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INTRODUCCIÓN 

De acuerdo al Art. 685 de la Ley Federal de Trabajo vigente, el proceso en el Derecho 

del Trabajo cuenta con principios fundamentales tales como la publicidad, gratuidad, 

inmediatez, oralidad, etc. Se menciona así mismo, en dicho numeral, que las Juntas 

tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía. 

concentración y sencillez del proceso. 

Lamentablemente, en la pnícticn, existen situaciones que contrariando el sentido del 

legislador, plasmado en el artículo en comento, hacen que el proceso laboral sen 

burocrático y su duración se prolongue en situaciones procesales muchas veces 

innecesarias. Tal es el caso de la Audiencia de Demanda y Excepciones regulada por 

el Articulo 878 de la Ley antes mencionada y cuyos efectos jurídicos se pretenden 

analizar en el presente trabajo. Dicho Articulo. en su aplicación. acarrea serios 

problemas de i111c111rctación en cualquiera de sus ocho fracciones, y presenta 

oportunidades de interposición de incidentes que lejos de ayudar a la economía, 

concentración y sencillez del proceso, lo hacen tardado. 

Con el fin de concluir con propuestas tendientes a evitar esta situación, el desarrollo de 

esta investigación se inicia, con los antecedentes genera,les :respecto del Derecho def 

Trabajo, para abordar posteriormente el marco conceptuaC;~fcrente •a la relación de 

trabajo y la evolución de las leyes laborales que dan origen~! Artí~ulo 878; finalmente, 

se presenta el análisis de cada una de las fracciones qúe conforman el Articulo 

mencionado. 



CAPÍTULO I 

MARCO HISTÓRICO Y CONCEPTUAL DE LOS DERECHOS 

LABORALES EN GENERAL Y EN MÉXICO. 

I .1 Marco Histórico en General. 

El primer documento importante sobre Derecho del Trabajo, lo 

podemos hallar en el Código de Hamurabi, rey de Babilonia más de dos mil 

años antes de Cristo, en el que se reglamentaban, aunque en forma tanto 

anárquica, algunos aspectos del trabajo, como el salario mínimo, el aprendizaje 

y la fonna dé ejecutar algunas labores; en él, se detenninaban los salarios de los 

ladrilleros, marineros y pastores. 1 

Aunque resulta tarea difícil la de determinar con precisión cuándo 

nace en el mundo lo que se denominará Derecho. del Trabajo, sí podemos 

afirmar que éste nace o muestra claros puntos de partida en forma bastante 

concreta, a partir de 1764, cuando Hargreaver, en Inglatérra; con su invención 

1 BORRELL NAVARRO, Miguel, Análisis Práctico y Jurisprudencia! del Derecho Mexicano del Trabajo. 
Primera edición, México, PAC, 1989,p.26 
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de la 1miquina de hilar, agudiza aún más el ya grave desempleo existente en el 

país, constituyendo un grave problema social que füer,rn a la~ au.toridades a 

estudiar y reglamentar legalmente el trabajo. Debemos destacar también en el 

nacimiento del Derecho del Trabajo, que en 1824, los trabajadores 'en Inglaterra 

adquieren, a través de la legislación correspondiente el derecho a fa libertad de 

asociación y el registro de uniones (Trade Unions) y con el movimiento cartista 

People's Chartt:r en el afio 1838, que debe su nombre a la Carta del Pueblo, se 

consolida definitivamente In legislación laboral en lnglnterrn. Coadyuva también 

a esta fomrnción legal, la Revolución Francesn de 1848, que preconizaba desde 

su origen, el establecimiento de una legislación laboral que reconociera los 

derechos de los trabajadores hasta entonces desconocidos y negados.2 

En Estados Unidos, en 1869, un masón de apellido Stefens funda 

con carácter de sociedad secreta la Orden de Caballeros de Trabajo, que llega a 

ser la organización laboral más poderosa del vecino país. Gracias a la capacidad 

y tenacidad de un simple obrero ascendido a gran maestro, de apellido Powerly, 

la Orden se convierte en sociedad abierta, sin secretos ni misterios. Empero el 

impulso sano y positivo dado por Powerly se pierde pocos años después. 

BORRELL NAVARRO. Miguel, Op. Cil. p.23 
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En Francia, el sindicalismo aparece por los aiios sesenta del siglo 

XIX y casi desde sus principios toma un. carácter revolucionario y radical, 

inspirado tanto en los principios de Georges Sorel, como en los ele Proudhon. 

Es hasta los primeros años de)siglo XX en que vivimos cuando 

el sindicalismo toma auge en España; de ·manera destacada el de corte 

anarquista;· pues es sabido que e~ en·· Ja .·mad~e patria, en Barcelona, donde el 

anarquismo toma su expresión más d~fiúida. 

Cronológicamente ~al· final ::nace el sindicalismo más radical, 

creado y dirigido por el régimen so~iétici~, Íllstaurado al tenninar la Primera 
.:¡-· 

Guerra Mundial. Sindicalis1no forÍieniado.po~ la I1I Internacional. Comunista y 
,:,. - . __ ·. '.:. .- ' ' 

poco después por la Intemacionai Sindic~I Roja,)a qt1e co;ltó con Já fuerza de 

los bolcheviques y con la organización sindicalmás; importante ele Francia, la 

1.2 Marco Histórico en México. 

La historia de las a~pa;ci~nes de trabajadores en México puede 

resumirse así: De 1850 a. 1860 a~arecieri las soci~dades mutuaÍistas dirigidas a 
,\o-·_ e,<-_.; .-.. 

3 MÜLLER DE LA LAMA. Enrique, Difccción de Relaciones Laborales, Tercera edición. Trillas. México. 
1990.p.177 . 
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;iyudar al trabajador .en los casos de cnfonneclad y desempleo, facilitándole 

crédito para resolver problemas profesionales o personales. E.s la primera de 

ellas, al parcéer, la Sociedad de Artesanos, fündada en 1850, en Guadalajara. 

Algunos años más tarde aparecen la de los Sastres ( 1864) y la de los 

Sombrereros ( 1 866 ). 

La primera organización obrera·de car:1cter nacional se establece 

en 1872, el Gran Circulo de Obreros de México que pronto llega a tener 28 

Sociedades obreras afiliadas, todo ello obra del griego Plotino C. Rhodakanaty. 

Las reglas de dicha organización establecían que el movimiento obrero 

mexicano no habría de utilizar más que métodos de lucha confonne a la ley y, 

por otra parte, que sus miembros quedaban obligados a no participar en política 

para evitar el corromperse: "La política -afínnaba- ha quebrado la sagrada 

unidad hummm; no dejemos que rompa la sagrada unidad obrera" . .¡ 

Mé.xico es una mezcla de sangre de varias Naciones, la 

Colonización, la Guerra de Independencia y la Revolución, traen consigo una 

serie de ideas que proporcionan riquezas y pobrezas que poco. a poco se van 

fragmentando en discusiones, hasta llegar a plasmar por escrito lo qtíe a fo largo 

MÜLLER DI! LA LAl\IA. Enrique. ÜJl. Cil .p. l 7X. 
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de varios eventos históricos y políticos se fOnnaliza. para tener una paz social y 

llegar a la regularización del Derecho del Trabajo. 

En resumen podemos ·aonológicamerite. encuadr_ar la evolución 
!; :" -;~-': 

histórica del Derecho del Trabajo Mexi~á,hofeú''~i~t~~tiípas que son: 

1. Época de Ja Colonia o Leye¿cle Indi~k~¿~;~~~~1ituC el~unto efe partida de 
'> .'.. . . ·,.· .. ' 

nuestra legislación laboral. 

2. AI1os 1904, 1906, y posterionnente, 1914 y 1915 en que se dictaron en 

materia del trabajo, especialmente en los Estados de Veracmz, Nuevo León, 

Yucatán y Jalisco, importantes leyes en lo tocante a salarios, accidentes de 

trabajo,jomada de trabajo y Asociaciones obreras. 

3. Año_ 1917, con la promulgación de la Constitución Política y lo establecido en 

su articulo 123. 

4. Año 1931, en que se promulgó la primera Ley Federal del Trabajo; en ese afio 

se federalizaron todas las Leyes Laborales Estatales y Locales que hasta 

entonces existían en el País, creando a veces criterios dispares en cuanto a las 

mismas cuestiones laborales. 

5. Año 1962, que marca una etapa importante en la legislacióri laboral, ya que en 

ese año se realizaron grandes refonnas y adiciones al articulo 123 constitucional 

y a la Ley Federal del Trabajo. 
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6. Afio 1970, primero de mayo, entra en vigor la vigente y ya no .tan nueva Ley 

Federal del Trabajo, que abrogó la de .1931 . El movimiento• obrero organizado 
·.,-.,,-

pugna desde hace tiempo por uná nueva Ley F'ederal (del Trabajo, por 
• - ' ·- ' . ':·.,'::_: '-~ - ; .. ·~ ,_ -· ., ,: .· ·. ;. - '.!;, .. "--

conseguidas a través de la contratación coie~tiva: han'sobrepasádoen mucho 
'·. '~ ··. . - :>·' -. ' . ; .. ' , . . 

las disposiciones de esa Ley. 

7. Año 1980, tambié~ primero 'de !11ay~. en que se promulgan todas las 

importantes .1116Ciifica~iones · ~, acli~ici~es efectuadas a la Ley Federal del 
-.·,. " ,-.,-·. '· ' ' ;''.'i- ,, 

Trabajo 'en lo relativo"~! Derecho' Procesal del Trabajo; las que se encuentran 

~ontenida~~n stis tcítúiJsb~ciihoc~ruto y Decimoquinto.5 
-· - ' - -·' :(·._¡, >· 

'!c-Ó-' 

Así pu~es,ja historia de nuestro Derecho del Trabajo la podemos 

dividir en los si~tii~~t~~: pé~.oJbs: · D.e I 917. a 1931. cuando se féd~ralizaron las 
·-:)t<·· :_··~;( . / 

leyes locales y'naci~~JB.!Ley,:F~deral del Trabajo de 1931, de 1962 a 1968 en 

que se pr~s~~tó'lli~iciailv~~tJf 1~r.;a~;~al.del~7~. yde ··1970 a .198~, cuando 

se reformó pro~e~a1'fü~Ji,?:d!~~~ I.~Y/'r · º' 
"''~--- --· ·"-; -{" 4;~~>. :-- . ';' ~-

. Dti l~s.JpC?tó~i{~~~d.oriados; histórica se 
-'..·>.~· _:··::·~-: ~~--".:· ._:¡:··, ~''._:<-, .. _ ... :·_'!.:' .·· ., -._"·.: _-' ·__ .- . 

tratarán en /el présente ~trabajo; ~los correspondientes ~a ' la epóca . de la 
,_· >·.·,-· i~'<" ·,-:_:"·:¡>'.:.7."·,·;,,~/-, .. ·":';-, -'.'. -~-<:~,'. "-<· ' .. : ... _,-- ,.,-·- .. ' 

' BORRELL NAVARRO, Miguel, Op. Cit. p; 25 
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1.2. I La Revolución. 

La etapa pre revolucionaria se caracteriza por un sistema laboral 

de opresión total. El plimer ejemplo se da en las haciendas. La descripción que 

.leslls Silva 1-lcrzC>ghaéede ellas es ilustrativa al respecto. 
: ,' '· ·~'.'.. ~ > ~ 

"El casco de la finca se componía de la gran casona del 

propietario, la cusa del administrador, la casa o casas de los empleados, las 

oficinas o el escritorio como generalmente se llamaba, la tienda de raya, la 

iglesia y la cárcel. Además, las trojes, los establos y la huerta. En la casona del 

propietalio se podía disfmtar de todas o casi todas las comodidades de la vida 

moderna: luz eléctrica, baños de agua tibia, salón de billar, salas espaciosas, el 

enonne comedor y numerosas recáníaras; todo amueblado con lujo, a veces con 

demasiado lujo y mal gusto. En algunas fincas no faltaba frente al edificio 

principal el jardín cultivado con esmero. por manos expertas, con sus árboles 

frondosos y variadas plan_tas ornamentales . 

. La casa .del administrador no carecía de todo lo necesario para una 

familia de la clase media acomodada. Las demás casas del personal de confianZa 
.. . 

estaban en relación con la categoría administrativa y' soCial ~:~ los ocup~ntes. 
La tienda de raya desempeñaba un páp~l illl~~rÚhtí~Ím~ en aquella 
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organización, allí se vendía al peón y a su familia la manta, el percal, el jabón, el 

maíz, el frijol, el aguar~liente, y por supuesto otras ·mercancías ·a precios 

generalmentemás~lt~~qúe los del 1Úercadoy no siempre debúeim calidad. El 

jornal se pagabri,;con n1ercancías y sólo ~ua11do sobraba un poco solía 

completarse con moneda de cur~ó legal. En la tienda de raya se llevaba al peón 

cuenta minuciosa de sus deudas, las cuales pasaban de padres a hijos y jmrnís 

podían extinguirse, entre otras causas y razones, porque las necesidades 

elementales del peón y su familia no podían llenarse con el exiguo jornal. Al 

hacendado le convenía tener peones adeudados porque así le era más fücil 

tenerlos arraigados a la tieffa y explotarlos mejor. 

Y si la coerción económica de la tienda de raya y la coerción 

moral de la cual no resultaban suficientes para mantener en la 'obediencia al 

jornalero, entonces allí estaba la cárcel, la cárcel del hacendado y los castigos 

corporales para someterlo; allí estaba el inmenso poder del propietario para 

enviar al rebelde a fonnar en las filas del ejército de forzados del porfirismo. 

A unos quinientos o mil metros del casco de la hacienda, se 

levantaban las ·habitaciones de los peones: casuchas de uno o dos cuartos, 

comúnmente de uno solo, constmidas de adobe, pedazos de tabla o ramas de 

árbol, según las regiones del pals; casuchas sin ventanas y piso de tierra; 
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cocina, comedor y recümara, todo en una misma habitación de 20 a 30. metros 

cuadrados. Muebles: el pequeiio bracero para cocinar; el metate y el comal para 

las tortillas; cazuelas, platos y jarros burdos de barro, y los petates para donnir 

el peón, la mujer y la numerosa prole. 

A dos o cinco o diez kilómetros, estaban los potreros para los 

cultivos o el ganado. Las faenas debían comenzar a las seis. de la mmiana y 

concluir a la hora en que se pone el sol. 

El administrador de una gran hacienda recibía un sueldo de 

ochenta a cien pesos mensuales, además de casa, tierras para cultivar a medias y 

otras ventajas menores. Los sueldos del tenedor de libros mayordomos y otros 

empleados y dependientes, fluctuaban entre ocho y.quince pesos a la semana, y 

los de caporales y monteros, entre tres y cinco pesos. 

El jornal de los peones era de dieciocho a veinticinco centavos, 

Humboldt nos infonna, en su· célebre libro sobre· México, . que el. salario del 

jornalero en el primer lustro delsiglo XIX ~~~ de v~intÍcinco centavos diarios en 

las tierras frías y de treiilta~~nt~~osenJa ti~~a caliente:; En aquellos a1ios había 

una oferta de brázo~ l11ás~abúí1dii~te en:l;s t~~IT~~frí~s qtle enfa· tierra caliente. 

El alirn~nto d~I ~~Ón ri1e~icmlo ··~~ compone desde hace siglos - ,-, . ., .. -··· '· -·., ·· .. ·, -· 

principalmente de maíz,· ;njC>t, y chile, en algunas re~iones agrega a su dieta el 
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café y el pulque; y de tarde en tarde, muy de tarde en tarde, come pan y arroz. 

La carne y la· 1eche han si.do y son artículos· de lujo· para él. Con esa precaria 

alimentación ha vivido ha trabajado y producido riqueza para sus amos'. 

A continuación conviene dar unos cuantos datos sobre precios del 

maíz, del rríjol, del trigo y del arroz, artículos que por su importancia en el 

consumo nacional influyen, sobre todo el maíz, en los precios de los demás 

. productos .alimel1ticios. Los datos que enseguida se incluyen han sido tomados 

ele la obra de Toribio Esquive! Obregón que lleva por título la influencia de 

España y de los Estados Unidos sobre México. 

Artku)os: A11°": 

1792 'W)l \'X'Mo 

1\rro1.. 1 no Kilos $7.60 $12.87 s1J.n 

Mnf1, hi.."\:lo1itro Sl.75 s 2.50 $4.89 

Trigo. 100 Kilo< $1.811 s 5.09 $10.17 

Frijol. IOU Kilos Sl.6J $ 6 . .SI Slll.114 

Estos predos son de mayoTe"I) y segmamen\e 'l:.mtespooden a \a 

Ciudad ele México. De todos modos son útiles porque reflejan la tendencia al 

alza en todo o casi todo. el país y dan una idea de la. elevación del costo de· 1a 

vida. 

Cuál sería su .situación en 191 O, cuando los precios del malz se 

habían casi triplicado y los del fríjol más que sextuplicado. 
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Francisco Bulnes escribió en su obra El verdadero Díaz y la Revolución; 

"El progreso de un pueblo se mide porJa situaciÓn de su~ clases populaí:es, y al ' .. -:, .. :·. . ..... "•. - . -'. ·, .. -.. 

llegar Ja dictadur~ a s~ afí:C>g~~. Ja.'m~y~í:í~ d~J'.¡jti~bl~ J;,exi~lfuo se ~~rb~imaba 
-,:1 ,~; · - :_ ~-;, :'.- • . '<-~' ~· ·~-- .. ~-or-~· 

al nadir sepulcral;;~{ I~'~i~~fia,lh1á~ qh~ri~nc~ic~el f'dgJ~ei~onzada". Y el 
.- --.~->~·:_·~·~.:- · ,<;;.~>.;~~~~{_-·:··_!:}~:;; ~~:¡S!"_;>-~~ :\'..-.;./~,:-~~---- .. ::.-_~i-·- :_~.,,·;~~-.:~.~:_;:_:.\ __ .;:~;.~,> -->>·,._· >-:-._ ' 

autor citado no ¡:iúedé:catálogar5é'eíífre;IOs partidarios:de Ja RevoJüCión, sino 
-¡~:._. ;~~·].''"'.·:·<.•'·· ' .. <~~- }.:~;~,-. ~::':/ -~--".:~:;·;·:;;-~- .... - . -- ' 

·:: .. . ·, - · .• _,,.~,_o"_~:_-· ... ,-".' ...... ,,.- ... :.:1/:.: .. ~~'- .. ..,..,_, . .,_.-. _._,,· ' 
más bien entre sus más decididos y apasiOnados adversarios; • 

'.._ ,_-.;,_ .· ~,.,, -::.1f:C:,'--\~>.·-~::~_,:~:·-~:);\:: ?'!>·C"f,;'.. ~-:~ '-- ,,_. ·, 

Pero se. ocu&e p;eJ~llt~i p~i'q~é enMéxi~~ perma~eciéron estacionarios 

Jos jornales, no obsta:te la '~Jev~ció~ de los precios, y estodurante u~ largo 

periodo. Además, .se sabe bien que en varios países europeos,:;durante Ja 
. . 

segunda mitad del siglo XIX, bajaron los precios de buen núm~ro de artículos 

de primera necesidad y Jos salarios se elevaron. Entonces, por qué en México 

se. observa un fenómeno. contrari?. La explicación debe darse, puesto que se 

trata de un hecho económico 'que, fue uno de Jos factores determinantes de la 

Revolución. 

