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En el aRo de 1980 entro en vigor la reforma a la parte procesal de nuestra Ley Federal del 

Trabajo. Una de las innovaciones introducidas por tal reforma fue el principio de suplencia 0 

correction de la demanda deficiente del trabajador, noble figura procesal cuya finalidad 

consiste en evitar que 10s trabajadores pierdan 10s derechos que se originan de su relacion 

laboral, por el solo hecho de haber incurrido en errores o defectos al elaborar dicho escrito. 

Nos llam6 rnucho al atencion el hecho, notorio, de que hasta hoy nuestros tribunales del trabajo 

no hayan dado cumplimiento a las normas que establecieron una figura de tan preclaro fin. Fue 

esto lo que nos motivo a elegir corno tema para nuestra tesis profesional el intitulado 'La 

suplencia de la queja en la demanda laboral", con la intenci6n de sefialar 10s posibles factores 

que han causado la inobservancia del citado principio y de proponer las medidas que 

consideramos necesarias para lograr su cabal cumplimiento. 

Estamos seguros de que el presente trabajo adolece de errores, deficiencias, quizd omisiones 

de aspectos importantes; teniendo wnciencia de ello pedirnos a quienes habrdn de analizarlo y 

evaluarlo tomen en wnsideraci6n que, a pesar de que el rnismo tiene un enfoque 

substancialrnente practico, ha sido elaborado por alguien que no cuenta sin0 con una cortisirna 

experiencia en el dmbito forense laboral, hecho que wnlleva grandes limitaciones. 

Nuestro trabajo lo hemos divido en cuatros capitulos, en 10s cuales abordamos 10s aspectos 

mas importantes de la figura objeto de nuestro estudio, como son 10s relativos a su surgimiento. 

su alcance, su aplicaci6n, & justificaci6n y, por ultimo su complementaci6n. 

En el primer capitulo hablamos de 10s conceptos generales que nos han de servir como 

elernentos para esclarecer la naturaleza juridica de la relaci6n laboral; tocamos en esta secci6n 

lo relativo a la naturaleza juridica de la relaci6n laboral, las desigualdades existentes entre el 

trabajador y el patr6n, las autoridades entre uno y otro y su funcion, asi como la seguridad 

juridica que debe brindar la ley laboral a ambos. 



En el segundo hacemos un breve esbozo del proceso laboral en general, pasando Por 10s 

principios basicos de dicho procedimiento tales wmo la flexibilidad y sencillez, concentracion, 

inmediatez en el proceso, publicidad, oralidad, gratuidad y la instancia de parte considerando 

que tales principios son 10s que rigen primordialmente el proceso laboral. 

En el siguiente, hacemos un estudio analitico de la suplencia, del principio de correwion de la 

demanda en el proceso laboral, de la necesidad juridim social de observar tal principio, su 

aplicacibn, del momento en que se debe aplicar tal principio, de 10s limites del mismo, de 10s 

motivos que tuvo el legislador para su inclusion en la refonna procesal de 1980 a las opiniones 

de 10s estudiosos del proceso laboral aludiendo al momento que ha de suplirse y corregine la 

demanda. 

En el ultimo, tratamos lo relativo a la justificacibn del principio y a las medidas que estimamos 

deben tomarse para alcanzar su cabal cumplimiento por parte de 10s tribunales de trabajo; 

como medidas proponemos la revisibn minuciosa de la demanda, la creacibn de mas tribunales 

laborales, la preparacibn y mayor capacitacibn y actualizacibn del personal de 10s tribunales, 

habiendo analizado tambibn la irrenundabilidad de 10s derechos de 10s trabajadores. Con el 

objeto de que este trabajo logre que se instrumente lo necesario para lograr la observancia del 

principio de correccibn de la demanda del trabajador. 



CONCEPTOS GENERALES 

A efecto de tener bases que nos sirvan para evaluar la eficacia de la suplencia en la demanda 

laboral, vamos a iniciar nuestro tema de tesis estableciendo diversos conceptos generales. 

buscando en 10s mismos, elementos que nos sirvan para fundamentar nuestra opinion respecto 

de dicha eficacia. 

1.1.- NATURALEZA JURlDlCA DE LA RELACION LABORAL 

Es muy diferente hablar del concept0 de trabajo y del patron, que de la relacion juridica que se 

establece entre ambos. 

El trabajo es el esfuerzo que se desarrolla en beneficio propio o de extraiios, y el patron en un 

momento determinado, serh aquel a quien beneficie el esfuelzo realizado por el trabajador. 

En lo que es el context0 de la relacibn laboral encontramos que la uni6n que existe entre el 

esfuerzo y el beneficio de tal efecto provoca una cielta sistematiiacion normativa, a traves de la 

cuhl se logra la utilidad que el capital busca en toda relacion laboral. 

El maestro Mario de la Cueva cuando explica la formacibn de la relacion de trabajo, nos dice: 

'...La formaci6n de una relaci6n de trabajo es imposible sin la ocurrencia de la voluntad del 

trabajador, pues se reconoce que a nadie se podr6 obligar a prestar trabajos personales sin su 

pleno conocimiento. La disposicion forrna Park de 10s derechos individuales del hombre, per0 

el derecho del trabajo lo hace subrayar y lo respeta, porque su desconocimiento equivaldria a 

transformar al hombre en esclavo ... Se apunta la necesidad o la posibilidad, por lo menos. de 

un acuerdo de voluntades previo a la iniciacion de la prestaci6n del trabajo; sostenedores de la 

teoria de la relacion del trabajo nunca han afirmado, y tampoco es la tesis prevalente en la ley 

nueva, que no puede existir o que nunca eXiSte un acuerdo previo de voluntad para la 

formacion de la relaci6n; por el contrario, la base del A~ticulo 20 de la Ley de Trabajo, cuando 

dice: 'Cualquiera que sea el act0 que le de Origen"; sefiala la posibilidad de ese acuerdo. En 



relacion con este matiz conviene precisar que la esenica de la doctrina nueva wnsiste, por 

una parte, en que el acuerdo de voluntades noes un requisito inevitable para la formacion de la 

relacion, y por otra, y esta es la cuestion fundamental. En que ese acuerdo de voluntades no 

podra ser el rector de la vida de la relacion, porque esa funcion la cumple, el estatuto de la Ley. 

10s contratos colectivos entre otros ordenarnientos'.' 

Determinar la naturaleza juridica de la relacion laboral, es ubicar la materia en el lugar que le 

wrresponde dentro de la clasificacion del derecho: es, pues, un problema de clasificacion y por 

lo tanto, de ciencia del derecho. 

En el Digesto, aparece ya la clbsica y antigua distincibn de Ulpiano, en virtud de la cual el 

derecho publiw tendria por objeto el gobierno de la Republics y el privado perteneceria al 

provecho de cada individuo en particular. Y a partir de entonces son m"ltiples y muy variados 

10s intentos por enWntrar una formula adecuada para clasificar el derecho, (teoria del interbs 

en juego, sujeto, norma protectora de la patrimonialidad, negativas, pluralistas, eclecticas, etc.). 

criterios que han sido desvirtuados por la falta de un sustento definitivo de clasificaci6n. 

Sin embargo, desde un punto de vista totalmente cientifiw y estricto no son validas estas 

clasificadones, al no caber la distincion, ya que toda norma juridica es estatal y el sistema 

juridic0 es unitario; y pretender clasificar al orden juridiw, como decia Kelsen, seria como 

clasificar 10s cuadros de un muse0 por su precio. 

A mayor abundamiento, la divisi6n del derecho ptibliw y derecho privado se encuentra 

actualmente en revision, debido a las tendendas de tratadistas que pretenden incluir una 

categoria m6s, a la cual han denominado derecho social y en la que ubican al derecho laboral. 

Por todo ello, wincidimos con el maestro NBstor de Buen-Lozano cuando afirma que no es 

posible ubicar a ninguna disdplina de las que integran la enciclopedia y en forma especial al 

derecho del trabajo, en solo una rama determinada del derecho; agrega, ademas, que es 

precis0 recoger la tesis que intentando satisfacer un rigor cientifiw, prefiere determinar 

- 

' c~ova. Manode la. 'El Nuavo Derechodel Trabajo Mexicano'M6xim, ed. Porr"a. S A .  lea. Ediu6n. 1998. pdg 188 



institucionalmente la naturaleza juridica y no en grupo, ya que puede haber relaCiOneS 

integradoras de una institucibn, las cuales no correspondan a la tendencia general de eSta. 

Determinar la naturaleza juridica de la relacion laboral, responde a una preowpacion cientifica. 

ya que la posibilidad de observar un orden: pretension sistematica, es lo que permite a las 

disciplinas sociales ser concebidas como expresibn de la ciencia. 

No intentamos aqui abordar en plenitud el problema de la clasificacion del derecho y SU 

division. Nuestra intencion ahora es mAs modesta. De todas maneras es oportuno recordar que 

no existe una clasificacion plenamente satisfactoria, en alguna medida porque es mhs que 

discutible si la clasificaci6n ha de hacerse en funcion de la naturaleza de las normas 0, desde 

otra perspectiva, en consideration a las instituciones2 

CarActer publiw. En la etapa actual, aun con todas las reservas que sea necesario establecer. 

resulta sin embargo, aceptable la division que contempla tres ramas principales: derecho 

publiw, derecho privado y derecho social. 

Tiene al menos, el merit0 de satisfacer un principio de orden. Ahora bien, sin la pretension de 

que cada una de las disciplinas que integran la Enciclopedia Juridica pueda encajar de manera 

plena en alguno de esos grupos, ya que no hay, en rigor, formas puras, lo cierto es que por la 

inte~encibn primordial del Estado, en pleno ejercicio de su soberania y en desemperio de uno 

de 10s tres poderes aut6nomos que identitican a la democracia, el denominado Poder Judicial. 

la rama procesal es, esencialmente, derecho publiw. Atin en una wncepci6n institutional 

resulta Clara la participadbn protagonista del Estado en las relaciones juridiw procesales y. 

como wnsecuencia necesaria, su naturaleza de derecho publiw. 

Naturaleza preferentemente imperativa. Para Guasp, afirma la wndici6n publica del derecho 

procesal la naturaleza absoluta no dispositiva que debe reconocerse a sus nor ma^.^ Sin 

embargo, este no es un principio absoluto ya que existen normas procesales que wnceden 

fawltades a las partes y poderes discrecionales al juez. Es claro, no obstante, que la tendencia 

predominante en el derecho procesal es que las normas Sean precisamente imperativas, sin 

~ u e n  Lolano, Nestor de, 'InIrOdumdn a1 Ertudio del oeremo Ci i r .  3s. EdiUdn, 1998, pbg. 23 y rr. 
' Guarp. Jaim. 'Derecho Pmseral Cik. Za. relmpnsidn de la 3a. Ed idn  1968 T.I. Intmdumb y pa* general. pdg 16 



pejuicio de que en alguna de sus expresiones especificas pueda predominar el CardCter 

disoositivo. 

En ese mismo orden de ideasiChiovenda recuerda que las partes pueden convenir, de manera 

que sea obligatorio su acuerdo para el juez, el sometimiento a una determinada competencia 

temtorial, que siempre es prormgable y evenlualmente, una extension de un tbrmino no 

perentorio.' 

Especificamente en el derecho p m s a l  del trabajo, tal es el sentido de lo dispuesto en el art. 

876, fracc. IV de la Ley Federal del Trabajo, que faculta a las partes para solicitar 

conjuntamente, se suspenda la audiencia en la etapa conciliatoria con el objelo de procurar una 

conciliacibn. 

Para Chiovenda son claramente imperativas las normas procesales 'que se refieren a la 

constitucibn de la relacibn procesal (fonnacibn y calidad del juez, wmposicibn del Colegio 

juzgador, abstenci6n de 10s jueces, capacidad de las partes, intewencibn obligatoria de 

procurador); las normas que regulan la actividad del juez y de las partes respecto del juez 

(oralidad, publicidad, medios de prueba, sentencias~.~ 

Sin embargo en esto no hay nada absoluto; 'una norma puede pasar de la categoria de las 

dispositivas a la de las absolutas y viceversa, segun las condiciones de tiempo y de lugar y 

segun la apreciacibn que de ellas haga el legislador." (IBIDEM). 

Autonomia. El derecho procesal es autonorno en la medida en que 'tiene una posicibn especial 

derivada del enlace wntinuo del interbs general con el individual", segun seAala ~ h i o v e n d a ~  

Hay una doble participacibn de intereses que perfila su Clara identidad: por una parte, el interes 

mismo del Estado en que se logre la observancia de la ley y se mantenga el orden social; por la 

otra, el de 10s particulares, cuyo afAn es el reconocimiento de su controversia y de su 

condici6n jurldica, w n  todas las consecuencias inherentes. 

- - 

Chiovenda CPrdenas. 'Printipios de Demcho P-sal Civil'. Mexicn, l a .  Ed'ribn 1980. T.I. pPg 138 
'Ob. d.. pdg. 32 ' Ob. d.. T.I. pAg. 137 



Como resultado de esa autonomia Jaime Guasp destaca que el derecho procesal no es de una 

pertenencia a otras ramas juridicas ni es tampoco un instrumento de ellas, no es alg0 

sewndario o accesorio respecto de Otms sectores del derecho, especialmente con relacion a1 

derecho material. La afirmacion de la autonomia del derecho pmcesal se funda, Iogicamente 

en una wncepcion de la funcion procesal ajena a la que entiende, su pmposito establecer una 

via para logra la eficacia de 10s derechos materiales. 

En ese sentido edge una postura wmo la que defiende Guasp a pmposito de su finalidad 

esencial que encuentra en la simple satisfaccjon de pretensiones, que no debe de confundirse 

w n  la obtencion de una sentencia favorable, ya que consiste solo en el logro de la intervendon 

del juez para resolver una controvenia. 

El pmblema de determinar como nace, se integra, se desarrolla y se extingue la relacion laboral 

es un tema apasionante y muy eatens0 que por ahora no pretendemos abordar, pem si es 

precis0 mencionar el concept0 mismo de la relacion juridica, ya que toda relacion laboral, es por 

fuerza, una relacion juridica. 

Por tanto wnsideramos que el elemento bhsico de todos 10s contenidos juridiws no es el 

derecho subjetivo, sino la relacion juridica. 

Al hablar de la relacion de trabajo, se entiende que va a existir una sistematizacion entre la 

prestacion del selvicio y la recepcibn o benefido del mismo, en tal forma que la Legislacion en 

varios casos, tiene un contenido eminentemente social y portal razon, suple la voluntad de las 

partes, para establecer 10s lineamientos en qua dicha relacion de trabajo debe darse. 

Es aqui, en donde podemos encontrar laS ideas de la eficacia de la suplencia en la demanda 

laboral, en virtud de que la Ley Federal del Trabajo con su alto wntenido de Derecho Social. 

protege o intenta proteger al economicamente debil. 



De ahi, que la Ley encuentre ya un principio fundamental de Derecho Social, a traves del cud 

suple la voluntad de 1% parteS en la relacion individual de trabajo. 

Asi, podemos Citar el Articulo 20 de la Ley Federal del Trabajo, en donde se establece lo 

siguiente: 

ARTICULO 20.- Se entiende por relacion de trabajo, cualquiera que sea el act0 que le dC 

origen. la prestacibn de un trabajo personal subordinado a una persona, mediante el pago de 

un salario. 

Contrato Individual de Trabajo, cualquiera que sea su forma o denominacion, es aquCl por 

virtud del cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado mediante 

el pago de un salario. 

La prestacion de un trabajo a que se refiere el pArrafo primer0 y el contrato celebrado producen 

10s mismos efectos'.' 

N6tese como la misma Legislacion, va a encontrar una prestacion de la energia de una persona 

destinada a 10s objetivos de un patron y esta situaci6n representa el establecimiento de una 

subordinacibn a 10s intereses del patron, claro esth, que el fin y objetivo de la prestacion de la 

energia del trabajo serA el pago del salario. 

De tal forma que desde el momento en que existe la prestaci6n del s e ~ i c i o  se da la relacion de 

trabajo, incluso sin existir el wntrato escrito, ya el mismo articulo 21 de la ley laboral, presume 

la existencia de un wntrato de relad6n de trabajo, cuando se presta un trabajo personal y Bste 

es recibido por el patron. 

Evidentemente el Derecho Social, es la caracteristica y naturaleza juridica esencial del context0 

de la relacion laboral. 

'.Ley Federal da Traba]oV: Mexiur ed. Pornia. Boa. Edici6n ds 1998. pdg. 33. 



Es necesario elaborar cuando menos una definicion de lo que es el Derecho Social, misma de 

la que nos habla el maestro Lucio Mendieta y Nunez en la redaction siguiente: "El Derecho 

Social es el conjunto de leyes y disposiciones aut6nomas que establecen y desarrollan 

diferentes principios y procedimientos protectores en favor de las personas, grupos y sectores 

de la sociedad, integrados por individuos econ6micamente debiles para lograr su convivencia 

para con las otras clases sociales dentro de un orden justo. 

Podemos clasificar el Derecho Social de la siguiente forma: 

A) Derecho de Trabajo. 

0) Derecho de la Seguridad Social 

C) Derecho de Asistencia Social. 

D) Derecho Cultural. 

E) Derecho Social Internacional. 

F) Derecho Agrario. 

G) Derecho Social Ewn6mico. 

En wnclusi6n, cientificamente no es posible dividir el Orden Juridiw w n  sus wmplicaciones 

sociales y politicas; sin embargo, academicamente a la Seguridad Social la ubicamos en el 

Derecho Social wncedido wmo un Derecho nivelador de las desigualdades existentes en la 

sociedad, tendientes a alcanzar la justicia social, para que el Estado le proporcione la 

satisfaccibn a las necesidades de 10s gmpos w n  una moral wlectivizada'.' 

Vamos a enwntrar que las exigencias sociales, van a darle al conjunto social, 10s medios 

necesarios para el cumplimiento de estos fines, esto es, la exigencia social es proporcionarle a 

cada individuo, un minimo de bienestar que le permita wnducir su vida en forma dewrosa y 

digna en su calidad de hombre. 

Generalmente 10s individuos en el momento en que establecen su negocio, empresa 6 f6brica. 

tratan por todos 10s medios que 10s costos por concept0 de mano de obra, sean minimos y que 

estos resulten lo mas modestos posibles para lograr una utilidad mayor. 

' Mendlet8 y Nlinez. Luuo. 'El Derecho SotiaT: MBxico, ed. Pomia. S.A. 



Es por ello que se hizo necesario que el derecho social se aplique con el objeto de proteger a 

personas con un nivel de educacion, economiw y social inferior, que solo cuenta wmo unico 

medio para subsistir con su fuerza de trabajo y con la ingerencia de la ley laboral se crean y 

establecen normas que regulan esa relacion laboral entre desiguales. 

De ahi, que una de las bases de naturaleza juridica de la relacion laboral, evidentemente'sera 

la de Derecho Social. 

1.2.- DESIGUALDADES ENTRE EL TRABAJADOR Y EL PATRON 

Como wnsecuencia de lo expresado con anterioridad, encontraremos diversas desigualdades 

entre el trabajo y el capital. 

Las desigualdades entre el trabajador y el patr6n, atendiendo a diversos criterios, se pueden 

dividir en: 

a) lntereses en pugna 

1.- Conflictos individuales 

2.- Conflictos colectivos 

3.- Conflictos juridicos (individuales, art. 57 de la Ley de la materia, colectivos) 

4.- Conflictos de orden econ6miw (individuales, wlectivos) 

b) sujetos 

1.- Entre patrones y trabajadores. Ejemplo: despidos. 

2.- Entre patrones. Ejemplo: sustituci6n patronal. 

3.- Entre trabajadores. Ejemplo: problema de escalafon o preferencia derechos. 

4.- Entre sindicatos: detentacibn o titularidad de un wntrato wlectivo de trabajo. 

5.- Entre sindicatos y terceras personas: cuando un sindicato se opone, en su calidad de titular 

del wntrato wlectivo de trabajo a que la empresa wntrate a un trabajador ajeno al gremio. 



Conflictos individuales son 10s que afectan intereses de caracter particular, independientemente 

del numero de trabajadores que en ellos intervengan. 

Conflictos wlectivos son 10s que afectan intereses de caracter profesional o sindical, tambien 

con independencia del numero de trabajadores que intervengan o participen en dichos 

conflictos. 

Conflictos juridicos son 10s que se retieren al cumplimiento o interpretaci6n de la ley o de 

wntratos y desde luego pueden ser individuales o wlectivos, segun el interes afectado. 

Conflictos de orden ewn6mico son 10s que crean, modifican, suspenden o terminan 

wndiciones de trabajo e igualmente pueden ser individuales o wlectivos. 

c) Legal 

1.- Por violaci6n de un derecho. 

2.- Por violaci6n de una norma. 

3.- Por inexistencia de condiciones de trabajo justas. 

4.- Por desequilibrio entre 10s factores de la producci6n 

5.- Por incumplimiento de lo pactado. 

6.- Por insometimiento al arbiraje. 

El derecho del trabajo, tanto a nivel mundial w m o  nacional, naci6 wmo un product0 del 

movimiento obrero y por ello su objetivo no podia ser otro que tutelar 10s derechos de la clase 

trabajadora; y es que '... quien necesita proteccibn, no es el explotador, sino el hombre de 

trabajo".' por eso no puede negarse que el derecho laboral debe ser total o fundamentalmente 

protector del desvalido trabajador. 

Asi surgi6 y asi es en la actualidad el derecho del trabajo; un ordenamiento fundamentalmente 

protector de la clase trabajadora. El carActer proteccionista de esta rama de la ciencia juridica 

no se juslifica sino por la desigualdad econ6mica. que trasciende a lo social y a lo cultural. 

existente entre 10s sujetos de la relaci6n laboral, trabajador y patr6n; el primero, sobra decirlo. 

' ~ a r a ,  ~eribeno. pr6logo a la obra del Maertm Albeno Tweba Urbina.El Nuevo Anlarlo 123.. ed. Pomia. Mexim. 1978, pdg. 12. 
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colocado en un plan0 completamente inferior respecto de aquel en que se encuentra el 

segundo -salvo algunas excepciones que, aunque poquisimas pueden darse-: solo en razon de 

esa diferencia de oposicion entre las partes es precis0 crear normas tutelares. 

Al hablar del derecho del trabajo como un derecho protector de la ciase trabajadora, el doctor 

Nestor de Buen afirma: '... no cabe duda que en la mayor parte de 10s casos el trabajador 

enfrenta sus menguadas fuerzas de individuo y su estado de necesidad, a la condicion siempre 

infinitamente superior del patron, quien dicta unilateralmente las condiciones de trabajo. Si las 

leyes no wntuvieran esas norrnas protectoras, 10s trabajadores trabajarian mas alla del limite 

de su capacidad fisica, con salarios aun mPs bajos que 10s salarios minimos, sin descansos 

semanales, ni vacaciones, ni atencion mbdica, ni nada (...) es evidente que las normas del 

trabajo, partiendo del supuesto indiscutible de esa diferencia entre las partes, crean todo un 

sistema de minimos y maximos, siempre en favorde 10s trabajadores ...'.'O 

El carbcter proteccionista del derecho laboral estuvo ligado a esta joven disciplina juridica 

desde el tiempo mismo de su nacimiento: no obstante es necesario aclarar que tal 

particularidad, aparentemente sin fundamento alguno, durante mucho tiempo estuvo reservada 

casi de manera exclusiva para el derecho sustantivo del trabajo; la parte adjetiva, o sea, el 

derecho procesal laboral, inexplicablemente quedb al margen de esa caracteristica. Sobre este 

topico, el eminente jurista umguayo Eduardo J. Couture, hablando de algunas nociones 

fundamentales del derecho procesal del trabajo, ha manifestado: '... mientras el derecho 

material, por su parte, fue creado todo un sistema juridic0 de excepci6n. el derecho procesal 

permanecib estacionario sobre las bases y fundamentos del sistema individualists del derecho 

comun. Por un lado, se iba desmoronando la teoria de la culpa en materia de accidentes de 

trabajo: se declaraba abolido el principio de la libertad contractual, se daban nuevas bases ai 

contrato colectivo. Pero por el otro, el litigio o pleito en que esos intereses se ventilaban, no 

modificaba sus principios de igualdad de las partes en el juicio, de autonomia de la voluntad 

privada, de sumision del juez a la tramitacion forzosa del proceso comun ...".ll 

Ciertamente fue un grave error, pues no creemos que haya existido causa alguna que lo 

justifique, el que no se atribuyera a esas dos partes del derecho laboral, la sustantiva y la 

' O ~ ~ e n  Lozano, Nertor de. 'oerechodsl Trabajo', ed. Pornla. 11 y 1Za Edicibn. Torno I.M&x8co. 1998, pdg. 60. 
" .~~tud ios  4s Derecho Pmcesal Civil'. Torno I, ed. Ediar Soc. Andn Edlomr. Buenor Aims. Angentina. 1946. pdg. 274 



adjetiva, identica finalidad protectora pues, como bien dice el doctor Enrique Alvarez del 

Castillo. 'el derecho procesal del trabajo reconoce como fuente 10s principios del Articulo 123 

Constitucional y wmparte las mismas caracteristicas y esencias que tiene el derecho del 

trabajo en general, siendo en wnsecuencia un derecho de clase, progresivo y en avarice 

wnstante, con el fin indudable de proteger en juicio 10s intereses de 10s trabajadores Por Su 

desigualdad real. Sin embargo, este derecho procesal en sus expresiones legales y sobre todo 

en sus aplicaciones wncretas vive un retraso historico, mantenido por un juridicismo liberal que 

hace prevalecer la idea de la igualdad formal de las partes en el juicio de trabajo ...".12 

Per0 la notoria desigualdad en la relacibn y en 10s conflictos trabajador-patron hizo necesario 

que el derecho adjetivo laboral tambibn se ocupara de la proteccion de la parte debil. 

rompiendo w n  el principio de igualdad de las partes en el proceso y otorghndole privilegios a la 

parte que se encuentra en inferioridad, ya que '... el procedimiento logic0 de wrregir laS 

desigualdades es el wear otras desigualdades". '3 

La manifiesta desigualdad ewn6mica, social y cultural existente entre 10s dos sujetos de la 

relacibn labaral es la causa fundamental de que el trabajador no pueda hacer valer y defender 

sus derechos ante 10s tribunales en la misma forma en que lo puede hacer el patrbn. Es 

evidente que para awdir a 10s tribunales a reclamar un derecho se requieren conocimientos de 

tipo juridiw; w n  todo y que el derecho procesal del trabajo este desprovisto de formalidades, el 

trabajador no puede por si solo hacer valer sus derechos en la via jurisdictional sin0 que 

requiere, invariablemente, de alguien que le asesore juridicamente, y por sus escasos recursos 

econbmiws esth imposibilitado para contratar 10s selvicios de un abogado especialista en la 

materia laboral, viendose precisado a recurrir a profesionales del derecho no especializados en 

esa rama, o abogados deficientemente preparados o, peor a h ,  a personas que ni siquiera han 

cursado la carrera de derecho. El patron, por su parte, colocado en suprema wndicibn 

ewnbmica esth en posibilidad de utilizar 10s se~ i c i os  profesionales de especialistas y expertos 

en derecho del trabajo y tiene, entonces, la ventaja de defenderse mejor en el juicio laboral y 

mayor probabilidad de obtener una sentencia favorable a sus intereses. De esta manera vemos 

" 'Reformas e la Ley Fsdsnl del Trabaio en 1979'. Editado por la Univemidad Nacional Autbnoma de Mexico. Mexico. 1980. pp. 
24-25. 
'' Couturs. Eduado J.. Op. Cn., pdg. 275. 



como la superioridad en el ambito ewnomico trasciende a lo juridico, y se origina la necesidad 

de tomar medidas a1 respecto. 

Con la finalidad inmediata de corregir la desigualdad existente entre trabajador y patron, se 

incorporaron a nuestra ley laboral varias figuras procesales, de las que no podemos ocupamos 

en este trabajo porque cada una de ellas requiere de un profundo estudio, entre ellas el 

principio de la suplencia de la demanda deficiente del trabajador, w n  el cual se otorga a'este 

un privilegio procesal que tiene por objeto igualar a las partes en cuanto a posibilidad de ejercer 

correctamente sus derechos ante 10s tribunales, es decir, se vino a compensar la desigualdad 

economica con una desigualdad juridica en el proceso que colocara a las partes en un mismo 

plano. Por ello, la suplencia de la demanda, que hasta hoy nuestros tribunales del trabajo han 

dejado de obse~ar ,  tiene de rnanera plena justificada su existencia en el derecho procesal 

laboral, y 10s tribunales del trabajo deben wrnplir w n  lo que manda el precept0 que la 

establece, ya que, de seguir wmo hasta ahora la inferioridad material del trabajador seguiri 

produciendo la perdida de sus derechos laborales para beneficio de la parte patronal. 

Aun hoy algunos estudiosos del derecho laboral censuran la implantation de la suplencia y 

justifican la inobsefvancia de la misrna por parte de 10s tribunales, pugnando por que en el 

proceso laboral siga imperando el principio formal de igualdad de las partes. Sabiendo ellos. 

como saben, que existe una marcada desigualdad en cuanto a medios para alcanzar justicia 

ante 10s tribunales entre el trabajador y el patron, no wmprendemos cu i l  se la a raz6n que 

aduzcan para que se dB un trato igual a 10s desiguales. M i s  todavia: hasta en el derecho 

procesal civil que  es de donde proviene ese principio de igualdad formal de las partes que 

invocan- se ha rewnocido que en muchas OCaSioneS existe desigualdad entre 10s 

contendientes, lo que ha originado la irnplantaci6n de normas que permiten al juzgador corregir 

10s defectos procesales de la parte debil, su posicibn resulta del todo infundada. 

Creemos, por ello, que muy pronto todos nuestros juslaboralistas, quizi con la sola excepci6n 

de 10s que representan 10s intereses patronales, rewnocerin que 'el derecho procesal social. 

especialrnente el derecho del trabajo, origina una tendencia renovadora del proceso, concluye 

con la igualdad formal de 10s contendientes ante el juzgador indiferente, vigilante, impasible e 

inocuo y quiere restablecer la igualdad material de las partes, tomar en cuenta su situacion real, 



y las desigualdades sociales, economicas y culturales' I' y tambien que 'el derecho individual a 

la justicia, la libre posibilidad de todos 10s ciudadanos a obtener la prestacion jurisdictional para 

la resoluci6n de 10s conflictos en que son parts,  tropieza en la realidad del capitalism0 Con un 

desequilibrio indudable. provocado por la desigualdad de medios y wnocimientos para acudir 

con efectividad a la justicia del estado. Consecuentemente, 10s desprotegidos, 10s carentes de 

condicion suficiente para acceder a una justicia real (...) requieren de una reestructuracion del 

derecho individual a la justicia, necesitan la intervencibn del estado en las leyes y e'n Su 

aplicacion judicial ...'I5 Verdaderamente creemos que en el fondo es muy probable que, como lo 

ha afirmado el distinguido Doctor Jose Davalos 'aun quienes critican la reforma procesal (de la 

que la suplenda de la demanda forma parte, agregamos) rewnocen su profundo wntenido 

social y la aplauden".I6 

Todo lo aqui dicho constituye la primera de las razones que motivan la necesidad de la 

observanda del'principio de suplencia de la demanda del trabajador: esperamos que muy 

pronto 10s tribunales del trabajo decidan dar vigencia plena a este privilegio procesal de 10s 

trabajadores y cuenten con 10s medios necesarios para ello. 

Miguel Borrell Navarro, al hablarnos de eStaS circunstancias de desigualdad material nos dice: 

'Como persona fisica, trabajador, debemos de entender en cuanto a sexo, lo mismo el hombre 

como a la mujer, debemos de considerar en ambos las rnismas obligaciones y derechos para 

obtener y desempefiar un cargo y adquirir el atributo del trabajador var6n como la mujer, son 

iguales ante la Ley ... Debemos de wnsiderar w m o  sin6nimos de 10s tbrminos obrero, artesano. 

operario y trabajador, induyendo el de empleado, siempre que ademas de 10s elementos 

generiws que todos encierran de trabajadores, tambien wncurran 10s demas u otros elementos 

de subordinacion, sinonimo de deber de mando y de obediencia, aunque esta facultad y 

obligacion tienen que referirse exclusivamente al trabajo wntratado y dentro de la jornada 

laboral; tambien debe ser personal, es decir realizarlo precisamente la persona contratada y no 

otra; ademAs debe de mediar un salario requisites todos estos que deberAn concurrir para que 

se integre la denominacibn de trabajador: el trabajador, de acuerdo con la Legislacion Laboral 

tiene la obligacibn de desempefiar su trabajo bajo la supervision de su patron como de sus 

- 

" Alvarer del Cartillo. Ennqus. 'Reformar a la Ley Federal dsl Trabalo en 1979'. Op. Cit. pAg 68. 
" Ib'dem, pdg. 69. 
" .LDI Reforma9 al Procedimienlo del Trabaio', en Anuano Juridico XI 1984, Univemidad Nacional Autbnoms de Mexiur, lnsliluto 
de lnwutqacioner Juridicas. Mexico, pbg. 30. 



representantes. La desobediencia a las brdenes de 10s representantes del patron, es causa de 

rescision del trabajo ..."I7 

Por tanto, el Derecho del Trabajo, gracias a ubicarse dentro del Derecho Social, puede lograr 

que todas esas diferencias tan marcadas que existen en la relacion obrero patronal, puedan 

equilibrarse. 

1.3 - AUTORIDADES ENTRE EL TRABAJADOR Y EL PATRON 

Inicialmente, el Concept0 de autoridad, va a presentar un elemento caracteristico que hacen 

que la persona pueda tener una autoridad derivada de la propia ley, iniciaremos diciendo que 

las autoridades del trabajo son aquellas que se encargan de la apiicacion de las nonnas 

laborales y pueden ser de diversas categorias: autoridades administrativas, autoridades 

jurisdiccionales (las juntas). 

Para que una autoridad pueda nombrarse como autoridad, debe tener la facultad de decidir el 

Derecho, o de ejecutarlo. 

El maestro Miguel Acosta Romero, cuando nos explica el tbnnino de autoridad, nos dice: 

'Autoridad es todo Organo del Estado que tiene atribuidas por el Orden Juridico, facultades de 

decisibn 0 de ejecucibn o alguna de ellas por separado ... Autoridad es el Organo Estatal 

investido de facultades de decisibn o de ejecucibn, cuyo ejercicio engendra la creacibn. 

modification o extincibn de situaciones en general de hecho o juridicas con trascendenda 

particular y determinada, de manera imperativa.' 

Lo que el maestro Acosta Romero nos acaba de citar, nos proporciona una idea generalizada 

respecto de lo que debemos de entender por concept0 de autoridad, de tal manera que para 

que encontremos una autoridad del trabajo, sera requisito indispensable que la misma, 

encuentre en la ley una cierta facultad para que 6sta la pueda desarrollar en una f o n a  

imperativa hacia todos 10s gobernados. 

1, mnel Navano. M'gusl. 'Andlisir P r a d i i  Jurirprudencial del DerecOa Mexican0 del Trabaio'. Mbrica. ad. Pac, la. Ednci6n. 1989. 
pdgr 62 a 67. 
" A m l a  Romem. Miguel. Teorla General del Demcho Admininral'wo'. Mbxiur, ed. Pornia. S.A., 138. Edici6n. 1997, Phg. 632. 
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Luego entonces, conforme a las ideas que emana el Derecho Administrativo, la autoridad 

solamente puede hacer lo que la Ley le permite. 

Principalmente me basare en esta exposicion en la resefia historica de las juntas de 

conciliacion y de conciliacion y arbitraje, en cuanto a su regimen legal. 

En la expo~icibn de motivos de la ley de 1970, donde aparece sin lugar a dudas el criteri0 

personal de Mario de la Cueva, se dice que: 'el derecho mexicano del trabajo puede 

enorgullecerse de haber creado una administracibn de justicia para 10s problemas del trabajo 

con perfiles propios, sin paralelo en ninguna otra legislacion y con un hondo sentido 

democratico". Ello se expresa en la integracibn de las juntas w n  representantes de 10s puntos 

de vista e intereses de 10s dos factores de la production: trabajo y capital y del inter& general 

de la Naci6n. 

Por otra parte, atendiendo a la estructura politica del pals y a la circunstancia de que la 

aplicacibn de las leyes de trabajo wrresponde a las autoridades federales y locales (art. 523 

L.F.T.), se rewnocen dos jurisdicciones: una federal y otra local. 

En el text0 original del art. 123 wnstitucional no era asi. El proemio facultaba tanto al Congreso 

de la Uni6n wmo a las Legislaturas de 10s Estados para expedir leyes sobre el trabajo. 

