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INTRODUCCION 

llnn rlP. las prinri¡)(J/P..~ r.a1Jsas pnr las ma/P.R nn sP. 

llega a una justicia pmnta y expedita e11 maten'a laboro/, es porr¡ue la 

mayoria de las veces las partes en un juicio buscan el retraso en el 

· pra~dimie11to, lo cual logran a través de no oomparecer a Audiencias, 

pa11P.n;P. a prár.tir.as rlP. rliligenrias, intP.rpnniP.nrln mmrsas f{IJP. fa /p,y riP. In 

materia concede, con el único fin de retardar el juicio, es decir ' ganar 

tiempo'. Aunado a ello tenemos que la legislación procesal laboral en lo que 

se refiere a las medidas de apremio que pueden valer los presidentes de las 

.Trmlns para r¡uP. las partP.s ar.atp,n. una mriP.n. emitirla par /ns mr:~mos, 110 Ira 

sufrido reformas desde 1980, trayendo oomo consecuencia un retraso en la 

justicia laboral, siendo que la aplicación de ésta debe ser pronta y expedita. 

RI pmsP.ntP. traoojn tienP. r.ama nl¡jP.ti1.I() mastror 

cuales son las mediadas de apremio en materia laboral, sus alcances y 

como 0011Secue11da de ello su ineficacia 

F,n. P./ r.npítula T tmtnmns rlP. P.xp/imr P.n Jannn 

il!dividual y 0011a-eta cada U/lo de los oanceptos que rxmforman el presente 

trobajo, ron la finalidad de desglosar roda uno de ellos, para u11 mejor 

entendimiento del tema Al entrar al estudio del deredio procesal laboral 

r.ama roma dP./ rlP.rP.dra /ahaml rmremn.~ la finnlirlad rlP.I mismo¡¡ su ahjetim 

eminentemente social. De mw1era general se expliro que es una medida de 

apremio, para que se utilimn las mismas y el procedimiento que siguen las 

jUlltas para su imposición El estudio del salario mínimo es 0011 el propósito 

rÍP. rlmnastmr a r.urmtn asrimrdP. en. la ar.bmlidad p,/ 1111:~1110 !/ r.nn din damas 

cuenta la ro11tidad inison'a r¡ue se paga al trabajador por didro amcepto, 

siendo éste el que se toma oamo base para imponer la medida de apremio 

consistente en la ' multa '. A través del estudio del car1cepto de patrón 



llP.remns q11P. en unn mlnr.ión dP. trnlllljn y p,;..P.snl es P.1, el mifi;tn fiíerte, y 

como consecuencia de ello.:rep'rosenla ·siempre una desventaja para el 

trabajador. 

·. Rn mrm1n (]/ mpituln rr In que SP. pmtP.ndP. P.Xplimr y 

demostmr ~ el cambio que a través del tiempo y lugar han venido sufriendo 

las mediadas de apremia Siendo importante manifestar que en la Ley 

Fedeml de/Trabajo de 1931, las medidas de apremio eran más rigidas que 

P.n In ru:tunlidnd, yn rp1P. las mismas mmen:r.nlJOn por impnnP.r mmn medio 

de apremio el auxilio de la fuerza pública, posteiionneme la multa o un 

arresto de hasta quince dias y por último el arresto de hasta por treinta y 

seis horas, ya que se consideró en ese tiempo que resultarían más ejicnces 

pnrn lns .hm.tns su impnsir.ión Rs P.n 197() mando SP. decide mi In 1111e11n. 

LeiJ Federal del Trabajo quitar dichas medidas y cambiar el orden de la 

misma quedando en primer lugar la multa hasta por 7 días de sa/an'o 

núnimo general vigen1e en el lugar y tiempo en que se de la infracción, 

pnstP.rionnP.nte el mixilio de In fiierw puhlim y por 1llb'mo el nrrnsto de hnstn 

treinta y seis horas, siendo éstas medidas de apremio tas que todavía 

imperan en la actualidad, que resultan totalmen1e ineficaces para lo que se 

requiere hoy dia 

m mpitulo m nhordn P.spP.dfirnmenle los tema.~ 

específicos de to que son los principios procesales de derecho laboral, tas 

características del derecho pmcesal laboral, tos s1ifetos que inte1vie11en en el 

mismo y por último las resoluciones en materia laboral. En cuanto a los 

prinripins prnrnsn/P.~ lmlnmmns de explimr mmo es rpie /ns medidas de 

apremio en la actualidad difieren con los pn'ncipios de derecho procesal 

laboral, p1i11cipalmente en lo que se refiere a la ewnom(a pmcesal, dado que 

ta misma ineficacia de tas medidas de apremio ocasiona que se retrase el 

pmrndimfrmtn lnhnml, estando tntnlmm1te en m11tm del pn'nr.ipio 

mencionado Con el estudio de los sujetos de la relación laboral 



P.Xplir.nrP.mos pn;11ifÍrn:~~~iP. ··qur°fmP.s ,i11tP.n1iniP.mn P.11 1111 prnmrlimiP.ntn 

· laboral •. y eón ello saber las Cer~kijas y desventajas que tiene Cllda uno de 

. ell~sjre;;·,e~~t~i;~í9,&,ó1L ;.z.• 
; ··_ ·~·, ){~ 'o) .:· -

.':' ;,·:;'.··;:\~,: '· ;;,·' ·:.:,:·.::.;·:·· 
.':".'· F,11 P.I r.npitulo TV SP. hnm rm esturlr'o rlP. In r¡uP. snn 

;nedi~~·. d~ · aPremio en otras materias como lo son en materia civil, 

• peÍ~I.· Ji~§, ecofÓgiro y agrario, con el objetivo de harer una compamción 

. O:Í11 las medidas de apremio en materia laboml, para mostrar su eficacia o 

F,n. fnnnn P..<pP.djim P.n P.I mpitJ1ln V sP. P.Xplim rp1P. 

son y cuales son las medidas de apremio en el derecho procesal del trabajo, 

en que consisten la multa, el auxilio de la fuerza publica y el amisto, cuando 

se deben de imponer y en que orde1~ quien es la autoridad ordenadora y 

Í¡uiP.n. In PjP.mtnm. 

f,n inP.jimr.in rlP. /ni; mP.rlirlas rlr. nprnmr'n en. P.l 

derecho laboral es el tema que se aborda en el último capítulo del presente 

trabajo, El arlículo 731 de la Ley Fedeml del trabajo es el que 

espedjicamente enuncia cuales son las medidas de apremio, destacando 

rp1P. P.n. la nr.tunlirlarl no han i;ufrirlo rPfnm1a alpma rlirlws mP.rlirlas rlesdP. 

1970, no obstante su 1iiejicacia Respecto a la imposición de las multas a 

que se liare referenda, vemos que resulta im'soria la cantidad que se Jy°a 

para el caso de desacato a una resolución de la Autoridad Laboral, dado 

rp1P. /ns 7 días rlP. .<nimio mínimo no ¡mr.dP.n. mpmwmtar ningrirr dP.tn'mP.ntn 

alguno, como es el caso para una Empresa, aunado a ello si tornamos en 

cuanta que si bien es cierlD que la Junta puede imponerle dicha medida de 

apremio, ordenando se gire oficio ro1respondiente u Tesorería, el 

pmmrlimiento nntP. P..•ta autoridad no sr. Ir. da sP.p1imiP.11tn, p11P..~ imphm 1111 

procedimiento tardado que la mayoña de las veres no se lleva a aibo 



Rn ·el ~náll~is rlel pm.~m1te tm/J(ljo tam/JiP.n 

encontmremos que una vez impuesta la multa por las Juntas y no se le da 

cumplimienkl a la rnsolución ordenada en autos, se ven obligadas frente al 

franco desacato a imponer otra medida de apremio, que en este caso puede 

ser P.l amisto, rpm al· ig11nl que In m11ltn ms11lta ir1ejim7, no pmr¡11e no se 

/¡aga efectiva ·sino, porque aún cuando se pueda llevar a acabo, la parte 

acreedora a la. misma va a toda costa tratar de interponer un recurso en 

contra. ~e esa· resolución y ~n caso de resultado negativo procedería el 

amparo, dando mn ello otro retmso rn/Js rfP.ntro del proredimienln 
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CAPITULOI 

CONCEPTOS GENERALES 

A} PATRÓN 

Según el Diocionario Jurídico del lnstituto de 

Investigaciones Jurídiros de la Universidad Nacional Autónoma de México, 

Patrón es el empleador de obreros', 

En el proyecio de la ley de 1970, se utilizaba, como 

en la ley de 1931, el término de patrono. Las Comisiones Unidas de Trabajo 

y Estudios Legislativos de la Cámara de Diputados en su diciamen 

propusieron sustituir el roncepto y el Congreso de la Unión sustituyó por 

mejor ronnotación el término de patrono por el de patrón; argumentando que 

patrono es el que patrocina a una persona o institución o gestiona en su 

nombre; así se dice: abogado patrono, patrono de una institución, etc. 

Para el Maestro Manuel Alonso García ' Patrón es 

toda persona natural o jurídica que se obliga a remunerar el trabajo 

prestado por su cuenta. haciendo suyos los frutos o producios obtenidos en 

la mencionada prestaciórt 2 

El patrón es, para Roberto Muiioz Ramón, la 

persona, fisica o moral, que utiliza por su cuenta y bajo su subordinación los 

servicios /[citos, prestados libre y personalmente, mediante urw retribucióri, 

1 Diccionario luridico Mexicano. Tomo PorTÚJ. México. 199~. 
2 ALONSO G/\RCIA Manuel. C'=i de Derocho Procesal del TrnhajQ,_Cu:uti Edicion. Aricl. E;p,ula. 1971 

}.. 
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Nótese como primera ooracteristica que el patrón a 

diferencia del trabajador, puede ser una persona fisica o una persona moral. 

Por último es frecue11te que e11tre el patrón y los 

trabajadores, encontremos otros sujetos: representantes del patrór~ 

empleados de confianza. o bien intermediarios. 

BJ TRABAJADOR 

Las normas de la Dedaradón de los deredws 

sociales reposan, entre otros varios, en el principio de igualdad de todas las 

personas que entregan su energía de trabajo a otro, por lo que no existe ni 

puede existir diferencia alguna, como ocurre en otras legislaciones, entre 

trabajadores, obrero o empleado. Por esta razón, La Comisión rmif onnó la 

tennirw/ogia, a cuyo efedo empleó en la Ley exclusivamente, el ténnino 

tmbajador para designar al sujeto primario de las re/adanes de tmbajo. Sin 

embargo, en una sola ooosión utilizó la palabra obrero,, pero lo /rizo en e/ 

arliculo quinto fracción VII para /raoer posible la aplicadón de la fracción 

XXVII, inciso • e' de la Declaración, que se ocupa de los plazos para el pago 

del sa/an·o. 

El deredro del trabajo nació para proteger la 

actividad del hombre, !f1 que todas sus normas e instituciones vresuponen 

la presencia de la persona humana: la limitación de la jamada, los días de 

descanso y las vaoodones, el salario, cuya fi11alidad, más que constituir una 

co11traprestadó11 por el trabajo, se propone asegurar al /rombre una 

existencia decorosa o la protección contra /os riesgos de trabajo son 

pri11ci¡1ios que no se oJnciben sino en f1111dón de la perso11a fisim; de alri 

que el Doc.tor Mario de la Cueva dijera que el /wrnbre-trabajador es el eje en 



tnmn rlnl <:1111/ gim ni P.~lnt11tn 111/Jnml. 

f,11 friy flP.rlP.rnl rlP.l Trnlmjn rlP. 19.'H 110 m.~nl1Jió la 

duda, de lo que significa trabajador, pues en su articulo tercero decla ' 

trnbajador es toda persona que preste a otra wt servicio maten'al, intelectual 

o de ambos géneros, en virtud de un oontrato de trabajo'; de cuya redacción 

sil r¡11isn rlP.rl11r.ir r¡11P. lns sinrlirntns n 111111 nsnr.i11dó11. pnrli1111 sP.r trnh11jnrlnres 

cuando celebraban el llamado contrato de equipo, esto es, la Ley vieja no 

precisó si sólo /a persona física o también la juridica podían ser sujetos de 

relaciones de trabajo. En cxtmbio, la ley nueva dice en su articulo octavo que 

' trnb11j11rlnr P..~ 111 [lP.rnn1111 Jisim r¡IJP. prP.sta 11 nlra [lP.rnmin. jisim n j11rirlir.n, 

un trabajo personal subordinado', cambio que implica únioomente la 

persona física, esto es, el hombre, puede ser sujeto de una relación de 

trabajo, solución que sirvió entre otros objetivos, para que el contrato de 

P.qw'pn, rplP. P.rn 111111. f11m1te rle P.xplntnción rle /ns tmhnj11rlnrP.~ rp1P.rl11m al 

margen de la ley. 

Nn torl11s !11s pP.1Nn1111s jisirns snn. tmll11j11dnms. OP. 

ahí que el derecho del trabajo tuviera que ser1alar los requisitos que deben 

satisfacerse para que se adquiera aquella categoria, quiere decir que, fue 

indispensable que la ley definiera el ooncepto. La legislación nueva se 

aparl.ó rlP. mi prerlP.r.P..~nm P.11 tres 11spP.rJns, rpiP. mrrespnndP.11 n. nlros lnntns 

ideas de las normas vigentes: n) El precepto de 1931 exigia que la 

prestación de servicios se efeduara en virtud de wt contrato de trabajo, lo 

que era consecuencia de la concepción contradualista que pn'uaba en 

nrplP.lln IP.gisl11ción. F,n mmhin p11m 111 IR.y mimm, P.s s11jid.P.11LP. ni hP.rl111 dP. 

la prestación del trabajo, para que se aplique automáticxt e imperativamente 

al estatuto laboral. Como un simple anb'cipo a la exposidó11 de la doctrina de 

la relación de trabajo, la ley de 1970 está construida sobre el principio de 

r¡1JP. ni snln /rP.r.hn rlP. In ¡1m~t11ció11 rlP. tmhnjn s11/mrrli11nrln Jnnr111 111111 

relación jwídicxt entre el trabajador y la empresa, que es independiente del 

5 



acto o causa que dio origen a la prestación del trabajo. 

La palabra trabajador tomada en su senrido más 

amplio, es toda persona que desannl/a 1111 trabajo. Es decir, en es re sentido, 

con excepción de los ociosos todas las personas son trabajadores. 

Es fácil advertir, si tenemos presente In noción de 

tmbajo subordinado, que el sujero a/ cual se refiere nuestra rama jwidicn, 

no es toda persona que desarrolla wi trabajo sino exclusi11ame111e la que 

presta a otra un trabajo personal subordinado. 

Roberto Mw1oz Ramón asevera que aún cuando no 

se se1lala expresamente en la definición legal, para que la persona física se 

co1111ierta en trabajador, no sólo basta que • preste para otra un trabajo 

personal subordinado' sino es necesario que lo preste libremente: por su 

propia voluntad; y que ese trabajo sea un trabajo lícito: que no sea contrario 

a las leyes de orden publico y remunerado: mediante el pago de un salarid'. 

Como consecuencia de lo anterior define que el 

trabajador es la persona físico. que libremente presta a ora un trabajo 

personal subordinado lícito y remunerado.5 

Con las mracteristicas anteriores, está 

suficientemente personificado el trabajador como sujeto de nuesrm rama 

j11ridicn; pero consideramos conveniente, para fijar más nítidamente esa 

noción analizar tres notas: profesionalidad, continuidad y exclusividad, que 

en alguna u otra fonna se lia pretendido deben concurrir en la fonnación del 

concepto de trabajador. 

'MUÑOZ RAMÓ1' Rob<rto. Der.,.,ho del Trabak' Porrúa. M<.xico. 198). Pág. 19 
'lbidem 



La profesionalidad se Ira entendido en dos 

sentidos: primero un sujeto tiene la caracteristica de profesionalidad cuando 

su dedicación primordial es la de trabajar o segur ido cuando ese sujeto tiene 

In preparación especial para desannllar una deten11i11ada acti11idad laboral. 

En ni11gu110 de estos dos sentidos se requiere la 

profesionalidad para que en consonancia con nuestro ordenamiento laboral 

positivo, un sujeto sea trabajador. 

La fonnadón profesional, a pesar de n~ ser 

necesaria para que un sujeto se transforme en trabajador, tiene relevancia 

laboral en los casos siguientes: para la fijación de los salarios mínimos 

profesionales, en la elaboración y aplicación de los estatutos de los trabajos 

especiales, para la integración de los sindicatos gremiales y para la 

detenninació11 de las categorias de los trabajadores en las empresas. 

La segunda nota mencionada o sea la rontinuidad 

ro11siste en prestar pennane11temente, y 110 en forma aislada, los servicios 

bajo las órdenes de un patrótL 

Conf onne a nuestra ley Federal del Trabnjo, no es 

necesaria la rontinuidad para que un sujeto se ro1111ierla en trabajador. El 

citado cuerpo legal reronoce romo auténticos trabajadores a los que 

de.sempe1ian trabajos eventuales. 

La tercera y última nota que consideramos 

ronueniente analizar, es la de exdusfoidad Por exclusividad se entiende 

que un sujeto, para ser trabajador, debe prestar sus servicios a un solo 

patrón. 

El análisis de nuestro deredw positivo a la luz de la 



anterior idea, nos muestra que tampoco es necesario se presente la 

caracterlstica de exclusii•idad para que un sujeto llegue a ser trabajador. 

'fan trabajador es quien presta sus semicios para un patrón, como el que los 

. presta para dos o más patrones. 

En el artículo 285 de la Ley Federal del 'l'rabajo, se 

reconoce esta posibilidad de tener dos o mas patrones cuando al referirse a 

los agentes vendedores y otros semejantes dispone que esos sujetos son 

trabajadores de las empresas en la que presten sus se111icios. 

En la práctica casi siempre se utiliza la expresión 

de ' empleado •para referirse a los trabajadores de oficina, mostrador, de 

confianza y agentes, pero no hay soporte legal para sostener tal distinción. 

En los tratados y usos intemaciona/es se usa el 

ténnino de empleador al referirse a patrón y el de trabajador al que realiza 

el trabajo o presta un servicio. 

Para el Doctor Miguel Bo"e/ Naua"o debemos 

considerar como sinónimos los ténninos de artesano, operario y trabajador, 

incluyendo el de empleado, siempre que además de los elementos genén'oos 

que todos encie"an de trabajadores, también concu"an los otros elementos 

de subordinación que todos encie"an de trabajadores, también concu"ar1 

los otros elementos e subordinación, sinónimo de poder de mando y deber 

de obediencia, aunque esta facultad y obligación tienen que referirse 

exclusivamente al trabajo contratado y dentro de la jamada laboral; también 

debe ser personal, es decir, realizar/o precisamente la persona contratada y 

no otra, y debe mediar el pago de un salario, requisitos todos que deberán 

concunir para que se integre la denominación legal de ' trabajador '. El 

tmbajado1; de acuerdo con nuestra legislación laboral tiene la obligación de 

desempeliar el trabajo bajo la dirección tanto del patrón como cte sus 



representante. La desobedienda del trabajador a las órdenes de los 

representantes del patrón, es causa de rescisión de la re/adán de trabajo. 6 

CJ RELACIÓN DE TRABAJO 

Relación de trabajo es la vincu/adó11 existente entre 

el trabajador y su patrón,, sea éste persona jisica o jurídica, con exclusión 

de la existenda o no de un contrato de trabajo y vinculado a los elementos 

sociológicos rectores de la disciplina jurídica porque engendra derec/10s y 

obligaciones reciprocas, y de carácler personal, porque eleva a un primer 

plano el elemento humano como finalidad en sí, abandonando viejos 

conceptos de •trabajo mercancía'. 

Largas épocas de inquietud soda/ traduddas en 

huelgas y revueltas más o menos importantes, van perfilando la necesidad 

de un ordenamiento legal que contemple la situación de los trabajadores en 

cuanto elemento humano, es dedr en cuanto a sus vitales y apremiantes 

necesidades de pan, tedio, atendón médica y estabilidad. 

El derec/10 laboral, va así imponiéndose lenta y 

penosamente, llevando desde su origen, como elemento calificador el 

carácler protectorio de sus nomias liada la que Eduard Dol/eans llama la 

Nuerm Clase. 

La relación de trabajo o por trabajo reconoce 

venerable tradicióTL En efecto, sus antecedentes se rastrean en las más 

antiguas comunidades hummws, medidas claro está con el patrón de la 

época. En efeclo, poca o ninguna diferencia había en las primitivas 

6 DORREL NAVARRO, Miguel. Análisis Practico\' Jurispmdencial del Derecho Mexicano del Trabajo. 
Sista. México. 1994. Pág. 70. 
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civilfaaciones entre esclm•o y el trabajador libre y, una serie de 

compensaciones económicas, llevaba al primero a la hipotética posibilidad 

de ser en oportunidades trabajador libre o liberto, y a los segundos, en 

detenninadas comliciones a perder su condición social y convertirse en 

trabajador esclar10. 

f,a influencia del medio económico sobre la relación 

laboral se mantiene durante siglos, haciéndose particulmmente pesada no 

sólo para los sien1os de la gleba, atados al destino de la tierra que 

cultivaban, sino también para aprendices artesanos y finalmente para la 

enonne población fabril que el maquinismo crea a fines del siglo XVHl. 

f,a ley franoesa de 1884 legaliza en el terreno 

sindical situaciones de /1ed10 existentes y pese a la reacción que provoca en 

distintos sectores significa el comienzo de un movimiento legislativo que, en 

fonna muy lenta, con altibajos y aun retrooesos en determinados momentos, 

concluye en la hermosa construcción juridica que culmina con el sentido de 

protección hacia el mas débil como fundamentación sociológica de toda esa 

larga peregrinación en busca de la justicia. 

En esta fonna se nota primeramente en Inglaterra y 

luego y principalmente en Francia una reacción hacia las condiciones 

extremas de las relaciones de trabajo que atenúan las agobiantes jamadas 

de 15 y 16 horas, llevándolas a 13, 12 y aún 10 horas diarias, tratando de 

asegurar una continuidad de trabajo y un mayor salario, para desembocar 

finalmente en las actuales instituciones laborales y de seguro social. 

Esto quiere decir que, apartándose del concepto de 

trabajo rnercanda de/ liberalismo y del concepto de /oroción de servicios del 

Derecho romano, se llega luego de crisis sociales y prolongadas luclms en 

busca de un nivel de vida digno, a establecerse una relación de wrácter 



jurídico personal entre el obrero y su empleador. Nos apartamos alií en 

forma radico/ de/ concepto liberal trabajo mercxmcia en el cual el esfuerzo 

del liombre era tomado simplemente como elemento de producció11 

dejándose de lado el elemento /rwnano que el mismo significaba y con ello 

sus diarios problemas. 

La relación ele trabajo ofrece caracteristims 

especiales que la identifican, diferenciándola de otras situaciones juríclicos, 

que si bien crean nexos de trabajo no pueden ser regidos por el Dered10 

Laboral. 

Didtas características pueden resumirse 

principalmente en las siguientes: a) elemento protector, corno 

fundamentación sociológica, no solo de la relación laboral, sino de todo el 

Deredw de Trabajo; b) Subordinación, corno nota constitutiva infaltable e 

insustituible, pues su ausencia toma al trabajador dependiente en trabajo 

independiente. La subordinación es la nota característica tipificante del 

contrato de trabajo y debe entenderse corno la posibilidad del patrono de 

sustituir su voluntad a la del trabajador cuando lo creyere conveniente cJ 
Voluntariedad, su existencia tipifica la relación laboral, distinguiendo el 

trabajo libre del trabajo forzoso, como por ejemplo los reclusos. En este 

último caso, es daro que, si bien existe una relación entre el preso y su 

guardián, esta relación no puede ser regida por el Deredw del trabajo; d) 

Onerosidad, como finalidad económica necesaria, ya que su ausencia 

debilita grandemente la posibilidad de subordinadóri ; e) Permanencia ya 

que la vinculación supone 1111 trabajo estable, aún para los trabajos de 

temporada; fJ La no profesionalidad ya que la presencia de este elemento es 

totalmente indiferente para la existencia o no de la relación laboral, si bien 

puede, en especiales circunstancias adquirir preponderancia como elemento 

constitutivo de didta relacióri 
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D} DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO 

RI dP.mrhn prnm.~nl del tm/)(Jjn P.S w1 riP.mr.hn 

reciente, dado que se incluye a partir de las refonnas a la Ley Federal del 

'Jrabajo que entraron en vigor a partir de 1980, que constituyen el avance 

más significativo a/ronzado en esta mate1ia 

¡;;/ nP.mr))(J Pmmsnl dP.I Trn/)(Jjn P.s 11nn mmn. dP.I 

derecho del trabajo, por lo que eximo consecuencia de ello es un derecho 

social, cuyo objetivo es la búsqueda de la justicia paro la clase 

desprotegida, es decir, busca la aplicación de la nonna más favorable para 

P.l trn/-injn.rlnr, In r.unl 11n n r.nn.~P.!Jllir n. tmués dP. lns órgnnns lnhnm!P.s 

enoaryados de imparlir esta justicia, es decir a través de las Juntas de 

Conci/iació1~ de Conciliación y Arbitraje, Juntas Especiales de Conciliación y 

Arbitraje, tanto Federales eximo Locales as( como el 1hbunal Federal del 

Tmhnjn 

El Maestro Trueba Urbina ajinna que el derecho 

procesal del trabajo es el • conjunto de reglas julidicas que regulan la 

adividad jun'sdiccional de los tribunales y el proceso del trabajo, para el 

mnnt1mimiP.nln dP.I nrrlP.n j111idir.n y P.r.onómir.n en /ns mlnr.innP.s nhmm

palronales, interobreras e intetpalronales. 7 

C:nnfnrmP. n In dP.jinir.ión dP.l Mnestm 'T't11P./)(1 

Urbina, tenemos que el derecho procesal del trabajo, va a trotar de 

mantener un orden julidiro y económico. Respecto al primero entenderemos 

que • jwídico' se refiere a que va a regular un procedimiento laboral a 

tn111P.s de nnmws P.~tn/¡fer.idns pnro In/ eferJn, dentro de In T.ey T.nllOml, es 

1'11\UHUA UIUJINA.Alberto. Cuno de Uerecho Procesal del 'liubajo. l'omín. Mcxtco. 1981. l'ng.74. 
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decir, mantener e/ orden jurídico a través de las reglas procedimentales ya 

establecidas. Por mantenimiento del orden económico debemos infen'r que se 

refiere a que la parte que solicito la intervención de /as Auton'dades 

Procesales /,a/Jora/es para obtener una prestación económica mediante la 

aplicación de un procedimiento laboral 11a a obtener las mismas, siempre y 

cuando sean válidas y cn11forrne a deredw. 

El Profesor Mario de la Cuei1a se11a/a que el 

dereclto procesal del trabajo es el coryrmto de 1101mas relativas a la solución 

jurisdiccio11a/ de los conflidos de trabajo, se1iala que diCha versión intenta 

ser sintética, pone de manifiesto la co11cepció11 nonnativa; dered10 objetivo; 

la i11tervenció11 del 6rga110 oompetente, so/uciá11 jurisdiccional y su objeto 

específico; conflicios de trabajo.8 

De esta forma vamos a ente11der que el derecho 

procesal del trabajo básicamertle necesita de tres elementos: a) 1101111a 

aplicable; b) Autoridad Jun"sdicdona/ /,abara/; e) cxmf/idos laborales, ya 

sean individuales o colectivos. 

Trueba Urbina, se11a/a también que el derecho 

procesal del trabajo será u11 deredw de ludia de dase, protecdo11isla y 

reivindicatorio de los trabajadores en el proceso productivo. 

Es w1 deredro de ludia de dase e11 cuanto a que 

se trata de 1111 dered10 eminentemente social, dado que se constituyó en pro 

de los trabajadores; es proteccionis la porque 11a a proteger los intereses de 

los trabajadores y reivindico.torio porque su objetivo será el de reivindico.r los 

deredws de los trabajadores dentro del proceso. 

8 DE LA CUEVA, Mario. El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo. Tomo l. Porriia. México. 1998. Pag. 38. 
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Tnmhn~n P.n mP.n.to ln ~ntP.ririr IP.nP.mn<; rp1P. P.11 P.l 

derecho proces~l ileltrabajb.no Pcn.usÚr el prin~ipio de. igualdad procesal, 

dada su 'nat~i0.lew pr~ieocioiiistá, locual se debe a que básicamente fue 

~ÚoP<i;,ii p~teger d la clase débil, ¡¡que en este roso /lablamos de la 

· · '.i:Í11sP.; i~h~~11n~m.· rlnrlnrp1P. P.11 pmmrlimiP.ntn SP. mnsirlP.1n ífllP. 111 pm1P. 

.· , . · : ··e4;1ó;;;:cdm~nte necesitada es el trabajador y no así el palrón, dado que las 

.. ' "·"J'Xiries: se /layan colocadas en una situación distinta en cuanto a sus 

posibilidades maten'ales. 