El ya citado Bulnes escribió con razón, que el hombre, antes que 

animal religioso, moral, político, es un animal económico como todos, y que 

como todos con raras excepciones todo Jo sl!~~~ca"'p?r sus alimentos, 

comenzando por Ja religión, cuando conoce.que.ésta se los arrebata. En otra 

parte dice: Toda clase social famélica sujeta su moral, su t.ibertad y toda su 
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acción a salvarse del hombre. Y el campesino mexicano -cabe agregar-

necesitaba salvarse del hambre y se arrojó al torbellino de la Revolución. 

La clase media se componía de ingenieros, abogados y médicos, 

empleados de escasa clientela, profesores nonnalistas, empleados de oficinas, 

dependientes de comercio, pequeños comerciantes, trabajadores calificados de 

los ferrocarriles, artesanos con éxito, etc. Cabe estimar que aquellos que a 

principios del siglo recibían ingresos entre cincuenta y cien pesos mensuales, 

tenían un nivel de vida que los colocaba en esa clase o categoría social. Los de 

in¡,>resos un poco mayores vivían con cierta holgura; los de menos ingresos, 

treinta o cuarenta pesos al mes, vivían en la pobreza. En una pobreza un tanto 

vergonzante. 

Entre los componentes de la clase media se hallaban los 
-~. : '. 

hombres. más cultos de, la sociedad mexicana; los más inteligentes y de más 

relevantes prendas·1norales. DCla clase media ialieron algunos caudillos de la 
.-. ,- :_,, 

Revolución de 1910, 

Pero I~ inmensa mayoría: artesanos, obreros, trabajadores no 
.:·>-· ,·< ,:·. ~-·<: ::~·· .. ·,e : ··: .·· . . ·~~ .. 

calificados de toda especie: vi~an peor que el escribiente de juzgado o el 

dependiente de I~ tiC~da de ~ba~ot'es. Un peón ganaba en la Ciudad treinta y 

siete centavos diarios y un maest~o albañil sesenta y cinco centavos. La jornada 
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de trabajo era por regla general de diez a doce horas. Esta clase llamada la clase 

baja en el lenguaje provinciano .de la época, no vivía en la pobreza, sino en la 
.· 1· 

miseria. .-. . .. 
:. - ·._. ____ ·_.,:-_--

Durante el réglmen po~firista no hubo libertad política ni libertad 

de pensan1iento. Noolvi~e1~os el lema del gobierno: Poca política y mucha 

administración. Nada. más que la administración no tuvo en cuenta a la masa 

trabajadora. 

Es bien sabido que no existía ninguna legislación que protegiera 

de alg\m modo al proletariado de las ciudades y de los campos. Las huelgas 

estaban prohibidas y se castigaba con severidad a quienes en fonna alguna 

pedían la elevación del salario, o la reducción de la jamada de trabajo. El 

Código Penal del Distrito Federal castigaba con 8 días a 3. meses de arresto y 

multa de 25 a 500 pesos a quienes pretendieran el alza de los salarios o 

impidieran el libre ejercicio de la industria o del trabajo por medio de la 

violencia fisica o moral. Algo semejante se ordenaba · coll mayor o menor 

severidad en los códigos penales de buena parte de los Estados de la República. 

El gobierno de Diaz sólo pem1itía la organización de· sociedades mutualistas 

entre obreros y m1esanos. Sin embargo, a fines del siglo XIX y principios de 

XX, comenzaron a organizarse algunos grupos de trabajadores en uniones que 
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solían reclamar mejor trato de. parte de los patronos o capataces, más altos 

salarios y menor número de horas de labor. Un autor registra 250 huelgas 

durat1te el porfirismo, principaltúe11te en los. forrocaniles, la industria tabaquera 

y la de hilados y tejido~ de
1 

la1m y algodón. En muy pocas tuvieron éxito las 

demand~s de los Üab~Jadores5 pu6s . el gobien10 del General Diaz siempre 
. ; ·.: . - . :-.. .·. 

apoyaba con decisi~.n yenergía ~ la~ empresas. 

En· Cananea había descontento entre los· trabajadores de la 

empresa norteamericana que explotaba las ;nii1as . de cobr~:; Th~ Canannea 
. . ... ' ' .'; ;'.~.-. 

Consolidated Coper Company, tanto po~ los bajos saliii"io~ COITIO por los malos 
.. '·' :-·----. -

-tratos que recibían del personal norteru~~ri~~~10 y e,1;· particular de algunos 

capataces. La situación era cada vez más dificil y _la tirantez de relaciones 

aumentaba cada día entre obreros y a patrones. Al fin, la huelga comenzó el lo. 

de junio de 1906. Los dos principales dirigentes del movimiento fueron los 

trabajadores Manuel M. Diéguez y Esteban B. Calderón. 

Al día siguiente de iniciada la huelga, los obreros presentaron a 

la empresa un pliego de peticiones que el abogado de la misma calificó de 

absurdas. y, bien vale la pena reproducir aquí tan importante documento 

histórico: 

1. Queda el pueblo obrero declarado en huelga. 
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2. El pueblo obrero se obliga a trabajar sobre las condiciones siguientes: 

l. La destitución del empleo del mayordomo Luis (Nivel 19) 

JI. El mínimo sueldo del obrero será de cinco pesos; c1fo ocho horas de trabajo. 

JII. En todos los trabajos de la Cananea Ccinsolid~ted Coppeí Co. Se ocuparán 
.· ,, . . . . . '. '' ~' 

75% de mexicanos y el 25% de extranjero~, t~i1ie~1d6')os prl1neros las mismas 

aptitudes que los segundos. 

1 V. Poner hombres al cuidado de li1'sjat!las~ql1é tengah nobles sentimientos para 

evitar toda clase de irritación. 

V. Todo mexicano, en los trabajos de esta negociación, tendrá· derecho al 

ascenso, según se lo pemiilan ~us aptitudes: 

Aquí es preciso. señalar el hecho de que .fueron los mineros de 

Cananea los primeros que en México lucharon por conquistar la jornada de ocho 

horas y un salario mlnimo suficiente para satisfacer, dentro de marcos humanos, 

las necesidades del trabajador y de su familia; fueron los primeros mártires de 

noble cruzada, héroes anónimos, precursores de la revolución social. que había 

de transfonnar la fisonomía de la nación. 

Perdieron los obreros. Las amenazas del Jefe de 'las a~nas; general 

Luis E. Torres, de enviar a los huelguistas a pClear e~-conlra ele la\~buyaqui, 
por una parte, y por la otra el hambre, los obligaron a regres~1r ri1 trabajo. 
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Manuel M, Diégucz, Esteban B. Calderón y José Maria lbarra fueron 

aprehendidos y sentenciados a sufrir quince años de prisión en el castillo de San 

Juan de Ulúa, la espantosa y sub humana cárcel a donde el porfirismo arrojaba a 

sus víctimas. 

A mediados de 1 906 se organizó en Río Blanco el Gran Círculo 

de Obreros Libres. Bien pronto se fundaron círculos afines en Puebla, 

Querétaro, Jalisco, Oaxaca y Distrito Federal, los cuales reconocían al de Río 

Blanco como centro director. 

Hubo paros y huelgas en varias partes. Se ponla en peli¡,>ro la 

tranquilidad del país, Ja paz que había perdurado durante tantos años. Intervino 

el gobiemodel centr~ y obreros y patronos ofrecieron somet.erse al laudo que 

habría de pronunciar el presidente de la República. 

El laudo se dio a conocer el 5 de enero del 90ien un teatro de la 

ciudad de Orizaba a los trabajadores de las fábricas vecinas. El laudo era 

contrario a los intereses de los trabajadores. Don Porfirio ló¡,1icamente, afirmaba 

una vez más su posición al lado del capital. 

El dla 7 de enero, en RfO Blanco, los ~breros no entraron a la 

fábrica. Se presentaron fren~e a l!lS puert~s Para impedir que alguno entrara. Los 

dependientes dela tiend~ de. raya·se Iiicie~~n de palabras con un grupo de 
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obreros. Menudearon las injurias y sonó un tiro. Un obrero cayó muerto. Alguno 

de los dependientes había disparado su pistola. La muchedwnbre, se arrojó 

sobre la tienda y, después de saquearla, la incendió. 

La muched1unbre indignada . formada por hon1bres y niños, 

resolvió marchar rumbo a Orizaba. Muchos. de ellos jamás volverian a sus 

jacales. Una fracción del 120. Regimiento se había apostado en la Curva, de 

Nogales y al aparecer la multitud, los soldados dispararon sus annas una y 

muchas veces. Cumplían órdenes de su jefe, el General Rosalino Martinez. No 

hubo aviso previo de intimidación. El saldo: doscientas víctimas entre los 

muertos y heridos. No fue eso todo. Durante el resto de ese día y parte de la 

noche, los soldados se ocuparon de cazar a los pequel'\os grupos de obreros 

dispersos que huían para tratar de. salvarse. La persecución fue encarnizada, 

innecesaria y brntal. 

A la mañana siguiente, frente a los escombros de la tienda ele 

raya de Río Blanco, fueron fusilados Rafael Moreno y Manuel Juárez, 

presidente y secretario del " Gran Círculo de Obreros Libres". A otros dirigentes 

menores se les deportó al lejano e insalubre territorio de Quintana Roo, 
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condenados a trabajos forzados". 6 

Por otro lado, una segunda tbnna de explotación era la registrada 

en los campos hcnequeneros y tabaqueros ele Oaxaca, Yucatán y Quintana Roo. 

John, Kenneth Tumer, describe en su obra México Bárbaro, lo siguiente: 

"Valle Nacional se halla a tres horas de viaje de Córdoba y a dos 

ele El Hule. Los viajeros perdidos llegan a veces hasta Tuxtepec, la ciudad 

principal del distrito político; ·pero nadie va a Valle Nacional si no tiene allí 

alg(m negocio. 

Es región tabaquern; Ira m~s C(Jnocicl~de Méxlco, y Ja producción 

se obtiene en unas treinta grand(!s haciendas, casi toda ~~opiedad de españoles. 

Entre El Hule y la entrada.·a1 Valle.NaciÓtml;hay,cmitro pueblos: Tuxtepec, 
- . -. - . - - .. ' " _, - _- ., ~--·-- .. ' .. . . 

Chiletepec, Jacatcpec y Valle Nacio'ilál, todos sitimdos a orillas del río, y todos 
;·· .·.; - '," .. ,. •. 

ellos provistos ele policías para c~iar·~ JÓ~ ~~clavos que· se escapen; pero 

ninguno ele éstos puede salir de( vXiie fül ~~sai·por lo~ pueblos. Tuxtepec, el 
;, - '~ ' : ¡-::.~ -- -

más grande, cuenta con diez policfos'y dn'ce n1rales:'además, todo esclavo que . ···"·-.·- ,_ .. _,,,.,,. ·-,.-;. - . ·'' . 

se escapa supone un premio de dlez 'pesos al 'cluciacfano ri policía que·'º detenga 

y lo devuelva a su propietario. 

La esclavitud en Valle Nacional, lo mi~mo que en Yucatán, no 

"SILVA liERZOG. JcsÍls. IJHEVE lilSTOHIA DE LA HEVOLUCION MEXICANA, Segunda reimpresión. 
Fondo de Cullur:1 Eco11ómic:1. l'JIW. pp. JI :i 57. 

-----··---· ---------
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es otra cosa sino peonaje o trabajo por deudas llevado al extremo, aunque en 

apariencia toma un aspecto ligeramente distinto: el. de trabajo por contrato. 
- > .·.-·. 

El contrato de trabajo es, sin duda, el origen deJas condiciones 

imperantes en Valle Nacional. Los hacendados tienen necesidad d~, trabajadores 

y acuden a contratarlos, en la inteligencia de que tales trabajadores deben 

permanecer en sus puestos durante un plazo determinado. Algunos han intentado 

escapar a sus contratos y los hacendados han usado la füerza para obligarlos a 

quedarse. El dinero adelantado y los costos del transporte se consideran como 

una deuda que el trabajador debe pagar mediante trabajo. De aquí sólo se 

ne.cesita un paso para organizar las condiciones de trabajo de tal modo que el 

trabajador no pueda verse libre en ningwrn circunstancia. Con el tiempo, Valle 

Nacional ha llegado a s~r sinónimo .de horror entre toda la población 

trabajadora de México; nadie desea ir allá. 

· Los h~ce~djdbs no llaman esclavos a sus esclavos. Los llaman 
,. . -.-~\ ' . ·::·~ .. : . 

trabajadores contratados. Sin ~mbargo, desde el momento en que entran a Valle 

Nacional se convierten en propiedad priwda del hacendado y no existe ley ni 

gobierno que los proteja. 

En primer'h1gar, el hacendado compra al esclavo por una suma 

detenninada. Lo hace trab~a;~ s;1voltntad, lo alimenta o le hac~ pasar hambre 
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a su antojo; lo tiene vigilado por guardias annados día y noche, lo azota, no le 

da dinero, lo mata y el trabajador no tiene ningún recurso al cual acudir. 

Ningúil trabajador enviado a Valle Nacional para convertirlo en 

esclavo hace el viaje por su propia voluntad. Hay.dos maneras de llevar!() hasta 

allí: bien por conducto de un jefe político o de un "agente de empleos"; que 

trabaja en unión de aquél o de otros funcionarios del gobiemó. 

Los métodos empleados por el jefe político cuando trabaja solo 

son muy simples. En lugar de enviar a pequeños delincuentes .a cumplir 

sentencias en la cárcel, los vende como esclavos en Valle Nacioriat.>y com~ se 

guarda el dinero para sí, arresta a todas las personas que.puede; ~~te.mét~d~ es 

el que siguen, con pequeñas variantes, los jefes políticcis de tid~¿Ias pri~cipales 
,·.·· 

ciudades del sur de México. . . · ..... 

Pero solamente un diez por ciento de los ~sdavosfaJ~1 e~viados 
directamente a Valle Nacional por los jefes político~; c~~o ~o.ha/base legal 

para el procedimiento tales jefes prefieren trab~j~ en>~c>n\tivellcÍa éon los 
·--,_:'· ;>;: /.->-. ., 

enganchadores. Tampoco hay base legal para emplear los métodos•que siguen 
, r: - ·,-'·> ' .. - :.- . 

estos enganchadores; pero esa asociación es provecho~~:·Los~ tfirícignarios 

pueden escudarse tras.de los engailchadm·es y éstos bajo la protec¿ión delos 
' .. ·.. -· 

ñmcionarios; ab~olutainente y sin temor de ser penalmente perseguido~; 
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En esta asociación, la fünción del enganchador consiste en atrner 

con engaños al trabajador y Ja fimción del Gobierno en ap()yar a aquél, ayudarlo, 

protegerlo, conc.ederle. bajas .tarifas de. traí1spo~e y se~cio d,é gUardias gratuito 

y, finalmente, participar de las .utilidades. 

I.~s méfodo~ . C!e1 eng~n~1tador para engañar a1 obrero son 

muchos y. váriados.,Uno de ellos co~sist~ en abrí~ una ofici~a de empleos y 

publicar am;ncios demandan~o ira~ajador~s a los que se ofrecená1t()'8 jornales, 
. ... - . . .. . . . - . '. . . :-

casa cómod~ y gra~ libértad''en algÍm lugw'.'ar sur cie México. también' les ofrece 

transporte libre~ 'por: Jo que tales ofertas siempre hace!1 ~.aer.~ álb;1n<Js .en el 

garlito, especialme1;ici ri'líombres'.cC?n ,fafuilia Je da ,w1 anti~ip~ de ·~inc() dólares 

y a toda ella Ja encieri-a en un ctiah~ tlU1 bien asegurado com()u~ri cárc~·1: 

Después de uno.'o dos días; a 1nedida'qüe ,vall llegando otros, 

empiezan a tener algunas dtidas.QuÍzá.se fos. oc1íITa pedir. q~e' los dejen salir, y 
; .- .··'. ;.;:_. '"' ' ;-_-.-l·_ l 

entonces se dan cuenta de qu{'estáh realme~t~. ¡:>risio'rieros. se les dice que 

tienen una deuda pendiente y~que.losfot~h&p,n h~sta:qu~la paguen con trabajo. 
·;:,~. . : ·,·>/t ::,_;~·>: . i: .·, ,_ '. 

Pocos días después, lá puerta se' abre' y sale~'en tila; ven qu~ están rodeados por 
• ' • - • •- ·' •e '''< • .. • • ' Y-~,'.~,' ,, "• 

rurales. Los hacen march~r ~()iu.·~ .. :.·i:g~!br~e~i.º. 6.·~\rá~sitg hasta una estación de 
, >.;·;.,' 

ferrocarril, donde son' p~·~st~~ é'.~ el;treri; t;at1l d~ ! ~scapar~ pero es inútil; son 
·_-:-,,_!_· ... !.::·.Se: . :.· __ ,,-· 

prisioneros. Pocos días d~spués éstán en VallCNricionaÍ. ·. 
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Generalmente el obrero secuestrado en esta fonna pasa por el 

fonnalismo de finnar un contrato. Se fe dice que tendrá· buen. hogar, buena 

alimentación y jornales de uno, dos ó tres dólares diatfos_durant~.uú ~eriodo de 

seis meses o un año. La pasan por los ojos un pape
0

l imbre~~ y'6're~ganchador 

lee con rapidez al¡,'llnas frases engañosas allí escritas; Ú1eg6 fe ponen · u~a 
-.. ·. ,.___ , 

pluma en fa mano y fe hacen finnar a toda prisa. fa entreg~ defm!íicÍpo de cinco 
'.; .. ··<:~· - . ~:)'.• 

dólares es para afianzar el contrato y para que la vícti.ma quede e}l deuda con el 

agente. Le suelen dar oportunidad para que los gaste en t~d~{o en p~rte, por fo 
·... ;_-,_, 

común en ropa u otras cosas necesarias, con el objeto .de ·qu~··no< pueda 
' -· :· .. - ~ .-::.' -_-.- ·,'._-·- ·' -:_ - ,· .~ 

devolverlos cuando descubra que ha caído en una trrunpa'. Los' espacios blancos 

del contrato impreso para fijar el jornal y otros detalles so~:·cuJ;~rt~s'después 
~--·-. -~-~-"-" 

por mano del enganchador o del consib'llatario. 
·,_,. ; 

En la Ciudad de México y en otros grandes ctdn~;os de población .. 1> . . 

se mantienen de modo permanente lugares lfamados<casas de enganchadores, 

conocidas ordinariamente· por la policía y por los grandes compradores de 

esclavos para fa tierra caliente. Sin embargo, no son más ni menos que cárceles 

privadas en las tjue se encierra con engaños al trabajador, a quien se mantienen 

allí contra su voluntad hasta que se fa traslada en cuadrilla vigilado por la füerza 

policíaca del .Gobierno. 
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El tercer método que emplea el enganchador es el secuestro 

descarado. En 1908, el precio comente por cada hombre era de cuarenta y cinco 

pesos; las mujeres y los niños co~taban la 1nitaél; en 1907, ante~ dela c~sis, el 

precio era de sesenta pesos por hombre. Todos los esclavos qüe se llevan al 

Valle tienen que hacer parada en Tuxtepec, donde Rodolfo Pardo, el jefe político 

del distrito, los cuenta y exige para él un tributo del diez por ciento sobre el 

precio de compra. 

