como sostiene Trucha Urbina. Sin 

embargo esa voluntad podría estar dcte1T11inada por un estado de necesidad. 

Así en el articulo 872 se establece que .. la demanda se fonnulani por escrito, 

acompai\.ando tantas copias como demandados haya .. El actor en su escrito inicial de 

demanda, expresará los hechos en que íunda sus pcticioncs ... ºen tanto que en el artículo 

878 fracción JI, indica que. ""El actor expondrá su dcmand~ rntificándola o 

modificánc.Jola .. precisando los puntos petitorios ..... y la fracción 111. menciona que 

._Expuesta al demanda por el actor ..... con lo que hace referencia Ja ratificación del 

escrito inicial o a Jo que haya resultado de la forrnuJación de nuevas peticiones. 

Es evidente que en el articulo 872 se hace referencia al vehículo en el que se 

plantea la acción y se cncierr..in las pretensiones. en tanto que en el articulo 878 

substancialmente se intentan señalar con la expresión 06demanda .. las pretensiones hechas 

valer~ tal ve7..., en diferentes momentos y. en nuestro sistema legal que pennitc la 

suplencia inicial de la queja (articulo 685 de la Ley). por diferentes sujetos. 

Por lo que toca a los requisitos de Ja demanda. el aniculo 872 de la Ley Federal 

del Trabajo dice que la Demanda se formulará por escrito. acompañando tantas copias 

como dcnl3ndados haya. 

:t DE BUEN LOZANO NCstor. Op. Ci1. 78. 
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Trucha Urbina en su libro de Derecho Procesal del Trabajo. indica que .. se 

requerirá incluir el nombre del actor y su domicilio. Por lo que se observa que al 

demandado Ja Ley permite señalar el lugar del trabajo y la naturaleza de éste. sin precisar 

el nombre y apellidos del patrón o la denominación o la razón social de la empresa 

(articulo 712). 026 Es muy imponante fijar Ja causa o titulo de Ja acción y sobre todo el 

sci\alamicnto cuidadoso y separado de los hechos que originan dicha demanda. 

Para el abogado será necesario seftalar los fundamentos legales; pero para el 

propio trabajador o para el lego no se requerirá este señalamiento. dada Ja sencillez que 

corresponde ala procedimiento laboral. Por último. deben precisar los puntos petitorios. 

Para celebrar Ja Audiencia de Demanda y Excepciones la Junta. dentro de la 24 

horas siguientes a la f"ccha en que reciba la demanda. citará a una audiencia de 

Concifoición. Demanda y Excepciones y Ofrecimiento y Admisión de Pruebas, dentro de 

Jos quince dfas siguientes. apercibiendo al demandado de tenerlo por inconf'orme con 

todo arreglo y tener por contestada la demanda en sentido afirmativo y perdido el 

derecho de ofrecer pruebas si no concurre n Ja audiencia. La notificación que ni respecto 

se haga deberá ser personalmente y por lo menos con diez días de anticipación a la fecha 

de audiencia. 

Por lo que toca a la Contestación de la Demanda. es en esta donde el demandado 

debe hacer valer sus Defensas y Excepciones (temas que se desarrollaran más adelante). 

Contestación que puede hacerse verbal o por escrito~ y en ambos supues1os se requerirá 

vcrtir la misma ante la Junta. 

El ejercicio de la primera acción se realiza u travc!s de la demanda que requiere de 

un escrito que conlicne ciertas acciones y las respecth-·as pretensiones que hacia adelante. 

"'TRUEBA URBINA. Albcno. Op. Cit. 4SO. 
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como presupuesto. buscan una sentencia y hacia el pasado aluden al supuesto del 

conflicto sustantivo. 

La Contestación a la demanda es el acto por el cual el demandado responde a las 

razones de hecho y de derecho que hace el actor en su demanda. con el fin de aclarar su 

situación jurídica discutida. En nuestro sistema procesal laboral el acto de la 

contestación es la consecuencia directa de la citación o emplazamiento que hace el 

órgano respectivo. después de haber dado curso a la demanda.. la contestación resulta de 

la intervención del órgano jurisdiccional. llamado Junta de Conciliación y Arbitraje. ante 

quien ha pr-escntado la demanda.. el cual requiere la pn.~ncia y respuesta del demandado 

para actuar el principio fundamental de la contradicción y de la bilateralidad del proceso. 

La contestación de la demanda. regida por el aniculo 878 de la Ley Federal del 

Trabajo. constituye una pieza esencial del proceso contencioso. yu que traba la litis e 

integra la relación jurídica procesal. iniciada por la demanda. y la actividad consecuente 

del órgano jurisdiccional. 

Si. contrariamente. no se produce esta contestación de demanda. el mismo 

silencio o inactividad del demandado debe darse como contestación ficta que tenga por 

ciertas las afirmaciones del actor-~ salvo prueba en contrario. según lo establece el 

articulo 879 de la Ley Fcdt.."Tal del Trabajo. 

El emplazamiento con traslado de la demanda es un acto fundamental para la 

contestación. ya que hace que el demandado conozca las pretensiones del actor y sobre 

las mismas elabore la contestación de la demanda. Si no cuntcsta la demanda. se le 

tcndr.:i por rebelde. ya que indudablemente goza de esa facultad de contestar o no la 

dcnianJa. 
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Si. como es lógico. el demandado contesta la demanda. puede asumir diversas 

posiciones con respecto a ella. posiciones que se pueden resumir en la siguiente forma: 

1. Allanarse. que seria tanto como acreditar las pretensiones del actor; 2. Negar los 

hechos afirmados por el actor en su demanda; 3. Oponerse al procedimiento haciendo 

valer sus excepciones. 

Tainbién puede presentarse el caso de que el demandado conteste. íonnulando 

además nuevas pretensiones en contra del actor. aprovechando. la relación procesal ya 

establecida. 

La demanda puede contestarse dentro de un gran espacio de tiempo comprendido 

entre el emplaza.miento y la llrunada Case de contestación. dentro de la primera audiencia 

del juicio laboral. 

Esta contestación puede ser en forma oral o escrita. pero en todo caso deberá ser 

ratificada por la propia demandada. en cualquiera de las circunstancias. Rcgulanncntc 

toda contestación de demanda debe observar las siguientes partes: 

a) La panc iniciul del escrito de contestación debe contener la nominución del 

tribunal ante el cu;il se somete. el nombre del demandado. el domicilio que sci\ula para 

oír las notificucíones y la referencia del escrito de demanda.. al cual ocurre a dar 

contestación. así como el nombre del actor. 

b) Una segunda panc denominada de hecho. en la que el demandado debe 

referirse a cada uno de los hechos argumentados por el actor en su dcn1o.nda ya que al no 

referirse a alguno de ellos implica la aceptación del mismo. 
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e) La tercera parte de Ja contcslación. conocida con eJ nombre de ... derecho ..... en 

ella el demandado debe fundamentar su respuesta.. apoyándola en el articulado 

correspondiente de Ja Ley Federal del Trabajo. 

d) Por último. Jos puntos petitorios. síntesis de Ja petición concreta del 

demandado que alega ante eJ tribunal. 

Una contestación de demanda estrncturada en estos términos se convierte en otra 

parte importante del juicio laboral. porque a través de ella. el demandado precisa Jos 

hechos o Ja opinión que él guarda sobre los mismos. en relación con Ja demanda. 

scftalando cuales hechos admite como cienos y cuáles rechaza. o niega. Además. indica 

los hechos o razones en que apoye su dernanda. 

Las consecuencias de la presentación de la contestación de demanda son: a) En 

cJla el demandado a.sume su posición en el juicio. o sea. acepta en su integridad Ja 

demanda.. la acepta parcialmente o se opone en su totalidad; b) Fija Ja integración de la 

litis contestable; y c) Se convierte en pane del juicio. 

S. Exccpcionc3. 

Excepción ··es el medio de defensa. o la contradicción o repulsa con el que el 

demandado pretende excluir o enervar la acción o demanda del actor.nn 

Exislcn dos actuaciones importantes que se relacionan con la contestación de la 

demanda. al respecto el anículo 878 de la Ley Federal del Trabajo. previne que .. en su 

contestación. el demandado opondrá sus excepciones y deícnsas. debiendo referirse a 

todos y cada uno de los hechos de la demanda. Afirmándolos o negándolos y expresando 

n PALLARES. Eduardo. Op. Cil. p. ~90. 
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los que ignore cuando no sean propios. pudiendo agregar las explicaciones que estime 

convenientes •.. º Si al contestar Ja demanda. el demandado no Jo hicieren en Ja fonna en 

que el articulo citado prevé. nos encontraremos posiblemente ante uno de Jos primeros 

problemas procesales, porque el silencio y las evasivas tendrán como consecuencia que 

el tribunal considere admitidos aquellos hechos en Jos que no se suscite controversia. 

La negación simple y puro del derecho importará. de acuerdo con Ja ley, la 

confesión de Jo hechos pero a su vez. la confesión de los hechos no entrafta que exista 

una aceptación del derecho. Por ello procesalmcntc resulta indispensable que el 

demandado estructure una contestación clara y acuciosa a cada uno de Jos puntos 

señalados por el actor en la demanda. y no se concrete simple y sencillamente a negar, 

porque hecha por Ja junta la apreciación ya señalada. ante las respuestas evasivas, no 

contra el demandado con el beneficio de poder probar en contrario posteriormente. 

La Suprema Corte de Justicia, en relación con la Contestación de Ja demanda,. ha 

sostenido: '""Contestación de la demanda. deben precisarse en la mismas las excepciones 

opuestns. Al contestar Ja demanda en un juicio laboral; deben contestarse los hechos 

constitutivos de las excepciones opuestas. a fin de evitar que Ja parte actora quede en 

estado de indcCcnsión al no poder rendir pruebas relacionadas, pues de no hacerlo así el 

demandado. la Junta que conoce del juicio debe abstenerse de tomar en considernción las 

excepciones que por su imprecisión no hayan sido realmente opuestas.(A.D. 567195. 

lsaura Alducin Vda. de Jiménez. Enero 10 de 1957. Unanimidad de S votos. Cuarta Sala. 

Informe 1957. pág. 18). 

Sólo constituyen verdaderas excepciones Jos hechos impeditivos o modificativos 

que den nacimiento a un derecho del dctnandado contra el actor que pueda hacerse valer 

al contestar la demanda. 

Las excepciones en sentido propio se caracterizan por las siguientes notas: 



a) No pueden ser consideradas de oficio por el Juez. es necesario que las haga 

valer el demandado para que formen parte de la litis. En sentido opuesto. las excepciones 

en sentido impropio pueden serlo porque están probando por sf mismas cuando hay 

prueba suficiente de ellas en los autos. que el actor no ha demostrado la existencia de los 

elementos constitutivos de la acción ejercitada. 

b) El segundo carácter de las excepciones en sentido propio radica en que 

constituyen un derecho de impugnación de la demanda mediante el cual el demandado 

destruye o nulifica la acción. 

e) Las excepciones en sentido propio presuponen al hacerse valer la existencia de 

la ación ejercitada en el juicio a la que impugnan y pretenden nulificar o destruir. 

La excepción en sentido propio. es pues. un contraderccho frente a Ja acció~ y 

precisamente por esto. un derecho de impugnación. un derecho potestativo dirigido a la 

anulación de la acción. 

Las excepciones se clasifican de la siguiente manera: 

Dilatorias. Son las que dilatan el ejercicio de la ación o el curso del proceso; 

Perentorias. Se obtiene mediante ellas una sentencia que absuelve al demandado. 

no sólo de la instancia sino tmnbién de la acción. porque destruyen ésta. 

Mixtas. Los jurisconsullos clásicos consideraban como tales a las que podían 

oponerse sean como dilatorias o como perentorias. e incluian en este grupo la de 

cosa juzgada y la transacción. 
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Personales. La que sólo pueden ser opuestas por determinadas personas de las 

que figuran en una misma relación jurídica como demandados. 

Reales. Las contrarias a las anteriores porque pueden oponerse por todos los 

obligados. 

Procesales. Las que f'undan en un vicio del proceso. Ej. Incompetencia. falta de 

capacidad del actor o demandados cte. 

Materiales. Las que conciernen a los derechos controvertidos. 

De Previo y Especial Pronunciamiento. Las que paralizan el curso del juicio 

porque éste no puede seguir adelante mientras no se resuelva sobre la procedencia de 

aquéllas. Si se declaran admisibles el juicio queda paralizado. 

Tradicionalmente se habla sólo de Excepciones Dilatorias y de Excepciones 

Perentorias. Las primeras atienden al modo de su actual ejercicio en el juicio concreto de 

que se trata. tienden a retardar o detener las acciones ejercitadas por las partes; y las 

segundas a dilucidar una cuestión previa. Las perentorias es evidente que afectan a la 

ncción. en cuanto n la esencia misn1a del derecho ejercitado con ellas. tales serian las 

excepciones de pago. compensación. subrogación. sustitución patronal. ausencia de 

relación de trabajo. prescripción .. cumplimiento de la obligación. laudo firme. cte. Las 

dilatorias. sin duda.. sólo a la pretensión porque detienen. sin perjuicio de que después 

pueda reanudarse. la marcha del proceso. 

La palabra. -excepción parecería adecuada para referirse: a la posibilidad del 

demandado de detener la marcha del órgano jurisdiccional ... 
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La excepción puede decirse que es la oposición a la pretensión. sobre todo si se 

trola fundamentalmente de negar la procedencia de la declaración de voluntad del actor. 

La acción y la excepción en el sentido restringido de dilatoria. constituyen un 

derecho subjetivo público que autoriz.a. bien para poner en marcha la maquinaria 

jurisdiccional. bien para detenerla.. Su estructura es fundwnentalmente. instrumental. 

Hace caso omiso de los derechos sustantivos en juego cuya existencia. sin más presume, 

De esa manera la acción se satisface con la puesta en marcha del proceso y la excepción, 

con su parali7...ación. 

En términos generales .. la excepción es la oposición que el demandado formula 

frente a la demanda.. bien como obstáculo definitivo o provisional a la actividad 

provocada mediante el ejercicio de la acción ante el órgano jurisdiccional, bien para 

contradecir el derecho material que el actor pretende hacer valer. con el objeto de que la 

sentencia que ha de poner término a la relación procesal lo absuelva total o parcialmente .. 

luego. las excepciones son las causas jurídicas invocadas por el demandado para 

oponerse a la acción ejercitada por el demandante. 

Es dificil distinguir entre excepción y defensa .. la excepción se dirige a poner un 

obsta.culo temporal o perpetuo a la actividad del órgano jurisdiccional. se refiere 

concretamente a destruir la acción por la íalta de los presupuestos o requisitos necesarios 

p¡¡,ra que pueda entablarse una relación procesal pcñccta o en cuanto a Ja procedencia de 

la ación. La defensa es una oposición no a la actividad del órgano jurisdiccional~ sino al 

reconocimiento del derecho material pretendido en la demanda4 como serían los hechos 

y argun1cntos que hace valer el demandado en juicio para impedir el ejercicio de la 

acción. La defensa no va dirigida en contra de la acción4 sino en contra de los aspectos 

que no son la esencia de ésta. La excepción desplaza; la defensa no4 ya que ésta atiende a 

las nonnas y los hechos en que se funda In pretensión. 
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La Ley Federal del Trabajo no contiene una relación o enumeración de las 

excepciones. ni de las perentorias ni de las dilatorias. 

Las excepciones dilatorias a que se refiere la Ley Federal del Trabajo son: 

a) Falta de Personalidad. Se tramita de previo y especial pronunciamiento. y es 

una excepción oponible frente a cualquier clase de acciones. 

b) Falta de Personería. Debe entenderse en el sentido de idoneidad para ser parte 

como actor o demandado en un proceso. Debe distinguirse de la capacidad procesal en 

que ésta es la idoneidad para estar por sf en el proceso o en cualquiera de las posiciones. 

Las partes podrán comparecer a juicio de fonl"la directa o por conducto de 

apoderado legalmente autorizada. 

Personeria significa facultad de representación de una persona por otra. La falta 

de personería se manifiesta cuando esta representación aparece viciada con alguna 

irregularidad. susceptible de hacerla ineficaz. 

e) Incompetencia. La incompetencia objetiva del Juez existe en cualquier caso en 

que en un órgano jurisdiccional trate de conocer de alguna cuestión que no le está 

reservada. de acuerdo con la legislación que sci\ale las atribuciones. 

La excepción se funda en el principio de Derecho Procesal. según el cual toda 

demanda debe presentarse ante Juez competente. 

Las cuestiones de incompetencia en materia de trabajo sólo pueden promoverse 

por declinatoria. es decir. debe oponerse al iniciarse el periodo de demanda y 

excepciones ante la propia Junta que conoce del caso. 
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Procede a petición de pan.e o bien de oficio. no se considera excepción de 

incompetencia la defensa consistente en la negativa de la relación de trabajo. 

d) Oscuridad o Imprecisión de la Demanda. Se deriva de lo dispuesto por el 

artícu1o 687 de la Ley Federal del Trabajo. que exige a las panes que precisen los puntos 

petitorios y los f'undamentos de los mismo; no obstante no exige forma determinada en 

las comparecencias, escritos. promociones o alegaciones. 

La Ley Federal del Trabajo en su articulo 685 y 873, reformados. ha reconocido 

que cuando Ja demanda del trabajador o sus beneficiarios sea oscum o vag~ la Junta en 

caso de que notare alguna irregularidad o que estuviere ejercitando acciones 

contradictorias. al admitirle la dcmand~ le señalará los defectos u omisiones en que haya 

incurrido y lo prevendrá paru que los subsane dentro de un término de tres dfas. 

e) Litispendencia. Puede oponerse como excepción cuando un órgano 

jurisdiccional conoce ya del mismo negocio sobre el cual se demanda una determinada 

pe['S()na. La excepción tiene como finalidad impedir que sobre una rnism:i cuestión se 

produzcan dos sentencias. para obtener unidad en el proceso. congruencia en las 

resoluciones y economía procesal. Por su parte. el articulo 267 de la Ley dice: si se 

declaro procedente la acumulación del juicio o juicios más recientes. se acumularán al 

más antiguo. 

Asi mismo podría considerarse como excepción en materia laboral: 

a) Ln rescisión de Ja relación de trabajo por causa justificada. en términos del 47 

de la Ley de la materia. 
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b) La excepción de pago mediante eJ cumplimiento de una obligación de carácter 

pecuniario. 

c) La de prescripción de Ja acción por no haberse ejercitado en tiempo. 

d) La excepción de cosa juzgada en la que el problema planteados ya f"ue resuelto 

anteriormente en otro juicio,. es decir~ la existencia o identidad de partes. materia 

y causas en que se apoyen las dos demandas. 

e) La aplicación de las cláusulas de exclusión. cuando Jos miembros del sindicato 

renuncien o sean expulsados y que esté pactado en un contrato colectivo de 

trabajo. 

Nuestra disciplina contempla las defensas llamadas sine actione agis (demanda 

sin acción o falta de acción). y la negativa de la existencia de la relación laboral. que no 

tiende a dcstnlir la acción sino a obstaculizar. aunque se opongan como excepciones. 

6. La Prueba. 

Desde Jos inicios de la Ciencia la prueba -entendida de manera correcta como 

medio de probar ha servido para obtener la información acerca de los objetos 

investigados o para la comprobación de las consecuencias empíricas de la hipótesis 

cuestionadas. 

La prueba es panc integrante e inseparable de todos los métodos científicos; más 

aun. es Ja base de todo conocimiento. incluyendo el cmpirico. 
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La prueba constituye el ejemplo central de toda clase de conocimiento y. por lo 

mismo igualmente del conocimiento procesal. Sin lugar a dudas es la prueba el tema 

central del Derecho Procesal del Trabajo. 

La prueba y sus métodos de investigación, penniten la selección y análisis, de 

toda la infonnación tactico-jurfdica acumulada en todo proceso concreto. Posibilitan. 

además de su procedimiento probatorio (ofrecimiento, admisión, desahogo y valoración) 

la condición tcleológica de la instancia en sf, esto es, la comprobación o verificación de 

la verdad o falsedad de las pretensiones de las partes. Es decir, que en el proceso la 

prueba y los métodos de investigación son los únicos medios que posibilitan la 

reconstn.Jcción de los hechos y la construcción de la verdad fáctica y. al final, la 

posibilidad de aplicar justamente el derecho material. 

Se considera que el contenido del juicio es la prueba, que como necesidad del 

intelecto se satisface demostrando. verificando. Como actividad pensante, la prueba, es 

el mismo juicio en movimiento como facultad de juzgar; como objeto pensado, la prueba 

es una necesidad del entendimiento y que constituye la sustancia, el contenido del juicio. 

En este sentido, prueba y juicio se identifican por lo mismo de que la facultad de juzgar 

sin la necesidad de ta prueba, quedan en simple facultad sin ejercicio y deja al juicio 

vacío, sin contenido. 

La prueba es. pues, juicio; juicio que se deriva de una operación dialéctica en la 

que en el juicio de la prueba tiene realidad distinta de los demás juicios con los cuales 

guarda una estrecha relación por constituir no sólo el contenido de todos ellos. sino que 

les pcnnitc: su actualización y los conecta con la objetividad ni satisfacer la necesidad del 

intelecto, de verificar todo aquello que requiere conocer para llegar a una síntesis de 

verdad. 
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La prueba en el más amplio sentido de esa palabra.. se entiende por tal un hecho 

supuestamente verdadero que se presume debe servir de motivo de credibilidad sobre la 

existencia o inexistencia de otro hecho. 

Por tanto. toda prueba comprende al menos dos hechos distintos: uno. que se 

puede llamar el ºhecho principar\ esto es~ aquel cuya existencia o inexistencia se trata 

de probar; otro denominado ••hecho probatorio.'' que es el que se emplea para 

demostrarla afirmativa o la negativa del hecho principal. 

Toda decisión fundada sobre una prueba actúa, por tanto por via de conclusión: 
640ado tal hecho~ llego a la conclusión de la existencia del otron. 

Por otro lado. la prueba. por regla general. ha de ser aportada por las partes. y 

ellas han de practicarla. 

Se puede distinguir entre prueba {prueba principal) y contraprueba. Esta es la que 

se practica por la contraria. a aquella a quien incube la prueba. siendo indiíerente que 

esté dirigida a probar lo contrario. o persiga mediatamente el desvirtuar afirmaciones de 

hechos. 

Desde el punto de vista procesal el concepto de prueba. aparece indisolublemente 

unido a la finalidad de obtener la ccrtc7...a procurando el convencimiento judicial. en 

relaciona a la verdad o falsedad de una afinnación o a la existencia o inexistencia de un 

hecho. 

Para que podamos comprender el conceplo de la prueba. suele partirse de la base 

de que toda nonna supone un supuesto de hecho. representando un concepto hipotético 

cn relación a una dctcrn1inada situación. 
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La prueba.. entendida en sentido jurídico y procesal. tiende. no a persuadir o a 

vincular a las partes. a una cicna valoración de la cuestión controvertida. si no ha fonnar 

et convencimiento del Juez.. ya que. en definitiva. la actividad probatoria aparece dirigida 

a constituir tas convicciones de la violación de un tercero y no. como ocurre 

nonnalmente en la vida diaria, a formar la convicción para que. como consecuencia de la 

prneb~ pueda producirse una declaración de voluntad o de conocimiento. 

Afirma Carnclutti que. ucntre los hechos no afirmados por ninguna de las partes y 

que existen para el Juez dentro del proceso civil y los hechos afirmados por todas las 

partes. se encuentra la zona neutral de tos hechos afirmados tan sólo por una o alguna de 

las partes, es decir. hechos no admitidos que pueden existir o no. y que son los llam.ados 

hechos controvertidos que constituyen la regla en materia de prucba."211 El Juez se 

encuentra aquí frente a la afirmación de una parte y 13 negación de la otra. es decir. ante 

la discusión de un hecho. y es necesario proporcionarte el medio. o al menos indicarle la 

vfa para resolver ta discusión. o sea. para fijar en la sentencia los h(,,.~hos no admitidos 

por las partes. 

En el sentido juridico. podemos observar que. probar es establecer la existencia 

de la verdad. y las pruebas son tos diversos medios por tos cuales la inteligencia del 

hombre llega a descubrir la realidad objetiva. 

Por lo tanto. la prueba consiste en demostrar en juicio por los medios que la ley 

cst.ablecc. la ccrte7...a de los hechos controvertidos por las partes. 

En otra acepción. ""la prueba consiste en producir un estado de ccnidumbre en la 

ntente de una o varias personas respecto de la existencia o inexistencia de un hecho 

controvertido. Así~ probar es evidenciar algo. Esto cs. lograr que nucstrJ. mente lo 

perciba con la nlisma claridad con que los ojos ven las cosas 1natcrialcs; en otras 

111 ldcm. 
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palabras. es establecer una perfecta congruencia entre Ja idea que lcnemos de una cosa y 

la cosa misma. demostrando su verdad o falsedad. Esta certeza es el resultado del 

raciocinio. la investigación y el análisis lógico-jurfdico.H2" 

Para Rafael de Pina ••ta prueba.. en sentido estrictamente gramatical. expresa la 

acción y efecto de probar. y también la razón. argumento. instrumento u otro medio con 

que se pretende mostrar y hacer palentc la verdad o falsedad de una cosa. Prueba: 

actividad procesal encaminada a la demostración de la existencia de un hecho o acto de 

inexistencia. Resultado de Ja actividad de referencia cuando ha sido eficaz. nlo 

Por su parte el maestro Eduardo Pallares. aludiendo a la naturaleza de la prueba 

afirma que .. probar es producir un estado de certidumbre en la mente de una o varias 

personas respecto de Ja existencia o inexistencia de un hecho o de Ja verdad o falsedad 

de una posición.•·31 

Cuando se trata de la prueba judicial. esa actividad ha de realizarse ante el órgano 

jurisdiccional y convencerlo. 

La pn.1cbu. es pues. el elemento esencial del juicio. porque en Jos juicios es 

necesario demostrar. por una parte. la existencia de los hechos en que los litigantes 

fundan sus pretensiones. y por otra. la verdad de las afirmaciones y razonamientos 

formulados por ellos. 

~DE PINA VARA. Rafad. Op. Cit. p. ISO. 
>0 DE PINA VARA. Rafael. Diccjonario de Dsrccho. OCcimo segunda edición. Porrúa. MCxico. J 984. p. 
404. 
11 PALLARES. Edual"do. Op. Cil. p.290. 
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CAPITULO U 

ANTECEDENTES 

1. Nota Histórica. 

Encontramos que el movimiento obrero, en sus f"onnas más incipientes surge, 

como consecuencia de la Revolución Industrial, que se efcctl1a primero en Inglaterra 

entre 1760 y 1840 aproximadamente, la cual viene a modificar a rondo toda la estructura 

sociaJ existente. 

El trabajo a mano, re:ilizado individualmente o por grupos muy pequeños. es 

desplazado por el de Ja máquina. 

En esta transición del taller a la fábrica.. en la que se pasa de In producción en una 

unidad económica pequeña, constituida por el maestro propietario de los útiles de trabajo 

y un número limitado de aprendices, a la producción en las fabricas, donde se 

encontraban decenas o centenas de obreros, es ahí, comenta el maestro De la Cueva, ••en 

esas grandes aglomeraciones de hombres, donde se gestó la rebeldía contra la injusticia. 

consecuencia de un murmullo y de las convcrSDcioncs y de conlcn1plación de los 

accidentes. cuya causa cmn las máquinas. Y fueron esas nuevas circunstancias Jas que 

trujeron a Ja memoria la idea de la unidad de Jos hombres para luchar por condiciones 

más humanas para Ja prcs1ación de los servicios. ·•ti 

En oposición a la crueldad y deshumanización de: la socicd.::td burguesa. afirma 

De la Cueva. surge otro focror importante para el naci1nienlo del derecho del trabajo. ni 

•i DE LA CUEVA. Mario. El Nuevo Derecho Mexicano del Tr.tb<tjo. Novena Edición. Ponl'.la .• México 
1984. p.13. 
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que denomina .. la rebelión del pensamícnton.u_ Vinieron Jos escritores y polemistas de 

Jos más diversos sectores y de pueblos distintos. de las clases medias en su inmensa 

mayoría,. sustentando ideas de que era imprescindible modificar el sistema cruel de la 

propiedad privada y transf"ormar el orden económico. Menciona entre Jos más 

importantes pensadores al Conde de Saint Simon,. Fouricr, Carbot y Sismondi en Francia 

y Roberto Owen en Inglaterra. 

La influencia de estos pensadores y la expansión del proletariado. originan las 

condiciones propicias para que se de un movimiento aparente de ref'onnas 

constitucionales; así. en J 842. el Parlamento inglés reconoce la Jibenad de asociación y 

de construir sindicatos. 

Pero sin duda Jos antecedentes más precisos del Derecho del Trabajo Jos 

encontramos en la elapa que el maestro De la Cueva denomina como ºEl reconocimiento 

de las instituciones y de Jos principios f'undamentaJcs del derecho del trabajo por la 

legislación ordinaria:·u0c esta etapa se destaca Ja formación dcJ Partido Social 

Demócrata por Femando Lasallc, la política social del canciller alemán Otto Von 

Bísmarck. cuya esencia consistió en Ju promoción del bienestar de los trabajadores. 

promulgándose Ja primera ley reglamentaria de las relaciones de trabajo en 1 869, e 

instituye en J 88 I. Jos seguros socia.les. Por su parte. el Parlamento francés. en una ley de 

1884 les reconoce personalidad jurídica a las :isociaciones sindicales y en I 898,. expide 

la ley de accidemcs de trabajo. con lo que introduce Ja teoría del riesgo prof'csional. 

No menos importante resuha. en d nacimiento del Derecho del Trabajo. Ja 

Constitución de Wcimar. promulgada el 11 de agosto de 1919. a la derroUI dd ejército 

alemán en fa revolución de 1918. y. el Tratado de Vcrsallc..-s del 28 de junio de 1919. que 

pone fin a la primera guerra mundial. ya que por primera vez se le da importancia 

ºJdcm . 
.., OE LA CUEVA. Mario. Op. Cir. p. 15 
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internacional al problema social. instituyéndose la Organización Internacional del 

Trabajo a iniciativa del Presidente de los Estados Unidos. 

Por lo que respecta al Derecho Mexicano del Trabajo .. este nace en la primera 

revolución social del siglo XX y encontramos en la Constitución de 1917 su más bella 

cristalización histórica. Antes de esos años se dieron esfuerzos en defensa de los 

hombres.. ocurrieron hechos y se expusieron ideas. pero no se había logrado una 

reglamentación que devolviera al trabajo su libertad y su dignidad perdidas en los siglos 

de la esclavitud .. de la servidumbre y del derecho civil de la burguesía. 

Para poder explicar las causas que llevaron a la revolución y transformación 

política. social y económica que inició en t 91 o. es necesario conocer el pasado para 

poder irnos treinta años más tarde al neo-porfirismo cuasi-totalitario que vivin1os; siglos 

del pasado en Jos que encontramos elementos .. doctrina, y aún ordenamientos jurídicos 

que tuvo que romper el Derecho del Trabajo para poder nacer. 

Por lo que respecta al Derecho en la época prccolonial .. no se tienen noticias 

exactas sobre las condiciones del trabajo en esta época~ ya que en realidad la escasez de 

inComiación que se puede tener deriva más de meras suposiciones que de dmos ciertos,. 

pues se hacfo. referencia únicamente a las diferentes ancs y oficios a que se dedicaban los 

antiguos mexicanos: oficial mecánico. oficial de pluma (el que hacia bordados o 

mosaicos y trabajos con plumas de aves). plateros. herreros. lapidcros, mercaderes. 

fabricantes de calzado, de annas~ etc. brujos. sastres. tejedores. alfareros. cuntero .. 

albañil. pintor .. cantor. médico. y los obreros y ancsanos en general. 

En realidad. nada se sabe al respecto de lus horas de trabajo y salarios. ni de las 

n:Jaciones de trabajo entre obreros y patrones. no obstante que. pese a la existencia de la 

esclavitud deben frecuentemente establecerse esas relaciones con artesanos y obreros 

libres. 
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Como otro antecedente importante encontramos las Leyes de Indias. que no es 

sino hasta Ja consumación de la reforma cuando pudo darse por derribada con estas la 

estructura económica y jurídica del feudalismo arraigado en nuestro pafs. Por ello es 

importante conocer esta legislación social que es modelo con vigencia actual. para 

cualquier sistema jurídico-laboral que quiera ser avanzado. 

En las Leyes de Indias Espafta creó el monumento legislativo más humano de los 

tiempos modernos. Esas leyes. cuya inspiración se encuentra en el pensamiento de la 

reina Isabel La Católica. estuvieron destinadas a proteger al indio de América, de los 

antiguos imperios de México y Perú. y a impedir la explotación despiadada que llevaban 

a cabo los cncomendadcros. 

Las Leyes de Indias son un resultado de la pugna ideológica entre Ja ambición de 

oro de los conquistadores y las virtudes cristianas de los misioneros. Pero a pesar de su 

grandeza. las Leyes de Indias llevan el sello del conquistador orgulloso: ... de acuerdo con 

el pensamiento de Fray Bartolomé de las Casas. se reconoció a los indios su categoría de 

seres humanos. pero en la vida social. económica y política. no eran los iguales de los 

vcncedorcs.•· 0 

A manera de resumen de lo más importante de la legislación de Indias se 

subrayan las siguientes disposiciones fundamentales: 

a) La idea de la reducción de las horas de trabajo. 

b) La jamada de 8 horas. expresamente determinada en la ley VI del titulo Vl del 

libro 111 de la recopilación de Indias. que ordenó en el at'\o de 1953 que los obrero 

trabajaran 8 horas repartidas convenientemente. 

" DE LA CUEVA. Mouio. Op. Cit. p. 16. 

~-~.--~· ·~·-·-·-·----·--- ····-·---" 
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c} Los descansos semanales. originalmente establecidos por motivos religiosos. 

A propósito de ello. el emperador Carlos V dictó el 21 de scpticmbré de l 541. una ley 

que figura como ley xvn en el titulo 1 de la recopilación. ordenando que indios. negros 

y mulatos no trabajen los domingos y días de guardar. A su vez. Felipe segundo ordena. 

en diciembre 23 de 1583 {Ley XII. titulo VI. libro 111) que los sábados por la tarde se 

alce la obra una hora antes para que se paguen los jornales. 

d) El pago del séptimo día., cuyos antecedentes se encuentran en la Real Cédula 

de 1600 sobre alquiler de indios. En lo conducente; dice la Real Cédula que les den a Jos 

indios y paguen por cada una semana desde el martes por la mañana hasta el lunes en la 

tarde. de los que se sigue. lo que así se ha acostumbrado. en dinero y no en cacao. ropa. 

bastimento. ni otro género de cosa que lo valga.. aunque digan que los mismos indios lo 

quieren y no han de trabajar en domingo ni otra fiesta de guardar. ni porque la haya 

hnbido en la semana se les ha de descontar cosa alguna de la dicha paga. ni detenerlos 

más tiempo del referido por ninguna vfa. 

e) La protección al salario de los trabajadores; y en especial con respecto al pago 

en efectivo. al pago oportuno. ni pago integro. considerándose también la obligación de 

hacerlo en presencia de persona que lo calificara. para evitar engaños y fraudes. 

Ln obligación de pagar en efectivo se encuentra establecida en la Ley de 26 de 

1nayo de 1609 de Felipe 111 (Ley Vll. del Titulo XIl. Libro VI); que declara perdido el 

salario pagado en vino. chicha. miel o yerba del Paraguay. incurriendo ademas. el 

espai\ol que asi lo hiciera. en multa, por ser la volumad real que lu satisfacción sea en 

dinero. 

O Lu tendencia n fijar el salario. Se estableció en la orden dicmdu en 1599 por el 

Conde de Monterrey. para que se cubra un real de plata. salario por un día. y un real de 
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plata por cada seis leguas de ida y vuelta a sus casas por los indios en los ingenios y la 

orden del propio conde de Montcrrey9 dictada en 1603. que el pago de un salario mínimo 

para los indios en labores y minas. fijando en real y medio por día o un real y comida 

suficiente. 

g) La protección a la mujer en cinta.. visible en las leyes de Burgos. Alli mismo se 

establece en 14 aftos la edad necesaria para ser admitido al trabajo. 

h) La protección contra labores insalubres y peligrosas. 

y) El principio procesal de uvcrdad sabida .. que operaba en favor de los indios 

por disposición de la Ley V. Titulo X. Libro V. de 19 de octubre de 1514. expedida por 

Femando V. 

j) El principio de las casa higiénicas. prevista en el capitulo 11 de la Real Cédula 

dictada en marzo de J 970 por el virrey Antonio de Bonilla y que dccia: Todos los 

dueños de esclavos deben.in darles habitaciones distintas para Jos dos sexos. no siendo 

casados. y que sean cómodas y suficientes para que se liberen de la intemperie. 

k) Por ultimo la atención médica obligatoria y el descanso pagado por 

enfermedad que. aparecen consagrados en el ••aando sobre la libcrtud. tratamientos y 

jomalcs de los indios en las Haciendas ... 

Es muy seguro que estas disposiciones no f"uncionaran en la realidad. algunas de 

las causas que impidieron el cumplimiento de las Leyes de Indias. precisamente f"ucron: 

Unas veces la falta de sanción suficiente en la Ley misma; otras la falta de instrumentos 

efectivos para hacer cumplir la ley o para la investigación de su violación; otras veces la 

confabulación de las autoridades y los cncomcndaderos y los cnpitalistas de todo género. 

para la violación de la ley; otras veces Ja ignorancia misma de la Ley a la qut: aludia 
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Carlos V o sus consejeros cuando al declarar la autoridad que habían de tener las Leyes 

de Ja Recopilación de Indias decia .. que por la dilatación y distancia de unas provincias a 

otras no han llegado noticias de nuestros vasallos. con que se puede haber ocasionado 

grandes perjuicios ¡tJ buen gobierno. y derechos de las partes interesadas; otras veces por 

defecto de Ja Ley n1isma que no había considerado bien el caso y las circunstancias a que 

y en que iban a aplicarse. ni la repercusión que .su publicación podría traer con los otros 

segmentos de Ja cconomia colonial.n36 

Durante la época del México Independiente no encontramos disposiciones clara 

relativas a Jo que podriamos considerar derechos de los trabajadores. en ninguno de las 

Declaraciones, Bandos, Constituciones. etc. que fueron dictados desde el principio de la 

guerra de lndependenci~ ni una vez consumada esta. 

Así. Jos ""Elementos Constitucionales•• de Ignacio Lópcz Rayón en el articulo 24 

determinaban igualmente la prescripción de la esclavitud, y en el Articulo Tercero 

decretaba la abolición de Jos exámenes de artesa.nos. que quedarían calificados solo por 

desempeño. 

Por otro lado. aquel Plan de Iguala dado por Agustín de Iturbide el 24 de febrero 

de 1821 menciona en su artículo 12 -"que todos los habitantes de él (Imperio Mexicano) 

sin otra distinción que su mérito y vinudes. son ciudadanos idóneos para optar cualquier 

empleo .... .:n 

La Constitución de 1824 no contuvo disposición alguna que pueda constituir 

antecedente de dcn.~hos laborales . 

- DE LA CUEVA. Mario. Op. Cir. p. IK. 
n TENA RAMIREZ. Felipe. Le"'cs Fundamentales de Mit"ico. -iao&-1989-. Décimo quinta edición. 
Porrúa. Mbico. 1989. p. 68. 
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Igualmente la Constitución Centralista y conservadora de 1836 fue omisa. en 

atribuir cualquier Derecho Laboral. 