"fundadas en las necesidades de cada regi6nm, lo que determin6, wmo vimos antes, el 

establecimiento de sistemas diversos de imparticibn de la justicia laboral. Es a partir de 1927. 

cuando Plutarw Elias Calles promulga el 17 de septiembre el decreto correspondiente en que 

se crea la Junta Federal de Conciliad6n y Arbitraje para el objeto de conocer de 10s asuntos de 

interes federal. Es importante seRalar que dicho decreto se expidib sin facultad alguna ya que. 

fundado en la fraccion I del art. 123 que solo penit ia dictar leyes en materia de trabajo al 

Congreso de la Union y a las Legislaturas de 10s Estados. La circunstancia de que se 

denominara 'decreto" a la disposicion respectiva no modificaba la naturaleza material de ley. La 

Junta Federal de conciliacion y Arbitraje nacio con evidente inwnstitucionalidad. 



La federaliiacion de la materia laboral en 1929 por iniciativa de Emilio Portes Gil para evitar la 

promulgacion de 'leyes ambiguas o contradictorias', segun se expresaba en la Exposicion de 

motivos, vino a superar el escollo de incostitucionalidad que afectaba a la Junta Federal de 

Conciliacibn y Arbitraje y, al mismo tiempo dejo a 10s gobiernos estatales la aplicacion de la ley 

al dejar en sus manos la formacibn de las juntas centrales. No fue mala la solucion en la 

medida que constituyo un freno a la excesiva centralizadon posible. 

Ha habido un intento de federalizar en totalidad la materia laboral, sustrayendo a 10s Estados la 

integracion de las juntas. El Congreso de la Union aprobb la enmienda respectiva durante el 

gobierno del Presidente Lopez Portillo, pero no lo hideron las Legislaturas de 10s Estados. Sin 

embargo, todo indica que ese proyecto volvera a tomar fuelza. 

LAS JUNTAS FEDERALES DE CONCILIACI0N.- Segun serlalamos en el capitulo anterior, las 

Juntas Federales de Conciliaci6n y Arbitraje tienen por objeto actuar como instancia 

wnciliatoria potestativa para 10s trabajadores y 10s patrones y wmo Junta de Conciliacibn y 

Arbitraje en asuntos de menor cuantia. Estos son, en 10s tbrminos del art. 600 fraccion IV de la 

Ley Federal del Trabajo 10s juicios en que se reclarne el cobro de prestaciones cuyo importe no 

exceda de tres meses de salario. 

Como lo advierten Trueba Urbina y Trueba Barrera en un comentario al art. 591 de la Ley 

Federal de Trabajo las Juntas Federales de Conciliacion tienen por objeto 'favorecer a 10s 

trabajadores para que presenten sus quejas y demandas en sus lugares de trabajo donde no 

haya Junta Federal de Conciliacibn y Arbitraje ..." 

La instancia conciliatoria. anotan 10s mismos comentaristas, es potestativa "... per0 la funcion 

jurisdictional que se le enwrnienda a las Juntas Federales Conciliatorias en el caso de la 

fraccibn II del precepto, es obligatoria, debibndose tramitar dichos conflictos conforme a 10s 

procedimientos especiales que establecen 10s articulos 782 a 788..'O 

De estas Juntas de Conciliacibn y Arbitraje. Euquerio Guerrero nos dice: 'La Nueva Ley ha 

establecido un cambio fundamental en el caracter de las Juntas de Conciliacibn pues aun 

''.Ley Federaldel Trabaio.de 1970. Reforma PC-al de 198Oed. Pomia. SA.. Merim. 53.. Edidn. 1985, pkg. 313 
".Ley Fedenl del Tnbaio' ed. Pomia. Mexiw. 80a  Edicibn 1998. p6gr. 570 a 573 



cuando su funcion principal seguira siendo la de advenir a las partes, se le asignan ahora 

caracteristicas de la Junta de Arbitraje cuando se trate de wnflictos que tengan por objeto el 

cobro de prestaciones cuyo monto no exceda del importe de tres meses de salario, este cambio 

seguramente ha tenido como objeto expeditar la justicia laboral permitiendo que 10s conflictos 

de pequefia cuantia Sean resueltos por estos Tribunales, disminuyendo asi el numero de 

asuntos de que conozcan las Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje. 

Existen dos clases de Juntas de Conciliaci6n: Las Accidentales y las Permanentes, laS 

primeras existihn en el lugar en donde el volumen de 10s conflictos de trabajo no ameriten el 

funcionamiento de una Junta Permanente. Para este supuesto 10s trabajadores o patrones. 

cuando suja algun conflict0 deberAn de ocurrir ante el Inspector Federal del Trabajo a fin de 

que se integre una Junta de Conciliaci6n Accidental, este funcionario prevendra a cada una laS 

partes para que dentro del tbrmino de 24 horas designen a sus representantes y les darA a 

wnocer el nombre del Representante del Gobierno, pudiendo el Inspector asumir estas 

funciones cuando sus actividades se lo permitan..."2' 

Desde que se inicia la estructura de la administracibn de justicia laboral, enwntramos que 10s 

jueces anterionente, declinaban su veredicto por lo regular siempre a beneficio del capital. 

esto en virtud de las maniobras que se realizaban para que el fallo fuera favorable al patron; de 

tal forma que se pensb mejor establecer una junta a travbs de la cual, se diera la llamada 

justicia social y de ahi surgieron las Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje, a travbs de las cuales, 

se otorga a las partes el se~ i c i o  pribliw de gobierno de administraci6n de justicia laboral. 

Estas Juntas estan integradas por Representantes del Gobiemo, del capital y de 10s 

trabajadores, de tal manera que se organizan para darle a la Legislaci6n ~a'boral, la forma 

procedimental a travbs de la cual va a lograr la eficacia que se requiere para ejercitar la acci6n 

que otorga la norma. 

CLASIFICACI0N.- En principio las Juntas Federales de Conciliation deben funcionar 

penanentemente, con la jurisdiction territorial que les asigne la Secretaria del Trabajo y 

Prevision Social (art. 592 de la Ley Federal del Trabajo). Sin embargo, si la importancia y el 

" Guemro. Euquerio. Nanualdel Oerecho del Trabaio.: Mexim, ed. Pomia. S.A.. 20a Edlabn. 1998. p6g. 415 y 416 



volumen de 10s conflictos de trabajo no amerita el funcionamiento de una junta permanentem 

funcionara una junta accidental. 

INTEGRACI0N.- Dispone el art. 593 de la Ley Federal del Trabajo: 

Las Juntas Federales de Conciliacion Permanente se integraran con un representante del 

gobierno, nombrado por la Secretaria del Trabajo y Prevision Social, que fungire cbm0 

Presidente y con un representante de 10s trabajadores sindicalizados y uno de 10s PatrOneS. 

designados de conformidad con la convocatoria que al efecto expida la misma Secretaria. Solo 

a falta de trabajadores sindicalizados la eleccion se hara por 10s trabajadores libres. 

Es pertinente anotar que aqui se encuentra un ejemplo, entre 10s muy escasos de la ley, en que 

la sindicalizacibn obrera otorga algun privilegio. Por cada representante propietario de 10s 

trabajadores y de 10s patrones se nombrarb, dice el art. 594 de la Ley Federal del Trabajo, un 

representante suplente. 

La integracibn de las juntas accidentales se llevara a cab0 'cada vez que sea necesario' (art. 

595 de la Ley Federal de Trabajo). 

Los presidentes de las Juntas Federales de Conciliacion permanentes o accidentales, deberAn 

cumplir, de acuerdo al art. 596 de la Ley Federal del Trabajo, 10s siguientes requisitos: 

I.- Ser mexicano, mayor de edad y estar en pleno ejercicio de sus derechos; 

11.- Haber terminado la educacibn secundaria; 

111.- Demostrar conocimientos suficientes de derecho del trabajo y de seguridad social; 

1V.- No pertenecer a las organizaciones de trabajadores o de patrones; 

V.- No pertenecer al estado eclesiAstiw; y 

VI: No haber sido wndenado por delito internacional sancionado con pena corporal. 

Los presidentes de las Juntas Federales de Conciliacibn accidentales, estan sujetos a las 

mismas exigencias salvo la educacion secundaria. Solo requieren haber concluido la educacion 

obljgat~ria, esto es, la primaria, de acuerdo a1 art. 30. Constitutional, fraccibn VI. 



Lo que parece incongruente con esos limites tan escasos de educacion es que 10s candidates 

demuestren 'wnocimientos suficientes de derecho del trabajo y de la seguridad social'. Pero. a 

veces, el legislador se da ciertos lujos ... 22 

Para 10s representantes de 10s trabajadores y de 10s patrones se exige nacionalidad mexicana. 

educacion obligatoria, no pertenecer al estado edesiestico y no haber sido wndenados por 

delitos internacionales w n  pena wrporal (art. 598), lo que 10s excusa de 10s con0~imientOS 

laborales y de seguridad social. 

Constituyen impedimentos para asumir la representaci6n sectorial, cuando se trata de juntas 

permanentes, el hecho de ejercer la direction, gerencia o administracibn de una empresa 0 la 

pertenencia de la directiva de un sindicato de las ramas de la industria representadas en las 

juntas. Si se trata de juntas accidentales la limitaci6n comprende a 10s mismos funci0nariOS 

empresariales y solo a 10s miembros de las directivas de 10s sindicatos afectados (art. 599 de la 

Ley Federal del Trabajo). 

Es evidente el intento de evitar decisiones parciales que refleja el art. 599 de la Ley Federal del 

Trabajo, lo que viene a confirmar la tesis que 10s representantes de 10s sectores no son, en 

rigor. 'una especie de abogados incrustados en las juntas para hacer valer ante el 

representante del gobiemo 10s puntos de vista y 10s argumentos que puedan favorecer 10s 

intereses de sus representados'. 

FACULTADES.- En el art. 600 de la Ley Federal del Trabajo se determinan las facultades y 

obligaciones de las Juntas de Conciliaci6n permanentes y accidentales. No se establece una 

separacion tajante entre 'facultades' y 'obligaciones', ni tampow se desprende del texio del 

articulo lo .  Que permite considerar que se trata de derechos de ejercicio obligado, un pow  en 

la linea de 10s derechos politiws. En rigor la expresibn adecuada habria sido la de 'funciones" 

que, en 10s tbrminos del Diccionario de la Real Academia (1070), en su version singular, es 

'Accion y ejercicio de un empleo, facultad y oficio". 



Estas funciones pueden clasificarse como sigue: 

1. De conciliacibn. En virtud de ellas las juntas deben procurar un arreglo conciliatorio de 10s 

conflictos de trabajo y, de ser procedente. aprobar 10s convenios que les sean sometidos Por 

las partes. 

2. De instruccibn. Las juntas deben recibir las pruebas que 10s trabajadores o 10s pattones 

juzguen wnveniente rendir ante ellas, en relacibn con las acciones excepciones que pretendan 

deducir ante la Junta Federal de Conciliacibn y Arbitraje. El tbrmino no podrb exceder de diez 

dias. Ai ~ n c l u i r  la recepdbn de las pruebas o habiendo transcurrido el termino de diez dias. 

deberbn remitir el expediente a la junta especial de la jurisdiccibn territorial a que estuviere 

asignada, de haberla y si no, a la Junta Federal de Conciliacibn y Arbitraje. 

3. De tramitacibn. Estas facultades atienden a dos problemas especificos. En primer tbrmino, 

las Juntas de Conciliacibn deben recibir las demandas que les Sean presentadas y remitirlas a 

la junta especial o a la Junta Federal de Conciliacibn y Arbiiraje, en su caso y, en segundo 

lugar, c~mplimentar 10s exhortos y practicar ias diligencias encomendadas por otras juntas 

federales o locales de wnciliacibn y arbitraje. 

4. De arbitraje. Las Juntas Federaies de Conciliacibn deben de resolver. en definitiva, 10s 

wnflictos que tengan por objeto el wbro de prestaciones cuyo monto no exceda de tres meses 

de salario. 

5. De denuncia social. En una curiosa versibn de una funci6n administrativa tutelar, se 

encarga a las juntas de conciliacibn la denuncia ante el Ministerio Publico cuando un patrbn 

haya dejado de pagar el salario minimo general a uno o varios de sus trabajadores. 

6. Finalmente se indica que tendrbn las demas facultades y obligaciones que les senalen las 

leyes, fbrmula de uso comun tan frecuente como intitil. 

LAS JUNTAS LOCALES DE CONCILIACI~N.- Los gobernadores de 10s Estados quedan 

facultados para instalar Juntas Locales de Conciliacibn en 10s municipios o zonas economicas 



que lo requieran (art. 601 de la Ley Federal del Trabajo). Sin embargo, no podran hacerlo en 

10s municipios 0 zonas econ6micas en que estbn instaladas juntas de conciliacion Y arbitraie 

(art. 602 de la Ley Federal del Trabajo). 

A las Juntas Locales de Conciliacion les son aplicables las disposiciones relativas a las Juntas 

Federales de Conciliacion (articulo 603 de la Ley Federal del Trabajo). 

En estos terminos, podemos ya empezar a citar a una de las primeras autoridades que 

intewienen en la prestacion del sewicio personal subordinado y que podria afectar en forma 

directa o indirecta estableciendo formas de control para el desarrollo de dicho servicio personal 

subordinado, nos referimos a lo que es la Secretaria de Trabajo y Prevision Social, misma que 

Segun la Ley Organics de la Administraci6n Publica Federal, en su Articulo 40, establece las 

atribuciones que tiene dicha Secretaria, en la vigilancia y supervision de la relacion laboral. 

Asi, en tbrminos generales dicho Articulo 40 establece: 

ARTICULO 40.- A la Secretaria del Trabajo y Prevision Social corresponde el despacho de 10s 

siguientes asuntos: 

1.- Vigilar la observancia y aplicacion de las disposiciones relativas contenidas en el Articulo 

123 y demes de la Constitucibn Federal, en la Ley Federal de Trabajo y en sus Reglamentos; 

2.- Procurar el equilibrio entre 10s factores de la produccion de conformidad con laS 

disposiciones legales relativas; 

3.- lntewenir en 10s contratos de trabajo de 10s nacionales que vayan a prestar sus sewicios al 

extranjero en cooperacibn con la Secretaria de Gobemacion, la de Comercio y Fomento 

Industrial y de Relaciones Exteriores: 

4.- Coordinar la formulaci6n de 10s Contratos Ley del Trabajo; 

5.- Promover el increment0 de la productividad del trabajo; 



6.- Promover el desarrollo de la capacitaciirn y el adiestramiento del y para el trabajo, aSi COmO 

realizar investigaciones, prestar servicios de asesoria e impartir cursos de capacitacion para 

incrementar la productividad que en el trabajo requieran 10s sectores productivos del pais, en 

coordination con la Secretaria de Educaci6n P6blica: 

7.- Coordinar la integracibn y establecimiento de las Juntas Federales de Conciliaci6n y 

Arbitraje". 23 

La primera autoridad que trataremos es la Procuraduria de la Defensa del Trabajo creada en 

virtud de la obligation derivada de la ley que tiene la Secretaria del Trabajo y Prevision Social. 

por medio de la cual se otorga asesoria laboral gratuita al trabajador con el objeto de que 

pueda IOgrar el cumplimiento de todos 10s derechos y obligaciones establecidos en la Ley 

Federal del Trabajo y asi lograr que la propia ley tenga la eficacia que el legislador le quiso 

atribuir, generandose asi la proteccidn generaliada al trabajo. 

Existe otro Organo Especializado en la impartid6n de justida laboral, que no depende del 

Poder Judicial, esto es, no esta reglamentado en la Ley Organica del Poder Judicial de la 

Federaci6n, ni tampoco de la Ley Organica del Tribunal Superior de Justicia de cada uno de 10s 

Estados, nos referimos a las Juntas Locales y Federales de Condliacion y Arbitraje, que a 

pesar de que verdaderamente administran Justida Laboral, no forrnan parte de este Poder 

Judicial. 

Por lo que, podriamos catalogarlas como verdaderos Tribunales Administrativos, en 10s que a 

base de un arbitraje, van a establecer un laudo que debera ser obligatorio para las partes. 

Por tanto enwntramos como el wncepto de justicia social, es sin duda el parametro principal 

sobre la cual estan acertadas la Nueva Administracion de Justicia Laboral. 

Al respecto, Alberto T ~ e b a  Urbina, nos explica algunas situaciones al decir: 'La idea de 

Justicia Social en que descansa la Nueva Ley, se inspira no solamente en la parte 

"Conh6ntsre: Ley Oqdnica ds laAdministrati4n PUblica Fderal. Mbxim. ed. Pac. 1994, pdgs. 47 y48. 



proteccionista del Articulo 123 en favor de 10s Trabajadores, de acuerdo w n  el Concept0 

universal que tiene de la misma: La Justicia Social busca afanosamente un equilibrio Y una 

justa armonizacion entre el capital y el trabajo, estando intimamente vinculado al bien C O ~ U ~ . "  

"En el Articulo 12 establece wmo tendencia de las Normas de Trabajo wnseguir el equilibrio y 

la justicia Social en las relaciones entre trabajadores y patrones. No solo el Derecho Sustantivo 

de la Nueva Ley es proteccionista de 10s trabajadores, sino tambien debe entenderje que lo es 

el Derecho Procesal, aun cuando no autoriza atraves de este que 10s trabajadores logren la 

socialiacion parcial de 10s bienes de produccion, sin embargo, no obstante la desigualdad 

notoria que existe entre el obrero y el patron, se adopta el contrarevolucionario principio de 

igualdad de las partes en el proceso, es decir, de paridad procesal...'24 

Al hablar de 10s principios basicas del procedimiento laboral, vamos a observar como el 

concepto de justicia social, estara totalmente impreso en las normas procedimentales de la Ley 

Federal del Trabajo, y luego, cuando veamos en el capitulo tercero la suplencia como un 

principio generalizado, ObSeNaremOS, tambibn como esta se realiza en base a esta idea del 

concepto de justicia social, que parte tambien de la estructura del llamado Derecho Social. 

Asi tenemOS que todo el ctimulo de legislaci6n y de autoridades que rodean la relacion juridica 

establecida frente a ese concepto de autoridad en la relacion de trabajo, tambien va a contener 

necesariamente la idea de justicia social. 

Ahora bien, podemos decir que son varias las autoridades que deben de inte~enir  en la 

relacibn laboral patron-trabajador, de tal forma que consideramos necesario transcribir el 

Articulo 523 de la Ley Federal de Trabajo, el cual establece la Seguridad del Trabajo, y 10s 

Servicios Sociales que puede proporcionar, revelandose totalmente, el concepto general 

basado en la posibilidad completa de una Seguridad Juridica identificada con el Derecho social 

frente a la relacion obrero-patronal. 

"Tnrba Ulbina, A1beqo;El Nusvo DenchodelTrabaio': Mexico. ed. Pomja, S.A.. 6a. Ediddn. 1985. pdg. 194 y 199. 



Articulo 523, que a la letra dice: 

ARTICULO 523.- La aplicacibn de las Normas de Trabajo compete, en sus reSpectivaS 

jurisdicciones: 

I -  A la Secretaria del Trabajo y Previsibn Social: 

11.- A la Secretaria de Hacienda y Credito Pirbliw y de Educacibn Publica; 

Ill.- A las autoridades en las Entidades Federativas, y a sus Direcciones o Depaltamentos de 

Trabajo; 

IV.- A la Procuraduria de la Defensa del Trabajo: 

V.- Al Servicio Nacional del Empleo. Capacitacibn y Adiestramiento: 

VI.- A la Inspecdon del Trabajo; 

VII.- A la Comisibn Nadonal de 10s Salarios Minimos; 

VIII.- A la Comisi6n Nacional para la palticipaci6n de 10s Trabajadores en las Utilidades de laS 

Empresas; 

IX.- A las Juntas Federales y Locales de Conciliacibn; 

X.- A la Junta Federal de Conciliacibn y Arbiiraje; 

XI.- Alas Juntas Locales de Conciliadbn y Arbitraje y; 

XII.- Al Jurado de ~esponsabilidades.'~~ 

Como mnsecuencia de lo anterior, cada una de estas autoridades en lo que se refiere a la 

proteccibn del trabajo, van a prestar sus servicios basados tambien en este carActer de una 

mayor proteccibn juridica, que le pueda ofrecer una seguridad en el desarrollo de su empleo. 

De tal forma que a traves del servicio social que prestan cada una de estas autoridades se 

establece el mncepto de Seguridad Juridica que debe brindar la Ley Laboral, y que estas 

autoridades en el desenvolvimiento de sus facultades, hacen que se logre la eficacia juridica 

necesaria en la aplicacibn de las Normas de Trabajo. 

=.Ley Federal del Trabajo: Ed. Pornia. S.A. ob. dl. pdg. 283. 



1.3.- LA SEGURIDAD JURlDlCA QUE DEBE BRINDAR LA LEY LABORAL 

Antes de establecer la idea general sobre la seguridad juridica que debe de brindar la ley 

laboral al trabajador y mas exactamente a la relacion laboral, es necesario tener bien definidos 

dos wnceptos, uno que seria el Derecho Social y otro que seria la Seguridad Juridica. 

lniciaremos w n  el wncepto que establece el Derecho Social, y para esto utilizaremos laS 

palabras del maestro Henry Pratt Fairchilo quien hace un enfoque directo sobre lo que es el 

Derecho Social y lo equipara el Derecho del Trabajo. 

El autor nos dice al respecto: 'El Derecho Social o del Trabajo, es el que regula especialmente 

10s derechos y deberes dimanados de la relacibn laboral bajo un principio de proteccibn al 

trabajador que wmpense su desigualdad ewnbmica con respecto al patrono, asi wmo varias 

incidencias, el ejercicio del derecho de sindicacibn y todo lo relativo al sistema de seguridad 

so cia^.'^^ 

La base principal que vamos a enwntrar respecto de la eficacia de la suplencia de la demanda 

laboral, es lo que el autor citado nos dice, esto es, el principio de protecci6n al trabajador. 

En el momento en que sus derechos son infringidos, violados o vulnerados, es entonces 

cuando el Derecho del Trabajo proporciona un procedimiento tambibn basado en la justicia 

social, atravbs del cual, se logra la proteccibn necesaria para 10s econbmicamente dbbiles. 

incluso ofrece a bstos la llamada sustitucibn en la deficiencia de la demanda por un lado, y por 

otro la sustitucibn en la deficiencia de la queja en el juicio de amparo; de tal f o n a  que el 

trabajador a pesar de que pueda estar ma1 asesorado, o que inclusive no cuente w n  ningun 

asesoramiento legal bste puede en cierta manera, lograr la reparacibn y resarcimiento de un 

daiio, obteniendo la indemnizacibn que la Ley le otorga en base a esa Seguridad de Justicia 

Social. 

Pero la Seguridad Juridica no llega hasta ahi, va todavia mas lejos ya que independientemente 

de la existencia del principio de correccibn en la demanda laboral por parte de la Junta y de la 

Pran Fsiichib Henny .oiccionario ds Souoicgia': Merim Fondo de Cuitura Econ6mica. 8 0 2 .  Reimpreridn. 1998, p69. 90. 



suplencia de la deficiencia de la queja en el juicio de amparo, en proteccion al trabajador, antes 

de que su situation juridica pueda ser cambiada, o se ordene un embargo, y/o se ernita un 

laudo, se requerira necesariamente que el patron, haya sido oido y eventualmente vencido en 

juicio, o mejor dicho en el arbitraje laboral. 

En consecuencia, tenemos ya como la Legislacion Laboral. basandose en la posibilidad 

concreta del Derecho Social, ofrece al trabajador una esfera de proteccion legal a travbs de la 

cual intenta un mayor equilibrio a la desigualdad entre lo que es el patron y el trabajador, en 

virtud de que, por lo regular el trabajador no esta preparado para enfrentar una causa en contra 

de un capitalists como puede ser el patron. 

Incluso, nos atreVemOS a decir que en la mayoria de 10s casos, 10s trabajadores al no conocer 

sus derechos y a1 no tener un Sindicato que los pueda asesorar, o al no recurrir a la 

Procuraduria de la Defensa del Trabajo, entonces estos en ocasiones ya no redaman sus 

derechos y dejan que prescriban, en virtud del desconocimiento total de su derecho, siendo que 

como hemos podido obsewar a lo largo de este capitulo, el Derecho Social en una forma global 

y general, ofrece una verdadera protection a la desproporcion de la relacibn laboral. 

favoreciendo siempre al trabajador en dicha relacion. 



CAPITULO SEGUNDO 

EL PROCESO EN GENERAL 

La suplencia en la deficiencia de la demanda laboral, se va a aplicar dentro de las divenas 

fases del procedimiento laboral, por esa razbn es necesario hacer un estudio sobre el Proceso 

en general para obse~a r  cuales son sus principios basicos, que rodean y establecen 10s 

lineamientos a traves de 10s cuales la justicia laboral ha de administrarse. 

En tal manera, que en base a estos principios tendremos ya una plataforma sobre como la 

jurisdiccionalidad laboral, debe de aplicarse. 

Lo anterior, nos permitid pasar en el capltulo Ill a hacer una andlisis individual del wncepto de 

suplencia con lo que, tendremos ya todos y cada uno de 10s elementos de fundamento para 

elevar criticas al respecto de la eficacia de la suplencia de la deficiencia de la demanda laboral. 

situacibn que analizaremos en el capltulo IV. 

2.1.- PRlNClPlOS BASICOS DEL PROCEDIMIENTO LABORAL. 

En el presente tema nos abocaremos a puntualizar 10s principios basiws del procedimiento 

laboral, es decir, mencionaremos 10s principios procesales que rigen un procedimiento de este 

orden, y que en base a estos criterios que estableceremos a lo largo de este capitulo, el 

procedimiento laboral, enwntrara la legalidad debida en su aplicacibn. 

El articulo 685 de la Ley Federal del Trabajo establece que el procesodel derecho del trabajo 

sera publiw, gratuito, inmediato, predominantemente oral y se iniciara a instancia de parte, par 

tanto 10s tribunales de trabajo tendran la obligacibn de tomar las medidas necesarias para 

lograr una mayor ewnomia, concentracibn y sencillez del proceso, ello signitica que 

independientemente de la naturaleza social del proceso del trabajo este se caracteriza por ser: 

a) Publico: 10s procedimientos laborales pueden ser presenciados por cualquier persona, es 

decir, se ventilan publicamente con la salvedad de que estos tribunales laborales podran 



ordenar de oficio o a instancia de parte que sean a puerta cerrada, cuando lo exija el melor 

despacho de 10s negocios, la moral o las buenas costumbres, tal como lo establece el articulo 

720 de la ley en cuestion. 

b) Gratuito: es decir que no existen costas judiciales ni pago de ninguna especie en el proceso 

laboral; 

c) Inmediato: con este principio se logra que 10s miembros de !as juntas esten en intimo 

wntacto con las partes para percatarse de la verdad real. 

d) Predominantemente oral: este principio estA en intima relacibn w n  el anterior y significa que 

10s diversos actos del ~rocedimiento laboral son fundamentalmente orales. 

e) A instancia de parte: este principio exige que para que se ponga en rnovimiento la 

jurisdictional laboral, exista solicitud de parte interesada. 

f~ Protector del trabajador o suplencia de la defensa deficiente: la importancia social de este 

precept0 radica en que se rompe el principio de paridad procesal, para que 10s obreros gocen 

de la tutela sustancial y procesal de la ley del trabajo. Esto es, que 10s tribunales laborales 

deber6n subsanar las deficiencias o defectos de la demanda obrera. En este caso tendra la 

obiigacion de comunicarlo a las partes en e l  proceso, previamente a la celebraci6n de la 

audienda de conciliaci6n. demanda y excepciones y ofredmiento y admisi6n de pruebas. 

Tambien existen 10s principios de ewnomia, concentracib y sencillez. 

En otras palabras dicho, que todo el context0 de lo que es el procedimiento laboral, debera 

identificarse w n  sus principios basiws que regulan dicho procedimiento y que le dan a este la 

posibilidad de la dinamica procesal. Mismos que pasaremos a analizar. 

Antes de empezar a analizar cada uno de 10s terminos que nos hemos propuesto a estudiar, 

debemos hacer la aclaraci6n de que independientemente de que ocupemos terminos de 



derecho procesal laboral, vamos tambibn a ocupar algunas ideas del derecho procesal civil, en 

virtud de que algunos principios del procedimiento laboral mexicano, parten de ideas civilistas, Y 

es ahi en donde podemos encontrarlos desglosados en cada uno de sus tbrminos. 

Hecha la aclaracion anterior, empezaremos hablando del principio de la flexibilidad y sencillez 

en el procedimiento laboral. 

El maestro Euquerio Guerrero a1 hablarnos de 10s principios generales del procedimiento 

laboral, nos establece algunas situaciones que consideramos pertinentes transcribir, dicho 

maestro acerca de la flexibilidad y de la sencillez en el proceso, nos explica: "mientras en el 

proceso civil prepondera la aplicadbn rigida e inflexible, en el derecho laboral ocurre totalmente 

lo contrario y el legislador tom6 en consideracibn para esta conclusibn que forzosamente una 

de las partes, el trabajador es una persona econ6micamente d6bil que esta en desventaja 

frente a1 patron. Dicha caracteristica deriva de imperativos legales, en el sentido de que el 

derecho laboral no exige forma determinada en la wmparecencia o escritos. 

'Sin embargo, en lo que se refiere a 10s proyectos del laudo, deben de considerarse fundados y 

motivados y, ademas razonados. Se infiere, que cuando no estudian las cuestiones debatidas y 

10s argumentos expuestos, analiando todas y cada una de las pruebas aportadas, falta el 

principio de congwenda, que debe mediar en el laudo y las pretensiones por las partes en 

juicio, toda vez que en el proceso se deben respetar las garantias de legalidad, audiencia. 

fundamentacion y motivacibn:"' 

Dice bien el autor citado respecto a la posibilidad de la no exigencia de una formalidad en el 

procedimiento laboral, en virtud de que el propio articulo 687 de la Ley Federal del Trabajo, asi 

lo establece, y que a la letra dice: 

ARTICULO 687.- En las wmparecencias, escritos, promociones o alegaciones, no se exigirA 

forma determinada: per0 las partes deberAn precisar 10s puntos petitonos.' 

' Guemm Euquerio 'Manual del Oerecho del Trabajo' Merim, ad. P o d a .  S.A. Dedmo 20a Edisib, 1998 pbg. 418 
"Ley Federal dei Trabajo'. M b x b  cd. Pomia. 80a. Edidbn 1998 pag. 352. 



Evidentemente que la flexibilidad y la sendllez estan intirnamente relacionados a la posibilidad 

de proporcionarle a esta parte d6bil en el procedimiento laboral, como es el trabajador, una 

posibilidad concreta a traves de la cual pueda lograr rapidarnente el resarcimiento de sus 

derechos, logrando el pago de sus respectivas indemnizaciones. 

De hecho la posibilidad de la conciliacibn puede darse en cualquier estado del procedirniento y 

no solo en la etapa llarnada de conciliaci6n. 

Ahora bien, la aUtOra Ana Rosa Tapia Ortega y Eusebio Ramos nos ofrecen tambien un 

comentario sobre eSte principio de flexibilidad y sencillez diciendo: 'En el dispositivo que 

plantea el articulo 687, se reafirma que en 10s juicios laborales no debe exigine forma 

determinada alguna, sin0 que basta que se precise lo que se reclama en 10s puntos petitorios. 

esto es que ni siquiera se requiere la fundamentacibn legal de las peticiones hechas por el 

actor-laboral, wntinuendose aqul con el principio del que ya hablarnos de la suplencia de la 

demanda deficitaria, que w n  10s dernes mencionados integran 10s principios rectores del 

procedimiento laboral, de inter& so cia^.'^ 

De nueva cuenta, 10s mismos autores citados, wnsideran que gracias al principio de flexibilidad 

y sencillez, podemos encontrar tambien esa posibilidad de la sustitucibn de la deficienda de la 

demanda en beneficio del trabajador, lo anterior lo encontramos en virtud de la idea que se 

tiene respecto de la escasa posibilidad ewnbmica de Bste, y wrno en un momento 

determinado, al enfrentarse con un sector patronal suficientemente preparado u asesorado por 

especialistas, se debere aplicar siempre lo mas favorable aquel que de alguna manera no tiene 

toda esa preparacibn posible. 

De lo anterior, se infiere que no solarnente la flexibilidad y la sencillez forman parte del ctimulo 

de principios en el procedirniento laboral, sino que tambien establece la plataforma juridica a 

travBs de la cuAl se puede lograr que exista otro tip0 de derechos wmo  es la suplencia en la 

demanda, que permite al trabajador, lograr el resarcimiento de su daAo. 

'Tapia Onega. Ans Rosa y Ramos Eurebio. 'Ley Federal del Trsbajo Comenlada'. Mexiso, ed. Sirta, 1989, pdg. 384. 

32 



2.3.- CONCENTRACION 

Inicialmente, 10s juicios deben ser breves en su tramitacibn, de tal manera que encontramos 

que en el procedimiento laboral se habla de incidentes que plantea el articulo 762 de la misma 

Ley Federal del Trabajo, y que 10s agrupa en: 

1.- Nulidad. 

2.- Competencia. 

3.- Personalidad. 

4.- Acumulacibn. 

5.- Excusas. 

El principio de concentracibn, estarA basado en la posibilidad concreta de que todo lo que se 

allegue a la causa, deberA estar wncentrado en un solo expediente. 

El maestro Francisco Ross Gamez, al explicamos estas circunstancias nos dice: 

'Concentracibn implica wmo su nombre lo indica, concentrar el mayor ntimero de actos en uno 

sblo y en su propia naturaleza es contrario a la dispersibn, principio Bste, propio y distintivo del 

derecho civil. Los conflictos obrero patronales hasta antes de 1919 se regian por el derecho 

civil, y ias aplicaciones de la justicia quedaba en manos de 10s jueces del Orden Comun, 10s 

que wmunmente hacia nulatorios 10s derechos inaplazables de la clase trabajadora. Al wbrar 

ewnomia el derecho procesal laboral, fue neceSari0 imprimirle principios que fueran awrde a 

la naturaleza del derecho de tutela. estableciendo un proceso que IlBvase implicit0 en si el 

dinamismo, la serenidad y prontitud que exige la resolucibn de 10s conflictos obrero patronales. 

El principio de concentracibn contribuye profundamenle hacia estos fines, porque lo que en 

esencia persiguen, es evitar la dilaciw de 10s conflictos, pugnando porque Bstos se hagan cada 

ver mas cortos para ser mas efectiva la justicia obrera'.' 

Nbtese que en un momento determinado, el principio de wncentracibn no solamente se basa 

en esa situacibn de concentrar el expediente y las demas causas conexas a este, de tal 

' ROSS Gdmer Francisco. 'Derscho Pmcsral del Tmbaio'. Mbxim C6denas Editor y Dirtnbuidor. Prlmera Reimpreri6n 1991, p6g. 
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manera, que tambien garantiza la efectiva imparticion de justicia en 10s terminos y plazos que 

f ja la ley. 

Lo anterior, se identifica totalmente con una garantia individual que esta establecida en el 

articulo 17 de nuestra Constitucibn en el segundo parrafo, el cual dice a la letra: 'Toda persona 

tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estaran expeditos a impartirla en 

10s plazos y terminos que exigen las leyes, emitiendo sus resoluciones en manera pionta. 

wrnpleta e imparcial. Su servicio sera gratuito, quedando en consecuencia, quedan prohibidas 

las costas judiciales ..." 

La administracibn de justicia se debe de impartir en 10s plazos y terminos que @en las leyes. 

adernas deben presentar las caracteristicas de ser pronta, completa e irnparcial, lo que se 

traduce en esa necesidad de wncentrad6n en todo lo que se actua, de tal manera, las 

situaciones que deban impugnarse o que de alguna manera revistan alguna caracteristica 

allegada a la causa que se ventila, debera siempre establecerse dentro de un misrno 

procedimiento, de tal forma que dichas situaciones se acumulan a Bste. 

De lo anterior podemos decir, que hay dos las situaciones conuetas en las que enwntramos 

rnarcadarnente 10s objetivos de este principio y que son: 

1 .- Todas 13s cuestiones dilatorias, inddentales, deberhn tramitarse bajo el expediente principal. 

y sin dilacian alguna. 

2.- Reduce al maxim0 la existencia de recursos 

Asi tenemos wmo en materia de procedimiento laboral, no hay en si algun recurso que abra la 

segunda instancia, claro esth, que podemos citar el juicio de Amparo, per0 Bste es totalmente 

un juicio que de alguna manera podria suspender la ejecucion del laudo laboral. 

' ~nrtilucibn Poiitica de lor Estadas Unidor Mericanos. MOxiar, ed. Pas. 9a. Edid4n 1997, pdg. 13 y 14. 



