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INTllODUCCION 

La utda es una .sucesión permanente de hechos y acontectmtentos. La 

conducta Laboral de un trabajador (actos u omlstones),. es regulada por el 

Derecho del Trabajo. seffaldndole este sus efectos Juridtcos. Así una 

conducta carente de honradez en el desempeflo de Las labores. La Ley Laboral 

La cataloga como causal de resctstdn y faculta al patrón para despedtr al 

trabajador por dtcha causa. 

Sln embargo y no obstante su dtsttnta connotactón dado la lntlma relación 

de Las faltas de probidad y honradez con algunos delitos patrtmontales 

tales como robo. fraude, abuso de confianza,, etc. esa tn.Lsma conducta puede 

dar Lugar a una responsabtltdad penal. y es bastante frecuente que antes o 

paralelamente al desenuolvtmiento del procedimtento laboral. se desarrolle 

procedtmtento penal. 

Lo anterior da Lugar a que Las actuaciones penales derivadas del 

procedlmiento respecttuo. sean sumintstradas como pruebas en el proceso 

Laboral por Las partes. Su admlsídn en el proceso no representa mayor 

problema. mas bten Las dificultades se presentan en el momento de 

aprectarlas y valorarlas al dictar el Laudo respecttuo. Es comtln que las 

Juntas apltquen crLterLos distintos. muchas veces en functdn del valor que 

merecieron en el procedimiento penal. Esto es sumamente delicado,, s&. 

adrntttmos La prdcttca patronal de formular denunctas o querellas, por 

hechos ficttctos, con el fln de LntLmtdar La conducta de un trabajador para 

que renuncie o deslsta de una demanda Laboral, por esta razón Las Juntas 



detien interpretar Las causales de resclsión, en forma restrictLua. buscando 

La uerdad real y no solo La formal. para deterrnlnar si. exi.ste uno outiéntlca 

falta de probidad y honradez. 

Esta es La problemdtlca que me motLuo reallzar La presente tesis. A mi. 

Juiclo las Juntas de ConcilLacidn y ArbLtraJe.., a la Luz de Los criterios 

Juri.sprudenciales y. en ejercicio de la facultad soberana que Les concede 

el artcculo 802 de la Ley Laboral. deben unLfLcar criterios y valorar Las 

actuacf.ones penoles en et laudo no en función del valor que hubiere 

merecldo en el procedlmlento penal sino en conclencla a uerdad sablda. 

En el prf.mer capítulo analf.zamos los antecedentes mas relevantes de La 

legLsLaclón laboral. Cualquier estudio de derecho procesal del trabajo. 

deben tener presente los princlplos que Lo rigen y Lo orlentan por esta 

razón en el capitulo segundo Los estudLo con una ulslón LnterdLscLplinarLa 

y dado la Cntlma relación del tema con el Derecho Penal. 

tercero abordo Las generalldades del procedimiento penal. 

el capitulo 

el capitulo 

cuarto se estudia el concepto de faltas de probidad u honradez y su 

connotación laboral.. En el último cap!tulo. estudio las generalLdades de 

los sistemas probatorios. el si.stema especlfl.co del Derecho Laboral asl 

como La problemdtlca de La ualoraclón de Las actuaciones penales en el 

laudo. 



CAPITULO 1 

l. Antecedente• en M.&xlco del Derecho del Trabajo 

A.- El Constl.tuyente de 1857. su cardcter LLberal e f.ndf.uf.duaUsta 

La Revolución de Ayutla inicia La segunda de las tres grandes luchas 

de Mttxico para integrar su nactonalidad y conquistar su independencia. la 

Ubertad y La Justicia para sus hombres. El signo que dLstingue esta Lucha 

se basa en el pensamiento tndluldualtsta y Uberal. que consideraba como 

punto mds importante poner ftn a la dictadura personalLsta y nefasta de 

Santa Ana. Juan N. Alvarez y Comonfort. arroJan del poder al dictador y 

convocan a un Congreso Constttuyente que se retlne en la Cludad de Mt:!xico 

durante Los af'íos de 1856 y 1857 y que did por resultado la ConstLtuctdn 

Mexicana de 1857 (septtembre de 1857). en cuyo art!culo s° antecedente y 

ortgen del art!culo 123 de La Constituctdn de 1917. se dtsponla Lo 

stguiente: •Nadie puede ser obllgado a prestar trabaJos personales. sln La 

Justa retrlbucldn y sin su pleno consenttmlento. La Ley no puede autorizar 

ntngtln contrato que tenga por objeto la pttrdt.da o el Lrreuocable sacrlflclo 

de la Libertad del hombre. ya sea por causa de trabaJo. de educactdn o de 

uoto reltgloso. Tampoco puede autorizar conventos en que el hombre pacte su 

prescrtpcldn o destierro•. 

La uigencla de La Constltucidn de 1857 conflrmd entre nosotros La 
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era de La toLerancla. pero sus autores desaprouecharon el momento hlstórlco 

para dar nacLmLento al estatuto de los trabajadores. no obstante que 

lgnacLo RamCrez (el Nigromante) reprobó a lo Comf.slón Dlctamf.nadora el 

oluldo de Los grandes problemas socLales. Su uoz es ta prlmera que 

leuantd a favor de la partlcLpacLón de Los trabajadores en las utH!dades 

de la empresa. proponlendo la aprobación de una leglslaclón adecuada para 

resolver Los graves problemas de Los trabajadores. Por su porte IgnacLo L. 

VaUarta expuso la explotacldn de que eran objeto Los trabajadores y lo 

conuenlencla de evitarla. pero todo quedó en un estatuto que sf.mplemente 

conuert:Ca al Estado en espectador. de Los problemas sociales. 

EL triunfo de Los U.berales sobre los conservadores inlcla 

nuestro paC.S la etapa de la consolldactón jur!dLca. Judrez entra a la 

Cluda.d de México el l l de enero de 1861 después de haber dictado en 

peregrinar por la RepúbUca, las leyes de naclonalizactón de los bienes 

eclesldstlcos (]2 de Julio de 1859), de matrlmonlo clvll (Z3 de jullo de 

1859), orgdnlca del reglstro cLvll (ZB de jullo de :1859), y otras que 

conjunto son conocLdas como las Leyes de Reforma. 

Judrez no puede sln embargo, consolidar la Repúbllca, debido a 

los planes de expo.nsldn lmperial de Napoleón III. qulen env!a al Archlduque 

Ma..xtmlllano de ffabsburgo y a la E:mperatrlz Carlota, para establecer en el 

pa!s, con el apoyo de los conservadores, un lmperlo que concluyó en el 

cerro de las Campanas, el 19 de junto de 1867. 
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Maxlmltlano de Habsburgo .. resultó no obstante mds LLberaL que Los 

hombres que le ofrect.eron la corona LLusorla en el Castillo de Miramar. EL 

JO de abrU de 1865 suscribid el estatuto provisional del imperio, que 

prohibió Los trabaJos gratul.tos y forzados y ordenó que los padres o 

tutores debt'an autorizar el trabajo de Los menores. El zº de noulembre de 

1865 expldl.ó la Ley del Trabajo del Imperio. en la que se establece: 

Libertad de los campesinos para separarse en cualquier tiempo de La finca a 

la que presten sus serutctos; Jornada de trabajo de sol a sol con dos horas 

intermedias de reposo; descanso semanal; pago de salarlos en efecttvo. 

La guerra Ltnpldtó al jurl.sta Benito Judrez dictar Las leyes que 

Néxlco requerla,. sin embargo, en la tlltima etapa de su vida produJo las 

siguientes: El Prlmer Código Clull para el Distrito y Terrltorlos Federales 

de 13 de diciembre de 1870 que declaraba que la prestación de seruLcLos no 

podta ser equiparada al contrato de arrendamlento. por lo que el mandato, 

el eJercicio de las profesiones y el contrato de trabaJo. formaron un solo 

t!tulo apllcable a todas las actividades del hombre; el dla 1° de abrll de 

1872 entró enuigor el Código Penal y el 18 de Julio del mismo affo muere el 

Presidente Judrez. Desgraciadamente Los redactores del Cód.Lgo Penal. 

Lmbutdos del esptritu Lndluiduallsta y Liberal burgués europeo. estamparon 

en el arttculo 1925 la pena de arresto hasta por tres a qutenes 

emplearan de cualquler modo La ulolencla ftslca o moral con el obJeto de 

hacer que suban o baJen los salarlos. o de Lmpedlr el libre eJerclclo de la 

lndustrla o del trabaJo. Esta dlsposlclón hacta negatorlos los derechos de 

asoclaclones profeslonales y de huelga. 
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B.- La Reuolucldn Mextcana,, su cardcter social y las primeras Leyes 

preconstltuctonales: del trabajo. 

Para esta época laten ya en las proclamas y manlflestos de 

Rlcardo Flores Magdn. las Lnconformldades de todos Los rnexlcanos que con 

herolsmo se enfrentaron al régimen dlctatorlal del Gral. Porfirio DCaz,, 

gobterno de Lati.fundtstas y propietarios. EL documento de mayor 

stgnlflcacldn lo constituye el ~Programa y manifiesto a la Naclón Mexicana 

de la Junta Organizadora del Partido Laboral Aferlcano• que suscribieron en 

San Luis MLssourt el 1° de JulLo de 1906 Los hermanos Ricardo y Enrique 

Flores Alagón,, Antonio I. VUlarreat,, Juan y Manuel Sarabla,, Llbrado Rtuera 

y Rosallo Bustamante. Constituye el prlmer mensa.Je de derecho social a Los 

obreros mexicanos y reclama entre otras cosas. Las siguientes: 

EstablecLml.ento de la Jornada de B horas de trabaJo y de un salarlo mtnlmo 

proporcLonal: reglamentacl.dn del servlcLo dom~sttco y del traba.Jo a 

doml.clllo; prohtbLctdn absoluta del empleo de ntlfos menores de 14 afros: 

establecimiento de condLclones de seguridad e hLgLene en las mlnas. 

fdbrl.cas y talleres; pago de Lnd'emnLzacl.dn por accidentes de trabaJo; pago 

del salarlo en efectLuo y prohLbl.cLdn de Lm.posLcLdn de multas a los 

trabaJadores o descuentos sobre su Jornal; obllgactdn de las empresas para 

no aceptar stno U:"ª mlnorta de extranJeros y pago igual al mexicano y al 

extranJero que realicen trabaJos sLml.lares; obU.gatorLedad del descanso 

domlntcal. 



El partido ltberal mexlcano ejerció una gran influencia para el 

naclmtento de la Reuolucldn Mexicana; los sf.ntomas de la dictadura desde 

1906 mantflestan ya un estado patológico. La unldn sindical de Los 

trabajadores Los colocaba en un camlno de alcanzar sus primeras conqutstas 

en La Lucha social. El porflrlato recurrid a La represldn y a la vtolencta. 

fundamentalmente en las huelgas de Cananea y de Rlo Blanco. y el perlddtco 

del partido liberal •Regenera.ctdn' conuertla el pertddtco 

reuotuclonarto por autonomasta. 

La Huelga de Cananea -En Cananea, estado de Sonora. se organizó La untdn 

Ltberal 'humanidad', a fines de enero de 1906 por lntctatlua de Manuel M. 

Dteguez. y se constituyó en RonquUlo, el Club Liberal de Cananea. 

organizaciones que se afiliaron a la Junta Organizadora del Partido Li.beral 

Mexicano. 

El 28 de mayo de 1906 los mi.embros de la unión liberal se 

reunieron en sesión secreta y decidieron realizar un mLtln el dla 30 del 

mi...smo mes y affo en un stti.o prdxi.mo a Pueblo Nueuo,. al que concurrieron mds 

de ZOO obreros de la compafrta MLnera. acorddndose un moui.mLento de huelga 

para contrarestar la explotacLdn de que eran objeto. 

En la noche del 31 de mayo de 1906 estalló la huelga en la nllna 

.. Over Stght••. por lo que el propietario de La compaffta mi.nera. demandó en 

su auxllto la intervención del gobernador del estado de Sonora. En las 

prf.rneras horas de la maffana del dla lº de junto de 1906,. mds de 200 

5 
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trabajadores huelgulstas recorrtan los talleres y Las mlnas con objeto de 

engrosar sus fUas y llevar a cabo una gran manLfestacLdn. Sus peticlones 

bdslcos eran los sLguLentes: Queda el pueblo obrero declarado en huelga; se 

exLge la destltuclón del mayordomo: el sueldo m(nlmo del obrero serd de 

$5.00 por 8 horas de trabajo: en todos Los trabajos de lo empresa 

ocupará el 75~ de mexlcanos y el 25::i de extranjeros; todo mexicano, tendrd 

derecho a ascenso. según se lo permlton sus optltudes. 

La Huelgo de Río Blanco.- Con anterlorldad a lo huelga de 1907. Los obreros 

de Río Blanco habían manifestado su espíritu de rebeldía en tres 

mouLmLentos que se suscitaron. el primero en 1896, en 1898 el segundo y et 

28 de moyo de 1903 el últlmo. que ya reclbló el nombre de huelga. 

El orf.gen de la huelga de Río Blanco de 1907 radlca en la acción 

opresora. del ca.pltalf.smo lndu.strlal contra la accLón soclaUsta de los 

traba.ja.dores htlanderos. A medf.ados de 1906 et trabajador Manuel Aul.la. los 

hermanos Genaro y Ata.naclo Guerrero y José Nelra propusieron y lograron la 

crea.cLdn de una agrupa.cldn denomlnada •aran Círculo de Obreros LLbres'. que 

nace en junio de 1906 con su órgano de pubUcldad •Reuoluclón Socla.l'. 

Las fdbrlca.s de hHados y tejldos se encontraban establecldas en 

Puebla:, Tla.xca.la, Veracruz. Méxlco. Querétaro y el Dlstrlto Federal. Et 4 

de diclembre de 1906 los lndustrlales de Puebla ordenaron publlcar el 

•regla.mento para las fdbrlcas de hllados y tejldos de algodón' doclJ..l'Tlento 

que sentaba las bases de opresión a que quedaban sometidos los obreros del 
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ramo. La publ.Lcaclón de este reglamento generó un moulmlento de huelga en 

las fdbrtcas de Puebla y Atllxco, que fue contrarrestado por un paro 

general ordenado por el Centro de Puebla, en las factorlas de Puebla., 

Veracruz, TLaxcala, Querétaro, Jall.sco. Oaxaca y el Dlstrlto Fedral, 

lanzando a lo calle a sus trabajadores con la pretensión de dominar a las 

fuerzas proletarlas en su primer intento de asoctaclón slndtcal. 

La protesta obrera no se htzo esperar por lo que se Lnlcló 

nuevamente la lucha entre Los duef'íos del capital y los desposeídos. 

Los Lndustrlales textiles y Los trabajadores. sometieron el 

conflicto al arbitraje del Presidente de la RepúblLca. en un úttlmo intento 

de que el dictador hlclera justLcLa o los trabajadores. EL 5 de enero de 

1907 Los comLsLonados obreros fueron obligados comunLcar los 

trabajadores que el fallo de! Gral. PorfLrLo Dlaz Les hab(a sLdo favorable. 

EL gran c(rculo de obreros llbres convoca el domlngo 6 a sus agremLados a 

una asamblea que se reallza en el teatro '*Gorostlza• de Puebla. y los 

trabajadores al darse cuenta de que et laudo presidencLal constltuye una 

burla sarcástLca Intereses. acordaron uoluer al trabajo,,. 

contrarlando el arteculo J 0 del laudo arbitral. Et d(a 7 de enero 

sLtuaron frente al edLfLcLo de la fdbrlca en actLtud de desaflo y se 

dLrLgleron a la tienda de roya de RCo Blanco. de donde tomaron lo que 

necesLtaban y prendieran fuego al estabLeclmlento: se dlrlgLeron con 

posterlarldad a Nacozarl y Santa Rosa poniendo !Lbertad a 

correLLgtonarLos que se encontraban en las cárceles. lncendlando éstas y 
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las tiendas de raya.. La muchedumbre grltaba en un primer esbozo de La 

reuoLucl.dn •abajo Porflrl.o Dlaz y uLva la reuolucLón obrera• .. El coroLarLo 

de este moul.mlento fue el asesLnato y fusllamlento de obreros, una 

verdadera masacre que Ueud a cabo el Coronel Rosallno Mart!nez en 

curnplLmlento de órdenes presidenciales .. 

Después de Los asesinatos colectLuos el orden fue restablecido; 

se reanudaron las Labores en las fábricas con la suml.sLón de Los obreros 

superuLuLentes. a Los que no Les quedó rriO.s remedio que obedecer y cumpllr .. 

Tres af'Cos mds tarde la revolucLdn habla triunfado y el dictador abandonaba 

el pals en el Vapor Ipl.ranga. EL porflrLato con sus brutales procedimientos 

polttlcos propl.cló ase el advenimiento de la reuolución mexicana. 

Francisco l. Madero lanza el S de octubre de 1910 el "Plan de San 

LuLs",, en cuyo artículo 7" seffala el 20 de noviembre como fecha para que la 

cLudadanla tome las armas contra el gobierno de Porflrio Dlaz. La 

reuoluclón estalla en la fecha programada y triunfa. 

Al trlunfo de la revolucLón el seff.or Madero resultó electo 

Preslente de la República y como prLmer paso social expide el decreto del 

Congreso de las Comunas de 13 de diciembre de 1911 que crea la oflcina del 

trabajo,, dependLente de la Secretarla de Fomento,, Colonización. e Industria,, 

para Lnteruenlr en la solución de Los confllctos entre capital y trabajo. 

Tambl~n promulga la formación del contrato y derechos de la Lndustrla 

textil en 1912 y resuelve mds de 60 huelgas a favor de los obreros. EL 25 
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de septiembre de 1912 enula a La Cámara de DLputados la LnlcLatf.ua de Ley 

que crea un impuesto sobre hUazas y teJLdos de algodón para favorecer a 

Los trabaJadores textlles: en esta lnlclatlua se suscribieron por primera 

uez en nuestro paCs los conceptos más auanzados del soclallsmo. habiendo 

destacado por su actuacldn obrerlsta los dlputados Herlberto Jara. Jesús 

Urueta,, José Maria Lozano y José Natf.uldad Maclas. 

VCcUmas de La traición de Vlctorlano Huerta,, el 22 de febrero de 

1913 fueron aseslnados el Presidente Madero y el Vicepresidente José Maria 

Pino Suárez,, desencadendndose la reuoluclón constltuclonaLLsta de 

Venustlano Carranza,, entonces gobernador del estado de Coahulla. 

Carranza firma en la Haclenda de Guadalupe. Coah .• et 26 de marzo 

de 1913 et ºPlan de Guadalupe•. en et que se desconoce al usurpador 

VLctorLano Huerta y a Los poderes LegLstatLvo y JudLcf.at de ta FederacLón. 

El Prlmer Jefe del EjércLto ConstLtucLonaLLsta fLJa su LdearLo socLaL en un 

dlscurso pronunciado et 24 de septLembre de 1913 en el saLón de CabUdos de 

HermosLLLo. Son.. en donde afLrma: •nos faltan Leyes que favorezcan al 

campesino y al obrero; pero éstas serón promulgadas por etlos mLsmos, 

puesto que ellos serdn los que trlunfen en la Lucha relvindf.cadora y 

socLat•. 

Despu~s de tremenda Lucha trlunfó la revolución 

constLtucionaLLsta pero entonces se LnLcLan df.screpancias entre Los altos 

Jefes de La revolucldn que orLgLnan una nueva lucha. La revolución se 
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dluldló en tres grupos: Uno encabezado por el prlmer Jefe del ejército 

constttucf.onaU:sta; otro por el Gral. Francisco VLlla. Jefe de la DlulsLdn 

del Norte. y otro por el Crol. E'rnf.Hono Zapata y sus agrarlstas del estado 

de Morelos. 

De acuerdo con el Plan de Guadalupe., Carranza convocó a una 

conuenclón que se tnstald el J 0 de octubre de 1914 en el recinto de la 

Cdmara de DLputados del Congreso de la Unf.dn; como surgieron diflcultades 

entre Los grupos reuotucf.onarLos. la convención traslada 

AguascaLlentes en donde quedó prdctlcamente en poder del Gral. VLUa. E:n 

esta conuencldn se designa Presidente ProulsLonaL de la Repú.blt.ca al Gral. 

Eulallo Gutlérrez.. lo que dld origen a una nueva lucho entre los 

reuolucLonarLos. Venustlano Carranza se Lnstala en el Puerto de Veracruz y 

expLde las Leyes soclales de la reuolucLón. actLtud en la que es seguldo 

por los gobernadores de los estados. producléndose ast la legLslacldn 

preconstLtuclonal en material de trabajo. 

Para que el derecho del trabajo pudlera nacer. fue preclso que la 

reuolucldn constltuctonallsta romplera con el pasado. destruyera el mlto de 

las leyes econdmlcas del !Lberallsmo y derrumbara el Lmperlo absolutista de 

la empresa. El derecho del trabajo nace como un derecho nueuo. creador de 

nuevos ldeales y de nueuos valores. qulzo ser el mensajero y el heraldo de 

un mundo en el cual el trabajador serd elevado a la categorta de persona. 

Las prLnclpales Leyes y decretos que precedleron la 
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constLtucldn de 1917 fueron los slguLentes: el B de agosto de 1914 se 

decreta en AguscaUentes la reducclón de la jornada de trabajo a 9 horas. 

se Lmpone el descanso semanal y se prohibe cualqul.er reducclón en Los 

salarlos; el 15 de septiembre del propio 1914 se dlctó en San Luts Potas! 

un decreto que flja los salarlos mt:ntmos; el 19 de septiembre el estado de 

Tabasco. fLJa los salarlos m!nlmos y reduce a 8 horas La jornada de 

trabaJo: en Jalf.sco Manuel M. Dteguez explde un decreto sobre jornada de 

trabajo. descanso semanal y uacacLones y el 7 de octubre de 1914, Agulrre 

Berlanga pubLLca en Jallsco la primera Ley de Traba.Jo de la Reuolucl.ón 

ConstLtuctonalLsta que despuf§s es superada por la Ley de 28 de diciembre de 

1915. que establece jornada de trabaJo de 9 horas. prohlblcldn del trabajo 

a menores de 9 alfos. salarlos m(nlmos en el campo y en la ciudad, 

protecc!dn del salarlo. reglamentacldn del traba.Jo a destajo. aceptacldn de 

la teorta del rlesgo profeslonal y creación de tas Juntas de ConciUacidn y 

Arbitraje; el 4 de octubre de 1914 se impuso el descanso semanal en el 

estado de Veracruz. y el 19 del mismo mes el gobernador Cdndldo Agullar 

expldld la Ley del Trabajo del Estado. cuya resonancia e lnfluencla fue 

grande en toda la Reptlbllca: en 1915 también en Vera.cruz se expide la 

Primera Ley de AsocLacLones de la República: en Yucatdn. Salvador Aluarado 

explde en et afro de 1915 Las Leyes que se conocen con el nombre de •tas 

cinco hermanas•: Agrarla. de Haclenda, del Cat;astro, del Municipio Libre y 

del Trabajo; ésta tlltlma reconocló y declaró algunos de Los princlplos 

bdslcos que mds tarde integrar(an el articulo 123 de ta Constf.tuclón. En 

1916 el gobernador de CoahuUa Gustauo Esplnosa Mlretes, pubUca una ley 

sobre accidentes de trabajo y ordena que en Los contratos de trabajo se 
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conslgnen normas sobre La partLcLpacLdn obrera en las utLLLdades. tal 

la prLmera norma LegLslatLua sobre este tema: por último. Venustlano 

Carranza comprendiendo La fuerza creciente del movimiento soclal. anuncia 

el 12 de dlclembre de 1914 La adopción de Las medidas Legislatiuas 

adecuadas para dar satLsfacclón al pensamiento nuevo y a Las esperanzas del 

pueblo; de esta manera se pu.bUca la Ley de Relaciones Familiares. que 

establece La igualdad entre el hombre y La mujer e introduce el dluorcio; 

La ley del 6 de enero de 1915. obra de Luis Cabrera que sLruió de base a La 

Reforma Agraria. y el 14 de septiembre de 1916 convoca Carranza al pueblo 

de Méxlco para que ell9Lera representantes a una asamblea constltu.yente que 

determinard el contenLdo futuro de La Constitución. 

c.- El Constltuyente de 1916-1917 y el surgimtento del Arteculo 123 

ConstLtucional 

EL primer proyecto de ConstLtución. produjo profunda 

decepcidn pues ninguna de las grandes reformas sociales quedaba debidamente 

asegurada. EL articulo Z7 remite la Reforma Agraria a La legLslacidn 

ordLnarLa y la fracción X del artlculo 73 se lLmitaba a autorLzar al 

Congreso de La Unidn para legislar en materia del trabaJo. 