Tampoco en los primeros afies de Ja Independencia entre los a.i\os de 1821 y 1856 

encontramos información a este respecto, pues lo que se veía eran jornadas de trabajo de 

18 horas laboradas y salarios de dos reales y medio; y para la mujer y los ninos sólo eran 

un real a Ja semana. lo cual no varía en mucho treinta años más tarde. pues sólo se 

aumento a tres reales diarios. sin que la jornada hubiese disminuido. 

Aun en la Constitución de 1857 no se consagró en realidad ningún derecho 

social. ya que la declaración de derechos de este Congreso es de sentido individualista y 

liberal y las únicas disposiciones relativas al trabajo. las encontramos en los artículos 4 y 

S que consignaron las libertades de profesión. industria y trabajo y el principio de que 

ºnadie puede ser obligado a prestar trabajos personales sin una justa retribución y sin su 

pleno conscntimicntoºn. 

Más tarde. y con el triunfo de los liberales sobre los conservadores inicia en 

nuestro país la etapa de consolidación jurídica. Juárcz.. desde Veracruz. en su carácter de 

Presidente de la República .. dicta las diversas leyes que vinieron a reformar Ja condición 

jurídica del país. particularmente en todo lo relacionado con el clero. El apoyo de Santos 

Degollado a la tendencia reformista representada por Miguel Lerdo de Tejada. llevan al 

Presidente Juárez a decidirse y así se dictaron las leyes de nacionalización de los bienes 

eclesiásticos. de matrimonio civil. orgánica del Registro Civil. sobre el estado civil de 

las personas y otras que. en su conjunto. son conocidas como Leyes de Reforma. 

La última etapa de la vida de Juo:i.rcz fue. sin embargo. suficiente. para dar a 

México leyes importantes. El 13 de diciembre de t 870 promulga el primer Código Civil 

para el Distri10 y Territorios Federales. El día 1 de abril de 1872. entra en vigor el 
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Código Penal. poco más de tres meses antes de Ja muene del Presidente. el 18 de julio 

del mismo ailo. 

El Código CiviJ de 1870 trato de dignificar el trabajo al establecer que Ja 

prestación de servicios no era equiparable al contrato de arrendamiento pues el hombre 

no es iguaJ a una cosa. Contiene respecto de lo que llamaríamos relaciones laborales, dos 

capítulos, el primero y el segundo del Título Décimo Tercero del Libro III. y se refieren 

al servicio doméstico y aJ servicio por jornal. A pesar de ello. la situación de Jos 

trabOJjadorcs siguió igual en términos generales. 

Posteriormente se hizo indispensable legislar en materia de accidentes de trabajo 

y así Cue como en 1904 en el Estado de México. don José Vicente Villada.. inspirado en 

la Ley de Leopoldo JI de Bélgica,. expidió Ja primera ley. que al decir del maestro de Ja 

Cueva • prescribía en su artículo 3 que: ··cuando con motivo del trabajo que se encargue 

a los trabajadores asalariados ..• sufran éstos algún accidente de trabajo que les cause Ja 

muerte o una lesión o cnferm.edad que les impida trabajar. la empresa o negociación que 

reciba sus servicios estará obligada a pagar. sin perjuicio del salario que se debiera 

devengar por causa del trabajo ... una cantidad ... Igualmente. se presume que el accidente 

sobrevino con motivo del trabajo a que el obrero se consagraba. mientras no se pruebe lo 

contrario. ••·1-i 

Dos ai\os después. Bernardo Reyes, en Nuevo León. expidió una ley más 

completa e importante en materia de accidentes laborales. que sirvió de base a otras 

legislaciones estatales dentro de las que podemos citar n Ja de Gustavo Espinoz.a Míreles. 

de Coahuila. 

Por Jo que respecta al artículo 123 constitucional. afirma don Antonio Días Soto • 

.. se debe en gran parce. al Sr. Lic. José Natividad l\:facias. que contribuyó con las más 

.. Ibídem. 



valiosas aponaciones así como al lng. Pastor Rovaix. que tomo sobre si. junto con el 

Lic. Macias y el Dip. Rafael L. de Jos Ríos. Ja pesada tarea de condensar las 

proposiciones presentadas en cada junta y de redactarlas en debida forma. En esta labor 

coadyuvó también el Lic. José Y. Lugo. en su carácter de Jefe de la Dirección de Trabajo 

de Ja Secretaria de Fomento.' ... º 

Más tarde en 1915. el Lic. Rafael Zubarán Capmany. formuló un proyecto de ley 

sobre contrato de Trabajo por Ja que creaba el Consejo de Conciliación y el Tribunal de 

Arbitraje. 

Con el paso del tiempo y el mayor desarrollo del capitalismo extranjero. 

auspiciado por Profirió Diaz,, Ja condición de Jos obreros se íue haciendo mas y más 

penosa. hasta producirse el movimiento annado de 1 91 O. 

Como presagio de este gran movimiento social se suscitaron dos importantes 

acontecimientos que fueron: La Huelga de Cananea de J 906. a Ja que se le ha atribuido 

una especial importancia como expresión deJ dcscontcmo con el porfirismo. y que 

responde a una situación específica y no a una condición gcncnd de Ja clase obrera 

mexicana. ya que detrás de .este movimiento obrero existía una ciar.a dirección política 

con influencia flores-magonistas. y a cargo de gentes preparadas para Ja lucha social 

como eran Manuel M. Diéguez. Francisco M. lbarr.i y Esteban Baca Calderón. Sin 

en1bargo ··10 más importante de este movimiento fue que por primera vez en f\.1éxico se 

reclamó Ja jornada de ocho horas de trabajo y Jo que es todavía más importante y lo que 

ha car.ictcrizado. fundamcntalmeme. a la huelga de Canunca. es que se exigió Ja igualdad 

de trato para Jos trabajadores mexicanos y la proporción mayor en su número. rc:spcclo a 

los extranjeros.·.,., 

.,, DE LA CUEVA. Mario. Op. Cil. p._20. 
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Un segundo suceso., fue el de los trabajadores de la industria textil de Puebla. los 

que se declararon en huelga por la imposición de un reglamento de fábrica. que pasaba 

sobre la libertad de los trabajadores. pero dicha huelga no tuvo buenos resultados. pues 

tos patrones de la industria decretaron un paro general y el entonces Presidente. Porfirio 

Dia:z. ante las solicitudes de los trabajadores para que solucionaran el conflicto. lo que 

hizo fue apoyar a Jos empresarios y sólo accedió a prohibir el trabajo de los menores de 

7 años. 

Como otro acontecimiento de suma importancia para el Derecho del Trabajo 

encontramos a la huelga de Rio Blanco. acontecimiento que tuvo lugar en Río Blanco. 

Orizaba. en el Estado de Veracruz. el dia 7 de enero de 1907. dicho movimiento de 

huelga tuvo más bien. un carácter de protesta social que et de un acto obrero. 

Los sucesos de Rio Blanco no constituyeron. en si. una huelga que fundara unas 

peticiones concretas. sino una simple negativa para volver al trabajo. 

Así como Cananea da cuerpo al establecimiento de la jornada de ocho horas. al 

principio de la igualdad de salario y al derecho de preferencias de los mexicanos. río 

Blanco se convierte en la razón máxima para que el régimen revolucionario prohiba. 

después. las tiendas de raya. 

-·En San Luis Missouri. Estados Unidos de Norte América. el Partido Liberal 

Mexicano. cuyo Presidente era Ricardo Flores Magón lanza. el 1 de julio de 1906. et 

Programa del que se afirma constituye la base ideológica de la revolución mexicana y el 

fundamento del articulo 123 constitucional: ... 2 

En dicho manifiesto y progr.lnta dc:I partido liberal. se analizó la situación del 

país en esa época y las condiciones de los obreros y cantpesinos y propuso rcfonuas de 

.. ~SILVA llERZOG. J~Us. Breve l-listoria de la Revolución Mexicana. Trillas. México. J972.p.6Q 
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fondo a los programas políticos, agrarios y del trabajo. ..Contiene además algunos 

principios e instituciones que fueron consagrados en la Declaración de los Derechos 

Sociales de la Constitución de 1917: mayoria de trabajadores mexicanos en todas las 

empresas e igualdad de salarios para nacionales y extranjeros; prohibición del trabajo de 

menores de 14 aiios; jornada máxima de 8 horas; descanso semanal obligatorio; fijación 

de salarios mlnimos; reglamentación del trabajo a destajo; pago del salario en cf"ectivo; 

prohibición de los descuentos y multas; pago semanal de las retribuciones; prohibición 

de las tiendas de raya; el servicio doméstico y el trabajo a domicilio; indemnización por 

accidentes de trabajo; higiene y seguridad en Jas fábricas y talleres; y habitaciones 

higiénicas para los trabajadores ..... 1 

Más tarde. el movimiento armado en contra del porfiriato~ se inicia, en fonna 

definitiva. a partir del Plan de San Luis Potosí, de 5 de octubre de 191 O mediante el cual 

Francisco l. Madero da a conocer sus metas inmediatas, desconoce al régimen porfirista 

y convoca al pueblo al restablecimiento de la Constitución y a In lucha por el principio 

de la .. No Reelecciónº. De 1911 a 1913 se suceden los gobiernos de Francisco León de 

la Barra y Francisco l. Madero. 

La traición de los ideales de los campesinos. produce la rebelión de Emiliano 

Zapata. As[ mismo ocurre la traición militar de Victoriano Huerta. 

El movimiento social de la Revolución Mexicana y consecuentemente la 

promulgación de leyes y decretos que dieron fonna a las inquietudes de Ja clase 

trabajadora. se inicia paralelamente al triunfo del movimiento Constitucionalista que 

encabezaba precisan1entc Vcnustiano Carranza. 

Como Carranza no quería que desde su inicio la revolución que llamaría 

Constitucionalista. plantc:am cuestiones que pudieran. al definir su tendencia ajena al 

4 J ldcm. 
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derrocamiento del usurpador. provocar una promulgación excesiva del movimiento 

armado. Por ello. las objeciones fueron vencidas y el documento aprobado en los 

términos del mismo y se otorgo a Venustiano Carranza el nombrmnicnto de Primer Jefe 

del Ejercito ... Constitucionalistan. bajo la condición de que, al triunfo. se encargaría 

interinamente del Poder Ejecutivo y convocarla a elecciones generales. una vez que 

quedara consolidada la paz. Así nació el ºPlan de Guadalupe ... 

El 19 de febrero de 1913 la legislatura de Coahuila y el gobernador Ca.rranz.a,, 

negaron legitimidad al usurpador y convocaron a las Entidades Federativas por la 

defensa de la Constitución. El Plan de Guadalupe sintetizó los ideales del pueblo. 

Los hombres annados recibieron el nombre de Ejercito Constitucionalista. De 

este movimiento nació Ja Constitución de 19 l 7 con la consagración de los derechos de 

los trabajadores. 

Carranza. en su discurso de Hennosillo. el 24 de septiembre de 1913. dijo: 

ºTenninada Ja lucha am1adn a que convoca el Plan de Guadalupe. tendrá que principiar 

formidable y majestuosamente la lucha social. la lucha de clases; queramos o no 

queramos nosotros mismos y opónganse las fuerzas que se opongan. las nuevas ideas 

tendrán que imponerse en nuestras masas; y no sólo rcpanir tas tierras y las riquezas 

nacionales. no es el sufragio efectivo. no es abrir más escuelas. no es igualar y repartir 

riquezas nacionales; es algo más grande y más sagrado. es establecer la justici~ es 

buscar la igualdad; es la desaparición de los poderosos para establecer el equilibrio de la 

conciencia nacional.'"H 

Vcnustiano Carranza. el 12 de diciembre de 1914. da el Decreto de Adiciones y 

Rcforn1as del Plan de Guadalupe. en el que ofn..'Cc: ··Leyes agrarias que favorezcan la 

formación de la pcquc1"\a propiedad. disuelvan los latifundios y restituyan a los pueblos 

•• DA VALOS MORALES. José. Derecho del Tmbajo l. Segunda edición. Porrúa. México. 1988.p.6 J. 
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las tierras de que fueron injustamente despojados; legislación para mejorar la condición 

del trabajador rur..11. del obrero. del minero y en general de las clases proletarias; revisión 

de los código civil. penal y de comen:io ..... , 

En esta misma etapa Carranza da la Ley de Relaciones Familiares. estableciendo 

la igualdad del hombre y la mujer e introduciendo el divorcio; asimismo. la Ley de 6 de 

enero de 1915 de Luis Cabrera, que sirvió de basase al articulo 27 constitucional. 

La fracción X del articulo 73 se limitaba a autorizar al poder legislativo para 

regular la materia de trabajo. 

En diciembre de 1916 las diputaciones de Veracruz y Yucatán presentaron dos 

iniciativas de reformas al articulo S con nonnas en favor de los trabajadores. 

La Comisión dictwninadoru del proyecto del artículo 5 incluyó sólo la jamada 

máxima de 8 horas. la prohibición del trabajo nocturno industrial de las mujeres y niños 

y el descanso hebdon1adario. 

En contra de dicho dictamen se inscribieron 14 oradores. los cuales hicieron su 

respectivo uso de la palabra manifestando cada uno lo siguiente: 

1-leribcrto Jara. diputado vcracruzano. propuso la inclusión de los derechos de los 

trabajadores en la constitución. 

Asimismo. el Diputado por Yucatán. 1-féctor Vicloria. fincó las bases de lo que 

post~rionncntc seria el artículo 123 constitucional. señalando que las legislaturas Je los 

Estados deben expedir las leyes del trnbajo. para que de este modo los derechos de los 

trabajadon:s no pnscn inadvertidos. 
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Froylan C. Manjacrc.z.. mencionó la conveniencia de retirar del articulo S todas las 

cuestiones obreras y se dedicara a ellas un capitulo o título especial dentro de la 

Constitución. 

Alfonso Cravioto, ratificó Ja anterior idea y dijo que .. así como Francia después 

de su Revolución tuvo el honor de consagrar en su Constitución Jos derechos del 

hombre. así Ja Revolución Mexicana tendría el orgullo de consagrar. por primera vez en 

una Constitució~ los derecho de Jos tra.bajadorcs: ... 6 

José Natividad Macias apoyó la idea de consagrar un título de la Constitución a 

la materia laboral y presentó un proyecto del mismo, que contenía Jo que en su 

concepción debían de constituir las bases del Derecho del Trabajo . 

.... Después del debate. José Natividad Macias. Pastor Rovaix. Lugo y De los Ríos, 

como ya se menciono. f'ormaron J.a Comisión redaclora del proyecto de nuevo título 

sobre el trabnjo, que íue elaborado tomando como base el proyecto de Macias. Tras 

varias discusiones con diversos grupos de diputados. resultó el proyecto final que íue 

turnado a Ja Comisión del Congreso encargada de presentarlo a Ja Asamblea. La 

Comisión no hizo modificaciones de íondo y íue así como el 12 de enero de 1917 el 

articulo 123 füc aprobado por unanimidad de 163 votos de Jos diputados prcscntes.~...i7 

2. La Carga de la Prueba en Ja Ley de 1931. 

Para poder analizar el punto en comento. empezaremos con un poco de Jo que es 

Ja historia ya en particular de la Ley de 1931. 

- DAVALOS MORALES. José. Op. Ch. P- 65 . 
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La historia de nuestro Derecho del Trabajo la podemos dividir en los siguientes 

períodos: 1. De t 917 a 1931 durante el cual existían leyes cslatales con diferentes 

rcglwnentaciones. 2. De 1931 cuando se fcdcraJizaron la leyes locales y nació la Ley 

Federal del Trabajo. a 1962 en que sC liiciero~importantísimas rcfonnas a-1 artículo 123 

Constitucional. 3. De 1962 a 1968 en que se presentó la iniciativa de Ley de 1970. 4. De 

1970 a 1980. cuando se puso en vigencia las refonnas a nuestra ley actual. 

Entrando de lleno al primer período que es el que nos ocupa. comentaremos que. 

debido a que las leyes eslatales daban tratamiento diferenle a los trabajadores y los 

conflictos colectivos y las huelgas muchas veces comprendían a dos o más Estados y 

ninguno de ellos inlcrvenfa para solucionarlos. por carecer de eficacia sus decisiones 

fuera de su jurisdicción. por tal motivo. y ante esa situación. el 6 de septiembre de 1929 

se modificaron el artículo 123,. en su párrafo introductorio y la fracción X del artículo 73 

de la Constitución. y se adopto la solución de una sola ley de trabajo. que seria expedida 

por el Congreso de la Unión. y su aplicación correspondería a las auloridades federales y 

a las locales conforme a una distribución de competencia. que fom16 parte de Ja misma 

reforma. Es así como nace Ja Ley Fedeml del Trabajo. que puso fin a las irregularidades 

expuestas. 

Como un primer anlccedentc importante para el nacimiento de la Ley Federal del 

Trabajo. encontramos que el 15 de noviembre de 1928. y nnles de la refonna 

constitucional ya mencionada. se reunió en Ja Ciudad de México una asatnblea obrero

patronal. a la que le fue presentado. para su esludio. un proyecto de Código Federal del 

Trabajo. y en 1929 el Presidcnle Emilio Portes Gil. una vez publicada la rcfomta 

conslitucional. envió al Congreso de Ja Unión un proyeclo de Código del Trabajo. el cual 

fue duramente atacado por el movimiento obrero. 
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... Así. en el ano de J 931, la Secretaria de Industria. Comercio y Trabajo. redactó 

un nuevo proyecto al que se Je dio el nombre de Ley Federal del Trabajo. que Cue 

aprobado y promulgado el 18 de agosto de 1931 .. por el Presidente Pascual Ortiz Rubio. 

En el articulo 14 transitorio se declararon derogadas todas las leyes y decretos expedidos 

con anterioridad por las legislaturas de Jos Estados y por el Congreso de Ja Unión, en 

materia de trabajo. nn 

Esta Ley de 1931 que estuvo en vigor hasta el 30 de abril de 1970, Cue 

reiteradamente ref"onnada y adicionada. Señalaremos algunas de las más importantes: 

a) En el ano de 1933. se modificaron los artículos relativos a la integración y 

Cuncionamiento de las comisiones espe.;;ia)!;s del .:ario mínimo; b) Por Ja ley del 30 de 

diciembre de 1936, se estableció el pago del ~ptimo día de descanso semanal; c) La ley 

del 17 de octubre de 1940, se suprimió la prohibición que los sindicatos tenían de 

participar en asuntos políticos; d) En 1941 se modificaron dif"erentes preceptos sobre el 

derecho de huelga; e) Por el decreto de 29 de diciembre de J 962 se reglamentaron las 

reConnas constitucionales del mismo ano relativas a los trabajos de mujeres y menores, 

salarios mínimos. estabilidad en el empleo y participación de utilidades. y se 

introdujeron modificaciones que reflejaban Ja tesis de la ~·relación de trabajoº. 

Independientemente de Jos valores reales de Ja Ley de 193 1. particuJam1ente en 

relación a las condiciones mínimas que concedió a Jos trabajadores. su verdadera 

trascendencia debe encontrarse en tres instituciones: el sindico.to~ la contratación 

colectiva y el derecho de huelga que. de la manera que fueron reglamentados y no 

obstamc Jos vicios derivados de su aplicación han constituido el instrumento adecuado 

para una mejoría constante de una parte de l.:J. clase obrera. En vez de ser un freno a Ja 

industrialización y en general para el desarrollo económico. la ley gracias a esos tres 

~ 1 lbidcm. 
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instrumentos. ha hecho f"actiblc la paz social dentro ~e un desarrollo armónico de las 

relaciones obrero-patronales. 

A esta ley de 193 J. deben asociarse nombres importantes. Fue el Presidente 

Pascual Ortiz Rubio. como ya se menciono, quien Ja promulgó. pero a Aarón Sánz. 

entonces Secretario de Industria. Comercio y Trabajo. corresponde el mérito de haber 

sabido llevar a su realización dicha ley. 

Analizando a continuación en su parte orgánicn a la ley de 193 I. nos damos 

cuenta que está adoptó las disposiciones del anteproyecto Portes Gil. pero excluyó la 

figura del Consejo Nacional de Trabajo. La elección de Jos representantes del capital y 

del trabajo quedaba a cargo de convenciones (artículo 367). designándose representantes. 

obreros y patronales titulares y suplentes. por cada grupo especial de las juntns (articulo 

368) La propia ley declinaba en reglamentos a expedir por los plenos. la determinación 

específica de sus atribuciones y funcionamiento (articulo 401 ). 

El procedimiento ante las juntas quedo sei\alado en el Titulo Noveno de Ja Ley 

(artículos 440 al 648. inclusive) y a ese efecto se dividió en los siguientes capítulos. 

COJpitulo l. Disposiciones Generales (artículos 440-485). 

Il. De las recusaciones {artículos 486-499). 

IU. De Ja Conciliación ante las Juntas Municipales y 

Federales de Conciliación {artículo :500-510). 

IV Oc los Procedimientos nnte lns Juntas Centrales y 

Fcd~ralcs de Conciliación y Arbitraje {artículos 511-559) 
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V De las Providencias Precautorias (artículo 560-565). 

VI. De las Tercerías (artículos 566-569) 

VII. De los conflictos de orden económico (570-583). 

VIII. De Ja ejecución de los laudos (articulo 584-648). 

Lns reglas del procedimiento ante las Juntas Centrales y la Federal de 

Conciliación y Arbitraje,. contemplaban. en Ja ley de 1931. la celebración de una primera 

audiencia de conciliación,. demanda y excepciones. La comparecencia del demandado le 

obligaba a contestar en el mismo acto (5 12,. 5 J 3 y 5 14 ). pero en el caso de que no 

comparecieran había que seiialar una segunda audiencia de demanda y excepciones con 

el apercibimiento al demandado de tener por contestada la demanda en sentido 

afirmativo. salvo prueb::J. en contrario,. de no presentarse tampoco en la segunda ocasión 

(anículo 51 5). 

No estando las partes confonncs con los hechos o estándole se hubieren alegado 

otros en contrario. la Junta debia recibir el negocio a prueba. Lo mismo hacían si las 

partes lo pedían y en el caso de haberse tenido por contestada la demanda en sentido 

afirmativo. a tal efecto se señalaba una audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas 

(articulo 522). En el articulo 5:!4 se previa la n.:cepción inmediata de las pruebas. pero en 

rigor la práctica ohligo a celebrar una o varias audiencias complementarias de desahogo 

de pruebas c. inclusive tl desahogar diligencias fuera de su propio local (por ejemplo 

inspecciones. que no reguladas en Ja ley se desahogaban confom1c a las previsiones de 

los artículos 89 y 90 del Código Federal de Procedimientos Civiles. aplicado 

suplctoriamentc ). 
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En el articulo 531 se otorgaba a las partes un ténnino común de 48 horas para 

alegar por escrito. 

Concluida la tramitación. se formulaba por el auxiliar del presidente de cada 

grupo especial un dictamen que proponía la solución del conflicto (articulo 535) mismo 

que se sometía a discusión. pudiendo los representantes formular votos particulares 

(articulo 538 al 540). Con el acta correspondiente pasaban los autos al secretario para el 

engrose del laudo (articulo 54 t ). lo firmaban los representantes (articulo 549) y se 

notificaba a las partes. 

Los Jaudos debían de dictarse ··a verdad sabid~ sin necesidad de sujetarse a 

reglas sobre estimación de las pruebas, sino apreciando los hechos según los miembros 

de Ja Junta Jo crean debido en conciencia" (articulo 550) y de manera clara,. precisa y 

congruente ucon Ja demanda y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en 

el negocio .. (articulo SS 1 ). 

La etapa final quedaba a cargo de Jos presidentes de las juntas. a quienes se 

imponía conforme a la vieja fónnula la ·~obligación de proveer a Ja eficaz e inmediata 

ejecución de los laudos ..... (articulo 584). otorgándoles la ley facultades de secuestro. de 

utilización de avalúas fisc01lcs (articulo 625) y de remate (articulo 627 y sig.). En todo 

caso los gastos del ejecutor podían someterse a revisión por la Junta (artículo 647). 

En tos articulas 601 y 602 se establecieron las reglas para determinar la 

responsabilidad del conflicto en caso de que el patrón se negara a someterse al arbitraje o 

a aceptar el laudo pronunciado por la Junta. 

En cuanto a las pruebas en particular. que son el tema que nos ocupa. podemos 

decir que la prueba en la ley de este año se encuentra delimitada en principio en el 

articulo 16. el cual establece ... los casos no previstos en la presente ley o sus rcglan1cntos 



se resolverán de acuerdo con la costumbre o el uso y en su defi:cto por los principios que 

se deriven de esta ley. y los del derecho común en cuanto no Ja eontrar[en y por Ja 

equidad' ... "'. 

En el articulo 521. se establece que .. .la Junta recibirá el negocio a prueba. 

También se recibirá a prueba si la partes así lo piden o si se hubiere tenido por 

contestada la demanda en sentido afirmativo. Al efecto se sei'i.alará una audiencia para el 

ofrecimiento y recepción de las pruebas ... Del análisis de este articulo se desprende, que 

las prácticas de las pruebas tienen por objeto examinar las propuestas que hacen las 

partes a fin de probar Jos hechos por estos alegados. esto quiere decir que las partes 

dirigen la prueba al juzgador a fin de convencerle de que Jos hechos en que fundan sus 

pretensiones. son ciertos y por lo tanto el ofrecimiento y aportación de las pruebas 

corresponde a las partes. 

Por consiguiente, es de notarse que el legislador en esta Ley. no enumera los 

medios de prueba. por lo que tenemos que remitirnos como ya se menciono a los medios 

de prueba que se consignan en el Código Federal de Procedimientos Civiles. 

••y en cuanto a Ja carga de la prueba se refiere. el legislador tan1bién fue omiso en 

indicar a quien correspondía Ja carga de la prueba ... 'º 

3. La Car¡;:a de la Prueba en la Ley de 1970. 

La Ley Federal del Trabajo de 1970 tiene dos anteproyectos como antecedentes 

de su creación. uno de 1962 .. que realizó la comisión nombrada por el Presidente Adolfo 

Lópcz Mateas e integrada por el Licenciado Salomón Gonzielez Blanco. Secretario del 

Trabajo y Previsión Social; Ja Licenciada Maria Cristina Salmarán de Tamayo. 

-TENA RAMIREZ. Felipe. Op. Cit. p. 69. 
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Presidenta de Ja Junta Federal de Conciliación y Arbitraje; el Licenciado Ramiro 

Lozano. Presidente de Ja Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal y el 

maestro Mario de la Cueva.. Este proyecto proponía una ref"onna previa de las fracciones 

U. fll. VI. IX. XXI. XXII y XXXI del Apartado uAn del articulo J23 Constitucional. 

para que estuviera acorde con la elevación a Catorce ai'los la edad mínima de admisión al 

trabajo. una más justa y eficaz reglamentación del establecimiento de Jos salarios 

mínimos. un procedimiento aplicable para determinar el porcentaje de los trabajadores 

en las utilidades de la empresa.,, Ja corrección de la interpretación equivocada de las 

fracciones XXI y XXII sobre la estabilidad de los trabajadores en el empleo; la 

definición de Ja competencia de las autoridades federales y locales del trabajo. 

Un segundo anteproyecto fue el concluido en el afio de I 968. después de un 

trabajo iniciado un a.no antes por una nueva comisión, nombrada por el Presidente 

Gustavo Diaz Ordaz y fonnada por las mismas personas que integraron la primera 

comisión. agregándose el Lic. AU"onso Lópcz Aparicio. 

A propuesta del Ejecutivo, el citado anteproyecto fue divulgado entre los sectores 

interesados para que lo estudiaran y vertieran sus opiniones. El 1° de mayo del mismo 

ai\o, por acuerdo del Ejecutivo. se invitó a las clases sociales a que nombraran 

representantes para que se reunieran para intercambiar impresiones para una mejor 

elaboración del proyecto. 

Después de emitir los sectores interesados sus observaciones. en diciembre de 

1968. el Ejecutivo presentó a la Cámara de Diputados. una iniciativa de nueva Ley 

Federal del Trabajo. Se efectuó una segunda discusión con la participación de 

rcpn:scntnntcs de trabajadores y patrones. 

""TRUEBA URBINA. Albcno Nuevo Derecho del Trabajo. Sc1tta edición. PorTI.la. México. 1980. p. 103. 

67 



Su aprobación fue publicada en el Diario Oficial de 1 ª de abril de 1970 .. y entró 

en vigor el 1 ªde mayo del mismo año. 

Una vez vistos los antecedentes históricos de esta ley,. pasaremos a hacer una 

análisis a grandes rasgos de la exposición de motivos de dicha ley en Ja que se consignan 

esencialmente la Teoría Procesal de la misma. 

La solución pacifica de los conOictos. 

u4 7. El Congreso Constituyente,. al crear las Juntas de Conciliación y Arbitraje. 

no quiso darles f"uneiones de tribunales del trabajo. es decir, no pretendió establecer una 

verdadera jurisdicción para resolver las controversias de derecho entre patrones y 

obreros. Pretendió establecer corporaciones de carácter administrativo desprovistas de 

imperio para ejecutar faudos .. y destinadas a prevenir los conflictos o a proponer 

soluciones para ellos, siempre que tuvieran carácter puramente económico ... Durante los 

años que siguieron a Ja promulgación de dicho Código Político ésta fue también la 

interpretación que le dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

De acuerdo con la Jurisprudencia. los conflictos individuales debían ser resueltos, 

a fo.Ita de tribunales de trabajo. por los tribunales comunes. 

La necesidad de resolver por procedimientos más rñpidos y con más justas 

normas las controversias entre obreros y patrones. obligó a la Suprema Corte a variar su 

jurisprudencia y n establecer que las Juntas de: Conciliación y Arbitraje no tiene 

solamenlc la función de proponer soluciones a los conflictos económicos. sino que 

lnmbién les asisle jurisdicción. como verdaderos tribunales que son. para resolver los 

conflictos entre patrones y obreros sobre aplicación de la ley y sobre interpretación y 

cumplimiento dt: los contratos. 
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48. La solución que dio la Suprema Corte al problema no era la única. Pudo 

reservarse a las .Juntas de Conciliación y Arbitraje jurisdicción para resolver tan sólo los 

conOictos económicos entre el capital y el trabajo en la forma en que los constituyentes 

entendiccon haberlo establecido.. y se pudo al mismo tiempo organizar tribunales 

especiales con jurisdicción especifica para n:solver conflictos de carácter individual que 

surgieran sobre interpretación y aplicación de Jos contratos o las leyes protectoras del 

trabajo. 

SO. Los conflictos individuales de trabajo. y aun los colectivos que plantean 

cuestiones puramente legales.. son de la misma índole que todas las controversias que 

resuelve la administración de justicia ordinaria cuando declara oficial e imperativamente 

el sentido que tiene el derecho objetivo y no exige principios nuevos ni procedimientos 

especiales para su n::solución. 

La mayor rapidez en el procedimiento y la aplicación del criterio y de equidad en 

las resoluciones. principios que han inspirado Ja creación de los tribunales de trabajo. no 

diferencian la naturaleza ni las f'unciones que unos y otros descmpeftan. El 

procedimiento que aplican Jos tribunales comunes puede sin gran csf'uerzo adaptarse. 

mediante Ja simplifican necesaria,, para la resolución de esta clase de dif'erencias. 

52 .... se establece en el proyecto que tratándose de conflictos individuales o 

colectivos que versen sobre el cumplimiento de una ley o de un contrato. las partes están 

obligadas a someterse a la jurisdicción de las Junta de Conciliación y Arbitraje. las que 

harán eíectivos sus laudos auxiliados de la fuerza püblica en caso de resistencia. 

56. La reghuncntación legal del trabajo garantiza tan sólo un mínimo de derechos 

que el Estado se considera obligado a proteger. en beneficio de las clases trabajadoras. 

sobre este mínimo. la voluntad de los interesados puede crc:ar otros derechos o antpliar 

los reconocidos en Ja ley. Está de más decir por lo tanto. que mientras la promulgación 
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de la Ley del Trabajo automáticamente derogará todas las disposiciones de Jos contratos 

de trabajo que sean menos favorables para Jos trabajadores. que las consignadas en Ja 

propia ley. en cambio dejará en pie todas aquellas estipulaciones que sean de carácter 

más f"avoral-; :. 

57. N~ se pretende haber resuelto con las normas propuestas por el proyecto 

todos los problemas que puedan surgir con motivo del trabajo. ni tampoco haber 

satisf"ccho todas las aspiraciones ni conlcnlado todos los intereses. En toda obra social a 

lo más que se puede aspi~ es a dar solución que presente el menor número de 

inconvenientes. Por Jo demás se debe de tener presente que las leyes, después de 

promulgadas, son susceptibles de mejorarse. 

uLa nueva legislación laboral supera a la ley de t 931, pues establece prestaciones 

supci;iores a éstas, perfeccionando la técnica legislativa de la mism~ pero sin apartarse 

del ideario de la ley anterior en cuanto a que los derechos sociales que reglamenta son 

exclusivamente aquéllos que tiene por objeto proteger la prestación de servicios en 

beneficio de los trabajadores, ya que ninguna de las dos leyes consigna derechos 

auténticamente rcvcindicatorios en función de lograr un mejor reparto equitativo de los 

bienes de la producción hn:-ta alc¡¡nzar I¡¡ socialización de los mismos."' 1 

La idea de justicia social en que descansa. la nueva ley. se inspirara sohunente en 

Ja parte proteccionist¡¡ del articulo 123 en favor de los trabajadores. de acuerdo con el 

concepto universal que se tiene de la misma. cs~ecialmente con el del profesor Gustavo 

Rndbruch y el que aparece en las enciclopedias: 

... Ln Justicia Social busca ¡¡fanosamcnte un equilibrio y una justa ¡¡nnonia entre el 

capital y el trabajo. estando intimamcnte vincul¡¡do al bien con1ün."~:? 

~· TRUEOA UROINA. Alberto. Nuevo lkr«ho del Trabajo. Tcorfa lnregrnl. Sexta edición. PorrUa. 
M~xico. 1980. p. J 94. 
•-z ldcm. 
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En el Articulo 2 se establece como tendencia de las normas de trabajo conseguir 

eJ equilibrio y Ja justicia social en las relaciones entre trabajdd(l!"'!"c; y pa:rones. 

No sólo el derecho sustantivo de la nueva Ley es proteccionista de Jos 

trabajadores. sino también debe entenderse que lo es el derecho procesal; sin embargo. 

no obstante Ja desigualdad notoria que existe entre el obrero y el patrón. se adopta el 

contrarrevolucionario principio de igualdad de las partes en el proceso. es decir. de 

paridad procesal. 

Sobre el concepto de justicia social. el maestro Tn..acba Urbina • nos dice uLa 

f'unción de justicia social no es sólo tutelar en la ley y en el proceso. sino corregir 

injusticias originadas en el pasado y subsistentes en la actualidad. reivindicando Jos 

derechos del proletariado. como proviene esencialmente del ideario de nuestro gran 

estatuto fundwnental del trabajo. el articulo J 23. uSJ 

Tanto en relación a las autoridades de trabajo como a las reglas procesales se 

introdujeron algunas reformas significativas. las primeras para recoger las innovaciones 

que a lo largo de Ja ley anterior se habían producido. Con las segundas se intentó superar 

cienos vicios que la práctica de la ley había generado y aligerar los procedimientos. 

salvando lagunas evidentes y creando nuevas vías procesales que la experiencia 

demostraba eran necesarias. 

En el aspecto orgánico se atribuyó a las Juntas de Conciliación la facultad 

necesaria para arbitrar conflictos de menor cuantia. esto cs. con valores en juego cuyo 

monto no cxccdicm. de tres meses de salario. Ademas quedó establecida la posibilidad de 

que ajuicio de Jns Secretaria del Trabajo y Previsión Social se integran Juntas Especiales 

de la Federal de Conciliación y Arbitraje en los diversos Estados de la República. 

"lbidcm. 
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Las normas procesales generales ratificaron Ja oralidad predominante. no 

exclusiva. de Jos juicios laborales. Hicieron más fáciles las notificaciones; aligeraron los 

trámites de los incidentes; aumentaron el plazo de caducidad de 3 a 6 meses para evitar 

juicios a Jos trabajadores; se suprimió el trámite de las incompetencias por inhibitoria 

que propiciaba dilaciones excesivas y se mejoraron las reglas relacionadas con las 

recusaciones y excusas. 

Por lo que al procedimiento ordinario se refiere.. se intentó cumplir con el 

principio procesal de la concentración al establecerse una audiencia única de 

conciliación .. demanda y excepciones. También se introdujeron mejoras en orden a 

propiciar el impulso procesal en base ni otorgamiento de facultades a los representantes 

para llegar al conocimiento real de los hechos a ln.lvés de las diligencias para mejor 

proveer. 

En el capítulo de pruebas se incluyó la de inspección, omitida en la ley anterior y 

se facilitó el desahogo de las periciales. 

Se dio una novcdnd interesante que derivó de la inclusión de un procedimiento 

especial para ventilar asuntos urgentes cuya característica fundamental es l<I celebración 

de una sola audiencia de conciliación .. demanda y excepciones. ofrecimiento. admisión Y 

desahogo de pruebas. alegatos y Jaudo. 

En materia de recursos se mantuvo el principio de que las resoluciones no son 

recusables salvo cuando se trata de actos de ejecución. 

En realidad la refonna de 1970 en el orden procesal no fue de estructura. Sin 

embargo. fue imponantc y señaló caminos que diez. años después en una ación 

sorprendente por su vigor se siguieron con paso cnérgico. 
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Analiz.ando más a fondo la ley de t 970. podemos ver que es en su capitulo IV 

donde quedó establecido el procedimiento ante tas Juntas de Conciliación (articulo 745) .. 

quedando sujeto dicho procedimiento a tas disposiciones de ese capitulo. 

Es en el capitulo V donde se sei\ala el procedimiento para la tramitación y 

resolución de los conflictos individuales y de los colectivos de naturaleza jurídica 

(articulo 751 ). 

En el articulo 752 quedó establecido que el Pleno o la Junta sci\alará día y hora 

para la celebración de una audiencia de Conciliación. Demanda y Excepciones .. 

apercibiendo al demandado de tenerlo por inconfonnc con todo arreglo y de contestada 

la demanda en sentido afirmativo si no concurría a dicha audiencia .. y dcbia notificarse 

con tres dias de anticipación. 

Las nonnas para la celebración de la audiencia a que se refiere el articulo anterior 

quedaron establecidas en el articulo 753 .. ene el que se exhortaba a las partes para que 

procuraran un arreglo conciliatorio. si llegaban a un convenio se daba por terminado el 

conflicto .. sino, se daba por concluido el periodo de conciliación y se pasaba al de 

demanda y excepciones. 

En el articulo 759 .. la Junta al concluir la audiencia de demanda y excepciones 

sei\alaba día y hora para la celebración de la audiencia de ofrecimiento de pruebas. Con 

anterioridad .. la audiencia de pruebas podía señalarse en cualquier fecha y era soto para 

ofrecimiento y no para desahogo. 

Las pruebas debían referirse a los hechos contenidos en la demanda y su 

contestación que no hayan sido confesados por tas partes (articulo 760) . En cuanto a la 

forma de ofrecerlas este artículo no menciona exigencia alguna de si debe hacerse en 
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fonna oral o escrita., pero teniendo en cuanta la oralidad del procedimiento Jaboral, en 

esta fonna se podian ofrecer las pruebas. 

Las pruebas debían ofrecerse acompañadas de los elementos necesarios para su 

desahogo. Concluido el ofrecimiento. Ja Junta resolvía cuales eran las pruebas que 

admitía y cuales desechaba por ser improcedentes o inútiles. 

El artículo 761 establecía que Ja Junta al concluir Ja audiencia de ofrecimiento de 

pruebas. seftalaria día y hora para Ja celebración de una audiencia de recepción de las 

mismas. En el articulo 762 decía que eran admisibles todos Jos medios de prueba 

que tiendan a esclarecer la verdad. pero no precisaba cuales eran Jos esos medios. 