2.4.- INMEDIATEZ EN EL PROCESO 

El maestro Armando Porras y Lbpez, seriala: 'En el principio de inmediatez wnsiste 

especialmente en que 10s miembros de las Juntas de Conciliacibn y Arbitraje deben estar en 

wntado personal con las partes, reciban pruebas, oigan sus alegatos, las interroguen, etc. 

para obrar con mayor justicia; el principio de inmediatez procesal consiste en que el juez o el 

tribunal. que tenga que wnocer o fallar el negocio o conflict0 laboral, debere estar en wntado 

directo, la relacion prbxima, cercana a las partes y deberh presidir de ser posible todas las 

audiencias a fin de que wnozca el negocio y no a travbs del secretario en el acuerdo sino 

personalmente, de manera inmediata, a fin de dictar una sentencia 

En el momento en que se pradican las diligencias es muy interesante notar wmo el personal 

de la junta, de alguna manera, tiene que estar presente para recibir todo tipo de promociones 

que se efectuan a lo largo del juicio, Bsta incluso llega a ser una obligacibn procedimental que 

la legislacibn establece wmo  carga para las autoridades que realizan la administracibn de 

iusticia laboral. 

De ahi que el articulo 685 de la Ley Federal del Trabajo establezca lo siguiente: 

'ARTICULO 685.- El proceso del derecho del trabajo sere publiw, gratuito. inmediato. 

predominantemente oral y se iniciarh a instancia de parte. Las juntas tendran la obligacibn de 

tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economia, wncentracibn y sencillez del 

proceso. Cuando la demanda del trabajador sea inwmpleta, en cuanto no wmprenda todas las 

prestaciones de acuerdo con esta ley deriven de la accibn intentada o procedente, wnforme a 

10s hechos expuestos por el trabajador, la junta, en el momento de admitir la demanda. 

subsanara Bsta. Lo anterior sin pejuicio de que wando la demanda sea obscura o vaga se 

proceda en 10s tBrminos previstos por el articulo 873 de esta ~ e ~ " . '  

Nbtese wmo todos y cada uno de 10s principios que hasta este momento hemos enumerado, 

esthn totalmente contenidos en el articulo 685 de la Ley Federal del Trabajo, mismos que estan 

"onas y L6pr Armando. 'Derecho Proceral del Trabajo.. Mexico, ed. Tertor Univemitatios. 1977. pdg. 23 
'.Ley Fedenl del Tnbajo' Ob tit, pdg. 4M. 



intimamente desarrollados y que ademas obligan a su observancia a todos y cada una de las 

personas que llevan a la administracion de la justicia laboral. 

De lo anterior, tenemos como en principio de suplencia de la deficiencia de la demanda, 

tambibn forma parte de la estructura de 10s principios rectores de el procedimiento laboral, ya 

que eSt.4 incluido en el mismo articulo 685 que establece 10s diversos principios rectores de 

dicho procedimiento. 

De tal manera que la inmediatez del proceso, es tambibn una necesidad que la propia 

legislacibn enwadra, y que de alguna manera, obliga a que en la administracion de justicia 

laboral, se pueda establecer una wmunicaci6n mas directa entre las partes, con las 

autoridades de la junta. 

2.5.- PUBLICIDAD 

Respecto de la publicidad, el articulo 720 de la Ley Federal del Trabajo, n o n a  la siguiente 

situacibn: 

ARTICULO 720.- Las audiencias seritn publicas. La Junta podra ordenar, de oficio o a instancia 

de parte, que sea a puerta cerrada cuando lo exija el mejor despacho de 10s negocios, la moral 

o las buenas wstumbres. 

Evidentemente que este context0 de publicidad en el desahogo de las diversas instancias, 

provienen tambibn de lineamientos constitucionales establecidos por 10s articulos 13 y 17 de 

nuestra legislacibn; de tal manera, que es un principio generalmente aceptado, de que toda 

audiencia o diligencia, deba de ser publics y a esta puedan asistir cualquier persona aun a 

pesar de que no tenga ningun interbs procesal siempre y cuando no participe en bsta. 

De ahi, que una vez realizada la publicidad, queda en manos del dominio publico la infonacibn 

aunque, por razones de interbs procesal, el expediente solamente se le puede mostrar a las 

partes interesadas que demuestren realmente su interes procesal. 



Respecto de este principio de publidad del proceso, el maestro Eduardo Pallares nos comenta 

lo siguiente: 'La publicidad del proceso puede existir o bien respecto de las partes 0 con 

relacion a terceros. Con relacibn a las partes, consiste en que 10s actos a traves de 10s cuales 

se desenvuelve la relacion procesal, deben necesariamente ser patentes para todos 10s sujetos 

de ella. Las partes tienen derecho en el procedimiento publico a asistir a diligencias de pruebas. 

a conocer 10s documentos presentados por la contraria, a oir las declaraciones de testigos. 

peritos etc. 

Con respecto a 10s terceros, la publicidad consiste en que las diligencias de pruebas, las vistas 

y audiencias Sean publicas, except0 en el caso de que el orden o las buenas costumbres exijan 

lo contrario. El articulo 59 del C6digo Civil vigente previene en este respecto que: Las 

audiencias en 10s negocios seran publicas, exceptuAndose las que se refieran al negocio. 

nulidad del matrimonio y las dernhs al que al juido del tribunal conviene que Sean secretas. 

Esto es, de acuerdo reservad~ '~  

Este principio de publicidad resulta ser una garantia por medio de la cual, se pueda supelvisar 

el procedimiento y de alguna manera, se proceda en una forma honesta. 

Asi, las partes tendran siempre la posibilidad de accesar al expediente, y 10s terceros la 

posibilidad de estar presentes en las audiencias, sin partidpar en M a ,  pero cuando se trata de 

diligendas que ataquen la moral, o que pudieran ser cornprometedoras para algunas de las 

partes, por ir en contra de las buenas costumbres, a petici6n de Bsta, podra solicitane que 

dicha diligencia sea a puerta cerrada. 

Sin duda una de las distinciones bastante especiales del procedimiento laboral, es esa 

~osibilidad de realizane en forma oral. 

'PalIam~. Eduardo, .Oicuonamdd ODerecho Procssal Cwil', Mexico, ed. PorrGa, S.A. 24a. Editi6n 1998, p6g 671. 



Claro esta, que esto no significa que las partes tambien puedan presentar sus promociones en 

forma escrita, lo que hace que el procedimiento, pueda tener una situacion mixta respecto de la 

oralidad y la presentacibn esuita de las promociones que deban de hacerse. 

Ahora bien, 0bSe~am0S como la oralidad, es una de las bases a traves de las cuales. se 

caracteriza el procedimiento laboral, y que permite que 10s otros principios como son la 

flexibilidad y la sencillez puedan tener su debida eficacia. 

De tal forma que podemos establecer que nos enwntramos frente a uno de 10s llamados juidos 

orales. 

De este tipo de juicios orales 10s maestros Rafael Tena Suck y Hugo ltalo Morales nos ofrecen 

la explicaci6n siguiente: 

'A diferencia del derecho wmun, el derecho procesal laboral se desarrolla en base de 

audiencias, en donde las partes wmparecen a hacer valer sus derechos, teniendo la 

posibilidad de exponer oralmente sus pretensiones ante la autoridad. Por ello se le ubica wmo 

un proceso eminentemente oral. Se deduce que por dicha caracteristica, predomina la palabra 

hablada sobre la escrita. aunque no necesariamente quiere dedr con ello, que no haya nada 

escrito, ya que no podria wncebirse un proceso totalmente oral, debido a la necesidad de la 

wnstancia escrita, ocasionada por la incapacidad material que el juzgador pueda wnservar en 

la memoria o el desarrollo del wnflicto. 

A mayor abundamiento la ley prevB que en las audiencias que se celebren se requerirh la 

presencia fisica de las partes, de sus representantes o apoderados. En virtud de que el 

derecho del trabajo es de naturaleza especial, evidentemente oral, en el caso de que no fuera 

asi, se tendria perdido el derecho para alegar o justificar las pretensiones aducidas en el juicio. 

Por ello, es que en ningun procedimiento, ni aun en el penal, triunfa la oralidad tan 

rotundamente como en el derecho procesal del trabajo. Bsto se debe indudablemente a la 

necesidad de que haya un wntacto direct0 ente la autoridad y el litigio para un mejor 

wnocimiento del negocio y la imparticibn de una autentica justicia ~aboral."~ 

lblo MoaW, Hugo y Tena Suck Rafael. 'Derecho Pmanal del Trabajo'. Merim. ed. TNlas. 1986 



De lo anterior, podemos facilmente observar como la relacion que existe entre 10s diversos 

principios establecidos entre lo que es el procedimiento laboral y la posibilidad de 

administracion de justicia, hay una coordinacion y relacion bastante intima, lo anterior lo 

decimos en virtud de que si recordamos 10s elementos de la flexibilidad y la sencillez notaremos 

que estos nos puede llevar fAcilmente a la concentration y a la oralidad, y que 10s mismos. 

tambien se relacionan entre si, para dar a todo el procedimiento estos lineamientos basicos 

para el efecto de que se brinde la justicia a un sector de gran importancia, como lo es el sector 

laboral en Mexico. 

De tal manera, que el articul0 713 de la Ley Federal del Trabajo, establece en terminos 

generales que en las audiencias que se celebran se requerira la presencia de las partes en 

forma fisica y en estas diligencias, y se levantaran las actas correspondientes para que obre 

constancia de lo actuado y se puedan tomar en cuenta al momento de dictarse el laudo 

correspondiente. 

Uno de 10s principios que mas que ser de derecho laboral es sin lugar a dudas de derecho 

constitucional, es la gratuidad en que estara basado el servicio de la administracion de justicia. 

Hablamos ya transcrito el segundo phrrafo del articulo 7 constitucional en el que se establecia 

que el servicio jurisdiccional, tendria que ser gratuito, y portal motivo y consecuencia quedarian 

prohibidas todo tip0 de costas judiciales. 

Sobre de este principio, el maestro lgnacio Burgoa nos comenta lo siguiente: 

'La ultima parte del articulo 17 constitucional (LEGISLACION ANTIGUA) consagra la manera 

gratuita de desempetiar la funcibn jurisdiccional. En vista de esta declaraci6n, ninguna 

autoridad judicial puede cobrar a las partes remuneraci6n alguna por el servicio que presta, lo 

que se traduce en la prohibicibn constitucional de las costas judiciales. Esta manera gratuita de 

prestar el servicio pljblico jurisdiccional no siempre ha existido wmo  garantia en las partes en 



juicio. Antiguamente 10s jueces tenian derechos de percibir honorarios por la funcion que 

desempeiiaban tal como en la actualidad sucede w n  10s arbitros, lo cual propicia 

mercantilizacion de la justicia, desnatura~izandola:"'~ 

Si en algun momento la idea wnstitucional refleja claramente una prohibicion tajante y 

establece la prohibicion de imponer costas judiciales en un litigio, esto tambien forma parte del 

llamado derecho social a traves del cual, se beneficia a las clases economicamente debiles. 

Es necesario, que establezcamos alguna definicion en lo que debemos de entender por el 

derecho social, lo anterior en virtud de que hemos estado ocupando el wncepto, y si bien es 

cierto en el capitulo anterior establecimos una wnceptuacion de Lucio Mendieta y Nufiez, es 

necesario subrayar este derecho social, ya que es muy posible que en un futuro desaparezca. 

gracias a las grandes refonas que estan apareciendo por el establecimiento del tratado de 

libre comercio, asi vamos a ocupar las palabras del maestro Josb Campillo Saenz quien sobre 

el particular nos dice: 'Los derechos sociales constituyen un conjunto de exigencias que la 

persona puede hacer valer ante la sociedad, para que esta le proporcione 10s medios 

necesarios para poder atender el cumplimiento de sus fines y le asegure un minimo de 

bienestar que le perrnita wnducir una existencia decorosa y digna de su calidad de hombre:'" 

De lo anterior se infiere, que toda esa posibilidad de lucha y proteccibn que est6 basada en el 

derecho social que protege a las clases econ6micamente dbbiles y que le proporciona 10s 

medios para asegurar un minimo de bienestar, es a lo que la legislaci6n denomina como el 

derecho social. 

Lo anterior lo decimos toda vez que toda esa proteccibn juridica de derecho social que tenia el 

inquilino antes de la f i n a  del Libre Tratado de Libre Comercio, actualmente ha desaparecido, 

luego, la tenencia de la tierra, una situacibn bastante delicada en la actualidad, toda esa 

proteccibn del derecho social que tenia tambien ha desaparecido y es muy posible que la 

legislacion laboral deba de ser cambiada en su totalidad ya que el mismo Tratado de Libre 

''Burgoa Ignatio. .La$ Garanliar Indwidualer. Mdxico ed. Pomia. SA.. 30a Ediu6n. 1998. pag. 633. 
" Campillo Saenr. Jor8. 'Lor OerRhor Socialer. MBxicll Revista de la Fawltad de Derecho. Torno I y I1 EnemJunio. 1951, pag. 
189. 
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Comercio obligaria a ello, y las grandes presiones que nuestro pais a causa del desarrollo y la 

gran apertura comercial que recienternente se han dado. 

2.8.- A INSTANCIA DE PARTE 

Este principio de formulaci6n o de impulso procesal a instancia de parte, esta intimamente 

relacionado con todo lo que es el procedimiento, ya que para que se realice la inte~encion de 

la autoridad administradora de la justicia laboral, se requerira siempre del llamado impulso 

procesal queen este caso debe estar dado por alguna de las panes. 

De lo anterior tenemos que en todos 10s conflictos que surjan, para que la junta pueda 

intervenir, se requiere que a peticibn de parte se estructure una demanda en forma escrita para 

que obre constancia y la autoridad pueda intervenir en un momento determinado. 

Ahora bien, hay situaciones que la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje, puede vhlidamente actUar 

de oficio, de tal manera que no requiere del impulso de instancia de parte para poderlo realizar. 

El articulo 701, facuita a las juntas de conciliaci6n y a las de conciliaci6n y arbitraje para que en 

forma oficiosa pueda declararse competente o incompetente para conocer de algun asunto. 

Asi tambibn el articulo 727 de la Ley Federal del Trabajo, faculta a las mismas juntas para 

denunciar ante el Ministerio Ptiblico de la desaparici6n del expediente o actuaci6n. 

De tal manera, que la instancia de parte o la posibilidad del impulso procesal, tiene que ser 

tangible, evidente, siendo que a travbs de esto. se logra la excitaci6n de la autoridad para que 

inicie todo un procedimiento laboral, a travbs del cual se logre la justicia laboral. 

Claro esth, que por lo que se refiere a la parte actora, el primer escrito que interpone ante la 

Junta para solicitar su intetvenci6n en algrin asunto, es en base a 10s principios de flexibilidad. 

sencillez, concentraci6n, publicidad, inmediatez, oralidad, gratuituidad y el de la suplencia de la 

deficiencia de la demanda, en base a estos principios, se regira dicha petici6n a instancia de 

parte y la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje tendra siempre la obligacibn de velar por 10s 



intereses y proteccibn del trabajador, lo anterior en virtud de que la base de la idea que se tiene 

de que el trabajador es la parte dbbil economicamente hablando en el juicio, este debe ser 

sujeto de proteccibn con el fin de que sus derechos no Sean violados por el poderoso capital. 

Es necesario considerar que todos estos principios de aplicacih, van mas que nada a 

beneficiar al trabajador y que el patrbn se beneficia de estos per0 en una forma limitada, eSt0 

es en cuanto a la posibilidad de la sencillez en la resolucibn de algun wnflicto. 

Por lo narrado hasta aqui observamos que todos y cada uno de 10s lineamientos o principios 

que en esta etapa hemos vista, 10s utilizaremos en el tercer y cuarto capitulo en donde ya 

hablaremos del principio de la suplencia y cuales son sus limites y alcances y de que manera 

afecta este prindpio de wrreccibn cuando no tiene la eficacia legal que la ley presupone. 



CAPITULO TERCERO 

Otro de 10s elementos que debemos estudiar para establecer suficientemente la eficacia de la 

suplencia en la demanda laboral, es precisamente este concept0 de suplencia, de tal manera 

que una vez que hemos obse~ado conceptos generales en 10s que notamos que laS 

desigualdades en la relacion juridica laboral existen tajantemente y que nuestra legislacion 

ofrece varios parhmetros del derecho social en favor del trabajador para que este se vea en 

cierta forma protegido por la ley, y no sea objeto de abusos por parte de 10s patrones, que 

detentan el capital, la suplencia es otro mas de 10s principios basiws, por medio de 10s CUaleS 

se logra Bsta protection al trabajador. 

lncluso cuando hablamos del proceso en general en el capitulo segundo, vimos como 10s 

principios de flexibilidad y sencillez, existen precisamente por la intention del legislador de 

otorgarle a 10s trabajadores la suplencia en su demanda; es decir que este principio de 

correccibn por parte de 10s tribunales de trabajo en la demanda del trabajador forma parte 

tambien del derecho social que rodea a la legislacibn del trabajo. 

Ahora bien, una aclaracion que debemos hacer antes de iniciar el analisis de cada uno de 

nuestros incises, es en el sentido de que la suplencia de la deficiencia, la podemos observar 

como una institution que surge del juicio de amparo, en tal virtud, en el transcurso de este 

capitulo, vamos a utilizar algunas ideas desde el punto de vista de la legislacion del amparo. 

para relacionarlas con el procedimiento laboral. 

Primeramente estableceremos una definicibn de la suplencia, haciendo una referencia a tal 

denominadon, pues esta cuestion terminolbgica tiene verdadera importancia, pues cabria 

preguntarse jse suple la deficiencia de la queja o se suple la queja deficiente? pues, a pesar 

de que 10s textos legales hablan de la suplencia de la deficiencia de la queja, el concept0 

correct0 lo es, el de suplencia de la queja deficiente, pues por deficiencia debemos entender, 

defect0 o imperfecci6n, pues el verbo suplir significa completar o integrar lo que falta de una 

wsa o remediar la carencia de ella, en este caso lo que viene a supline o se a completarse o 



integrarse es la queja misma, no la deficiencia porque no es esta la que se wmpleta sin0 la 

cosa imperfecta o defectuosa. 

Sobre el particular pensamos que lo que realmente se suple es la propia queja o demanda (que 

presenta una deficiencia), ya que atendiendo al significado gramatical de la palabra 'suplir" no 

se puede, con precision hablar de suplir la deficiencia, sin0 la queja deficiente. En efecto de 

acuerdo w n  la semhntica. 'suplir la deficiencia" tiene un significado absurdo, pues quiere decir 

'integrar o completar la defidencia"; es por ello que pensamos que lo wrrecto es hablar de 

suplenda de la queja (o demanda), ya que es esta la que se integra o wmplementa. 

Respecto de 10s terminos queja y demanda existe una concordancia casi plena en el sentido de 

que significan lo mismo. Por ello es que de acuerdo w n  lo anteriormente expresado, desde 

nuestro punto de vista, resulta mas precisa y por eso hemos adoptado en este trabajo la 

denominacion de suplenda de la demanda, no ignoramos que For su alcance el principio 

debiera tener otra denominacibn, puesto que en algunos casos su aplicacion es tan amplia que 

sale del concept0 estricto de suplir la demanda deficiente, o tan restringida que su 

denominacion se torna en demasiado extensa; haciendo notar que este principio tiene tres 

caracteristicas fundamentales que son: a) que tiene wmo objetivo corregir la imperfecci6n, el 

error o la omision en la demanda; y b) que es deber del juzgador llevar a cab0 la correccibn al 

momento de dictar sentencia, si se ha percatado de cualquiera de alguna deficiencia, y al decir 

deber estamos exduyendo que la suplencia sea una facultad potestativa del juzgador- lo que ya 

explicaremos y fundaremos en otro apartado -, pues por el contrario, estimamos que es una 

obligacion, un poder deber: y c) es proteccionista o tutelar del obrero. Teniendo por expresado 

en la demanda todo aquello que, por torpeza el actor -116: es decir es tener por dicho en ella 

todo lo aue de haberse manifestado habria llevado al actor a la obtencibn de lo solicitado. 

3.1.- EL PRlNClPlO DE CORRECCION DE LA DEMANDA EN EL PROCESO LABORAL 

Si observamos el wntenido de 10s articulos 712. 739 Y 872, podemos concluir que 10s 

requisitos de la demanda, deberhn ser que se formule 6sta Por eSCrit0, acompariando tantas 

copias wmo partes demandadas haya que contener. 



La Junta ante quien se promueve, nombre de quien promueve y domicilio para air Y recibir 

notificaciones, nombre y domicilio del demandado, cuando 10s trabajadores no conozcan con 

exaditud el nombre y apellido del patron o la denomination o razon social de la empresa 0 

establecimiento, oficina o lugar en donde se presto el trabajo u actividad a que se dedica el 

patrbn por lo menos, luego deberan citarse las acciones o accion que se ejercita, la redaccion 

clara de 10s hechos que originaron la demanda y 10s puntos petitorios y se podran acompafiar 

de laS pruebas que se wnsideran pertinentes; de tal manera, que todo ese context0 que 

enCOntramOS respecto de la fonnulaci6n escrita de la demanda laboral tiene tambibn sus reglas 

y req~iSitOS per0 derivado del articulo 685 segundo parrafo y 873 ultimo parrafo de la Ley 

Federal del Trabajo, hay un beneficio especial para la parte trabajadora, la cual al formular su 

petici6n mediante un escrito en donde ofrece y expresa sus pretensiones, el derecho social 

procesal, vuelve a subsistir y nace asi este principio de wrreccion en la demanda establecido 

en el artiCul0 685 segundo parrafo de la Ley Federal del Trabajo, que a la letra dice: 

'Cuando la demanda del trabajador sea inwmpleta, en cuanto a que no wmprenda todas las 

prestaciones que de acuerdo w n  esta Ley deriven de la accion intentada o procedente. 

wnforme a 10s hechos expuestos por el trabajador, la Junta, en el momento de admitir la 

demanda, subsanarh bsta. Lo anterior, sin perjuicio de que cuando la demanda sea obscura o 

vaga se proceda en 10s tenninos previstos del articulo 873 de esta ley'. wmo se hace en el 

caso de laS irregularidades de la misma'.' 

Por otro lado, de lo establecido en el ultimo psrrafo del articulo 873 de la Ley Federal del 

Trabajo, referente a cuando la demanda sea obscura o vaga, el Manual de Derecho del Trabajo 

nos dice: 'Cuando el actor sea el trabajador o sus beneficiarios la Junta, en caso de que notare 

alguna irregulariuad en el escrito de demanda o que estuviere ejercitando acciones 

wntradictorias, al emitir la demanda debe sefialar 10s defectos u omisiones en que haya 

incurrido y lo prevendrh para que 10s subsane dentro de un tbrmino de 3 dias!' 

De lo anterior, debemos diferenciar dos circunstancias especiales, pues de lo establecido en 10s 

articLIl0S mencionados anterionnente, se infieren ambas situaciones totalmente distintas como 

es que, por lo que ese refiere al articulo 685 segundo parrafo, se entiende perfectamente la 

' .Manual del Derecho del Trabaio. Seuetarla del Trabajo y Plevin6n Smial, 3a. Ed i t i b  1982. p69. 119. 
'Idem. 



existencia del principio de correccibn en la demanda, materia de esta tesis y en lo establecido 

por el articulo 873, en su ultimo parrafo se esclarece perfectamente que se refiere a que la 

demanda independientemente de que pudiera estar inwmpleta o deficiente, podria enWntrarSe 

vaga u obscura, luego entonces ambas situaciones como manifestamos antes son diversas Y 

deberan aplicarse en mornentos diferentes, lo cual lo estableceremos en 10s capitulos 

posteriores a este punto y que veremos mas adelante. 

Ahora bien, lo anterior significa que; en la primera posicibn respecto de la demanda inwmpleta 

observamos que, sin que exista alguna otra disposicion, la misma Junta debera proceder de 

manera 0fid0sa y revisar las demandas del trabajador para que todas y cada una de las 

prestaciones que la ley le concede pueda otorghrsele, aunque este no las haya alegado en SU 

demanda, si de la narracibn de 10s hechos se desprende que le asiste algun derecho para 

reclamar determinada prestacibn, lo cual debera hacerlo wmo dijimos antes de manera 0ficiOSa 

y acordarlo en el momento de admitir la demanda, a diferencia de que cuando se trate de 

alguna situacibn derivada de lo establecido en el articulo 873 ultimo parrafo, cuando la 

demanda sea obscura o vaga se proceder* wnfomle a lo previsto en el mismo &to es, que 10s 

tribunales de trabajo al admitir la demanda debera prevenir al actor sefialbndole 10s defectos U 

omisiones en que haya incurrido para el efecto de que 10s subsane en el tbrmino de tres dias. 

3.2.- LA NECESIDAD JURIDIC0 SOCIAL DE OBSERVAR EL PRlNClPlO 

Ya hablamos hablado en el capitulo anterior de todo el wntenido de derecho social que esta 

impreso totalmente en lo que es el derecho procesal del trabajo, y no solamente en este tip0 de 

derecho, sin0 tambibn en el derecho subjetivo, esto es, la misma Ley Federal del Trabajo tiene 

un gran contenido de derecho social, que wloca al trabajador, en una posicion de verdadero 

equilibrio frente al patrbn, es decir el legislador pretende tratar par igual a dos desiguales. 

pretendiendo w n  el principio de correccibn y demanda y w n  el alto contenido de derecho 

social en la ley de lograr equilibrar un poco las fuerzas en la lucha entre el capital y el obrero 

que 5610 cuenta con su fuerza de trabajo. 



Lo anterior, viene a mostramos wmo el derecho procesal laboral, logra la eficacia de las 

nonnas establecidas wmo criterios subjetivos y derechos que se le otorgan a1 trabajador Para 

que de alguna manera se pueda desarrollar el trabajo en base a una cordial y franca relacion. 

De tal manera, que el contenido del derecho social en el derecho procesal del trabajo, es la 

base a traves de la cual se logra que el principio de suplencia en la deficiencia de la demanda. 

pueda tener su aplicaci6n dentro del procedimiento laboral. 

Ahora bien, respecto del contenido juridic0 social de este tip0 de sustituci6n de la deficiencia, 

vamos a seiialar las palabras del maestro Alberto del Castillo del Valle, quien al hablarnos de la 

deficiencia de la queja en materia de amparo, seiiala algunos principios juridiw sociales sobre 

10s cuales esta basada esta sustitucibn o correction de la demanda: dicho maestro nos dice: 'El 

nombre de esta institucibn surgi6 precisamente de su realidad, es decir de su raz6n de ser. 

suplir 10s errores que wntengan una demanda de garantias. Actualmente, el concept0 de 

acci6n o procedencia de la suplencia de referencia abarca 10s escritos de 10s recursos que se 

interpongan con motivo de la tramitaci6n de un juicio de amparo, sin embargo, se sigue 

denominando a eSta institucibn wmo suplencia de la deficiencia de la queja, debiendo entender 

por queja a la misma demanda de garantias por lo que en estricto sentido, lo que se suple con 

las deficiencias que se contengan en una demanda, con la finalidad de wnceder el amparo por 

razones que no expuso el quejoso en su escrito inicial y, ahora tambibn, en sus escritos de 

interposicibn de recursos. Pero la suplencia de rnbrito no se refiere a la wrreccion de 10s 

defectos que contengan el escrito de demanda o de cualquiera de 10s recursos que se hagan 

valer durante la sustantaci6n del juicio de amparo, porque asi no lo expone la ley, la suplencia 

en estudio solamente opera entrathndose de 10s conceptos de violaci6n, o de 10s agravios. 

Confomle al articulo comentado, solamente en esos aspectos pueden llevarse adelante la 

suplencia multicitada, existiendo una regulaci6n especial para la misma lnstituci6n en materia 

agraria, en materia laboral y respecto de 10s menores de eda~ i " .~  

De lo anterior, se vuelve a reafinnar las dos fonas  en que el wntenido del derecho social 

impreso en el derecho laboral, debe awntecer en la prhctica, esto es, en poder establecer una 

prevenci6n de tip0 procesal respecto de las correcciones que de alguna manera deban hacerse 

'Ca~lil lo del Valle. Alberio, dsl 'Lay ds Ampam. comenlada:' Mexim. ed Duem, er la la .  Edidbn 1992. pdg. 172 y 173. 



a la demanda, y suplir la deficiencia de esta, en cuanto a 10s principios y prestaciones Clue la ley 

seiiala para que el trabajador pueda tener la posibilidad suficiente de lograr que todo SU 

derecho subjetivo, se haga efectivo, a traves del laudo que puedan emitir 10s Tribunales de 

Trabajo, de ahi que empezamos a encontrar algunos limites respecto al principio de correction 

de la dernanda en el proceso laboral, y de estos limites, vamos a hablar en el inciso 3.4 de eSte 

capitulo. 

3.3.- EL PRlNClPlO Y SU APLlCAClON EN EL PROCESO LABORAL 

Hasta este mornento hemos obselvado algunas ideas generales que se refieren al principio de 

wrreccibn de la dernanda y hemos establecido, dos situaciones wncretas respecto a esta 

wrreccibn, wrno son las irregularidades o sus deficiencias. 

En tal caso, este principio y su aplicaci6n en el derecho procesal laboral, tiene la naturaleza de 

todos y cada uno de 10s principios de 10s que hablamos en el capitulo anterior, esto es, que van 

a estar basados en la naturaleza juridica de lo que es todo el wnjunto de principios del derecho 

procesal de trabajo. 

Es decir, que se han de aplicar de rnanera ofidosa, sin la necesidad de que alguna de las 

partes la pida o la exija, de tal fomla que este principio, es de obse~ancia obligatoria para 

todos 10s que administran la justicia laboral. 

Los maestros Rafael Tena Suck. Hugo ltalo Morales, nos explican al respecto lo siguiente: 'El 

principio que wmentamos wnstituye una salvedad al derecho escrito, por que suplir la 

deficiencia de la queja por parte de las Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje, implica que estas no 

deben ceAirse a 10s conceptos o pretensiones aludidas en la demanda, sin0 que deben 

subsanar las wndiciones cuando no tenga las prestaciones que deriven por ley de la acci6n 

ejercitada o prevenido para que la wrrija por defectos u omisiones. 

De lo anterior, se colige que suplir la deficiencia de la queja es suplir la dernanda. La idea de 

deficiencia tiene dos acepciones, la de falta de algo y la de lrnperfecci6n. Por ende, suplir una 



deficiencia es integrar lo que falta remediar una carencia o subsanar una imperfeccion, esto es 

implementarla y colmar la omision en que haya incurrido o perfeccionarla".' 

De tal manera, que el prindpio planteado por el articuio 685 en su segundo phrrafo, el cual ya 

hemos transcrito, va a tener el alcance en el sentido de completar las prestaciones que de 

acuerdo con la ley le pueden ser otorgadas al trabajador, si se desprenden de lo narrado en 10s 

hechos de la demanda, atin cuando no hayan sido reclamados por el actor en su capitulo de 

prestaciones. 

De tal manera, que este principio, debe aplicarse en el procedimiento laboral, en el momento en 

que 10s Tribunales de Trabajo tienen conocimiento de la dernanda del trabajador, siendo 

precisamente en ese momento, cuando estos Tribunales pueden y deben abocarse al 

planteamiento hecho por el trabajador, y que la ley 10s obliga, a que dicha demanda formulada. 

pueda ser completada supliendo las deficiencias que en algun momento el trabajador pudo 

haber tenido. 

3.4.- MOMENT0 EN QUE SE DEBE DE APLICAR 

Evidentemente que como habiamos dicho en el inciso anterior, la segunda parte o segundo 

parrafo del artiwlo 685 de la Ley Federal del Trabajo, establece que el momento en que ha de 

aplicarse esta circunstancia de la wrrecci6n de la demanda o de la suplencia de la deficienda 

de la demanda, sere en el instante misrno en que la junta tenga conocimiento de dichas 

acciones laborales, para el fin y efecto de que proceda al emplazamiento, y la demanda del 

trabajador, estb debidamente requisitada. 

En la exposici6n de motivos de la iniciativa de refonas procesales que, una vez aprobada por 

el Congreso de la Union, inwrporo a nuestra legislaci6n laboral el principio de correccion o 

suplencia de la demanda del trabajador, se da a entender que tal figura es un traslado al 

proceso laboral del principio de suplencia de la queja deficiente previsto para el juicio de 

amparo. Efectivamente, en el documento aludido se dijo: 'Subsanar las deficiencias de la 

demanda, con las modalidades que establece la lniciativa, wnstituye una innovaci6n en el 

~ s n a  Suck Rafael y Moraler. Hugo Italo. 'Derecho Prrrcesal del Trabajo' Mexico. ed TflI1.5 la .  Ed'hldn 1986, pdg. 26. 



proceso laboral, per0 no necesariamente en nuestro sistema juridico. La propia Constitution 

Federal la establece en su articulo 107 en el Juicio de Amparo y lo hace fundamentalmente en 

las areas relacionadas con el Derecho social'.' 

Es oportuno seiialar esto porque, si bien es cierto que tanto la Ley Suprema como la Ley de 

Amparo omiten indicar en qub momento debe llevarse a cabo la suplencia de la queja 

deficiente, nuestros tribunales de amparo se han pronunciado por realizar tal suplencia al 

momento de dictar la sentencia respectiva; mientras que, por lo que se refiere a la wrrecci6n 

de la demanda en el proceso laboral, la Ley Federal del Trabajo es dara al indicar que debera 

ser subsanada por la Junta en el momento en que la admita. Existe, pues entre el juicio de 

amparo y el juicio laboral, una discrepancia en cuanto al tiempo en que ha de llevarse a cab0 la 

suplencia de la demanda. Trataremos de enwntrar el porqub de ello. 

La suplencia de la queja defidente a cuyo estudio hemos dedicado el primer inciso de este 

capitulo, es una figura que permite al juzgador ir mas alla de 10s wnceptos de violaci6n 

expresados por el quejoso en su demanda; es decir, mediante ella el juzgador puede tener en 

cuenta wnceptos de violaci6n que el agraviado no formul6 o que formu16 deficientemente, para 

w n  apoyo en ellos dictar una resoluci6n que wnceda a Bste la protecci6n de la Justicia 

Federal. Pero iqub es un concept0 de violacibn? generalmente se le ha wnsiderado wmo el 

argument0 o razonamiento que debe hacer el quejoso para demostrar al tribunal que el ado 

que reclama de determinada autoridad es wntrario a la ley fundamental, por violar alguna de 

las garantias individuales en ella wnsagradas, es un razonamiento juridiw ya que tiende a 

encuadrar el ado dentro de 10s wnsiderandos como wntrarios a la ley. 

Ahora bien, para dictar su sentencia el tribunal de amparo debe llevar a cabo un estudio de 10s 

conceptos de violacibn, toda vez que su resoluci6n tiene como finalidad, precisamente. 

determinar si de acuerdo con 10s argumentos jurldiws del quejoso puede estimarse que el act0 

reclamado es wntrario a la Constitucibn; esto, claro, cuando rige el principio de estricto 

derecho, ya que si lo que rige es la suplenda de la queja, el tribunal antes de resoiver, debera 

determinar si por medio de un razonamiento juridiw no expuesto, o mediante la ampliaci6n o 

modificaci6n de otro, es fundado wnceder el amparo, y entonces tendr5 que tomar en cuenta 

"Expo?iicIb de Motivas de lnicialwa da Reformas a la Ley Federal dei Trabajo'. RareOa Laboral. Pub. de la Sevetaria del Trabajo 
y Pmviri6n Social. 2a. Epoca. Volllrnen Cuatro. No. 1. Ene-Febl980, pdg. 66. 



esto para sentenciar. De esto se deduce que s61o despubs de que el tribunal de amparo ha 

hecho el estudio de 10s wnceptos de violation expuestos por el quejoso y 10s ha considerado 

infundados, es dable llevar a efecto la suplencia: ademas, el tribunal de amparo estaria 

prejuzgando, si antes de emitir su resoluci6n supliera la demanda por considerar que 

determinado wncepto de violaci6n no expuesto por el agraviado fundamenta la wncesion del 

amparo, puesto que esta cuestion es materia de fondo. 

Por lo anterior, y ademas porque la suplencia y el principio de estricto derecho se desprende de 

la fracci6n II del articulo 107 constitucional, que primeramente wnsigna el principio de 

relatividad de la sentencia de amparo, se ha interpretado que tales figuras no rigen la 

procedencia sin0 la sentencia del juicio wnstitucional. Esas son las razones por las que la 

suplencia de la queja deficiente se realiza al rnomento de dictar la resoluci6n de fondo en el 

juicio de amparo. 

