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PRESENTACION 

Muchos han sido los avances logrados por -

la clase trabajadora a través de luchas clasistas 

y que han culminado con la elaboración de normas re

guladoras de sus relaciones obrero patronales. 

A través de Agrupaciones han logrado lle-

var su representación hasta los poderes legislativos 

con el prop6sito de lograr una mayor comprensi6n de

sus problemas, resolverlos en las formas más equita

tivas y plasmar sus soluciones en la legislación. 

Raro es aqu~l que hoy en dra sigue supo- -

niendo a la clase obrera como un estrato social dé-

bil, pues se ha visto que en la actualidad han al.-::..~ 

zado poderes que hace unos cuantos años eran inimag~ 

nables, logrando con los derechos de coalición y d~

huelga fortalecer sus organizaciones en sus ámbi-

tos nacionales e internacionales y dignificando el -

3 



r~ngo que e~ la sociedad ocupan al grado.tal. de 

equipararse e~ la actualidad .con el sectcr patronal. 

Impo~i~i~~tado para el.aborarun tratado sg 

bre derecho··. l,a.b()r~J ;re:># ;'1.,as 'exige¡nc·~-~::t ae;i con~ci·.:. 
mi en te; qi.Íi'se•:concretar.; rni,•trab'ajo al''aiiáliisJ.:s.' ce un 

de.re cha·· q'?e.~••s ~J6{~;·J:;*~fa~~--~·~a,¡, +~·-·;;?·E~t~.~~~~~;6~~-~-íd~ 
re.r que ··éste es el.:' que 'puede tener trascendencia en-

~ ' -: : ; 1; " ' • ' ' "' {" • ' ~ 

el futuro,• #cies'"'~:z;<'Vi.gefiif~ 'ya li.;.:;;,;i.a¿/~:68-'i/iia'db b~~ :"1.si· 
rnilado ··a· l::i vida(~i!a:d.a:·de :.uE?s~ro'. d~~~hh;~~tpgh_ti~'º· 

;·,· ',,;,·.' · ... - ;·~_}·~', ·~:/'Z r<~?-':.· 
' . -·~·.;;,,:. ·,>~·:_ ... : ::.:;--.'.~-::::·~~~ 

Buenb'·e~. :i::nJ~g·i~.S:J:"se J.Ós resuifciª~~I-Ciue•· po-

funestas ·con el. ... s6lo .. hecho de agregar una'c;én.tao 1..J.n-

punte en el'_l.ugar 

ci6n. 

preciso de un precepto en evoi-u::.-

Es.te t_rabajo ha sido realizado •cC:;n el dni.

co fi.n de poderdemos:trar desde un punto de vista --

ci.ent.íficO ,los ·alcances de J.os artículos 726 y 727 

la ini~i:a:i~~ de Ley Federal ae del Trabajo y demos-

trar que, ia>"instituci6n tutelada por el art.1:cuJ.o 726 

es la caducidad de la acci6n. 

La tésis sostenida en este trabajo es sólo 
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~l co~?lemento a la educaci6n recibida en los años

de estueio de la Fac~ltad que me ha enseñado a in-

vestigar los problemas viéndolos desde un punto de-

7ista j~r~dico, lo cual quiero agradecer en forma -

pGblica a quien sabia y pacientemente me ayud6 en

la elaboraci6n de este trabajo, Dr. Baltazar Cava-

zas Flores. 
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LA NOCION DEL DERECHO 

considerando que todos los hombres forman 

parte de una gran comunidad, que todos los hombres

son iguales y que, cualquiera que sea la definición 

que se dé de1 hombre, dicha definici6n deberá ca- -

rresponder y ajustarse a todos los hombres, y, por

tante todos ellos comparten entre sr la misma ley -

básica, considerando además, el concepto del Dere-

cho como un producto de la cultura del hombre, la -

definici6n que del mismo se intente deberá contener 

una pretendida validez universal. 

No olvidamos· lo que decra Kant en su obra 

crrtica de la Raz6n Práctica que "los juristas bus

can todavra una definici6n para su concepto del de-
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racho" C 1) • .".ún en la actualidad esa frase sigue ccn 

servando- su .,vigor.,·7 .pues - los-o= desacuerdos ,-entre .u..,,.a y

otra définici9n· poseen'.)imp6ri:.ancia enorroe y entre 

las div~r~-~E;:'.J?c.s.:i;C:,},.c;:>ne,·#'. ,~:edian tales abismos~ que el 

resuit~~-o;;i;i!~~~[~~'5id;/ppede'l~er ia Convicci'~~:. a: que 

debe séguirSieo7:b-i:i:56'~rido, porque .hasta ahor~. ri~ .se ha 

sabido :kri66riti:-éi~{ ia · :~~é~tica definición. del: Derecho. 
'; :.~: : 

Sabernos que normalmente., la vida': del· horr.bre 

se desarrolla· en soc:Ledad, porque as~ lo .. .:Lrr.p·onen, .las-
"'"~ - -~-: 

leyes naturales a que está sujeta. nuest~a)esp~c:L;eo. La 

vida-_.humana es vida de relación~ 

los hombres se desenvuelven unas 

las 

al 

acti v1.dade~ .. ··de 

lado c:ik ·:¡:~-~tras 
- ' --·, . ~ 

bien con la mira de alcanzar prop6sit_os·,:1;<:¡.~I?~~dien--
- . - . ' '.' . ·_":... -_ - . 

tes o tratando de conseguir objetivos comunes .-'o ·quizá 

persiguiendo por medios distintos, 'fines_ 6pue_stos, 

dando nacimiento a inevitables 

Dos recursos: exis.teon ~~~¿;_; :la soluci6n ·de es 
"•' -: ;:-~ ;_,:~.-:.·; ;: <="·-· ;·", ; ,: ' 

:: . ::t~~~~~~~i~~iili~ltrljSiiij~i~~~~lt::~~íd~ 
triunfo de algt.lria:::.;:ieo. en:a.s:~ l1'lpu~~t~ por la presi6n 

. .''. '·::~ '.'·:~:·· 

de una mayor fuerza·:> -:<Es··:el otro, la imposici6n a los 

con tendientes de un elemento supericr que fije los lí 
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·· mites de l.a conducta de cada uno y concil.ie los ·~inte 

reses a discusi6n~ Este el.emento es l.a norma o re--

gl.a a l.a que forzosamente deben someterse l.os hom- ~ 

bres. 

El. conjunto de l.as normas entendidas asr,

constituye el. Derecho en su sentido de manifestaci6n 

social. humana. 

El. Derecho es un el.emento de coordinación

que surge natural.mente y constituye una condición de 

vida de l.a col.ectividad. Esta quedarra destruida o

debil.itada si l.os confl.ictos en su seno debieran - -

arregl.arse mediante lucha entre l.as partes y aniqui-

1.amiento de al.guna de el.las; l.a destrucción progres~ 

va de l.os componentes social.es traerra como canse- -

cuencia el. caos en l.a entidad. 

Pero no hay que creer que exista incompat~ 

bil.idad absol.uta entre l.a fuerza y el. Derecho, como

medios de resol.ver l.os confl.ictos social.es. 

La fuerza precedi6 probabl.emente al. Dere-~ 

cho en l.as sociedades primitivas y cuando fue poser

da por hombre u hombres determinados, éstos se impu-
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sieron a los demás y sostuvieron las normas de con 

ducta a que necesariamente se sometió la colectivi

dad. 

Sin embargo, debemos apuntar que la fuer

za jur~dica emana de una entidad que está sobre los 

miembros del grupo y que este mismo, ya organizado

y con bastante poder obliga a que se acaten las re

glas impuestas. 

Si se considera necesario para la existen 

cia de la sociedad un núnimo de deberes, tal m~nimo 

tiene que conseguirse a toda costa y, si es necesa

rio, mediante el ejercicio de la fuerza. En conse

cuencia, muchos juristas consideran que el Derecho

es una norma de conducta de posible imposici6n, en

contraste con las normas éticas, que se basan en la 

sumisión voluntaria. Este criterio distintivo tie-

ne la ventaja de ser sencillo y claro. veamos: la-

doctrina afirma que toda norma jur~dica consta de 

dos partes: primera, un mandato, que expone la exi

gencia jur~dica; segunda, una s~nci6n, que estable

ce que, en caso de no ser obedecido el mandato, se

empleará la fuerza contra la persona remisa. 
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Si l.a finalidad del. Derecho es coaccionar 

al.os individuos, ob1igándol.es a someterse a deter

minadas normas, surge inevitablemente 1a pregunta -

de a quién debe corresponder el. pode.r coactivo y l.a 

formul.aci6n de normas que l.1even consigo 1a sanci6n 

de 1a fuerza. 

Para tratar de dar respuesta a 1o ante- -

rior, se intent6 definir el. Derecho como una norma

de conducta impuesta y aplicada por el. soberano, 

surgiendo as~ l.a idea de soberan~a de que está inv~s 

tido un ser artificial, el. Estado, creado mediante-

1.a renuncia de cada uno de 1os individuos de una so 

ciedad, a una parte de su libertad personal. de ac-

ci6n y cuya vol.untad soberana gobierna con una auto 

ridad que no reconoce restricciones. Anal.izando e§_ 

ta idea parece ser que l.a base de1 Derecho no se en 

cuentra en un mandato unil.atera1, s~no en un acuer

do de todos y cada uno de 1os miembros de un grupo

socia1. 

Ahora bien, el. Derecho es sol.o ob1igato-

rio para 1as personas que reciben el. mandato o tam

bién l.o es para quienes l.o emiten? 
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La segunda parte de toda norma jurrdica,-

su sanc:i.6n, es un recuerdo a la fUerza. Se sostie-

ne que aJ.. -~9rjarc~los esJ..abones 0 de una cadena de san 

cioríés ten~i'nds que 1..1.egar -a un punto en el. cual. qu~ 
de com_C>-_- due'fio y seiior del campo, el poder arbitra-

rio. Es ev:i.dente que un Parlamento no está sujeto

ª la acción punitiva de los tribunales y del rnismo

modo en un pars monárquico no puede exigirse al rey 

responsabilidad ante J.os 6rganos jurisdiccionales. 

Si la coacci6n es la esencia del Derecho, 

éste s6lo obliga a los sdbditos y a los subordina--

dos, en tanto que las personas más elevadas del. Es

tado están fuera del Derecho y por encima de él. 

Sin ewbargo, parece ser que lo que es obli 

gatorio para los súbditos, por la fuerza de la coac-

ci6n frs:i.ca, lo es para el soberano por la fuerza de 

una sanc:i.6n moral. Aunque al rey no se le puede lle 

var ante sus propios tribunales, está obligado a res 

petar las leyes, porque las ha reconocido y ha empe-

fiado su palabra de observarlas. 

Lo anterior nos permite darnos cuenta de 

que no solo hay que considerar el derecho desde el 

13 



punto de vista. de su apiicación coactiva por ios tr~ 

bunaies, sino que ia existencia y ol:Íl.igatoriedad dei 

Dere_cho.c(:!~J;?t3_n¿¡~ dei reconocimiento que del. mísmo se

haga ,~s:i'eii:acj.·té:l.i.reconocim:i..ento un hecho netamente.---

jurídi,¡::o, aunque la imposición de una norma reconoc~ 

da pueda depender de una restricción moral, dei te-

mor a ia opinión públ.ica o, en último término, del. -

miedo a un al.zamiento popul.ar. 

Hay que mencionar todavía en re1aci6n con-

este problema otro rasgo característico. Por Lo que 

se refiere a l.a exigenc~a de l.as responsabil.idades,-

el. Derecho es incapaz de crear unas sanciones tan 

compl.etas que equivaigan a una garantía contra l.a l.~ 

si6n y la pérdida. No puede hacer más que interve--

nir cuando exista una vio1aci6n a l.o preceptuado por 

una norma jurídica, pero en cuanto a que La preten--

si6n sea o no satisfecha en 1a real.idad, dependerá -

en muchos ca-sos de circunsta..'1.cias que están más 

allá del. Derecho. 

EL resultado de este examen del. el.emento -

de coacción parece indicar que, por l.o común está --

presente en l.as normas jurídicas y podernos conside-

rarl.o corno el. medio más práctico para imponer ei cum 
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plimiento del Derecho, pero es evidente que necesita 

el complemento de restricciones basadas en el recono 

cimiento por parte de las personas obligadas y de la 

opini6n p"Cíblica. 

Por consiguiente, es imposible limitar el-

Derecho a los términos de una definici6n puramente -

formal tal como la que supone su consideraci6n como-

un conjunto de mandatos, haciendo entera abstracci6n 

de su· contenido. Por imperfectamente que pueda lo--

grar su finalidad en determinados casos particulares 

el Derecho.aspira siempre a la justicia. Si elimina 
·-. ,._ 

mese, e:S'te atributo, encontraremos muy difí:cil trazar-
;,-, : . 

la 1.1'.:neá.d.ivisoria entre una norma jurí:dica y cual--

quier .f.orma arbitraria relativa .. a la: ci:ind.ucta. Tie-
. >;:'·:~ ' . ;·. -

ne .que .,haber un cierto equilibri:o· entre l:a. justicia-

y ra:·~fue'rza en todo sistema jurí:dico y por lo tanto, 

ignorarido la gama de valores que deben inspirar al -

Derecho, es imposible dar una definici6n de éste ba-

sada exclusivamente en la coacción ejercida por el -

Estado. 

Se ha querido en todas las épocas encon- -

trar un elemento invariable y constante que se consi 

dera debe presidir o acompañar la elaboraci6n de las 
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normas jurrdicas vigentes en un lugar y uri mornento

determinados. Es l.a idea de dicho el.e..Ttten to J.a cau-· 

sa eficiente dell.l.arnado derecho natural.. 

Para los jurisconsultos romanos, el. dere

cho natural. era el.emento invariable del. positivo y

sus máximas, inmutables y eternas, coexist~an con -

ias normas debidas a l.a voluntad humana y variabl.es 

por l.o tanto. 

Con l.a filosofra religiosa medioevai, sc

estim6 que ese conjunto de normas absolutas, sustr~ 

raas aGn al. tiempo y al espacio, derivaban directa

mente de Dios; el. derecho natural fue imaginado co

mo reuni6n de leyes divinas diversas de l.as humanas 

y a l.as cuales estas al.timas debran conformarse. 

Con los sistemas fi1os6ficos racional.is-

tas de l.os siglos XVII y XVIII, el. concepto sufre -

un retoque. Los principios del derecho natural, con 

siderados siempre como inmutables, tienen su orrgen 

en la naturaleza humana; l.as l.eyes jurrdicas se as~ 

mejan a las natural.es, porque no dependen del. arbi

trio humano y están sobre el. hombre. Este no las 

crea libremente; debe acatar y reconocer en todo --
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tiempo y en cualquier lugar las que tienen a la na-

turaleza corno causa primera. Conforme a esta idea, 

hay un sistema de derecho perenne y el mismo en to

dos los países, que existe independientemente del -

derecho positivo. 

En oposici6n al criterio clásico, existe

ahora el concepto del derecho natural de contenido

variable, el derecho positivo cambia constantemente; 

sus normas, corno obra del hombre, no se pueden pla~ 

mar en reglas definitivas y absolutas. Fuera del -

derecho positivo no puede haber tampoco normas jur~ 

dicas inmutables. 

El ideal jur~dico que inspira la elabora

ci6n del derecho posi~ivo de cada pueblo en cada - -

época, no est& constituido por algo siempre igual;

varía al través de los tiempos y de los pueblos y -

depende de circunstancias hist6ricas y de culturas

sociales, numerosas y cambiantes. 

El propio ideal est& constituido por pri~ 

cipios que señalan las tendencias de cada colectiv~ 

dad en un momento determinado, marcando una pauta -

de justicia y equidad (variable en cada momento his 
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t6rico) , que constituye la inspiraci6n y el norte -

del legislador y señala un 1~mite a sus actividades. 

Hemos llegado a un punto que nos obliga a

analizar detenidamente la diversa naturaleza de dos

objetos encuadrados bajo una misma denominaci6n: el

derecho positivo, formado por las normas jurrdicas 

en vigor, y que puede estimarse como el derecho vi-

viente, nonnas que se encuentran expresadas en leyes 

y costumbres y el derecho natural constituido por un 

conjunto de principios que señalan las tendencias de 

cada colectividad, marcando los lineamientos para la 

elaboraci6n del derecho positivo. 

Son dos aspectos diferentes que se han que

rido definir bajo un mismo concepto y quiz~ sea esta

la pauta que nos indique la dificultad para llegar a

conceptuar el Derecho, porque lo que se trata de de-

finir es a veces un.objeto de conocimiento y a veces

otro diverso. 

Resulta entonces que una definici6n correc

ta, aparece como falsa si se le examina desde otro -

~ngulo. 
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El hecho de que los juristas se hayan empe 

fiado siempre en encerrar en una sola definición obj~ 

tos heterogéneos, puede obedecer a las muy estrechas 

relaciones existentes entre ambos conceptos y el -

examen de estos nexos puede dar luz a las investiga

ciones que se realicen, bien sea para alcanzar algu

na vez una definici6n plenaria del Derecho, o bien,

para convencernos de la imposibilidad material de es 

te objetivo. 

El derecho no solamente es positivo, sino

que al mismo tiempo debe ser racional, Las normas -

del derecho positivo, como mera expresi6n de una vo

luntad arbitraria, no constituyen uná positividad j~ 

rrdica; no es exacto por tanto que el orden jurrdico 

positivo sea aut6nomo, independiente, producto excl~ 

sivo de la voluntad de aquellos que logran imponerse 

de hecho a los demás miembros de una sociedad; por 

el contrario, quienes ejercen un poder social, ~ir 

como las reglas que establecen, deben estar sometí-

dos a postulados fil.os6ficos que constituyen los pri 

meros principios de todo derecho. La proyección que 

estos postulados tengan en las reglas sociales será

determinante para considerarlas como jurrdicas. 
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LOS VALORES 

Es ffiateria de la Filosof~~, el estudio de 

los valores en general, vistos desde_ un aspecto de -

supremacra, es por eso, que no vamos a .entrar al e~ 

tudio de todos y cada uno de los valores que abarca 

esta disciplina sino que vamos a tratar someramente 

de los valores del derecho, con el fin de poder te

ner una idea clara del objeto a estudio-

La Filosofra del Derecho trata de estos 

valores y de las metas del derecho, de la idea dél

aerecho y del derecho i~eal, encontrando su comple

~ento en la polrtica jurrdica, la cual versa sobre

las posibilidades de convertir ese derecho ideal, 

en realidad. 

Las ciencias emprricas tienen por objeto

lo que es, lo· que ha sido, investigan las leyes na

turales; la Filosofra, recae sobre los valores, so

bre el deber ser; la Filosofra del Derecho indaga -

las leyes valorativas de naturaleza jurrdica. En--

tre estos valores jurrdicos tienA primacra la justi 

cia, considerada como meta a alcanzar por el dere-

cho positivo, como aspiraci6n del legislador. 
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No obstante 1a anterior afirmaci6n a1gunos 

tratadistas han 11egado inc1uso a negar 1a existen-

cia de este va1or, sin embargo, creemos que sin 1a -

justicia, sin e1 sentido de equidad, e1 Derecho s61o 

ser~a una f6rrnu1a, no una rea1idad vita1. 

E1 prob1ema que se ha presentado en 1as di 

versas t~sis sustentadas ha sido 1a deterrninaci6n de 

1o que abarca e1 concepto justicia, habiéndose 11eg~ 

do a conc1usiones opuestas entre sr. 

