
Oe, 
* Qa: 

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MEXICO 

PLANTEL LOMAS VERDES 

COlIO7 

  

  

  

CON ESTUDIOS INCORPORADOS A LA 

FUNQADA EN 1660 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 

NUMERO DE INCORPORACION 8813-09 

EL DERECHO LABORAL. LA INSEGURIDAD SOCIAL 

Y LA FALSIFICACION DE DOCUMENTOS. 

TESIS 
QUE PARA OBTENER EL TITULO DE: 

LICENCIADO EN DERECHO 

PRESENTA: 

SUSANA AIDA GARCIA DE LA CADENA ABAROA 

ASESOR DE LA TESIS: LIC. MARIA SOFIA VILLA CABALLERO 

DIRECTOR DE LA TESIS: LIC. JUAN ARTURO GALARZA 

NAUCALPAN, EDO. DE MEXICO 1999     
TESIS CON abe 

FALLA DE ORIGEN ak



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



INDICE 

TTL <0) 806,01 6) 

CAPITULO | 

ANTECEDENTES HISTORICOS 

4.1. Concepto de trabajo ..... 2 eee cece cece ences . 

4.2. Decreto Constitucional de Apatzingan ...................5. 

1.3. México Independiente ..............-... 2c cece eee eee eee . 

1.4. Nacimiento del Derecho Mexicano del Trabajo 

15 Lucha de Clases 

1.6 Derecho Social ...... 0... cee eect eter e ener enn 

41.7 Justicia Social... cence ree cent n nn nne ees 

1.8 Movimiento de huelga de Cananea y Rio Blanco ........... 0... 

CAPITULO I! 

JURISDICCION LABORAL 

2.1 ArticuUlo 123 2. occ eee eee eee eens 

2.2 Exposicién de Motivos de la Ley Federal del Trabajo de 1931 

2.3. Nueva Ley Federal del Trabajode 1970 ........... cee eae 

2.4 Competencia y Jurisdiccién Laboral ..............0. cece eee ae 

2.5 Naturaleza de las Juntas de Conciliacién y Arbitraje ............. 

2.6  Conflictas Individuales de Trabajo .......0.... 0. eee 

2.7 Derecho Procesal Social 0... cece eee ee eens 

2.8 Nuevo Derecho Procesal del Trabajo ............ cece cee eee 

2.9 FasesdetProceso ....... ve ceceueecueltseteceeeseeceeenee cease 

2.40 Accidn Procesal del Trabajo . .......... occ c cece ce eee eee 

2.41 Las Audiencias 2.00.2... ce cece ee cere neces 

2.412 La Conciliacion ........ occ ccc nee cette ett ee ene ee 

2.13 ElbArbitraje 0.0.0... ccc ee rene eee 

   

Pag. 

15 

16 

17 

18 

20 

20 

22 

22 

24 

26 

27 

27 

28



Pag. 

CAPITULO 111 

EL DERECHO LABORAL, LA INSEGURIDAD SOCIAL Y LA 
FALSIFICACION DE DOCUMENTOS 

    

3.1. La Documental como herramienta probatoria ..........0 6... ..00. 31 

3.2. Confiabilidad de los Estudios o Dictamenes 

Grafoscépicos, Grafoldgicos y Grafométricos .. 0. .....-.. 2 ee 32 

3.3 ¢~Es un documento la comunicacién virtual, via satélite? ......... 38 

3.4 Toma de huellas por "scanner" en computadora .......... 6... 39 

3.5 Momentos de la expectativa de ja documenta! entre el 

obrero yel patron 20.2... eee ce cece cree eens 39 

3.6  Antecedentes histéricos sobre medios de prueba . sues. 41 

3.7 Pruebas en particular ....... 0... ccc cece neces 42 

CAPITULO IV 

LA MODERNIZACION EN LA INSTRUMENTAGION 
DEL DERECHO LABORAL 

41. Definicién Personal de Documento .. 0... 6. 6. Lecce eee ee 46 

42 Justicia, su concepto y valoracin ....... 0000. 0. ee eee .. 46 

4.3 La Pericial Computarizada 00.0000. ccc cece cece eee eee ee 48 

4.4  Paosibles formas de personalizacién, de avances 

técnicos y cientificos 26 cece cece eee e eee canes 50 

4.5 Historia de la Computacién en la UNAM . .. 51 

4.6 Cultura de las Maquinas .... 00 06. cece eee c eee ees 54 

4.7 El Juicio Laboral, y su relacién con los avances 

técnicos y CieNtifICOS 266.6 cece cece cece cence eens 57 

4.8 Descubrimientos Tecnoldgicos y Cientificos 0.0.00... 0.00. 2 6. 59 

4.9 Fotografia... ccc cece cece be eben erence 60 

4.10 Computadoras 2... cece ce cere bene ee ee 63 

4.11 Grabaciones de Audio 66 

4.12 Grabaciones de Video . 71 

  4.13 Otros avances técnicos y cientificos, atin no Jegisiados ....... .. 74



Pag. 

4.14 Propuestas de Reformas o cambios, a algunos articulos del 

capitulo XI de la Ley Federal del Trabajo......... 6. 6.0 wee 85 

CONCLUSIONES 

BIBLIOGRAFIA 
JURISPRUDENCIAS: 

a) Vaior probatorio de {os documentos privados 

b) Objeciones a los documentos 

c) Valor probatorio de las copias simples de disposiciones 

contractuales



INTRODUCCION 

Para este estudio, nos avocamos someramente al andlisis de la Historia, ya 

que, es tan extensa, que seria imposible abarcar datos especificos de la misma. 

La Historia la estudiamos; pero vista desde un aspecto fundamental: "En su 

realidad virtual", desde dentro de la accién, ya que todos formamos dia a dia, parte 

de ella; somos la Historia misma. 

Tan es de esa forma, que en estos dias de! mes de junio de 1998, se estan 

anunciando modificaciones y reformas a la atrora tamada "Nueva" Ley Federal! dei 

Trabajo de 1970 y sus reformas de 1980. No hay Historia concluida, somos como ya 

se habia dicho, la Historia. 

También haremos referencia en forma resumida, de cdmo se dio la creacién 

de los Tribunales de Trabajo; éstos se desprenden de la lucha y el sufrimiento 

obrero, qué quedé plasmado en el Articulo 123 Constitucional, en cuyo apartado "B", 

se encuentra la interesante Legislaci6n Burocratica; y que no es materia de este 

trabajo. 

Sin embargo, lo que aqui se propone, toca no sdlo al Derecho del Trabajo, 

sino al Derecho en general, como Ciencia 

Derivada de nuestra reciente practica profesional y que concretamente se dio 

en al ambito del Derecho Laboral, nos encontramos con Ja inquietud combinada, por 

una parte, de la formacién profesional y por otra, con la vida misma; pero, de pronto 

confrontadas, con el hecho de que fa una y ta otra, no parecen faciles de adecuar y



menos aun de engranar, al grado de parecer maquinarias, totalmente 

independientes entre sf. 

Es ahi donde surge !a motivacion de plantear en este proyecto, una vision tat 

vez futurista, antes de vernos totalmente inmersos, en un mundo facil de observar, 

pero reducido a confesionales, testigos y documentos. Estos clasicos medios 

probatorios, han perdido eficacia probatoria, por la diversidad de criterios que han 

invadido a los Tribunales de amparo, y asi por ejemplo, si analizamos la prueba 

confesional, tenemos que es casi imposible que alguien confiese aquello que le 

pueda perjudicar (mas atin, teniendo Abogado), y la poca importancia que los 

Tribunates, atin los de Amparo, le conceden a ta confesi6n ficta. 

En cuanto a los testigos, ademas de ser una probanza maleable, es por 

demas sabido, que existe un manejo de aleccionamiento con gran incidencia. Y las 

documentales, existiendo tantas variedades como manifestaciones humanas 

(quedan impresas en algo, generalmente en papel) se reducen en su efectividad, 

sdio a jas que tienen firma y tanto una eomo otra (papel y firmas) tienden a 

desaparecer; cual si hubiesen sido objetadas en su autenticidad de contenido y firma 

por la vida misma; por tanto, todo esto va quedando plasmado en la Historia misma, 

como algo romantico, en virtud de los avances tecnolégicos y cientificos. El darse “la 

palabra de hombre", cedid ante un apreton de manos (0 viceversa) y, esto cedié 

ante Ja “firma”, pero la firma es tan o mas, falsificable que las composiciones 

fotograficas o las imitaciones de yoz; Sa "firma" debe ceder ante algo mas serio y 

menos falsificable. 

Emana de aqui, la tendencia a analizar someramente los documentos, asi 

como algunos de los avances técnicos y cientificos y a observar como atin, las tesis
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y tesinas, incluso obras que en general se encontraban en libros, ahora se 

encuentran en plastico, en un diskette, microfilmes, micro-chips y éstos se consultan 

auxiliandose de méquinas, que cada quien puede llevar casi en el pulso de una 

mano, a manera de reloj. Ese reloj, ha marcado el tiempo, en que las bibliotecas se 

han modernizado y ahora cuentan con computadoras (casi en lugar de libros), 

microfilmes, lectores manuales y de carfete, impresoras y en conclusidn, toda una 

digitalizacién de informacion Sin embargo, en los juicios legales y dificultando atin 

mas fa comunicacién humana se desconoce como posible medio de prueba un "fax" 

por no contener firma y no ser m4s que una fotostatica en papel térmico, que se 

borra en su impresién por el mero transcurso del tiempo, en el cual se encuentran 

disposiciones de trabajo o pruebas de delitos o de contabilidades, etc. 

Creemos que es nuestra responsabilidad comenzar a adentrarnos en estos 

campos cibernéticos de estudio y de esta forma, proponer soluciones, 0 iniciar al 

menos “elucubraciones profesionales", que puedan anatizar con una actitud de 

apertura hacia los avances técnicos y cientificos, con su posible aplicacién en ef 

campo probatorio en jugar de ta actitud histdrica de actuar hasta que "aquelto" nos 

cae encima. 

Proponemos esta actitud de apertura, aplicada al campo del Derecho y en 

toda caso, a una nueva forma de "firma", en lugar de una raya salida de ja mano 

“caprichosa"; a falta de la buena fe y la conciencia que cada vez, como cuando no 

hubo papel y firmas, se daban la "palabra" y eran las intenciones del “hombre”, lo 

que prevalecia. 

Consideramos también ta aplicacién y regulacién de los avances técnicos y 

cientificos al campo de Jos peritajes (obviamente en los que sean aplicables), pero
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hablando de los avances de ultimo momento. Ahora bien, pareciera fortuito que 

nuestra propuesia surja en el ambito del Derecho Laboral, pero es en él que nos 

iniclamos recientemente; y siguiendo el principio de que no hay casualidades, es el 

que establece ei terreno fértil para la aplicacion de "campo" del tema a tratar; ya que 

dice la teorfa, que uno de sus principios rectores, es nada menos que Ja sencillez y 

se podria agregar, que sdlo es dificil aquella que los tratadistas clasicos del Derecho 

y los Legisiadores, no quieren o temen enfrentar; no es con miedo con lo que se 

fogra obtener el fin supremo: "La Justicia’.



CAPITULO | 

ANTECEDENTES HISTORICOS



CAPITULO I 

ANTECEDENTES HISTORICOS 

1.1. TRABAJO (Concepto) 

De conformidad con el paérrafo segundo del articulo 8 de la Ley Federal del 

Trabajo; se entiende para efecto de dicha ley que “trabajo” es: “.. toda actividad 

humana, intelectual o material, prestada ya sea a una persona fisica o moral, 

mediante una retribucién, asi como una actividad subordinada, independientemente 

del grado de preparaci6n técnica, requerida por cada profesion u oficio”. 

Pero a pesar de lo anterior, el hombre, lejos de dignificar al trabajo, lo ha 

llegado a convertir en un castigo para "él mismo", ya que desde tiempos ancestrales, 

lo ha utilizado para esclavizarse, y de ese modo, conseguir poderio econdomico; pero 

esto apoyado en el abuso (de hecho esclavitud) de sus congéneres; utilizandolo 

peor que a los animales y con jornadas y condiciones, ademas de humillantes y 

agotadoras, en muchas ocasiones, mortales. (1) 

Hablando de Derecho Romano, el ser humano no tenia un valor como tal, 

sino que era considerado sélo como fuerza de trabajo, no como un ente con 

necesidades, sentimientos y capacidades, por tanto se le equiparaba a los animales, 

adem4s de considerarsele, solo un objeto que pasaba de duefo a duefio, 

(esclavitud, asi como su prole, pues esta desgraciada condicién era hereditaria) 

  

(1) Gorlich, Ernest J. Historia del Mundo. Ediciones Martinez Roca, Barcelona Trad. Mariano Orta 

Manzano. Cuarta edicién, 1972, pp. 15-16. 

 



En la edad media, el poder se ostentaba, en la acumulacién de bienes, por 

algunos seftores feudales (Monopolios); pero éstos requerian para ello, la fuerza de 

trabajo a cargo de sus siervos (a cambio de proteccién), pero al fin y al cabo la 

condicién del ser humano era Ia de ser "propiedad y objeto” de alguien y no duefio 

de si; por lo tanto, siempre se ha dividido la historia en dos grandes grupos: los que 

detentan el poder, y los que sdlo cuentan con su capacidad de trabajo, fuerza fisica 

y resistencia, para poder subsistir en un mundo lleno de injusticias y abusos 

repetides del "Hombre por el Hombre". (2) 

De hecho, en la Edad Media, asi como en épocas mas antiguas, no existia 

una legislacidén en materia del trabajo; pero aun en nuestros dias, con todos los 

avances tecnolégicos actuales, la condicién o ha variado mucho en relacién al 

trabajador; ya que éste, sigue siendo "ferozmente" explotado y abusado por 

conveniencia de quien por supuesto detenta el poder. 

Ahora el hombre se encuentra sujeto también a pruebas y todo ello se hace 

constar en documentos; y éstos, que eran en un tiempo probablemente, la prueba 

mas seria; por los propios avances tecnolégicos, se ha ido volviendo mas manejabie 

e incluso falsificable. 

a) Epoca Prehispanica 

En tiempos de los aztecas ya se celebraban contratos de presentacién de 

servicios (de trabajo) con testigos, a nivel Publico y Privado. 

Estos se llevaban a cabo en forma verbal, pues ya contaban con una 

organizacién juridica, a pesar de practicar la esclavitud; daban oportunidad a quien 

{2) Porras y Lépez Armando, Derecho Procesal_det Trabajo. Edit. Manuel Porrtia, S.A., México, 

4971. p. 13.



desarrollara ciertas aptitudes, industriales o serviciales y se les incorporaba a los 

medios productivos y asi se evitaba el ser sacrificado (pues se tralaba de 

prisioneros de guerra). (3) 

Los artesanos y campesino, por tratarse de los trabajadores mas importantes 

de la organizacién azteca, a veces contaban con ciertas prerrogativas al realizar 

cierta clase de trabajos, con los cuales ganaban un cierto nivel 

b) —_ Epoca Colonial 

En las leyes de "Indias", Espafia creé el monumento Legislativo mas humano 

de los tiempos modernos, que estuvo destinado a proteger al indio de América, ya 

que le aseguraban el cobro efectivo de un salario; pero segun Fray Bartolomé de las 

Casas, se reconocid a los indigenas con estas leyes su condicion de "seres 

humanos", pero no tenian los mismos derechos que los espafioles, en cuanto a la 

vida social, econdmica y politica. 

4.2 DECRETO CONSTITUCIONAL DE APATZINGAN 

Expedido por el Congreso de Anahuac, a sugerencia del General Don José 

Maria Morelos y Pavén, declaré en et parrafo doce de “Los Sentimientos de la 

Nacién Mexicana”: 

"Que como la buena Ley es superior a todo hombre; las que dicte 

nuestro congreso, deben ser tales que obliguen a constancia y 

Patriotismo, moderen la oputencia y la ndigencia; y de tal suerte, se 

aumente el jomal del pobre, que mejore sus costumbres, aleje la 

ignorancia, la rapifia y el hurto”. 

  

{3} Mendieta y NUfiez Lucio. El Derecho Precotonial, Edit. UNAM, Segunda edicién, México, 1961, 

p. 89.
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Pero a pesar del pensamiento social de Morelos, en la primera mitad del siglo 

XIX, sé continud aplicando el viejo Derecho Espajiol; es decir, "Las Leyes de Indias” 

En la Revolucion de Ayutla, Juan Alvarez y Comonfort, arrojaron del poder a 

Santanna, y consiguieron el reconocimiento de las "Declaraciones de Derechos", 

dicho documento Juridico del siglo XIX, en sus articulos cuarto, quinto y noveno, se 

refieren a que: 

"Nadie puede ser obligado a prestar trabajos personales, sin una 

justa retribucion y sin su pleno consentimiento". (4) 

El archiduque, Maximiliano de Habsburgo, convencido de que el progreso de 

la Nacion, no se podia lograr con base en la explotacién del hombre, expidid ta 

legislacion social Hamada: "Estatuto Provisional del Imperio", en e! que se 

contemplaba prohibir los trabajos gratuitos y forzados; sdlo se podfan prestar 

servicios temporales y que !os padres o tutores, debian autorizar el trabajo de los 

menores, asi como libertad del campesino, para separarse cuando quisiera de la 

finca en donde trabajara; la jornada de trabajo de “sol a sol” con dos horas 

intermedias de descanso; pago del salario en efectivo; libre acceso de los 

comerciantes a centros de trabajo; suprimir las carceles privadas y los castigos 

corporales; creacién de escuelas donde habitaran mas de 20 familias; inspeccion del 

trabajo y sanciones econdémicas para aquel que violara las anteriores normas. 

La esclavitud no fue establecida en las Colonias Hispanoamericanas, por lo 

que impidié el testamento de ia "Reina Isabel La Catdlica”, ya que consideré a Jos 

indios como objeto de evangelizacién. 

(4) De ta Cueva Mario. El Nuevo Derecho Mexicano de} Trabajo. Edit. Porria, Novena edicion, 

México, 1984, p. 40.



1.3 MEXICO INDEPENDIENTE 

Con la Independencia queda abolida la esclavitud, por decreto del 13 de junio 

de 1824; asi como los tributos que pesaban sobre los indios y se dictari nuevas 

Leyes, entrando en desuso tas "Leyes de Indias". 

En la Constitucion de 1857, no se tocé en forma el Derecho del Trabajo; solo 

algunos puntos, someramente, pero no en realidad lo que era necesario. 

Al respecto, el Maestro Mario de la Cueva comenta: 

"En el seno del Constituyente de 1857, estuvo a punto de nacer el 

Derecho del Trabajo; pues ya se mencionaba ta libertad del Trabajo 

de forma ligera; ademas de considerarse, algunas garantias 

individuales” (5) 

Como colofén a lo anterior, existla una regulacién para prestacién de 

servicios con el nombre de “Contrato de Obras", a destajo o a precio alzado, 

parteadores y alquiladores, servicio por jornal, servicio doméstico, éstos se 

reglamentaron en los cédigos civiles de 1870 y 1884. 

En los casos en que existieren, conflictos entre capital y trabajo, éstos fueren 

resueltos por las "Juntas de Conciliacién y Arbitraje", las cuales, se instalaron hasta 

la creacién y vigencia del Articulo 123 de la Constitucién de 1917. 

1.4 NACIMIENTO DEL DERECHO MEXICANO DEL TRABAJO 

Jamas existiré igualdad entre las relaciones obrero-patronales ya que el 

primero sdlo cuenta con la fuerza fisica e intelectual de trabajo; y el segundo cuenta 

  

(5) De la Cueva Mario. Op. cit.
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(casi siempre), con una cémoda situacién de vida, asi como los bienes y los medios 

econdémicos para la produccién. 

