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INTRODUCCION 

El Derecho Laboral, horrnosa rama del Derecho Pdblico, 
sufri6 en esta dltima d6cada una serio do reformas en su ar- -
ticulado, inspiraaas en ol artículo 123 constitucional y como 

una consecuencia dol movimiento social que envuelve el pansa-
miento de las grandes naciones en nuestros a!as, aicho movi- -
miento est~ encaminado invariablemente a alcanzar el bienestar 
coman ae aquellos que las componen así como la madurez y cons2 
lidaci6n de sus instituciones b~sicas, todo ello enmarcado, -

por ese espíritu democratizador que ha sido el eje central do 
los. prin.cipales movimientos sociales de todos loe tiempos. -De,! 
de luego que esos pensamientos significan casi siempre ideales 
que algunas veces se ven cristalizados en normas do aplicaci6n 

general llamadas leyes y es ah! donde toman una forma concret~ 
de nplicaci6n, cuya efectividaa dcpendera de una serie de cir
cunstancias que muchas veces escapan a la voluntad del propio 
legislador. 

Esto os el caso de las reformas procesales a la Ley 

Federal del Trabajo con vigencia n partir del lo. de mayo de -
1980, reformas que hoy en d!n son ley y entre las cuales se i~ 
cluye la Suplencia de la Demanda Insuficionto, figura jurídica 

que ha sido el blanco constante de un sinnllmero de comentarios, 
por la importancia y trascendencia de su inclusi~n en la pro-
pin ley. Desentrañar el verdadero sentido do sus componentes 
en un estudio integral como ol que se presenta en este trabajo 

de tesis profesional significa un gran reto y una.enorme res-
ponsabilidad ya que estoy seguro que algunos protestaran y 

otros la aplaudirdn1 sin embargo, quiero dejar bien claro que 

las ideas y conceptos que a continuaci6n oxpondrd, se encon- -
trar&n siempre expuestos con plena convicci6n y fundados en s~ 
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lidos principios de equidad y ao justicia. 
'• 

Reitero que este trabaJo no es un estudio tendencio

so sino uña voz de defensa en favor da la legalidad, que debe

rá aer ~~spetada en toda su extenGiOn por constituir parte - .
esencial de la Cstructura jur1dic~, delegada por nuestra Cons

tituci6n de 1~17, cuyos ideales de socializaci6n respecto del 

derecho laboral no son otros, quo el de convertir a ~ste en un 

derecho coordinador de todos los factores do la producci6n y -

no en un derecho en favor de una clase en particular ya que al 

alcanzar aqudl estará alcanz4ndose al mismo tiempo el bienes-

tar de toda la sociedad. 



CAPITULO PRIMERO 

CONSIDERACIONES BASICAS EN TORNO AL 
ARTICULO 123· CONSTITUCIONAL 

I.- EL CONSTITUYENTE DE 1917. 

A).- CONTENIDO DEL ARTICULO 123 
CONSTITUCIONAL. 

B),- PRINCIPALES REFORMAS. 

II.- LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, 

A),- EL PROYECTO PORTES GIL Y LA 

LEY FEDERAL DEL TRABAJO DE 
1931. 

B),- LEY DE 1970, 

C).- LAS REFORMAS DE 1980. 



CONSIDERACIONES BASICAS EN TORNO 

AL ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL 

I.- EL CONSTITUYENTE DE 1917 

A}.- CONTENIDO DEL ARTICULO 123, CONSTITUCIONAL 

Es importante en el presente estudio, comenzar expo
niendo ol contenido esencial del articulo 123 Constitucional, 
por ser la base de toda nuestra legislación laboral. 

La formación de nuestro art!culo 123, es una de las 
manifestaciones m~s importantes de la lucha por el Dorocho. El 
proyecto original enviado por el entonces Presidente de la Ke

. pdolica, Vcnustiano Carranza al Congreso de Quer~taro, no con

tenta el articulo 123, como l~ conocemos en nuestros dtas, -
sino que 6ste surgid a travds de los debates en torno al ar- -
t!culo So. constitucional que se suscitaron en aquella memora

ble asamblea, la que no dudó en incluir en nuestra Carta Magna, 
los derechos m!nirnos do la clase trabajadora, con la finalidad 
de cristalizar anhelos y sueños del pueblo que luchó por ellos 
en la Revolución. No cabe duda do que como JORGE CARPIZO os-
cribe "La esencia dol arttculo estriba en la idea de libertad 
ya no s6lo libertad frente al Estado sino libertad fronte a la 
oconom!a". !/ 

Nuestro art!culo 123, al respetar la dignida~ humana 
establece los derechos m!nimos de la clase trabajadora, los -
cuales se ver4n ampliados y desglosados por la Ley Federal del 

Trabajo y por la contrataci6n individual o colectiva. 
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Es evidente que lo que el constituyente de 1~~7 quo
rta, no ora otra cosa que establecer esos principios b4sicoe -

sobre los cuales poder estructurar una reglamcntaci6n secunda

·ria siempre buscando la armon!a entre los factores do la pro-

ducci6n y equilibrio entre el capital y el trabajo. 

El contenido de esto articulo, establece disposicio

nes como: la fijacidn de una jornada m~xima de trabajo, el es

tablecimiento de un salario mtnimo, el descanso semanal oblig~ 

torio, la participaci6n en las utilidades de una empresa por -

parte de los trabajadores que laboran en ella, el principio de 

igualdad de salario por igual trabajo, aseguramiento de la es

tabilidad en un ,empleo, la efectividad en el pago ae salario y 
la imperatividad ~e las normas laborales. Todas las cuales 
pueden clasificarse dentro del marco del derecho individual -
del trabajo. 

Ahora bien, el articulo que se comenta no se limita 
a las anteriores disposiciones sino que se extiende y abarca -
el derecho colectivo, reconociOndo el derecho a la asociaci6n 
profesional, a las huelgas y paros. La prevenci6~ social tam

bi6n fue contemplada al rcglamcntorso el trabajo desempeñado -
por las mujeres y los menores de edad, el derecho preventivo -
as! como las indemnizaciones en los riesgos profesionales1 la 
obligaci6n para el patr~n de proporcionar diversas prestacio-
nes en los centros de trabajo como son& escuelas, mercados, -

enfermer!~s, servicios de colocaci6n de trabajadore&J el esta
blecimiento del pat~imonio de familia para loa obrero•1 promo
ci6n de sociedades cooperativas que se crearon con la finali-

dad de que los obreros pudieran contratar casas baratas e hi-

gi~nicas para ser adquiridas en propiedadr y de una manera es
pecial en el establecimiento del r~gimen de Seguridad Social -

el cuaí comprende tanto los seguros de riesgo profesionales co 
mo los de 'invalidez, de enfermedades y accidentes no profesio: 
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nales, de vida, cesaci6n involuntaria y de maternidad. 

Uno de los mayores logros del artículo 123, es el CA 

tablecimiento de los Tribunales del Trabajo, integrados por un 

no.mero igual de representantes de los obreros y de los patro-
nes, y por un representante del gobiernoJ originalmente estos 

tribunales del trabajo fueron de competencia estrictamente es
tatal, sin embargo el gran nllrnero de conflictos.que afectaban 

a la economra del pa!s y otros que no pod!an ser resueltos por 

dichos tribunales, en virtud de que iban más allA de su juris

dicci6n origind la creaci6n de las Juntas Federales dc.Conci-

liaci6n y la Federal de Conciliaci6n y Arbitraje, mediante de

creto publicado .Por el Ejecutivo Federal el 27 de septiembre -

de 1927, y que fue reglamentario de las leyes de ferrocarriles, 

de petrdleo y de mincr!a las cuales no permit!an la interven-

cidn de las autoridades de los estados, MARIO DE LA CUEVA dice 

al respcctot "La legitimidad cOnstitucional de estas disposi-

c!ones fue largamente combatida, pero el debate quedd clausur~ 

do al federnlizarso la oxpedici6n do la Ley dol Trabajo y dis
tribuirse las competencias entro las juntas federales y loca-

les". 'l./ 

Sin lugar a dudas, este art!culo ha venido a sor ol 

origen de toda nuestra legislacidn laboral como ya lo expusi-

mos al principio de este cap!tulo, y algo que os importante rg 

saltar es, el que ha guindo la pol!tica social do los rog!me-

nes revolucionarios desde 1917, hasta nuestros d!ns. 

B) PRINCIPALES REFORMAS. 

Citaremos ~nicnmente las reformas mSs importantes hg 

chas al art!culo 123 Constitucional. 

·Reformas publicadas en el Diario Oficial de la Fed.!! 
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raci6n del 6 de septiembre de 1929 a iniciativa del entonces -

Prosidento Emilio Portes Gil se suscit6 en el pre&mbulo
0

y en -

la fraccidn XXIVJ as! como en el art!culo 73 fraccidn X de la 

propia Constituci6n y su finalidad fuo la de fcderalizar la l~ 

gislacidn laboral, con estn reforma se tratd de unificar las -

distintas leyes laborales dadas por los Estados de la RepObli

ca, dice a este respecto el Maestro MARIO DE LA CUEVA, "As! se 

abrid el camino para la expedici6n de una Ley Federal del Tra
bajo aplicable en toda la Rcpllblica" ,J./ 

La fraccidn XXIX se reformó para declarar qu~ la ex

pedici6n de la Ley del Seguro Social era de utilidad pQblica. 

Reforma publicada en el Diario Oficial de fecha 4 do 

noviembre de 1933, hecha por iniciativa de algunos diputados, 
en ol por!odo del gobierno del Presidente Abelardo L. Rcdr!- -
guez, recay6 sobro la fracci6n 'IX, la cual qued6 adicionada p~ 
ra establecer, que en caso de discrepancia, en la fijaci6n del 
salario ~!nimo por parte de las comisiones especiales creadas 
para ene efecto, ser!a la Junta Central de Conciliaci6n y Arb! 
traje, respectiva, la encargada de resolver. 

Reforma publicada en el Diario Oficial el 31 de di-
ciembre do 1930 a iniciativa del Presidente Ulzaro C4rdenaa, -
se haca a la fracci6n XVIII, que se refiere al derecho de huo! 
ga, por lo que se deja sin efecto la excepci6n referente a que 
loe trabajadores de los establecimientos federales y militares 
del gobieino de la Repdblica, no podtan ejercitar el derecho -
de huelga. 

Reforma publicada. en el Diario Oficial del lB de no
viembre do 1942, a iniciativa del Presidente Manuel Avila cam~ 
cho, ett que se modificaron tanto la fracci6n X del art!culo 73 
Constitucional.y XXXI del art!culo 123 del mismo ordenamiento1 
en la primera se cre6 la jurisdicci6n federal laboral a nivel 

- ----- --- -.. 



8 

constitucional y en la segunda se enunciaron los casos en que 

las leyes del trabajo serian aplicadas por las Autorida~es Fe
derales. 

Reforrna publicada en el Diario Oficial del 6 de di-

ciembre de 1960, en el periodo del Presidente Adolfo L6pez Ma
tees, se refiere a una de las adiciones m!s importantes que se 

han hecho al articulo que se comenta, al incorporar en su tex

to a los trabajadores que prestan sus servicios a los poderes 

de la Uni6n y a los gobiernos del Distrito Federal, ast como -

de los territorios entonces existentes. El texto redactado -
originalmente vino a convertirse en el llamado apartad0 "A" -

por lo que toca a los obreros, artesanos, jornaleros, emplea-

dos dom~sticos, y en general a todo contrato de trabajo. 

Por lo ,que hace al llamado apartado "D" 6sto viene a 

incluir a los empleados que prestan sus servicios al gobierno. 

Reforma publicada en el Diario Oficial dol 27 de no

viembre de 1961 a iniciativa de algunos sonadores siendo Pres! 

dente Adolfo L6pez Matees, es una adic16n que tuvo por objeto 

aclarar la fracciOn IV del inciso "A" ya que se consider6 que 

e~ texto publicado, no concordaba con el que so asent6 en la -

minuta que el Congreso de la Uni6n envi6 al Ejecutivo para tal 

ofecto. 

Reforma publicada en el Diario Oficial del 21 de no

viembre de" 1962, a iniciativa del Presidente Adolfo L6poz Ma-

teos, es tambi6n importante ya que se modificaron v~riae frac

ciones del apartado "A" del articulo que estudiamos, son como 

sigue: 

Fracci6n II, se adiciono prohibiendo que los menores 

de 16 años laboren despu6s de las diez de la noche. 
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Fracci6n III, se reform6 en el sentido de que la - -
edad requerida como mtnima para trabajar, ya no serla de doce 

años sino de catorce. 

La Fracci6n IV, estableci6 los salarios m1nimos pro

fesionales, modificando el sistema para determinar loa sala- -

rios mlnimos les cuales, a partir de entonces, serian fijados 

por zonas econ6micas. 

Fracci6n IX, anteriormente esta fracci6n so referta 

a que las comisiones municipales, ser!an las encargada~ de es

tablecer los salarios m!nimos ast como el porcentaje de parti

cipaci6n de los trabajadores en las utilidades de las empre- -

sas1 la reforma "establece un sistema m4s equitativo para la f! 
jaci6n del porcen·taje de participaci6n de utilidades. 

Fracciones XXI y XXII, a partir de la reforma se con 

templa uno de los principios mis importantes en el Derecho La

boral, q_uo es el de asoqurar la estabilidad de los trabajado-

res en su empleo, el cual se refiere a la imposibilidad para -

los pntrones de rescindir sin causa justificada la relaci6n de 

trabajo, fij!ndose en forma reqlamentaria los casOs de excep-

c;l6n. 

Fracci6n XXXI, se trata propiamente de una adici6n, 

ya que se incluyen un nllmero mayor de actividades de Jurisdic

ci6n Federal, como son la petroqulmica, metalGrqica, siderGrq! 

ca, abarc8ndo la explotaci6n, beneficio y fundici6n de minera

les b!sicos, ast como la cbtenc16n de hierro met4lico y acero 

en sus distintas formas y liqaa incluy6ndose tambi6n loa pro-

duetos laminados qu.e se obtuvieran do los miamos. 

Reforma publicada en el Diario Oficial del 14 de fe

brero de 1972, propuesta por el Presidente Luis Echeverrta Al• 
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varez, modifica la fracci6n XII del apartado "A" creando en b~ 

neficio de los trabajadores el Fondo Nacional de la Vivienda -

(INFONAVIT), declarando de utilidad pQblica la neCesidad de -

crear un organismo que, compuesto en forma tripartita, vin~era 

a administrar dicho fondo: nace ast la Seguridad Social en ma• 

teria de habitaci6n para los trabajadores. 

Reforma publicada e~ el Diario Oficial del 10 de no

viembre de 1972, porpuesta por el Presidente Luis Echeverr1a -

Alvarez en ella se estableci6, en beneficio de los trabaj~do-

res al servicio del Estado, el derecho habitacional, para lo -

cual se reformaron las fracciones XI inciso f) , XII y XIII del 

apartado "B" del articulo a que nos hemos venido refiriendo. 

Reforma publicada en el Diario Oficial del B de oct~ 

bre de 1974, propuesta tambi6n por e! Presidente Luis Echeve-

rr1a Alvarez, es una modificaci6n que se hace al pSrrafo prim!!. 

ro del llamado apartado "B". 

Reforma publicada en el Diario Oficial el 31 de di-

ciembre de 1974, propuesta por el Presidente Luis Echeºverrta -

Alvaroz, por la que se modificaron las fracciones II, v, XI, -

XV, XXV, y XXIX para.establecer el principio de derecho labo-

ral que se refiere a la igualdad en el trabajo entre hombres y 

mujeresr la preferencia de los derechos do aqu6llos que son -

fuente de ingresos en sus familias, ast como la implantaci6n -

del seguro de guarder1as. 

Reforma publicada en el Diario Oficial del 6 de fe-

brero de i975, siendo tambi6n una iniciativa del Presidente -

Luis Echeverr1a Alvarez, por 6sta se aument6 en l~ fracci6n --· 

XXXI, la jurisdicci6n federal comprendiendo los asuntos deriv~ 

dos de actividades de la industria automotrtz,productos qutmi

coa, farmac6uticos, y medicamentos, celulosa de papel, aceites 
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y grasas vegetales as! como el empacado y enlatado de alimen-

tos y bebidas envasadas. 

Reforma publicada en el Diario Oficial el 9 de enero 

de 1978, propuesta por el Presidente Jos6 L6pez Portillo, esta 

reforma estableci6 la obligaci6n de las empresas para capaci-

tar y adiestrar a sus trabajadores, para lo que se adiciono a 

la fracci6n XII y la antigua fracci6n XIII. 

Publicada en el Diario Oficial en la misma fecha que 

la anterior a iniciativa también del Presidente Jos6 L~pez Po~ 

tillo, se reforma la fracci6n XXXI, del apartado "A" del ar- -

tlculo ya mencionado. 

Reforma· publicada en el Diario oficial el 19 de di-

ciembre de 1978, .siendo tambi6n una iniciativa del Presidente 

Jos6 L6pez Portillo, se establ0ci6 el derecho al trabajo digno, 

ael como la creaci6n y promoci6n de nuevos empleos estableci6n 

doso adc.mlis la organizaci6n social en el trabajo. 

Reforma publicada en el Diario Oficial ol 17 de no-

Viembre de 1982, tambi6n a iniciativa del Presidente Jo!e L6-

p~z Portillo por la que se adicion6 la fracci6n XIII bis, al -

apartado "D" estableciendo que las instituciones dedicadas a -

prestar el servicio pGblico de banca y cr6dito regirlan sus r~ 

laciones laborales con sus trabajadores sujet!ndose a las dis

posiciones de dicho apartado. 

Reforma publicada en el Diario Oficial el 23 de di-

ciembre do 1986 a iniciativa del Presidente Miguel de la Ma- -

drid Hurtado, misma que reform6 la fracci6n VI del apartado -

"A" para establecer el derecho do los trabajadores a disfrutar 

de salarios mlnimos generales o profesionales, fijados por una 

comisi6n riacional integrada por representantes de loa trabaja

dores, de los patrones y del gobierno. 



rr.- LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO 

A).- EL PROYECTO PORTES GIL Y LA LEY FEDERAL 

DEL TRABAJO DE 1931. 

En el mes de junio de 1928, siendo Presidente el Gen~ 

ral Plutarco Ellas Calles, se proyectaron las reformas a los ªL 
tícu1os 73 en su fracción X y 123 de la Constitución, con ~l oB 

jeto de foderalizar la materia laboral y en consecuencia promu! 

gar la Ley Federal del Trabajo aplicahlo en toda la República. 

Sin embargo, antes de enviarla al Congreso so convoc6 por parte 

de la Secretaría de Gobernación a una asamblea obrero-patronal 

el 15 do noviembre de 1928, presidida por el Lic. Emilio Portes 

Gil, y figurando como representantes de los trabajadores lo? ~
Lics .• Tosá H. D{az y Salvador ,7, Romero, y por los patrones el 

Lic. Maximiliano Cilmero y ,Jesús Rivera, en dicha asamblea se -

presentó para su estudio un Proyecto de Código Federal del Tra

bajo, que es e1 primer antecedente de la Ley de 1931. 

El 6 de septiembre de 1929, fue publicada la reforma 

i;oonstitucional a que 
0

nos hemos referido, haciendo posible que -

el entonces Presidente Emilio Portes Gil en ese mismo affo enviA 

ra al Congreso de la Unión un Proyecto de Código F~deral del -

Trabajo, elaborado por los Licenciados Enrique Delhumeau, Prax~ 

dis Balboa y Alfredo Iffarritu1 el proyecto fue dur~mente comba

tido, tanto por 01 movimiento obrero, como por el Congreso, po~ 

que estab1ec!a el principio.do la Sindicación Unica1 el arbitrA 
je obligatorio en las f.lu.e19as, que según el maestro oe·La cue-. 

va se disfraz6 con el título de arbitraje eomiobligatorio, ya -

que aunque las Juntas debían arbitrar el conflicto planteado, -

loe trabajadores se encontraban en posibilidades de negarse a -

aceptar e1 laudo. 
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Un nuevo proyecto de Código Federal del Trabaj_o, fue 

elaborado por la secretaría de Industria, Comercio y Trabajo, -

en el que tuvo importante participación el Lic. Eduardo suárez, 

y a1 que se le dio el nombre de Ley Federal del Trabajo, la que 
después de los debates en el seno del Congreso fue modificada, 

aprobada por unanimidad y promulgada el 18 de agosto de 1931, -
para regir en todo el territorio nacional. 

El método de codificación que se us6 en esta Ley fue 
el catalogar en 11 títulos la materia laboral, en la siguiente 
forma: 

lo. Di.sposiciones Generales, 
2o. Del contrato del Trabajo. 
Jo. Del contrato de aprendizaje, 
4o. De ·los sindicatos, 

So. De las coaliciones, huelgas y paros. 

60. De los riesgos Profesionales. 
7o. Da las Prescripciones. 
So. De las Autoridades del ~rabajo y de su competen--

cia, 

9o. Del procedimiento ante las Juntas. 
lOo. De las Responsabilidades. 
llo. De las sanciones. 

A continuación mencionaremos brevemente el contenido 
esencial de la ley que se comenta. 

En el Título Primero, Disposiciones Generales, se de
finió lo que eran los sujetos del derecho del trabajo1 se inst! 
tuyó el principio de libertad de trabajo y sus limitaciones le
gales, fijándose además las reglas generales sobre prestación -
de servicios y enumerándose las fuentes del Derecho del Trabajo. 
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En el t!tulo del contrato de Trabajo, se determinaron 
las formas de contrataci6n1 el contrato individual y el colect! 

vo estipulándose la capacidad requerida, forma de otorgar el -

consentimiento, estipulaciones obligatorias, las lícitas, as! -

como las for~as de los distintos tipos de contratos. Se regl~
mentaron los efectos del contrato de trabajo,horas de trabajo, 

descansos legales, salatio mínimo, relgamento interior de trab~ 

jo, el trabajo tanto de mujere~ como de menores, tas obligacio

nes de los patrones y de los trabajadores, y las formas de mod! 

ficaci6n, suspensión y conclusión del contrato del trabajo .• re

glamentándose, además, las formas especiales de trabajo, como -

son: el trabajo en et mar y en vías de navegación, el trabajo -

doméstico, el trabajo de campo, el ferrocarrilero, el de las p~ 

queflas industrias, el de la industria familiar, el trabajo a d2 

micilio Y el contrato de aprendizaje. 

En esta ley se establece el principio de libertad.sin 
dical, estatuyéndose además el derecho de huelga. 

Los accidentes de trabajo o•enfermedades profesiona-

les so reglamentaron de acuerdo al principio de riesgo'profeaig 

nal. En lo referente a las autoridades del trabajo, éstas dob~ 

rían solucionar de l~ mejor manera posible los conflictos labo

rales. Por lo que hace a las juntas do Conciliación y Arbitra

je, éstas fueron consideradas como órganos con fac_ultades juri!! 
diccionales, encargadas de vigilar la observancia y.cumplimien

to de la Ley Federal del Trabajo, estando dividida dicha jurts

dicci6n en federal y local según se tratara de conflictos labo

rales de industrias de jurisdicción de las Autoridades Federales 

o bien de Conflictos locales, de los que conocerán las Autorid.!, 

des Locales del TrabajO. 

Se trató en esta ley de manera especial lo referente 

al procedimiento, procurando que éste fuera sencillo, r'pido y 
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oral estableciendo términos perentorios para solucionar los co~ 
flictos. 

Tratándose de condiciones de trabajo, se establecie-

ron procedimientos especiales a base de encuestas practicadas -

por técnicos. Para que esta ley se aplicara de manera correcta 

se establecieron sanciones tanto para los malos funcionarios e~ 
mo para los patrones que no la observaran corre~tamente. 

Esta ley tuvo una vigencia de casi 40 aBos y no cabe 

la menor duda de que, como ROBERTO MUÑOZ RAMON' expresa'. "esta -

ley reguló exitosamente las relaciones obrero patronales, cum-
pli6 ampliamente su cometido y promovió eficazmente ·e1 desarro
llo del derecho d~l trabajo en México", ~/ 

B),- LEY DE 1970, 

Nuestra Ley Federal del Trabajo, vigente hasta nues-

tros d{as, promulgada el 23 de diciembre de 1969, por el Ejecu

tivo, publicada en el Diario Oficial del 1 de abril de 1970 y -

que inici6 su vigencia a partir del 1 de mayo del mismo affo ti~ 

ne como antecedentes dos anteproyectos los que de.manera breve 

comentaré a continuación. 

El primero data del affo de 1962 y fue elaborado por -
una comisión, designada por et entonces Presidente Adolfo L6pez 

Hateas y que estaba integrada por el Lic. satom6n González Blan 

co, Secretario del Trabajo y Previs16n Social1 Lic. Har{a Cris

tina Salmarán de Ta~ayo, Presidenta de la Junta Federal de Con

ciliación y Arbitraje; el Lic. Ramiro Lozano, Presidente de la 

Junta Local de conc.iliaci6n y Arbitraje del D.F. y el catedr't! 

co de la Universidad Nacional Autónoma de México. Lic. Mario de 

la Cueva; dicho anteproyecto ex!g{a la previa reforma da las 

tracciones ll, III, VI, IX, XXII y XXXI del apartado "A" del a.E, 

t{culo 123 de nuestra carta Magna. que se hac{an necesarias pa-
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ra que se pudiera aumentar a catorce años la edad mínima para -

prestar un trabajo1 se pudiera establecer un concepto más huma

no y justo a los salarios m!nimos y un procedimiento que fuera 

_más eficaz en la determlnaci6n del porcentaje que por concepto 

de utilidades correspondería a los trabajadores de l~s empre- -

sas1 corregir el error en que había incurrido la suprema Corte 

de Justicia, al haber dado una 1nterpretaci6n equivocada a las 

fracciones XXI y XXII que trataban sobre la estabilidad de los 
trabajadores en el empleo1 as! como la definición de la compe-

tencia de las Autoridades federales y locales del trabajo. 

El segundo anteproyecto fue producto de una c"omisi6n 

nombrada por el Presidente Gustavo oíaz Ordaz y que.se integr6 

de la misma manera que el anterior anteproyecto, más la colabo

raci6n del Licenciado Adolfo L6pez Aparicio, profesor de la Fa

cultad de Derecho en la U.N.A.M. Dicho anteproyecto fue termi

nado en el affo de 1968 y fue entonces cuando por instrucciones 

del President~ ya menconado, fue enviada una copia del mismo a 

los sectores interesados para que externaran su opinión, así c2 

mo hacer· las observnciones que.juzgaren convenientcs,posterior

mento se invit6 a que dichos sectores nombraran representantes 

a fin de intercambiar impresiones con la comisi6n·y de esta ma

nera facilitar la redacción del proyecto que se presentaría al 

P0der Legislativo, después de algunas observaciones, el mult.ic! 

tado proyecto fue modificado con la finalidad de dar una mayor 

garantía a la libertad sindical, a la libre contrataci6n colec

tiva y al ejercicio del derecho de huelga. Así las cosas en el 

mes de diciembre do 1968, el ejecutivo present6 ante la C'mara 

de Diputados la iniciativa de la nueva Ley Federal del Trabajo, 

efectu&ndose una segunda discusi6n en este foro y, claro est,, 

con la participaci6n de los interesados a través de sus repre-

sentantos, invitándOse posteriormente a un cambio de impresio-

nes a l~ Comisi6n redactora. No se hizo modificaci6n alguna al 

proyecto. 



