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N T R o D u e e O N 

En t_~empos recientas ha recobrado fuerza Ja idea de r•~ormar 

el contenido de la Ley Federal del Trabajo en vigor, la virtual 

culminacl6n de un Tratado Trilateral de Libre Comercio entr• 

México. Canada y los Estados Unidos de Norteamérica ha sido un 

elemento mas que hace creer el rumor de un proyecto de re~orma. 

Desde 1980, ano en que por ~ltima vez se modifica la ley en 

cita, misma que 1ncluy6 un apartado de normas procesales, ha 

sido criticado por los mas destacados juristas algunos de sus 

contenidos, tanto desde el punto de vista de Derecho sustantivo, 

como desde el punto de vista de Derecho procesal. 

Asi los traductores de la producción; capital y trabajó, 

han expresado sus ideas b'sicas sobre que temas deben ser 

reformados¡ en ~ste coptexto, patrones y trabajadores a través 

de sus respectivas representaciones tratan de defender lo& 

intereseo y derechos que representan. 

Lo que es evidente es que ambos sectores, han coincidido 



sobre la necesidad de reiormar la Ley de la material que para el 

obrero, con todo derecho, debe c~nsiderar la conservación de 

las conquistas laborales; y para el patronal, deberi.n 

considerarse temas como la flexibilidad de las relaciones 

individuales d~ trabajo incorporando conceptos como productividad 

y descentralización de la legielaci6n laboral, entre otros. 

En esa inteligencia, el presente trabajo pretende hacer un 

estudio acerca de las pruebas dentro del procedimiento ordinario 

laboral en el Derecho Mexicano del Trabajo para proponer en forma 

especlTica de tema, uno 

considerado, observando 

de 

los 

loa aspectos que 

principios que rigen 

pudiera ser 

el Derecho 

procesal del Trabajo, partiendo de la premisa que efectivamente; 

consideramos algunos aspectos procesales de la ley deben ser 

reconsiderados en la forma en que se tramiten. 

El aspecto procesal a que nos referimos, es la forma en que 

se resuelve dentro del procedimiento ordinario laboral, al no 

haber una apreciaciOn correcta de las pruebas y por supuesto una 

deficiente valoraciOn de las mismas. 

Siendo la sustentante de la opiniOn que una de las partes 

fundamentales de todo proceso es precisamente la prueba, ya que 

mediante ella el juez conoce la verdad o falsedad de los hechos 



alegados, 

Derecho, 

eat• en aituaci6n de precisar aus consecuencias de 

y en tal virtud, 

pretencionea de las partes, 

pueda emitir un ~al lo acerca de laa 

as incuestionable que a eata parte 

del der~cho proceaal deba pre•t•raele espacial atención. 

En afecto en la actualidad Ja• pruabae no tlen•n un valor 

probatorio absoluto, toda vez que la autoridad competente para 

hac•rlo, aplica un ain nómero da criterio• y apreciacionea 

co•pl loando de eata man•ra a Ja• part•• en 1 fti¡io, la 

acreditación de sus extremos;· 

Aal en el capitulo J proporclona•o• lo• alamentoa baalcoa 

del Derecho ProceaaJ Laboral, ·definiendo el concepto y el objeto 

del 11la110, los sujetos que intervienen en 61 y lo• prlnctploa 

que 1 o rtaan. 

Una vez se que establecieron Jaa aituacfon•• ·~lamenta les del 

Derecho Procesal del Trabajo, en el capitulo JI, abordamos 

toda• 

d••d• 

y cada una de las etapa• que confirman el 

que se interpone la demanda, haata que 

resolución correspondiente. 

prooadimiento1 

se dicta la 

Es menester tambi6n conocer como clasifica y define las 

pruebas la Ley Federal del Trabajo y saber ademAs lo que opinan 



loa Tratadistas al respecto, toda vez que doctrinariamente se 

conceptóan y clasifican de manera distinta a la que regula la ley 

en materia, es por esto que nos vimos en la necesidad de abordar 

este tema en el capitulo 111. 

E'xpueatoa los temas que neceaarla11ente guardaban relaciOn 

con el titulo recepcional del presente trabajo, en el IV y óltimo 

capitulo ••pezaaos por hacer un estudio sobre loa criterios 

aplicados tanto por la Junta de Concillacl6n y Arbitraje, como 

por la Suprema Corte de Justicia respecto a los medios de prueba 

que eon la matriz para que una autoridad resuelva en *•vor o en 

contra de las pa~t•• que lntervianan en el litigio. 

Por lo que el teaa abordado tiene como 1ln primordial 

proponer ae establesca un aistema normativo para resolver dentro 

del procedimiento ordinario con re¡laa de apreoiaci6n y 

valoración de todas y cada una de las pruebas que regula la Ley 

Federal del Trabajo. 
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e " P T U L O 

1.1 O E L PATRON 

El pre•ente capitule requiere del e•tudlo de el•manto• 

funda•entale• en el Derecho d•l trabajo, toda_vez que en laa 

relacione• laboral••• indlvtdualea o colectiva• loe auJ•toa 

central•• aon loa trabaJadorea y loa patronea. 

El pAtrón como elemento personal da ia relación de trabajo 

es definido por nuestra Lay Laboral en el Articulo 10. Primer 

pArrafo: • Patrón •• la persona flaica o moral que utiliza los 

aerviotoa da uno o varios trabajadores ••• • 

El patr6n puede ser una persona flaica o moral, que reciba 

loa aervioioa del trabajador. En el primar caso, la presencia del 

patrón como persona flaica e• frecuente en la pequetta empresa, ya 

••• auperviaando loa aervicloa de loa trabajadores o oo•partir 

con ello• laa actividad•• laborales. P•ro en •I ••¡undo oaao, de 

la• persona•, ese oontacto se plard• y la •ano que requtera •• 

canalizada por el •Indicado titular del contrate ccl•ctlvo de 

traba.lo. 

11 



Las funo anea de una peraona aoral, tal•• oo•o la de 

dlreoo16n o ad 1n1atraci6n van a ••r ejercitada• por loa 1•r•ntea 

director•• d la ••presa o eatableoi•l•nto 

conalderadoa r preaentantea del patrón quedando ooao tale• en laa 

relaoion•• co lo• trabajador•• Articulo 11 • Alberto Brtoefto 

Ruiz ••ftala que • no deba de confundir•• al repr•••ntante del 

patr6n con •ll trabajador de confianza. Cuando hablaao• d• 

funolon•• de di ecc16n y de vl1llanoia, eataa caen dentro d• la 

fisura de trab~jador d• confi•nza qu• r•allza dicha• funclon••• 

•• un repr•Hrtante d•I patr6n1 paro no todo r•pr•a•ntant• d•I 

patrón •• traba ador de confianza.• 

Otra fl1ur laportante, •• el lnt•r••diario definido en •I 

Articulo 12. O•O 1 

• la eraona que contrata o interviene •n la 
contra acl6n de otra· u otra• para que pr•aten 
•u• ae vtcloa a un patr6n.• 

La lnt•r• dlaol6n auele preaentar•e ante• d• oonatitutr 

la relaci6n d• rabajo. Aal, una persona acuor~a con otra para 

que •• presente a laborar en una e•preaa. Pero •I intermediario 

n~ recibe loa beneficio• del trabaJo d• la persona contratada. 

alno que real 11 a la• funclonea d• un a••t.or. 

Brioefto Rul
1

z, Alb•rto. 
Harla. ~xloa 1985. P.156, 

Derecho Individual d•I Trabajo, Ed. 

12 



El patr6n aubatituto ea otra aodalldad Q':'• pu•de pr•aentar 

la fl¡ura Jurldlca del patr6n, La substitución patronal • es la 

traneaiaton de la propiedad d• la empr••a o d• uno da aua 

•l•••nto• y oblt1aclonea, paaadaa, preaentee y futuras derivad•• 

y que •• derivan de tas relacione• de trabajo. • 2 

E•to •• preeenta cuando el patr6n realiza la venta da au 

••pr••• o ne1oc1ac10n a otra peraona, lnolu•o al propio Eatado, 

las obl t1aclone• y derecho• qua 1• corre•_pond•n t•ndrl.n un 

t•r•lno de aeta •••••· A•l lo Indica el Artloulo 41 de la Ley 

Federal del TrabaJ01 

• La aubatltuol6n del patr6n no afectar• la• 
relaclon•• de la eapre•a o ••tablaciai•nto. 
El patrón aubatltuldo •er• aalldarlae•nte re•
ponaable oon el nuevo por laa abll¡aclanea 
derivada• de la• relaolon•• de trabajo y d• la 
ley nacida• ant•• de la fecha d• la aubatltu
o10n, haata por el t•ralno da ••i• •••••• 
conoluldo 6ate, aubalstlri 6ntoaaante ta r••
ponaabl l ldad del nuevo patr6n. • 

Hemos hablado de la empraaa, mi••• que •• definida por la 

l•)I• •n au Articulo 16.1 

• Para loa efeotoa de la• nor•a• de trabajo •• 
entiende por empre•• la unidad económica de 
producol6n o dlatrlbuol6n da blene• y ••rvl
olo• y par ••tableol•lentoa, la unidad t•onloa 
que caao •ucur••l, •1encla u otra forma••••
Jante aea parte lnte¡rant• y oontrlbuya 

2 Dlooolonarla Jurldloa "exloano, T. Vlll1 Rep-z, Ed. U.N.A,"· 
"•xlca 1884. P. 241. 
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a la realización de loa fin•• de la empreaa. • 

Hay ••pre••• que realizan obraa y •ervlclo• para otraa 

empreaaa, tal •• el caao de laa compaftlaa oonatructoraa, V.ar. la 

co•paftla oonatruotora I.C.A. <Jn¡enleroa Conatruotor•• Aaooladoa) 

que requiere loa aervlcio• de otraa conatructoraa. La ley reaula 

dicha •ltuaclón en al Articulo 15.1 

• En la• ••preaa• que ejecuten obra• o aervi
oica en forma excluatva o principal para otra, 
y que no dlapon¡an de elementoa propios o au
flclentea de conformidad con lo dlapuaato en 
el Arttoulo 13. •• obaervar•n las normaa 
•laulentea 1 

1.- La ••preaa beneficiarla aeri aolidarla
••nte reaponaable de laa obltaaolonea oon
traidaa con loa trabajador••• y 

2.- Lo• trabajadores ••pleadoa •n la eje
cución de obraa o aervicioa tendr'n derecho a 
condlclonea de trabajo proporcionales a laa 
qua dtafruten loa trabajador•• que ejecuten 
trabajo• al•ilarea en la eapreaa beneficiarla. 
Para determinar la proporoi6n ae tomarin en 
conaideraoi6n Jaa diferencia• que exiatan en 
loa salarioa ainimoa que rijan en el Area ¡ao
arAfica de aplicaci6n en que ae encuentren 
inataladaa las eapreaaa y laa de•A• otroune
ta~ctaa que puedan inf lulr en las condiclonea 
d• trabajo, • 

Aebaa a•praaaa adqularan una ra•ponaabllldad aalldar1a al 

utilizar recuraoe humanos propio• y de otra• empreaaa que, en 

cierto• •oaentoa carezcan de ele•entoe propio• y auflctentea a 

14 



fin de cumplir •u• objetivos, 

D E L T R A B A J A D O R 

El Artloulo eo., primar p•rrafo define al trabajador como 1 

• ••• La persona fl•ioa que presta a otra, ft•loa 
o moral, un trabajo p•raonal •ubordlnado ••• • 

D• lo anterior va•o• a obtener loa atgutent•a •l•••nto• 

y que hacen v•ttda la presunción d• la exiatencta de la relación 

d• trabajo, y que aon 1 

a.- El trabajador •iaapre ••r• una peraona flatca, ya que 

una peraona aoral no puada ejecutar por al, una preataclón de 

a•rvlolaa. 

b.- El trabajador va a pre•tar aua aarvlclo• a una peraona 

flaloa o aoral. Aqul ya puedan ••r cualquiera de lo• de• tipo• 

de peraonaa Jurldtoaai en al primer caso serla V1r. el aeftor 

Joa6 Eduardo Martlnez Cort6a, propietario de un taller de torno, 

en •I ••1undo caso aerla Var. la Sociedad Corporativa Mexicana 

d• Avlacl6n S.A. de c.v., Compaftla Operadora de Tienda• de 

Tienda• de d••ouanto S.A. d• c.v. 

o.- El eervtcto •e har6 en for•• peraonal, por lo que el 

15 



trabajador debe prestar au• aarviclo• peraonal•ente, por al •l•mo 

_y no por conducto de otra peraona. 

d.- El •ervlclo •• realiza en forma aubordlnada. El 

concepto de •ubord1naci6n •e realiza con el d•b•r• la obediencia 

respecto del trabajador con el patrón. Ea decir, que el trabajo 

aa habr6 de realizar bajo la• 6rd•n•• del patr6n,atn ••bario, ••• 

facultad tiene •u• llmttactone•, ya que óntca••nt• • d•b•r• 

referirse al trabajo, y deber• a•r ejercitada durante la jornada 

de trabajo. • 3 

El trabajador de con~ianza as una eapacle del 1•n•ro 

trabajador. Guillermo Cabanel las lo oonoeptual Iza aal 1 Son 

eapleadoa de confianza loa qua por la responsabilidad que tl•nen, 

laa delicada• tareas que desampeftan o la honrradez qua para •u• 

funcione• aa axiae, cuentan con fe y apoyo eaanoialea por parte 

del empresario o dirección de la empresa. • 4 

El Articulo 9o., aellala 1 

• La cateaorla de trabajador de confianza de
pende de la naturaleza da la• funciones d••••
pelladaa y no de la da•l¡naolón que ee d6 al 
puesto. • 

3 Davalo•, Joa6. Derecho del Trabajo l. Ed. Porr6a, 2a. ed. 
M6xloo 1988. P. 92. 

4 Brlcefto Ruiz, Alberto. Derecho Individual dal Trabajo Ed. 
Harla. M6xlco 1985. P. 143 
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Son funciones de confianza las de direcci6n, inspecci6n, 

vigilancia y fiscalización, cuando tengan car•cter general, y las 

que se relacionen con trabajos personales del patron dentro de la 

empresa o establecimiento. 

De lo anterior se desprenden las siguientes caracteristicas: 

a.- Son trabajadores aunque sean de categorla superior a los 

de base. 

b.- La c&tegorla de confianza va a darse al efectuar las 

funciones que desempenen y no por la designaci6n del puesto. 

c.- No se les aplican de ta misma manera las normas 

laborales. 

d.- No forman parte deJ sindicato de los trabajadores de 

base, pero si pueden integrar uno con otros trabajadores de la 

misma categorla. 

e.- Cuidan y vigilan los inte~eses del patrón y de Ja 

empresa. 

f.- Un sector de los trabajadores de confianza son 

representantes del patrón. 

17 



1.3 D E L A RELACION LABORAL 

ta relaci6n de trabajo es una relación jurldioa, qua seg6n 

Du Pasquier es el conjunto de derechos y obligaciones, 

deberes determinados o eventuales que el ordenamiento jurtdico 

atribuye a una persona colocada en determinadas condiciones> • 5 

Por lo que toda relación de la vida humana se encUentra 

presidida por normas jurtdlcas. 

Al nacer la relación de trabajo, surgen derechos y 

obligaciones, pero no en el sentido del Derecho civil, como 

sucedla en los contratos de compra-venta o arrendamiento de 

servicos, al mismo tiempo se le excluye como fuente supletoria 

del Derecho del Trabajo, para resolver los conflictos entre el 

capital y el trabajo. 

La relaci6n de trabajo va a presentar el acuerdo de 

voluntades i la del trabaj.ador y la del patr6n. 

El Articulo So., Constitucional, P&rrafo tercero, senala que: 

• ••• Nadie podr' ser obligado a prestar traba
jos personales sin la justa retribución y sin 
su pleno consentimiento por lo cual es necesario 

5 Pina Vara, Rafael de. Diccionario de Derecho. Ed. Porr~a. 
13a. ed. Ml!txlco 1965. P. 246. 
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el consentimiento del trabajador, en cuanto 
al patr6n se presentan las siguientes situa
ciones: el patr6n podrA dar su consentimiento~ 
pero en algunas ocasiones no se les consulta 
su parecer, tal como sucede en el Contrato 
Colectivo de Trabajo al incluirse la claüsula 
de admisión, mediante la cual, el sindicato 
va a suministrar la mano de obra que requiere 
el patrón. n 

El articulo 20. de la le Federal del Trabajo se~ala 1 

~· Se entiende por relaci6n de trabajo cual
quiera que sea el acto que le dé origen, la 
prestación de un trabajo personal subordinado 
a una persona mediante el pago de un salario. 
La prestación de un trabajo a que se refiere 
~l pArrafo primero y el contrato celebrado 
producen los mismos e~ectos. • 

Basta que e·t trabajador preste sus servicios al patrón para 

que nazcia la relación de trabajo, sin que para ello medie 

contrato de trabajo, sin embargo, puede existir el contrato y no 

la relación de trabajo, tal como sucede con los llamados "aviado-

res •, tlpioos en la administraci6n püblica, ya que 6nicamente se 

presentan cada quince dias a cobrar un salario; aunque exista el 

nombramiento, ellos no eiectOan ningOn trabajo personal y mucho 

menos se encuentran bajo la subordinaci6n de un patr6n. 

El maestro Jos~ Davalas senala : • Es suficiente con que se 

d6 la prestación de un trabajo personal y subordinado para que 

exista la relaci6n do trabajo; al pre•entarse •sta se aplica al 

19 



trabajador un estatuto objetivo que ea el derecho del trabajo, un 

ordenamiento imperativo, ind•pandienta de la voluntad de los 

sujetos de la relacibn da trabajo. • 6 

La relaci6n da trabajo va a aurair al preaantar•e una 

aituaci6n de hecho, tal es el caao de un trabajador que pre•ta un 

••rvicto personal y subordinado, pero el coneentimi•nto que •I 

patr6n otorga ea tAclto y no puede desll¡ar•e de la obl!1acl6n de 

pa¡ar el salario por el servicio, ya que se han generado d•reohos 

y obligaciones entre ambos sujetoa. Una vez realizado el 

a&F-Yicto, se desprende totalaente del acto que le d16 ortcen 

adquiriendo una vida independiente, pero van a subsistir todas y 

o~da una da las condiciones de trabajo que debe de contener un 

contrato escrito o no, y que ser4n 1as minimas aattaladaa en la 

Ley Federal del Trabajo. 

• CONTRATO DE 
EXISTENCIA. 

TRABAJO, PRESUNCION DE SU 

La existencia del contrato de trabajo se 
presume.entre el que presta un servicio perso
nal y el que lo recibe, y que ~alta de esti
pulaciones expresas, la preataciooes de ser
vicios ae entendera regida por la Ley Federal 
del Trabajo y por las normas que le sean su
pletorias. • 

6 Oavalos, Jo••· Derecho del Trabajo 1. Ed. Porr~a, 2a. ed. 
M~x!co 1966. P. 143, 
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La 

Quinta Epoca : 

Tomo XLI 1, P. P. 2733. Recl. 112-34. Gar
cfa Tranquilino. Unanimidad de 4 votos. 
Tomo XLII, P. 609. Recl. 6256-34. Pliego 
Vicente R. 5 votos. 
Tomo XLVI, P. 2237. Recl. 2952-33. Garc!lazco 
Jo••· S votos. 
Tomo XLVI, 5592. Recl. 113-34. Garcla C!
priano. Unanimidad de 4 votos. 
Tomo XLIX, P. 1704. a.d. 3766-36. Fernéndez 
Vicente. Unanimidad de 4 votos. 

relaci6n de trabajo va a presentar elementos 

·fundamentales, y si falta al¡uno de ellos, no se va a configurar 

la relación da trabajo : 

a.- La prestaciOn del servicio consistir! en la realizaci6n 

de actos materiales por parte del trabajador. 

b.- La participación de dos sujetos, que son el trabajador y 

el patrón. 

c.- La subordinaci6n, que se presenta ónicamente con las 

personas que~ prestan sus. servicios en "forma personal y 

subordinada, ep decir que hay una obediencia por parte del 

trabajador hacia el patrOn. 

Lo anterior coincide con el Articulo 21. : 

• Se presume la existencia del contrato y de 
la relación da trabajo entre el que presta un 
trabajo personal y el que lo recibe. • 
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El elemento de subordinac16n ea tan importante porque nos 

auxiliar~ para diferenciar la relaoi6n de trabajo de otros 

contrato• de prestaci6n de servicios. La Ley Federal. del Trabajo 

ya comienza a utilizar el concepto de subordinaci6n, a partir del 

ano de 1970 en que inició su vigencia dicho ordenamiento 

jurldico; Mario de la Cueva cita la exposición de motivos de la 

Comisión redactora de.dicha Ley, en su obra• El Nuevo Derecho 

Mexicano del Trabajo • & • El concepto de relaci6n de trabajo 

incluye el t~rmino de subordinaciOn para distinguir las 

relaciones re¡idas por el derecho del trabajo de los que se 

encuentran regulado& por otros ordenamientos jurldicos. Por 

subordinación •• entiende de una manera general aquella que se 

orea entre el trabajador y el patrOn, en virtud da la cual esta 

obli¡¡ado el primero a cumplir sus obligaciones y las 

Instrucciones dadas por el segundo para el mejor desarrollo de 

las actividades de la empresa. • 7· 

El Articulo So., primer p•rrafo sef'fala que • . ••• va a prestar al patrón un trabajo personal 
subordinado • . 

