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I.N T Ro o u e e lo N 

En el curso de la carrera de Derecho la materia 
que en mayor grado me impresionó, por el humanismo en que se 
encuentra sustentada, fue' la de Derecho del Trabajo. Es por 
ello que desde entonces y durante el lapso de la pasantia, -
opte, por prestar mis modestos servicios a los trabajadores
inmersos en alguna problemHica legal. Asi tanto por la em.9_ 
tiva Doctrina Jur!dico Laboral como por el conocimiento de -
algún drama cotidiano de la parte obrera, guarde el propósi
to de encauzar mi tesis profesional por el sendero que me 
permitiera contemplar no solo el Derecho Laboral Teórico, si 
no también el aspecto procesal de la propia disciplina. 

En razón de lo anterior, hago el siguiente análi-
sis del estudio que he intitulado "Análisis Jurldico Social
de los Principios del Derecho del Trabajo". 

Primeramente, examina las teórias que suscitaron -
o.dieron pábulo al proceso de explotación exacerbada de la -
clase trabajadora, como son el liberalismo, el indiv·idualis
mo y el capitalismo. 

Tales teórias provocaron el apogeo del Derecho in
dividualista, con sus negativos efectos económicos y socia-
les, motivo por el cual examino tal tema tras la mención de
dichas teórias. 
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A continuación, se citan las primeras leyes de ln

dole laboral, dado que constituyen la reacción inicial en -

contra de la injusticia imperante bajo el ca pi tal ismo. Lue

·go, se exponé una breve trayectoria del Derecho del Trabajo

en nuestro pals, a fin de resumir su relativa y dpida evo!!:!_ 

e Ión. 

En el capitulo segundo, se procura situar al Dere-

. cho del Trabajo en su marco genérico ahora indiscutible: El 

derecho social y a efecto de individualizar a éste se formu

la una caracterización del derecho públ leo y del derecho pr_!. 

vado, destacando as! la especificidad del propio derecho so

cial, que surge como una tercera gran rama del derecho en g~ 

neral. 

Ubicado as! el Derecho del Trabajo, se hace un ex! 

men de sus principios escenciales enmarcados dentro de la 

parte substancial de la disciplina, principios que son sopo!_ 

~e que a continuación se tratan, que no son otros que los r~ 

guiadores del proceso social del trabajo. 

Dentro de este último tema, se pone de relieve !a

compleja tutela del trabajador en el propio juicio laboral.

destacAndose con mayor énfasis la lograda en las reformas de 

1980 a la Ley Federal del Trabajo, muy en especial la consiE. 

·tente en la suplencia de la queja deficiente, institución 

que apunta ya a una mayor y mejor protección de la clase tr! 

bajadora, objetivo fundamental del Derecho del Trabajo, tan

to substancial como adjetivo. 
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1.- LIBERALISMO. INDIVIDUALISMO Y CAPITALISMO. 

El esta•lv de i 1 imitada explotaci6n 1 que es conóu
c1do el tr.Jb.1Jador llacia ~I siglo XVII l. <ll como reacció1 el 
n<lc1m1dnta rle I•~ primeras normas jurid1co-laborales, es 

efecto·~'! la coni:tJrrenCl<l del libetal\smo, el ini.!lviGuJlismo 

y el cJp1talismo. Se impone por ello, hacer .ilusión d cada
uno d¿ e$OS fJctore~ y después el clima qu~ producen en agr~ 

vio de los sectores laborales. 

Desde "" punto cte vista muy genero!. el libera! is
mo 110 es otra cosa que el sistema jurtd:co i11stitucion~t 

creJdo en el siglo X'llll con el objeto de •segurar la liber
tad pan el sujeto humano. Más siempre distinguen los auto
res entre el libecalismo politice y el lib.;ralismo económi-

co, el primero se refiere a los derechos de la personJl lóud
humJna, y el segun<Jo a las relaciones putrimoniales que exi_:! 
ten en la convivencia. •\s[, el término ha tenido unJ doble

dirección: por una parte, el calificativo de liberal se ha -
aplicado y se aplica a una cierta actitud frente a la vida y 

con relación al gobierno que consiste en afirmar los dere--

chos de la personalidad humana como lo m.is importante y ese~ 

c1al d~l problema juridlco y pol ltico que interesa a la so-
ciedad. Por otra parte, las escuelas económicas y libera--
ción pal ttica dirigen su principal atención a la organlia--

ción económica de la sociedad, hablando del 1 ibera! ismo como 

de la doctrina económica de los fisiócratas. que tiene como

punto de partida la afirmación de Gournay:"Laisser faire, -
laisser passer (dejar hacer, dejar pasar) y que consiste en

la neutralidad del Estado o en su no intervencionismo cuando 
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se trutu de 1.1s ret.1r.1orH:!S ec:onóm1cas entre los particulares, 

misma r.onductJ rJ.: ab:;t.enctón porque ll1 fi losof[J 1 iber~1I 

siempre h<l considaríldo al individuo como único benef iciurio
de las instituc1one~ Jurldico-politicJs, de suerte que al E_!i. 

tildo toca sólo vt•Jl 1.1r pJrqua los sujetos humanos si: desen-

vuelvan libremente en su ,1ctividad eéonórnica. Por ello es -

que el soc1altsíilo ap.!rer::·: co.110 una posición contrdriJ a la -

del lib•:ral1smo económico yJ que propugna por la interven--

ción estatai e~ todas la5 relaciones socio-~conómicas, a 
efecto de ri?rJ~l 1r J,:s difercnci11s singulares que existen en

tre los indivi!luos i' que permiten u unos hacer objeto de ex-

plotación a lo; otros. ( 1) 

De conformi•JJ.J con ese 1 ineamiento esenciul del ll_ 

beralismo econó.~ico h.Jy una clara precedcnci.i del liberalis

mo filosófico, qu~ IH si;JnificJdo Bl reconocfmiento amplio -

de la autonomia ~el indi'liduo y de la persona, otorgándoles

valor espiritual supremo, sin reserv.is de ningun.i naturaleza 

y tal punto de partida del libera! ismo, asi como la apari--

ción histórica del Estado de derecho democrático -burgues- -

apuntan en la Revolución Francesa, apreci~ndose que ese tipo 

de estado contempla la forma de "obierno que pued~ permane-

cer monárquica o convertirse en republicana, presidencialis

ta o parlamentarista; no obstante lo cual lo que le da sing~ 

laridad es el hecho de que los súbditos son ahora individuos 

autónom,¡s, independientes y libres dotados como ciudadanos -

de libertad polltica y como hombre; de una libertad o igual-

(1) Cfr. B. Mirkine Guetzevich. La libertad y sus problemas. 
P~gs. 35-37. 



<Ja~ JUr[dica. (2) 

Conser.uentemente, el individualismo es fruto dire~ 
to e inmediato jel liberalismo y conforma una corriente Jel
pensamiento que contempla el individuo como centro principal 
y motivo del obr.ir humano, el cual se consagra a lograr su -
bienestar y clesarrol lo en todos los órdenes; de suerte que -
llev.1do al derecl10, el propio individualismo resulta una in~ 

titución creada para otorgar proureso, seguridad y bienestar 
al individuo. "El individu,1lismo de los siglos Xl/lll y XIX, 
concibe al Derecho y al Estado como instituciones que deben
garantizar el ejercicio de los derechos individuales del ha! 
bre, los que postulaban como algo intrlnseco a la naturaleza 
humana y por tanto, no susceptibles de restricción alguna, -
sólo usí en este esque~J de pensJm1ento era posible el desa
rrollo total de l•s fuerzas y capacidades individuales que -
necesariamente redundarían en el bienestar de la colectivi--
dad". ( 3 J 

Es conocido que el liberalismo vino a titulo de 
reacción contra el sistema absolutista, que consideraba al -
monarca como el depositario omntmodo de la soberanta del Es
tado, y también como réplica a la desigualdad social existe~ 

(2) Cfr. Faustino J. Legón. Tratado de derecho pol ttico gene 
ral. P~gs. 190-191. -

(3) Miguel Arroyo Ramtrez. "Individualismo", en Diccionario
Jurldico Mexicano. P~g. 80. 
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te entre los hombres desde un punto de vista estrictamente -

humJno. T.11 répl lo corrió 1 cuent.1, fundJmentalmente de -

pensJdores de la talla de Rousseau, Voltaire y otros de la -

Francia del siglo XVIII, y los cuilles, observando las lace-

rantes diferencias de la realidad, elaboraron doctrinas que

preconizabiln lil libert•d humana. Asl como·contestación J la 

insignificancia del indi•iduo en un Estado Absolutista, sur

gió la corriente juridir.o-filosófica tlel jus - naturalismo,

proclamando la existenc!a de derechos congénitos al hombre -

superiores a la sociedad, derechos que deber~n ser respeta-

dos por el orden juridico y aún m~s: que deberian constituir 

el Objeto esencial de las instituciones sociales. En este -

punto, el maestro Burgoa expone ~ue "se exaltó a la persona

humana hast1 el grado de reputarla como la entidad suprema -

en la sociedad, en aras de cuyos intereses deberian sacrifi

carse todo aquel lo que implicara una merma o menoscabo para

los mismos", agreg.indo: "de esta guisa, los diversos régime

nes juridicos que se inspiraron en la famosa Declaración de

los Derechos del hombre y del Ciudadano de 1789, eliminaron

todo lo que pudiera obstruccionar la seguridad de los dere-

chos naturales del individuo, formando una estructura norma

tiva de las relaciones entre gobernantes y gobernados con un 

contenido eminentemente individualista y liberal, en virtud

de que el Estado y sus autoridades deber!an asumir una con-

ducta de abstención en. las relaciones sociales, dejando a 

los sujetos en posibilidad de desarrollar libremente su act.!, 

vidad la cual solo se limitaba por el poder público cuando -

el libre juego de los derechos de cada gobernado originaba -

conflictos personales". (4) 

(4) Ignacio Burgoa. Las Garantlas Individuales. P~g. 27. 
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Esta indiferencia del Esta~o. si .1sl puedt! l lam.ir
se, permitió que los individuos .\vidas ele poder y riqueza, 
que eran una pequer1a minarla, lograran hJcer de los oemás, -
trabajadores-esclavos a su servicio, gest.\ndose as! los gra~ 

des capitales cuyos nocivos efectos en la gente marginada ha 
brla de determinar el nacimiento del Derecho del frabaJO. 

Con ello, se perfila claramente el capitalismo, 
que si bien se inicia como una forma de organización económl 
ca, no tarda en trascender a toda una forma de vida, de sue.c 
te que muchos aspectos del derecho sean expresiones definí-
das y caracterlsticas del capitalismo, como, v.g., el senti
do individualista del Derecho, el libre interés en las obli
gaciones, la omnipotencia de la voluntad de las partes en -
los contratos, la propiedad absoluta de caracter privado, la 
herencia forzosa, la plena válidez de las disposiciones tes
tamentarias. Como bien se observa, estas ~anifestaciones l! 
rldicas del capitalismo, devienen de la concepción de éste -
como fruto esencial del individualismo y el 1 ibera! ismo. 

El capitalismo, como sistema económico parece te-
ner su origen histórico más sintomático en el capitalismo c~ 
merclal que se hace posible en los grandes centros de pobla
ción, y los autores citar Florencia como el emporio de gé
neros en que se empezaron a formar los grandes capitales. 
Los tratantes de telas hacia su negocio al por mayor; compr2_ 
ban en otros paises y llevaban cuentas, usaban la letra de -
cambio y operaban por medio de bancos. Tal comercio, que -
iniciaba el modo capitalista, se extendió por toda Italia, y 
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cll poco tiempo .1p.1rP.ce en otr.1o; urandes nacion~s. como lo·~ ~ 

Paises Baj6s, FrJnc1J e In~l<lterra. Poco ml\s t.1rd\? como ~u

ced!a de ese capitalismo, aparece el capitalismo financ12ro, 

apoyado en el comercio del dinero, la pr.\ctica de los prést~ 

mas bajo interés, el cambio internacional, que requiere rli-

versidad de monedas y el comercio por mar, con s:1 pr~starno a 
la gruesa, el seguro maritimo y otras instituciones igualmei:_ 

te amplias. Pero ya hasta en el curso del si~lo X'/111 apar~ 

ce el capitalismo industrial que concurr~ con el n.1cimiento

de la gran industria. As! tal capitalis;:io, la gran in<lus--

tria y el maquinismo confluyen para producir el pro~lema de-

la cuestión social. (5) 

2.- El APOGEO DEL DERECllO INDlVIDUAL!STA Y SUS EFECTOS EN -

LOS AMBlTOS ECONOMICO Y SOCIAL. 

Al quedar constituido el gran trtpode del capita-

llsmo, el Industrialismo y el maquinismo, como elemento gen~ 

radar del problema social, asume su mejor momento el Oerechc 

lndividualista, pues sus normas, tendiendo a proteger básic~ 

mente a los derechos de los individuos que todo lo tienen '"!!. 
dula al contrato de trabajo sobre bases que claramente ponen 

en rel leve la posición de la ley en favor del empresario. 

El ejemplo más t!pico de tal injusticia lo constituye la re

gulación del contrato de trabajo, pues, a tenor del citado -

derecho individualista, debla resultar del libre acuerdo de-

(5) Cfr. Alfredo Povirta, "Capitalismo", en Enciclopedia Jurt 
dica Omeba, Págs. 636-638. 
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voluntades, p~ro '2íl la reJll,LH1 .Jr.1 el ;:iatrono qu1~n fijab,1-

las condiciones de trJbJJO. fod1 'l•J.~ q11e l,1 conceµc1ón indJ. 

vidualista del contrato de trabdJü es un tem,¡ fur><lamental en 

cuanto a los efectos que produjo los Ci!mpos económico y so-
cial. Cdbe agreg.Jr, con Mario r1--:? l<i Cue·¡J, que a medida que

pasaba el ti<;mpo se l1izo rnás ;ialµ.ible el divorcio entre la -

teoria y la realLíJJd, pues jamds s~ e.x~enJi,1 con~r.\to escri
to, hecho que permitió a los patrones darlo por terminado a

voluntad o modificar •l su arbitrio las condiciones de traba

jo. El >alario disminu!a al aumentar el número de los pral~ 

tarios y a la vez se e'ig!a a los obreros jornadas cada ve2-

m~s largas. Y como si no fuera bastante los empresarios. P.'!_ 

ra aumentar su utilidad adoptaron la pr·lctica de substituir

ª los hombres por niños y mujeres en to~os los c,1101 en que

la naturaleza del trabajo lo permitier1; lo cual aumentó \a

miseria de los trabajadores pues los hombres, para encontrar 

colocución se vieron oblig:Jdo:; a confor~.1rse: con 5,~I:irios -

irrisorios, tanto que ningunJ expresión mejor para caracter! 
zarlo que el término tan conocido de "salario de hJrnbre". 

no era todo, aJrega el citado maestro: "La justicia ponla a

tales obst~culos al desarrollo de las reclamaciones de los -

obreros, que en la prActica les cerraba sus puertas, proce-

sos extraordinariamente largos y costosos, con los recursos

y ardides que consigna el procedimiento civil y que hace di-

ficil una expedita administración de justicia". (6) 

(6) Mario de la Cueva, Derecho Mexicano. Págs. 19-20. 
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Tamb16n Cdstorend destacJ la problemltica social -

suscitada por los f.ictores y-1 inrlic.1dos, especialmente mani

festados en el Derec:10 ln<J1•11<lual istJ: "La obra (capital is-

ta) dice requerla asalari•dos en grandes proporciones y ha-

b[a que h~cerlos. Nifios y m11jeres, campesinos, artesanos, -

pequeños comerciantes, f1""ºn el material que acrecentó el -

ejército de trabaj•dores. La concentración produjo la gran

ciudad. A la gran ciudad se sumó siempre la gran miseria. -

La degradación del hombre; su d~sequilibrio orgá1ico produc.!_ 

do por la fatiga; las enfermedades 1ue lo diezmaban en una -

palabra la contrapartid·J del capitalismo, produjo una de las 

reacciones Ideológicas y espirituales de mayar profundidad.

que haya conocido la historia del hombre. Desde el inicio -

del fenómeno hasta la inconfor·midad. Todo este mundo que se 

conoce con el nomb:-e de doctr1nJs económicas, constituye la
reacción del esplritu frente a la pobre:a, el abandono, la -

explotación del hombre". (7) 

Otro relato que pinta dramáticamente la situación

de los despose Idos durante el apogeo del capitalismo indus-

trial y el Derecho Individualista, estl expuesto el tema si

guiente: 

"En las flbricas y en las minas de carbón la si tu!!_ 

ción es literalmente inhumana. Hay empresarios 

(7) J. Jesús Castorena, Manual de Derecho Obrero. Págs. 34-35. 



- 12 -

que creen que los adultos ofrecen Jt!m<JsiJrJos pro-
blemas y prefieren contratJr niños desde los 7 

arios de edad; para evitar que se alejen del lugar
de su tarea, los niiios son encJdenados a las máqu.!_ 
nas y hasta se llega a 1 im,,·les los dientes para -
que coman menos. En las minas, hay hombres que no 

conocen el sol: fueron concebidos y nacieron y mu

rieron dentro de las galer!.1s. 
La gente que mora alll, pierde hasta la costumbre-
de vestirse. Hombres y mujeres andan poco menos -

que desnudos. Una de las ocupaciones que se cons.!_ 
dera adecuada para las mujeres es la de arrastrar
las vagonetas en que se secJ el carb0n. Pero ing_(O 
niosos empresarios han descubierto que es mis bar! 
to hacer galer!as de apenas un metro de altura; 
las vagonetas son también bajas; las mujeres que -

las arrastran deben, pues, ir caminando a gatas --
(8) 

Ante esta situación, que estaba generalizada en el 
mundo industrial izado pronto hubo de manifestarse la protes

ta de todos los hombres concientes y junto a ella, la salid~ 

rldad de la lucha obrera, y entre ambas fuerzas, se ejerció
la presión que suscitó, como veremos en seguida, la apari--

clón de las primeras leyes laborales. 

(8) Walter Montenegro, Introducción a las doctrinas pol!tico 
económicas. Págs. 29-30. 
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3-- LAS PRIMEllAS LEYES DEL OEllECllU DEL TRABAJO_ 

Fueron los movt~ientos revolucionarios de Europa.

los que ¡:rodujeron las primeras reformas a la legislación c_!. 

vil y pen,;l y consecuente:nente iniciaron la formación del d!:_ 

recho del tr,1baJO. A partir de entonces, el movimiento de -

ideas y legislativo ya no nabrla de detenerse, propician l•

lent,1 ;iero se•Jura incorporación de leyes laborales de conte
nido humanista. 

En esta evolución hacia la integración de un justo 

Derecho Laboral aprecian innúmeros pasos dados en cada pa!s, 

pero todos ellos son subsumibles en éta;ias l1istóricas carac

terizadas, en las que paulatinamente se va creando el dere-

cho labor.11. 1\ continuación resumimos lo que en cada una de 

el las acaece. 

la.- Etapa Heróica.- ll~sicamente, comprende esta-

étapa los primeros cincuenta años del siglo !X; y suele cal! 

legarse de "heróica", porque junLo a las primeras ideas de -

lucha social, existen también manifestaciones de represión -

de la m~s alta diversidad. 

Las finalidades esenciales de la lucha de esta pr_!. 

mera étapa de un derecho substantivo justo, en una socledad

en la que aún Imperaba fuertemente el sentido libera! e ind_!. 

vidualista de las instituciones- As! que un paso significa

tivo consistió en la ley de 1824, dictada en Inglaterra, 
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pues con ella por lo menos, el P.Hlamento derogdbd prohibi-

ciones de leyes .interiores (1799 y 1800), que punla severa-

mente las indicadas libertades. 

Un hecho importante que se verifica en esta étapa

es la publicdción en Londres, en 1848, del Manifiesto Comu-

nista, sosteniendo fundamentalmente los postulados siguien-

tes: 

a).- La explicación mdterialista de la historia, -

de la que fluye como ley principal, la lucha de clases; 

b).- En el sistema de la propiedad privada, la 

contradicción entre las clases es inevitable; 

c).- Debe sostenerse la teorla de la revolución, -

pues sólo a través de ella podr~n los trabajadores poner fin 
a la lucha; 

d).- En la visión de la sociedad socialista del f.1!_ 

tura desapareceran la propiedad privada sobre los instrumen

tos de producción y lo posibilidad de la explotación del ha~ 

bre; 

e).- La idea de que en esa misma sociedad del mañ~ 

na morir~ el Estado, pues es una organización creada por las 

clases poseedoras para mantener a los trabajadores bajo su -

dominio. 

En el propio febrero de 1848, se suscitó en Paris

la revolución a cuyo triunfo el gobierno provisional creó la 

comisión de Luxemburgo, para que preparara una legislación -
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~el trabajo. (9) 

2a.- Etapa de la Tolerancia.- Las libertades de -

coalición y asociación sindical caracterizan a plenitud la -
étapa heróica. En la étapa de la tolerancia, las notas dis
tintivas fueron las consistentes en la aceptación de las as~ 

elaciones de trabajadores, si bien mas formal que realmente, 
pues si éstos pod!an sindicarse, los trabajadores pudieron -

asociarse sin temor a ser perseguidos y sin que el Estado p~ 

diera estorbar su formación, pero las reformas, las leyes P! 
nales y la libertad de sindicación no trajeron reconocimien
to legal como personas jurldicas, fueron asociaciones de he

cho, razón por la cual los empresarios no pod!an negociar -
las condiciones de trabajo. 

Ja.- Etapa del reconocimiento.- En el mismo siglo
X!X, que habla abierto las puertas a la tolerancia, se evo!~ 
cion6 hacia el reconocimiento· de las instituciones y de los

principios esenciales del derecho del trabajo por la legisl!!_ 

ción ordinaria, inicilndose as! el que serta ampllsimo lmbi
to legislativo laboral, destacando en tal empeño la labor 

llevada a cabo en Prusia, principalmente por el canciller -

Blsmarck, siendo emitidas diversas ordenanzas en que se reg~ 

!aba la jornada de trabajo, las labores de mujeres y niños y 

el salario. (10) 

(9) Cfr. Mario de la Cueva, El Nuevo Derecho Mexicano del 
Trabajo. Plgs. 15-16. 

{ID) !bid. Plg. 18. 
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4 - - BREVES NOTAS SOB!lE LA TRAYEC TOR 1 A OEL OERECllO OE TRABAJO 

EN MEXICO. 

Coinciden nuestros autores en señalJr, que el naci 

miento del Derecho del Trabajo en México se encuentra en el
artlculo 123 Constitucional de la Carta de 1917. Se impone

por ello aludir al proceso de gestación de dicho articulo en 
sus aspectos fundamentales. 

En la sesión inaugural del Congreso Constituyente

de Querétaro, del 1• de diciembre de 1916, Don Venustiano -

Carranza, primer Jefe del Ejército Constituclonalista y en-
cargado del Poder Ejecutivo Federal, al hacer entrega del 
Proyecto de la nueva Constitución a la representación Consti 
tuyente, manifestó en lo que respecta a las leyes de natura
leza laboral, que habrlan de ser expedidas leyes sobre el -
trabajo con las que se implantar!an todas las instituciones
de progreso social en favor de la clase obrera y de todos 

los trabajadores, con la 1 imitación del número de horas de ,

trabajo, de modo que el operarlo no llegara a agotar la fue;; 

te de su energla y pudiese tener descanso para la atención -

del cultivo de su esp!ritu, también se contemplarla la res-
ponsabllidad de los empresarios para los casos de accidentes, 
as! como los seguros de enfermedad y vejez y la fijación del 

salarlo mlnimo bastante para subvenir a las necesidades pri
mordiales del individuo y de la familia. 

