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P R O L O G O • 

Harto difícil resu.lta al· estudios.o del derecho 

poder entender ~a gran variedad de problemas de 6r

den te&rico y práctico que presentan las disciplí

nas jurídicas, que el abogado debe conocer y domi

nar, ello obedece sin duda alguna al hecho cierto -

de que nuestra rama jurídica posee como caracterís

tica principal, el ser una ciencia dinámica-social 

que evoluciona en forma sistemática y constante con 

el devenir del tiempo. 

La evolucidn ldgica de una ciencia tan comple

ja como la nuestra, para su conocimiento trae apar.! 

jado consigo mismo múltiples problemas de interpre

taci&n, de conocimiento, de su cqntenido, del fín -

que persig?en, de la proyección que deberá tener la 

Norma Jurídica en el ámbito de lo Social, siendo 

por lo tanto necesario para lograr tal objetivo; ei 

poseer un gran oonoo~miento de ésta Disciplina. 

Si como hemos afirmado en el párrafo anterior 

la Ciencia Jur.Ídica es· por su naturaleza dinámica, 
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debemos mencionar con certeza, que su evoluci6n ti!. 

ne que ir necesariamente auna.da a la evoluci6n nor

mal de la Sociedad en que vivimos y hacer resaltar 

por otra parte, ·la circunstancia de que la discipl,! 

na en cuestión tiene influencias de 6rden econ6mi

co, pol!tico, social, hist6rico, etc., y ésta siem

pre ha t~atado de-reglamentar conductas humanas en 

diferentes épocas y circunstancias. 

Una de las ramas del Derecho Social, que quizá 

haya sido más influenciada por las circunstancias a 

que nos hemos referido, lo es sin duda el Derecho -

del Trabajo, disciplína ésta que aún siendo anti- -

gua en cuanto a su contenido y proyecoi&n toda vez 

que proporciona.a la clase trabajadora en form.a - -

enunciativa un mínimo de derechos en su favor que -

le van a permitir reivindicar su naturaleza de hom

bre y de trabajador. 

Acordes con la postura anterior y sirviendo de 

base la Teoría Integral propuesta y sostenida por -

el Maestro, Dr. Alberto Trueba Urbina, que en la ª! 

tualidad se ha convertido en el principal defensor 
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de los intereses de la clase trabajadora, pensamos 

que al realizar éste trabajo colaboramos en forma -

mínima a la divulgación y conocimiento de la Teoría 

Integral. 

Resulta interesante contemplar a la luz de la 

ideología que nos sirve de base, problemas de órden 

teórico-práctico, que se desprenden de una demanda 

laboral, toda vez que si bien.ea cierto que nuestra 

Carta Magna en su Artículo 123 consagra un sinnúme

ro de derechos a favor de la clase trabajadora, ta!! 

bién lo es el hecho de que ésta, es lá parte econó

micamente débil que carece de recursos monetarios -

suficientes, de asesoramiento jurídico correcto, de 

medios en general para ejercer las acciones que la 

misma Ley le otorga en. beneficio de sus intereses, 

y si a esta postura se agrega el también hecho cie,t 

to, de que la Ley Reglamentaria del Artículo 123 a 

·que nos hemos referido, impide que aflore en el ám

bito jur!dico, el verdadero contenido de éste - - -

artículo, nos encontramos ante la penosa y triste -
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realidad de qué a la clase trabajadora no se le ha

rá justicia, ni se respetaran los beneficios y der.!. 

chos que le otorgan la Constituci6n General de la -

República. 

Razones éstas que nos han motivado a realizar 

éste trabajo, en .el cual queremos dejar constancia 

de un sentir de protestá ante situaciones tan inhu

manas e injustas -0omo perjudiciales para la clase -

trabajadora. 

Por otra parte, no podemos pasar por alto el -

hecho de que la interpretación y aplicacidn que rea 

lizan en forma cotidiana las Juntas de Conciliación 

Y Arb.itraje, tanto Locales como Federal~s, así como 

la interpretaci6n en el aspecto J_urisprudencial re.! 

liza la Corte, son influenciadas por intereses mez

quinos e inconfesables en beneficio de la clase pa

tronal y consecuentemente contrarios e injustos -a -

la clase trabajadora y al contenido de nuestro ar

tículo 123. 
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CAPITULO I. 

GENERALIDADES DE LA DEMANDA. 

a.- ¿Que es·una demanda?. 
b.- ¿Que es una demanda la.boral?. 
c.- ¿Que personas pueden entablar una 

demanda?. 
d.- ¿Que personas pueden ser demandadas?. 
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¿gUE ES UNA DEMANDA?.~ 

Al tratar de conceptuar que debe entenderse -

por demanda, consideramos establecer en forma gené

rica que se entiende por tal, y con posterioridad -

delimitarlo a las diversas ramas de la Ciencia Jurf 

dica. Al respecto surgirán mú'.l.tiples j.nterrogantes 

que trat.en de generalizar la idea de demanda. Se -

podrá considerar comos El acto material que actu~l! 

za el derecho de acción?, ¿Como u.n acto procesal de 

mero trámite?, ¿Como un acto o hecho Jurídico?, ¿Co 

mo un acto administrativo que actualiza el procedi

miento?," ¿Como la simple queja ante el 6rgano juri,! 

diccional' para realizar una pretensi6n?, ¿Como el -

interés plasmado en un escrito que tenga un partic!!; 

lar de llevar a cabo ap.te loa tribunales un proble

ma?, ¿Como la necesidad de los particulares de rec!!: 

rrir ante el órgano jurisdiccional?, ¿Como una queja 

de determinada persona que siente y que necesit~ -

que se le haga justicia?, ¿Como la forma material -

f!eica de plasmar el derecho de acción?, ¿O como el 
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petitium y la causa petendi que reglamentaba el De-

re cho Romano'?. 

Al respecto Ohiovenda afirma. "La demanda Judi-

cial en general es el acto en que la parte "actora" 

afirmando la voluntad concreta de la Ley que le ga-

rantiza un bien, declara la voluntad de que la Ley 

sea actuad~ frente a otra parte "demandado" la inv.2. 

ca para éste fin el órgano jurisdiccional" (1). Pa-

ra éste autor la demanda es un acto de naturaleza. - · 

procesal, por el cual un particular con base en la 

legislación vigente acude a los órganos judiciales, 

a solicitar que sean éstos órganos, quienes apli- -

quen la Ley invocada y actúen frente a otro partí-

cular con fundamento en el poder soberano que di- -

cho órgano debe poseer; de lo que· se desprende en -

síntesiss Que es un acto material de naturaleza pr.2. 

oesal, realizado por un particular, la existencia -

de un 6rden normativo en vigor, la necesidad de ac.!! 

l.- Ohiovenda. Citado por Eduardo Pallares. Diccio
nario de Derecho Procesal Óivil. México, Ed. Po 
rrúa, 1970. p. 2JO. -
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dir ante tal órgano y la presunción de reclamar ante 

tal órgano una sentencia a su favor. 

Por su parte Oarnelutti sostiene "Demanda es -

· un acto de postulación, en tal sentido es la :forma 

de hacer valer una pretensión" (2). De la postura -

sostenida por éste autor, podemos inferir que cons!, 

dera la demanda como un acto de naturaleza procesal 

por medio del cual una persona determinada tratará 

ante las autoridades respectivas, de lograr que se 

le reconozca una pretensión que lógicamente lleva -

implícito el derecho de acción de acudir a los tri-

bunales a plantear una determinada situación probl! 

mática que requiere qµe se resuelva el "Acto de Pº! 

tulación" que le sirva de fundamento, para llevar -

su queja ante un tribunal. 

El maestro José Becerra Bautista, en su obra -

El Proceso Civil en México, define la demanda como: 

"• •• el escrito inicial con que e1 actor basado en -

2.- Carnelutti. Instituciones de1 Nuevo Proceso Ci
vil Italiano. Trad. Guasp. Barcelona, 1942. p. 
328. 
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un interés legítimo, pide la intervenci6n de los 

órganos jurisdiccionales para la actuación de una -

norma substantiva a un caso concreto {3). 

También para éste autor, la demanda es el pri-

mer acto procesal que realiza el actor y con el que 

va a iniciar un procedimiento, teniendo como motiv_! 

ción principal para ello, un interés que le hará -

acudir al juicio, pero además éste interés, según -

el autor en estudio, debe de ser legítimo, esto es, 

tener una cimentación de naturaleza jur!dica para -

hacer funcionar la maquinaria judicial. Dicha acti-

vidad procesal. se rea.liza ante un órgano del Esta-

do, el cual con base en la norma adjetiva hará va-

ler el derecho de acción aplicando la norma substaa 

tiva a un caso determinado. 

En la misma forma que en el contenido de su --

obra el autor citado, sostiene que ésta definicidn 

puede aplicarse a todo tipo de demanda y que lo mi,! 

3.- José Becerra Baut~sta. El Proceso Civil en Mé
xico. México, Ed. Porrúa, 1965. p. 25. 
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y que lo mísmo es válida para un juicio contencio--

so, que para un juicio ejecutivo, para un procedi-

miento cautelar, o para una jurisdicción volunta- -

ria, de donde se desprende que él considera que la 

demanda es el primer acto de naturaleza procesal -

que realiza una persona. denominada "actor", para -

acudir ante el órgano jurisdiccional y solicitar la 

actuación de una norma substantiva a un determinado 

caso concreto. 

Por su parte el Maestro Alberto Trueba Urbina., 

en su obra "Nuevo Derecho Procesal del Trabajo", --

sostiene que "La demanda es el acto o declaración -

de.voluntad en que se ejercitan una o varias accio-

nes" (4). Del concepto anterior sostenido por el --

M.aestro Dr. Alberto Trueba Urbina, se desprende un 

nuevo elemento que nos·va a permitir complementar -

los ya. a.na liza.dos y aporta.dos por otros autores, y 

que ess La declaración de vol~tad, pudiendo dee- -

4.- Dr. Alberto Trueba Urbina. Nuevo Derecho Proce
sal del Trabajo. México, Ed. Porrúa, 1971. p. 
449. 
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prender que es un acto de naturaleza procesal que -

lleva consigo mismo el ejercicio del derecho de ac

ción, el cual puede consistir en una o varia.a acoi!!_ 

nea, postura que nos parece correcta ya que el ac

tor al solicitar la tutela del 6rgano jurisdiccio

nal frente al demandado puede y debe en algunos ca

sos ser poseedor de una o. varia.s acciones, las cua

les deberá plasmar y hacer valer en el escrito que-

·recibe el nombre de demanda. 

Por nuestra parte y con fundamento en los pen

samientos doctrinarios enuncia.dos nos vemos obliga

dos a hacer un resúmen de los elementos que nos PU! 

den servir de base para conceptuar lo que es una d,!" 

manda en términos generales: a).• La demánda es un 

acto de naturaleza procesal, b).- Es la primera ac

tividad que realiza el actor dentro del procedimie~ 

to, e).- Se presume la existencia de un órden jurí

dico normativo previo, d).- El establecimiento de -

tribunales jurisdiccionales dependientes del.po4er 

soberano del estado, e).• La existencia de un inte-
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rés por parte del acto de acudir ante dichos órga--

nos a aolicitar la tutela jurídica ante el demanda-

do, f).- La forma material de ejercitar el derecho 

de acción mediante la elabora.ci6n de la voluntad --

contenida en el escrito inici_al, g) .- La pretensicSn 

del actor de que en juicio se le haga valer en su -

favor la aplicación de una norma substantiva. 

Los anteriores elementos son motivos por los -

cuales según nuestro criterio consideramos que de-

manda en términos generales esi El primer acto de -

naturaleza procesal mediante el cual una persona fí 

sica o mora.l _llamada actor, acude ante los tribuna-

les establecidos conforme a derecho a plantear un -

problema de naturaleza jurídica, cimentado en un de ·-· 
racho, pa.ra el efecto de que el tribunal dicte una 

resolución a su favor, después de agotar la secuela 

procesal. 

b} .- ¿QUE ES UNA DEMANDA LABORAL? •. 

