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INTRODUCCIÓN 

La presente tiene como principal objeto el señalar los 

diversos criterios legales que tienen las autoridades en 

materia laboral sobre la buena fe en el ofrecimiento de 

trabajo y en su caso los efectos correspondientes de esta 

figura jurídica y para lo cual se deberán de tomar en cuenta 

la importancia que tiene esta figura en el Derecho del 

Trabajo que carece de fundamento . 

El ofrecimiento de trabajo es una figura que 

exclusivamente contempla el Derecho del Trabajo y dicho 

ofrecimiento se lleva a cabo cuando el trabajador argumenta 

haber sido despedido de su trabajo e interpone demanda ante 

la Junta de Conciliación y Arbitraje competente , llámese 

Local o Federal y en la que reclama como acción principa l , ya 

sea su indemnización constitucional o su reinstalación y al 

momento de que la demandada da contestación a la demanda si 

lo desea puede excepcionarse negando el despido que arguye la 

actora argumentando que fue la parte actora precisamente 

quien dejo de presentarse a laborar y que en consecuencia y 

al no existir un despido , la demandada le ofrece de buena fe 

que regrese al desempeño de sus labore s , en los términos y 

condiciones que lo venía desempeñando e inclusive en algunos 

casos en mejores condiciones , lo que trae como consecuencia 

la reversión de la carga de la prueba , es decir , que le 

corresponderá a la parte actora demostrar que fue despedida 

de su trabajo c omo lo indica . 



Cons i d e r amo s impo r t ant e qu e l as au t o r ida des del tra ba jo , 

así como las partes en el j ui cio , conozcan la f i gura del 

ofrecimiento del trab ajo , esto a l ser instrume n ta da en la ley 

para que las autor idades puedan determinar c ual debe ser el 

proceso a seguir para ha cer el Ofrecimiento de Trabajo al 

actor y poster io rmente calificar si éste fue ofrecido de buen 

o mala fe . 

Partiremos del estudio y análisis de los conceptos e 

inst i tuciones que se usa rán a lo largo de l a presente , con la 

finalidad de adquirir una mejor visión . 

Posteriormente enfoca remos en relación con el pasado las 

causas , sociales y económicas que conducen a las 

transformaci ones para que de esa forma se diera vida al 

Derecho del Trabaj o , l a inte nción es conocer la trascendenc ia 

naciona l y e xtranjera para disentir realidades en atmósferas 

d e tiempos completamente i ncomparables , conocer l a raíz y sus 

regu l aciones , y encontrar así la evolución de tan importante 

e l e me n to social donde la visión de la clase t rabajadora 

conlleva necesidades j usta s que permitió su entrada en el 

ámbito jurídico , lo que hizo eminente la legislación del 

Trabajo . 

En un tercer segmento analizaremos el 

regulador del derecho del Traba jo as í como 

constitucional y La Ley Federal del Trabaj o . 

ma r co jurídico 

e l artículo 123 

Posteriormente en forma más detallada nos re fe riremos al 

procedimiento ordinario ante las Juntas de Conciliación y 

Arbitraje donde la au to r idad tramita los conf lictos 
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individuales de naturaleza jurí di ca , encauzaremo s a l a 

Audiencia de Conciliación Dema nda y Excepciones , Of recimiento 

y Admisión de Pruebas , al proceso de cada una de estas etapas 

así al ofrecimiento del trabajo , sus efectos y la buena fe . 

Por último aportamos algunas propuestas en aras de 

perfeccionar esta figura sui generis que se distingue de 

cualquier proposición ordinaria del patrón , para que el 

trabajador se reincorpore a su trabajo ya que del mismo se 

pueden derivar diversas figuras jurídicas que intervienen en 

el proceso laboral y sobre el planteamiento de la litis en el 

juicio que se actúa porque inexplicablement e no existe un 

concepto legal de la figura jurídica Ofrecimiento de Trabaj o , 

lo que induce a vicios en la valoración y apreciación , lo 

cual resulta muy incongruente dada la importancia en 

resultados , que tanto las partes en un juicio , como l a 

autoridad responsable o torgan a esta figura en el proceso 

laboral , toda vez que del ofrecimiento que se le haga al 

actor a reincorporarse a laborar se dará paso a la c reac ión 

de una serie de actos jurídicos que nos conducirán al 

resultado de un juicio , dejando al arbitrio de cada 

presidente el apreciar el Ofrecimiento de Trabajo de buena o 

mala fe , que incita un caos ante la diversidad de opiniones 

que existen al respecto . 



l. CAPITULO PRIMERO. - MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL DEL 

DERECHO DEL TRABAJO 

1. 1 PRELIMINARES 

11 

En el presente capítulo estudiaremos la 

que se usará a lo largo del presente e s tudio , 

terminología 

con el fin de 

facilitar mejor comprensión del presente trabajo , ubicaremos 

la investigación en el campo del Derecho Social así corno del 

Derecho del Trabajo y en especial d e l Derecho Procesal del 

Trabajo ya que muchas de las apreciaciones del presente 

estudio tienen relación precisamente con esa parte del 

Derecho , además nos ocuparemos de los órganos encargados de 

la administración de la Justicia Laboral respecto de las 

autoridades que en México se encargan de resolver los 

conflictos obrero patronales y sindicales . 

1 . 2 UBICACIÓN DEL TÓPICO EN EL DERECHO MEXICANO 

En el presente trabajo " DE LA BUENA FE EN EL 

OFRECIMIENTO DEL TRAB.l\JO EN EL PROCED I MIENTO LABORAL " , nos 

referirnos a los sujetos individuales protagonistas en el 

DERECHO DEL TR.l\BAJO corno disc ipl ina jur í dica autónoma , que 

son el trabajador y el patrón que corno parte de estas 

instituciones se ubica afable el Derecho Social . Por o tro 

lado cuando hablarnos de procedimiento laboral , nos enfocamos 

al DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO . 

1 . 3 DESCRIPCIÓN DE DERECHO SOCIAL 
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Tradic iona lment e se han cla sif i cado las no rmas j uridica s 

en no rma de de r echo p r i 'l ado y no rmas de derecho públ i co ; la 

desarticulación de l Derecho del Trabajo del Derec ho Civil y 

las conquistas ob reras qu e se elevaron a rango legal , 

produjeron un ordenamiento juridico incompatible c on las 

nociones de derecho privado y derecho público y que quedaba , 

en consecuencia , fuera de la clasificación tradicional . 

Siguiendo a Radbruch se debe afirmar , que el Dere cho 

Social d ebe su contenido a una nueva concepción del hombre 

por el derecho . Si la concepción jurídica individualista , de 

donde emana el dere c ho privado , se orienta hacia un hombre 

idealmente a i slado y a qu ien se supone igual a los demás y al 

margen de todo v ínculo s oc i a l ; la concepción del hombre de 

donde emana el Derecho Social, no conoce simplemente personas ; 

conoce patrones y t rabajado r e s , terratenientes y c ampesino s , 

obreros y empleados , e t c ., destacando la posición social de 

poder o de impotenc ia de los individuos para dictar medidas 

contra la impotenc ia s o ci a l . Para el Derecho Social , la 

i gualdad humana no es el punto de partida , sino la aspiración 

del orden juridico . 

Es el conjunto de normas jurídicas que establecen y 

desarrollan dife r entes principios y proced i mientos 

protector es a fa vo r de las persona s , grupo s y sectores de la 

sociedad integrado s p o r individuos socialmente débiles , para 

lograr su c onvive nc ia c on las otras clases sociales , dentro 

de un o rden j urídico . 

El Li c . Feder ico J . Anaya Ojeda , lo def i ne c omo : 



"El derecho Social es el conjunto de leyes y 

normas jurídicas que regulan los principios , 

instituciones y procedimientos, a favor de las 

clases económicamente débiles, para lograr la 

convivencia justa y ordenada con las demás 

clases sociales.n1 

El Doctor Don Alberto Trueba Urbina lo describe como : 

"El conjunto de instituciones, doctrinas y normas 

cuyo objeto y fin es tutelar, proteger, y 

reivindicar a todos aquellos que viven de su 

trabajo y a los económicamente débilesn. 2 

1 . 4 DESCRIPCIÓN DE DERECHO DEL TRABAJO 

13 

El Derecho del Trabajo nace como un desprendimiento del 

derecho civil , destinado a atender relac i ones derivadas de la 

prestación del trabajo que el segundo , cuya estructura 

obl igacional se fundamenta en la piedra angular de la 

autonomía de la voluntad no estaba en condiciones de regular 

adecuadamente . 

El Derecho del Trabajo está conceptualizado por un 

sector de la doctrina nacional como el conjunto de normas que 

estructuran el trabajo subordinado y que regulan , ordenando 

hacia la justicia social , armónicamente las relaciones 

1 Anaya ()_jeda. Federico J. Tesis denominada EL RECURSO DE INCONFORJv!IDAD COMO MEDIO DE 
DEFENSA DEL PATRÓN ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL en Uescripciim 
de Derecho Socin/. Capitulo Primero. Febrero de 2002.p. 16. 
: Tmeba Urbina. Albe rto. NUEVO DERECHO DEL TRABAJO. Editorial Pornía. S.A. Tercera Edición. 
Mé:xico. 1975 .p.26.J 
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derivadas de su prestación y la proporciona l distribución de 

los beneficios alcanzados po r su desarrollo . 

Las definiciones sobre la materia han variado , s in 

embargo gran parte de ellas coincide e n identificar los 

elementos : " normas juridicas" cuyo objetivo y fin es r egular 

cuestiones de trabajo ; "los suj e t os " que participan en las 

relaciones , tanto desde la perspectiva ind i vidual 

" trabajador" , "patrón", " autoridad" , como en su ámbito 

colectivo " trabajadore s ", " coalición" , "asociac i ón" , 

" sindicato" , entre o tros , incorporan también a lgunas de ellas 

al " estado", ot ras al " gobierno " o bien encon tramos el 

elemento " final idad de la 

participación definitoria 

relación de trabajo" c orno 

o conformadora de la 

conceptualización de la materia o de la disciplina jur idi ca 

antes expresada . 

Para Néstor de Buen es : 

"El conjunto de normas relativas a las relaciones 

que directa o indirectamente derivan de la 

prestación libre, subordinada y remunerada de 

servicios personales y cuya función es producir el 

equilibrio de los factores en juego, mediante la 

realización de la jus ticia s ocial " . 3 

Precisa señalar no obstante , que para una visión 

integral de l Derecho del Trabajo , deberá ser entendido corno 

derecho positivo y como ciencia . Es decir corno un cuerpo 

normativo que regula la experiencia del trabajo , con miras a 

' De Buen. Néstor. EL DERECHO MEX ICANO DEL TRABAJO. Editorial Porrúa. México. 19!-15. p. 123 



la áctuación de 

laboral es . Como 

la j ustició social en 

ciencia articulada en 

1) 

las relaciones 

un sistema de 

conocimiento , orgánico y comprensivo , que estudia y expli ca 

el fenómeno j ur ídico de la vida laboral . 

Lo importante desde nuestra perspectiva , que para los 

fines que este trabajo busca , es la de identifi ca r que el 

Derecho del Trabajo es el conjunto de principios , 

instituciones y norma s que pretenden real izar la just icia 

social dentro del equi librio de las relaciones laborales de 

carácter sindical e individual . 

1.5 DESCRIPCIÓN DE DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO 

El Derecho Procesal del Trabajo surge con verdadera 

autonomía científica , en la necesidad de establec er un 

derecho adjetivo que fuera acorde a l a natural e za del Derecho 

Sustantivo que tute l a . Ante la impot encia del Derecho 

Procesal Civi l que en ocasiones resultaba insuficiente y en 

otras contradictorio para poder solucionar y hacer efectivas 

las necesidades del Derecho Laboral cuya esenci a y 

naturaleza es profundamente humana y fundamentalmente 

dinámica , se tuvo qu e estructurar un derecho que llevara a 

cabo la realización de los principios tutelados por la 

materia s ustantiva , imprimi endo características distintivas 

propias , a fin de que l a ac t i vidad jurisdiccional del Estado , 

estuviese encaminada a una i mparti ción real y efectiva de una 

justicia obrero patronal . 

Es menester indicar que el Derecho Procesal Laboral es 

sumamente reciente ; de suyo , el Derecho Procesal en general 



al que podemo s cons idera r c omo e l tronco común de~ cua l 

deriva. 

En una definición más precisa , el Derecho Procesal de l 

Trabajo es el conjunto de normas legales que regulan los 

procedimientos a seguir ante las autoridades del Trabajo que 

deciden sobre las solicitudes y controversias que se suscitan 

por o entre la Capital y el Trabajo y que tienden a darle 

efectividad al Derecho Laboral Sustantivo , especialmente 

cuando éste es violado por los dos factores de la producción 

o por uno solo de ellos . 

También puede a firmarse acertadamente que e l De r echo 

Procesal del Trabajo es la rama de la ciencia del Derec ho que 

establece y regula el conocimiento , tramitación y res o lución 

a través de los órganos jurisdiccionales del trabajo de las 

cuestiones y conflictos entre los trabajadores, patrones y 

organismos de c l ase c on motivo de las relaciones labora l es . 

Para el Doctor Don Alberto Trueba Urbina lo define como : 

"El conjunto de reglas jurídicas que regulan la 

actividad jurisdiccional de los Tribunales y el 

Proceso del Trabajo para el mantenimiento del 

orden jurídico y económico de las relaciones 

obrero patronales , in ter-obreras o Inter . -

patronales"4 

·• Trucba Urbina. A lberto. DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO. Editorial Porrúa. Mé:x ico. 1975. p.6 
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Con la finalidad de tratar de igualar a las dos partes 

en el conflicto laboral , las que generalmente son desiguales , 

la Ley Procesal del Trabajo , establece diversas disposiciones 

a fin de favorecer en forma especial al trabajador y no al 

patrón , prueba de ello la encontramos , entre otros , en los 

artículos 691 , 712 , 773 , 784 , 873 , 878 , fracc i ón II , 879 

segundo párrafo y 947 de la Ley Laboral . 

Por lo tanto , el Derecho Procesal Laboral es la rama del 

Derecho que conoce de la actividad jurisdiccional del Estado , 

respecto de la aplicación de las normas con motivo , en 

ocasión o a consecuencia de las relaciones obrero patronales . 

1 . 6 CONCEPTO DE PATRÓN 

"Es catalogado como la persona ya sea física o 

moral, titular de derechos y obligaciones o deberes 

jurídicos de índole laboral . "5 

Conforme al artículo 123 de nuestra Constitución 

Política y a la Ley Federal del Trabajo los sujetos titulares 

de facultades y obl igaciones laborales son tanto el 

trabajador c omo e l patrón . 

El término patrón ha variado dependiendo del marco 

jurídico reg u la t orio c omo del ámbito de aplicación espacial 

correspondiente es decir e n ciertos países se le denomina 

empresario , patrono , acreedor de servicios , acreedor de 

trabajo , dado r de trabajo , empleador , entre otro s . 

' IBIDEM p/i2 
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Re s pec t o a~ case me x icano e l proyecto de la Le y Fede ra l 

del Trabajo de 1970 utilizaba , como en la Ley de 1931 , el 

término de pa trono , s i n embargo la s Comisiones Unidas de 

Trabajo y Estudios Legislativos de la Cámara de Diputados en 

su dictamen propusieron susti tuir , y el Congreso de la Unión 

así lo hizo , por una mejor connotación , el término de patrono 

por el de patró . . 

Consecuentemente , en México el término que nuestra Ley 

Federal del Trabajo reconoce es el de patrón , aún cuando 

guarda una correlación fuertemente estrecha con un sentido 

paternalista ya que este vocablo desde sus orígenes trae a la 

mente el recuerdo de las ob ligac iones solícitas , del afecto 

abrigador , del t ra to cordial del padre , por la etimología de 

la palabra que deriva d e l latín pater . 

Bajo eso s argumentos y característi cas la doctrina 

nacional ha concebido la figura del patrón como : 

"La persona física o moral que utiliza por su 

cuenta y bajo su subordinación los servicios 

lícitos, prestados libre y personalmente, mediante 

una retribución por un trabajador". 6 

Así , en término s generales la doctrina laboralista ha 

reconocido que e l patrón es la persona que ocupa a uno o 

varios trabajadores , se precisa que no es ne c esario que el 

patrón sea un empresar i o esto es que explot e o teng a una 

empresa . 

" Instituto de Investigaciones Juridicas. DI CC IONARIO JURÍDICO MEXICANO. Editorial Porrúa. 
Mé.-\ico. 1991. p.23(,3 
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El artículo 10 de la Ley Federal del Traba je el patrón lo 

define como : 

"Artículo 10. - Patrón es la persona física o moral 

que utiliza los servicios de uno o varios 

trabajadores" 

1.7 CONCEPTO DE TRABAJADOR 

Terminológ ícamente , frente a la util ización 

indiscriminada de las voces obrero , empleado , prestados de 

servicios o de obras , dependientes , etc ., l a denominación 

trabajador responde con precisión a la naturaleza de este 

sujeto primario del Derecho del Trabajo, amén d e que unifica 

el carácter de aquellos que viven de su esfuerzo ya 

preponderantemente material o intelectual. Ciertamente este 

término homogéneo suprime la discriminación aún subsistente 

en diversos sistemas que regulan median te estatutos 

diferentes , la condición del obrero , el empleado y el 

trabajador . 

Para el Doctor Trueba Urbina, todo el mundo es 

trabajador. Para Mario de la cueva, trabajador es 

"quien pertenezca a la clase trabajadora". 7 

Por nuestra parte , nos quedamos con la efinición que 

nos da el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo que lo 

define como : 

Cavazos Flores. Baltasar. 35 LECC IONES DE DERECHO LABORAL. Editoria l Trillas. SA de C. V .. 
Primera Reimpres ión 198-l . p.81 



"Es la persona física que presta a otra física o 

moral, un trabajo personal subordinado ª 
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Descomponiendo en sus aspectos esenciales la noción 

juridica de trabajador recogida en l a ley , podemos distingui r 

tres elementos : 

a) la persona física 

b) la prestación personal del servicio 

c) la subordinación . 

Algunos tratadistás agregarian un cuarto elemento : 

d) el salario o la remuneración 

La exigencia de que el trabajador sea una persona fisi ca 

elimina la confusión que en otro tiempo se tenia de encubrir 

las relaciones laborales de trabajo a t ravés de la 

celebrac ión de contratos por equipo; la prestación personal 

del servicio entendida como una obligación protot ipica de 

hacer , no puede sustituirse con la de otra diferente , sin 

consentimiento del patrón . 

Aunque su proyección es expansiva , el concepto j ur í dico de 

trabajador implica un víncul o de jerarquía , elemento gestor 

de la llamada subordinaci ón , que supone el pode r de mandar 

con que cuenta el patrón y el deber de obediencia de aquél . 
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1.8 RELACIÓN Y CONTRATO DE TRABAJO 

La relación de trabajo es la denominaci ón que se le da 

al tratamiento jurídico de la prestación de servicios por una 

persona a otra , mediante el pago de un salario , con 

independencia del acto que haya motivado la vinculación 

laboral . 

El artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo reconoce 

realmente los mismos efectos al contrato que a la relación de 

trabajo . Es mas , casi los identifica , como consecuencia de la 

naturaleza tutelar del Derecho Social . Se trata de evitar 

interpretaciones cerradas en desmedro de los derechos de los 

trabajadores , pues ni la una ni el otro son figuras autónomas ; 

según este precepto se complementan : el contrato e ncuen tra 

cause y expresión en la relación de trabajo , en la ejecución 

continuada , en el tracto sucesivo , 

de una obligación de desempeñar 

modalidades y duración pactadas . 

en el cumplimiento diario 

servicios conforme a las 

En función de lo anterior se utilizan , casi en su 

totalidad , los mismos preceptos para ambas figuras . 

Son sujetos celebrantes del contrato de trabaj o el 

trabajador que siempre habrá de se r una persona física y el 

patrón que podrá ser i ndistintamente , una persona física o 

jurídica . 
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A partir de las reformas de 70 , el leg1siaco r consag ra 

la autonomía de la relación de trabajo , concebida como 

situación jurídica obj etiva susceptible de generar 

obligaciones y derec hos a partir de la simp le prestación de 

los servicios . Así también que reconoci ó al contrato de 

trabajo como una de las fuentes de las relaciones laborales y 

en tal virtud estableció la presunción de la relación y del 

contrato laborales donde exista un servicio personal 

subordinado . 

"Las relaciones de trabajo constituyen un enjambre 

de conexiones horizontales y verticales (laterales 

y jerárquicas) entre personas físicas y jurídicas , 

invariablemente dentro del esquema laboral. Los 

trabajadores se enlazan con los empleadores, crean 

y mantienen vínculos con sus compañeros y con sus 

organizaciones sindicales; a la vez, estas tienen 

constante conexión con los empleadores y con otras 

organizaciones similares. Se establecen relaciones 

entre las organizaciones sindicales, entre estas y 

los trabajadores así como autoridades políticas y 

organismos paritarios. La universalidad de estos 

hechos sociales no se restringe al ámbito temático 

entre categorías de trabajadores y empleadores y en 

general , en tanto se crean y estrechan vínculos 

individuales como colectivos. 8 

Basta con que se preste el servicio personal y 

subordinado para que naz c a l a relación labora l , puede existi r 

la relación de un trabajo sin que exista previamente un 

' Kurczun Villalobos. Patricia. LAS NUEVAS RELACIONES DE TRABAJO. Ed itorial Porrúa. S.A .. 
Primera Edición 1999. p. l 5X. 
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contrato , aun c~ando normalmente se ce1ebra por ancic1paoo u n 

contrato escrico , verbal o tácito . 

"El solo hecho de que exista un contrato de 

trabajo no supone necesariamente la relación ya que 

puede darse el contrato sin que nunca se diera la 

relación laboral ". ' 

En consecuencia es de señalar que el artículo 20 de la 

Ley Federal del Trabajo confunde el concepto de relación de 

trabajo con la de contrato de trabajo ya que en ambos casos 

manifies ta que se trata de : 

"La prestación de un trabajo personal subordinado , 

mediante el pago de un salario " 

Sin embargo la relación de trabajo inicia en el mismo 

momento en que se empieza a prestar un servicio ya que en ese 

momento se establece él vinculo laboral entre la persona 

física y el empleador y el contrato de trabajo es un acuerdo 

de voluntades . 

Podemos afirmar entonces que la relación de trabajo se 

inicia en el preciso momento en que se empieza a prestar el 

servicio , en cambio el contrato de trabajo se perfecciona por 

el simple acuerdo de voluntades. Por lo tanto , se puede dar 

el caso de que exista un contra to de trabajo sin relación 

laboral , como cuando se celebra un contrato y se pacta que el 

servicio se preste posteriormente . 

9 D{11·alos. Jos~ . DERECHO DEL TRABAJO l. Edi1orial Pom·m. SA. Quima Edición. México l 'J'J-l . p. 105 
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E:n cambio la existencia , de la relac ión de trabajo , hace 

que se presuma la existencia del contrato , ya que entre el 

que presta un servic i o personal y el que lo recibe , se 

pre sume la vinculación laboral y la falta de contrato escrito 

es siempre imputable al patrón . 

1.9 CONCEPTO DE SUBORDINACIÓN 

Del latín subordinatio - on i s , acción de subordinar de sub : 

baj o y ordino , avi , atum , are : ordenar , disponer . 

La palabra subordinación se emplea como sinónima de 

dependencia , en tanto ambas voces integran uno de los 

elementos que caracterizan la relación laboral ; por el lo las 

legislaciones utilizan uno u otro término según la defin ic ión 

a la cual se aco gen . 

El concepto de subordinación como factor fundamental 

para la determinación d e l ámbito de aplicación del Derecho 

del Trabajo fue propuesto en los albores mismos de la 

formación de la disciplina por un autor clásico Ludovico 

Barassi , en su libro II Contratto di Lavoro nel Diritto 

Positivo Italiano , cuya primera edición fue publicada en 1901 . 

Barassi definió la subordi nación como "La sujeción plena y 

exclusiva del trabajador al poder directivo y de control del 

patrón ". 

En general la doctrina latinoamericana acepta la 

subordinación como un el emento fundamental para la exis tenci a 

del contrato de trabajo y , consecuentemente , para la 

determinación del ámbito de aplicación del De recho Laboral . 

Es de observar que buena parte de ella aun reafirmando el 



carácter esencia _;_ de la subo r din a c i ó n , considera que esta no 

es un fac t or exclusivo para tal determinación , s i no que puede 

estar acompañada de otro s , ta l es como el carácter 

personalísimo , la voluntari edad , la amenidad y la onerosidad 

del trabajo . 

Por su parte , la j urisprudencia 

abundantemente e l concepto de la subordinación 

esencial del cont rato de trabajo , el cual es 

empleado como elemento para establecer la 

ha tratado 

como elemento 

frecuentemente 

distinción , no 

siempre f ácil pero de importantes consecuencias jurídi cas , 

entre este tipo de contratos y otras figuras pertenecientes 

al ámbito civil o mercantil . 

La subordinación no significa so lamente que el 

trabajador está obligado a prestar el servicio al cual se 

comprometió sino que debe prestar l o con s ujeción personal al 

poder directivo del patrón , l o c ual crea , en la relación de 

trabajo , un s ometimiento j erárquico de la persona del 

trabajador a la persona del patrón que no se produce en los 

contratos civiles y merc an tiles 

Para Mari o d e la Cueva , la subo rdinación no pretende 

desi gnar un stacus del hombre que se somete al patrón , sino 

una de las formas d e prestarse lo s servicios ; aquel l a que se 

reali za con sujec i ón a las normas e instrucciones vigentes en 

la empresa. 

1.10 SALARIO 

El salario que proviene del latín y de l a palabra sal o 

s alarium . 
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Precio del trabajo efectuado por cuenta y orden de un 

patrón . El concepto del salario ha evolucionado con el 

progreso y hoy constituye uno de los problemas más complejos 

de la organización económica y social de los pueblos . Los 

desequil i brios de salarios son capaces de provocar las más 

graves perturbaciones tales como huelgas , alzamientos , 

revoluciones , etc . Más de los dos tercios de la población 

mundial dependen , para su existencia , de las ren tas que el 

trabajo por cuenta ajena les proporciona . 

La Ley Federal del Trabajo define en su art ícu lo 82 lo 

que se refiere a salario : 

"El salario es la retribución que debe pagar el 

patrón al trabajador por su trabajan 

Y él ar tículo 84 del mismo ordenamiento establece lo 

siguiente : 

"El salario se integra con los pagos hechos por 

cuota diaria, gratificaciones, percepciones, 

habitación, primas, comisiones, prestaciones en 

especie y cualquiera otra cantidad o prestación que 

se entregue al trabajador por su trabajo" 

Se trata de una institución fundamental del Derecho del 

Trabajo que representa la base del sustento material de los 

trabajadores y una aspiración a su dignificación social , 

personal y familiar . 
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La Carta Magna en su artículo 5 prescribe que: " nadie 

puede ser obligado a prestar trabaj o s personales , sin la 

justa retribución" y la Ley Laboral en su artículo 3 , dispone 

entre otras cosas , que el trabajo debe efectuarse en 

condiciones que aseguren un nivel económico decoroso para el 

trabajador y su familia . 

A travé s de los tiempos han surgido 

alrededor de los salar i os , todas ellas 

imperfectas e insuficientes para resolver 

continuación citamos algunas de ellas : 

diferentes tesis 

han resultado 

el problema , a 

Teorí a de los Ingresos. La planteó Adam Smith en su obra la 

riqueza de las naciones en 1776 , en ella considera a los 

salarios dependientes de la riqueza . Considera que la demanda 

de mano de obra , esto es, la mayor ocupación de trabajadores , 

aumenta en la medida en que los patrones obti enen aumen tos 

en sus ingresos. Para Smith sin embargo , el factor más 

importante de la elevación de los salarios no lo constituye 

la cuantía de l a riqueza nacional , sino el continuo aumento 

de esa riqueza . 

Teoría de la Subsistencia. Conocida también como del sal ario 

natural , fue expues::a por David Ricardo en sus Pri ncipios de 

Economía Política y Tributación (1817) . En relación con la 

mano de obra , dice que su precio natural es el que pe rmite a 

los trabajadores "subsistir y perpetuar su raza ", sin 

incrementos ni disminuciones . A su ve z , el precio de mercado 

de la mano de obra es igual al precio que resulta del juego 

natural de las fuerzas de la o ferta y la demanda . 
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Teo r í a de Marx. En relación con los salarios Marx encontró 

cosas in teresantes , que plasmó en El Capital ; por ejemplo , lo 

que el patrón le paga al obrero por su act i vidad o servicio , 

no es realment e e l valor del trabajo , sino el valor de su 

fuerza de trabajo. Además halló que la jornada labo r al se 

divide en dos partes ; la primera la llamó tiempo necesario d e 

trabajo , donde únicamente se cubren los costos de producción 

y e l obre r o obtiene apenas los bienes y servicios necesarios 

para subsistir . A la segunda la llamó valor adicional , en 

ésta el capital ista hace sus utilidades , porque esta parte 

del trabajo no le es retribuida al obrero . El valor de ese 

trabajo no remunerado es lo que consti tuye l a plusvalía . 

Teoría de la Oferta y la Demanda. Lo s cabecillas de la ley de 

l a oferta y la demanda , sostienen que el nivel de los 

salarios depende fundamentalmente de la o ferta y l a demanda 

de la mano de obra . Es decir , que en la medida en que abunde 

la mano de obra , los salari os serán relativamente bajos , en 

tanto que si escasea , los sala rios serían relativamente má s 

altos. 

Teoría de los Salarios Altos. Expuesta por Henry Ford en 1915 , 

su fi losofía radica en l a creencia de que los salarios altos 

inducen a 

capacidad 

población 

un mayor consumo , esto e s , generan una 

de co:npra por parte de los asa lariados y 

en general . Evidentemente es una 

mayor 

de la 

tesis 

inflacionaria . 

de 

le 

El salario constituye todo lo que impl i que retribución 

servicios , sea cual fuere la forma o denominación que se 

dé. Es por tanto , 

ordinari a , 

salario 

fija o 

no sólo la r emuneración 

variable , sino todo lo que reciba el 
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trabajador en dinero o en especie como contraprestación 

directa del servicio (primas , bonificaciones , etc) . 

Existen varias clases de salarios : 

a . En dinero o en especie. En dinero , debe estipularse en 

moneda nacional, en caso de ser en moneda extranjera , el 

trabajador puede exigir su equivalente en moneda nacional . 

Constituye salario en especie toda aquella parte de la 

remuneración ordinaria y permanente que el trabajador reciba 

en contraprestación del servicio , como alimentación, 

despensas , colegiaturas, habitación o vestuar io que el patrón 

suministra al trabajador o a su familia. 

b . Ordinario o extraordinario. El salario ordinario es el que 

percibe el trabajador como remuneración por los servicios 

prestados dentro de su jornada ordinaria de trabajo . El 

extraordinario, es el que implica remuneración del trabajo 

ejecutado en dias de descanso obligatorio o de horas extras o 

suplementarias trabajadas. 

c . Fijo o variable . Cuando se pacta por unidad de tiempo se 

denomina fijo . Por unidad de obra o a nivel de ventas es 

considerado variable . 

d. Nominal y real. El nominal el que efectivamente recibe el 

trabaj actor . El real , es el verdadero poder adquisitivo del 

salario. 

El salario puede determinarse de varias formas , a saber : 

por unidad de tiempo , por unidad de obra y por tarea. 
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El patrón y el trabaJador pueden acordar libremente el 

salario en sus diversas modalidades , respetando el salario 

mínimo legal o el fijado en los pactos , convenciones 

colectivas o fallos arbitrales . 

"A trabajo igual. desempeñado en puesto, jornada y 

condiciones de eficiencia también igual.es, debe 

corresponder un sal.ario igual. . . . " 

Claramente , la norma nos indica los factores a tener en 

cuenta para equiparar el salario con base en una presunta 

igualdad del trabajo . 

El pago es uno 

obligaciones . Equivale 

debida . El pago del 

de los modos de 

a la satisfacción 

salario lo realiza 

extinción de las 

de la prestación 

el patrón o su 

repre sentante en forma directa al trabajador o a la persona 

que este autorice por escrito . Debe realizarse donde el 

trabajador presta sus servicios , salvo que se haya estipulado 

otro en convenio , se prohíbe el pago en " centros de vicios o 

en lugares de recreo , en expendios de mercancías o de bebidas 

alcohól icas " . El salario debe pagarse por períodos iguales y 

vencidos , el pago del trabajo suplementario corno las horas 

extras debe cumplirse junto con el salario del período en que 

se han c au sado , o a más tardar en el período siguiente . 

La ley autoriza al patrón a descontar y retener por 

concepto de cuo tas sindicales , cooperativas y cajas de ahorro 

legalmente auto rizadas , cotizaciones al seguro social , y por 

sanciones disciplinarias impuestas de conformidad con el 

respectivo reglamento interno de trabajo , éstas últimas no 

pueden exceder de la quinta parte de l salario de un día . 
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Es importante hacer mención de la definición del salario 

mínimo : 

"Es al que todo trabajador tiene derecho a 

percibir para subvencionar sus necesidades normales 

y las de su familia, en el orden material , moral o 

cultural". 10 

Es de cumplimiento ob ligatorio , 

puede pactar ninguna remuneración ; 

por debajo de él no se 

lo fija el gobie rno , 

previo estudio del costo de vida y de las condiciones de la 

macroeconomía imperantes . 

Por lo tanto el salario busca darle al trabajador un nivel 

de vida que esté de acuerdo con su pos ición social y con la 

naturaleza d e la actividad que desarrolla . 

1 . 11 JORNADA 

La jornada de trabajo integra todo el tiempo durante el 

cual el trabajador este a disposición del patrón en tanto no 

pueda disponer de su actividad en beneficio propio . 

El artículo 58 de la Le y Federal del Trabajo , establece : 

"Es el tiempo durante el cual el trabajador está a 

disposición del patrón para prestar su trabajo" 

10 Op. Cit. DICCIONARIO JURÍDICO ME XICANO. p. 362. 



En la doc trina suelen e ncontrarse d ive r sos concep~os de 

jornada , pero en real i dad la i dea d e j ornada s ó l o puede 

expresarse de ma nera razonable de acuerdo con el criterio 

sustentado por la ley mexicana . Hacerlo de o tra mane ra 

supondría olvidar que la delimitación de la jornada tiene p o r 

objeto permitir al trabajador el descanso y el 

entretenimiento y estos se verían perjudicados por un 

criterio de formada efectiva que prolongaría 

injustificadamente la presencia del trabajado r en e l luga r 

del trabaj o . Po r otra parte , la aplicación rigurosa del 

principio ob ligaría a controlar el tiempo de trabajo e n forma 

individual e n término s que resultar í an inef icaces. 

Se computa como tiempo de labo r el que transcurre 

mientras el trabajador no disfrute de él por haberse puesto a 

disposición del patrón . El traba j ado r " permanece a ordenes", 

por lo cual no puede "disponer de s u actividad e n benefic io 

propio". 

Las jornadas de trabaj o que r egula nues tro o rdenamiento 

laboral son las siguient es : 

a ) La jornada diurna, cu ya duració n máx ima no p odrá e xceder 

d e ocho hora s diarias y qu e qu e da comprendida e ntre las 

seis y l as veinte horas . 

b ) La jornada nocturna, cuya má x ima durac i ón no p odrá 

sobrepasar siete horas diarias y que queda compr e ndida 

entre las veint e y l as seis horas . 

c ) La jornada mixta, qu e podrá tene r una duración máx i ma d e 

siete ho ras y media y que abarca t a n t o periodos d e la 
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jornada diurna como d e la jornada nocturna , si empre que 

e ste último sea menos a tres horas y media , pues de 

comprender un periodo mayor se tendrá por jornada 

nocturna. 

d) La Jornada extraordinaria, que es la que se origina por 

circunstancias especiales o extraordinarias , que pueden 

sustentarse en el interés económico del patrón o la 

neces idad de cumplir con compromisos comerciales o 

técnicos que exigen la continuación de la jornada 

ordinaria de trabajo por tales circunstancias , 

debiéndose l imitar dicha prolongación de la jornada de 

trabajo o tiempo extraordinario de trabajo a tres horas 

diarias y a tres veces a la semana , como máximo , tiempo 

al que también se le denomina como horas extras o 

extraordinarias de servicio . Estas horas o tiempo extra 

también puede estar constituido no sólo por la 

prolongación o continuación de la jornada legal o 

pactada , sino como una anticipación o precedencia a las 

horas de la jornada legal o pactada . 

