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C A P I T U L O I 

INTRODUCCION 



l. I~TRODUCCION 

La presente tesis contiene el anllisis de un 

caso práctico, consistente en un conflicto individual 

de trabajo de naturaleza jurídica que se encuentra ín

ti11aaente relacionndo con un juicio ordinario civil, 

en el cual la cose objeto de la controversia tnmbi.~n 

se encuentra formando parte de le litis en el procedi

miento laboral. Este estudio se realiza en cinco capí

tulos, n le luz del Derecho Procesal en general, Dere

cho Procesal Civil y Derecho Procesal del Trabajo prin

cipalmente, analizando figuras toles como la estabili

dad en el empleo, contrato de cooodato, conexidad, li

ti~pendencia y competencia. 

El caso práctico objeto del presente trabajo 

se. eligió por su obvia importancia, yo que las garan

tías aocinles de un trabajador se encuentren en juego 

y al parecer no existe soluci6n legal exprese al caso 

concreto, el cual forma parte de un grupo creciente de 

asuntos que se encuentran en las mismas circunstancias. 

El objeto de la presente tesis ha sido el an~ 

lizar el caso práctico, proponer alguna soluci6n toman-



~o en considerac16n las ramas e instituciones jurídicas 

enunciadas. 

En el desarrollo del trobajo encontré una ln

mentable ausencia, casi total, de obras serias sobre 

el Derecho Procesal del Trabajo, que sin duda debe Ger 

"estudiado por si mismo y no como una rama del Derecho 

Procesal Civil, lo cual en cierta forr.ia dificultó el 

proceso de recopilaci6n de informaci6n. 

Esta invcstigaci6n la presento conciente de 

la responsabilidad que representa el plasmar en escri

tura y en consecuencia en forma permanente, una posi

pPrAnnal sobre diversas cuestiones jurídicas. 

Atentamente 

EL SUSTE!lT AN'l'E 



1,1, EL DERECHO PROCESAL EH GENERAL 

El primer paso a seguir en el estudio de una 

cuestión jud.dica, es la localización de lista en el 

•undo.del Derecho, en este orden de ideas, el contenido 

del te•a a tratar, se encuentra sumergido principalmen

te en el Derecho Procesal, sin que con eata afir•aci6n 

ae pretenda limitar ls extensi6n del presente estudio 

a tal disciplina, en virtud a que el Derecho es uno so

lo y e:: clnnific:i.do por rnzoncc ceraccntc didácticas 

J·Cientlficaa, dicho en otras palabraa, para au •ejor 

eatudio y aprendizaje, razón por la cual habrá que ha-

. cer uao de otras disciplinas jurídicas. Localizado el 

jurldica ea aenester conocer el concepto y contenido 

de la •ia•e, respecto a este cuestiona•iento, han sido 

eleboradoa diversos conceptos del Derecho Procesal por 

diatiatoa autores, destacando loa que aás adelante se 

anuncian: 

De Pina en uns de sus obras, ha definido al 

Derecho Procesal come: 

un derecho de contenido tl!cnico-juridico, 

que determina las personas e instituciones 
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aediante laa cuales ae atiende, en cada caso, 

a la func16n jurisdiccional y al procedimien-

to que en 6sta he de observarse ti(!). 

El mismo autor, en otra de sus obras, lo de-

fine coao el " conjunto de los normas de derecho posi

tivo relatives a la jurisdicci6n y a los elementos p~r-

aonalea, reales y formales que concurren e su ejerci-

cio "(l). 

Pallares señala, concibiendo al proceso como 

objato del Derecho Procesal, que 6ate 6ltimo, no es 

otra coaa que t1 el conjunto de normas relativas al pro

ceso jurisdiccional "(1) 1 siguiendo lo op1n16n de Cer

aelutti, quien citado por el propio Pallares lo define 

como t1 el conjunto de normas que establecen los requi

aitoa J afectos del proceso "Ci>· 

Priato Castro, tamb16n citado por Pallares, 

define el Derecho Procesal como: 

l !E l'IKl, lafael y OOl'lUD l.ARRAÑIG\, .Jcie&: Inst:l.t:uc:lmlla de llBrecho Pnx-1. e¡¡ vil• Fd. Ania S.A., 169 ed., Hédco, 1984, iilií. 18. 
l. PINA, W y !E l'IKl Vfl&, Rafael: Dia:ialllrio de~. SI. l'arÑl 

S.A., UJI ed,, Hhd.co, 1981, pAg. 223. 
2 l'AILAlil5, l!dumdo: ranm1.o de lllnch> 1'rmml Civil, SI. Fan(a, 169 ed., 

Mida>, lCJer., .... • 
! Jdm. 
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" el conjunto de nor•as que ordenan al 

procaao. Regula la coapetencia del 6raano pú

blico que actúa en ~l, la capacidad de lns 

partes, y eatablece loa requisitoa, forma y 

eficacia de loa actos procesales, los efectos 

de la cosa juzgada y las condiciones para la 

ejecuci6n de la sentencia, fija, en una pala-

bra, normas pera el desenvolvimiento del pro-

ceso " ••• {i,). 

En otra de sus obres, Pallares define el De-

racho Procesal como: 

co•o: 

" el conjunto de verdades, principios y 

dnctTinAA cuyo objeto ea el proceso jurisdic-

cional y las instituciones jurídicas relecio~ 

nadas directamente con el "C!>· 

Rojina Vi.llegas, concibe al Derecho 'Procesal 

" la rama del derecho público que regula 

la funci6n jurisdiccional del Estado para la 

administraci6n de justicia, a fin de que se 
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resuelvan los conflictos que surjan entre 

particulares, o se esclarozcon los derechos o 

eituaciones juridicae dudoaea, eliminando la 

incertidumbre juridice "(1). 

De laa definiciones trancritoa podemos dedu-

cir que el principal objeto del Derecho Procesal es, 

como au nombre lo indica, el proceso mismo, al que se 

puede concebir como el conjunto de actos ordenados ais

tcm&ticamente, que siguen una secuencia y un fin deter

minado, conaietiendo 4iste en solucionar un conflicto 

intersubjetivo de intereses de contenido juridico, sin 

e•barao hay que hacer notar que del concepto de Derecho 

P:ocee!:l ~u~ !!!'"rtA Rojina Ville@.as. se desprende que 

al miamo enfatiza mls bien a la funci6n juriediccional, 

lo ~ua no resulta muy afortunado, en virtud de que el. 

eetudio de esta funci6n corresponde a una aubreaa del 

·Derecho Procesal, que ee el Derecho Jurisdiccional. 

1 lWIM VllllG\S, llaf-:11 ~º de l2ndD Civil, Fd. lUrúa S.A., l.s- ed,, 
llidm, 1982, t. I, ~. 25. 



s 

1.1.l. CONTENIDO DEL DERECHO PROCESAL 

Partiendo del principio de que el fundamental 

objeto del Derecho Procesal es e 1 proceso y que éste 

tiende a resolver una controversia de intereses de con

tenido jurídico, que a su vez se encu~ntra caracteriza

da por la pretensi6n de uno de los interesados y por 

la resistencia del otro, se puede afirmar que el proce

so es uno s6lo, mientras que el contenido de la contro

versia o litigio puede ser civil, penal, laboral o ad

•iniatrativo, dicho sea en otras palabras, del Derecho 

sustantivo en cuesti6n dependerli la clase de Derecho 

.Procesal en particular a aplicarse, de ah! que se hable 

~· Derecho Procesal Civil o Derecho Procesal del Traba

jo. 

Algunas de las características del proceso, 

~o•o objeto del Derecho Proceaal son laa siguientes: 

l. El conteni(.o de todo proceso es un liti-

gio. 

2. La finalidad de todo proceso es solucionar 

una controversia intersubjetiva de intereses o litigio 

de contenido jurídico. 
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3. En todo proceso existen por lo menos un 

tribunal y dos partes supeditadas al mismo, que tienen 

intereaas opuestos entre si. 

4. Todo proceeo supone una organizaci6n judi~ 

cial con distr1buci6n de competencias, 

S. En todo proceso existe una secuencia o 

concateneci6n de actos, un principio y un fin. 

6, Siempre existe un medio de iapugnsci6n or

dinario o extraordinario,(~) 



1.1.2. 
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DENOMINACION Y CARACTERISTICAS DEL DEU:CHO 

PROCESAL 

El Derecho Procesal ha sido deno•inado a tra-

v6n de la historia en distintas for•aa, entre éstas se 

encuentran; Derecho de los Procedimientos Judic:l.ales, 

Derecho Judicial J Derecho Jur:l.sdiccional entre otras, 

sin embarao por tradici6n y exact:l.tud, la denom:l.naci6n 

que •ejor se ajusta ea la de Derecho Procesal, el que 

ae·aun Pallares tiene las caractarintica:s siguientes: 

a} Forma parte del Derecho Público. 

b) La mayor parte de normas que integran al 

Derecho Procesol, son de carAc:c: ;L¡¡.:::.:-.:::=:ntel ! no de 

caricter sustantivo o aaterial. 

c) Ex:l.aten sin embargo, en el Derecho Proce-

aal, nor••• •aterialea de las que deriven derechos aua

tantiYoa J obligaciones correlativas, ·por Eje•., la 

cÓndanaci6n al paso de costas o la obligaci6n que tia-

nen loa terceros de declarar en juicio, 

d) Por pertenecer el Derecho Procesal al De

recho Público, le mayorie de sus normas son absolutas 

y su cumplimiento no puede ser eludido por los particu-

lares, aunque exista un grupo reducido de normas proce-

salea diapositivas. 
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•) El Derecho Procesal •e encuentra regido y 

aubordinado al Derecho Constitucional. 

f) La finalidad que persiguen las nor•aa pro

ceaalea ea le coaposici6n de conflictos principales y 

•acundarioa. 

g) El Derecho Procesal es eminenteaentc co

ercitivo, ea equ! donde luce con todo au esplendor la 

fuersa que representa la espade de le diosa Teaia. 

h) El Derecho Procesal es preponderenteaente 

rituali•t• J lleno de formes. 

1) !l Derecho Proce•el ea un conjunto unita

rio y ai•tea6tico que regule el proceso en general, sin 

eaber10, aesún la ley qua se aplique en el p~oceeo, 6a

~· podr6 aar civil, mercantil, administrativo, del tra

bajo, etc6tera.(!) 

! PAIJ.NIE), Fduardo: Dittiooorio de ll!recho Procesal Civil, Op. dt,, p6g.245, 
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1.1.3. IMPORTANCIA DEL DERECHO PROCESAL 

Destacar ls importancia que juess en la so

ciedad el Derecho Procesal es, además de una tares gra

ta, una realidad que puede distinsuir sin dificultad 

alguna cualquier persona, ya que aquella salta a la 

vista, si se piensa que alguna vez, este derecho no 

exiati6 y que por lo tanto, le soluci6n de los conflic

tos se veia caracterizada en sus inicios por la vengan

za privada, que resultaba casi siempre excesiva y cru

el, sobreviviendo a ásta solución de loa conflictos en 

loa a6s de loa caaoa el m~s fuerte y astuto, quedando 

aai la justicia hecha a un lado por la fuerza. 

Al Cran•currir a~ t:&.ciipú, la C.üiipu&i~~6¡¡ da 

loa conflictos evolucion6 y surgi6 ls composici6n vo

-luntar_iá, la cual a pesar de haber sido un verdadero 

avanca en relaci6n con la venganza privada, resultó in

f.ruct.uoaa J de poca efectividad. al no exiati't' reglas 

i•puestas por un tareero ajeno al conflicto, sumado al 

hecho de que aran pocos loa conf lictoa que ae solucio

naban de esta forma, por depender del acuerdo de volun~ 

tades entre loa interesados, quienes al calor de loa 

ánimos regularmente eran los Últimos en desear un con

venio, 
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Finalmente, de11pul:a de una larga evoluci6n, 

surge el moderno Derecho Procesal, que sin llegar a la 

perfecci6n, lo que se antoja dificil, cuenta con una 

serie de instituciones, principalmente el proceso y sus 

accidentes, que hacen posible una vida gregaria y paci

fica, adjetivos que toman una singular importancia en 

6pocaa de crisis, como la que hoy vivimos los mexica

nos, Cualquier película de horror parecería un cuento 

da hadas, si de pronto, cada quien se hiciera justicia 

por propia eano, de ehi que haya que pugnar por la for

•ulaci6n y aplicaci6n de un Derecho Procesal aáa eficaz 

y juato cada día. El Derecho Procesal no ea más que un 

raflajo del pensamiento político de un país, cuyoa 

·Conatituci6n del mismo. 

El Derecho Procesal no ea otra cosa que el 

Darecho de Darechos por excelencia, ya que ea a travl:a 

de 61 co•o ae hacen efectivos los derechos auatantivoa, 

se podrla llegar a afiraar que aún·laa normas constitu

cionales dependen de él; si ea correctamente aplicado, 

encontreaos la rápida reatituci6n del derecho violado o 

la seguridad jurídica que produce le sentencie de un 

tribunal, pero también hay que mencionar laa deaagrade

blea conaacuencias de un Derecho Procesal defectuoso. 
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Como menciona Couture, refiri,ndoae al pro

ceao co•o contenido del Derecho Proceaal: 

" No puede pedirse una tutela mia direc-

ta J eficaz del individuo. Dificilaente •e 

puede concebir un amparo de la condic16n in-

dividual m&a eficaz que este ".(10) 

En reauaen, negar la importancia que tiene 

en nuestra aociedad el Derecho Procesal seria tanto co-

ao negar la isportancia miama del Derecho, puea de nada 

serviria expedir lee normas m&s exceleae si a •u vez 

110 - existieran lo• instrumentos de adecuación da lae 
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1.2. EL DBIECHO PROCESAL CIVIL 

Civil ea; 

Coao menciona Couture, el Derecho Proce•al 

• la raaa de la ciencia jurídica que estudi: 

la naturaleza, daaenvolvimiento y eficacia 

del conjunto de relaciones juridicaa denoai

nado proceao civil ".(,!_!) 

Coao ae desprende de la definici6n tranacri

ta, el Proceso Civil, ea el objeto de estudio del Dere

cho Proceaal Civil, que ae ocupa, de qu6 ea, c6ao ea y 

para qu' ea, el conjunto de reIMC1ones del juez con las 

parte• y de la• partea entra si, dentro del citado Pro~_ 

Ce80e 

Por otra parte, De Pina, concibe al Derecho 

Proceaal Civil co110; 

11 la dieciplina juridice que estudia el aia

teaa de noraaa que tiene por objeto y fin la 

raalizaci6n del derecho objetivo a trav6a de 

la tutela del derecho subjetivo mediante el 

ejercicio de la funci6n jurisdiccional ".(!1,) 

ll 111111 •• 3. 

J1 !E Piiio\, W y IE PlM VW., Rmel: l!!iSpiprte• * nndm, °'k:ct&~-.pl& 
19. . 
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Concibi6ndolo asi aismo como: " el conjunto 

de normas destinadas e regular la funci6n jurisdiccio

.nal en materia civil "(.!;!), dcfinici6n ésta, que acen

túa de manera especial a la materia civil como conteni

do 16gico del proceso civil. 

El mismo autor, pero en otra de sus obras, 

aeñala que el Derecho Procesal Civil tiene por objeto 

" el estudio de aquellas materias que lo son de la re-

gulaci6n del derecho procesal positivo "(li), en resu-

men, se puede afirmar que el Derecho Procesal Civil es 

una rama del Derecho Procesal que estudia la soluci6n 

de las controversias interaubjetivas o litigios, que 

se encuentran regidas por leyes civiles, a través del 

procedimiento del mismo nombre. 

IE. PJNA, Rafael y CAfil'IllD IAllRAÑn, Joaé: .=Imt:l.=:.:bJCimes===---de---... !Ba:h>_.'"'""._ 
l'nlcellol Civil, ~. cit., 14¡. 19. 
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l.2.1. CAiACTERISTICAS DEL PROCESO CIVIL 

El Proceeo Civil es una inatituci6n que ee 

dietingue de otros procesos como el leboral, penal o 

administrativo, por el contenido de las coritroveraias 

que eon objeto del aiaao. 

Las caracteristicaa del Proceso Civil pueden 

eer destacadas desde dos puntos de vista a saber: 

Es preciso ensliz:ar en primer t6re1no, cual 

es el Derecho sustantivo tutelado por el Proceso Civil, 

el cual •in duda ea el Derecho Civil, rama del Derecho 

~ue L1c=e por objeto como menciona Garcia HAynez citado 

.por Gslindo Garfiee; 

" detereinar las 'consecuencias esenciales de 

loa principales hechos y actos de la vida hu

aans( nacimiento, mayo ria de edad, 11111trimo-

nio ) y la situaci6n del ser huesno en rela

ci6n con aua aemejantea( capacidad civil, de

recho de cr6dito ) o en relaci6n con las co

sas ( propiedad, usufructo, etc. ) ' "(lá.). 
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Le definici6n antes transcrita, aunque poco 

eepecifica, relaciona las tres eateriss funda•entales 

que aon contenido del Derecho Civil que a continuaci6n 

se enuncian: 

a) El Derecho de las Personas, que estudia la 

personalidad jur:l.dica y sus atributos; nombre, domici

lio, capacidad y el estado civil. 

b) El Derecho de Familia, que conoce las nor

mas relativas al matrimonio, divorcio, legitimación, 

adopción, concubinato, patria potestad, tutela y patri

•onio de familia. 

c) El Derecho Patrimonial, que coeprende; 

El estudi.o de loa derechos reales tales coeo 

propiedad, posesión, usufructo, uso, habitación J aer

vidu•bres entre otros; 

- El Derecho Sucesorio, que regula la suc~sión por 

causa de •~erte: y 

- El Derecho de las Obligaciones, que comprende a 

las fuentes de las obligaciones y a los contratos.(!&.> 
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lojina Villaaaa en caabio, funda en una aola 

ra•a al Derecho de las Personaa y al Derecho de Faai

lia, aailalando; 

" Dos raaas podeaos distinguir en el de-

rocho civil: primero, derecho de las personas 

que regula los atributo• de laa personas 

fiaicaa y morales ) y régimen jurídico de la 

faailia; y segundo, derecho civil patrieo-

nial "•<ll> 

Independientemente de como ses clasificado el 

contenido del Derecho Civil, es necesario analizar la 

ralevancia de laa clases de conflictos de interesea que 

pueden llegar a plantea rae dentro del Proceso Civil, 

asi laa cosas, las tres partes, o dos, seg6n se quiera 

clasificar al contenido del Derecho Civil, forman parte 

de lo que se ha denominado Derecho Privado, caracteris

tica que ha e ido cueetionada por algunos tratadistas, 

entra estos ae encuentra Cicu citado por De Pina.(.!!) 

Sin embargo, aunque aea cierta la pertenencia 

del Darecho Civil al Derecho Privado, es necesario exa-

minar la naturaleza de las normas que lo caracterizan. 

!! 1WIM VIWQS, Rafael: 9!P"I'º dll ll!pcbe Cl.ril, ~. cit., Ñ· 23, 

J! 11! PJJa. W..11 D1nct!! Cl.ril Hl!lr:l.mD, &!. Porrúa S.A., 128 al., Mlidm, 
1 ....... 
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Reepecto del eetado ci•il de la• peraoaaa J 

del Derecho de Fa•ilia b•J que apuntar que en au •aJo

ria •• trata de noreas de 6rden p6blico, por aer de or

den p6blico loa intereses por 6s~as tutelados, en este 

aentido •e ha pronunciado Rojina Villegaa, opinando al 

respecto noa dices 

" Esta rama del derecho civil ae caree-

teriza por aer un sistema imperativo, en el 

que excepcionalmente se permite que loa par

ticulares puedan modificar las conaecuenciaa 

que derivan directamente de le leJ ".(19) 

A '•te respecto, me permito transcribir el 

concepto de orden p6blico que contiene la siguiente: 

ejecutoria; 

" ORDEN PUBLICO, El criterio que informa ese 

concepto pera conceder la auapensi61! defini

tiva, debe fundarse en los bienes de la co-

lectiYidad tutelados por las le1ea, y no en 

que las mismas son de 6rden p6blico, ya que 

todas ellas son en alguna medida. 

Segundo Tribunal Colegiado en Hatería 

.!2. RlJINA VlllmlS, Rafael.: "1=rl1º de !l!nd!o Cl.ril, ~ dt., pis. ~. 
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Ad•inistratiwa del Primer Circ~ito.- R.T. 

2,720/71.- Reguladores y Controladores Reyco, 

S.A., Pág. 80 ".(l.Q.) 

De aqu1 se desprende que los bienes de la co

lectiwided, tutelados por las leyes que regulan al De

recho de Fa•ilia y al estado civil de las personas, son 

de tal importancia, que el Estado ha puesto especial 

atenci6n sobre los sismos, limitando la libertad de ac

ci6n de los particular~• sobre ellos, 

Por lo que hace al Derecho Civil Patrimonial. 

es preciso hacer otra clase de observaciones¡ Rojina 

Ville¡ea •anciona que el Derecho Ciwil Patriaonisl coa~ 

" 1) .- U gimen juridico de loa derecho a 

reales, incluyendo la organizaci6n juridica 

del patrimonio en general y la claaificaci6n 

de loa bienes; 

2),- Régimen de las obligaciones o de-

rechoe peraonalea, Se comprenden aqui las 

distintas relaciones jurídicas entre a~reedor 

y deudor que nacen del contrato o de las fue.!!. 

,j!, IOSfA IOtKl, H1¡uel y CIHll!A !'MlmL, Cenare: 4'y de Aapup. F.d. Porña 
5.A., llam, 1983, pis. 451. 
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tea deno•inadas extracontractuales( declara

ci6n unilateral de la voluntad, teata•ento, 

sentencia, acto ad•inistrativo, enriqueci•ie~ 

to sin causa, gesti6n de negocios, hechos 11! 

citos y responsabilidad objetiva ). 

3) .- Sistemas de liquidaci6n patrimo

nial en la herencia, el concurso y la ausen

cia ". (ll.) 

Salta a la vista, sin disminuir la importan

cia que tiene el Derecho Civil Patrimonial, que en su 

11ayoria se trata de normas que no son de orden público, 

con sua respectivas excepciones, como por ejem., el ca

so del articulo 2311 del C6digo Civil para el Distrito 

Federal en materia común 1 para toda la ReplÍblica en 

•ateria federal, ~ue a la letra dice: 

" Art. 2311,- Si se rescinde la venta, 

el vendedor y el com~rador deben re~tituirae 

las prestacionea que se hubieren hecho; pero 

el vendedor que hubiere entregado la cosa ve~ 

dida puede exigir del comprador por el uso 

de ella, el pago de un alquiler o renta que 

fijar&n los peritos, y una indemnizaci6n, taE 

: ~; 
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bi6n fijada por peritos, por el deterioro que 

haya aufrido la cose, 

El coapredor que hnya pagado parte del 

precio, tiene derecho a los intereaea legales 

de la cantidad que entreg6. 

La• convenciones que i•pon¡an al coapra

dor obligaciones a6a onerosas que las ezpre~ 

aadae, seria aulas ". (ll) 

Taabi6n puede aer citado el caso de la refor

aa inquilinaria que se acaba de vivir en el Diatrito 

Fe.deral, que no ea mis que el producto de las tensiones 

aocialea provocadas por la escasez de vivienda e injus

ta repartici6a de la riqueza en la Ciudad de H6xico, 

que eatablece en el ahora vigente articulo 2448; 

" Art. 2448.- Las diapoaicionea de. eatÍt .· 

Capitulo aon de 6rden p6blico e intar6a ao

cial, por tanto ªºª irrenunciable• y en con

aecuencia, cu11lquier est1pulac16n en contr""'." · 

rio ae teadr6 por no pueata "·<Z1> 

De ahi que con las reservas correapoadientea, 

... ae pueda afiraar que el Derecho Civil Patrimonial, ea-

22 ~ Cl.vil ¡ma el lllstrito Federal, &l. Porr<e S.A., sza ed., ~. 
lCJID, p'8.G • 

.it llillr1o Of:ldsl, Feblwo 7, 1985, p&g, 4, 
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pecialmeote el relativo a los contratos y obligscionea, 

contiene normas de car,cter diapoaitivo en lea que no 

interviene el inter's público. 

En segundo t6rmino, una vez analizado el De

recho tutelado por el Proceso Civil, es preciso exami

nar a laa oormaa que conforman al propio Proceso Civil, 

para cumplir con esta tarea, tomaremos en cuenta algu

nas disposiciones relativas al juicio ordinario civil, 

as! como otras disposiciones representativas del Proce

so Civil en general, 

El Proceso Civil se encuentra lleno de for

mas, sa ritualista, por lo que a este respecto daremos 

La regla general ea que todo aquel que eat6 

en pleno ejercicio de sus derechos civiles puede compa

recer a juicio, sin embargo, seria absurdo coqsiderari 

por ser una realidad, que laa partes por si mismas, PU.!. 

dan desenvolverse dentro del proceso sin la asesoria de 

un abogado, ya sea que éste participe dentro. del proce

so o fuere de éste, es decir, como simple asesor, sin 

que formalmente se encuentre representando a alguna de 

las partes dentro del juicio, en otras palabras, actuaA 
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clo las partes por propio derecho, pero instruidas por 

un abogado, 

En al Distrito Federal, el ejercicio profesi2 

nal de la abogacía, se encuentra regulado por la ley 

raala•entaria del Articulo 5 9 Constitucional, ralativo 

al ejercicio de lea profesiones en el Distrito Federal, 

la que en su articulo segundo dispone lo siguiente: 

" ART. 2o.- Las leyes que regulen campo• 

de accibn relacionados con alguna rama o es-

pacialidad profesional, determinar6n cuales 

aon la• actividadaa profesionales que neceai-

tan titulo J cidule para su ejercicio ".(1!,) 

Y en el aegundo articulo transitorio del de

creto ele 31 da diciembre de 1973, publicado en el Dia

rio Oficial del 2 de enero de 1974, establece; 

.... 
" SEGUNDO.- En tanto se expiden las le-

yes a que se refiere el articulo 2o. reforma-

do, les profesiones que en sus diversas rama• 

necesitan titulo son las siguientes: ••• 

Licenciado en Derecho ••• "(ll) 

~ t., ~ del Artf.ado 5" Cmltitu:ünü, "&!, JnlnKle S.A., (:JI .i., 
16dm,1-.ii111.1~ 

~ Irm, Ñ• l'Tl""6 a l'Tl../ó-1, 
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Obligando la citada ley a laa sutoridadea ju

diciales a rechazar la intervención de personas que sin 

contar con titulo profesional registrado, participen 

como patronos o asesores t~cnicos del o de loa intere

sados, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 

26 de la citada ley de profesiones, en sus doa primeroe 

p6rrafos y que a continuación se transcriben; 

" ART. 26.- Las autoridades judiciales y 

las que conozcan de asuntos contencioso-admi

nistrativos rechszsrAn la intervención ea ca

iidad de patronos o sseaores t~cnicoa del o 

de loa interesados, de persona que no tenga 

t!t~lo profesional registrado. 

El mandato para asunto judicial o conte.!!. 

cioso-adminiatrativo determinado, sólo podl!'á 

ser otorgado en favor de profesionistas con 

titulo debidamente registrado en los ttrminos 

de esta ley ". {~) 

De lo que se puede deducir, que en condicio

nes normales, las partes que intervienen en el Proceso 

Civil, necesitan de le asesor:!.a de un profesional del 

Derecho. 

l§. Ddd, ~. 17Z-52. 
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Dependiendo de la cuantía del negocio y clase 

de mandato que se quiera otorgar, las partes tendr6n 

que desembolsar alguna cantidad de dinero para la for

aalizaci6n del •andato ante Notorio Público, sin embar

ao no hay que descartar la posibilidnd de que al¡una 

de las partes carezca de aaeeor profesional, con les 

probables consecuencias desagradables de una sentencia 

adveras a aua intereses. 