Veamos. En la suplencia de la queja deficiente en el amparo el 6rgano decontrol constitucional 

no hace otra wsa  que adicionar o mejorar argumentaciones juridicas, lo cual podemos 

wnsiderar wmo una especie de 'suplencia del derecho" en cambio, en el proceso laboral la 

wrrecci6n a la demanda wnsiste en wmplementarla con las prestaciones que, derivendose de 

10s hechos expuestos y de la ley, el trabajador ha omitido redamar, es decir el tribunal del 

trabajo debe adicionar a la demanda el reclamo de tales prestaciones, no sblo argumentaciones 

juridicas. Como la actividad del tribunal laboral implica inwrporar nuevos elementos a la 

demanda, debe al demandado darsele la oportunidad de wntrovertir, de oponer las 

excepciones y defensas que tuviere, pues podrla ocurrir que las prestaciones que el trabajador 

ha omlido redarnar ya le hubieren sido cubiertas, y que precisamente por ello se abstuvo de 

exigirlas por la via judicial; de esta manera no se deja de observar la garantia consagrada en el 

articulo 14 de nuestra Carta Magna. Seguramente esa fue la razon que el legislador tuvo en 

mente al disponer que la demanda deberia ser subsanada en el rnomento de admitirla. 



3.5.- LlMlTES DEL MEMO 

Habiamos dicho ya que en lo que se refiere a la suplencia de la deficiencia de la demanda en 

materia laboral. enwntramos dos circunstancias muy importantes que es necesario wmentar. 

nos referimos a: 

1.- Los errores en la demanda. 

2.- La falta de reclamacibn sobre algunas prestaciones 

Primeramente wnviene que sepamos con precisibn que es, en sentido genbriw, una demanda. 

Para ello, adoptaremos una definicibn que resulte Clara para efectos de nuestro trabajo y wmo 

dijimos antes, que sea muy genbrica, quedando esta w m o  el escrito inicial w n  que el actor. 

basado en un interes legitimo, pide la intewencibn de 10s brganos jurisdiccionales para la 

actuacibn de una norma sustantiva a un caso wncreto tenemos ya la idea de lo que es una 

demanda, pero, si la obligacibn de wrregirla solo se surte cuando la demanda es inwmpleta, 

es necesario que sepamos porque puede Bsta ser calificada w n  tal adjetivo.- Veamos: de 

acuerdo con el significado gramatical de la palabra 'inwmpleto (ta)' para que a una demanda 

pudiera atribuirsele tal carActer, bastaria que a Bsta le faltara algo (en el sentido lato de la 

expresion). en este sentido, la wrreccibn de la demanda procederia siempre que a la misma le 

faltase algun punto, cualquiera que fuera la indole de Bste. Sin embargo, no es tan amplio el 

significado que de acuerdo w n  la ley tiene la expresion 'demanda inwmpleta', pues en el 

segundo pbrrafo del articulo 685, podemos ObSe~ar que tal expresibn estb daramente limitada 

w n  la frase '...en cuanto a que ...' es decir, que conforme a la ley no toda demanda inwmpleta 

es susceptible de ser subsanada directamente por el tribunal laboral, sino sblo aqu6lla que sea 

incompleta por no comprender 'todas las prestaciones que de acuerdo con esta ley deriven de 

la accibn intentada o procedente, wnforme a 10s hechos expuestos ...'. 

De acuerdo w n  nuestra ley laboral, entonces, la demanda del trabajador debe ser wrregida 

por el tribunal unicamente cuando sea inwmpleta por no wntener la reclamacibn de todas las 

prestaciones que deriven de la accibn intentada, conforme esa propia ley y a 10s hechos 

expuestos por el actor. 



Asi, hemos de considerar que no todas las demandas laborales deberan ser wrregidas por el 

Tribunal de Trabajo de que se trate al ser admitida, claro esta que la deticiencia de la queja en 

materia de trabajo esta debidamente wntemplada, e incluso, protege a1 trabajador durante todo 

el procedimiento, de tal manera, que estas circunstancias o la deficiencia inicialmente cuando 

se presenta la demanda, estara limitada a que solamente las prestaciones que de acuerdo con 

la ley puedan demandarse, se demandaran, per0 el hecho de que algunos requisitos que 

establece la ley wmo pueden ser domicilios o planteamientos ma1 hechos en la parte reswcto 

de 10s hechos. Bstas son circunstancias en que las que la junta siguiendo una extension al 

principio, deben de prevenir al ocusante para que pueda subsanarlas. 

De tal forma, que la Junta debe suplir las deficiencias de la demanda de algunas prestaciones. 

pero no puede rectificar 10s errores que se wntengan en la demanda, en este segundo caso lo 

que hace, es prevenir al litigante, para efecto de que 10s wnija. 

La siguiente jurisprudenda que vamos a citar, nos da una idea generalizada de lo que es la 

deficiencia de la queja en materia de trabajo y la misma dice: 

'Cuando el agravio se hace wnsistir en que la Junta Responsable ha 

dejado de tomar en wnsideracion algunas pruebas, no es necesario. 

para la procedenda del Amparo, que el quejoso seAale el precept0 

de la Ley Federal del Trabajo que estime violado, pues basta w n  

que seiale el hecho de referencia, para que se pueda entrar al 

estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. (QUINTA 

EPOCA TOMO LV. PAG. 994. LEON AGUSTIN)~ 

Hay que hacer notar wmo desde el punto de vista del derecho wnstitucional todas las 

drcunstancias que el trabajador debe de reclamar, deberen entenderse Bstas siguiendo el 

principio de sencillez y flexibilidad en las demandas del trabajador, lo anterior en virtud de que 

la idea generalizada establedda, este directamente enfocada a la posibilidad de que se 

equilibre la balanza respecto al trabajador, frente al patron, a efecto de que la ley cubra con su 

derecho social las necesidades de este ultimo. 

Junsprudensia Laboral 1917-1990. Suprema Cone de J u s l ' i  de la Nacibn Editora del Abogado. T o m  1 1991, p6g 66. 



De esta limitante, que hace que solo cierto tip0 de demanda incompleta pueda ser objeto de 

correction por parte del tribunal, debemos hacer un examen profundo para que sepamos Corn0 

puede el tribunal establecer cuales son las prestaciones que en una determinada demanda Se 

han omitido, situaci6n que veremos en el capitulo correspondiente de este trabajo. 

3.6.- MOTIVOS DEL LEGISLADOR PARA SU INCLUSION EN LA REFORMA PROCESAL 

DE 1980 

El derecho laboral desde su nacimiento se caracteriz6 por ser protector, tutelador de la clase 

trabajadora. En virtud que esta rama de la ciencia juridica surgio por la excesiva explotaci6n a 

que estuvo sometida la clase obrera en la Bpoca de auge del liberalismo, en la que el trabajo 

humano fue considerado wmo una mercancia que podria ser adquirida mediante la celebraci6n 

de un contrato verbal -regido por el derecho privado- que quedaba sometido a la autonomia de 

la voluntad de las partes. 

El derecho, en esa Bpoca, no se ocupaba de nonar  las condiciones en que deberia prestane 

el trabajo; era la voluntad de las partes la que establecia dichas condiciones, per0 de hecho las 

determinaba la voluntad patronal, pues quien solo tenia su fuerza de trabajo para obtener 10s 

rewnos neCeSarios para sobrevivir, tenia la necesidad de someterse a las condiciones 

propuestas por el patrbn que precariamente le retribuia su trabajo. 

Ante esta enorme explotaci6n de que era objeto el trabajador, 10s hombres de la revoluci6n 

mostraron gran preocupaci6n por solucionar el problema; y fue asi como el Constituyente de 

QuerBtaro detenin6 el establecimiento de las condiciones a que se ajustarian cualquier 

relaci6n de trabajo asi como de 10s derechos minimos con que debieran contar 10s 

trabajadores; esto se plasm6 en el articulo 123 de la Constitucibn Politica de 1917, no obstante 

que 10s juristas conselvadores consideraban que ese tip0 de cuestiones no debian figurar en 

una Constiuci6n aduciendo razones de tecnica juridica. 

Asi tambiBn en este articulo se crearon 10s organos que se encargarian de resolver 10s 

conflictos que se presentaran entre el capital y el trabajo. Primeramente las legislaturas de 10s 



estados federados y de la union, fueron las encargadas de dictar las leyes laborales: per0 en el 

aha de 1929 se reform6 la constituci6n plasmando que solo el Congreso de la Union seria el 

facultado para expedir las leyes del trabajo, dejando parcialmente la aplicacion de estas a 10s 

gobiernos de las entidades federativas. Asi en 1931 el Legislativo Federal expidi6 la Ley 

Federal del Trabajo, que wntuvo disposiciones tanto de derecho laboral sustantivo como 

adjetivo 

Las normas procesales wntenidas en la primera ley federal sobre trabajo, en contraposicion a 

la finalidad de nuestro derecho laboral sustantivo que  deriva de 10s principios contenidos en el 

articulo 123 constitucional-, estuvieron grandemente influenciadas por 10s prindpios generales 

del proceso comun, de caracter enteramente dispositivo. Por ello, el Doctor Mario de la Cueva. 

destacadisimo estudioso del derecho del trabajo cuyo saber trascendi6 las fronteras de nuestro 

pais, ha podido expresar que 'La supremacia juridica del trabajo no pudo rnanifestarse en la 

Ley de 1931, que aceptb el principio de la igualdad de las partes en el proceso y trasplantb a la 

legislaci6n laboral 10s principios del derecho procesal civil; parti6 de la concepci6n individualista 

del derecho e hiio del proceso un torneo de astucias y prestidigitaciones, en el cual uno de 10s 

wntendientes disponia de la fuerza ewnbmica, en tanto el otro se presentaba w n  solo la 

creencia de que algun dia habria justicia ...' 

La ley reglamentaria del articulo 123 wnstitucional no supo trasladar al proceso destinado a 

resolver 10s conflictos laborales, 10s principios que definieron al derecho del trabajo como 

protector de la clase trabajadora, lo cual dificult6 enormemente a 10s rniembros de esa clase 

hacer efectivos 10s derechos sustantivamente consagrados, pues como escribi6 el maestro J. 

Jestis Castorena. 'La adopcion de la disposici6n del proceso en nuestro derecho positivo, es 

contradictorio con el sentido y proposito de nuestra legislaci6n del trabajo: la adopci6n del 

sistema y el decidido apoyo que le han prestado nuestros tribunales de trabajo, han tenido el 

efecto de que la ley nose c u m ~ l a . ~  

Pese a lo anterior, las normas procesales de la Ley de 1931 tuvieron ciertas particularidades, 

de entre las que cabe destacar: el predominio de la oralidad, que imponia a las partes la carga 

procesal de comparecer ante la Junta a las diversas audiencias (de conciliacibn, de demanda y 

''El Nusvo Dsrecho Mexican0 del Trabajo'. T o m  I, ed. Pomia. 8a. Ediu6n. Mexim. 1982. pdg. XXlX 
o . P m s o l d a  Derecho Obmro'. Imp. Didol. l a .  Edici6n. Mexim. df, @g. 155 



excepciones, de ofrecimiento, admision y desahogo de pruebas), lo que propiciaba la 

inmediatez; y la apreciaci6n de pruebas bajo el sistema libre, que se derivaba de la disposition 

que estatuia que 10s laudos se dictarian a verdad sabida, sin necesidad de sujetarse a las 

reglas sobre estimacibn de PNebaS, sin0 apredando 10s hechos segun 10s miembros de la 

Junta lo crean debido en concienda (artiwlo 550). 

La segunda Ley Federal del Trabajo, en vigor desde 1970, integr6 todas las nomas procesales 

en un solo titulo, al catorce. En general, sigui6 10s lineamientos de su antecesora, esto es. 

sigui6 respetando 10s prindpios tradidonales del proceso dispositivo del derecho comun. De 

entre las novedades cabe destacar: la intenci6n de dar mayor celeridad al procedimiento 

mediante la concentraci6n, determinando la fusion de las audiencias de wnciliaci6n y de 

demanda y excepciones; se impuso a las panes la carga procesal de aportar todos 10s 

elementos de prueba que estuvieren a su alcance para llegar al wnocimiento de la verdad, con 

lo que parcialmente se excluyo la regla de que quien afirma debe probar; se crearon 

procedimientos especiales para determinados wnflictos de trabajo, con mayor celeridad que el 

procedimiento ordinario; se reafirmb la preocupaci6n del legislador por respetar integramente el 

principio de igualdad de las partes en el proceso, caracteristica del proceso dispositivo; se 

establecieron las normas reguladoras de la fase probatoria del proceso, llenando con esto una 

laguna de la ley anterior que habia ocasionado que 10s tribunales del trabajo recurrieran 

siempre a las reglas que, en materia de pruebas, preveian 10s c6digos adjetivos del derecho 

comlin esto fue un gran acierto en virtud de que propici6 una mayor autonomia del proceso 

laboral-; ademhs tuvo el merito de exduir la aplicaci6n supletoria del derecho comljn. 

La ley laboral de 1970 se encuentra actualrnente en vigor, aunque ha sufrido multiples 

reformas. La reforma que nos interesa comentar en este apartado es la que sufri6 hace 

aproximadamente quince arios y a la que se ha llamado 'Reforma Procesal de 1980'. Mediante 

ella, el legislador introdujo cambios fundamentales en 10s principios que regian al proceso 

laboral hasta antes de su entrada en vigor; tales cambios, en general, tienen como objetivo 

reafirmar al derecho procesal del trabajo como protector de la clase trabajadora. La reforma 

procesal a que aludimos es de enorme trascendencia si se tiene en cuenta que las anteriores 

nonnas adjetivas no se atrevieron a romper con el principio de paridad procesai, proveniente 

del proceso dvil, principio que tantas injusticias ocasion6 por virtud de la gran diferencia 



(desigualdad) existente entre quien vive de su fuerza de trabajo y quien se sirve de esta, en 

cuanto a medios Para defender ante un brgano jurisdiccional 10s derechos en conflicto. 

De entre las modificaciones mas importantes que se hicieron al proceso laboral con la reforma 

aludida, podemos mencionar las siguientes: se establecen expresamente cuales son 10s 

principios rectores, del derecho procesal del trabajo, esto es, 10s de publicidad, gratuidad. 

inmediatez, predominio de la oralidad, instancia de parte, ewnomia procesal, concentration. 

sencillez, minima formalidad y celeridad; se obliga a la Junta a corregir cualquier irregularidad 

en la substanciacibn del procedimiento, sin m8s limites que la no revocaci6n de sus 

resoluciones, con el fin de lograr la mayor celeridad en el procedimiento; se otorga a 10s 

trabajadores que hayan cumplido catorce o m8s arios de edad la facultad de comparecer a 

juicio por si mismos; se amplian las normas tendientes a resolver cuestiones competenciales; 

se suprime la recusacibn de 10s miembros de la Junta, w n  el fin de hacer mas breves 10s 

juicios laborales, per0 se dispone que tales miembros (o el auxiliar) deberin excusarse para 

wnocer de un juicio cuando se encuentren irnpedidos, teniendo las partes la posibilidad de 

denunciar a quien no lo hiciere, en virtud de que se tipifica wmo delito; se amplian las reglas de 

la acumulacibn en atenci6n al principio de ewnomia procesal; se dispone que 10s presidentes 

de las juntas deben cuidar que 10s juicios que antes Bstas'se tramitan no queden suspendidos. 

atemperando w n  ello el principio dispositivo que limita seriamente la actuacibn del juzgador; 

casi se destierra la figura de la caducidad, al disponerse que la Junta debe requerir al 

trabajador, cuando este ha dejado de promover durante el tbrmino de tres meses, para el 

efecto de que impulse el procedimiento, sin que a falta de este requerimiento pueda empezar a 

wrrer el tbmlino seaalado para la caducidad; en materia de p ~ e b a s  se hace una regulation 

m i s  especifica y clara de las mismas, se introduce la inspecci6n. y, lo m i s  importante, se 

establece terminantemente que cuando exista wntroversia sobre deteninados hechos 

(condiciones de trabajo, monto de salaries, pago de prestaciones, elc.) el patrbn tiene la carga 

procesal de probar su dicho; se dispone que las parte deberan presentarse personalmente a la 

etapa de wnciliacibn sin asesores o apoderados, y que si no lo hacen en esa etapa deberan 

presentarse personalmente en la de demanda y excepciones; se introduce la tramitacibn de 

ciertos asuntos en 10s que, aun cuando no exista wnflicto, se requiem la intervencibn de la 

Junta, a lo que se denomina procedimiento para procesal o voluntario; por ultimo, se establecen 

sanciones privativas de libertad para el procurador de la defensa del trabajo, y para 10s 



apoderados o 10s representantes de trabajadores en juicio, para el supuesto de que, sin causa 

justificada, se abstengan de concurrir a dos o m6s audiencias o de promover durante el lapso 

de tres meses, asi como cualquier persona que presente testigos o documentos falsos en el 

juicio laboral. 

Con esa misma reforma de 1980 a la Ley Federal del Trabajo, se introduce al proceso laboral 

una figura intrinsecamente protectora de 10s derechos de la clase trabajadora, la cual constituye 

el objeto de nuestro trabajo: La suplencia o correcci6n de la demanda deficiente del trabajador. 

De la exposici6n de motivos de la iniciativa presidencial presentada para la reforma procesal. 

podemos desprender que el legislador, al aprobarla, consider6 al fin que en el proceso laboral. 

las partes se encuentran en un plano o situaddn de desigualdad (de desequilibrio), porque no 

cuentan con 10s mismos medios para defender sus derechos, lo que trala como consecuencia 

la necesidad de suprimir el principio de paridad procesal, o bien darle un enfoque 

substancialmente distinto, puesto que tal principio pregona la igualdad de las partes en el 

6mbiio procesal per0 partiendo de una ficticia igualdad de las mismas en la vida real. A este 

respecto, en el documento que citamos al inicio de este phrrafo puede leerse: 'La igualdad de 

las partes en el proceso es un importante principio juridico que se wnserva a traves del 

articulado propuesto. Pero esta declaration no seria suficiente, si al mismo tiempo no se 

hideran 10s ajustes necesarios, que la experiencia de 10s tribunales sugiere, con el prop6sito de 

equilibrar realmente la situaci6n de las parte en el proceso ...8 

El legislador estim6 que el principio de paridad procesal debia ser respetado, pero 

evidentemente considerAndolo desde un punto de vista distinto al traditional; es decir, no se 

pretendi6 que tal principio se respetara simple y llanamente, sin importar la situaci6n que en la 

realidad tienen las partes contendientes como owrre en el proceso civil-, sino que el respeto 

de ese principio deberia ser en funci6n de una previa compensad6n de la desigualdad real 

existente entre trabajador y patron, con una desigualdad legal que wlocara en una situacion 

procesal privilegiada al trabajador, que contrarrestara la situacibn real de superioridad del 

patr6n. Esto se desprende, claramente, de la necesidad de hacer 'ajustes' al principio de 

igualdad de las partes en el proceso que se invoca en la exposid6n de motivos, y, tambibn, de 

'Expositi6n de motivor de la lnitialiva de Refomas a la Ley Federal del Trabaio'. Reseha Laborad. Pub. ds la Secretaria del 
~ m b a j o  y PnvisYn Social, 2a E m .  Vol  Cuatm, N' 1. enem kbrem, 1980. psg. 65 
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la finalidad o proposito de dichos ajustes que consiste. segun el propio legislador, en equilibrar 

"realmente" la situacion de las partes en el proceso. 

Muy substancioso es el pequefio parrafo de la exposicion de motivos que hemos transCril0. 

pues de BI tambien se infiere que el distinto enfoque del principio de paridad procesal no surgi6 

aprioristicamente sino que, por el contrario, fue la propia experiencia de 10s tribunales del 

trabajo la que sugirio 10s ajustes, la adecuaci6n de tal prindpio; y es que, wmo ha dicho el Dr. 

Mario de la Cueva. '...las estadisticas demostraron que existia un numero mayoritario de 

demandas que no satisfacian 10s requisitos minimos para tener probabilidad de &xito."' 

Ahora bien, j d m o  podria lograrse ese equilibrio real de la situaci6n de las partes en el 

proceso?. Ya vimos que, en general, esto se logra dando un trato desigual a las partes 

wntendientes, pero en la exposicibn se nos especifica que '...de manera particular. 

subsanando, en su caso, la dernanda deficiente del trabajador ..: 

La suplencia de la demanda deficiente en el proceso laboral es, entonces, una figura de la cual 

se S i ~ i 6  el legislador para romper w n  la concepci6n tradicional del principio de igualdad de laS 

partes en el proceso; w n  ella se otorga al trabajador una situad6n procesal de privilegio frente 

al patron, porque h t e ,  en la vida real, se encuentra en un plano de superioridad. Con ella, a la 

vez, se reafirma la finalidad de nuestro derecho del trabajo, que es la de proteger a la clase 

trabajadora; finalidad que si bien es cierto se cumplla en su parte sustantiva, habia sido rehuida 

por muchos afiOS en su parte adjetiva. La suplencia de la dernanda del trabajador representa un 

avance muy imponante en la evolucibn del derecho procesal del trabajo. 

El prop6sito del legislador al implantar la suplencia de la dernanda defidente en el proceso 

laboral, se rnanifiesta meridianamente claro en las pequefias transuipciones de la exposici6n 

de m0tiv0S a que hemos aludido, en resumen, la obligaci6n impuesta a 10s tribunales del 

trabajo de subsanar las deficiencias de la demanda del trabajador, naci6 w n  la finalidad de 

'equilibrar realmente la situacion de las partes en el proceso', en virtud de que el trabajador y el 

patron se encuentran en una evidente situaci6n de desigualdad real, y, por ende, el principio de 

igualdad de las partes en el proceso solo puede tener vigencia dando un trato desigual, de 

''.Exporidbn ds Motwol..:. Op. Cil.. pdg. 65 



privilegio, a la parte que se encuentra en Clara inferioridad (a1 trabajador); al propio tiemPo, la 

suplencia de la demanda en favor 10s trabajadores marca el punto de partida para la 

reafirmacibn del caracter proteccionista del derecho laboral, en el Bmbito procesal. 

De estos motivos, nos habla el maestro Trueba Urbina, diciendo: 'No solo el derecho sustantivo 

de nuevas reformas a la ley son proteccionistas de 10s trabajadores, sino tambien debe 

entenderse que es el derecho procesal aun cuando no autorice a trav6s de este que 10s 

trabajadores logren la sodal i idbn pardal de 10s bienes de produccibn, sin embargo, no 

obstante la desigualdad notoria que existe entre el obrero y el patron, se adapta el Contra 

revolucionario principio de igualdad de las partes en el proceso, es decir, la paridad procesal 

como puede verse en el dictamen de la Cgmara de Diputados. 

'Cuando la justicia social no trata de reivindicar al trabajador o a la parte obrera frente al patrbn 

o 10s propietarios, no es justicia social, es tan solo disfrazar la socializacibn de el derecho 

procesal ante las juntas. La funcibn de la justicia social no es tutelar en la ley y en el 

procedimiento, sino corregir injustidas originadas en el pasado y subsistentes en la actualidad. 

reivindicando 10s derechos del ~roletariados." l 1  

La desigualdad notoria que existe entre obrero y patrbn, es evidente, de ahi que en virtud del 

principio de paridad procesal, se empieza ya a notar como la legislacibn evoluciona totalmente, 

para ofrecerle a la parte econbmicarnente dbbil, la posibilidad de una verdadera justicia sodal 

que apoye sus causas, y le permita tener una vida mas o menos digna. 

3.7.- EL ARTICULO 685 SEGUNDO PARRAFO DE LA LEY FEDERAL DELTRABAJO 

La obligacibn de 10s Tribunales del Trabajo de subsanar en el proceso laboral la demanda 

deficiente del trabajador, quedb plasmada en el segundo parrafo del articulo 685 de la Ley 

Federal del Trabajo en 10s siguientes terminos: 'Cuando la demanda sea inwmpleta, en cuanto 

a que no comprenda t d a s  las prestaciones que de acuerdo con esta ley deriven de la accibn 

intentada o procedente, conforme a 10s hechos expuestos por el trabajador, la Junta, en el 

" Truebs Umina. Albsrto. 'Nuevo Derecho del Trabajo' M6xica. ed. Poma. S.A. 16a. Edid6n 1995, phg. 195. 



momento de admitir la demanda subsanara esta. Lo anterior sin perjuicio de que cuando la 

demanda sea obscura o vaga se proceda en 10s terminos del articulo 873 de esta Ley". 

Ya hemos visto que en las exposici6n de motivos de la iniciativa de refonnas a la parte adjetiva 

de la ley laboral, se hablaba de la necesidad de subsanar las deficiencias de la demanda del 

trabajador. Al concretizar tal propbsito, el legislador establecio dos supuestos de demanda 

defectuosa o deficiente: la.- aquella que es incompleta, y 2a; la que es obscura, vaga o 

irregular; a cada caso lo dot6 de wnsecuencias distintas. En efecto, en el primer caso, es dedr. 

cuando la demanda es inwmpleta, el tribunal laboral tiene la obligation de wrregir o subsanar 

directamente la demanda; en el segundo. esto es, cuando la demanda es obscura, vaga 0 

irregular el tribunal debe hacer notar al actor en que consisten tales defectos para que este sea 

quien lo subsane (es, por decirlo asi, una correccibn indirecta por parte del tribunal). En este 

apartado nos abocaremos al estudio del caso en que la demanda del trabajador es incompleta; 

dejaremos el analisis del caso de demanda obscura, vaga o irregular para otro punto. el ultimo 

de este mismo capitulo 

Primeramente wnviene que sepamos w n  precisi6n que es, en sentido generim, una demanda. 

Para ello, recurriremos al pensamiento de un connotado procesalista, quien la ha definido wmo 

'...El inicial con que el actor, basado en un interes legitimo, pide la inte~enci6n de 10s 

6rganos jurisdiccionales para la actuad6n de una nonna sustantiva a un caso wncreto." '' 
tenemos ya la idea de lo que es una demanda, pero, si la obligaci6n de wrregirla solo se sulte 

cuando la demanda es inwmpleta, es necesario que sepamos porque puede esta ser calificada 

w n  tal adjetivo.- Veamos: de acuerdo con el significado gramatical de la palabra 'inwmpleto 

(tar para que a una demanda pudiera atribuirsele tal caracter, bastaria que a esta le faltara 

algo (en el sentido lato de la expresi6n). en este sentido, la wrrecci6n de la demanda 

procederia siempre que a la misma le faltase algun punto, cualquiera que fuera la indole de 

6ste. Sin embargo, no es tan amplio el significado que de acuerdo con la ley tiene la expresi6n 

'demanda inwmpleta', pues en el segundo parrafo del articulo 685, podemos 0bSe~ar que tal 

expresi6n esta claramente limitada con la frase '...en cuanto a que ...' es decir, que wnforme a 

la ley no toda demanda incompleta es susceptible de ser subsanada directamente por el 

tribunal laboral, sino s61o aquella que sea incompleta por no wmprender 'todas las 

' I  B e r n  Bautlsta, Jose, 'El Procapo Civil en Mexico.. ed. Pomia. 1 %  EdicLn, Mexico, 19%. pag. 28 



prestaciones que de acuerdo con esta ley deriven de la accibn intentada o procedente. 

conforrne a 10s hechos expuestos ...". 

De acuerdo con nuestra ley laboral. entonces, la demanda del trabajador debe ser wrregida 

por el tribunal unicamente cuando sea incompleta por no contener la reclamaci6n de todas las 

prestaciones que deriven de la accibn intentada, conforme esa propia ley y a 10s hechos 

expuestos por el actor. 

De esta limitante, que hace que solo cierto tip0 de demanda incornpleta pueda ser objeto de 

correccibn por parte del tribunal, debemos hacer un examen profundo para que sepamos como 

puede el tribunal establecer cualbs son las prestaciones que en una determinada demanda se 

han omitido. Pues bien, la ley dice que las prestaciones han de derivarse de la acci6n ejercitada 

por el trabajador, es necesario, por wnsiguiente, wnocer en que consiste 'la accibn'. 

El concepto de accibn es considerado por 10s estudiosos del derecho procesal como uno de 10s 

fundamentales para esa disciplina; ello por virtud de que ese ente juridic0 es el que, en cierta 

medida, marca la autonomia de esa rama de la ciencia juridica. Sobre la accibn, se han 

formulado una gran cantidad de detiniciones, en las que se le ha considerado desde distintos 

puntos de vista; asi mismo, en torno a ella se han elaborado numerosas teorias enfocadas 

hacia la determinacibn de su naturaleza. Es un tema sobre el cual se ha escrito mucho y acerca 

del que ni aljn ahora se ha podido llegar a un criterio unenime sobre el concepto y naturaleza 

de la accibn. 

Para nuestro objetivo, es suiiciente hacer alusibn a 10s conceptos antiguo y modern0 del 

tbrmino 'accibn'. Antiguamente, la accibn fue considerada como el derecho de perseguir en 

juicio lo que es debido o nos pertenece; este wncepto " ... esth vinculado estrechamente con el 

derecho sustantivo que se hace valer en el juicio, faltando el cual la accibn que debe dedararse 

improcedente (...) la accibn entonces era un derecho privado, por lo que 10s jurisconsuRos 

modernos califican la doctrina que a ella concierne de doctrina privastistica."3 la teoria 

moderna de la acci6n ha estimado a Bsta como un derecho a provocar la actividad jurisdictional 

del estado: 'la accibn procesal es una entidad juridica de naturaleza diferente del derecho que 

"~allarer. ~duardo:~errcho Pmaral  CNir, w. Pomia. 1%. Ed'a6n. Mexim 1989 pp. 207-208 



mediante ella se quiere hacer valer en juicio (...) es un derecho autonomo de orden pliblico (...) 

el sujeto pasivo de la relacion no es el particular que figura en el juicio como damandado, sin0 

el estado o el organo jurisdiccional que administra justicia (...) el derecho de accion procesal es 

un derecho publico ..."I4 

Con base en las concepciones que anotamos podemos decir que, nuestra Ley Federal del 

Trabajo ttene de la acci6n un concepto que no encaja dentro de las caracteristicas que a'ese 

concepto juridic0 le atribuye la teoria modema, toda vez que tal ordenamiento habla de 'Las 

prestaciones que deriven de la accion intentada o procedente"; y del derecho a provocar la 

actividad jurisdiccional del estado q u e  es la concepci6n modema- no puede derivarse 

prestacion alguna, mAs que la de obtener precisamente la actuacion del organ0 judicial. (si a 

esto se le pudiera llamar prestacibn). Debemos entender, entonces, que nuestro legislador 

acogi6 el concepto cl&sico de la accibn, es decir, que la consider6 como el derecho mismo 

puesto en ejercicio, pues de acuerdo con tal concepcidn si puede estimarse que de 

determinada 'accibn' deriven otras, a las que se les puede llamar accesorias. 

Bajo este panorama podria wnsiderarse que 10s tribunales del trabajo, unicamente deben 

wrregir la demanda incompleta cuando esta adolezca de una omisibn, en la reclamacibn de 

prestaciones (acciones o derechos) de cardcter accesorio, puesto que la disposici6n legal 

circunscribe la suplencia a las prestaciones que 'deriven' de determinada acci6n (la intentada o 

la procedente), de donde resulta que el trabajador siempre tendrd que ejercitar la acci6n -0 con 

mayor precision., el derecho sustantivo- principal, para que, en lo accesorio (derivado) el 

tribunal pueda subsanar la omisi6n. 

La interpretation anterior es evidentemente demasiado rigorista, y aun cuando la redacci6n del 

segundo pArrafo del articulo 685 de la ley laboral da lugar a ella, no creemos que sea vdlida, ya 

que si la obligacidn de corregir la demanda incompleta fuera tan solo para incluir prestaciones 

accesorias o derivadas, esa figura juridica careceria de rm6n de ser, seria superllua, puesto 

que existe un principio de derecho generalmente aceptado que establece que lo accesorio 

sigue la suerte de lo principal. 



En realidad, el alcance de la disposicion que establece la suplencia o correccion de la demanda 

es otro; con tan solo leer la exposicion de motivos de la iniciativa de refonas procesales nos 

damos cuenta que, con la implantacion de esa figura, lo que el legislador pretendio fue evitar 

que 10s trabajadores perdieran 10s derechos adquiridos durante su relacion de trabajo con Un 

simple defecto en la elaboracion de la demanda, y bajo esta premisa la interpretacibn del 

precepto que fundamenta la correccion de la demanda ha de ser totalmente distinta a la que 

antes hemos expresado. 

En efecto, ya dijimos que el articulo 685 de la Ley Federal del Trabajo se retiere a prestaciones 

que deriven de la accion intentada o procedente, y de bsta ultima expresion '0 procedente" 

(procedente viene de 'proceder, que signitica originarse una cosa de otra) es de donde 

podemos desprender que para dar cumplimiento a la obligacion de subsanar la demanda, 

deben tenerse en cuenta todas aquellas prestaciones que provengan de la acci6n que pudo 

haber ejercitado el demandante (conforme a 10s hechos que haya expuesto), aunque por 

ignorancia, error, omision involuntaria, etc; no lo haya hecho asi. Para ser mas daros: Si de 

acuerdo con la Ley Federal del Trabajo y con 10s hechos que expone el trabajador en su 

demanda puede juridicamente estimarse que se originan -es decir, que son procedentes- tales 

o cuales derechos (o acciones) el tribunal debe tenerlos por demandados, pese a que el actor 

haya sido omiso eri su reclamaci6n. En este orden de ideas, la base para determinar las 

prestaciones omitidas sera que estas se deriven de la ley y de 10s hechos expuestos, y no 

propiamente de la "accion ejercitada o procedente". 

Lo cierto, sin embargo, es que el segundo phrrafo del articulo 685 de nuestra ley laboral de la 

manera que se encuentra redactado actualmente, adolece de imprecision. por lo que propicia 

confusas interpretaciones y dificulta la determinacion de su verdadero alcance. Esto sobre todo. 

por la utilizacion del tbrmino accibn, cuyo concept0 y naturaleza han sido tan debatidos por 10s 

tratadistas del derecho procesal, quienes hasta ahora no han podido llegar a un criterio 

unhnime sobre este punto. 

Por ello, estimamos que debiera prescindirse en nuestra Ley del Trabajo el tbnino action; 

cuando menos por lo que respecta a la norrna que fundamenta la correccibn de la demanda 

incompleta, pues ello seria muy benbfico para la mejor comprension de ese precepto y que a su 



vez propiciara un mayor cumplimiento de la obligation de subsanar por parte de nuestros 

tribunales del trabajo. 

Abundando airn mas en esto, podemos afirmar que el termino accion esta de mas, es 

intrascendente, en el precept0 que ordena la suplencia, pues en nada se alteraria el sentido de 

la disposicion si, por ejemplo, estableciera: "Cuando la demanda sea incompleta, en cuanto a 

que no comprenda lodas las prestaciones que de acuerdo con esta ley se deriven, conforme a 

10s hechos expuestos por el trabajador, la junta, en el momento de admitir la demanda, 

subsanara esta". 

Otro aspect0 importante de la correccion es el relativo a la determination de lo que 

concretamente ha de realizar el tribunal del trabajo para cumplir con la mision que le 

encomienda nuestra ley laboral, en el sentido de proteger 10s derechos de 10s trabajadores. Si 

como ya hemos visto la obligation de subsanar o wrregir la demanda se encuentra establecida 

para el caso de que esta sea incompleta, y que este calificativo se circunscribe legalmente a 

que no se comprendan o incluyan en la demanda algunas prestaciones, es decir, que es de 

wnsiderarse que lo uniw que deber hacer el tribunal es tener por redamadas, desde el propio 

acuerdo en que admita la demanda, todas aquellas prestaciones que se deriven. 

conjuntamente de la ley, de 10s hechos expuestos y de la accion intentada o procedente. 

3.8.- CORRECCION DE LA DEMANDA A LA LUZ DE LA DOCTRINA LABORAL. 

Siempre que se decide modificar o suprimir principios juridicos que durante ailos han estado en 

vigencia, surgen comentarios de 10s estudiosos de la materia. Hay quienes atendiendo a la 

evoluci6n, al cambio de las circunstancias sociales aceptan el cambio en las instituciones 

juridicas y quienes por el contrario consideran que estos principios deben permanecer intactos. 

Anteriormente mencionamos que al implantar la norma que ordena subsanar la demanda del 

trabajador cuando 6sta es incompleta, el legislador modifid substancialmente un principio que 

proviene del derecho procesal comtln, el cual habia tenido una vigencia de muchlsimos aiios: el 

llamado de igualdad de las partes en el proceso extension del de igualdad de las partes ante la 

ley que tanto se defendi6 en la epoca liberalista-. 



Era de esperarse, por tanto, que la instroduccion de esa figura al proceso laboral provocara la 

critica, el comentario, de 10s doctrinarios del derecho del trabajo Las opiniones de eSt0s han 

sido en pro unas, yen contra otras; a ellas nos referiremos en este apartado. Las que estan en 

favor de la suplencia las agruparemos en la corriente que vamos a denominar 'simpatizante", y 

las que se encuentran en contra las colocaremos dentro de la corriente que llamaremos 

'opositora". 

Mencionando solo a algunos de 10s estudiosos del derecho del trabajo en nuestro pais, dentro 

de la wrriente simpatizante hayamos las opiniones de 10s Senores Doctores Alberto Trueba 

Urbina. Mario de la Cueva y Jose Davalos Morales; dentro de la wrriente opositora 

encontramos las opiniones de 10s Doctores Baltazar Cavazos Flores y Nestor De Buen; 

exponiendo el pensamiento de estos autores en el orden en que 10s hemos citado. 