Esto se denota en la modificación del articulo Sº-
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Constitucional, que J1co: 

"El contrato de trabajo sólo obligara a prestar el 
servicio conveniJo por un periodo que no exceda de un ano y
no podrá extenderse, en ningún caso, a la renuncia, perdida
º menoscabo de cualquiera de los derechos politices y civi--
1 es·•. 

"La Jornada mlxlma de trabajo obligatorio no exce
derá de ocho horas aunque éste haya sido impuesto por sente! 
cia judicial. Queda prohibido el trabajo nocturno en las in 
dustrias a los niftos y a las mujeres. Se establece como 
obligación el descanso hebdomadario". ( 11) 

En la sesión del 23 de enero de 1917, se discutió
Y aprobó el texto del articulo 123, quedando consignadas las 
garantlas sociales siguientes: 

¡.-La duración de la jornada máxima será de ocho
horas; 

11.- La jornada máxima de trabajo nocturno será de
siete horas. Quedan prohibidas las labores l! 
salubres o peligrosas para las mujeres en gen! 

( 11) Mario de la :ueva, Derecho Mexicano del Trabajo. 
Pág. 118. 
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ral y ~ara los jóvenes meno~es de clieciséis

años. Queda también prohibido a unas y 

otros el trabajo nocturno industrial; y en -
los establecimientos co~erc¡jlcs no podrán -
trabajar después de las diez de la noctie; 

Ill.- Los jóvenes mayores de doce aios y menores -
de dieciséis, tendrán como jornada máxima la 
de seis horas. El trabajo de los niños men.'!. 
res de doce años no podrán ser objeto de co~ 

trato; 
IV.- Por cada seis dlas de trabajo lleberá disfru

tar el operario de un dla de descanso, cuan
do menos; 

V.- Las mujeres durante los tres meses anterio-
res al parto, no desempeñarán trabajos f 1 s l
eos que exijan esfuerzo material considera-
ble. En el mes siguiente al parto disfruta
rán forzosamente de descanso, debiendo perci 
bir su salario Integro y conservar su empleo 
y los derechos que hubieren adquirido por su 
contrato. En el periodo de la lactancia te~ 

drAn dos descansos extraordinarios por dla,
de media hora cada uno, para amamantar a sus 
h ljos; 

VI.- El salarlo mlnimo que deberá disfrutar el 
trabajador, será el que se considere sufi--
clente, atendiendo las condiciones de cada -
región para satisfacer las necesidades norm! 
les de la vida del obrero, su educación y 

sus placeres honestos, considerándolo como -
jefe de familia. En toda empresa agr!cola,-
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comercial, f.lbri l o minera, los trabaj.irJo-
res tendr3n derecho a una participación en
las utilidades que ser.In reguladas como in
dica la fracción 11; 

Vil.- Para trabajo igual debe corresponder sala-
rio igual sin tener en cuenta sexo, ni na-
e ion a 1 id ad; 

Vil!.- El salario mlnimo quedar.\ exceptuado de em
bargo, compensación o descuento; 

IX.- La fijación del tipo de salario mlnimo y de 
la participación en las utilidades a que se 
refiere la fracción VI, se hara por Comisi~ 

nes Especiales que se formaran en cada mun! 
cipio, subordinadas a 1.1 Junta Central de -
Conciliación y Arbitraje que se establecer.í 
en cada Estado. En defecto de esas Comisi~ 
nes, el salario mlnimo ser.\ fijado por la -
Junta Central de Conciliación y Arbitraje -
respectiva; 

X.- El safario deber.\ pagarse precisamente en -
moneda de curso legal, no siendo permitido
hacerlo efectivo con mercanclas ni con va-
les, fichas o cualquier otro signo represe~ 

tativo con que se pretenda substituir la m~ 
neda; 

XI.- Cuando por circunstancias extraordinarias -
deban aumentarse las horas de jornada, se -
abo~ara como salarlo por el tiempo exceden
te un ciento por ciento mas de lo fijado 
para las horas normales. En ning€in caso el 
trabajo extraordinirio podr,\ exceder de 
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tres horas diarias, ni de tres veces conse
cutivas. Los l1ombres menores ele 1lieciséis
años y las mujeres de cualquier edad, no s~ 

rán admitidos en esta clase de trabajos; 
X!!.- En toda negociación aurlcola, industrial, -

minera o cualquiera otra clase de trabajo.
los patronos estarán olll igados a proporcio
nar a los trabajadores habitaciones cómodas 
e higiénicas, por las que podrjn cobru re!'_ 
tas que no excederán del medio por ciento -
mensual del valor catastral de las fincas.
!gualmente deberán establecer escuelas, en
fermerlas y demás servicios necesJrios a la 
comunidad. Si las negociaciones estuvieren 
situadas dentro de las poblaciones y ocupa
ren un número de trabaj~dores mJyor de cien, 
tendrán la primera de las obl igac1ones men
cionadas; 

XIII.- Además, en estos mismos centros de trabajo, 
cuando su población exceda de doscientos h! 
bitantes, deberá reservarse un espacio de -
terreno que no será menor de cinco mil me-
tras cuadrados, para el establecimiento de
mercados públicos, instalación de edificios 
destinados a los servicios municipales y -

centros recreativos. Queda prohibido en t~ 

do centro de trabajo el establecimiento de
expendios de bebidas embriagantes y de ca-
sas de juego de azar; 

XIV.- Los empresarios serán responsables de los -
accidentes del trabajo y de las enfermeda-
des profesionales de los trabajadores sufrl 
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das can motivo o en ejercicio de la profe-
slón o trabajo que ejecuten; por lo tanto.
los patronos deberán pagar la indemnización 
correspondiente, según que haya tra!do como 
consecuencia la muerte o simplemente lncap~ 

cldad temporal o permanente para trabajar.
de acuerdo con lo que las leyes determinen. 
Esta responsabilidad subsistir~ aún en el -
caso de que el patrono contrate el trabajo
por un intermediario; 

XV.- El patrono estarl obligado a observar en la 
Instalación de sus establecimientos los pr! 
ceptos legales sobre hlgléne y salubridad y 

adoptar las medidas adecuadas para prevenir 
accidentes en el uso de las máquinas, ins-
trumentos y materiales de trabajo, asi como 

a organizar de tal manera éste que resulte
para la salud y la vida de los trabajadores 
la mayor garant!a, compatible con la natur~ 
leza de la negociación, bajo las penas que
al efecto establezcan las leyes; 

XVl.- Tanto los obreros como los empresarios ten
drln derecho para coligarse en defensa de -
sus respectivos intereses, formando sindic~ 

tos, asociaciones profesionales, etc.; 

XVll.- Las leyes reconocerán como un derecho de -
los obreros y de !os patronos !as huelgas y 

!os paros; 
XVl l !. Las huelgas serln licitas cuando tengan por 

objeto conseguir el equilibrio entre los dl 
versos factores de la producción, armoniza~ 
do los derechos del trabajo con los del ca-



- 22 -

pltal. En los servicios públicos serl obl.!_ 
gatorio paríl los trabajadores dar aviso con 
diez dlas de anticipación, a la Junta de 
Conciliación y Arbitraje, de la fecha sena
!ada para la suspensión del trabajo. Las -
huelgas serln consideradas como illcitas -
únicamente cuando la mayorla de los huel--
gulstas ejerciera actos violentos contra -
las personas o las propiedades, o. en caso
de guerra, cuanúo aquéllos pertenezcan a 
los establecimientos y servicios que depen
dan del Gobierno; 

XIX.- Los paros serán licitas únicamente cuando -
el exceso de producción haga necesario sus
pender ei trabajo para mantener los precios 
en un 1 Imite costeaiJle, previa aprobación -
de la Junta de Conciliación y Arbitraje; 

XX.- Las diferencias o los conflictos entre el -
capital y el trabajo, se sujetarln a la de
cisión de una Junta de Conciliación y Arbi
traje; formada por igual número de represe~ 
ta11tes de los obreros y de los patronos y -

uno del Gobierno; 
XXI.- Si el patrono se negare a someter sus dife

rencias al Arbitraje o a aceptar el laudo -
pronunciado por la Junta, se darl por term.!_ 
nado el contrato de trabajo y quedara obl i
gado a indemnizar al obrero con el importe
de tres meses de salario, ademls de la res
ponsabilidad que le resulte del conflicto.
Si la negativa fuere de los trabajadores, -
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se dar~ por terminado el contrato de traba-
jo; 

XXll. El patrono que despida a un obrero sin causa 

justificada, o por haber ingresado a una as-9_ 

elación o sindicato, o por haber tomado par

te en una huelga lle ita, estará obligado a -

elección del trabajador, a cumplir el contr~ 

to, o a indemnizarlo con el importe de tres

meses de salario. lgualmente tendrá esta -

obligación cuando el obrero se retire del 

servicio por falta de probidad de parte del

patrono o por recibir de él malos tratamien

tos; ya sea en su persona, o en la de su có~ 

yuge, padres, hijos o hermanos. El patrono

no podra eximirse de esta responsabilidad 

cuando los malos tratamientos provengan de -

dependientes o fami llares que obren con el -

consentimiento o tolerancia de él; 

XXI l l. Los créditos en favor de los trabajadores 

por salario o sueldos de•1engados en el úl ti

mo año, y por indemnizaciones, tendrán pref!: 

rencia sobre cualesquiera otros en los casos 

de concurso o de quiebra; 

XXlV. De las deudas contra Idas por los trabajado-

res en favor de sus patronos, de sus asocia

dos, familiares o dependientes, sólo será -

responsable el mismo trabajador; y en ningún 

caso y por ningún motivo se podrán exigir a

las miembros de su familia, ni serán exigi-

bles; dichas deudas, por la cantidad excede~ 

te del sueldo del trabajador en un mes; 
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El servicio para la colocación de los tra
bajadores será gratuito para éstos. ya se
efectúe por oficinas municipales, bolsas -
de trabajo; o por cualquiera otra institu
ción oficial o particular; 

XXVI.- Todo contrato de trabajo celebrado entre -
un mexicano y un empresario extranjero, d! 
berá ser legalizado por la autoridad muni
cipal competente y visado por el cónsul de 
la nación a donde el trabajador tenga que
ir, en el concepto de que, además de las -
cláusulas ordinarias, se especificará cla
ramente que los gastos de la repartición -
quedan a cargo del empresario contratante; 

XXVII.- Serán condiciones nulas y no obligarán a -
los contrayentes, aunque se expresen en el 
contrato: 
a) Las que estipulen una jornada inhumana

por lo notoriamente excesiva, dada la -
lndole del trabajo. 

b) Las que fijen un salario que no sea re
munerador a juicio de las Juntas de Con 
ciliación y Arbitraje. 

c) Las que estipulen un plazo mayor de una 
semana para la percepción del jornal. 

d) Las que señalen un lugar de recreo, fo~ 

da, café, taberna, cantina o tienda pa
ra efectuar el pago del salario, cuando 
no se trate de empleados en esos esta-
blecimlentos. 

e) Las que entrañen obligación directa o -
indirecta de adquirir los art!culos de-
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consumo en tiendas o lugares determina

dos. 

f) Las que permitan retener el salario en

concepto de multa. 

g) Las que constituyan renuncia hecha por

el obrero de las indemnizaciones a que

tenga derecho por accidente del trabajo 

y enfermedades profesionales, perjui--

c ios ocasionados por el incumpl imlento

del contrato, o por desped!rsele de la

obra. 

h) Todas las demás estipulaciones que im-

plique renuncia de algún derecho consa

grado a favor del obrero en las leyes -

de protección y auxi 1 io a los trabajad~ 
res; 

XXVIII.- Las leyes determinarán los bienes que 

constituyan el patrimonio de la familia,

bienes que serán inalienables, no podrán

sujetarse a gravamenes reales, ni embar-

gos y serán transmisibles a tltulo de he

rencia con simplificación de las formal i

dades de los juicios sucesorios; 

X X l X. -

XXX.-

Se considera de utilidad pública la expe

dición de la Ley del Seguro Social y ella 

comprenderá seg u ros de la l nvál idez, de -

vida, de cesación Involuntaria del traba

jo, de enfermedades y accidentes y otras

con fines análogos; 

Asimismo serán consideradas de utll ldad -

social las sociedades cooperativas para -
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la construcción de casas baratas e h1g1én1-
cas, destinadas a ser adquiridas en propie
dad por los trabajadores en plazos determi
nados. (12) 

También es de destacarse la existencia de legisla
ciones locales de trabajo de los años 17 a 29, dado que el -
texto original del articulo 123 Constitucional se iniciaba -
expresando que "El Congreso de la Unión y las Legislaturas -
de los Estados deberan expedir leyes sobre el trabajo funda
das en las necesidades de cada región, sin contravenir a las 
bases siguientes ... • y se enunciaban en seguida las garan--
t!as laborales de que hemos hecho mérito. 

Consecuentemente, sobre la aludida base consti~u-
cionai, varios Estados de la Rep~blica expidieron sus legis
laciones en materia de trabajo, destacando las que en segui
da sucintamente mencionamos: 

1.c Ley del Trabajo del Estado de Veracruz.- Fue -
expedida el 14 de enero de 1918, siendo complementado por la 
de Riesgos Profesionales, del 18 de junio de 1924. 

(12) Felipe Tena Ram!rez, Leyes Fundamentales de México. 
P~gs. 870-874. 
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Básicamente, esta ley institu[a la prevalencia del 

contrato individual de trabajo; el salario mlnimo y sus com_l_ 

sienes especiales; ia participación de utilidades; los con-

tratos especiales (de domésticos, de empleados, de aprendi-

ces del trabajo agr!cola); la asociación profesional; el COE_ 

trato colectivo de trabajo; el derecho de huelga; autorida-

des del trabajo (juntas municipales de conciliación y cen--

tral de Conciliación y Arbitraje). La posterior ley de 1924, 

serla especifica sobre la materia de riesgos profesionales.

que preve!a los modos de reparar e indemnizar a los trabaja

dores victimas de riesgos relacionados con el trabajo. 

2.- Leyes de Trabajo del Estado de Yucat.ln.- La -

primera de tales leyes fue expedida el 2 de octubre de 1918, 

y siguió en lo principal los lineamientos de la Ley de Vera

cruz. 

Una segunda Ley de YucaUn fue expedida el 18 de -

septiembre de 1926 manifestando claras tendencias socialis-

tas, pues declaraba que únicamente tendrlan personalidad ju

r!dica para celebrar contratos de trabajo y convenios indus

triales y ejercer las acciones que de el los derivaran las l.!_ 

gas de resistencia y demás asociaciones adscritas a ia "Liga 

Central de Resistencia del Partido Social is ta del Sureste" -

(articulo 104), obviamente, se incurrió en la inconsecuencia 

de subordinar la organización de los trabajadores a un part.!_ 

do politice de Estado. 
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Otros Estados m~s. entre ellos Coahuila, Chihuahua, 

Durango, Sinaloa, Sonora, expidieron sus leyes de trabajo y

se observa que en lo esencial siguieron las directrices de -

la Ley de Veracruz, que se convirtió as! en un precedente mo 

de lo. ( 13) 

Ya hacia los inicios de los años treintas, se cap

tó la necesidad de dar uniformidad a la legislación del tra

bajo para toda la República, y el primer efecto de ello fue

la Reforma Constitucional a los articulas 73 fracción X y --

123, en su parrafo inicial, para señalar las facultades e)(-

clusivas del Congreso Federal de expedir la Ley del Trabajo, 

si bien se dividió la aplicación de la ley entre las autori

dades federales y las locales, ya que se atribuyó a esta ca!!'_ 

petencla general en la aplicación de la ley, con la excep--

clón consistente en las materias de naturaleza federal pun-

tual lzadas en la fracción X del articulo 73 Constitucional,

mismas que quedaron de la exclusiva competencia de las auto

ridades federales. 

El antecedente directo de la Ley Federal del Trab! 

jo, fue el proyecto Portes Gil, en honor del entonces Presi

dente de la República, en el año de 1929, difiere de ella en 

varios puntos de vista y de los cuales se mencionar~n algu-

nos: 

(13) Mario de la Cueva, Derecho Mexicano del Trabajo. 

Pags. 128-133. 
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1.- El Estado Patrono. Que todos los trabajadores 

y patrones, incluso el Estado, cuando tenga el carActer de -

patrono se sujetarAn a las disposiciones del presente código. 

2.- Contratos de Trabajo. El individual, el de -

equipo, el colectivo y el contrato ley, que actualmente se -

encuentra reglamentado. 

3.- Trabajo de campo, incluyó, entre otros el de -

aparcerla. 

4.- Contratos Especiales. Se reglamentaron el mi

nero, ferrocarrilero y el trabajo a domicilio. 

5.- Huelgas. Lo importante, es que tanto patronos 

como trabajadores se someterlan al arbitraje de las juntas -

de Conclllaclón y Arbitraje. (14) 

Tal fue el precedente de la primera Ley Federal -

del Trabajo, promulgada el 18 de agosto de 1931, misma cuyos 

lineamientos esenciales resumimos en seguida. 

( 14) Mario de la Cueva, Derecho Mexicano del Trabajo. 

Pags. 140, 141, 142. 
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1.- CdSo de conflictos individuales o colectivos.

que traten sobre el cumplimiento de una ley o un contrato, -

las partes deben someterse a la jurisdicción de las juntas -

de Conciliación y Arbitraje, mismas que podrán hacer efecti

vos sus laudos mediante la fuerza pública en caso de resis-
tencia; 

2.- Solución económica más que jur!dica a los pro

blemas colectivos de esa naturaleza; 

3.- Definiciones del trabajador, patrón e interme-

d 1 ario; 

4.- Regulación del contrato de trabajo, individual 

y del colectivo; 

5.- Regulación del contrato de aprendizaje; 

6.- Normatividad sobre los sindicatos; 

7.- Coaliciones, huelgas y paros; 

8.- Riesgos profesionales; 

9.- Prescripciones; 

10.- Autoridades del trabajo; 

11.- Procedimiento ante las juntas; 

12.- Responsabilidades; 

13.- Sanciones. 

El mérito de la Ley ele 31 quedó expresado en la e~ 

posición de los motivos de la posterior Ley de 70, al tenor

slgulente: 

"Los autores de la ley Federal del Trabajo pueden

estar tranquilos, porque su obra ha cumplido brillante y ef.!_ 

cazmente la función a la que fue destinada, ya que ha sido y 
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es uno de los medios que han apoyado el progreso de t.1 econ~ 

mla nacional y la elevación de las condiciones de vida de -
los trabajadores; la armenia d2 sus principios e institucio
nes, su regulación de los problemas de trabajo, la determin.'.'.. 
ción de los beneficios mlnimos que deberlan corresponder a -
los trabajadores por la prestación de sus servicios, hicie-
ron posible que el trabajo principiara a ocupar el rango que 
le corresponde en el fenómeno de la producción". ( 15) 

La Ley Federal del Trabajo de 1970, substituyó a -
la de 31, y consigna importantes postulados doctrinarios, e~ 
tre los que destacan los siguientes: 

a).- Justicia Social: "Las normas de trabajo tien
den a conseguir el equilibrio y la justicia social en las re 
laciones entre trabajadores y patrones" (articulo 2'); 

b).- Dignidad Humana: "El trabajo es un derecho y
un deber sociales. No es articulo de comercio, exige respe
to para las libertades y dignidad de quien lo presta y debe
efectuarse en condiciones que aseguren la vida, la salud y -
un nivel económico decoroso para el trabajador y su familia-

" (articulo 30). 

Por reforma de 28 de abril de 1978, fue introduci
do como pArrafo último del articulo 32, el instituto de cap! 

( 15) Cfr. Mario de la Cueva, El lluevo Derecho Mexicano. 
PAgs. 54-55. 
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citación, en los siguientes términos: 

"Asimismo, es de interés social proveer y vigilar
la capacitación y el adiestramiento de los trabajadores". 

En los aspectos sustantivos, la Ley de 70 siguió -
en lo principal a la de 31, pero entre algunas inovaciones,
reglamentó mAs ampliamente los contratos especiales, como 
v.g., el de los deportistas profesionales, tales como jugad.2_ 
res de futbol, fronton, box, lucha, etc. Cabe aqul comentar 

que la regulación sobre nuevos trabajos. se debe con toda 
certeza a lo sostenido en sus obras por el maestro Trueba 
Urbina, ya que siempre pugnó porque se considerara trabaja-

dar a todo prestador de servicios, no sólo los de labores m!!_ 
nuaies, y al efecto decla que "el Derecho del Trabajo digni
fica, protege y reivindica" a todo el que presta un servicio 

a otro" por las leyes laborales. (16) 

Como vemos, tal fue el punto de vista del legisla

dor de 70, con lo cual se tuvo et acierto de incluir en la -
normativa laboral esa y otras formas de trabajo no contempl!!_ 

das en la ley con anterioridad. 

(16) Cfr. Alberto Trueba Urbina, Nueva Ley Federal del Trab!!_ 

jo Reformada. P~g. 137. 
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En ano posterior al de la Ley en cita, se reformó

el párrafo inicial del articulo 123 Constitucional, a efecto 

de dar cabida a la declaración del derec/10 al trabajo, ha--

biendo quedado en los términos siguientes: 

"Art. 123.- Toda persona tiene derecho al trabajo

digno y socialmente úti 1; al efecto, se promoverán la crea-

ción de empleos y la organización social para el trabajo, 

conforme a la ley". 

Se siguió con ello un precedente establecido por -

las Constituciones de corte 1 ibera!, pero la generalidad de

los autores no dejan de poner de re! ieve que la deciarac ión

del derecho al trabajo no pasa de ser tal, ya que "no existe 

un derecho al trabajo en sentido jurfdico, es decir, un der! 

cho que el habitante del pafs podrfa hacer valer jurfdicame!!_ 

te contra el estado. Es más bien un derecho natural del ho! 

bre igual al derecho de no trabajar. No obstante ello, el -

Estado debe facilitar todas las posibilidades a quienes nec! 

si tan trabajar, para que consigan efectivamente ese propósi-

to". ( 17) 

En este mismo sentido, Cabanellas sostiene que en

los paises en que subsiste el régimen capitalista, el Estado 

( 17) Alfredo J. Ruprecht, "Derecho al Trabajo". Pág. 963. 
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carece de los medios necesarios para otorgar trabajo a todas 

las personas que lo re.quieren; de suerte que el derecho al -

trabajo se convierte en declaración sin sentido cuando exis-

te la lmposibi l idad material de ejercerlo. ( \8) 

De todas formas, puede decirse que tal postulado -

por lo menos apunta al objetivo deseado en todos los reg!me

nes juridlco-pol !ticos, de que el Estado logre emplear a la

totalidad de los ciudadanos. 

Una reforma importante de la Ley de 70 fue 1 a pro

cesal de \980, cuyo variado y rico contenido habrá de ocupa!_ 

nos en capitulas posteriores toda vez que, como entonces se

expondrá, la propia Reforma implica al avance más notable 

que en los últimos años ha tenido nuestro Derecho del Traba

jo. 

( 18) Cfr. Guillermo Cabanel las, Tratado de Derecho Laboral. 

P~g. 742. 
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CAPITULO SEGUNDO 

UBICACION Y NATURALEZA DEL DERECHO DEL TRABAJO. 