En el mes de dLciembre de 1916 Los diputados de Veracruz Y 

Yucatdn presentaron dos lnlciattuas de reforma al articulo 5° del proyecto. 

que en su orLgen era prdctlcamente igual al artlculo s° de La ConstitucLdn 
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de 1857. con el sdLo agregado de llmitar a un affo la obligatoriedad del 

contrato de trabajo. La comLsLdn encargada de dictaminar sobre el proyecto 

del arttculo s°. Lncluyd en ~L. el prLnclpLo de La jornada mdxlma de B 

horas. prohLbLd el trabajo nocturno industrial de Las mujeres y de Los 

nlflos y consLgnd el descanso hebdomadario. 

Catorce oradores se lnscrlbieron en contra del dictamen pues el 

proyecto del artículo 5" no trazaba las bases fundamentales sobre Las que 

ha de legislarse en materia de trabajo. Los uleJos sostenedores de La 

teorCa constLtucionalLsta que afirmaba que en un sistema federal. no 

corresponde a La norma fundamental del estado. establecer dLsposlclones en 

materia de trabajo. facultad que habrla de delegarse a las entldades 

federatluas. chocó con las Ldeas revolucionarias y soclallstas de los 

diputados obreros. y de aquellos. que stn serlo. pugnaban porque en La 

nueva Constitución hubiere ya una declaración formal de los derechos 

bdslcos del trabajador. En el debate sobresalen las intervenciones de 

Fernando Lizardi. emérito catedrdtico de la Facultad de Derecho de La 

UNAM. del diputado obrero por Yucatdn. Héctor Victoria. en cuyo discurso 

estd La idea fundamental del articulo 123. la Constltuclón deberla seffalar 

las bases fundamentales para que Las legislaturas locales expidieran las 

leyes del trabajo: ese seffalamiento era absolutamente indispensable para 

los trabajadores. Heriberto Jara prlnclpld el combate contra la doctrina 

tradlcional del derecho constltucional. que pretendla Limitar el contenldo 

de las constituciones al reconocimiento a Los derechos indlulduales del 

hombre y a las normas relativas a La organlzacidn y atribuciones de Los 
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poderes pdbllcos; Froyldn C. Manjarez Lnslnuó la conuenLencLa de que 

dedlcara un capítulo o titulo de la Constltuclón a Las cuestiones de 

trabaJo y Alfonso Crauloto conclbLó La l.dea del Derecho Constltuclonal del 

trabaJo COl110 los nueuos derechos de La persona obrera. paralelos a Los 

vlejos derechos del hombre. 

VenustLano Carranza comprendiendo que la declslón de La asamblea. 

estaba prdctlcamente adoptada. decldló adelantarse y comlslonó al Lle. José 

Natlvldad Macias para que apoyase la adopción de un titulo especial sobre 

el trabajo. El propio Macias redacta proyecto en compafiCa de Pastor 

Roualx0 del Lic. Lugo y del diputado de los Rios,. turndndose un proyecto 

fLnal a La Comlsldn del Congreso encargada de presentarlo a la asamblea. En 

su dlcta1nen.. la ComLslón conservó la mayor parte del texto origtnal. 

modlflcó uarias dispostclones y adicíond otras. y después de una breve 

dlscusldn el articulo 123 fue aprobado el 23 de enero de 1917, dando paso a 

la prl1nera declaración de derechos sociales en el mundo. E:l titulo 6° 

denominado •del trabajo y de la previsión social" quedó constttuldo con el 

texto del artCculo 123., que facultaba. al Con9reso de la Unión y o Las 

LegLslatura.s de Los estados pa.ra expedir Leyes sobre el trabajo. fundadas 

en la necesidad de cado re9Lón. sln contravenlr las bases slgulentes. Las 

cuales reglrdn el trabajo de Los obreros. Jornaleros. empleados. doméstlcos 

y artesanos, y de una manera general todo contrato de trabajo. 

De esta forma el artículo 123 constituye la primera carta Constt

tuclonal del Trabajo en el mundo y tlnlca con contenido relvlndlcatorlo. 
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D.- La LegLsLacLdn Laboral de Las EntLdades FederatLuas 

Como se dLjo con anterioridad., la fraccLón X del artcculo 73 del 

Proyecto de ConstltucLdn autorizaba al Congreso de la Unión para legLsLar 

en toda la Repúbltca en materia de trabajo. Dos razones obligaron a los 

constituyentes a cambiar de optntdn: a) La conuLccidn de que una 

dlspostctdn en tal sentido contrarLaba el sLstema federal; b) EL 

convenclmlento de que las necesidades de las entl.dades federatluas eran 

dluersas y requerC.an una reglamentación dlferente. 

Por Lo anterior.. el pdrrafo Lntroductorlo del articulo 123 

facultó al Congreso de la Unión a las Legislaturas de Los Estados para 

expedir Leyes sobre el trabajo .. fundadas en las necesidades de cada reglón. 

La disposicLdn Constitucional en tal sentLdo. produJo en Las 

entldades federativas un conJunto de leyes expedidas en el Lapso de 1918 a 

1928. Las mds importantes son las sigui.ente: 

a) El 14 de enero de 1918 el estado de Veracru.z expl.dl.6 su Ley de 

TrabaJo,. primera de La RepúbUca y prl.mera de nuestro ContLnente 

que se complet6 con la Ley del 18 de Junto de 1824,. que struLd de 

modelo para Las leyes de Las restantes entidades federat.Luas y de 

precedente de La Ley Federal del Trabajo de 1931. La Ley del 

trabaJo de Veracruz establecid el reconocimiento pleno de La 
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Ubertad sindical y del derecho de huelga y sus normas sobre el 

salarlo y condlclones de trabajo. contribuyeron a la elevación de 

las formas de uLda del trabajador. 

b) EL 2 de octubre de 1918,. FelLpe CarrULo Puerto expide la Ley del 

Trabajo de Yucatdn,. slgulendo en t~rmi.nos generales a la de 

Veracruz. EL 16 de septiembre de 1926. Alvaro Torres Dlaz modifica 

esta ley. fundamentalmente en material sLndlcaL y de huelga. 

e) En el DlstrLto y TerrLtorLos Federales,. un decreto del Presidente 

Carranza de 1917 seffaló La forma de Lntegraclón de Las Juntas de 

ConcLLlacLón y ArbLtraJe; otro decreto de 1919 reglamentó el 

descanso semanario; en 1925 se expldló la Ley Reglamentarla. de la 

Libertad de Trabajo y un afio despu~s. se pubUcó el Reglamento de 

las Jutnas de ConcUtacLón y Arbltraje; flnalmente en 1927 se dictó 

un decreto sobre la jornada de trabaJo en los estableclmtentos 

comerciales; en el affo de 1918 se dlscutleron dos proyectos sobre 

accldentes de trabajo y en 1919 uno que reglamentaba el derecho 

obrero a una partf.clpaclón en las ut!Udades de las empresas. 

d) El Z7 de septcembre de 1927 el Ejecuttuo Federal emlttó un decreto,. 

medlante el cual se creaban la Junta Federal de Conc!Uaclón y 

Arbitraje y Las Juntas Federales de ConcllLacLón. que reservaban 

La Jurlsdlcclón federal todas Las cuestiones reLatluas La 

Lndustrla Mlnera,. Petrolera. Textll y de FerrocarrLles. proceso que 
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concluyó al federaLLzarse la expedlctdn de La Ley del TrabaJo y 

dt.strtbutrse Las competencias entre Las Juntas Federales y Las 

Locales. 

E.- La FederaU.:zacldn de La Leglslacldn Laboral 

EL enjambre de Leyes que La Constltucidn de l917 produjo en las 

entidades federativas. dtó Lugar a un fuerte moulmlento cuya tendencia era 

consegutr que el tratamiento a Los trabajadores fuera igual en toda La 

República. ademds de que los problemas colecttuos que abarcaban a dos o mds 

entidades federatLvas. no podlan soluclonarse con eflcacla. en ulrtud de 

que La facultad Legtslattua en materia de trabajo, estaba dlutdtda entre la 

Federación y sus estados subordlnados. 

En ulsta de Lo anterior, el Poder Revl.sor de La Constttuclón 

modlflcó en el off.o de 1929 et pdrrafo introductorio de la declaración y 

propuso que la Ley del TrabaJo fuera unLtaria y se expidiera por eL 

Congreso Federal. correspondiendo su apllcación a las autoridades federales 

y a las Locales mediante una distribución de competencias; de esta manera 

se abrió el camtno pa,ra la expedicLón de una Ley Federal del Trabajo 

aplicable en toda La República. 



18 

F.- La Prtmera Ley Federal del Trabajo de 1931 

La Ley Federal del TrabaJo del 18 de agosto de 1931 fue el 

resultado de intenso proceso de elaboractón y estuuo precedida de 

algunos proyectos. 

Durante La presldencla Lnterlna del Lle. EmLlLo Portes GLt, se 

reunió en La cludad de México el 15 de noviembre de 1928, una Asamblea 

Obrero Patronal, que presentó para su estudio un proyecto de Código Federal 

del Trabajo, primer antecedente concreto de La Ley de 1931. 

EL 6 de septiembre de 1929 se publicó la Reforma Constltuclonal, 

e inmediatamente después Portes: GU enuló al Poder Leglslati.uo un proyecto 

de Códlgo Federal del Trabajo elaborado por los juristas Enrique del 

Humeau, Praxedls Balboa y Alfredo Iffdrrltu, proyecto que encontró una 

fuerte oposLcLdn en ulrtud de que establecta la tests del arbLtraJe 

obligatorio de las huelgas. al que disfrazó arbLtraJe 

seml-obllgatorto. porque sl bien la Junta deberla arbitrar el conflicto. no 

podtan los trabajadores negarse a aceptar el laudo. 

Dos afros después se redactó un proyecto la 

parttclpacldn prlnclpa.l del Lle. Eduardo Sudrez. en donde se cambld el 

nombre de Cddtgo por el de Ley Federal del Trabajo. proyecto que fLnolmente 

fue aprobado y promulgado el 18 de agosto de 1931. 
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Durante 39 afros estuvo ut.gente La Ley Federal del Traba.Jo. 

perCodo en el que retteradamente fue reformada y adlctonada. Dentro de Las 

reformas y adlcLones mds importantes se pueden seftalar las stgulentes: a) 

en 1933 se modLftcaron Los articulas relattuos la Lntegractdn y 

funclonamtento de las comtslones especiales del salarlo mlnimo: b) el 30 de 

dlctembre de 1936 se estableció el pago del sépttmo dla de descanso 

semanal; e) el 17 de octubre de 1940 se suprimió la prohlblctdn que Los 

stndl.catos tentan de parttclpar en asuntos pollttcos: d) en 1941 

modlflcaron diferentes preceptos sobre el derecho de huelga; e) el 29 de 

dlct.embre de 1962 se reglamentaron las reformas constttuctonales relativas 

a Los trabajos de mujeres y menores. salarlos mlnlmos. estabilidad en el 

empleo y partlclpacldn en las utilidades y se LntroduJeron modificaciones 

que reflejaban la tests de la •relactdn de trabajo•. 

Paralelamente a las dl.sposiciones de La Ley. el Ejecutivo ha 

creado otros instrumentos legales que han surgido de las necesidades reales: 

en la apllcacLdn de la Justicia laboral. Entre ellos: encuentran los: 

Reglamentos Interiores de Trabajo de la Secretarla de TrabaJo y de 

Preuisldn Social. los reglamentos de la Junta Federal de Conclllacldn y 

Arbitraje y de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito 

Federal; el Reglamento de la Procuradurla Federal de la Defensa del 

Trabajo; el de la Inspección Federal del TrabaJo; el de Medidas 

Preuentluas de Accidentes de Trabajo; el de Higiene del Trabajo y el de 

Habitaciones: para Obreros. el cual fue sustituido por las disposiciones de 
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la ley de 1970 ya reformadas. 

Durante la época Cardenlsta,, se destaca fundamentalmente la lucha 

dentro del moulmlento obrero por constituir una central que rompiera con la 

fuerza de la CROM comandada por Luis N. Morones. De esta manera Vicente 

Lombardo Toledano .. Fldel Velázquez,, Fernando AmUpa,, Jesús Yuren,. Alfonso 

Sdnchez Madarlaga y Luls Quintero,, crean la organlzacldn obrera mds 

importante de México. la Confederación de TrabaJadores de México (CTM) que 

nace en el alfo de 1936 (28 de febrero de 1936). Influenciada por el 

pensamiento fllosdfico marxi.:;;ta de Vicente Lombardo Toledano,, la CTM en su 

declaración de principios afirma que la sociedad burguesa se apoya el 

fascismo para subsistir,, propone la naclonallzacldn del trabaJo y la 

capacttacldn. como medios para lograr la transformación social. Plantea que 

la huelga general reuoluctonaria serd el medlo que los trabaJadores empleen 

en contra de cualquier dictadura. El primer Comité EJecutiuo Nacional de la 

CTM estuvo integrado por Vicente Lombardo Toledano como Secretario General; 

Juan Guttt!rrez. Secretario de Traba.Jo y Conflictos; Fldel Veldzquez. 

Secretarlo de Organización. Propaganda y Acuerdos; Carlos Amanlego .. 

Secretarto de Ftnanzas; Pedro A. Morales .. Secretarlo de Acctdn Campestna: 

Francisco Zamora. Secretarlo de Estudios Técnicos y Miguel A. Velasco. 

Secretarlo de Educación y Problemas Culturales. 

En 1947 la CTM expulsa a Lombardo Lombardo Toledano y toma el 

mando de la central Fidel Veldzquez. 
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La tendencia hacia un capLtaLLsmo cada uez mds franco. se Lnlcla 

el 1º de diciembre de 1940 en que toma posesión como Presidente de la 

República el Gral. Manuel Aulla Camacho y se consol.Lda en el gobierno que 

preside MLgueL Alemdn y que abarco el sexenlo de 1946 a 1952. 

G.- Los estatutos de 1938 y 1941 

El prLmer estatuto regulaba la relación de trabajo entre el 

estado y sus servidores por el derecho admlnlstratluo y en especial por La 

Ley del Serulclo CLuLl. pero al promulgarse nuestra carta Magna Suprema de 

1917 en su artt:culo 123 creó derechos protegiendo a los empleados tanto 

prtuados como Los que se encontraban al Serulclo del Estado y las Leyes 

Locales del traba.Jo las aceptaron hasta que en 1931 surgló la Ley Federal 

del Traba.Jo que de manera equivoca uoluLd a contemplar al empleo como parte 

del derecho admLnistratluo: ésto did pauta para que dicha Ley sufrlera una 

modiflcaclón en su articulo 2° por el Estatuto de los TrabaJadores al 

SeruLcLo de los Poderes de la Unldn promulgada por el GraL.Ldzaro Cdrdenas 

en ese mlsmo afio. 

En dicho estatuto se decretaron ordenamientos proteccionistas y 

tutelares dejando al Estado LLmLtado a Los términos del documento; asl 

como el beneficlo obtenido hacia Los servidores del estado se tradujo 

derecho como la Asociación Profesional y la Huelga. 

El segundo estatuto se fundamento en segulr los prlnclplos del 
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anterior,. lo que concierne a La protección,. tutela y relulndtcacldn de los 

trabaJadores al Serulcto del Estado. 

H.- La Ley Federal del TrabaJo de 1970 

En el alfo de 1960 el Presidente Adolfo López Mateas destgnd una 

cornlsidn para que preparara un anteproyecto de Ley del TrabaJo y La integró 

con el Secretarlo de TrabaJo y Preulsldn Social,. Lle. Salomón Gonzdlez 

Blanco,. con los Presidentes de las Juntas de Conclltacldn y ArbttraJe 

Federal y Local del Distrito Federal,. Lle. Ma. Cristina Salmaran de Ta.mayo 

y Ramtto Lozano,. y con el maestro Mario de la Cueva. En el de 

dlctembre de 1961 se envió al Poder Revisor de La Constltucldn la 

Lnlclatlva presidencial y en el afio de 1962 el Presidente de la República 

ofreció al Poder Leglslatluo la lnlclatíua para la Reforma Consecuente de 

la Constltucldn. Los trabaJos de esta Comisión culminaron en la redacción 

de un proyecto que slruló de base a las reformas constitucionales y 

reglamentarlas de 1962. 

AL tnlclarse 1967 el Presidente Gustavo Dlaz Ordaz designó una segunda 

Comisión, integrada con Las mismas personas: y a la que se agregd el maestro 

Alfonso Ldpez Aparicio a fin de que se preparard un segundo proyecto. 

Dlaz Ordaz se enfrentaba en su sexenio a problemas obreros graves: el 

moulmlento ferrocarrilero de Demetrlo ValleJo. que no habla podido 

superarse desde el goblerno de Ldpe:::. Mateas. contlnuaba en efervescencia; el 
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moulmtento de los maestros. comandados por othon Solazar. producto serlos 

dolores de cabeza al gobierno de La Repúbllca¡ el moutmLento de Los médicos 

enfrenta ya al Poder EJecutluo con un grupo importante de profesionales que 

finalmente habrlan de ser reprlmtdos y por último el moulmlento estudlantl.L 

de 1968.· pone a prueba 'ta establ.lldad del sistema y concluye con el episodio 

sangriento de Tlatelolco. ocurrido el 2 de octubre de 1968. DCa:z: Ordaz 

atrLbuye o factores internos y externos los aconteclmtentos y en su informe 

del 1º septiembre de 1969 asume la responsabLLLdad Jurldlca. éttca, polltlca 

de los aconteclmlentos de 1968. 

La segunda Comlsldn Redactora de La nueva Ley Federal del Trabajo 

concluyó en tos primeros dlas de 1968 su. proyecto. decidiendo el selfor 

Presidente de la República qu.e se enviard a todos los sectores interesados 

para qu.e expresaran su oplnlón y formularan Las observaciones que Juzgaran 

convenientes. 

Las organizaciones de trabaJadores manlfestaron en térmlnos generales 

su. c:onforrnldad con el proyecto. no asl Las organlzaclones patronales que 

tuuleron una critica Lnconslstente de las ideas y prlnclplos generales del 

anteproyecto. Con las obseruaclones de los trabaJadores y los empresarios 

y con Las sugerencias reclbldas de otros sectores~ la Comisión redactó el 

proyecto final. el cual fue enviado en dlclembre de 1968 por el Presldente 

de la Repúbllca a la Cdmara de Diputados. Finalmente fue aprobado el 

proyecto y promulgada la Nueva Ley Federal del TrabaJo el 1° de mayo de 

1970~ 



24 

I.- La Reforma Procesal de mayo de 1980 

La Ley de 1931,. desttnaba su titulo noueno,. a la regulación de Los 

procedimientos ante Las Juntas (del articulo 440 al 648),. comprendiendo 

diversos procedimientos. como son el de recusacldn,. el de concl.liacldn ante 

Las Juntas Munlc:Lpales y Federales de ConcLUactdn,. y Juntas Centrales y 

Federales de Conctllacldn y ArbltraJe. el de las prouldenctas precautorias,. 

el de los conflictos de orden económico... de las tercerlas el de la 

eJecuctdn de los laudos,. aslmLsmo procedimientos relatluos o lo ftJacldn de 

salarlos rnlnlmos en Los que la Junta Lnteruenla. 

El autor Pedro Cervantes Campos. opina de estos procedimientos Lo 

siguiente: 

""Podrla consLderarse que La Ley de 1931. contiene 

procedlmlentos de cardcter admlnlstratluo. que 

encomienda las autoridades de trabaJo y 

procedlmtentos que regulan la tramitación de 

conflictos ante las Juntas de Canctllacldn y 

ArbitraJe''
1 

. 

1 Cervantes Campos. Pedro. Los. procedimientos de la Ley Federal del 
Trabajo de 1 931. Origen y repercusiones de Ja primera Ley Federal del 
Trabajo. publicada por la STPS. M6xJco, l 981, p. 1 31. 
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Ademds de la anterlor caracterización de dLchos procedlmLentos. con La 

que estamos de acuerdo,. también en su momento se crltlcaba el aspecto 

procedimental de esta Ley por el hecho de que la ausencia de dtsposlclones 

expr#!!!sas. respecto a La forma de ofrecer las pruebas y desahogarlas. 

orlglnó que Las Juntas de ConcLLLaclón y ArbltraJe aplicaran las reglas 

del derecho comlln. estableciendo costumbres procesales que sL blen estaban 

Legtttmadas por el articulo 16 de la propia Ley. Lo cierto es que su abuso 

contrariaba. la tntenclón del Legislador de resoluer Los conflictos de 

trabaJo. medlante reglas distintas a Las del derecho procesal común. 

SLn embargo La nueva Ley Federal del Trabajo del primero de mayo de 

1970. no resolvieron estos problemas procesales ya que salvo contadas 

excepciones,, esa ley conservd en su integridad las disposiciones de la ley 

de 1931. Es verdad que los cambios fundamentales que se introdujeron 

La nueva legislacidn se orientaron sobre todo. a una meJorCa relatiua de 

las condiciones de trabajo,, y en la ratificación del derecho de los 

trabajadores a tener casa-habitación,, que mds tarde fue sustancialmente 

modificado con la creacidn del INF"ONAVIT. 