Las horas de trabajo comprendidas en las jornadas 

extraordinarias se pagarán con un cien por ciento más del 

salario que corresponda a las horas ordinarias de servi cio . 

e ) La Jornada de Emergencia , es la que se establezca en 

virtud de un siniestro , fuerza mayor , desastre o riesgo 

inminente , que pongan en peligro la vida de los 

trabajadores , del patrón o de la existencia misma de la 

empresa o establec i miento o sus instalaciones , c as o s en 

que la ley autoriza la prolongación de la jornada 

ordinaria de trabaj o , por todo el tiempo que resulte 
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i nd i. s pensable para conJ u ra r e sos maleo; , o como d i ce la 

Ley , para evitarle s . En estos c asos los trabajado res 

pueden desempeñar trabajos dist intos a los designados en 

sus respectivos cont ra tos . 

Estas jornadas de emergencia tienen un indiscutible 

sentido de humanidad y solidaridad y el trabajador tiene la 

obligación jurídica de trabajarlas . El tiempo de trabajo de 

estas jornadas de emergencia se pagará sólo con una cantidad 

igual a la que corresponda a su jornada ordinaria de trabajo . 

Aún con lo anterior , la jornada de trabajo la fijan de 

común acuerdo patrón y t.rabajado r en términos del artículo 59 

de la Normativa Laboral vigente y sin que tengan que pagarse 

como tiempo extra las horas trabajadas acordadas , que excedan 

de los máximos diarios , por lo que debemos conside rar que la 

jornada de trabajo es semanal y siempre que no excedan de las 

48 horas semanales , sí puede establecerse con respecto a ella 

cualquier modalidad que acuerden los dos sujetos de la 

relación de trabajo . 

Por lo que , además , no ex i ste en la Ley Federal del 

Trabajo la jornada mínima laboral . 

1.12 ANTIGÜEDAD 

Es el nombre que se le da al reconocimiento del hecho 

consistente en la prestación de servicios personales y 

subordinados po r un trabajado r a un patrón , mientras dure la 

re lación contractual . 



La antigüedad en el trabajo es protegida en Íorma muy 

e special por la mayo ría de las leg i slaciones , a tal grado que 

e l art ículo 161 de la Ley Federal de l Traba jo posibili ta que 

cuando la relación laboral tenga una duración mayor de veinte 

años , el patrón sólo podrá rescindirla por alguna de las 

causas expresadas e el artículo 47 de la ley en comento , que 

sea particularmente grave o que haga imposible su 

continuación . 

1.13 CATEGORÍA 

Nos referimos p recisamente a cada jerarquía o grado de 

un trabajador con respecto al lugar que ocupa frent e al 

patrón para desarrollar las actividades inherentes a su cargo , 

sitio de ocupación u oficio . 

1 . 14 CARGA DE LA PRUEBA 

En términos generales la carga de 

necesidad de desarrollar una actividad , 

pa ra obtener un resultado favorable . 

la prueba indica la 

dentro del proceso 

"La carga de la prueba representa el gravamen que 

recae sobre las partes de facilitar el material 

probatorio necesario al juez para tomar su 

convicción sobre los hechos alegados por los 

mismos"11 

Para el maestro Trueba Urbina , la carga de la p rueba es : 

11 Larrañaga 1 De Pina. DERECHO PROCESAL. Editorial Porrí~1. México. 1996. p. 255 



"La necesidad de justificar la s aseveraciones o 

hechos en el proceso p or su propio interés y no por 

deber"12 
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Las definici ones antes indicadas y dada su redacción 

podemos comprender que la carga de la prueba es una noción 

procesal que contiene una regla del jui c i o y por medi o de la 

cual se indica como se debe fallar . 

1 . 15 CONDICIONES DE TRABAJO 

Las cond i ciones de trabajo han sido definidas como : 

"Las normas que fijan los requisitos para la 

defensa de la salud y la vida de los trabajadores 

en los establecimientos y lugares de trabajo y las 

que determinan las prestaciones que deben percibir 

los hombres por su trabajo"13 

Las condiciones de trabajo se refie ren a aquellos 

aspectos más importantes que integran el objeto de l a 

relación laboral . Siguiendo el orden de la ley , pueden 

mencionars e los siguientes : 

a ) Jo rnada de Trabajo 

b ) Días de Descanso 

c) Vacac iones 

d) Salario 

e ) Categoría 

i: De la Cueva. Mario. EL NUEVO DERECHO MEXICANO DEL TRABAJO. Editorial Porrúa. México. 
1985. p.263 
13 Varios Autores. TRATADO TEÓRI CO PRÁCTICO DEL DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO. 
Edi1orial Esfinge. 199:; . p. :;o.¡ 
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El conceptc que el maestro Ma r io de la Cueva sefiala que 

las condiciones de trabajo constituyen "el núcleo del 

estatuto laboral" y "el espíri tu que da vida y sentido a 

nuestro ordenamiento jurídico , porque son las causas que 

según su defin ición , aseguran de manera inmediata y directa 

la salud y la vida del trabajador y le proporcionan un 

ingreso decoroso " , ya que , en rigor toda la estructura del 

Derecho Labora l tiene como finalidad suprema el lograr para 

los trabajadores una s condiciones humana de trabajo. 

El Artí culo 5 6 del Título Tercero de la Ley Federal del 

Trabajo plantea que : 

"Las condiciones de trabajo en ningún caso podrán 

ser inferiores a las fijadas en la ley y deberán 

ser proporcionales a la importancia de los 

servicios e iguales para trabajos iguales, sin que 

puedan establecerse diferencias por motivo de raza, 

nacionalidad, sexo, edad, credo religioso o 

doctrina política, salvo las modalidades 

expresamente consignadas en esta ley.n 

1.16 OFRECIMIENTO DEL TRABAJO 

El ofrecim2-ento de trabajo no ha sido materia de un 

estudio profundo por la doctrina , ya que incl uso no existe un 

concepto jurídico del mismo , lo cual resulta totalmente 

incongruente dada la relevancia que contrae este acto legal , 

es una figura sui generis que se distingue de cualquier 

propos ición ord:'_:!aria del patrón , para que el trabajador se 
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reincorpore a su traba jo ya que al sentirse este despedido de 

su empleo , tiene la facultad y derecho de ejercer una acci ó n 

en contra del patrón. 

Nosotros lo definimos como: Una manifestación que hace 

el patrón al trabajador para que la relac ión de trabaj o 

continúe , es decir , que el trabajador continúe prestando sus 

servic ios en los mismos términos y condiciones en que lo 

venía desempeñando , jurídica y materialmente . 

1 . 1 7 LA BUENA FE 

La Buena fe, locución tomada en consideración en 

numerosas disposiciones legales , definidas como la obligación 

de conducirse honrada y concienzudame nte en la formulación y 

ejecución del negocio jurídico sin atenerse necesariamente a 

la letra del mismo . 

Los autores mexicanos , especialmente Galindo Garf ias , 

sostienen que la buena fe , expresión de un deber moral 

calificado de social , adquiere imperatividad y coercibilidad , 

al ser postulada como un principio de derecho en la medida en 

que se transforma en regla d e derecho . 

Asi , tenemos como concepto que " la noción de buena f e en 

el ámbito del derecho se presenta no sólo como un postulado 

moral incorporado al ordenamiento jurídico como un principio 

general del derecho , sino como una fuente del derecho 

subsidiaria ; una guia del interprete en su labor doctrinal y 

jurisprudencial ; una norma de conducta rectora en el 

ejercicio de los derechos subjetivos y en el cumplimiento de 



obligaciones ; 

razonablemente 

un deber 

fundada de 

causamos dafio a otro " . ; , 

jurídico ; una 

que con nuestra 
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convicción 

conducta no 

1.18 DELIMITACIÓN DE LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y JUNTAS DE 

CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE LOCALES Y FEDERALES 

En nuestro Derecho Mexicano el Legislador ha establecido 

dos clases de competencias , la de materia federal y la local. 

Esto es que de unos asuntos conocen las Juntas Locales de 

Conciliación y de Conciliación y Arbitraje y de otros conocen 

las Juntas federales de Conciliación y la federal de 

Conciliación y Arbitraje. 

Las Juntas federales de Conciliación y federal de 

Conciliación y Arbi t raje conocerán de los conflictos de 

trabajo cuando se trate de las ramas industriales , empresas o 

materias contenidas en los artículos 123 , apartado "A" y 

fracción XXXI de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y 527 de la Ley Laboral . 

Teniendo así que las Juntas Locales de Conci liación Y 

Arbitraje que se encuentran establecidas en cada una de las 

entidades Federativas conocen de todos los asun tos que no 

sean de la competencia de la Junta Federal de Conciliación y 

Arbitraje . 

La fracción XXXI del propio artículo 123 constitucional 

para la aplicación de las Leyes Federales del Trabajo , 

estableció dos jurisdicciones la federal y la estatal , dando 

1
·
1 _Op. Ci1. DICCIONARIO JURÍDICO MEXICANO. p. 162. 
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así pauta para la s jun ta s fede ra l es y locales de Conciliación 

y de Conciliaci ón y l\-rbitraje . La Ley Federal del Trabaj o 

reglamentaria del artículo 123 c onstitucional , establece en 

su artículo 612 que el presidente de la república será quien 

designe al presidente de la Junta Federal de Conciliación y 

Arbitraje. Y en su artículo 605 establece que los 

representantes de los trabajadores y de los patrones serán 

designados por ramas de la industria de conformidad con las 

convocatorias que expida oportunamente la Secretaría del 

Trabajo y Previsión Soc ial . Esta Junta funciona en Pleno y en 

Juntas Especiale s . Estas , las especiales , las establece la 

Secretarí a del Trabajo y la Previsión Social , fijando su 

domicilio y competencia territor ial , conforme a lo dispuesto 

en el artículo 606 de la Ley Federal del Trabajo . 

Las Juntas Loca les de Conciliación y Arbitraje funcionan 

en cada una de las entidades Federa ti vas y los gobernadores 

de los Estados o el Jefe del Distrito Federal , cuando lo 

requieran las necesidades del trabajo y del ca pi tal podrán 

establecer más juntas fijando su domicilio y su competenc ia 

territorial los Gobe rnadores de los estados harán la 

designación del Presidente de la Junta y lanzarán la 

convocatoria para la elección de lo s representantes de los 

trabajado res y de lo s patrones . En el caso del Distrito 

Federal las facultades para la integración de las juntas 

Local es de Conciliación y Arbitraje se ejercerán por el 

presidente de la Repúb lica y el Jefe del Departamento del 

Distrito Federal , tal y corno lo disponen l os artículos 621 a 

623 de la Ley Federa l del Trabajo . 

El funcionamiento de las Juntas Locales y Federales de 

Conciliación Y Arbitra j e es idént i c o , el Pleno se integ ra con 
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el presidente , y l¿ otalic:ad de Jos ::-epre sentaro:::c:s de los 

trabajadores y los 9a rones , ar t · c los 607 y 623 , aunque el 

trámite de los juic ios podrá ser llevado por el auxiliar y no 

necesariamente por el president e , 

el artículo 610 , pero tendrá que 

atento a lo dispuesto por 

intervenir siempre en la 

resolución sobre competencia , nulidad de actuaciones , 

sustitución de patrón , en la denuncia sobre robo o extravío 

de actuaciones de expedientes y en las diligencias que 

intervengan perito en los conflictos colectivos de naturaleza 

económica . 

Además 

Arbitraje , 

de 

la 

las Juntas 

Ley Federal 

Federales de Conciliación 

del Trabajo prevé también 

y 

la 

existencia de las Juntas Federales y Locales de Conciliación 

que se establecen en donde no haya juntas de Arbitraje y en 

Municipios que por el cúmulo de l os negoci os se hace 

necesario su func ionamiento . La decisión la toman la 

Secretaría del Tr abajo y Previsión Social y los Gobernadores 

de los Estados , según se trate de Jun ta de Conciliación 

Fede r al o Local y estas mismas autoridades hacen la 

designación del Presidente que es el Representante del 

Gobierno y lanzan las convocat o rias respectivas para la 

elección de los representantes de l Capi t al y del Trabajo . 

Tanto las Juntas Federales como las Loc a les s ólo de 

Conciliación tienen facultades lega le s para actuar como 

i nstancia conciliatoria y como Juntas de Conciliación y 

Ar b i t ra je , c ua ndo se t r ate de conflictos laborales cuyo mon t o 

no e xceda del i mporte de tres meses de salario , ade más de 

ayudar a cooperar con las Juntas de Conciliación y Arbitraje 

en el cumplimiento de exhortos , info rmes y notificaciones . La 

finalidad de su creación es faci litarle sobre todo a la clase 



crc1bajadora , l a cram.:._caci on de sus asu11L os .Laborales , 

acercándolas al sitio de la presentaci ó n de sus servicios , 

c u a ndo no existan Junta s d e Conciliación y Arbitraje . 
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2. CAPÍTULO SEGUNDO.- ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

EXTRANJEROS Y NACIONALES DEL DERECHO DEL TRABAJO 

2 .1 PRELIMINARES 

Un punto de partida adecuado para la presente 

investigación lo encontramos en el pasado , porque refleja las 

inquietudes y causas , sociales y económicas que nos llevan a 

las transformaciones de elementos y doctrinas para que así 

naciera el Derecho del Trabajo , precepto impuesto por la vida 

e invocado por os hombres . 

El propósito de este capitulo es dar a conocer cual ha 

sido la trascendencia nacional y extranjera para así entender 

y contrastar una pauta que permita distinguir realidades en 

escenarios de épocas completamente diferentes ; saber cual ha 

sido la génesis y sus primeras regulaciones es el primer paso 

para lograr comprender de una manera diáfana la evolución de 

tan importante elemento social . En el presente capítulo 

consideraremos la aparición de la clase trabajadora con 

p l ena conciencia de sus pretensiones , derechos y objetivos , 

con necesidades específicas y justas que exigió su pase en el 

ámbito jurídico , l o que hizo viable , eminente e irreversible 

la legislación del Trabajo . 

2 . 2 ANTECEDENTES HISTÓRICOS EXTRANJEROS 

En el pasar de los siglos , l os hombres han luchado po r 

apropiarse la tierra y los bienes y por organizar su sistema 

defensivo , es dec ir la propiedad privada que es e l resultado 

de la separación de dos clases que son aquellas con tierra y 

sin tierra , de esta secuencia se deduce que la lucha de 
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clases es la ley de ló h1scori ó de las sociedaoes que vi ven 

el sistema de la propiedad privada y de la consecuente 

explotación del hombre por el hombre . 

Así , los antecedentes del Derecho del Trabajo es uno de 

los episodios más conmovedores de la lucha de clases por su 

dif ícil sentido de reivindicación de los valores humanos , por 

que es la lucha por la libertad y dignidad del Trabajo lo que 

es tanto como decir del hombre . 

En Inglaterra , país de la Revolución Industrial , los 

propietarios de las fábri cas , quizá con la sola excepción de 

Roberto Owen , explotaron despiadadamente a los trabajadores , 

los que de verdad condujeron una existencia infrahumana . 

En el mudar de los siglos , particularmente después de la 

Primera Guerra Mundi al las formas de la explotación cambiaron , 

pues las fábricas exigían que el proletariado consumiera los 

productos que lanzaban a los mercados , y la burguesía quiso 

comprar la paz social con un mejor nivel material de vida 

para el trabajo . 

En la sociedad opulenta , c uyo prototipo es los Estados 

Unidos de Norte Amé rica , los hombres ya no viven en la 

mi seria , la enajenación del trabajo no desaparece porque el 

trabajo del hombre con tinúa siendo el traba jo de otro para 

este otro . La consecuencia consiste en que en la sociedad 

opulenta ya no se le puede hablar al proletariado de su 

miseria , sino que es preciso usar un lenguaje que demuestre a 

los hombres que la e xp lotación refinada de la soc iedad 

opulenta produce , c omo antaño , la pérdida de la l i bertad y de 



li.1 di g n .:.. dad humana , pues el 

v i viendo enajenado , esto es , 

2 .2 .1 ROMA 

hombre , en su Cr étoctjo , 

fu e ra de si mismo . 

presenta 

puede 

c o ntinua 

una gran 

llegar a 

trabajo en Roma 

difícilmente se 

carac terísti cas 

La experiencia del 

complejidad por lo que 

establecer un conjunto de generales que lo 

definan pues se trata específicamente de la esclavitud. 

La gran variedad en el trato que los propietarios 

dispensaban a sus esclavos y en la forma de vida de ésto s 

impiden una definición genérica , dado que entraban en juego 

relaciones y sentimientos personales que h acian de cada caso 

una situación más o menos particular. 

La esclavitud en Roma debe cons iderarse corno una 

institución social , entendida corno la relació n que unía a 

esclavos servi y dueños domini . Entre ellos se creaban una 

serie de vínculos simi l ares a los que se pueden dar entre 

emperador y súbdito , padre e hijo , of icial y soldado , pero 

con una diferencia sustancial : 

el esclavo un poder absoluto , 

el propietario ejercia sobre 

éste se encontraba en todo 

moment o a di s po si c i ón d e l amo , de un modo discreci onal , s in 

posibil i dad de des obedecer y sin condiciones , sin 

compensaciones estipuladas de antemano . El señor esperaba de 

él sumisión y lealtad , de lo contrario sería coaccionado y 

forzado a obedecer de la f o rma que el señor considerara 

apropiada . 
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No había entre ellos n i ngún acuerdo o fórmula de 

reciprocidad en derechos y deberes , sino una relación 

diri gida unilateralmente para ejercer un derecho , el del 

propietar io , que consistía en la e xige ncia y satisfacción de 

servicios de índole muy diversa a prestar por el escl avo . 

Lamentablemente no han perdurado documentos importantes 

que proporcionen información sobre la esclavitud desde el 

punto de vista del esclavo corno trabajador . Por el contrario , 

son muy abundantes los que ilustran la forma de actuar y los 

prejuicios de los propietarios , así corno obras jurídicas que 

demuestran la compleja legislaci ón s obre la esclavitud y que 

tratan de sol ucionar cua lquier problema que surgiera con la 

propiedad en rel ación con aspectos tales corno la alimentación , 

la vestimenta , la compra-venta , y que son principalmente : la 

Ley Romana de las Doce Tablas , la Ley del Digesto , Papiros , 

inscripciones y obra s literarias de la época que abarcan , no 

sólo la Roma itálica , sino la t otalidad del imperio unificado 

política y administrativamente . Invariablemen te , a lo largo 

de l a geografía y de la cronología del Imperio , la esclavitud 

fue un pilar básico en su estructura social y económica , y el 

derecho a esclavizar un concepto incuestionable . 

Pa ra los propietarios el trabajo físi co era deg r adante , 

propio de esclavos y de las clases más humilde s que no ten ían 

o tro medio para subsistir . El rico podía dedicar su vida al 

ocio , su trabajo se limitaba a dar la s órdenes oportunas a 

sus esclavos . El derec ho y la auto r idad que el seño r e je r cía 

sobre sus siervos se fundamen taba n en la idea de que la 

esclavitud se or igina en la guerra , 

el derecho a disponer de la vida 

donde el ve ncedor tiene 

del venc ido , mata~l o o 
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perdonarle la vida y convertir l o en su esc l avo , lo cua l v eniá 

a ser un aplazamien to de su muerte , de este modo l a 

esclavitud se consideraba un es tado de muerte en vida . 

Las consecuencias de cae r en la esclavitud eran 

terribles ya que pueblos vencidos optaron por el suicidio 

colectivo ante seme jante perspectiva . Los que no op taro n por 

esa medida se veían privados de su libertad y del control de 

sus vidas , separados bruscamente de sus lazos familiares , que 

casi con seguridad no vo l verían a recuperar pues t o que los 

vencedores ni los reconocía n ni los respetaban . Vendidos y 

trasladados , desde su lugar de o r igen a Roma o a otros 

cen tros de comerc i o de esclavos . 

El vendedo r , por ley , debía informa r de los defectos 

físi cos , enfermedades , c arácter , reputación de la mercancía 

expuesta y los detalles quedaban reflejados en los documentos 

de compraventa , l os cuales podían ser utilizados como prueba 

en caso de dolo o engaño , por lo que es notorio entonces que 

no exis t ía ni se creaba relación labo ra l alguna , sino que 

so l o se trataba de compra venta pues los esclavos eran 

considerados mercancí a no traba jadores . 

El esclavo ante la ley estaba t otalmente desprotegido y 

privado de todos sus d e rechos , no se le reconocían las 

relacio nes de parent esco , no podían c asarse legalmente , sus 

hij os eran ilegítimos y propiedad del dueño de la madre , no 

pod í an acceder a la propiedad , además , el propietario no 

tenía la obligación de proporcionarles calidad de vida , 



limitándose en l a mayor pa rte de los casos a atenoer sus 

necesidades básicas de alimentos , vestimenta y cobi jo . 

El esclavo se compraba , vendía , alquilaba, prestaba , 

regalaba , castigaba , premiaba , le separaban de su familia , 

completa incluso lo podían liberar; vi vía en un estado de 

inseguridad , totalmente ajeno al control de su propia 

existencia . 

ligadas lo 

Esclavitud y 

cual se ponía 

violencia estaban íntimamente 

de manifiesto principalmente a 

través de la explotación sexual y el maltrato físico . 

No obstante , también fueron muchos los esclavos que 

contaron con la benevolencia de sus dueños y fueron tratados 

con consideración y afec t o , llevando en general una vida 

cómoda y agradable ; o los que se adaptaron rápidamente a sus 

nuevas circunstancias y ob tuvieron grandes ventajas 

personales , ya que los esclavos ambiciosos tenían muchas 

posibilidades de conseguir una buena posición social y 

económica , sobre todo los que pertenecían a la familia 

imperial o a los propietarios más poderosos del momento , los 

cuales tenían una vida relativamente cómoda , incluso lujosa , 

de lo cual se jactaban sus propietarios , que presumían 

engalanándolos y otorgándoles privilegios . De esto quedaban 

al margen los esclavos rurales rustici que formaban el grueso 

de la población esclava y que vivían en condiciones de mera 

subsistencia o infrahumana como los que trabajaban en las 

minas . 

Una forma de abastecimiento en importancia , a partir de 

l a Pax Romana , fue la reproducción natural de la población 



49 

es clava . Los hijo s de los esclavos adquirían la condición de 

su madre aunque el padre fuese un hombre libre. 

Indudablemente , la descendencia de los esclavos , reportaba 

importantes beneficios a los propietarios , por lo que la 

potenciaban y la recompensaban con la promesa de la 

liberación a partir de un cierto número de hijos o liberando 

parcialmente a la madre de sus tareas . 

Todos estos mecanismos de acopio de esclavos , la 

diversidad de procedencias y destinos de éstos , contribuyeron 

a que el conjunto de la población esclava dentro del Imperi o 

fuese muy diverso , factor decisivo junto con la variedad de 

ocupac iones que desempeñaban , para que entre ellos no se 

creara una concienci a o solidaridad de clase que los motivara 

para rebelarse en conjunto contra el orden establecido . Sí 

hubieron revueltas , como la liderada por Espartaco en el año 

73 a . C., o , a menor escala , la conspiración del 24 d . C. en 

el sur de la península itál i ca , pero no fueron muy habitual es , 

o al menos , no hay constancia de ellas . 

Los esclavos romanos perseguían mejorar sus condiciones 

de vida o alcanzar la libertad de un modo individual , y para 

e llo , las modalidades más comunes de resistencia a la 

esclavitud , derivadas casi siempre de la excesiva c rueldad en 

el trato re c ibido , fueron : la fuga , el suicidio , el asesinato 

de los amos , la mentira , el robo , s imular enfermedades , 

reducir su productividad laboral , l os sabotajes ; formas de 

rebeldía a la opresión que , si bien , desde la perspec tiva del 

esclavo estaban perfectamente justificadas , para la moralidad 

de la sociedad r omana eran del todo imperdonables aunque , por 



50 

otro lado , previsibles oe ioo a l a baja condición moral que 

se les suponia a los esclavos . 

Más determinant e para establecer la categoría del 

esclavo era el trabajo , o las funciones que tenía 

encomendadas , y había tal variedad que se puede deci r que no 

había ocupación que no pudiera ser desempeñada por un esclavo , 

con la excepción del servicio militar . 

La manumisión fue una práctica común en Roma y sus 

territorios a lo largo de su historia. Un esclavo , por afecto , 

favores prestados , méritos , cualidades personales , buena 

voluntad del propietar io , podía convertirse en liber to e 

incluso ser aceptado e incorporado a la alta sociedad romana , 

como es caso de algunos libertos imperiales , que por el 

sistema de promoción social , así como por su excepc ional 

riqueza o experiencia , alcanzaron la cima de la escala social 

llegando a desempeñar cargos políticos gracias al apoyo de la 

aristocracia romana . Pero lo más habitual era que se les 

siguiera viendo como siervos , no permitiéndoles olvidar su 

pasado , y la mayor parte de los libertos simplemente subieron 

un peldaño en la estratificación social romana , pasando a 

fo rmar parte de la plebe y con ello la necesidad de ganarse 

la vida con su trabajo , por lo que muchos de e llos siguieron 

trabajando para sus anter iores propietarios . 

El ritmo de nuevas manumisiones al final del periodo de 

la República era tan al to , entre otras cosas porque daba 

prestigio al propietar io liberador , que hizo que Augusto 

aprobara una ley restrict iva , la Lex Fufia Caninia , en la que 
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se e s t ablec~a un má xi mo d e li berac i ones en f unció n del número 

de e sclavos que se poseía , pues este aumento de las 

manumisiones unido a la disminución de la provisión de 

esclavos al terminar las guerras de conquista , dieron como 

result ado un déficit de esclavos con el cons iguiente aumento 

del precio de éstos y por tanto una menor rentabilidad. 

La sol ución fue la sustitución de es c lavos por l ibertos , 

primero en el ámbito del tejido productivo urbano y más tarde 

en las zona s rurales donde l os esclavo s fueron sustituidos 

por c olonos , agricultores que trabajaban en virtud de un 

contrato , surgiendo así la figura de trabajador . 

Cabanel las dice : 

"En la Constitución de Servio Tulio aparecieron 

por primera vez 

Tulio realizó un 

los Colegios. El propio Servio 

censo en el que figuraban toda 

clase de artesanos, tales como joyeros, músicos, 

tintoreros, zapateros, alfareros, etc. " 15 

Se hace nota r , qu e aparecie r on los llamado s Co legio s 

clasificados e n do s catego r í as : 

Los colegios de carácter público. Que c omprendían todas 

las ocupaciones que hacían depender la subsistencia del 

pueb l o y que eran indispensables para l a s egur i dad del Estado , 

como los boteros, pa nadero s , salchicheros . 

'-' Cabancllas. Guillermo. TRATADO DE DERECHO LABORAL. Editoria l Porrúa. M6ico. p.9 1 
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Los colegios de carácter privado . El of icio que 

representaban se obtenía beneficios personales eran banqueros , 

prestamistas , médicos . profesores , etc . 

En opinión de el catedrático Lic . Fede rico J . Anaya 

Sánchez , expone : 

"La época Romana de gloria para el mundo, fue la 

época de la tiranía medular que ha sido tan funesta 

para con los pueblos y los hombres, pero que 

afortunadamente ha disminuido ante las reacciones 

de la gleba que en momentos de drama social, se 

supo imponer al sátrapa, al monarca déspota o al 

tirano. La libertad de hombre en Roma, se vio 

reducida. La causa de esta limitación es múltiple: 

unas veces el incumplimiento de obligaciones de 

orden civil ; otras el so juzgamiento de los pueblos 

vencidos que producían a estos la esclavitud; otras 

tantas la prisión por deudas ... " 

Y agrega : 

... Al no existir el comercio exterior en forma 

desarrollada, no habí a gran afluencia de 

transportes y las ocupaciones se circunscribían a 

una división del trabajo , reducida ... '" ' 

11
• Ana,·a Súnchcz. Federico J. DERECHO OCUPAC IONAL Edi!Orial N.U.E. VA S. de R. L. Mé~ i co. l 956. 

p 27. 



2.2.2 EDAD MEDIA 

Los gremios y corporac i one s aparecen en la edad media; 

durante tal etapa la llamada " economía fami liar " se convierte 

e n " economía de la ciudad" . Aparecen las llamadas 

corporaciones , gremios o gui ldas , que eran agrupaci ones de 

hombres de una misma profesión , oficio o especialidad que 

buscaban a través de su un ión defensa de interese s comunes , 

si endo costumbre adoptar a un santo como patrono de su 

agrupación . 

Los gremi os prol iferaron rápidamente y fue en sus 

talleres donde se vio por p rimera ve z una c lara división del 

concepto patrón- trabajador : 

Las características de este sistema consistían en lo 

siguiente : 

• Trabajo personal. - El produc to ll evaba el sello o 

marca de quien lo rea l izaba . 

• Sentido de realización.- Casi siempre el trabajador 

elaboraba el producto en su totalidad , de principio a 

fin. 

Predominio de la "ganancia lícita". - Es decir , 

énfasis de este c oncepto sobre el de luc ro . 

Jerarquización clara de puestos .- Exi stía una clara 

separación y defin ida jerarqu ía entre e l maestro , e l 

oficial y el aprendiz . 

Sistema de ascenso por méritos.- Tras un largo 

periodo de aprend i za ] e , se imponía la necesidad de 



presentar exámenes; por ejemplo , el llamado ae 1a "obra 

maestra " para la obtención del grado de maestro . 

• Reglamentación de la producción .- Actuaban como 

monopolios, pues el consejo de maestros fijaba precios , 

cantidad a producir , plazas donde vender , comprar , etc . 

• Salarios.- Estos eran fijados p o r el consejo de 

maestros y los había por hora o por jornada de trabajo. 

La preferencia de hacer maestros a los más viejos y la 

lentitud en la rotación dio fin a l os gremios y dio origen al 

que qui zá fue el primer movimien to sindical "las asociaciones 

de compañeros " en Franc ia , Alemania y España . 

2 . 2 . 3 LIBERALISMO, REVOLUCIÓN INDUSTRIAL y REVOLUCIÓN 

FRANCESA . 

Corno consecuencia de la s ideas filosóficas del siglo 

XVII I aparece el liberalismo que r e presenta la exaltación del 

individuo y la g l orifi c ació n de la libertad humana , que 

encuentra su culminaci ón con la Revolución Francesa . Estas 

ideas trascendieron al campo económi c o y debido al auge y 

g ran desarro llo de la indust ria provocados por los inventos 

(máqui na de vapor , lan zadera , etc . ) que dieron origen a la 

revolución industrial , apa reció el liberalismo económico . 

Este pugnaba una libertad absoluta en las re laciones de 

trabajo , teniendo asignado al Estado el p apel de vigilante . 

En dicha etapa nace la " libre competencia " que lanza a 

los empresarios a una guerra de astucia y fuerza . El trabajo 

se conv i erte en una mercancía corno cualquier otra , sujeta a 

libres leyes de la oferta y la demand a . Las condiciones 

laborales se establecen al libre arbitrio del patrón y dado 



que al trabajado r lo que le importa es comer , acepta todas 

las condiciones . 

En Francia prohibieron 

corporaciones y depusieron que 

el funcionamiento de las 

" será libre a toda persona 

hacer cualquier negocio o ejercer cualquier profesión , arte u 

oficio" . El trabajador podia ejercer su labor sin necesidad 

de incorporarse a ninguna organización ; a cambio de su 

libertad , perdió la seguridad de obtener dete rminadas 

condiciones . 

Esta absoluta libertad produjo a su vez un clima de la 

más absol uta explotación , donde excesos como contrata r a 

niños y mujeres para trabajos definitivamente peligrosos e 

insalubres , eran hecho s de todos los dias. 

Bajo el sistema de abuso y explotación al trabajador 

hubo intentos de la clase trabajadora por mejorar sus 

condiciones . Sin embargo , siempre se encontró con un clima de 

rechazo absoluto , como en el caso de las Trade Unions en 

Inglaterra , que fueron prohibidos y consideradas como 

"conspiraciones ilegales " en 1834 . Todos los intentos 

similares fueron acusados de atentar , de sustituir las 

condiciones "naturales " de competencia y negociación , por 

medios "artificiales ", como la contratación colectiva . 

Diferentes pensadores ofrecieron soluciones para el 

problema social , variando las proposiciones desde un tono 

utópico hasta el más radical . Esto es lo que se conoce con el 

nombre de reacciones socialistas , misma s que se dividen asi : 



Etapa sentimental. 

Den tro d e ella podemos nombra r al 

Simon ( 1760- 11825) ; Carlos Fourier 

Proudhon (1809 - 1865) . 

Etapa utópica. 

co nde Enrique 

(1772 - 1837) , 

de 

y 
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Sain t 

Pedro 

Robert Owen , con su obra "Nuevo concepto de la sociedad", es 

uno de los más representativos de este periodo . 

Etapa científica. 

El más importante 

(1818 - 1883) . Su 

básicamente e n las 

Par t ido Comunist a 

Economía Políltica 

pensador de esta etapa fue Carlo s Mar x 

ideo l ogía se encuentra desarrollada 

tres obras siguientes : Manifiesto del 

(1884) ; Apuntes para la Crítica de l a 

(1859) y El Capital (1867) . Entre las 

conclusiones que se obtuvieron del Congreso Marxi sta de Par ís 

en 1889 están : 

• Jornada de ocho horas . 

• Prohibición del trabajo nocturno , salvo en aquellas 

ramas de la industri a que por su natural eza exigían un 

funcionamient o ininterrumpido . 

• Prohibición de trabajo a meno res de 14 años . Entre l os 

14 años y 18 años , jornada de seis horas . 

• Repo s o inin t e rrump ido de 36 ho ras po r 

semanalmente , para t odo s los trabajadores . 

lo meno s , 

• Supervisión del Estado , bien organizada , en toda clase 

de industrias, con un 50 % de inspecto re s - obreros . 

• Pros c ripción de salarios en espec ie . 

• Extensi ó n a todos l o s países de med idas higiénicas en el 

trabajo . 
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• Supresión de l as oficinas de colocación . 

• Supresión de regateo 

Por lo tanto , la Revolución Industrial modifica , no sólo 

las condiciones de trabajo , sino también la concepción de la 

vida . El liberalismo dio fundamento al capitalismo . La nueva 

filosofía de vida considera fundamental lo económico y el 

proceso económico se centra en la producción . De esta manera , 

el hombre no es el ideal , sino que lo sujeta a ese aspecto . 

Se toma en cuenta la capacidad del hombr e como consumidor , 

pero no se le aprecia por su dignidad sino por lo que rinde . 

Esto trae aparejado un trabajo realizado en condiciones 

infrahumanas . El poder económico y como consecuencia el 

social y el político , pertenece a los que poseen el capital . 

Como práctica consecuencia de la concepción de la época , el 

dominio del ca pi tal impuso condiciones injustas de trabajo , 

olvidó al hombre que lo realiza . 

2 . 3 ANTECEDENTES HISTÓRICOS EN MÉXICO 

El Derecho del Trabajo nació en la primera revolución 

social del siglo XX y encontró en la Constitución de 1917 su 

más bella cr is tal izaci ón h istóri ca . Antes de esos años se 

dieron esfuerzos en defe nsa de los hombres , ocurri eron hechos 

y se e xpusieron ideas , pero no se había logrado una 

reglamentación que devolviera al trabajo su libertad y su 

dignida d , perdidas en los siglos de la esclavitud , de la 

servidumbre y del d e recho c i vil d e la bu r guesía , ni se había 

declarado la idea que ha alcanzado un perfil universal en 

relación a que el derecho del trabaj o son los nuevos derechos 

de la persona humana , parale los y base sin la cual no son 

posibles los viejos derechos del hombre . 



58 

2.3 . 1 LA COLONIA 

Con la conquista , son importados los conceptos europeos 

del trabajo y la esclavitud . Se fundan " encomiendas " en las 

cuales el encomendadero , que debe velar por la conversión al 

cristianismo de los indígenas y su aprendizaje de la lengua y 

las costumbres españolas , prostituye su papel y se convierte 

en un explotador , señor de vidas y haciendas . 