Pero el forme l iamo del Proceso Civil no ss 

queda ah!, existen dentro del c6digo de procedimientos 

civiles para el Estado da México, una serie de disposi

ciones que si bien resultan bien intencionadas, son vi~ 

l;tc:-!:: :!~ ;!!re!ltie"° P.n el más amplio sentido, como 

aé desprenda de los articulos 118 y 119 del citado c6-

di¡o, que se transcriben a continuaci6n: 

" Art. 118 La ley exige a todo interesa

do en cualquiera actividad judicial el patro

cinio de un abogado con titulo legitimo, sie~ 

pre que en el lugar en que se promueva al pr~ 

cedimiento de que se trate, hubieren radica

dos más de tres de dichos profeaionistas. 

Art. 119 Los abogados pntronos autori

zar6n en todo ceso con su firme toda promo-
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ci6n ••crita o Yerbal de sus clientes. Sin 

e•e req11i•ito, no aer6n admitida• "·<ll> 

Con lo que claramente se priYa a loa intere

sados que no po•ea~ cédula profesional, de •er oido• y 

•encidoa en juicio, con todas las formalidad•• del pro-

cedimiento, ya que en todo caso, si la legislatura ea-

tadual considera coao indispensable la asesoria de 110 

profeaioni•ta del Derecho para las partea dentro del 

proceso, en araa del aupuésto beneficio de 6stas 6lti

•aa, por que no en lugar de negarles el derecho funda

•ental de aer otdoa y •ancidos en juicio y el m6a ele

•eatel derecho de espreai6n, de oficio, a cargo del 

rascan de recur.•o• para contratar a un abogado, ¡¡>ar11 

qu• autorice las promociones mencionadas. 

Otra caracteriatica del Proceso CiYi~, •• al 

principio de e•tricto derecho que rige dentro de éete, 

a•i •i el actor preaenta una demanda defectuosa, el 

juez deber6 pre•enirlo, ai no se tratare de un defecto 

insubsanable, para que lo subsane y de no hacerlo, po

dr6 el juez en su caso no dar entrada a la misma o con 

posterioridad declarar procedente una escepci6n de obs

curidad que •ea opuesta por el demandado. Por ctrc la-

lZ. ~de~ Cl:ri1- pira el,..., L. J s. da~. &l • .._. 
w,a.a •• ~.1.,_,....._ · · 
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do, si la da•anda eat6 incompleta, el juez no podr6 su

plir la deficiencia da la queja, pues en al proceso ci

vil las relaciones entre las partes tienden a ser de 

absoluta coordinaci6n y no se tnma en cuente el estrato 

aocial al que pertenezcan las partea, recibiendo asi 

las partea al mismo tratamiento por p~rtc del Tribunal, 

por lo que aenos a6n, podr& suplirse la deficiencia de 

la coatestaci6n a la deaanda. 

Respecto de la fase probatoria, es menester 

hacer algunos comentarios, la doctrine npoy&ndose en 

la ley, ha concluido que le toce probar, como una cor

••• a quien afiraa, y que la excepci6n a esta regla es

t6 conatituida por una negativa que encierre una afir-

11aci6n, ain que en el desahogo de lea pruebas se otor-

1uan prerrogatiYaa a las portea. 

La sentencia en el Proceso Civil deba ser el~ 

ra, preciaa y coe9ruente con la demanda J contesta~i6n,. 

abarcan.lo todas lea pretensiones deducidas en la con

tiaada, condenando o abaolYiendo al demandado J deci

diendo todos los puntos litigiosos; pero aieapre de a

cuerdo con el 6ltiao párrafo del Articulo 14 Constitu

cional, conforme a le letra de la ley, su interprete

ci6n juridice o en su defecto fundada en los principios 
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~en~rala~ del Derecho. 
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EL UERECHO PROCESAL DEL TRABAJO COMO GARANTIA 

SOCIAL 

La garantía individual es una relaci6n jur!-

dica que existe entre el gobernado por un lado y el Es-

·tado y sus autoridades por el otro, en virtud de la 

cual surge para el gobernado el derecho de exigir del 

Eatado y sus autoridades una conducta de contenido po-

sitivo o negativo, consistente en respetar las prerro-

gstivss funda•entales que el honbre debe go;ar para el 

desenvolvimiento de su personalidad y cuya fuente for-

•al ea la Constituci6n. 

Eata relac1óo juridlc~ oupür.a dc~c:hc: y obl.!. 

gaciones entre dos sujetos, en primer tér•ino, como su

jeto activo o titular de la garant!a se encuentra al 

aoberaado o taabién llamado administrado, y como sujeto 

pasivo u obligado al respeto de la garant!a se encuen

tran el Estado y sus autoridades, sin embargo, el Esta

do posee una doble personalidad, dependiendo de como 

act6e podrá hacerlo como gobernante o como gobernado. 

En resumen, la garantía individual es un de

recho del gobernado oponible sl gobernante, creada por 

el Constituyente de 1916-1917, para proteger los stri-
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butos de libertad, igualdad, propiedad y seguridad ju

ridica inherentea a la persona humana. 

Toda garantía individual tiene las caracteri~ 

ticas siguientes: 

- Es un derecho subjetivo, porque constituye 

una facultad, una libertad de hacer; subjetivo porque 

e•ana del Derecho Objetivo, la garantía es creada en 

la Constitución para beneficio del individuo. 

Ea pública, porque emana de la conetitu

ci6n, norma de Derecho Público por excelencia. 

- Es originaria, porque es un derecho del que 

se es titular por el solo hecho de ser persona. 

- S6lo es suspendible en los casos y con los 

requiaitoa que aenala la propia Constitución. 

- Las relaciones que se presentan entre gobe.!:, 

nante y gobernado en la gerantía individual son de su~ 

preordinación a subordinaci6n. 

Las garantías individuales o derechos públi~ 
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coe subjetivos, son frenos a los desmanes y arbitrarie

dade• del Eetsdo y sus autoridades, la violaci6n de es

tos derechos se puede reparar a travl!s del juicio de 

••paro, obligando asi al gobernante a respetar los de

rechos reconocidos por la ~onstituci6n en favor del go

bernado, se distinguen estos derechos públicos subjeti

vo• de loa derechos civiles, porque en listos predomina 

el interl!s personal, mientras que en aqul!llos el inte

r6e general, 

Las garantías individuales desde el punto de 

vista de su contenido pueden ser clasificadas en: 

- Garantias de igualdad, 

- Garantiaa de libertod, 

- Garant!as de propiedad. 

- Garant!as de seguridad juridica, 

Sin duda alguna, con las garantias que más 

roce se tiene en nuestro sistema jur!dico en la prácti

ca forense, son las de seguridad juridica, que son el 

conjunto general de condiciones, requisitos, elementos 
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o circunstancia• previas, a las qua ae daba sujetar una 

cierta actividad autoritaria para generar una afecta

ci6n vAlida, da diversa indole, dentro de la esfera ju

rldica del gobernado. 

Todo proceso jurisdiccion91 se encuentra re

gido por n_ormas constitucionales, que contienen las ga

·rantias especificas que el Estado-Juez deba respetar 

a loa gobernados, entre otras, las que destacan son: 

La garantís que goza todo gobernado, que se 

traduce en la obli¡aci6n del Estado de impartir justi-

cis, pronta y espedita, sin retardar o entorpecer esta 

función, de conformidad con los plazos procesales esta-

-~l~cidos, en los negocios en que el gobernado int~r1an-. 

¡a, (ll_} 

La garantía de la función jurisdiccional gra

tuita, de antiguas raicea, como se desprende del pasaje 

del deuteronomio citado por Burgoa que reza; 

" 'Establecerás jueces y maestros en 

todas tus puertas, que el Señor Dios tuyo te 

diere en cada una de las tribus: para que 

2!! 11.RJl\ o., Ignecio: las Clemlclas Individuales, Fd. Pom'.a S.A., J8ll al., ,._ 
-ldl::D, 1982, Ñ· 6lllo. 
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juzguen al pueblo con ju•to juicio, Sin in

clinarse a alguna de las partea. No serás a

ceptador de personas, ni de dádivas; porque 

las dádivas ciegan los ojos de los sabios, 

y trastornan las palabras de los justos,- Ad

ministrarán la justicia con re.::titud; para 

que vivas y poseas la Tierra, que el Señor 

Dios tuyo te diere' ". (l,2) 

Esta garantía prohibe a los juzgadores reci

bir honorarios por le funci6n que loa mismos desempe

i'lan. 

Las garantías antes mencionadas se encu~ntian 

subyacentes en el Articulo 17 Constitucional que diapo-

ne: 

" ART. 17.- Nadie puede ser aprisionado 

por deudas de carácter puramente civil, nin

guna persona podrá hacerse justicia por si 

'misma, ni ejercer violencia para reclamar au 

derecho, Los tribunales estarán expeditos pa

ra administrar justicia en los plazos i t~r

minos que fije la ley¡ su servicio será gra-
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tui to, quedando en coaaecuencia, prohibidas 

las costas judiciales ".(JQ) 

Imponiendo además a loa gobernados, doa obli-

gaciones de contenido negativo; 

- No hacerse justicia por propia asno, ·y 

- No ejercer Yiolencia para reclamar un dere-

cho. 

Otra garantia ea la de audiencia, que 6nica-

·Mente funciona respecto de determinados bienes, que 

~on: vida, libertad, posesiones, propiedades y derechoa 

de loa gobernados. 

Esta garantia, conaillerada coao una de laa 

aia.importantea, se encuentra en el segundo p'rrafo del 

Articulo 14 Constitucional que dispone: 

.. Nadie puede ser privado de la •ida, 

de la libertad, de sus poaesionea, propieda-

des o derechos, sino mediante juicio seguido 

1?_ KJBfA IOED, Miguel y aro::RA Pllftfill., Gemro: Ginstitlll:i&t Mítica ele los 
Faalos lnidas ~1ex1amcs. Ed. !'llrrúa S.A., flfodco, lgrj, pis • . 132. 
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ante los tribunales previamente establecidos, 

en el que se cumplan las formalidades escen

ciales del procedimiento y conforme a las le

yes expedidas con anterioridad al hecho."(~.!) 

Esta garnn::i:: "e refiere n netos privativos, 

que son _aquellos que producen una merma, un menoscabo 

o una diaminuci6n en la esfera jurídica del gobernado, 

determinado por el egreso de la propia esfera jur!dica 

del gobernado de algún bien material o inmaterial, as! 

como la conducta que se traduce en impedir el ejercicio 

de un derecho. 

El acto privativo a que se ha hecho referen

cia, •o se encuentra condicionado hacia cualquier tlpü 

de bien, sino que como so ha mencionado, se encuentra 

circunscrita a los bienes ya mencionados que son: 

La vida, como existencia del individuo, 

biol6gi~amente hablando y no de ficciones jurídicas. 

- La libertad, sin la cual no puede hablarse 

del hombre como tal, entendida como la facultad del in

dividuo para escoger sus propios fines y medios para. 
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loararlos, exteriorix6ndola. 

- Las propiedades, coao facultad de usar, di.!. 

poner y disfrutar un bien. 

- Las posesiones, como tenencia de la cosa en 

si aisma, incluyendo la posesi6n llamada mala. 

- Loa derechos, los que constituyen un aapli

aiao eapectro de protecci~n. 

Los bienes antes descritos, no pueden ser a-

fectodoa por el Estado y sus autoridades, especialmente 

el Eatado--juex, aino mediante proceso en el que se cuill-

plan laa for'aalidades escenciales del procedimient_o, 

que de aanera enu'nciativa se encuentran contenidas en 

·loa.articuloa 159 y 160 de la Ley de Aaparo. 

Existen auchaa otras garantiaa dignaa ·de aea

cionarae, sin embargo, su estudio excederla loa limites 

de la presente t&ais. 

Al lado de les garantías individuales, que 

florecieron conjuntamente al liberalismo e individuali.!!. 

moque imperaba en el siglo XVIII, con el soporte de la 

.,, 

·_: .. J 
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'igualdad ante la ley', que produjo las más crueles in

justicias sociales, nacen laa garantiaa bajo ea e mi amo 

rubro, en la primera Constituci6n social de la histo

ria, la Constituci6n Mexicana. 

En el individualismo, como régimen juridico 

-econ6mico, surgieron las desigualdades más marcadas, e 

tal punto, que los postulados de libertad e igualdad 

rcDultaron ser simples ideales; en virtud a que no exia 

tia seguridad o garentia alguna pare la clase desposei

da, en realidad para lo que se tenia libertad y derecho 

era para renunciar a derechos y especialmente para mo

ri• de h.!l?!?br~ 1 frente e una clase pudiente, cada vez 

•la rica y pod~rosa. 

Estas condiciones injustos, basadas en un fal 

ao concepto de la igualdad, contribuyeron a que el Es

tado interviniere er. este clase dP. relacionea par~ equ.!. 

librar un poco la balanza, 

Es esi como en le Constituci6n Mexicana se 

acogen las angustias de los desposeídos y se promulgan 

las primeras gerantias sociales del orbe, 

Como menciona Burgos, las garenties sociales 
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en ••teria laboral, aurgen en virtud de dos circunetan

ciaa: 

- La profunda división de clases entre traba

jadores y patronea, aai como¡ 

- La deplorable aituaeión de loa obreros fre.!!. 

te a l• burgueab.(ll) 

Siendo 111 garantia individual una relación 

juridica, la garantia social tambilm lo es, pero con 

eleaentos y caracteriaticaa propias y diversas a las 

da lea aarantias in~ividuelea. 

Par6 poder concebir la existencia de la· gara.!!.. 

tia aocial, hay que reconocer la existencia de arupoa 

aocialea, eapecificamente· loa que tienen a&a por u~la

.do, y los que tienen aenoa por el otro, la .diferencia 

dé 6atos grupos fundamentalmente es económica; aunque 

algunas veces por lo miamo, también sea cultural y 6tn~ 

,ca. Esta diferencia tiende a crecer en la medida que 

los gobiernos garantizan la existencia de la plutocra

cia y decrece en la medida en que las clases desposei

das son protegidas frente a la superclase adinerada • 

. ~ ~ º·· :qpda: le......,. Iadiridmla, ~- cit., pis. 675. 
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Cuando el Estado crea normaa para hacer •o•i-

ble el equilibrio de la balanza entre laa claaes aenci,!1_ 

nadas, se dice que establece garantías sociales. 

Las garantías sociales son entonces relacio-

nea jur 1d1cas ent.rc dc:i clases, uno claae carente de 

aedioa económicos y otra pudiente o adinerada, ae dice 

que son relaciones entre el capital por un lado J el 

trabajo por el otro, primera diferencia con la garantía 

individual, ya que las relaciones que se presentan den-

tro de la garantía social aon de coordinación y no de 

aupra a a11bordinnci6n como la garantía individual. La 

garantía aocial es un lazo protector de trabajadores 

y campesinos, en el sentido más amplio, frente a patro

nea, ·J terratenientes, en virtud del cual, se obliga .a 

la claae pudiente a respetar las normas creadaa por el 

Eatado en beneficie de los desposeídos. 

Ahora bien, la obligación relativa, no es una 

obligación colectiva que Únicamente pueda establecerae 

entre dos grupo9 sociales en abstracto, sino que ae tr,!. 

duce en una obligación concreta entre un trabajador y 

un patrón individualmente considerados. 

Burgos menciona que al estar en nuestro sist_!l. 

"-'i 

" 
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ma juridico consagradas las garantías sociales y formar 

parte de la Constituci6n, participan de los principios 

de supremacia y rigidez(33),principios estos muy discu

tibles, ya que al parecer, la reforma y adici6n de nue~ 

tra gloriosa pero parchada carta magna, es una de las 

tareas que m&s entretiene al ejecutivo federal, aunado 

a la complacencia de un congreso obediente a las 'con

signas' presidenciales. 

En la garantía social, las clases que inte

gran dicha relaci6n jurídica, actúan frente al Estado

como gobernados, sujetos siempre al imperio de aquel. 

El Estado, quien desempeño el papel princi

pal, si se pu~de decir osi, dentro de las garantías so

ciales, se responsabiliza para que los derechos estatu! 

dos.por el mismo en protecci6n de la clase despoaelds, 

no sufran menoscabo alguno, nulificando y reprimiendo 

los setos que signifiquen detrimento de los mismos. 

En este orden de ideos, el Estado al realizar 

su funci6n protectora, característica de la garantía 

social, goza de facultades desde preventivas y fiscali

zadoras hasta sancionadoras, pero principalmente se en

carga de dirimir las controversias que se suscitan en-
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tre lo cleae desposeido y lo adinerada, en su caso en

tre trabajadores J patrones, creándose asi un verdadero 

proceso-garantía social, con la f innlidad de nivelar 

a lsa partea multicitodes en un conflicto, del que de 

otra forma, lo mayor!a de las veces saldr!a como ven

'Cadora la clase patronal, 

Se dice que toda reglo pora preciarGe de tal, 

debe contemplar excepciones a la misma, el respecto, no 

siempre la clase 1 desposeida 1 resulta ser débil, como 

por ejemplo el caso de los orgnnizociones obreros tales 

coao CTM, CROH y CROC entre otras, los que tienen fama 

de aer 'auy duras' en muchos entidades de la Rep6blica, 

y que decir de algunos de los llamados sindicatos inde

pendientes, motivo de insomnio de muchos empresarios, 

por lo que se puede afirmar que muchaa veces la clase 

trabajadora organizada, es un verdadero coloso frente 

a,auchoa patrones, contados entre éRtos a grandes eapr!, 

aas trasnacionales, invirtilrndose asi los papeles, lo 

que quiere decir en cierta formo, que han dado resul

tado las ideas inmersos en lo Constituci6n de 19lí, Sin 

eabargo, todavía hay mucho que hacer en ese caQpo, ya 

que a nadie escapa a simple vista, que el que dichas 

organizaciones y sus lideres seon poderosos y odinera

doa, en el más amplio sentido de dichos términos, no 

-,-,., 

.... ,, 
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8ignifica que la verdadera baae, se encuentre en ••••" 

condiciones, la que por lo regular, apenas aobreYive; 

en muchas ocasiones en condiciones infrahumanas. 

En resumen, es mediante las garantias aocia

lea, como se h"acen realidad muchos de loa postulados de 

libertad, igualdad y fraternidad, contenidos en nuestra 

carta magna en forma de garnntins individuales, no con.!, 

tituJendo as! meras declaraciones bien intencionadas, 

como las que fueron vertidas. en la Constituci6n de 

1857~conviviendo en absoluta armonía ambas garantías. 
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l. 3 .1. CLASIFICACION DE LOS CO!IFLICTOS DE TRABAJO 

El Derecho del Trabajo en general• es el fru-

to de los postulados contenidos en el Articulo 123 Con!!_ 

titucional, por lo que el Derecho Procesal del Trabajo 

en particular, también lo es, como se desprende de las 

fracciones XX, XXI y XXII entre otras, del articulo ci-

tado, 

Los conflictos que regula la Ley reglamenta-

ria del apartado "A" del Articulo 123 Constitucional, 

son de diversa indole, dependiendo del contenido de la 

controversia y de ia~ pürtc~ i~ter~~Adas en la misma. 

Sin embargo, como atinadamente menciona De La 

Cueva, existen dos factores determinantes para poder ca-

lificar un conflicto de intereses como integrante de 

loe que se ocupa el Derecho del Trabajo, primero, que 

alguna de las partes, cuando menos, sea integrante de 

la relaci6n de trabajo, y segundo, que la materia sobre 

la que verse el conflicto sea regulada por el Derecho 

del Trabajo. (1!!_) 

Los conflictos de trabajo han sido clasifica-

1!_ {E lA ODA, l'Wio: El Nuevo ~ Mexicano del Trabajo, Fd. fbrn'.a S.A., 
28 c., ~. 1981, t. n, ple. s10. 
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dos por diversos autores, entre ellos ae encuentran De 

La Cueva, Cavazoa Flores y Guerrero entre otros, quie

nes con algunas pequeñas diferencias, coinciden en lo 

esencial. 

En primer término, tomando en consideraci6n 

a los sujetos que pueden tocar parte en las controver

sias de trabajo, los conflictos pueden ser: 

- Entre trabajad~res y patrones. 

- Entre trabajadores, incluyendo sindicatos. 

- Entra patrones. 

Sln embargo, ésta clasificaci6n no es lo sufi

cientemente claro sin que a su vez se haga una subclas~ 

ficaci6n, a este respecto, en reloci6n con la primera 

cláeificaci6n, que abarca las controversias entre trab.!!, 

jadores y patrones, se puede subdividir en litigios en

tre: 

- Trabajadores individualmente considerados y 

patrones. 
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- Sindicatos obreros y patrones. 

Surgiendo aai, por un lado, los conflictos 

individunles, que son aquellos en los que predomina el 

interés del trabajador como ser humano individualmente 

considerado, y por el otro, los conflictos colectivos, 

donde participnn i:oaliciones y sindicatos, conflictos 

que se caracterizan por predominar en ellos un interés 

profesional o de grupo, en el entendido de que lo indi-

vidual o colectivo no se caracteriza por el número de 

personas que como partea intervienen en un conflicto, 

·''. sino como se ha mencionado, un conflicto es colectivo 

cuando se pone en juego un interés de la misma natura-

A su vez, los autores citados coinciden en 

que los conflictos colectivos entre trabajadores y pa

tronea' pueden ser tanto jurídicos coruo de naturaleza 

econ6mica(lá.), (36) y (37), distinguiéndose estos Últi-

moa de lo& jurídicos, en que en éstos se crean, modifi-

can, suspenden o terminan las condiciones de trabajo 

imperantes, de monern que no pueden resolverse mediante 

la aplicaci6n de una norma de derecho preexistente, si-

no que deben ser resueltos tomando en cuenta considera-
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ciones de car&cter social y econ6mico, m&s de hecho que 

jurídicas, en cambio los conflictos de naturaleza juri

dica se ref iren al incumplimiento de disposiciones leg~ 

.lea J contractuales ya establecidas, podría decirse que 

la Junta, dependiendo de la controversia, podrá ponerse 

doa distintas clases de sombrero, uno de juez, <!antro 

de .1os conflictos de naturaleza juridica y otro de Arbi

tro, en los conflictos de naturaleza econ6mica. 

Sin embargo, en relaci6n a los conflictos in

dividuales entre trabajadores y patrones, los autores 

niegan la exitencia de conflictos de naturaleza ecoa6m!,. 

ca, a pesar de existir verdaderos conflictos de esta 

naturaleza, como cuando por ejemplo, un trabajador re

clamé ·de un j>atr6n el pago de un salario remunerádor, 

sin reserva alguna', las controversias entre trabajadores 

'I patrones constituyen la rama más gruesa. de los con

·flictos de trabajo, por constituir el cl&sico enfrenta

miento entre el capital y el trabajo. 

A pesar de que la uni6n de la clase trabajad.!!, 

ra para la mejor defensa de sus intereses, ha sido el 

más grande anhelo de la misma clase, parece ser, como 

si se hubieran puesto de acuerdo para conseguir lo con

trario, ésto sin dejar de reconocer su admirable organ! 
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aaci6n, basando tal afiraaci6n an que una buena porc16n 

de co11flictoa laboi-alea astil constituida por lea contr.!!. 

varaia• entre los propio• trabajadoi-es, miaaaa que pua-

4en aer: 

- Entre sindicatos, 

- Entre agreaiadoa y sindicato. 

- Entre agreaiadoa entre ai. 

Loa conflicto• intersindicalea eatán por lo 

ra¡ular caracterizado• por litigios sobre la titulari-

oau J üd:i:i~tr~ci6n de contratos colect1voa y contra-

toa ley, conflictos que en muchas ocasiones son provo

cados por loa propios patrones por intereses aezquinoa, 

quienes siguen a 111 letra la máxiiaa romana que reza 

'divide et iapera', Estos conflictos en •anos aal inte.!!. 

clonadas han constituido sin duda uno de los pasajes 

aáa negro~ del aoviaiento obrero. 

Las controversias entre sindicato y sus agre-

miados versan por lo regular, sobre la aplicaci6n de 

sanciones, clsúsuls de exclusi6n y clsúsula de admisi6n 

por exclusi6n. 
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Por último, se tienen los conflictos que se 

presentan entre trabajadores en releci6n con derechos 

de preferencia, antigÜeded y escalaíbn, en los que es 

necesario mencionar la importante participacibn del sin. 

dicato. 

En relacibn a los conflictos que pueden pre

sentarse entre patrones, hay poco que decir, ya que és-

tos constituyen unicamente una puerta abierta que se 

quiso dejar en le doctrina, ya que se podrie asegurar 

que prácticamente no existen dichos conflictos, al res

pecto, Cavazos Flores señala como ejemplo de esta clase 

de controversia, a la que verse sobre patrón sustitu-

to(J~). con lo que ealuj ~n ~l w~g cc:;letn desecu~r~~. 

en virtud a que entre patrbn sustituto y sustituido no 

existe pretensibn de uno y resistencia del otro, ya que 

el verdadero litigio se presenta entre el trabajador 

incidentieta y el patr6n que se propone como sustituto;· 

1!. CAVKilli FUJ!ES, Palta1111r: 35 la:clmes de Dencho labaral., ~. cit., 
.•• 3119. 
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1.3.2. CARACTERISTICAS DEL PROCEDIMIENTO INDIVIDUAL 

Las normas que regulan el procedimiento rela-. 

tivo a las controversias individuales entre tra~ajado

res y patrones, constituyen sin lugar a dudas, la parte 

m6s importante del Derecho Procesal del Trabajo; al la

do de los conflictos colectivos, los conflictos indivi

duales son muchas veces calificados como 'de menor im

portancia' por algunos juristas de manera equivocada 

e injusta, olvidando éstos que de nada servirla prote

jer a una clase frente a otra, si los individuos de es

ta claae no obti~nen en force específica, ya particula

rizada la tutela deseada, El hecho es que, en condi

ciones normal~s, la aaociaci6n protes1ona1 o sindicato, 

necesita en relacl,6n con el individuo-trabajador, una 

tutela menos estricta que la que puede necesitar un tr~ 

bajador frente a aquel poderoso sefior, "el patr6n", Los 

trabajadores individualmente considerados carecen de 

esa poderosa arma que constituye la huelga, por lo tan

to, podría afirmarse, que si bien es cierto, el Derecho 

del Trabajo y Procesal del Trabajo constituyen un Dere

cho protector de la clase trabajadora, esta protección 

se encuentra dirigida a la célula de esta clase social, 

que al fin y al cabo es el trabajador mismo, 
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El proceso del trabajo. especialmente la tra

:aitaci6n de controversias individuales entre trabajado

ras y patrones de contenido jur1dico. son el ~&a origi

nal representante de las garantías sociales estableci

da• por nuestro Constitución por dos obvias razones; en 

priaer lugar. porque constituyen la herromienta indis

pensable paro hacer actual la norma laboral, en segun

do. porque en virtud de sus peculiares caracter1sticas 

constituyen en si una gama de garantias sociales, rom

piendo con muchos de los rigidos principios del proceso 

civil, y especialmente con la falsa idea que sostiene 

que la igualdad procesal es equivalente a la justicia 

procesal, que omite tomar en cuenta que no pueden ser 

c~n~ideredos de la misma forma, dos partes que tienen 

diferencias económicas J culturales tan distintas. 