A trau,js de La reforma procesal que entró en vigor el primero de mayo 

de 1980,, a la Ley Federal del Trabajo. se cristalizó uno de los mas 

tmportantes aspectos de la Legislacldn Laboral en su larga marcha 

expansiva. esto es crear un instrumento avanzado distinto al clull. para 

La apltcación de las normas de trabaJo. con ella la ley federal del 

trabaJo de 1970,, deJo de ser a mi Juicio una obra inconclusa. 
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El maestro Nestor de Buen Lozano. con su profunda uLsldn que lo 

caracteriza comenta esta reforma con las siguientes palabras: 

""Se lleuaba o cabo una verdadera reuolucldn procesal, 

por primera uez aparecla en el derecho adJetíuo la 

idea tutelar que caractertza al derecho LndluLdual 

del trabaJo. La igualdad de las partes deJaba. de ser 

un presupuesto para convertirse en una meta••2 _ 

Con motLuo de la cltada reforma. se estableció en la Ley Federal de 

TrabaJo de 1970. el titulo Catorce denominado: Nuevo derecho Procesal del 

Traba.Jo. Entre los rasgos mas sobresall.entes de esta reforma 

encuentran Los slgulentes: En el capitulo primero. se expresan los 

prlnclplos generales del derecho procesal del trabajo mexicano. por otra 

parte se slmplLfica el procedimiento laboral a trav¿s de la concentracldn 

procesal, mediante la reunión en una sola audiencia de las etapas de 

ConcUiación demanda y excepciones y ofrecimiento y adrnlslón de pruebas. 

(en La Ley de 1931. estas etapas se desenuoLvlan en tres audtenctas; se 

establece también en el artlculo 784 una nueua dtstrtbuctdn de las cargas 

probatorias. nuevas reglas en materia de representación legal; el impulso 

procesal a cargo de La autoridad. un aspecto sumamente novedoso lo 

2 oe Buen Lozano. Ncstor. Derecho Procesal del Trabajo. México. Editorial 
Porrúa. p. 135. 
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con.stttuye,. la obUgacLón de Las Juntas de subsanar las defLclencLas 

contenkl.as el escrito de demanda,. completando las Lnsuftctenctas o 

preutntendo al actor para ello (articulo 685). 

Henios destacado los aspectos posttLuo de La reforma,. sln embargo 

extsten cuestiones que han sldo crlttcadas, como Los siguientes: 

.. Mucho puede decirse de posttluo y negattuo de La 

reforma de 1980. EL estableclmtento de 

caUflcacldn preula de la procedencia de La huelga. 

que puede detener su. tramttacldn (articulo 923),. se 

Lnscrtbe entre las notas mas crtttcables. Sin 

embargo el conJu.nto no es malo,. puede decirse que ha 

sido tltu••3 

3 De Buen Lozano, Nes'tor. lbidem. p. 136. 
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CAPITULO 11 

11. LOS PRINCIPIOS RECTORES DEL DERECHO PllOCESAL DEL TRABA.ID 

A.- Concepto y naturaleza jurldlca de Derecho Procesal del Trabajo y de la 

expres(.dn prLncLpLos de Derecho. 

El Derecho en general estd cimentado en un stn nllmero de prLncLplos que son 

su base de sustentacldn,. su punto de apoyo,. en una palabra son la 

estructura mLsma de la clencta JurldLca. 

En sentldo comtln y conforme al dtcctonarlo de la real academta espafíola por 

prlnclplo debe entenderse: 

º'La base,. fundamento. ort.gen. razón 

fundamental sobre La cual procede 

dl..scurrlendo en cualquier materia,. ast como 

la causa prtmttlua o primera de una cosa. o 

aquello de que otra cosa procede de cualquier 

modo .. 4 . 

Asimismo la cttada obra de consulta define al prlnclplo de derecho como: 

4 01ccionario de la Lengua Espaftola. Real Academia EspaJ\ola. 
D#!cimonovena edición. Madrid. Editorial Espasa. Calper J 970. p. 1 066. 



••A la norma no Legal supLetorta de eUa y 

constttulda por doctrina o aforismos que 

gozan de general y constante aceptacldn de 

Jurtscdnsuttos y Trtbunales .. s 
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A conttnuacldn transcribo los conceptos mas importantes de prlnctptos de 

derecho formulados por los mas destacados autores: 

Para DemdfUo de Buen son: 

ºLos Ln.splradores de un derecho postttuo 

utrtud de Los cuales el Juez podrd dar La 

solución que el mismo tegl..slador dard sl 

estuutera presente o habrla establecido de 

preuer el caso, para su obseruancta serian 

precisas dos condlclones: que encaJen en el 

sf.stema de derecho postttuo y que esten 

recogldos en La legtslacldn''
6

• 

Anle!!rtco Pld, los define con referencia dlrecta al derecho del trabaJo 

5 oicctonario de la Real Academia Espaf\ola. lbidem pág. 1 066. 

6 De Buen. Demof'ilo. lntroduccJOn al Estudio del Derecho Civil. M~xJco. 
Editorial Porríaa. 1 977. p. 288. 



30 

••Los enunciados bdslcos que contemplan. 

abarcan. comprenden, una serle lndeflnlda de 

sltuaclones. los prlnclplos mds 

generales que la norma .. porque struen para 

inspirarla. para entenderla y para suplirla. 

pero ademds. tlenen la ulrtud de ser uaLLosos 

respecto de un número Lndetermlnado de 

normas.7 

Con mayor precisión y claridad el procesallsta ItaLLano Franclsco 

Carnelutu. seffala que: 

••Los prlnclplos generales del Derecho no son 

algo que exista fuera slno dentro del mismo 

derecho escrito, ya que derluan de Las normas 

establecidas. encuentran dentro del 

derecho escrito como el alcohol dentro del 

ulno: son el espíritu ó la esencla de la 

Ley••8 

7 Plá. Rodrlguez. Am~rico. Los principios del Derecho del Trabajo. Montevideo. 
Edit.orlal Derecho Laboral. 1975. 

8 carnelutti. Francesco. Sistema de Derecho Procesal Civil. Traducción 
de Niceto Alcalá-Zamora y Castillo. y Santiago Sentls Melendo. Tomo 1 
Buenos Aires. Editorial UTHEA. 1 944. p. 1 20. 



31 

Stn embargo como puede apreciarse de las deflnlclones transcritas. el 

concepto de prlncLpLos de derecho se compli.ca por su slmLLltud o parentesco 

con el concepto de fuente de derecho. ahora blen precisaremos 

dtsttnclón y La identidad de cada una de ellos. 

A nuestro JulcLo. y esto es aceptado por la mayorta de la doctrina. que los 

prtnci.plos se Lntegran a las normas y forman parte de ellas,, pero pueden 

serulr,, o su uez. mediante el proceso analógico,, para crear una norma 

nueua. Precisamente este es el slgnlflcado del método analógico según 

explLca el maestro Demdftlo de Buen: 

.. Consiste en eleuarse al prlnclplo inspirador 

de una norma concreta y deducir de él nueuas 

consecuencias distintas de las expresadas en 

la norma,, supone pues una doble operacLdn: 

Lnduclr de una regla concreta,, su prlnclpLo 

tnsplrador,, deducir consecuenclas nueuas" 9 . 

El principto entonces,, Lnsplra a la norma,, pero a La uez,, no puede serutr 

al lnt~rprete o al Juzgador sL no ha sido recogido en una norma concreta o 

en todo caso,, en el esp(.rltu de un determinado sistema legLslatlvo. 

9
0e Buen. Demóf"ilo. Op. Cit:. p. 393. 
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En este orden de Ldeas. se pone de manlflesto La estrecha relacLón entre 

las fuentes y Los prLncLplos de derecho. En efecto. las fuentes del 

derecho,. no son otra cosa que las normas mismas y no sus antecedentes. 

suelen LncluLrse entre ellas los prLncLpLos generales,. de manera que se 

confunda La el instrumento que slrue para crearla. 

Euldentemente que al ser Lncluldos Los prl.nclplos en Las relaciones de 

fuentes supletorias. en este caso asumen una función Lntegradora de 

Lagunas. EL problema ahora estrlbard en que Los prLncLpios ya recogidos en 

La legLslacLón en normas concretas,. podrdn ser utLLLzados sln mayores 

rlesgos de afectar la seguridad JurldLca. En cambio Los que atln no han 

sldo sancionados por el poder leglslatluo,. podrdn ser confundidos con 

slmples ideas politicas del momento de manera que estas acceden al campo 

Jurtdlco por la uta Judicial. o través de otras personas. 

Con mayor razón el destacado ctuiLLsta profesor Rafael de Plna10,. comenta 

que el concepto tradlcional de las fuentes del derecho debe someterse a 

reuisLón. para evitar que se siga confundiendo el orlgen con Lo originado. 

para que nadie confunda el agua con el manantial. 

Por estas razones. compartimos La idea del maestro Nestor de Buen. en el 

sentido de atribuir a los principios su función integradora principal. 

anterior en el proceso LegisLatLuo La creación de La Ley. pero 

1 0 oe Pina Vara. Raf'ael. Curso de Derecho Procesal del Tra.bajo. M6xtco. 
ediciones bot.as. l 952. p. 1 S. 
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Lndlsolublemente unlda a esta cuando se trata de extender su.s dlsposlclones 

una senaeJanza esencial. Es por esto que propone sustltutr la teorla de Las 

fuentes por La de la teorla de las normas. 

B.- PrLnclptos Generales del Derecho y Prlnclptos Generales del Derecho 

Laboral 

En el apartado anterior reflexionamos acerca del concepto de prlnclplos 

generales del derecho, ahora bien sL no es posible hacer una enumeración 

exhaustiva de los mismos, pues el conocimiento de ellos se perfecciona dta 

con dCa,. y por lo mismo su número y contenido varlc:z dla con dla, por lo que 

solo sel'Calaremos algunos eJemplos de ellos: La equidad, generalmente 

entendida como la prudente apltcacldn de la Ley al caso concreto; la buena 

fe. o lealtad la palabra empeffada. la obllgacldn de cumpUr los 

conuentos., el derecho de legCtLma defensa., etc. 

En nuestra Constttucldn PolCttca. el artCculo 14 seffala que Los Ju.Lelos de 

orden clui.L deberdn fallarse conforme a la letra o a la lnterpretactdn de 

la Ley y a falta de esta se fundard en los princtptos generales del 

derecho. seglln el maestro Preciado Herndndez este reenuCo. 00uCncula nuestro 

derecho patrio a la meJor tradición. iusnaturalLsta de la cLuillzacLdn 

occldental .. 11 . 

11 Revist.a de la Facult.ad de Derecho de México. Preciado Herná.ndez Raf'ael. El 
art.Jculo 14 Constitucional y los principios generales del Derecho 

Mextco. XIX. m71m. 75-76 Julio-diciembre 1 969. 
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Stn embargo cuando abordamos estos prLneLpLos en el dmblto del derecho deL 

trabaJo surge la tnterrogante de sL estos prtncLpLos. son conceptualmente 

iguales en el campo del Derecho del Trabajo y a los del Derecho Comtln. no 

obstante sus fLnes y propósLtos distintos. 

La respuesta a este problema es que en rLgor no existe una dLstlncLdn 

conceptual de prlncLpLos en estas ramas de derecho ya que sl son prlncLpLos 

generales. rlgen para cualquier rama del derecho. puesto que la Justtcta. 

la equidad son uaLores unLuersaLes del derecho. sin embargo deben admLtLrse 

particularidades en cuanto a Los propósitos y fines del Derecho et Traba.Jo. 

y que magistralmente las expone el destacado autor espaffol Efr~n Borrajo 

Dacruz: 

.. EL Derecho del TrabaJo. al igual que las 

demos ramas del ordenamiento Jurt.dLco 

posltluo. es una solucldn polt.tlca. en nombre 

de una Ldea de Justlcla a un problema social. 

En consecuencia las normas jurt.dlco-laborales 

tienen doble fundamento ldeoldglco. a 

saber: un plano abstracto y remoto. 

fundamento es la JustlcLa. y con ella 

colocan fuera del tiempo y del espaclo. 

nutren en prlncl.pios que se presentan como 

sustanciales al hombre ul.uiendo en socledad 

etc. ahora bien. en un orden concreto y 

--------------·- -



prdxlmo fundamento es ••una Ldea de 

justlcLa,. nuestro caso la llamada Ldea 

social de la Justlcta ... sin mds. la 

justtcLa social que se recoge y formaltza 

las reglas y declaractones de La ConstLtucldn 

PoUUca••12 
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Por dltt.mo a mayor abundamlento y para robustecer la idea de dLstLncLdn del 

Derecho del Trabajo en cuanto a sus propdsLtos. respecto del Derecho en 

general,. clto las ideas del destacado tratadl.sta Amt:!rlco Pld quien sostiene 

que= 

.. Cuando se afirma la autonomCa del Derecho 

del Trabajo. se sostiene generalmente que 

este Uene prlnclplos proplos diferentes a 

Los que ln.splran otras ramas del Derecho--1 3 

1 2 Borrajo Dacruz. Ef"ren. lntroducci6n al Derecho Espal\ol del Trabajo. 
Segunda Edición. Madrid. Editorial Tecnos. 1 969. p. 420. 

1 3 Plll Rodrlguez. Am6rico. Los principios del Derecho del Trabajo. 
Op. Cit. p. 9. 
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c.- PrlncLpLos de Cardcter Sustantluo y PrLnclplos Procesales en el 

Derecho del TrabaJo 

Esta es una dLstlnclón de 

contlnuactón se expresardn. 

tmportancla por las razones que a 

SL bten es cierto la tradición Jurldlca 

predominante ha establecido dos grandes cuerpos de normas en cada materia. 

segt1n se trate. una que se refiere a Los derechos sustanttuos. y otra 

independiente que se refiere a La parte adjet(ua o denominado cddlgo de 

procedLmtentos,. lo cierto es que en materia de Derecho de TrabaJo,. el 

legislador mextcuno,. estableció en un sólo cuerpo Jurldlco denominado Ley 

Federal del Trabajo estas dos clases de normas,. formando una sólida unidad 

entre el Derecho Procesal y el Derecho Sustanttuo del trabajo. De ahl que 

Los prlnclptos que se expresan en las primeras disposiciones sean udlldas 

para tocias las partes integrantes de la dLsciplLna. 

No obstante lo anterior debe admitirse que en una perspectlua unitaria .. que 

parte de la idea de la unidad esencial-conceptual y estructural del Derecho 

Procesal. pero sln que implique su identidad total. ya que reconoce la 

diuersldad de procesos. con sus propias modalidades y caractertsttcas .. la 

cual se debe a que la dluersa naturaleza de las normas Jurtdlcas 

sustantivas aplicadas a través de los procesos,. impone a estos determinadas 

caractertsticas. 

A.st en la Ley Laboral de 1970 se consignaron princlpios de can:lcter 

sustantluo deftnitorios de esta dlsclpltna. AsC .. en el arttculo segundo se 
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manLfLesta el propóstto armontzador, JustLcLero y equLLtbrador de Las 

normas de trabajo. A su uez el articulo 3ero. del mtsmo ordenamtento 

precisa que la ldea del trabo.Jo como derecho y deber soclaL. enfaU.zando 

ademds los prlnctptos de dlgnldad, el respeto que debe Lmperar, a La salud 

de los trabajadores y a su Lntegrldad personal etc. En el segundo pdrrafo 

se consagrd el prlnctpto de igualdad de trato entre los trabajadores. y por 

últtmo en el articulo 18. se dispone La interpretación mas fauorable al 

trabajador en caso de duda sobre et sentldo de las normas de trabajo. 

Los prtnctpLos de Derecho Procesal. en cambto. no se consignaron con 

clarldad en la parte procedlrnental de la Ley de 1931,. nl en la de 1970. 

Fue hasta la Reforma Procesal de 1980. que se estableció una regulación 

procesal. acorde a La Ley de 1970. que permtttó romper con La tests de 

Lgualdad entre Las partes. para convertirse de un punto de partida, como 

hasta entonces. en una meta alcanzar a trau~s de un proceso esencialmente 

tutelar. 

No obstante que en La actualidad tanto las dLsposictones de cardcter 

sustantcvo y procesal se orientan a la reaLLzación de la Justicia social 

pues ambas parten de La evidente desigualdad entre Las partes. derivada de 

La distinta posición económica que ocupan en la sociedad. 

Lo cierto es que extsten algunas dlferencias. y que se expllcan en que el 

derecho su.stantluo estd destinado en Lo fundamental a consagrar Los 
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derechos de Los trabaJadores o a regular las ulas para que estos 

mejorados (contratacldn colectfua). En camblo el derecho procesal contiene 

La normas que pueden hacer efectluos esos derechos. cuando no son 

reconocldos por los patrones o slrue de instrumento. para que apllcando Las 

normas sustanttuas se determinen nuevos derechos. sln embargo lo cierto es 

que ambas fl.nalldades se manlflestan mediante prtnclptos dtstLntos para 

cada una de Las ramas del Derecho del TrabaJo. según Lo veremos mas 

adelante. 

D.- Los prtnclplos generales de La TeorCa General del Proceso 

De acuerdo La doctrina procesal moderna predomlnante Lnsplrada 

fundamentalmente en el tratadista Flx-Zamudto1 4 • el proceso Jurtsdlcctonal 

ha sldo claslflcado en funcLón del prLncLpLo qu.e Los rLge de La sLgu.Lente 

manera: 

PrLncLpLo dL.sposLtLuo 

PrLncLpLo de Ju.stLcLa 

SocLaL 

1 4 Fix Zamudio. H~c'tor. El juicio de amparo. M6xlco. Editorial Porro.a. 1 974. 
pp. 19-23. 



Proceso Lnqutsltorlo ~ ~~=:~ ~~::.~~Lstratluo 
.Jproceso constLtuclonaL 
, proceso famLLLar y deL 
Estado CLuLL 
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De esta manera el prtnclplo di•po•itlvo que rige predominantemente 

en el Derecho Prluado,. es entendido como aquel qué permite a las partes 

dlsponer del proceso-monopolLzando su Lnlclatlua e impulso,. as! 

fijando su objeto -y disponer del derecho sustancial controuertldo. En la 

doctrina procesal se ha pretendido dlstlngulr entre: dlspos!tlutdad del 

proceso y dt.sponlbLltdad del derecho sustancial controvertf.do,. stn embargo 

resulta evidente que La dtsposltLutdad no es sino consecuencia de la 

dlspontbtltdad,. por lo que ambos conceptos se autotmpllcan. De esta manera 

el denomlnado prtnctpto de la LLbertad de esttpulaclones llamado también de 

autonomla de la uoluntad se traduce en el prlnctp!o dtsposttLuo ya 

anallzado. 

otro prtnctpto que rlge esta rama del Derecho es el Llamado de laualdad de 

1- parte• en el proceso que según la oplnidn del maestro Oualle Fau~da no 

ºSino manlfestacidn partlcular del 

prlnclplo general, del constltucionallsmo 

lLberal burgu~s. de igualdad de Los 

ciudadanos ante la Ley. Este prtnctplo .. que 



lmpUca La igualdad de oportunidades 

procesales para las partes. surge del 

supuesto de que todos Los Lndlulduos 

!guates y deben serlo tambLén ante La Ley y 

en el proceso. Este prlncLpLo de Lgualdad ha 

sldo muy cuestionado desde el slglo pasado 

por quienes sustentan que. en una socledad 

caracterlzada por Las desLgualdades sociales 

y econdmlcas. dicho prLnclpLo no es garantía 

de justlcla. sino ratl.fLcacLdn jurldLca de 

Las desLgualdades .. l 5 . 
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EL proceso laboral y aarario. se orientan según La oplnlón de Flx-Zamudlo. 

por el prlnclpto de justicia social. el cual procura la protección JurCdLca 

de Los seres econdmLcamente débiles. para tratar de lograr un equLLLbrLo 

efecttuo entre los df.ferentes grupos o clases s~Lales1 6
• 

Por t.lLttmo Los procesos admlnLstratl.uos y constl.tuctonaL. se orlentan 

por el prl.nctpto lnqul•ltorlo. conforme al cual corresponde aL 

Juez. y no a Las partes ... La aflrmacl.ón de Los hechos trascendentes. as! 

l 5 ovalle Fabela, .José. Derecho Procesal Civil. México, Editorial Harta, 1980 
p. 9. 

16Fix-Zamudlo, Ht!:ctor. Op. Cit. pp. 19-23. 
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cOmo la obtencLdn de Las pruebas en el JuLcLo o La manera de obtenerlas,. 

con La consLgulente Lnteruencldn e un órgano ..• de cardcter Lmparclal para 

regular el desarrollo de La controversta en vista del Lnterés ptlbUco en su 

composlcldn .. 1 7 

Tendencias Comunes: 

Hemos anal.Lzado Los rasgos generales que orientan y rigen caaa uno de las 

ramas procesales. ahora destacaremos tendencias comunes de la mayorla de 

ellos: habla asl de la tendencla hacia la socialización del proceso 

civil. la cual expllca que este. no tlene como punto de partida una 

supuesta igualdad. sino que reconoce Las desigualdades sociales y tlene 

como meta alcanzar la Lgualdad material y ya no La meramente formal de las 

partes. 

otra tendencia comtln es la denominada por el autor José Oualle1 8 

Fauela como de la publiclzac16n deÍ proceso que enfatizando La necesidad de 

otorgar mayores poderes al Juzgador para impulsar el desarrollo técnlco y 

formal de aquél citado proceso. 

Por último otro prlnclplo común a Los dichos procesos es el de la 

cantradlccl6n. derluado del cardcter dlalt:!ctlco del proceso. Este prlnctpto 

que se resume en La fórmula auditor altera para (olgase a la otra parte) es 

1 7 Jbldem. p. 31 . 

1 8 0valle Favela. Josl:. Op. Cit.. p. 11 . 
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explicado magistralmente por el destacado procesaLLsta argentino Eduardo 

Couture de La sLguLente manera: 

.. Saluo sltuaclones excepcionales establecidas 

La Ley. toda petlcldn pretensldn. 

formulada por una de las partes en el 

proceso. debe ser comunicada a La parte 

contraria para que esta pueda prestar a 

aquella su consentlmlento o formular su 

oposLcLdn. Conforme a este prlnclplo el Juez 

procede de plano si.no aquellas 

sltuacLones que la Ley autoriza 

expresamente··19 

Este prLnclplo no Lmpl!ca que el Juzgador no debe afectar Las oportunidades 

procesales de Las partes. por tanto no debe resolver la petlcldn de alguna 

de Las partes. sln otorgar una oportunidad razonable a la contraparte para 

que exponga sus propias conslderaclones sobre La procedencla 

fundamentacL6n de tal pettctdn. 

Ahora bten eL estudio especlflco de los prtnclptos y subprtnclptos. es 

tarea de cada uno de los derechos procesales espectales,. no obstante que en 

1 9 cout:ure Eduardo J. Fundament:os del Derecho Procesal Civil. Tercera 
EdlciOn. Buenos Aires. ediciones de Palma. 1 958. p. 1 81. 
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el prdxtmo apartado Lo haremos. por ahora selfalaremos algunos de Los 

prl.nc::LpLos selfalados por Nestor de Buen Lozano.20 

1.- Inqulslttuo. dlsposltiuo o mixto 

2.-. De actuacldn escrita u oral 

3.- Solemnidad. formalidad o sencillez 

4.- Onerosldad o gratuidad 

5.- Dtspersidn o concentractdn de las etapas prc:>cesales 

6.- De prueba de libre apreclacldn de las pruebas o de 

paridad o desigualdad procesal 

7.- De paridad o desigualdad procesal 

B.- De foro forzoso o libre eleccldn del foro. 