En las leyes de Indias España creó el monumento 

legislativo más humano de los tiempos modernos , cuya 

inspi ración se encuentra en el pensamiento de la Reina Isabel 

la Católica , estuvieron destinadas a proteger al indio de 

América . Las páginas de esta recopilación , bien podrían 

quedar incluidas en una legislación contemporánea del trabajo , 

en especial las que procuraron asegurar a los indios la 

percepción efectiva del sa lario . Sin embargo en los cuatro 

tomos de que se compone la recopilación no existen 

disposiciones que tiendan a la igualdad de derechos entre el 

indio y el amo , sino que son más bien medidas de misericordia , 

actos piadosos determinados por el remorder de las 

conciencias , concesiones graciosas a una raza vencida que 

carecía de derechos políticos y que era cruelmente explotada . 

En la 

est uvieron 

Nueva España por lo contrario , las 

regidas por las Ordenanzas de Gremios , 

actividades 

donde las 

corporaciones en un principi o eran un instrumento de libertad ; 

en América las ordenanzas y la organización gremial fueron un 

ac to de poder de un gobierno absolutista para controlar mejor 

la actividad de los hombres . Los gremios de la Nueva España 

murieron legalmente dentro del régimen colonial . 



En l a época colonial exis cl an mono polios y escaneas ; 

estaban prohibido fa bricar cie rto s artículos , con la 

finalidad de proteger e l comercio español . Tal situación casi 

sin variaciones permanece hasta la declaración de 

independencia . 

2 . 3 . 2 APATZINGAN 

El 19 de octubre de 1810 , Hidalgo promulga en la ciudad 

de Moreli a un bando prohibiendo la e sclavitud y castigando 

con pena de muerte a quie n conservara esclavos . 

Don José Mar ía More los y Pavón establece ciertas normas 

relativas al trabajo y sugiere que el congreso legisle para 

elevar el jornal de pobre , que mejore sus costumbres, aleje 

la ignorancia , la rapiña y el hurto . 

Dicha Constitución en l a realidad nunca estuvo en vigor 

en virtud de ci r cunstancias especiales por l as que atravesaba 

nuest ro país , pero se consagró el artículo 38 que : 

"Ningún género de cultura , industria o comercio , 

puede ser prohibido a los ciudadanos , excepto los 

que formen la subsistencia pública. " 

2 . 3 . 3 CONSTITUCIÓN DE 1857 

En la Constitución de 1857 , se establece la libertad de 

la industria y del trabajo , aunque no se reconoce aún l a 

intervención del Estado en las cuestiones laborales , lo que 

retarda el nacimiento de la legislación del t raba jo 

propiamente dicha . 
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El presidente sustituto de la República Me xi cana Don 

Ignacio Comonfort , promulgó la constitución de 1857 , los 

artículos 4 y 5 de la Carta Magna señalaron el principio de 

la libertad de trabaj o en la siguiente forma : 

"Artículo 4. - Todo hombre es libre para abrazar la 

profesión, industria o comercio que le acomode , 

siendo útil y honesto, y para aprovecharse de sus 

productos. Ni uno ni lo otro se le podrán impedir 

sino por sentencia judicial cuando ataque los 

derechos de tercero o por resolución gubernativa , 

dictada en los términos que marque la le, cuando 

ofenda los de la sociedad". 

"Artículo 5. - Nadie puede ser obligado a prestar 

trabajos personales , sin la justa retribución y sin 

su pleno consentimiento. la ley no puede autorizar 

ningún contrato que tenga por objeto la pérdida o 

el irrevocable sacrificio de la libertad del hombre, 

ya sea por causa de trabajo, de educación o de voto 

religioso. Tampoco puede autorizar convenios en que 

el hombre pacte su proscripción o su destierro" 

Es así como se establece y r econoce en estcs dos 

art ículos derechos primordiales de carác te r público en torno 

del trabajo . 

2.3.4 CONSTITUCIÓN DE 1917 

El intento de muchas leyes de resolver integralmente el 

problema del t raba jo no se logro , tal es el case de Yucatá n 
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en 1 915 , Coahuil a en 19 12 e Hidalgo en J':li'.:i reg 1arnentaron la 

jornada diaria c on una duración de nueve horas diarias pero 

con esto los trabajadores continuaban en la misma situación 

de descontento . 

Sin embargo la Ley de Yucatán fue más amplia que la de 

Veracruz y se crearon las Juntas de Conciliación y Arbitraje , 

El Tribunal y el Departamento del Trabajo , se permitió 

asociarse en sindicatos a los trabajadores , además 

disposicione s referen tes a la jornada , al salario mínimo , al 

trabajo de las mu j eres y los niños , a los accidentes de 

trabajo ya las enfermedades profesionales y se señalaron las 

bases para dictar disposi ciones relativas al Seguro Social . 

El S de Febrero de 191 7 , el Constituyente de Querétaro 

convocado por el primer Jefe de la República , Don Venustiano 

Carranza , promulgó l a Carta Magna que actualmente nos rige. 

Es en esta Constitución es donde se consagra el artícu lo 

123 y por cuanto a la libertad , relacionada con las 

ocupaciones , se o torgaron las garantías individuales 

contenidas en los artículos 4 y S Constitucionales , entre 

otros artículos referentes a la esclavitud , educación 

libertad de expresión de ideas , la asoc iación , libertad de 

tránsito , el derecho de propiedad inmobil iario , la suspensi ón 

de garantías , etc . 

El catedrático Lic . Federico J . Anaya Sánchez , dice que : 

"El trabajador, sujeto a una relación obrero 

pa tronal , por virtud de la cual tenía que prestar 

un s ervic io en f o rma subo rdinada , gozó a partir de 



la actual Constitución Política , no solamente de 

las Garantías Individuales, especialmente de la que 

permitía 

sino que 

seguridad 

escoger el 

ahora una 

de que se 

trabajo que más le 

vez escogido, podía 

le respetaría un 

agradara, 

tener la 

mínimo de 

derechos. El artículo 123 fue el avance de nuestro 

Derecho del Trabajo . " 1 7 

2.3 . 5 LEY FEDERAL DEL TRABAJO DE 1931 

La ley de 1931 fue el resultado de un intenso p roceso de 

elaboración y estuvo antecedida de algunos proyectos . 

El presidente Calles terminó su periodo el 3 1 de 

noviembre de 1928 ; al día siguiente , por muerte del 

pres i dente electo , fue designado presidente interino el Lic . 

Emilio Portes Gil . Pe ro antes de esa f echa , el gobi e rno t enía 

planeada la r eforma de l os artículos 73 , fracción X y 123 de 

la Constitución , indispensab l e para federalizar la e xpedi ción 

de la Ley del Trabajo . 

En el proyecto del artículo 73 fracción X d e l a 

Constitución de 1917 , así como la reforma al artículo antes 

mencionado de fe c ha 31 d e Agosto de 1929 , se autoriza al 

Congreso de la unión a que l egislara en toda la República en 

materia de trabajo pero dadas las necesidade s de las 

entidades federativas que e r an diversas se dijo : 

" El Congreso de la Unión y las legislaciones de 

los Estados Unidos deberán expedir leyes sobre el 

, - lnidcm p. 1-n 



6
, 
.> 

trabajo fundadas en las n e cesidades de cada región 

sin contravenir las siguientes. " 

Como se ha di cho el Congreso de la Unión tenía 

facultades exclusivamente para legislar en materia de trabajo , 

propuso una comisión que enca rgaría de un proyecto de Código 

Federal del Trabajo encabezada por Alfredo Iñarritu , Enrique 

Delhumeau y Práxedes Balboa , dicho proyecto fue muy discutido 

surgiendo reformas al mismo , formulándose otro en el que 

intervino Eduardo Suárez quien mereció la aprobación del 

aquel entonces Ortiz Rubio , Presidente de la República , 

proyecto que fue a su vez aprobado por el Congreso el 18 de 

Agosto de 1931 y que fue el primer proyecto que establece 

garantías sociales . 

Cabe mencionar que la Ley de Yucatán y en especial la de 

Veracruz influyó en las demás leyes con que contaba cada 

Estado en virtud de que abundó sobre la libertad sindical y 

el derecho de huelga , además que tomó los intereses 

soc ia l es y e conómicos de cada región del país . 

Así mismo tomando en consideración que en aquella época 

algunos de los conflictos colectivos de trabajo c reaban 

problemas de carácter general a la economía nacional como 

eran los pro blemas de Fe rrocarrileros , Textiles y Mineros , en 

ese ento nc es la Secre ta r í a de Industria dictó t res c irculares , 

mismas que establecían c riterios de competencia por materia 

para conocer de estos problemas y que eran las siguientes : 

IS Muñoz , Luis!.. COMENTARIOS A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO , Volumen IV , 
Editorial S cylo , Primera Ed icion , Mexi co , lª 4 8 , p. 3 4 . 
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a) La circular de fec ha 18 de abril de 1<":! 2 b , mi sma qu e 

dio a conocer a los Gobernadores de los Estados que l os 

conflictos Ferrocarrileros serían resueltos por el 

Departamento de Trabajo de la Secretaría de Industria . 

b) La circular de fecha 05 de Marzo de 1927 que 

establecía que los conflictos de la Industria Minera , serían 

del conocimiento de la Secretaría de industria . 

c) La circular del 18 de Marzo de 1927 que establecía 

que los conflictos de la Industria Textil , serían resueltos 

por el Departamento de Trabajo de la Secretaría de Industria 

celebrándose un Contrato Ley afecto de uniformar su 

ampliación en toda la República Mexi cana . 

Ante las diversas situaciones que provocaba la 

aplicación de las leyes de trabajo po r los Gobiernos de los 

Estados , en que se desahogaban asuntos que efectuaban a la 

economía nacional , mediante del decreto del 27 de septiembre 

de 1927 , mismo que dio origen a las Juntas Municipales y 

Federales de Conciliación , que tenían el fin de reglament ar 

las leyes de Ferrocarriles , Petróleos y Minería , tal 

situación creó un debate Constitucional que se resolvió con 

la ley Federal del Trabajo del 18 de Agosto de 1931 , y que la 

distribuci ón de competencias ante las J un tas Federal es y 

Locales de Concili a ción y Arbitraje . 

La Ley Federal del Trabajo de 1931 en su Artículo 1° . 

Manifiesta : 

" La presente Ley es de observancia General en toda 

la República y su aplicación corresponde a las 



autoridades Federales y Locales en los casos y 

términos que la misma establece . " 19 

En la Ley Federal del Trabajo de 1931 no encontramos 

ningún antecedente sobre el ofrecimiento de Trabaj o , así , 

expondremos sobre el procedimiento que en ese entonces se 

manejaba en las Juntas Centrales y Federa l es de Conciliación 

y Arbitraje , en virtud de que en la actualidad se maneja un 

procedimiento similar en las Juntas Locales y Federal de 

Conciliación y Arbitraje . 

" Art. - 511 de la Ley Federal del Trabajo de 1930. 

Presentada la demanda ante las Juntas Centrales o 

Federales de Conciliación y Arbitraje reclamación 

de que deban conocer una u otra, el Presidente de 

la Junta la turnará al Grupo Especial que 

corresponda, el que señalará para el mismo día , la 

hora para la celebraci.ón de una audiencia a más 

tardar dentro de los diez días siguientes a la 

fecha en que la demanda sea turnada al Grupo 

Especial que corresponda, el que señalará para el 

mismo día, la hora para celebración de una 

audiencia de conciliación y otra demanda y 

excepciones, debiendo tener ambas audiencias a más 

tardar dentro de los diez días siguientes a la 

fecha en que la demanda sea turnada al Grupo 

Especial que corresponda y apercibiéndose al 

demandado de tenerlo por inconforme con todo 

arreglo si no comparece a la audiencia de 

c onciliación y por confesada la demanda en sentido 

19 
'I'rneba Urbina , Alberto . LEY FEDERAL DEL TRABAJO , Editorial Porrua , 58ª 

Edicion , Mexico 1968 , p. 15 . 



afirmativo si no comparece a la audienc ia de 

demanda y excepciones. 

La notificación respectiva se hará cuando menos 

tres días antes de la fecha de las audiencias, 

entregándose al demandado copia de la demanda que 

hubiere acompañado la parte actora en su caso. 

Cuando el demandado por cualquier motivo no pueda 

ser citado en el lugar en donde radica la Junta 

será aumentado dicho plazo a razón de un día por 

cada treinta kilómetros o fracción. 

Art. 512.- El día y hora señalados para que tenga 

verificativo la audiencia de conciliación, el 

patrón y trabajador interesados comparecerán ante 

la Junta personalmente o por medio de representante 

legalmente autorizado. El acto de conciliación se 

celebrará desde luego en la forma siguiente: 

I.- Comenzará el actor exponiendo su reclamación, 

esto es, lo que expide, y la causa o título que 

tiene para ello. Esta exposición podrá hacerse 

dándose lectura a la promoción inicial del 

expediente. Además, podrá hacerse manifestación de 

los fundamentos legales que la apoyen; 

II.- Contestara el demandado lo que crea 

conveniente en defensa de sus interesados y podrá 

también exhibir los justificantes en que funde sus 

excepciones; 

66 



III . - De spués de l a contes t a c i ón , podran l o s 

interesados replicar o 

contrarreplicar, si quisieren,-

IV. - Si no hay avenencia entre ellos, la Junta 

procurará avenirlos, como un componedor amigable, y 

para el efecto, el Presidente o su Auxiliar, 

consultando el parecer de lo otros representantes, 

propondrá la solución que a su juicio sea propia 

para terminar el litigio, demostrando a los 

litigantes la justicia y equidad de la proposición 

que se les haga en vista de sus respectivas 

alegaciones, y 

V.- Si las partes llegan a un acuerdo, la 

solución propuesta pondrá término al conflicto. 

Art. 513. - Si las partes no pueden encontrar ni 

aceptar una solución, la Junta la declarará 

terminada. 

Art. 514 . - Si no comparece el actor o el 

demandado a la audiencia de conciliación, o resulta 

mal representados en ella, la Junta los tendrá por 

inconforme con todo arreglo. 

Art. 515.- Si no concurre el actor a la audiencia 

de demanda y excepciones o resulta mal 

representados en ella se tendrá por reproducida en 

vía de demanda su comparecencia o escritos 

iniciales. 

67 



Art. 516 . El acta en que consta el arreglo 

convenido, deberá ser entregada en copia a las 

partes, y el convenio con aprobación de la Junta, 

tendrá todos los efectos jurídicos inherentes a un 

laudo, debiendo llevarse a efecto por los trámites 

de la ejecución del mismo previo mandamiento del 

Presidente de la Junta. 

Art. 51 7. Si el demandado no comparece o 

resulta mal representado en la audiencia de demanda 

y excepciones, se tendrá por contestada la demanda 

en sentido afirmativo , salvo prueba de lo contrario. 

Art. 518. Si en la audiencia de arbitraje están 

presentes el actor y el demandado, expondrán el 

primero su demanda y el segundo su contestación o 

defensa. 

En todo caso el demandado deberá referirse a 

todos y cada uno de los hechos que comprenda la 

demanda, afirmándolos, negándolos, expresando los 

que ignore , siempre que no sean propios, o 

refiriendo los hechos como crea que haya tenido 

lugar. Podrá adicionar su exposición de hechos con 

los que juzgue convenientes. De la misma manera lo 

hará el actor al contestar la reconvención, si la 

hubiere, la que se hará valer en el mismo acto. 

Previamente a 

se intentará 

breve período 

efecto. 

la contestación de la reconvención 

la avenencia de las partes , en un 

de conciliación que se abrirá al 
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Art . 519 . - Si las partes están c onformes con los 

hechos y por no haberse alegado otros en contrario, 

la cuestión queda reducida a un punto de derecho, 

la Junta dictará desde luego resolución , oyendo a 

las partes, a sus procuradores o defensores si lo 

estima necesario en la misma audiencia. 

Art. 520. Si los litigantes han convenido en 

que se falle el negocio sin necesidad de prueba, la 

Junta se pronunciará el laudo que corresponda , a 

menos que ac uerde de ofic i o la prác tica de algunas 

diligenc ias . 

Art. 521. - Si las partes no están con los hechos 

a estándola se hubieren alegado otros en contrario , 

la Junta recibirá el negocio a prueba. También se 

recibirá a prueba si las partes así lo piden o se 

hubiere tenido por contestada la demanda en sentido 

afirmativo . Al efecto, se señalará una audiencia 

para el ofrecimiento y recepción de las pruebas, la 

que tendrá verific ativo den t ro de los quince días 

siguientes. 

Art . 522 . En e sta a udiencia l a s partes 

ofrecerá n en su orden la prueba que pretendan sean 

desahogadas por la Junta, debiendo concretar esas 

pruebas a los hecho s f i j ados en la demanda y su 

contestac i ón , que hayan sido confesados llanamente 

p or la parte a quie n perjudiquen . 
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Pasando el período del ofrecimiento, la Junta o 

el Grupo Especial, en su caso, a mayoría de votos , 

declarará cuáles son las pruebas que se admiten y 

se desechará las que estime improcedentes o 

inútiles. 

Concluido el período del ofrecimiento de pruebas 

y acordada la recepción de las procedentes, no se 

admitirán más pruebas, a menos que se refieran a 

hechos supervenientes o que tengan por fin probar 

las tachas que se hayan hecho valer en contra de 

los testigos. 

Art . 523. - Las pruebas que por su naturaleza no 

puedan ser desahogadas desde luego o que para serlo 

requieran la práctica de una diligencia previa , 

deberán ser propuestas por las partes en la 

audiencia de pruebas. Lo mismo se entenderá 

respecto de los informes y copias certificadas que 

haya de expedir alguna autoridad, siempre que el 

que las ofrezca no este en posibilidad de 

obtenerlas directamente. 

Una vez desahogadas las pruebas por las partes: 

Art. 531. - Podrán alegar las partes o sus 

defensores única y exclusivamente sobre las pruebas 

rendidas y sus apreciaciones referentes a los 

hechos acerca de los cuales no exista conformidad 

entre ellas. 
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Es tos alegatos p odran s er orales o se presentarán 

a la Junta por esc rito , dentro del término de 

cuarenta y ocho horas. En caso de que las 

alegaciones sean orales, no excederá de treinta 

minutos por cada parte y se harán contestar en el 

acta de audiencia. 

Se llevarán a cabo estas diligencias en la misma 

forma que las promovidas por las partes y se 

entenderá continuada la audiencia para tal objeto 

exclusivamente, sin que la Junta pueda acordar con 

posterioridad a la recepción de alguna otra prueba. 

Art. 533. Tramitadas las alegaciones, si la 

mejor proveer o 

en tal concepto 

Junta no dicta acuerdo para 

practicadas las diligencias 

acordadas, cerrará la audiencia 

auxiliar declarando concluida la 

del Presidente o 

tramitación para 

dictar resolución, y citará en el mismo acuerdo a 

las partes para presentar alegatos por escrito, que 

deberán ser entregados a la Junta dentro de las 24 

horas siguientes. 

Con lo 

emitirán 

proceder. 

anterior, 

el laudo 

las autoridades 

correspondiente y 

laborales 

llegara a 

Cabe señalar que a la parte actora correspondía 

aportar las pruebas de los hechos constitutivos de 

su demanda , bien , ya sean de naturaleza positiva o 

negativa, mientras que al demandado le correspondía 

probar las excepc iones con que impugne la demanda , 
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así como los medios de defensa que a su favor 

indicase, esto es que mientras que el actor debería 

de probar los hechos constitutivos de su acción, el 

demandado los de sus excepciones. ,, 2 0 

2 . 3.6 LEY FEDERAL DEL TRABAJO DE 1962 

La Ley Federal del Trabaj o de 1962 marca una etapa 

importante en la legislació n laboral , ya que en ese año se 

realizaron grandes reformas y adiciones al artículo 123 

Constitucional y a la Ley Federal del Trabajo . 

En la etapa de 1962 a 1970 se reformó sustancialmente la 

ley de 1931 y se sustituyó por la actual de dicho año . Este 

periodo se caracteriza por la magnificación del Derecho 

Laboral ; por le. preocupación fundamental de otorgar a los 

t r abajadores mejores condiciones de trabajo . 

Fue la época de los grandes maestros mexicanos Mario de 

la Cueva , Alberto Trueba Ur bina y J . de Jesús castoreña , 

verdaderos poetas del Derecho Laboral . En esos tiempos , 

México llegó a e xportar a países hermanos nuestra legislaci ó n 

laboral . 

2 . 3 . 7 LEY FEDERAL DEL TRABAJO DE 1970 

Los autores de l a Ley de 1970 , se propusieron formula r 

una ley nueva que respondiera a las transformac i ones sociales 

y económicas que se operaron en nuestro país después de 193 1 . 

Pero tuvieron conciencia de que las mutaciones de la realidad 

mexicana se precipi taban con una velocidad que necesariamente 
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provocaría las consecuentes reformas legaie s y aun 

constitucionales ; esto es , la Ley del Trabajo es un estatuto 

dinámico , en cambio permanente , y siempre inconcluso ; o como 

diría un marxista: el Derecho del Trabajo , superestructura de 

la economía , tendrá que seguir las mutaciones de ésta , para 

no perecer . 

Dentro de este orden de ideas, 

reformo la Ley , con el propósito 

en el año de 19 73 , se 

de crear principios e 

instituciones defensores del poder adquisitivo del salario, 

lo que ha dado al Derecho del Trabajo su verdadera dimensión , 

ya no es solamente un estatuto regulador de las relac iones 

entre trabajadores y patronos , sino que penetra 

definitivamente en la economía nacional par a facilitar a los 

obreros y a sus familias la adquisición de los artículos de 

consumo necesarios y convenientes 

mediante la creación de economatos 

c r éditos a interés moderado . 

a 

y 

precios reducidos , 

el otorgamiento de 

La influencia creciente de la mujer de la vida nacional 

y universal , determinó al poder ejecutivo en el año de 1953 a 

dirigirse al poder revisor de la constitución proponiendo la 

reforma del artículo 34 de la Carta Magna , a efecto de 

otorgar a las mujeres la categoría de ciudadano y el 

ejercicio de los derechos políticos . Esta primera reforma 

culminó con la de 1974 , que consi gnó en el artículo cuarto de 

la Constitución la igualdad plena del hombre y de la mujer , y 

como consecuencia de ella las modificaciones necesarias en el 

Código Civil , en la Ley de Población , en la de Nacional idad y 

Natural ización y en la Ley Federa l del Trabajo . Las únicas 

normas particulares para el trabajo de las mujeres que 
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s ubs isten en la legislación laboral , se rela cionan con la 

defensa de la maternidad . 

Finalmente en e l año de 1975 

trascendencia económica adquirida 

y en virtud de la 

por algunas rama s 

industriales , así el caso de la celulosa y el papel , se 

adicionó la fracción XXXI del apartado "A" del articulo 123 

constitucional lo que automáticamente aumentó la competencia 

de las autoridades federales . 

2.3.8 LAS REFORMAS DE 1980 

El 18 de diciembre de 1979 , el presidente 

Portillo presentó a la consideración de la 

José López 

Cámara de 

Diputados del Congreso de la Unión , una iniciativa para la 

modificación de los Títulos 14 , 15 y 16 de Ley Federal del 

Trabajo que aplicaba además la reubicación y reforma de los 

artículos de la Ley que fijaba el procedimiento de huelga y 

una adición sustanc ial a la parte final del Art . 47 en 

relación a la obligación patronal de dar aviso al trabajador 

de la c ausa o causas del despido. 

Don Nestor de Buen Lozano , argumenta : 

"El proyecto elevó en número de artículos de la 

Ley de 1970 de 891 a 1 , 010." 21 

21 
De Buen Lozano , Néstor. DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO. Editorial Porrúa , 

S . A . Seg unda Edición , México , 1990 , p . 136 . 



Se re une en un a so La aud 1enc1a las etapas a e 

conci liac ión , demanda y excepciones , o fre c imi e n to y admisión 

de pruebas ; una nueva distribución de la carga de l a prueba y 

el impulso procesal a cargo de la autoridad . . 

El 1 º . De Mayo de 1980 entra en vigo r la actual Ley 

Federal del Trabajo , en l a que se establece que el proceso 

laboral no podia considerarse dentro de los l ineamien tos 

tradicionales del Derecho Civil , sino que deben estar 

influidos por los esquemas del Derecho de Trabajo , inclusive 

tiene expresione s que no se encuentran dentro del Derecho 

Común como lo es la huelga , que es donde no se ejercita un 

Derecho de presión . 

En esta Ley e ncontra mos uno de l os principios má s 

revolucionarios de las reformas de 1980 , al revelar de la 

carga de la prueba al trabajador en las cuestiones 

fundamentales de la relación laboral , imponi endo para tal 

efecto al patrón la obligac i ó n de exhibir los documentos que 

legalmente debe de llevar y conservar como son el Contrato 

Individual de Trabajo , . listas de ra ya o de nómina d e personal , 

controles de asistencia y comprobantes de pagos de 

participación de utilidades , así como as demás que mar c a la 

Le y . 

No obstante de que la carga de la prueba era un elemento 

medu la r en cualquier proceso , en la actualidad corres ponde a 

la parte patronal acreditar las condicione s de trabaj o en que 

se desempeña el trabajador . 

El of r ec i miento de trabajo nace como una función 

conciliatoria c ons is tente en que la parte patronal niega el 
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despido alegadc po r el ac t o r , y o fre ce el tral :ojo er. los 

mismos o 

servi cios 

mejores términos en 

el trabajador para 

qu 

la 

ven í a desempe ñando 

patronal , y así dar 

sus 

por 

termi nado con el conf l icto regres a ndo a laborar el trabajador 

a su empleo . 

Es importante mencionar que al 

trabajado r la parte patronal , en 

ofrecer el 

los mismos 

empleo al 

o me jores 

términos en que se desempeñaba e l trabaj ador en su empleo , 

dicho of r ecimiento de trabajo tien e l a finalidad de revertir 

l a carga de la prueba al trabajador , correspondiendo a éste 

acreditar la existencia del despido de que dice haber sido 

objeto , pero si la patronal ofrece el traba jo controvirtiendo 

los términos y condiciones en que se desempeñaba el 

trabajador es para que se reviert a la carga de la prueba con 

respecto al despido . 

Mientra s en la Ley Fe d era l del Trabajo de 1931 y 1970 

las partes en un juicio d eberían de acreditar los extremos 

p l anteados por cada una d e ellas , la Ley Federal del Tr abajo 

de 1980 considera que es el patrón quien tiene los medios de 

prueba para acreditar las condiciones de trabajo en que se 

establecía en los anteriores códigos laborales , inclusive 

hasta los test igos p r esénciales de un desp ido que comúnmente 

ocurre en l a :uente de trabajo , dichas personas que por 

laborar en esas fuentes de trabajo , pueden declarar a favor 

de la patronal por temor a perder su empleo , o alguna otra 

represalia . 

Ahora bie;-i , expondremos el procedimiento ac_ual de la 

ley Federal del Trabajo vigen t e seguido ante las Juntas de 

Conciliación Arbitraje en l os conflictos individuales : 



Art. 8 71. - El procedimiento se inicia c on la 

presentación del escrito inicial de demanda, ante 

la oficialía de Partes a la unidad receptora de la 

junta competente , lo cual lo turnará al pleno o a 

la Junta Especial que corresponda el mismo día 

antes de que concluyan las labores de la Junta. 

Art. 872. La demanda se formulará por escrito 

tantas copias de la misma como demandados haya. El 

actor en su escrito inicial de demanda expresará 

los hecho s en que funde sus peticiones , pudiendo 

acompañar las pruebas que considere pertinentes 

para demostrar sus peticiones. 

Art. 873. - En pleno o la Junta Especial, dentro 

de las veinticuatro horas siguientes, contadas a 

partir del momento en que recibe el escrito de 

demanda, dictará acuerdo, en el que señalará día y 

hora para la celebración de la audiencia de 

Conciliación , Demanda y Excepciones, Ofrecimiento y 

Admisión de Pruebas , que deberá efectuarse dentro 

de los quince días siguientes al día en que se haya 

recibido el escrito de demanda . 

En el mismo a c uerdo s e ordenará se notifique 

personalmente a las partes , con diez días de 

anticipación a la audiencia cuando menos, 

entregando al demandado, copia cotejada de la 

demanda y ordenando se notifique a las partes con 

el apercibimiento del demandado por tenerlo por 

inconforme con t odo arreglo, p or c ontestada la 
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demanda e n sentido afirma t ivo y por pedido el 

derecho de o frec er pruebas si no concurre a la 

audiencia. 

Cuando el actor sea el trabajador o sus 

beneficiarios , la Junta , en caso de que notare 

alguna irregularidad, en el escrito de demanda o 

que estuviere ejercitando acciones contradictoria, 

al admitir la demanda le señalará los efectos u 

omisiones en que haya incurrido y lo prevendrá para 

que los subsane dentro de un término de tres días. 

Art. 87 4. - La falta de notificación de alguno o 

de todos los demandados obliga a la Junta a señalar 

de oficio nuevo día y hora para la celebración de 

la audiencia , salvo que las partes concurran a la 

misma o cuando el actor se desista de las acciones 

intentadas en contra de los demandados que no hayan 

sido notificados . 

Las partes que comparecieren a 

quedarán notificadas de la nueva 

la audiencia 

fecha para su 

celebración 

concurrieron, 

estrados de 

a las que fueron notificadas y no 

se les notificará por boletín o en 

La Junta ; y las que no fueren 

notificadas se les hará personalmente. 

Art. 875. La audiencia a que se refiere el 

artículo anterior 873 constará de tres etapas: 

a) De conciliación; 

b) De demanda y excepciones; y 

c) De ofrecimiento y admisión de pruebas. 
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La audiencia se iniciará con la comparecencia de 

las partes que concurran a la misma; las que estén 

ausentes podrán intervenir en el momento en que se 

presente, siempre y cuando la junta no haya tomado 

el acuerdo de las peticiones formuladas en la etapa 

correspondiente. 

Art. 876. - La etapa se desarrollará en la forma 

siguiente: 

I. - Las partes comparecerán personalmente a la 

junta sin abogados patronos, asesores o apoderados; 

II. - La junta intervendrá para la celebración de 

pláticas entre las partes y exhortará a las partes 

para que procuren llegar a un arreglo conciliación; 

III. - Si las partes llegaren a un acuerdo, se 

dará por terminado el conflicto. El convenio 

respectivo, aprobado por la Junta, producirá todos 

los efectos jurídicos inherentes a un laudo: 

IV. Las partes de común acuerdo, podrán 

solicitar se suspenda la audiencia con el objeto de 

conciliarse; y la Junta, por una sola vez, se 

suspenderá y fijará su reanudación dentro de la 

nueva fecha con los apercibimientos de Ley. 

V . - Si las partes no llegan a un acuerdo, se les 

tendrá por inconformes, pasando a la etapa de 

demanda y excepciones; y 

EST~ rr~r~ NO 
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VI. De no haber concurrido las partes a la 

conciliación, se les tendrá por inconformes con 

todo arreglo y deberán presentarse personalmente la 

etapa de demanda y excepciones, ofrecimiento y 

admisión de prueba. 

Art. 877. - La Junta de Conciliación Arbitraje 

que reciba un expediente de la conciliación citará 

a la etapa de demanda excepciones, ofrecimiento y 

admisión de pruebas. 

Art. 878. - La etapa de demanda y excepciones, se 

desarrollará conforme a las normas siguientes: 

I. El Presidente de la Junta hará una 

exoneración a las partes y si éstas persisten en su 

actitud, dará la palabra al actor para la 

exposición de su demanda: 

II. - El actor expondrá su demanda, ratificándola 

o modificándola, precisando los puntos. Si el 

promovente, siempre que se trate del trabajador, no 

cumpliere los requisitos omitidos o no subsanarse 

las irregularidades que se le hayan indicado en el 

planteamiento de las adiciones en el planteamiento 

de las adiciones a la demanda, la Junta lo 

prevendrá para que lo haga en ese momento; 

III. Expuesta la demanda 

de.mandado procederá en su caso, 

a la de.manda oralmente o por 

por el actor, el 

a dar contestación 

escrito. En este 
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último c a s o estará obligado a e ntre ga r copi a 

simple al actor de s u contestació n ; si no l o ha c e , 

la Junta la expedirá a costa del demandado ; 

IV. - En su contestación opondrá el demandado sus 

excepciones y 

todos y cada 

defensas, debiendo 

uno de los hechos 

de referirse a 

aducidos en la 

demanda, afirmándolos o negándolos, y expresándolos 

que ignore cuando no sean propios: pudiendo agregar 

las explicaciones que estime convenientes . El 

silencio y las evasivas harán que se tengan por 

admitidos aquellos sobre los que no se suscite 

controversia, y no podrá admitirse prueba en 

contrario. La negación pura y simple del derecho, 

importa la confesión de los hechos. La confesión de 

éstos no entraña la aceptación del derecho ; 

V. La 

demandado 

audiencia 

declarara 

demanda; 

excepción de 

de contestar 

y si no lo 

incompetencia 

la demanda 

hiciere y 

se tendrá por competente, 

no exime al 

en la misma 

la Junta se 

confesada la 

VI. Las partes podrán por una sola vez, 

replicar y contrarreplic ar brevemente , a s entándose 

en actas sus alegaciones s i lo solicitaren; 

VII. - Si el demandado reconviene al actor, éste 

procederá a contestar de inmediato, o bien, a 

solicitud del mismo, la Junta a c ordará la 

suspensión de la audiencia, señalando para su 
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continuación una fecha dentro de los c inc o dias 

siguientes ; y 

VIII. Al concluir el periodo de demanda y 

excepciones, se pasará inmediatamente al de 

ofrecimiento y admisión de pruebas. Si las partes 

están de acuerdo con los hechos y la controversia 

queda reducida a un punto de derecho, se declarará 

cerrada la instrucción. 

Art. 879 . La audiencia se llevará cabo, aún 

cuando no concurran las partes. 

Si el actor no comparece al período de demanda y 

excepciones, se tendrá por reproducida en vía de 

demanda su comparecencia o escrito inicial. 

Si el demandado no concurre, la demanda se tendrá 

por contestada en sentido afirmativo, sin perjuicio 

de en la etapa de ofrecimiento de pruebas, 

demuestre que el actor era su trabajador patrón, 

que no existió el despido o que no son ciertos los 

hechos afirmados en la demanda. 

Art . 880. - La etapa de ofrecimiento y admisión 

de pruebas se desarrollará conforme a las reglas 

siguientes: 

I. -El actor ofrecerá sus pruebas en relación con 

los hechos controvertidos. Inmediatamente después 

el demandado ofrecerá sus 
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pruebas y podrá objetar las de su contraparte y 

aquél a su vez podrá objetar las del demandado . 

II. Las partes podrán ofrecer nuevas pruebas, 

siempre que se relacione con las ofrecidas por la 

contraparte, y que no se haya cerrado la etapa de 

ofrecimiento de pruebas. Así mismo, caso de que el 

actor necesite ofrecer nuevas pruebas relacionadas 

con los hechos desconocidos que se desprendan de la 

contestación de la demanda, podrá solicitar se 

suspenda para reanudarse a los diez días siguientes 

a fin de preparar dentro de este plazo las pruebas 

correspondientes a tales hechos; 

III. Las partes deberán 

observando las disposiciones 

este título; 

ofrecer sus pruebas, 

del capítulo XI de 

IV. Concluido el ofrecimiento, 

resolverá inmediatamente sobre las 

la junta 

pruebas, 

solamente se admitirán las que se refieren a hechos 

supervenientes o de tachas. 

Art. 881. - Concluida la etapa de ofrecimiento y 

admisión de pruebas , solamente se admitirán las que 

se refieren a hechos supervenientes o de tachas. 

Art. 882. - Si las partes están conformes con los 

hechos y la controversia queda reducida a un punto 

de derecho, al concluir la audiencia de 

conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y 
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admisión de pruebas, se otorgará a las partes un 

término para alegar y se dictará el laudo." 

S-l 

Por lo consiguiente , has ta antes de 1917 no había en 

realidad un Derecho del Trabajo Positivo , ya que sólo 

existían algunas leyes estatales que protegían , 

fundamentalmente , al trabajador contra los infortunios de 

trabajo , la primera verdadera etapa laboral se inició con el 

a rtículo 123 de la Constitución de 1917 . 