La jurisprudencia conceptual iza a la subordinacl6n en 
la forma •iguiente 1 

7 Cueva, Mario de la. El nuevo Derecho Mexicano del Trabajo. 
Ed, PorrOa, 6a. ed. M6><ico 1970. T. I. P. 203, 

22 



• Subordinaoi6n, concepto de i Subordinación 
ai¡nifica, por parte del patr6n, un poder 
jurldico de mando, correlativo a un deber de 
obediencia por parte de quien preata el ser
vicio, esto tiene su apoyo en et Art. 134. 
fracción 111, de la Ley Federal del Trabajo 
de 1910, que obliaa a desempeftar el servicio 
bajo la direccibn del patrón o de su represen
tante, a cuya autoridad eatar•n subordinados 
los trabajadores en todo lo concerniente al 
trabajo. • 

S6ptima epoca, Quinta Parte 

Vols, 103-106, P. 67. A.D. 2621-77. Jorge 
Lomell Alme!da. Unanimidad de 4 votos. 
Vols. 121-126, P. 67. A.D. 7061-77. Neftali 
de loa Santo• Ramtrez. 5 votos. 
Vols. 121-126., P. 67. A.D. 666-79. Salva-

· dor Medina Soloache y Otro. Unanimidad de 4 
votoe. 
Vols. 121-136, P. 67. A.O. 744-79. Gregorio 
Marttnez Spiro. Unanimidad de 4 votos. 
Vols. 127-132, P. 73. A.D. 4611-76. Remi¡io 
Jtm6nez M•rquez. Unanimidad de 4 votos. 

Finalmente, la subordinaci6n se va a constituir por dos 

elementos ; 

1.- La facultad jurldica del patr6n mediante la cual va a 

dictar órdenes o instrucciones, Jaa que considere convenientes 

para todos y cada uno de los objetivos de la empresa; y 

2.- La obligación jur1dica del trabajador de cumplir con las 

dtsposlciones en la prestac16n de sus servicios. 

En contraposicibn a la subordinaci6n, est• el trabajo 
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aut6nomo, en el cual no existe la subordinación a otra persona, 

sino que se efectóa por su propio encargo y tampoco existe 

contrato que to obligue a realizarlo en la forma determinada por 

quien recibe la prestación. El trabajador autónomo es su propio 

patrón asi pues, conforme sea la demanda por parte de su 

clientela, se va a fijar su horario, sus de•cansos, •Ufre lo• 

riesgos de trabajo. 

La relación de trabajo es un concepto que no se opone al 

contrato de trabajo, sino que se complementa en virtud de que la 

relación de trabajo es originada por un contrato, sea expreso o 

t6cit~ y que trae como consecuen~ia la obligaci6n de pagar los 

salarios respectivos. 

Los doctrinarios civilistas trataron de integrar al Derecho 

del Trabajo al régimen de las obligaciones civiles en base a que 

el consentimiento resultaba necesario para establ6cer la relación 

patrón-trabajador, pero el Art. 123 Constitucioñal derrUmbO esas 

ideas al precisar que las relaciones laborales, "deber•n regirse 

conforme a la legislación laboral e 

El Contrato de trabajo queda definido en e\ Articulo 20. en 

su segundo y tercer párrafo que dice : 

• ••• Contrato Individual de Trabajo, cualquiera 
que sea su forma o denominacion es aquel por 
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virtud del cual una persona se obliga a pres
tar a otra un trabajo personal subordinado 
mediante el pago de un salario." · 

La prestación de un trabajo a que se reTiere el pArraTo 

primero y el contrato celebrado producen los mismos eTectos. 

La esencia del contractualismo en el Derecho del Trabajo es 

el acuerdo de voluntades, siendo expreso o tácit..o, esto es que se 

establece un vinculo entre el patrón y el trabajador, tal y como 

lo establece el Articulo 21. : 

• Se presume Ja existencia del contrato de la 
relación del trabajo entre el que presta un 
trabajo personal y el que lo recibe. 

Adem,s, el patrón tiene Ja obligación de realizar el 

contrato por escrito en dos ejemplares para cada parte y 

seftalando las condiciones bajo las cuales se han de realizar los 

servicios, y que no serén menores a las que seftala la Ley, 

pero si no se eTect~a el contrato con las formalidades enunciadas 

en el pArraTo anterior no se van a perder los derechos de los 

trabajadores, ya que la Taita en el cumplimiento de dicha 

formalidad es imputable al patrón { Articulo 26. J ya que esto 

posee los medios económicos para contratar a un abogado y Je 

realiza un contrato individual de trabajo por escrito. 
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1.4 O E L A S P R U E B A S 

El objeto del presente capitulo as al de conocer la 

importancia guardada por la prueba dentro del proceso; de 

Comprender la relevancia que adquiere 6sta en relación con al 

juicio laboral; y de admitir la necesidad procesal de la prueba 

para poder fallar con justicia, sin embargo, estos prop6eitos no 

serán alcanzados, sino mediante el estudio de antecedentes y 

conceptos que nos llflven a definir lo que es una prueba. 

El origen exacto de la prueba es indeterminable en el 

tiempo, toda Ve7. que hay quienes rematan a esta casi al origen 

mismo del hombre, tal y como lo manifiesta BERTRAND ROSELL al 

decir w En esencia el primer hombre que dijo : el fuego quema, 

estaba empleando el m'todo cienttfico; sobre todo, si se habta 

decidido a quemarse varias veces. • 8 

Es aqui donde surge la idea de que el hombre primitivo 

comienza a verificar a trav6a de sus experiencias sensoriales 

sobre el acaecimiento de algunos fen6menos, se produce el inicio, 

primero de la prueba y deapu6s, del com_plejo método olentlflco. 

Es aqut donde el aer humano empieza a especular con· la 

8 Diaz d• Leon, Marco Antonio, • La Pruba en el Proceao 
Laboral • Tomo 1. M6xloo 1990. P.P. 371-372. 
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causalidad, donde aparece la prueba como necesidad intelectual de 

demostración y sobre todo es aqut donde los individuos por 

motivos de necesidad intelectual de la prueba deacubren la 

relación de que unos hechos son causa y otros eTecto. 

Comunmente la prueba es la acción y el eTecto de probar; y 

probar es demostrar de alg~n modo la certeza de un hecho o la 

verdad de una afirmación. 

En sentido jurldico, probar es establecer la existencia de 

la verdad y las pruebas son los diversos medios a través de los 

cuales la inteligencia del hombre llega a descubrir la realidad 

objetiva. 

El proTesor Eduardo Pallares sostiene: •La palabra prueba, 

en sentido estrictamente gramatical,expresa Ja acción y ~Tacto de 

probar, tambi'n la razón, argumento, instrumento, u otro medio 

con que se pretende mostrar y hacer patente la verdad o la 

Talseda de una cosa. • 9 

El proTesor agrega diciendo lo siiuiente • El sustantivo 

prueba se reTiere al medio o instrumento de que se sirve el 

hombre para evidenciar la verdad ~ la falsedad de una 

9 Pallares, Eduardo. Diccionario de Dercho Procesal Civil. 
P. 567. 
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proposici6n, la exiatencia o in•xiatencla de algo. • y contln6a¡ 

diciendo Prueba Judicial as la que se ll•va a cabo ante lo• 

6rganos jurisdiccionales, ya se trata de Tribunales Civil••• 

Panales, de Orden Adminiatrativo, Junta• de ·Concillaci6n y 

Arbitraje, etc. Conaiat•nte en actividades jurisdiccional•• 

promovidas por al Juez o por las partes que intervienen en el 

proceso, y que tienen por objeto producir un hecho o una cosa del 

cual se infiera la existencia o inexistencia de los h•chos 

controvertidos. • 10 

De lo anterior podemos decir qua la prueba consiste en 

producir un estado de certidumbre en la mente de una o varias 

personas, respecto de la existencia o inexistencia de un hecho 

controvertido. Ast, probar es evidenciar algo. Esto es, lograr 

que nuestra mente lo perciba con la misma claridad con que los 

ojos ven las cosas materiales: en otras palabras, es establecer 

una perfecta congruencia entre la idea que tenemos de una cosa y 

la cosa misma. demostrando su verdad o falsedad. 

Luego, se desprende que la prueba tiene tres elementos i 

a.- El objeto de la prueba 

b.- El 6rgano de la prueba 

Pallares, Eduardo. Ob. cit. 
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c.- El medio de la prueba 

Con los medios probatorios se pretende demostrar o 

justiTicar en el juicio la verdad o falsedad de un hecho y no del 

derecho, ya que éste no est• sujeto a prueba. no debiendo 

confundir los medios de prueba con la prueba misma, toda vez qua 

constituyen el c6mo y el modo en que las partes aportan a la 

junta elementos de convicci6n. 

Definitivamente 

convicci6n en el 

que el fin de la prueba es el de realizar 

Animo del juez o tribunal del hecho 

controvertido que constituye su objeto, y que se deriva da la 

litis planteada por las partes; debiendo tener presente que la 

litis en el proceso laboral se iija en la etapa de demanda y 

excepciones l litis contestatio l. 

En cuanto al objeto de la prueba podemos decir que s6lo los 

hechos son objeto de la prueba, el derecho lo serA ~nicamente 

cuando se funde en leyes extranjeras, ya que se presume que la 

ley positiva es conocida por todoe, cuando menos por cierto 

tiempo. 

Sin embargo, no todos los hechos son objeto de prueba, por 

ejemplo, los aceptados o coniesados por las partes, los notorios, 

los que se prohiba emplear como prueba de loe mismos, los 
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occiosos, ln~tlles o intrascendentes para la litis. 

Al respecto el articulo 777 da la Ley Federal del Trabajo es 

muy claro al re~erlrse a las pruebas diciendo : 

1.5 

• Las pruebas deben referirse a loa hechos 
controvertidos cuando no hayan sido confesados 
po~ las partes# • 

DE L A C A R G A D E L A PRUEBA 

Uno de tos aspectos mas importantes en relación a las 

pruebas es el saber en un momento dado quien debe de probar, en 

un conflicto. En Ja vida diaria de los negocios, es vita.I la 

mayorla de las veces, saber en quien radica la carga de la prueba 

para tener ~xito o en su caso fracaso en los conflictos. 

Tal institución jurldica, también ha presentado una 

interesante evoluci6n a través de la historia y que los 

procesalistas las dividen en las etapas antigua O tradicional y 

la moderna. 

En la bpoca antigua, de acuerdo con los autores clAsicos, se 

establecieron varios principios a saber : se sostenla que el que 

afirma est4 obligado a probar y por consiguiente el actor estaba 

obligado a probar los elementos de hechos en que fundaba su 
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acci6n y el reo los concernientes a sus excepciones. Se decla 

que el reo o demandado hace las veces de actor en relaci6n con 

sus excepCiones y que por lo tanto debla de acreditarla&. 

Las ideas modernas se ubican a partir de mediados del siglo 

XIX por el triunfo de la revolución demoerAtico burguesa de 

Francia y en donde todos esos principios, fueron sufriendo 

modificaciones hasta llegar a estructurar un concepto mas justo 

de la institucibn q~e se analiza y muy primordialmente, porque 

con el surgimiento de un nuevo sistema, se Je di6 la espalda a 

todo procedimiento medieval. 

Poca a poco se ~ue advirtiendo que el problema de ta carga 

de la prueba, no podla resolverse en aras del principio de que el 

ejercicio de la acciOn corresponde a quien tiene interés en 

efectuarlo, porque las dos partes estén interesadas en rendir 

pruebas, una respecto de la existencia da determinado hecho y la 

otra respecto de la inexistencia de ese hecho. De tal manera 

qua, la afirmación de que era el actor quien debla de probar, se 

destruta, porque tal afirmación estaba en función de un interés 

unilateral, mientras que el rendir la prueba es en consecuencia 

un interés bilateral que afecta a tas do& partes en conflicto. 

AdamAs tamb16n se dieron cuenta, que na siempre el que hace valer 

un hecho negativo eat6 exento de prueba, porque cuando apoya su 
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pretensi6n en hecho negativo, entonces st existe la carga de la 

prueba respecto de ello. 

Dicho de otra 

impl!citamente una 

manera, si 

afirmación, 

de la negaci6n 

produce lo que 

se infiere 

técnica y 

jur!dicamente se ha dado en llamar la inversión de la carga de la 

prueba. Respecto de éste ~ltimo supuesto, tenemos un claro 

ejemplo del proceso evolutivo de la carga de la prueba, 

trat~ndose de una acci6n de despido, pues en un principio nuestra 

Suprema Corte de Justicia de la Naci6n apoyAndose en las ideas 

tradicionales, sostuvo que cuando el trabajador afirmaba la 

existencia del despido y el patrón lo negaba, era el trabajador 

el que deberla de probar, por tratarse de un hecho positivo el 

afirmarlo, mientras que implicaba la negativa de despido en 

consecuencia un hecho negativo, al que no se encontraba obligado 

a acreditar. Posteriormente la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, inspirada en las ideas modernas de la carga de la prueba, 

en ese mismo caso cambi6 radicalmente su criterio, estableciendo 

que cuando el patrOn se excepcionaba negando el despido, se 

producia la inversiOn de la carga de la prueba, porque al negar 

el despido impllcitamente estaba alegando el abandono, siendo 

este hecho por lo tanto un hecho positivo que estaba obligado a 

probar. 
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La carga da la prueba dice el profeeor Tena Suck as la que 

representa el gravamen o peao que recae •obre la• part•• para que 

aumini•tren obli¡atoriamente el material probatorio que la junta 

necesita para formar eu convicoi6n sobra loa h•choa ale¡ados en 

Juicio. 11 

Es i•portante cuestionar ••¡6n lo afiraan la Corte y los 

procesaliatas si a la pr~eba aa la considera como una obli¡aciOn 

y no como una car¡a, en virtud de que, la sanción qua •• produce 

para el que no prueba estando obligado a hacerlo, •• la p6rdlda 

del conflicto, mientras el incumplimiento de la carga procesal 

produce la p•rdida del derecho que ae tenla para hacerlo. 

Consideramos que tales -opiniones aon dlacutiblea, porque a·tendo 

un derecho el ofrecer, la p•rdida inmediata producala perdida de 

aae derecho, constituy•ndosa entonces co•o una oar¡a procesal, 

aOn cuando su efecto aediato ocasiona la p•rdlda del conflicto y 

que por lo tanto fuese estimada como una sanct6n. Dicho de otra 

manera, existe obliaación, cuando su inactividad da lu¡ar a una 

aanotOn jurldica, y exista carsa cuando la abatencl6n produca la 

p•rdida da loa afectos de esa derecho, y ello obviamant• debe de 

entenderae en aua conaecuancias inmediataa, mi• no a la• 

11 Tan• Suck, Rafael. • Derecho Proceaal del Trabajo• 
1989. 3a. ed. Tri l laa. P. 111. 
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consecuencias mediatas que pueda producir la inactividad. Sea 

como fuere, lo cierto ea que desde el punto de vista prActico, 

quien ofrece mejores pruebas es quien obtiene una aentencia 

favorable, siendo por lo tanto la distribuci6n de la car¡a de la 

prueba en ~ltima instancia, una obli1ación y un deber de orden 

p~bl leo, 

El articulo 764 de la Ley Federal del Trabajo establece que 

la Junta exiair6 de la carsa de la prueba al trabajador, cuando 

por otros medios eat6 en poalbllldad de llegar al conocim!anto de 

los hechos, y para tal efecto requerir.t. al patrón para que exhiba 

loa documentos, que de acu•rdo con las leyes, tienen la 

obl l¡aci6n la¡al de conservar •·n la empresa, bajo el 

apercibimiento de que de no presentarlos, se preaumir•n ciertos 

loa hechos ale¡ados por el trabajador. En todo ca•o, 

correaponder.t. al patr6n probar su dicho cuando exista 

controverala en loa si¡uientes casos. 

l. Fecha de Ingreso dal trabajador¡ 

11. Ant!1eadad del trabajador¡ 

111. Faltas de asistencia del trabajador¡ 

IV. Cauaa da reaclslón de la relación de trabajo; 

V. Ter•inaci6n d• la relación o contrato de trabajo para 
obra o tiempo determinado, en loa t6rmlnos del articulo 
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37 fracción 1 y 53 fracción 111 de ••ta leyr 

Vl. Constancia de haber dado aviso por escrito al trabajador 
da la fecha y cauaa de su despido; 

VII. El contrato de trabajo; 

VIII. Duración de la jornada de trbaJ01 

IX. Paaos de dlas de daacanao y obll¡atcrlcar 

X. Di•frute y paao de las vacacionea; 

XI. Paao.da las primas dcmlnlcal, vacacional y de antl¡dedad 

XII. Mento y paao del salarle: 

XIII. Pago de la participación da los trabajadores en las 
utilidades de las empresas; y 

XIV. Incorporaci6n y aportaoi6n al Fondo Nacional de la 
Vivienda 

De lo anterior podemos decir que, de hecho, siempre tendrA 

el patrón la caria de la prueba, en cuanto al pago y conatancia 

de las condiciones de trabajo, aviso de rescisi6n, rescisiOn 

justificada, con lo que se identifica con el principio civil que 

dice que debe probar el que afirma, al que niega no tiene nln¡una 

obligación de hacerlo, salvo que su negativa implique una 

aiirmaciOn, con excepciOn del patrOn que niegue el despido y 

ponga en el puesto al trabajador en loa mismos t6rminos y 

condiciones en que lo venia desempettando, sin variación alguna, 

para que se reincorpore a sus actividades. En caso de negativa 
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de la relaci6n laboral, la carga de la prueba recae en el 

trabajador; por lo que si el patr6n ofrece el puesto de buena fe, 

sin modificarle al trabajador sus condiciones de trabajo, o en 

todo caso justifique las condiciones controvertidas, operar4 la • 

reinversión de la carga de la prueba R y ser4 el trabajador el 

que tenga que acraditar ef despido que aduce, de conformidad con 

la jurisprudencia da la Cuarta Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, ast como la existencia de la relación 

laboral o las causas de la rescisión imputable al patrón. 

1.6 De LA s e L As Es DE p Ro e E D 1 M 1 EN Tos 

Los hombres ya sea por desconocimiento d~ su ~bicacion 

social o mala fé no siempre van a mantener su conducta a lo 

establecido en el orden juridico, consecuencia de este actuar de 

su parte crear• un conflicto de intereses. 

Con tal actitud la inobservancia del derecho activa la 

actuación del Estado de diferentes formas, ya que el titular de 

un derecho violado por la conducta illcita de otro, no se 

encuentra en posibilidad de hacerlo respetar de forma peronal 1 y 

en conaecuencia provoca la 1ntervanci6n del Estado para que éste 

ponga a salvo y ha1a respetar su derecho. El Estado va 
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intervenir por medio de 6rganoe eepeclficos qua •• van a encaraar 

de aplicar la Ley General al caso particular·y concreto a efecto 

de tratar de solucionar la controversia. 

Ahora bien, asta funciOn supone una actividad que va a 

generar actos jurldicamente reaulados y cuya finalidad va a ser 

la de oh.tener una determinada resoluci6n jurisdiccional, 

reci blenda .todas estas a aotuacionee el nombre de proceso. 

La palabra proceso proviene del Derecho can6nico y se deriv.a 

de procedere, que equivale a avanzar, a dinamismo o actividad. 

Asi para el maestro Tena Suck, dice en forma general que se puede 

hablar de procesos biol6gicoa, fislcos, etc. 12 

Por lo que respecta a la aplicaci6n de la palabra proceeo 

como vocablo jurisdiccional, los autoras se encuentran de acuerdo 

en que significa la actividad jurtdica de las partes y de la 

autoridad tendible a la obtenci6n de una resoluci6n vinculativa. 

Las definiciones y estudios acerca del concepto de pro·ceso 

que lleva a cabo la doctrina, es muy amplio y variado, en algunos 

casos los autores difieren, si no de lo esencial, si en cuanto a 

los elemento• que lo componen o el Tin que le atribuyen. 

12 Tena Suck, Rafael. Ob.cit. P. 17 

37 



As! Francisco· Carneluti define al proceso como Un 

conjunto de actos dirigido• a la formaoi6n o a la aplicacibn de 

los mandatos jur!dlcos, cuyo carácter consiste en la colaboración 

a tal fin de las personas interesadas por una o mAs personas 

desinteresada•. •Sirven para la regulación del conflicto de 

intereses qua consigna realmente la paz, y por tanto sea justa y 

cierta. • 13 

Para Cipriano Gbmez Lara, el proceso ea : • Un conjunto 

complejo de actos da) Estado· como soberano de las partes 

interesada• y de terceros ajenos, actos, todos que tienden; porque 

astan proyectando a la aplicacibn de una Ley Federal a un caso 

concreto para dirimirlo. • 14 

En esta de~iniciOn agrega el maestro Cipriano G6mez Lara, • 

que el Estado y las partes van a intervenir en todos los actos 

que se realizan y sujetándose a lo dispuesto por la Ley, y que 

6sto se va a lo¡rar mediante la aplicaci6n del proceso. • 15 

13 lnatltuciones del Proceao Civil. Tomo !. Traducción 
Santla10 Santia. Bueno• Aires 1959. P.P. 21-29. 