./11/i'n Villmreal mnsirlP.m 111 m.~pr.rJn r¡i1P. pr.m1il.ir 

en nombre de la libertad individual que ambas partes en el procedimiento 

laboral efectúen en el mismo plano sin compensar desventnja, sigrúficmía la 

consagración de un sistema inadecuado de justicia social. 

F.n mnr11L~iñn, P.I riP.rP.<'.hn pm<:P.sal riP.l tmb11jn P.R un 

derecho eminentemente social, al que le concierne la aplicación del derecho 

consagrado en la Ley Federal del 1'robajo, espedjicamente en lo que toca al 

procedimiento laboral, es decir es aquel que busca el mantenimiento del 

nrdP.n jwírfim y P.mnñmicn P.ntm 111R parlP.s P.n un pmresn lnlmml, 11si mmn 

entre las relaciones entre las Autoridades del Trabajo y las Partes en un 

proceso, a través de la fijación de la norma juridica procesal, por la que 

puedan /lacer efectivos los derec/ios sustn11tivos consignados en la ley de la 

matP.ria, paro /lp,gnr 11 unn snl11r.irmj11risrlicrinnnl rlP. lns rnnjlir.tns lnlmmlP.s 

E} MEDIDA DE APREMIO 

F.n tP.nni11ns gP.11P.mlP.R ¡mr In p11/11/Jm apmmin 111 

vamos a entender como la acJiL'idad judicial destinada a hacer efectivo 

coactivamente el mandato contenido en una resolución del juez o tn"bunal, 

14 



que es desobedecida por el destinatan'o. 

Confonne al Diccionario .Jurídico del Instituto de 

Investigaciones Jurídiros de la Universidad Nacional Autónoma de México, 

se entiende por medida de apremio el conjunto de instrumentos jurídicos a 

través de los cuales el Juez o 'l'n'bunal puede liacer cumplir coactivamente 

sus resoluciones, como ocurre con las correcciones disciplinarias con las 

cuales coincide en algunos instrumentos, en el ordenamiento mexicano no 

existe criterio unifonne para regular las medidas de apremio que puede 

utilizar el juzgador, pues si bien algunos preceptos las fijan con precisión en 

otros las dejan a discreción del Juc>.z. 9 

En materia procesal civil y lomando corno modelos 

el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y el Código 

Federal de Procedimientos Civiles, podernos observar que la regulación de 

tales medidas no solo es más amplio en el primero sino que fueron 

actualizadas en la reforma de enero de 1986, en virtud de que el articulo 73 

del Código de Procedimientos Civiles consideraba como instrumentos, a fin 

de que los jueces puedan imponer sus detenninaciones, cualesquiera de las 

siguientes que consideren efiroz: una multa hasta por la oonlidad seitalado 

/JOr el diverso articulo 62 del propio ordenamiento: esto es, en los Juzgado 

de Paz, equivalente romo máximo a sesenta dias de salan'o núnimo general 

vigente en el Distrito /.'edera/ al momento de la comisión de la falta; en los 

Civil, de lo Familiar o del Arrendamiento /nmobi/ian'o, de denlo veinte días 

de Salario y en el Tribunal Superior de Justicia, ciento od1enta dias que se 

duplicarán en CXlSO de reincidencia: el auxilio de la Fuerza Publiro y la 

fractura de cerraduras si fuere necesario; el caso por orden esm'ta, y el 

arresto hasta por quince días( aún cuando didw arresto no puede exceder 

de 36 /roras, en ténninos del articulo 21 de la Constitución Política de los 

'pjccionario Juridico Mexicano. Tomo XVI. Porriia. México. 1994, Pág. 2095 
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Estados U11idos Mexicanos refonnado e11 diciembre de 1982) y si el roso 

exige mayor sanción debe darse parte a la Autoridad Competente. 

En lo relativo a las controversias del orden familiar 

e/ propio Código de Procedimientos Civiles para el Distnºto Federal establece 

medidas de apremio especificas e11 virtud de que el articulo 948 dispone que 

los peritos y testigos en caso de no comparecer sin justa causa se /es 

apercibirá con un arresto !tasia por 36 !toras y además al promovente de la 

pmeba se le impondrá una multa /lasta por el equivalente a trei11ta días de 

salario mínimo general vigente en el Distrito Federal en el caso de que el 

señalamiento del domicilio de los testigos o perito resulte inexacio o de 

comprobarse que solicito la prueba con el propósito de retardar el 

procedimiento, sin el perjuicio de que se denuncie la/a/sedad respeciiva. 

En materia laboral el articulo 731 de la Ley Federal 

del Trabajo es más preciso en cuanto al se11alarniento de los medios de 

apremio que puede utilizar conjunta o indistintamente el presidente de la 

Junta de Conciliació11 y Arbitraje respectiva, así como de las juntas 

especiales y por los auxilia.res, cuando lo estimen 11ecesarios para que las 

personas co11currwt a las audie11cias e11 las que su presencia es 

indispensable o pa.ra asegurar el cumplimie11to de sus resoluciones. Dichos 

instrumentos son: multa hasta por siete veces el monto del salario núnimo 

en el lugar y tiempo en que se cometió la infracció11; presentación de la 

perso11a con el auxilio de la fuerza pública y arresto ltasta por treinta y seis 

/toras. A su vez los artículos 148 y 149 de la Ley Federal de los 

Trabajadores al Servicio del Estado establecen que para ltaoer cumplir sus 

detenniriaciones el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje puede 

imponer multas hasta por mil pesos que liará efeciivas la Tesorería General 

de la Federación, aciualmente un peso. 
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F}ARRESTO: 

En el Diccionario Juridico del Instituto de 

flwestigadones Jurídicas de· la UNAM, se define al an·esto como la 

detención con el carácter provisional, de una persona culpable o sospechoso 

en n&>mhm de la ley nde laAutnn'dadJO 

r.nnsiste en rmn r.nrtn prirmr.ión dP. In /ihmtnd r¡11P. 

se realizará en lugar distimo del destinado al cumplimiento de privación de 

libertad y cuya duración no debe exceder de treinta y seis horas según la 

Ley Federal del Trabajo en su artículo 731. 

VP.mns f[IJP. el armstn r.nmn mrrP.<rión n pP.nn 

consistente en una privación de libertad por tiempo breve no es una sanción 

propia y pn'vatiua del Código Penal sino que es sin duda alguna, la mas 

extendida y la que es recogida sin excepdón en todos los ordenamientos 

disr.iplinnrns, pnr In r¡rJP. su ómbitn P.S dP. gran fJP.rÍf P.rin. 

Así el amplio r.nnmptn dP. nm?Stn, r.nn su far:ultnd 

de adaptación a cualquier modalidad represiva ha pennitido que fuera 

ap/iooble tanto en la legisladón penal común y especial como en el 

ordenamiento admirristratiuo. 

ílP. P.Sln mnnem SP. nhsP.nJa f[IJP. P.l aJTP.stn puP.dP. SP.r 

decretado por la autoridad administrativa recibiendo en este CXISO la 

denominación de arresto administrativo. 

Tnmhi{m puedP. ser nrdenndn pnr la 1111tnn'dad 

judicial, supuesto constitutivo del doctrina/mente llamado arresto judidal 

que implica una de las variantes de las co1recciones disciplinarias y medios 

'° Diccionario lurlcliro Mexicano. Tomo l. Porrúa. Móxico. 1994, Pág. 695 
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de apremio. 

La suprema Corte de Justicia de la Nación Ita 

establecido que la aplicación de los medios de apremio Ita de ser gradual, y 

que se ltaga uso de aquellos que resulten suficientes para la finalidad 

perseguida; en consecuencia, la aplicación del arresto ( romo medida de 

apremio) sin agotar antes los otros medios roaclivos legalmente 

establecidos, constituye u11a 11iolación al articulo 16 de la Co11stitució11 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

En la Enciclopedia Juridica Omeba se dice que la 

palabra arresto viene del Latín ad, a y restare, quedar. Significa por lo tanto, 

el aclo de autoridad competente de aprellender a una persona, de someterla 

a prisión o en caso de custodia, por breve tiempo, por causas correccionales 

o penales y con motivo de luzberse comprobado una infracción o de tener 

sosped1as fundadas de que se Ita cometido una trasgresión al orden 

jurldiro. 11 

En el orden del Derecho Procesal, la naturaleza de 

la medida se discute con relación a la detención y la prisión preventiva. 

Indudablemente, es una detención y romo tal, una restnºcción de la libertad 

personal en cuanto a la segregación, temporaria del ambiente l1abitual del 

sujeto arrestado y a su privación de los bienes jurídicos nonnales (libertad, 

restricción a la libre disposición de sus cosas: patn.,,wnio, re/adanes 

familiares, sociales, etc.). 

11 Enciclopedia Juridica Omeba. Tomo XX. Editores Libreros. Buenos Aires Argentina.1%-l. 

t~ 



G}MVLTA 

Confonne a la Enciclopedia Jurídica Orne/Ja la pena 

de multa es el pago de dinero en concepto de retribución del delito o de la 

infraoción cometida12 

En citado Diocionario Juridioo del Instituto de 

Investigaciones Jurídicas se define oomo la pena pecuniaria oonsistente en 

el pago al Estado de una cantidad de dinero.13 

Muclw se Ita combatido en tomo a las notorias 

injusticias a que oonduce la aplicación de esta especie de sanción pecuniaria 

que no puede representar detrimento sensible alguno para el sujeto dotado 

de recursos económicos y si una grave ajlioción para quien careoe de ellos. 

Son muclws los modos discutidos para paliar este inoonveniente, entre los 

que cabe mencionar el día multa adoptado para numerosas legislaciones 

penales contemporáneas. Confonne a este sistema se fija un precia ·diario, 

según las entradas que red/Je el multado, y se estableoe la pena de un 

cierto numero de días-multa. Con ello se logra que todos los condenados a la 

pena de multa sientan el efedo patrimonial de ella con intensidad 

semejante. 

El Código Penal Vigente a diferencia del de 1929, 

110 daba acogida a tal sistema, pero no pennaneda indiferente al problema 

que con el se trataba de resolver. En efedo, disponía que en el caso de que 

el condenado no pudiera pagar la multa impuesia o pudiera pagar solo una 

12 Ibídem 
"Diccionario Jurldico Mexicano. Pomia. México. 1994. Págs. 2162 e 2163 
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parle de ella, el juez debería fijar, a titulo de sustitución (y no apremio), los 

días correspondieran según las condiciones económicas del reo, no 

excediendo de cuatro meses {a 29). 

Concedía por otra parte facultad a la autoridad a quien 

correspondiera oobrar la multa de fijar plazo para el pago por terceros 

partes. Estos plazos fluctuaban entre ciento veinte días y seis meses según 

la cuantía de la multa impuesta, siempre que el deudor comprobara estar 

imposibilitado de lmccr el pago en menor tiempo { a.39). 

Rafael de Pina se11ala que multa es la sanción 

pemniaria impuesta por cualquier contravención legal, en beneficio del 

Estado o cualquier entidad oficial que se encuentra autorizada para 

imponer/a.14 

En el orden jurídico puede considerarse como una 

oorrección disciplinaria, corno una sanción gubernativa como una pena y en 

relación oon el dered10 privado, como un dáusula puesta en un contrato 

como sanción de un eventual incumplimiento. 

Es importante notar que la Ley Federal del Trabajo 

en cuanto este punto es muy dara al seria/ar que el autor de una infraodát1 

castigada con una multa si es jornalero u obrero, no podrá ser sancionado 

ron una mayor que el importe de su jornal o sueldo de una semana, según el 

articulo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

La 11111/ta, también es considerada romo la 

sanción impuesta a u11a persona como ronsecuencia de una infracd6n 

penal, administrativa, tributan'a o de cualquier otro orden o como efecto de 

la imputación de una ronducta que se encuentra sancionada en la ley con 

" DE PINA. Raíael. Diccionario de Dorccho. PollÚa. Mé,ico. 1999.Pag. 375 



una prestación eoanómica, a pagar en dinero en efectirlo, pero también a 

11eces en documentos de pago al Estndo u otra forma legal prevista. 

En e/ ámbito penal, la multa se impone a 11eces 

rorno castigo úniro, y en otras ooosiones oorno sanción ooryunta o 

alternativa. La regla general consiste en fijar un máximo y w1 mínimo 

dentro del cual detenninarán los tn'bunales la oontidad a pagar en 

atención a las circunstancias agravantes y atenuantes del liecho, e/ 

patn'mo11io o capacidad eronómica y las facultades del culpable, pero en 

algunos delitos (por ejemplo, malversación de caudales públiros o daños) 

se establece una cantidad proporcional. 

Se piensa que las ventajas de la multa, en aianto 

a que es ¡um11 pecuniaria o relativa al dinero en efectivo, no es causa de 

deshonra personal ante la sociedad como las privativas de liberlad, ni 

impide al penado vivir ron su familia y por su flexibilidad de pago puede 

estar al alcance de quien lia de afrontar/a. Pero existe el riesgo de quedar 

impune cuando el penado resulta insolvente o no tf'ene forma de pago, en 

cuyo roso algunos códigos la sustituyen por la pena subsidian'a de 

privación de libertad, acumulando una cantidad por día. 

• Por otra parte, cua.ndo el acusado no es 

insolvente, se permite la posibilidad de la ejecución forzosa de pago, 

mediante el embargo y la venta de bienes en subasta pública si 110 se 

efect1ía el pago direclamente en efectivo; estas medidas se pueden 

extender a la esfera administrativa, tributaria o municipal.• 15 

1 SEnciclopedia Microsoft® Encarta® 99. © 1993-1998 Microsoft 
Corporation. 
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H] EFICACIA. 

SP. riPJinP. In P.jimr.ia rlP.l orrlP.n jwírlim r.omo P.l 

hecho de que la conducta real de los hombres corresponda al orden jurídico. 

La eficacia es un concepto que se acero'l, e incluso llega a veces, seg1ín los 

autores y doctrinas a identificarse con otros ténninos de la te01ia general de 

la r:iP.nr:iajwírlir.n: 11igP.nr.ia, efer.tiuirlarl ó positiuirlarl 

Rn este pmhlP.ma solim la P.fimr.ia rlP./ nrrlen 

jurídico, el problema jiJndamental entre Teoría Pura y Egogológica radica en 

la interpretación que ha de darse al principio de efectividad. 

Para Ke/i;en Pl prinr.ipio dP. PjP.r.tiuidarl dP. amP.rdn 

al cual no considero romo válido un sistema de nonnas si ellas no tienen un 

mínimo de eficacia, es una condición sine qua non, condición per quam; es 

una condición necesan·a, pero no una condición suficiente 

Para farilitnr la r.nmpmnsión dP./ r.onr.epto rlP. 

eficacia, distinguirlo del de efidencia, tal como lo propone la Sociedad 

Francesa de F'ilosojia, que llama eficaz ' a la causa que procede su efedo 

sin perder tu' ganar nada de si misma; eficiente, a la causa que produce su 

P.f P.rln transfnnnrínrln.~P. P.11 P.l parrinl o totnlmente 

Rn P.sle sP.ntido, P.I ordP.n j1rídim P.s P.jimz y nn 

eficiente, ya que aparece como causa que produce pennanentemente, su 

propio efecio (motivación de una conduda e11 detenninado sentido). 

r:nrmspi)l•rlP. a la Snr.iolngla ,/wírlir.n y n In 

Sociologla del conocimiento mostmr la probable vinrulación entre la idea de 

eficacia y el pn'ncipio de m11salid11d que hoy emplean las ciencias nah1rales 

22 



P.stP. pniu:ipin hn remnidn h(~tórimmentP. dns 

etapas, en la primera la causa fue concebida como eficaz ( permanente 

productora de sus efectos), y en la segunda, etapa actual de la ciencia de la 

Naturalew, como eficiente (sucesión de dos fenómenos, transformándose el 

primero P.n el SP.(Jlmdn) A mnmpr.ión r.im1tífim nrlunl dP. In. nnrión dP. m1L~n, 

en las ciendas, es de uso tanto mas raro cuanto más desarrolladas estáJ~ y 

que tie11de a ser reemplazada por leyes que e11u11cinn la permane11cia o la 

equivalencia de cierlas magnitudes. 

f,n Pjimr.in. es P.llf()('.nda pnr In TP.nrin GP.nP.m/ dP. In. 

Ciencia Juridica, al menos desde dos puntos de vista: 

1 n) RP.lnr.ión P.ntrn IJ(]/itJP.7. y Pjimr.in. C:unndn SP. 

habla de una validez de la norma no debe oon eso expresarse por de pronto, 

más que la existencia especifica de la nonna, el modo singular en que se da 

a diferencia del ser de la realidad natural que tiene su curao en el espacio y 

en P.l timnpn'. Pnm /(1 TP.Orin ÜP.nP.ml, In. f)(]/irlP.7. dP.pp,ndP. dP. la fnnnn o mnrln 

como fue producida, en tanto la eficacia depende de la oorrespondencia 

entre oonducta real ( efectiva) y norma Decir que la validez es idéntica a la 

eficacia; una tal idenh'ficación constituiria grave enur, pues, para que no se 

pierda P.l sP.ntidn nnnnntivn del nrrl.P.njuridir.n, tiP.nP. q11P. P.xish'r lapnsihilidad 

de una discrepancia o tensión entre conducta efectiva y la nonna Por otra 

parte • no se necesita ordenar aquello que, según puede aceptarae, tiene que 

acontecer necesariamente', de manera que la posibilidad de 

mrmsprmdP.nr:ia nn J»IP.dP. snl1mpnsnr 1111 máximum dP.tP.mtinndn ni 

desomuier de un mínimum determi11ado'. 

::in) RP.lar.ió11 P.ntre P.fimr.ia y dP.stinalnrin dP./ nrden 

jwfdico. La eficacia del orden juridioo se apoya en el hecho de que motivó o 

provocó detenninado sentido a sus desti11ntatios, mediante la amenaza de 

un mal ( acto coach'uo) para el caso de una conducta oontraria a la deseada 

23 



Esto pennite caraclen'zar el Derecho como Técnica Social, y establecer que • 

en atención a ella ( la eficacia) se restringe el contenido de las normas 

juridicas ... a la conduela humana' Pues 'solo el lwmlire dotado de razón y 

voluntad, puede ser motivado por la representación de una nomia a una 

conduela confonne u nonna' y es el animismo primitillo el que liizo cie11os 

ordenes jurldicos dirigiesen mandatos a una realidad no humana. 

3o.) El desuso de la ley, la ley inconstitucional, la 

sentencia contra legem, se explicxm dentro de la Teorla General, acudiendo a 

1111 mecanismo que confiere validez a actos o nonnas antinon11ativos. 

Para la Sociología y Psicología del Derecho son tres 

los aspectos que interesan fundamentalmente cuando estudiw1 la ejicada 

ele w1 orden juridico detenninado. 

lo.) El control social. Si nos guiamos por la 

definición de un autorizado sociólogo el control social es el ' conjunto de 

modelos culturales, símbolos sociales, significados espin'tuales colectivos; 

valores ideas e ideales, así como también las acciones y los procesos 

directamente relacionados con e/los, mediante los cuales toda sociedad, todo 

grupo particular y todo miembro individual componente vencen las tensiones 

y los conflictos interiores propios y restablecen un equilibrio interno 

temporal, lo que les da la posibilidad de seguir adelante con nuevos 

esfuerzos de creación colectiva. ( Guroitdi, Control Social, pág. 265). Los dos 

matices que tiene el 11ocablo control se11alan asimismo la diferente 

inte17Jretación que puede darse a la efirocia de un ordenjurldico en cuanto a 

la intensidad de su acción. Sobre los matices de la palabra control, 

recordemos que puede signifioor, y de /iedw ha significado en una primera 

etapa, influencia, aspiración y en una segunda etapa en cambio, motillación 

acción más directa so/Jre la conduela. 



2o.) Los motivos de la obedienda al Derecho. El 

medio espedfiro de que dispone el derec/to para hacerse obedecer, es la 

roacción. La amenaza de la fuerza motiva a la conduela ordenada en la 

1wn11a y aparta a la contradiclon·a. Empero, romo ya hemos visto, e/ control 

jurídico es solo una de las dases de control social. 

En cuanto a la Jusfilosofia, recordemos que a ella 

pertenece el problema axiológico del Deredw, Y en este orden de ideas, la 

eficada de un orden jurídico está vinculada a su relación ron las 

valoraciones vigentes en la comunidad a la cual dirige Ja normaci6n. Se 

necesita una minimun de conrordancia o de no repugnancia de nonnas 

respedo a las va/oraciones del medio social, porque, de otro modo, el orden 

jurídico que intentara establecerse caeria por encontrarse sin el sustento de 

Ja vigencia o ejioocia. 

11 SALARIO MÍNIMO 

En este apartado aclararemos primeramente lo que 

es el salan'o como concepto general. De manera sintética Mario de la Cueva 

explica que el salan·o debe satisface ron amplitud generosa las necesidades 

de toda fndole del trabajador y sufamilia.16 

A manera de conclusión el Doctor Mario de la 

Cueva setlala que salario es la retribución que debe percibir el trabajador, a 

fin de cpie pueda cxmducir una existenda que corresponda a la dignidad de 

la persona huma11a, o bien una retribución que asegure al trabajador y a su 

"DE LA CUEVA Mario. El nuevo Derecho Mexicano del Trabajo. Tomo l. Porrita. Mixico. 1994. Pág. 
293. 
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familia una existenda decorosa.17 

Ahora bien se entiende por salario mínimo aquel 

que se considere suficiente para salisfaoer las neoesidades nonnales ele la 

vida del obrero, su educadón y placeres honestos, considerándolo cnmojefe 

de familia. 

En la ley Federal del Trabajo de 1931, en el 

articulo 99 se definió como salario mínimo como el que atendidas las 

cnndiciones de cada -región, sea suficiente para satisfaoer las necesidades 

11onnales de la vida del trabajador, su educación y sus placeres honestos, 

considerándolo como jefe de familia y teniendo en cuenta que debe disponer 

de los recursos neoesarios para su subsistencia durante los dias de 

descanso semanal en los que perdba salan·o. 

En la Ley Federal del Trabajo de 1934, relata 

Enrique Calderón que la Comisión Nacional del Salario Mínimo, creada en 

1932 para vigilar su funcionamiento dicio varias resoluciones en las que 

manifestó que • ... el salario minimo a que se refiere él articulo 99 de la Ley 

del Trabajo no es predsamente un salario, para cuya]rjación debe tomarse 

en cuenta la produciividad del trabajo, sino un salario vital, en cuyo cálculo 

entran como factores las necesidades del trabajador y su familia. .. ". 

Así se consumo la tergiversación del Articulo 123, 

pues la Ley al sustituir el tennino necesidades mlnimas y la interpretadón 

que se dio a éste, aislado del articulo 99 y del mandato constitucional, 

¡m"varon a la Institución de su fuerza cnnstruciiva lanzada al servicio de la 

superación de los niveles económicos de los trabajadores, y la cnnvirtieron 

en un principio de estancamiento de la 1Jida.. 

11 Ibidcm 



Conforme a las rcfonnas constitucionales y 

legales de 1962, en la exposición de motivos de la iniciativa se serialó que 

los salarios mínimos son una de las instituciones fundamenta/es para la 

realización de la justicia social. Su fijación por municipios, confonne al 

sistema aciual se Ita revelado insuficiente y defeciuoso la división de los 

estados de la Federación en muniajiios obedeció n razones /1istórioas y 

políticas que en la mayona de los casos no guardan relación alguna con /a 

solución de los problemas de trabajo y, consecuentemente, no pueden servir 

de fundamento para detenninación razonable y justa de los salarios 

mínimos, que aseguren al trabajador una existencia confonne a la dignidad 

humana, mediante la satisfacción de sus neoosidades, tw1to materiales, 

romo soda/es culturales y de educación de sus hijos. El crecimiento 

económico del país no Ita respetado ni podría respetar, la división municipal, 

habiéndose integrado por el contran·o, zonas económicas que frecuentemente 

se extienden a dos o más municipios y aún a distintas entidades 

federativas. Por otra parle el desarrollo i1ulustn"al ha dado on"gen a la 

espedalización de la mano de obra, que requiere una consideración 

adecuada para estimularla, mediante la asignadón de salan"os rrúnimos 

wofesionales que guarden relación con las capacidades y destreza del 

trabajador y cuya función primordial consistirá en elevarse sobre salarios 

mínimos generales, siendo susceptibles de mejorcuse por la contratación 

roleciiva de trabajo. 

La modificación de la base para la detenninación 

de los salan·os mínimos, presupone la aeadón de nuevos órganos 

encargados de fijarlos, proponiéndole para tal efecio: una Comisión Nacional 

que funcionará pennanentemente, única que, de acuerdo con la 

Constitució1~ procederá a la demarcación de las zonas eronómioas y a 

efectuar los estudios neoosan·os para conorer las necesidades de los 

trabajadores y las condiciones sociales y económicas de la rep1íblica Y. 
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O>misinn1m rP.(Jinnnle.~ quP. IP. P.Rtmiln sulmrdinnrlns. In IP.y rnglnmP.11/nn'n. 

i:tetenninará la manero como deben integrarse tales cuerpos !I la 

partic1jxici6n que en el/os co1responda a las autoridades locales. 

OP. P.stn rP.fnnnn surgió In fmrr.ic\n IV d11/ nrtimln 

123 Constitucional que estuvo vigente de 1962 a 1986: ' Los salados 

núnimos que deberán disfrutnr los trabajadores sen:ín genemles o 

profesionales. Los pn'meros regirán en una o van'as zonas económicas; los 

i;P.(J1mdns RP. nplimmn en rnmns riP.tP.rminndns dP. In inrlustJi'n o rJP./ 

comercio o en profesiones, oficios o trabajos especiales. 

f,<is sa/nn'ns mínimos g11nP.mlP.S rl11/JP.rá11 s11r 

suficienJes pam satisfacer las necesidades nonnales de un jefe de fwnilia, 

en el orden material, social y culturo/ y pam proveer a la educación 

obligatoria de los hijos. Los salarios mínimos profesionales se fijarán 

r.onsirlP.mndn, ndP.nuis lns mnrlidnnes riP. /ns distintas ncti11irlnrlP.R 

industriales y comercia/es. 

r:nnfnrmP. a In rPfnrmn mnstitm:innnl al nrtimln 

123, pármfo VI de 1986, que entró en vigor el Jo. Enero de 1987 los salarios 

núnimos que deben:ín disfrutar los trabajadores serdn genemles o 

profesionales. Los primeros se regin:ín en las áreas geográficas que se 

dP.l.P.rmillfm los SP.(Jlmdos sP. nplir.omn P.n mmns dP.tP.rminndns fÍP. la 

actividad económica o en profesionales se fifanín considerando, además, las 

condiciones de las distintas actividades económicas. 

f ,os snlnrin.~ mínimo.~ sP. frjnrfm pnr 111111 C:nmisic\n 

Nacional ir1tegmda por representarúes de los trnbajadores, de los patrones y 

de/ gobierno, la que podrá auxiliarse de las comisiones especiales de 

carácter consultivo que considere indispensables pam el mejor desempe110 

rJP. SIJS f1111r.inllP.S 
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De las consideraciones anteriores se puede 

deducfr que el concepto primario se sa/an'o mínimo surge de las reformas de 

1962 entendiendo p9r éste la retri/Jución menor que de/Je pagarse a los 

tra/Jajadores en genera/ y a los de las profesiones, oficios o trabajos 

especiales. 

El salario tiene romo consecuencia las siguientes 

características: a) remunerado, b) suficiente, e) determinado y el) equivalente. 

La caracteristica de remunerador se la da el ltedm 

de que nunca puede ser menor al fijado como mínimo de acuerdp con las 

disposiciones de la Ley ( articulo 85 de la Ley del Tra/Jajo ) 'Cuando un 

trabajador no presta sus servicios por toda la jornada legal respectiva, sino 

simplemente por una cum1tas /toras de ella, debe estimarse correcto el 

pacto por el cual /tuya convenido en que no se pague el sa/an'o 

rorrespondiente a /a jornada legal sino el proporcional a las lmras efectivas 

de tra/Jajo realizado. 

Suficiente: la oaracteristica de suficiencia del 

salario la desprendemos del articulo 3 de la Ley Federal del Trabajo que 

dispone que el trabajo debe efectuarse en condiciones que aseguren un nivel 

decoroso para el trabajador y su familia 

Detenninado: El tra/Jajador debe conocer de 

mi/emano el monto del salario a que tiene deredto salario por cuota diaria o 

ronocer las ba..~es que servirán para su cálculo de ronformidad con los 

artículos 25, fracción VI y 82 y 83 de la Ley Federal del Trabajo. 

La equivalencia del salario la consagra el articulo 

86, que dispone que a trabajo igual, desempeñado en puestos, jornada y 



condiciones de eficiencia también iguales, debe corresponde salario igual. 