Cuando la víctima llega a la zona del tabaco, se da cuenta de que 

las promesas del enganchador fueron tan sólo para hacerle caer en la trampa; 

además, se entera también de que el contrato -si tuvo la suerte de echarle una 

ojeada a ese papel- se hizo evidentemente con el mismo fin.·. Así como las 

promesas del enganchador desmienten las estipulaciones del c()n~rát~, ~ste .es 
-- ... ". . .. ~ ' 

desmentido por los hechos reales. El contrato suele establecer.9ue d irnbajador 

se vende por un periodo de seis meses; pero ningún trabajador C(ue cbriserve un 
':·.;":< 

resto de energía qtieda libre a los seismeses: El coníTatC> suele decir que el 
- . - . --.···-. ·,,, ,._f'. - ' ·. .. . 

~- ; 

patrón está obligado . a proporcionar servicios, médicos para todos los· esclavos 
i ~;-' y_·. l-. 

··del Valle Naci0i1al;, F,Ínah11er1te; ta1··.doctÍ1~eÍ1t0:siléJe' obligar'.al patrón. apagar un 

salario de cincue11ta ceilt~v~spdr día a 1.o~ yar6~es y !res dólares por mes a las 
- . . . . . . . 

mujeres; pero yo nunca encontré algím esclavo que húbiera recibido un solo 
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centavo en efectivo, aparte del anticipo entregado por el enganchador. 

Varios patrones se jactaron ante mí de que.nunca daban dinero a 

sus esclavos; sinemb~~go, no llamaban a e~e si'itema'esclavitud;Afinnaron que 

llevaba en lo~ libios las ~uentas de s~s esél~vofy d;e 11lodo que cuentas de sus 

esclav()syqúe las arregl~ban,de.modo q~e,ést~~si~mpre estuvieran en deuda. 

Sí, los jomalés so11 dé cillcuehta centavos diarios -dijeron-; pero nos tienen que 

rembolsar lo ~ue pa¡amos para tl'~erlos; también tienen que cubrir los intereses, 

la ropa que les damos; el tabaco y otras cosas . 

. Esta es exactamente la actitud de todos los tabaqueros de Valle 

Nacional: Por la ropa, el tabaco y otras cosas cargan el décuplo del precio, sin ·. 

exageración. El señor Rodríb'l.1ez, propietario de Ja finca Santa Fe, por ~jemplo, 

me mostró un par de algo parecido a wia pijama de tela de algodón sin 

blanquear que los esclavos usan como pantalones. Medijo qüe su precio era de 

tres dólares el par y pocos días después encontré.el mismo artk:i1lo en Ve;:acrnz 

a treinta centavos. 

Pantalones a 'tres dólares.i. c~isas: al ~~is~~ precio; ambas 

prendas de. tela tfilt'm?Iá ~~e ~~-~3~g~faa y' se~~C.~f~~ ~.~d~(){~ las tres semanas 

de uso; sí, ocho trajes ~'ri séi~ '.~eses a s~i~ dÓlafes, son cuarenta y ocho; 
,,__. -·-:..·· ,,,. . -- "··.· - · ..... 

agréguense i:uarent~ y cinco d~11~~. que e~ el ~r~~io del esclavo, más cinco de 



25 

anticipo, más dos ele descuentos y así se liquidan los noventa dólares del salario 

ele seis meses. 

Esa es la fonna ele llevar las cuentas para mantener a Jos esclavos 

sujetos como esclavos. Por otra parte, las cuentas son diferentes para calcular el 

costo que ellos representan para el amo. El precio de compra, los alimentos, la 

ropa, los jornales, todo -me dijo el señor Rodríguez- cuesta de sesenta a sesenta 

dólares por hombre en los primeros seis meses de servicio. 

Agréguese el precio de compra, el anticipo y los trajes al costo de sesenta 

centavos cada uno, y resulta un remanente ele cinco a quince dólares para 

alimentos y jornales durante seis meses, que se gastan en frijoles y tortillas. 

Claro, también hay otro gasto constante que tienen que pagar los 

amos: el entierro en el cementerio del Valle Nacional. Cuesta un dólar cincuenta 

centavos. Digo que se trata de un gasto constante porque en la práctica todos los 

esclavos mueren. y se supone que hay que enterrarlos. La única excepción se 

presenta cuando, para ahorrarse un dólar cincuenta centavos, los amos entierran 

al esclavo o lo arrojan a los caimanes de las ciénegas cercanas. 

En Valle Nacional parecían trabajar todo el tiempo. Los vi trabajar 

al amanecer y al anochecer; los vi trabajando hasta muy tarde por la noche: "Si 

pudiéramos usar la potencia hidráulica del Papaloapan para alumbrar nuestras 
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fincas, podríamos trabajar toda la noche" me dijo Manuel Lagunas y sí creo 

que lo hubieran hechos. La hora de levantarse en las fincas es generalmente a 
'·'' ,, \_';_· 

las 4 de la mañana; a veces más tempran~/Excepto en 3. o 4. de ellas, en las 

otras 30, los esclavos trabajan todos I.ls ~j~ del ;~d{h~~ta'que rirneren. En 
',_:·;:~· '· ·._,..;· :,;:.~· 

San Juan del Río, una de las más gfllOdes,disfrlluiii d~'mediridíacle descanso 
.... ·c ... ·.' • 

los domingos. Casualmente estuve en San Ju~ deLR.í~undomingo por la 

tarde. ¡El medio día de descanso! ¡Qué broma tan triste! Los .. esclavos lo 

pasaron en la prisión, bien encerrados para impedirles huir. 

Todos mueren muy pronto. LÓs azotan f eso a~dá;· Les hacen 

pasar hambre y eso ayuda también. Mueren en ~1.lap~o de ~11 n1e.s a~n.año;y la 

mayor mortalidad ocurre entre el sexto y el octavo mes. 

El esclavista de Valle Nacional ha descubl~rt~:cq~e e~.má~barato 

comprar un esclavode .$45 dólares, hacerlo morir de fati·~~ Vd; h~bre en 

siete meses y gastar otros $45 dólares en uno nuevo, que dar al primer esclavo 

mejor alimentación, .no hacerle trabajar tanto y prolongar así su vida y sus 
1··· .• 

horas de trabajo por un periodo más largo".7 

Las. situaciones expuestas dieron como origen una lucha armada. 

7 KENNETH TURNER, John, MEXICO BARBARO, Sa edición, editores mexicanos unidos, l 98S,pp. S3 a 6S. 
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Se dice que las revoluciones se dan cuando el individuoya no tiene nada que 

perder, solo su vida. La Revolución Mexicana iniciada en 1910 por Francisco l. 

Madero, cuhninó en 1917 con la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

L~ Revolución Mexicana establece en la Constitución de 1917, 

por primera vez en la historia, como decisiones políticas fundamentales .del 

pueblo mexicano, la conservación de los Derechos como un Derecho absoluto, 

la intervención del Estado como rector político de la economía y un sistema 

pro!,rresivo de los derechos sociales correspondientes a las clases y gmpos 

desprotegidos. Son los principios y los instnunentos con que pretendemos 

atenuar en lo inmediato y destmir en el futuro Ja su.bsistencia.de una sociedad y 

de un trabajo alineados. Respetamos la propiedad .cmno función social sujeta a 

las modalidades dictadas por el interés ~úblico, cion eL fin de mantener el 

ejercicio de las libertades esenciales del homb~e ei{OO: régimen jurídico-político 
'. .. 

de transición pacífica hacia 1a democracia'~s~é~~1.Tos errores y 'ªs dilaciones 

pueden ocurrir; pero el proceso está en marcha.8 

AL V AREZ DEL CASTILLO, Enrique, EL DERECHO SOCIAL Y LOS DERECHOS SOCIALES 
MEXICANOS, Primera edición, Miguel Ángel Porrúa, México, 1982. p. 95 
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1.2.2 La Constitución de 1917. 

Instalado ya en la ciudad de Querétaro el Congreso Constituyente, 

al revisar los diputados el contenido de los artículos 4o. y So. de la Constitución 

de 1857, las comisiones redactoras sólo plantearon algunas adiciones en tomo al 

contrato de trabajo; sin embargo, las objeciones que presentaron los diputados 

Cándido Aguilar, J-Ieriberto Jara y José Góngora, obligaron al Con&ireso a que una 

comisión integrada por los diputados Francisco J. Mí1gica, Alberto Román, Luis 

G. Manzón, Enrique Recio y Enrique Colunga, fonnulasen una nueva redacción 

de tales artículos para incluir otras materias relacionadas, como la jamada, los 

descansos, el salario y algunas condiciones específicas de la prestación del 

servicio de los obreros en p~rticular. · 
,' .. ' .· 

El nuevo pro;c~ti:rompía marcos constitucionales muy estrictos y fue 

motivo de un amplie{ debate durante el cual los diputados Jara y Victoria 

insistieron en el hecho de que, aun cuando la nueva Constitución no se ajustara a 

los moldes exigidos por los jurisconsultos, fuese en su texto donde se 

consi&111asen los aspectos esenciales de la legislación laboral. 

En nuestro derecho patrio, la Constitución vigente es la emanada del 

Congreso Constituyente Revolucionario convocado por Venustiano Carranza en 
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1916, reunido en Querétaro a partir del 1 o. de diciembre de dicho año, y el cual, 

a través de jornadas llenas de patriotismo y sensibilidad, dio a México la 

Constitución que se promulgó el 5 de febrero de 1917, y puso un ejemplo en el 

ámbito internacional, al elevar al rango de Constitucional, las garantías sociales 

consignadas en los artículos 27 y 123.9 

1 .3 Derecho .del Trabajo. 

"Dere<ihl del +~abajo ~s el conjunto de principios y reglas 

jurídicas aplicables a la~ret'.aclo~~sindividuales y colectivas que nacen entre los 

empleadores prÍv~do!j-()_~cúiÍ~a~ricfos: y los que trabajan bajo su dirección y de 

ambos con el Est~d~Ypi~i~~~fü~del.trabajo o eventualmente fuera de él."1º 

El. macistí-6 K~6toschin define el Derecho del Trabajo como: "El 
.· -~ _. - :.,·· •• o • 

conjunto de l_os p~in~lpicí~\'~~ l~s normas jurídicas (heterónomas y autónomas), 

destinadas a regir la conducía humana dentro de un sector detenninado de la 

vida social, el que se limita al trabajo prestado por trabajadores al servicio de 

9 BAIWAS MONTES DE OCA. Sanlingo, Derecho del Trnbajo. Primern reimpresión. Mé.,ico, UNAM. 1983, 
p.12 
'º DERMUDEZ CISNEROS, Miguel, y otros, Curso de Derecho del Trabajo, Tomos 1, 
Primera edición en español, México, Cardenas, edilor y distribuidor, 1979.p.13. 
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empleadores, comprendiendo todas las ramificaciones que nacen de esta 

relación". 

El maestro espaiiol Manuel Alonso Garcla lo define de. la siguiente 

manera: "El Derecho del Trabajo esel conjunto de nonnas reguladoras de las 

relaciones nacidas en la prestación de llll trabajo libre, realizado por cuenta 

ajena y en situación de subordinación o dependencia". 

Mientras que para Francisco de Ferrari, el Derecho del trabajo "es 

el conjunto de nonnas que gobiernan las relaciones jurídicas nacidas de la 

prestación remunerada de un servicio cumplido por una persona bajo la 

dirección de otra''. 

De lo anterior el Dr. Bennudez Cisneros sintetiza lo siguiente "El 

Derecho del Trabajo se sintetiza en una relación juridica creada o establecida 

entre un prestador. de servicios y una persona que los aprovecha en su beneficio 

y a cambio paga una reÍ1iunéración. y con la característica de que el ~bajo 

prestado bajo las anterior~s concliciÓnes, debe ser un trabajo libre, es decir de 

absoluta voluntad de qui~n lo pr~st~''. 11 

11 BERMUDEZ CISNEROS, MigÚel, Las Obligaciones en el Derecho del Trabajo, Primera 
edición, México, Cárdenas, editor y distribuidor, 1978.p.21. 
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1.4 El Derecho del Trabajo como Derecho Social. 

A fin de abordar posterionnente la naturaleza jurídica del 

Procedimiento Ordinario Laboral, es necesario, primero de ubicar el Derecho 

Laboral dentro de .las divisiones jurídicas que se hacen del Derecho, esto es, el 

Derecho Público, el Derecho Privado, y el Derecho Social. 

Cabanellas, para no incurrir en repeticiones ociosas, y superando 

el círculo vicioso en el que nonnalmente incurren los que pretenden definir el 

Derecho _Público y el Derecho Privado, opta por enumerar las características de 

ambas ramas del derecho: En el Derecho Privado, nos dice, se considera el fin 

particular y propio del individuo, en tanto que. en el público se estima la 

totalidád de los individuos reunidos bajo la idea del Derecho en el Estado; en el 

Derecho Privado se atiende a las relaciones entre particulares, en el Público el . . 

objeto es elEstado; en elDerech~~rlvadÓ eLDerechose da en relación con la 

· propia personalidad sustantiva e indeperidierite'de'cada individuo, en el. Público 
,,,,, .. 

se toman en cuenta las. relaCioí1es de orgái1ica subordinación y dependencia; en 
_.'•,.: ,· .. :.l' 

. el Derecho Privado las pefsona~testiín'júrídicarne!lte eqt1ipa~adas, mientras que 

en el Pí1blico existe el.sometiilli~n't~ cl~;la<~oÚ1Íítad a un mmidato; el Derecho 
- , " ' •' 1 '. ,. ·- - ' ,_~ ·, •• - ···"'·'· ··' ,. ·- •• • • ' ' 

Privado se preoct1pa pri1nordÍah1~~nt~po? i~~;a;;ira¿Íones.de Jos individuos, el 
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Derecho Público cuida de las necesidades que atañen a la conservación del 

orden social y jurídico. 

Radburch fue el que fonnuló por primera vez la temía de un tercer 

género al expresar que si queremos traducir al lenguaje jurídico la enonnc 

evolución que estamos presenciando en los hechos y en las ideas, diríamos que 

la tendencia hacia un Derecho Social cada vez va socavando más la separación 

rígida entre el Derecho Público y el Privado, entre Derecho Civil y Derecho 

Administrativo, entre contrato y ley, ambos tipos de Derecho penetran uno en 

otro recíprocamente, dando lugar a la aparición de nuevos campos jurídicos que 

no pueden ser atribuidos ni al Derecho Público ni al Privado, sino que 

representan un Derecho enteramente nuevo, de 1m tercer tipo, a saber: el 

Derecho Económico y el obrero. 

Derecho Social, menciona el Profesor Geigil Polanco, es el 

conjunto de leyes, instituciones, actividades, programas de gobierno y principios 

destinados a establecer un 1'égimen de justicia social, a través de la intervención 

del estado en la economía 1Ía~ional, del mejoramiento de las condiciones de vida 

de la comimidad y de las medidas para garantizar el disfmte de la libertad y el 
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progreso general del pueblo. 12 

Radbnich apunta sus principales características, en la fonna 

siguiente: 1) El ·derecho social no conoce simplemente personas, conoce 

patronos y trabajadores; 2) Dicta medidas de protección contra la impotencia 

social; 3) El derecho social se inspira en la nivelación de desigualdades; 4) Se 

infunde así, a los derechos subjetivos un contenido social de deber, y no un 

contenido puramente ético, sino cada vez más marcadamente jurídico. 13 

La función tutelar de la ley se sobrepone incluso a la voluntad del 

sujeto tutelado, con los llamados derechos irrenunciables, en favor de los 

trabajadores. 

El maestro Tnieba Urbina ubica al Derecho del Trabajo dentro 

de las ramas del derecho Social, sosteniendo que las nonnas proteccionistas de 

la materia· laboral se imponen aún al mismo . Estado. Tal a~n11aciól1 parece 
' .· . ; .• - .. :;_. •, if", '•' 

al integr~ ¡¡ ella figuras de claro senÚdb ~~ot~b~idrii~t~. ;)nit;lar de una 
:::_~·.: ·_y,·f ,, :,·,·-~- ·~\/ .-·~;, .. 

detenninada clase social, es decir, a¡~ qll~ pert~rie~e eltrabi\iador, como son la 

" JUNTA FEDERAL DE CONCILJACION Y ARDrnWil; Temario de D<recho I'roceSlll del tmbajo, Mé.'<ico, Talleres 
Gnlficos d.: la Noción, 1985, p. 36 · 

" CLIMENT BEL TRAN, Juan B. LEY FEDERAL DEL TRABAJO, Segunda Edición. México, editorial 
esfinge, S. A. 1984, p. 36 
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suplencia de la demanda cuando de ellos se trata; las especiales reglas 

instituidas cuando s~ trata de cargas probatorias, etc: 14 

El dérecÍ10 Social es un episodio 1~ás ~n la historia de la lucha 

de clases. Los ob~eros conquistan la libertad. sindical y obtienen para ellos un 

derecho propio, et derecho del trabajo. 

En la esencia del nuevo cstatttto está en extender sus beneficios 
' . . . 

al mayor número posible de necesitados, a los hombres que viven de su trabajo 

y no tan sólo a los vinculados por un contrato. De ahí las características de la 

nueva se!,•uridad social, y de ahí .también, la· idea generosa del Derecho Social 

que tutela y promueve los intereses de las diversas clases sociales que sufren 

injusticia. El Derecho Social, por filosofia y por historia, es un Derecho de 

clase. Los Derechos sociales "subjetivos" son derechos de clase y de clases. 15 

" JUNTA FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE. Ohm Ci1ad:1. p. 37 

" ALVAREZ DEL CASTILLO, Enrique. Op. Cit. p. 77 
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CAPÍTULO 11 

LA RELACIÓN DE TRABAJO Y LOS CONFLICTOS LABORALES 

2.1 Relación de U:~bajo; 

El coritr~to·cle fuib~Jo ~s ;I primer nioinerito de. la vida obrera; 

abre paso a todo cuanto con ella"se relacfona y cronológicamente precede a los 

demás, pues es 'sÓl~f:~~~ncl~~i'.:tra~~j~',se1~~ncie~ y empie~ a prestarse 
. . ·;:'·-· ·"""' \.~~.~:',,-::'.~:'.r. .... :·;_·- . ,, •' .-•" -._ .. , ;¡__.: . . . . ;:}·~' 

cuando surg~f1a . pe~~on~;/d~Í tfab~jado'rty'~ c~~n~Ó el'.'hi:>riib'r~ llega . a 'ser 
- '::, -f~~~-.: =:r~,,- i~-é-, ::;.;~;i~----·;: - --·- .,,~"':-:·-- ·::._- ,;·_,;_:.- -: .. _,,_ '-""' 

trabajador' se verifl';ia: el hecho dé su incotj)oración 'ala empresá, siendo hasta 
·,·-: • ..;:·--~ • '"'' .'- :_ 1 -, ":'.;· -~:-,;-:" >¡ ,. 

que se subordine 'eri ese ih:oírie~tó'su~g~ la relaci6ri'de trahaj~· 
., •• ,:, _;

0
• '\ ...... __ • ,Ó __ , ~ • .,__,; 0 ·-·_ '.,_'. ,-;, ~ ,o.~;',':·'· . \ - ~,- .-': ~."' -.. - ~.~_>e:··~: -·, ,·c·;7:0 \ '._~~-- ;:·r , \: . .- .- ·;· 

Se ha deflnido'''é1~~ri~~fé{~olii~ ~{acu~rdo de voluntades. La 
l. :·. ; ' ,~; .... : ; .. >~- ';: 

e, . •/O ; ; ~ 

relación de trabajo -~s :~I ~fe~tÓ :,cl~l::' 1¿o~Üato, Ó sea su ejecución. La 
,'>'i . ·~· 

reglamentacióridel tnibaj~"eila ~ri\p~siciÓd 'l~g~l'hormativa que determina las 
;, -..o .. ·.- .. _w_ - ~:~:.'c-:r.n·-, .: ~~,-:-.: --i ":·:~:'.)~~2>~ >_-; ·. 

consecuencias que el legisládor.fija·sobre;la voluntad de los contratantes, 
... <- ~ .. ,_. __ .,_;-. .. :.:''. o..'.<t· -/,·;, ,_·· ... :·.· ... ;:·':>; 

porque no sÍempr~la~~ti~~J~6iÓriC!~1'd~riirat~·coincide con la prestación de un 
. >·-'. y,_·' .·:- -'..:;. . '.'·,~--- :·:_- :-·,~-.\_~- ~;:~-> ·. ' 

servicio específicoLcomo,~xpresa ~I d()ctor De la Cueva, sobre todo si éste ha 

de realizarse a futuro. 