La idea de justicia ha sufrido variaciones 

en su apreciaciOn por e1 hombre a través de1 tiempo

y segan nos situemos en un determinado momento hist~ 

rico. 

E1 hombre en su estado primitivo pe1eaba -

por 1o que consideraba su derecho. Esta 1ucha para-

1ograr su subsistencia 1a 11evaba a cabo por propia-

mano. En esta 1ucha no siempre triunfaba e1 hombre-

que ten~a 1a raz6n sino que ganaba e1 m~s fuerte. 

con e1 prop6sito de defenderse de estas s~ 

tuaciones injustas, e1 hombre ai irse agrupando so-

cia1mente crea una nueva idea y surge de ésta e1 Je-
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fe o Cacique, quien es entonces e1 encargado de im--

partir justicia. Es en este momento cuando podemos-

decir que 1a justicia se manifiesta dentro de un nu~ 

vo ámbito, e1 Derecho, pero entendido éste, no como

un ordenamiento jur~dico, sino como 1a facultad con

cedida a una persona para dirimir 1os conf1ictos sur 

gidos por 1as re1aciones humanas, teniendo además 1a 

fuerza y e1 poder necesarios para hacer cump1ir sus

determinaciones. 

U1piano tomando en cuenta este antecedente 

considera que 1a justicia es Pconstans et perpetua -

vo1untas ius summ cuique tribu~ndi" (2), o sea 1a ve 

1untad perpetua y constante de dar a cada quien 1o -

suyo. 

Se desprende de 1a definición de U1piano -

e1 sentido individua1ista de 1a idea de justicia ya

que s61o considera como justo 1o perteneciente a 1a

esfera de1 individuo, 1o cua1 no puede ser vio1ado y 

en caso de ser as~, deberá reintegrarse 1a vio1aci6n 

a 1a esfera referida. 

P1at6n con 1a misma idea individua1ista co 

ioca a ia justicia en su mundo de 1as ideas y, en e1 

22 



orden jerárquico, la sitúa en un plano de superiori

dad para que de ella se deriven las dem~s virtudes. 

Considera Plat6n (3) que la justicia es una 

convivencia armónica de factores, por lo que al refe

rirse al Estado lo divide en tres esferas que son las 

que corresponden a los grupos que lo _integran: Los Ma 

gistrados, los Guerreros y los Artesanos; a estos -

tres elementos los hace portadores de virtudes, co

rrespondiéndole a cada uno las siguientes: a los rna-

gistrados, la prudencia y la sabidurra; a los guerre

ros, el valor y la fortaleza y a los artesanos, la -

templanza. 

Una vez identificadas las tres esferas con

sus virtudes, ejemplifica a la justicia diciendo que

ésta consiste en mantener dentro de cada esfera a los 

elementos citados que integran el Estado, debiendo -

por tanto abstenerse unos y otros de inmiscuirse en -

el ámbito de los demás, circunscribiendo sus proble-

rnas a sus propias esferas. 

Ahora bien, el J'_teniense sitúa al individuo 

en una posici6n semejante a la del Estado, concibi~n-

dolo en tres esferas. Estas son, la raz6n, la volun-
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tad y l.os apetitos. Debemos entender por l.o tanto -

que l.a justicia individual. l.a supone Pl.at6n como l.a

convivencia arm6nica de estos tres el.ementos, y, co~ 

tinaa diciendo, que esta convivencia debe ser dentro 

de un orden,el. cual. para que sea considerado justo,

debe seguir l.a siguiente pauta: l.a raz6n despues de

asimil.ar l.as experiencias, dicta órdenes sabias, l.a

vol.untad l.as recibe y debe hacer que se cumpl.an, so

metiendo l.os apetitos a estas drdenes que han sido -

dictadas por l.a raz6n. 

P1at6n despues de estos razonamientos con

cl.uye que un Estado en que deba imperar l.a justicia, 

debe ser aquel. en que l.os individuos de igual. categ~ 

r~a estén circunscritos a l.a misma esfera y sujetos

al. mismo 6rden jer~rquico. 

Arist6tel.es (4) por su parte, piensa que l.a 

justicia es una cual.idad moral. inherente a l.os indi

viduos y por tal.-l.a def~ne del.a siguiente manera: 

justicia es "l.a cual.idad moral. que obl.iga a l.os hom

bres a practicar cosas justas y que es causa de que

se hagan y de que se quieran hacer". 

Aristdtel.es entiende a l.a justicia, como -
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el.. tér~ino medio que mueve al indivieuo a obrar rec 

tarr.ente. 

Fara San P~gustj;n de Hipona (5) , l.o único-
. . . 

justo es l.a Di,rinidaéi por l..o cual. asimila ésta a l.a 

just;Lcia, po:i::: l.o t~ri~6-, en el. mundo l.o j\.tsto ser~ -

aquel.l.o que más se acerque a l..a DiviniC.aa .• 

Transfiriendo el. concepto idec:.l. de justi

cie. al. campo del.. Derecho, l.o equipara con é.i>·conceE_ 

to de equj_dad que a su vez surge en un pl.arib' de - -

igual.dad, de tal. manera que para acercarse a' la idea 

de justicia Divina, eebe l.ograrse un bal.ance entre-

l.as cosas que se encuentran en distinto. grado. 

Santo Torn§s de P..quino, siguiendo el. crit~ 

rio de l.a inviol.abil.idad de l..a esfera individual., 

define l.a justicia como el. "hábito segtín el. cual. al. 

guno con constante y perpetua vol.untad da a cada 

uno su derecho" (6) • 

Estos criterios nos dan una idea de l.a --

preocupación del.. hor.~re ce l.l.egar 2 conocer l.o jus

to desde que convive con otros y sol.amente podemos-

l.1egar a l.a concl..usi6n que, si bien es cierto que -
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no ha existido un concepto incuestionab1e y perfecto 

de l.a justicia, también es cierto q:1e nos han dado 

una idea de 1o que se entiende por este concepto y 

ia inquietud de del.imitar sus a1cances. 

En l.a época moderna sigue vigente e1 mismo 

prob1ema en l.os tratadistas, a1gunos de 1os cual.es.

siguiendo a 1os autores que l.es precedieron, s61o -

cambian o modifican en parte 1as definiciones dadas

por éstos y otros tratan de encontrar un concepto -~ 

distinto de l.a idea de justicia que pueda adecuarse~ 

al. momento hist6rico en que nos encontramos. 

Hans Kel.sen, uno de l.os grandes positivis

tas modernos, sostiene que "l.a idea de 1a justicia -

no se presenta como un val.or relativo fundado sobre

una moral. positiva sino que en un sentido propio es

un valor abso1uto, un principio que pretende ser vá-

1ido siempre y en todas partes, independientemente 

del. espacio y del. tiempo; es eterna e inmutabl.e." 

Señal.a dicho juri•ta que 1.a j-usticia abso

l.uta no puede ser definida raciona1.mente porque 1os

juicios de val.or tienen un car~cter subjetivo y no 

se fundan en una norma positiva sino en una norma 
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simplemente supuesta. Es evidente, no se trata, afir 

rna, de verdaderos juicios de valor sino de juicios de 

hechos para los cuales la norma ha sido creada. Conti 

nda diciendo que, los verdaderos juicios de valor se

encuentran fuera del dominio cient.1'.fico en consecue·n

cia, la ciencia del derecho no puede declarar que tal 

6rden o tal norma jur.1'.dica, sea justa o injusta (7). 

Para Radbruch (8), la justicia es la pauta

axio16gica del derecho positivo y meta del legisla- -

dor. 

Este autor considera que la justicia es 

un valor supremo que no se encuentra subordinado a 

ningún otro y por lo tanto tiene vida y existencia 

propias, corno el bien y la belleza y por tal rnotivo,

es un valor fundamental del cual pueden derivarse - -

otros; él en s.1: es autónomo. 

Radbruch equipara la idea de justicia a la

de igualdad, y por lo tanto reviste la forma de lo -

general y aspira siempre, sin embargo, a tener en - -

cuenta el caso concreto en cuyo supuesto recibe el -

nombre de equidad. 
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P..hora bien, sostiene dicho jurista, que e~ 

te postu1ado no siempre es a1canzable o 1o que es lo 

mismo no puede realizarse por entero; de aqui que la 

justicia no puede individua1izarse ya que traerra a~ 

mo consecuencia la contradicci6n de si misma, en 

virtud de que la justicia como idea general debe en

contrar tambien normas generales, ahora, una vez con 

tenida en normas generales debe complementarse con. -· 

otro factor, para asr poder lograr que se transf:i.er°'·-· 

esta justicia al 6rden jurrdico, siendo este compie.

mento la finalidad o adecuaci6n a un fin. Esta ad~

cuaci6n al fin se realiza en el momento en que se -

aplica la norma jurrdica. 

Despues de haber analizado a los tratadis

tas citados, creemos haber obtenido a1 menos, una -

idea de lo que es y ha sido el desarrollo del conceE 

to justicia y no intentaremos dar una definici6n de-

1a misma al considerar la imposibilidad de hacerlo,

sino bástenos con asentar que la prosecución del de

recho es llegar a un fin y este fin es la justicia,

ya sea ésta un valor subjetivo, .la Divinidad, o un -

valor objetivo plasmado en el derecho positivo en -

cualesquiera de sus formas manifestándose mediante -

un derecho justo y como para llegar a ello se reque-
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rir~a que el derecho previera la totalidad de las fa 

cetas de ios prob1emas puestos a su consideración, 

tenemos que conformarnos con un derecho m~s o menos-

justo que tienda a perfeccionarse y que se encuentre 

p1asmado en el mayor nümero de normas de carácter g~ 

neral, además debe ser un derecho que despues de in

tentar alcanzar esta finalidad, pueda ser iievado a-

1a práctica, esto es, que pueda tener vigencia y re~ 

1izaci6n mediante la imposición del m:i.smo por los ÓE 

ganes que tengan la fuerza y el poder suficiente pa-

ra vigilarlo e imponer su cumplimiento. 

LA SEGURIDAD JURIDICA. 

La justificación del derecho positivo con-

siste en que solamente puede ser cumplido mediante 

la positividad del mismo y "surge as~, como tercer 

elemento de la idea del Derecho, un nuevo factor: la 

seguridad jur~dica", (9); y es que, Radbruch conside

ra tres elementos con los que se integra el derecho-

positivo: la justicia, la adecuación al fin y la se-

guridad jur~dica. 

El derecho positivo no es otra cosa que el 

conjunto de normas jur~dicas aplicables en un momen-
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to hist6rico por autoridad capaz en una sociedad de"-

terrr.inada. 

Es por tanto el derecho positivo,_ e;L Gn~.Co 

que puede p:i;6p;;r.~,i~~ar'dentro de la sociedad la iéiea. 
- -- . - -

de seguridad jur.Íd¡'b~>1 '~oda vez que es el único in-~ 
,-_,,- ,· 

vestido de obligat6'r:i~a.aa::,- obligatoriedad que está -

fuerza suficien-
: .'·'· 

para hacerla cÜmplir y con el. poder necesario pa-

ra imponerl.a. 

El. maestro Recasens Siches (10) , dice a~~~ 

respecto que "desde l.uego que con la certeza y l.a se 

guridad no basta, pues l.a certeza y l.a seguridad de-

bran darse en normas justas; pero certeza y seguri--

dad constituyen el sentido forrral. de l.a funci6n del-

derecho." 

De las ideas de certeza y seguridad jurrd~ 

cas surge la base para al.canzar val.ores que pueden -

ser inclusive de rango superior, pero que se encuen-

tran condicionados en su real.izaci6n a l.as ideas de-

certeza y seguridad, ahora bien, no deberr:os suponer-· 

que el. 6rden jurrdico positivo sea ciento por ciento 

justo, no lo ha sido enni.nguna época pasada ni podr& 
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serl.o en el. futuro, pues esto sería pensar que se ha 

l.l.egado en determinado momento a la concepci6n per--

fecta del. val.or .justici.a. Por l.o tanto, ·debemos -

aceptar que el.: Derecho 
-o--c=-~c:c.o....~.~-~· 

en todo tiempo. l:a tenido ye--

rros y ha si-d~~7-:.-~~-j~~S.to inc1uso e~ su ap1íCac~6~n- · deb:L 

do a esos errore.s; pero debemos consider<:1.r al.gunas 

de estas injusticias como vál.idas, cuando se cometen 

con el. iínico fin de apoyar dos de l.os principal.es p~ 

l.ares del. derecho. La certeza y l.a seguridad juríd~ 

cas. 

Para que l.a sociedad pueda tener tranquil.~ 

dad, es necesario que estos dos pilares se encuen- -

tren respal.dados dentro del. derecho positivo y para

que éste pueda subsistir y considerarse rel.ativarnen-

te justo, debe contener estos dos el.ementos que en -

ocasiones se col.ocan frente a frente con la idea de-

justicia y es entonces, cuando el. l.egisl.ador debe s2 

pesar estos val.ores y deterIT~nar el. que mayor irnpor-

tancia pueda tener para l.a sociedad en general. y no 

para el. individuo en l.o particul.ar, importancia en -

un caso concreto o a l.a general.idad de l.os casos. e~ 

rno antes apuntamos,. l.a justicia debe contenerse en 

normas jurídicas general.es apl.icabl.es en beneficio 

del. mayor nümero de personas que integran una socie-

dad. 
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El subordinar en ocasiones la justicia a -

1ª seguricdad ~jurídica- es necesario para mantener en-

1a socie:aa,d> ~~ certi.du.rnbre que se requiere , - aunque -

e11o.·e~: ';;:c;~'~:i..:C>ri.es pueda crear situaciones que· se en-

cuent~.é~,'-abi~rtamente al márgen del. Derecho, tal. co-

roo lo dice el. maestro Radbruch, al. afirmar que "l.as-

prácticas contrarias a l.a ley se convierten en dere-

cho a1 elevarse a costumbre, pudiendo incl.uso dejar-

fuera de combate. a l.as l.eyes que se interpongan en-

su camino. 

"La revo1uci6n, es decir, 1a al.ta traición 

es un delito cuando no triunfa, pero si l.ogra el - -

triunfo, se convierte en base para un nuevo derecho" 

( 11) . 

con el. fin de conservar el 6rden jurrdico-

y la paz social, han surgido algunas figuras inspir~ 

das en el principio de seguridad jur~dica y han sido 

incluso pl.asmadas en el derecho positivo, pudiendo -

citarse entre ellas, la prec1us~6n, 1a cosa juzgada, 

la prescripción y la caducidad. 
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PRECLUSION, COSA JUZGADA, PRESCRIPCION 

Y . CADUC:t DAD. 

Estas instituciones surgen y cobran vida -

con el fin de proporcionar la paz social y conservar 

el 6rden jurídico, encontr~ndose colocadas en ocasi~ 

nes, en un estrato superior a la idea de 

toda vez que, el hombre, al agruparse en 

justici.a, 

sociedad re 

nuncia a ciertos derechos personales con el fin de -

poder subsistir organizado, por lo que a pesar de po

sibles injusticias personales, hace surgir figuras -

que preservan 1a unidad social, que a su vez se en-

cuentra dirigida por un 6rden jur~dico al que hay -

que darle 1os atributos de inspirar seguridad y cer

teza a la sociedad que rige. 

Despues de estas divagaciones, considera-

mes conveniente a la vez que indispensable, dar una

idea suscinta de algunas instituciones surgidas bajo 

estos principios. 

Tratemos en primer término a la prec1usi6n 

y no porque consideremos que sea de iroportancia ma-

yor que las otras, sino ~nicamente porque una tiene

que ser la primera en tratarse. 
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Los ordenamientos jurrdicos con el fin de 

que no se eternizen los procesos, los sujeta a tér

minos dentro de los cuales deben realizarse. 

Dentro de estos términos no s6lo d~ben de 

sarrollarse en su totalidad los actos procesales, 

sino que cada uno de ellos está calificado con un 

plazo. Esta temporalidad ha sido establecida para

que los actos del proceso no puedan realizarse en -

cualquier momento. 

Esto es, que el derecho no deja al arbi-

trio de los particulares el efectuar en el momento

que juzguen conveniente, los actos a que estaá obl~ 

gados, sino que se los determ:i..na e impone una san-

ci6n en caso de no cumplirse con ese mandato. Esta 

institución es lo que se ha llamado preclusi6n o -

principio preclusivo y tiene por objeto el dar, has

ta donde es posible, seguridad dentro del procedi- -

miento al individuo en particular y a la sociedad en 

general, as~ como dar firmeza a las sentencias que -

son dictadas por los jueces, pues como apuntamos, 

este principio no solamente opera una vez dictada 

la resoluci6n, sino que tambien tiene aplicaci6n y-

por lo tanto operancia, en cada una de las fases del 
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procedimiento. 

En esa virtud la preclusi6n es la imposib~ 

lidad de realizar determinadoº .acto procesal por ha-

berse ejercitado otro o habe.rse o n6 ejercitado, den· 

tro del plazo que al efecto sefiale el ordenamiento -

jur~dico positivo. 

Eduardo Pallares ('12) , dice que la preclu-

si6n es "la situación procesal que se produce porque 

alguna de las partes no haya·ejercitado oportunamen

te y en la forma legal, alguna facultad o al.gdn dere 

cho procesales". 

oe l.o anterior se puede concluir, que la -.. 
preclusi6n es una institución que .solo.tiene aplica

ción en: el ámbito del. derecho positivo, pero no en -

todas las·partes de que está·compuesto éste, sino so 

lamente en su aspecto o facet.aprocesal. 

El. establecimiento de. la preclusi6n dentro 

de l.os procesos, es consecuencia de que ~as diversas 

secciones ~e que se componen,. se declaren terminadas 

por el simple transcurso del. tiempo, no dejando l.a -

puerta abierta para que una vez terminada una de las 
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fases pueda volverse otra vez a ella, produciendo s~ 

guridad, toda vez que transcurrido el término no pu~ 

de retornarse a la fase precluida, pudiendo decir lo 

mismo con respecto a las sentencias ya que una vez -

dictadas, la ley, fija un plazo para que se p1antee-

1a impugnación y transcurrido este término, la sen-

tencia se declara ejecutoria y en tal virtud ya no -

podrá modificarse por ningún medio. 

Esta garantía procesal de seguridad puede

incluso tener como consecuencia el que se dicte una

sentencia injusta al no haberse aportado al juzgador 

los elementos necesarios, dentro del término estable 

cido por la ley, o bien, por haberlos aportado fuera 

del plazo legal, en cuyo caso el juzgador no los to

mará en cuenta, pero se considera preferible a que -

el juicio debido a esta situaci6n se hiciera eterno

si las partes tuvieran oportunidad de seguir promo-

viendo en él, creando con ello inseguridad jurídica. 

tuciones 

rídica: 

Pasemos ahora a analizar otra de las insti 

inspiradas por el principio de seguridad j~ 

la cosa juzgada. 

Esta figura jurídica consideramos que se -
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encuentra, como las anteriores, regida por el princi 

pio de seguridad jurrdica vital para la paz social y 

el órden positivo. 

Cosa juzgada es la fuerza que la ley atri

buye al fallo declarado ejecutoriado. 

La cosa juzgada puede verse desde dos áng~ 

los distintos, el primero, formal o procesal. y el se 

gundo, substancial o material. 