14 Gbmez tara, Cipriano. R Derecho Procesal Civil ~. M~xico 
1985. Ecl. Tri l 1 as. P. 15. 

15 G6mez Lara, Cipriano. Ob. cit. P. 15 
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Por lo que haca al proceso laboral diremos quien hace y 

tiene au fundamento en la Revolución Mexicana de 1910, y a partir 

del lo.de Mayo de 1917 en el texto del Articulo 123. de nueatra 

Carta Magna,en las fracciones que senala la jurisdicción eapeoial 

de trabajo y que son en concreto la• aiguienta•: XX, X~I, y XXII, 

las cuales contienen los derechos aoolale• da carActer 

relvindicador, impresas por el constituyente al derecho del 

trabajo por mandato c~nstitucional 

Para Alberto Traeba Urbina, • El proceso del trabajo, 

es un instrumento de lucha de los trabajadores en raz6n de au 

clase para la tutela y reivindicación de sus derechos en la vta 

pacifica. Contin~a diciendo que al derecho del trabajo es un 

orden Jurldico el cual va a dignificar, proteger y reivindicar a 

la comunidad obrera para alcanzar la se¡uridad oolect"iva y la 

justicia social. ~ 16 

De lo anterior se deriva lo siguiente : Las Juntas de 

Conciliación y Arbitraje van a tener la obligación para con los 

trabajadores, de suplir sus quejas o reclamaciones daflcientes, 

fundamentando lo anterior el Art. 685 Segundo Pirrafo da la Ley 

Federal del Trabajo, esto es para equilibrar la desigualdad entre 

16 Truaba Urbina, Alberto. • Nuevo Derecho Proce•al d•l 
Trabajo. • M6xloo 1965. Ed. Porr~a. P.P. 317 Y 515. 
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trabajadores y patrones. 

Por otro lado, debemos considerar que los conflictos 

regulados por la Ley Federal del Trabajo se deben entender como 

sin6nimos de procesos laborales, puesto que los tratadistas 

consideran que ese conflicto o litigio va a constituir una 

oposición de intereses, misma que va dar origen al proceso. 

Ahora bien, Niceto Alcala Zamora y Castillo nos proporciona 

un eaquema del proceso, el cual, esta formado• Por un tri4ngulo 

y donde la base será el litigio entre tas partes e o sea el 

conflicto de intereses J; los laudos, en un extremo la acci6n, y 

por el otro lado la ocasión, mediante 6stas se van a dirigir al 

juzgador; y por lo que respecta a la altura corresponderA a la 

decisión " 17 

Asi el proceso estar! formado por el conjunto de actos de 

las partes y del juzgador que se encaminan a realizar la 

jurisdicción, la cual es entendida como el poder legal del Estado 

a efecto de dirimir el derecho al caso concreto, es decir, que el 

juez va a resolver la controversia interpretando con su ciencia y 

conciencia las normas establecidas por el legislador. 

17 Cfr. Citado por Clement Beltran, Juan B. • Formulario de 
Derecho del Trabajo • M6xlco 1967. Ed. Esfinge. P.P. 155-1556. 
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Couture J. Eduardo, ha definido al proceso laboral 

como El conjunto de actoe de laa part•• y del juzeador, 

encaminados a la realizaci6n de la Juriadicci6n, ent•ndida, eata 

como el poder jurldico del Eatado para definir el derecho en el 

caso concreto • donde la autoridad interpreta y desenvuelve con 

su ciencia el pensamiento normativo del le¡islador. • 18 

CLASIFICACION DE LOS PROCESOS DEL TRABAJO 

Atendiendo a la clasificación encontrada que proporciona 

Trueba urbina d• los conflicto• laborales, lo• proceaos en 

materia de trabajo •• pueden clasificar en 1 

a.- Proceao individual Jurldico o económico 

b.- Proce•o colectivo Jurldico 

c.- Proce•o col•ctivo econOmico 

d.- Proceso burocr•tico 

e.- Proceso )ur!dico laboral 

18 Couture J,Eduardo. •Fundamentos de Oer•cho Proceaal Ctvil • 
M•xico 1961. 3a. ad. Ed. Naclonal. P. 57. 
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a.- Proceso Individual jurldico o económico 

Ea motivado por un conflicto entre loa intereses 

individuales de loa sujetos de una singular relación de trabajo. 

El proceso individual jurldico del trabajo presenta cuatro 

estadios procesales : 

to. Procedimiento Conciliatorio y Contencioso ; 

Los actos jurtdioos procesales en el periodo conciliatorio, 

tanto da las partee como de los Tribunales de Trabajo se 

encaminan a buacar la solución amigable del conflicto. 

Eatoa actos iniciales de las partes, en caso de que no 

lle¡uen a un arreglo satlafaotorio, 

tribunal al •ugerlr la forma de 

provocan la intervención del 

solución como componedor 

amigable; y al, la preposición conciliatoria del tribunal o la 

opinión de aste es aceptada por las partea, termina el ~onflicto 

con el convenio reapectlvo, cuyos efectos jurldlcos son los 

inherentes a un laudo lpso lure. El acto conciliatorio es pues, 

et primer estado del proceso del trabajo. 

Si fracasa la conciliación se pasa al periodo contenclo•o¡ 

en el que la parte actora tiene la posibilidad procesal de 

reproducir o formular, ratificar, ampliar o modificar su demanda; 
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y la demandada de contestar y de reconvenir a la actora. 

2o. Procedimiento Probatorio 

Tiene lu;ar en la audiencia de ofreciaiento y recepción de 

pruebas •lende obll;aoibn de las juntas deaahosar las probanza• 

ofrecidas y admitidas en po•terior o posterior•• audlenciaa. 

Concluye aobr• lo• hecho• del proce•o y prueba• rendida• por la• 

miam•s· 

3o. Procedimiento de Reaoluoi6n 

E•ta fasa culmina con el pronunciamiento del laudo que pon• 

fin al conflicto. En al procedimiento de resoluclOo se verifican 

una serle de actea jurtdico• proca•alea de auxiliar de ta junta 

que formula el dictamen y de los repreeentantes del capital, del 

trabajo y del gobierno, que con•tituyen el tribunal del trabajo, 

terminando este estadio con el Jaudo. 

4o. Procedimiento de Ejecución 

Tiene por objetivo el cumplimiento del laudo y la 

efectividad de las prestaciones reclamadas. 

El proceso indlvidual económico, se tramitar• con~orme a laa 

normas procesales de tos eon1lictos de naturaleza económica. 
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b.- Proceso Colectivo Jurtdico 

Tiene como motivación la controversia colectiva que aíecta a 

la categorta profesional y cuya ~inalidad es tutelar o 

reivindicar loa intereses de ••ta, relacionadas con la 

interpretaci6n del Contrato Colectivo, de la Ley, a de derechos 

qu• surjan del proceso. 

Loa estudio• de aste procaao aon loa miamos que lo• del 

proceso individual. 

c.- Proceso Colectivo Econ6mica.. 

Tiene por objeto establece1.· nuevas condiciones de trabajo, o 

modificar las existentes, se rige por el contenido de los 

artlculoa 900 a 919 de la Ley Federal del Trabajo. 

d.- Proceso Burocr•tico 

Re-fiéraaa al trilm!te de coni'.l!ctos ·individuales y colectivos 

jurtdlcos entre al Estado y sua trabajadores y organizaciones, 

conforme a las normas de los artlculos 123 Constitucional 

Apartado •e• y 124 de la Ley Federal de los Trabajadores al 

Servicio. del Estado. 19 

19 Arrtasa Flores, Arturo. • Derecho Procesal del Trabajo • 
Ml!rxlco 1990. E.N.E.P. P.P. 35-37 
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•·- El Proceso Jurfdlco Laboral 

Dentro del Proceso Jurtdfoo Laboral •• encuentran el 

procedimiento ordinario y al mapeoial o •umario. 

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 

Para iniciar indicaremos que loe caaoa de procedencia son 

loe aatablaciadoa en el Art. 892 da la Ley Federal del Trabajo. 

El tramita y resolución de loa conflictos individuales y 

colectivos de naturaleza jurtdica va a estar regulado por el 

Titulo Décimo Cuarto, Capitulo XVIII de la Lay Laboral en sus 

Articules del 670 al 891 y qua •• denomina como El 

procedimiento ordinario ante las juntas de conc111aci6n y 

arbitraje. • 

En aate proceso, existan di~erentea fa•e• que expresaremos 

en forma general. 

1.- L A D E M A N D A 

Petición del titular da un derecho con al objeto de pedir au 

reconocimiento o de oblt1ar a la otra parte a cumpl~r con una 

obli¡aoión. 
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2.- e o N T E s T A e 1 o N D E O E M A N O A 

La respuesta del afectado por la demanda, aceptAndola o 

negindola, para tal efecto expondrA sus acciones y defensas del 

caso. 

3.~ P R U E B A S 

Medios nece•arlos para lograr en la resoluci6n, el fin o el 

lnter~s buscado. 

4,- A L E G A T O 5 

Son los razonamientos 16glco-Jurldicos de las partes que van 

a ~xponer a la autoridad del trabajo y que van a ser a su favor, 

para que ésta los tome en cuenta al momento de dictar su 

resolucl6n. 

5,- L A U O O 

Para resolver el conflicto, el presidente citarA a una 

audiencia da discusión y votación, celebrAn~ose en loa diez dlas 

at1utentes a aquel en que fueron entregadas las coplas del 

dictamen a los representantes. 

En la audiencia antes senalada, se dar• lectura al dictamen 

y a continuación el Presidente pondr4 el negocio a discusión y se 
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proceder• con la votación. 

Los laudoa deben aer claros, precisos y congruentes con la 

demanda y pretensiones deducida• del na1ocio y para que la 

condena sea pasada en base al salario pr•cisado •n la demanda 

debe darse, el enarose del laudo; o sea la redacción que el 

Secretario de la Junta hace del miamo. El laudo de r•f•rencia 

debe ser dictado a verdad sabida y buena ~- guardada. 

En otras palabras, et procedimiento ord~nario se inicia con 

la demanda presentada por el actor, la cual debe ser suplida por 

•1 tribunal en caso de deficiencia o prevenirlo en su caso cuando 

sea obscura, una vez admitida la demanda en un t6rmtno de 24 

horas de su recepción se senalarA la primera audiencia conocida 

como De Conciliación, Demanda y Excepciones y Ofrecimiento y 

Admisi6n de Pruebas que se realizar• en una o varias secciones en 

un t~rmino de 30 dlas, rendidas y admitidas las pruebas, las 

partes alegarAn lo que a su derecho convenga, el Secretario de 

Acuerdos darA ~a de qua no quedan pruebas pendientes por 

desahogar y una vez hecha la certificaci6n, el auxiliar declararal 

cerrada la instrucción, pasando a resolución donde al auxiliar 

'formulará. su proyecto de resolución el cual se aomaterA. a una 

audiencia de dlscusl6n y votac i 6n, y lo& representantes del 

capital y trabajo emitir6n su voto junto con al gobierno y 
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formarin el laudo. 

PROCEDIMIENTO ESPECIAL O SUMARIO 

Este procedimiento se encuentra establecido en lo• articuloe 

del 892 al 898 de la Ley Federal del Trabajo. Es un 

procedimiento muy breve debido a la importancia que reviste el 

asunto o bien por la eanclllez que presenta el mismo. Los casoe 

en los que procede eete procedimiento se encuentran establecidos 

en el articulo 892 de la Ley Federal del Trabajo. 
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C A p T U L o 1 1 

E T A P A S E N E L P R O C E O 1 M 1 E N T O ORDINA 
R 1 O L A B O R A L 

2.1 CONC L A C O N 

2.2 o E M A N D A y E X e E p e 1 o N E s 

2.3 O F R E C 1 M E N T O O E P R U E B A 5 

2.4 A L E G A T O S 



C A P T U L O 1 1 

2.1 e o Ne 1 L 1 A e 1 o N 

Da conformidad oon el articulo 873 de la Ley. la autoridad 

una vez recibido el escrito de demanda, senalar• dla y hora para 

la celebración de la audiencia da conclllaclón, de•anda y 

excepciones, ofrecimiento, y admisión de pruebas que deberi 

efectuarse dentro de los quince dlas siguiente& al en que ea haya 

recibido el escrito de demanda. 

El profesor Roes Gamez Francl•co seffala que • la ley de 

1931, eatablecta la misma prevención en su articulo 511 con la 

variante da qua •e aeftalaba fecha y hora •xclualvamenta para una 

audiencia de concillacl6n y otra de demanda y excepciones. • 20 

Esta ley eatablecla un procedimiento mucho mis amplio de-

conclllacl6n que en la ley actual, ya qua inclusiva se le 

consignaba en un articulo expreso, et 512 con una serie de actos 

por demds sacramentales, tratando de destacar al mAximo la 

Importancia que el legislador I• di6 a tal in•tltuci6n. 

ARTICULO 512 1 • El dla y hora se~aladoa para 
que tenga verificativo la audiencia de conci
l iaci6n, el patr6n y trabajador interaeados 
comparecar•n ante la junta personalmente-

20 Rosa Gamez, Francieco, • Derecho Procaaal del Trabajo • 
Cardenau Editor y Distribuidor. M6xlco 1966. P.P. 275-276 
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o por medio del representanta legalmente auto
rizado. El acto de conciliaci6n ae celebrari 
desde luego en la forma siguiente 1 

l.- Comenzar• el actor exponiendo su reclama 
ciOn, esto es, lo que pide y la causa o titulo 
que tiene para ello. Esta expo•ici6n podr• 
hacarae dAndoee lectura a la promociOn inicial 
del expediente. AdemAs, podr6 hacerse mani
festación de los fundamentos legales que la 
apoyen; 

11.- Contestar• el demandado lo que crea 
conveniente en defensa de aus intereaea y 
podr' tambl6n exhibir los Ju•tlflcantea en que 
funde sus excepcionear 

111.- Despu6a de la contestaci6n podr4n Jos 
interesados replicar o contrareplicar, si 
quisieren; 

IV.- Si no hay avenencia entre ellos, la 
Junta procurar4 avenirlos, como un componedor 
amigable, y para el efecto, el Presidenta o 
su auxiliar, consultando el parecer de loa 
otros representantes, propondri ta aoluci6n 
que a su Juicio sea propia para terminar el 
litigio, demostrando a los litigantes la 
justicia y equidad de la proposición que 
se lea haga en v ista de sus respectivas 
alegaciones; 

V.- Si las partes llegan a un a.cuerdo, la 
solución p~opuesta pondrá término al 
conflicto. 

La ley de 1970 realmente con un sentido mucho mis prictico 

establece en el articulo 753 que la Junta exhortar• a las partes 

para que procuren un arreglo conciliatorio. El auxiliar y los 

demAs representantes después de oir sus ale¡aciones podr!n 
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proponer la soluclOn que a su juicio sea propia para terminar el 

conflicto y harin ver a las partes la justicia y equidad de su 

proposici6n si llegan a un convenio se da por terminado el 

conflicto haciendo dicho convenio los efectos de Laudo con todas 

sus consecuencias jurldlcas al respecto. Sl no se llega al 

convenio se da por concluido el periodo de conciliaci6n y se pasa 

al periodo de arbitraje con la audiencia de Demanda y 

Excepcionea. • 21 

Un aspecto de singular importancia que consideramos 

comentar, es el de la diferencia de ambas legislaciones en lo que 

hace a la comparecencia de las partes por sl o por conducto de 

apoderados, porque la ley de 1931 en el Art. 512 que comentamos 

establecla expresamente que en esa audiencia de Conciliaci6n 

comparecerlan las partes interesadas personalmente o por medio de 

representante le¡almente autorizado; hecho éste que no contempla 

ni el Art. 752, ni el 753 de la ley de 1970. De cual manera, 

como estos Oltimos preceptos hablan en forma genérica de las 

partes, debe de entenderse que pueden por sl o por conducto de 

apoderado, ante et principio general de derecho, de que donde la 

Ley no distingue no se tiene por que distinguir. 

21 Rose Gamez, Francisco. Ob. cit. P. 275, 
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Las Reformas Procesales de 1980 queriendo distin¡uir al 

máximo la Instancia Conciliatoria, dentro del procedimiento 

ordinario, reglamentA la etapa de la Concillacl6n en el Articulo 

876 estableciendo en forma expresa que las partes comparecerin 

personalmente a la Junta, sin abogados patronos, asesores o 

apoderados. • 22 

A pesar de la eliminaci6n de los apoderados en el acto 

conciliatorio, desde el punto de vista programitico resulta 

utópico suponer que no habrá intervención de los mismos para ef. 

consejo o sugestión al cliente, .pues la isntancia concitiatoria 

no es mas que una etapa de una audiencia en la que se requiere 

forzosamente la concurrencia de los apoderados que st son 

indispensables para el desarrollo del arbitraje y periodo 

probatorio y en la que resulta materialmente imposible el 

aislamiento total de las partes en pugna. 

La etapa conciliatoria se desarrollar! de acuerdo con el 

articulo 876 de la Ley Federal del Trabajo de la siguiente forma: 

1.- Las partes comparecerin personalmente a 
la Junta sin abogados patronos, asesores o 

apoderados: 

11.- La Junta intervendrA para la celebración 
de pl~ticas entre las partes y exhortari a las 

22 lbldem. P•¡. 276. 
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2.2 

mismas para que procuren llegar a un arreglo 
conciliatorio1 

111.- Si las partes llegaren a un acuerdo, se 
darA por terminado el conflicto, el convenio 
respectivo aprobado por la Junta, producirA 
todos los efectos jur!dicos inherentes a un 
Laudo; 

lV.- Las partes de camón acuerdo podrin soli
citar se suspenda la audiencia con el objeto 
de conciliarse; y la Junta por una sola vez la 
suspenderi y fijari •u reanudaci6n dentro de 
los ocho dlas siguientes, quedando notificadas 
las partes de la nueva fecha con los apercib+ 
mientas de ley; 

V.- Si las partes no llegan a un acuerdo, se 
les tendri por inconformes, pasando a la etapa 
de Demanda y Excepcioes; 

VI.- De no haber concurrido las partes a la 
Conciliaci6n,se les tendrA por inconformes con 
todo arreglo y deberin presentarse personar
mente a la etapa de Demanda y Excepciones. • 

D E M A N D A y E X e E p e l o N E s 

La concepci6n mas rudimentaria que existe de demanda es la 

verbal. Segbn los historiadores en la época de Derecho Romano, 

las partea expresaban sus pretensiones verbalmente y por lo 

tanto, era necesario que se hicie•en acudir de testigos para que 

dieran fe a los t~rminos en que hablan planteado el debate. Fue 

Juatiniano cuando en la 6poca del bltimo pa~iodo del Derecho 

Romano, al que se le danomin6 extraordinario, el que intro~ujo 
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una nueva forma de Demanda que fue la a•orita; y fue a partir de 

e•e momento cuando los actores presentaban al Tribunal su Demanda 

por escrito, con la peticiOn de qua fuese comunicada al 

demandado. A dicho acto, •• le denomin6 Libelus Convantionis, 

que contenta los hechos y •l derecho qua •e pretandta hacer val•r 

en contra del demandado. La Demanda deberla estar firmada por el 

actor, o en caso de que no •upi•ra ••cribir por otra persona a la 

que se Je llamo Tabularius. Era interesante contemplar las 

responsabilidades que adquirla el demandante ( actor ) en aquel 

entonces, algunas de ellas sumamente severas, pues an el caso de 

presentar una Demanda el demandante ( actor se comprometla a 

continuar la instancia en el término da dos meses, bajo pena de 

pagar al demandado el doble da los s••tos que hubiese hecho y 

adem•s a continuar la instancia haata Sentencia Definitiva y en 

caso de no haber éxito a reenbolsar al demandado todos los 

gastos. En los procedimie~tos contenciosos la responsabilidad de 

las autoridades resultaba en ocasiones mucho muy drAstica, ya que 

el Juez o Tribunal que emplazara sin cumplir con las formalidades 

establecidas, eran multados hasta por diez libras da oro y la 

prosecución del juicio con ese vicio, provocaba la condenación 

para la autoridad a la confiscaciOn de su fortuna y a un 

destierro de cinco anos. 
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Precisar al concepto de demanda no es tarea fAcil ya que ha 

sido una de las instituciones mas controvertidas ya que habrA 

sufrido cambios radicales a trav•s del proceso evolutivo en su 

devenir histórico. 

Alguno• cl•sicos, tratando de perfeccionar el concepto 

precisado por Vicente Caravantes al decir que la demanda o libelo 

no era otra coaa que el ejercicio de la acción, manifestarán que 

la Demanda era el escrito con el cual se iniciaba el ejercicio de 

la accion. oompletAndola después como el acto juridico mediante 

el cual se inicia el ejercicio de la acción, al reconocer que 

pod!a haber Demandas verbales. 

El procesa lista contemporAneo Armando Porras Lopez, 

conjugando las ideas exprssadaG tanto por los procesalistas 

tradicionales, como por los procesalistas modernos propone una 

deflnioi6n que a nuestro entender "cubre satisfactoriamente todos 

los aspectos jurtdicos procesales del acto formal en comento, 

definiendo a la demanda, • como el acto Termal mediante el cual 

el actor ejercita su acción en contra del demandado ante el poder 

jurisdicconal, a fin de que la Ley proteja el derecho invocado 

por el mismo. • 23 

23 Cfr. ldem. 
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Fue la doctrina cl~aica encabezada por Vicente Caravantes, 

la que precl•6 loa requisitos de fondo de la Demanda que todavla 

rigen en la actualidad y que no han sido auperados por las 

Doctrinas del Derecho Procesal Moderno. 