17 

La ley que se comenta fue dividida en ocho pa~tes, -
conteniendo la primera los priricipios generales así como los -

procedimientos, factores de producci6n y aplicaci6n de las nor

mas de trabajo. 

La segunda parte contempl6 las relaciones individua-

los de trabajo1 condiciones de trabajo, derechos y obligaciones 

tanto do los trabajadores como de los patrones1 .las habitacio-

nes para los trabajadores1 los derechos de preferencia antigüe

dad y ascensos; lo .concerniente a las invenciones de tos traba

jadores1 el trabajo de las mujeres y de los menores así. como -

lo~ trabajos especiales. 

La tercera parte norma las relaciones colectivas así 

como las huelgas. 

La cuarta reglamont6 los riesgos do trabajo. 

La quinta trata do las reglas que deberán observarse 

enlas proscripciones do las acCionos do trabajo. 

La sexta parto está destinada a las Autoridades de --

Trabajo. 

La s6ptima trata del derecho procesal del trabajo, y 

la octava contiene las sanciones y responsabilidades en que pu

dieren incurrir tanto los trabajadores, los patronos y las aut2 

ridades laborales. 

Para concluir diremos que esta ley es el sistema nor

mativo que la sociedad mexicana se diera a sí misr:ur.r sin lugar 

a dudas dicha lay, ha cumplido do manera brillante y eficaz su 

funci6ri ya que ha sido una de las bases en que so ha apoyado el 

progreso de la economía nacional, elevando las condiciones de -

vida de los trabajadores. 
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Desde que se creó ha sufrido varias reformas en lo -

concerniente a la habitación do los trabajadores, la cap·acita-

ci6n y adiestramiento, servicio nacional do empleo, higiene, y 

seguridad en el trabajo, as! como en la organización do los si!!. 

temas de la administración pública laboral, reformas.originadas 

por la variación en las circunstancias que iñtorvienen en el d2 

sarrollo y evolución de la sociedad mexicana. 

Recordando las palabras del Maestro DE LA CUEVA "Esta 

ley nueva no es, ni quiere, ni puede ser, todo el derecho del -

trabajo1 es solamente una fuerza viva y actuante, que debe -

guiar a los sindicatos en su lucha por mejorar las condiciones 

de prestación do ~os sorvicios. y a los patrones para atemperar 

la injusticia quC existo en sus !ábricas. Tampoco es una obra 

!in3l por lo que deberá modificarse en la medida en que lo exi

ja el proceso creciente del progreao nacional, para acoger los 

grupos de trabajadores aún marginados y para superar constante

mente, hasta la meta !inal. las condiciones de vida do los hom

bres sob_re cuyos cuerpos está construida la civili~aci6n". 2/ 

C).- LAS REFORMAS DE 1960. 

Las reformas que se publicaron en el Diario Oficial -

el 4 de enero de 1960, entraron en vigor el lo. de mayo del mi.!!. 

mo año y desde entonces se dice que el derecho procesal del tr.!. 

bajo se definió como un derecho social do clase. 

Tanto en la ley do 1931 como en la nueva legislaci6n 

de 1970 no pudo plasmarse como hubieran querido los diputados -

obreros, la m!stica clasista y social del procedimiento laboral 

y fue hasta 1980 cu_an_do la clase trabajadora ve cristalizados -

sus ideales al respecto. El procedimiento so encontraba a la -

luz de ~as legislaciones ya mencionadas al inicio do este pArr.!. 

fo como un procedimiento lento y costoso que se docta iba en --
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contra de los trabajadores. Las reformas a que nos venimos re
firiendo en ese inciso tuvieron como objeto princioal, e1 tra-
tar de subsanar las deficiencias ya mencionadas y cu~plir con -
el principio de justicia social inherente al derecho laboral, -
siendo importante observar la unidad que conforma con estas re

formas el derecho colectivo, el derecho individual y el derecho 
procesal del trabajo. 

Con el objeto de lograr lo anterior se reformaron el 

procedimiento de huelga, los titules 14. 15 y 16 de la ley y se 

adicion6 el articulo 47 con dos párrafos finales, as! pues se -

plasmaron en el procedimiento laboral una serie de reformas de~ 
tacándose entre e~las: los efectos del aviso de despido1 la im

portancia de la etapa conciliatoria como medio para resolver -
los conflictos1 la concentración del procedimicntoJ la carga de· 
la prueba 31 pat~6n y la suplencia de la deficiencia en la de

aanda de los trabajadores este Último un principio novedoso ha~ 
ta entonces s610 considerado de manera análoga en la r.ey do Am

paro, y que da la posibilidad de que las Juntas del Trabajo 
traigan a juicio argumentaciones y razonamientos que nunca fue
ron aducidos por el trabajador. se da tambión la posibilidad de 
que la Junta, por cuenta propia, cuide de que los juicios no se 
q~eden inactivos, beneficiando al trabajador en los casos de. c~ 
ducidad del juicio por falta de promoci6n a su cargo, complemen 

tándose lo anterior con la obligación para las Juntas de corre
gir las irregularidndes y omisiones que se hubiesen cometido en 

juicio. 

Las anteriores consideraciones serán objeto de un an! 
lisis más profundo. en capitulo por separado, con la finalidad 
de lograr una corre~ta y legal aplicaci6n de las mismas, si no 
se quiere caer en una serie de situaciones· por demás cuestiona

bles. 
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EL DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO 

¡,-CONSIDERACIONES EN RELACION AL PROCESO Y SU 

DIFERENCIA CON EL PROCEDIMIENTO 

Proceso en términos generales significa una serie de 

fenómenos que !ntim:Jmcnte unidos, acaecen en el tiempo y e"n el 

espacio, es decir que son las diferentes tases o etapas do un -

acontecimiento cualquiera que sea la naturaleza do éste. 

El proceso en el campo jur!dico ha sido considerado -

de dive~sas maneras: como el conjunto de actos o de actuaciones 

regulados por cad:J ordenamiento jurídico, seguidos ante un 6rgA 

no jurisdiccional del Estado1 como el conjunto do actos, diii-

gencias y resoluciones regulados por la Ley y que comprenden la 

iniciación. instrucción, desenvolvimiento, fallo y ejecución en 

una causa.. Para CALAMANOREI, proceso es "la serio de activida

des que se deben llevar a cabo para llegar. a obtener la provi-

denci;, jurisdiccional" . .§./Le atribuye un significado parecido, 

pero nunca igual, al de procedimiento. GtJASP considera al "pr.Q. 

coso como una serie de sucesión de actos que tienden a la actuA 

ción de una pretensión, mediante la intervención de los órganos 

del Estado, instituidos especialmente para ello", y ALFREDO RO

cco nos dice, que el proceso es "el conjunto de actividades ne

cesarias al dcsenvolvim~ento jurisdiccional". 

Las anteriores definiciones so complementan entre s! 

y la variante que en ellas pudiera encontrarse es m!nima. CALA 

MANDREI y ALFREDO ROCCO utilizan la palabra jurisdiccional y -

aunquo GUASP no la emplea expresamente, de la lectura de su de

finición se infiero que se refiere a ella sin expresarlo. 
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Al ser la jurisdicci6n un elemento constante en las -
anteriores consideraciones, merece ser estudiado aunque "sea br!!_ 

vemonte. 

Jurisdicción etimológicamente significa, DECIR EL DE

RECHO. Es seffa1ada como la actividad con que el Estado inter-

._.iene a instancia de los particulares, a fin de procurar la re!!, 

lizaci6n de los intereses protegidos por el Derecho, que quedan 

insatisfechos por la falta de actuación de la nOrma jurídica -
que los ampara. 

De la anterior consideración se desprende1 qu·e nadie 

puede hacerse justicia por s1 mismo. (art. 17 Const.), ya que -

dicha función s610 podrá ejercerse por el Estado1 que tos trib~ 
nales no podrán resolver más cuestión que aquélla que se les -

plantea y la forll!a en que la misma se les plantea, cualquiera -

quo sea el rondo de la controversia, ya que el proceso jurisdig 

cional será a instancia de parte1 que ta falta de cumplimiento 

de las normas y de las obligaciones que de ellas so derivan, 

provocarán la actuaci6n de los.6rganos jurisdiccionales. 

Después de dejar apuntadas en rorma breve las anteriQ 

res reflexiones en torno a la jurisdicci6n, volveremos al es.tu

dio del proceso, para poder establecer la diferencia que existe 

entre éste y el procedimiento, cuesti6n de importancia para no 

confundir sus términos y sus significados. 

La escuela tradicionalista no estableci6 la di!eren-

cia entre proceso y prOcedimiento, contundiendo con rrecuoncia 

ambos conceptos. La doctrina procesal moderna los precisa. El 
proceso es principio o idea jurídica directriz, el procedimien

to es la rea1izaci6n plena. concreta sucesiva de los actos jur! 

dices dpl proceso. El proceso es un sistema para el desarrollo 

de la actividad jurisdiccional, en tanto que el procedimiento -

viene a ser la rorma real concreta y material del desenvolvi- -
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miento de aq1161. Proceso es el conjunto de actos regulados por 

la Ley, tendientes a alcanzar la aplicaci6n judicial, del dere

cho objetivo en un caso concreto, mientras que el procedimiento, 

es e1 conjunto de formalidades o trát'lites a que se encuentra S.!! 

jeta la realizaci6n de los actos procesales. El proceso es lo 

abstracto, en tanto que el procedimiento es lo concreto. Proc~ 

so es el continente y procedimiento el contenido. 

Para tener una visión más clara de lo anterior es - -

oportuno citar al jurista ALCALA ZAHORA quien dicei "Los t6rmi

nos proceso y procedimiento (y aún algnnos otros como litigio, 

pleito, causa, y juicio), se emplean con frecuencia, inClusive 

por precesalistas eminentes, como sin6nimos o intercambiables. 

Conviene sin embaigo. evitar la confusión entre ellos, porque -

si bien todo proceso requiere para su desarrollo un procedimien 

to, no todo proce,dimiento es un proceso (v.g. el que se utilice 

para la extradición). El proceso so caracteriza por una final! 

dad jurisdiccional compositiva del litigio, mientras que el pr2 

codimiento (que puedo manifestarse fuera del campo procesal, c2 

mo suc:ed"e en e1 6rden administrativo o en el legislativo), so -

reduce a ser una coordinación de actos en marcha, relacionados 

o ligados entre si por la unidad del efecto jurídico final, que 

p~ede ser el de un proceso, el de una fase o fragmento suyo ~ -

(v.g. procedimiento incidental o impugnativo). As{ pues. mien

tras la noción del proceso, es esencialmente telool6gica, el -

procedimiento es de índole formal y de ah! que, como luego vor~ 

mes, tipos distintos de proceso se pueden sustanciar por el mi~ 

mo procedimiento y viceversa, procedimientos distintos sirven -

para tramitar procesos de idéntico tipo. Ambos conceptos coin

ciden, en su carácter dinámico, reflejado en su común etimolo-

g!a do proceder, avanzar, pero el proceso, además de un proced! 

miento como forma de exteriorizarse, comprende los nexos, cons

tituyan. o no, relación jurídica que entre sus sujetos (es decir 

las partes y el juez}, se establecen durante la substanciación 

del litigio". 1.1 
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Por Último y en relación con el proceso jurídico lab~ 
ral diremos que dicho proceso jurisdiccional del trabajo se en

cuentra integrado por: la conciliaci6n, la litis, ·1os inciden-

~~s y la resoluci6n. 



It.-EL PROCEDIMIENTO EN LA LEY FEDER~L DEL TRABAJO A LA 

"LUZ DE LOS PRINCIPIOS PROCESALES. 

Filosóficamente y a través del tiempo. se ha entendi

do la palabra "principio" como máxima o verdad universal. Los 

principios de derecho son entonces aquellas máximas universales 

que sirven de orientaci6n y guía al derecho positivo. 

De acuerdo con lo anterior podemos afirmar, que loe -

principios procesales a que enseguida nos referiremos se encueu 

tran presentes de manara latente en el procedimiento labora_l, -

según se desprende de la propia ley la que en el T{tulo catorce 

capitulo I, regula el proc_edimiento laboral y es específicamen

te en su artículo 685, en donde podemos observar las caracterl.!.. 

ticas del mismo. Textualmente dicet "El proceso del DerechO -

del Trabajo será público, gratuito, inmediato, predominantemen

te oral y se iniciará a instancia de parte. Las juntas tendr6n 

la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la m~ 

yor economía, concentraci6n y sencillez del proceso. 

cuando la demanda del.trabajador sea incompleta. en -
cuanto a que no comprenda todas las prestaciones que de acuerdo 

con esta ley deriven de la acci6n intentada o procedente, con!O.!:, 

me a los hechos expuestos por el trabajador, la Junta, en el m2 

mento de admitir la demanda. subsanará ósta. Lo anterior sin -
perjuicio de que cuando ;la.demanda sea obscura o vaga se proceda 

en los térrnin~s previstos e~ el articulo 873 de esta ley." 

De la transcripción anterior podemos advertir las si
guientes características o principiosi 

En el primer párrafo, la primera característica que -
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obsarvamos es la de la publicidad, que se encuentra reg~lada e~ 
peci!lcamente en el articulo 120 de la Ley Federal del Trabajo 

que dice1 "Las audiencias serán públicas. La Junta podrá orde
nar, de oficio o a instancia de parte, que sean a p11erta cerr!!, 

da, cuando lo exija el mejor despacho de los negocios, la moral 
.o las buenas costumbres". 

La publicidad coadyuva a que los nego~ios que resuel
van los integrantes de las Autoridades del Trabajo se hagan con 
honestidad por parte de las mismas, ya que los intereses socia

les que se manejan en los conflictos laborales as{ lo e.xlgen. 

Al respecto el maestro ARMANDO PORRAS nos dlce1 "Ni el proceso 

penal, no menos e~ el civil. o mercantil triunfa el principio de -

la publicidad tan rotundamento como sucode en el Derecho Proce

sal del Trabajo. ·La publicidad del Derecho Penal tiene mucho -

de morboso, especialmente por la forma do explotar las bajas PA 

sienes de parte de los peri6dic
0

os, pero la publicidad de los -

conflictos de trabajo, es una publicidad fundada en los grandes 

intereses sociales que se encuentran en juego con motivo de la 

calificación do una huelga o dó la sontencia do un conflicto de 

orden econ6mico. En materia de trabajo por excep~i6n, se pue-

den ofrecer cuestiones que puedan ofender la moral pública. En 

el derecho adjetivo laboral, su m&xima garantía es la publici-
da·d trente a la comunidad social"Y 

De lo anterior se desprende la idea de que el proced! 

miento jud.icial es de 9rden público por su imperatividad y se -

sobrepone a la volu~tad de las partes que participan en el mis

mo. 

La segunda característica que encontramos en el ar- -

t!culo que se comenta es de la Gratuidad, esto quiere decir que 

las actuaCiones laborales serán gratuitas mismo que se estable-
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ce en el articulo 19 de la Ley que a la letra dicei "Todos los 

actos y actuaciones que se relacionan con la aplicaci6n de las 

normas de trabajo no causarán impuesto alguno". As{ mismo. el 

articulo 824 ordena que "La Junta nombrará los peritos que c:o-

rrespondan al Trabajador, en cualquiera de los siguientes ca- -

SOS& 

I.-
Il.-

111.- cuando el trabajador lo solicita, por no estar 

en posibilidad de cubrir los honorarios correspondientes". 

De igual manera el articulo 9&2 dispone, que si los -

bienes embargado·s ·por trabajadores fueren inmuebles se ordenará 

su inscripci6n en· el Registro Público de la Propiedad, lo que -

se hará sin el m~nor desembolso para aquéllos. 

La caracter{stica de inmediaci6n so encuentra y se ve 

re!lojad_a en el hecho de que los miembros que integran la .1unta, 

encargados de fallar en un =omento determinado, deben estar en 

relaci6n directa con el negocio, con la finalidad de que dicten 

un laudo justo. 

As! mismo esta característica la encontramos en el h~ 

cho de que la comparecencia de las partes en la etapa concilia

toria, deberá hacerse en torma personal y tratándose de perso-

nas morales, éstas comparecerán a través de un representante d~ 

bidamente ·acreditado y con facultades dentro de la empresa, pa

ra poder suscribir un arreglo conciliatorio, lo que se despren

de de los artículo 876, y 713 en relaci6n al articulo 692 de la 

Ley por lo que a las personas morales se refiere. 

so pretende, mediante la aplicaci6n del principio que 

se comenta, que las partes justamente interesadas en el negocio, 
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traten de evitar un juicio llegando a un arreglo mediante el en 
tendimiento y sencillez que supone el trato mutuo que hin teni

do, sin necesidad de asesoramiento alguno. 

La oralidad, característica que también encontramos -

~lasmada en el articulo que comentamos, se encuentra en intima 

re1aci6n con el principio de formalidad. El principio formali.!. 

ta se manifiesta a través de las formas precisas y determinadas 

de los hechos y actos jurídicos, que constituye~ el procedimien 
to. 

Pues bien, la forma oral es la que predomina en el 

procedimiento laboral. sin embargo no excluye la escrita por lo 

que se configura as! un procedimiento mixto. 

La Ley .considera que la formalidad del procedimiento 

laboral debe ser sencilla, la oralidad facilita la sencillez y 

ésta a su vez elimina los formulismos que complican la imparti

ci6n de ~a justicia laboral beneficiando con su fluidez a qnie

nas. careciendo de conocimientos jur!dicos, participan on dicho 

procedimiento, en Ól, las partes pueden formular sus réplicas -

contraréplicas, y objeciones de viva voz en las audiencias, por 

l~ que oralidad contribuye adem&s a la concentración y economía 

que requiere el procedimiento laboral. 

Otra de las caracter!sticas que nos seBala 01 articu

lo 6BS de la ley, es la referente a que el procedimiento labo-

ral se inicie a instancia de parte, lo que obedece al principio 

dispositivo según el cual el 6rgano jurisdiccional solamente as 
túa a petici6n de los interesados, ésto es, que para que dicho 

6rgano puede intervenir en la solución de un conflicto, es nec~ 

sario que los particulares ejerciten sus acciones a trav~e de -

una demanda, ya que s610 as! podr& el juzgador actuar en el prg, 

cedimiento. 
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Sin embargo, es necesario señalar quo en el D~recho -
Procesal del Trabajo, este principio dispositivo se ve en oca-
alones alterado, pues opera únicamente para interponer la doman 
da y como una facultad do las partes para promover las actuacig 
nes que convengan a sus intereses, poro en los demás aspectos -
tiene un carácter que podr!arnos llamar inquisitivo, que se can! 
fiesta en 1a participaci6n activa y de oficio que tienen las -

Juntas en el procedimiento y en la amplia facul~ad que les otoL 

ga la ley para recabar pruebas, para cuidar que los juicios no 

queden inactivos, para requerir al trabajador a fin de que pro

mueva y evite la caducidad, para practicar 1as diligen~ias que 

juzgue necesarias, para requerir al patr6n a fin do que exhiba 

documentos probat~rios, para intervenir en la prueba confesio-
nal, para solicitar in!orrncs, para mejor proveer. para ejecutar 
laudos, etc. 

La economía, cnractcr!atlca que también nos uo~ala el 

artículo que coment~mos, se deriva del principio do concentra-
ción cuy~ finalidad es que los juicios laborales sean breves en 
su tramitaci6n a fin de evitar·que se alarguen indo!intdamonte, 
lo que resultar{a en contra do los intereses de las partes que 

participan on el proceso y en especial de la clase trabajadora, 

lo quo so busca a través de la eliminac16n de las audiencias. in 
cidcntalos, disminuyendo el número de audiencias, facultando a 
las Juntas para regularizar el proecdimicnto sin revocar sus rs 
solucioncst aplicando la prccluci6n que se traduce on la p&rdi

d~ del d~rccho, una ve~ transcurridos los términos legales, sin 

necesidad ·de acusar rebeldÍat y en la aclaración de los laudos. 

lo que evita la promoción de amparos innecesarios. 

En la práctica esto principio de coneentraci6n.no rn

aulta en ocasiones funcional. Por ejemplo las Juntas al preten,. 

der desahogar en una sola audiencia todas las pruebas ofrecidas 
por las partes, provoca que dichas audiencias Ge prolonguen a --
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tal grado que es frecuente ver a los litigantes pasarse .toda 

una maffana atendiendo a las mismas y como el tiempo no es sufi

ciente para el· desahogo de todas l.as pruebas la Junta termina por 

señalar nueva fecha que distará mucho de la anterior perdiéndo

se as! la continuidad, econom!a y concentración que se desea en 

el proceso. Aunque la intención es buena, deber!a ser más prá.s, 

tica para dar cumplimiento al deseo del legislador, pudiendo -

disponerse, que las pruebas do las partes se de~ahogarán en dos 
audiencias, una para las dela parte actora y otra para las de -

la demandada y que las fechas fueran fijadas desde la audiencia 

inicia1, con un intervalo de tiempo razonable entre am~as lo -
que acarrearía una preparaci6n más conciente de las pruebas por 

desahogar, ovitan~o así que las audiencias de diversos juicios 

se encimen unas con otras, provocando desorden y precipitacio-

nes. 

La concentraci6n del ·procedimiento, ostá íntimarnonto 

relacionada con la economía procesal, por lO qua debemos consi

derar a la concentraci6n, en funci6n directa con la economía, -

manifestándose on la acumulación do juicios, quo evita el que -

en un mismo asunto recaigan resoluciones diferentes, manteni6n

dose as! la unidad en la causa1 en la tramitaci6n.do los diver

sos incidentes dentro del cuaderno principal y por excepci6n en 

cuerda separada; en la obligaci6n de designar representanta co

mún para ios colitigantes que tengan mismos intereses dentro do· 

un procedimiento, etc. 

La Última característica que nos da el primer párrafo 

del artículo 605 es la sencillez, que so encuentra íntimamente 

relacionada con el principio de formalidad al que ya nos rofer! 

mos cuando hablamos de la oralidad del proceso laboral. 

La sencillez no es otra cosa, sino la ausencia de foL 

malismos eºn el procedimiento, en el qua basta que las partes --
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precisen sus puntos petitorios, sin necesidad de invocar preceE 
to legal alguno para tenerlos por formulados. 

Esta característica se refleja también, en el hecho -

de que, para que un trabajador pueda demandar a un patrón, no -

es necesario que conozca el nombre de éste, pues bastará con s~ 

ñalar el lugar donde prestó su trabajo y la actividad a que el 

patr6n se dedica; en la facultad discrecional q~e tienen las -
Juntas para tener por acreditada la personalidad de los repre-

sentantes de los trabajadores y sindicatos sin ajustarse a las 

reglas que marca el artículo 692, de la Ley Fedoral del. Trabajo, 

tomando en cuenta los documentos exhibidos SC!gún el articulo --

693 del mismo ordenamiento; en el poder que otorgan·los trabaj~ 
doros para hacer.se representar en Juicio, mediante siDple carta 

poder, el que se Cntenderfi conferido para reclamar todas la - -

prestaciones principales y accesorias aunque no sean seffaladas 
en forma o::presa. 

Antes de continuar con e1 segundo pát·rafo del artícu-

10 que venimos comentando. considero nocesario referirme al - -

principio de apreciación de las pruebas en conciencia que aun

que no se desprende directamente del artículo 685 os una impor

t~nto característica del procedimiento laboral. 

Esto principio que al decir del maestro ANMANDO PO- -

NNAS, es el principio do equidad, se encuentra regulado por el 

artículo 841 de nueetra ley, que dice1 "Los laudos se dictar&n 

a verdad Sabida, y buena fe guardada·, y apreciando los hechos -

en conciencia, sin necesidad de sujetarse a reglas o formulis-

r:'los sobre estioaci6n de las pruebas, pero expresarán los moti-

vos y fundamentos legales en que se apoyen". Es este principio, 

ein lugar a dudas, de los más relevantes en el proceso laboral 

ya que mediante la facultad concedida en el precepto citado se 

deja sin atadurae y en libertad al juzgador para que este apre-
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cie los hechos en conciencia, con la única limitaci6n que el -
propio artículo consigna y con la obligaci6n de sujetarSe a las 

reglas quo se~ala la Jurisprudencia. Lo anterior tiene sus - -

riesgos por lo que el juzgador debe ser cuidadoso, para no inc!! 

reir en situaciones que favorezcan a alguna de las partes. pu-

diendo llegar a poner en tela de juicio su honestidad, como fun 

clonarlo público y principalmente de Autoridad Judicial, 

Siguiendo con el art!cu10 685 de la Ley el mismo en -

su segundo párrafo contiene dos importantes suposiciones o hip~ 

tesis que dan una intervenci6n directa a las Juntas al recibir 
éstas, la demanda del trabajndor: podr!a cuestionarse s.u ubica

ci6n, ya que nos~ encuentran apoyadas en principio·procesal a! 

guno ni son regl"as genéricas. como las características deriva-

d<ts del primer párrafo, sin embargo se encuentran como figuras 

jurídicas a obser.varse en el procedimiento laboral. 

Estas hipótesis son: La de suponer incompleta la de-

manda la~oral y facultar a la Junta para que, actuando de o!i-

cio, subsane a su arbitrio la demanda del trabajador, cuando &~ 

te no reclamo todas las prestaciones quo de acuerdo con la Ley 

deriven de la acción intentada o conforme a los hechos expues-

t9s por el mismo, Es ésta una de las innovaciones más importan 

tes y controvertibles do la ley. 

La otra hipótesis, igualmente controvertible, consis

te en que cuando a criterio de la Junta la demanda dol trabajA 
dor sea obscura o vaga, lo comunicará al trabajador a efecto do 

que la aclaro. 

Constituyendo estas disposiciones de la ley el objeto 

principal del presente estudio haremos su análisis posteriormen 

te. 

continuando el estudio del procedimiento laboral, ci-
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tare~os ahora el articulo 686, de la ley. Dicho precep~o esta
blece que ~El proceso del dorecho del trabajo y los procedimiea 
tos paraprocesales, se sustanciarán y decidirán en los términos 
seffalados on la presente ley. 