El Dr. Alberto Trueba Urbina, destacadisimo tratadista del derecho laboral mexicano, es, sin 

duda alguna, el autor de la idea de que en nuestra legislaci6n procesal del trabajo se plasmara 

el principio de correction o suplencia de la demanda deficiente del trabajador, pues, como el 

mismo lo menciona en una de sus obras." desde fines de 1950, cuando ocupaba el cargo de 

diputado federal, expred su prop6sito de que la suplencia de la demanda deficiente en el juicio 

de amparo que  precisamente en ese entonces, mediante una adicion a la fraccion II del 

articulo 107 constitudonal, habia extendido su aplicaci6n a 10s juicios de amparo en materia del 

trabajo, cuando el quejoso fuere el trabajador-, tambien se estableciera en el proceso laboral, a 

efecto de que 10s tribunales del trabajo pudieran subsanar las deficiencias en que incumera el 

trabajador. Se sostuvo f i n e  en su intenci6n w m o  podemos ver en esto que, aiios mas tarde. 

escribio: 'Nuestra Constitucibn impone a la judicatura federal la facultad de suplir la deficiencia 

de la queja de la parte obrera en el juicio de amparo (...) El derecho procesal del trabajo tendra 

que rewger a su vez este principio del derecho procesal de amparo, como uno de 10s medios 

de tutela del trabajador en el proceso laboral, porque en este proceso no impera el designio de 

que bien vence el que vence, al aprovechar mejor el juego procesal...'16 el gran maestro pudo 

ver realizado su prop6sito en el aiio de 1979, cuando el ejecutivo federal decidi6 enviar al 

Congreso de la Union una iniciativa de reformas procesales a la Ley Federal del Trabajo, cuyo 

''.Nu~vo Derecho Proceral del Trsbajo'. ed. Pomia. 7a. EditiOn. 1998. pp. 63 y subs 
" 7ratado Te6tim Pcddim de De&o Pmeral del Trabajo'. ed. Pods, l a .  Editibn. Mexiw. 1965. pdg. 248 



proyecto fue elaborado por la Secretaria del Trabajo y Prevision Social y en el que seg6n se 

afirma" tuvo una gran intervencion el tambien destacado laborista Jorge Trueba Barrera - 
vastago de Don Alberto-, quien en ese entonces fungia como asesor del titular de la 

mencionada secretaria. La iniciativa presidencial fue aprobada por el legislative federal a fines 

de ese mismo ano y entro en vigor el 1' de mayo de 1980. 

Con posterioridad, ya estando en vigor las reformas procesales, el Dr. Alberto Trueba Urbina 

expreso: 'la Reforma Procesal de 1980 es un avance progresista en la legislacion procesal del 

trabajo, digna de prolijarse en otras legislaciones. Porque las nuevas normas procesales tienen 

por objeto, proteger, tutelar, reivindicar, 10s derechos laborales de la clase trabajadora, 

supliendo sus demandas deficientes y corrigiendo sus enores (...) De manera que cualquier 

enor de redaccion u omisibn literaria no invalida sus textos, 10s cuales deben interpretarse 

honestamente, en la inteligencia de que por encima de cualquier falla supuesta, debe 

prevalecer el sentido social de la norma' este autor, por tanto, debe ser considerado como el 

creador, y mPs recio defensor, del principio de suplenda o correction de la demanda en el 

Droceso laboral. 

El Dr. Mario de la Cueva y de la Rosa hizo 5610 una breve referencia acerca de la 6gura de que 

hablamos: sin embargo, en ella puede verse claramente su posicion en favor de la suplencia de 

la demanda, pues manifiesta que la figura contenida en el articulo 685 de la Ley Federal del 

Trabajo es una '...suplencia de la mas alta transcendencia dada la falta de preparacibn de la 

inmensa mayoria de nuestros trabajadores y reveladora de la apuntada caracteristica del 

derecho procesal del trabajo como estatuto defensor de la clase trabajadora.'18. La indinadon 

de este autor se manifiesta, per0 con seguridad hubiera ampliado considerablemente su 

fundamentacibn de no haberlo sorprendido la muerte. 

Por ultimo, el Dr. Jose DPvalos Morales, ha externado su opinion acerca del tema que nos 

ocupa, diciendo: 'Las reformas procesales de 1980 vinieron a confirmar la falsedad del 

supuesto en el que se movia el derecho procesal, o sea, wnsiderar como velida la igualdad 

formal de las partes en el proceso. Las reformas tuvieron un doble efecto; por un lado. 

superaron totalmente la conception individualists del derecho del trabajo reafirmando su 

"Even L.. Nestor de. 'La Reforma del Procero Laboral.. ed. Pomia. 28. Edidb.  Merim. 1983. p69. 15 
" .NU~YO Derecho Pmceral del Trabajo'. ap. d. pag. 509 



naturaleza social de clase, de modo que el proceso sea una contienda entre desiguales y de 

conformidad con su esencia social. Por otro lado, dio una mayor participacion a 10s tribunales 

del trabajo en 10s juicios (...) la suplencia de la deficiencia de la demanda es una institucion 

proteccionista del trabajador, quien no tiene, la mayoria de las veces, ni 10s conocimientos para 

elaborar el documento correctamente, ni 10s recursos para asesorarse de un abogado. El 

estado asume la responsabilidad mediante las junta de conciliacibn y arbitraje, de equilibrar 0 

compensar ese desconocimiento e incapacidad, rompiendo con el principio de paridad procesal 

formal. Esta institucion. la de la suplencia de la queja, bien vale la reforma de 1980. Si no 

hubiera habido otra aportacion esto habria sido suficiente; la respuesta a 10s trabajadores 

habria sido j ~s ta . " ' ~  

Ahora expondremos el pensamiento de 10s mas brillantes laboralistas que han adoptado la 

posici6n contraria, es decir que se oponen a que nuestra legislacion laboral establezca el 

principio de correccion o suplencia de la demanda. Son 10s que forman la corriente opositora. 

El doctor Baltazar Cavazos Flores expresa su opini6n sobre la flgura en comento, haciendo 

notar previamente la contradicci6n que encuentra entre el segundo pArrafo del articulo 685 -que 

establece que cuando la demanda del trabajador sea incompleta por no contener todas las 

prestaciones que deriven de la acci6n intentada o procedente, la junta debere subsanarla al 

admitirla- y el segundo parrafo del articulo 873 q u e  previene que cuando la junta note alguna 

irregularidad en el escrito de demanda del trabajador, al admitir Bsta le sefialarh 10s defectos u 

omisiones en que haya incurrido y lo prevendrd para que los subsane-. Y enseguida nos dice: 

'Estimamos que si el trabajador no reclama algo a lo que tiene derecho incurre en una 

irregularidad y entonces se presenta el problema siguiente 'Club es lo que deben hacer las 

Juntas? 'Subsanar la demanda al admitirla como lo previene el articulo 685? o bien 

'Prevendr6 a1 trabajador para que 8ste la subsane en un plazo de tres dias como lo indica el 

articulo 873? Pensamos que las juntas no deben incurrir en apresuramientos innecesarios y 

que para no conventirse en jueces y en parte, deben de prevenir al propio trabajador, para que 

sea 81 mismo, el que subsane su demanda en el plazo de tres dias.' 20 

-0 op. at.: Torno I, pag. LVI 
" 3 5  LRuone?i de Deresho Laboral.. Ed. Toillas. 2a. Ed.. Mexim. 1982, pdg. 367. 



El Dr. Nestor de Buen, profesor universitario y brillantisimo estudioso del derecho del trabajo. 

tambien se ha manifestado en contra de que 10s tribunales del trabajo corrijan o subsanen 

directarnente la demanda del trabajador El doctor apoya su censura en que la imparcialidad del 

juzgador se ve afectada, desvirtuada, al establecerse por mandato legal que se ayude a una de 

las partes, pues no es congruente que juzgue quien haya decidido sobre las acciones a seguir. 

El prestigiado tratadista, inmediatamente despues de reproducir textualmente la disposicion 

contenida en el segundo parrafo del articulo 685, nos dice: 'A la vista de esta curiosa 

disposicion, que impone a las Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje la obligacion de mejorar laS 

demandas de 10s trabajadores, ampliando las acciones intentadas por estos, se han desatado 

las mas acerbas criticas en contra de la lniciativa que ya es hoy ley. Los abogados patronales 

la atacan por la notable desigualdad de trato a las partes que implica. Los abogados sin 

tendencia manifiesta, porque constituye una abenacibn conceder al propio juzgador, a quien 

corresponde resolver la procedencia o improcedencia de las acciones intentadas. la facultad de 

mejorarlas, a1 grado de que se wnvierte al juez en parte (...) 10s senores diputados y 

senadores, a virtud de lo dispuesto en el articulo 685 se han dado el lujo de atribuir a 10s 

encargados de la funcion jurisdiccional, esto es, de resolver las controversias, la facultad de 

darle una manita a la parte trabajadora, convirtibndolos en promotores de su propia sentencia 

'Creen ustedes que 10s miembros de las Juntas llegarian al curioso extremo de declarar 

improcedentes en el laudo las acciones que ellos mismos adicionaron a la demanda (...) La 

nueva disposicion laboral, sobre la que ya se laman anatemas, en realidad es una hermosa 

barbaridad formal, aunque su intencion merezca mejores vias de solucibn.' " 

Solamente nos resta citar una opinion mas: la del senor licenciado Francisco Ramirez Fonseca. 

quien se ha distinguido por su abundante literatura juridica relativa a algunos temas particulares 

del derecho laboral. Este autor considera que la correction o suplencia de la demanda no se 

justifica por que en todo juicio debe imperar el principio de igualdad procesal y, adernas, porque 

no es cierto que el trabajador se encuentre en desventaja frente al patrbn en el proceso. 

Textualmente expresa: 'Desde luego nos pronunciamos en contra de esta suplencia de la queja 

que se introduce al procedimiento laboral, tanto mas cuanto que, independientemente del 

principio de igualdad procesal que debe imperar en todo juicio, en el caso que nos ocupa no 

necesariamente es cierto que en el proceso el trabajador se encuentre en una posicion de 

>'.La Reforme del p m r o  Laboral.. Ed. Pornja. 20. Ed.. Mbxiw, 1983. pp. 27-29 



desventaja con respecto al patron. En efecto, hoy dia son muchos 10s abogados que patrocinan 

a 10s trabajadores: Abogados con libre ejercicio profesional, Abogados de las grandes 

organizaciones obreras y abogados de la Procuraduria de la Defensa del Trabajo. P0r 

consiguiente consideramos que el trabajador no se encuentra en el proceso, en estos casos, en 

ninguna situaci6n desventajosa, pues afirmar lo contrario seria catalogar a 10s letrados que se 

han mencionado como Abogados de segunda. En conclusion y con las reservas del caso 

podriamos aceptar una suplencia de la queja unicamente en aquellos casos en que 10s 

trabajadores litiguen por si mismos o esten patrocinados por personas no profesionales del 

derecho". 22 

Expuestas las opiniones de 10s mas destacados juslaboralistas acerca de la figura que 

estudiamos, manifestaremos ahora nuestra desautorizada opinion. 

Creemos que la inclination por o en contra de la imperancia del principio de correcci6n de la 

demanda del trabajador depende, fundamentalmente, de la posicibn que se adopte con 

respecto a la finalidad del derecho del trabajo. Los doctrinarios aun discuten arduamente para 

dilucidar cue1 es el fin que debe perseguir esa disciplina juridica. Asi, algunos han dicho que el 

derecho laboral esta destinado a proteger 10s derechos de 10s trabajadores exdusivamente. 

que es un derecho de clase, se sostiene induso que debe tender a lograr la reivindicacibn de la 

clase trabajadora para el logro de la justicia social -segun la teoria integral del maestro Trueba 

Urbina-; otros, negando que sea solo un derecho de clase o proteccionista, piensan que su 

objetivo es lograr el equilibrio en las relaciones entre trabajadores y patrones. 

Sobre el particular pensamos que el derecho del trabajo, por virtud d e  las causas de su 

surgimiento, si debe tener como fin esencial la proteccibn de 10s derechos de 10s trabajadores. 

toda vez que su nacimiento fue deterrninado por la lucha de estos; sin tal lucha, quiz* nunca las 

relaciones de trabajo hubieran dejado de ser reguladas por el derecho wmun que pregona el 

prindpio de la autonomia de la voluntad, y de tal f o n a  la explotacion de hombre que vive 

unicamente de su fuerza de trabajo hubiera continuado indefinidamente explotado, pues el afhn 

de enriquecimiento del empresario lo lleva a imponer a sus trabajadores largas jornadas. 

22 . Comentanos a lar Reformar de la Ley Federal del Trabajo'. Edd6n Espetial de Publicationer Administrakar y Contabkr. 
SA.. Mexim. 1980. pap. 14. 



salarios infimos, etc.. ya que, es casi imposible que el patron comparta 10s beneficios de la 

produccion. 

Akin negando que el derecho laboral sea exclusivamente un derecho de clase, por ser cierto 

que establece derechos y obligaciones tanto para a 10s trabajadores como para 10s patrones. 

no puede desconocerse que su finalidad es esencialmente la de proteger 10s derechos de la 

clase trabajadora, porque de otra forma careceria de sentido, pues evidentemente que a la 

clase patronal, empresarial o capitalists no le hace absolutarnente ninguna falta, por el contrario 

si tal disciplina juridica nunca hubiera nacido le hubiera sido sumamente benbfico. Es la ClaSe 

trabajadora la que requiere de la existencia del derecho del trabajo; y por tanto, es Iogiw que 

esta rama juridica tenga como fin primordial proteger 10s derechos de 10s trabajadores. 

El derecho laboral ha sido dividido, para su estudio, en derecho sustantivo y derecho procesal 

(o adjetivo). Pero el derecho del trabajo es uno, y por ello sus subdivisiones deben ser awrdes 

en sus principios, esto es, han de tener identica finalidad, pues considerar lo contrario seria un 

absurdo. El derecho procesal del trabajo, por ende, debe tener principios rectores que tiendan a 

proteger 10s derechos de 10s trabajadores en 10s wnflictos que lleguen a suscitarse entre estos 

y sus patrones. 

De las anteriores wnsideradones resulta evidente que estimamos que el principio de 

wrreccion o suplencia de la dernanda del trabajador es awrde con la finalidad que debe tener 

el derecho adjetivo laboral y que su justificaci6n. por tanto, es plena; tanto wmo  lo es la de 10s 

principios de inmediatez, de concentration, de celeridad, de mayor carga probatoria para el 

patrbn, etc.. por ende el derecho procesal del trabajo debe tener principios rectores que 

tendieran a proteger 10s derechos de 10s trabajadores en 10s conflictos que lleguen a suscitarse 

entre estos y sus patrones. 

Pensamos que no resulta suficientemente fuerte el argument0 expresado en oposicibn a la 

suplencia, en el sentido de que 10s tribunales del trabajo deben abstenerse de wrregir la 

demanda directamente para, w n  ello, evitar convertiffie en juez y parte. El juzgador del trabajo. 

creemos, no se wnvierte en parte cuando cumpliendo con una norma imperativa, determina 

que de acuerdo con 10s hechos que expone el trabajador en su demanda, y conforme a la ley. 



se desprenden tales o cuales prestaciones y que deberan tenene por reclamadas. Si Por 

cualquier causa el trabajador desconoce a que prestaciones tiene derecho -lo que 

desafortunadamente es muy comun- y se encuentra juridicamente ma1 asesorado, nada debe 

impedir que el juzgador, quien conoce o debe conocer el derecho a la perfection, le indique 

cuales son aquellas. Con ello lo t'niw que esta haciendo es tomar un papel activo en el 

proceso para llevarlo hacia un cauce que le permita, en el momento oportuno, dictar una 

sentencia justa, en la que resuelva sobre todos 10s derechos que se deriven de 10s hechos que 

se le han planteado wnforme a la ley que va a aplicar. 

Tal actitud no wnvierte al juzgador en parte, sino que le da el caracter de participante en 10s 

conflictos que le son planteados, y podremos entender la justificacibn de esto si tenemos en 

cuenta que el juzgador hasta convertirlo en mero espectador de las controversias, es un 

principio decadente, en franca crisis, que forzosamente ha tenido que atenuarse a virtud de 10s 

cambios sodales, pues ya no vivimos en la 6poca de exaltacibn del individualismo. Ese rechazo 

parcial del caracter dispositivo del proceso se ha llevado a cab0 en un amplio campo del 

derecho procesal (constitutional, familiar, agrario, administrativo y, con mayor razon, en el 

laboral). 

Particularmente importante es destacar que indusive en el derecho procesal civil se han dado 

cambios substanciales a ese respecto. Baste citar, a manera de ejemplo, algunas 

wnsideraciones expresadas por el renornbrado jurista italiano, maestro de maestros. Piero 

Calarnandrei: '... el prop6sito del legislador se hace el nuevo proceso civil 'mas accesible a las 

personas humildes y no pudientes' se revela, sobre todo, en las rnedidas con que se ha tratado 

de hacer practicamente operativo y de garantizar en toda causa el principio de igualdad de las 

partes que en el viejo proceso no pasaba de ser, con frecuencia, una enunciacibn puramente 

tebrica. Tambien es el proceso anterior se reconocia, en numerosas manifestaciones (principio 

de la wntradicci6n, distribudbn de la carga de la pweba, normas que garantizan la defensa y la 

wmunicacion reciproca de 10s documentos, etc.) el principio general de la igualdad de las 

partes, que se formulaba asi: 'Las partes, en cuanto piden justicia, deben ser puestas en 

absoluta paridad de wndiciones'; pero el nuevo proceso se ha dado cuenta que de la 

afirmacion puramente juridica de la igualdad de las partes puede wnvertirse en letra muerta, si 

despubs, en el caso wncreto, la disparidad de la cultura y de 10s medios ewnomicos pone a 



una de las partes en wndiciones de no poderse servir de esta igualdad juridica, porque el Cost0 

y las dificultades tecnicas del proceso, que la parte acaudalada y culta puede facilmente 

superar con 10s propios medios y haciendose asistir, sin ahorrar nada, por defensores 

competentes, cabe que constituyan, en cambio. para la parte pobre un obstaculo a menudo 

insuperable en ia via de la justicia". 23. Y una de las medidas concretas para hacer mas 

accesible el proceso a las personas de escasos recunos ha sido, segun nos dice el citado 

jurista, '...los poderes de iniciativa dados, tambien en las causas de valor superior, al juez 

instructor, que le permitiran suplir 10s defectos procesales, derivados de la inexperiencia de 1% 

partes ..." 

De aferramos a trasladar estos principios del proceso civil a l  proceso laboral jamits podremos 

comprender lo que significa el papel activo del juzgador, y seguiremos considerando que tal 

actividad lo wnvierte en parte. 

Los opositores han dicho, tambien, que w n  la disposici6n que ordena subsanar la demanda del 

trabajador el legislador ha wnvertido a 10s tribunales en promotores de sus propias sentencias 

y, con base en ello, se ha interrogado sobre si es creible que 10s 6rganos jurisdiccionales del 

trabajo puedan llegar al extremo de declarar improcedentes en el laudo las acciones que ellos 

mismos hayan adicionado a la demanda. Para contestar a esta pregunta conviene hacer. 

previamente, ias siguientes reflexiones: sabido es que 10s derechos son generados por hechos 

o situaciones a 10s que la ley atribuye consecuencias juridicas, y que cuando una persona tiene 

derecho frente a otra y Bsta no 10s satisface, aquella puede exigir su cumplimiento por medio de 

10s 6rganos jurisdiccionales del Estado; per0 tales 6rganos, para estar en aptitud de resolver 

sobre la procedencia de las prestaciones o derechos cuyo cumplimiento reclama el actor al 

demandado, debe conocer 10s hechos que les han dado origen, hechos que habran de quedar 

debidamente probados y encuadrar en 10s supuestos legates para que el tribunal declare que 

asiste el derecho al demandante. Pues bien, teniendo presentes las anteriores reflexiones, la 

respuesta a la interrogante planteada es sencilla: si es creible - y no solo eso sino que es 

perfectamente 16gico- que 10s tribunales del trabajo puedan declarar improcedentes en el laudo 

las acciones, o, mejor dicho, prestaciones, que ellos mismos han adicionado a la demanda, 

porque al adicionarlas tuvieron en cuenta solamente 10s hechos expuestos por el trabajador 

'' Inrtnuciener de Derecho Proceral Cwil r q U n  el Nusvo CMigo. Ed. Depalma. Buenor Aires. Argentina. 1943. pdg. 343 
" Ibuem. pdg 344. 



demandante, y al resolver sobre su procedencia, esto es, al dictar el laudo, han de tomar en 

cuenta la controversia que hubiere suscitado el patrbn demandado y -aqui viene lo importante- 

si tales hechos quedaron debidamente probados durante el juicio. RecuBrdese que 'no se 

pretende con esta institution darle razon a quien no la tiene, sino hacerle justicia a quien tiene 

derecho a ella, con estricto apego a la Ley." 25 

Los partidanos de la wrriente opositora han argumentado, asimismo, que la suplencia de la 

demanda wntraviene el principio de igualdad de las partes en el proceso que debe imperar en 

todo juicio. La refutacion de este argument0 la aplazamos para el cuarto capitulo de este 

trabajo, que se refiere al porque de la justification del principio de wrreccion de la demanda, y 

en uno de cuyos puntos hablamos acerca de la desigualdad real que existe entre trabajador y 

patrbn. Baste por ahora remitirnos a lo que el maestro Piero Calamandrei ha dicho respecto del 

principio formal de la igualdad de las partes en el proceso, que pow antes hemos transcrito. 

Por ultimo, 10s opositores han manifestado que no necesariamente es cierto que en el proceso 

el trabajador se encuentre en desventaja frente al patron. ~ a d a  mas falso; el trabajador si se 

encuentra en una manfiesta desventaja frente al patron, por la sencilla raz6n de que en la 

inmensa mayoria de 10s casos de wnflicto ante 10s tribunales el trabajador no puede, por no 

wntar con 10s recursos ewn6micos necesarios, contratar 10s se~ic ios de abogados 

especialistas, de alta preparacion, y expertos en derecho laboral. Ademas, a 10s profesionistas 

que wntrata no les puede cubrir 10s honorarios sino hasta que obtiene, si gana el juicio, el 

cumplimiento de 10s derechos en wnflicto; y esto, aunado a que muchas veces por falta de 

elementos probatorios el abogado avizora que el juicio no tendrA un resultado favorable a 10s 

intereses del trabajador, origina que 10s propios asesores juridiws de Bste le awnsejen que 

llegue a un wnvenio, en el que habra de renunciar a sus expectativas de derecho, porque no le 

queda otra salida (esto ocurre, sobre todo, cuando se trata de wnflictos por despido 

injustificado en 10s que el patron niega haber despedido al trabajador y le ofrece que regrese a 

laborar, con el uniw fin de dejarle la carga de probar la existencia del despido, lo cual es casi 

imposible en virtud de que cuando se despide sin justificaci6n a un trabajador se hace en forma 

verbal y cuidando que no haya testigos del hecho). 

Exporidbn do Motior de la lniualiva ds Reforma a la Ley Federal del Tnbajo. RewOa Laboral. Pub, de la Secretada del 
Tabajo y Previsibn Social. 2a Epoca. Vol Cualro. No. I. ene-feb, 1980, pag. 66. 
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El patron en cambio. si no siempre, si en la mayoria de 10s casos, esta en posibilidad de 

recurrir a 10s servicios de abogados especialistas en la disciplina juridiw-laboral, pues CUenta 

con suficientes recursos economicos para retribuirles su trabajo, y ademas tiene todas laS 

facilidades para contar con 10s elementos de pmeba que requiere. 

3.9.- MOMENT0 EN QUE DEBE CORREGIRSE. SU IMPORTANCIA, UNA REFERENCIA A 

LA ACLARACION A LA DEMANDA. 

En el proceso laboral la correccion de la demanda consiste en complementarla con laS 

prestaciones que, derivhndose de 10s hechos expuestos y de la ley, el trabajador ha omitido 

reclamar, es decir, el tribunal del trabajo debe adicionar a la demanda el reclamo de tales 

prestaciones, no solo argumentaciones juridicas: Como la actividad del tribunal laboral implica 

incorporar nuevos elementos a la demanda, debe dane la oportunidad al demandado de 

controvertir, de oponer las excepdones y defensas que tuviere, pues podria ocurrir que las 

prestaciones que el trabajador ha omitido reclamar ya le hubieren sido cubiertas, y que 

precisamente por ello se abstuvo de exigirlas por la via judicial; de esta manera no se deja de 

observar la garantia consagrada en el articulo 14 de nuestra Carta Magna, seguramente fue 

esa la razbn que el legislador tuvo al disponer que la demanda deberia ser subsanada en el 

momento de admitida. 

Si wmo hemos visto, el principio de wrrecci6n de la demanda en el proceso laboral es un 

traslado del de suplencia de la queja deficiente en el juicio de amparo, y en este tiltimo dicha 

suplencia se lleva a efecto al dictar la sentencia correspondiente, ipo r  qub el legislador 

determino que en el proceso laboral la suplencia se realizara al momento de admitir la 

demanda y no al dictar el laudo? Advertimos que ello es una de las 'modalidades' a que alude 

la propia exposicibn de motivos. 

A continuacibn veremos que en la suplencia de la queja deficiente en el amparo el organo de 

control constitutional no hace otra cosa que adicionar o mejorar argumentaciones juridicas, lo 

cual podemos considerar como una especie de 'suplencia del derecho'; en cambio, en el 

proceso iaboral la correccion de la demanda consiste en complementarla con las prestaciones 

que, denvandose de 10s hechos expuestos y de la ley, el trabajador ha omitido reclamar, wmo 



ya hemos dicho antes, el tribunal del trabajo debe adicionar a la demanda el reclamo de tales 

prestaciones, no solo argumentaciones juridicas. 

Estamos de acuerdo en que la suplencia de la demanda del trabajador se lleve a efeCt0, COmO 

se preve actualmente, en el momento en que el tribunal decida sobre la admisibn; no obstante. 

pensamos que el hecho de que el tribunal del trabajo desacate la orden legal de subsanar la 

demanda al admitirla. no debiera producir el efecto de que el trabajador pierda su derecho que 

la ley de otorga por virtud de su relacion laboral en aquellos casos en que de la lilis planteada 

se aprecie que se derivan mas prestaciones de las que el actor reclamb en su demanda y que 

el tribunal, por cualquier causa no adicion6. 

Para lograr lo anterior no pretendemos proponer que se subsane la demanda en el moment0 en 

que se dicte el laudo, per0 pensamos que un medio adecuado para llevar a cabo tal finalidad 

seria la inwrporacion a nuestra legislacibn laboral de la figura denominada 'extra petitia", que 

se preve en las leyes procesales del trabajo de algunos paises latinoamericanos y que permite 

que el tribunal laboral, haciendo una excepci6n al principio de wngwencia de la sentencia. 

condene a 'mas de lo pedido' por el actor, bajo ciertas limitantes. 

De esta figura juridica por no ser objeto de nuestro estudio habremos s61o de dedr lo siguiente: 

el vocablo 'extra' es una preposici6n que en latin podria usarse en forma independiente, o en 

composition con el caracter de prefijo, y significa 'fuera dem2'; la palabra 'petiiia' deriva de 

'petere' (pedir) y significa "peticion'. 'pedimento'. De esto se desprende que etimol6gicamente 

la locucibn 'extra petitia" quiere decir 'fuera de la peticion o del pedimento". 

La expresi6n extra petitia, en el ambit0 juridico, ha sido utilizada para denominar una forma de 

fallar (resolver, sentenciar) en la que el juzgador puede condenar a m6s de lo pedido por el 

actor o por las partes, es decir, permite al 6rgano jurisdictional salirse del pedimento, exceder 

sus limites, bajo cieltos requisitos y determinadas restricciones. 

Para entender cabalmente lo que es la figura de que hablamos, es precis0 que hagamos 

algunas wnsideraciones relativas a uno de 10s requisitos que, de acuerdo a nuestra legislacion 
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debe de observar 10s tribunales laborales al dictar sus resoluciones de fondo (laudos); el que 

prescribe que 10s laudos han de ser congruentes con la demanda, la contestacibn y laS demas 

pretensiones deducidas en el juicio oportunamente (articulo 842 de la Ley Federal del Trabajo). 

Empecemos. El juicio laboral se inicia con la presentation del escrito de demanda, en el Cual el 

actor reclama el cumplimiento de 10s derechos o prestaciones que su contraparte le ha 

incumplido, y expresa 10s hechos que siwen de fundamento a su redamacion; la demanda 

debe ser notificada al demandado a fin de que se entere de su contenido y produzca su 

contestacion en el momento oportuno, oponiendo las excepciones o defensas que estime 

procedentes y haciendo valer todo aquello que favorezca a sus intereses; despues de 

contestada la demanda, el actor, haciendo uso del derecho de replica, tiene la posibilidad de 

referirse a lo manifestado por el demandado en su wntestacibn, y este, a su vez, puede 

contrareplicar o duplicar. 

Con todo lo planteado por las panes, actor y demandado, en la demanda, la wntestacion, en la 

replica y duplica (contrareplica), se forma o fija lo que 10s procesalistas denominan 'litis' que es. 

WfICretamente, todo aquello que las partes han planteado y sometido a la decisibn del tribunal; 

y este, atendiendo al llamado principio de congruencia del laudo, debe resolver unica y 

exclusivamente sobre lo pedido por las partes en el juicio, es decir, w n f o n e  a la litis 

olanteada. 

El de congruencia es un principio que tiene aplicacibn en todas las ramas del derecho procesal. 

Refiriendose a &I, un destacado estudioso del derecho procesal civil ha dicho: 'La sentencia 

debe ser wngruente con las cuestiones planteadas en la litis, o sea en 10s escritos de 

demanda, contestacibn, replica y duplica, o de acuerdo con las cuestiones juridicas que sujan 

con motivo de la no presentacibn de esos escritos. El juez no debe fallar ni mas ni menos sobre 

aquello que las partes han sometido a su decisibn ..."" restriccibn en las legislaciones 

procesales del trabajo de algunos paises latinoamericanos, pues ha sido adoptada la figura de 

extra petitia que constituye, precisamente, una excepcibn al mencionado principio, toda vez que 

permite al juzgador laboral wndenar a m8s de lo pedido por las partes (wncretamente por el 

actor en su demanda). Si el principio de congruencia circunscribe al juzgador a decidir unica y 
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exclusivamente sobre lo pedido, la extra petitia le da libertad para ir mas alla, fuera de, la 

petition. 

Podria pensane que esto carece de justificacion; que resulta contrario a la oportunidad de 

defensa que debe de darse a las partes en cualquier proceso, wmo regla esencial del 

procedimiento: o tal figura afecta grandemente la seguridad juridica que debe garantizarse a 

toda persona que plantea un conflict0 ante 10s tribunales. Sin embargo, realmente no es asi si 

tenemos en cuenta las siguientes razones: primera, que la facultad de resolver extra petitia no 

es ilimitada sin0 que, por el contrario, esta lo suficientemente restringida como para no 

contravenir las reglas esenuales del procedimiento y vulnerar la seguridad juridica; y segunda, 

que su justificacion deriva del carbcter proteccionista de la parte dbbil que ha distinguido al 

derecho del trabajo desde su surgimiento. 

En efecto, si bien es verdad que con la extra petitia al juzgador se le permite ir mas allb del 

pedimento de las partes y, consecuentemente, wndenar al pago de prestaciones no contenidas 

en la reclamaci6n, tambibn lo es que s61o puede wndenar excediendo 10s limites del pedimento 

si las prestaciones o derechos se derivan de 10s hechos ventilados o probados durante el juido. 

con lo cual se elimina la posibilidad de que la figura de que hablamos db lugar a arbitrariedad. 

ya que el juzgador no podra invocar wmo fundamento de su resoluci6n extra petitia cuestiones 

no ventiladas durante el procedimiento. Al tribunal laboral tinicamente se le permite, digbmoslo 

asi, determinar si de 10s hechos ventilados y probados en el Juicio, de acuerdo con la 

legislaci6n laboral, se originan prestadones no reclamadas a wyo  pago procede wndenar. Con 

ello, lo que se pretende es evitar, hasta donde sea posible, la pbrdida de 10s derechos 

derivados de la relaci6n laboral del trabajador por el simple hecho de omitir su reclamaci6n en 

la demanda, lo cual no es otra cosa que una manifestaci6n del caracter proteccionista del 

derecho del trabajo. 

Con la figura de la extra petitia, ademhs, cobra vigencia la irrenunciabilidad de 10s derechos de 

10s trabajadores, pues, como ha dicho el tratadista de derecho laboral colombiano Alfonso 

Meluk. 'de no gozar el juez del trabajo de tal prerrogativa, se haria nugatoria tal 

irrenunciabilidad, puesto que no podria dicho funcionario decretar el rewnocimiento de las 



prestaciones que realmente corresponden al trabajo, asi estuviesen debidamente probadas en 

el j u i ~ i o . " ~ ~  

Todo lo que hasta aqui hemos dicho acerca de la decision extra petitia, parlicularmente 13s 

caracteristicas que acabamos de sefialar, nos permite intentar la formulacion de un concepto 

de dicha figura, y es el siguiente: la resolution extra petitia es aquella en la que el juzgador 

puede decidir acerca de la condenacibn en prestaciones no pedidas por el actor, siempre que 

estas se originen de 10s hechos ventilados y probados durante el juicio conforme a la ley, y 

tiene por objeto proteger 10s derechos del trabajador y hacer vigente su atributo de 

irrenunciables. 

Con el concepto que expresamos solamente pretendemos.dar una idea, mas o rnenos clara, de 

lo que es el fall0 extra petitia; en manera alguna nuestra intencibn es dejar sentado un concepto 

invulnerable a la critica, o con suficiente fortaleza como para resistirla, ya que estamos 

plenamente conscientes de la dificultad que ello representa. 

Por lo anterior, consideramos que es conveniente la incorporacibn de esta figura juridica a 

nuestra ley laboral, considerando 10s siguientes puntos: 

El objetivo que perseguimos al elaborar este trabajo consiste en hacer patente la justificadbn 

de la figura procesal denominada suplencia (correccibn y subsanacibn) de la demanda 

deficiente del trabajador. Hemos hecho referencia a 10s factores que han propiciado la casi 

cornpleta inobsewancia de esa figura por parte de nuestros tribunales del trabajo. Asimismo. 

hemos rnencionado algunas medidas que pueden o debe tomarse para evitar que 10s 

trabajadores sigan perdiendo 10s derechos que derivan de su relacibn laboral, tan solo por 

haber incurrido en error u omisibn a1 elaborar su dernanda. 

Si se lograra que el principio de correccibn de la demanda defectuosa o incompleta fuera 

obsewando, invariablemente, en 10s casos en que se diera ese supuesto, la introduccibn en 

nuestra Ley Federal del Trabajo de la figura que hemos estudiado en este ultimo capitulo (extra 

petitia) no tendria absolutarnente ninguna utilidad, porque. Ibgicarnente, si toda dernanda 
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incompleta fuera subsanada por el tribunal laboral al momento de admitirla, jamas se daria el 

caso de que, al fallar, el juzgador tuviera que condenar al cumplimiento de prestaciones no 

reclamadas, puesto que todas estarian ya comprendidas en la demanda. 

Sin embargo, mientras el principio de suplencia no tenga una cabal observancia por parte de 

10s tribunales laborales, creemos que una buena altemativa para proteger 10s derechos del 

trabajador -aunque solo sea parcialmente-, es la incorporacibn de la autorizacibn para resolver 

extra petitia a nuestra ley laboral. Es claro que la suplencia o correction de la demanda 

deficiente supera ampliamente a la figura de la extra petitia; por ello debemos pugnar por que 

se tomen las medidas que Sean necesarias para lograr su cumplimiento, per0 mientras esto no 

suceda, o en tanto no rindan sus f ~ t o s  una vez tomadas, debe procurarse que el trabajador 

obtenga todos 10s derechos que deriven de su relacion laboral, lo que puede llevarse a cab0 

parcialmente, repetimos, con la implantacibn legal de la resolucibn extra petitia. 

Creemos que, de introducirse la autorizacion para fallar extra petitia en nuestra legislacibn 

laboral, debe tomarse en cuenta lo siguiente: 

A) La disposicibn que estableciera habia de ser genbrica, Clara y breve: lo suficientemente 

genbrica para comprender tanto la condena en suma mayor como la condena a prestaciones 

distintas a las reclamadas, toda vez que la distinci6n hecha entre ultra y extra petitia no tiene. 

como hechos dicho. un fundamento solido. Sin embargo, si la disposicibn que la estableciera 

solamente dijera que el tribunal puede resolver excediendo 10s llmites del pediment0 del 

trabajador, probablemente, por referirse a una figura completamente nueva en nuestra 

legislacibn, daria lugar a interpretaciones que no fueran de acuerdo con su naturaleza y 

alcance; atendiendo a esto, convendria seitalar especificamente su alcance aun a costa de que 

su contemplacibn deje de ser genbrica. 