RE~UlSITOS DE FONDO DE LA DEMANDA 

a.- El nombre del actor, •• decir de quien demanda y 

ejercita 1•• accionas correspondientes. 

b.- Nombre del demandado. 

c.- Objeto de la demanda, toda vez que no es posible que 

pueda de•arrollarae válidamente el proceso si no existe objeto de 

la Demanda. ya que careciendo da aste elemento, tambi6n et 

proceso carecerla de su función teleol6glca de litigio que lo 

distingue y lo define como tal. 

d.- Autoridad competente < quoran quo l requisito que al se 

le considera como indispensable para poder integrar v6lidamente 

el proceso, toda vez que la juriedicc16 no puede desenvolverse 

por si ·Sola, ya que requiere la petición de parte interesada. 

e.- Expresión de los hechos y fundamentos de derecho, toda 

vez que ai no se precisa ot objeto de la Demanda, el no precisar 

los hechos ~undatorios de tal objeto produce necesariamente la 
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extinci6n del Derecho ante el planteamiento de la excepciOn de 

Inepto Libelo o de oscuridad en la demanda. 

Es importante destacar, que no es necesario cuando se habla 

de fundamentos de Derecho el de consignar los preceptos expresos 

de las leyes aplicables, bastando consignar los hechos 

Tundatorios de las acciones, para que la autoridad este obligada 

a dar el Derecho. 

En el Derecho Procesal Civil, existe la instituci6n de 

aclaración de la demanda, ante la facultad que se le concede al 

Juez para no admitirla, hasta en tanto no se cumpla con el 

requisito de aclaraC16n correspondiente. 

En materia laboral fueron las reformas procesales de 1960 

las que vinieron a introducir relevantes innovaciones en sus 

Articulas 685 Segundo PArrafo, 873 Segundo Pirrafo, y 878 

fracci6n 11 que resuelve el problema de la Ley en cuanto al 

planteamiento de Demandas incompletas, oscuras o deficientes. 

El articulo 685 de la Ley Federal del Trabajo en su pArrafo 

11 establece: 

• El Proceso del Derecho del Trabajo serA pO
bl ico, gratuito, inmediato, predominantemente 
oral y se iniciari a instancia de parte. Las 
juntas tendr•n la obligaci6n da tomar la• 
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medidas necesarias para lograr la mayor econo
mia, concentraci6n y sencillez del proceso. • 

Por su parte el articulo 878 del mismo ordenamiento seNala 

en la ~racci6n JI lo siguiente 

• El actor expondrá su Demanda, ratif!c•ndola 
o modificindola preci•ando los puntos petito
rios. Si el promovente, siempre que se trate 
del trabajador no cumpliere los requisitos 
omitidos o no subsanare las irregularidades 
que se la hayan indicado en el planteamiento 
de las adiciones a la Demanda, la Junta lo 
pravendr• para que lo haga en ese momento. • 

Por ~ltimo el articulo 673 del C6digo citado en el 11 

P~rra~o manifie•ta que : 

• Cuando el actor sea el trabajador o sus 
beneficiarios, la Junta, en caso de que 
notare alguna irregularidad en el escrito de 
Demanda o que estuviere ejercitando acciones 
contradictorias, al admitir la Demanda le se
Nalara los defectos u omisiones en que haya 
incurrido y lo prevendrA para que lo subsane 
dentro de un término de tres dias. • 

Una vez que Ja demanda contiene todos y cada uno de los 

elementos o requisitos que hemos analizado, como requisitos de 

fondo y algunos de ellos de carácter sine-quanon o 

indispensables, es cuando podemos decir que la Demanda se 

encuentra correctamente planteada. 

La presentación de la demanda produce vario• e~ectos 
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jurtdicos. que resulta interesante analizar : 

En primer lugar es menester saber si se encuentra 

correctamente ordenada y dirigida a la autoridad competente, 

iniclAndose en consecuencia la instancia y re1·aci6n procesal. 

Otro efecto importante de la Demanda es al de que fija o 

establece la competencia del juez, porque es precisamente por lo 

que se pide o se demanda, por lo que la competencia o 

incompetencia en su caso debe fijarse, de ahi que. si el actor 

invoca ta existencia de una relación de trabajo, a~n cuando en el 

fondo resulte ser una relaciOn de naturaleza distinta, es la 

autoridad de trabajo la que tiene que conocer de dicho conflicto, 

por ser el acto juridico de demanda el que establece la fijación 

competencial. 

El óltimo de los efectos que la mayoria de los procesalistas 

seMalan es el de la interruciOn de la presoripci6n. pues de 

acuerdo con nuestras layes procesales, la sola presentación de la 

Demanda interrumpe la prescripciOn. 

El deaarrollo de la audiencia en su etapa de Demanda y 

excepciones se contempla en el articulo 678 de la Ley, y 

establece cuales son los derechos, obligaciones, cargas y deberes 

proceaale• del actor y demandado : 
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• t.- El Presidente de la Junta har• una 
exhortaci6n a las partes y al 6stas persistie
ren en su actitud, dar6 la palabra al actor 
para la exposici6n de su demanda; 

ti.- El actor expondri au demanda, ratificin
dola o modificindola, precisando los puntos 
petitorios. Si el promovente, siempre que •e 
trate del trabajador, no cumpliere loa requi
sitos omitidos o no subsanare las irregulari
dades que se le hayan indicado en el plantea
miento de las adiciona• a la demanda, la Junta 
lo prevendr• para que lo haga en ese momento¡ 

111.- Expuesta la demanda por el &Ctor, el 
demandado proceder• en su caso, a dar contes
taol6n a la demamda oralmente o por escrito. 
En este bltimo caso estar•obligado a entregar 
copla simple al actor de su contestaci6n; si 
no lo hace, la Junta la expediri a costa del 
demandado; 

IV.- En su conteataci6n opondri el demandado 
aua excepciones y deTensas, debiendo de 
referirse a todos y cada uno de loo hechos adu
cidos en la demanda, aTirmindolos o negándo
los, y expresando los que ignore cuando no 
sean propios; pudiendo agregar las explica
ciones que estime con venientes. El silencio 
y las evasivas har&n que se tengan por admi
tidos aquel loa sobre los que no se suscite 
controversia, y no podr• admitirse prueba 
en contrario. La negaci6n pura y •imple del 
derecho, importa la conTeslOn de los hechos. 
La confesi6n de éstos no entraNa la aceptación 
da 1 derecho; 

V.- La excepciOn de incompetencia no exime 
al demandado de contestar la demanda en la 
misma audiencia y si no lo hiciere y la Junta 
se declara competente, se tendr• por confesada 
la demanda¡ 

VI.- Las partes podr•n por una sola vez, 
replicar y contrarreplicar brevemente, asentin 
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dose en actas sus alegaciones si lo soli
citaren; 

Vll.- Si el demandado reconviene al actor. 
éste proceder• a contestar de inmediato, o 
bien, a solicitud del mismo, la Junta acor
dar• la suspensión de la audiencia, seftalando 
para su continuaci6n una fecha dentro de los 
cinco d!as siguientes; y 

Vlll.- Al concluir el periodo de demanda y 
excepciones, 6e pasara inmediatamente al de 
ofrecimiento y admisiOn de pruebas. Si las 
partes est&n de acuerdo con los hechos y la 
controversia queda reducida a un punto de 
derecho, se declarara cerrada la instrucciOn. 

Por razón de orden y de sistem6tica -jurtdica, analizaremos 

en primer término lo que puede y debe hacer el actor, como lo que 

no puede o debe hacer, para posteriormente ver los mismos 

supuestos en relaciOn con el demandado. 

En primer lu¡ar, el actor puede comparecer a la audiencia y 

sin que por ello deba de suspenderse la secuela procesal. En la 

actualidad ni siquiera con la incomparecencia de las dos partas 

puede o debe de suspenderse la audiencia. 

El otro supuesto que podemos desprender de lo que puede 

hacer el actor en esa audiencia es el de comparecer personalmente 

por si o por conducto de apoderado legal, toda vez que la ley no 

distingue cuando habla de comparecencia del actor y por lo tanto 

ni el particular, ni la autoridad tienen porque distinguir. 
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Otra de las facultades del actor que pueden plantearse en la 

audiencia de demanda y excepciones es la dP ratificar 

integramente su comparecencia o escrito inicial de demanda, toda 

vez que de acuerdo con la fracción JI del ya mencionado art. 878 

se presupone la existencia de alguna prevención m·iama que •• 

encuentra conaianada •n al articulo 873 p6rrafo Jt. De lo 

anterior se puede deducir que el actor pr6cticamente puede hacer 

todo con su demanda, esto es puede cambiar·, al tarar, ampliar o 

modificar tanto loa hechos constitutivos de la acci6n, como de 

las acciones, desistiéndose de unas, cambiando o ejercitando 

otras, porque es en ese momento cuando se integra la litis 

contestatio, y es en ese acto donde el actor plantea y expone su 

demanda. 

Es importante mencionar que si el actor cambia las acciones, 

debe de t~nerse sumo cuidado con el tiempo transcurrido, porque 

puede operar la prescripci6n, V9r. SI se demanda la 

reinstalaci6n y en la audiencia de demanda y excepciones la 

cambia por Ja de los tres meses, hay que tomar en cuenta si no ha 

transcurrido el t~rmino que la Ley establece para el ejercicio de 

ese derecho, porque si bien es cierto que la presentación de la 

demanda interrumpa la prescripción, la Suprema Corte de Justicia 

ha establecido el criterio, de que ~nicamente la interrumpe 
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respecto de aquellas acciones ejercitadas en dicho libelo 

inicial 1 mas no de las que no se ejercitaron o que Tueron 

cambiadas. 

El demandado al igual que el actor puede dejar de comparecer 

personalmente o por escrito, pero las consecuencias Jurfdicaa del 

incumplimiento de tal obligación, son totalmente diferentes a laa 

del actor, toda vez que de conformidad con el articulo 879 

párrafo tercero, si el demandado no concurre, la demanda se 

por contestada en sentido afirmativo. sin perjuicio de 

que en la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas, demuestre 

que el actor no era trabajador o patrón, que no existió el 

despido o que .no son ciertos los hechos afirmados en la demanda. 

El articulo 879 tercer pirrafo establece una facultad muy 

amplia de prueba en contrario que se le da al demandado, 

contrariando abiertamente el espiritu y normas del articulo 123 

Constitucional y atentando abiertamente en contra del principio 

de paridad o i1ualdad procesal. Muchas veces era necesario 

constituirse en rebelde o contumaz para poder ganar un conflicto 

ante el estado de inde~ensi6n en que se coloca en un momento dado 

a la parte contraria. 

Concreta~enta en el caso de existir una renuncia por escrito 
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del trabajador, ante una demanda de despido, es preferible el 

amparo del Articulo 879 tercer p~rrafo, no comparecer a }a etapa 

de demanda y excepciones para no prevenir al actor con sus 

elementos de defensa, y tranquilamente en el momento de la 

audiencia de o~reclmiento pruebas exhibir la prueba documental de 

referencia para probar tanto la inexi•tencia del despido, como el 

de que son no ciertos los hechos afirmados en la demanda. Sin 

embargo debemos de reconocer que Ja instituci6n reglamentada di~i 

cilmente pondrá llevarse a cabo en la prActica porque la prueba 

en contrario a que aluei6n, solamente se darA en aquellos casos 

que previene el pArrafo infine del articulo 675 de la Ley Federal 

del Trabajo. Tomando en cuenta que la audiencia de o~reoimiento 

de pruebas es la mi•ma que la audiencia de demanda y excepciones 

por ser dos etapas que forman parte de una misma dili¡encta. En 

condiciones normales, si el demandado no comparece a la etapa de 

demanda y excepciones, lógico es suponer qua su maJa represen 

taclón tambi~n ser' para la audiencia de ofrecimiento y admisión 

de pruebas, por ser etapas que se desarrollan dentro del mismo 

cuento. 

El demandado al igual que el actor, puede concurrir por 

conducto de apoderado o en 1orma personal y directa. 

Por principio d• cuenta• el demandado se pueda allanar a la 
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demanda, y el allanamiento al igual que el desistimiento o 

renuncia es otra de las formas autocompositivas de litigio, 

interprocesales y de carActer unilateral, que pone fin a la 

contienda. Al allanamiento se le denomina también reconocimiento 

y que implica ni mas ni menos que una aceptación de todas y cada 

una de las acciones ejercitada• por la parte aotora. Si ello 

sucede, la autoridad se.encuentra constre~ida a pronunciar de 

inmediato la resolución. También puede suceder que el demandado 

se allane a los hechos, pero discrepe del derecho, actualizandose 

la hipetea!s que previene la ~racc!6n VI 11 del articulo 878 de la 

Ley Federal del Trabajo y que establece que si las partes astan 

conformes con los hechos y la controversia queda reducida a un 

punto de derecho, al concluir la audiencia de demanda y 

excepciones, la Junta oira loe alegatos y dictar4 el Laudo. 

El demandado puede hacer valer en la audiencia de demanda y 

excepcione• todo tipo de defensas y excepciones, y por lo tanto 

puede oponer excepciones dilatorias y perentorias. Las 

excepciones dilatorias por excelencia que contempla el Derecho 

Procesal Laboral son: la falta de personalidad, que se deriva los 

arttculos 692 y 458 de Ja ley; y la axcepci6n de incompetencia 

que se deriva del arttcuJo 703 del mismo ordenamiento 

mismas excepciones que ae tramitan como cuestiones de previo 
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y especial pronunciamiento y con suspensión del procedimiento, 

porque atañen a presupuestos procesales indispensables para 

que pueda integrarse y desarrollarse vAlidamente el proceso. 

la excepción de incompetencia, se tramita por la vta 

declinatoria ya que al contestar la demanda, se abre el incidente 

respectivo en el que después de Oir al actor ·y de recibir las 

pruebas que estimen convenientes dictarA resoluci6n; sin embar10 

la excepciOn de incompetencia no exime al demandado de contestar 

la demanda en la misma audiencia, toda vez que si no lo hiciere y 

la Junta se declara competente se tendri por confesada la demanda 

Frac. V del art. 878 ), 

El demandado puede oponer excepciones perentorias tales como 

la falta de acción o negación del derecho. la prescripción, la 

de pago, la de pluris petitio, e inepto libelo, excepciones todas 

que atacan el fondo de la acciOn, 

Es sumamente indispensable que se tenga sumo cuidado en las 

contestaciones de la demanda, pues por imperativo legal deben de 

contestarse todos y cada uno de los hechos, punto por punto, para 

no correr el rieago de que se tengan por admitidos sin aceptar 

prueba en contrario, Esto es, que esos supuestos produce el 
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demandado pr,cticamente una confesi6n expresa de los hechos en 

los que no suscita expresamente controversia y por lo tanto no 

será objeto de prueba. 

El articulo 878 de la Ley Federal del Trabajo contempla la 

figura jurídica de la reconvenci6n o contrademanda y establece 

que si se opone reconvenci6n se abrirA un periodo conciliatorio.y 

terminado podrA el reconvenido producir su conteataci6n, o 

solicitar se senale nuevo dla y hora para hacerla. y para que 

pueda surgir se requiere necesariamente que el demandado tenga 

capacidad procesal para intervenir como actor, porque en tal 

instituci6n se transforma su personalidad con dicho caricter. 

Esta instituci6n se tiene que ventilar necesariamente dentro del 

mismo proceso y se debe de formular obviamente en los términos de 

la demanda. 

Un aspecto de suma relevancia, que se advierte en la 

contestación de la demanda es el de la personalidad del demandado 

y muy primordialmente en aquellos supuestos de personas morales. 

El patrón debe de tener extremo cuidado en acreditar debidamente 

su personalidad en los t6rminos precisados en el articulo 692. 
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2.3 O F R E C 1 M 1 E N T O D E P R U E B A S 

Oespu~s del periodo de demanda y excepciones que es donde ae 

eatablece la litis conteatatio, el siguiente paso del proceso es 

el periodo probatorio, salvo las excepciones de allanamiento de 

los hechos, en los que por no haber controver•ia en las 

consideraciones fActicas, resulta ocioso el sometimiento del 

conTlicto a la prueba. 

La ley actual establece que la audiencia de oTrecimiento y 

admisión de pruebas se lleva junto con las de conciliación y 

demanda y excepciones al considerarla como una etapa de un solo 

evento jurtdico. Al respecto el articulo 875 de la Ley Federal 

del Trabajo textualmente dice 

Rla audiencia a que se refiere el articulo 873 
constarA de tres etapas: 

a.- De conciliaciOn; 
b.- De Demanda y Excepciones; y 
c.- De Ofre~imiento y Admisi6n de Pruebas ••• • 

Como se ve son tres actos que se lleva~ a cabo en una sola 

audiencia, que ~ diferencia de la Ley de 1970 comprendta dos 

ampliando en consecuencia un estado procesal mAs que es el de 

ofrecimiento y admisión de pruebas. 
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En la audiencia de ofrecimiento. hay dos fases claramente 

identificables; siendo el primer periodo el de ofrecimiento, que 

concluye con la resolución de parte de la autoridad de declarar 

cerrado y concluido tal acto jurldicoi para posteriormente 

desarrollar el siguiente y segundo periodo, que es el de 

calificación o admisiOn de las pruebas, acto realizado 

exclusivamente por la autoridad que interviene. 

Es importante la divlsiOn que se hace de la audiencia en 

cuanto al momento procesal oportuno y muy primordialmente porque 

si las partes, cualquiera de ellos llega ante el Tribunal una vez 

declarado cerrado el periodo de ofrecimiento, jurldicamenta. no 

existe la posibilidad de que pueda ofrecer pruebas. atento al 

contenido de la Trae. 11 del articulo 860 de la Ley actual. 

En cuanto a la naturaleza de ambas fases, es fAcilmente 

entandible su rllstlnciOn, pues el ofrecimiento depende 

exclusivamente de las partes, sujetas a controversia, mientras 

que la calificaciOn o admisión es un acto juridico exclusivo de 

la autoridad. 

El Articulo 680 de la Ley del Trabajo se puede considerar 

como la piedra anaular de la audiencia de o~recimiento de 

pruebaa, mismo que textualmente establece : 
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• La etapa de ofrecimiento y admisión da prue
bas se desarrollar• conforme a las norma• si
guientes : 

t.- El actoi- ofreCerA sua pruebas en rela
ción con los hechos controvertidos. Inmediata
mente deapu6a el demandado ofrecer• sua 
pruebas y podrA objetar las de au contraparte, 
y aqu61 a su vez podrA objetar lae del 
demandado. 

11.- Laa partes podrin ofrecer nuevas prueba• 
siempre que se relacionen con la• ofrecida• 
por la contraparte y que no se haya cerrado la 
etapa de ofrecimiento de pruebas. Asi miamo, 
en caso de que el actor necesite ofrecer prue
bas relacionadas con hechos desconocidos que 
se desprendan de la contestación de la demanda 
podri solicitar que la audiencia se suspenda 
para reanudarse a los diez dias siguientes a 
fin de preparar dentro de este plazo las prue
bas correspondientes a tales hechos. 

111.- Las partes deberin ofrecer sus pruebas, 
observando.las disposiciones del capitulo XII 
de este titulo y 

IV.- Concluido el ofrecimiento, la junta re
solveri inmediatamente sobre las pruebas que 
admita y ·1as que deseche•. 

V.-A pesar de que la Ley Federal del Trabajo 
en su articulo 776 establece que son admisi
bles todos l os medios de prueba, también es 
cierto que nuestro legislador reglamenta 
varios medios probatorios, qua son los que mas 
comónmente se emplean en los conflictos tales 
como la prueba confesional, la prueba documen
tal, la prueba testimonial, la prueba pericial, 
la prueba instrumental de actuaciones, ta prue
ba presunclonal, la de informe de autoridad, 
asi como la prueba da inspecciOn ocular que s• 
infiere del articulo 627 da la ley actual. 
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L a P r u e b a C o n f e s i o n a 

La confesiOn es el reconocimiento, expreso o tAclto que hace 

una de las partes de hechos que Je son propios, relativos a las 

cuestiones controvertidas y que le perjudican, adem6s de que 

implica una declaración de la parte sobre la verdad de los hechos 

afirmados por el adversario. loa cuales perjudican y ademAs 

benefician al formulante. 

De lo anterior podremos decir que de la confesión se 

desprenden varios elementos tales como 

1.- Que los hechos propios perjudiquen los intereses del que 

confiesa. 

11.- Que la declaracl6n del confesante beneficie a la 

contraria. 

111.- Que se efect6e l~ confesl6n dentro del proceso. 

IV.- Que se haga dicha confesión de conformidad con las 

formalidades que la propia ley establece. 

V.- El qua perjudique los intereses de quienlo -hace o 

formula. 

El ~ltimo de loa elementos se establaci6 fund•ndolo en el 
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h~cho de que algunos conflictos ae han decidido por una confesi6n 

producida por la parte formulante en el desahogo de la prueba 

confesional, en la que por descuido, error o mala fe al elaborar 

la posición produce una confesión de hechos qua perjudican a sus 

intereses. 