Según el Dr. de la Cueva, debe hablarse de la relación de trabajo y 
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no de contrato de trabajo; porque existen situaciones en las que no se requiere el 

acuerdo de voluntades para que se dé la figura del ·.trabajador, sino que ésta 

surge, bien por efectos jurídicos de ·~111~ , reÍ~ción láboral previa o por 

circunstancias diversas; da como ej~r~ptbs: L!l cláusüla ele ingreso al trabajo 

impúesta en los contratos colectivos 'y l~s caso~ en,icíue el patrón original es 

substituido. El contrato individual de trabri,io/cll~lqlíiera qi.íi! sea sd forma o 
'>"'- .... ·• - . ·' . 

denominación, es aquel por virtud del eüaluná persona se'obliga a prestar a otra 

un trabajo personal subordinado, mediante ~I págo 'de i;11 ~alario. En ambos 

casos, confonne su criterio, la prestación de un servicio y el contrato celebrado, 

producen los mismos efectos. 16 

Nuestra legislación laboral se refiere tanto al contrato de trabajo 

como a la relación laboral, según lo tenemos ya apuntado en el artículo 20 de 

nuestra ley de trabajo y sin embargo nuestro legislador los confunde, a pesar de 

sus diferencias. 

El contrato de trabajo se perfecciona desde el instante mismo en 
< . :.)::_' <._'.\·, :<:,'. ' ·. 

que las partes se ponen de acuerdo sobre el trabajo estipulado y el salario 

convenido. 

"'BARAJAS MONTES DE OCA, Santiago, Op. Cit. pp.26 y 2 7. 
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La relación de trabajo, en cambio, surge hasta el preciso 

momento en que se empiece a prestar el servicio. 

En consecuencia podemos atinnar que un contrato de trabajo 

puede existir sin la relación laboral, y que ésta implica la presunción de 

existencia de un contrato, aunque sea de naturaleza verbal. 

La relación laboral es sinalagmática, ya que supone derechos y 

obligaciones recíprocas; es a título oneroso, pues la retiibución convenida, 

llamada salario, fomia parte de su esencia; es conmutativa pues las partes 

conocen de antemano todas sus obligaciones y derechos y es de tracto sucesivo, 

en virtud de que se da para el futuro y sus efectos no terminan en el acto mismo 

de su celebración. 17 

2.1.1 Definición. 

La relación individual de trabajo, puede establecerse o existir con 

o sin contrato individual de trabajo y· consiste en la prestación de un trabajo 

personal subordinado a una persona fisica. o jurídica, mediante el pago de un 

salario. Si existen estos elementos, existe para I~ Ley Laboral, la relación de 

" CAVAZOS FLORES, Baltasar, Causales de Despido. Tercera reimpresión, México, Trillas, 
1987.p.22. 



38 

trabajo, independientemente del acuerdo, acto o documento que la haya 

originado. 

La relación de trabajo es una situación el~ hecho, reconocido y 
•: . 

regulada por el Derecho élelTrabajo, Ja que comienza a tenervigencia desde el 

momento mismo enque se: ~rest.a eltrab~o, si11ninguna fonnalidad, contrato o 

solemnidad. 

Según la jurispruclenciá de la Supien1aCort~.d~ Justicia, cuando el 

patrón niega la relación laboral, corresponde al. trabajador la carga ele probar la 

existencia de dicha relación. 18 

2.1.2 Elementos. 

Tres elementos integran la relación de trabajo: 

a) Prestación de un se1vicio. La doctrina y jurisprudencia 

mexicanas han establecido que, cualquiera que sea la fonna en que se presente 

un acuerdo de voluntades en materia de trabajo, la prestáción del servicio es el 

elemento esencial de la relación que se .establezca entre patrón y trabajador. 

Existen varias condiciones que penniten detenninar si en un caso específico se 

1" BORRELL NAVARRO, Miguel, Op. Cit. p.11 7. 
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está frente a una verdadera relación de trabajo o si se trata de una relación 

contractual distinta, regida por el Derecho común; pero independientemente del 

criterio que se adopte, debe admitirse como un principi~ general,' salvo pnieba 
- . - ·<·-··:·-;._·-,:·. -; ._f -.,::··--

en contrario, que toda prestación de servicios encaja en el ámbiio· de lo laboral. 
.'.•'· .,·;, ' . ' 

b) Pago de una rembución comó contraprestación por el trabajo 

desempeñado. Constituye tin principio universal que debemos recordar, el que 

ninguna persona está obligada a prestar un servicio sin la justa retribución. Por 

este motivo ha de estimarse el salario como elemento básico. 

c) La subordinación. La relación de trabajo surge hasta el 

momento en que el poder de hecho del empresario se convierte en poder 

jurídico. Se ha dicho que si contemplamos con exclusividad el poder de hecho 

del empresario, estaremos frente a una situación de servidumbre o de esclavitud, 

pero no frente a una relación de trabajo. Para que exista ésta es necesario que el 

patrón ejerza, con. base en una reglamentación jurídica, un poder sobre los 

trabajadores. Por ello menciona el Dr. De lá Cuev~:·~.qu~Jii sllb~rdinación del 
. '.·. . : - ,, . ··. - ; ' '• .,·_ 

trabajo al empresario no ·es un hech~: r~J1 que ~e 'impC>~e'h1 investigador del . --- .: - . . ~ .... · . "'· .• . . -

régimen capitalista, del que constitu~e su e~encia. El ~{)d~/de disposición del 
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empresario es sobre la energía de trabajo, de ahí que la esencia de la relación de 

trabajo estribe en que el patrón tenga en todo momento la ·posibilidad de 

disponer de In füerzn de trabajo de sus obreros, sebr\111 convenga a los. fines de la 

empresa. 19 

2.1.3 Requisitos de In relación de trabajo. 

El contrato de trabajo se integra con los siguientes requisitos: 

a) Consentimiento. Este requisito está propiamente dentro de los 

que se atribuyen al contrato en materia civil, porqüe se pá11e del hecho de que 

ninguna persona estú obligada a la prestación de un servició sino ~ssii'voluntad 

manifiesta hacerlo. En materia laboral la prohibición a los menores de catorce 

aiios de ser sujetos de un contrato de trabajo es condición limitativa qüe se atañe 

a h1 protección de su persona. 

b) Capacidad. Segím los artículos 22 y 23 de la Ley Federal del 

1'' BARAJAS MONTES DE OCA, Santiago, Op. Cit. pp. 2 7 y 28. 
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Trabajo Jos mayores de catorce aiios pero nu:noresde dieciséis, siempre que han 

concluido su educación básica, primaria y secundaria, pueden prestar servicio 

remunerado siempre que Jo apruebe· Ja. autoddad ·correspondiente, si a su juicio 

hay compatibilidad entre los estudios y el trabajo. Además requieren de la 

autorización de sus padres o tutores. 

e) La fonna escrita. El articulo 24 de la ley indica, a manera de 

regla general, que las condiciones de trabajo deben constar por escrito cuando 

no existan contratos colectivos aplicables, extendiéndose por lo menos dos 

ejemplares del acuerdo respectivo, uno para cada una de las partes; pero se 

agrega en el artículo 26 que la falta de contrato escrito no priva al trabajador de 

Jos Derechos que derivan de las nonnas de trabajo y de los servicios prestados, 

pues se imputará al patrón la ausencia de esta fonnalidad. 

d) El escrito en el cual consten las condicio11es de. trabajo deb.e 

contener: Nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil y domicilio de cada 

parte, Ja indicación de si la· relaci.órí de trabajo)es;0 pai~'..Óbra.•~ tiempo 
; ', . ,·, .· .. ·.,: '.-'·;· ·. - . 

detenninado, de faltar esta aclaración se e11tenderá que es por tiempo indefinido, 
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el st.:rvicio que deba prestarse, el lugar de trabajo, la duración de la jornada, la 

fonna de pago y el monto de salario, el día y lugar de pago, días de descanso y 

vacaciones, y aquellas cláusulas particulares que convengan el patrón y el 

trabajador. 

e) Contenido de Ja relación de trabajo. Señala el artículo 31 de la 

Ley que los contratos y las relaciones de trabajo obligan a lo' expresamente 

pactado y a las consecuencias que sean conformes a las nc>nnªs de trabajo, a la 

buena fe y a la equidad, pero esto no depende de la voluiitad dei patrón y el 
, ,,_, .· .. ·' ,·' 

'~ >" ·.-_: ~ ; ;•. .-: --~. -·. ·_ > ." --. '. : : 
trabajador, sino de la naturaleza jurídica de Ja propia retáCiéÍn::,-i:ledo;Jae deriva 

su fuerza obligatoria intrinse~a. De ahí que sea'ni1f;~·reiitii1~~ qÚe Jmgan los 

trabajadores al pago de sus prestaéíones o de étralqliieF incÍemniza~ión que por ' 
- • - . _, -~-¡- . - " • -- - •. - ' ' 

Derecho proceda y que el incumplimiento 'cJe I~~ ~¿lirtri~ ~~-trabajo, p~r lo que 

respecta a1 trabajador, sólo dé lugar a su responsh~ilidact civit. cualquier ... ,· .. -. 
' ; ' '" .. 

convenio que llegare a celebrarse, para qile s~á ~álidg; sddcbe fonnular por 

escrito y contener una relación circunstancia~a de jbs hechÓ~ que lo ITlo.tiven y 

de los Derechos comprendidos en él. Ha d~~·e;ad~i1~á~·ratific~~~¡ante.Ja Junta 

de Conciliación y Arbitraje que correspónda,pára_adqt1irÍ~ plena.validez.' 

En los casos en que u~ . trllbajak~r mexicano vaya a prestar 

servicios a un país extranjero, por ejemplo, deberili1 cubrírsele gastos de 
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trnnsporte, los que origine su repatriación y los que demanden las Instituciones 

de Seguridad y Previsión Social,. respecto al otorgamiento de este tipo de 

prestaciones. Se les proporciOnanin' habitaciones cómodas e higiénicas y 

recibirán igual trato que sus'nacionales en lo que al trabajo concierne (Art. 27) 

L. F. T.20 

2.2 Conflictos de trabajo. 

Para conocer lo que es un conflicto de. trabajo, es necesario 

primeramente conocer el origen y la muy peculiar naturaleza de.los conflictos de 

trabajo. 

La palabra conflicto, de acuerdo con ¿{dicci~~~rio .de la Real 

Academia Espm1ola, deriva del latín· conflictus, de confligere, chócar, teniendo 

los siguientes significados: Antagonismo, conflicto de intereses, combate. 

Los conflictos de trabajo antiguamente no eran distinguidos de los 

conflictos de derecho civil o mercantil y las partes para resolverlos acudían a los 

tribunales judiciales de orden común, pero el surb.jmiento de los conflictos de 

"'BARAJAS MONTES DE OCA, Santiago, Op. Cit, pp. 28 y 29 
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trabajo se debió principalmente al nacimiento y multiplicación de las coaliciones 

de trabajadores y fonnación de las asociaciones de profesionales, de las huelgas 

y los paros; que en infinidad de ocasiones causaban trastorno a la eco11()mía de 

Jos países, razón ésta, por la que el Estado se decidió a intervenir con· mayor 

interés para solucionar estas diferencias, lo que dio origen al reconocimiento de 

sustantividad de los conflictos colectivos de trabajo. 

2.2.1 Definición. 

Podemos scfialar que por conflicto de trabajo se entiende todo 

aquel procedente de la prestación de servicios rctribuicfos por el patrono al 
. . 

. . . 

trabajador, esto es, derivados de la actividad labor.al.Por esacatisa, los tipos de 

conflictos de trabajo resultan muy numerosos, corno son distintos los hechos que 

pueden darles origen, bien por la calidad déi objeto que sirve de motivación, 

bien por el número de los sujetos participantes en los mismos. 

Las controversias, presiones ó diferencias que se producen entre 

trabajadores y empresarios se denominan gen~rahnente Conflictos dé frabajó, 

sean estas relaciones individuales o colectivas; pues :lo qué interesa para la 
- '_ :·:: >· : ,, ><J.'"> '··>. - '. 

calificación es que se produzca una situación .de pugna o choque entre las partes 
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que son sujetos del derecho de trabajo o, por lo menos, con relación a una de 

ellas. 

Los conflictos del trabajo se han producido desde el punto y 

hora en que ha existido una relación laboral subordinada de la que ha derivado 

un enfrentamiento, pero esas pugnas de intereses no tienen los caracteres que en 

la concepción contemporánea derivan de un proceso económico, social y 

político cuyas bases se asientan en un sistema de producción basado 

principalmente en la identidad de grnpos de trabajadores dada por la comunidad 

de intereses, al encontrarse situados en igual plano dentro de la producción y de 

la economía. 

Las luchas sociales, los antagonismos clasistas, los 

enfrentamientos derivados de una nueva ordenación económica, el sometimiento 

de Jos más débiles a los más fuertes y poderosos, la concentración industrial son, 

entre otms, fenómenos que han hecho que los conflictos colectivos de trabajo se 

modifiquen en su estmctura, protagonistas y objetivos perseguidos. Los 
. ~ . . i , 

conflictos se han desarrollado por la a,pciÓn de intere~es .• que existe entre quien 

presta el trabajo y el ;que, ~stá 'eü p~s~siÓri'de' .. losim~dio~ qúe permite esta 

prestación. Existen muchas. veces chb~u~s qu; derlv~n de objetivos de carácter 

político, social o económi~o, CJLie no constituy~,; verd~deros conflictos de 
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trabajo, ya que no pretenden superar las condiciones laborales existentes, sino 

revelar, en espontánea rebeldía una protesta contra el sistema social imperante. 
,_ ' .·.• 
. .:· ' 

Para que exista un conflicto es: necesario_ un motivo de 

enfrentamiento o de discordia que perturbe Ja relación jurídica existente entre las 

partes. Las dos clases que aquí nos interesan son el conflicto de trabajo y el 

común: esto es, el conflicto de orden jurídico, que surte sus efectos en una 

relación que está dentro del Derecho Laboral, y aquellas situaciones de 

antagonismo que se encuadran en el Derecho Común. 

La distinta naturaleza de los conflictos de trabajo, en relación 
. ~ _:, ... - . '...'. 

con los de Derecho Común, estriba esencialmente en el carácter q~1e ofrece el 

hecho social trabajo, del cual derivan aquellos conflictos; su valciración ~e áparta 

de la de un simple conflicto de intereses, sea en un aspecto . individual .º 

colectivo. Incluso los puros conflictos de intereses entre las partes; en Derecho 

Laboral, poseen una especial significación, por razón idC)proced~r .tales 
. . . - , ~· .-. . - . 

intereses de una prestación que tiene por protagonista la perso~aíillJn!ma y en 

beneficio de un valor social el cual es la producción. 

Las coaliciones configuran un posible antecedente del estado de 

huelga o de paro patronal. Estas preceden al conflicto, constitUyen el origen de 

éste, anuncian casi siempre una medida de acción directa que Úende a perturbar 



la paz industrial. La huelga, que es un conflicto de trabajo, indica que la 

posición controvertida entre las partes se ha inclinado por las vías de hecho; la 

coalición, por el contrario, sólo hace patente esa oposición entre empresarios y 

trabajadores mediante una intimidación que puede ir seguida del estado de 

huelga; pero resulta evidente que ésta es mm de las fonnas de manifestación de 

los conflictos de trabajo y podrá llegarse, incluso, a afinnar que constituye la 

fonna de exteriorización del el conflicto, en cuyo caso sí podría distinguirse del 

conflicto mismo.21 

. .. ' 

La Ley Federal del Trabajo en vigor, en su artículo 604 establece 

que el conocimiento y resolución de los conflictos de trabajo que se susciten 

entre trabajadores y patrones,. sólo entre aquellos o sólo entre. éstos,· derivados 

de las relaciones de trabajo.o Í;ecl~os inminentemente relacionados con ellos, 

corresponden a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Asimismo el 

artículo 621 atribuye el conocimiento y resolución de los. conflictos de trabajo a 

las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje, de conforÍniclad . con lo. 

establecido en el artículo 124 Constitucional, del cual ·s~ d:spr~nde que la 

competencia federal es de excepción en tanto que la local es general y se refiere 

" CAVAZOS FLORES, Baltasar, Op. Cit. pp.350 a 353. 
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a las actividades o industrias que no queden reservadas específicamente a la 

Federación.22 

2.2.2 Clasificación. 

Los conflictos de trabajo pueden ser clasificados por sus siúetos y 

por la naturaleza del problema. 

1.- Los conflictos tomando en cuenta los siüetos que intervienen 

en ellos se han clasificado, de la siguiente fonna: 

•a) Conflictos obrero-patronales.-Son los que se suscitan entre un 

patrón y uno o varios trabajadores o sindicato de trabajadores. 

b) Conflictos intersindicales.- Son los que se suscitan entre dos 

asociaciones profosionales. 

c) Conflictos entre una asociación profesional y sus agremiados.

Originados por proble1nas ~indicales, como por ejemplo, aplicación de sanciones 

sindicales y clállsulas de separación. 

d) Conflictos entre una asociación profesional y personas ajenas 

a ella, por ejemplo en el caso de un trabajador que in!,>resa a una empresa al 

:: JUNTA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, Op. Cit. p.43 .------------..... 

TESIS ,.-,¡··· 
• !v •. I~ 

FALLA DE ORIGEN 
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margen de una chíusula de admisión. 

e) Conflictos entre obreros.- consistentes. por ejemplo, en la 

reclamación de preferencia de derechos para ocupar una vacante. 

t) Conflictos enfre patrones.- Estos conflictos son meramente 

teóricos. 

11.- Clasificación que se ha dado a los conllictos de trabajo 

atendiendo a la naturaleza intrínseca del problema o del tipo de interés que está 

en juego. Son conflictos de trabajo obrero-patronales, que en la pnictica se 

clasifican en: 

a) Conflictos individuales de naturaleza jurídica. 

b) Conflictos individuales de carácter económico. 

e) Conflictos c.olectivos de naturaleza jurídica. 

d) Conflictos colectivos de naturaleza económica.23 

i ,--
¡ 
L 
•.·, 

''JUNTA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, ldem. pp.4 S y 46. , 

, 
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2.2.3 Carácter Individual del Conflicto de Trabajo. 

Los conflictos individuales son aquellos en los que está en juego 

el interés de uno o varios trabajadores, es decir, de personas, y no se afecta el 

interés colectivo de toda la comunidad de trabajadores respecto de un derecho 

concreto. 