Las juntas ordenarán que se corrija cualquier irregu

laridad u omisi6n que notaren en la sustanciaci6n del proceso, 

para el efecto de regularizar el procedimiento, .sin que ello i~ 

plique qu~ puedan revocar sus propias resoluciones, según lo -

dispone el art!culo 848. de la presente ley". 

Este articulo es también una innovación que se oncuen. 
tra {ntimamentc ligada con la cconom{a procesal que"caracter1%a 

el Derecho Laboral y que está claramente enunciada en el artic~ 

lo 685, que se comont6 on párrafos anteriores. 

El articulo 687 de la ley dispone qua "I:n las compal'!!. 
conci~s. escritos, promociones o alegaciones no so exigirá for

ma determinada, poro las partes deberán precisar los puntos pe
titorios". 

Este precepto se encuentra rolacionado con la senci- -
lloz enunciada por el articulo 685, caracter!stlca procesal que 
ya comentamos. 

Para torminar, el articulo 688 de la loy, 30 refiere 
al auxili~ que deben prestar a las Juntas do Conciliación y Ar
bitraje, las Autori~ados Administrativas y Judiciales. La dis
posición no merece mis comentario que ol de encontrarse mal ubi 
ca~o dentro del capítulo I corrospondiente al titulo catorce de 

la Ley Federal del Trabajo. 



111.- EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO. 

A). DE LA DEMANDA. 

Para poder entrar·en el estudio de la demanda labo- -

ral, es necesario establecer, qué es lo que debemos entender -
por demanda. CARNELUTTI considera la demanda como una car.ga en 
la cual debe haber una pretcnci6n, la que consiste en la subor

dinaci6n da un interés ajeno a un interés propio. CHIOVENDA. -
nos dice que la demanda judicial en general, es el acto con que 
la parte (actor), afirmando la existencia de una voluntad con-
creta de la ley que le garantiza un bien, y declara la voluntad 
de que la ley sea actuada frente a la otra parto (demandada), e 
invoca para este fin la autoridad del órgano jurisdiccional .• E,!. 

ta definición es un tanto confusa. Por su parte. ARMANDO PO- -
P.RAS Y LOPEZ nos dice "La demanda es el acto formal mediante el 
cual, el actor ejercita su acción en contra del demandado ante 
el poder jurisdiccional a fin de que la ley proteja el derecho -
invocado". 2.1 A su vez al maestro TRUEDA URDINA nos señala, que 

la demanda es "el ac~o o declarnci6n de voluntad en que se ejeL, 
cita una o varias acciones. En otros términos, es el acto con 
el cual afirmando existente una voluntad concreta de la ley, p~ 

sitiva o negativa, favorable al que i~sta, invoca éste a1 6rga
no del Estado para que actúe tal voluntadr también es el escri
to de la parte actora en el cual ejercita la pretonci6n proce-
sal laboral, solicitando la tutela jurídica !rente al demanda-
do", .l.!!/ Estas dos últimas.definiciones son más acertadas y la 

Ílltima de ellas ya nos da una noci6n de lo quo se entiende por 
demanda, en la materia laboral. 

Do lo anterior podemos inferir el que la demanda lab2 

ra1 es la pe.tici6n, que se hace ante la Junta de Conciliaci6n y 
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Arbitraje, a fin de que ~sta intervenga en la resoluci6n do un 

conflicto. 

Pues bien, hemos dejado apuntado ya, que en materia -

laboral no existe formalidad alguna, sin ambargo es evidente, -

que para poder interponer una demanda deberán llenarse ciertos 

requisitos que la ley no nos proporciona de una manera tajante, 

poro que se desprenden de la misma, y que son: 

1.- Que la demanda sea por escrito (art. 872). 

2.- Que se acompañen tantas copias como demandados 
haya (art. 872). 

J.- Que se identifique perfectamente al demandado o -

deoandados, señalándo el domicilio en que debb o deban sor not! 

ficados (art. 739, 2o. pfo.). Si es el trabajador quien demanda 

y ~ato no sabe e~ nombro del patr6n, deberá precisar, cuando m~ 
nos el domicilio de la empresa y la actividad a que se dedica 

ol patrdn (art. 712). 

4.- Que se expresen los hechos en que se fundan las 

peticiones (art. 872). 

s.- Deber4 ser firmada por el trabajador o por su ap2 

dorado segdn sea el caso, para que se tenga por hecha. Una vez 

q?e la demanda se encuentra perfectamente integrada, se pre~en

ta ante la Unidad Receptora (Oficialta de Partes) de la Junta -
do conciliación y Arbitraje, que la turnar4 r4pidamento y antes 

de que termine el dta en que se presentd, a la Secretarla Gene

ral para quo Gata la distribuya a la Junta Especial que corres

ponda (art. 871)J la que dentro do las 24 hrs. siguientes, a -

partir del momento en que reciba la demanda, dictara un acuerdo, 

en el que tendr& por radicada la demandaJ se señalar& el dta y 

hora para la celebración de la audiencia de conciliacidn, doma!!. 

da y excepciones, o·frecimiento y admisidn de pruebas dentro de 

los quince dtas siguientes1 se ordenara la notificacidn perso-

nal del acuerdo a las part~s, con diez dtaa hllbilea de anticip,!_ 

ci~n a la audiencia, observ&ndose las reglas que establece el -
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articulo 743 de la ley apercibiendo al demandado de tenerlo -

por inconforme con todo arreglo, por contestada la dernarida en -

sentido afirmativo y por perdido el derecho de ofrecer pruebas 

si no concurre a la audiencia, 

Por su parte la parte actora, queda apercibida, para 

el caso de no comparecer a la audiencia ya mencionada de tene~ 
la por inconforme con todo arreglo, por ratificada de oficio su 

demanda y por perdido su derecho a ofrecer pruebas. 

En caso de que la Junta notare alguna ornisi6n o dofi

cienci~ en la demanda del trabajador lo prevendrá para que las 

subsane (art. 073). 

B).- AUDIENCIA DE CONCILIACION, DEMANDA Y EXCEPCIO-

NES, OFRECIMIENTO Y ADMISION DE PRUEBAS. 

Es esta la priDera audiencia en el procedimiento ord~ 

nario y on consecuencia el primer contacto que tendrán las par

tos para la so1uci6n del conflicto planteado, la misma se divi

do on tres etapas qua sont 

l.- La conciliaci6n 

2.- Demanda y Excepciones 
3.- Ofrecimiento y admisi6n de pruebas (art.875), 

l.- Etapa de Conci1iaci6n, tiene estas particularida-

dest 

1.- Las partes deberán comparecer personalmente, es -

decir sin la presencia de abogados. asesores o apoderados (art. 

876 fracc. 1). 

Trat6ndose de personas morales, éstas comparecer¡n --
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por medio de un representante legal que tendrá que acreditar la 

personalidad con que ostenta (art. 692 rracc. II). 

II.- La Junta exhortará a las partes para que lleguen 

a un arreglo. 

III.- Si se llega a un arreglo, se dará por terminado 

el conflicto, levantándose 01 ~onvenio respectivo, el cual, si 

no contiene cláusula contraria a la moral y al derecho será - -

aprobado por la Junta y obligará a las partes a estar y pa.sar -

por el mismo, como si se tratara de un laudo ejecutoriado (art. 

876 fracc. III). 

IV.- Si las partos están en pláticas conciliatorias. 

podi'án s"ollcitar se difiera la audiencia por una sola vez fiJán 

dese su reanudaci6n dentro do los ocho días siguientes, con la 

finalidad do no entorpecer las pláticas conciliatorias (art .• 692 

rracc. IV). 

V.- Si las partes no llegan a un arreglo, se dar& en 

ese momento por terminada la etapa conciliatoria pasándose al -

arbitraje, abriéndose en ese momento la etapa de demanda y -

excepciones (art. 07~ fracc. V), 

Si las dos partes no concurren a la etapa de concili~ 

ci6n, se les considerará renuentes a ésta, pero deberán compar!!_ 

cer inmediatamente y en forma personal a la etapa de demanda y 

excepciones (076 fracc. VI). 

2.--Etapa de Demanda y Excepciones. 

Cuando las partes no lograron avenirse en sus intere

ses, la Junta dictará un acuerdo en el sentido de que ae tiene 

a las partes por inconformes con todo arreglo (subsiste l• posi 

bilidad de un arreglo en cualquier momento) y se pasen loa au--
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tos al arbitraje. En ese momento la Junta exhortará de nueva -
cuenta a las partes, a fin de conciliarse y si ésto, no·es posl 
blo, se le dará el uso de la palabra a ta parte actora para que 

ústa interponga su demanda (art. 878 fracc. I}. 

En esta etapa la parte actora (trabajador) antes de -

ratificar su demanda puede ampliarla, inclusive subsanar las -

irr~gularidades que se le hayan indicado, prev~niéndole la Jun 

ta para el caso de no haberlo hecho, lo haga en ese momento, -

(suplencia de la demanda insuficiente) {art. 878 fracc.II), ca

be señalar que una vez ratificada una demanda, no proce.derá 

ac1arnci6n alguna. 

Una vez ratificada la demanda, se dará el uso de la -

palabra a la parte demandada, para que conteste la demanda, lo 

que puede hacer ya soa en foroa verbal o escrita, en esto Últi

mo caso se lo tendrá que dar uria copla de la misma a la actora, 

para que formule en seguida su réplica, si no se hace as{ la 
Junta 1a expide a costa del demandado (art. 878 f·racc. III). 

En su contestaci6n, el demandado tendrá.que oponer -

las defensas y excepciones que considero convenientes, mismao -

que deben referirse a todos los hechos de la demanda, afirmánd2 

los o negándolos y manifestando los que se ignoren por no ser -

hechos propios, si no se contesta a1gún hecho, se tendrá por a~ 

mitido (art. 878 fracc. IV), 

Una vez que so conteste la demanda se dará el uso de 

la palabra a la parto actora a efecto de que en ese mismo acto 

conteste, si se le reconvino, lo cual no es frecuente en los -

juicios laborales (art. 878 fracc. VII), 

Contestada la demanda y en su caso la reconvenci6n, 

queda fijada la litis, pudiendo las partes replicar y contrarr~ 
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plicar brevemente (art. 878 trace. VI). 

Si las partes están de acuerdo en los hechos de la d~ 
~andft y la controversia se ve reducida a un punto de derecho. -

la Junta declarar& cerrada la instrucción y ordenará_ so remita 

el expediente al dictaminador para que éste formule el proyecto 

de laudo {art. 878 trace. Vlll). 

En la ley de 31 y en la de 70, si las partes no conc:u 

rrtan a la etapa de demanda y excepciones, so archivaba el exps 
diente hasta nueva promoc:i6n. 

A partir de las reCormas de BO, ta etapa de demanda -

y oxc:epciones se· Ílova a cabo con o sin la presencia de tas pax_ 

tes, siempre y cuando estén debidamente notificadas, si es el -

actor quil?'n no co_mparec:o se tieno por ratificada su demanda, si 
os la demandada quien no lo hace se le tendr' por contestada la 

dcnl'landa en sentido afirmativo, sin perjuicio de qne en la etapa 

de Ofrec~mionto y Admistéin de pruebas, demuestre que el actor -

no era trabajador o patr6n, que no exieti6 el despido o que no 

son ciertos los hechos afirmados en la demanda (art. 879). 

3.- La etapa de ofrecimiento y admisi6n de pruebas, so 

abro una vez concluida la anterior. Lza prueba es definida ace.I. 

tadamente por el maestro RAFAEL DE PINA como la "Actividad p:o
cesal encaminada a la demostraci6n de la existencia de un hecho 

o acto o de su inexistencia". llf 

En esta etap8 se concede el uso de la palabra a la -

parte actora. para que ofrezca las pruebas q~e estime convenion 
tes, las que deber&n referirse a loe hechosc:ontrovertidoa. A -
continuaci6n, se da· el uso de la palabra a la parte demandada -

quien ofrecerA las pruebas convenientes para acreditar las de-

tensas y excepciones que hl~o valer, refiriéndose a los hechos 
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controvertidos, estableciendo su relaci6n (art. 880 frac. I). 

Al ofrecer las pruebas será necesario, seguir la fo~ 

maque la.ley establece, para cada una de ellas, siendo ad.mis! 

bles en el proceso laboral, todos los medios de prueba que no 

sean contrarios a la moral y al derecho en especial los si- -

guientes~ 

r.- Confccional 
II.- Documental 

III.- Testimonial 

IV.- Pericial 

v.- Inspccci6n 
VI.- Prcsuncional 
VII.- Instrumental de Actuaciones 

VIII.- Fotograf!ae y en general aquellos medios apor

tados por los descubrimientos de la ciencia (art. 776), siendO 

necesario el que se relacionen con los hechos controvertidos -
(art. 777). 

Inmediatamente despu~s de que la demandada ofrece 

sus pruebas, podrá objetar las de la contraparte si as! convi~ 

ne a sus intereses, dándose a continuaci6n el uso de la pala-

bra a la parte actora para que a su vez y si a sus intereses 

conviene objete las pruebas ofrecidas por la demandada (art. -

880 frac. I). 

Si de las pruebas ofrecidas por la demandada, se de~ 

prenden he_chos que son desconocidos para el actor, dste podr4 

solicitar se auspend~ ~a audiencia, evitando as!, ,que se le d~ 

je en estado de indefensi6n, pudiendo posteriormente ofrecer -

pruebas respecto a esos hechos desconocidos, para lo cual se -

fijarS fecha para una nueva audiencia, la que se celebrar& den 

tro de diez d!as siguientes. Antes de cerrarse el ofrecimien

to de pruebas, las partes pueden ofrecer otras m&e, siempre y 
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cuando se relacionen con ias pruebas ofrecidas por ia c~ntraria 

(art. 880 fracc. II). 

Después de cerrarse la etapa de ofrecimiento de prue

bas, las partes no podrán ofrecer nuevas pruebas, salvo en dos 

situaciones procesales: 

1.- Tratándose de pruebas derivadas de las tachas a -
los testigos. 

2.- Cuando se trata de pruebas, sobre hechos superve

nientes (art. 881). 

Si las partes no comparecen a la etapa de ofrecimien

to de pruebas. perderán su derecho para hacerlo y el asunto de~ 

pués de los alega.tos pasará a resoluci6n, 

Una vez ofrecidas las pruebas la Junta acordará sobre 

la admisi6n de las mismas (art. 880 fracc.Iv), lo que deberá -
fundamentar debidamente. 

En casos excepcionales podrá la Junta reservarse aco~ 

dar, sobre alguna prueba, esto por lo avanzado de la hora o - -

cUando el expediente es voluminoso. 

La Junta en el mismo acuerdo en que admite las prue-

bas, sefialará d!a y hora para su desahogo, audiencia que deberá 

efectuarse dentro de los diez d{as hábiles siguientes (esto no 

so cumple en la práctica, por la gran cantidad de asuntos que -

se tramitan ante las Juntas), ordenándose se giren los oficios 

necesarios y se recaben los informes ordinarios, as! mismo cuan 

do la Junta considere que no es posible el desahogo de todas 

las pru~bas ofrecidas, en una sola audiencia, sefialará d!a y h2 

ra en que .deberán desahogarse (en la práctica se seitala s610 -

una fecha), la Junta procurará se reciban primero las del actor 
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y despuds las del demandado, este periodo no excederá de trein 

ta d!as (art. 883). 

·e).- AUDIENCIA DE DESAHOGO DE PRUEBAS. 

En esta audiencia se desahogan todas y cada una do -

las pruebas ofrecidas pór las partes, qua se encuentren prepa

radas, procurando primero las ?el actor y despuds las de.l do-

mandado (art. 884 frac. Il. 

Para comprender m4s claramente c6mo y en qud consis

te el desahogo de una prueba es necesario referirnos en forma 

simult&nea a los medios de prueba, que en el inciso anterior -

hemos dejado apuntados. 

La prueba confesional, sin duda una de las m4s im-

portantes, es aquella que se desahoga mediante la articulaci6n 

de posiciones, a las partes en juicio, as! como a aquellas pe~ 

senas a lao cuales se los imputan hechos propios rclacionndos 

con la litis planteada. 

La articulaci6n de posiciones se hacen al nbsolvento 

sobre hechos propios, las cuales se forman siempre do manera -

afirmativa rofiri6ndosc a un solo hecho a las que so deber& -

contestar e! o no, aclarando si as! lo desea. 

Si el absolvente contesta con evasivas, el articulau 

te puede formular su pregunta nuevamente, apercibiendo la Jun

ta al absolvente para que·conteste s! o no y si dospuda vuelve 

a evadir, tendr4 por contestada afirmativamente. 

Las posiciones no deben ser incidiosas ni confusas, 

so pena de sor desechadas por la Junta. 

Si la parto demandada es una persona moral, la prue-
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ba co~fesional se desahogará por conducto de su representante 

legal, con facultades para ello. Si no existe un representan

te legalmente nombrado y con facultades administrativas dentro 

_de la empresa, la prueba ser4 desahogada por conducto de la 

persona que funja como 6rgano representativo de la misma. 

La confesién puede ser expresa o ficta: la expresa, 

es aqu~lla en que cualquiera de las partes o sus representan-

tes aceptan en juicio un hecho controvertido, hace prueba ple

na ya que no admite prueba en contrario. 

La confesi6n fleta, es aquella que se produce en au

sencia del absolvente que se encuentre debidamente notificado, 

los efectos de este tipo de confesién sen que se tengan por -

presuntivamente ciertos los hechos que se le imputanJ Gata ad
mite prueba en c~ntrario ya que pueden existir en juicio otros 
medios de conviccidn para que dicha prueba no sea plena. 

La prueba documental puede ser: documental pdblica o 
document.al privada. La primera consiste en aquellos documen-

tos cuya forrnulaci6n est! encomendada por la Ley, a un funcio
nario investido con f6 pdblica, as! como los que expida en - -
e?ercicio de sus funciones (art. 795). Son doc\11!\entos priva-
dos todos aquellos que no rednan las caracter!sticas para ser 

pdblicos. 

Esta prueba se desahoga por su propia naturaleza, -
sin embargo, algunos documentos necesitan ser perfeccionados -
o ratificados. Cabiendo hacer menci6n de que cuando un docu-
mento no es objetado por la contraria hace prueba plena en el 
jucio, con la excepci6n que consiste en que ya fijada la litis, 
la contraparte manífiesta reconocer como aut6ntica una firma -
haciend? la aclaraci6n que la misma fue sustraida con mala f6 

o violencia, lo que tendr& que probar. 
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El perfeccior.urnicnto de un documento puedo ser a tr~ 
véa de: 

La ratificaci6n, cuando se trata de documentos prov~ 
nientes de una de las partes se hace por ellos en la audienc~a, 
pero cuando la firma objeta<la es de un tercero, ésto será lla
mado a juicio para hacer la ratificaci6n del documento, equip.!_ 
r~ndose entonces a la pruebB testimonial ya que las partea ten 
dr4n el derecho de interrogar libremente al tercero, con ol oE, 
jeto de que el Juzgador tenga manera de valorar dicho doc':lltlen
to. 

Otro modo de perfeccionamiento es a través do la - -
prueba pericial misma que dobl'.:lr4 ofrecorse precisamente al.- -

ofrecer la prueba documental y para el caso de que ~sta sea -
objetada, la pericial puede ser caligrafica, dactiloac6pica, -
otc. 

El cotejo o compulsa, también es un modo do parfec-
cionar la prueba doeumQnt~l para el caso de ser objetada, y oe 
hacn consistir an el traslado del actuario hasta el lugar don
de obre el documento original para verificar la autenticidad -
da la copia exhibida: 

La pr~eba testimonial, es aquella con la que las pa~ 
tes tratan de acreditar los hechos controvertido& en la litis 
planteada, a través de la deelaraci6n de personas que no son -
parte en el juicio. 

A partir de las reformas de eo se limita a t~es tes
tigos, como m~ximo, por cada hecho controvertido, "de los que-· 
el oferente de la prueba dar« sus nombre& eomplOtos y el domi
cilio particular de ~stos, con la indicaei6n de que una vez 
ofrecidos lee teati9os no podr4n ser reemplazados por otros 
(art. 813 frac. I). Ceneralmento el oferente de esta prueba 
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tiene la obligaci6n de presentar a sus testigos a menos.que -

compruebe, a satisfacci6n de la Junta, la imposibilidad para -

presentarlos directamente, en cuyo caso la Junta los citar4 

personalmente, con el apercibimiento do ser presentados por 

conducto de la polic!a (art. 915 frac. I en rclaci6n con el 

813 frac. II y 814 de la ley). 

Cuando la prueba testimonial se pract~que fuera de -

la juriediccidn de la Junta, ~sta lo har4 por medio do exhorto, 

debJendo acompañar ol interrogatorio al tenor del cual debcr4 

contestar el testigo, y del mismo se dar4 una copia a la con-
traria para que ~sta formule sus preguntas, para lo cual la -

junta dar4 un té~ino prudente. As! mismo y cuando· el testigo 

s~a un alto fun~ionario pdblico, ~stc podrá rendir su doclnrn
ci6n por medio de· oficio (art. 813 fracc. III y IV de la ley). 
Esta prueba ao desahoga do la siguiente manera: 

El oferente har4 a sus testigos en forma intorrogat! 
va las preguntas que considere convenientes, (art. 815 frac.V). 
Enseguida so dar4 el uso de la· palabra a la contraparte para -

formular, si así lo dosoa, las preguntas quo considero convo-
niento, las que deberán referirse tanto a las generales mani-
festadas por el testigo, como a las preguntas directas, con la 

finalidad de comprobar la idoneidad del mismo. (art. 815 frac. 

V:I) • 

Después de que el testigo, termina la contestaci6n -

al interrogatorio, la parte que lo presont6 deber! preguntarlo 
la ra26n do su dichO, es decir, por qu4 sabe y lo consta lo -
que declara , de no hacerlo así o que lo anterior no so dos-
prenda de la contes_taci6n de sus preguntas / no se le dará cr6-

dito a la declaraci6n rendida. (art. 815 frac. VII:I). 

Una voz formuladas las preguntas, so proceder& a -

abrir el incidente de tachas, en el que las partes señalaran -
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las causas de inverosimilitud concurridas en la declaracidn -
rendida. La prueba pericial es aquella que se desahoga por m~ 
dio de dict4menes periciales que vcrsar~n sobre cuestiones re
lativas a·alguna ciencia, t6cnica o arte. 

A partir de las refor::l3S de 1980, esta prueba sufri6 
algunas modificaciones,·entrc ellas las siguientes: 

El perito ofrecido por las partes tendr<\ gue a."credi
tar ante la Junta, tener conocimientos sobro la materia sqbre 
la cual versar~ su peritaje. tart. 823), debiendo aceptar y -

protestar el fiel dcsc~peño de su carqo. 

Para el desahogo de asta prueba, la Junta fijarA.fe
cha·para" la audiencia correspondiente~ en la que, a.1 no compa
rece el perito de la parto demandada, la prueba so declarar« -
desierta en su pcrjuiciot poro si es la parte actora quien.no· 
presenta a su perita, la Junta le nombrar& uno (art. 824 frac. 
III. 

Otra de las modificaciones consiste, an que el ofo-
rcnte de la prueba pericial. al momento do ofrecer data, debe
rá acompañar el intefrogatorio al tenor del cual contoatar4 el 
perito y en caso de no presentarlo, la prueba ser~ deaechnda -
por no estar ofrecida conforme a derecho. Al deaahogarae eata 
prueba, la contraparte podr! repreguntar al perito.o inclusive 
tachar el dictamen efltitido. 

En cnao de que los dict~menca de los peritos de laa 
partea sean contradictorios- la Junta nembrar« un perit~ terce
ro en discordia tart~ 825 frac. V) el que tatnbifn.podr& ser--· 
libremente interrogado por las partes. 

La inspecci~n, es ol acto procesal en virtud del - -
cual un 6r9ano jurisdiccional conoce o examina, docwn-entos Y C.2 
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aas relacionadas con el procedimiento. 

El oferente debo precisar el objeto materia de esta 

prueba Y manifestar el lugar donde deba practicarse, los perr2 

dos que abarcar4 y los objetos y documentos que deban ser exa

minndos, fij4ndose los extremos que se pretendan acreditar, 

los que se manifestarán en forma afirmativa (art. 827). 

Para el desahogo de esta prueba, la Junta fija dfa, 

hora y lugar para la inspecci6n; si los documentos y objetos -

obran en poder de alguna de las partes, la Junta la apercibir& 

para que en caso de no exhibirles, se tengan por ciertOs pre-

suntivamcnte los hechos que se tratan de probar, Cart. 828). 

El actuario al practicar la inspecci~n que se la en
comienda deber4 ~e desahogar ~nicamente lo ordenado por la Jun. 

ta, requiriendo se le pongan a ·la vista los documentos u obje

tos que deba axaminnr, dando el ~so de la palabra a las partes 

para que. si éstas lo estiman conveniente, manifiesten lo quo a 

sus interesas convenga lovantando acta circunstanciada de la -

diligencia (art. 929). 

Prueba prosuncional, la ley establece por presunc~6n 

la consecuencia que la ley o la Junta deducen do un hecho con2 

cido para averiguar la verdad de otro desconocido lart. 830). 

Es presunci6n legal, aquella que la loy establece O,!. 

presamente y humana, cuando de un hecho debidamente probado se 

deduce otro que es con'secuencia de aqu~l, (art. 831). Esta - -

prueba se desahoga por su propia naturaleza. 

La prueba instrumental os el conjunto de actuaciones 

que obran en el expediente formado con motivo de juicio (art. 

835). Al igual que la anterior se desahoga por su propia natur.!_ 

leza. 
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si por cualquier circunstancia no se puede desahogar 

una prueba, por no encontrarse preparada, deberá ~eílalarse !e

cha, dentro de los diez d{as siguientes, para el dcsahOgo do -

la misma (art •. BB4 rracc. II). 

Desahogadas las pruebas, las partes, en la misma au

diencia, pronunciarán sus alegatos si as! lo desean (art. 884 

fracc. IV). La ley de 70 daba' 49 horas para presentarlos. E!. 
tos consisten en las apreciaciones que las partes hacen de la 

litis planteada, relacionada con el resultado de las pruebas -

rendidas, y que se hacen en apoyo de las acciones o excepcio-

nes, que se hicieron valer. 

Una vez pronunciados los alegatos o que tas partes -

renunciaron a los mismos, el secretario de acuerdos hará la -

certificación de que no existen pruebas pendientes por desaho~ 

gar o que s6lo quedan por desahogar, aquellas que se desahogan 

por su propia naturaleza y despu6s de esta certificación el -

auxiliar de la Junta de oficio, declarará cerrada la instruc-

ci6n, turnándose los autos al auxiliar dictaminador para qua -

formulo su dictamen o proyecto de laudo, dentro de los diez -

días siguientes (art, 885 lar. párrafo). 