Las re¡las relativas a la rec•pci6n o d•sahogo de la prueba 

confesional se consignan en el Articulo 790 que establece 

• En el desahogo de la prueba confesional se 
observar•n las normas siguientes : 

1.- Las posiciones podrin formularse en 
forma oral o por escrito, que exhiba la parte 
interesada en el momento de la audiencias 

JI.- Las posiciones se formular•n libremente, 
pero deber4n concretarse a los hechos contro
vertidos; no deberAn ser inaldiosos o inUtiles. 
Son insidiosas las posiciona• que tiendan a 
ofuscar la inteligencia del que ha de responder 
para obtener una confesi6n contraria a la ver
dad; son in~tiles aquellas que versan sobre 
hechos que hayan sido previamente confesadas o 
que no est•n en contradicción con alguna prueba 
o hecho fehaciente que consiste en autos sobre 
los que no exista controversia: 

111.- El absolvente bajo protesta de decir 
verdad, responder~ por si mismo de palabra 
sin la presencia de •U aseaor, ni ser asistido 
por persona alguna. No podr4 valerse de borr~ 
dor de respuesta, pero ae la parmitirA que 
consulte simples notas o apuntes, si la Junta 
daspu6s da tomar conocimiento de ellos, re
suelve que son necesarios para auxiliar su 
memoria; 
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lV.- Cuando las posiciones se formulen oral
mente se har•n constar textualmente en el acta 
respectiva; cuando sean formuladas por escrito 
6ste se mandari a¡regar a los autos y deberA 
ser firmado por el articulante y el absolvente; 

V.- Las posiciones ser•n calificadas previa
mente y cuando no reunan los requisitos a que 
se refiera la fracción 11 la Junta las dese
chará. asentan·do en autos el fundamento y 
motivo concreto en que se apoye au resoluci6n; 

VI.- El absolvente contestarA las posiciones 
afirmando o negando; pudiendo agregar las ex
plicaciones que juzgue conveniente.a o las que 
le pida la Junta; las respuestas tambi6n se 
harin constar textualmente en el acta respec
tiva; 

VII.- Si el absolvente se niega a responder o 
sus respuestas son evasivas, la Junta, de ofi
cio o a instancia de parte lo aperclbirA en el 
acto de tenerlo por confeso si persiste de 
el lo. • 

En el desahogo de la prueba confesional puede suceder que el 

absolvente se nie¡ue a responder, que se quede callado o que 

responda con evasivas. En esos supuestos, de conformidad con la 

fracción VII del articulo 790 se le apercibe de tenerlo Por 

confeso, si persiste en su negativa o evasiva en su caso, 

circunstancia ésta que puede hacerlo la autoridad de oficio o a 

instancia de parte. Pueden darse casos de person~s que hayan 

perdido el habla y que la autoridad no las exima de la prueba 

confesioÓal, al poder emitir sus respuestas por escrito, si es 

que saben leer y escribir. Han sucedido casos tambi~n en loa qua 
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aparta de perder el habla, también pierden el sentido del oido y 

en los que la conTesional puede desahogarse con el procedimiento 

anterior mientras no esté declarado en estado de interdicción, el 

absolvente. En tales supuestos que tambi6n pueden darse en 

sordomudos, analfabetos y que no est•n declarados en estado de 

interdicción, la prueba confesional en todo caso, para su validez 

tendr~ que ser desahogada con auxilio de peritos sobre la 

materia. 

L a P r u e b a T e s t i m o n i a 1 

Para poder penetrar al estudio de la prueba testimonial es 

necesario saber qu~ es un testigo, mismo que podemos definir de 

es toda persona que tiene la siguiente forma: Testigo 

conocimiento de los hechos controvertidos y que no es parte en el 

juicio respectivo. 

A diferencia de la prueba confesional, el testigo tiene que 

ser una persona extrafta al juicio, porque nadie puede ser testigo 

en contra de si mismo, dado que las declaraciones de las partes 

en la relaci6n Juridico-procesal, de ninguna manera constituyen 

prueba teatimonial, sino m•s bien una conTesiOn. 

De manera concreta la prueba testimonial consiste en la 
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declaraci6n que personas que no son pat•te en el proceso, hacen de 

los hechos por ellas precisados o conocidos a fin de determinar 

la Yerd&d o falsedad de los mismos. 

No debemos confundir el concepto de testigo con la 

declaración en si o testimonio porque el testimonio es un medio 

de prueba que consiste en la declaración representativa da una 

persona que no es parte en el proceso, pero que influye en el 

criterio del juez, con fines procesales sobre lo que sabe 

respecto a un hecho de cualquier naturaleza. 

Es innegable que la prueba testimonial es preferentemente 

entendible a cualquier nivel cultural por ser parte misma de la 

vida diaria y del sentido comOn de las cosas; esto es que toda 

persona estA expuesta a ser testigo por el solo desarrollo de sus 

sentidos. De ahi que sea una prueba necesaria e imprescindible 

en el Derecho Procesal Laboral y en algunas ocasiones la Onica 

idónea para dirimir la controversia. 

Muy a pesar de su mala fama, en la vida diaria de los 

negocios existen infinidad de conflictos, que sólo pueden 

dirimirse o resolverse a través de la prueba testimonial por ser 

la ünica probanza existente, La autoridad debe valorar la prueba 

testimonial y para restarle o negarle validez, tiene que 
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valerse de razonamientos que se deriven del propio desahogo de la 

prueba o de las circunstancias especiales que rodean al testigo, 

mas no de razonamientos metajurldicos, porque laS Juntas 

ciertamente son aut6nomas para fijar hechos, pero siempre y 

cuando esos hechos se encuentren en el expediente, toda vez que 

lo que no esta en el expediente no estA en la vida jurldlca. Tan 

es importante la prueba testimonial a pesar de su desprestigio, 

que el declarar como testigo de acuerdo con nuestro sistema de 

Derecho Vigente es una obligación de Orden P~blico y un deber de 

.todo ciudadano, ya que inclusive pueden emplearse los medios de 

apremio para vencer su resistencia a fin de que comparezca ante 

la autoridad a emitir su declaración. 

Existen infinidad de clases de testigos, teniendo en cuenta 

tanto la calidad de su persona como la de sus declaraciones a las 

relaciones que mantiene con las partes. Asl tenemos que los 

jurisconsultos han clasificado a los testigos en idóneos, que son 

aquellos que por sus condiciones personales y el conocimiento de 

los hechos controvertidos merecen Te en lo que declaran, testigos 

abonados los que no teniendo tacha legal y no pudiendo ratificar 

su declaraciOn 1 por haber muerto o hallarse ausente, es tenido 

por idóneo y Tldedigno mediante la justa apreciaci6n que se hace 

de su veracidad, testigo auricular o de oldos, que es aquel que 
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no conoce personalmente los hechos sobre los que declara, sino 

por haberlos otdo a otras personas, testigo ocular o de vista, 

que es aquel que conoce personalmente lo• hechos sobra los que 

declara, testigo instrumental aquel que concierne a la 

verificación de un acto juridico como uno de Jos requisitos 

necesarios para la validez del mismo, testigo falso. aquel que 

falta maliciosamente a la verdad en sus disposiciones, sea 

neg;lndola, sea diciendo algo contrario a el la, testigos 

singulares, testigo necesario, etc. 

Las reglas relativas al ofrecimiento de la prueba 

testimonial se encuentran consignados en el articulo 813 que 

establece : 

" La parte que ofrezca prueba testimonial 
deberá cumplir con los requisitos •iguientes : 

J.- Sólo podrán ofrecerse un miximo de tres 
testigos por cada hecho controvertido que se 
pretenda probar: 

JI.- Indicará los nombres y domicilios de los 
testigos; cuando exista impedimento para pre
sentar directamente a los testigos, deber4 
solicitarse a Ja Junta que los cite, seNalando 
la causa o motivo justificado que le impidan 
presentarlos directamente. 

111.- SI el testigo radica fuera del lugar de 
residencia de la Junta, el oferente deberA al 
ofrecer la prueba,acompa~ar interrogatorio por 
escrito,al tenor del cual deberi ser examinado 
el testigo; de no hacerlo, se declarar• 
desierta. As! mismo, exhibiri copias del in-
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terrogatorio, las que se pondr4n a disposición 
de las demás partes, para que dentro del t~r
mino de tres dtas presenten su pliego de 
repreguntas en sobre cerrado; 

IV.- Cuando el testigo sea alto funcionario 
p~blico, a juicio de la Junta, podr4 rendir su 
declaración por medio de oficio, observ4ndose 
lo dispuesto en este articulo en lo que sea 
aplicable. • 

Por otro lado es importante el nombre de testigo, porque 

cuando menos en nuestro sistema da Derecho Mexicano, es el 

elemento indispensable para la identificaci6n de los testigos y 

su citación. En materia laboral, no existe la substitución de 

testigos al no contemplarlo nuestras leyes vigentes. Es 

necesario mencionar que debemos tener sumo cuidado en consignar y 

verificar el nombre correcto de los testigos, ya que una 

equivocaci6n en este sentido produce el da clarar desierta o 

desechar la probanza en el momento de su desahogo. Al respecto la 

Corte en varias ejecutorias ha sostenido que deben examinarse 

precisamente los testigos que hayan sido ofrecidos y no otros de 

distinto nombre, por que la técnica procesal laboral ha 

establecido en la Ley Federal del Trabajo, infiere qu~. u.na vez 

ofrecida la testimonial y cerrado el ofrecimiento de pruebas, la 

parte oferente no puede substituir los testigos ofrecidos por 

otros en el momento de recibirse su testimonio, porque de admitir 

tal substitución, serta posible el abuso de los litigantes 
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inescrupulosos, permitiendo el desahogo da otra prueba 

testimonial distinta de la ofrecida, despu6s de cerrado el ofreci 

miento de pruebas. 

La ley establece que cuando exista impedimento para 

presentar directamente a los testigos deber• solicitarse a la 

Junta que los cite seNalando la causa o motivos justificados que 

le impidan presentarlos directamente. 

Con relaci6n al domicilio se pueden presentar los siguientes 

supuestos : 

1.- Que se pida la citaci6n sin indicarse el domicilio. 

2.- Se pide la citaci6n dando un domicilio equivocado. 

3.- Cuando el testigo se cambia de domicilio. 

En el primer supuesto la Junta no libera a la parte oferente 

de la carga procesal de presentar al testigo, porque la citaci6n 

estd sujeta a seNalar el domicilio. 

En el segundo supuesto las autoridades de trabajo resuelven 

de diferentes maneras, si el domicilio es incorrecto, en algunas 

ocasiones han llegado a declarar desierta la probanza, por 

considerar que no quedo liberado el oferente de la caria procesal 
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de presentar al testigo, argumentando que la ignorancia de la Ley 

no excluye su cumplimiento y qu en consecuencia, el precisar un 

domicilio incorrecto o que no existe, es tanto, como no indicar 

el domicilio y caer en el primero de los presupueatos. 

El otro criterio sostenido por las autoridades, es el de que 

cuando se precisa el domicilio incorrecto la Junta no desecha la 

prueba, pero si Je impone la cara• procesal de presentarlo en una 

nueva audiencia que al efecto se seNale, con el apercibimiento 

respectivo. Tambi~n puede suceder que la autoridad desde el 

primer acuerdo aperciba al oferente con la presentación del 

testigo si el domicilio precisado resulta incorrecto. en cuya 

situaciOn si estarla la autoridad desde el primer acuerdo 

legitimada para poder declararle desierta la probanza en la 

eventualidad de no presentarse en la audiencia de recepciOn. 

El tercero y ~ltimo de los supuestos no presenta mayor 

problema, desde el punto de vista juridico, estando la Junta 

obligada a requerir a la parte oferente para que designe el nuevo 

domicilio cuando el domicilio correcto proporcionado ha cambiado, 

partiendo del principio de que a lo ·imposible nadie estA 

obligado. Por lo dem4s el cambio de domilio, es una situación 

ajena y por lo tanto no imputable al oferente por la cual no 

puede ser sancionado. 
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Las reglas relativas a la recepci6n de la prueba testimonial 

se consignan en el Articulo 615 que textualmente dice 

~ En el desahogo de la prueba testimonial ae 
observar•n las normas siguientes i 

J.- El oferente de la prueba presentar• di
rectamente a sua testigos, salvo lo dispuesto 
en el Articulo 813 y la Junta procederi a re
cibir su testimonio: 

11.- El testlso debera ldentl~lcar•• ante la 
Junta cuando asl lo pidan las partea y ai no 
puede hacerlo en el momento de la audiencia, 
la Junta le conceder4 tres dtas para ello; 

111.- Los testigos aerAn examinados por sepa
rado, en el orden en que fueron ofrecidos. Los 
interro¡atorios se formularAn oralmente, salvo 
lo dispuesto en laa fracciones 111 y IV del 
articulo 813 de esta Ley; 

IV.- Después de tomarle al testigo la pro
puesta de conducirse con verdad.y de advertir
le las penas en que incurren los testigos 
falsos, se har6 constar el nombre, edad, 
estado civil, domicilio, ocupaci6n y lugar en 
que se trabajó y a continuación se procederA a 
tomar su declaraoi6n; 

V.- Las partes formularAn las preguntas en 
forma verbal y directamente. La Junta admiriri 
aquellas que tengan relación directa con al 
asunto de que se trata y que no se hayan hecho 
con anterioridad al mismo testigo·, o lleven 
impltcita la contestación¡ 

Vt.- Primero interrogarA el oferente de la 
prueba y posteriormente las dem•s partea. La 
Junta, cuando lo estime pertinente, examinarA 
directamente al testigo¡ 

Vtl.- Las preguntas y respuestas se har•n 
constar en autos, inscribi6ndose textualmente 
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unas y otras: 

VIII.- Los testigos estin obligados a dar la 
raz6n da su dicho y la Junta deberA solici
tarla, respecto de las respuestas que no la 
lleven ya en si; 

IX.- El testigo, enterado de su declaraci6n, 
firmará al margen de las hojas que la conten
gan y ast se harA constar por el secretario; 
sino •abe o no puede leer o firmar la decla
ración, le ser• leida por el secretario e 
imprim!rA su huella digital y una vez ratifi
cada, no podrA variarse en la substancia ni en 
la redacci6n. ~ 

La prueba testimonial en su desahogo no puede suspenderse ni 

pueden comunicarse los testigos entre si, por lo que no pueden 

ofrecerse dos testimoniales diferentes para probar al mismo 

hecho, por qua ello obviamente le restar•a eficacia y validez a 

la probanza. Si no se presenta el interrogatorio trat•ndose da 

aquellos que tengan que desahogarse por exhorto, la prueba no se 

admite por ser legalmente improcedente ante la carga procesal que 

expresamente se establece para tal efecto. 

En materia laboral para darle mAs validez al dicho de Jos 

testigos se impone que sean trabajadores de la empresa ya que 

inclusive la Corte ha establecido de que cundo los testigos que 

declaran no sean trabajadores de la empresa, tienen que dar una 

raz6n del dicho suficientemente Tundada, pero muy primordialmente 

del motivo por el cual presenciaron los hechos, es decir una 
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raz6n del dicho del por qué se encontraban en ese momento y qué 

es lo que estaban haciendo. 

Por 6ltimo, es conveniente manifestar que la Ley actual 

raglament6 el testimonio singular en su Articulo 820 recogiendo 

en parte el criterio jurisprudencial que invariablemente ae habla 

venido sosteniendo para darle validez. Es importante destacar 

que para que pueda tener eficacia dicha probanza deber6 ser el 

~nico que •e percat• de los hechos, de tal suerte que si se 

ofrece una prueba testimonial m6ltiple que por azahares del 

destino y deserci6n de los testigos se lleg6 a su desahogo con 

uno de ellos, dicha probanza no tendri la mas mlnima validez en 

aros del precepto mencionado. 

L a P r u e b a P e r i c i a 1 

La prueba pericial es aquella que tiene lugar cuando son 

necesarios conocimientos especiales en alguna ciencia o arte para 

poder resolver sobre la existencia o inexistencia de los hechos 

litigiosos. Esta probanza es la mAs técnica de todas y que por 

su propia naturaleza conserva una dualidad, porque a la vez que 

puede ser un medio de prueba del que disponen ~as partes para el 

esclarecimiento de la verdad, puede ser también un auxiliar de la 
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administraci6n pOblica, ya que la autoridad puede recurrir en 

todo momento a esta probanza. Por ser precisamente una prueba 

tticnica. exige necesariamente que la persona que la lleve a cabo 
~ 

sea aquel-la que posea conocimientos especiales en una ciencia o 

arte. 

Las re¡las especlficas de la prueba pericial en su 

o~recimiento se contienen en el articulo 623 de la Ley que 

textualmente dice 

•La prueba pericial deberá ofrecerse indicando 
la materia sobre la que debe versar,exhibiendo 
el cuestionario respectivo,con copia para cada 
una de las partes " 

Vale la pena hacer incapie que las Juntas de trabajo y 

algunos Tribunales Colegiados de Circuito sostienen que es 

indispensable exhibir el interrogatorio con copia para cada una 

de las partes, ya que de no hacerlo, la prueba deberá desecharse 

por no cumplir con requisitos formales en su ofrecimiento y la 

interpretaciOn a llegado hasta el extremo de imponer la 

obligaci6n de que el interrogatorio a parte de que sea escrito 

deber! ser por separado1 ya que muchos litigantes en ocasión del 

precepto que se comenta dictaba el interrogatorio en la audiencia 

de ofrecimiento de pruebas respectiva, lo que en opinión de las 

autoridades mencionadas no es factible desde el punto de vista 
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jurldlco. Por tal raz6n se recomienda que se cumpla con la 

prevenci6n para no correr el riesgo de que se pierda la probanza 

que en ocasiones pueda ser definitiva para el conflicto. 

El articulo 824 •. de la Ley Federal del Trabajo indica los 

supuestos en loa cuales la Junta nombrar• los peritos que 

correspondan al trabajador constituyendo innovaciones del 

legislador, que refrendan indudablemente la tendencia unilateral 

y partldarista en beneficio del trabajador, ya que en este 

supuesto, llega hasta el grado de sustituirse en la parte para 

integrar o completar la deficiencia probatoria. 

La recepclOn de la prueba pericial se contiene en el 

articulo 625. que corresponde en parte a la fracci6n VIII del 

articulo 760. 

Prueba d e 1 n s p e e e i 6 n Judicial 

La Inspección Judicial, llamada tambi•n vista de ojos es 

antiquisi=a en virtud de que la reglamentaban las leyes de las 

partidas. Tal prueba consiste en el conocimiento directo qua el 

juzgador adquiere de algunos hechos objeto del proceso, mediante 

la observaciOn propia y personal que realiza para convencerae de 

la verdad combatida por una de las partea. 
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Nuestra Ley actual reglamenté a la prueba de inspecci6n en 

un capitulo aparte en raz6n de la importancia que dicha probanza 

representa, por ser una de las mAs socorridas en el proceso 

laboral. 

Los Articules relativos al medio probatorio en cuestión. 

tanto en sus reglas correspondientes al ofrecimiento como 

desahogo se establecen en tres preceptos y que son a saber : 

627, 626 y 629. 

El primero de los preceptQ~ mencionados, reglamenta a la 

prueba de inspección estableciendo todos. y cada uno de los 

requisitos formales que· se requieren para sU desahogo, incluyendo 

ademas el hecho importante de que el ofreci~iento debera hacerse 

en sentido afirmativo, fijando los hechos o cuestiones que se 

pretendan acreditar, P-ara producir en consecuencia, la confesi6n 

ficta en caso de incumplimiento a la exhibición de los documentos 

que obren en poder de las partes. 

La recepci6n de la prueba también puede tener singulares 

variantes, porque puede ir acompaftada de la prueba pericial o de 

reconocimiento por la parte contraria, trantAndose de documentos 

y objetos que pretendan inspeccionarse. 

El se1undo precepto establece que la Junta aparte de seMalar 
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dia y hora también designar• el lugar donde deba practicarse su 

desahogo. Debemos de suponer de que si¡ue subsistiendo el 

criterio de que el patrón no esta obligado a trasladar lo• 

documentos al recinto de la Junta y que de acuerdo con las leyes 

mercantiles no deben de aaltr del asiento de •u• negocios: 

estando la Junta por consiguiente obligada a con•titutrse en el 

domicilio legal de las empreaaa. 

El tercero da loe preceptos ~uodamenta al desahogo de la 

prueba de inspección. Este precepto resulta esencialmente 

con~lictivo en la prActlca, 

justicia a la importancia 

independientemente da que no le hace 

de la probanza al delegar en el 

actuario su desahogo. Con ello, puede llegar a pensarse que se 

cambia radicalmente su naturaleza de prueba de vista de ojos, 

como se le ha denominado tradicionalmente por la doctrina y 

porque ademas en el desahogo de la prueba, normalmente surgen 

controversias entre las partes.que diTicilmente podrA controla~ y 

decidir el actuario d!l!genciante. 

L a P r u e b a O o e u m e n t a l 

Una de ·1as pruebas. que no pueden faltar como medio 

p~obatorio en todos los sistemas del Derecho procesal laboral lo 
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es la prueba documental. Desde el punto de vista samAntico, la 

palabra documento tiene dos acepciones, uno gen~rico o amplio y 

otro en su sentido estricto o reducido. Desde el punto de vista 

etimológico, la palabra documento que proviene de documentos, 

implica medio de enseNanza o todo aquello qua nos ensefta algo. 

Visto desde ese •ngulo es indudable que en ese concepto cabrian 

todos los medios probatorios. En su sentido mas estricto, de 

acuerdo con los diccionarios etimológicos, por documento debemos 

de entender el testimonio humano consignado gráficamente en un 

instrumento material o idóneo que crea, modi~ica o extingue una 

relación Juridica. 

La Ley Federal del Trabajo, contiene todo un amplio capitulo 

que reglamenta a la pruaba documental desde el Articulo 795.hasta 

el articulo 812. inclusive, estableciendo todas y cada una de las 

reglas procesales de la probanza que se han estimado 

indispensables para evitar situaciones conflictivas de 

interpretac16n, tanto por las partes en conflicto como por la 

autoridad. 

Uno de los preceptos que reviste singular importancia en la 

reglamentación de la prueba documental es el articulo 804. al 

imponer Ja obligación. para el patrón de conservar y exhibir en 

juicio una serie de documentos que normalmente inciden en la 
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relación obrero-patronal. 