E) Los Prtnclplos Procesales según la Ley Federal del TrabaJo Vigente 

Como es sabido el primero de mayo de 1980,. entrd en ulgor,. la reforma 

procesal a la Ley Federal del TrabaJo en los articulas 685 al 688 de la 

mtsma se enuncian los prlnclplos generales del derecho procesal del 

trabaJo, precisamente se contienen en un capttulo intitulado: .. Princtplos 

Procesales••, siendo estos los slgutentes: 

2 º0e Buen Lozano.Nestor. Op. CJt. p. 70. 



a) Lnmedlatez 

b) pubLLcLdad 

e) g~atuldad 

d) Lnstancla de parte ( prlncLpLo dLsposLtLvo) 

e) oral 

44 

f) tutela en beneftclo del trabaJador y a cargo de La Junta de 

ConcLLLacLón y que se pone de manifiesto en los slguLentes 

aspectos: 

1.- Inclusión de Las prestaciones que no reclamo el actor pero que derluen 

de las acciones intentadas. 

z.- Las cargas probatorias por regla general recae sobre el patrdn 

(demandado). 

3.- Facultad de la Junta de regularlzar las omisiones del procedlrnlento 

sin reuocar sus propias determlnaclones. 

4.- lnformalldad con La sola exigencia de que se precisen Los puntos 

petitorios. 

No obstante que La mayorCa de la doctrina mexicana y La propia Ley Federal 

del TrabaJo Lncluyen en su capltulo de prlnciplos procesales. artlcuLo 685. 

a La concentracLón. sencLHez y economla del proceso; ~lgunos autores como 
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Nestor de Buen Lozano crltlca el tratamiento como prLncC.ptos de estos 

aspectos en los stgutentes términos: 

0 
.... No merecen ser considerados como tales los 

de economta. concentraclón y sencllle:z: por 

cuanto no se acompafían de La absoluta pretensión 

de ualtde:z: que hemos Lnuocado corno elemento 

esencial del concepto. E:l leglslador. 

simplemente. compromete al Legislador (las 

Juntas) a tomar las medidas necesarias para 

lograr la mayor (art. 685). lo que los ubica en 

el grupo de aspiraciones a que antes hicimos 

referencia. como buenos deseos•• 21 

FJ Los Denominados Prtnclplos Impllcttos 

Para el procesaltsta espaffol espaffol Jatme Cuasp22• los prtnclplos generales 

del Derecho Procesal Ctvtl no se formulan expllcttamente por la Ley o la 

costumbre porque entonces serian normas: legales: o cons:uetudlnartas. slno 

por el apllcador del derecho. blen en ula tedrtca (clenttflca) o prdctlca 

21 De Buen Lozano, N~stor. Op. Cit. p. 75. 

22Guasp Jaime. Derecho Procesal Civil, T.I. Madrid, Instituto de 
Enudios PoUtJcos. 1 961 • p. 52. 
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de reaLtzacLón,, aflrmactón que a nuestro Jtdclo resulta udllda también para 

el Derecho Laboral. Precisamente por esta razón se habla de prtnclplos 

lmpllcttos ya que no se expresan por su nombre sino que estan presentes 

como razón de ser,, en ocasiones: incluso como elementos modulares de toda 

una poUttca procesal y que rige o impere un esplrt.tu propio a toda La Ley. 

EL maestro Néstor de Buen23 menciona entre otros prtnclplos: lmpllcltos a los 

stguLentes: 

1.- Desigualdad procesal a través de una relación procesal tutelar,, 

que se pone de manlfles:to en múltiples dlspos:lctones de La Ley Laboral y 

que compensa La desigualdades de las partes creando otras desigualdades. 

Z.- Libre elección del foro para el trabaJador,, art. 700-II. 

3.- Precluslón durante el proceso (art. 738) 

4.- Impulso procesal de la autorLdad en beneficio del actor 

(trabaJador) (art. 771 y n2) 

5.- Admisión de todos los medios de prueba. 

23De Buen Lozano. Nestor. Op. Cit. pág. 75-76. 
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6.- Libertad de lnterrogatorlo (art. 781) 

7.- Ltbertad probatoria del Trtbunal (art. 782) 

B.- Resolucldn en concLencLa (art. 841) c::aracterlstLca esencial 

del procedtmtento laboral. 

SI.- Claridad y Congruencla de Los Laudos (art. 842) 

10.- FLJac::Ldn de la condena en cantidad Ltqulda (art. 843) 

JJ.- Lrreuocablltdad de las propias resoluciones (art. 848) 

12.- Revlstdn de los actos de eJecucldn (art. 849). 

En resumen conslderamos que atendiendo a un crlterlo de función Los 

prtnclpl.os generales del Derecho pueden claslflcarse en atención a las 

funciones que tales prlnclplos cumplan en: 

a) functdn Lnterpretatc.ua o hermen~uttca .. que const.ste en fLJar. 

de acuerdo con alguno de los citados prlnclptos,. el sentido de 

tal o cual expresldn Jurtdtca. 

b) La tntegradora de los uaclos de las fuentes formales que es 

por eJemplo,. la atribuida a los prtnctpios generales,. o que 

alude el arttculo 14 constttuctonal. 
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e) La di.recttua.. propia de los prLnclplos constitucionales de 

tipo programdtlco destinados a orientar la acttutdad del 

legLslador- y de los órganos inferiores de produccldn Juridlca. 

d) La llmttatlua son los prlnctplos fundamentales relativos a las 

esferas federal y estataz24 

SLn embargo,. algunos autores opLnan que dado la precariedad de la redaccldn 

de los prlnclplos procesales contenida en el articulo 685. de la Ley 

Laboral dlflcllmente pueden cumplir con alguna de Las funclones antes 

anotadas. 

En efecto Nestor de Buen Lozano opina que: 

.. Es claro que esa forma de expresar los 

prlnclptos estd leJos de serutr como punto de 

parttda para la Lntegracldn de cualquier laguna 

procesal. El instrumento adecuado serla las 

fuentes supletorias. pero también pueden 

servir para propósito. lo que hemos 

denominado ••pretensiones leglslattuasºº y que 

marcan un camino deseable. pero no forzoso,, 

para quien e-Jerce la funcldn Jurlsdlcclonai-•25 

24c1aslf"icación de Norbert.o Bobblo. Citado por Eduardo Garcla Maynez. 
Filosofía del Derecho, Ml!xfco. Editorial Porrúa. l 974. p. 320. 

25oe Buen Lozano. Nestor. Op. Cit. p. 72. 
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No obstante que compartimos la crCttca formulada por el citado autor. 

dtflero con tJl en cuanto a que La Lnterpretaclón de las dlsposlclones 

procesales y dado La unicidad de nuestra Leglslactón Laboral deben tomarse 

en cuenta no sólo los prlnclptos procesales contenidos en el arttculo 685 

multlcltado. sino tambt~n Las finalidades y normas de LnterpretacLdn 

contenidas en Los artlcutos 2o. y 3o •• y 17 y 18 de la Ley Laboral. 

En efecto en La exposición de motivos del articulo 18 de La Ley del TrabaJo 

de 1970 se expresa Lo stgutente: 

""E:L proyecto consagra como norma •eneral de 

1nterpretaci6n la reallzactdn de las 

flnaltdades del Derecho del Trabajo. que son: 

la Justlcla social. la idea de la igualdad. 

Ubertad y dignidad de Los trabaJadores y el 

propdstto de asegurar a Los hombres un ntuel 

decoroso de utda.••26 

De lo antertor se desprende que La comtstdn redactora del proyecto de Ley 

tncUno por tnterpretactdn teleológlca. armdntca con La naturaleza y 

ftnes del derecho del trabaJo. 

26De la Cueva. Mario. El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo. 
M6xlco. Editorial Porróa S.A .• 1 972. P. 140. 



En efecto sostlene brUlantemente el maestro Marlo de la Cueua que: 

Hemos escuchado muchas ueces que todo el 

derecho tiende la reallzaclón de la 

Justlcla,, Lo que sdlo es parclalmente clerto .. 

porque en una socledad dluldlda en clases 

soclales y t!n el que impera la explotación 

del hombre por el capital,, el derecho y el 

Estado tienden.. mds que a la Justicia para 

todos.. a La defensa de los intereses de la 

clase dominante .. fue el derecho del trabaJo .. 

con la idea nueua de la Justicia social. 

quien planteó el problema en su dimensión 

verdadera: al ordenamiento impuesto por el 

capital. la clase trabaJadora impuso en la 

Con.stl.tuclón de 1917 un estatuto y 

distinto .. cuya finalidad inmediata consiste 

en atemperar en el presente la explotación 

del hombre y la mediata en un abrir las 

puertas a Los trabaJadores para que puedan 

Luchar por sociedad la que 

desaparezcan La explotacidn y la enaJenacidn 

del trabaJo... por tanto Las Juntas de 

Conctllacldn y ArbLtraJe y el tnt~rprete 

general. deben procurar que 

so 



Lnterpretaclones coadyuven a la realtzactdn 

de las flnaUdades de las normas. Para 

Lograr estas flnaUdades es preclso, ante 

todo que el Lnt~rprete aparta del 

formaUsmo que alsla al derecho de La 

realidad que Le dlcS utda y se sumerja en Los 

datos que proporcionaron al Legislador Las 

fuentes materiales. pues solamente entonces 

podrd aprender el sentido auténtlco de Las 

normas Y su consecuente ftnalldad."'
27 
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Me adhiero stn reservas a estas bellas y apasionantes palabras del maestro 

De La Cueva.. y termtno por convencerme que a pesar de que todos los 

prtnctplos de derecho son generales. los mismos ocupan diverso plano. 

tienen dtuersos grados de generalidad. st se atlende al dmbtto de udUdez 

de los mtsmos, es decir a los prlnclplos de una LnstLtucL6n de una materLa. 

a una rama jur!dlca. o Los prLncLpLos de todo un orden Jur!dLco. por esta 

razdn al hablar de los prLnclpLos de la rama JurldLca denomLnada Derecho 

del Trabajo. LndLscuttblemente estamos presencLa de prLncLplos 

radtcalmente dLsttntos al de otras ramas. que por su partLcularldad y 

especLalLdades le han otorgado autonomta .. como genLalmente lo seffala el 

prest!gLado procesallsta uruguayo. Eduardo J. Couture .. palabras que me 

permito transcrlblr para concluir el presente capitulo: 

27 De la Cueva. Mario. Op. Cit.. pág. l 39-1 40. 



.. Un nueuo derecho procesal, extralfo a tocios 

los prtnctptos tradlclonales,. sln exceptuar 

uno sdlo de ellos,. ha decldldo sur9tr para 

establecer. mediante una nueva destgualdad. 

La igualdad pérdida por La distinta condición 

que tienen en el orden econdmlco de La vtda,. 

Los que ponen su trabaJo como sustancia del 

contrato y Los que se slruen de ~L. para la 

satlsfaccldn de sus Lntereses••28 
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28cttado por Morales Saldana,. Hugo Ita.lo y Tena Suck, Raf'ael. Derecho 
Procesal del Trabajo, Seeunda EcUcfón, Mt6xlco, Editorial Trillas 1 987. 
El texto aparece en la contraportada del libro. y corresponde al 
procesalista Eduardo J. Couture. 
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CAPITULO 111 

111. Generalldade• del Procedimiento Penal en Mlllxlco. 

A.- La conducta Ulctta y Los dlsttntos ttpos de responsabLUdad: clvU,. 

penal., laboral y admLnLstrattua. 

Indudablemente el Derecho del TrabaJo es dLstlnto. Lncluso hasta 

contrapuesto al del derecho cLvLL o penal. o admlnLstratluo tanto por su 

tnsptractdn. soltdarta. tdeoldgtca y social por contentdo 

doctrinal. no stmllar al de· otras ramas de La ciencia del derecho. Por 

esta razdn y no sln una extensa controversia doctrinal La mayorCa de los 

autores colnctden en postular su autonomCa. Esto mLsmo ocurre con el 

Derecho Procesal del Trabajo que le es consustanclaL., es autónomo porque 

establece sus propias reglas. para la tramttacldn y resolucldn de las 

controversias del trabajo. 

SLn embargo. dado que La vida es una su.cesldn constante de hechos. 

acontecimientos. a ueces dependientes de la uolu.ntad del lndlul.du.o y a 

veces no. De esta manera algunos hechos y actos JurCdLcos caen en el campo 

del derecho. éste Los regula y seffala sus efectos. AsC sl. Las normas de 

derecho mandan hacer u.na cosa. serd antLJu.rCdLca la conducta pa.sLua que 

desacate la orden Legal; sl La norma de Derecho prohlbe realizar 

determinado hecho, serd antLJu.rldlca su uerlftcacLdn o eJecu.cldn. Pero 

debe tomarse en cuenta que a una mLsma conducta antLJurldlca puede 



54 

atribulrsele determinada responsabLltdad., segtln la naturaleza de La norma 

ttlolada., y esta puede ser civil. penal., Laboral. SL se trata Lncluso de un 

servtdo,-. ptlbUco podrd resultar una responsabLUdad admLnlstratlua y 

constltuctonal., por Lo que. estas responsabU.idades se entre-mezclan y para 

Los efectos de nuestra tests es Lmportante deltmttar La responsabLLldad 

laboral de otras corno la ctuLl y la penal. esto mismo es necesario al 

momento en que se dlcta el laudo respectivo., esto es al juzgar. 

Nuestro punto de partida es el hecho LLlcito.. el articulo 1830 del 

Códtgo Civil serrato que es aquel contrario a La Leyes de orden pú.bltco o 

Las buenas costumbres. CL hecho Lllctto se caracteriza asl como 

accldn anti.Jurldlca contraria a La ley o a La moral. anula al contrato que 

lo tiene por objeto o flnaLídad prtnclpal. Ahora bten el hecho i.llci.to 

en9endra oblLgaclones. ya que es fuente de ellas. esto se encuentra 

regulado en el artCculo 1910 del Cdd.Lgo Clui.l que establece: El que obrando 

Lllcf.tamente contra las buenas costumbres cause daffo a otro. esta 

obLLgado a repo.rarlo. De esta manera la responsabllLdad es. el nombre que 

toma la oblf.gaclón generada por el hecho lllclto. En sentldo ompUo 

responsable sLgnlfLca: el obli.gado a responder de algo o de alguLen. Sin 

embargo debemos adm.f.tLr que el concepto responsabllf.dad es pollsemtco y 

admlte uartos senti.dos entre otros los mds importantes son Los slgu.Lentes: 

••como mereclmtento. reacción. res pu.esta. 

responsabULdad en este senttdo stgnLflca uerse 

expuesto a naerecer. responder de. pagar por. el 



que cause daffo es responsable de •.• Como 

slndnlmo de capacidad mental: fue encontrado 

responsable de sus actos. EL tercer stgntftcado 

es el que recoge La dogmdtlca Jurtdlca: un 

Lndtulduo es responsable cuando. de acuerdo 

el orden Jurldlco, sucepttble de ser 

sancionado (H. Kelsen). En este senttdo La 

responsabtltdad presupone un deber (del cual debe 

responder el Lndlvlduo); sin embargo no debe 

confundirse con él. El deber o La obltgactdn es 

la conducta que, de acuerdo con orden 

JurCdlco, se debe hacer u omlttr, quten la debe 

hacer u omitir es el suJeto obUgado. La 

responsabilidad seffala quien debe responder del 

cusnplt.mtento o Lncumpl.l.mtento de tal obllgacldn. 

La responsabLU.dad es, en este sentido, 

obllgacldn de segundo grado apa,rece cuando La 

prlmera no se cumple. esto es cuando se comete un 

hecho Ulclto. Uno Uene la obllgaclón de no 

daffar, es responsable del dalfo et que tlene que 

pagar por é1°.29 
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29DJccionario Jurldico Mexicano. Segunda edición, México. Edl't.ado por la 
UNAM y la Editorial Porrúa. l 988. p. 2825. 
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En suma la responsabilidad es un problema de atrtbuctdn de las 

consecuencias de derecho que se producen cuando alguien ha sufrido un 

daffo. 

Ahora bien ¿cuando resulta una responsabLttdad ctull. penal o laboral?. 

Dado la dellrnltacldn de nuestra tests brevemente aclararemos este 

problema. 

En prlnclplo la responsabilidad por la conducta Lllclta. que resulte 

estard deterrntnada por la naturaleza de La norma violada que la rtga. 

Se llama responsabllldad clull. a la obltgacldn generada por el hecho 

llCclto y también por el riesgo creado. El cual trae como consecuencia la 

obllgacidn de reparar los daffos y per Juicios causados a otros. 

La responsabllldad cLutl a Julclo del autor Ignacio Colindo Garflas
30 

requiere de concurrencia de los siguientes elementos: 

J) Un hecho Ulctto 

2) La extstencla de un dal'Co (Lntenctonal o al paso) 

3) Un nexo de causaltdad entre el hecho y el da/fo (¿a quL~n 

es imputable el daffo? 

301bfdem 0 pag. 2826. 
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A.stmtsmo otros autores hablan de la responsabllldad 

extracontractual y la contractual (prouenlent.e de la vtolactdn del 

contrato). Asimismo suele claslftcarse la responsabtlldad en dos formas: 

la culposa y La responsabLLLdad objetiva; a la primera importa la Lntencldn 

la otra no basta que se maneJen cosas pelLgrosas (de ahl la 

re.sponsabtlldad de Los patrones en los riesgos de trabaJo). 

Estamos en presencia de la responsabtlldad penal~ cuando el hecho 

antLJurldLco viola el orden penal cuyo especie mas selfaladas es el Lllclto 

penal. 

Los siguientes crtterlos Jurtsprudenctales precisan con mayor claridad 

el concepto de Delito contenido en el articulo 7 del Código Penal: 

ººNo puede haber delito sin que concurran el 

elemento objetivo con el subJettuo. o sea La 

intencidn de eJecutar el acto sancionado por 

La Ley. La uoluntad consciente.. libre de toda 

coacctdn. de Lnfringtr La ley penat"
31 

31 Citadas por Carrancll y Trujillo. Ra61. Código Penal anotado. D6cJma 
Edición., M6xlco. Editorial Porr(Ja 1 983 0 p. 30. 



""Los elementos del dellto culposo son: 

a) exLstencta de un da/fo con tlplcldad penal; 

b) exlstencla de estado subJetLvo de 

culpabLlldad consistente en Lmpreulstdn. falta 

de refLexldn. negllgencta. falta de cut.dado e 

imprudencia manifestada por medio de actos u 

om!stones. y el daffo resultante y d) 

Lmputacldn legal del daffo sobre quien. por su 

estado subjetivo de culpabtltdad. produjo el 

acto u omlsldn causales ..... 32 

SB 

EL U.tclto civil. dLJlmos. trae consecuencia el 

resarclmtento del daffo. el Lllctto penal una pena; y eventualmente este 

tlltlmo lmpllcard también La reparactdn del daffo proveniente del citado 

tllclto-penal. mtsmo que tramita como incidente dentro del proceso 

penal instaurado contra el autor del delito. 

Resumlendo. hay hechos Ulcltos que por implicar violaciones de 

intereses protegidos por normas penales. civiles y laborales a la ue:z,, por 

ende pueden producir sanciones de las tres clases,. sin embargo dado que es 

diflcLl dellmLtar Los linderos del Lllclto clvll y del penal,. solo diremos 

que al derecho penal le interesa la pena para reprimir la conducta 

antisocial. AL derecho cLvll,. borrar la ruptura del equll.Lbrto 

32Jbidem. pag. 36. 
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patrtmontal. 

La responsabllldad Laboral 

Conforme a la teorla general de las obltgactones el lncumpltmlento del 

contrato. mottuado por una conducta culpable o Lntenclonal (mds no por un 

caso fortuito) responsabilLza al deudor. puesto que como hemos uLsto 

constituye un hecho tllctto fuente de obligaciones y compromete a la parte 

tncumpllda a reparar Los dalfos que cause (responsabllldad civil),. pero 

ademds. uno de los efectos generales del lncusnpllrnlento consiste en que da 

derecho a La parte que sl cumplid o desligarse de su propia obltgacldn 

rescindiendo (resolución) el contrato. Por tanto. el contrato 

btlateral ( u otro acto que engendre prestaciones reciprocas). St una de 

las partes no cumple por negligencia o culpa. la otra parte contratante 

puede exlglr: 

a) La eJecucldn forzada (curnpllmlento del contrato) y el pago de dalfos 

y perJulclos por el hecho lllclto. Suele suceder que es mds 

conveniente para el acreedor desligarse de su obltgacldn 

correlattua y prluar de efectos al contrato rnedlante: 

b) La recLsldn (d ruptura) del contrato (y el pago de dafCos y 

perJulclos por el hecho illclto del deudor). 

El articulo 1949 del Código Clull contiene el prlnclplo de la 

resclsldn: ••1...o facultad de resolver las obll9aclones se entiende 

lmpllctta en las reciprocas. para el caso de que uno de los 
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obligados no cumplí.ere Lo que le incumbe''. EL per judLcado puede 

escoger entre exlglr el cumpllmlento o la resolución de la 

obllgacldn, con el resarcLmLento de daffos y per Juicios en ambos 

Tamblén podrd pedir la resolución. aún después de haber 

optado por el cumplimiento cuando éste resultare Lmposlble". 

Aslmlsmo hay que dlstf.ngulr La resclstdn de la nulidad ya que esta 

última es prouocada por un uLcto de origen. 

A la luz de los anterior, podemos afirmar que en reaUdad el 

legislador,. al La Ley del trabaJo, separó forma 

sL9nLflcatLva de los prtnclplos del derecho prtuado por lo que hace al 

Lncumpl lmlento. 

Lo anterior corrobora el andllsls de las siguientes 

dLsposlctones: 

En efecto el articulo 46 de La Ley Laboral dispone: 

.. El trabajador o el patrdn podrdn resclndlr 

cualquier tlempo la relacldn de trabajo. por causa 

Justlflcada. sLn recurrlr en responsabLlLdad .. 
33 

33Ley Federal del Trabajo comentada por Albert.o Trueba Urbina y otro. 
México. Editorial Porrúa. 1 989. p. 46. 
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Como puede aduertl.rse de La lectura de La anterior dLsposLcLdn. lo Ley 

faculta por Lguol a ambos sujetos de la relación laboral a rescl.ndlr el 

contrato. manteniendo de esta forma el prlnclplo cLutUsta. En lo que se 

aparta. es qulzds que no ortgtna responsabLLtdad. Aunque a mt Ju.teto esto 

es lnexacto ya que sL en el ju.Lelo respectivo el patrón no comprueba La 

causa de reclsldn el despido serd LnJusttfLcado y el patrón tendrd que 

pagar salarlos caldos o una tndemntzacldn segtln la acción ejercitada por 

el trabajador. estos prestaciones ttenen o ml Jt.dcto u.na naturaleza 

tndemntzatorto. 