1.- Caracterización del Derecho Público. 

11.- El Derecho Privado y sus directrices. 

III.- Forjamiento del Derecho Social. 

IV.- El Derecho Social como Derecho. 
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1.- CARACTER!ZAC!ON DEL DERECllO PUBLICO. 

Se ha precisado que, hacia el tiempo de Ulpiano, -
los jurisconsultos ro:i:anos y éste en especial., adoptaron por 

primera vez la cl~sica distinción entre Derecho Público y D! 
recho Privado, diferenci~ndolos en forma sencilla: "Se llama 

Derecho Público al que trata del Gobierno de los romanos, y
Privado al que se refiere a la utilidad de los particulares
(traducción de Drtol~n). (19) Asl, el Derecho Público reg!!_ 
!arla la estructura del Estado y sus relaciones con los ind_!_ 
viduos, en tanto que el Derecho Privado fijarla los derechos 
subjetivos.de los particulares y las relaciones de éstos en

tre sl. Desde entonces, prevaleció la concepción de la pri

macia del Estado sobre los derechos particulares de los ind_!_ 
viduos. 

En la edad media, no se afina el ~oncepto del Der! 
cho Público, pues el Estado, su eje central, no se erige co

mo estructura suprema, ya que casi todas las funciones del -
que equlvaldrla a Estado moderno se hallaban repartidas en-

tre los m~s diversos depositarios; la iglesia, el noble pro-
pietario de tierras, los caballeros, las ciudades. Pero, 

tal situación va cambiando al variar las condiciones determl 
nantes del sistema feudal. Slmult~neamente al decaimiento -

(19) Ortol~n. cit. por Ricardo N. Bodo, "Derecho Público y -
Derecho Privado, en Enciclopedia Jurldica Omeba, Tomo -
VIII, P~g. 166. 



- 37 -

de éste va gest~ndose la economla capitalista, al fuerte in

flujo del liberalismo y el individualismo, fenómenos todos -

éstos que empiezan a fraguar un Estado fuerte, según el pro

ceso que brevemente describe Hermana Heller: "La evolución -

que se llevó a cabo, en el aspecto organizatorio, hacia el -

Estado moderno, consistió en que los medios reales de autor.!_ 

dad y administración, que eran posesión privada, se convier

ten en propiedad pública y en que el poder de mando que se -

venia ejerciendo como un derecho del sujeto, se expropia en

benefic io del principe absoluto, primero, y luego del Esta--

do. ( 20) 

Paulatinamente, se van conformando la monarqula a~ 

soluta y después el Estado burgués liberal, basandose ambas

en la concepción romana del Derecho Público, si bien en la -

primera la acentuación estatista es mucho mas fuerte que en

e! sistema liberal, ya que éste último "es el mlnimum de Es

tado indispensable para la convivencia pacifica de quienes -

lo constituyen, y es el mhimum compatible, teóricamente, -

con la libertad natural del hombre, y practicamente, con su-

1 ibertad económica". (21) 

De todas suertes, el concepto de Estado aparece c~ 

mo el medular para la concepción del Derecho Público, pues -

(20) Hermana Hel ler, Teorla del. Estado. Pag. 150. 

(21) Si !vio Frondlzl, El Estado Moderno, Ensayo de critica -
constructiva. Pag. 51. 
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se considera que este Derecho es el inherente a la naturale
za del propio ente estJtal. 

Sin embargo, no pocos juristas estiman que el Oer~ 

cho Público no tiene perfiles claros, pues si se acepta el -
criterio preconizado por los romanos, la determinación de la 
lndole, pública o privada, de una institución o una norma de 
derecho, queda por completo al arbitrio del legislador, ya -
que éste será quien establezca en cada caso, según sus pers~ 

nales convicciones, qué intereses son de orden )úblico y cu! 
les de naturaleza privada. Y e~ tal supuesto, la distinción 
puramente formal, resultará sujeta a consideraciones de opa~ 

tunidad, fundamentalmente poi!ticas, que le quitarán todo va 
lar cient!fico. (22) 

Como dicho argumento es de mucho peso, parece im-
ponerse la mención, aunque sea breve, de los distintos crit~ 
rios que los diversos autores han sostenido para hacer la -
distinción entre el Derecho Público y el Privado. 

a).- Criterio derivado del carácter de las normas. 
Según esta posición, se consideran como de Derecho Público -
las normas imperativas, o sea, las que contienen mandatos a~ 

·solutos e irrenunciables, quedando para el Derecho Privado -
las normas de carácter supletorio. 

(22) Cfr. Eduardo Garc!a Maynez, introducción al Estudio del 
Derecho. Pág. 132. 
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Critica: resulta superficial y absurda esta teorla, 
pues no expresa por qué hay normas absolutas o irrenuncia--
bles y por qué hay otras (las privadas) que no lo son; es d~ 

cir, según clara expresión del maestro Gabino Fraga: "se de
ja de explicar por que son Imperativas las leyes del Derecho 
Público y no lo son las de Derecho Privado, es decir, se oml 
te el criterio de fondo para caracterizar a cada una de 
ellas y se di lugar a incurrir en este circulo vicioso: son
leyes imperativas porque son de Derecho Público, y son de De 
recho Público porque tienen carlcter imperativo". (23) 

b).- Criterio de la finalidad de las normas.- Es -
precisamente el conocido desde Ulpiano, consistente en que -
el Derecho Público se distingue del Privado porque mientras
el primero tiene la finalidad de satisfacer un interés cole~ 
tivo, el segundo se refiere al interés de los particulares.

naturalmente entendiéndose que el colectivo esta personific! 
do en el Estado o en "la cosa pública". 

Critica, en el Derecho Privado hay normas que per
siguen un interés colectivo, como las leyes de orden fami--
liar; por lo que no es vil ido afirmar que pertenecerlan al -
Derecho Público. 

(23) Gabino Fraga, Derecho administrativo. Plg. 77. 
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c).- Criterio en orden al carActer del sujeto.
También se ha querido fundar la distinción entre ambos Dere
chos, sosteniendo que en tanto que el Derecho Privado regula 
relaciones entre individuos considerados como tales, o sesa, 
sin ningún atributo especial, por lo cual se encuentran uno
frente a otro, en el mismo plano de igualdad, en el Derecho
Püblico se regulan relaciones en las cuales uno de los suje
tos tiene una cualidad especial de superioridad respecto del 
otro, por lo que uno y otro se encuentran en plano de desi-
gualdad. Obviamente, es al Estado al que se considera como
entidad superior, dada su titularidad del derecho subjetivo
de soberanla, entendida ésta como una voluntad superior. 

Critica: Llamada también "teorla del plus-valor: -
esta posición ha recibido la critica consistente en que re-
sulta inconcebible "la existencia de una regla que se apli-
que a las relaciones de una pretendida persona colectiva, s~ 

berana, con sujetos subordinados a su voluntad ••• " (24). 

d).- Criterio del objeto de la relación.- Sostiene 
esta tesis que el Derecho Privado es el que debe regir las -
relaciones de orden pecuniario, de orden patrimonial, corre~ 
pond!endo al Derecho Püblico las relaciones de otro genero. 

Critica: Hay relaciones basicamente no patrimonia
les que se encuentran reguladas por el Derecho Público sin ~ 

(24) Hans Kelsen, cit. por Fraga, ob. cit. PAg. 79. 



- 41 -

perder su ralz civilista, tales como las familiares. 

Por contra: Hay relaciones económicas propias de -

la reglamentación del Derecho Público, como son las relati--

vas a impuestos. (25) 

e).- Teorla de la naturaleza de la relación.- La 

posición mAs generalmente aceptada consiste en sostener que

el criterio diferencial entre los Derechos Público y Privado 

no debe buscarse en la lndole de los intereses protegidos, -

slno en la naturaleza de las relaciones que las normas de -

aquél los establecen. As!, una relación es de coordinación -

cuando los sujetos que en ella figuran se encuentran coloca

dos en un plano de igualdad, como, por ejemplo, sl dos partl_ 

culares celebran un contrato de compraventa. Por el contra

rio, los preceptos del derecho dan origen a relaciones de 

subordinación, cuando las personas a quienes se aplican no -

estAn consideradas como jurldlcamente iguales, o sea, cuando 

en la relación intervienen el Estado, en su carActer de entl_ 

dad soberana, y un particular. De este modo, "la relación -

es de Derecho Privado, si los sujetos de la misma se encuen

tran colocados en un plano de igualdad y ninguno de ellos l~ 

tervlene como entidad soberana. Es de Derecho Público, sl -

se establece entre un particular y el Estado (cuando hay su

bordinación del primero al segundo) o si los sujetos de la -

misma son dos órganos del poder público o dos Estados saber! 

nos". (26) 

(25) Cfr. Gablno Fraga, ob. cit. PAgs. 79-81. 

(26) Eduardo Garcla Maynez, ob. cit. PAg. 134. 
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El propio Garc!a Maynez, a quien acabamos de citar, 
sostiene la critica genérica en el sentido de que ninguna de 
las teor!as elaboradas para distinguir el Derecho Público y 
el Privado, resuelve satisfactoriamente el punto, pues en úl 
tima instancia todas ellas hacen depender de la voluntad es
tatal la determinación del carácter de cada norma o conjunto 
de normas. Si se acepta que el criterio válido es el del i~ 

terés en juego, la división se deja al arbitrio del legislJ
dor o del Juez, según el caso; si, en cambio, se admite la -
otra teor!a, se reconoce implicitamente que la determinación 
de la !ndole, privada o pública, de un precepto de derecho.
depende también de la autoridad del Estado. Por el lo, la d_L 
visión carece de fundamento desde el punto de vista teórico, 
y sólo posee importancia práctica, primordialmente pol!tica. 
( 27) 

No obstante lo acabado de expresar, no ha dejado -
de persistir el criterio generalizado en el sentido de que -
el Derecho Público es el atinente a las relaciones del Esta
do como soberano, y el privado, el regulador de las relacio
nes entre particulares. 

(27) !dem, Pág. 135. 
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11.- El DERECHO PRIVADO Y SUS DIRECTRICES. 

El Derecho Privado se encuentra integrado por el -

Civil y el Mercantil, definiéndose el primero como "el con-

junto de las normas jurldicas referentes a las relaciones e!'_ 

tre las personas en el campo estrictamente particular", y el 

segundo como "el conjunto de las normas relativas a los co-

merciantes como tales, a los actos de comercio y a las rela

ciones jurldicas derivadas de la realización de éstos". (28) 

Pero, es el Derecho Civil el que ha marcado las d.!. 

rectrices generales que operan en el lmbito del Derecho Pri

vado, si bien en la actualidad el concepto del propio Dere-

cho Civil es bastante impreciso y vago, pues si, formalmen-

te, puede decirse que Derecho Civil es el que es U contenido 

en el Código Civil y en sus leyes accesorias o complementa-

rias, conceptualmente su definición se dificulta, ya que se

advierte que, por obra de circunstancias históricas, se han

realizado cambios que modifican el contenido y la naturaleza 

de numerosas Instituciones pertenecientes al propio Oerecho

en cita. "Ni siquiera puede recurrirse, para la definición

dice Alfredo Orgaz -al género próximo y decirse que el Dere

cho Civil es siempre Derecho Privado la parte mas Importante 

de él-, pues hay materias, como la propiedad y, sobre todo.

la familia, que ahora es preciso incluir mis bien en el Oer! 

(28) Cfr. Rafael De Pina, Diccionario de Derecho. Págs. 
182-185. 
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cho Público. Lo m~s hacedero es real izar una descripción 
del contenido que abarca actualmente el concepto. y señalar
que comprende el régimen de los bienes (derechos reales), de 
las obligaciones y contratos, de la familia y de las sucesiE_ 

nes, ademas de un cierto número de nociones generales y comu 
nes a todas esas instituciones especiales". (29) 

Independientemente de esa actual confusión de la -
materia de Derecho Privado, mas especlficamente Derecho Ci-

v i l, observamos que éste, bajo el régimen del lndlvidualis-
mo, comprendla al primitivo Derecho del Trabajo, de modo que 

las regulaciones laborales obedeclan a las directrices gene
rales del Derecho Civil, entre las que sobresallan las que a 

continuación se relacionan: 

1.- Principios de libertad individual e Igualdad.

Siendo el primero de los principios citados el que basicame!! 
te dominó la totalidad del Derecho Civil, consecuentemente -
tuvo slmi lar valor el de igual, y ambos trascendieron a la -
esfera de las relaciones de trabajo, en razón de lo cual, 
siendo la ley civil igual para todos, no pudo darse entonces 

una legislación de clase, proteccionista de la parte débil o 
trabajadora, de la relación laboral. 

(29) Alfredo Drgaz, "Derecho Civil", en Enciclopedia Jurldi

ca Dmeba. Tomo V 11. P~g. 11. 
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2.- Principio de aplicación de las disposiciones -

civiles.- Entre los diversos contratos civiles, el Código N_<! 

poleón contempló el de arrendamiento de obra y de Industria; 

que los comentaristas distlngulan; el que ahora se llama co~ 

trato de trabajo. que comprend!a el de los domésticos y obr! 

ros; el de los porteadores, y el que hoy se conoce como con

trato de obra o de empresa, siendo rasgo común a todos ellos 

que estuvieron regidos por las disposiciones generales sobre 

obligaciones y contratos del Código Civil y que, la reglame~ 

tación figuraba en ei capitulo sobre arrendamiento, se ten-

diera a aplicarles las normas que reglan a este contrato. 

De ah! resultó que el patrono y trabajador se les nombrara -

"arrendador" y "arrendatario de obra" bajo un plano de igua! 

dad, de suerte que la relación de trabajo debla descansar en 

el libre acuerdo de voluntades, acuerdo en razón del cual se 

obligaba el. arrendatario de obra a prestar al arrendador un

servlcio personal, a conducir una persona o cosa o a cons--

truir una obra, mediante un salario, precio o retribución. -

Al principio de Igualdad, las partes eran 1 ibres para pactar 

las condiciones del contrato, sin mAs limitaciones que las -

contenidas en el Código Civil. Bajo tal reglamentación, era 

obvio que las tres cuestiones fundamentales del contrato de

trabajo (salarlo, jornada y permanencia) se resolvieran en • 

favor del patrono o arrendador. En :uanto al salarlo, debla 

ser proporcional a la importancia del servicio o al valor de 

la obra; pero no sucedla as!, pues el obrero sólo tenla la -

acción de rescisión por causa de lesión. El problema se CO!!! 

pllcaba aún mas para el trabajador si no había prueba del -

monto del salarlo, pues se segu!a el principio Individual is

ta de que "el que afirma esta obligado a probar•, pero habla 

una excepción en favor del patrono, pues el articulo 1782 d! 
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claraba que "la afirmación del patrono es aceptada"; respec

to al monto del salario, pago de los salarios del último año 

y por los adelantos hechos al trabajador en el año que co--

rra". (30) 

Esta norma injusta permi tia al patrón pagar el sa

larlo que quisiera. 

En cuanto a la jornada, no existla en la ley limi

te de tiempo de trabajo, lo cual permitió jornadas de hasta-

14 y 15 horas al d!a. 

Respecto al tiempo de trabajo, es decir, la perma

nencia en él, del obrero, la terminación podla suscitarse me 

dlante aviso anticipado, generalmente de ocho d!as. (31) 

En México, sin dejarse de sostener los mismos pri!1._ 

clpios del Código Napoleón, nuestro ordenamiento civil de 

1870 dió un paso adelante, pues el legislador separó el con

trato de prestación de servicios, y en general los contratos 

de trabajo, del contrato de arrendamiento, para regularlos -

junto al contrato tenla siempre un elemento de "intuitu per-

. sonas•, que lo hacia semejar al mandato; por otra parte, se-

(30) Mario de la Cueva, Derecho Mexicano del Trabajo. Tomo l. 
P3g. 17. 

(31) ldem. P3gs. 17-18. 
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decla en la exposición de motivos de dicho Código de 70, que 
"parece un atentado a la dignidad humana llamar a estos con
tratos de arrendamiento, pues este contrato deberla referir
se a cosas, y era degradante para el hombre". (32) 

"Es un Indudable mérito del legislador de 1870 -c!?_ 

menta Aguilar Carvajal- haber cambiado la ubicación del con
trato, dignificando la prestación de los servicios". (33) 

111.- FORJAMlENTO OEL DERECHO SOCIAL. 

Las primeras leyes sociales del trabajo se emitie
ron para tutelar b~sicamente a la clase obrera, ya que ésta
habla ejercido un definido movimiento de lucha, especialmen
te a mediados del siglo XIX. Pero poco después empezó a es
tructurarse un nuevo Derecho proteccionista, no sólo de los
obreros, si no de todos 1 os trabajadores y a fin de toda perso
na carente de recursos económicos. 

Qulz~s la primera proposición comprensiva de todo
ese Derecho, que pronto tomarla el nombre de Social, haya s! 
do la de Marat ante la Asamblea Nacional, encargada de form.!!_ 

(32) Cfr. Leopoldo Aguilar Carvajal, Contratos Civiles. 
P~g. 197. 

(33) ldem. 
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lar la Constitución, a efecto de que el derecho al trabajo -
y a la asistencia se elevaran a la categor!a de garant!as 
constitucionales. Dicho Proyecto estaba concebido en los si 
guientes términos: 

"Articulo 2º. La Constitución garantiza a todos -
los ciudadanos: la libertad, la igualdad, la seguridad, el -
trabajo, la propiedad, la asistencia". 

"Articulo 7º. El derecho al trabajo es el que tie
ne todo hombre de vivir trabajando. La sociedad debe, por -
los medios productivos y generosos de que disponga, y que se 
r~n organizados ulteriormente, proporcionar trabajo a los 
hombres v3lidos que no puedan procur3rselo de otro modo". 

"En junio de 1869, en Alemania, el canciller 
Bismarck, del que ya hemos expuesto que fue iniciador de le
yes laborales, sometió un proyecto ante el Reicastag, que -
fue ap~obado y que expresaba que "Ei Estado debe cuidar de -
la subsistencia y del sostenimiento de los ciudadanos que no 
puedan procurarse a s! mismos medios de existencia, ni obte
nerlos de otras personas privadas, obligadas a ello por le-_ 
yes especiales. A aquéllos a quienes no faltan m3s que los
medios y la ocasión de ganar por si su propia subsistencia y 
la de su familia, debe proporcion~rseles trabajo conforme a
sus fuerzas y capacidad". (34) 

(34) Lucio Mendieta y Núñez, El Derecho Social. P3gs. 96-97. 
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Se van perfi landa as! derechos que, al igual que -

los individuales, asisten a la persona humana, pero m~s en -

su atributo de dignidad real que a través de facultades teó

ricas. Ese proceso de forjamiento del Derecho Social obede

ce a! hecho de que se torna evidente que la idea !ndjvidua-

lista-iiberal del hombre era falsa, pues no existe un tipo -

de hombre abstracto, teóricamente igual a los dem~s hombres. 

En este punto, Noriega Cantú expresa con todo acierto: 

"La imagen del hombre (abstracto) no era exacta, -

sino también falsa. Los hombres no eran -ni han sido ni son 

sólo individuos abstractos y aislados, sino que -eran, son.

personas racionales y libres. Por tanto, el concepto gene-

ral del Derecho ria es el de lograr la Igualdad, sino que és

te adopta otra actitud, que resulta m~s humana; la de inten

tar nivelar las desigualdades de todo tipo que existen entre 

los hombres. La igualdad es una meta m~s no un punto de Pª.!: 

tida. En consecuencia, ni la parte económica nl la social -

pueden entregarse al libre juego de las fuerzas privadas ... " 

(35) 

En México, el Derecho Social se forja esencialmen

te a través de los articulas 27 y 123 de la Carta de 1917, -

precedidos de la doctrina revolucionaria enunciada por don 

(35) Alfonso Noriega, Lecciones de Amparo. P~g. B. 
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·Venustiano Carranza mediante el decreto de adiciones al 
"Plan de Guadalupe", de fecha 12 de diciembre de 1914, Y el
cual transcribimos en su parte mas trascendente para el pro
pio Derecho Social. 

"El primer Jefe de la Revolución y encargado del -
Poder Ejecutivo, expedtra y pendra en vigor, dura~ 

te la lucha, todas las leyes, disposiciones y medl 
das encaminadas a dar satisfacción a las necesida
des económicas, sociales y pol!ticas del pa!s, --
efectuando las reformas que la opinión pública exl 
ja como indispensables para establecer un régimen
que garantice la igualdad de los mexicanos entre -
si; leyes agrarias que favorezcan la formación de
la pequeña propiedad ra!z; legislación para mejo-
rar las condiciones del peón rural, del obrero, 
del minero y, en general, de las clases proleta--
rias .•• • (36). 

Sobre estos lineamientos y en pocos años, habrla -
de hacer nuestro Derecho Social, si bien, como veremos en S! 
guida, su estructuración teórica haya sido posterior. 

(36) Alberto Trueba Urblna, Evolución de la Huelga. Pag. 97. 
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IV.= EL DERECHO SOC l AL COMO OERECllO. 

NI en la pragmAtlca ni en la doctrina, nació el D! 
recho Soclal con plena e independiente identificación. ln-
cluslve su nombre mismo es criticado, pues todo Derecho es -
Social, y, como afirma CastAn; (37) la denominación "Derecho 
Social" es una redundancia por dicho motivo. También 
Bonecasse dice que es un pleonasmo, porque el Derecho, en g! 
neral, es regulador de relaciones sociales. (38) 

Pero, otros autores han observado la autonomla de• 
tal Derecho, como, por ejemplo, Mart!n Granizo y Mariano 
GonzAlez, pues si bien aún llaman a tal complejo jurldico 
"Derecho obrero" o "Legislación industrial", puntualizan que 
la denominación adecuada es la de "Derecho Social", porque -
sobrepasa los problemas y los intereses del trabajo, ya ·que
comprende a personas que no son obreros, y agregan que ese -
nuevo Derecho comprende también los Intereses de los campes! 
nos, y también pretende estudiar las medidas de protección -
obrera fuera del trabajo, tales como la vivienda barata y la 
polltlca de subsistencias, as! como las de previsión (aho--
rros, seguros sociales). (39) 

(37) Castan, citado por Mendleta y NOñez, ob. cit. Pag. 7-8. 
(38) Bonecasse, ldem. Pag. 8. 
(39) Cfr. Le6n Martln Granizo y Mariano Gonzalez R. Derecho

Social. Pag. 7. 
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Por su parte, Garcla Oviedo afirma que este nuevo
Derecho tiene por objeto resolver el problema social; que 
surgió de la ruptura de los cuadros corporativos, del naci-
miento de la gran industria y de la formación del proletari_<!. 
do, que dió origen a su vez, a la lucha de clases. "Esta l!;!_ 
cha-agrega- textualmente- es el contenido del problema y so
cial debe ser el derecho creado para su solución". (40) 

Gustavo Radbruck también llegó a destacar el carA~ 
ter sul generis del Derecho Social, al contemplar al hombre
que tutela en contraposición con el "hombre comerciante", t!;!_ 
telado por la concepción jurldlca individualista. En canco~ 
dancia con la antltesis entre la clase de hombres, afirma 
que el comerciante es el representante de un tipo de indivi
duo que vive libre de vinculas sociales, guiado en sus actos 
solamente por el egolsmo y el fria cAlculo, por el afAn de -
ganancia y la especulación, ya que "los negocios no tienen -
alma". A lo que agrega que el Derecho individualista tiende 
a tratar a todo sujeto como si fuera comerciante y a recono
cer al Derecho mercantil como modelo y avanzada de todo el -
Derecho civil. Contrariamente, el Derecho Social se Inspira 
no en la idea de la Igualdad de las personas, sino en la de
la nivelación de las desigualdades que entre ellas existen.
As!, la Igualdad deja de ser punto de partida del Derecho, -
para convertirse en meta y aspiración del orden jurldlco, en 
tanto que la tutela de éste se oriente, no hacia el lndlvl--

(40) Carlos Garcla Ovledo, Tratado Elemental de Derecho So-
cial. PAg. 11. 
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duo aislado, sino hacia el individuo socializado y concreto. 
( 41) 

En nuestro medio, y seguramente en mérito del sen
tido social de la Revolución Constitucionalista, es ya fruc
tlfero el examen doctrimario y legal del nuevo Derecho, sie~ 

do buena prueba de ello las siguientes definiciones elabora
das sobre el mismo: 

"El Derecho Social es una ordenación de la socie-
dad en función de una integración dinamica, teleológicamente 
dirigida a la obtención de mayor bienestar social, de las 
personas y de los pueblos, mediante la justicia social". 
(42) 

"El Derecho Social es el conjunto de principios, -
instituciones y normas que en función de integración prote-
gen, tutelan y reivindican a los que viven de su trabajo y a 
los económicamente débiles". (43) 

"El Derecho Social es el conjunto de leyes y diSP! 
siciones autónomas que establecen y desarrollan diferentes -

(41) Cfr. Gustavo Radbruch, cit. por Alberto Trueba Urbina.
Derecho Social Mexicano. Pag. 306. 