En el segundo párrafo del articulo Jo de la Ley en comenlo, se consagra de 

igual forma la caracteristim de equivalencia al dispone1: ' No podrán 

establecerse distinciones entre los trabajadores por motivo de raza, sexo, 

edad, doctrina polítim o cxmdición social. 

El articulo 90 de la ley Federal del Trabajo señala 

que • Salario Mínimo es la cantidad menor que debe recibir en efectivo el 

trabajador por los servicios prestados en unajomada de trabajo'. 

Este precepto afirma un deredw de carácter 

irrenunciable, que trata de e11Ítar la explotación de los trabajadores y de 

impedir que al trabajador se le pague una cantidad exigua por su fuerza de 

trabajo. 

No se dice en la Ley que el salario mínimo sea la 

canlidad que se debe pagar por la jamada máxima de trabajo, sólo se indica 

que es por una jornada de trabajo; esto quiere decir que puede ser de odio 

o menos lwras. No hay que olvidar que existe otrafigurajurldioo, el salario 

remunerador, que se puede aplicar tomando en cuenta la relación /wras

trabajo·salario mínimo. 

El articulo 90 es complementario con el inciso a), 

fracción II del articulo 562 de la ley en cuestión, se11ala que para que la 

Dirección 7'émica de la Comisr"ón Nacional de los Salarios Mínimos pueda 

practicar las investigaciones y realizar los estudios necesan·os para que el 

consejo de representantes pueda fijar los salarios mínimos, esa Dirección 

deberá realizar periódicamente las investigaciones y estudios que pem1itan 

detenninar el presupuesto indispensable para la satisfacción de las 

necesidades de mda familia, entre otras, las de orden maten.al, como la 

lrabitación, menaje de casa, alimentación, vestido y trans¡)()rte; las de 



carácter soda/ y cultural, romo la concurrencia a espectáculos, práctica de 

depories, asistencia a escuelas de capacitación, bibliotecas y otros oentros 

de cultura; y las relacionadas con la educación de los hijos. 
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CAPITULOII 

ANTECEDENTES BlSTÓRICOS DE LAS MEDIDAS DE APREMIO EN EL 

DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO 

AJ LEY FEDERAL DEL TRABAJO DE 1931 

B) REFORMAS A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO DE 1931 

C) LEY FEDERAL DEL TRABAJO DE 1970 

D) REFORMAS DE 1980 A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO 
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A} LEY FEDERAL DEL TR4BAJO DE 1931 

A medida que fueron cayendo en desuso las 

Ordenanzas, algunas de las adividades, aquellas que podían considerarse 

estrediamente relacionadas con las necesidades de la población, fueron 

objeto de una regulación, la que se llevó a cabo por medio de reglamentos. 

Los reglamentos vinieron a sustituir a las 

ordenanzas de gremios. Aunque tuvieron por objeto proteger los interese del 

publico, algunos de ellos se preocuparon por atender los intereses de 

quienes ejercían el oficio o la adividad. Pocos afrontaron ese problema, pero 

los hubo; como es el caso de los oomicos de las panaderías y las tocinerías. 

Aunado a lo anterior en la primera mitad del siglo 

XIX, México no conoció el Deredto del Trabajo, ya que continuó aplicándose 

el viejo deredw español, como es el roso de la Leyes de Indias, las Siete 

partidas, La Novísima Recopilación y sus nonnas complementarias. La 

condición de los trabajadores no sólo no mejoró sino que más bien sufrió las 

consecuencias de la crisis política, social y económica en que se debatió la 

sociedad fluctuante. La Revolución de Ayutla, la segunda de las tres 

grandes luchas de México para integrar su nacionalidad y conquistar su 

independencia, la libertad y la justicia para sus hombres, representa el 

triuiif o del pensamiento individualista y liberal, porque lo más importante 

para los hombres de entonces era poner fin a la dictadura persona/isla de 

Santa Anna y conseguir el reconocimiento de las libertades consignadas en 

las viejas Dedaraciones de deredws. Cuando los soldados Juw1 Alvarez y 

Comonfort arrojaron del poder al didador, convocaron al pueblo para que 

eligiera representantes a un Congreso Constituyente, que se reunió en la 

Ciudad de México durante los mios de 1856 y 1857. 

n 



De esa asamblea surgió la Dedaración de los 

Deredws, que posee de acuerdo con el pensamiento de su tiempo, un hondo 

sentido individualista y liberal. De sus disposiciones son particulanne11te 

importante importantes los m1ículos cuarto quinto y noveno, relati11os a las 

libertades de profesión, industria y trabajo, al pn'ncipio de que • Nadie pude 

ser obligado a prestar trabajos personales sin una justa retribución y sin su 

pleno consentimiento', y la libertad de asociación En dos ocasiones se 

propuso al Congreso la cuestión del deredw del trabajo, pero 110 se logró su 

reconocimiento, pues el valor absoluto que los defensores del i11di11idualismo 

alrib11ían a la propiedad privada y la influencia de la escuela económica 

liberal, constituyeron obstáculos insalvables. Ignacio Ramírez reprodw a la 

Comisión Dictaminadora el olvido de los grandes problemas sociales, puso 

de manifiesto la misen'a y el dolor de los trabajadores, habló del deredw del 

trabajo a recibir un salario justo 'era la idea del articulo quinto y a participar 

en los beneficios de la prodwxión y sugirió que la asamblea se abocara al 

conocimiento de la legislación aderuada para resolver aquellos graves 

problemas; pero los diputados no adoptaron ninguna decisióTL En la sesión 

de 8 de agosto de 1856, en lomo al debate sobre las libertades de profesión, 

industria y trabajo, lgnaa'o Val/arta leyó un discurso en el que expuso .la 

explotación de que eran objeto los trabajadores y la urgencia de evitarla; 

pero cuando todo liada creer que propondrla el reconocimiento constitucional 

de los dered1os del trabajo, conduyó diciendo, en annoma con el 

pensamiento individualista y liberal, que las libertades de trabajo e 

industria no permitían /a intervención de la ley. 

El ard1iduque Maximiliano de Hambsburgo, 

convencido de que el progreso de las naciones no pude fundarse en la 

explotación del hombre, expidió una legislación social que representa un 

esfuerzo generoso en defensa de los campesinos y de los trabajadores: el 1 O 

de abril de 1865 suscribió el Estatuto Provisional del Imperio. El primero de 

Nwiembre del mismo mio expidió la que se ha llamado Ley del Trabajo del 
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Imperio que contenía principi'os fundamentales como son liberlad de los 

campesinos para separase en cualquier tiempo de la finca a la que 

prestaran sus seniicios, jamada de tmbajo de sol a sol con dos horas 

intennedias de reposo, descanso hebdomadario, pago del salario en 

efecJivo, reglamentación de las deudas de los campesinos, libre acreso de 

los ~merdantes a los centros de trabajo, supresión de las cxírceles privadas 

y de los castigos corporales, escuelas en las haciendas en donde habitaron 

11ei11te o mas familias, inspección del trabajo, sanciones pecuniarias por la 

11iolación de las nonnas antecedentes y algunas disposiciones 

complementarias. 

El 15 de julio de 1914 el general Huerla abandonó 

el poder cediendo a la Re11olución. Casi inmediatamente después los jefes de 

las tropas constitucionalistas iniciaron la creación del derecho del trabajo: 

e/ 8 de agosto se decretó en Aguascalientcs /a reducción de la Jornada de 

Trabajo a nueve lwras, se impuso el descanso semanal y se prolúbió 

malquier reduoción en los salarios. El 1 S de septiembre se dictó en San Luis 

Potosí un decreto fijando los salarios mínimos. Cuatro días más tarde se 

fijaron en e/ Estado de Tabasco /os salarios mínimos, se redujo a ocho homs 

la jornada de trabajo y se ca11C:elaron las deudas de los campesinos. Mayor 

imporlancia tu110 el movimiento creador del derecho del trabajo en los 

estados de Jalisco y Veracmz; en el primero de ellos Manuel M. Diéguez 

expidió un decreto sobre jamada de trabajo, descanso semanal y obligatorio 

y vacaciones; el 7 de ocJubre, Aguirre Barlanga ¡mbliciJ el decreto que 

merece el titulo de ¡m'mera ley del trabajo de la Revolución 

constitucionalista, substituido y superado por el de 28 de diciembre de 

1915: jornada de trabajo de nueve horas, prohibición del trabajo de los 

menores de nueve mios, salarios mínimos en el campo y en la ciudad, 

protección del salario, reglamentación del trabajo a destajo, aceptación de la 

teoría del riesgo profesional y creación de las JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y 

ARBITRAJE. El 1 de ocJubre de 1911 se impuso el descanso semanal en el 
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Estado de Veracruz y el 19 del mismo mes, Cándido Aguilar expidió la Ley 

del trabajo del Estado, cuya resonancia fue muy grande en toda la 

República; jamada máxima de nue11e /ioms, desoonso semanal, salario 

mínimo, teoría del riesgo profesional, escuelas pn'marius sostenidas por los 

empresarios, inspección del trabajo, reorganización de la justicia obrera. Un 

Q/lo después se promulgó en aquella Entidad Federativa la primera ley de 

asociaciones profesionales de la Repríblica 

Los poderes legislativos de los estados, expidieron 

un conjunto de leyes que va de mil novecientos dieciod10 a mil novecientos 

veintiocho. El 11 de enero de 1918, el Estado de Veracruz expidió su ley del 

tmbajo, que no solamente esa primera en la República, sino que salvo, 

disposiciones dispersas de algunas naciones del sur; es también la primera 

de nuestro Continente; se completó la ley de 18 de junio de 1824 y fue un 

modelo para las leyes de las restantes entidades federativas, más aún 

sirvió como preoodente en la elaboración de la Ley Federal del Trabajo de 

1931. 

El Presidente Calles tenninó su periodo el 31 de 

noviembre de 1928; al día siguiente, por muerte del presidente electo, fue 

designado presidente interino el Licenciado Emilio Portes Gil. Pero antes de 

esa fecha el gobierno tellÍa planeada la reforma de los artículos 73 fracción 

X y 123 de la Constituci611, indispensable para federa/izar la expedición de 

la ley del trabajo. Dentro del propósito, y aun antes de enviar la iniciati11a de 

reforma constitucional, la Seaetaria de Gobernación, convocxí una asamblea 

obrero patronal, que se reunió en la Ciudad de México el 15 de 1t0viembre de 

1928 y le presentó para su estudio el Proyecto de Código Federal del 

Trabajo. Este documento publicado por la C.T.M. con las obsen1aciones de 

los empresarios, es el primer antecede conaeto en la elaboración de la ley 

de 1931. 
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Dos mlos después, la Secretaria de Industria, 

Comercio y Trabajo redactó un nuevo proyecto, en el que tuvo intervención 

pn"ncipal el Lic. Eduardo Suárez, y al que ya 110 se dió el nombre de Código 

sino el de Ley. Fue discutido en Consejo de ministros y remitido al Congreso 

de la Unión donde fue ampliamente debatido: y previo un numero 

imp~rlante de modijioociones y, fue aprobado y pmmulgado el 18 de agosto 

de 1931. 

Desde el acto de toma de posesión el presidente 

Emilio Parles Gil dejarla constancia de su preocupación pro lograr la 

aprobación de un proyecto de ley del trabajo y del seguro obrero. 

El Ante-Proyecto inicial fue presentado ante una 

Convención obrero patronal iniciada el 15 de noviembre de 1928. En plenos 

debates se celebró paralelamente, a parlir del 1 de diciembre, la IX 

Convención del CROM, en la que surgieron criticas 1'mporlantes al 

Presidente. Ello detenninó que se nombrara una Comisión Mixta de obreros 

y patrones que debería formular el proyecto definitivo para enviarlo a las 

Cámaras. Esta Comisión mixta de obreros y patrones que deberla formular 

el proyecto definitivo para enviarlo a las Cámaras. Esta Comisión finali7,ó 

sus labores en el mes de mayo de 1929. Los autores del Ante-Proyedo 

habían sido los serlores Enrique Delhumeau, Prádexis Balboa y Alfredo 

Iñam'tu. Como representantes obreros, designados por la Convención, 

intervinieron los señores José M. Díaz y Salvador J. Romero, en tanto que la 

representación patronal correspondió a Maximiliano Camiro y a Jesús Rivera 

Quijano, con la intervención esporádica de Aurelio Leyca y Roberlo 

Ifutd1ison, según se destaca en el informe final de la ComisióTL 

En el libro segundo del Anteproyecto se incluyeron 

las disposiciones relatiiias a los • organismos encargados de aplicar las 

disposiciones de este Código y su Competencia' [ arls. 396 a/ 179). Estos 
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RP.rfrm /ni; mm1'.'<ionP.R muninipn/es del so/mio mínimo, /ns mm~'<i'nnP.R mixta:; 

de ·empresas, ·ras Juntas municipales de conciliación, loooles y federo/es, 

las juntas centro/es de co11dliaci6n y arbitraje , las juntas centro/es de 

conciliación y arbitraje federo/es y el Consejo Nacional de '[)-abajo. Se 

dP.tP.nninó RIJ inlP.gmrión y mmpP.tP.11r.in y In.'< mglns pnm In riP.signnr.ión dP. 

otros órganos laborales; inspedores de trabajo, agencias de colocaciones y 

procuradores de los trabajadores. 

C:onfomlP. a la P.:rp()Sir.ió11 dP. moti1)().'< dP. In ley dP. 

1931, el Congreso Constituyente, al crear las Juntas de Conciliación y 

Arbitraje, no quiso darles funciones de tn'bunales de trabajo, es decir, no 

pretendió establecer una verdadera jurisdicción para resolver las 

mntrnversin.'< de dP.rerho P.lllm pntm11P.S y nliremR Pmt1111dió estnlilP.rJP.r 

corporaciones de oaráder adrmitistratiuo desp1U11istas de imperio para 

ejecutar sus propios laudos, y destinadas a prevenir los conflictos o a 

proponer solución para ellos, siempre que tmq'eran cnnider pummente 

11c:onómim K'<lo /1a sido dP.mnstrndo rif! mnnP.m m11d11y11nlP. P.n /()S trnlmjos 

que prepararon la redacción de la fracción XX del artículo 123 de la. 

Constitución, y por el estudio comparado de las leyes de Bélgica y de los 

Estados Unidos, que les sirvieron de modelo. Durante los mlos que siguieron 

n In pmmulgnr.ión dP. dir.hn rñdigo polítim P.stn jiié tnm/lién In intP.rpmtnrión 

que le dió la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

T.a nP.rR.Sidnrl rle resolrmr procP.dimiP.11tn.<; mli.'< 

rápidos y con más justas normas las amtroversias entre obreros y patrones, 

obligó a la Suprema Corte a t'<lriar su jun'sprudencia y a establecer que las 

Juntas de Conciliación y Arbitroje 110 tienen solamente la fu11ció11 de 

pmponP.r soliir.imJP.s n. los r.nnjlir.to.<: emnómir.os, 1<i110 que rnmhfrin IP. osL<:te 

jurisdicción, como verdaderos tribunales que son, para resoll'er los conj/id.os 

entre patrones y obreros sobre aplicació11 de la ley y so/Jre i11terpretnción y 

cumplimiento de los contmtos. 
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La solución que dió la Suprema Corte al problema 

no era la única, pudo reservarse a las Juntas de Conciliación y Arbitraje 

jun'sdicción para resolver tan solo los conflictos económicos entre el capital y 

el trabajo, en la forma en que los constituyentes entendieron liaberlo 

establecido, y se pudo al mismo tiempo organizar tn'bwwles especiales con 

jun'sdicción espedfioo para resolver conflictos de carácter individual que 

surgieran sobre interpretación y apliooció11 de los cxmtratos o las leyes 

protectoras del trabajo. Pem la solución que dió la Suprema Corte sino la 

lÍnioa parece liaber sido la peor. Muchos países que tiene una gran 

experiencia industrial han llegado a conclusión semejante, cxmfiando a un 

solo organismo la misión de resolver las diferencias de carácter económico 

que puedan surgir colectivamente entre el oopital y el trabajo, y las de 

carácter individual que se suscitan sobre el significado y alcance de una 

norma preexistente. 

Pero si 110 es técn1'oomente defectuoso conceder a 

un mismo tn'bunal jurisdicción para resolver toda clase de conflictos 

industriales, si es indispensable distinguir las dos fonnas que estos pueden 

revestir, puesto que exigen ser tratados y resueltos por procedimientos y 

normas diferentes. Confundido el órgano no debe confundirse la función. 

Los ronjlictos individuales de trabajo , y aún los 

coleciivos que plantean cuestiones puramente legales, son de la misma 

índole que todas las contmversias que resuel11e la administración de justicia 

a.tartdo declara oficial o imperativamente el sentido que tiene el derec/10 

objetivo y no exigen principios nuevos ni procedimientos especiales para su 

resolución. 

[,a mayor rapidez en el procedimiento y la 

aplicación del criterio técnico y de equidad en las resoluciones, principios 
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que /tan inspirado la creación de los tribunales de trabajo, no diferencian la 

naturaleza que unos y otros desemperlan. El procedimiento que aplican los 

tribunales comunes pueden sin gran esfuerzo adaptarse, mediante la 

simplificación necesaria para la resolución de esta dase de diferencias. 

En controversias de esa índole no se concibe que 

las parles se puedan re/tusar a someterse a la jurisdicción del tribunal. 

Siempre se Ita considerado como una de las funciones esenciales del 

Estado, la de dedarar el alcance que tiene el deredw objetivo de imponer su 

observancia por medios coactirios. 

Si una persona Ita contraído una obligación está 

obligada a cumplirla y seria contrario a todas las nociones juridiros que se 

le autoriza para negarse a discutir lo bien fundado de su deredw ante los 

tribunales, o a desobedecer una sentencia condenatoria. Excepcionalmente 

puede ltaber rosos en que el Tribunal sea impotente para obligar a una de 

las parles a cumplir con una obligación Tal acontece, desde que el derec/to 

110 admite la coacción sobre la persona para el cumplimiento de las 

obligaciones civiles, con aquellas obligaciones que tienen por objeto una 

acción o una abstenciór~ cuando la primera no puede ser desemperlada por 

teroera persona y no es posible volver las rosas al estado que terúan una 

vez rliolada la segunda. En este caso, el derecho común Ita reconocida que la 

obligación se transforma en la de pagar daños y perjuicios, lo que una vez 

liquidadas, se ejecutan por medio de la fueiza en los bienes del deudor. 

De acuerdo con estos principios, se establece en el 

proyedo que tratándose de conflictos individuales o coledivos que versa 

sobre el cumplimiento de una ley o de un contrato, las parles están 

obligadas a someterse a la jurisdicción de las Juntas de Conciliación y 

Arbitraje, las que ltarán efecti11os sus laudos usando de la fuerza publica en 

caso de resistencia. Si la obligación es la de reinstalar en su puesto al 



tmll<Jjnrfor (nhlignr:itin de llnmr), y el pntrtin se msi.~te n mmplirln por /rJ 

apliroción de los principios del derecho comtír\ la obligación se transfonna 

en la de pagar daillls y pe¡juicios, los cuales se liquidan de oonfom1idad con 

las prevenciones de ese deredto 

f,ns r.nnf!ir.tos entre P.I r.npitnl y P.l tmhnjn puerlP.n 

revestir una naturaleza más grave. Puede tratarse no de obligar a una de 

las partes a que se someta a una disposición legal o a que acate una regla 

contractual, sino de que proporcione nuevas condiciones de trabajo, 

nltemnnrln los snlnrio.~, /ns jnmnrlns n lo.~ pmmrlimiP.nlns PStn/ilP.rirlns en 

los contratos anteriores o sancionados solamente por el uso. Por mud10 

tiempo quedó encomendado en esta especie de conflictos a las clases 

mismas la defensa de sus deredtos e intereses y éstas apelaron bien a la 

huelga, el arma nhmm, n hien al paro, el annn. pnlmnnl. Rl arhitrajP., primem 

facultativo y después obligaton'o, ha ido ganando terreno como medio para 

la resolución de las controversias que alteran gravemente la paz socia/. Pero 

la institución del arbitraje, ha ido gana1tdo terreno como medio para la 

msnlurión rle estas r.nntmrX?rnias qrie alteran gmrX?menle In paz sn<'ial. Pem 

la Institución del arbitruje en cuestiones obreras ha planteado un grave 

problema jundiro. Los conflictos rolectivos de naturaleza económiro no 

pueden resolverse mediante la aplicación de una nonna de deredto, el 

nr/1itrn n P.I tn'/11111al arl1itml tienP. qrm m1mlrJP.rlos tP.nfrmrln en. r.rJP.ntn 

consideraciones de carácter puramente social y económico. El Eslndo ya no 

se limita a cumplir con su función de administrar justicia en su fonna 

conmutativa, sino que interviene para distribuir por vfa de autoridad, lo que 

a r.ndn uno riP. los parlir.ipes en. la. pmrlur.r.ión IP. r:nrmspnnrle In quP. antes 

quedaba e11COmendado a la voluntad de las parles y al juego de las leyes 

económicas. 

Nuestm r.n11.~tib1dón. nn lla qrmrirln ir hastn. P.I 

arbitraje obligaton'o. Deja en libertad a las partes afectadas por una 
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diferencia del género descrito, para acudir a las Juntas , a fin de que 

resuelvan el oonjlicto y las deja también en liberlad para no aootar el laudo 

una vez pronunciado. Pero para que el arbitraje no sea merame11te 

facu/tntivo, se estableoe que si es el patrón el que se 11iega a someter su 

diferencia a arbitraje o a acatar el aludo, los amtratos de trabajo serán 

cancelados y estará obligado a indemnizar a los trabajadores 0011 tres 

meses de salado, y si la 11egativa es de los trabajadores, simplemente se 

clan por tenninados los oontratos. Pero este sistema no puede regir sino a 

aquellos oonflic1os que versen sobre la implantaci611 de oondiciones nuevas 

de trabajo, pues se Ita visto que resultaría wllijurldioo aplicarlo a los 

oorifliclos individua/es. 

Partirularmente en los artículos 474 y 475 se 

estableáan los medios de apremio que podían ser utilizados por las Juntas 

(que constituyen el tema del presente trabajo) erw1 los siguientes: 

ART. 474. El Presidente de la Junta podrá emplear 

los medios de apremio que en seguida se e11umero, para que las personas 

cuya presencia estime necesan'a ooncurran oportunamente a las audiencias, 

lo mismo que para asegurar el puntual cumplimiento de las detenninaciones 

de los Grupos Especiales o de la propia Presidencia: 

l. Auxilio de lafuerm pública; 

ll. Multa hasta de un mi'/ pesos, o en su defecto arresto hasta por quince 

días, y 

lll: Arresto hasta por treinta y seis lwras 

ART. 475. Todas las auton'dades administrativas y 

judiciales están obligadas a impartir el auxilio de su jurisdicción a las 

Juntas ele Conciliación y a las de Conciliación y Arbitraje, en los casos en 

que lo pidan, de oonfonniclad oon las facultades que les roncede esta ley. 



En el li/Jro terrero de la ley en comento se 

incluyeron las reglas fundamentales del procedimiento ( arts. 180 al 618) El 

simple enunciado de sus diferentes capítulos expresa claramente su 

contenido: 

SECCIÓN/ 

REGLAS GENERALES 

SECC/ÓN/I 

CAPfI'ULO l • De la personalidad' 

CAPITIJLO m ( Se omite el Capitulo U ) •ve las 

notificaciones• ( arts. 491-194) 

CAPITIJLO W • De las excusas y de los Impedimentos' ( 

arls. 495-498). 

CAPITIJLO V' De las recusaciones' ( arts. 499-510) 

CAPITIJLO VI • De la prescripción' ( arts. 511-511) 

CAPfllJW VII• De las pruebas' ( arts. 515-518) 

CAPITIJLO VIII• De los laudos' ( arts. 5219-526) 

CAPITIJLO IX • De la ejecución de los laudos y de /os 

em/Jargos y remates' ( arls. 5227-540) 

CAPrroLO X. • De las providencias precautorias' ( arts. 

541-546) 

CAPITIJLO XI• De las teroerias' ( arts. 547-550). 

CAPfllJW I • Del procedimiento ante las Juntas 

Municipales ( arts. 551-559) 

CAPITIJLO ll ' Del procedimiento ante las Juntas 

Centrales de Conciliación y Arbitraje (arts. 560-577) 

CAPITIJLO fil ' Del procedimiento en los Conflictos de 

orden económico ge11eral ( arts. 578-588) 



CAPffULO IV• Disposiciones Comunes al procedimiento 

ordinan'o y al especial para conflictos colectivos' ( arts. 

589·595) 

CAPITULO VI (Se omite el V) • Del procedi111ie11to para 

fijar el Salario Mínimo' ( arts. 596·601) 

CAPITULO Vil• Del C-Orisejo Nacional de Trabajo' 

( Arts. 602·606) 

CAPITULO VUJ ' De las Responsabilidades por delitos 

oficiales y del orden común' ( arls. 607-618) 

&m varios los aspectos de este Anteproyecto de la 

Ley Federal del Trabajo que en el orden procesal conviene destacar. 

En primer término la separación en tres etapas del 

proceso laboral que obligaba a oelebrar una audiencia de cxmciliación, otra 

de demanda y excepciones y una o varias audiencias de pruebas. En rigor 

se estableáa una sola de audiencia de ofrecimiento, desahogo de pruebas y 

alegatos ( Art. 572), pero se admitla el seria/amiento de otras fed1as • si por 

la naturaleza del negocio no fuere posible recibir las prnebas en una sola 

audiencia' ( Art. 576). 

En segundo lugar, la regulación de los conflictos de 

orden económico general. 

En tercer ténni110 la insumisión al arbitraje en todo 

tipo de ronflictos, por cualquiera de /as partes ( reglas contenidas en el 

capitulo VlU del la primera Sección relati1o0 a los laudos). 

Finalmente la ejecución de los laudos a cargo del 

Presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje ( Art. 527). 



En cuanto a fa Ley de 1931 fue el Presidente 

Pascual Rubio quien fa promulgó. El trabajo de gabinete fo ltarian Eduardo 

Suárez, Aquiles Cnv., y Cayeta110 Ruiz Garáa, tres especialistas en deredro 

posten'or desti110 importante e11 la polítiw, la adrni11istración laboral y la 

Universidad. Fue para ellos básico el Anteproyecto de Portes Gil enriquecido 

por ~a Comisió11 mixta designada por la Convención de 1928. 

En su mome11to fue modelo importante para el 

derecho iberoamerica110 del trabajo. Mudias de sus disposiciones pueden 

reconocerse en las leyes de trabajo vigentes en múltiples países de América 

Lati11a. 

En la parte orgá11ica de la ley de 1931 adoptó las 

disposicio11es del llnteproyedo Portes Gil si bien excluyó la figura del 

Consejo Nacio11al de Trabajo. L a elecció11 de los represe11ta11les de capital y 

del trabajo quedaba a cargo de convell(;i'ones ( Art. 3667) reu11idas el día 

primero de diciembre de los mios pares ( Art. 380), desigllÚ11dose 

represe11ta11tes obreros y patronales titulares y suplentes por cada grupo 

especial de las Juntas ( Art 368). La propia ley declinaba en reglamentos a 

expedir por los ple11os, la detenni11ación especifioo de sus atribuciones y 

fimcio11amie11to ( Art. 401). 

El Titulo Noveno de la Ley ( Art. 440 al 468, 

indusive) se11aló el procedimiento ante las juntas, y a ese efedo se dividió 

en los siguientes aipítulos: 

CAPITULO l' Disposicio11es Genera/es ' ( arls. 440-485) 

CAPlTULO ll' De /as recusaciones ' ( arts. 486·499) 

CAPITULO lll ' De la co11ciliación ante las Ju11tas 

Mu11icipales y Federales de Conciliación' ( arts. 500-510) 



CAPITULO IV ' De los procedimientos ante las Juntas 

Centrales y Federal de Conciliación y Arbitraje' ( arts. 

511-559) 

CAPITULO V ' De las providencias Precautorias '( arts. 

570-583) 

CAPITULO VI 'De las tecerias' ( arts. 566-569) 

CAPITULO V11 ' De /os ronj/ictos de orden eronómico' ( 

arts. 570·583) 

CAPfFULO VIIl ' De la ejecución de los laudos' ( arts. 

584-648) 

Las reglas del procedimiento ante las Juntas 

centrales y la federal de ronciliación y arbitraje rontemplw1, en /a ley de 

1931, la celebración de una primera audiencia de conciliación, demanda y 

excepciones. La romparecencia del demw1dado le obligaba a rontestar en el 

mismo acto ( arts. 512, 513 y 514),pero en el caso de que no rompareciera 

liabía que se1lalar una segunda audiencia de demanda y excepciones con el 

apercibimiento al demandado de tener por ronlestada la demanda en 

sentido afinnntivo, salvo pmeba en rontrario de no presentase tampoco a la 

segunda ocasión ( Arl. 515). 