6) Tendrian que seitalarse, de manera precisa, 10s requisitos sine qua non para que el juzgador 

pudiera hacer uso de tal figura, 10s cuales deberian reducirse: Primero, a que 10s hechos de 10s 

cuales se originen la prestaciones que el trabajador haya omitido reclamar (a cuyo 

cumplirniento habra de condenar el tribunal), hayan sido materia de la litis, esto es, que se 

hayan ventilado en el juicio y, ademis, que se encuentren debidamente probados; Segundo, 



que de las constancias de autos se deduzca con certeza que las prestaciones objeto del fall0 

(laudo) extra petitia no fueron pagadas par el patron. 

Estos requisiios son indispensables para respetar la garantia de audiencia y del debido proceso 

legal que establece nuestra Ley Suprema, ya que si 10s hechos que fundamentan las 

prestaciones omitidas no han sido demostrados durante el proceso, o (peor aljn) ni Siguiera 

fueron materia del mismo, se dejaria al demandado en estado de indefensidn o se violarian las 

reglas esenciales del procedimiento, lo que de ninguna manera podria admitirse. 

C) Seria muy conveniente no utilizar, en la redaccibn del dispositivo que estableciera la figura. 

el termino 'podrg para expresar que el tribunal se encuentra facultado para resolver extra 

petitia, porque esto daria lugar a considerar que se trata de una facultad discretional, lo que 

debiera evitarse en virtud de que, dado el supuesto (que 10s hechos hayan sido ventilados y 

probados en el juicio, el 6rgano jurisdiccional debe wndenar al pago de las prestaciones que 

legalmente procedan, pues el cumplimiento de 10s derechos de 10s trabajadores no puede 

auedar a su libre arbitrio. 

D) Para el caso de que la cantidad reclamada sea inferior a la que realmente corresponde por 

la prestacion cuyo cumplimiento se exige, convendria especificar que el tribunal condenarb al 

pago de la cantidad que confone a la ley, o al contrato colectivo de trabajo en su caso. 

wrresponda. 

E) Al igual que la suplencia de la demanda, la decision extra petitia deberia establecerse tan 

solo para 10s juicios en que se ventilen conflictos individuales, pues como bien dice el Dr. 

Nestor de Buen, al igual que muchos otros juslaboralistas, el '... proteccionismo, es importante 

seiialarlo, se pone de manifiesto, exclusivamente, en el derecho individual. 

Ya mencionamos que la figura de la extra petitia wnstituye una excepci6n al principio de 

congwencia del laudo que impone el articulo 842 de nuestra a Ley Federal del Trabajo, toda 

vez que peni te  al juzgador exceder 10s limites del pedimento. Consecuentemente, de 

incorporarse dicha figura a nuestra legislacibn laboral, el precept0 que la establezca debe 



quedar al lado del que actualmente establece el principio de congruencia, a fin de regular 

conjuntamente la regla y la excepcibn. 

Teniendo en cuenta las recomendaciones formuladas en el apartado inmediato anterior, el fall0 

extra petitia podria regulane adicionando al actual arliculo 842 del citado ordenamiento lo 

siguiente: 

'Pese a lo dispuesto en el phrrafo anterior, la Junta esth autorizada para exceder 10s limites del 

pediment0 contenido en la demanda del trabajador, y debera wndenar al patron en 10s 

siguientes casos: 

a) cuando el actor haya omitido el reclamo de prestaciones que de acuerdo w n  la ley le 

corresponden, siempre que 10s hechos que les den origen hayan sido ventilados y debidamente 

probados en el juicio, y que de las constancias de autos se deduzca fehacientemente que no 

han sido cubiertas. 

b) cuando el trabajador reclarne como importe de la prestacibn una cantidad inferior a la que 

realmente le wrresponde. En este caso, la Junta wndenarA al pago de la cantidad que 

conforme a la ley, o al wntrato wlectivo de trabajo, en su caso, sea procedente'. 

Del examen conjunto de las disposiciones contenidas en 10s articulos 685 y 873 se infiere que 

10s supuestos que dan origen a la aclaracion de la demanda son: A) La oscuridad o vaguedad. 

B). El ejercicio de acciones contradictorias, y C) La irregularidad. En realidad tales supuestos. 

incluso en el caso de la demanda inwmpleta, pueden reducirse a uno, el de irregularidad en la 

demanda, pues una demanda oscura (o vaga), incompleta, o en la que se ejercitan acciones 

wntradictorias, siempre sera genbricamente una demanda irregular desde el punto de vista 

legal. Claro que en virtud del amplio significado que tiene el tbrmino 'irregular', hubiera sido 

mas wnveniente, para evitar posibles confusiones, que el legislador no la hubiere utiiizado y 

que tan solo hubiera hablado de demanda inwmpleta, de oscuridad y de ejercicio de acciones 

wntradictorias, ya que el manejo de estas tres hip6tesis es mas que suficiente para precisar las 

deficiencias que una demanda puede presentar y para seiialar la soluci6n que el tribunal debe 



darles. Pero dejemos de ocuparnos de cuestiones gramaticales y vayamos al analisis de tales 

supuestos. 

'En que consiste la oscuridad o vaguedad de la demanda? La oscuridad, cuando el termino se 

utiliza en sentido figurado con relacion al lenguaje, se caracteriza por la indetermination de laS 

palabras y de las ideas, ya sea por utiliar palabras imprecisas o por no describir 

suficientemente 10s actos, acontecimientos o hechos que se relatan. Este vicio puede afectar a 

cualquier parte de la demanda, per0 fundamentalmente en la narration de 10s hechos en 10s 

que apoya el actor sus pretensiones es donde con mayor frecuencia se hace patente esta 

deficiencia, por ello estamos de acuerdo, parcialmente, con el licenciado Pedro Cervantes 

Campos quien afirma que 'Cuando (la ley) se refiere a demanda oscura o vaga, el Concept0 se 

limita a la relacibn de 10s hechos narradas en la misma" Seguramente es por esto que el 

legislador dispuso que el tribunal deberia prevenir al actor para que subsanara tal imperfeccion, 

ya que siendo imposible que el organo jurisdiccional conozca 10s hechos en 10s que las partes 

fundan sus pretensiones, seria absurd0 que se le obligara a corregir directamente este defecto. 

Por lo que respecta a la irregularidad de la demanda, ya hemos dicho que el termino utilizado 

tiene un significado demasiado amplio, pues con el se expresa todo lo que va fuera de una 

regla o es wntrario a ella, seg13n el Diccionario de la Lengua espafiola. Pero debemos tener en 

cuenta que tal termino debe entenderse restringido para aquellas demandas que, siendo 

deficientes o defectuosas no Sean incompletas, oscuras o contengan el ejercicio de acciones 

contradictorias, pues estos tres casos ya se encuentran previstos expresamente, y por ello 

deben quedar exciuidos del concept0 de demanda irregular. Dentro de esta categoria podria 

encuadrarse la demanda que no contenga el domicilio del demandado, que no indique la 

actividad a la que se dedica el patron etc. 

Por liltimo, 'que se entiende por acciones contradictorias?. El prestigiado jurista Eduardo 

Pallares afirma que son "aqubllas que se excluyen mutuamente, de tal manera que procediendo 

una de eltas no puede proceder la otra" El cldsico ejemplo de ejercicio de acciones 

contradictorias es el caso en el que, por virtud de un despido injustificado, se demanda la 

reinstalacion (que implica la continuacion de la relacion laboral) y el pago de la prima de 

antiguedad (que tiene su fundamento en la extincion de la relacion de trabajo). Tambien existe 



contradiccion cuando se ejercitan simultaneamente accion de rescisibn por causa imputable al 

patron y accion por despido injustificado, toda vez que tales acciones tienen su fundamento en 

hechos totalmente distintos. 

En 10s casos de ejercicio de acciones contradictorias, la Junta tampoco puede directamente 

corregir la demanda del trabajador, ya que es a este a quien compete elegir una de las 

acciones, y desistine de la otra, para eliminar la contradiccion: es evidente que el tribunal no 

puede adivinar por cual de las acciones desea el actor pronunciarse en favor y Por cual en 

contra. 

Si bien es cierto que en 10s tres supueslos que mencionamos wmo  fundatorios de la aclaracibn 

de la demanda, el tribunal esta impedido para subsanar directamente. Tambien lo es que esta 

obligado a senalarle al actor, especificamente, 10s defectos o las omisiones que su demanda 

presente, para que asi el trabajador sepa que es en concreto lo que ha de subsanar al 

desahogar la prevencibn que le formule el organo jurisdiccional. 

Con relacion a la demanda que ademas de ser incompleta es obscura, puede presentarse un 

pequeRo pero muy interesante problema: El relativo a si la prioridad debe dane a la correccibn 

de la demanda incompleta o, por el contrario, debe primer0 prevenine al actor para que 

subsane la oscuridad de la misma. El licenciado Pedro Cervantes Campos plantea esa 

cuestion de la siguiente manera: 'La ley no determina expresamente 10s pasos procesales, o 

sea no define si en primer tbrmino debe hacerse la prevencibn, a que se refiere la ultima parte 

del segundo parrafo del articulo 685 y el segundo parrafo del articulo 873, y despues lo relativo 

a la suplencia de la demanda" -cabe aclarar- que 81 entiende por suplencia de la demanda 

unicamente la correccion de la demanda incompleta, no la de la demanda oscura 0 irregular-: y 

enseguida el propio autor la resuelve diciendo: '...si se tiene en cuenta que si para el ejercicio 

de una accibn, la base son 10s hechos que narran, es Ibgico determinar que cuando estos son 

vagos u oscvros (...) antes de suplir la deficiencia de la demanda, el organ0 jurisdiccional 

debera prevenir al trabajador para que precise tales hechos y asi estar en la posibilidad de 

proceder a suplir la deficiencia en cuanto a la  accl6n que se ejercita y a las prestaciones que se 

reclaman. 



La solu~ibn que el autor nos da es ciertamente logica: sin embargo, pensamos que no en todos 

10s casos de oscuridad es necesario que previamente se subsane esta para que el tribunal este 

en aptitud de cornplernentar la dernanda, aunque en algunos si sea ello indispensable. 

Pongamos un ejemplo, si en la demanda se habla de un despido injustificado y el actor no 

especifica las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que tal hecho ocurrio, su demanda 

es oscura y la Junta debe prevenirlo para que especifique tales circunstancias, per0 ello no es 

obstaculo para que el tribunal pueda completar o corregir la demanda si en ella se ha omitido el 

reclamo de alguna prestacion derivada del despido. 

Los articulos 685 y 873 establecen que tanto la suplencia de la demanda incompleta por parte 

del iribunal como la prevencion al actor para que el mismo subsane su demanda, cuando Bsta 

sea obscura, irregular, etc.. deben hacerse al momento de admitirla; pese a esto, pensamos 

queen aquellos casos en 10s que la oscuridad de la demanda wnstituya un obstaculo para que 

el tribunal pueda completarla, debiera prevenirse al actor antes de que se provea sobre su 

admision para que la aclare, y, de esa manera, este la Junta en posibilidad de integrar la 

demanda al momento de admitirla. 

Se ha dicho, por otro lado, que exlste contradiccion entre 10s segundos parrafos de 10s articulos 

685 y 873, argumentandose que el primer0 de 10s preceptos dispone que cuando la demanda 

sea incornpleta la Junta debe subsanarla y que el segundo establece que cuando la demanda 

sea irregular debe el tribunal prevenir al actor para que la subsane, no obstante que una 

demanda inwmpleta es una demanda irregular. No creemos que en realidad exista 

contradiccion alguna pues, siendo cierto que toda demanda inwmpleta es demanda irregular, 

es evidente que el legislador d is~uso que un tipo de dernanda irregular, la incornpleta, fuera 

corregida directamente por el tribunal y que las dembs demandas que por cualquier raz6n 

fueren irregulares las subsanara el propio actor. Es decir, que separ6 a la demanda incompleta 

del genero dernanda irregular, disponiendo medios diversos para solucionar sus defectos, pero 

de ninguna manera incurrib en cohtradiccibn. 



ACLARACION DE LA DEMANDA 

Ya menCiOnam0s que el legislador dispuso que las consecuencias a que da origen la demanda 

oscura 0 irregular fueran diversas a las producidas por la demanda incompleta. De acuerdo con 

una interpretation del segundo parrafo del articulo 685, en el primer caso la Junta debe 

proceder confone a lo que, en lo conducente, seriala el articulo 873 de la ley laboral; en el 

segundo, debe subsanar, corregir, completar, la demanda directamente. 

Son dos aspectos o especies de lo que el legislador laboral llama genericamente 'subsanar laS 

deficiencias de la demanda'; tales especies se diferencian entre si por lo que respecta al 

encargado de corregir la deficiencia. Hemos preferido denominar a una correccion de la 

demanda, y a la otra aclaraci6n de la demanda, hnicamente por fines pr8cticos pues sabemos 

que ambas figuras implican una correccibn de 10s defectos de tat documento, aunque si 

notamos que en el segundo caso lo que realmente se hace es aclarar, precisar algunos puntos 

de la demanda, y por eso en cierta forma la denominacibn es un poco m8s adecuada. Si bien 

es cierto que la aclaracion de la demanda constituye una novedad en el proceso laboral, desde 

hace varias decadas se encontraba prevista en otros ordenamientos procesales que 

actualmente se encuentran en vigor, de entre 10s cuales podemos mencionar el C6digo de 

Procedimlentos Civiles para el Distrito Federal de 1932 (articulo 257), el C6digo Federal de 

Procedimientos Civiles de 1942 (articulo 325) y la Ley de Amparo de 1936 (articulos 146 y 

178). La Ley Federal del Trabajo, en la reforma procesal, no hizo otra cosa que adoptar, bajo 

dertas modalidades, una fomla ya establecida en otras ramas de nuestro derecho adjetivo, 

colmando asi una imprevision del legislador 1970. 

Apuntemos 10s preceptos de la Ley Federal del Trabajo que fundamentan la aclaracion de la 

demanda: primeramente, en la ultima oracion del segundo parrafo del articulo 685 se estatuye: 

'Lo anterior -se refiere a la correction de la demanda incornpleta- sin perjuicio de que cuando la 

demanda sea oscura o vaga se proceda en 10s tbrminos previstos por el articulo 873 de esta 

ley". Por su parte, el numeral 873, en lo conducente, dispone: 'Cuando el actor sea el 

trabajador o sus beneficiarios, la Junta, en caso de que notare alguna irregularidad en el escrito 

de demanda, o que estuviere ejercitando acciones contradictorias, al admitir la demanda se 

serialara 10s defectos u omisiones en que haya incurrido y lo prevendra para que 10s subsane 



dentro de un tbrmino de tres dias'. Por estar relacionado citaremos tambien lo prevenido POr la 

fraccion II del articulo 878, que se refiere a la etapa de demanda y excepciones: "El actor 

expondra su demanda, ratificandola o modificandola, precisando 10s puntos petitorios. Si el 

promovente, siempre que se trate del trabajador, no cumpliere con 10s requisitos omitidos 0 no 

subsanare las irregularidades que le han indicado en el planteamiento de las adiciones de la 

demanda, la Junta lo prevendra para lo que haga en ese momento" 

Ahora bien, para conocer un poco respecto de situaciones procedimentales y obsewar Cual es 

la panorbmica total del procedimiento laboral, el maestro Francisco Ross Gamez nos ofrece la 

explicaci6n siguiente: 'Tradicionalmente se afirma, que en todo proceso encontramos dos 

etapas. o periodos a saber, el periodo de inst~cci6n y el periodo de decision. El primer0 

comprende las etapas postulatoria y probatoria, la segunda la que se ha denominado 

resolutiva. 

'En la primera fase, encontramos todos aquellos actos juridicos de las partes o litigantes por 

medio de 10s cuales hacen valer sus derechos exponi&ndolos ante la autoridad competente 

mediante las acciones o excepciones que se hagan valer, inicibndose dicha etapa con el propio 

ejercicio de la accion, que es precisamente a traves del cual se provoca la actividad del estado 

para tener que poner en fundonamiento la maquinaria jurisdicci~nal.."~~. 

Desde que se inicia la accion jurisdiccional, encontramos como la Junta de wnciliaci6n y 

arbitraje tendra siempre la obligacibn de revisar en forma oficiosa, todos y cada uno de 10s 

hechos propuestos en la demanda del trabajador, de tal manera que se puedan subsanar o 

mejor dicho completar las prestaciones que la ley otorga al trabajador, para que de alguna 

manera Sean efectivas las disposiciones establecidas en favor del trabajador, que seAala la ley 

federal del trabajo. 

Por lo anterior, resulta evidente que el momento precis0 en que se debe de realizar esa 

sustitucion en la deficiencia de la demanda, sera cuando la junta tenga ante su presencia, dicha 

demanda, y por supuesto, sera el primer act0 juridic0 administrativo, que realizara la junta, y 

ROSS Game*. Francism. .Darecho Procesal del Trabajo' Merim Cdrdenar Ed' ir  y Oist~buidor, Primm Reimpresidn 1991. pdg. 
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que de alguna manera, otorgara al trabajador esa seguridad juridica que wntiene a su favor la 

legislacion laboral. 



CAPITULO CUARTO 

EL PRlNClPlO Y SU APLlCAClON POR LOS TRIBUNALES DE TRABAJO. 

Hemos llegado al final de nuestro trabajo, en donde utilizaremos 10s diversos conceptos hasta 

este momento vertidos, tales como son la naturaleza juridica de la relacion laboral, y 10s 

diversos conceptos generales que expusimos en el capitulo I. Ademas 10s terminos respecto de 

ios principios basicos del procedimiento laboral y la teoria general de la suplencia que 

observamos en el capitulo anterior, nos ayudaran para resolver y terminar nuestro estudio. 

haciendo las diversas reflexiones juridicas necesarias para lograr la hipotesis establecida a lo 

largo de nuestro trabajo, que consisti6 en una f o n a  general, en hacer un estudio sistematizado 

y analitiw respecto de la eficacia de la suplencia en la demanda laboral, tal wmo lo establece 

el articulo 685 de la Ley Federal del Trabajo. 

4.1.-TRIBUNALES DE TRABAJO. 

Antes de iniciar quisieramos anotar una circunstancia que es precis0 subrayar. esta va en el 

sentido de la naturaleza juridica de 10s tribunales de trabajo, lo anterior en virtud, de que el 

articulo 49 wnstitucional, establece que deberan de existir tres poderes, uno legislativo que 

hace leyes, otro ejecutivo que adrninistra 10s recursos naturales, administra las leyes. 

proporciona 10s servicios pljblicos y recauda impuestos y por liltimo un poder judicial, que es el 

encargado de administrar justicia. 

De ah1 que nos nace una inquietud respecto del porque todas las juntas de conciliaci6n y 

arbitraje, no forman parte de la ley organica de 10s Tribunales Superiores de Justicia de 10s 

Estados ni mucho menos del poder judicial de la Federacion representado por la Suprema 

Corte de Justicia de la Nacibn. 

Esto nos hace pensar, que 10s Tribunales del Trabajo, son autonomos, y que dependen del 

poder ejecutivo. 



Para poder explicar estas circunstancias, vamos a citar algunas de las palabras del maestro 

Hugo Alcina, ', quien sobre la posibilidad del Estado de ofrecer la administracibn de la justicia. 

nos dice " El estado es la realizacibn juridica de un pueblo dentro de un territorio determinado y 

le competen tres funciones principales. La determinacibn del orden juridico 0 sea el 

establecimiento de las normas que van a regir la vida de la colectividad; el mantenimiento de 

ese orden juridico, o sea la forma de que se cumplan las normas para garantizar la paz social y 

por ultimo, las satisfacciones de necesidad de seguridad, cultural y bienestar general. 

Para cumplir tales funciones y segun la teoria tradicionalista de la division del poder, se divide 

en el legislativo, ejecutivo y judicial. ... corresponde al poder judicial el mandamiento del orden, 0 

sea vigilar que las normas juridicas Sean respetadas y cumplidas, para lo cual deberan conocer 

de todos aquellos casos de infraccibn a las normas juridicas: ". 

Evidentemente, que la naturaleza juridica de 10s Tribunales del Trabajo, va a constituir en esa 

funcion del poder judicial wmo es el vigilar que las normas juridicas Sean cumplidas y 

respetadas. 

De tal rnanera, que wando surge la infraccibn a la nona ,  es el momento en que el wntexto de 

la seguridad juridica, nos ofrece la posibilidad de solicitar o ejercitar nuestros derechos a traves 

de la via jurisdictional. 

El Constituyente mexicano de 19161917, al establecer las bases a que deberlan ajustarse las 

relaciones de trabajo, se inclinb por crear Tribunales de jurisdiccibn especializada para la 

solucibn de wnflictos entre capital y trabajo, descartando la posibilidad de que tales conflictos 

siguieran siendo del wnocimiento de 10s tribunales wmunes. Fue asi como en la fraccion XX 

del articulo 123 wnstitucional se cre6 la Junta de Conciiiacibn y Arbitraje, de integracibn 

tripartita. 

Inicialmente, y por algunos afios, 10s riniws tribunaies del trabajo fueron las Juntas Locales de 

Conciliacibn y Arbitraje, las cuales '... fuemn las primeras en existir a partir de la iniciacibn de la 

vigencia de la constituci6n de 1917, sin contar las diversas legislaciones expedidas con 

' Altina , Hugo. .Derecho Pmeral y ComerciarM&xim. ed. Henem, volumn 111. 1985. pdg. 405 
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anterioridad. Posteriormente, la multiplication de 10s conflictos cuya resolucibn quedaba fuera 

del alcance de las autoridades locales, propicio, en 1927, la creacibn de la Junta Federal de 

Conciliation y ~rbitraje . . ."3.  

Despues de las Juntas Federal y Locales de Conciliacib y Arbitraje, con la expedicibn del 

llamado Estatuto de 10s Trabajadores al Servicio de 10s Poderes de la Unibn (193% en el que 

se reconoce wmo una autentica relacion de trabajo la existente entre el Estado y sus 

servidores, se creb el Tribunal de Arbitraje el cual se encargaria de resolver 10s wnflictos 

laborales que se suscitaran entre esas partes. Pocos aAos despues (1941). se expide un nuevo 

Estatuto, que contiene las mismas normas generales que su antecesor, y en el aAo de 1960 se 

decide que las relaciones de trabajo entre el Estado y sus servidores deben regularre al mismo 

nivel que las demas relaciones laborales, es decir, a nivel constitucional; de esta manera el 

articulo 123 es dividido en dos apartados: uno para 10s Trabajadores al Servicio del Estado 

('8") y otro para los demas ('A"). Con motivo de esta evolucibn legislativa, el Tribunal de 

Arbitraje cambia su denomination por la de Tribunal Federal de Conciliaci6n y Arbitraje, la que 

hasta hoy conserva. 

Precisamente en una de las fracciones. la XII, de ese nuevo apartado 'B' del articulo 123 

wnstitucional se creo otro Tribunal Laboral, al disponerse que: 'Los wnflictos entre el Poder 

Judicial de la Federacibn y sus servidores, seran resueltos por el Pleno de la Suprema C0rte de 

Justicia de la Nadbn". El surgimiento de ese Tribunal Laboral fue motivado por el 

deswnocimiento que hiciere el propio Pleno de la Corte w n  respecto a la jurisdiction del 

Tribunal de Arbitraje para resolver 10s conflictos suscitados entre el Poder Judicial de la 

Federacibn y sus Trabajadores, considerando que un tribunal secundario no puede tener 

facultades wnstitucionales para enjuiciar a la Suprema Corte, que es el Tribunal maxim0 del 

pais. ' 

Existen otros Tnbunales del Trabajo: en muchas de las entidades que wn fonan  nuestra 

Federacion se han creado Tribunales de Arbitraje, a 10s que se les ha asignado la tarea de 

dirimir 10s conflictos que se presentan entre 10s Estados y Municipios y 10s trabajadores a su 

Marque1 Guemro. Poffino. 'lnlegegad6n y Funuoner de lor Ttibunales del Trabaio', en Revista Mexicans del Trabaio, 8a. 6-. 
tom0 I. jult* reptiembre 1977, publ ido For la S.T.P.S.. Mexico, pdg. 181 
'd. MamuelGuenem. Porflm. op. Cil. pag. 184 



servicio. Esto en virtud de que las relaciones de trabajo entre tales entidades y sus se~idores. 

por una omision injustificada, quedaron al margen de la reglamentacion del artiwlo 123 

wnstitucional, pues. ' en el wncepto general 'Poderes de la Union', del Apartado 'B', no 

pueden quedar comprendidos ni 10s Estados ni 10s Municipios y las relaciones laborales con sus 

trabajadores (...) Estas relaciones de trabajo tampoco estan incluidas en el apartado 'A', pues el 

hecho mismo de que el articulo 123 tenga dos apartados. pone de manifiesto que el legislador 

no quiso equiparar, sino diferenciar, las relaciones de trabajo que se dan entre el Estado y sus 

sewidores y lasde una empresa y sus trabajadores.' ' Es por ello que las autoridades locales 

se han visto en la necesidad de expedir leyes cuyo objetivo es la normacion de las relaciones 

laborales con sus trabajadores y, al mismo tiempo de uear 10s tribunales encargados de dar 

soluci6n a ios conflictos que se presenten entre las partes con motivo de esas relaciones. 

Los que hemos mencionado son todos 10s Tribunales del Trabajo que existen en nuestro pais. 

Haremos, enseguida, una referencia a la competencia que 10s mismos tienen. 

Las Juntas Locales de Condliacibn y Arbitraje que, wmo dijimos, fueron las primeras en existir. 

originalmente tenian competencia para wnocer de cualquier tip0 wnflicto de trabajo que se 

presentara dentro de su respectiva jurisdicci6n territorial. Con la creacibn de la Junta Federal la 

competencia de las Locales se vio redudda al conocimiento y resoluci6n de 10s conflictos que 

no fueran wmpetencia de aquella, es decir, con excepd6n de 10s asuntos cuyo wnocimiento 

este reSeNad0 para la Junta Federal, las Juntas Locales pueden conocer de cualquier wnflicto 

laboral que se suscite dentro de su jurisdicci6n entre trabajadores y patrones, d l o  entre 

aquellos, o solo entre bstos, derivados de las relaciones de trabajo o hechos intimamente 

relacionados con ellas. segun sefialan 10s articulos 604 y 621 de la Ley Federal del Trabajo. 

Ahora bien, la Junta Federal de Conciliaci6n y Arbitraje tiene encargado el conocimiento de 10s 

conrlictos de trabajo que surjan dentro de las ramas industriales, empresas y materias 

wntenidas en la faccibn XXXl del apartado 'A" del articulo 123 constitutional; en virtud de que 

la mencionada fraccibn es muy extensa, wnsideramos que no es pertinente transcribirla, pero 

no queremos dejar de decir que wntiene a las industrias, empresas y materias que han sido 

' Daralos. Jore. 'El aniculo 123 debs Protege, a k+ Tnbajadores al Servitio ds lor Gobiernos de lor Eslados y de lot Munidpior'. 
en Libm en Homenaje a1 Maertm Mano de la Cuwa. UnEvsSUad Nacnnal Autbnorna de MBxim. 4a. Edidn anualizada. MBxim, 
1992. pag. 110 



consideradas de mayor importanciae interes a nivel nacional. por lo que la competencia de la 

Junta Federal es bastante amplia. 

El Tribunal Federal de Conciliation y Arbitraje por su parte, tiene asignada su cornpetencia en 

el articulo 124 de la Ley Federal de 10s Trabajadores al Sewicio del Estado, que establece que 

a ese Tribunal le corresponde conocer de 10s conflictos individuales que se susciten entre 10s 

titulares de una dependencia y sus trabajadores: de 10s conflictos colectivos que surjan entre el 

Estado y las organizaciones de 10s trabajadores a su sewicio: conceder el registro de 10s 

sindicatos o, en su caso, dictar la cancelaci6n del mismo: y, por ultimo, conocer de 10s 

conflictos sindicales e intersindicales y efectuar el registro de las condiciones generales de 

trabajo. 

En el articulo 152 de la ley citada en el pbrrafo anterior, se senala la competencia del Pleno de 

la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n, respedo de 10s conflictos laborales con 10s 

trabajadores al sewicio del poder Judicial Federal. El precept0 dice: ' 10s conflictos entre el 

Poder Judicial de la Federaci6n y sus sewidores, seran resueltos en unica instancia por la 

Suprema Corte de Justicia de la Naci6n.' Sobre esto es pertinente hacer notar que, por la 

elevada enwmienda que en otros aspectos tiene asignada el Plano de nuestro mbs alto 

Tribunal, se creo una Comisi6n Substanciadora que se encarga, como su nombre lo indica, de 

la substanciaci6n de 10s conflictos y de emitir un dictamen que, finalmente, se sometera a la 

consideraci6n del Tribunal Pleno para que Bste resuelva sobre su aprobaci6n o rechazo (arts. 

153. 160 y 161 de la Ley Federal de 10s Trabajadores al Sewicio del Estado). 

Por lo que toca a 10s Tribunales de Arbitraje que existen en algunos Estados de la Republica, 

unicamente diremos que, dentro de su jurisdicci6n, dichos tribunales tienen competencia para 

dirimir 10s conflictos de trabajo que se presenten entre 10s sujetos de las relaciones que regulan 

las leyes locales del trabajo burocratica. 

Ahora bien, de 10s Tribunales del Trabajo que existen en nuestro pals jcubles de ellos estan 

obligados a suplir la demanda del trabajador? respedo de las Juntas, tanto Federal como 

Locales de Conciliaci6n y Arbitraje, no existe absolutamente ningun problema para considerar 

que se encuentran obligadas a dar cumplimento a la disposicibn contenida en el ultimo parrafo 



del articulo 685 de la Ley Federal del Trabajo, pues ellas son precisamente 10s 0rganOS 

encargados de aplicar no solo esa sino todas las disposiciones contenidas en la ley 

reglamentaria del apartado 'A" del articulo 123 constitutional, ademas el propio precept0 que 

establece la suplencia de la demanda hace expresa referencia a la 'Junta'. Per0 como las 

Juntas no son 10s uniws Tribunales laborales que existen en nuestro pais, w n  relacion a 10s 

otros, si se presenta el problema relativo a si deben o no subsanar la demanda del trabajador. 

Pensamos que el Tribunal Federal de Conciliaci6n y Arbitraje y el Pleno de la Suprema Corte 

de Justicia de la Naci6n -cuando actua wmo tribunal laboral-, si se encuentran obligados a 

corregir (suplir, subsanar) la demanda del trabajador, ya que ambos organos jurisdiccionales 

son 10s encargados de w n o a r  y resolver 10s wnflictos que se presentan entre 10s sujetos de 

las relaciones que regula la Ley Federal de 10s Trabajadores al Sewicio del Estado, y tal 

ordenamiento en su articulo 11, establece que en lo no previsto por esa Ley se aplicari 

supletoriamente la Ley Federal del Trabajo. En la practica es muy wrnlin que el Tribunal 

Federal de Conciliaci6n y Arbitraje invoque wmo fundamento de las resoluciones que dictan 

durante la secuela del procedimiento, cuando la Ley Burocratica no encuentra norma aplicable. 

las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo supletoriamente aplicadas. Sobra decir que en 

la Ley Federal de 10s Trabajadores al Sewicio del Estado no existe disposici6n alguna que 

ordene la subsanacion, ni que la prohiba, y que por lo tanto, debe aplicarse el articulo 685 de la 

legislaci6n supletoria. 

Los Tribunales Locales de Arbitraje, en cambio, al no serles aplicables ninguna de las leyes 

reglamentarias del articulo 123 wnstitucional, no estan formalmente obligados a suplir las 

demandas de 10s trabajadores, salvo que las leyes locales del trabajo burocratico prevean la 

aplicacibn supletoria de la Ley Federal del Trabajo: por ello seria wnveniente que en las leyes 

laborales que regulan las relaciones entre 10s Gobiernos de 10s Estados y de 10s Municipios y 

sus trabajadores se introdujera el principio de suplencia de la demanda, aunque, claro, deben 

empezarse por '... reformar el apartado '0' del articulo 123 wnstitucional, a fin de que a1 mismo 

nivel de las relaciones laborales del poder pljblico federal queden la de 10s trabajadores de 10s 

gobiernos de las entidades federativas y municipales (...) porque despubs de 63 aiios de haber 

quedado consagrados en la constitucibn de 10s derechos fundamentales de 10s trabajadores, 

todavia un millon de trabajadores de 10s Estados y de 10s Municipios carecen de normas 



tutelares eficaces en sus relaciones ..."', puesto que no en todos 10s Estados existen leyes de 

ese tipo, y en algunas de las que se han expedido se contienen las disposiciones que 

contrarian las establecidas en el articulo 123 de la Constituci6n General de la Republics. 

Ahora bien, en el wntexto de lo que son las Juntas de Conciliacion y Arbitraje, tanto Federales 

w m o  Locales, en ningun momento dependen estas de la Estmctura Organica Administrativa 

del Poder Judicial, de tal manera que son organismos autonomos, y pudiesemos llamarlos 

tambien. ~ribunales Administrativos, que van a formar parte de ese Selvicio Publiw 

Gubernamental de Administration de Justicia que requiere toda sociedad, para lograr la 

llamada paz social. 

De ahl, que evidentemente, todos y cada uno de 10s lineamientos respecto no solamente de la 

suplenda en la demanda, sino tarnbien de su eficacia, dependeran de un Tribunal 

Adrninistrativo, que no forma parte del sistema judicial, y que wnsideramos deberia estar 

integrado en las leyes organicas del poder judicial de la Federation, o en su caso de 10s 

Tribunales de Justicia de cada uno de 10s Estados, ya que evidentemente realiza una funci6n 

jurisdiccional de ofrecer la administracibn de justicia. 

La suplencia de las deficiencias de la demanda, wmo lo habiamos visto, sera una de las 

diligencias primeras que deba de realizar la Junta de Conciliadbn y Arbitraje, &to es, que 

inicialmente, en el momento en que se establece la demanda, el articulo 685 de la Ley Federal 

del Trabajo, el cual ya hemos transcrito, obliga a las autoridades del trabajo, espedalmente 

aquellos que administran la justicia laboral, a wrregir las deficiendas de la demanda que en su 

caso pudiesen enwntrar, en cuanto al reclamo de prestaciones. 

De tal forma, que estas pueden realizarse en una manera preventiva. esto es, que desde lo que 

es el ingreso de la demanda, se establezca w m o  prevencibn al litigante, para el fin y efecto de 

que wrrija sus peticiones. 

' Oavalor. Jod. .El aniculo 123..:. Op. Cil. pdg 11 1 



De tal manera que esta obligacion, la tendra la Junta necesariamente, respecto del contenido 

de las prestaciones que 10s trabajadores reclamen del patron 

El maestro Euquerio Guerrero, en el momento en que nos habla de esta circunstancia en el 

procedimiento, nos dice lo siguiente: 'se habla tambien del principio inquisitivo o sea el que 

permite al juzgador por si mismo inquiera la verdad de 10s hechos que le han planteado. 

Realmente en el derecho laboral casi no existe este principio, sin embargo, advertimos que en 

algunos casos, cuando se trata de diligencias para mejor proveer, o cuando la Junta debe de 

declarar su inwmpetencia de oficio. Tambien en 10s wnflictos de orden ewnomiw. Se habla 

del principio formalists, o sea de la falta de formalidad para tramitar el procedimiento. Hemos 

dicho que el principio del articulo 685, se refiere a la inexistencia de forma determinada. Sin 

embargo el text0 de todos 10s preceptos legales y principalmente el del articulo 842, por lo que 

de la congruencia del laudo o la demanda y demhs prestaciones deducidas nos llevan a 

wnsiderar que, de hecho la ley exige la formalidad escrita y la expresi6n de puntos wncretos 

en la demanda que deben ser resueltos precisamente en el laudo .... 