Los conflictos de trabajo individuales son los que surgen entre un 

trabajador y su patrón, en atención ·a la relación de trabajo, y el interés 
'.'" ' .... -

individual de cada trabajador se encuentra protegido en el derecho particular de 

un trabajador, a través de la aplicació1\de Ja ~onnajuridica respectiva, esto es, 

de la nonna co~tenida en el derecho •inclividt1~l del trabajo, para darÍ~ solución. 

2.2.4 Carácter Coleclivdcl612onflicto de Trabajo: 

En los c~nflict~;:• d~ tr~ba~d, los conflictds · ~brero-patronales . . . . . . '· . ,. .: ,. . . . , ~ . - . -

constituyen el &>n1po piincip~l, ~6rX11~ idc1J~~l~~re'~ho de1'irab~jo se constrnye 
!fj,~:-. ;(,;~ _.>:,'-'e '~ 

fundamentahnentesohre l,! ~:Jª~~G~~ ~t ![abajo. •• < • . .. ... . .. ··.. ·•·• .·• 

Po.de1i1os .decif,. '.eútóiices; qtÍe. los conflictos colectivos son - . . ·:.-. .. ,: . , ·' '~ . ., - . . . . 

esto puede ocúrrir si ~e ~~et~nd~ afecta~ o se afecta la existencia misma de un 

derecho concretoenfav~rde Jos trabajadores en general, o la existencia y 
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efectividad de las garantías para la fonnación y vigencia de los derechos 

conlenidos en el contrato colectivo de trabajo, contrato-ley o en la Ley Federal 

del Trabajo. 

2.2.5 Carácter Jurídico del Conflicto de Trabajo. 

Definiendo al conflicto jurídico como aquél que se refiere a la 

interpretación o aplicación de un Derecho nacido y actual, poco importa que 

éste. tenga su fuente.en una prescripción fonnal de la Ley o por disposición de 

un Contrato Colectivo () Individual. En los conflictos jurídicos, la cuestión que 

se debate es. un.~robh:ma de Derecho que se define con la aplicación de la 

nonna jurídi_c~ en favor de quien le corresponde el Derecho. Por esto los 

conflictos .. jurÍdicos 

derecho existe'nte. 

se 'refieren a la interpretación o aplicación del 

Los confli~tos de ·natüraleza jurídica pueden versar sobre la 
- .. . •". , 

interpretación o el cumplimierltode los contratos colectivos de trabajo, o en el 

caso de que exista ' una nonná aplicable, la discusión consistirá en la 

discrepancia en cuanto a su sentido para saber si ha sido o no aplicada. 
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2.2.6 Carácter Económico del Conflicto de Trabajo. 

El conflicto de intereses o conflicto económico como se conoce 

en la doctrina del Derecho de Trabajo Mexicano, no ·versa sobre la 

interpretación de un derecho adquirido, fundado en la Ley o en el Contrato, es 

un planteamiento que tiende a modificar un Derecho existente o a crear un 

Derecho nuevo; y se dice que el conocimiento de estos conflictos compete al 

conciliador o ni árbitro. 

Concretando, los conflictos económicos tienen como fin la 

crención, modificación, suspensión o supresión de las condiciones de prestación 

de los servicios de trabajadores y planteado el problema a la autoridad 
... ·'· . 

competente, previo el procedimiento que se estable.~~ en La. Ley Federal del 

Trabajo en vigor, ar1ículos del 900 al. 919, la Junta al resolver puede aumentar o 

disminuir el personal, la jornada, la ~.e•lJ_ana,d~· t~a.bajo . de. la empresa o 

establecimiento, a fin de conseguir · e(e~SJtib~~ '.~. I~ }tí~ticia social en las 

relaciones entre trabajadoresy patrcmes;pefo' l!rining..mc~~~ podrá reducirlos 

Derechos consa[:.>rados en la Constitució~· y en la Ley en beneficio de los 

trabajadores.2~ 

''JUNTA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, ldem, pp. 46,47 y 48. 
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CAPÍTULO 111 

EVOLUCIÓN DE LAS LEYES LABORALES EN EL 

DERECHO MEXICANO Y SURGIMIENTO DEL ARTICULO 878. 

3.1. El artículo 123 Constitucional como tronco comíin del 

Derecho del Trabajo. 

Actualménte el artículo 123 de la Constitución de 1917 ha 

sufrido -cambios, .·variaciones de contenido, adiciones en sus principios 

fundamental.es y el agregado de todo un apartado completo, el 8, relacionado 

con el trabajo burocrático; pero en su redacción original, comprendió estas 

materias elémentales: 

a) La jamada de trabajo y los descansos, motivo de las 
' ' ' 

especulaciones iniciales en tomo a los citados artículos cuarto y quinto. 

b) El trabajo de las mujeres y de los menores, para quienes se 

__ otorgaban condiciones especiales en- la- prestaCión de sus· servicios, dada su 

condición biológica. 

c) El salario y los medios de protección al salario, en particular el 
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salario mínimo que desde entonces se definió como la cantidad que baste a un 

trabajador para cubrir sus necesidades básicas y las de su familia, incluyendo la 

educación de los hijos y los placeres honestos. 

d) Los riesgos del trabajo: Accidentes o enfennedades. Como 

consecuencia la responsabilidad patronal de otorgar atención médica a los 

trabajadores que los sufrienm durante el ejercicio de la actividad industrial, así 

como a pagar las indemnizaciones provenientes de alguna incapacidad fisica o 

de otra naturaleza; que impida el desempeño nonnal del trabajo. 

e) La asociación profesional, otorgada tanto a patrones como a 

obreros, quienes pueden fonnar asociaciones, sindicatos u otro tipo de 

agrupaciones para la defensa de sus respectivos intereses comunes. 

1) Las huelgas y los paros; las primeras para perrilitir a los 

trabajadores el equilibrio entre los factores de la producción. Los segundos para 

facultar a los patrones la suspensión de su actividad industrial en caso de urgente 

necesidad. 

g) La relativa a las autoridades del trabajo: las Jimias de 
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Conciliación y Arbitraje, en sus orígenes los ilnicos tribunales encargados de 

dirimir y solucionar los conflictos que llegaren a presentarse entre los 

trabajadores y los patrones, individualmente considerados, o constituidos en 

organizaciones de resistencia. 

h) El trabajo de mexicanos en el extranjero. 

i) La protección al patrimonio familiar de los trabajadores, y 

j) La seguridad social, considenlda entonces como una 

proyección a füturo. 25 

Este extenso articulo 123 Co~siit11ci0hii1, establece unÓ institución 

sobre los Derechos y obligaciones laborales piira el capÚal y el frab~jo, así como 

establece Derechos en favor de la socied~d, ~~ra i~n~l°,uJ~ ;1'.lllpli'a ~ama de 

servicios como son, centros vacacionales; tieridas de c~nsum~. C:r6ditos baratos, 

salud, inclusive para familiares de los trab~~d~res, ~<>~qui~ras'l~b~;ales como 

son, indemnizaciones, prestaciones y el Der~cho d~hu~lg~ ~Lle hace un siglo 

costaron la vida alrededor'del muhdo a varios l1o~~r~s; 
De este precepto ·constitucional se originm1 varias leyes y 

. reglamentos como son: 

" BARAJAS MONTES DE OCA, Op. Cit. pp.12 y 13. 
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1.- Reglaiúento de medidas preventivas de accidentes de trabajo. {Se derogará a 

partir del 21 de abr 97). Publicación 29/11/34. 

2.- Reglamento para la Inspección de Generadores de Vapm: y Recipientes 

sujetos a Presión. (Se derogará a partir del 21 Julio 97, por art.2o-transitorio de 
' -. : .. -.. ~. < 

RSHMAT publicado el 21 enero 97). Publicación 27/08/36, 
.·. . '. ~ .. 

- ' -~ 

3.- Ley en favor de los Veteranos de la Revolución como Seryjdores Públicos. 

Publicación 07/01/50. 

4.- Reglamento de la Ley del Seguro Social en lo relativo a la Inscripción de 

Patrones y Trabajadores, ftmcionamiento de la Dirección General del Instituto y 

Sesiones del Consejo Técnico. Publicación 02/09/50 .. 

5.- Reglamento de Trabajo de los Empleados de l.as Instituciones de Crédito y 

Organizaciones Auxiliares. Publicación 30/12/53. 

6.- Ley que incorpora al Régimen del Seguro Social Obligatorio a los 

Productores de Caña de Azúcar y a sus Trabajadores. Publicación 07/12/63. 

7 .- Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaría del 

apartado B del artículo 123 Constitucional. Publicación 28/12/63. 

8.- Reglamento de Seguridad en los Trabajos de Minas. (Se derogará a partir del 

21 de julio del 97). Publicación 13/03/67. 

9.- Ley Federal del Trabajo. Publicación 01/04/70. 
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10.- Ley del Instituto Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 

Publicación 24/04/72. 

11.- Reglamento de la Asamblea General del Instituto del Fondo Nacional de la 

Vivienda para los Trabajadores. Publicación 08/01/73. 

12.- Reglamento de la Comisión de Vigilancia del Instituto del Fondo Nacional 
• 1 . • 

de la Vivienda para los Trabajadores. Publicación 16/02/73. 

13.- Reglamento de la Comisión de Inconformidades y de Valuación de 

INFONAVIT. Publicación 05/07/73. 

14.- Reglamento de los artículos 121 y 122 de la LeyFederal del Trabajo. 

Publicación 02/05/75. 

J 5 .- Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas. 

Publicación 19106176. 

16.- Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de trabajo. 

Publicación 05/06/78. 

17 .- Instructivo para la Prestación de los Servicio~ de Guarderias para Hijos de 

Aseguradas. Publicación 13/07/8]. 

18.- Reglamento de los Servicios de Guarderias para Hijos de Aseguradas. 

Publicación 13/07/81. 

19 .- Reglamento para Efectuar y Enterar Descuentos al INFONAVIT. 
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Publicación 09/03/82. 

20.- Reglamento de la Inscripción Federal del Trabajo. Publicación 10/11/82. 

21.- Reglamento que Establece el Procedimiento para la Aplicación de 

Sanciones Administrativas por Violaciones a la Ley Federal del Trabajo. 

(Abrogado por art.2o transitorio del RGIASVLL26 6 jul 98) Publicación 

17/06/83. 

22.- Ley del Instituto de Seguridad yS~rVicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado. Publicación 27/12/83. 

23.- Ley Reglamentaría de la Fracciónx!l/ais. Ó~I apartado 8, del artículo 123 

de la Constitución Política de los Estádos .Unidos Mexicanos. Publicación 

30/12/83. 

24.- Ley Federal de Vivienda. Publicación 07/02/84. 

25.- Reglamento de las Delegaciones del Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado. Publicación 30/09/88: 

26.- Reglamento de Selección e Incorporación del Personal de los Tribunales 

A¡,.>rarios. Publicación 11/01/94. 

27.- Reglamento de las Comisiones Consultivas Re!,>Íonales y de las 

'
6 Reglamento General para la Inspección y Aplicación de Sanciones por 
Violaciones a la Legislación Laboral. 
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Delegaciones Regionales del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para 

los Trabajadores. Publicación 06/05/94. 

28.- Reglamento de Comités Técnicos, del Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado. Publicación 14/06/94. 

29.- Reglamento de Servicios Médicos del Instituto de Segi.iridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado. Publicación 14i06/94. 

30.- Reglamento del Servicio de Estancias para ·el Bienestar y Desarrollo 

Infantil, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado. Publicación 14/06/94. 

3 1 .-Reglamento para la Promoción, Integración y ·Funcionamiento 

de las Comisiones Mixtas de Seguridad e Higiene en el Trabajo> del Sector 

Publico Afiliado al Régimen de Seguridad Social del ISSSTE. Publicación 

26/09/94. 

32.- Reglamento Interno de los Comités Consultivo Nacional y Gubernamental 

del Acuerdo de Cooperación laboral de América del Norte. Publicación 

12/09/96. 

33.- Reglamento de Afiliación; Publicación 30/06/97. 
, e '• 

34.- Reglamento de Inscripción, Pago de Aportaciones y Entero de Descuentos 
. . ' . 

al Instituto del FondoNacional de la Vivienda para los Trabajadores. 
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Publicación 09/ 12/97. 

35.- Reglamento para la Imposición de Multas por Infracción a las disposiciones 

de la ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y 

sus Reglamentos. Publicación 24/03/98. 

36.- Reglamento Interior del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para 

los Trabajadores en Materia de Facultades como Organismo Fiscal. Publicación 

24/03/98. 

37.- Reglamento General para la Inspección y Aplicación de Sanciones por 
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3 .2. Antecedentes de la ley Federal del Trabajo de 1931. 

El constituyente de 1917 dejó en libertad a los. Estados para 

legislar en materia de trabajo, consideriindo qúci fa'situación de cada un~ de ellos 
: ... ,. . 

permitiría, dentro del marco de s~ ·~obera~ía política,'· ofrecer las mejores 
~': . -

soluciones para re¡,'l1lar las relaciones obriio~patroiiales, tal y como había 
- ',: . 

ocunido en sus leyes pre-constitucionales~ Se inició desde 1918 un intenso 

movimiento legislativo local, promuÍgándose leyes del trabajo que introdujeron, 

algunas de ellas, aspectos más avanzados que los contemplados en el Artículo 

123. Mencionemos sólo a titulo de ejemplos las leyes de los estados de Veracruz, 

Coahuila y Tamaulipas, que a nuestro juicio marcaron pautas en reglamentaciones 

ulteriores y füeron la base, en varios capítulos, de la primera legislación federal 

sobre la materia laboral. 

La ley de Veracruz reguló materias que hasta aflos recientes han 

sido motivo de reconocimiento jurídico, como los contratos especiales y la 

participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. En la de 
-·- . . ·.·,·;-' 

Yucatán podemos encontrar los antecedentes'C!efs~~c'iopÍ161icci de -empleo en la 
- ,·.· ~-<>~·: ·.::·;::>. --~ 

organización de su bolsa de trabajo y los prinCipios de la capacitación técnica en 

la sección creada para tal objeto. La legislación de Tamaulipas incluyó un 
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capítulo relativo a la participación de utilidades y otro más sobre seguros en 

instituciones privadas y la protección de trabajadores mexicanos en el extranjero, 

anuncio, desde aquellos aiios, del problema .de ·1os· indocume1itados. •Coaltuila 

introdujo un capítulo sobre reglamentación de talleres, que fue ·a su vez el 

antecedente directo del reglainento interior de trabajo en la Ley de 1931. 

Las leyes del trabajo de las diferentes entidades federativas fueron 

promulgadas en las fechas si¡,'ltientes: 

Campeche 1 o. de enero de 1925 

Coahuila lo. de octubre de 1920 

Colima 21 de noviembre de 1925 

Chiapas 5 de marzo de 1927 

Chihuahua 25 de septiembre de 1926 

Durango 1 O de julio de 1924 

Guanajuato 10dejuniode1922 

Guerrero 6 de diciembre de 1921 

Hidalgo 20 de diciembre de 1917 

México 21 ·· de enero de 1 9 18 .• 

Michoacán lo. de septiembrede 1921 

Nayarit 25 de octubre de 19 18 
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Nuevo León 24 de enero de 1924 

O ax a ca 14 de noviembre de 1921 

Puebla 14 de noviembre de 1921 

Querétaro 21 de febrero de 1922 

Sinaloa 1 o. de julio de 1920 

Sonora 2 de octubre de 1918 

Tabasco 18 de octubre de 1926 

Tamaulipas 12 de junio de 1925 

Veracntz 15 de mayo de 1918 

Yucatán 14 de febrero de 1 91 9 

Zacatecas 1 o. de junio de 1927 

Sin embargo, poco tiempo transcurrió para observar que la libertad 

concedida a los estados de la República para legislar en materia de trabajo, 

acarreaba graves problemas nacionales en lugri~ de soluciones satisfactorias. Las 
. ' •' 

razones para promover una legislación federal fheron abu~dantes y de fácil 
. . ¡- .-.- ·.·.:· ·:: . ;'._'.'.· ,, 

explicación, pero nos concretaremos, ém1merarldo ;las d~ mayorinterés social: 
:. :.···· 

_: ... · 
-''"!"-::~, -:: . ·--~-·7-' ~}; 

·:.:· 

a) En relación con l~s c~r1diciones impuestas en los· contratos de 

trabajo se apreciaron profundas variantes. Algunas entidades pennitieron 
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extensiones en la jornada de trabajo o limitaron los descansos; (Sinaloa, 

Michoacán, Durango, Chihuahua y Campeche), otras restringieron la acción 

sindical y la huelga; (Oaxaca, Nayarit, y Guanajuato), y algunas organizaron sus 

Tribunales del trabajo sobre bases peculiares (Tabasco, Sonora, Pu~bla, Nuevo 

León, Guerrero y Colima); casi todas impusieron nonnas respecto al salario; las 

que no se ajustaban al principio impuesto en el artículo 123 constitucional. 

b) A propósito de los Tribunales obreros, Hegó a estimar la 
. . 
. - . . 

Suprema Corte de Justicia de la NaCión, que .eran Tribunale~ especiales 

prohibidos por la Co~stitució~. Una polémica na~ional · .. en la q~1e intervinieron 
.··. . 

. . . 

destacados juristas nevó a 1a conclusión de estimarlos solamente Tribunales 

especializados. 

c) Al presentarse los primeros conflictos nacionales, como fueron 

las huelgas de los trabajadores ferrocarrileros, mineros y textiles, en los años de 

1925 a 192 7 se observó que, al dejar libertad a cada estado para el tratamiento 

juridico de estos conflictos, se pronunciaban resoluciones contradictorias. Pero lo 
·,·"í 

más grave era que la aplicación de la legislación local daba trato desigual a 

problemas que en esencia eran similares; 
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d) Algunas legislaciones, como ya hemos dicho,habian ávanzado 

en lo que ve a Ja fonna y condiciones incluidas en Jos contratos; en IÓ que atañe a 
'., .__ ._,·.· ' . 

la substitución patronal o al trabajo de mujeres y menor~s. en !Ó cpyc~mienle al 

trato que se dio al movimiento de huelga o a la particip~ci6n enUtjlidades; pero 

muchas otras ni siquiera reglamentaron aspecios i1~portant~~ ele la nonna 

constitucional. 

De todo ello surgió la necesidad por lo menos en algunos ramos, 

de una legislación nacional. be ahí que desde 1925 füesen elaborados varios 

proyectos que dieron pauta para las primeras reformas, como ocurrió al crearse 

en el año de 1927 la Jm1ta Federal de Conciliación y Arbitraje, con objeto de 

dirimir conflictos cole_ctivos en· Jos que estuvieran involucrados centros de trabajo 

ubicados en distintos Il1ga~es d~ la República. En el alio de 1919 se presentó un 
. . . ' . 

' . . . 
primer proyecto de Ley del Trabajo para el Distrito y Tenitonos Federales, pero 

. ·.. ;: -~. . .. ·' .· 

no se aprobó por I~ Cáíí~ara:de'Se1mdores. Otr'O'proyecto fue presentado el año de .. . .· . :· ·. .., .. 

J 925 con iguales resultad~s.: Fue;hasta 1929 que se sintió en todo el país la 

necesidad de m;iformar la legisl_aci~i1 ~-~) !~abajo y se convocó a una convención 

obrero-patronal, Ja cual-toma~do como b~s~ ~I proyecto Portes Gil· redactó el de 

la Ley de 1931. El 1Ílismo ailo~;e reformó ~I párrafo introductivo del articulo 123 

y la fracción X del artículo 73 con~tÍtucionaÍ, para pennitir al Con¡,,>reso Federal 
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legislar en matetia del trabajo y para expedir una ley Federal. 