De los documentos que se mencionan algunos aon de caricter 

estrictamente convencional, sin embargo, atendiendo a Ja carga 

probatoria, ser6 el patrón el que tensa que acreditar en juicio 

su no existencia, bastando sOlo que el trabajador lo .invoque. El 

precepto se torna mas importante en razón de las consecuencias de 

su incumplimiento, toda vez que por disposiciOn expresa del 

articulo 805. su no acatamiento, conlleva la presunción de ser 

ciertos los hechos que el actor expresa en su demanda en relación 

con tales documentos, salvo prueba en contrario. 

Han existido una gran diversidad de clasificaciones en 

relación con loa documentos, a grado tal que los han llegado a 

establecer por arupoa, tales como : 

a.- Documento• Solemnes 
b.- Documentos Simples 
c.- Documentos Pllbllcos 
d.- Documentos Auténticos 
e.- Documentos Privados 
f.- Documentos Declarativos 
g.- Documentos Informativos 
h.- Documentos AnOnimos 
!.- Documentos Nominal ea 
j .- Documentos Autógrafos 
k.- Documentos Heteróarafos 
1.- Documentos Originales 
11.- Coplas 

De la clasificaciOn anterior y que podemos deatacar como mas 
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importantes, ademis de qu_e constituyen la divisi6n tradicional es 

la de documentos privados y documentos pUblicos, entendiéndose 

por privados aquel loa en los que se hace constar exclusivamente 

la celebraci6n de actos de particulares y por pUblicos, aquellos 

expedidos por un funcionario pUblico que tenga atribuciones de 

acuerdo con la Ley, con fé pUblica. en ejercicio de sus funciones 

y dentro de los limites de su competencia. 

Nuestra Ley en su articulo 795. define lo que debe de 

entenderse por documento püblico y al efecto establece : 

•Son documentos pOblicos aquellos cuya formu
laci6n estA encomendada por la Ley a un fun
cionario investido de fé pUblica, as! como los 
que expida en ejercicio de sus funciones • 

Existe algo de mucha trascendencia que debemos analizar 

respecto de 6sta prueba, es lo relativo a su autenticidad. 

Cualquier documento, tanto pUblico como privado podr• ser o no 

auténtico, y por lo mismo conatituir o no prueba plena. 

Trat~ndose de documentos privados es sumamente indispensable 

su perfeccionamiento, esto es, que al ofrecerse la prueba se 

solicite la ratificación y reconocimiento tanto de la firma como 

contenido, o bien del contenido si es que la persona lo mand6 

hacerr pues de lo contrario, oareceria de toda· validez. 
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La Suprema Corte de Justicia de Ja Naci6n constantemente ha 

reiterado su criterio en el sentido anteriormente manifestado. 

A~n mas, ha llegado a establecer que si no se pide la 

ratificaciOn o reconocimiento de un documento privado. basta su 

simple objeción por la contraria, para que se le niegue todo 

valor probatorio. 

la ratificación 

De igual forma ha dicho que cuando se solicite 

y reconocimiento de firma y contenido y et 

ratificante reconoce su firma, pero desconoce su contenido, 

implicitamente se le tiene por reconoccido dicho documento en 

toda su extensiOn, obligindose el ratificante a probar Ja 

falsedad de la declaración o contenido del documento. 

L a P r u e b a P r e s u n e i o n a 1 

La Ley actual reglamentó a la prueba presuncional en sus 

Articulas 830 al 834. La prueba presuncional no es mas que el 

razonamiento IOgico y humano de las pruebas que hace el juzgador 

al momento de dictar la resolución que pone fin al conflicto. 

El Profesor Francisco Rosa Gamez manifiesta Que la 

prueba presuncional no constituye en esencia un medio probatorio, 

toda vez que a6n cuando no se ofrezca, la autoridad tiene que· 
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valorarla. • 24 

L a P r u e b a 1 n s t r u m e n t a l 

La prueba instrumental se encuentra reglamentada en los 

articules 835 y 836. preceptos que al igual que los relativos a 

la prueba presuncional son intrascendentes, maxime que dicha 

probanza a~n cuando no la ofrezcan las partes la autoridad estaré 

obligada a tomarla en cuenta. 

2.4 A L E G A T O S . 

Los alegatos comprenden el Oltimo periodo de la fase del 

proceso que generalmente se denomina de instrucci6n o de 

ordenación procesal. 

Los alegatos son todas aquellas manifestaciones que hacen 

las partes en relación con sus acciones, defensas y excepciones y 

pruebas, tratando de inducir al juzgador al convencimiento de 

determinada situación jurídica. 

24 Jdem. 
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R e s o l u c i 6 n y L a u d o 

Con los alegatOs concluye el periodo de instrucci6n del 

proceso y se inicia la fase de decisión que 

exclusivamente a la autoridad. 

El articulo 885. de la Ley actual stableca : 

R Al concluir el desahogo "de las pruebaa, for
mulados los alegatos de las partes y previa 
certif icaciOn del Secretario de que ya no 
quedan pruebas por desahogar, el auxiliar, da 
oficio, declarar• cerrada la instrucción, y 
dentro de los diez dlas siguientes formular6 
por escrito el proyecto de resolución en forma 
de laudo, que deberá contener : 

t.- Un estracto de ta demanda y de ta con
testaciOn, r6ptica y contrarréplica; y en su 
caso, de la reconvenciOn y conteataci6n de la 
misma; 

ti.- El seftlamiento de los hechos controver
tidos; 

1 I I .- Una relaci6n de _las pruebas admitidas y 
desahogadas, y su apreclaciOn en conciencia, 
senalando los hechos que deben considerarse 
probados; 

IV.- Las consideraciones que fundadas y moti
vadas ae deriven, en su caso, de lo alegado y 
probado, y 

V.- Loe puntos resolutivos •. 

Del precepto transcrito podemos destacar dos 
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interesantes : 

1.- La positiva intencibn del legislador. al establecer que 

sea al auxiliar quien formule el dictamen después de transcurrido 

el t•rmino para la presentación de alegatos y se declare cerrada 

la instrucción. Creemoa que en este aspecto se tomó en cuenta el 

principio de inmediatez, rector del proceso laboral, para emitir 

una opinibn m•s apegada a la verdad, al suponerse que el auxiliar 

conocib por si mismo todo el desarrollo del proceso y las 

contingencias jurldicas humanas que se presentaron a través de la 

secuela procesal. Desafortunadamente, en la pr~ctica vemos que 

dicha disposición no se cumple, porque normalmente son personas 

ajenas y dictaminadores especiales quienes elaboran el dictamen. 7 

11.- El otro aspecto, es el de que desde el punto de vista 

practico, el dictamen casi siempre hace las veces de laudo. Los 

requisitos que deben de contener, son en el fondo los mismos 

requisitos del laudo o sentencia. Desde el punto de vista 

prActico en la vida diaria de los ne¡ocios, salvo muy contadas 

excepciones, el dictamen siempre logra su objetivo, 

eonvlrti6ndose en el acto culminante del proceso. 

Una vez formulado el dictamen se deberA entregar copia del 

mismo a cada uno de los miembros de la Junta, los cuales dentro 
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de los cinco dlas hiblles siguientes de haberla recibido podrin 

solicitar que se practiquen las diligencias que no ae hubieren 

llevado a cabo por cauaas no imputables a las partea, o cualquier 

diligencia qua aa ••ti•• conveniente para el eaclarectmiento de 

la verdad; en cuyo caao la Junta eata conatrenida a aeftalar dta y 

hora para au desaho¡o con citación de laa partea dentro del 

término de ocho dlas. 1 art. 886 ), 

Una vez que haya transcurrido el t•rmino concedido a los 

integrante• de la Junta o desahogadas laa dlliaenctas que ao 

hubieren solicitado tanto en pruebas para mejor proveer como laa 

no diligenciadas por causas no imputables a las partes, el 

Presidente de la Junta oitar6 a una audiencia para la discuot6n y 

votaciOn del dictamen, la que deberi e~ectuarse dentro da loa 

diez dtaa siguientes. La audiencia de re~erencia •• desarrolla 

en los t~rminoa del articulo aes. en la cual se da lectura al 

proyecto de resoluci6n, a los alesatoe y observaciones ~ormuladas 

por las parte, se pone a discusi6n •l negocio por el Presidente y 

una vez terminada la discuai6n ae procede a la votaoi6n declando 

el propio Presidente el resultado. 

En la mencionada audiencia es donde prictlcamente desde al 

punto de vista jurldico •• decide la controvereta, porque es 

donde se somete a di•cusi6n y votact6n el dictamen presentado, el 
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cual ofrecer•• las siguientes alternativas 

1.- Que se le rechace 

2.- Que •• le acepte 

3.- Que •• acepte y se rechace en parte 

E• hasta esa audiencia, donde los miembros de la Junta hacen 

uso del Derecho de Voto, porque son loa ónices que pueden votar 

el laudo. 

mayor la. 

L a u d o 

La decisión puede ser tomada por unanimidad o por 

La palabra laudo, ha sufrido una inexplicable evoluci6n 

semintica. Etimológicamente se hace deri.var de- -la voz verbal de 

laudare, de Laus Laudis, que significa alabanza. SegOn los 

historiadores, fu' hasta la edad media cuando dicho t6rmino se 

aplicó tambl6n para el fallo de los 6rbitros 1 pero sin que se 

teng~ ninguna relación con su concepción gramatical. 

Actualmente, tanto la palabra laudo, como sentencia, se les 

emplea como sin6nimo, a6n cuando podemo~ decir que el primero de 

los t6rminos conatituye patrimonio exclusivo del Derecho Laboral. 
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.· 
De acuerdo con el articulo 840. de la Ley Federal del 

TrabaJo. al laudo. contendr• : 

• 1.- Lu1ar. facha y Junta que lo pronuncie: 

11.- No•br•• y Domicilio• de la• partea y de 
sus repreaentantaa; 

111.- Un ••tracto da la demanda y 
ción que deberA contener, con 
conclaión, laa petlolonea de la• 
hecho• controvertldoa¡ 

au conteata
c lar l dad y 

partea y loa 

IV.- Enumeraol6n de las pruebas y apreclaci6n 
que de ella• ha1a la Junta1 

V.- E•traoto de lo• ale1atoa1 

VI.- Laa razona• le1ales 
Jurlaprudencla y doctrina 
funda•ento¡ 

o da equldad1 la 
qua le alrva de 

VII.- Lo• puntea resolutivos. • 

Lo• Jaudos deben de aar olaroa, precisos y con1ruentea con 

la demanda, contestación y dam•s pretensiones deducidas •n •l 

Juicio oportunamente. Este articulo ea auy importante para •l 

Juicio de amparo, toda vez que la mayoria de las violacionea, 

tanto da fondo como da procedimiento, ae derivan da la incorrecta 

aplicaci6n del articulo 842, lo mismo cuando no •• aprecien 

debidamente las acciones. defensas y excepciones y demi• 

pretenalone• deducidas oportunamente tanto en la demanda como •n 

la contastaci6n. 
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En el laudo, ai la Junta estima que alguno da los Jiti¡antes 

o ambo• obraron con mala fe, dolo o temeridad notoria, podr• 

impon•rael•• una multa ha•ta de •iete veces el salario mlnimo 

a•n•ral, de conformidad con al Articulo 891 de la Ley Federal del 

Trabajo, 
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C A P T U L O 1 1 1 

3.1 o E A e u E R o o A L A o o e T R l NA 

Asl como sobre el concepto .de prueba se han emitido 

mOltiplea dafinicionea.1 aat tambt•n sobre el problema de su ola 

ei11caci6n se han vertido muchas opinione•. 

El profesor Joa6 Ramo~ Arana Urbinn, as! como otros autores 

expresan qua las prueba• se pueden dividir en pruebas 

preoonstituidas y pruebas conatltuyentes. 

•Son preba• preconstituldas aquellas que deben ofrecerse 

antes del juicio; a estas pruebas se les conoce desde hace 

tiempo remotoa bajo el nombre de ~ Probationes probatos En 

cambio, aerAn pruebas constituyentes aquella• que no necesitan 

ser presentadas antes del juicio, sino que se producen durante 

el transcurso de •t. A estas pruebas ast mismo se les ha 

conocido desde hace muchos aNos bajo la definición da Probatio 

nia probandae >.• 25 

Dentro de las pruebas praconstituidas vienen a quedar 

25. Arana Urbina, Joa• Ramón. " La Prueba Laboral • 
U.N.A.M. P. se. 
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comprendido• los documentos püblicoa como privados y lo• 

libros que llenan loa oomerciantea. 

Entre las conatituyantea quedan enmarcardas la• prueba• 

confesional, testimonial, pericial, las pr•aunclonea y el 

reconocimiento judicial. 

Otro aiatema d• claaiflcaclbn •• el promovido por BENTHAM, 

Para quien las pruebas pueden ser a¡rupadas de la siguiente 

manera : 

Para 

• Pru•baa Direotaa 
Pruebas Indirectas 
Pruebas Personales 
Prueba• Originales y; 
Pruebas Marginales • 26. 

Bentham las pruebas directas son aquel las que 

inmediatamnte demuestran la realidad o la certeza de lo·a hechos 

controvertidos. 

Prueba• indirectas son las qua proporcionan el conocimiento 

de la verdad que se busca pormedio de la percepción o por medio 

de anilisis de los hechos materiales. 

Las pruebas peraonales son aquellas qua conducen al 

conocimiento de la verdad por medio de testimonios humanos, 

personal ea. 

26. Cfr. 
Laboral • 

Citado por Arana Urbina, 
U.N.A.M. P.P. 56-59. 
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Son pruebas preconstituldas todas aquellas qua dispunen de 

un antecedente que hace posible la certeza y el conocimiento de 

la• situaciones litigiosas. 

Son pruebas casuales quallas an las cuales el conocimiento 

da la verdad se hace depender, como su nombre lo indica, en un 

acontecimiento ca•ual, esto••• eventual o inesperado. 

Las pruebas originales son las que disponen de ning~n 

antecedente en qu• apoyaras, como es por ejemplo, la primera 

copla de un documento. 

Son pruebas inorlginales quellas que para su vaiidez 

requieren de algo previo en qué se fundamentan, tal es Vgr., 

la segunda copia de un documento o cualquier afirmación que sO 

lidamente se conocen por referencias de terceros. Estas pruebas, 

~l contrario. de las anteriores son pruebas condicionadas, es 

decir, que ~o tienen validez por st mismas, sino que su valor 

depende de algón otro hecha. 

Otro alstema de claslficaciOn ea al que divide a las pruebas 

en Plenas, Completas o Perfectas y Semiplenas, Incompletas o 

lmperfrectas. 

Laa primeras, son aquella• que desde el primer momento no 
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dejan tuaar a duda sobre la verdad de lo• hechos controvertidos y 

las segundas, las que por •l contrario, no convencen desde un 

principio. 

Toda• aataa clasificacionea d• la prueba pueden, sin 

••bargo, ser resumid•• en una aola, to•ando para ello en 

conaid•raci&n cuatro crit•rio• diferente• de olaaificaci6n, a 

aaber : 

aJ Por au objeto, eato ea, en funci6n de au contenido en 

pruebas directa• o indiractaa. 

b) Por el auJeto, ea decir, por la raz6n de su causa en 

pruebas reales o materiales y pruebas personal••· 

C> Por su forma en prueba confesional, taatimonial, 

documental, de inspección,. pericial y preauncion~l. 

d) Por raz&n de su efecto o lo que es lo mismo, "da su 

fuerza en Pruebas plenas, perfectas o completas y pruebas 

simples, imperfectas o incompletas. 

3.2 D E A C U E R D O A L A L E Y 
T R A B A J O 

F E D E R A L D E L 

La Lay Fedaral del Trabajo en su Articulo 776. expreaa 
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• ••• Son admisibles en el proceso, todos 'ºs 
medio• de prueba que no sean contrarios a la 
moral y al derecho y en especial las que 
acontinuaci6n se mencionan t 

l. - Con"feaiona l 
11.- Docuaental 

111.- Teatiaonial 
IV.- Pericial 
V.- lnapecoibn 

VI.- Preauncional 
Vil.- lnatrumental 
VIII.- Fotogra"flaa 
medio• a portado• 
ciencia. • 

C O N F E S l O N A L 

de actuaciones; y 
y, en general, aquello• 
por de•c~brimientoa en 

La ley no define lo _que deba entenderse po[" prueba 

confesional, ~nicamenta •eftala la forma en que daba ofrecerse y 

deaahoaarae, aln e~bargo loa preceptos 792 y 794 de la Ley 

Federal del Trabajo, reconocen como confea16n expreaa, las 

afirmaciones contenidas en las posiciones que formula el 

artucblanta, las manifestaciones vertidas en los escritos o 

comprobacionea en loa autos del proceso. 

La confesional por posiciones podra ofrecerse a cargo de : 

al La contraparte, o sea, el actor p~ede ofrecer la del 

demandado y ést• la de aquél 

b) Directorea, Administradores, Gerente• y persona• que 
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ejercen funciones de direcci6n y adminlstraci6n en la empresa o 

establecimiento t 

cJ Loa mi••broe d• la directiva d• loa aindicatoa. 

En los ca•o• de los incisoa by e aólo podran •er llamados 

a abaolver posiciones, cuando los hechos que dieron origen al 

con'f l lcto lea ••in proPioa y ae l•• hayan imputado •n la 

de•anda o cont••taci6n < Art. 787.J. 

El articulo que regula la prueba, hace una •ola verdad 

respecto d• Jo anterior disponiendo Que tamb16n pueden ser 

llamado• a absolver poalclon•• laa personas a que se refieren 

loa inciso• b y e, cuando por raz6n de aus ~unciones, lo• 

hacho& qua dieron ori¡en al conflicto le• deben ser conocidos. 

En cuanto al ofrecimiento da la pruaba, debe tenerse 

cuidado en fijarse •i la persona que va absolver poaicionae tiene 

su domicilio fuera del lugar de raaidencia de la junta, en ese 

caso el oferente de la prueba podra acompaftar desde lueao, 

conjuntamente con el ofrecimiento, el sobre cerrado conteniendo 

laa posiciones bajo la pena que de no hacerlo ae le deseche la 

prueba con fundamento en loa arttculos 780 y 791. de la Ley 

de la materia. 
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Re•pecto a la recepci6n o desahogo de la prueba, si se 

trata de una persona moral, la persona flsica que comparesca 

deber' acreditar con documento póblico, 11u car4cter de 

repreaentant• le1al y aus facultades para absolver posiciones, 

toda vez que 11i no lo hace •• tendri por confesa a la per•ona 

•oral. 

Las juntas deben preparar el desaho10 de la pruebtl 

con"f••ional, citando a loa absolvente• personalmente y 

apercibi•ndoloa que ai no concurren el dla y ·la hora saf'lalados 

•• lea tendr~ por confesoa. Y ai el dla de la audiencia no 

concurre la persona citada, ae le hari efectivo el 

apercibimiento y se le detectarA confeso de las poatoiones 

calificadas de legales <art. 7BB y 7691. 

D O C U M E N T A L 

La Ley Fedral dol Trabajo no define. s6lc distingue entre 

documente p~bllcc y privado. 

El Articule 795 dice : 

•Son documento• p~blicoa aquellos cuya formu
laci6n ••t• encomendada por Ja Lay a un 
funcionario invaatido de f6 p6blica, aal como 
los que expida en ejercicio da aua funciones.• 
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Y el siguiente precepto afirma qua •on documentos privados 

los que no reunan las condiciones previstas en al Art!culo 

anteriormente tranacrlto. 

De conformidad con el articulo 800 de la Ley de Ja materia, 

el of~rente de la prueba documental, dese el momento mismo de 

au ofrecimiento, debe exhibir el documento en orl1lnal, copia 

•impt-8 o fotocopia, y para •U perfecotona•i•nto puede ofrecer 

la califica:cl6n de firma· o huella digital y contenido, la 

compulsa o cotejo con au ort1inal, aeftalando al Iu1ar donde este 

aa encuentre. Si el documento proviene de un tercero ajeno a jui

cio por criterio de Ja Suprema Corte de Juatuicia se equipara a 

una prueba testimonial, y al momento de su ratificación la 

contraparte podr' formular preguntas en relación con los hechos 

que contiene el documento. 

El articulo 809 de la Ley Federal del Trabajo dispone que a! 

el documento estA redactado en idioma extranjero deber A 

acompaftarse de su traducci6n sin perjuicio de que la junta de 

oficio nombre traductor oficial, pero s6lo harin f~ laa reformas 

a la Ley Federal del Trabajo que le impusieron al patrón la 

obligación de exhibir en juicio los documentos que re¡ulan la 

relaci6n laboral con sus trabajador.es y en el Articulo SOS. 

establece la presunci6n juris tatum, que de no exhibirlo• se les 

108 



tendr&n por ciertos los hechos que el trabajador exprese en su 

demanda, imponi6ndole la carga adicional de probar que no lleva 

los referidos documentos, para que no le acarree perjuicio su no 

exh1bici6n. 

Los documentos que debe conservar el patrOn para exhibir en 

Juicio son 

1.- Contratos individuales de trabajo qua se celebran. 

cuando no exista contrato colectivo o contrato ley aplicable ; 

11.- Listas de raya o nomina personal, cuando se lleven 

en el centro de trabajo, o recibos de pago de salarios : 

\\l.- Controles de asistencia, cuando se lleven en el 

centro de trabajo 1 

IV.- Comprobantes de pago de participaciOn de utilidadee, 

de vacaciones, de aguinaldos, asf como las primas a que. se 

refiere esta ley 

V.- Las demae que se~alen las leyes. 