D).- DE LA SENTENCIA O LAUDO. 

Al entrar en al estudio dol inciso qua nos ocupa, ª!!. 
te es enun.clado como "De la sentencia o laudo", t6rminos qua, 

sin ser iguales, son usados· como sln6nlmos por los, litigantes 

del Derecho Laboral. Sin embargo, cabe apuntar qua laudo es -

la decisi6n definitiva dictada por el 'rbltro con la finalidad 

de resolver un conflicto que fue sometido a arbitraje1 equiva-
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lente a la sentencia definitiva que pronuncia el Juez en el -
proceso Jurisdiccional. 

Pues bien es el laudo o sentencia, una do las formas 
de terminar un conflicto laboral, y sin lugar a dudas la m4s -
importante ya que es la culminaci6n de todas las actuaciones -
proceBalos en un juicio por lo que a continuaci6n explicaremos 
su significado. 

El vocablo sentencia se deriva do Sentencia, de scn
ties, sentiontis, sentire, sentir, siendo el acto jur!dico que 
ordinariamente pone fin a la relaci6n procesal. 

Por su parte el término laudo es una voz verbal de -
laudare, de laus,. laudis, alabanza siendo date su sentido cll!

sico. 

Entre las definiciones que se han dado cabe citar -

las siguientes: Las siete partidas ostabloci6 como sentencia -
"La dccisien leg!tima del Juoz sobre la causa controvertida en 
su Tribunal". !.!/ 

ALCALA - ZAMORA. Nos di_co que sentencia "El!I la de-
claraci6n ·de voluntad del Juzgador acerca del problema de fon
do controvertido u objeto del proceso•. 

U. ROCCO •. "Sentencia es el acto por el cual el Esta
do a travds del 6rgano Jurisdiccional destinado a tal fin al -
aplicar la norma al caso concreto declara que la tutela jurtd.! 
ca concede el derecho objetivo a un interea determinado". 

-FIX ZAMUDIO. Noa dices sentencia "Eá la reaoluci6n 
que pronuncia el juez o tribunal para resolver el fondo del l.! 
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ti9io, conflicto o controversia, lo que significa la termina-
ci6n normal del proceso''. 12/ 

ARMt'\NOO POR.ru\S, "Sentencia o laudo es el acto Juri~ 
diccional por virtud del cual el Juez aplica la norma al caso 

concreto a fin de resolver sobre la incertidumbre del Dere
cho". !if 

TRUEBA URSINA. "El laudo es la resoluci6n ipso iure, 
pronunciada por las Juntas de Conciliaci6n Y.de Conciliaci6n y 

Arbitraje en ol proceso, que decide definitivamente al fondo -

de los conflictos del trabajo, ya sean jur1dicos o econ6mi
cos". ll/ 

En cuanto a la naturaleza jurídica, do la sentencia 

o laudo que se pronuncia en los juicios laborales, 6sta ha si
do duramente debatida, sosteni6ndose por un lado que los lau-~ 
dos de las juntas son resoluciones administrativos y por otro 
que se tr11t.:i de resoluciones judiciales. El mnostro TRUEBA UR
!JINA eomcnt11 al respecto que "La naturaleza del laudo se cara.E, 
teri:a por la funci6n que ejerce el tribunal u drgano ~el Eat~ 
do que lo pronunica y no por la calidad dol drgano". A9regando1 
"En atencidn a la funcldn de las Juntas, identificada con la -
naturaleza de los laudos, estos.tienen la categor!a do rosolu
eiones jurisdiccionales de Naturaleza Social"- !!/ 

Los laudos pueden ser: declarativos, aquellos que r.!!_ 
conocen la existencia o inexistencia do un derecho o de una r2 
lacidn laboralt condonntorios los que condenan al cumplimiento 
de una obliqaCidn o al.pago· da determ~nadas preat~cionoaJ y -
conatitutivos los que introducen una nueva condi_cit5n, en una ... 
situaci6n jur!dica, ccon6miea o contractual existente o modif! 
can dsta. 
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Esta altitna etapa del procedimiento laboral concluye, 

con la sentencia o laudo. Se inicia una vez que se ha dcclar~ 

do cerrada la instrucci6n, y se turnan los autos al auxiliar -

dictaminador para que formule su dictamen o proyecto de laudo 
dentro de los 10 d!as siguientes, mismo que deberá contener: 

Los resultandos, que comprenden un estracto de la dg 
manda, do la contcstaci6n, de la r~plica y cont~arr6plica, as! 
como de la rcconvcnci6n y su contcstaci6n si existieron 6stas. 

Deberá, además, consignar los hechos controvertidos y a cuál -

de las partes le correspondi6 la carga de la prueba, h~ciendo 
una relación detallada de las pruebas admltidas y desahogadas. 

Los considerandos, que comprenden la aprcciaci6n en 
conciencia. do las" pruebas, dobiendc señalnr les hechos quo so 

ccnaideren probados, y las consideraciones que fundadas y mct! 

vadas se deriven del juicio, d0 le alegado y probado. Y les -

puntes rcaclutivcs, quo sen, la oxpresi6n concreta del sentido 

de la r~scluci6n emitida. 

El au.~iliar dictaminador puede regresar el expedien

to sin haber formulado su dictamen, cuando a su juicio falten 

por desahogar pruebas. 

Una vez formulado el dictamen, 6ste tendr4 que sor -

discutido y votado por los representantes quo integran la jun

ta y si no se le hace ninguna correcci6n y es firmado por los 

mismos, dicho dictamen pasará a sor laudo, automáticamente, -

convirti4ndoso as1 Cn cosa juzgada1 en caso do haber correccig 

nes al dictamen, Oste se pasar& a la Sccrotar!a do Acuerdos, -

para transcribir dichas correcciones y una vez hecho 6sto, se 

devolverá a los representantes para su firma. Debiendo ser:.

claro, preciso y congruente con la demanda, contestaci~n y de

m&s preterisiones deducidas en el juicio oportunamente (art.842). 
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As!, los laudos so dictar4n sin sujetarse a los priu 
cipios qenerales sobre estimación de las pruebas, porque al -
ju~9ador tiene la facultad de apreciar los hechos on concien-
cia sujetándose a principios 169icos en el raciocinio (art. --
841}. 

Una vez que el laudo es notificado en forma personal 
a las partes, cualquiera de ollas puede dentro del término de 
tres dtas, solicitar a la Junta la aclaraci6n del mismo, para 
corregir errores o precisar alqdn punto, pero el sentido de la 
resolución sera invariable, (art. 047). 

Independientemente da lo anterior, la parto que se -
sienta afectada en sus derechos, con el laudo emitido, tendr4 
quince dtas h~biles a partir. de la notificacidn del mismo para 
interponer el juicio do garanttas. 

Los efectos del laudo son los aiquientos; 

El do COSA JUZGADA.- Esto significa que contra el -
laudo, no existir4 recurso alguno (ler. p4rrafo del art. 848), 
o bien porque oxiatiendo éste. no se haya ojercitado en tiempo. 

LA ACTIO ~UDICIATI.- Que se traduce en el derecho -
que tiene la parte que obtuvo el laudo favorable, para poder -
ejercitar su derecho, para el caso de que la parto qua sufri6 
la condena, no la cumpla voluntariamente y on fonna oportuna. 
Cabe mencionar que, a diferencia del procedimiento civil, on -
materia laporal no existe la condenacidn en coataa. 
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CAPITULO TERCERO 

LA OEMANDA lNSUFIClE~TE 

t.- CONSIDERACIONES EN TORNO A LA ACLARA-
C?ON Y A LA SUPLENCrA DE LA DEMANDA L~ 
BORAL. 

II.- LA SUPLENCIA DE LA QUEJA EN EL AMPARO 

LABORAL, COMO ANTECEDENTE A LAS REFOR
MAS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PD-
BLICAOAS EL 4 DE ENERO UE 1980. 

ltt.- REFORMAS PROCESALES VIGENTES A PARTIR 
DEL lo. UE HAYO DE 1980. 

A).- EXPOSICION DE MOTIVOS. 
a).- CARACTERlSTICAS. 

IV,- LA INSUFICIENCIA OE LA DEMANDA LABORAL 

A).- ASPECTOS GENERALES 
B).- ASPECTOS CONSTITUCIONALES 

C),- CONSIOERAClONES PERSONALES EN RE
LACION AL ~EKA. 



LA DEMANDA INSUFICIENTE 

I.- COtiSIDLRACIONES EN TORNO A LA Jl.CLAAACION Y A LA SUPLENCIA 

DE LA OI.:YANDA LADOnAL. 

Hablar de la derr.anda laboral es situarnos dentro del 
4~hito clel proceso laboral, puesto que con ella se inicia•di-

cho proceso. 

Si nos rcferir.:os a la derr.anda tencnDs que hablar de 

acci(5n, .sin otr.bargo no profundizarerr.os en esto ya que al -

hablar del procedimiento laboral tratar.os el concepto de de-

manda y scr!a ocioso abundar al respecto. 

En cu<1nto a la Acci(5n CHIOVENDA afirrr.a quo es "el P2. 
der jur!dico de dar vida a la condici(5n para la actuaci(5n de -

la voluntad de la ley".!1/ a su vez CARNELUTTI la conceptua co

roo "el poder de provocar la actuaci(5n de un (5rgano jurisdic- -

cional".!!/ el hecho real, aplicado al 4mbito laboral, es el -

que el actor esta solicitando l~ intervenci(5n de un tribunal -

para que decida sobre las peticiones que hace al demandado por 

falta de cun:plimiento de determinadas obligaciones que se der! 

van del contrato o de la ley, es importante tener eStos canee~ 

tos bien claros para poder entender nuestras consideraciones -

respecto a la insuficiencia. 

La Ley Federal dci Trabajo en su art!culo 872 dote_!: 

mina sobre la de::-.anda y los requisitos que ésta deba contener 

por su parte los art!culos 685 y 873 obligan a la autoridad -

laboral a revisar y estudiar la demanda del trabajador con el 

objeto de señalarle las omisiones, contradicciones y defectos 
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de su escrito inicial, facult4ndole inclusive a subsanar ~sta, 

con la finalidad de que con ella se pueda correr traslado al -

demandado en tórminos de un escrito que tenga a bien dejar peE 

fectamente planteada la 11tis, evitando que el trabajador inc~ 

rra en situaciones desventajosas que puedan traerlo graves co~ 

secuencias al momento de dictarse el laudo correspondiente. 

Ahora bien, hemos hablado ya de la iniciaci6n del 

juiclo y de la audiencia de conciliaci6n que es previa a 6ste 

y de que si no se llega a un arreglo conciliatorio se iniciar& 
aqu61 esto viene a colaci6n en virtud de que las facultades ya 

señaladas en el p4rrafo anterior tendrán cada una su momento -

procesal: la aclaraci6n deber4 hacerla el actor antes de co-

rrer traslado al demandado y hasta la etapa do demanda y excee 

ciones en la cual el trabajador tendr4 que ratificar su deman

da ante la presencia judicialJ para poder ejercitar esta fncu];. 

tad de aclarar, la loy concede un término de tres d!as a par-

tir del momento en que la junta le señala al trabajador los d~ 

feceos y omisiones an qua hubiere incurrido, sin que la omi- -

sidn dol trabajador para aclarar su demanda acarree a date COD 

secuencia alguna durante el procedimiento. 

Por lo que respecta a la suplencia de la demanda se 

dA siempre y cuando exista insuficiencia de Gata y estar& 

siempre a cargo do la autoridad, al momento do admitir la de

manda. 

·Lo anterior ~os lleva a detenninar en que consiste 

la insuficiencia de una demanda para poder delimitar cuando -

se aclara y cuando se suple la miSJQa. 

Gramaticalmente suficiencia es capacidad, aptitud1 

significa lo bastante para lo que se necesita, lo necesario, 

lo preciso", lo que ea apto, id6neo1 el ant~nimo de auficien--
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es insuficiencia qU<? signif"ica: falta de suficiencia, escasez 

de una cosa, ignorancia, penuria. Juridicarnentc significa 1-

neptitud incapacidad o falta de alguna cosa; se hii.bla de insu

ficiencia 'de las leyes p.:lra referirse a lo que se denomina c2 

rro lagunas del Cerccho o c!.C? la lel' que no es otra cosa que la 

ausencia de normas positivas ~pli~~bles a una rclaci6n deterJn! 
na.Ca es decir los lugar~~ neutros o espacios sin juridicidad. 

De acuerdo con lo anterior la aclaraci6n no es subs~ 
nar una deficiencia ni deber~ versar sobre ~sta, ya qllC irr.pli

ca el que el actor precise dcbidarrontc los hechos en aspectos 

que el tribunal ignora y que son neccs.:!rios para poder estruc

turar una dcrnanóa que carece de los requisitos de f"orzra, nece

sarios para su procedencia, corro por ejc~plo: cl.dorr~cilio ·del 

dcmnndad·a, las fechas para determin.:ir el cur.:plirrlento do las -

obligaciones, as! corro la actividc:id y el norrbre del patrdn, 
etc, 

En carrbio suplir la insuficiencia de una dereanda es 

distinto y,¡:¡ que esto !.o lleva a cabo la propia Autoridad y es

tar~ intina~nte rclaciona~a con lc:i acci6n o las accioOcs eje.,!7 

citadas por el actor p.:ira llenar la laguna jur.!dica o el alca_!l 

ce jur.!dico de la ac~i6n que ~ste pretende hacer valer, pero -

nunca para ampliar la demanda ejercitando otras acciones pues

to que el ejercicio de ~stas es algo que corr~ete unica y ese!!!_ 

sivar:mnte al actor, por tanto la Autoridad al ejercitar nuovas 

acciones estar~ supliendo la voluntad del actor lo que traer!a 

como consecuencia la violaci6n de garantras constitucionales 

a las que concretamente ·nos referiremos rn!s adelante. 

Con lo anterior pretendemos dejar perfectamente de

limitados los conceptos de aclarar y suplir, una demanda, cu

yo momcn to1 procesal al 1 gua! que la parte a cargo de quien -

corresponde ejercitar dichas facul tadcs son totalzrente disti_!l 
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tas. 

II.- LA SUPLCl~CIA DC LJ\ QUCJA CN EL Al-'.PAP.0 LASOPAL, COMO A_!! 

TECt.OEN'It: A LAS REFOP1".AS CE LA LLY FEDI::PAL DEL TRADAJO 

PUBLICADAS EL 4 DE l:til:OO DE 19 80. 

Es este tema a tri cntcnC.cr, un terM q~e por estar en 

rclaci6n directa con el objeto princ~pal Ccl presente estudio, 
ac ubica en esta partt, y cuya cxposici6n, aunque c!e r.\anera 

bruve es necesaria ya que es el antecedente r.~s direc~ e inrr-.2 

diato que ticne!l las reformas a ln Ley Federal del Trabajo, p~ 
blicadas en el Diario Oficial de la Fcdcracidn, el 4 de enero 

de 1980. 

La suplencia de la queja es definida por el maestro 
~UVENTINO v. CASTRO, corro "una ·1nstitucidn procesal constitu

cional, de carácter antiforrnalista y Ce aplicncidn discrecio

nal, que. integra las omisiones parciales o totales de la dc-

r..ar.óa de Ar..,paro presentada por· el quejoso, sierr.pre en favor y 

nunca on perjuicio de dstc, con las limitaciones y bajo les 

requisitos señalatlco por las disposiciones constitucionales -
cpnduccntcs" .l:l./ 

De lo anterior se desprentlc quo la suplencia do la 

queja so refiere a la deficiencia, en cuanto a la esencia mi!, 

ma. del problema jurídico planteacio es Cccir, que supucotarren

te ya satisfechos todos los elementos do la demanda, el trib~ 

nal al rrcmento ac dictar su resoluci6n podrá tener por puesto 

o alegado aquello en que el quejoso fue omiso y que a su jui

cio le beneficie pa.ra obtener una sentencia favorable. 

Esta institucidn tiene Wl cartlcter netamonte protes:, 

cionista en favor del quejoso, y sin lugar a dudas fud croada 
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con el fin de artpliar la tutela que sobre los trabajadores ti,!! 

ne el art. 123 de nuestra Carta Magna, ya que rr.ediante su eXi!, 

tencia se . pre tencic cvi tar e 1 que la J'llS ticia Social en el Amp.!, 

ro se viera de alg~n r..odo nulificada por la ignorancia de rig~ 

risrros tdcnicos. o por desiguald.:id econ6r:ú.ca de los obreros - ·

frente a los patrones. 

Por tanto la suplencia de la queja se aplicará en 

los casos en que sea necesaria la rcparaci6n de las violacio-

nes que se hubieren presentado en el proccdirr.iento laborai or

dinario y que coloquen, a la parte trabajadora en estado cie i_!! 

defenci6n, cono lo apunta el rraestro IGNACIO DURGOA "la viola

cic5n debe ser rr.anifiesta y que deje en un estado de indcfen- -

cic5n". 12..! 

Oc este r.odo, sucederá que si las violaciones en que 

ha incurrido la autoridad responsable no se hicieron valer ·en 

la demanda de aJr.paro ocasion.Sndose con esto un perjuicio al -

trabajador y tar.ipoco se corrbaticron en el mor..cnto procesal 

oportuno, el Tribunal de arrparo tendrá la facultad discrecio

nal cie poder hacerlo, dicha facultad, se ha convertido en obl.! 

satoria, pero será necesario que se considere al Amparo corrc 

el instruttiento proteCtor de los_ Derechos Humanos, individua-

les y sociales para suplir dcbidar.ienta la deficiencia de la -

queja. 

De lo anterior se desprende que es posible que el -

tribunal que conozca de~ Amparo Laboral, puede suplir la dof!. 

ciericia de és_te, siendo nec~sario que se satisfagan los si- -

9uientes requisitos: 

Que se efect'lle en beneficio de la parte obrera1 y 

que el t5rgano encargado de decidir, encuentre que ha habido 

en contra del agraviado, una violacit5n z:ianifiesta de la ley, 
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que le ha dejado sin defensa. 

Esto se encuentra plasuado en el 20. párrafo de la 
fracc16n II del Artículo 107, de la COns ti tuci.:5n, as! corro en 

el Artículo 76 Bis Fracci6n IV Ül la Ley de Ar.paro, con la li

mitaci6n contenida en ol Artículo 79 de la rtlsr..a. 

El primero de los preceptos citados, textualr.cnte d! 

ce: "Todas las controversias de que habla el Artículo 103, se 

sujetarS.n a los precedimicntos y fortr.as del 6rdon jurídico que 

do termine la Ley, de acuor~ con las bases s iguicntes: 

II .- C,P~rrafo segundo} • 

"En el juicio de amparo dcber4 suplirse la deficien

cia de la queja de acuerdO con lo que disponga la Ley Rcglamcn 

t.aria do los Art!culos 103 y 107 de esta COnstituci6n". 

Por otra parte el Art.tculo 76 Bis Fracci6n IV, do la 

Ley de Amparo dice: 

"Las autorido.dcs que conozcan del juicio da Amparo 
debar~n, suplir la deficiencia, de los conceptos de violaci6n 

dQ la derr~nda, as! corro la de los agravios forn:ulndos en lo& 

recursos qua esta Ley establece conforne a lo siguiente: 

IV.- En mote ria laboral, la suplencia solo oc apli

car.S en favor del trabajador". 

As! tnisiro ul Artrculo 79 del ordanam.iento citado e~ 

tablcce: 

"La Supre~a corte de Justicia do la Nacidn, los Tr! 

bunales Colegiados de Circuito y los Jueces de Distrito debe

r4n corregir los errores que adviertan en la cita de loa pre-
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captas constitucionales y legales que se estirren viola~s y P2. 
dr4n eX4rninar en su conjunto lós conceptos de violocidn y loa 
agravios asr cotto los dorn,¡!s razonarrientos de lns partes, a ~in 
de resolver la cuestidn ofectivarr~ntc planteada poro sin car.-
biar los hechos expuestos en la demanda•,. 

CQn respecto a lo nnterio:r cabo citar las palnbrns -
Ccl maestro OCTAVIO A. 11ERNANDEZ qUien nos dice; 

-Las ra2oncs fundamentales que inspiraron al leqisl!., 
dor para reglamentar en la forma descrita la suplencia, de la -
demanda en la materia obrera son las ~~sma.s que en principio -
dieron nacimien~o,al Arttculo 123 de la ConstitucidO. en rnat~ 
ria de Amparo se ha considerado qUf.t el obrero no sien:pro esta 
on poaibilidad de. dcfonderee adccuadntoonto, por ignorancia o 
por incapacidad eeondrr.ica para ro.tribuir a tC!cnicos de la ma
ta~la que le presten sus scrviCios".~/ 

As1:, en la exposi.cidn de motivos dol Dacreto omitido 
por al Congroso, rn1Dt!Q que 1nc0rpor6 el actual Arttculo 101 do 

la Con&t.1tuci6n, se invocaron las Normas Tutelares de los Tra
bajo.dores contenidas en el 11.rt!culo 123 del tnisno Ordenatnien-
to, para justificar que, en concordancia con el esp!ritu qua -
las anima, le implantacidn de l~ facultad para suplir la queja 
deficiente en rr.ateria laboral deber!a imponerse con basa en un 
capfritu de congruencia ldgica. 

Ar9u:montll~do_se al respecto que la clase trat>ajadora 
no estaba en posibilidad de defenderse por ignorancia de los 
rigoristwa tdenicos que s6lo pueden setisfacerse por lA ho.bi
lidAd de un profesional en la materia cuyos servicios no es-
tan al alcance de aqu6llos. 

De igual manera se argumcnt.6 que ln auplencie de la 
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queja no se había establecido en favor del patr6n, ya que se -

supone que i:!ste si cst:l en posibilidad di! pagar los servicios 

de un ~ogaGo, con lo que se busC6 el equilibrio entre las pa~ 
tes que iñtcrvicnen en la rclacidn laboral, principal objetivo 

del legislador, al crear esta Instituci6n. 

El argurr.cnto anterior es ya inaceptable en estos - -

tiempos, en virtud ·de que por .tma parte el Estado y por ?tra -

los sinci.icatos proporcionan al trabajador los n:;idios adecuados, 

aqu(!l por r.cdio de órganos corro la Procuradur!a de la Defensa 
del Trabajo, y estos Oltimos por medio de sus Organos Sindica

les, los cuales son pagados por los propios trabajadores con -
sus aportaciones, por lo que tanto una e.o~ los otros,· se en-

cuentran en posibilióades de proporcionar a los trabajadores -

abogados' tan capaces com:> los de los patrones. Raz6n por la -

que la Exposici6n de rrotivos de la Ley Procesal del Trabajo de 

1990 ya no puedo esgrimir argurrentos corro los citados en p4rr~ 

fes anteriores. 



III.-REFORMAS PROCESALES VIGEl'.'TES A PARTIR DEL lo. DE MAYO DE 
1980. 

A} EXPOSICION DE MOTIVOS 

"Ha sido prop6sito fundamental del actual Gobierno, 

implantar una adrninistraci6n eficaz para organizar el pa!S, -
que contribuya a garantizar institucionalmente ln eficiencia, 

la congruencia y la honestidad en las acciones pOblicas. Cuan

do sociedades como la nuestra crecen rápidamente, la presta--

ci6n de los servicios queda modificada en calidad. En materia 

do justicia tiene que haberla en plenitud, de lo contrario, la 

poblacidn vive en desconcierto, lo que resulta incongruente -~ 

con los principios esenciales que a s! misma se ha dado, rciqu! 
riéndose nuevas normas que contribuyan a que la administracidn 

de justicia cumpla con los objetivos que le ha impuesto el ar

t!culo 17 Constitucional y que es responsabilidad de l9s tribE 

nales. 

El derecho es la norma de convivencia por excelencia. 

Las normas que rigen al proceso, para alcanzar la justica, de

ben obligar a la eficiencia. No basta con la posible aplica- -

cidn de una norma, tarnbi6n es menester que ello se haga con 

justicia: y es necesario que so nombre con apego al derecho -

con rectitud y que se h~ga con oportunidad, porque la misma e~ 

periencin his~6rica ha demostrado que la justicia que se reta.!: 

da es justicia que se dCniega. 

El pa!s so encamina con rapidez hacia estadios supe

riores do desarrollo y los problemas por el desequilibrio en-

tre los sectores y la poblacidn requerirán solucionarseJ 6sto, 
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con una población gcom6tricarncntc creciente, hace imperativo -

renovar y establecer fórmulas para afrontar los problemas que 

se susciten, básicamente la dcr.landa de más y mejores servicios, 

que se extiendan en calidad pero respondan a exigencias masi-
vas. 

El esfuerzo debe concentrarse en evitar que los con

flictos presentados ante las Juntas de Conciliaci6n y Arbitra

je se rezaguen y, además, procurar que lleguen puntualmente a 

la cita con la justiciar de lo-contrario; las circunstancias -

podr1an ser avasalladoras, y la recuperación exigirá cada vez 

esfuerzos superiores a los que se requieren ahora. 

El proyecto que presento a la considcracidn del Po-

der Legislativo procura ofrecer más claridad en la estructura 

procesal, para lo cual se incluyen hip6tesis normativas ten

dientes a la ccleridad1 eliminando etapas y actos procesalós -

que en nada alteran la equidad jur!dica de las partes. As!, -

se actualiza con la regulaci6n del cumplimiento de las obliga

ciones de capacitación y adiestramiento y de seguridad. e higis 

ne1 la eliminación del cap!tulo de recusaciones, substituy6nd2 

lo por los impedimentos y excusas1 se introduce un capttulo s2 

bre la acwnulaci6n eh los proce~os de trabajOJ so incluye la -

intervención de la Procuradur!a de la Defensa del Trabajo en 

los casos de fallecimiento del trabajador actor1 se regula con 

m~s amplitud y precisión en el cap!tulo do pruebas,· donde so -

incluye la de inspección, subsanando as! una omisión de la Ley 

actual1 se dan nuevas n?rmae relacionadas con el·ejercicio del 

derecho de hu~lga, evitando_ el tr~ite de Cinplazamiento cuando 

ya exista un contrato cólrictivo depositado anteriormente y - -

aplicable a la empresa, as! como prórrogas excesivas, se incl~ 
yen las excepciones a favor de los cr6ditos de inter6s social 

y fiscal, para que puedan hacerse efectivos en el perlado do -

prehuelga, sin perjuicio de que el patrón sea depositario de -
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la empresa o establecimiento a~cctado por la huelga. 