Desde nuestra perspect iva lo más sobresaliente de la Ley 

Federal del Trabajo de 1980 , es la imposición de la carga de 

la prueba al patrón , como lo establecen los artículos 47 

último párrafo y 784 , en el Derecho del Trabajo se rompen las 

concepciones de que el que afirma debe probar , y la tutela de 

la Ley hacia el trabajador no solo lleva al Derecho Procesal 

del Trabajo , cuando la Ley releva de la carga de la prueba al 

trabajador y exige al patrón que pruebe las condiciones de 

trabajo del obrero , esto tiene capital importancia , porque 

este elemento será el que determine , las cargas probatorias 

de las partes y los elementos de la litis . 



3. CAPÍTULO TERCERO.- MARCO JURÍDICO REGULADOR 

DERECHO DEL TRABAJO 

3 . 1 PRELIMINARES 
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DEL 

En el presente capítulo estudiaremos el marco jurídico 

regulador del derecho del Trabajo así como e l artículo 123 

constitucional y La Ley Fede ra l del Trabaj o . 

3.2 ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL . 

La Constitución Mexicana ha tenido diversos cambios , 

desde la época indepe ndiente hast a nuestros días , surgiendo 

para tal efecto diversas leyes en las cuales s e apoya nuestra 

Legislación Mexicana . 

A fines del siglo XIX la población rural y obrera sufri ó 

la opresión del gobierno que existía en ese entonce s e n la 

Repúbli ca Mexicana el cual no ten ía el de seo de apoyar a l os 

secto r es obrero y campe sino en virtud d e que existían 

intere ses económicos por parte de extranjeros . 

Fue e n Cananea , Sonora , en junio de 1906 , donde estalló 

la hue l a que hizo temblar al porfirismo , por parte de los 

trabajado res de la empresa denominada Cananea Consolida ted 

Cooper , Co ., con e l fin de e xigir mejor e s salarios , r espeto 

e igua ldad entre trabajadores mex icanos y extranjeros , así 

como la supresión de privilegios a los empleados 

norteamericanos , pero ante tal circunstancia el Gobernado r de 

Sonora el Seño r Rafael I záb al en ese en tonces resolvió el 
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prob l ema c on la a yuda del ej érc1 Lo nor t eameri ce::1o , Lermi nando 

por medio de las armas el movimiento hue lguís tico a la cual 

siguió la de Río Blanco . 

En el mes de noviembre del mismo año en el Estado de 

Puebla , los obreros textiles de Río Blanco , se declaran en 

huelga en respuesta de la i mposición por parte de los 

empresarios del Reglamento de Fábrica , en el que se atentaba 

contra la liberta d y dignidad de los obreros , acud i endo 

dichos obreros ante el entonces Presidente de la República 

Porfirio Díaz, para que 

el presente conflicto , 

fungiera como árbitro y solucionara 

manifestando que la ra zón que tenían 

los empresarios , y como compensación instituyó l a prohibición 

para laborar a l os menores de siete años en las empresas . Al 

mismo tiempo o rdenó a los obreros s e reincorporaran a sus 

labores a la brevedad posible , pero los obreros al ve r tales 

circunstancias y por estar inconformes con la resolución del 

Presidente de la República , no se presentaron a laborar el 

día 7 de enero de 1907 . Ante tal c ircunstanc ia o rdenó el 

Presidente Porfirio Díaz , terminar con el conf licto mandado 

al ejérc ito mexi ca no para que terminara por medi o de las 

armas dicho movimiento , e hizo cumplir sus órdenes el día 8 

de e nero de ese año . 

Cabe mencionar que la actuación de Ricardo Fl o res Magó n 

y dado su pe nsami ento soc i al y e n su manifiesto de l primero 

de julio de 1906, en el cua l cont iene los derechos de los 

trabajadores que más ade lan te se cuest ionaría acerca del 

contenido del artícul o 5° Constitucional en el Pro yecto de 

nuestra Carta Magna , dio ori gen la Cámara Constituyente al 

artículo 123. 
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En e l ~anifi esto de Flor es Magón se ana 11zG ~a s1t ac1on 

del país , así como las condic iones de vida de la clase obrera 

y campesina , propuso soluciones a los problemas agrarios , 

polí tices y obreros de esa época , siendo así que uno de sus 

principios eran el de igualdad entre los extranjeros y 

mexicanos , así como igualdad en el salario de los extranjeros 

y los nacionales ; la prohibición del trabajo a los menores de 

catorce años ; la reducción de la jornada de trabajo para los 

obreros , a ocho horas diariamente ; debiendo pagar salarios 

mínimos en efectivo y en forma semanal; la indemniz a ción por 

accidentes de trabajo , habitaciones hig iénicas para los 

trabajadores ; la prohibición de las tiendas de raya ; siendo 

todo lo anterior apoyado por el Partido Liberal , así como por 

el pueblo . 

En la Ley de Villada , ya existente en ese momento se 

contemplaba el pago que debería de realizar el patrón al 

trabajador por atención médica , así como el pago del salario 

correspondiente a tres meses por concepto de fallecimi ento a 

sus beneficiarios . 

En 1896 el Gobernador de Nuevo León , Don Bernardo Reyes , 

apoyado en la Legislación Francesa de 1898 en la que 

únicamente se contempla como riesgo el accidente de trabajo , 

siendo aquél que ocurre a los empleado s y opera rios en el 

desempeño de su trabajo o en ocasión de él . Fija para el caso 

de incapacidad total permanente el pago hasta por dos años de 

su salario al traba jador . 

Así surge la Constitución de 1917 debido al malesta r de 

la gran masa del pueblo mexicano , 

del artículo 123 , ya que el 

pero no así el nacimiento 

constituyente ante la 
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problemática que pasaba nue stro país , deja tue ra e es ta 

Constituc i ó n la parte laboral que decían , agregando sol ament e 

un agregado al artículo 5° de la Constitución de 1857 en la 

que se establece l a obligator i e dad de contrato de trabajo por 

un año . 

Ante la situación , a l oí r la falta de estudio del 

proyecto laboral , a la asamblea cons tituyente y en muy 

especial por el Diput ado Yucateco Héctor Victoria de origen 

obrero manifiesta en dicha asamblea constituyente : 

El artículo debe trazar las bases 

fundamentales sobre las que ha de legislarse en 

materia de trabajo, entre otras, las siguientes: 

jornada máxima, salario mínimo, descanso semanal., 

higienización de tal.1.eres, fábricas y minas, 

convenios industriales, creación de Tribunal.es de 

Concil.iación y Arbitraje, prohibición de trabajo 

nocturno de 1.as mujeres y niños, accidentes, 

seguros, indemnizaciones, etc. " 22 

En la asamblea constituyente el diputado Héctor Victo ria 

conjuntamente con otros Diputados como Heriberto Jara y 

Froyl á n C . Man jarréz , sug ieren que los derechos del Trabaj o 

deberían de estar en un art i culo e special fuera del Artículo 

5° Constitucional y con ello la idea del De recho 

Constitucional del Trabajo como l os nuevos derecho s de la 

perso na obrera , paralelos a los viejos derechos del hombre . 

:: De la Cue, ·a. Mario. EL NUEVO DERECHO MEXICANO DEL TRABAJO. Tomo l. Editorial Porrúa. 

S.A. de C.V. Décima Edición. Mé~ i co . 1\185 . p. -l-l . 
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Vista ló S l CºJé: ClC1 r1 ..:.. eg lS-1.é ~l Vd E-'resice nr.e 

Constitucionalista , Don Venustiano Car r anza , comisionó al Lic . 

José Natividad Macias para que interviniera en la discusión 

del Proyecto Consti tucional relativo al trabajo y éste leyó 

ante la Asamblea Constituyente , para el e fecto de que en 

compañía del Secretar io de Fomento , en el régimen citado y de 

los Señores licenciados Lugo y el Diputado Ríos , elaboraron 

el proyecto del Artículo 123 Constitucional que se discutía , 

creara la fu ent e Ju rídica del Derecho del Trabajo , proyecto 

que fue votado e n breve en la asamblea del 23 de Enero de 

191 7 . 

Cabe mencionar que este prec epto Cons t ituc i onal 

ac tua lmen te contempla apartado s como s on e l apartado " A" que 

se r efiere a los obreros y a todos lo que de algún modo ú 

o tro se ven vincu l ados a través de la relació n entre 

particul ares , y el apartado " B" que no rma las relaciones del 

Estado con sus traba j adores entendiéndo se ún i cament e para l os 

servidores de los Poderes de la Un ión y del Gobierno del 

Distrito Federal . 

" Es sabido que el Artículo 123 Constitucional, 

forma parte de los derechos que se ha dado en 

llamar sociales, y que junto con el Artículo 27 

Constitucional , vienen a dar protección a los 

sectores campesino y obrero, de ahí que en los 

artículos de referencia se consigne un 

proteccionismo Constitucional a su 

siendo éste campo de ese 

favor, pero no 

estudio, solo 

mencionaremos que el Artículo 123 en su inciso " A" 

contiene en sus fracciones XXXI, los principios 

básicos de la relación Jurídico Laboral, 



conteniendo reglamentación sobre jornada máxima, 

días de descanso, trabajo de menores, día de 

descanso 

mínimo, 

semanal, trabajo 

participación de 

de mujeres, salario 

para los trabajadores, 

utilidades, 

principios de 

habitación 

higiene, 

seguridad social y sobre contratación de obreros en 

nuestro país". 23 
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En el Artículo 123 Constitucional , se consignan los 

principios fundamentales del trabajo , quedando como facultad 

del poder Ejecu tivo Federal la redacción de una Legislaci ón 

que les dé positividad y vigencia a esos principios , facultad 

que en un principio correspondió al Gobierno de los Estados 

Unidos de la República y que en 1931 se vio redactada una Ley 

de Orden General para toda la Nación , quedando su aplicación 

a l os Gobiernos de los Estados y a los Tribunales de Trabajo , 

naciendo así la Ley Federal del Trabajo el 18 de Agosto de 

1931 . 

Es indudable que nuestro artículo 123 constitucional 

marca un momento decisivo en la histo ria del derecho del 

trabajo . No queremos afirmar que haya servido de modelo a 

o tras legislaciones , ni que sea una obra original , sino , tan 

sólo , que e s el paso más importante dado po r un país pa ra 

satisfacer las demandas de la clase traba jadora . 

Tampoco es nuestro artículo 123 completamente o riginal . 

La exposici ón histórica comprueba que los legisladores 

mexi canos se inspiraron en las leyes de diferentes países , 

Francia , Bélgica , Ital ia , Estados Unidos , Austral ia y Nueva 

:' IBIDEM p.p. ~~-50 . 
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Zelandia , de t a l m&nera que l a mayor par ce ae las 

disposiciones que en él se consignaron eran ya conoc idas en 

ot ras naciones . Mas la idea de incorporar el Derecho del 

Trabajo con un mín imo de garantías en beneficio de la clase 

económicamente débil y la de consagrar esas garantías en la 

constitución para protegerlas contra cualquier política del 

legi slador ordinario , sí son propias del derecho mexicano , 

pues es en él donde po r primera vez se consignaron . 

Encontramos entonces que las disposicione s sobre trabajo 

están contenidas no sólo en el artícu l o 123 , sino , además en 

los artículos cuarto y quinto constitucionales ; y a estos 

tres artículos hay que agregar el trec e transitorio , que 

encierra impo rtante prevención . 

El texto del artículo 123 no difiere substancialment e 

del proyecto presentado por el Licenciado Macías al congreso 

de Querétaro , a no ser en el punto relativo a la 

participación de l os obreros en las utilidades , cuestión que 

no fue incluida en el proyecto , porque en opinión del 

Licenciado Macias , las experiencias realizadas en ot r os 

pa íses como Francia habían resultado negativas . 

3 . 3 LEY FEDERAL DEL TRABAJO. 

La Constitución Política de nuestro país , que es la 

Carta Magna , el máximo ordenami ento legal y en él ti enen su 

funda mento t oda s las demás normas del sistema nacional , esto 

es , nuestra Constitución Ley Primari a , tiene la primací a 

sobre todas las demá s , que son Leyes Secundarias . 



Se tiene respecto de las normas que le son 

inferiores dos propiedades: la de regular su 

creación y la establecer preceptos que deben ser 

respetados por las normas inferiores so pena de 

invalidez". 24 
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Así mismo regula la creación de las leyes y normas 

inferiores por conducto del Congreso de la Unión . (Art . 7 3 

Constitucional) , y especifica cuáles son sus facultades para 

crear no r mas inferiores. 

En el artículo 123 Constituci ona l , encuentra su 

fundamento en la ley Federal del Trabajo , misma le y que 

vig i la las relaciones e ntre los trabajadores y patrones 

plasrnándcse en ella los deberes fundamentales en la relación 

obrero patronal , así corno los derechos y obl igaciones 

i ndividuales de cada uno de ellos . 

3.4 SUPLETORIEDAD 

Una norma más general , con una r e l a ción menos directa 

con el supuesto de hecho , se aplica r á en virtud de este 

principio cuando no exista una no rma específica que regule un 

supuesto de hecho concreto de una materia . 

Por lo que según lo que establece el artículo 17 de la 

Ley Federal del Tr abaj o : 

: -i Villoro Tornnzo. Miguel. INTRODUCC IÓN AL ESTU DIO DEL DERECHO. Ed itoria l Porrúa. S.A. Sexta 

Edición. México 198.J . p. 302 . 



" A falta de dispo sic i ón expresa en la Constitucion, 

en esta Ley o en sus Reglamentos, o en sus Tratado s 

a que se refiere el artículo 6, se tomará en 

consideración sus disposiciones que regulen casos 

semejantes, los principios generales que deriven de 

dichos ordenamientos, los principios generales del 

derecho, 

social 

los principios generales de 

que derivan del artículo 123 

justicia 

de la 

Constitución, la jurisprudencia, la costumbre y la 

equidad." 

r>' 
'J -' 

La exposición de motivos de la Ley de 197 0 , se refiere 

en su apartado II a las fuentes del Derecho del Trabajo , 

indicadas en el artículo 17 en los siguientes térmi nos : 

"El artículo 17 señala cuales son las fuentes 

formales del Derecho del trabajo: el Derecho del 

Trabajo del siglo pasado era un capítulo del 

derecho privado, Civil y mercantil, pero el nuestro , 

desde el año en que se promulgó la Constituci ón 

vigente , conquistó su autonomía como una rama 

jurídica independiente. Por otra parte, nuestro 

Derecho del Trabaj o tiene su fuente en el artículo 

123 constitucional , lo que le da el rango de un 

ordenamiento reglamentario de la Constitución . 

Partiendo de estas ideas se reconocen como fuentes 

del Derecho del trabajo: La Constitución, las Leyes 

del Trabajo y sus reglamentos , los tratados 

internacionales debidamente aprobados; l os 

principios generales que deriven de dichos 

ordenamientos, l os principios generales del derecho , 



de conformidad con la fórmula del articulo 14 de la 

Constitución, l o s principios generales de justicia 

social que derivan del artículo 123, la 

jurisprudencia, la costumbre y la . equidad. El 

artículo 1 7 no menciona el Derecho Común, en primer 

lugar, porque este término es ambiguo , y en segundo, 

porque cuando contenga principios generales se 

aplicará en la vida del Derecho del Trabajo de 

conformidad con la ya citada fórmula del artículo 

14 de la Constitución. "2 5 
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Es preciso señalar que de acuerdo con la Ley Federal del 

Trabajo no son de aplicación supletoria las disposiciones del 

Código Federa l de Procedimientos Civiles , aunque nosotros en 

lo personal consideramos que en ausencia de dispos iciones 

p rocesales específicas del trabajo , es posible , por extens i ón 

o analogía estar a lo dispuesto en los Códigos Procesales 

Civiles , lo que resulta preferible a no resolver , o resolver 

sólo con el criterio personal y s ubjetivo del juzgado r . 

3.5 COMPETENCIA 

Se ha d.':. v idido la jurisdicción por la razón del 

t e r r i torio , e l a cuan tí a , de materi a y grado . Estos 

crite rios son c onocidos con la denominación de compe tencia . 

La competencia es la jurisdicció n limitada para el 

conocimien t o de cierta clase de negocios ; por ello , la 

2
' Climc111 Bcllrán. Juan B. LEY FEDERAL DEL TRABAJO COMENT ARIOS Y JURISPR UDENCIA. 

Editorial Esfi nge. S. de R.L. de C. V. Mé., ico. 200~ . p.p. 76-77 . 



c ompe cenc i ;;, 

resolverl os . 

es 

Tradicionalmente 

cuantía y territorio . 

V 

s e 

deber 

fija 

del. cr .:.. r... u r1c .c de 

por materia , grado , 

Atribución , potestad , actitud para conocer una autoridad 

de un determinado asunto . En Derecho Procesal , las reglas de 

competencia determinan el conocimiento de los distintos 

litigios por parte de los diversos jueces y tribunales , 

combinándose tres criterios al efecto y que son é l de 

competencia objetiva , que atendiendo al objeto del proceso , 

determina qué tipo de tribunal entre los del mismo grado debe 

de conocer con exclusi ón de todos los demás tipos , 

entendiéndose por objeto tanto la cuantía o valor de la 

pretensión como la materia ; él de competencia funcional que 

responde a la considerac i ón de que en un mismo proceso pueden 

intervenir distirtos tribunales , resolviendo incidentes , 

recursos y ejecución . Y la competencia territorial , cuya base 

reside en la relación de las personas y de lo s bienes 

litigiosos con una demarcación judicial. 

Del Articulo 123 constituciona l dispone que las 

diferencias entre capital y trabajo se sujetaran a la 

decisión de la Junta de Conciliación y Arbitraje fo rmada por 

igual númer o de representantes de los obrero s , de los 

patrones y uno del gobierno . 

Se dice además que la Concil iación y Arbitra je son los 

medios idóneos pa ra resolve r los conflictos de trabajo . La 

Conciliación , medios de autocomposición para las partes 

di rigida s por ell as mismas o provocadas por la ley o por las 



pa rt e s , para que a lgún part. l cu l a r o auto r :cau , r ~er a Ge .La 

labor jurisdiccional , actúe y dicte resolució n . 

Autoridades del trabajo y servicio socia les .-

Art. 523 de la Ley Federal del Trabajo: "La 

aplicación de las normas de trabajo compete, en sus 

respectivas jurisdicciones: 

I. A la Secretaria del Trabajo y Previsión Social 

II. A la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y 

de Educación Pública. 

III. A las Autoridades de las entidades federativas y 

a direcciones o Departamentos de Trabajo. 

IV. A la Procuraduría de la Defensa del Trabajo 

V . El servicio nacional del empleo, capacitación y 

adiestramiento. 

VI. A la Inspección del Trabajo. 

VII . A la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. 

VIII. A la Comisión Nacional para la participación de 

los trabajadores en las Utilidades de las Empresas 

IX. A las Juntas Federales y Locales de Conciliación. 

X. A la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. 

XI. A las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje. 

XII. Al jurado de responsabilidades. 

La Secretaria 

Depart amentos y 

del Trabajo y Previsión 

Direcciones del Trabajo 

les asigne sus leyes orgánicas atribuciones que 

Social y los 

tendrán las 

y la s no rmas 
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OE= c.ró.:JciJO . oegu n los e sta .tece el Art iculo S:<'4 de l a Le y 

Federal del Trabajo . 

La Secretar i a del Trabajo y Previsión Social organizará 

un instituto del trabajo , para la preparación y elevación del 

nivel cultural de l personal técnico y administrativo . 

Arti culo 525 de la Ley Federal del Trabajo . 

Compete a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público , 

la intervención que le señale al ti tul o tercero , capitulo 

VIII , y a la secretaria de educación pública la vigilancia 

del cumplimiento de las obligaci ones que esta ley impone a 

los patrones en materia educativa e intervenir 

coordinadamente con la Secretaria del Trabajo y Previsión 

Social , en la capacitación y ad iestramiento de los 

trabajadores , de acuerdo con lo dispuesto en el capítulo IV 

de este título . Ar ticulo 526 de la Ley Federal del Trabajo . 

3.5.1 COMPETENCIA GENERAL DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y 

ARBITRAJE. 

Las competencias se decidirán : 

El Artículo 705 de la Ley Federal del Trabajo establece : 

l . Por e l pleno de l as Juntas Locales de 

Conciliación y Arbitraje c uando se trate de : 

o Juntas de Conciliaci ón de la misma entidad 

federativa 

o Las diversas Juntas especiales de la Junta 

de Conciliación y Arbitraje de la misma entidad 

federativa. 



l. Por el pleno de la Junta Federal de Conciliación 

y Arbitraje cuando se trate de las Juntas 

Federales de Conciliación y las especiales de la 

misma ; entre sí recíprocamente. 

2. Por la cuarta sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación cuando se suscite entre: 

o 

Juntas Locales y Federales de Conciliación y 

Arbitraje y el Tribunal Federal de Conciliación 

y Arbitraje. 

Juntas Locales y Juntas Federales de 

Conciliación y Arbitraje 

o Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje 

de diversas entidades federativas 

o Juntas Locales o Federales de Conciliación y 

Arbitraje y otro órgano jurisdiccional 

3.5.2 CLASES DE COMPETENCIA 
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Criterios de competencia en mayor uso en cualquier sistema 

judicial . 

Competencia por materia 

Competencia por grado 

• Competencia por territorio 

• Competencia por cuantía 

• Competencia objetiva y subjetiva 
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3.5.3 CLASIFICACIÓN DE LA COMPETENCIA EN EL CAMPO LABORAL 

No todas las clases de competencia antes c itadas se 

producen , en los mismos términos , en el campo del derecho 

procesal del trabaj o . Esto obedece a varias razones. Quizá la 

más impor tante responde a la pretens ión uniinstancial del 

procedimiento laboral , que no admite recurso s alvo que se 

trate de la revisión de actos del ejecuto r . No obstante no 

puede dejar de considerarse la clara tendencia a const ituir 

el juicio de amparo en una instancia superior de causación . 

El factor cuantitativo no determina grado de competenc ia 

distinto , si bien permite , en una especie de competencia 

concurrente , que las Juntas de Conc iliación conozcan en 

Arbitraj e asun tos de menor cuantía . 

Clasif icación de la competencia en el campo laboral : 

Objetiva y subjetiva 

• Federal y Local 

• Por la naturaleza de la prestación personal de los 

servicios 

• Por razón del territorio . 

3 . 5 . 4 OBJETIVA Y SUBJETIVA 

La competencia objetiva co rrespo nde al ó rgano y la 

subjetiva al titular del órgano jurisdiccional . 
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E materia l abo ra l ios ó rganos son en primer cérmino , la 

Junta de Conciliación y las de Conciliación y Arbitraje . 

Excepcionalmente puede intervenir también el jurado de 

responsabilidades de los representantes de l os trabajado r es y 

de los patrones . Tienen también el carácter de órgano los 

representantes que integran las Juntas , sin que puedan 

confundirse el "órgano " representante con el titular que se 

hace cargo de la representación . 

La competencia subjetiva se actua l iza de manera negativa. 

No puede invocarse por vía de excepción, y a partir de 1980 , 

por vía de recusaci ón . La ley sólo admite que los 

representantes dejen de conocer de un asunto por excusa 

aunque acepta la denuncia de parte para el caso de que 

aquella no se produzca , no obstante ser procedente . 

3.5 . 5 FEDERAL Y LOCAL 

La competencia Federal obedece a muy variadas razones : 

a . Trascendencia de la rama industrial 

b . Intervención del estado en 

mediante su administración directa , 

administración descentralizada 

la empresa , bien 

bien mediante su 

c . Existencia de un contrato o concesión Federal 

d . Ejecución de trabajos en zonas Federales , en aguas 

territoriales o en las comprendidas en la zona económi ca 

exclusiva de la nación 

e . Conflictos que afectan a dos o más entidades 

federativas 
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f . Confli c tos derivados de contrato s co l e ctivos que 

hayan sido declarados obl iga torios en mas de una e ntidad 

federativa 

g . Obligaciones patrona l es en materia educativa 

h . Obligac i ones patronales en mater ia de capacitación 

y adiestramiento de sus trabajadores 

i . Obligaciones patronales en mater ia de seguridad e 

higiene en l os centros de trabaj o . 

Por ende lo que no es materia Federal es Loca l . 

En c uanto hace a los conflictos de competencia material 

puede ocurrir que las Juntas especiales conozcan de todo tipo 

de asunto. Suele ser el caso de las Juntas especiales de las 

Federales de Concil iación y Arbitraje establecidas fuera de 

la capital de la república a las que corresponde el 

conocimiento y r escisión de conflictos de trabajos en todas 

las ramas de l a indust ria y actividades de la competencia 

Federal. 

La competencia territorial se refi e re a las reglas 

aplicables contenidas en el Art . 700 LFT , atienden sobre todo 

a la comodidad del trabajador de manera que é l pueda e legir 

la Junta que tendrá que co nocer del conflicto . 

3. 5. 6 JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA ESPECIFICA EN MATERIA DE 

TRABAJO . 

El Art . 123 . frac . XXXI , apartado A de la Constitución y 

de la Ley federal del Trabajo , seña lan por r azón de la 
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mater ia , pero es exclusi va áe la competencia oe las 

autoridades Federales en los asuntos relativos a : 

RAMAS INDUSTRIALES : 

Textil 

Eléctrica 

Cinematográfica 

Hulera 

Azucarera 

Minera 

Metalúrgica y siderurgia , abarcando la explotación de los 

minerales básicos , el beneficio . 

De hidrocarburos 

Petroquímica 

Cementera 

Calera 

Automotriz , incluyendo autopartes mecánicas o eléctricas 

Química , inc luyendo la 

medicamentos 

de ce lulosa y p ape l 

De aceites y grasas vegetales 

Product o ra de alimentos 

química 

Elaboradora de bebidas que sean embasadas 

Ferrocarrilera 

farmacéutica y 

Madera básica que comprende la producción de aserradero 

Vidriera , exclusivamente p o r lo que toca a la fabricación 

de vidrio plano , liso o labrado . 



Tabacalera , que :::omprende el beneficio 

Servicios de ba nca y crédito 

EMPRESAS: 

Aquellas que sean administradas en forma directa o 

descentralizada por el gobierno Federal 

Aquellas que actúen en virtud de un contrato o concesión 

Federa l y las industrias que le sean conexas 

Aquellas que ejec uten traba jo en zonas Federales o que s e 

e ncuentren bajo jurisdicci ó n Federal , en las aguas 

territoriales , o en las comprendidas en la zona económica 

exclu siva de la Nac ión . 

Será competencia de las autoridades Federales , la 

aplicación de las disposiciones de trabajo en los asuntos 

relativos o conflictos que afecten a dos más ent idades 

federa ti vas , contratos colectivos que hayan sido declarados 

obligato rios en má s de una entidad federativa ; obligaciones 

pa tronales en materia educ ativa 

Las Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje conocen , 

por vía de excepc ión , en asuntos a cuyo conocimiento se 

excluya a las entidades federativas . 

Las Juntas Federale s de Concil iación y Federal de 

Conciliación y Arbit raje , conocerán de l os conflictos de 
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trabaj o c ua ndo se tra te de la s r-amá !:i ir1uuslr10H::::: , en,pre'.:>áS o 

materias . 

3 . 5.7 NORMAS DE COMPETENCIA EN MATERIA DE TRABAJO. 

Existen diversas normas de competencia en materia 

laboral , sintetizamos a continuación : 

a . La competencia por razón de la materia re rige por 

lo dispuesto en el apartado "A", fracción XXXI , del 

artículo 123 constitucional . 

b . La compe tencia por razón de te rrito r io , afirma el 

art i culo 70 0 de la Ley , se rige por las normas siguientes : 

l. S i se trata de las Juntas de Conciliación , la 

del lugar de presentaci ó n de servicios . 

II . Si se trata de l as Juntas de Conciliación y 

Arbitra je , el actor puede escoger entre : 

o Las Juntas del lugar de la prestación de los 

servicios ; si estos se prestaron en varios lugares , será 

la Junta de cualqu i era de ellos . 

o La Junta del lugar de la celebración del contrato . 

o La Junta del domicilio del demandado . 

l. En los con fl ictos colecti vo s de jur isd icción 

federal , la Junta federal de Conciliac i ó n y 

Arbitra je , en l o s térmi no s del a rticulo 606 de 

la ley del Trabaj o ; en l o s conflictos 

colectivo s de jurisdicció n Local , la del lugar 

en que e s t e ub icada l a empresa o 

establecimiento . 



10'\ 

11. Cuando se trate de la c a ncelación del registro 

de un sindicato , la Jun ta el lugar donde se 

hizo . 

111. En los conflictos entre personas o 

trabajadores entre sí , la Junta el demandado . 

IV. Cuando el demandado sea un sindicato , la Junta 

de l domicilio del mismo . 
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4. CAPÍTULO CUARTO.- DE LA BUENA FE EN EL 

OFRECIMIENTO DEL TRABAJO 

4 . 1 PRELIMINARES 

En el presente capítulo nos referimos a l procedimiento 

ordinario ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje por 

med io del c ual la autoridad tramita l os confl i ctos 

individuales de naturaleza jurídica . No s enfocaremos a l a 

Audiencia de Conciliación Demanda y Excepciones , Ofrecimiento 

y Admisión de Pruebas , al desarrollo de cada una de estas 

etapas así como nos encaminaremos precisamente al 

ofrecimiento de l trabajo , sus efectos y la buena fe . 

4.2 EL PROCESO DEL TRABAJO 

Nosotros consideramos a c ertada la noc i ón que de Proceso 

nos ofrece el distinguido procesalista Doctor Cipriano Gómez 

Lara , cuando afirma que : 

"Debemos entender por proceso un conjunto complejo de 

actos del Estado como soberano, de las partes 

interesadas y de los terceros ajeno s a la relación 

substancial, actos todos que tienden a la aplicación 

de una Ley general a un caso concreto controvertido 

para resolverlo o dirimirlo; y a su fórmula 

esquemática de que Proceso es A + J + A 3ros. P, 

nosotros le añadiríamos otra operación aritmética, la 



de la división, dejando dicha en l o s 

siguientes términos: A + J + A 3ros / T. P. = P ... " 

Y agrega : 

11 Es decir, que la acción, más la jurisdicción, más 

la actividad de terceros, dividida o adecuada en los 

trámites procedimentales previamente establecidos 

nos da como resultado el proceso. Es en efecto, un 

conjunto complejo de actos del Estado, de las partes 

y de los terceros. Los primeros los represen ta la 

jurisdicción; los actos de las partes interesadas son 

Acción en su doble sentido, es decir, como actividad 

del actor y del demandado, y los actos de terceros 

son los actos de auxilio al Juzgador y a las partes, 

todos los que se ejercitan o desarrollan en las 

etapas procedimentales correspondientes previamente 

señaladas en la Ley Procesal Laboral, los que 

convergen y buscan el fin lógico de todo proceso, que 

es la sentencia o como es en el caso que nos ocupa el 

laudo. Los actos de terceros son los testimonios de 

los testigos o peri tos y los actos de ayuda de los 

secretarios y auxiliares de la función 

jurisdiccional" . 26 
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Entonces podernos af irrnar que proceso es , en el campo del 

Derecho del Trabajo , es la suma de actividades anteriormente 

reglamentadas por la Le y Procesal del Trabajo , que efectúan 

las partes , los terceros y la Junta de Conciliación de 

26 Borrcll Navarro. Miguel. ANALISIS PRACTICO Y JUR1SPRUDENCIAL DEL DERECHO MEXICANO 
DEL TRA BAJO. Edi1orial Sis1a. Sexta Edición. México. l 99X. p. 62 1 
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Arbi traje , como Tr i bunói del Traba JO , con ei rin ce i ogra r 

una resolución al con fl i cto laboral pl a n t eado . 

Luego así debemos distinguir Proceso de Procedimiento, 

consideramos a aquél como el género y , al Procedimiento , como 

la especie ; 

encuentran 

es decir , dentro del extenso Proceso Laboral , se 

señalados y caracterizados los distintos 

procedimientos legales existentes . 

El Procedimiento es la forma concreta y determinada de 

realización del proceso. 

En todo Proceso existe una secuencia u orden de etapas , 

desde su iniciación hasta el fin del mismo , pudiendo 

afi rmarse con Alca l á Zamora y Castillo : 

"Que todo proceso arranca de un presupuesto: el. 

LITIGIO, se desenvuel. ve a 1.o 1.argo de un recorrido: 

EL PROCEDIMIENTO, y persigue al.canzar una meta: EL 

LAUDO, de 1.a que se deriva un compl.emento que es su 

EJECUCIÓN"27 
• 

Con respecto al litigio , debemos recordar que el Derecho 

Procesal del Trabajo , es un Derecho autónomo , público y sobre 

t odo social , a unque a ve c es t e nga ins t itucione s a ná l o ga s a 

las del Derec ho Ci vil . 

En opinión 

exista litigio , 

del p ro fesor Guillermo Cabanelas , para que 

es necesario que se interponga la demanda y 

sea c ontestada , nos o t ros agregaríamos y rebatida , s iendo una 

,- IBIDEM . p. 622. 
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contro ver sia , conciencia , dispuesta o alteración de índole 

judicial . 

Carne l utti lo define como : 

"El conflicto de intereses, calificado por la 

pretensión de uno de los interesados y la resistencia 

del otro',z• . 

Lo cie rto es que el litigio se puede considerar como el 

origen del proceso , requiriéndose para su inic i o e l ejercicio 

de la acción , siendo el proceso , el medio previsto y regulado 

en la Le y Procesal , que trata de conducirnos a .i. a solución 

del conflicto a través del laudo que pone fin al ~ismo . 

Dadas las caracte r íst icas sui-géneris de l Derecho 

Procesal del Trabajo , consideramos que esta rama de la 

ciencia jurídica procesal , debe ser ubicada con respect o a 

la Teoría General del Proceso dentro del Derecho Social , 

considerando éste como género y como espec ie del Derecho 

Procesal Social o Labora l . 

Ya sabemos que este De recho Procesal Laboral es 

diferente a los ot ros derechos procesales como e l Mercantil , 

Civil , Penal , Administrativo , Etcétera , no só ~ ~ por sus 

peculiari dades na turales y por su p royección , s: no también 

por las connotaciones especiale s que tiene , como son entre 

ot r as la suplencia de la queja deficiente , la inte~vención de 

la Procuraduría de Defensa del Traba jo , la atenció~ y defensa 

:< IBI DEM. p. 622 
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de los meno re s , i ncapac1 Lados y de las t raoaj ac.: :. r áS en los 

periodos de embarazo . 

Por ot r a parte es interesante 

p rocesal laboral en que se genera la 

que la controversia legal. 

4 . 3 PROCEDIMIENTO ORDINARIO LABORAL 

prec i sar 

litis , que 

el 

no 

momen to 

es otra 

El procedimiento laboral tiende a lograr la irnpartición 

de la justicia del trabajo con la mayor economía , 

con centración , brevedad y sencillez , lo que es congruente con 

los principios y caracter í sticas del Derecho Procesal del 

Trabajo , en teoría porque sabernos los litigantes y estudiosos 

del derecho , que debido a las cargas de trabajo que tienen 

todos los tribunales , y en nuestro caso Las Juntas de 

Conciliación y Arbitra j e , Locales y Federales , es casi 

imposible ped ir una justicia rápida y expedita . 

El procedimiento laboral lo podernos definir corno e l 

mé todo o actuación por trárni tes preestablecidos en la Ley 

procesal del trabajo para dirimir las diferencias obrero 

patronales y sindicales , o simplemente para obtener el 

reco nocimiento o declaración de un derecho labo ra l . 

Los procedimientos laborales que recoge y regula l a Ley 

Federal del Trabajo son mucho s . Los clasificarnos según su 

aparición de la siguiente forma: 

Procedimiento Ordinario , 

O Procedimiento Especial , 
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Procedimiento para los Conf li ctos Colectivos de 

Naturale za Eco nómica , 

Procedimiento de Huelga , 

Procedimiento de Ejecución , 

Procedimiento de Embargo , 

Procedimiento de Remate , 

Procedimiento de Tercerías , 

Procedimiento de Preferencia de Créditos , 

a Procedimiento Paraprocesal , 

ü Procedimiento para el pago de Indemnización por 

Muerte riesgo de Trabajo , 

~ Procedimiento de Participación de Utilidades , 

Incidentales según el caso Q Procedimientos 

Acumulación , 

Competencia) . 