El articulo 602. de la Ley Federal del Trabjo dispone 

• Se roputa autor de un documento privado al 
que lo euscribe. Se entiende por suscripción, 
la colocación al pie del escrito la firma o 
huella digital qua sean id6neas para ldantl~l-
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car a las persona que.•uacribe. La •Uecripción 
hace plena 1• de afir•ación del docuemnto por 
cuenta del suscriptor cuando sea ratificado en 
BU cont•nido y fir•a o huella digital excepto 
en los casos en que el contenido no se reputa 
d•I actor, circun•tancla• que deber• justifi
caras con pru•ba idón•a y de lo senalado en al· 
articulo 33. d• ••ta lay. • 

Con Ja misma finalidad del articulo ant•rior, el legislador 

introdujo el articulo 812, qua dice : 

• Cuando los documento• publicas conten¡an de
claraciones o manife•taciones hechas por 
particulares, a6Jo ea prueban que las mismas 
fueron hechas ante la autoridad que expidi6 el 
documanto. Las declaracton•• o manifestaciones 
de que se trate prueban contra quienes la• 
hicieron o asistieron al acto en que fueron 
hechas y se manifestaron conformes con eilos.~ 

T E S T 1 M O N 1 A L 

La prueba testimonial en esencia no viene definida dentro de 

Ja ley, ónioamente regula Jos requisitos que debar4 cumplir la 

parte que ofresca dicha probanza y la forma en que deberá 

ofrecerse y desahogarse la misma, ello de conformidad con los 

artlculos 813 y 815. de la Ley Federal del Trabajo 

respectivamente, mismos que ya fueron definidos en capitulas 

anteriores. 

Un aspecto importante que consigna la lay •• la 
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reglamentaci6n del testimonio singular que la Reforma Procesal de 

1960 introduj6 como novedad, seguramente ante opiniones de la 

doctrina de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

E• el articulo 820. que lo regalmenta de la manera •i1uiente1 

• 1.- Fu• el Onico que se percató de los 
hecho•. 

11.- La declaraci6n no se encuentra en oposi
ci6n con otras pruebas que obren en autos ; y 

IJJ.- Concurren an el testigo circunstancias 
que aean ¡arantia de verdad. • 

P E R l C l A L 

El articulo 621. de la Ley Federal del Trabajo establece que 

la prueba pericial versari sobre cuetiones relativas a alguna 

ciencia, técnica o arte. 

El ofrecimiento de la prueba pericial en juicio, deber! 

hacerse al igual que las damas pruebas, en la etapa de 

ofrecimiento respectiva, y el articulo 623. saftala 

requisitos a cumplir : 

• a) Que el oferente indique la materia sobra 
la qu• daba versar. 

b) Que exhiba el cuestionario •obre el cual 
d•saho1ar4 la prueba el perito, con copia 
para la contraparte. • 
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V et articulo 825. se consignan las reglas conforme a laa 

cuales se dasahogari la parte pericial, siendo las al¡uientes 1 

• 1.- Cada parte presentar• peraonalmente a au 
perito el dta de la audiencia, salvo el caso 
previato en al Articulo anterior ; 

11.- Los perito• protestar•n desempe"ar su 
car¡o con arre¡lo a la ley • inmediatamente 
diotar•n su dictamen, a menea que por cauaa 
justificada aolicitan aa aeftale nueva fecha 
para rendir au dictamen ; 

111.- La prueba •• desaho¡ari con al perito 
que concurra, salvo el caso de la fracción 11 
del Articulo que anteceda, la junta aeftalar4 
nueva fecha, dictar• la• medidas naceaarias 
para que comparaaca el perito ; 

IV.- Las partea y los .miembros de la junta 
podr'n hacer a loa peritos las preguntas que 
juz¡uan convenientes ; 

V.- En caso de existir diacrepancia en los 
documentos, la Junta deaignarA un perito ter
cero. • 

Las reformas procesales de 1960, introdujeron en la Ley 

Federal del Trabajo el nuevo articulo 824.que en sua dos primara• 

fracciones obligan a los tribunales laborales a substituirse en 

la parte obrera y su deficiencia probatoria, nombrando al perito 

que le coresponda, cuando no haya hecho nombramiento, o cuando 

el nombramiento no haya asistido a la audiencia de deaaho¡o1 con 

el lo se rompe el principio de parcia 1 idad procesal, 

caracteristica tradicional del Dercho laboral. 

112 



Observando detenidamente tas disposiciones que regulan la 

prueba pericial, advertimos que no seNalan la obligaci~n expresa 

para el oferente de la prueba de indicar el perito al ofrecerse 

la misma. por lo que cabe preguntar•e' ai aeri v•ltdo al 

ofrecimiento hecho con solo cumplir los requisitos. del ·articulo 

823. nosotros conocemos qua at, maxime cuando el oferente sea la 

parta obrera, porque asi lo nombra, la junta se lo nombrará CArt, 

624 frac. 11. 

N s p E e e 1 o N 

Esta prueba se reglament6 por primera vez en forma amplia a 

partir de las reformas a la Ley Federal del Trabajo de 1960. Al 

respecto, al articulo 827. establece que el oferente de la 

prueba deberA cumplir con loa siguientes requis~tos : 

" 1.·- La parte que o'fraaca ta inspecci6n de
ber• precisar el objeto material de la misma 

11.- El lugar donde deba practicarse ; 

lit.- Las prioridades que abarcar• y loa obje
tos documentos qua deban ser examinado a. ; 

IV.- Al ofreserce la prueba, deberA hacerse 
en sentido afirmativo. " 

El articulo 629. de la Ley Federal del Trabajo contempla el 

deaahogo de esta probanza y establece las reglas siguientes 1 
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" 1.- El actuario, para el dasaho¡o da la 
prueba, a• c•ftir6 estrictamente a lo ordenado 
por ta junta ; 

11.- El actuario requeriri •• l• pongan a la 
viata lo• documentos y objetivos que deb•n 
in•peccionarse ; 

111.- Las partea y aus apoderado• pueden con
currir a la diligenciad• inapeocción y formu
lar las objeciones u observacion•• qua estimen 
pertinentes 1 y 

IV.- Da la dili¡encia se levantar& acta cir
cunatanciada, qua firmaran loa qua en ella in
tervengan y la cual se agregar& al expediente, 
previa razón en autos. • 

P R E S U N C 1 O N A L 

De conformidad con el articulo 830. la prasuncl6n as la 

consecuencia que la Ley o la Junta deducen de un hacho conocido 

para averiguar la verdad de otro daaconooldo, y eatablece ademas 

dos tipos de presunci6n, la legal que ae presenta cuando la ley 

la establece. expresamente ; y la presunción humana que se da 

cuando. de un hecho debidamente probado se deduce otro que es 

consScuencia de aquel, ambas pre•uncionaa admiten pru•ba en 

contrario. 

~I articulo· 832. de la ley eatablaoe adem•s que el que tiene 

a au favor una preaunci6n legal, a61o •st• obll1ado a probar •1 
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hecho en que la funda. 

Por au parte el articulo 834. nos dice que las partes al 

ofrecer la prueba preaunclonal, indicarin en qué conal~ta y lo 

que se acredita con ella. 

1 N S T R U M E N T A L 

Esta prueba nos la define al articulo 835. como al conjunto 

de actuaclon•• qua obren en el expediente, formando con activo 

del Juicio y ••tablece ademis a la Junta la obllgacl6n de tomar 

encuenta laa actuacione• que obran en al expediente del juicio. 
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4.1 

C A P T U l. O 1 V 

e R 1 T E R 1 o s A p l. l e A D o s 

P O R 
A R B 
11 E D 

l. A J u N T A D E e o N e l l. l A e l o N y 
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O S D E P R U E B A 

4.2 S U S T E N T A D O S P O R L O S T R 1 B U N A L E S 
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C A P T U L O ¡ V 

p o R L A J u N T A o E e o N e 
A R B 1 T R A J E E N R E L A q 
M E O 1 O S O E P R U E B A 

A L 
O N 

A C 1 O N Y 
C O N L O S 

El objetivo de eate apartado es el de conocer por qu~ 

loa Tribunal•• de Trabajo conceden o nl•1an fuerza proba-

torta a 1 oa el emantoa de prueba aportado• por:- l aa partea y .• 

el de procurar que la estimación de los miamos no sea arbitrarla, 

sino lóslca y humana. 

El articulo 641. de la Ley Federal del Trabajo ••tablece 

qua loa laudos •• deben dictar a verdad sabida y buena f• guarda-

da, apreciando loa hechos en conciencia, y sin necesidad de 

sujetarse a raglaa o formullamoa sobre estimaci6n da las mismas 

expresando los motivos y fundamentos le1ales en que se apoyen. 

Como dice el maestro Alberto Trueba Urblna, en loa laudos da 

las Juntas de Conclllaclón y Arbitraje debe Imperar la• VERDAD 

SABIDA • la verdad hallada en el proceso sin formullamoa, 

frente a la • VERDAD LEGAL O TECNICA •. 

Es menester recurrir a antecedente• sobre el tema, miamos 

que se encuentran en la expoclción de motivos y proy•cto del Cód! 
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go Federal del TrabaJo de 1929,· en donde •e eatablacla que la 

apreciación de la prueba en conciencia, ai¡nlflca plenamente que 

al apercibirla no se ha1a con un criterio lógico y justo. 

El porque de la apreciación de conciencia de las pruebaa •n 

el procedimiento laboral, ae encuentra, principalmente en la 

circunatancia fundamental qua di6 ori1•n al nacimiento y de 

sarrollo de la• Juntas da Concillacl6n y Arbitraje. Para 

intervenir en lo• conflicto• entra el capital y el trabajo no •• 

buscarAn a elementos t•cnicamente preparados en derecho, 

conocedores de las normas de la hermene6tica jurldica, veraadoa 

en las le¡ialacionas de cada pais sobre la forma de apreciación 

da cada una de laa pruebas. 

Especialmente se utilizaron como arbitro• a personas de 

extracción diversa, atendiendo a consideración de circunstancias 

en que ae desarrollan las laborea en determinados sectores de 

trabajo y, eapecialmente, en aquel loa donde se originaba el 

conflicto respectivo sometido al arbitraje. El conocimiento 

t6cntco de determinados procesos industriales, la convivencia 

con determinado grupo de trabajadoras. el conocimiento de la• 

variantes y fenómenos observados durante la explotación de un 

centro comercial de las co•tumbres usuales en el medio y otros 

muchos ~actor•• similares, fueron las circunstancia• qua 
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indudablemente se tuvieron en cuenta y en la actualidad se siguen 

teniendo para la designación de las personas que deban intervenir 

en el conocimiento y decisión de los conflictos laborales. Es 

claro que para apreciar la justicia da una reclamaci6n. Vgr, 

en la industria textil, nadie mejor que un trabajador de la 

misma industria. conocedor de las diferentes m•quinas, 

labore• propias y de los usos y costumbres de la f4brica, 

de las 

puede 

deaempeftar 

respecto de 

con éxito esa labor, e i¡ual cosa puede decirse 

la parte pratonal quien seguramente designari como 

representante, no un t~cnico en derecho, sino fundamentalmente 

a un elemento que sapa y conozca de todos estos antecedentes para 

qua en asta forma la opinión que pueda emitirse vaya ajustada a 

a la mejor comprensi6n del problema! a la justicia y a la 

equidad. 

Adem•a, la apreciación rigorista de las pruebas conforme a 

reglas que implican rigidez o inflexibilidad en el raciocinio del 

juzgador para la Tormación de su convicción, lo que puede originar 

en muchas ocaciones qua esa convicción sea muy respetuosa de 

tale• reglas de eatimaci6n, pero nunca una aolución juata y equi

tativa a las pretanciones de las partea en el juicio y 

demoatradaa con las pruebas conducentes. Por este motivo, 

de•pojar a la estimación de prueba de ese caracter 
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formalista, sacramental, casuistico y mucha• veces 

desvinculado de la realidad fu6 uno de los própositoa perseguidos 

por el l•si•lador al establecer en el Articulo 641. de la Ley 

Federal del Trabajo la facultad de la• Juntas d• Conciliación y 

Arbitraje para estimar en conciencia loa heohoa controvertido• y 

hacer en la misma forma la ••timaci6n de las prueba• aportado• 

por las partea. 

4.2 C R 
T R 

T E R 1 O S S U S T E N T A D O S 
B U N A L E S C O L E G 1 A D O S 

P O R L O S 

Como elementos integrantes de una estimación y apreciación 

en conciencia por parte de la Suprema Corte de Justicia da la 

Naci~n deban senalar•e como ~undamentales los siguientes : 

a) Que la estimación se haga en una forma lógica y 

congruente con las constancias del expediente. 

b> Que tal estimación se haga exclusivamente en relación 

con la litis planteada n las partes y que no ae introduzcan con 

motivo de esa estimaciOn nin¡ón elemento nuevo en la controver•ia 

puaa esto serla tanto como para dar a las Juntas de ConciliaciOn 

y Arbitraje el car6cter de partes y no de juz¡adorea. 

e> La facultad da eatimaci6n en conciencia de las pruebas 
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debe considerarse limitada a aquellos casos en que se trata de la 

apreciación de hechos. pues en cuanto a la aplicación del 

derecho las Juntas, como organismos dentro de un sistema 

constitucional establecido, •stin en la obligaci6n da sujetarse 

a las ley•• e•tablecidas con anterioridad, sin que para este 

efecto puada utilizarse la mencionada facultad de estimación en 

conciencia. 

dl Adem6s da be decirse que d• acuerdo con dicha 

jurisprud•ncia. tal estimaciOn no debe aar arbitraria, pues en 

estos casos, cuando las Juntas pasen inadvertidamente sobre 

pruebas rendida• por las partes, tomen en consideración los 

elementos probatorios en ~orma parcial o vali~ndose de esa 

estimaci6n en conciencia puedan sus laudos desvirtuar el 

resultado d• esa mi•ma prueba, entonces debe de considerarse que 

la estimación de las Juntas no es lógica y justa, ni es 

apreciación en conciencia, sino ejercicio arbitrario de una 

facultad orientada al conocimiento de la verdad mediante 

daduooionea poyadas en las constancias del juicio laboral y en el 

re•ultado de latrpruebAS aportada• por las partes. 

Mucho podrla•o• decir acerca de la Jurisprudencia y de •u 

gran importancia, toda vez qua ea la axprasi6n vital del 

derecho, paro por vta m6todo, solo nos reTerimos a loa 
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prinoipales medios de prueba usualmente acostumbrados para qua a 

la luz de dicha Jurisprudencia tratemos de eatablac•r principios 

generales de estimaci6n en conciencia aegOn el criterio aueten 

tado ._por el mis alto Tribunal da la Nacl6n y que•• d• obliga 

torta observancia para las Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje en 

los t~rmlnos del Art. 194. da la Ley da Amparo. 

P R U E B A D E C O N F E S 1 O N 

La Jurisprudencia de la Suprema Corte da Juaticta de la 

Nación a este respecto no ha establecido una regla general, puaa 

es indudable que trat•ndosa da esta prueba laa Juntas de 

Conclllacl6n y Arbl traje no han tropezado con graves 

dificultades, debiendo tomar encuenta para fundar sua laudos 

solamente aquellas confesiones que perjudican a la parte que 

abaolv16 las posicionas, el problema de la estimación de. asta 

prueba no praaenta mayores dificultades. 

PRUEBA T E S T 1 M O N 1 A L 

Al respecto las Juntas da Conclllacl6n y Arbitraje han podido 

enfrentar el hecho de que en muchas ocasiones los trabajadora• o 
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patrones no pueden presentar como testigo a personas diferentes 

de aquellas que prestan sus servicios en el centro de trabajo, 

pu6s solamente 6stas, por su permanencia continua en dicho 

centro son las que lógicamente pueden darse cuenta de la 

verificaciOn de los hechos suceptibles de demostrar mediante 

prueba testimonial. En estos casos la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación ha establecido que deben admitirse los 

testimonios de tales personas y no considerarse como tacha de los 

mismos la circunstancia de ser compaharos de trabajo, o bien. 

prestar sus servicios en el mismo centro de trabajo. 

En otras ocasiones, el patrOn o el trabajador solamente 

pueden aportar como prueba el dicho de un solo testigo y en tales 

condiciones, conforme al derecho com~n esa declaración ~nica 

niaiquiara podrla tomarse en cuenta, pero, de acuerdo con los 

principios de a•timación de prueba en conciencia en materia de 

trabajo, si las Juntas de Conciliación y Arbitraje estiman que 

el dicho de esa testigo e• bastante para producirJes convJcción 

sobre la certeza de un hecho determinado, tal prueba testimonial 

lOgicamenta es aceptable. 

En otras ocasiones, las partes se~alan como prueba 

declaraciones de personas que han sido rendidas ante otras 

autoridades y para el efecto presentan copias certiiicadaa de 
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tales declaraciones. 

representantes de 

La Ley Federal del Trabajo exige que 

las Juntas reciban por sl mismos 

los 

las 

declaraciones y que las partes disfruten de la prerrogativa de 

formular a los testigos cuantas preguntas estimen pertinentes 

para que la propia Junta pueda cerciorarse del valor probatorio 

que corresponde a su testimonio. Estos requieitos, que no 

pueden llenarse en caso estudiado, impiden una estimación en 

conciencia de las referidas declaraciones; pues indudable que en 

ese caso, las Juntas no pueden hacer una adecuada eatimaci6n de 

tales testimonio• por no haber sido rendidos, ante ellas. 

En 

respecto 

materia de testigos, el hecho de que estos 

de las partes relaciones da amistad o 

mantengan 

dependencia 

econ6mlca no es motivo fundado para rechazar sus declaracionee 

pues, como ya mencionamos, en primar lugar, nadie mejor que 

las personas que laboran en el mismo centro de trabajo pueden 

darse cuenta de los hechos que originaron un conflicto laboral y 

adem4s de admitirse tales testigos, como lo expresa la H. 

Suprema Corte de Justicia de la Naci6n, 

tuviesen que recurrir las mAs 

se darla lugar a que las 

de las veces a ofrecer partes 

testigos falsos, por saber de antemano que los idóneos que 

pudlsen presentar no serian aceptados, o que sus declaraciones 

serian desestimadas, en el caso de que, respecto de ellos, 
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1 .. 

concurriesen las circunstancia& indicadas~ 

El mencionado alto tribunal ha reconocido en fo~ma ampl1Gima 

a las Juntas de Conciliación y Arbitraje las facultades de 

estimación en conciencia que les reconoce el art. 641. de la Ley 

Federal del Trabajo e inclusive ha establecido que si de las 

constancias del expediente se desprende alg~n motivo de t&cha 

para un testigo que invalide su declaraoi6n, la Junta de 

Conciliación y Arbitraje puede en ejercicio de esa facultad 

tomar en consideraciOn la tacha aludidat aón cuando la parte 

interesada no lo haya hecho valer durante el procedimiento, 

pues se entiende que ai hacerse la estimaci6n en conciencia de 

tal testimonio, la Junta estA facultada para aquilatar todas 

aquellas circunstaoctas que estime que pueden inf)uir que pueden 

iniluir en el valor probatorio de la declaración de un testigo. 

P R U E B A D O C U M E N T A L 

En la udienoia de pruebas, cada parte deber~ exhibir los 

documentos que estime necesarios para su defensa. 

Al hacerse la estlmaci6n de esta prueba, las Juntas de 

Conciliaci6n y Arbitraje hacen una distinci6n entre documentos no 

objetados y documentos objetados. En el prlemer caso, las Juntas 
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hacen la estimaciOn de tales documentos en relación con lo hechos 

controvertidos seg~n lo estiman debido en conciencia. En el 

segundo caso se hace la apreciación en conciencia de la objeción 

formulada para determinar hasta que grado influye en el valor 

probatorio el doumento. Las partes, cuando se trata de 

documentos objetados, procuran que los mismos sean reconocidos o 

ratificados bien por el actor o demandado, o bien por las 

personas que intervienen en el juicio como testigos o peritos, 

lo cual indudablemente faculta la labor de apreciación da la 

Junta da Conc!l!ac!6n y Arbitraje. 

P R U E B A P E R 1 C 1 A L 

Es indudable que en muchas ocasiones para dilucidar un 

conflicto es necesario otr el parecer de personas técnicamente 

preparadas en determinadas ramas de la ciencia a efecto de que 

los miembros de las Juntas puedan llagar en sus laudos a 

soluciones justas y adecuadas. Sin embargo, debe establecerse 

que no porque se trate de opiniones técnicas las Juntas estAn 

obligadas a acatarlas literalmente, pues indudablemente vendrla 

a privarlas de la soberanla que para la estimación de pruebas les 

concede el articulo 841. de la Ley Federal del Trabajo. Sobre 

este particular la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 
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establecido que las citadaG Juntas. de acuerdo con dicho 

concepto legal, estAn facultadas para dar dichos dictAmenes 

periciales el valor que estimen convenientes. seg~n su prudente 

arbitrio. Este principio, lejos de ser perjudicial para las 

partes, es altamente beneficioso para las mismas. pues en 

muchas ocasiones los peritos, partiendo de premisas clentlficas 

generalmente aceptadas, sostienen en sus dlctAmenes conclusiones 

notoriamente ilógicas y que no concuerdan con dichas premisas, 

tra~ando de sostener a toda costa el interés de la parte que los 

nombra. En tales condiciones, son las Juntas las que pueden 

establecer las conclusiones que estimen mAs 16gicas y mAs justas 

de acuerdo con el resultado de la prueba pericial. 