En el sentido formal o procesal, represen

ta la imposibilidad jur~dica de solicitar la revoca

ci6n o modificación de la resoluci6n dictada por auto 

ridad competente dentro de un proceso. bien sea, por 

no existir ningún recurso, o, por haber transcurrido 

el término que el derecho positivo tenga señalado p~ 

ra que pueda interponerse el mismo. Esta sanci6n s6 

lo afecta en forma individual al proceso en que se 

produce. 

En sentido substancial o material, repre-

senta que el conflicto sometido por las partes en -

pugna ante la autoridad jurisdiccional, una vez que

ha sido emitido el fallo y no habiéndose impugnado,-
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es declarado ejecutoriado y por tal motivo, no.::podr~ 

el m.i.smo conflicto ser objeto de un nuevo ju~.·, ~ 

so contrario, existe la posibilidad de oponer en ~.u-

contra la excepci6n de cosa juzgada. 

Con esto queremos concluir el análisis de

la cosa juzgada y pasar al estudio de la prescrip- -

ci6n y la caducidad. 

Estimamos necesario e1 estudio conjunto de 

estas dos figuras, haciendo un análisis comparativo

de las mismas, toda vez que con alguna frecuenc:LA .s.e 

1as confunde en la vida práctica e incluso ha dado -

margen a equivocaciones en tratadistas y en ordena-

mientas jurrdicos constituidos. 

Sin embargo, consio~ramos que esta confu-

si6n se origina en e1 fen6meno de que ambas institu

ciones extinguen derechos y obligaciones por el sim

ple transcurso del tiempo. 

La prescripci6n tiene dos aspectos: la po

sitiva o adquisitiva y 1a negativa o liberatoria.- -

Con la prescripci6n positiva o adquisj.ti--

va, se adquieren derechos con e1 simple transcurso-
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de1 tiempo; en ta1 virtud, consideramos más adecuado 

a nuestros fines, e1 estudio de 1a prescripci6n neg~ 

tiva, pues por medio de ~sta se pierden derechos y -

1ibera de ob1igaciones-

A1 hacer un anáiisis de este tipo de pres-

cripci6n encontramos que con frecuencia es confundida 

y en muchas ocasiones identificada con 1a figura de -

1a caducidad-

,La diferencia fundamenta1 entre estas dos -

instituciones, estriba en ia forma en que ei transcuE 

so de1 tiempo puede o n6 producir sus efectos-

Con ia primera, o sea ia prescripci6n, se -

producen 1os efectos con un simpie estado de inactiv~ 

dad-

Ei art~cu1o ii35 de1 C6digo Civii para e1 -

Distrito y Territorios Federaies estab1ece que, "pre§!_ 

cripci6n es un medio de adquirir bienes o iiberarse 

de ob1igaciones, mediante e1 transcurso de cierto 

tiempo y bajo 1as condiciones estab1ecidas por ia 

1ey", por otra parte, 1a caducidad aunque no es defi

nida por ninguno de 1os ordenamientos de nuestro der§:_ 
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cho positi_vo, tiene un concepto distinto del. ante

rior, toda vez que J.a podemos definir como la san

ci6n aplicada a la no ejecuci6n en ~ierto p1azo,_de

actos positivos por parte deJ. tituJ.ar de una_ acc;j.~n, 

tendientes a dar naciroiento o a mantener vivo un ~e

recho. 

EJ. maestro Gabino Fraga (J.3), a1 referise 

a estas figuras, sostiene que, "en la prescripci6n -

1iheratoria se extingue con el transcurso del tiempo 

un derecho reconocido, sin que el titular del. dere-

cho tenga que realizar acto alguno para mantenerJ.o -

vivo, en cambio en la caducidad en el p1azo prefija

do por 1a ley o la voluntad humana e1 titular del p~ 

sib1e derecho debe realizar los actos necesarios pa

ra dar1e vida y hacerlos subsistir: en e1 primer ca

so el derecho existe y, por una actitud negativa que 

hace presumir que dicho derecho se renuncia o que ya 

está satisfecho, 1a 1ey lo declara extinguido, en e1 

segundo caso el derecho mismo no se origina porque -

no se ejercita e1 acto previsto". 

Por otra parte, e1 maestro Raai Cervantes

Ahumada (14) al estudiar 1a naturaleza jurrdica del

término en que debe ejercitarse la acción carnbiaria-
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de regreso en materia mercantil, dice l.o siguiel1.te: 

"casos tí:piccos· de·- caducidad los consigna el. art~cu-

1.o l.60 de la L~; de •• T~"l:.u¡os y Operaciones ·de .cfedi

to que ~n~~-s~s::~f~~cciones=I y II dicen: Laacdi~n·--
":·",. 

cambiaria'' de regreso caduca por ne> h'.á:l5é•J:'''~~:i:a.6 pre;--
• o.._- ,_, ·~-- '=--

sentada l.a l.etra para su aceptaci6n o. para sü:;pago; 

por no haberse l.evantado el. protesto. En ambas, 1a 

acción de regreso nunca tuvo posibiiidad de ser ejeE_ 

citada, se extinguió antes de madurar; caducó, pues 

1a caducidad presupone l.a no ejecución de ciertos -

hechos". 

Lª Suprema Corte de Justicia de l.a Naci6n 

ha sustentado el. criterio de que l.a prescripción s~ 

pone un hecho negativo, una simpl.e abstención y l.a

caducidad supone un hecho positivo. 

Ascarel.l.i (15) sostiene siguiendo a Carne

l.utti. que 1a prescripción sol.o afecta al. derecho sub 

jetivo material. y no int.pide .. po~'-~t:§l.n.1:.o l.a prosecución 

de un juicio con ia . fi~f1'.~~~~-r~-~.~~~~·~gar a l.a obten--

ci6n de una sentenc.;i.a~ ... '.1:':?.r .. tai'.motivo, considera es 

te autor que es necesa.i-i.C.'qii:e' :i;~ prescripción sea 

opuesta como excepción y no pueda ser estudiada o an~ 



1izada por el. Juez si no se ha hecho val.er dentro -

del.. procedimiento. De tales razonamientos Ascarel..l..i 

sostiene a contrario sensu que l..a caducidad sl51.o.pU~ 

de afectar e1 procedimiento o sea el.. derecho sub.jet:h 

vo procesa1. De esta situaci6n se desprende que si

en un proceso se aplica 1a caducidad por 1a inactivi 

dad de alguna de 1as partes 1a consecuencia ser~a -

s in:p 1emen te la pérdida del. derecho para llegar a 1a

obtenci6n de una sentencia, más no as~ 1.a pérdida -

de1 derecho subjetivo material.. 

En 1.o persona1 no puedo ni estoy de acuer-

do con Ascare11i y Carne1uttí, toda vez que de ser -

cierto 1o por e11.os sostenido, se vio1ar~a el. princi 

pio de seguridad jur~dica, pues podr~a darse el. caso 

de que una vez declarado caduco un proceso podr~amos 

recurrir a uno nuevo para obtener una sentencia en -

1.a que se declarara en favor de una de 1.as partes un 

determinado derecho subjetivo material., al no haber

quedado extinguida esta posibilidad o sea, no haber

quedado extinguido en forma genérica el derecho sub

jetivo procesal. derivado de aquel derecho subjetivo

material.. Por l..o que, considero, que la extinci6n -: 

del.. derecho subjetivo procesal. por la apl..icaci6n de

una caducidad debe traer como consecuencia l..6gica la 
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pérdida del derecho subjetivo material que le di6 -

orígen y al mismo tiempo,- la pérdida del derecho sub 

jetivo procesal .en·. forma genérica en relaci6n a la -
\ 

acci6n intentada-. 

De lo anterior concluimos que eJ.- derecho 
- ·- - - -

subjetiyo material, 1l.n€l ,YE!~ puÉ_:i~t.o e~. mC>v:imiento y 

haber .caducado, . no pod:_:r:á,. v~lyer.él. int~nt.ar una nueva 

acci6n a: fin de obterie:i:- ·.o· i1!aga.i:-)::á1.sta Úi.. C!.ecl.;_ra- -

ci6ri de una 

;·~ 

no haber :pres'cr±to' el derech'O 
.··-·,. !;,':'_:T> .,,.,. , .. _. 

colocado el mismo derecho en rnomen:t:OS• cÚ.:~ti-~tos. 
- ;· );~ ~- ,;_• 

- :\·-::-

E 1 análisis de las figur_as. a.· que nos hemos-

referido, nos ha llevado 

todo ordenamiento jurídico}debe--e'xist.:ir .un sistema 
'>"'-- o .!¿ ~ ",:- ;,-'.--·, 

de control dentro del; proced.:irn±ente>\,' _control cuya fi-
,,_., ·.·.·:·:. .ro":.· 

nalidad estriba en ';1a!f~!,§~~;t::~.~i3-'¡~~ '.seguridad aJ. de re- -

c_ho vigente;. aÚJ:l. a ~c:>~;:i;_a.;:á'.~ "~u~ t:ln ocasiones, se sa--
.· ... · .. :r.,"/'": 

crifiquen ante estos:: -V-ªHºres ~secundarios, los princi

pios fundamentales ·de·l. :Ldeal de justicia, elJ.o con el· 
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afán de mantener la unidad y el 6rden en una socie-

dad determinada. 
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DERECHO LABORAL EN LA HISTOPJA. 

En los inicios de la humanidad el hombre -

no tuvo necesidad de recurrir para lograr su subsis

tencia más que a su propio esfuerzo, no necesitó por 

tanto utilizar el trabajo de sus semejantes toda vez 

que sus necesidades eran primarias. En el transcur

so del tiempo, el hombre al irse agrupando socialme~ 

te va teniendo poco a poco la necesidad de servirse

de otros ya sea en forma de colaboración o en forma

subordinada. Es entonces cuando valiéndose de la s~ 

perioridad f~sica o numérica, un grupo influye sopre 

otro, logra someterlo y lo utiliza en la satisfac- -

ci6n de las necesidades más rudimentarias, aparecien

do en la historia social, el régimen de la esclavitud 

el cual no tiene ninguna semejanza con el concepto de 

trabajo dependiente que existe en la actualidad, toda 

vez que el esclavo era considerado corno un objeto y -
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como tal, susceptible de apropiarse. 

Posteriormente esta idea va evolucionando 

y en Roma, con la rebeli6n de Espartaco, -de sapa-rece 

la idea de que el trabajo subordinado deber~a regi~ 

se por medios esclavizantes surgiendo corno conse

cuencia nuevas instituciones para regularlo. 

Es ahr cuando los juristas empiezan a -

preocuparse por reglamentar la libre contratación 

de la fuerza humana. El hombre, al tener libre al-

bedrío para proporcionar su fuerza de trabajo, 

exige un mejor trato. 

En Roma, aunque no fue definido ni regla

mentado el trabajo dependiente, los jurisconsultos

imperiales hicieron la distinci6n entre la locatio

condutio operis y la loc'atio cond_utio operarum, fi

guras éstas que han tenido gran influencia sobre 

las legislaciones occidental~s-apareciendo en la re 

glamentaci6n dentro de los_ o~~enamientos comunes en 

instituciones taJ..es com6,it_e1'; servicio doméstico, el-,. 

trabajo por. jornal, el trabajo a destajo, el contra

to de obra a precio alzado,_ el aprendizaje, el hosp~ 

daje, etc. 

so 



En l.a Edad Media l.o que podri:a ll.amarse De 

recho del. Trabajo, son l.as.-norrnas reglamentarias de

l.a organizaci6n y·'-ftinCi.onam:Í.'énto· de .las corporacio-

nes.... ou:rari'té:Le~-te~·b'er'í:odci~-hi'~t<s :r:i~º /°':~e ~en¿;ontraban~· 
l'' -'.-~-~,-~-:O~::•:_,;;_";; ••,r-,c,; --=.-:~/----'; __ '\'.,,;::::-~."':~' ' •- ';.<~-> '. '.~--:·~~- i-•"' 

los ·hamb~':s~org;~:i?z'á.d~:" :·en··· ~Ei9-:~Ir!~ne~·,_e:c;~I?.8J:.~t.':i'.v6s·•·· in 

·a:~ti vi'dii.d 
'::~~:.·¿-~.:-;·"" 

-~'·: 

"' \,~-~~~;r:~~ ~~~n~ 

eran 

en cuan to , a' ~l.a i1p'res.táé16n [id érvi'c'.LosJé::ú.ie~·· réal.:i.zaban 

:::nd:t14~i &~ii~~~~~l~~!~ln!~i~~~r:~ .. 'éb·~····•.•tv_~,'..-.~_-•... ºP.•,'.'.'.·.:1'.···'_:u:_·.:···;·'··.~c-:·:.•.:i;,-.·_.,'_·6:s·~··n~-'.~_: .... '.'_:.•_··: .••• !~i~f~~/r:~ 
real.idhd :•~i;ib~~;~~~-j ~·::· "6J·a~;~6~-' l.~:;, · . •···· '•# l'"t Í~;~~l~r: al. 

:::::::::~~;;;~~~~G~;;j~:::~1~Zf fr~~~tt~~~~~:c:: 
ley de la oferta '5? l.a demanda y existi'éli'cio {i:h./g:r-'an/n~ 

mero de éibreros desplazados po~ la 'It\águ'i._n,a '· lo_s empre 
: . ,,. - ' ' . ·: -- . ~ 

sarios abusan de esta situaci6n e· imponen.'condiciones 

infrahumanas al. trabajo. 

. ' : 

Es en este caprtul.o de la his~o~ia (siglo -

XIX) cuando la clase obrera se rebel.ay exige la crea 

ci6n de un derecho, pero, no ya un derecho a semejan-
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za del comdn, sino una codificaci6n de normas protec

cionistas de su clase, para evitar la explotaci6n de-

que ::::ran objeto. 

Es, ah:C: donde vemos el or.ígen pr6ximo del De 

recho del Trabajo. 

E.1 prcib.lema destaca en Inglaterra, cua.ndc-

Hargrea:ves·'·i:riven1:::6 :1:a primera m~quina de tejer C J. 764) 

provocaii.iio\'~~~i'i;J~~~i6~ en ~asa de los trabajadores-

manuales~ q'~¡:~:~::\~~ ven obligados a defenderse de --
;'.o/>:,:,::-? 

las injusticias'fa"rmándo asociaciones o Trade Unions-
~-" -

las que al ser ~i3~~~'6b'.:i'd<:is en l824 por el Parlamento-
" '"' - o -"~=-- ~- :,}:« : .. , ¡'-: , 

Inglés, consagran:''en\Ll'a':hístoria el reconocimiento --- .. . .. _., ~ ' - .. _; '-~ 

., - ~5;,:~--

de l derecho de· asoc:i?a:Ci.6~' .obrera. 

zc redoblar· los 1 .esfu~r-:zo;;; de los obreros de otros 
• ·- ': --/';- > ·,:··:~.,,~·'.i~.\·f~(;~ -~~ :,-'< . 

::•::: :;:c~;~¡~~~tk~~2i~.~::~:~::::: :-:r:~v:~g::n= 
;::: ::~e~~~~=~~!j~~~~!11~~Ji•J?1~~~=~::":::m:::=-
1.uchando_ pb.S'.:~:or1.~egu'.i,'r;;cii·~9'.J,':i,:J.ibr.i.o entre los facto 

res 

cic1~es razonables que permitieran al trabajador una-
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vida decorosa a l.a vez que el derecho l.abora.1: cobr~ 

ba vida propia, independizándose cada vez más del 

derecho civil, elaborando reglas 
'- ,.;. •' • ,' ' ' -o__:;. o-'- --- -.----:' - -o 

das de-'J:ásr'u'f'géntescnecesidades 

au t6noniasG"~ Cieri.va-

del prol.etariado .:...-
-.·,----·..:: 'e:--.:-_:.: __ ,· 

y con .'i:a .'.finalidad de cumpl.ir las aspiraciones de -
-,,- ;- .· : -,_:,- ."'·•-''. .·.-··, 

una sociedad.~u~v~. 

Se encontraban en tal situaci.6n de desam-

·paro las masas trabajadoras bajo el. sistema liberal. 

que ·se origin6 en favor de el.las una tendencia favo 

rabl.e representada por las cr~ticas hechas al capi

talismo, en especial., por la Iglesia cat6lica, el. -

social.ismo ut6pico y el. social.ismo cientl:fico. 

Estas doctrinas atacan con dureza la exis 

tencia de la propiedad privada y l.a consideran como 

l.a fuente de toda injusticia. 

La Iglesia Cat6lica, a través de l.as Enci-

cl~cas Papal.es, especialmente la Rerum Novarurn Qua-

dragésima A.ñno y Mater et Magistra analiza la cues-

ti6n obrera, apuntando las respuestas a los probJ..e.-

mas social.es de l.a época. 

EJ. Papa Le6n XIII en su encl:clica Rerurn N,2 
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varum critica el régimen _capitalista,_ no en- cuanto a 

que se sustenta sobre la propiedad privada de los m~. 

dios de producci6n~ sino, a-l'_-Jf~s,~YgC1n~ci.af;¡ éxces'.i..vas...:.. 

del capital a c_osta' d~i: s~c:i::-:i.f:i6.ic:l .di3 lo~ - trabajado-

res, 20 cu~l,_ C:()lbca_~·al~~r:é9-.imeh=~;;Cl.-pi.~aÍis-ti::i~en'una 
pos¡ci6n·•_ccmtrari~-:~ ;~a"ji:i°~t~C:.i.3.y al bien com!in. 

El'Soci!;l_j_sino ut6pico tamb.Íen tuvo gran in 

fluencia en e:i -cambio operado en el derecho del tra

bajo - - E.Sta·_ doctrina se en con traba apoyada en una b~ 

se falsa:; '-•ut6ii'.f~k al pretender que 1.a el.ase poseed~ 
ra o patr6'ri'~Ü;;,a~;;motti. propio iba a reformar el. siste 

ma cai?i1::~J_c;_~tlit;'~b~liendo 1.a propiedad privada y ha
,"-~ 

ciendo un-~ (~-:;,;_~tÍÍ::ipaci6n más equi ta ti va de la rique-

za, de .3.hí_ 51.; ,;·~_ilib:r:e _de Socialismo Utópico. 

.Por ú_l_timo~-· e2' Socialismo Cientj'.fico cuyo

máximo - e)cpC>ne~f~ fu~ ·éC1-:i:-i-- .Max señala como principa.l.-
··' .~· :·-

fu en te d-~ ~xP:i9t~ci6n deL prol.etariado, la propiedad 

privada de lC)S -inedias- d~-;fprociucci6n, y esto 1.o exp2i 

ca apoyárid.ose!r eri. 'ia tEÍor~ci- de 1.a p.l.usval.1:a. 

según esta doctrina, en todo régimen de --_ 

propiedad privada, el trabajador que prest.a sus ser

vicios mediante un salario es expl.otado por el patr~ 
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no, pues, consistiendo el valor de cambio de 1.as rner 

cancí:as en 1.a cantidad de trabajo soci.al iricorPorado 

a ellas, el.. obrero proporciona al empresario, una· ca!!_ 

tidad de trabajo que es siempre mayo~~zcij-~-"j_~.aii.~ií:~co-rp-o~ 
:?'.~~-·- ~:::.•-:'' ·:;::_;··:~--·~: -~ 

rada a 1.as mercancías que 

puede adquirir, 10 que se 

con eJ.. sal..ar{:-C, :qu~, 1?.eJ:"cibe

exp1ica poZ:qri~ ei::;-tJ;abajo-

no es sino una mercancía, cuyo valor:'se,'encue:rl'tra. d~ 

terminado, a su vez, no por su rend:í.miento;. -sfpo"por 

, la suma de mercancía horas de trabajo social..:,:'• necesa 

rias para que el.. obrero pueda subsistir y reproduci_;: 

se; la diferencia entre las dos cantidades constitu-

ye la p1us-vaJ..ía, que es, según lo dicho, un cierto

núrnero de horas de trabajo que el.. empresario conser

va, despojando al.. operario" (16). 