(42) Francisco Gonzatez D!az Lo•bardo, El Derecho Social y -
la Seguridad Social Integral. pag. St. 

(43) Alberto Trueba Urbina, ob. cit. Pag. 309. 
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prJnclplos y procedimientos protectores en favor de las per
sonas, grupos y sectores de la sociedad integrados por indi
viduos económicamente débiles, para lograr su convivencia 
con las otras clases sociales dentro de un orden justo". 
( 44) 

Caracterizado as! el Derecho Social, se pone de r_co 
lleve su naturaleza "sul generis", pues no cabe clasificarlo 
dentro del Derecho público, porque éste se ocupa de las vin
culaciones del Estado como soberano (es decir de la "cosa p.Q_ 
bllca"); y el Derecho Social no tiene que ver con la organi
zación del Estado ni con los servicios públicos. Lejes de -
ello, el Derecho Social se ocupa esencialmente de la protec
ción de los grupos sociales marginados, como son los obre--
ros, los campesinos, los trabajadores en general, las perso
nas Incapaces de atender a sus necesidades. 

Por otra parte, este nuevo Derecho tampoco puede -
clasificarse como parte del Derecho Privado, pues aún cuando 
regula vinculaciones de sujetos particulares, como son los -
obreros, proletarios, etc., no considera tales relaciones de 
los particulares entre si, sino que concibe a los individuos 
en su calidad de integrantes de agrupamientos sociales, esp_co 

· clflcamente desvAI idos. 

(44) Lucio Mendieta y Núñez, ob. cit. PAgs. 66-67. 
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Se sigue de lo anterior que el Derecho Social no -
puede situarse dentro del Público o del Privado; y de ah! -
que el maestro Mendleta y Núñez proponga la siguiente clasi

. flcaclón del Derecho en general: 

Derecho: 

Derecho Positivo: 

Derecho Privado: 

Derecho Público: 

Derecho Socia 1: 

Derecho Interna
c lona l. 

Natural. 
Positivo. 

Público. 
Privado. 
Social. 
Internacional. 

C i Vi l. 
Mercantil. 

Constitucional. 
Administrativo. 
Penal . 
Procesal. 

Del Trabajo. 
Agrario. 
Económico. 
De seguridad. 
De asistencia. 
Cultural. 
Público. 
Social. 
Privado. (45) 

. Dado que es muy amplio el campo abarcado por la 
~: anotada clasificación, hemos de limitarnos a conceptuar bre

vemente las ramas del complejo que nos interesa: el Social. 

(45) Ob. cit. PAgs. 69-70. 
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1.- Derecho del Trabajo: "El conjunto de teor!as,
normas y leyes destinadas a mejorar la condición económica Y 

social de los trabajadores de toda lndole; esto es, de las -
clases económicamente débiles de la sociedad, compuestas de

obreros, empleados, trabajadores intelectuales e independie~ 

tes". (46) 

2.- Derecho Agrario: "Una rama del Derecho (Social) 
formada por un conjunto de normas, leyes, reglamentos, princi 

pies, doctrina y jurisprudencia, que tienen por objeto la so

lución del problema agrario de México, es decir, el de la sa
tisfacción de las necesidades de la clase campesina, inspir~~ 

dese en un esp!ritu de justicia y equidad". (47) 

3.- Derecho Social Económico: "Es el conjunto del! 
yes que tienden a establecer una equilibrada, justa distribu

ción de los bienes y de las cargas comunes de la sociedad que 

se encuentran bajo el control del Estado y a mantener adecua
da provisión de satisfactores y de medios materiales de vida" 

( 48). 

4.- Derecho de Asistencia Social: "Es la rama jur!

dica que regula el programa de protección proporcionado por -

(46) Francisco Waiker Linares, Panorama del Derecho Socia! 
Chileno. P~g. 14. 

(47) Miguel Alanis Fuentes, cit. por RaQl Lemus Garcta, Dere
cho Agrario Mexicano. P~gs. 23-24. 

(48) Lucio Mendieta y NQñez, ob. cit. P~g. 74. 



- 5 7 -

la ·sociedad contra aquellas contingencias de la vida moderna, 

(enfermedad, desempleo, dependencia por ancianidad, acciden-

tes industriales e inv~lidez) contra las cuales no se puede -

esperar que el individuo se proteja a st mismo y a su familia 

por su propia capacidad o previsión". (49) 

5.- Derecho de Asistencia Social: "Es la rama del

Derecho Social que considera las necesidades de los incapac.!_ 

tados para trabajar y para procurarse atenciones médicas, de 

alimentación, de indumentaria, de habitación, impartiéndoles 

ia ayuda del Estado o reglamentando la de instituciones pri

vadas•. (SO) 

6.- Derecho Social Cultural: "Es la rama que se i.')_ 

tegra con las leyes que regulan la instrucción y la educa--

ción en todos sus grados, clases y aspectos, no sólo de la -

niñez y de la juventud, sino de toda la sociedad". (51) 

Como es de apreciarse, a través de las anteriores

definlclones, el Derecho Social abarca literalmente, en su -

manto proteccionista, a todos los individuos económicamente

débiles, y no tiende sólo a atender sus necesidades materia

les, sino también su preparación cu! tura!. Naturalmente, 

objetivos humanistas del propio Derecho sólo podr~n tener 

(49) W.A. Friedlander, Oln~mica del Trabajo Social. P~g. 5. 

(50) Lucio Mendieta y Núñez, ob. cit. P~g. 75. 

(51) Idem. P~g- 75. 
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realización plena con una eficaz polltlca social, que debera 
estar apoyada en un Estado de econom!a pujante y auxiliado -
por los grandes negocios privados en la mayor medida posible, 
pues el Derecho Social no deja de ser, como acertadamente 
afirma el maestro Mendieta y Núftez, "el Derecho del Porve--
nlr". (52) 

Y ese Derecho del Porvenir estuvo precedido y 

orientado por el Derecho del Trabajo, el cual, una vez que -
el propio Derecho Social se estructura sistematicamente, se
sitúa como primera rama del mismo y toma claramente su natu
raleza jurldico-social. 

(52) ldem. Pag. 1D6. 
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CAPITULO TERCERO 

PRINCIPIOS ESENCIALES OEL DERECHO 
SUBSTANTIVO DEL TRABAJO. 

l. - El trabajo como derecho y deber 

1 !.- La libertad y 1 a igualdad en el 
trabajo. 

·¡ 11.- La estabilidad en e 1 empleo. 

.¡V. - Derecho del trabajo y Justicia 

socia 1. 

ámbito del 

Social. 
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l.- EL TRABAJO COMO DERECHO Y DEBER SOCIAL. 

Los principios basicos del articulo 5• de la Cons
titución, relativos a la libertad de todo hombre para dedl-
carse al trabajo que le acomode y a que nadie puede ser obl! 
gado a trabajar sin su pleno consentimiento, ponen de relie
ve que el trabajo es un derecho indudable. 

Tal derecho dimana del grupo que se caracteriza 
por ser expresión de la libertad individual, y presenta dos
dimensiones: por una parte, la que consiste en el derecho de 
la persona individual a que no se le impida trabajar y a que 
no se le impida ejecutar un trabajo licito que haya obtenido. 
Por otra parte, aparece el derecho en el aspecto consistente 
en la libertad de elegir su trabajo, su ocupación, su oficio 
o profesión. Sustentando doctrinariamente la validez de es
te derecho se ha expresado con acierto que "la ocupación de
una persona constituye una _gran parte de su vida. Negarle -
la libertad para tejer esa gran parte de su existencia, por
su propia cuenta y de acuerdo con lo que considera su voca-
clón o su necesidad, serla desconocer su dignidad y mutilar
grav!slmamente su libertad". (53) 

,_ La libertad al trabajo, que involucra el derecho -
al mismo, es una de las garant!as que mas contribuyen a la -

(53) Luis Recaséns Slches, Tratado General de Fllosofla del
Derecho. Pag. 576. 
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realización de la felicidad humana, misma en la que se re--
suelve toda la teleologla del hombre dentro de un ambito de
normalidad, pues en efecto, por lo general el Individuo sue
le desempeñar la actividad que esta mas de acuerdo con su -
idiosincracla, con sus Inclinaciones naturales e innatas, 
etc. Por tanto, la selección de la labor que el Individuo -
ejecuta constituye el medio Idóneo para conseguir los fines
que se ha propuesto, mismos entre los cuales se cuentan so-
bre todo la fama, la riqueza, el poder. "Cuando al hombre -
le sea impuesta una actividad que no se adecOe a la teleolo
g!a que ha seleccionado, no sólo se le imposibilita para ser 
feliz, para desenvolver su propia personalidad, sino que se
le convierte en un ser abyecto y desgraciado". (54) 

Con fundamentos doctrinarlos como los expuestos, -
se observa que la libertad de trabajo proclamada por el art.!_ 
culo 5v Constitucional, presenta las siguientes vertientes -
concretas: 

1.- Prohibición de limitaciones: "A ninguna perso
na podra impedirse que se dedique a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo !!citos. 

2.- Prohibición del acceso al producto del traba-
Jo: "Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, si
no por resolución judicial". 

(54) Ignacio Burgoa, ob. cit. Pag. ~2B. 



- 6 2 -

3.- Prohibición de trabajo obligatorio: "Nadie po
dr3 ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa
retrlbuclón y sin su pleno consentimiento, salvo el trabajo
lmpuesto como pena por la autoridad judicial". 

4.- Prohibición de pactos lesivos a la libertad de 
trabajo: "El Estado no puede permitir que se ! leve a efecto
ningún contrato, pacto o convenio que tenga por objeto el 
menoscabo, la pérdida o el irrevocable sacrificio de !a li-
bertad de la persona, ya sea por causa de trabajo, de educa
ción o de voto religioso". 

S.- Prohibición de pactos de renuncia al trabajo:
Tampoco puede admitirse convenio en que la persona pacte su
proscripción o destierro, o en que renuncie temporal o perm~ 
nentemente a ejercer determinada profesión, Industria o co-

.merclo. 

6.- Temporalidad del contrato de trabajo: "El con
trato de trabajo solo obligar3 a prestar el servicio convenl 
do por el .tiempo que fije la ley, sin poder exceder de un 
a~o en perjuicio del tr_abajador". 

Por su parte, la Ley Federa! del Trabajo declara.
en su articulo 32, que "El trabajo es un derecho y un deber
sociales"; a lo que agrega atributos del concepto que pueden 
puntualizarse en !a forma siguiente: 
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1.- El trabajo no es articulo de comercio; 
2.- El trabajo exige respeto para las libertades y 

dignidad de quien lo presta; 
3.- Debe efectuarse en condiciones que aseguren -

la vl~a. la salud y un nivel económico decoroso para el tra
bajador y su familia. 

En este punto, debe decirse que se ha hecho notar
la enorme diferencia entre el concepto que se tenla del tra
bajo co_nslderado como actividad degradante en los tiempos P2. 
sados, y lo que hoy se considera "el titulo m~s grande de n~ 

bleza del cual gloroficarse", y se ha hecho recordar también 
la enorme variedad de concepciones que se haclan del trabajo 
-especialmente el manual-, reputado deber de esclavo y de 
siervos, obligados de pcr vida al oficio o a la tierra y 
aquella otra concepción por la cual va a ser considerado co-

. mo un deber social. (55) 

Este nuevo concepto del trabajo como deber social-
_ marca el fin de la época en que el trabajo era una obliga--
~!On impuesta al hombre en beneficio de otros hombres, y se
ftala la plenitud del proceso acaecido en los Estados moder-
nos para transformarse el trabajo en un derecho y deber so-
clal del hombre". 

(SS) Cfr. Alfredo J. Ruprecht, ºDerecho al trabajo". Enclcl~ 
pedla Jurldica Omeba. P~g. 962. 
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As!, e 1 trabajo, como deber socia 1 , es una de tan-
tas tareas o funciones que la comunidad reclama de cada mie!!'_ 
bro que 1 a constituye para hacerse o para desarrollarse y 
que se dá o se presta por convicción o por deber moral, nun-
ca por cibligación. "En esto -comenta Castorena- radica su -

_grandeza•, pues "La plenitud de la Identificación del hombre 
y ·su grupo se alcanza, nada más, a través del cumpl !miento -
de aquellas tareas o funciones, entre las cuales está y debe 
estar el trabajo". (56) 

Nos atrevemos a pensar que el trabajo como deber -
soc_ial tiene afinidad, en alguna medida, con la función so-
cial de la propiedad, en el sentido de que aquél se lleva a
cabo y ésta se practica teniéndose en cuenta, no sólo el in
terés del individuo, sino del grupo social de que forma par
te, pues el progreso general en el propio ente social se ge! 
ta ante el trabajo de cada uno de sus miembros, y, para se-
guir el slmil, del ejercicio del derecho de propiedad con 
criterio de mejoramiento colectivo. 

(56) J~ JesQs Castorena, Manual de Derecho Obrero. Pág. 19. 

• .• !:" 

. 1· .• 

·:~ . 
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.. 11.- LA LIBERTAD Y LA IGUALDAD EN EL AMíllTO DEL TRAílAJO. 

La libertad y la igualdad en el campo del trabajo
son dos valores reguladores de importancia superlativa, y su 
logro ha significado una larga serie de luchas y sacrificios 
obreros. 

Según hemos dicho, de conformidad con el artlculo-
5• de la Constitución, se garantiza a todos los hombres la -
libertad de dedicarse a la profesión, industria, comercio a
trabajo que le acomode, siendo licitas. Respecto a los pa--

. tronos, esa libertad consiste esencialmente en la aptitud p~ 
ra establecer cualquier empresa, industrial o comercial; y -

en cuanto a los trabajadores, en la 1 ibertad de ofrecer sus
servicios a un patrono, comerciante o industrial. 

Algunos autores han sostenido que el derecho del -
trabajo es un limite a la libertad de profesión, industrla,
comercio o trabajo, porque, al imponer requisitos para la l~ 
gitlmidad de las relaciones de trabajo, restringe la liber--

. tad de contratación. Tal como afirma Mario de la Cueva, es
ta afirmación es correcta si por libertad se entiende la que 
proclamó el liberalismo económico de la Revolución Francesa, 

' ... :o sea, la meramente formal; pero es falsa si se considera la 
Igualdad y la libertad reales que deben Imperar en la vida -
social. El liberalismo económico descansaba en la falsa --
creencia de que la libertad jurldica coincidla con la liber
tad económica y, por ende, con la libertad de contratación,-
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IHs la enseñanza que se desprende de las explicaciones histQ_ 
ricas prueba que la libertad de contratación puede existir -
únicamente entre hombres igualmente libres, es decir, sola-
mente la igualdad económica conduce a la libertad jurldica.
Oe esta suerte, si bien el libera! isrno económico pudo hablar 
de libertad de trabajo, en la real id ad de las relaciones la
borales no existió; por lo que, no habiendo coincidido los -
principios jur!dicos en la realidad, produciendo ello un di
vorcio entre el derecho y la vida, devino, como resultado f.!_ 
na!, la injusticia, toda vez que en esas condiciones los --
principios jurldicos se convirtieron en medios de opresión.
( 57) 

De conformidad con el claro criterio anterior, el
derecho del trabajo no p~ede ser considerado como un limite
ª la libErtad de contratación, sino como un esfuerzo para e! 
tablecer la igualdad económica entre los factores de la pro
ducción, haciendo as! posible una auténtica libertad de con
tratación, misma libertad que tiene sus más significativas ~ 

expresiones en las instituciones del derecho colectivo del -
trabajo, como son la asociación profesional, la huelga y el
contrato colectivo de trabajo, pues tienen el propósito de -
procurar la organización de los trabajadores a efecto de --
~ la fuerza económica de la parte empresarial, contan
do los trabajadores con su solidaridad y su unión. 

(57) Mario de la ·cueva, ob. cit. Pág. 255. 
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"Todo c5to per~ite afirmar que "El derecho del tr! 
bajo no es un limite a la libertad de contratación, sino a -
la libertad de explotar el factor trabajo y constituye la p~ 
slbilldad de una auténtica libertad de contratación". (58) 

Pero, este término filo56fico-laboral de la igual
dad (en el sentido de equiparar fuerzas las organizaciones -
laborales con las de los patronos), tiene una acepción mis -
pragmática en el propio seno del derecho del trabajo, y se -
encuentra consignada en el plrrafo segundo del articulo 3• -
de la Ley Federal de la Materia, al tenor siguiente: 

"No podrln establecerse distincion~s entre los tr! 
bajadores por motivo de raza, sexo, edad, credo y religioso, 
doctrina polltica o condición social". 

El mismo princ1p10 está reiterado, con similares -
términos, en los siguientes articules de la propia Ley: 
"Art. 56.- Las condiciones de trabajo en ningQn caso podrán
ser Inferiores a las fijadas en esta Ley, y deberán ser pro
porcionadas a la importancia de los servicios e Iguales para 
trabajos iguales; sin que puedan establecerse diferencias -
por motivos de raza, nacionalidad, sexo, credo religioso o -

doctrina polltlca". 

•(58) Mario de la Cueva, ob. cit. Pag. 256. 
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"Art. 86.- A trabajo igual, desempeílado en puesto, 
jornada y condiciones de eficiencia también iguales, debe -
corresponder salario igual". 

La igualdad en las condiciones de trabajo es una -
conquista de nuestro Derecho del Trabajo alcanzada plenitud
sOto hasta 1970, a través de los articulas que hemos trans-
crito, pues con anterioridad, tanto en la Carta de 17 (arti
culo 123, fracción VII) y en la Ley de 31, se estableció el
principio de igualdad sólo respecto al salario: "Para traba
jo igual debe corresµonder salario igual, sin tener en cuen
ta sexo ni naciona'lidad" ítexto de la citada fracción consti 
tucianal, reiterodo en el articulo 86 de ta Ley de 31). 

Pero1 como acdhtH'IOS de ver, en los nuevos articu-

los, especialmente en el pflrri:fo segundo del 3' de la Ley vi 
gente, el principio de igualdad se extendió a todos tos as-
pectas de las condiciones de trabajo, perfeccion~ndose as! -
esa cara conquista de nuestra lucha obrera. Y decimos cara
porque es de suyo conocido que resultó dificil para el traba 
jador mexicano alcanzar la igualdad especialmente en indus-
trtas en que personal extranjero discl'iminaba al nacional, -
tal como suced!a en la petrolera y en la de ferrocarriles, -

. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de una 
jurisprudencia, ha sentado et criterio definido para estimar 
cuando existe igualdad en las condiciones de trabajo. En ra 
zOn de ello, transcribimos en seguida su parte medular: 
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•SALARIOS, NlVELACION DE LOS, CARGA DE LA PRUEOA.
Cuando se ejercita la acción de nivelación de sal~ 

rlos y, en consecuencia, el pago de la diferencia
de ésos, el que ejercita la acción debe probar los 
extremos del articulo 86 de la Ley Federal del Tr~ 

bajo, o sea, que desempeña un trabajo idéntico al
que desempeña otro u otros trabajadores conforme a 
una jornada igual y en condiciones de eficiencia -
también iguales, tanto en cantidad como en calidad 
ya que la ecuación de que a trabajo igual debe co
rresponder salario igual, exige que la igualdad de 
trabajo entre el que desempeRa y del que demanda -
la nivelación con el trabajador comparado, sea ca~ 
pi eta e idéntica en todos sus aspectos, para que -
no se rompa el equilibrio de la ecuación y el sala 
ria resulte realmente nivelado". (59) 

Como se aprecia, la equiparación de labores cabe -
ser absoluta para la nivelación de salarios, y esa "perfec-
ci6n" de similitudes earece ser desde el punto de vista pra]l_ 
mltlcÓ, inalcanzable. 

Por ello es que la misma Ley, a través de sus art.!. 
culos 234, 297, 307 y 353-N, se establece una serie de exce.!!. 
clones Importantes respecto a los trabajos especiales de tr.!_ 
pulaciones aeronluticas, deportistas profesionales, acto~es-

(59) Informe 1980, Cuarta Sala. 
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y músicos y trabajadores académicos, trabajos en los que pu! 
dan estipularse salarios distintos para trabajos iguales. 
Esas excepciones las justifica la Ley en orden de la catego
rla de las aeronaves, o de las diferentes rutas en caso de -
los aviadores; de la importancia de los eventos o funciones, 
de la categorla de los equipos o de los jugadores, si se tr~ 
ta de deportistas; de la categorla de las funciones, repre-
sentaciones o actuaciones en el caso de los actores y músi-
cos, y de la categorla de los trabajadores académicos. 

Precisado, pues, que la igualdad de las condicio-
nes de trabajo es casi imposible en la prActica para efectos 
de igual salario, en otro enfoque de la libertad en el Ambi
to laboral, se observa que esta mAxima jurldica no asume el
suficiente valor si se considera que esa libertad solo es 
ejercitable por los trabajadores en un medio en que las afer 
tas de trabajo superen a las solicitudes. Y esto no ocurre
ahora en México, especialmente a ralz de la crisis económica 
que agobia a las grandes masas de población. También, por -
esas razones, el valor de la libertad laboral se ha vuelto -
un tanto quimérico, ya que los trabajadores, estando desocu
pados en un gran número, pierden su margen de libertad al s~ 

licitar empleo y se ven obligados a aceptarlos aún cuando -
las condiciones laborales no asuman el atributo de permitir
les un nivel decoroso de vida, como pretende la Ley. Pero -
este problema nos lleva a concluir que la libertad laboral -
jurldica es en realidad un valor supeditado al del desarro-
llo económico. Por ello también, resulta ilusoria la decla
ración constitucional del pArrafo inicial del articulo 123 -
en el sentido de que "Toda persona tiene derecho al trabajo
digno y socialmente útil". 
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La economla debe prosperar, o el sistema de gobie~ 
no humanizarse, si se quiere que los valores de libertad e -
lgualdaj laborales sean auténticos y efectivos. 

111.- LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO. 