Personalidad, Nulidad , Excusas y 

El Procedimiento Ordinar i o Laboral es corno su nombre lo 

indica el que se utiliza con mayor frecuencia , se encuentra 

regulado en 21 artículos de la Ley Federal del Trabajo y es 

de aplicación a l o s conflictos individuales y colectivos de 

naturaleza jurídica , siempre que no tengan señalada en la ley 

una tramitación especial . 

Según la exposic i ón de motivos de la Ley , el 

procedimiento o rdinario tiene como objetivo fundamental 

facilitar una justicia pronta y expedita , cosa que no siempre 

se logra en la práctica como anteriormen t e dijimos, por el 

exceso de trabajo que tienen todas las juntas . Es un 

procedimiento mixto, es decir en parte oral predominantemente 

y en parte escrito y aparentemente , cuando esto es pos ible , 

t iende a evita r los formalismos procesales . Es un proces o que 

tiene doble func ión , una , es la conci l ia c i ón y o tra el 
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las Juntas dur a n ce l a arbit raje ; pudi endo d e oficio 

sustanciación del procedimi ento , dispo ner la práctica de las 

pruebas que estime conveniente para el esclarecimiento de la s 

cuestiones debat idas en el juicio , que desde luego casi nunca 

sucede , pues los Presidentes de las Juntas apenas y pueden 

resolver medianamente a tiempo los miles de casos con l os 

elementos que las partes aportaron . 

Se inicia con la presentación de la demanda y s us copi as 

ante la Oficialía de Partes. Dicha demanda siempre deberá 

establecerse po r escrito y aunque la ley sólo dice que 

deberán señalarse los hechos, nosotros consideramos que 

también es c onveniente para el actor fundamentar el derecho 

de l a re c lamac ión planteada en la demanda . 

La Oficialí a de Partes , el mismo día , la turnará al 

Pleno o a la junta Especial que corresponda y esta dentro de 

las 24 horas de recibida, citará a las partes , dentro de los 

quince días siguient es , para la celebración de la audiencia 

de ley , notificando personalmente a las partes con 10 días de 

anticipación , plazo razonable suficiente para que el 

demandado prepare su contestac i ón y medios de pruebas . 

Esta notificación contendrá e l apercibimiento al 

dema ndad o , que de no conc urrir a l a a ud i encia se le tendr á 

por i nconfo rme con todo a rreglo , por contestada l a demanda e n 

sentido afirmativo y po r perdido el derecho a ofrecer pruebas. 

En cuanto a la demanda en la 

debemos puntua lizar l a Jurisprudenci a 

la Suprema Corte de Justicia re c a í da 

controversia laboral , 

de la Cuarta Sala de 

en c ontradicción de 
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tesis , c on relación a tópicos tan imporca11ces como los 

siguientes : 

• Que la demanda no puede modifi c arse ni ampliarse , con 

posterioridad a su contestación . 

• Que la atribución otorgada a las Juntas de suplir las 

deficiencias de la demanda del trabajado r es de 

ejercicio obligatorio ; y 

• Que el actor trabajador omite ratificar expresamente su 

demanda en la audiencia respectiva , debe hacerlo de 

o ficio , la Junta . 

Si se tiene al demandado por contestada la demanda en 

sentido afirmativo es salvo prueba en contrari o . En cuanto a 

que también se le tendrá por perdido el derecho a o frecer 

pruebas si no concurre a la audiencia , es a excepción de las 

pruebas que tiendan a demostrar : 

• Que el actor no era trabajador o patrón ; 

• Que no existió el despido ; y 

• Que no son ciertos los hechos afirmados en la demanda , 

es , por tanto , importante para el acto r solicitar y 

vigilar que se consignen dichos apercibimientos al 

hacerse el empla zamiento al demandado y que es te se haga 

c umpliendo con los requisitos legales . 

S i la incomparecencia del demandado se debe a la f a lta 

de la notifi cación personal del emplazamiento , este vicio de 

nulidad , se rá causa de procedenc ia y dará fundamento en su 

caso , al juicio de amparo , por lo que las Junt as de 

Conciliación y Arbitraje deben si empre en estos casos 
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le. audiencia , diferi r la celebra c i ón ci e 

constancia e n el expediente 

emplazamien t o personal del 

términos legales . 

respectivo que se realizó e l 

o de los demandados en lo s 

Si es el actor el que no concurre a l a etapa de de.manda 

y excepcione s se le tendrá por reproduc i da la demanda 

comparecencia inicial . 

o su 

Si l a demanda tiene irre gula r idades o a cc iones 

contradictorias , la Junta antes de emplazar al demandado lo 

requerirá de oficio , par a que la s subsane en el término de 

tres días . Si no lo hace e n ese término , lo volverá a 

requerir a esos efectos , al comenzar la e tapa de Demanda y 

excepci ones . 

El procedimi ento ordinario 

características las siguientes : 

laboral tiene como 

o Se evi ta hasta donde es posible y si esto es que es 

pos ible , los f o rmulismos o formalidades aunque se sigue 

un orde n procesa l previamente e s tablecido en la ley . 

o Es un proc edimiento mixto , con una parte 

predominantemen t e oral y la otra e scrita . 

o La Jun ta interviene en una dobl e función un a es la de 

conciliac ión y l a otra es la de arbi traje . 

o Otorga a l as juntas facu ltades para promover dil igencias , 

para mej or proveer , co n la finalidad de aclarar pruebas 

y llegar al más caba l conocimiento d e la verdad . 

o Tiene la junta que conoce del juicio labo r al , la 

caracter íst ica de ser un tribunal de e quidad , si nónimo 

d e jus t icia natural . 
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o Se supr i men tramites y diligencias y se aorevié!n o cros , 

son el fin de acel erar su sustanciación y resolució n . 

o Los alegatos , no forman parte de la litis , ni constituye 

violación de garantías por parte de la Junta , en el 

hecho de que en el laudo no se refiere a los mismos , que 

se con sidera que tal omisión no trasciende a l resu l tado 

de la resolución , ya que los alegatos no son otra cosa 

que las manifestaciones que las partes alegan con 

relación a sus prestaciones y las juntas no están 

obl igadas a resolver conforme a ellos , sino de acuerdo 

con la litis planteada . 

Con respec t o a la tan referida primera audiencia o 

audiencia de ley , ésta se le denomi na de CONCI LIACIÓN , 

DEMANDA Y EXCEPCIONES , OFRECIMIENTO Y ADMISIÓN DE PRUEBAS , la 

cual se di vide en tres fases que se celebran en la misma 

audiencia: la primera de conciliación ; la segunda de demanda 

y excepciones y la tercera de ofrecimiento y admisión de 

pruebas . 

4.3.1 CONCILIACIÓN 

Esta etapa tiene por objeto tratar de avenir a las 

partes a fin de evitar el juicio . 

A esta etapa la s partes tienen que concurrir 

personalment e , si se trata de persona moral , deberá concurrir 

su representan te legal , con él debido poder especial no tarial 

que señalan la ley y la j urisprudencia . En el j uici o laboral 

no debe usarse el mismo poder que comúnmente s e utilizan en 

los otros procedimientos jurídicos , debe tenerse presente en 
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cuanto a la persona l1daa de las personas morales a JUr1d i cas 

lo dispuesto en la ley Federal del Trabajo. 

El Maest ro Alberto Trueba Urbina , considera 

i nconstitucional lo dispuesto en el artículo 876 de la Ley 

Federal del Trabajo en cuanto dispone que a la et apa de 

conciliación las partes comparecerán personalmente sin 

abogados patrones , asesores o apoderados , pues considera que 

es inconstitucional que se le impide a las partes estar 

asesoradas en el periodo conciliatorio por sus representantes 

o abogados , estimando asimismo que dicha medida es contraria 

a los intereses de l os trabajadores . 2
" 

En la especie esto quedó en el ayer , concurren los 

abogados a esta et apa sin los patrones . En el medio laboral 

son pocos los abogados especialistas , todos se conocen y en 

la práctica ha resultado mas provechoso resol ver los 

conflictos con gente que se conoce y que la mayor parte del 

tiempo piensa con la cabeza y no con las vísceras , y sobre 

todo que no tiene intereses personales directos sobre los 

asuntos . 

De no concurrir ninguna de las partes a esta primer 

etapa se les tendrá por inconformes con la Conciliación y se 

pasará a la segunda etapa , aun con la incomparecencia de las 

partes , se l levará a cabo la audiencia . 

La etapa de conciliación se podrá suspender por una sola 

vez y a peti ción de amba s part es , en este caso , se citará de 

~"Ross Gú 111cz. Franc isco. LEY PROCESAL DEL TRAl3AJO COMENT ADA . Editorial Porrúa. p. 15' 
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nuevo o c ho d í as de spués , término que no siempre se cumpl e en 

la praxi s laboral . 

La Legislación Procesa l ac t ua l , tiene como objetivo 

principal tratar de conciliar , de avenir , de arreglar a las 

partes en el conflicto ; su fina l idad es que se pongan de 

acuerdo evitando así la tramitación de l juicio . Esto es lo 

que tra ta de lograrse por el Tribunal del Trabajo en esta 

primera etapa de la primera audiencia , llamada de 

Conciliación . 

En la doctrina hay quienes consideran que en vez de 

conciliación debía existir la Mediación , en que sí se señalan 

por la J un ta las formas concreta s de so lución de la 

controve rsia planteada , pues d e acuerdo con la legislación 

actual , la Junt a en la conci l iación procura y desea el 

arreglo , pero no señala , presiona o impone fórmulas de 

solución o arreg l o a l as partes i nteresadas e n el confl i cto . 

Sin embargo es prudente decirlo que la mayoría de l os 

conflictos se terminan en esta etapa , gracias a la 

intervención de funcionarios expertos y capacitados 

.generalmente , en el manejo de estas cuestiones pacificadoras . 

4 . 3 . 2 LA ETAPA DE DEMANDA Y EXCEPCIONES 

Solo en caso de que las partes no lleguen a un arreglo 

conciliatorio se pasará a la siguiente etapa de demandas y 

excepci o nes . 

Esta etapa tiene como firme propó s ito el fija r la 

controversia ent r e las partes . 
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Para ca l e f ecc :::, el acto r haciendo uso de l a voz podrá 

ratificar su demande. , ampliarla o corregi rla. Inmediatamente 

después la parte demandada si es que el actor modificó 

substancialmente su escrito inicial de demanda , solicitará 

termino para continuar con la celebración de la audiencia y 

poder dar contestación tanto a la demanda como a sus 

aclaraciones hechas en la audi enc i a . 

Si el actor no modificó su demanda la parte demandada 

deberá de dar contestación al libelo inicial ya sea por 

escrito o bien en f o rma oral. Para el caso de que la parte 

demandada presente por esc rito la contestación de la demanda , 

esta deberá de hace rse en audi encia respectiva y no por 

oficialía de parces y debe rá c o rrer traslado con copia simple 

a la parte actora . En la conte s tación de la demanda e l 

demandado deberá de oponer excepciones y defensas que 

considere necesarias y deberá de referirse a todos y cada uno 

de los hechos contenidos en el escrito inicial de demanda ya 

sea negándolos o afirmándolos o expresando los que ignore. 

Además el demandado podrá hacer las manifestaciones que 

estime pertinentes con el apercibimiento de que si es omiso o 

evasivo se tendrán por admitidos los hechos sobre los que 

verse la controversia sin derecho a prueba en contrario . La 

negación pura y simple del derecho importa la confesión de 

los he c ho s , p e c 1 :::. confesión de los hec hos no entraña la 

aceptación de l derecho . 

Es import ant e hacer nota r que si e l demandado opone la 

excepción dilatoria de incompetencia de la Junta de 

Conciliación y Arb:traje para conocer del proceso , estará 

obligado también a contestar la demanda de forma caute lar , 

pues si la junta llegase a decl ararse compe tente pa ra conocer 
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de l asunto se le tendrá al patron por conlestaca la demanda 

en sentido afirmativo sin derecho a prueba en contrario . 

La ley permite a la parte actor a después de que la 

demandada conteste la demanda intervenir en la audiencia en 

vía de replica y de la misma manera permite a la parte 

demandada en vía de contrarréplica . Esta intervención es 

voluntaria pues las partes deben solicitar el uso de la voz 

para hacer sus alegaciones y deberán ser breves las partes 

con el riesgo de que si no lo son algún energúmeno 

funcionario de la junta pudiera quitarles el uso de la voz o 

s impl emente llamarle la atención a la parte locuaz . Es 

importante también dejar claro que si existe esta réplica y 

contrarréplica es con ellas con l as que se fija la litis y no 

como algunos estudiosos afirman que la litis se forma con la 

demanda y la contestación a la demanda , según lo han 

establecido los diversos criterios j urisprudenciales . 

También puede darse el caso de que el demandado 

reconvenga al actor . En este supuesto el actor podrá 

contestar de inmediato la reconvención planteada o bien 

solicitar un p lazo de cinco días para la reconvención 

planteada y no dejarlo en estado de indefinici ón . 

Aun y cuando las partes no comparez can a esta etapa la 

audiencia se llevará a cabo . Si es el actor quien no 

comparece la ley dispone que se le tenga por ratificada su 

demanda , por el contrario si es el patrón quien deja de 

concurrir se le tendrá por con testada la demanda en sentido 

afirmativo salve prueba en cont rar io . Es curioso que se le 

imponga una vez mas al patrón la ca rga de demostrar hechos 

negativos como lo son el demostrar que el actor no era 
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crabajador de l patrón , que no ex istió despido o que no son 

ciertos l o s hechos c ontenidos en la demanda . 

4 . 3 . 3 OFRECIMIENTO Y ADMISIÓN DE PRUEBAS 

En esta etapa se faculta a las partes para que a través 

del periodo probatorio se haga llegar al juzgador todos los 

elementos que consideren las partes necesarios pa ra obtener 

el fall o favorable . 

Inmediatamente concluida la etapa de demanda y 

e xc epciones se pasará inmediatamente a l a etapa probatoria . 

El acto r ofrecerá sus pruebas primeramente y después el 

d emandado hará lo propio objetando las pruebas o frecidas por 

la parte actor a y por último el actor podrá objetar las 

pruebas ofrecidas po r el demandado . 

Las pruebas las podrán ofrecer las partes por escr ito 

corriendo copia de traslado a la contraparte o bien en forma 

oral y no podrán ofrecer mas pruebas después de cerrada la 

etapa a menos que s ean de carácter superveniente es decir 

cuando se manifieste bajo protesta de decir verdad que no se 

tenia conocimiento de la prueba o d e l hecho o cuando l os 

hechos se dieron con posterioridad a la fijación de la litis . 

Será n a dm i s i b l es t oda s la s pruebas e n e l proceso que no 

sean contrarias a la mo r a l o al derecho y desde luego que 

estas prue bas deberán e star relacionadas con los hechos 

controve rtido s integrantes de la litis . 

Una vez o frecidas las pruebas la j un ta acordará respecto 

d e l a admisión de las mismas y seña lara d í as y ho ra s para el 
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desaho go de las misma s proc ur ando se desahoguen p rime ro l a s 

del ac tor y luego la s de la demandada . 

La ley determina que este periodo no deberá de exceder 

de treinta días sin embargo reconocemos que el legislador 

tenia muy buena voluntad y nunca imaginó que fuera tal la 

magnitud de la inflación demográfica y por l o tanto la carga 

de trabajo de las compadecidas Juntas de Conciliación y 

Arbitraje . 

4 . 3 . 4 DESAHOGO DE PRUEBAS 

La junta procederá a desahogar todas las pruebas 

prepa radas en la a udiencia de desahogo de pruebas y una vez 

desahogadas todas y cada una de las pruebas las partes podrán 

formular sus alegatos y una 

jun ta a través de su 

vez formulados los alegatos la 

auxil iar y de oficio previa 

existen pruebas por desahogarse certificación de que no 

turnará los autos a proyecto de resolución y posteriormente 

si es aprobado se elevará a la categoría de laudo. 

4 . 4 CARGA DE LA PRUEBA 

La carga de la prueba laboral que significa la necesidad 

de la parte qu e alega hechos , de probarlos , es o representa 

la obligaci ón de acreditar algo para justificar que se tiene 

la razón . Frente al que tiene la carga de la prueba , está el 

que va a probar lo contrario , es decir la contracarga . Si a 

las partes importan los medios de pruebas para hacer valer 

sus derec ho s en pugna y poder ganar el juicio , también 

resulta de fundamental interés para el juzgador para tener 
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los el emen tos necesari o s para aplicar la j usticia y ce ne r en 

que fundar el laudo . 

Para nosotros la teoría de la carga de la prueba 

representa la necesidad que tienen las partes en el proceso 

laboral de acreditar l o que a legan , a fin de lograr un laudo 

o resolución favorable. 

Todas las teorías procesales recogen y regulan lo que se 

denomina " carga de la prueba" . Esta necesidad que deben 

satisfacer los sujetos de un ju ici o laboral , significa un 

derecho , obligación o deber , mediante cuyo ejercicio , se 

logra el reconocimiento de un interés que puede ser 

indivi dual o co lecti vo y sin que a ello obste , la diferencia 

técnica , procesal y jurídica que pueda existir en cuanto a 

considerar su incumplimiento como referido a una disposición 

legal o simplemente a una medida o disposición de 

conveniencia del sujeto a quien le corresponde cumplimentarla , 

pues en todo caso el resultado de su omisión lleva la sanción 

de perder el juicio . 

En nuestro sistema de Derecho Laboral el tema de la 

carga de la prueba es uno de los más comentados a raíz de las 

reformas procesales a la Ley Federa l del Trabajo , que 

entraron en vigor el primero de mayo de 1980 ya que el nuevo 

criterio del legislador vino a cambiar totalmente la mayo ría 

de hasta los entonces vigentes sobre la c arga de la prueba , 

la Cuarta Sala de la H. Suprema Corte de Justicia de la 

Nación ha establecido nuevos criterios al respecto, fijando 

la aplicabilidad de la antigua jurisprudencia únicamente para 

los juicios iniciados antes del primero de mayo de 1980 . 
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Actualmente el artículo 784 de la Ley Federal del 

Trabajo señala las reglas sobre la fijación por parte de la 

autoridad de la carga de la prueba , pues ante l a redacción 

del precepto la Junta por sistema finca r á en el patrón la 

carga de la prueba motivo por el cual se ha c riti cado 

fuertemente el precepto en mención dic i endo que convierte a 

la autoridad es juez y parte y por lo tanto es violatorio al 

principio de paridad procesal . 

El precepto mencionado pero vigente dice textualmente : 

"La junta eximirá 

trabajador, cuando 

de la carga de la prueba 

por otros medios este 

al 

en 

posibilidad de llegar al conocimiento de los hechos, 

y para tal efecto requerirá al patrón para que exhiba 

los documentos que, de acuerdo con las leyes, tiene 

la obligación legal de conservar en la empresa bajo 

el apercibimiento de que de no presentarlos , se 

presumirán ciertos los hechos alegados por el actor, 

en todo caso corresponderá al patrón comprobar su 

dicho cuando exista controversia sobre: fecha de 

ingreso del trabajador, antigüedad del trabajador, 

faltas de asistencia del trabajador, causa de 

rescisión de la relación de trabajo , terminación de 

la relación o contrato de trabajo para obra o tiempo 

determinado , constancia de haber dado aviso por 

escrito al trabajador de la fecha causa de su 

despido, el contrato de trabajo, duración de la 

jornada de trabajo , pagos de días de descanso y 

obligatorios , disfrute y pago de las vacaciones , pago 

de las primas dominical , vacacional y de antigüedad, 



mon to y pago de l sa l ario, pago de la participac i ón de 

l o s traba jadores en las utilidades de las empresas e 

incorporación y aportación al Fondo Nacional de la 

Vivienda . " ... 
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El Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito en el 

ampa r o directo 262/88 de 9 de agosto de 1988 , estableció que 

la omisión de la Junta de Conciliación y Arbit ra je de 

requerir al patrón que exhiba los documentos que de acuerdo 

con el artículo 784 tiene la obligación de conse rvar y 

aportar al juicio , amer ita la reposición del procedimiento . 

No obstante , hay casos en que el Patrón puede revertir 

la carga de la prueba y es cuando niega el despido y ofrece 

de buena fe , el mismo trabajo y en las mismas condiciones que 

existían antes del cese del trabajador. 

Cuando en un juicio por despido injustificado el patrón 

niega el despido y ofrece el mismo trabajo en las mismas 

condicione s en que se veía desempeñando , para que se revierta 

la carga de la prueba , debe expresarse el ofrecimiento e n 

forma plana y llana ; si se alega , por ejemplo , al o frecer el 

mismo trabajo , que fue el trabajador el que abandonó el 

trabajo , no se revierte la carga de la prueba . 

En el procedimiento al trabajador sólo le cor responde la 

probanza en l os cuatro supuestos siguientes : 

l . Cuando el trabajador rescinde su contrato por causa 

imputable al patrón . 

2 . Cuando el patrón niega el despido y se le o frece el 

trabajo al emp leado y en peo res , similares o mejores 



c ondi ciones q ue las que argumenca e acLor en ~u emanaa , 

según veremos mas adelant e , y 

3 . Cuando e l patrón niega la relación o contrato individual 

de trabajo . 

4 . Cuando r eclama prestaciones extralegales , que el patrón 

niega haber pactado . 

4.5 EL OFRECIMIENTO DEL TRABAJO 

El ofrecimiento de trabajo tiene un alto grado de 

i mportancia en el Derecho del Trabajo , ya que del mismo se 

pueden derivar diversas fig u ras j urídicas que intervienen en 

el p r oceso l abo r al y sobre el planteamiento de la litis en el 

juicio que se actúa . 

El magistrado César Esquinca Muñoa en un artículo 

publicado en la Revista Laboral , publicada por C . P . Javier 

Belmares Sá nchez afirma : 

" La figura jurídica del ofrecimiento de trabajo es 

propia y exclusiva del derecho de trabajo y se deriva 

de la litis planteada en un juicio laboral, en el 

cual el trabajador argumenta haber sido despedido y 

el patrón niega tal extremo, lo interesante aquí es 

dilucidar si el ofrecimiento de trabajo c onstituye o 

no una defensa y excepción o si como lo sostiene 

alguna parte de la doctrina, el ofrecimiento de 

trabajo no constituye una excepción, pues es una 

manifestación por parte del patrón a efecto de que se 

continúe con la relación laboral, por lo que el 

ofrecimiento de trabajo tiene una naturaleza jurídica 

que es la de una f órmula conciliatoria, porque ante 



la pretensión del trabajador de s er indemnizado como 

consecuencia de un despido el patrón que niega ese 

hecho le ofrece que vuelva a laborar en los mismos 

términos y condiciones en que lo hacía, propiciando 

así la controversia por la vía de conciliación. " 3
'' 
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Por lo anterior es i mportante seña l ar que la lit i s es la 

fijació n de una con troversia , en un juicio indivi dual en 

materia general dicha fi jación ocurre al dar contes t ación a 

la demanda por part e de la demanda da . Pero en materia 

laboral dicha fijación ocurre en l a etapa de Demanda y 

Excepc i ones , específicamente con la réplica y contrarréplica 

que hagan las pa r tes con posterior idad a ratifica r la demanda 

y contesta r la , pue s las par te s t i e nen de r echo a hacer sus 

i nte rvenc i ones que consideren p e rt i nent es a l r especto y l a 

jurisprudencia lo ha dejado bastante claro . 

Al r espec t o e l procesali s ta Ci s n eros af irma lo siguiente : 

"La contestación de la demanda es el acto por el 

cual el demandado responde a las razones de hecho y 

de derecho que hace el acto en su demanda con el fin 

de aclarar su situación jurídica. " 3 1 

Por su parte Gómez Lara acertadamen te menciona : 

-''' REVISTA LABORAL. Director General C.P. Hugo Gasea Bretón. Ediciones Conrnblcs y 

Administra tivas. S.A. de C. V. El Ofreci111ienro de Trabajo en el Pmcedimienro Laboral por el 

Magistrado César Esquinca Muñoa. Primera Pane. Año 1 Nº 6. Mar¿o 1993. P. 46 

" Bermi1dez Cisneros. Miguel. DERECHO PROCESAL C IVI L. Editorial Trillas. S.A. de C. V .. Edición 
Cuana. México 1989. p. 138 



"La Litis es una serie de puntos en donde hay 

contradicción entre el actor y el demandado, o sea, 

los puntos fundamentales de la contradicción del 

litigio" . 

En sí , la determinación de los p untos cuestionados 

deducen de la contradicción que exista en el escrito 

demanda y el escrito de contestación , y por supuesto con 
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se 

de 

la 

réplica y la contrarréplica en caso de que las partes decidan 

hacer uso de dicho derecho . 

La contestación de la demanda establecida por el 

artículo 878 de la Ley Federal del Trabajo constituye una 

pieza esencial del proceso contencioso , ya que traba parte de 

la litis (la ot ra parte se traba con la contrarréplica) , e 

integra la relación del proceso jurídico procesal , iniciada 

por la demanda y en caso de que no se produzca dicha 

contestación de demanda , el mismo silencio del demandado 

debe tenerse corno una contestación ficta salvo prueba en 

contrario corno lo establece el artículo 879 de la Ley Federal 

del Trabajo . 

La carga de la prueba , corno ya lo indicarnos antes tiene 

corno uno de lo s principios fundamentales el de que quien 

afirma está obligado a probar ; este principio de desvanece en 

el proceso laboral mexi cano , ya que opera en un sentido 

distinto en virtud de quien debe probar es quien dispone de 

los elementos probatorios que en este caso es el patrón quien 

tiene a su alcance la documentación concerniente a la 

relación de trabajo . Por consiguiente no opera la reversión 

32 Gómcz Lara. Cipriano. DERECHO PROCESAL CIVIL. Editorial Trillas. S.A. de C. V .. Edición Cuarta. 
Méx ico 1989. p. l:> K 
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de la carga probato r i a como se escablece en el arc1cu1 0 2dl y 

282 del Código de Pr ocedimientos Ci viles para el Dis trito 

Federal , en los que se establece que las partes asumirán la 

carga de l a prueba de los hechos constitutivos de sus 

pretensiones ; el que niega sólo será obligado a probar cuando 

la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho ; 

c uando se desconoz ca la pretensión legal que tenga en su 

favor el colitigante ; cuando se desconozca la capacidad y 

c uando la negativa fuere elemento const itutivo de l a acción . 

Lo anterior se expone en el artículo 784 de la Ley 

Federal del Trabaj o r eformada en 198 0 , cuyo precepto exime de 

la carga de la prueba al trabajador en los aspectos 

fundamentales de la relación de trabaj o . 

A través de la contestación de la demanda precisa los 

hechos o la opini ón que él guardaba sobre lo mismo , en 

relació n con la demanda , señalando cuáles hechos admite como 

ciertos y cuáles rechaza o niega e indica los hechos o 

razones en que apoye su demanda. 

Como consecuencia de la contestación a . la demanda . El 

demandado asume su posición en el juicio , esto 

sus excepciones y de fen sas y convirt iéndose 

j u icio . 

e s , oponiendo 

en parte del 

Las partes en el liti g io deben de estimular el i nterés 

para actuar y desa hogar las cargas procésales , colaborando 

así con e l juzgador por lo que las parte s deben de a portar 

e lementos d e convi cción . 



El maestro Cipriano Gómez Lara expone lo siguience : 

"La carga de la prueba no es un deber ni una 

obligación, es un interés cuyo desdeña.miento o in 

ejercicio ocasiona no una sanción jurídica sino la 

pérdida de efectos jurídicos"". 
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En el derecho labo r al es el artículo 784 de la Ley 

Federal de l Trabajo el que determi na la obligación de p r obar 

en juic i os i ndividuales , s i endo al patró n a quien corr esponde 

dicha ca r ga p r oba t oria . 

Lo i n teresa nte para nuestro estudio es despejar algunas 

incógnitas , así , por ejemplo , podemos advertir que en el 

proceso labo r al , l a demanda comúnme n te puede ser ampliada o 

cambiada con mayor libertad que en otras materias , lo 

anterior tiene trascendencia , pues el hecho de que exista 

libertad de modifi car la demanda , nos ll eva a un s i stema de 

litis ab i e rta , por l a modi ficació n de l a demanda en ca s o d e 

que el juzgador se basa para est ab lece r l a s cargas procé s ales , 

motivo po r el cual debe estudi arse e l caso concreto a lo 

dispuesto por el artículo 784 de la Ley Federal del Trabajo , 

el que establece que la junta eximirá de la carga de la 

prueba a l trabaj actor , cuando por otros medios se esté en 

posibilidad de llegar al conocimiento de los hechos y para 

tal efecto requerirá al pa trón para que exhiba los documentos 

que de acuerdo a la ley tiene la obligación de conservar en 

la empresa , bajo el apercibimiento de que no presentarlos , se 

presumirán ciertos los hechos alegados por el trabajador , es 

33 Gómcz Lar<L Cipriano. DERECHO PROCESAL CIVIL. Edi1orial Trillas. S.A. de C. V. . Edición Cuana. 
México. 198-1. p . .¡ 1 
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decir , que todo J u zgador e n l a fiJació n de la lit.i s deb e de 

tomar en c uenta 2 e lementos , que s on los siguientes : 

• El Legal ya citado ; 

• El Material , es decir , las pruebas que obren en au t os y 

que se desprendan si se acreditó la procedencia de l as 

acciones o en su caso d e las defensas y excep ciones 

opuestas . 

Es importante recalcar que contrario a lo que s ucede en 

otro s campos del derec ho , la carga de la prueba no recae en 

quien afirma . Recae en el patrón por considerar que él tiene 

todo s l o s elementos probatorios en su poder , lo cual es 

cierto , pero esto no es aplicable en los casos de despido , 

donde la carga probatoria debería de recaer en el afirmant e , 

para no estar en el absurdo de que al patrón se le obligue a 

probar un hecho negativo . 

4.5.1 EL OFRECIMIENTO DEL TRABAJO COMO FIGURA JURÍDICA EN EL 
DERECHO DEL TRABAJO 

El surgimiento del ofrecimiento de Trabajo en el Derecho 

Laboral ha traído diversos efectos l e gales de gran 

importanc ia jurídica en los procesos laborales , sin embargo 

no ha si do ma t e ~ i a de un estudi o profundo por la d octrina , ya 

que incluso no existe un conc epto jurídico del mismo , l o c ual 

resulta totalmente incongruente dada la relevancia que 

contrae este acto legal . 

Por lo anterior es impo rtante dilucidar si el 

o f recimien t o d e trabajo se trata d e un ac to p rocesa l o d e una 
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figura ju r idica por lo que para ello es p reciso senalar qu e 

los actos procésa les son reali zados para la conscituc ión , 

conservac i ó n , d esarrollo , modificación o definición de una 

relación procesal , sin embargo las r ealidades del proc eso son 

los que nos muestran la existencia de los actos jur idicos . 

Cabe menci onar que los actos procesales solo pueden ser 

realizados por los sujetos que intervienen en la relación 

juridica procesal , por lo que una figura jurídica es el 

cuerpo legal de un acto procesal , entendiéndose para ello que 

el of recimiento de trabajo es una figura jurídica , ya que de 

la misma se da origen a los actos procésale s de las partes 

los cua les tienen lugar en el proceso . 

Por lo anterior e s impor t ante señala~ que el 

ofrecimiento de trabajo en el Derecho Laboral , debe ser 

considerado como una figura jurídica , desprendiéndose de ésta 

diversos actos jurídicos como lo son : 

1 . - Que se ejercite una acción po r un trabajador en 

contra del patrón derivada de un despido . 

2 .- Que el patrón niegue di cho despide al dar 

contestación a la demanda y o frezca al acto r el traba jo . 

3 . - Que el ofrecimiento de trabajo sea hecho en los 

mi smos términos y condiciones en que lo venia desempeñando . 

O bien en peores , mejores o iguales condici ones q ue la s que 

di ce e l a ctor en su demanda . 



4.- Que el actor acep t e o no dicho ofrecimien t o de 

trabajo . 

5 .- En caso de ser aceptado el Ofrecimiento de trabajo 

por el actor , se dará paso a la Reinstalación del mismo . 

6 .- Las consecuencias de dicho ofrecimiento de trabajo 

se dan en el resultado del juicio . Nosotros proponemos en 

este t rabajo que la calificación de buena o mala fe se haga 

por la junta en el acuerdo que pone fin a la etapa de demanda 

y excepciones , para determinar las cargas procesales y no se 

deje en estado de indefensión a ninguna de las partes. 

Con lo anterior podemos percatarnos de la gran 

importancia de considerar al ofrecimiento de trabajo como una 

figura jurídica , ya que como pudimos darnos cuenta , esta 

contrae diversos actos jurídicos de gran relevancia en el 

proceso laboral los cuales pueden influir en gran medida en 

el resultado de un proceso . 

Es importante señalar que inexplicablemente no existe un 

c o ncepto lega l de l a figura jurídica Ofre cimi e nto de Tr a bajo , 

lo cual r esulta muy incongruente dada la importancia en 

resultados , que tanto las partes en un juicio , como la 

autoridad responsable dan a esta figura en el proceso laboral , 

ya que del ofrecimiento que se le ha ga al actor a 

reincorporarse a laborar se dará paso a la creación de una 
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serie e ac os ju r idicos que nos con uci rán a l resu lca do de 

un j ui c i o . 

4.5.2 MOMENTO PROCESAL OPORTUNO PARA HACER EL OFRECIMIENTO EL 

TRABAJO . 

El articulo de referencia prudentemente afirma que : 

" En las reformas a nuestra Ley Federal del Trabajo 

del 1 º de Mayo de 1980, se introdujo como principio 

básico el de la concertación del proceso en los 

juicios ordinarios, desahogándose en una audiencia de 

Conciliación, Demanda y Excepciones, Ofrecimiento y 

Admisión de Pruebas, esas mismas etapas". 3 4 

Por la naturaleza del ofrecimiento de traba jo , 

necesariamente debe de hacerse en esa primera audiencia , lo 

importante aquí es el saber el cuál de esas etapas de esa 

primera audiencia es el momento procesal oportuno para 

realizar el ofrecimiento de trabajo , existen 3 tipos de 

opiniones con respecto a cuál es la etapa procesal oportuna 

para realizar el ofrec imiento de trabaj o . 

Mas adelante adiciona : 

La primera sostiene que el ofrecimiento de 

trabajo debe hacerlo el patrón en la etapa de 

' ' Op. Ci1. REVIST A LABOR A L. A1io l. No. 6 Mau.o 19')1. p. -n. 



conciliación por ser el momento de avenir a las 

partes a través de proposiciones justas que pongan 

fin a sus diferencias". 

Y continúa : 

" La segunda corriente de opinión considera que el 

momento procesal para hacer el ofrecimiento de 

trabajo lo es la etapa de demanda y excepciones, 

por ser cuando el actor y el demandado concretan 

sus pretensiones , fijándose así la litis 

juicio. 3 6 

Y puntualiza : 

en el 

"La tercer corriente de opinión estima que el 

ofrecimiento del trabajo puede hacerse válidamente 

en cualquiera de las dos primeras etapas de la 

audiencia inicial, esto es, en la conciliación o 

en la de demanda y excepciones, ya que en ambas 

etapas se buscaría avenir a las partes en conflicto, 

y si el ofrecimien to de trabajo es e n esencia una 

fórmula conciliatoria, resulta oportuno que se 

realice dicha proposición de regresar a laborar en 

dichas etapas . "3 7 

35 lbidcm. p. -I X. 

''' Op. Cil. REVI STA LABORAL. A1lo l. No. <> . Mari .o 199.>. p . .J X--1 9 
·'" IBIDEM. p. -1 9 
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Ju s ti c i a d e l a Na c iór. , a l res o lver la cont radicci ó n d e tes is 

19/90 estableciendo l a jurisprudencia número 7 / 91 publ i c ada 

en la página 58 volumen VII , mayo de 1997, de la o c tava épo ca 

del Semanario Judicia l de la Federación , estab l ec ió r espec t o 

del ofrecimiento de Trabajo , que el momen to procesal oportuno 

para realizar lo es la etapa de Demanda y Excepciones , ya que 

es en esta etapa en donde se dan las condici one s necesar i a s 

para que se pe r feccione y produzca el efecto procesal de que 

se trata , esto e s , e l de revertir la carga de la prueb a del 

despido del tr abajado r , además de que es en esta etapa en 

donde se fijan lo s pc:!tos cont r overtidos , s e plantea la li t is . 