En este orden de ideas, es preciso analizar 

en una forma especifica, algunas de las normas procesa

le"s de trabajo que constituyen verdaderas g~rantins 

sociales y que por lo mismo lo hacen Único en su espe

cie. 

Asi en el capitulo I del titulo catorce de 

la Ley Federal del Trabajo, en el articulo 685 encontr~ 

mos que en la primera parte de su primer párrafo dispo-
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" El proceso del derecho del trabajo ser& p6-

blico, gratuito, inmediato, predominantemente 

oral y se iniciar& a intancia de parte. "(22,) 

P6rrafo en el que se sintetizan loa principios 

rectores del proceso del trabajo, que merecen ser come~ 

tados: 

Que sea público, quiere decir que podrá ser 

Yisto y escuchado por cualquier persona, que dicho pro

ceso no será secreto, siempre que la Junto no disponga 

lo contrario, la cual podrá ordenar de oficio o a ins

tancia ~e p~rte, cuando asl lo exija el mejor despacho 

de los negocios, la moral o los buenas costumbres, que' 

laa audiencias se desahoguen a puerta cerrada. extremos 

estos muy subjetivos, ya que habría que preguntarse en 

ijub consiste el ~ejor despacho de los negocios y cu6les 

son las buenas costumbres y moral de quien o de quie

nes, pero además conviene aclarar que el que las audie~ 

eles sean p6blicas, no significa que terceros que pre

sencien el desenvolvimiento· de la audiencia, puedan par. 

ticipar en ella de alguna forma sin ser llamados por 

la Junta· o sin reunir los requisitos establecidos por 

~ U.y Fedcml dcl Trohijo, Eil. Porrúa, 53' ed., ~kico, 1985, ¡"8. 31l3. 
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loe articulo• 689 '1 690 de· la ley Federal del Trabajo, 

y-oanoa¡a~n podrAn. los •isaos ver o estudiar •iezas de 

loa autos. 

El que el proceso del trabajo seo gratuito 

aignifica que a las partes no se lea podrA cobrar hono

·':.,r•rios por concepto del desempeño de l.o función juric

~iccional, en concordancia con el Articulo 17 Constitu- _ 

cicinal. 

Que sea inme~iato el proceso del. trabajo. sig~ 

nifica que el 11.smsdo personal juddico de las Juntas, 

es decir los representantes, auxiliares y secretarios, 

ae encuentren en contacto directo con el proceso en su 

- ·desanvoi•imiioiitü, ;>:?": t-odsr valorar debidsaente el mi.!! 

oo y poder fallar'las controversias que se suciten con 

un '.verdadero conocimiento de cauae, a este respecto, 

Ramirez Fonseco, citado por De Buen Lozano, ho opinado. 

qúe los juicios de trabajo son juicios 3nte me"con6gra

fas, afiraaci6á. que califico el propio De Buen Lozano 

como pesioiata, arguoentando que tal situoci6n se expl.!. 

ca por el increible volumen de trabajo de las Juntaa, 

(iQ.), realidad con la que estoy de acuerdo, pero de ni~ 

guna manera se puede justificar que el procedimiento 



52 

se desarrolle en manos de personas no peritas en Dere

cho, las que sin temor a equivocarme, elaboran acuer

dos, precalifican posiciones, di rectas e inclusive re

preguntas, algunas veces hasta con la anuencia de sus 

superiores, pero eso si, con la usual ausencia de repr,!!_ 

sentantea, tanto del trabajo como del capital, y qué 

decir de los auxiliares, quienes efectivamente se en

cuentren saturados de trabajo, éstos únicamente inter

vienen en el desarrollo de la audiencia de que se trate 

cuando son llamados por lo parto interesada, son éstos 

servidores públicos quienes deberian encargarse de la 

elaboraci6n de dictámenes o proyectos de laudo, sin em

bargo, ir6nicamente quienes los realizan, las más de 

l~~ vece~ ~on e~treñ~~ el ~~A~ovolvimientn del proceso. 

ya sea que pertenezcan a la secci6n de dictámenes o que 

se encuentren adscritos a la propia Junta. Esta crisis 

de la inmediatez en el proceso del trabajo, se encuen

tra motivada fundamentalmente por rozones de presupues

to, el cual se encuentra recortado por una actitud cic~ 

tero del Ejecutivo y Congreso federal, sin raz6n de 

ser, en virtud de que la administraci6n de justicia la

boral es una función de primer orden. 

Lo predominantemente oral, merece un comenta-
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rio especial, ya que esta carocteristica del proceso 

del trabajo ha sido fuertemente criticada y hasta algu

nas veces ha sido tachada de falaz, en realidad lo que 

quiere d•cir esta parte del precepto que se comenta, es 

. que sin que deje de llevarse un control pormenorizado 

por escrito de las actuaciones, las partes especialmen

te en las audiencias y diligencias de inspecci6n, pue

den osnifestar de viva voz lo que a las mismas conven

ga, sin'que por lo general les pueda ser exigido escri

to alguno, tan ea asi, que el actor, en forma verbal 

con constancia mecanogrlfica de t~l manifeataci6n, pue

de antes de exponer su demanda, modificarla y a su vez 

bl o los demandados, contestarla de la misma forma, lo 

que no sucede en sentido contrario, ya que si alguna 

de las partes c1ene la u~urrünciü de yf r~c~r eus prue

bas a travbs de la oficialia de partea de la Junta¡ sin 

ratificar dicho escrito en el momento preciso de la au

di~ncia, lea mismas; aplicando este principio con segu

ridad no serán tomadas en cuenta por el tribunal, o si 

tambibn, antes del desahogo de una confesional se pre~ 

senta el pliego de posiciones que deberá absolver el 

confesante, sin que el oferente de la prueba comparezca 

a dicha diligencia, se declarará con seguridad la deseL 

ci6n de la misma. 
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El que sea a instancia Je parte, quie e decir 

que el Órgano· jurisdiccional debe ser exita o en un 

principio por la parte que considera su derecho ho sido 

violado o no ha sido reconocido, en otras pal bras, el 

tribunal laboral no puede actuar de oficio, si o a sol~ 

citud de quien quiero hacer efectiva una prete sión. 

Comentados estos principios en los que se de

senvuelve el proceso laboral, es preciso an lizar ya 

en formo especifica algunas de las garantios sociales 

contenidas eo ls ley del procedimiento laboral, a este 

respecto, lo segunda parte del párrafo del ar iculo que 

se comenta dispone: 

Las Juntas t.endt~•• l:¡ ohl .e~r:i.ón de 

tomar las medidas necesarias para lograr .la 

mayor economlo, concentración y sen illez del 

proceso. "(il) 

Esta primera garantla social es de primordial 

ir.iportancia ya que de todos es sabido que a justicia 

tordla es justicia a medias, llegándose o la conclusión 

de que no se puede ser 1 medio justo 1 , por a sencilla 

razón de que al mismo tiempo se esta siendo 'medio in-

~ Uiy Federal del 'l'rallljo, ~. dt., plg. 343. 
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justo', de tal manera que las caracter!.sticas anr.es me.!!. 

cionadas constituyen ln gnrantín de celeridad del proc~ 

so del trabajo. Estos tres elementos estan inti~a~ente 

ligados y corresponznbilizados, " tal ;iunto que no se 

puede prescindir de ninguno de ellos. 

Otra garantía sumamente importante y que de

muestra el avance social de nuestra le¡¡islación labo

ral, es sin duda la suplencia de la deficiencia de la 

demanda del trabajador, protección dirigida curiosamen

te hacia el trabajador frente a un abogado inepto o de.!!. 

cuidado y no frente al patrón, aunque el resultado de 

dicha suplencia sea el equilibrio de la balanza entre 

éste y el trabajador, encontrándose prevista por la ,pr.!, 

mera parte del segundo párrafo del articulo 685 de iá 

Ley Federal del Traba'jo que dispone: 

" Cuando Ja demRnrln del trabajador sea incom

pleta, en cuanto no comprenda todas las pres

taciones que de ncuerdo con esta Ley deriven 

de la acción intentada o procedente, conforce 

a los hechos expuestos por el tr:ibajador, la 

Junta, en el momento de admitir la demanda, 

subsanará ésta 11 (!!1_) 
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Así cncontr<lmos que la Junta npoy3ndose en 

o:"t·~ ¡:ir ... cepto tiene la faculln<l-deber, pues el dictsdo 

del articulo no deja dudas de tal obligacibn, en primer 

tér:'.lino, de subs:in:ir la demando del tr:ihajador cuando 

esta no co~prenda todas las pr•staciones que de acuerdo 

c~n la ~cci61t lntentadn procetlan, por ejem •• cuando se 

demanda el pago de tres meses de salario en vi,.tud de 

un despido Injustificado y se omite reclamar el poso 

de salarios vencidos, en segundo término, subsanar la 

demanda del trabajador; cuando de los hechos expuestos 

por el mismo, se desprenda que se le adeudan prestacio

nes que no le han sido cubiertas y que no se encuentran 

incluidas en la reclamaci6n, por ejem., cuando en los 

hechos de la dcm~nda del trabajador es manifestado que 

~l cis~O ha venido laborando dos horau úiuriü~ ~e jorn~ 

da extraordinaria en for~a semanal y que 6nicamente la 

ha sido cubierto un snlario correspondiente a una jorn,!! 

da ordinaria. Esta facul t:ad-obli¡¡acibn o cargo de la 

Junta ha provocado controvertidos c~mentarios; ~a~i 

sietupre dirigidos a que no se puede ser juez y part_e 

en contienda alsuna; sin embargo, esta suplencia no es 

au~oluta, sino que 6nicamente está basadu en los hechos 

yn munifl!studos por el trabajador, así como en la pre

tcnsi6n por 61 ejercitada, con lo que la Junta, más que 
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¡>arte se convierte en un aprecindor de lo ya expuesto 

por el trabajador, estando impedida la Junta para ~odi-

ficar los hechos expuestos por el trabajador. t:l. ej&rc.!_ 

cio de l~ suplencia no supone se tengan por proce~entes 

lo~ nuevns reclomnciones incluidas por lo Junta, curo 

procedencia dependerá del desenvolvimiento del proceso 

y no de su simple inclusión en lo reclamación nbrera. 

La segunda porte del párrafo y articulo que 

se com.enta, se transcribe a continuación: 

" Lo anterior sin perjuicio de que cuando la 

demanda sea obscura o vaga se proceda en los 

términos provistos en el articulo 673 de esta 

Lcr. "(~].) 

Este párrafo establece la obligación de la 

de señalar al trabajador o sus. beneficiarios, 

:~Óando 6stos sean actore>1, al. di<::tnr el auto ile adrai-

sión del escrito de demanda, los defectos u oraisiones 

en que hayan incurrido, previniéndolos para que en un 

tl>rraino du tres d:l.as .• dichos errores sean subsnnados, 

tlrmino que no tiene razón de ser, ya que se contradice 

c_on lo dispuesto en la fracción II del articulo 678 ·de 
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la Ley Federal dl!l Trabajo, en donde de nueva cuenta 

no sólo se perc:itc al trabajador subsanar su l!scrito 

inicial tle decantla, sino que en la etapa de dacanda y 

c~cepcioncs constriiic nuevnciente a lo Junta a requerir 

al trabajador para qu~ lo haga si áste no lo ha hecho, 

íunci6n que si es realizada escrupulosamente por la Ju.!!. 

·ta, cerrará las puertas a la famosa excepci6n de 'obsc.!!. 

ridad o defecto legal de la dl!mantla', lástima que la 

,nyorío de lAs ocn$ion~s, no s~ cuente en la Junta con 

el personul adecuado o con el n6mero adecuado de este 

6ltimo para realizar esta importante funci6n. 

(l~r~ vPrdncl<Jrn !!arantia social res¡>ecto del 

.proceso del trabajo, lo constituye sin dude, la aueen

cia de forcalidades dentro del mismo, como se desprende 

del articulo 687 de la Ley Federal del Trabajo que dis

pO·n·t?·: 

" En las comparecencias, escritos, promocio

nes o alegaciones, no se exigirá forma deter-

1ainada; pero las partes deberán precisar los 

puntos petitorios. "<.!!.!!.) 

Prevaleciendo asl el principio de que las pa.r. 
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tes deben aportar al tribunal los hechos y este 6lti

mo dictar el Derecho, Ett el precepto transcrito 6nica

mente se oblica e las partes a precisar en sus coopere· 

ccncias, escritos, promociones o alegaciones, sus pun-

to::: pctitcric::, pero en ningun ~ca:cnto, so r-cficrc. ::i 

que las partes deban fundamentarlas, como prever.is la 

Ley Federal del Trabajo de 1931. 

La cap~cidad de los menores trabajadores para 

comparecer a juicio sin necesidad de auiorización algu

na, constituye una garantía más, en virtud de la cual, 

se otorga plena capacidad al menor trabajador para qur 

por si mismo ejercite sus acciones y se desenvuelva de.!!. 

tro del proceso; con la 6nica lioitaciótt y sólo en el 

remoto cuso de c¡ue no estuviera asesorado, se le sea 

asignado un representante por la Procuradurla de la De

fensa del Trabajo a petici6n de la Junta. 

En relación con la representación en el proc~ 

dimiento laboral, existen diversas hipótesis previstas 

por la Ley Federal del Trabajo que facilitan su otorga

miento y desempeño a favor del trabajador dificultan 

por otro lado su reconocimieato cuando se trata de la 

persona jurídico-colectiva llamada patr6n. 
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Sin dudo alguna, uno de las causas m&s comu

nes de éxito de las decandas de trabajadores en contra 

de patrones constituidos como personas juríciico-colect! 

vas, ha sido la falta de personalidad de éstos.últimos 

en la etapa de demanda ¡ czcepcionoc, ya sea por obje

ci6n del actor o por la determinaci6n de oficio de la 

Junta, como resultado de la correcta aplicaci6n que se 

le ha dado a las fracciones I y VI del articulo 876 y 

articulos 11, 692 fracci6n II y 879 de la Ley Federal 

del Trabajo, en el sentido de que no basta un simple 

mand.ato para obtener la representaci6n legal que para 

comparecer en las' etapas de conciliaci6n y demanda y 

excepciones, exige el articulo 876 de la Ley antes cit.!!_ 

.da, .Y que dicho caracter se udquiere, llenando las i>l.pi 

tesis del articulo ,11, con la designaci6n de un cargo 

que implique el desarrollo de actos de direcci6n y adm! 

·niatracibn en primer término, y en segundo con ln real! 

zaci6n de las citadas funciones; de manera que,. dicho 

representante se encuentre en contacto con la relaci6n 

laboral y se pueden cumplir en un momento dado, los co.!!!. 

promisos que a nombre de la persona juridico-colectiva 

se celebren en las mencionados etapas de conciliación 

y de demanda y excepciones, siendo resultante de dicha 

aplicación e interpretación legal, el patrón se encuen-
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tre en le desfavorable situación de tener la demsnda 

del trabajador contestada en sentido afirmativo, salt'O 

pruebe en contrario, aplicación que a Últimas fechas 

ha perdido la fuerza con que surgió, ya que como era 

de esperarse, el ser aplicado a organismos dascentrali

zados, esto origin6 una erogaci6n económicH enorme e 

cargo del presupuesto federal, ocasionando esta situa

cl.ón, una interpretación, ya no tan rigorista, o mejor 

dicho ya no tan exacta de los preceptos que se comen

tan, aplicándose e la perfección de nuevo el dicho a

quel que reza 'hágase la voluntad de Dios en los bueyes 

de mi compadre', situaci6n que no crea sino desconfian

za hacia la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia 

de la Naci6n. 

Otra simplificación favorable al trabajador 

la constituye la opción de otorgar pod~r m~dinnte sim

ple comparecencia, con la previa identificación del o

torgante, resaltando dentro de estas disposici;,nes, le 

que establece que, cuando un trabajador otorgue poder 

para ser representado en juicio, aquel se entenderá co~ 

ferido para demandar todas las prestaciones principales 

y accesorias que al trabajador correspondan, aunque en 

dicho poder no se mencionen, cerrándose así prácticame~ 
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te las puertas a las objeciones que sobre personalidad 

pudieran hacer valer en juicio los patrones, y deja en

trev"r si se es sincero, las frustrantes experiencias 

vividas por los trabajadores en manos de asesores poco 

preparados. 

Asi mismo, se permite e la Junta reconocer la 

personalidad de los representantes de los trabajadores, 

ain sujetarse a las reglas del articulo 692 de la Ley 

Federal del Trabajo, coa la solo condici6n de que de 

los documentos exhibidos por dichos representaotes se 

llegue al convencimiento de que efectivamente se repre-

11ento a la parte interesada, facultad discrecional de 

la·que se desprende una vez mis, ln ausencia de forma~ 

dentro del procedimiento laboral. 

Otra gnrantf.a social ee encuentre dentro de 

lus normas de le Ley Federal del Trabajo relativas e lo 

coopelencia por roz6n de territorio. El trabajador, tr.!, 

t6ndose de lee Juntas de Concilioci6n y Arbitraje, tie

ne la facultad de escoger le Junte del lugar de presta

ci6n de servicios, si éstos se prestaron en varios lug~ 

res, podrá escoger la Junta en cualquiera de ellos, o 

tombi~n la junta del lugar de celebraci6n del contrato, 

'.'.·'.. 
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si ns! lo desea el trabajador, puede escoger la Juntá 

del domicilio del demandado, eliminóndose asi, laa dif.!. 

cultades que pudieran surgir pµra el trabajador al li~.!. 

társele a uno Junto dcterciinnda paro el ejercicio de 

sus acciones, pensando en que aquella se encontrará fu! 

ra de su domicilio. 

Por otra parte, no se encuentra oblisado el 

trabajador a conocer el nombre de su patr6n, en virtud 

a que la simple presentaci6n de la demanda señalando el 

domicilio y actividad de la fuente de trabajo, bastará 

para interrumpi1· la prescripci6n respecto de quién o 

q.uienes resulten ser los patrones del trabajador, norma 

con la que .. se permite al trabajador demandar a alguien 

indeterminado; lo que constituye sin duda una ventnJá 

para l!l. 

Otra in~tituci6n del procedimiento del traba

jo· que reune todos lo requisitos de garantla social es 

la llamada Caducidad o Muerte de la Instancia, figura 

que r~gularmente beneficia al demandado, pues si bien 

es cierto, los derechos no se extinguen al caducar la 

instancia, lo más seguro es que cuando se dicte su pro~ 

cedencia, dichos derechos se encontrarán prescritos, 
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sin emburgo; el articulo 771 de la Ley Federal del Tra

bajo i~pone o los ?residentes y Auxiliares de las Jun

tas, la obligaci6n de culdar que loe juicios que ante 

ellos se tramiten, no queden tnactlvos, además de enco~ 

trsr~e obligado el Presidente de la Junta, de requerir 

al trabajador par .. que realice la promoci6n necesaria 

e su cargo, si en tres meses no lo ha hecho, de lo que 

resulta prácticatiente ii:iposible que sea procedente l:i 

caducidad regulada por el articulo 773 de le Ley Fede

ral del Trabajo, que además queda sujeto e que se en

cuentren d.isahog:idns lea pruebas del actor; no se en

cuentre pendiente dictar resoluci6n, sobre alguno pro

moci6n de los partes; no se encuentre pendiente la prá~ 

tica de alguna diligencia o recepci6n de informes o co

pies que se hubiesen solicitado, 

El sisiema probatorio del procedimiento lobo-

,, rul, sin dude ee el que merece una menci6n especial, 

pues rompe con el principio rigido del Derecho Procesal 

Civil, relativo e quien afirme tiene que probar, n me

nos que exista una negativ:i que constituyo una afirma

ci6n, en cuyo caso corresponderá probar a quien hizo 

tal afir~aci6n, al efecto me permito transcribir el si

guient~ articulo de la Ley Federal del Trabajo: 
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" Articulo 784. La Junta exi:nirá de la 

carga de la prueba al trabajador, 

otros medios esté en posibilidad 

cuando por 

de llegar 

al co:iocimicn to de los hechos, y para tal e

fecto requerirA al patr6n parn que exhiba loa 

documentos que, de acuerdo con los leyes, ti.!!, 

ne lo obligaci6n legal de conservar en la em

presa, bajo el apercibimiento de que de no 

presentarlos, se presumirán ciertos los he

chos alegados por el trabajador. En todo ca

so, corresponderá al patr6n probar su dicho 

cuando exista controversia sobre: 

l. 

II. 

III. 

jador; 

Fecha de ingreso del trabajador; 

Antigüedad del trabajador; 

Faltos de asistencia del trabo-

IV. Causo de rescisi6n de le relaci6n 

de trabajo; 

v. Terminaci6n de la relaci6n o con-

trato de trabajo para obra o tiempo detercin~ 

do, en los términos del articulo 37 fracci6n 

I y 53 fracci6n III de esta Ley; 

VI. Constancia de haber dado aviso 

por escrito al trabajador de la fecha y causa 
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de au despido; 

VII. El contrato de trabajo; 

VIII. Dur11ci6n de la jornada de traba-

jo; 

IX. Pagos de dina de deacanao y obli-

1atorios; 

X. Disfrute y pago de las •acacio-

nea; 

XI. Pago de laa primas dominical, va-

cacional y de antigüedad; 

XII. Monto J pago del aalario; 

XIII. Pago de la participaci6n de loa 

trabajadorea en laa utilidades de lea eapre

aas; y 

XIV. Incorporación y aportaci6n al Fo,!!. 

do Nacional de la Vivienda. "(iá,) 

Del priaer pArrefo tranacrito, ae desprende 

que ya no corresponder! la carga de la prueba a quien 

·afirae, sino a quien cuenta con los medios para llagar 

·al conocimiento de los hechos, quien en el procedimien-

tó laboral ea el patr6n, ademAa iapone la obligación 

a la Junta de relevar de la carga de la prueba al tra

bajador, y a su vez, de requerir al patrón para que 

~ U!y Federal del Trabajo,~- c:lt., ÑI· 382 J 383. 
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e•hiba loa documento• que conforme a las leyea tiene 

la obl1gaci6n legal de conservar para eaclarecer la ve.!. 

dad de loa hechoa, apercibiendo al patr6n que de no pr,!. 

sentar dichos documentos, se presumir6n como ciertos 

loa. hecho11 alegados por el trabajador, claro ea y a_un

que el precepto que se comenta no lo menciona, la cita-

da documentaci6n deberá ser id6nea y tener relaci6n con 

loa extremos planteados por el trabajador. Apeaar de 

la excelencia de este precepto, el legislador olvid6 

señalar el momento procesal en que se debe realizar la 

citada exanci6n de ln cnr¡;e de probar el trabajador y 

cu6ndo se debe realizar el citado requerimiento al pa

tr6n, preocupaci6n que hace patente en su excelente li

bro "La Reforma del Proceso Laboral" De Buen Lozano J 

tar la• defenaaa de ninguna de las partes al acordar 

sobre la admiai611 de pruebas, al final de la audiencia 

de conciliac16a, demanda y excepciones, ~frecimiento y 

adilis:l6n de pruebaa.(46) 

Podría resumirse entonces, respecto del pri

. mer p6rrafo que se comenta, que corresponde la carga 

de la prueba a quien dispone de los medios para acredi

tar los puntos controvertidos, llámense medios a listas 

!!§. IE 11.Ei l.il'NI), lkar: la Aefanm del ~ laboral, ~. cit., pégw. !JJ 

J '°· 
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de raya, tarjeta• da asistencia, contrato de trabejo, 

·altas y bajae aote el I.K.S.S. y deais documentaci6a 

pertinente a cada caso. 

La eaaunda p~rte del articulo que ee coaenta 

establece eo foraa enunciativa, seguramente con el obj.!, 

to de e•itar futuras interpretaciones de la Supreae Co.[. 

te de Ju!ticia de la Naci6n, cuando en forma indubita

ble corresponde acreditar au dicho al patr6n en caao 

de controversia, al respecto, ea preciso coaentar que 

dichos extreaoa, de acuerdo con la redacci6n de loa ar

tlculoa 24, 25 y en forma especial del 26 de la Ley Fe-

_ daral del Trabajo, aieapre han correspondido coao car

a• procesal del patr6a, pero que a instancia de las dl

wer••• ejacutoriaa y jurisprudencia del Poder Judicial 

Federal, •• habla hecho nugatoria tal carga, si aa re

cuerda que con anterioridad a la reforma procesal, el 

trabajador debla acreditar 'de momento a momento' la 

jornada extraordinaria y 'de dla a dia' su antigüedad, 

haciendo como es claro, practicaaente imposible su acr.!, 

ditamiento por parte del trabajador dentro de juicio, 

dicha carga incluye en mi opini6n, al mencionar el con

trato de trabajo el monto y pego del salario, todas les 

prestaciones que el trabajador incluye como integrado-
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rea del a•lario en au re~la•aci6n, tales como propinas, 

prestaciones adicionales co•o gasolina, autom6vil, se

guroa de vida, co•idaa y dem6a prestaciones que alegue 

el trabajad~r co•o integrantes de su salario J que sean 

controvertidas por el patr6n. Extremoa que sin duda ro.!. 

pea con los principios rígidos del Derecho Procesal Ci

vil. 

Dentro de eate contesto existe una probanza 

que refleja de manera clara como la Ley Procesal Labo

ral considera econ6micamente di?bil al trabajador, es 

la pericial, imponiendo la obligaci6n a la Junta de no.!, 

brar loa peritos que correspondan al trabajador, si és

te se encuentra en cualquiera de las hip6teaia siguien

taa: 

Si el trabajador al ofrecer la prueba peri

cial, no realizara el nombramiento del perito. 

- Si hnbH:ndolo designedo el trabajador, no 

compareciera a la audiencia respectiva a rendir.su die-

taaen. 

- Cuando el trabajador solicitara su nombra

miento por no estar en posibilidad de cubrir los honor,!_ 

rios del perito. 
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Es el.aro para quien alguna vez ha postulado 

en eata materia, comprende lo elevado de los honorarios 

de un perito, por ejemplo, si se objetan por el trabajs 

dor en el desahogo de una inspecci6n, en cuanto a su 

autenticidad de contenido y firmas, las tarjetas da 

asietencia, listas de raya y recibos que abarquen el 

periodo de un año y se ofrece una pericial para acredi

tar tal falsedad, no correran a cargo del trabajador 

loa citados honorarios, resaltando una vez más el caras. 

ter de garantia social de las normas procesales labora-

l••· 

El articulo 879 de la Ley Federal del Trabajo 

establece tambi6n, una preferencia marcada hacia el tra 

bajador, pues si bien ea cierto no menciona la palabra 

patr6n para aplicar laa desagradables consecuencias de 

tener por contestado lo demande en sentido afirmativo 

en su segundo párrafo, tambi6n es cierto que regularme.!!. 

te el petr6n es el demandado, contrastando eata situa

ci6n con la contraria, es decir, cuando es el actor, 

que regularmente es el trabajador, 61 que no concurre 

a la etapa de demanda y excepciones, etapa en la que 

se le ticrne por reproducido en via de demanda su es

crito inicial, constituyendo la excepci6n marcada por 

•.'- .. 
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la 6ltiaa parte del articulo 713 de la Ley Federal del 

Trabajo, ventaja que hay que reconocer, roa pe con la 

estricta igualdad procesal auatentnda por normas adje

tiva& de otras materias, 

Aai mismo, el actor-trabajador puede durante 

la etapa de ofrecimiento de pruebas, solicitar ae aua

p"enda la audiencia para reanudarse con poaterioridad, 

con el objeto de preparar nuevas pruebas, que a su jui

cio neceaite en virtud de hechos desconocidos para el 

•iamo que se daaprendan de la contestaci6n a la deman

da, 

Finalaente aa pueden citar las normas relati

va• a la preferencia de cr~ditos, regulada por al arti

culo 979 al 981 dé la Ley Federal del Trabajo, que con,!_ 

tituyen otra •erdadera garantla social, por ejeaplo én 

el inciso b de la fracci6n II del articulo 975 del ord!. 

n~miento citado, dispone que cuando se hubiera ~xhibido 

el importe total del precio de un bien inmueble, la ad

judicaci6n que se haga al trabajador ser& libre de todo 

gravamen, impuestos o derechos fiscales. 