Al concluir Ja rceepción de las pruebas. Ja Junta concedía a las partes un plazo de 

48 horas para que presentara sus aJegatos por escrito (articulo 770). 

Concluido el término para la presentación de los alegatos. el auxiliar declaraba 

cerrada la instrucción y dentro de los diez días siguientes se formulaba un dictamen 

(articulo 771 ); se agregaba al e.'\'.pcdicnte y se entregaba copia a cada uno de los 

representantes (anicuJo 772). El presidente citaba u una audiencia de discusión y 

votación (artículo 773). Terminada Ja discusión. se procedía a la votación y el Presidente 

declaraba el resultado (artículo 774). 

Los Jaudo debían ser claros. precisos y congruentes con la demanda (articulo 

776) y con las demás pretensiones deducidas oportunrunente en el negocio. 

Por lo que a la carga de la prueba se refiere. la ley de 70 solo se concretó a 

set1alar en el artículo 763 que las partes están obligadas a aportar todos los elementos 

probatorios de que dispongan y que puedan contribuir a la comprobación de Jos hechos o 
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al esclarecimiento de la verdad., pero no dijo nada acerca de a quien correspondía dicha 

carga especfficamente. 

3 .. La reforma Procesal de 1980. 

La presente relorma tuvo lugar el 18 de diciembre de J 979. cuando el Presidente 

José López Portillo presentó a la consideración de Ja Cámara de Diputados del Congreso 

de la Unión una iniciativa para la modificación de Jos Títulos Catorce. Quince y 

Dieciséis de la Ley Federal del Trabajo que implicaba además Ja reubicación y reforma 

de los artículos de la Ley que fijaban el Procedimiento de huelga y una adición 

sustancial a la parte final del articulo 47 en relación a Ja obligación patronal de dar aviso 

al trabajador de la causa o causas del despido. El proyecto elevó el nWnero de artículos 

de la ley de 1970 de 891 a 1,0 JO. Pero Jo importante no era el nWnero de los preceptos 

sino su contenido. Se llevaba a cabo una verdadera revolución procesal. Y al respecto el 

maestro Néstor de Buen afirma que. uPor primera vez aparecfa en el derecho adjetivo la 

idea tutelar que cara.eteriza el derecho individual del trabajo. La igualdad de las partes 

dejaba de ser solamente un presupuesto para convertirse en una mcta.H'" 

Dentro de los principales protagonistas de la reforma procesal encontramos al 

Lic. Pedro Ojeda Paullada. entonces Secretario del Trabajo y Previsión Socia.I~ quien fue 

el motor esencial de una iniciativa en la que no era dificil encontrar aspiraciones 

politicas a corto plazo. Sin embargo. fue el joven jurista. Jorge Trucba Barrera. quien 

llevó ::i cabo la elaboración del anteproyecto en el que aparecen claramente definidas las 

ideas de su ilustre padre el maestro Albcno Trucba Urbina. Intervinieron también el 

Subsecretario .. A•• del Trabajo. Guillcnno Gonz.álcz López y el maestro Pedro Cervantes 

Campos. 

u DE BUEN LOZANO. Néstor. OC'r;ochn Procesal del Trabajo. TcrcC"rnedición. Pon-Ua. Mcbcico. 1987. 
p.135. 
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El resultado objetivo de la reforma procesal de 1980 fue el establecimiento. de Ja 

nivelación del poder económico del empresario y la fuerza jurídica de un derecho de 

clase. mediante Ja regulación desigual de los dc:siguales. 

hFue a partir de la reforma que quedaron integrados en Ja Ley Federal. como 

unidad indisoluble. el derecho individua.!. el derecho colectivo y el derecho procesal. 

formando una trilogía que encuentra su principal asiento en la tesis social del artículo 

J2J.uH 

Impregnadas de ese espíritu social fueron introducidas las nuevas normas del 

procedimiento del trabajo. entre las que dcstac¡in: J¡i expresión concreta y 

comprometedora de los principios generales del Derecho Procesal del Trabajo. Otras 

atenderían a Ja concentr.ición procesal que reúne en una sola audiencia las etapas de 

Conciliación, Demanda y Excepciones. Ofrecin1icnto y Admisión de Pruebas; la 

preeminencia de la conciliación como medio para solución de los conflic1os; la suplencia 

de la deficiencia de la demanda del trabajador; la imposición de: la carga de la prueba al 

patrón; el impulso procesal a cargo de la autoridad las modificaciones al procedimiento 

de huelga y la participación inmediata de las autori<lridcs en beneficio de Ja verdad y l¡i 

justicia. 

En todo caso. y sin lugar a dudas la nota de mnyor trascendencia cstaria dada por 

la tutela que a partir de la rcfomm ejercen las Juntas de Conciliación y Arbitraje ~obre 

los trabajadores y que les in1pone la obligación de mejorar las dt.:mandas de aquéllos. 

incorporando nuevas acioncs que deriven de los hechos expuestos o ugrcgando 

prestaciones omitidas o planteadas en cuantla menor de la debida (artículo 685). 

H ldem. 
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Analizando las reformas procesales. nos damos cuenta que. tanto el 

procedimiento del proceso del trabajo como el paraprocesal. quedaron bajo Ja 

responsabilidad de las Juntas de Conciliación y Arbitraje. por lo que el artículo 688 de la 

nueva Ley Procesal. Je encomienda a dichas Juntas corregir irregularidades u omisiones 

de la demanda de Ja pane obrera. a fin de que no sufra menoscabo Ja Justicia Social y no 

se causen perjuicios a los trabajadores quienes tienen derecho a Ja protección social. 

Las autoridades udministrativas y judiciales están obligadas a auxiliar a las Juntas 

de Conciliación y de Conciliación y Arbitraje, que son autoridades sociales en los 

ténninos previstos por el precepto ya mencionado. 

Por otro lado. y por lo que a Ja representación se refiere. tenemos que. el poder 

que otorgan Jos trabajadores pnra ser representantes en juicio. aunque no se exprese en el 

documento el objeto del poder. se entenderá conforido para reclamnr todas las 

prestaciones principales y accesorias a que tenga derecho el trabajador. de acuerdo con la 

suplencia que lleven a cabo las Juntas. 

Pt.1r lo que toca a la competencia. las disposiciones de Ja Ley son muy claras. así 

como con los impedimentos y las excusas. Las disposiciones legales en materia de 

notificaciones son precisas. evitándose asi perjuicios a los trabajadores que también 

deben ser cuidados en todos sus aspectos procesales por las juntas. 

En cuanto a la continuación del procedimiento y a la caducidad. o impulso 

procesal a cargo de la amoridad. la nueva ley impide en el an. 771 que tenga lugar la 

caducidad. pues le impone a los presidentes di! las juntas y también a Jos auxiliares la 

obligación de que los juicios laborales no queden inactivos. proveyendo lo que conf'onne 

a Ja ley corresponda hasta dictar el Jaudo. 
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Por lo que a las pruebas se refiere el artículo 784 rompe ef principio tradicional 

de que el que afirma liene la obligación de probar. toda vez que el mencionado precepto 

dispone e."Cprcsamenrc que ºla Junta podrá eximir de Ja carga de la prueba al trabajador. 

cuando por orros medios esté en posibilidad de llegar al conocimiento de los hechos. y 

para tal erecto requerirá al patrón para que exhiba Jos documentos que de ncuerdo con la 

leyes. tiene la obligación JegaJ de conservar en Ja empresa. b:1jo el apercibimiento de que 

de no presentarlos se presumirán ciertos Jos hechos aJegados por el trabajador.•• 

Ln misma disposición establece que en todo caso corresponderá al parrón probar 

su dicho cuando exista controversia sobre los catorce casos específicos a que se refiere el 

precepto mencionado. 

En posteriores artículos Ja Ley Procesa) reglamenta el desahogo de las pruebas. 

confesional. testimonial. pericial. de inspección. de presunciones e instrumental. 

También se definen las resoluciones de los Tribunales Sociales LilboraJcs como lo son 

las Juntas de Conciliación y Arbitraje. de las funciones distintas de los Tribunales 

Judiciales. En un capirulo especial se rcglamcntn con sentido social eJ procedimiento 

ordinario ame las Juntas. asl como Jos procedimientos especiales. y consigna a Ja vez 

reglas del procedimiento de los conflictos colectivos de naturaleza económica. y de 

dedaradón de inexistencia de Ja huelga y demás casos especificas que consigna la nueva 

Ley Procesal Social del Trabajo. 

Finalmente. los procedimientos de ejecución. de tercerías y de preferencia de 

créditos obreros. también son reglamentados en esta ley procesal. 

En cuanto a las pruebas en particular se refiere. las refom1as dadas en la ley de 

1980. que son las que nos ocupan. nos encontramos que. la prueba testimonial tuvo 

algunas modalidades: 
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El articulo 813 en su fracción 1 sef\nln. que sólo podrán ofrecerse un máximo de 

tres testigos por cada hecho controvertido que se pretenda probar; limitación que no 

existía anterionnente. 

En la fracción 11 señala que el oferente deberá indicar el nombre y domicilio de 

los testigos. ~·'Este punto fue controvertido en ta VI reunión Nacional de Juntas de 

Conciliación y Arbitraje,. celebrada en la Ciudad de Oaxaca en Junio de 1981 .. 

estableciéndose en una ponencia que fue aprobada .. la tesis siguiente: 

Por lo que el maestro Climent Beltrán opina.. usin que implique modificación o 

alteración del texto de la fracción 11 del articulo 813 .. debe aplicarse un criterio menos 

rigurista y que admita la testimonial sin el requisito del domicilio,. cuando Ja 

prcsentnción quede a cargo del ofcrente.' .. S6 

Para ello se tuvo en cuenta que el patrón no tiene dificultad alguna en seftalar el 

domicilio del testigo .. porque si se trata de un trabajador de la empresa. tiene registrado 

su domicilio; en cambio. si se trata de un trabajador puede ser dificil .. porque no siempre 

conocen con precisión el domicilio de los testigos. 

A esto se podría agregar que debe distinguirse entre requisitos esenciales y no 

esenciales. y el señalamiento del domicilio debcria estimarse como un requisito no 

esencial para el ofrecimiento de la prueba: además el testigo .. podrá ser identificado al 

compa["cccr ante la Junta. 

También se ha introducido el requisito de que no se admitirán las preguntas que 

lleven implícita la contestación (articulo 815 fracción V). Lo que denota la diferencia 

con el interrogatorio en la prueba confesional. 

~ CILIMENT BEL TRAN. Juan. Elcmen1os de Derecho Procesal del Trabajo. Esfinge. México. 1989. 
pl76. 

E.STA 
SWR 

TE.SIS 
DE U\ 

rW r.i·rnE 
BtBUfJTECA 

79 



Otra innovación consiste en que se suprime el engorroso incidente de tachas a los 

testigos. Según el articulo 818 ulas objeciones o tachas a los mismos, se f"onnuláran 

oralmente al concluir el desahogo de Ja prueba para su apreciación posterior por la Junta. 

Cuando se objetare de falso a un testigo, Ja junta recibirá las pruebas en la audiencia de 

desahogo de pruebas a que se refiere el articulo 884 de esta Ley. 

Es importante agregar que el articulo 820 incorpora una tesis jurisprudencia! en 

el sentido de que un solo testigo podrá íonnar convicción, si en el mismo concurren las 

circunstancias especificadas en el propio precepto. 

En caso de que las circunstancias que concurran en el testigo único, no ofrezcan 

garantfa de imparcialidad. su testimonio no constituirá elementos de convicción, al 

respecto una tcsisjurisprudcncial establece: 

Testigo Único. Requisitos que debe reunir para formar convicción. Conf"onne al 

artículo 820 de la Ley Federal del Trabajo, un solo testigo podrá formar convicción. si en 

el concurren circunstancias que sean garantía de veracidad que Jo hagan insospechable 

de falsear Jos hechos sobre los que declara~ y si •·1. Fue el único que se percató de los 

hechos"'". Luego entonces. si se ofrecen tres testigos y. Ja prueba se desahoga sólo en 

cuanto a uno de ellos. como no fue el único que se percató del hecho que se pretendía 

probar. su declaración no puede formar convicción por no satisfacer el requisito que 

establece la fracción 1 del citado articulo. 

Amparo Directo. 448/33610/87. Francisco Arenas lturbc. 15 de octubre de 1987. 

Unanimidad de votos. Ponente Francisco Zapata Mayorga. Secretario Marco Tulio 

Burgoa Domingucz. 

Informe 1987. Tercera Pnrte. Volumen l. Tomo 5 en Materia de Trabajo. del 

Primer Circuito. p. 369. 
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Por lo que hace a la Prueba Pericial hay que hacer notar que, conforrnc al artículo 

824 de la Ley Federal del Trabajo. la Junta nombrará los peritos que correspondan al 

trabajador. en cualquiera de los siguientes casos Fracción l. Si no hiciera nombramiento 

de perito; 11 Si designándolo no compareciera a la audiencia respectiva a rendir su 

dictamen: 111. Cuando el trabajador lo solicite. por no estar en posibilidad de cubrir los 

honorarios correspondientes. 

Ahora bien. surgen dos cuestiones en tomo a esta prueba: Una consiste en que se 

ha planteado la conveniencia de simplificar Ja prueba pericial. reduciendo a un solo 

perito de las partL-s. e invariablemente la Junta acude a la designación de un perito 

tercero. cuyo criterio suele ser el dctenninante. En ese sentido Cue aprobada una 

ponencia en la ya mencionada Reunión de Oaxaca . 

... En la citad ponencia sobre uMcdios de Prueba'". de Barbagelata. se advierte la 

tendencia al régimen de perito ünico. que ya se ha establecido en Brasil y en Panamá. .. n 

La otra cuestión se refiere a desechar la prjctica de la aceptación casi automática 

del dictarrten pericial. sin que el juzgador intervenga en el interrogatorio al perito. y 

sobre todo sin hacer un debido análisis del peritaje en el laudo. 

La siguiente tesis podr.i ilustran1os más runpliruncntc: 

Prueba Pericial. facultad de los Tribunales. para apreciarlas. El juzgador al 

valorar la prueba pericial no puede proceder arbitrariamente. sino sujetándose a las 

reglas de la sana critica; sin embargo. en ningún caso la apreciación de los peritos puede 

sustituir la del Juez. • esto cs. vincular jurídicamente su convicción y restringir por ende 

su libertad de valorar. por ello. si el juzgador expresa claramente los motivos de esa 

0 ldcn1. 
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apreciación y por los cuales concede valor a un peritaje. justificando a través de un 

razonamiento lógico su convicción respecto del hecho. y tales motivos no pueden 

considerarse ilegales. la valoración de la prueba se encuentra apegada a derecho. pues la 

caHficación de los dictámenes periciales constituye una facultad privativa de los 

tñbuflales. 

Amparo Directo. 337n8. Bertha Aguilar Pulido. 1 S de junio de 198 J. 

Unanimidad de votos. Ponente: Ignacio Patlán Romero. Secretario Pedro Galea.na de la 

Cruz. Informe 198 J. Tercera Parte. Tribunal Colegiado. Décimo Primer Circuito. p. 348. 

Respecto a Ja Prueba de Inspección. En la Ley de J 970 no estaba reglamentada., 

pero con las reformas de 1980 sf Jo esta.. cubl'"iéndose aquClla laguna legal mediante los 

artículos 827 n 829. El primero de estos preceptos señala Jos C"cquisitos que debe 

contener su ofrecimiento; a) Deberá precisar el objeto materia de la misma; b) E_I Jugar 

donde debe practicarse; e) Los periodos que abarca; y d) Los objetos y doc.umentos que 

deben ser ex.aminados. Agrega que ua1 ofrecer la prueba. deberá hacerse en sentido 

afirmativo. fijando los hechos o cuestiones que se pretendan acreditar con la misma ... 

Esta reglamentación responde de un lado. al principio de economía pmcesal. para 

facilitar el desahogo de la diligencia.. y de otro. a evitar que por su gencralb~.ación se 

convierta en una indagación judicial. 

Cabe hacer notar que se ha planteado la cuestión de si en los casos en que 

corresponda al patrón probar su dicho cuando exista controversia sobre los elementos o 

aspectos de la relación de tr.tbajo enunciados en el articulo 784. debe el patrón exhibidos 

ante la Junta en lugar de ofrecer la pn.teba de inspección en las oficinas de la empresa. 

por raz,incs de cconon1iu pC"occsal y para evitar pérdida de tiempo al trabajador. 
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Al respecto. estimamos que habrá que distinguir entre la documentación. que se 

refiere únicrunentc al trabajador. en cuyo caso deberá exhibir directamente el patrón ante 

la Junta. y aquélla que comprenda a varios o a todos los trabajadores de Ja empresa. ya 

que está última tcndni que mantenerla el patrón en las oficinas de Ja empresa. para dar 

cumplimiento a sus obligaciones de carácter general a cargo de la misma. y por tanto, su 

examen debe ser materia de inspección. 

Por Jo que a la prueba prcsuncionaJ se refiere podemos mencionar que las 

presunciones no constituyen propiamente dicho medios de prueba. sino son las 

deducciones o inducciones que el juzgador hace de un hechos conocido para llegar a la 

demostración de otro hecho desconocido. 

Esta prueba se encuentra prevista en los artlculos 830 a 834 de la Ley Federal del 

Trabajo. distinguiéndose entre Ja presuncional legal y la presuncionaJ humana y ambas 

admiten prueba en contrario. El articulo 834 dispone que .. las partes al ofrecer la prueba 

presuncionaJ. indicarán en que consiste y lo que se acredita con ellas'", requisito que es 

excesivamente fom1alista ya que no siempre se toma en cuenta para la aceptación de Ja 

prueba. 

En la nueva naturaleza social del proceso laboral. el aspecto de Ja carga de la 

prueba benefició sin lugar a dudas a la parte más débil del mismo. los autores de la 

reforma procesal detcm1inaron en el artículo 784 .. que a Ja letra dice: 

La Junta cximirtl de la carga de la prueba nJ trabajador cuando por otros n1edios 

c:sté en posibilidnd de llegar al conocimiento de los hechos. y para tal efecto requerirá al 

patrón pura que exhiba los documentos que. de acuerdo con las leyes 1ienc la obJigación 

de conservar dentro de 1¡1 empresa. hajo el o.1pcrcibin1icnto que de no presentarlos. se 

presumir.in cienos los hechos alegados por el trabajador. En todo caso. corresponderá al 

patrón prob.ar su dicho cuando exista controversia sobre: 
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l. Fecha. de ingrc...-so del trabajador; 

11. Antigüedad del trabajador; 

111. Faltas de asistencia del trabajador; 

lV. Causas de Rescisión de la relación de trabajo; 

V. Terminación de la relación o contrato de trabajo por obra o tiempo 

determinado. en los términos del articulo 37 fracción l. 53 fracción 111 de esa 

Ley; 

VI. Constancia de haber dado aviso por escrito al trabajador de la fecha y causas 

de su despido; 

VIL El contrato de trabajo; 

VIII. Duración de la jornada de trabajo; 

IX. Pagos de días de descanso y obligatorios ; 

X. Disfrute y pago de vacaciones; 

XI. Pago de las primas dominical. vacacional y de antigüedad; 

XII. Monto y pago de salario; 

XIII. Pago de Ja participación de Jos trabajadores en las utilidades de la empresa; 

XIV. Incorporación y aportaciones al Fondo Nacional de Vivienda. 

Con1cnta el maestro Néstor De Buen que ••este articulo es una innovación 

procesal y confinna la naturaleza social del proceso laboral como un derecho que tiene 

por fin gar.antizar una igu.aldad real en el proceso. mediante la tutela o protección de los 

trabajadores ... "" 

Esta disposición señala pues una facultad de la autoridad para que. relevando ni 

trabajador de la carga de In prueba. Csta se desplace. sin promoción del interesado. hacia 

su contrario. 

"• DE BUEN LOZANO. NO:slt.~r. Dcn:cho rn.>eL-sal dd Trabajo. Segunda edición PomJa. México 1990. p. 
465. 
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Lu l"Cforma en este sentido. obedece a la necesidad de liberar al .trabajador de la 

obligación de pl"obar aspectos más que dificiles. y en cambio el patrón puede acreditar 

con toda facilidad con base en los documentos que conforme a la ley. debe conservar en 

la empl"esa. 

En cuanto a la imputación de la carga de la prueba. es evidente que la Ley 

Federal del T1"abajo no contiene disposiciones generales en el sentido indicado y prefiere 

imputar dil"cctamcntc esa cal"ga de la prueba. como ya se mencionó. al patrón, lo que no 

excluye Ja posibilidad de que también se tenga en cuenta las pn:sunciones y esas reglas 

de juicio si no son incompatibles con las cargas especificas marcadas en la ley. 

En cuanto a las presunciones. basta mencionar la más importante del Derecho 

Laboral Mexicano. ejemplificando estas ideas en el articulo 21 de la Ley Federal del 

Trabajo que a la letm dice: ... Se pl"esume la existencia del contrato y de Ja n:lación de 

trabajo entre el que pl"csta un trabajo personal y el que lo recibc ... ' 9 

Las reformas a la ley de 1 980 ha dejado atrás. en gran medida. las fórmulas que 

sustentaban la carga de Ja prueba en función de la actitud procesal de las partes (de 

afinnar o negal" por ejemplo) y ha pl"eferido imputar directamente la carga de la prueba al 

patrón: cal"ga subjetiva. sin perjuicio. de aceptar trunbién .. en alguna medida la carga 

objetiva. 

En rigor. la n:fom1a prnccsal de 1980 cambió el viejo sistema de la regla de 

juicio: apreciación del juez y presunciones legales. poi" la oportunidad de la disposición 

legal: ••En todo caso corn:spondcrá al patrón probar su dicho cuando exista controversia 

sobre .. :· (nrtículo 784). 

-1dcm. 
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Por otro lado. y rctiriendonos a Ja igualdad de las partes. el legislador de 1980 no 

pretendió en modo alguno tratar igual a Jos destinatarios de las nuevas normas 

procesales. sino. precisar. lo contr.irio. Porque si bien es cierto que en el mismo articulo 

123 Constitucional está vigente el principio de que a trabajo igual debe haber 

condiciones iguales. también lo es que su razón de ser radica precisamente en las 

consecuencias de que las partes en una relación laboral son iguales. 

Por ello mismo resultaba absurdo conservar para el proceso laboral los viejos 

juegos de las presunciones y de las reglas de juicio que. al igual que las normas 

procesales civiles._ aún dominaban en Ja interpretación de las disposiciones procesales del 

Derecho del Trabajo. Ya no era posible mas tener la vigencia del principio de que quien 

afirma debe probar. ºLa realidnd mostraba que en el mundo laboral. la obligación de 

conservar los documentos comprobatorios de las condiciones de trabajo no podía recaer 

en c:I trabajador sino en el patrón.""'° 

Podemos damos cuenta que tanto la ley de t 931 como la de 1970 habfan dictado 

la regla general en el sentido de que la falta de contrato escrito no podía privar al 

trabajador de los derechos consagrados en Ja ley (articulo 31 de 1931 y 26 de 1970). 

poniendo de manifiesto que es d patrón quien puede y debe acreditar lus condiciones de 

trabajo y que al tr.ibaj3dor sólo le tocará invocarlas. 

Lo sobresaliente de la reforma de 1980 fue que no se confió ya en las 

posibilidades de que las Juntas fijaran Jos criterios de reparto de la carga de la prueba. 

sino como ya lo 111cncionamos. de manera rotunda hizo esa dlstribución a partir de la ley 

misma. 

Sin embargo es obvió que las nuevas reglas que distribuyen la carga de la prueba 

no Je imputan la responsabilidad sólo al patrón. De hecho queda un gran n1argcn de 

-rdcm. 
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cargas procesales para los trabajadores. pero no en todo aquello que se relacione con las 

condiciones de trabajo y disfrute. 

En cuanto al deber que tienen Jos patrones de conservar documentos el Derecho 

Laboral descansa en otros derechos. No obstante. en el articulo 804 de Ja Ley Federal del 

Trabajo. se aventura una cierta obligación de Jos patrones. aunque siempre con Ja 

condición de que los documentos .. se lleven en el centro de trabajo u. Así ocurre. con las 

listas de raya o nóminas del personal y con Jos controles de asistencia. 

EJ problema íundamental radica. en esa condición sutil de la Ley Federal del 

Trabajo; .. cuando se lleven". 

Así podemos observar que la segunda parte deJ articulo 784. precísa cuales 

comprobantes deberá tener el patrón. no tanto porque la ley lo obligue. sino porque. de 

no contar con ellos. perderá irremisiblemente todos Jos juicios en que se ventilen 

controversias sobre Jos extremos a que aluden las catorce fracciones del 784. Pero a este 

respecto de Jos documentos que no se mencionan aJJi parece que Ja carga de probar que 

se llevan sera del crabajador. 
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CAPITULO 111 

EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO 

En el presente capítulo veremos el Procedimiento Ordinario Laboral,. cuáles son 

sus pñncipios rectores y en que consisten .. cuáles son sus etapas y como se desarrollan 

cada una de ellas. y sobre todo y muy especialmente lo que es nuestro tema central,. que 

es el ofrecimiento de pruebas. cómo se pueden ofrece. que es la prueba en contrario y 

por último cuáles son las pruebas supervenientes. porque se tes llama así y en que 

momento se pueden ofrecer. 

Comcn7..aremos pues. por recordar el concepto de qué es un proceso. a este 

respecto. tenemos que el Diccionario de Derecho del Maestro Rafael De Pina menciona 

que ºProceso es el conjunto de actos regulados por la Ley y realizados con la finalidad 

de alcanzar la aplicación judicial del derecho objetivo y la satisfacción consiguiente del 

intcrc..i.s legalmente tutelado en el caso concreto, mediante una decisión del juez 

competente.º"'"' 

Para Eduardo Pallares el Proceso ••puede definirse con10 una serie de actos 

jurídicos vinculados entre si por el fin que se quiere obtener n1cdiantc ellos y regulados 

por las normas legales. más adelante. el Maestro Pallares afirma que. es importante saber 

que todo proceso se desenvuelve a través del tiempo y evoluciona a un fin dctenninado 

por virtud del cual los actos en que el proceso consiste, son solidarios los unos de los 

otros. y los posteriores no pueden existir válidamente sin los anteriores, en los que tienen 

su base y razón de scr:-i 

... DE PINA. Rafael. De Pina Vara R.nfacl. Diccionario de Di:rccho. Décima Segunda edición PorrUn. 
Mr!xico 1994. p. 400. 
• 1 PALLARES. Eduardo. Op. Cit. p. 96. 
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Sin embargo. muy frecuentemente se identifica igualmente al proceso y al 

procedimiento ya sea en Ja doctrina._ en Ja Ley. o en la práctica. pero en realidad son dos 

cosas diversas. Aunque suelen usarse como análogos estos términos. un análisis de ellos. 

pennitc distinguir el proceso como institución. en cuanto que constituye un conjunto de 

actos que persiguen una sola finalidad. y el procedimiento o serie sucesiva y combinada 

de los que han de realizarse para lograrla. 

··camelutti. ha hecho ver que entre ambos conceptos media diferencia 

cuantitativa y cualitativa que se podía establecer considerando el proceso corno 

continente y el procedimiento corno contenido. H 63 

Cabe decir que el proceso es una institución establecida para realizar mediante 

ella la función de administrar justici~ mientras que el procedimiento es el conjunto de 

f"onnas o maneras como se efectúa esa función. Unas veces. en f"orma escrita. otras 

verbalmente como el procedimiento laboral. en la vfa que se llwna ordinaria o en la 

breve y expedita que tiene el nombre de sumaria. 

La Ley Federal del Trnbajo también nos da una clasificación que atiende. más 

que a la naturalcz.a del proceso. al procedimiento en orden a Ja celeridad y simplificación 

del ntismo distinguiéndose entre procedimiento ordinario. en el que se observan las 

nonnas de carácter general, y procedimiento especial. que por la índole de Jos nsuntos 

requiere una ntayor rapidez en el trámite. y en una sola audiencia... puede agotarse el 

procedimiento. 

El juicio ordinario del que hemos estado hablando podria ser calificado. de mayor 

cuantía por uquellos que se tramitan en juicios especiales. 

~ ldcm. 
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Es un procedimiento de carácter gcncrnl,. quiere decir que. preferentemente, los 

conflictos jurídicos deben ventilarse en juicio ordinario sobre aquellos que tengan 

señalada una gestión especial. 

Es el artículo 870 de la Ley. el que nos indica que el juicio ordinario será el 

indicado tratándose de conflictos individuales y colectivos de naturaleza jurídica. 

En cuanto a los conflictos individuales de naturaleza económica. la Ley fue 

omisa en establecer una vía para dichos conflictos por to que tradicionalmente se ha 

optado por resolverlos por la vía ordinaria jurídica. Aunque no es la que esencialmente le 

corresponde, es evidente que no sería posible aplicar a esos conflictos las reglas de los 

económicos de naturaleza colectiva. 

Sin embargo. si se trata de elegir de entre ambos. procederá más ndecuadruncnte 

seguir el procedimiento ordinario que. por lo menos. es el que más garantías otorga a las 

partes y en el que la prueba pericial puede suplir las deficiencias de la falta de un 

procedimiento especial. 

l. Principios del Proceso Laboral. 

Es importante hacer un distinción entre los principios del proceso civil de tos del 

proceso laboral. 

La Tcoria Civilista concibe al Derecho como .. un bien patrimonial oponible a la 

contraparte. en virtud del principio de la autonomía de In voluntad. por ello se basa en el 

contrato. Correlativamente el Proccdim.icnto Civil que es el instrumento jurídico adjetivo 

para exigir la aplicación de lo estatuido mediante el contrato. tiende en primer término. a 

verificar el acuerdo cc::lcbrado entre las p:irtes. y después a interpretar los derechos y 
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obligaciones establecidos, y para ello otorga las mismas oponunidades a las partes 

involucradas, pues ºsiendo el pacto creación de las partes, son ellas las que tienen 

forzosamente que demostrar la existencia, finalidad y el sentido de su obligación!-

De aquí se desprenden dos principios fundamentales en el procedimiento civil el 

de igualdad formal de las partes, equivalente a la igualdad en la celebración del pacto y 

el del impulso procesal de las mismas. por ser ellas las interesadas en promover la 

actividad jurisdiccional. 

Es de considerarse que el Derecho Laboral se basa no en un acto jurídico como el 

contrato, sino en un hecho jurídico consistente en la relación de trabajo por ello 

conciernen a la prestación de servicios de donde de derivan derechos y obligaciones 

establecidas en la Ley y ~ncima de la voluntad de las partes. En consecuencia, ºel 

procedimiento laboral no se refiere a la aplicación o interpretación de los actos jurídicos 

como son los contratos. sino al esclarecimiento de Jos hechos. ya que los mismos 

generan los derechos in1pucstos por la lcy··_r., Por tanto se trata de aplicar Ja ley. y el 

Estado como órgano de la comunidad está interesado en el cumplimiento de la misma. 

De ahi que ··ct proceso laboral no se rige por el principio dispositivo del impulso 

de las partes. sino por el impulso procesal de oficio. y no atiende a la igualdad formal 

entre las partes. sino a la igualdad real para equilibrar Ja desigualdad económica en que 

se encuentran los trabajadores frente al patrón esto es. para obtener el equilibrio de los 

factores de la producción donde reside la justicia social según el Constituyente."'"""" 

Sin cn1bargo. esta referencia de Jos hechos y los actos jurídicos como nota 

distintiva dc:l Derecho Civil y el Laboral. nos va dar la pauta para encontrar los rasgos 

que los separan. Por ello. creemos que junto a aquellas características. la diferencia 

,... CLIMENT BEL TRAN. Juan •• Elementos de 0.:-rccho Procesal dc!I Trabajo. Esfinge. México. 1989.p82. 
•"tdem 
-1dcn1 
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reside en que el proceso civil como derivación del derecho sustanlivo. atañe 

primordialn1cntc a las cosas. y el proceso laboral al trabajo humano. Así. podemos notar 

que el humanismo jurídico que inspira a nuestro Derecho Laboral trasciende al 

procedimiento laboral para proteger al trabajador ante la desigualdad económica donde 

el imperativo de la ley,. o sea. el interés social y del Estado. prcvalcct! sobre Ja voluntad 

de las purtcs. 

A este respecto Jos principios procesales plasmitdos en las reformas de 1980. 

están enunciados principalmente en el articulo 685 de la Ley Federal del Trabajo que a la 

letra dice: 

hEJ proceso del derecho del trabajo será público. gratuito. inmediato, 

predominantemente oral y se iniciara a instancia de parte. Las Juntas tendrñn Ja 

obligación de tomar las medidas necesaria..._ para lograr la mayor economía, 

concentración y sencillez del proceso. 

Cuando la demanda del trabajador sea incompleta, en cuanto a que no comprenda 

todas h1s prestaciones que de ucucrdo con esta Ley deriven de Ja acción intentada o 

procedente. conforme a los hechos expuestos por cJ trabajador. Ja Junla. en el n1omento 

de: admitir l;1 dcmand;i. subsanani ést;i. lo anterior sin perjuicio de que cuando Ja 

demanda sea ohscum o vaga se proceda en los términos previstos en c:I artículo 873 de 

esta Le)'. 

De dicho precepto se desprenden los siguientes principios: Publicidad. Gratuidad. 

Inmediación. Or<.didad. lniciución u instancia de parte. Economia y concentración. y 

Sencillez.. 

Otros principios con1prcndidos en el párrafo segundo. son los de subsanar Ja 

dcmamfa incompleta del trnbajador. y aclaración de la demanda. 
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El legislador en Ja Ley de 1970. incorpora algunos principios sustantivos. Así en 

el articulo 2 se expresa el propósito de las normas laborales de ••conseguir el equilibrio y 

la justicia social en las relaciones entre trabajadores y patrones. A su vez,, el articulo 3 

puso de manifiesto la idea del trabajo como un derecho y un deber social, subrayando 

además, en una generosa catar..tta de ideas, los principios de dignidad, respeto. libertad, 

garantía de la vida. de la salud y de un nivel decoroso en el orden económico para el 

trabajador en caso de duda sobre el sentido de las normas del trabajo. 

Sin embargo. pensamos que Jos principios del derecho procesal no se expresan 

con claridad en lns reglas de la ley de 1931 ni en las de 1970. Por otro lado. resulta 

evidente que al margen de que se encontraran ciertos principios más o menos 

encubienos (como cr..t la oralidad. inmediatez,, sencillez,, gratuidad, etc.), lo fundamental 

es que el Derecho Procesal respondía a la idea de Ja igualdad de las partes en el proceso. 

El nuevo Titulo Catorce de la Ley. a partir de 1980 ha puesto. en cambio, de 

manifiesto. una nueva política procesal que destaca a los principios y rompe en Conna 

dramática con la tesis de la igualdad que ahora. en vez. de ser un punto de partida cs. 

simplemente el objetivo a cumplir a través de un proceso netamente tutelar. 

Es obvio que tanto el Derecho Sustantivo como el Procesal intentan la rcali?...ación 

de la justicia social. por ta¡;ito. a este eCccto. ambos estiman que existe una evidente 

desigualdad entre las partes. substancialmente derivada de la diforcneia económica y 

como consecuencia. cultu~1.~ctr que se encuentran. En virtud de ello. procura la igualdad 

como n1etu. 

Por otro ludo. el Derecho Sustantivo. establece de 1nanera impositiva. 

de1em1inudos derechos 111inimos y ciertas obligaciones ntáximas. destinadas a consagmr 

los derechos de los trabajadores o u reglruncntnr las ..,fas que éstos sean ntcjorJdos. En 

93 



cambio el derecho procesal contiene las normas que pueden hacer efectivos esos 

derechos cuando no son reconocidos por los patrones o sirve de instrumento, para que 

aplicando las normas sustantivas que consagran el equilibrio entre las partes como una 

finalidad laboral, se determinen coactivamente. 

En relación a lo anterior, el maestro Néstor de Buen, afinna que ... Los principios, 

son pues, los vehículos para el cumplimiento de los objetivos de cada una de estas nunas 

del Derecho del Trabajo.'.,.7 

Seftala De Buen, que de acuerdo a los .. conceptos de mayor uso el proceso puede 

estar sometido a los siguientes principios:º"'' 

a) Inquisitivo, dispositivo, o mixto. 

b) De actuación escrita u oral. 

e) Solemnidad, fonnalidad o sencillez. 

d) Onerosid¡id o gratuidad. 

f) Dispersión o concentración de las etapas procesales. 

g) De prueba t¡isada. de libre apreciación de las pruebas o de apreciación de las 

pruebas en conciencia. 

h) De la paridad o desigualdad procesal. 

i) De foro forzoso o de libre elección del foro. 

j) De congruencia o de ultra o plus petición. 

Para el maestro Trucha Urbina. ··tos principios generales del derecho procesal del 

trabajo serian los siguicntcs:·-c·" 

a) Dispositivo 

• 7 DE BUEN. Ni!stor. Op. CiL p.68. 
-1dc:m • 
... TRUEBA URBINA. Albcno. Op Cit. pp. 336-34 l. 
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b) lnformalista 

c) Oralidad 

d) Publicidad 

e) Concentración 

f) Apreciación de pruebas en conciencia 

Por lo que se refiere a la Ley Federal del Trabajo. el artículo 685 • con la ref"orma 

procesal de 1980. hace una enunciación de Jos principios generales del Derecho Procesal 

del Trabajo. 

Este articulo fonna parte del capítulo intitulado. precisamente "Principios 

Procesales ... que se desarrolla en cuatro artículos (685 al 688). 

De conformidad con el contenido de esos cuatro artículos que menciona nuestra 

Ley Laboral. ésta consagra como principios generales del derecho procesal los 

siguientes: 

a) Publicidad 

b) Gratuidad 

e) Inmediatez 

d) Oralidad 

e) Iniciación a Instancia de parte 

O Tutela en beneficio del trabajador y a cargo del propio tribun:il de trabajo. 

t1 Inclusión de las prestaciones que no reclamó el actor pero que derivan de las 

acciones intentadas. 

f2 Ejercicio cxoficio de las acciones no intentadas que resulten de los hechos 

expuestos por el trabajador. 
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f3 Exención al trabajador de la carga de la prueba y su desplazamiento al patrón 

quien debe exhibir los documentos que ••de acuerdo con Ja leyes tiene Ja 

obligación legal de conservar en la empresa•• (artículo 784). 

f4 Jmpulüción general al patrón de Ja carga de Ja prueba. 

g) Inmutabilidad del proceso. 

h) Faculta.miento a las juntas para regularizar el procedimiento. sin revocar sus 

propias resoluciones. 

i) Informalidad. con la sola exigencia de que se precisen Jos puntos 

petitorios. 

j) Auxilio de la demás autoridades administrativas y judiciales. 

Existen también principios implícitos que consisten en que no se expresan por su 

nombre. Simplemente están presentes como razón de ser y son representativos del 

espíritu de la ley. 

Estos principios se ponen de manifiesto, fundamentalmente. en relación a las 

reglas que determinan los presupuestos y netos procesales y la f'acultad de juzgar pero no 

suelen aparecer cuando se trata de las nom1as que fijan las vías procesales. 

Como ejemplos de estos principios podemos mencionar Jos siguientes: 

a) Desigualdad Procesal 

b) Libre elc..:ción del f"uero paro el tr..ibajador (aniculo 700-11) 

e) Prcclusión durante el proceso (aniculo 738) 

d) Impulso proces~d de la autoridad en beneficio dcJ actor trabajador (articulo 771 

y 772) 

e) Admisión de todos los medios de prueba (articulo 776) 

t) Libcnad de interrogatorio (aniculo 781) 

g) Libertad probatoria del tribunal (articulo 782) 
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h) Resolución en conciencia (articulo 841) 

i) Claridad y congruencia de Jos laudos (articulo 842) 

j) Fijación de la condena en cantidad liquida (articulo 843) 

k) Irrevocabilidad de las propias resoluciones (articulo 848) 

1) Revisión de los actos de ejecución (articulo 849) 

La mayoría de estos principios confluyen en el de participación activa de la Junta 

en el proceso. 