La demanda es la petici6n de quien se siente titular de un derecho para pedir su 

reconocimiento, u obligar a un tercero a cumplir con una obligaci6n correctiva: Siendo que la 

Junta de Conciliacibn y Arbitraje, cuando la demanda del trabajador sea incompleta, en cuanto 

a que no comprenda todas las prestaciones que de acuerdo w n  la ley se deriven de su acci6n 

en el momento en que admite dicha demanda, se subsanarh en el acuerdo respectivo estas 

defi~iencias.~ 

Habiamos dicho ya que la posibilidad de la suplencia de la demanda en materia laboral, tendria 

dos posibilidades concretas, una en el sentido de que en el acuerdo respectivo en que se ' I  

admite la demanda, se previniera que tambien se reclamen las diversas prestaciones que 

conforme a la ley procedan. Bsto es, que si el trabajador solamente reclama una indemnizad6n 

constitudonal de tres meses las Juntas al recibir dicha demanda, en el acuerdo respectivo en el 

que se admita se establezca que ademas de las peticiones elaboradas en la demanda del 

trabajador se referire que las demAs prestaciones de ley, a que tiene derecho el trabajado, 

tambien Sean parte de todas esas prestaciones reclamadas, para el fin y efecto de que el 

'Guenem. Euque"o,'Manual de Derechodel Trabaio.M&xisa: ed. Pornia. S.A.. ZOa. Edidbn. 1998. pdg. 452 a 454. 



demandado pueda contestar a 10s hechos y saber el monto de las liquidaciones que en un 

moment0 0 eventualmente debera pagar. 

El otro punto de vista respecto a la suplencia en la demanda, mas que supiencia es una 

prevenci6n esto es una aclaracion para la correcci6n a la demanda para que se wrrija la 

irregularidad de que se trate. 

De tal manera que cuando el trabajador o sus beneficiaries presenten una demanda la Junta en 

todo caso, cuando notare alguna irregularidad en el escrito o que se estuvieran ejercitando 

algunas acciones contradictorias, en el momento en que se admite la demanda le debera 

seialar 10s defectos que Bsta contiene ademas de las omisiones en que posiblemente pudo 

haber incurrido el actor y lo prevendr* para que subsana dichos errores. 

Tenemos como en el primer caso se admite la demanda y se ordena el emplazamiento 

respective estableciendo en este acuerdo, que tambien se demandan las prestaciones que la 

ley OtOrga al trabajador, mientras que, por lo que se refiere a la otra forma de prevencibn 

evidentemente que si existe una suplencia en la deficiencia ya que en el acuerdo en que se 

admite la demanda, la propia Junta debe de serialar todos y cada uno de 10s defectos u 

omisiones en que haya incurrido el trabajador, para el fin y efecto de que lo subsane en 10s 

prbximos tres dias 

La intencibn que nuestro legislador tuvo al implantar el principio de suplencia de la demanda del 

trabajador no puede menos que considerarse noble y meritoria. Antes hemos dicho que en la 

propia exposicion de motivos de la iniciativa de reformas procesales a la Ley Federal del 

Trabajo se manifest6 que el principio de igualdad de las partes en el proceso requeria de 

ajustes necesarios, porque la experiencia de 10s Tribunales asi lo SUgerla para equilibrar 

realmente la situacibn de las partes en el proceso; y que un prestigiado tratadista del derecho 

laboral afirm6 que las estadisticas habian demostrado que un numero mayoritario de demandas 

no satisfacian 10s requisitos minimos para tener probabilidad de Bxito.' 

Siendo ese el propbsito de la implantaci6n del principio de que hablamos es logic0 pensar que 

nuestros Tribunales del Trabajo recibieran con jubilo la enwmiable labor que la Ley les asign6 



al ordenar la subsanacion de la demanda del trabajador, y que, consiguientemente, se 

esmerarian porque esa figura procesal alcanzara vigencia plena, paradojicamente, y para 

desgracia de 10s trabajadores, no ha ocurrido asi; es un hecho notorio que ni las Juntas de 

Conciliacion y Arbitraje ni 10s tribunales burocraticos federates han cumplido con su cometido. 

Esto a pesar de que, de las demandas que 10s trabajadores les presentan para reclamar el 

cumplimiento de sus derechos, no son pocas las que por deficientes, aceptan alguno de eStOs 

calificativos: incompleta, obscura, irregular. 

‘Par que tal proceder de 10s tribunales? Probablemente Sean serias las razones que 10s han 

orillado a aceptar esa actitud de pasividad, hasta cierto punto de indiferencia, con relacion a la 

observanda del principio . Decimos esto porque confiamos en la buena fe de quienes tienen la 

alta mision de impartir la justicia laboral y porque, en ocasiones, las circunstancias reales 

pueden truncar 10s m8s nobles propositos 

Cuales seran, entonces, 10s factores que han propiciado la inobsewancia del principio por parte 

de 10s lribunales laborales, qub8 Sean muchos y de variada indole, per0 pensamos que 10s 

principales son: A) el excesivo nurnero de conflictos que son sometidos a su conocimiento y 

decision, o sea. la insuficiencia de 10s tribunales ante la cantidad de juicios que deben 

sustanciar; 8) la irnprecisi6n de las disposiaones legales que establecen la suplencia de la 

demanda; C) La deficiente preparacion, capadtacion y actualizaci6n del personal juridico de las 

Juntas; y D) la negligencia o descuido de quienes se encargan directarnente de elaborar el 

acuerdo que admite la demanda. Comentaremos enseguida cada uno de estos faclores. 

A) lnsuficiencia de 10s Tribunales respecto del numero de juicios laborales. El problema relativo 

a la insuficiencia de 10s tribunales no es nuevo ni se circunscribe al ambit0 de la materia de 

trabajo; Desde hace mucho tiempo 10s tribunales de nuestro pais, civiles, penales, 

adminislrativos, etc., se han visto irnpotentes para substanciar y dar solution, con la celeridad y 

eficiencia que se requieren, a 10s conflictos que son sornetidos a su jurisdiccibn, este problema 

adquiere mayor acentuacibn en las ciudades de importancia que, por virtud de su gran numero 

de habitantes, se convierten en escenario de multiples problemas, entre ellos 10s de indole 

jurldica. 



La insuficiencia de 10s tribunales no solo origina lentitud en la solucion de 10s confliCt0S. Si asi 

fuera el problema no seria de mucha gravedad- sino que muchas veces provoca ineficiencia. 

desconfianza en las autoridades, injusticia y corruption. 

Para saber si 10s tribunales de trabajo son o no son suficientes no creemos que sea 

indispensable contar con datos estadisticos; basta solamente ver la cantidad de audiencias que 

a diario deben celebrarse ante eilos, la tardanza en el desahogo de las pruebas, en el dictado 

de las resoluciories, en la realization de las notifcaciones personales, etc. La influencia de la 

falta de tribunales laborales bastantes en la inobservancia del precept0 que ordena subsanar la 

demanda del trabajador nos parece evidente, pues ello no es otra wsa  que una parte de la 

ineficiencia a que da origen la falta de tribunales suficientes. Por ello, es urgente que se atienda 

y resuelva este problema; 10s trabajadores, mas que nadie, 10s necesitan. 

B) La imprecisibn de las disposiciones legales que establecen la suplencia de la demanda. Es 

este un factor que consideramos importante porque es bien conocido en la prbctica forense 

laboral que entre las diferentes Juntas Especiales que conforman las Juntas de Conciliacibn y 

Arbitraje priva una diversidad de criterios, rnuchas veces contradictorios, en cuanto a la 

interpretaci6n y aplicaubn de algunas disposiciones legales, lo que no es product0 sino de la 

utilizadbn de tenninos pow  precisos, o de redacciones rebuscadas, en 10s dispositivos de la 

Ley. 

Como muestra de imprecisiones en 10s preceptos que fundan la suplencia o wrreccion de la 

dernanda podemos mencionar: 

En el segundo pbrrafo del articulo 685 el legislador utiliz6 el termino 'acci6nS que es una figura 

cuyo wncepto y naturaleza, como antes hemos apuntado, aun no ha sido precisado ni por 10s 

mas destacados estudiosos del derecho procesal. Por mBs que mediante una interpretation 

16gica podemos llegar a wnocer en que sentido us6 nuestro legislador tal termino, lo cierto es 

que da pauta a discusiones y polemicas que debieran evitarse. 

Existen, asimismo, cierta confusion entre la ultima frase del aniculo 685 y el segundo parrafo 

del numeral 873, pues, en apariencia, para la ley es lo mismo, obscuridad que irregularidad o 



ejercicio de acciones contradictorias. El problema tampoco es verdaderamente grave porque se 

salva con una interpretaci6n conjunta y lirgica de 10s dos preceptos, per0 ya serialamos que es 

mas conveniente la claridad a fin de evitar wntradicciones. 

El articulo 878, por ultimo, habla de la forma en que habra de desarrollarse la etapa de 

demanda y excepciones de la primera audiencia del juicio ordinario laboral, y en una parte de 

su fraccion II establece que si el trabajador 'no cumpliere con 10s requisitos omitidos 0 no 

subsanare las irregularidades que se le haya indicado en el planteamiento de adiciones a la 

demanda, la Junta lo prevendra para que haga en ese momento' hasta donde pademos 

entender, con apoyo en esta disposicibn el tribunal debe prevenir de nueva cuenta al trabajador 

para que en esa audiencia subsane su demanda cuando esta presente alguna irregularidad 

que, no obstante que con antelaci6n -al admitir la demanda- ya le habia sido serialada por la 

Junta, el actor se abstuvo de corregir dentro del plazo de tres dias que se le fij6. Sin embargo. 

en el pequerio ewtracto legal que citamos se alude a 'requisitos omitidos', de 10s cuales no se 

habla en las demas disposiciones que seiialan 10s supuestos que dan motivo a la suplencia, por 

mas que puedan encuadrarse dentro de 10s wnceptos 'irregularidad" u 'obscuridad". Es cierto 

que en el articulo 685 se habla de 'demanda incompleta', mas esta calidad de demanda se 

refiere a la omisi6n en el reclamo de algunas prestaciones, no de requisitos, y no es un defect0 

cuya enmienda est6 a cargo del actor sino directamente del tribunal, por lo que no puede 

inferirse que la disposici6n en comento se refiera a tal clase de omisi6n. 

En la segunda fracci6n del articulo 878 tambi6n se habla de no subsanar laS irregularidades 

que se le haya indicado al actor en 'el planteamiento de adiciones a la demanda', 

planteamiento al que tampow se refiere ninguna otra disposicibn de la Ley. no obstante, si 

conjuntamos esta disposici6n con el segundo parrafo del articulo 873, podemos inferir que w n  

tal expresion el legislador, en un lugar inadecuado, quiso indicar que cuando la Junta notara 

alguna irregularidad en la demanda deberia prevenir al actor para que la subsanara. 

serialandole a 6ste la manera de hacello a trav6s de un planteamiento de laS omisiones y 

defectos en que haya incurrido. 

Como podra verse, las imprecisiones de la Ley con respecto a la suplencia de la demanda no 

afectan el fondo de su contenido, sino que son mas bien de forma. Muy probablemente la 



causa de ell0 sea el afan del legislador de no utilizar las mismas palabras en la redaccion de 

sus disposiciones: sin embargo, si utilizando las mismas palabras se evitan confusiones y 

posibles interpretaciones contradictorias, es preferible que asi se haga; ademas, tengase en 

cuenta que las disposiciones que regulan la figura que estudiamos no se encuentran en un 

mismo articulo o a parrafo seguido, sino distantes una de otra, por lo que, al no existir 

monotonia, no es necesario emperiarse en recurrir a sin6nimos o a sustitucion de palabras. 

C) La deficiente preparacion, capacitacion y actualizacibn del personal juridico de las Juntas. 

Primeramente conviene saber cual es el 'personal juridico' de tales brganos, al respecto el 

articulo 625 de la Ley Federal del Trabajo seriala que dicho personal se compondrA de 

actuarios, secretarias, auxiliares, secretarios generales y presidentes de Junta Especial. El 

precept0 se refiere al personal de toda la Junta. Federal o Local, per0 debemos tener en cuenta 

que las Juntas Especiales, que forman parte de aqukllas, tarnbien cuentan con igual personal 

juridico, con la sola excepcibn de 10s secretarios generales que siempre son para toda la Junta. 

Desde hace varios aAos se ha hecho notar la deficiente preparacibn y capacitacibn del personal 

juridiw de las Juntas, particularmente de quienes se desemperian wmo actuarios, secretarios 

y auxiliares. Esta deficiencia es debida, fundamentalmente, a que en la mayoria de 10s casos 

10s profesionistas que habran de ocupar esos cargos salen de las universidades w n  una 

preparacibn juridica poco satisfactoria, y con frecuencia ingresan al tribunal laboral sin contar 

con especializacion o experiencia en la rama del derecho del trabajo. Este problema tampow 

es exclusivo de 10s tribunales laborales; existe, y desde hace mucho tiempo, en la mayoria de 

10s organos jurisdiccionales de nuestro pais, y afecta gravemente a la administracibn de 

justicia. 

Partimos de la base de que la necesidad de una preparacibn y capacitacibn adecuada del 

personal de 10s tribunales del trabajo es un hecho admitido por sus propios integrantes- fue 

este uno de 10s temas abordados en la IV reunion de Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje, 

celebrad en 1979-, per0 debemos tener muy presente que, como ha dicho el Dr. HBctor Fix 

Zamudio, refiriendose en general a 10s jueces mexicanos, algunos de ellos '...superan con 

estudios personales esla deficiente preparacibn, lo que wnstituye un merit0 particular ..." ' 

'.La Adminirfnd6n de Jurtlua'. en Temar y Problemas de la Adminirtraddn de Jurlicia en Merkn. edclado Par la Universidad 
Nacional Aut6noma de Mbxim. Mexico. 1982, pp.155 - 156 



D) La negligencia de quienes se encarga directamente de elaborar el acuerdo que admite la 

demanda. Para la tramitacion de 10s expedientes que se forman w n  motivo de 10s wnflictos 

que son somelidos al conocimiento y decisi6n de las Juntas, 10s integrantes de dStaS CUentan 

w n  personal de apoyo pues es evidente que no podrian elaborar por si mismos todos 10s 

acuerdos que deben dictarse en 10s juicios de que wnocen. Por esta raz6n CUentan con 

auxiliares, secretarios, etc.; son precisamente 10s secretarios lo que entre otras obligaciones, 

tienen la de da; cuenta a la Junta con las promociones que presenten las partes, per0 es 

wmljn que al dar cuenta el secretario no se limite exclusivamente a ello, sino que presente un 

proyecto del proveido que habrA de recaer a la promoci6n- el reglamento de la Junta Federal 

seiiala Bsto como una obligacidn especifica del secretario-, a fin de que la Junta lo apruebe de 

wnsiderarlo correcto, ode  lo contrario lo rechace. 

El elevadisimo numero de juicios que deben substanciar y resolver 10s tribunales del trabajo, de 

lo cual ya hemos hablado, propicia que 10s miembros de las Juntas muchas veces aprueben y 

firmen 10s proyectos de acuerdo que elaboran 10s secretarios, s!n hacer una revisi6n detenida 

de 10s mismos; es de aqui de donde surge la necesidad de que 10s secretarios, que son 10s 

directamente encargados de la elaboraci6n de 10s acuerdos, se esmeren suficientemente en 

hacer 10s proyectos lo mejor posible, apegbndose a las normas legales aplicables. Pero la 

carga de trabajo es tal, que en ocasiones hasta 10s propios secrelarios se ven precisados a 

elaborar sus acuerdos en forma apresurada, sin estudiar muy a fondo la peticibn del 

promovente y 10s preceptos a aplicar . 

Pese a lo anterior, no es el exceso del trabajo un hecho determinante en el inwrrecto dictado 

de 10s preveidos, pues creemos que ello tambiBn se debe en gran parte, a la negligencia o falta 

de diligencia de 10s secretarios de las Juntas. Efectivamente quienes directamente elaboran el 

acuerdo que admite la demanda no se han preocupado por poner la debida atenci6n para 

determinar si en ella el trabajador ha omitido reclamar alguna prestaci6n: invariablemente lo 

liniw que hacen es tomar un 'machete' o 'modelo' de acuerdo admisorio, para llenar 10s 

espacios en blanco, lo que hacen poniendo tan solo el domicilio en donde ha de emplazarse al 

patrbn y la fecha en que habrb de celebrarse la primera audiencia, pues hasta en 10s mismos 

"modelos' se ha olvidado contemplar, siquiera como posibilidad, que la demanda sea deficiente 



y deba, por ende, ser subsanada, no es que sea malo en si el uso de 'modelos" pues no se 

puede negar que facilitan y abrevian grandemente el trabajo en 10s tribunales, per0 nada CUeSta 

que en tales modelos se prevea la posibilidad de que la demanda sea defectuosa, 0, Si no se 

quiere asi, que el secretario no se limite al llenado del "machote", sino que actue con diligencia 

para que si nota alguna irregularidad en el escrito de demanda provea lo wnducente en SU 

proyecto de acuerdo admisorio. 

El problema rel&ivo a la falta de diligencia de 10s secretarios en la elaboracion de 10s acuerdos 

es un hecho altamente censurable que urge ser corregido. 

No pretendemos, de ninguna manera, que 10s secretarios de las Juntas sean 10s unicos 

responsables del desacato a la obligaci6n que tienen 10s tribunales de subsanar la demanda del 

trabajador, pues sabemos que 10s miembros de las mismas, pueden constrefiirlos a elaborar 10s 

acuerdos en la forrna en que, en su opinion, Sean correctos; tengase en cuenta qua para 10s 

representantes es materialmente imposible ocuparse de estudiar detenidamente, y wrregir en 

su caso cuanto acuerdo ha de dictarse en 10s juidos; es por eilo que el secretario debe realizar 

su tarea con la mayor diligencia posible, para que en ello se cumpla w n  todas las normas 

aplicables. 

Asi terminamos de referirnos a 10s factores que, a nuestro juicio, han propidado que 10s 

tribunales laborales dejen de observar las disposidones que ordenan la subsanacibn de la 

demanda del trabajador, de las medidas que pensamos pueden tomarse para lograr su cabal 

cumplimiento. 

4.3.- CONSECUENCIA DE SU NO OBSERVANCIA 

Lo que ordena el articulo 685 y el segundo phrrafo del articulo 873 de la Ley Federal del 

Trabajo, es sin lugar a dudas, una accibn o actitud que la Junta que administra la justicia 

laboral, debe de tomar en cuenta en una forma ofidosa, esto es que la Junta va a tener la 

obligacibn de llevar a cabo dicha prevencion o suplencia de la deficiencia en la demanda, 

cuando sea el trabajador el actor. 



El no hacerlo, entonces debera generar una responsabilidad administrativa Para 10s 

funcionarios que en un momento determinado estbn obligados a estructurar el acuerdo que 

recae a la admision de la demanda. 

De tal manera, que estos sin lugar a duda seran 10s secretarios de las Juntas de Conciliacibn y 

Arbitraje. 

Ahora bien, esta responsabilidad, surge del context0 del articulo 636 de la ley laboral, y el 

ariiculo 47 fraccion I de la Ley de las Responsabilidades de 10s Sewidores Publicos. 

Para poder comprender estas disposiciones, vamos a transcribidas: 

ARTICULO 636 (LEY FEDERAL DEL TRABAJO).- El incumplimiento de las obligaciones del 

personal juridic0 de las Juntas, que no wnstituya una causa de destitucibn, se sancionara con 

amonestacibn o suspensi6n del cargo hasta por tres meses. 

ARTICULO 47 (ley federal de responsabilidades de 10s sewidores ptiblicos).- Todo servidor 

plibllw tendre las siguientes obligaciones para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad. 

imparcialidad y eficacia que deben de ser observadas en el desempeRo de su empleo, cargo o 

wmisi6n, y cuyo incumplimiento dara lugar al procedimiento y a las sanciones que 

wrrespondan, segun la naturaleza de la infraccibn en que se incurra y sin perjuicio de sus 

derechos, laborales, previstos en las normas especificas que al respecto rijan al servicio de las 

fuerzas armadas. 

FRACCION I.- Cumplir con la maxima diligencia, el servicio que le sea enwmendado y 

abstenerse de cualquier acto u omisibn que cause la suspensibn o deficiencia de dicho servicio 

o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisibn ...'lo 

N6tese wmo  la composition de estos dos ariiculos, nos ofrecen en primera instancia, la 

obligaci6n del personal de la Junta, en cumplir estrictamente las disposiciones de la ley, tal y 

wmo  la prOpia ley lo designa; y por otro lado, notamos que ese obrar negligente, esa f o n a  en 

'? Ley Federal de Trabajo. 1994, ed. Pac. ~ d g .  136 y Ley Federal de Rerponsabilidadeo de lor Sewidores P!jblror. Secretaria ds 
la Contralorla General de la Federacibn. 1994, pdg. 37. 
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que tal vez el secretario pueda incurrir en una responsabilidad, al no dar cuenta oportunamente 

de la promocion. o haciendolo no realiza la suplencia o la prevencion sobre una demanda 

obscura o irregular del trabajador, en ese momento, el secretario, como el encargado del 

despacho de la Junta, tendrb la responsabilidad administrativa frente a si. 

Lo anterior, independientemente de 10s darlos y perjuicios que pudiera ocasionar al prOmOVente 

de la accion laboral. Bsto es que todos y cada uno de 10s funcionarios y servidores publicos que 

participan dentro de la administracibn no solamente de justicia sino toda la administracion 

gubernamental, llamese poder legislative, ejecutivo o judicial, estan obligados, a seguir 

correctamente 10s lineamientos que la ley les establece, ya que wmo dijimos pueden incurrir en 

una responsabilidad administrativa, que les puede acarrear tambien una responsabilidad por el 

pago de datios y perjuicios que ocasionen w n  su negligencia, Bsto derivado del articulo 1927 

del c6digo civil, el cual dice a la tetra: 

ARTICULO 1927.- El estado tiene obligadon de responder del pago de 10s darlos y perjuicios 

causados por sus servidores publicos con motivo de 10s ejercicios de las atribuciones que le 

estBn encomendadas. Esta responsabilidad sera solidaria tratandose de actos llcitos dolosos, y 

subsidiaria en 10s demas casos, en 10s que solo podre hacerse efectiva en contra del Estado, 

cuando el servidor publiw directamente responsable, no tenga bienes y 10s que tenga Sean 

suficientes para responder de 10s darlos y pe rjuicios causados por 10s Se~idOreS publiws. " 

N6tese wmo surge desde este momento, la posibilidad wncreta a traves de la cual, el 

trabajador podrla en un momento determinado demandar a1 personal de la Junta. 

especialmente al secretario quien tiene la funci6n del despacho, para que Bste sea el 

responsable de 10s darlos y perjuicios que ocasione la negligencia en cuanto a no establecer la 

suplencia en la deficiencia de la demanda ode  no haber prevenido especificando cuales serian 

las irregularidades en la demanda del trabajador exclusivamente. 

La figura procesal con la que nuestro legislador pretendid evitar la pbrdida de 10s derechos de 

10s trabajadores ha sido relegada por 10s 6rganos encargados de aplicarla; por mas que existan 

razones para explicar tal actitud, nunca seran estas suficientes para justificar el desacato a un 

" C6dgo Ciil para el Diitnto Federal. Meiim, ed. Pac. 1994 ~ 6 9 . 3 6  



principio de tan claro fin, mas censurable es el incumplimiento de las disposiciones que ordena 

la suplencia de la demanda del trabajador, cuanto mas se piensa en la consecuencia que 

consigo trae. 

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, contra las resoluciones que dictan las Juntas de 

Conciliacibn y Arbitraje no cabe recurso alguno (Articulo 848). El trabajador cuya demanda sea 

inwmpleta, obscura o irregular, o contenga el ejercicio de acciones contradictonas, y a quien la 

Junta no le hubhe corregido su demanda directamente o no le hubiere prevenido para que el 

mismo la subsanara, no podrh, en consecuencia, impugnar ordinariamente el acuerdo 

jurisdictional que incumple con 10s preceptos que disponen la correccibn de las deficjencias de 

la demanda. Aun cuando existiera algun recurso, creemos que seria muy dificil que el 

trabajador, o su no especializado apoderado, que ha elaborado deficientemente una dernanda 

se percate de su yerro, ya que esto es originado precisamente por la ignorancia de las 

disposiciones laborales. 

Pero si, no obstante la inexistencia de recursos y la poca probabilidad de que el actor se de 

cuenta de 10s defectos de su demanda. este se percata de la imperfeccibn, podr6: A) Si al 

advertirlas aun se encuentra dentro de un momento oportuno para subsanadas sin la 

intervencibn del tribunal, obviamente habrh de hacedo asi; B) per0 si, en carnbio, el avance del 

juicio no pennite ya corregir espontbneamente 10s defectos de la demanda tendrh que hacer 

uso del unico medio de defensa que se encuentra a su alcance, que no es propiarnente un 

recurso, sino un medio de impugnacibn como lo es, el juicio de garantias. 

Expliquemos el primer0 de 10s supuestos, para ello, acudiremos a las disposiciones de la ley 

que norman el procedimiento ordinario ante las Juntas de Conciliacibn y Arbiiraje, el cual debe 

observarse en la substanciacibn de 10s conflictos individuales y colectivos de naturaleza juridica 

que no tengan setialada una tramitacion especial, mhs debemos aclarar que la suplencia de la 

demanda se restringe a los conflictos individuales de la mencionada naturaleza. 

El articulo 871 de la Ley Federal del Trabajo dispone que el procedimiento se iniciarh con la 

presentacibn del escrito de demanda ante la Junta wmpetente, que sera tumado al Pleno o a 

la Junta Especial que wrresponda el mismo dia en que se presente; sblo se exige que en la 



misma se expresen 10s hechos en que el actor funde sus peticiones y acompahar tantas  pia as 

de la misma como demandados haya (articulo 872). El Pleno de ia Junta o la Junta Especial 

correspondiente deben, dentro de las 24 horas siguientes al momento en que reciba la 

demanda, dictar el acuerdo admisorio, senalando dia y hora para la celebraciirn de la audienda 

de wnciliaci6n, demanda y excepciones, y ofrecimiento y admision de pruebas, la que debera 

efectuarse dentro de 10s quince dias siguientes al en que se recibib el escrito de demanda (art. 

873). Esta audiencia. segtin establece el numeral 875. constara de tres etapas: A) de 

conciliacibn; 0)'de demanda y excepciones; y C) de ofrecimiento y admision de pruebas. De 

acuerdo con lo que dispone el articulo 878, en la etapa de demanda y excepciones hara us0 de 

la palabra, en primer termino, el actor para exponer su demanda, ratificAndola o modificAndola. 

para nuestro objetivo, es suficiente la citadon de las disposiciones que hasta aqui llevamos. 

Con base en lo anterior, podemos afirmar que, en el supuesto que estamos explicando, el 

momento oportuno para que el actor wrrija las deficiencias de su demanda- una vez que las 

mismas han sido advertidas no obstante la actitud omisa de la junta-, es el wmprendido entre 

la presentacion de la demanda y el instante mismo en el que el trabajador expone su demanda 

en la etapa de demanda y excepciones de la primera audiencia del juicio laboral; es decir, el 

actor cuenta para ese efecto con dieciseis dias, aproximadamente, de acuerdo con la Ley. 

plazo que se ve ampliado wnsiderablemente en la practica, a virtud de que el cumplimiento de 

10s plazos consignados por la Ley es materialmente imposible para 10s tribunales laborales 

debido a que la carga de trabajo que tienen supera su capacidad. 

El tiempo limite, entonces, es el momento mismo en el que el actor expone su demanda en la 

etapa respectiva de la primera audiencia, porque es ah1 donde tiene la posibilidad de modificar 

su escrito inicial, y dentro del vocablo 'modificar" cabe perfectamente la complementaci6n de la 

demanda w n  las prestaciones omitidas, la aclaracion de 10s punlos obscuros o vagos, la 

supresion del ejercicio de acciones contradictorias y la enmienda de cualquier otra irregularidad. 

Despues de ese momento ya no podh subsanarse la deficiencia, porque correspondera 

inmediatamente al demandado, dar wntestaci6n a la demanda, en la que se referira 

exclusivamente a lo expresado por el actor en su escrito inicial. lo anterior salvo dertas 

precisiones que pudieran hacerse con posterioridad, en virtud del derecho de replica que 

establece la fracci6n VI del articulo 878; terminadas la replica y la duplica quedara integrada la 



litis, y. logicamente. ya no podra variarse la demanda ni espontaneamente ni por disposicibn de 

la Junta except0 que un tribunal superior asi lo ordene. De esta manera llegados al segundo 

supuesto que planteamos, es dear, a aquel en el que por el avance del juicio ya no es posible 

subsanar la demanda, salvo que se intente el linico rnedio de defenM disponible, se declare 

este precedente, y se ordene a la Junta que provea lo wnducente a efecto de subsanar la 

demanda del trabajador. Pero 'Cual es ese medio?, no es otro que el juicio de amparo. 

4.4.- DEFENSA CONTRA SU NO OBSERVANCIA 

Evidentemente, que el derecho de defensa lo va a tener cualquier persona, ya que no 

solarnente forma parte del wntexto canstitucional sino tambi6n de la propia seguridad juridica. 

De ahi, que debernos de hablar del articulo 14 wnstitucional en su segundo pbrrafo el C U ~ I  dice 

a la letra: 

'Nadie podra ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o 

derechos, sino mediante juicio seguido ante 10s tribunales previamente establecidos, en el que 

se cumplan las fonalidades esenciales del procedimiento y wnforme a las leyes expedidas 

con anterioridad al hech~ ' . ' ~  

lnicialmente es de notarse como podernos 0bSewarqUe la defensa wntra la no obsewancia de 

la suplencia de la deficiencia de la dernanda en rnateria laboral, simple y sencillarnente la va a 

tener aqu61 que tuvo la responsabilidad de hacerla valer, en este caso el personal de la Junta y 

evidenternente, que su defensa, wmo habiamos dicho, no solarnente forrna parte de ese 

cumulo de garantias constitucionales que las personas tenemos, sino tarnbi6n forma parte de 

todo lo que es cl context0 de la seguridad juridica, de ahi, que tomando un concept0 de la 

seguridad juridica, podamos extraer ya cual seria la posicibn no solarnente de la Junta, sino 

tambi6n del trabajador y en su caso del patron respecto de la no observancia en la deficiencia 

de la suplencia de la demanda. 

Con respecto a lo anterior, el maestro Rafael Preciado Hernbndez, cuando nos habla de la 

seguridad juridica nos dice: 'La seguridad es la garantia dada al individuo de que su persona. 

" Conrtluti6n Polilica de lor Estador Unidor Mexicano., M6xim. Ed. Pon6a. 126a. Edid6n. 1998, p6g. 14 



sus bienes y sus derechos no serhn objeto de ataques violentos, o que, si estos llegan a 

producirse, le seran asegurados por la sociedad, protecci6n y reparation, en OtrOS terminos 

estB en seguridad aquel que tiene la garantia que su situacion no sera modificada sin0 por 

procedirnientos societarios y por consecuencia, regulares, legitimos y conforme a la ley"I3 

Contra las resoluciones de 10s tribunales del trabajo no procede recurso alguno. Es cierto que la 

Ley Federal del Trabajo preve las figuras de la revision y reclamaci6n, lo que a primera vista 

pudiera causar la irnpresi6n, de que si existen recursos contra las resoluciones de las Juntas. 

per0 tal posibilidad quede descartada de manera definitiva si se considera que 10s actos que 

tienden a atacar dichas figuras no son resoluciones dictadas por el tribunal laboral, sin0 

determinaciones o actos del Presidente de Junta Especial, del Auxiliar, del Actuario 0 algcn OtrO 

funcionario legalmente habilitado (arts. 849 y 853 LFT). Tambien es verdad que el articulo 128 

de la Ley Federal de 10s Trabajadores a1 Se~ i c i o  del Estado preve la llamada revision, mas 

tampoco tal instituto procesal tiene como objetivo impugnar una resoluci6n del Tribunal Federal 

de Conciliaci6n y Arbitraje, sin0 tan solo acuerdos dictados par 10s secretaries de audiencias de 

tal brgano jurisdiccional. 

Ante la inexistencia de recursos para impugnar las resoluciones de 10s tribunales del trabajo. 

cuando tales brganos en su acuerdo admisorio de demanda se abstienen de subsanar 10s 

defectos que ese escrito presenta, el trabajador afectado no tiene otra posibilidad de defensa 

que la promoci6n del juicio de amparo. En el se invocara la transgresi6n del articulo 14 

constitucional, ya que a1 haber destacado el tribunal una disposicidn procesal de la Ley Federal 

del Trabajo, se ha apartado de las reglas del procedimiento, una de las cuales es la que 

establece la wrrecci6n de la demanda de 10s trabajadores. De resultar demostrada la 

inconstitucionalidad del acto ornisivo del organ0 de jurisdiccion laboral habra de declararse 

procedente la accibn de amparo y, en consecuencia, de otorgarse al quejoso la protecci6n de la 

justicia federal, ordenando a la autoridad transgresora del orden constitucional que restituya al 

quejoso en el goce de la garantia violada, lo que en el caso que nos ocupa se traducire 

concretamente en ordenar a la junta que provea lo conducente a fin de subsanar todas las 

deficiencias de que adolezca la demanda del trabajador. 

" Preciado Herndndez. Rafael: Lecciones ds Filorofia dei Oerecho.. ed Jur. 2Oa. Edici6n 1989, pdg. 232. 



Sin embargo, no obstante esta posibilidad defensiva, la realidad muestra que el poco factible 

que quien ha elaborada defectuosamente una demanda acuda a la via constit~cional de 

amparo en busca de la proteccibn que permita hacer efectivo el derecho consagrado en el 

articulo 685 de la Ley Federal del trabajo. Es Iogico pensar que lo anterior se deba a alguna de 

las siguientes razones: A) el trabajador (su apoderado o asesor) que present0 una demanda 

deficiente, con seguridad lo hizo por ignorancia de la legislacion laboral, lo que le hace muy 

dificil, casi irnposible, advertir la defectuosidad de su demanda, y por ello no podra siquiera 

pensar en la promoci6n del medio de defensa existente. 8) si no conoce la ley laboral, quiza 

menos aun conozca la legislaci6n de amparo y por ende no conozca que tiene la posibilidad de 

defenderse por esa via; y. C) si advierte su error y conoce el medio defensivo que tiene. 

muchas veces preferira no promover el juicio de garantias por resultarle mas oneroso, por 

ejemplo cuando el importe de las prestaciones omitidas no sea grave o el defect0 no sea 

demasiado grave. 

Pese a lo anterior, lo cierto es que el rnedio de defensa ahi esta por lo que abundaremos sobre 

61. 

Ya sabemos que el juicio de amparo puede ser prornovido ante la Suprema Corte de Justicia de 

la Naci6n o Tribunales Colegiados de Circuito, cuando es directo, o ante 10s Jueces de Ditrito 

cuando es indirecto, y que cada uno de estos tipos de amparo tiene determinada la 

procedencia de su promocibn con base en la indole del acto que reclama, por lo que es 

necesario establecer qu6 tip0 de amparo es el que procede instaurar contra el acuerdo 

admisorio de demanda en el que el tribunal del trabajo omite subsanar las deficiencias de la 

demanda; esto lo haremos a la luz de las disposiciones relativas de la ley reglamentaria de 10s 

articulos 103 y 107 de nuestra Carta Magna. 

Los supuestos que fundamentan la promocibn del amparo directo 10s establece el articulo 158 

de la Ley de Amparo, el cual dispone: 'El juicio de amparo directo se promovere en 13nica 

instancia ante la Suprema Corte de Justicia o ante Tribunales Colegiados de Circuito, segun el 

caso, en 10s t6rminos establecidos por las fracciones V y VI del articulo 107 Constitucional y las 

disposiciones relativas de la Ley Organica del Poder Judicial de la Federacibn y procede contra 

sentencias definitivas dictadas por tribunales judiciales o administrativos, y contra laudos 



dictados por tribunales del trabajo, por violaciones a las leyes del procedimiento cometidas 

durante la secuela del mismo, siempre que afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al 

resultado del fallo y por violaciones de garantias cometidas en las propias sentencias o laudos'. 

Vemos que, en terminos wncretos, el amparo directo es procedente wntra sentendas 

definitivas o laudos; por sentencia definitiva debemos entender aquella resolucibn que. 

decidiendo el juicio en lo principal no admite recurso alguno; el laudo viene a ser la resoludon 

de fondo que didan lo tribunales del trabajo para decidir la wntroversia del juicio laboral. Per0 

habremos de notar que w n  este tip0 de amparo pueden ser atacados dos tipos de violaciones : 

las de caracter procesal, in procediendo, siempre que hayan afectado del quejoso y trascendido 

al resultado del fallo y las violaciones de fondo, indicando, que son cometidas en laS propias 

sentencias o laudos. 

En 10s articulos 159 y 160 de la Ley de Amparo se mendonan, de manera ejemplificativa no 

limitativa, algunos casos en 10s que debe considerarse que se han violado las leyes del 

procedimiento y afectado las defensas del quejoso, en 10s juicios seguidos ante tribunales 

civiles, administrativos, del trabajo y del orden penal; y se deja a criterio de 10s tribunales que 

wnocen del amparo directo wnsiderar casos no previstos expresamente, siempre que Sean 

analogos a 10s contemplados. 