El breve an&lisis de los preceptos laborales 
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••11cioaad.oa a manara de ejeaplo, de11ueatra11 qua en el 

Proceao Laboral se encuentran plasmadas laa gara~tlaa 

aociales creadas por el Constituyente de 1917. 



CAPITUL·O lI 

ALGUNAS CONSIDERACIONES .. · 

SOBRE LA ESTABIÜDAD EN 

EL EMPLEO 



II. 

73 

ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA ESTABILIDAD 

EN EL EMPLEO 

La estabilidad en el empleo constituye el pi

lar fundaaental del Derecho del Trabajo ¡ podrle llegar 

a af1raarse que si no existiera, las normas procesales 

contenidas en la Ley Federal del Trabajo, relativas a 

loa conflicto• individuales de naturaleza juridica eat~ 

rian en completo desuso, basando las anteriores afirma~ 

cionea en la presente exposici6n 0 que sin duda no podrá 

compararse con las brillantes exposiciones que sobre 

ol te•• han publicado los autores nacionales y extran

jeroa, quienes con claridad emocionante han elaborado 

aus distintos trabajos. 

Asi las cosas, menciona De la Cueva, que la 

estabilidad en el empleo •• creaci6n del Constituyente 

de Quer6tero, sin que pueda atribuirse a persona deter

minada, la cual define de la manera siguiente: 

" La estabilidad en el trabajo es un princi

pio que otorga carácter permanente a la rela

ci6n de trabajo y hace depender su disoluci6n 

únicamente de la voluntad del trabajador y 
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•6lo excepcionalmente de la del patrono. del 

incumplimiento grave de las obligecionea del 

trabajador y de circunstancias ajenas a la 

·voluntad de los sujetos de la relaci6n. que 

hagan imposible su coatinuaci6n. "(!Z_) 

Este definici6n, merece sin embargo, algunos 

co•entarioe, en primer lugar, la disolucibn de la rela-

ci6n de trabajo por parte del trabajador, no es libre 

del todo, como pretende plantearlo al maestro De la Cu,!_ 

va, en virtud de que interpretando correctamente el Ar-

t!culo 5v Constitucional y artlculoe 32 y 40 de la Ley 

Pe·d~r&l del Trabajo, el traDajaüo~ c:ttta.r! ::o::::treñid~ 

e la reapon•abilided civil en que incurre, si antes de 

cumplir un eño en el trabajo, d& por terminada la rela

ci6n sin causa justificada; en segundo lugar, no es a

certada la terminolog!a del maestro al utilizar el ad

verbio '6nicamente', toda vez que, en realidad, la re

gla general est& constituida por la facultad del traba-

jador que •e comenta, pero que cuenta con excepciones, 

ya que dicho adverbio denota exclusividad, que cierra 

la puerta a cualquier excepci6n. 

En virtud de la estabilidad en el empleo, el 

!iJ.. IE !:A <l»'A, ttrio: El Nuevo n=cro l".exi.cam del 'lftlBjo, Op. cit., t.I • 
•• 219. 
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trabajador deja de estar a •arcad de loa caprichaa del 

patr6n, 1a que con •oti•o de 6sta, la permanencia del 

.trabajador depende, salvo contadas excepciones, de que 

el mismo cu•pla con sus obligaciones. 

En el texto original del Articulo 123 Consti

tucional, en sa fracci6n XXII, ae eatableci6 le llamada 

eatabilidad absoluta en el empleo, en virtud de la 

cual, aa eatablec!a el derecho del trabajador de perma

necer en el empleo incluso en contra de la voluntad del 

patr6n, mientras no •ediara causa que justificara el 

deapido, habi6ndo sido interpretado dicho precepto de 

e::.:¡ fy¡-¡¡¡¡¡.:¡;or l• Sw¡H~u.c&us Curt~ de Juscicia a ·parcir 

·de 1936, criterio que fu6 modificado por al Alto Tribu

nal a partir da 1941, durante el mandato del Presidente 

AYil• Ceaacho, en el sentido de que el patr6n ai podia 

negarse a la reinstalaci6n del trabajador, cubriendo 

la reaponaabilidad del conflicto, de conformidad con 

el articulo 602 de la Ley Federal del Trabajo de 1931, 

argu•ent&ndose que era imposible la reinstalaci6n obli

gatoria, pu6s se trataba de una obligaci6n de hacer, 

cuya ejecuci6n forzosa era imposible. A raíz de otra 

reforma sufrida por el Articulo 123 Constitucional, se 

acab6 en forma definitiva con el pricipio de le estabi-

···.·-. 
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lidad abaoluta, en 1962, al haberse adicionado la frac

ci6n XIII de dicho articulo con el párrafo siguiente: 

" La ley determinar& los casos en que 

el patrono puada sor eximido de la obligeci6n 

de cumplir el contrato mediante el pago de 

una indemnizaci6n " 

Se puede concluir entonces, que la estabili

dad en el empleo es un derecho relativo de los trabaja~ 

doras. (48) 

Aai laa cosas, la estabilidad en el empleo 

puede aer clasificada de la siguiente manera:· 

- Eat~biiidad absoluta; 

- Estabilidad relativa. 

La eatabilidad absoluta es la negaci6n de la 

prerrogativa del patr6n de despedir sl trabajador sin 

que medie justa causa. En la estabilidad relativa en 

cambio, el despido siempre es posible si el empleador 

ae sujeta a ls indemnización legal. 

,!!! IE !UN Lai'All), N&itar: lllnctD del 'lnlaj>, !'Ji. Pom'.ia S.A., 41 ed~ 0 lkim, 
1981, t.I., ~. 5118 y SiW. 
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La estabilidad absoluta, conatituye sin dudo 

un manojo de buena~ intenciones, en virtud a que de he

cho •• iapoaible obligar a alguien, tratt\ndoae de dete.I, 

alnado• trabajos, a reinatalar a un trabajador, ya que 

en el ••Jor da loa caaos, ai el patr6n reinstala al tr.!. 

bajador an ••a• condiciones cumpliendo con un Laudo, lo 

que auceder' aeguramente ea que el trabajador reaultart\ 

deapedido de nueva cuenta deapues de ser reinstalado. 

Lo estabilidad relativa es pues un aal necea.!. 

rio, toda vez que de ser absoluta ae afectarían dere

cho• humanos de tanta jererquia como loa 11ocialea en 

juego. 

Justificada la existencia de una estabilidad 

relati~a. hay que apuntar que &eta se encuentra intiaa

aente relacionada con la autonomía de la voluntad en 

·1a contrateci6n, en otras pal .. l>res • la duraci6n de la 

relaci6n de trabajo no puede ser dejada al libre albe

drlo de lae partes, sin que a la voz se corra el peli

aro de que la propia estabilidad resulte inoperante, 

encontrAndose dentro de la Ley Federal del Trabajo, una 

serie de disposiciones p:ira garantizar la efectividad 

de la misma, que establecen las excepciones del princi-
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pio de la duraci6n indeterminada de las relaciones de 

tr~bajo .que pueden presentarse, que con aua aubdivisio

nea. aon las siguientes: 

- Por obra determinada; que sólo puede ser 

estipulada cuando lo exija la naturaleza de las cosas. 

laa· cosas¡-

Por tiempo determinado, que puede pactarse: 

- Cuando así lo exija la naturaleza de 

Cuando se sustituya temporalmente a 

otro trabajador; y 

En loa dem&s caeos que asi lo deterai

Ley Federal d¡¡l. 'l'r=~ejn: por ejem., los caaoa de 

loa llaaadoa trabajos especiales. 

- En le expiotaci6n de minas, podr' convenir

se que la relación ser6i 

Por obra determinada; 

- Por tiempo determinado; y 

Para le inversión de capital determin.!. . 

do. 

Respecto de la estabilidad en el empleo en 
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relaci6n con la li•ltaci6n contractual da la duraci6n 

de la relaci6n de trabajo, Victor Ruasomano opina que 

laa •ancionadaa limitaciones contractuales 90n en real! 

dad un obatAculo para la estabilidad en el empleo, ya 

que éata cuando le relaci6n de &rebajo es por tie!!!po 

ladet~rminado, al paao del tiempo ae vuelve m6a dificil 

y costoso el despido injustificado que pudiera realizar 

el patr6n, sucediendo exactamente lo contrario cuando 

el trabajador se encuentra dentro de alguna de las hip! 

teaia da limitaci6n teaporal de la relaci6n de trabajo 

autorizadas, afirmando el autor citado que con el tren.!!. 

curso del tiempo se v& desvinculando el trabajador(!,2_), 

a a•t• reapacto, prefiero adherirme a la posic16n de De 

Buen Lozano, en el sentido de que le estabilidad en el 

empleo debe entenderse como el derecho de conservarlo 

no en forma indefinida, sino por el tiempo que la natu-

raleza de lea cosas lo ex1ja,(1Q.) 

Para De Buen Lozano, la estabilidad en el em

pleo en México tiene las siguientes características: 

" a) Por regla general, la duraci6n de 

la relaci6n de trabajo e9 indefinida. 

b) Excepcionalmente podr6 pactarse que 

f!i VlCfQI llmJW{), ltmlrt: la -eb!Udiw! del trabaiadar El1 la Q!J!'e&!•Ed. 
U~N.A.M., 'J!A .S,, t6da>, 1981., Ñ• 15. 

l!. IE llEI Ul1A'V, Nést«': llisajp del TralnjQ, ~. c::it,, t.I, plíg, Y.7. 
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•• e•tablece la relac16n por obra o tiempo 

determinado y excepcionalmente para le inver~ 

si6n de capitel determinado, cuando se trate 

de le exploteci6n de mines (ert, 38), 

e) La subsistencia de lae causes que die

ron origen e une releci6n determinada, prolo~ 

ga la relaci6n el t'rmino necesario hasta qu~ 

se cumplen los fines propuestos, independien

temente de la fecha originaleente prevista 

pnrn la tereinaci6n. 

d) Por regla general, los trabajadores 

no podrAn ser separados da su eapleo, sin ca.!! 

•a justificada. De lo contrario podrán exigir 

!~ !nde:~i%eci6n ~nTrespondiente o la reinst~ 

lac1'6n, 

e) 
0

Loa 

reinstalar a 

patronos no podrán negarse a 

ua trabajador, salvo que ae 

trate de· uno de loa casos de· excepción al 

principio 

ley.(1.1) 

de estabilidad, qua aarca la 

Las excepciones a la estabilidad en el empleo 

que tanto se han mencionado en las últimas páginas, se 

encuentran consignadas en el articulo 49 de la Ley Fed~ 

.a Idm pA¡¡. :J.7. 
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·ral del Trebajo que a continuaci6n ae tranecribe: 

"_Articulo 49. El patr6n quedar& eximido 

de la obligaci6n de reinstalar al trabajador, 

ciediante el pego de las indemnizaciones que 

ee determinen en el articulo 50 en los caeos 

ei1uientes: 

I. Cuando se trate de trabajadores que 

tengan une antigÜeded menor de un año¡ 

II. Si se cocipruebe ante la Junta do Co.!!. 

ciliaci6n J Arbitraje, que el trabajador, 

por raz6n del trabajo que desempeña o por laa 

caracteristicae de sus laborea, eatA en conte.i¡, 

to directo y pereanen~e con ~l 1 lu Juntü c~

tima, tomando en consideraci6n lea circunata,!!_ 

ciae del caao, que no ee posibla el desarro

llo normal de la relaci6n de trebejo; 

lII. En loa casos de loa trabajadores de 

confianza; 

IV. En el servicio domAatico; 1 

V. Cuando se trate de trabajadores even

tualae. C.21> 

Sin duda, las excepciones antes mencionad es 

8, Ley Federal del Trabajo, ~. cit., Ñ• llJ. 
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constituyen un derecho del petr6n, ain embargo el arti

culo transcrito no aclare el mo•ento de hacer valer di-

cho derecho, en otras palabras, si ee podri hacer valer 

al conteater ls demanda o en su caso al trotarse de ej~ 

cutar el laudo que conden6 al patr6n a la reinstala-

ci6n, lo que dependerá de diversos situaciones, as! si 

el patr6n al contestar la demanda de reinstaleci6n del 

trabajador, niega la releci6n de trabajo, seguramente, 

no podr& ejercitar dicho derecho sino hasta despu6a de 

dictado el laudo, o si tembi6n, el trabajador en ~u es

crito de de•enda •anifieste diversos hechos de los que 

se desprende no se encuentra dentro de las hip6tesis 

••rcadas por el articulo 49 de la Ley Federal del Tra

b•jo y el demandado al contestar pretende hocer valer. 

su.derecho de ~o reinstalar al trabajador, sin que des-

pu6a de planteado haya anuencia de 6ste, será dificil 

que la Junta pueda resolver al respecto antes de die-

ter el leudo corre::pondicntc, ahora bien, suponiendo 

que el trabajador si se encuentre dentro de los supues-

toa del articulo 49 y asi lo haya manifestado en su es-

crito inicial de demanda, pero que exista controversia 

sobre el monto del salario, antigÜedad y otras circuns

tancias, sin duda el patr6n deberá esperar a que se di~ 

te laudo sl respecto, claro es que todas estas situaci.!!_ 

. ·.·~ 
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ne• •on hipotltic•• y suceden en muy poca• ocasiones, 

ya que •n circunstancias comunes, ai se ha postul•do, 

el patr6n jaaia conteste la demande ejerciendo el dere

cho de no reinstalar e indemnizar, en virtud de lo cuan 

tioso de las indeaniz&cioncs ~arcadas en el articulo 50 

de la Ley Federal del Trabajo y menos aún permite que 

en ejecuci6n de laudo se le pudiera condenar al pago 

de dichas indemnizaciones, en vitud de una negativa de 

rainatalar a un trabajador, ya que lo que regularmente 

h•cen ea reinstalar al trabajador triunfante y momentos 

da•pn6• de concluida la diligencia, despedirlo nuevamen 

ta, raaultando letra muerta el precepto citado en la 

pr6ctica. 



84 

2.1. EL DESPIDO Y SUS CONSECUENCIAS 

Como se afirm6 al inicio de este capitulo, 

por el principio de estabilidad en el empleo conaignado 

en nueatro Derecho, el patrón, no puede disolver la re

laci6n de trabajo sino cuando existan causas justifica

das, éstas se encuentran ubicadas en la Ley Federal del 

Trabajo co•o: 

- Causas do torm1nnci6n. 

- Causas de rescisi6n. 

Cowü tar~inuci~n deha antandarsa a la.raoclu-

ci6n de las r~laciones de trabajo, por mutuo conscnt~

miento o como con~ecuencia de un h~cho, que impide la 

continuaci6n de dichas relaciones y que por lo regular 

ea independiente de la voluntad de las partes. Las cau

sa~ de terminaci6n de las relaciones de trabajo son las 

•encionadas en el articulo 53 de la Ley Federal del Tr.!, 

bajo. 

Como rescisi6n debe entenderse a la disolu

ci6n de las relaciones de trabajo, decretada por uno de 
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•us sujetos. La reacisi6n coao puede verse puede ser 

ejercida por cualquiera de los sujetos de lu relaci6n 

de .trabajo, ~· definida de manera impecable por De Buen 

Lozano, quien la concibe como: 

" el acto, ~ virtud del cual, uno de los suj~ 

tos de la relaci6n laboral de por terminada 

~sta, de manera unilateral, invocando una 

causa grave de incumplimiento, imputable al 

otro sujeto. "C.ll) 

El •ismo autor, hace valer su justificado de

sacuerdo con el empleo de le p11lubra resciai6n en la 

Ley Federal del Trabajo, tanto para su decreto por par

te dal trabajador como por parte del patr6n, argumenta.!! 

do escencialmente, que no debería emplearse a dicho t~L 

mirio ea forma indistinta, toda vez que la fraeci6n XXII 

del Articulo 123 Cona ti tucional emplea pera la reaci

si6n patronal la palabra despido y para la del trabaja

dor la palabra retiro, que el mismo autor considera de 

no afortunada, con lo que estoy en completo acuerdo, 

adea6a de que los efectos de cada rescisi6n no son sie~ 

pre los mismos, como se desprende de la siguiente tabla 

comparativa: 

53 1E llJm Ul'Alll, No!stor: u.m::h> del Imbajo, ~. cit., t.I, p6g. 52. 
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Efecto• Posiblae de le Reacisi6n 

!escia16n Patronal: 

- ruede tcr:iccr con la r~ 

laci6n de trabajo si eveo

tualaante •• comprueba la

juatif icaci6n. 

- Mientras tanto provoca -

la auapenai6n de las obli

aacionea del trabajador, -

,quedando sab-judice la re~ 

ponaabilidad patronal. 

- Ewentualaeotc podrá tra

ducir•• en ls resnudaci6n

da la relaci6n laboral. 

Raacisi6n del Trabajador: 

- Se rompe en definitiva -

la relaci6n de trabajo. 

- Lo 6nico que se discute

es la responsabilidad que

de ello puede derivar al -

patr6n. 

De ahi que pueda concluit.rae que es fundada 

la apraciaci6n en el sentido de que debe emplearse una 

expreai6n particular para cada hip6tesie.(1i) 

El mismo autor, señala que en la rescisibn se 

·~ Idm p6¡p, 544 y Sló. 
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pueden dar las caracter!aticaa siguientes: 

l. Ea un acto unilateral, en virtud a que es 

uno a6lo de loa sujetos de la relaci6n el que la ejer-

ce. 

2. Es un acto potestativo, una libertad de 

obrar, en virtud a que el afectado por el incumplimien

to no necesariamente se encuentra obligado a rescindir. 

3. Es un acto formal, permi.tilmdome ai'lad1.r 

que la formalidad ea exclusiva carga patronal, en vir

tüd : !;U~ 1,. reac1.s1.6n del trabajador se enc'uentra exe.!!. 

ta de formalidades. Entre las formalidades a las que 

se debe sujetar el patr6n se encuentran laa a1.guientes: 

- Debe d~ hacer un aviso por escrito, en el 

que se contengan: 

Fecha de rescisi6n; y 

Causa o causas. 

Entregarlo al trabajador; si. éste se negara 

a rec1.birlo y s61o en esa h1.p6tesis, presentar di.cho 

aviso ante la Junta, proporcionóndo el 6ltimo domicilio 

que se tenga registrado del trabajador y solicitar la 

aot1.ficaci6n al trabajador de aquel. Con la desagrada-
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ble conaecuencia de que si incuaple con 6etaa for•slid~ 

dea, al deepido aar6 coneiderado por s6lo ase hecho co

ao injuatificado, orillando en la •ayoria de lea ocaai.!!. 

nea al patr6n al contestar la demnndn, n negnr el des

pido J ofrecer al trabajo, no obstante que el trabaja

dor hubiera incurrido afectivamente en alguna causa de 

ra••iai6n justificada. 

4. Produce la terainaci6n de la relaci6n da 

trabajo antes de la vigencia prevista, en virtud de ci,!'.. 

cunatanciaa poateriorea a au nacimiento. 

•' 
S. La cauaa debe aer grave, en concordan

cia coa loa articuloa 47 J 51 de la Le7 Federal jel 

Trabajo. 

6. Puede consistir en un acto u o•iai6n, c~mo 

poaiblea alternativas da la conducta huaana, en otras_ 

palabras, la conducta puede aer positiva o negativa, 

7, Produce la interrupci6n de la relaci6n la

boral en los t6rminos siguientes: 

- Definitiva o absoluta en caso de retiro. 

- Condicionada en los casos de despido, a que 
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el trabajador ~pte por la inde•nizaci6n, en cuyo caso 

al despido sar6 final, o que opte por el cu•pli•iento, 

en cuyo caso la relaci6n quedar6 suspendida.(~) 

A las anteriores caracteriaticas 6nicamente 

aAadiria, que a•ltas rescisiones se presentan antea de 

cualquier procedimiento ante la Junta, sin necesidad de 

juicio previo. 

Como qued6 aatablecido en p&rrafos anterio

rea, no ea lo mismo que el patr6n rescinda, que lo haga 

el trabaj_ador, ya que si _lo hace el patr6n, puede 111ant!. 

nersa viva la relaci6n de trabajo, ••diente la acci6n 

da cu•pli•ianto y si rescinde el trabajador. la rela-

"::·'" ci6n 8e extingue, aubaistiendo únicamente .la controver

sia aobre la reaponaabilidad consiguiente. 

El deapido tiene lns mismas carscteristica.a 

qúe para ambas rescisiones han quedado apuntadas, a •a

yor abundamiento, el despido es catalogado por la Ley 

como reaciai6n; ea un acto unilateral, potestativo, y 

formal, por el cual se invoca una causa grave de incum

plimiento. El despido por si mismo no termina con la 

relaci6n de trabajo, no hay que confundir el derecho 
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de dar por ter•lnada ln relaci6n de trabajo •ediante 

deapido, con la ter•inaci6n mis•a, condicionada a laudo 

ejecutoriado. 

Asi las cosas, al ejercer ol patr6n su dere-

cho de rascisi6a por causas i•putablea al trabajador J 

ai este 6lti•o se inconforme, presentando una demanda 

aita la Junta, pretendiendo el cuaplimiento, entr~ el 

daapido y el laudo va a existir un lapso de suapensi6n, 

sujeto a dos condiciones, __ una resolutoria, ai la Junta 

al dictar el laudo correspondiente conaidera como proc.!. 

dante el despido patronal y otra suspensiva, si la Jun

ta resuelve que la acci6n de cumplimiento es proceden-

.t• ,. can tcdee ""ª consecuencias, reinstalaci6n, pago 

·de salarios vencidos, mejoras del puesto y antigüedad 

entre otra a. (1§.) 

Detrla d~ cada incumplimiento grave de oblig~

cíonea de cada una de las partea, se encuentra ~na cau

aal de rescisi6n. El trabajo ea un derecho ( a conser

. varl~ ) , y de importancia fundamental, por lo que aa 

encuentran establecidas en forma única en la Ley Fede-

ral del Trabajo, las excepciones a la estabilidad abso

futa en el empleo; raz6n por la cual, no podrán establ,!!. 

1é, W lllEN UXWV, Néston llerecOO dP.1 Tralej¡?. ~. cit., t.ll, ¡"8. 78. 
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. cera• nuevas hip6tesi• por acuerdos individuales o co

lectivos. pero si podr6 convenirse que determinada con

ducta se ajuste a determinada causal de rescisi6n, sin 

que se pueda con ésto 'interpretar' las causas de mane

ra ten elAstica que no se ajuste la supuesta conducto 

a la causal previata por la Ley. ya que en todo caso, 

daapu6a de acreditada en juicio la conducta convenida 

co•o ajustada a la causal de reacisi6n, la Junta respe

tando el precepto legal relativo. deber6 juzgar si ver

~adera•ente la conducta se adecu6 a dicha norma de ex~ 

cepci6n. 

Las causas de despido tienen un régimen do

ble. lea eatsblecidas en la Ley en forma e•v.,.:1!.1;;;a9 

tanto en el articulo 41 co•o en los dem&s precept~s de 

la Ley Federal del Traba_jo, principalmente en la regul.!!. 

ci6n_ de loa trabajos espaciales en primer t6r•ina. y 

las 1 sn61ogaa e igualmente graves'. quedando la inter

pretac16n de dicha analogia en últi•a inatancia a carao 

de la Junta. 

La fracci6n XXII del Articulo 123 Constitu

cional y el articulo 48 de le Ley Federal del Trabajo, 

establecen en forma sumaria, las alternativas con que 
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cueata el trabajedor, si al ser deapedido por el pa

tr6n de••• ínconformarse, qae son: 

- La indeanizací6n. 

- El cumplimiento, con su posible consecuen

cia, la rain•talaci6n con aus accesorios. 
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LA PHTENSION DE CUMPLIMIENTO D!L CONTRATO 

INDIVIDUAL DE TRABAJO 

El aspecto hit6rico relativo a la evoluci6n 

ele la fracci6n XXII clel Articulo 123 Constitucional, 

tiaaa intiaa relaci6n con la pretenai6n de cuaplimiento 

qua ahora aa trata, por lo cual para su an6lisia, se 

iaclair6 un eaboao de dicho aapacto. 

Coao se coment6 con anterioridad, la asamblea 

cooatituyente de Querbtnro se preocup6 de establecer de.a. 

tr·o d_• las garantiaa sociales incluidas en el Articu.~o 

123. Constitucional, el pilar fundamental que sostiene 

'al Derecho del Trabajo, la estabilidad en el empleo. 

¡.¡.. !rac¡:ibn !!!! d4?J precepto Constitucional citado, 

.aatÍlblecia la pretensi6n de cumplimiento del contrato 

obliaatoria. para -el patr6n, en otras palabras, si un 

trabajado~ era despedido de su trabajo y dicho trabaja

dor conaideraba que el mencionado despido no se ajunta

ba a las cauaas justificadas mercadea por ln Ley, podia 

inconformarse con el mismo, presentando al efecto un e:.

crito de demanda, en virtud del cual, el patr6n podio 

llegar n eer condenado a reinstalar al trabajador que 

babia resultado vencedor en el proceso, entonces dicho 
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pntr6n debia, sin ninguna excusa, cumplir con lo orden~ 

do por dicho laudo, sin que a su vez, pudiere en forma 

indirecta cumplirse, es decir, mediante el pago de una 

indemnizaci6n. 

La aplicaci6n de este derecho del trabajador 

a ser reinstalado por el patr6n, incluso en contra de 

la voluntad de este 6ltimo, resulta ~uy apropiado para 

resguardar la estabilidad en el empleo, sin embargo, 

la apli¿aci6n del mismo en circunstancias muy especia

les, podria llegar a considerarse como cuesta arribe, 

si se toaan en consideraci6n las funciones especificas 

que eran desarrolladas por el trabajador deaandante, 

ahora bien, a partir de la ·;i¡;enci" de la Ley Federal 

·del Trabajo, la interpretaci6n que se le di6 al precep

to que se comenta,' tanto por las Juntos de Conciliaci6n 

como por la Suprema Corte, fué distinta a la antas ex

puesta, ea decir, se estobleci6, que los patrones po

dtan negarse a reinstalar a los trabajadores triunfan

tes en el proceao, cumpliendo con tal laudó de aanera 

indirecta, esto es, mediante el pago de una indemniza

ción en la que sa incluyera el pago de danos y perjui

cios, basándose los mencionados tribunales en dos argu

mentos, el primero era que tanto le fracción XXI del 
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Articulo 123 Coneti tucional co•o los artf.culos 601 y 

602 da la Lay Faderel del Trabajo da 1931, autorizaban 

el p~tr6n a no sujetarse al arbitraje de le Junte, me

diante el pago de daños y perjuicioR, y el segundo, que 

co:o ln obli~ación de reinstalar n un trabajador consti 

tuf.a una obligaci6n 'de hacer', no se podf.a obtener el 

cuapliaiento obligatorio de la misma, por lo que dicho 

cuapli11iento ee sustituía con el pego de una indeani

aaci6n. 