"La estabilidad en el trabajo es un principio que
otorga éar~cter permanente a la relación de trabajo y hace -
depender su disolución únicamente de la voluntad del trabaj! 
dor y sólo excepcionalmente de la del patrono, del incumpli
miento grave de las obligaciones del trabajador y de circuns 
tanelas ajena; a la voluntad de los sujetos de la relación.
que hagan Imposible su continuación". (60) 

Este predominio de la voluntad del trabajador en -
la terminación de la relación laboral es clara conquista del 
Derecho mexicano del trabajo, pues se nota que en la mayorla 
de las legislaciones extranjeras no socialistas sigue rigle~ 
do el criterio del viejo individualismo liberal en el senti
do de que una de las notas t!picas del contrato de trabajo -
por tiempo Indeterminado (es en esta forma del contrato en -
la que se manifiesta el objetivo de estabilidad), consiste -
en la posibilidad de que cada una de las partes que lo cele
braron cuenta con la facultad de ponerle fin en cualquier m~ 
mento, sin necesidad de indicar la causa de su determinación. 

(60) Mario de la Cueva, Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo.
P~g. 216. 
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Sin embargo, la evolución general del Derecho del Trabajo ha 
moderado esa solución mediante la introducción en la Ley de
la obligación del "preaviso~ por lo cual la parte que quiere 
rescindir el contrato debe notificar su propósito a la con-
traparte con cierto periodo de anticipación. Por lo que se
ve, tal obligación constituye una simple modalidad ingerente 
al ejercicio de la propia facultad de dar por rescindido el
contrato. Pero en la misma legislación extranjera, se reco
noce que la estabilidad tiene por efecto esencial anular esa 
facultad rescisoria por parte del patrono. (61) 

Claro que la estabi 1 id ad en el empleo no impl lea -
un derecho de propiedad del trabajador a su puesto, del que
na pudiera superArsele ni aún sin causa justificada, pues -
tal criterio serla contrario a los mAs elementales princi--
pios de equidad, ademAs de lo cual desnaturaiizarla la rela
ción de trabajo; pues, en efecto, por el contrato laboral no 
se adquieren derechos patrimoniales sobre el empleo. Se tr! 
ta si de un convenio de ejecución continuada en que el trab! 
jador pone su energla material o intelectual al servicio del 
patrón y éste la emplea para coadyuvar el fenómeno de la pr~ 
ducclón, pagando por ello, al obrero, la remuneración denom.!_ 
nada salario. El empleado pretende conservar su fuente de -
trab~jo, en tanto que preste el servicio que se le demanda;
asl, mientras cumple, le asiste la estabilidad en el mismo -
empleo. 

(61) Cfr. Mario L. Deveali, "Estabilidad". PAg. 790. 
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Se sigue de lo anterior, que no es posible asimi-
lar el' contrato de trabajo con la idea de los contratos civ.!_ 
les tradicionales, ya que ésta es, según hemos dicho, una de 
las conquistas m~s determinantes del nuevo Derecho del Trab~ 

jo sobre la regulación laboral civilista del indivldualismo
llberal. Dentro de la idea de dichos contratos civiles, la
estabi 1 !dad en el empleo no serla explicable, ya que el los -
darlan al patrón la facultad de rescindir el contrato de tr~ 

bajo cuando fuera su voluntad, hecho éste que excluirla el -
sentido de la institución de la estabilidad. Esta sólo es -
explicable a la luz de las ideas de justicia social, valor -
sobre cuya base el trabajador pretende sostener su empleo y
que no le sea quitada sin una causa justificada, y eso es lo 
que el trabajador pretende porque aspira a no verse expuesto 
a que el patrono puede separarlo de su empleo dando por ter
minado el contrato sin causa justificada. Por ende, la est~ 
bilidad supone la exclusión o la no existencia del derecho -
del patrón de una declaración unilateral dando por terminado 
el contrato. "Las ideas sobre seguridad social y la real i-
dad laboral -dice Euquerio Guerrero- exhiben que la estabil.!_ 
dad debemos entenderla en el sentido de que el trabajador a~ 
pira a no verse expuesto a que el empleador, sin causa just.!_ 
ficada y comprobable y sin que por el lo incurra en responsa
bilidad, pueda separarlo de su empleo .•. " (62) 

El principio de estabilidad en el empleo se consi¡ 
na en el articulo 35 de la Ley Federal del Trabajo, al esta-

(62) Euquerio Guerrero, Manual de Derecho del Trabajo. 
Pag. 112. 
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blecer que las relaciones de trabajo "pueden ser por obra o
tlempo determinado o por tiempo indeterminado", con la salv! 
dad de que, a falta de estipulación expresa, "la relación se 
rá por tiempo Indeterminado". 

La permanencia en el trabajo se confirma en los ª! 
tlculos 36 a 38 de la propia Ley, mismas disposiciones que -
llmitativamente indican las hipótesis en que pueden celebra! 
se relaciones por obra o tiempo determinado, pues la primera 
de ellas declara que "el senalamiento de una obra determina
da puede únicamente estipularse cuando lo exija su naturale
za"; y la segunda, manifiesta que el senalamiento de un tie! 
po determinado puede únicamente estipularse en tos casos si
guientes: 

t.- Cuando lo exija la naturaleza del trabajo que
se va a prestar; 

2.- Cuando tenga por objeto substituir temporalme~ 
te a otro _trabajador, y 

3.- En los demás casos previstos en esta Ley. 

Por lo demás, en el articulo 39 se establece ciar~ 
mente que: "Si vencido el término que se hubiera fijado sub
siste la materia de trabajo, la relación quedará prorrogada
por todo el tiempo que perdure dicha circunstancia". 

Las normas anteriores ponen de relieve que, como -
garantla de la permanencia en el empleo, las relaciones lab~ 
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rales tienen duración indefinida, en tanto subsiste la mate
ria de trabajo. 

As! pues, podemos comentar, en relación al articu
lo 36, que no basta para que se considere que una relación -
de trabajo es por obra determinada porque asl lo convengan -
patrón y trabajador, sino que es indispensable que conforme
ª la naturaleza del trabajo contratado se trate efectivamen
te de esta clase de relación laboral, ya que de no tener es
tas caracter!sticas el contrato, se considerarA celebrado 
por tiempo indeterminado y por ende el trabajador tendrA to
dos los beneficios derivados de tal situación, como v.g., -
tendrA el derecho a la estabil !dad en el trabajo, o sea, no
se podrA dar por terminado el supuesto contrato de obra de-
terminada y en caso de que esto ocurra, tal actitud implica
rA un despido injustificado, teniendo el trabajador el dere
cho de demandar su indemnización constitucional o el cumpli
miento de su contrato de trabajo, en los términos del art!c~ 

lo 48, que previene que el trabajadc·r podrA solicitar ante -
la Junta de Conciliación y Arbitraje, a su elección, que se
le reinstale en el trabajo que desempeñaba o que se le indem 
nlce con el importe de tres meses de salario; a lo que agre
ga la citada norma que si en el juicio correspondiente no -
comprueba el patrón la causa de la rescisión, el trabajador
tendrA derecho, ademAs, cualquiera que hubiese sido la ac--
ciOn Intentada, a que se le paguen los salarios vencidos de~ 
de la fecha del despido hasta que se complemente el laudo. 

Refiere Santos Azuela, que durante los años que sl 
guleron a la promulgación de la Constitución de 1917, frente 
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a los casos cada vez más frecuentes de los despidos injusti

ficados, el principio de la estabilidad en el trabajo se vió 

afectado por la ostensible contradicción entre las fraccio-

nes XXI y XXXI del articulo 123, pues la fracción XXII gara~ 

tiza, en principio, la estabilidad en el trabajo, al permi-

tlr que el trabajador elija entre su indemnización o su 

reinstalación en el empleo, ante los supuestos de despido -

sin justificación o por haber ingresado a determinada asoci~ 

clón o slndl¿ato, o por haber participado en una huelga lle! 

ta. Sin embargo, la fracción XXI reconoce que es potestati

vo para el patrón someter sus diferencias al arbitraje o ne

garse a aceptar el laudo pronunciado por las juntas mediante 

el pago al obrero de tres meses de indemnización, indepen--

dlentemente de la responsabilidad resultante del conflicto. 

Ante tal contradicción, hubo reforma constitucio-

naI en 1962, estableciéndose que la fracción XXI del articu

lo 123 no serla aplicable a las acciones consignadas en la -

fracción XXI. As!, ante !a pretendida injustificación de su 

despido, corresponderla efectivamente a! trabajador decldir-

entre su reinstalación o su indemnización. (63) 

El derecho a la estabilidad en el empleo lo es pa

ra los trabajadores por dos razones: 

(63) Cfr. Héctor Santos Azuela, "Estabilidad en el empleo". 
PAg. 98. 
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la.- POrque éstos pueden renunciar a él, o sea, 
tiene~ la alternativa de desligarse del empleo en cualquier
tiempo, con la sola responsabilidad de tos daños y perjui--
ctos que puedan ocasionar con ello a ta empresa, si ta sali
da se produce antes de cumplir et primer año de servicios -
(artlcutos S• Constitucional y 32 de la Ley Federal del Tra
bajo); y 

2a.- Porque pueden exigir et cumplimiento del con
trato mediante el ejercicio de uni de tas dos acciones que -
existen en su favor; ta reinstalación en et puesto, aún en -
contra de la voluntad del patrón y si es preciso mediante et 
uso de la fuerza pública (articulo 48 de la Ley Federal del
Trabajo y fracción XXII del Apartado "A" del articulo 123 
Constitucional). 

Nestor De Buen ha resumido claramente et contenido 
de ta institución que nos ocupa al expresar to siguiente: 

"La estabilidad en et empleo debe entenderse como
el derecho a conservarlo, no necesariamente en fo~ 

ma indefinida, sino por et tiempo en que la natur! 
leza de la relación lo exija; si ésta es indefini
da no se podrá separar al trabajador salvo que 
existiere •ausa para ello. Si es por tiempo o por 
obra determinados, mientras subsista la materia de 

trabajo, el trabajador podrá continuar laborando.
En otras palabras, puede expresarse la misma ldea
señatando que el patrón, por regla general, no pu~ 

de dar por terminada la relación laboral habrá de-
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subsistir hasta su terminación 'n~tural ••. (64) 

Diremos, pJra terminar con este tema, que es tanta 

la importJnci.i de la estabilidad en el empleo, que se ha se

ñala<1o que sin ella, los postulados rle iguJldad y libertad -

l·1bor.1les, as! como el del traba JO como derecho y deber so--

ciales, quedarlan sin base de sustentación. (65) 

IV.- DERECHO DEL TRABAJO Y JUSTICIA SOCIAL. 

En nuestro medio, el Derecho del Trabajo aparece -

lntimamente vinculado al criterio de la justicia social, y 

ambos conceptos encuentran su cano! iza:ión clara en el curso 

de la Revolución Constitucionalist• y sus primeras manifest! 

cienes jurldicas en las normas de la Carta de 1917 relativas 

a las llamadas "garantlas sociales", contenidas basicamente

en los articules 27 y 123. 

Pero, lqué es la justicia social? 

Los autores nos han unificado su criterio en el em 

peño de caracterizarla; y en razón de el lo, hemos de hacer -

(64) Cit. por Euquerio Guerrero, ob. cit. Pag. 121. 

(65) José oavalos, ob. cit. Pag. 24. 
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un,t jlus16n, Jun11ue se1 breve, 11 t.1 justiCi·l en genr.r.1l, ..i -

efP.cto de poder situJr lñ que nos interesa. 

Desde un µunto de vista genérico, lJ justiciJ es -
el criterio ético que nos obliga J dar al prójimo lo que se
le debe conforme • las exigencias ontolóyicas de su natural! 
za, en orden J su subsistencia y perfeccionamiento indiv1--
dual y socl1l. Criterio ético en razón de que se trata de -
un principio destinado• dirigir obligatoriamente la acclón
hurnanJ; y que nos manda dar, atribuir o reconocer a todo ser 
humano lo que se le debe de acuerdo con su naturaleza, por -
que no es un criterio convencional, sino objetivo, toda vez
que se funda en los datos constitutivos de la dignidad pers~ 
nal, que son esenciales al ser humano. 

Este fundamento ontológico del criterio de la jus
tlc i a se encuentra ya impllcito en la definición de Ulpiano, 
que habla de dar a cada quien lo suyo, pues si bien es cier
to que lo suyo se determina muchas veces por el derecho posl 
tivo, éste a su vez se inspira en el Derecho natural, que 
tiene un fundamento ontológico. As!, por derecho natural es 
suyo de cada persona humana su cuerpo o su esplritu, y todas 
sus potencialidades y facultades; y suyos también son los as_ 
tos que realiza con conocimiento de causa y voluntad libre;
de modo que si tenemos presente que el objeto general regido 
por las normas, incluyendo las jurldicas, con los actos hum!!. 
nos, el principio de imputación, al igual que el de respons!!_ 
bi 1 idad, deriva de la justicia que manda dar o reconocer a -
cada quien lo suyo. 

ESTA TESIS 
SAUR ilE li\ 

NO BEBE 
UIULilHEGA 
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Est.1s e.'<µres1une'"., que hem1J<; torn,J1!0 del rn.1e'.it.ro 

Preciado tl~rnan1J~~. rnu·~strJn l<l 1~part.111ci·I del crit·~rio lle

la justicia en el seno de los relaciones human•s. (66) 

El propio autor mencionado recoge la clasiíicación 
de Platón acerca de la justici.1; individuJI y social, pues -
para él la justicia no representa un valor exclusivamente s~ 

cial, sino también una medida o regla de la conducta estric
tamente individual, que regult1 la urmonfa entre lJs tres di~ 
tintas putes o potenciB del ,1lma. La actividJd de cada 
una de estJS partes del alma, tiene su propia regla, a la -
que corresponde una virtud; la regla y la virtud de la pute 
racional. es la sabidurla ("sofla"); la del 3nimo o coraje.
que nosotros llamamos voluntad, es la fortaleza ("andria");
la de la parte apetitiva, correspondiente al apetito sensi-
ble es la templanza ("sofrosyne""/ y finalmente, es 11 J~st! 

cia ("dikayusine"), la que establece orden o jerarqula, la -
relación armónica entre estas tres partes del alma y sus op~ 
raciones. De esta forma, la justicia individual establece -
un orden interior, una jerarqula entre las diversas poten--
cias del hombre, considerado éste individualmente, o sea, no 
en sus relaciones con los demás hombres, sino en s[ mismo. 

Junto a tal justicia (individual) se encuentra la
social, que significa el principio de armonla en la vida de-

(66) Rafael Preciado Hernández, Lecciones de filosof[a del -
Derecho. Pág. 209. 
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relac1ón, p 1 1~s coordinJ lJs JC~lllll~S rle los hombres entre sf 

como partes r.!~~t tJ:~u 0 ¡11e ~~ IJ :;octedJd civil. J la vez q11e

ordena tales ,icciones hacia el bien común, e integn de este 
modo el orden social humJno. Y como la sociedad civil com-
prende un gran nGmero de formas d~ asociación intermedias f~ 

mil ia, municipio, asociación profesional, sociedades mercan
tiles y civiles, asoci.1ciones deportivas, cient!ficas, etc.
la misma justicia sociJI establece la jerarqufa de los fines 
perseguidos por estas socie(1ades, con miras a asegurar el -
bien común de la especie humana. (67) 

Según la misma concepción tradicional de que hace
mos mérito, la justicia social (empleada en ese añejo senti
do) se divide en general o legal y particular. La primera -
regula los derechos de la sociedad; la segunda, los derechos 
de los particulares. La particulJr se divide a su vez en -
distributiva y comutativa. La primera, regula la participa
ción que corresponde a cada uno de los miembros de la socie
dad en el bien común, asigna el bien común distribuible, asf 
como las tareas o cargas con que los particulares deben con
tribuir. La conmutativa, rige las operaciones de cambio-co~ 

mutar significa cambiar- y en general todas las relaciones -
en que se comparan objetos, prescindiendo, por decirlo asf ,
de las personas, ya que debiendo considerarlas colocadas en
e! mismo plano, sobre un pie de igualdad, no hay razón para
tomar en cuenta sus diferencias individuales. 

(67) Cfr. Rafael Preciado Hern~ndez, ob. cit. P~g. 211-212. 
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La justici-1 '.jo·.:1Jl "1 1-1 :n,; 1J¿rn11 11
, que '.:il h1en se

ensambla dentro de la tr·::!lic1.;n:: !H:r·o i~JilJn:!c cbJ~~t1vas -

m~s espectficos, se ges~J al tte1npo ~n ·1ue princi~tJ a gen2-

rarse la idea del nuevo Derec~o 'Soci.;l. En este punto. en -
el siglo X[X, Otto Von Gi~rk~ ~.<;:l 1có r¡u¿ en el cur:;o 1le I,1-

historia existió, al 1.1.jo del 1erec:10 del E$t.1i10 y rtel Dere
cho privado, un derechíJ social t.:r¿Jdo por las corporaciones, 

cuyos caracteres eran su autono~f J y !a circunstJncia rle que 
consideraba al hombre na como person1 plenamente 1n~ivirl11al, 

sino en sus relaciones con un cuerpo SJCiJl. Yo en nuestro
siglo, algunos Pensadcri:s, co;;io Geor~es Scelle, en Francia,

Paul Pie y Georges Gurvi~ch, se cl leJan J la idea Je que el
Derecho Social es el derecho je las comunidudes humanJs no -
estatales y que existe el derec~J del trJbJjo - derecho so-
e 1 al. ( 68) 

Pero, en realidad, "la vida se adelantó a la doc-
trina", por que e~ 191i se proclamó en Querétaro la "Primer.1 
Declaración de Derechos Sociales" d@ la historia y dos a~os

después la segunda, en la Consti:ución de Welmar. "Cierta-
mente -comenta Mario de la Cueva- ninguna de las dos mencio
nó los términos "derecho social" o "derechos sociales", pero 
fue en ocasión de su interpretación que descubrieron los pe~ 

sadores la unidad derecho-del trabajo- derecho-social". (69) 

(68) Cfr. Mario de la Cueva, El lluevo Derecho Mexicano del -
Trabajo. PAg. 69. 

(69) lbldem. 
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Y al descu:l1·1r·;·1 esJ un11l1d, s;! pen5:i tamb1'2-n r¡ue

la base de elltl ~r,1 ¡,¡ 1 ~~~1 de t.1 j 11sti·:1a soc1Jl, on,t j11st_!_ 

cía que proporcion.1IH equidJd a las relJciones ele los inte-

grantes tie los grupos so~ i.:!l~s desv.ll idos. primt~rumentc los
trabajadores, y desp•1é.s t3dos los individuos económic.1mente

débiles. De ahl, precisamente, lJ declaración del arttculo-

2º de la Ley Federal Jet Trabajo, en el sentido de que "L.is

normas de trabajo tienden a conseguir el equi i ibria y la 1..111. 
ticia social en las relaciones e:itre trabajadores y patro--

nes 11
• 
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V.-

CAPITULO CUARTO 

PR1NC1Pl05 ESENCIALES DEL DERECHO PROCESAL 
DEL TRABAJO. 

Proceso lndividual y Proceso Socia 1. 

Tu tela del trabajador en 1 a conciliación. 

Tutela del trabajador en 1 a demanda. 

Tutela del trabajador en el periodo probatorio. 

Tutela del trabajador en el fondo. 



d5 

1.- PROCESO INO!VIOUAL Y PROCESO SOCIAL. 

En su sent.1Jo mils general 1 el término u proceso" i~ 

dicJ un conjunto cle fenómeno~. actos o acontecimientos que,
sucediéndose en el tiempo, encuentran entre si determinadas
vinculaciones. Asl, el proceso se dá, tanto en las ciencias 
naturales (proceses qulmicos. biológicos, etc.), como en el
ámbito del Derecho, en cuanto serie de actos concatenados -
por los cuales se tiende a la consecución especifica de la -
justicia, y aún en este campo es dable distinguir diversas -
clases de procesos, tales como proceso legislativo, proceso
judicial, proceso penal, etc. 

Dentro de una ampl la gama de procesos, tiene mayor 
relieve, por su importancia y general ldad. el proceso juris
diccional, que ha sido definido por muchos autores, de entre 

los cuales destacan los siguientes: 

Chiovenda: "El proceso jurisdiccional es el conju! 
to de los actos dirigidos al fin de la actuación de la ley -
respecto a un bien que se pretende garantizado por ésta en -
el caso concreto, mediante los órganos de la jurisdicción or 
dinaria". (70) 

(70) Giuseppe Chiovenda, Principios de Derecho Procesal et-
vi 1. P~g. 100. 
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Couture: "El proceso judi;-iJI es un.1 secuencia o -

serie de actos que se de~envuelven p."0r¡resivamente con el o!?_ 
bejo de resolver, mediante un juicio de la autoridad, el con 

flicto cometido a su decisión". (71) 

Prieto Castro: "El proceso puede definirse como -

una actividad regulada por el derecho procesal, de las par-

tes del tribunal, Iniciada por la que de el las se llama de-

mandante, para obtener la sentencia (cosa juzgada) o acto 

por el cual el tribunal cumple su misión de defensa del ar-

den jur[dico, que le estíl encomendada por el Estado, y tute

la el derecho de la parte que, en el curso de él, h<Jya demos 

trado poseerlo". ( 72) 

Goldschmidt: "Es el método que siguen los tribuna

les para definir la existencia del derecho de la persona que 

demanda, frente al Estado, a ser tutelado jur!dicamente, y -

para otorgar esta tutela en el caso de que tal derecho exis-
ta". ( 73) 

Como se aprecia, las definiciones anteriores coin

ciden en ver al proceso como una serie de actos de voluntad-

(71) Eduardo J. Couture, Fundamentos de Derecho Procesal Ci
vil. Págs. 121-122. 

(72) Leonardo Prieto Castro, Exposición del Derecho Procesal 
Civl) de España. Pág. 8. 

(73) James Goldschmidt, Derecho Procesal Civil. Pág. 1. 
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de lJs partes y del jue: (y escepc1onalmente <le tercero), -
mismo: acta~ QtJe est~n encJmt11ados J obtener Ja sentencia en 
que ha 1Je culminJr la controversia. Es por ello que el obj!:_ 
to del proceso es la actuación de la ley, que se realiza me
dltinte lJ función jurisdlccional misma que es puesta en mar· 

cl1a por el ejercicio de la acción procesal. Por tanto, tam
bién puede decirse con acierto que el proceso es "La coordi
nada sucesión de actos jurldicos derivados del ejercicio de
la acción procesal y que tiene por objeto obtener una deci-
sión jurisdiccional". (74) 

El proceso individualista tradicional (aquel que -
se forjó al tenor del liberalismo individual capitalista) -
tiene sus raices en Roma, en las llamadas "Legis actlones" -
de las Doce Tablas, que dejaron institufdo un juicio que te
nla lugar en sitio público (en el "comitium" o en el "forum", 
se ventilaba oralmente y exigla la presencia de las partes -
en dla previamente fijado. De no existir una de las partes. 
quedaba expuesta a perder el litigio. Si ambas compareclan, 
debla rendir sus pruebas y en seguida alegar. Tras esto, el 
juez dictaba sentencia que no podla recurrirse, tenla la 
fuerza de cosa juzgada e impedla un nuevo litigio entre las
partes y en relación al mismo conflicto. 