3.2.1.LEYFEDERAL DEL TRABAJO de 1931. (vigente hasta 

el 30 de abril de 1970). 

Con la finalidad de acercamos en el tema de este trabajo los 

artículos antecesores de 1931 del 878 se manifestaron de la siguiente manera: 

Artíc:u/o 51 l. Presentada ante las Jumas Celllrales o Federal de Conciliación y 
Arbitrqje recla111ació11 de que deban conocer unas u otra, el presidente de la 
Junta la 111mará al gn1po especial que corresponda, el que se1ialará para el 
mismo día, las horas para la celehració11 de una a11die11cia de conciliación y 
otra de demanda y excepciones, debiendo tener lugar ambas audiencias a 111ás 
tardar dentro de los die= días si¡.,'llientes a la fecha en que la demanda sea 
tumada al grupo especial que correspo11da y apercibiéndose al demandado de 
tenerlo por inc01¡/'orme con todo arreglo si 110 comparece a la a11die11cia de 
conciliación. y por cm1fesada la dema11da en sentido afirmativo si 110 

comparece a la audiencia de demanda y excepciones. 

La notificac:ió11 respecth>a se hará cuando menos tres días antes de la 
fecha de las audiencias, entregándose al demandado copia de la demanda que 
hubiere acompmiado la parte actora en su caso. 

Cuando el demandado, por cualquier motivo no pueda ser citado en el 
lugar donde radica la Junta, será aumentado dicho plazo a razón de 1111 día por 
cada 50 kil<imetros o ji·acción. 

Artículo 512. HI día y hora se1ialados para que tenga veriflcativo la audiencia 
de conciliación, el patrón y trabajador interesados comparecerán ante la Junto 
personalme111e o por medio de representante legalmente autorizado. El acto de 
conciliación se celebrará desde luego en /a forma siguiente: 
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l. Comenzará el actor exponiendo s11 reclamación, esto es, foque pide, 
y la cau.1·a o título que tiene para ello. Esta exposición podrá hacerse dándose 
lec:/l/ra a la promoción inicial del expediente. Además, podrá hacerse 
111a11((estación de los.fi111da111entos legales que la apoyen; 

//. Contestará el demandado lo que crea conveniente en defensa de sus 
intereses y podrá tamhién exhibir los justificantes en - que funde su..¡ 
excepciones; 

///. Después de la contestación podrán los interesados replicar o 
contrnrreplicm; si quisieren; 

IV. Si no hay avenencia entre ellos, la ./11/lfa procurará avenirlos, como 
un componedor amigahle, y para el efecto, el presidente o su auxiliar., 
con.l'ultando el parecer de los otros represe/lfa/1/es, propondrá la solución que 
a su juicio sea propia para terminar el litigio, demostrando a los litigantes fa 
justicia y equidad de la proposición que se les haga en vista de sus respectivas 
alegaciones, y 

¡,~ Si las partc!s llegan a 1111 acuenlo, la solución propuesta pondrá 
término al cm¡/licto. 

Arliculo 513. Si las partes 110 pueden encontrar ni aceptar una conciliación, 
la .Junta la declarará terminada. 

Articulo 5/-1. Si no comparece el actor o el demandado a la audiencia de 
conciliación, o resultan mal representados en ella, la Junta /os}e/1drá por 
inconformes con todo arreglo. 

Articulo 515. Si 110 concurre el ac/or a la audiencia de demanda y 
excepciones o resulta mal representado en ella, se tendrá por reproducida en 
vía de demanda s11 comparecencia o escritos iniciales. 

Artículo 516. l:'I acta en que consta el arreglo convenido, deberá ser 
en/regada en copia a las partes, y el convenio, con aprobación de la .Junta, 
tendrá todos los efectos j11rídico.1· inhere/lfes a un laudo, debiendo llevarse a 
ejecto por los trámites de la ejecución del mismo, previo mandamiento del 
presit!enle de la .!1111/a. 
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Articulo 517. Si el demandado no comparece o resulta mal representado en Ja 
audiencia de demanda y excepciones. se tendrá por contestada la demanda en 
sentido afirmativo, salvo p111eba en contrario. 

Articulo 518. Si en la audiencia de arbitraje están presellles el actor y el 
demandado, expondrán el primero su demanda y el segundo su contestación o 
defensa. 

En todo caso el demandado deberá referirse a todos y cada uno de los 
hechos que comprenda la demanda, afirmándolos, negándolos, expre.l'ando los 
que ignore, siempre que no sean propios, o refiriendo los hechos como crea 
que hayan tenido /ugm: Podrá adicionar su exposición de hechos con los que 
j11z1:,•11e convenientes. /Je la misma manera lo hará el actor al contestar la 
reconvención, si la hubiere, la que se hará valer en el mismo acto. 

Previamente a la colllestación de la reconvención se intentará la 
avenencia de las partes, en un breve periodo de conciliación que se abrirá al 
efeclo. 

Articulo 519. Si las partes están conformes con los hechos y por no haberse 
alegado otros en contrario, la cuestión queda reducida a 1111 p1111to de derecho, 
la .!ullla dictará desde luego resolución, oyendo a las partes, a sus 
procuradores o defensores si lo estima necesario en la misma audiencia. 

Artículo 520. Si los litigallles han convenido en que se falle el negocio sin 
necesidad de pn1eba, la Junta pronunciará el laudo que corresponda, a menos 
que acuerde de oficio la práctica de algunas diligencias. 

Arlículo 521. Si las partes no están conformes con los hechos, o estándo/o se 
hubieren alegado otros en contrario, la Junta recibirá el negocio a pn1eba. 
También se recibirá a p111eba si las partes así lo piden o si se hubiere tenido 
por colllestada la demanda en sentido afirmativo. Al efecto, se se11alará una 
audiencia para el ofrecimiento y recepción de las pruebas, la que tendrá 
verificativo dentro de los quince días siguientes. 

Artículo 522. l!.11 esa audiencia las partes ofrecerán en su orden las pn1ebas 
que prelendan sean desahogadas por la Juma, debiendo concretar esas 
pniebas a los hechos fijados en la demanda y su co111estació11, que no hayan 
sido confesados llanamente por la parte a quien pe1:judiq11e11. 
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/'asado el periodo del <!/i-eci111ie11ro, la J1111ra o el gmpo especial, en su caso, 
a mayoría de vo/0.1·, declarará c11ále.1· son las pruehas que se admiren y 
desechará las que estime improcedentes o inlÍtiles. 

Concluido el periodo del <~/i·ecimie/lfo de pruehas y acordada la 
recepción de las pmcedenre.1·, 110 se admirirán más pruehas, a meno.1· que se 
r~fieran a hechos s11pervenieme.1· o que rengan porjin probar las lachas que se 
hayan hecho valer en conrra de los testigos. 

Debe hacerse notar el contenido del artículo 512 que resalta, el 

procedimiento de las partes en esta etapa conciliatoria, lo cual es positivo ya 

que el juzgador puede constatar que existe voluntad de las partes para llegar a 

un arreglo conciliatorio. En estos numerales existia más dedicación para el 
o ' ""-, ' 

desarrollo de la audiencia cl~~:ley como se desprende del m1ículo 521 al conceder 
:·- '-,· ·.-,' ·. 

más tiernpo para e(desarrC>llo .de la audiencia de ofrecimiento de pmebas y no 

como súcede actualmente. 
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3.3. La Ley Federal del Trabajo de 1970. 

Cuatro características -nos dice el doctor Mario de la Cueva, 

eminente tratadista y autor del anteproyecto de Ley Federal del Trabajo-

distinguen al derecho laboral. 

Primero:. Ser derecho en constante evolución. Toda legislación 

laboral que se precie de probrresista debe contener las garantías mínimas de la 

relación obrero-patronal. en la proporción que lo determinen los cambios 

económicos y sociales, habrá de cambiar esta legislación, a fin de coordinar en 

fonna cabal las necesidades de los trabajadores y las posibilidades de las 

empresas. 

Segundo. La inversión de.laJerarquíade las fueritesjurídicas. En el 

derecho común la fuente principal ~s la ley; e~el cJere~ho deit~abajo, el uso y la 

costumbre que en mayor grado beneficien' al tr¡¡baj1d~r. 

Tercera. Ser derecho concreto y actual: Su aplicación se encuentra 

en función de las actividades y profesión d~ las personas; no en principios 

inmutables; es decir, las nonnas que lo intebrran sólo implican reglas a seguir que 
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pueden ser variables segÍln las condiciones y necesidades implícitas del trabajo 

que lmn de realizarse. 

Cuarta: Es derecho imperativo. Expresa el doctor ele la Cueva a 

este respecto que el derecho común tiene como límite el orden píiblico, en tanto 

que el derecho del trabajo fonna parte del orden pilblico, esto es, en el primero 

se deja a las partes la solución de sus conflictos, pero de llevarlos ante el juez, 

éste resuelve confonne a disposiciones cuya aplicación no puede variar ni en su 

interpretación ni en su contenido. En el segundo, al ser el interés social de mayor 

importancia, en cualquier conflicto ha de privar la solución que beneficie al 

mayor nilmero de personas, por sobre cualquier interés individual. En tales casos 

es justificable que intervenga el Estado para que pem1ita se resuelvan los 

conflictos de modo que no daiien al orden público.28 

De acuerdo a estas características el Derecho del Trabajo es 

dinámico en su contenido, por lo que ha debido desenvolverse a la par con el 

progreso económico internacional. En el caso particular de México no sólo este 

factor influye en su pennanente actualización; sino también los cambios políticos 

º" De la Cueva, Mario, Derecho Mexicano del Trabajo, Tomo 1, México, 1949,pp.245 y 
siguientes 
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y sociales habidos en nuestra nación en los últimos sesenta afios, han impreso 

características especiales a las relaciones obrero- patronales, derivadas más que 

de una verdadera lucha de clases, de una lucha de intereses sectoriales y de una 

gran dosis de demagogia política. 

No podríamos enunciar al detalle, por no ser propósito de este 

esquema o panorama jurídico, todas las reformas. que sufrió la ley de 1931 en 

sus casi cuarenta años de vida institucional,. pero sí .debemos señalar, por lo 

menos, las tres situaciones de mayor trascendencia, que dieron origen a la 

modificación de la ley, a saber: 

Primera, el d~sahogofabril e~ I~ etapa ele! gobierno presidencial 

del General Lázaro Cárdenas que dio origen ~~lnllliitlÍcl d~ conflictos obreros, 

muchos reales, otros ficticios, obra de·l;d~;es.~p~~unistas de la época, y que 

obligó a refonnar en sus puntos básicos, el 'Derecho de huelga, el cual fue 
\., ·~ .·: <:'~:"··.-._ -,,_ •, ·.:· ¡ 

reglamentado, dentro de un c~uc~jm:ÍdiC~ aceptable. 
. . ' . . 

Segunda, la ·creación'dellnstituto Mexicano del Se~~ro Social a 

fines del arlo 1943 que tuJ~ como resultado inmediato la re fo~~ ~e varios 

capítulos de la Ley,'en partict1lar los relacionados con los riesgosdeltratiajo y el 

pago de indemnizaciones que sufrieran los trabajadores a consecuenciade tales 

riesgos. 
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Tercera, la introducción, durante el régimen del .Lic. López 

Mateas, de una gran variedad de disposiciones, entre otras, las correspondientes 
. ' ·-

al reparto de utilidades, que dio motivo inclusive a refonnas collstitucio_nales 

trascendentes, y que favoreció desde entonces la· idea de que rest1lta~a de m~yor 

eficacia una refonna substancial a dicha ley, idea que fue r~c'o~cÍa :por el 

presidente Díaz Ordaz, en cuya administración se redactó el proye~to d~ lá Ley 

vigente a partir de 1970. El proyecto tuvo amplia difusión y la CÍl;nara de 
'. - j ~·· ~'.' 

Diputados citó a· mídiencias a representantes obreros y patronal~s. quienes . . 

inclusive fonnutaion\:ensos contra-proyectos y manifestaron de viva voz sus 

puntos de vista. Co;ÍViene recordar que fueron escuchad~s. entre otros, los 

voceros de la . Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, Ja ,--.- -- - '.-

Confedera~iÓ~d~ ciffi"aias Industriales, la Confed~l1!ción de Trabajadores de 

México, '1a ÁcaJ~mia; rvfexicana -del Derechodel Trabajo, el Sindicato de 

Trabajadores fe4~caj1e,~os-d~;~~l~{RepÍ1bli~a(,Mexicana, .la Coalición de 

Trabajadores MaritilllÓs -~. ~órt~-~ri~~;.'1a ·Ás6ciación :.·Sindical de Pilotos 

Aviadores y otros gru~bs c~~a~teri~ti~bs dé ambas corrientes del p~nsamiénto y 

- •• . ~ ~ ,._-. • . ) . , : - ' ¡ ' ' >. 

Trabajo y de interpretación de sÍls nonnas, b~sados< en la protección y 
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dignificación de los Derechos humanos de los trabajadores como elemento 

esencial y distintivo de esta rama jurídica, resaltando su finalidad de equilibrio y 

justicia social en las relaciones entre los factores de la prod11cciói1: 

Esta tendencia se manifestó singularmente en la figura de la relación 

de trabajo como núcleo originario y dinámico del Derecho Laboral que revela su 

carácter expansivo, lo que motivó que se extendiera el ámbito tutelar de la Ley a 

trabajadores que se denominaban fonnalmente independientes, aunque subsiste 

el Contrato de Trabajo en cuanto documente y acredite la auténtica realidad de 

la relación laboral. 

En congruencia COI! esas ideas- se incorporaron a su régimen 
' . . ;,,,. 

jurídico nuevos_trabajos especialei como los de autotransportes y maniobras de 
' - -

servicio púbJÍCo, agentes de comeréio y de Sef,•UroS, deportistas profesionales, 

actores y músicos, comprendiéndose en ulteriores adiciones a los médicos 

residentes y trabajadores universitarios; así como la reglamentación del Fondo 

Nacional de la Vivienda (INFONAVIT), la capacitación y adiestramiento y las 

comisiones de seguridad e higiene. A su vez, se incrementaron las prestaciones 

en materia de descansos y vacaciones, y se crearon otras como el aguinaldo y la 

prima de antif,iüedad, la que acrece el patrimonio laboral de los trabajadores, así 
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mismo, se detenninó la prelCrencia de los créditos laborales.29 

3.3.1. LEY FEDERAL DEL TRABAJO de 1970 (vigente del 1 

Mayo de 1970 al 30 Abril .de 1980). 

Las características del Derecho Laboral, expuestas por el maestro 

Mario de la Cueva y citad~~ en páginas anteriores, son cristalizadas en la L. F. 

T. de 1970, y ello seadvierte en la evolución jurídica de los artículos relativos al 

tema de la presente tesis. Dichos artículos se presentan como sigue: 

Artículo 7./8. H11 lo.1· procedimientos a/lle las Juntas de Conciliación, en los 
caso.~ del arJículo 600, .fi·acdone~ l y JI, se observarán las normas siguie/1/e.~: 

l. La .fuma citará a las parles a una audiencia de co11ciliació11 y ofrecimiento 
de pruebas, que deberá efectuarse dentro de los tres días siguienJes al en que 
hubiese quedado integrada la .lu/1/a Accidental. 

/.a 11ot(/icación al demandado se hará de c01ifor111idad co11 lo dispuesto en el 
artículo 688; 

11. Si el actor no co11c11rre a la audiencia, se archivará el e.xpedienle hasta 
nueva promoción; 

fil. la .Junta procurará a1•enir a las partes de conformidad con las 
disposiciones del artículo 753.fracción I: 

'° CL!MENT BELTRÁN, Juan B. Ley Federal del 1rnbajo. Comenlarios y Jurisprudencia, Segunda edición, 
México. Esfinge. 1989.pp. 7 y 8. 
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IV. Si no concurre el demandado o si estando presen/e 110 se llega a 1111 
convenio, las partes podrán ofrecer las pruebas que juzguen convenie111e; 

I~ Concluida la recepción de las pruebas, el Presideme de la .Junla remitirá el 
e:rpedienle a la Junta Federal o Local de Conciliación y Arhitrqje; y 

VI. El convenio a que lleguen las partes será ejecutado por el presiden/e de la 
.Junta si ésta es Permanente, y en caso con/rario se remitirá al presidente de la 
.Junta de Conciliación Permanente o de Conciliación y Arbitraje más próximo. 

Artículo 753. La audiencia a que se refiere el artículo alllerior se celebrará de 
conformidad con las normas siguientes: 

l. La ./11/1/a exhortará a las partes para que procuren u11 arreglo conciliatorio. 
El Azcciliar y los demás representantes, después de oír su.\· alegaciones, podrán 
proponer la solución que a su juicio sea propia para terminar el conflicto y 
harán ver a las partes /ajusticia y equidad de su proposición; 

//. Si las partes llegan a un convenio. aprobado por la Junta, producirá todos 
los qfectosjurídicos inherentes a un laudo; 

111. Si no se llega a 1111 conl'enio, se dará por co11c/11ido el período de 
conciliación y se pasará al de demanda y excepciones; 

JI~ El actor expondrá su demanda. precisando /os p11111os petitorios y sus 
.fundamentos. Siempre que se demande el pago de salarios o imlemnizaciones, 
deberá indicarse el monto del salario diario o las hase.\· para fijarlo. Si el actor 
en su exposición ejercita acciones nue1•as u distintas a las ejercitadas en su 
escrito inicial, la Junta se1/alará n11e1•0 día y hora, para la celebración de la 
audiencia de conciliación, demanda y excepciones. h'n esta segunda audiencia 
no podrcí el actor ejercitar 1111ew1s u distintas acciones; 

I~ En su contestación, upondní el demwulmlo sus excepciones y defensas, 
tlehiendo referirse a todos y cada 11110 de los hechos que comprenda In 
demanda, afirmándolos o negándolos, expresando los c¡ue ignore, siempre que 
no sean propios, o refiriéndolos como crea c¡ue tuvieron lugm: Podrá adicionar 
su exposición de hechos con los c¡ue ju:gue co111•enie111e. Se tendnín por 
admitidos los hecho.\· sobre los que el cle111a11clado no suscitare expresamellte 
controversia, sin admilírsele prueha en co11trario. /,a negación pura y simple 
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del derecho importa la co11jesit)11 de los hechos. La confesión de éstos no 
entraiia la aceptació11 del derecho. 

La excepción de incompetencia 110 exime al demandado de. contestar la 
demanda en la misma audiencia; si 110 lo hace· y lá .luntá se ·'declara 
competente, se tendrá por contestada la de111anda en sentido aflr111ativo, en los 
tér1111i10s del artículo siguiente. · 

VI. Las partes podrá11 replicar y contrarreplicar brevemente; y 

VI!. Si se opone reco11ve11ción, se abrirá 1111 período conciliatorio, y terminado, 
podrá el reconvenido producir su contestación o solicitar se ,\·e1iale nuevo día y 
hora para hacerla. 

Artículo 75./. Si 110 concurre el actor a la audiencia, se le tendrá por 
inco1~fbr111e con /{)(lo arreglo y por reproducido en vía de demanda su 
comparecencia o escrito inicial. Si no concurre el de111andado, se le tendrá por 
inconjilrme con todo arreglo y por co/1/estada la demanda en sentido 
afirmativo, salvo prueba en co111rario. 