Se accnt6an los principios de oralidad e inmediatez 
que generalmente se encuentran estrictamente vinculados. Su -

origen en realidad es muy antiguo y solamente la compleja evo

lución de los procedimientos civiles y mercantiles en los 6lt! 

mos siglos, hizo prevalecer marcadamente la táctica escrita y 

el relativo distanciamiento entre los juzgados y las partes. -
ccsdc luego que ning6n sistema es puramente oral o escrito: p~ 

ro en cualquier caso es un hecho nacional o internacionalmente 

admitido, que en el proceso laboral debe predominar la.orali-

dad e inmediatez, ya que tales principios simplifican el curso 

de los juicios y permiten a los tribunales apreciar mejor los 

razonamientos de las partes y el valor real do las pruebas de

sahogadas. Sin embargo, del sistema mixto se conserva todo -

aquello convenieñte para dar f~rme:a a la secuela dolprocedi-
miento y para que, en el caso de impugnaci6n de las rosolucio

ne~ por la v!a de amparo, los tribunales competentes dispongan 

de expedientes bien integrados, lo cual les permita conocer -

clara.mente el desarrollo del proceso. 

Las Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje tendrAn la 

obligaci6n de tomar las medidas necesarias para lograr la ma-

yor cconom!a, concontraci6n y sencillez del proceso. Estos -

principios se encuentran relacionados con los de oralidad e in 

medintez, aCn cuando no pueden considerarse como equivalentes. 

El procedimiento predominantemente escrito tiende a 

desarrollarse con lentitud y en mCltiples etapas, lo que puedo 

propiciar el considerable alargamiento de los juicios. Por e~ 

ta causa, la iniciativa propicia la econom!a procosal y la con 
centraci6n en el mayor nllmero de actos de las diligencias que 

deban p"racticarse, todo ello sin menoscabo do que se cumplan -

las formaiidades esenciales del pl:"Ocedimiento. 
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Se establece que las Juntas dcber~n dictar sus reso

luciones en conciencia, subsanando la demanda deficiente del -

trabajador en los términos previstos en la ley. En la dispos! 

ci6n relativa so involucran dos importantes principios proced! 

mentales que ameritan un comentario: los de libre aprcciacidn 

de las pruebas Y de igualdad de 1~3 partes en el juicio. 

Los sintcmas de valuación de las pruebas han sufrido 

numerosos c~~bios en la historia del Dcrechor entre dichos cam 
bies se encuentran la aprcciacidn de las pruebas en conciencia 

y el dctcnninar un valor preestablecido para cada prueba desa

hogada, cumpliendo con las formalidades legales señaladas en -

los ordenamientos respectivos. 

Es lógico que los procedimientos laborales, impregn~ 

dos do alto contenido social, conviertan el proceso en una se

cuencia de actos de cnr~cter participativo, on que todos aquo~ 

llos que intervienen deben buscar no tanto una verdad formal, 

basada en pruebas estrictamente tasadas, sino un nut~ntico - -

acercamiento a la realidad, de manera que al impartirse justi

cia en cada caso concreto, se inspiro plena confianza á las -

partes en conflicto y, lo que es más importante aOn, so contri 

buya a mantener ln paz social y la estabilidad de las fuentes 

de trabajo. Por esta razdn on lá Iniciativa se conserva ol -

sistema adoptado en el Derecho del Trabajo Mexicano el quo se 

fortalece y refuerza, a travds do un sistema probatorio que f~ 

cilita a las Juntas la libre apreciacidn de las pruebas ofrecl 

das y examinadas durante el juicio, ya quo datas.se han rendi

do on la forma m4s completa posible, con base en un articulado 
que evita las· lagunas'· ante· las cuales con ·frecue~cia los tri

bunales se vetan obligados· a no tomar en cuenta en los laudos 

hechos que podrían influir considerablemente en su contenido. 

La igualdad de las partes en el proceso es un impar-
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tante principio jurídico que se conserva a través del a~ticul~ 
do propuesto. Pero esta declaración no serta suficiente, si 
al mismo tiempo no se hicieran los ajustes necesarios que la -
experiencia de los tribunales sugiere, con el prop6sito de - -

equilibrar realmente la situaci6n de las partes en el proceso, 
de manera particular subsanando, en su caso, la demanda de!i-
ciente del trabajador para evitar que, por incurrirse en ella 

an alguna falla t~cnica con base en la ley y sus reglamentos, 
el actor perdiera derechos adquiridos durante la prestación de 
sus servicios los que tal vez constituyen la mayor parte de su 
patrimonio, o bien la posibilidad de ser reinstalado en su tr~ 
bajo y continuar laborando donde mejor pueda desempeñarse. 

Subsanar las deficiencias de la demanda, con las mo
dalidade9 que establece la Iniciativa, constituye una innova--
ci6n en el. proceso 
sistema jurídico. 

laboral, pero no necesariamente en nuestro 
La propia c0nstituci6n Federal la establece 

en su art!culo 107 en el Juicio du Amparo y lo hace fundamcn-
talmenta en las 5-reas relacionadas con el Derecho Social. Por 
su parto., la Ley de Amparo dcedrrolla estos preceptos con ma-
yor amplitud y hace ver la praocupacidn del legis~ador por la 
adecuada defensa de los derechos de las clases obrera y campc
aina1 al reglamentar el amparo en materia agraria, ordena al -
juzgador que, cuando sea necesario, efcctQo una serio de actos 
que tiendan a la rn~s cornplc~a defensa de los derechos do los -

ejidos, comunidadee, ejidatarios y comuneros. Es as! corno los 
principio~ del Derecho Social influyen sobre los principios -
del Derecho Procesal de c~rActer pdblico, sin forzar su aplic~ 
cidn ni apartarse de los preceptos constitucionales precisameD 
to porque tienen el mismo objetivo: el imperio de· una verdade

ra justicia que imparta su protccci6n a quien tenga derecho a 
ella, independientemente de los recursos do que disponga para 

· obt ener'la. 
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De este modo el trabajador no estará expuesto a que, 

en el caso do tener que interponer una demanda de.a.r.iparc, se -

encuentre en la situaci6n de un agraviado que, por hab.cr incu

rrido desde su.escrito inicial en omisiones o deficiencias gr~ 

ves que no le f~eron señaladas oportunamente por la Junta ante 

la que promovi6, obtenga un laudo desfavorable, a causa de una 

presentacidn defectuosa de sus pretensiones, y no por violaci2 

nes manifiestas de la ley durante el proceso, que lo hubieran 

dejado sin defensa. No se pretende con esta institucidn darle 

la razdn a quien no la tiene, sino hacerle justicia a quien -
tiene derecho a ella, con estricto apego a esta ley. 

Se faculta a las Juntas para corregir cualquier irr~ 

gularidad u ornisi6n que encontraren en el proceso, para el - -

efecto de regular el procC!dimiento; esta atribuci6n, cuyo eje~ 

cicio puede sor de indudable utilidad para lograr que el proc~ 

dirniento se desenvuelva en todas sus fases ajustándose al cau

ce que lo señalen los preceptos legales, no lesiona los princ! 

pies de seguridad e igualdad de las partes, pues el art!culo -

686 dispone que al actuar de este modo, las Juntas no podrán -

revocar sus propias rcsolucionesr además la regularidad y bue

na marcha del proceso es en beneficio de todas las partes y no 

de algunas de ellas en particul~r. 

Se establece tam.bi6n en el cap!tulo correspondiente 

a los principios procesales, que en las actuaciones· no se exi

girá fonna determinadar tal disposición se encuentra en armo-

n!a con la sencillez que debe caracterizar al proceso del tra

bajo. ·sin embargo, el desterrar cierta solemnidad y rigidez -

en el procediiniento. no implica que dste se desarrolle ·en for

ma anárquica y superficial. Los tribunales son ~rganos inte--· 

grados por conocedores del Derecho, y las partes en cualquier 

caso deben ajustarse a las normas que rigen el curso de loa -

juicios laborales, desde, la demanda hasta el laudo que resuel-
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va el conflicto, por lo que tendrán que llenar un m!nir119 de r~ 

quisitos legales que dar~n unidad y congruencia a todo el pro
cedimiento. 

Finalmente, en el capítulo de principios procesales, 
se estipula que las autoridades administrativas y judiciales -

cst~n obligadas a auxiliar a las Juntas de Conciliación y a -
las de Conciliación y Arbitraje, lo que es una consecuencia l~ 
gica de la unidad de acción y de objetivos que caracteriza al 

Estado y que so expresa, entro otras formas, en la actuación -
coordinada de sus diferentes órganos. 

El ca~!tulo II se refiere a la capacidad Y persona1i 
dad. Para efectos del proceso laboral, se determina que son -
partes en 61 las ·personas f!sicas o morales que tengan intor~s 

jur!dico en el proceso y opongan excepciones. Asimismo, se e~ 

tableco que las personas que pÜedan ser afectadns por ln rcso

lucidn que se pronuncie en un conflicto, podrán intervenir en 

su desar.rollo. La amplitud y generalidad do los conceptos an

teriores, permitir6 que puedan· intervenir en ol procedimiento 

todos aquellos que tengan un inter6s en las cuestiones plante,!! 

das en el juicio; pero para que se les considere que pueden -

participar legitimamente, deberán comprobar su intords, haci6!! 

dolo a satisfaccidn de las Juntas. 

La lcgislacidn laboral vigente autoriza el trabajo -
do los menores que hayan cumplido catorce o mfts años do edad. 

Esta disposici6n se.encuentra en armonta con los convenios in

ternacionales ratificados por Mdxico y respOndc a una realidad 

econ6mica y social. Mfts adn, en esto Año Internacional del N! 
ño ha sido prcocupacidn del Gobierno de la RepGblica, que la -

legislacidn vigente aumente la protocci6n a los menores; con-

cretame·nt.e se pretende que, en el desempeño de las labores do 

los menores, la inspeccidn del trabajo vigilo con toda oficien 
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cia el cumplimiento de las norrr~s que la regulan. 

En congruencia con este espíritu, la iniciativa oto.!: 

ga en forma expresa a los rrenorcs trabajadores, capacidad para 

comparecer en juicio y establece que, en el caso de no estar -

asesorados, la Junta solicitar~ la intervenc16n de la Procura

duría de la Defensa del Trabajo para su ascsorar.iento, asegu-

r&ndose con esta Oltirr~ disposic16n una proteccidn rr~yor para 

los derechos laborales del menor. 

En el capítulo II se conservan al menos en su esen-

cia, las dern.1s disposiciones que contiene la ley vigente en rr-!!_ 

teria de capacid.ad y personalidad, y se sinplifican aOn rrAs a! 
gunoB trllmitcs, dentro de la idea de darle la m4xirr.a sencillez 

e infortralidad posible a este aspecto del procedimiento. 

En el capítulo III, corrcspon~iento a las competen-

cin.a, se establece qua cuando en una deJt"anda de la que deba c2 

nocer una Junta Local do Conciliaci6n y Arbitraje, se ojerci-

ton tarnbit!n acciones rolacionadas con obligaciones en materia 

de capacitaci6n y adiestra.miento o de seguridad e.higiono, la 

Junta Local, al ac!r.!.itir la demanda, ordenara que se saque co-

pia de la misma y de los documentos presentados por el actor, 

los cuales remitirá a la Junta Federal para que ~eta conozca y 

resuelva las cuestiones sobre aquellas r..aterias. Do ost.e r.odo 

se evita una posible laguna procesal originada por las recio~ 

tes reforn:as y adiciones en este car.:.po a la Constituci(5n Polf 

tica y a esta ley. 

Se conserva el principio de quo las cuestiones de -

competencia, en materia de trabajo sd'lo puoden prorroverse por 

declinatoria y se concentra el trilmito de la misma en la au-

diencia inicial, al correnzar el pertodo de derr.anda y e:xcepcig, 

nea, determinSndose que la Junta, despuds de ot·r a las partes 
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dicte en el acto resoluci6n • 

. se incorporan reglas para el tr!m.i. te de los casos en 

que una Junta Especial considere que el conflicto de que cono
ce, es de la corepctcncia de otra Junta Federal o Local. Tnm-
bién se señalan lns autoridades que deberían decidir las cues

tiones de corr.petcncia y, en.el capítulo correspondiente, se lo 

da a la Cuarta Sala de la H. Suprema corte de Justicia de la -

Naci6n la trJ.srr.a corrpctencia qua en estos casos le atribuye la 

Ley Org4nica del Podar Judicial cic la Federación, con el obje

to de mantener la congruencia que debe siempre existir entre -

los diversos ordenamientos legales. 

r:s necesario mencionar especialrrente el contenido -
del art!culo 706 que excepto.a de la sancidn procesal de nuli

dad diversos actos cuya importancia es fácil de apreciar. En

tro ellos se encuentra el acto de admisidn do la demanda, lo 

qce evita que por un error del dcinnndantc, al estimar corrpote!! 

te a una Junta que no lo es, aqudl pierda el derecho a ejerci

tar su nccidn, por haber transcurrido el tierr.po en qua, opera 

la p.roscripcidn. 

El cap!tul6 IV, dono~inado De los impeditmntos y Ex

cusas, conti.eno varias innovaciones. So suprirr.o la recusacidn 

do los representantes del Gobierno, de los trabajadores y de • 

los patronos. En la pr4ctica se ha observado que las partes 

acuden a la rccusacidn en pocas ocasiones y que algunos liti-

gantes lo hacen sdlo con el propdsito de entorpece"r la !l'drcha 

del proceso. Pero al misrrc tiempo se reconoce que el factor 

subjetivo, tanto on loa juicios laborales, corre en los ·ae - -

cualquiera otra naturaleza, tiene una in:portancia que no debo 

de ninguna manera subestimarse. El juzgador debe ser un fun

cionario imparcial, ajeno a los intereses de las partes y sin 

ralacidn de parentesco hasta determinado. grado. 
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Para lograr estos objetivos, la Iniciativa anuncia -

una relncidn 6e impodinentoi:> que obligan a los representan.tes 

afectados .por ellos a excusarse en el conocimiento y resol u- -

cidn de los juicios en que estén interviniendo. Las excusas -

se calificarán ·ac plilno y su tr.,,mitacidn se tealizar.!i en forma 

breve y sencilla. 

Se determina tambitiri que el procedirricnto no se sus

penderá mientras se rcsucl"? lo relativo a la excusa, salvo -

disposición en contrario Ge la lcy1 este precepto contribUye -

tarrbién a lograr uno Ce los principales objetivos de la Inici~ 

ti.va: la brevedad cic los juicios laborales. Sin embargo, se -

óa a las partes la facultad do formular la denuncia correspon

diente, ·cuando se conozca que un representan to ante la Junta, 

o el auxiliar, se encuentra impedido para conocer de alg'lln jlJ! 
cio y no so haya abstenido do intervenir en aqudl y que, ~ -,.. 

ccmprobo.rse el irr.pcdirrcnto, se le substituirán en la forma in

dicada en al 11'.ismo capítulo y se le aplicar.ti una. snncidn. ca 

este nodo se sigue un sistema mi:ic.to, que evita dilaciones inn,! 
cosarias e incluso intencionales, lográndose al mistro ·tiempo, 

JTCdiant.c el procedimiento descrito, asegurar la imparcialidad 

de los juzgadores en un juicio. 

En el cap!tulo V est.tl integrado por un conjunto de -

normas que rigen las actuaciones de las Juntas y que propician 

que se desarrollen do un nodo ldgico, sencillo y regular y que 

tengan la firmeza jurídica que debe caracterizarl~s. Aaimisng 

el artículo 712 establece que la sola presentacidn del escrito 

inicial iriterrwr:pe la proscripcidn respecto de quien resulta -

debe ser el patr6n delº t.r~bajador, estilTlllndose que dicho art!-. 

cu.lo debe conservar su significado, aun en el caso de que la -

Junta ante la que se present.6 resultara ser incorrpetente, ya 

qua ello demuestra fehacienterrente que el trabajador no ha de

jado transcurrir el término que le da la ley para presentar au 
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demanda y reclattar las prestaciones que en su concepto 'ª le 
adeudanr consecuentemente, no se trata de un caso cle Inactiv! 

dad procesal que deba sancionarse con la pórdida del derecho 

de la accidn. 

Se accntO.a también el principio de in~eóiatez al r.2_ 

qucrirso la presencia física do las partes o do sus represen

tantes en las audiencias que so celebren, puesto que su aUSO!!, 

Ci.3 puede traerles consecuencias procesales adversas que, AWl 

cuando son propias de todo proceso, en el lnboral adquieren -

un significado especial. En efecto, sabctoos que las Juntas -
aon tribunales do conciencia, de intogracidn y do caracterts

ticas prodornina~tcmontc sociales y que su funcidn sC debo do

sarrollar con la .parUcipacidn do todos los interesados, esp.!, 

cialrrcnto si so torna en cuenta qua on la concili<J.cicSn, la ou

peracidn voluntaria do las dif':rencias entre aqu(!llos, const!, 

tuyo parte esencial de sus atribuciones. Antes do fijarse y 

precisarse la litis, debe buscarse el acuerdo superando las -

controversias y alcanzar la solucicSn justa por esta vtar para 

lograrlo, el principio do inrrediatez constituye un buen punto 

do partida. 

En ol art!culo 721, que ordena que todas las actua

ciones ser4n autorizadas por el secretario, o por los funcio

narios a los que estuvieren encouandadas las diligencias, y -

qua agrega que lo actuado en las audiencias se harS constar -

en actas, _so aprecia clararoonto que la oralidad que predomina 

en e1 proceso, no e~cluye la necesaria olaboracidn de documa~ 

toa que permitan integrar un expediento y dar unidad y corte

:z:a a todos los actos proccóimen tales. 

Se autoriza a los presidentes de las Juntas y a loa 

auxilia.red para emplear modios de apremio, estrictamente enu

merados en la ley, para que asegui:en la concurrencia a las a~ 
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diencias de las personas cuya presencia sea indispensable para 

el desarrollo de aqu~llas. Con esta atribución, se trata sol~ 
mente de asegurar la rr.archa nor:r.al del proccdir.J.cnto ciue es de 

orden pOblico y cic evitar que se cntorpc=ca u obstaculice la -

funcidn jurisdi.ccional de los tribunales Cel trabajo, sin que 

ello i::plique la imposición de u~a doble sanción, por la comi

sidn del rr.isrro acto. lu3e~s.cn r..uchos casos las personas cita

das son terceros, que no deben identificarse con los terceris

tas, personas ajenas al juicio y que frccuentcr.cnte no tienen 

mayor intcr~s en sus resultados. 

En rclJ.cidn con los t~rminos procesales, que consti

tuyen la r-atcria regulada por el capítulo VI, se conserva, en 

principio, el sistema actualmente en vigor. Sin er.bargo, se 

proponen algunos ajustes a .'.lquél y se introducen disposiciones 

complementarias. Se establece que cu.'.lndo para la realizaci(5n_ 

de algQn acto procesal o el ejercicio de un derecho, no se ·en

cuentre fijado un tdrmino, éste será de tres días hábiles. El 

art.!culo 736 indica la forma en que deber4n computarse los td.E 

r.inoSJ al respecto Cebe tenerse presente que los rreses.se con

sidcrnrán invariablcr..cnte corro lapsos do treinta d!as natura-

les. Asimisrro, se otorga a las Juntas la facultad de anpliar, 

a su criterio, len términos que. corren en contra de personas -

que se encuentren fuera del lugar do residencia de aqudllas. 

La atfFliaci6n puede ser desde tres hasta doce d!as. Esta inn~ 
vaci6n pretende renovar el sistema tradicional, que. se basa C.?! 

clusivancntc en las distancias, y que no se justifica por su -

rigidez. También se de~ermina que cuando transcuiran los pla

zos fijados ª. las partes para realizar un acto procesal, sin -

que éstas lo hubieren efoCtuado, operar& autom.:l:ticarrente la -- . 

preclusi(5n sin necesidad de acusar rebeld!a. 

Cl capítulo VII se refiero a las noti.ficaciones, ac

tos procesales de nAxirra irr.portancia para que el juicio se de-
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sarrolle con toda regularidad. En él se conservan la mayoría 

de las reglas vigentes, al coir:probar que responden a loS prin 

cipios que rigen generalrrente en re laci6n con las notificac:i~ 

nes y a los correspondientes errplazamientos y que el sistema 

es adecuado: sin crrbargo, el art.1'.culo 740 introduce -una va- -
riantc que tiene el propdsito de acortar y sir::plificar el prg_ 

cedimi.cnto, en los casos en que el trabajador desconozca el -

norrbre del patr6n. 

Las notificaciones pueden ser personales o hacerse 

r.ediante el Bolet!'n Laboral: cuando no se publique el Boletín, 

se har:in en los estrados de la Junta. Se cnwrcran los casos 

en los que la no~ficacidn Ceba ser personal y se da trurbidn 

al tribunal la facultad de ordenar que se hagan en esa forma 
en casos urgentes·, o cuando concurran circunstancias especia

les. Debcr:i.n realizarse dentro de los cinco d!as siguientes 

a la fecha del acuerdo que se Co~unique, a rrenos que la pro-

pia resoluci6n o la ley intliquen otro plazo para efectuarlas. 

Esta es otra disposicidn que tiende a acelerar la trarr.itacil'5n 

de los juicios. 

El capítulo VIII contiene las disposiciones relati

vas a los exhortos y ciespachos1 en t@rtr.inos generales, el si!. 

tema que so establece es similar al de otras leyes procedimC,!! 

tales vigentes. El prop6sito es encorrendar las diligencias -

quo no puedan practicarse en el lugar de residencia de la Ju~ 

ta que conoce del juicio, a otras Juntas de Conciliaci6n y de 

Conciliaci6n y Arbitraje, segt\n sea el caso, o bien a la aut~ 

ridad ~As prdxima al lugar en que deban llevarse a cabo, para 

que las rcalican. Si los actos procesales c!ebcn llevarse a -

cabo en el extranjero, se autorizarS.n cuando se demuestre que 

son absolutarrente indispensables para probar los hechos fund~ 

IT'Ontalcs de la demanda o de su contestaci6n. Se fijan a -

las Juntas t@rminos breves, tanto para expedir los exhortos y 
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despachos que sean necesarios, com:i para proveer a los que re

ciban1 asimisnD, las receptoras deberán diligcnci~rlas dentro 

de los ci~co Mas siguientes, salva en los casos en qOO, por -

su naturaleza, ·los actos que c!cban efectuarse, requieran de 1TI!. 
yor tiempo. 

Se hace tambi\!n extensiva, en forma e:»presa en el -

procedimiento laboral, la facultad do entregar a la parte ofe

rente, previa solicitud y raz6n que se deje en autos, el cxho~ 

to y sus anc)COs para que bajo su rr.ás estricta :responsabilidad, 

lo entregue a la autoridad exhortada para su tramitacidn. El 
oferento queda obligado a devolver el c,morto, una \oez que ~a

te haya sido diligenciado. Las disposiciones de este capítulo 
tienen por objeto abrcvinr el plazo en el que so practiqueii. -

las diligencias que son rr.ateria c1c los e:ithortos, ya que se ha 

podido cotq)robar que este tr4t:'lite puede prolongar considerabl~ 

rr.cnte la dura.cidn de los juicios. Por otra parte, t:cdiante el 

sistema expresado, se nsegura que las diligencias corraspon- -

dientes se renlicen, CW!l'lit!ndose con todos los requisitos que 

en la realizacidn de estos actos deben satisfacerse. 

~l capítulo IX de la Iniciativa se refiere a los in

cidentes que puedan &urgir en e~ transcurso del proceso. Es -

bien sabido que los incidentes procesales pueden constituir un 

serio obst.fculo para la irnparticidn de la justicia, espacial-

rrente si su planteamiento obedece al propdsi to de e"nto%pecerla. 

Por esa razdn, se procura regularlos en forrr.a rn&s ~ompleta, -

llenando lagunas que ac~ualrrente existen en la leY y rigiendo, 

en lo posible.' su trámite P?r los principios de concentracidn 

y economta procesal. Para ello se establece que cuandó se prg, 
mueva un incidente dentro de una audiencia o diligencia, se -

substanciar4 y resolver4 de plano, oyendo a las partes, siem-

pre que no se trate de cuestiones que se refieran a nulidad, -

competencia y personalidad. Si los incidentes que deber&n tr~ 
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mi tarse sen los de acurnulacidn, excusas o sus ti tucidn Ptocesal, 

dentro de las veinticuatro horas siguientes a su prorrocidn de

ber:l señalarse d!a y hora para la audiencia incidental, conti

nutlndose el procedif!'.icnto de inroodiato. Así, sin desvirtuarse 

la funcidn y el significado que tienen los incidentes en el -

jU1cio, se puede lograr que unos se resuelvan de plano,_ oyendo 

a las partes en la misma audiencia en que se hubieren susci. ta

do, en tanto que para otros se instaura un mecapisno sencillo, 

en el que se cumplen las formalidadas del procedir.-J.ento. 

Cn el capítulo X se arr.pl!an las reglas sobre.la acu

n:ulaci6n, para evitar que, por falta de disposiciones expresas 

las Juntas se encuentren imposibilitadas para resol"ver diver-

sas situaciones que pueden presentarse en los juicios. Para 

ese efecto se señalan cuatro hip6tesis en las que procede la -

acurnulaci6n, la que puede iniciarse de oficio o a instancia de 

parte. 

El principio de economta procesal haco necesario que 

por la relaci6n que existe de identidad o conexidad entre las 

ac.ciones planteadas y las partes que las prorrovieron, con obj!, 

to do ovitllr resoluciones contradictorias, se acumulen en un -

misrro tribunal todos los juicios que retinan esas caracterlst.i

ca·s en su relaci6n rectproca, para que este Tribunal, goneral

roente la Junta de Conciliacidn y Arbitraje que hubiere preven! 

do, resuelva con un solo criterio todos los puntos petitorios 

quo se lleven a su considoraci6n. La acumulacidn misma so trA 

rr.i tar.ll C:Ol!D un inciden te. 

Se establece que las obligaciones patronales en rr4t~ 

ria de capacitaciCSn. y adiestramiento de los trabajadores y se

guridad e higiene en los centros de trabajo, no ser4n acumula

bles a ninguna otra accidn, sal\.O el caso del procedimiento de 

huelga. s·e trata, desde luego, de las acciones ejercitadas ª!!. 

TESIS 
ltE ü 

r-ri r.~~E 
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te las Juntas Locales de conciliaciOn y Arbitraje, que por ra

zones de competencia deben remitir, en su oportunidad, a la -

Junta Federal correspondiente, los documentos a que se refiere 

el art!culo 699 de esta Iniciativa. 