Mantenidas estas fases en el derecho posterior, -
hubo algunas innovaciones, como, por ejemplo, que el pretor-

(74) Faustino Menéndez Pida!, Elementos de Derecho Procesal
Civil. P~g. 175. 
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porl[a Jcept~r t1n 1 ·1úpl icJ y :.inJ répl tea. como J~:tos que vi:-

ni.1n J com;:.lem.cnt.,1f· el i!t: la demandd y til dt? l.i ·jef~nS·L 

En materia de ejt?Cución, el Magi:;trado contJbd con 

la fJcultJd del "irnperium", por la cual podla ordenar el se

cuestro de bienes de uno de los 1 i t1gantes en provecho del -

otro, el que a su vez debla garantizar su restitución y el -

de los frutos a través de una caución. 

Ya en los tiempos· de Justiniano, se establecieron

dos grados jurisdiccionales, dándose as! la primera y segun-

da instancias. (75) 

En la étapa del individualismo, el proceso recogió 

los matices del Derecho substantivo, ! levando a la práctica

~! principio de que "la ley civil es igual para todos", par

lo que en tal tiempo no pudo aceptarse una legislación prof.E:_ 

slonal ni una de clase que conjurara las desigualdades rea-

les de los trabajadores y los patrones. 

Fue ast que el proceso individualista hizo efecti

va la injusticia que emanaba del Derecho material civil; y -

ello se aprecia a los puntos esenciales siguientes: 

(75) Cfr. Adolfo Maldonado, Derecho Procesal Civil. Págs. 
218-219. 



- 89 -

1.- La relación de trJba¡o detla basJrse en el 11-
bre acuerdo de volunt~des, y seqú11 estJ norma siernpre predo

minaba la voluntad del dueiio del poder y el dinero; el empr~ 

sarta. Por esta misma causJ, en caso de litigio, el trab.Jj'!_ 
dar tomJbJ un carjcter subordinado en el sentido de que sus
gestiones no prosperaban ante la influencia de su contrario. 

2.- En cuanto al salario, ya vimos que el trahaja
dor asum!a casi siempre el caracter de derrotado en razón de 
que el articulo 1782 del Código Napoleón disponla que la 
afirmación del patrono era aceptada respecto al monto del sa 
!ario. O sea. que al obrero correspond!a probar el salario
que afirmaba, lo que le resultaba practicamente imposible. 

3.- Respecto a la jornada de trabajo, toda vez que 
la ley no 1 imitaba el tiempo de labores, se trabajaban hasta 
15 horas diarias, y si el trabajador no esta de acuerdo po-
dla recurrir a demandar la rescisión, pero entonces el pred~ 

minio económico del patrón en el juicio, le impedla probar -
debidamente y, en suma, ganar ei pleito. 

4.- En lo que atañe a la duración y terminación -
del contrato, éste podla ser por tiempo fijo o por tiempo i~ 

definido. En el primer caso, la parte que lo diera por ter
minado con anterioridad al plazo, debla pagar daños y perjul 
eles. En el segundo supuesto, cualquiera de las partes po-
dla darlo por terminado siempre que avisara con ocho dlas de 
anticipación. Si el trabajador reclamaba, se impon!a la pr~ 
potencia del patrón en el proceso. 
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5.- En rel•c1ón d los dCCidentes de trdbajo y en-
fermerJades profesionales, l.1 ley de entonces segu!a los li-
neamientos de la responsabilidad ci·11l, y por ende, los del
Derecho individualista, lo que implicaba que el obrero debla 

demandar por la v!a civil la reparación r'el daría a los efec
tos de las contingencias del trabajo, y rle hecho le resulta
ba dificil o imposible probar que el accid~nte o la enferme

dad eran consecuencia de la prestación de su trabaJO, pues -
en su reclamación debla demostrar los siguientes extremos: 

a).- la existencia del contrato de trabajo; 

b).- Que el propio trabajador habla sufrido un ac-
cidente; 

c).- Que éste era consecuencia del trabajo desarr~ 
l lado; 

d). - Que el accidente era debido a culpa del patr~ 

no. 

Ante la miseria del obrero demandante la ausencia
de leyes proteccionistas, la prepotencia del patrón en el -

juicio y fuera de él y la penalidad de los jueces, la solu-

ción jurisdiccional era siempre en contra de esa parte débil. 

Por el lo es que los principios del Derecho tradicional de ª!!. 
tonom!a rle la voluntad e igualdad de los hombres ante la ley 
y en el proceso, de paridad de las partes y de imparcialidad 

de los jueces y tribunales, (principios que se olvidaban de
las desigualdades reales que existen entre el obrero y el p~ 

trón, el pobre y el rico), resultaban letra muerta para el -
trabajador, que prácticamente de manera invariable, perdla -
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el Juicio que se atrevla a Iniciar ante alguna de las situa
ciones ya citadas, que lo lesionaban. 

En la actualidad, fuera del ámb1co del trabajo, se 
conoce como "Teorla General del Proceso" el agrupamiento de
los principios esenciales de las disciplinas civiles y pena
les, incluyéndose también los del proceso administrativo. T~ 

das estas doctrinas son coincidentes en cuanto a los objeto> 
de la jurisdicción, de las acciones y excepciones, de 13 --
prueba y de la sentencia, con las peculiaridades esenciales
siguientes: 

1.- Respecto a la jurisdicción, destaca la función 
de justicia del poder públ leo para substituir la autodefensa 
de los particulares; 

2.- Respecto a las acciones y excepciones, preva!~ 

ce el interés de quienes las ejercitan, para la conservación 
del orden jur!dico; 

3.- En relación a las pruebas y sentencia, las prl 
meras acreditan los hechos y la segunda pone punto final al
confl icto. 

"La Teorla General del Proceso" -dice Trueba 
Urblna-no es mAs que el 'summun' de la ciencia procesal bur
guesa, cuyo desarrollo ha cautivado a todos los procesal Is-
tas de los diversos continentes, dAndole originaria preemi-
nencla a los estudiosos del derecho procesal civil ••• " (76) 

(76) Alberto Trueba Urbina, Nuevo Derecho Procesal del Traba 
jo. PAg. 49. 
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Contrapuesto a dicho proceso tradicionJl, Jparece
el proceso social del trabajo, que surge ante el fracJsJ f3~ 

tico de los principios liberJles de llbertJd e iguJldaJ de -
las partes. 

Esa igualdad teórica debe ser compensada en la vi
da real y en el proceso laboral, y es por eso que, primerd-
mente, nacen las normas substantivas que han de proteger ju
r!dícamente al trabajador, a efecto de lo cual la libertad -
de contratación y la autonom!a de la voluntad, en cuanto 
principios, empiezan a "quebrarse", y el principio teórico -
de igualdad de las partes en el proceso se fue substituyendo 
por nuevas normas de excepción en favor de la parte trabaja
dora, para tratar de hacer realidad una igualdad que antes -
era sólo teórica. o~ esta suerte, sí el derecho substantivo 
del trabajo nace con el propósito de asegurar el elemento -
trabajador un nivel de vida decoroso, el proceso laboral, en 
lógica concordancia, tiende, a través de la función de las -
juntas de Conciliación y Arbitraje, a hacer efectiva la dig
nidad de cada persona que presta sus servicios a otra y a m~ 
jorar sus condiciones económico-sociales, ante la deseada fl 
nalidad de que, en unión de su familia, pueda quedar incorp9. 
rada a la existencia normal de la comunidad. 

El propio Couture -eminencia del derecho procesal
civil, puntualiza que el presupuesto de igualdad entre las -
partes, indeclinable en el proceso individualista, no tiene
apllcación en el laboral en virtud de la desigualdad económl 
ca entre los factores de la producción, misma que, por consi 
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guiente, (jeb.: 5er equ1l1t}r·1'j.1 ::-t·!'ll u1;..~ de·.>l·Ju11ld,1Jt!S jur!di~ 

co-procc:sJles en fovor de l:J·.:. .1:;.1:.1r¡ 1 lo::;, t.cnr.1tcntes ·.! íJVi· 

tar la desv1ac16n y entorpecim1enlo Je los objetivos de la -
justicia laboral por parte •lel l 1t1,;.rn~e c.1pitalista, in11is
cutiblemente el m~s po1ero:o de h~ct~o. Por ello es que en -

el derecho del trabajo imper.1 la fór•oul.1 "desigualdad campe'.'. 
sada con otra desigualdad". (77) 

Tal es la esencia del proceso social del trab<ljO,
que, por ende, lo contrapone ,;l civil tradicional. 

De dicho proceso social y su función proteccionis
ta del trabajador, hemos de destacar los aspectos funda~enta 

les en los incisos que sigu~n. 

11.- TUTELA DEL TRABAJADOR EN LA CONC!LIACION. 

El juicio laboral es "el conjunto de actos que se
real izan ante un juez de trabajo, ante un tribuna! de traba
jo, o ante una junta de conciliación y arbitraje, a conse--
cuencla de controversias o discusiones que, con arreglo a -
las leyes, sostienen trabajadores y patronos por violaciones 
a una relación de trabajo o debidas a la rescisión, modifica 

(77) Eduardo J. Couture, "Algunas nociones fundamentales del 
Derecho Procesal del Trabajo". P~g. 115. 
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ción, suspensiones o terminaciones tle u11 contrato individual 
o colectivo que hayan celebrado". (78) 

Primera étapa del Juicio laboral, la conciliación, 
que deviene del latln "concil 1are", que significa el efecto
de componer, ajustan los términos de quienes estaban opues-
tos entrg si, obj~tivo éste que puede ser intentado por es-
pontines voluntad de cualquiera de las partes o por la medí! 
clón de un tercero, el cual, advertido 1e las diferencias, -
no hace otra cosa que poner a las partes en presencia para -
que antes de que accionen busquen la coincidencia, tendiendo 
siempre al alineamiento de intereses. (79) 

En el ~~bito del derecho del trabajo, la conci Ila

ción asu~e mayor importancia que en las restantes discipli-
nas, pues merced a ella puede dar>e satisfacción a los recl! 
mas del trabajador que se orientan a la obtención de una vi
da, salario y jornada dignos. ~or ello es qhe se ha dicho -
que en el derecho laboral la conciliación ha tenido su mis -
amplia forma de expresión, ya que implicando un derecho pro

fundamente humano, esa figura autocompositiva se encuentra -
a un nivel de primer rango en el aspecto procedimental, a -
grado tal que se eleva al rango de solemnidad, en el sentido 

(78) Santiago Barajas Montes de Oca, "Juicio Laboral". 
Plg. 233. 

(79) Cfr. Rodolfo A. Nlpoli, "Conciliación y Arbitraje". 
P~g. 592. 
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de c,ue 110 ~s posible seguir el tr~mite de cual~uier conflic

to 3 tn .1nti::s J9otar t,1 ínstancid conci l iador,1; t;?n rilt:ón rle -

to cual, tanto por la teor!a como por la pr~ctica, usf como

por su consign•ción jur!dica en las leyes que nos rigen, la

conci l i•ción hJ sido considerada como un verdadero presupue! 

to procesal necesario e indispensable, ya que sin intentar-

se, no ;:iuede integrarse, ni por ende desarrollarse vHidame!!_ 

te, la relación jurldico-procesal. (80) 

LJS ventajas de la conciliación y su precedencia -

sobre el arbitraje est~n expuestos claramente por Climent 

Bel tr~n; al e:<presar que en los origenes de los tribun•les -

en México, la idea de la conciliación precede a la del arbi

traje, como una J>pirJción je que las controversias se re--

suelvan m¿diante avenencia, antes de entrar en el arbitraje, 

por esttmuse que se trata de una vla sencilla, rápida y --

pr.íctica, más accesible a las posibilidades directas de los

trabajadores y de los patronos, que la del trámite litigioso 

de tales conflictos, el cual supone necesariamente un proce

dimiento más gravoso y complicado. (81) 

Tanto en la materia de la conciliación, cuando en

otras diversas correspondientes al Derecho procesal del Tra-

(80) Cfr. Francisco Ross Gómez, Derecho Procesal del Traba-
jo. Pág. 208. 

(BI) Juan 8. Cllment Beltrán, "La conciliación en el proced_!. 
miento laboral". Pág. 4. 



bajo, las reformas de 1980 a la Ley m.irc.1n indudJbles avJn-
ces en beneficio del trabajador. 

Por de pronto, y a reservJ de referirnos en restan 
tes incisos a la5 dem~s. corroboraremos en seguidtl ese avan
ce en cuanto a 1 a conc i 1 i ación, tema que ahor,1 nos ocupa. 

En el articulo 752 de la Ley Federal del Trabajo.
antes de Ja aludida reforma, se dispon!J que el Pleno o la -
Junta Especial seRalara dla y hora ~JrJ la celebrJción de -
una audiencia de conci 1 iación, demand,1 y excepciones, que d.'!_ 
berá efectuarse dentro de los die: dlas siguientes a la fe-
cha en que reciba la demanda, y apercibira al demandado de -
tenerlo por inconforme con todo arreglo y de tener por con-
testada la demand1 en senti1o afirmativo si no concurre J la 
audiencia. 

El articulo que le seguJa, el 753, tenla previsto
el siguiente procedimiento en cuanto a la conciliación: 

1.- La Junta exhortará a las partes para que proc~ 

ren un arreglo conciliatorio; y después de olr sus alegacio
nes, el Auxiliar y los demás representantes podrán proponer
la solución que a su juicio sea propia para terminar el con
flicto y harán ver a las partes la equidad y justicia de su
proposición; 

2.- Si las partes llegan a un convenio, se dará 
por terminado el conflicto. El convenio, aprobado por la 
junta, producirá todos los efectos jur!dicos inherentes a un 
laudo; 
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3. ~ De no l l-=g,1r~e ] un convenio, se dar¡i por cori

clu[do el perlado n~ conc1liJc16n y se pasara JI de demJnda

Y excepciones. 

En canbro, las Reformas <Je 80, por principio de -
cuentas, contemplaron una audiencia inicial completa, es de

cir, integrada por la conciliación, la demanda y excepciones 

y el ofrecimiento y admisión de pruebJs. A este respecto, -

el articulo 873 dispone: "El Pleno o lJ Junta Especial, den

tro de las veintic"atro horas siguientes, contadas a partir

del momen<.o en que reciba el escrito de demanda, dictara 

acuerdo en el que seiialor3 d[a y hora para la celebración de 

la audiencia de conciliación, demanda y excepciones y ofrec! 

miento y admisión de pruebas, que debera efectuarse dentro -

de los quince d!as siguientes en el que se haya recibido el

escri to de de~i!nda .. . 11 

En cuanto a la audiencia de concillación, debera -

desarrollarse en la siguiente forma: 

1.- Las partes comparecerJn personalmente a la Ju!)_ 

ta, sin abogados patronos, asesores o apoderados; 

2.- La Junta intervendra para la celebración de -

platicas entre las partes y exhortara a las mismas para el -

efecto de que traten de llegar a un arreglo conciliatorio; -

3.- Si las partes llegaren a un arreglo, sedara -

por terminado el conflicto; y el convenio relativo, aprobado 

por la Junta, producira todos los efectos jur(dicos inheren-

tes un la u do; 

4.- Las partes podran solicitar por una sola vez -

que se suspenda la audiencia con objeto de conciliarse; 
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5.- o~ no lle•Jarse .J u11 ,1cuer(!o, se les tendrA por 
inconformes, pasando ,1 1.1 ét.1pa 1J~ dem,1nda y excepc lenes; 

6.- Si no han concurrido IJS partes a la audiencia 
de conciliación, se les tendr·l µor inconformes con todo arr!O 
glo y deberan presentJrse personalmente a la étapa de deman
da y excepciones. 

Examinando la disposición acabada de resumir, se -
observa, en primer término, que el legislador de 80 estimó -
entorpeced:ira la presencia de abogados, asesores o apodera-
dos en la ª"dienc1a de conc1li,1ción. en razón de lo cual los 
excluyó de la misma, considerando con toda seguridad que un
trato directo entre trabajador y patrón obviarla mis flcil-
mente el arreglo, por carecer uno y otro de argumentos sofis 
ticados y retardatarios. 

En la conciliación -dice la Exposición de Motivos
de la Reforma de 1980- deben estar presentes el patrón y el
trabajador, sin asesores apoderados; esta importante innova
ción es una consecuencia del propósito de enfatizar y forta
lecer los prócedimlentos conciliatorios en los juicios labo
rales. La ausencia de asesores o apoderados es conveniente, 
porque de este modo las partes actuaran en forma espontlnea
Y probablemente atenderán las exhortaciones de los funciona
rios de la Junta ... " (82) 

(82) Resefia Laboral: Exposición de Motivos que acompafió la -
iniciativa de Decreto de las Reformas de 1980 a la Ley
Federa l del Trabajo, Departamento de Publicaciones de -
la Secretarla de Trabajo y Previsión Social. Plgs. 23-24. 
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De conformidad con esa nueva reglamentación sobre
la conciliaoón, son de observarse los siguientes ':fectos de 
dicha étapa: 

1.- Si las partes comparecen personalmente y en--
cuentran a·1enenc la, se dará por terminado el conflicto, a 
través del convenio relativo; 

2. - Si el actor no comparece, se tiene por reprod.'!_ 
cida su demanda; 

3.- Si el demandado no comparece, se le tiene por
contestada la de~anda en sentido afirmativo. sin perjuicio -
de que en la étapa de ofrecimiento y admisión de pruebas, d~ 

muestre que el actor no era trabajador o patrón, que no exi~ 

tió el despido o que no son ciertos los hechos afirmados en
la demanda (ort!culo 879). 

Pero fue la fracción '/l del articulo 876 aquel la -
cuya reforma suscitó ardua problemática en nuestro medio. En 
efecto después de disponer dicho articulo el trámite de la -
étapa conciliatoria, tal como lo hemos descrito, agregó al -
final, en la fracción Vl, que "De no haber concurrido las 
partes a la conciliación, se les tendr~ por inconformes con
tado arreglo y deber~n presentarse personalmente a la étapa
de demanda y excepciones". As~, pues tanto esta fracción C! 
mo la l del mismo articulo reclaman comparecencia personal -
de las partes en la audiencia de conciliación. 

lRaxones de tal requerimiento? 



- 1 ºº -

En la Segunda Reunión ~aciana! de Juntas de Conci-
1 iación y Arbitraje, celebrada en Gu.J1lolaj.1ra en 1977, figu
ró como una de las conclusiones, la siguiente: 

"La conciliación es trascendental para prevenir -
conflictos, que tantas repercusiones tienen en la
econom[J de los trabajadores y de los patrones, 
as! como del pa!s ... Los Tribunales del Trabajo d!:_ 
ben darle la importancia que tiene frente a un ca~ 

fllcto inminente, y para su efectividad debe efec
tuarse directamente entre patronos y trabajadores, 
sin la presencia de asesores y menos por conducto
de representante. La intervención corresponde a -
los miembros de la Junta, auxiliados por personal
idóneo •.. Por todo lo cual se pr~eone: 

Primera.- La concil 1ación es de caraccer obl i 
gatorio en el procedimiento mexicano y debe -
realizarse para prevenir los conflictos indi
viduales y colectivos. 
Segunda.- Debe reformarse la Ley del Trabajo
para que la función conciliatoria se efectúe
por personal debidamente capacitado para ello, 
entre patrones y trabajadores, y sin la inte_i: 
vención de asesores. 
Tercera.- La conciliación no debe continuar -
siendo simple tr~mite. sólo para alargar Ios
juicios de trabajo, sino conducto para evitar 
los". (83) 

(83) Conclusiones de la Segunda Reunión Nacional de Juntas -
de Conciliación y Arbitraje, Guadalajara 1977. P~gs. --
218-220. 
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Es cl,ira l<l 1nfluenc1a de este criterio en el le-
gislador de 1980, pues éste siguió los lineamientos indica-
dos, haciendo oblig•toria la comparecencia del demandado a -
la conciliación. Pero, el articulo 876 en cita, suscitó pr~ 
blemas agudos. En primer término, ¿cómo van a comparecer -
"personalmente" las personas morales• 

no habiendo problema en cuanto a las personas f!sl 
cas, (el trabajador y, v.g., un patrón de negocio peque1iol -
si lo hay respecto a empresas o compan(as, pues serla dif!-
ci l si no imposible, que el presidente de dicha persona mo-
ral tuviese que acudir a varias juntas conciliatorias en un
solo d!a, por ejemplo. As( que la solución corrió a cargo -
de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que, media!!. 
te la Circular 3-C, de fecha 13 de junio de 1980, giró el sl 
guiente criterio: 

'Acerca de la cuestión relativa a la comparecencia 
de las partes, cuando se trata de personas mora--
les, que requiere el articulo 876, fracciones I y
Vl, de la Ley Federal del Trabajo, deseamos mani-
festar •.. lo siguiente: 
La finalidad de la reforma legal al respecto, con
siste en hacer efectiva la conclliaclón, mediante
el contrato directo de las partes que propicie el
entendimiento entre las mismas. 
Para tal objeto, se trata de que las empresas "co.r:. 
curran mediante un representante legal que tenga -
el carácter de funcionario que actúe dentro de la-
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empresa, y con las facultades necesarias para to-
mar decisiones en el caso de llegarse a un conve-
nio con los trabajadores, exhibiendo el testimonio 
material respectivo, conforme lo dispone la frac-
ciOn ll del articulo 992 del citado ordenamiento". 
(84) 

Por tanto, es el carácter de funcionario de la em
presa el requisito que ha de cubrirse para que ésta compare~ 
ca legalmente a la conciliación. Y tal solución es en lo -
esencial congruente con lo dispuesto por el articulo 11 de -
la propia Ley Federal del Trabajo, pues a tenor de éste "Los 
directores, administradores, gerentes y demás personas que -
ejerzan funciones de dirección o administración en la empre
sa, serán considerados representantes del patrón y en tal -
concepto lo obligan en sus relaciones con los trabajadores". 

El segundo efecto producido por el nuevo art!culo-
876 consistió en reiterar la eficacia de la conciliación me
dianta el siguiente mecanismo; si las partes (especlficamen
te, el patrón) no comparecen persoanlmente a la étapa de ca~ 

cillación, según lo dispone la fracción l, queda obligado a
presentarse personalmente a la étapa de demanda y excepcio-
nes, porque as! lo dispone la fracción VI del mismo articulo. 

(84) Dato tomado de Francisco Ram!rez Fonseca, Anticonstitu
cionaiidades y contradicciones de las Reformas a la Ley 
Federal del Trabajo, Mexlco 1981, Pub! icaciones Adminis 
tratlvas y Contables, S.A., Págs. 60-61. -
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Y si tampoco comparece a ésta, se le tendr~ por contestada -
la de~anda en sentido afirmativo, en los términos del artlc~ 

lo 879. 

Poco después de entrar en 1igor las reformas proc! 
sales de 1980, no fueron pocas las empresas > las que se les 
tuvo por contestada la demanda en sentido afirmativo, con t! 
dos los perjuicios Imaginables, pues a los simples apodera-
dos, de conformidad con la reforma que nos ocupa, no se les
reconocerla personalidad por las juntas. Pero pasado el --
tiempo, el problema tuvo una solución pr~ctica muy eficaz; a 
los apoderados legales simplemente se les nombró en la empr! 
sa con algún car~cter directivo, como, v.g., Gerente de Rel! 
cienes Laborales, y fue asl que ya pujieron representar debl 
damente a la fuente de trabajo en las audiencias de conci l i! 
clón. 