Analizando los principios procesales. podemos considerar que se manifiestan 

esencialmente en la siguiente fonna: 

a) Publicidad. Está contenida en el articulo 720 de la Ley Federal del Trabajo. 

que establece. que las audiencias serán públicas; aunque la Junta podrá ordenar de oficio 

o a instancia de parte que sean a puerta cerrada, cuando lo exige el mejor despacho de lo 

negocios. la moral o las buenas costumbres. 

En este caso cabe el comentario de que dicho principio se le puede dar el sentido 

de que el procedimiento es de orden público. por lo que no puede atenerse a lo que 

dispongan las partes. ni podrá suspenderse. 

b) Gratuidad. Este se encuentra contenido en fonna genérica en el articulo 19. 

que dispone: º"Todos los actos y actuaciones que se relacionen con la aplicación de las 

nomias de trabajo no causarán impuesto alguno:· 

Este principio se refiere a que cualquier cantidad que reciben los trabajadores de 

los patrones como acto de transacción no d~bc causar ningún impuesto,. ejcn1plo, no 

causara impucsh .. 1 el p¡igo de indemniznción. prima de antigüedad, expedición de copias 

certiticac.fas y otms incstacioncs scn1ejantcs. Dicho principio también opera en el caso de 
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uc.JjuJicuciún c.Jc hic.:m .. -s cn remate. la que .. deberá ser libre e.Je todo gn1vumcn. impuesto y 

derechos fiscales.- (articulo 975 fracci<"m 11. inciso b). No existen costas judiciales ni 

pagos c.J~ niny,una especie. 

e) lnmcdiacic.lon. Se encuentro establecido en el articulo 713 que a la letn1 dice: En 

las audi.cncias que se celcbr.in se requerirá de la presencia fisica de las partes o de sus 

repr<..-scmantcs o apoderados. salvo disposición en contra de la ley. Además en el articulo 

721 establece lo conducente. 

Todas ta:- actuaciones procesales serán autorizadas por el secretario. lo actuado 

en la audicnda se har.i constar en actas que deben ser firmadas por las personas que en 

ella intervinieron. 

El comenlario seria que dicho principio atañe en primer lugar u la comparecencia 

personal de las partes. ya sean fisicas. o si se trata de personas morales. por medio de sus 

reprcsl!'1Uantes o apoderados facultados y los miembros de la Juntas deben estar en 

íntin10 contacto con las partes para pcrcatnrsc de la vcrdnd real. 

d) Oralidad. Seg.Un el articulo 685. El proceso será prcdominantcntentc oral. La 

oralidad contri huye a la sencillez c:n· el procedimiento. al evitnr tbnnalis1nos. y a la 

celeridad. y cspcck1lmcntc a la inmediación. o inmediatez que pem1ilc a la Junta cOnocer 

los aspectos huntanos del proceso a tr.ivés del contacto directo con las partes y con_ los 

testigos. peritos. c11.:. 

el lnstm1ci¡1 de Parte. A este: principio corresponde la car.ictcristica de que la 

activid•td jurisdkcional se ejercita a petición de los particulares. n. ditCrcncia de tá 
función lcgishuiv:1 o ejecutiva. donde el Estado puede actuar por su proph1 inich1tiva. Sin 

cn1hurgo. i..lichc." prin..:ipio Jisposilivo. se 1nanificsta casi exclusivmnentc con la 
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prcscntacitm de fa dcm:anJ¡a. fllH!'S a panir de la rJ~icnción .de Ja misma .. el proceso se 

convierte en inquisilivo. debido a Ja participacicin activa del tribunal en el proceso. 

t) Econumia y Concentración. Eslo se lraduce en Ja simplificación del 

procedimiento. Eslc principio se manifiesta. en al urticulo 697. que obliga a las partes a 

designar un rcprcscnlantc común. salvo que tengan intereses opuestos. y en su defecto lo 

hará la Junta Especial. 

Se lraducc en la simplificución del proccdimienlo. eliminando en lo posible el 

tnimilc de incidentes. que se resolverán de pJo:ino. sal Yo casos especiales según el 765. Se 

excluye lo:i rccusaci<.ln sustituyéndolo:i por Ja excusa que no suspenderá el procedimiemo. 

según el o:infculn 71 J. 

g) Concc111rnción. En cierto modo se identifica con el principio de cconomia; 

especialmente en el incidcmc de acumulación que no cxiscía antes articulo 766 y 

siguientes. donde csttl comprendida Ja lilispcndencia. Otro ejemplo Jo tenemos en la 

eliminación de los diforimiemos. ya que Jas partes aún de común acuerdo solo podr.in 

solicitar Ja suspcn~ión de l:J audiencia con objeEo de conciliarse. por una sola vez .. según 

el aniculo 876 frucción IV y uún cuando no concurran se prosiguen las etapas de fo 

audiencia; en Jugur de archivarse el expediente como sucedía ames de la rctbrn1a. 

h) Subsanar la demanda incomplct.a. La imponancia de cs1c principio radica en 

que se ro1npc el principio Je paridad procesal. para que los obreros gocen de la tutela 

susluncial y pnlccsul 1.fc la Nuev:1 Ley del Trabajo. Las Juntas deben subsanar las 

deficiencias o 1.h:l\:c1us de: la demanda obrcn1. 

.·\. es1e rcsp~Chl. d uniculu <,S:; en !"U scgundo r<irratb plante.a dos supu4!stos: 



1) Cuando Ja demanda del trabajador sea incompleta. en cuanto a que no 

comprenda todas las prestaciones que de acuerdo con la Ley deriven de la ación 

int~ntada o procedente y conforme a Jos hechos expuestos por el trabajador. Ja Junta al 

admitir la demanda subsanará ésta. 

2) Esto sin perjuicio de que cuando Ja demanda,. sea obscura o vaga se procederá 

en los términos pl"evistos en el artículo 873 que al respecto menciona: Cuando el actor 

sea el trabajador o sus beneficiarios. la Junta,. en caso de que notaré alguna irregularidad 

en el escrito de demanda. o que estuviere ejercitando acciones contradictorias. al admitir 

la demanda le señalará Jos def'ectos u omisiones en que se haya incunido y lo prevendrá 

para que los subsane dentro de un ténnino de 3 días. 

Como otro principio podemos señalar el de los laudos en conciencia y a verdad 

sabida. A este respecto, Francisco Ross Gámez nos dice que: ºdicho principio. se traduce 

más bien en Jo que se ha dado a llamar apreciación de pruebas en concienci~ está 

función directa e inmediata del sistema libre de valoración que rige en materia laboral. 

Sin embargo. es dificil considerar como principio rector del procedimiento el que se 

comenta. y más bien es una característica distintiva que se le imprime al Derecho 

Procesal Laboral. donde se supone que Jo que prevalece es la verdad material sobre la 

ve~ad tOnnaJ ... 711 

El principio en cuestión como rector del proceso. se aplica en la fase decisoria de 

Jos conllictos y se fundamenta en el articulo 841 de la Ley actual que establece .. Los 

Jaudos se dictaran a verdad sabida. y bucn<J fo guardada. y apreciando los hechos en 

conciencia. sin ncccsid<Jd de sujetarse a reglas o fom1ulismos sobre estimación de las 

pruebas. pero expresaran los nl:otivos y fllnd<Jn1entos legales en que se apoyen.·· 

"° ROSS GAMEZ. Fnmcisco. Derecho Pmcc:sal del Trnbnjo. Cárdenas Edilor y Disrribuidor. Mc!xico 
1991. p. ~J6. 
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2. Etapas del Proceso Laboral. 

Sin duda, en materia laboral la superestructura jurídica sustantiva influye sobre el 

proceso. En principio esta categoría de procedimiento surge a Ja positividad como mero 

agregado de ese correlativo Derecho material. Las especificidades de este derecho se han 

trasplantado al proceso. dándole contenido y características que Jo hacen peculiar. 

diferente, en alguno aspectos. de las restantes fonn.as de enjuiciamiento como por 

ejemplo en Jo relativo a la prueba. valorablc en conciencia que más adelante veremos. Es 

a través de la prueba, principalmente. que en el proceso laboral políticamente se hace 

sentir la intención de compensar el desequilibrio económico y preeminencia de la clase 

empresarial. estableciendo una desigualdad procesal en su contra y beneficiaria de los 

trabajadores. Para ese fin. igualmente se han establecido en los códigos procesales del 

trabajo formas y prácticas adjetivas que permiten tramitar el proceso de manera más 

pronta y expedita lejos de ritualismos tradicionales. para proporcionar una justicia más 

humanista y sensible. 

En este punto analizaremos las etapas del Procedimiento Ordinario Laboral, que 

es el que nos interesa. y veremos en qué consiste cada una de ellas y cómo se van a 

desarrollar. 

Es sabido que en el procedimiento ordinaria rige la tramitación y resolución de 

los contlictos individuales y colectivos dc naturaleza jurídica. únicamente cuando no se 

halla señalado un::i. tramitación espccil'ica (aniculo 870). en dicho procedimiento se 

aplit.:::ar.l.n l::i.s disposiciones legales establecidas al caso concreto. tratando de dirimir la 

controversia planteada por las partes. Es importante recordar quc las tres funciones de 

las juntas para el desarrollo de este tema ser.in conciliar. decir el derecho y crear el 

derecho. 
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Entrando de lleno al desarroJJo de Jo que es el procedimiento ordinario. nos 

damos cuenta que la ley ha establecido. que todo procedimiento se iniciará con Ja simple 

presentación del escrito de demanda ante Ja oficialía de partes. la cual será turnada al 

Pleno o a Ja Junta Especial correspondiente ese mismo día (aniculo 871). interrumpiendo 

con ello el término de prescripción. no obstante que Ja junta sea incompetente. 

Cabe seilalar que en el Derecho Procesal del Trabajo no se exige fonna 

detenninada en Ja comparecencia y las promociones dada la flexibilidad y sencillez del 

mismo; sin embargo. Ja demanda exclusivcUnente deberá fonnularse por escrito 

acompailando tantas copias como codcmandados halla para correrles traslado. 

Dentro de Ja variada gruna de actos procesales. la demanda ocupa un lugar de 

seilalada preferencia. 

En seguida recordaremos alguno de los conceptos de demanda que ya han sido 

analizados dentro de nuestro capitulo l denominado precisamente Conceptos 

Fundamentales. 

Así tenemos que Ja demanda es una petición formulada por el demandante al 

Tribunal. para que éste emita un fallo contra el demandado. 

Chiovcnd;:a la describe de la siguiente manera: ""La den1anda judicial es el acto 

mediante el cual una parte comparece afirmando que una voluntad concreta de la ley le 

garantiza un bien. declarando querer que esa voluntad sea actuada e invocada a tal fin la 

actividad del ordcnjurisdiccional.~·11 

l\1igucl Oennüdcz Cisncros en una exposición mñs concrctn reduce la anterior 

idea a Jos siguientes tc!nninos: ""Demanda es la printeru petición en que el actor fonnuJa 

11 PALLARES.Eduardo. Derecho Procesal Civil. Tercera edición. PorrUu. MCxico 1983. p. 104. 
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pretensiones. solicitando de el Tribunal la declaración. reconocimiento o protección de 

un derccho.u72 

En seguida y una vez analizado el aspecto conceptual de la demand~ pasaremos 

a mencion":" Jos requisitos esenciales en la integración de la demanda. Estos son: 1. El 

nombre y domicilio del actor. 2. El nombre y domicilio del demandado., 3. La cosa 

demandada,. mencionándola con toda exactitud. 4. Los hechos en que se funde 

explicándolos claramente. 5. El derecho. 6. La petición en ténninos claros y concretos. 

El primer punto relativo al nombre y domicilio del actor es un requisito que 

tiende a establecer con precisión quién será la persona que asuma el papel de actor a fin 

de saber si tiene o no la capacidad para promover el juicio. 

Si el actor no concurriera por si mismo, sino por representante, deberá acompaftar 

el poder que acredite tal representación. 

También sei\alará un domicilio que será para la comunicación que con él 

establezca el Tribunal es decir el domicilio para oir y recibir notificaciones. 

Deberá designar igualmente el nombre de la persona demandada. pues sólo 

cuando este se halle perfectamente individualizado se podrá saber contra quién se ha 

dirigido Ja acción. Así mismo podrá ordenarse su emplazamiento y posteriores 

notificaciones. 

La individualización del demandado es necesaria para determinar también su 

cnpacidad. así como pnra establecer la competencia de la junta que debe conocer del 

juicio. 

?: ~ERMUDEZ CISNEROS. Miguel. Derecho Procesal del Trabajo. Segunda edición Trillas .. México. 
19<>1. p. 127. 
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Es importante mencionar el domicilio del demandado a fin de dctenninar el lugar 

en que va a fijarse la responsabilidad de este. para que pueda quedar debida y 

f"onnalmentc emplazada ajuicio. 

Sin embargo. a este respecto el articulo 712 de la Ley Federal del Trabajo 

establece: ºCuando el trabajador ignore el nombre del patrón o la denominación o razón 

social de dónde labora o laboró. deberá precisar cuando menos en su escrito inicial de 

demanda el domicilio de Ja empresa. establecimiento. oficina o lugar en donde prestó o 

presta el trabajo y la actividad a que se dedica el patrón."" 

La sola presentación de la demanda en los términos del párrafo anterior. como ya 

se sci\aló. interrumpe la prescripción respecto de quien resulte ser el patrón del 

trabajador. 

Anterionncntc sucedía en Ja práctica que los trabajadores ante la ign<?rancia de 

conocer el nombre correcto de su patrón o la calidad jurídica (si era persona moral). 

quedaba en completo estado de indefensión. primero para hacer el planteainiento de su 

demanda y segundo. para el riesgo de perder el conflicto ante un sci\alamiento incorrecto 

de la persona ¡1 la que se demande. sin embargo. en la actualidad y como ya se ha 

mencionado todos aquellos trabajadores que ignoren el nombre y apellido del patrón o la 

denominación o razón social de la empresa. de ninguna manera quedan imposibilitados 

para el planteamiento de sus demandas. 

En su escrito de demanda deberá. cuando menos. expresar una relación breve 

pero clara de qué es ''"" que pide al demandado. Esto se logra mediante Jo que 

con1úmnc1ue se conoce con10 ··rctución de hechos··. en que se fundan las peticiones: dt: 

lbnna tal que se hag.a comprensible tanto al demandado con10 a la autoridad 

correspondiente. cuando. dónde. )' cómo ocurrieron los hechos que generaron la 
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demanda. sólo usi podrá dictarse un laudo congruente con tales pretensiones. Aunque en 

materia laboral debemos tener muy presente que la falta de formalidad en los escñtos es 

aceptada por nuestra legislación. cuando el articulo 687 establece que no se exigirá 

forma determinada en las comparecencias. escritos o promociones en los que las partes 

deban presentar sus peticiones. 

Por último. deberá sintetizares en forma concluyente la petición motivadora de la 

demanda, esto equivale a los puntos petitorios. 

En cuanto a los documentos que pueden acompai\ar a la demanda.. tenemos a los 

documentos comprobatorios de la personalidad si la promoción inicial se hace por 

apoderado o por el actor designándolo. Además. dependiendo de la naturaleza del juicio 

pueden agregarse las pruebas que se consideren pertinentes. concretamente en los juicios 

ordinarios (articulo 872 y 893). y deben acompai\arse las que Cunden substancialmente la 

demanda. 

Una vez presentada la demanda el pleno o la junta dentro de las 24 horas 

siguientes de haberla recibido~ dictnni acuerdo de admisión y sci\nlará fecha para la 

cclebrnción de la audiencia de conciliación. demanda y excepciones. ofrecimiento y 

admisión de pruebas. previo análisis de que la demanda se encuentre completa, clara y 

detallada, ya que en caso contrario. operará la suplencia de la queja. 

Con la reforma de 1980. la nueva estructuración del procedimiento laboral ha 

traído consecuencias tales como que: el juicio se vea reducido a dos audiencias en lugar 

de tres. una llamada de conciliación. demanda y excepciones. y de of"recirniento y 

admisión de pruebas. como sr.: previene en el artículo 875 de la Ley; y la otra conocida 

corno desuhog.o de pruebas enunciada r.:n el articulo 884. 
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El Procedimiento tradicionalmente se ha dividido en dos periodos: el de 

Instrucción o de Ordenación Procesal como también ha sido denominado y el cual 

comprende las etapas postulatoria y probatoria y el periodo de Decisión. que comprende 

la función de la actividad jurisdiccional al dirimir la controversia mediante la actuación 

de la norma al caso concreto. En nuestro sistema laboral dentro del primer periodo 

encontramos tas siguientes etapas: Conciliación. Demanda. y Excepciones. Ofrecimiento 

y Admisión de Pruebas. y et segundo que engloba la llamada Audiencia de Resolución .. 

Sentencia o Laudo. 

Antes de entrar al nn3.lisis de la etnpas correspondientes n la primera audiencia es 

importante mencionar que en el mismo acuerdo de admisión se ordenani notificar 

personalmente a las partes con diez días de anticipación por lo menos. mediante el acto 

formal denominado cmpln.zan1iento. para darles oportunidad no solo de preparar la 

contestación a la demanda sino también a las pruebas que deberá rendir y desahogar 

(articulo 873 ). 

En la notificación de la audiencia a las partes deberá. consignarse el 

apercibimiento al demandado de tenerlo por inconfonnc con todo arreglo conciliatorio 

por contestada Ja demanda en sentido afinnativo (salvo prueba en contrario) y por 

perdido el derecho de ofrecer pruebas .. si no concurre a la citada audiencia (articulo 873). 

Si los demandados o alguno de ellos no se encuentra legalmente notificado parn 

la audiencia la junta de oficio deberá señalar nuevo dia y hora para su celebración. 

quedando notificados de la nueva fecha los que haynn coni.parccido y procediendo a 

notificar por boletin o por estrados a los que habiendo sido notificados no hayan 

contparecido. 

Ahorn bien en In audiencia de conciliación. demanda y excepciones. ofrecimiento 

y admisión de pruebas las partes pueden intervenir a partir del momento en que se 
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presenten siempre y cuando Ja junta no haya dicto el acuerdo acerca de las pruebas 

fonnuladas en Ja etapa correspondientes (articulo 875). es decir. que no hayan puesto Ja 

frase ºLa Junta Acuerda•\ ya que esto marca la terminación e iniciación de las etapas 

procesales. 

Entraremos ahora a ver el desarrollo de cada una de las etapas de nuestro 

procedimiento ordinario. 

A) Conciliación. 

Afinna el Licenciado Miguel Bcnnúdez Cisneros que por conciliación 

-entendemos el hecho de componer y sujetar o ajustar los ánimos que estaban opuestos 

entre s¡;nn 

Esta institución de la Conciliación es quizá dentro de la doctrina del derecho la 

más importante que se contempla. Ya que se podría afirmar que la función conciliatoria 

es In columna vertebral para preservar y conservar en armonía las relaciones obrero 

patronales. pues a pesar de ser una de las llamadas formas anormales de terminación de 

los conflictos. es y seguirá siendo. una de las figuras autocompositivas de litigio más 

deseada por las panes en pugna.. y lo más recomendable para la solución de los 

conflictos. 

Establecida como institución dentro del Procedimiento Laboral f\.1cxicano. se 

convierte en la fose inicial de todo procedimiento laboral. siendo característico de esta 

cmpa la comparecencia de las partes realmente afectadas por los intereses en juego en el 

contlicto ante la autoridad componedora. llevando a cabo un diálogo en el que no existe 

obligación alguna de rendir pruebas. ni de n .. -conocer o negar hechos y en donde. ante 

todo se busca el cntcndimicnto directo y amigable de los puntos bajo la orientación del 

.,. BERMUDl!Z CISNEROS. Miguel. Op. Cic. p. IJS. 

107 



funcionario que conoce del conflicto. Si el intercambio de propuestas y contrapropuestas 

en esta etapa preliminar. no culmina en un acuerdo conciliatorio. se pasará al arbitraje. 

Sin embargo el hecho de proponer al demandado en Ja audiencia de conciliación., 

fónnulas de transacción sobre determinada o detenninadas prestaciones no quiere decir 

por si mismo. que reconozca el derecho invocado por el demandante, de deber el valor 

de las prestaciones reclamadas. 

Esto es debido a la idea de que la conciliación es un institución que tiene por 

objeto alcanzar el acuerdo convencional de las partes y no la determinación en sí de 

quien tiene o no la razón. 

""Así vc:mos que la conciliación es la parte del proceso laboral que se caro.eteriza 

por buscar un avenimiento entre el capital y el trabajo. cuya finalidad fue expresada por 

el Constituyente desde las discusiones del articulo 123 de nuestro Constitución de que se 

llegue a una solución amistosa que evite por una parte los engorrosos tramites y tardados 

de un juicio en la forma establecida por la Ley. y por otro lado el desamparo en que 

quedan Jos trabajadores ante los desiguales intereses que se oponen. cuando existe una 

razón justificada en sus pretensiones, o cuando los dependientes económicos del 

trabajador dejan de recibir Jo necesario para subsistir. ••1
" 

Por todo esto es que se buscan fórmulas conciliatorias que permiten al patrón 

reconocer su responsabilidad directa o indirecta en un acto derivado del trabajo. de ahi 

que la concilinción en nuestro procedimiento laboral está encwninado en csenci~ a 

encolltrar esas türinulas con Ja ayuda de la autoridad del trabajo. 

Por otro lado. encontramos en nuestra legislación laboral. establecido que la 

opinión de los conciliadores en forma alguna no se impone a las partes interesadas. sino 

que sólo se les da a conocer para que In acepten o la rechacen. para que en ultimas 

situaciones. ocurran en arbitraje a dirimir sus controversias legales por lo n1cdios que la 

''" BERMUDEZ CISNEROS. Miguel. Op. Cit. p. 137. 
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propia ley prevé. oponiéndose y apoyando sus excepciones con las pruebas de que 

dispongan o de que puedan disponer y que están pennitidas. En ningún instante el 

proceso laboral impone a las partes contendientes la opinión que se dicte por las juntas 

de conciliación. 

La Conciliación la encontramos reg,la.inentada en el articulo 876 que establece 

que:. 

l. Las partes comparecerán personalmente a la Jun~ sin abogados patronos. 

asesores o apoderados. (o cualquier persona a la que se le hubiese delegado la 

representación legal de la sociedad.. esto para las personas morales). 

11- La Junta intervendrá y cx.honará a las partes para que procuren llegar a un 

arreglo conciliatorio. ya que constituye un principio fundanicntal prácticamente de todo 

el procedimiento laboral. 

111- Si las partes llegan a un arreglo se tenninará el conflicto. la Junta en su caso 

lo aprobará y dicho convenio tendrá todos los efectos jurídicos inherentes a un laudo. 

IV. La Junta. por una sola vez y n ~tición de las partes de común acuerdo. 

suspenderá la audiencia. a fin de conciliarse y fijará su n:anudación dentro de los ocho 

dias siguientes. quedando notificadas y apercibidas de la nueva fecha (novedad de la 

rcfomln de 1980). 

V_ De no ser posible la conciliación. se les tendrá por inconformes. pasando a la 

etapa de dcn\anda y excepciones. 

Vt. Si no concurren las partes a la conciliación. además del apercibimiento 

sei'\nlad"-"'· deben presentarse personalmente a la siguiente etapa de demanda )" 

cxcepcion .... ~. 
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U) Demanda y Excepciones. 

Dentro de los actos procesales. la demanda va u ocupar un lugar irnportante 

dentro del estudio de todo proccsalista. ya que en ella van las bases de sustentación del 

proceso. además de que propicia múltiples y variadas consecuencias. 

Por tanto para que se de esta siguiente etapa debe darse antes I.:i contesmción de 

la demanda. que ··es el acto por el cual el demando responde a las r..l..Zoncs de hecho y de 

derecho que hace el actor en su denuncia con el fin de aclarar su situación jurídica 

discutida. u" 

La contestación de demanda es regulada por el artículo 878 de la L'-"'Y Federal del 

Trabajo. y a este respecto BennUdcz Cisncros. afirma que ··constituye una pieza esencial 

del proceso contencioso. ya qu~ traba la litis e integra la relación jurídico procesal 

iniciada por la demanda y la actividad consecuente del órgano jurisdiccional.º"'" 

Si. contrariamente. no se produce esta contcstnción de demanda. el 111ismo 

silencio e inactividad del demandado debe darse como una contestación que tenga por 

ciertas las afim1acioncs del actor. salvo prueba en contrario. según lo establecido por el 

articulo 879 de la ley de la materia. 

Si el demandado contesta la dcn1anda puede asumir diversas posiciones 

respecto a ella. 1. Allanarse. que sería tanto como acreditar las pretensiones del actor; 2. 

Negar los hechos afirmados por el actor en su demanda; 3. Oponerse al procedimiento 

mediante 1~1s excepciones. 

También puede: darse el caso que el den1andndo conteste formulando nucvns 

pretensiones en contra del actor. 

Una vez !'Ci\aladas lns actitudes que puede udoptilr el demandado en el juicio. 

scñalarcn1os Ja t'Onna en que deben desenvolverse dichas actitudes. 

T• DE BUEN LOZANO. Nc!slor. Op. Cil. p. 70 
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Primeramente sci'llalarcmos que la demanda puede contestarse dentro del tiempo 

comprendido entre el emplazamiento y la llamada fase de contestación . Dentro de la 

primera audiencia del juicio. 

Esta contestación puede guardar la forma oral o escrita, pero en todo caso debe 

ser ratificada por el demandado. 

En sí, la etapa de demanda y excepción de Ja primera audiencia,. se desarrollará 

de la fonna siguiente, el articulo 878 marca con precisión Jos dif'erentes momentos de 

esta etapa. 

l. El Presidente de la Junta exhortará a las partes para que lleguen a un arreglo, en 

caso contrario, el actor podrá exponer o ratificar su demanda. 

11. El actor ratificará o modificará su demanda y la Junta en ese momento. si es 

un trabajador. lo prevendrá para que cumpla con los requisitos omitidos o subsane las 

irregularidades de la demanda que se le hayan indicado (articulo 685-873). 

De lo anterior se infiere la posibilidad de ejercitar nuevas acciones. modificar. 

aclarar el escrito de demanda haciendo las modificaciones que estime pertinentes, en este 

caso. la audiencia debe suspenderse. a efecto de que el demandante pueda probar su 

defensa. únicamente cuando se ejerciten nuevas acciones o se establezcan diferentes 

hechos a fin de no dejarlos en estado de indefensión. 

111. Postcrionncntc. el demandado contestará la demanda y entregará copia 

simple al actor. si no lo hace. la Junta la expedirá a su costa. 

1 V. En su contcslación. el demandado opondrá las defensas y excepciones que 

eren pertinentes. debiéndose rc:fcrir a todos los hechos sei'llalados en la demanda. 

apercibiendo que para el caso de no hacerlo. se le tendrán por admitidos. por ser un 

,., DF.RMUDEZ CISNEROS. Miguel. Op. Cit. p. 138 
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requisito esencial de la contestación afirmar. negar o controvertir los hechos aducidos en 

la demanda. 

V. No exime al demandado de la obligación de contestar la demanda, si oponiere 

Ja excepción de incompetencia,. ya que si se declara competente la junta. se tendrá por 

contestada In dc1nanda. 

VI. Las partes pueden por una sola vez replicar y contrareplicar. asentando si lo 

desean en el acta respectiva sus manifestaciones. 

VII. Si el actor es reconvenido o contrademandttdo. puede contestar 

inmediatamente o se suspende la audiencia, seftalándosc dentro de los cinco días 

siguientes su continuación. 

VIII. Al terminar la etapa de demanda y excepciones. se pasará inmediatamente a 

la de ofrecimiento de pruebas. 

Ahora veremos cuales serán las consecuencias por no comparecer a esta etapa: 

a) Si el actor no comparece a la etapa de demanda y excepciones,. se tendrá por 

ratificado de oficio su escrito inicial de demanda. 

b) Si el demando no concurre. la demanda se tendrá por contes1ada en sentido 

afirmativo. salvo prueba en contrario (articulo 879). 

e) La. inco1nparcccncia de las partes no impide que la audiencia se lleve a cabo. 

ya que la demanda si: ratifica de oficio. 

Así como la acción es un derecho a Ja jurisdicción. que compete a aquellos que 

carecen de un derecho 1naterial que justifica su demanda, en la excepción acontece lo 

mismo; el demandado. con razón o sin ella. rcclan-ia del órgano jurisdiccional que lo 

absueh·a. 
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Para poder tener una visión un poco más amplia de lo que seria o bien de lo que 

es la excepción es importante tener un concepto aunque sea sencillo. de este tema. asi 

vemos que para Eduardo J. Couture. en su concepto más amplio nos dice que ula 

excepción es el poder jurídico de que se halla investido el demando. que la habilita para 

oponerse a la acción promovida en contra de él. .. n 

En tal virtud. la acción y la excepción no pueden seguir la misma suerte en la 

Sentencia o procede la primera. o la segunda es capaz de destruirla. 

Ahora. veremos como se clasifican las excepciones. asf tenemos que estas pueden 

ser perentorias y dilatorias; las primeras tienen por objeto anular el derecho material en 

el juicio en que se han hecho valer; las segundas, como su nombre lo indica. tienen como 

finalidad retardar el ejercicio del derecho material o retardar la entrada del demandado al 

juicio. 

Como otra clasificación óe las excepciones tenemos que pueden ser principales y 

accesorias. Las primeras son las que tienen vida independiente o propia; las accesorias 

son las que dependen o son consecuencia de las primeras. 

Por lo que toca a las excepciones, ya entradn a nu<:stra materin, tenernos que es 

necesario precisar los hechos que las constituyen. ya que el demandado. al contestar la 

reclamación inicial del juicio {demanda). debe precisar los hechos constitutivos de las 

excepciones opuestas a fin de evitar que la parte actora quede en estado de indefensión. 

Asi. tenernos que para Ramirez Fonscca ula excepción va a ser la oposición que 

el demandado formula frente a la demanda. bien corno obstó.culo definitivo o provisional 

a la actividad provocada mediante el ejercicio de la acción ante el órgano jurisdiccional. 

bien para contradecir el derecho material que el actor pretende hacer valer. con el objeto 

de que la Sentencia que ha de poner término a la relación procesal lo absuclvn total o 

n RAMIREZ FONSECA. Francisco. La Prueba en el Pmccdimiento Laboral.. Octavn edición Pac .. 
M~xico.1985.p. 94. 
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parcialmente. luego. las excepciones son las causas jurídicas invocadas por el 

demandado para oponerse a la acción ejercitada por el demandante.u'• 

Sin embargo. hay que diferenciar entre la excepción y Ja defensa. asi tendremos 

que Ja excepción se dirige a poner un obstáculo temporal o perpetuo a la actividad del 

órgano jurisdiccional. se refiere concrclamenlc a destruir la acción por la f"aJta de los 

prcsupucslos o requisitos necesarios para que pueda enlabiarse una relación procesal 

peñecta o en cuanto a la acción. Por otro lado. la defensa es una oposición no a la 

actividad del órgano jurisdiccional. sino al reconocimiento del derecho material 

pretendido en la demanda. como serian los hechos y argumentos que hace valer el 

demandado en juicio para impedir el ejercicio de la acción. 

La defensa no va dirigida en contra de la acción. sino en contra de aspectos que 

son la esencia de ésta. La excepción desplaza; la defensa no, ya que ésta atiende a la 

normas por lo hechos en que se funde la prclensión. 

Asi. en la especie:. el articulo 878 fracción UI y IV de la Ley Federal del Trabajo 

expresa: .. Expuesta la demanda por el actor. el demandado procederá. en su caso a dar 

contestación a Ja demanda oral o por escrito ... En este último caso estará obligado a 

cnlrcgar copia simple ni actor de su contestación. Si no lo hace. la Junta la expedirá a 

costa del dcmand:ido. 

En su contestación opondrá el demandado sus excepciones y defensas. debiendo 

referirse a todos y cuda uno de los hechos aducidos en la demanda~ afirmándolos o 

negándolos. y cxpn:sando los que ignore cuando no sean propios: pudiendo agregar las 

explicaciones que c:stime convenientes. El silencio y las evasivas harán que se tengan por 

admitidos aquellos sobre los que no se suscite controversia. y no podr.i admitir prueba en 

contrario. 

""ldcm. 
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En todo caso. los hechos confesados lisa y llanamente quedan fuera de la litis y 

los negados por la demandada deben ser probados por el demandante. Por Jo que el 

demandado deberá referirse a cada uno de los hechos de ta demanda para conf'esarlos. 

negarlos o aclararlos. con objeto de evitar la confesión de tos mismos. 

La Ley Federal del Trabajo. no contiene una relación o enumeración de las 

excepciones. ni de las perentorias. ni de las dilatorias. 

Sin embargo. tenemos que dentro de las excepciones dilatorias a que se refiere la 

Ley. son: 

a) Falta de Personalidad. Se tramita bajo Ja forma de previo y especial 

pronunciamiento. y es una excepción oponible frente a cualquier clase de acción. 

La personalidad debemos entenderla en el sentido de idoneidad para ser parte. ya 

sea como actor o demandado en el proceso. Asimismo. debe distinguirse de la capacidad 

procesal en que ésta esta idoneidad para estar por sí en el proceso en cualquiera de las 

posiciones. Ya que las partes podrán comparecer a juicio de fonna directa o por 

conducto de apoderado legalmente autorizado. 

b) Falta de Personería. La palabra personería significa en uno de sus varios 

sentidos. personalidad. entendida ésta como aptitud legal para intervenir en un negocio o 

comparecer en un proceso o con10 representante legal. 

Significa la facultad de representación de una persona por otra. Así. vernos que la 

falta de personería se manifiesta cuando esta representación aparece viciada con alguna 

irregularidad. susceptible de hacerla incfica:r_ 

e) lncmnpctcncia. Esta existir.i en cualquier caso en que un órgano jurisdiccional 

trate de conocer dc alguna cuestión que no le está reservada. de acuerdo con la 

legislación que señale las atribuciones. 
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Esta excepción se funda en el principio de Derecho Procesal. según el cual toda 

demanda debe presentnrsc ante un juez competente. 

Las excepciones de incompetencia en materia de trabajo solo pueden promoverse 

por declinatoria. es decir. debe oponerse al iniciarse el periodo de demanda y 

excepciones ante la propia Junta que conozca del caso. 

Procederá a petición de parte o bien de oficio. 

d) Oscuridad o imprecisión de la demanda. Esta excepción deriva de lo dispuesto 

por el artículo 687 de la Ley Federal del Trabajo. que exige a las partes que precisen los 

puntos petitorios y Jos fundamentos de los mismos; no obstante no exige forma 

determinada en las comparecencias. escritos. promociones o alegaciones. 

Por otro lado. la Ley Federal en sus artículos 685 y 873 de la Ley. ha reconocido 

que cuando la demanda del trabajador o sus beneficiarios sea oscura o va~ la Junta en 

caso de que notare alguna in"Cgulnridad o que se estuvieren ejercitando acciones 

contradictorias. al admitir la demanda le señalará los defectos u omisiones en que haya 

incurrido y lo prevendrá para que los subsane dentro de un tém'lino de tres días. 

A mayor abundan1iento. como ya se indico. el nrticulo 878 fracción 11 de la Ley 

confirma diciendo: ··Et actor expondrá su demanda. ratificándola o modificándola. 

precisando los puntos petitorios. Si el promovcnte. siempre que se trate del trabajador no 

cumpliere los requisitos omitidos o no subsanare las irregularidades que se Je haya 

indicado en el plantcmniento de las adiciones de la demanda. la Junta lo prevendrá para 

que lo haga en ese n1oni.cnton. 

e) Litispendencia. Puede oponerse corno excepción cuando un órgano 

jurisdiccional conoce ya del mismo negocio sobre el cual es demandada una determinada 

persona. Esta excepción tiene como finalidad impedir que sobre una misma cuestión se 

produzcan dos Sentencias para obtener unidad en el proceso. congruencia en las 

resoluciones )" economía procesal. A este respecto. el articulo 767 de la Ley dice: si se 
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declara procedente la acumulación del juicio o juicios más recientes. se acumulanin al 

más antiguo. 

Sin ser una clasificación en si pueden considerarse como excepciones en materia 

laboral: 

a) La rescisión de la relación de trabajo por causa justificad~ en ténninos del 

articulo 4 7 de la Ley de la materia. 

b) La excepción de pago mediante el cumplimiento de una obligación de carácter 

pecuniario. 

c) La prescripción o pérdida de la acción por no haberse ejercitado en tiempo. 

d) La excepción de cosa juzgada en el que el problema planteado ya fue resuelto 

anteriormente en otro juicio. 

e) La aplicación de la cláusula de exclusión. cuando los miembros del sindicato 

renuncien o sean expulsados y que éste pactadas en un contrato colectivo de trabajo. 

Otras defensas que contempla nuestra materia es la llamada sine actione agis 

(demanda sin acción o falta de acción) y In negativa de la existencia de la relación de 

trabajo. que no tiende n destruir la acción sino a obstaculiz.ar. aunque se oponga como 

excepción. 

e) Oírccimicnto y Admisión de Pruebas. 

En este punto solo mencionaremos una definición general de lo que es el 

ofrecimiento y adn'lisión de pruebas. ya que en el siguiente punto analizaremos más a 

fondo c~ta etapa. que es el tema central de nuestro trabajo de tesis. 
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Concepto.º En un sentido juridico,. probar es establecer la existencia de la verdad. 

y la pruebas son los diversos medios por los cuales la inteligencia del hombre llega a 

descubrir la realidad objetiva."'"' 

ºLa prueba consiste en demostrar en juicio por tos medios que la Ley establece, 

la certeza de los hechos controvertidos por las partes.nao 

Dentro de esta etapa son admisibles todos los medios de prueba que no sean 

contrarios n la moral y al derecho. 

Solamente los hechos serán objeto de prueba. sin embargo, no todos lo serán, por 

ejemplo, los aceptados por las partes, los notorios, los ociosos, inútiles o intrascendentes 

para la litis. 

Las pruebas deben referirse exclusivamente a los hechos controvertidos cuando 

no han sido confesados por las partes dado el p[-incipio procesal. que n conCesión de 

parte. relevo de prueba (artículo 777). 

La Junta desechará aquellas pruebas que no tengan relación con la litis planteada. 

las que resulten inútiles o intrascendentes. expresando el motivo y fundamento de su 

determinación (articulo 779). 

Las pruebas deben ofrecerse en la misma audiencia (Conciliación. Demanda y 

Excepciones. Ofrecimiento y Admisión de Pruebas). salvo aquéllas pruebas 

supervinienti:s o que tengan por fin probar las tachas de testigos. ya que en caso 

contrario precluirá su derecho para ofrecerlas (articulo 778). 

La etapa de ofreci111ientos y adnlisión de pruebas deberá celebrarse confonne a 

las normas siguientes (anlculo 880): 

79 DE PINA. Rafocl. Diccionnrio de Derecho. Décimo segunda edición. PornJa. Mo!':\.ico 1984. p. 404. 
-TENA SUCK. R¡1fad. Mornlcs S. llugo. Derecho Procesal del Trabajo. Trillas. MC:ii:ico. 1993. pp 108. 
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l. Primero el actor ofrecerá sus pruebas: inmcdiatrunenlc después. el demandado 

ofrecerá sus pruebas pertinentes y podrá objetar las del demandado. Las objeciones son 

Jos obstáculos o razones jurídicas por las cuales no debe admitirse una prueba, bien por 

ser ociosa e intrascendente o por no estar ofrecida conEorrne a derecho. o bien porque 

algún documento se objetare en cuanto a su contenido y f"onna. 