El cap!tulo XI de la I~iciativa que se encuentra a -

la consideraciOn de VueStra.Sobcran!a, norma lo relativo a la 

continuacidn del proceso y de _la caducidad. El principi~ se-

gQn el cual el impulso procesal corresponde bAsicarnente a las 

partes, es demasiado r!gido y en las legislaciones contempor&

neas no ri9e plenamente. Es cierto que en el art!culo 685 se 
determine que los juicios laborales se iniciar4n a instancias 

de parte, lo que es congruente con nuestro sistema jur!dico, -

que da el derecho de acci6n a quien tiene un intor~s logttimo 

que estima vulnerado y que, no pudiendo lograr su composicidn 

por la vla de la avcnicncin, solicita la intcrvcnc1en de los -

drganos jurisdiccionales par~ que ~stos apliquen el precepto O 
preceptos que estima violados. Ello no implica que el principio 

dispositivo, que llevado al extremo limita seriamente la actu~ 

ci6n de los tribunales, deba imperar en el desarrollo de todo 

el procedimiento. Los Presidentes do las Juntas de Cohcilia-

ci6n y Arbitraje deben cuidar que los juicios que ante ellas 

se tramitan no qucdco suspendidos, salvo en los caeos especia! 

mente previstos en la Ley. AOn·cuando so conserva la figura 

de la caducidad, ~ata se encuentra matizada en beneficio del -

trabajador, ya que la Junta rcquerir4 de oficio a este para -

que active el procedimiento, en el caso do que haya dejado de 

promover en los Oltimos tres meses; y comenzara a contarse el 

t~rmino para que opere la caducidad a partir de la notifica--
ci6n que se haga al trabajador. 

En este capitulo so da intervencidn expresamente a 

la Procuradurta de la Defensa del Trabajo, p~ra que· en los ju! 

cios en que el trabajador o su representante legal dejen de -

promover por cualquier causa durante el t~rmino de tres meses, 
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aquella comisione a un ~rocurador Auxiliar a efecto de 9uc co~ 
tinue el procedi~iento. La Procuradur1a puede realizar de es

te modo una de las más importantes atribuciones que le confi-

ri6 el legislador, e increrncntar as1 su participaci6n en el -

buen funcionamiento de los tribunales laborales y en la defen

sa de los derechos de. los trabajadores, que por insuficiente -

asesoramiento legal se encuentren expuestos a perder sus dere

chos adquiridos, o a obtener un reconocimiento ~ardto de los -

mismos. 

El capítulo XII se refiere a las pruebas, a ~u enu.~~ 

racidn y a la forma en que deben ser desahogadas: por razones 

do m~todo y de c_orrccta prcsentacidn de su articulado, se div! 

did en ocho secci.ones, lo que contribuye a clasificar y descr!. 

bir claramente los principales medios probatorios que reconoce 
la ley, sin que ello signifique que son los Onicos que pueden 

3dmitirso en los juicios laborales. En general, pueden em

ple~rso todos los medios de prueba que no sean contrarios a la 

moral y al derecho. 

El ofrecimiento, la admisiOn, el desahogo y la valo

raciOn de las pruebas, constituyen un período de especial tra~ 

cendencia en los procedimientos, ya sean ~stos administrativos 

o judiciales, Los hechos que constituyen la base de la acciOn, 

as! como los que puedan fundar las excepciones, deben sor cla

ramente expuestos y demostrados a los tribunales; os precisa-

mente esta etapa del proceso la que da la oportunidad de hace!:_ 

lo. En concordancia con esta afirmaciOn, se dispone que las -

prueban deben referirse a los hechos contenidos en la demanda 

y contestaci6n, que no haz•an sido confesados por las partos. 

Con las modificaciones propuestas se trata de imple

mentar 'la facultad que normalmente tienen los jueces de dictar 

acuerdos Para mejor proveer, y ademSs establecer un mecanismo 
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en el que la participacidn de todos los que intervienen en el 

proceso conduzca a la formulaci6n de acuerdos, autos inciden

tales y laudos s6lid"1!1ento fundados. 

De este modo se establece una modalidad rn~s del sis

tema participativo, en ~ase a la franca colaboracidn de todos 

aquellos que intervienen en.el juicio, para lograr el esclare

cimiento de la verdad y para aportar a las Juntas de Concilia

cidn y a las de Conciliaci6n y Arbitraje todos los elementos -

que faciliten el desempeño de sus importantes funciones socia

les. 

Las Juntas apreciar4n libremente las pruebas, valo-

r4ndola~ en conciencia, sin necesidad do sujetarse a regla& o 

formalismos. Al respecto conviene repetir que el sistema de -

las pruebas tasadas no opera en el Derecho del Trabajo y quo -

los c6digoe de procedimientos civiles so han apartado tambi~n· 
do esto r!gido sistema. Ello no significa quo nl nprociarso -

lns pruebas no daba razonarse ol resultado do ln evaluAci6n -

del 6rgnno jurisdiccional, sino solamente que, al roalfzar esa 
opcraci6n, no est~n obligados a ajustarse a moldas preestable

cidos. 

A la prueba confesional so le da un amplio desarro-

llo en las disposiciones qUe rigen, para orientar bien su des

ahogo y señalar con claridad, ·1as consecuencias adVersns que 

puede tener, para-ln persona citada para absolver posiciones -

su ausencia. 

Para evitar innecesarios aplazamientos en la ·celebr.!__ 

ci6n do la audiencia de desahogo de pruebas, el arttculo 793 -

determina que cuando una persona, que ya no labora on la cmpr~ 

sa, debo absolver posiciones sobre hechos propios y el oferen

te ignora su domicilio, aqudlla deber& proporcionar el dltimo 
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que tenga registrado para que proceda a citarlo. 

Se estipula que el patr6n tiene obligacidn do cense~ 

var y exhibir en juicio una serie de docurnentos vinculados con 

las relaciones de trabajo de sus colaboradores: qua deber4 -
conservarlos durante todo el tiempo que dure la relaci6n labo

ral de aqu6llos si se trata de contrato de trabajo y el t1ltimo 

año y uno despul!s, si se trata de otros documentos. Estos pr.2_ 

coptos constituyen una consecuencia ldgica de lo que estipula 

el art!culo 774, cornentado anteriormente. La consecuencia pr2 

cesa! del incumplimiento de la obligaci6n a que so refiere es

te artículo, se traduce en la presunci6n que admite prueba en 

contrario, de c~n~iderar ciertos los hechos que el actor exprn 

se en su demanda, en relacidn con los documentos que debieran 

conservarse. De 'aste rnodo se coadyuva a que los patrones lle

ven un registro completo del cwnplimiento do sus obligaciones, 

tanto en los aspectos de contrAtaci6n, salarios y participa--

cidn de utilidades, como on lo referente a sus obligaciones con 

el Inst~tuto Mexicano del Seguro Social y el Instituto del Fon 

do Nacional de la Vivienda do los Trabajadores. 

La Secci6n cuarta trata de la prueba toStimonial. El 

desahogo de la prueba testimonial es si.nilar al que actualmen

te tiene, sin e:nbargo se introducen algunas variantes a las -

que es necesario referirse. El criterio Je limitar ol ndmero 

de testigos que puedan ofrecerse por cada hecho controvertido 

que se pretenda probar, se funda en la experiencia de la prac

tica en lOs tribunales, que ha demostrado que la presentacidn 

de numerosos testigOs tiende a retardar la tramitaci6n de los 

juicios y que no contribuye, cuando se abusa de esta prueba, 

al esclarecimiento do los hechos. Por esa raz6n, se reduce a 

3, en lugar de S, el n11mero de los que pueden proponerse por -

cada heCho contro~ertido que se pretenda probar. Se conserva 

el princiPio de libre formulaci~n a los testigos, con objeto -



84 

do precisar los hechos con la mayor claridad posiblc1 sin em

bargo, se da a las Juntas la facultad de rechazar aquéllas -

que contestadas con anterioridad, lleven impl!cita la. ccntes

taci6n o carezcan de rclaci6n con la litis planteada. La di~ 
posici6n se funda en el principio de cconornra procesal y en ~ 
el prop6sito de· evitar la for;:¡ul.J.ci6n de las preguntas inci-

diosas, que pueden ofuscar la mente del declarante. 

Las tachas a los testigos se cxprcsar~n solamente 
al concluir el desahogo de la prueba y se ofrccer:S.n las prue

bas conducentes a demostrar las objeciones hechas valer, pero 

no se abrir:S. incidente para su rccepciéin, sino que ser.:ln con-· 

centrados y apreciados en la audiencia a que se refiere el -
art!culo 884 de esta Ley. 

Se estableco en el art!culo 820 que lo declarado por 

un solo testigo podr~ fonnar convicci6n, si en él concurren 

circunstancias quo sean garant!a de voracidad, quo lo hagan -

insospechable de falsear los hechos sobre los quo declara, 

fue el Onico que se percat6 de los mismos y su doclaraci6n no 

se encontr3rc en oposici6n con otras pruebas que obren' en au

tos. Desde luego la Junt.a conserva su libertad para valuar 

en conciencia esa prµeba, al igual que todas las dem4s. 

La prueba pericial, en general mantiene el sistema 

actual, que coincide con las pr~cticas usuales en el ofreci-

miento y desarrollo do esta prueba. La anica innovaci6n con

siste en que de existir discrepancia en los dict4menea que -

rindan los. peritos de las partes, la Junta podr.S: designar un 

tercero y que éste deb~r4 .excu!'arse dentro de las cuarenta y 

ocho horas siguientes a la en que se le ratifique su nombra-

miento, si concurre alguna de las causas a que so refiere el 

cap!tulo IV del mismo t!tulo. La Junta calificara de plano 

la excusa y, declarada procedente, nombrar& nuevo perito. 
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Se introduce otra innovacidn al incorporar la prue

ba presuncional; se trata de acuerdo con la teoría cl4sica, -

pero sin incluir la presunci6n "juris et de jure", la cual no 

admite prueba en contrario, por considerar que en este caso -

se est4 m~s en presencia de una ficci6n jurídica, que de un -

verdadero medio de prueba. La presuncidn se divide en legal 

y humana; el artículo 833 hace referencia a la inversi6n de -

la carga de la prueba, lo que debe considerarse.dentro del 

marco en que so ha situado anteriormente a este principio. Al 

no incluirse la prosunci6n "juris et de jure", ldgicamcnte so 

admiten pruebas en contrario en relacidn con las acept~das. 

El capítulo XII se cierra con la sccci6n octava que 

trata do la prueba instrumental, definidndola como el conjunto 

de actuaciones qu·e obren en el expcdiante, formndo con motivo 

del juicio. Ciertamente en este caso se trata b&sicamente de 

la obli9aci6n gendricn, que tienan todos los tribunales, de -

valorar las divursas actuaciones que consten en los expedien

tes, adn cuando las partes no lo hayan promovido. El prop6s! 

to es allegar a los juzgndores·mayoree elementos para fortalg 

cer su criterio, en relacidn con los hechos y planteamientos 

sobre los que deben resolver. En resumen, la secci6n octava 

eleva a la categor!a de preceptos legales en materia laboral, 

pr4cticas usuales en los juicios que concuerdan con ejecuto-

ria& de nuestros m4s altos tribunales y con la teor!a general 

de esta materia, pero que se estima deben quedar en el texto 

de la ley para evitar posibles controversias sobre la inter-

pretaci6n de esas prdcticas. 

El cap!tulo XIII se refiere a las resoluciones lab2 

ralea, las que se clasifican en acuerdos, autos incidentales 

y laudos. Esta clasificaci6n, adem&s de precisar la termino

log!a a·l describir cada una de estas resoluciones señala el -

alcance 18gal de cada una de ellas y establece tdrminos para 
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que sean dictadas por las Juntas. La mayor parte de este Cap! 

tulo regula la cxpedicidn y el contenido do los laudos, lo que 
se explica 'por la importancia qu"a tiene esta clas~ de rosolu-

ciones en.el proceso del trabajo. Los laudos deben ser claros, 

precisos y congruentes con la demanda, contcstaci6n, litis-~ 
planteada y hechos prob~dos se dictar~ a verdad sabida, y apr~ 
ciando los hechos en concic~cia1 pueden resolver conflictos do 

car:lcter individunl o colectivo, incluyendo entre estos _dlti-

moe los de naturaleza ccondmica. 

La verdad sabida y la aprcciacidn do los hechos en 

conciencia son dos conceptos complemontarios1 so relacionan -

con la libertad que se otorga a las Juntas para allegarse to-

dos los _elementos que lee pueden aproximar mejor. al vordadCro 

conocimiento de los hechos, sin necesidad do sujetarse a formA 
liemos y a aceptar r1gidamontc el valor atribuido proviamonto 
a las pruebas desahogadas durante la secuela del procedimient'o. 

La iniciativa int~oduce importantes innovaciones on esta 4rea, 
acordes con la tendencia general del Derecho Procesal Moderno, 

de dejar a loe tribunales una amplia libertad para qu~ al to-
mar resoluciones no queden sujetos a reglas inflexibles do - -
aplicación automática, ni a la actividad exclusiva do las par
tes, que con frecuencia ce omisa o mal orientada. 

El texto del artículo 843 tiene por objeto evitar, -
en lo posible, la apertura do incidentes do liquidaCión, cuyo 

trámite puedo tomar un tiempo considerabloJ para ello se dispg 
no que en los laudos, cuando se trate de prestaciones econ6mi
cae, so dnterminar4 el Balario que sirva de base a la condena, 

cuantifil!tlndo'Se el impPrto de la prestacidn que dq,bor4 ·cubrir
se. Tambi~n señala que cuAndo la condena no sea do cantidad-· 

l!quida, so establecordn en el propio laudo, sin necesidad do 
incidentes, 

quidaci6n. 

las medidas con arreglo a las cuales se har4 la l! 

En el articulo 845 se determina la forma en la quo 
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daber~ procederse, cuando se niegue a votar alguno de los re

presentantes do los trabajadores o de los patrones anta la -

Junta, que concurran a la audiencia o diligencia. 

El mecanismo evita que se dejo de dictar la rcsolu
ci6n correspondiente y hacer un reenv!o a los artículos 671 a 

675 de la Ley para que aplique a los representantes renuentes, 

la sanción prevista. 

Si el principio de economía procesal es considerado 

como fundamental en la buena marcha do los juicios laborales, 

es 16gico concluir que las resoluciones de las Junt~s no deben 
dar lugar a que _abra una segunda instancia, que prolongaría -
considerablemente. el curso de aqu4Sllos; es por ello que se º.!. 
tablecc en el artículo 848 que las resoluciones de las Juntas 
no admiten ningdri recurso y qu~ aqu6llas no pueden revocar -
sus rosoluciones. 

Nuestro sistema jur.tdico garantiza, mediante la inter 
vcnci6n de los Tribunales Fed~rales, la posibilidad de enmcn-
dar en su caso, cualquier error do procedimiento o de fondo -
en que hubieren incurrido las Juntas al aplicarse e interpre
tarse las disposiciones legales correspondientes1 es por eso 
que en el cap!tulo XIV da a .las partes el derecho de solicitar 
la revisi6n de los actos que realizan los presidentes, actua
rios o funcionarios habilitados, en la ejocuci6n de loa lau-
dos, convenios, resoluciones que ponen fin a las tercer!ao y 
de los dictados en las providencias cautelares. En los ar-
t!culos 852 y siguientes se establece la forma de iniciar y -

tramitar este recurso y se procura que, sin dejar de cumplir 
con las formalidades esenciales del procedimiento, su desaho
go y resoluci6n se despachen en corto plazo. Tambiftn se oto~ 
ga a la" p~rsona que sea objeto de la aplicaci~n de medidas -
disciplinarias o medios do apremio, el derecho de interponer 
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una reclamacidn en contra de esos actos, la cual so tra~itará 

en forma incidental, pero sin que ello implique la interrup- -

cidn del juicio. El funcionario que resulte responsable de a! 

9una falta en la aplicaci6n de medidas disciplinarias o de - -

apremio, será sancionado de acuerdo con lo que establece la -
propia Ley. 

En el cap!tulo XV se regula lo relativo a las provi

dancias cautelares. Es frecuente que al solicitar el actor la 

ojocuci6n de un laudo favorable, no encuentre bienes suficien

tes para hacer efectiva la condena1 esta situacidn se registra 
con preocupante frecuencia en los juicios laboralcs1 para evi

tarlo la ley establece actualmente medidas que en la pr4ctica 

se han revelado insuficientes, por ello en la Iniciativa se -

completan y fortalecen estas providencias a fin de lograr que 

su objeto se alcance plenamente en beneficio do los demandan-

tes que prueben oportunamente sus derechos. 

Para que se decrete un secuestro provinional de bie

nes, el Presidente de la Junta tomar& en consideraci6n, al fu~ 

dar el auto, las circunstancias del caso y las pruebas rendi-

d~R por la parte solicitante y sdlo decretar& la providencia -

cautelar si lo considera necesario. Podr4 exigir el otorga- -

miento de fianza para garantizar los posibles daños y perjui-

cios 1 asimismo, deber~ dictar las medidas a que se sujetar& el 
secuestro, a efecto de que no so suspenda el desarrollo do les 

actividades de la empresa o establecimientoJ requisito que re~ 

ponde al inter~s socia·l que debe predominar en las disposicio

nes laborales, para evitar, siempre que sea posible, que los -

fen<5menos de produc_ci6n y prestacidn de servicios, sufran una 

innecesaria interrupci<5n. 

El articulo 962 considera como invariablemente neco-
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sario el secuestro provisional, cuando el solicitante cpmprue

be que el demandado tiene diferentes juicios judiciales y admi 
nistrativos promovidos en su contra, ante distintos tribunales, 

tomando en cuenta su cuant!a. 

Los cap!tulos XVI y XVII regulan procedimientos con

ciliatorios que, aOn cuando poseen caracter!sticas distintas 

entre ellos, tienden al mismo fin: avenir a las· partes. 

En la conciliaci6n deben estar presentes el ~atr6n y 

el tr~bajador, sin asesores ni apoderados1 esta importante -

inncvaci6n es una_ consecuencia del prop6sito de enfatizar y -

fortalecer los Procedimientos conciliatorios en los juicios l~ 
borales. El Oere"cho Social antepone siempre ol interl!s de la 

sociedad, a cualquier otro que pueda debatirse. La concilia-
cidn os un camino que permite abreviar el tiempo que pueda du
rnr un conflicto de intereses1 evita que se entorpezca la pro-
1iuccic5n y en general las actividades econdmicas; contribuye a 
mantener la armonfa en el seno-de las empresas y logra que ol 
principio participativo de los factores de la produccidn on el 
proceso econdmico se consolide. La ausencia do aSesores o ªP2 
dorados es conveniente, porque de ese modo las partes actuaran 
en· forma espont.'.lnea y probablemente l!;tenderlln las oxhortl!;cio-
nos de los funcionarios do la Junta. 

_Si las partes no concurren personalmente a la etapa 
de avenimiento con que se inicia la audiencia, entonces debe-
r4n hacerlo en la de litigio. M4s que laa consecuencias proc~ 
sales que genere la ausencia del patrdn o del trabajador, int~ 
resa al legislador procurar la solucidn de los conflictos por 
esta v!a de entendimiento, que se inspira en uno de los princ! 
pies b4Sicos del Derecho del Trabajo. 
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En el artículo 819 se introduce una innovaci6n impo~ 

tanta, al disponer que si nun9una de las partos está presente 

en el periodo de demanda y excepciones, se tendrá por reprodu

cida la demanda y por contestada en sentido afirmativo, salvo 

prueba en contrario para demostrar que el actor no estaba lig!!, 

do por relaci6n de trabajo con el demandado¡ que no existid el 

de3pido o que no son ciertos los hechos afirmados en la deman

dfi. Se deja en este caso el impulso procesal a. las Juntas y -

en lugar de citarse a nueva audiencia, se continda con la que 

se encuentra en curso. 

Los siguientes art!culos norman lo relativo a las -

pruebas sobre hechos supervenientes, as! como la posibilidad -

de que las partes est6n conformes con los hechos y la contro-

versia quede reducida a un punto de derecho, en cuyo caso se -

los otorgará un tdrmino para alegar, dictándose a continuaci6n 

el laudo. 

El artículo 894 se refiero a la forma en que so lle

vará a cabo la audiencia de desahogo de pruebas. Con base en 

los principios de econom!a y concentraci6n procesal se supri-

me, por no considerarse indispensable, el tdrmino do 49 horas 

qUo actualmente se concede a las partes al concluir el desaho

go do las pruebas, para alegar lo que a su derecho convenga y 

aqu6llas podrán hacerlo en la misma audiencia, lo qua contrib~ 

ye a acortar esta etapa dol juicio. 

Las Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje deben impar-

tir justicia de manera expedita en los juicios laboraleai qui~ 

nea litigan ante ollas deben proceder con lealtad y buena f6, 

considerándose como participantes en una importante tarea so-

cial qlle ~mpone a todos ciertas normas de conducta a las que -
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deben ajustarse. La rolaci6n procesal que se crea entre todos 

los que intervienen en un juicio, los convierte e~ coadyuvan-

tes de la. recta aplicaci6n de las leyes, sin que por ello ·aban. 

donen la demostraci6n y defensa de sus pretensiones jurtdicas. 

Por estas razon.es, el articulo 891 da a las Juntas la facultad 

de sancionar econ6micamentc al litigante que a su juicio haya 

obrado con dolo o mala fé. 

El procedimiento de los conflictos colectivos de na

turaleza ccon6mica constituye la materia del capitulo XIX: La 

complejidad de estos juicios obedece m~s a las pr~cticas peri

ciales que deben desarrollarse.en ellos, que a sus aspectos l~ 

qalesr por esa raz6n se conserva y amplra el siste~a vigen~e, 
que permite analizar claramente las peticiones de las partes -
y en.~arcarlas en el panorama econ6mico general. De este modo 
se llega al completo conocimiento de los factores que subyacen 
en el problema; incosteabilidad que puede originarse en loa -

cambios del mercado, o en el incompleto aprovechamiento do loa 
elementos de que dispone la unidad productora; implantacidn de 
nuevos mdtodos tdcnicos o adquisici6n do maquinaria nueva que 
puede afectar el intcr~s de los trabajadores. 

En el art!culo 906 se·aplican los principios de eco

norn!a y concentracidn procesal, lo que hace posible que una -
vez concluidas las exposiciones de las partes y foxmuladas sus 
peticiones, se pase al ofrecimiento do pruebas y, en su caso, 

al desahogo de las admitidas por el Tribunal. Se deja a las -
Juntas una. amplia libertad para practicar todas las diligen- -

cias que estimen conve~iente y se reitera el prin:ipio,bSsico 
conforme al cual aqu~llas,· al resolver la controversia, debe--· 
r.!n en todo caso hacer prevalecer el equilibrio Y la justicia 

social en las relaciones entre trabajadores y patronea, sin --
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que en ningdn caso puedan reducir los derechos m!nimos ?onsi~ 

nades en la Constituci6n y en la Ley en beneficio de los tra
bajadores. 

Por razones de t~cnica jur!dica se propone la reub! 
caci6n de varios artículos que regulan el procedimiento de -

huelga y que actualmente se encuentran incluidos en la parte 

sustantiva de la Ley. Adem!s, se incluyen refo~mas y adicio

nes en esta materia que recogen la experiencia de los tribun.!. 

lee y de los sectores directamente interesados. 

El procedimiento que se describe en el cap!tulo XX, 

en tGrminos gener~lcs, os similar al que so sigue ahora. La 

experiencia ha Comprobado que las normas vigentes son adecua

das para rcglarnen'tar los preceptos constitucionales. Sin cm

~argo, se propone la modificaci6n de algunos textos. El ar-

t!culo 923 determina quo no se.dar4 trámite al escrito de em

plazamiento do huelga, cuando dste sea presentado por un Sin

dicato que no sea el titular del contrato colectivo do traba

jo. De este modo se reco~oco expresamente en la ley un efec

to importante a la titularidad de loa contratos colectivos, -

fortaleciendo as! a las organizaciones sindicalesi aimult4ne!!_ 

mente so evitan planteamientos de huelga que no correspondan 

ai verdadero intords de los trabajadores cuyos centros de la

bores va a suspender actividades •. 

El art!culo 924 correlativo del actual 453, introd~ 

ce una imPortante rofo_rma en el sistema en pr.!ctica, que jus

tifica el firme proP6sito do evitar que una institucidn jur!

dica al servicio de la justicia social, so desvirtde con fre

cuencia. El osp!ri.tu protector de los derechos de los traba

jadores, que se encuentran en el origen de este art!culo se -

ha conservado plenamento1 pero podr&n practicarse diligencias 

de ejecucidn o aseguramiento, cuando se trate de garantizar -
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los derechos de uno o varios trabajadores, especialmente rela

cionados con indemnizaciones, salarios, pensiones y dem~s pre~ 

taciones devengadas: adeudos derivados de la falta de pago de 

las cuotaS patronales al Instituto Mexicano del Seguro social, 

al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabaja

dores y otros c"rt;ditos fiscales. En todos estos casos, es ev! 

dente que se trata de proteger un interés de muy alta jerar

quta desde el punto de vista social, y el artículo 926 evita -

pr6rrogas excesivas en el procedimiento". 22/ 

B) .-CARACTERI STICAS 

Es claro que si leemos detenidamente las reformas a 

la ley pabticadas en 1980 as! como la cxposici6n de motivos 

que en p4ginas anteriores de este trabajo se ha transcrito, 

nos vamos a encontrar con caractortsticas muy peculiares que 

merecen ser comentadas. 

Así tenemos qua el 4 do enero do 1990 se publica-

ron en el Diario Oficial de la Federaci6n una serie d8 refor

mas a la Ley Federal del Trabajo, mismas que entraron en vi-

gor a partir del lo.; de mayo del mismo año comprendiendoi la 

modificaci6n de los Títulos CatOrce, Quince y Dieciscis de la 

Ley Federal del Trabajo, algunas disposiciones relativas al -

procodimointo do Huelga, adicionando en gran modida· el artíc~ 

lo 47; y aumentando el n11mero do los art1culos de 991 que - -

existían n 1010 lo que vino a organizar de manera importante 
el aspecto procesal hasta.entonces contemplado. 

Entro las ñovedades que encontramos esta la do con

centrar en una sola audiencia las tres etapas fundamentales -
del proceso laboral, dsto es la conciliaci6n, la etapa de de

manda y excepciones y la etapa do ofrecimiento y admiaidn de 
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pruebas lo cual se ha comentado ampliamente en su oport~nidad 
al tratar en el Cap!tulo Segundo del Procedimiento Ordinario. 
Asimismo, se incorpora a la Ley un procedimiento llamado "pa
raprocesal o voluntario" que no es otra cosa que la llamada 

Jurisdicción voluntaria en el procedimiento civil1 con respe~ 

to a los principios generales de Derecho Procesal aparecen a! 
gunas novedades en materia de huelga, como lo son los efectos 
del emplazamiento respecto de los bienes del Pa~r6n, as! como 
la prohibicidn, de diferir por m4s de una vez el estallido do 
huelgn. 