Por esto, se supone que el Derecho del Trabajo en nuestro pais, busca darle 

proteccién y hacer dignas las labores del proletariado; asi que considerando esto, se 

puede concluir que el Derecho Mexicano del Trabajo, es un Derecho de y para los 

trabajadores, es el Derecho de una clase social frente a otra, (es el primer Derecho 

de clase de la historia). Ninguna Legislacion en el mundo ha marcado con el mismo 

esplendor de la nuestra, la Naturaleza del Derecho del Trabajo como un derecho de 

clase. Es una fuerza viva al servicio de la Democracia que ama a la 

persona-trabajador y que aspira a la Justicia Social. 

El Derecho Laboral Mexicano, es obviamente, producto o resultado de una 

lucha por quien le tocéd la peor parte en el trabajo (histéricamente hablando), como 

nos lo hace saber el Maestro Mario de la Cueva en su obra "Nuevo Derecho 

Mexicano del Trabajo": 

"El Derecho Mexicano del Trabajo, es un estatuto impuesto por la 

vida; un grito de los hombres que sélo sabian de explotacién, y que 

ignoraban el significado del término: "Mis derechos como ser 

Humano". 

Fue hasta la Constitucién de 1917, donde se consiguié una reglamentacion, 

para dignificar y darle libertad a tanto tiempo de esclavitud; por tanto, se considero 

por fin en todo to que vale, a la persona humana. (6) 

El Articulo 123 consigue garantias sociales, las cuales se consideran el mas 

grande logro de la clase trabajadora; dicho articulo entré en vigor el 1 de mayo de 

1917. 

{6} De ia Cueva Mario, Op. cit., p. 38.



En ta Constitucién de 1917, se protege a los campesinos y clase trabajadora 

en general; en este mismo estatuto se crea el "Derecho Procesal Social", que se 

ejercita a través de las Juntas de Conciliacién y Arbitraje 

15 LUCHA DE CLASES 

El Doctor Alberto Trueba Urbina menciona, que el Articulo 123, enfrenté 

desde su creacién la lucha de dos clases: Trabajadores y Propietario (explotado y 

explotador). 

Las anteriores tenian grandes conflictos por intereses particulares, ya fueran 

de caracter Social, Politico o Econdémico, y esto conformaria o daria pie a la creaci6én 

de legislaciones laborales, que son la necesidad social de esa lucha de clases. 

16 DERECHO SOCIAL 

El Derecho del Trabajo es aquel, que tiene como fin ultimo, el de proteger a la 

clase trabajadora; ya que con todos los acontecimientos histéricos, habian venido a 

menos como "ser humano"” y conseguir que se sociabilizaran los bienes de la 

produccién. 

Con exactitud, no podemos saber cuando ni por quién aparecié el término de 

“Justicia Social", pero si podemos asegurar que en 1970, se cred un documento el 

cual cristaliza los logros de la clase trabajadora; ésta es: "La Ley Federal del Trabajo 

de México".



1.7 JUSTICIA SOCIAL 

Al pensar que el trabajo, mueve la creacién de Culturas, pero no solo 

satisface necesidades personales, sino que siempre habra interrelaciones entre 

trabajadores y patrén; y por ende, abusos del mas fuerte y poderoso hacia aquel que 

tiene mayor necesidad, pero que, por condicién natural, no esta dispuesto a soportar 

mas imposiciones injustas; asi que desde la época en que se inconformaban los 

esclavos, los siervos en la Edad Media, y los trabajadores dentro det Capitalismo, 

pues, no se les consideraba como seres humanos, sino peor que animales (ya que a 

ellos les iba mejor); todo esto entra en vigor con la "Revolucién Francesa” y a partir 

de ello se maneja el concepto de: "Justicia Social”. 

18 MOVIMIENTOS DE HUELGA DE CANANEA Y RIO BLANCO 

Por la importancia que revisten los movimientos de Cananea y Rio Blanco, 

preferimos dejar este punto al final del capitulo del bosquejo histdérico de este 

proyecto, para dar especial énfasis a los aspectos mas relevantes de tan 

importantes sucesos, base fundamental del desarrollo y creacioén del Derecho 

Laboral en nuestro Pais. 

Los movimientos de huelga mas importantes registrados en la época 

pre-revolucionaria, son conocidos como Ios de Cananea y Rio Blanco, ocurridos en 

1906 y 1907. En ambos casos hubo en el fondo una causal obrero patronal, aunque 

derivaron por rumbos politicos, como indicaciones precursoras de! movimiento social 

que después habria de estallar. Lamentablemente en ambos casos hubo un saldo 

enorme de muertos y heridos.



Después de fos sucesos antes mencionados, considerados como los mas 

importantes y serios en el campo obrero, las consecuencias politicas no se hicieron 

esperar, asf que se derrocé al General Porfirio Diaz y triunfo la Revolucion. 

Posterior a estos hechos, se llega a la creacién del documento "supremo" del 

Derecho Laboral, nos referimos al Articulo 123 de la Constitucién Politica de 1917; 

el cual consagra la huelga y el paro como derechos respectivamente, de obreros y 

patrones. Este articulo en su fraccion XVI! determina que una huelga sera licita 

siempre que lo que se quiera conseguir es un equilibrio entre los factores de la 

produccién; es decir, nivelando los derechos del Trabajo con los del Capital. 

Una huelga se considera ilicita en el caso de que se den actos violentos por 

parte de los huelguistas contra personas o propiedades. Los paros sdlo se 

autorizaran cuando el exceso de produccién haga necesario suspender el Trabajo, 

para mantener precios en limites costeables.



CAPITULO II 

JURISDICCION LABORAL



11 

CAPITULO II 

JURISDICCION LABORAL. 

Fue necesario, crear un conciliador, para solucionar problemas entre 

patrones y trabajadores; por ello se decreté el 3 de diciembre de 1911, por iniciativa 

del Presidente Francisco |. Madero, una oficina que, a solicitud de los interesados, le 

diera solucién a su conflicto; éste era el "Departamento del Trabajo", el cual 

dependia de la Secretaria de Fomento, Colonizacién e Industria (de esa época). 

Para que se crearan las Juntas de Conciliacién y Arbitraje, existian ciertos 

antecedentes, como lo fueron por ejemplo, que bajo el gobierno de Eleuterio Avila, 

en Yucatan, por decreto del 11 de septiembre de 1914, se anulaban las “Cartas 

Cuentas", y se crea una seccién de "Inmigracion y Trabajo”; que era la encargada de 

la vigilancia para que la Ley se cumpliera; asi como de arreglar problemas entre 

patrones y empleados y controlar la inmigracién de "braseros”, para trabajos 

agrarios. 

En el mismo Yucatan, pero el 14 de Mayo de 1915; el Gobernador General, 

Salvador Alvarado, establece el "Consejo de Conciliacién", y el "Comite de 

Arbitraje", con caracter de permanente para solucionar los problemas entre 

trabajadores y patrones; pero dadas las grandes necesidades de la época por la 

creciente multiplicacién de dichos conflictos, fue necesario promulgar la "Ley del 

Trabajo” (el 11 de diciembre de 1915); y asi, ya se establece la creacién de las 

Juntas de Conciliacién y un Tribunal de Arbitraje; éstos se encargaban, de ser 

precisamente Conciliadores, en los problemas de trabajo u obrero-patronales.
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El Maestro Trueba Urbina nos dice al respecto 

"Precisamente con ja ejecutoria del 1° de febrero de 1924, la 

"Corona”, cambia de criterio la Suprema Corte y establece que las 

juntas son Tribunales con competencia para solucionar conflictos, no 

sélo colectivos, sino también individuales, y cuyo funcionamiento no 

viola el articulo Constitucional, por no ser Tribunales Especiates. 

En la ejecutoria, "Compariia de Tranvias, Luz y Fuerza de Puebla, 

S.A." mas precisa y mejor elaborada, decide categéricamente, que 

las Juntas de Conciliacién y Arbitraje, constituyen verdaderos 

Tribunales, encargados de resolver, todas aquellas cuestiones que 

tengan relacién con el Contrato de Trabajo, en todos sus aspectos; 

ya sea colectivamente o en forma individual, desde el momento que 

las diversas fracciones del Articulo 123, hablan de patrono y obrero, 

individualmente determinados, y que tienen imperio para ejecutar 

sus laudos".(7) 

Actualmente, el Derecho Social, se ejerce a través de 3 Organos Colegiados, 

los cuales son: 

a) Juntas de Conciliacién y de Conciliacién y Arbitraje 

b) Tribunal Federal de Conciliacion y Arbitrae 

c) Pleno de la Suprema Corte de Justicia y Tribunales Colegiados en 

Materia de Trabajo. 

a) Juntas Locales de Conciliacién 

Estas fueron fundadas en los Estados de Yucatan y Jalisco, durante el afio de 

1915. Los Cédigos Locales del Trabajo, eran los encargados de reglamentar todas 

y cada una de las disposiciones procesales, asi como atribuciones y forma de 

(7) Trueba Urbina Alberto, Nuevo Derecho Procesal del Trabajo, Primera Edicién, Editorial Porrta, 

S.A., México, 1971, p. 230.
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organizacién de las Juntas Municipales de Conciliacion, todo lo anterior, bajo el 

amparo del Articulo 123. 

En la Ley Federal del Trabajo (vigente) aparece la reglamentacion, en los que 

se determina que las Juntas Locales de Conciliaci6n, funcionaban en los Municipios 

que el Gobernador de cada entidad federativa determine; dichos organismos serian 

permanentes 0 no, dependiendo del nivel de importancia y necesidades de la zona 

en que se decida establecerias. 

b) Juntas Locales de Conciliacion y Arbitraje 

Desde su creacién, y hasta el afio de 1927, existieron las llamadas Juntas 

Locales, Municipales y Centrales de Conciliacidn y Arbitraje de la Republica 

Mexicana; en ese aio comenzaron también su funcionamiento las Juntas 

Regionales de Conciliacién y la Junta Federal de Conciliaci6n y Arbitraje. 

Para el Distrito Federal, el Congreso de la Unidn, expidid con fecha 27 de 

noviembre de 1917, una Ley sobre Juntas de Conciliacién y Arbitraje para el Distrito 

y Territorios Federales; y, con fundamento en el Articulo 12 de la Ley mencionada, el 

Presidente Plutarco Elias Calles, dicté el decreto del 8 de marzo de 1926, que 

reglamenta el funcionamiento de las Juntas de Conciliacién y Arbitraje del Distrito 

Federal. 

Para las Capitales y Entidades Federativas, funcionan las "Juntas de 

Conciliacién y Arbitraje", que son las que conocen y resuelven los conflictos en 

materia de trabajo. 

Las Juntas Locales de Conciliacién y Arbitraje, son los Tribunales Locales del 

Trabajo, y ejercen sus funciones en sus respectivos Estados.
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c) Juntas Federales de Conciliaci6én 

Las Juntas Federates de Conciliacién, se encuentran reglamentadas en la 

Ley Federal del Trabajo en sus articulos 591 y 600; estos organismos pueden ser 

permanentes 0 accidentales; y se establecen de acuerdo a la cantidad e importancia 

de los problemas laborales de la regién. 

d) Junta Federal de Conciliacién y Arbitraje 

Cuando Jos conflictos laborales afectan a la economia nacional, como puede 

ser el caso de la Mineria, Petréleo, Textiles y Ferrocarriles, es imposible la 

intervencién de Autoridades Locales del Trabajo; se originéd por decreto del 27 de 

septiembre de 1927, que fueran creadas las Juntas Federales de Conciliacion, 

(antes juntas regionales) y ja Junta Federal de Conciliaci6n y Arbitraje. 

La Junta Federal de Conciliacién y Arbitraje, se establecié legitima y 

definitivamente al expedirse la Ley Federal del Trabajo de 1931. 

La Junta Eederal de Conciliacién y Arbitraje, es el Tribunal Superior de 

Trabajo, autorizado Constitucionalmente, para ejercer Jurisdiccion Social en toda la 

Reptiblica en asuntos federales, en los términos de la fraccion XXX, apartado a) del 

articulo 123 Constitucional. 

Segtin ef Articulo 123 de nuestra Constitucién Mexicana, tanto las Juntas de 

Conciliacion y de Conciliacién y Arbitraje; asi como el Tribunal Federal de 

Conciliacién y Arbitraje; son fos Tribunales a los cuales se les encomendé la tarea 

de proteger y guiar a los trabajadores, en el Proceso Jurisdiccional Laboral.
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2.14 ARTICULO 123 

En el Articulo 123 Constitucional, se otorgé al Congreso de la Unidn y a las 

Legisiaturas de los Estados, como reglamentar en sus Entidades Federativas en 

Materia Laboral, y por esto, promulgaron sus leyes de trabajo. 

Lo anterior surgié, pues en un principio no existia conocimiento de las 

necesidades de cada regidn y por ende, esto afectaba al Sistema Federal; ello a su 

vez originaba gran desconcierto, asi como gran variedad de criterios, que 

entorpecian la aplicacion del Derecho del Trabajo. 

Cuando existia en el afio de 1928, la Secretaria de industria, Comercio y 

Trabajo; Vicente Lombardo Toledano, profesor de Derecho Industrial, de la Facultad 

de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Autonoma de México, 

menciona que: 

"Por otra parte, la Corte Suprema de Justicia, por seis anos 

consecutivos, contados desde la promulgacién de la Constitucién de 

1917, sentd la Jurisprudencia de que el Arbitraje, era potestativo y 

no obligatorio, lo cual intensificd el trato privado entre obreros y 

patrones y substituyé, en la mayoria de los casos, la intervencién de 

las Juntas de Conciliacién y Arbitraje, por las  oficinas 

administrativas” (8) 

Entonces la Corte sostenia, que las Juntas de Conciliacién y Arbitraje, no 

podian saber (constitucionalmente hablando) de conflictos individuales, sdlo de 

colectivos; por ello fue necesario federalizar la materia laboral y por ello se expidié 

el decreto por el Poder Ejecutivo, el 17 de Septiembre de 1927: La “Junta Federal de 

Conciliacién y Arbitraje". 

  

{8) Trueba Urbina Alberto. Nuevo Derecho de! Trabajo, Primera edicién, Edit. Porrda, SA., 

México, 1970, p. 164
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En 1931, la Secretaria de Industria, Comercio y Trabajo, con base en 

proyectos anteriores, formulé uno nuevo al que llamo “Ley Federal del Trabajo”, 

promuigada el 18 de agosto de 1931, por el Presidente de la Republica, Pascual 

Ortiz Rubio. 

2.2 EXPOSICION DE MOTIVOS DE LA LEY FEDERAL 

DEL TRABAJO DE 1931 

Desde la promulgacién del Articulo 123 de la Constitucion General de la 

Republica, ya no era posible esperar mas para expedir la Ley Federal del 

Trabajo. 

Cierto es que jas relaciones obrero-patronales siguen cimentadas en el 

Articulo 123, y por ciertas normas con base en costumbres en los medios 

industriales; asi como jurisprudencias; pero, estas reglas a veces imprecisas y 

contradictorias, no pueden, siempre suplir a la Ley. 

Stempre sera indispensable, que tanto patrones como empleados, sepan o 

conozcan las normas que deben de regir sus relaciones, y esto sdlo sera 

posible, por medio de las reglas creadas por fuerzas sociales, que junto con 

el Estado se trabajen en pro de la elaboracién del Derecho. 

El Gobierno, no sélo debe de crear normas, para resolver los conflictos entre 

patrones y obreros; sino que debe de enarbolar la bandera de la proteccién 

de los trabajadores, y a las organizaciones obreras de nuestro pafs, han 

logrado manejar un conjunto de derechos con los cuales, el Gobierno no 

puede desconocer la defensa y proteccion de la clase mas desprotegida, que 

es, la clase trabajadora.
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Al hablar de {a falta de cumplimiento de una Ley o de un contrato, es ldgico 

pensar que surgira un conflicto; las partes deberan de someterse a la Jurisdiccion de 

las Juntas de Conciliacién y Arbitraje y, en el supuesto de que no se quisieran acatar 

los laudos emitidos por ellas, se puede acudir a la fuerza publica. 

Si el resultado de un laudo fuera el de reinstalar a un trabajador en el puesto 

que venia desempenando y con las mismas o mejores condiciones de trabajo, y el 

patrén se negare a cumplir con ello, la obligacién se transforma en pago por dajios y 

perjuicios. 

2.3 NUEVA LEY FEDERAL DEL TRABAJO DE 1970 

Después de 40 afios, en que estuvo en vigor la ley de 1931, se decidié que 

entrara en vigor una Nueva Ley Federal del Trabajo, y asi, ordenar derechos no 

reglamentados en la de 1931, En la elaboracién de proyectos de la "Nueva Ley 

Federal del Trabajo de 1970", intervino el Dr. Mario de la Cueva, quien comenta en 

su anteriormente multicitada obra "Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo": 

"La elaboracién de la Nueva Ley Federal del Trabajo, configuré un 

proceso democratico, de estudio y preparacién de una Ley Social, y 

un precedente de la mayor trascendencia para el ejercicio futuro de 

la funcién legislativa; precisamente porque la Ley del Trabajo, es el 

punto de partida para el desenvolvimiento de tos principios de 

Justicia Social, que brotan del Articulo 123; su consulta y discusién 

publica con las fuerzas activas de la vida nacional; trabajadores, 

patrones y sindicatos, escuelas de derecho e institutos juridicos y 

econémicos, autoridades del trabajo, y en general, con los 

representantes de fos intereses nacionales, constituyen una 

auténtica consulta y un debate con el pueblo; un procedimiento que 

de continuarse en otras Leyes, producira una Legisiacion cada vez
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mas préxima a la conciencia del pueblo, que es el titular unico de la 

Soberania de todos los poderes publicos". 

La esencia de la reglamentacién legal del trabajo, radica en asegurar el 

minimo de derechos con que debe ser tutelado: y esto el Estado debe exigirlo, para 

que redunde en un beneficio para los trabajadores. 

Obviamente estas reglamentaciones, pueden y deben ser cumplidas en 

beneficio de la clase trabajadora. 

En relacién con la Nueva Ley Federal del Trabajo, el Maestro Alberto Trueba 

Urbina comenta que: 

“La Nueva Legislacién Laboral, supera a la de 1931, pues establece 

prestaciones superiores a ésta, perfeccionando la técnica legislativa 

de la misma, pero sin apartarse del ideario de la Ley anterior en 

cuanto a los Derechos Sociales que reglamenta; son exclusivamente 

aquelios que tienen por objeto proteger la prestacién de servicios en 

beneficio de los trabajadores, ya que ninguna de las dos Leyes, 

consigna Derechos auténticamente reivindicatorios, en funcién de 

lograr un mejor reparto equitativo de los bienes de la produccién, 

hasta alcanzar la socializacién de los mismos" (9) 

La Nueva Ley Federal del Trabajo, se promulgé el 23 de diciembre de 1969, 

por el Presidente Gustavo Diaz Ordaz; se publicé en el Diario Oficial de la 

Federacién, el 1° de abril de 1970, entrando en vigor el 1° de mayo del mismo afio. 

2.4 COMPETENCIA Y JURISDICCION LABORAL 

EI Articulo 123 Constitucional, consagra las normas del llamado "Derecho 

Social del Trabajo”. En su apartado A) se establece el campo general de aplicacién 

(9) Trueba Urbina Alberto, Op. cit., p 191.
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de las funciones de las Juntas de Conciliacién y Arbitraje, que corresponde a las 

Autoridades de los Estados, en sus respectivas jurisdieciones, como lo establece en 

la fraccién XXXI, de ese articulo que delimita por excepcién, la competencia 

exclusiva de las autoridades federales, a las materias que expresamente en él, se 

enlistam en el apartado B) se encuentran las bases de Ia legislacién burocratica. 