Si el ofrecimier:to de trabajo es realizado e n l a etapa 

de ofrecimiento y admi s ión de pruebas , dicho o f r e cimiento 

sería inoportuno y :!O tendría ning ún efecto proces a l , en 

cambio si el ofrec im.:. ento es r e alizado por el pa t rón en l a 

etapa de Conciliació n , no tendrá de igual manera ningún 

efecto procesa l , y para que surta los efecto s legales 

correspondientes , d icho ofrecimiento se debe de ratificar 

forzosamente en l a et ap a de Demanda y Excepciones . 

Con relació n a l as diferen tes opini ones sobre el mome nto 

p r o c e sal oportc~o ~ara ha c e r el of r ec i mi ent o del t r abajo 

razonamos que a l gunas auto ridades tienen el criterio que e l 

of recimiento de t~abaj o debe hacerse en la etapa 

concili atoria de la audiencia t rifási ca , considerando que no 

es el momento oportu~o ya que l as partes son exhor tadas para 

llegar a un arreg lo en e l confli c t o l abo ral siguiendo en su 

caso los li neami e n t os es tablec i dos en el artícul o 876 de l a 

Ley labo r a l , s :'.. n e. l:: a ~go si e:! e s ta e t ap a f ue r a a cep tado e l 
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que el actor se reincorporara a prestar sus servicios para la 

demandada , no existiría la seguridad jurídica necesar i a para 

que el trabajador se reincorpore a prestar sus servic ios para 

la patrona l en los mismos té rminos y condiciones en que lo 

ven ia desempeñando ya que en la etapa conciliatoria no se ha 

fij ado la l i tis y por lo tanto no se han señalado l as 

condiciones laborales con las cuales se le ofrece el trabajo 

al actor. 

Por lo anterior es de considerarse que el ofrecimiento 

de trabajo hecho en la etapa concil iatoria es tan solo una 

propuest a de reincorporación del actor a su trabajo , pero sin 

compromiso alguno de las condiciones de trabajo en las cuales 

será reincorporado a prestar sus servicios . 

Por lo tanto , el momento procesal en donde se plantea la 

litis en un juicio laboral es la etapa de demanda y 

e xcepciones es po r ello que se considera que el ofrecimi ento 

de trabajo debe hacerse en esta etapa del procedimiento , pues 

como ya se ha dicho con anterioridad en ella 

ratifica su escrito inicial de demanda y 

contestación a la misma , hecho del cual se 

contradicciones del litigio . 

la parte actora 

la patronal da 

desprenden las 

Además nosotros consideramos que de ofrecerse el trabajo 

en la etapa conciliatoria , se le abrirían los ojos a 

cualquier abogado astuto de trabajadores . En ese tenor , la 

accionante sabría la defensa que utilizaría la demandada y 

bien podrí a en la etapa de demanda y excepciones modificar 

los térmi nos del escrito inic ia l de demanda 
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Es preciso señalar que la parte patronal al dar 

contestación a la demanda , excepcionándose con la negativa de 

la existencia del despido injustifi cado que narra el actor , 

podrá ofrecer al actor el trabajo en los mi smos términos y 

condiciones en que lo venía desempeñando , l o cual lo podrá 

hacer tomando como base las condiciones de trabajo con las 

cuales da contestación a la demanda , fijando la litis en el 

juicio e integrando la relación del proceso jurídico procesal 

ya que los puntos cuestionados se deducen de la contradicción 

que exista entre el escrito inicial de demanda y el escri t o 

de contestación a la misma . 

El ofrecimiento de trabajo en la etapa de demanda y 

excepciones tiene consecuenc ias jurídicas muy importantes ya 

que al fijarse la litis , la patronal podrá revertir la carga 

de la prueba del despido argumentado por el trabajador , pues 

al ofrecer el trabajo al actor se trata de demostrar no tan 

solo la inexistencia del s upue sto despido , sino las 

condiciones de trabajo con las cuales el actor prestó sus 

servicios con la demandada y por ende la buena fe con la cual 

se conduce la patronal ante los ojos del juzgador , por lo que 

en su caso será el actor quien deberá de acreditar con las 

pruebas feha cientes la existencia del despido argumentado. 

En consecuencia , la e tapa de demanda y excepciones es el 

momento procesa l oportuno para of recer el trabajo al actor ya 

que en esta etapa el trabajado r puede tener conocimiento 

amplio de cuales son las condiciones de trabajo con las que 

se le o frece se reinco rpore a prestar sus servicios para la 
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p a tronal , he c ho co n el cua l no s e deja e n e st ado de 

indefensión a la parte actora pues estas condiciones de 

trabajo deben ser las mismas o mejores con las cuales se 

desempeñaba pa r a la patronal y que de ninguna forma deberá n 

de estar fuera de lo establecido por la Ley de la materia . 

Finalmente la cuarta parte de l a Suprema Cort e de 

Justicia de la Nación , de acuerdo a la tesis jurisprudencia l 

número 147 , publicada en l a pagina 146 de la compi lac i ón de 

1917 - 1975 , Quinta pa r te , estab lec i ó que no existe motivo 

lógico , ni jurídico , para limita r al periodo conciliatorio 

del procedimien~o laboral el ofrecimiento de trabajo que 

pueden formular los patrones cuando se les demanda con motivo 

de un despido , habida cuenta de que precisamente el úni co 

momento procesal valido para tal o frecimiento del trabajo , lo 

es la audiencia de demanda y excepciones , ya que es entonces 

donde queda f ijada la litis . 

Ello es así pues será hasta la fijación de la l i tis , 

cuando el órgano jurisdiccional esta r á en condiciones de 

establecer la correspondiente ca r ga de la prueba , pues 

t ratándose de un ofrecimiento del patrón en el que se n iega 

el despido y se propone al trabajador admitirlo nuevamente , 

e n las misma s condi cione s en que ven í a laborando , se 

establece la presunción de buena fe a favor del patrón , que 

tiene la oportunidad de manifesta r se precisamente al 

contestar la demanda , esto es , en la audiencia de demanda y 

excepciones , cando así la oportunidad al trabajador 

reclamante para asegurar de inmediato la continuac i ón de la 

relación labora l , más los ingresos provenientes del s alario . 
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Es importante s eñalar que no existe un procedimiento 

marcado por la l ey , respecto de cómo se debe realizarse el 

ofrecimiento de trabajo , sin embargo existen jurisprudencia 

adecuada para regular el ofrecimiento de trabajo en la etapa 

de demanda y excepciones , por eso una vez ratificada la 

demanda la patronal da contestación a la demanda , negando el 

despido y ofreciendo el trabajo al actor. 

Si el actor ha comparecido en la audiencia trifásica 

podrá después de tener conocimiento del ofrecimiento de 

trabajo propuesto por la patronal decidir si acepta o no 

reincorpo rarse a presta r sus servicios para la demandada , sin 

embargo también podrá solicitar a la responsable un término 

para decidir si acepta o no dicho ofrecimiento de trabajo . 

En el caso de que el actor no comparezca a la audiencia 

de demanda y excepciones la Junta responsable le otorgará un 

término prudente para que manifieste si acepta o no el 

ofrecimiento de trabaj o propuesto por la demandada , quedando 

notificado de este acuerdo por conducto de su apoderado legal 

compareciente y en el caso de no manifestar nada al respecto 

y pasado el término que le fue o torgado , se le tendrá por no 

aceptado este of recimiento de rabajo . 

4 . 6 LA BUENA FE EN EL OFRECIMIENTO DEL TRABAJO 

Dice magistrado Enrique Esquinca Muñoa : 



Ante el efecto jurídico 

ofrecimiento de trabajo, lo 

que produc e 

fundamental 

el 

es 

analizar si se hizo de buena o mala fe y 

determinar si se revierte o no la carga 

proba to ria " 38 

1-W 

Para dicha calificación es necesario que se analice el 

mismo en cuanto a la forma de realizarlo respecto 

condiciones de trabajo como son : 

categoría y lugar de trabajo . 

el horar io , 

a las 

salario , 

En cuanto a las condiciones en que se ofrece el empleo 

al trabaj actor , pueden realizarse en los mismos términos y 

condiciones apuntados por el trabajador en su demanda , en 

condiciones mejores que las por él indicadas o en condiciones 

que les sean desfavorables , siempre y cuando las condiciones 

convertidas por el patrón sean comprobadas para que se 

determine como de buena fe el ofrecimiento . 

El ofrecimiento de Trabajo en las mismas condiciones , 

esto es , con el mismo horario , salario , categoría y lugar de 

prestación de l servicio , se califica de buena fe , siempre y 

cuando esas condiciones estén dentro de los lími tes señalados 

por la Ley , por consiguiente , se revierte la carga de la 

prueba al trabajador y tendrá que comprobar el despido de que 

dice haber sido objeto . 

3
" Revista Laboral. Año l. No. 7 Abril 1993. Director Genera l C. P. Gasea B. Gustavo. U ofrecimiento de 

'/i·ahojo en el Prvcedimientv Lah11ml. Segunda Panc. p. 2:1 
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El of recimi en to 

presenta cuando el 

de Trabaj o en me]ores cond iciones se 

patrón convierte algunas de las 

condiciones básicas de la prestación del servi c io a que antes 

se hizo referencia , señalando en lugar de las mencionadas , en 

este caso se debe de considerar que el Ofrecimiento de 

Trabajo es de buena fe , ya que a unque exista controversia , 

al trabajador se le ofrece el Trabajo en mejores condi c i ones 

como pueden ser en mejor salario o una jornada de trabajo más 

reducida. 

En esta hipótesis el patrón no tiene la carga de probar 

esas condiciones para los efectos del o fr ecimi e nto de trabajo , 

ya que beneficia al trabajador y son ind icativas de buena fe , 

por lo que el magistrado César Esquinca Muñoa considera : 

" En algunos casos, el patrón deberá de probar las 

condiciones que haya controvertido , esto a efecto de 

resolver lo que proceda en cuanto a las prestaciones 

diversas de las que derivan del despido. Si la 

controversia se encuentra en condiciones como el 

salario y la jornada de trabajo, en casos en que se 

reclamen diferencias de salario u horas extras, sí 

debe de probar el patrón lo que manifiesta en su 

contestación a la demanda, que se trate del 

trabajador , no para los efectos de la calificación , 

sino para dilucidar lo relativo a esas prestaciones 

que no derivan del despido ." 3 ~ 

3
' Op. Cit. REVISTA LABORAL. Allo l. No. 7 Abril 199:;. p. 27. 
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t'or ejemplo , si un Lra ajé!dor di ce rtaber .Labord o en un 

horar io efectivo de trabajo contado de las oc ho a las 

diecinueve horas , de lunes a sábado de cada semana , 

demandando ti empo e xtraordinario , y le ofrece el trabajo en 

un ho rario de las ocho a las dieciséis horas de Lunes a 

Viernes , hay buena fe en el tiempo extra si debe de probar la 

jornada de trabaj o conforme a la fracción VI I del Art . 784 de 

la Ley Fede r al del Trabajo . Lo mismo ocurre cuando un 

trabajador demanda el pago de diferencias saláriales , 

afirmando que le pagaba uno inferior a determinada cantidad 

que tenía como salario , y si el demandado dice en su 

contestac i ón que su sa la rio de l trabajador era el de la 

determinada cantidad que d i c e el trabajador , conforme la 

fracci ón XII del Art. 784 de l a Ley Federal del Trabajo , lo 

tendrá que acreditar para no salir condenado . 

En el caso de la categor ía , si el ofrecimiento de 

trabajo es reali zado al trabajador con una mejor categoría, 

el trabajador deberá de estar capacitado para desempeñar 

dicha categoría para que haya buena fe , ya que si no lo está , 

puede ser el ofrecimiento de mala fe , porque si no es capaz 

de realizar las funciones de la categoría en la cual le 

of recen el trabajo , puede ser despedido del mismo , 

desapareciendo así el aparente beneficio , por lo que la mejor 

c atego ría debe el trabajado r de estar capacitado para 

desempeñarla , y en caso contrar io , el patrón deberá de probar 

la categoría que dice el trabajador tenía a su servicio . 

El magistrado op ina : 



- - - - - - - - - - - - - - - - - --

El ofrecimiento de Trabajo realizado en 

condiciones desfavorables al trabajador . Este caso se 

presenta cuando al hacer el Ofrecimiento el patrón 

controvierte alguna o algunas de las condiciones 

esenciales de la prestación del servicio, señalando 

en lugar de las indicadas por el trabajador otras que 

le son favorables"4º. 

1-13 

Gener a lmente la controversia se suscita en cuanto el 

horar io , e l salario o la categoría , y si controvierte estas 

condicione s y seña l a otras desfavorables al trabajador , la 

consecuencia jurídica es que adquiere la carga procesal de 

probar s u s afirmaciones , en cuanto a lo s hechos 

controver t i dos , lo importante es examinar si el pat r ón prueba 

o no lo que al respecto afirma par a así dilucidar en cuanto a 

la buena fe o no del ofrecimiento , siempre y cuando esas 

cond i ciones que señala se encuentren dentro de los términos 

d e l a Ley . 

El Mag i strado César Esquinca Muñoa en su artículo El 

Ofrecimiento del Trabajo en el Procedimiento Laboral afirma 

lo siguient e : 

"Si un trabajador señala en su demanda que 

percibía un salario mayor que el (SIC) mínimo 

general, en caso de que el demandado controvierta 

ese hecho y afirme que el demandado controvierta 

ese hecho y afirme que el percibido era el mínimo 

general, si durante el curso del procedimiento 

'" Op. Cit. REVISTA LABORAL Año l. No. 07. Abril 1 99~. p. 25 



acredita que efectivamente el salario del actor era 

el mínimo general, el ofrecimiento de trabajo, a 

pesar de la controversia por haberse probado el 

punto de objeción y estar dentro de los límites de 

la Ley debe considerarse como hecho de buena fe',. 1 

Y continua : 

"Lo mismo ocurre si el trabajador manifiesta en su 

demanda que laboraba en una jornada de las ocho a 

las quince horas de lunes a sábado de cada semana, 

contestando el patrón que ese horario corría de las 

ocho a las dieciséis horas, también de lunes a 

sábado, hecho que logra probar dentro de la secuela 

procesal pues al igual que en ejemplo anterior por 

ajustarse la jornada indicada y probada a los 

límites previstos en los artículos 60 y 61 de la 

Ley Federal del Trabajo, el ofrecimiento resulta de 

buena fe " . ;: 

144 

En el caso de que la controvers ia verse sobre la 

categoría la s~lución es igual , de manera que si el demandado 

prueba lo qu e afirma en su contestación , a pesar de esa 

controversia e~ ofrecimiento se calificará como hecho de 

buena fe . 

Cabe señalar que si el demandado no prueba esas 

condiciones que controvierte y que son desfavorables al 

11 Op. Cit. REVISTA LABORAL ilño 1 No. 7. Abril 1993. p. 2(, 
'~ IBIDEM. p. 28 
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tra.oajado r , el of recimienlo tendrá que cons iderarse e mala 

fe y por ende no revertirá al actor la carga de la prueba del 

despido. 

Sin embargo en la mayoría de los conflictos laborales se 

o frece el trabaj o al actor con el único ánimo de desvirtuar 

la existencia del supuesto despido injustificado que 

argumenta , revirtiéndose la carga de la prueba una vez que 

este sea aceptado . 

Los criterios que sustentan las Juntas Locales y 

Federales de Conciliación y Arbitraje del país , respecto del 

o frecimien t o de trabajo hecho de buena fe , difie ren 

sustancialmente en cada una de las Juntas , pues aprecian y 

valoran la buena o mala f e del ofrecimiento de trabajo en 

forma distinta , sin embargo cabe destacar que en cada una de 

las entidades donde existen Juntas de Conciliación y 

Arbitraje ya sea l ocale s y federales no difieren 

sustancialment e de los criterios de las mismas . 

Aho ra bien , es importante señalar que no exi ste una 

regulación estricta , relac i onada con t odo lo que conlleva 

hacer un Ofrecimiento de Trabajo de buena fe en un juicio 

laboral , pues s i bien es cie rto e xi ste jurisprudencia 

respecto a diversos actos j urídicos que emanan de esta figura 

jurídica , también l o es que no existe un patrón legal a 

seguir sobre este part icular , lo anterior en virtud de que la 

Ley de la materia no co n templa en ninguno de sus artícul o s a 

esta figura j urídica , ni la buena fe de la misma y menos aun 
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el procedimiento que debe r ealizar s e p a ra lia cer lo y l a 

reincorporació n en su caso del a ctor a s u empl e o . 

Es oportuno mencionar que aun y cuando el Ofrecimien t o 

de Trabajo no encuentra s u sustento legal en la Ley , si lo 

hace en la Jurisprudencia , es p o r el lo que las Juntas de 

Conciliación y Arbitraje del pa ís adoptan diversos criterios 

pues en algunos casos no tan solo t oman en cuenta la 

jurisprudencia , sino también el ambiente laboral que 

p r evalece en su entidad , pues en algunos estados de la 

república toman a esta figura jurídica con una seriedad 

extrema , pues incluso el simple hecho de hacer el 

ofrecimiento de trabajo al actor , representar dar por 

terminado el conflicto laboral , independientemente de la 

acción que se ejercite y de las prestaciones que se reclame . 

LA BUENA FE EN EL OFRECIMIENTO DE TRABAJO 

MEJORES CONDICIONES IGUALES CONDICIONES PEORES CONDICIONES 

QUE LAS QUE DICE EL QUE LAS QUE DICE EL QUE LAS QUE DICE EL 

ACTOR EN SU DEMANDA ACTOR EN SU DEMANDA ACTOR EN SU DEMANDA 

Se considera de Se considera de Se considera de 

buena fe pues buena fe pues el buena f e siempre y 

favorece al trabajador no sufre cuando el patrón 

trabajador perdida o menoscabo acredite en juicio 

que esas eran las 

condiciones real es 

en las que el a c t o r 

prestaba sus 

servicios . 
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Es e l caso que a l hacer un estudio de los di ver sos 

criterios , que se sustentan en las Juntas de Conciliación y 

Arbitraje del país , nos encontramos que en la mayoría de los 

estados de la república siguen un mi smo criterio , el cual 

versa en los siguientes puntos : 

1 . - Que el demandado niegue e l despido argumentado por 

el actor y le o frezca el trabajo . 

2 . - Que el Ofre cimiento de trabajo se realice en la 

etapa de demanda y excepc iones . 

3 . - Que el Ofrecimiento de trabaj o hecho al actor se 

haga en los mismos términos y condiciones en que lo venía 

desempeñando . 

4 . - Que en c aso de haber comparecido 

audiencia trifásica manifieste de viva voz 

dicho Ofrec imiento de trabajo . 

el actor 

si acepta 

a 

o 

la 

no 

5 . - Que en el caso de no haber comparecido el actor a la 

audie ncia de Ley , se l e dé un te rmino prudente para que 

mani fiest e si acepta o no di cho o frecimiento d e trabajo . 

6 .- Que e n el c as o de que el actor tenga por aceptado el 

Ofrecimiento de trabajo , s e señale día y hora para la 

celebración de la diligencia de Reinstalación . 
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7 . - Que independientemente de que el actor sea 

reinstalado a su traba j o , el juicio siga s u curso legal , 

pero con la s alvedad de que no se generarán s alari os caídos 

dada la incorporación de l actor a su empleo . 

Ahora bien es el caso de que no en todas la Juntas de 

Conciliación y Arbitraje del país , siguen estos criterios ya 

que pudimos comprobar que hay estados de la repub l ica que 

siguen otras reglas respecto al procedimiento para realizar 

un Ofrecimiento de Trabajo en un juicio labora l , siendo estas 

Juntas las de León Guanajuato , Durango , San Luis Potosí y 

Zacatecas , que son l o s siguientes : 

Por lo que respecta a la Junta Local de Conciliac ión y 

Arbitraje con residencia en León , Guanajuato el Ofrec imi ento 

d e trabajo se formula en la etapa de demanda y excepc i ones 

sin embargo en esta audiencia s e suspende el procedimi ento 

hasta el moment o de la reinstalación del actor , diligencia en 

donde la parte actora deberá de manifestar al actuario 

adscrito a la junta responsable cuá les son los términos y 

condiciones en los que se está reinstalando , incluyendo los 

objetos de trabajo que l e sean proporcionados para el 

d esempeño de sus funcion e s . Lo anterio r con la f i na lidad d e 

que se quede constancia de que el actor recibió de 

c onformidad la reinstalac ión a su empleo y que se re incorpora 

en los mismos términos y condiciones en que le fue ofrecido 

el empleo , e s decir c onsiderado de buena fe . 

Una vez realizadas las manifestaciones del actor 

r especto a los térm i no s en lo s que se reincorpora a su empleo , 
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t 
es te debe man it estar e n l d misma ac ¡_d ui:: re i1i ::;Lc~uciu11 q1..1 e 

se desi ste lisa y llanamente de t odas y cada una de las 

acciones y prestacione s intentadas en su escrito i nicial de 

demanda , hecho para lo cual la responsable deberá mandar a l 

archivo el expediente en que se actúa corno asunto total y 

definitivamente concluido . 

Es de señalar que en el caso de que el actor no 

compareciera a su reinstalación la Autoridad responsable le 

otorgará un término prudente para que rnanif ieste a la Junta 

el motivo de su incomparecencia y en caso de no hacer 

manifestación al respecto se le enviará el expediente labora l 

al archivo general por falta de interé s juridico . 

En 

demandas , 

Trabajo . 

esta entidad es muy rara la insistenci a de nuevas 

resultado de una reinstalación por Ofrecimiento de 

Igualmente por cuan to hace a la Junta Local de 

Conciliación y Arbitraje con residencia en San Luis Potosí , 

el Ofrecimiento de Trabajo se realiza desde la etapa de 

Conciliac ión en donde el apoderado de la parte demandada 

o frece al acto r se reincorpore a su traba jo haciendo la 

manifestación de que se le ofrece al ac tor la reinstalación 

inmediata y de buena fe a sus labores en los mismos términos , 

condiciones , domicilio , puesto , salario y catego ría en que 

se reincorporaría a su empleo , solicitando a la autoridad 

responsable se le requiera a la parte a cto r a para que 

manif ieste lo que a su interés convenga , por lo que de 

aceptar el actor el Of recimiento de trabajo , la Junta 
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responsable deberá de señalar día y ho ra para l a celebración 

de la diligencia de Reinstalación del actor , sin embargo en 

el caso de no ser aceptado por el actor dicho ofrecimiento de 

trabajo se deberá de continuar con el procedimiento . 

Ahora bien cuando el ofrecimiento de trabajo es aceptado 

por el actor en la etapa de demanda y ex cepciones la Junta 

responsable deberá de cerrar d i cha etapa , teniendo por 

admitidas las manifestaciones de las partes , y señalando día 

y hor a para la Reinstalación del actor, sin embargo en la 

misma audiencia se deberá de pasar a la etapa de demanda y 

excepciones en donde las partes manifiestan que en virtud de 

que el actor aceptó el trabajo en la etapa de conciliaci ón , 

el procedimiento ya no tiene materia por lo que solicita se 

dé por concluido y se archive el expediente. 

Por lo que respecta a la diligencia de Reinstalación no 

hay ningún trámite especial para su desarrollo , sin embargo 

una vez reinstalado el actor se le solicita a la demandada se 

le dé a firmar su contrato de trabajo , en presencia del 

actuario para que el mismo asiente en ac ta este evento . 

Asimismo una vez reinstalado e l actor a su empleo la junta 

ordena el archivo definitivo del expediente . 

En las Juntas que tramitan los asuntos de trabajo , del 

estado de Zacatecas , tienen el criterio de que el 

ofrecimiento de trabajo se reali za en la etapa de demanda y 

excepciones , sin embargo si se enc uentra la actor a 

compareciendo personalmente en esa audiencia deberá de 

contestar si acepta o no el Ofrecimiento de Traba jo , hecho 



por la demandada , po r lo que en caso 

responsable señala día y hora 

diligencia de Reinstalación y 

para 

ya no 

de ser af irmativo , 

la celebración de 

pasa el proceso a 

15 1 

la 

la 

la 

etapa de Ofrecimiento y Admisión de pruebas pues , se acuerda 

que una vez reincorporado el actor a su trabajo se archivará 

el expediente como asunto total y def i nitivamente concluido . 

Esta autoridad no toma en cuenta si el Ofrecimiento de 

Trabajo es o no de buena fe , es deci r que este en los mismos 

términos y condiciones con los que el actor dice había 

prestado sus servicios con la demandada , pues solo valora si 

este es aceptado por el acto r y con ello tiene por 

solucionado el conflicto laboral. 

También es de seña l ar que al momento de la dil igencia de 

Reinstalación al actor se le requiere a la demandada , se le 

cubran al actor las prestaciones que hubieran sido generadas 

hasta antes de s u reincorporación al trabajo , esto es 

salarios devengados , vacaciones y prima vacacional no pagadas 

y cualquier otro adeudo contraído con el actor . 

Ahora bien si una vez reinstalado el actor a su trabajo 

se dice o es separado de nue va cuenta de su empl eo t iene la 

pos ibi lidad de ir de nueva cuent a ante las autoridades del 

trabajo a comuni car su nuevo despido y la auto ridad 

responsable tu rnará a un In spector del Trabajo para que 

asoci ado con el actor se dirijan al domicilio de la demandada 

a levantar una acta de despido o bien la reinstal ación del 

actor a su empleo . 
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Es pert inent e señalar que independienteme nt e d e los 

c riterios que sostengan las autoridades laborales del país , 

es conveniente indicar que la reinsistencia en volver a 

demandar por un actor , una vez que ha sido reinstalado , es 

poco frecuente en los estados del interior de la república , 

sin embargo por lo que respecta al Distrito Federal y el 

Estado de México es repetitivo el hecho que el mismo actor , 

que se le ha reinstalado , demande en cada ocasión en que se 

le Ofrezca el trabajo y se le reincorpore a su empleo , 

argumentando un nuevo despido . 

También vale la pena comentar que las Juntas de 

Conciliación y Arbi traje del Estado de México han adoptado el 

criterio de que cuando la parte demandada hace un 

Ofrecimiento de Trabajo al actor este debe contener no tan 

solo el domicilio de reinstalación , horario , salario y 

categoría con el que se está ofreciendo si no también , 

actividades a desempeñar , desglose de instrumentos de trabajo 

que le serán entregados al actor para el desempeño de sus 

funciones , puntualizar el horario de comidas o descansos , 

área o departamento exacto de trabajo , compromiso de la parte 

demandada de entregarle al actor al momento de la diligencia 

de reinstalación su contrato individual de trabajo y registro 

de alta ante el IMSS , entre otras cosas . Condiciones de 

traba jo que en caso de que la demandada no incluya al 

formular su Ofrecimiento de Trabajo darán la pauta para 

probar que el mismo no fue hecho de buena fe , pues se 

argumenta que el actor al no saber todas las condiciones de 

trabajo con las que se le ofrece se reincorpore a laborar se 

encuentra en estado de indefinición al no saber con exactitud 



si se rán los mismos té rminos y condiciones en l os que 

prestaba sus servicios. 

Por lo antes dicho es oportuno manifestar que la 

intención de la presente investigación es señalar la 

importancia que tiene esta figura jurídica en el derecho 

laboral y que sin embargo la Ley es omisa respecto a la 

misma , lo cual produce una laguna que sólo es cubierta por la 

jurisprudencia, pero que causa una diversidad de criterios y 

una gran controversia en los resultados de un juicio . 
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5 . CAPÍTULO QUINTO. - PROPUESTAS PERSONALES 

5 . 1 PROPUESTA PARA INSTRUMENTAR LA FIGURA JURÍDICA DEL 

OFRECIMIENTO DEL TRABAJO EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO . 

Como ha sido aludido , no existe en la Ley Federal del 

Trabajo un concepto de Ofrecimiento de Trabajo, y menos aún 

de buena o mala fe, lo que induce a vicios en la va l oración y 

apreciación del Ofrecimiento del Trabajo, ya que existe 

diversidad de Jurisprudencia bajo este rubro , ello ha sido 

velado parcialmente por las resoluciones de amparo, pero 

siguen persistiendo lagunas, lo que es inminente remediar, 

pues el actual régimen resulta injusto para los trabajadores 

y para los patrones en un principio de técnica legislativa, 

al que un texto elaborado por los legisladores o las 

resoluciones de los tribunales no debe ser en base a modelos 

o patrones pues los ejempl os son particulares y abstractos, 

imprecisos, vagos, por ello , resulta necesario que se dé un 

concepto de Ofrecimiento de Trabajo, los elementos que 

componen el mismo , para dar certeza jurídica a l os 

trabajadores y patrones, pues con el actual proceder de las 

autoridades , se deja al arbitrio de cada presidente el 

apreciar el Ofrec imiento de Trabajo de buena o mala fe, lo 

cual incita un caos ante la diversidad de opiniones que 

existen respecto del mismo. 

Cabe puntualizar que el Ofrecimiento de Traba jo en el 

Derecho Laboral tiene gran relevancia, pues del mismo puede 

jugarse el curso o resultado de un juicio, sin embargo como 

fue planteado con anterioridad en la Ley Federal del Trabajo 

no exis te ningún concepto o regl amentación sobre este 

específico, lo que provoca la generación de otros criterios 
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para su aplicabilidad, sin embargo desafortunadamente también 

causa mucha confusión en la misma aplicación de esta figura 

jurídica, entre los que aplican la justicia y los que están a 

merced de quienes la aplican. 

Ahora bien es importante señalar que en cuanto a lo que 

se refiere a violaciones de las leyes que rigen el 

procedimiento laboral, la Ley Federal del Trabajo efectúa 

una de ellas , pues no contiene disposición alguna que regule 

la figura del ofrecimiento de trabajo y, por e l contrario, 

ésta procede de la jurisprudencia por lo que es notable 

señalar que a pesar de que esta figura jurídica actualmente 

no es considerada como tal en el Derecho Laboral, en la 

practica tiene gran relevancia en los procesos del trabajo y 

representa toda una institución en este ámbito del Derecho ya 

que induce la reunión de diversas figuras jurídicas que son 

las generadoras del resultado de un juicio. 

Por lo anterior es necesario la regulación de la Figura 

jurídica del Ofrecimiento del Trabajo en el Derecho Laboral, 

incluyendo un sustento legal en la Ley Federal de l Trabajo 

con el cual se puedan unificar l os diversos criterios que 

existen sobre el particular y así no dejar en estado de 

indefensión a l a s partes. 

En la Ley Federal del Trabajo existe una regulación 

respecto al procedimiento laboral, reglamentando todos l os 

pasos a seguir en las diversas etapas del proceso, sin 

embargo dentro de esta reglamentación no se encuentra a la 

figura del Ofrecimiento de Trabajo, como consecuencia no 
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existe ninguna regulación procesal respecto a esta , e s por 

ello que consideramos necesario que en primer termino se 

incluya dentro de la Ley Federal del Trabajo di c ha figura 

jurídica y en segundo termino que se regule l a misma dentro 

del proceso laboral. 

Ahora bien, es importante señalar que independientemente 

de que la acción principal intentada por la parte actora en 

un juicio laboral 

Trabajo no es 

sea la Reinstalación, 

considerado como un 

e l Of r ec imiento de 

a llanamiento a la 

pretensión de reinstalación intentada, ni como una excepción, 

sino que se trata de un acto que puede calificarse de 

conci liatorio, en el cual el patrón simplement e propone la 

continuació n de la relación laboral . 

Con lo anterior destacamos la importancia que tiene el 

Ofrecimiento del Trabajo e n el derecho laboral y sobre todo 

que es se tenga el criterio de la figura y la calificación de 

buena o mala fe as í 

figura jurídica en 

regulación adecuada, 

respecto y que con 

exis t entes . 

como se instituya el mismo como una 

la Ley de la materia, teniendo una 

que disipe l as lagunas que se tienen al 

la misma se consoliden los criterios 

Al respecto , consideramos conveniente instrumentar el 

ofrecimiento del trabajo dentro de la Ley Federal del Trabajo 

mediante una adición a e l artículo 4 8 parte final , para 

quedar de la siguiente forma: 



ARTICULO 48. - El trabajador podrá solicitar ante 

la Junta de Conciliación y Arbitraje, a su elección, 

que se le reinstale en el trabajo que desempeñaba, 

o que se le indeI!IIlice con el importe de tres meses 

de salario. 

Si en el juicio correspondiente no comprueba el 

patrón la causa de la rescisión el trabajador 

tendrá derecho, además cualquiera que se hubiese 

sido la acción intentada, a que se le paguen los 

salarios vencidos desde la fecha del despido hasta 

que se cumplimente el laudo . 

Si el patrón ofrece al actor el trabajo de buena 

fe, independientemente de la acción que ejercite, 

la parte actora deberá demostrar ante la Junta de 

Conciliación y Arbitraje la existencia del despido 

157 

Opinamos que es muy importante inc l uir este ultimo 

párrafo a l articulo 48 de la Ley Federal de l Trabajo , ya que 

en éste se señalan las acc i ones que puede ejercitar la parte 

actora en una demanda laboral, así como las consecuencias que 

se pudieran generar, por lo que el Ofrecimiento de Traba jo se 

realiza en el proceso laboral independientemente de la acción 

que sea ejercitada por la parte actora. 
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5 . 1. 1 PROPUESTA PARA DETERMINAR LA ETAPA PROCESAL OPORTUNA 

PARA EL OFRECIMIENTO DEL TRABAJO 

Consideramos que al regularse la figura jurídica del 

Ofrecimiento del Trabajo, se debe incluir como principio 

básico el momento oportuno en el cual si la patronal así lo 

desea ofrezca al actor se reincorpore a sus labores , 

como base que el momento en donde se encuentra 

tomando 

la litis 

planteada y no se dejaría en estado de i ndefinición a ninguna 

de las partes es la etapa de Demanda y Excepciones por lo que 

estimamos conveniente la adición, ya que lo único que se 

encuentra en relación a este tema es la jurisprudencia 

citando la siguiente: 

OFRECIMIENTO DE TRABAJO . EL MOMENTO PROCESAL PARA 

HACERLO ES LA ETAPA DE DEMANDA Y EXCEPCIONES DE LA 

AUDIENCIA. El ofrecimiento de trabajo a que se 

refiere la tesis jurisprudencial de esta Sala, 

publicada con el rubro de " DESPIDO, NEGATIVA DEL, Y 

OFRECIMIENTO DEL TRABAJO. REVERSIÓN DE LA CARGA DE 

LA PRUEBA " , publicada con el número 639 de la 

Compilación de 1988, 2a. parte, pág. 1074, debe 

realizarse en la etapa de demanda y excepciones de 

la audiencia, pues en ella se dan las condiciones 

necesarias para que se perfeccione y produzca el 

efecto procesal de que se trata; el ofrecimiento en 

cuestión es una figura sui generis que se distingue 

de cualquier proposición ordinaria del patrón para 

que el trabajador retorne a su trabajo, pues son 

tres sus requisitos de procedencia: que el 



trabajador ejercite contra el patrón una acción 

derivada del despido injustificado; que el patrón 

niegue el despido y ofrezca el trabajo, y que éste 

se ofrezca en las mismas o mejores condiciones de 

aquellas en que la parte actora lo venía 

desempeñando. En este sentido, si el ofrecimiento 

supone el ejercicio de una acción, la oposición de 

cierta defensa y la imposición sobre una de las 

partes de la carga de acreditar un hecho, debe 

entonces formularse en la etapa de demanda y 

excepciones porque en ésta se fijan los términos de 

la controversia. Aunque en la fase de conciliación 

el patrón ofrezca al trabajador retornar al trabajo, 

esta proposición no puede calificarse en términos 

de la tesis en cita, pues en ese momento las partes 

no contienden, ni el patrón está en actitud de 

preconstituir una ventaja probatoria en detrimento 

del trabajador, sino que ambos buscan un arreglo 

amistoso del conflicto, de modo que los efectos de 

dicha proposición se agotan en la propia fase y 

quedan fuera de la litis; en todo caso, para que el 

ofrecimiento formulado en esta etapa produzca el 

efecto de revertir la carga de la prueba, es 

preciso que sea ratificado en la etapa de demanda y 

excepciones. 