La interpretación arriba transcrita tuvo vi

genci• hasta 1936, afio en el que la nueva Cuarta Sala 

de la Saprema Corte modific6 el criterio que prevale

cf.e, argu•ent6ndose que la aplicaci6n de la fracc1Ón 

XXI no podio dejar sin efectos a los derechos de la 

·fracci6n XXII, ambas del Articulo 123 Constitucional, 

y que la facultad de no someterae al arbitraje que le 

era otorgada al patr6n, no era aplicable para loe dere

choa de loa trnbejadores consagrados en la f racci6n XXII 

del •ulticitado precepto Constitucional y que por otro 

lado, era inconcebible, que se pudiere aceptar que por 

el aiaple hecho de que una parte se negara a cumplir 

con una sentencia o laudo que conllevara una obligeci6n 

de hacer, dicha obligación resultare inoperante, en Vi.!:_ 
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coapeteate, qae contaba coa los •edios de apreaio aufi-

cientes para hacer caaplir aua deteraioaciones. 

A peaar de la transparencia de loa anteriorea 

argumentos, la Supraaa Corte, decidió en 1941 instaurar 

·el •iejo criterio, ea el sentido de que no hubiera re

instalación obligatoria, haciendo •aier loa miaaoa ar

guaentos ya expuestos, lo que parece laconcebible, J• 

que el 6raano encargado de re•iaar la constitucionali

dad da loa actos de autoridad, todos loa dlaa al dictar 

sus sentencias concediendo el aaparo para efectos, aeñ.!. 

laba ea laa aiaaaa una obligación de hacer, de restitu

ir al quejoso ea el pleno goce de la garantía indi•i

dual •iolada1 obligación 'de hacer' que resulta heraaaa 

del laudo que condena a reinstalar, por lo que al hacer 

la jot~rpretac16n de.referencia. edee~s de no aplicar 

debidaaeate la fracción del precepto constitucional ci

tado, incurrla ea ana seria contradicción, J~ que de 

aplicarse la aiaaa interpretación a laa sentencias del 

a6a alto Tribunal, dejarlan las aiaaas de tener una e-

fecti•idad restitutoria. 

A ralz de la incorrecta interpretación que 
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de-le fracci6n IIII del Articulo 123 Constitucional la 

Su,re .. Corte aoatuvo por veinti6n largoa aftoa, el Art! 

culo 123 Conatitucional ea raformado, en el aentido de 

que la Fracci6n XII de dicho precepto no aeria aplica

~la cuando se ejercitaran loa derechos contenidos en la 

Fracci6n IIII de dicho articulo, adicion6ndose esta úl

tima ea el aentido da que la Ley deterainaria los casos 

an loa que el patr6n seria eximido de la obligaci6n de 

cumplir con el contrato, mediante el pago de una indem

ni&aci6n, reforme que si bien no constituy6 conquista 

.obrera alguna, por romper con el principio de estabili

dad en el aapleo, si vino a poner fin a la injusta in

terpretaci6n de la Suprama Corte, que hacia nuaatorio 

ea foraa absoluta al principio de dicha estabilidad, 

comenzando aai una nueve era, la de la estabilidad rel~ 

tiva, qua se aplico en H~xico desde 1962. 

Aai lea cosas, de l~ actual fracci6n XIII del 

Articulo 123 Constitucional se derivan b6sicaaente dos 

derechos, que son: 

- El derecho de retiro o rescisi6n del tra-

bajador. 
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- El derecho del trabajador de ejercitar doe 

pretensiones en caso de ser injaetaeente deapedido por 

el patrón, 

Ahorn bien, estos derechos derivados del des

pido, deben ser ejercitados en el plazo de dos mesea, 

bajo la pena de prescribir si as! no se hace, claro ee

d'iante excepción que en ese sentido el patrón haga, Loe 

derechos de que goza el trabajador en virtud de un des

pido que considera injustificado son dos, el primero 

por orden de aparición, es el derecho de exigir el cu•

,liaiento y el ae¡undo exigir lo indemnización consis

tente en tras meses de salario, a primera •iata, las 

dos opciones con que cuenta el trabajador, no parecen 

tener relaci6n alguna entre a!, sin embargo se encuen

tran vinculadas íntimamente, 

Se ha dicho que la pretensión de cumplimiento 

y'la de indemnización son contradictorias, ya q~e mien

tra& en ~a pretensión de cumplimiento,( más acorde con 

la estabilidad en el empleo ) se busca la continuación 

de la relación de trabajo¡ en cambio en la pretensión 

de indemnización se termina con dicha relación, tambi~n 

ae ha dicho que si bien no se trata de acciones contra-
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dictoriae, ai •on accion•• •lternativas, ea decir, ae 

puede emplear cualquier• de ellas, pero una vez emplee-

d•• •e aztinaue la f•cultad de utilizar la otra. 

También se ha comentado que se puede emplear 

l• fretenai6n de cumplimiento como principal y la de 

inde•aizaci6n ccmo accesoria, buscando predisponer al 

petr6n en el sentido de recordarle que se puede oponer 

e la raintalaci6o mediante el pago de una indemniza

ci6n, qua curioaaeeote es m&s enérgica si el patr6n 

ejerce tal derecho de oposici6n. 

Al reapacto De La Cueva ha opinado que en re~ 

U.dad no se trata de dos acciones diatintas, sino de 

una ·obliaec16n a cargo del patr6n, obligaci6n que se 

puede cumplir a elecci6n del trabajador de dos maneraa, 

opini6n con la que eatoy en completo acuerdo.(~],) 

El momento en que deba realizarae la elecci6n . 

de que derecho ac deber& ejercitar con motivo del desp~ 

do, •• otro aspecto de polémica. esto es. en que mamen-

to proceaal ae debe realizar la elecci6n del trabajador 

que ha sido despedido injustificadamente. 

!E LA W.VA. IW:lo: El i._, ~ ,.,.ST? 41l 'lft!!ljp, ~ cit,, t,I, 
•• 255. 
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A este re•pecto, baellndo•e en la opioibn de 

De Ls Cueva antes transcrita, podr1.s a•egurar que lo 

qu• en realidad se debe dilucidar en.un proceso deri•a

do de un despido, es si se ha presentado la hipbtesis 

creadora del derecho del trabajador, esto es, si se ha 

dado el despido injustificado y ya dirimido este punto, 

deber6 escoger el trabajador entre las dos opciones, 

sin embargo, s esta solucibn del problema de cu&ndo de

b• de ejercer su pretensibn el trabajador, se presentan 

algunas complicaciones, talas como los •slsrios venci

dos, lo• cuales ae podrian interrumpir por el patrón 

si el trabajador ejerciera desde un principio lo preten 

•ión de cumplimiento, mediante el ofrecimiento del trab.!. 

jo en 1s etap• de demanda ; a•c=p=icne~, •in eabargo, 

dicho ofrecim·iento no podrie tener loa mismos efectos 

si únicamente se tratara en primer t~rmino de dilucidar 

sobre la injuatificacibn del despido o en su caso jaa

tificacibn e inclusive sobre •u exiatencia, procedi•i•.!l 

to que podria durar meses e inclusive añoa, con'la con

•iguiente carga de salarios vencidos; a este respecto 

se ha considerado que el trabajador que demanda por con 

aiderar injustificado su despido, debe optar por cuale.!!. 

quiera de las doa pretensiones a mAs tardar en la etapa 

de demando y excepciones. 
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Sieato aia eebar10 que debea prevalecer lae 

id••• de De L• Cueva, J• que de lo contrario se atenta

rla en coatra de una realidad social, que se resume al 

hecho de que entre el ejercicio de cualquiera de las 

preteaaiones de cuaplimiento o indemnización, entendido 

eu ejercicio desde un principio én la etapa de demanda 

J excepciones hasta el pronunciamiento del laudo que 

p6aga t6reino definitivo a la controversia, puede tren.!!. 

currir un largo periodo de tiempo, incluso Tarios años, 

por lo que ee puede preauair pueden cambiar muchos de 

loa fac~ores determinantes para escoger entre el ejerci 

cio de cualquiera preteaaión, por ejem., el trabajador 

que originalmente pretendía el cuaplimiento, al trane

c:ureo del procediaiento, obtuvo un nuevo trabajo para 

p:de: ~:~t~~e~e~. y PR MU! probable que una yez dictad~ 

··el· · la11do de la controversia que ordena su reineta la-

. ci6n, la •iama 1a no le convenga, por diversas razones,. 

tale• coao que en au nuevo empleo aoce un mejor eneldo, 

o haJa obtenido ascensos en su nuevo trabajo, m111 supe

rior•• n la categorla con que se le ordena ser reinsta

lado, o por el otro lado, si el trabajador pretendía 

la iade•nizaci6n en virtud de que el mismo aentla que 

eeria inconveniente su reinstalación, por probleaa~ me

rameate personales con elg6n representante del patrón, 
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o con •u jefe inaediato, personas que al tr•nacurrir 

el pleito, podrían dejar de pre•tar sua servicio• para 

el patr6n, haciendo muy factible la pretensi6n de rein.!, 

talaci6n ya de•cartada, por lo que se debe concluir, 

que rc~ulte contrario e los principios que inspiran al 

derecho como garsntia, el exigir al trabajador injusti

ficadamente despedido el optar por cualquiera de les 

pretenaionee al inicio del procedimiento y sin embargo 

creo que la pesada carga de aalarioa vencidos, de loa 

que curiosamente la Ley Federal del Trabaje no menciona 

puedan interrumpirse, a cargo del patr6n, servirán para 

" afianzar un poco más la golpeada estabilidad del traba-

jo en Máxico. 

L .. ·exce.pcionea a la reinstalaci6n obligato

. ria, o dicho en o'traa palabras, el derecho del patr6n 

en determinadas hip6teais de aagarse a reinstalar al 

trabajador triunfante en el proceso, a ~ue s~ refiere 

lá 6ltima parte de la fracci6n XXII del Arti.;ulo 123 

Coaatitucional, se aacuentra conteaido en el articulo 

49 de la Ley Federal del Trabajo que a contiauaci6n ae 

trancribe: 

" Articulo 49. El patr6n qued~rá eximido 



103 

de l• oblla•ci6n de rein•talar el trabajador, 

mediante el pago de la• indemnizaciones que 

ae determinan en el •rtlculo 50 en los ca•o• 

aiauientes: 

I. Cuando se trata de trabajadores que 

tengan un~ anti¡Ücdnd :enor de un año¡ 

II. Si •e comprueba ante la Junta de Co~ 

cialiaci6n y Arbitraje, que el trabajador, 

por r•&6n del trebejo que dese•peña ~ por las 

caracteristicas da sus labores, est6 en con

tacto directo y per•anente con 61 y la Junta 

eatiaa, to•ando-en conaidereci6n las circuns

tancias del caso, que no ea posible el desa

rrollo normal de la relaci6n de trabajo; 

III. En los cae.os de trabajadores de CO!!, 

fianza. 

IV. En el aervicio doa6stico¡ y 

V. Cuando se trate de trabajadores even

tuales. "(~) 

Ahora bien, ceda una de estas hip6tesis cons

tituye una ezcepci6n a la regla, por lo que su interpr!. 

tsci6n debe realizarse de aenera restrictiva, sin que 

se puadan estender a casos análogos o que no se ajusten 
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de •enera exacta y ain lugar a dudas 11 las hip6te•i•

citada11 en cada fracci6n. 

Así mismo, cada fracci6n merece un comentario 

aunque 6ste sea pequeño; 

La fracci6n I se refiere a aquellos trabajad.2. 

rea que se encuentren contratados por tiempo indetermi

nado y que no hayan cumplido un año de servicios. 

La fracci6o II, tiene una naturaleza parecida 

al derecho de indemnización por despido que tiene el 

trabajador, ya que lo que ae busca es evitar la conti

}luaci6n .de una relaci.6n 'i:ncc; . .-er11cu1i.e! 1 claro que sie!!. 

.pre dentro de' las hip6tesis •arcadas por dicha fracción 

y ei la Junta las tiene por comprobadas. 

~a fracción III, incluye dentro de la excep

·c16n a la reinstalaci6n obligatoria, a los trab~jadore• 

de confianza, seguramente tomando en cuenta lo perjudi

cial que puede resultar tener dentro de una empreea a 

un trabajador con posibles rencores y con conocimiento 

de información confidencial sobre el patrón, sin embar

go, la categoría de confianza no se adquiere con la si.!!!. 
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pl• deno•inaci6n an tal sentido an un contrato indivi

dual o colectivo, sino que daber6 ajustarse a la• caras. 

teristicas marcadas en el articulo 91 de ls Ley Federal 

del Trabajo. 

E• evidente que de la fracci6n IV ae deaprende 

que lo que ae huaca es ta•bi6n evitar una relaci6n in

con•eniente por lea funciones que realiza el trabaja

dor. 

Por 6ltimo, se señala en la fracci6n V a loa 

trabajadores aventualee, con poca t6cnica jurídica, ya 

que en realidad debed.a decirse cuando se trate de re

lacione• da trabajo por obra, tiempo o inversi6n da ca

pital determinado. 

Otra cuesti6n interesante es determinar en 

qu6 mo•ento puede el patr6n ejercitar el derecho excep~, 

cional que le concede el artículo 49 de la Ley Federal 

del Trabajo, al respecto el único autor que trata este 

problema, con auténtico instinto juridico es el Dr. De 

Buen Lozano, seguramente desarrollado a través de nume

rosas participaciones en litigios. El mencionado autor 

señala que existen diversos momentos en los que se po-
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drf.a ejercer el derecho de oposici6n, sin ei:ibar;o no 

·exiaten al efecto normas procesales que resuelvan cual 

es el momento más apropiado, 

Menciona el autor citado que ai bien es cier

to, no existe soluci6n, ~ata debe buscarse a la luz del 

articulo 17 de la Ley Federal del Trabajo, solución que· 

p~6ctica•ente nos deja en el mismo lu~ar en que no~ en

contrábamos, como posibles alternativas se presentan 

las siguientes:(~) 

En primer lugar, que· el patr6n al efectuar 

el despido injustificado, tratando de prevenir una con-

. ~en::: ee!er~~A caldos, por medio del procedimiento re~ 

aulildo del etticulo 982 al 991 de la Ley Federal del 

Trabajo, consigne el importe de las indemnizaciones ae

.ñaladaa en el art!cul~ 50, argumentando que el trabaja

dor se encuentra dentro de los casos de excepción del 

articulo 49 de la Ley antes citada, situac"ión que 

no me parece correcta, ya que el encontrarse en la hip,2. 

teaia del articulo 49, es una aituación que no ha sido 

determinada por la Junta, además de lo inminentemente 

controversial de la situación, que si no es aceptada 

por el trabajador no podrá de ninguna manera interrum-

2! IE llEI W7Atl>, N&itor: IJerecll> del Tmlap. ~ cit., t.n, pis. m. 



107 

ptr loa salarios ca{doa, reapecto a si el pago es acep

tado por el trabajador, la situaci6n ea distinta, ya 

•ue lo Único que habrá que dilucidar aerá si los sala

rios caf.dos corrieron a partir de la conaignnci6n de 

la cantidad o si deben correr has.ta '}ue se recib:i la 

•ia•a 1 en •i opini6n, ninguna de las dos resulta acert.!!, 

da, Ja que deberia interruapirse en el momento en .que 

surta sua efectos la notificaci6n que de la consigna

ci6·n .se haga al trabajador, pués sería injusto condenar 

.¡¡¡ patrón o pagar aalarios vencidos cuando por cauaas 

iaputablaa al trabajador no se ha recibido el importe 

de una indemnizaci6n que ha sido aceptada por el mismo, 

y por el otro lado, interrumpir la generaci6n de dichos 

;••li.&:l.i:.ii':· "n ignoranc1a del trabajador seda támbién in-

· Juato. 

Otra de las hipótesis, es que sea planteado 

·~1 derecho patronal en cuesti6n, precisamente en la e

tapa de demanda y excepciones, al di~ contestación a la 

damanda, con elobjeto de que se resuelvo por medio de 

un incidente, al parecer esta hip6tesis parece la más 

apropiada, sin embargo dicho incidente tendría que ser 

regulado de alguna forma, en el sentido de si el mismo 

va a suspender el procedimiento, a lo que no le veo ob-
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jeto, si dicho incidente se va a tre•itar por cuerda 

separada, ea decir, en fórma independiente del trAmite 

del juicio, J lo más importante, si ante cualquier cla

ae de defensa o excepci6n patronal podrá plantearse el 

mismo, esto ea, negando inclusive los hechos expuestos 

por el actor pero no su derecho, de manera que sur ja l.a 

oportunidad de ejercer el derecho patronal, por lo que 

podrfa concluir que si se declarara procedente el cita

do incidente se podria tecnicamente sobreseer el juicio 

principal, aiempre que el _patr6n hubiera garantizado o 

en su defecto exhibid o el pago correspondiente de las 
I 

indemnizaciones, con el objeto de evitar posibles insol 

vencias simuladas o reales con posterioridad al plante~ 

•iento del incidente. Si no se declara procedente el 

citado incidente, habrá que analizar en el principal 

si del planteamiento de &ste se desprende allanamiento 

o confesi6n del despido como injustificado, caso en el 

que deberá de dict.arse leudo sin previo trámite, conde

nando al demandado a las pretensiones del actor: ahora 

bien, dicha condena no será procedente de inmediato, 

ai restan o se encuentran cuestiones pendientes de re

solver, tales como antigÜedsd, salario y otras que no 

se hubieran planteado en el incidente, o también si el 

demandado hizo uso de su derecho alegando al contestar 
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au deaanda que el despido fué juatificado, pero sin em

bar¡o, la pretensión de cumplimiento del trabajador que 

considera el patrón como improcedente, se encuentro ob~ 

taculizada en coso de éxito por el derecho patronal co~ 

cedido en el articulo 49 de lo Ley Federal dol Trabajo, 

da lo anterior ae desprenJe que en el incidente plan

teado también se deberán estudiar todos los puntos con

tro•ertidoa que puedan repercutir qn el pago de las in

demnizaciones e inclusive otros adeudos que haga valer 

el trabajador en au reclamación, provenicntoG de jorna

da extraordinaria, aguinaldo, vacaciones, salarios d9-

•anaados o cualquier otro adeudo insoluto, poro que la 

procedencia del incidente no quede a merced de otros 

puntos controvertidos. 

La última y tercera situación en la que puede 

llegar a plantearse el derecho patronal de negarse a 

reinstalar al trabajador mediante el pago de una indem

nización, es ya dictado el laudo o también en la ejecu

ción. de& mismo, sin embargo, aqui se presenta de nuevo 

la miama cuestión, el derecho patronal ejercido cuando 

el laudo ya se ha dictado, Únicamente prosperará de in

mediato cuando en el mismo se hubiese determinado la 

adecuación indul>itable de las hipótesis del nrticulo 
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49 de la Ley Federal del Trabajo a le situaci6n especi

fica del trabajador, es decir, no se podrá declarar prg_ 

cedente el ejercicio del derecho patronal a que se re

fiere el citado articulo 49, Ai no se ha respetado la 

garantia de audiencia del trabajador en el citado pro

ceso, ya sea antes de haber sido dictado el laudo o con 
0

posterioridad e liste, mediante incidente, que de no 

prosperar unirá al trabajador en forma definiti•a al 

patr6n hasta el tlirmino natural de la relaci6n de trab,!!_ 

jo, si es que no hay incumplimiento grave de alguna de 

las partee y decide alguna de ellas, según el caso, de,!¡_ 

pedir o retirarse. Hay que analizar en relaci6n con la 

hip6tesis que se acaba de plantear algo conveniente u1 

ya dictado el laudo en virtud del cual se condena al 

patr6n a rein~talar a un trabajador, la simple negativa 

.de ieinstalarlo e~ la diligencia señalada por la Junta 

para tal efecto, debe de interpretarse en el aentido 

de que el patr6n ejerci6 su prerrogativa· de no reinsta

lir, lo que no creo que deba ser asi interpre~ado, ya 

que la simple negativa del patr6n no hace actual el co~ 

junto de hip6tesis del multicitado articulo 49, además 

de no existir el medio señalado en el mismo precepto, 

que son las indemnizaciones, por lo que en caso de sim

ples negativas deberán emplearse los medios de apremio 
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con que el tribunal cuento. 

En caso de declererse procedente el ejercicio 

del derecho patronal a no reinstalar, el patr6n deber6 

hacer pago de loa indemnizaciones que se contienen en 

el articulo 50 de la Ley Federal del Trabajo, que a CO.!!, 

tinuaci6n se transcribe: 

" Articulo 50. Las indemnizaciones a que 

se refire el articulo anterior consistirán: 

I. Si le relaci6n de trabajo fuere por 

tiempo determinado menor de un ello, en una 

cantidad iguel al importe de los salarios da . 

la mitad del tiempo de servicios prestadoa1. 

si excediera de un año, en una cantidad igual 

al importe de los salarios de seia meses por 

el pri;ier año y de veinte 1l1u11 por· cada uno 

de los años siguientes en que hubiese presta

do sus servicios; 

II. Si le relaci6n de trabajo fuere por 

tiempo indeterminado, la indemnizaci6n consi!!_ 

tiré en veinte dias de salario por cada uno 

de loa años de servicios prestados; y 

III. Además de lee indemnizaciones a que 
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se refieren las fracciones anteriores, en el 

importe de tres meses de salario y en el de 

los salarios vencidos desde la fecha del des

pido hasta que se paguen las indemnizacio

nes. "(iQ.) 

Las indemnizaciones contenidas en el articulo 

que antecede denotan la clara intenci6n del legislador 

de restringir a los patrones el derecho de oponerse a 

la reinstalaci6n, su cuan tia ea elevada, desde donde 

quiera verse, ·la primera fracci6n del articulo cita do 

ae refiere a las relaciones por tiempo indeterminado. 

ain, embargo por una falln 'JU'? yt:J !lo ¡:cd:-!¡¡ a:.i:¡.l.i.car, o·o 

ae incluye a las relaciones por obra determinado, aai 

•i••o, por la'forma en que es utilizado el factor tiem

po, parece que ae'excluye a laa relaciones de trabajo 

que ·tuvieran una duroci6n exacta de un año, sin embargo 

aiento que por lo que hace a las relaci~nes por obra 

déterminada deben de aplicarse las mismas indem~izacio

ae• señaladas pera las relaciones por tiempo determina

do, resolviéndose el problema del tiempo con el que pu~ 

da durar la obra, mediante periciales, aplic&ndose el 

articulo 17 de la Ley Federal del Trabajo en lo que se 

refiere a casos semejantes y sin duda se hace semejante 
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por tratarae de una excepción a la regla general de la 

duraci6n indetarainada de las relaciones ole trabajo. 

Por lo que hace a una relación de trabajo de una dura

ci6n exacta de un año, por tiempo determinado, cuslqui~ 

ra de lea dos hipóteaia contenidas en lo frecci6n l del 

articulo que •e comenta, dari: el mismo resultado, ya 

que en le primera parte de dicha fracció~_•e aenciona 

una cantidad igual el importe de los salarios de la 

aitad del tieapo de servicios prestados ', :r en la se

gunde parte ae menciona 1 una cantidad igual al importe 

da loa aalarioa de seis aeses por el primer año '•re~ 

aultando en embaa hipótesis la cantidad de seis meses, 

reaolvi6ndose aa1 de plano 6ste cuesti6n. 

La fracción II se refiere exclua~vamente o 

laa relaciones por tieapo indeterminado, regla general 

da duraci6o, lo interaaante ser& decidir si no aa ha 

cu19plido un año, o se ha cumplido ya el año pero sin 

que se haya cumplido al siguiente, proceder& el pago 

da partes proporcionales. Yo no veo porqu6 no, si la 

Supra•• Corta he decidido en justicia que corresponde 

al pago proporcional cuando se habla de prima de anti

güedad, porque no darle el mismo tratamiento a los vei~ 

te dlas por año, ya que lo que establece el legislador 
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es une medida n6a no une condici6n. 

Por cuanto hace a la fracción III, lo Úoico 

que habría que comentor es a qué clase de salarios ae 

refiere cuando se ordena el pago de 'los salarios ven

cidos', sin duda se trata de una medida indemnizatorie 

medida en salarios, sin embargo hay que resal ter c¡ue 

ios mencionados salarios, no deberán ser considerados 

por cuota diaria, sino como el salario integrado a que 

se refieren loe articulo• 82 y 89 de la Ley Federal del 

Trabajo, lo que también es aplicable para el c6lculo 

de las otras indemnizaciones, además qua los menciona

.dos 20 días pÓr año no tienen la injusta limitaci6n sa-· 

larial que para su cálculo se aplico a la prima de ant,! 

aiiedad. 

No creo que haya dudo tampoco que la aplica-

ci6n da las indemnizaciones del articulo 50, constitu~ 

yen una prerrogotiva patronal, es decir, el trabajador 

qua se encuentre dentro de los hip6tesis del articulo 

49 de la Ley, al ser despedido, no puede reclamar el 

pago de dichas indemnizaciones en forma directa, aunque 

en las Juntas ex~stan abogados que así lo hagan indebi

damente, lo c¡ue se podría hacer en todo coso es reclo-
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aar el cumplimiento y retnatalación, para buscar como 

respuesta patronal, esto de aanera indirecta, las inde~ 

nizaciones del articulo 50, lo que resulta infantil, 

ya que el asesor del patrbn conocedor de estos aspec

to:;, le &consejar& a aquel, que por estrategia proce

sal, al contestar la demanda niegue el despido y ofres

ca el trabajo, o ya habiendo laudo dictado, reinstale 

al trabajador para que despuhs de concluida la diligen

cia respectiva, sin la presencio def actuario y aboaado 

del trabajador, efectuar un nuevo despido, como medida 

de' cenaancio '•por lo que se puede ver, el ejercicio 

del derecho patronal no puede ser calificado como usual 

en lee Juntas, por la cuantía de las indemnizaciones ya 

aencionadaa, derecho vatrcnel que será 6nicamente util.! 

aedo en caaoa extremos, cuando verdnderaaante no es de

aeado la presencia de un trabajador, aunque ses breve, 

dentro de la empresa; esta indeseabilidad casi siempre 

se encuentra relacionada con conflictos do titulAridad 

o huelga por firma de contrato colectivo. Se puede con

cluir que el derecho patronal de oposici6n a la reins

talaci6n sin tener una causo justificada, es una norma 

injusta, en cuanto a que no otorga beneficio alauno a 

los trabajadores que se encuentran en dichas circunsta~ 

cias, ya que podrin establecerse que en determinadas 
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hip6tesis, el trabajador despedido pudiera reclamar del 

patr6n las indemnizacionaa del articulo 50 de la Ley 

F.ederal del Trabajo. 

Es de primordial importancia tambi6n, anali

zar cual ea la situoci6n jur!dica que guarda la rela

c:l:én· de trebejo durante el tr&mite de una demando de 

r~instalaci6n, es decir, si en virtud de un despido in

justificado, . por asf. considerarlo el trabajador, pre se~ 

ta demanda, qui: repercuei~n tiene 6sto sobre la. rela

ci6n laboral, en mi opini6n, al reclomar el trabajador 

:x: la réinetalaci6n, la relaci6n de trabajo ee iaterruwpe 

sia extinguirse, quedando eub-judice. 