Artículo 755. h'I demandado c¡ue 110 hubiese concurrido a la audiencia a que se 
refiere el articulo a111erio1; sólo podrá rendir prueba en contrario para 
demostrar que el actor no era trabajador o patrón, que no existió el clespiclo o 
que no son ciertos los hedws q/irmados e11 la demanda. 

Articulo. 756 .• \'i ninguna de las partes concurre a la audiencia, se archivará el 
expedienle hasta 1111e1•a promoción. 

Artículo. 75Y. La .Junta, al concluir la audiencia de demanda y excepciones, 
salvo lo dispueslo en el articulo anterior. se1ialará dla y hora para lá 
celebración de la audiencia de qfrecimiento de pruebas, que deberá efectuarse 
dentro de los die= días siguientes. 

Nuevamente vemos en estos numerales la disposición 

conciliatoria. Así también se desarrolla Ja Audiencia de Ley con más técnica y 

tiempo para el desarrollo del proceso que en la actual Audiencia de 
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Conciliación, Demanda, Excepciones, Ofrecimiento y Admisión dé Pruebas, ya 

que tratándose de un largo proceso, es contradictorio que cuatr~ etapas se lleven 

a cabo en una sola audiencia, no sólo para ambas partes/sino>también para la 

propia Junta que en resumen es la que administra ~1 tiempo pa.ra tocios los 

juicios que debe presidir. 

3.4. El articulo 878 en el Derecho Laboral Mexicano. Reforma 

de 1980. 

Finalmente el artículo que es materia de.la presente tesis, surgió 

al ámbito jurídico laboral con la refonna de 1980 a la. L. F. T. existente, para 

quedar de la ·siguiente fonna: 

Artículo 878. La etapa de demanda y excepciones, se clesarrollará conforme a 
las normas siguientes: 

l. El presidente de fa .Junta hará una exlmrtacián a las partes y si estas 
persistieren en su actitud, dará la palabra al actor para la exposición de su 
demanda; 

ll. HI actor expondrá s11 demanda, ratijicándola o moclijicándo/a, 
precisando Jos puntos petitorios. Si el promavente, siempre que se trate del 
trabajador, no c11mpliere los requisitos 0111ilidos o no subsanare las 
irregularidades que se fe hayan indicado en el pfa/1/eamie/1/o ele las adiciones 
a la demanda, la Junta lo prevendrá para que lo haga en ese momento: 

111. Expuesta la de111anda por el actor, el demandado procederá en su 
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caso, a ciar contestaci<ín a la demanda oralmente o por escrito. l!il este 1íltimo 
caso estará ohligmlo a en/JT!ga,. copia simple al actor de .1'11 crm/e.\'facilí.11; si no 
lo hace, la Junta la expedirá a costa del demandado; 

IV. Hn s11 co/lfestaci<ín opondró el demandado sus excepciones y 
de,fi.m,,·a.\', debiendo de re/i·n·rse a Jodo.\· y cada uno de los hechos aduc.idos e11 
la demanda, afirmándolos o negcíndolos, y expresando los que ignore c11ando 
no sean propios; pudiendo agregar las explicaciones que estime co11venie11tes. 
El silencio y las evasivas harán que ,,·e tengan por admitidos aquellos sohre los 
q11e no se suscite co111roversia, y no podr<Í admitirse prueba en contrario. La 
negación pura y simple ele/ derecho, importa la cm¡/esión de los hecJ10s. /,a 
cm¡fesión de éstos 110 entrwia la aceptación del derecho: 

1-'. /.a excepción de incompetencia 110 exime al demandado de comestar 
la demanda en la misma audiencia y si no lo hiciere y la Junta se declara 
competente, se tendrá por cm¡fesada la demanda; 

VI. Las partes podrán por u11a sola ve:. replicar y contrarreplicar 
brevemente, aseJJlándo.\·e l'JJ actas s11s alegaciones si lo solicitaren; 

Vil. Si el demandado reconPiene al actm; este procederá a contestar de 
inmediato, o bien, a solicitud del mismo, la Junta ac:onlaní la suspe11si<í11 de la 
audiencia. selialando para su co11ti11uac:ión una .fecha de111ro ele los cinco días 
siguientes: y 

VI//. Al c:o11d11ir el periodo ele demancla y ''xc:epc:iones, se pasará 
i11mediatameJ11e al tfe '!fi-cr.:imienw y atf111isió11 de pruebas. Si las parte~ están 
de acuerdo con los hec/ws y la cm1troversia queda reducida a 1111 p111110 de 
clerecho, se declarará cerrada la instrucción. 

Los comentarios a este miículo serán abordados en el capítulo V 

del presente trabajo. 
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CAPÍTULO IV 

NATURALEZA JURÍDICA DEL PROCESO ORDINARIO LABORAL 

4.1. Derecho Procesal del Trabajo. 

El Derecho Subjetivo encuentra su tutela a través del Derecho 

Procesal, entendiendo éste como el conjunto de normas que tienden a resolver 

los conflictos entre partes a través de un órgano jurisdiccional.3.0 

El maestro Ross Gámez por otra parte, define · el Derecho 

Procesal Laboral como, la rama del Derecho que conoce de la actividad 

jurisdiccional del Estado, respecto de la aplicación de las nonnas con motivo, en 

ocasión o a consecuencia de las relaciones obrero-patronales.31 

No obstante, se juzgó que se romperla la unidad del J:le.recho 

del Trabajo y que, al separar el Derecho Procesal del S~stantivo,2Ie ap~aría • 
de la finalidad fundamental del J?erecho del Trabajo, que e~larealización de la 

justicia social. Expresado con otras palabras, el Derech~Procesal del Trabajo se 

integra con las normas que tienden adar efectividad al Derecho Sustantivo, 

30 RAMIREZ FONSECA. Francisco, Obligaciones y Derecho de Palroncs y Trabajadores. Comenlarios y 
Jurisprudencia, Primera edición, México, PAC, 1985, p. 35 

31 JUNTA FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE, Op. Cit. p. 36 
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cuando éste es violado por algunos de los factores de la producción. Se estudió 

también la posibilidad de efectuar una modificación sustancial _en los procesos 

de trabajo, transfonnándolos, de un procedimiento parcialmente oral y escrito, a 

un procedimiento puramente oral. Las encuestas que se hicieron entre el 

personal de las Juntas y. entre los trabajadores y los patrones, llevarc)ll a la 

conclusión ele. que si bien un· sistema oral puede ser teóricamente preferible, en 

la práctica adolece demimerosos defectos. Se consideró, espec·i~lmc.!1lte, qlle la 

procedencia del juicio d~ amparo en contra de los laud6s ~e 1as Julltas de 

ConcifiacióÍ1 y Arbitraje exige que éstos queden escritosei1 el proceso, incluidos 

los que se relacionan con las pmebas, pues de otra manera no podrían ser 

juzgados por_ nuestro más alto Tribunal. Por otra parte, un proceso puramente 

oral exigirla la multiplicación de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, lo que 

no parece ni conveniente ni posible en el estado actual de nuestras instituciones 

j uridicas. 32 

>'JUNTA FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE. ldcrn. p. 38 
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4.2. Principios del proceso del trabajo. 

Se entiende el proceso laboral como el conjunto de actos que 

tienden a resolver los conflictos entre partes a través de un ~rgano jurisdiccional, 

respecto de la aplicación de las nonnas con motivo, en ocasión o a consecuencia 

de las relaciones obrero-patronales. 

Los principios del proceso labon1J, establecidos en las refonnas 

de 1980 a la L. F. T., se encuentran principalmente en el artículo 685) como 

sigue: 

a) Publicidad. Se refleja en un doble aspecto: en cuanto a que las 

audiencias y el procedimiento. en general es público,. y sÓJo.. en casos . - .. • .· . 

excepcionales, se.llevan diligencias a puerta cerrada; y también, ~~ elsentido 
: .• ' .. • 

apuntado por Carnelluti, al referirse a Ja moderna tenclericia publÍcista, toda vez 
. . • •• d " • <' ~ ' 

que el interés público y social se sobrepone a la v~luntacl·~~jJ~~~rtes; · 
Además, en otro aspecto, el procedimiehiÓ esde Orden público por 

su imperatividad, según tesis de jurispmdencia; El p~~decli.:r;iento .Ílldicial es de 
. ..: >::' ., ,, 

orden público, por lo que es inconducente conc~cier Ja suspensión que tienda a · 

detenerlo. Apéndice al tomo XCVII, p. 151 5. 
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b) Gratuidad. Las actuaciones laborales son gratuitas, principio que 

está consagrado en el artículo 19 de fa Ley Federal del Trabajo, al decir que 

todos los actos y actuaciones que se relacio11en coí.1~ laapficación de fas nonnas 

de trabajo no causarán impuesto alguno. El ártk:t;lo< 824 señala que la Junta 

nombrará los peritos que correspondan al trabajador; cúando éste fo solicite por 

no estar en posibilidad de cubrir sus honorarios. La inscripción en el Registro 

Público de fa Propiedad de los bienes ÍJ;muebles embargados por los 

trabajadores, en los ténninos indicados poreÍ ~rtfcufo 962, ·también será gratuita. 

c) fnmediación. Atañe, en primer lugar, a fa comparecencia personal 

de fas partes en fa etapa conciliatoria, que es obligatoria confonne"af artículo 

876, y tratándose de personas morales, deben comparecer mediarite un 

representante acreditado con facultades suficientes para suscribir un arreglo 

conciliatorio a nombre de la empresa; y en fas demás etapas, pueden hacerlo por 

conducto de sus apoderados, de acuerdo con el artículo 692. 

El principio de inmediatez debe operar también para las Juntas ele 

Conciliación y Arbitraje, procurando que haya continuidad con el auxiliar que 

interviene en cada proceso, en la conciliación, fa instrncción y en fa fonnulación 

del proyecto del laudo, para que exista una compenetración con lo actuado y el 
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laudo pueda dictarse a verdad sabida y buena fe guardada, como dispone el 

artículo 841 de la Ley Federal del trabajo. 

d) _Oralidad. El proceso laboral .es predominantemente oral, lo 

que según Chiovenda tiene la ventaja de una mayor comunicación directa entre 

las partes y el juzgador. Aunque suelen realizarse las comparecencias 

exhibiendo en el acto los escritos correspondientes, la comparecencia personal 

es indispensable en las audiencias, requiriéndose la presencia fisica de las partes 

o de sus representantes o apoderados según previene el artículo 713, la oralidad 

implica una mayor fluidez en el procedimiento, porque las partes tienen que 

fundar sus réplicas, contrarréplicas y objeciones de viva voz; de otro modo 

tendrían que diferirse -¡as audiencias o diligencias, por lo que la oralidad 

contribuye a la conc~ntración y economía en el procedimiento: 

e) Princlpio' inquisitorio y de participació1i activa. Si bien el 

artículo 685, en su pri1ner párrafo, indica que el proceso laboral 'se iniciará a 

instancia. de parte; esto corresponde a la característica 'JC;t{11<1~c:actlvidad 

jurisdiccional se ejercita a petición de los particulares, a difer~~~irid~Ja función 
,:¡, .... ,, .·:¡· '' 

legislativa o ejecutiva donde el Estado puede actuar por su ';ro~i~ inÍ~iativa. 
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Sin embargo, esta facullad que corr,esponde al principio disposilivo 

del proceso, opera en la actualidad. (micamente para instaurar la demanda, y 
. .. 

como facultad de las partés pár~ pro\~~ver lasactuaciones que convengan a sus 

intereses; pero en los demás ~spectCls ti~~e un clrácter inquisitivo ofoquisiiorio, 
' . ' .- . 

que se manifiesta en· el. inipulsode.~fic-io y en la participación ilctiva de las 
. ' . --

Juntas en el desarrollo del proceso, y la amplia facultad para ·recabar pmébas, de 

manera que se ha llegado a hablar de tril.ateralidad en eLprocesb; según se 

desprende de los artículos 771 (cuidar que losjuicios no queden inactivos); 772 

(requerimiento que deberá hacerse al irabajadorpara
0

co~tinuar el trámite cuando 
·_.-··-: .-- '".-:· ,__._-. 

sea necesaria su promoción, a fin d~ evitarÍ~ ca~t;cid~d); 782 (practicar las 

diligencias que juzguen convenientes); 784 (requerimiento al patrón para que 

exhiba los documentos probatorios); 790, fracción VI (intervención en la 

confesional); 803, 883 y 884, FraccÍÓ1jIII (solicitud de infonnes por la Junta); 

804 (obligación del patrón de exhibir los doc1Ímentos concernientes a la relación 

laboral); 886 (diligencias para mejor proveer); y 940 (ejec'ú'ción de los laudos). 

1) Economía. -Se trachtce en\la éli~inaciÓn de las· audiencias 

incidentales, pudiendo resolverse _de plano en la mayoría de los casos Art. 763 y 
. . ., 

765; en la simplificación deÍniunero _de. audiencias ~donde opera también el 
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principio de concentración-, ya que en el. proéedimiento .ordinario se establece, 
. . 

según el artículo, 873, una primera audiencia ele tres.>etapas: conciliación; 
' . . ,-,. ' - '-. ¡ /' '.-,·:-.: 

demanda y excepciones;· y orreéimiento y admisióiÍ CJe~ruelJas; continuándose la 
- - :'"·e •. :: .. -- >< ···:: '!•'.' 

audiencia áunque no concurra una de las partes, a· diferencia de la Ley de 1 970 

en que se mandaba archivar el expediente. En la segúnda fase, el desahogo de 

las pmebas, y e.n la tercera se pasa a la audiencia de discusión y votación del 

proyecto ele laudo fonnulado por el Auxiliar. 

Este principio se refleja también en la facultad de las Juntas ele 

rel,'lifarizar el procedimiento, sin que implique revocar sus resoluciones, que no 

existía anterionnente (Art.686). La preclusión que se refleja en la pérdida del 

derecho, una vez transcurridos los ténninos, sin necesidad de acusar rebeldía 

(Art. 735 y 738). y la aclaración de los Laudos, que evita la interposición de 

amparos innecesarios (Art. 847). 

g) Collceritración. Se. manifiesta en la actimulación de los juicios 

prevista en el Art. 766 y sÍguientes. fo que; responde también al prin~ipio de 

economía·.· procesal 'y~ cri:1trÍbí.ry~ a evitar. disparidad··. d~ ériteriós. en '<listirrtas 
. . ' -: ~:=~.'-- ;. __ , :·-·;. • ' 

resoluciones·. sobre un mismo ~sunto, así como a mantener fa unidad en el 

desarrollo de fa causa. 
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La concentración implicaasimismo, la tramitación de los índices 

denlro del expediente pnncipal, ~orno regla general; y sólo por excepción en 

cuerda por separado (Ad;7~J), y la ~obligación de los colitigantes de designar 

un representante cornil~, shlv~CJU~ tedgan intereses opues~~s (Art~697). 

h) Sencillez. Se muestra en la ausencia de fonnulismos. en el 

procedimienlo; pudiendo limitarse las partes a precisar a los puntos petitorios, 

sin requerirse señalar las disposiciones legales que los fundamenten (Art. 687 y 

878,Fracciones 11 y 111). 

Este principio se equipara al de infonnalidad, en virtud del cual t:I 

trabajador no está obligado a conocer el nombre del patrón, y bastará con que se 

precise en su demanda el lugar donde prestó el trabajo y la actividad a que se 

dedica el patrón (Art. 712). 

Se refleja también en la facultad discrecional de las Juntas para 

tener por acreditada la personalidad de los representantes de los trabajadores o 

Sindicatos sin sqjetarse a las reglas del artículo 692, tomando en cuenta los 

documentos exhibidos, segt'm el ártículo 693. Asimismo, en el poder que otorgue 

el trabajador para ser representado en juicio, que se entenderá conferido para 
_.,._, 

reclamar todas las prestaCiones principales y las accesorias que correspondan, 
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aunque no se set1alen expresamente (Art. 696). 

i) Celeridad. Los anteriores principios confluyen en el de 

celeridad, que constituye una exigencia indispensable para !ajusticia laboral 

efectiva. 

La manitest<lciÓn más importante de este principio, reside en la 
-'.~ _, ~ ' 

supresión de la.rec1Ísación, sustituyéndola por la excusa, que puede resolverse 

de plano, cuando el interesado la presenta, o mediante lin incidente, ·sin 

suspender en ningún caso el procedimiento (Art. 707 al 711 ): 

La denuncia o acusación penal condiciona a que se haya ejercido 

la acción penal correspondiente por el Ministerio Pi1blico, según la fracción IV 

del mticulo 707, con lo cual se impide la práctica de presentar denuncias penales 

sin fundamento alguno, como un subterfugio para obstmir el procedimiento. 

La suprt!sión dd incidente de objeciones o tachas a los testigos, 

que deberán fonnularse oralmente al concluir el desahogo de la prueba (Art. 

818). La limitación dt! la suspensión o diferimiento de la audiencia en la etapa 

conciliatoria, a solicitud de ambas partes, por una sola vez (Art. 876, fracción 
. . 

1 V); y en la etapa de ofrecimiento y admisión de pmebas, a solicitud del 

trabajador, en caso de que necesite ofrecer piuebas relacl~nadas con hechos 
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desconocidos que se desprendan de la contestación de la demanda (Art. 880, 

fracción 11). La supresión del ténnino de alegatos, como regla general, debiendo 

las partes fonnularlos, una vez desahogadas las pmebas, en la. misma audiencia 

(Art. 884 IV). 

j) Tutelar o de equilibrio procesal. El párrafo segundo del artículo 

685 presenta la innovación de dos importantes y cói1trovertidas hipótesis de 
- ,., ' 

intervención de las Juntas al recibir la demanda del trabajador: 

Subsanar la 
0 dema~da · inconÍplet~, donde la j1;1iia · actúa· de oficio, y 

- / ' . '. - . - '. ' . . ~ - . -. ' ' 

aclaración de la de.:i:ianclaobs~11ra ~ 'irre~ular, lo que corresponde al propio 

trabajador. . . . . . · 
- -, ·'-

Puede objetárse que es dudosa su utiidación. corrio principios 

procesales, pues ~o const;tuyen reglas jurídicas de.protec~iÓnal t~~~aj~dor. En 

este.· sentido, creemos. que representan dos signific:tivos ·.aspectos del' principio 

de equilibrio procesal, inspirado en la finalidad del Derecho Laboral como un 

Derecho nivelador de desigualdades, confonne a la definición de Radbruch, que 

aquí se manifiesta en procurar no la igualdad fonnal sirio la igÚaldad real entre 

las partes; de manera que, al decir de la exposición de motivos de la refonna de 

1980, el proceso conduzca al esclarecimiento de.la verdad, y que, 

. ·, . : 
-~- ,, _____ --
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independientemente de los recursos de los contendientes, la justicia se otorgue a 

quienes tengan derecho a ella. 

Juntó· a· los enunciados en el artículo 685, aparecen en diversos 

preceptos de la Ley Federal del Trabajo, otros principios enlazados al tutelar de 

equilibrio procesal, como el de asistencia a los menores en Juicio, a que se 

refiere el nuevo artículo 691 , y el trascendental del relevo de la carga de la 

pmeba para el trabajador, contenido en el innovador articulo 784. 

Así mismo el de buena fe, por el que el proceso no puede 

convertirse en torneo de astucias al decir del Dr. Mario de la Cueva, sino que 

debe basarse en la buena fe para contribuir al esclarecimiento de los hechos. La 

Junta sancionará a las partes o sus representantes que obren con dolo o mala fe 

(Art. 891). 

Américo Pla y Rodríguez, en su rnonogrnfia Los Principios del 

Derecho del.Trabaj~, analizafosprincipii>s dé Íllterpretación del.Derecho 

Sustantivo, también aplicables al proceso. 