Mds atln la Ley Federal del Trabajo uoluld a la tradtcldn cluLlLsta,. 

toda vez que no obstante que la fracción xxrr del articulo 123 

constttuctonal utilizo la palabra despldo. la dlspostctón anallzada La 

substltuyo por el de resclslón. 

Por otra parte el articulo 32 del cltado ordenamlento Judicial 

dispone: 

"'El incumpllmlento de Las normas de trabaJo por 

Lo que respecta al trabajador sólo da lugar a su 

responsabtltdad civil. stn que en ntngún caso 

pueda hacerse coaccldn sobre su personau34 

34
1bfdem. pAg. 39. 
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Son lndlscutlbles las bondades de la dlsposlcldn transcrita. sl 

recordamos Las atrocidades que se cometlan con antelacldn en contra del 

trabaJador. aún fuera del dmblto del trabaJo. por Los patrones; sin embargo 

su redacción no es La mds técnica. ya que genera confusión y equluocos por 

las siguientes razones: El lncumpllmlento de las normas de trabaJo por el 

trabaJador,. no da lugar a responsabLUdad ctvLL como se afirma. ya que esta 

como lo vimos tiene otra connotación. ya que su conducta sólo serd 

constLtutlua de causal que da derecho al patrón a despedirlo. A 

contrario· sensu. si exlstierd realmente responsabilidad civil. por el 

lncumpltmlento de la relación laboral. se llegarla al extremo de exigir al 

trabaJador el pago de daffos y per Juicios. cuando el patrón demostrard que 

lo rescindió en forma Justificada por haber incurrido en causal de 

resclsión (de incumplimiento); ya que este es el prlnclpio que insptra La 

responsabllidad ciutl. 

B.- Los Fines y Contenido de los Periodos del ProCedlmiento Penal. 

En primer Lugar es necesario aclarar que la expedición de Los cddlgos 

procesales penales compete a cada una de las 31 legislaturas de los 31 

estados que integran la federación. asl como al Congreso de la Unión en su 

calidad de órgano leglslatluo del Distrito Federal. a Los que es necesario 

sumar el Código Federal de Procedimientos Penales que regula los procesos 

contra Los acusados en Los que se le imputan delLtos de cardcter federal. 

tipificados en el código penal. el cudl se aplica en toda La república en 
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esta materia. En consecuencta exlsten 33 cddlgos de procedimientos 

penales. es decLr. el mismo número que los ctuLles. 

A estos debe agregarse el código de Justlcla mllltar de 28 de agosto 

de 1933 y La Ley Federal de responsabilidades de los seruldores púbLtcos de 

5 de enero de 1983. 

SLn embargo a Juicio de La doctrina. los códigos procesales penales 

federal y el del distrito .. mds el primero han seruldo como modelos para 

orientar a casi todos los de cardcter local., excepto el de Jalisco (1934) y 

M'Lchoacdn (1967). 

Los anterlores códigos regulan el proceso penal que podlamos callftcar 

de ordinario. Ahora bien que entiende por proceso penal y 

procedlm!entos penales; el autor Manuel Ri.uera Silva define al 

procedlmtento penal de la siguiente manera: 

••es el conjunto de acttuldades reglamentadas por 

preceptos previamente establecidos que tienen por 

obJeto determinar qui!! hechos pueden ser caltficados 

como delito para. en su caso aplf.car la sancLdn 

( correspondlente)º"35 

35Rivera Silva. Manuel. El procedimiento penal. D6cima Quinta Edición. 
Mexlco. Edlt.orlal Porr6a. l 985. p.5. 
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Como puede aduertLrse la anterior deftntclón es amplia puesto que 

incluye no solo los actos que se reallzan en el proceso propiamente di.cho. 

es decir por el órgano Jurtsdlcclonal (autoridad Judlclal o Juez) sino 

también los actos desplegados por el MlnLsterLo Públtco. órgano del 

eJecutt.vo. como titular de La acción punltLua y de la persecuslón del 

deltto. 

E:s un momento posterlor del procedimiento penal se encuentra La 

ejecución de sanciones que no pertenece al procedimiento a pesar de que el 

Código Federal adjetLuo La incluye en él. sino al órgano admLnlstratLuo. 

Ahora bien una vez establecido el concepto de procedilnlento penal. 

procederemos a determinar una separación doctrinal de los perlados o fases 

en las que legal y Ldgicamente se desenuuelue, para su meJor comprensidn. 

EL artCculo primero del Código Federal de Procedimientos Penales 

establece cuatro perlados: 

La auerl.guacidn preuia 

La instrucción 

La del Juicio y 

La de eJecución. 

Asimismo sin enunciarlo expresamente el Cddigo de Procedimientos 

Penales para el Dtstrito Federal, también distribuye los dtstt.n.tos 
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per(odos y son: Los que corren a cargo del órgano persecutor (auerf.guacf.ón 

preuta) y Jutclo. EL per(oclo de ejecuclón es admLnl.stratluo por ser 

materLal y formalmente admLnlstratluo el acto del órgano ejecutor. Lncluso 

las penas decretadas por Los jueces ejecuclón,. constituyen actos 

admlnf.stratLuos. 

Con mejor rl.gor técnico y slstematlzaclón el autor Fernando ArLUa 

Bas36 establece Las sLguLentes frases o per!odos: 

A) A cargo del órgano persecutorio (perlado de auerlguaclón preula. 

comprendldo desde La denuncia, quereLLa o excLtaU.ua hasta La 

consLgnaclón (ejercLcLo de La acción) con o sin detenido. 

B) A cargo del órgano jurLsdlccLonal: 

a) Pertodo de lnstruccLdn, que se dLvlde en dos: 

1) De preparación del proceso. desde et auto de radlcacLón hasta 

el de formal prLslón. (en este periodo. y dentro de las 48 

horas contadas desde que el detenido ha quedado a dLsposLclón 

de La autoridad judlclal. le toma la declaracLdn 

preparatoria. Dentro del térmlno de 72 horas. el Juez deberd 

resoluer sobre la sltuaclón Jurídica del LndLcado. decretando 

su formal prLsLón o Libertad). 

"36Arllla Das, Fernando. EL procedimiento penal en M6xlco. Onceava Edición. 
Editorial Kratos. S.A. de c.v. 1988 0 p. S. 
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2) Periodo de proceso, desde el auto de formal pristdn hasta et 

que declara cerrada La Lnstruccl6n y pone La causa a uLsta de 

Las partes. (dentro de esta fase se ofrecen y reclben 

pruebas). 

b) PerCodo de Julclo. que comprende: 

1) De preparacldn, que se abre con el auto de uLsta de partes y 

termina con el de cltacldn pone la utsta (dentro de este 

periodo se formulan conclusiones). 

2) De debate. o ul.sta de la causa 

3) De declsldn sentencia. 

En el procedlmlento sumarlo. regulado en el capltuto I del titulo 

tercero del Códlgo de Procedlmlentos Penates para el D.F •• el periodo de 

jutclo se desarrolla en La audiencia prtnclpal. después de conclulda La 

recepcldn de Las pruebas, puesto que. en ese momento. las partes podrdn 

formular sus concluslones o reservarse el derecho de formularlas dentro de 

los tres dlas stgulentes (articulo 308). En el procedLmLento ordlnarLo. el 

propLo periodo de Juf.clo. se Lnf.c:La con el el.erre de la instrucción. 

términos del articulo 35 del citado código. 



C.- Los fLnes LnmedLatos y especCfLcos del procedLmtento penal. 

En reaUdad el proceso en general,. en sentido abstracto. no tlene 

fLn slno uarLos de dluersa lndoLe y también de distinta Lmportancta. 
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De manera esencial para el presttgtado procesaUsta espaf[ol el proceso 

persigue Las sLgutentes flnalldades: 

.. E:l proceso satLsface una doble fLnaUdad. que 

respecttuamente Llamarlamos represtua y preuenttua. a 

saber: restaurar el orden (Jurldtco) alterado por el 

ltttglo y euttar que se perturbe el orden (ptlbllco) 

por obra de La autodefensa. En otros térmlnos: el 

proceso strue al mtsmo tiempo un interés Lndluldual y 

especCflco. que se clrcunscrlbe o cada uno de los 

lLtLgLos que resuelve. y interés social y 

genf.!rl.co. que se extiende o cuantos LLtLgLos puedan 

someterse a la juri.sdLccLón de un Estodo"37. 

Indudablemente que el proceso es fruto de la racionaLLzacLdn y 

euolución de las formas de solucLdn de Los confllctos en la historia. en 

37 Alcalá. Zamora y Castillo. Nlceto. Proceso. Autocomposlción y 
Autodefensa. M~xico. Editorial UNAM. 1 991. p. 1 98. 
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concreto y a la luz de la defLnLcldn anterLor se conuLerte en 

Lnstrumento estatal para eultar las fórmulas de La autodefensa que altera 

la paz y encLerra formulas de solucLón propios de La LncLuLLLzaclón. SLn 

embargo y mas aún en nuestra época en que la admLnLstracLón estatal de La 

Just.Lcla,.. se encuentra sumamente cuestionada., es necesario que tas 

dectsLones resultado del proceso sean uerdaderamente justas. para que 

realmente contribuyan a la paz pollttca y soclal que todos anhelamos. 

EL autor Rluera Silua. considera que Los fines del procedimiento 

penal,.. son mt1.LtLples y se eslabonan. de una manera gradual. Asimismo 

vtncula el fln último del procedlmlento penal con el del Derecho Penal 

material.. partiendo del hecho de que el prlJnero es un realizador de las 

normas de este tlltLmo. Por otra parte dlui.de los fLnes del derecho 

genérLcos y especlflcos o proplos del derecho penal. Por lo que hace al 

ftn genérico. el autor en colncldencla con el profesor Radbruch. oplnan que 

el fln genérlco del derecho es el pleno desenuoluLmLenta del hombre en 

socLedad. 

¿Ahora blen cudl es el fln especifico del derecho penal? el tratadista 

Manuel RLuera Sllua aflrma que es el slgulente: 

.. Conslste en fiJar lo que no se debe hacer (delitos) 

para lograr la realtzacl.dn del fln genérico... ti.ende 

a La defensa socl.al"º ... 38 

38Rivera Silva. Manuel. Op. Cit. p. 25. 
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Ahora blen respecto o Los ftnes del procedlmlento penal sostiene Lo 

stgulente: 

AL referirnos al procedi.Tnlento penal.. Los flnes que 

hemos sef'talado al derecho penal conuterten en 

ftnes; remotos medl.atos. Mds cerca del 

procedlmlento se encuentran dos fines lnmedlatos. EL 

primero consiste en la apUcacldn de la Ley al caso 

concreto. o como dLrla Kelsen. ..la creación de La 

norma jurldtca Lndluldual. La Lndlvtdualtzactdn o 

concrectdn de la norma JurCdlca general o abstracta, 

la contLnuacldn del proceso de produccldn jurldlca 

desde Lo general a lo Lndlutduat••. En el segundo fin 

descansa el sujetar la apllcaclón de la Ley a 

determinadas reglas. tnualldando asL cualquier 

confusión que se pudiera presentar en la propia 

apLlcacldn""
39 

Ahora bLen resulta obLtgado preguntamos ¿cudles son Los rasgos y Los 

prLnclpLos espectflcos que caracterlzan por un Lado al derecho procesal 

penal y por La otra al Derecho Procesal del TrabaJo? 

EL destacado espectaLLsta H~ctor Flx ZamudLo. dLuLde el ordenamLento 

39lbidem. 



procesal me.xlcano en tres categorlas: 

a) EL derecho procesal dLsposLttuo 

b) EL derecho procesal social y. 

e) EL derecho procesal Lnqulsltluo. 
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AsLmLsmo explica cada uno de estos sectores de la siguiente manera: 

A) "ºDerecho Procesal DLsposttluo. La normas procesales 

cLuLLes y mercantf.les tlenen por flnalldad La 

solucldn de Los UtL9Los de esta naturaleza que 

afecten esencialmente a Los partl.culares, y por ello 

los derechos sustantluos que se discuten tienen un 

cardcter predominante dlsponlble. 

B) Derecho Procesal Social. el cual contiene Las normas 

procesales por conducto de los cuales se resueluen 

los conflictos o controversias en los que Lntervlenen 

personas LndLuLduales: o coLectluas. que se encuentran 

en sltuacldn desfavorable desde el punto de uista 

social. económico o cultural. como son los obreros y 

campesinos y aquellos que requieren de la segurtdad 

social prestada por instituciones ptlbUcas. Podemos 

dLsttnguLr uarlas ramas: Derecho Procesal Laboral. 

Derecho Procesal BurocrdUco. Derecho Procesal 



AgrarLo,, Derecho Procesal de la Seguridad Social~ 

esta orientado por el prLncLpLo de ju.stLcla socLaL,, o 

de Lgualdad por compensacldn. 

C) Derecho Procesal lnquLsLtluo: en el cudL estdn 

comprendldas aquellas normas Lnstrtunentales por 

conducto de Las cuales se pretende lo solución de los 

confl tetas o controuerslas en los cuales se discute 

la apllcaclón de preceptos Jurtdlcos de cardcter 

Lndt.sponlble (Lndlsponlbtlldad del objeto del 

proceso),, de manera que el juez o tribunal que Los 

decide debe impulsar de oflcLo el procedtmlento. 

Lnvestlgar La verdad material sobre la puramente 

formal, y posee al menos en teorCa,, facultades 

ampLLas para dlrlglr el proceso,, comprende Las 

slgulentes categorCas: a) Derecho Procesal Penal,, b) 

Derecho Procesal Constitucf.onal. d) Derecho Procesal 

FamllLar y del Estado Ciuu•·.4 º 
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De esta manera y conforme a lo expuesto es poslble concluir- que si 

blen cierto existe una unidad esencial del derecho procesal~ esta no 

debe confundlrse con su identldad total. pues como se ha anaUzado cada 

40
otccionario .Jurldlco Mexicano. Op. Cit.. pp. 1 035-1 037. 
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proceso e incluso cada rama procesal tterie sus propias modalidades y 

caracterlstlcas. por Lo que sln dejar de reconocer La unidad esencial 

(conceptual) y estructural. del derecho procesal. sostenlda por La mayorCa 

de Los procesaLLstas. debe admltfrse La diuersldad de procesos., debida en 

lo fundamental a que la diuersa naturaleza de las normas Jurldlcas 

sustanttuas opUcadas a través de Los procesos., (concebido este último como 

reallzador de las normas sustantivas),. Un.pone a estos determinadas 

caracterCstlcas y orientaciones. de ahl La dlstLncldn entre los dlstlntos 

procesos ctuLLes. penales y laborales. 

D.- Actuaciones Penales Consideradas como Documentales PúbUcas 

Es común que en el procedimiento laboral. en La etapa respecttua se 

aporten material probatorio relaUuos a actuaciones penales. Por lo que 

debe tenerse presente cuales son sus caracteristicas~ cudt es su ualor 

probatorto etc. por esta razón en breue analizaremos este tlpo de prueba. 

La doctrina procesal moderna ha puesto de relieve la euoluctón que ha 

tentdo la concepción del documento. que ua de la concepcidn estructural. 

que lo constrel'Ua solo a lo escrito. a la concepclón funcional. la cual 

estLma como documento todo, aquello que tenga como función representar una 

tdea o un hecho. De esta manera por documento se entiende ahora en sentido 
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amplio: ºtodo objeto mueble apto para representar un hecho .. 41 . AstmLsmo el 

citado autor dLstLngue entre: 

ººDocumentos matertales: cuando la representactdn no 

se hace a trauf!s de la escritura. como sucede con 

las fotograflas .. registros dactLLoscopLos. etc. y 

documentos literales que cumplen funcLón 

representatl11a a traul!s de la escrltura.••42. 

Ahora bLen en la perspectl.va de la ya cLdsLca dluLsLón entre 

documentos ptlbllcos y privados abordaremos su estudLo. 

De acuerdo al art!culo 129 del C6d.Lgo Federal de Procedimientos 

CLuUes son documentos públicos: ••aquellos cuya formaclón esta encomendada 

por la Ley,. dentro de Los UmLtes de su competencia .. a un functonarto 

ptlbUco reuestLdo de fe púbUca,. y los expedldos por funcionari.os púbttcos 

en el ejerclcto de sus funcLones ... 

Por su parte el C6dtgo de Procedtmtentos ctutles para el D.F. regula 

lo relatLuo a la prueba documental en la seccLón 111 del capítulo IV bajo 

41 ovalle Favela. Jo~. Derecho Procesal Civil. Quinta EdiclOn. M4!xlco. 
Edlt.orlal Harla. 1 980. p. 1 54. 
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el rubro .. de la prueba Lnstrumentat .. y no obstante que no establece una 

deflnleLdn de documento público. enuncla en el articulo 327. de manera 

casuestLca cada uno de ellos. y entre otros consldera como tates a: 

VJII.- Las actuocLonesjudLcLales de toda especLe. 

Ahora bLen por actuaciones judLcLates deben entenderse las constancLas 

escritas de los actos Jur!dl.cos procesales. AsLmlsmo dentro de estas 

actuaciones JudLcLales quedan comprendLdos tanto Los actos de declslón del 

tribunal (Las resotuclones Judiciales) como sus actos de comuntcacldn y de 

ejecucldn (las dUlgencLas Judlclales). 

A rn.l julclo debe tenerse presente tambL~n que las actuaciones 

desplegadas por el MLnLsterlo Ptlbll.co durante la auerlguaclón preula. no 

son propLamente actuaclones JudLcLales puesto que no p~rtenecen a este 

poder. nL son realtzadas dentro del procedlmlento JudlcLaL. por lo que se 

deberdn consLderar como documentos oflclales; pero corno na.da. dlspone la. ley 

al respecto deberdn equipararse a los documentos públicos. 

Por otra parte el arteculo 795 de la Ley Laboral reproduce 

practlca.rnente el concepto de documento público antes descrlto. por otro 

parte el artículo 796 de la Ley Laboral establece que son documentos 

prlvados. por excluslón Los que no reunen las condlclones prevlstas para el 

artículo anterior. 

Por úLtLrno es necesario destacar que en La prdctlca procesal un 



documento en una actuacLdn penal puede operar con un triple cardcter: 

a) como medio de prueba documental,, ya preconstttuLdo,, 

es decir formado con anterLorLdad al proceso. 

b) como prueba por consUtuLr (es declr aquella que se 

reaUza en el proceso). Por tanto no es una prueba 

real (las que consisten en cosas). sLno personaL 

EL artt'culo 803 de la Ley Laboral dispone que st se 

trata de informes. o coplas que deba expedir alguna 

autoridad. la Junta deberd soll.cLtarlos 

dtrectamente. Lo que ocurre comunmente es que Las 

partes como prueba el informe que rinda el 

MLnLsterlo Públ Leo o el Juez respecttvo. 

e) Como instrumental de actuaciones. 

75 

Indudablemente que esta clasLfLcacLdn no es acabada,. ya que es resultado de 

nuestra experLencLa. 
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CAPITULO IV 

IV. LAS FALTAS DE PROBIDAD Y HONRADEZ COMO CAUSAL DE RESCISION EN LA LEY 

LABORAL 

A.- Concepto y fundamento en el articulo 47 de la Ley Federal del TrabaJo. 

Como lo anaUzomos con anterlorldad La conducta de Los trabaJadores 

(consLstentes en acciones y omLslones). en la ulda cotidiana pueden 

LmpUcar tncumptLmlento grave de obLLgacLones y que uueluen LnsostenlbLe La 

conttnuactdn de La relación de trabajo. generando el derecho del pa.trón a 

sancionarlas con el despido. 

Las Leglslaclones de trabajo. de acuerdo a su forma de fijar que 

tncumptlmlentos. son causas de despido. son claslflcadas entre sistemas por 

el catedrdtfco de la UNAM Roberto Muffoz Ramón 
43

• a saber: 

1.- El que define las causas en térrnlnos generales 

(C6dlgo Italiano). 

2.- El que ofrece u.n catdlogo cerrado descrlptluo 

43Mufioz Ramón. Robert.o. Derecho del Trabajo. Tomo 11. lnst.ltuciones. 
Mi!xico. Edit.orlal Porr-=aa 1983. p. 318. 
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de Las causas,. (Ley del contrato de trabaJo 

espaffol anterior). 

3.- El que presta un catdlogo descrLptfuo de las 

causas de despido deJdndolo abierto para otras 

causas (andlogas (Ley Federal del Traba.Jo 

Ale:rlcana). 

El destacado tratadista Euquerlo Guerrero Justlftca este sistema con 

las stgutente frase: 

.. Este ststema parece perfectamente Justtftcado,. 

pues el legislador no puede prever todos los 

diferentes actos que el trabaJador puede 

realizar en La negoctacldn y que ocasionen 

graves transtornos.".44 

Nuestra Ley laboral en su articulo 47 enuncia en las catorce primeras 

fracciones un catdlogo de causas de despido y,. en su IJltlma fracctdn la XV,. 

se abre ese catdlogo al establecerse que son causas de despldo,.ademds de 

las consignadas en las prLmeras catorce fracciones de ese mismo arttculo~ 

44Guerrero. Euquerio. Manual de Derecho del Trabajo. M~xico. Editorial 
Porr(Ja. l 977. p. 246. 
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.. Las andLogas de igual manera graues y de consecuenclas semeJantes en lo 

que a trabajo se refiere ... 

Por su parte el destacado autor Héctor Santos Azuela en relacldn al 

despido establece con merl.dlana claridad que: 

.. EL despido es la dLsolucLdn untlateraL de la 

relación de trabajo por parte del pa,trdn,. ante 

el Lncumpllmiento graue y culposo de las 

obLLgaclones del trabaJador. 

El sistema adoptado por La Ley para determinar 

Las causales de despido,. consl.stente,. por 

parte,. en la enumeración Umttatlua de las 

causas mds comúnes,. fijadas expresamente en 

las primeras catorce frs. del 47 de la Ley 

Federal del Trabo.jo por la otra,. la 

postbllldad de que los tribunales de trabajo 

resuelvan casutstlcamente,. facultdndose a las 

Juntas para que a 

situaciones similares 

Juicio,. contemplen 

cuando resulten 

igualmente graues a las anteriores... para 

algunos autores el despido es un mal necesario 

que resquebraJa. el prlnclpio de estabilidad en 

el empleo,. destruyendo en el orden lndluldual,. 

el derecho al trabajo consignado en el art. 3o 
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de la Ley del Trabajo. ••45 

Ahora bLen dado la deUmttac(dn del objeto de nuestro trabajo de tesls 

nos ocuparemos del estudio especi.fLco de la causal de faltas de probidad 

y honradez. esta se encuentra prevista en la fracción I ,J del artículo 47 

de la Ley Laboral que a la letra dLce: 

.. lncurrtr el trabajador,, durante ™ ~. 
!fil 1:!!l1g ~ ~ y ~. en actos de 

ulolencLa. amagos. Lnjurtas malos 

tratamtentos contra del patrdn, sus 

ramtllares º º 
aclministril,tivo de la empresa establectmlento 

salvo que medie provocación ó que obre en 

defensa propla:46 

Del examen de la dLsposlcLdn transcrLta, se aduLerten como elementos 

constttuttuos de la cltada causal las sLgulentes: 

a) Lncurrlr el trabajador en faltas de probidad 

u honradez. 

b) que se Lncurra en dichas faltas durante sus 

45oiccionario Jurldico Mexicano. Op. Cit. p. 1 l 2. 