Refiramonos ahora al otro tipo de amparo. El juido de garantias que debe de seguirse ante 10s 

jueces de distrito ha sido llamado indirecto 'en atencibn a que merced a la interposicibn del 

recurso de revisibn wntra las sentencias que dictan 10s juzgados de distrito, ante 10s Tribunales 

Colegiados de Circuito o la Suprema Corte de Justicia, son Bstos 10s queen definitiva resuelven 

el juicio de amparo, per0 de modo indirecto ..."I4 este tipo de amparo tiene marcada su 

procedencia en el articulo 114 de la Ley de Amparo, que dispone: 'El amparo se pedir.+ ante el 

juez de Distrito: I. contra leyes que . por su sola expedicibn, causen pejuicios al quejoso. II., 

wntra actos que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo (...) 111.. 

Contra actos de tribunales judiciales, administrativos o de trabajo ejecutados fuera de juicio o 

despues de wncluido (...) IV. Contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las 

cosas que tengan una ejecucibn que sea de imposible reparacibn. V.. Contra actos ejecutados 

" HcmAndez. Odavio A.. .Curgo do Amprm', d. Poda. 2a. Edibn. Mexiw.1983 pdg.105 



dentro o fuera de juicio que afecten a personas extraAas a bl, cuando la ley no establezca a 

favor del afectado algun recurso ordinario o media de defensa que pueda tener par efedo 

modificartos o revocarlos, siempre que nose trate del juicio de terceria. VI. Contra leyes o actos 

de la autoridad federal ode 10s Estados, en 10s casos de las fracciones II y Ill del articulo lo.  de 

esta ley." 

Vbase que en uno de 10s supuestos de procedencia de amparo indirecto, el serialado por la 

fraccion IV, se 'bntemplan 10s actos en juicio. esto es, violaciones que pueden cometer dentro 

del procedimiento, hipotesis que tambien se prevb para la procedencia del amparo directo, con 

la diferencia de que para promover bste (el directo) habrh que esperar que se dicte sentencia 

definitiva o el laudo para saber si la violaci6n trascendib al resultado del fallo, y para intentar 

aqubl (el indirecto) no s61o no es ello necesario sino que debe de ser promovido dentro del 

plazo que la ley fija, contando apartir de que se notifica o se tiene conocimiento del ado. 

Por lo anterior, para saber que tip0 de amparo procede contra el acuerdo que omite subsanar la 

demanda deficiente, es necesario determinar si tal acto omisivo es encuadrable en el SUPU~S~O 

contenido en la fracci6n IV del artlculo 114 de la Ley de Amparo- 10s demhs supuestos que 

contempla este articulo quedan descartados par razones obvias-, porque si asi fuera, por 

exclusi6n resultaria improcedente el amparo diredo. 

Creemos oportuno comentar, primeramente, que la fracci6n antes aludida, habla de 'actos en 

el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecucibn que sea de imposible 

reparacibn', y que nuestro mhs alto Tribunal, en la tesis que aparece con el numero 42 en el 

apbndice al tomo CXVlll del semanario judidal de la federacih, la cual es citada por un 

destacado estudioso del amparo en una de sus obras15 , ha interpretado que entre la 

disposicibn legal y la contenida en la fraccibn IX del artlculo 107 wnstitucional (actualmente 

fracci6n Ill, inciso b) existe discrepancia. Esto dice textualmente, el Sumo Tribunal. 

'Al referirse la fracci6n IX del artiwlo 107 wnstitucional al wncepto de ejecucibn im'parable. 

wrno caracteristica que deben tener 10s ejecutados dentro del juicio, para que proceda el 

amparo contra ellos, no ha querido exigir una ejecuci6n material exteriorizada, que dichos 



actos, sin0 que el Constituyente quiso mas bien referirse al cumplimiento de 10s mismos, Pues 

de otro modo quedarian fuera del amparo muchos actos contra 10s cuales aquel se ha admitido 

hasta la fecha, como por ejemplo el auto que niega a dar entrada a la demanda, en el cud es 

indiscutible que no hay ejecuci6n material en las personas o en las cosas. En consecuencia 

debe de estimane que al referirse la fracci6n IV del articulo 114 de la Ley de Amparo, a la 

parte relativa de la fraccibn IX del articulo 107 constitucional que habla de la procedencia del 

juicio de garantias, contra 10s actos que Sean de imposible reparaci6n, se excede en sus 

tbrminos, porque el precept0 wnstitucional no habla de actos en el juicio que tenga fuerza de 

definitivos, wmo susceptibles de ser materia de amparo, por lo que, en tales wndiciones, es 

indudable que debe predominar e l  criterio sustentado por la constitudon, sobre todas las dernas 

leyes secundarias y aplicarse preferentemente aquella, a pesar de las disposiciones de estas 

ultimas'. 

Entonces, 'Que debe de entenderse por reparacibn imposible de un ado dentro de juicio, se 

puede fojar atendiendo a la circunstancia fundamente al de si este o sus wnsecuencias 

procesales, es dedr su cumplimiento, pueden ser invhlidos dentro del propio procedimiento por 

virtud de una resoluci6n que dicte la misma autoridad ante la cual se desarrolla la secuela 

procesal o superior jerbrquiw, mediante la decisibn de un recurso o medio de defensa 

legalmente establecido, par ende, cuando un acto dentro del juicio no sea susceptible de 

invalidarse en 10s terminos anteriormente indicados, de tal manera que al afectado se le causen 

agravios no reparables en la resolucibn definitiva que en el procedimiento wrrespondiente se 

dicte, wnsideramos que el arnparo direct0 c-bi-instancial es procedente ..."' 

Atendiendo al wncepto de imposible reparabilidad que nos da el Dr. Burgoa, que se ajusta al 

criterio que actualmente sostiene la Suprema Corte de Justicia de la Nacibn, podemos afirmar 

que wando la demanda del trabajador sea incompleta, por omitirse en ella el reclarno de 

algunas prestaciones, y el tribunal laboral no las subsane al dictar el acuerdo admisorio, tal 

acuerdo es susceptible de ser atacado en amparo indirecto, por wnstituir en ello un act0 

(abstensivo) de imposible reparacih, pues es evidente que, a mbs de no existir recursos que 

contra el procedan, el tribunal no podria ocuparse, al dictar su resolucibn de fondo, de las 

prestaciones que el trabajador ha omitido reclamar, lo mismo ocurriria cuando en la demanda 

3s op, cn: pd~..s,a 



se hayan deducido acciones contradictorias y el tribunal no haya prevenido al actor para que 

corrija tal irregularidad, porque existe el criterio de que en ese caso debe absolverse al 

demandado es decir, el desacato a lo dispuesto por el articulo 873, en lo que atane al ejercici0 

de acciones contradictorias, se convertiria en un acto de imposible reparacibn, por lo que hade 

intentarse el amparo ante el juez de Distrito. 

Hemos descartado la procedencia del amparo indirecto para 10s casos en que siendo la 

demanda obscura o presente cualquier otra irregularidad no sea subsanada, porque en tales 

casos es precis0 esperar a que se dicte el laudo para estar en posibilidad de saber si la no 

subsanacibn de tales deficiencias trascendib al resultado del fallo, es decir si ello traj0 como 

consecuencia una resolucibn contraria a 10s intereses del trabajador, pues pudiera ser que 10s 

defectos de la demanda no Sean tan graves como para producir ese evento. Mientras 'El sujeto 

procesal agraviado por un acto que se dicte dentro e un juicio puede obtener un fallo favorable 

definitivo en el mismo, dicho ado no seri: de imposible reparaci6n"."siendo improcedente por 

lo mismo el amparo indirecto. 

Con apoyo en todo lo expresado en este apartado, debemos concluir que contra la no 

obsewancia de las disposiciones que establece la suplencia de la demanda deficiente del 

trabajador procede tanto el amparo directo como el indirecto, uno u otro, atendiendo a la clase 

de deficiencia que el tribunal del trabajo haya dejado de corregir. Se promoveri el indirecto 

cuando la deficiencia no subsanada sea la calidad de incompleta de la demanda o el ejercicio 

de acciones wntradictorias en la misma; deberh intentarse el directo cuando el organ0 de 

jurisdiccibn laboral no haya proveido lo wnducente a fin de enmendar la obscuridad o cualquier 

otra irregularidad que hubiere presentado el escrito inicial del trabajador, siempre que esto haya 

trascendido al resultado del fallo pe judicando a bste. 

4.5.- IRRENUNCIABILIDAD DE LOS DERECHOS LABORALES 

Todos y cada uno de 10s derechos laborales, que estan cifrados wmo prestaciones o 

indemnizaciones en caso de despido, son evidentemente irrenunciables; de hecho, la propia 

legislaci6n laboral, al hablar de esta circunstancia en sus articulos 5.  33.y 99 de la Ley Federal 

" Bumoa. Ignacio. op. Cl.. phg. 631 



del Trabajo, trata respecto de esa irrenunciabilidad a 10s derechos laborales. En 1917 el 

Constituyente de Queretaro dispuso en la fraccion XXVll del articulo 123 de su obra: "Seran 

condiciones nulas y no obligaran a 10s contrayentes aunque se expresen en 10s contratos( ... ) h) 

todas las dem6s estipulaciones que impliquen renuncia de algtin derecho consagrado a favor 

del obrero en las leyes de protection y auxilio a 10s trabajadores. Posteriormente en la Ley 

Federal del Trabajo se dispuso lo establecido en 10s siguientes articulos que debido a su 

importancia, vamos a transcribir: 

ARTICULO 5.- Las disposiciones de esta Ley son de orden ptiblico, por lo que no producira 

efecto legal, ni impedira el goce y el ejercicio de 10s derechos, sea escrita o verbal, la 

estipulaci6n que establezca: 

Fracci6n XIII.- renuncia por parte del trabajador de walquiera de 10s derechos y prerrogativas 

consignadas en las normas de trabajo.( ...) En todos estos casos se entendera que rigen la ley 0 

las nonas  supletorias en lugar de la clausulas nulas. 

ARTICULO 33.- Es nula la renuncia que 10s trabajadores hagan de 10s salarios devengados, de 

las indemnizaciones y demas prestaciones que deriven de 10s servicios prestados, cualquiera 

que sea la f o n a  o denominaci6n que se le dB. Todo convenio o liquidad6n para hacer vblido. 

debere hacerse por escrito y contener una relacibn circunstancial de 10s hechos que 10s 

motiven y 10s derechos contenidos en 121. 

Se va a ratificar ante la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje, la que lo aprobara siempre que no 

contenga renuncia de 10s derechos de 10s trabajadores. 

ARTICULO 99.- El derecho a percibir el salario es irrenunciable: Lo es igual el derecho a 

percibir el salario es irrenunciable: lo es igual el derecho a percibir 10s salarios devengados.'" 

Una circunstancia que es necesario anotar, es el hecho en que la obligaci6n respecto de la 

suplencia de la deficiencia de la demanda, en materia laboral es sin lugar a dudas un derecho y 

una prerrogativa del trabajador, cuando este ha realizado el ejercicio de sus acciones, de tal 

"Ley Federaldel Trabajo, op. Clt..pAg. 1.2.5.6. y 16 



manera que la naturaleza de este derecho, contendra un caracter irrenunciable, y por tal 

motivo, 10s trabajadores en ningun momento, podran establecer que renuncian a 10s derechos 

que la propia legislacion les otorga, ya que la extensibn del derecho social que contiene la 

propia legislacibn laboral, obliga a que dicha suplencia en la deficiencia de la demanda se 

realice en una forma oficiosa e incluso sin la necesidad de la participacibn del trabajador 

Antes dljimos que el derecho tuvo que ocuparse del serialamiento de las condiciones a que 

debia amoldarii la prestacibn del trabajo y de 10s derechos minimos que deberia tener el 

trabajador. Como complement0 de ello, para evitar que las disposiciones laborales se 

convirtieran en letra rnuerta, fue precis0 que las propias leyes sancionaran con la nulidad de 

pleno derecho todos aquellos pactos entre trabajador y patrbn que fueran en contra de las 

condiciones marcadas por la ley para proteccibn del trabajador, o que implicaran renuncia de 

Bste a sus derechos laborales. 

La sancibn a que aludirnos era absolutamente indispensable, ya que si se hubiera permitido 

que 10s trabajadores y patrones convinieran condiciones de trabajo m6s desventajosas que las 

establecidas en la ley, o que el trabajador pudiera renunciar a 10s derechos que las nonas  

laborales le otorgan, el patr6n hubiera seguido aprovechdndose de la necesidad de 10s que 

viven de su fuerza de trabajo, imponiendo condiciones beneficas para el capital y haciendo 

renunciar a 10s trabajadores a sus derechos legales rnlnimos; de esta forma, 10s trabajadores 

hubiesen quedado en la misrna situacibn que cuando sus relaciones se regulaban por el 

derecho pnvado. 

Creemos que cuando un trabajador en su demanda, por error o simple omisibn involuntaria, no 

reclama todas las prestaciones que de acuerdo con 10s hechos ocurridos y con la ley laboral 

son procedentes, est6 de hecho, renunciando tacitamente a 10s derechos que la ley consagra 

en su favor, esto que aqui afirmamos nos sirve de premisa para decir lo siguiente: Si la 

renuncia expresa por parte del trabajador a 10s derechos que la ley de otorga es nula de pleno 

derecho, y por ende no origina consecuencia legal alguna, por mayoria de razbn la renuncia 

tacita no puede producir el efecto juridiw de que 10s derechos del trabajador se pierdan 

irremisiblemente. No puede admitirse que el desconocimiento del trabajador respecto de 10s 

derechos que la ley le otorga releve al patrbn de su cumplimiento. 



Por ello podemos wnsiderar que, w n  la suplencia de la demanda, la ley estB evitando que Por 

la sola omision del trabajador en el reclamo de determinadas prestaciones se origine el efecto 

de tenerlas por perdidas, es decir, se esta evitando que una renuncia tacita produzca 

consecuencias juridicas. Con la suplencia, la omision no tiene trascendencia alguna porque el 

tribunal habrB de tenerlas por reclamadas pese a la omision del trabajador. Pensamos que eSt0 

es un claro efecto de la irrenunciabilidad de 10s derechos que la ley consagra en favor de 10s 

trabajadores. Por ello, la irrenunciabilidad es otra de las razones que justifica la obselvancia del 

principio de correction de la demanda por parte de 10s tribunales laborales. 

4.6.- CREACION DE MAS TRIBUNALES 

En el momento en que abrimos este capitulo, decimos que debido a la naturaleza juridica de 

las Juntas de Conciliacibn y Arbitraje, no iban a depender exclusivamente del poder judicial, 

per0 que materialmente ejercen funciones jurisdiccionales. 

El maestro Francisco Ross Gamez cuando habla al respecto, nos explica: 'Las Juntas de 

Conciliacibn y Arbiiraje, desde el punto de vista estrictamente formal no pueden quedar 

incluidas en el poder judicial, porque no dependen administrativa ni jerarquicamente de dicho 

poder, de acuerdo con las leyes de la materia que las rige. Pero, por el wntrario desde el punto 

de vista material, las Juntas son verdaderamente autoridades jurisdiccionales, desde el mismo 

momento en que se encargan de resolver todos y cada uno de 10s wnflictos laborales, que se 

someten a su jurisdiccibn, en ejercicio de la facultad jurisdiccional en la impallicibn de la 

justida. No obstante, algunos procesalistas pretenden alegar a las Juntas la actividad judicial. 

invocando las resoluciones de 10s wnflictos colectivos de naturaleza ewnbmica, as1 wmo 10s 

de tip0 administrative en el registro de sindicatos. 

Por ello, en manera alguna la diferencia de las autoridades judiciales, porque la verdad es que 

tanto 10s tribunales del trabajo, como las distintas actividades judiciales, tambien desarrollan 

facultades adrninistrativas en asuntos relacionados w n  la materia jurisdiccional, en funci6n del 

ejercicio del poder del cual se encuentran investidos y que les da tal car6cter.18 

'' Ross Gamez, Francism. 'Derscho Pmceral del Trabaio'. MWm. CAmenas editor y d i i t~bYiol ,  la. Reimpreribn 1991, pdg. 
128. 
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Con antelacion hemos hablado de la insuficiencia de 10s tnbunales laborales, tOCa ahora 

referimos a la soluci6n de ese problerna para, asi, eliminar otro de 10s factores que han 

propiciado la inobservancia de la wrreccion de la demanda. 

El problema de la insuficiencia de 10s tribunales laborales puede resolverse, creemos, de dos 

formas: 

Una consiste en ampliar el personal y 10s recursos materiales w n  que actualmente CUentan 10s 

organos de jurisdiction y otra wnsiste en aumentar el numero de tribunales laborales. 

La primera de las soluciones que apuntamos, serviria para la finalidad que se requiere 

alcanzar La pronto y eficiente- para nosotros el wncepto de eficiencia implica la fie1 

observancia de todas las disposiciones legales que norman la actividad de 10s tribunales y las 

que deben aplicar en 10s wnflictos que se les plantean- impartici6n de la justicia laboral. La Ley 

Federal del Trabajo prevb actualmente el medio para llevar a cab0 el incremento del personal 

de las Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje, pues en el articulo 625 establece:' ... La secretaria del 

trabajo y Prevision Social, 10s gobernadores de las entidades federativas y el jefe del 

Departamento del Distrito Federal, determinarbn el nhmero de personas de que debe 

wmponerse cada junta'; formalmente, es bastante fAci1 el aumento del personal de las Juntas. 

pues basta que el funcionario seiialado para cada caso as1 lo determine; per0 el problema 

wnsiste en la autorizaci6n del presupuesto para cubrir 10s gastos que ell0 implica, el cual 

muchas veces noes fbcil obtener porque no se da a la administracibn de justicia la importancia 

que rnerece. Pese a que con esta soluci6n se alcanzaria el fin que se persigue, vemos un gran 

inwnveniente en adoptarla, pues traerb consigo un mayor menoscabo, o quiz& la nulificaci6n, 

del que ya de por si deteriorado principio de inmediatez que debe ~Ktcter izar al proceso 

laboral, pensatnos, por esto, que la medida mbs adecuada seria la de crear mAs tribunales 

laborales. 

Con relacion al incremento del numero de tribunales de trabajo, wncretamente de las Juntas 

de Conciliacibn y Arbitraje, nuestra Ley Federal del trabajo tambibn tiene destinadas algunas 

disposiciones. El articulo 606, que se refiere a la Junta Federal de Conciliaci6n y Arbitraje, 



establece:" La Junta funcionara en pleno o en Juntas Especiales, de conformidad con la 

clasificaci6n de las ramas de la industria y las actividades a que se refiere el articulo anterior. 

La Secretaria del Trabajo y Previsi6n Social, cuando lo requieran las necesidades del trabajo Y 

del capital, podran establecer Juntas Especiales, fijando el lugar de su residencia y SU 

competencia territorial"; y el articulo 622, relativo a las Juntas Locales de Conciliaci6n y 

Arbitraje, estatuye: 'El gobernador del Estado o el Jefe del Departamento del Distrito Federal. 

cuando lo requieran las necesidades del trabajo y del capital podra establecer una o mas 

Juntas de Conciliacibn y Arbitraje, fiijando el lugar de su residencia y la competencia territorial' 

Ambos preceptos, uno en el ambito federal y otro en el local, penniten el increment0 en el 

numero de tribunales del trabajo por la sola decisi6n de 10s funcionarios mencionados; sin 

embargo, ya apuntamos que el pmblema consiste en la autorizaci6n del presupuesto necesario 

para wbrir 10s gastos que con ello se originan, problema que, debemos dedrlo, de ninguna 

manera es insuperable si se atiende a que la adecuada impartici6n de justicia esta muy por 

encima de otros servicios que el Estado presta, y a 10s que muchas veces destina mayor 

presupuesto que a otros de importancia superior. 

La creaci6n de mAs tribunales laborales, si en verdad se quiere resolver el problema de la 

tardanza e inefidencia en la impartici6n de justicia, es una medida que el estado puede tomar 

en cualquier momento, porque estb en posibilidad de hacerlo. Para saber quB numero de 

tribunales se requiere, tanto en la capital como en las entidades de la Republics, se precisa de 

un estudio profundo de la situaci6n actual de 10s conflictos laborales y de las estadisticas que 

lievan 10s propios tnbunales, asi como un chlcuio relativo al ndmero de conflictos que puede 

resolver con prontitud y eficiencia cada tribunal, de acuerdo con el personal que lo urmpone. 

No qLeremos dejar de comentar que, por lo que se refiere al Tribunal Federal de Conciliaci6n y 

Arbitraje, recientemente se han tomado medidas tendientes a lograr que tal 6rgano de 

jurisdicci6n laboral cumpla eficientemente con las funciones que tiene encomedadas. 

Efectivamente, en decreto publicado el dia 12 de enero de 1984 en del Diario Oficial de la 

Federau6n.. se determin6 que el mencionado tribunal funcionaria en Pleno y en las Salas (Art. 

118 LFTSE refonnada), el cual anteriormente s6lo funcionada en Pleno; para ese efecto, fueron 

creadas tres salas en la residencia del tribunal -Ciudad de MBxico- y se otorg6 al Pleno la 

facuitar de crear las salas auxiiiares que considerara necesarias en las capitales de las 



entidades federativas (art. 118). definitivamente era ya imperioso tomar una medida de ese tiPo 

para la mejor administracibn de la justicia laboral en el ambito burocratico, pues 10s juicios 

ventilados ante el citado tribunal eran 10s mas tardados, comparados con 10s tramitados ante 

cualquier otro drgano jurisdiccional- que ya es mucho decir-, no obstante que conforme a la ley 

burocrhtica 10s juicios deben reducirse a la presentacibn de la demanda, su contestation, y a 

una sola audiencia de pruebas, alegatos y resolucibn (art. 127 LFTSE). 

El numero de juicios era sumamente excesivo para la capacidad del tribunal burocrhtico federal, 

en virtud de que segun su competencia debe wnocer de 10s wnflictos laborales de todas las 

dependencias que tiene el ejecutivo federal en la Republics y de 10s 6rganos del legislativo, y 

contaba tan solo con tres magistrados miembros y un reducido personal de apoyo esperamos 

que con la reestruduracion y ampliaci6n de 10s recursos humanos y materiales del Tribunal 

Federal de Conciliad6n y Arbitraje pueda este cumplir con su elevada misi6n. Ojalh esto 

contribuya a que ese 6rgano empiece a ampliar las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo 

que ordena subsanar la demanda del trabajador. Sabemos que la creaci6n de mas tribunales 

del trabajo no es una medida que por si sola resuelva el problema de la inobservancia de la 

obligaci6n de suplir la demanda, per0 si creemos que tal medida es necesaria para que las 

otras f~dif iquen. Cuando 10s tribunales no puedan argumentar que el exceso de trabajo 

propici6 el incumplimiento de las disposiciones legales, podrin tomarse medidas drhsticas para 

sancionar el desacato y evitarlo en el futuro. 

Es de wnsiderarse, que la creaci6n de mas tribunales del trabajo, podria rapidamente 

wadyuvar a la posibilidad de otorgar una mayor administracibn de justicia, y el principio de la 

suplencia de la demanda, se veria totalmente favorecido ya que se tendria mhs tiempo para el 

anhlisis y prosecucibn de cada una de las demandas que entran a dichas Juntas de 

Conciliad6n y Arbitraje. Pero consideramos que si existe la necesidad de la creaci6n de mhs 

tribunales, pero que dstos, realmente estuviesen incluidos en las leyes orghnicas del poder 

judicial de la Federacih, o del poder judicial local, para que esten y se identifiquen 

materiaimente su funci6n con la administracibn de justicia encargada al poder judicial. 

De tal manera, que la creacibn de mhs Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje, nos wnlleva a pensar 

que el analisis respecto en lo que es la eficacia de la suplencia en la demanda laboral podria 



tener una mayor repercusion per0 como ya lo hemos venido sosteniendo, es ne~eSari0 que 

muchos tribunales, realmente formen parte del poder judicial. 

4.7.- PREPARACION ACTUALlZAClON Y CAPACITACION DEL PERSONAL 

Una de las propuestas principales para lograr una mayor eficacia juridica respecto a la 

posibilidad de la suplencia de la demanda laboral para el trabajador, es el hecho, de que todo el 

personal de laijuntas, pueda prepararse, actualizarse y capacitarse. 

Nadie podre negar que para aplicar las leyes es necesario conocerlas e interpretarlas, y para 

tener un cabal conocimiento y realizar una correcta interpretation de la Ley es indispensable 

poseer una excelente preparacibn y un buen criterio juridico. Si bien estos requisitos son 

exigibles a todo abogado, lo son mbs para aquellos que ocupan un cargo a nivel profesional en 

10s 6rganos de jurisdicci6n, puesto que son ellos precisamente 10s que habdn de aplicar las 

disposiciones emanadas del legislador. 

La adecuada preparation, capacitacion y actualizaci6n del personal juridico de 10s tribunales 

del trabajo es especialmente impoltante para el principio de suplenu'a de la demanda, poque 

es obvio que para poder complementar una demanda, en la que el trabajador ha omitido 

reclamar detemlinadas prestaciones, es indispensable que quien realice tal tarea conozca 

integramente 10s derechos que la legislaci6n laboral wnsagra en favor de ese sujeto de la 

relacion del trabajo. 

La capacitacibn la wnsideramos es la adquisicion de conocimientos principalmente de carecter 

tecnico, cientifico y administrativo, y en el caso de 10s tribunales del trabajo, debe tener como 

fines, fundamentalmente, que 10s mismos, cuenten con un personal juridic0 altamente 

calificado, mejorar, tbnicamente, la administracion de justicia laboral, que se haga realidad la 

justicia pronta, expedita y gratuita. 

La capacitacion del personal de 10s tribunales laborales es sumamente necesaria para alcanzar 

una mayor eficiencia en la imparticion de justicia laboral. Asi lo han considerado, inclusive, 10s 

propios organos jurisdiccionales del trabajo pues 'la capacitacion del personal juridico de las 



Juntas' fue, precisamente, uno de 10s temas tratados en la IV reunion de Juntas de Condliadon 

y Arbitraje celebrada en el aAo 1979; sin duda que el tema debio abordarse en virtud de que el 

problema no podia seguir pasando inadvertido por las autoridades de 10s tribunales del trabajo. 

En la reunion arriba mencionada, se considera wmo 'una autentica necesidad el 

establecimiento de programas de capacitacion previa al nombramiento del personal juridiw de 

las Juntas, mediante el establecimiento de cursos de diversos niveles, wmo son el de 10s 

actuarios, secretarios, auxiliares dictaminadores, auxiliares en jefe y presidentes de Junta 

Especial. Ya que si bien, es cierto, las personas que ingresan a estas categorias deben wntar 

con estudios de pasantia o titulo profesional, esto no garantiza que se trate de especialistas en 

la rama laboral...'20 

Creemos que para el personal juridiw de 10s tribunales del trabajo pueda desempefiar 

adecuada y eficientemente su fundon, y en wnsecuencia cumplir w n  la obligacion legal de 

subsanar la demanda, requiere de suficiente preparacion juridica general (y particular sobre el 

derecho laboral), de capacitadon especifica respecto de las tareas que normalmente habra de 

realizar y, por tiltimo, de actualizad6n sobre 10s cambios o reformas de la legislacibn laboral. 

La preparaci6n de que hablamos, que consiste propiamente en poseer wnocimientos tebriws 

acerca de la ciencia juridica y de su disciplina laboral, se adquiere w n  10s estudios realiiados 

en la universidad; per0 no s61o en ella sin0 tambien extraeswlarmente; seguramente por ello 

nuestra ley laboral exige en varias de sus disposiciones que para ocupar cualquier cargo en 10s 

tribunales con excepci6n del de actuario-, el aspirante cuente w n  titulo de licenciado en 

derecho y que se haya distinguido en estudios de derecho del trabajo (arts. 627, 628, 629 y 

630). Por supuesto que este titulo otorgado en su favor no garantiza 10s conocimientos juridiws 

en la materia de la persona que lo posee, pero el Animo del legislador al imponer el requisito 

fue que el profesionista contara w n  10s conocimientos suficientes en la materia, y por esto 10s 

encargados de la seleccion del personal deben examinar a la aspirante para wnocer su grado 

real de preparaci6n y, ademas, evaluarlos estudios especifiws que sobre el derecho del 

trabajo haya realizado w n  independencia de 10s cursos ordinarios en la Universidad debi6 

"ustamante Garcia. Adono. 'La Capacilacib Previa a1 Nombramiento y k c e n s o  del Personal Jurldho ds la$ Juntas ds 
Conciliici6n y WLrajs '. En IVreunYn ... 0p.d . ;  pdg. 373. 
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acreditar hacer efectivas estas exigencias generales constituira un buen comienZ0 en la 

busqueda de la eficiencia en 10s tribunales del trabajo. 

El Dr. Hector Fix Zamudio establece 'que un sector que se encuentra claramente descuidado 

en nuestro ordenamiento judicial es el relativo a la preparaci6n y seleccibn de 10s aspirantes a 

la judicatura, ya que contrariamente a lo que esta ocurriendo en numerosas legislaciones 

contemporaneas, en nuestro pais no existen estudios de especializacibn para 10s candidatos, ni 

menos aun caieras judiciales, que permitan una debida selecci6n de 10s mismos, ya que es 

suficiente la licenciatura para poder acceder a 10s cargos judiciales. S61o podemos Seiialar 

como un cambio inevitable el establecimiento del lnstituto de Especializaci6n Judicial 

dependiente de la Suprema Corte y que inici6 sus actividades en 1978", y el propi0 aUtOr 

sugiere: 'La creciente complejidad de 10s conflictos juridicos, exige una mayor preparaci6n de 

10s aspirantes a las funciones judiciales, y por ello es necesario, en forma paralela a las 

medidas que se han implementado en las ciencias de la salud, establecer un plan nacional de 

especializaci6n para las diversas profesiones juridicas, y particularmente para 10s que 

pretendan ingresar a 10s cargos judiciales ..." '' 

A la exigencia y cumplimiento de 10s requisitos sobre preparacibn para ocupar un cargo en 10s 

tribunales, eStA muy ligado lo relativo a la retribudbn de quienes lo ocupen, pues 16gim pensar 

que si son muchos 10s requisitos y precaria la rernunerad6n seria muy difidl que alguien llegara 

a interesarse en ocupar tal cargo, salvo que, ademas de tener una verdadera vocaci6n para 

ello, el aspirante wente con otros ingresos o recursos ewn6micos suficientes para una vida 

desahogada, o que piense, corruptamente, en obtener ingresos ilicitos con el desemperio de 

sus funciones. Acerca de la remuneracibn del jugador, el destacado jurista espaiiol Niceto 

AlcalA Zamora y Castillo ha afimlado que ' ... una retribucibn adecuada ejerci favorable influjo 

en el mejoramiento de la judicatura, atrayendo hacia ella candidatos mas precipitados y 

evitando que de ella deserten con mucha frecuencia 10s buenos magistrados . Pagar bien a 10s 

jueces no es, pues lujo supertiuo, sino necesidad esencial' " 

'' Za Adminislratibn da Justicia'. En ternas v Pmblemas de la Adminiatratibn de Jurtiua en MCxim, Bditado por la Univsmaad 
Naclonal Aabnoma oc MCxa .  Mbxlm 1982 60 155.156 
" C L ~ O  PO, Fernando Fore. Garcla. 'La &dm n strac~bn de J~slcla en Mbxm' en OComo anNenaC-3 aal amorado en d e m o  
Unwemdad Naoonsl A~lbnama ae M b l m .  1959 pBg 165 



La capacitacibn especifica sabre las tareas que el personal habrB normalmente de realizar 

creemos que se refiere, fundamentalmente, a la adquisicibn de 10s conocimientos prACtiC0~ 

para elaborar adecuadamente 10s acuerdos, las soluciones de fondo o incidentales, la 

celebracibn de audiencias etc. a los aspirantes, la capacitacibn se les podria pr0porciOnar 

previamente a su ingreso al tribunal mediante 10s cursos correspondientes a 10s que se les 

exigiria acudir como requisito para otorgarle el nombramiento pues de esta forma el personal 

estaria desde su ingreso en actitud de desempeiiar adecuadamente su funcion. A 10s que ya 

han ingresado y que, por cualquier motivo, todavia no se encuentran suficientemente 

capacitados, se les podria sugerir -incluso obligar- que asistan a 10s cursos relativos 10s cuales. 

obviamente, tendrian que ser impartidos por 10s mas destacados miembros o fundonarios de 

10s tribunales laborales. 

Por tiltimo, la actualizacibn del personal de 10s tribunales acerca de 10s cambios, modificaciones 

o refomlas a la legislacibn del trabajo, pensamos que es un punto indispensable para lograr 

una correcta aplicacibn de la Ley pues mediante 10s cursos que se destinara para tal efecto 

podria hacerse un estudio de 10s moviles que determinaron las reformas y por ende, una 

interpretacibn mAs adecuada que permita precisar su alcance. La uniticaci6n de criterios en la 

aplicaci6n de la ley por parte de todos 10s tribunales podria, si no lograse, si propiciarse con 10s 

cursos de actualizacibn que se implantaran. 

La preparadbn, capacitacibn y actualizadbn del personal podrian llevarse a cabo por medio de 

un lnstituto o Comisidn creado (A) exprofeso en &a uno de 10s 6rganos, llrlmese Junta 

Federal, Junta Local o Tribunal Federal, de Condliacibn y Arbitraje. 



CONCLUSIONES 

Primera.- Realmente la intencibn del legislador en la reforma procesal de 1980 a la Ley Federal 

del Trabajo fue la de equilibrar la situacibn de las parles en el proceso, en el que a partir de 

esta refona se les daria un trato desigual. 

Segunda.- El principio de la suplencia de la demanda en el proceso laboral demuestra el 

caracter proteccionista que debe de tener el derecho procesal del trabajo. 

Tercera.- El principio de la suplencia, correccibn o subsanacibn de la demanda deficiente del 

trabajador es uno de 10s medios de 10s que se valib el legislador para equilibrar la situacibn tan 

desigual entre las panes, ya que debido a esta desigualdad real que existe entre patron y 

trabajador fue necesario otorgar cierlos privilegios procesales a este tiltimo 

Cuarta.- Con el principio de la suplencia de la demanda deficiente, el legislador pretendib que 

el trabajador no perdiera sus derechos derivados de la relacibn laboral por la mera situacibn de 

aue su demanda estuviera defectuosa. 

Quints.- Cuando la demanda del trabajador es inwmpleta, por no wntener la reclamacibn de 

todas las prestaciones que se deriven de la ley de acuerdo con la narracibn de sus hechos, el 

tribunal laboral esta obligado a corregir el escrito inicial directamente; y cuando la demanda es 

obscura, wntiene el ejercicio de acciones wntradictorias o presenta cualquier otra 

irregularidad, el tribunal sblo estb obligado a seiialade 10s defectos al actor y prevenirle para 

que 10s subsane. 

Sexta.- Para cumplir con este principio de corregir la demanda incompleta, el tribunal laboral 

debe adicionar a la demanda todas aquellas prestaciones que deducida de la narracibn de sus 

hechos le correspondan al trabajador. 

Septirna.- El principio de wrreccibn o suplencia de la demanda del trabajador, al igual que 10s 

de inmediatez, celeridad, wncentracibn mayor carga probatoria para el patrbn, etc., esta de 

acuerdo w n  el proteccionismo que debe caracterizar al derecho procesal del trabajo. 



0ctava.- Los tribunales del trabajo en nuestro pais son: La Junta Federal de Conciliation y 

Arbitraje, las Juntas Locales de Conciliacion y Arbitraje de las Entidades Federativas y del 

Distrito Federal, el Tribunal Federal de Conciliacion y Arbitraje, el Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nacion y 10s Tribunales Locales de Arbitraje. 

Novena.- Todos 10s Tribunales laborales que existen en nuestro pals, se encuentran obligados 

a corregir la demanda deficiente del trabajados con exception de 10s Tribunales Locales de 

Arbitraje. 

Decima.- A pesar del proposito del legislador al establecer el precept0 que ordena la suplencia 

de la demanda laboral, 10s tribunales del trabajo generalmente no lo acatan lo que ha 

ocasionado la casi comoleta ineficada del mismo. 

Decima primera.- Creemos que 10s principales factores que han propiciado la ineficacia del 

principio de wrrecci6n de la demanda son: la falta de suficientes tribunales laborales: la 

imprecision de las disposiciones que lo regulan: la falta de preparation, capacitaci6n. 

especializaci6n y actualization del personal jurldico de 10s tribunales; y la falta de diligencia en 

la elaboracion del acuerdo admisorio de la demanda. 

DBcima segunda.- Contra la falta de obse~ancia del principio de correCCi6n en la demanda 

laboral procede el juicio de amparo direct0 o indirecto, atendiendo a la clase de deficiencia que 

el tribunal no haya subsanado. 

Decima tercera.- Este princioio se iustifica olenamente si se considera que con 81 se compensa 
la desigualdad real que'existe entre.el trabajador y el patron y se da efectividad a la 
irrenunciabilidad de 10s derechos del trabajador establecidos por la ley. 
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