Jl. Las partes pueden ofrecer nuevas pruebas siempre que se relacionen con las 

ofrecidas por Ja contraparte. en la inteligencia de que no se haya cerrado la etapa de 

ofrecimiento de pruebas. 

111. En caso de que el .actor necesite ofrecer pruebas relacionadas con hechos 

desconocidos que se desprendan de la contestación de Ja demanda, podrá solicitar que Ja 

audiencia se suspenda para reanudarse a los diez días siguientes a fin de que prepare sus 

medios de prueba correspondientes a esos hechos. Esto constituye una novedad más de 

Ja.s refom1as procesales de 1980. y una falta de equilibrio de derechos procesales. ya que 

se refiere exclusivamente al actor; por Jo que considerarnos que esta oportunidad debería 

otorgarse a ambas partes. cuando realmente se justifique. 

IV. Las partes deben ofrecer sus pruebas confonnc a derecho, observando las 

nonnas del c.apitulo relativo; la propia Ley establece la forma y términos en que las 

partes deben ofrecer sus pruebas. mediante el sistema de que son admisibles todos los 

medios de pru~ba. 

V. Concluido el periodo de ofrecimiento. Ja Junta resolverá inmediata.mente 

sobre las pruebas que admite y las que desecha • disposición que pretende terminar con 

Ja prácticu usual de las Juntas de reservarse sobre la .admisión de pruebas. a efecto de 

analizar con profundidad el acuerdo respectivo. aparentemente con el objeto de obtener 

rapidez en el proceso (aniculo 880); sin embargo. en J;i prdctica de asuntos diflciles no 

opera (o!Sla nbl igación. 
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Concluida la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas, solamente se 

admitirán las que se refieran a hechos supervenientes o de tachas de testigos (artículo 

881). 

Previendo que concluyo dicho ofrecimiento. la junta. resolverá inmediatamente 

cunlcs Son Ja.s pruebas que admite y cuales las que desecha. 

En principio. quien ofrece las pruebas debe tener presente que las mismas van 

dirigidas al juzgador y no a la contraparte; quien será quien llegado el momento. analice 

las pnacbas y pueda sentirse convencido o no de Ja versión presentada por cada una de 

las partes. 

La Ley faculta a las partes para que puedan objetar las pruebas que su respectiva 

contraparte del oferente haya presentado. Esto tiene la finalidad de que lleguen al 

tribunal las pruebas más idóneas; es decir, que si las pruebas adolecen de algún vicio y la 

contraparte del oferente lo conoce. Jo haga notar ni tribunal, a fin de que se deseche esa 

prueba. 

También. se les puede brindar a las panes otra oportunidud de ofrecer nuevas 

pruebas después de su prin1era intervención. pero siempre y cuando estas nuevas 

pruebas estén relacionadas con las ofrecidas por In contraparte y con la condición de que 

no se haya cerrado la Clólpa de ofrecimiento de prueba. 

En el cuso de que quien desea ofrece nuevas pruebas sea el actor. en tOJnto éstas se 

relacionen con h~chos: que le eran desconocidos hasta. d momento en que d demandado 

contesta fo demanda. fa ley lo protege a fin de que pueda. preparar fas pruebas 

correspondientes. solicitando Ja suspensión de Ja audiencia por el término de diez días. 

Concluida la ct:.ipa de ofrecimiento. la Junta no podrá admitir nuevOJs pruebas. 

salvo en el caso de hechos supervenientes o de tachas. Igualmente debemos tener 

presente que si las partes cstan de a.cuerdo con los hechos. la controversia Jógican1cnte. 

queda reducida a un punto de derecho. y que si consideran1os que el derecho no es sujeto 
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a prueba. entonces no habrá en realidad motivo por el que las partes queden sujetas a 

prueba alguna. AJ concluir esta audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas. se 

otorgará en fom1a inmediata a las partes un término para alegar y se procederá a dictar 

laudo. 

Sin embargo, la mayoría de las veces tenemos el caso contrario. y por cierto el 

más común, que es el que exista controversia en cuanto a Jos hechos, y por Jo tanto. 

aparecerá el ofrecimiento de pruebas de las partes. acontecimiento que, concluirá con 

una resolución de la Junta en Ja que se señalará día y hora para la audiencia de desahogo 

de dichas pruebas. mismas que deberá llevarse a cabo dentro de Jos diez dfas siguientes. 

En este lapso de tiempo Ja autoridad recabará Jos infonncs que deberá rendir alguna 

autoridad. Trunbién se prevé que cuando a juicio de la Junta se considere que el 

desahogo de las pruebas no será factible de llc\'arse a cabo en un sola audiencia. pueden 

programase dos o más de ser necesario. en la fecha que la Junta sei\ale. 

Así. ven1os que Ja audiencia de recepción de pruebas. la segunda dentro del 

proceso laboral, es la audiencia más característica del juicio. ya que a través de su 

desarrollo Jas pruebas serán rcccpcionadas y desahogadas, lo que permite conocer con 

más finneza la versión de Jos hechos argumcntndos por el actor en su escrito de demanda 

o los del dcn1andado en su contestación. 

Es en esta etapa donde se da una mayor actividad de actuaciones por parte de la 

nutoridad. ya que va a reali7..ar dia a día una función integradora del derecho. ya que es 

nqui donde In libertad tan buscada por el legislador para el proceso laboral deja muchos 

puntos sin reglan1cntar si se le comparo con Ja regulación que sobre las mismas pruebas 

existe en otras legislaciones. 

··Por consiguiente tenemos t..¡uc los procedimientos probatorios van a estar 

constituidos por todas las uctividmlt:s ncccsnrias para comunicar al órgano jurisdiccional 

con Jos 1ncdios de prueba."""' 

••TENA SUCK. Op. Cit. p. 110. 
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Por tanto, abarca todas las etapas o estadios procesales que van desde el 

ofrecimiento hasta la valoración de las pruebas. 

En el desarrollo de Ja etapa de ofrecimiento. a este respecto. las reformas 

efectuadas a la Ley el l de mayo de t 980, anexan esta etapa n la primem audiencia de 

conciliación, demanda y excepciones y ofrecimiento de pruebas. 

Asf vemos, que Ja ley ofrece como regulación de dicho paso procesal una 

redacción bastante sencilla que expresa que la etapa de ofrecimiento y admisión de 

pruebas se desarrollará confonnc a las nonnns que establece el artículo 778 de Ja ley, el 

cual quedo cimdo nnteriom1cntc. 

Concluida la etapa de ofrecimiento. se pasará a la audiencia de recepción de 

pruebas que se celebrará en la Cecha y hora que previamente se haya scñulado, en el 

acuerdo que Ja Junta dicte ni concluir la primera uudiencia, esta frcha deberá ser 

detem1inada dentro de los diez días siguientes, según el articulo 883 de la Ley. que a Ja 

letra dice: .. La Junta en el mismo acuerdo en que adrnita las pruebas. señalará día y hora 

para la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas, que deberá efectuarse dentro 

de Jos diez días hábiles siguientes y ordenará. en su caso. se giren los oficios necesarios 

para recabar los informes o copias que deba expedir alguna autoridad o exhibir persona 

alguna al juicio. y que haya solicitado el olcrcntc. con los apercibimientos señalados en 

esta ley~ y dictará las medidas que senn necesarias. a fin de: que el día de la audiencia, se 

puedan dcs,ahognr todas J;is pruebas que se hayan admitido. 

Cuando por lns natunlleza de las pruebas admitidas. Ja Junta considere que no es 

posible desahogadas en una sola audiencia. en el n1ismo acuerdo señalará los dias y 

hora...:; en que dcbl.!'r3n desahogarse. aunque no guarda el orden en que fueron ofrecidas, 

procun1ndo se rccibun prin1cro las del actor y dcspu~s las del demandado. Esre periodo 

no podrá exceder de treinta dias. 
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Es de grun importancia el aclo en que las partes ofrecen pruebas ya que si el 

ofrecimiento no se hace confonne a derecho. se corre el riesgo de que éstas sean 

desechadas con todas las consecuencias legales que son fáciles de advertir. 

Las pruebas podrán ofrecerse en forma oral o por escrito, Ja primera modalidad 

no ofrece ningún problema, en Ja segunda en necesario hacer el siguiente comentario. 

J>rimeramcnle el escrito deberá llevar la firma del oferente ya que taJ 

circunstancia equivaldria a que no se hayan producido tal olrecimiento. En virtud de que 

no es admisible un escrito anónimo carente de autenticidad por falta de firma del 

supuesto interesado. 

En segundo Jugar. el oferente debe comparecer personalmente a Ja audiencia de 

confom1idad con lo que establece el artículo 760 de Ja Ley Federal del Trabajo. que 

determina el procedimiento a seguir en la audiencia de ofrecimiento de pruebas. ya que 

establece en su fracción primera .. Si concurre una sola de las partes. ofrecerá sus 

pruebas de conformidad con las fracciones siguientes". Este dispositivo. al utilizar el 

verbo concurrir. está significando. comparecer. y con ello establece Ja carga procesal 

para las partes de presentarse personalmente por sí o por conducto de apoderado a la 

citada audiencia. Esto quiere decir que la parte que concurre personalmente por si o por 

apoderado. ofrecerá. sus pruebas. Por el contrario, la pane que no ··concurra•\ que no 

asista pcrsonaln1entc por si o por apoderado. no podrá ofrecer pruebas. lo que nos lleva a 

concluir que esa parte tendrá como sanción la pérdida del derecho correspondiente. 

Las pruebas deben referirse a los hechos contenidos en la demanda y su 

contestación que no hayan sido confesados por las panes a quien perjudiquen. 

Como ejemplo tenemos que si al ofrecerse la prueba testimonial. no se precisan 

los hechos para los cuales deben declarar las personas cuyo nombre se proporciono. las 

pruebas ofrecidas en esas condiciones impide su recepción por parte de la Junta. por 

cuanto se ig.norarinn los hechos sobre los que deben declarar Jos testigos. Por tanto, el 
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dcsechumicnlu por pune de la Junta en esos lCrminos serú correcto por estur mal ofrecida 

c.Jiclm pn>hun,..a. 

(>nr Jo 4uc respecta u c¡ue las pruebas no se refieran a hechos confesados. tcnc1nos 

que ohcc.Jcct.:n ul .axioma que dice ... A confesión de parte rclt.:vo de Prueba••. Por 

ccnnomia procesul .. resuhariu inútil desahogar pruebas para acreditar hechos confesados. 

Olrn cuestión es la relativa a que ... las partes podrán ofrecer nuevus pruebas. 

siempre c1uc se rducioncn con las ofrecidas por In contraparte (aniculo 880 fracción JI). 

Sobre este punicular tenemos que Ja Corte: considera qut: ••mientras In Juntu del 

conocimiento no declare mediante acuerdo. cerrado el periodo de ofrecimiento de 

pruebas. las partes están focuhadas. durante el desarrollo de la audiencia respectiva. para 

ofrecer las pruebas que consideren pertinentes. sicn1pre que se relacionen con los puntos 

controvertidos .. de muncm que concurriendo dichas circunstancias. las nuevas pruebas 

propucsu.1s deben estimarse con10 oportunan1ente ofrecidas. 

Si las panes están confonnes con los hechos debatidos y la controversia queda 

reducida a un punto Je c.Jcrccho. al concluir la audiencia inicial .. se otorgará n las partes 

un tC.rmino pam formular sus al~gutos y se dictara el luudo. 

IJ) Dcsuhu~o de P~uchas. 

Por k' que al desahogo de las pruebas se refiere. en este punto veremos cual va 

ser la fonnn en se 1 lcvará ::1 cubo diclu.., desahogo: 

al 1>rimern111cnte. en el acuerdo de admisi~n de pruc:bas. la Junta debe st:ñalar 

l~cha p.:u-..1 que l.kntro de los diez días htlhilcs siguientes Si.! c..:lcbre la audiencia de 

i..ksuhog.\' de pruebas. 
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h) Se pretende que en una sola audiencia se cJcsahog.uen toe.las las pruebas 

m.Jmitidas por la Junt¡¡. lu cuál señuhtrá y dictar..i tocJas Ja medidas que sean necesarias 

pan1 su cclchmción. como son: girur olicios para rccubar infbrmcs o copias. exhortos. 

exhibir persona ajena ¡1 juicio <.¡uc hay:1 solicitado el oforentc. etcétera. sin embargo. 

resulta cJificil el cumplimiento de esta medida procesal. ya que las Juntas han seguido lu 

prñctiea anterior e.le señalar diversas audiencias panl el desahogo de pruebas. 

e) Cuando por la natur..dc,...a de las pruebas udmítidas. Ja Junta considere que no 

es posible desahogarse en una sola audiencia. en el mismo a·cuerdo se señalaran las 

fochas en que deban desahogarse aunque no guarden el orden en que fueron ofrecidas y 

se proeurani. ya que es una prüctica usual. recibir primero las del actor y después las del 

demandado. Este pcrio<lu no debe exceder de treinta dí.as (articulo 883). 

Lu audiencia de desahogo e.le pniebas. deberá desarrollarse confonnc a las 

siguientes normas (anículo 884 ): 

l. Abici-tu la audicnci.a por el C. Auxiliar. se procederú al desahogo de las pruebas 

que se encucnt1·cn dehi<.famcnte preparadas. primero las del actor >' despuc.!s las dd 

demandado. di: prcforencia aquCllas señaladas para esa l'c-cha. 

11. Cuando falte por desahogar alguna prueba. por no estar preparada. In 

audiencia se suspendcni pum continuarla di:ntro de los diez días siguientes. haciéndose 

US.(' de los 1111.:dios de upn:111i<.' o 111ccanisn11.-.s para hacer comparecer a una persona a 

juicio. 

111. Cmmdo follen pe.ir desah(lgarse copüts o documentos que hayan solicitado las 

panes. 1;, m.1dii:ncia 11<.' se suspendc-rtl y la .Junta ri:qucrirtl a la autoridad omisa que las 

proporch.1nes y en iodo caso la .lunu1 se lo Ct'\lllunicartl al Superior Jcrürquico para que le 

nplique las sanciones c41rrespondientcs. Las panes pueden requerir o licios recordatorios. 

1 V. Dcs;.1h,•gudas las pruebo.is. las partes. en la 111is111a uudiencia. podr;.in forn1ular 

sus 4llegat,1s. (En su o.1rticuf,1 770. l.;:i L-.!y de 1 970. indic:.lh:.1 que lu .funló.I concederá a las 
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partes un ténninD de 48 horas para presentar sus alegatos por escrito. lo que resultaba 

más prudente que formularlos en la misma audiencia como lo prevé ahora el articulo 

884). 

Los Alegatos constituyen una pan.e importante tradicional en la secuela de todo 

proceso. para algunos. los alegatos representan una parte fundamental en el proceso. 

Alsina denomina. halcgatos de bien probadoºº al escrito en que las partes examinan las 

pruebas rendidas en relación con los hechos afirmados en la demanda y contestación .. 

para de1nostrar su exactitud o inexactitud. Se trata de una exposición escrita que no tiene 

fonna determinada por la ley .. porque debe limitarse al análisis de la prueba frente a los 

hechos afirmados. estableciendo las conclusiones que de ellas deriven. El alegato solo 

debe ser examen de la pruebu para orientar al juez. quien sacará de ella. personalmente .. 

las conclusiones que considere pertinentes. 

Así. resumiendo tenemos que. podemos definir a los alegatos como la expresión 

o exposición razonada. verbal o escrita.. que hace et abogado para demostrar. conforme a 

derecho. que ta justicia asiste a su cliente. 

E) Cierre de ht Instrucción. 

Al concluir el desahogo de pruebas. y una vez formulados los alegatos. el 

Secretario de Acuerdos hará una certificación en el sentido de que no existen pruebas 

pendientes por desahogar. el Auxiliar de oficio declarara cerrada la instrucción. es decir. 

que la actividad prllccsal de tus partes ha concluido. Posteriom1ente el Tribunal dictará el 

fallo respectivo. y dentro de los diez días siguientes formulará el proyecto de resolución 

o dictan1cn c-n ti.1rm;i de laudo. que debe cun'lptir con los mimos requisitos de un laudo. 

El t..!rmino L~tudo. voz verbal lauden:. laudis. significa. nlabar. alabanza. 

posteriormente. en la Ed¡¡d Media rL'"Cibió otro significado ""fallar como arbitro ... En 
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nuestros días Sentencia y Laudo significan lo mismo; ya que nuestra materia los 

considc:rJ. sinónimos. 

Por lo tamo. el Laudo. es el acto jurisdiccional en virtud del cual la Junta aplica 

la norma al caso concreto a fin de resolver y destn..1ir la incertidumbre del derecho. 

Así. vemos que la junta tiene la obligación de dictar sus resoluciones 

precisa.mente en el acto en que concluye Ja diligencia respectiva. (Ultima audiencia o 

diligencia). o dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a aquellas en las que reciba 

promoción por escrito de las partes. 

Sin embargo. en la práctica vemos que las Juntas no resuelven de inmediato por 

las dilaciones existentes debido al exceso de trabajo. 

Las resoluciones de las Juntas deberán ser firmadas por sus intcgnmtcs. a.sf como 

por el Secretario. el n1ismo día en que las vo1en. ya que en caso contrario carecen de 

validez. 

hLos Laudos se dictarán a verdad sabida y buena fe guardada. apreciando los 

hechos en ••conciencia''. sin necesidad de sujetarse a reglas o fom1as sobre estimación o 

tasación de las pruebas. Jo que significa que al apreciarlas no se hagan con criterio 

estricto legal. sino que se analicen las pruebas rendidas con criterio lógico y justo. como 

lo haría el común de Jos hombres:·u Esta facultad está limitada por las Juntas c=-n el 

sentido de que no dchcn alterar los antecedentes. las pruebas. ni incurrir en dcfoctos de 

lógic~. 

Los laudos deben ser congruentes. esto es un requisito indispensable en las 

resoluciones. ya que de no contener este elemento. se pondría en duda la legalidad del 

1nis1no. 

•:TENA SUCK. Op. Cit. p. 115. 
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En cH:ctn. lo!i luuc.Jos. c.Jchcn ser cluros. precisos. cnngrui:nh:s con fa dcmanc.Ja. 

contcstución y c.Jcrnüs prctcnsioncs ~cduc:ic.Jas y pfanlcac.Jas en cJ juicio. Ju que obliga al 

tribunal a obscrvur lus reglas mús elementales de la J(,gica juric.Jica (articulo 842). 

Nuestro n1á.,,.into Tribunal ha establecido al respecto que Ja incongruencia de un 

laudo se presenta tnnlo por fültu.·dc adecuación entre lo ult:gado por las panes y lo 

resucito por las juntas. como por la discrepancia cntn: los puntos resolutivos y las 

considcrnciones del propio laudo. por lo que la congruencia se identifica con la validez y 

ccrtczn en la resolución. 

El proyecto de resolución deberá comcner: 

l. Un c:stracto de Ja demanda y de;: la contestación. réplica y contraréplica y 

en su cnso reconvención y contcstacilm de Ja misma. 

IL El scl"lalanticnto de Jos hechos controvertidos (fijación de la litis). 

lll. Relación de pruebas udmitidas y desahogadas. 

IV. Apreciación en conciencia de J.us pruebas. sc1,alando Jos hechos que se 

consideren p_rob.ndos. 

V. El 1Ul1dnmcnto :r motivnción de h.l ¡alegado y probado. 

VI. Los pumo_s ~solutivos turticuln 885> Todn resolución Jebe: estar 

suficir.:ntcmc:ntc li.Índudu y motivada. 

Dicho prnyccto se pasa u discusión. Si c:J proycclo tUe nprc..lbado sin objeción 

alguno o votos particulnres. quedur:i clevadc..l ;:t Ja categoría de lnuJo. procediéndose n su 

flrtn:.1 imncJium. 1-lccho esto. se engrosa '"' o.mexo1 al expediente. prc.."'lccdh:nJo el Si:crctario 

a rccabur J;:1s tir111;:1s dC' lc..,s 1nh::mbn .. 1s Je la .lunt¡¡ '-JUc hny;:1n Vc.."'ltado c:I negocio. 

1un1ándusc pusterior1ncntc el cxpcdii:ntc: o.11 ¡actuario. pam que lllllifique inr11edi:.1tnn1cnte 

y en 10rm:.1 pcrs, ... mal la rcsolucic..ln a hts panes (aniculo 890). 
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El lum.Jn va a J1.:cidir el fOndu del cuntlictu (articulo 837). 

l'nr otro lm.Ju. tcncntus que en los laudos procede Ja uclaración de laudo. que es 

una nnvcdm.1 intruducic.Ja en la reforma de nuestra Ley Federal del Trabajo. sin que 

llegue a ser un recurso prupi:.uncntc dicho. 

Este opcr..irj de la siguiente manem: Las partes una vez notificado el laudo. 

optativamente podnin de1uro de los tres dias siguientes solicitar a la Junta la aclaración 

de la resolución para corregir errores o precisar algún punto especifico. es decir. la 

aclaración tiene por objeto llegar al conocimiento claro de lo que se quiso decir. La Junta 

dcntru del ntismo pluzo rcsoln:rj lo conducente. J>or ningún 1notivo podr.i variarse el 

sentido de la n.:sulución. ~a que no tiene por ti nulidad modificarlo en el fondo (artículo 

847). con base cn c1 principio de la irrevocabilidad de los acuerdos de las Juntas. 
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CAPITULO IV 

LA REVERSIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA 

1 .. Objeto de las Pruebas. 

Hemos visto que las pruebas son Jos medios que utilizan las partes para 

Cundamcntar sus pretensiones de obtener un follo favorable. 

Sin embargo. a Jo que nos concretaremos en este punto~ es a analizar a fondo cual 

va a ser el objeto de la prueba en el procedimiento laboral. 

Así. recordaremos que la prueba se refiere a la demostración de la verdad legal de 

un hecho; ya que la. verdad que se obtiene con los medios legales solo puede ser la 

verdad fonnal. 

De esto se desprende que la institución jurídica de la prueba está constituida por 

.. el conjunto de las norn1as jurídicas que regulan el procedimiento de fijación de Jos 

hechos controvertidos .. ; por lo que el sistema probatodo va a descansar en la fijación de 

Jos hechos es decir. en Ja Sentencia según la verdad formal. 

Ag.rcg.¡l Carnclulli. que el -objeto de la. prueba es establecer Ja conformidad entre 

nuestras alinnacioncs y los hcchos:·u De manera que el antecedente de Ja prueba es una 

afirmación. b pnicha tiene por objeto demostrar afirmaciones previas de las parte en el 

juicio. 

ConsidcrJmos que es igu¡¡lmente importante sci\alar cual es la finalidad de la 

prueba. ya que- la tcoria de la verificación de los hechos como finalidad de la prueba ha 

sido ubandonada. pues seg.Un el Jurista Hernándcz Devis Echandia ... L;i finalidad de la 

•• CARNELU"ITI. Frnncisc~'- La Prueba Civil. traducción de Niceto Alcala Zamora y Castillo. Segúnda 
Edición. Ediciones de Palma. Buenos Aires. 1 QS~. pp.3 7 
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prueba no es la ver-dad. por-que la verdad es inalcanzablc ... 114 Lo accesible es el 

convencimiento. la ver-dad subjetiva; esto cs. la ccrte7..a que se udquicr-c de acuer-do con 

las pruebas rendidas. de manera que si estas pruebas le permiten al juzgador dictar 

sentencia. ya la finalidad de la prueba se ha obtenido por-que el juzgador tiene elementos 

de una convicción para dictarla. independientemente de que exista un error o una 

inadecuación con la verdad en su sentencia. De ahí que Camelutti decía que la verdad en 

términos de prueba es la certeza que el Juez adquiere sobre los hechos y no la verdad 

absoluta. 

El fin de la prueba. no siempre coincide con el resultado; de ahi que cuando Ja 

prueba no le propor-ciona al Juez elementos firmes de convicción. se acude a un 

sucedáneo que es la carga. La carga de la pr-ucba permite al Juez dictar sentencia sin 

haber lles_ado a adquirir elementos firmes de convicción. pues a la parte que tiene la 

carga de In prueba y no hace valer esa prueba. su omisión convierte en verdad f'"orrnal la 

resolución contraria a su interés. lo que no se identifica con una verdad material. pues se 

le condena por la confesión ficta. 

En el Derecho Civil. Couturc afirma que ••el juez no puc~e participar en la 

prueba. que no puede buscar la prueba porque se lo impide el pr-incipio de neutralidad,"" 

sin embargo. en el Pr-occso Laboral Mexicano. las Juntas tienen no solamente la facultad, 

sino que tienen el deber de recabar- pruebas. ya que el artículo 782 de la Ley Federal del 

Trabajo establece: 

••La Junta podrá or-dcnar con citación de las panes el examen de docun1entos. 

objetos y lugares. su rcconocin1iento por actuarios o peritos y. en general. practicar las 

diligencias que juzgue conveniemes para el esclarecimiento de la verdad y requerirá a las 

partes para que exhiban los documentos y objetos de que se trate:· 

•• CLlt-.tENT BEL TRAN, Juan. Elementos de Qcrccho PrOC"csaJ. Esfinge. México. 1989. p.86. 
•• RAMIREZ FONSECA.. Frandsco. La Prucha en el Procedimiento Laboral. Octava edición. Pac. 
México. 1985. p. 98. 
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Asimismo.. el articulo 886 establece que .. cualquiera de los miembros de las 

Juntas podrá solicitar dentro de los cinco días hábiles siguientes al de haber recibido Ja 

copia del proyecto de laudo formulado por el Auxiliar. "•que se practiquen las diligencias 

que no se hubieren llevado a cabo por causas no imputables n las parte .. o cualquiera que 

juzgue conveniente para el esclarecimiento de Ja verdad ..... 

Estas disposiciones fueron introducidas con las reformas de 1980. 

Por tanto .. tendremos que la prueba consistirá en demostrar en juicio por Jos 

medios que la ley establece. Ja certeza de los hechos controvertidos por las partes. 

Ahora bien, sólo los hechos son objeto de la prueba, por tanto, podemos decir 

que tenemos identificado nuestro objeto. 

Esta síntesis encuentra su apoyo en la doctrina francesa sostenida por Garonnet y 

Cesar Bru que precisan las características que no esta por demás citar y que son: que los 

hechos sean negados; que no sean tenidos legalmente por verdaderos; que no este 

prohibida Ja prueba de los mismos. que sean admisibles y una característica más. que es 

citada por el maestro Pon-Js y Lópcz •"que Jos hechos sean alegados por las partcs."'ac. 

Por tanto. el objeto de Ja prueba será todo aquello sobre lo que pueda recaer Ja 

prueba., o sea.. todo lo susceptible de probarse. 

De aquí llegamos a la conclusión de que existe mucha certeza en la afirmación 

del maestro colombiano Dcvis Echandia. respecto a que ""el objeto de la prueba judicial 

es todo aquello que siendo de interés para el proceso. pueda ser susceptible de 

demostración histórica.··•,. 

Sin cntbargo. existen algunas excepciones a la regla. estos van a ser: los hechos 

aceptados por las partes. los notorios. los que se prohiba entplcar con10 prueba de los 

.., PORRAS Y LOPEZ. ,\nuando. Op. Cil. p.260. 
•• DE ZA VALA. Victor. Teoria GC'nC'rnl del Prueba Judicial. Tomo l. Quinta edición. Buenos Aires. 
Argentina. 1981. p. 219. 
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mismos. los ociosos. inúliles o inlranscendenleS para Ja lilis. Por consiguiente.,. la prueba 

deberá de referirse exclusivamente a los hechos controvertidos cuando no han sido 

confe~dos por las partes dado el principio procesal que a confesión panc. relevo de 

prueba (&irticulo 777). 

Así vemos. durante el procedimiento que Ja Junta desechara aquellas pruebas que 

no tengan relación con la litis planteada. resulten inútiles o inlranscendcntcs. expresando 

el motivo y fundamento de su determinación. 

Por otro lado. tenemos entonces que. c:I elemento teleológico de la prueba.,. será 

realizar convicción en el animo del Juez o Tribunal del hecho controvertido que 

constituye su objeto. y que se deriva de Ja litis planteada por las partes. 

Sobre este tema del objeto de la prueba. Marco Antonio Oiaz de León sen.ala que. 

ºeste tema es el más relevante de la tL~ria de la prueba en tanto que equivale a la materia 

prima en derredor de Ja cual gira en su conjunto el procedimiento probatorio. ya que todo 

lo relativo a Jos medios. n la carga. al ofrecimiento. al desahogo o a la valoración de las 

pruebas. por ejcn1plo. encuentran su basamento en los hechos o afinnaciones que se 

tengan que demostrar. 

En otro sentido. siendo que el proceso no surge del proceso. sino de un litigio 

entre Jas partes el cual tiende a resolver. de ello resulta. que Jos hechos controvertidos no 

sólo constituyen su objelo de Ja prueba. como ya vimos. sino que al mismo tiempo 

confonnan el contenido del litigio y por ende la sustancia que anima al proceso.•·•• 

Oc esto se desprende que el objclo de la prueba está constituido por los hechos 

dudosos o controvertidos que eslán o pueden csrar sujetos a prucba. 

Por tanto. solo los hechos estón sujetos a prueba. csto quiere decir que el derecho 

no lo cstá. salvo una excepción que n1ás adelante veremos. 

•• DIAZ DE LEON, J\1arcu Anlonio. La Prueba en el l'mcedimienlo Laboral Tomo 11. Porrúa. Mc!xico 
1990. p. 461. 
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Por lo que toca al fin de la prueba tenemos que existen criterios variados pero que 

podemos resumir en dos corrientes: lu que nl1rmu que las pruebas judiciales se aportan a 

fin de establecer la verdad y Ja que considera como fin de la prueba judicial. el lograr 

convencimiento en el juzgador en rcl:!ción con los hechos a que se refiere la prueba. 

Además. considerando que el interés perseguido por las partes en un juicio es el 

probar los hechos constitutivos de su demanda o contestación._ es indiscutible que no es 

una verdad intrínseca la que se busca demostrar sino es hsu verdad··. considerada esta 

como valor axiológico; por lo que el resultado de la probanza. bien puede en algunos 

casos. no coincidir con la realidad de los hechos controvertidos. motivo por el que 

indiscutiblemente la segunda corriente ha sustituido a la primera que ton1a en cuenta In 

inadecuación del hecho con la idea o conocimiento que se adquiere de él; puesto que la 

verdad no es más que la identidad de conocimiento o de idea con el objeto. 

Así tenemos. por cjcn1plo. que el Código de Comercio sefiala. en su articulo 

1197. que ºSólo los hechos están sujetos u prueba: el Derecho lo estará únicamente 

cuando se funde en leyes extranjeras; el que lüs invoca debe probar la existencia de ellas 

y que son aplicables al caso". Así pues. sólo el Derecho Extranjero queda sujeto a 

prueba. pues el Derecho Mexicano tenemos todos la obligación de conocerlo (""Ln 

ignorancia de la ley no excusa en su cumplimiento"• articulo 21 del Código Civil para el 

Distrito Federal). 

Por lo que a nucstrn materia se rclicrc. tenemos que la legislación laboral. admite 

que el Derecho quede relevado de prueba. Así. el artículo 878 en su fracción IV y VIII 

prescribe que •· ... IV. En su contestación opondrá el demandado sus excepciones y 

defensas. debiendo referirse a todos y cada uno e.fo los hechos aducidos en la den1anda. 

nl1n11ándolos o negúndolos y expresando !ns que ignore cuando no sean propios. 

pudiendo agregar las cxplicncioncs que csti1nc com:cnientes. El silencio y las evasivas 

h;1rá que se tengan por admitidos aquCllos sobre los que no se suscite controversia, y no 

podrd admitirse prueb;.1 en contrari(1. La negación pura y simple del derecho importa la 

confCsión de los hechos. la confesión de estos no cntruña la aceptación del derecho ..... 
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HVJll. Al concluir el periodo de demanda y excepciones. se pasará inmediatamente al de 

ofrecimiento y admisión de pruebas. Si las partes están de acuerdo y la controversia 

queda reducida a un punto de derecho~ se declarará cerrada la instrucciónº. 

Refiriéndonos ahorn a Jos hechos que no admiten prueba. tenemos los que están 

contenidos en la demanda y su contestación, así como los que hayan sido conf"esados por 

las partes a quienes perjudiquen (articulo 778). 

En rcsun1cn0 el objeto de la prueba. es lo que se debe probar, o sea los hechos o lo 

afirmado por las partes en primera instancia. 

Así tenemos, que Ja Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores 

ni Servicio del Estado en los procesos laborales previstos en estas legislaciones. se tiene 

por sentado, que el objeto de la prueba. son los hechos afirmados por las partes, según se 

puede interpretar de Jos siguientes artículos: 

a) De la Ley Federal del Trabajo. artículos 777. 779. 872. 878. 880. 881. 

b) De la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, artículos 127, 

127bis. 129. 130. 132. 133. 

Sobre este mismo punto. en las preindicadas instancias laborales es aplicable en 

algunos cnsos. la regla de que Jos hechos negados también se deben probar en los 

siguientes casos: l. Cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho. 11. 

Cuando se dcscono7..ca la presunción legal que tenga a su favor el colitigante. y 111. 

Cuando se desconozca la capacidad; situaciones que no obstante de encontrarse previstas 

en el articulo 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles. tienen rangos de 

principios generales de derecho. en el caso procesal. Por lo que. si bien para la Ley 

Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. no existe conflicto en la aplicación de 

este principio. por la supletoricdnd del Código Federal de Procedimientos Civiles. se 

dehc cntcndc:r. que ig.uahncnte rige en In Ley Federal del Tmbnjo. habida en su artículo 
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17 que nutoriza la aplicación supletoria de Jos principios generales del derecho: como lo 

es el principio analizado. 

Por tanto. independientemente de considerar como objeto de la prueba Ja 

demostración de Ja existencia de un hecho. y de que así mismo puede ser objeto de 

prueba In inexistencia de un hecho. como a menudo ocurre en Jos procesos laborales 

donde se niega Ja relación de trabajo. lo cieno es que. tal aseveración no impide 

considerar también a las cosas o a lus personas. según se puede constatar en Jns 

instancias donde se prueba por medio de la pericial o In inspección judicial. por ejemplo. 

En conclusión. el objeto de Ja prueba no únican1entc puede recaer en los hechos. 

dentro o fuera del proceso laboral. Independientemente de considerar que In prueba 

posee por objeto Ja demostración de las cuestiones fácticas, también puede ser objeto de 

prueba en el procedimiento laboral la.~ llamadas n1áximas de la experiencia. Estas 

constituyen el saber privado del juc-.i:. o. en el caso. de las Juntas de Conciliación y 

Arbitraje o del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. de aquello que estos 

conocen por cuenta propia y utiliza n Jo largo de todo el proceso. pero principalmente al 

fallar. usan nomms de valor general. independientemente del caso específico. pero que 

extraídos de cuanto ocurre generalmente en n1últiples casos. pueden aplicarse en todos 

los otros casos de la misn1a especie." Unu 1ntlximu experiencia para un Juez seria eJ 

conocimiento que ricne SL1bre el hecho. 

Resumiendo. el objeto de la prueba en el procedimiento laboral. es no sólo la 

normatividad jurídica realmente. sino. igualmente. toda aquella objetividad considerada 

como hecho susceptible de pruchu. Desde luego. según ya indicamos. la expresión hecho 

debe ser considcmda con la nmplitud necesaria para comprender no sólo los sucesos del 

hoinbrc. de su propia pi:rsuna. o las cosas del inundo. sino. en gcner.:tl todo aquello que 

pueda fommr J..: uwm:m principal o accesoria. parle de la comph:ja relación juridico

laborul que se debate en el proceso siempre y cuando no esté prohibida por la ley. 
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2 .. Sistemas Probatorios. 

Antes de entrar a ver cuales son Jos medios de prueba que se pueden utilizar 

dentro de nuestro derecho laboral. es importante ver que sistema probatorio es el se usa 

dentro de nuestra mntcri~ por tanto. empcz.arcn1os por mencionar cuales son Jos sistemas 

probatorios dominantes sobre Ja prueba. 

Los sistemas probatorios atienden. no tanto a su naturaleza; respecto de la cual 

domina hoy un concepto generoso al mencionar la Ley Federal del Trabajo, en el 

artfculo 776 que .. son admisibles en el proceso iodos los medios de prueba que no sean 

contrarios a Ja moral y ni derecho ... /• sino t.::unbién a la apreciación hecha por el 

juzgador. 

En la clasificación que hace De Pina. cuyas idc:as resumimos, puede hablarse de 

tres sistemas diferentes: a). Sistema de Ja prueba libre. b). Sistema de la prueba legal o 

tasada. e). Sistema mixto. 

a) Sistema de la prueba libre: ••este sistema. en Ja opinión del maestro De Pin~ 

otorga al Juez una absoluta libertad en la cstim01ción de las pruc:bas. esta potestad se 

extiende. igualmente a la libc:rmd de selección de: las máximas de experiencia que sirve 

para su valoración. Este sistema fue adoptado por los Códigos de Procedimientos 

Penales en el siglo pasado como garantía de los derechos individuales. y que en los 

Códigos de Procedimientos Civiles no ha sido acogido todavía sino 

excepcionalmente.··""' 

La prueba libre :iutoriza 011 juez a resolver de ucucrdo 01 una valoración personal 

··racional. de: conciencia. sin impedimento alguno de c01ráctcr posilivo·\ lo que quiere 

decir. sin quC' el lc:gislador dctcm1inc. por el Juez. el valor de cada prueba. 

"DE PINA VARA, R.:Jfol. Trn1ado ...ic las Pruebas Civiles. ScgUnda edición. Porrüa. M.!xico. 1985. p. 
159. 
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b) Sistema de la prueba legal. Siguiendo con el pensamiento de De Pina., tenemos 

que para él. este es el sistema tradicional del Derecho Español. desde el Fuero Juzgo a la 

Novísima Recopilación . 

... En este sistema de valoración de las prucbns no depende del criterio del Juez. La 

valoración de cada uno de los medios se encuentra previamente regulada por la ley y el 

juez ha de aplicar rigurosamente. prescindiendo de su criterio pcrsonar\90 

c) Sistema mixto. Oc Pina no define lo que es este sistema y solo dice que 

••pretende plantear los inconvenientes de la aplicación tajante de cualquiera de los otros 

sistema..c;.•"'ll En su concepto, es el vigente en la legislación procesal mexicana y cspaflola 

y su esquema. la combinación de la prueba legal y libre ••tiende a resolver el contraste 

tradicional entre la necesidad de la justicia y de la certeza··. 

En realidad. el sistema mixto es aquél en el que el Juez actúa con cierto margen 

de discrecionalidad. salvo en aquellas pruebas en que el legislador prefirió reservarse el 

derecho de precisar su alcance y valor probatorio. 

Es importante advertir que no siempre es el legislador el contralor del Juez en la 

valoración de las pruebas. En ocasiones toca un papel semejante a los Tribunales de 

Amparo. al sentar jurisprudencia .. vincula a los jueces y a las Juntas de Conciliación y 

Arbitraje a un dctenninado modo de ponderar pruebas. 

Ai10ra veremos cual de los tres sistemas es el qui:: sigue nuestro procedimiento 

laboral. 