46Ley Federal del Trabajo comentada. Op. Cit. p. 46. 



labores. 

e) que sean en contra del patrdn. sus famLUares 

o del personal dlrectluo o admlnistratluo. 
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Por otra parte algunos profesores claslflcan esta causal dentro del 

rubro de las LmpLCcltas. entendiéndose por estas. aquellas que aun cuando 

no estan descrt.tas.. se configuran por Lnterpretacldn extenstua de las 

expL!cLtas. Tal es el caso de la conducta de un trabaJador de quedarse 

dormldo en sus Labores. la cual no es expllcLta por no estar configurada 

expresamente en la ley. pero es entendlda como una causal Lmpltctta en la 

causal de faltas de probidad y honradez. por Lnterpretactón extenstua de 

esta tllttma expresi.dn. es decir ser andloga ••a las establecidas en las 

fracciones anteriores. de igual manera graues y de con.secuencias semeJantes 

en Lo que a trabaJo se refiere .. (fracción XV del artlculo 47). 

Ahora blen toda uez que en el slgulente apartado abordaremos la 

slgnlflcacldn de esta causal en relación a la conducta penal. por ahora 

solo estableceremos el concepto doctrinal y de faltas de probidad en el 

dmblto laboral. EL autor Roberto Mu/foz Ramón La define de La .siguiente 

manera: 

.. Son todas aquellas acciones u omtslones. 

delLcUvas o no. por medio de las cuales los 

trabaJadores lesionan un patrLmonLo,. o aunque 



no lo leslonen. incumplen con el deber de 

eJercLtar sus derechos y 

obltgaclones con lealtad ... 47 

B.- Su connotactdn laboral 

cumpllr sus 

Bl 

Hemos LnsLstido con anterlorldad que una mlsma conducta (acctdn u 

ornt.sL6n puede orlglnar d!uersos responsablUdades en el dmblto del derecho. 

es declr puede ser que se adecue a la descrlpcldn penal (tl.po. es declr lo 

que se llama tLpLctdad) 0 pero tambl~n que quede subsund.da en una causal de 

resctsldn de ah! que la dlsUncldn de estas conductas LmpLLque un proceso 

de ualoracldn jurCdlca. En esta mlsmo dtrecctdn teórlca el Uu.stre 

profesor Roberto Muffoz Ramón expresa que: 

ººLos faltas de probidad y honradez de los 

trabajadores pueden quedar t!pLfLcadas. 

prlmer lugar. como delitos en contra de las 

personas en su patrlmonto. por eJemplo: robo 

caUfLcado (art. 381 fracc. II C.P.); robo de 

uso (art. 380. C.P.); despojo (art. 395 C.P.) 

etc.--48 

47Muft.oz Ramón, Roberto. Op. Clt. p. 322. 

48 lbld. 
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En este orden de Ldeas cual es La connotacLdn especifica de La falta 

de probidad y honradez en el campo laboral y su relacldn con Lo penal, los 

slgulentes crC.terlos Jurlsprudenclales precL.san esta distinción: 

..,Falta de Probidad y Honradez, su connotacldn 

laboral es dlstLnta a La penal. 

SL a un trabaJador se Le concede el amparo y 

proteccldn de la Justicia federal respecto de 

La formal prisión decretada en su contra por 

delito contra la propiedad, ello no significa 

necesariamente que la conducta del mismo no 

constf.tuya una falta de probidad y honradez en 

la relación Laboral. pues la connotación que 

corresponde en la materia penal para los 

delttos contra La propiedad. es distinta de 

aquella a que alude la materia laboral para las 

faltas de probidad y honradez en que incurren 

tos trabajadores••49 . 

.. Probidad. falta de, por el trabajador. 

Tratdndose de la causal de rescisión de la 

relación de trabajo. sin responsabilidad del 

49Tesls jurisprudencial. consultada en el apéndice al manual de acceso a la 
Jurisprudencia Laboral 1 91 7-1 985. M~xJco. STPS. 1 988. p. 294. 



patrdn a que se refiere el articulo 47. 

fracct.dn II. en relacldn con el 46 de la Ley 

Federal del trabaJo. el patrón no estd obligado 

acreditar La propiedad. preexistencia y falta 

posterior de los bienes de que haya dispuesto 

. un trabaJador. para poder deducir sL éste 

Lneurrld en la falta de probldad que se le 

atribuya porque tales cLrcunstanclas son 

Lrrelevantes. puesto que la Junta de 

Concllt.acldn y Arbitra.Je estd Legalmente 

facultada para determinar la extstencia de la 

causal apuntada. sin que sea necesario 

establecer tales requisitos toda uez que no se 

trata de una denuncia de cardcter penal"".5 º 
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De lo anterior. conclui.fnos que para la Lntegractdn de La causal de 

faltas de probidad y honradez. no es necesario que produzca un 

resultado en el mundo material esto un daffo patrtmonlal nt un lucro 

tndebtdo tambtén en resulta intrascendente el mérito de lo 

dispuesto indebidamente por el trabaJador. sino que basta se obserue una 

conducta ajena a un proceder. 

Por tlltlmo. no queremos omitir seffalar que Junto a La causal de 

SOLey Federal del Trabajo comentada. Op. Cit. p. 775. 
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resclsldn de La relacldn de trabajo. sLn responsablllda.d para el patrón. 

preulsta en la fracción II de la arteculo 47 de la Ley Laboral. y queremos 

tratado ampliamente., en el articulo 51 de la Ley Laboral. como causal de 

rescls!dn de la relación de trabajo. sln responsabLlldad para el 

trabajador. es decir por causas imputables al patrón: ••tncurrlr el patrón. 

sus famlllares o su personal dlrectluo o admlnlstratluo. dentro del 

serulclo. faltas de probidad honradez ..... ,. por Lo que Las 

consideraciones antes expuestas son udlidas parQ el caso de que La conducta 

ajena a un recto proceder la realice el patrón o su personal dLrectiuo o 

admlnlstratluo en contra del trabajador. 

C.- La suspensldn de Los efectos de La relación Lndluldu.al de traba.Jo por 

la prl.sidn preventiva del trabaJador seguida de sentencia absolutoria. 

Es bastante frecuente que en la vida laboral sur Jan determinados 

acontecimientos transitorios que Lmpiden a los sujetos de la relación de 

trabaJo cumplir con las obligaciones derivadas de La relación de trabaJo. 

Ante estos obstdculos que impiden temporalmente al trabajador o al patrón 

cumplir con sus obligaciones o eJercitar sus derechos~ tendrla que 

dl.solverse el vinculo laboral. Sin embargo el derecho del trabaJo regido 

por el principio de estabilldad laboral y con el fin de evitar esa 

disolución el legislador introduJo una figura consistente en La suspensión 

de la relación de trabajo. 
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Esta Lnstltuctdn de La suspensLón debe dlstlngutrse de la resclsldn 

(deulene del lncumpLLmlento culposo de una de Las partes) o de la 

termlnacLdn (conclusldn por cualquier distinta o la rescisión) 

que estas dos últimas entrafian una disolución o ruptura de La relación de 

trabajo y La suspensión eulta esta ruptura. 

Los causas de La suspensión de Los efectos de la relación de trabaJo, 

encuentran regulados en el articulo 43 de La Ley Federal del Trabajo. 

lntCmamente relacLonadas con la suspensión de la relación de trabajo 

encuentran las causas de l.nterrupcldn de Las relaciones de trabajo. Si 

blen es cierto que estas no se encuentran expresamente reguladas como tal 

en La Ley Federal de Trabajo, Lo cierto es que un importante sector de la 

doctrina insiste en darles un status Jurldlco distinto de Las causas de 

suspensión. En efecto se afirma que mientras La aparición de una causa de 

suspensión. cosa temporalmente la obllgación del patrón de pagar un salarlo 

y por parte del trabaJador Lo libera de La obligación de prestar el 

seruicio. En cambio La aparlcldn de u.na causa de interrupción de la 

relación de trabaJo. sl blen Llbera al patrón de La obllgaclón de prestar 

el serulcio. no Le Lmplde percibir salarlo, tal es el caso que el 

trabaJador es incapacitado temporalmente por eL IMSS. 

Por ahora solo nos ocuparemos de los sigu.Lentes supuestos de la 

suspensión de La relación de trabaJo: 



.. Son causas de suspensLón temporal de Las 

obligaciones de prestar el serulclo y pagar el 

salarlo .. sln responsabLLLdad para el trabajador 

y el patrón: 

II. La prLslón preuentLua del trabajador seguida de 

sentencia absolutoria. SL el trabajador obró 

en defensa de La persona o de los Lntereses del 

patrón .. tendrd este La obllgaclón de pagar Los 

salarios que hubiese dejado de perclblr aquél. 

III. EL arresto del trabajador. 
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Un trabajador como cualquler otra persona .. puede encontrarse privado 

de La Ubertad corporal por arresto .. prisión preuentLua o prlslón impuesta 

por sentencLa ejecutorlada. 

En cualquiera de estos supuestos el trabajador se encuentra 

lmposibUUado de prestar sus serulclos. 

Por otra parte debemos entender por detención o prisión preuentiua. de 

acuerdo con eL !Lustre tratadista Héctor Fix Zamudlo: 

.. Por detención preuentiua debe entenderse La 

medida precautoria establecf.da en beneflcLo de 



la sociedad,, por ulrtud de la cual se prlua de 

la libertad al acusado en un proceso penal,, 

cuando se le imputa la comisldn de un deltto 

grave,, y por ello existe la presuncidn de que 

Lntentard eludLr La acción de la justicia... si. 

examinamos la regulacldn de La prisión 

preuenttua en el C.P.P. y el C.F.P.P. dicha 

medí.da puede dluidirse en dos etapas: prlmero 

La detención y posteriormente la prisión 

preuentLua propiamente dicha. La prlmera se 

Lntcta al ejecutarse la orden de aprehensión y 

solo puede durar 72 horas y la seguridad se 

determina con el auto de formal prisión. 

pudiendo prolongarse durante todo el proceso,, a 

no ser que se decrete la medida cautelar 

opuesta,, en beneficio del inculpado,, es decir 

La llbertad prouislonal. que 

modaltdades: baJo protesta y cauclonalººSl 

dos 
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A la Luz de la anterior deflnlcldn podernos lnferlr que en los casos de 

arresto y de prisión preuentiua del trabaJador seguida de sentenct.a 

absolutoria. son causales de suspensión de los efectos de la relación 

51 Diccionario Jurldico Mexicano. Op. Cit.. p. 11 26. 



88 

Lndtvldual del trabaJo. en cambio la pristdn impuesta como pena por 

sentencia condenatoria ejecutoriada conforme a lo dispuesto por la fracción 

XIV del articulo 47, es causal de resclstdn. 

El arresto (admlntstratluo) consiste la prluaclón de La libertad 

hasta por treinta y sels horas impuesto por la autoridad admlnlstratlua 

como sanción por La lnfraccldn al reglamento de pollcla y buen gobierno 

(art. 21 Constitucional) o puede derLuar de la Lmposlctón de una medida de 

apremio. 

Como ejemplo de lnfracctdn o reglamento adminlstrattuo tenemos el 

arresto hasta por 72 horas por manejar en estado de ebriedad. 

EL arresto como rnedtda de apremio hasta por 36 horas. se encuentra 

preul.sto en el art!culo 731 fracción I I 1 de La Ley laboral. 

El maestro Euquerio Guerrero52 • sostiene que no obstante que el 

trabaJador obtenga su libertad cauciona!, no cambia su situación laboral. y 

por tanto el patrón no esta obligado a recibir al trabaJador en cuestión. 

mientras no se haya dictado sentencia deflnltiua y esta sea absolutoria. 

asimismo se afirma que este es el criterio sostenido por lcz Suprema Corte 

de Justicia. 

52auerrero EuquerJo. L. Manual de Derecho de Trabajo. Op. Cit.. 
pp. 241 -242. 
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D.- La JurLsprudencLa 

Como sabido el poder Judlclal, tiene manos, la 

Lnterpretaclón tlltima de la Constltuclón, salvo en algunos casos de 

naturaleza pollttca. La propia Constltuclón en su articulo 94 dispone que 

La Ley ftjard Los t~rmlnos en que sea obLLgatorla la jurisprudencia que 

establezcan Los trlbu.nales del poder Judlclal de la federación acerca de la 

Lnterpretaclón de La Constitución, leyes y reglamentos federales o locales 

y Los tratados internacionales. Esta Lnterpretaclón, al establecerse 

jurisprudencia obliga a los tribunales de todo el pals a aplicarla. 

En este orden de ideas, se establece jurisprudencia del pleno de la 

Suprema Corte de Justicia, cuando existen cinco sentencias no Lnterrumpldas 

por otra en contrario y que han sido aprobadas por Lo menos por catorce 

ministros. Las salas de la Suprema Corte de Justicia,, también establecen 

Jurisprudencia cuando existen cinco sentencias no interrumpidas por otra en 

contrario y que hayan sido aprobadas por lo menos por cuatro ministros. 

También,. Los Tribunales Colegiados de Circuito estan facultados para 

establecer jurisprudencia,,, la cual es oblt.gatoria para todos Los tribunales 

y jueces dentro de jurisdicclón territorial (clrcuito). Los 

Tribunales Colegiados de Circuito establecen Jurisprudencia cuando extsten 

cinco sentencias no interrumpidas por otra en contrario,. y aprobadas por 

unanimLdad de uotos de los magistrados que integran el tribunal. 
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Por tlltlmo la Jurlsprudencla se puede interrumpir; la Ley de Amparo 

seffala los requisitos y precisa una serte de aspectos. 

Por otra parte nos ocuparemos de transcribir los crlterlos 

Jurlsprudenclales mas sobresallentes en relación a las faltas de probidad y 

honradez: 

Probidad y Honradez .. Falta de Concepto 

.. Por falta de probidad u honradez se entiende 

el no proceder rectamente en las funclones 

enco:nendadas.. con mengua de rectl.tud de 

dnlmo .. o sea. apartarse de las obltgaclones 

que se tienen a cargo procediendo en contra 

de Las mismas. deJando de hacer lo que se 

tiene encomendado. o haclt!ndo en contra; debe 

estimarse que no es necesario para que se 

integre la falta de probidad u honradez que 

extsta daffo patrimonial lucro 

indebido. sino soto que obserue 

conducta ajena a un recta proceder. ••
53 

Fatta de probidad. La constituye el hecho de disponer de bienes del 

53A~ndice al Manual de acceso a la Jurisprudencia Laboral. 1 91 7-1 985. Op. 
Cit.. p. 402. 



patr6n cualquiera que sea su ualor: 

.. No es el monto de lo dispuesto lndebldamente 

por el trabajador el que determina que su 

conducta sea irregular,. sino el hecho en sl 

de disponer de los bienes del patrón y esto 

constituye una falta de probidad que autoriza 

rescindir el contrato de trabajo . .. 54 

Contrato de Trabajo,. resclsldn del. Por 

dormirse el trabajador durante la jornada de 

trabajo. Falta de probldad • 

.. Sl un trabajador se le encuentra dormido en 

horas de trabajo,. dlcha conducta lmpLLcarla 

falta de probidad en los t~rminos de la 

fracclón II del articulo 122 de la ley 

laboral. ya que LndlscutLblemente tal hecho 

es contrarlo al cumpllmlento del deber que,. 

conforme a la fracción 11 del articulo 113 

del Lnuocado cddlgo laboral,. tiene oblf.gacidn 

de ejecutor con la lntensldad,. cuidado y 

54Ibidem. pá.g. 295. 
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esmero aproplados y en La forma y Lugar 

conuenldos .. 55 

Nota: Los artlcutos 122 y 133 cltc:zdos, 

corresponden al 47 y 134, respectLuamente de 

La Ley Federal det Trabajo. 

PROBIDAD~ FALTA DE DESTINAR EL TRABAJADOR 

VEHICULO DEL PATRONA FINES PARTICULARES LA 

CONSTITUYE • 

.. El trabajador que tlene a su. cargo 

uehlcuto propledad det patrón y destina el 

ntlsmo flnes partlcu.lares. sln estar 

a.utorlzado para ello. l..ncurre en faltas de 

probldad y honradez••56 

Probldad, faltas de. Despido Justlflcado: 

""Basta con que et obrero. at.i.n fuera de 

Jornada de trabaJo Lncurra falta de 

probldad y honradez en contra de su patrón 

para que por tcL motluo se Le desplda 

55 1bldem. p. 256. 

56 tbidem p. 401. 
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Justtflcadamente ya que no serla admLsLble,, 

JurCdLcamente que sólo durante el desempeffo 

de sus Labores tuulera que comportarse con 

probidad y honradez hacla su patrón. y al 

concluir su Jornada estuulera facultado para 

cometer contra de ttl acto de 

naturG'leza••57 • 
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Stn duda alguna el criterio jurlsprudenclal transcrito,, LmpLLca una 

tnterpretactdn sumamente extensiva de la fracción II del articulo 47 de la 

Ley Laboral,. ya que uno de Los elementos con.stLtutluos de La causal 

rescl.sorta contenida en la ml.sma es que la falta de probidad y honradez por 

parte del trabajador. ocurra ººdurante sus Laboresº. contrario al texto 

Legal la Jurlsprudencla cltada configura como causal de rescisión aún la 

falta de probidad u honradez que ocurra fuera de las labores del trabaJador 

Lo que puede dar lugar a abusos por parte del patrón. 

Algunas otras tests Jurlsprudenciales sobresalientes se citan en el cuerpo 

de la presente tesis al abordar la cuestldn especlflca relativas a estas 

tales como su connotación. y su aprectacldn. 

57 
Jbidem. pá.a;. 402. 
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CAPITULO V 

V. GENERALIDADES SOBRE LA VALORACION DE LA PRUEBA EN MATERIA LABORAL. 

A.- Planteamlento del tema. 

Como es sabido los hechos y los actos Jur!dlc:os en toda clase d e 

proceso Jurlsdlcctonal son obJeto de aflrmacldn o negación. 

Pero como el Juez es normalmente aJeno o esos hechos sobre los cuales 

debe pronunciarse. no puede partir de las simples mcznifcstaclones de las 

partes. y por tanto requiere disponer de medios para uerlflcar la exactitud 

de las proposiciones de las partes. Es necesarlo cornprobar la uerdad o 

falsedad de ellas. con el objeto de formarse convicción a su respecto. De 

ahC que la prueba sea un elemento esencial para el proceso. Mds atln se ha 

dt.cho que la prueba es una condición fundamental para que el laudo o una 

sentencia estime fundada una demanda. 

Ahora bien como abordar correctamente la temdtica probatoria. 

estableciendo Los aspectos generales de la prueba comunes a toda clase de 

proceso y Los aspectos especlflcos o particulares de cada rama procesal. 

Lo anterior conduce a La siguiente interrogante: ¿existen principios y 

conceptos fundamentales comúnes a toda clase de procesos. es decir u.na 

parte general relattua a la prueba y otra especial que comprenderla los 
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dLferentes medLos de prueba en particular? La respuesta a La anterior 

pregunta nos conduce a uoluer a plantear en materLa probatorl.a,. Lo relativo 

a la unldad o dluersLdad del proceso. 

Respecto a Lo anterior debemos recordar que doctrLnaLmente existen dos 

posLcLones58 

1) La posLcLón unltarLa o de La uni.dad procesal. 

2) La poslcLón separatista. 

La prLmera posLcLón sosttene que el proceso como forma JurCdLca es uno 

solo,. La dLuersl.dad se encuentra en el contenido del proceso y no en el 

proceso mLsmo. Es decLr reconoce en el campo procesal la unidad y en el 

campo sustanttuo La dLuersldad. EL proceso es uno solo,. mientras que el 

UtigLo puede ser cLuf.L,. penal,. Laboral etc. 

La tesis separatt.sta. en cambl.o,. Lmpugna La idea unitaria y sostienen 

La posLbll.Ldad de la unLdad conceptual. respecto de procesos como el clull. 

y como el penal. Lo cual según la opln!ón de di.chas autores. ti.enen 

cardcteres opuestos y estdn regidos por pri.nclplos sustanct.almente 

diferentes. pertenece al sector separatista la obra de Afanzi.nL. quien 

sostuvo post.clones opuestas Las de CarneluttL. éstas últt.mas de 

58Gomez Lara. Cipriano. Teorla General del Proceso. Octava Edición, México. 
Edit.orial Harta 1 990. p. 38. 
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orlentacldn unttarla. Por tlltfmo la unidad de la disciplina procesal 

puede enfocarse desde tres puntos de ulsta: 

J.- unidad en lo acad~mtco o doctrinal (clent!flca) 

2.- unidad en Lo le9lslattuo o en la codtftcactón 

3.- unidad en lo Jurlsdlcclonal o en La función Judicial. 

En cuanto al tema que nos ocupa y desde el prtmer punto de ulsta, el 

ilustre procesalista moderno. Ciprlano Gómez Lora. partiendo de la tests 

unitaria opina que: 

.. La ciencia procesal reclamada para sl todo lo 

relativo a la prueba,. postula los principios de 

ésta, ualederos y universales para 

cualquier tipo de proceso; por el contrario. la 

tendencta separatista,. lmpllcarla una actitud 

que nos pez.rece insostenible, de pretender 

autonotnla ctentlftca en el tratamtento de la 

prueba, en func(dn del tipo de proceso. para 

tener as! una prueba clvU. una prueba penal. 

una prueba laboral. una prueba admln(stratva••
59

_ 

591bJdem. pág. 356. 
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Es en funcLón de esta unldad fundamental. del proceso que no debe 

confundLrse con una Ldentldad total. que algunos autores hablan de un 

"ºderecho probotorLoºº,. "ºal cual se entiende como la dlscLpLLna que estudia 

las normas que regulan La actluldad demostratlua en el proceso .. 60. Por 

otra parte autores como Clprlano Gdmez Lora utlli.zan la expreslón: teorla 

de La prueba. Esto nos da una respuesta posltLua a La interrogante 

planteada en un Lnlclo en este apartado. esto es que sL es: posible dlui.dlr 

La teorla proba.torta en una parte general y otra especlaL relatlua a ésta 

tlltlma al estudio de Los medios de prueba en particular. Por Lo que 

hablar de una teorla de la prueba presupone La aceptactdn de La teorta 

general del proceso. y su significación para este terna: Ahora bien 

establecidas Las dos grandes diuisiones del terna probatorio nos ocuparemos 

en seffalar que subtemas comprende cada una de ellas. en La parte general 

tenemos siguiendo a Sentls Melendo
61 

los siguientes aspectos 

a) concepto de prueba 

b) obJeto. tema. materla de prueba 

e) fuentes y medios de prueba 

d) sistemas probatorios 

60ovalle Favela. José. Derecho Procesal Civil. Quinta Edición. M6xico. 
Editorial Harta. 1980 p. 1 24. 