Se adiciona el art!culo 47, mismo que precisa para 
el patrdn la obl.igacidn de dar el aviso escrito al trabajador 

de la fecha y causa o causas del despido, con la alternativa 

de hacerlo por me.dio de la junta respectiVa, si el trabajador 
ue nioga a recibirlo y con la advertencia de quo do no hacer
lo as! se entiende quo el despido es injustificado, lo que -

viene a modificar el criterio seguido hasta entonces por la -
Suprema Corte do Justicia que hab!a hecho nugatoria esa obli
gacidn. 

El artículo 685 considera los principios de public! 
dad, gratuidad, inmediatez, oralidad y el de que el proccdi-

mionto laboral deber~ iniciarse a instancia do parte, lo que 
significa que no puede estnblecerso sino por quien tenga int~ 

rOs y nunca do oficio. Sin embargo, se agrega en este mismo 
art!culo la suplencia de la demanda, mal llamada suplencia do 

la queja que faculta a las Juntas para subsanar deficiencias 
de la demanda del trabajador. 

se establecen ademas nuevas reglas sobre la capaci

dad do los menores al considerarse que un trabajador de dice! 
seis años es un menor de edad facult&ndolo por si mismo para 

acudir a juicio sin necesidad de autorizaci~n alguna, establ~ 
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ciando, que trat~ndose de menores de dieciseis años es la Pro

curadur!a de la Defensa del Trabajo quien les designar$ un re

presentante. 

En materia de competencia, esta Ley faculta a las -
Juntas para seg.uir conociendo de un conflicto, no obstante te

ner conciencia de su incomp~tcncia, ya que s6lo podrán excusa~ 

se hasta antes de la audiencia de desahogo de pruebas, por lo 

que se entiende que si al momento del desahogo de las pruebas 

descubre que el conflicto corresponde a otra Junta no podr4 d~ 

jar de intervenir, lo que resulta il6gico. 

Es interesante observar que se eliminó el cap!tulo -

do recus.aciones con lo que se pretendí~ dar celeridad al prcc~ 
dimiento, por lo que no existiendo la facultad para las partes 
de recusar a los representantes del Gobierno, de los Trabajad2 

res o de los Patrones, todo dependeJ.•.i do la posibilidad roa1-·
rnente remota de que sean los propios representantes quienes d~ 
cidan excusarse. Sin embargo, so contempla para el caso do -

que los representantes no decidan excusarse el derecho de las 
partos para denunciarlos ante la Autoridad competente ~on lo -
que b4sicamcntc ne hay diferencia entre el procedimiento ante
rior y el do las reformas que se cementan. 

Se estableci6 asimismo que si los trabajadores no s~ 
ben con exactitud con quien trabajaban bastar~ que ~stos prec! 
sen en su demanda la ubicaci6n de la empresa, establecimiento, 
oficina o lugar donde desempeñaron sus actividades laborales y 

a la que se dedica el PQtr6n para que en ese lugar se entienda 

la notificacic5n. 

Por lo que respecta a la Caducidad do la instancia 
esta figura qued6 incluida en todo un cap!tulo el XI, as! se 

impone a los presidentes do las Juntas y a los auxiliares 
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de la misma el cuidado "bajo su m4s estricta responsabilidad" 

de que los juicios no queden inactivos. Pero como la promo-
ci~n debe exigir la actuacidn del t~abajador si ~ste no la -
lleva A cabo en tres meses que es c'xactamente la mitad del -
plazo para la caducidad el Presidente de la Junta dcber4 ord~ 
nar se lo requiera para que se presente, advirtiéndole de las 

~onsocuencias que puede acarrearle su inactividad procesal. -
Ahora bien, debemos recordar que desde la Ley d~ 70 se fija-

ron las excepciones a la caducidad ya que "no se tcndr& por -

transcurrido dicho término si cst4 pendiente de dictarse res~ 
luci6n sobre alguna promocidn de las partes o la práctica de 

alguna diligencia o la recepcidn de informes o copias que se 
hubiesen solicitado". 

Do lo a·nterior, se puedo desprender que actualmonto 
es casi imposible que esta figura pueda llegar a darse en los 
Juicios Laborales. 

Uno do los cap!tulos ~s interesantes del Nuevo De
recho Procesal del Trabajo lo constituye el de las reglas ge
nerales sobre las pruebas, so incluye como medio novedoso do 
prueba las fotograf!as y en general aqudllos medios aportados 
pPr los descubrimientos de la Ciencia. Tambidn so establece 
el que la Junta puedo eximir do la carga de la prueba al tra
bajador, cuando por otros medios estd en posibilidad de lle-
gar al conocimiento de los hechos y para tal efecto podrd re
querir al patrdn para que exhiba los docwuentos que de acuer
do con laS leyes, ti en.e la obligacidn legal de conservar en -
la empresa, bajo el apercibimiento que do no presentarlos se 
preeumir4n ciertos loe hechos alegados por el trabajador. Es 
claro que esta disp.osicidn faculta a la Autoridad para que r,!. 
levando al trabajador de la carga de la prueba data se deapl~ 
se sin que medio prot?Qcidn alguna del interesado hacia su con. 
trario. 
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Es obvio que lo anterior responde al mismo cáp!ritu 

de la mal llamada suplencia de la queja, ya que lo que se in

tenta es ~ubsanar los errores de un planteamiento deficiente 
en el ofrecimiento de pruebas por parte dol trabajador. 

Lo anterior es en síntesis un resumen do las cara~ 

ter!sticas más importantes do las reformas que so comentan, 
las cuales darán la pauta para un gran ntlmero de opiniones al 

respecto, cabiendo señalar que de todas ~atas hay una que por 

su trascendencia merece un an4lisis por separado y que sin dy 

da alguna nos llcvarS a cuestionarnos de manera consciente en 

qué medida pudo haber llegado a chocar el prop6sito social de 

estas reformas con algunas de las Garant!as Individuales c~n

templadas por la Constituci6n y quo es la Suplencia do la De

manda Deficiente, la cual constituye el centro del presente -

estudio, misma que sor~ tratada de manera especial en el si

quientc apartado. 



IV.-?..A INSUFICIENCIA DE LA DEM.Ah"DA LABORAL 

A).-J\SPEcros GENERALES 

El proccdimionto ordinario se inicia siempre a ins-
tancia do parte, esto os mediante el escrito de de.manda que se 

presenta ante la Oficial!a de Partes corros¡:ondicnt.u, la cual 
turna dicho escrito al plano de la Junta o a la Junta respect! 
va dentro de las veinticuatro horas siguientes a su preseñta-
cidn, una vez radicado la Junta dicta un acuerdo de admisidn -
indicando la fecha de colobracidn de la audiencia de concilia

cidn, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisidn do pr40-
bas y previo el an~lisis de la demanda del trabajador a fin de 
soñalarle a 6ste todas y cada una de las irregularidades que -

presente su escrito, con fundamento en lo preceptuado por la ~ 
segunda parte del art!culo 873 de la Ley Federal del Trabajo, 
que dice: 

"cuando el actor sea el trabajador o sus beneficia-
ríos la junta en caso de que notare alguna irregularidad en el 
escrito de demanda o que estuviere ejercitando acciones contra 
dictorias, al admití~ la demanda lo señalar~ los defectos u -
omisiones en que haya incurrido y lo prevendr4 para que los -
subsane dentro de un t6rmino de tres d!as". 

Este art!culo est! en estrecha rolacidn con el ar- -

t!culo 685 del ordcnruni~nto ya invocado, que e• un precepto -
completamente nuevo en relaci6n a la. Ley do 1970 y que encie-
rra una serie de disp<JSici9nes jur!dicas que confonnan "una co

rriento tutelar y proteccionista para la clase trabajadora que 
dan al derecho procesal una concepci~n diferente de la hasta -
entonces conocida, dicho art!culo dispone: 
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"El proceso del derecho del trabajo será pObl~co, -
gratuito, inmediato, predominaritemente oral y se iniciará a -

instancia de parte. Las Juntas tendrán la obligaciOn de tomar 

·las medidas necesarias para lograr la mayor cconom!a, concen-
traci6n y sencillez del proceso. 

Cuando la demanda dol trabajador sea incompleta, en 

cunnto a que no comprenda todas las prestacionc~ que de acuer

do con esta Ley deriven de la acci6n intentada o procedente, -

conforme a los hechos expuestos por el trabajador, la Junta, -

en el momento de admitir la demanda subsanará dsta. LC? ante

rior sin perjuicio de que cuando la dl?lllanda sea obscura o vaga 

so proceda en los_t~rminos previstos en el art!culo"873 de es

ta Ley". 

El primer párrafo se refiere a la naturaleza del PrE. 

ceso latx:iral, refrendando la piornincncia de la oralidad como -

una caracter!stica fundamental, ratifica figuras jurtdicas del 

proceoo _\:.aloe como la jurisdicci6n, la gratuidad, la inmedia-

toz y ol principio dispositivo·que, como ya dijimos, no es - -

otra cosa mas que el procedimiento se iniciar4 siempre a ins-

tancia de parte, asimismo, se considera la obligaCiOn para las 

Autoridades de tornar las medidas necesarias con el fin de lo-

grar una mayor econom!a, concentrnciOn y sencillez del procod.! 

miento. 

Es el segundo p4rrafo el que a nuestro juicio debe -

ser analiz.ado con rnuch~ cuidado, ya que nos muestra dos aspec

tos claramente diferenciados y que son: a) La suplencia de la 

demanda por insuficiente y b) La aclaracidn de una demanda -

obscura o vaga. La_ primera da a la Junta la facultad para re

clamar a nombre del trabajador todas las prestaciones que der! 

ven de ~a accidn intentada o procedente, al poder subsanar la 

demanda eri el momento de adrnitirlaJ y la segunda que se concr~ 
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ta a la prevencidn de la demanda obscura o vaqa, para lo cual 
deberd requerirse al actor en términos del art!culo 873 de la 
Ley lahoral que ya ha quedado transcrito. 

a) El primor supuesto oncierra a su voz dos .poaibil.! 
dadcs1 la prUncra, es l~ facultad que tiene la Autoridad para 

reclamar todas las prestaciones derivadas do la acción intent~ 
da, lo cual es completamente legal y justo, ya que el trabaja
dor al intentar su accidn, ohviarnento basado en los hechos ex
puestos puede incurrir en una situacidn que es comOn y que con 
siete en no reclamar todas las prestaciones que do acuerdo con 
la ley deriven de la accidn que cjorcitn. Es importante dejar 
bien claro que la accidn no os lo mismo que la prostacidn> ya 
que .Gsta_ es una consecuencia ldqica del ejercicio de aqudlla1 
es decir, la acci6n es ol medio para reclamar una o varias - -
prestaciones y lógico ca suponer que sin acci6n no habr~ prea
til!l.ci6n posible. 

Lo nntorior es una postura eminentemente patOrnalia
ta del estado y que encuentra su justificacidn en el hecho de 
que nuestra Ley tiene un cnr~ctor predominantemente soCial en
caminado a velar por los intereses de la clase mas desprotegi
da (con los comentarios que en su oportunidad se hicieron en -
el apartado It de este cap!tulo). 

En esto caso, se trata s6lo de complotar· loa alcan
ces de la acci~n que se intenta. 

La segunda pooibilidad que encierra esta primera ai
tuac16n que sC coincnta~·no es tan clara como la a~terior y au 
interprctaci6n puede ocasiónnr una gran diacuaidn para encon-
trar la verdadera intenci6n del logielador que la ere~. 

El segundo pnrrafo del art!culo quo so comenta habla 
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de subsanar la demanda reclamando las prestaciones que ~eriven 
de la acci6n intentada o procedente. Es claro que reclamar -
prestaciones derivadas de una accic5n intentada es complet4lllen
te legal, pero este art1culo habla tambi6n de una accic5n proc~ 

dente que sin lugar a dudas y por la manera en que se encuen-

tra redactado este a:r:t1culo, no es intentada ya que de lo CQn

trario la ley no hubiera hecho tal distincic5n. 

La acción procedente deriva de los hechos expuesto• 
pero no fue ejercitada por el actor, es en este momento cuando 
se inicia el problema, ya que definitivamente la auto~idad no 
est& plenamente legitimada para ejercitar por cuenta propia -

las acciones que ~ su juicio deriven do los hechos expuestos -

FQr el trabajado'rJ hacerlo desvirtG.a la naturaleza y el conco2 
to do la acci6n, que se considera como un derecho autdnom:>, -
subjetivo, de orden Pdblico y de r.ar~r.~~r PJ'liTiente~ente ~te9-
tativo que se dirige al Estado "para provocar la actividad ju-
risdiccional. 

El precepto comentado os imperativo para la autori-
dad, pero deber! entenderse que facultarla para ejercitar ac-
ciones por cuenta propia es colocarla en una situaci6n eviden
te de juez y parte, dejando en un completo estado de indefen-
si6n al demandado, puesto que al pronunciarse el laudo, la JUD 
ta, en caso de ejercitar cualquier accidn a nombre del trabaj~ 
dor, se vera obligada a declarar procedentes las acciones por 
ella intentadas, para no incurrir en situaciones evidentemente 
contradictorias, rompiendo as! con el principio de paridad Pr'E. 
cesal. 

En torno .ª lo anterior, nuestro m&e alto tribunal -
confirmaba hasta antes de las reformas du 1980 nuestra postura 
y sus resoluciones se vieron iluminadas por los principioa 9e
neralos de justicia señalado al respecto: 
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DEMANDA LABORAL, DEFICIENCIAS DE LA. Las Juntas no 

pueden suplir la deficiencia de la demanda, por lo que si .el -

trabajador actor no reclama su reinstalacidn por despido inju~ 
tificado, aOn en el caso de que esto quedare probado en el ju! 

cio, no puede Condenarse a dicha reinstalacidn, Ji! tampoco al ·

pago de salaries ca!dos·por ser la accidn pertinente a esta Ol 
tima prcstacidn, consecuencia necesaria de la accidn do reins
talaci6n. 

AMPARO DIRECTO 7661/66. Ot."ESIMO GARCIA RUIZ - 19 DE Et."ERO DE 

1969 UNANIMIDAD DE 4 VOTOS. 

DE TAMAYO. 

PO?\"ENTE MARIA CRISTINA SALMORAN 

INFORME 1968 CUARTA SALA PAG. 29. 

Al desconocer la Ley, en las reformas que se comen
tan estos principios, resultaría interesante cuestionar ¿Qud. 

consecuencia traerS al hacho de que la Junta no complete la d~ 

manda del trabajndor?. evidentemente no podr4 condenar, ya que 

la sentencia de condena requiere por consiguiente y en f0rma 

necesaria del ejercicio de una accidn do la misma naturaleza y 

en aste caso ¿sería procedente el juicio de amparo por parte 

del trabajador? adcm~s. cabr!a preguntarnos ¿qud sucede en -

aquellos casos en qu~ la Junta equivocadamente completa la de

manda, ejercitando acciones improcedentes?.· ¿Acaso puedo supo

nerse tranquilamente qua la Junta en su laudo va a ~aclarar la 

improcedencia de una ncci6n definitiva o complementaria. ejer
citada por ella misma? para podar dar respuesta a ~atas cueati2 

nes, es necesario dejar.apuntado que. si la Autoridad no com-

plota recl'amando todas las acciones derivadas de la accidn que 

intenta el trabajador, asto puede ser motivo del juiciO de ga-. 

rant!aa. ya qua no se ost4 aplica~do estrictamente la Ley. ya 

que la Autoridad no cumplo con el mandato que se le encomienda 

y aogOn el cual deber4 completar el alcance do la accidn inten 

tada aegOn el precepto analizado1 sin embargo, si la Autoridad 
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ejercita acciones nuevas, es decir, procedentes a su juicio, -
de la exposicidn de hechos que-hace el trabajador ser!aºmuy p~ 

li9roso ya que caerta en situaciones anticonstitucionales al -
.romper el principio de paridad procesar entre las partes. 

bJ El segundo supuesto que coOtempla el art!culo que 

se comenta, no es menos importante, ya que desaparece desde el 

punto do vista pragm!tico, la excepcidn do obscuridad do la d~ 

manda, ante la obligacidn de la Junta de mandar· aclarar la de

manda del trabajador en los t~rminos del arttculo 873, situa-

cidn ~eta que tambi~n resulta inconclusa y vagaJ toda vez que 

la ley no nos dice cuál serta la situacidn en caso que"cl tra
bajador a pesar de ser requerido para que aclare su-demanda -

simplemente no lo.haga, ¿Procedcr!a en este caso la excopcidn 

do obscuridad?. o- que ¿acaso proceder!a el dcsecharnicnto de la 

demanda?, no del:xpnos olvidar que de conformidad con la doctri

na procesal toda carga y debcr·procesal lleva aparejada la pé~ 

dida del derecho ante su incumplimiento y toda obligacidn lle

va impl!cita una sancidn ante su no acatamiento. Aclarando -
qua la J·unta no est4 facultada. p"ara aclarar por ella misma en 

el supuesto de obscuridad o do acciones contradictorias en la 

demanda del trabajador. 

Independientemente do las consideraciones anteriores 

derivadas de la Intima relacidn que guardan los artículos 685 
y 873, de la Ley, este Oltirno contiene una contradiccidn jurf

dica con la fracci6n II del Art!culo 878 do las reformas que -

comentamoS, toda vez que en forma por demtls incomprensible se 

establece una carga·procesal para la parte trabajadora, misma 

que debe de cumplirse dentro de un tdrmino de tres dtaa, sin -

que su incumplimiento produzca consecuencia alguna, lo que pr2 

voca el establecimi.cnto de una institucidn por dem&s vacia, -

burlada e intrascendente, m4ximo que el trabajador puede con 

toda tranquilidad esperarse hasta la Audiencia de demanda y -
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excepciones para aclarar su demanda, lo que 16gicament8 ser.ta 

m4s conveniente para sus intereses, pues con ello.colocar.ta al 
patrdn en. un completo estado de indefcnciCSn, as! pues· '1a frac

cicSn II del art.tculo 878 dice: "La etapa de demanda y excepcig 
nes se desarrollara. conforme a las nonnas siguientes: 

II. El actor cxpondr~ su demanda, ratific~ndola o me, 
dificAndola, precisando los puntos petitorios. Si el promovcn 

te, siempre que se trate del trabajador no cumpliere los rcqu! 
sitos omitidos o no subsanare las irregularidades que se le h~ 

yan indicado en el planteamiento de las adiciones a la demanda, 
la Junta lo prev<!ndrA para que lo haga en eso momento". 

La rcdacci6n de esto p4rrafo nos plantea nuevas int.!! 

rrogantes ¿En caso do demanda obscura o irregular debe la aute 

ridad requerir previamente a la radicacidn de la demanda? ¿D~ 

bo en el mismo supuesto la Autoridad radicar la demanda y en 

el mismo auto requerir al actor? ¿En qu6 casos procede la ex

~"epcidn de obscuridad en la demanda del trabajador? .creo, sin 

exagerar, que la Autoridad se encontrara tan confundida como -

la propia Ley en el momento do responder los anteriores cues-

tionarnientos. 

La fraccidn comentada· correspondo en parte a la fras 

cidn IV del Art!culo 753 do la Ley de 1970, pero con diferen-

cias sustanciales que en la mayor.fa de los casos dejaran en to

tal estado de indefensidn a la parte demandada que casi siem-

pro es la parte patronal. como·podem:ls observar, ·elimina la -

obligacidn para el actor de precisar los fund5l'l!.ento• practico• 

y j_ur!dicos, desapar~ciendo· en consecuencia toda fundamenta- -

cidn jur.fdica para la procCdencia de la excepcid_n de INEPTO 

LIBELO, mejor conocida como de obscuridad do la demanda. 

Asimismo, se elimina la oblig.Scidn para ol actor de 
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precisar el salario o las bases para fijarlo, lo que es.consi

derado fundamental para la LITIS CONTESTATIO y en Oltima ins-

tancia para el establecimiento de una condena. Pero lo m3s -

conflictivo do todo es, que desaparece la obligacidn para la -
autoridad de señalar una nueva fecha de audiencia, suspendien

do la que se lleva a cabo si el actcr al exponer su demanda -

ejercita acciones nuevas distintas a las planteadas en un prin 
cipio, esto es. muy grave en funcidn de la conc~pcidn que ten~ 
znos del derecho adjetivo, quebrantando la paridad procesal y -
lesionando como lo veremos más adelante la garant!a do audien

cia entre otras. La ley anterior establec!a que cuand~ el ac
tor en su exposicidn ejercitara nuevas o distintas acciones de 

las ejercitadas en su escrito inicial, la Junta deberla seña-

lar nueva fecha Para la continuacidn de la audiencia de conci

liacidn demanda Y excepciones en la cual ya no se podr!a ejer

citar por el actor nuevas o distintas acciones, lo anterior -

era congruente y explicable pue·s en funcidn de la paridad pro

ce~al indispensable en el derecho adjetivo se protend!a no co

locnr en estado de indefensidn a la parte contraria. 

Pues bien, en el caso do la fraccidn II del articulo 

comentado, ya no existo lo preceptuado por la fraCcidn IV do 

la antigua Ley de 70. Por el contrario, so establece que el -

actor expondrS su demanda ratificSndola o modificándola y como 

ea claro que la Ley no distingue ni precisa respecto do estos 

t6rminos, debemos entender que se pueden modificar tanto loa -

hechos como las acciones, planteando distintas a las ejercita
das. Lo .interior se h_a pretendido interpretar en el sentido -

de que la modificacidn no puede alterar la substancia ni lle-

gar al extremo de interponer nuevas acciones lo cual, sdlo qug 

da en buenos deseos. de interpretacidn, ya que lo cierto es que 

la Ley no nos deja otro margen do interpretacidn que el que h.!!_ 

moa señalado con todas sus incongruencias y antijuricidados ª.!!. 
ñaladas, parq~e la hipdtesis señalada en la fraccidn IV del an. 
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tiguo articulo 753 fue derogada por virtud de las reformas co

mentadas y aunque no hubiera sido as!, no debernos.pasar por a! 
to el principio general de derecho que dice: nEL SILENCIO "ABSQ 

Lt1l'O DE u\ LEY . IMPLICA LA hC:G;..CION DEL DERECHO". Por lo que -

de haber querido el legislador la misma prerrogativa preceptU,!! 

da en la Ley anterior, as! lo h~bicra hcchO consign~ndola en -
forma expresa en los art!cu~os reformados. 

As! las cosas, es claro que la fracción Il del ar- -

t!culo 878 que co~~ntarnos se vuelve D~S injusta, antijur!dica 

y aberrante si tomamos en cuenta que la audiencia de concilia
cidn, demanda y excepciones es la misma que la de ofrecimiento 

y admisi6n de pruebas y si ya de ¡:ar si ,se lesionan gravemente 
los int~reses de ia parte demandada al dejarla en itnposibili-

dad material y jur1dica para contravenir los hechos, as! como 

las nuevas y distintas acciones ejercitadas, cuanto m4s por lo 

que hace a las pruebas necesarias para contrarrestarlas. 

Esta aberración propiciar~ en la pr~ctica procederes 

indebidos y antijur1dicos que al amparo de las reformas comen

tadas lucir~n el manto de una legalidad que no poseen, provo-

cando en la mayorta de los casos el estado de indefensión para 

la parto contraria, con lo cual se acarrearan un sinn'Olnero de 

violaciones a nuestras garanttaS individuales que no por part! 

cipar en un procedimiento laboral y ser la parte demandada en 

el mismo, dejamos de poseer al amparo de nuestra Carta Magna. 

B).-ASPEcros CONSTITUCIONALES· 

Continuando con la exposicidn del controvertido tema 

sobre la suplencia de la Demanda insuficiente, mismo que quedd 

debidamente planteado en el apartado anterior, ea claro que ~~ 

te nos obliga a tomar en cuenta los aspectos constitucionales 



107 

del mismo y necesariamente hacer un análisis sobre las garan-
t!as constitucionales relacionadas. 

El art!culo Primero Constitucional establece que: 

"E:n los Estados Unidos Mexicanos todo individuo goz~ 

rA de las garant!as que otorga esta Constitucidn, las cuales -

no podrán restringirse, ni suspenderse, sino en los casos y -

con las condiciones que ella misma establece". 

Estas garant!as se encuentran consignadas en los pr.! 

meros 28 art!culos do la Constitución los cuales de mañera ex

presa, determinan los hechos y los derechos que teóricamente -

se designan como derechos del hombro, inherentes a la persona 

y que desde la Revolucidn Francesa se denominaron Derechos Jlu

mnnos, haciendo ~ntro las garant!as y estos derechos la distin 

cidn que el maestro LUIS BAZORESCH, hace en su libro de las G~ 

runt!as Constitucionales, en relación al articulo primero ya -

citado nos dice¡ "no debernos entender que los individuos tic-

nen tales derechos meramente porque la propia Constitucidn so 

los otorga, pues vdase que el precepto dice expresa y clarame~ 

te que otorga garant!as no derechos, las garant!as sen realme~ 

t? una crcaci6n de la Constitucidn, en tanto que los derech~s 

protegidos por esas garant!as son los derechos del hombro, que 

no provienen de ley alguna sino directamente do la calidad 

y do les atributos naturales del ser humano¡ esto es, hay que 

distinguir entro derechos hwnanos, que en tdrminos generales -

son facultades de actuar o disfrutar y garant!as que son los -

compromisos del estadO de respetar la existencia y el ejerci-

cie de esos derechos. 'J:l./ 

En este o·rden de ideas y una vez que se ha hecho la 

distincidn anterior, retomemos nuestro controvertido tema enf2 

cado a su-aspecto constitucional y analicemos cu4lea son las -

garant!as trastocadas con las reformas que se comentans 
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El art!culo 685 de la LFT es una novedad de grave -

trascendencia, ya que lesiona las garant!as do igualdad y de -

seguridad jur!dica establecidas en la parte Cogm~tica de nues

tra Carta-Magna, al preceptuar en su párrafo 2o. que: 

"Cuando la demanda del trabajador sea incompleta en 

cuanto a que no comprenda todas las prestacionos que de acuer

do con esta Ley deriven de la acci~n intcndada o procedente, -

conforme a los hechos expuestOs por el trabajador, la Junta en 

el momento de admitir la demanda subsanará data, lo anter~or 

sin perjuicio de que cuando la demanda sea obscura o vaga so 

proceda en los t~rminos provistos en el art!culo 873 do esta 

Ley." 

La discriminaci6n que se hace a la parte patronal -

con respecto al trabajador, looiona la garant!a do igualdad -

consagrada en los art!culos lo. y 170. segundo p4rrafo Con~ti

tucionnl. 