No estando las parles ronformes ron /os hechos o 

estándola, se hubieren alegado otros en rontran'o, la junta debía recibir el 

negocio a pmeba Lo mismo liaáa si las partes /o pedías y en el caso de 

haberse tenido 'por rontestada la demanda en sentido afinnatiuo. A tal 

efecto se se1la/aba de audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas {Arl. 

522) . En e/ Art. 5221 se preveía la recepción y admisión de pmebas ( Arl. 

522}. En el Arl. 521 se prei1eía la recepción inmediata de las pruebas, pero 

en rigor la práclioo se obligó a celebrar una o rmrias audiencias 

romplementan'as de desalrogo de pniebas e, indusi11e, a desahogar 

diligencias fuera de su propio loool ( 11.gr., inspecciones que no reguladas en 



la ley se desahogaban conf onne a las previsiones de los artículos 89 y 90 

del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplioodo supletoriamente). 

En el articulo 531 se otorgaba a las partes w1 

término común de cuarenta y ocho horas para alegar por escrito. De 

inmediato se concedía a los representantes del oopital y trabajo 21 horas 

para que, en su caso, solicitaran mayor instruoción para mejor proveer, 

pidiéndole ordenar con ese motivo la práctica de nuevas diligencias ( Art. 

532). 

Concluida la tramitación, se formulaba por el 

auxiliar del presidente de roda gmpo especial un dictamen, que propondría 

la solución del ronflicto ( Art. 535) mismo que se sometía a discusión, 

pudiendo los representantes fonnular votos parliculares ( arls. 538 al 510). 

Con el acta ro"espondiente se pasaban los autos al secretario para el 

engrose del laudo ( Art. 511) firmada por los representantes ( Arl. 519) y 

notifiooción a las partes. 

Los laudos habrían de dictarse a verdad sabido y 

sin necesidad de sujetarse a reglas sobre estimación de las pruebas, sino 

apreciando los hechos según los miembros de la Junta lo crean debido en 

conciencia' ( Art. 550) y de manera clara y precisa y rongruente • con la 

demanda y demás prestaci'ones deducidas oportunamente en el negocio' ( 

Art. 551). 

La etapa final quedaba a cargo de los presidentes 

de las juntas, a quiénes se imponía ronforme a la vieja fonnula la • 

obligación de proveer a la eficuz e inmediata ejecución de los laudos • ( Art. 

581). otorgándoles la ley facultades de secuestro, de utilización de avalúas 

fiscales ( Art. 625) y de remate ( Arl. 627 y ss.) En todo caso los actos del 

ejecutor podían someterse a revisión por la Junta ( Art. 647). 
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En los artículos 60 l y 602 se establecieron las 

reglas para detenninar la responsabilidad del co1if/icto en caso de que el 

patrón se negare a someterse al arbitraje o aceptar el laudo pronunciado por 

/a Junta. 

B) REFORMAS LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO DE 1931 

En el año de 1960 el Presidente López Maleas 

desi911ó una comisión para que preparara un anteproyecto de ley de trabajo, 

y la integró por el Secretario del Trabajo y Previsión Soda/, Licenciado 

Salomón Gonzá/ez B/anro, ron los presidentes de las Juntas de Conciliación 

y Arbitraje federal y looal del Distrito Federal, Licenciados Maria Cn"stina 

Salmarán de Tamayo y Ramiro Lozano, y Mario de la Cueva. &ta comisión 

que estudió el proyecto durante casi dos años se dió cuenta de que su 

aprobación exigía previa reforma a las fracciones 11, 11, VI, XXII y XXI del 

Apartado A del Articulo 123 de la Constitudón, pues de otra suerte no se 

podría annonizar la legisladón ron la ronciencia universal que exige 

aumenta a catorce allOs la edad mínima de admisión al trabajo, ni seria 

posible establecer un roncepto más humano y moderno de los salarios 

mínimos y procedimiento más eficaz pora su detem1inadón, ni podría 

tampoco sustituirse el impracticable sistema para la fijadón del porcentaje 

que debe rorresponder a los trabajadores en las utilidades de las empresas; 

por otra parte, la Suprema Corte de Justicia había dado una inte11Jretaci6n 

equivocada a las fracx:iones XXI y XXII, reguladores de la estabilidad de los 

trabajadores en sus empleos, error que era urgente rorregir, finalmente, 

/labia que definir con mayor precisión la línea divisoria dela competencia de 

las aut011dades federales y looa/es del trabajo. En el mes de diciembre de 

1961 se e111iió al Poder revisor de la co11stitudón la iniciati11a presidencial, la 



rp1P. rp1P.dó npmhndn. im P.I mP.s dP. nmJiemhre dP.l m1n siguiP.nte. Rn P.l mismn 

ml9 de 1962, el Presidente de la República ofreció al Poder Legislativo la 

iniciativa para la reforma consecuente de la Ley del 'lrabajo de 1931. Al 

iniciarse ·el año de 1967, el nuevo Presidente de la República, Licenciado 

Gus.tr:irm Din?. Ordrl7, de.~ignñ 11nn segunda mmisión, integrnrln mn lns 

mismas personas menciomuias en e pálTafo anten'or y con el /,ioenciado 

Alfonso L.6pez Aparicio, a fin de que preparara w1 segundo proyecto. 

Después del Primero de mnyn rlP. ese mismn m1n se 

irwitó a las clases sociales que designarwt personas que se reunieran ron la 

Comisión para un cambio de impresiones que facilitara la redacción del 

proyecto que se presentaría al Poder Legislativa 

f,n. dnsP. pntronnl pnr mndurln de sus 

organizaciones, designó a un grupo de abogados para que la representara 

en las conversaciones con la Comisión, quienes mediante UTI documento de 

fecha 8 de julio de 19158 concluyeron expresando que la proyectada refonna 

nn dP./nn rPferirsP. n. lns pnrtP..~ s1mtanti1111s rle In ley dP. 79.'H, sinn 

únicamente a los aspectos procesales. 

TnmhiP.n /ns rnprnsenlnntes dP. los tmhnjndnres 

acudieron a la comisión ccn sus observaciones y propuestas. Su posturu fue 

esencialmente distinta, lo que puede comprobarse con la lectura de la 

1'11blicació11 de la Confedemción de '!rabajadores de Méxiro, titulada: 

Refnnnns y ndidnnes ni nnte-pmyerln dP. lerJ FedP.rnl del 7rnhnjn, F.ditnrinl 

Cuahutemoc, 1968: partieron de la tesis de que si bien la Ley de 1931 

habfn sido una aplicación magnífica de la idea de la justicia socia/ a las 

condiciones de la época en que se expidió, las transfonnaciones opemdas 

de.~de entnnms P.ll In 11idn nnr.innnl P.xigfnn. un. nrtiP.nnmienlí> rpiP. 

generalizar a las conquistas obreras y elevar a los niveles de vida de los 
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trabajadores otorgándoles una participación más justa en los resultados de 

la producción y distribución de bienes: aceptaron que el anteproyecto 

satisfacla sus aspiraciones en buena medida, pero sostuvieron que podía 

mejorarse. Entre las reformas que serla/aron fueron la federa/ización de la 

justicia del trabajo, a fin de evitar la influencia política y económica de los 

gobiernos y de los empresarios de los estados, la que se hacia sentir en las 

Juntas de Conciliación y Arbitraje, pero no podía realizarse la reforma sin 

una modificación en los textos constitucionales, lo que no estaba previsto en 

esos momentos; pidieron la reducción de las /wras de trabajo en la semana 

a cuarenta, pero se llegó a la conclusión de que los sindicatos podían 

solicitar la reducción de la jornada en la contratación colectiva, sin 

necesidad de reformar la Constitución. 

Con las observaciones de los trabajadores y los 

empresarios y con las sugerencias de otros sectores, la Comisión redactó el 

proyecto final, al que hizo preceder una Exposición de motivos. En el mes de 

diciembre de 1968, el Presidente de la República envió a la Cámara de 

diputados la Iniciativa de nueva ley federal del trabajo. Fue entonces 

cuando se escenificó ante las Comisiones Unidas de Diputados y 

Senadores, un segundo proceso democrático para la elaboración de las 

leyes: otra vez desfilaron los representantes de los trabajadores y de los 

empresarios a expresar sus observaciones y sugerencias con mayor 

libertad. 

Al concluir las reuniones con los representantes de 

los trabajadores y de los empresarios, los diputados y senadores invitaron a 

la Comisión redactora del proyecto a cambio de impresiones. Es indudable 

que los miembros del poder legislativo hablan estudiado cuidadosamente la 

iniciativa, as( como también que fonnularon diversas interrogantes, pero si 

se analizan en su conjunto las modificaciones que introdujo el poder 

legislativo, se llega a la conclusión de que si bien se logró una armonía 
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mayor entre diversos preceptos y la precisión de algunos conceptos, como el 

es el caso del concepto de salario. 

En conclusión , las refonnas que tuvo la ley federal 

del trabajo de 1931 son las siguientes: 

• 11 de octubre de 1933. Arts. 111, 319, frac V; 116, 118, 119, 120, 121, 

122, 123, 121, 125, 126, 127 y 128. 

• 20 de enero de 1931. Arts. 11, frac VllI; 331, fraro VD; 683, 681. Se 

adicionó el 7Ttulo VOi de la Ley con el Capítulo IX bis. Dentro de ese capítulo 

se introdujo el articulo 128-bis. 

• 20 de febrero de 1936. Art. 78 

• 10 de Abril de 1911 Arts. 259,262, 261, 265, 266, 269, 269-bis y 661. 

• 10 de Noviembre de 1911 Art. 390 

• 21 de Noviembre de 1950 Art. 110, párrafo 2o. 

• 21 de septiembre de 1913 se publico la Ley de Compensaciones de 

Emergencia al Salario insuficiente. 

• 28 de diciembre de 1951. Se ratifico por el Congreso de la Unión la 

legislación promulgada por el Ejecutivo Federal en uso de las facultades 

extraordinarias que le fueron concedidas por la Ley de Suspensión de 

Garantías expedida con motivo de la declaración de guerra a las potencias 

centrales. 

• 29 de diciembre de 1962. Se modificaron los artículos: 19, 20, 22, 72, 76, 

77, 99, 100, 106, 107, 108, 109, 110, 121, 122, 123, 121, 125,239,330,335,358,35 

9,360,361,111, 115, 116,117, 118, 119,120,121, 122, 123, 121, 125, 126, 127 y 

128. 

• 29 de diciembre de 1962 se adicionaron los artículos: 

lOO·A, 100·8, 100-C, 100-D, 100-E, 100-F, 100-G, 100·1-l, 100·1, 100.J, 100-

K, 100-L, 100-M, 100-N, 100·0, 100-P, 100·Q, 100-R, 100-S, 100-T, 100-U, 

11 O·A, 110·8, 110..C, 11 O·D, 110-E, 110-F, 110-G, 110·1-l, 11 O·l, 110.J, 110· 

K, 110-L, 125-A, 125·8, 101-A, 101·8, 101-C, 101-D, 101-E, 101-F, 101-G, 



101-H, 101·Y, 128-A, 128-B, 128-C, 128-D, 128-E, 128-F, 128-G, 128-H, 

128·[, 128.J, 128-K, 128-I,, 128-M, 128-N, 128-0, 12B·P, 128-Q, 128-R, 128· 

S, 128-T, 128-U, 128-V, 128-W, 128-X, 128-Y. 

C} LEY FEDERAL DEL TRABAJO DE 1970. 

El lo. De mayo de 1970 entró en vigor una nueva 

Ley Federal del Trabajo que fuera promulgada por el Ejecutivo Federal el 23 

de diciembre de 1969 y publiooda en el Di'ario Oficial de la Federación el 1 o. 

de Abril de 1970. 

Refunde esa Ley las reformas y adiciones hechas a 

la de 1931 y adelanta la solución de problemas del trabajo contemplados o 

no por la anterior. 

El legislador consideró conveniente abandonar el 

sistema de las reformas que había vuelto dificil el manejo de la Ley y 

resolvió expedir una nueva ley que agota, como se dice antes, un número 

considerable de problemas. 

En el ario de 1960 el presidente Adolfo López 

Mateas ordenó la integración de una Comisión que habrla de estudiar la 

reforma sustancial de la Ley Federal del Trabajo. La formaron juristas de 

excepcional relieve: Salomón González Blanco, Secretario del trabajo y 

previsión social, el maestro Mario de la Cueva, y los presidentes de la Junta 

Federal de Conciliación y Arbitraje, Cristina Salmarán Tamayo y de la Junta 

de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, Ramiro Lozano. El 

anteproyecto, que sin1ió de base a las importantes reformas co11stitucio11ales 

y legales de 1962 no fue sin embargo, presentado a las Cámaras. 
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En 1967 el l'reside11te Gustavo Díaz Ordaz re11ovó 

los trabajos i11corpora11do a la Comisió11 a Adolfo f,ó¡iez Aparicio, uno de los 

disdp11/os más distinguidos de Mario de la Cuerm y especialista de rango 

superior. El Anteproyedo fue sometido como ya liemos didw ci la 

consideración de representantes destaoados de los sectores obrero patronal 

y en las Cámaras u11a ve¿ fonnulada la lniciatirm, se produjero11 polémicas 

que influyeron sobre el texto definitivo. La promulgación de la 11ue11a ley la 

hizo el Presidente Díaz Ordaz el 2 de diciembre de 1969. Entró en vigor, 

despertando todo tipo de i11quietudes, el lo. De mayo de 1970. 

Twrto en la relación a las autoridades de trabajo 

como a las reglas procesa/es se introdujeron algunas refonnas 

significutivas. Las primeras para recoger las i11no1iaciones que a lo largo de 

la vige11cia de la ley anten'or se habían producido. Con las segundas se 

intentó superar derlos vicios que la prádicu de la ley /labia generado y 

aligerar los procedimientos, salvando lagunas evidentes y creando nuevas 

vlas procesales que la experiencia demos traba eran necesarias. 

En el aspedo orgá11ico se atribuyó a las Juntas de 

Conciliación la facultad necesaria de arbitrar cxmjlidos de menor cuantía, 

esto es, con valores e11 juego cuyo monto no excediera de tres meses de 

salario. Además quedó establecida la posibilidad de que a juicio de la 

Secretaria del Trabajo y Previsión &cial se integraran juntas especiales de 

la Federal de conciliación y arbitraje en los diversos estados de la 

República. Con el mismo espíritu, los goliemadores delos Estados y de los 

Territorios y el Jefe del Departamento del Distrito Federal podrían hacer otro 

tanto, jrja11do el lugar de reside11cia y la compete11cia terrirorial de 11ue11as 

Juntas de Co11ciliaci6n y Arbitraje. 

/'ara evitar las constantes desintegraciones de In 

juntas por ausencia de dos de los representantes, lo que solía ser el 
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resultado de maniobras interesadas, se detennin6 que durante el periodo de 

instrucd6n no serla indispensable la presencia de la mayoría de los 

representantes aunq11e sí para la resolución de los corif/idos. 

Las rwnnas procesa/es generales ratifiooro11 la 

oral'.dad predominante, 110 exd11si11a de los j11icios laborales. Uicieron más 

fáciles las notifioocio11es; aligeraron los trámites de los incidentes; 

a11mentaron el plazo de ood11cidad de tres a seis meses para evitar 

pe/juicios a los trabajadores. Se s11primió el trámite de la incompetencia 

inhibitoria, qt1e propiciaba dilaciones excesivas y se mejoraron las reglas 

relacionadas con las recusaciones y excusas. 

El procedimiento ordinario intentó cumplir co11 el 

principio procesal de la concentración al establecer una audiencia única de 

condliació11 y de demanda y excepciones. Se introdujeron mejoras en orden 

de propiciar el impulso procesal e11 /Jase al otorgamiento de facultades a los 

representantes para llegar al conocimiento real de los /tedios a través de las 

dilige11cias para mejor proveer. 

En el capítulo de pruebas se induyó la de 

i11specd6n, omitida e11 la ley anterior y se facilitó el desqhogo de las 

pen'ciales. 

Una novedad interesante derivó de la indusió11 de 

u11 . procedimiento especial para ventilar asu11tos urgentes, cuya 

caracteristica fundamental es la celebración de una sola audiencia de 

conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisió11 y desahogo de 

pruebas, alegatos y laudo. 

En materia de recurso mantuvo el principio de qt1e 

las resoluciones no son revocables salvo cmmdo se trata de actos de 

·ejecución 
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En cuanto a los medios de apremio en la Asamblea 

Constituyente el Lic. Acevedo Astudillo I-lumberlo. Seiialó que: 

• Con la finalidad de perfeccionar, dentro de 

la mejor medida posible, el arliculado del Proyedo de la nueva Ley Federal 

del Trabajo, aún después de haberse presentado a la consideración de la 

honorable asamblea, los miembros de las comisiones Didaminadoras hemos 

continuado revisándolo minuciosamente para localizar los preceptos que, por 

alguna razón téaiica, jurldica, gramatical o de equidad, puedan ser objeto 

de modificaciones para mejorarlos. 

Debido a una meticulosa revisión, he llegado 

a la consideración de que los artículos 716, 720, 772 y 886 de la Iniciativa 

pueden ser motivo de reformas. 

Didws preceptos establecen, 

respedivamente, las correcciones disciplinan·as, los medios de apremio y 

otros procedimientos de tipo punitivo que las Autoridades del Trabajo 

pueden imponer a las partes y demás personas que intervienen en los 

juicios laborales, con el objeto de ltacer cumplir sus detem1inadones para 

mantener el orden o exigir que se les guarde respeto y consideración 

debidos o para sancionar a los litigantes cuando obran de mala fe o notoria 

temeridad. 

Dentro de esas medidas de apremio o correcciones 

disciplinarias los preceptos indicados establecen, como una de las 

sanciones, multas que pueden llegar a la cantidad de un mil pesos. 

El articulo 21 constitucional establece en su último 

párrafo que cuando el infrador a w1 reglamento gubernativo o de polida, 
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sea joma/ero u obrero, no podrá ser ctJStigado por la Autoridad 

Administrativa, con multa mayor del importe de su joma/ o sueldo en una 

semana. 

Tomando en consideración que las sanciones 

impueslas por los preceptos mencionados son medidas de tipo 

administrati110 que se les conceden a las Auton'dades Laborales para llacer 

respetar sus decisiones, mantener el orden en las audiencias, impedir las 

faltas de respeto, de exigir que se les guarden las consideraciones debidas, 

llacer comparecer a las personas cuya presencia es limen necesaria en una 

audiencia y evitar que los litigantes acJúen con temeridad o mala fe, estimo 

procedente que las sanciones pecunian·as que fijan los artículos 716, 720 y 

778 de referencia, que pueden llegar a la cantidad de un mil pesos, estén en 

annonía con lo dispuesto por el arlículo 21 constitucional para cuyo efedo 

propongo que didws artículos sean adia·onados con los párrafos 

co"espondientes en /os que se establezca que la multa que se imponga a un 

trabajador 1w deberá exceder del imporle de su salario en una semana. 

Con dichas adiciones, los artículos que 

mencionamos se apegaran a la nonna constirucional sobre la materia y se 

cumplirá con el principio de justicia socia/ que contiene el articulo 21 

constitucional, en beneficio de la dase obrera Aplicar una multa de un mil 

pesos a un trabajador, que en mudws ocasiones no gana esa cantidad al 

mes es privarlo de los medios de subsistencia indispensables para el y pora 

sus familiares. 

Estimo que las refomias que se proponen son 

procedentes, equitati1ms y justas; por lo tanto solicito de la llonorable 

asamblea y de mis compatieros de las Comisiones Dictaminadoras sean 

bien servidos de aceptarlas y aprobarlas. 



Al efecto, propongo que los nuevos preceptos 

queden redactados en lafonna siguiente: 

Articulo 716. /,as correcciones disdplinarias que 

puedan imponerse en los casos del articulo anterior son: 

/. ....... 
/T. Multa que no podrá exceder de mil pesos. 

Si se trata de un trabajador, la multa no excederá del importe de una 

semana de salario; y 

m ...... 

Articulo 720 El presidente de la Junta ... 

[ ....... 
n. Multa hasta de mil pesos, o en su defecto, 

arresto hasta por quince días. Si se trata de un trabajador la multa no 

excederá de una semana de salan'o; y 

m .... 

Articulo 778. Si la Junta esUma que alguno de los 

liligantes, o ambos obraron de mala fe o temeridad notoria, podrá 

imponerles en el laudo una multa de cien a mil pesos. La misma multa 

podrá imponerse a los representantes, abogados o asesores de las partes. 

Si la multa se aplica a un trabajador, no excederá 

del importe del salario de una semana.• 

Igualmente, Obregón Padilla, Antonio se11aló al 

Señor Presidente, y a los se110res diputados, que: • ... es evidente que la 

modificación que propone la Comisión es en beneficio de los trabajadores. 

Sin embargo, yo quisiera rogar a esa Comisión que pusiera acorde el texto 

de los artículos con la posibilidad de la reducción de esas multas, 
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simplP.mP.nLP. P.11 /ns LP.nninns rp1P. prm•P. P.I m1ir.uln ?, 1 mn.<tibir.innnl. Pnr /ns 

siguientes razones: 

A fmrm riP.I mln pnsnrln P.n P./ SP.!JUndn [JP.rinrln dP. 

sesiones de esta XLVII Legislatura, esta Cámaro de Diputados aprobó una 

iniciativa de reformas al articulo 21 consti!uciona/ en el sentido de que /ns 

multas que se /es impusieran a los trnbajadores no podn'an exceder de día y 

mP.riin rie su snlnrin Rst.á. pP.ndiP.11LP. riP. msn/11riñ11 P..<fn mfnnnn 

constitucional en el Senada de la República. 

Sí, mmn P.."[lP.mmn.'{, P..<ln mfnnnn tiP.nP. nm[]ida P.11 

el Senado y después en las legislaturas de los Estadas, quedaria 

controdicton'a esta parte de la Ley Federal del 'Ihlbajo con el artirulo 21. 

Pnr In tnntn, su9iP.m a /ns Cnm~<innP.s que 

simplemente se agregue el pórrafo diciendo que ' cuando se trata de multas 

a los trabajadores, no podrán exceder de lo previsto por el articulo 21 

constitucional': Y en esta fonna solucionaremos el problema al futuro 

cunndn entmn P.n 11i{¡nr /ns rPjnnnns al nrtir.uln ?, 1 mnsb'turinnnl. ' 

A In rp1P. Ar.P.1JP.rln Ai:.bidilln mntP..'{tó -

' ... Simplemente deseo hacer una aclaración Efectivamente el arlo pasado el 

compañero Padilla, otros cornpalieros y un servidor, afu1arnas esta refonna 

del articulo 21 constitucional, que nos fue aprobada por esta honorable 

Cámara. 

PP.m rpiiRm pmn:<nr rp1P. P.sn mfnnnn nn hn sirio 

aprobada por el Senado. Corno amseruencia rodauía no es disposición 

constitucional. Por lo tanto, no podemos adelantamos a disposido11es 

constitucionales que aun siendo de gran bondad y de beneficio paro la clase 

n/Jmm, nn hnn sido npmlmdns y nn P.Slñn P.n 11ignr 
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Sostenemos la proposición que /licimos hace un 

momento, sin perjuicio de que en el momento preciso pueda promo11erse la 

reforma constitucional, y la refonna a la ley respectiva. Y por lo tanto 

pedi'rnos que se apruebe en los términos en que está ltedia nuestra 

proposición.• 

Obregón Padilla Antonio insis lió en que se afinara 

esa proposición de la Comisión simplemente dejándola en los términos que 

disponga la Constitución. Ya que en ese rulo la reforma del articulo 21 no 

/labla llegado todavía a su pleno vigor porque faltaba la aprobación del 

Senado, así oomo la aprolmción de las legislaturas de los Estados. 

Acevedo Astudi/lo seilaló que resultaba 

incongruente su posición como Cámara, oomo legisladores; si el rulo pasado 

por razones que estimaros de justr'cia social, propusieron y aceptaron una 

refonna en ténninos de que la multa administrativa que se impusiera a los 

trabajadores no exrediera de día y medio de su salario, alwra oon motivo de 

la Ley Federal del Trabajo, de esa ley secundaria, de esa ley que 

reglwnente el articulo 123 , se dió supuestwnente un paso atrás e 

insistieron en uria multa de l1asta una semana de salario. Las razones que 

se adujeron entonres para reformar el articulo 21, creía seguían siendo 

válidas y aplicables al caso, y precisamente para· que no ltaya problema 

cuando pueda entrar en vigor la refonna al articulo 21, propongo que esos 

párrafos queden simplemente en el sentido de que la multa no podrá 

exceder de lo que previene el articulo 21 oonstitucional. Mientras ese articulo 

21 prevenga que es hasta una semwm de salario, evidentemente será una 

semruta de salario. Cuando prevenga otra oosa, entonces estará a su nueva 

disposición, sin necesidad de modifioor la Ley Federal del Trabajo. 
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' La multa no podrd exceder de los ténninos fijados por el articulo 21 

constitucional, tíltimo párrafo': 

D} REFORMAS DE 1980 A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO 

En el m1o de 1973 se refonnó la le¡} con el propósito 

de crear pn'ncipio e instituciones defensores del poder adquisitirm del 

salario, lo que dió al derecho del trabajo su verdadera dimensión; ya no es 

solamente un estatuto regulador de las relaciones entre trabajadores y 

patronos, sino que penetra definitivamente en la economía nacional para 

facilitar a los obreros y sus familias la adquisición de los artículos de 

consumo necesan'os y convenientes a precios reducidos, mediante la 

creación de economatos y el otorgamiento de aéditos a interés moderado. 

La injluenda creciente de la mujer en la vida 

nacional y universal, detenni11ó al poder ejecutivo en el m1o de 1953 

din'giese al poder revisor de la co11Stituci6n proponiendo la reforma del 

articulo 34 de la Carta Magna, a efecl.o de oto'fPT' a las mujeres la categoria 

de ciudadano y el ejercicio de los deredws políticos. Esta primera refom1a 

culminó con la de 1974, que consignó en el artiru/o cuarto de la constitución 

la igualdad plena del hombre y de la mujer, y romo consemencia de ella las 

modificaciones necesan'as en el Código Civil, en la Ley de Poblaciót~ en la 

de Nacionalidad y naturalización y en /a l,ey del Tmbajo. Las tínicas 

nonnas particulares para el trabajo de las mujeres subsistentes en la 

legislación laboral, se relacionan con la defensa de la maternidad. 

En los atlas de 1975 y 1978, en 1IÍrt11d de la 

imporlancia y trascendencia económica alcw12nda por algunas ramas de 



aclividad industn'al, romo son los casos de la celulosa y papel; produclos 

qufmiros, incluyendo la química, fannacéutica y medicamentos; empacado, 

enlatado y en11asado de alimentos; calera; 11idn'era; tabacalera y maderas 

básicas, así romo la necesidad de generalizar el cumplimiento de las 

obligaciones de /os patrones de capacitar a sus trabajadores y de establecer 

med_idas de segun'dad e higiene , que se ronsideraron pn'on'tan'as, se 

adidonó la fracción XXXI del Apartado • A• del articulo 123, lo que 

automáticamente aumentó la rompetencia de las autoridades federales. 

En 1976, se reformaron los artículos 28,97,103 bis, 

121,122,127,151,156,600,606,661,726 y 777 de la Ley Federal del 

Trabajo, ron el objeto de señalar el procedimiento para proceder a los pagos 

adidonales de repartos de utilidades; para que FONACOT pudiera ronceder 

créditos y éstos fueran deducibles del salado; para la 11alidez de la cláusula 

de admisión sindical, sobre los dered1os de preferencia que establece la ley; 

y para la creación de juntas federales espedales de conciliación y arbitraje, 

para facilitar la descentralización 

En 1978, mediante reformas a la fracción XD del 

apartado • A' del articulo 123 ronstitucional, así como la adición en el Titulo 

Cuarto de la Ley Federal del Trabajo, ron un capítulo m-Bis, que romprende 

los arllcu/os 153-A a 153-X y ron la modificación de /os artículos 

3,25,132,159,180,391,112 y otros se incorporó y reglamentó la obligación 

de las·empresas para capacitar y adiestrar a sus trabajadores; asimismo se 

adicionaron los artículos 512-A A 512-F, 527-A Y 539-A a 539-F, para 

prever el establecimiento de las unidades administrativas encargadas de 

promover, controlar y evaluar la aplicación de didia obligación. 

En el mismo mio de 1978 se adicionó con un pn'mer 

pán-afo el artículo 123 constitucional, para establecer como nuevo deredm 

social el que toda persona tiene dereclio al trabajo digno y socialmente útil. 
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C:nmn msultadn rle lo f11erw expm1sirm riel demrJ1n 

del. trabajo, en 1978 se adicionó con el capítulo XVI del 7Ttu1o Sexto dela Ley 

Federal del Trabajo, que comprende los artículos 353-A a 353-1, destinado a 

regular el trabajo de médicos residentes en un penado de adiestramiento en 

unn espP.r.ia/idad fin 19RO, sP. adicim1ñ P./ r.npít11/n XVTf, rp1P. r.mnpmnrlP. /ns 

artículos 353.J a 353-U, destinado al trabajo en la Universidades e 

Instituciones de Educación Superior Autónomas por ley. 