Car1 Marx y Federico Henge1 como represen

tan tes y máximos exponentes del.. socialismo científi-

co, J..o consideraron como una ciencia econ6mica. 

Esta ciencia tenía corno·meta:J..a-desapari--
' - ·--~-- . . . . . -

ci6n de la propiedad privada de los:; medios de produs_ 

ci6n, como_ eran las industrias\y'/::iaii. t'-.ierra, para 1.o

cuaJ.. los o_breros tendrían que cC::,~~u::Í.:•tar el poder P2. 

J..ítico, establecer una dictadura:, y_ crear un poco 

más tarde, una sociedad sin clases. Originariamente 

pues, el derecho del trabajo es una legislación de --
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clases que surge como consecuencia necesaria para -

evitar l.a explotaci6n del proletariado, por lo tanto 

consideramos que l.a posici6n original de tal. rama 

del derecho, fue la de amparar a los trabajadores 

frente a'los patrones, estableciendo paulatinamente

las condiciones que el legislador ha supuesto ser -

aquel.las en que los obreros contratar:ían si estuvie

ran en igualdad de circunstancias. 

Reconocemos sin embargo que el derecho del 

trabajo ha dejado de ser exclusivamente una legisla

ci6n protectora de J.a el.ase obrera, situaci6n deriv~ 

da de un mayor equilibrio de J.as clases antag6nicas

y sobre el. interés particular de l.as mismas, el. le-

gisl.ador sitúa el interés nacional.. 

Al. respecto, nos dice el. Dr. Bal.tazar Cava 

zos Fl.ores: " ••. el. Derecho laboral naci6 ante J.a nec~ 

sidad imperiosa de proteger a los trabajadores no s~ 

l.o de l.os eventual.es abusos del. capital sino también 

del. propio maquinismo que normalmente provocaba su -

desempleo. 

"Sin embargo pensarnos tambien, que lo ante

rior no quiere decir que el Derecho del Trabajo sea -
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un derecho unilateral que, por 'proteger' al trabaj~ 

dar deba, necesariamente, 'desproteger' al patr6n, 

ya que, corn~•J.o_hemos sostenido, el Derecho Laboral-

no puede: ... c::on.cebírs_e _co_mo~patrimonio- e::!-:lcusivo'"-de· al:;,;:. 

guno ·de los facto~e~ --~E;-ia:- producci6n, sino_ como un

derecho coordinador·y'armonizador de los intereses -

del capí tal y del trabajo". ( l 7) • 

EL DERECHO DEL TRABAJO EN MEXICO. 

El derecho del.trabajo nace en nuestro.país 
. ',,, "-

ª raíz de la convuis1.'6n híst6rica dei 1910 .• Anterior-

mente todo lo re:íél.'gi'6nad.o al trabajo sub'~,;i;~i~ad6se -
_," . ':, _·' -. ' . . . '·<~- :!>"· - .;,.'.>._ ,,.,, .,; •• 

en con traba c~~~~--~? · E:ui-opa, regu l.ad.ó ;_~c:i'3:;~ e9-Gtci~r~~ho ·c3. 

man. En nuestró. país siempre s~_ -t6ni~--~riff!b8~~-i.él~ra- _:_ · 
ci6~ la diJri1.'d~~ de la persona human'.~L-:i~ ;:l'g:(!}/ia)expo

síci6n de- ~~-ti.vos del C6dígo Cívi.1:•'.-él~, ia7o;: -~~:f~ble-
ci6, al referirse al servicío dorné~=tlC:b.'.~ -lo ·sigui en--

te: 

ro 

se 

"Este contrato, que "forma' -el capítulo terce 

del título de arrend.~m.ien-to éti' ~i. cÓd.i.go Francés, -

llama, c 0 munmente, ''3{.<;iti{i~~- ~:_locaci6n de obras. 
·.·,. 

Pero como sea cual fuere' la esfera social en que el 

hombre se halle colocado--, no puede ser comparado con-

los seres irracionales y menos aún con las cosas ina-
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nimadas, parece un atentado contra l.a dignidad hum~ 

na l.l.amar al.quil.er a l.a prestaci6n de servicios peE 

sonal.es. Más -~':;"~~¡io"c:i_,:i_z~~."t::;i:ei;ie . con el. r.:anda t?F·pOr-

que en amb-os :ic~?I1.i:r::f~~~}:~l,'.· IllCl.Ilaante encarga- a;·o;~.r?; -

l.a ejecuci,6n 'él~ ;;:L'ert6~·~i~Stos que no quiere /:~-Ao:-'

pued~ ej'ecutar por s~i',Jii~rii:o; porque en ambos ¿o'titra 
- -,~- ' - - < -

tos el. mandatario, proporcionalmente, adquiere'.bblf. 

gaciones y porque en ambos se busca l.a aptitud.. Es· 

to será más intelectual. en uno y más material en 

otro; pero en ambos supone una cualidad moral.; por-

que nadie puede prestar un servicio, sea el. que fu~ 

re, sin empl.ear su l.±bre vol.untad y poner en ejercf_ 

cio alguna de l.as facul.tades pecul.ia:ce.s del hombre. 

Por estas razones, la comi..si6n no s61.o separ6 el --

contrato de obras del. de ai:~endamiento, sino que,-

considerándolo como cual.qui~;-'.-;tro pacto, lo colocó 

despues del. mandato, por. los muchos puntos de seme-

janza que con él. tiene" (l.8)". 

Al. triunfo .. del. movimiento revolucionario, 

surgen los val.ores humanos de la el.ase intelectual.-

progresista, quienes teniendo conocimiento de l.as 

legislaciones en materia de trabajo en otras nacio

nes, influyen en sus respectivas entidades federati 

vas para obtener la regl.arnentaci6n de algunos aspe~ 
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tos de vital importancia obrera. 

Surgen como consecuencia diversos ordena..,--

mientes reglamentarios .. de l.<:1-s, rel:aciones obrero-patr2_ 

nal.es, con visc:Ís proteccionistas h~~:La'l:a'··cl.ase. trab~. 

jadora. 

Entre estos podemos citar l:as leyes.' de :José 

Vicente ViJ...J...ada en el Estado de México, l:a dE2.:. Bernar--

do Reyes en Nuevo Le6n, en Jalisco, l.a de Ma.l"luel.M~ 
Dieguez y Manuel Aguirre Ber1anga, :Las de · c~xi~f d.~····~ 
AguiJ.ar y M. Agust~n Mil.1§.n en Veracruz, ~·]_H~Íj~t{!~e 2s~· 
de septiembre de J.916 promuJ.gada por el.: ¡Gobernador, 

. :· ··-. ·.i':--';_~.~$~S!_\' ~?.:~:·<·,(!~;;.--~· ::,_: ·-. 

::

1 

D::::::od:e:::::~
1

:~ :::::::OE.::~::~~~f~~~~~:t::_~ 
::P::::~ :::o:~::::ap:d:::• ,_:'~:~ ,~~11!,t~i~~¡}::~ 
diciembre de 19 J.5 por e1 Gobernador·~"de\2XU.ciatán ; .. VGene--

raJ. Salvador A1varado; creemos que·~~~~;i~,~~~~;h~~~i~'.i~--
mentaci6n 

J.izaba el. 

meno socio econCSmico, regJ.amentaba l.os; pz:;.'.roi:í y .1as 

huel.gas, etc. 

El. movimiento revol.ucionario mexicano de --

J.9J.O se consolidó jur~dicamente en el Congreso Cons- -

\ 
l. 
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tituyente que se reuni6 en la Ciudad de Qt:lerétaro el 

lo. de diciewbre de 1916. 

Cabe ··hacer notar que los que redactaron e.l. 

proyecto d.~7~}::~rist:ituci6n, trataron de elaborar un es 

tatuto sul?~~I:~:l:';:;ai de 1857 pero siguiendo los linea-
,· . ;·:~.:;:::i'.,i~,::;~~:~.' ··1:~\. . ··<: 

mientos de··,1·as"'C::lásicas constituciones pol.l:ticas, 

sin embargo, en el seno del Congreso Constituyente y 

en especial en el dict~men y primera disensión del 

art.1'.culo So. constitucional surge por primera vez el 

prop6sito de encuadrar garant.l:as obreras tales como: 

jornada máxima de ocho horas, prohibici6n del traba-

jo nocturno industrial para niños y mujeres, y des--

canso semanario, expresándose que otros principios 

de idéntica naturaleza, como igualdad de salario por 

igualdad de tr<:il::iaj·C>·, derecho a indemnizaci6n por 
. '. -. . .' '.~:;;" "~·º,. 

acciden.tes prof~sionales, etc. , deber.1'.an incluirse 

como garant.1'.as constitucionales. 

Considerarnos que fue en un acto de esponta 

neidad de ·los Diputados Constituyentes de Querétaro, 

corno se incluyeron en la Carta ~agna de 1917 los de-

rechos consagrados en los art.1'.culos 27 y 123 y aun--

que se puede afirmar que se trataba de innovadores so 

ciales profanos en la ciencia jur.1'.dica, poseran en 
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cambio un conocimiento inmediato de los graves pro

blemas que dieron orrgen al movimiento armado y por 

tanto, la conciencia de que algunos principios fun

damentales deber~an consagrarse en la máxima ley. 

Quizá no captaron su calidad de innovadores al in-

cluir derechos sociales en la Constituci6n Política 

pero obrando de buena fe, lograron acoger ideas, 

principios e instituciones jurídicas adelantadas p~ 

ra su época .. demostrando el firme prop6sito de est~ 

blecer un régimen social con base en los derechos -

mínimos que deben disfrutar los trabajadores, mis-

mos que consignaron en el art~culo 123 de la Cons-

tituci6n General de la RepGblica Mexicana 

Nuestros constituyentes rompieron en Que-

rétaro el molde clásico de la Constituci6n sometida

ª su estudio, sin darse cuenta de que estaban dando-

vida a un nuevo sistema constitucional. Y así, mer-

ced al esfuerzo creador de aquellos hombres represe~ 

tativos del movimiento revolucionario, surgi6 la pr~ 

mera declaraci6n constitucional de. derechos sociales 

en la historia universal. 

En México, por primera vez en la historia

Constitucional de la humanidad se incorpor6 a esta -
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·1ey suprema 1a protecci6n a1 trabajador, esto suce

di6 en 1a Vigésima Quin~a Sesi6n Ordinaria de1 Con

greso Constituyente reunido en 1a Ciudad ge Queré

taro, por 1a tarde de1 d~a veintiocho de diciem- -

bre de 1916. Fue una moci6n presentada por e~ Di~ 

putada por Puebla, Froy1&n C.Manjarrez, 1eí9~ por 

e1 Secretario en funciones de1 Congreso. 

ci6n dec~a 1o siguiente: 

"Es ya e1 tercer d1!a que nos ocupamos de 

1a discusi6n de1 art~cu1o So. que está en debate.

A1 márgen de e11os hemos podido observar que tanto 

1os oradores de1 pro como l.os de1 cent~ª' están 

anuentes en que e1 Congreso h.!».<;!"§ un.§. labor todo 1o 

eficiente posible en pro de 1as ciases trabajado-

ras. 

"Cada uno de l.os oradores en su mayoría, 

ascienden a ia Tribuna con .. ~l. fin de hacer nuevas

proposiciones, nuevos aditamentos que redunde~ en

beneficio de 1os trabajadores. Esto demuestra el.a 

ramente que ei problema del trabajo es a1go muy -

comp1ejo .: a1go de io que no tenemos precedente y -

que, por l.o tanto, merece toda nuestra atenci6n y

nuestro esmero, 
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"A mayor abundamiento , debemos tener en c2n 

sideraci6n que las iniciativa~ hasta hoy presentadas 

no son ni con mucho. la reso1uC::ié)J:i .·de lOs ·problemas -
.-. 

del trabajo: bien al contrario. :quedan aún muchos e~ 
·--== 

collos y muchos capi'.tulos que''lieriar:; nada se ha re-

sueltoso~~e las indemnizac¡o~~~ del trabajo1 nada -

se ha/-resuelto sobre las limitaciones de los capita

listas 1 nada· se ha resuelto sobre el s~guro de vida.,... 

de los trabajadores y todo ello y más, mucho más aún 

es preciso que no pase desapercibido de la considera 

ci6n de esta honorable asa~lea', 

''En virtud, y por otras muchas razones que 

podri'.an explicarse y que es obvio hacerlas, me perm~ 

to proponer a la honorable.a~aiñbiea, por el digno --

conducto de la presidencia~ -que se conceda un capít:!:!_ 
.· .. ;..·. ,_;.. "' 

lo exclusivo para.tra't_ar;los asuntos del trabajo, cu 

yo cap1!tu1o podría llevar como ti'.tulo "Del Trabajo"-

o cualquiera otro que estime conveniente la asamblea. 

!'Asimismo me permito proponer que se nombre 

una comisi6n compuesta de cinco personas o miembros -

encargados ,de hacer una recopilaci6n de las iniciati

vas de los diputados, de datos oficiales y de todo lo 

relativo a este ramo';- con objeto de dictaminar y pro.,.. 

mun .. tOT'ii'M ~ 
rJ. H. A, tJ~ 



poner ei capituio de referencia, en tantos artícu1os 

cuantos fueren necesarios." 

Querétaro de Arteaga, 28 de diciembre de -

19i6. F.C.Manjarrez (19). 

Esta idea se vi6 cristalizada en e1 capít~ 

1o que e1 Cons.tituyente denomin6 "De1 Trabajo y de -

1a Previsión Social" constante de un so1o precepto.· -

el art~cu1o 123. En ~i se vaciaron todas las discu

siones y divagaciones que se habían sostenido al an~ 

1izar el artícu1o So de1 Proyecto. 

E1 art~culo e1aborado por ei Congreso de -

Quer~taro reg~a s6io para ios trabajadores contrata

dos por particulares; asj!, 1os emp1eados del Estadov 

no quedaban protegidos constitucionairr.ente·, 

E1 artículo 123, así como el 27 constitu--

ciona1es. estudiados, constituyen 1as más importan-

de ia Revo tes y progresistas rea1izaciones 

1ución Mexicana. E1 artícuio 27 

socia1es 

contiene el princi-

pio de que ia tierra debe ser de quien ia trabaja: 

en el artículo 123, la directriz fundamental, consi~ 

te en impartir 1a mayor protección a1 supremo patri-
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monio del. hombre, su trabajo. 

En el. constituyente de 191.7 se dej6 corno -

facultad de los Estados, l.a regl.arnentaci6n del. art.1'.:cu

io 123 Constitucional. hasta el. 21. de agosto de 1.929 '

en que por reforma hecha a l.a fracci6n X del. art.1'.:cul.o 

73 de l.a Constituci6n General. de l.a Rep'lllil.ica, se hi

zo de l.a exclusividad del. poder l.egisl.ativo de l.a 

Uni6n, el. conocer sobre materia de trabajo. 

Siendo Presidente de l.a Repübl.ica el. Ing.

Pascual. Ort~z Rubio, en agosto de 1931, se sanciona -

por el. Congreso de l.a Unión l.a primera l.ey regl.ament~ 

ria del. art~cul.o 123 (Ley Federal. del. Trabajo) , l.a -

cual., salvo algunas modificaciones, está adn en vigor. 

El. congreso Federal. aprob6, en 1.938, el. Es 

tatuto de l.os Trabajadores al. Servicio de l.os Pode- -

res de l.a Unión y el. 21 de octubre de 1.960 se adicio

naba el. art.1'.:cul.o 1.23 con el. apartado "B" que contie-

~e los principios rectores de l.a rel.aci6n de trabajo

entre el- Estado y los servidores ptlbl.icos. 

En 1962 se ·reformaron l.as fracciones XXI y 

XXII del. art~cul.o l-23 constitucional., asr como los --
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relativos a salarios mrnirnos y participación de uti-

lidades. 

La Ley Federal del Trabajo contiene dispo

siciones tanto de derecho sustantivo como de derecho 

procesal. 

Esta codificación fue realizada con el fin 

de establecer ta~~~ ~n sus preceptos de derecho SU.!:!. 

tantivo como en el procedimiento un derecho sui gen~ 

ris que no podía ser regulado por el derecho común,-

para poder as~ cumplir con la intención del constit~ 

yente y por consic;r:u!~flt;;§! 1..1.~var a cabo lo pFe~el§l°l':H.3= 

do por el artícul9 123 constitucional. 

Dentro de los preceptos de derecho pF.oe.e--

sal regulados p~~ la ley federal del trabajo, §~ ~

palpa la intenci~n de resolver los problemas qUR ~~ 

dieran suscit:al'.!?e por las relaciones obrero-patFsr¡~= 

les en el menor tiempo posible, de ah~, que el p~9ce 

dimiento contenido sea el de un juicio sumario sui -

generis, o más b:(.~n dicho, sum~E~simo. Dentro de es 

ta reglamentaciOn preces!!:.... ae solamente existen pre 

ceptos de mero procedimiento sino tambien algunos 

que inspirados en la idea de seguridad jurrdica y 
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por 1a naturaleza sumaria de1 juicio tratan de evi

tar 1a eternizaci6n de 1os conflictos. 

Dentro de éstos nos hemos avocado al. an~-

l.isis del. art~cu1o 479 de 1a Ley Federal del. Traba~ 

jo, 

ANTECEDENTES LEGISLATIVOS DEL ARTICULO 

479 DE LA LEY FEDERAL DEL TR.1>.BAJO 

Como anico antecedente en nuestro derecho7 

positivo del. precepto a estudio; encontramos el. art.f. 

cul.o 469 de l.a iniciativa de l.ey federal. del. trabajo, 

presentada por l.a Secretar~a de Industria; Comercio ~ 

y Trabajo ante l.a l.egisl.atura XXXIV el. d~a 1.2 de mar~ 

zo de 1.931.. 

El. art~cul.o referido dec~a textual.mente: 

"se tendrá. por desistida de l.a acción intentada a t2_ 

da persona que no haga promoción al.guna en el. térmi-

no de dos meses, siempre que esa promoción sea neces~ 

ria para l.a continuación del. procedimiento. La Jun.,-

ta de ofici~ y una vez transcurrido este t€rmino, 

dictará l.a resol.uci6n que corresponda" .(20) • 

El. Congreso referido al. examinar el. pro7-
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yecto que le fue presentado, considero que el. térmi

no establecido por el. artJ:cul.o 469 del. mencionado -

proyecto~para impulsar 1.a acción que habl'.a sido int~ 
:.-·.> ·.··. 

rrumpida,'iera:de tal. manera pequeño que decidió au--

mentaz:l.o,~-de-- dos a tres meses, tomando en considera-

1a sítuaci6n por ia que atr~ 

vesaba el. trabajador, tal. corno su mala situación - -

econ6mica, su raqul'.tico desenvolvimiento intel.ectúal. 

y su falta de preparaci6n educacional.. Por tal. mot.:f_ 

vo, el artl'.cul.o quedó redactado en definitiva en 1.a

siguiente forma: "se tendrá por desistída de la - -

acci6n intentada a toda persona que no haga prorno- -

ci6n alguna en el término de tres meses, siempre que 

esa promoci6n sea necesaria para la continuaci6n del. 

procedimiento". "La Junta de ofício, y una vez tran~ 

currido ese término dictara 1a resoluci6n que co- --

rrespondaº (21). 1 

En el año de l956, el 31. de diciembre, e1-

precepto antes citado fue adicionado con el. siguiente 

párrafo: #No procederá el. desistimiento cuando el tér 

mino transcurrido para el desahogo de las diligencias 

que deban practicarse fuera del. 1.ocal de la Junta - -

que conozca de la demanda, o por ia recepci6n de in-

formes o copias certificadas en 1.os términos de1 ar--
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tí:culo 523 ''. 