61 Ci1:ado por Gómez Lara. Clpriano. Op. Cit. pq. 357. 
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e) cargos y facultades (quLén ha de probar) 

f) adquLsLclón procesal 

g) procedLmLento probatorio 

h) aprecLaclón y ualoracLón de La prueba. 

Ademds el autor de referencia sostiene que el contenido enunciado del 

tema probatorio es de ualor general para cualquier ttpo de proceso. 

Ahora bien deUmltado el contenido general de la teorla de la prueba y 

que nos ocuparemos de la parte especlaL. esto es el relattuo a Los medios 

de prueba en particular. 

Asf.mt.smo al abordar este aspecto se presenta la slgutente 

problemdttca: sL la prueba ofrece Los mismos cardcteres en Las dluersas 

ramas procedimentales. cuales serian las diferencias especlfLcas entre una 

y otra rama. El procesall.sta espaffoL ALcald-Zamora nos hace un resumen de 

una notable polttmlca entre los tratadistas: FLoridn y Carneluttl: 

.. Sintetlzando el debate dado que estructura y 

función de La prueba son idénticas en cualquier 

:zona procesal. las diuergencias se buscan por 

tres lados: a) utilización preferente de tal o 

cual medio de prueba (testigos lo penal. 

documentos en lo cluLl). b) criterio 

ualoratluo. e) ordenación procedimental. La 



utLlLzacldn preferente ademds de obeceder o 

conslderaclones de derecho sustantluo 

relacionadas la manera habitual de 

producirse el conflicto. refleJa tan sólo una 

tendencla. pero de manera alguna entrona una 

regla absoluta. según reuela el hecho de que 

los códigos procesales clulles se ocupen de la 

prueba testlflcal y o la Lnuersa los del 

enJulctamtento criminal de los documentos. Por 

Lo que consclerne a La aprecfaclón el rf!glmen de 

prueba legal o tasada. presenta los rntsmos 

rasgos sea cual fuere La zona en que se apllque 

y otro tanto acontece con el de La ~ 

convicción. que ademds por su propia lndole 

escapa A !QS1ª. normación Jurldlca y se contenta 

con remitirse o La conctencta Judlctal.y con el 

de la .fil!D.Sl ~ que opera por igual respecto 

de toda suerte de contiendas. En cudnto a las 

discrepancias procedimentales, la circunstancia 

de que verbigracia. tal cudl tramite 

referente a la recepción del testimonio o de la 

pericia en materia civil, sean distintos de los 

seguidos en la esfera penal. no destruye la 

unidad e.senclal de uno y otro en ambos campos 

99 



100 

procesales••62 

E:n este orden de ideas. y entrando al tema que nos ocupa procede 

interrogarnos: ¿existe una teorla probatoria propia del Derecho Procesal 

del TrabaJo,, dado sus prlnclplos tan distantes al del resto de las ramas 

procesales? 

La anterior interrogante nos conduce obltgadamente a determinar si. Los 

prlnclplos tutelares propios del derecho del trabajo. .sobre todo en el 

aspecto sustancial. nos conducen afirmar la autonomia clentlfica del 

derecho del trabajo. 

A conttnuacldn citamos la interesante opinión del maestro Enrique 

Alvarez del Castllto,, quién niega la autonomla clentlflca del derecho del 

traba.Jo: 

"'Las notas particulares que caracterizan al 

proceso laboral. Le dan una flslonomla propia. 

pero de lo anterior no se desprende que tenga 

Justlflcacldn el hablar de autonomla 

cuanttflca de la dtsctpllna. pues solo los 

aspectos sustanttuos pueden dar Lugar a la 

dtuersldad y por tanto a ramas que reclaman La 

62cit:ado por Gómez Lara. Ciprlano. Op. Cit. pág. 358. 



autonomt:a cLentlflca. El proceso de trabajo 

podemos estudiarlo desde dos puntos de vista. a 

saber poUtf.co y dogmdtlco... Desde el punto de 

vista dogmdtico (teoría general del proceso) 

nos referiremos a la naturaleza Jurt:dlca del 

proceso y de Los actos que Los constituyen. En 

este aspecto. el proceso del trabajo no difiere 

del proceso en materia clull o mercantil. los 

conceptos de acción. excepclón. prueba. 

sentencia etc. sobre todo accL6n y excepción. 

coLncLden la materia procesal del trabajo y 

en materia ciu!l. Por cuanto al segundo 

aspecto el polltf.co poLltLca leglslatlva 

(aspecto sustanclal). encontramos que la 

diferencla entre proceso del.. trabajo y proceso 

en materla común sL es apreciable; supuesto que 

la polLtLca que oriento a ambos procesos es 

dl.ferente ... 63 

101 

Por el contrario et taborall.sta Néstor de Buen sostiene que la 

autonomCa del derecho procesal existe: 

63Citado por Gómez Lara. Cipriano en la prueba en el proceso laboral. 
en revista de la Facultad de Derecho de la UNAM. Tomo XVIII. Oct-Dic. 
1 968 núm. 72. UNAM, pág. 829. 



""En nuestro concepto debe Lnvocarse La 

autonomía del derecho procesal del trabaJo 

respecto del derecho procesal clull y 

general,, de Las otras del derecho 

procesal. base Las sLguLentes 

consLderacLones: tiene prlnclplos propl.os,, 

tribunales propios objetLuos parcialmente 

dlferentes,, deflnitivldad de resoluciones .. . 
64 
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Por nuestra parte consldero que el proceso entendido como instrumento 

estatal para solucionar conflf.ctos es uno solo,. mientras que el lltf.glo 

puede ser cLull,, penal. adminlstratluo. Lo que ocurre es que esta última 

postura confunde la unLdad clentlfica de Lo procesal. con la ldentLdad 

entre los diversos procesos. Lo teorla unltaria adml.te dlstLngulr por un 

lado una parte general del derecho procesal que se denomina teorla general 

del proceso. constituida. al declr de Alcald-Zamora. por: 

"'La expostcldn de los conceptos. Lnstltuclones 

y prlncLplos comtlnes a las distintas ramas de 

enJulcLamLento••
65

. 

64oe Buen Lozano. Ncst.or. Op. Cit.. p. 43. 

65c1t.ado por Ovalle Faveta. José. Op. Cit.. p. S. 
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Y por el otro, tas partes o ramas especiales del derecho procesal que 

se dedlcan al estudio especCfLco de cada uno de las procesas to que desde 

Luego desde la perspectiva unLtarla. tambLén se reconocen los prLncLpLos 

particulares. modalidades y caracterCstlcas de cada proceso. EL Derecho 

Procesal reconoce la dLuersldad de procesos. la cual se debe. sobre todo. a 

que ta dluersa naturaleza de las normas JurCdlcas sustantivas apl!cadas a 

trau~s de tos procesos, impone a estos determLnadas caracterCstlcas. por 

tanto como dlJLmos con anterLarLdad la dluersldad se encuentra en los 

contenLdos del proceso y no en el proceso mismo. 

Concepto de Prueba 

Dado que a la palabra prueba se le atrtbuyen di.versos slgnlfLcados 

analizaremos en primer orden estos. para después establecer su concepto 

doctrlnal. 

De manera frecuente. en el campo jurCdico. y especCfLcamente. a la 

palabra prueba se le atribuyen los siguientes signLftcados:
66 

J.- Como sinónLmo de medio de prueba. La palabra prueba se emplea 

para designar Los medios de prueba. es dectr los instrumentos con 

los que se pretende lograr el cercioramLento del juzgador acerca 

de los hechos debatidos en el proceso. AsC,. se habla de .. ofrecer 

66ovalle Favela • .lose. Op. Cit. pá.g. 128. 



104 

Las pruebas""• "'de admLtlr las pruebas... ''de la pruebo 

confeslonal •• • .. de la prueba testimonial... etc. 

2.- Como stndntmo de actlui.dad probatoria. La palabra prueba se 

uttllza también para referirse a la actividad tendiente a lograr 

ese cercLoramLento, independientemente de que este se Logre o no. 

AquC con La palabra prueba se designa a la actluldad probatoria. 

como cuando se afirma él .. debe probar Los hechos constLtuttvos de 

su acción ... para indicar que a él le corresponde sunilnlstrar Los 

medios de prueba sobre Los hechos en los que afirma basar su 

pretensión. 

3.- Como sinónimo de resultado postttuo obtenldo en la acttvtdad 

probatoria. Asl se afirma que alguien ha probado., cuando ha 

Logrado el cerctoramtento del Juzgador, en este caso la prueba es 

verificación. demostracldn. Este significado en la frase de los 

laudos que di.ce: .. El actor probó su acctdn°• (es decir probó los 

hechos del supuesto de la norma en que fundó su pretensldn. 

Ahora citaremos los mds importantes conceptos doctrinales de prueba. 

para el procesallsta Alcald-Zamora es: 

.. En sentido estricto,. y siguiendo Las Ldeas y 

la termlnologla de Alcald-Zamora. la prueba 

es la obtencldn del cercloramtento del Juzgador 



acerca de Los hechos dlscutldos y dLscutf.bles. 

cuyo esclarecf.mlento resulte necesarlo para la 

re:solucl6n del conftlcto sometido a proceso. 

En sentido amplio. sin embargo,. la prueba 

comprende todas las actluldades procesales que 

realizan fLn de obtener dlcho 

cercloramLento. LndependLentemente de que este 

obtenga o no••67 • 
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De acuerdo al anterior concepto la prueba es concebida con un doble 

stgnlftcado como resultado posttLuo,. es dectr como cercl.oramtento del juez,. 

y como actlutdad probatorta. 

El emlnente tratadista Eduardo J. Couture la conceptualtza como: 

""Tomada en sentido procesal La prueba es, en 

consecuencla. un medlo de uerf.flcacldn de las 

proposf.clones que los llttgantes formulan en el. 

Juf.cio; la prueba clull no es una auerlguacl.ón. 

El. juez clull no es un inuestf.gador de la 

verdad ya que no conoce por regla general. otra 

prueba que la que le sumlnlstren los 

67
tbldcm. pq. 125. 



lltlgantes. El juez del orden penal sL. es 

auerLguador de la uerdad de las clrcunstanclas 

en que se produjeron determLnados hechos"68 
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Como se aprecla este úLtLmo autor postula una concepción de la prueba. 

reconocida por La doctrLna mas reciente: la pruebo como una forma de crear 

la conuLccLón del Juzgador. es declr un estado de conuencLnUento acerca de 

la e.xLstencla e Lnexlstencla de las clrcun.stanclas relevantes del julcLo. 

B.- Concepto de ualoraclón. verdad hlstórLca y verdad formal.. 

Conclutda la actluldad de ofrecLmlento adtnisf.ón y desahogo de Las 

pruebas de Las partes. el juzgador tiene ante si los diferentes medios de 

demostracldn de La verdad. mismos que se conuertlrdn en instrumentos de 

conulcctón del juez. 

Es precisamente en este momento. cuando la Junta. debe darles el valor 

que las mlsmas tienen legalmente y cuando puede sacar conclusiones que le 

permiten arribar de Los hechos conocldos al descubrimlento de los hechos 

desconocidos. 

68Couture J. Eduardo. Ob. Cit.. p. 217. 



107 

Que debemos entender por ualoraclón de Las pruebas. para el Ltustre 

procesalLsta Eduardo J .. Couture. et tema de La ualoracldn de La prueba 

busca una respuesta a La pregunta: 

••¿Quf§ eflcacta tienen los dluersos medtos de 

prueba establecidos en el derecho posltluo? 

Ya no se trata de saber qué es en sl misma la 

prueba. nt sobre qué debe recaer. nL por qut~n 

o cómo debe ser producida. Se trata de 

setralar. con La mayor exactitud posible. cómo 

grauLtan y qué LnfLuencla eJercen Los dLuersos 

medíos de prueba.sobre La declslón que el 

maglstrado debe expedlr ... 69 

AsLlntsmo respecto a la eflcacta probatoria puntualiza que: 

""La regla general que conviene retener. es de 

que existen uartantes de eftcacLa entre los 

dt.uersos medios de prueba. dependientes de La 

mayor o proxtmldad del Juez con Los 

mottuos. A mayor proxlmtdad. mayor grado de 

eftcacta_ a mayor Lejania. menor ualor de 

691bldem. p. 257. 
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conuLccLdn0070 

La ualoracLdn o apreclaclón de las pruebas es la operación que reallza 

el Juzgador con el obJeto de determinar la fuerza probatoria de cado uno de 

Los medios de pruebas desahogadas. Esta operación se exterlorlza al 

momento de dictar sentencia. en la parte llamada considerandos. Esta es La 

operacl6n mds dlflcLL y delicada del problema de La prueba. a realizar por 

el Juzgador. 

En este orden de Ldeas el Juzgador puede valorar las pruebas conforme 

a algunos de los sistemas establecidos. mismos que en el sl.gulente apartado 

analf.zaremos. Estos Lncorpordndose a La leglslacldn procesal respecttua. 

uan a su.Jetar al juzgador su actuar y uan a determinar como quiere el 

Legislador que ualorlce Las pruebas apartadas por las partes. 

En este momento es cuando surge lo que Becerra Dautlsta llama un grave 

problema: 

'"El Juez ctuLL tiene que buscar la verdad real,, 

es dectr,, La uerdad uerdadera (permltaseme el 

pleonasmo) de lo que las partes afirmaron 

respecttvos escritos de demanda 

contestactdn o debe suJetarse la uerdad 

formal derLuada de las pruebas que ellas 

7 º1bidem. p. 268. 



hubieren aportado en Los términos que La Ley 

quLere que sean valoradas esas pruebos .. 71 
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Ahora bien que entendemos por uerdad formal y uerdad material. real en 

forma panordmíca el multicLtado autor CLprLano Gdrnez lora nos explica que: 

.. En el proceso pubLLcLsta,. el juez yo 

el slmple espectador pasluo de La 

contienda,. slno que torna en conslderacLón La 

poslclón de cada parte,. y desde luego. tlene 

una actitud de auxHLo hacia el débil o el 

torpe frente al hdbU o poderoso. se trata de 

Lograr La uerdad materLal. sobre la uerdad 

formal o fLcticLa a que pueden dar Lugar 

clertas construcclones procesales. Acerca de 

La uerdad formal y La verdad materlaL. la 

tendencia para que La verdad material 

prevalezca sobre La uerdad formal es de 

unLuersaL aceptact.dn. y cada uez ua Logrando 

mas adeptos en el campo de nuestra dt.sct.ptlna. 

Las uerdades flctl.cias o formales a tra.ués del 

proceso constituye una degeneración de éste. 

71 Becerra Baut.ista. Josl!. El Proceso Civil en México. Deudl!cima Edición. 
M~xico. Editorial Porrúa 1 986. p. 93. 



que sdlo beneflcla a Los audaces ••• pero no al 

débU y desamparado. De aqut que el juzgador,, 

con esta nueua orientacldn y al aplicar o 

interpretar Las normas procesales,, procurard 

encontrar La uerdad material que. no es otra 

u alga el aparente contrasentido que La 

uerdadera verdad"" •72 
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SLn. embargo. Becerra Bautista 
73 

enuncia algunas de las UmLtactones 

para La btlsqueda de La verdad material: 

••su conocimiento (del juez) y La conclusión que 

saque de las aflrmaclones probadas por Las 

partes. estardn sujetas a Lo que las mismas 

partes hayan afirmado y probado. pero a la luz 

de La Leglslaclón posltlua. Se fraga,, 

consecuencia de una verdad tan quam est in 

actLs (en la forma en que aparece en actas) y 

recuérdese que: quod non est Ln actls,, non est 

tn mundo (lo que no estd en actas no exLste en 

72Gómez Lara, Clprlano. Op. Cit. p. 78. 

73eecerra Bautista. José. Op. Cit. p. 93. 



el mundo). es dectr,. de una uerdad permanente 

formaL 0074 • 

C.- Dluersos sistemas de ualoracldn de la prueba. 
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Para Los destacados procesaltstas José CastLLlo Larrafíczga y Rafael de 

PLna 75 • extsten Los sLguLentes sistemas de aprecLacLdn de Los medlos de 

prueba: 

J) EL sistema de la prueba Ubre 

2) Sistema de La prueba legal o tasada 

3) SLstema mtxto 

Eduardo Cou.ture 76
• agrega a Los anteriores el de La sana crltlca o de 

la prueba razonada,. como categorCa Lntermedla entre el sLsterna de La Llbre 

conulccLdn y el slstema Legal o tasado. 

74eecerra Baut.ista, José. Op. Cit. p. 93. 

75ee Pina Vara. Rarael y otro. lnsUtuclones de Derecho Procesal 
Civil. Vigésima. Edición. México. Editorial Porrúa. 1993. p. 271. 

76couture, Eduardo J. Op. Cit. p. 270. 
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El SL.stema de la prueba Ltbre. 

Este si.stema Llamado tambLE!n de prueba Ubre. se caracterlza porque la 

Ley no sef'íala por antf.c:lpado el grado de eflcact.a que se debe de atrtbulr 

determLnado medlo probatorio. 

La optnldn del cldslco procesaltsta italiano Carneluttl., el de La 

Ltbre conutcclón es uno de los meJores sistemas ya que: 

00Es sin duda., al menos cuando La haga un buen 

Juez.. el medio meJor para alcanzar la verdad; 

pero agrega que., obstante., tiene sus 

Lnconuenlentes. El prtnclpal conslste en que 

esta libertad es un graue obstdculo para prever 

el resultado del proceso ••. ••77 

En suma la libre conutccLdn debe ser considerada como el resultado de 

un razonamiento lógico no sometido a prestdn o impedimento alguno de tipo 

Legal. 

EL Sistema Legal o Tasado. 

Se: dice por los autores en comento que este es el sistema tradictonal 

77cttado por De Pina. Raf"ael. Op. Cit. p. 273. 
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del. derecho espaffol. desde el fuero Juzgo a La novlsLma recoptlacLdn. 

En este sistema La ualorf.zacidn de las pruebas no depende del crLterLo 

del Juez. La aprectacl.dn de cada uno de los medios de prueba se encuentra 

preutamente establecida la ley y el juez debe de aplicarla 

rLgurosamente. sea cual fuere su criterio personal. En este ststema el 

Legtslador da al Juez reglas fijas con cardcter general y segtln ellas tlene 

que Juzgar sobre la admLstbLL!dad de los medlos de prueba y sobre la 

fuerza proba.torta. 

En oplnldn de Rafael de Pina 78• este sistema de prueba. padece de un 

defecto fundamental. que es el de consagrar una oposlcLdn antinatural entre 

el conoclmlento humano y el jurldlco. EL ststema de la prueba legal o 

tasada descansa en La desconfianza del Juez. al que conuierte su autómata. 

y es. por su inflextbtltdad y dureza. incompatible con una eftcaz 

percepción de los hechos que juegan en el proceso. cuya aprectactón en el 

caso concreto escapa a las preulslones legales de Upo general que suelen 

lleuar a la fLJactón de una uerdad puramente formal. sin enlace alguno con 

los elementos uttales que palpttan en cada conttenda Judicial. 

Eduardo Couture expresa que; atln quedan resabtos. como el de que la 

confesión lt.sa y llana hacen prueba plena. el princtpio que priua de 

78Ibldem. p. 27•. 



efLcacla al testigo singular. stn resabios de: 

--una etapa hlstdrtca en La cual el legLsLador 

aspiraba a regular de antemano. con la mdxlma 

extenstdn pos:Lble, La actLuLdad mental del juez 

en el anaLL.sLs de La prueba"79 
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Exlste concenso en La mayorla de La doctrLna, de que este sistema es 

el que lnsplra La mayor parte de Los Códigos procesales. En este s:Lstema 

se combinan Los prtnclpLos de La prueba Legal y el de la prueba Libre y 

esto tiende a resolver el contraste tradtcLonaL entre La necesidad de La 

Justlcla y la de La certeza. según CarneluttL. Lo que quiere decLr que 

el conseguirlo depende sólo del slstema probatorio que se acepte. 

En oplnldn de Rafael de P!na
80

• el sistema mLxto es: el que rlge en la 

LegLslacLón procesal mexicana con tendencia a la Ubertad. pretende pallar 

los Lnconuenlentes de la aplicaclón tajante de cualquiera de los otros dos 

sistemas. SostLene el mlsmo autor que las normas sobre ualortzacLón de las 

pruebas deben desaparecer de los Cód.Lgos de ProcedlmLentos. deJando que el 

Juez proceda en el momento de realf.zarla de acuerdo con su clencla Y 

conciencia. 

79eout.ure. Eduardo. Op. Cit.. p. 270. 

80oe Pina. Raf"ael. Op. Cit. p. 275. 
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El Sistema de la Sana Crttlca. 

De este sistema habla prlncLpalmente Eduardo J. Couture quLefn aflrma 

que este surgL6 del modelo de la ley espaffola de 1855.. como un agudo 

prlnclplo en materi.a de Lnterpretacldn de la prueba testLmonLal: el de Las 

reglas de La suma crttLca y en su oplnldn este consiste en: 

--una categorla l.ntermedla entre La prueba Legal 

y la convlccldn. sin la excestva rlgldez de La 

prlmera y sin la e:cceslua lncertldumbre de La 

tlltlma .. conflgura una feltz fórmula. elogiada 

alguna vez por la doctrina. de regular la 

actLuLdad Lntelectual del Juez frente a la 

prueba'". 

Conforme a este slstema el Juez al decldLr no es Ubre de razonar a 

voluntad,. dLscrecLonalmente,. arbltrarlamente. Esta manera de actuar no 

serla sana crltLca. slno libre conulcclón. por Lo qu.e la sana crltl.ca es La 

u.nldn de la Ldglca y la experiencia sln excesivas abstracciones de orden 

Lntelectu.al pero sin oluldar lo que los filósofos llaman higiene mental., 

tendlentes a asegurar el más certero y eflcaz razonamlento. 

Por tllttmo en opinión de Rafael de Plna. este slstema es et mismo que 

el de la Ubre conulccldn ya qu.e sostiene que: 



••La dLsttncldn entre el sistema de la sana 

crlttca y el sistema de prueba Libre se basa en 

una errónea LnterpretacLdn de éste. por lo que 

nosotros La constderamos como infundada. no 

obstante la autoridad de los autores que hasta 

ahora la han defendldo•• 81 
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Sln embargo en sentido opuesto el tratadista Oualle Fauela opina 

que: 

ºCon Las reformas de 1986 al C.P.C. D.F •• Los 

artlculos 402 y 403 fueron modificados para 

establecer directamente el sistema de la libre 

ualoraclón razonada de las pruebas o sana 

crCtlca. De acuerdo con el artlcuto 402. los 

medtos de prueba practicados serdn ualorados en 

su conJunto por el juzgador. atendiendo a Las 

reglas de la ldgtca y de La experiencia; en 

todo caso. el tribunal deberd exponer 

cuidadosamente los fundamentos de la ualoraclón 

Jurldlca realizada.•• 

81 De Pina. Raf"ael. Op. Cit. p. 272. 
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D.- El SLstema de Valoraclón de la prueba en conclencla en materLa de 

trabajo 

En el anterior apartado hemos examLnado desde una perspectLua general 

los sLstemas de aprecLaclón probatoria. ahora examinaremos el sistema 

probatorio que rlge en el Derecho Mexicano del Trabajo. 