Si un trabajador que es despedido ejercito 

la· pratensi6n de c~mpliiniento, por considerar dicho de.!!.> 

pido injusto, 1 .logra. laudo. favorable, en el ~is~o ae 
.. orden_ará la reinstalaci6n, esto es, la· reinstalaci6n 

'a.a consecuencia de la procedencia de la preten'si6n . de 

cumplimiento, aunque ol parece1· dichos t6rminos son ut! 

lizados por el articulo 48 de la Ley Federal del Traba

jo coao sin6nimos. Reinstalar significa restaurar, res

tituir, en otras palabras deber& el trabajador ser res-

tituido en todos sus derechos laborales, puesto, sala-
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rio y horario que ya tenia, asi como todas las •ejoras 

de las anteriores condicione• de trabajo que durante 

au ausencia su puesto hubiere sufrido, como aumentos 

de salario, reducci6n de jornada, etc., sin que por su 

auaaacia ae hubieran intorru•pido sus derechos de anti

gÜa.oiad • o ae hubieran dejado <J., g"nerar sus d;u;echos a 

Y8Cacion1111 J aguinaldo, sin qua sea v&lido sentar en 

uas ailla nl trabajador triunfante, aunque se le pa1uen 

toda• aua prestaciones ccon6cicss, ya que no s6lo si1-' 

nifica reinstalar en sus prestaciones econ6micaa, sino 

la entre1a fisica de au lugar de trabajo e instrumentos 

para realiaarlo, ya que de otra forma se atentaria con

tra la dianidad del trabajador. 

En resumen, podr!a decirse que la concapci6n. 

de reinatalaci6n co•prende: 

- Poseai6n material del puesto que se ocupa-

ba. 

- Trabajo a realizar. 

- Elementos para realizar el trabajo. 
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Esta posesi6n, trabajo y elementos, debe 

ser en los mismos términos y condiciones, claro las a

creditadas en juicio, en que el trabajo se venia desem

peilando, Y 

- Nuevas condiciones del puesto derivadas de 

revisiones contractuales o legales, siempre que también 

se hubieren acreditado en juicio, si se trata de condi

ciones arriba delos limites legales, ya que las inferi~ 

rea a los citados limites, deben ser desechadas de plo

no por la Junta, o en su coso pod r& nacer el derecho 

de retiro del trabajador. 

Otr~ de los derechos que debería contemplarse 

es el. de ascenso, no como derecho de antigÜedad, en vi!. 

tud de un·escalaf6n, pues de esta forma si debe ser CO.!!, 

··-- aiderado 0 sino como la comparaci6n de otros trabajado

res con el despedido, en relaci6n a su movilidad. dentro 

de la empresa en virtud de ascensos disfrutados por di

chos trabajadores durante el tr&mite del conflicto del 

trabajador despedido, cuando no exista un escalaf6n, 

lo que parece m&s que nada una idea dificil de poner 

en pr&ctica, en virtud de lo escabroso que resulta me

.dir la posibilidad de alguien para ser ascendido, toma.!!. 
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do en cuenta las diferencias individuales de cadn trab~ 

jador, sin embargo, es necesario hacer patente que si 

la traaitación del conflicto individual por el que se 

ordena la ~einstalación de un trabajador tarda muchos 

ndos, al eer reinstalado 6stc en su trabajo, se encon

trar6 que alguno o varios de sus compañeros que se en

contraban en su nivel jer6rquico e inclusive m6s abajo, 

estarán a niveles m6s altos, o en mejores condiciones, 

ocasionado todo esto por un despido injustificado del 

todo ajeno a la voluntad del trabajador, quien sin duda 

se encontrar6 afectado en su dignidad. 
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2.3. UN CASO PRACTICO 

Analizar un caso práctico significa salir del 

aundo del deber ser, te6rico o hipotético, para entrar 

al mundo del ser, a la realidad, de nada servir ia la 

existencia de las normas más excelsas, si a su vez, di

chas normas no cumplieran su.funci6n, esto es, regular 

c·onductas real e e. 

El caso práctic~, tema central de la preaente 

teais, se desarrolla en el Distrito Federal y trata de 

un conjunto de hechos que suceden alrededor de un pro

cedimiento individual de caracter juridico, que se sus

cit~ por un despido injustificado, cuya tramitoci6n no 

ha SidO [.1.:ti:c!::, !!i!'t".'I un hecho presente. 

El caso práctico se inicia con el nacimiento 

de una relaci6n de trabajo, un trabajador, con mis de 

othento aftas, es contratado por un patr6n~ per~one fl

aica, dicho contrataci6n se efect6a en forma verbal, 

a mediados de diciembre de 1978, fecha en la que el pa

tr6n asigna al trabajador el puesto de encargado de un 

terreno y diversos materiales de construcci6n que se 

encontraban en el mismo, desarrollando el mencionado 
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trabajador, en eu caracter de encargado, por inatrucci.!!, 

ne• del patr6n f uncionea tale• como limpiar 1 acomodar 

el aaterial de construcci6n que lleYaba el patr6n el 

terreno de referencia, asi como efectuar rondas pari6d~ 

cae con el objeto de evitar que dichos materiales fue

ran au•traidos. En la fecha antes señalada le fué asig

nado el trabajador por el patr6n un horario de trabajo 

da las ocho a las veinte horas, de lunes a domingo de 

ceda aemana J un solario equivalente al mínimo general 

wi1ente paro cada época en el Distrito Federal. 

Con -el objeto de que el trabajador pudiera 

de•empelier adecuadamente sus funciones, especialaeóte 

la• relotiYos a la vigilancia del material de construc

ci6n que ae ~uardaba en dicho terreno, le fué otorgada 

por el patr6n una casa habiteci6n, para que ahl vivie

ra, habiendo pactado trabajador y patr6n que la dura

ci6a de la relaci6n de trab•jo seria por tiempo indete.I, 

minado, 

Bl patr6n se abstuvo de cubrir al trabajador 

prestaciones tales como aguinaldo, vacaciones 1 prima 

respectiva, jornada extraordinaria, durante todo el 

tiempo de prestaci6n de servicios, asi mismo se abstuvo 
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de cubrir al trabajador loa salarios por 'l devengados 

a partir de junio de 1983, raz6n por la cual el trabaj!!. 

dor requiri6 en diversas ocasiones al patr6n para que 

le fueron cubiertas las diversas prestaciones que se 

le adeudaban, en forma especial, los salarios devenga

do~; el patrón sin ~ue medinrn causa justificada y como 

6nica respuesta a los requerimientos del trabajador, 

con fecha seis de septiembre de 1983, en la entrada del 

terreno, despidi6 al actor, sin entregarle el aviso por 

escrito que or.dena el articulo 4 7 de la Ley Federal del 

Trabajo. 

El trabajador obtuvo asesoría en relaci6n con 

el despido que babia sufrido, ya que habia sido amena

·Zado por· el patr6n en el sentido de que seria echado 

por la fuerza del terreno y vivienda que ocupaba, reso! 

viendo el trabajador, asesorado por un abogado, deman

dar al patr6n. 

Coa fecha diecisiete de octubre de 1983, el 

trabajador present6 demanda en contra del patr6n, rccl.!. 

aando de ~ste el cumplimiento del contrato y como cons~ 

cuencia la reinstnlaci6n en su trabajo, asi como demás 

prestaciones accesorias y que se le adeudaban, la dema~ 
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da fult radicada en la Junta Especial N6aero Cinco Bis 

de la Local de Conciliaci6n y Arbitraje en el Distrito 

Federal, bajo el n6mero de expediente 1764/83, y se ee

,da16 fecha para la celebraci6n de la audiencia de Co~~ 

clliaci6n, Demanda y Excepciones, Ofrecimiento y Admi

ai6n de Pruebas; audiencia an la que en la etapa de co~ 

·ciliaci6n ee declar6 inconformea a las partes con todo 

arraalo conciliatorio, pasando a la etapa de demanda 

y excapclonea, en la que el trabajador ratific6 su es

crito de de~anda, por el que pretendia el cumplimiento 

del contrato individual de trabajo y como consecuencia 

1u reinatalac:i6n, adem6s reclamaba la retanci6n d.e la 

caaa habltac:i6n que le habla sido proporcionada por el 

' .. ":,¡?!lt!'6!! • ~"" motivo de la !lrestac:i6n del aervlc:lo, el 

dalllandado di6 contestaci6n a 111 demanda negando derecho 

al acto~ para reclamar el cumplimiento del contrato J 

retenci6n de la casa habitaci6n mencionada, asf. como 

·la• deaia prestaciones reclamadas, negando todos loa 

hechoa expueatos por el actor por considerarlos falsos, 

oponiendo como defensa le negativo de relaci6n de trab~ 

jo antre 61 y el actor, habiendo manifestado en foras 

textual " jaa6s ex::.:;ti6 contrato de trabajo, relaci6n 

laboral o vinculo contractual alguno ", habi6ndo ofrec.!_ 

do laa partes los pruebas que consideraron convenien-
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tea, 

Posteriormente se se~al6 fecha para el desah~ 

go de las pruebas ofrecidas por lea partes, habi6ndoae 

declarado la desercibn de la testimonial y confesional 

ofrecidas por el demandado por no haber co~parecido el 

mismo a dichas audiencias, sin embargo la confesional 

ofrecida por el actor a cargo del demandado, si se lle

v6 a cabo, asi como la testimonial ofrecida por el mis

•o, en la que loa testigos rindieron sus declaraciones 

en el sentido de que al existia relaci6n de trabajo, 

habiendo sido loa miamos contestes y uniformes en sus 

.•. afirmaciones.· 

En· virtud a 

consejo de sus abogados, 

gadoa civiles en contra 

lo anterior, el demnndado, por 

present6 demanda ante los juz

del trabajador, reclam6ndole 

por vis ordiñaria, la terminaci6n de un ·contrato verbal 

d'e comodato, demanda que el trabajador contestb negando 

derecho al patrón psra reclamarle dicha terminaci6a, 

oponiendo como defensa la inexistencia de contrato de 

comodato alguno, argumentando que la casa habitaci6n 

que ocupaba le habla sido otorgada con motivo de la re

lación de trabajo, oponiendo la excepción de incompete.!!. 
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cia.por declinatoria, como de previo y eapecinl pronun

ciamiento. 

El caso pr&ctico tuvo un final feliz para el 

trabajador, en el procedimiento laboral resultó vence

dor. condan6ndoae al patr6n al cumplimiento del contra

t~ J al pago de las prestaciones demandadas, con excep

ci6n de la retención del inmueble que el trabajador ha

bla reclamado 0 cuesti6n que la Junta decidi6 no podla 

reaolvar por considerarse incompetente; sin embargo e~ 

actor decidió no impuanar el laudo citado, ya que dich~ 

1mpugnaci6n aianificaba no tener en las manos un laudo 

de por el favorable. ea decir, no afectaba la declara

et6n de incompetencia dictada por la Junta al trabaja

dor •. porque ··impllcitamente al ordenar la reinstalaci6n 0-· 

concedle la ratención del inmueble al mismo. en 

otra• palabra•• al condenar al patrbn a reinstalar al 

trabajador en los mismaa términos y condiciones, indi

rectament• le era concedido al actor la retenci6n del 

inaueble, por uaa sencilla razón, ,al negar la relación 

de trabajo el patrón en forma lisa y llana, perdió la 

oportunidad de controvertir lea condiciones de trabajo 

manifestadas por el trabajador, ya que al acredi terse 

la relación de trabajo, dichas condiciones se tuvieron 
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por ciertas, iacluyl!ndose dentro de talas condiciones 

la relativa a que el patr6n le babia proporcionado una 

casa habitación para el desempeño de su trabajo, resul

tando oscioao por parte del actor impugnar la determinA 

ci6n de incompetencia de la Junta, por hab~r obtenido 

ya lo que persegu!a. 

En el procedimiento civil t~mbi6n resultó ve.!!. 

cedor el trabajador, sin embargo, no resultaron las co

sa~ como se hab!an planeado, ea decir el trabajador al 

producir su contestación a la demanda y oponer la exce.2. 

ciltn. de incoapetencia, pretendía que fuera la Junta 

quien decidiera sobre la posesi6n de la casa habitaci6n 

_•u ~uc:tibn, Rin eabargo, al aer resuelta la iacompete.!!. 

cia planteada' se determinó que la miaaa era improceden

_te, ar1uaentando ésencialaente que el trabajador inci-

dentiata babia omitid~ mencionar al plantear la incomp.!, 

tencia, a que tribúnal deb!n enviarse el.conflicto, se.!!. 

_t-ncia que el trabajador decidió tampoco impugnar, pues 

el patr6n, actor en el juicio civil, al contestar la 

demanda en el juicio laboral babia manifeatado que en

tre l!l y el trabajador, no exiatla vinculo de ninguna 

clase, documento que en copia certificada fu6 ofrecido 

como prueba por el trabajador demandado, acreditando 
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aai su defensa relativa a la inasistencia da vinculo 

contractual civil de comodato alguno, reaultando asf. · 

vencedor el trabajador en la sentenci~ que dccidi6 el 

fondo. 

Lo interesante dal caso pr&ctico radica en 

qua de no haberse defendido el trabajador debidamente 

en al proceso civil, hubiera cabido la posibilidad de 

que se dictaran sentencias contradictorias, es decir, 

que la Junta por un lado condenara al patr6n a reinsta

lar al trabajador en los miamos términos y condiciones 

ea qua lo habla venido desempeñando, incluyéndose den

tro de tales condiciones el uso y goce de la casa habi

taci6n en cuesti6n, mientras que por el otro, el Juez 

civil, orGenar• la ciesocupación y el desahucio cie la 

aia•a caaa habitacibn. Otro punto interesante seria da~ 

cidir qué debe auceder cuando un trabajador es deapedi

do, cuando so le habia otorgado con motivo de au 

trabajo, por o para, el uso y goce de un bien inmueble, 

'116aaaa caaa habitaci6n, o también.un bien mueble, a&a 

coa6n, ea decir un autom6vil, ai el trabajador decide 

que dicho despido es injusto y por lo mismo demanda, 

pretendiendo el cumplimiento del contrato, ¿ Qué debe· 

aucoder con dicho bien mueble o inmueble ?, y me refie-

•_,.· 
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ro durante el tr6mite del procedimiento ante la Junta, 

J en relaci6n con la aiama pregunta, L Podr6 el trabaj,!. 

dor que retenga dichos bienes ser acusado penal:11ente 

por dicha conducta y prosperar dicha acusaci6n ?. 

O~ra interesante cuesti6n es decidir si resu.!. 

ta coherente a la luz de nuestro Derecho, que doa trib.!!. 

nalea de distinta naturaleza conozcan de una misma cUe,!. 

ti6n, pudiendo suscitarse contradicciones, y lo mAa sr.!. 

Ye, si ea correcto, sustraer a un trabajador del proce

dl•laato laboral, en donde el patr6n puede reconvenir 

al dar contestaci6n a la demanda, para situarlo dentro 

del procediaiento civil como demandado, y por 6ltimo, 

ai un trabajador se vuelve a encontrar en laa mismas 

circunstancias es decir, demandado en un juicio civil, 

aientras lo que le· ea demandado ya está sujeto a un pr~ 

cedimiento laboral, debe de actuar de la misma forma, 

.oponiendo la exce¡ici6n de incompetencia· o existe otr .. 

adluci6D procesal, tal como lo litispendencia o conexi

dad, o si de plano ea necesaria una adici6n o reforaa 

a la Ley Federal del Trabajo o a alg6n otro ordenamien

to. 

Antes de poder dar contestaci6n a las anteri~ 
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res interroaantea y alaunos otraa, ea necesario anali

&ar al an dichas hip6taa1a existe un contrato de comodA 

to, o ai por el contrario se trota de otro situoci6n oi 

jetiva, parecida a le reloci6n de trabajo, es decir uns 

aituac16n extracontractual, derivada de la relaci6n de 

trabajo, por lo que se d .. bed. o.neliz!'r el contrato de 

·comodato as{ como las figuras procesales denoainadas 

litiapendencie, conexidad e incompetencia, para con co

·nocimianto de causa poder determinar cual figura ea la 

adecuada. 
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2.4. EL CONTRATO DE COMODATO 

Como se estableci6 en el numeral que antece

de, al plantear el caso práctico, el contrato de comod.!. 

to jucg~ un importante papel en el mismo, pues el pa

tr6n demanda del trabajador la terminación del citado 

contrato, con la consecuente entrega de la casa habita

ci6D que con motivo de dicho contrato supuestamente le 

habla sido entregada al trabajador, de ahi que sea aec~ 

aario un breve an61isis del citado contrato, para dete~ 

minar si efectivamente existi6 tal relaci6n contrae-

tual', o en su caso, cual es la natureleae del derecho 

del trabajador en dicha relación jurldica, y si es pro

:cedente pedir ia termin~ci6n del citado contrato, cua~

do la relaci6n de trabajo se encuentra sub-judice. Ea 

fin para poder determinar estas cuestiones y otras m6s, 

mediante el an61isis de dicho contrato, pera lo cual 

dedicar& las p6ginas siguientes, 
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2.4.l. CONCEPTO Y CARACTERISTICAS 

El comodato es un contrato en' virtud del cual 

una persona llamada comodante, se obligo e conceder gr~ 

.tuitamente el uso de une cose fungible, e otra persone 

·11a•ada comodatario, quien se obligo e restituirla ind! 

yidual••nte. 

El articulo 2497 del C6digo Civil vigente, 

define al contrato de comodato de la manera siguiente: 

" ART. 2497.- El comodato es un contrato 

por al cual uno de los contratantes se obli&a 

ft conceder gratui~ameut.O Ol t:::O de ,_,nR COS~ 

no fungible J el otro contrae la obligeci6n 

de restituirla individualmente, "{.!U.) 

Eate contrato tiene su origen como casi la t.2, 

talidad de loa regulados en nuestro Derecho Civil, en 

el C6digo Napole6nico, habiendo sido regulado en la mi~ 

ma foraa por el C6digo Civil de 1884, como eapecie del 

g6nero da prestamo de uso o comodato, el lado de la o

tra especie del género, el pr6stamo de consumo o mutuo, 

es decir, mientras que en el primero se transmitía el 

.fil. Cb!llf» CiYil. IJll'B el Distrito Federal, Op. cit., ¡ág. 431. 
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u•o, con la obligaci6n de devolver el bien individual

aente, en el segundo se tranamitia la propiedad, con 

l• obligaci6n de reatituir ya no individualmente, sino 

otro tanto de la misma especie. 

A pesar que el t6rmino fungibilidad es utili

zado a prop6sito de los bienes muebles en el C6digo Ci

vil, sin duda pueden ser objeto del contrato los bienes 

inmuebles. 

Las caracteristicss del contrato de comoda;o 

•on l•s siguientes: 

Ea gratuito, ya que los provechos son para 

el comodatario y los gravAmenes para el comodante, ade

m6s de que si existiera contraprestaci6n por la transm.!_ 

sicSn del uso, se estaría en presencia de un contrato 

da arrendamiento y no de comodato, 

Es un contrato traslativo de uso, 

Es un contrato de tracto sucesivo. 

Es un contrato consensual en opoaici6n a for-
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•• 1. 

Es un contrato consensual en oposici6n a 

rea f. 

Es un contrato bilateral, lo que no implica 

una contradicci6n con su carácter gratuito, 

Generalmente es un contrato principal. 

la intuito parsonae por lo que hace al c<,>mod!. 

tario, pues es intransmisible sin autorizaci6n previa 

del coaodante J termina con la muerte de aquel. 

Los bienes objeto indirecto del contrato de

ben ser no fungibles y si son bienes consumibles no pus_ 

den aar objeto del contrato a menos que se otorguen en 

"coaodato paro no ser consumidos, por ejem., paro su ex

hibici6n en un evento social. 

Las obligaciones que nacen para las partes no 

son interdepeodientes, por lo que no hay rescisi6n, ni 

se puede oponer lo excepci6n de non adimpleti contrnc

tus, as! como tampoco se puede ejercer el derecho de 
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retenci6n por parta del comodetario • 

. Por lo generel es un contrato civil. pero pu.!_ 

de tener cerecter mercantil si es accesorio de un con

trato mercantil. 

La Ley no exige que las partes señalen plazo 

de dureci6n, o uso del bien, sin embargo, en caao de 

controversia, corresponde el comodatario la carga de 

la prueba relativa de haber convenido el uso o plazo y 

ea aentido contrario, si.exite plazo, deber6 ser respe

tado por el comodante. 
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2.4.2. OBJETO Y CONSENTIMIE!lTO 

El acuerdo de voluntades debe recaer en la 

naturaleza del contrato, es decir, sobre la transmisión 

del uso gratuito de una cosa y adem&s debe recaer sobre 

la cosa-objeto del contrato u objeto indirecto. 

El bien u objeto indirecto puede ser inmueble 

o mueble, no fungible, o que siendo fungible no vaya n 

consumirse, pero siempre debe tratarse de objetos cier

tos, no de g6neros, pudiendo inclusive no estar en el 

Al !'~!!ti"cto, son bienes ·fungibles aquellos 

que pueden ser reemplazados por otros de le misma espe

cie, calidad y cantidad, y en sentido contrario, n~ son 

fungibles aquellos que no pueden ser sustituidos por 

· ot~os •e l~ misma especie, calidad y cantidad. 
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2.4.3. REQUISITOS DE VALIDEZ 

De loa requisitos de validez., vale la pena 

tratar la capacidad y la forma del contrnto de comoda

to, ya que por lo 4ue hace a la licitud de su objeto, 

motivo e fin, y a la ausencia de vicios del consenti

miento del mismo, se encuentra sujeto a las reglas gen~ 

ra~ea respectivas, 

En cuanto hace ~ la capacidad en el contrato 

de comodato, 6nicamente se requiere la capacidad gene

ral para contratar, eato es, s6lo personas capaces pue

den celebrarlo. Como regla espe.cial de capacidad, se 

exige la facultad para conceder el uso del bien, esto 

ea no. se requi~re tener d~&inic, sino 6nicamente la fa

·cultad de conceder'el uso, es! todas aquellas personas 

•ue en virtud de un derecho real o un d~recho personal, 

te .. nRan el uso de una cosa y dicho derecho· sea transfer.!. 

bl•, podri\n ce.lebrar el co11ndsto, por ejem., el ~sufrus_ 

tuario puede dar en comodato, o tambibn el arrendatario 

o comodatario, si se encuentran facultado• por au res

pectivo contratante, 

Por lo que hace a los representantes de bie-
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nea ajenos, no pueden celebrar contratos de comodato 

ain aut~rizaci6n judicial. 

Por lo que hace o lts forme, el contrato de 

comodato es consensual en oposición a formal, es decir, 

que el consentimiento no necesita ser manifestado bajo 

cierta formalidad, pudiendo ser expreso o t&cito, y te~ 

bien •anifestarse expresamente en formo verbal, escrita 

o m1•ica inclusiYe. Aa1 •ismo, el comodato es conse,!t 

eual en opoaici6n a real, es decir, no es necesaria le 

·entre&• del bien para considerar perfeccionado el con-

trató, sino que beata el simple acuerdo de voluntades. 
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2.4.4. OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

Por tratarse de un contrato bilateral, aerá 

necesario analizar tonto las obligaciones del comodante 

como lo• del comodatario. 

Obligaciones del comodante: 

l.- Conceder el uso de una cosa no fungible; 

2.- Entregar la cosa objeto del contrato: 

3.- Reembolsar al comodatario de los gastos 

extrsordinarioa Y. urgentes que hubiere hecho para la 

conaervaci6n ·de la cosa .1 que por su naturaleza no hu

biera sido posible obtener la outorizaci6n respectiva; 

4.- Indemnizar al comodatario por los perjui

cios causados a l!ste por los defectos de la cosa. ai 

tenia conocimiento de tales el comodante. 

Obligaciones del comodstsrio: 

l.- Conservar la cosa, cuidar de ella con to-
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da diligencia, respondiendo de lns culpas grave, leve y 

lav!siao an algunns ocasiones. 

El problema de los riesgos es resuelto en el 

contrato de comodato de la forma siguiente: 

- La regla general es que le cose perezca pa

ra el dueño, salvo que exista culpa del comodatario, 

en cuyo caao reaponder6 el mismo plenamente. 

Por tratarse de un contrato gratuito, el 

coaodatario raaponde de la p6rdida de la cosa a .menos 

que se acredite que se extingui6 por caso fortuito o 

fuerza aa1or, J no responde por el deterioro de la coaa 

por .el aolo efecto del uao para el que fué prestada, 

ai no existe culpa del comodotario. 

Sin embargo, t!l comodatario responde· de la 

p6rdida de la cosa a6n por caso fort~ito, cuando se.ac

tualicen cualquiera de las siguientes hip6tesis: 

- Que el comodatario emplee la cosa en forma 

distinta a la convenida, si no se convino el 

uso, éste debe ser el ordinario que se le de-

. --~ 
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be dar a la cosa. 

- Que el comodatario use la cosa por m6s tie.!! 

po del convenido, 

- Cuando pudiendo salvar la cosa con el em

pleo de una propia, no lo haga, aclar&ndose 

que si el comodatario ef ectiwamente sacrifica 

una cosa propia por la comodatada, tendrA de

recho a repetir del comodante, por tretarse 

de un gasto extraordinario. 

- Si la cosa es estimada en un precio, en vi.!:. 

tud a que se considera que el solo hecho de 

valorar la cosa, revela la intenci6n del ~com,2_ 

dante, de ai se pierde en caso fortuito, se 

le restituya e~ precio en que lo estimó. 

De eh! que se digo que la conservoci6n de la 

co•a debe de realizarse con toda diligencia. 

El uao de la coso no faculta al comodatario 

a percibir los frutos o las accesiones de ella, salvo 

pecto en contrario. 
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Tambi¡n responde el comodatario por el dete

rioro de la cosa que no la hase susceptible e au uso 

ordinario, pudiendo el comodante exigir el valor ante

rior de la misma y abandonar su propiedad al comodata

rio, a •eno& que el deterioro se debiera a caso fortui

to o fuer&a mayor, sin culpa, y la cosa se hubiese uti-

11&ado para el uao que fué comodatada. 

2.- Sufragar todos los gastos que sean naces.!. 

rios para la conservación de la cosn, cuando estos sean 

ordinarios, no tendr& derecho a repetir, por lo que ha

ce a loe estraordinsrios, si aon urgentes y no se pudo 

dar nviao al comodante, éste deber& reembolsarlos. 

3.- El comodatario debe utilizar la cosn de 

la manera convenida, sin olterer su forma o substancia, 

¡ s falta da convenio, deber& utilizarla seg6n su natu

raleza, sin embargo, el uso de la cosa no incluye los 

frutos y accesiones de la misma, asi como tampoco exis

te la ubligaci6n del comodaterio de usar la cosa. 

Como ya se dijo, si se utiliza la cosa de ma

nera distinta a la convenida y ~sta se pierde por 

caso fortuito, esta pérdida correr& a cargo del como-
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datario. 

4,- La de restituir la coso individualmente, 

o su equivalente en ocasiones excepcionales, señaladas 

~n el numeral anterior. 

Como ya dije, no existe derecho de retenci6n 

del comodatario. 

El comodatario debe restituir la cosa en el 
' 

tiempo convenido y si no lo hay, será cuando lo solici-

te el comodante por necesidad urgente de la cosa, por 

temer que la misma perezca o haber concedido el comoda

tario el uso de la cosa a un tercero, sin autorizaci6n, 

aujetándoae a ·las reglas generales de exactitud de. tic!!. 

po, que el c6digo' señala para el cumplimiento de una 

obli¡aci6n de dar. 