SO NATURALEZA JORIDICA Y AMBITO 

DE APLICACION. 

El art~culo de referencia implica la cadu

cidad de la acci<Sn en materia laboral debido al no -

ejerc:i.c:i.o,:de':.Cie'terrninados actos positivos neCesar:i.os 

para ':i.mpu:i.s'iii::: é1,fprocedim:i.ento'.: toda ve2:. que :er pre

cepto· aiti~Úd~·~i.C:ei':····,.se tendra por des:i.sti~a.}¡a~sila -

acc:t6ri -¡~.¿~n,~Cl,Ci'.a .'a toda persona que no haga ·promoJ:· -

ci6n alguna en el t~rrnino de tres meses', . s.i.;,.Jri)?~~ que 
- _< ',_ ' ·-~' 

esa promocidn sea necesaria para la cont:i.n;Ua'C:i6n del. 

proced:i.miento" de lo que se desprende que sonneces~ 

rios la realizac:i.dn de determinados actos pos':i.tivos

con el fin de e~:i.tar que con el. simple transcurso del. 

tiempo se extingan derechos adquiridos·, o sea que p~ 

ra ev:i.tar l.a sancidn establec:i.da en este precepto el. 

titular _del de.recho deberá real:i.zar.·él.;;'t:os pos:i.tivos-

tendientes ·a conservar el mismo,'. tddai{.;¡:ez que si no-
• -,_,_:º r., :_ . .:_.,<~ 

lo· hace, se f'ené:lf:.'á por perdi.:f.o.::ese 'de_r:E!cho y no s:i.m-

pl.emente ·.el. momen~6 procesai e.ri·i~'i.:.:é';i!s~ <>;ctúa; pues 

cdmo ya d.i.j:tmos:;. la caduc:táa.a.'es ,•:iaf'no·._ejecuc:i.6n en-
-·.,.,:-· '·" .: ¡.,;;.;:.: --

cierto plazo; de actos; :pos':i.t':iv~'.S.\'áe. parte del ti tu-:,. 
~,.:~_- ... ·. ·' -·. >:.· .; ·~: __ ., .. 5 . ' . 

lar de la á.cci6n tendientes ·a dar:'.nac:i.miento o a ma~ 

tener v:i.vo un derecho .. 
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El artrcu1o 479 de 1a Ley Federal del Tra

bajo. consideramos que fue estatuido siguiendo no el 

ideal de justicia sino inspirado por a1gGn otro de -

los va1ores de los que sustentan el derecho y que --

pueden considerarse como fundamentales. A nuestro 

entender e1 sancionar con el transcurso del. tiempo 

1a pérdida de un derecho adquirido se deduce que e1-

precepto antes mencionado se encuentra consagrado 

por la idea de seguridad jurrdica. Este precepto 

sanciona a aque11as partes que en el tiempo de tres

meses no impulsen su acci6n, con 1a pérdida de sus -

derechos para ejercitarla. Esto fue debido a que e1-

1egis1ador tom6 en cuenta que si el. ordenamiento la

boral es tutelar de los derechos de los trabajadores 

y por ta1 virtud, tutelar de derechos de vital impoE 

tancia, elaborando un procedimiento sumario no podra 

dejar al arbitrio de las partes 1a indefinici6n de1-

término en que deberran concluirlo y por 1o mismo t~ 

vo que sancionarlas en alguna forma, haciéndolo a 

través de1 precepto antes citado, ya que si por ne-

gligencia no promovieran en el término de tres meses 

perderran su derecho de acci6n. Este precepto choca 

con 1a idea de justicia toda vez que se antepone l.a

de sequridad jurrdica. 
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El artrculo 479 al cobrar vida ante las -

Juntas, ha sido objeto de innumerables cr~ticas, no

precisamente por su aplicáci6n sino por la forma de

su aplicaci6n. toda vez que las autoridades labora~

les no se han mantenido dentro de un criterio unifo~ 

me aplicándolo en ocasiones de oficio y otras §olo a 

petici6n de parte, o bien interpretando en una u -

otra forma el contenido de dicho precepto. 

Creemos que la intenci6n del legislador al 

estatuir en el ordenamiento que estudiamos, el artr

culo 479, lo hizo con la intenci6n de que su aplica

cidn fuera en forma uniforme y a la vez en todos 

aquellos pasos del procedimiento laboral; pero no -

obstante esta intenci6n manifiesta~ la H.Suprema co~ 

te de Justicia de la Naci6n ha sostenido que sdlo es 

posible su aplicacidn desde aquel momento en que ha-

quedado emplazada la contraparte. Es nuestra opi- -

ni6n, que consideramos que este precepto debe apli-

carse desde el momento en que se ejercita la acci6n

y esto es desde el momento en que se pone en movi- -

miento a los 6rganos jurisdiccionales, lo que se ha

ce desde el momento en que es presentada la demanda~ 

0 escrito inicial de queja, con los cuales las auto

ridades tienen la obligaci6n de señalar los siguien-
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tes pasos a seguir y por 1o tanto. entran en movi

miento. de ahi, desde ese preciso instante es cuando 

puede empezar a correr e1 término para su ap1icaci6n 

y no desde e1 momento de 1a audiencia de demanda y -

excepciones, es por esto, que hemos sostenido que 1a 

sanci6n contenida por e1 art~cu1o 479 de 1a 1ey fed~ 

ra1 de1 trabajo, puede ser ap1icada aún ante 1as Ju~ 

tas Municipa1es de Conci1iaci6n y consideramos que 

s61o es un error de redacción e1 que e1 1egis1ador 

haya hab1ado de un desistimiento de 1a acción sino 

que es en rea1idad una sanción por no impu1sar e1 

procedimiento ante 1os órganos jurisdicciona1es. 

Ante 1os innumerab1es fa11os de 1as Juntas, 

que no han seguido una pauta determinada ha ocasiona

do 1as duras cr~ticas de 1os 1itigantes y sectores -

obreros y patrona1es 1a ap1icaci6n de este precepto~ 

y a pesar de 1as ejecutorias de 1a H.Suprema Corte -

de Justicia de 1a Nación, no han podido. hasta nues

tros d~as, uniformarse 1os criterios. 

creemos tambien. que para una mayor ejem~

p1ificaci6n de 1o antes sostenido, es necesario tran~ 

cribir en este trabajo, como ejemp1o, a1gunas de 1as 

tésis jurisprudencia1es. 

72 



JURISPRUDENCIA. 

En la Jurisprudencia nos hemos encontrado-

con tésis diversas corno el. caso que a continuación 

seiialarnos: 

''En relaci6n con el al.canee del. artículo -

479 de la Ley Federal. del Trabajo, ·se ha dicho que,

examinándose l.os diversos momentos procesal.es a par

tir de l.a presentación de l.a demanda hasta l.os aleg~. 

tos'i tanto en l.o que se refiere a l.a intervenci<Sn -.

que en el. procedimiento tiene l.os Tribunales del. Tra 

bajo; como en l.as diversas cargas procesal.es u obli~ 

gaciones de las partes, se llega a l.a conclusión de

que cuando en el procedimiento no se hayan ll.egado a 

formular los alegatos debe mediar promoci<Sn de parte, 

ya sea para pedir el señalamiento de la audiencia, 

para solicitar la fijaci6n de nueva fecha~ si no se7 

ha podido verificar la misma, o para el desahogo de

pruebas, etc. y de no hacerse así con aplicaci6n del 

citado artícul.o 479, opera el desistimiento de la -~ 

acci6n por morosidad de la parte actora, durante -

tres meses o mas" (22) • 

De donde se desprende que se ha sostenido

que la aplicaci6n del artículo 479 es procedente en-
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~ualquier momento, desde la presentaci6n de la de~a~ 

da. es decir, inclusive desde la actuaci~n ante las-

Juntas Municipales de ConciliaciOn. Sin embargo, en 

la siguiente tésis nos encontramos con que no sola-

mente han sostenido que no es ap1icab1e en las jun-

tas de conci1iaci6n sino solamente ante las juntas -

de conciliaciOn y arbitraje y aan más una vez empla

zado el demandado. 

''La sanci6n contenida en el art1'.cu1o 479 -

de la Ley Federal del Trabajo debe ap1icarse despues 

de haber sido intentada 1a acción, esto es, a partir 

del momento en que el actor requiere la actividad j~ 

risdicciona1 de las Juntas de Conciliación y Arbitr~ 

je, para resolver el conflicto que plantea, y cuando 

la Junta ha llamado a la contraparte para la substa~ 

ciaci6n de los procedimientos inherentes; de tal 

suerte que; despues de presentada la rec1amacidn es

crita o formulada ante la propia junta y citado e1 -

demandado al. procedimiento conci1iatorioº; es aplica

ble el precepto de referencia r• (23). 

Las siguientes t4!sis que señalo·; considero. 

se encuentran tambien en contradiccidn, pues mien~ -

tras la primera sostiene la ºobligación de las partes 
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de activar el procedimiento, la segunda admite la p~ 

sibilidad que por cualquiera de las partes se pueda

susp_ender en_ forma indefinida. 

"La Ley Federal del Trabajo permite en pa!:'.· 

te el procedimiento inquisitivo, pero esto no impli

ca que las partes o litigantes se encuentren libera

dos de las cargas procesales de impulsión, pues tie

nen la 9bligaci6n de activar el procedimiento y ha-

cer las promociones necesarias para su desarrollo -

normal so pena de la sanci6n contenida en el art.!cu-

1o 479 de la Ley Federal del. Trabajo" (24). 

"Si se suspende el procedimiento ante .l.as

juntas, por mutuo acuerdo entre las partes, no es 

procedente apl.icar la disposici6n contenida en el ªE 

t.!culo 479 de la Ley Federa.l. del Trabajo" (25) • 

Con lo anterior no hemos querido hacer una 

comparación de la jurisprudencia ni tampoco de las 

tesis jurisprudenciales sino solamente señalar algu

nos de 1.os casos en que existen contradicciones aun

en el ámbito más elevado de nuestro derecho. 

75 



1.6.- J!ll.ARX, Carl..- Derecho Mexicano del Trabajo.-:- Mé

xico, 1.966.- transcrito por Mario de la Cueva.

pág. 7S. 

1.7.- CAVAZOS FLORES, Bal.tasar.- Mater et Magistra -

y 1a Evol.ución del. Derecho del Trabajo.- Arge~ 

1 tina.- México 1964.- pág 58. 

1.8.~ DE LA CUEVA, Mario.- Obra citada.- pág. 94 

J.9.- DIARIO DE LOS DEBATES.- Congreso Constituyente 

Perfodo Unico,- Querétaro, 28 de diciembre de-

1916 • .,.. Tomo I',.,.. No 38, p:!J.g. 737.~ Le.!'.do por -

un Secretario. 

20·,~ DIARIO DE LOS DEBATES.~ XXXIV Legislatura.- P~ 

r.!'.odo extraordinario.- Tomo II.- Número 2.

pág1, SS. 

21..- DIAR'.IO DE LOS DEBATES.- XXXIV Legisl.atura.- T2 

mo II.~ pág. 24, No. 1.2. 

22.~ JURISPRUDENCIA 178.- (Quinta Epoca) P4g. l.67.-:

Secc Primera.o:- Vol. 4a. Sal.a.- Ap~ndice de j~ 

risprudencia de 191.7 a 1.954 (ap~ndice al. Tomo-
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XCVIII) se publicó con el t1:tul.o "DESISTIMIENTO 

DE LA ACCION ANTE LAS JUNTAS" • 

23,,-- JURISPRUDENCIA l.81..- (Quinta Epoca).- Pág. l.69, 

Secc. Primera, Vol.1'.imen 4a. Sal.a·.- Apéndice de -

jurisprudencia l.917 a 1965., En la compil.aci6n

de fallos de l.917 a 1954 (ap~ndice al tomo- - -

CXVIII) .- Se publicó con el t.f.to.lo "DESISTIMIEN 

TO DE LA ACCION ANTE LAS JUNTAS, POR FALTA DE -

PROMOCION". 

24\- JURISPRUDENCIA l.79.- (Quinta Epoca) pág. l.68, 

Secc• Primera.~ Vol. 4a. Sala.- Apéndice de Ju

risprudencia de l.917 a 1965. En la compil.aci6n 

de fallos de l.917 a l.954 (apéndice al tomo - -

CXVI:.t:I) • ' Se publicó con el t.f.tulo "DESISTIMIEN 

TO DE LA ACCION ANTE LAS JUNTAS, POR FALTA DE -

PROMOCIONI'. 

25.·.- JURISPRUDENCIA 183 (Quinta Epoca)_,.... pág. 171.-

Secc\' Primera. Vol-_ 4a. Sal.a•.,.: Apéndice de Ju-

risprudencia de l.917 a l.965.- En la compilación 

de fallos de l.917 a l.954 (Apéndice al Tomo - -

CXVIII) se publ.ic6 con el. t.f.tu1o !'DESISTIMIENTO 

DE LA ACCION ANTE LAS JUNTAS, POR FALTA DE PRO 

MOCION" 
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LOS ARTICULOS 732 y 733 DEL 

ANTEPROYECTO DE LEY FEDERAL DEL TRABAJO 

La Ley Federai de1 Trabajo en vigor conti~ 

ne, tanto en sus preceptos sustantivos como en 1os 

procesaies, ref1ejado e1 avance que 1ograron ios -

Constituyentes de Querétaro. 

E1 avance 1ogrado no co1oca a nuestra 1ey-

1abora1 en e1 primer 1ugar de ia jerarqura mundia1,

pero, incuestionab1emente ocupa uno de 1os más e1eva 

dos. 

E1 resuitado de 1a ap1icaci6n de 1a 1ey vi 

gente ha trardo inmejorab1es resu1tados, como puede

pa1parse, en 1a industria1izaci6n, incipiente pero 

ace1erada que está teniendo nuestro pa~s, as~ como 

e1 a1za de1 nivei económico de vida de 1os trabajad~ 

res. 

Es cierto, que en su ap1icaci6n, han exis-
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tido errores e inclusive en su interpretaci6n posicio

nes encontradas, pero, no obstante ésto, que sucede en 

todas las ramas _del derecho vigente, pues se encuentra 

en manos de seres i.mperfectos-para su aplicación, y C3_ 

mo taies, sujetos a errores, ha cumplido sati.sfactori~ 

mente con su cometido. 

Ha ido progresando en forma acelerada la co~ 

dici6n de los trabajadores obteniendo un mayor equili

brio entre el Patrón y aquéllos, no nos referimos sola 

mente a la ley en cuanto a su apli.caci.ón di.recta, si.no 

tambien, a la posibilidad que ha dado a los Sindicatos 

y Agrupaci.ones Obreras de obtener por medio de contra

tos ley y colectivos, condiciones de trabajo muy por -

encima de las establecidas por la reglamentaci.6n norma 

tiva a que nos referimos, habiendo dichos contratos, 

llenado lagunas, corregi.do y aclarado los errores que

contiene, haciendo de la misma i.nterpretaciones acerta 

das. Con lo anterior no queremos afirmar, ni lo hace

mos, que nuestra ley no deba actualizarse, pues como 

derecho, debe encontrarse siempre a la vanguardia, o 

al menos a la par del progreso, pero, s~ criti.camos, 

que para lograr este avance sea necesario, cada vez -

que demos un paso hacia adelante, crear una nueva ley, 

por ser un trabajo arduo e in~ecesario que, adem~s, 
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crea situaciones de inseguridad en 1os factores econ6 

micos, mientras se encuentra en proceso. Suponemos -' 

que 1a única so1uci6n que puede dárse1e a1 prob1ema,

es ir adaptando, poco a poco, y de acuerdo con e1 pr2 

greso, 1os preceptos que se encuentren obscuros, etc. 

Con e1 anterior procedimiento se dar~a ma-

yor oportunidad a1 Congreso de estudiar exhaustivame~ 

te 1as modificaciones o enmiendas que se propusieren

y no revisar todo un ordenamiento, que ha sido estu-

diado ya por otro Congreso, e1 cua1, basándose en 1a

Constituci6n ha seña1ado 1a 1~nea a seguir, debiendo

concretarse a1 estudio y a actua1izar e1 derecho, más 

no a crear uno comp1etamente nuevo, modificando tal -

vez, sus principios básicos. 

La dictadura del tiempo y del espacio nos 

hizo concretizar este trabajo a los art~culos 726 y 

727 -de la iniciativa de la ley federal del trabajo, 

iniciativa con la cual no estamos de acuerdo y dejar~ 

mos a 1os representantes que la estudian, 1a última -

decisi6n; pero, lo que parece indiscutible, es que to 

dos los juristas que existen en México, y por tal, 

tengan intere~ en el futuro de éste, deben colaborar, 

de acuerdo con su posición, posibilidades y conoci- -
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mientos, para que en caso de que llegue a promulgar

se una nueva Ley Federal del Trabajo, sea ésta la ba 

lanza que logre equilibrar en la forma más equitati

va posible, los factores de la producci6n, pues nue~ 

tro derecho ya no es, ni debe ser, protec~ionista de 

una sola clase, toda vez, que como podemos apreciar, 

en la actualidad es dificil determinar cuál es la -

clase "Débil" y cuál la "Fuerte", bástenos con citar 

la influencia que las grandes centrales obreras ti~ 

nen en los destinos de la naci6n y la fuerza que, 

con su unión, han logrado para poder,e11os s61os, 

evitar el abuso del sector patronal en el momento en 

que pretende manifestarse, haciendo uso de sus dere-

chos de coalición y de huelga, No con esto queremos 

poner en el lugar de damnificado al patrono, sino s6 

lo hacer notar que la clase obrera ha dejado de ser

_débil y ha alcanzado, por tanto, la fuerza de la - -

clase económicamente pudiente. 

El régimen gubernamental que existe en 1a

actua1idad en nuestro pa~s, se ha distinguido por el 

interés manifestado en mejorar los ordenamientos ju

r~dicos pQsitivos. 

suponemos, que la comisión encargada de --
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analizar e1 derecho laboral, haya llegado a 1a con- -

clusi6n de que era necesaria una reforma total del -

ordenarr~ento y nos imaginamos, tambien, que la citada 

comisi6n no debe haber estado integrada por personas

que litiguen habitualmente ante las juntas, pues, de

ser as~, se hubieran previsto otros problemas y se- -

r~an otras 1as reformas o adiciones propuestas en e1-

anteproyecto. 

Lo anterior, son ·meras conjeturas, pero lo

cierto es que, en 1968, para sorpresa de los conoced2 

res, surge un anteproyecto de Ley Federal del Traba-

jo; ·sus- pr~ce-ptos en su mayorj'.a, aparecen con peque-

ñas modificaciones a las ya vigentes y trae aciertos

de inestimable valor jur~dico, pero, tambien trae ab

surdos que lamentablemente llegan a trascender hasta

la iniciativa de l~y. Entre éstos podemos citar 1os

art~cu1os 732 y 733 que a la letra dicen: 

"Artj'.culo 732.- Se tendrá por desistida de

la acción a toda persona. que no haga promoción alguna 

en e1 término de un afio, siempre que esa promoción -

sea necesaria para 1a continuación del procedimiento. 