EL artlculo 841 de La Ley Federal del Trabajo dispone al respecto que: 

••Los Laudos se dlctardn a uerdad sabida. y 

buena fe guardaba, y apreciando los hechos en 

conclencta, sln necesidad de su.Jetarse a reglas 

o formulismos sobre estlmacldn de pruebas. pero 

expresardn los motivos y fundamentos Legales en 

que se apoyen••82 

Por su parte el articulo 842 de la Ley Laboral precisa algunos 

requLsltos de fondo que debe reu.nt.r el laudo . 

.. Los Laudos deben ser claros. precisos y 

congruentes con La demanda,. contestación,. y 

demds pretensiones deducidas en eL 

oportunamente .. 83 

82Ley Federal del Trabajo Comentada. Op. Cit. p. 399. 

831bidem. 

juicio 
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Para el eminente laboral!sta Néstor de Buen Lozano el sistema que 

aplLca el Derecho Procesal de TrabaJo es el Mixto y e.xplLca su postura: 

.. No compartimos Las ldeas de nuestros ttustres 

colegas y parece posible justtflcar nuestro 

punto de vista - que se inclina a conslderar 

vigente el sLstema mixto. de acuerdo a La Ley y 

precedentes jurlsprudenctales••. Asimismo 

agrega que: .. a pesar de ello. a lo largo de las 

reglas procesales, han ido apareciendo 

ltml.taclones importantes esa supuesta 

libertad lrrestrtcta,. veamos: art. 792. 794. 

795,. 802. 808 y 812 de La ley laborat••84 

Crtterto Jurtsprudenclal: 

En efecto La opinión sostenida por el citado autor. ha tenido 

respaldo por la jurisprudencia laboral. cuyas tests mas importantes 

enuncLamos a contLnuacLdn: 

Tesls 1490 

Pruebas. AprecLacLdn de las. 

Tratdndose de La facultad de Los Jueces para La aprecLacldn de Las 

84oe Buen Lozano, Nest.or. Op. Cit. p. 399. 
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pruebas. la teglslacldn mexicana adopta el slstema mlxto de ualoraclón • 

pues sL blen concede arbltrLo Judlclat al Juzgador, para ta apreclacldn de 

clertas pr""Uebas (testlmonlal. perlclal o presuntiva). ese arbl.trlo no es 

absoluto. slno restrLngLdo por determinadas re.glas basadas los 

prlnclplos de la ldglca, de las cual.es no debe separarse. pu.es al hacerlo, 

su aprecloctón. aunque no l.nfrLnja directamente la Ley. s! uf.ola los 

prlnclplos ldglcos en que descansa. y dLcha uLoLacLón puede dar meterla al 

examen constf.tuclonat
85 

Qu!nta Epoca: 

Tomo LV, Pdg. 2J92 Fraytag Gallardo Guillermo. 

Tomo LXV.l. Pdg. 1980. Cta. de Phonoftl de Forest. S.A. 

Tomo LXVII. Pdg. 1044. Casarln W. Alfredo. 

Tomo LX.IX. Pdg. 2256. Moreno AyaLa Josf!!. Sucesión de y Coogs. 

Torno LXXI. Pdg. 422. Vlcenclo Juan. Sucesión de. 

Documentos. Valor Probo.torio y Fuerza Obllgatorla de los. Debe 

dlsttngulrse entre el ualor probatorlo y la fuerza obltgatorla de un 

documento. EL prlmero es uarl.able conforme a la clase de documento 

(público. prluado. auténtlco o no auténtlco) y opera en cuanto al hecho de 

haberse otorgado o creado respecto de las declaraclones que en él se 

conslgnen. pudiendo hacer fe entre las partes e lncluso respecto de 

terceros. En cambl.o. la fuerza obllgatorla del documento conslste en la 

85 A¡>'=ndice de Jurisprudencia Laboral 191 7-1988. Junta Federal de 
Conciliacl6n y Arblt.raje. M~xico. 1991 • p. 339. 
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uLnculaclón Jurldi.ca que se deduce del acto o contrato que contLene y que 

opera tlnLcamente entre Las partes contratantes y sus sucesores 

causahablentes. sin que se extLenda a terceros. a qulenes no cabe exLgLrles 

el cumptlmlento de oblLgacLones derLuadas de un. acto o contrato al que son 

ajenos. Por esta razón. aunque el documento en el que se consigna un 

contrato, por haber sido objetado. pueda hacer prueba frente a 

terceros. el.lo no LmplLca que éstos deban soportar Los efectos jurldicos 

del contrato en el que no fueron parte. al grado de consi.derarlos también 

como obligados. 

Amparo di.recto 592/88. Aceros Monterrey. S.A. 25 de enero de J989. 

Unanimidad de uotos. Ponente: Leandro Ferndndez Castillo. Secretarlo. 

Abraham S. Marcos Vatdés. 

Informe 1989. Tercera Parte. Vol. 11. Segundo TrLbunaL Colegiado del Cuarto 

CLrcuLto. Pdg. 715. 

ConcLUacLón Y Arbitraje. La facultad de aprecLar en concLencLa Las 

pruebas. que la Ley Federal. deL Traba.Jo otorga a Las juntas de conclUacl6n 

y arbLtraje. sLgnlfLca que no estdn oblLgadas a estLmarLas en determlnado 

sentldo conforme a reglas abstractamente preestabl.ecLdas. pero no lmpUca 

que en tos Julcf.os de trabajo ta verdad penda por entero del. {ntlmo 

conuenci.mLento de Las juntas. at grado de poder tener por cterto un hecho 

s!n fundamento objetluo. Aprec!ar en conclencla las pruebas. es pesar con 

Justo crLterl.o tdglco el ualor de las producl.das en autos. sf.n que por esa 
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facultad pueda llegarse al extremo de suponer hechos que carezcan de apoyo 

en algún elemento aportado durante la tramLtacLón de Los confltctos. ya que 

La concl.encla que debe formarse para decidirlos. ha de ser precisamente el 

resultado del estudio de esos elementos. para justificar la conclusión 

obtenida. y no consiste en la sola creencia o conulccldn puramente 

subjettua del que juzgue. 

Amparo directo 348/89. Jesús Felipe Rodrlguez LLano. 23 de agosto de 1989. 

Unantmtdc.id de votos. Ponente: Leandro Ferndndez Castillo. Secretarlo: 

Abrahatn S. Marcos Valdés. 

Informe 1989. Tercera Parte. Vol. II. Segundo Tribunal Colegiado del 

Cuarto Ctrcutto. Pdg. 721. 

Por tllttmo y en relación a la dlflctl y deLLcada labor de apreciación 

de Las pruebas qutero Lnuocar la lucLda expresLdn al respecto del destacado 

tratadLsta Nestor de Buen: 

.. En realLdad. detrds de estas sanas ltmLtaclones 

a la aparente llbertad de Juzgar en conclencLa 

que se les otorga a las Juntas. estd latente 

una notable desconfianza por su eflcacta en la 

lm.particldn de la Just:LcLa social. De esta 

manera el Julcto de amparo constituye una 

garantla de control sobre La Ubertad de 



apreclacldn normalmente concedida. poniendo de 

manlflesto La preocupación del Estado por 

garantizar un mlnlmo de seguridad juridlca que 

se produce a partir de esa relattua estabilidad 

que resulta de la obseruancla obligatoria de la 

Lnterpretacldn de los tribunales de arnparo0086 

E.- Nuestra propuesta: La Necesaria untflcacldn de crlterlos procesales 
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para la ualoracldn de Las actuaciones penales en el procedlmlento 

laboral con relación a Las faltas de probidad y honradez. 

EL problema se agrava cuando se conJuga con una prdctf.ca frecuente por 

parte de los patrones. que es la presentar denuncias penales por hechos 

flctlclos. con el obJeto de LntLmldar al trabajador para que este ú.Utmo 

renuncie a demandarlo laboralmente o se desista de La demanda ya 

interpuesta. ya que st no se ualoran cuidadosamente estas pruebas que son 

apartadas al proceso por et patrón. se podrd cometer una graue LnJusticia 

contra el trabajador al tener por acreditada una causal de rescl.sidn. a 

traués de este matertal probatorio. 

otro aspecto del problema es la suma ftexLbilldad con que se utl.lLza 

et concepto de probidad y honradez por la JurLsprudencla. ya que en esta 

86oe Buen Lozano. Nest:or. Op. Ch .• P. 400. 
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causal son Lncluldas La mas amplia gama de conductas de LncumpLLmlento por 

el trabaJador. aun sln ser graves. 

Comparto la opinión del Llustre maestro Merlo de La Cueva de 

condlclonar La facultad potestativa de la rescl.slón por parte del patrdn a 

Los slgutentes presupuestos: 

.. a) Que se trate de un acto u omLsldn de alguna 

de las partes. que implique el 

Lncumpl Lmlento de las obllgaclones 

generadas por la relacldn Jurtdlca de 

empleo~ 

b) Que el LncumpLLmlento de La acción u omlsldn 

resulte grave. descartdndose por 

Lnferenctas de la Ley (art. 47. fr. XV. Ley 

federal de trabajo), La dlsolucldn de Las 

relaclones de trabajo por LncumpLLrnlento 

~ o Lnobservancla de Las obLLgacLones 

secundarlas. 

e) Que trate de acto Lntenclonal 

culpable. que pu.do haberse evltado0087 • 

87oe la Cueva, Mario. El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo. M~xlco, 
Editorial Porroa, 1 972. p. 238. 
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En mf;!rLto al prLncLplo de Libertad de traba.Jo. el trabajador puede 

disolver en cualquier tLempo. el patrón. el patrón sólo puede rescf.ndLrlo 

en los casos y términos taxatluamente seffaladas en la Ley Federal de 

TrabaJo. (art. 47). 

Por Lo antes expuesto resulta de gran trascendencia La reguLacLón. La 

LnterpretacLón. apllcacldn y uaLoracLón de Las causales de rescLsLón. 

motluadas por el trabajador. por Lo que las Juntas al resotuer respecto a 

La Lnjustl.fLcact.ón del despido reclamado por el trabajador. deben hacerlo 

interpretando Las dl.sposLcLones reLatLuas a la rescl.slón. como justamente 

lo sostf.ene el maestro MarLo de la Cueua88 

TesLs 106 

Falta de probidad del Trabajador. AprecLacLón en el Laudo de Las 

Actuaciones Penales en Relación con La • 

.. Las pruebas de un proceso penal.~ deben ser 

estudiados en el Laudo. no en función del ualor 

que le hubiesen marcado o lo autoridad penal, 

sf.no de acuerdo con La aprecLacLdn que La Junta 

responsable haga de ellas al ser examinadas en 

el juLcLo laboral. Juzgando en concLencLa para 

precisar sL con tales probanzas se ha 

demostrado no La falta de probldad••89 

881bidem. p. 240. 

89 A~ndice al Manuel de Acceso a la Jurisprudencia Laboral 191 7-1 985. Tomo 
J. Op. Cit. p.p. 293-294. 
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Sexta época. Quinta parte. 

TesLs Relacionada 

Faltas de Probidad del TrabaJador. Apreclacldn en el Laudo de las 

Actuaciones Penales. en Relación con las . 

.. No es indispensable. en materia de derecho 

laboral. que las faltas de probidad. a fln de 

ser consideradas como tales, tengan que llenar 

los requisitos que la Ley Penal seffala para que 

se constituyan en delttos .. 90. 

Probidad. Para que por Falta de ella pueda resctndlrse La Relacldn Laboral 

debe probarse que la Conducta es Dolosa. 

'"Probidad significa rectLtud de dnlmo. hombrla 

de bien. integridad y honradez en el actuar. de 

donde se deriva que carece de eLla el suJeto de 

La relación laboral que adopta una conducta 

dolosa contraria a Los prf.nclplos que han 

quedado enunciados, a resultas de la cual se 

produce o puede productrse un resultado daffoso 

o un per JuLcLo dlstLntos a los preuLstos por el 

articulo 47. fracción V de la Ley Federal del 

TrabaJo. De lo anterLor se sigue que por mds 

90
1bld. 



pernlcloso o nocible que sea el resultado de 

determlnada conducta. es lnadmlstble hablar de 

falta de probidad. sl no se demuestra que quien 

lo ocasi:ond tuvo el deliberado propdstto de 

hacerlo o al menos de intentarlo. bien con el 

solo dnlmo de causarlo. o. bien o fin de 

obtener un beneficio para sl o para otro•• 91 • 

Amparo Directo 114/89. Robtnson Ldpez Aquino. 

18 de abrll de 1989. Unanimidad de uotos. 

Ponente: Carlos Gerardo Ramos Córdoua. 

Secretarlo: Hugo Valderrdbano Sdnchez. 

Informe 1989. Tercera Parte. Vol. 11 Primer 

Trlbunal Colegiado del Sexto Circuito. Pdg. 

812. 
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Por tlltlmo. recordamos que en pdglnas anteriores hemos crltlca.do La 

elasttcldad conceptual de La expresldn falta de probidad y honradez. Lo que 

ha dado lugar a que los patrones incLu.so la jurisprudencia incluyan 

conductas que no son graves. 

Por Lo antertor resulta necesario deLtmLtar atln mds dicho concepto. 

restringiendo su alcance. sin embargo establecer un concepto. aún mds 

preciso que el establecido por la Jurisprudencia. resulta dlf(cLl. ademas 

de que no es m!stón de la Ley ocuparse de deflnlclones. En efecto c0nto lo 

91 La Gaceta Laboral No. 42. Op. Cit. p. 80. 
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hemos comentado,. al analLzar la jurlsprudencla estabteclda en relacLdn a 

las faltas de probidad,. este concepto no se orienta en lo fundamental en un 

.sentido patrLmontaUsta. ya que para este concepto resulta Lntrascendente 

por eJemplo el monto de lo dispuesto por el trabajador. Lmportdndole sdlo 

La falta de rectl.tud del trabajador al disponer del bienes del patrón. De 

esta manera encontramos que todo delito cometido en contra de Las personas 

en su patrlmonto es una falta de probidad u honradez,. pero no todas Las 

faltas de probidad y honradez tt.plflcan delitos. De Lo que se LnfLere que 

el concepto Laboral de faltas de probidad y honradez es mds amplLo., que 

tncluso el concepto de delito. 

Lo anterior se corrobora por el hecho de que frecuentemente las faltas de 

probidad u honradez de los traboJadores que. aún cuando son en contra del 

patrón en su patrLmonLo. no son delLctLvas pero sl son causales de despido. 

tal es el caso de la conducta consistente en dormirse durante las horas de 

trabaJo. usar un vehtculo del patrdn con fines parttculares., quedarse el 

cobrador de un camldn con el Lmporte de un boleto. otros ejemplos 

establecidos por la jurisprudencia. 

Por lo que en conclusldn. para que exista las faltas de probidad y honradez 

no es necesario que exista Lesidn al patrimonio del patrón. sino que basta 

que el trabaJador deJe de eJercltar sus derecho y cumpltr sus obligaciones 

lealtad. Lo anterior lo confirman los criterios Jurisprudenciales que 

han considerado diversas acciones u omisiones desleales ele un trabaJador 

COIRo faltas de probidad u honradez tales son Los casos en que el trabaJador 
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presenta documentos falsos al potrdn para justlfl.car Las faltas de 

asLstencLa. traba.jo con dos patrones en el mlsmo horarLo. abandonar el 

trabajo. etc. 

A nuestro julclo resulta adecuado e Lntegro el concepto doctrina de faltas 

de probidad u honradez elaborado por el dLsttnguLdo maestro Roberto Muffoz. 

Ramón el cual sostiene que: 

º"Las faltas de probidad u honradez son las 

acclones u omislones del trabajador. deLLctLuas 

o no •. lesLuas del patrtmonlo del patrón o que. 

atln cuando Lesivas. LmpUcan 

comportamiento desleal-falta de rectttud de 

dnhno. de hombr(a de blen y de integridad en el 

obrar .. 92 

Sln embargo no obstante lo brUlante de dLcha deftnlclón. no resol.vertamos 

nada con tntroduclrlo a traues de una reforma a la Ley Federal del Trabajo. 

por lo anterlor nuestra propuesta concreta es. que no basta establecer en 

la ley laboral una definlción de faltas de probidad y honradez,. puesto que 

esto ya lo hizo la jurisprudencia slno que deben precisarse en forma 

taxatlua aquellas conductas graues que la lntegran. tal es la solución 

adoptada por algunos lmportantes contratos colectivos de trabajo como el de 

92Muf\oz Ramón. Robert.o. Op. Cit.. P. 326. 



la UNAN,. que en su clausula 20 estipula: 

son faltas de probidad y honradez : 

a) que marque la tarjeta correspondLente a otro 

trabaJador 

b) que no entregue a las autoridades o a sus 

representantes los objetos,. de dlnero o ualores 

que hubLere encontrado en el local en que presta 

sus seruLclos y que hubiesen sido extraviados por 

otro trabajador. 

e) que gestione y obtenga el pago de 

prestacldn a que no tLene derecho y que 

posterlorldad se descubra esta cLrcunstancLa. 

d) que disponga de objetos,. dinero,. o valores 

propiedad de la unLuerstdad. 

e) que lnslnu«!,. soUclte o acepte del público. 

gratlflcaclones u obsequlos por dar preferencias 

en el despacho o trdmlte de Los asuntos .. 93 
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Por supuesto La enunclacldn de estas conductas debe excluir las causales 

expresamente establecLdas en el art!culo 47 del ordenamt.ento laboral. 

93contrato Colectivo de Trabajo para el personal administ.rativo de la UNAM 
1992-1 994. P. 21. 
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De esta manera. propongo se reforme el articulo 47 de La Ley Federal del 

trabaJo para agregar a La fracción II del mismo el siguiente pdrrafo: 

Por faltas de probidad y honradez deberdn 

entenderse Las siguientes conductas: 

a) dl.sponer de bienes del patrón. 

b) dormirse en el centro de traba.Jo. 

e) que marque la tar Jeta de otro traba.Jador. 

d) destinar el uehlculo del patrón a fines 

partl.cutares. sin su autorlzaclón. 
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CONCLUSIONES 

Prlm•ra: La ulda es una sucesldn constante de hechos. acontecllnlentos 

sucesos. La conducta Laboral de trabaJador (actos 

omlslones) es regulada por el Derecho del Trabajo. seff.aldndole 

tiste efectos JurCdlcos. Ast una conducta que se aparta de la 

honradez y de la rectitud en el obrar la Ley La sanclona con La 

resctslón del trabajador. 

S.aunda: Sin embargo .. y en virtud de los distintos órdenes normativos. que 

integran nuestro orden Jurtdlco a una determinada conducta que 

LmpUque el Lncumpltmlento de un deber., puede atrtbutrsele 

dluersas responsabLUdades (laboral. cLuLL., penal)., mismas que 

ocastones se mezclan y presente serlas dLfLcuLtades para La 

del lmltacldn. 

Tercera: SL bien la palabra responsabLLLdad adrnlte dtuersos slgnlflcados 

en nuestra tesls La utLLLzamos como Tn.erecLmlento. el obligado a 

responder de alguien o de algo. Es decLr como obltgaclón. que 

corresponde a una persona determl.nada. de reparar el daffo o 

perJuLclo causado a otra 1 bf.en por ella mLsma 1 por el hecho de 

Las cosas. o por actos de las personas por los que deba 

responder. 



Cuarta 

Quinta: 

Sext:a.: 
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La Ley Laboral entre otras causales de reclsidn contenidas en el 

articulo 47 de La misma. establece la relativa 

probidad y honradez. esta causa incluye 

las faltas de 

variedad de 

conductas. Esto da Lugar a que frecuentemente sean denunciados 

penalmente por su presunta relación con delitos patrimonlales 

tales como robo. abuso de confianza. fraude, daff'o en propiedad 

aJena. Origindndose confusiones en cuanto o La delimttacidn de La 

conducta propiamente laboral y la penal. 

Conforme a la Jurisprudencia. la connotación laboral de las 

faltas de probidad y honradez es dlstLnta a la penal. No 

obstante que tienen como común denominador un hecho lllcito que 

entraffa uno conducto uiolatoria del deber jurldico de no daffar a 

nadle. Se distLngu.en porque para La existencla de la. falta de 

probidad y honradez no es necesario la existencia de un dalfo 

patrlmonlal. y por tanto resulta Lrreleuante cumpllr 

requisitos de la Ley Penal. bastando solo una conducta aJena a un 

recto proceder. 

Es frecuente que en el procedimiento Laboral seguido ante Las 

Juntas de concf.LLaclón y arbitraJe. las_ partes aporten material 

probatorio consistente en actuaciones penales derivadas de una 

denuncla penal. relacionada con faltas de probidad y honradez. 

medios de prueba que Las Juntas de conclliactón deben valorar o 
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apreciar,. entendiéndose por esta actluldad La que reaUza la 

junta en el momento de dictar el Laudo con el objeto de 

determinar la fuerza o eflcacla probatoria de cada uno de Los 

medios de prueba desahogados. 

Sillptlrna: Las Juntas de concll laclón y arbltraje en ejercicio de La 

facultad soberana que Les concede el articulo 842 de La Ley 

Laboral estdn autorizadas para apreciar Las pruebas de 

procedimiento penal en el laudo,. no en funcldn del valor que 

hubiesen merecido a La autoridad penal,. st.no de acuerdo con la 

ualoracldn que la junto respectlva haga de ellas al 

examlnadas en el juicio laboral,. juzgando en conclencla para 

precisar si con tales probanzas se ha demostrado o no la falta de 

probidad. 

Octava: Dado La elasticidad conceptual de la palabra faltas de prob!dad y 

honradez. Y a la frecuente utLUzac!ón abustua por parte del 

patrón de la denuncia penal con el obJeto de LntLrnLdar la 

conducta de los trabaJadores para que estos des!stan de 

dern.anda laboral. las Juntas deben Lnterpretar en forrna 

restrLctLva y en beneflclo del trabajador dLcha causal. para 

arribar a La uerdad real y no sólo a la forrnal. y as! deterrnLnar 

cuando existe una auténtLca falta de prob!dad... solo asl se 

euttard hacer nugatorto el principf.o de estabLLLdad en el empleo. 
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Nowena: Para superar la sLtuacLón descrLta en La concluslón anterlor. 

consideramos que mas que LncluLr una defl.nlcLón de faltas de 

probidad u honradez en La Ley laboral. proponemos una reforma a 

la fracctdn rr del artccuLo 47 de la misma .. para que se adLcLone 

una dLsposLcLón que establezca: son faltas de probidad y 

honradez: dormirse dentro de la jornada de trabaJo. abandonar el 

trabajo. usar un uehlcuLo del patrón fines particulares • 

dl.sponer de bienes del patrón para sl,. etc. 
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