Octava Época: 

Contradicción de tesis 19/90. Entre las sustentadas 

por los Tribunales Colegiados Primero en Materia de 

Trabajo del Primer Circuito, del Décimo Circuito, y 
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el Tercero del Sexto Circuito. 15 de abril de 1991. 

Cinco votos. 

Octava Época Instancia: Cuarta Sala Fuente: 

Apéndice de 1995 

Tomo: Tomo V, Parte SCJN Tesis: 298 Página: 195 

NOTA: 

Tesis 4a./J.7/91, Gaceta número 41, pág. 35; 

Semanario Judicial de la Federación, tomo VII-Mayo, 

pág. 58. 

Octava Época Instancia: Cuarta Sala Fuente: 

Apéndice de 1995 

Tomo: Tomo V, Parte SCJN Tesis: 304 Página: 199 

DESPIDO, NEGATIVA DEL, Y OFRECIMIENTO DEL TRABAJO. 

MOMENTO PROCESAL PARA HACERLO. Es en la audiencia 

de demanda y excepciones cuando con oportunidad 

procesal debe hacerse el ofrecimiento del trabajo 

del patrón al trabajador que alegue despido, por 

ser cuando queda fijada la litis y se está en 

condiciones de establecer la correspondiente carga 

de la prueba. 

TRIBUNAL COLEGIADO SUPERNUMERARIO DEL VIGESIMO 

CIRCUITO. 

160 



Amparo directo 56187. Donaciano López Marroquín. 27 

de octubre de 1987. Unanimidad de votos. Ponente: 

Víctor Ceja Villaseñor. Secretario: J. Raúl Correa 

Maldonado. 

Séptima Época 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

Tomo: 217-228 Sexta Parte 

Página: 232 

DESPIDO, NEGATIVA DEL, Y OFRECIMIENTO DEL TRABAJO. 

MOMENTO PROCESAL EN QUE DEBE HACERSE. Cuando el 

patrón controvierte los hechos de la demanda 

negando el despido injustificado, el momento 

oportuno para ofrecer la reinstalación al 

trabajador no es durante la etapa de conciliación, 

sino en la demanda y excepciones, porque en esta 

fase procesal del juicio es en la que se fija la 

litis y el órgano laboral está en condiciones de 

establecer a qué parte corresponde la carga de la 

prueba. 

Tribunal Colegiado del Décimo Circuito. 

Amparo directo 144/84. José Antonio Cruz Mendoza. 

24 de enero de 1985. Unanimidad de votos. Ponente: 

Moisés Duarte 

Vázquez García. 

Séptima Época 

Aguíñiga. Secretario: Fernando 
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Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

Tomo: 205-216 Sexta Parte 

Página: 575 

Véase: Gaceta del Semanario 

Federación, número 41, pagina 

contradicción 4a./J.7/91. 

Judicial de 

35, tesis 

la 

por 

DESPIDO, NEGATIVA DEL, Y OFRECIMIENTO DEL TRABAJO. 

OPORTUNIDAD PARA HACERLO. La negativa del despido 

y el ofrecimiento del trabajo debe hacerse en la 

etapa de demanda y excepciones, ya que en dicha 

etapa es cuando la demandada tiene oportunidad de 

referirse a las acciones ejercí tadas y no en la 

etapa de conciliación, en la que la Junta pretende 

que las partes lleguen a un arreglo conciliatorio. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL 

PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 927/83. Garlock de México, S.A. 8 de 

febrero de 1984. Unanimidad de votos. Ponente: José 

de Jesús Rodríguez Martínez. 

Séptima Época 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
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Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

Tomo: 181-186 Sexta Parte 

Página: 69 

Véase: Gaceta del Semanario 

Federación, número 41, página 

contradicción 4a./J.7/91. 

Judicial de 

35, tesis 

la 

por 
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Añadimos que si el patrón así lo desea podrá ofrecer el 

trabajo al actor independientemente de la acción que ejercite , 

en la etapa de demanda y excepciones , adición que 

consideramos necesaria en el artículo 878 de la Ley Federal 

del Trabajo , que da ndo como sigue: 

ARTÍCULO 878 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. La 

etapa de demanda y excepciones se desarrollara 

conforme a las normas siguientes: 

I. El presidente de la Junta hará una exhortación 

a las partes y si estas persisten en su actitud, 

dará la palabra al actor para la exposición de su 

demanda; 

II. La parte 

ratificándola o 

actor a expondrá su demanda , 

modificándola, precisando los 

puntos petitorios. Si el promovente, 

trate de trabajador, no cumpliere 

siempre que se 

los requisitos 

omitidos o no subsanare las irregularidades que se 



le hayan indicado en el planteamiento de las 

adiciones a la demanda, la junta prevendrá para que 

lo haga en ese momento; 

III. Expuesta la demandada por la parte actora, el 

demandado procederá en su caso dar contestación a 

la demanda oralmente o por escrito. En este ultimo 

caso estará obligado a entregar copia simple al 

actor de su contestación; si no lo hace, la Junta 

la expedirá a costa del demandado; 

IV. En su contestación opondrá el demandado sus 

excepciones y defensas, debiendo referirse a todos 

y cada uno de los hechos aludidos en la demanda, 

afirmándolos o negándolos, expresando los que 

ignore cuando no sean propios; pudiendo agregar las 

explicaciones que estime convenientes. El silencio 

y las evasivas harán que se tengan por admitidos 

aquellos sobre los que se suscite controversia, y 

no podrá admitirse prueba en contrario. La negación 

pura y simple de derecho, importa la confesión de 

los hechos. La confesión de estos no entraña la 

aceptación del derecho; 

Si la parte patronal al dar contestación a la 

demandada ofrece el trabajo al actor de buena fe y 

con la finalidad de encontrar una formula 

conciliatoria que le dé continuidad a la relación 

de trabajo que los unía. 
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V. La excepción de incompetencia no exime al 

demandado de contestar la demanda en la misma 

audiencia y si no lo hiciere y la Junta se declara 

competente, se tendrá por confesada la demanda; 

VI. Las partes podrán por una sola vez, replicar y 

contrarréplica brevemente, asentándose en actas sus 

alegaciones si lo solicitaren. 

VII. Si el demandado reconviene al actor, este 

procederá 

solicitud 

a contestar 

del mismo, 

de 

la 

inmediato, 

Junta 

o bien, 

acordará 

a 

la 

suspensión de la audiencia, señalando para su 

continuación una fecha dentro de los cinco días 

siguientes; y 

VIII. Al incluir el periodo de demanda y 

excepciones, se pasará inmediatamente al 

Ofrecimiento y Admisión de pruebas. Si las partes 

están de acuerdo con los hechos y la controversia 

queda reducida a un punto de derecho, se declara 

cerrada la instrucción; 
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Es importante que las partes en el procedimi ento tengan 

el conocimiento de que existe esta figura jurídica y que el 

momento procesal oportuno para hacerlo es en la etapa de 

demanda y excepciones ya que como se dijo a n tes es en este 

momento procesal en donde se plantea la litis del juicio en 

que se actúa. 
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De igual forma e s importante que se establezca que la 

autoridad responsable, deberá de requerir a la parte actora 

para que manifieste si acepta o no dicho Ofrecimiento de 

trabajo , pues de no hacerlo se podría llegar hasta el cierre 

de instrucción , sin saber si la parte actora acepta o no el 

ofrec i miento hecho por la demandada, l o cual deja en estado 

de indefini c i ón a ambas par tes , pues pierden su derecho a 

llegar a una conci l iación o bien se generan derechos que tal 

vez no tendrían que dar tal es e l caso de los salarios caídos. 

Por l o anterior es oportuno ma ni festar que el propósito 

es señal ar la importancia que tiene es t a figura jurídica en 

el derecho labora l y que la Ley es omisa , lo que produce una 

laguna que solo es cubierta por l a jurisprudencia, pero que 

causa una diversidad de criterios y una gran controversia en 

los resultados de un j u icio. 

5 .1. 2 PROPUESTA PARA DETERMINAR EL MOMENTO PARA OFRECER EL 

TRABAJO 

Además consideramos en una forma muy simple para que no 

exista laguna en concordancia con el momento de la etapa de 

demanda y excepciones donde debe ofrecerse el trabajo, 

razonando que este momento es cuando la demandada da 

contestación a al demanda , lo cual robust ecemos con la 

siguiente jurisprudencia: 

DESPIDO . NEGATIVA DEL, Y OFRECIMIENTO DEL TRABAJO . 

MOMENTO PROCESAL PARA HACERLO. No existe motivo 



lógico, ni jurídico, 

conciliatorio del 

para limitar 

procedimiento 

ofrecimiento del trabajo que pueden 

patrones cuando se les demanda con 

al período 

laboral el 

formular los 

motivo de un 

despido, habida cuenta de que precisamente el único 

momento procesal válido para tal ofrecimiento del 

trabajo, lo es la audiencia de demanda y 

excepciones, ya que es entonces donde queda fijada 

la litis, de acuerdo con la tesis de jurisprudencia 

número 147, publicada en la página 146 de la 

Compilación 1917-1975, Quinta Parte. Ello es así, 

ya que será hasta la fijación de la litis, cuando 

el órgano jurisdiccional estará en condiciones de 

establecer la correspondiente carga de la prueba, 

pues tratándose de un ofrecimiento del patrón en el 

que se niega el despido y se propone al trabajador 

admitirlo nuevamente, en las mismas condiciones en 

que venía laborando, se establece una presunción de 

buena fe en favor del patrón, que tiene la 

oportunidad de manifestarse precisamente al 

contestar la demanda, esto es, en la audiencia de 

demanda y excepciones, dando así oportunidad al 

trabajador reclamante para asegurar de inmediato la 

continuación de la relación laboral, mas los 

ingresos provenientes del salario. 

Amparo directo 4986/77. Jesús Medina Rosete. 23 de 

febrero de 1978. Unanimidad de cuatro votos. 

Ponente: Julio Sánchez Vargas. 
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Séptima Época Instancia: Cuarta Sala Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación Tomo: 109-114 

Quinta Parte 

Página: 21 
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Por lo anterior cons i deramos que se debe f i jar en la Ley 

Federa l de l Trabajo no sol amente l a etap a de demanda y 

excepc i ones sino a demás e l momento donde la parte patronal 

puede hacer e l Ofrecimi ento del trabajo que consideramos es 

a l dar contestación a la demanda , adición que se conside ra 

necesaria en e l artícu l o 878 de la Ley Federal del Trabajo : 

IV. En su contestación opondrá el demandado sus 

excepciones y defensas, debiendo referirse a todos 

y cada uno de los hechos aludidos en la demanda, 

afirmándolos o negándolos, expresando los que 

ignore cuando no sean propios; pudiendo agregar las 

explicaciones que estime convenientes y podrá 

ofrecer el trabajo si así lo desea. El silencio y 

las evasivas harán que se tengan por admitidos 

aquellos sobre los que se suscite controversia, y 

no podrá admitirse prueba en contrario. La negación 

pura y simple de derecho, 

los hechos. La confesión 

aceptación del derecho; 

importa la confesión de 

de estos no entraña la 

Si la parte patronal al dar contestación a la 

demandada ofrece el trabajo al actor de buena fe y 

con la finalidad de encontrar una formula 



conciliatoria que le dé continuidad a la relación 

de trabajo que los unía. 

V. La excepción de 

demandado de contestar 

incompetencia 

la demanda 

no 

en 

exime al 

la misma 

audiencia y si no lo hiciere y la Junta se declara 

competente, se tendrá por confesada la demanda ; ... " 
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5 . 1 . 3 PROPUESTA PARA DETERMINAR LOS ELEMENTOS PARA CALIFICAR 

DE BUENA FE EL OFRECIMIENTO DEL TRABAJO 

Es importante señalar que como se expresó en el capítulo 

anterior para que un ofrecimi ento de l t rabajo pueda 

cali ficarse de buena fe éste debe hacerse en los mismos 

términos y condiciones en que lo venía desempeñando la parte 

actora , en mejores condiciones o en condiciones desfavorables 

al trabajador cuando exi s t e controversia en condiciones 

esenciales per o que se demuestre por el patrón . 

Además de esto deben existir elementos que def i nan a las 

partes y a las autor i dades l os lineamientos que deben seguir 

para así calificar si e l o f recimiento fue hecho de buena fe o 

no y causa e l efecto de la revers i ón de la carga probatoria. 

Para dicha calificac ión es necesario que se ana l ice e n 

c uanto a l a f orma de realizarl o r especto a las condiciones 

de trabajo. 
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Generalmente la controversia se suscita en cuanto el 

horario, el salario o la categoría, y si controvierte el 

patrón estas condiciones y señala otras desfavorables al 

trabajador, la consecuencia jurídica es que adquiere la carga 

procesal de p r obar sus afirmaciones , en cuanto a los hechos 

controvertidos , lo importante es examinar si el patrón prueba 

o no lo que a l respecto afirma para así dilucidar en cuanto a 

la buena fe o no del ofrecimiento , siempre y cuando esas 

condiciones que seña l a se encuentren dentro de los términos 

de la Ley. 

Los e l ementos a que hacemos alusión son los siguientes: 

5.1.3 . 1 SALARIO 

El elemento salario debe ofrecerse por la misma cantidad 

que el trabajador percibía hasta la separación tomando en 

consideración e l tiempo que ha transcurrido desde ésta hasta 

el ofrecimiento del trabajo, es decir, puede darse el caso 

que haya transcurrido un año o más por lo que el ofrecimiento 

en cuanto al salario deberá de hacerse un aumento en 

consideración a los incrementos sal ariales respectivos, en 

ese esquema referimos que el salari o puede ser señalado con 

cantidad superior de la indicada por la parte actora en su 

demanda o bien cuando el patrón controvierte el salario pero 

demuestra que es inferior al señalado por la parte actora, de 

esta forma el ofrecimiento del trabajo es de buena fe porque 

la reinstalación brindada no modif i ca las condiciones en que 

lo venía desempeñando. 
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Consideramos que debe agregarse el elemento del salario 

para determinar como debe hacerse el of recimi ento respecto a 

es te concepto para que se considere de buena fe y se ponga 

fin a l os criterios ya que sólo se tiene jurisprudencia al 

respecto: 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta 

Parte : IV, Septiembre de 1996 

Tesis: II.lo.C.T.27 L 

Página: 682 

OFRECIMIENTO DE TRABAJO, DEBE ESTIMARSE DE BUENA FE 

AUN CUANDO NO SE MENCIONE LA POSIBILIDAD DE UN 

INCREMENTO SALARIAL. 

El ofrecimiento de trabajo debe estimarse de buena 

fe, aun cuando el patrón no mencione la posibilidad 

de incrementos salariales, si nada le obligaba a 

hacerlo, al tratarse de una situación futura, que 

no es necesario prever cuando se ofrece el trabajo. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE 

TRABAJO DEL SEGUNDO CIRCUITO. 

Amparo directo 1144/95 . Apolonio Santi ago Ramírez. 

30 de noviembre de 1995. Unanimidad de votos. 

Ponente: Fernando Narváez Barker . Instancia : 

Tribunales Colegiados de Circuito 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta 

Parte : III , Abril de 1996 



Tesis: I.9o.T.53 L 

Página: 426 

Secretario: Alejandro García Gómez 

OFRECIMIENTO DE TRABAJO, PRECISIONES QUE DEBE 

CONTENER EN CUANTO AL SALARIO, PARA QUE SEA DE 

BUENA FE. 

Cuando entre la fecha del despido y aquella en que 

se ofrece el empleo, media un lapso dentro del cual 

la Comisión Nacional de Salarios Mínimos acuerda un 

incremento a los mismos, que hace presumir que en 

la empresa demandada se otorgaron aumentos; el 

ofrecimiento de trabajo para que sea considerado de 

buena fe, debe realizarse haciendo mención que se 

incluyen todas las mejoras que hubiese tenido el 

salario, porque de lo contrario, de aceptarse dicho 

ofrecimiento las percepciones estarían disminuidas 

en relación a las que le corresponderían al 

trabajador de no haber sido separado. NOVENO 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER 

CIRCUITO. 

Amparo directo 2139/96. Antonio Trejo Arreguin. 14 

de marzo de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: F. 

Javier Mijangos Navarro. Secretario: Carlos Alberto 

Bravo Melgoza. Amparo directo 2129/96. Isaac 

Estrada Fonseca. 14 de marzo de 1996. Unanimidad de 

votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. 

Secretario: Carlos Alberto Bravo Melgoza. 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta 

Parte : II, Octubre de 1995 

172 



Tesis: v.20.15 L 

Página: 522 

DESPIDO DEL TRABAJADOR, NEGATIVA DEL Y OFRECIMIENTO 

DEL TRABAJO, CUANDO SE CONTROVIERTE EL SALARIO POR 

EL PATRON. 

Si el patrón niega haber despedido al trabajador y 

ofrece admitirlo nuevamente en su puesto, pero 

controvierte el salario y demuestra que es inferior 

al señalado por la parte actora, debe de entenderse 

que el ofrecimiento es de buena fe, porque la 

reincorporación ofrecida no modifica las 

condiciones en que lo venía desempeñando hasta 

antes de la terminación de la relación de trabajo; 

por tanto, si la parte actora insiste en que hubo 

despido, se produce el efecto jurídico de revertir 

la carga de la prueba y es a él a quien corresponde 

demostrar sus afirmaciones. SEGUNDO TRIBUNAL 

COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO. 

Amparo directo 543/95. Andrés Martín Stirk Campos y 

otro. 10 de agosto de 1995. Unanimidad de votos. 

Ponente: Genaro Rivera. Secretaria: Silvia 

Marinella Covián Ramírez. 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta Parte : I, Mayo de 1995 

Tesis:VI.2o. J/4 

Página: 250 
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DESPIDO DEL TRABAJADOR, NEGATIVA DEL Y OFRECIMIENTO 

DEL TRABAJO, CUANDO SE CONTROVIERTE EL SALARIO POR 

EL PATRON. 

Si el patrón niega haber despedido al trabajador y 

ofrece admitirlo nuevamente en su puesto, pero 

controvierte el salario y demuestra que es inferior 

al señalado por la parte actora, debe entenderse 

que el ofrecimiento es de buena fe porque la 

reincorporación ofrecida no modifica las 

condiciones en que lo venía desempeñando hasta 

antes de la terminación de la relación de trabajo; 

por tanto, si la parte actora insiste en que hubo 

despido, se produce el efecto jurídico de revertir 

la carga de la prueba y es a él a quien corresponde 

demostrar sus afirmaciones. SEGUNDO TRIBUNAL 

COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

Amparo directo 48188. Felipe Hernández Flores. 15 

de marzo de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: 

Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 

González Álvarez. Amparo directo 358/92. Líneas 

Unidas del Sureste, Puebla, Tepexi, Petlalcingo, 

Acatlán y Anexas, S.A. de C.V. 10 de septiembre de 

1992. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo 

Calvillo Rangel. Secretario: José Mario Machorro 

Castillo. Amparo directo 461/93. Textiles Kamel 

Nacif, S.A. de c.v. 29 de septiembre de 1993. 

Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo 

Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez. 

Amparo directo 434194. José Asef Hanan Badry y otro. 

26 de octubre de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: 

Clementina Ramírez Moguel Goyzueta. Secretario: 
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Gonzalo Carrera Molina . Amparo directo 135/95. 

Gustavo Aguayo Chiquito. 5 de abril de 1995. 

Unanimidad de votos. Ponente: María Eugenia Estela 

Martínez Cardiel. Secretario: Enrique Baigts Muñoz. 
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Cons i deramos adicionar l a determinación del elemento 

salario para cons i derar e l o f rec imient o de traba j o de buena 

fe, para permanecer como s i g ue: 

La Junta estudiará las condiciones con las que el 

patrón le ofrece el trabajo a la parte actora, y 

determinará si existe buena o mala fe por parte del 

patrón. En todo caso la Junta del conocimiento 

deberá observar las siguientes normas para 

calificar la buena fe: 

a) Si se trata del salario: 

I. Se proponga al trabajador reincorporarse a sus 

labores con el mismo salario que alude la parte 

actora en la demanda. 

II. Se proponga al trabajador reincorporarse a sus 

labores con un salario mejor al que alude la parte 

actora en la demanda. 

III. Se proponga al trabajador reincorporarse a sus 

labores con un salario inferior al que alude la 

parte actora en la demanda, en cuyo casó el patrón 
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estará obligado a acreditar durante el 

procedimiento el salario que afirma, y la 

calificación de buena fe quedará sujeta al 

procedimiento. 

IV. La demandada deberá de señalar los días y la 

forma del pago, así como otorgar los incrementos 

salariales que se pudieran generar con 

posterioridad. 

5.1.3 . 2 HORARIO Y JORNADA 

Con respecto a este elemento no existe, como ya se ha 

d i cho , lineamiento o concepto que defina como debe el patrón 

de ofrecer el t r abajo en razón a el horario, para que sea 

cali f icado de buena fe, encontrando en la jurisprudencia la 

respuesta a d i c h a interrogante y no en la Ley Federal del 

Trabajo, citando las siguientes: 

9 ~ ÉPOCA, LABORAL, JURISPRUDENCIA TESIS CON 

EJECUTORIA PUBLICADA 2 ~ TRIBUNAL COLEGIADO DEL 4 ~ 

CIRCUITO. 

OFRECIMIENTO DE TRABAJO . ES DE BUENA FE SI SE HACE 

CON UNA JORNADA SUPERIOR A 8 HORAS DIARIAS PERO QUE 

NO EXCEDE DE 4 8 HORAS A LA SEMANA. 

Si el patrón niega el despido y ofrece el trabajo 

con una jornada mayor de ocho horas diarias, pero 

menor a la de cuarenta y ocho semanales, la oferta 

debe conceptuarse de buena fe, pues en términos del 



artículo 59 de la Ley Federal del Trabajo, los 

trabajadores y el patrón pueden repartir las horas 

de trabajo, a fin de permitir a los primeros 

descansar el sábado en la tarde o cualquier 

modalidad equivalente. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO. 

{IV.2!? J/19). 

Amparo directo 868/94. Francisco Macías Navarro. 7 

de diciembre de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: 

Leandro Fernández Castillo. 

Antonio Ramos Padilla. 

Secretario: Juan 

Amparo directo 893/95. Alberto Palafox Urbina y 

otro. 29 de noviembre de 1995. Unanimidad de votos. 

Ponente: Leandro Fernández Castillo. Secretario: 

Daniel Cabello González. 

Amparo directo 102/96. Juan Vargas Bautista. 10 de 

abril de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Arturo 

Barocio Villalobos. Secretaria: María Mercedes 

Magaña Valencia. 

Amparo directo 202/96. Félix Guerrero Macías y 

otros. 10 de abril de 1996. Unanimidad de votos. 

Ponente: Leandro Fernández Castillo. Secretario: 

Daniel Cabello González. 

Amparo directo 337 /96. Juana María Marroquín 

Fuentes. 15 de mayo de 1996. Unanimidad de votos. 

Ponente: Leandro Fernández Castillo. Secretario: 

Daniel Cabello González. 

177 



APÉNDICE. SEMANARIO JUDICIAL. NOVENA ÉPOCA. TOMO IV. 

AGOSTO 1996. TRIBUNALES COLEGIADOS. PAG. 511. 

AMPARO DIRECTO 

FUENTES. 

CONSIDERANDO: 

337196. JUANA MARIA MARROQUIN 

CUARTO. Es infundado el concepto de violación 

expresado. 

Del juicio laboral del que deriva el laudo 

reclamado se advierte que la actora demandó la 

reinstalación en su trabajo aduciendo despido 

injustificado el mismo día en que fue reinstalada 

con motivo de diversa reclamación, así como el pago 

de salarios caídos. Por su parte, la empresa 

demandada negó el despido y ofreció el trabajo, 

negando además el derecho al pago de los salarios 

caídos. 

En virtud del ofrecimiento del empleo y de su 

aceptación por la accionante, la Junta responsable 

elevó ese concepto a la categoría de laudo 

consentido y ejecutoriado, quedando para dilucidar 

en el laudo la calificación de la oferta del 

trabajo para efectos de fijar la carga de la prueba 

del despido con el objeto de resolver sobre los 

salarios caídos reclamados. 

El laudo combatido considera que la propuesta del 

trabajo por la parte patronal es de buena fe, 

porque se efectuó en condiciones legales, es decir, 

con el mismo puesto de secretaria que venía 

desempeñando la actora antes de la separación, con 
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un salario diario de ochenta y cuatro nuevos pesos 

sesenta y un centavos pagadero quincenalmente más 

un premio de asistencia quincenal máximo de ciento 

cuarenta nuevos pesos y con un horario de trabajo 

de las ocho treinta a las trece treinta y de las 

catorce 

lunes a 

términos 

Trabajo, 

treinta a las dieciocho treinta horas de 

viernes, distribuido de esta manera en 

del artículo 59 de la Ley Federal del 

a fin de permitirle descansar los días 

sábado y domingo de cada semana. 

La anterior consideración de la Junta responsable 

se ajusta a las disposiciones relativas de la ley 

laboral, pues no prueba la conclusión contraria el 

hecho de que la empleadora afirmara en su 

contestación a la demanda que la quejosa venía 

laborando cuarenta y ocho horas semanales y el 

horario con que realizó la oferta arroje cuarenta y 

cinco horas a la semana, en tanto que pese a esa 

divergencia la jornada de trabajo se encuentra 

dentro de los límites legales y beneficia a la 

quejosa, y por otra parte, la circunstancia de que 

la jornada comprenda nueve horas en turno diurno, 

tampoco afecta su legalidad, pues de esa manera se 

convino a fin de que disfrutara de dos días de 

descanso, encontrando apoyo esa modalidad en el 

aludido artículo 59 de la ley laboral. Debe 

agregarse que si bien la accionante ha sido 

reincorporada en su trabajo en dos ocasiones 

anteriores con motivo de diversos juicios laborales 

promovidos contra la misma empresa y ante la misma 

responsable, aduciendo haber sido despedida el 
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mismo día de su 

resolutora ninguna 

reinstalación, y 

alusión hizo a 

que la Junta 

tal hecho para 

calificar el ofrecimiento del empleo que nuevamente 

se formuló, esos antecedentes no determinan la mala 

fe de la propuesta patronal, teniendo en cuenta que 

la accionante no se presentó en la fecha señalada 

para la materialización de su reinstalación no 

obstante estar debidamente notificada de ello 

(fojas sesenta y seis y sesenta y siete). 

En consecuencia, siendo el ofrecimiento del trabajo 

de buena fe, también es correcto que se hubiese 

impuesto a la quejosa la carga de probar el despido, 

el que no demostró con la confesional a cargo de 

Arturo Vázquez García, en su carácter de gerente de 

la negociación demandada, por no arrojar resultados 

positivos al haber contestado negativamente a todas 

las posiciones formuladas, por lo que procedía la 

absolución de la patronal del pago de salarios 

caídos . 

En estas condiciones, al ser infundado el concepto 

de violación hecho valer y no existir deficiencia 

de la queja que suplir, debe negarse el amparo 

solicitado. 

Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en 

los artículos 158 y 190 de la Ley de Amparo, se 

resuelve: 
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ÚNICO. La Justicia de Unión no ampara ni protege a 

Juana María Marroquín Fuentes, 

reclama de la Junta Especial 

contra el acto que 

Número Once de la 

Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, el 

cual quedó precisado en el resultando primero de 

esta ejecutoria. 

Notifíquese. 

Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron los 

Magistrados que integran este Segundo Tribunal 

Colegiado del Cuarto Circuito: Leandro Fernández 

Castillo, Arturo Barocio Villalobos y Guadalupe 

Méndez Hernández, siendo relator el primero de los 

nombrados. 

No. Doc. E0009L_ 001378 

9 ! ÉPOCA LABORAL 2 !! TRIBUNAL COLEGIADO DEL 17 !! 

CIRCUITO. 

OFRECIMIENTO DEL TRABAJO. NO ES DE MALA FE SI SE 

HACE CON UNA JORNADA SUPERIOR A LA LEGAL, 

TÁCITAMENTE, CONFORME AL ARTICULO 59 DE 

FEDERAL DEL TRABAJO. 

PACTADA 

LA LEY 

Si del escrito de demanda inicial y del escrito de 

contestación a la misma se evidencia que la jornada 

de labores excedía de 8 horas diarias de lunes a 

viernes y que en compensación al excedente de horas 

laboradas se permitía al trabajador descansar el 

sábado por la tarde, ello establece una sólida 
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presunción de que entre las partes existió un 

acuerdo o convenio tácito, en el que el patrón y el 

trabajador repartieron la jornada legalmente en 

términos del artículo 59 de la Ley Federal del 

Trabajo, pues este precepto faculta a los 

trabajadores y patrones a repartir las horas de 

trabajo, a fin de que se le permita a los primeros 

el descanso del sábado por la tarde o cualquier 

otra modalidad equivalente. Por tanto, si dicha 

modalidad en la jornada de labores operó durante la 

relación laboral, el ofrecimiento del trabajo hecho 

por la patronal al trabajador no puede considerarse 

de mala fe, porque la jornada con la cual se le 

propuso fuera mayor a la legal ordinaria, toda vez 

que la misma se fijó por acuerdo tácito habido 

entre las partes, de conformidad con el artículo 59 

de la Ley Federal del Trabajo, siendo tal 

ofrecimiento de buena fe. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SÉPTIMO 

CIRCUITO. 

{XVII.2~22 L}. 

Amparo directo 104/96. Ferretería La Competidora, 

S.A. de C. v. 18 de abril de 1996. Unanimidad de 

votos. Ponente: José Luis Gómez Molina. Secretario: 

Jorge Luis Olivares López. 

SEMANARIO JUDICIAL. NOVENA ÉPOCA. TOMO IV. 

SEPTIEMBRE 1996. TRIBUNALES COLEGIADOS. PAG. 683. 
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No. Doc. E0009L_ 001425 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta 

Parte : III, Mayo de 1996 

Tesis: IV.3o.37 L 

Página: 665 

OFRECIMIENTO DE TRABAJO. JORNADA LEGAL DE 48 HORAS, 

SIN PRECISARSE EL TURNO Y DÍAS EN QUE ESTA 

DISTRIBUIDA. NO PUEDE CONSIDERARSE DE BUENA FE. 

El ofrecer 

reinstalación 

la 

con 

demandada al 

una jornada de 

trabajador 

48 horas a 

la 

la 

semana, misma que se encuentra circunscrita a la 

legal, de conformidad con lo 

artículo 61 de la ley laboral, 

previsto en el 

no es suficiente 

para considerar que el ofrecimiento de trabajo fue 

hecho de buena fe y no revertir la carga probatoria 

para la demandada, porque no hay claridad para el 

trabajador sobre el cumplimiento de su jornada, 

como lo es la hora de entrada y de salida, ni se 

consigna cómo y en qué turnos está distribuida la 

jornada semanal, elementos que no pueden suponerse 

o deducirse, ya que las condiciones laborales deben 

estar claramente definidas por las partes, conforme 

a lo dispuesto en el artículo 123 constitucional, 

25, 61 y 784 de la Ley Federal del Trabajo, además 

de que en esas condiciones la parte actora se 

encuentra a disposición de la empresa para ser 

cambiado de turnos o de los días en que debe 
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trabajar, lo cual resulta contrarío a lo 

establecido en los preceptos 59 y 61 de la Ley 

Federal del Trabajo. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL 

CUARTO CIRCUITO. 

Amparo directo 879/95. Josefina Cisneros Leyva. 12 

de diciembre de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: 

Juan Miguel García Salazar. Secretario: Angel 

Torres Zamarrón 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

Parte : XIII-Junio 

Tesis: 

Página: 611 

OFRECIMIENTO DEL TRABAJO, ES DE BUENA FE EL QUE SE 

PROPONE EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES EN QUE SE 

VENIA DESEMPEÑANDO, SI SE HACE DENTRO DE LA JORNADA 

LEGAL. 

Si el ofrecimiento del trabajo se hizo en los 

mismos términos y condiciones en que venía 

prestando el servicio la parte actora, además con 

un horario comprendido dentro de la jornada legal, 

operó la reversión de la carga de la prueba por 

cuanto hace al despido, sin que invalide esa buena 

fe la circunstancia de que se modificara la hora de 

entrada al trabajo, si la jornada está dentro de la 

legal. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO 

CIRCUITO. 

Amparo directo 86/94. Promoventas Obregón, S. A. 

de C. V. 10 de marzo de 1994. Unanimidad de votos. 

Ponente: Ricardo Rivas Pérez. Secretario: Ernesto 

Encinas Vi llegas. Véase: Semanario Judicial de la 
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Federaci ón, Octava Época, Tomo V, Segunda Parte-1, 

pág. 320. 
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Llegamos a l entendido de que la jornada debe de tener 

los límites establ ecidos por la ley y en caso de 

controvertirlo el patrón debe demostrar durante la secuela 

procesal su afirmación para que se considere de buena fe, en 

este elemento debemos señalar los días de la semana que el 

trabajador estará a disposición de l patrón , se debe 

puntualizar además el horario de entrada y salida , los 

horarios de comida y descanso realizados fuera de la fuente 

de labores pues de ser lo contrario se contaría como tiempo 

efect i vamente l aborado por estar a disposición del patrón y 

s i a l hacerlo de esa forma se rebasan las horas legalmente 

fijadas se consideraría de mala fe el ofrecimiento del 

trabajo. 

Con e l anterior razonamiento consideramos adicionar la 

determinación del elemento horario para considerar el 

ofrecimiento de trabajo de buena fe, quedando como sigue: 

... b) Al tratarse del horario: 

I . Se proponga al trabajador regresar a trabajar 

con el mismo horario y jornada de labores que alude 

la parte actora, siempre y cuando no exceda de las 

48 horas a la semana cuando la jornada sea diurna, 

45 la mixta y 42 la nocturna. Además para efectos 

del presente artículo se deberá de estar a lo 



dispuesto por los artículos 59 y 61 de la presente 

Ley. 

II. Se proponga al trabajador regresar a trabajar 

con un horario inferior en numero de horas que el 

señalado por la parte actora en su demanda, 

observando lo dispuesto en el párrafo anterior. 

III. Se proponga al trabajador reincorporarse a sus 

labores con un horario distinto al que alude la 

parte actora en la demanda, en cuyo casó el patrón 

estará obligado a acreditar durante el 

procedimiento el horario que afirma, y la 

calificación de buena fe quedará sujeta al 

procedimiento. 

IV. La demandada deberá de especificar los días de 

la semana a que corresponde dicho horario, los días 

de descanso a la semana del trabajador y las 

interrupciones a la jornada como son los horarios 

de comida y/o días de descanso semanal, en todo 

caso deberá de tomar en consideración la Junta del 

conocimiento, si dichas condiciones le favorecen o 

no al trabajador para normar su criterio respecto 

de la buena o mala fe del patrón. 
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5 . 1 . 3.3. CATEGORÍA 

Este elemento es muy importante pues a diferencia de los 

demás es de apreciar que e l ofrecer el traba j o con una mejor 

categoría, no siempre resul taría favorable, es decir 

calificativo de buena fe, pues el trabajador deberá de estar 

capacitado para desempeñar dicha categoría para que exista 

buena fe , y de no estarlo, puede ser ca l ificado el 

ofrecimiento de mala fe, porque de no ser capaz de realizar 

las funciones de la categoría en l a que le ofrecen e l trabajo, 

puede ser despedido del mismo , eliminando el aparente 

beneficio, por lo que para una mejor categoría debe el 

trabajador de estar capac i tado para desempeñarla , y en caso 

contrario, el patrón deberá de probar la categoría que dice 

el trabajador tenía a su servic i o. 

Al respecto se citan las siguientes jurisprudencias: 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta 

Parte : II, Diciembre de 1995 

Tesis: IV . 3o . 19 L 

Página: 545 

OFRECIMI ENTO DEL TRABAJO. MALA FE . CUANDO 

REINSTALACIÓN SE HAGA EN UN PUESTO DIVERSO 

CATEGORÍA INFERIOR AL OFRECIDO POR EL DEMANDADO. 

Cuando en el momento de la reinstalación de 

actor a en su empleo, se incorpora a é sta en 

LA 

DE 

la 

un 



puesto diverso al solicitado y ofrecido por el 

patrón, es inconcuso que el patrón cambia las 

condiciones de trabajo denotando con esto que en 

realidad no era voluntad de la empleadora que la 

trabajadora regresara a seguir prestando sus 

servicios, sino que su intención era sólo revertir 

la carga de la prueba, lo cual no puede darse, pues 

para que se considere de buena fe el ofrecimiento 

de trabajo que hizo el patrón debió de 

materializarse la reinstalación · en el puesto que 

solicitó la trabajadora y que se ofreció por la 

demandada, de ahí que no procede la reversión de la 

carga procesal. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL 

CUARTO CIRCUITO. 