Do su lectura so desprendo que cuando la Ley Federal 

del Trabajo en su art!culo 685 establece la facultad para las 

Juntas de Conciliaci6n, do subsanar y por consiguiente corro-

gir la demanda do la.parto trabajadora, ejercitando, con todas 

las consecuencias que esto implica, las acciones que a su jui

cio derivan de los hechos expuestos por el trabajador sin ob-

sorvnr la misma regla para la contostaci6n formulada por la -

parte patronal, es evidente que rompe con la gnrant!a de !gua! 

dad en perjuicio do los patrones, y 4sto a su vez es contrario 

a los art!culos lo. y 170. de nuestra Carta Magna, en virtud -

de que sie.ndo la igualdad la garant!a consagrada por d~chos -

preceptos, no puede ni debo suspenderse sino en !Os casos que 

la propia ConstituciOn contempla, con lo que la Autoridad se -

convierte en Juez y parte al mismo tiempo, siendo il6gico que 

la misma al dictar su resoluci6n declare improcedente las ac-

ciones hechaa·valer por ella misma, sustituyendo en su ejerc! 
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cio al actor y actuando con parcialidad en favor de dste. 

Por lo que se refiere a la garant!a do Seguridad Jur! 
dica, se reitera la violaci6n al articulo 17 de nuestra Consti
tucidn. 

El segundo párrafo de dicho precepto constitucional -

establecei 

"Toda persona tiene derecho a quo se le administro -

justicia por tribunales que cstar5n expeditos para impartirla -

en los plazos y términos que fijen las leyes, cmitiond~ sus re
soluciones de manera pronta, completa e imparcial. ·su servicio 

será 9rntuito qu"edando en consecuencia, prohibidas las costas -

judiciales". 

En el precepto anterior, existe para el tribunal la -

obligacidn jurisdiccional de juzgar emitiendo sus resoluciones 

d~ manar.a pronta, completa e imparcial1 os decir, que en su ac
tuaciOn no tendr4 para ninguno·de las partes que intervienen en 

el proceso consideraciOn alguna que la ponga en clara ventaja -

sobre la otra parte, debiendo limitarse a la apliCaciOn de la -

L~y sustantiva, que por la naturaleza social que ya poseo, con

tiene disposiciones que de algdn modo tutelan los derechos de -

la clase trabajadora que ser&n aplicables observando las dispo

siciones do car4cter adjetivo que ser4n el instrumento para --

ello. 

Es por lo.anterior que el arttculo 685 de la Ley, al 

facultad y de algdn modo tratar de legitimar la actuaciOn de -

las juntas, est<S de.svillndolas de su finalidad principal que es 

la do juzgar, convirtiéndolas en jueces y parte al mismo tiem

po y desconociendo los principios generales de la actividad ju

risdicciorial que desempeñan. 
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El artículo 873 de la Ley Laboral merece ser comenta

do al igual que el anterior. 

Dicho artículo establece en su segundo p4rrafo lo si-

guiente: 

"Cuando el actor sea el trabajador o sus beneficia-

rios, la Junta, en caso de que notare alguna irregularidad en -

el escrito de demanda o que estuviere ejercitando acciones con

tradictorias, al admitir la demanda le soñalar4 los dofec~os u 

omisiones en que haya incurrido y lo prevendr~ para que los sua· 
sane dentro de un t~rmino de tres d!as". 

Como podemos observar, esta parte del ~rt!culo 873 de 

la Ley, ·es complcmcntaria de la segunda parto del art!culo 685 

qua ya hemos analizado. 

En el art!culo 685 se trata do una facultad de la Jun 

ta para integrar una demanda insuficiento1 os decir incompleta, 

en la que el trabajador no ejercita las acciones que de acuerdo 

con la Ley deriven de los hechos expuestos. El arttcu1o que -

ahora nos ocupa se refiero a una irregularidad de forma o que 

haga imposible la fijaci6n adecuada do la litis por lo que so -

complementa con el anterior, l_os cuales hacen un fronte comdn -

que como ya se dej6 asentado en el apartadO anterior al hablar 

del planteamiento del problema, acaban con la excopci6n de obs

curidad on la demanda, ya que las Juntas subsanar&n cualquier -

deficiencia que presente el escrito inicial de la parte actora 

o sea el trabajador. 

Respecto a lo anterior, hubo un primer criterio de la 

Suprema Corte de Justicia de la NaciOn, aeqdn el cual debta aer 

absuelto el patr6n, de una reclamaciOn hecha por un trabajador, 

cuando ~ste no señalase el salario que devengaba, aat la Corte 

se pronuncio por la imposibilidad de condenar al patrOn cuando 
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la parte trabajadora no señalaba la base para pronuncia~ una -

condena. Posteriormente este Criterio cambi6 para orientarse 

a una condena limitada al salario mtnimo vigente en la zona 

ccon6mica correspondiente, considerando sin equivocarse qua n~ 

die puede ganar una cantidad inferior al salario m!nimo. 

Pues bien, a partir de las reformas, no se dar4 el e~ 

so de condenas limitadas, ya que la Junta al advertir esta - -

irregularidad prevcndr4 al trabajador para que haga la aclara

ci6n que corresponda. 

Por lo que respecta a las acciones contradictorias se 
sustent6 el criterio de que era imposible condenar a un patr6n 

en este caso. 

As! por·ejemplo, si el trabajador ejercitaba al mismo 

tiempo la reinstalaci6n y el p~go de la indcmnizaci6n constity 

cional, al patrón deb!a ser absuelto, ya quo no pod!a ser con

denado a indemnizar y reinstalar al mismo tiempo, ya que el -

ejercic~o de una acci6n excluyO a la otra. 

Posteriormente se atcnu6 el rigor de aste criterio a 

que la Junta resolviera congruentemente y de acuerdo con la 

conducta procesal observada durante la secuela del Juicio. 

Es evidente que lo anterior tambi6n desaparecer•, ya 

que las r~formas de 1980 espec!ficamento en baso al arttculo -

873 de la Ley, la J~nta al notar que el trabajador esta ejerc! 

tanto acciones contradictorias se lo bar& notar previnidndolo 

para que aclare la acci6n que ejercita. 

Como podemos observar, este artfculo viola las garan

tfas de- Igualdad y Seguridad Jurfdica, al señalar al trabaja-

dar, loa defectos y contradicciones de su escrito, ain obaer--
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var la misma' regla para el demandado. El maestro NESTOR DE -

BUEN L., en sus comentarios a las reformas de 1980, mismas que 

se contienen en su libro LA-REFO~~A DEL PROCESO k~BORAL, rios -
dice lo siguiente en relaciOn a la igualdad: 

"En realidad yo estoy de acuerdo en que es dif!cil -
manejar en un plano de igua~dad procesal a quienes social y -
econOmicamente son desiguales. A m! me parece que uno do los 

propósitos de eso concepto, tan socorrido, de la justicia so-
cial que ciertamente presupone la desigualdad de los hombres, 

es intentar mediante el apoyo institucional del Estado a la -

parte m~s débil, que so produzca algo parecido al equilibrio. 

Lo inquietante es que la desigualdad procesal os de 

las cuestiones que pueden llegar a generar m~s encono. Si en 

algo parecen estar de acuerdo los fildsofos del derecho es en 

concebir a la Justicia como un valor que se produce en la -

igualdüd de trato segdn lo hü dicho GUSTAVO RADDRUCJI. Plan- -

tear como punto do partida la desigualdad parece entonces atr! 

buir a los drganos de impartir justicia precisamente la fun- -

cidn contraria. 

En alguna medida yo he sostenido en otros trabajos -

que la justicia social es la suPrema injusticia, por cuanto -

presupone la desigualdad y actda en funcidn de ella. Tal vez 
se podr!a pensar que la vieja idea de justicia es uh valor su

perado por cuanto corresponder!a a la hipdtesis burguesa, tan 

desbordada por la amarga realidad de que todos los hombres son 

iguales ante la Ley. Lo real es que no lo son pero tambidn os 

una pretensidn indeclinable que deben de tener laG mismas opo~ 

tunidadee para disfrutar de una vida digna. 

Es obvio que la Loy ejerce una adecuada funcidn so- -

cial al romper con el viejo principio procesal de la igualdad. 
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Esto será v~lido a condici6n de que no se desconozca que las -

Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje, por mandato constitucional, 

s6lo deben juzgar y no colaborar con una do las partes. Lo in 
congruente es que la Exposici6n de Motivos diga lo contrario y 

señale como principio a seguir ol que la propia ley descono- -

ce". l:J.I 

Sin lugar a dudas las palabras transcr~tas, aunadas -

al comentario ya hecho en l!neas anteriores al referirnos al 

art!culo 695 y hablar sobre la igualdad, nos dan una visi6n -
clara de la violaci6n constitucional que acarrea el pr~cepto -

comentado. 

Por otro lado, la aplicaci6n del artículo en estudio, 

mismo que faculta a la Junta para prevenir al trabajador en e~ 

ao do que notare ·alguna irregularidad en su escrito inicial do 
demanda señal~ndolc los defcctOs y omisiones de dicho escrito 
para que los corrija en un t~rmino de J dlas y hasta antes do 
ratificarlo, lesiona gravemcnto la garantfa do Seguridad Jurl
dica, que al decir del maestro-LUIS BAZDRESCU "protege oscn--

cialmente la dignidad humana y el respoto de los derechos per
sonales, patrimoniales y clvicos do los particulares en sus r~ 
laciones con la Autoridad, como compendio o resumen de las 

principales garantfaa espccfficas ya examinadas, o incluyo un 
conjunto bastante extenso do prevenciones constitucionales que 

tienden a producir en los individuos la confianza de que en -
sus relaciones con loa Organos gubernativos, ~atoa no procedo
ran arbitraria ni capr_ichosamente, sino de acuerdo con las re
glas establecidas en la Ley como nort'1as de ejercicio do las f_g 
cultades de los propios Organos, los cuales necesitan estar -
creadas en una disposici6n legislativa y sus atribuciones nec~ 
eitan a su vez estar definidas en textos legales o reglamenta

rios ox~rcsos". ~/ 
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As! pues, al darse a la Autoridad la facultad para -
señalar al actor los errores y o~isiones que su e~crito de de

manda pre~enta a fin de que ~stc corrija y altere tanto lo"s h.!! 

ches como las acciones de su escrito de demanda, se deja al d~ 
mandado en un t~tal estado de indefensión, ya que si tomruoos -
en cuenta el hecho ya a~untado en al apartado anterior y en el 

cual mencionamos que la audiencia da conciliaci6n es la misma 
que la de ofrecimiento y admisión de pruebas, es de imaginarse 
la sorpresa del demandado al darse cuenta en la etapa de dema~ 
da y excepciones que la demanda entablada en su contra cs·otra 

distinta de la que le fue entregada al momento de ser emplaza
do a juicio, además de que tendrá que contestarla en eso acto 
quizá sin tener a su alcance los elementos necesarios para - -
ello, de_berá ofrecer pruebas, lo que a mi entender provoca ·una 

gran inestabilidad del Orden Jurtdico y con ello la lcsi6n de 
la Garantta de Seguridad Jurtdica, necesaria en todo sistema -
de Derecho. 

Por si fuera poco lo anterior, ol art!culo 818 en su 
fracci6n segunda nos dice: 

"la etapa do demanda y excepciones se desarrollara -

conforme a las normas siguientes: 

II. El actor cx})Ondr4 su demanda ratific4ndola o mo

dificftndola precisando los puntos petitorios. Si el prornoven
te siempre que so trate del trabajador no cumpliere, los requ! 
sitos omitidos o no subsanare las irregularidades que se le -
hayan indicado en el planteamiento do las adiciones a la deman 
da, la Junta io provendr6 ·pisra que lo haga en oso rromonto•. 

como ya se comentd con anterioridad, este precepto 
est4 !ntimamente relacionado con los art!culos 685 y 183 de la 

Ley, y en mi opinidn, es la ~ltimn oportunidad que da la Auto-
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ridad para que el trabajador corrija su demanda o la aclare, -

esto sin perjuicio de que la prc,.pia Autoridad lo haga en su l~ 
gar, con lo cual se viola flagrantenente las garantías do - -

igualdad, as1 como la de Seguridad Jur1dica ya comentadas y -

que por la intima relación que guarda con los preceptos ya an~ 
lizados son reproducidos aqu! los mismos comentarios. 

Expuesto lo anterior, es muy importante señalar que 

debe entenderse a la Suplencia de la Demanda Insuficiente como 

una idea configurada por los articules 685, 873 y 878 fracc. -

IX de la L.F.T., mismos que vinculados en esencia por ese esp! 

ritu protector para los trabajadores, se enarbolan como un to

do unifonno en f.avor do éstos, por lo que su estudiO constitu
cional deberé con~luirse corno un todo, en donde las gorant!as 

constitucionales violadas son por consiguiente, bdsicamente -
las mismas. 

C}.-CONSIDERACIONES l'ERSONJU.ES EN RELACION AL TEMA 

A continuaci6n expongo una serie de consideraciones 

que seguramente algunos encontrarán como discutibles, esto as 

bastante lógico, ya que el objeto principal del presente estu
dio es sin lugar a dudas una de las figuras jur!dicae mSe pol! 

micas de nuestros tiempos por lo que, cualquier interpretaci6n 

que se pretenda dar a la ley que ln contempla y en esto caso a 

los nrt!c~los 6BS, 873 y 878 fracci6n 11 de la Ley Federal del 

Trabajo, podr6 ser tcmt:1. de debate durante largas horas. 

As! pues, podmws afirmar que loe art!culos citados 

configuran una idea jur1dica muy sui g6noris, misma que en - -

esencia se tom6 de nuestro Juicio de Amparo, donde la misma se 

encuentra consolidada corno una verdadera instituci6n en favor 

de la clase trabajadorar es evidente que al promulgarse la re-
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fonna en estudio y on aras de conseguir esa tan anhelada just! 
cia social, no se tol':\d en cuenta el efecto quo esto pudo tener 
en un sister.i.a de derecho como al nuestro, basado por dispo·st-

ei6n constitucional en la legalidad do todos los actos que se 
ejecuten al amparo do la misma y de l~s leyes etnanadas de ésta. 

Son en esencia lo~ tres preceptos citados el tema 
central de estas considaracionos: sin embargo, os da llamar la 
atonciOn todo el art!eulo que entr6 en vigor el lo. do mayo de 
1980, mismo que qued6 osbosado on el inciso BI do la fracciOn 
JJI de este capitulo, donde se habl6 de las caractortsticas 9.!! 
nerales de las reformas qua se c:omentan y donde pudimos darnos 
cuenta do los art!culos que componen dichas reformas y que - -
bien pod_rta cada precepto por saparndo ser terna de un trabajo 
independiente .. 

Este articulado encuentra su justificaci6n do sor en 
la Exposiei6n de Motivos dada por el legislador; donde so hace 
referencib n dos nuevos principios pracnsales que sont "La li
bre apreciación do las pruebas y la i9ualdnd de las pQrtoa en 
el proceso", con lo cual so buse~ definir de una vez y" para -
siempre al derecho procesal del trabajo corno un derecho social 
de clase, sin dars~ cuenta que el derecho laboral siempre ha -
estado inspirado por esta idea,·y para comprobarlo basta leer 
la parte sustantiva de la Ley, donde se contemplan y tutelan -
los derechos do la clase trabajadora, cuidando siempre de no -
lcsionarlos y cumpliendo con el mandato constitucional encamen. 
dado, con lo cual yo estoy absolutamente de acue~do porque es 
precisaltlente esta parte"dO la ley la que tiene encomendadA e•a 
funcidn como "finalidad. suprema~ que llevara como 'ª 145g:ico su
poner, a conseguir iñ justicia social, sin emba~go, no puede -· 
suceder lo mismo con la parte adjetiva de la Ley, ya que una -
vez que los derechos de los tra~ajadores se encuentran plaama
dos y tutelados al emparo de la propia Conatitucien, ea injua-
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to pensar que las normas del procedimiento aplicable también -

deban estar encaminadas a tutelar el proceder en juicio de la 

parto trabajadora, por considerarla la más débil; ~sto no s6lo 

es injusto, sino que es alarmante el que en el procedimiento se 
incluyan determinadas normas que pongan en clara ventaja a una 

de las partes que contienden en el mismo bajo el pretexto de -

tutelar lo que ya está tutelado y aludiendo a desi~ualdades de 

!ndole econ6mico, lo cual en nuestros d!as y da~o el enorme P2 

dorio que han adquirido los sindicatos, s6lo queda en meros a~ 
9umentos sin bases sólidas. 

A prop6sito de la igualdad de las partes en el proc~ 

so }' retomando el tema central de estos comentarios~ se inclu

l'Ó en estas reformas la Suplencia de la Demanda Inauficionto, 

que inspirada comO ya se mencion6 en nuestro Juicio de Garan-
t!as, busco emularlo sin tomar en cuenta que entre o.mbas exis

to un elemento distintivo que a mi parecer encuadra dentro del 

marco de legalidad la Suplencia de la Queja en el J\mparo, no -

sucediendo lo mismo con la Suplencia de la Demanda Insuficien
te en el juicio ordinario, este elemento del que hablamos es -

justamente, ol momento en que se subsanan las deficiencias tan 

to de la Queja como do la Demanda Ordinaria, ya qUe mientras -

en la primera esta facultad do subsanar por parto de la Autor! 

dad Juzgadora se lleva a cabo en el momento mismo de dictar su 

fallo en el que tomara los· elementos que le proporciona el pr2 

pio quejoso para, subsanando sus errores y supliendo sus defi

ciencias, pueda de la mejor manera combatir el acto de autori

dad y no quede en clar.a desventaja con relaciOn al Jo. perjud! 

cado que por ende es la parte patronal, sacando el mayor prcv~ 

cho en beneficio de la parte trabajadora con lo cual se cumple 

con esa misidn tan _importante de la justicia social que se le 

ha encomendado por la propia ConstituciOn y obrando dentro del 

&nbito de legalidad que esta tutela. Ya que en palabras del -

maestro JUVEN'l'INO v. CASTRO "Que la Queja resulte deficiente, 
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es diferente a que la Queja no exista y se supla". ~/ 

Por si quedaren dudas ae lo anterior, la Cor.te ha r,!;? 

afirmado ese csptritu de justicia pura al establecerse on rel~ 
ci6n a la Suplencia de la Queja que: 

DEMM'DA DE TRABAJO, NO SE PUEDE SUPLIR LA DEFICIEN-

CIA DE LA. Si bien es verdad que la cuarta sala de la suprema 

Corte con apoyo en los art!culos 107 Constitucional, fracci6n 

II y 76 de la Ley do Amparo, tiene facultades para suplir.la -

deficiencia de la Queja, trunbi~n lo es que no puedo suplJr la 

deficiencia de la demanda del trabajo. 

A."1PARO DIRECTO 7813/62. SEVERIANO FELIX. J DE MAYO DE 1963. 5 

VOTOS PONENTE PEDP.O GUERRERO MARTINEZ. 

Cabe hacer mcnci~n que por tratarse de una tesis em! 
tida en 1963 ann se hac!a referencia al articulo 76 do l~ Ley 

de Amparo, mismo que preceptuaba la Suplencia de la Oueja tra

t~ndose de la parte obrora, lo quo ahora se encuentra plasmado 

en el articulo 76 Bis de dicho ordenamiento, sin mnbargo, lo -

importante no es est~, sino es darnos cuenta do ese hondo con

cepto de legalidad que ha cara.eterizado siempre a nuestros mSa 

altos tribunales, ya que en efecto, jam!s se consider6 justo -

suplir la deficiencia do la demanda original.mente interpuesta, 

ya que entonces lo que se cstar!a supliendo ser!a la propia v2 

!untad del actor, llámese trabajador. 

Ahora bien, el elemento distintivo al que nos henos 

referido en las l!neas anteriores, var!a en el caso de la su--· 

plencia de la Demanda Deficiente,. ya que aqu! la·s deficiencia• 

se suplir~n justamente en el momento de admitir la demanda y -

hasta antes de ratificarse la misma, lo cual pendra en clara -
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ventaja al trabajador al momento de ser fijada la litis! con -
todas las consecuencias que esto implica ya que, en relaci6n -

con lo expresado en el p4rrafo anterior, no es lo mismo suplir 

.al momento de dictar Sentencia de Amparo que suplir al iniciar 

el juicio ordinario, ya que mientras la primera situaci6n se -

encuadra "dentro do la m4s pura concepcidn del derecho social, 

la segunda al suplirse desde el primer momento por un imperat! 

vo de ley e incluso antes de que quede dcbidame~to fijada la -
litis, entraña la violacidn de un ordenamiento jurídico supre

mo que ha tenido desde siempre como prop6sito fundamental el -

advenimiento de un orden jur!dico que permita el dcsar-:0110 de 

nuestra naci6n dentro de un marco de legalidad absoluta, inqu~ 

hrantablo y por encima do todo aquello quo no se ajusto a la -

propia Constitucidn. 

Parece.una iron!a el hecho de que justamente el pre

cepto que reafirma el principio relativo a quo el impulso pro

cc11al corresponde a las partes que contienden en un juicio - -

(Art. 68? do la L.F.T.J, sdlo unas l!noas m4s abajo rompa to-

talmente con el mismo, en busca do tan resonada justicia so- -

cial derivada do un mandato constitucional quo sólo queda deD

virtuado a lo largo de la ley croada. 

Al margen de todas las situaciones antorioros y con 

la finalidad de abarcar todos los tl.mbitoe quo pudiera tenor el 

toma en estudio, cabo mencionar que en la Exposicidn do Moti-

vos de las Reformas de 1980 se habla, al tratar del malogrado 

principio.do igualdad en el proceso y tratando de justificar -

la inclueidn de la Suplencia de la Demanda, do las causas que -

dieron origen a la misma, resaltando por su importancia el si

guiente p4rrafo: 

*La igualdad de las partee en el proceso ea un impo~ 

tante priricipio jurtdico que se conserva a travda del articul~ 
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do propuesto. Pero esta declaración no serta suficiente, si -

al mismo tiempo no se hicieran los ajustes nccesa~ios, que la 

experiencia de los tribunales sugiere con el prop6sit0 de ·equi 

librar re.i.lmentc la situación de las partes en el proceso do: 

manera particular subsanando en su caso, la demanda deficiente 

del trabajador Para evi7ar qoo por incurrirse en ella en algu
na falla t~cnica con base e~ la ley y sus reglamentos, el ac-

tor perdiera derechos adquiridos durante la prestación de sus 

servicios, los que tal vez constituyen lh mayor parte de su p~ 
trimonic, o bien, la pasibilidad de ser reinstalado en su.tra

bajo y continuar laborando donde mejor pueda desempeñarse". 

Si leernos detenidamente el plirrafo anterior, podro-
mos desc.ubrir en mi opini6n, la verdadera intenci6n 'del legis

lador al crear la suplencia de la Demanda Insuficiente, donde 

se establece que 6sta procederl\ cuando se incurriese en alguna 

falla "t6cnica", de donde se desprende qua la intancidn del l~ 

gislador fue buena al implantar la reforma comentada.1 sin ero-

bargo, el texto de la Ley no refleja tan bello sentido, ya que 

las deficiencias que la Autoridad puedo convalidar al amparo -

do la. misma, no son ni con mucho, fallas que pudidrarno~ calif!, 

car cottrJ t~cnicas; por lo que si bien la intencidn fue clara, 

debid haberse plasmado con esa misma claridad, ya que de lo -

que justamente adoleci6 el artiCulado en ee_tudio, fue precisa

mente de esa t~cnica, con lo cual nuestro m6s alto tribunal -

tendr~ mucho por hacer. 

Por filtimo, es necesario aclarar, que yo no veo con 

malos ojos el hecho de tratar da socializar el derecha en fun

cidn del bienestar do la maYorla1 sin embargo, ol.cnmino eleg! 

do no fue el ml\s adecuado,· lo cual ya se ha come.ntado amplia--· 

mente a lo largo del presente estudio, d6ndose por descontado 

que la intenci6n del legislador fue buena; ésto debid haberse 

hecho por otros medios, evitando chocar con una estructura le-
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gal ya consolidada. Coincidiendo con el pensamiento del maes

tro Néstor De Buen, ~sto pudo haberse hecho ampliando las fa-

cultades de la Procuraduría· de la Defensa del Trabajo, organi~ 
mo previsto por la Ley y que podr!a ser el encargado de super

visar la funci~n jurisdiccional y la protocci6n do los d6biles 

socialmente hablando, desempeñando una funci6n parecida a la -

que ejerce el MinisteriO POblico en materia civil. 
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Derivadas de las anteriores consideraciones, a cont! 
nuacidn presento las siguientes' 

e o N e L u s I o N E s 

lo. La Suplencia de la Demanda Insuficiente prevista 

en la Ley Federal del Trabajo, fue tomada en cs~ncia del Jui-

cio do An:.paro, donde se consolidd como una verdadera institu-
ci6n en beneficio de la comunidad social. 

20. El proceso laboral no debe ni puede apartarse de 

su esencia jurisd~cciona1, aunque las Juntas do Conciliacidn y 

do Conciliacidn Y Arbitraje, sean consideradas autoridades ad
ministrativas desde el punto de vista formal. 

Jo. Cuando las Juntas' reciban una demanda obscura o 
irregular, estgn obligadas a solicitar su aclaraci6n antes de 

radicarl_a; y si dato no es hecho en tres d!as, cataran oblig.! 

das a desecharla. 

4o. La demanda dol trabajador podrA ampliarse dnica 
y.exclusivmncnte por lo que respecta a 'la accidn o acciones 
efercitadas originalmente, sin cambiar nunca los hechos. 

So. El trabajador puede ampliar los hochos constitu
tivos de su demanda, precisando sobre loa puntos quo considoro 
pertinentes, pero jam4s podrA variarlos en perjuicio de la de
mandada. 

60. La ex_cepcidn de obscuridad de la demanda es pro
cedente, siempre que ol trabajador en su demanda no señalo on 
relacidn a los hechos expuestos, circunstancias de modo, tiem
po y lugar, mismas que hacen imposible la defensa del demanda

do. 
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7o. Las Juntas carecen de legitbnacidn para i~terpo
ner por cuenta propia y en nombre del actor, acci6n alguna que 
r.o sea intentada por éste, 

So. Las Juntas est~n plenamente legitimadas para re
clamar en nombro del trabajador todas las prestaciones que de 

acuerdo con la Ley, deriven de las acciones interpuestas por -
éstos. 

9o. Si la Junta no reclama todas las prestaciones -

que de acuerdo con la Ley derivan de la accidn ejorcit~da por 

el trabajador, ésto puede interponer el Juicio de Garant1as p~ 
ra reclamar tal violaci6n. 

lOo, La Junta que ejercite cualquier accic5n que no 

sea producto de la voluntad del trabajador, estarS actuando C2, 

mo juez y parte en el procedimíento. 
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