Jesús Castorcna afirn1a que .. nO se sujetara la valoración de las pruebas a regla 

ulgunn. o sen. que el órgano g~z:i de In más amplia libertad para elegir los elcmcnios de 

convicción del proccs~ .• ~ -o: 

'"'' OB PINA VARA. Rufocl. Op. cit. p. 160 • 
.. 1 ldcm. 
~ CASTORENA J .• JesUs. Proceso de Derecho Obrero. Dídat. México Sin fecha. p. 57. 
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Trucha Urbina. más categórico dirá u su vez que .. Este principio (se refiere a la 

regla: .. Los laudos se dictaran a verdad sabida .. :·). significa que en el fallo laboral debe 

imperar Ja equidad y no el rigurismo jurídico. puesto que sustituye la verdad legal de Ja 

sentencia civil con Ja verdad sabida o social. alma matcr del laudo. En consecuencia. si 

la nomta rectora del laudo es la verdad sabida. el complemento de ésta tiene que ser Ja 

buena fe gunrdada.º ... i 

Para Annando Porras y López. el sistema que aplica el Derecho Procesal 

Mexicano del Trabajo es "'desde luego. el sistema de la libre apreciación de las pruebas;• 

conclusión que alcan7.a después de aplicar los criterios doctrinarios. legal y 

jurisprudencia1.·-

Cavazos Flores dice que la exigencia de que los laudos se dicten a verdad sabida 

y buena fe guardada. apreciando los hechos en conciencia, sin necesidad de sujetarse a 

reglas o fomtalismos sobre estimación de las pruebas, .. no implica que la junta pueda 

pasar por alto las garantías individuales. ya que los laudos deben de ser claros. precisos y 

congruentes con la demanda. contestación y demás pretensiones deducidas del juicio 

oportunamente.""'' 

Finalmente Ross Gámcz. al igual que Trucha Urbina y Porras y Lópcz. se 

inscribe entre tos seguidores de la tesis de que nuestro derecho procesal se inclina en 

favor de la libertad absoluta para la apreciación de las pruebas. uEn la rama del Derecho 

Procesal Laboml. 1nc11ciona Ross Gámez.. no existe la menor duda de que nuestro 

lcgisl<ldor adopto el sistcnm libre de aprcci<lción de pruebas. pues según lo hemos 

contentado antcrionncntc. ya como cnractcristica o como principio rector del proceso. el 

juzgador al amparo de nuestras leyes pronuncia los laudos a verdad sabida. sin necesidad 

de sujetarse a rcglus sobre estimación de las pruebas. sino npreciando los hechos según 

tos n1icmbros de la Junta. lo crenn debido en conciencia:· <Jt> 

•n TREUOA URlllNA. Alberto. Op. Cic. p. 392. 
- PORRAS Y LOPEZ. Anmmdo. Oc?rccho Proccsnl <lcl Tr.lbajo PolT'Íla. México 1971. p. 262. 
'"CA V AZOS FLORES. Baltaz;1r. 35 lecciones de Derecho Laboral. Trillas. México. 1982. p.370. 
- ROSS GAMG.Z. Fmnciscu. O¡J. Cic. p 351. 
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Sin embargo. desde nuestro punto de vista nos inclinarnos a considerar vigente el 

sistema mixto. que invoca normas de la ley y prcccdentesjurispn..idcnciales. 

Va la ley de 1931 en su artículo 550. planteaba las lineas generales dc1 dictado de 

Jos laudos a verdad sabida ••sin necesidad de sujetarse a reglas sobre estimación de las 

pruebas. sino apreciando los hechos según los miembros de la Junta Jo crean debido en 

conciencia.'" precepto que se repitió. al pie de Ja letra. en el artículo 775 de la Ley 

Federal del Trabajo de 1 de mayo de 1970. 

Posteriormente. en la reforma de 1980. el texto, conservando Ir:~ fundamental de 

su orientación. tuvo cambios relativos. El articulo 841 dirá, al respecto. que .. los laudos 

se dictarán a verd¡id sabida y buena fe guardada. y apreciando Jos hechos en conciencia. 

sin necesidad de sujetarse a reglas o fon11alismos sobre estimación de las pruebas, pero 

expresarán los motivos y fundamentos legales en que se apoyen•• lo que introdujo dos 

novedades evidentes: la exigencia de Ja ·•buena fe guardada'• y la valoración legal de Jos 

hechos. invocando motivos y fundwncntos. de acuerdo a la exigencia constitucional. 

A pesar de ello.. a lo largo de las rcgfo.s procesales. han ido apareciendo 

limitaciones importantes a esa supuesta libertad irrestricta. Tenemos come:_ ejemplos: 

En el articulo 792 se obliga a las Juntas a tener .. por confesión expresa y 

espontánea .. las afirmaciones contenidas en las posiciones que formule el articulante.,º lo 

que recoge el principio de Ju adquisición probatoria. Otro ejemplo similar aparece en el 

¡irticulo 794. 

En el articulo 795 se indica que ··Los documentos públicos expedidos por las 

autoridades de la Federación. de los Estndos .. del Distrito Federal o de los Municipios .. 

harán re en el juicio sin necesidad de legalizaciónºº. lo que establece un claro criterio 

lcgitl de valuación. 

El artículo 802 .. en su primer p;irrafo. incluye una presunción que vincula a. las 

juntas al ntirninr que ··se reputa autor de un documento privndo al que lo suscribe ... 
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En el articulo 808 supedita la validez de Jos documentos procedentes del 

extranjero, a su debida JcgaJi7...ación. 

Y en el articulo 812. se disponed que ··cuando los documentos públicos 

contengan declaraciones o manifestaciones hechos por particulares 9 sólo prueba que las 

mismas fueron hechos ante la autoridad que expidió el documenton. Y en su segundo 

párralo. en la misma línea. agrega que ºLas declaraciones o manifestaciones de que se 

trate prueban contra quienes las hicieron o asistieron al acto en que fueron hechas .. y se 

manifestaron con ellas.u 

Asl vemos que la valoración precisa de la prueba testimonial única aparece en el 

articulo 820, al indicar que ··un sólo testigo podrá íonnar convicción ..... senala las reglas 

que ineludiblemente se deben observar para que ello pueda ocurrir .. esto es. que haya 

sido el único que se percató de los hechos; que la declaración no se encuentra en 

oposición con otras pruebas que obren en autos y que concurran en el testigo 

circunstancias que sean garantía de veracidad. De esa manera. la apreciación de Ja 

declaración de un solo testigo, no puede se ser libre en absoluto. 

Por esto, la libertad de apreciación no ha tenido un buen respaldo en Ja 

jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ya que sólo podemos ver 

en el apéndice J 91 7-1985 pocos criterios interesantes al respecto. en Jos que podernos 

advertir la limitación n la que se somete a las Juntas de Conciliación y Arbitraje. en 

algunas oc¡isioncs con la finalidad de obligarlas a preciar las pruebas con lógica y apego 

a los hechos: en otras para analizarlas pon11cnorizadan1entc. quiere decir. una por una. 

íundando clarrunente su apreciación y sin considerarlas de modo global. 

Sin c111bargo. nos podemos dar cuenta que dctrás de estas limitaciones a la 

aparente libertnd de juzgar en conciencia que se les otorga a las Juntas. está latente una 

notable desconfianza por su eficacia en Ja impnnición de la justicia social. De esta 

mnncra el juicio de amparo constituye unn garuntin de control sobre la libertad de 

apreciación nominalmente concedida. poniendo de manifiesto la preocupación del 
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Estado por garanti7..ar un mínimo de seguridad jurídica que se produce a parti~ de esa 

relativa estabilidad que resulta de la observancia obligatoria de la interpretación de los 

tribunales de amparo. 

Ahora. analizando un poco más a fondo nuestro tema de la prueba. tenemos que 

existe una teoría general de esta que supone una unidad de principios que adquieren 

cnlidad de básicos o fundamentales y sobre los cuales se pueden estructurar los mlls 

variados sistemas. como ejemplo de estos principios. tenemos el de uigualdad de 

oportunidad probatoria ... así como el ""principio de inmediaciónº ... la concentraciónº. "'"la 

contrndicciónº. ••ta cargaº. etcétera los cuales junto con temas que desarrollaremos más 

ndclnnte como el objeto. el fin de la prucha. la clasifiCDción de Ja misma. etcétera. 

configuran una teoría general de In 1nisma; qui: reconoce la necesidad de que cada rama 

del derecho guarde sus propias modalidades en cuanto a las íormalidadcs exigibles para 

la admisión. recepción y valoración de Ja prueba. 

Así. vemos algunos de los principios considerados de irnportnncia para el tema de 

la prueba. 

"' Principio de Inmediación. Consiste en la necesidad de Ja presencia del juzgador 

en la recepción de l.as pruebas; ya que este principio pretende evitar que la controversia 

llegue a convertirse en una contienda privuda. en la que la prueba dejaría de tener 

car.ictcr de acto procesal. 

Es necesario mencionar que la dirección e intervención del juzgador en la 

audiencia de recepción debe requerir. no de un carácter solamente receptivo ante las 

pruebas que se le presentan. sino por el contrario. debe tomar participación activa en el 

desarrollo de la5 prucb:.is estableciendo el contacto directo del juzgador con las partes y 

testigos. 

Principio de igualdad de oportunidad probatoria. Este principio es fundamental. 

no solo dentro del campo de la prueba. sino en todo el campo del derecho yu que viene a 

ser un retlcjo dentro de Ja teoría general de la prueba .• de la igualdad que las partes 
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deben observar ante Ja Jey. A tr..ivés de el se trata de garantizar que ulas oportunidades 

que el juzgador brinda para Ja admisión y recepción de las pruebas deben ser iguales en 

cualquier momento del proceso para las partes.•""17 

Principio de Ja concentración de Ja prueba. Este principio viene a garantizar a las 

partes en el juicio unidad en cuanto al desahogo de las pruebas a efectos de que el 

convencimiento del juzgador se pueda obtener mediante la confrontación de Jos diversos 

elementos probatorios: ya que una práctica dividida en la recepción de las pruebas. lleva 

el riesgo de que se:: desvirtúen algunas de ellas y por lo tanto. se conviertan en principio 

rector de todo sistcrna de prueba cualesquiera que sea Ja rruna del derecho en que se 

desarrollen. el que estas pruebas deban recibirse en una sola audiencia busca Ja 

concentración de Jas 1nismas. 

Principio de Ja Contradicción de Ja prueba. Establece Ja oportunidad procesal de 

que la otra parte de quien se ofrezca una prueba. puede conocerla y controvertirln 

haciendo uso del ejercicio de su derecho de contraprueba. para algunos autores, este 

principio. es necesario para Ja vaJidez de la prueba, ya que resulta fundamental para 

lograr Ja paridad procesal. 

El maestro Ran1írez Fonscca. unos da otra clasificación de los principios. y nos 

dice que son:•'"91t 

Principio de Ja Necesidad de la Prueba y de la probabilidad de aplicar el 

conoci111iento privado del juzgador sobre los hechos. Esto significa que los hechos sobre 

los que pueden fundarse la decisión judicial están demostrados con pruebas aportadas al 

proceso por cualquiera de las partes o aun por el juzgador en el caso de que así lo 

autorice Ja ley. pero sin que dicho funcionario pueda suplir las pruebas por el 

conocinticnto personal y privudo que tenga sobre los hechos motivo de la con1rovcrsia. 

•
1 BERMUDEZ CISNEKOS. Miguel. Op. Cit. p. 10. 

- RA!\UREZ f"ONSECA. Fnu1c:isc:o. Op. cic. p. 90. 
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Principio de la Eficacia Jurídica y Legal de la Prueba. Deriva del anterior y lo 

complementa. pues si la prueba es necesaria para el proceso. debe traer la suficiente 

eficaciajuridica para llevar al juzgador a Ja convicción de la certeza de los hechos o de la 

verdad de las afirmaciones. 

Principio de la Unidad de la Prueba. Para este principio significa que todos los 

medios de prueba. debc:n ser relacionados entre si para formar una unidad capaz de crear 

convicción en el juzgador. 

Principio de Adquisición. Este principio como una consecuencia de la unidad de 

la prueb~ no favorece únicamente a quien la aporta. sino que debe favorecer a cualquiera 

de las pnrtes con el propósito de logmr el imperativo de obtener la realización del 

derecho subjetivo que supone ha sido violado o desconocido. 

Principio de Lc:altnd y Veracidad de la Prueba. La prueba no debe usarse para 

ocultar o deformar Ja realidad; este es un principio incluctiblc que debe producir la 

nctividad proces:il de las partes. 

Principio de Contradicción de la Prueba. Se respeta a través de la garantía de 

audiencia que exige el conocimiento de las pruebas de la contraparte para poder 

conducirse en forn1a procesalmente conveniente. 

Menciona ta111bién el maestro Ramircz Fonscca el Principio de igualdad de 

oportunidades. y n este respecto. nos dice que ••Jas partes deben disponer de idénticas 

oportunidades parn ofrecer pruebas y pedir su desahogo.·- sin embargo. este principio 

se ve un poco lesionndo por las retOnnas procesales del l de mayo de 1980 ya que pasan 

por alto este principio. 

Principio de pr~ctusión. Este principio ntirma que las pruebas deben ser ofrecidas 

con Ja oportunidad legal correspondiente. pero encuentra su fundamento en el anículo 

- lbidcm. 
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880. que contiene las reglas corn:spondientcs. pnra la etapa de ofrecimiento y admisión 

de pruebas. 

3. Medios de Prueba. 

Por lo que toca a los medios de prueba tenemos que van a ser los instrumentos de 

que se vale el órgano jurisdiccional para obtener los elementos lógicos suficientes paca 

alcanzar la verdad. 

A este respecto. podemos afirmar que hay dos sistemas en cuanto a Ja 

instrumental: el primero. restrictivo o limitativo que no admite más prueba que las 

especincarnentc señaladas en la ley; el segundo. el enunciativo que. en adición a Jos 

contenidos en la ley acepta otros medios probatorios no previstos. 

Nuestro Derecho Procesal del Trabajo. corresponde al segundo de los métodos 

señalados. ya que por una parte admite como medios específicos de prueba los que 

contempla el articulo 776 de Ja ley. que dice: ··son admisibles en el proceso. todos Jos 

medios de prueba que no sean contrarios a la moral. y al derecho. y en especial los 

siguientes: l. Confesional. 11. Documental. 111. Testimonial. IV. Pericial. V. Inspección. 

VI. Prcsuncional. VII. Jnstrun1ental de Actuaciones. VIII. Fotografia y. en general 

aquellos medios aportados por los descubrimientos de la ciencia. 

Con los medios probatorios se pretende demostrar o justificar en el juicio Ja 

verdad o falsedad de un hecho y no del derecho. ya que este como lo recordarnos. no esta 

sujeto a prueba. nsi que no debc111os confundir los 111cdios de prueba con la prueba 

misma. toda vez que constituye el como y el modo en que las partes aportan a In Junta 

efe111cn1os de convicción. 
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Así tcnen1os que lluien tiene derecho y carece de medios suficientes para 

justificarlos y hacerlos efectivos ante los tribunales. sólo tendrá la sombra de un derecho 

que no pudo prosperar. 

De todo lo anterior. se desprende que a pesar de que la Ley Federal del Trabajo 

establece que son admisibll!s todos los medios de prueb~ también es cierto que nuestro 

legislador rl!glan1cnta varios medios de prueba. que son los que comúnmente se empican 

en los conllictos tales como los enunciados en el ya citado articulo 776 de la ley. usi 

con'lo la de infonne de autoridad y Ja prueba de inspección ocular que se infiere del 

articulo 827 y siguientes de la Ley de la materia. 

De todas: las prob:u1zas mencionadas. ~e establecen en lo. codificación labor-J.1 

regla.o:; especificas. tanto en lo que hace a su ofrecimiento. como por lo que hace a su 

recepción o desahogo. 

Así tenen1os que los procedimientos probatorios estún constituidos por todas las 

actividades necesarias para comunicar al órgano jurisdiccional con los medios de prueba. 

por lo que estos abnrcurnn las etapas procesales que van desde el ofrccin1icnto hasta la 

valoración de la prucha y exige el contacto directo del órgano jurisdiccional con dichos 

procedimientos. 

En nucstrn mutcria. los estadios procesales están previstos en los artículos 875 .. 

876. 87K. 880. 883 y 884. 

Esta comunicación y contacto del órgano jurisdiccional con el procedimiento se 

consigna en el urticulo 782 que dice: ·~La junta podr..1 ordenar con citación de las panes. 

el examen de documc-ntos. objetos y lugares .. su reconocin1icnto por actuarios o peritos y .. 

..:n general .. prnc1icar las diligencias que juzgue convenientes para el esclarecimiento de 

lu vcrdud y rcqui:rinl n las portes para que exhiban documentos y objetos de que se trate.•· 
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Por Jo que respecta al valor que las pruebas van a tener, vemos que dicho valor va 

a involucrar su finulidad. hLn finalidad de Ja prueba, como ideal de justicia, es Ja de que 

el órgano jurisdiccionul, mediante un razonamiento lógico, encuentre la verdad."100 

Es evidente que cada una de las partes truta de probar su verdad, no habiendo más 

que una verdad. el órgano jurisdiccional tiene que encontrarlo. 

Así tenemos_que en nuestra materia. independientemente de la actividad procesal 

de las panes.· las Juntas de Conciliación y Arbitraje están dotadas de amplias facultades 

invcsti8,atorias para Uegar al la verdad de Jos hechos controvertidos. 

Así veinos que en virtud de que Ja relación procesa) no es puramente normativa. 

la labor de las Juntas de Conciliación y Arbitraje en el procedimiento no se limitará al 

análisis de las puras nonnas jurídicas; ya que al follara habrá de trabajar. también sobre 

el estado guardado por Jos hechos a Jos cuales esas norrnas han de aplicarse. 

La importancia que van a asumir Jos pruebas. y su valoración por la Junta, nos 

llevan a concluir en el sentido de que la actividad primordial determinante del proceso 

consiste no tanto en encontrar la norma de derecho aplicable. sino vcri ficar Jos hechos 

aducidos. 

Una vez que el procedimiento probatorio ha quedado cumplimentado por haberse 

aportado y desahogado todos los medios de prueba que legalmente se hubieren 

incorporado al proceso. la Junta se enfrentará a iodo este maccrial probatorio para 

apreciarlo y sacar di.! él las consecuencias legales del caso: Jo que podrá hacer analizando 

prueba por prueba y su relación con cada hecho o bien. corno sucede por cada parte. para 

sacar los puntos de coincidencia o contradicción que tuvieren. y. así. formarse una 

convicci\."Íll lo müs ;ipcgnda a Jo realidad. 

¡\ este rC"spccto. el maestro 1\<farco Antonio Díaz de León. afirma que: ··esta 

operación conm:h.fa como valontción de J¡t pn1cbu. es una actividad intelectiva que 

,.,., RAMIREZ FONSECA. f'nmci.sco, Op. Cit. p. 92. 
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corresponde efectuar en exclusiva a la Jun1:1.0101 en ella este órgano jurisdiccional. con 

base en sus conocimientos de derecho psicología. sociología. lógica. etc .• y también con 

apoyo en las mñ.ximas de la experiencia. razona sobre las declaraciones. los hechoS. las 

personas. las cosas. los documentos._ las huellas y además sobre todo aquello que como 

prueba se hubiere llevado al proceso. para tratar de reconstruir y representar 

mentalmente Ja realidad de lo sucedido y así obtener la convicción que Je permite fallar 

con justicia. 

Por lo tanto. esta actividad no es parte integrante del procedimiento probatorio. 

ya que el análisis critico que hace el órgano jurisdiccional de las prneba practicadas._ no 

lo efectúa en esa fase del proceso sino que ello es parte de la función decisoria en que el 

Tribunal se enfrenta al cotejo de los hechos alegados. con la prueba producid~ para así 

aplicar el derecho de fondo y de forma que habrá de pronunciar en la Sentencia. 

De esta formu. ""la valoración de la prueba no es otra cosa que la operación 

mental que realiza el juzgador con objeto de formarse una convicción sobre la eficacia 

que tengan los nlcdios de prueba que se hubieren llevado al proceso.••tol Tal valoración 

tiende a verificar Ja concordancia entre los medios de prueba que se hubieren llevado ni 

proceso y a verificar la concordancia entre el resultado del probar .. y la hipótesis o 

hechos sometidos a demostración en la instancia. De acuerdo con esta actividad9 el 

órgano jurisdiccional. sc-g.Un se lo autorice Ja ley. otorga a lo probado las consecuencias y 

efectos que su entender y conciencia le dicen en relación con los hechos. condicionados 

por la prucb;:1. para su ncc-ptación en el fallo definitivo. 

Así 1encmos que nuestra Ley Federal del Trabajo establece que hlos laudos se 

dictaran a verdad sabida. sin necesidad de sujetarse a reglas sobre estimación de la 

prueba sino aprc-chmdo los hechos segU.n Jos miembros de la Junta Jo crea debido en 

concienci.a.·· 

"" DIAZ DI! L.EON. Marco Anonio. Op. Cit. p. 578. 
u>: lde1n. 
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En conclusión. la apreciación de las pruebas debe ser lógica y human~ tomando 

en cuenta que las Juntas son Tribunales de equidad o de derecho social. Los laudos 

dictados en los conflictos o contrato ley. pueden equipararse a las Sentencias colectivas a 

que se refiere la doctrina extranjera. como también se incluye en aquellos laudos que se 

dictan en conflictos económicos. 

La reforma a la Ley de 1980. con mejor técnica procesal establece en su articulo 

841 que los e.laudos se dictarán a verdad sabida y buena fe guardada y apccciando los 

hechos en conciencia sin necesidad de sujetarse a reglas o formulismos sobre estimación 

de pruebas, pero expresando los motivos y Cundamentos en que se apoyeº. 

La institución de la prueba tiene características de índole general que le son 

aplicables independientemente de la naturaleza o clase de procedimiento. es decir. 

encontramos elementos que son comunes a toda prueba ya sea civil. penal. laboral o 

administrativa. 

4. Pruebas para Mejor Proveer. 

Este tipo de pruebas son aquellas en las que los integrantes de las Juntas podrán 

ordenar con citación a las partes. el examen de documentos, objetos y lugares. su 

reconocimiento por actuarios o peritos. en general. practicar las diligencias que juzgue 

conveniente para el esclarecimiento de la verdad. requerirá a las partes para que exhiban 

los documentos y objetos de que se lrate (articulo 782). si están relacionados con la litis 

planteada. 

Toda autoridad o persona ajena al juicio que tenga conocimiento de hechos o 

docun1enlos en su poder que puedan contribuir al esclarecimiento de la verdad. están 

obligados a uportnrlos cuum.lo sean requeridos por In Junta (artículo 783). o bien. cuando 

no se hubiesen di.:sahogudo. La Ley no establece 1 imitación alguna a esta facultad sin 
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embargo. la duda u oscuridad solamente deberá relacionarse con el esclarecimiento de 

los hechos controvertidos. 

Tenemos entonces. que las pruebas cuyo desahogo o recepción soliciten Jos 

miembros de las Juntas para mejor proveer. en uso de la facultad que la Ley les confiere. 

opina el maestro De Buen ºserá.o aquéllas que tiendan a hacer luz sobre los hechos 

controvertidos que no han llegado a dilucidarse con toda precisión. y no los que debieron 

ser aportados por las partes cuyas omisiones y negligencias no pueden ser subsanadas 

por los integrantes del Tribunal a prelexto de que necesitan mayor instrucción. " 101 

Así vemos. que el articulo 886 de Ja Ley. contiene las facultades de decretar 

pruebas para mejor proveer. por lo que llegada la audiencia de resolución. dispone la 

Ley. que cualquiera de los miembros de la Junta podrá solicitar a Ja Junta y ésta acordar 

que se practiquen las diligencias que juzgue convenientes para el esclarecimiento de la 

verdad. las diligencias se llevarán a cabo según las nonnas previstas para Ja audiencia de 

recepción de pruebas. 

Igualmente. se faculta a la junta para que ordene. sei\alando día y hora. el 

desahogo de .aquellas pruebas que no se Jlevaron a cabo por causas no imputables al 

oferente. 

Estas fi1cuhadcs que no son usuales en otros procedimientos. se han mal 

interpretado. pretendiendo suplir el olvido o corregir Jos defectos de las pruebas rendidas 

por las partes. con el pretexto de que se trata de pruebas parn mejor proveer. Sin 

embargo. pensnmos que ni en la Ley anlerior. ni en la vigente. haya sido In intención del 

legislador. ya que en ese supuesto, se desvirtuaría totalmente Ja imcrvención de las 

panes en el juicio. 

Por todo esto. debemos tener en cuenta. durante Ju tramitación del juicio y en el 

periodo de prucbn. el articulo 782 que concede a los miembros de Ja Junta las fncuhades 

'ª1 DE BUEN LOZANO. Néstor. Derecho Proc~I del Trabajo. Segunda edición. Porrúa. México. 1980. 
p.269. 
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para ordenar. como ya se menciono las practicas de las diligencias que juzgue 

convenientes para el esclarecimienlo de la verdad y requerirá a las partes para que 

exhiban Jos documen1os y objetos de que se trate. 

Ante estas facultades tan amplias. resulta completamente absurdo aceptar el 

desahogo de pruebas para mejor proveer que tengan la finalidad indebida senalada por la 

Ley. 

La carga de la prueba en el Procedimiento del Trabajo es actividad esencial de las 

panes: sin embargo. los artículos 765 y 774 de Ja Ley. autorizan respectivamente a 

practicar de oficio diligencias probatorias y a recabar elementos de convicción 

necesarios para el mejor esclarecimiento de la verdad. Pero esta teoría legal no Jlega a 

los extremos de que Jos Tribunales del Trabajo puedan disponer Ja prueba de oficio 

respecto de hechos no alegados y juzgar ultra petita parte. como llega a ocurrir en el 

procedimiento de otros países. 

S. La Prueba en Contrario. 

Si bien es cierto que la reComrn procesal de J 980 es buena; no obstante los 

grandes avances que se lograron con ella aún existen algunas deficiencias 

proccdin1cntales entre las que nos encontramos precisamente la prueba en contrario. 

Así tenen1os que para facilitar el cumplimiento de Ja obligación constitucional de 

impartir justicia proma y expedita. en Jos diversos tipos de proccdin1ientos. y 

especialmente en el procedimiento laboral. se establece que la no comparecencia de 

alguna de las partes. no in1pidc que el juicio continué su desarrollo hasta que se ponga 

fin a In controversia. no obstante.: el interés del legislador. de que con1parczcan las partes. 

a efocto de que se pueda llegar n una solución por Ja via de In conciliación. por lo que fue 

nL~csario prescribir las consecuencias juridicas para eJ caso de la no comparecencia de 

alguna de las partes. 
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Ahora bien. la Ley Laboral establece que si la no comparecencia a la etapa de 

demanda y excepciones es del demandante. se reproducirá su escrito inicial de demanda, 

es decir. se tcndnin por ratificados los hechos y los puntos petitorios que sei\aló en su 

primera comparecencia (artículo 879, 2º párrafo). y habrá perdido el derecho de 

modificar su demanda, esto es, precisar. esclarecer, ampliar o cambiar hechos y 

pretensiones (articulo 878, fracción 11). 

Si quien no acude a esta etapa es el demandado, se tendrá por contestada la 

demanda en sentido afirmativo (artículo 879. 3er. párrafo). 

Por último. en caso de que la ausencia de las partes sea durante Ja etapa de 

ofrecimiento y admisión de pruebas, se perderá la oportunidad procesal de acreditar o 

desvirtuar los hechos controvertidos. a tmvés de Jos medios probatorios que la ley 

establece. 

De todos estos supuestos destaca el que se refiere a la ausencia del demandado a 

la etapa de demanda y excepciones. por su marcada imprecisión técnica. 

Asf vemos que en el artículo 879 se establece: ... si el demandado no concurre, la 

demanda se tendrá por contestada en sentido afirmativo. sin perjuicio de que en Ja etapa 

de ofrecimiento se demuestre que el actor no era trabajador o putrón. que no existió el 

despido o que no son ciertos los hechos afirnmdos en la demandu. 

Sin embargo. los tres aspectos que pretendió dejar a salvo el legislador no 

constituyen ventaja alguna pam el demandado que no comparece (generulmcnte el 

patrón). ya que los puntos a probar. ni estar expresados en sentido negativo. 

jurfdicamentc no pueden dcn'lostrarse. Esto quiere decir. que el demandado puede probar 

hechos positivos. hc:chos que se dejaron en la realidad. más no conductas que jamás 

acontecieron. Así pues. la posibilidad de probar en una ctnpa posterior. los hechos 

negativos mencionados en la ley.juridican1ente equivale a nada. 

152 



A este respecto el artículo 754 de la ley de 1970. sci'ialaba que si no concurre el 

demandado a la audiencia de conciliación demanda y excepciones. se le tendrá por 

inconforme con iodo arreglo y por contestada Ja demanda en sentido afirmativo. usalvo 

prueba en contrario''. 

El artículo 879 de la ley actual nos dice que el demandado que no hubiere 

concurrido a la Audiencia sólo podrá rendir pruebas para demostrar lo siguiente: 

a) Que el actor no era trabajador o patrón. 

b) Que no existió el despido. 

e) Que no son ciertos los hechos afirmados en la demanda . 

.. El legislador por alguna cxtrai'ia razón quiso establecer casos de excepción n la 

sanción procesal fijada por Ja no comparecencia del demandado a la etapa de demanda y 

excepciones pero en su oscura redacción anulo el pretendido beneficio'"(Ley Federal de 

1970). 

Con Ja redacción vigente se otorga al demandado una doble oportunidad 

procesal. Jo que es indebido e ilógico juridicamcnte. Además desde un punto de vista 

práctico el precepto no constituye una posibilidad real para el demandado: sino 

compareció a la etapa de demanda y excepciones lo más seguro es que tan1poco 

comparezca a Ja de ofrecimiento y admisic.'m de pruc ... Js. que se debe celebrar 2 ó 3 

minutos después. 

Así tenemos que los crnprcsarios han buscado en su beneficio. por todos los 

1ncdios una inlerpretación torcida de Ja prueba en contrario. Tratan de encontrar una 

puerta para subsanar Jos males que acarrea su no comparecencia. busca introducir en 

oportunidades posteriores ch:n1en1os que no son objeto de Ja litis planteada. es decir. 

n1atcria de In controversia. 
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Para acabar con estas anomaJias que dc:rivan. de la prueba en conlrario es 

necesario que desaparezca el lerccr párrafo del articulo 879. para eliminar el prcccplo 

que premia al no comparccicnle que c:s imposible hacerlo valer juridicamcnlc y que 

además sucia ser aplicado de modo indebido. permitiendo incorporar al procedimienlo 

nuevos elemenros. fuera del momento procesal que corresponda. 

Anali:z.3ndo todo esto. resulta técnico el ofrecimiento de prueba..«;; en contrario. ya 

que únicamente podrán ofrecerse para demostmr estos supuestos que la ley establece y 

que ya se mencionaron. y en todo caso desvirtuar el ejercicio de la acción. con serias 

desvcnt:ijas procesales. 

La prueba en contrario va dirigida a combatir los resultados de lru; primeros 

pruebas ofrecidas. 

6. Pruebas Supervenientes. 

Concluida la clapa de ofrecimicnro. la junta no podrá admilir nuevas pruebas. 

salvo en el caso de hechos supervenientes o de rachas (articulo 778). 

Este precepto es claro y contiene una concepción prcclusiva deJ proceso laboral. 

ya que implica. de hecho. el rechazo a la reapcrturo de Ja opon unidad de ofrecer pnJcbas. 

una vez pasada In etapa corrcspondíenre. 

No obslanle Jo an1crior. la Ley accpla Ja prueba sobre hc:chos supcrvcnicnrcs. Jo 

que no deberá confundirse. ya que muchas veces .así sucede. con Ja pruc:ha superveniente 

sobre hechos anteriores. 

Así vemos que el citado aniculo 778. ha.ce mención d.: las pruebas que .. se 

refieren a hechos supc:rvenientes-. con lo que se establece una c:xccpcíón a.I principio de 

concentración del proceso. En este articulo se alude tambíCn. a. las pruehas ofrecidas para 

tachar 1cs1igos y. a su vez el aniculo 886 nutoriz.., que. a petición de cualquicru de los 
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miembros de la junta. una vez cerrada la instrucción y preparado el dictamen. se podnin 

desahogar diligencias que juzguen convenientes para el esclarc..~imiento de la verdad. Jo 

que implica una ciena apertura probatoria. 

Es importante analizar que se entiende por hechos supervenientes. h En una 

interpretación estricta gramaticalmente tenemos que se alude a Jos hechos ac.aecidos 

después de la formación de Ja litis. es decir. después de celebrada la etapa de demanda y 

exccpciones.·•11u Sin embargo. un procedimiento como el laboral. que atiende a la 

conciencia. de manera general. como medio de ponderar las pruebas. no puede ser tan 

rígido que impida el acceso a fa instrucción de aquellos hechos que no pudieron ser 

conocidos por las partes a pesar que ocurrieron antes. 

La manifestación de cualquiera de ellas a un tercero desconocido por la otra.. 

puede afectar señamentc el resultado del juicio. Podría tratarse. inclusive. de una 

actuación procesal en fa que se invoquen hechos por cualquiera de las partes que 

contradigan los que alegó en el juicio al que se pretende incorporar la nueva prueba.. 

Marco Antonio Diaz de León. señala al respecto que .. en consecuencia. c..~tas 

pruebas sobre hechos supervenientes no ameritan mayor dificultad para su comprensión .. 

pues de todos es sabido que con posterioridad al litigio o a la presentación de Ja den1anda 

pueden salir muy bien al paso h1..~hos ignorados o nuevos en relación con el proceso. 

mismos que deben probar ... m, Con esto. se adhiere a las tesis que admite una concepción 

elástica del concepto de superveniencia. que se extiende no solo a los hechos nuevos. 

acaecidos con posterioridad a la fonnación de la controversia. sino que. tambiCn a los 

hechos antiguos pero conocidos despuCs. 

Mas ¡idelantc Diaz de León agrega que ··ras pruebas sobre hechos supervenientes 

deben ofrecerse antes dt: que se dr..~hogucn las demás pruebas. pues recibidas éstns 

deben darse cumplimiento al articulo 884 1·racción IV de l.a ley que menciona 

, .... RAMIREZ FONSECA. Fr.mcisco. Op. Cil. p. 94. 
, .... ldcn1. 
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""Desahogadas las pruebas. Ja.o¡ partes en lu misma audiencia podr.in formular sus 

aJegaros. lo que significa que para fas panes quedo atrás cJ proccdimienfo probatorio .•• ,,.. 

Así vemos. que en la pracfica. suelen ofrecerse este tipo de pruebas con el adorno 

de una manifestación "'bajo protesta de decir verdad". de que no tenían noticia previa de 

la existencia del hecho. tratándose de un acaecido antes de la fonnación de la litis. 

7. La Carga de la Prueba. 

Para iniciar cs1c rema de la carsa de la Prueba. veremos como opera en el 

Derecho CiviJ. para postcriormcmc mencionar sus semejanzas y dit"crcncias con cJ 

Derecho Laboral. 

Para poder csmblcccr lo que es Ja Carga de la Prueba va a ser necesarios 

diforenciarla de la obligación. ya que dentro de la Tcoria General del Derecho la noción 

genérica de carga no se ha logrado consolidar deJ todo, por t.31 motivo. existen vnrias 

posiciones doctrinarias que ponen en rcJa de duda el que se Je tenga como una entidad 

jurídica de esencia propia e independiente. 

Sin embargo. en el terreno jurídico procesal que es el que nos ocupa. con motivo 

del carácter instrumental que guardan las normas que imcgrun el proceso. es posible 

hablar de la carga procesal como ligurJ autónoma. distinta por nafuraJe7..a de fa 

obligación. 

Asi tenemos que la palabrn carga indic.a en el Derecho Procesal en GenerJI. la 

necesidad de dcsarrollur una ac1ividad. demro del proceso. parn obtener un rc:sultado 

favorable. ··Ln curga de Ja prueba (onus probandi) representa c1 grav.3men que recae 

1~1dcnt. 
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sobre las panes de facilitar el material probatorio necesario al juc-.J: para formar su 

convicción sobre Jos hechos alegados por Jos mismos." 107 

Se seftala pues que las normas jurídicas toda ellas son bilaterales y que el 

Derecho. en su conjunto. se encuentra concebido en forma de norma. 

Ahora bien. como la carga es concebida sin tener una sanción. es decir. su 

incumplimiento carece de una sanción jurídica en el sentido de que carece de Ja 

propiedad esencial de Ja juridicidad normativa y con ello compromete su esencia de 

derecho. de que solo se concibe si sus normas tienen la propiedad de sancionar 

coactivamente al sujeto de que trata el deber jurídico. 

Sin embargo. estas ideas convenidas en dogmas de la Teoría General del 

Derecho. chocan con Ja concepción de carga que en esce terreno pretenden dar algunos 

proccsalistas. esto es. como entidad jurídica distinta de la obligación. En el sentido 

procesal se habla de que en determinados casos. la nonna de derecho fija la conducta que 

es necesario observar cuando un sujeto quiera conseguir un resultado jurídicamente 

relevante. 

Bajo este aspecto. precisamente es que debe estudiarse Ja denominada carga de la 

prueba. y así tenemos que Carnclutti parte de la noción de poder derecho para llegar a la 

carga. cuando el único medio para conseguir un resultado favorabJe está en el ejercicio 

de tal poder por pane del interesado. el poder de este último se concibe en una carga. Así 

pues. ••La Carga es una facultad. cuyo ejercicio es necesario para In obtención de un 

interés.·· 

Asi. las consecuencias que derivan de Ja violución de un deber y las 

consecuencias que derivan de la inobscrv:incia de una ear¡.?a son paralelos o semejantes. 

ya quc en an1bos casos se vcri lican a cargo del sujeto consccucncias dcsfo.vorablcs para 

él. pero en Ju prin1crn hipótesis. sc tiene lu violación de un mnmfalo jurídico. y en Ja 

un DIAZ DI! LEON. Marco Anronio. Op. Ci1. p. 518. 
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segunda Ja inobservancia de una regla de conveniencia. Este elemento ha sido elaborado. 

con gran firmeza por Camelutti. para el cual en el primer caso. se tiene Ja aplicación de 

una sanción jurídica a cargo del violador de la obligación. y en la segunda de la ley que 

prevé una sanción meramente económica. esto cs. la no obtención del resultado previsto. 

Ahora mencionaremos algunos conceptos de lo que se afirma es la Carga de la 

Prueba. 

En un sentido etimológico carga. es: cosa que ejerce peso sobre otra. Sin 

embargo. pasando a una terminología más jurídica. Camclutti • nos dice que •·carga es 

una facultad cuyo ejercicio es necesario para la obtención de un interés." 

En la época antigua. de acuerdo con los autores clásicos. se establecieron varios 

principios a saber: hSc sostenía que el que afirma está obligado a probar y por 

consiguiente el actor está obligado a probar los elementos de hecho en que fundaba su 

acción y el reo los concernientes a sus excepciones y que por lo tanto debía 

acrcditarlas:·1
ia: Otro de los principios que imperaron de acuerdo con la escuela clásica 

en la época. tradicionalmente. era aquel que cstablecia que el que niega no está obligado 

a probar su negación. por que el hecho negativo no es susceptible de prueba alguna y por 

lo tanto quien lo expresa. ninguna obligación tiene en el conflicto. 

Estos principios .. al decir Je los historiadores ocasionaron en su aplicación la 

pr.:ictica infinidad de injusticias. misnias que se hicieron patentes en la Cpoca de la edad 

nlcdia. escncialm.cntc en el proccdinl.iento inquisitorio. en donde fueron ¡¡plica.dos en la 

oscuridad. 