P./ ?.1 dP. nir.iemhm dP. 1979 t1111n P./ Gnl1iP.mn romo 

propósito principal, implantar una administración ef= pam organiz.ar el 

país, que contribuyem a gamntiz.ar institucionalmente la eficiencia, la 

congruencia y la honestidad en las acciones publicas 

/.ns nnrmas r¡11P. ngP.n al pmmRn, pnm almnwr la 

justicia deben obligar a la ejicierlCÍa no basta con la posible aplicación de 

una norma, también es menester que ello se haga con justicia; y es 

necesario que se norme con reditud y que se haga con oportwu'dad, porque 

In mr:~mn P.xperiendn hl~tñrim lrn rlP.mnstrndn quP. la ftmtir:ia rp1P. RP. mtnrria 

es justicia que se deniega 

P./ P.RftJP.77.ll dP./IP. mnmntmrsP. P.11 mlitar rpm lni; 

conflictos presentados ante las Junta de Conciliación y Arbitraje se 

rezaguen y, además; procumr que lleguen puntualmente a la cita con la 

justicia; de lo contrario, las circunstancias podrían ser amsal/adoras, y la 

mr:upP.mdñn P.x:rgirá. mdn 11ez P.Rft1P.T7.llR Rll[lP.n'nrPS n lni; rp1P. RP. ffi?lliP.rnn 

ahoro. 

P./ pmyP.ctn sP. pm.~P.11lcJ n In mnRidP.mdñn rlP.l 

Pader Legislativo procura ofrecer más claridad en la estructura procesal 

para lo cual se incluyen, hipótesis nomiativas iendientes a la celeridad, 
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eliminando etapas y actos procesales que en nada alteran la equidad 

jurídica de las parles. 

Se acent1ím1 los pn'ncipios de oralidad e inmediatez 

que generalmente se encuentran estrictamente vinculados. Su origen en 

realfdad es muy antiguo y solamente la cmnpleja evolución ele los 

procedimientos civiles y mercantiles en los últimos siglos hizo prevalecer 

marcadamente la tácJica estricta y el relativo distanciamiento entre los 

juzgadores y las parles. Desde luego que ningún sistema es puramente oral 

o escrito; pero en cualquier caso es un liedm nacional e internacionalmente 

admitirlo, que en proceso laboral debe predominar la oralidad e inmediatez, 

ya que tales principios simplifican el curso de los juicios y permiten a los 

tribunales apreciar mejor los razonamientos de las parles y el valor real de 

las pruebas desahogadas. 

Las Juntas de Conciliación y Arbitraje tendrán la 

obligación de tomar las medidas necesan'as para lograr la mayor economía, 

concentración y sencillez del proceso. Estos principios se encuentran 

relacionados ron los de oralidad e inmediatez, aún cuando no pueden 

considerarse como equivalentes. 

Se establece que las Juntas deberán dictar sus 

resoluciones en conciencia, subsanando la demanda deficiente del 

trabajador en los términos previstos en la Ley. En la disposición relativa se 

involucran dos importantes principios procedimentales que ameritan un 

comentario: Los de libre apreciación de las pmebas y de igualdad de las 

parles en el juicio. 

La igualdad de las parles en el proceso es un 

importante pn'ncipio juridico que se consenm a través del articulado 

propuesto. Pem esta dedaració11 no seria suficiente, si al mismo tiempo no 
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se hicieran los ajustes necesarios, que la experiencia de los tribunales 

sugiere, con el propósito de equilibrar realmente In situación de las partes en 

el proceso, de manera particular subsanando, en su roso, la demanda 

deficiente del trabajador para evitar que, por inmrrirse en ella alguna falla 

técnica con base en la ley y sus reglamentos, el acJor perdiera deredws 

adquiridos durante la prestación de sus servicios. los que tal uez constituyen 

la mayor parte de su patrimonio, o bien la posibilidad de ser reinstalado en 

su trabajo y continuar laborando donde mejor pueda desemperiarse. 

En él capitulo de principios procesales, se estipula 

que las autoridades administrativas y judiciales están obligadas a auxiliar 

a las Juntas de Conciliación y las de Conciliación y Arbitraje, lo que es una 

consecuencia lógica de la unidad de acción y de objetivos que caracten'za al 

Estado y que se expresa, entre otras fonnas, en la acJuadón coordinada de 

s11s diferentes órganos. 

Él capitulo V esta int~do por un conjunto de 

normas que rigen las actuaciones de las Juntas y que propiciwi que se 

desarrollen de wi modo lógico, sencillo y regular y que tengan la finneza 

juridica que debe caracterizar/as. Asimismo, él aniculo 712 establece que la 

sola presentación del escrito inicial inJenumpe la prescripción respecJo de 

quien resulta ser el patrón del trabajador, estimándose que didio articulo 

debe conservar su significado, aún en el caso de que la Junta ante la que se 

presentó resultara ser incompetente, ya que ello demuestra fehacientemente 

que el trabajador no ha dejado transcunir el témrino que le da la Ley para 

presentar su demanda y reclamar las prestaciones que en su concepto se le 

adeudan; consecuentemente, no se trata de un roso de inadividad procesal 

que deba sancionarse con la pérdida del deredw de la acciótL 

Se acentúa también el principio de inmediatez, al 

requerirse la presencia jisica de las pmtes o de sus representantes en las 
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m1rlienr.i11., rpm se mfrilmm, pllP.st.n rplP. s11 n11sP.nr.i11. puP.rlP. lmP.rlP.s 

consecuencias procesales adversas que, aun cuando son propias de todo 

proceso en el laboml adquieren w1 significado especial. En efecto, sabemos 

q11e las Juntas son tribuno/es de conciencia, de integración y caracteristicas 

prnrlominnntmnP.nlP. snr.in/P.s y rpm su fimr.ión ·'P. rle/JP. rlP.smrollnr mn In 

participación de los interesados, especialmente si se toma en cuenta que en 

la conciliación, la supemción voluntan'a de las diferencias entre aquellos, 

constituye parle esencial de sus atribuciones. Antes de fijarse y precisaise 

la litis, dP./JP. busr.arsP. P./ nr.11P.rrlo supP.mndo /ns r.ontm11P.rsins y nlr.nn711r la 

solución justa por esta vía; para lograrlo, el principio de inmediatez 

constituye un buen punto de partida 

P,n él 11rlimlo 7'J.1, r¡11P. orrlP.na r¡uP. tnrlns las 

actuaciones serán aulorizadas por el Secretario, o por los funcionarios a los 

que estuvieren encomendadas las diligencias, y que agrega que lo actuado 

en las audiencias se hani contar en adas, se aprecia clammente que la 

nrnlirlnd rp1P. predomina P.n P.l promso, na P.xr.luyP. In. nP.C:P.san·a P.lnhnmdcín 

de documentos que pennitan integrar un expediente y dar unidad y certeza 

a todos los aclos procedimentales. 

SP. m1tnri7ll n los presirlrmtP.s rlP. /ns , /untns y n los 

auxiliares pam emplear medios de apremio estrictamente enumerados en la 

Ley para que aseguren la concurrencia a las audiencias de las peiso11as 

cuya presencia sea indispensable para el desarrollo de aquéllas. Con esta 

ntn'/mdcín, sP. tmtn solmnP.nfP. dP. n.•P.gumr In mmr.hn nonnnl rlP.I 

procedimiento que es de orden publico y de ev1lar que se enlorpezca u 

obstaculice la fu11Ción jurisdiccional de los tn'bunales del trabajo, sin que ello 

implique la imposición de una doble sru1c1iín, por la comisión del mismo acto. 

AdP.mcís P.11 11111chn.• r.asos los pmwnos ritnrlns snn llmv.ms, rpw nn rfp,/JP.n 

identificaise con los terceristas, pe1sonas ajenas al juicio y que 

frecuentemente no tienen mayor interés en sus resultados. 
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En 1980, se efectuó el mayor mí mero de ref onnas a 

los arlículos originales de la Ley Federal del Trabajo modificándose en su 

integridad los Títulos Catorce, Quince y Dieciséis, adicionando él arliculo 17; 

y derogando los arlículos 452 a 458, 160 a 465, 167, 468, 470 y 471, para 

establecer las bases de un nue110 deredw procesal del trabajo y precisar las 

consecuencias jurídicas para el patrón por falta de aviso de despido al 

trabajador. 
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CAPITULO fil 

PROCEDlMIENTO LABORAL 

AJ PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO PROCESAL LABORAL 

a) PubUcldad 

b) Gratuidad 

e) Inmediatez 

dJ Oralidad 

e) Dlsposlti110 

j} SUplencla de la queja 

g) Flexibilidad y Sencillez en el proceso 

h} Concentraclón 

B) CARACTERÍSTICAS DEL DERECHO PROCESAL LABORAL 

C) SUJETOS DE LA RELACIÓN PROCESAL LABORAL 

D) RESOLUCIONES LABORALES 
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AJ PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO PROCESAL LABORAL 

/,os prindpins riP./ riP.mr110 pmmsnl riP.l trnhnjo, en 

su aceptación filosófica, son las máximas o verdades universales del 

derecho que /tan se11Jido para orientar la misma ley positiva. 

nP. nr.iJP.ma mn In P.Sr.IJP./n histñrir.n, los pn'ndpios 

de dereclto son aquellos que /tan nacido de los pueblos a lravés de su 

devenir histórico en el tiempo y en el espacio y que igualmente /tan sido 

fuentes de i11Spiración paro. los legisladores al crear el acto legislativo, es 

riP.rir unn justir:in snr:inl P.S In. qlJP. SP. tmtn rle impnrlir en los Trih1mn/P.s 

laborales. 

P,frnn Rmmja nnmu. rP.SpP.dn n. P..~te tema P.Xpmsn 

que el dereclto del trabajo, al igual que las demás ro.mas del ordenamiento 

jurídico positivo, es una solución política, en nombre de la idea de justida, a 

un problema social En consecuencia las nom1as jwídioo /abara/es b'ene un 

rlahlP. .fimrlnmP.nln es In justir:in y r.nn. P.lln. SP. r.alomn ji1P.m riel tiP.mpa y 

espacio, se nutren en los principios que se presentan oomo consustanciales 

oon la natum/eza del hombre viviendo en sociedad, altom bie1~ en un orden 

r.anr:mta y prñximn, P.Xpmsn P./ ml~ma nutor, su jimrlnmP.nta es 1mn frien riP. 

/ajusticia, en nuestro caso la llamada• idea social de /ajusticia' o, sii1 más 

la Justicia Social que se recoge y formalim en las reglas y dedarociones del 

Co11Stitució11 Polltica, es decir, en las leyes fundamentales. 

!.a.~ principia.~ riP.I rlemrhn pmr.P.snl no SP. 

expresaron, con claridad en las reglas de la ley de 1931 ni en la de 1970. 

Podían inferirse, sin embargo lo fundamental es que el derecho procesal 

laboral respondía a la idea de igualdad de las pa11es en el proceso. En eso 
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radicaba una diferencia importante que indebidamente vinculada a esas 

reglas mudio más al espíritu predominante en el deredio rolectivo que en el 

individual o en el administrativo. 

En la ley de 1980, en el nuevo 'ITtulo Catare~ de la 

ley, .Ita puesto, en cambio, de manifiesto, una nueva política procesal que 

destaca a los principios y rompe en fonna dramática ron la tesis de 

igualdad que ahora, en vez de ser w1 punto de partida es, el objetivo a 

cumplir a través de un proceso netamente tutelar. 

De acuerdo con la escuela ltistórica, los principios 

de deredw son aquellos que /tan nacido de los pueblos a través de su 

devenir ltistórioo en el tiempo y en el espacio y que igualmente han sido 

fuentes de inspiración para los legisladores al crear el acto legislativo, es 

decir, han servido para on'entar al deredw mismo. 

El deredw procesal del trabajo, se rige por 

pn'ncipios especiales y particulares que poco a poro le han dado autonomía 

y para tal efecto el artículo 685 dela Ley Federal del Trabajo detennina: •E/ 

proceso del dereclw del trabajo será público, gratuito, inmediato 

predominantemente oral y se iniciará a instancia de parte. Las juntas 

tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor 

economía, concentración y sencillez del proceso. 

Respecto a este tema existe discrepancia entre los 

autores laboralistas, quienes dan su propia clasificación de los principios del 

deredw procesal laboral, de estafonna tenemos que: 

Para Eduardo Stafforini, siguiendo a Juan 

/lfenéndez Pida/ considera q1ie en el dereclw procesal laboral argentino se 

pueden reconocer los siguientes principios: 

69 



a) Oralidad 

b) Inmediatez 

e) Dispositiuo 

d) Sencillez y economía 

e) Co11centración, celeridad y publicidad1B 

Para Carlos Coquijo Costa extensiva e11unciación de 

los principios del derecho procesal y señala que existen los siguientes 

prindpios de deredw procesal laboral: 

a) Fi11alidad social 

b) Ritmo sumarisimo 

e) Simplicidad extrema 

d) Jun·sdicdón laboral especializada como 

consecuencia de la autonomía 

e) Gratuidad 

f) Despersonalización de las partes 

g) Jus postulandi de los litigantes 

li) Foro de elección del trabajador 

i) Re/aci611 procesal tutelar y la compensación 

i11directa de las desigualdades e11tre las partes, 

aeando otras desigualdades 

j) Consideración de intereses colectiuos 

k) Disposición, por el Juez de los medios 

preparatorios 

/) Primada de la realidad o la verdad real sobre la 

11erdad formal 

m) lriuersión dela rorga de la prueba en be11eficio 

de los trabajadores 

18 STAFFORINI EDUARDO R. Derech~ Procesal Social, Buenos Aires Arg'.ntina. 1954. Pág. 87 
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invoca los principios de: 

n) Interpretación, en caso de duda en favor del 

trabajador 

o) Rigor en la dedaració11 de nulidades, casi 

siempre subsanables 

p) Empleo amplio dela equidad 

qJ Aplicación subsidiaria del deredw prooesal 

común orientada por los principios de justicia y 

equidad y por las normas liásicas que inspiran e 

informan el deredw material del trabajo 

r) Ultra penetración de las sentencias 

s) Extensión del resultado del prooeso a quienes no 

fueron parte del mismo 

t) Frecuente parlidpación del sindicato en el 

prooeso 

u) Posibilidad del Juez de Trabajo de promover de 

oficio, la exención y la ejeculoriedad, aunque 

provisoria o limitada dela sentencia de primer 

grado 

u) Atribución al Juez de traliajo de poderes de 

iniciativa propulsivos y asistencia/es. 

En la perspediua peruana de Jorge M. Angulo 

a) Publicidad 

b) Oralidad 

e) Inmediatez 

d) Celeridad 

e) Concentraaón 

Por último el profesor HécJor S. Maldonado señala 

que son p'ri11cipios de dered10 procesal del trabajo: 
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a) Igualdad de las parles 

b) Dispositivo 

e) lm¡mlso promsal 

d) Erononúa procesal 

e) Concentración 

f) Inmediación 

g) Celeridad procesal 

h)Oralidad 

i) Buena fe o lealtad procesal 

j) Libre apreciación delas pruebas. 

El dered10 procesal del trabajo en México, se rige 

por principios especiales y particulares que poco a apoco le han dado 

autonomla y para tal efecto el arlímlo 685 de la I,ey Federal del Trabajo 

detennina: • El proceso del deredw del trabajo será público, gratuito, 

ironediato, predominantemente oral y se iniciará a instancia de parle. Las 

Juntas tendrán la obligación de tomar las medidas neresarias para lograr la 

mayor economía, concentración y sencillez del proceso. 

En la ley Federal del Trabajo se enuncia en /os 

artículos 685, 686, 687 y 688 la siguiente clasificación: 

a) Publicidad 

b) Gratuidad 

e) Inmediatez 

d) Oralidad predominante 

e) Instancia de parle (Principio dispositivo) 

f} 1illela en /Jenejicio del trabajador (suplencia de 

/aqueja) 
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g) Inmutabilidad del proceso 

lt) Fncullamiento a las juntas para regularizar el 

procedimiento sin revocar sus pmpias 

resoludones 

i) Infonnalidad con la sola exige11cia de que se 

precisen los puntos petitorios 

j) Auxilio delas demás autoridades administratiuas 

y judiciales. 

A manera de condusió11 y vistas las diuersas 

manifestaciones de los doctrinarios del deredw laboral diremos que los 

principios procesales laborales son los siguientes: 

a} PUBLICIDAD 

Se ha de e11tender como el derecho que tienl'las 

partes a presenciar todas las audiencias o diligencias, excepto aquellas 

expresamente establecidas por la ley, como seria la de audiencia de 

discusión y votació11 del laudo o por razones del buen servido o morales. 

Al respecto el artículo 720 de la Ley preuiene 'que 

las audiencias serán pub/iros: La junta podrá ordenar de oficio o a illStancia 

de parle, que sea11 a puerta cerrada cuando lo exija el mejor despad10 de 

los 11egocios, moral o las bue11as costumbres. 

b} GRATUIDAD EN EL PROCESO 

La gratuidad en el procedimiento laboral deriva del 

artículo 17 de 11uestra carta mag11a que detennina que: •nadie puede ser 
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apn'sionado por deudas de carácter puramente civil. Ninguna persona podrá 

hacerse jusricia por si misma, ni ejercer violencia para redamar su deredio. 

/,os tribunales serán expeditos para administrar juslida en los plazos y 

ténninos que fije la ley; su servicio será gratuito quedando en consecuencia 

prohibidas las costas judiciales' 

Además en él arliculo 685 se establecen los 

principios procesa/es de deredw ele/ trabajo, en el que se seria la que el juicio 

laboral será totalmente gratuito y, por lo tanto, las juntas de Conciliación y 

Arbitraje bajo ninguna circunstancia pueden cobrar rostas por el desarrollo 

de su actividad jurisdiccional. 

e} INMEDIATEZ O INMEDIACIÓN DEL PROCESO 

El principio de imnediatez consiste esencialmente 

en que los miembros de las Juntas de Conciliación y Arbitraje deben estar 

en contacto personal con /as parles: reciban pruebas, oigan sus alegatos, 

las interroguen, ele, para obrar con mayor justicia 

Consiste en que el Juez o el Tribunal, que tenga que 

conocer y fallar el negocio o conflicto laboral, deberá estar en contacto 

directo, en relación próxima, cercana a las parles y deberá presidir, de ser 

posible, todas las audiencias a fin de que conozca el negocio, no a través del 

secretario, en el acuerdo sino precisamente, de fonna inmediata, a fin de 

dictar una sentencia justa 

l'or ello las Juntas están obligadas a recibir todas 

las ciedaradones y presenciar lodos los actos de prueba, bajo la más 

estricta responsabilidad del funcionamiento que atiende: asimismo, los 
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miembros de las Juntas podrán liacer libremente las preguntas que juzguen 

oportunas a las personas que inten1engan en las Audiencias, examinar 

documentos, objetos o lugares en atención de que el rleredw procesal del 

trabajo es profundamerde dinámico y ltwnmw, por la 11iltllraleza misma de 

los intereses en el juicio. 

dJ ORALIDAD EN EL PROCESO 

El deredw procesal laboral se desarrol/a oon base 

en audiencias, en las que las parles comparecerán a ltacer valer sus 

deredws, teniendo la posibilidad de exponer oralmente sus pretensiones 

ante la Autoridad. Por ello se le ubica romo un proceso eminentemente oral. 

Se deduce que, por didia característica, predomina 

la palabra hablada sobre la escrita, aunque no necesariamente se quiere 

decir con ello que no /laya nada por escrito, ya que no podría roncebirse un 

proceso totalmente oral debido a la necesidad de la constancia escrita, 

ocasionada por la imposibilidad material de que el juzgador pueda 

oonseroar en la materia todo el desarrollo de un ronjlicto. Al respecto el 

articulo 685 de la Ley Laboral establece que el proceso laboral es 

predominantemente oral. 

Él articulo 713 de la ley en comento prevé que en 

las audiencias que se celebren se requerirá de la presencia física delas 

partes o de sus representantes o apoderados. En virtud de que le deredw 

del trabajo es de naturaleza especial, es decir eminentemente oral. En el 

caso de que no fuera as( se tendría perdido el rleredio para alegar o 

justifimr las pretensiones aducidas en el juicio. Por ello es que en ningún 

wocedimiento, ni aun en el penal, tn'unfa la oralidad tan rotundamente 
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r.mim P.n el demrlm pmmsal dP.1 tmhajn, P.Rtn se debe, i11rl11dn/ilP.mente 11 la 

necesidad de que haya contaclo directo entre la autoridad y el litigio para in 

mejor conocimiento del negocio y la imposición de una autentica justicia 

laboral. 

e] PRINCTPIO DISPOSITIVO 

las ,/iu1tas de C:nnr.iliar.iñn y Arhitmje 11n p11P.dP.11. 

manifestarse si las partes, los interesados, no actúan; es decir, para que el 

poder jwisdiccional interoenga por conducta de sus titulares, es necesario 

que los particulares promuevan, ejerciten sus acciones. Este pn'ncipi'o se ha 

llmnnrln trndicinnalmP.ntP. inicintirm n 1i1stnnr.ia. de partP., tnl y r.nma nt:11rrP. 

en el derecho procesal laboral, la impulsión del proceso tiene plena 

aplicación 

T.a antP.n'nr supnnP. q11e P.l jiogadnr nada p11ede 

hacer si previamente no se lo piden los particulares. Ya los romanos dedan: 

nema judex sine actore: no hay juez sin partes. 

F.stP. prinr.ipin es P.l np11P.stn al pn'nr.ipin n pmnesn 

inquisitorial en donde se usaba la oficiosidad como nonna del proceso. 

F.n P.1 artir.uln 77'), de la f.ey FP.fieml dP.1 Tmlmjn RP. 

nota claramente este principio, el cual señala lo siguiente: 

' C:11nndn paro r.nntim111r P.l tmmitP. del juir.in P.n lns 

ténnino..~ del articulo que antecede (771 ), sea necesaria promoción del 

trabajador, y este no la haya efectuado dentro de un lapso de tres meses: el 

Presidente de la Junta deberá ordenar se le requiera p1ra que la presente, 

npmr.ihiP.ndnlP. dP. q11P. dP. nn hamrln n[lP.mm la mrlw:idarl a. que se rnfiem P.1 

articulo siguiente (773) ... • 
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GlnmmenlP. sP. sP.1111/11 en P.SIP. nrtir.uln r¡ue r:unndn el 

avance del proceso depende del impulso del actor, no puede comprender ni 

abarcar, ni implicar los casos en que el impulso del proooso dependa de w1a 

adividad ajena 

¡;;¡ pmr.eptn n/11de a In.~ esr.11'1os, pmmnr.innP.s n 

alegaciones de las partes ante la Junta, para sentar el principio de que esas 

adiuidades no están sujetas a fom1a alguna La intención del preoopto es 

clara; se trata de las actividades de las partes y no del proceso en si 

,n SVPLENCCA DE LA QUEJA 

/,a. RP.grmda parte dP.l artimln óRS q11e f11e 

reformado en 1980, previene que: 

Gunndn In demnndn. del trohojadnr Rea 

incompleta, en cuanto a que no comprenda todas las prestaciones que de 

acuerdo con esta ley deriven de la acción intentada o prooodente, conforme 

a los hechos expuestos por el trabajador, la Junta en el momento de admitir 

la. demm1dn. RP.n. nsr.um n rmga se pmmderá en /ns tP.rminn.~ priwi.~tn.~ por el 

articulo 783 de esta ley'. 

f)ir.hn nrtimln pre.~P.ntn rln.~ Rit1mdm1P.s j11ridir.as 

totalmente diferentes a saber: el supuesto que la demanda del trabajador 

sea incompleta y que la misma sea oscuro o vaga 

P,11 el primer msn, la dP.manda inmmpletn, en 

cuanto no contenga o comprenda tadas las prestaciones que de acuerdo oon 

la ley den'van de la acción intentada por el trabajador, la Junta en el 

momento de admitirla subsanara las omisiones, precisando cuales son 
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todas aquellas prestadones que por la ley le corresponden y que olvido u 

omitió demandar el trabajador. 

E11 la segunda liipótesis, y de acuerdo con el 

artr'c:ulo 873 relacionado con el 85 de la Ley en romelllo, tratándose ele que 

el actor sea el trabajador o sus beneficiarios, la Junta serialará los defectos 

u omisiones en que han incurrido por irregularidades en la demanda o 

cuando se lnibieran ejercitado acciones contradicton'as y fijara un termino 

de tres días para que sean subsanadas didws irregularidades. 

Este principio oonstituye una salvedad al deredio 

estricto, porque suplir la deficiencia de la queja, por parte de las Juntas de 

Conciliadón y Arbitraje, implica que estas no deben ceriirse a los oonceptos o 

pretensiones aducidas en la demanda, sino que deben de subsanar la 

demanda por inoompleta o prevenir que corrijan cuando sea vaga u oscura, 

pero no pueden alterar los heclios en que se funda la acción ejercitada 

Consideramos que esta facultad es obligatoria para 

las Juntas, ya que en forma imperativa el artimlo 685 de la Ley aduce que 

el admitir la demanda, la Junta, subsanara esta y no emplea una locución 

optativa •podrá suplirse', oomo seria en materia de amparo la facultad 

discredonal de suplir la demanda de garantías respecto de la materia 

laboral. 

El sector patronal con sobmda justificación se 

pronuncio en oontra de esta suplencia de la queja que se introduce en el 

procedimiento laboral, porque rompe oon el principio de pan'dad procesal que 

se traducirla en que ambas parles deben tener las mismas posibilidades e 

igualdades en el proceso, oonfundiendo la desventaja social ele un 

trabajador en el proceso mismo. 
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Este principio implica: 

• 1.· Inclusión de las prestaciones que no reclamo el 

actor;_ pero que deri11en de las acciones i11te11tadas. 

2.· Bjercicio ex oficio de las acciones 110 intentadas 

que resulten de los hechos expuestos por el trabajador. 

3.· Exe11ció11 al trabajador de la carga de la prueba 

y su desplazamiento al patrón, quien deberá exhibir los documentos que de 

acuerdo con las leyes tiene la obligación legal de amserocir la Empresa. 

4.· lmputaci611 general al trabajador de la oarga de 

/aprueba.' 

g) FLEXIBILIDAD Y SENCILLEZ EN EL PROCESO 

En el dered10 laboral el legislador no tomo en 

consideración que forzosamente una de las partes, el trabajador, es una 

persona económicnmente débil y que esta en desventaja frente al patr61L 

Didia Caraderistica deriua de imperativos legales, 

en el sentido de que el deredio laboral no exige forma determinada en las 

comparecencias, los escrito, las promociones o alegaciones, tal y como lo 

consignaba el articula 685 de la Ley Federal del Trabaja de 1970. 

Sin embarga se1lalan Rafael 'I'e11a Suck y !fuga /talo 

Morales que "didw facultad al referirse a los proyectos de laudos se 

encuentra limitada par la fracción W del articula 885 al declarar las 

consideraciones que fundadas y mati1mdas se deriven , en su roso de lo 

alegado y probado, respecJo del dicJamen Se infiere, que cum1do no 
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estudian las cuestiones debatidas y los argumentos, expuestos analizados 

· ·. tod~s y roda una de las pmebas aportadas falta el ¡m'ndpio de congruencia 

qile debe mediar en los laudos y las pretensiones dedua'das por las partes 

en el juicio, toda 11e:-. que en proceso se deben mspetarlns gnrm1tíns de 

legalidad, audiencin, fundamentación y moti11C1ción.' 

1/ CONCENTRACIÓN 

De ncuerdo con la naturaleza del deredw lnboral, /os 

juicios deben ser bre11es en su tramitación. El principio de concentración se 

encuentra precisado fundamenta/mente en los siguientes artíru/os: 

1. 

2. 

Los incidentes se tramitaran dentro 

del expediente principal donde se 

promueve, salvo /os casos previstos 

en la Ley Federal del Trabajo. 

Cuando se promueva un incidente 

dentro de una audiencia o 

diligencia, se substanciara y se 

resolverá de plano, oyendo a las 

parles, conrinuándose el 

procedimiento de inmedinto. 

Cuando de rmte de nulidad, 

competencia y en los casos de 

ncumulación y excusas, dentro de 

lns veinlicuatro horas siguientes se 

setlalará día y /tora para la 

audiencin incidental en la que se 

resol11erá. ( artimlo 763). 
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3. Además de acuerdo con el articulo 

848 de la Ley, las resoluciones de 

las juntas no admiten ningún 

recurso. Las Juntas no pueden 

revocar sus propias resoluciones, 

solo las partes pueden exigir la 

responsabilidad en que incurren 

sus miembros. 