EI Articulo 523 de ia Ley reglamentaria del Articulo 123 Constitucional, 

determina las autoridades u organismos a los que compete la aplicacién de las 

normas de trabajo, en sus respectivas jurisdicciones y son, segtin sus XII fracciones: 

Vi- 

VIL- 

VIL 

A la Secretaria de Trabajo y Previsién Social; 

A las Secretarias de Hacienda y Crédito Publico y de Educacién Publica, 

A las autoridades de las Entidades Federativas, y a sus Direcciones o 

Departamentos de Trabajo. 

A la Procuraduria de la Defensa del Trabajo; 

Al Servicio Nacional del Empleo, Capacitacion y Adiestramiento; 

A la Inspeccién del Trabajo; 

A la Comisién Nacional de los Salarios Minimos; 

A la Comisién Nacional para la Participacién de los Trabajadores en las 

utilidades de las empresas; 

A las Juntas Federales y Locales de Conciliacién; 

A la Junta Federal de Conciliacién y Arbitraje; 

A las Juntas Locales de Conciliacion y Arbitraje; y
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Xll.- Al Jurado de Responsabilidades 

En el Articulo 527 L.F T , se recagen casi literalmente las materias y los casos 

(competencia por materia y por territorio y/o cuando el conflicto afecte a 2 0 mas 

Entidades Federativas) de exclusién reservados a las Autoridades Federales. 

Algunas materias son los asuntos relativos a Ja industria textil, eléctrica, 

cinematografica, hulera, azucarera, mineria, petroquimica, metalurgica, siderurgica, 

etc. 

2.5 NATURALEZA DE LAS JUNTAS DE CONCILIACION Y DE 

CONCILIACION Y ARBITRAJE 

En cuanto a la naturaleza de las Juntas de Conciliacién y de Conciliacién y 

Arbitraje, debemos anotar que existe controversia de que si éstas pueden quedar 

encuadradas en el Poder Judicial 

El Maestro Trueba Urbina tajantemente sostiene, que no son Tribunales 

Judiciales. 

Pero creemos que es relevante expresar, que son los Tribunales de Amparo 

(del Poder Judicial) los que generalmente resuelven en definitiva y regulan los 

criterios de las Juntas de Conciliacién y Arbitraje. 

Formalmente dependen de los gobiernos de sus respectivos Estados y se 

supone que son soberanos en la valoracién de las actuaciones que ante ellas se 

verifica. 

2.6 CONFLICTOS INDIVIDUALES DE TRABAJO 

(Generalidades) 

Al existir clases sociales, unas poderosas y otras débiles, es lSgico pensar 

que existen conflictos, por ello, ha sido necesario el buscar proteger al mas débil en
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la pelea, y esto sdlo se consigue con Leyes que regulen el Trabajo; y por ende las 

discordias, intereses y puntos de vista que cada clase (social) pretende defender. 

El tratadista, Guillermo Cabanellas, expone el siguiente concepto: 

"Conflicto Laborat o de Trabajo, es toda oposicién ocasional de 

intereses, pretensiones o actitudes, entre un patrono o varios 

empresarios por una parte y uno o mas trabajadores a su servicio 

por el otro lado; siempre que se origine en el Trabajo y que pretenda 

una solucién, mas © menos coactiva, sobre el opuesto sector. 

Los conflictos de esta indole, abarcan desde discrepancias de 

ejecucién laboral, pasando por interpretaciones dispares, acerca de 

contratos individuales, convenciones colectivas y normas legales, 

hasta las manifestaciones violentas de la Huelga y el Paro, entre 

otras modalidades de la mas enconada lucha de clases. Configuran 

pues, todas las posiciones de antagonismo, entre partes que 

concreten una manifestacion laboral, a la cual se conceda valor 

juridico”.(10) 

El Maestro Jesus Castorena comenta: 

"Conflictos de Trabajo, son las diferencias que surgen entre los 

sujetos de Derecho Obrero, con motivo de la celebracién, 

modificacién, aplicacién, vigencia, interpretacién, etc. de los 

contratos y Normas de Trabajo".(11)} 

El Doctor Alberto Trueba Urbina, formulé |o siguiente, al estudiar conflictos de 

Trabajo en el Articulo 123° 

"Por tanto, no formulamos ninguna definicién concreta de conflictos 

o diferencias de Trabajo; sino que nos conformamos con expresar 

una idea de éstas, en el sentido de que se trata de pugnas 0 pleitos, 

(46) Cabanellas Guillermo, Compendio de Derecho Laboral, Tomo II, Edit Omeba, Buenos Aires, 

1968, p. 254. 
(11) Castorena J Jests, Manual de Derecho Obrero, Sexta edici6n, Sin Editorial, México, 1973, p. 

307.



22 

o malos entendidos entre Trabajadores y Patrones, sdlo entre éstos, 

sélo entre aquellos, en relacién con fa lucha de clases; cuestiones 

legales, laborales o econémicas, que requieren de la intervencién de 

un tercero o de fa autoridad para resolverios, todo lo cual proviene 

del régimen de ta explotacién del hombre por el hombre".(12) 

Precisamente por todo lo anterior, fueron creadas las Juntas de Conciliacion y 

Arbitraje, para darle solucién a los conflictos de trabajo. 

Con base en el articulo 123 Constitucional, se menciona y consigna en su y 

texto ya un “Contrato de Trabajo", el cual ordena las relaciones entre patron y 

empleado. 

2.7 DERECHO PROCESAL SOCIAL 

El Derecho Procesal Social abarca los procesos del trabajo con cuestiones 

agrarias y de seguridad social. 

El Derecho Procesal, es el instrumento para que se cumpla el Derecho del 

Trabajo. Asi que por medio del proceso, se protegen y tutelan las normas adjetivas 

del trabajo 

2.8 NUEVO DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO 

Este contiene principios propios del Derecho Social, como cuando hablamos 

de "Disparidad Procesal", nos referimos a que la tutela siempre debe ser y sera en 

favor de la parte débil, en cualquier Proceso Social (del tipo laboral por supuesto). 

(12} Trueba Urbina Alberto, Nuevo Derecho Procesal del Trabajo, Primera edicién, Editorial Porrta, 

S.A., México, 1971, p. 179 °
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EI principio de Disparidad Procesa!, determina el hecho de que las partes, 

nunca estaran en igualdad de circunstancias en un proceso, (uno es él trabajador y 

otro el patrén). 

En este proceso se maneja también el "Principio de Inversién de la Carga de 

la Prueba", en favor del trabajador; ya que e! patron tiene mas recursos econdmicos 

y por ende mas recursos de probanza. 

En el Proceso Laboral se busca Ja "Verdad Real", y se requiere que las Y 

Juntas dicten Laudos a 'Verdad Sabida" y en “Conciencia”. 

Podriamos definir at Derecho Procesal del Trabajo como. una rama de la 

Ciencia Juridica, la cual marca las pautas para la actividad del Juez y las partes en 

conflicto, dentro del procedimiento en materia del trabajo. 

También io podemos explicar, como un conjunto de reglas juridicas, que dan 

guia a los Tribunales del Trabajo, para poder solucionar los conflictos 

obrero-patronales, 

Al amparo del Articulo 123, se encuentran las bases para la legislacién del 

Trabajo; por tanto es importante transcribir las fracciones de dicho articulo, tal y 

como fueron creadas, para darnos una idea exacta de la forma en que se manejan 

los organismos del Trabajo, para darle solucién entre el capital y las fuerzas de 

trabajo; dichas fracciones establecen lo que a continuacién se indica: 

XX.- Las diferencias y los conflictos entre Capital y Trabajo, se sujetaran a ta 

decisién de la Junta de Conciliacién y Arbitraje, formada por igual numero de 

representantes de los obreros y de los patrones y uno del Gobierno,
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XXI.- Si el patrono se negare a someter sus diferencias al arbitraje o a aceptar el 

laudo pronunciado por la junta, se dara por terminado el contrato de trabajo y 

quedaré obligado a indemnizar al obrero con el importe de tres meses de 

salario, ademas de la responsabilidad que le resulte del conflicto. Si la 

negativa fuese de los trabajadores, se dara por terminado el contrato de 

trabajo; 

XXII.- El patrono que despida a un obrero, sin causa justificada o por haber 

2.9 

ingresado a una Asociacién 0 Sindicato, o por haber tomado parte en una 

huelga licita, estaré obligado, a eleccidn del trabajador, a cumplir el contrato o 

a indemnizarlo con el importe de tres meses de salario. La Ley determinara 

los casos en que el patrono podra ser eximido de la obligacién de cumplir el 

contrato, mediante el pago de una indemnizacién. Iguaimente tendra fa 

obligacién de indemnizar ai trabajador con el importe de tres meses de 

salario, cuando se retire del servicio por falta de probidad del patrono o por 

recibir de 6! malos tratamientos, ya sea en su persona o en la de su cényuge, 

padres, hijos o hermanos. El patrono no podré eximirse de esta 

responsabilidad, cuando los malos tratamientos provengan de dependientes o 

familiares que obren con el consentimiento o tolerancia de él”. 

FASES DEL PROCESO 

El Maestro Armando Porras y Lépez, en su obra "Derecho Procesal del 

Trabajo", define las fases del proceso en la siguiente forma: "Conciliacion, Demanda 

y Contestacién, Pruebas y Alegatos, Sentencia y, finalmente, Ejecucién de la 

Sentencia” (13) 

(13) 
  

Porras y Lopez Armando. Derecho Procesal del Trabajo. Editorial Textos Universitarios, S.A., 

México, 1971, p 200.
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Considerando a otros estudiosos del Derecho, también haremos mencion de 

lo que considera el Maestro Trueba Urbina, él resume el proceso individual juridico 

del trabajo, en cuatro etapas procesales; que son las siguientes’ 

1- La primera etapa, es el procedimiento Conciliatorio y Contencioso, en el que 

el Actor o Demandante, tiene la posibilidad propositoria, para solucionar 

conciliatoriamente el conflicto con el demandado, y si no se logra llegar a una 

conciliacién, se pasa al periodo contencioso, en el que el actor 0 

demandante, tiene la posibilidad procesal de reproducir o formular, ratificar, 

ampliar o modificar su demanda, la Demandada a su vez, contesta la 

demanda, y en su caso, puede reconvenir al reclamante 

EI segundo esta formado por el Procedimiento Probatorio. Comprende la 

Audiencia de Ofrecimiento y Recepcién de Pruebas; es decir, las partes 

ofrecen las pruebas que a sus intereses convengan, y éstas, una vez 

admitidas por la Junta, pasan al desahogo de las mismas, en posterior o 

posteriores audiencias. 

Los actos procesales que se dan en esta etapa, son los de las partes, los 

tribunales y demas personas ajenas al proceso, que intervienen en él, como 

peritos, testigos, etc. 

Esta etapa concluye con el periodo de Alegatos, en el que las partes hacen lo 

propio, sobre los hechos del proceso, refiriendo los que consideran probados 

ono. 

La tercera etapa del proceso individual del trabajo, termina con el Laudo, que 

es el fallo que pone fin al conflicto.
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Los actos juridicos procesales en esta etapa, son los realizados por el auxiliar 

de la Junta, quien es el encargado de formular el Dictamen, y concluye con 

los verificados, por los representantes del Capital, del Trabajo y del Gobierno, 

que en realidad constituyen el Tribunal del Trabajo. 

4.- La cuarta y Ultima etapa procesal en esta clase de conflictos, es el del 

Procedimiento de Ejecucién; y tiene por objeto el cumplimiento del Laudo, y la 

efectividad de las prestaciones reclamadas, cuando existe condena. Existen 

laudos Absolutorios, Condenatorios y Mixtos. 

El Procedimiento Laboral reviste una caracteristica especial que es la "La 

Oralidad"; esto es para que la autoridad conozca a las partes, de cuerpo presente y 

asi, valore la forma de conducirse y su conducta; aunque también lleva una parte 

escrita. 

Los proyectos para la resolucién de los juicios, se encuentran a cargo de una 

seccién de dictaminadores, quienes son los encargados de resolver las actuaciones, 

proponiendo una resolucién a las constancias que por escrito, se presentan en cada 

expediente laboral. 

2.140 ACCION PROCESAL DEL TRABAJO 

La Accién Procesal la podemos entender como, "la facultad de solicitar la 

intervencién de los érganos jurisdiccionales, para que el Estado cumpla con su 

deber de hacer justicia”. 

El Maestro Alberto Trueba Urbina, define el concepto de accién procesal de 

trabajo coma:
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“Es un derecho subjetivo de cardcter social, en virtud del cual una 

persona (fisica o sindicato obrero) se dirige a los tribunales de 

trabajo para provocar su actuacién social en el proceso 

correspondiente) para obtener una decisién jurisdiccional que 

implique, generalmente, respeto de otra u otras personas (obreros, 

patrones o sindicatos) declaracién, condena o constitucion de 

relaciones juridicas 0 econémicas, asi como la revindicacién de 

Derechos provenientes de la explotacién creadora de la 

plusvalia".(14) 

2.11 LAS AUDIENCIAS 

Dentro de un proceso, las partes deben ser ofdas, en audiencias publicas, 

(latin, “audire") cuando se pone en marcha la accién procesal por medio de la 

demanda, la autoridad debe sefalar fecha (dia y hora habiles) para que asi, sean 

oidas las partes y, a ésta, se le llama: Audiencia Inicial; comunmente conocida como 

"trifasica”. 

El articulo 720 de la Ley Federal del Trabajo en vigor, dispone: 

"Las Audiencias seran publicas, la junta podra ordenar de oficio o a 

instancia de parte, que sean a puerta cerrada, cuando lo exija el 

mejor despacho de los negocios, la moral o las buenas 

costumbres" (15) 

2.12 LA CONCILIACION 

Estos actos se encaminan a obtener una solucién amigable del conflicto. 

(14) Trueba Urbina Alberto, Op. cit., p. 213. 

(15) Trueba Urbina Alberto, Nueva Ley Federal del Trabajo, Art. 710, p. 326.
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La Coneillacién es la avenencia, conseguida entre las partes en conflicto, sin 

necesidad de un juicio previo, ya que cada parte valora sus derechos y pueden 

llegar a un arreglo que a ambas partes convenga y asi, evitar entablar un pleito, de 

una parte contra otra. 

Si las partes no llegan a un acuerdo satisfactorio, en sus platicas de inicio, 

entonces el Tribunal debe proponer como componedor amigable, una solucién 

(Autocomposicién); generalmente, esto nunca sucede (actualmente esto tiende a 

cambiar) y, simplemente se mecanografia en el acta levantada, con motivo de la 

audiencia, lo siguiente: "Las partes manifiestan que por el momento no es posible 

llegar a un arreglo conciliatorio, solicitando se pase el asunto al arbitraje”. 

2.13 EL ARBITRAJE 

Este sistema es la facultad que las partes le confieren a un tercero particular, 

para que éste juzgue cierto conflicto. 

EI arbitraje en nuestro Derecho del Trabajo, finaliza con el Laudo o Fallo 

Arbitral, en el que ejercen sus funciones jurisdiccionales, las Juntas de Conciliacion 

y Arbitraje.



CAPITULO III 

EL DERECHO LABORAL, LA INSEGURIDAD SOCIAL, Y LA 

FALSIFICACION DE DOCUMENTOS 

a?
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CAPITULO III 

EL DERECHO LABORAL, LA INSEGURIDAD SOCIAL, Y LA 

FALSIFICACION DE DOCUMENTOS 

Después del bosquejo histérico, analizado en el presente trabajo, nos 

dirigimos a abarcar por completo, el tema principal que nos ocupa, esto es, los 

medios probatorios que son avances técnicos y cientificos, dentro del procedimiento 

laboral; asi como comentar que es indiscutible, que cualquier tema o probanza, 

llevado a un tratamiento serio, comprende un complejo campo de estudio; (atin, un 

solo medio de prueba, o incluso, una prueba especifica en particular) por lo que en 

este estudio traemos a colacién, el andlisis de la prueba documental, entre otras, 

pues conlleva ademas de una serie de inquietudes personales, derivadas de la 

observacion, en la practica profesional, confrontadas ahora con la incidencia de los 

avances cientificos, que nos llevan hasta el conocimiento del Fax, Computadoras, 

Impresoras, Grabaciones de Audio, Video y Fotografias; y en la mayoria de estos 

casos, la informacién vertida en dichos documentos, carecen de firma autdégrafa. 

Es importante observar que no es el tema de la seguridad, sino ei de la 

inseguridad social, el que como una consecuencia debe sefialarse como el objeto de 

estudio. 

No es el tema en "Estrictu Sensu" el que nos ocupa, es decir, no el que 

abarca al IMSS, INFONAVIT, SAR, etc., que no sera tocado como tema obligado, ya 

que no es e! objeto de este analisis, el estudio de dichas instituciones.
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Es el de ja falta de seriedad, al aplicarse indebidamente, la Ley Federal del 

Trabajo, por toda la gama de Tribunales Locales y Federales, que 

consecuentemente, esta favoreciendo el incremento de la inseguridad que reincide 

en toda la sociedad al encontrarse que los principios éticos que se estudian en las 

universidades, no son aplicados,ni respetados por las propias autoridades, quienes, 

por si fuera poco, se protegen entre si. 

3.1. LA DOCUMENTAL Y OTRAS HERRAMIENTAS PROBATORIAS 

Indiscutiblemente, cualquier tema o probanza, llevada a un tratamiento serio, 

abarca un complejo campo de estudio; por lo que en esta tesis, traemos a colacién 

el estudio de ia Prueba Documental, porque conlleva ademas de una serie de 

inquietudes personales, la observacion en la practica profesional, de la incidencia de 

avances técnicos y cientificos; por ejemplo, y hablando de pruebas documentales, 

se puede comenzar por referirse al "fax", que es un sistema o mecanismo, para 

pasar informacion rapida, que actualmente cubre las funciones de una "mensajeria”; 

que era uno de los medios mas rapidos y efectivos, pero en tanto, dichos 

documentos carezcan de firma, o forma de autentificar su procedencia, no puede 

considerarse como algo atribuible a una determinada persona ya sea fisica o moral 

en lo particular, a menos de que ésta lo reconozca o exhiba en juicio en tanto le 

perjudique. Este ultimo aspecto, podria ser considerado o equiparable a la 

confesi6n. 

Otro tema que nos ocupa, podria ser aquel referente a la grabacién de una 

llamada telefonica, proveniente de un teléfono celular, el cual supone a un numero 

personalizado, pero se puede dar el caso de que dicha llamada se hiciera de una 

linea de casa habitacién; esto podria utilizarse como un medio de prueba, pero seria
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facilmente alterable con la reproduccién de sonidos por sintetizadores o por medios 

computarizados (tan comunes en todos aspectos ahora en nuestros dias), y por 

tanto, seria poco confiable cualquier peritaje al respecto; por esto se conciuye: 

‘ . 
° Si es documento, por que consta en materia. 

° Si es prueba; tanto los documentos provenientes del fax, como las 

grabaciones. 

. Las grabaciones incluyendo os faxes, necesitan medios de 

perfeccionamiento, cuando son objetadas y/o cuando no son exhibidas por 

aquel a quien perjudican juridicamente. 

. Su naturaleza se comprende en el campo técnico. 

° Eficacia; es nula, (practicamente hasta la objecién pertinente y, los elementos 

para su perfeccionamiento, son dificiles de prever, también por ser de 

complicados conocimientos, que implican una gran preparacién y por ende, 

muy caros. 