De todas suertes, teóricamente, la conciliación de 
comparecencia obligatoria representó un avance en favor del
trabajador, pues ha tenido éste un mayor margen de arreglo -
de diferencias, especialmente con patrones de pequeños nego
cios que si se ven obligados a presentarse personalmente pa
ra efectos de conciliación, y también ha servido ia reforma
para que la parte empresarial dé una po=a de m~s importancia 
ai procedimiento conciliatorio, ahJra no tomado en cuenta en 
su real valor. 
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111.- TUTELA DEL TRABAJADOR EN LA DEMANDA. 

Es en este aspecto en el cual, como hemos de ver -
en seguida, se noto la mayar evolución proteccionista de 
nuestra ley procesal en favor de la parte trabajadora, y 
ello en varios puntos esenciales. 

Por principio de cuentas, desde el articulo inl--
cial mismo del Titula Catorce, relativo al nuevo Derecha Pro 
cesa! del Trabajo, fruto de la reforma de 1980, se capta la
siguiente, importantlsim1 innovación: 

"Art. 885.- ... cuando la demanda del trabajador -
sea incompleta, en cuanto a que no comprenda todas 
las prestaciones que de acuerdo con esta Ley deri
van de 1 a acc iOn intentada o procedente, conforme
ª los hechos expuestos por el trabajador, la Junta 
en el momento de admitir la demanda, subsanar.\ és
ta •. Lo anterior sin perjuicio de que cuando la d~ 
manda sea obscura o vaga se proceda en los térmi-
nos previstos en el articulo 873 de esta Ley" (p~

rrafo segundo de dicho articulo). 

"Al hilo" van aqul las principales criticas espri
mldas en contra de la transcrita disposición: 

la.- Los abogados patronales la atacan por la nota 
ble desigualdad de trato a las partes que implica. 

2a.- Los abogados sin tendencia manifiesta, porque 
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constituye una aberración conceder el propio JuZgddor, ,, 
quien corresponde resolver sobre la procedencia o improcede! 
cia de las acciones intentadas, la facultad de mejorarlas, -
al grado de que se convierte el juez en parte. 

3a.- Lo cierto es que los señores diputados y sen~ 
dores, a virtud de lo dispuesto en el articulo 685, se han -
dado el lujo de atribuir a los encargado; de la función ju-
risdicclonal, esto es, de resolver las controversias, la fa
cultad de darle una manita a la parte trabajadora. convir--
tiéndolos en promotores de su propia sentencia. (85) 

4a.- De conformidad con la Constitución, el órgano 
jurisdiccional tiene la facultad de juzgar, lo que no oc~rre 

en la especie, pues se inviste a las Juntas de Conciliación
y Arbitraje de facultades que rebasan con mucho la de juz--
gar, convirtiéndose en jueces y parte. Y no se diga en con
tra que las citadas Juntas no son órganos jurisdiccionales.
pues esto equivaldrla a una ele"ª negativa de la verdad. Las 
Juntas de Conciliación y Arbitraje desde el punto de vista -
formal tienen una naturaleza administrativa, pero desde el -
punto de vista material, por la actividad que despliegan, -
tienen un car~cter eminentemente jurisdiccional. Siendo es
to as!, el ·articulo en momento es atentati vo de las garan--
t!as individuales consignadas en el articulo 17 y de las ga
rantlas sociales consagradas en la fracción XX del Apartado
"A" del articulo 123 Constitucional. 

5a.- El propio articulo en cita de la reforma pro
cesal a la Ley Federal del Trabajo, viola las garantlas de -

(85) Néstor De Buen I., La reforma del proceso laboral, 
P~gs. 27-28. 
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seguridad jur!JtCJ en razón de que rebasa las facultftdes de
que estan investidas las Juntas, atentando al principio de -
que al gobernado le est~ permitido lo no pr0hibido, en tanto 
que al poder público le está prohibido lo no permitido. Es
decir, las garanttas de seguridad jurldica se traducen en la 

Idea de facultades expresas, o lo que es lo mismo, que el aE_ 
to de autoridad debe estar debidamente fundado y motivado, -
en los términos del articulo 16 de la Constitución, lo cual
significa que debe existir una norma que lo autorice y una -
adecuación del caso concreto a la norma abastracta que auto
riza el acto. (86) 

Sin que se desconozca la importancia de estas cri
ticas, se observa que todas ellas están fundadas en los pri!.1_ 
ciplos tradicionales del Derecho Individualista de que ya h~ 

mas hecho mérito en varias ocasiones. As!, pero con base en 
los principios antitéticos del Derecho Social del Trabajo, -
~odemos intentar una contracrltica, según el orden ya anota

do: 

ta.- Los aboga
0

dos patronales hablan de notoria de
sigualdad del trato a las partes que el p~rrafo segundo del
articulo 685 lmpl lea: 

Se olvidan tales abogados que precisamente el Oer~ 

cho Laboral, tanto en lo substantivo como en lo objetivo, es 

(86) Ramlrez Fonseca, ob. cit., P~g. 30. 
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tA nutrido de principios que precisamente estableciendo desl 
gualdades jur!dicas entre las partes tratan de equilibrar -
las desigualdades reales socio-económicas imperantes entre -
ellas. 

2a.- Los abogados sin tendencia ponen de relieve -
que constituye una aberración conceder al propio juzgador la 
facultad de mejorar las acciones de los trabajadores. 

No han tenido presente tales letrados la siguiente 
idea de la función socio-jurisdiccional de las juntas: 

"La función social-jurisdiccional es la función -
mas importante que ejercen las juntas al conocer -
y resolver los conflictos entre el capital y el -
trabajo. 
En virtud de esta función ejercen en toda su ampll 
tud el acto jurisdiccional con un ideario de justi 
cía social que no tienen los tribunales judiciales, 
cuando aplican r!gidamente el contrato y el dere-
cho. La jurisdicción laboral es la justicia so--
cial en ejercicio, en cuanto protege y reivindica
ª los trabajadores". (87) 

Por tanto, los tribunales de trabajo no deben que
dar medidos según las normas que han caracterizado a los trl 

(87) Alberto Trueba Urbina, Nuevo Derecho Procesal del Traba 
jo. PAg. 248. 
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.bunales comunes. Estos buscan la justi~ia individual. Aqu! 
l los' l 3 s oc¡ d l . 

Ja.- La "manita" a la parte trabajadora no puede -
quedar minimizada en esa forma, pues la suplencia de las qu! 
Jas de los trabajadores (que no es otra la institución que -
previenen el articulo en cita) es una facultad que correspo~ 
de a las Juntas por razón de que su ejercicio jurisdiccional 
es la concretización de la justicia social y ésta conlleva -
lnsita la prerrogativa del tribunal de hacer realidad proce
dimental los principios tutelares del Derecho del Trabajo. 

4a.- No contemplada el tribunal del trabajo a la -
luz del tribunal común, debe privar en su enfoque el carAc-
ter de órgano proteccionlsta del trabajador, sujeto a las -
desigualdades que tienden a corregir las que operan en la •! 
da real y que históricamente han 1echo del propio iaborante
el explotado en mérito de un derecho caduco e injusto. 

Sa.- Precisamente porque nuestro Derecho del Trab! 
jo postula la tutela del trabajador, como parte débil de la
relación capital-trabajo, las facultades que las Juntas eje! 
cenen favor de aquél estAn constitucionalmente autorizadas, 
toda vez que es el propio articulo 123 ei que marca ia pauta 
a seguir en materia de derecho substancial y procesal del 
trabajo. Por lo demAs, es una concepción corta la que con-
templa únicamente la función jurisdiccional de las Juntas, -
toda vez que tiene estas otras dos: 
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a).- Funci6n-social-legislat1va, que opera cuando

las Juntas modifican los contratos de trabajo. introducen -

nuevas modalidades o condiciones de labor y aumentan o disml 

nuyen salarios, en los conflictos colectivos económlcos, o -

bien, cuando crean el derecho o socializ.rn la empresa. En-

tonces su función se asemeja al acto legislativo. 

b).- Función social-administrativa, que se produce 

cuando las Juntas vigilan el cumplimiento de las leyes labo

rales y también cuando registran sindicatos, toman nota de -

sus cambios de directivas y reciben los contratos colectivos 

de trabajo en calidad de depósito, para que surtan efectos -

jur!dicos. 

lPor qué, pues, no reconocerles, dentro de s•J fun

ción jurisdlccional, la de suplencia de la queja deficiente? 

Tal reconocimiento de la reforma de 80 es, por ta~ 

to, compatible con la rica naturaleza de las Juntas y de su

flnal ldad teórica esencial de hac~r asequible la justicias~ 

cial, en el caso ante su facultad de perfeccionar las deman

das ln:ompletas de los trabajadores, defecto no poco usual,

dada la ignorancia de éstos y aún de no pocos apoderados que 

suelen representarlos. 

En apoyo de lo anterior, cabe citar los siguientes 

conceptos: 
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"Las Juntas de Conciliación y Arbitraje son tribu
nales especiales de derecho del trabajo y de la 
previsión social que constituyen un cuarto poder.
independiente de los clásicos Poderes Ejecutivo, -
Judicial y Legislativo, que deciden jurisdiccional 
mente todos los conflictos que ocurren con motivo
de la aplicación de las disciplinas laborales, en
relación con las diferencias que surjan entre tra
bajadores y empresarios, o entre una misma clase ••• 
La función social de los tribunales del trabajo es 
esencialmente proteccionista de los trabajadores y 
relvindicadora ••• " (88) 

Es de advertirse que en realidad, más que una fa-
cultad de las Juntas para suplir las deficiencias de la de-
manda, es una obl igaclón que la Ley les impone, pues la frac 
ción en cita expresa que la Junta "subsanará" de la demanda
que adolezca de tales deficiencias, lo que debe hacer en ei
momento de admitir la propia demanda. 

También fu~ objeto de reforma en 1980 el art!culo-
873, constando ahora de tres partes esenciales, que son: 

la.- Trámite.- El Pleno o la Junta Especial, den-
tro de las veinticuatro horas siguientes, contadas a partir-

(88) Trueba Urbina, Alberto, Nuevo Derecho Procesal del Tra
bajo. Pág. 249. 
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del momento en que rec!bd el escrito de demanda, Jictar~ 

acuerdo, en el que señalara dla y hora pard la celebración -
de la audiencia de conci 1 iación, demanda y excepciones y 
ofrecimiento y admisión de pruebas, que debera efectuarse -
dentro de los quince dlas siguientes en que se haya recibido 
el escrito de demanda. 

2a.- Notificación.- En el mismo acuerdo se ordena
ra se notifique personalmente a las partes, con diez dlas de 
anticipación a la audiencia cuando menos, entregando al de-
mandado copia cotejada de la demanda, y ordenando se notifi
qJe a las partes con el apercibimiento al demandado de tene.!:_ 
lo por inconforme con todo arreglo, por contestada la deman
da en sentido afirmativo, y por perdido el derecho de ofre-
cer pruebas, si no concurre a la audiencia. 

En estas dos disposiciones del articulo 873, se 
aprecia el objetivo del legislador de dar mayor celeridad al 
juicio, tanto en la estructuración de una sola audiencia --
esencial, como en los términos del trámite, a lo que se agr~ 

ga la prescripción de los efectos que ha de tener la rebel-
dla del demandado. 

Ja.- En el parrafo segundo del propio articulo en
examen, se insiste en la suplencia de la queja deficiente, -
mediante la siguiente precisión: 
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"Cuando el actor sea el tr<1ba~Jdor o sus benefici~ 

rios, la Junta, en caso de que notare alguna irre

gularid.id en el escrito de demanda, o que estuvie
re ejercitando acciones contradictort.is, al admi-· 
tir la dem.inda le señalará los defectos u omisio-

nes en que haya incurrido y lo prevendrá para que
los subsane dentro de un término de tres dlas". 

Claramente se ve aqul que la Junta también tiene -

la obligación de coadyuvar a que se superen las deficiencias 
de la demanda, si bien en este supuesto no es ella directa-
mente la que ha de subsanarlas, sino que se limitará a seña
lar al actor o los beneficiarios del trabajador, las irregu
laridades del escrito de demanda, debiendo prevenirlo para -
que las subsane dentro del término de tres dlas. 

Esta insistencia del legislador de 1980 sobre la -

suplencia de la queja deficiente es sintomática de la noto-
ria importancia de esta institución, por lo que se impone ha 

cer una alusión general sobre la misma. 

Dicha suplencia se inició en el ámbito del Derecho 
de Arnparo, habiéndose vertido la siguiente, atinada defini-

clOn de ella: 
"La suplencia de la deficiencia de la queja es una 

Institución procesal constitucional, de carácter -
proteccionista y antiform.ilista y aplicación dls-

creclonal, que integra las omisiones parciales y -
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totales de la demanda de amparo presentada por el
quejoso, siempre en favor y nunca en perjuicio de
éste, con las limitaciones y bajo los requisitos -
señalados por las disposiciones constitucionales -
conducentes". (89) 

De conformidad con tal definición, se aprecian las 
siguientes caracterlsticas esenciales de la institución: 

1.- Es de indole procesal constitucional, pues se
trata de un conjunto organizado de normas que se conforma en 
el campo del proceso de amparo; 

2.- Tiene carácter proteccionista, pues procura 
proteger a los individuos situados dentro de una problemáti
ca penal, laboral o agraria; 

3.- Es de tipo anti formalista, pues es opuesta al
principio de estricto derecho, según el cual no serla posi-
ble que el juzgador de amparo coadyuvase con alguna de las -
partes; 

4.- Es de aplicación discrecional, pues queda al -
arbitrio de la autoridad del amparo. 

En el juicio de amparo, la suplencia de la queja -
deficiente está prevista en el articulo 1D7 Constitucional,-

(89) Juventino V. Castro, La Suplencia de la Queja Deficien
te. Pág. 59. 
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al dlsponer éste que "En el juicio de amparo deberá suplirse 
la deficiencia de la queja de acuerdo con lo que disponga la 
Ley Reglamentaria de los articulas 103 y 107 de esta Consti
tuciOn" {fracción il, párrafo segundo). 

Y en la Ley de Amparo se encuentra la siguiente -
norma medular en esta materia: 

"Art. 76.- •.• cuando el acto reclamado se funde -
en leyes declaradas Inconstitucionales por la ju-
risprudencia de la Suprema Corte, los funcionarios 
que conozcan del amparo podrán suplir la deficien
cia de la queja •.• podrá también suplirse la defi
ciencia de la queja en materia penal y la de la -
parte obrera en materia del trabajo, cuando se en
cuentre que ha habido en contra del agraviado una
vlolación manifiesta de la ley que lo ha dejado -
sin defensa, y en materia penal, además, cuando se 
le haya juzgado por una ley que no es exactamente
apl i cable al caso ... deberá suplirse la deficien-
cla de la queja en los juicios de amparo en que -
los menores de edad o los incapaces figuren como -
quejosos". 

Son pues, varias las razones por las que opera es
te Instituto en materia de amparo; por la inferioridad del -
reo para defenderse adecuadamente, en materia penal; también 
por la debilidad de defensa que se supone en menores e inca-
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paces; y en materia laboral, por ser el obrero un sujeto eco 
nómicamente débil. 

La Institución fue ampliada a la materia agraria.
mediante ampliación, primero, al articulo 107 Constitucional, 
y después mediante reforma al articulo 227 de la Ley de Amp~ 

ro, que quedó con el texto siguiente: 

"OeberA suplirse la deficiencia de la queja y la de 
exposiciones, comparecencias y alegatos, en los 
juicios de amparo en que sean parte como quejosos
º como terceros, las entidades o individuos que -
menciona el articulo 212; as! como en los recursos 
que los mismos interpongan con motivo de dichos -
juicios". 

Las entidades e individuos a que se refiere ei ar
ticulo 212 son ios núcleos de población ejidal o comunal y -
ios ejidatarios o comuneros. 

Se aprecia aqu!, que ia suplencia ha de ser obiig~ 
torla para el tribunal de amparo, no potestativa, como en 
otros casos de aplicación dei citado instituto supletivo. 

Es en este punto que debe ponerse de relieve que -
si bien la suplencia de la queja deficiente en los casos la-
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boral y agrario, favorece notoriamente al trabajador o al nú 
cleo campesino, median~e una desigualdad jurldica en los su
puestos del amparo, tal desigualdad tiende a igualar en el -
lmbito del derecha las desigualdades de la vida real, postu
lado éste esencial del Derecho Social en general, en el caso 
en sus ramas laboral y agraria. 

Precisamente, este mismo argumento es el que just.!_ 
fica que en la Ley Federal del Trabajo, medlante las refor-
mas de 1980, se haya incorporado la suplencia de la quejad~ 
ficiente, institución antes exclusiva del Derecho de Amparo. 

Uno de los pocos autores que han defendido las 
innovaciones en materia de suplencia de la queja deficiente, 
de la reforma de 1980, ha emitido, con todo acierto, los si
guientes conceptos: 

"Las reformas procesales del trabajo de 1980, al -
definir de una buena vez y para siempre al derecho prdcesal
del trabajo como un derecho social de clase, tuvieron que 
agregar un •.• principios decisivo para la conformación y -

e~lcacia del sistema; la suplencia de la queja, que impllca
la posibilidad de la Junta o tribunal de traer al juicio los 
razonamientos o las argumentaciones no aducidos por la parte 
débil. La suplencia de la queja en materia laboral se enco_!l 
traba circunscrita al juicio de amparo cuando el quejoso es
el trabajador; la !By reformada la extiende al proceso ordi
nario en el caso de la demanda del trabajador, cuyos defec-
tos debera subsanar la Junta y también habrá de operar en b! 
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neficio del trabajador en \os casos de caducidad del juicio
por falta de promoción a su cargo. Esta medida, plenamente -
Justificada por su significación presente y su desarrollo f~ 

tura, queda complementada por la nueva obligación estableci
da en la reforma, mediante la cual las juntas deben ordenar
que se corrijan las irregularidades y omisiones cometidas en 
e\ trámite del juicio para efecto de regu\arizar!o, !o que -
tiene un doble efecto favorable: impide dilaciones, retardos 
y maniobras en perjuicio de \a parte débil y constituye a la 
Junta en vigilante activo y directo, responsable de !a co--
rrecta marcha de! proceso". (90) 

Las Reformas en comento consignan otro nuevo medio 
tutelar de! trabajador en la fase inicial del procedimiento
labora!. Trátase del referido en la adición a! articulo 47-
de la Ley de la Materia, que expresa lo siguiente: 

"E! patrón deberá dar al trabajador aviso escr!to
de la fecha y causa o causas de la rescisión. E!
av!so deberá hacerse de! conocimiento de! trabaja
dor, y en caso de que éste se negare a recibir!o,
e! patrón, dentro de !os cinco dlas siguientes a -
la fecha de la rescisión, deberá hacerlo del cono
cimiento de la Junta respectiva, proporcionando a
ésta el domicilio que tenga registrado solicita~ 

do su notificación al trabajador". 

(90) Enrique Alvarez del Castillo, Reformas a la Ley Federal 
del Trabajo en 1979. Págs. 48-49. 
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"La falta de aviso al trabajador o a la Junta, por 
si sola bastar~ para considerar que el despido fue 
injustificado". 

Esta garantla de aviso al trabajador de la causa -
del despido, queda perfeccionada a plenitud ante el hecho de 
que la ley considera injustificado el mismo cuando el patrón 
no da ese aviso. 

Comenta De Buen en este punto que tal adición vie
ne a modificar radicalmente un criterio de la Suprema Corte
de Justicia que habla hecho nugatoria esa obligación; y agr~ 

ga textualmente: "Los abogados empresariales sólidamente fu~ 
dados en la jurisprudencia, pasaban por alto esa obl igaciOn
que ahora tendr~n que tomar en cuenta de manera definitiva". 
(91 J 

Como se aprecia a través de lo expuesto en el pre
sente Inciso, las recientes normas procesales protecclonis-
tas del trabajador, de 1980, han venido a complementar muy -
certeramente la tutela que del mismo deviene desde la Ley de 
1931. As! que al presente se han logrado, entre varios 
otros, tres pasos de suma importancia en esa protección de -
la parte débl 1 del proceso de producción, obtenidos en las -
multlcitadas reformas de 1980, a saber: 

(91] La Reforma del Proceso laboral. P~g. 22. 
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1a.- La concentración en una sala audienci• de las 
tres etapas fundamentales del proceso luboral: L1 concilia-
ción, a la que como vimos, se le dá uhora notable relevancia; 
la étapa de demanda y excepciones y la de ofrecimiento y re
cepción de pruebas. 

Esa concentración es de suyo vAI Ida porque hace 
realidad el principio procesal del Derecho del Trabajo de ce 
leridad en la solución de las controversias entre trabajado
res y patronos. 

2a.- La institución de la suplencia de la queja d~ 
ficlente, también notoriamente tutelar del trabajador por 
cuanto que el tribunal laboral cuenta ahora con la obi iga--
clón de subsanar la demanda, a tenor del párrafo segundo del 
articulo 685 de la Ley de la Materia. 

lntimamente vinculada a tal institución se encuen
tra la también obligación de la Junta 

0

de señalar los defec-
tos u omisiones de la demanda a efecto de que sea el propio
actor el que los subsane, lo cual debe hacer en un término -
de tres dlas. Tal obligación coligada con la suplencia está 
'prevista por el articulo 873, párrafo segundo. 

Ja.- La obllgacl6n de aviso impuesta al patrón por 
la Ley, consistente en comunicar por escrito al trabajador -
la causa o causas por las que se le haya rescindido el con--
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trato o la relación laboral. Y dentro de estJ nuev.1 previ-
slón, contemplada por la adición al articulo 47 del propio -
ordenamiento laboral, se presume que hay despido injustific! 
do cuando el patrón no da el aviso de referencia, n1 al tra
bajador ni a la Junta. 

Cuando El patrón da aviso a través de la Junta de
Concil iación y Arbitraje competente, se dá uno de los supue~ 

tos que hacen proceder la iniciación de un procedimiento pa
raprocesal o voluntario. En efecto, el articulo 991, que se 
encuentra incluido dentro del capitulo relativo a los 'proc! 
dlmientos paraprocesales o voluntarios",· dispone que "en los 

casos de rescisión previstos en el plrrafo final del articu
lo 47, el patrón podrá acudir ante la Junta de Conciliación
º de Conciliación y Arbitraje competente, a solicitar se no
tifique al trabajador, por conducto del Actuario de la Junta, 
el aviso a que el citado precepto se refiere. La Junta, de~ 

tro de los cinco dlas siguientes al recibo de la promoción.
deberá proceder a la notificación. El Actuario levantará ac 
ta circunstanciada de la diligencia". 

De Buen critica con acierto la denominación a los
procedimientos paraprocesales, que genéricamente est~n pre-
vistos en el articulo 982, que a la letra dice: "Se tramita
ran _conforme a las disposiciones de este capitulo (el reiat! 
vo a los procedimientos paraprocesales o voluntarios), todos 
aquellos asuntos que, por mandato de la Ley, por su natural! 
za o a solicitud de parte interesada, requieran la inteven-
clón de la Junta, sin que esté promovido jurisdlccionalmente 
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conflicto alguno entrr. partes determinadJs". 