Congruentemente con este tratamiento legal, el 

articulo 686 de la Ley expresa que las juntas ordenaran que se corrija 

cualquier irregularidad que notaren en /a substanciación del proceso, para el 

efecio de regularizar el procedimiento sin que ello implique que puedan 

revocar sus propias detenninaciones (regularización del procedimiento). 

B) CARACTE.RiSTICAS DEL DERECHO PROCESAL LABORAL. 

Por cuanto hace a las roracleristicas del Dereclto 

Procesal Laboral, Néstor de Buen realiza un análisis de las mismas, 

partiendo de las ideas expuestas por Alberto Trueba Urbina y Francisco 

Ross Gamez, pro lo que en este mismo apartado expondremos el punto de 

vista de dicho autor. 

Néstor de Buen se1iala que las caracleristicas son, 

en alguna medida, el resultado de esos pn'ncipios vertidos ya e11 

disposiciones concretas que atribuyen al deredw procesal del trabajo u11 

modo de ser diferente. B/ ejemplo que cita y que adara la diferencia es el del 

principio de inmediatez en virtud del cual los funcio11an'os que ltabrá11 de 
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reso/rJer los amflictos tienen que intervenir en lodo el proceso para poder 

sensibilizarse ante su mardm y estar en condiciones de resolver 'en 

ccmciencia' tal y como lo manda el articulo 811 de la Ley Federal del 

'l'rabajo, el cual detennina que se trate de un procedimiento sencillo, de tal 

manera que puedan ronducirlo quienes par ser representantes seclariales no 

necesariamente son pleitos en deredw. El pn'ncipio de rule/a en l1eneficio 

del trabajador produce, romo caraclerística, el trato desigual a las parles.19 

Para Ross Gamez las características del Deredw 

Procesal del Trabajo serian las siguientes: 

a) Autonomía científica 

b) Oralidad de la forma 

e) Sencillez en las fonnalidades 

d) Flexibilidad de la ley 

e) Laudos a verdad sabida y en roncienciaW 

Señala Néstor de Buen que ron respecto a la 

definición de Trueba Urbina , es necesario puntualizar que el dered10 

procesal del trabajo no ronstituye un instmmento de la lru-ha de dases, sino 

por el contraria, el deredw es el freno de mayor efectividad en ronlra de ese 

fenómeno eronómico y social, si se parle del supuesta de que tanto el 

articulo 123 ronstilucional como la Ley Federal del Trabajo 110 son mas que 

instrumentos que expresan el definido programa capitalista, no obstante sus 

indiscutidas tendencias sociales, resulta evidente que sus disposiciones no 

podrán ser el 11elúculo sino el obstáculo a la ludia de dase. 

"DE BUEN Néslo1. Derecho Procesal del Trolliljo. México. i99ó. Pág . .\ó 
211 ROSS GAMEZ, Francisco. Derecho Procesal del Trabak'. ~léxico. l!lSó. Pág.10 
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En cuanto a la concepción proteccionista señala el 

11iismo autor que no constituía una caraderística del deredw procesal del 

trabajo en México en la Ley de 1970, escasamente podrá descubrirse un 

principio de t1Jtela cm e/ artículo 18 que obliga, en caso de duda, respedo de 

la interpretación de las nonnas de trabajo a entenderlas de manera que 

favo.rezca al trabajador. Sin embargo es justo reconocer que ahora, a paitir 

de la refonna que entro en vigor a partir del 1 de mayo de 1980, la /unción 

tutelar de las 11on11as del proceso laboral es algo que ya no se puede 

discutir. Señala además que en gran medida se debe a las ideas del propio 

maestro 'JhJeba. 

Por lo que respeda a la condición reivindicaton'a 

señala que tampoco es una cualidad natural del proceso. En primer tennino 

porque la tesis que expresa 110 juega en n'gor, ron el concepto jurídico de 

reivindicación que aaión que se ejeroe para la recuperación de las cosas 

que son de la propiedad de quien /1a sido desposeldo de ellas y su efedo es 

que se le entregue a quien ejerce la acción, ron sus frutos y accesorios. En 

segundo lugar, porque solo desde una licencia literaria y pasando por 

enci'rna de las exigencias cientificas podría admitirse, respecto de nuestra 

disciplina esa cualidad 

Por lo que se refiere al pensamiento de Ross 

Gamez, señala que confunde el efecto de ciertas condiciones del deredto 

procesal laboral con lo que podría caracterizarlo. Para Néstor de Buen es 

evidente, que la Autonomía no es una cualidad diferenciadora. Tampoco lo 

son, en definitiva, al menos para intentar colowr al deredto procesal del 

trabajo en un lugar exclusivo, ni la oralidad en la fonna, que por a'erlo no es 

absoluta, ni la sencillez, de la que partia'pa también el dered10 penal, ni lo 

que denomina Ross Gamez la flexibilidad de la ley que, dioe 'implica ni mas 

ni menos que la aplicación dela equidad en la imparlición del deredio, o sea, 

toma en cuenta las pmticularidades especificas que se repite en el articulo 
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1857:, qrie ·obliga a resolver las controversias, a falta de ley expresa, 

de:adlend~ a favor del que pretenda obtener el lucrn. Por otra parte de 

,e,vit~~e}Jeljuicios y 110 a favor del que pretenda obtener el lucro. Por otra 

.·/i'ci~~ oabe /1011er en tela de juicio el concepto de equidad en que se apoya 

: ;·~Jf~ Qamez, al menos desde la perspectiva laboral, ya que el arliculo 17 

defa Ley Federal del Trabajo no pennite su aplicación para atemperar el 

rigor de Ja ley, sino • a la falta de disposidón expresa en la constitución, en 

esta ley o en sus reglamentos ... ' 

Si parece, en cambio una cualidad diferencial del 

proceso laboral, el que los laudos se dicten a verdad sabida y buena fe 

guardada y apredando los /lec/los en oonciencia, sin necesidad de sujetarse 

a reglas o fomiulismos sobre estimación de las pruebas, tal y como manda 

el articulo 811 de la Ley Federal del Trabajo, ya que ello implica un sistema 

distinto del que se sigue en otros procesos. 

Para Néstor de Buen, las roracteristicas que 

distinguen al deredw procesal del trabajo en otros dereclws son las 

siguientes: 

a} Es deredw tutelar de una de las partes en el 

proceso. 

b} Las resoluciones de los tn'bunales del trabajo no 

solamente dedaran la inobservancia ele un /Iedw !J detenninan sus 

consecuencias sino que, además dan nacimiento a nuevas amdiciones que 

deberán ser cumplidas en una detenninada romuniclac/ laboral. Esto pone 

de manifiesto el propósito constitutivo de las denominadas sentencias 

colectivas que ponen fin a los oonfiictos colectivos de caráe1er económiro. 

e} Las autoridades laborales del>t'n de apreciar los 

hed10s 'en ronciencia 'al dictar sus resoluciones. 
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d) /,a integmr.ión de los tri/J11nn/es de tmhnjn es 

esencialmente sectorial.21 

C) SUJETOS DE LA RELACIÓN PROCESAL LABORAL 

f)or.tri11nrimn1mte pm1P. es rp1ie11 pmtendP. fmntP. o 

quien se pretende y se precisa que se trata de un cxmoepto estn'damente 

prooesal, ya que la calidad de parte de la titulan'dad adiva o pasiua de una 

pretensión. En este sentido para Guasp la vieja distindón entre las parles 

mnterinle.~ y fnnnn.les, rp1P. nlride n ln mntmpnsidón de interese en 

relaciones juridicas ordinan'as y contraposición de intereses en un proceso, 

carece de importancia. 

T.n posir.ifm dnhlP. o pn'nripin de dunlidnd dP. lns 

partes si(Jnifica que en todo proceso hay, neoesariamente, dos partes y no 

pueden ser mas de dos. 

La posición igua.l al principio de igua.ldad de las 

· partes; signifim pnm Guasp rpm In r.nndirifm de mda pnrt.P. debe tener un 

contenido equivalente, es decir, que no pueden difen'r en sustancia los 

deberes y derechos de una parte y otro. 

/,n IR.y Federal del 1mhnjo por rngln gP.neml 11tili7.n. 

la expresión •partes' cuando se refiere a ambos pretendientes en el proceso 

laboral y 'acto1' y 'demandado' ruando alude a cada una de ellas. A 

quienes concurren al proceso en función de un interés distinto se les 

dP.nnminn. ' !P.rmms'. Sin P.1nhnrgn dP. nr.1111rdn n In etapa pm<'R.~nl rp1e :;e 

11iua el actor o el demandado pueden volverse 'reairrentes',v.gr. ruando 

lraoen va.ler un recurso de revisión de ados del ejeaitor, o 'quejoso', o 

inclusive, 'teroeros pe¡judicados' si se trota de una demanda de amparo. 

lt IJU llU~N WLANU, Néstor. IJerecho l~occtml del Trnbajo. Pcmia, McXJCo, l!l'J(J.1'1\g. 47-4K 
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Sena/a Trueba Urbina que: • los sujetos del deredw 

del Úabajo, sólo son /os trabajadores y sus sindicatos, sin embargo, éstos, 

los patrones, amtingentemente los terceros y las Juntas de Co11ciliaci6n y 

Arbitraje y los Tribunales de la Burocracia, son sujetos del proceso laboral 

en /os amfliclos del trabajo. En su caso, también pueden ser las 

federaciones y ronfederaciones, asl romo los dependiemes eronómiros del 

trabajador, en caso de muerte de éste, lanto para exigirla indemnización 

romo poi' las demás prestaciones a que hubiere tenido den>dw.n 

En ténnirws doclrinarios, es JX1rte quien posee 

capacidad juridlca para demandar en nombre propio, por si o a través de un 

representante, la actuación del deredw, así romo aquel frente al cual es 

demandada didm actuación o sea, son parte en el proceso, el aclor, el 

demandado y también tercero. La detenninación de este roncepto no solo 

tiene Importancia teórica sino pradica, por cuanto influye JXlra identificar las 

actuaciones y excepciones, seria/ar la extensión de la litispendencia, 

acumulación y rosa juzgada. 

Ser parte en el proceso laboral implica el ejercicio de 

acciones y pretensiones, asl corno excepciones, por personas fisicas o 

jurldicas que gozan de libertad de rontradicciór~ es decir, que tiene 

importancia teórica sino practica, por cuw1to que Influye para celebrar 

rontratos de trabajo o desemperlar empleos públiros. 

En la Dey Federal ele/ Trabajo, este principio de 

igualdad Ita sido desplazado, ya que teniendo romo regla general el oorácler 

de presupuesto, la tutela ejercida desde el perfeccionamiento de la demanda 

por la Junta de Conciliación y Arbitraje (Articulo 685) y la descarga de la 

"TRUEBA URBINA Alberto. Nuevo Derecho i'Tocesal del Trabajo. "Teoria lnlegr.C Pomia. Móxico, 
1994. Pag. J61. 

86 



pmeba en beneficio del actor trabajador y en perjuicio del demandado 

patrón ( arliculo 781), colocan a las parles en una evidente desigualdad en 

i11stmcción del proceso, aun cuando el olijetirm consista en que, en la etapa 

e11 que debe dictarse el laudo, esa tutela permita 1111a igualdad final, 

anterior a la resolución que conduye al juicio y en cuyo dictado las juntas 

deber ser absolutamente imparciales. 

Para poder intenienir en el proceso, las parles 

deben de tener lo que se llama CAPACIDAD PROCESAL que se encuentra 

consignada en el arliculo 689 de la Ley Federal del Trabajo que señala que 

son parle en el proceso del trabajo las personas físicas o morales que 

acrediten su interés jurídico en el proceso y ejerciten acciones y opongan 

excepciones. 

Néstor de Buen ser1ala que la presencia de un 

interés no es necesariamente cierla ni condicionada a las parles. Es 

evidente que quien acciona o se excepciona, lo que lo convierle en parle de 

un proceso laliora, no siempre tiene o puede acreditar su interés. El 

fenómeno sustantivo de la falta de legitimación, activa o pasiva, puede 

conducir a un laudo que desestime la pretensión o la excepción de defensa, 

sin que ello traiga romo consecuencia la dedaración de que el actor o el 

demandado no eran parles.23 

Suele afinnarse que la capacidad para ser parle 

equivale a la capacidad jurídim general: capacidad de goce, en estrido 

sentido. Eso solo es valido en ténninos generales, al menos en maten'a 

laboral. En realidad todos los entes dotados de capacidad jurídica tienen, 

al mismo tiempo capacidad para ser parte en un proceso. Pero esa 

capacidad llega mas lejos, ya q11e es posible la inteniención como paite en 

"DE BUEN LOZANO Néslor. Derecho Proce;al del Trabajo. Porrúa. México. 1996. Pág. 225. 
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u11 proooso de entes sin personalidad jurfdicn. Es e/ roso u.gr., de la 

coalición, que puede promover una huelga con respecio de las cnusales 

previstas e11 e/ articulo 450 de la f,ey Federal ele/ Trabajo que 110 se 

relacio11e11 con la oolebración cumplimiento o re11isi611 ele los amtratos de 

trabajo o contratos ley, o sea, exigir el cumplimiento ele/as obligaciones 

legales en materia de patticipación en las utilidades. 

La oopacidad de las personas para comparecer y 

ser parte en e/ juicio laboral, seilala el Doctor Bon·e/ Nm1ano, la posee todo 

el que tiene aptitud para ser parle en el proceso del trabajo, los que estén e11 

pleno gooo de sus deredws civiles, aunque en materia procesal laboral, 

pueden ser partes en el procedimiento laboral, aun los trabajadores menores 

de 16 años, a los que las Juntas harán que la Procuraduría de la Defensa 

del Trabajo les designe un representante defensor.2-1 

Textualmente la parle final del articulo 691 del 

Fuero del Trabajo presaibe: ' Tratándose de menores de J 6 años la 

Procuraduría de la Defensa del Trabajo les designa un representante. 

La personalidad es una condición esencial al 

hombre, al menos en el estado actual de deredw., aunque no siempre haya 

sido así. Por otra parte la personalidad se adquiere desde la concepción 

siempre que nazca vivo y viable. Una primera consecuencia de lo didw será 

que cualquier persona jisica o 11atura/ podrá ser parte en un proooso de 

trabajo. Los menores 110 trabajadores que seria uno de los rosos discutibles, 

podrán ejercer acciones con respecio a los deredtos de orfandad, legales o 

convencio11a/es. 

" BORREL NAVARRO. Miguel. Análisis Practico y Jurisprudencial del D>!rccho M~~cano del Trnbajo, 
SL•ta. México. 1994. Pág. 375. 
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Por lo que se refiere a las personas momles el 

articulo 25 del Código Civil para el Distrito Federal sei1ala que se dasijioo 

alas personas morales como sigue: 

l. La Nación, el Distrito Federal, los Estados y 

los Municipios: (REFORMAS DE 25 DE MAYO 

DE 1996) 

ll. Las demás corporaciones de oorácter publico 

reconocidas por la ley; 

lll. Las Sociedades Civiles y Meroontiles; 

W. Los sindicatos, las asociaciones profesionales 

y las demás a que se refiere la fracción XVI 

del articulo 123 dela Constitución Federal; 

V. Las Sociedades cooperativas y mutualistas, 

y; 

VI. Las asociaciones distintas de las 

enumeradas que se propongan fines políticos, 

dentíficos, de recreo o cualquiera otro fin 

licito, siempre que no fueren desconocidas 

por la ley. 

En el ámbito especifico de las relaciones laborales a 

que se refiere el Aparta_do 'A' del articulo 123 constitucional, no son parte 

de esas relaciones ni la Nación ni el Estado ni los Municipios, los que 

quedan sometidos al régimen especial del apartado 'B' del articulo 123 de 

la Constitución Po/ítioo de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Federal 

de los Trabajadores al Sen1icio del Estado. Sin embargo, ello no quiere decir 

que no pueden ser partes. en un proceso laboral en su condición de' 

Auton'dades Responsables', tal y como lo prevé el articulo 5°. Párrafo n de la 

Ley de Amparo. Todas las demás personas morales pueden ser parte en un 

proceso laboral. 

89 



Con respecto a la personalidad de ta! partes en el 

juicio laboral, la Cuana Sella de la Suprema Corte de Justicia, tiene 

establecido que e/ reconocimiento de la personalidad por las Juntas de/Je ser 

expreso, no bastando que e/ que dice ser representante legal de la parte 

quejosa afinne que tiene recnnocida su personalidad ante la Junta, sino que 

es menester que personalidad le liaya sido expresamente reconocida por 

ella, sin que obste el /1ed10 de que didw profesionista /raya intervenido en 

algunos actos procesales del juicio laboral, lo que le pennitió la Junta, ya 

que ello no es suficiente para que con base en esa situación se le tenga por 

cnmprobada la personalidad, que debió ser acreditada y recnnocida por la 

Autoridad Laboral. 

L<ls terceros interesados pueden ser considerados 

como ya liemos didw, como partes en el proceso del trabajo, pues son ellos 

los que en un momento dado se pueden ver afectados por el resultado en un 

juicio laboral. La Ley del Trabajo crea esta figura de• tercero interesado en 

juicio' y a estas personas fisioo o morales, le otorga la ootegorla procesal de 

pane. 

Estas personas pueden intervenir en el domicilio 

laboral acreditando su interés juridicn en el asunto, al tenor de lo dispuesto 

en el articulo 690 de la Ley del Trabajo, pueden, en cualquier momento 

durante el proceso, ser llamados a juicio por la Junta , sin que la Ley señale 

apercibimiento alguno para el ooso de que no ocurra, lrabiemlo sido llamado 

por la Junta, no obstante esta ron frecuencia, /os apercibe ron la 

ad11er1encia de que de no cnmparecer quedaran sujetos a la resolución del 

juicio. 

El Instituto de la Litis denuntiatio, se cnnsagra 

expresamente en el aniculo 723 de la Ley Federal del 'I'rabajo: pues autoriza 
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la entrada del tercero en el proceso por llamamiento de las Juntas o por su 

propia voluntad oomo interventor adhesivo. Didw precepto presupone: 

' [,a Junta, a solicitud de cualquiera de las partes, 

podrá llamar a juicio a las personas a que se refiere el párrafo anterior, 

siempre que de las actuaciones se desprenda su interés en el.• 

La Junta, a solicitud de cualquiera de las partes, 

podl'á llamar a juicio a las personas a que se refiere el párrafo anterior 

siempre que de las actuaciones se desprenda su interés en él. 

La intervención adhesiva de los terceros puede ser 

provocada por el Tribunal o por voluntad de los mismos. Sin embargo, en la 

litis c/enuntiatio no siempre la intervención es adhesiva, pues /Jay casos en 

que el tercero no trata de ayudar a vencer a alguna de las partes, sino de 

conseguir algo para si por esto es muy discutible en la doctrina la posición 

del tercero. Se estima oon razón, que es una figura procesal sui generis, 

desde luego unida con la intervención principal por múltiples analogías. Los 

terceros que intervienen en el proceso en defensa de derechos propios, como 

si se tratara de las partes principales, quedan sujetos a las consecuencias 

jurídicas del laudo. 

Aunado a lo expresado en párrafos anteriores el 

proceso del trabajo, oomo cualquier otro, se desenvue/iJe en una sen'e de 

actividades coordinadas a un {ir~ realizadas por los titulares de los órganos 

de jurisdioción laboral, sus auxiliares y subalternos, por las partes y aun 

por los terceros. En este concepto las Juntas de Conciliación y ele 

Conciliación y Arbitraje son sujetos del proceso del trabajo, así oomo 

también los 'I'ribunales de la Burocracia .. 
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D) RESOLUCIONES LABORALES 

Fundamentalmente, las actividades juridioos 

procesa/es de los tribunales del trabajo son las resoluciones o acuerdos que 

dictan en el proceso; sin embargo, no dejan de tener tal oorácter los 

inteirogatorios que fon11u/en los miembros del tribunal a cuantas petsonas 

intervengan en la audiencia, los ooreos que llevan a robo entre las partes o 

los testigos, el examen de documentos, objetos, lugares, nsí romo la pructica 

de cualquier diligencia para el esclarecimiento de la 11erdad. 

También constituyen actos procesa/es las 

notificaciones, citaciones y emplazamientos que practiquen los secretarios y 

actuarios como funcionarios auxiliares de los tribunales del trabajo, por las 

consecuencias jurídicas que producen el proceso. 

Los actos procesales de las Juntas y de sus 

auxiliares, ya sean exclusivos o con intervención de las partes u otros 

petsonas, se realizan por medio de escritos u oralmente y a través de las 

actuaciones. 

Las actuaciones han de reunir , paro la plenitud de 

su eficiencia, detenninados requisitos que las leyes procesales señalan 

taxativamente. 

Los requisitos generales que exigen las actuaciones. 

de las Juntas de Conciliación y de Conciliación y Arbitraje son los 

siguientes: 

a) Deben practiootse en día y horas hábiles bajo 

pena de nulidad ( art. 705) 

b) Estar debidamente autorizados ( nrl. 712) 

92 



En relación con el FISCO las actuaciones que 

hubieren de . hacerse con motivo de la apliooción de la Ley Federal del 

Trabajó, no causaran impuesto alguno. ( arl. 19) 

En la jurisdicción del trabajo los actos procesales 

de l?s Juntas de Conciliación y de Conciliación y Arbitraje, inclu,r¡endo las 

Auxiliares, se pueden especificar de la siguiente manera: 

a) Actos Procesales en general: 

b) Notificaciones, citaciones y emplazamientos: 

e) Apreciación de pruebas de conciencia: 

d) Excusa de los miembros de las Juntas 

e) Acuerdos, resoluciones y laudos. 
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CAPITULO IV 

MEDIDAS DE APREMIO EN OTRAS MATERIAS 

A} DERECHO PROCESAL CIVIL 

B} DERECHO PROCESAL PENAL 

C} DERECHO PROCESAL FISCAL 

D} DERECHO PROCESAL AGRARIO 

E} DERECHO PROCESAL ECOLÓGICO 
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AJ DERECHO PROCESAL C1VlL 

E11 malen'a Jll'Ocesa/ civil corno en otras materias 

debe de enle11derse romo medio de apremio aquel tipo de providencia que el 

Juez o e/ 'l'ribunal están en posibilidad de dictar para que otras diversas 

delenninaciones libradas antes por el propio tn'bunal o por el propio Juez, se 

hagan cumplir. Es decir, el medio de apremio implica que el obligado a 

cumplir o a observar determinada conducta, en virlud de un mandamiento 

de/ tribunal, se resista sin legitimidad a ello. El juez o e tribunal entonces 

pueden emplear los diversos medios de apremio autorizados por la ley 

precisamente para forzar al obligado al cumplimiento de la decisión que se 

hubiere dictado. Indudablemente, el medio de apremio es una de las fonnas 

en las cuales el tribunal tiene la potestad o el impen'o para hacer cumplir las 

resoluciones que /ta expedido; de a/ú deriva la consecuencia evidente de que 

se tarta de un acto de naturale?.a ejecutiva, es decir, dictar medios de 

apremio es un ejemplo claro y patente del ejercicio de la potestad de los 

órganos jun'sdicx:ionales para obligar a las parles o a los terceros a que 

estos cumplan con sus detenninaciones; en efecto, el destinatan'o de un 

medio de apremio puede ser, no sólo uno de los litigantes, sino también 

algrín abogado o bien 1111 tercero, ya sea éste, por ejemplo, un perito o un 

testigo. 

El Código de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal define como medios de apremio aquellos medios que tienen 

los jueces, magistrados y secretarios para mantener el buen orden y de 

exigir que se les guarde respeto y la co1tsideración debidos por lo que 

lomaran de oficio o a petición de parle, todas las medidas necesarias, 

establecidas en la ley, tendientes a prevenir o a sancionar cualquier acto 

contrario al respeto debido al Tribunal al que ltan de guardarse las parles 

entre sí, así como las faltas de decoro y probidad, pudiendo requerir el 
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auxilio de.la fue17.a publico. De esta fonna el artimlo 73 del ordenamiento 

en cita establece que: 

Los jueces, para ilacer cmnplir sus 

detenninaciones, pueden emplear malquiera de los siguicnles medios de 

apremio que juzguen eficaz: 

l. La multa ilasta por las cxmtic/ades a que se 

refiere ~/.artículo 61, la cual podrá duplicarse en caso de reincidencia; 

TI. El auxilio de la fueraa pública y la fraclura de 

cerraduras si fuere necesan'o; 

m. El cateo por orden escrita; 

N. El arresto /1asta por treinta y seis lloras. 

Si el ooso exige mayor sanción, se dará parte a la 

auton'dad competente.• 

Tenemos a diferencia de la materia laboral que en 

la legislación procesal ciuil, establece en /a fracción/ del Articulo 73, que se 

impondrá una multa hasta por las cantidades a que se refiere el arlimlo 61 

del mismo ordenamiento, mismo que nos remite al articulo 62 fracción TI que 

enuncia de manera precisa a cuanto ascienden las multas, dependiendo el 

Juzgado de que se trate, así tenemos que para los Juzgados de Paz, será el 

equiua/ente como máximo de setenta días ele Salario Mínimo General Vigente 

en e/ Distrito Federal, al momento de la comisión de la falta; en los Juzgados 

de Primera Instancia será de ciento 11einte días de salario mínimos general 
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11igm1IP. en el f)lqtriln Perleml, mmn máxima y el . 'J)i/nmnl Sr1perinr dP. 

Justicia de ciento ochenta d(as de Salan'o Mínimo General Vigente en el 

Distrito Federal, como máximo. 

F.n tndns lns medfr¡,q dP. npmmin nnterinnnenlP. 

señalados y que son los autorizados por la ley debe suponerse, una actitud 

de resistencia, de incumplimiento por parte del destinatano de una orden 

Sin un testigo, por ejemplo, se niega a comparecer al tribunal para rendir su 

IP.stimnnin, pude sP.r nhligndn n lrnmrln, ulili71mrln P.I lri/nmnl lns dirJP.rsns 

medr'os de apremio señalados. Otro caso evidente, y que se presenta de 

manera frecuente en los tribunales es el rompimiento de cerraduras, con el 

fm de evitar el desarrollo de una diligencia judicial. En consecuencia si los 

medias de npmmin nntR.s smlnlndns, nn P.xi'stiemn. n nn fi1emn Pjimr.P.s, /o.q 

particulares de mala fe fácilmente podrían evadir el cumplimiento de los 

mandatos de la auton'dadjudicial. 

lln pmlilmnn r¡11P. plnntP.n. P.I Doctor C:iprinnn <1ólllP.?. 

Lara y que debe enderezarse en nuestro sistema es el que radica en que en 

mudras ocasiones, las multas, los arrestos, ordenados por las autoridades 

judicialmente, no son eficazmente ejecutados por las auton'dades 

ndministmtirms P.nmrgndns rlP. r.umplimP.ntnrlns Si los medios dP. npmmin 

no son aplicados eficaz y enérgicamente, los jueces, los tribunales. Las 

autoridades judiciales, en general pierden respeto y si el particular resiste el 

mandato de autoridad sabe que el medio de apremio que el Juez dicte, no lo 

pmj11di'mm. P.n. In malidnd, P.ntnnms P.~tn llP.an n pmpidnr In que 

desgraciadamente suele suceder en nuestro medi'o judicial ron mucha 

frecuencia, es decir que este tipo de litigantes y de paniculares lleguen a 

adoptar actitudes de burla irrespetuosa, ron plena conciencia de que los 

medias dP. npmmin dirJ.nrlns por los jllP.r.P.s, nn serán r.wnplimP.nlndns 

Por esto, en este mismo orrlen de ideas debe robustecerse el propósito 

de estructurar las mealiu'cas y procedimientos necesarios para 
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que los medios de apremio ordenados por los jueces y tn'buna/es sewi eficaz 

y enérgiromente cumplimentados por las auton'dades de rorácter 

administrati110.2s 

B) DERECHO PROCESAL PENAL 

El uso de /as fomwliclades en el proceso penal tiene 

1111 caráder impresdndible y está consagrado en nuestro deredw Publico. 

Aun cuando las leyes vigentes no establecen empleo de fónnulas 

sacramentales, de todas maneras es necesario tener en cuenta que las 

actuaciones deben desarrollarse de un modo coordinado. 