Según analizamos en el inciso anterior la doc-

trina en forma mas o menos unánime unifica su crite 
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rio acerca de lo que mas o menos debe entenderse -

por demanda, coincidiendo-todos en que constituye -

el acto inicial de un determina.do procedimiento, sea 

de naturaleza civil, mercantil, administrativa o la 

boral, esto es, el procedimiento laboral debe ini

ciarse necesariamente con el escrito de demanda. 

Respecto del proceso y dada la especial natur!. 

leza del derecho del trabajo, éste adquiere y nece

sita de cara.cter!sticas propias y distintas del an

tiguo y rígido proceso civil, con ésto queremos ev! 

denciar que si bien es cierto que en materia labo

ral la demanda es el acto inicial que reúne las ca

racterísticas y elementos que nos aporta la Doctri

na del Derecho Privado, también lo es el hecho de~

que debemos hacer resaltar que va a iniciar un pro

ceso nuevo, distinto de los ya conocidos como son -

el Procedimiento Civil, el Procedimiento Penal, el 

Procedimiento Administrativo, etc., y por lo tanto 

la demanda laboral se nos presenta como el punto de 

partida, de un procedimiento qu.e tiende a olvida.rae 
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y abandonar los· antiguos lineamientos del proceso -

privado que serían inoperantes y obsoletos como no,:: 

ma adjetiva, tomando en consideración que va a re

glar un derecho de naturaleza social, protector y -

tutelar de una clase trabajadora econ6micamente dé

bil. 

Atendiendo éstas circunstancias, todo el Proc.! 

so Laboral debe tener como finalidad principal el -

permitir que el Derecho Substantivo que reglamenta 

lá Norma Constitucional, en beneficio de la e la.se -

trabajadora, se ·aplique sin límites ni cortapisas, 

procurando siempre equilibrar.la desigual propor

cicfo· econ6mica existente entre las pa.rtes en pugna, 

ésto es, la clase patronal y la. e.lasa trabajadora, 

desproporción que l<Sgi.camente se proyecta dentro -

del mismo procedimiento laboral, propiciando en mu

chas ocasiones injusticias y privaciones a los der.! 

choa del trabajador. 

Por desgracia la Ley Reglamentaria del Artíc~ 

lo 123 Constitucional, como ya se ha afirmado en -
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ooaeicSn anterior al regula.r el proceso laboral en 

foI'll!a gen~rica, en múltiples ocasiones impide que el. 

derecho del tr~bajador como clase econ6micamente -

débil se respete y se ha.ga valer en beneficio del -

mismo. 

Las anteriores reflexiones son motivadas en -

virtud de que si consideramos que la Demanda Labo

ral es un acto procesa.l con el que se inicia el pro 

cedimiento, lógicamente debemos entender que ee1 una 

parte del todo que constituye el proceso y que por 

lo tanto se verá beneficiada o afectada por todos -

los factores y circunstancias que graviten, regulen 

y determinen la naturaleza y aplicaci6n del Proceso 

Laboral. 

En conclusión y con base en los anteriores ra

zonamientos, debemos considerar que la demanda lab.2_ 

ra.l aparte de las características esencia.les debe -

constituir una forma especial para la clase tra.baj!,

dora de acudir en queja ante las Juntas de Concili§. 

ci6n y Arbitraje, para solicitar la tutela jurídica 
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de la mísma frente a la parte demandada, y afirma

mos que debe tener características especiales en -

virtud de que se trata de una forma de queja propo! 

cionada por el Derecho Social, a las clases econ6mi 

cemente débiles para agilizar el desenvolvimiento 

del procedimiento laboral, esto e~, no ea posible -

exigirle a una persona carente de recursos econdmi

cos, de relaciones sociales, comerciales o jurídi

cas que en determinado momento se vea privado o me

noscabada en sus derechos que cubra. o reuna requis,! 

tos formalistas ~nnecesarios para acudir en queja -

ante las Autoridades Laborales a solicitar se le h!, 

ga justicia, sino por el contrario la Demanda Labo

ral debe de allanar y hacer expedita la concurren

cia del trabajador a.las Juntas de Conciliaci6n y 

Arbitraje para ejercer su derecho de acci6n. 

Afortunadamente en éste rengl6n la Ley Reglam'!! 

taria del Artículo 123 Constitucional, en forma más 

o menos correcta y afín a ésta postura así lo re

glamenta. 
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e).- ¿QUE PERSONAS PUEDEN ENTABLAR UNA DEMANDA?. 

Siguiendo los principios generales del Proced.!, 

miento Laboral, las personas que pueden intentar 

una demanda serán aquellas que posean un interés de 

naturaleza jurídica, como pa.ra. llevar al d'rga.no ju-. 

risdiccional el planteamiento de una detenninada s.!, 

tuación que impl!que la tutela de dicho órgano para 

su soluci<Sn. 

Sin embargo, no debemos pasar por alto que pa

ra estar dentro de éste supuesto será necesario en 

materia laboral la existencia de los llama.dos pre

supuestos procesales que necesariamente deberá reu

nir el trabajador 1 que serán entre otros la exis

tencia de una relaci6n contractual previa,la capa

cidad legal de las partes, además de la capacidad -

del drgano jurisdiccional o s~a la competencia. 

De donde deducimos que como requisitos esenci! 

les para que el lla.mado a.otor pueda hacer valer sus 

derechos ·se necesita fundamentalmente, el inter~s ~ 
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de concurrir a juicio, la capacidad legal que le --

permita hacerlo, y como elementos concomitantes una, 

relación contractual 1 la competencia del órgano j~ 

risdiccional as! como la violacidn a un derecho del 

trabajador. 

Afirmando por consecuencia que es norma gene-

ral, que cualquier persona podrá entablar una dem&!! 
,, 

da laboral siempre y· cuando se encuentre dentro de 

los presupuestos que se establecieron con anterior!, 

dad. Señalando además, que por la naturaleza propia 

del Derecho Laboral, que es una disciplina de cará~ 

ter social· protectora de la clase trabaja.dora, la -

Ley concede capacidad de goce a. todos los menores 

que tienen necesidad de trabajar, reglamentando un 

procedimiento especial para. acudir a juicio, y ha-

cer valer sus derechos. Al efecto el art!euio 173 -

de la Nueva Ley Federal del Trabajo nos dices El -

trabajo de los mayores de 14 años y menores de 16, 

queda sujeto a vigilancia y protecci6n especiales -

de la Inspecoi6n del trabajo (5). Oon lo que el de-

5.- Nueva Ley Federal del Trabajo. Dr. Alberto True 
ba Urbina9 y Jorge Trueba Barrera. Quinta Ed. ,- · 
México, 1970. 
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recho laboral rompe y rebasa los lineamientos que al· 

respecto se han establecido, en forma tradicional y 

clásica por el Derecho Privado, y ello obedece sin 

duda alguna, a que la materia es pionera en éste a_!-

pecto de dar proteccidn a los derechos del trabaja-

dor. 

Por otra parte es necesario que existe un inte . -
r~s jurídico del actor para comparecer a juicio, el 

cual· necesariamente' deberá derivarse de una relacidn 

contractual previa entre patrdn y trabajador, as! -

como la violacidn necesaria de la norma que regla-

menta esa relaci6n de trabajo, esto es, que tienen 

capacidad pa.ra demandar en forma genérica, las pe! 

sonas que se encuentran en las situaciones o su- -

puestos antes anotados. 

d).- ¿QUE PERSONAS PUEDEN SER DEMANDADAS?. 

En la misma forma en que hablamos al desarro-

llar el inciso anterior, y ahora interpretándolo a 
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contrario sensu, podrán ser- demandadas en materia -

laboral todas aquellas personas f!sicas o morales, 

que tengan nexo por una relaci~n contractual previa 

que implique el establecimiento de derechos y obli

gaciones, además que se presuma que el demanda.do -

haya viola.do o no haya cumplido con las obligacio

nes inherentes al contrato, o que se desprendan de 

las obligaciones que le impone la Ley que reglamen

ta nuestra materia. De lo cual podemos de~prender -

que el carácter de Demandado es consecuencia y pre

sume que si una Persona física o moral, tuvo capac! 

dad para que en determinado momento se obligase por 

medio de una relecidn contractual y tuvo conciencia 

de que violaba o no acataba lo ordenado por la nor

ma que lo obliga., justo es que daba responder por -

dichas violaciones y adquiera por lo tanto el cará~ 

ter de demandado. 

La práctica diaria de la Materia Laboral nos -

demuestra q~e por norma general la natur~leza de a~ 

tor en el proceso recae siempre en la persona del -
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trabajador, y la persona de demandado en el patrón, 

en razón a ley de posibilidades ya que siempre una 

sola empresa o patrón contrata con una multitud de 

trabajadores, quedando en esta forma mucho más e_! -

puesto para que en todo caso sea demandado.Sin em--

bargo en materia de despido injustificado el patrón

todo el tiempo tendrá el carácter de demandado y el

trabaja.dor el de acto;r. 

Lo anterior nos demuestra que la idea conteni -

da en el artículo 123 de la Cosntitución General de

la República, no se ha manifestado en todo su esple~ 

dor en beneficio de la clase trabajadora, en virtud

de que la Ley ~eglamentaria de la materia, al regu -

lar el Procedimiento Laboral ·no ha sabido captar e -

interpretar debidamente la intención del Legislador

de Querétaro, y no ha. propugnado por que exista. una

igualdad de circunstancias entre las partes, esto es, 

no por el hecho de que un trabajador presente una de 

manda ante las Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje ya 

se haya establecido un principio de igualdad entre~ 
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las partes, sino que lo triste verdaderamente eaJ~

es que ésa desilgualdad económica entre patrdn y -

·trabajador, se proyecte y deje sentir sus efectos -

dentro del procedimiento laboral con el consiguien-

te perjuicio para .la clase traba.jadora, que tan nace 

si te.da está de que se le respeten sus derechos y se -

le haga justicia en beneficio directo de sus interee 

ses personales, e indirecto, de la sociedad de la ~

cual formamos parte. 
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CAPITULO Il • 

PORMULISMO EN LA DEMANDA • 

a).- El no formulismo en la demanda 
laboral. 

b).- Causas que dan origen a éste no 
formulismo. 

e).- Fundamentos legales. 
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a).- EL NO 10BMULISMO EN LA DEMANDA LABORAL. 

En el áinbito del derecho privado en general en 

forma tradicional la t~cnica procesal desde el e.nt,!. 

su.o Derecho Romano, ha considerado necesario el es

tablecimiento y observancia de loe llamados ritos -

procesales, que en realidaa no constituye otra cosa 

que las determinadas formas que el actor en su ee

cri to de demanda debe observar al comparecer ante -

el 6rgano jurisdiccional. 

Exigencias éstas que en mdltiples ocasiones al 

no ser subsanadas han constituído barreras infran

queables, para que una determinada persona por me

dio de el Derecho de Acci~n haga valer la norma - -

substantiva que tutela sus intereses. 

El devenir hist6rico de la Ciencia Jurídica -

nos enseña que éstos llamados ritos procesales han. 

sufrido las modificaciones y modalidades que necea_! 

riamente les ha impuesto la.ideología, y coetwnbres 

al drden jurídico normativo que las reglamenta en -
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una época y lugar determinado, imponiéndose en ésa 

forma en algunos casos los requisitos de forma más 

inverosímiles infranqueables e innecesarios que nos 

pudieramos imaginar. 

Por fortuna para la clase trabajadora, el De

recho Social rompe en forma tajante con ésta postu

ra, ya que si se trata de tutelar intereses jurídi

cos de una clase econdmicamente débil, que día a -

día pugna por que en forma ilimitada se le reconoz

can los derechos que le son implícitos por su natu

raleza propia de hombre y trabajador, sentando con 

ello base en todas las diversas ramas de las disci

plinas jurídicas existentes. 