No se tendrá por transcurrido dicho término si se es

tá peri.diente de dictarse resolución sobre alguna pro-
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moción de las partes,o la práctica de alguna dilige~ 

cía, o la recepci6n de informes o copias que se hu--

biesen solicitado" {26) • 

"Artí:culo 733.- Cuando se solicite que se-

tenga por desistido al actor·de las acciones intenta 

das, la junta citará a las partes a una audiencia, 

en la que despues de oí:rlas y recibir 1as pruebas 

que ofr~zc::ari_que deberán referirse exclusivamente a"'" 

la proc-ed.e:rici.:a o improcedencia del desistimiento, -

dictará J:.~sC:i1uc:L6n" {2-7) . 

Antes de poder tomar partido a1 referirnos 

a estos preceptos, consideramos necesario hacer un -

análisis pormeno-rizado- de cada una de 1as partes de-

que se integran. 

Lo primero que nos encontramos es la frase 

que contiene e1 artí:culo 732 del anteproyecto que d~ 

ce: "Se tendrá por desistida de la acción a toda pe_E. 

sona .. " 

"E1 desistimiento de la acci6n es el acto-

procesal por medio del cual el actor renuncia a la -

acci6n que ha ejercitado en juicio. Corno la palabra 

85 



acción en este caso está tornada en el sentido del de 

recho subjetivo que el actor pretende tener contra -

el demandado, es evidente que el desistimiento de la 

acci6n eqúivaice'Ta:c_i~§=renunci.a de. ese rierechc;•· (2a> • 
'-~--=--" . ,_ ~,,' 

·. El~.J~~ff;'~i'~~nto implica un acto de volun-
.. ~·. ,_ ... ,~:·~ ·~;;, __ : ···- :.:·~:'.1.:-·,.:{:·~'· ;,:,.:;~~.: .. 

tad, y por t'.ant.~;.¡il'.c.; c6nsideramos que el vocablo sea 

correctamente~·-~tiJ.icado en el anteproyecto, ya que si 
-· .·-.: <,".". ;:,;c·:. ,.,,-.". 

la instj_t\iC:::i.'6n'! en él reflejada, es la caducidad de -
f~·:·- ,,: ,, >_~~-< -__ _ 

la acc±ÓrÚ:Yt'ésta, impone corno sanci6n, la pérdida --

del d~J;.'~'c'i{:o. sustantivo, debe tomársele en este sen ti 

do, ·y:' no. ~oino un desistimiento, de acuerdo con las -

refle~i<:>nes hechas en el c::apj'.tulo segundo de este 

trabajo. El desistimiento, consideramos, debe ser -

una manifestaci6n de voluntad, ya sea expresa o táci 

ta y la aplicaci6n del antecedente inmediato de es-

tos preceptos, el 479 de la ley vigente, ha tra~do -

casi siempre aparejada la protesta de la parte acto-

ra,pues, le fue aplicado como sanci6n a11n en contra-

de su voluntad. 

Este error, fue cometido también en la - -

elaboraci6n de la ley que nos rige, e, inexplicable-

mente, trasladado al· anteproyecto a que hacemos alu-

si6n. 
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El art~culo analizado contin~a en su redac

ci6n diciendo: " .•. que no haga promoci6n alguna en -

e 1 término de un afio .•• " 

¿Por qué este término? Creemos, que la arbi 

trariedad cometida en la fijaci6n del plazo, se debe

solamente, a que no hay ning~n fundamento para deter

minarlo y solo pueden citarse antecedentes en la ley

yigente y en otros ordenamientos positivos, sin embar 

go, consideramos que el té.rmino es, de por sr, en la

actualidad excesivo, y que si se trata de un procedi-

miento sumarisimo, sus términos deben ser acordes al 

mismo. Creernos que la persona encargada de promover 

la irnpu1si6n del procedimiento es, por lo general, un

abogado o un perito en la materia y no depende direct~ 

mente del actor, de donde se desprende que en cualquier 

clase de juicio, se impone al abogado patrono la ob1i

gaci6n de vigilarlo, y en caso de no hacerlo, será --

responsabilidad de éste, si por negligencia se pierde, 

por lo que, aunque se aplicara la caducidad en un jui

cio determinado, no se dejarra desamparada a la parte

actora, pues siempre le quedarra viva la acci6n para -

demandar la responsabilidad correspondiente a quien -

mal lo ~epresent6 en el juicio. 

Ahora bien, las consecuencias de fijar un 
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p1azo tan 1argo como 1o es un año, traer~a como re--

su1tado 1a pérdida de interés de muchos actores en --

1os conflictos, y como consecuencia, 1a ag1omeraci6n

de negocios jurrdicos en 1as juntas. Si 1a intenci6n 

~~ p~ot•~•r en mayor forma a1 trabajador, que casi -

siempre es 1a parte actora, 1a ap1icaci6n de este pr~ 

cepto, creemos, porque 1o hemos visto en 1a práctica, 

que si al 1itigante se 1e fija un término de setenta

y dos horas para rea1izar un acto procesal, •• difí-

ci1 que se 1e venza este p1azo, pues su mente no ha 

tenido oportunidad de o1vidar1o, pero, en 1os ca•os 

en que se fijan términos mayores hay más probabí1ida

des de o1vido, de donde conc1uimoa que 1a intención 

de 1os que elaboraron e1 anteproyecto es buena,pero 

1a so1uci6n equivocada, ya que en 1ugar de beneficiar 

puede perjudicar e1 aumento de1 término por e1 olvido 

frecuente de 1as partes . 

• s.~empre que esa promoci6n sea necesaria 

para írnpu].aCllr el procedimiento •.. " continda diciendo

e1 art~cu1o ana1izado, dejando a criterio de 1a junta 

e1 considerar a una promoci6n como necesaria o innece 

saria para impu1sar e1 procedimiento, 1o que traerá -

sin duda nuevas dificu1tades para su ap1icaci6n, pues 

podrra en un momento dado, 11egarse a1 absurdo, que -
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la revocaci6n de un mandato, fuera considerado como 

promoci6n necesaria para impulsar el procedimiento. 

En su pa~rafo segundo concluye el precepto

aludido que " ••• no se tendr& por transcurrido dicho~ 

término si se está pendiente de dictarse resoluci6n 

sobre alguna promoci6n de las partes, o la práctica 

de alguna diligencia, o la recepci6n de informes o co 

pias que se hubiesen solicitado ••. " Lo que implica -

ya no un error de forma, sino un lamentable error de

fondo. 

Para llegar a alguna conclusi6n sobre el ar 

trculo a estudio tendremos que ver en que casos podrra 

aplicarse este precepto. 

En primer lugar, tenemos que eliminar lo -

que señala el artrculo 732, párrafo último, como ex-

cepciones, o sea, primero, que exista alguna promo- -

ci6n pendiente de acordarse, que entendemos sea cual

fuere la promoci6n, incluyendo un cambio de domicilio 

para orr notificaciones o bien aquella en la que se -

solicite el desahogo de alguna prueba pendiente; que

tenga que practicarse alguna diligencia, cualquiera -

que esta sea, pues no nos dice nada al respecto el an 
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teproyecto, pudiendo llegarse a peligrosas situacio

nes, como el caso de que se tratara de notificar a ~ 

una empresa o patrón, en domicilio distinto del que

realmente ocupa y al no poderse practicar la dilige~ 

cia de notificaci6n esta quede pendiente y el expe-

diente en suspenso por un tiempo indefinido, hasta -

que a la parte actora le venga en gana señalar el do 

micilio correcto de la demandada; la recepci6n de in 

formes o copias que se hubiesen solicitado, enten- -

diéndose por esto tambien cualquier tipo de informes 

de cualquier autoridad y que se hubieren solicitado

en cualquier forma, suponiendo incluso un informe a

la Secretar~a de la misma Junta, sobre la existencia 

de algdn otro expediente o la solicitud de copias de 

·documentos que obren en poder de un tercero y que ha 

yan sido ofrecidas como prueba por las partes en 

esa forma, por imposibilidad material de presentar-

las. 

Lo anterior lo afirmamos por las innumera

bles resoluciones contradictorias dictadas por los -

Tribunales Colegiados • 

•• resulta il6gico que el actor en el ju~ 

cio laboral solicite a través de las referidas prom~ 
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cienes, cuya copia ofrece como prueba en el juicio de 

garantras, cuestiones que no corresponde solicitar 

atento el estado de los autos como son las relativas

al desahogo de pruebas" (29) • 

• establece asr dicho precepto, que no to 

da promoci6n es apta para interrumpir la caducidad de 

la acci6n laboral y tener por desistido de la acci6n

in tentada a la persona que hubiese promovido en el -

juicio de trabajo; sino que se trate de una promoci6n 

necesaria para la continuaci6n del procedimiento; asr 

pues, se encuentran descartadas para interrumpir la -

caducidad de la acci6n laboral, las promociones inne

cesarias, inútiles, estériles, ociosas, o impertinen

tes, como precisamente ocurre en el caso de autos; ya 

que en estos aparecen según constancia que obra en la 

copia certificada de constancias procesales que pre-

sent6 el Instituto quejoso como se prueba en el jui-

cio de garantras que del 8 de agosto de 1958 al 18 de 

noviembre del mismo año, estuvo inactivo el juicio la 

boral promovido por el Sindicato Nacional de Trabaja

dores del Seguro vs. el Instituto Quejoso sin existir 

otra promoc~6n en ese perrodo de tiempo que la compa

recencia del actor laboral de siete de no~iembre del-

susodicho año, en que promovi6 el desahogo de una - -
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prueba de inspecci6n judicial-que no:existj'.a, ni ha 

bj'.a sido propuesta por el. mismo; de donde claramen

te resulta _que la aludida promoci6n por comparecen

cia, no era una promoci6n para la continuaci6n del.

juicio sino para el entretenimiento del. mismo en re 

l.aci6n con un hecho inexistente, cual es l.a recep-

ci6n de una prueba que no se habra promovido .•• sa~ 

ta a l.a vista que no pudo interrumpir la acci6n del 

Código Laboral. deducido ••• "(30) . 

... la sanci6n contenida en el. precepto -

opera ünicamente cuando existe un abandono total. y

compl..eto del. juicio ••. "(31.). 

" .•• el. artj'.cul.o 479 de l.a Ley Federal del. 

Trabajo no puede ser general. o abstracto sino que -

debe l.l.evarse a cabo casuisticamente en forma espe

cial. y referente al. caso concreto y en la especie -

aün cuando las promociones fueron hechas en térmi-

nos erróneos •.• no demuestra fal.ta de interés en la 

continuaci6n del. juicio ••. "(32). 

Despues de -1.o anterior creo que s6l.o nos

queden dos supuestos en l.os que procede su aplica-~ 

ci6n: el. primer caso podrj'.a presentarse cuando fal.-
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tare a1guno de los representantes de 1os trabajado-

res o patronos, 1o que traerra como consecuencia que 

1a Junta se desintegrara, toda vez que el artrcu1o -

605 de1 anteproyecto fija las bases para 1a integra

ci6n diciendo: "Las Juntas especiales se integrarán: 

I.- Con e1 Presidente de la Junta, cuando se trate -

de conflictos colectivos, o con e1 Presidente de 1a

Junta Especial en los demás casos.- II.- con los re~ 

pectivos representantes de 1os trabajadores o de los 

patronos". 

En el segundo caso, ser~a cuando 1as par-

tes por mutuo acuerdo solicitaren la diferi~i6n de -

una audiencia y esto les fuere concedido, sin fijar

nueva fecha para la ce1ebraci6n de la misma. Esta 

práctica aunque ~legal es frecuente en las Juntas. 

ne lo anterior concluimos que, el precepto 

aludido s61o ser~a aplicable en casos excepcionales, 

pues, deberra existir una falta de 1a Junta en pri-

mer término y despues la negligencia de la parte ac

tora, que no promoviera en el término preestablecido. 

Pasemos pues al análisis del siguiente pr~ 

cepto que nos preocupa, el art~culo 733 del Antepro-
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yecto. 

comienza este precepto diciendo: "Cuando 

se solicite que se tenga por desistido el actor ••• "

de donde se desprende que para la aplicaci6n de la -

instituci6n caducidad, es necesario que la parte co!l 

traria solicite su aplicaci6n, lo que consideramos,

inadecuado, pues mientras no fuera solicitado por -

parte interesada, el expediente seguirra vivo y como 

consecuencia, se tendrran un n1lmero bastante elevado 

de negocios en las juntas especiales inactivos debi

do a la actitud pasiva de ambas partes, además, e1 -

supeditar su ap1icaci6n a petición de parte traer~a

como consecuencia e1 equiparar 1a caducidad a la - -

idea de prescripci6n. 

Insisto en que la denominación de desisti

miento, que se hace a la sanci6n que se aplica, aun

que traiga las.mismas consecuencias, no puede en nin 

gún. momento equipararse al desistimiento, que en s~

implica un acto de voluntad . 

•• la Junta citará a_ las partes a una au

diencia .•• " Esta audiencia fue propuesta con el 11ni

co fin de no violar la garantra constitucional de au 
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diencia. La considerarnos como Una-aberraci6n-del. --

proyecto, pues .de antemano están-advertidas l.as par-
,' •, ·: · .. 

tes, por J.a l.ey, que si-no cumpl.en con l.a obl.igaci6n 

de impul.sar. el._ procedimiento se l.es apl.icará' .l.a san

ci6n que contiene el. art.1'.cul.o que precede, caso - simi--~--

1.ar al. de cual.quier per.1'.odo procesal., pudiendo citar 

se como ejemp.l.o, el. apercibimiento que hace l.a l.ey ,-

para el. caso de que no concurra el. demandado a dar 

contestación a una demanda entabl.ada en su contra, y 

en el. supuesto, de l.l.evarse a cabo l.a idea del. ante

proyecto, deber~a citarse otra vez a l.as partes para 

que aportaran pruebas sobre l.a procedencia de l.a san 

ci6n y despues apl.icar l.a pena si procediere, de te

nerl.e por contestada l.a demanda en sentido afirmati-

va. Lo mismo podr~a decirse en el. caso de que a una 

parte se l.e tuviera por perdido su derecho para ofr~ 

cer pruebas, etc. 

Creemos nosotros que todas estas sanciones 

son guardianes fiel.es de los principios de seguridad 

jur~dica, y no requieren en ningún caso para su apl.~ 

caci6n, una audiencia previa, por l.o que no entende-

mos l.a intención del.·anteproyecto al. asentar esa ex

cepci6n. 
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E1 mismo precepto dice, que ias pruebas so

io versarán sobre ia procedencia o improcedencia dei

desistimiento, io que deja a ias partes en imposibii~ 

dad absoiuta de ofrecer pru.eba aiguna, pues ia proce

dencia o improcedencia s61o podría determinarse co~ -

ia busca de promoci6n que hiciera ia Junta en sus ar

chivos, certificaci6n de Oficia1ía de Partes o cuai-

quier otro semejante, que en todos 1os casos podrían

ser proporcionadas por ia Junta. 

Ahora bien, si de io que se trata con ésto

es de evitar ap1icar ia sanci6n por que pudiera darse 

ei caso de haberse extraviado en a1guna parte de ia -

Junta ia promoci6n presentada por ei actor, antes de-

11egar ai expediente, es suponer de antemano una fa-

iia en ia organizaci6n que remotamente se presentar~a 

pero en caso de que así fuere y se ap1icara ia sanci6n 

no dejar~a desamparada a ia parte actora, porque en -

cua1quier momento, podría intentar ésta ei juicio de -

garantías para remediar ei error. 

E1 imp1antamiento de esta audiencia, traerá 

ei nefast9 resuitado de hacer más tardíos 1os juicios 

1abora1es, cosa que choca con ia intención de ·toda_ia 

1egis1aci6n 1abora1, ia que trata de hacer de sus pr2 
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cedimientos 1os más r~pidos en su conc1usi6n, debido

ª 1os intereses que tute1a. 

De lo ante~ior podemos afirmar, sin lugar a 

dudas, que en vez de haber 1ogrado un avance el ante

proyecto, retrocedi6 en mucho a lo que exist~a precee 

tuado en e1 art~culo 479 de 1a ley 1abora1 vigente y

que fue ana1izado en nuestro cap~tu1o anterior y por

tan to, el anteproyecto de estos art~cu1os, desperto-

gran inquietud entre 1as personas conocedoras de 1a -

materia, quienes en 1a discusi6n de los mismos, ante-

1a Secretar~a de Trabajo y Previsi6n Social, atacaron 

duramente estos preceptos. 

De esta discusión nace ya en definitiva 1a

iniciativa de Ley Federal del Trabajo que somete el -

Ejecutivo a1 estudio y en su caso a aprobación del -

Congreso de los Estados Unidos Mexicanos. 

La ~niciativa de ley en la parte en que exp~ 

·ne los motivos de su existencia, reconoce la eficacia 

de 1a ley vigente al decir: " ••• los autores de la Ley

Federal de1 Trabajo pueden estar tranquilos, porque su 

obra ha cumplido brillante y eficazmente la funci6n a

la que fue destinada, ya que ha sido y es uno de los m~ 

dios que han apoyado el progreso de la econom~a nacio--
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na1 y la e~evaci6n de las condiciones de vida de los 

trabajadores: la armon~a de sus principios e instit~ 

cienes, su regu1aci6n de los problemas de trabajo, 

la determinaci6n de los beneficios m~nimos que debe

rran corresponder a los trabajadores por la presta-

ci6n de sus servicios, la fijaci6n de las normas pa

ra el trabajo de 1as mujeres y de 1os menores, 1a --

consideraci6n de a1gunss trabajos especia1es, como

la actividad ferrocarrilera o el trabajo de los mar.!_ 

nos, la ordenaci6n de los principios sobre 1os ries

gos de trabajo, e1 reconocimiento y 1a afirmaci6n de 

las libertades de coa1ici6n, sindical y de huelga, 

la dec1araci6n de 1a obligatoriedad de 1a negocia

ci6n y contrataci6n colectivas, 1a organizaci6n de 

las Juntas de Conci1iaci6n y Arbitraje y 1a creaci6n 

de un derecho procesal aut6nomo, hicieron posible -

que el trabajo principiara a ocupar e1 rango que 1e

corresponde en el fen6meno de 1a producci6n ••• " 

"A su vez 1as libertades de coa1ici6n, si!!_ 

dical y de huelga, permitieron la organizaci6n, cada 

vez más fuerte, de 1os sindicatos, federaciones y co~ 

federaciones de trabajadores, 1os que pudieron exi-

gir, en ocasiones recurriendo al procedimiento de -

hue1ga, la ce1ebraci6n de contratos colectivos, en -
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ia mayor~a de ios cuaies se ha obtenido, a io iargo -

de treinta y siete años de vida de ia iey, benefi- -

cios superior~s a ios previstos por ei iegisiador en

i93-i.- :P=o-r'c-su'parte, ias Juntas de Conciiiaci6n y Ar-
- o.·~.:_:_';,;(· '·-- _--

bi traje han -creado una jurisprudencia progresista1 

inspirada en ios principios de justicia sociai que d~ 

rivari de1 art~cuio 123, ia que ha servido para preci

sar ias disposiciones de ia iey y para ~ienar aiguna-

de sus iagunas." 