3.2 CONFIABILIDAD DE LOS ESTUDIOS O DICTAMENES 

GRAFOSCOPICOS, GRAFOLOGICOS Y GRAFOMETRICOS 

Para empezar, se propone el tomar como referencia el significado, que una 

enciclopedia o diccionario da de Grafologia: 

"De grafos (letra) y el griego logos (tratado). La Grafologia, parte del 

postulado de que toda deformacién, impresa al grafismo aprendido o 

insertada en el proceso de aprendizaje, refleja la personalidad del 

que escribe. Todo gesto es expresivo, y toda produccién grafica es 

reveladora. No hay razon por tanto, para negar el valor que es
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propio de la escritura, como reflejo de ciertas constantes del 

caracter” 

a) La Firma.- Cuando no estamos en los supuestos, analizados con 

anterioridad, es comtin que todo perfeccionamiento dependa en ultima instancia, de 

los rasgos que provienen de la escritura, y de la ancestral idea de que cada quien 

tiene una escritura y/o rasgos, que lo individualizan de la de los demas. 

La Ley Federal del Trabajo en su articulo 802 nos dice: 

"Se reputa autor de un documento privado al que lo suscribe. Se 

entiende por suscripcién, Ja colocacién al pie del escrito de “La 

Firma" o “Huella Digital" que sean idéneas, para identificar a Ja 

persona que suscribe. 

La suscripcién hace plena fe de la formulacién del documento por 

cuenta del suscriptor, cuando sea ratificado en su contenido y firma 

© huella digital; excepto en los casos en que el contenido no se 

repute proveniente del autor, circunstancia que debera justificarse, 

con prueba idénea’". 

Lo anterior ya es obsoleto; ya es mas un elemento roméantico, ademas de 

peligroso y facil de falsificar. Basta con seguir con los pasos provenientes de los 

"fenémenos de observacién”, la voz por ejemplo, quien la imita, atin la de varios 

cantantes, no podria hacerse con precision si se coloca al imitador en un completo 

estado de nervios, o si estuviese enfermo, pero si se podria hacer con 

computadoras, sintetizadores, o reguladores de velocidad, etc. (ya sean de 

alimentacién proveniente de corriente alterna, pilas o cuarzos, etc.) La ley y sus 

medios de "justipreciacién", aplicadas a la valoracién de pruebas, niegan valor a jos 

faxes, a las fotografias, a las grabaciones de Audio y Video, etc apoyandose en la 

facilidad que existe para reproducirlas y/o falsificarlas.
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Sin embargo, no se le da el mismo tratamiento a los rasgos manuscritos, 

léase firmas, y sostenemos que es mas por atavismos, de orden roméntico; y, 

algunos que aluden a la respetabilidad de la "palabra" del hombre (nosotros 

diriamos del ser-humano, mujer-hombre) y soslayan la gran facilidad que existe para 

reproducir rasgos, que mas semejantes, reproduzcan todos y cada uno de los 

aspectos que pueda tener en cuenta, el mejor grupo de peritos en la materia, y aun 

de "todos", sin excepcidn. 

Basta con alimentar, con esa informacién, a cualquier buena computadora, 

que ademas podria seleccionar los calibres del papel en sus diferentes medidas, 

texturas y relacionarlas con las edades, fechas, temperaturas y hasta factores 

ambientales, contemplando los fiuidos de tinta y presiones especificas del caracter 

del individuo y reproducir asi, no una, sino varias firmas o textos, ‘con los mas 

caprichosos contenidos. 

La mentalidad criminal, es la primera que por sus motivaciones, hace 

funcionar el “ingenio", como sostienen famosos estudiosos criminalisticos; pero aqui 

tratamos de perder el miedo, incluso a ser criticados y con frialdad objetiva, anotar 

que debemos preveerlo, antes de que esa posibilidad incida peligrosamente, en los 

factores de Ja criminalidad, y por ende en la inseguridad. 

b) Documentoscopia.- Respecto de un documento, falsificado 0 no, al ser 

ofrecido como prueba en un juicio laboral, éste, puede ser objetado por la 

contraparte. 

Usualmente, los documentos que son ofrecidos como prueba, al menos en la 

practica en el Proceso Laboral, son objetados por la contraria, ya que de no hacerlo, 

se le aplica el criterio establecido por los "H. Tribunales de Amparo’, y, éste es nada
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menos, que tener por prueba plena, tal documento en contra de quien se exhibe, 

para acreditar el hecho con que se relaciona. Tal criterio jurisprudencial reza: 

DOCUMENTOS PRIVADOS, VALOR PROBATORIO DE Los.- "Si una de las 

partes no objeta el documento privado presentado por la parte 

contraria, acepta su validez y por lo tanto, debe considerdarsele con 

valor probatorio, por acreditar el hecho correspondiente; esto es, el 

hecho que quiera demostrarse, atin cuando no haya sido ratificado 

dicho documento”. (Nota: al final de este capitulo, se invoca 

completa !a presente Jurisprudencia). 

Creemos, que aunque la Ley y la Naturaleza de las Juntas de Conciliacion y 

Arbitraje, que tienen obligacién y facultad soberana para apreciar y valorar las 

pruebas en "conciencia’, esta facultad deberia ser analizada y aplicada al valorar las 

posibilidades probatorias de un trabajador, cuando exhibe en juicio documentos 

como "faxes" o recibos simples de salario (que es lo que se le entrega al momento 

de recibir su salario); si es que le entregan algo, claro. Ahora bien, contra las 

objeciones que normalmente contemplan los aspectos relativos a la firma y/o al 

contenido, se ofrecen como medios de perfeccionamiento, pruebas periciales para 

determinar si los rasgos provienen de la mano por su ejecuci6n, de la persona a 

quien se atribuyen. Asi sera "dactiloscépica” cuando e! documento ostente huellas 

digitales y sean desconocidas. 

Si el documento es copia fotostatica o existe original u otro ejemplar, puede 

ofrecerse el "cotejo" para compulsar el contenido, si en ello consiste la objecién. 

Ahora bien, si la objecién consistiese en la separacién de medidas o 

alteracién de la pieza probatoria, o bien, en agregados por medio de mas de una 

insercion, a la maquina en que se elabord el texto original, puede ofrecerse la 

pericial de reticulas milimétricas.
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Sin embargo, un documento fue y ha sido mucho mas que lo anterior, y sus 

objeciones y posibilidades de perfeccionamiento, son muchas mas, por lo que quien 

la maneja puede hacer uso del elemento, que brinda apoyarse en el caracter 

"Documentoscépico", para posibilitar al perito, en la materia de abarcar todos y cada 

uno de Jos puntos de objecién que se hayan hecho valer y discutible seria si pueden 

comprenderse, los que escapan al ojo comun; mas no asi a los del perito 

Se deberia de considerar la posibilidad de contar con estudios serios, para 

poder atribuirle la falsificaci6n a un documento determinado; esto ya sea por medio 

de computadoras o de un sistema laser, y de esta manera poder conseguir, el 

analisis de la escritura, ya sea por puntos de ataque, presién ejercida sobre ei papel, 

quiebres de la escritura, soltura en los rasgos, etc y su reproduccién por medio de 

scanners (sistema de copiado idéntico de una imagen 0 un texto, en la pantalla de 

una computadora), 0 de laser, como cuando se hacen graficas o dibujos. 

Todo lo anterior, nos conduce a considerar la gran importancia de un 

"dictamen pericial", y cuando éste se equipara a la actividad del juzgador, es decir, 

cuando una firma decide el sentido final en la resolucién de un conflicto de caracter 

laboral. 

Para afirmar lo antes mencionado, podriamos tomar como ejemplo real, lo 

contemplado en el Articulo 804 de la Ley Federal del Trabajo, el cual especifica, qué 

documentos debe de conservar y exhibir en juicio el patrén para con ellos comprobar 

la relacion de trabajo con el trabajador: 

1- Contratos individuales de trabajo, celebrados, cuando no exista contrato 

colectivo o Contrato-Ley aplicable;
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l.- Listas de raya o némina de personal, cuando se lleven en el centro de trabajo, 

0, recibos de pagos de salario; 

Il.- | Controles de asistencia, cuando se lleven en el centro de trabajo, 

\V.-. Comprobantes de pago de participacién de utilidades, de vacaciones, de 

aguinaldos, asi, como da las primas a que se refiere esta Ley; y 

V.- Las demas, que sefialen las Leyes. 

Los documentos sefalados por la Fraccién |, deberan conservarse, mientras 

dure la relacidn laboral y, hasta un afio después; los sefialados por las fracciones II, 

tly IV durante el ultimo afio y un afio después de que se extinga la relacién laboral, 

y los mencionados en la fraccién V, conforme los sefialen las leyes que los rijan. 

Se piensa que todos, o al menos la mayorla de los documentos ya 

mencionados, son susceptibles de falsificacién, como podria ser el presentar una 

renuncia "firmada” por el trabajador, o un contrato con ciertas condiciones de 

trabajo, que en teoria, fuesen aceptadas por el trabajador, al momento de la 

supuesta firma del mismo. Esto es parte fundamental en la resolucién de un juicio, 

y, por tanto, se podria perder el sentido "protector" de las Leyes dei Trabajo (tutelar 

al trabajador) por una cuestion meramente de... gavance cientifico? Por lo tanto, 

podemos considerar como real, solamente a la "Confesién", ya que por medios 

escritos 0 impresos, tan poco confiables, sdlo ella, es la mejor firma de algo; claro, 

siempre y cuando perjudique a quien la formula.
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3.3. gES UN DOCUMENTO, LA COMUNICACION VIRTUAL, 

VIA SATELITE? 

Se puede considerar como tal, en tanto quede plasmada en una herramienta 

de caracter probatorio principal y accesoria, como pueden ser diskettes, programas 

de computadora, etc. 

De esta forma, podria parecerse en mucho a una "foja", pero su contenido 

presenta por naturaleza, una imposibilidad de reconocimiento o atribucién especifica 

a una persona. 

Estos documentos, requeririan de medios de perfeccionamiento y, entre ellos 

por lo pronto, tal vez, ademas de Ja posesion del material, el uso y/o guardarlo en un 

sobre “lacrado”, y con certificacién notarial. De ello se puede sostener, que las 

certificaciones notariales por el efecto que las leyes le otorgan a la fe publica, es 

una via que hace probable Ja utilizacion de Fax, teléfonos, programas 

computacionales, etc. en tanto se certifique (quién, dénde, cuando y hasta como 

envia una persona cierta informacién; y por otro lado de Ia linea, quién, y cémo lo 

recibe). 

Para todo lo anterior se requiere de una pluralidad de elementos, para poder 

integrar realmente una prueba ("medios"); éstos se consideran costosos y 

complicados, pero sdlo asi podria consideraérseles como una testimonial, con todos 

los requisitos de la Ley. Ya sdlo, quedaria el demostrar cuestiones de vicios ocultos, 

etc., pues en su elaboracién habria una clara intencién de plasmar una voluntad, 

seria un acto tecnolédgico notariado no por duplicacién; sino que, constituiria esa 

duplicidad, un requisito integral de un mismo hecho.
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3.4 TOMA DE HUELLAS POR "SCANNER" EN COMPUTADORA 

Ante ja alta confiabilidad ahora de las maquinarias, se podria asegurar un 

escrito, no precisamente hablando de la autoria del mismo, sino que entre 2 0 mas 

personas se pudiese firmar algo; por medio de la copia exacta de hueilas digitales 

aunque también cabe la duda, de que dicho documento podria reproducirse 

incontables veces, ya sea en favor o en perjuicio de alguien pues, dicha informacién 

queda almacenada en la memoria o disco duro de una computadora. 

3.5 PRIMER MOMENTO DE LA EXPECTATIVA DE LA DOCUMENTAL 

ENTRE EL OBRERO Y EL PATRON 

La Ley contempla la existencia y uso de documentos, cuando al invertir la 

carga de la prueba, obliga al patron a soportar en juicio de inicio, la carga probatoria 

de la separacion; ya que es éste quien tiene la obligacién de haber celebrado por 

escrito el contrato de trabajo, y es quien tiene por ende, mayores recursos 

econdémicos y de asesoramiento, y por tanto, recursos probatorios; mismos que 

pueden ser listas de raya, tarjetas de asistencia, comprobantes de afiliacién al SAR, 

al INFONAVIT, al IMSS, etc. 

Los dos momentos a saber son: 

4) De inicio, en la relacién laboral, sin juicio. 

Existe la obligacién derivada del Articulo 24 de la Ley Federal del Trabajo, 

que a la letra dice: "Las condiciones de trabajo, deben hacerse constar por 

escrito, cuando no existan contratos colectivos aplicables. Se haran dos 

ejemplares, por lo menos, de los cuales quedara uno en poder de cada parte";
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asi como también el Articulo 26 en vigor dice: "La falta del escrito a que se 

refieren los articulos 24 y 25, no priva al trabajador de los derechos, que 

deriven de las normas de trabajo, y de los servicios prestados, pues se 

imputara al patron ta falta de esa formalidad”. 

Esta falta es "imputable al patrén”, lo cual en la practica es "letra muerta”, ya 

que las Juntas y Tribunales de Amparo, incluso las utilizan en contra del 

trabajador. 

Dentro de un Juicio de Caracter Laboral 

En Ia inversion de la carga de la prueba, soportada al patrén, al tener los 

comprobantes ya anotados anteriormente, y en fin, todo lo desarrollado con 

antelacién, con base en la relacién labora. 

Para fines de este trabajo, se concluye que el falsificar un documento es’ 

Alterar la informacién vertida originalmente en un documento, (material 

documental) con el fin u objeto de alterar la voluntad original, en forma total 

Cuando la alteracién es parcial, se estudia su nulidad (relativa o absoluta) o 

validez, es decir, no es fundamentalmente una falsificaci6n. 

En el caso de las copias de recibos de pago, que se entregan al obrero en su 

lugar de trabajo, se desconocen sistematicamente en Juicio, por el juzgador, 

con el argumento de que "no tienen firma, y por tanto, carecen de validez"; asi 

que se podria comenzar por obligar a los patrones, a firmar dicha 

documentaci6n. 

En relacién a la Computacién, se puede pensar que un diskette, es un 

documento con mucha informacién, y del cual se pueden sacar un numero
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indeterminado de copias o impresiones en papel de una determinada 

informacién; por ello se propone, se exija al patrén a identificar plenamente 

dicha informacién, cualquiera que sea su fin. Tat vez por medio de claves de 

registro a una red de certificaciones ante un departamento especifico del 

trabajo. 

. En el uso de un medio de Comunicacién (masivo o no) o el uso de cualquier 

material documentado, deberia de hacerse responsablemente, asi como 

hacer propias las consecuencias, como si lo hubiese firmado. 

° La firma es el reconocimiento 0 aceptacién de algo impreso en un documento; 

pero si lo estampado en dicho papel se reconoce como algo propio sin serlo, 

entonces se podria estar frente a un plagio. 

3.6 ANTECEDENTES HISTORICOS SOBRE MEDIOS DE PRUEBA 

En Roma, al principio de Jos tiempos, la prueba documental tenia preferencia 

sobre la testimonial y, sobre el juramento, por ser éstos menos eficaces. 

No sdlo las partes, sino también los terceros, estaban en la obligacién de 

aportar y exhibir los documentos que poseyeran, y que se les considerara 

importantes para la investigacién procesal. 

Justiniano establecié que la autenticidad del documento, se demostraba 

mediante la firma de tres testigos, de los cuales dos por lo menos, debian reconocer 

su firma en el momento de producirse. En el periodo Clasico, no se exigia la firma al 

pie del documento, no se le atribuia la eficacia de conformidad, que ello implicd en el 

proceso extraordinario. 

Los que no sabian escribir, podian trazar el signo de la “cruz”, lo cual 

implicaba una idea de autenticidad religiosa. Se permitia la “tacha de falsedad",
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contra un documento, pero si el tachante no jlograba demostrar la falsedad, era 

juzgado por falsario. 

Si se impugnaba, la relacién juridica contenida en el instrumento, 

correspondia al juez investigar, la verdadera voluntad de las partes, pero si se 

impugnaba ta forma, esto implica la tacha de falsedad y el documento podria 

engendrar un juicio penal. A veces, podia seguirse el juicio civil de falsedad y la 

controversia continuaba, a reserva de iniciar la investigacién penal, en caso de ser 

probada la falsedad. 

La prueba de la falsificacién de firma, debia hacerse mediante la comparacién 

de documentos indubitables y este cotejo lo practicaban expertos caligraficos. 

3.7 PRUEBAS EN PARTICULAR 

Documentos: En un sentido amplio, documento es toda representacién 

material, destinada e idénea para reproducir una determinada manifestacién del 

pensamiento; como "una voz fijada duradamente"” (Vox Mortua..) por ello, le 

corresponde una mayor importancia como medio de prueba; importancia variable 

dependiendo de: 

a) La manifestacién del pensamiento, reproducida mas o menos sincera; 

b)} Que la reproducci6n sea mas o menos fiel o atendibie. 

Pero como ei medio comun de representacion material del pensamiento es la 

escritura, los documentos mas importantes son los escritos, los cuales son el objeto 

de estudio de lo que se examinara a continuacion:
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Puede variar la importancia de los documentos, segun que hayan sido 

preconstituidos, con el fin de representar las declaraciones de las partes, con 

trascendencia en una relacién juridica. 

Los documentos se dividen en: 

a) Publicos 

b) Privados 

Los Publicas, son aquelios autorizados, con las formalidades requeridas, ya 

sea por un Notario o Funcionario Publico capacitado, en el lugar donde se realiza el 

acto, para atribuirle fe publica. 

El documento Privado, (para su perfeccionamiento) puede bastar que la parte 

firme de su pufo y letra; salvo fos documentos, que deben ser escritos 

completamente por la misma parte, como lo es el caso del testamento oldgrafo. 

Si una de las partes presenta copia simple o fotostatica, se considera valida 

esa forma de presentacién; pero, la objecién de la copia por la contraria, impone la 

compulsa o cotejo con su original; para ello el oferente debera precisar el lugar 

donde se encuentre su original, de acuerdo con lo que establece el Articulo 798 de 

la L.F.T. 

Como se desprende del precepto legal antes citado, cuando se exhiben 

copias, ya sean simples o fotostaticas, el medio de perfeccionamiento procedente es 

el cotejo o compulsa, por tanto los tribunales colegiados han emitido el siguiente 

criterio:
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COPIAS FOTOSTATICAS SIMPLES, NO PROCEDE LA RATIFICACION OE LAS.- "La 

Junta responsable, procedié conforme a Derecho, al negarse a 

admitir la ratificacién del contenido y firma de las copias fotostaticas 

simples exhibidas por el Actor, aun cuando esas copias hayan sido 

objetadas por la contraparte del oferente, si se trat6 de copia 

fotostatica no autentificada en forma alguna, pues en esas 

condiciones no procedia su ratificacioén, ya que carecia de valor 

probatorio, y en todo caso, de acuerdo con lo dispuesto por el 

Articulo 798 de la Ley Federal del Trabajo, el oferente debié solicitar 

la compulsa o cotejo con los originales, sefialando para ese efecto, 

en donde se encuentran éstos" (16) 

  

(16) Tribunates Colegiados del Décimo Circuito, A.D 260/81. Juan Fernando Morales Escobedo, 26 

de febrero de 1982. Unanimidad de Votos. Ponente: José Antonio Llanos Duarte.
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CAPITULO IV 

LA MODERNIZACION EN LA INSTRUMENTACION 

DEL DERECHO LABORAL 

4.1. DEFINICION PERSONAL DE DOCUMENTO 

"Documento, es cualquier objeto en el cual queda impresa una informacion, 

cualquiera que ésta sea, y, que nos permite con el paso del tiempo, confirmar o 

comprobar un hecho que revista una determinada importancia". 