Por nuestrá parte consideramos correcta la in

t eno idn del legislador de despojar de todo tipo de 

formulismo la Demanda Laboral, ya que ello repre

senta un paso más hacia la conquista de logros tan 

supremos como son la reinvindicaoión del hombre por 

el hombre. 

Necesariamente l.a supresicSn de la inobservan-
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cia de la forma como requisito de procedibilidad -

para un acción laboral, en la mente del legislador 

fué con el prop6sito y fin deliberado, por una par-

te de favorecer a los intereses de la clase traba-

jadora y por otra el propugnar conforme a lo esta

blecido por nuestra Carta Magna, a que la Adrninis-

tración de Justicia en beneficio de los intereses -

de los pa.rtiou.lares y de los órganos encargados de 

aplicarla fuese en forma pron~a y expedita. 

Realmente triste sería observar que eontravi-

niendo los principios y fines que persigue el Dere

cho Social, la Demanda Laboral estuviese plagada -

del acartonado, rígido y obsoleto formulismo tradi 
' -

cional del Derecho Privado, ya que nos encontramos 

ante la·situaei6n de que el trabajador se eneontra-

r!a ante un Derecho para él inoperante por no poder 

reunir o subsanar los requisitos procesales que le 

impus~ese la Ley adjetiva de la materia, al acudir 

ante las Juntas de Coneiliaci6n y Arbitraje a eoli-

citar por medio de la demanda que se le tutelara -
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sus derechos. 

Sin embargo, se debe hacer hincapi~ en que el 

trabajador si bien es cierto está exento de cubrir 

esos formulismos procesales a que nos hemos referí-

do también lo ea que en muchas ocasiones debido a -

la ignorancia de la Ley que lo tutela y proteje, no 

lo hace valer en forma precisa en virtud de que - -

existen otros factores y presiones que le impiden -

en un momento determinado ejercitar sus derechos. 

En efecto debe de propugnarse por una educa- -

ci6n constante y sistemática hacia la clase trabaj~ 

dora, para los efectos de orientarla cuando se en-
. 

cuentren ante tales situaciones, ya que es muy co-

mún el observar de que cuando un trabajador ha sido 

despedido o que se encuentra en el supuesto de que 

sus derechos han sido violados por la clase patro-

nal, por falta de una orientación adecuada de una -

Asesoría Jurídica eficiente, por el estado de nace-

aidad económica en que se encuentre o por au propia 

ignorancia .de la Ley que lo tutela, no hace valer -
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esos derechos en perjuicio de sus propios intereses 

y de la sociedad en que vive. 

Si a ello se agrega el hecho cierto de que f,! 

eiea y materialmente resulta insuficiente para UJJS. 

poblaci6n como la nuestra de casi ocho millones de 

habitantes, el personal .q~e integra y labora en lae 

Junta.e tanto Locales como Federales de ConciliacicSn 

y Arbitraje, nos encontramos ante la también cierta 

y penosa situaci6n de hecho, en que ésa 'in.au.ficien

eia se convierte en una barrera infranqueable para 

el t'ra.bajador. 

Por otra parte no podemos dejar de hacer notar 

que tódos de estos inconvenientes que se presenten 

al trabajador. existen a~emás otros como lo son por 

ejemplo el hecho de que existen personas sin conoc! 

miento y sin escrúpulos, que persiguiendo su inte

rés econ6mico personal ~ sin poseér una prepara- ~ 

ción profesional adecuada se dedican a "ASESOR.AR" 

al trabajador que en determinado momento trata de 

hacer valer loa derechos que le confiere nuestra -
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Carta Magna, lesionado con ello gravemente sus der.! 

choa en vez de proporc:i.ona.rle un beneficio. 

De donde podemos concluir que si bien es cier

to que la. intencidn del legislador al desposeer de 

todo formulísmo a la Demanda Laboral, fué con el o.2, 

jeto de ofrecer una ayuda al trabajador, ta.mbién lo 

es que todos los inconvenientes que hemos dejado ~

anota.dos obstaculizan e impiden el hecho de que la 

misma ley se aplique en forma correcta. 

b).- aAUSAS QUE DAN ORIGEN .A: ESTE NO FORMULISMO. 

Entre las múltiples causas que originan la ab~ 

lioidn del formul:!S11.o procesal en materia laboral, 

se debe de hacer resaltar en forma principal el he

cho de que como afirma el Maestro Dr. Alberto True

ba Urbina, en su Tratado sobre el Nuevo Derecho Pr~ 

cesal del Trabajo, "Que el obrero representa la pa~ 

te más d'bil y el patrdn la más fuerte en la vida -

laboral, es una verdad indiscutible; por éso se ju~ 
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tífica la naturaleza particular y reinvindicatoria 

de la Legislación del trabajo (6). 

De ésta. cita naturalmente podemos inferir que 

no basta la existencia de la norma substantiva pro-

tectora y reinvindicatoria de la clase trabajadora, 

sino a.demás de esto, e.s necesario qu.e la nol'!lla. adje 

tiva que regula el procedimiento, contenga la e.gil,!. 

dad y ductileza·necesarias para hacer efectiva la 

ley proteccionista. 

Cierto es que la clase patronal por norma gell!. 

ral cuenta con multitud de medios económicos, pol!-

ticos y de relación que le pel'llliten cierta facili--

dad y en Ull momento dado obtener u.na buena. "aseso-

r!a" que le haga más fácil comparecer a juicio. 

Por otra parte es de hacer notar que en forma 

paralela. la clase trabaja.dora adolece de éste tipo 

de facilidades de que hace clara obstentación la -

6.- Trueba Urbina, Alberto. Nuevo Derecho Procesal 
del Tra.bajo. México, Ed. Porrúa, 1971. p. 24-
25. . . 
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clase patronal y ello motiva que la intenci~n del -

legislador con base en que se trata de un derecho -

social autónomo con carac:ter:!stioas y cualidades 

propias que propugnd por desechar el tradicional 

formulismo que ha venido matizandQ las institucio

nes del Derecho Procesal Privado,no se cumpla. 

Al respecto también podemos apuntar que no por 

el simple hecho de que el trabajador presente su d!. 

manda ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, 

con ello va a adquirir igualdad económica a la par 

que el patrdn en el procedimiento laboral, sino que 

desgracia.damente esta diferencia de posiciones va a 

dejar sentir sus efectos dentro del procedimiento -

laboral que lo reglamenta y da vida, trata con ello 

en cierta forma mínima aunque sea de estabilizar un 

poco la paridad de las partes en el procedimiento -

laboral, o sea en el desarrollo de la secuela proc! 

sal laboral. 

Sin lugar a duda alguna, ésta es una de las -

causas principales que llevaron al legislador a la 
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supresi6n de las formas en las actuaciones y en el 

procedimiento laboral. 

También podemos apuntar co~o causa motivadora 

de ésta postura del legislador, la situación de que 

el Derecho Procesal Social, como lo afirma el Maes-

"tro Dr •• Alberto Tru.eba Urbina, además de tutelar y . 

dignificar a los trabajadores trata de obtener la -

reinvindicacidn de sus derechos eclipsados por el 

rlg~men de explotaci6n del hombre por el hombre. 

Desafortunadamente a~n podemos considerar que 

a pesar de que la ~ntencidn del legislador al abo-

lir los formulíemos de loe procedimientos laborales 

es clara y trata de tutelar al trabajador, en la --

pr~ctica diaria nos encontramos que, cuando si se -

llegase el caso de consultar a una determinada per-

sona que por ejemplo haya sido despedida de su em-

pleo en forma injustificada, que es lo que va a ha~ 

oer para lograr que se le reinstale o se le indemn,i 

ce, podemos afirmar por sus manifestaciones que - -

existe en ella un gran temor a los que adivina e i!! 

1mu~·r.tCA ~1r. 
.. ·-· )1.~ ~ l:}i ~ 
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tuye son requisitos de forma en el procedimiento y 

que quizá considere son de naturaleza infranquea- -

ble para él, esta situación sin duda a.lguna obedece 

a que eomo ya hemos apuntado con anterioridad, exi,! 

te una orientación deficiente en la clase trabajad~ 

ra acerca de la forma y medios con que cuenta para 

ocurrir ante las JUD:tas de Conciliaci6n y Arbitraje 

a hacer valer sus derechos. 

Si a lo anteriormente expuesto agregamos la p~ 

tencialidad econ6mica del patr6n que desde luego es 

conocida por el trabajador, la falta de recursos 

eoondmicos del trabajador que son la consecuencia -

de la privacidn del trabajo, las presiones morales 

y monetarias a que se encuentra sujeto el trabaja

dor, el exceso de asuntos que eotidianamente tienen 

que ventilarse en las Juntas de Conciliacidn y Arb! 

traje, la poca responsabilidad de algunos de loa -

funcionarios que integran dichas Juntas, el gran 

número de gestores de mala reputaci6n y poca digni

dad que pululan y gravitan sobre el trabajador bus-
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cando su beneficio económico y personal y la tradi

cional lentitud de la justicia en México, nos vamos 

a encontrar en la triste y penosa realidad de que -

estos factores, situaciones y prejuicios, quizá ll!, 

guen a hacer nugatoria la aplicación de la ley rei!! 

vindicatoria y tuteladora de la clase obrera. 

c) .- FUNDAMENTOS LEGALES. 

La principal base legal para el derecho social 

en general le. encontramos en el contenido mísm.o del 

a.rt:!culo 123 Constitucional, al preceptuarse en él, 

la reglamentación del mínimo de derechos que debe -

poseer la clase obrera ya que el Artículo 123 Cons

titucional constituye en sí el derecho de la clase 

trabajadora trátese de emplea.dos, técnicos, profes:Je 

nietas, domésticos 1 artesanos, com:Lsionístas, etc.·, 

y en general en cualquier relación en que exista un 

Contrato de Tra.bajo, plasmando en el contenido del 

mísmo derechos tales como: la duraci6n de una jorn!. 
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da máxima de ocho horas, la prohibicidn de emplear 

en el trabajo menores de 14 años, el establecimien

to de un día de descanso por cada seis de trabajo, 

el postular normas protectoras a la mujer embaraza

da, la fijacidn de un salario de acuerdo con lae n.! 

cesidades del lugar {Salario Mínimo), la participa

cidn de utilidades, el pago de la jornada extraordi 

· naria, el reconocimiento al derecho de huelga, etc~ 

que en conjunto constituyen las normas substantivas 

protectoras de la clase trabajadora. 

Dicho drden jurídico normativo no sería pos!~ 

ble aplicar, si sus leyes reglamentarias fuesen del 

todo contra.rías a los principios por él contenidos, 

sino que es necesario que mas o menos esté acorde -

con su ideolog!a. 

En el caso concreto de la supresión de las fo!. 

malidades procesales, es el artículo 685 de la Nue

va Ley Federal de Trabajo, el encargado de reglame!! 

tar en forma. clara y objetiva esta situacidn ya que 

a la letra dices En los procesos de trabajo no se -
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exige forma determinada en las comparecencias, es--

critos, promociones o alegaciones. Las partes debe-

rán precisa.r los puntos petitorios e indicar sus --

fundamentos ( 1). 

Este artículo es además el primero del capítu-

lo que regle.menta el Derecho Procesal del Trabajo -

en la nueva Ley 1 es el que sirve de fundamento - -

principal a la abolición de la forma ya que su enua 

ciado por fortuna par~ la clase trabajadora es baa-

tante claro al decirs "No se exige forma determina-

da" de lo caal debe entenderse que cualquiera que -

sea la forma que el trabajador actor adopte es co-

rrecta y procede. 

Debiéndo hacer sobresalir la situación de que 

esa excepci6n de formul!smo no solamente favorece el 

escrito inicial de demanda ya que a la luz del ar-

tículo citado, habla de comparecencias, escritos, 

promociones o alegaciones, imponiéndo únicamente a 

7.- Trueba Urbina, Alberto. Nueva Ley Federal del 
rrabajo.México, Ed. Porrúa, 1970. 
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la8' partes que precisen sus puntos petitorios e in

diquen sus fundamentos. 