HLas ideas modcmas se ubican a partir de mediados del siglo XIX por c:I triuntb 

de la Revolución Democrática Burguesa de Francia .. en donde todos estos principios 

•- TREUBA URBINA. Albcno. Nuevo Derecho Mc"icano del Trnbajo. Sc:"1n edición. Punüa. México. 
ICJHO. p. 67. 
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íucron sufriendo modificaciones hasta llegar a estructurar un concepto justo de la 

institución que se analiza y muy primordiahnentc porque con el surgimiento de un nuevo 

sistema se dejo de usar todo procedimiento medieval. según comenta Armando Porras y 

López. .. 109 

Afirma el maestro Francisco Ross Gámez. que .. poco a poco se fue advirtiendo 

que el problema de la carga de la prueba. no podía resolverse en aras del principio de que 

.... el ejercicio de la acción corresponde a quien tiene interés en cícctuarlo. porque las dos 

partes están interesadas en rendir pruebas. una respecto de la existencia de determinados 

hechos y la otra respecto de la existencia de esos hechos''º'°. De esta manera la 

afirmación de que era el actor quien debía probar. se destruía. porque tal afim1ación 

estaba en función de un interés unilateral. mientras que el rendir la prueba es en 

consecuencia un interés bilateral que afecta a las dos partes en conflicto. 

Igualmente los juristas de la época modcma. se dieron cuenta que no siempre el 

que hace valer un hecho negativo está cxccnto de prueba. porque cuando apoya su 

pretensión en un hecho negativo. entonces si existe la carga de la prueba respecto de 

ello. 

Por tanto. si de la negación se infiere implfcitamente una alinnación. produce lo 

que técnicamente y jurídicamente se ha dado en llamar la inversión de la carga de la 

prueba. 

Históricamente. la institución de Ja carga de la prueba tiene sus bases y principios 

también en el Derecho Romano. así. en el n1ás antiguo Derecho Romano del que se tiene 

conocimiento. se menciona un principio poco lógico de que la alim1ación en juicio por 

parte del actor. pone sin mós al agredido o demandante Ja obligatoriedad de exculpares o 

dc111ostrJr lo contrnrio a lo argumentndo por el actor. cnracteri7.ando esos elementales 

principios de que hoy conocen1os con10 cargas procesales. 

'"'" PORRAS V LOPEZ. Ammndo. Op. Ci1. 262. 
"" ROSS GAMEZ. Francisc''· Or. Cit. p. 35::?. 
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Más adelante. en otro período cronológico del derecho. conocido como clásico. 

nos cncontran1os con un proceso en el que se reconoce al drbitro una función invcstidu 

de un amplio poder discrecional que le fuculta no solo a dictar resoluciones otorgando la 

valorización que quisiera a cada una de las pruebas presentada por las partes. sino que 

aun puede CJ lOmar en cuenta las cualidades sociales y n1oralcs de las partes como 

elementos de credibilidad y aún mas bien. podía él determinar a su juicio quien esraba 

obligado a probar. haciendo uso únicamente dc reglas de experiencia personal que les 

facilitaban indicar cual de las dos partes se encontraba en mejor posición para aducir Ja 

prueba. 

Una tcrcerJ etapa en Ja historia de Ja carga de Ja prueba. nos hace conocer lo que 

acontccia en el proceso postclá.sico justiniano en que encontramos un concepto sobre Ja 

carga de Ja prueba mucho más estudiado, perfeccionado y de él se solidifican ademds Jus 

recursos de la anterior etapa. con Ja modalidad de que ahora junto a la prueba directa se 

rorma la pnJeba conlraria que tiene como finalidad comrovcnir los resultados de la 

primera. 

Por lo que respecta al Derecho Germánico. del cual han derivado importantc!i 

codificaciones. tenemos que en el sistema probatorio primitivo. Ja prueba correspondía 

de ordinario al demandado. 

Tiempo después. al Juez que se le atribuía una función más delicada. yn que él 

decid fa lJUicn debía aportar la prueba en el caso más concreto. basando su decisión en Jos 

clcn1cn1os aducidos por las parles. en su conducta. en la situación de hecho. etcétera. 

pero en todo caso reconociendo que: corrcspondia a las panes el conseguir una decisión 

en tbvor propia. primeramente proporcionando al Juez Jos clen1entos necesarios para 

demostrar en verosimilitud de J¡1 propia pretensión y después cumpliendo aquéllas 

actividades que scrvi¡m para obtener el rcconocimienlo del derecho alegado. 

Asi tenemos. que fueron estas dos corrientes. Ja romana y la germánica las que 

establecieron las reglas de la carga de la prueba que venia u estnblcccr que se debía 
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probar. y quien debía probar. sucesos que se rcali7...aron en los estudios de los juristas de 

Bolonia, quienes en Ja Edad Media propugnaron por que la doctrina de In época. tomara 

Ja carga de Ja prueba como un principio en que correspondía probar al actor pero 1ambién 

con el principio que Je asignaba este carácter al demandado cuando se excepcionaba y de 

allí que estos postulados. se convirtieron en rcclorcs del Derecho Español en el año de 

1256. y por mandato de don AHOnso X. El Sabio. se inicio con Ja redacción de las Siete 

Panidas, obra bastante parecida en su contenido a las Pandectas Romanas. que fue 

concluida en J 263 y en cuyo tcxlo con respecto a Ja carga de la prueba reaparecen Jos 

principios surgidos en encuentro de corrientes de l3oJonia y años más tarde en 1807 se 

fija tal principio en eJ articulo t 325 del Código Civil Español. 

Podemos damos cuenta que esta Institución no fue generada por una dirlfana 

lógica jurídica.. ya que en realidad se trata de una institución que se ha caracterizado. a 

través de Ja historia del derecho. por haber sido regulada en gran parte por Ja ética social 

y por Ja adecuación práctica del medio al fin. 

MicheJi y Rosemberg. pregonaban a principios de siglo que .. Ja carga de In 

prueba no podría tener ubicación en el Derecho del Trabajo en razón de que éste resol vía 

en conciencia y a verdad sabida. pero Ja pcictica y la doctrina posteriores nos JJevnron a 

afim1ncioncs contrarias y a una realidad cvidenle de la utilización dela teoría de la carga 

de la prueba en el nuevo proceso Jabora1:· 111 Consecuencia de ello es su apreciación en Ja 

legislación positiva. concretamente en la Ley Federal del Trabajo. Allí aparece no sólo 

como una transcripción de In idea fundamental de la carga de Ja prueba. sino que n ella 

se adhieren variantes que. bajo el cpigrafc de &'"inversiones .. aparecen en el mismo cuerpo 

jurídico. 

Así ven1os. que la Ley Federal del Trabajo de J 970. se atreve a romper el 

budismo que sobre la car!_!a de Ju prueba qucria guardar el Derecho Procesul del Trabajo 

y. al cfocto. en el articulo 784 eslablc!ce que: &Ola Junta cxiinirá de la carga de la prueba al 

111 OIAZ DI! LEON. Marco An1onio. Op. Cit. Q8. 
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trabajador cuando por otros medios esté en posibilidades de llegar al conocimiento de 

los hechos ..• •• 

En nuestro procedimiento laboral encontramos las siguientes cargas: 

En lodo caso corresponderá al patrón probar su dicho cuando exista controversia 

sobre: l. Fecha de ingreso del trabajador. 11. Antigüedad del trabajador, 111. Faltas de 

asistencia del trabajador. IV. Causas de rescisión de In relación de trabajo. V. 

Terminación de la relación o contrato de trabajo por obra o tiempo dctcm1inado, en los 

términos del art[culo 73. fracción I. y 53 fracción 111. VI. Constancia de haber dado aviso 

por escrito al trabajador de la fecha y causas de despido. VII. El contrato de trabajo. 

VIII. Duración de la jornada de trabajo. IX. Pago de idas de descanso y obligatorios. X. 

Disfrute y pago de las vacaciones, XI. Pago de primas dominical. vacacional y de 

antigüedad. Xlt. Monto y pago de salarios. XIII. Pago de la participación de utilidades 

de las empresas e XIV. Incorporación y aportación al Fondo Nacional de la Vivienda. 

Así tenemos que para el maestro Tena Suck ... la prueba represento el gravá.rnen o 

peso que recae sobre las partes para que suministren obligatoriamente el material 

probatorio que la Junta necesita para formar su convicción sobre los hechos alegados en 

juicio.··112 

Delo anterior. podemos apreciar que. en nuestra n1meria debe probar 

aparenten1cnte el que este en mejor aptitud o disposición de hacerlo. independientemente 

de la afirmación o negación del derecho. ya que es una obligación y un derecho de las 

partes cun1plir con el in1pulso procesal que la Ley les impone (articulo 784 ). 

De las anteriores circunstancias. se puede udvcrtir que. de hecho. sien1pre tendrá 

el patrón la carga de la prueba. en cuanto al pago ,.. constancia de las condiciones de 

trabajo. aviso de rescisión. rescisión justiti~ada. con lo que se idcntiticn. en el fondo. con 

el principio civil que dice que debe probar el que afirma. el que niega. no tiene ninguna 

m TENA SUCK. Rafael. Der-echo Procesal del Trnbajo. Segunda edición. Trillas. MCxii;o. 1982. p. 1 11. 
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obligación de hacerlo. salvo que su negativa implique una alinnación. con excepción del 

patrón que niegn el despido y ponga en el puesto al trabajador en los mismos términos y 

condiciones en que lo venia dcsempci\ando. sin variación alguna para que se reincorpore 

a sus actividndcs. En caso de negativa de la relación laboral. la carga de la prueba recae 

en el trabajador. 

Por otro Indo tenemos que. para Rafael De Pina. ºla palabra Carga indica. en el 

Derecho procesal en general. la necesidad de desarrollar una actividad. dentro del 

proceso. para obtener un resultado favorable ... La carga de la prueba"" (onus probandi) 

representa el gravamen que recae sobre las partes de facilitar el material probatorio 

necesario ni juez pora fonnar su convicción sobre los hechos alegados por los 

mismos••. 11 '.' 

Por lo tanto, se hablara de carga y no de obligación. ya que la ausencia de 

pruebas no trae nparcjada una sanción jurídica propiamente dicho. sino únicamente la 

pérdida de la utilización que de la misma nos podria dar. 

ºLa ley distribuye por anticipado entre uno y otro litigante la fatiga probatoria. 

Textos expresos sei'l.alan al actor y demandado las circunstancias que ha de probar. 

teniendo en consideración sus diversas proposiciones lbrmulada en el juicio.''11 
.. 

Asi ven'lOS. que el Código Federal de Procedimientos Civiles en su articulo 81 

establece el primer principio de que .. El o.ctor debe probar los hechos constitutivos de su 

acción y el reo los de sus excepciones~ para agregar en el articulo 82 que ••El que niega 

sólo está obligado n probar: l. Cuando la negación envuelva la ufirmnción expresa de un 

hecho .• U. Cuando se desconozca lu presunción legal que tcngn a su fovor el colitigante .• 

y 111. Cuando se dcsconozcn la capo.cidod."" 

11 ' DE PINA VARl\. Rnfol. Tmtndo de! lns Pruebas Civiles. Séptima .:-dic:ión. Porrlln. México. 1985. p. 
120. 
11 • RAMIREZ FON SECA. Francisco. La Prucbn en el Procedimiento t.abornl. Editorinl Pnc. Octava 
1.-dic:ión. México. 1991. p. 105. 
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Por consiguiente. con la salvedad del articulo 82. podemos afirmar que la prueba 

corre a cargo e.Je quien afirma un hecho. sea actor o sea de111andado. 

Por otro lado vemos que la Corte. inspirada en las doctrinas modernas y de 

acuerdo con los principios del Derecho Procesal. estableció una fonnula respecto de la 

carga de la prueba que es la que prevalecía hasta antes de las reformas de 1980. 

sosteniendo que en la rama del Derecho Laboral. independientemente de la afirmación o 

negación que hagan las partes. debe de probar. quien este en mejor posibilidad de 

hacerlo. y que la prueba ya no puede ser considerada con10 una carga unilateral en su 

sentido antiguo. sino por el contrario. es un interés bilateral. pero además considerada 

como una obligación. un derecho y un deber de orden público."'115 

Por todo esto. es importante cuestionar. si a la prueba se le considera como una 

obligación y no como una carga. en virtud de que la sanción que se produce por el que 

no prueba estando obligado a hacerlo. es la pérdida del conflicto. mientras el 

incumplimiento de la carga procesal produce la pérdida del derecho que se tenla para. 

hacerlo. 

Sin embargo. estas opiniones son discutibles. porque siendo un derecho el ofrecer 

pruebas. la pérdida inmediata produce la pérdida de sus derecho. constituyéndose 

entonces como una carga procesal. aun cuando su efecto 111cdiato ocasiones la pérdida 

del conflicto y que por lo tanto f"uese estimada como una sanción. 

Así tenemos. que "ª a existir obligación. cuando su inactividad da lugar n una 

sanción jurídica y existe carga cuando la abstención produce la pérdida de los efectos de 

ese derecho: y ello obviamente debe entenderse en sus consecucncins inmediatas. más no 

n las consecuencias medintas que pueda producir In inactividad. 

Por lo tanto. tenemos que desde el punto de vistn pnictico. Ross Glimcz sostiene 

que "'"quien ofrece mejores pniebas es quien obtiene unn sentencia 1i1vornblc. siendo por 

11 ~ RAMIRE:Z FONSE:CA. Fmncisco. 01'· Cit. 107. 
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lo tanto la distribución de la carga de la prucha en última instancia. una obligación y un 

deber de orden público.º11
'' Su distribución está en función de la finalidad del proceso y 

no en relación a la situación de los contendientes. 

Por lo que respecta a la obligación y deber jurídico de rendir pruebas. el maestro 

Trucha Urbina afinna que ulos procesalistas modernos. consideran la carga de la prueba 

que tiene su origen en consideraciones de tipo realista. de quien quiere eludir el peligro 

de que el laudo no le sea favorable. porque la aportación de pruebas conducen a fonnar 

la convicción de las Juntas sobre los hechos de las acciones o excepciones y pretensiones 

procesales.••11
" 

Asl vemos que existen muchas f'ónnulas aparentemente distintas. que nuestra 

Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en relación con la carga de la 

prueba y que en ocasiones puede hacernos pensar en la imposibilidad de poder 

unificarlas. pero en el fondo. si se observa con detenimiento todos esos criterios. llevan 

al común denominador de que debe probar quien esté en mejor posibilidad de hacerlo. 

Tenemos entonces. que la piedra angulur del nuevo sistema de cargas probatoria 

es el ya mencionado Articulo 784. norma que por su imperatividad. coloca. 

irremediablemente a la autoridad en la figura juridica de juez y parte. ya que se 

substituye en el trabajador para eximirlo de la carga de la prueba y conserva el 

patrimonio exclusivo de considerar. cuando a su juicio se pueda llegar al conocimiento 

de los hechos por otros medios probatorios. 

Se ha sostenido en varias ocasiones. que tal imperatividad propiciará de manera 

irremedinblc. la proliforación de juicios de garantías invocando su violación para 

determinar su verdadero alcance. Por nuestm parte crecn1os que dentro de lo justificable. 

por lo n1c:-nos. debe de prevalecer la interpretación de que sólo se podrU eximir de la 

11" H,OSS Gi\MEZ Frnncisco. Op. Cit. p.3-'7. 
"" TRUEBA URBINA. Alhcno. Op. Cit. p. 376. 

16S 



carga probatoria. si los hechos se pueden acreditar con pruebas documentales <le los 

cuales está obligado a Uevar el patrón. 

Por otro lado, debemos de considerar y lo evidente de ello. que a juicio de In 

Junta siempre existirán otros elementos probatorios para Hcgar al esclarecimiento de la 

verdad. aUn cuando se ha mencionado, el patrón esté en mejor posibilidad de.: acreditarlo 

que el trabajador: pUL-S en última instanci3 la Junta puede recurrir al beneficio de la duda 

para colocarse en la hipótesis prevista por el nrticulo 18 de ta Ley. 

De todo lo anterior. podemos advertir que el articulo 784 quebranta el principio 

de paridad procesal e indudablemente rompe con todos los cánones del sistema 

probatorio establecido y reconocido por las doctrinas modcmas y nuestra Suprema Corte 

de Justicia de la Nación. La redacción se toma mas grave porque propicia que se altere la 

institución y las propias nutoridadcs laborales. yu que al dejarles la potestad de 

considerar la posibilidad de acreditar los hechos con otras probanzas. eximiendo de: la 

carga de la prueba al trabajador. para no caer en el vicio de la interposición de amparos. 

lo más probable es que adoptaran corno regla general la de eximir en todo momento al 

lrabajador de su carga probatoria. 

Un aspecto importante y Lle suma trascendencia es el de que el precepto en 

análisis. deja sin aplicación "·arias jurisprudencias que tradicionalmente había venido 

sosteniendo ta Suprema Corte de Justicia. por lo que hace n horas extras, antigl\edad. 

ntonto de salarios. c(lndicioncs de contrato. etcCtcra; pero que aden1ás canto es 

enunciativo ejcmplificntivo. No podremos saber que pasa con los supuestos que no 

conti.:mplan las 14 fracciones del articulo 784. ni tam~o quién dcb~ probar y se 

pondría en duda si subsiste en esos casos el principh,"l moderno de carga probatoria de 

que debe probar quien esté en mejor posibilidad de hacerlo lndu1.foblemcntc que estas 

interrogantes scguirún en pie propiciando el establecimiento de un sistema nnárquico de 

critc-rios de las uut0rid•u.1cs de Trnbajo como Federales de Ampnro. 

166 



Dentro de los conceptos de carga que hemos mencionado encontramos que la 

naturuJez.a de Ja carga de la prueba es el juicio de un derecho y. al mismo tiempo. una 

conduela forz.ada por el riesgo de no obtener Jo que se pretende en el juicio si ese 

derecho no se hace valer oportuna y adecuadamente. Jo que nos permite identificarlo con 

un derecho de ejercicio necesario, pero no obligatorio. 

Sin embargo es necesario no confundir la carga con Ja obligación. ya que ésta es 

exigible y Ja carga no. uun cuando Ja necesidad en juego haga más imperioS¡J; su 

atención. Se tiene mayor temor a la pérdida del derecho propio o a Ja declaración de un 

derecho ajeno que a la sanción por incumplimiento. 

Por todo esto. cabe hacer mención a Ja justa crítica del maestro Alberto Tn.Jcba 

Urbinn y Jorge Trucba Barrera al texto del antiguo aniculo 763 de la Ley Federal del 

Trabajo de 1970. en cuanto indicaba que ••Jas panes están obligadas a aportar todos Jos 

elementos probatorios de que dispongan. que puedan contribuir a la comprobación de Ja 

verdad de Jos hechos o al esclarecimicnlo de Ja verdad."1111 Así los Tn.Jeba en su 

comentario decían que ""La nueva teoría procesal ha desechado el conccplo de obligación 

de probar por el de carga de la prueba: asi que es absurdo obligar a las partes a aportar 

elementos probatorios.'"11
'' lo que es cieno. sin que se pueda dejar de considerar que 

también deban aportarse elementos de prueba rcqui:ridos por Ja otra parte (en Ja 

inspección por ejemplo) o, de acuerdo al actual aniculo 784. por Ja autoridad. 

Por lo que a Ja Ley Federal del Trabajo respecta. esta no contiene disposiciones 

generales en el sentido indicado y prefiere imputar diri:ctamcntc la carga de Ja prueba. 

precisamenlc al patrón. Jo que no excluye Ja posibilidad de que también se tengan en 

cuenta las presunciones y esas rcslas de juicio sino son incompatibles con las cargas 

especificas marcadas en Ja ley. 

11 • Nueva Lev FC'deml del Trnbajo. comcnuirios. Jurisprudcmcia 'l.·igcnrc }' Biblio.a;.rnlla. concoordancias y 
Prontuarios. rort"Úa. México. 1970. J'. 346 . 
.,., Nuc'l.·a Ley Federal del Tmbajo. Op. Cit. p. 346. 
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Por olro lado. vemos que el Código Federal de Proccdi1nicntos Civiles en una 

linea más conservadora enuncia esas reglas de juicio que no aluden a Ja materia de la 

controversia. sino a Ja conducta procesal de fas partt..."'S (ejemplo,. el que afinna está 

obligado a probar). 

Pard poder ver más claramente el contraste que existe entre el Derecho Procesal 

Civil y el Derecho Procesal Laboral. que a través primeramente de Ja jurisprudencia. y a 

partir de Ja Reforma de 1980. por medio e.Je Ja Ley.. han venido sosleniendo esas 

posiciones .. que reproducen en seguida las normas del Procedimiento Civil Federal. 

Articulo 8 l. El actor debe probar Jos hechos consdlutivos de su acción y el reo 

Jos de sus excepciones. 

Articulo 82. El que niega sólo está obligado a probar: 

l. Cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho; 

U. Cuando se desconozca Ja presunción legal que tcngu a su favor cJ colitigante. 

y 

JU. Cuando se dcscono7.ca Ja capacidad. 

Articulo 83. El que funda su derecho en una regla gencrul. no necesila probar que 

su caso siguió la regla gcnend y no la excepción: pero quien alega que el caso está en la 

excepción de una regla general. debe probar que así es. 

Articulo 84. El que afinna que otro contrajo una Jiga jurídica sólo debé probur eJ 

hecho o ucto que lo originó. y no que la obligación subsiste. 

Aniculo 86. Sólo Jos hechos c:stón sujetos a prueba; el derecho In csmrá 

úniramcnte cuando se funde en leyes cxtr..mjcras o usos. costumbres o jurisprudencia. 

En cuanto a las presunciones. basta rncncionur la n1ois in1portantc del Derecho 

Laboral Mexicano. parJ ejemplificar las idca.."i. Tenemos que el articulo 21 de la Le...'")' 
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Fcdcml del Trabajo establece. ••se presume la existencia del contrato y de la relación de 

trabajo entre el que presta un tr-Jbajo personal y el que lo recibe:· 

Asf podemos ver que la Ley Federal del Trabajo de 1980 deja atrás. en gran 

medida las f"órmulas que sustentaban la carga de la prueba en función de la actitud 

procesal de Jas partes. (de afinnar o negar. por ejemplo) y ha preferido. en una decisión 

de profundo contenido social. imputarla directamente Ja carga de Ja prueba al patrón: 

carga subjetiva. sin perjuicio de aceptar también. en alguna medida. la carga objetiva 

(articulo 784: La Junta eximirá de Ja carga de Ja prueba al trabajador, cuando por otros 

medios esté en posibilidad de llegar al conocimiemo de los hechos ... ). estas son las 

llamadas presunciones iuristantum y Ja regla de la adhesión procesal. 

Sin embargo. con todo lo anterior. es oportuno que demos una revisada a la 

evolución de la dis!ribución de In carga de la prueba en nuestro derecho laboral. 

Así. el maestro Mario de la Cueva comenta que. tanto Ja Junta de Conciliación y 

Arbitraje como la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ••rechazaron uniformemente 

la doctrina que pretendía oblignr a los trabajadores a la prueba de Ja existencia de la 

relación de trabajo. del hecho del despido y de la inexistencia de la causa justificativa: 

respecto de estñ ultima cuestión. se afim1ó que la prul!ba era imposible! - dice De la 

Cueva - y que adl!más. la justificnción del despido era una l!xcepción que! debía probar 

quien Ja alegara:••w 

Inspirada en esa idea. In Corte sostuvo .. que en los casos de despido. corrcspondia 

al ttabajador probar la existencia de la relación de trabajo y el hecho del despido y al 

patrón Ja causa justificativa que tuvo para acordar Ja rescisión de la relación de trabajo. 

La Cuo:u1a Sala - aclara De Ja Cueva - en ejecutoria de 18 de enero de 1935. Toca 

2472125. 2u .• Francisco Amczcua. ratificó Ja doctrina:·•!• 

•!P DE LA CUEVA. Mario. Derecho Mexicano del Trabaio. Tomo J. Sc:xta edición PorrUa. M~xíc:o. 1961. 
p. 835 
•:• DE LA CUEVA. Mario. Op. Ci1. p. SJS. 

169 



Sin embargo. señala De la Cueva que esa jurisprudencia era dc1nasiado rommlist.a 

y que fue objeto de rucrtcs criticas ..... La prueba del despido es dificil de rcnl.fir. pues. por 

regla general, ocurre en uusencia de restigos o en presencia de personal de confiun7-a del 

cmpres¡¡rio; la experiencia dt..~uestra que. por esa dificult<Jd. los patrones se Jimüan a 

negar el hecho del despido. La Cuarta Sala se dio cuenta de Ja gravedad del problema y 

en Ja ejecutoria de 24 de ugosto de 1935. Toca 2914135. Eusebio PCrcz Cortin~ modificó 

su doctrina. '"122 

La ejecutoria cimda es resumida por el maestro De Ja Cueva en los siguientes 

rérminos: 

a) Que obligar al trabajador a demostrar el despido es colocarlo en una situución 

dificil. pues ese hecho. por regla general. ocurre en ausencia de testigos; b) Que cuando 

Jos patrom .. ~ niegan el despido deben probar que el trabajador abandonó volunmriamcnte 

el servicio. prueba fücil de rendir. si se loma el cuidado de avisar a las Junta..«; que los 

trabajadores dejaron de concurrir a sus labores; e) Que la doctrina expuesta no destruye 

el principio de que el que afirma está obligado a probar. pues si el obrero exige el 

cumplimiento de las uhligacioncs nacidas de la relación de lrnb.:ijo. Jo tinico que tiene 

que comprobar es la existencia de Ja relación de trabajo y que está fuera del servicio~ d) 

Que el principio de Ja inversión de Ja carga de la prueba (.."'Sl.aba ziccptado en nu:Ucria de 

riesgos profesionales.·· 

Nos podemos dar cuenta que en estas ideas de De Ja Cueva aparece ya la duda 

ante la carga de la prueba p¡ira quien afirma. si se tralD: del trabajador. ·•Et principio de 

l]UC d que afirma csl~ obligado a probar 1icne un valor general en el procedimiento civil. 

pero no puede cnh.múerse. con la misma gencr..ilidad. a los flr<.lccdimicntos ante Jus 

Juntas de Conciliación y Arbitraje. En cfoc10. sostiene De Ja Cucvu ... unte los tribunales 

e.le equidad. cat.fa una de las partes debe aportar Jos elementos de que disponga para que 

d tribunal pucd;:1 alcm17..ar Ja \"crdad y faltar. rcalmenlc en conciencia.··•~·' Sin cn1bargo. 

i::lbiJem. 
•:• 1dc111. 
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De Ja Cueva. consideraba que esa segunda versión de Ju Corte continúa moviéndose en 

el marco de ideas del procedimiento civil. 

Por otro Judo. tenemos que el legislador de 1980 en cuanto a Ju carga de Ja prueba 

se refiere. no pretendió en modo alguno tratar igual a los destinatarios de las nuevas 

normas procesales sino. precisamente. Jo contrario. ya que si bien es cierto que en el 

artículo 123 Constitucional está vigente el principio de que a trabajo igual debe haber 

condiciones iguales. también Jo es que su razón de ser radica. precisamente en las 

nefastas consecuencias que para los trabajadores traía Ja concepción liberal. es decir, la 

idea de que las partes en una relación laboral son iguales. No lo son. ciertamente en los 

aspectos que importan: condición social. económica y cuhural. al menos en términos 

generales. 

Por todo esto. resultaba absurdo conservar para el procedimiento laboral Jos 

viejos juegos de las presunciones y de las reglas de juicio que a imagen y semejanza de 

las normas procesales civiles aun dominaban en Ja interpretación de las disposiciones 

procesales del Derecho del Trabajo. Ya no era posible mantener la vigencia del principio 

de que quien afirnm debe probar. La realidad mostraba que en el mundo laboral. la 

obligación de conservar los docurnentos con1probatorios de las condicionares de trabajo 

no podía recaer en el trabajador~ sino en el patrón. Tanto Ja Ley de 1931 como la de 

1970 habían diclado la Tegla general en el sentido de que la falta de contrato escrito no 

podía privar al trabajador de los demás derechos consagrados en la ley (artículo 31 de la 

Ley de 1931 y 2 de la Ley de 1970). poniendo de manifiesto que es el patrón quien 

puede y debe acreditar las condiciones de trabajo y que al trabajador solo le toCilra 

invocl.lr)as. 

Sin embargo. y lo más importante fue que en 1980 no se confió ya en las 

posibilidades de que las junlas lijaran los criterios de n:parto de la carga de la prueba. 

por la via de las reglas de juicio. sino que de manera rotunda se hizo esa distribución a 

partir de la ley misma. Quiz.5 fue una fonna de expr'-""Sa.r dcsconfi¡¡nz.a ante el 1nancjo de 

la conciencia 'lllC debe presidir el c.Jic1ado de los laudos. En alguna medida las juntas 
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perdieron una cierta libertad y en sentido inverso mejoro la condición procesal de los 

trabajadores. 

Es obvio que las nuevas reglas que distribuyen Ja carga de Ja prueba no le 

imputan la responsabilidad sólo al patrón. De hecho queda un gran margen de cargas 

procesales para los trabajadores pero no en todo aquello que se relacione con las 

condiciones de trabajo y su disfrute. Naturalmente que tampoco se trata de imputar 

cargas imposibles. 

No cabe duda .. pues. que se habla de una obligación de probar sobre las partes en 

el proceso laboral. Esta situación fue corregida por la reforma a Ja Ley en 1980 donde 

aparece ya Ja disposición de que las partes están obligadas a aportar pruebas. En 

cambio. como mejor técnica procesal y aunque sin sen.otar la carga de la prueba.. 

establece en su artículo 880. que ""La etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas se 

desarrollará conforme a las nonnas siguientes: El actor ofrcccr.í sus pruebas y podrá 

objetar las de su contrnp::irtc y aquél a su vez podr.i objetar las del demandado.º 

Podemos ver. que en la reforma de 1980 la Ley establece innovaciones en cuanto 

a la carga de In prueba al eximir de ésta al trabajador en algunos casos. y sólo por lo que 

hace a la documenlal. por gravar en olras al patrón un ejemplo lo vemos claramente en el 

ya mencionado articulo 784. 

8. La llcvención de Ja Cari:a de la Prueba. 

El n1acstro Annando Pornis y Lópcz.. considera que In naturaleza protectora del 

Derecho Procesal del Trabajo en favor de los trabujadorcs. descn1boca en el fenómeno de 

Ja Inversión de la Curg.n de Ju Prueba. Precisando además que ••.•• La teoría de Ja 

inversión de la carga de la prueba está inspirada en nltisimos principios de interc!:s social 
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y Jas sociedad está interesada en que la clase trabajadora. motor de toda actividad 

productora sea tutelada por la Lcy.0 m 1 

Sin embargo. nosotros pensamos que el Derecho Sustantivo del Trabajo es 

protector de la clase trabajadora sin ser destructor del sector empresarial o lo que es lo 

mismo. uLas nonnas de trabajo tienden a conseguir el equilibrio y la justicia social en las 

relaciones entre trabajadores y patrones•· (articulo 2 de la Ley de la materia). Pero en el 

campo del Derecho del Trabajo. no se pretende una protección especial que la ley no 

autoriza. sino únicamente dadas las características tan especiales del derecho que nos 

ocupa. no dejar a los trabajadores en estado de indefensión. 

De Jo anterior. se observa que los trabajadores no deben quedar relevados de la 

carga de la prueba pues cada parte debe probar lo que les compete. Así lo ha establecido 

la Suprema Corte de Justicia de Ja Nación: º"Las cargas procesales nacen de la Ley o de 

Principios de Derecho considerados como axiomáticos. y no del sólo hecho de que 

alguna de las partes ofrezca probar algún extremo, por lo que si la parte demandada. al 

producir la contestación de la demanda ofrece rendir pruebas contra las pretensiones del 

actor. no por esto puede entenderse que releva a su contraparte de probar sus 

afirmacionesº. (Amparo Directo 6701/59. l3cnitcz Bcnitez. Prisciliano. 14 de junio de: 

1962). 

Esto no quiere decir que: no haya casos en que se invierta la carga de la prueba; 

pero ello obedece a la circunstancia de que algunos hechos deben probarlos el patrón. 

porque el trabajador jamas podría prob¡trlos. y no porque pudiendo acreditarlos el 

trabajador se haga una excepción al principio regulador de las cargns con el Unico 

propósito de colocarlo en una situación privilegiada dentro del proccdin1icnlo. 

Como ejemplo de lo anterior tcnen1os el caso de que- d trabajador alim1e el 

111onto de un salario. En este supuesto. corno el trabajndor carece de clcn1cntos 

•:• PORRAS V LOPE.7_ Armando. Op. Cit. p. 2S:?. 
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probatorios. es al patrón a quien se le impone lu carga de lu prueba sobre el importe del 

salario. 

·~La prueba del monto del salario. cuando se manifiesta inconformidad con el 

scilalado por el trabajador, corresponde al patrón. por ser cf quien tiene los elementos 

probatorios necesarios para cJJo. tales como recibos. nóminas. listas de raY,a. etcétera:• 

Sexta Época. Quintn pa11c: 

Vol. l. p.62. A.O. 403154. El Heraldo. Cia. Editorial. S.A. Unanimidad de 4 

votos. 

Vol. VII, p. 116. A.O. 5549156. Inés Chavarria Degollado. S votos. 

Vol. X, p. J lO. A.O. 7132/57. Joaqu(n Galán Veltlzquez. S votos. 

Vol. XXXJ. p.73 A.O. 2J6J/58. Constructora de Oriente, S. de R. L. 

Unanimidad de 4 votos. 

Vol. XXXIV, p. 100. A.O. 4984158. Eduardo Peralta TayJor. 5 votos. 

Apéndice Je Jurisprudencia de 1917 a 1965 del Semanario Judici".11 de la 

Federación. Quinta Parte. 4a. Sala; p. 142. 

Obedeciendo al principiojuridico de que donde hay fa ~isffia ~n·.debC haber la 

misma disposición. en igual hipótesis de ausencia de posibilidad.~/p~-ric .. del t~bajador 
para probar Jos hechos constitutivos de fa demanda. Ja Corte· l.1a.-CoOsiderado justo y 

jurídico arrojar al patrón Ja carga de la prueba. 

Tal es el caso de los salarios proporcion:iJcs paclados en un cóntraro. 

~·corresponde a ta cmpn."'Sll dcrnundada acreditar que el contrato individual de 

1n1h-ajo incluye el convenio que invocn. relativo a que et pago de los salarios será: 
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proporcional a la horas efectivas de trabajo reali7.ndo y al no hacerlo. debe de estimarse 

que rige el salario mínimo profesional. .. 

Amparo Directo 5054/75. Margarita Chávez Villa. 21 de junio de 1976. 

Unanimidad de 4 votos. Ponente Jorge Jaracho Alvarez. Secretario. Eduardo Aguilar 

Cota. Boletín Semanario Judicial de Ja Federación. Número 30. p. 45. Cuarta Sala. 

A idéntica conclusión llega la Corte tratándose de Ja negativa de Ja relación 

laboral alegando otra relación cualquiera. ••La tesis de jurisprudencia definida número 49 

de la 4a. Sala de la 1 l. Suprema Corte de Justicia de la Nación. visible en foja 63 de la 

compilación 1917-1965 del Semanario Judicial de la Federación. tiene como caso de 

excepción el relativo a cuando la parte patronal niega la relación de trabajo pero acepta 

que entre ella y la actora existió otro tipo de relación diversa a Ja laboral. pues en tales 

casos la parte patronal tiene Ja obligación de justificar su excepción fundada en tal 

circunstancia.•· 

Tribunal Colegiado del octavo circuito. 

Amparo Directo Lilboral 523/75. Guadalupe Almaraz de Pasillas. 17 de 

noviembre de 1975. Unanimidad de votos. Ponente Guillermo Vclilsco FClix. Boletín del 

Semanario Judicial de la Federación. NUmcros 23 y 24. p. 83. 

Ln misma solución se da en el caso de enfermedades de trabajo. ""Tratándose del 

pilgo de indemnización por concepto de cnfern1edadcs profesionales. basta con que el 

obrero sufra una cnfcrn1edad. en el descmpei\o de su trabajo con moti\'o del mismo para 

que tenga derecho a ser indemnizado quedando la carga de la prueba del hecho rclati\'o n 

si la enfermedad es o no profesional al patrón.·· 

Apéndice ni Tomo ""L"" del Semanario Judicial Je la Federación. 1983. Tomo 

XLII. Frins Vda. de Go117...;.ilcz ~1aria. p. 816. Rodríguez Vda. de Infante. Dionisia. p. 

880. Torno XLVIII. Silvia. 13.artulo. p. 2392. 
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Ahora bien. para demostrar que el trabajador debe probar sus afirmaciones 

cuando esto sea factible. podemos citar varios ejemplos. 

Sucede así cuando el trabajador pretende que se le conceda contrato de planta 

ºCuando Ja empresa demandada al contestar la reclamación se excepciona diciendo que 

las diversas contrataciones que desempeño un trabajador. obedecieron a labores 

extraordinarias que por su naturaleza eran temporales y que no correspondían a las que. 

para operación por mantenimiento de la industria. lleva a cabo en forma normal y 

permanente. toca al actor la obligación procesal de probar que las actividades que se le 

encomendaron ... eran como las señaladas en el último ténnino. Lo anterior tiene como 

base el que no debe confundiese el derecho de los trabaj:J.dores a Ja continuidad de la 

relación laboral mientras dure la materia del trabajo y las cnusas que dieron origen a Ja 

contratación con la pretensión de los mismos que se les otorgue un puesto de planta. 

pues mientras aquel se satisface mediante Ja prórroga del contrato en términos del 

artículo 39 de la ley. éste requiere la demostración de que existe la vacante. de que el 

reclamante tiene derecho respecto de otros trabajadores y de que ha sido propuesto por el 

organismo sindical. en Jos casos de contratación colectiva en que exista In cláusula de 

exclusión por ingreso ... 

Amparo Directo 931/63. Petróleos Mexicanos. 4 votos. volumen LXXXVI. Sa. 

parte. p. 15. 

Amparo Directo 478/63. Petróleos tvfexicanos. 4 votos. volumen LXXXVI. S::i. 

parte. p. 15. 

Antparo Directo 4443/61. Petróleos Mexicanos. S votos. volumen LXXXVI. Sa. 

panc. p. IS. 

Antparo Directo 657162. Petróleos lv1cxicanos. 4 votos. volumen LXXXVI. 5a. 

pane. p. 36. 
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Amparo Directo 7964/62. Antonio Cortés Cazares. 5 votos. volumen Cll. Sa. 

parte. p. 36. 

Semanario Judicial de la Federación Sexta Época. 4a. Sala. p. 82. 

También toca al trabajador probar lo relativo al tiempo extra trabajado ... Si el 

patrón demandado sólo negó que el trabajador hubiera laborado con el horario que 

señala en su demanda de trabajo. aduciendo que se ajustó a la jornada legal. no contrajo 

obligación de especificar y demostrar cuál era el horario de esa jamada legal. sino que al 

trabujador correspondió probar que prestó sus servicios en exceso de esa jornada legal, 

de conformidad con la jurisprudencia 87 de la compilación de 1917 a 1965. según la cual 

si el obrero reclama el pago de horas extraordinarias de trabajo. al mismo toca probar 

haber laborado en cllus. •• 

Amparo Directo 9992/65. Cecilio Rodríguez Quintero. 7 de septiembre de 1966. 

5 votos. Ponente: Alfonso Guzn1án Ncyra. 

Un último ejemplo relativo al despido negado por el patrón ... La Cuarta Sala de la 

Suprema Corte de Justicht de la Nación ha sostenido invariablemente el criterio de que 

nom'lalmentc la carga de la prucha corresponde al que afirma y no al que niega. pero 

to1nando en consideración que generalmente el despido se efectúa por el patrón. en Jo 

particular sin presencia de testigos y le es muy dificil al trabajador poder probar su 

afinnación de que fue despedido. por esto. sólo debe probar la existencia del vinculo 

contractual y que ya no est:.í trabajando. pero cuando en el mismo n101nento de la 

demanda el patrón niega la imputación del trabajador y le ofrece que regrese a su trabajo 

en las nlismas condiciones que lo lmcia. está den1ostrando su buena fe y destruyendo la 

presunción del despido por lo que si el obrero se niega a regresar. entonces se surte el 

principio de que el que nt1rma está obligado u probnr y el actor debe demostrar el 

despido que alega."" 