De aqu~ que nos hagamos ia pregunta de por

qué ia creaci6n de una nueva iey si existen ya funda-

mentes, resoiuciones e interpretaciones jurispruden--

cia1es que han iienado a1gunas de ias iagunas de ia 

iey vigente y que s61o faita darie aigunos retoques 

para consideraria casi perfecta? 

No creemos justificada, ia aseveraci6n que-

se hace en ia rnu1ticitada iniciativa, de que ei 1egi~ 

iador de 193i estuvo acorde con su época y por tanto

con ei avance industriai de nuestro pa~s, aquéiia o -

m~s bien dicho, esta iey, que en ia actuaiidad nos r~ 

ge, no se encuentra acorde con nuestro progreso econ~ 

mico. 
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Suponiendo cierta la aseveraci6n de que 

nuestra 1.egislaci6n actual es anticuada, la forma de 

modernizar por decirlo asr, a nuestro ordenamiento -

jurrdico, no es precisamente el crear uno nuevo que, 

con preceptos como los que nos 1.levan a estudio, pr2 

pician la inseguridad de las partes y si ya de por -

sr el. inversionista en México, ha sido por muchos -

años temeroso y se ha dedicado a invertir sus capit~ 

1.es en negocios 

tecarias, bonos 

de "viuda", tales como cédulas hipo

financieros etc., debido al miedo de 

perder su capital en una industria, por el riesgo 

que implica el colocarlo en esta fuente de trabajo,

y si a todo esto, le aunamos una sensaci6n de inseg~ 

ridad, en cual.quiera que sea el campo de su ejerci-

cio, y más pe1.igroso afin, inseguridad en sus relacio 

nes con los trabajadores, traerá forzosamente como -

consecuencia el decrecimiento de la inversi6n y, 

tal, de la industria1izaci6n del pars, sufriendo 

por 

las 

consecuencias no s6lo el sector obrero, al no apare

cer nuevos centros de trabajo, sino la naci6n toda. 

EXPOSICION DE MOTIVOS DE LA 

INICIATIVA. 

La exposici6n de motivos de 1.a iniciativa-

100 



al referirse a los preceptos a estudio dice: 

"Los art.!:culos 726 y 727 se ocupan del gra

ve problema que se conoce entre nosotros con el nom-

bre de 'desistimiento tácito de la acci6n'. Los trab~ 

jadores han afirmado constantemente que el art~culo -

479 de la ley vigente implica una denegaci6n de just~ 

cia y .sobre todo es un princ±p~o principalmente que -

afect6 a ellos más que a los patronos;pues la mayor~a 

de los conflictos de trabajo tienen su fuente en e1 

incumplimiento de las obligaciones de los patronos. E1 

proyecto introdujo una modificaci6n y precis6 1a juri~ 

prudencia de la Suprema Corte de Justicia y de las JU!!. 

tas: e1 desistimiento de la acci6n ya no podrá decre-

tarse por e1 transcurso de tres meses sin promoci6n, s~ 

no que sea necesaria 1a inactividad de las partes dura~ 

te seis meses. Por otra parte,el desistimiento tácito -

de la acci6n debe ser una medida excepcional,por lo que 

s61o será procedente cuando sea absolutamente indispen

sable alguna promoci6n del actor para que pueda conti--

nuar la tramitaci6n del proceso. En el mismo art.!:cu1o-

726, se sefialan algunos casos en los que por ningl:in mo

tivo podrá operar 'el desistimiento tácito de la acci6n' 

Además la reg1amentaci6n contenida en el art.!:culo 479-

de la ley vigente es indudablemente contraria a 1o dis-
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puesto en el. artí:cul.o l.4 de . l.a Cons.tí tucí6n: en efe~ 
:-_- - ----~- -

to, segtln dícho . .Pre~epto es• :s.'.ifícíente el. transcurso 

de tres meses para:que ··l.as juntas a sol.ícitud del. d~ 

mandado, o simpl.emente de oficio, decreten el. sobre

seimiento, l.o que '.:impiica el. desconocimiento del. - -

principio constitucional. de l.a garantí:a de audiencia". 

"Por estas razones, el. artí:cul.o 727 ordena 

l.a tramitaci6n de un incidente, en el. que se escuche 

a l.a parte afectada y se reciban sus pruebas". 

Del. anál.isis de l.a presentaci6n que hace -

l.a iniciativa del. Congreso de l.a Uni6n de estos pre

ceptos, podemos darnos cuenta de ínmediato, que l.a -

Comisión Redactora desconoce en l.o absol.uto, l.a ins-

tituci6n contenida por el. artí:cul.o 479 de l.a l.ey vi-

gente. 

Se habl.a del. desistimíento t~cito de l.a ªE 

ci6n, corno si ésta fuera l.a intenci6n de l.os actores 

al. dejar transcurrir el. pl.azo prefijado por l.a l.ey,

pero, creemos, con apoyo en l.o dispuesto por el. art.f. 

cul.o l.23 Constitucíonal., que el. trabajador no puede-

renunciar a sus derechos ni en forma expresa ni en -

forma t~cita, por l.o que, en real.idad, constitucio--

.l.02 -



nalmente, le está prohibido, pero creemos y asr lo -

afirmamos, que s:i. puede perder·sus derechos· por una

sanción impuesta por el 6rden p1íblico, al igual que

acontece en los casos en· que ·-s:e---e:-orneteri- delitos gra

ves del 6rden común, en que no s61o se les priva de

los derechos que tienen como trabajadores, sino que, 

se les priva de derechos jerárquica~ente superiores, 

corno son la libertad y el ejercicio.de sus derechos

polrticos como ciudadanos. 

Esta :i.ntroducci6n trata de justificar las

modificaciones del artrculo 479 apoyándose en las 

quejas presentadas por los trabajadores que en la m~ 

yerra de los casos son la parte actora. 

Creemos que no es justificaci6n ésto, toda 

vez que al patrón se le sanciona al no tener docurne~ 

tos en su poder justif:i.cat:i.vos del pago de salarios

y se les sanciona tambien, si en el momento de una -

inspecci6n los documentos sobre los que va a versar

ésta, no se encuentran en ese preciso instante en su 

poder y esto s6lo sucede a la parte demandada que en 

la mayorra de los casos, es e1 patr6n. 

NO por esto considerarramos justificada 1a 
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desaparición del 6rden normativo de esta sanci6n, 

pues protege, fuera de la idea de justicia, otros va 

lores que en el ejemplo citado puede ser, la celeri

dad en el procedimiento y la seguridad jurrdica. 

La aseveraci6n que se hace en la parte ex

positiva de la iniciativa de ley, de que el art~culo 

479 " ••• implica una denegaci6n de justicia ••. " es 

cierta; pero ya vimos al estudiar los valores del de 

recho, que no es posible en -todos los casos, tener -

como dnica meta o como 6nico fin el valor justicia,

sino que, el derecho se apoya en otros valores en b~ 

neficio de la colectividad y entre ellos, como dice

Radbruch, los pilares que lo sostienen son, la cert~ 

za y la seguridad jur~dica, y la instituci6n tutela

da por el 479, surge de esta idea en beneficio de la 

sociedad adn a costa del sacrificio de la idea de ju~ 

ticia. 

No consideramos válida la aseveración de -

que el artrculo 479 sea violatorio en su aplicación -

de la garantra consignada en el.· ·artrculo l.4 de la --

constitución, que en su parte conducente dice: " .•• n~ 

die podrá ser privado de la vida, de la libertad o de 
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sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante 

juicio segu:i_do ante l.os tribunal.es previamente ·esta-

bl.ecidos, en·. que se cumplan l.as formalidades esencia--

l.es del. procedimiento y conforme a l.as l.eyes expedidas 

con anterioridad: al. hecho". 

·Dt;{ .i.'a::· interpretaci6n de este precepto const.f. 

tucional. dehemos":ver si el. caso del. artj'.cul.o 479 encu~ 

dra en:•:.este'··supuesto o n6 y asj'. poder determinar si es 
i' ~ 

viol.a:torio ·a.e; .iai'..garantí:a consagrada o n6, primero an~ 

l.izariios q\l.e· .. ~el;;¡tÍ;>_~:'':C:epto 479 priva de derechos al. ser 

aplicad~ l?c~fY~,~;f,c;i!1e en esta parte encuadra en el. su

puesto ~on:;;;-:f:i.t~é::Í.'onal.. 
';' .':~·. 

·5·i'.g.ue; acaso un procedimiento o l.as formal.id~ 

des esencial.es del. procedimiento? Creemos que si, pues 

se debe tener como base el. procedimiento original. y l.a 

ingerencia que puede tener l.a parte es l.a misma que se 

].e concede en este procedimiento y s6l.o aparece l.a ca

ducidad corno una sanci6n equiparable a l.a pérdida del.

derecho para ofrecer pruebas en un término procesal. d~ 

terminado. 

La Junta se encuentra previamente establecí- . 

da. 
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La Ley FederaJ.. deJ.. Trabajo ha sido expedi

da con anterioridad a J..a apJ..icaci6n que en este roo-

mento pueda dárseJ..e aJ.. artícuJ..o 479 de J..a Ley J..abo-

ral. 

De este pequeño anáJ..isis concluimos que no 

es violatorio de la garantía constitucional consagr~ 

da por el artículo 14 constitucionaJ.. y por tanto, i!l_ 

necesario el procedimiento incidentaJ.. especiaJ.. a que 

aJ..ude la exposici6n de motivos de la iniciativa. 

EL ARTICULO 726 DE LA INICIATIVA 

DE LEY FEDERAL DEL TRABAJO. 

EJ.. artícuJ..o 726 de la iniciativa dice: "Se 

tendrá por desistida de la acci6n intentada a toda 

persona que no haga promoci6n aJ..guna en el término 

de seis meses, siempre que esa promoci6n sea necesa

ria para la continuaci6n del procedimiento. No se 

tendrá por transcurrido dicho término si está pen-

. diente de dictarse resoluci6n sobre alguna promoci6n 

de las partes, o la práctica de alguna diJ..igencia, O 

l~ recepci6n de informes o copias que se hubieren so 

licitado". 
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E1 citado artrcuio, como puede verse, soio 

difiere de su predecesor, ei 732 de1 anteproyecto de 

1ey, en reducir ei término para ia procedencia de ia 

sanci6n, de un año a seis meses, y como ya io diji-

mos este t~rmino está fijado en forma arbitraria y -

por 1o tanto, no vemos ia justificaci6n que pueda -

dArse1e a1 reducir1o de un año a seis meses o a1 co~ 

siderar cua1quier otro. 

E1 precepto a1udido hace referencia 1o mi~ 

mo que su precedente a ia idea de desistimiento, 1o

cua1 a nuestro modo de ver, es una equivocaci6n de -

vocabG1os, toda vez que 1a sanci6n que ap1ica 1a ca

ducidad, produce 1os mismos efectos que e1 desistí-

miento, asr que, aunque iamentab1e, es comprensib1e-

1a equivocaci6n. 

Esto y 1o demás que pudiera decirse a1 re~ 

pecto de ia redacci6n de este precepto, creemos ha-

berio dicho ya, a1 referirnos a1 artrcu1o 732 de1 an

teproyecto, por io que soio nos ocuparemos de ana1i-

zar 1os efectos que pudiera traer ia ap1icaci6n de e~ 

ta sanción y si es posib1e 1ograr su ap1icaci6n. 

Vimos en nuestro aná1isis de1 anteproyecto-

107 



que la apl.icaci6n de este precepto s6l.o era posible -

en dos casos tomando en cuenta la prohibici6n expresa 

que como excepci.~ri éste contiene para casos determin.!!_ 

dos. 

·Los .cdos casos a que nos referimos fueron 

los supu.estos de una desintegraci6n de l.a Junta, o 

bien, ei• .. diferimiento sin fecha, sol.icitá.do por las -

partes en conflicto. 

Creemos que con la nueva redacci6n que se -

le di6 a ese anteproyecto .. en:' J;a iniciativa nos redujo 

el campo posible ·de apl.·ic.aci6n· a uno s6l.o, siendo és-

te, el. diferimiento,· .to~~ .. vez que la iniciativa, al. -

hablar de la forma<:e'Il. .• ~q\Íe···deberán integrarse las jun

tas, las coloca. ~n.,·:s'Ít.¿~ci6n -de permanencia en su in

tegraci6n, pues;.iJs •• ~~f~cul.os 605 y siguientes del ª!! 

teproyecto fJZ;';;~J~~'j¡';fc~dos y tras l.adados a la ini

cia ti va en.>i:}:i8~;;r-~?t·h'i;i~~ aparece el art3:cul.o 620 de 
.- _¡_-'vJ J ~-u:--;;~-~~>-

la misma .. y~51.J.';'..•'.~~-ce:'.[~~~~ra el funcionamiento del. PI.e

ne y de ••iá.s'écJuntasfEspecial.es se observarán las nor-

mas sigu:i.ente.s: .'''. 

"I. En el. P.leno se requiere l.a presencia 

del Presidente de l.a Junta y el cincuenta por ciento 
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de sus miembros por 1o menos. En caso de empate, 1os 

votos de 1os ausentes se sumarán a1 de1 Presidente. 

"I:r. En 1as Juntas Especia1es bastará 1a de 

su Presidente o de1 Auxi1iar, quien dictará 1as reso-

1uciones con e1 representante o representantes de 1os 

trabajadores y de 1os patronos que concurran. En ca

so de empate 1os votos de 1os ausentes se sumarán a1-

de1 Presidente. 

"III. Para 1as audiencias de discusi6n y v~ 

taci6n de1 1audo, será necesaria 1a presencia de1 Pr~ 

sidente o Presidente Especial y de1 cuarenta por cie~ 

to de 1os representantes de 1os trabajadores y de 1os 

patronos por 1o menos. Si concurre menos de1 cincuen 

ta por ciento e1 Presidente seña1ará nuevo ara y hora 

para que se ce1ebre 1a audiencia; si tampoco se retine 

1a mayorra se citará a 1os·sup1entes, quedando exc1u~ 

dos 1os fa1tistas de1 conocimiento de1 negocio. Si 

tampoco concurren 1os sup1entes, e1 Presidente de 1a

Junta o de 1a Junta Especia1, dará cuenta a1 Secreta

rio de1 Trabajo y Previsión Socia1, a1 Gobernador de1 

Estado o Territorio_ o a1 Jefe del Oepartarr.ento del -

Distrito Federal, para que designe 1as personas que -

1os substi~uyan. En caso de empate, 1os votos de los 
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ausentes se sumarán a1 de1 Presidente". 

De 1a 1ectura de 1a fracci6n segunda de este 

precepto podemos concl.uir, que l.as juntas s6~o se de-

sintegrar~an con l.a ausencia de todos 1os auxil.iares y 

presidentes de ias mismas, cosa que jamás sucede: 

La anterior afi:rmaci6n l.a sostenemos ~ues,--

de1 an~l.isis de dicha fracci6n. Se desprende con toda 

cl.aridad que no es necesaria 1a presencia de ninguno -

de l.os representantes de l.os trabajadores o de l.os pa

tronos. 

De esto podemos conc1uir, que 1a ~nica vez -

en que e1 art~cu1o 726 puede tener apl.icaci.6n en l.a -

práctica en caso de ser aprobado será cuando l.as par-

tes de coman acuerdo sol.iciten l.a diferici6n de una a~ 

diencia y l.a junta no seña1e nueva fecha para ~u cel.e-

braci6n, dejando a l.as partes l.a obl.igaci6n de promo-

ver l.a sol.icitud de nueva fecha, que por l.o general. l.a 

sol.icitan al. mismo tiempo en que sol.icitan l.a diferi-

ci6n y por tanto, queda dentro de l.as excepciones su-

puestas por l.a- -parte· fi.nal. del. 726. 

No podr~a entonces jamás apl.icarse este pre

cepto en cuanto a l.a desintegraci6n de l.as juntas, pues 
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esto no podrra suceder nunca con 1o sefia1ado en ia --

fracci6n :u de1 ;,;rtrc'ui.;- 620 de 1a_ iniciativa ya que-

siempre habrra, ·o bien un Pres.idente o bien un Auxi-

-1iar·-que dictara 1os acuerdos. 

Por io que conc1uirnos que s61o serra ap1.ic~ 

b1e en caso de que ias partes so1icitaran de comtin -

acuerdo 1a diferici6n de una audiencia, no so1icita--

ren seña1amiento de nuevo ara y hora para su ce1ebra

ci6n y despues de ésto 1a parte actora dejara transe~ 

rrir ei p1azo prefijado, por 1a 1ey, de seis meses, 

sin hacer impu1si6n a1guna en el procedimiento. 

Para nuestra opini6n, ni con estos supues--

tos podrra ap1icarse pues ia simp1e solicitud de d.if~ 

rici6n imp1ica 1a obligaci6n de ia Junta de que en c~ 

so de conceder1a, sefia1ar nuevo ara y hora para su e~ 

1ebraci6n toda vez que 1a pa1abra 'diferir' significa 

poner o co1ocar en otro momento. 

EL ARTICULO 727 DE LA INICIATIVA DE 

LEY FEDERAL DEL TRABAJO. 

Despues de ana1izar este precepto y supo

niendo su ap1icaci6n, entremos al estudio de1 727. 
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Este precepto dice: "Cuando se scJ.icite que 

se tenga por desistido el. actor de J.as acciones inte~ 

tadas, J.a junta citará a J.as partes a una audiencia,

en J.a que despues de arrias y recibir J.as pruebas que 

ofrezcan, que deberan referirse excJ.usivamente a 1a -

procedencia o improcedencia del. desistimíento, dicta

rá reso1uci6n" • 

Este artrcuJ.o pas6 integran:ente y sin modi

ficaciones del. anteproyeqto a 1a iniciativa que ahora 

nos ocupa, asr-que en cuanto a su redacci6n s61o po-

drramcs repetir J.o que se dijo al. referirse al artrc~ 

J.o 733 y s61o harem?s un estudio sobre J.os posibJ.es -

o imposibJ.es ámbitos de ap1icaci6n y la justificaci6n 

o injustificaci6n de su existencia. 

AJ. no ser aplicabJ.e en ningün caso el. artr

cuJ.o 726, jamás podrá aplicarse el. 727, pues es aqué1 

el que J.e da vida a éste, pero vamos a suponer que el 

artrcuJ.o 726 en un momento puede ser reformado y en--

tonces sr tenga aplicación práctica. En este supues-

to, serra injustificada la existencia del. artrcuio --

727, porque consideramos, que J.as sanciones meramente 

procesales corno son la pérdida del. derecho para ~~n-

tes tar fuera de término, una demanda o una demanda r~ 
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convenciona1, ofrecer pru~b~S_, desahogarl..as, etc. , no 

requieren el procedimiento inciden;tal. que. supone este 

art.1'.culo, Y,. por_ otra parte, .-consideramos que l.a san-

ci6n no s6l.o . debe· ser~apl.:LC:a:dél. as pet:LC::L6nf de •'part.;. ,· 
-,,-~ ::-· ' -. --., .~,>-"'-"' 

porque si· bien.j'es' cierto·~qtie ,'5e\;usá c'colT\o· :una',''rr.edida. 

~i~:~~~~~;=5I:~~~~~:;;~~i~~~~f ~~tif~~~ 
las ju~tás de .~,,¡pE:!dierite;,¡ engorros'os~·eri•~q~i'~·;~l.aÍiL par-

tes no d~i.:.u~i;trél.n ningtín interé~, s:L~ri<:í6 ina~j_fiesto -

ésto por l.a actora, al. no promover·én•.él. ~é-rnu'no"fij~ 
do y por l.a ·aemandada al no s·ol.icitar 'l.a ·. ap-Í:i:cac.i6n 

de l.a pena. 