En los preceptos legales analizados con ante-

rioridad encontrarnos la fundamentaci6n jurídica a Ja 

abolioi6n de las formalidades que impone la Ley ad

jetiva de la materia, m!smas que necesariamente pa

ra ser aplicables en Derecho Laboral, necesitan ser 

iddneos y acordes con la intencidn que para tal • -

efecto tuvo el legislador de Querétaro. 

Oomo lo hemos apuntado con anterioridad no es 

posible imaginarnos o concebir que un trabajador al 

que le han sido transgredidos sus derechos por el -

patr6n, que no tiene medios econdmicos para subsis

tir, se enfrente ante un complejo y rígido formulis 

mo procesal que J.e impida en un determina.do momento 

hacer valer sus derechos. Sin embargo a pesar de la 

postura sostenida por el legislador de Querétaro, -

la Ntieva Ley Reglamentaria de la ma.teria, a nuestro 

modo de ver comete grave error al considerar que ~ 

existe igualdad o paridad de las partee en.el proo! 
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so, ocasionando con ello un grave perjuicio al tra-

bajador ya que sería infatil el hecho de considerar 

que esta paridad procesal realmente existiese en la 

práctica de los tribunales. 

A pesar de todo, la supreei6n de las formas de 

las actuaciones en materia laboral, si beneficia al 

trabajador, pero debe propugnarse y tratar de hacer 

conciencia entre abogados y postulantes, entre los 

miembros de las Juntas de .Oonciliaci6n y ~rbitraje, 

y entre los Ministros de la Suprema Corte de Justi-

cia de la Naci6n, de que éste no formulismo debe de 

' ser aprovechado al máximo en beneficio de la clase 

trabajadora, y que sus mentes no se condicionen ni 

se dejen influenciar por el procedimiento reglamen-

tado por el Derecho Privado, ya que cada uno de --

ellos en el ejercicio de su activ.idad en forma err,!! 

nea y sistemática confunden las diferentes posturas 

que hemos esbozado y reiteradamente tratan de revea 

tir al Proceso Laboral de una formalidad que no ne

cesita, y que sí por el contrario le ocasion~ gra-



- 39 -

ves perjuicios q~e dejan sentir sus efectos en for

ma directa sobre la clase traba.jadora. 
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ves perjuicios que dejan sentir sus efectos en for

ma directa sobre la clase traba.jadora. 
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CAPI~ULO III. 

ACCIONES QUE SE DEMANDAN. 

a).- Inde'll\lli.zaci6n. 
b).- Repoeicidn o Cumplimiento de 

Contrato. 
e).- Por Muerte. 
d) .- Sal'E1rios Devengados. 
e).- Salarios Caídos. 
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a).- INDEMNIZACION. 

'::en relación a las acciones que demanda ante -

lac Juntas de Conciliación y Arbitraje, podemos - -

afirmar que para el trabajador de acuerdo con la n! 

turaleza de la materia que lo reglamenta~ el derecho 

de acción es ilimitado, teniendo siempre como base 

los Preceptos Constitucionales que nos rigen por -

vivir dentro de un órden jur!dico normativo legal-

mente establecido. Como afirma el Maestro Dr. Albeo!: 

to Trueba Urbina, en su obra Nuevo Derecho Procesal 

del Trabajo, ex:l.ste una compleja problem:Stica para 

precisar y determinar con claridad el concepto de -

acción, ello obedece a la influencia de las teorías 

civilistas y burguesas sobre la materia laboral. 

Tradicionalmente y acordes con el pensamiento 

del tratadísta anteriormente citado, las teorías ª.2. 

bre la acción se han clasificado en dos grandes gru 

pose l.- La acción como elemento del Derecho o sea 

el Derecho mismo en ejercicio, y 2.- La acción como 
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Instituoi6n Procesal independiente del Derecho Mat! 

rial. 

Esta olaaificacidn de la teoría sobre la acci6n 

ha provocado un sinnúmero de debates entre los tra

tadistas, que no han podido unificar sus criterios 

con respecto a las mismas. 

Las acciones que detenta la clase trabajadora. 

deben de poseer y poseen una amplitud mayor ya que 

su finalidad fundamental es tutelar el ejercicio de 

los derechos de la clase t~abajadora, consecuente-

mente tanto la acci6n substantiva, como la acci6n -

procesal tienden a constituir ga.rantías sociales -

~ue tutelan los derechos de los trabajadores e im• 

pulsan y conducen a las Juntas de Conciliaci6n y -

Arbitraje a proteger los intereses de la clase pro

letaria, tratando con ello de proteger los intereses 

de ~ata clase social. Nuestró:Derecho Positivo en -

realidad reglamenta la acci6n procesal y la accidn 

substantiva. 

Con relaci6n a la acci6n substantiva podemos -
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Institucidn Procesal independiente del Derecho Mat! 

rial. 

Esta clasificacicSn de la teoría sobre la accidn 

ha provocado un sinnúmero de debates entre los tra

tadistas, que no han podido unificar sus criterios 

oon respecto a las mísmas. 

Las acciones que detenta. la clase trabajadora. 

deben de poseer y poseen una amplitud mayor ya que 

su finalidad fundamental es tutelar el ejercicio de 

los derechos de la. clase t;-abajadora, consecuente-·· 

mente tanto la accidn substantiva, como la accidn -

procesal tienden a constituir garantías sociales -

que tutelan los derechos de los trabajadores e im• 

pulsan y conducen a las Juntas de ConciliacicSn y -

Arbitraje a proteger los intereses de la clase pro

letariat tratando con ello de proteger los intereses 

de ésta clase social. Nuestró,Derecho Positivo en -

realidad reglamenta la acci<Sn procesal y la acci<Sn 

substantiva. 

Oon relaci6n a la acci6n substantiva podemos -
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afirmar que es la posibilidad que el titular de la -

acci6n tiene de poner en ejercicio sus derechos, - -

exigiendo a otro una prestación o una abatenoi~n. 

Con relacidn a la accidn procesal en el Dere

cho Positivo Mexicano, encontramos su fundamenta- -

cidn legal en lo ordenado por el Artículo 123 Cons

titucional en su Fraccidn XXII del apartado A, ya -

que el mismo contiene los Derechos Sociales Subst~ 

oiales y Procesales en favor de la clase trabajado

ra, que a la letra dices El patrono que despida a -· 

un obrero sin causa justificada o por haber ingres~ 

do a una aaociacidn o sindicato, o por haber toinado 

parte en una huelga lícita, estará obligado, a elec 

cidn del trabajador, a cumplir con el contrato o a 

indemnizarlo con el importe de tres meses de sala

rio. la Ley determina.rá los casos en que el patrono 

podrá ser eximido de la obligacidn de cumplir el 

contrato, mediante el pago de una indemnizaci6n. -

Igualmente tendrá la obligacidn de indemnizar al -
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trabajador con el importe de tres meses de salario, 

cuando se retire del servicio por falta de probidad 

del patrono o por recibir de él malos tratamiento ya 

sea en su persona, o la de su cónyuge, padres, hijos 

o hermanos. El patrono no podr~ eximirse de ésta --

responsabilidad, cuando los. malos tratamientos pro-

vengan de dependientes o familia.res que obren con -

el consentimiento o tolerancia de él {8}. 

De éste precepto Constitucional invocado, pod! 

mos inferir que una de las principales acciones que 

puede intentar el ~rabajador, lo es el pago de la -

indemnizaci6n cuando el patrón viole el contrato i~ 

dividua1 y despida en forma injustificada al traba-

jador. 

En las demandas laborales generalmente la pria 

cipal acción que intenta el trabajador lo es preci-

samenté el pago de la indemnización Constitucional 

8.- Constit~cidn Política de los Estados Unidos Me
xicanos. Ed. de la Cámara de Diputados. Artícu
lo 123 Fracción XXII, Apartado A. 
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a que tiene derecho y que es consistente en tres -

meses de salario, toda vez que el trabajador al en

contrarse de repente despedido de su empleo debe de 

resarcirsele en forma econdmica por parte del patr2 

no loe daños que esa situacidn le puede ocasionar. 

Por otra parte el patrón debe sufrir una sanción 

como consecuencia de la violación que ha hecho a 

los derechos de la clase trabajadora. 

Presumimos que la intencidn del legislador al 

reglamentar el pago de la indemnizaci6n constituci2 

nal fué por una parte, con la intenci6n de sancionar 

al patrón por la violacidn en que éste había incu

rrido y por otra, tratar de alivianar la dificil -

carga del trabajador al verse desposeído de su em

pleo, otorgándole el derecho de reclamar el pago de 

tres meses de salario entre otras muchas prestacio

nes, para poder solucionar en algo su ya difícil si 

tuaci6n econ6mica. 

Al respecto la Ley Reglamentaria del Artículo 

123 Constitucional, establece cuales son l.as causa.-
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lesi que eximen de toda responsabilidad al patrdn, y 

que en algunas ocasiones han sido usadas en forma -

negativa ocasionando con ello, que se violen los d! 

rechos del trabajador. 

En realidad el patrdn debe de probar en forma 

fehaciente a.nte las Junta1'J de ConciliacicSn 1 Arbi-

traje la oausal invocada eón motivo de la resoisi6n 

para evitar el pago de la indemnizacidn. 

Al respecto el artículo 47 de la Ley de la ma

teria~ reglamenta las causales en que se puede fun

dar el patr6n para.despedir o dar por rescindido e1 

Contrato Individual hacia el trabaja.dor. 

Resumiendo: debemos hacer not·ar la situacidn -

de que una de las principales prestaciones que el -

trabajador generalmente intenta como a.ccidn en la -

demanda laboral, lo es precisamente el pago de la -

indemnizacidn que ordena la Carta Magna en loa pre

ceptos legales a que ya no·s hemos referido, lo cual 

se reviste de especial importancia, porque es la - ... 

sanci6n que el legislador impuso al patrono que vio 
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le los derechos de la clase trabajadora.. 

b).- REPOSICION O CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. 

Otra de las acciones que puede intentar el tr~ 

bajador en su escrito de queja ante los Tribunal.es 

Laborales es la de cumplimiento forzoso de Contrato 

Individual de trabajo o sea la reinstalaci6n. 

Pensamos que esta acci~n es de poca aplicaoi6n 

práctica en virtud de que si un patr6n despide a un 

trabajador y éste con posterioridad lo.demanda, 16-

gicamente es de suponer que si aceptan la reinstal,!'! 

ci6n, ésta se realizará siempre bajo bases de host! 

gación e incomodidades a.s! como represalias para el 

que tuvo la "osad:!a" de demandar al patrón, el cual 

emplea ~ata acci6n para reforzar su postura genera! 

mente adoptada de negar el despido, tratando con -

ello de invertir la carga de la prueba y ofreciendo 

en forma "generosa" de su parte la reinstalaci6n en 

el trabajo en los mismos términos y condiciones en 
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que se venia desempeñando, tratando con ello de de-

mostrar que el trabajador ja.más ha sido despedido -

de su empleo. 

Por otra parte es necesario hacer resaltar que 

si un trabajador es reinstalado en uh. empleo en el 

cual ha sido despedido, resulta lógico suponer que 

será objeto de hostilizaciones por parte del patr6Dt 

y si ya en una ocasión tuvo la intención de despe~ 

dirlo, ante una segunda oportunidad tratará a toda 

costa de crear situaciones ficticias de hecho que -

con posterioridad.le permitan dar por rescindido el 

' contrato de trabajo sin ninguna causa y a la vez --

.sin ninguna responsabilidad para el patrón, trans-

grediendo en ésta forma con ello los derechos del -

trabajador. 

& raíz de alguna interpretación de carácter j~ 

risprudencial emitida por nuestro H. Su~remo Tribu-

nal, en el sentido que la negación del despido por 

parté del patrón, oonstitufa la reversi6n de la ca!" 

ga de la prueba hacia el trabajador, se·hizo eostll!!. 
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bre entre los abogados postulantes que asesoran a -

la clase patronal en toda ocasidn negar la existen

cia del despido. 