El papel no es tan viejo como lo es el hombre, pero los restos mas antiguos 

del hombre, se consideran documentos, ya que se plasmé en ellos, alguna 

informacion de hechos pasados; ademas no olvidemos que los documentos 

permanecen o se conservan, y el hombre muere; asi, ahora sucede con los avances 

técnicos y cientificos. Ante la falta de respetabilidad por mala valoracion y 

apreciacién de medios de prueba en general y documentos, que son el tema 

principal de este trabajo, se provoca pérdida de credibilidad en las instituciones, y en 

especial de las Judiciales, y ello provoca reincidencia en actividades delictivas y por 

ende, esto incrementa la inseguridad social. 

4.2. JUSTICIA, SU CONCEPTO Y VALORACION 

La Justicia, m&s que una aspiracién suprema, es un problema de 

comunicacién humana, y hoy por hoy, también de los humanos con su entorno. El 

problema de la consideracién de la justicia, surge de la necesidad social de
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equilibrar e interpretar las voluntades en su inter-relacion social, y de ésta con su 

entorno o circunstancias (esto ultrmo, en términos de Ortega y Gasset). 

La "firma", como reconocimiento de autoria o manifestacién de voluntad, es 

tan afieja, como Ja "mala intencién" al ser humano, pues si nadie negase su firma, 

todo se sujetaria a la interpretacién de un juzgador. 

En la actualidad, se sufre el caso de que se desconocen firmas 

sistematicamente y se objeta cualquier otro medio de prueba que no porte firmas; 

por tanto se recurre a la fabricacién de documentos en general, para ser aportados 

como medios probatorios, con la intencién de obtener ventajas procesales, y con ello, 

sentencias injustas en contra del débil, econédmica o moralmente hablando. 

Esto mas que un problema de tristeza, es una cuestién de comunicacién 

humana y por tanto, de Justicia. Ante los avances tecnolégicos y cientificos, no 

podemos ignorar la facilidad con la que se pueden falsificar, ya no una firma, como 

"casi" cualquier cosa, incluyendo al hombre mismo (léase clonacién humana o 

animal); y mas aun con la facilidad de la seleccion genética, tal vez producir "reses" 

humanas. No es mds o tan desagradable la idea de que los seres humanos 

ausentes de color fueron considerados como "cosas" (la "res", en Derecho Romano). 

En estos dias negarse a aceptar la posibilidad de utilizar como prueba los 

elementos que se desprenden de los microfilmes, video, fax, etc en un juicio, es 

pretender "jalar" a la inversa de la historia y crear una "rueda infinita negativa de 

volver al principio” de tales avances técnicos y cientificos; que cada dia se 

incrementan y desarrollan mas y mas rapidamente, generalizandose su uso.
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Por ello proponemos a consideracién en este trabajo, el analisis de tales 

avances, constrefidos aqui por lo extenso, a los que se convierten en "papel", por y 

durante el poco tiempo que ello ocurra, ya que incluso el material consultado para 

estos efectos, ya esta microfilmado en las bibliotecas de la UNAM y en nuestro 

Campus Lomas Verdes de Ia Universidad del Valle de México. 

Es por demas anotar y repetir, que en este estudio, no se hacen 

consideraciones de valor "técnico-cientifico", que no sean, las que intentan ser de 

caracter juridico y del area de humanidades. 

4.3 LA PERICIAL COMPUTARIZADA 

Se plantea la pericial computarizada en el caso de Hegar al "tercero” en 

discordia y no antes, para conservar los elementos clasicos de la figura juridica de la 

pericial y que, entre otros, comprenden la posibilidad de proponer un perito por parte 

interesada; definicién del problema a estudio del perito, derecho de repreguntar al 

perito de la parte contraria; e igualmente conservar el factor humano como elemento 

de valor y desarrollo social, en el campo pericial; es decir, no se propone la 

desaparicién de los peritos, pero si de aquel que en ultima instancia puede ser 

superado por una maquina. Esta consideracién al parecer fria, es similar a aquella 

con que a veces quisiera ser juzgado, quien aspira obtener justicia, 

En otro momento podria ser insensato pensar que una maquina determinara 

qué es justo o injusto, pero este trabajo sostiene, que en ultima instancia por lo 

menos, que la actividad del juzgador debe ser a través de los medios que nos 

proporcionan los avances técnicos y cientificos, regulando, es decir, valiéndose del
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factor humano para legislar al respecto en forma dinamica, esto es, contemplando 

oportunamente los cambios y perfeccionamientos cientificos que se suceden 

Se piensa que debe mantenerse una estrecha comunicacion entre la 

Secretaria de Comunicaciones y Transportes, y toda la gama de elementos fisicos 

como la informacién cientifica "avangard”. . 

Debe establecerse un departamento cientifico y hacerlo de facil acceso al 

publico y estudiosos del derecho en general, con la comunicacién que en ese campo 

se instruyera; haciendo saber de la existencia primero, de las herramientas y 

viabilidad de aquelio que pudiese convertirse en algo obligatorio via la Ley. 

Como ejemplo puede anotarse aqui, por via de prueba, que es bien sabido 

que en la "navegacién” de la imaginacién, se crean posibilidades, y asi, Leonardo 

Da Vinci y Julio Verne, fueron precursores de inventos magnificos que ahora son por 

demas cotidianos. No se trata de compararnos, o siquiera aspirar pretensiosamente 

algo, que no sea mostrar lo que ya es un hecho; que ya las firmas y la escritura en 

papel, son cada vez mas y mas substituidos por computadoras, microchips, 

microfilmes, fax, grabaciones en video y audio, tineas telefénicas invisibles al ojo 

humano (trafico de lineas telefonicas celulares), y, que nos seguimos quedando en 

moldes clasicos de firma y papel, que ya no se cumplen, esto es un hecho. 

Al proponer que se haga responsable a quien posea estas maquinas 

cotidianas y personales (y de costo ya tan accesible), de su uso, y posible abuso, 

instruir de sus consecuencias juridicas, o de cémo se les reputara "autor de un 

documento”... (como lo establece el Articulo 802 de la Ley Federal del Trabajo).
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"Se reputa autor de un documento privado al que...” (pero no se menciona 

quién o cémo se puede ser autor de un fax, de un video, etc.) sdlo buscamos 

asegurar la procedencia de tales documentos y su autoria real 

4.4 POSIBLES FORMAS DE PERSONALIZACION DE AVANCES 

TECNICOS Y CIENTIFICOS 

Uno de los mayores problemas que se vislumbran ahora, es la falsificacién de 

cualquier documento, ademas del desuso de firmas, por lo que se cree, se debe 

implementar algo asi, como un “microchip personal", que contenga de acuerdo a 

cada ser indrvidual, la consideracién de que lo haga Unico e irrepetible (y por ende, 

desde juego, infalsificable). 

Esto podria parecer algo anormal, pero considerando que sdlo la informacién 

contenida en los "genes" (DNA), nos hace Unicos realmente; esto podria ser el 

accesorio de registro personal, ante cualquier actividad relacionada con los tan 

repetidos avances técnicos y cientificos y su vida en sociedad. 

Esto implicaria el hecho de que al obtener cualquier aparato de los ya 

mencionados, el gobierno tuviese el control de "“injertar" dicho microchip en la 

mufeca del que obtuvo el aparato en cuestién; después, mediante scanner, darle 

lectura a ese circuito integrado dentro del cuerpo que a su vez obtenga la 

informacién del DNA personal, y asi se integre un archivo y registro a nivel nacional 

del uso y alcances de todas estas maquinas. 

Esto también seria muy util en cuestiones de registros a nivel criminal, sin 

tener ninguna falla de identificacién y pronta localizacién del sujeto criminal. Tal vez 

su uso fiscal, podria hacerlo rentable e interesante a cualquier gobierno.
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Seria mucho menos costoso la implementacién de videocamaras en un 

crucero dificil o peligroso, o con mayor incidencia de choques, que levantar actas, 

peritajes, desvio de funcionarios, corruptelas, etc. 

4.5 HISTORIA DE LA COMPUTAGION EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

AUTONOMA DE MEXICO 

En el afio de 1958, bajo el rectorado del Dr. Nabor Carrillo, y con el auspicio 

de distinguidos universitarios como los doctores Alberto Barajas, Carlos Graeefy y el 

Ing. Beltran, se crea el Centro de Calculo Electrénico (CCE), incorporandose en este 

momento la Universidad y nuestro pais, a ja era de la computacién. 

Se pone a disposicién de la comunidad universitaria una computadora digital 

IBM 650. 

La administracién del recurso de cémputo de aquellos tiempos, era una 

actividad relativamente sencilla dado que la computadora procesaba un solo 

programa a la vez. 

La operacién de la computadora se realizaba mediante "la consola de control" 

y era realmente sencilla; 10 que permitia que muchos usuarios operaran el equipo a 

procesar (ejecutar o llevar al cabo) sus programas. En aquellos dias el equipo 

funcionaba sin un sistema operativo (programa que administra los recursos de la 

computadora), tal como se concibe ahora, siendo necesario unicamente establecer 

un programa cargador que lee el programa a memoria e inicia su ejecucién 

Para la realizacion de programas, la situacion mas frecuente era que el 

usuario planteaba e! problema que deseaba resolver, y la direccién del CCE
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asignaba a algtin programador (persona que se dedica a resolver un problema 

mediante un programa de computadora). En otros casos los usuarios realizaban un 

programa recibiendo asesoria técnica por parte del Centro. 

De esta manera en el afio de 1971, se adquirid una computadora a gran 

escala, Borroughs B6700, y posteriormente se instalé un suministro ininterrumpido 

de energia eléctrica llamado NO BREAK. 

En 1973 se reorganiza el CIMAS dando lugar al Centro de Investigacion en 

Matematicas Aplicadas y Sistemas (CIMAS), y al Centro de Servicios de Cémputo 

(CSC). En 1978 por necesidades académicas se decide adquirir un equipo 

Borroughs B7800, por lo que en 1980 se inicia la construcci6n de nuevas 

instalaciones. 

Dadas las crecientes necesidades de cémputo de la UNAM, en sus diversas 

areas y el avance tecnoldgico, se crea una comisién para analizar el desarrollo de la 

computacién en la UNAM, conformandose el 15 de octubre de 1981, el Programa 

Universitario de Cémputo (PUC) contando con la maquina B7800 para el Area de 

Docencia e Investigacién; un equipo Borroughs B6700 para la Administracién 

Académica y otro B6700 para la Administracién Central. 

En el afio de 1985 se separa el Area de la Administracién Central dando paso 

a dos direcciones: la Direccién General de Servicios de Cémputo Académico, que 

absorbe las areas de docencia, investigacién y administracién académica, y la 

Direccién General de Servicios de Cémputo para la Administracién. 

Durante 1987 en cdémputo académico se instal6 una minicomputadora 

IBM-4381 y en cémputo para la administracién se instalan dos computadoras de la
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compania Unisys. En el area de ja administracién académica, se cambia la B6800 

por una A12 y una A6 en 1989, y se incorpora una Vax en 1991. En este mismo aro 

se cambia ja B7800, por una A12 para las 4reas de docencia e investigacién, 

instalandose la primera Supercomputadora de Latinoamérica Cray-Y-MP4), misma 

que esta integrada a la RED UNIVERSITARIA DE COMPUTO 

El origen de esta Ultima, se remonta al afio de 1986, cuando se instala el 

servicio de CORREO ELECTRONICO al servicio de la RED BITNET, la cual se 

amplia en 1989 al crearse !a Red Universitaria de Cémputo con nodos ETHERNET y 

TOKEN RING. Ademdas la Universidad se enlazé via satélite a Cuernavaca y 

Ensenada, incorporandose asi a las universidades de provincia Para el afio de 1990 

se tienen 25 centros de cémputo integrados a la red; por su parte, en 1991 se 

cuenta ya con 700 computadoras y 50 centros conectados. 

Con el correr de los afios los usos de fa computadora en la Universidad se 

fueron diversificando llegando cada vez a una mayor poblacién, razén por la cual se 

han ido desarrollando otros centros de cémputo para brindar mayor apoyo. De esta 

forma se tienen laboratorios de computacién en facultades como Ciencias, 

Ingenieria y Medicina por mencionar algunas; la Unidad de Bachillerato también 

cuenta con un laboratorio de computacién en cada uno de sus planteles, 

presentandose la misma situacién con las ENEPS y las FES. EI! equipo con que 

cuenta actualmente la UNAM es muy variado, pues se tienen microcamputadoras 

tales como la IBM PC o compatibies y MACINTOSH y minicomputadoras VAX o 

HEWLETT PACKARD. 

Tomando todo Io anterior en cuenta y considerando que si la maxima casa de 

estudios de la naciédn depende de un importantisimo sistema computarizado para
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todas sus actividades, las computadoras se han convertido en algo indispensable; y 

por tanto, se requiere de un control sobre esto, pues existen decenas de ellas por 

todas partes, como puede ser el caso de Ja funcional y enorme Biblioteca Central de 

la Universidad Nacional Autonoma de México. 

En dicha biblioteca, nos encontramos que cuenta con decenas de 

computadoras del tipo "PC" para consultas, ya que se encuentra integrado a este 

sistema, el acceso a la "Carretera de ta Informacion" que es el "Internet"; asi, como 

dos o tres pisos de informacién, solamente factible de consultar por medio de 

lectores de microfilmes y copiadoras especiales, para este sistema en particular 

4.6 CULTURA DE LAS MAQUINAS 

EI futuro ya !legé, se encuentra conviviendo con todos nosotros, ya que la 

ciencia nos ha Hlevado a "“convertir lo imposible, en algo probable’. Las 

computadoras pueden lograr en décadas, lo que el hombre consigue en millones de 

anos; ya sea por computacién o robdtica, estas maquinas pueden ser nuestros 

"socios", O hasta nuestros representantes en la vida En 1946 se consiguid 

miniaturizar una computadora, y en ese momento se consideré que en 50 afios mas 

seria posible suplantar a grandes vertebrados, el dia de hoy eso se consiguié con la 

duplicacién de animales, a partir de un "gen", (léase clonacidn), y el dia menos 

pensado se duplicara a un ser humano ..o.. 4a lo mejor ya sucedié, y no nos hemos 

enterado?, esto esta penado, pero iy su legalizacién? Con miedo no conseguimos 

nada 

Pensemos que ai duplicar a un ser humano, éste comete una conducta 

delictiva. ¢Se le sancionaria a él o a su creador?
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Ya en teorias de criminalistica, César Lombrosso y otros, estudiaron con el 

“Incubo" y el "Sucubo"; pero aunque interesante, no se ajusta exactamente al tipo; 

es decir, se piensa en la posibilidad de crear un robot, pero nunca se habia 

concebido fa posibilidad de crear a alguien idéntico a ti! 

El cientifico Joe Engelberger consideré en los afios sesentas que la robdtica y 

la computacién, en muy poco tiempo reemplazar a miles de empleados en empresas 

y fabricas; y ahora eso ya sucedié. {Qué pasa por ejemplo en las grandes plantas 

embotelladoras de refrescos en los cuales, sdlo una persona presiona un solo botén 

y se dedica Unicamente a la supervisién de la maquinaria; antes ese trabajo 

dependia de cientos de empleados y hoy de una persona? ¢Nos estan supliendo las 

maquinas, o no? 

Vivimos actualmente en una cultura combinada, en que algunas partes de 

seres humanos son cibernéticas (piernas, brazos, etc.) y en menos de lo que se 

piensa, la tecnologia podra suplirnos totalmente, (es la teoria de Adam Smith, al 

futuro). 

Nos encontramos a una fraccién de millon de poder igualar al Sistema 

Nervioso Central, y se tiene calculado que para el afio 2030 ya se le podra substituir 

ai 100% en todas sus funciones. En historias, como por ejemplo, fa pelicula "2001 

Odisea del Espacio", Half era la computadora "casi humana" que tenia el control de 

la nave nodriza y al alcanzar casi la perfeccién se volvid loca; bueno, esto fue algo 

de clencia ficcién creado por Arthur C. Clark; pero ya esta planeado que 

aproximadamente para el afio 2011, se fabricaran maquinas robots que como un 

bebé, iran aprendiendo toda una serie de actividades y probablemente Ileguen a 

desarrollar mucho mas sentido comun que nosotros; esto es posible gracias a su



56 

construcci6n con “Neuroredes”, con las cuales estos robots aprenden y se ensefan 

entre ellos mismos; esto quiere decir que aceleran su propia evoluci6n... gNo es una 

idea que flega a asustar?... con miedo no se soluciona nada... y ef ser humano le 

teme a su propio ingenio; por eso le gusta ignorar sus consecuencias. 

El fin de este proyecto de trabajo, es precisamente, buscar que la ley se 

interese en el futuro, pues éste. . ya esta rebasando a la Ley, y en su loca carrera 

puede tomarla por sorpresa y, ella, en algtin momento ya no va a tener oportunidad 

de tener ningun control. 

Conviviendo en una cultura mixta, maquina-hombre, se puede pensar que 

seria superior 0 mejor, siempre y cuando no intervenga la MALA INTENCION 

HUMANA, pues las computadoras con fines benéficos nos brindan una mayor 

seguridad. Ya existen maquinas que se autorreparan (estamos hablando de algo 

inmortal...) asi como de que ya un robot con el don de la vista, es capaz de 

reconocer a su creador; éstos tienen, obviamente, capacidades que para el hombre 

son cosas imposibles, como seria el hecho de contar con “Telémetros Laser" para 

ver, imaginemos qué tanta ayuda seria contar con estos sistemas en problemas 

delictivos... gMagnifico, no? 

Debemos cambiar principios de buena fe por principios de la inteligencia 

aplicada, y encaminar todo ello a establecer medios legales que controlen y regulen 

los avances técnicos y cientificos desde su origen.
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4.7 EL JUICIO LABORAL, Y SU INTERRELACION CON LOS AVANCES 

TECNICOS Y CIENTIFICOS 

El Congreso tiene la facultad de legislar en materia del trabajo y el articulo 2 

de ta Ley Federal del Trabajo, establece: 

“Las normas de trabajo tienden a conseguir e] equilibrio y la justicia 

social en las relaciones entre trabajadores y patronos”. 

Solamente podra conseguirse un real equilibrio, regulando la posibilidad 

probatoria para ambos y, facilitando para los trabajadores el perfeccionamiento de 

algunos de ellos, como puede ser el caso dei Fax; de esta manera llevar al cabo una 

adecuada fundamentacién a la actualidad, por todos los problemas que ello 

contieva. 

Asi como en la fraccién X del Articulo 123 Constitucional, en la cual se prevé 

que: "El salario debera pagarse precisamente en moneda de curso legal, no siendo 

permitido hacerlo efectivo en mercancias, ni con vales, fichas o cualquier otro signo 

representativo con que se pretenda substituir la moneda". ; consideramos para 

efectos de este trabajo, que seria estéril gastar ideas en tratar de imponer un criterio 

determinado, cuestionando Ja validez o no, del pago del salario por medio de cheque 

y en depdsitos en cuenta, para ser manejados por medio de tarjetas de crédito o 

débito, entregando fichas de depésito al trabajador; esto se hace en casos de pagos 

complementarios, (es decir, parte se le paga en efectivo, y otra en ficha de depésito 

bancario). 

Vaiga acotar aqui, que valdria la pena tal vez dilucidar, la legalidad del pago 

que se acostumbra hacer a algunos trabajadores, como lo puede ser el entregar una 

parte del salario por medio de "vales de despensa", que si bien son introducidos por
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el campo de la "previsién social", sostenemos aqui que acorde a la legislacién actual 

y a la naturaleza de tales vales, contradicen Ja letra y el espiritu de la Constitucién, 

en su Articulo 123, en la fraccién ya antes citada. 