Amparo Directo. 3651 /64. Juan Ra01ircz Martincz. 25 de febrero de 1965. 

Unanimidad de 5 votos. Ministro Ponen1c: Manuel Yañez Rui7_ 
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De todo lo expuesto. podemos decir que. por regla general debiera aplicarse al 

Derecho Procesal del Trabajo. Jos principios que forman la carga de Ja prueba en el 

Derecho Procesal Civil. y que. cxccpcionalmcnlc debiera invcrtfrsc Ja carga de Ja prueba 

ante hechos de imposible o muy dificil comprobación por parte del trabajador. 

Así podemos damos cuenta que la Doctrina Jurisprudencia) Laboral ha suplido 

deficiencias legales creando tesis sociales de inversión de Ja carga de Ja prueba .. que 

aceptamos sin reservas cuando trata de fovorcccr al obrero frente al industrial. en el 

proceso del trabajo. sostener lo contrario seria desconocer Ja muuralc7..a del Derecho 

Procesal Laboral. en función de Ja necesidad de evitar que el litig::mte más poderosos. 

económicamente hablando. pueda desvirtuar y obstnculi.:zar los fines de Ja justicia social. 

Vemos entonces. que el Maestro Trucha Urbina ni respecto opina. que ºLa inversión de 

la prueba cumple, pues, en el proceso del trabajo una función tutelar del trabajador que 

constituye. por otra parte. Ja finalidad de toda legislación social. la que. sin perjuicio de 

garantizar Jos derechos de los factores activos de Ja producción en el proceso. mira con 

especial atención cuanto se refiere al elemento obrero y a su protección. Una solución 

contraria de la carga de Ja prueba laboral cotno la enfocamos llevaría a dejur al 

demandante obrero en una completa indefensión. incompatible con el Derecho 

Justiciario Social.º'~' 

Por tanto. podemos decir que Ja inversión de Ja carga de Ja prueba en el 

procedimiento del trabajo. se ha definido a través di: Ja jurisprudencia de Ja Suprema 

Corte de Justicia en su incesante labor creativa del Derecho Procesal Laboral. aunque 

Jan1entnblcmentc en ocasiones con sc:ntido rcvolucionario c inconstitucional. 

especialmente en las consecuencias del ofrecimiento del trabajo. 

Otras tesis sobresalientes son las siguientes: 

LA CARGA DE LA Pl{UEBA COl{RESl'ONDE AL l'ATl{ÓN PARA 

ACREDITAR QUE NO ADEUDA SALARIOS, CUANDO EL OIJl{ERO HA 

ll" TRUEDA URBINA. Alberto. Op. CiL r. 377. 
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PROHAl>O LA EXISTENCIA DEL TRABAJO. Probada como está la existencia del 

contrato de trabajo. es consecuencia lógica estimar que el que lo prestó devengo los 

salarios que rcclam~ puesto que no se concibe la existencia del contrato de trabajo. sin 

que pueda existir al mismo tiempo la remuneración correspondiente por el servicio 

prestado; en esta situación es incuestionable que no es ya el actor a quien le toca probar 

el monto de esos salarios devengados. cuyo pago reclama. sino al demandado. puesto 

que esté. al negar. en su negativa cnvolvfa la afirmación de un hecho. esto cs. que no 

debía salarios al actor; pretender que en materia de trabajo deban aceptarse las 

ñtualidadcs del derecho civil es inadmisible. ya que implicaria desconocer el espíritu de 

la legislación sobre la materia que es francamente proteccionista de la clase trabajadora. 

En materia de trabajo. si el trabajador acredita la existencia del nexo contractual con el 

patrón. ésta fuera de toda discusión que tiene a su favor la presunción. cuando reclama el 

pago de salarios, de que en efecto. estos se le adeudan. y en consecuencia. toca destruir 

tal presunción al patrón, probando. puesto que tiene amplios medios para ello. que nada 

debe ni reclamante:• 

Ejecutoria de l de julio de 1935. Zenaida Godinez Vda. De Hcrnándcz. 

LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE AL TRABAJADOR. 

CUANDO EL PATRON NIEGA EL DESPIDO Y OFRECE EL TRABAJO. 

(INVERSION IJUNSTIFICADA DE LA PRUEBA EN FAVOR DEL PATRON). 

La tesis jurisprudcncinl respecto a la carga de la prueba para el trabajador. en los 

casos en que a éste se le hn ofrecido el trabajo. se precisa en la ejecutoria de 29 de enero 

de 1959. Raúl del Moral. Amparo Directo 4522/58. en los términos siguientes: 

DESPIDO DEL TRAIJAJADOR. CARGA DE LA PRUEBA DEL. Si bien es 

cierto que la Sala del Trabajo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene 

establecido que en los juicios originados por el despido de un trabn.jndor. corresponde al 

patrón. cuando adnlitc que aquc!I le prestó servicios y que ya no se encuentra laborando. 

justificar la causa que tuvo paru despedirlo o que nbandonó el trabajo. también lo es que 
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la indicada tesis no puede tener aplicación en casos en los que concurre la circunstancia 

de que el patrón negó el despido y ofreció el trabajo. sin que sea obstáculo para ello que 

el trabajador no demande su reinstalación. sino el pago de tres meses de salario por la 

separación de que se dijo objeto .. ya que debe tenerse en cuenta que si el patrón no 

admite que haya rescindido unilateralmente el contrato y. aun mas. corrobora la 

pcnnanencia de Jos vínculos contractuales que lo ligan con el trabajador. requiriendo a 

éste para que vuelva al trabajo. resulta claro que presuntivamente debe entenderse que no 

existió el despido. por lo que si el trabajador sostiene o insiste en que lo hubo y por ello 

exige Ja indemnización correspondiente. le toca Ja prueba de tal hecho y no al patrón. 

criterio éste que también ha sido sostenido por Ja Sala del Trabajo. 

Como nos hemos podido dar cuenta. la Jurisprudencia ocupa un lugar importante 

en el desarrollo de nuestro tema ya que en ella se apoya en gran medida In Doctrina para 

sustentar los principios de la inversión de la carga de la prueba. por eslo consideramos 

necesarios hacer un recordatorio de lo que significa el ténnino Jurisprudencia., así vemos.. 

que es un ténnino que resulta bivalente en su interpretación. ya que como veremos. por 

jurisprudencia entiende Justiniano -1a ciencia del derecho que define él mismo como 

conocimiento de la.."> cosas divinas y humanas. la ciencia de la justicia y de lo injusto.••W· 

También. el mismo término ••jurisprudencia se interpreta como hábito práctico de 

interpretar leyes y nplicarlas oportunamente a los casos que concurren o bien se 

sobrentiende como el conjunto de principios y doctdnas contenidas en las Sentencias de 

los Tribunalcs:"" 111 siendo este significado el que para el caso nos interesa. Es bien sabido 

que en a.Jg.unos siste1nas de Derecho. las resoluciones homólogas de ciertos Tribunales 

obligan poste.-iom1cntc a. observar los mismos criterios a ouos Tribunales en ejercicio de 

sus respectivas jurisdicciones. 

En el sistema jurídico de nuestro país. Ja Ley establece: la jurisprudencia que 

establezca la su,.,rcma Cone de Justicia de l.Ll Nación igual funcionando en Pleno sobn: 

interpretación de la Constitución y Leyes Federo.les. o trotados celebrados con potencias 

•:.. UERMUDEZ CJSNEROS. Miguel. Op. Cia. p. l IS. 
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extranjeras. es obligatoria tanto para ella como para las Salas que la componen. los 

Tribunales Colegiados de Circuito. Tribunales Unitarios de Circuito. Jueces de Distrito. 

Tribunales de los Estados. Distrito y Territorios Federales y Juntas de Conciliación y 

Arbillllje. 

Las ejecutorias de la Suprema Corte de Justicia funcionando en pleno constituyen 

jurisprudencia siempre que lo resuelto en ellas se encuentre en cinco ejecutorias no 

interrumpidas por otra en contrario y que hayan sido aprobadas por lo menos por l 4 

Ministros. 

Visto el anterior concepto de jurisprudencia. consideramos que es notorio que en 

la práctica en las Juntas de Conciliación y Arbitraje. puedan tenerse las resoluciones de 

la Corte, ya no digamos en calidad de Jurisprudencia, sino como simple usus fori; pues 

tenemos muchas tesis de Ja Corte en que se fija el criterio de Ja Sala en materia Laboral. 

reconociendo la institución de la carga de la prueba.. Esta intcresantfsima posición que 

adopta la Suprema Corte de Justicia respecto de la carga de la prueba. ha venido a 

enriquecer y a integrar nuestro Derecho del Trabajo. muy a pesar de aquellas 

afinnacioncs contenidas den la tesis de Micheli, en que afirmaba ududosa es también la 

consistencia de la carga de la prueba en el proceso del trabajo.•• 

No obstante lo anterior (articulo 784). de continuar conservando su carácter 

dispositivo a la Ley Federal del Trabajo. le sigue faltando la regla general que establezca 

la carga probatoria de las partes en el sentido de que corresponde al actor probar los 

hechos constitutivos de sus pretensiones. y al demandado los de sus excepciones. 

En nuestro Derecho Laboral. la Suprema Corte de Justicia. se ha encargado de 

esclarecer el sentido de la carga de la prueba. según se puede ver de la jurisprudencia 

definida y tesis que a continuación reproducimos. 

u 7 1dcm. 
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ABANDONO DE TRABA.JO, CARGA DE LA PRUEBA DEL. Com:spondc 

exclusivamente a la parte patronal Ja carga de probar el abandono del trabajo. 

Quinta Época: 

Tomo CL,. pág. SS. A.O. 29/49. G. de Cnstaitcda.. Margarita. 5 votos. 

Tomo XCIX. pág. 463. A.O. 2537/48. Instituto Mexicano del Seguro Social. 

Unanimidad de 4 votos. 

Tomo XCIX. pág. 2434. AD. 7894/48. Lópcz H., Simón. Urumimidad de 4 

votos. 

Tomo CXXIV, pág. 83. A.D. 1542154. Quescria Club, S. A. 

Sexta Época.. Quinta Parte: 

Vol. XXXVI. A.O. 7984/59. Héctor Manuel Lamúlaga. 

CONTRATO DE TRABA.JO PARA OBRA DETERMINADA, CARGA DE 

LA PRUEBA. Aun cuando es cierto que un contrato de trabajo puede terminar 

legalmente por voluntad de las partes o por causas distintas. ttunbién Jo es que si la pane 

demandada afinna que el contrato de trabajo término en virtud de haber concluido la 

obra para la que se había contratado al trabajador. es a dicha parte a quien toca demostrar 

que éste había sido contratado para la realización de una obra determinada. y que ésta 

concluyó y si no to hace. al falJ.ar ta Junt.a en su contra no viola sus garantfa.s. Por otra 

parte. debe decirse que cuando el contrato de trabajo se celebra para obra determinada. es 

indispensable que con toda claridad se exprese cual es esa obra~ ya que de lo contrario no 

podría hablarse de un dctcnninado objeto del contrato. 

Quinta Epoca; 

Tomo Lit. piig. 1982. Chavcro C:indido y Coag. 
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Tomo LXI. pág. 33 J 8. Sinclair Pierce Oil. Co. 

Tomo LXI. pág. 5852. SincJair Pierce Oil. Co. 

Tomo LXII. pág. J 41 J. Sinclafr Picrce Oíl. Co. 

DESCANSO OBLIGATORIO, CARGA DE LA PRUEBA DE HABER 

LABORADO LOS DfAS DE. No corresponde al patrón probar que en los días de 

descanso obligatorio sus trabajadores no labora~ sino que toca a estos demosbur que 

lo hicieron cuando rcclainan el pago de los salarios correspondientes a esos días. 

Quinta Época: 

Tomo CXXXI. pág. 84. A.O. 4808155. Francisco Senano. 5 votos. Sexta Época. 

Quinta Parre: 

Vol. XXXVIII. Pág. 24. A.D. 2000157 • .1. Guadalupe Cerón. 

Vol. LXIII. pág. 13 A.O. 726/62 Cfa. Constructora Beltrán. S.A. S votos. 

Vol. LXVIII, pág. 12. A.D. 3163/62. Pastor Vega VeJázqucz. Unanimidad de 

4 votos. 

Vol. XCII. pág. 22. A.O. 9187/63. Elias G. 

DESPIDO DEL TRABAJADOR, CARGA DE LA PRUEBA. En los 

conflictos originados por el despido de un trabajador. 1oca a t..~tc probar la existencia del 

contrato de trabajo y el hecho de no estar ya laborando. cuando esas circunstancias sean 

negadas por el patrón. mientras que a este último corn=spondc demostrar el abandono. o 

bien los hechos que invoque como cau~ justificada la rescisión del contralo de trabajo. 

Quinta Época: 

Tomo XCIII. pág. 1730. A.O. 4908/46. Nicl Watkin J. Mayoría de: 4 votos. 
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Tomo CXll. pág. 1 134. A.O. 4206/50. Mcnchaca Federico. 5 votos. 

Tomo CIX. pág. 43. A.O. 199/51. Rangel López,, Filibcrto. 5 votos. Sexta 

Época. Quinta Parte: 

Vol. XC •. A.O. 1594/51. Oiga Estrada Alfen. 4 VOTOS. Unanimidad. 

DESPIDO DEL TRADA.JADOR, CAHGA DE LA PHUEDA. Cuando el 

patrón niegue haber despedido al trabajador y ofrezca admitirlo nuevamente en su 

puesto. corresponde a éste demostrar que efectivamente fue despedido. ya que en tal caso 

se establece In presunción de que no fue el patrón quien rescindió el contrato de trabajo. 

por lo que si el trabajador insiste en que hubo despido. a él corresponde la prueba de sus 

afirmaciones. 

Sexta Época. Quinta Parte: 

Vol. 11. pág. 39. A.O. 5854155. Elodia Escalona Sari\a.na. S votos. 

Vol. 11. pág. 39. A.O. 4421/56. Ignacio Vclázquez Canés. Unanimidad de 4 

votos. 

Vol. V.pág. 52. A.O. 4195157. Raúl Parada Trcjo. Unanimidad dc4 votos. 

Vol. V: pág. 52. A.O. 4701157. Celia Hernándcz Garcla. Unanimidad de 4 

votos. 

Vol. XII. pág. 126. A.O. 1782152. Miguel Ángel Ceballos F. Unanimidad de4 

votos. 

Otro tesis jurisprudencial respecto a la carga de la pruebn pnra el trabajador. en 

los casos en que a éste se le ha ofrecido el trabajo. se precisa en la ejecutoria de 29 de 

enero de 1959. Raúl del Moral. Amparo Directo 4522158. en los términos siguientes. 
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DESPIDO DEL TRABAJADOR, CARGA DE LA PRUEBA DEL. Si bien es 

cierto que la Sala del Trabajo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene 

establecido que en los juicios originados por et despido de un trabajador, corresponde al 

patrón, cuando admite que aquél le prestó servicios y que ya no se encuentra laborando. 

justificar la causa que tuvo para despedirlo o que abandonó el trabajo. también lo es que 

ta indicada tesis no puede tener aplicación en casos en los que concurre la circunstancia 

de que el patrón negó el despido y ofreció el trabajo. sin que sea obstáculo para ello que 

el trabajador no demande su reinstalación. sino el pago de tres meses de salario por la 

separación de que se dijo objeto, ya que debe tenerse en cuenta que si el patrón no 

admite que haya rescindido unilateralmente el contrato y. aun más, corrobora la 

permanencia de los vínculos contractuales que lo ligan con el trabajador, requiriendo a 

éste para que vuelva al trabajo, resulta claTO que presuntivamente debe entenderse que no 

existió el despido. por lo que si el trabajador sostiene o insiste en que lo hubo y por ello 

exige la indemnización correspondiente, le toca la pnieba de tal hecho y no al patrón .. 

criterio éste que también ha sido sostenido por Ja Sula del TTabajo. 

Esta ejecutoria en el fondo reforma Ja fracción XXll del apartado A) del artículo 

123, pues nulifica el derecho del tTabajador para optar por la indemnización. 

imponiéndole la obligación de probar el despido. lo que generalmente es una posible 

inversión antisocial de la carga de la prueba. en contra del trabajador. 

Posterionncntc. en el ejecutoria de 30 de enero de 1961. Celia Vera Robledo y 

otras posteriores. 13 de noviembre de 196 t. cte.. la Corte ratifica las anteriores 

ntodalidades antiohrcristas. en relación con la carga ~e la prueba. cuando el trabajador 

repudia el ofrecimiento de la reinstalación: 

DESPIDO DE UN TRAUAJADOR. CARGA DE LA PRUEBA CUANDO 

EL PATRÓN NIEGA EL DESPIDO V Ot"'RECE EL TRABA.JO. La aceptación o el 

repudio del ofrecimiento de la reinstalación por parte del trabajador. en circunstancias 

como la apuntada. originan un cam.bio en los puntos a debate planteados por el actor. que 

traen consigo cambios en la carga e.Je la prueba. ya que si el trabajador actor acepta el 
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ofrecimiento lisa y llanamente sin reserva alguna. se extingue ipso facto las acciones de 

rcinstalnción y sus consecuencias. Ja de pago de salarios caídos. o bien queda latente sólo 

esta última. restringida al periodo comprendido entre la f'echa del despido y la de la 

reposición. si el trabajador acepta regresar a su trabajo pero sigue insistiendo en que fue 

despedido; en cambio. si el trabajador rechaza de plano su reinstalación y persiste en su 

afinnación de haber sido despedido injustificadamente .. en ambas acciones scguinin 

subjudicc. condicionadas a que el trabajador actor pruebe su despido. ya que al quedar en 

duda su aseveración de haber sido despedido,. con Ja negativa del demandado y con el 

ofrecimiento dc:I trabajo. la carga de la prueba debe recaer incucstionablementc sobre el 

que afinna y no sobre el que niega. 

Se considc..~ que esta tesis es absurda y está en abierta pugna con los principios 

más elementales del proceso laboral y de la i"racción XXII. apartado A). del articulo 123 

constitucional. cuando se ejerce la acción de indemnización. 

En otras tesis podemos ver que el principio de reversión de Ja carga de la prueba 

no·tiene aplicación en favor del trabajador, cuando éste reclama el pago de horas extras. 

de conf"ormidad con la doctrina jurisprudencia} de la Suprema Corte de Justicia 

sustentada en Ja ejecutoria de 27 de febrero de 1957. f:"clipc Chaplin. que a Ja letra dice: 

HORAS EXTRAS .. PROCEDENCIA DE SU PAGO. Cuando se reclama el 

pago de horas cxtrJS trabajadas. es el reclamante el que está obligado a probar que Jas 

trabajó. prccis.'.lndn eJ nümcro diario de ellas. de momento a n1on1cnto. esto cs. a que 

hora cornenzaba la labor extraordinaria y cuándo concluía. a fin de que pueda 

computarse su n1on10. pues cómo ha de pagarse por hora y a salario doble. es necesario 

que el juzg.udor precise éste en fonna que no lesione intereses; y cuando esto no ocurre. 

ha de absolver por falta de base para precisarlo. 

VACACIONES. CARGA DE LA PRUEHA OEL PAGO DE LAS. 

Corresponde ul patrún Ja carga de la prueba de haber p;1gado al trabajador sus 
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vacaciones._ pues siendo una obligación legal a su cargo._ le incumbe la demostración de 

haberla satisfecho mediante los medios idóneos de que dispone para el efecto. 

Sexta Époc~ Quinta Parte: 

Vol. XXVII._ pág. SI. A.O. 1863/59. Tránsito González Guzmán. Unanimidad de 

4 votos. 

Vol. XXXII._ pág. 11 LA.O. 2921/58. Mueblería La Cadena. Unanimidad de 4 

votos. 

Vol. XXXJU, pág. 76. A.O. 6276/59. Maria del Ref"ugio S. Unanimidad de 4 

votos. 

Vol. XXXIII. pág. 76. A.O. 6276159. Maria del Rcf"ugio S. Unanimidad de 4 

votos. 

Vol. XXXV._ pág. 151. A.O. Louis Marrassc:. S votos. 

Vol. XXXVIII. pág. 60. A.O. 4190/59. Josefina Pachcco. Unanimidad de 4 votos. 

Resumiendo podemos decir que en el procedimiento probatorio al trabajador solo 

le corresponde la probanza en los tres siguientes supuestos: 

1. Cuando el trabajador rescinda su contrato por causa imputable al patrón. 

2. Cuando el patrón niega el despido y le ofrece el mismo trabajo y en las 

mismas condiciones y. 

3. Cuando el patrón niega la relación o contrato individual de trabajo. 
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CONCLUSIONES. 

PRIMERA. En la Ley Federal del Trabajo vigente, se postula un equilibrio 

verdadero de impartición de la justicia laboral, al modificar y reestn.Jcturar Ja Ley 

Federal del Trabajo de 1970, en la cual se modificaron los Titules Catorce, relativo al 

Derecho Procesal del Trabajo, Quince, que rcglmnenta los Procedimientos de Ejecución 

y Dieciséis, que se ocupa de las Responsabilidades y Sanciones, además se realizó una 

reestructuración de dieciséis artículos de orden adjetivo, que se encontraban 

indebidamente situados en la parte sustantiva de Ja Ley Laboral, asimismo._ se excluye el 

Capítulo de Recusaciones y se le substituye por el de Impedimentos y Excusas. Se 

introduce t:J.mbién un Capítulo sobre Acumulación de procesos en materia laboral y se 

establece la intervención de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, en los casos de 

menores trabajadores o de fallecimiento del trabajador actor, y se subsana la omisión que 

contenía la Ley Federal del Trabajo de 1970, en el sentido de que se agrega la prueba de 

inspección ya que esta no la regulaba. Cabe destacnr el contenido de la adición al 

articulo 47 de la Ley .. en Ja cual obliga al patrón a dar aviso al trabajador o a la Junta de 

la causa del despido y en caso contrario a tener al trabajador despedido, 

injustificadamente. 

En el título Catorce.. Capítulo XII.. se encuentran los medios admisibles 

probatorios. con las nuevas reformas a la Ley Federal del Trabajo de 1970. vigentes a 

partir de mayo de 1980 .. mencionando que son admisibles todos los medios de prueba 

que no sean contrarios a la moral y al derecho. y enumera cuales son esas pruebas. 

SEGUNDA. El nuevo régimen probatorio independientemente de enumerar los 

tradicionales 111edios de prueba que se aplican ..:n el Dcr..:cho Procesal .. consigna un 

conjunto de disposiciones tendientes a llegar al conocilniento real de la litis planteada en 
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el proceso laboral y rompe con el inveterado principio de que el que afirma está obJigado 

a probar. 

Así tenemos que Ja carga de la prueba confbmte a Jas rcfbnna de J 980. cuando el 

actor es un trabajador. corresponderá al demandado acreditar su dicho cuando el mismo 

se refiera a alguno de Jos catorce casos previstos en el artículo 784 de Ja Ley Laboral. ya 

que como nos pudimos dar cuenta a Jo largo del desarroJJo del tema es Ja parte dentro del 

juicio que cuenta con Jos elementos para acreditar Jos supuestos a que se refiere dicho 

prccep10: por consiguiente. cuando se lrate de acreditar en juicio una siluación diversa a 

Ja prevista en el dispositivo en cuestión. Ja carga de Ja prueba corresponderá al aclor. 

Podemos observar que Ja función primordial de Ja Ley Federal del Trabajo es 

tutelar Jos derechos de Jos trabajadores. sin embargo. con el sistema mixto de valoración 

de Jas pruebas que se emplea en los juicios laborales. en la mayoría de Jos casos lesiona 

Jos derechos que esta protege. pasando por alto lo establecido por el artfcuJo 841 que 

dispone que Jos Jaudos se dictaran a verdad sabida y buena .fe goa.rdada y apreciando Jos 

hechos en conciencia. sin necesidad de sujetarse a reglas o fonnuJismos sobre estimación 

de las pruebas. 

TERCERA. Otra de Jas refbnnas importantes a Ja Ley Federal del Trabajo de 

J 980. es Ja que se refiere a Ja de la suplencia de Ja demanda. así tenemos que se establece 

como hipótesis inicial. el caso de que tratándose de una demanda incompleta. en 

atención en que se hayan omitido prestaciones derivadas objetivamente de los hechos o 

de las acciones intentadas. Ja Juma deberá subsólnar dicha demanda. 

En estos casos. la conducta a seguir por pane de la autoridad será subsanar Ja 

deficiencia correspondiente. haciéndolo constar en el <JCUC:rdo respectivo. en el que se 

sc1lnlaran día y hora para la Audiencia de Conciliución. Demanda y Excepciones. 

189 



Of"!ccimicnto y Admisión de Pruebas. consignando en el mismo las prestaciones que se 

han subsanado y que forman parte de la demanda inicial. 

El articulo 873. contiene la segunda hipótesis. la cual se refiere al caso en que Ja 

demanda sea oscura o vaga .. para lo cual la autoridad Jaboral debe prevenir al actor para 

que subsane las irregularidades. 

Esto implica Ja posibilidad que se Je otorga al trabajador para que aclare los 

hechos en que funda su reclamación o en su caso. precise la acción que más le convenga 

cuando exista contradicción en su rcclaznación. 

Con Ja ref'orma actual. Ja excepción de obscuridad de Ja demanda en Ja práctica 

ya no se contempla y en su cuso la autoridad laboral debe de requerir al actor para que 

subsane las omisiones. 

Podemos ver que Ja legislación actual persigue como finalidad fijar Ja litis en Ja 

forrna más precisa posible para Jo cual le otorga a Ja autoridad laboml Ja f"acultad de 

subsanar Ja demanda incompleta u omisa. o en su caso. la posibilidad de requerir al actor 

a fin de que precise o aclare su demanda en lo que fuere vaga u oscura. 

CUAH.T A. Por lo que al sistema probatorio se refiere. se observa que el 

legislador consideró que la autoridad laboral fuera una parte importante y activa. junto 

con el actor y el demandado en el procedimiento laboml para garantizar una igualdad 

real en el proceso. 

Así vemos que el articulo 784. consigna en términos generales. que la carga de la 

prueba incum.bc a In parte que dispone de mejores elementos para la comprobación de 

los hechos o el c:sclarccirnicnlo de la vcrdmJ~ scilahmdo claramente c4ltorcc casos en los 

que corre a cargo dd patrón Ja carga de la prueba~ cuando exista controversia sobre dios. 
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El precepto mencionado consigna el imperativo a que se haya sujeta Ja autoridad 

laboral ya que las Juntas están facultadas para eximir de la carga de Ja prueba a los 

trabajadores cuando a su juicio existan otros medios de llegar al conocimiento de Jos 

hechos controvertidos y para tal efecto podrá requerir al patrón para que exhiba Jos 

documentos que de acuerdo a las leyes liene la obligación de conservar dentro de la 

empresa. 

Así tenemos que en eJ procedimiento probatorio la prueba va dirigida a Ja 

autoridad laboral, con el fin de que Ja misma se allegue el material que sea necesario 

para que así pueda adquirir Ja convicción de Jos hechos, y estar en la mejor situación de 

conocer la verdad para emitir su resolución al conflicto, a verdad sabida y buena fe 

guardada. 

QUINTA. Otra de las rcfonnas importantes del 1 de mayo de 1980 y que Cue en 

beneficio de Jos trabajadores Jo es Ja adición del articulo 4 7 que precisa Ja forma y 

efectos del aviso. de In causa de despido del trabajador. adición de notoria trascendencia, 

ya que los trabajadores dejan de ser victimas de inseguridad jurídica en cuanto al 

despido, puesto que la falta de aviso al trabajador o a la Junta. por si solo bastará para 

considerar que el despido íue injustificado. como Jo dispone la Ley Procesal del Trabajo. 

Es importante el principio general de la carga de Ja prueba, en el Derecho del 

Trabajo .. ya que como lo vimos. es un derecho evolutivo. en el que la institución 

mencionada dcsempciia un papel vcrdadcrmnenle trascendente dentro del proceso 

Jubornl. pues. la cnrga de la prueba destaca por la caractcrislica de reversión .. de la cual 

está dotada y sobre la que Ja Suprema Corte de Justicia ha puesto una gran atención. por 

Ja falta de precisión que existe al respecto dentro de la Lc:y Laboml. 
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Las excepciones a este principio Jas encontramos consignadas en las tesis 

emitidas por Ja Suprema Corte de Justicia de Ja Nación. tal y como se vio en el 

desarrollo de nuestro ultimo capitulo. 

SEXTA. Por lo que respecta a las excepciones al principio general de Ja carga de 

la prueba. Ja Ley Laboral vigente establece que Ja carga de Ja prueba. incumbe a la parte 

que dispone de mejores elementos para la comprobación de los hechos o el 

esclarecimiento de la verdad. y en este sentido. a través de la Jurisprudencia, y el 

Proceso Legislativo en el Congreso de la Unión. se ha plasmado en la Ley Laboral 

vigente., que al patrón en algunos casos comprendidos en Ja misma.. estima que posee los 

elementos necesarios ~ esclarecer los hechos. cuando exista controversia sobre ellos y 

para ello faculta a las Juntas para eximir de la carga de la prueba al trabajador. cuando a 

su juicio existan otros medios para llegar al conocimiento de la controversia y para tal 

efecto podrán requerir al patrón para que exhiba los documentos que de acuerdo con las 

leyes tiene obligación de conservar en Ja empresa. bajo el apercibimiento que de no 

presentarlos se tendnin por ciertos los hechos alegados por el trabajador. 

SÉPTIMA. La posibilidad de revertir la carga de la prueba en las reformas a 

esta Ley Federal del Trabajo de 1980. Ja ha establecido el Congreso de los Estados 

Unidos Mexicanos. a través de Ja Ley Laboral. ya que la Ley de 1970. contemplaba la 

inseguridad jurídica. en que se veía al trabajador. al no llevarse a cabo el mandato 

imperativo que consignaba la nonna jurídica. ubicando al trabajador en una situación 

injusta. por ello la Ley Federal del Trabajo con las r~fonnas de 1980 en vigor. apuntala 

al principio de seguridad jurídica.. que todo Estado de! DC"recho debc conservar para con 

sus gobernados. y para tal fin reafirma et principio de igualdad de oportunidad 

probatoria. e igualdad de las partes ante el juzgador. 
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Mucho se ha dicho acerca de la inversión de la carga de la prueba. En realidad 

sigue prevaleciendo el viejo principio procesal de que el que afinna tiene la obligación 

de probar y de que también tiene la obligación de probar el que niega. cuando la negativa 

entraña la afinnación de un hecho. Esta negación entraña Ja afinnación que debe ser 

probada obviwnente por el patrón. Desde otro punto de vista,. este artículo también 

consagra una suplencia de la queja que consiste en relevar al trabajador de la obligación 

de probar hechos que puedan ser del conocimiento de la Junta por medios distintos a las 

pruebas ofrecidas por el trabajador . 

Asf tenemos que los principios tradicionales en que se ha sostenido la carga de la 

prueba en materia civil. sufre variaciones en materia laboral. lo que hace que la 

concepción que de la carga de la prueba se tiene en materia civil. sea diferente a la 

aplicabilidad que la carga tiene en el proceso laboral . 

Se dijo también. en el desarrollo de este trabajo que los tr..itadistas que en las 

primeras décadas del siglo estudiaron la carga de la prueba concluyeron que en un 

proceso de carácter inquisitivo como seria el procedimiento laboral no tendría caso la 

aplicabilidad de la carga de la prueba más sin embargo. el tiempo y 1~ práctica en los 

tribunales laborales ha demostrado lo contrario al menos en el Dcr-ccho Mexicano del 

Trabajo. en donde el procedimiento. por mas que el artículo 5 de la Ley Federal del 

Trabajo. faculta al Tribunal a solicitar pruebas que considere prudentes. ello no implica 

en realidad que nuestro procedimiento sea realmente inquisitivo y por otra parte 

sosteniendo la tesis del n1aestro Trucha Urbina creemos que en casos particulares de 

nuestr-o Derecho generados por una que buscaba revcindicaciones sociales. si es un 

derecho tutelar de la clase trabajadora. y que en nuestro caso concreto no puede existir la 

paridad proccs;d pr-opugnada y deseada en otr-os derechos de allí que ésta teoría de la 

car-ga de la pr-ucba sufre frecuentemente inversiones frente a lo que podda considerarse 

co1110 principio clásicos o tradiciom1Jcs de la carga procesal. Estos cmnbios de la carga 

de la prueba han llegado hasta nuestros derecho a través de resoluciones de la Suprema 
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Corte de Juslicia.. quien ha venido estableciendo criterios sobre Ja repartición de estas 

cargas procesales y como una ubicación tendiendo hacia una de las partes en Ja 

contienda obrero-patronal; como por ejemplo cuando se dctcnnina que el patrón es el 

obligado a probar el pago del saJario por ser quien tiene Jos medios idóneos para la 

comprobación de ese hecho; otro ejemplo es cuando se establece que corresponda al 

patrón única y exclusivamente Ja carga de la pn.JCba del abandono del trabajo y así 

succsivmncnte podriarnos citar varios ca.sos en los que podemos reafirmar que no se 

concibe a la carga de Ja prueba como una regla de juicio de ca.r.icter sucedáneo y de 

aplicación tradicional.. sino por el contrario de aplicación frecuente en Jos juicios 

laborales.. 

OCTAVA. La carga de la prueba laboral que significa Ja necesidad de Ja parle 

que alega hechos,, de probarlos. eso representa la obligación de acreditar algo para 

justificar que tiene la razón. Frente al que tiene la. carga de la prueba.. está que va a 

probar Jo contrario .. es decir, la contracmga.. Si a las partes interesan Jos medios de 

prueba para hacer valer sus derechos en pugna y poder ganar el juicio. también resulta de 

fundasncntal interés al juzgador para tener los elementos necesarios para aplicar Ja 

justicia. 

La tcoria de Ja carga de la C3J'ga de la pn.ieba representa Ja necesidad que tiene las 

partes en eJ proceso laboral de acreditar lo que alcg~ a fin de lograr un Jaudo o 

resolución f".avorable. 

Todas las teorías procesales recogen y regulan lo que se denomina ··c.arg.a de Ja 

prueba-. Esta necesidad que deben satisfacer los sujetos de un juicio J.aboral significa un 

derecho. obligación o deber. mediante cuyo ejercicio se logra el n..~onocimicmo de un 

intcn..~ que puede ser individu.al o colectivo y sin que a ello obste. la diforcncia técnica.. 

procesal y jurídica que pueda existir en cuanlo a considt..-rnr su incumplimi"'"IllO como 

referido a una disposición legal o simplemente tt una medida o disposición de conciencia 
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del sujeto a quien le corresponde cumplimentarla. pues en todo caso el resultado de su 

omisión lleva la sanción de perder el juicio. 

Tenemos que la noción de carga de Ja prueba se traduce no ya como obligación 

del oferente ni como un derecho del colitigante. sino como un imperativo del propio 

interés de cada parte que se satisface desahogando Ja carg~ es decir. probando; 

obviamente la omisión de esta carga produce determinados efectos procesales. mismos 

que no son otros que los de dejar sin demostración los hechos aseverados. 

NOVENA. Se desprende de todo Jo visto. que si realmente se desea sustituir el 

carácter utópico del Derecho del Trabajo. para convertirlo en ordenazniento ef"cctivo y 

positivo. es necesario que su actuación se garantice con un sistema de enjuiciar acorde e 

idóneo con las exigencias de seguridad imprescindibles en nuestra orga.nizaciónjuridica. 

Es por ello, que el legislador debe rectificar el nunbo y poner su atención. 

también en nuestro proceso del trabajo. Procedimiento no solo incompleto o mal 

estructurado en la Ley. sino acaso. lo más grave es que no propicie unif"onnidad en su 

comprensión o inteJl>rctación. Basta sci\alar como ejercicio que nuestra Justicia Laboral. 

Federal y Local. transita sobre una diversidad de criterios procedimentales discordantes 

que. consecuentemente. varían de Junta a Junta. en grado tal resultaría hipotético 

sostener un mismo principio procesal con aplicación similar en dos o más de estos 

órganos; esto se debe. principalmente a las deficiencias y lagunas de nuestra Ley 

Adjetiva. la cual por estos Tribunales es interpretada como pueden. y mñs bien como 

quieren. Esta realidad tiene convenido al proceso laboral. en una peligrosa emboscada de 

la cual dificilmcntc s.,Jc triunfante Ja parte débil corno Jo es el trabajador. 

Es asi que pur un lado. lo ganado por los asalariados. como Derecho Sustantivo 

del Trabajo. por el otro solo quitan o Jo pierdan en la vida procesal. 
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Si tan importante es cJ Derecho Laboral para Ja vida social y económica de 

nuestro País. que se traduce en algo real en Jaudos. que se haga verdad en el proceso. 

pues. nada justifica mantener a las reglas adjelivas por abajo de las sustantivas; nada 

legítima el seguir sosteniendo en esta rama un sistema procesal deficiente y tan conf'uso. 

de por sí enervado ya al encomendarse parcialmente su aplicación a personas no 

prof'esionalcs del Derecho. 

DÉCIMA. Por Jo tanto, estimamos que esta situación debe enmendarse. Al 

respecto se reconocen Jos csf'uerzos realizados por nuestros Legisladores Federales. para 

corregir nuestra justicia laboral a través de las rcíorma hechas a la Ley Federal del 

Trabajo en 1980 en su aspecto procesal. Estas rcf'ormas constituyen. desde luego. un 

intento de subsanar algunas 13.gunas contenidas en dicha Ley en sus títulos Catorce. 

Quince y Dieciséis. hasta antes de su modificación. Debemos advertir. sin embargo. que 

estas reConnas no logran sacar totalmente al procedimiento laboral dd atraso. en que se 

hallaba antes de la mencionada modificación. pues según se vio con relación a las 

pruebas, ya que existen artículos oscuros y contradictorios con el espíritu global de su 

contenido. como por ejemplo lo de las pruebas y su tramitación. 

No resulta pertinente comentar aquí. todas las contrJdicciones y errores de la Ley 

Federal del Trabajo. en materia procesal. sin cn1bargo. se puede sugerir. alguna cuestión 

con el objeto de que en nueslra justicia laboral se tomen en cuenta. para su 

mejoramiento. y encuadren con realidades de nuestro contexto social. por ejemplo. 

a) Deben\ elabora.rse un Código de Procedimientos La.boralcs suficiente para el 

desahogo de esta clase de proceso. sin nece!sidad de inda.gacioncs sobre la suplctoricdnd 

de otr..is reglamentaciones adjetivas. pues esto no solo ha producido sino que sigue 

produciendo contUsión entre las Juntas y litigantes. provocando dc:sigualdmJ e 

indefonsión de la clase trabuja.dom. para evitar errores. debe! considerarse la conveniencia 
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de intervenir tanto los conocedores del Derecho Sustantivo del Trabajo corno los 

especialistas de la correspondiente rama procesal. 

b) Es menester la creación de un f\.1inisterio Público en materia de Trabajo 

facultado exclusivrunente para ejercitar Ja acción laboral y proseguirla además en el 

proceso penal; se evitará así además de los gestores sin titulo. como que los trabajadores 

realicen transacciones ruinosas, respecto a sus legitimas pretensiones en los procesos, o 

bien. que estos pierden sus derechos por ignorancia o por una deficiente representación. 

e) Resulta convincente la creación y fcderalización de Jos organismos 

jurisdiccionales de trabajo. pues no se justifica que se sigan sosteniendo un sistema de 

procesos, por su doble competencia de local y federal, tanto riesgo parcial y no expedito. 
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