Afortunadamente posteriores interpretaciones 

jurisprudenciales han comprendido que la negativa 

del despido implica en sí una afirmaci6n y que por 

lo tanto no es procedente la reversi6n de la carga 

de la prueba hacia la clase trabajadora. 

Al respecto debemos manifestar que las dos ac

ciones anteriormente analizacias se complementan una 

con la otra ya que el trabajador en su .escrito de -

queja en forma general la.s hace valer en forma op

cional hacia el patrdn, al reclamarle el pago de la 

indemnizaci6n constitucional a que tiene derecho, o 

"la reinstalaci6n" en el empleo del cual ha sido -

despedido, siendo precisamente de ésta circunstan

cia de disyuntiva de la que generalmente se aprove~ 

cha la clase patronal para evitar el pago de la in

demnizaci&n, ya que jamás acepta hacer el pago, ar

gumentando que éste no es procedente porque el tra-
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bajador nunca ha sido despedido. 

Intu!mos que el legislador al reglamentar la?!.' 

posici6n en el trabajo, lo que quizo fué dar mayor 

número de garantías al trabajador para que no per

diera la fu.ente de ingresos econdrnicos, y al patr6n 

la posibilida.d de recapacitar y meditar sobre la d.!: 

. cisi6n ante el tra.be.jador; desafortunadamente esa -

opoi6n al patrón a nuestro modo de ver perjudica en 

forma grave los intereses de la clase trabajado;ra, 

ya que lo:·mas sencillo para el pa.tr6n que se le - -

plantea una queja de Elata naturaleza ea allanarse a 

las pretensiones del actor, supuestamente reinsta-

.larlo, y con posteriorida.d como q~ed6 apuntado a.nt_! 

riormente hostilizarlo y despedirlo. 

Oreemos que la po~tura. más correcta sería la -

de suprimir la reposioi6n en el tra.ba.jo, deja.ndo úni 

ca.mente la del pago de la indemnizaci6n, o cuando.

menos no dejarlo en forma opcional hacia el patrón. 
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e).- POR MUERTE. 

Conforme a lo dispuesto por el artículo 53 

Fracción II dé la Nueva Ley Federal de Trabajo, la 

muerte del trabajador constituye entre otras cau-• 

sas la terminación de la relaci&n laboral preexis -

"tientes entre obrero patrcSn. Resulta l~gico .de~ucir 

que lá muerte del trabajador en forma material imp_2. 

sibilita y pone fin a la relación pat.r6n traba ja- -

'dor, pero las preguntas obligadas ante situacidn -

tal, son las siguientes·s Si la muerte del trabaja-

dar ocurre en ámbito distinto del centro de trabajo, 

tiene el pa.trón obligación alguna respecto a los fa 

miliares. Si la muerte del trabaja.dor ocurre dentro 

de la empresa o centro de labor, o en algún otro m! 

dio íntimamente relaciona.do con éste, el patrón ti! 

ne algu.na obligaci6n respecto a· los deudos del tra

bajador. 

A1.respeeto la Teor!a de los Riesgos que regl! 

mente la Ley de la materia nos presenta la soluci6n 
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a estos problemas. El primero de los casos plantea

dos resulta 16gico deducir que si la muerte del tr~ 

bajador se produce por causas naturales y ajena to

talmente a las relaciones de trabajo, los deudos -

del tra.ba.jador no podrán ser titulares de ninguna -

acci6n en contra de la empresa, y ésta por su pa.rte 

tampoco deberá tener ninguna responsabilidad en ta.l 

supuesto, salvo en los casos en que el Contra.to Co

lectivo de Trabajo o las disposiciones sindicales -

que regulen dicha relaci6n así lo esta.blezcan como 

en el caso del seguro de vida que se reglamenta por 

las Asociaciones Mutualistas, como en el caso de 

los fondos de a.horro o de invalidéz que pa.ra tal -

efecto.: se reglamentan, ya que en tales casos o si

tuaciones si la muerte dl~l trabajador se presenta en 

forma na.tural y por ce.usas ajenas a las relaciones 

de trabajo, será la empresa o los sindicatos exis

tentes quienes tengan la obligaci<Sn de entregar a -

loe trabaja.dores o a sus deudos, prestaciones ta- -

les como& Liquidaci6n de ahorro de ~a.ja de previ- -
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sid'n de invalidéz, en algunos casos, a.horro de ca.-

rácter sindical~ y en ocasiones hasta prima de anti 

guedad, aclerando que la empresa o patrón en cir- -

cunstancias tales, llnicamente estará obliga.do a. li

quidar a los deudos del trabajador las prestaciones 

que reglamente la Nueva Ley Federal de Trabajo, y -

que, cuando por alguna circunstancia imprevista no 

le hubieren sido liquidados derechos teles, como -

por ejemplo~ Participa.ción de utilidades, pago de -

vacaciones, el pago de tiempo extraordinario de tr! 

bajo, el pago de salarios devengados y que por de

terminados motivos no le fueron en el momento de su 

muerte aún liquidados, y en forma general to.das las 

prestaciones a. que tiene derecho un trabajador. 

Ahora bien, si la empresa. se nega a 'liquidar 

estas prestaciones, ésta postura si haría nacer ac

ciones en favor de los deudos en contra del patrón 

para los efectos de obtener esa liquidaci6n, situa

ci6n esta que se presenta con mucha frecuencia en 

la práctica diaria, ya que se estima en forma muy 
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generalizada que los deudos de un trabajador que -

fallece en circunstancias naturales y ajenos a la -

relacidn de trabajo, por ignorancia, falta de recur 

sos, falta de asesoramiento, no hará en su oportun!, 

dad valer tales prestaciones, situacidn que genera!, 

mente es aprovechada por la empresa en forma dolosa 

para evitar su cumplimiento. 

En el otro supuesto que se ha planteado con El:!! 

terioridad, o sea. el oaso de que el trabajador fa

llezca dentro de sus funciones espec!ficas de tra

bajo, esto es, por el riesgo mismo que i\plica el -

desempeño de su labor o posteriormente a consecuenA 

. cia del mismo, la si tuaci6n resulta más clara toda 

vez que con base en la Teoría del Riesgo Profesio--

nal el patrdn tendrá que indemnizar con base en la 

Ley de la ma.teria al deudo del trabajador. 

Presumimos que la intenci6n del legislador al

reglamentar la Teoría del Riesgo, fu~ la de tutelar 

en la medida de sus posibilidades a las personas 

que dependen econdmicamente del trabajador y que en 
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determinado momento pudieran ver afectada o menosc~ 

bada. su economía por algún accidente de trabajo oc~ 

rrido en la persona del trabajador la cual le prod~ 

ciría tm perjuicio tal vez de carácter irreparable. 

En principio la postura anterior nos parece c2 

rrecta, toda vez que la economía y bienestar de la 

familia depende en forma directa de la capacidad e 

integridad física del trabajador la cual si en un -

momento determinado se ve amenazada, perturbada o 

extinguida por el riesgo que representa su trabajo, 

lógico es suponer que será el petrdn quien tenga la 

obligacidn de resarcir aunque sea en forma mínima -

tal perturbación. 

En el caso que nos ocupa o sea la muerte del -

trabajador o riesgo profesional, la Ley de la mate

ria reglamenta. en sus apartados respectivos las ac

ciones .ª que tienen derecho las personas que depen

den económicamente del trabajador, y las recla.maci2 

nea que pueden plantear ante las autoridades respe~ 

ti vas. 
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La Nueva Ley Federal del Trabajo en la Frac- -

ci6n II del Artículo 500, e8tableci6 que deberá au-

mentarse un mes más de sa.la.rio como parte de la in-

demnizaci6n por concepto de gastos funerarios ya --

que se consider6 que el pago de un solo mes no era 

suficiente para cubrir tal necesidad, aún cuando la 

intenci6n del legisla.dar de 1970 fué buena, nos pa-

rece que tal cantid~d es insuficiente si tomamos en 

consideracidn que el standar de vida. norma.l aumenta 

en forma desproporcionada en relaci6n a lros ingre--

808 del trabajador. 

Por otra parte el monto de la indemniz~ci6n --

por la muerte como Riesgo Profesional en el trabaj! 

dor, es fijado cm la cantidad de 700 días, ahora --

bien, con base en los argumentos enunciados con an-

terioridad también nos parece injusto y debería de-

propugnarse por que en forma peri6dica se modifica-

ra, por que debemos tomar en cuenta que la labor --

que desempeña el trabajador produce en forma cons-

tante y directa un enriquecimiento a la clase patrs 
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nal, y que la vida humana es imposible de valorarse 

en forma económica, y por tales consecuencias si el 

beneficio se produce en favor del patrdn y el ries

go a.feota directamente al trabajador, ~ste deberá -

pagar en forma más o menos equitativa, si se produ

ce u.n des.enlace en contra del trabajador. 

Con lo anterior no se quiere establecer un pr~ 

cio a la vida humana ni crear problemas a la clase 

patronal, sino que Únicamente tratamos de crear una 

postura también de riesgo a la empresa, la cual se

tra.duciría en un beneficio directo hacia:.la clase -

trabajadora, ya que ante el temor de pagar una in

demnizaei6n mayor, se ver!an obliga.dos a propiciar 

mejores condiciones de trabajo y a proteger a.l máxi 

mo la integridad f!sica del trabajador. 

Por otra parte nos parece correcta la postura 

de la Ley en el sentido de que no existe la misma -

rigidéz que en el Derecho Privado para acreditar el 

parentezco de las personas que puedan intentar la -

acci6n de pago de la indemnizaci6n por muerte del 
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trabe.ja.dor. 

Pero lo que sí nos parece absurdo, irrelevan-

te, il6gico, incongruente y temerario, es lo conte

nido en la. Fracción III del Artículo 501 de la Nue

va Ley Federal del Trabajo, y que ya el Maestro Dr• 

Alberto Trueba Urbina, en forma clara hace destacar 

en su cátedra, en su obra y en sus comentarios res

pecto a tal situaci6n, y que por lo tanto únicamen

te con la finaJ,.idad de hacerla resaltar aún más se 

comenta brevemente. 

No encontramos fundamentación ni jurídica ni -

16gica, ni de hecho,·pa.ra que al legislador preten

da que en el caso de que existen dos concubinas, el 

pago de la indemnización no le sea entregado a nin

guna de ellas, situación que es injusta y absurda. 

Por otra parte en la pré.·Jtica diaria de los _,..; 

tribunales nos demuestra que el patrón siempre tra

ta de evadir el pago de la indemnizaci6n argumenta!! 

do que al ocurrir la mu.erte del trabajador, éste se 

encontraba inscrito en el Instituto Mexicano ~el -
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,• 

Seguro Social, y es ante quien corresponde hacer --

+ 
tal reclamación toda. vez que el patrón tiene "ase~ 

rado", al trabaje.dor contra el riesgo profesional y 

g:ue además el mísmo se encuentra al corriente del -

pago de cuotas. 

Ante situación tal, el patrón pretende subro--

gar su obligación ante la institución antes mencio-

nada. y evadir con ello su responsabilidad. En el --

trabajo rutinario hemos aprendido: 1.- Q.ue el pa- -

tr'ón no siempre tiene inserí tos a sus traba jedares-

en el Instituto Mexicano del Seguro Social, 2.- Que 

la.s reclamaciones que se realizan ante la insti tu -

ción referida desafortunadamente no poseen lasr:ca ·-

racterísticas de celeridad y rapidéz que se requie~ 

ren para tal caso, 3.- Que ésta Institución en alg):!; 

nas ocasiones "considera .. que la muerte no ha sido -

causada por el riesgo profesional, con lo cual2ae e_!l 

tá dando competencia a un organísmo descentralizado 

para resolver las relaciones de trabajo,eliminando -

completamente de ésta función las Juntas de Conc.!, -
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liaoign y arbitraje ·que son a quien expresamente oo -' 

rresponden, 4.- De esto resulta que inminentemente --

se beneficie el patrón puesto que en algunas oca&io -

nea mientras tanto se lleva a cabo tal reclamación --

en el Seguro, presori be la acción de los deudos para-

recl~mar la indemnización ante las autoridades oorre.2. 

pondientes, 5.- Como consecuencia de lo anterior, en-

múltiples ocasiones, también resulta necesario demán-

dar al Seguro para obtener el pego de la mencionad~ -

indemnización. . 