Ahora bien, asi como el pago por medio de cheque del salario, encuentra su 

justificacién en la "inseguridad social", y los avances de los sistemas bancarios, que 

aportan una posibilidad de proteccién fisica al empleado y de destino al salario; 

asimismo, es el uso reiterado de complicada sencillez, con que se transmite 

informacién, se dan ordenes de trabajo, se modifican condiciones de trabajo, se 

despide o contrata personal, todo esto se puede hacer por medio del "fax", y, sin 

embargo, si el empleado exhibe ese "papel" sin firma en juicio, bastaraé con objetarlo 

para que ni se pueda cotejar, y de esta forma, no se le pueda conceder valor 

probatorio alguno. 

Es por ello, que se sostiene que debe primero de responsabilizarse al patrén 

(en asuntos laborales) y en si al propietario en general, del uso que se dé a tal tipo 

de implementos y herramientas y, tal vez, aunque ahora pareciera roméantico, 

imposible y hasta iluso, establecer alguna forma de registro y de control, para asi 

poder responsabilizar, a falta de firma (s) de los documentos provenientes de esos 

aparatos, como pueden ser el fax, las computadoras, etc. No se trata de frenar el 

desarrollo de los factores de la produccién, y no mas que lo que esta frenando el 

uso indiscriminado de avances tecnoldgicos y cientificos, que eliminan de entrada la 

mano de obra, y posteriormente, dejan indefensos a los trabajadores que tienen que 

“obedecer" y "acatar", faxes sin firma o trabajar en maquinas de produccién o 

computadoras? y no se puede reputar, ya no digamos su autoria, sino su origen.
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Tal vez sea iluso, pero es por cerrar los ojos ante el deslumbramiento de los 

avances tecnoldgicos y cientificos, que éstos se cotidianizan y se apoderan de lo 

comun y corriente, como ta "copia" y el "pirataje" de cassettes de audio y video. 

4.8 DESCUBRIMIENTOS TECNOLOGICOS Y CIENTIFICOS 

Sorpresivamente nos percatamos de que no existe bibliografia alguna para la 

elaboracién del presente tema; no se localizé obra alguna en la cual se especificara 

© comentara acerca de los avances técnicos y cientificos, como medios de prueba. 

Como ya se ha venido comentando en capitulos anteriores, éste sera 

exactamente el tema a tratar de forma muy especial en las paginas siguientes. 

A) Generalidades 

El material bibliografico para poder desarrollar adecuadamente este tema, es 

escaso, se podria decir que es nulo; asi que ello nos encaminé a llevar a cabo 

trabajos e investigaciones de campo; asi como entrevistas a distintas personalidades 

de las Juntas Locales y Federales de Conciliacién y Arbitraje de! Distrito Federal, 

como también a personas involucradas en los avances tecnoldégicos y cientificos. 

No podemos limitar el conocimiento humano; por tanto debemos aclarar que 

el presente trabajo Unicamente se constrefira a avances como son las fotografias, 

grabaciones de audio y de video, el fax, y la computacién, como medios de prueba, 

dentro del procedimiento l/aboral; sin pensar claro, que éstos pudieran ser los Unicos 

que se pudiesen ofrecer en juicio. 

Se consideraran en forma resumida tanto los antecedentes histéricos de la 

fotografia, grabaciones de audio, grabaciones de video, computadoras y fax.
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Se hace notar, que ante la poca o nula forma de poder utilizar los avances 

técnicos o cientificos como medios probatorios, fue necesario encuestar tanto a 

personas dedicadas al litigio, como al personal juridico de las Juntas de Conciliacién 

y Arbitraje, tanto Locales como Federales del Distrito Federal, esto, por ser una de 

las Unicas formas de obtener informacion al respecto y poder asi sustentar el 

presente proyecto. 

Cuando se comenzdé ja presente investigacién, se considerd que el 

implementar los avances técnicos y cientificos a que nos hemos venido refiriendo, 

como medios probatorios, esclareceria la verdad y de esta forma los Tribunales 

Laborales, contarian con mucha mas informacién, y con mas elementos para poder 

impartir la justicia; pero, es innegable, que existen infinidad de sistemas para alterar 

cualquier tipo de informacién, y que no existen técnicas apropiadas para poder 

definir dichas alteraciones en los mismos. 

Por todo lo anterior se considera que los Tribunales Laborales asi como las 

partes que intervienen en el Juicio, todavia no cuentan con los elementos 

técnicos-cientificos suficientes para la aceptacién, desahogo y perfeccionamiento de 

estos medios de prueba. Por eso, en este trabajo se propone el poder capacitar 

adecuadamente a todos los que intervienen en ja imparticién de justicia laboral; y asi 

conseguir que los avances técnicos y cientificos sean los mas idéneos para acreditar 

la verdad. 

4.9 FOTOGRAFIA 

Los precursores de la fotografia en el mundo fueron los hermanos Lumiere. 

En los Estados Unidos de Norteamérica “Iitsman" fue el primero en conseguir que el
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rotio de pelicula se pudiese cambiar en forma personal, ya que quien tenia una 

camara, sdlo podria cambiar el rollo enviandolo a la fabrica para que fuera revelado 

y a vuelta de correo recibiria el propietario sus fotografias. 

Todo esto ocurrié hace aproximadamente cien afios, y por ende la fotografia 

logré substituir a los retratos hechos con pintura. Las cémaras fotograficas existen, 

totalmente automaticas, que funcionan por medio de sensores interiores que se 

encargan (como su nombre lo dice) de sensar la luz, la distancia y el foco para 

lograr una fotografia nitida, pero también existen ademas de estas maravillas de la 

ciencia, las camaras que se utilizan en forma totalmente manual. 

Por tanto se considera que fa fotografia es uno de los avances técnicos y 

cientificos de mas uso en la vida humana, ya sea a nivel familiar, social, cientifica o, 

como simple entretenimiento, hasta como lo tratamos de demostrar en nuestro caso: 

un medio de prueba. 

Ei revelado de fotografia en blanco y negro se consigue por medio de 

substancias quimicas como lo son el "doctol" o "microdol", y ef uso de un cuarto 

obscuro, y con la ayuda de filtros de color rojo o anaranjado, es decir, una tenue luz 

de estos colores. 

En charolas plasticas se mezclan, revelador, fijador y agua, sin no antes 

haber extraido el rollo de la cAmara en una camara obscura; el rollo se mueve 

constantemente en el revelador para que dicho revelado sea uniforme, alrededor de 

diez segundos antes del tiempo de espera en el revelador, se introduce el rollo en 

agua e inmediatamente se sumerge en el fijador por 5 o 10 minutos; ya que se fijé la 

imagen se pasa por agua nuevamente y se seca.
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Ya seco, el papel virgen fotografico se pone sobre la ampliadora, y por medio 

de un diafragma se amplifica, y se pasa la impresién a dicho papel, nuevamente se 

pasa por el fijador y se seca en otro aparato llamado satinadora. 

Las alteraciones fotograficas son factibles durante el proceso dei negativo; y 

puede llegar a ser tan senciilo como un simple rayén, con el lapiz sobre éste, o en el 

momento de estar llevando a cabo el proceso de imprimirlo en el papel virgen 

fotografico, con el simple hecho de abrir o cerrar el diafragma del aparato llamado 

ampliadora. 

Las fotografias se ofrecen como medios de probanza, en la etapa de 

ofrecimiento y admisién de prueba de la audiencia de Ley, y en ese momento se 

debe ofrecer la prueba fotografica, siempre y cuando no sea desechada. La Junta 

en este momento debe aceptar en términos generales dicho medio de prueba, pero 

seria conveniente que también se exhibiera el negativo para poderse aceptar, pues 

si existiese alguna alteracién, seria muy notorio a simple vista, como por medio de 

un microscopio, que existiese una alteracién, dado que se notaria el plomo que dejé 

el lapiz. 

En el caso de fotomontajes, se considera muy dificil el poder determinar la 

alteracién, ya que se van sacando varias fotografias del negativo, y en juicio es 

obvio que se presentaria el ultimo negativo con el fotomontaje elaborado. Por ello, 

es dificil sacar por conclusién que un fotomontaje existe, ademas de que existen 

grandes deficiencias en cuanto a personal capacitado dentro de las Juntas de 

Conciliacién y Arbitraje (técnicos o peritos); esto es, gente capaz de poder 

perfeccionar estos medios de prueba, cuando se trate de pericial que ofrezca la 

parte actora en término del articulo 824 de la Ley Federal del Trabajo; esto
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retrasaria el procedimiento, y a su vez, irla en contra del "principio de conomia” que 

rige al procedimiento laboral, pues se tiene que auxiliar de peritos externos y cubrir 

honorarios extras por un servicio especializado. 

4.10 COMPUTADORAS 

EI origen de la computadora (también conocida como computador u 

ordenador), se remonta varios siglos en la antigliedad, y responde basicamente a ja 

necesidad del hombre para contar o hacer operaciones. El éxito que ha tenido, se 

basa en su capacidad de almacenar y procesar cantidades muy grandes de 

informacion. 

La computadora puede efectuar calculos, establecer comparaciones, agregar 

datos a la informacion ya existentes, simular hechos, y controlar operaciones 

cientificas e industriales que estan ocurriendo en Ja realidad. Veremos brevemente 

cémo fue evolucionando, hasta ilegar a la computadora que conocemos 

actualmente. 

A lo largo de la historia del hombre, se han propuesto métodos o técnicas 

para realizar operaciones aritméticas, desarrollandose asf el abaco Romano, el 

Suampang en China, el Stochis en Rusia y en Grecia, el Abaloris. 

De esta forma se fueron tmpulsando diferentes mecanismos para simplificar el 

calculo de operaciones: John Napier inventd en 1583 los "Rodillos Napier", mismos 

que permitian multiplicar y dividir. Pascal invent6é una maquina sumadora que tenia 

como base el sistema del Abaco. En 1640 Gottfried Leibinitz, matematico y filésofo 

aleman, construyo una calculadora que sumaba, restaba y hacia multiplicaciones y 

divisiones.
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En 1890, Herman Hollerit realizé experimentos con tarjetas perforadas, 

esperando tener una maquina que efectuara rapidamente procesos estadisticos de 

datos; una vez que construyé la maquina, proceso en menos de dos meses, los 

datos del Censo de Estados Unidos levantado en el afio de 1890 

Et primer paso hacia la moderna computadora, fue dado por Charles 

Babbage, quien consideré posible crear una calculador mecanico que llevara al cabo 

una serie de operaciones numéricas de acuerdo a un plan determinado, es decir, un 

sistema automatico por completo, donde el hombre no interviniera durante el 

proceso. 

A partir del afio de 1951, la IBM comienza a desarrollar progresos 

significativos en ja computacion. 

En el afio de 1958, surge el transistor (Laboratorios Bell Telephone) mismo 

que permitia remplazar los bulbos de las maquinas de la primera generacién, 

permitiendo entre otras cosas, reducir su tamafio y aumentar su velocidad de 

respuesta, lo cual da paso a la segunda generacién de computadoras. Dentro de 

esta generacién se considera la serie BM 1400. 

La tercera generacién, surge cuando se desarrollan los circuitos integrados 

(agrupamiento de circuitos de transistores, grabados en pequefias placas de silicio 

llamados chips), sustituyendo a su vez a los transistores. Las computadoras de esta 

generacién, son mas pequefas y mas rapidas que las de la anterior. En esta época, 

se pueden apreciar tres lineas de desarrollo: las minicomputadoras, las Main 

Frames y las Supercomputadoras.
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Los logros tecnolégicos alcanzados, han llevado a la creacidn de 

microcomputadoras portatiles del tamafio de un portafolios como es la "LAPTOP". 

Las computadoras sirven, en conclusién, para captar cualquier clase de 

informacion, la cual queda reunida en un medio que puede ser reproducible a 

voluntad de quien capté dicha informacién. 

Este sistema tiene como misién, el procesar la informacién con et fin de 

sintetizarla, combinarla y ordenarla, segun las necesidades del usuario. 

Consideramos que en el area que nos ocupa, la utilizacién de la computadora 

por parte de los patrones, es obvio, que en virtud del costo de la misma, de sus 

funciones y de las caracteristicas inherentes a las relaciones obrero-patronales, se 

utiliza en la practica para llevar expedientes por computadora, entre otras muchas 

funciones. Ldgicamente si se tratare de alterar "X" informacién, el usuario de la 

computadora tendra que tomarse la molestia de realizar el cambio, tanto en el disco 

duro como en diskette, siendo de este modo, imposible ei determinar la alteracién 

sufrida. 

Por tanto, pensamos que los patrones podran llegar a ofrecer en juicio como 

medio de prueba, un diskette en el cual aparezcan todos aquellos trabajadores que 

han prestado sus servicios en el centro de trabajo y, con los cambios que es posible 

hacer, dejaria al trabajador en completo estado de indefensién; y si, hablar de una 

creacién de informacion realizada en forma unilateral por parte del patron. 

En el caso de que se ofrezcan como pruebas diskettes, que contengan 

informacién que se deba de exhibir y ofrecer en la etapa de ofrecimiento y admisién 

de pruebas, y siguiendo Jos lineamientos del Articulo 780 de la Ley Federal del
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Trabajo, el oferente tiene la obligacién de ofrecer una computadora con su 

correspondiente pantalla, a fin de que tal prueba sea legalmente ofrecida, esto, por 

la necesidad de desahogarla. 

Como ya se menciond, no existe forma alguna de comprobar las alteraciones 

Nevadas a cabo a la informacion registrada en la computadora. 

Por lo anteriormente expuesto, consideramos pues, que de ninguna manera, 

una computadora puede dar "fe" de un hecho, pues ya vimos que la informacion 

puede ser alterada al gusto del usuario, entonces, volvemos a insistir en la 

posibilidad de crear un sistema y una legislacién adecuada al uso de estas 

maquinas, para poder respetar los principios de justicia y equidad que rigen nuestro 

procedimiento. 

4.11 GRABACIONES DE AUDIO 

En primera instancia, se hara un breve bosquejo histérico de las formas de 

grabaciones de voces o sonidos. 

No obstante que la grabacién del sonido se inicié a fines del siglo pasado, 

solo en los ultimos afios se ha alcanzado un adelanto notable. Los Graméfonos de 

ese entonces, como también los fondégrafos del principio de este siglo, eran tan 

rudimentarios, que resultaba dificil entender las palabras emitidas. Ni siquiera los 

que aparecieron a comienzos del tercer decenio del presente siglo, significaron un 

mejoramiento considerable. Hoy, en cambio, et fondgrafo moderno ha alcanzado tal 

grado de adelanto, que reproduce el sonido original casi a la perfeccién
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Tomas Alva Edison, el genial inventor de la luz-eléctrica, hizo la primera 

grabacién fonografica en 1877. El aparato constaba de un cilindro, cubierto por 

papel de estafio, y una bocina que tenia en el fondo un diafragma en el cual iba 

fijada una aguja Al dar vueltas a una manivela engranada al cilindro, se 

comunicaba a éste, un movimiento de rotacién, acompanado de otro mas lento de 

traslacion. En esa forma la aguja, que se hallaba apoyada en el papel de estaiio, 

producia un surco que en su desarrollo, ejecutaba una ininterrumpida curva en 

espiral. 

Durante ef decenio de 1930, se Hevaron a cabo, tanto en los E.U.A. como en 

Alemania, una serie de experimentos con grabadoras electromagnéticas, empleando 

cintas de metal, en vez de alambre. Los resultados no fueron muy satisfactorios 

Durante la Segunda Guerra Mundial no se hicieron en los E.U.A. estudios de 

importancia en este campo Cuando los aliados invadieron Alemania, encontraron 

que las estaciones radiodifusoras empleaban grabadoras de cinta con excelente 

resultado. Su eficiencia se debia a que la cinta era de un material plastico especial, 

revestido por una delgada capa de material magnético (éxide de hierro). 

Ademas, habian descubierto un procedimiento eléctrico para obtener mayor 

pureza en el sonido mediante el uso de dicha cinta (polarizacién negativa de alta 

frecuencia). 

Una vez en posesidn de estos datos, los E.U.A. lograron inmediatamente 

excelentes resultados con las grabadoras de cinta. Después de poco tiempo, las 

compahias productoras de discos comenzaron a utilizarlas para hacer grabaciones. 

Con los modelos portatiles que se idearon, se efectuaron grabaciones excelentes 

fuera de los estudios de grabacién. Uno de las ventajas de la cinta magnética es que
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sé puede tocar muchas veces sin que sufra la pureza del sonido. Se le desimanta 

con facilidad, lo cual elimina totalmente todo lo grabado y permite usarla para 

nuevas grabaciones. La cinta magnética tiene hoy las mas variadas aplicaciones en 

el comercio, las industrias, el arte, la educacién, etc. 

Cualquier clase de grabaciones de este tipo, se pueden alterar con solo cortar 

y volver a unir la cinta, dicho cambio es muy obvio y salta a la vista; pero también se 

podrian combinar jas grabaciones, y asi, si serfa un tanto dificil saber cual se hizo 

antes que la otra. 

En Juicios, ya se llegado a presentar este tipo de cintas como un medio de 

probanza, y si ésta se llegase a objetar por considerar que se alteraron o hubo 

imitacion de alguna voz hay un modo de determinario y asi garantizar se evite la 

"inseguridad juridica" para las partes que intervienen en dicho juicio 

Considerando a la voz como algo determinante en cada ser humano, ésta 

puede Hegar a considerarse algo tan especial como una "huella digital’, y en cada 

persona existen variantes o condiciones variables de las frecuencias con que emiten 

un sonido o en este caso una palabra; todo esto varia en relacién a cada tipo de 

cuerdas vocales y las caracteristicas de su laringe. 

Las vocales que cada uno de nosotros emitimos al hablar, registran una 

determinada frecuencia; esto también se relaciona con lo que compone a dicha 

frecuencias,y que se llaman “arménicos”. 

Cuando se trata de sacar en claro este tipo de pruebas, lo Unico que Io haria 

muy dificil de determinar, seria el ruido que acompafie a dicha grabacion, pues si
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éste superara a la voz grabada, el chequeo de la frecuencia de dicha voz seria 

practicamente imposible. 

Para poder hacer un analisis correcto de una grabacién de voz, siempre sera 

necesario contar con otra cinta de la misma voz a analizar; después se pasa dicha 

voz, de tiempo a frecuencia (se hace una transformacién), esto se puede lograr sdlo 

mediante un aparato el cual se Hama "Analizador de Furier en Frecuencia”. Este 

aparato nos muestra a través de su pantalla el llamado "Espectrograma", que se 

obtiene a través de un micréfono con el cual se hacen mediciones y también, se 

requiere de un preamplificador. 

Ese "espectro", que aparece en la pantalla es, precisamente, la 

transformacién que se hizo de "tiempo" a "frecuencia". 

Este tipo de pruebas, es necesario efectuarlas en un estudio especial, el cual 

debe de tener aislantes en las paredes para evitar ruidos externos. 

Se debe de contar, como ya to habiamos mencionado, con otra cinta con la 

voz en "duda”, ya que ésta se haya realizado en un estudio de grabacién adecuado 

para mantenerla lejos del ruido y que se logre hacer una separacién adecuada: esto 

para poder compararla con la cinta a la que llamaremos "poco confiable”. 

Una de las formas conocidas para determinar en claro si una grabacién se 

puede considerar "verdadera" o no; ahora, como en el caso de otros avances 

técnicos y cientificos, la etapa procesal adecuada para ofrecer una "grabacién de 

audio" es (como en otros casos) la etapa de ofrecimiento y admision de pruebas. 

Para poder desahogar esta prueba, quien la ofrecié debe proporcionarle a la Junta 

la grabadora, pilas o en su defecto un cable para conectar la grabadora y poder asi,
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desahogar dicho medio de prueba correctamente. Si dicha prueba, fuese objetada, 

se deberd presentar junto con una pericial actistica, acompafhado de un 

interrogatorio, lo cual incluya una prueba de Ia frecuencia de la voz de la que se 

dudé, y una cinta de la misma voz, en la que no quepa duda de que es dicha 

persona (su voz). 