Dice De Buen que con este nombre (paraprocesal), -
sobradamente feo, se identifica un cap!tulo importante y po
sitivo de la reforma procesal. De haber superado los preju.!_ 
cios derivados de la necesidad de tomar el modelo de los Có
digos de Procedimientos Civiles, lo que evidentemente no ti! 
ne nada de malo, este cap!tulo tendr[a que denominarse, sim
ple y sencillamente, "De la jurisdicción voluntaria"; pero -
ese es nombre tradicional y los señores laboralistas se Ins
piran en el modernismo. "Para qué paraprocesal? -añade tex-
tualmente. El Diccionario de la Real Academia nos aclara 
que esa preposición significa "junto a, a un lado". (v.g., P!!_ 
ra estatal: al lado del Estado) y en el caso es evidente que 
se quiere señalar que es una v!a que se coloca al lado del -
proceso. Lo absurdo es que después se diga o "voluntario",
ya que ninguna relación tiene una cosa con la otra. La otra 
"O actGa aqu[ como conjunción disyuntiva que, en alguna de -
sus funciones, suele preceder a cada uno de dos o más térmi
nos contrapuestos. En el caso, lo procesal y lo voluntario
no lo son, por lo que parecen mal escogidos estos nombres a.!_ 
ternativos. Los opuestos ser!an contencioso y voluntario". 
( 92) 

La anterior argumentación es tan convincente que -
lleva a la conclusión de que debe proporclonarse reforma a -

(92) La Reforma del Proceso Laboral. Págs. 115-116. 
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la Ley para el pequeño para correcto efP.cto de que sea suprl 
mida ia denominación de "paraprocesales", para que quede so
lamente al capitulo relativo el nombre de "procedimientos v~ 
!untarlos". Con ello se evitar[an dos errores: el gramati-
cal y el lógico. 

IV.- TUTELA DEL TRABAJADOR EN EL PERIODO PROBATORIO. 

Son muchas las definiciones formuladas para canee.e. 
tuar la prueba, pero se aprecia que todas ellas coinciden en 
lo esencial. Esta conformidad se acredita con la idea de un 
jurista tradicional español y uno moderno nuestro. 

El primero, Joaquln Escriche, expresa: 
"Prueba es la averiguación que se hace en juicio -
de una cosa dudosa; o bien, el medio con que se -
muestra y hace patente la verdad o falsedad de al
guna cosa". (93) 

El segundo, Eduardo Pallares, expone: 
"La prueba judicial es la que se lleva a cabo ante 
los órganos jurisdiccionales, ya se trate de trib~ 

(93) Joaquln Escriche, Diccionario Razonado de Legislación y 

Jurisprudencia. P~g. 1401. 
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nales civiles, penales, de orden administrativo, -
juntas de conciliación y arbitraje, etc., consis-
tlendo en actividades jurisdiccionales promovidas
por el juez o por las partes que intervienen en el 
proceso, y que tienen por objeto producir un hecho 
o una cosa del cual se infiere la existencia o ine 
xlstencla de los hechos controvertidos". (94) 

Según precisa Coutute, en esta materia se compren-
den los siguientes aspectos: 

1.- Concepto de prueba (qué es la prueba); 
2.- Objeto de la prueba (qué se prueba); 
3.- Carga de la prueba (quién prueba); 
4.- Procedimiento probatorio (cómo se prueba); 
5.- Valoración de la prueba (qué valor tiene la 

prueba producida); 
6. - Medios de prueba (con qué se prueba). ( 95) 

En el procedimiento laboral, la prueba constituye, 
a veces un método de averiguación; y otras, un método de co~ 

probación. 

El método de averiguación se emplea en el caso de
los conflictos colectivos de naturaleza económica, y el de -

(94) Eduardo Pallares, Diccionario de Derecho Procesal Civil. 
PAg. 554. 

(95) Ob. cit. PAgs. 215-216. 
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comprobación, en el de ios confi ictos indtviduJles y colect_!_ 
vos de naturaleza jur!dica. As\, en los primeros, se inves
tiga, se averigua para crear el derecho api icable a las par
tes, en ios segundos, se acude al silogismo jur!dico como -
consecuencia de la comprobación. En cuanto ai objeto de \a
prueba, esta constituido por los hechos dudosos o controver
tidos que estan o pueden estar sujetos a prueba. (96) 

Respecto a 1 os medíos de prueba, que es el punto -
mas conocido de este tema, son los instrumentos de que se va 
le el órgano jurisdiccional para obtener los elementos lógi
cos suficientes para alcanzar la verdad. 

La importancia de la prueba puede ser equilatada a 
través de los siguientes conceptos de Franco Sodi: 

"Verdad y prueba son dos conceptos que caminan to
mados de la mano. Quien afirma ser poseedor de ia 
verdad y en nombre de ésta pretende de alguien 
cualquier cosa, inmediatamente es requerido para -
que justifique su verdad; es decir, para que la 
pruebe. Persecución de la verdad y comprobación -
de la misma, he aqu! dos acicates para el hombre -
desde que inició su peregrinar a través de ia his
toria". (97) 

(96) Francisco Ram!rez Fonseca, La prueba en el Procedimien
to Laboral. Plgs. B0-82. 

(97) Carlos Franco Sodi, clt. por Guillermo Borja Ozorno. De 
recho Procesal Penal. Plg. 324. 



- 125 -

Nuestra Ley Federal del Trabajo declara que son a!!_ 
mlsibles en el proceso todos los medios de prueba que no 
sean contrarios a la mor~! y al derecho, y en especial los -
siguientes: confecional, documental, testimonial, periclal,
lnspección, presuncional, instrumental de actuaciones y foto 
graflas y en general, aquellos medios aportados por los des
cubrimientos de la ciencia (articulo 776). 

En este punto, comenta De Buen que uno de los capi 
tulos más interesantes del nuevo Derecho Procesal del Traba
jo lo constituye sin duda alguna, el de las reglas generales 
sobre las pruebas, esto es, el capitulo XII del titulo Catar 
ce, pues ah! se logra la superación de un viejo e'scollo de -
la Ley, el reglamentar de manera adecuada la prueba de lns-
pección. Antes la Ley laboral la ignoraba, tanto la de 1931 
como la de 1970, y a su alrededor se tejlan serios conflic-
tos de Interpretación acerca de la posible aplicación suple
toria del Código Federal de Procedimientos Civiles, lo que -
era claro en 31 pero jejó de serlo a partir de 70 con la su
presión, por cierto errónea, de las normas del derecho común 
para supl Ir las lagunas de la ley laboral. (98) 

Uno de los avances má~ significativos de la Refor
ma de 1980 en materia de pruebas, fue el relativo a la carga 
probatoria. Pero, lqué es la carga de la prueba? Couture --

(98) La Reforma del Proceso laboral. Pág. 57. 
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responde: "la carga procesal puede definirse como una situa
ción jur!dica instituida en la ley consistente en el requer.!_ 
miento de una conducta de reallzación facultativa, normalme~ 

te establecida en interés del propio sujeto, y cuya omisión
trae aparejada una consecuencia gravosa para él". (99) 

De esta noción general de la carga procesal, se i~ 

fiere que la carga de la prueba es la necesidad de desarro-
llar una determinada actividad, dentro del proceso, si se -
quiere obtener un resultado favorable. Y se sostiene que d.!_ 
cha carga ha de realizarse bajo las directrices siguientes: 

1.- La carga de la prueba existe no obstante las -
facultades amplias que en materia de prueba otorgue la ley -
al juez; 

2.- Cada parte tiene la carga de probar los presu
puestos de hecho de la norma jurldica en que apoya sus pre-
tensiones; por ejemplo, el actor que demanda en pago de al 1-
mentos afirmando que es hijo del demandado, ha de probar el
hecho de la filiación; 

3.- La carga de la prueba no es obstaculo a los p~ 
deres que la Ley otorga al juez en la investigac!6n de la -
verdad, es decir, a pesar de esos poderes, las partes sopor
tan la carga; 

4.- La doctrina tradicional de la carga de la pru! 
ba sostiene los siguientes principios reguladores de la pro-

(99) Ob. cit. P~g. 133. 
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pla institución; 
a).- Quien afirma esta obligado a probar el hecho

afirmado por él; 
b).- Quien niega no tlene el deber de probar su ne 

gación, salvo en casos excepcionales; 
c).- El actor debe probar su acción y el demandado 

sus excepciones; 
d).- El hecho negativo es imposible de probar; 
e).- Sólo deben probarse los hechos litigiosos; 
f).- Al reo que niega la demanda no le incumbe pr~ 

bar nada, y debe ser absuelto si el actor no prueba los he-
chas constltutlvos de su acción. (100) 

Precisamente, !a !nnovaci6n de que hablabamos, he
cha en materia de prueba en las reformas de 80, se refiere -
a la propia carga de la prueba, a la que hace salir de esos
moldes civiles tradicionales. El nuevo cauce se encuentra -
en el articulo 784 de la Ley Federal del Trabajo y a la le-
tra dice: 

"La junta ex!m!ra de la carga de la prueba al tra
bajador, cuando por otros medios esté en posibili
dad de llegar al ~onoclmlento de los hechos, y pa
ra tal efecto requerlra al patrón para que exhiba
los documentos que, de acuerdo con las leyes, t!e-

(100) Eduardo Pallares, ob. cit. Pags. 359-360. 
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ne la obligación legal de conservar en la empresa, 
bajo el apercibimiento de que de no presentarlos.
se presumir~n ciertos los hechos alegados por el -
trabajador. En todo caso, corresponder~ al patrón 
probar su dicho cuando exista controversia sobre: 
1 .- Fecha de ingreso del trabajador; 
11.- Antigüedad del trabajador; 
111.- Faltas de asistencia del trabajador; 
IV.- Causa de rescisión de la relación de trabajo; 
V.- Terminación de la relación o contrato de traba 

jo para obra o tiempo determinado ••. ' 
VI.- Constancia de haber dado aviso por escrito al 

trabajador de la fecha o causa de su despido; 
VII.- El contrato de trabajo; 
VIII.- Duración de la jornada de trabajo; 
IX.- Pagos de dlas de descanso y obligatorios; 
X.- Disfrute y pago de las vacaciones; 
XI.- Pago de las primas dominical, vacacional y de 

antigüedad; 
XII.- Monto y pago del salario; 
XIII.- Pago de la participación de los trabajado-

res en las utilidades de las empresas; y 

XIV.- Incorporación y aportación al Fondo Nacional 
de la Vivienda'. 

Desglopando el amplio contenido de la transcrita -
dlsposlc!On, observamos los siguientes puntos: 

1.- Hay desde luego una derogación del principio -
civil en la materia de que cada parte debe probar, pues en -
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la parte inicial del articulo en comento, se dispone que la
Junta debe eximir de la carga de la prueba al trabajador, 
cuando por otros medios esté en posibilidad de llegar al co
nocimiento de los hechos. 

2.- En uso de tal facultad, la Junta debera reque
rir al patrón para que exhiba los documentos que tiene la -
obligación de conservar en la empresa, bajo el apercibimien
to de que de no presentarlos se presumlran ciertos los hechos 
alegados por el trabajador. 

As! que no sólo, de acuerdo con el primer supuesto 
ya analizado, se exime al trabajador de la carga de la prue
ba, sino que se Impone al patrón (segundo supuesto) dicha 
carga en cuanto a los documentos que tiene la obligación le
gal de conservar en la empresa. También (tercer supuesto),
en caso de no presentarlos, se presumiran ciertos los hechos 
alegados por el trabajador. 

3.- Asimismo, expresamente se Impone al patrón la
carga de probar su dicho cuando exista controversia sobre la 
fecha de Ingreso del trabajador y demAs situaciones esencia
les vinculadas al contrato de trabajo que el propio articulo 
relaciona. 

La indicada disposición, que señala como facultad
de la Junta la consistente en que relevando al trabajador de 
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la carga de la prueba, ésta se desplace, sin promoción del -
interesado, hacia su contrario, responde claramente al mismo 
esplrltu de la suplencia de la queja a que se refiere el ar
ticulo 685, porque, como dice Oe Buen, "evidentemente se in
tenta subsanar los errores de planteamiento en el ofreclmie~ 
to de pruebas, por parte del trabajador". (101) 

El propio autor acabado de citar agrega: "Oebo ca~ 
fesar que, no obstante romper con principios tradicionales -
del proceso, la norma comentada no me asusta tanto. Podrlan 
plantearse también su inconstitucional ldad a la vista de la
fracción XX del Apartado "A" del articulo 123, ya que las 
Juntas nacieron para decidir y no para substituir en el pro
ceso a una de las partes. Sin embargo, tlene un cierto ant! 
cedente en el articulo 774 de la .Ley aún vigente, que permi
te a Juntas ordenar "que se practiquen las diligencias que -
juzgue conveniente para el esclarecimiento de la verdad, 
siempre que se relacionen con las pr~ebas rendidas por las -
partes". La diferencia está, en primer término, - y no es p~ 
ca cosa- en que ahora se podrá hacer sólo en benef iclo del -
actor y, en segundo lugar, que no se trata de rendir nuevas
pruebls, sino de perfeccionar las ya desahogadas, por eje~-
plo, formulando el tribunal preguntas a las partes, a los P! 
ritos o a los testigos". ( 102) 

(101) Ob. cit. Pág. 59. 
(102) Idem. Pág. 59. 
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Precisamente, esta otra innovación, "sólo en bene
ficio del actor", es otro de los avances que indican clara-
mente que los principios jur!dico-laborales se vienen impo-

niendo, lenta pero inexorablemente, sobre los principios ju
r!dico-civiles tradicionales. Y este avance se palpa aún 

mAs plAsticamente si pensamos en cuánta dosis de justicia se 
hará realidad para el trabajador al tener que probar el pa-
trón lo que está en su mano hacer (fecha de ingreso del tra
bajador, su antigüedad, etc.). dado que es él quien tiene 

los documentos acreditativos de tales hechos. Antes de la -
reforma, para el trabajador era prácticamente imposible pro

bar la mayor parte de los extremos a que se refiere el nuevo 
articulo 784, y mAs que el patrón no dejaba de tener cierto
apoyo-intencional o no en algunas tesis jurisprudenciales. -
Esto lo demuestra v.g., la relativa a horas extras, que se -
encontraba contenida al tenor siguiente: 

"HORAS EXTRAORDINARIAS.- Cuando se reclama el pago 

de horas extraordinarias trabajadas, es el recia-
mante el que estA obligado a probar que las traba
jó, precisando el número diario de ellas, pues no

basta demostrar en forma vaga y general que se re! 
!Izó trabajo fuera de la labor ordinaria, sino que 

deben probarse de momento a momento, esto es, a -
qué hora comenzaba la labor extraordinaria y cuAn
do conclu!a, a fin de que se pueda computar sumo~ 
to, pues como ha de pagarse por horas y a salario

doble, es necesario que el juzgador precise esto -

en forma que no lesione Intereses, y cuando ello -
no ocurre, ha de absolverse por falta de base para 



- 132 -

precisarlas•. (103) 

Esta ardúa problemAtica del trabajador para prpbar 
horas extras y otros numerosos extremos susceptibles de re-
clamac ión por su parte (antigüedad, monto y pago de salario, 
etc.), queda suprimida merced a la innovación que hemos cit~ 

do en materia de carga de la prueba. Una vez mAs hemos de -
recurrir a Néstor Oe Buen para puntualizar todo el valor que 
asiste al equitativo cambio significado por ei contenido del 
articulo 784: 

"Que yo sepa -dice ei autor-, los Códigos Procesa
les no se hablan ocupado, hasta el momento, de la carga de -
l~ pruebt. Esta resultaba o de las disposiciones de fondo o 
bien, de las poilticas de los tribunales de amparo.- Esto es, 
por lo tanto, una novedad. inquietante y desconcertante. Pe 
ro, en mi concepto, absolutamente justa'. (104) 

De nuestra parte, podemos agregar, que en ese artl 
culo se da cumplimiento, una vez mAs, ai sentido de los con
ceptos o principios de Derecho Social que se oponen frontal
mente a los civiles del Derecho Individualista, y ello con -
fundamento en el avance de la Justicia Social. 

(103) Apéndice de Jurisprudencia de 1917 a 1965 del Semana-
rlo Judicial de la Federación. PAg. 96. 

(1D4) Ob. cit. PAg. 62. 
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V.- TUTELA OEL TRABAJADOR EH EL FONDO. 

Los autores están acordes en considerar que el De
recho del trabajo, como entidad unitaria cuya finalidad med!;l_ 
lar es la justicia social para todos los trabajadores, est.l
compuesto por dos partes esenciales, a saber: el núcleo o 
parte nuclear y la envoltura protectora. 

La parte nuclear del Derecho del Trabajo es la su
ma de principios, normas e instituciones que se dirigen di-
rectamente al hombre en cuanto trabajador, integrándose can
tos capitules siguientes: 

a).- El derecho individual del trabajo.- Que es el 
conjunto de principios, normas e insittuciones que contienen 
las condiciones generales para la prestación del trabajo. 
Tiende a la realización de valores fundamentales para el ho~ 

bre trabajador, como son el aseguramiento de la salud y la -
vida del mismo durante el desarrollo de su actividad y la o~ 

tenclón de un nivel de Vida decoroso. El contenido general
de tal Derecho presenta los aspectos siguientes: 

a").- La regulación del nacimiento, la vida y la -
extinción de las relaciones individuales de trabajo; 

b").- Las normas sobre jornadas, dlas de descanso
y vacaciones; 

c").- Los principios sobre el salario mlnlmo; in--
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.cluyendo su fijación, caracteres y protección; 
d").- Los derechos y obligaciones de los trabajad~ 

res y los patronos. 

b).- El Derecho regulador del trabajo de las muje
res y de los menores, que es el conjunto de principios, nor
mas e Instituciones que tienen por finalidad cuidar la educ!!_ 
clón y capacitación profesional, el desarrollo, la salud, la 
vida y la maternidad, en sus respectivos casos, de los meno
res y de las mujeres en su condición de trabajadores. 

Presenta también varios aspectos, como son: la pr~ 

hlbición del trabajo para los menores de doce años; la educ! 
clón y capacitación profesional de la juventud; la llmita--
clón de la jornada de trabajo para los menores de 16 años; -
la prohibición del trabajo nocturno y en labores peligrosas
e Insalubres a las mujeres y a los menores; los descansos P! 
ra las madres antes y después del alumbramiento; la asisten
cia médica; las pausas en el trabajo durante la lactancia y
la ayuda económica a las madres trabajadoras. 

c).- El trabajo y la previsión social.-, deflnido
éste como el conjunto de principios, normas e Instituciones
que se ocupan de la educación y capacitación profesional y -

ocupacló~ de los trabajadores, de proporcionarles habitacio
nes cómodas e higiénicas y de asegurarles contra las conse-
cuenclas de los riesgos naturales y sociales, susceptibles -
de privarles de su capacidad de trabajo y ganancias. 
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Como es sabido, diversas instituciones del derecho 
del trabajo y de la previsión social han venido a integrar -
el Derecho de seguridad social, que con su finalidad de bie
nestar presente y futuro de !os trabajadores, ha asumido re
conocida autonom!a. 

En cuanto a la envoltura protectora del derecho 
del trabajo, viene a ser, precisamente, e! conjunto de prin
cipios, normas e instituciones que contribuyen a !a creación 
de !a parte nuclear y a asegurar !a vigencia del derecho de! 
trabajo. Comprende esta gran parte del derecho del trabajo
los siguientes elementos: 

a).- Las autoridades de! trabajo, que son un grupo 
de autoridades, distintas de las restantes autoridades del -
Estado, cuya función es crear, vigilar y hacer cumplir el de 
recho del trabajo; 

b).- El derecho colectivo del trabajo, que es el -
conjunto de principios, normas e instituciones que reglamen
tan la formación y funciones de !as asociaciones profesiona
les de los trabajadores y patronos, sus relaciones y !os ca~ 

fllctos colectivos de trabajo; y 
c).- El derecho procesal del trabajo, que es el 

conjunto de principios y normas que permiten a las juntas de 
conciliación y arbitraje resolver los conflictos de trabajo, 
individuales y colectivos, jurldlcos y económicos, en canco~ 
dancla con la naturaleza y los fines del derecho del traba-
jo. (105) 

{105) Cfr. Mario de la Cueva, El Nuevo Derecho Mexicano del
Trabajo. P~gs. 92-94. 
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Hemos querido resumir la Integración del Derecho -
del Trabajo (con base en lo expuesto por el maestro Mario de 
la Cueva), porque debe especificarse claramente que la parte 
nuclear del propio Derecho del Trabajo es el que protege y -
tutela directa e inmediatamente al trabajador en general y a 
la mujer y menor trabajadores, en especial. 

En esta parte del Derecho del Trabajo a través de
la cual se hace concreta, para los sectores laborantes, la -
justicia social, valor que es meta suprema de las normas ju
r!dico-laborales. 

As!, el derecho Individual del trabajo, el derecho 
regulador del trabajo de mujeres y menores, el derecho de la 
seguridad social, conforman la prot~cción de fondo de las -
clases laborantes, y la cual se complementa eficazmente so-
bre todo por las normas del Derecho Procesal del Trabajo, -
mismas que, según hemos visto en ei curso de este trabajo, -
tuvieron un avance notable eñ las Reformas a la Ley Federal
del Trabajo de 19BO. 
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PRIMERA.- El Derecho Individualista tradicional t!!_ 
telaba los intereses singulares de la persona, sin consider! 
raciones económico o sociales. 

SEGUNDA.- La confluencia del individualismo, el Ii 
beraiismo y el capitalismo propiciaron la explotación sin me 
dida del trabajo humano. 

TERCERA.- El Derecho del Trabajo aparece como la -
contraposición del Derecho Civil cl~sico, teniendo apareja-
das consecuencias de !ndole económica y social. 

CUARTA.- El Derecho Social surge como una tercera
gran categor!a del Derecho, singularizado por su tendencia a 
la protección de los individuos económicamente débil~s. 

QUINTA.- El Derecho del Trabajo, histórico y logi
camente, se erige como la primera rama del Derecho Social, -
ai tutelar inicialmente a los obreros industrializados. 

SEXTA.- Las normas substanciales proteccionistas -
del Derecho del Trabajo se complementan adecuadamente por las 
del Derecho Procesal Laboral, animadas unas y otras del obje
tivo de la Justicia Social. 

SEPTIMA.- Las desigualdades económico- sociales de
la vida real, entre el trabajador y el patron, encuentran la
compensación en las desigualdades substanciales y procesaies
que consigna el Derecho del Trabajo. 
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OCTAVA.- La función general de las juntas de conci 
Ilación y arbitraje rebasa las de mero tribunal decisorio, -
pues comprende facultades y obligaciones que han de cumplir
se en beneficio del trabajador. 

NOVENA.- Las reformas a la Ley Federal del Trabajo 
formuladas en 1980, constituyen el último avance de la justl 
cla social procesal en favor del trabajador, pues consigna -
multiples innovaciones esenciales para los intereses de éste 
a saber entre otras: 

a).- La suplencia de la queja deficiente en mate-
ria laboral. 

b).- La exención de la carga de la prueba para el -
trabajador, desplazAndola al patrón en la gen! 
ralidad de los casos. 

DEC!MA.- Porque resulta oscura de expresión, debe -
suprimirse de la Ley Federal del Trabajo la denominación de -
" procedimiento paraprocesal", debiendo ser substituido por -
el de "procedimientos voluntarios". 

DECIMA PRIMERA.- La llamada parte nuclear del Dere
cho del Trabajo es la que tutela en el fondo, personalmente,
ª cada trabajador, apareciendo la parte envolvente como la -
serie de medios proteccionistas de carActer colectivo del 
propio individuo laborante, en cuanto integrante de cada se~ 

tor social. 
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DEC!MA SEGUNDA.- Los principios, caracterizadamen
te egolstas del Derecho Individualista han sido superados -
por los principios humanistas del Derecho Social, b~slcamente 

en la rama de éste, constituida por el Derecho del Trabajo. 

" 
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