Corno puede verse, los deudos del trabajador des -

pués de encontrarse afectados por la muerte de quien-

dependían económicamente tienen aún que soportar és -

tas situaciones de hecho que se presentan al tratar -

de obtener el pago de la indemnización a la cual tie-

nen derecho y sin duda alguna ello obedece a la sis -

temática ~vasión de la responsa.bilidad por parte del-

patrón, y por la omisión del legislador al no regla-

mentar adecuadamente la función del Instituto Mexicano 

del Seguro Soci¡ü ante las Juntas de ConcUiación y Ar 
> -
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'bitraje en tales. situaciones. 

d).- SALARIOS DEVENmADOS. 

El artículo 99 de:- la Nueva Ley Federal del Tr! 

bajo establece: "El derecho a percibir el salario -

es irrenunciable, lo es igualmente el derecho a per

cibir los sala.ríos devengados. 

Otra de las acciones que generalmente ejercita~ 

el trabajador en su escrito inicial de demanda lo es 

el pago de ·los salarios devengados, acci6n que posee 

una especial importancia, puesto que se presume que

e s un adeudo que ha contraído el patrón en favor del 

trabajador por el trabajo o la labor que 6ste ha 

desempeñado en su favor. 

Si entendemos que el salario es una remunera -

ci6n de carácter irrenunciable que debe de hacerse -

en forma directa, que no se puede argumentar excusas 

alguna para hacerla, también d'ebemos entender que la 

negativa por parte de las empresas de pagar en-·-
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ción en favor del trabajador para obtener el pago -

de tal prestación. 

Esta acción comunmente ejercitada en la mayo-

ría de las demandas laborales que día con día .se -

presentan ante los tribunales de trabajo, es común

en virtud de que el patrón al despedir o al dar por 

rescindido el contrato de trabajo en forma unilate~ 

ral, casi siempre se niega a liquidar el importe de 

la indemnización, negándose por consecuencia a hacer 

el pago también de l.os salarios devengados, por lo -

que trata de emplear como medio o condición para -

que se le firme alguna renuncia o re~ibo en el que

conste que el trabajador se separa en forma volunta 

ria o acepte que se le ha despedido en forma ¡justi.-.. 

fioada, esto no es más que un abuso por parte del -

patrón del estado de necesidad en que se encuentra

el trabajador. 

En realidad no existe razón alguna para que el

patrón o la empresa se niegue a liquida.r el it0porte 
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de los salarios .devengados ya que éste le ha produ

cido un beneficio directo en su favor, con lo cual

es de justicia que ante l¡a. negativa de hacer el pa

go nazca la acción en favo~ del trabajador para re

clamar el pago de los salario13 devengados. 

Por su parte el artículo 113 de la Nueva Ley 

Federal dél Trabajo otorga a los salarios devengados 

la categoría de preferentes sobre cualquier otro ~ 

crédito, distinción Acorde con la idea del legisla

dor de ~uerétaro, para proteger la economía de la -

clase social económicamente débil. 

e)·- SALARIOS CAIDOS 

Entre las acciones que intenta el trabajador -

en forma genérica nos encontramos con los llamados

Salarios Caídos o Acumulados, con base en el hecho

de que al patrón debe sancíonarsele si es que dur8!!, 

te el procedimiento laboral no demuestra ante la& -

autoridades correspondientes el haber tenido causa-
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8\lficiente para separar al trabajador. 

Esto quiere decir que la relaci6n obrero patro

nal en el caso de un conflicto, únicamente se dar' -

por terminada con una resoluci&n emitida por las -

autorida.des competentes para él caso o sean las .fu,n'ir 

tas de Conciliaoi6n y Arbitraje, y no con la simple

rnanifestación de carácter unilateral por parte del -

patrt'Sn, ent'endemos que en el caso· de un conflicto -

entre patr6n y trabajador la Ley presume que la r~la 

ci6n de trabajo subsiste, hasta que no se demuestre

por parte de la empresa la justificaci6n de la sepa

racidn y en caso de tal supuesto, lo natural es que~ 

el salario subsista y se acumule en favor del traba

jador hasta que no se emita la resolución correspoa 

pondiente. 

Lo anterior nos demuestrá que el pago de 'sta

prestación en favor del trabajador dependa directa -

mente de que en el procedimiento laboral demuestr& -

que el trabajador fu~ despedido en forma injustifi -

cada,co de que el patr6n se allane a las reclamacio -
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:ties- presentadas en el escrito inicial de demanda. 

El pago de los salarios acumulados también es 

.procedente cuando el trabajador en su escrito de -

queja, demanda la reinstalación de su empleo y el

patrón se allana a tal petición. 

En circunstancia tales la reclamación de los

salarios caídos o acumulados por parte del trabaj! 

dor que ha sido despedido es buena ya que correspo;e; 

de a la empresa demostrar que s! existió justifica 

ción para separar al trabajador de su empleo, cona 

tituyendose tal reclamación en una auténtica san -

ción que evita en muchas ocasiones ante el temor -

de caer en tal supuesto que se cometan injusticias 

en contra de la clase económicamente débil,ya que

el patrón calcula el riesgo en razón al tiempo que 

puede durar la resolución del conflicto, prefirien 

do liquidar al trabajador con las prestaciones a -

que tiene derecho. 

Sin embargo, en a.lguhos casos acepta el riesgo 

y a toda costa tratará de justificar la causal de-
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la supuesta sepa.ración para evitar el pago de la -

• 
indemnizaci6n constitucional, co~o el pago de los -

salarios que se acumulen mientras dura el procedí-

miento. 

De todas maneras nos parece que esta situación 

es de beneficio para el trabajador ya que la postu- . 

ra de intransigencia ante la negativa de liquidarlo 

en todo caso ocasiona perjuicios y riesgos a la cla 

se patronal. 
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CAPITULO IV • 

·FUNDAMENTO DE LAS OACCI ONES EN LOS -
HEOHOS Y PRECEPTOS LEGALES. 

a) .-Estru.ctura. 
b) .-Contenido. 
c)!-Puntos petitorios. 
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a).- ESTRUCTURA. 

En relacidn a la estructura de una demanda en 

materia laboral, debemos estar atentos a los concep

tos que en forma somera hemos dejado anotados en el 

cap!tulo del no formulismo. de la demanda laboral 

contemplada desde el punto de vista de lo que esta-

blece el artículo 685 de la Nueva Ley Federal del 

'llrabajo. 

Si bien es cierto que la Ley al.reglamentar la 

estructura o forma que deberá tenerse en cuenta para 

la integración de una. demanda, suprime y deshecha t~ 

da. forma:, tambidn lo es el hecho de que por propia -

conveniencia de las pretensiones contenidaa en el e~ 

crito que se intentan las acciones, este deberá con

tener una narración 16gica, sistem~tica, idónea y -

adecuada. de las pretensiones que el actor .reclama, -

as! como una narración más o menos ordenada en cuan

to al tiempo y el lugar de los hechos de que se fun-
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da, .la invocacidn de loe preceptos que le sirven de 

base para la accidn o acciones que se intentan, así 

como·ia peticidn final contenida en los llamados PU!! 

tos petitorios. 

En realidad y acorde con lo ordenado en el pr!_ 

cepto legal que anteriormente hemos citado, la demaa. 

da laboral puede carecer de casi todos los elementos 

que se han enumerado, pero al respecto, podemos afi_r 

mar que quizá con base en la influencia que la mate

ria ha recibido 1 recibe del Derecho Privado, tradi

cionalmente los abogados postulantes encargos de in! 

ciar los juicios ;laborales, emplean este tipo de es

tructura para la formulacidn de la demanda. 

Lo anterior no resulta del todo criticable, t~ 

da vez que si analizamos detenidamente el valor de -

ias acciones intentadas. por el trabaja.dar, así corno 

los derechos que tutela la Ley.Reglam~ntaria del Ar

tículo 123 Oonetitucional, nos daremos cuenta de que 

revista una gran importancia en el planteamiento or! 

tfinal de una. demanda. Lo anterior tiene relevante i!! 
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portancia toda vez que en forma genérica los aboga-

dos que por sistema o por convicción defienden los -

intereses de la clase patronal, han encontrado en un 

obscu.ro e irregular planteamiento de la. demanda la -

salvación y evasi6n de la responsabilidad que contrae 

un patrón que conculca los derechos del trabajador. 

Al respecto cabe manifestar que la Ley Regla-

menta.ria afortunadamente prevé la si tuaci6n y otorga 

al trabajador una segunda oportunidad de corregir -

tales?.ltuaoiones en el plantea.miento de su queja, ya 

que en la audiencia de Conciliación, demanda y exoel!. 

ciones, el trabajador al concedereele el uso de la -

palabra por voz de su representantes, puede y debe -

en primer lugar ratificar y reproducir lo contenido 

en su escrito, y en segundo lugar puede ampliar en -

forma ·ilimitada su escrito de demanda, oon lo cual -

únicamente estaríamos ante la situaci6n de hecho que 

representa el que su apoderado posea la suficiente -

capacidad técnica para corregir los posibles errores 

u omisiones que llevan consigo mismo el planteamien-
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to de la demanda~ 

En conclusidn podemos afirmar que la estructu

ra de la demanda en realidad carece de toda formali

dad ya que el criterio que debe imperar en la menta

lidad de las autoridades de materia labora~, lo será 

únicamente el hecho de que el trabajador ocurra en -

queja por medio de un escrito al deducir sus preten-

siones. 

Tambi~n debemos dejar perfectamente bien acla

rado que aún cuando la Ley de la materia no exige -

forma, de ser pos.i ble y esto en beneficio del traba

jador, la demanda deberá contener el mínimo de ele-

mentas tanto de hecho como de derecho en que se fun

den las acciones para obtener un mayor beneficio y -

un mínimo de riesgo a los derechos que le han sido -

vio~ados, sin que esto quiera decir que se acepta la 

influencia que tradicionalmente se ha dejado sentir 

del Derecho Privado hacia la. materia laboral. 

Para obtener mayor ilustracidn de estos conce~ 

tos nos permitimos ha.cer una breve transcripción de 
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los formatos que·con frecuencia se empleen_ en la - -

pr~otioa diaria en los Tribunales de Trabajo: 

O. PRESIDENTE DE LA H. JUNTA :PEDERAL 

DE OONCILIAOION Y ARBITRAJE• 

JUAN PEREZ, por mi propio derecho señalando P.! 

ra oír notificaciones el despacho ubicado en la Av. 

San Juan de Letrán de la ~asa marcada con ei número 

37 despa.cho 607, autorizando para oirlas al Sr. Ro

berto Hern~dez Castañeda, respetuosamente digot 

Vengo a demandar a la empresa EXPLOTAOION IN-

DUSTRIAL, S. A. quien tiene su domicilio en la Calle 

del Emporio No. 20 de esta Ciudad o a quien resulte 

responsable de la fuente de trabajo ubicada en el -

mismo domicilio de la anterior, que se dedica a las 

actividades de Tejidos Sintéticos, las prestaciones

siguientes: 

a).- El pago de la cantidad de $4,500.00 {CUA

TRO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.} por concepto -

de indemnización constitucional de tres meses de sa

lario, a razdn de un salario de $50.00. pesos diarios, 
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II.- No obstante que siempre cumpl! con el tr! 

bajo contratado y con todas mis obligaciones inheren 

tes, la demandada por conducto de su representante -

el Sr. IGNACIO ANDRADE el d!a 11 de mayo de 1972, me 

despidi6 del empleo que venía desempeñando sin nin~ 

na causa justificada para ellos; por la que reclamo 

la. indemniza.ción constitucional correspondiente a -

tal despido, as! como los sala.ríos caídos derivados 

de la responsabilidad del conflicto. 