Por lo que hace al lugar, modo y sustancia, 

se debe restituir la cosa en el lugar convenido y a fa,! 

ta de ~ste en el domicilio del comodatario, debe devol-

ver integramente la cosa, que no puede ser diferente 

de la debida y no puede hacer entregas parciales el co

modatario cuando la cosa fuere succptible de divisi6n. 
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2.4.5. TE~MINACION DEL CONTRATO 

El estudio de la terminaci6n o cxtinci6n par

ticular de un contrato se justifico en tonto se trate 

de contratos de tracto sucesivo, que auponen un ?lazo 

de duraci6n, en contraste con los contratos instant6-

neoa, que por su naturaleza, al realizarse las presta

ciones terminan, por ejem., lo compraventa. 

En el comodato como en el arrendamiento, apaL 

ceria, preateci6n da servicios, entre otros, se justifi 

ca J debe estudiarse la forma de terainaci6n. 

Adem6s de las causas generales de terminaci6n 

tales como; agotamiento natural por cumplimiento da las 

obligaciones derivadas de él; pérdida de la coaa; etc,, 

··91 ·contrato de comodato tiene las siguientes causas es

paciales de terminaci6n: 

1.- El vencimiento del plazo si se pactó, 

2.- Antes del vencimiento del plazo pactado, 

si sobreviene necesidad urgente de la cose al comodan

te. 



144 

3.- Antes d•l venci111iento del plazo, cuando 

existe p•llgro que lo co•a perezca en poder del coaoda

tstrio. 

4.- Antes del venci111iento del plazo, si el 

cciaodatario ha autorizado a un tercero a servirse de 

la cosa sin consanti~lento del comodante. 

s.- Cuando no •• ha fijado plazo, por desis

timiento unilateral del comodante. 

6.- La muerte del comodaterio en cual-

quier tiempo, por tratarse de un contrato intuitu per-

. aonae. (li) Y (2J.) 



C A P I T U L O III 

LA CONEXIDAD, CONCEPCION 

Y CARACTERES 
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111. LA CONEXIDAD, COMCEPCION Y CARACTERES 

La conexidad o conexibn es una figura proce

sal que se encuentra regulada como excepcibn en el Cbd!. 

go de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y 

en forma de incidente de acumulacibn en la Léy Federal 

del Trabajo. 

En el Cbdigo de Procedimientos Civiles para 

el D. F., se encuentra regulada la conexidad coco una 

excepcibn dilatoria, como articulo de previo y especial 

pronunciamiento y siempre supone la existencia de dos 

juicios. 

Pallare• menciona que los jurisconsultos cl6-

sicos consideraban' como litigios o causas conexas a las 

siguientes: 

" l. Cuando entre los dos pleitos hay 

identidad de personas y cosas, aún cuando la 

acci6n sea diversa; 

2. Cuando hay identidad de personas y 

acciones, aún cuando las cosas sean distin-

tas; 
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3. Cuando las acciones provengan de una 

ciiaaa causa, aunque ae den contra muchos y 

haya por consiguiente diveraidad de personas: 

4. Cunndo hayo identidad de acciones y 

de cosas aunque las persones sean diversas: 

S. Cuando provengan de una misma causa, 

aunque sean diversos las acciones. "(64) 

En la conexidad, las pretensiones que se eje.r. 

citan, tienen elementos coaunes entre si, sin llegar 

a aar id6nticss, por ser diferentes otros de sus eleme.!!. 

toa constitutivos. 

El autor antes citado, clasifica a'la conexi-

dad o conexi6n de causas, entendida la palabro causa 

como litigio, en dos que son: 

- Conexidad propia. 

- Conexidad impropia. 

Menciona que existe conexidad propia, cuando 

ambos litigios tienen en común la causo petendi y obje

to mate ria del juicio, yo sea ambos o uno solo de 6-

~ PAUARl'S, F.chmdo: º'zimario de Il!!ndD "m'!-1 Clri.1, q,, dt,, 
.... 115. 
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llos. 

Se trata de conexidad impropia o personal, 

cuando en ambos litigios se trata de las mismas par

tes. (65) 

Mientras que en la conexidad propia se deben 

aºcumular los litigios por una doble raz6n. primero por 

economía procesal y segundo paro evitar sentencias con

tradictorias respecto de una misma cuesti6n, en la co

nexidad personal o impropia únicamente ae justifica au 

acumulaci6n por economía procesal. 

La conexidad de las causas tiene por objeto 

evitar la diYiai6ri de la continencia de la causa. 

La continencia de la causa es la unidad que 

debe existir en todo proceso, ~ato unidad se encuentro 

constituida por: 

- La coaa que se pide o pretensi6n principal¡ 

- Titulo por el que se pide; 

~ JdBn iÉll· 174. 
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- Personas que intervienen en el procedimien

to; actor. demandaJo y juzgador. 

Para evitar la divisi6n de la continencia de 

la causa, fu§ creada la conexidad, con su inevitable 

resultado, la acumulaci6n. 

La acuaulaci6n es sinónimo de reunir a dos o 

ala litigios en un solo proceso, con el objeto de que 

sean conocidos, decididos y ejecutados por un solo juez 

·, tribunal. 

La acumulaci6n por conexidad se justifica por 

fas siguisntetÍ rezoaeii: 

- Por economia, tanto de las partes como del 

propio tribunal. 

Porque se obtiene mayor certeza sobre les 

cuestiones litigiosas, evitando se dicten sentencias 

contradictorias. 

Pare Pallares existe conexidad de litigios en los casos 

siguientes: 

.:· .. 
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l.- Cuando por lo menos un• de las partes, 

aea el actor o el d~mandado, sea la misma en loa diver

so• litigios, sin que sea necesario que figuren en la 

miama posici6n de actor o deaandado, recibiendo este C!_ 

ao el nombre de conexidad personal. 

2 .- Cuando la cosa litigiosa es ls oisms en 

loa diferentes litigios. 

3.- Cuando la p_retenai6n que se discute en 

los juicios ~es id6ntico, 6sta relaci6n se llama csu

sal.(.M,) 

Y agrega el aiamo autor, otros dos casos que 

denomina la cónexidad instrumental, que son: 

a).- Cuando es posible resolver los di[eren

tcs .. litigio& en un· solo juicio porque para ello pueden 

ae·r utilizadas las misaas razones y las mismas pruebas. 

b).- Cuando trat&ndose de juicios ejecutivos, 

sean id6nticos los bienes que van a servir para la ej~

cución del fallo.(§l.) 

~ PAU.lllej, fiduanlo: lllnicl» ~ CMl. ~. cit., Ñ• 123. 

Idma pb. 123 y 124. 
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Cuando ae habla de conexidad, se presume la 

existencia de dos litiaios, que se encuentran relacion~ 

dos entre si, sin llegar a ser id6nticos, al respecto, 

e~artlculo 39 del Código de Procedimientos Civiles pa

ra al Distrito Federal, en su segunda parte establece, 

que exiate conexidad de litigioa en loa casos siguien

tes: 

- Cuando en ambos litigios existe identidad 

de personas y acciones, aunque les cosas sean distin

tas; y 

- Cuando les accio11u~ 

El mismo Código Procesal, en su articulo 40, 

señala los casos en que le conexidad es improcedente, 

que son a aaber: 

- Cuando loa litigios se encuentran en diver

saa instancias, 

- Cuando se trata de juicios especiales, 
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- Cuando loa juzgados que conozcan respectiv~ 

mente de los juicios. pertenezcan a tribunales de alza

da diferente, 

Como se mencion6, en materia laboral, aunque 

no ae emplea el término conexión o con~xidad de la cau

se, existe plenamente dicha figura, misma que ea iden

tificada con su resulta do en caso da procedencia, que 

es la acumuleci6n, como se desprende de las últimas 

tres fracciones del articulo 766 de la Ley Federal del 

Trabajo, que me permito transcribir e continuación: 

·,, Art!culc 756. En lo~ ~rcce:c~ de tr~-

bajo que se encuentran en tr&mite ante las 

Juntas de Conciliación y Arbitraje, procede 

lo acumulación de oficio o a instancia de Pª.!:. 

te, en los casos siguientes: ••• 

II. ·cuando sean les mismas partes. aun

que las prestaciones sean distintas, pero de

rivadas de una misma relaci6n de trabajo; 

III. Cuando se trate de juicios promovi

dos por diversos actores contra el mismo de

mandado, si el conflicto tuvo su origen en 

el mismo hecho derivado de la relación de tr~ 
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bajo¡ y 

IV, En todos aquellos caaos, que por au 

propia naturaleza laa prestaciones reclnmadaa 

i los hcchoG que lo~ motiveron, puedan origi

nar resoluciones contradictorias,"(il) 

!&!. lay Fedlnl cllll 'lnlajo, ~cit., ..... 371. 
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3.1. SU TRAMITACION Y EFECTOS EN EL P!tOCESO 

En el proceso civil. la conexidad de la cau

sa. debe plantearse como excepcibn dilatoria. junto con 

lea demás excepciones y defensas, al momento pr .. ciso 

de dar contestacibn a la demanda, como articulo de pre

vio J especiul pronunciamiento. 

Junto al escrito con el que es planteada, 

ae debe acoapañar por quien lo hace, copia autorizada 

de la de~anda y contestacibn con que se hubier~ inicia

do el· juicio conexo. 

Si se da entrada o dicha excepci6n. se ·dará 

Yieta a la parte contraria, para que produzca su cont·e.!. 

taci6n en el tbrmino de tres dlss, pudiendo decretarse 

:la iospecci6n de los a~tos del juicio conexo. 

Concluida dicha etapa, el Juez ante quien se 

hizo valer la conexidad, deberá dentro de lea veintiCU,!. 

tro horas siguientes, resolver sobre le procedencia o 

improcedencia de le misma. 

Al plantearse le conexidad, produce la inte-
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rrupci6n del procedimiento en que se hace valer, Si es 

declarada procedente la conexidad, tiene como efecto la 

reaiai6n de los autos al proceso más antiguo, es decir 

al Juez que conoci6 primero, actividad que es conocido 

cono 'prcvcni:- 1
, t~cnicamente hablando, para que una 

vez recitido un juicio al otro, se tramiten por cuerda 

separada y sean resueltos en una sola sentencia. 

En el proceso laboral, la conexidad es trami

tada en forma de acumulaci6n, como incidente de previo 

y especial pronunciamiento, pudiendo ser de oficio o 

a instancia de parte, y curiosamente, como se desprende 

de los artículos que le trai:an en lo Ley Federal del 

Trabajo, puede ser planteado en cualquier momenl:o del 

procedimieni:o, siempre que no se haya dictado laudo en 

al~uno de loa juicios, 

Deberá eeilalarse dentro de las vein1:icua1:ro 

horas siguieni:es a la promoci6n del incidente de acumu

laci6n, día y hora para la celebraci6n de una audiencia 

incidental, en la que las partes podrán alegar y ofre

cer lse pruebas que más les convengan, al final de la 

cual, la Junl:a deberá dictar la resoluci6n respectiva, 
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Su planteamiento interrumpe al procedimiento, 

tomando en cuenta la legislación vigente en la ~poca 

del caao pr6ctico, de declararse procedente la acumula

ci6n, su efecto será acumular o reunir el juicio o jui

cios •As nuevos al m6s antiguo, debiendo decidirse en 

una sola resolución, que será dictada por ln Junta que 

hubiere prevenido. 

Aqui surge entre lineas una verdadera cuea

ti6n de competencis, determinada por la conexidad de 

las causas, en otras palabras, la Ley atribuye compete.!!. 

cia para conocer de ellas al Juez o Tribunal que cono

ció del juicio conexo que se promovió primero, compete.!!. 

al mismo Tribunal, en el caso del proceso civil, o que 

se trate de Junta's de Conciliación y Arbitraje dentro 

del.proceso laboral. 
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C A P I T U L O IV 

LA LITISPENDENCIA.. CON-

CEPCION Y CARACTERES . 
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IV, LA LITISPENDENCIA, CO~CEPCION Y CARACTERES 

La litispendencia supone siempre la existen

cia de dos juicios en los que el mismo negocio es obje

to de los mismos, 

La litispendencia puede surgir en cualquier 

momento, siempre y cuando no se haya dictado sentencia 

en el primer juicio, es decir, se encuentre el primer 

juicio pendiente ante su respectivo juzgado, 

La litispendencia da lugar en el procedimien

t~ civil e le AXcepci6n del mismo nombre, misma que de

be· ser opuest~ como articulo de previo y especial pro

nunciamiento, en el momento preciso de dar contestaci6n 

a la demanda y su procedencia acarrea generalmente _la 

Ílcumulaci6n, En el procedimiento laboral! la litispen

dencia no se encuentra regulada como tal, sino e-amo in

cidente de acumulaci6n. 

Caravantes citado por Pallares, menciona que 

la palabra litispendencia proviene de los vocablos: 

- Lis que significa proceso, y 
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- Pendencia que si1nifica pendiente. 

En otras palabras, 1 i tispendencia significa 

etimolbgicamente proceso pendiente,(.§.2.) 

Pare que proceda, no interesa que el primer 

procedimiento se encuentre en grado de apelaci6n. 

Te6ricamente la litispendencia puede nacer en 

t~es distintos momentos, e saber: 

- Desde que es presentada la segunda demanda 

idlntica. 

- Desde que se corre traslado de la demanda 

al reo, 

- Cuando el demandado produce su contesta-

ci6n. 

Al respecto, el C6digo de Procedimientos Civ! 

les para el Distrito Federal, considera iniciado el pr~ 

cedimiento J por lo tanto pendiente, desde el momento 

de presenteci6n de la demanda, como se desprende de sus 

Pl\lUll5, l!dum11o: Dla:ilxm'ia .. Dlnch> fl¡ 
5511. 

1 Cl.?J1. ~ dt., .... 
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,_artlculoc 2SS J 258. 

La litispendencia tiene laa características 

aiguientea: 

Ea una excepción dilatoria, que d~ lugar e 

articulo de previo y especial pronunciamiento. 

- Para que sea procedente, loa dos juicios d.!!_ 

ben ser id~nticos, en otra~ palabras, tienen que ser: 

- Las mismas personas. 

- La misma calidad con que intervengan 

ia. partee. 

- Que las cosas que se demanden sean los 

En otraa palabras, la litispendencia sólo ti!, 

aa lugar cuando concurren en dos litigios; las mismas 

__ paraonas, sobra el mismo objeto y encontrarse a•baa pr!, 

tensiones basadas en la mia•a causa. 
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Se justifica por tres razones principalee: 

- Por economie procesal, pues se evi tnn dos 

procesos sobre el mismo litigio; 

Que resulta injusto obligar al demandado 

s defenderse en dos proceso diversos sobre la mismo 

cuesti6n; y 

- Evitar que se dicten sentencias contradict~ 

rias sobre una misma cuestibn. 

Procede a6n cuando el litigio se encuentra 

cL seaunda instancia, pero no cuando se tramite en un 

Tribunal eztranjero. 

La litispendencia es e le inatancia, lo que 

la cosa juzgada es a la accibn. 

En él proceso laboral, la litispendencia se 

encuentra raaulada bajo el rubro de acumulacibn, sin 

que sea utilizado el tl!rmino litispendencia, como se 

desprende de la fraccibn I del articulo 766 de la Ley 

Federal del Trabajo, que a continuaci6n se transcribe: 
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" Articulo 766, En los procesos d'e trab.!!. 

jo que se encuentren en tr6mite ante laa Jun

tas de Conciliaci6n y Arbitraje, procede la 

acumulaci6n de oficio o a instancia de parte. 

en los cosos siguientes: 

I. Cuando se trate de juicios promovidos 

por el mismo actor en contra del mismo deman~ 

dado, en los que se reclamen lea mismas pres

taciones; "(lQ) 

'Debe ser promovida como incidente de previo 

J especial pronunciamiento, pudiendo ser planteada por 

les partea o de oficio por la Junta. 



161 

4 .1. SU TRAHlTACION Y EFECTOS EN EL.PROCESO 

En el procedimiento civil, la litispendencia 

debe plantearse como · excepci6n, junto con la contesta

ct6n al fondo, con dem&s defensas y excepciones, cogo 

articulo de previo y especial pronunciamiento, inte

rrumpiendo por lo mismo el procedimiento. 

La litispendencia es un derecho del demanda

do, que debe hacerse valer en el procedimiento civil 

precisamente an el segundo proceso, señalando el Juzga

do donde se tramito el primer juicio. 

Da di~ha ¡;ro::oc16n, :::e d.eb:e der viste e. la 

parte actora por el término de tres dias, para que mnni 

fieate lo que a su derecho convenga. 

Si el actor al desahogar la vista se opone a 

dicha excepci6n, el Juez podr& ordenar la inspecci6n 

dal primer juicio, transcurrido lo .cual, el Juez deber6 

dictar raaoluci6n dentro de las veinticuatro horas si

guientes, encontr&ndose regulado dicho procedimiento 

por el articulo 38 dal C6digo de Procedimientos Civiles 

para el Distrito Federal, 
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De declararse procedente, la litispendencia 

ea el proceso civil produce los efectos siguieatea: 

Si loe Jueces que conocen de cada juicio 

pertenecen el mismo Tribunal de Apelaci6n, los autos 

del segundo juicio, se remi tir6n al Juez que primero 

conoci6 del asunto, 

Si los Juecea que conocen de cada juicio per

tenecen o distinto juriedicci6n de apeloci6n, el segun

do juicio se dará por concluido, extingui6ndose aai lo 

instancia, 

Aunque respecto de la litispendencia siempre 

ae aupone la &xistencia de dos juicios, no sucede siem

pre lo mismo en cu~nto hace a los jueces, pudiendo pre

sentarse el caso de que un misoo Juez conozca de dos 

juicios id6nticoa, caso en el que t&mbi&n procederá la 

l:l:tiapendencia, 

En el procedimiento laboral, la litispenden

cia es tratada en forma de acumulaci6n, como incidente, 

pudiendo ser promovido por parte interesado o de ofi

cio, durante lo tromitaci6n del procedimiento, lo que 
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en otras palabras significa, hasta antes de dictado el 

laudo, pues ya dictado ~ate surgiria en su lugar la co

lla juzgada. 

Al igual que en la conexidod, deberá señalar

ae dentro de las veinticuetro horas siguientes a =u pr.!!. 

aoci6n, die y hora para la celebraci6n de una audiencia 

incidental de acumulaci6n, en la cual las partes podrán 

alegar y ofrecer como pruebas lo que más les convenga, 

debiendo la Junta al final de dicha audiencia dictar 

la reaoluci6n interlocutoria respectiva. 

Bn al procedimiento laboral, la Junta compe

t~ntA para conocer de la litispendencia, no es la que 

tiene conocimiento del juicio posterior, sino la que 

preYino. 

Si la litispendencia se declara procedente, 

aua efect~s serán acumular el juicio o juicios más re

ciente• al a611 antiguo y no surtirá efecto alguno lo 

actuado en el juicio o juicios acumulados, surtiendo 

6nicamente efecto lo actuado en el juicio acumulante 

o máa antiguo. 
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CAPITULO V 

LA COMPETENCit\ 
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v. LA COMPETENCIA 

Para poder hablar de competencia, es necesa

rio en primer término, hacer algunas consideraciones 

~obre lu jurisdicci6n, A este respecto, la jurisdicci6n 

e• una funci6n soberana del Estado, etimol6gicamente 

prowiene de la palabra 'jus' que significa Derecho y 

de la palabru 1 dicere 1 que significa decir, unidas sig

nifican 'decir el Derecho', sin embargo su connotnci6n 

etimol6sicn no aclara por coapleto el significado ac

tual de dicha palabra. 

La jurisdicci6n es una funci6n estatal carnc

teri~adn por un doble aspecto, en primer lugar, conati-" 

tuye unn facultad estatal, un poder, y en segundo t~rm~ 

no, un deber del Estado, deber correletivo del derecho 

de acci6n de los gobernados, dicha potestad-deber se 

traduce en la actividad del Estado tendiente a actuali

zar el Derecho objetivo, mediante la aplicaci6n de la 

norma general al caso concreto. 

Donellus citado por Becerra Bautista, define 

a la jurisdicci6n de la forma siguiente: 



lú5 

" la potestad de conocer y de juzgar una cau

sa, con la potestad anexa de ejecutar lo juz-

gado "Cll) 

Sin embargo, la palabra jurisdicci6n ha sido 

empleada con distintos significados, provocando la may~ 

ria de las veces confusiones. 

A este respecto, Couture menciona que la pal~ 

bra jurisdicci6n se emplea generalmente con cuatro sig-

·nificados distintos que son: 

Como ámbito territorial, implicando o rela-

cionsndo.la pn~cbrn jurisdicc16n con un territorio d~

terminedo, como ámbito meramente geográfico. 

- Como poder, cuando se refiere como una pre

rrogativa, refiriéndose a lo autoridad de determinados 

6rgnnos. 

- Como une funci6n esLatal, relativa a la de-

cisi6n de una controversia intersubjetiva de intereses. 

- Como sin6nimo de conipetencia.(11.) 

llFilllllA lW.11.'lSt\, Jasé: El !'roces> Civil en :·kico, &!, l\:Jrrúa S.A., ~ 

Mlt~~~FlnltmEntos del I8u:IK> Procesal Civil, ~. c:it;, p!el. 
'D.:!>. 
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No ae debe confundir a la jurisdicci6n con 

la competencia y limites objetivos de esta 6ltima, Ja 

que. cuando la palabra juri:Jdicc16n ea utilizada como 

6mbito territorial, se le está confundiendo en realidad 

con uno de los llamados limites objetivos. 

Cuando se hace referencia de la jurisdicci6n 

coao un poder, ae le está conceptuondo con une aola de 

aua carecterlaticas, por eatar dotada de imperio dicha 

actividad. 

Puede decirse que la jurisdicci6n ea une fa

cultad-deber del Estado encaminada a la soluci6n de co~ 

.· troversiaa intersubjetivas de intereae·s, de conten1do 

jurldico, actividad estatal que se encuentra dotada de 

iaperio. 

La c:ompetencie es una parte de le jurisdic

ci6n, lo que en otras palabras significa que la coape

tencia es la especie del g~nero ju.risdicci6n, esto ea, 

la competencia es une porci6n de jurisdicci6n. 

Aai las coses, se puede afirmar que mientras 

todos los tribunales poseen jurisdicci6n, no todos son 
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co•petentea para una controversia determinada, esto es, 

se puede ser Juez o Tribunal incompetente, pero a la 

vez tener jurisdicci6n. En todo aquello que no le es 

atribuido a un Juez o Tribunal dentro de eu esfera de 

funciones, resulta incompetente, pero continúe teniendo 

juriadicci6n, en eentido contrario, no puede hablarse 

de competencia sin que exista a au vez jurisdicci6n. 

La competencia es una cuesti6n de Derecho Pú

blico, que surge del principio que rige en el Derecho 

•axicano, relativo a que las autoridades, al contrario 

de los gobernados, únicamente pueden realizar actos v&

U.dos si ~stos les son facultados dentro de un marco 

l::;el, rie'l,.ndo cate principio en todos los llamados 

Eatados de Derecho. 

Gomez Lara define a la competencia como " el 

l•bito 1 esfera o .campo, dentro del cual.un determinado 

6tgano jurisdiccional puede ejer'cer sus funciones "Cll) 

•• dedir, la competencia no es otra cosa que la exten

si6n .de juriedicci6n da determinado 6rgano. 

Para poder medir la extensi6n de juriedicci6n 

de cada 6rgeno, es decir de su Ambito de coapetencia. 
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•• ha hablado tradicionalmente de limites, habil!ndose 

dividido a 6stos en dos grupos, as! se habla de limites 

'.objetivo~ por un lado y por el otro de limites subjeti-

voa, los que se expondr'n en los subcnp!tulos siguien

tes. 
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5.1. LIMITES OBJETIVOS 

Los lf.mit.es objetivos de la competencia, o 

competencia objetiva como también suele denominarse, se 

refiren al 6rgano jurisdiccional como inatituci6n, sin 

importar la persona o personas que sean titulares de 

dicho 6rgano, 

Se dice que la competencia genuina es la com

petencia objetivo y se rige por loa siguientes crite

rios: 

- L~ m~tArin; 

- El grado; 

- El territorio; 

- La cuantf.a o importancia del asunt.oi 

- El turno; y 

- La prevenci6n. 
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Le co•petencie por materia. La complejidad 

de las relaciones jurldicas ha obligado a lo especioli

zaci6n de los Tribunales en determinadas controversias, 

de la cantidad e tnportancia de los asuntos que se pre

senten dapcnder& la especializaci6n, bsta como se esta

bleci6 se debe a factores realea, por ejem., en algunos 

lu1ares de provincia, donde no existe gran cantidad de 

conflictos, un Juez de Distrito puede actuar como Juez 

ordinario, conociendo de asuntos civiles y penoles fed.!!. 

rales, mercantiles y a su vez, tener conocimiento de 

a•peros indirectos en materia civil, mercantil, labo

ral, agraria, odmini&trativa, etc., en ca111bio en les 

grandes urbes como el Distrito Federal o Guedalojare, 

existen Jueces especializados poru ~odü =~terie e tncl~ 

sive varios de codo materia, 

Asl mismo, en virtud de lo estructura federal 

que caracteriza a nuestro psis, existe otra divisi6n 

del trabajo, correspondiendo le llamada materia com6n 

o local s los Tribunales estatales, quienes son compe

tentes por reala general, y por excepci6n, corresponde 

a los Tribunales federalet1 la materia federal, valga 

la redundancia. 
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Podr!a resumirse que la competencia en fun

ci6n de materia se rige por el contenido de les normas 

jurídico suntantivas que deberan ser aplicadas por el 

Tribunal de que se trate en cada controversia de su co

nocimiento, asi podra tratarse de la aplicación de nor

mas civiles en sentido amplio, :>enales, administrati

vas, fiscales, laborales, agrarias, castrenses, etc., 

además de la ya mencionada competencia en razón de on

teria relativa e que clase de Tribunal, si federal o 

estadual debe conocer. 

Competencia por grado. Para poder hablar de 

este crlter!o =~ necesario que en el proceso de que se 

trate existan ~iversas instanciae, es decir, una jerar

quización de funcio.nes del órgano jurisdiccional de que 

se trate, a los procesos que cuentan con dos instancias 

se les denomina biinstancial, as! dependiendo de la si

tuación del proceso, deberá conocer el inferior o el 

superior jerárquico. La competencia por grado pued~ ser 

excepcionalmente prorrogado, pero siempre al superior, 

partiendo del principio de que el que puede lo más, pu~ 

de lo menos, en sentido contrario, no puede concebirse 

la prórroga de competencia del grado superior al infe

rior. 
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Competencia por territorio. Este criterio es 

el resultado de la necesario divisi6n geográfica del 

trabajo, encontrándose orientada principalmente por fa.!:_ 

tores geográficos, ccon6micos y sociales. 

Estos divisiones territoriales reciben el nOfil 

bre de circuitos, partidos, distritos, etcétera, pudie.!!. 

do abarcar uno o varios municipios o entidades, e in

clusive como sucede con la Suprema Corte de Justicie, 

todo el territorio nocional. 

Este tipo de competencia en materia civil es 

prorrogable por acuerdo de les partes, sin que se afec

ten normas de interés público. 

Competencia por cuantía o importancia del 

"BSunto. Este criterio funciona tomando en cuente el mon

to de les prestaciones que se reclamen o le importancia 

intrinsecn de determinados asuntos sin cuantía y funci.2. 

na casi sin excepci6n en casi todos los Tribunales na

cionales, incluidos tanto los Juzgados Civiles como les 

Juntas laborales. 