Hay otros medios de prueba, como la inspecci6n Ocular, 

Presunciones, y otras que pueden obtenerse mediante el uso de los 

modernos aparatos, como por ejemplo fotografias, radiografias 

telesramas, copias fotostAticas, registros dactiloscópicos y en 

general todos aquellos elementos proba~orios que hoy son 

fAcilmente obtenibles gracias al perfeccionamiento y des 

cubrimiento de instrumentos mec&nicos de diversa lndole y funcio 

namiento. Como la Ley Federal del Trabajo no limita los medios de 

prueba, sino que autoriz~ a las partes para ofrecer como tales 

todos aquellos elementos de convicci6n. que puedan ilustrar al 
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juzgador sobre los puntos controvertidos, laa juntas tienen la 

mis amplia ~acultad para estimar en conciencia tales medios de 

prueba y consignar el resultado de esa estimaci6n sin que hasta 

la fecha se conosca la exiatencia de problemas t6cnicos en 

materia de apreciación, o de dificultades insuperable•, pues 

dada la naturaleza de la estimación que se hace por las 

mencionadas Juntas en la mayorta de los casos se obtienen 

resultados justos mediante dicha estimación en conciencia. 

La JUrisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la 

NaciOn del Seminario Judicial de la Federación, dispone lo 

siguiente : 

PRUEBAS. ESTUDIO DE LAS, POR LAS JUNTAS DE 
CONCILJACION Y ARBITRAJE. ES INADMISIBLE UN 
EXCESIVO RIGORISMO AL HACERLO.- SI de las 
constancias habidas en el juicio y del mismo 
tenor de las respuestas que dieron los testi
gos, aparece que el despido cuestinado tuvo 
lugar despu~s de un lapso de incapacidad para 
laborar que suiri6 el trabajador, conforma al 
Artlculo 841. de la Ley Federal de Trabajo, no 
se justifica que al hacer la apreciaci6n de la· 
prueba testifical la Junta esgrima como argu
mento para desvalorarla la imprecici6n en la 
fecha en que segón los testigos, por ~\tima 
ocasión laboró el trabajador. 

Amparo Directo 64/85. JOSE AVILA GARCIA. 7 de 
Marzo de 1986. Unanimidad de Votos. Ponente : 
JORGE ALVAREZ ESCOTO. Secretarlo MOISES 
JESUS CUEVAS PALACIOS 1 Tribunal Colegiado del 
D•cimo Segundo Ciruito. ln~orme 1966, tercera 
parte, pag, 550 l • 
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PREUBAS. APRECIACION DE LAS, POR LAS JUNTAS DE 
CONCILIACION Y ARBITRAJE. Las Juntas estan 
obligadas a estudiar, pormenorizadamente,todas 
y cada una de las pruebas que les rindan. ha
ciendo el an•lisis de las mismas y expresando 
cuales son las razones de cAracter humano que 
han tenido en cuenta para llegar a tales o 
cuales conclusiones. 

QUINTA EPOCA 

Tomo LXXXV, Pag. 2243. Galván Andrés. 
Tomo LXXXV, Pag. 2245, Dtaz de León Genaro. 
Tomo LXXXVI, Pag. 264, Ingenio de Dacateo, S.A 
Tomo LXXXVI, A.O. 2811/44 Alamcenes Nacionales 
de Depósito, S.A. 
Tomo LXXXVI, A.O. 6089/45, Petr61eos Méxicanos 

Apéndice al Seminario Judicial de la Federa
ci6n 1917-1985, Cuarta Sala, P~gina 213. 

PRUEBAS. APRECIACION DE LAS, POR LAS JUNTAS DE 
CONCILIACION Y ARBITRAJE. El Articulo SSO. de 
la Ley Federal del Trabajo de 1931,al facultar 
a las Juntas para apreciar las pruebas en con
ciecia, excluye la aplicación supletoria de 
las reglas contenidas en otros ordenamientos 
sobre apraciaci6n y valoraci6n de las pruebas. 

SEXTA EPOCA, QUINTA PARTE 1 

Vol. X, Pag. 104. A.D. 6216/S7. Virginia 
Acosta Melina. Unanimidad de 4 votos. 
Vol. XII, Pag. 216. A.O. 1903/57. Marcelina 
Per6z Coags. Unanimidad de 4 votos. 
Vol. XII. Pag. 216. A.D. 1762/57. Miguel 
Angel Caballos, Unanimidad de 4 votos. 
Vol, XVI, Pag. 126. A.D. 3392/57 • Méndez 
Vlllela, S.A. Unanimidad de 4 votos. 
Vol, XC, Pag. 33. A.D. 6474/62. Javier 
Seria Ribas. Unanimidad de 4 votos. 
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Ap6ndice al Semanario Judicial de la Federa
ción 1917-1965, Cuarta Sala, P•sina 212. 

PRUEBAS. APRECIAlON DE LAS, POR LAS JUNTAS DE 
CONCILIACION V ARBITRAJE. SI laa Juntaa de 
Conciliaci6n aprecian de modo ¡lobal las 
pruebas rendida• por las parte•, en vez de es-. 
tudiar cada una de eilaa expresando la• razo
ne• por las cualee l•s conceden o nleaan valor 
probatorio, con ello violan las garanttas de 
que la Junta respectiva dicte nuevo laudo, en 
el que, despu6a de estudiar debidamente todas 
y Cada una de la• prueba• rendidas por las 
partes, reueJva lo qua proceda. 

QUINTA EPOCA : 

Tomo 
Tomo 
Tomo 
de los 
Tomo 
Tomo 

LXI, Pag. 2376. Mondrag6n Hermelinda. 
LXI, Pag. 5593. Herrera Catalina. 
LXI, Pag. 5593. Administración Obrara 

FF.CC. Nacionales de M6xlcc. 
LXI, Pag. 4360. Ochoa Slxto. 

LXII, Pag. 374. Campillo Francisco. 

Ap6ndice al Semanario Judicial de la Federa
cl6n 1917-1985. Cuarta Sala, PAglnaa 213, 214. 

PRUEBAS. APRECIAClON DE LAS, POR LAS JUNTAS DE 
CONCILIACION V ARBITRAJE. Si bien el Articulo 
775 de la Ley Federal del Trabajo autoriza a 
las Juntas para apreciar las pruebas en 
conciencia, no las faculta para omitir el es
tudio de alguna o algunas de las aportadas por 
las partes, ya que est•n obligadas a estudiar, 
por~enorlzadamente, las pruebas que se les 
rinden, haciendo el anAliais de 1aa mismas y 
expresando cu•lea •on las razones do caracte~ 
humano que han tenido para llegar a tales o 
cuales concluciones. 
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SEPTIMA EPOCA, QUINTA PARTE 

Vol, XXXVI. Pag. 17. A.O. 3557/71. Antonio 
Domtnguez Muttoz. 5 votos. 
Vol. XXXIV, Pag. 24, A.O. 463173. Alberto 
Monclora Bustillos. 5 votos. 
Vol, LV, Pag. 39. A.O. 390/83. Compaiia 
Constructora Industrial S.A. Unanimidad de 4 
votoa. 
Vol. LV. 
Tal lo Caoh6n. 
Vol, LV. 
Montes D!az y 

Pag, 39. A.O. 765/13. Armando 
Unanimidad de 4 votos. 

Pag. 39. A.O. 4210/72. Manuel 
Coags. Unanimidad de 4 votos. 

Ap6ndice al Seminario Judicial de la Federa
ci6n 1917-1985. Cuarta sala, Piglnas 214 y 215 

PRUEBAS. FALTA DE APRECIACION DE LAS. Las 
partes carecen de inter~s jur!dico para alegar 
Ja falta de apreciación de las pruebas de sus 
contrarios, que no hubieran hecho suyas, en 
virtud de que no les corresponde cuidar que se 
estudien esas pruebas. 

Amparo Directo 4451/61. Felix Julraz Macado. 
25 de Enero de 1962. Unanimidad de 4 votos. 
Ponente ; David Franco Rodrtguez. Secretario : 
Rogelio S•nchez Alcauter. 

Amparo Directo 4745/74. Luis Ra~I Vega L6pez, 
21 de Agosto de 1975. 5 votos. Ponente : Marta 
Cristina Salmaran Tamayo. Secretario : Roberto 
Gbmez Ar ge 1 io. 

Amparo Directo 1244/75. JesOs SoJana Huerta. 
11 de Julio de 1975. Unanimidad de 4 votos. 
Ponente : Jorge Saracho Alvares. 

Amparo Directo 3650/74. 
27 de Enero de 1975, 5 
Cristina Salmor~n de 
Roberto Gomez Argelio. 

Ramón Méndez Vézquez. 
votos. Ponente ; Maria 
Tamayo. Secretario 

Amparo Directo 2344/72.Ferrocarriles Nacionales 
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de M6xioo. 7 de Diciembre de 1972. 5 votos. 
Ponente t Ram6n CaNedo Alderete. 

Informe 1962, Cuarta Sala, Pag. 19. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación tambi6n ha 

establecido algunas Tesis de Jurisprudencia que han 

sustentadas por la Cuarta Sala de 1917 a 1981. 

PRUEBAS. APREC!AC!ON DE LAS, POR LAS JUNTAS DE 
CONC!L!AC!ON Y ARBITRAJE. La estimación de las 
pruebas, por parte de las Juntas sólo es vio
·1atoria de garanttas individuales si en ella 
se alteran los hechos o ee incurre en defectos 
de IOgica en el raciocinio. 

QUINTA EPOCA 1 

Tomo LXXIV. Pag. 3732. A.O. 5745/42. 
Dolores. Unanimidad de 4 votos. 
Tomo LXX!!. Pag. 1127. A.O. 932/43. 
Virginia. 5 votos. 
Tomo LXXVI. Pag. 2569. A.O. 1175/43. 

S votos 

Mirquez 

Calderón 

Torres 
Vda. de Burciaga Francisca. 
Tomo LXXV!!!.Pag. 1664. A.O. 
y Lata de México, S.A. "• 
votos. 

2706/43. • Corcho 
Unanimidad de 4 

Tomo LXXXV. Pag. 664. A.O. 546/45. Borjas 
Guadalupe. Unanimidad de 4 votos. 

Informe 1981, Cuarta Sala, Pag. 122, 

PRUEBAS. OFRECIDAS POR LA CONTRAPARTE DE LA 
QUE OBTUVO, APREC!AC!ON DE LAS. Es saber de la 
Junta examinar todas las pruebas legalmente 
desahogadas en eJ Juicio a ~in de determinar 
si se aprobó Ja acción ejercitada o, en su 
caso la excepción opuesta, pues conforme a los 
Articules 872, 630, 636 y 641. de la Ley 
Federal del Trabajo tiene Ja obligación de es-
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clarecer la verdad de los hechos materia de la 
litis, ast coma la de tomar en cuenta las 
actuaciones que obran en el expediente para 
dictar el laudo a verdad sabida y buena fé 
figurada; por lo tanto. es intrascendente que 
las pruebas en las que se apoya la junta para 
dictar su laudo no hayan sido ofrecidas por la 
parte que obtuvo, cuenta habida que estando 
legalmente en autos no pueden ser ignorados 
por la responsable, cuya obligación es reali
zar la justicia, no delegarla. 

Amparo Directo 1295/87. Ferrocarriles Naciona
les de México. 24 de Junio de 1987. Unanimidad 
de 4 votos. Ponente : Juan Dlaz Romero. Secre
taria: Maria del Refugio Covarrubtas de M.artln 
del Campo. Informe 1987. Segunda Parte Pag. 45 
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e o N e L u s O N E S 

El estudio de las pruebas, tema central del presente 

trabajo es de capital importancia sobre todo la valoraci6n de las 

mismas, toda vez, que resulta ser el momento procesal decisivo 

en el juicio, 

misma la prueba, 

por ello es menester saber no solo que es en sl 

ni sobre que debe recaer, ni por quién o como 

debe ser producida, sino se trata de settalar. con la mayor 

exactitud posible, como gravitan y ejercen influencia los medios 

de prueba, sobre la decisión que toman las autoridades laborales 

para dictar un fallo. Si consideramos que los medios de prueba 

tienen como finalidad crear la convicciOn del Juzgador nos será 

f3cil advertir que será tanto mas e~icaz un medio de prueba, 

cuanto mayor proximidad exista entre el órgano jurisdiccional y 

dicho medio de prueba. 

Es dable decir que atendiendo a la naturaleza de los medios 

de prueba unos permiten un mayor acercamiento que otros, por 

ejemplo que la documental pCbl.ica es mas efectiva que la 

testimonial, sin embar10 lo dicho es relativo, pues una prueba 

testimonial bien ofrecida y mejor desahogada tiene mayor fuerza 

probatoria que una documental pOblica deficiente. Lo que nos 

lleva a reflexionar sobre la importancia que tiene una s6lida 
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estructura en materia de prueba. o lo que es lo mismo que el 

valor probatorio que se pueda conceder a ~na prueba depende tanto 

de la naturaleza de ésta como de la forma en que la autoridad 

haya apreciado la misma al dictar el laudo correspondiente. 

Hemos podido concluir que el articulo 841. de la Ley Federal 

Oel Trabajo al establecer que los laudos se dicten a verdad 

sabida y buena fe guardada apreciando Jos hechos en conciencia, 

sin necesidad de sujetarse a regalas o formulismos. sobre 

estimación de las pruebas, signi~ica que las autoridades 

laborales Tallan con~orme a su conciencia con un criterio 16~ico 

y justo para ellas y de ncuerdo con lo que su prudencia les 

avonseja y no con un criterio estricto y legal permitiéndoles 

resolver a su libre convicción. 

Ahora bien si las juntas son 6rganos jurisdiccionales y no 

tribunales de conciencia, entonces deben resolver aplicando 

una norma de Derecho que solucione el conflicto y cumpliendo con 

el interés jurldico no satisfecho por las mismas al aplicar un 

raciocinio il6gico para dietar un laudo. 

Lo anterior nos ha llevado a querer implantar un sistema 

norm&tivo para resolver dentro del procedimiento ordinario 
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laboral con reglas de apreciaci6n y vaJoraci6n sujetas a crear 

convicción en las autoridades laborales para resolver,con Derecho 

y no conforme a su conciencia como oom6nmente lo hacen, 

considerando todos los mediDs de prueba aportados por las partes, 

ya que astan obligados ·a estudiar pormenorizadamente, las 

pruebas que se les rindan, haciendo el ·análisis d~ las mismas y 

expresando no solo las razones de carácter humano que han tenido 

para llegar a tales o cuales conclusiones sino las razones de 

car•cter legal para poder fallar con justicia. 

Considerando lo anterior hemos llégado a vislumbrar lo 

siguiente 1 

1.- la prueba confesional se puede llegar a la convicción 

de que la misma tiene una muy especial trascendencia dentro del 

procedimiento ordianrio laboral, sin embargo, esto es desde el 

punto de vista legal y doctrinal, ya qua cuando las Juntas de 

Conciliaci6n se avocan a valorar Jas misfflas al emitir un Laudo, 

dicha probanza se convierte en una prueba caprichosa, resultando 

finalmente que el • dictaminador " casi por regla general siempre 

encuentra diversos medios por los cuales logra la desviaci6n del 

verdadero sentido del valor de esta prueba; tal es el caso de 

cuando se presenta el desahogo de una confesional ficta, contra 
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los patrones, la Junta del conocimiento, por regla siempre 

encuentra diversos medios de convencimiento para desvirtuar 

el valor probatorio de la misma, ya sea por supuesta existencia 

de documentos, presunciones o porque seg~n la misma y con la 

facultad conferida por la Ley Federal del Trabajo, al valorar 

las pruebas presentadas y desahogadas. concluyen que la 

confesional fleta o no, en nada beneficiara al trabajador, ya 

que por otros conductos se 1leg6 al conocimiento de que tal medio 

de prueba carece de valor como si la confesi6n, expresa o ficta 

de los demandados no existiera como elemento de prueba Claro 

que en el sentido opuesto cuando existe la prueba confesional 

ficta o expresa del trabajador, entonces y solo para ese evento, 

la prueba si tiene validez y se le concede pleno valor 

probatorio. 

En tal virtud. resultarla importante que las Juntas normaran 

o unificar~n su criterio de apreciación al valorar dicho medio de 

prueba. 

2.- la prueba testimonial dentro del proceso del juicio 

ordinario laboral ha tenido trascedental importancia, 

particularmente para el trabajador, a quien en casi todos los 

casos le corresponde la carga de la prueba para acreditar un 
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despido injusti~icado del que generalmente es objeto sin 

embargo las autoridades laborales en forma infundada han llegado 

a calificar a los teatigos como aaleccionadoa particularmente o 

circunstanciales, con independencia de que puedan otor1arlaa el 

carActer de contradictorios, situaciones que consideran para 

negarle valor probatorio a la misma. 

Ante tal situación serla prudente normatizar en la misma 

ley, el desahogo de dicha prueba a efecto de que realmente la 

Junta de Conciliaci6n y Arbitraje la aprecie y con•idere un medio 

de prueba afectivo, para acreditar los extremos pretendidos en 

el escrito de demanda. 

3.- Dentro de la prueba pericial existan limitaciones 

considerables, el tomar en cuenta que si la controversia •• ha de 

decidir precisamente con este medio de prueba, ello aisnifica 

que la junta requiere de loa conocimientos que los peritos van a 

prestarle para resoluciOn del conflicto a resolver, considerando 

ademAs que los peritos s6lo tienen el caricter de auxiliaras d• 

la Junta y no el de juzgadores de la controversia, proponemos de 

manera especifica de tema que la Junta al resover exprese los 

motivos que tiene para estimarlos asi y no limitarse a 

transcribir los dictámenes elegidos, es decir, que el juz¡ador 
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debe atender a los fundamentos de cada dictimen y apreciarlos en 

relaci6n con las constancias en autos, para deducir a cual de 

los peritajes le otorsa valor probatorio suficiente para orientar 

la decisi6n del Tribunal, debiendo hacer constar esos argumentos 

en su resoluci6n, para cum~lir con la obligacibn constitucional 

del debido fundamento legal, siendo también obligatorio se~alar 

los motivos por los que se niega valor a otro u otros de los 

dictimenes r6ndidos. 

4.- Respecto a la prueba documental podemos se~alar que el 

aSpecto técnico en relación a la diferencia entre p~blico y 

privado ha quedado bien establecida, sin embargo, en la pr•ctica 

forense, esta prueba se ve delimitada en criterio de la junta, 

toda vez que cuando en el proceso loa documentos ofrecidos por 

los demandados <generalmente> son objetados en cuanto a la 

autenticidad de contenido y firma, es solo a la parte que 

objeta a quien corresponde probarlo y si no lo hace, la Junta 

no tomar~ en consideractn tal objeci6n a sabiendas que 

regularmente son los trabajadores quienes son objeto de 

atropellos y engaNoa: por lo tanto, esta prueba deja de tener 

la trascendencia procedimental que habla mantenido como elemento 

importante en la resoluci6n de los juicios laborales. 
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Considerando tal situación es de suma importancia, que la 

junta obli¡ue no solo a quien objete el documento a presentar 

pericia~es, sino tambi~n a la parte contraria con el fin de 

determinar la autenticidad del documento y asi estar en 

posibilidades de que la junta le de un poco mas de valor a tan 

importante probanza y sobre todo darle a la parte trabajadora la 

oportunidad de demostrar con mayor facilidad la razón de su dicho • 

. 
5.- La prueba de inspección sólo es citada por las 

autoridades laborales al igual que otras para cubrir ónicamente 

las exigencias de la ley, situación que se percibe de la simple 

lectura de los laudos dictados por las mismas, al n~ mencionar 

siquiera la existencia de estas, en tal virtud es dable decir que 

esta prueba carece de fuerza para poder influir en el criterio 

del Juzgador por ser solo una prueba complementaria a las ya 

existentes en autos. 

6.- Con re1"8.c16n a la presunciOn legal y humana podemos 

llegar al razonamiento de que la prueba presuncional no 

constituye una prueba especial, sino una artificial fundAndonos 

para ello en que la misma se estabelce por medio de las canse-

cuencias que sucesivamente se deduscan de los hechos por medio de 

los indicios, de manera que por su Intima relación llevan al 
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conocimiento de un hecho diverso al través de una conclusi6n muy 

natural,· todo lo cuai implica que es necesaria la exixtencia de 

dos hechos, uno comprobado y el otro no manifiesto. aunque se 

trate de demostrar, de ahi que doctrinalmente se discuta si las 

presunciones son verdaderos medios de prueba; situación que nos 

conduce a pensar que los fallos emitidos por la autoridades 

labora·tes son dictados a base de presunciones. primero porque 

las decisiones por ellos tomadas son consecuencias deducidas de 

hechos conocidos. como son todas y cada una de las constancias 

que obran en autos ; y segundo por indagar la existencia o 

necesidad de otro desconocido. 

De 

Federal 

todo 

del 

ello que las ~acuitadas 

Trabajo en su articulo 

concedidas por la Ley 

841 a las autoridades 

laborales para resolver coniorme a su conciencia y con un 

criterio 16gico y justo para ellas nos crean la convicci6de que 

es una de las pruebas mas importantes y con mayor trascendencia. 

adem•s la que mas efectos produce"por ser a la que necesariamente 

recurren las autoridades para poder decidir la controversia 

suscitada, no solo en el procedimiento laboral, sino en 

cualquier otro proceso. 
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7.- En el caso instrumental de actuaciones acontece lo mi•mo 

que sucede con la presuncional, toda vez que la junta siempre 

hace mencibn a la misma en sua laudos, lo anterior porque la 

misma esta lntegr~da por todos lo• elementos probatorio• que 

constan en al juicio y al hacer el eatudio de cada uno de ellos 

impllcitamente estudia las pruebas instrumentales aportadas en 

juicio laboral, por consiguiente resulta tambi6n i~portant• en 

cuanto al calce probatorio que pudiese influir en el juz¡ador. 
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