III.- El período comprendido de la fecha de 2 

de febrero de 1972 al 11 de mayo del mismo año, mi -

jornada de trabajo fué de 9 horas diarias o sea de 8 

de la maña.na a las 5 de la tarde, por lo que compu-

tando el número de 100 días efectivamente laborados 

en ese período, a raz6n de una hora diaria con sala

rio doble arroja un total de 100 horas de trabajo ª!. 

traordinario y la cantidad de $1,240.00 (UN MIL DOS

CIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.) que me adeuda -

por tal concepto, por lo que reclamo su pa,go. 

IV.- No disfruté ni me fueron pagadas las vaca 



" 75 -

cionea correspondientes al periodo anual de 1971-72 

las cuales importan la cantidad de $1,000.00(UN MIL 

PESOS 00/100 M.N.) por vacaciones cuyo pagorrecla -

'ID.O. 

D E R E O H O • 

Es competente esa H.Junta para conocer del caED> 

con arreglo a lo displlesto en el art:!culo 527 y demás· 

de la Nueva Ley Federal del Trabajo. 

En cuanto al fondo son aplicables los Arte. 123 

Fraccidn XXII, Constitucional, l, 2, 3, 7' 9, 10, 17 

18, 20, 21, 35, 58, 63, 68, 69, 73, 74, 76, 77, 80,-

81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 90, 117 y demás relati -

vos a la Nueva Ley Federal del Trabajo. 

Norman el procedimiento las disposiciones cont! 

nidaa en los artículos 685, 686, 687, 688, 751, 753-

759, y demás relativos a la Nueva Ley Federal del --

Traliajo. 

Por lo expuesto: 

M UD. C. PRESIDENTE DE ESA H. JUNTA DE: OONCILIACION
y ARBITRAJE ATENTAMENTE PIDO: 

1.-Tenerrne por presentado en los t~rminos de> -

éste escrito y copia simple que acompañG para- el --
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traslado a la demandada EXPLOTACION INDUSTRIAL S. A. 

con domicilio en Calle del Emporio No. 20 de esta 

Ciudad, la indemnizaci6n Constitucional o despido in 

justificado, salarios caídos derivados del conflicto 

y demás ~restaciones que reclamo. 

II.- Turnar la demanda al grupo especial que -

corresponda, debiendo señalar día y hora para la au

diencia de Ley, y emplaza?' y notificar a la demanda

da, en el domicilio señalado. 

III.- Seguidos los trámites legales dictar lau 

do condenando a la demandada el pago de todas y cada 

.una de las prestaciones que reclamo. 

Protesto lo Necesario. 

México, D. F., 15 de Junio de 19/2. 

JUAN PEREZ. 

Oomo se ha manifestado reiteradamente no deja

mos de reconocer que para la formulaci6n de la deman 

da que hemos dejado transcrita, quizá se deje sentir 

la influencia tradicionalista del procedimiento pri

vado, ello obedece sin duda alguna al hecho cierto de 
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que resulta necesario hacer un planteamiento l6gico 

y adecuado de las pretensiones que se reclaman, todo 

con base en el indubio pro operario, toda vez que C.!?, 

mo se ha dejado manifestado hasta el cansancio la e!_ 

tructura de una demanda laboral por las característi 

cae especiales de la materia que la reglamenta, car_! 

ce de forma y se adopta entre todos los postulantes 

de manera mas o menos comdn este sistema, ello es con 

el objeto de que la reclamación contenida en la de

manda sea lo mas cla.ra y precisa que sea posible. 

Esto es, será suficiente para que las Autorid,! 

des Laborales ejerzan su jurisdicción, el simple he

cho que el trabajador ocurra en queja ante las mis'!-

mas a hacer valer sus pretensiones en un simple es

crito que carezca de toda formalidad. 

b) .- CONTENIDO. 

En relaci6n al contenido de una demanda labo

ral, podemos afirmar que el mismo se integra en forma 
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principal con el conjunto de acciones que el trabaj!. 

dor intenta en contra el patrón y en forma accesoria 

con los requisitos que previamente se establecen en 

la Ley Reglamentaria de la materia. 

Para tratar de seguir un orden sietem~tico, en 

primer lugar el actor en su escrito de demanda deberá 

precisar el nombre de la persona que lo representará 

y asesorartt, el domicilio que seña.le para oír toda ,.. 

clase de .notificaciones, así como el nombre y domic! 

lío del patr6n o la empresa demandada, o quien resu.!, 

te responsable de la relación contractual de traba

jo. 

Oon posterioridad deberá hacer mención de las 

acciones que intenta el trabajador y de las cuales -

las principales aunque sean en forma somera hemos -

analizado en el capítulo anterior, tambi6n resulta -

conv:eniente manifestar nuevamente que el derecho de 

acoidn para el trabajador es ilimitado y que sus pr! 

tensiones las hará valer su escrito de demanda. 

En forma. general la.s acciones que intenta el -
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trabajador en su demanda han sido analizadas, pero -
1 
¡ 

cabe manifestar que todas' ellas se desprenden de lo 

contenido y ordenado por el Artículo 123 Constituoi.2, 

nal, como lo sons El pago de tiempo extraordinario, 

el pago de vacaciones, el pago de l,a partioipacidn -

de utilidades, el pago de séptimo día, etc. Las cua-

les casi siempre adquieren un carácter accesorio de 

la acci6n principal que se intenta y que por lo reg~ 

lar es la de pago de indemnizaci6n constitucional --

por despido injustificado o la de reinstalación. Es-

te conjunto de acciones que el trabajador hace valer 

en su escrito de demanda, vienen a constituir el co~ 

tenido de la misma, las cuales se agilizan, cobran -

vida. a través de las diferentes etapas del procedí-

miento laboral, y mismas que culminan con la emisión 

de un 1audo f~vorable al trabajador. 

Esta situaoi6n nos plantea el problema de medi 

tar el por que el trabajador espera siempre a ser --

despedido para ejercitar en contra del patrón todos 

los derechos que le otorga el Artículo 123 Oonatitu-
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oional, esto es, que durante el tiempo que existe la 

relaoi6n contractual, el trabajador quizá por igno~ 

rancia o por necesidad, acepta situaciones de hecho 

que le son contrarias a sus intereses y espera hasta 

el momento de ser despedido para ejercitar1as, esto 

es, por el temor a las represalias o a la pérdida ~ 

del trabajo, acepta que se le violen sus derechos ~ 

para poder conservar su empleo y es generalmente ha_!! 

ta cuando se le despide que se decide hacer valer --

las prestaciones a que tiene derecho como lo son, 

las vacacíones, tiempo extraordinario de trabajo, -

participaci6n de utilidades, etc. 

e).- PUNTOS PETITORIOS. 

En los llamados puntos petitorios de una deman 
' -

da es donde el actor concretiza su solicitud ante -

lae Juntas de Conciliacidn y Arbitraje, en relaci6n 

al contenido de su demanda. 

De acuerdo con el no forrnuliS'IUO de la demanda 
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laboral y con base en el principio indubio pro oper~ 

rio estamos conscientes de que basta la simple pre-

sentaci6n sin fol"TJl.a de un escrito de queja ante las 

Juntas de Conciliacidn y Arbitraje, para que el órga -
no jurisdiccional al ejercitar su furici6n, tutele --

los derechos del trabajador, de donde desprendemos -

que los puntos petitorios no deberían tener ninguna 

importancia en relaQidn a la forma de la demanda, es 

to es, no resulta necesario que se expresen de dete,r 

minada manera, si no que conforme a lo ordenado por 

el artículo 685 ~e la Ley Reglamentaria del Artículo 

123, el actor deberá concretizar sus peticiones fun

damentandolas en el derecho y los hechos que se invo 

quen. 

Las principales peticiones que el actor formu-

la en su escrito de demanda generalmente son: "tene!. 

. me por presentado en los términos de este escrito, -

demandando del Sr. X el pago de las prestaciones que 

he dejado anotadas". 

Oon relacidn a esta petición fCmnuladá en el es 
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crito de queja, nosotros pensarnos que estos se en- -

cuentran expresadas en la mayoría de las demandas la 

borales que se presentan ante la Junta de Concilia-

c idn y Arbitraje, en realidad resulta intrascendente 

y de ornato en la demanda, ya que la Junta con la -

simple presentaci6n del escrito debe tener por pre

sentado al trabajador haciendo la reclama.cidn y debe 

de ser precisamente en los términos de su escrito y 

no en los términos de otro, resultando reiterativa y 

redundante tal petici6n. 

Otra petici6n común que formula el actor en su 

demanda es la siguiente: "Turnar rni demanda al grupo 

especial que corresponda y emplazar a la demandada -

para la audiencia de Ley debiendo ser notificada en 

el domicilio señalado". El comentario obligado ante

esta peticidn formulada por el trabajador, resulta -

similar a la anterior toda vez que si ya se ha de.ja

do asentado que el procedimiento laboral es una nor

ma adjetiva de orden ptS.blico,, de carácter irrenunci!_ 

ble para las partes que se sujetan a la jurisdi@eidn 
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de una junta de Conciliacidn y Arbitraje, resulta 

bastante necio una vez que ha sido presentada la de

manda el tratar de indicar o señalar cual es el pro

cedimiento a seguir por las autoridades. 

Otra de las múltiples peticiones irrelevantes 

que po,r lo general en forma sistem8tica insertan los 

litiga.ntes en las demandas laborales es la siguiente·s 

"Seguido los trámites legales y necesarios del pro

cedimiento, dictar laüdo en el que se condene a la -

parte demandada al pago de todas y cada una de las -

prestaciones reclamadas. 

Esta petici6n entre todas quizá resulte la más 

absurda de todas, toda vez que la funci6n jurisdicci~ 

nal que desempeñan las Juntas de Conciliacidn y Arb! 

traje, por estar previamente establecida su activi

dad en la.a Leyes adjetivas ;no necesita que se le soli 

cite, independientemente de que nos parece sumamente 

prematuro pedir una condenación cuando ni tan aiquie 

ra se han ofrecido y desahogado pruebas de la culpa

bilidad o inocencia de una persona. 
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Al respecto podemos agregar que todav!a para -

dar mayor "forma" al escrito de demanda los postul~ 

tes insertan en la misma al finalizar la consabida -

frase de "Protestamos lo Necesario", lo cual tambi~n 

resulta inoperante puesto que de nuestras leyes inf.! 

rimos que en ninguna parte se establezca la protesta 

a.lgo o más a.ún, si ni tari siquiera sabemos que cosa 

es, esto ea, no se sabe que se protesta, ante quien 

se proteeta, que cosa es lo que se protesta. 

Resultando necesario aclarar que todos estos -

añadidos de' forma, son un resabio innecesario de la 

tradicional influencia del Derecho Privado que en la 

demanda laboral sería preferible suprimir. 

Ahora bien, en su lugar sí resultaría conve~ ·

niente insertar en forma lisa y llana las pretensio

nes que el actor -trabajador 'como lo sería- por eje!!!. 

plo: Solicito se me pague el importe de la indernniz_! 

ción Constitucional por despido injustificado, soli

cito se me pague el importe de tiempo de trabajo ex

traordinario devengado que no me ha aido cubierto, -



etc., y no dejarse influenciar por el procedimiento 

del Derecho Privado. 

Despu~s de este breve análisis en relacidn de 

los puntos petitorios nos es facil concluir, que a -

lo que se refiere .el art:foulo 685 de la Ley de la -

materia es al hecho de que los mismos deben inserta! 

se en el escrito de demanda y deben de fundarse en ~ 

los hechos y el derecho que el actor invoque, sin -:

que exista lugar, estilo o forma para hacerlo. 
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CAPITULO V. 

LA TEORIA INTEGRAL. l&:N LA DEMANDA. 

a}.- Contemplaciones desde el punto 
de vista de la Teor!a Integral. 

b).- Opinión personal. 
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a).- CONTEMPLACIONES DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA 

TEORIA INTEGRAL. 