Ahora, ·desde otro punto de .vista, ·no tienc

caso el.. abrir un•.iI'lcidente para' que l.as ··part.es al.eguen 

motivos jus~:i.i:i~~tiv~s .• para . .ia ;no proc~~~n~i~ 6 pro'ce

dencia de •:La;s~ci_6ri; pues •no. exi"ste en el. ordenamie!!_ 
_. -: :.,', ;':. . . '-~-. ~ ·,·-

to ~ing_tíri __ ca~o-.que .. nó .. sean l.os especificamente sefial.a ... 

dos en:: el.· ái:-t'icul.o :que l.e precede y éstos no necesitan 

ser proba.dos '];>'ar .I'lingtín medio, pues son de .conoci:rnie:i;i-. 

to del.a Junta.al. consta~ en el expediente en que se -

acttía y caso contrario, al. no aparecer dichas constan-

cias en autos, la autoridad, previa certificación de -

este hecho, puede sln-'temor a equivocarse, aplicar l.a-
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sanción de r~ferencia y para e.l. CgSO de gue se coree-

tiera aJ.guna injusticia, siempre queda el. derecho vi

vo para ejercitar un juicio de garantías. 

Lo anterior 1o afirmamos porque no s61o en

este caso puede suceder que por ia.s · fa11as de 1as Ju!! 

ta.s pueda cczreterse una fal.ta y para ~odos estos ca-

sos en que suceda, existe el. mismo« procedizr.iento para 

remediar J.a fal.ta o fa.J.J.a: El. Juicio de. P.mparo. 

CRITICA. 

Del. anáJ.isis de J.os·artícÚ2os'726.y 727 de

l.a inicia.ti va. de 1.ey, creemo.c gue 'nb:; son. ~osibl.es en

ning1in. momento de J..l.e·1rarse a J.a prÍictica, y.'p;;z: tanto, 
),,'.· .. ,:· .· .. 

suponiendo gue l.a intenci6n real.. de .J.a.: iniciativa :fu!:, 

re suprimir el. a.ctua1 479, sería ~surdo' 1.J.enar J.a -

nueva 1ey de preceptos que s61o 1á ab.i::-umarál~, por no

ser jamás apJ.icabl.es en J.a. práctica.. 

Sin embargo, no creemos·hayas.ié.o"J.a inten

ci6n de quienes e1aboraron .J.a .:i.niciativa, sino· que -

por no medir' .:to::: al.canees de estos·.;.rtícuJ.oS''en rel.a

ci6n con el. reste de .l.a in:i.ciati.va·, no se dieron -

cuenta que .los dejaban a.1 márgen de J.os de posi.bl.e 
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apiicaci6n y además, ios que ios eiaboraron trataron

s6io de compendiar en s6io dos o tres párrafos ia ju

risprudencia de ia Corte, as~ como varias de sus eje

cutorias, ias cuaies en ocasiones han sido contradic

torias, io que trajo como consecuencia ia creaci6n de 

ia aberraci6n contenida en estos preceptos. 
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2_6 .- ARTICULO 732 del. Anteproyecto de. Ley Federal. del.. -

Trabajo. - Tomo III.- Coparmex.- México l.96.8. 

27.- ARTICULO 733 del. Anteproyecto de Ley Federal. del. -

Trabajo.- Obra citada. 

28.- PALLARES, Eduardo, Lic.- Diccionario de Derecho '1?-r2 

cesal. Civil..- 4a. Ed.i.ci6n.- Porraa S.A.- México :.L9o~ 

pág. 236. 

29.- AMPARO EN REVISION No. 37/l.959. 

30.- AMPARO EN REVISION No. 89/l.959. 

31.- AMPARO EN REVISION No. 53/l.960. 

32.- AMPARO EN REVISION No. 71/l.960. 
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a) CRJ:TXCA. 

b) ANALXSJ:S. 

e) PROYECTO. 



CRITICA 

De1 aná1isis rea1izado en 1os caprtu1os an

teriores, creernos haber obtenido bases suficientes P.!:!, 

ra poder rea1izar una crrtica de. 1o.s·. artrcu1os 726 y-

727 de l.a iniciativa de l.ey federa1 del. trabajo, para 

poder obtener ya una concl.usi6n y si esta resuitare -

negativa proponer 1a so1uci6n que a nuestro entender-

convenga. 

Considerarnos que 1a crrtica que destruye, 

no hace más que obscurecer 1as ideas y ref1eja un es

prri tu negativo de quien 1a formuia,. por. eso, en caso 

necesario, ·debernos avocamos 1a tarea de proponer un-

texto ~ara 1o.s.,•artrc.ul.os anal.iza.dos,. aunque s61o sea

posib1e., s~ r.eal.ízaci.:>n:· en part.,;_~:} por .J.os precarios C,2 

nocimien tos! ~dgti.i.'.ric:fos, pe~~ ;;;r C:on l.a sana intenci6n 

de que dicho proy.,,cto ~uE!da servir .de a1go a quienes

sr tienen conocirnieritos suficientes y se encuentran -
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avocados a ia dif!cii tarea de redactar ei nuevo tex

to dei ordenam:lento iaborai. 

No concebimos que ias personas que eiabora

ron ia iniciativa de iey, desconozcan ios principios

fundamentaies dei derecho y ios fines que -éste ·pers±

gue y que a ia vez hayan desconocido ios medios que-

éste utiiiza para aicanzar esos fines, no obstante -

que ias personas que eiaboraron ei anteproyecto y ia

iniciativa de iey se encuentran mucho más avanzadas 

en cuanto a experiencia y conocimientos a ios que re

dactaron ia iey iaborai vigente. 

No es cornprensibie tampoco que estos juris

consuitos puedan considerar en nuestros d!as ai dere

cho iaborai corno un derecho proteccionista de ia cia-

se 

es 

a 

obrera, pues es 

aigo que tiende 

ios factores de 

sabido que dicha rama dei derecho

ª iograr una niveiaci6n equitativa 

ia producción y esto mediante ia r~ 

dacci6n de normas positivas que otorguen derechos e -

impongan obiigaciones a ambos sectores, pero esto de

be ser además compiernentado con ei impiantamiento de

un ordenamiento procesai adecuado, tratando siempre -

de aicanzar ios vaiores fiios6ficos de certeza, segu

ridad jur~dica y justicia. 
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Hoy en d~a, nuestra naci6n se encuentra en -

una etapa de progreso industrial acelerado, mísmo que

fue a1carizado bajo la -tutela de una reglamentaci6n ju

r~dica qÚ.~-sat1.sfizo ampliamente su propcSsito y fue -

más allá de lo previsto por aquéllos que la redactaron. 

Creemos que los legisladores actuales tienen una mayor 

capacidad, no s61o por las experiencias adquiridas en-

nuestro medio, sino por las logradas en otras partes 

del mundo, as~ como por la facilidad cognositiva que 

proporcionan los libros de tratadistas de todos los -

pa~ses del orbe y que son hoy de fácil adquisicicSn pa-

ra su consulta. Además de 10 anterior, es incuestion~ 

ble que nuestras mentes se encuentran adaptadas y fam~ 

liarizadas al progreso logrado a consecuencia del roa-

quinismo acelerado de la industria y la ciencia en ge-

nera1. Estos elementos, consideramos, son necesarios-

y suficientes para que nuestros legisladores puedan --

dictar sus normas en forma más acorde con nuestra épo-

ca. 

con los anteriores razonamientos queremos 

creer que lo que ha sucedido en la redacci6n de los ar. 

t~cuios 726 y 727 de la iniciativa de ley, ha sido un

lamentábl.e erro~ de interpretaci6n o bien de procedí--

miento en•su elaboraci6n, ya que, no podemos suponer -
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una falla auténtica motivada po~ el desconocimiento de 

situaciones jurrdicas, situaciones sociales, de. los 

procedimientos ante las Juntas en la vida prác~~g~ y 

menos atin., de los valores fundamentales del de~~gh~. 

Es por esto que considerándolo un error, nos 

creemos en la ob1igaci6n de tratar de enmendar.lo y no

por esto menospreciamos la categorra ni la capacidad -

de las personalidades redactoras del anteproyecto y la 

iniciativa de ley, sino que a riesgo de ser nosotros -

los equivocados, trataremos de proponer algo que corr~ 

ja este error, pues a nuestro modo de ver, los artrcu-

1os a estudio se encuentran fuera de toda razdn y más

at1n, de toda raz6n jurrdica. 

Al afirmar que el derecho laboral debe cont~ 

ner preceptos normativos y sustantivos que sirvan de -

justa balanza a las relaciones entre patrones y traba

jadores, no debemos perder de vista que tambien debe -

contener preceptos que inspirados en valores distintos 

a 1a justicia, se encuentren apoyados en 1as ideas de

certeza y seguridad jurrdica. 

De esto podemos decir, que es necesario que 

en el 3.mbito procesal existan términos dentro de los-
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cuales debe realizarse un determinado acto, toda vez ~ 

que en la ley que nos rige, el legislador a1 elaborar

la, :Eija -_pl..azos y términos dentro de los cuales las -

acciones deben ejercitarse y los actos procesales im-

pulsarse, obligando tanto a patrones corno a trabajado

res a cumplir con éstos, ya fuere colocados en posi- -

ci6n de actores o demandados-

Las partes son obligadas a impulsar el proc~ 

dimiento y se les fijan términos fatales dentro de los 

cuales deben realizar los actos procesales y plazos p~ 

ra ejercitar las acciones y :Eija tambien, 1~mites de -

tiempo dentro de 1os cuales las autoridades del traba

jo deben resolver sus acuerdos y dictar sus resolucio

nes - Surge entonces, 1a idea de reglamentar la inact~ 

vidad por negligencia de las partes en el procedimien

to y les impone una sanci6n lo mismo que a todos los -

demás per~odos de tiempo para el caso de que no la im

pulsen. 

Fue necesario llevar a la vida positiva de1-

derecho laboral esta sanci6n, lo que hizo el legisla-~ 

dor plasmándola en el artrculo 479 de la ley federal -

de trabajo en vigor, y hoy, que nos encontramos en un

momento hist6rico más avanzado, no s61o en la historia 
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de1 derecho de1 trabajo, sino en todos 1os aspectos de 

1a vida, hoy, que patrones y trabajadores se encuen

tran eri ºigua1dad -de circunstancias, debemos pr~teg~r-

1as instituci-ones que han sido 1a pauta de1 ordena-___ _ 

miento jurrdico bajo e1 cua1 se a1canzaron dichos 10~-

gros. 

Estamos en pe1igro de que por un descuido se 

haga desaparecer 1a institución tute1ada por e1 dere--

cho 1abora1 en e1 artrcu1o 479 de 1a 1ey federa1 de1 -

trabajo, pues como ya asentamos en e1 caprtu1o que an-

tecede, e1 artrcu1o 726 de 1a iniciativa de 1ey, serra 

inap1icab1e. 

E1 artrcu1o 727 de 1a iniciativa de 1ey fed~ 

ra1 de trabajo, estab1ece una audiencia sui generis --

que romperra 1os principios fundamenta1es de1 derecho, 

1as normas procesa1es y 1as bases fundamenta1es de - -

nuestra constitución. 

ANALISJ:S. 

Vo1vemos a repetir, por creer1o asr necesa--

ria, e1 texto de1 artrcu1o 479 de 1a Ley Federa1 de1 

Trabajo que a 1a 1etra dice: 
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"Se tendrá por desistida de l.a acci6n inte!!_ 

tada a tOda persona.que no haga prornoci<5n al.guna en 

el. término de tres meses, siempre que esa prornoci6n 
·.-~,,..:...;,_e=,~)-· 

sea necesaria>para l.ac continuaci6n del. procedimiento. _,._. ·: . \_ -

La Junta,. d~ ~fi.cio, una vez transcurrido este térmi-

no, dictará. l.a resol.uci<5n que corresponda. 

"No procederá el. desistimiento cua.--ido el. -

término transcurra por el. desahogo de dil.igencias que 

deban practicarse fuera del. l.ocal. de l.a junta que ce-

nazca de l.a demanda, o por l.a recepci6n de informes o 

copias sol.icitadas en l.os términos del. art.t:cul.o 523". 

No considerarnos necesario transcribir el. --

art.t:cul.o 726 de l.a iniciativa de l.ey federal. del. tra

bajo, pues s6l.o var.i:a del. texto de su predecesor el. -

término, que en lugar de ser de tres meses l.o ampl..t:a-

a seí.s meses. 

Consideramos conveniente ~ustituir l.a pal.a-

"bra 'desistimiento' por creer que el. art.t:cul.o 479 no

es tutel.ar de un acto vol.untario sino que impone una-

sanci6n irnpuest~ a l.as partes por su inactividad. H~ 

mes sostenido tarnbien que el. art.t:cul.o 479 no tutela 

l.a caducidad de l.a instancia pues ser.t:a suponer que l.a 
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acci6n despues de haber caducado puede vo1ver a inten

tarse si no ha prescrito. Para mayor abundam:i..ento, 1a 

intenci6n en ambos preceptos, fue e1 suponer que 1a 

ap1icaci6n de 1a caducidad fuere equiparab1e a1 desis

timiento, de donde se desprende que s~ es una caduci-

dad de 1a acci6n y no de 1a instancia. 

Además de 1o anterior y suponiendo sin conce

der, que se trata de una caducidad de 1a instancia, es

ta deber~a desaparecer por no ser tute1ar de 1os va1o-

res jur~dicos, seguridad y certeza, pues aunque se con

c1uye 1a instancia, 1a acci6n si no ha prescrito puede

vo1ver a intentarse. 

Sustituiremos 1a frase •se tendrá por desist.!_ 

do de 1a acci6n intentada• por una que diga: "se tendrá 

por perdido e1 derecho a continuar e1 ejercicio de l.a -

acci6n intentada", con 10 cual. darj'.amos una idea precisa 

de que l.a caducidad es una sanci6n y no deja que se im~ 

gine o equipare esta penal.idad, a un acto de vol.untad 

con el. que se identifica 1a pal.abra "desistimiento". 

La iniciativa de 1ey ampJ.j'.a el. término de1 ªE 

t~cul.o 479 a seis meses, 1o que nos parece excesivo no

s6l.o en l.a iniciativa sino tambien en 1o establ.ecido en 
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ei art~cu1o 479. Ya anaiizarnos que ei procedimiento -

1aborai es sumar~simo por 1o que es necesario adecuar

los términos .del: mismo a su especie. 

con''. el: anterior razonamiento como base, y de 

ia misma .. rnanera· arbitraria en que ia iniciativa propo

ne el,. término de seis meses, propongo se conserve el -

término. de noventa d~as naturales para que la parte as 

tora· ·impulse e1 procedimiento, por 10 que substituimos 

ia frase que dice: "a toda persona que no haga promo-

ción alguna en se:is meses", por otra que diga: "siem-

pre que no promueva en e1 término de noventa d~as nat~ 

ral.es" -

La frase que dice: "siempre que esa promo

ción sea necesar:ia para 1a continuación del: procedi

mi.en to", considerarnos es obscura y no aciara cual. es 

aqueiia promoci6n necesaria para ia continuación de1 

procedimiento y adem~s creemos, que no precisamente d~ 

ba ser necesaria 1a promoción para 1a continuación de1 

procedimiento, sino que deba de irnpul.sar1o aiin siendo

innecesaria, de ah~ que en su 1ugar aparezca 1a frase

que diga: "siempre que no promueva en ei término de ••• 

1a :impu1si6n del: procedimiento, demostrando su interés 

en l.a continuación del: ju:icio". 
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Tanto el. a.rt~cul.o 479 de l.a l.ey federal. vi

gente como el. 726 de l.a iniciativ.a,. establ.ecen: "se -

tendrá por desistida de l.a acci6n a toda persona que • 

• • • " No creo que l.a pal.abra- "persona" sea 1a pal.abra

rnás adecuada para identificar a1 sujeto a1 cual. puede 

ap1icarse1e l.a caducidad, pues deja mucho que desear

este ad~etivo y ha creado situaciones dudosas al. no -

considerar que l.a caducidad puede ser apl.icada a una

Uni6n de trabajadores o patrones, una coa1ici6n, un -

Sindicato, etc., por l.o que se rnejorar~a su compren-

si6n al. sustituir l.a pal.abra 'persona' por 'parte act~ 

ra' ". 

El. párrafo segundo del. artrcu1o 479 y e1 mis 

mo del. 726 de l.a iniciativa de l.ey, no l.o considero 

acertado pues creo que l.as partes deben impul.sar el. 

procedimiento desde el. momento en que presentan su es

crito inicial. de queja ante 1as Juntas Municipal.es de

Concil.iaci6n o en l.as de Concil.iaci6n y Arbitraje, ha~ 

ta que el. juicio pase a reso1uci6n por haber formu1ado 

l.as partes sus al.egatos o haber transcurrido el. térmi

no que se l.e da para forrnul.arl.os,toda vez que aGn es-

tanda pendiente de dictarse al.guna resol.uci6n sobre a± 

guna promoción de l.as partes, éstas deben impul.sar a -

ias autoridades l.aboral.es a que dicten dicha resol.uci6n 
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deben impu1sar tambien 1a práctica de 1as di1igencias 

pendientes, 1a recepci6n de informes o copias que se

hubieren so1icitado pidiendo se giren oficios record~ 

torios, etc. 

En 1o que respecta a1 art~cu1o 727 de 1a -

iniciatí va de 1ey, se hab1a de una audiencia para ia

ap1icación de1 art~cu1o 726, audiencia ésta. que cons~ 

deralt'~s innecesaria por ias razones que han sido ex-

puestas en e1 cap~tu1o que antecede, por tai motivo,

conc1uimos, que e1 art~cuio de referencia debe desap~ 

recer en su tota1idad. 

Hemos cre~do adem~s necesario agregar a1 -

texto de1 art~cu1o 726 e1 1apso procesai dentro de1 -

cuai puede ser ap1icado. 

Considero necesario ac1arar ia sanci6n que

contiene e1 art~cu1o 726, mediante 1a adici6n de tex

to en que se prohiba que 1a acci6n caducada vue1va a

·ejerci tarse no obstante que e1 térmi.no de 1a prescri~ 

ci6n no haya transcurrido. 

PROYECTO 

De io anterior podemos conc1uir que e1 art~ 
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cuio 726 debe estar redactado en 1a siguiente forma:-

726: "Se tendrá por perdido ei derecho a -

continuar con e1 ejercicio de ias acciones intentadas 

a .ia parte actora, siempre que no promueva en ei tér

mino de noventa días naturaies ia impuisi6n dei proc~ 

dimiento, demostrando su interés en ia continuaci6n -

de1 juicio. 

"Esta sanci6n será apiicabie desde 1a prese!!. 

tací6n de ia demanda hasta que se formuien a1egatos -

por ias partes o corra ei término que para ese efecto -

ies fuere concedido". 

Ei artícuio 727 sería un nuevo artícuio en e1 

que se ac1arasen ios efectos de ia apiicaci6n de1 artí

cu1o 726 y por consiguiente deber~ estar redactado en -

ia siguiente forma: 

727: "No podrá vo1ver ·a intentarse 1a acci6n

que ha caducado aunque no se haya vencido e1 p1azo de -

ia prescripci6n". 
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