Este tipo de andalisis y estudios a cintas, sélo se pueden hacer en muy 

contados lugares; ademas a muy alto costo; esto en el caso de que fuera un medio 

de probanza presentado por el trabajador, lo deja en completo estado de 

indefension, ya que no tiene los medios econdémicos para entregar la prueba con 

todo lo que ella implica. 

Uno de los lugares que cuenta con este tipo de estudios de grabacién, es la 

Universidad Nacional Auténoma de México; en las Juntas de Conciliacién y Arbitraje 

no se cuenta con los medios ni el personal adecuado; esto es, si no existe un perito 

suficientemente capacitado en este tipo de pruebas, ¢de dénde se conseguirian dos, 

ya que se trata de una prueba Colegiada? y, si existiere contradiccién de los 

dictamenes, se tendria que llamar a un perito tercero en discordia, y,... ¢De dénde? 

Todo esto va a redundar en atrasos y retrasos del procedimiento, con la 

consiguiente afectacion a la parte "trabajadora”. 

Consideramos que, las Juntas ya deberian comenzar a adecuarse, o a 

allegarse del personal y medios idéneos para el desahogo de tales probanzas, claro; 

esto significaria un desembolso fuerte para ia autoridad, pero a la larga se 

amortizaria en muy poco tiempo, pues le ahorraria a la misma, tiempo 

(horas-hombre), y los juicios serian mucho mas expeditos y beneficiosos para la 

parte que tutela el Derecho Laboral... "el trabajador".
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Se piensa que seria muy conveniente el que se contara dentro de las juntas 

con una computadora, que fuese un analizador de las frecuencias de las cintas que 

se presentan a juicio, con sdlo un micréfono que hiciese tales mediciones, y asi 

hacer ahi mismo el andlisis de la cinta de la que se dude su autenticidad; sabemos 

no le seria facil de conseguir este equipo a la autoridad en cuestién; pero, a largo 

plazo tendria la ventaja el poder resumir en mucho el procedimiento, asi que 

nuevamente sugerimos a la autoridad, que considere el avanzar paralelamente con 

todos los adelantos técnicos y cientificos que surgen cada dia. 

4.12 GRABACIONES EN VIDEO 

Por el afio de 1945, se introdujo a la vida diaria, un aparato el cual haria las 

delicias de toda la familia; nos referimos precisamente a la television 

Este aparato tiene un funcionamiento peculiar, pues las imagenes que vemos, 

pasan a una velocidad mucho mayor de diez imagenes por segundo; Ja vista en 

forma natural, no conseguiria jamds verlas por separado, mas atin considerando que 

éstas cambian a razén de treinta veces por segundo; asi que se habla que en 

aproximadamente en una hora se pueden ver alrededor de 108,000 imagenes. 

El primer sistema utilizado para lograr una emisién televisiva, se logré a 

través de un "alambre" y no por "ondas" como actualmente funciona; esto evitaba 

que las imagenes fuesen claras y casi lo que se distinguia eran solo siluetas. 

Para poder enviar una "imagen", ya sea de television o de radio, se deben de 

convertir en una “sefial", que no se trata de otra cosa que un mensaje o un signo
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Cualquier imagen que tenemos oportunidad de ver en una televisién no son 

mas que formaciones de millones de puntos, que el receptor recibe a modo de 

impulsos eléctricos y, nuevamente los vuelve a reunir, para de esta forma 

mostrarnos una determinada imagen. 

EI sistema de grabado de video, es aquel que cuenta con una camara y una 

"cabeza" de grabacién, que tienen la capacidad de captar fo que tiene al frente, y lo 

transmite por impulsos u ondulaciones eléctricas al aparato receptor. 

Una grabaciédn de video, es sélo un documento que guarda una cierta 

informacion. 

Al hablar de cambios o falsificaciones y/o alteraciones; tanto como en las 

grabaciones de audio, las cintas de video se pueden cortar y volver a unir de la 

manera mas conveniente para el ejecutante; esto se logra distinguir a simple vista; 

pero si se trata de algo mas elaborado como puede ser el hecho de llevar al cabo 

una "edicién’, (como se ve cotidianamente en cualquier programa de TV) si se 

trataria asi de una alteracién dificilmente detectable, ya que para esto se requiere de 

un proceso electrénico muy sofisticado y altamente costoso. Esto seria por ejemplo 

el hecho de que nosotros viéramos determinada imagen en un receptor y la camara 

realmente no estuviera tomando nada; se trataria de la imagen, sdlo de un signo o 

sefial; nada real. 

Si contamos con una cinta de video, con el solo hecho de quitar o cambiar la 

coloracién original y cambiandolo por detras sobre la figura original, cambia por 

completo la imagen. También a nivel computadora se puede cambiar absolutamente 

el contexto de la cinta.
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Se han dado casos en los cuales han llegado a ofrecer, cintas de video como 

"pruebas", dentro de un juicio jaboral, que, como ya lo hemos comentado en parrafos 

anteriores, se ofrece en la etapa de Ofrecimiento y Admisidn de Pruebas, pero 

también como lo establece el Articulo 780 de la Ley Federal del Trabajo, se deben 

de facilitar a la autoridad, los aparatos necesarios para el correcto desahogo de 

dicha probanza, esto es, presentarse con un aparato de televisién y una 

videocasetera. 

Este tipo de medios de prueba es obvio pensar que es mucho mas seguro 

que las pudiese presentar la parte "patronal” por lagica comun; ya que éste cuenta 

con los medios econdémicos para conseguirla y lo que es peor, las facilidades para 

alterarlas si asi lo quisiera, en cambio, la parte débil que seria el "trabajador" carece 

por supuesto de todos los elementos para poder darle la autenticidad necesaria a 

este medio, si asi lo requiriera. 

Nuevamente se solicita al iegislador, en renovar su mentalidad y por ende la 

legislacion para todos estos medios de prueba, pues éstos avanzan a una velocidad 

vertiginosa y nuestras leyes se van tornando obsoletas y anticuadas; y no compiten, 

sobraria decir que deben superar a todos los avances cientificos y tecnoldgicos, y 

por obvio resultado, toda una serie de falsificaciones a medios de pruebas y 

documentos en general; y éstos cada vez con mayores perfecciones y mejoras para 

no poder ser descubiertos en todas las falsedades que conlleven. 

De nuevo, nos enfrentamos al gran problema de que existe una gran carencia 

de elementos técnicos y humanos dentro de los juzgados (en este caso en los 

laborales) esto, retrasa considerablemente el procedimiento, y por tanto se rompe 

con lo establecido en el Articulo 685 de la Ley Federal del Trabajo, en lo referente a
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que el proceso en materia jaboral debe de ser lo "mas rapido posible", asi como 

gratuito, inmediato, publico, oral, y a instancia de parte; y de esta forma evitarle un 

dafio mayor a la condicién econdémica del trabajador (pues se presupone, que éste 

se encuentra desempleado y sin ingresos, durante el tiempo que se lleva a cabo, 

dicho juicio laboral), y esto no permitiria que se tutelara al mas “indefenso", en dicho 

conflicto. 

4.13 OTROS AVANCES TECNICOS Y CIENTIFICOS 

AUN NO LEGISLADOS 

A) Eugenesia 

Uno de los grandes retos de la ética médica, para el siglo XX!, esta 

relacionado, sin lugar a dudas, con la genética, y sobre todo con los avances que en 

esta ciencia se han logrado recientemente. Asi por ejemplo, el "Proyecto Genoma 

Humano", tiene como objetivo cartografiar los cromosomas humanos y averiguar la 

secuencia completa de los tres mil millones de bases de nucledtidos que constituyen 

el ADN humano. La "clonacién", por su parte, ha saltado recientemente a las 

primeras paginas de los periddicos a nivel mundial, estremeciendo aun a la 

imaginacién mas audaz 

Otro de los grandes retos de la ética médica, es el relacionado con los 

avances en las técnicas de fecundacién "in Vitro", que estan ya practicamente al 

alcance de la poblacién en general, y que han provocado acaloradas discusiones a 

nivel bioético y suridico en distintos paises. 

Un tercer reto se relaciona con el diagndéstico prenatal y con el aborto. E! 

primero porque ha ayudado a detectar anomalias en los embriones desde los
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primeros momentos de la concepcién, y el segundo, porque ayuda a poner fin a ta 

vida del embrién o del feto, una vez detectadas dichas anomalias. 

Estos tres retos de la ética médica para el siglo XXI, con frecuencia tienen un 

comun denominador: "la Eugenesia’, entendida como la seleccidn y mejoramiento de 

la especie humana. 

La Eugenesia es un tema del que poco oimos hablar y que por muchas 

razones nos ha pasado inadvertido, principalmente por la forma velada, como se 

presenta en nuestros dias. Se espera que al hablar de é/, podamos dar al legisilador 

una pauta més para reflexionar mejor sobre las consecuencias que estas acciones 

provocan en contra del mismo ser humano, se insiste en que debe existir la debida 

legislacion (antes de que se dé la conducta delictiva) y maxime si se trata del Bien 

Supremo a Tutelar: "LA VIDA". 

Los propdsitos para mejorar algunas caracteristicas indeseables de la raza 

humana datan de tiempos muy remotos. Platén en su obra “La Republica, idealiza a 

una Sociedad, en la cual existe un esfuerzo para perfeccionar al ser humano por 

medio del cruce selectivo de ciertos individuos, previamente escogidos. 

La primera referencia completa sobre el tema fue planteada por el cientifico 

inglés Francis Galton, el cual propuso un sistema de matrimonios entre hombres 

distinguidos y mujeres de la alta sociedad, para producir una raza privilegiada y 

mejorada a través de varias generaciones. Galton fue quien acufAd el término 

"Eugenesia" en 1887, en su libro "Indagaciones hacia el Interior de las Facultades 

Humanas".
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Posteriormente, el fil6sofo aleman Frederich Nietzche planted la idea del 

"Superhombre". Sus ideas sirvieron de inspiraci6n a personajes como Adolf Hitler y 

al movimiento Nazi. 

En 1926, se cred en ios Estados Unidos de Norteamérica, ia "Sociedad 

Eugenésica Americana", fundada por aquellos que creian que la raza blanca -en 

especial la Nordica Europea- era superior a las demas razas. Ellos llegaron a 

considerar a la criminalidad como sinénimo de retraso mental y a postular que ésta 

era heredable. Les atribuian a los inmigrantes de Africa y del Este de Europa 

caracteristicas defectuosas y criminales, ademas de sostener que eran socialmente 

inferiores. 

En 1931 el Congreso Norteamericano, aprobé un decreto para esterilizar a las 

“personas defectuosas". Posteriormente, Dinamarca, Suiza, Alemania, Noruega y 

Suecia adoptaron también estas leyes de esterilizacion 

Sin embargo, la peor aplicacién de los principios eugenésicos, ocurrid en 

Alemania durante el] régimen Nazi, cuando se traté de producir la "raza perfecta", lo 

que tlev6 al exterminio de millones de personas, principalmente judios. 

A partir de 1950, se renov6 ei interés por el mundo de la Eugenesia, ya que 

Jos adelantos cientificos hicieron posible el diagnéstico prenatal, para detectar 

algunas enfermedades hereditarias durante la gestacién, lo cual dio como resultado 

que algunas cientificos propusieran la interrupcién del embarazo para evitar el 

nacimiento de seres humanos con malformaciones. 

En general, podemos hablar de dos formas de Eugenesia: la positiva y la 

negativa. La intencién de la eugenesia negativa es la de mejorar la especie
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humana, mediante la seleccién de personas o parejas que tienen un riesgo de 

generar descendientes con alteraciones genéticas previniéndolo por medio de la 

esterilizacién, de la reclusién y del consejo genético. 

La eugenesia positiva, que busca también el mejoramiento de la especie se 

basa en la identificacién y la seleccién de individuos con "buenos" genes, 

animandolos a procrear o donar sus gametos para que éstos sean utilizados en la 

inseminacién artificial o en las técnicas de fecundacién "in vitro”, y asi poder obtener 

rasgos "superiores" en los descendientes. 

El movimiento eugenésico se extendié de Inglaterra a Europa Continental, y 

tiempo mas tarde, a los Estados Unidos y a otros paises desarrollados como Japon y 

Australia, como una manera de prevenir las enfermedades congénitas mediante el 

examen genético dei feto y del Consejo Genético. 

Las perspectivas de la eugenesia en ei futuro son enormes; por ejemplo se 

habla de ja idea de manipular genéticamente al feto, para que se desarrolle con 

caracteristicas deseables, cuyos genes provengan de distintos padres con 

caracteristicas excepcionales, como el poseer una gran inteligencia, o excelente 

condicién fisica, o un sistema inmune, etc. Otra posibilidad que se ha planteado es 

la de poder escoger el hijo por sexo, color de ojos, estatura, etc. apoyados en los 

conocimientos que el avance de la ciencia cada dia pone a nuestra disposicién. 

Mediante los nuevos adelantos tecnoldgicos y cientificos, como la terapia 

genética y el conocimiento del genoma humano, se espera poder orientar a la 

eugenesia, por medio de la manipulacién directa de los genes, para prevenir y curar 

enfermedades hereditarias graves. Las especulaciones sobre el tema de la 

eugenesia, Ilegan hasta donde la imaginacidn lo permite.
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Lo importante es saber que los riesgos de este progreso -a costa de una 

competencia selectiva del hombre-, son muy grandes, y deberia de existir un control 

duridico en los avances de la Ciencia, sobre todo, ante la posibilidad de su 

aplicacién. 

La corriente filoséfica que mas ha influido para el desarrollo de la eugenesia, 

es la "Naturalista" o "Sociobiologista", que dice que la vida y la sociedad estan 

sujetas a la evolucién biolégica y sociolégica. Dice igualmente que los valores 

morales también deben modificarse de modo evolutivo. Para ellos, el unico valor 

6tico es el que permite mantener el equilibria evolutivo del ecosistema en continuo 

progreso, y que todo lo que esta a favor de este progreso esta bien, y lo que 

comprometa el equilibrio, esta mal. 

De esta manera proponen dos principios. 

a) La prioridad de la especie sobre el individuo. "principio de seleccién" 

b) Una coincidencia evolutiva del comportamiento con los valores morales 

reconocidos. Esto nos lleva al relativismo. 

Otra corriente que también ha influido en el desarrollo de la Eugenesia, es la 

llamada corriente "Pragmatico-Utilitarista", que propone la utilidad social como valor 

de referencia. Propugna ademas, que la eleccién moral debe estar basada en la 

obtencién del mayor bienestar y debe apoyar las preferencias de cada individuo 

basaéndose en su autonomia, y minimizar el sufrimiento para el mayor numero de 

individuos. 

Esta corriente filosdfica considera también como marco de referencia, el 

calculo costo/beneficio para cualquier decisién ética.
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Para concluir quisiéramos decir que, el diagnéstico prenatal, deberia tener 

siempre como fin la curacién y no una sentencia de muerte que, irremediablemente, 

conduzca al aborto eugenésico. Se sabe que en el 95% de los casos, en los que se 

practican métodos de diagnéstico prenatal, no se encuentran patologias y que la 

asa del riesgo medio que tiene cualquier pareja de que su hijo nazca con una 

anomalia es del 2% aproximadamente. 

La naturaleza humana, tal como la conocemos, constituye una barrera que no 

deberia ser transgredida. De otra manera nos colocamos en una situacién 

semejante a la de quien corta la misma rama en ia que esta sentado, y que en un 

momento dado, tanto él como la rama van a caer. Nuestra naturaleza es como fa 

rama que nos sostiene. Las generaciones futuras también deben apoyarse sobre 

ella 

  

En ese sentido todos somos responsables de conservarla tal como la 

recibimos. 

Jerome Lejeune, genetista francés que describié por primera vez, que el 

"Sindrome de Down", se debia a una anomalia cromosémica, decia lo siguiente: 

"nuestro poder aumenta cada dia. Somos capaces de acciones por medio de la 

tecnologia que eran impensables hace sdlo unos cuantos afios. Ante todo esto, 

necesitamos establecer o reencontrar un término de referencia para ayudarnos a 

diferenciar lo que es bueno de lo que es malo. 

é Qué nos queda entonces? Nos queda la propia sabiduria que dice: 

"Lo que habéis hecho ai mas pequefio de los mios, me lo habéis 

hecho a mi...”
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Si los cientificos no olvidan estas palabras, la ciencia seguiria estando al 

servicio de la Humanidad, si no, debemos temerio todo". 

Refiriéndonos a este tema de la eugenesia, y enfocdndolo al que nos ocupa, . 

se puede encuadrar perfectamente al campo laboral, ya que por dicha seleccién 

genética, se logran individuos con un coeficiente intelectual mucho mas alto que lo 

normal; por tanto puede darse el caso de que este tipo de personas, comenzaran a 

desbancar de sus puestos de empleo a personas de capacidad mental digamos 

“normal 0 bajo". Esto se convertiria en una super-raza (de caracteristicas especiales 

en el desempefio de sus funciones), y temporalmente ocasionaria graves problemas 

inter-obreros, asi como politicas internas en las empresas, para deshacerse de 2 6 3 

personas que podrian suplirse por un empleado de intelecto superior al comin y 

corriente. 

Esto puede sofiar a fantasia, pero, imaginemos el supuesto anterior, en 

beneficio de los patrones; ellos estarian dispuestos a indemnizar o despedir a 

empleados "no tan capaces”, y substituirlos por uno de gran capacidad fisica y/o 

mental, se ahorraria sueldos; inscripciones al IMSS; problemas en la produccién; y 

en fin, el beneficio seria mayor, pero ello conllevaria una mayor depreciacién de 

toda una clase social ya existente; y una incontrolada serie de despidos 

injustificados. Ademas, provocaria grandes niveles de violencia entre empleados, 

por la desesperada necesidad de conservar un empleo y cubrir los requerimientos 

basicos para subsistir, cuestionandose hasta ese entonces los aspectos juridicos de 

los clones y de la eugenesia. 

Probablemente se crearian grupos de “Mercenarios"; que por un pago y a 

peticién de una persona dolida exterminarian a este tipo de seres de uno y otro
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bando y asi conservar estandares demograficos, de gente en las comunidades y 

empleos 

éSuena a algo asf como a un programa de la "Dimensién Desconocida", o 

no? Pues no estamos lejos de ello, si el Jegislador no pone medida a todo esto, 

antes de que suceda, y acabemos unos contra otros, y por ende, con la humanidad 

misma. 

Sabemos que el nivel de preparacién en los individuos es importante y mas 

para desempefiar un "trabajo"; pero no debemos ir contra "natura; pues todo tarde o 

temprano se revertira en nuestra contra por ello, se debe legislar en materias que 

nos dan temor, y estar preparados para el futuro. 

B) Se promoveran cambios legislativos para cambiar facturas 

en papel por electrénicas 

"Las facturas de papel seran substituidas en los préximos afios, por facturas 

electrénicas mucho mas dificil de falsificar". Esto indicé Antonio Salt6, Director 

Técnico de la Asociacién Mexicana de Estandares para el Comercio Electrénico 

(AMIECE). 

El experto adelant6, que durante el segundo semestre del presente afio, 

comenzara una prueba piloto con cerca de 20 empresas y bancos mexicanos, que 

buscaran demostrar la efectividad de la facturacioén electronica ante la Secretaria de 

Hacienda. , 

"Si todo sale bien, entonces se van a promover cambios legislativos que 

permitan presentar las facturas electrénicas a Hacienda”, indicd.
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Mientras que en E.U.A. la factura electrénica es una practica comun desde 

hace mas de diez afos (porque alla no se tiene que presentar un documento con 

cédula fiscal), en México se prevé comenzar con este esquema el afio entrante. 