Acordes con la finalidad que persigue la !eor!a 

Integral, expuesta por el Dr. Alberto Tru.eba Urbina, 

podemos afirmar que realmente las leyes encargadas -

de reglamentar lo dispue~to y ordenado por el artÍc!!, 

lo 123 Constitucional, han desvirtuado su contenido 

y han propiciado que reiteradamente se violen los de .-
reehos que le otorga nuestra Carta Magna a la clase 

trabajadora. 

Es de desearse que día con día la clase traba-

jadora adquiera mayores logros ~n beneficio directo 

de su economía contando con ello con una tutela y --

proteccidn que les proporcione una correcta aplica--

ción de las leyes que se encargan de reglamentar és-

ta disposición social. 

P9r fortuna para el trabajador el constituyen-

te de Querétaro logr~ plasmar en el contenido de - -

nuestro Artículo 123, un mínimo de derechos que tiea 
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den a reinvindicar al hombre que en forma tradicio

nal había venido siendo explotado por el propio hom

bre. Sin embargo no debemos adoptar una postura con

formista con ésta situa.ci6n, sino por el contrario se 

debe propugnar porque esos logros sean cada día may~ 

res. 

Para obtener tal efecto es necesario hacer ºº.!! 

ciencia entre los estudiosos del derecho, de que &s~ 

ta disciplina se reviste de bases y características 

propias, distintas de las tradicionalmente adoptadas 

por el Derecho Privado. 

Teniendo como punto de partida las bases ex- -

puestas por la Teor!a Integral, podernos contemplar -

respecto al procedimiento laboral que éste se inicia 

con la pre.sentaci6n del escrito de demanda, con el -

cual al trabajador al que le han sido transgredidos 

sus derechos, plasma su pretensi6n para hacer que se 

le reconozcan ante las Juntas de Conciliaci6n y Arb! 

traje, 1 se sancione a la clase patronal por tal vi~ 

lacidn. Desde luego, nos pa.reee correcta la postura 
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de que durante las diversas etapas del procedimient.o 

se desprovea de toda formalidad o "Rito Procesal", 

en beneficio de la clase econ&micamente débil. 

Igualmente est8l'llos conscientes de que no es p~ 

sible de que exista paridad entre las pa.rtes dentro 

del procedimiento laboral y de que resulta una post~ 

ra ingenua el considerar que por el simple hecho de

que el trabajador demande e la empresa, con ésta si

tuaci6n adquiera igualdad dentro del procedimiento -

laboral, en realidad la desigualdad de posibilidade~ 

de capacidad, de .asesoramiento y de inf'luencia indi! 

cutiblemente deja sentir sus efectos a través del -

procedimiento de donde resulta que es necesario ha~ 

cer conciencia de ésta situaci6n para propugnar que 

los tribunales laborales así como las leyes que tute 

lan y reglamentan sus derechos, realmente sean de -

carácter proteccionista y reinvindicatorísta de la -

clase trabajadora. 

Todas estas pretensiones de defeÍl,sa ha.cia los 

intereses del trabajador, as! como el ideario conte-
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nido en el esp!ritu del artículo 123 Constitucional, 

encuentran una firme base de sustentaci6n en lo con

tenido y expuesto.por la Teor!a Integral, ya que de 

dsta resulta un campo verdaderamente propicio para -

el desenvolvimiento, desarrollo y aplicaci6n de una 

ideología tendiente a la superaci6n de la clase tra

bajadora. 

Por los razonamientos expuestos con anteriori

dad, debemos comprender que nuestra disciplina tiene 

como características esenciales y propias que la ha

cen diferentes de las demás ramas de la ciencia jur.f. 

dica y que por lo tanto la ideología que le sirve -

de sostén no es debidamente comprendida e interpret_! 

da por las personas que tienen encomendada la difi-

cil misión de aplicarla, tratando siempre de recu- -

rrir e inspirarse siempre en 1oa m.~todos de aplica-

c i6n e interpretaei6n de otras disciplinas jur!di- -

cae, atentando con tal postura gravemente en contra 

de los principios establecidos por el Constituyente 

de 1917. 
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Nos encontramos·ante una nueva disciplina que 

requiere de una correctá interpretacidn, de la crea

cidn de leyes reglamentarias que sean iddneas para -

agilizar y aplicar debidamente el ideario del artíc~ 

lo 123 Constitucional, .asimismo se requiere que las 

personas encargadas de aplicar la ley que reglamenta 

nuestra materia tenga. conciencia de que se trata de 

una norma que tutela en forma enunciativa y no limi~ 

tativa los derechos de una clase social econdmica.me!! 

te débil que necesita que el Esta.do en forma. impera

tiva le tutele sus derechos para evitar que siga ei0!!; 

do objeto de explotaciones e injusticias por parte -

de los empresarios que lo único que buscan es el en

riquecimiento desmedido y el acrecentamiento de su -

poder a costa del sufrimiento humano. 

b).- OPINION PERSONAL .. 

Es de desearse que los juristas que en una. u -

otra forma demuestran tener interés y aplicación de-
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la materia laboral hagan conciencia plena de que és1a 

disciplina tiene como fin primordial el tutelar a la 

persona que presta sus servicios como trabajador, 

que es necesario que se divulgue entre todos ellos 

el conocimiento de nuestra disciplina a una altura -

de carácter t~cnico jur:!dico, para evitar que el coa 

tenido de nuestro Artículo 123 Constitucional, se 

convierta en letra muerte sin aplicacidn práctica a! 

guna. 

Asimismo, es de desearse que en las resolucio

nes emitidas por las Juntas de Conciliacidn y Arbi-

traje, y en las interpretaciones que de la aplicacidn 

de la Ley hace nuestro máximo tribunal sean acordes 

con los intereses de la clase tra.bajadora, para evi

tar que dichas resoluciones ataquen las bases en que 

se sustenta nuestra disciplina. 

Lo anterior sola.mente será pos!ble cuando el -

jurista tenga perfectamente consolidada una Eftica 

profesional que le permita defender realmente los n~ 

gocios jurídicos que le sean encomendados, cuando se 
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d'estierren en fornia tajante las intervenciones de. Pe.!: 

eone.e que sin moral y sin escrúpulos tienen ingeren

cia e intervenci6n en los negocios laborales, cuando 

los funcionarios encargados de la aplicacidn de las 

leyes eviten presiones de órden económico, político, 

y social. 

Adn cuando el Artículo 123 Constitucional de -

nuestra Carta Magna ha establecido un mínimo de dere 

cho par.:i. el tra.bajador, reeu.l ta. necesario también -

continuar la lucha para que día con día ae obtengan 

mayores beneficios que le proporcionen ai trabajador 

campo de acción digno y hwnano que le permita desem

peñar sus funciones como tal, en beneficio de los -

factores de la produccidn y en beneficio de la ecoI1:2, 

m:!a nacional, de acuerdo con los principios y garan

tías que le concede nuestra Constituci6n. 

En la misma forma estamos conscientes de que -

aún no se han alcanzado la.e metas trazadas por el le 

gisla.dor de Quer~taro, y de que la lucha en que deb!, 

mos de participar todos los ciudadanos aún no llega-
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a su cl:!max y de que. a pesar de que se han obtenido. 

·un gran número de beneficios, falta mucho para que -

se alcance la finalidad propuesta. 
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CONCLUSIONES. 

¡ 

' \ 
l. • 
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En razón de que se ha podido observar a lo la_:: 

go del desarrollo de éste trabajo que nos encontra--

mos frente a una disciplina de carácter social, que 

tiene como finalidad tutelar al máximo los intereses 

de la clase trabaja.dora. 

De que dicha disciplina posee una ideolog!a y 

caracter:!sticas que le son propias y esenciales para 

su interpretación y aplicación. 

De que estamos a.cordas con el contenido doctr! 
• 

nario expuesto por la Teoría Integral que sostiene 

el maestro Dr. Alberto Trueba Urbina, en la que se .-

trata de reinvindicar a la clase trabajadora los de-

rechos que le han sido otorgados por el Constituyen-

te de Querétaro, en nuestra Carta Magna, es de con--

cluirse y se concluye: 

I.- Que el escrito de demanda que presenta el 

trabajador se debe de considerar como el primer acto 

de naturaleza procesal ante las Juntas de Concilia--

ción y Arbitraje, en el cual se encuentran conteni-
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das sus pretensiones para el efecto que dicho drgano 

le tutele sus derechos substantivos que le otorga la 

Carta Jllagna. 

II.- Que es procedente la postura de despojar 

de los llamados ritos procesales al escrito de queja, 

promociones y alegaciones por parte del trabajador -

en el procedimiento, toda vez que ésta situaci6n fa

cilita la aplicacidn del Derecho Adjetivo que regla

menta la materia laboral. 

III.- Que a pesar de la supresidn de las llama 

das formas procesales que preceptúa el Derecho So- -

cial, en su procedimiento, desafortunadamente en to

das las actuaciones y escritos que a cada momento se 

presentan, se dejan sentir aún resabios de la influea 

cía tradicionalista del Derecho Privádo, que son co~ 

trarias al esp:!ritu e ideología que impulsan al Nu,! 

vo Derecho del Trabajo y que reduñdan en perjuicio -

directo hacia los intereses del trabajador. 
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IV.- Que resulta necesario hacer conciencia e~ 

tre los estudiosos del Derecho del Trabajo, de que -

ésta disciplina es esencialmente tuteladora y que -

por tratarse de un Derecho de clase de órden social, 

su conocimiento, interpretación y aplicación debe -

ser motivada por principios humanistas y acordes con 

el espíritu e ideario del Artículo 123 Constitucio

nal, confonne lo establece la nueva corriente doctr! 

naria de la ~eoría Integral. 

V.- Que es el trabajador en su escrito de de- -

manda quien ejercita el derecho de acción, toda vez 

que la Constitución establece en forma enunciativa -

un mínimo·de derechos a su favor dando lugar a que -

ejercite su derecho en vía de acción y que el patrón 

por su parte lo haga valer en v!a de excepción, toda 

vez que la Nueva Ley Federal del Trabajo en su ar- -

t ículo · 46 y ·47, le o·torga la fa.cul tad de separar al 

trabajador en forma unilateral, teniendo como dnica 

obliga.cidn la de notificarle el motivo de la se.para':' 
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ci6n, con lo cual el trabajador siempre tendrá la ~ 

categor!a de actor y el patrdn la de demandado, en -

los despidos. 

VI.- Que la abolicidn de la forma en el escrito 

inicial de demanda tiene como.fin primordial dar ma-

yor facilidad al trabajador al cual le ha.n sido vio-

lados sus derechos para acudir en que~a ante las Ju_!! 

tas de Conciliaci6n y Arbitraje, teniendo como base 

tal situaci6n, el hecho cierto de que no existe pari -
dad entre las partes en conflicto, en el.procedimie_!! 

to laboral y de que el trabajador carece de la educa 

oi6n y conocimientos necesarios, ya que lo único que 

conseguiría eerí~ evitar que se cumpliera con el 

manda.to del Artículo 123 de la Constitucidn. 

VII.- Que los llamados puntos petitorios que -

insertan en el escrito inicial de demanda, deben·de 

estar cqntenidos en el cuerpo de dicho escrito y de

ben de contener lisa y llanamente las pretensiones -

del trabajador, siendo necesario tratar de abolir -
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la pr~ctica viciosa de que los mismos se establezcan 

como ornato de un escrito de demanda y se les trate 

de dar la característica. e importancia que presentan 

en una demanda de otro 6rden sea penal, civilt admi

nistrativa, etc. 

VIII.~ Que resulta necesario por una parte re! 

lizar campañas de cará~ter educacional hacia el tra

bajador con el objeto de indicarles que no existe m! 

yor requisito ni forma especial determinada pe.ra pr! 

sentar una que~a ante las autoridades laborales, y -

por otra parte es necesario hacer conciencia entre -

los estudiosos del derecho que el d!a de mañana - -

serán funcionarios dentro de las autoridades labora

les, de el verdadero contenido de nuestro artículo -

123, para lograr mayores beneficios a la clase traba 

jadora. 
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