La urgencia inap/azada en el desarrollo de las 

actuaciones procesa/es, demanda que no se estab/ezron limites para la 

practica de las diligencias. Las actuadones podrán practicarse a toda llora 

y aún en los días feriados, sin que sea necesario que previamente se 

obtenga la /iabilitadón. En el computo de los términos judiciales, la regla 

general es que son improrrogables que comenzarán a co"er desde el día 

siguiente al en que se hubieren /tedio la notificación. Sin embargo, en el 

cómputo no se induirál! los domingos ni /os días festivos, con excepción de 

los casos en que se trate de tomar al inculpado su declaración preparatoria 

o de prollunciar el auto de fonnal prisión 

Las actuaciones se pracJioorán en manusc1ito, el! 

máquina de escribir o por cualquier otro medio apropiado, y se e.xpresara el! 

ellas el día, el mes y el wlo en que se practiquen, escribiéndose las fec/ias y 

cantidades con mímero y letra. Las actuaciones deberán finnarse por 

quienes en ella intervengan si antes de que se pongan las finnas hicieren 

"GÓMEZ LARA CIPRIANO. Derecho Procesal Civil Editorial Harla, Mexico, 199~ 
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alguna modificación se liará co11s tar al final de la diligencia, pero en el caso 

de que ya se ltubiere /innndo, se asentarán por el secretario y se firmarán 

por las personas que hayan inten1enido. /,as partes podrán informarse del 

contenido de /os expedientes en la Secretan·a, ron excepción del Ministerio 

Publico que puede llevarlos consigo, si en concepto del Tribunal no entorpece 

e/ procedimiento. 

Para hacer guardar el respeto a la /1111estidura 

Judicial se requiere que los funcionarios estén provistos de medios 

correctivos para exr'gir e/ mandamiento del orden y que se les guarde el 

respeto, la obediencia y cxmsideraciones inherentes al oorgo que 

desempe1ian. 

Al efeclo, los tn'bunales podrán imponer 

correcciones disciplinarias y medios de apremio que la ley dispone para tal 

efecto, en el caso concreto el articulo 33 del C6d1'go de Procedimientos 

Penales para el Distrito Federal dispone que: 

•Et Ministerio Pllliliro, los tribunales o jueces, para 

hacer cumplir sus determinaciones, podrán emplear indistintamente, 

cualquiera de los siguientes medios de apremio: 

f. Multa por el equivalente a entre uno y treinta dlas 

de salario mlnimo vigente en el momento y lugar en que se realizó la 

conducta que motivó el medio de apremio. Tratándose de jornaleros, obreros 

y trabajadores la multa no deberá exceder de w1 día de salario y tratándose 

de trabajadores 110 asalariados el de un día de ingresos. 

n. El auxilio de la fuerza públioo y 

m. Arresto hasta de treinta y seis liaras. 
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Si fuere insuficiente el apremio, se procederá amtra 

el rebelde por el delito de desobediencia.• 

En el artículo 11 del Código Federal de 

Procedimientos Penales establece que el Ministerio Publico en la 

averiguación pre11ia y los tn'bunales, podrán emplear, para lracer cumplir 

sus detenninaciones los siguientes medios de apremio: 

l. Multa por el equipa/ente a entre uno y 

treinta días de salario mínimo, uige11te en el momento y el lugar en que se 

realizó la conducta que motivo el medio de apremio. Tratándose de 

joma/eros obreros y trabajadores la multa no deberá exceder de un día de 

salario y tarándose de trabajadores 110 asalariados el de un día de ingreso; 

U. Auxilio de la fuerza publica; y 

m. Arresto de treinta y seis /roras 

C) DERECHO PROCESAL FISCAL 

En materia Fisoo/ el CÓDIGO FINANCIERO establece e11 su 

articulo 80 que: 

'Las auton'dades fismles ¡Xlra hacer rumplir sus 

detenninacio11es podrán emplear cualquiera de los siguientes medios de 

apremio: 

T.· Multa de uno /tasia diez días de salario mínimo 

general vigente en el Distrito Federal; 

ll.· Auxilio de la fuer.w p1íblica, y 
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m.- Denuncia respecJiva, en su ooso, por 

desobediencia a un mandnto legítimo de nuton'dnd competente. 

Pnra efecJos de este artículo, los cuerpos de 

seg~ridnd o policiales del Distrito Federal, deberán prestar en fonna 

expedita el apoyo que solicite la nuton'dnd fiscal, en los ténninos de /os 

ordenamientos que los regulan. A diferencia de In materia laboral en materia 

fiscal no existe el arresto como medida de apremio, sin embargo no es 

grande la diferencia en In imposición de multas por lo que resulta de igual 

fonna ineficaces en materia fiscal las medidas de apremio seilaladas en la 

ley. 

DJ DERECHO PROCESAL AGRARIO 

En el articulo 183 de la Ley Agran'a se establece 

que si al iniciarse la audiencia no estuviere presente el acJor y si el 

demandado se impondrá al primero de los mencionados una multa de diez 

días de salan'o mínimo de la zona que se trate. Si no se Ira pagado la multa 

no se emplazara de nuevo a juicio. 

& de observarse que a pesar de que si bien es 

cierto que la multa 110 es muy alta en materia agran'a por lo que hace a /os 

medios de apremio que puede hacer rinler el Tribunal Agrario para hacer 

cumplir sus resoluciones, es mas alta que en materia laboral, siendo que 

ambas maten'as tienen una naturalezn eminentemente social, y que las 

partes se encuentran en la misma desventaja, es decir una de ellas es 

económicamente débil frente a la otra. Sin embargo, en maten'a agraria como 

se desprende del articulo en comento se vuelve mas rigurosa en el sentida 

de que si una de las partes no comparece a juicio se le tendrá por ya 

emplnzada en caso de que 110 lrubiese ¡mgada In mulla. 
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F} DERECHO PROCESAL ECOLÓGICO 

La ley general de equilibrio ecológico y protección al 

ambiente establece en el arlimlo 171 que las violaciones a los preceptos de 

esta Ley, sus reglamentos y las disposiciones que de ella emanen serán 

sancionadas administrati11amente por la Secretaria, con una o más de las 

siguientes sanciones: 

1.-Multa por el equivalente de 11einte a veinte mil 

días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal en el momento 

de imponer la sanción; 

2.-Clausura temporal o definitiva, total o parcial, 

cuando: 

a} El infracior no hubiere cumplido en los plazos y condiciones impuestos por 

la autoridad, con las medidas correciivas o de urgente apliooción 

ordenadas; 

b} En oosos de reincidencia cuando las infraociones generen efecios 

negativos al wnbiente, o 

e} se trate de desobediencia reiterada, en tres o mas oaisiones, al 

cumplimiento de alguna o algunas medidas correciil1as o de urgente 

aplicación impuestas por la autoridad. 

4.-Amsto administrati110 hasta por 36 floras. 

5.- El Decomiso de los instrumentos, ejemplares, 

produclos o subproduclos direciamente relacionados co11 infracciones 

relati11as a recursos forestales, especies de flora yfmma silvestre o recursos 

genéticos, conforme a lo previsto en la presente ley, y 
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La suspensión o revocación de las concesiones, /irencias, pennisos 

auton'zaciones co1Tespondientes. 

Si una vez vencido el plazo conredido por la 

auto_ridad para subsanar la o las infracciones que se hubieren cometido, 

resultare que dicha infracx:ión o irifracx:iones aún subsisten, podrán 

imponerse mullas por ooda día que trm1scu1Ta sin obedecer el mandato, sin 

que el total de las multas exoecla del monto mñximo pennitido, ronfonne a lo 

establecido en la fracción l de este articulo. 

En el caso de reincidencia, el monlo de la mulla 

podrá ser hasta por dos veres del monto originalmente impuesto, sin 

exceder del doble del máximo pennitido, así como la clausura definitiva. 

Se considera reincidente al infraclor que incurro 

más de una vez en conduelas que impliquen infracciones a un mismo 

precepto, en uri periodo de dos años, contados a parlir de la fecha en que se 

levante el acla en que se hizo ronstar la primera infracción, siempre que 

ésta no hubiese sido desvirluada. 

En la Ley ambienta/ se establece que sin peljuicio 

de la aplicación de las penas que procedan, las violaciones a los preceptos 

de esta Ley, nonnas oficiales y disposiciones que de ellas emanen, 

constituyen infracción y serán sancionadas acbninislrativamente por la 

Administración Pública del Distrito Federal en /os ténninos de este Capítulo, 

con una o más de las siguientes sanciones: 

/.-Amonestación con apercibimiento; 

H.- Multa; 
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lll. • Remisión de 11ehículos a los depósitos 

correspondientes; 

W.· Suspensión o revocación de concesiones o 

aútorizaciones; 

V.· Arresto hasta por treinta y seis /roras, y 

VI.· Clausura temporal o definitiva, pardal o total. 
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CAPITULO V 

MEDIDAS DE APREMIO EN EL DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO 

AJ MULTA 

B) AUXILIO DE LA FUERZA PUBLICA 

C) ARRESTO 

D} INEFICACIA DE LAS MEDIDAS DE APREMIO EN EL DERECHO 

PROCESAL DEL TRABAJO 
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los medios de apremio se rige11 bajo la premisa de 

que el Estado está interesado en que se cumplan /as resoluciones judiciales, 

pues el interés social radica esencialmente e11 que las apu111adas 

reso/ucio11es sea11 pro11tas y debidamente cumplidas, para lo cual el 

legislador reglamentó medidas de apremio, sin embargo su uso 110 es 

absoluto si110 limitado a aquellos casos e11 /os que 11ecesariamer1te deba11 

utilizarse, hipótesis en la cual se requiere justificar legalmente su 

aplicación; además , no basta el incumplimiento, si110 que se requiere de una 

co11ductafra11came11te omisa a la orde11j11dicia/. 

los medios de apremio tiene11 como fi11alidad 

co11Seg11ir el cumplimie11to de las determi11aciones que dicten los jueces, 

obliga11do a las personas a trovés de tales medios a que los acate11; pero 

para ello se requiere que se dé la existe11cia previa del apercibimiento 

respectivo, en segundo término que oonste e11fonna indubitable, que a quie11 

se pretenda imponer la medida co1Tespondiente, conozca a qué se expone en 

caso de desacato o resistencia a lo que ordena la Autoridad Judicial; Y, en 

teroer lugar, que la perso/IQ a quie11 se imponga la sa11ciór~ sea la que 

efectivamente se haya opuesto a la diligencia u orden de que se trate y no 

de persona distinta. 

Por lo anterior tenemos que la aplicabilidad de los 

medios ele apremio esta sujeta a las siguientes condiciones: 

Primero.· la existencia de una deten11i11adó11 justa 

y fimdada en deredw, que deba ser cumplida por las partes o por a/gima de 

las personas irwolucradas en el litigio; 
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Segundo.· La comunicación oportuna, mediante 

notificación personal al obligado con el apercibimiento de que, de no 

obedecerla, se le aplicarcí una medida de apmmio precisa y concreta; 

Tercero.· Que conste o se desprenda de autos la 

oposición o negativa injustificada del obligado a obedecer el mandamiento 

judicial, es decir, que el incumplimiento sea realmente wi acto u omisión 

ilícitos. 

Cuarto.· Una grave razón a juicio del presidente de 

la Junta para decretar el medio de apremio. 

De las anteriores condiciones debe destacarse la 

segunda, consistente en que se comunique mediante notificación personal, a 

quien exija el cumplimiento de la determinación judicial, el requen'miento de 

disposición judicial a cumplimentar, así como el apercibimiento de la 

aplicación de la medida de apremio para el caso de incumplimiento. La 

finalidad de tal exigencia consiste en dejar constancia fe/iacienle de que la 

persona vinculada pudo conocer, con toda oportunidad , tanto la obligación 

que le impuso el Juzgador como el apercibimiento de la imposición concreta 

de la medida de apremio, en caso de no dar cumplimiento, a fin que pueda 

impugnarla si la considera lesi11a de su dered10 y quiere evitarla, o bien, 

para que pueda preparar lo necesan'o para proceder al cumplimiento, o que 

quede dara su resistencia al cumplimiento. Además para estar en aptitud 

de cumplir el requerimiento, éste debe conocerse con anten'on'dad a la fecJia 

en que deba cumplirse, pues de lo contran'o pueden presentarse múltiples 

situaciones que impidan al requen'do el cumplimiento, como por ejemplo que 

el obligado estuviera en lugar distinto, el objeto o documento cuya exhibición 

se exigiera que se encontraran en posesión de persona distinta, a la que en 

el momento de la diligenciu no fuera posible localizar; que el directamente 
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obligado no se puede atribuir incumplimiento culpable, si no se proporcionó 

la posibilidad de preparar el cumplimiento. 

El artículo 731 de la Ley Federal del trabajo 

dispone que: 

' El presidente de la Junta, los de las Juntas 

Especiales y los Auxiliares, podrán emplear conjunta e indistintamente, 

cualquiera de los medios de apremio necesarios para que las personas 

concurran a las Audiencias en las que su presencia es indispensable o para 

asegurar el cumplimiento de sus resoluciones. 

Los medios de apremio que pueden emplearse son: 

l. Multa hasta de siete veces el salario mínimo 

general vigente en el lugar y tiempo en que se cometió la infracción; 

TI. Presentación de la persona con auxilio de la 

fueraa publica; 

fil. Arresto hasta por treinta y seis horas. 

A/MULTA 

La Fracción l del articulo 731 de la Ley Federal del 

Trabajo, mediante la cual se dispone que para hacer efedivo una resolución, 

se pude imponer una multa de siete veces el salario mínimo. 
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ll}lir.dñn pllra r¡uifm. mmr.P. rlP. P.llns C:nnfmmP. ll nw~tm ,qistP.mn sP. fijn 1111 

precio diario, según las entradas que recibe el multado, y se establece la 

pena de multa sientan el efecto patrimonial de ella con intensidad 

semejante. 

Rn r:ullnln ll /11 mntidnd a q11P. (l,qr:ÜmdP. dir.hll multll 

tenemos que Q/lalizar que se establece que son 7 dlas de Salario Mlnimo, a 

lo cual primeramente diremos que debemos detenninar a cuMto equivale un 

Salario Mlro'mo y de ahl partir para el calculo de la multa que se aplicara en 

P.l r.nso r:nnr:mtn 

m Sllforio mínimo SP. dP.t1mm'nn. dP.p1mdiP.nrln P.l ñrna 

geográfica en donde se de el litigio, ya que confomie a la resolución del H. 

Congreso de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos 

que fija los Salarios Míru'mos Generales y Profesionales vigentes a partir del 

1º. DP. F.nP.ro dP./ llñll ?.001, P.nml resn/11ti1m SP.!Jlmrln p"qtnh/P.r.P.' 

' f,ns Slllnn'ns mínimos (JP.nP.ra/P.s r¡11e tP.ndrñn 

vigencia a partir del 1 º. De enero del ruio 2001 , en las áreas geográficas a 

que se .refiere el puntD resolutivo anterior ( PRIMERO ), como cantidad 

1nínima que debe recibir en efectivo los trabajadores por Jornada ordinan'a 

· rlilln'n. dP. trahlljo, sP.rán /ns r¡11P. SP. smlll/nn n. r:nntimwr:iñn: 

Areageográfica 'A' S 40.35 

Areageográfica 'B' S 37. 95 

Area geográfica 'C' S 35. 85 
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'«' 

{)P. In ,nnJP.n'nr sP. rlP.d11rn rp1P. dP.¡'Nl11dim1dn P.l l11anr 

en donde se· comcÜió. la infra,bdón, es la cantidad que se va a tomar como 

base>pcÍ~ deten1li1~;-;?cua~tó cisciende la multa que decrete el Presidente 

' de la Jimi~ de cb~diidciÓ1; iArbftraje y Federal de Conciliadón y Arbitraje, 
,;;.,·¡ ''·''· ',",.·';;.;: 

:','i ;,'.:,;,, :j:ij)~;,~'~('t'Rl f)istriln FedP.ml sP. P.11r.11e11tm mmpmndidn dP.T1tm 
. -:" 

dei'á1;di'g~ghiji;;{¡ •A; y le rorresponde la Ctllltidad serla lada romo S 40, 35 

Por lo que, dicha, Ctllltidad se va a tomar para calcular a aianto asciende la 

multa a la que se hizo acreedor la persona que cometió la infracción 

A) AUXILIO DE LA FUERZA PUBLICA 

F.n r.uantn a la fmrr.i'ón TT dP./ mtic:11ln 7.11 rp1P. 

seilala que se debe presentar la persona en awa1io de la fueran publica, las 

Juntas podrán auxiliarse en este caso de la Autonaad Judidal que 

corresponda, en este caso de la Secretan'a de Seguniiad Pública a la cual se 

gimm alentn njir.in paro rplP. dP. mmplimifmtn P.n msn rlP. de.snmtn a In 

ordenado por la Junta como medida de apremio. 

Así p11P.s, P.n dP.tP.1111inndn msn, en aplimr.ioo dP.l 

medio de apremio contenido en el articulo 731, fracción Tl de la Ley Laboro/, 

/a Junta de Conciliación responsable requiere la presentación de los testigos 

prop11estos por uno de los contendientes, con auxilio de la fuerza publica, 

nndiP. mas que la m1tnn'd11d de pnlidn P.R In idñnP.O pnm pmstar la ayuda 

que le solidta la Autoridad de trabajo paro el desahogo de una pnieba en la 

que se req11iera la presentación de una persona En caso de que la 

Auton'dad Administrativa se negare al cumplimiento, respedo de la orden 

rp1e se lilirn paro lwmr mm¡inrernr a la pP.T'Snnn implim rp1e pnr pnr1P. dP. 

aquella confonne ni disp::::sitivo legal trascrito, un franco desacato a sus 
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nhligadnnP.R, y In A11tnn'rlad rh!I tmhajn P..~tmrí Jnr:ultndn y n/Jlignda paro 

obrnr en los ténninos que la ley autoriza, pues de no ser así, su conducta 

omisiva ~·aeiia como consecuencia un retraso ii¡justificodo en la resolución 

del conflicto sometido a su consideración, con grave perjuicio en la 

admim'.~tmdón de j1L~tid11 y mennsmiXl d!! In garantía q11P. Rnlim!Jlmrdn P.l 

articulo 17 de la Constitución Política, por cuanto al derecho que otorga con 

relación a que se administre justicia pronta y expedita 

BIARRESTO 

Rn r.urmtn n In. fmcdón m y que Re rP.jiern ni nrrestn 

de hasta por 36 horas como medida de apre.mio analizaremos lo siguiente: 

RI lltTP.Rln mn.~i.~te en wm mrta pri1Jndñn de In 

libertad que se realizara en lugar distinto del destinado al rumplimiento de 

privación de la libertad y cuya duración no debe exceder de quince días. 

l.nmn mn-P.rr.ión n pena mnRl'.~ten/.P. en unn 

privación de la libertad por tiempo breve no es una situación propia y 

privativa del Código Penal sii10 que es sin duda alguna, la mas extendida y 

la que es reCO!Jl'da como excepción en todos los ordenamientos disciplinares, 

por In que RU óm/Jitn es dP. gran periferia. 

ARí !!I nmplin mnmptn de an-P.Rtn, mn su famltnd 

de adaptación a cualquier modalidad represiva Jia permitido que fuera 

aplicable tanta en la legislación penal com1ln especial corno en el 

ordenamiento administrativo. 
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En maten'a laboral como en todas maten'as, el 

amisto es la. medida de apremio mas rigida que se puede aplicar por. 

, desacato a un mandamiento judicial dado que atenta cnntm la libe11ad 

personal del infractor y que sin embargo la Junta puede utilizar este medida 

de apremio para liacer cumplir sus resoluciones, mismo que no deberá de 

ser mayor a las treinta y seis lwms. 

w imposición de este medida deberá cumplir con 

los requisitos establecidos para el cumplimiento de la misma, es decir: 

a) Que exista una detel11linación de la Junta que 

deba ser cumplida por la persona ya se parle o 

tercero extraiió a juicio, q11e se liizo acreedora a 

didia medida: 

b) N017FlCAClÓN PERSONAL del apercibimienio: 

cJ La existencia en autos del desacato a didw 

mandamiento; 

d) Una razón grave a juicio del juzgador para 

imponer did1a medida. 

En cuanto a la notificación personal es imporlante 

decir que si el presidenle de la Junta responsable, en tél11linos de lo 

dispuesto por el arlicu/o 712, fraaión XXIT de la Ley Federal del Trabajo, 

comisiono al actuario para que se constituyera en el domicilio del 

demaiuiado físico procediera a requerirles la entrega del br'en mueble que 

fuere embargado, con el apercibimiento de que de no hacerlo se liarán 

acreedores al medio de apremio previsto en la fracción m del diverso 

numeral 731 de la refen'da ley laboral, consistente en arresto de Jiasta por 

treinta y seis horas , es de estimarse que el fedatario co111isio11ado al 

momento de practicar la diligencia ordenada debió atender lo dispuesto por 
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el diverso precepto a quien legalmente los representara, dejarles cilalorio en 

el que les hiciera saber los requerimientos y apercibimientos relativos, ron la 

persona con quien se entendió la misma .. Cabe destaoar que el citatorio que 

die/Jo precepto ordena, tiene 001110 finalidad primordial que la diligencia se 

entienda preferentemente en fonna personal ron el interesado para hacerle 

saber para que se ro11duzca en determinado sentido, circunstancia que se 

evidencia todavía mas cuando a la vez existe el apercibimiento de que, de 

no hacerlo se le impondrá una medida de apremio, porque entonces es 

impredecible que el obligado ronozca fehacientemente el requerimiento que 

se le /lace y las circunstancias legales que pueda ocasionar su 

incumplimiento. 

En el articulo 731 de la Ley Federal del Trabajo 

establece en su primera parle que: El presidente de la Junta, los de las 

Juntas Especiales y los Auxiliares, podrán emplear oonjunta e 

indistintamente, cualquiera de los medios de apremio necesan'os para que 

las personas concurran a las audiencias en al s que su presencia es 

indispensable o para asegurar el cumplimiento de sus resoluciones. 

Contrario a lo apuntado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que 

ha se1ialado, mediante jun'sprudenda que la aplicación de los medios de 

apremio l1a de ser gradual, y que se haga uso de aquellos que resulten 

suficientes para la finalidad perseguida; en ronsecuencia, la aplicación del 

arresto ( cómo medida de apremio) sin agolar antes los otros medios 

roactivos legalmente establecidos, ronstituye una violación al articulo 16 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que anterior 

a la imposición de esta medida deben de existir el apercibimiento de 

imponer la multa o bien requerir al auxilio de la fuetza publica. 

La ley que establece el arresto romo medida de 

apremio puede 11alidamenle ser combatida a través del juicio de amparo con 

motivo del acuerdo en el que se apercibe al quejoso de manera precisa y 
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mtr.arín'rn. mn su rhiposir.irín , por .~P.r {mté' r.I priiriP.r (Ido rlP. (Jp/irnr:irírr rlr.1 

ordenamiento ·legal ~íe ~a/~~uiéi~ (I¡. qu~joso ·.·al colocarlo en w1a 
' . -. ·,·,· ·' .·.•; -··- .· . 

situación ii1elrldibl{dé;:CiÍí~li',nieilto,' y: tiunbién, con motivo del proveido en 

qríe se brdén~ hace~\.:fidi~b'~e inedia de apremio aunque dicho acto 
• ., ' ; ''. · •. 'H "'o'."'\,•/ ,·.-~·- ·. -·.,-·" ·"•. ' ' ' 

rnnsiibiya P.1 sP.{lúnrl'O.li(;ti;' rlP. áplirnr.iórr, y(J r¡11P. sirmrln P.I armi;tn un ar.In 

: ~uib1HariÓ t~~,~~'íe ·;X~:~ri1í~Úi de la libertad personal, opera la regla 

. exc2pdi:J~~Í {fie ~~rl~~ de lo dispuesto en los art(cu/os 17, 117, 22, fracción .. ·,, -... ' 
: lly,23,de la. Ley de Amparo. en el sentido de que la demanda de gam11tias 

p11P.rlP. pm,;,011ernP. rm/irl(JmP.nlP. P.n r.unlt¡uiP.r tiP.mpn, por P.Jrr:~tir rmn m7iin rlP. 

protección preferente a un bien superior desde el punto de vista axiológico y 

jurldico, como es la libertad personal. 

C) INEFICACIA DE LAS MEDIDAS DE APREMlO EN EL DERECHO 

PROCESAL DEL TRABAJO. 

SP. r.nlP.nrlr.rá por rlP.rr.rhn pmr.P..~al rlP.I trolllljn , 

(JljUel al que le concierne la aplicadón del derecho consagrado en la Ley 

Federal del Trabajo, espea'jicamente en lo que toro al procedimientD laboral, 

es aquel que busca el mwttenimientD del orden jurldico y económico entre 

/(Is partP.s P.11 un pmms11 jririsrli<rinnnl, (J.~í mmn /(IS rr.lar.in11P.s P.ntre la 

Junra y las partes, o bien las partes entre si, a través de la fijación de la 

nom1a jurldica por la que se puedan hacer efectivos los derechos sustantivos 

consignados en la ley de la materia, para llegar a una solución j11risdicdonal 

rlr. lns r.nrlflir.tos rp1P. SP. plmrlP.en ante /(Is AutnrirforlP.s TnhnmlP.s 

Tnrna11rln P.11 r.<lll.~irlemdón In ant1m'nr, a tmuP.:< riP.I 

derecho pror.esal del trabaja se van a aplimr 11onnas jurídico-laborales. las 

cuales vana a tener como rarea fimdamenlal hacer efectivos los dere:ltos 

sustnntivos de las partes e11 el procedimiento laboral, es decir, cumido esa 

P.jir.nria riP. la norm(J P.sln P•zfnrnrla (1/ her.hn rlr. r¡rm la r.n11rl11r.f.(J IP.(J/ 1fo lo.~ 
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/tambres co"esponda al orde11juridico y esto sucede cuando la efioocia del 

orden juridico se apoya en el ltedw de qué moli11ó o pro11oro determinado 

sentido a sus destinatan·os, mediante la nmenaza de un mal (acto adi!lo) 

para el caso de una conduda contrmia n la deseada. 

Dentro de estas nonnas juridicas tenemos a los 

medios de apremio, a los cuales puede recurrir el Presidente de la Junta 

para ltarer efectivo coacJivamente el contenido de diclia resolución; son 

aquellas medidas que restringen la libertad personal de un individuo en 

particular, pero no tienen e caráder de pena, puesto que es tan solo una 

disposición encaminada a hacer efectivo el imperio de que están investidas 

las autoridades laborales y tiene exdusivamente por objeto hacer coacción 

en la voluntad del acreedor a didia medida, para vencer la negligencia o 

contumacia para cumplir las decisiones judiciales y aun cuando es 

rigurosamente cierto que los Presidentes de las Juntas, tienen Ja facultad de 

calificar, en cada caso, su realmente /1a ltabido resistencia a sus 

mandamientos de parte de los particulares al incumplimiento de una orden, 

no puede justificarse con la comprobación de una causa determinada, pues 

además de ser necesario que didta causa sea eficaz para este efedo, se 

requiere de una adecuada comprobación. 