En la actualidad ya existe en el pafs la tecnologia necesaria, que se basa en 

el arte de encriptar, para efectuar este tipo de facturas 

Muchos empresarios mexicanos ya utilizan Ja facturacién electrénica, pero 

sdlo como medio indicativo. 

La factura electronica tiene muchas ventajas, ya que es mas dificil de falsificar 

(no imposible) que la de papel, porque requiere el uso de claves y de sistemas de 

encriptaci6n. 

Ademas, permite ahorrar tiempo y dinero, al tiempo que elimina practicamente 

los errores manuales. "Los costos se van a reducir mucho para las empresas, pues 

todo se va a enviar via electronica", indicé Saltd. 

En los documentos de papel existen muchas discrepancias entre los datos del 

pedido y de Ia facturacidn, ya que es casi imposible desglosar todos los rubros. 

En cambio la factura electrénica, permite incluir grandes series de datos. 

La factura electronica se va a mediatizar dentro de unos afios por medio de 

una Red de Valor Agregado (una suerte de red de INTERNET privada, con mayores 

candados de seguridad). 

Salto sefialé que, el problema, por ahora, es que no existe una legislaci6n 

que otorgue facuitades a algun organismo para que se haga cargo de la red de valor 

agregado, asf como de la asignacién de las llaves publicas y privadas.



83 

La factura electrénica va a facilitar el trabajo tanto de las autoridades como de 

los empresarios, ya que los primeros no tendran que ir fisicamente a las empresas 

para checar las facturas y los segundos podran ahorrar tiempo y dinero. 

La AMIECE esta trabajando con la Secretaria de Hacienda para que acepte 

cambiar ciertos Articulos del Codigo Mercantil, a fin de que las facturas electrénicas 

sean aceptadas como documentos oficiales.(17) 

C) Noticia difundida por television del Proyecto para computarizar el 

acceso a la Camara de Senadores 

En dias pasados, se escuché Ia noticia por medios televisivos, de que se 

encuentra actualmente en estudios, el proyecto de poder computarizar el acceso a la 

actual Camara de Senadores. Enrique Gonzdlez, vocero de dicho recinto, hizo 

referencia al presupuesto que se tiene calculado y éste asciende a la cantidad de 32 

millones de pesos. 

Los trabajos a realizar seran los siguientes: 

Le instalar una pantalla de computadora con sensores térmicos en la entrada de 

ia sala y sdlo con las caracteristicas personales de cada legislador, ésta le 

dara o no entrada al recinto, de acuerdo al registro de la huella digital de cada 

uno, 

I.- La aplicacién de una placa (en cada curul) digital, para poder pasar lista en 

los dias de sesiones. 

  

(17) Periédico, "La Crénica", Seccién -Negocios- , p. 18, Lunes 27 de abril de 1998.
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ilL- Un botén de accién digital, para poder comparecer en horas de sesién y 

seguir un orden, controlado por frecuencias. 

También se considerd ta posibilidad de instalar en la parte trasera de la 

camara, un cristal de “policarbonato", que cierre la parte principal de la sala, para 

mantener aislados a los legisladores de las molestas intervenciones de la prensa, y 

en general de cualquier distraccién al margen de las sesiones (manifestantes, 

inconformes, etc.)(18) 

D) Noticia para proyecto de digitalizacién de credenciales de elector 

Durante la elaboracién de este proyecto de tesis (8 julio 98), se publicéd la 

noticia en uno de tantos medios masivos de comunicacién, que se elaborarian 

credenciales (probablemente las de elector) "infalsificables", esto por medio de la 

impresion de la huella digital de cada titular. 

Este tipo de sistema consideramos, dada la inseguridad publica en la que 

vivimos, que provocaria que los "maleantes” te cortaran el "dedo” para obtener la 

“firma” y obtener asi, beneficios, por ello en este proyecto se propone un medio 

mucho mas seguro, que es la utilizacién de un "micro-chip" subcutaneo", que al 

registrar un estado de animo alterado (miedo, adrenalina, presién) evitaria el que se 

obligara a un individuo a realizar algo sin su voluntad, ya que al mediar un 

sentimiento de ‘miedo’, se altera el sistema nervioso, sube la presion, hay 

sudoracién; etc. y se registraria en la computadora a utilizar y no permitiria efectuar 

operacién alguna. 

(18) Noticia difundida por el Noticiero “Hechos", de una cadena televisiva comercial; el dia 14 de 

abril de 1998.
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4.14 PROPUESTAS DE REFORMAS O CAMBIOS A ALGUNOS 

ARTICULOS DEL CAPITULO XII DE LA LEY FEDERAL DEL 

TRABAJO (Referente a los Medios de Prueba, dentro 

del Juicio Laboral) 

(ART. 776) 

Proponemos que ahi donde el Jegislador, después de un arduo trabajo y tal 

vez ya agotado, dice que es admisible como prueba (fraccién Vill) del Articulo 776 

de la Ley Federal del Trabajo: "Fotografias, y en general, aquellos medios aportados 

por los descubrimientos de la ciencia." Y es ahi donde debe ampliarse mas que 

reformarse la regulacién inmediata a todas las "Novedades" que nos impone la 

Ciencia y la Técnica, y con los que se benefician algunos y se perjudica a otros. 

Como un ejemplo (tal vez fuera de materia) se hace mencién de la gran facilidad 

para copiar (piratear) cintas de audio y video, y hoy por hoy, obras escritas como 

pudiese ser condensar una enciclopedia completa en un diskette. Ya invadido el 

mercado y causado un perjuicio moral y econdédmico, es cuando se pretende regular. 

"Resulta mucho mas costoso, temerle a la regulacién oportuna y a la 

prevencién de lo evidente, que anticiparse a los dafios y perjuicios, que causa la 

conducta temerosa y negligente de los gobiernos y autoridades encargados de 

impartir justicia", asi tenemos como parte de nuestra histérica actual sin resolver, los 

aspectos de narcotrafico; antes eran pocas hierbas y pocos marihuanos para 

ocuparse ellos, y ahora, es una "industria" que “dicen” (los que saben de esto) 

podria pagar la deuda externa de este pais. 

Antes era sdlo una computadora en la UNAM, y ahora se calcula existen 

alrededor de una o dos por persona (trabajo y casa).
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Volviendo ail tema principal que nos ocupa, ayer y hoy, se habla de 

"falsificacién" de firmas por computadora... es claro lo que sera el dia de mafiana. 

Sostenemos que la “firma”, es mas un elemento romantico que un elemento seguro 

como herramienta de Derecho, y atiende mas a creencias histéricas, que a la 

gravedad de las obligaciones, que con base en una firma, se dejan de cumplir, o en 

cosas tal vez, mas graves aun, se ejecutan, ya sea en dinero o en sanciones de tipo 

corporal (fisica y moral) 

Por tanto, con base en to anterior se propone crear ja fraccién en este caso, 

numero IX, del Articulo 776 en cuesti6n, de forma posible a ja aqui propuesta: 

X- 

a) El aparato de "Fax" y sus envios, seran responsabilidad de quien Io instale o 

utilice, por tanto se reconocera autoria del contenido y aceptacidn tacita de 

los efectos que éste cause. 

b} Las maquinas computadoras, solo podran autorizarse siempre y cuando 

medie autorizacién expresa y por escrito por parte del "Conacyt" (Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnologia) y se reputara autor de cualquier 

documento, por dicho aparaio elaborado, al propietario de la misma .. 

c) Fotografias, cintas de audio y video, asi como sus respectivas camaras o 

aparatos de audio o video grabadoras, deberan ajustarse a las normas 

establecidas de registro para tales efectos, para evitar causar dafios a 

terceros con los productos creados con dicha tecnologia... 

d) Cualquier persona fisica o moral, debera contar con el registro adecuado ante 

ta autoridad competente y obtener la aplicacién en forma "personalisima" del 

"circuito integrado subcutaneo, verificador del ADN” correspondiente.
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e) Ninguin aparato o avance tecnolégico sera comercializado, si no se cuenta 

previamente con la autorizacién requerida... 

(ART. 783) 

Asimismo, con fundamento en el Articulo 783, de la Ley Federal del Trabajo, 

se puede obligar a inventores, fabricantes o vendedores, de los avances técnicos o 

cientificos, que pueden influir en un juicio, a aportar la informacion que se requiera 

para la valoracién correspondiente de una prueba y consecuentemente, el legislador 

podria obtener para bien, con la debida anticipaci6n, la informacién necesaria, para 

regular los supuestos que se puedan presentar. 

(ART. 802) 

Este articulo debiera experimentar una modificacién progresiva y paulatina, 

acorde a la creacién de un sistema mas seguro para autentificar un documento. 

Todo este procedimiento evitaria pérdida de tiempo, excesos en el gasto ptiblico por 

parte de ias autoridades, y por ende la consecuente cadena de hechos que van en 

detrimento de la situacién econémica y moral del trabajador. 

Con el sistema en este proyecto propuesto, se evitarian en directo las 

objeciones hechas a los documentos en el juicio laboral, como reza el siguiente 

criterio jurisprudencial: 

“DOCUMENTOS, OBJECIONES A LOS.- Para que pueda ser 

tomada en cuenta la objecién que se formula contra la autenticidad 

de un documento, es necesario que el objetante concrete su 

objecién, esto es, debe decir el por qué de la misma, pues si no lo 

hace asi la objecion formulada en nada puede afectar al documento 

de que se trate.
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Amparo Directo 656/71.- Pedro Alonso Centeno.- 3 de mayo de 

1971.~ 5 votos.- Ponente. Manuel Yanez Ruiz. 

Séptima Epoca, Vol. 29, Quinta Parte, p. 17. (Cuarta Sala). 

(ART. 810) 

Este articulo nos habla de las copias y que ellas presuponen Ja existencia de 

un original del mismo; en el caso especifico de los faxes no existe un original, sino 

sdlo un documento al que denominaremos como “Documenta Madre" (para estos 

efectos), pero dificilmente seria exhibido por quien niegue haber enviado el 

documento en cuestién. Ante la aguda situacién del planteamiento inicial del 

problema, sostenemos que, debe responsabilizarse al poseedor y beneficiario de un 

aparato de "Fax, pensando tal vez en una especie de sellos autorizados por la 

SECOFI. Esta podria ser otra opcién de registro de estos aparatos, distinta a otros 

sistemas anteriormente mencionados. 

* Si nos encontraramos en la situacion de que un patron determinara ciertas 

Ordenes de trabajo por via de fax, camo explica la jurisprudencia que a continuacién 

se invoca: 

COPIAS SIMPLES DE DISPOSICIONES CONTRACTUALES, 

VALOR PROBATORIO DE LAS.- Las copias simples de 

disposiciones contractuales aportadas como prueba por alguna de 

las partes, tienen valor probatorio pleno, si la parte contraria no las 

objet6 en cuanto a su autenticidad, pues esa falta de objecién 

presupone la aceptacién de que las copias coinciden con su original. 

Amparo Directo 560/71.- Juan Quevedo Lizarraga.- 3 de Mayo de 

1971.- 5 votos.- Ponente: Manuel Yafiez Ruiz. 

Séptima Epoca, Vol. 29, Quinta Parte, p. 16 (Cuarta Sala). 

Si los negare (el autor de dicho fax) no habria duda de su autoria y por tanto, 

de su responsabilidad, en virtud del registro o control que se propone.



CONCLUSIONES 

Dado que los avances técnicos y cientificos, sirven para incrementar el nivel 

de vida; no se deben despreciar como pruebas los documentos que se originan; por 

lo tanto, se propone el hecho de legisiar sobre la materia, para darles la fuerza legal 

que les corresponda, responsabilizando a quienes hacen uso de ellos (autores de 

los mismos). Ya se han sugerido en paginas anteriores, algunos sistemas para 

lograr la personalizaci6én indubitable de dichos avances técnicos y cientificos, como 

seria el poder tener acceso a estos aparatos, mediante la lectura por medio de un 

"“scanner’ de computadora (tector de laser), de un “micro-chip" aplicado 

sub-cutaneamente en la parte interna de la mufieca de cada individuo; éste tendria 

las caracteristicas irrepetibles del ADN de cada individuo (léase informacién 

genética insubstituible) con lo cual se pueda accesar y hacer que funcionen dichos 

aparatos, sin temor a equivocarse en el origen del mismo. 

Desde nuestro punto de vista, se sugiere al legislador, la apertura mental 

para tener leyes dignas y a la altura de la "Voragine" de nuestros dias, dado que dia 

con dia, las computadoras, faxes, videos, y en general cualquier avance cientifico 

nos esta sobrepasando, y en cualquier momento nos toparemos con el problema de 

que no existe una ley adecuada para castigar tal o cual delito, derivada de la 

inexistente regulacién juridica. 

Si bien el articulo {Il de nuestra Constituci6n Mexicana, establece los 

fundamentos para impartir y mantener !a educacién a toda persona; creemos que ahi 

se encuentra el fundamento legal para exigir mas que proponer, que desde la 

educacién basica, debe ya proporcionarse la informacién indispensable requerida 

por los avances técnicos y cientificos, y al ritmo que éstos requieren. Ya en medios



masivos de comunicacién, se establece la imperiosa necesidad de impartir cursos de 

computaci6n a los infantes desde la etapa llamada "Maternal", ya existen softwares 

para bebés de 12 meses a 4 afios. Los colegios particulares ya imparten cursos de 

computacién, como parte de su cuadro de materias académicas, por ser algo 

indispensable para la vida diaria. Si en los planteles de educacién publica no se 

transforman los programas educativos, dependientes de ia Secretaria de Educacién 

Publica, siempre el pueblo estaré relegado, y de esta manera se seguira 

exacerbando la diferencia de clases Y, por tanto, siempre dentro de un juicio (sea 

de caracter labora! o no) los trabajadores, o los relegados, se encontraran siempre 

en desventaja frente al contrario por no tener una preparacién al nivel de su 

contraparte; al menos en lo mas esencial, y gpor qué no? incluso en lo mas 

vanguardista. 

Mientras la modernidad, entendida ésta como el punto al que han llegado los 

avances técnicos y cientificos, desde relojes de $5.00 délares que hablan, hasta la 

clonacién, pasando por la reproduccién casi final de cualquier cosa, y la cotidiana 

falsificacién de objetos que abarcan el campo de los valores y lo moral, por ello, 

sostenemos que es necesario revisar y actualizar los Cédigos Adjetivos y 

Sustantivos; ya que no sdlo es el factor humano el que falla, sino que ahora también 

la "norma" cae dentro del concepto de lo "light". 

Pensamos que se deben adecuar con seriedad las normas y sanciones a ja 

realidad; asi como sanciones a los encargados de la imparticién de justicia, pues ya 

es suficiente que cuentan con tantas facilidades las "cabezas" que detentan el 

poder, como para que se encuentren al margen de las sanciones que realmente 

deben aplicarseles, cuando es evidente el mal uso de sus atribuciones.



Este trabajo propone, el que deba legislarse, a fin de establecer una armonia 

entre a quienes obliga y aquellos que consiguen desmesurados beneficios, de los 

avances técnicos y cientificos. 

E! comentario anterior es con el objeto de conseguir un equilibrio de Derechos 

y Obligaciones, de acuerdo a los pasos agigantados de los avances de la ciencia; 

léase desde “Computacion, Cibernética, Comunicacién y Clonacién”, por mencionar 

algunos. 

Con fundamento en los Articulos 14 y 16 Constitucionales, a fin de no hacer 

nugatorio el principio de seguridad juridica, debe juzgarse con leyes preestablecidas 

al delito. 

Existe una verdadera adiccién a los medios electrénicos, pero si no existe un 

control, es decir, una legislacion adecuada sobre estos medios, pueden llegar a ser 

letales para la humanidad 

El legislador no puede permanecer ajeno a este gran "Big-Bang", del 

conocimiento y desarrollo que poco a poco podria ir terminando con la esencia 

misma de la Ley y de su creador... el Hombre 

Al existir tal cantidad de informacién sin control, como lo es el hecho de la 

prostitucion infantil via “Internet”, o la falsificacion de un sinnumero de objetos y 

documentos, como tarjetas de crédito, mas aun de los mismos billetes circulantes, 

caemos en cuenta de que la creatividad es maravillosa; siempre y cuando no ponga 

en peligro el bien Juridico Supremo tutelado por la Ley: La Vida; y el interés general 

prevalece sobre el particular.



Por esta razén, deben fijarse limites precisos al poder desmesurado que esta 

asumiendo la ciencia, sobre el destino de la sociedad humana_ EI legislador si es 

que quiere asegurar para el futuro una sociedad que siga mereciendo el calificativo 

de "Humana", debera de valorar las consecuencias socioindividuales de aquellas 

iniciativas de ley que se le presenten, relacionadas con estos temas. 

Algunos proponen que se modifiquen las leyes, cada vez que parezca que 

una innovacion lo requiere, 0, cuando una pérdida de las buenas costumbres, 

parezca sugeririo, pero estos métodos no tienen futuro, porque no pueden superar la 

dificultad decisiva, pues la tecnologia es acumulativa y la sabiduria no lo es, como 

tampoco lo son el sentido comun, la responsabilidad y la honestidad. 

Ha existido un cambio dramatico y completo de la sociedad y su realidad y 

por ende, se propone un cambio contundente al "Marco Juridico"” completo, 

adecuandolo en esta su realidad, siempre cambiante, siempre en evolucién, sdlo 

que ahora, como ya lo expusimos con antelacién, nos hallamos inmersos en una 

"voragine” de avanzada tecnologia y de descubrimientos e inventos cientificos, que 

muchos, practicamente, nos rebasan en su comprensién y aun en su aplicacién, 

pero que de igual forma nos alientan al constatar que el hombre sigue "creciendo” a 

la par con sus creaciones y que intrinsecamente continua al través de toda su 

historia, buscando que sus ideales de "justicia” y "bien comun" se cumplan; por ende 

y para concluir, proponemos un cambio contundente en todo el "marco juridico", en 

las instituciones y ante todo, en los gobernantes, asi como en cada uno de nosotros, 

para que Ia inteligencia, el ingenio y la creatividad con que fuimos "dotados" nos 

sigan guiando en la busqueda, en el encuentro y en la preservacién de nuestros 

“ideales".



DOCUMENTOS PRIVADOS, VALOR PROBATORIO DE LOS.- "Si una de las 

partes no objeta el documento privado presentado por la parte 

contraria, acepta su validez y por lo tanto, debe considerarsele con 

valor probatorio, por acreditar ef hecho correspondiente; esto es, el 

hecho que quiera demostrarse, atin cuando no haya sido ratificado 

dicho documento". 

Tesis de Jurisprudencia, Séptina Epoca, Vol 36, Quinta Parte, p. 

39. 

Amparo Directo 7208/64.- Plasticos e Importaciones, S.A.- 

Unanimidad de 4 votos 

Sexta Epoca, Vol. Cl, Quinta Parte, p. 20. 

Amparo Directo 1207/65.- Ferrocarriles Nacionales de México.- 

Unanimidad de 4 votos. 

Sexta Epoca, Vol. CV, Quinta Parte, p. 29. 

Amparo Directo 879/67.- Rosario Villasefior Contreras Vda. de 

Fabela.- 5 votos. 

Sexta Epoca, Vol CV, Quinta Parte, p. 29. 

Amparo Directo 2684/64.- Jefe del Departamento deli Distrito 

Federal.- 5 votos. 

Sexta Epoca, Vol. XCCCIIl, Quinta Parte, p. 12 

Amparo Directo 4475/70.- Anatolio Bolahos Velazquez. 

Séptima Epoca, Vol. 31, Quinta Parte, p. 12 (Cuarta Sala).
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