Competencia por turno. Es otro de los crite-
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rios objetivos para determinar la competencia, regular

mente se presenta cuando dentro del r:1isr:10 territorio, 

varios Tribunales tienen en cuanto a materia, cuan tia 

y sreJo la misma competencia, de lo que surge el turno, 

pues es necesario distribuir el trabajo entre los juz

ssdores competentes de una manera equitativa, norr.ialcen 

te los criterios en los que se basn el turno son, en 

primer tl!rmino, el orden de presentacibn de los asun

tos y en sesundo, de acuerdo con un cale"dorio previa

mente establecido, creándose en el primer caso por lo 

regular una oficialia com6n pnrn dichos tribunales. 

Ln competencia por prevención. Eslc crit~ric 

se bnsa en el principio de que quien primero es en tie~ 

po, primero es en derecho. Supone ln existencia de dos 

o más juicios, en°los que regularmente se presentan ya 

sea ln figura de conexidad o ln de litispendencia. Ju

ridicamente la prevencibn es la accibn o.efecto de con.!!. 

cer primero, mediante este criterio surte lo competen

cia en favor del Tribunal o Juzgado que primero tuvo 

conocimiento de la controversia de que se trate. 
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5.2. LIMITl!.S OBJF.TlVOS 

A un lado de la competencia objetiva, existen 

un~ s~rte de limites que aluden a la persona física ~n

~argada del 6rgano jurisdiccional, estos limites impi

den a dicha persona, sin que el 6rgano de que es titu

lar resulte incompetente para conocer del conflicto de 

que se trate. A esta serie de limites se le ha denomin~ 

do competencia subjetiva, con lo que estoy en desacuer

do, siguiendo las ideas del maestro Hu izar Ortega, en 

el sentido de que debe hablarse de una incompetencia 

subjetiva, razonando que los mencionados limites subje-

ti.vos en vez Jü otorger ~ompetcncin al titulnr del 6rg.!, 

"no jurisdiccional se lo quitan.(.Z!) 

La incompetencia Bubjetivo surge del princi

pio de igualdad que debe prevalecer en el proceso. La 

igualdad entre lss partes en el proceso puede romperse 

por diversos causas, unas legales y otras de hecho, ba

tas pueden ser propiciadas por una actitud del Juzga

dor, concebido como titular persona Cisica, tendiente 

a inclinar la balanza hacia alguna de las partes, dicho 

en otras pnlnbras, todo Juzgador, tanto en le instruc-

ci6n del procedimiento como el dictar sentencio e incl.!!. 

ll.JJ7AA c:tnm\, Fn!ncisa>: All!!t.C!! talllllcs de la clase Teoría General del Pro
.!!!!!?. E.N.E.P • .'1caltl&i, l'J31-196'l. 
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so en la ejecuci6n de esta Gltima si es que la hay, de

be ser imparcial, de ahi que la totalidad de los orden.!!_ 

mientas procesales prevean los casos en los cuales se 

presume que el Juzgador puede ser parcial, estos casos 

se encuencran basados en circuns~ancias objetivas, que 

se pueden desprender d~ situaciones sybjetivas como el 

amor, odio, interés e iclusive amor propio, en relaci6n 

a alsuna de las partes, situaciones que sin duda pueden 

llesar a influir al Juzgador m&s recto al tomar sus de

terminaciones. 

Como consecuencia de las circunstancies entes 

•encionadaa, aurgen los llamados impedimentos, que son 

verdaderos limites de incompetencia del titular del 6r

aano jurisdiccional y se encuentren establecidos en ca

da ~rdenomiento procesal, de dichos impedimentos nacen 

laa figuras de la recusaci6n y excusa, los que tramita

das producen por lo regular que determinada persona, 

titular de un 6rgano, se abstenga de conocer para resol. 

var una controversia. 
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5.3. EN EL PROCESO LABORA~ 

El conocimiento de los conflictos de trabajo 

del apartado "A" del Articulo 123 Constitucional, co

rresponde por mandato de dicho apartado, a las Juntas 

de Conciliación y Arbitraje de conformidad con lo dis

puesto por la fracción XX del mismo, porción del pre

cepto que enseguida se transcribe: 

"Articulo 123 ••• 

El Congreso de lo Unión, sin contravenir 

los bases siguientes, deberá expedir leyes 

sobre el trabajo. las cuales reRir6n: 

A. Entre los obreros, jornaleros, emple!!_ 

dos; domltsticos, artesanos y de una manera g~ 

neral, tÓdo contrato de trabajo; ••• 

XX. Las diferencies o los conflictos en-

tre el capital y el trabajo 

la decisión de una Junta de 

Arbitraje; "(75) 

se sujetarltn a 

Conciliación y 

Ahora bien, debido a la estructura federal 

que rige en la Nación Mexicana, existen por un lado Jun 

tas Locales y por el otro Juntas Federales, ambas ence.r. 
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gndas de la misma funci6n, consistente en resolver las 

diversas controversias entre trabajadores J patrone~. 

Siguiendo el principio de que las facultades 

que no se encuentran concedidas expresamente a las aut~ 

ridades federales corresponden como reservndas a los 

Estados, la propia Constituci6n, en la fracci6n XXXI 

del Articulo 123, establece la competencia exclusivo de 

las autoridades federales, limites dentro de los que se 

encuentran facultados las Juntas federales para conocer 

de la materia de trabajo, frocci6n que me permito tran~ 

cribir a continuaci6n: 

" XXXI. Lo aplicaci6n de las leyes del traba

jo éorresponde a las autoridades de los Esta

dos, en sus respectivas jurisdicciones, pero 

es competencia exclusive de las autoridades 

federales en los asuntos relativos a: 

a) Ramas industriales: 

1. Textil; 

2. Eléctrica; 

3. Cinematogr&fica; 

4. Hulera; 

5. Azucarera; 
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6. ~linera; 

7. Metalúrgica y siderúrgica, abarcando 

la explotaci6n de los minerel<?s básicos, el 

beneficio y la fundición de los mismos, así 

como ln obtención de hierro metAlico y acero 

e todas sus formas y ligas 

minados de los mismos; 

8. De hidrocarburos; 

9. Petroquimica; 

10. Cementera; 

11. Calera; 

los productos l.!!, 

12. Automotriz, incluyendo autopartes m~ 

c&nicns o eléctricas: 

13. Quim1ca, incluyendo la química farm.!!. 

céutica y medicamentos; 

14. De celulosa y papel; 

15. De aceites y grasas vegetales; 

16. Productora de alimentos, abarcando 

exclusivamente la fabricación de los que sean 

empacados, enlatados o envasados o que se de.!!. 

tinen a ello; 

17. Elaboración de bebidas que sean env.!!. 

sedes o que se destinen a ello; 

18. Ferrocarrilera; 
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19. Haderera básica, que comprende la 

producci6n de aserradero t la fabricaci6n de 

triplay o aglutinados de madera; 

20. Vidriera, exclusivamente por lo que 

toca a la fabricaci6n de ~idrio plano, liso o 

labrado, o de envases de vidrio; y 

21. Tabacalera, que comprende el benefi

cio o fabricaci6n de productos de tabaco; 

b) Empresas: 

1. Aquellas que sean administradas en 

forme directa o descentralizoda por el GobieL 

no Federal; 

2, Aqn,.1 lRR que actúen en virtud de un 

contrato o conces16n federal y los industrias 

que lea sean conexas; y 

3. Aquellas que ejecuten trabajos en zo

nas federales o que se encuentren bajo juris

dicci6n federal, en las aguas territorioles 

o en las comprendidas en la zona econ6mica 

exclusiva de la Naci6n. 

Tambi~n será competencia exclusiva de 

las autoridades federales, la aplicaci6n de 

las disposiciones de trabojo en los asuntos 

relativos a conflictos que afecten a dos o 
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más Enti<lades Pederativas; contratos colecti-

vos que hayan sido declarados obligatorios en 

más de una Entidad Federativa; obligaciones 

patronales en materia educativa, en los térm! 

nos de ley; y respecto n las obligaciones de 

los patrones en materia de capacitación y a

diestramiento de sus trabajadores, esi como 

de la seguridad e higiene en los centros de 

trabajo, para lo cual los autoridades federa

les conter6n con el auxilio de les estatales, 

cuando se trate de ramas o actividades de ju-

risdicción local, en los términos de la ley 

reglamentaria e~rrespondicntQ. 11 ~ .. , .. 

\~I 

Precepto que es casi reproducido literalmente 

por el articulo 527 de la Ley Federal del Trebejo, sin 

embargo, ni el Articulo 123 Constitucional, ni el pre-

cepto reglamentario antes citado, aclaran que clase de 

diferencias o conflictos de trabajo deben conocer las 

Juntas de Conciliación y Arbitraje, la respuesta a esta 

interrogante se eacuentra en diversas disposiciones de 

la Ley Federal del Trabajo, principalmente en el artÍC.!!. 

lo 604 de dicho ordenamiento, él cual establece en que 

consiste la materia de trabajo, precepto que transcribo 

1§. Jds:I IJV¡. 12 y 13. 
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a continuac16n: 

" Articulo 604. Corresponde a la Junta 

Federal de Conciliación y Arbitraje el conoc~ 

miento y resolución de los conflictos de tra

bajo que se susciten entre trabajadores y pa

trones, solo entre aquéllos o solo entre és

tos, derivados de las relacionea de trabajo o 

de hechos íntimamente relacionados con ellas, 

salvo lo dispuesto en el articulo 600, frac

ci6n IV. "(ll) 

Como se denprende del articulo citado~ la ma~· 

teria de trabajo se encuentra basada en las relaciones 

de trabajo y hechos Íntimamente relacionados con ellas. 

En la tramitación de los conflictos individu~ 

les de trabajo de carácter jurídico, las·Juntas deberán 

declararse de oficio incompetentes hasta antes de la 

audiencia de desahogo de pruebas, si en el expediente 

respectivo obran datos que lo justifiquen. 

El demandado, si la Junta no lo ha hecho de 

oficio, podrli promover la incompetencia, en forma de 

I!.. !bid. p&g. 322. 
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incidente y únicamente por declinatoria, en la etapa 

de demanda y excepciones, siendo recomendable que al 

plantear la incompetencia se de contestaci6n en forma 

cautelar a la demanda, pues de declararse improcedente 

la incompetencia, seguramente se le tendrá al demandado 

por contestado la demanda en sentido afirmativo, asi 

mismo, deberá señalarse audiencia incidental, para que 

una vez escuchadas las partes y analizadas las pruebas 

se resuelva. 

La defensa que hago valer el demandado consi~ 

t~r.tc =~ le ~~getiv~ da la relación de trabajo, no debe 

ser considerada como excepción de incompetencia, pues 

considerar lo contrario significaría privar al actor 

del más elemental derecho de audiencia y de la posibili 

dad de que dur3nte lo substanciación del procedimiento 

acredite precisamente la existencia de dicho vinculo, 

Cuando existo un conflicto de competencia en

tre una Junta de Conciliación y Arbitraje y otro órgano 

jurisdiccional, corresponderá su solución a la Cuarta 

Sala. de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
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5.4. EH F.l. PKOCESO CIVIL 

En el Procedimiento Civil del Distrito Fede

ral, la cor.pctcncia por r.intcria de los Jueces Civiles 

se encuentra dentro de la Ley Orgánica de los Tribuna

les de Justicia del Fuero Común del Distrito Federal, 

de donde se desprende se trata de una competencia le

gal, pues no existe precepto constitucional que les o

torgue competencia como sucede con los Juntas de Conci

liación y Arbitraje. 

Con anterioridad a la reforma inquilinaria, 

en virtud de la cual se crearon los Juzgados u~ Arrend,;;_ 

miento Inmobiliario, los Juzgados Civiles tambiln cono

clan de las controversias de que ahora conocen dichos 

JuzgadoA. 

En lo fecho en que se inició el caso práctico 

narrado en el presente trabajo, se .. encontraba vigente 

en su integridad el articulo 53 de la citada Ley Orgán.!. 

ca, en el cual se encontraba especificada la competen

cia por materia de dichos jueces, precepto que se tran.§_ 

cribe parcialmente a continuación, en lo que interesa 

al caso práctico planteado: 
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" A~T. 53. Los jueces de lo civil cono-

cernn: •.• 

III. De los dem6s negocios de jurisdic-

ci6n contenciosa, común y concurren~e, cuya 

cuant!a exceda de cinco mil pesos, excepto en 

los concernientes al derecho familiar; "(1§) 

En el Proceso Civil lo incompetencia puede 

ser planteado de oficio por el Juez, hasta antes de dar 

entreda o la demanda, y por el demandado en forma de 

excepci6n, en alguna de las dos formas siguientes: 

- Por declinatoria; y 

- Por inhibitoria. 

La declinatorio se promueve ante el Juez que 

·se considera incompetente, al dur contestaci6n a la de

mande, junto con los dem6s excepciones y defensas de 

fondo, vidiendo al Juez se abstenga de conocer del nec.2. 

cio y remite los autos al considerado competente, Le 

declinatoria se debe promover como articulo de prewio y 

especial pronunciamiento y su interposici6n suspend:f.n 

el procedimiento a lo luz de lo legisloci6n vigente en 

Cáli3> de Procalilnimtm Civiles ¡ma el Distrito l'ederal, fil. fum'.o S.A., 
'9 ai., Hlidco, l'JD, •• 363. 
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la ~poca del caso pr6ctico, debiendo remitir al auspen

der el procedimiento el Juez, los autos al inmediato 

superior, para que las partes comparezcan ante el nis

mo, previamente emplazadas, dentro del t~rmino de diez 

dias, y en una audiencio en la que se reciban pruebas 

y alegatos de las partes, se resolverA la cuest16n, nan 

dando sin retardo los autos al Juez que considere comp~ 

tente. 

Es necesario aclarar que la competencia del 

superior, que puede surtir para cualquiera de las cinco 

primeras salas del Tribunal, valga la redundancia en 

laa cuestiones de competencia, se reduce a aquellos ca

sos en que se susciten entre las autoridades judlci:le~ 

del fuero comun del Distrito Federal, como se desprende 

de la fracci6n IIi del articulo 45 de la citada Ley Or-

'· gAnica, misma que a continuaci6n se transcribe: 

" ART. 45. Lea salas de la primera a la 

quinta, en loa aauntoa de loa ju&aadoa de su 

adscripci6n, conocer6n1 ••• 

III. De los conflictos competenciales 

que seausciten en materia civil entre las au

toridades judiciales del fuero común del Dis-
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trito Federal; "(1,i) 

La inhibitoria se promueve pidiendo al Juez 

que se considera competenl~, que por supuesto no he re.!!. 

lizedo emplezemiento alguno, se avoque al conocimiento 

de un negocio que conoce otro Juez, n quien se conoide-. 

ra incompetente, al promover la inhibitoria se debe dar 

contestación al mismo tiempo a la demanda y esta excep

ción se puede hacer valer incluAive despu6s de transcu

rrido el t6rmino otorgado pera dar contestación a la 

demanda y hasta antes de que el Juez considerado incom

petente cite para sentencia, 

El Juez ante qulen se promueve puede sostener 

o no au competencia, si la sostiene mandar6 librar ofi

cio al otro Juez que se estime incompetente, para :¡ue 

ae abstenga de conocer del negocio y deber& maadnr los 

autos al superior; el Juez considerado incompetente, 

al recibir el oficio, auspender& el procedimiento y taa 

biin remitir6 los autos originales al tribunal que deba 

decidir cual de loa Jueces es el competente, este Trib,!! 

nal Superior, dependiendo de la Entidad s que pertenez

can los Juzgados en cuestión, podr& ser un tribunal su

perior Estadual o la Suprema Corte de Justicia de la 

!l. Ildd. pis. 259. 
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Naci6n, 

Como f&cilmente se pudo observar, ambos cami

nos para tramitar las cuestiones de competencia, llegan 

o persiguen a un mismo iin, consistente en que un UeteL 

minado Juez se abstenga de conocer un asunto deternina

do para que lo conozca otro que se considera competen

te, 

.Una vez hecha valer lo inhibitorio, precluye 

el derecho de hacer volcr lo declinatoria y viceversa, 
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Cl!ESTIO~lES DE COHPETEllCIA 

La existencia de distintos clases de Tribuna

.les, cado uno con una funci6n especifica, pero cuya 

linea divisorio no se encuentra muchos veces lo sufi

cientemente clara, provoco la existencia de conflictos 

de atribuciones. 

Esto clase de conflictos no se presentan úni

camente entre Tribunales, pues pueden presentarse entre 

otros 6rganos estatales. Los conflictos entre Tribuna

les nacen cuando existe uno contiende entre dos 6rganos 

j~risdiccionales, esto es, cuando reclamo ceda 6rgano 

para s!, el conocimiento de algún asunto, a esta clase 

de conflicto se le denomina o califica como de car6cter 

positivo, o también cuando dos o m&s 6rgonos se decla

ran incompetentes para conocer de un aaunto, denomin6n

doae. a ésta clase de.conflicto como de ceracter negati

wo.(80) 

Existen cuatro sistemas clAsicos para la sol~ 

ci6n de los conflictos de atribuciones, cada uno de di

chos sistemas se refiere al 6rgono encargado de dirimir 

la controversia, esto es, el sistema ejecutivo o admi-
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nlatra-tlvo, el sistema legislativo, el sisteaa judi

cial y por 6lti•o, el cuarto siste•a consiste en un si~ 

teca mixto, ea decir un 6rgano indep~ndiente .de cada 6r 

·gano del Estado, pero formado por representantes de és

tos. En nuestro sistema se ha optado por el 6rgano en

cargado de conocer de controversias de todo clase, es 

decir el Organo Jurisdiccional o mejor conocido como 

Poder Judicial. 
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e o N e L u s I o N E s 

l.- El Proceso es uno sólo, mientras su cont,!!. 

nido puede ser civil, penal, administrativo, etcéterG. 

2.- El Derecho Procesal es uno instrumental, 

sin embargo, del mismo se generan algunos derechos sus

tantivos. 

3•- En el Durecho Proccaal generalmente pred~ 

minan las normas taxativas, existiendo por excepción 

algunas dispositivas. 

dinadas a las· constitucionales, sin embargo, la efica

cia de ~Stas 6ltimás depende de las primeras. 

5.- En el Derecho Procesal predominan la~ fo~ 

mas y rituales. 

6.- El Derecho Procesal es el resultado de 

la razón, al ser eliminada le venganza como forma de 

co•posición de los conflictos. 
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7 .- El Proceso es un instrumento de disten

sión social si se desarrollo con justicia y por lo res.!!. 

lar refleja el pensamiento politico de un Estado. 

s.- Necor la importancia del Derecho Procesal 

es equivalente a negar la importancia del Derecho mis

mo. 

9.- Al Proceso Civil corresponde la soluci6n 

de las controversias intersubjetivos de relevancia jur.!. 

dica del Derecho Civil. 

10.- El contenido del Deruchu Ci~il en Aenti

do estricto está determinado por: el Derecho de las PcL 

sones, que estudio la personalidad juridica y sus atri

butos; el Derecho de Familia que regula al matrimonio, 

divorcio, legitimación, adopción, patrio potestad, tut,!. 

la, patrimonio de familia, etcétera; y el Derecho Patr~ 

monial, que coaprende sucesiones, derechos reales y peL 

sonales. 

11.- El Derecho Civil patrimonial es por lo 

regular dispositivo, 
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12.- El ejercicio de la abogacia en materia 

civil corresponde exclusivamente a los profesionales 

de la materia con titulo registrado. 

13.- El Proceso Civil generalmente se desen

vuelve dentro de normas de estricto derecho y no existe 

en el mismo la suplencia de la deficiencia de la queja. 

14.- Las garantías individuales son derechos 

públicos subjetivos originarios, creados para evitar 

los desmanes y arbitrariedades del Estado y sus autori

dades. 

15.- El proceso jurisdiccional se encuentra 

rodeado de garnntias individuales y a su vez forma par

te integrante de algunas de ellas. 

16,- Mientras las garantías individuales pro

tejan al gobernado frente al gobernante, las gD~antias 

sociales protejan a los miembros de una clase frente 

a los miembros de otra. 

17.- Cuando son creadas normas que hacen pos.! 

ble el equilibrio de la balanza entre una clase d~bil 
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y otra poderoso, se dice se establecen garantías socia

les. 

lS.- Las relaciones jurídicas que se estable

cen entra loa sujetos de ln gnrantie social son de 

coordinaci6n. 

19.- Las gernntins sociales al estar consagr~ 

das en la ConstiLuci6n General, participan de los prin

cipios de supremacie y rigidez. 

20.- Une de les funciones que desempeña el 

.aiaa enire ias clases sociales opositoras. 

21.- La protecci6n del Estado de la clase de~ 

poseída en la :;erentio social puede llegar s invertir 

los papelea, 

22.- En la gran mayor!~ de las ocasiones me

diante el ejercicio de las gnrantias sociales se hacen 

realidad los postulados de libertad, igualdad y frater

nidad. 
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23.- El Derecho Procesal del Trabajo es el 

fruto de los postulados contenidos en el Articulo 123. 

Constitucional. 

24.- Los conflictos de naturaleza jurirlic:a 

entre trabajadores y ?~trenes, as{ co~o los conflictoa 

entre los propios trabajadores, constituyen la porcibn 

mas cruesa de los conflictos de trabajo. 

25.- La proteccibn de las garantias sociales 

se encuentra diricida principalmente a las células de 

las clases despose idas, al trabajador trotándose del 

D.erecho del Trabajo. 

26 .- El Proceso del Troba
0
jo tiene un cioble 

caracter de garant'ia social, en primer t&rmino porque 

constituye la herramie.uta indispensable para hacer ac

tual la norma laboral o garantia social suatantiva y 

finalmente poreue propias carac.terlsticas e inetltuc.io-

nea. 

27 .- La estabilidad en el empleo es una de 

lascreac.ionea más originales del Constituyente de 1917. 
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28.- La e•tabilidad en el empleo en el Dere

cho del Trabajo mexicano es una institución relativa. 

29.- La estabilidad absoluta en el empleo po

dria llegar o atentar la dignidad de las personas. 

30.- Lns excepciones a la est:abilidad en el 

empleo constituyen un derecho del patrón. 

31.- El patrón no se encuentra facult:ado a 

negarse a reinstalar al trabajador que obtiene laudo 

en tal sentido cuando no se actualizan las hipótesis 

~~l Articulo 49 de la Ley Federal del Trabajo. 

32.- La estabilidad en el empleo es el dere-

cho del trabajador a 

· cuencia el patr6 no 

conservar su trabajo y en conse

puede disolver la relación sino 

cuando exiatan causas de terminación o despido juatif 1-

cadas. 

33 .- Cuando el patrón despide al trabajador 

y este último se inconforma demandando el cumplimiento 

y reinstalación, la relaci6n de trabajo no se diluye, 

sino que permanece sub-judice y eventualmente podr& 
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reanudarse, 

34.- Lo opci6n del tr~bajador de escoaer en

tre lo pretensi6n de cumplimiento y lo de indemnizaci6n 

en caso de despido debe prevalecer hasta que se dirima 

la justificoci6n del despido. 

35.- El trabajador que obtenga laudo favora

ble habiendo pretendido el cumplimiento, deberá ser 

reinstalado por el patr6n, incluyendo ésta la posesi6n 

material del puesto, trabajo a realizar, elementos para 

realizarlo y en las mismos condiciones en que había ve

nido laborando acreditadas en juicio. 

36.~ En el caso práctico planteado, la casa 

habitaci6n otorgada al trabajador es un hecho intimame~ 

te relacionado con la relaci6tt de trabajo. 

37.- La duraci6n del comodato en el caso préc 

tico planteado, se encontr6 sujeta a la duraci6n de la 

relaci6n de trabajo. 

38,- En forma indebida la Junto de Concilia

ci6n y Arbitraje, al dictar laudo en el caso práctico, 
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•e d•clar6 incompetente para conocer de la retenci6n 

del laaueble, 

39,- Ho existe fundamento legal que apo7e le 

interlocutoria dictada por el Tribunal c1Y11 en rela

c:i6n .con la iacompeteacia planteada por el trebajador 

deaeadado ea el caso pr6ctico, en el aentido de que se 

deba mencionar que tribur.al es competente cuando •• 

proaueYa •aa cueati6n de coapetencia, J• que podrie 11.!, 

a•r a aucedar que el Tribunal al qua ae enYiare le in

coapeteacia teabi6n la declinare, en raz6n s que no ae 

aacuentra obliaedo a obedecer la datarminaci6a dal Tri

buaal que •• considera iacoapatenta, 

40.- El litigio sobre la tenencia de bienes 

auabl•• o 1aaueblea otorsadoa con motiYo de la ralac16n 

de trabajo anta Tribunales dietintoa a los laborale:i, 

puede lleser e producir sentencisa contrad1ctor1ea, 

41,- Cuando la tenencia de loa bienea otora•

doa a un trabajador con aotiYo da la ralac16n de traba

jo ea controwertida por 6ate al demandar el cuaplimiea

to ante un Tribunal da trabajo, carece de coapetenc1a 

cualquier otro Tribunal para conocer la m1aaa cueati6n, 
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42.- Sustraer Je un procedimiento laboral a 

nn trabajador para atraerlo a uno civil, tratándose de 

un litigio cuando existe identidad en lo continencia 

de ln causa, se traduce en una privaci6n de un derecho 

social de jerarquia constitucional del trabajador. 

43.- Porjerarquia constitucional y legal, co

mo por trascendencia de los bienes tutelados, debe pre

valecer la competencia de los Tribunales laborales so

bre los civiles cuando se actualicen las hip6tesis del 

caso práctico y demás similnres. 

44.- La soluci6n del caso e hip6tesis plante.!!. 

dos debe buscarse a la luz de una interpretación inte

gral del sistema jurídico mexicano, pues no existe sol~ 

ción expresa en ningún cuerpo legal. 

45. - Es necesario una regulaci6n especifica 

sobre los casos similares al coso práctico dentro de 

la legislación laboral, para encontrar soluciones jus

tas y equitativas a los problemas que se presentan. 

46.- La conexidad es en realidad una cuesti6n 

do competencia con apellido diferente, que en nuestro 
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Derecho no nportu soluct6n alsunn al cuso pr6ctico, pe

ro que podrln ser regulada con ese mismo objeto, tomnn

do en cuento el criterio de prevcnci6n o declarnndo le 

ntracc1Ón d~l Proc~~o Civil el Laboral. 

47.- La litispendencia por sus caracteristi

cas no es la figura procesal adecuada para la solución 

del caso práctico planteado o similares a éste, pues 

para su procedencia se exige similitud en las calidades 

de actor y demandado. 

48.- Lo soluci6n del caso práctico se encuen

tra en la coopetencia, principla que r1ee a todo Estado 

que se precia de Derecho. 

50.- El caso prlctico constituye un~ cuestión 

de e >:>petencin en razón de materia, improrro¡¡able por 

·10 mismo. 

51.- La competencia de los conflictos de tra

bajo del apartado "A" del Articulo 123 Constitucional 

pertcnce en forma exclusiva a las Juntas de Concilia

ción 7 Arbitraje en los términos de su Ley reglamen

taria. 
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52. - En el caso práctico planteado no sur;:e 

un conflicto de atribuciones. 

53.- Las cuestiones de competencia reaueltas. 

que no lleguen a traducirse en conflictos del nisoo ti

po, pueden ser impugnadas una vez alcanzada su definitl, 

vidad a trav~s del Juicio de Amparo. 
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