El interés de aplicación de dichas medidas en caso 

de ser necesaiio esto ultimo, radica en que las resoluciones sean prontas y 

debidainente cumplidas, para lo cual legislador reglamentó las mismas, 

empero su uso no es limitado a aquellos casos en los que necesariamente 

deban utilizarse, hipótesis en la cual se quiere justificxu legalmente dicha 

aplicación además no basta el incumplimiento, sino que se requiere justifia:u 

legalmente didta aplicación; además no basta el incumplimiento, sino que se 

requiere de una conducta francamente omisa a la orden judicial, que se 

presenta si en múltiples ocasiones se comunico al acreedor de la medida y 

este de manera i11explicable incumplió con la orden. 
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. f,a finalidad dP. tal P.xt{JP.nr.ia mn.•*tP. P.n dPjar 

constancia fehaciente de que la persona vinculada pudo conocer; con roda 

opo1tu11idad, tanto la obligación que le impuso el jw.gador como el 

apercibimiento de la imposición de una concreta medi'da de apremio, en caso 

riP. no dar r:umplimifmtn, n fin rl.P. qrJP. p1JP.ria pmparnr lo nP.m.•nn'n pnrn 

proceder al cumplimien/D o que quede clara su resistencia al rumplimiento, 

además po1r¡ue pam estar en aptitud de cumplir un requeninierito, éste debe 

conocerse con anterioridad a múltiples situaciones que impidan al requerido 

P./ r:wnplimimitn 

(;mnn SP. JllJP.dP. nh<;P.nJ<1r, P./ prnpñsitn fimrl.nmP.nlnl 

perseguido por la Ley Federo/ del Trabajo es el dotar a los integrantes de las 

Juntas de un instrumento sencillo, ágil, inmediato y directo para (/lle pueda 

emplear una actuación encaminada al vencimiento de la resistencia al 

r:umplim1°P.nln riP. las nhl1'gar.io11P.s r¡uP. rns11lten n /ns sujP.los 11inr:ulnrl.os n 1111 

procedimiento j11dicial, antes de ocum'r ante diferentes auton'dades en otras 

instancias o procesos. Esto se evidencia en el precepto en comento, porque 

en el primer párrafo autoriza el empleo de cualquiera de las medidas que 

rmsP.!Jliida r¡rJP. sino SP. mnsiguP. P. nr.ntnmiP.ntn i;P. [RJP.rl.P. impnnP.r 

nuevamente el medio de apremio. Esto es, el Presidente dela Junta queda 

facultado para buscar el cumplimiento mediante el apercibimiento y empleo, 

en su caso del media de apremio que considere eficaz para ese fir~ en aula 

i;ibwr.ión, pera si 110 In mrL•igrJP., sP. ngntn 1;11 nrli11irinri P.n P.•IP. pmtn y 

queda demostrada la inefioocia de la medida adoptada 

Pnr ultimo f.P.nP.mns rpiP. dirJin nJP.riirin dP. nprnmin 

debe aplicarse ala persona que se haya opuesto al cumplimiento de la 

resoluciór~ diligencia u orden de que se trate y no de persona distinta a la 

serlalada, esta notifioocián deberá ser en fonna personal, la finalidad de tal 

P.xigm1dn mnsislP. P.11 riPjnr qmi;tnnr.in f P./rndm!IP. riP. r¡iiP. In pmi<mrn 

vinculada pudo conocer, ccn toda oporhmidad, tanto la obligación que le 
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imp11so P.l PmsirlmllP. rlP. In ,/11ntn, r.omo el npp,rr.il1imim1to rlP.ln impn.~ir.ión rle 

una concreta medida de apremia 

F.n r.urmtn a la SP.ñnlnrln par P./ nrt.imln P.n 

comento en lo que respecta a dichos medios de apremio pueden imponer 

cor¡junta o sepamdarnente debemos tomar en menta que si bien es cierlo 

que la Autoridad Laboml puede imponer los medios de apremio ya sea 

r.onftmtn. n SP.pamrlnmP.nlP., tnmhfrln In P.s P./ /JP.r.hn rlP. q11P. mnfomlP. n. r.ritP.rin 

jurisprudena'a/, dicha Autonaad debe tomar en cuenta las a'rcunstana'as 

especiales de roda caso concreto, dado que no se puede imponer dos 

medidas de apremio o mas a una persona que T10 ha dado moh'110 para e/lo, 

es rledr In Autnrirlnrl Tnhnml nn pierle mmenmr impnnienrlo 11n arresto, 

pues la imposición de ciertas medida ha de ser gradual, es decir, que se 

haga uso de aquellos que resulten suficientes para la finalidad perseguida, 

pues el exceso en la imposición de dichas medidas de apremio es 

mnsirlernrln mmn 11inlntnrin rle gnrnnlíns, In q11e p11P.rle ser tnmnrln mmn 

IJOSe por parle de la persona que se hizo acreedora a una medida de 

apremio demandar en juicio de amparo, retardwtdo ron ello el 

procedimiento, siendo contrario al prina'pio de eoonomia procesal, dado que 

In j11sh'r.in. nn pnrlm sP.r P.XpP.rlirla rle manera pmntn y expedita r.omn In 

establece la propia Ley Federal del Trabo.jo. 

Pnr In q11e ham ni nl¡jeti11n rle lrn merlins rle npremin 

en materia laboral, tenemos que se pueden utilimr para hacer oomparecer a 

una di/igena'a, ya sea wia de /as partes o a un tercero perjudimdo. De esta 

fonr1a en manto a la segunda hipótesis, tenemos el ejemplo daro de /os 

IP.~tigns o pp,n'tos llnrnnrlns n j11idn F.n el primP.r roso, mnforme ni nrlimln 

813 de la Ley Federal del Trabajo se establece que la parle que las prueba 

testimonia/ deberá cumplir ron los requisitos apuntados en didto arlicu/o, 

siendo uno de ellos el ir1dicw· el nombre y domicilio de los testigos; cuando 

P.xr:~tn. impedimento pnrn pnmrmtar rlirnr.tnmente n In.~ testigos, deben! 
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solicitarse ala Junta que los cite, señalando la causa o motÍl!o justificado 

que le impidan presentarlo direc1ame11te. Relacio11ado 0011 lo a11ten'or el 

arliculo 814 de la l,ey clel Trabajo establece que la Junta en estos casos 

ordenara se cite para que rinda su dedaración, e11 el día y hora que para tal 

efecto seiiale, ron el apercibimiento de ser presentado por amducio de la 

Polida. Es de obseroal'Se que 110 se esta apercibiendo al testigo con la 

imposición de una multa, sino que se apercibe ron presentarlo con auxilio de 

la fuerza publiw, en aras de que el prncedimiento no sea retrasado y se 

pueda seguir 0011 el mismo a la brevedad posible, acorde ron didw arliculo 

esta el principio de eronorrúa procesal, ya que de apercibil'Se ron la 

imposición de una multa la persona que fuese citada podria tardar 

demasiado tiempo en asistir al Local de la Junta para llevar a cabo la 

celebración de la Audiencia a la que se le /la citado. El mencionado precepto 

legal, romo podemos obseroar, está acvrde con lo que e11 u11 pn'ncipio la ley 

del Trabajo de 1931 señalaba el arliculo 171 en el que se estableda romo 

medida de apremio la presentación ron Auxilio de la /i'ueraa Publica, ya que 

lo que se pretende es la solución del procedimiento de una fonna mas rígida 

y justa para las parle en conflicto, obre todo en beneficio del propio 

trabajador., siendo que es éste la parle económicamente débil dentro del 

procedimiento laboral. Con ello se supone que el procedimiento se llevara en 

una fonna mas rápida, sin embargo la propia ley establece el recurso de 

redamación, mismo que se encuentm fundado en el articulo 853 de la Ley 

Federal del Trabajo, que establece que las rorrecdones disciplinan'as y los 

medios de apremio podrán se impugnados en ténninos de ley, lo que nos 

//e11a a la condusión de que si una de las parles no esta de acuerdo ron la 

imposición de una medida de apremio, podrá impugnar didta medida, 

desaforlunadamente la mayoría de las 11eces tiene romo objeti1m retrasar el 

procedimiento, quedando demostrado con ello la inefiwcia de las medias de 

apremio, ya que no se esta cumpliendo con el objeti110 de hacer cumplir 

coacti11amente una resolución, si110 que la propia Autoridad esta admitiendo 

118 



urt recurso en rontr~, propia resolución que de fonna lisa y llana impuso 4-

la propia Autoridad acto debidamente fundado y motivado. 

El articulo 731 de la Ley Federal del Trabajo 

establece: 

' El presidente dela Junta, /os de las Juntas 

Especiales y las Auxiliares podrán emplear conjunta o indistintamente, 

cualquiera de /os medios de apremio 11ecesarios para que las personas 

concu1Ta11 a /as Aucfiencias, e11 las que su presencia es i11dispe11sable o paro 

ase!JUrar el cumplimiento de sus reso/udones. 

Los medios de apremio que pueden emplearse son: 

l. Multa ltasta de 7 veces el Salario Mínimo General 

Vigente er1 el lugar y tiempo e11 que se cometió la infracción. 

O. Presentación de la persona ron auxilio de la 

fuerza pubfi<XI: 

fil. Arresto hasta por 36 ltoras. 

En pn'mer lugar tenemos romo medida de apremio a 

la multa, que como ya ltemos didw es el pago ert dinero que se realiza oomo 

pena pecunian'a a favor del Estado, con motivo de una ronlravención legal, 

es decir, oomo efecto de la imputación de una conducta que se encuentra 

sancionada por la ley. 

Debemos tomar en cuenta un aspecto importante, y 

es el que, este medio de apremio, la mayoría de las veces no puede 

representar detn'menlo sensible alguno para aquel sujeto dolado de recursos 

económicas como es el caso de las Empresas que representan al sujeto 

económicamente ¡uerte en 1111 juicio, siendo el trabajador el sujeto 

eco116micame11te débil en este mso, es decir, el trabajador siempre va a 
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estar subordinado al patrón dada la naturaleza de la reladón de trabajo. 

Debemos tomar en cuenta en este caso que el trabajador es la persona que 

presta un servicio ya sea, material, intelec.1ual o de ambos géneros, el cual 

será subordinado, en cambio el patrón es la persona física o jurldica que se 

obliga a remunerar el trabajador al trabajador, haciendo suyos los fnitos o 

productos obtenidos ele la mencionada prestadón, es quien 11a a planear y 

organizar, mandar o controlar, sirviendo de apoyo alo anterior el /led10 de 

que la relación laboral es la subordinación que se traduce en la posibilidad 

del patrón de sustituir su 11oluntad a la del traliajador cuando lo creyere 

conveniente. 

Sobre la base de lo anterionnente mendonado , 

resulta, que si la Ley Federal del Trabajo establece romo medida de apremio 

una multa ronsistente en 7 días de salario mínimo no puede resultar tan 

eficaz como el legislador pretendió que lo fuera, dado que did1a medida no 

representa detrimento alguno para el sujeto eronómicamente fuerte, 

tomando en cuenta que el salario mlnimo en la actualidad confonne al 

articulo 90 de la ley en comento es la cantidad menor que debe redbir en 

efeciiuo el trabajador por los servidos prestados en unajomada de trabajo, 

en la aciualidad como es conocido didto salario resulta insuficiente para 

cubrir las necesidades de quien lo perdbe dada la cantidad im'son'a [ijada 

por la Comisión Nadonal de Salarios Mínimos. A mayor abundamiento 

diremos que el salan'o mínimo como ya dijimos en capítulos anteriores se 

detennina dependiendo el área geográfica en donde se de el litigio, confonne 

ala resolución del H. Congreso de Representantes dela Comisión Nacional 

de Salarios Mínimos, que fija tanto los salan'os rrúnimos generales como los 

profesionales, ron vigencia a partir del 1° de Enero del 2002, la cual en su 

resolutivo segundo establece: 

Los salarios mínimos generales que tendrán 

vigenda a partir del lo. de Enero del mio 2001, en las áreas geográficas a 
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que se refiere el punto resolutivo anterior (PRIMERO) como cantidad rrúnima 

que deben recibir en efectivo los trabajadores pro jornada ordinaria de 

trabajo serán los que se serialan a cxmti111mci611: 

Area geográfica 'A• $10.35 

Areageográfica •a-$ 37.95 

Area geográfica •e•$ 35.85 

De lo anten'or se deduce que dependiendo e/ lugar 

en donde se haya cometido la infracción será e/ salario mínimo general 

vigente que se aplique al que cometió la infracción en lugar y tiempo 

detenninado . 

Si tomamos en cuenta que, como ya mencionamos , 

que el patrón es el sujeto económicamente fuerte, si el Presidente de la Junta 

/e impone como medida de apremio una multa, en este caso, podrfa haner 

caso omiso a dicha medida de apremio, viéndose e/ Presidente de la Junta 

en la necesidad de aplicar otra medida de apremio que considere mas fuerte 

para que sus resoluciones sean debidamente cumplidas, dando como 

·consecuencia un retraso en e/ procedimiento, contrariando el principio de 

economía procesal, consagrado por el Dereclzo Procesal del Trabajo, , mas 

aun si la parte que se hizo acreedora a dicha imposición, interpone contra la 

misma recurso de reclamación, el cual se tramitara confonne a los ténninos 

y condiciones que la propia ley serla/a para tal efecto, in11e1so al principio de 

dereclto que establece que /ajusticia debe ser pronta y expedita. 

Cabe destacar en el presente apartado que resulta 

aun mas inisoria la multa que como medida de apremio se establece en la 

Ley Federal de los '/'rabajadores al Servicio del Estado, consistente en una 

multa de /lasta mil pesos, misma que en la actualidad resultaría una multa 
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aparentemente alta, pero si tomamos en cuenta que didia ley no Ita sido 

reformada desde el ano de 1963 y que nos se refonno en 1991, cuando se le 

quitaron los tres ceros al peso mexicano y que por lo tanto didia multa en /a 

actualidad asciende a un peso, y que obviamente resulta totalmente ineficaz 

su aplicación. 

Es importante mencionar que en materia civil a 

romparadón del deredw laboral el Código de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal establece que se podrá imponer wia multa que 11a desde los 

70 días a los 120 días de salario mínimo general 11igenle para el Distrito 

Federal, cantidades que rebasan por mudw de la establecida en la Ley 

Federal del Trabajo que apenas llega a la cantidad de 7 días de salan·o 

mínimo . Comparación que es valida en cuanto a que tanto en la materia 

civil romo en materia laboral tenemos que una de las partes puede ser una 

persona moral, es decir una parte económicamente fuerte, por lo que es 

legitimo decir que se puede aumentar la multa en materia laboral, en lo que 

se refiere al patró1~ ron el propósito de que sea mas eficaz su aplicació~ 

dada la 1iaturaleza social del deredw del trabajo, consistente en proteger a 

ala parte débil, siendo en este caso, el trabajador, ron /o cual se podría 

agilizar el procedimiento y ron una sola imposición de una medida de 

apremio se acataría una resolución de la Junta, proporcionando a las partes 

una justicia pronta y expedita. 

Debe destacarse que las nomias que n"gen un 

proceso, para alcanzar la justicia deben ser eficientes, no basta ron la 

posible aplicación dela 1101ma, también es menester que ello se liaga ron 

justicia, para lo cual es necesan·o se nonne ron rectitud y con oportunidad, 

porque la misma experiencia juridioo lia demostrado que la justicia que se 

retarda es justicia que se deniega. De esta fo1111a las Juntas de Conciliación 

y Arbitraje tendrán la obligación de lomar las medidas necesan"as para 

lograr la mayor economía, roncentración y sencillez en el proceso. 



La fracción f/ del articulo 731 de la Ley Federal del 

Trabajo estCiblece que se podrá utilizar el auxilio de la fuer¿a publica para 

hacer cumplir sus resoluciones , autoridades que se podrán auxiliar de la 

Poliáa Judicial , que es la id611ea para lwcer efec.ti11a esta medida de 

apremio, una vez que lia sido debidamente justificado su empleo por la 

Junta. Sin embargo, para el caso de que se negare la Autoridad 

Administrativa a su cumplimiento, respecto de la orde11 que se libro para 

hacer comparecer a la persona rontra la cual se dicto e/ medio de apremio, 

lo que implica un franro desacato a sus obligaciones, la Junta esta 

f acuitada y obligada para obrar en términos de lo que la ley autoriza, pues 

de no ser así su conduela omisiva traerla como consecuencia un retraso 

injustificado en la resolución del conflicto sometido a su consideraci61~ 0011 

grave perjuicio en la administración de justicia y menoscabo de la garantía 

que salvaguarda el articulo 17 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, por cuanto al derecho que otorga en cuanto a que debe 

de administrarse justicia pronta y expedita. 

1\1 igual que la multa ésta medida de apremio puede 

ser recurrida mediante el recurso de redamaci6~ lo que implica igualmente 

' un retraso en el procedimiento aunado a que una vez agotado did10 recurso 

que se hizo acreedora a dicha sanción puede validame11te inte¡poner 

amparo contra la resolución que en su momento emita la Junta, en caso de 

no ser favorable a los intereses de/ que /tizo valer el recurso en comento, por 

lo que si bien es cierto que la imposición de este medio de apremio no viola 

la garantía de audiencia del afectarlo dado que puede ser impugnada en los 

términos y condiciones que la propia ley establece, también lo es el que este 

criterio en todo caso deliilitaria la facultad y el respeto que merece el poder 

disciplinan'o de la jurisdicción laboral y seria absurdo tomar en cuenta en 

ese momento la opinión del agresor o del omiso, implicando aun mas un 

retraso en el procedimiento. 
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Bn "mntá ri' -In 11/timn fmrrión rlP./ nrtir.uln 7.11 qr1P. 

establece el arre5to com-ó medida de apremio consisten en una pri'vación de 

liherlad-po[tiempo breve, siendo esra la medida mas rigida que se puede 

:apli<XÍr'ei(materia laboral por desacato a un mandamiento judicial, dado 

-~Ir? ~im1tri. frinl~ In lilJP.rlnrl ¡xm'<nnnl rlP.l infrnr1nr, In .hmln puP.rlP. 

_·_'Valr~a~ehte ~/icario para hacer cumplir sus rosoluciones, no e.-.:cediendo el 

mÍ~mo de 36 lioras. 

í.nnfnrmP. ni multir.itnrln nrtir.uln 7.11 rlP. In TR.!/ 

Federal del Trabajo, se establece que el Presidente de la Junta , los de las 

Juntas Especiales y Auxiliares podrán emplear conjunta e indistintamente, 

cualquiera de los medios de apremio necesarios para que las personas 

mnmrmn a /ns mirliP.nrins P.n In.'< qrm si prnsP.nrin P.s inrl1'.'<[lP.llsnh/P. n pnm 

asegumra el cumplimiento de sus resoluciones, esto quiere decir, que puede 

dictar sin ningún orden cualquiera de las medidas de apremio que 

considere conveniente, como por ejemplo dictar como medida de apremio sin 

ngnlnr /ns nnlP.n'nrns mP.rlirlns ritnrlas P.11 In.'< rlns primeros fmrr.innP.s rlP.l 

arliculo 731 el arresto, lo cual seria cxmtrorio a lo establecido por la Suprema 

Corle de JusUcia de la Nación quien mediante jurisprudencia ha señalado 

que la aplicación de los medios de apremio ha de ser gradual y que se haga 

usn rlP. nqrielln.'< mP.rlins rlP. npmmin rp1P. re.'<11/tP.n fü1jidm1tes para In jinalirlnrl 

perseguida; en consecuencia, la aplicación del WTesto ( como medida de 

apremio) sin agotar antes los otros dos medios coactivos legalmenre 

establecidos, constitu¡¡e una violación al articulo 16 de la Constitución 

Pn/IU'm riP. /ns F.'<lnrlns l!nirlns MP.ximnn.'<, por In qr1P. nnlennr n In impn.'<ir.ión 

de esta medida de apremio deben exisrir el aperdbimienro de imponer una 

multa o bien requerir el auxilio de la fuel7.ll públicn Este cn'ren'o validamente 

puede ser utilizado por la parte que se hizo acreedora a la imposición del11 

mP.rlirln rlP. npmrnin, rlnrln qr1P. p11P.riP. nlegnr 11inlndó11 ni nrt.imln 1.: 

constitucional, dando como rosultado r¡ue dicha imposición por par1e de 111 
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Junta sea e11 su mome11to re11ocada y que tenga que iniciarse con la 

imposición primeramente de la multa. 

Ahora bien, como ya hemos venido 111e11cio11ando la 

ley establece que e/ arresto como medida de apremio validamente puede ser 

com?atida a través del juicio de amparo con motivo del acuerdo en e/ que se 

apercibe al quejoso de manera precisa y categórica con su imposició11, por 

ser este el primer acto de aplicación del ordeiiamiento legal que irroga 

peljuicio al quejoso al colocarlo en una situación de ineludible de 

cumplimiento; y también con motivo del proveído en que se ordena hacer 

efectivo ese medio de apremio aunque dicho auto constituya un segundo 

acto de aplicación, ya que siendo el arresto un auto autoritario tendiente a 

privarlo de la libertad personal ,opera la regla excepciona/ que deriva de lo 

dispuesto en los artículos 17, 117, 22 fracción 11 y 23 de la Ley de Amparo 

en el sentido de que la demanda de garantías puede promoverse 

validamente en cualquier tiempo, por existir una razón de protección 

preferente a w1 bien superior desde el punto de vista axiológico y jurídico 

como es la libertad personal. 

Por u/Umo, cabe hacer mención de los medio de 

impugnación contra los medios de apremio y que es el llamado recurso de 

reclamación y que tiene su fundamento en e/ articulo 732 de la Ley Federal 

del Trabajo, mismo que seria/a que las correcciones disciplinarias y los 

medios de apremio se impo11drán de plano, sin substanciación alguna y 

deberán estar fundados y motivados. Podrá11 ser impugnados en los 

términos seria lados por esta ley. 

Confonne a lo anterior, las correcciones 

disciplinarias se impondrán sin substanciación alguna, quiere decir que no 

existe audiencia pre11ia para el afectado, lo cual no es 11iolato1io de garantías 

.IJ au11que podrán ser impugnadas mediante recurso de reclamación a que se 
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refiere el articulo 853 de la Ley Federal del trabajo, es decir existe la 

posibilidad de impugnar la corrección disciplinaria o medida de apremio. 

El articulo 853 establece que: procede la 

reclamación contra las medidas de apremio que impongan los presidentes 

de las Juntas de Conciliació1~ de las Juntas Especiales y de las de 

Conciliación y Arbitraje, así como de las auxiliares de estas. 

Este recurso de cxmfon11iclad con el articulo 854 

observara las siguientes reglas: 

l. Dentro de los tres días sif111ientes al que se tenga 

conocimiento de la medida se promoverá por escrito la 

redamación, ofreciendo las pruebas correspondientes; 

ll. Al admitirse la redamación se solicitara alfuncionan'o que 

haya impuesto la medida impugnada , rinda su informe 

por escrito fundado y motivado al respecto al acto que se 

impugno y adjuntando las pruebas correspondientes, y 

lll. La junta citará a una audiencia, que deberá llevarse a 

cabo dentro de los diez días siguientes de aquél en que 

se admitió la redamación para recibir y admitir pruebas y 

dictar resoludó1L 

Para entender la naturaleza de este recurso 

analizaremos lo que son los remrso en materia laboral y de ahí determinar 

cual es el procedimiento para tmmitar el recurso de reclamació1L 

Por remrso entenderemos la acción que amcede la 

ley al interesado en un juicio, para reclamar en contra de las resoluciones 



reclamo dirigido ya sea oontra la autoridad que las dicto, o oontra alguna 

otra 

Esta acción tiene la finalidad e proporcionar la 

oportunidad de 001rección de alguna decisión de las Juntas, en caso de que 

se precise detal co1Tecx:i6n para la nonnal oonsecución del juicio. 

Mudias veces , la autoridad juzgadora incu1re en 

violación de fondo o forma en las resoluciones que clictu; y en no tener las 

partes interesadas una 11ia judicial que pennita hacer 11er al juzgador su 

error u omisión, crearla en detn'mento del proceso una falta de seguridad 

juridi'ca. 

Tradicionalmente, la doctrina reoonoce estos 

recursos;· el de revisión, el de apelación, el de suplica el de cesación y el de 

homo/ogaci61L 

La doctrina laboralista es oontraria en esencia al 

establecimiento de los recursos dentro del proceso laboral, ya que se 

oonsidera que la tramitación de los mismos implica elementos oontrarios a la 

tan buscada celeridad procesal, tomando en cuenta que la tramitación de 

di'dios recursos , en los juicios ci11iles, por ejemplo, ha detenninado 

invariablemente una prolongación en el proceso, que dentro del derecho 

procesal del trabajo reanudaría en un peligroso motivo de retardo. 

El legislador de 1931 ya preveía que ' las 

resoluciones delas juntas 110 admilen recurso' y sin embargo, a oontinuaa'ón 

regulaba el recurso de revisión. Tal vez debido a ello, en la actual Ley 

Federal del Trabajo al tratar de no incurrir en /a virtual oontradicx:ión se Ita 

suprimido la prohibición a admitir recurso alguno; pese a que oonserua la 

misma línea de evitar en lo posible la tramitación de recursos, prevé el 

recurso de revisión, aunque sin mencionar la denominación de 'recurso'. De 
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estaform~ vemos 'cor~~ el articulo 819 trata de la revisión de los actos de 

ejeduqón.. ·T~K.vez se 'haya optado por eliminar la denominación de recurso 

jior •. e~·tar. 'd~~iinado única ,11 exd11si1iamente a la fase ejecutiva del 
. r··' - " 

., ·: ·;,:·:.,· .. · . • Se pre11iene que esta revisión deberá promoverse 
. . . .,·,"·<' 

por escrito.'de la pwte interesada, la cual deberá /Jacer/a ante la Autoridad .... ·.·.·"" .. ' ·· ... 

reúÍ'sora dentro de /os tres dlas siguientes al q11e /raya tenido conocimiento 

de/acto que considera le resulta violatorio de s11s derechos. 

De acuerdo ron la ley, grmrdan calidad de 

autoridades revisoras : a) La Junta de Conciliación o la Junta Especial de la 

de Conciliación y Arbitraje corTespondiente: b) El Presidente de la Junta o de 

la Junta Especial correspondiente; e} el Pleno de la Junta de Conciliación y 

Arbitraje. 

En la primera de las Hipótesis, la Junta de 

Conciliación o la Junta Especial de la de Conciliación y Arbitraje, conocerá 

únicamente cuando se trate de actos de los presidentes de las mismas 

juntas, lo cual /mee que en la mayorla de los casos se mantenga el mismo 

criterio impugnado, pro el propio Presidente que dicto la resolución, aunque 

a/tora acompañado por los propios representantes del oopital y del trabajo. 

En la segunda hipótesis, será el presidente dela 

Junta o el de la Junta Especial, el enrorgado de tramitar y resol11er sobre las 

revisiones interpuestas contra los actos de los actuarios, lo que /Jace que, en 

este CXISO, efectivamente suceda la revisión en 1111 correcto orden jerárquico. 

En el tercero de los casos corresponderá al Pleno 

dela Junta de Conciliación y Arbitraje re11isar los actos del presidente, o 

cuando afecle a dos o mas ramas de la Industria. 
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Como una novedad mas la Ley Federal del Trabajo 

presenta en su arlicu/o 854 • la reclamación' sin especificnr su naturaleza 

pmcesal; y si bien es cierlo que por su denominación em:njaria en /os 

·recursos tradicionalmente abordados por los juristas en sus obras, tumbién 

es verdad que el concepto de recuso que conocemos coincide ron el de la 

mencionada redamaci61~ Entendemos que la doctnºna enciende romo 

recurso, el medio que concede /u ley a la parle o al tercero que son 

agraviados por una resolución judicial, para obtener revocnción o 

modificnción, sea que estas ultimas se lleven a cabo pm el propio 

fu11cio11ario de la Junta. Por esta razón, consideramos que aunque el 

legislador quiso, ron mudza habilidad quitarla imngen de recurso en la ley, 

la verdad es que estableció dos ron denominaciones diferentes. 

129,, 



CONCLUSIONES 

Primera. En la actualidad es una necesidad 

apremiante que las medidas de apremio en malen'a laboral, sean 

refonnadas, dado que si las mismas fueron creadas ron el olijetivo de que 

las Juntas puedan ltacer cumplir sus resoluciones, por lo que no es posible 

su ineficacia en el ámbito jurídico, ya que como se demuestra en el presente 

trabajo las medidas de apremio imperantes no causan detrimento alguno 

para la parle económicamente fuerte en la relación juridico procesal, sino por 

el contrario causan un retraso en el procedimiento. 

Segunda. Una de las medidas de apremio es la 

llamada multa, la cual es lota/mente inejiooz para la Autoridad laboral que 

pretende ltacer cumplir sus resoluciones, pues la cantidad ser1alaiia por la 

Ley Federal del Trabajo, consistente en 7 días de salario mínimo general 

vigente, 110 es /o suficientemente eficaz, dado que didia cantidad no puede 

representar perjuicio alguno para la parle económicamente fuerte, es decir 

no cumple con el objetivo del legislador al pretender que con didia multa se 

van a ltacer cumplir las resoluciones de las juntas de manera eficaz. 

Tercera. El aumento en la cantidad que se señale 

como mulla representaria grandes ventajas dentro del procedimiento 

laboral, dado que las Juntas no se verian en la necesidad de imponer otra u 

otras medidas de apremio para dar cumplimiento a una resolución, por lo 

que el aumento de la mulla, romo por ejemplo que parla de 120 días de 

Salan'o Mínimo General Vigente o más a criterio del Presidente de la Junta 

daría como resultado el cumplimiento de una resolución laboral, y con ello 

no se retardaría el procedimiento en aras del principio de economía procesal 

laboral. 
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CWuta. La imposición de la Multa consistente en 

120 dlas de salan'o mlnimo general vigente en e/ Distn'to Federal en el lugar 

y tiempo en q11e se cometa la i11fracció11, seria 1l11icame11te para las 

Empresas-Patrón, así como para los terreros llmnados a juicio, ya que en el 

caso de las Empresas son quienes representan en un procedimiento laboral 

la p~rle económicamente fuerte. Por lo que se refiere al trabajador no se 

impondría did1a mulla, pues de imponerla estañamos violando lo 

establecido por nuestra Carla Magna, así corno también los principios del 

deredw proresa/ laboral, por lo que se propone que para los trabajadores la 

imposición de dicha mulla siga quedando el los mismos tém1inos !J 

condiciones que establere la Ley Federal del Trabajo. 

Quinta. El recurso ele reclamación que se señala en 

la Ley Federal ele/ Trabaja corno medio de defensa en rontra de la 

imposición de las medie/as de apremio, debe ser revisado nuevamente, dado 

que el mismo ocasiona lentitud en el proredimiento. Se debe hacer un 

estudio de que tan necesario es este recurso, dado que la Ley Federal del 

Trabajo establere que las Juntas deberán imponer las medidas de apremio 

que crean ronvenientes sin substanciación alguna, pues si por lógica 

juridica tenemos que para su imposición los presidentes de las Juntas previo 

estudio del caso concreto, tornan la decisión de imponer una medida de 

apremio ron/onne a deredw, seria ilógiro pensar que las mismas van a 

revocar su propia resolución. 
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