Amparo directo 

Calidad, S.A. 

Unanimidad de 

355/95. Maquiladora de 

de c.v. 8 de junio 

Pieles de 

de 1995. 

votos. Ponente: Ramiro Barajas 

Plasencia. Secretario: Jesús María Flores Cárdenas. 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

Parte : XIII-Enero 

Tesis: 

Página: 208 

DESPIDO, NEGATIVA DEL. Y OFRECIMIENTO DEL TRABAJO. 

IMPLICA MALA FE AL EXISTIR CONTROVERSIA SOBRE EL 

PUESTO. 

Al existir controversia respecto del puesto 

desempeñado por el trabajador inconforme, pues éste 

indicó desarrollar ciertas labores, mientras que la 

demandada adujo que desarrollaba otras, de suerte 

que al soslayar la Junta la discrepancia, tal 
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omisión produce incertidumbre e imprecisión, 

transgrediendo las garantías individuales de 

legalidad y seguridad jurídicas contenidas en los 

artículos 14 y 16 constitucionales al conceptuar de 

buena fe el ofrecimiento del trabajo y revertir la 

carga del despido, sin antes dirimir las 

diferencias surgidas en torno a la categoría del 

puesto. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO 

CIRCUITO. 

Amparo directo 384/92. Gilberto de los Santos 

Almaguer. 3 de marzo de 1993. Unanimidad de votos. 

Ponente: Juan Miguel García Salazar. Secretario: 

Angel Torres Zamarrón. Amparo directo 355/92. 

Argelia Concepción Hernández Ramos. 14 de julio de 

1992. Unanimidad de votos. Ponente: Ramiro Barajas 

Plasencia. Secretario: Jesús María Flores Cárdenas. 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

Parte : XII-Octubre 

Tesis: 

Página: 456 

OFRECIMIENTO DEL TRABAJO EN LAS MISMAS CONDICIONES 

PERO CONTROVIRTIENDO LA CATEGORIA SIN QUE LA 

ACREDITE EL PATRON. NO PROCEDE LA INVERSION DE LA 

CARGA DE LA PRUEBA EN CONTRA DEL TRABAJADOR. 

Cuando el trabajador en su demanda sostiene tener 

determinada categoría y el patrón al contestar la 

demanda, niega el despido y ofrece el trabajo en 

las mismas condiciones, pero se advierte que es con 

una categoría inferior a la señalada por el 
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trabajador, sin que la acredite en el juicio, el 

ofrecimiento del trabajo debe considerarse de mala 

fe, en razón de que pretende modificarse en 

perjuicio de la parte actora, las condiciones en 

que lo venía desempeñando, es decir, pretende que 

se reincorpore al trabajo pero con una categoría 

inferior, implantando desde luego nuevas 

condiciones de trabajo, y por tanto, no procede la 

inversión de la carga de la prueba en contra del 

trabajador . TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO 

CIRCUITO. 

Amparo directo 136/93. Jorge Alberto Casso de los 

Santos. 25 de marzo de 1993. Unanimidad de votos . 

Ponente: Angel Suárez Torres. Secretario: Casto 

Ambrosio Domínguez Bermúdez 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

Parte : IV Segunda Parte-1 

Tesis: 

Página: 211 

DESPIDO, NEGATIVA DEL Y OFRECIMIENTO DEL TRABAJO 

CON CATEGORIA DISTINTA. 

Cuando el trabajador señala que la relación de 

trabajo se inició con una categoría determinada que 

previamente a su despido le fue modificada y el 

patrón niega ambas pero no especifica la que haya 

correspondido y sin embargo ofrece el trabajo con 

la señalada como original, pero con las pruebas 

ofrecidas se demuestra que el trabajador prestaba 

sus servicios 

manifestadas; 

con una categoría distinta 

debe estimarse que la 

a las 

oferta 

)')() 



respectiva se hace de mala fe y con el único 

propósito de invertir la carga probatoria, en razón 

de que es ilógico que se ofrezca el trabajo con una 

categoría que ya no desempeñaba el trabajador y que 

sólo ocupó al principio de la prestación de 

servicios. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE 

TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO . 

Amparo directo 8243189. Manuel Santos Pacheco. 6 de 

diciembre de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: F. 

Javier Mijangos Navarro. Secretario: Luis Enrique 

Pérez González. 

Al respecto p r oponemos l o s i g u ien te: 

... c) Al tratarse de la categoría: 

I . Se proponga al trabajador reincorporarse a sus 

labores con la misma categoría que alude la parte 

actora en la demanda. 

II. Se proponga al trabajador reincorporarse a sus 

labores con una categoría mejor a la que alude la 

parte actora en la demanda. 

III. Se proponga al trabajador reincorporarse a sus 

labores con una categoría inferior a la que alude 

la parte actora en la demanda, en cuyo casó el 

patrón estará obligado a acreditar durante el 

procedimiento la categoría que afirma, y la 

19 1 



192 

calificación de buena fe quedará sujeta al 

procedimiento. 

5.1.3.4 FECHA DE INGRESO 

Este elemento no es determinante para calificar el 

ofrecimiento del trabajo, pues no implica una condición de 

trabajo aún y c uando exista controversia en este rubro por lo 

que al no implicar ningún perjuicio no debe tomarse en cuenta 

para la calificación de buena o mala fe del Ofrecimiento del 

trabajo. 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta 

Parte : III, Abril de 1996 

Tesis: IV.3o.33 L 

Página: 428 

OFRECIMIENTO DEL TRABAJO. ES INNECESARIO ANALIZAR 

LA CONTROVERSIA DEL CONCEPTO DE ANTIGÜEDAD PARA 

CALIFICAR EL. 

Para asignar la calificativa de buena o mala fe de 

un ofrecimiento de trabajo, no es necesario 

analizar la controversia que exista sobre el 

concepto de antigüedad del empleo, ya que dicho 

concepto es independiente y secundario de los 

presupuestos y condiciones que conforman el vínculo 

laboral, como son la categoría, salario y jornada; 

en tal virtud, la omisión de la controversia de la 

antigüedad no es determinante para estimar la 



oferta de trabajo como de mala fe. TERCER TRIBUNAL 

COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO . 

Amparo directo 39/96. Rodolfo Palacios Silva. 13 de 

febrero de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: 

Enrique Cerdán Lira. Secretario: Raúl Alvarado 

Estrada. Amparo directo 895/95. Juan Antonio 

Montantes Rodríguez. 23 de enero de 1996. 

Unanimidad de votos. Ponente: Juan Miguel García 

Salazar. Secretario: Hilario Zarazúa Galdeano . 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

Parte : VII- Mayo 

Tesis: 

Página: 242 

OFRECIMIENTO DEL TRABAJO. SE CONSIDERA DE BUENA FE 

AUNQUE SE CONTROVIERTA LA ANTIGÜEDAD. 

Aun existiendo controversia respecto de la 

antigüedad del trabajador en el desempeño de sus 

labores, el ofrecimiento que se le haga para 

retornar a su trabajo en los mismos términos y 

condiciones en que lo venía desempeñando, no puede 

estimarse de mala fe, dado que tal circunstancia no 

implica modificación alguna de las condiciones de 

trabajo en perjuicio del trabajador, que es lo 

único que podría determinar que se otorgará una 

calificación de tal naturaleza. SEGUNDO TRIBUNAL 

COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. 

Amparo directo 701190. Armando Montes Espinoza. 27 

de febrero de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: 
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Raúl Solís Solís. Secretario: Joel Alfonso Sierra 

Palacios. 

Instancia: Cuarta Sala 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

Parte : 81 Quinta Parte 

Tesis: 

Página: 17 

DESPIDO, NEGATIVA DEL, Y OFRECIMIENTO DEL TRABAJO, 

CONTROVIRTIÉNDOSE LA ANTIGÜEDAD. NO IMPLICA MALA FE. 

Para que haya mala fe de parte del patrón al 

ofrecer el trabajo, en los conflictos originados 

por despido, es menester que pretenda modificar, en 

perjuicio del trabajador, las condiciones en que lo 

venía desempeñando, pues sólo de esa manera puede 

sostenerse que el ofrecimiento se hizo con el 

propósito de que no fuera aceptado por el 

trabajador, esto es, que habrá mala fe cuando a 

través del ofrecimiento del trabajo pretenda que el 

trabajador regrese con un salario menor, con una 

categoría inferior, 

suma, 

con 

todo 

una jornada de 

aquello que 

trabajo 

entrañe mayor; en 

implantación de condiciones que el trabajador no 

aceptaría si no es a través de la aceptación del 

ofrecimiento del trabajo; pero es inexacto que esa 

mala fe exista cuando el patrón controvierte la 

antigüedad alegada por el trabajador, pues la 

antigüedad no constituye un modo o manera de 

prestar el servicio que pueda alterarse a través de 

la aceptación del trabajo. 

Amparo directo 1452/75. Ernesto Bernal Altamirano. 

25 de septiembre de 1975. Unanimidad de 4 votos. 
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Ponente: Ramón Canedo Aldrete. Volumen 49, Pág. 19. 

Amparo directo 5001/72. Rafael Bonilla Infante. 31 

de enero de 1973. Unanimidad de 4 votos. Ponente: 

María Cristina Salmarán de Tamayo 

Por lo que a di c ionamos l o siguiente : 

... Si el patrón niega el despido y le ofrece el 

trabajo al actor tal ofrecimiento no puede ser 

calificado de mala fe por controvertirse la fecha 

de ingreso del trabajador, porque el ofrecimiento 

no modifica en modo alguno el contrato de trabajo 

ni causa perjuicio al trabajador, quien de aceptar 

el trabajo ofrecido podrá hacer valer en cualquier 

tiempo su derecho de antigüedad. 

5. 1. 3 . 5 OTROS FACTORES 

195 

Bajo este rubro nos r efe rirnos específicamente a los 

avisos de baja del Instituto Mexicano del Seguro Social que 

pueden llegar a ser un factor muy i mportante para considerar 

de mala fe e l ofrecimiento del trabajo pues de hacer l a baja 

de l traba j ador por causa de terminación de la relación 

labora l por despido se advierte que el patrón carece de 

voluntad para reintegrar al trabajador lo cual determi na que 

e l Ofrecimiento del Trabajo es de mala fe. 

Cabe señalar que igualmente es calificado de mala fe 

cuando el patrón realiza la baja del trabajador ante dicho 

Instituto previo a l a fecha que d ij o se r separado e l 

trabajador, en esa misma o en una muy próxima, po r el 
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contrari o si esta baja se 

que se dij o despedido el 

realiza con fecha posterior a la 

trabajador y q u e claro no exista 

con stanc i a de esa baja hu b i e r a tenid o como justificación un 

despido , resul ta c l aro que es de b u e n a f e pues además no 

p uede exigirse a l patrón mantenga l as coti zaciones de las 

personas que ya no laboran para él hasta que sea demandado 

por éstas. Al r especto sirve de s u s tento l a siguiente 

jurispruden cia : 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta 

Parte : III, Marzo de 1996 

Tesis: I.9o.T.54 L 

Página: 1020 

SEGURO SOCIAL. AVISO DE BAJA AL. CASO EN QUE EXISTE 

LA PRESUNCION DE UN DESPIDO. 

Si el. trabajador se dice despedido en una fecha 

determinada, l.o que es negado por el. patrón, 

aduciendo que aquél dejó de presentarse a laborar, 

pero en el período probatorio se exhibe una copia 

del aviso con el que se le dio de baja ante el 

Instituto Mexicano del Seguro Social, debidamente 

sellado de recibido, en donde aparece que fue 

elaborado en una fecha tan próxima a aquella en la 

que se ubica la separación, en que no transcurrió 

ni siquiera el término que establece la fracción X 

del artículo 47 de la Ley Federal. del. Trabajo como 

causal de rescisión de la relación laboral; en esas 

circunstancias se genera la presunción de que 

efectivamente existió el despido, dada la celeridad 



con la que se confeccionó el citado aviso de baja; 

toda vez que el patrón desconocía si su empleado 

iba a regresar al empleo, o si tenía la intención 

de dejarlo; presunción que deberá ser desvirtuada 

por el demandado o por las constancias existentes 

en autos. NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE 

TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 2139/96. Antonio Trejo Arreguin. 14 

de marzo de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: F. 

Javier Mijangos Navarro. Secretario: Carlos Alberto 

Bravo Melgoza. Amparo directo 2129/96. Isaac 

Estrada Fonseca. 14 de marzo de 1996. Unanimidad de 

votos. Ponente: F . Javier Mijangos Navarro. 

Secretario: Carlos Alberto Bravo Melgoza. 

Proponemos : 

Si se demuestra durante el juicio que el patrón 

realizó la baja del trabajador ante el Instituto 

Mexicano del Seguro Social por causa de terminación 

de la relación laboral por despido o bien en la 

misma fecha o en cercana a la que aduce el 

trabajador haber sido separado de su empleo por una 

ca.usa distinta a la excepción del patrón, se indica 

que el patrón carece de voluntad para reintegrar al 

trabajador lo cual determina que el Ofrecimiento 

del Trabajo es de mala fe . 
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5 . 1 . 4 PROPUESTA PARA DETERMINAR LA CARGA DE LA PRUEBA EN 

LA ETAPA DE DEMANDA Y EXCEPCIONES EN EL PROCEDIMIENTO 

LABORAL. 

108 

Como se advirtió , l a Junta de Conciliación y Arbitraje 

debe determinar si el o frecimient o del trabajo es calificado 

de buena fe o no , cuestión que en la práctica conocemos hasta 

que se pronuncia el laudo , pues la Junt a omite precisar con 

anterio ridad a quien le corresponde la c arga de la prueba , lo 

que ref l eja una laguna e incertidumbre a las partes . 

Al respecto proponemos que la Junta de Conciliación y 

Arbi traj e en l a e tapa de demanda y excepciones , es deci r en 

la etapa que corresponde hacer el ofrecimiento del trabajo , 

establezca en su acuerdo respectivo a quien de las partes le 

atañe la carga de la prueba , para que así las partes impongan 

los medios de pruebas para hacer valer sus derechos en pugna 

y poder ganar el juicio . 

Cabe señalar que a pesar de que la Junta finca la ca rga 

de la prueba en el patrón tal y como lo establece el artículo 

784 de la Ley Federal del Trabajo , no obstante , el patrón 

cuando n iega el despido y ofrece de buena fe el trabaj o hecho 

l o anterior la Junta debe determinar si este ofrecimiento se 

hizo de buena fe y de ser así pronunciar en el acuerdo a 

quien le corresponde la ca rga de la prueba . 



Proponemos como sigue: 

ARTÍCULO 878 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO . L a 

etapa de demanda y excepciones se desarrollara 

conforme a l as normas siguientes: 

" ... VIII. Al concluir el periodo de demanda y 

excepciones , la Junta deberá si es el caso, 

calificar la buena o mala fe del ofrecimiento de 

trabajo, acto seguido determinará las cargas 

probatorias de las partes respecto del hecho del 

despido. Con l o anterior se pasará inmediatamente 

al Ofrecimiento y Admisión de pruebas. Si las 

partes están de acuerdo con los hechos y la 

controversia queda reducida a un punto de derecho, 

se declara cerrada l a instrucción;_ 
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CONCLUSIONES GENERALES 

El tópico de la presente investigación "DE 

EN EL OFRECIMIENTO DEL TRABAJO EN EL 

PRIMERA .

LA BUENA FE 

PROCEDIMIENTO 

protagonistas 

LABORAL" , reseñamos 

en el DERECHO DEL 

a los entes individuales 

TRABAJO como disciplina 

jurídica autónoma, que son el trabajador y el patrón que como 

parte de estas instituciones se ub i ca el Derecho Social. 

Además cuando nos referimos a procedimiento laboral, nos 

centramos a el DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO. 

SEGUNDA. - El derecho Social es la 

normas legales que regulan los principios , 

suma de leyes y 

instituciones y 

procedimientos, 

para lograr la 

clases sociales. 

TERCERA.-

a favor de las clases económicamente frágiles, 

convivencia justa y ordenada con las demás 

El Derecho del Trabajo esta definido por un 

sector de la doctrina nacional como el conjunto de normas que 

estructuran el trabajo subordinado y que regulan, ordenando 

hacia la justicia social , armónicamente las relaciones 

derivadas de su prestación y la proporcional d i stribución de 

los beneficios alcanzados por su desarrollo. 

CUARTA. - El Derecho del Trabajo es el con junto de 

normas que estructuran el trabajo subordinado y que regulan, 

ordenando hacia la justicia social, armónicamente las 

relaciones derivadas de su prestación y la proporcional 

distribución de los beneficios alcanzados por su desarrollo. 



QUINTA. - El Derecho Procesal del Trabajo es la suma de 

normas legales que sistematizan los procedimi e n tos a seguir 

ante las autoridades del Trabajo que resuelven sobre las 

solicitudes y controversias que se suscitan por o entre la 

Capital y el Trabajo y que tienden a dar efectividad al 

Derecho Laboral Sustan tivo, primordialmente cuando éste es 

violado por los dos f actores de l a producción o por uno solo 

de ellos. 

SEXTA . - Patrón es la persona física o moral que utiliza 

por su cuenta y bajo su subor dinación los servicios lícitos, 

prestados l i bre y personalmente, mediante una retribución por 

un trabajador . 

SÉPTIMA.- Trabajador es la persona física que presta a 

otra física o moral , un trabajo personal subordinado. 

OCTAVA. - Para que exi sta relación laboral se requiere 

sól o que se preste e l servicio personal y subordinado , puede 

existir la relación de un trabajo sin que exista previamente 

un contrato , aún cuando normalmente se celebra por anticipado 

un contrato. 

NOVENA. - Una relación de 

momento en 

establece un 

empleador. 

que se empieza a 

vinculo laboral 

trabajo inicia en el mismo 

prestar un serv i c io y se 

entre la persona física y el 
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DÉCIMA .

voluntades. 

El contrato de trabajo es un acuerdo de 

DÉCIMA PRIMERA . -

esencial del contrato 

trabajador con sujeción 

patrón, lo cual crea, 

sometimiento jerárquico. 

la subordinación es un elemento 

de trabajo que debe prestar el 

personal al poder directivo del 

en la relación de trabajo, un 

DÉCIMA SEGUNDA. - El salario representa la base del 

sustento material de los trabajadores y una aspiración a su 

dignificación social, personal y familiar. 

DÉCIMA TERCERA. - El salario es todo lo que implique 

retribución de servicios , sea cual fuere la forma o mención 

que se le de. 

DÉCIMA CUARTA. - La jornada es el tiempo de l abor que 

transcurre donde el trabajador no disfrute de él por haberse 

puesto a disposición del patrón. 

DÉCIMA QUINTA. - La antigüedad es el reconocimiento del 

tiempo la prestación de servicios personales y subordinados 

por un trabajador a un patrón, mientras dure la relación 

cont ractual. 

DÉCIMA SEXTA. - La categoría o puesto es cada rango o 

grado de un trabajador con respecto al lugar que ocupa frente 

al patrón para desarrollar las actividades inherentes a su 

cargo . 
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DÉCIMA SÉPTIMA. - La carga de la prueba es el peso que 

recae sobre las partes de facilitar el material probatorio 

necesario al juez para tomar su convicción sobre los hechos 

alegados por los mismos. 

DÉCIMA OCTAVA.- Las condiciones de trabajo son los 

aspectos más importantes que integran el objeto de la 

relación laboral. 

DÉCIMA NOVENA.- El ofrec imiento del trabajo es la oferta 

que hace el patrón al trabajador para que la relación de 

trabajo continúe, esto es , que el trabajador continúe 

prestando sus servicios en los mismos términos y condiciones 

en que lo venía desempeñando, jurídica y materialmente. 

VIGÉSIMA. - La buena fe es la obligación de dirigirse 

honrada y meticulosamente en la formulación y actuación del 

negocio jurídico sin ajustarse forzosamente a la letra del 

mismo. 

VIGÉSIMA PRIMERA.- Las Juntas Federales de Conciliación 

y Federal de Conciliación y Arbitraje conocerán de los 

conflictos de trabajo cuando se trate de las ramas 

industriales, empresas o materias contenidas en los artículos 

123, apartado "A" y fracción XXXI de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y 527 de la Ley Laboral. 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- Las Juntas Locales de Conciliación Y 

Arbitraje conocen de todos los asuntos que no sean de la 

competencia de la Junta Fede ral de Conciliación y Arbitraje. 



VIGÉSIMA TERCERA. - Las Juntas 

Conciliación se ubican donde no hay 

en Municipios que por el cúmulo de 

necesario su funcionamiento. 
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Federales y Locales de 

Juntas de Arbitraje y 

los negocios se hace 

VIGÉSIMA CUARTA.- El pasar de los años y la consecuencia 

nacional y extranjera nos hace constatar un modelo que 

distingue realidades en tiempos completamente diferentes; 

saber cual ha sido la génesis y sus primeras regulaciones es 

el primer paso para lograr comprender de un modo nítido la 

evolución tan importante como lo es el Derecho del Trabajo. 

VIGÉSIMA QUINTA. - El Trabajo en Roma se trata 

específicamente de la esclavitud como una institución social, 

entendida como la relación que unía a esclavos y dueños. 

VIGÉSIMA SEXTA.- En Roma la solución a la esclavitud fue 

precisamente la sustitución de esclavos por libertos, 

primeramente en el ámbito del tejido productivo urbano y 

después en las zonas rurales donde fueron sustituidos por 

colonos, agricultores que trabajaban en virtud de un contrato, 

apareciendo la figura de trabajador. 

VIGÉSIMA SÉPTIMA. - Durante la Edad Media surgen las 

llamadas corporaciones, gremios o guildas, que consistían en 

grupos de hombres de una misma profesión, oficio o 

especialidad que por medio de su unión defendían sus 

intereses . 
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VIGÉS I MA OCTAVA. - En los talleres de los gremios fue 

donde se vio por primera vez una c l ara división del concepto 

patrón-trabajador. 

VIGÉSIMA NOVENA .- Durante la Revoluc i ón Industrial nace 

la "libre competencia " que impulsa a los empresarios a una 

1 ucha de astucia y poderío. El trabajo se convierte en una 

mercancía como cualquier otra, sujeta a libre s leyes de la 

o ferta y la demanda . 

TRIGÉS I MA . - En Francia el trabaj a do r podía ejercer su 

labor sin necesidad de incorporarse a ninguna organi zación; 

pero a c ambi o de su libertad, pe rdió la seguridad de obtener 

determinadas condiciones porque esta libert a d trajo como 

consecuencia el abuso y la explotac i ón. 

TRIGÉSIMA PRIMERA.- En l a época de la colonia surgen las 

leyes de Indias creando así el monumento legislativo más 

humano de los tiempos, que se destinaron a la protección del 

indio de América, procuraron asegurar a l os indio s la 

percepc i ón efectiva del salario, sin embargo no existen 

dispos iciones de igualdad de derechos sino medidas de 

miseri cordia . 

TRIGÉSIMA SEGUNDA .- La cons titución de Apatzingan nunca 

estuvo vigente si n embargo se consagró e l artículo 38 de la 

cons titución. 

TRIGÉSIMA TERCERA . - En la Const itución de 1857 se 

encuentran consagrados los artículos cuarto y quinto como 

principios fundamentales de l a libertad al Trabajo . 
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libertad , 

relacionada con las ocupaciones, se otorgaron las garantías 

artículos 4 y 5 individuales contenidas en los 

Constitucionales, entre otros artículos referentes a la 

esclavitud, educación libertad de expresión de ideas, la 

asociación, libertad de tráns ito, el derecho de propiedad 

inmobiliario, la suspensión de garantías, etc. 

TRIGÉSIMA QUINTA.- En la Ley Federal del Trabajo de 1931 

se encuentra ningún antecedente sobre el Ofrecimiento de 

Trabajo. 

TRIGÉSIMA SEXTA . - La Ley Federal del Trabaj o de 1962 

registra una fase importante en la legisl ac ión laboral, ya 

que en ese año se realizaron grandes reformas y adiciones al 

artículo 123 Constitucional y a la Ley Federal del Trabajo 

además se otorga a los trabajadores mejores condiciones de 

trabajo. 

TRIGÉSIMA SÉPTIMA . - La Ley Federal del trabajo de 1970 

consignó en el artículo cuarto de la Constitución la igualdad 

plena del hombre y de la mujer, y como consecuenc ia de ella 

las modificaciones necesarias en difere ntes códigos y leyes 

e ntre ellas en la Ley Federal del Trabajo donde el trabajo de 

las mujeres que subsisten en la legislación laboral , se 

relacionan con la defensa de la maternidad, además se aumentó 

la competencia de las autor idades federal es adicionando la 

fracción XXI del apartado "A• del artículo 123 constitucional . 
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TRIGÉSIMA OCTAVA.- En las reformas a la Ley Federal del 

Trabajo de 1 980 se ubica uno de los principios más 

revolucionarios, al relevar de la carga de la prueba al 

trabajador imponiendo al patrón la obligac i ón de exhibir los 

documentos que legalmente debe de llevar y conservar. 

TRIGÉSIMA NOVENA . - La Ley Federal del Trabajo de 1980 

cons idera que es e l patrón quien tiene los medios de prueba 

para acreditar las condiciones de trabajo. 

CUADRAGÉSIMA . - El marco jurídico regulador del derecho 

del Trabajo lo ubicamos en el artículo 123 constitucional y 

La Ley Federal de l Trabajo 

CUADRAGÉSIMA PRIMERA.- El artículo 123 constitucional 

creó la fuente Jurídica del Derecho del Trabajo que consigna 

l os principios fundamentales del trabajo, proyecto que fue 

votado en breve en la asamblea del 23 de Enero de 1917. 

CUADRAGÉSIMA SEGUNDA.- En el artícul o 123 Constitucional, 

encuentra su fundamento en la ley Federal del Trabajo , ley 

que vigila lo que conc ierne a trabajadores y patrones 

creándose en ella las obligaciones, debere s y derechos 

fundamentales en la relación obrero patronal. 

CUADRAGÉSIMA TERCERA.- En cuanto a la supletoriedad 

resulta señalar que de acuerdo con la Ley Federal de l Trabajo 

no son de aplicac i ón supletoria l as disposiciones de l Código 

Federal de Procedimientos Civiles, aunque consideramos que en 

ausencia de disposiciones procesales específicas del trabajo, 

es posible , por extensión o analogía estar a lo dispuesto en 
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los Código s Procesales Civil e s, lo que resulta pre ferible a 

no resolver . 

CUADRAGÉSIMA CUARTA.- La competencia es poderío, imperio, 

actitud para conocer una autoridad de un determinado asunto 

es decir la jurisdicción limitada para el conocimiento de 

cierta clase de negocios, es la facultad y deber del tribunal 

de resolverlos. 

CUADRAGÉSIMA QUINTA .- El proceso en el Derecho del 

trabajo es el conjunto de actividades anteriormente 

reglamentadas po r la Ley Procesal del Trabajo, que efect6an 

las partes, los terceros y la Junta de Conciliación de 

Arbitraje, como Tribunal del Trabajo, con el fin de lograr 

una resolución al conflicto laboral. 

CUADRAGÉSIMA SEXTA. - Al procedimiento laboral lo 

describimos como la realización por trámites previamente 

determinados en la Ley procesal del trabajo para ventilar las 

discrepancias obrero patronales y sindicales, o s implemente 

para obtener el reconocimiento o declaración de un derecho 

laboral. 

CUADRAGÉSIMA SÉPTIMA. - La primera etapa de la audiencia 

de Ley es la de conciliación en la cual las autoridades 

intentan conci l iar , avenir, arreglar a las partes en el 

conflicto ; su propósito es que lleguen a un arreglo para 

evitar la tramitación del juicio. 

CUADRAGÉSIMA OCTAVA.- Si 

arreglo conciliatorio se turna 

excepciones que tiene como fin 

las partes no llegan a un 

a la etapa de demanda y 

establecer la controversia 
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aquí el actor ratificará, modificará o aclarará su e s crito 

ini cial de demanda y el demandado dará contest a ción a la 

misma o sol ic i tar á té r mino para cont i nuar con la audiencia en 

caso de que el actor haya hecho modificaciones sustanciales. 

CUADRAGÉSIMA NOVENA . - La ley ap rueba a la parte actora 

posterior mente a que la demandada conteste l a demanda 

interveni r en la audi encia en vía de replica y de la misma 

manera pe r mite a l a parte demandada en vía de contrarréplica. 

QUINCUAGÉSIMA. - Al existir la r epl i ca y contrarréplica 

se fija la l itis y no como algunos estudiosos a fi r man que la 

l i tis se determina con la demanda y la contestación a la 

demanda , según l o han establecido los diversos criterios 

jurisprudencial es 

QUINCUAGÉSIMA PRIMERA .- Terminada l a etapa de demanda y 

excepciones se pasara a la etapa probatoria. En pr i mer 

término e l actor ofrecerá sus pruebas y hecho lo anterior el 

demandado hará lo conveniente objetando las pruebas ofrec i das 

por la parte actora y por ultimo el actor podrá objetar las 

p r uebas ofrec i das por el demandado . 

QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA. - La Junta desahogará todas las 

pruebas admitidas y preparadas en l a audienc i a de de sahogo de 

pruebas y desahogadas todas y cada una de las pruebas las 

partes formularán sus alegatos , formulados éstos la junta a 

través de su auxiliar y de oficio previa certificación de que 

no existen pruebas por desahogarse turnara l os autos a 

proyecto de resolución y consecutivamente si es aprobado se 

elevara a la c a tegoría de laudo . 
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QUINCUAGÉSIMA TERCERA . - la carga de la prueba es la 

necesidad que poseen las partes en el proceso laboral de 

acreditar lo que arguyen, a fin de lograr un laudo o 

resolución favorable. 

QUINCUAGÉSIMA CUARTA. - El artículo 784 de la Ley Federal 

del Trabajo señala las reglas sobre la fijación por parte de 

la autoridad de la carga de la prueba , la Junta fincará en el 

patrón la carga de la prueba motivo por el cual se ha 

criticado vigorosamente el precepto en mención diciendo que 

convierte a la autoridad es juez y parte y por lo tanto es 

violatorio al principio de paridad procesal. 

QUINCUAGÉSIMA QUINTA .- La figura de el ofrecimiento del 

trabajo no ha sido elemento de un estudio profundo por la 

doctrina, ya que inclusive no existe un concepto jurídico del 

mismo, en consecuencia es incongruente dada la relevancia que 

contrae este acto legal. 

QUINCUAGÉSIMA SEXTA.- El ofrecimiento de trabajo es una 

figura jurídica, porque de ella se da origen a los actos 

procesales de las partes que tienen lugar en el proceso . 

QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA .- El momento procesal oportuno 

donde consideramos debe hacerse el ofrecimiento del trabajo 

es en la etapa de demanda y excepc iones porque el trabajador 

puede tener conocimiento amplio de cuales son las condiciones 

de trabajo con las que se le ofrece se reincorpore a prestar 

sus servicios para la patronal. 
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QUINCUAGÉSIMA OCTAVA.- El ofrecimiento de trabajo en la 

etapa de demanda y excepciones tiene consecuencias jurídicas 

muy importantes ya que al fijarse l a litis, la patronal podrá 

revertir la carga de la prueba del despido argumentado por el 

trabajador , pues al ofrecer el trabajo al actor se trata de 

demostrar no tan solo la inexistencia del supuesto despido, 

sino las condiciones de trabajo con las cuales e l actor 

presto sus servicios con l a demandada y por ende la buena fe 

con la cual se conduce la patronal por lo que será e l actor 

quien deberá de acreditar con las pruebas indiscutibles la 

existencia del despido argüido. 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA. - Las condiciones en que debe de 

ofrecerse el emp l eo al trabajador, pueden ser en los mismos 

términos y condiciones señalados por el traba jador en su 

demanda, en condiciones mejores que las por él indicadas o en 

condiciones que les sean desfavorables, siempre y cuando las 

condiciones controvertidas por el patrón sean comprobadas 

para que se determine como de buena fe el ofrecimiento. 

SEXAGÉSIMA.- El Ofrecimiento del trabajo al actor 

genera l mente se realiza con el único fin de desvirtuar la 

existencia del supuesto despido injustificado que argumenta , 

revirtiéndose la carga de la prueba una vez que es te sea 

aceptado. 

SEXAGÉSIMA PRIMERA.- La presente investigación pretende 

entre otras cosas señalar la importancia que tiene esta 

figura jurídica en el derecho labora l y que sin embargo la 

Ley es omisa respecto a la misma , lo cual provoca una l aguna 

que únicamente es cubierta por la jurisprudencia, pero que 
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causa una pluralidad de criterios y una gran polémi ca en los 

resultados de un juicio. 

SEXAGÉSIMA SEGUNDA . - En la Ley Federal del Trabajo no 

existe un concepto de Ofrecimiento de Trabajo, y mucho menos 

de buena o mala fe, lo que induce a vicios en la valoración y 

apreciación del Ofrecimiento del Trabajo. 

SEXAGÉSIMA TERCERA.- La figura jurídica del ofrecimiento 

del trabajo debería tener una regulación en el Derecho 

Laboral, incluyendo un sustento legal en la Ley Federal del 

Trabajo. 

SEXAGÉSIMA CUARTA. - En la Ley Federal del Trabajo se 

debería de instrumentar el ofrecimiento del trabajo mediante 

una adición a el artículo 48 parte final. 

SEXAGÉSIMA QUINTA. - Cuando el patrón ofrece al actor el 

trabajo de buena fe, . independientemente de la acción que 

ejercite, la parte actora deberá demostrar ante la Junta de 

Conciliación y Arbitraje la existencia del despido. 

SEXAGÉSIMA SEXTA. - La parte patronal al dar contestación 

a la demandada si así lo desea debería ofrecer el trabajo al 

actor de buena fe y con la finalidad de encontrar una formula 

conciliatoria que le dé continuidad a la relación de trabajo 

que los unía. 

SEXAGÉSIMA SÉPTIMA. - La autoridad del conocimiento, 

deberá de requerir a la parte actora para que manifieste si 

acepta o no el Ofrecimiento de trabajo. 
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SEXAGÉSIMA OCTAVA . - El artículo 878 de la ley federal 

del Trabajo debería de contemplar la posibilidad de ofrecer 

el trabajo en la etapa de demanda y excepciones al momento de 

contestar la demanda si la parte demandada lo desea. 

SEXAGÉSIMA NOVENA. - Para que un ofrecimiento del trabajo 

pueda calificarse de buena fe éste debe hacerse en los mismos 

términos y condiciones en que lo venía desempeñando la parte 

actora, en mejores condiciones o en condiciones desfavorables 

al trabajador cuando existe controversia en condiciones 

esenciales pero que se demuestre por la part e demandada. 

SEPTUAGÉSIMA . - Para realizar una calificación respecto 

al ofrecimiento del trabajo es necesario que se analicen las 

condiciones de trabajo : salario, horario, categoría y otros 

factores importantes para su calificación . 

SEPTUAGÉSIMA PRIMERA. - la Junta del conocimiento debería 

de examinar las condiciones con las que el patrón ofrece el 

trabajo a la parte actora para determinar la buena o mala fe 

del mismo. 

SEPTUAGÉS I MA SEGUNDA . - La Junta del conocimiento debería 

de calificar las condiciones de trabajo concernientes a 

salario, horario, categoría y otros factores corno las bajas 

al Instituto Mexicano del Seguro Social de acuerdo con una 

instrumentación en la ley. 

SEPTUAGÉSIMA TERCERA .- La fecha de ingreso no es 

determinante para calificar el ofrec imiento del trabajo, pues 

no implica una condición de trabajo. 
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SEPTUAGÉSIMA CUARTA.- La Baja ante el Instituto Mexicano 

del seguro Social resulta una causa distinta a la excepción 

del patrón se debería considerar que no existe voluntad para 

reincorporar al trabajador. 

SEPTUAGÉSIMA QUINTA.- La Junta debería de calificar la 

buena o mala fe del ofrecimiento del trabajo al concluir l a 

etapa de demanda y excepciones y determinar las cargas 

probatorias de l as partes en razón al hecho del despido. 
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