1. El principio protector. Proteger a una de las partes para 

lograr que se alcance una igualdad sustantiva y real entre las partes. 
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2. In dubio pro-operativo. En caso de que una nonna sea 

susceptible de entenderse de . varias • maneras, debe. prevalecer aquella 

interpretación más favorable aÍ. tnlbájaclor. (~11·]8 .de laL: F. T). Seriala que 

Deveali sugiere dos condiciones dé.apÚ~a"ciió~: 'á) Cua~do e~i~ta u~a duda sobre 
,· ."': ~ ' . - i. . ' ":« 

el alcance de la nonna; b)Siernpre q;re no esté e~ pugna eón la voluntad del 

legislador. 

3. Regla de la norma más favorable. Según Russomano opera 

como el principio solar del Derecho del Trabajo contencioso. Consiste en que 

cuando existen varias nonnas aplicables a una misma situación jurídica, opera la 

más beneficiosa para el trabajador. De acuerdo con él Dr. Mario de la Cueva, la 

nonna excluida no se deroga sino que se deja inoperante. 

Surge, sin embargo, el problema de la unidad de medida para la 

comparación, ya que la teoría de la acumulación, extrae de cada norma las 

disposiciones que son más favorables, y la doctrina, comúnmente aceptada, de la 

inescindibilidad, o congloba mentó, considera globalmente a la norma, esto es, 

en su conjunto. 

4. La regla de la condición más beneficiosa. Strpone -dice Pla y 

Rodríguez- la existencia de una situación concreta· anterionnente reconocida, y 

determina que ella debe ser respetada en la medida qiie sea más favorable al 
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trabajador que la nueva nonna que ha de aplicarse. 

5. Principio de irrenunciabilidad. Para Russomano es el más 

trascendente del Dere~ho:del Tr~bajo. i1~fonna su carácter tutelar, y en el 

Derecho Mexicanose :~~pre~a·~ri~~ip~lmente :n los articlilosSo.,33 y 34 de la 

Ley Laboral. 
·_ .·::~··.: ·' ~ ,:-:>--~: -'<'-,;·.:. ><:: ·'. ·:··. ' ., .. -- '-.-. . ;:·_·.:_ . 

6. ~ncipio de~ indisponibilidad. Las ~onnas.de trabajo son 
. . 

imperativas y no. pueden ser substituidas o modificadas ·por lás partes, por lo 

que este prÚ1~iplo entraña una limitación a la autonomi~ de la voluntad que va 

unida a la noción de orden público. Signiflca -dice- que el Estado ha 

considerado que debe excluirse la posibilidad de. que las partes acuerden por 

decisión propia regular su conducta de. maner~ distinta a lo que estableció el 

jtizgador. 

7. Principio de la continuidad; Concierne a la estabilidad en el 

empleo. Podemos referirlo a los artfculos 35:39, 4 ('4g ~ 49, L.F.T. 

8. Principio de la realidad. At~ke a la .teo~~ d~ ta'relación de 

trabajo, donde las condiciones reales de 1~. p~est'.1ció11de ser\li~io'~ se.sobreponen 

a las fonnales del Contrato de Trabajo Art. 2<>. ~·1,-~6yfaif í;: r:;T:;• 
9. Principio de rikonabilÍ~a~· ~~; de·r~~ioI1alidad). Pla y 

Rodríguez lo destaca como un moderno principio que d.ebe caracterizar al 
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Derecho del Trabajo, el cual por tratarse de relaciones humanas debe estar 

imbuido por conductas razonables: La afinnación esencial de que el ser humano, 
- - --· 

en sus relaciones laborales debe proceder confonne a la razón. Lo ejernplifica en 
- .- '·; - .,., '. 

una expresión de la Suprema Corte Argentina, al de~Ír que't~da' pr~Í~nsión en 
-·- •' '• ,.· . 

una persona -sea fisica o moral- debe encuadrarse ~n un marco. d~ raz¿nabilidad 

jurídica. Encuentra su aplicación en el Derecho L~bora'1· endos'grandes zonas: a) 

las famosas zonas grises para poder · detenninar si . se trata de una auténtica 

relación laboral o no y, sobre todo, para poder distinguir la autenticidad de· 1a 

ficción; b) En otros casos, actím como causa, como límite, como freno de ciertas 

facultades cuya amplitud puede prestarse a la arbitrariedad. 

Creemos que en este principio resalta el criterio del buen sentido 

para la interpretación de las nonnas en función de las realidades humanas, 

aplicable a todo el Derecho y especialmente al del trabajo porqm: cm1cieme a 

los hombres antes que a las cosas. Quizás e~· otro i'sp~~io,.al ;~fe~~~~ a· 1a 
. . - - -- - 'l 

actividad jurisdiccional, este principio se éncuentríi.· ei{ la origimd .doctrina de 
·::"_/;. -'~ ·•' !''.:.:-,:_~~\;:': .'>e\-~ 

Recanses Siches, al oponer a· 1a lógica pum tradicioH~1Yfa~ion~f; la' lógl~a de lo 

razonable y seriala c¡ue ·. en\ la' ·s~1ít~~f !~ ·~el ;d~llé?r*~?:ri~~~:éF1~~~~kis1no de 

subsumir el caso concreto en .. 1íi. reglíi. ge1;eral/ porqu;;'' no. sie~pre. es factible 
' ' ':_> . _' .. :.· -.. ::~ -···-:,.. ':·. - -· ·.· :·.'._' ' .· •. ' . · .. : . . '• " 

distinguir los hechos jurídicos que í.:Ónfi~~;ra~ ~I caso, ni dét~nninar entre varias 
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nonnar cuál es la aplicable, o cubrir una laguna jurídica, por lo que la ley, nomm 

general abstracta, es una nonna incm)lpleta y la nonnaJurídica real se inte¡,>ra en 

la sentencia del juez. Una nonna gene~al ~dice- iio es una nonna completa, . ' . ' ' ' . . . - - . . . 

porque no puede ser aplicada correctamente y sin más. Para que una nonna 

general pueda ser aplicada a unas relaciones sociales es necesario tejer ún 

puente entre la generalidad de la nonna y la particularidad del caso concreto. 

Ahora bien, ese puente no consiste en modo alguno en lo que con tanta 

simplicidad, como con tanto error, llamaron. muchos autores una sub sunción de 

lo particular dentro o debajo de lo general. Las nonnas generales contenidas en 

las leyes y reglamentos son individualizadas en los· fallos y resoluciones 

jurisdiccionales. 

En este sentido el juzgador, enia nonna individualizada, sigue las 

valoraciones de la nonn~ general;pero utiliii tal11bi'é.n e~tii1mciones juridicas y 

experiencias, que corresponden n~alfi ló~ica,tradici6;Ja1;·¡a lógica racional, sino 
' '· ...... ,,.-. , 

1:-, 

a la lógica de lo razonable: La LóglcA d~ loJÍUÍnano o de lo razonable es una 

razón impregnada de puntos de 0~~a~s~i~~tivos, de criterios de valorización, de 

pautas axiológicas, que ademá~,ll~~¡¡~:sus espaldas las enseiianzas recibidas de 

la experiencia, propia y .d.e la experiéncia del prójimo a través de la historia, 

a&>regaremos estos principios: 
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a) El de contradicción, que se expresa en la garantía de audiencia 

contenida en el articulo 14 constitucional, que es inherente al procedimiento 

contencioso, a fin de que las partes puedan ser oídas en el juicio. 

b) Objetividad ele la nonna, de suerte que st1 aplicriCión no esté 

expuesta a la apreciación discrecional del patrón, el cual se ejemplifica en los 

casos de despido de los trabajadores de confianza, donde si bien la confianza es 

de carácter subjetivo, la pérdida ele la misma para justificar el despido debe 

basarse en hechos objetivos, segÍln la tesis contenida en la ejecutoria de la 

Suprema Corte A. D. 3295/58, del 29 de junio de 1959 (Art. 185 L. F. T). 

c) Finalidad ele la nonna. El Derecho del Trabajo es finalista, su 

inte11)rctación no puede ser ajena al humanismo jurídico que lo infonna, sino que 

debe hacerse de acuerdo con su tendencia a conseguir el equilibrio y justicia 

social. (Art. 2o y 3o L. F. T): 

d) Aplicación inmediata de la nonna. Las nonnas de trabajo 

responden a exigencias inaplazables de interés social, por lo que su aplicación 

debe ser inmediata. Este principio va unido al carácter tutelar del Derecho 

Laboral, por lo cjue ·.sólo opera en cuanto las nonnas favorezcan a los 

trabajadores y no cuando los perjudiquen, Estit contenido en el artículo 60. de la 

Ley Federal del Trabajo, el cual establece que las leyes y tratados serán 



aplicables a la relación de trabajo en todo lo que beneficie al trabajador, a partir 

de la fecha de la vigencia. 

e) Equidad. Constituye un principio general de inte;.¡.,retación y ele 

integración de la nonna, matizada por la sensibilidad jurídica del juzgador. (Art. 

17. L. F. T). 

1) Apreciación ele fas; pruebas en conciencia. Corresponde a la 

raíz histórica de fas Juntas de Conciliación y Arbitraje, y en ese principio 

confluyen las ideas de Recanses Siches a que hemos referido, en el sentido de 

que las nomrns generales contenidas en las leyes son nonnas incompletas, y 

constituyen sólo uno de Jos ingredientes, aunque muy importante, que utiliza el 

juzgador junto con otros criterios valorativos y su propia experiencia, para 

integrar la nonna individualizada que es la nonna jurídica real, en la sentencia. 

Se expresa en el articulo 841 de la Ley Federal del Trabajo, cuyo precepto 

propicia una amplitud de:, criierio.· a· las Juntas para pronunciar los laudos, 
', . _., 

apreciando los hechos en conciencia, sin sujetarse a reglas o formulismos sobre 

estimación de las pruebás~ 33 

" CLIMENT BELTRAN, Juan B. Ley Federal del Trabajo. Comentarios y Jurispmdencia. Segunda edición. 
México. Esílngc. 198~. pp.385a 392 
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4.3. Sttietos que intervienen en el proceso. 

De confonnidad c.onlo dispuesto en el artículo 689, las partes en 

el proceso laboral son las p~rsonas'fisicás o morales que acrediten su interés 

jurídico en el proceso y ejerciten acciones u opongan excepciones, aunque 

como bien sefiala CI 11laestro Tmeba Urbina, existe técnicamente diferencia entre 

la defensa y la' excepción. 

En este sentido también los terceros interesados pueden ser 

considerados como partes en el proceso del trabajo. 

Desde un punto de vista meramente jurídico, se considera o se da 

el nombre de parte a las personas que intervienen en un juicio ya sea que tengan 

un interés directo en él, o que puedan resultar afectadas por la resolución que en 

dicho juicio se dicte. 

Son sujetos de acción en el proceso los trabajadores, patrones, 

sindicatos, coaliciones, beneficiarios o cualquier persona que tenga interés en la 

controversia; los cuales; desde un punto ele vista procesal se les denomina según 

la calidad con que i11tervengan: Actor, demandado, codemandado o tercero 

interesado. Entendiéndose en sentido amplio como accionante tanto a quienes 
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ejercitan una acción o quienesoponen una exc_epción.3~ 

La capacidad de las personas para comparecer y ser parte en el 

juicio laboral la posee todo el que tenga frí aptittid legal para ejecutar las 

acciones que estime le correspondan, entendi_endo_ como aptitud'para ser parte 

en el proceso del trabajo, que esté en pleno goc~ de su~ Deiechos Civiles, . 

aunque en materia procesal laboral, pueden ser partes en e(procedimiento 
.~ !. . ~:· ·~:··.· -

laboral aun los trabajadores menores de 16 años, aquienes las Juntas hará11 q1Íe 
-· ~. ,'; 

la Procuraduría de Defensa del Trabajo les desi!,'lle un representante o defensor. 
'· '. . ,. . 

Esta disposición ha sido duramel1te criticad~ ~ílla doctrina por 

considerar que la misma restringe la libertad o capacidad procesal de estos 

. ' 
menores trabajadores a los que les impone .una representación de oficio, aun en 

contra de su voluntad.35 

"'JUNTA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, Op. Cit. p.49 

"BORRELL NAVARRO, Miguel. Op. Cit. p. 344 
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4.3.1. Actor. 

Del latín acfor, el que ejercita acción procesal mediante la 

interposición de una demanda ante un órgano jurisdiccional ó aquel a cuyo 

nombre se interpone. De aquí que al actor también se le llame demandante. Se 

puede ser actor en juicio principal o reconvencional. En este segundo caso al 

actor se le denomina contra demandante o reconviniente. Puede ocurrir que en el 

juicio seguido entre dos o más personas intervenga un tercero, ya sea como 

coadyuvante de una de ellas o como excluyente. Se habla entonces de actor en 

la tercería.36 

4.3.2. Demandado. 

La persona contra la cual se endereza una demanda judicial, 

exigiéndole alguna cosa o prestación detenninada. Los jurisconsultos italianos 

sostienen que la demanda no se enderez.a contra el demandado sino frente al 

demandado, dando a entender con esto; que laentidadjurídica a la que apunta la 

demanda, es el tribunal y no el demandado. La cuestión es meramente de 

36 Diccionario Jurídico 2000. Dcs.irrollo Juridico Copyrighl 2000, Todos los derechos reservados. DJ2K- 803 
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palabras, en toda demanda se exige al~o al contrario, y la propia ley ordena que 

se exprese con claridad la cosáo prestación que involucra la demanda.37 

4.33. Tercero Interesado. 

En la defeiisa de terceros cabe, al igual que en la propia, defender 

lodos los bienes que se encuentren en peligro de ser lesionados o se estén 

lesionando. 38 

De acuerdo-a la L. F. T, y en específico el art 690; las personas 
- . ~ - .--·.- ,_ ' _- -- ' -. 

que puedan ser afectadas por la resolución que _se prommcie en un conflicto, 

podrán intervenir en el, comprobando su interés jurídico en el mismo, o ser 

llamadas a juicio . por la Junta., el Tercero Interesado puede intervenir en 

cualquier etapa del proceso, hasta antes que se cierre la instmcción del mismo. 

Para el caso específico, la Junta señalará fecha para que el 

Tercero manifieste y pruebe su interés en el juicio y pueda ser coadyuvante de 

" PALLARES, Eduardo, Diccionario de Derecho Procesal Civil. Décimo Sexta edición, 
México, Editorial Porrún S. A. 1984,p.234 

·" RUIZ OERZUNZA. Carlos Alllonio. Circunsrnncins Exctuyenles de Responsabilidad de los Trabajadores en 
el Despido. Primera edición, Mé.,ico. Trillas. 1985.p.58 
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cualquiera de las partes o como parte, deducir una acción propia de él.39 

4.4. Desarrollo del Proceso. 

4.4.1. Audiencia de Conciliación, Demanda, Excepciones, Ofrecimiento y 

Admisión de Prnebas. 

4 .4. l. l. Demanda. 

La demanda es el acto fundamental con el que la parte actora 

inicia el ejercicio de la acción y plantea concretamente su pretensión ante el 

juzgador .. Conviene distinguir con claridad entre acción, como facultad o poder 

que tienen las personas para provocar la actividad de los órganos 

jurisdiccionales a fin de que resuelvan sobre una pretensión litigiosa, pretensión, 

o reclamación específica que el demandante fonnula contra el demandado; y 

demanda, cjue es el acto concreto con el que el actor inicia el ejercicio de la 

-acción y expresa su pretensión o reclamación contra el demandado. Esta 

distinción la resume Guasp en los siguientes ténninos: Concedido por el Estado 

39 JUNTA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, Op. Cit. p. 50 
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el poder de acudir a los Tribunales de Justicia para formular pretensiones 

(derecho de acción), el particuliir puede reclamar cualquier bien de la vida, 

frente a otro suj~to distint~, de un Ór~~no júri~diccional (pretensión procesal), 
,·• ,. ·. , .. ' .· - ' " '-· ' - ... __ -_... _- ' 

iniciando para ello, rnediánte uri acto espedfiéo (deinanda), el correspondiente 

proceso, el cual tendrá cpmoobj~;o 11quella pretensión. 
' ' ' 

En el. documento que contiene la demanda, se pueden distinguir 

cuatro grandes partes, ·a saber: 1) el proemio, que contiene los datos de 

identificación del jüicio: sujetos del proceso, vía procesal, objeto u objetos 

reclamados y valor de lo demandado; 2) los hechos, es decir, la emuneración y 

narTación sucinta de los hechos en que pretende fundarse el actor; 3) el Derecho, 

o sea la indicación de los preceptos legales o principios jurídicos aplicables, a 

juicio del actor, y 4) los puntos petitorios. 

4.4.1.2. La conciliación. 

Esta etapa tiene por objeto tratar de avenir a las partes a fin de 
- .· -. e' .. 

evitar el juicio. A esta etapa fa~ partes tienen queºconcurrir personalmente; si se 

trata de persona moral; d~benl concurrir su representante legal, con el debido 

poder especial notmialq{r~~e~~lan la{~yy lajuri~pmdencia. 
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La conciliación es en primer ténnino un procedimiento con 

propósitos amigables en virtud del cual cada parte del litigio es solicitada para 

que acepte una transacción o avenimiento; y, en segundo lugar, su objeto es 

evitar el juicio con todas sus consecuencias legales. 

Por ello, la conciliación se identifica con el espíritu del legislador 

y con la esencia misma de la justicia del trabajo.40 

4.4.1.3. Etapa de demanda y excepciones. 

En la segunda etapa que es la. de Demanda y Excepciones se 

ratificará o modificará la Demanda, podrá haber Réplica y Duplica, y también 

puede haber Reconvención, en este caso podrán dársele cinco días al actor para 

contestar ésta, suspendiéndose hasta entonces para continuarla. También en el 

caso de la modificación de la Demanda, a petición del Demandado, deberá 

suspenderse la audiencia, a fin de.que' tenga tiempo de estudiar y preparar sus 

defensas en relación cciri l~s modificaciones que hizo el actor a su demanda 

inicial. 

La audiencia se lleva a cabo aun con la inasistencia de las partes; 

.., TENA SUCK, Rafücl, y airo, Derecho Proccs.11 del Tmbajo. Segunda edición, México, Trillas, 1986.p. 151. 
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quedando perfectamente establecido que si es el demandado el que no concurre, 

la demanda del actor se tendrá por contestada en sentido afinnativo, salvo 

pmeba en contrario; y si es el actor elque no comparece a esta etapa, la junta 

tendrá por ratificada su demanda; 
- .· '· . 

Después de rátificada, o en su caso aclarada o modificada la 

demanda por el actor, el demandado. la contestará y entregará copia al actor. En 

su contestación el deinandado tiene la obligación procesal de referirse y 

contestar por separado todos y cada uno de los hechos aducidos en la demanda. 

En su contestación tiene la oportunidad procesal de alegar todas las defensas y 

oponer las excepciones que estime conveniente; debiendo tener presente que 

aunque oponga la excepción de incompetencia, debe contestar la demanda. 

Como se dice antes, se puede replicar y contra replicar de lo que 

deberá quedar constancia en el acta respectiva. 

Una vez concluida esta etapa y consignado así en el acta de la 

audiencia, se pasará de inmediato a la siguiente etapa que es la de ofrecimiento 

y admisión de pmebas.41 

41 DORRELL NAVARRO, Miguel, Op. Cit. p.400 
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4.4.1.4. Etapa de ofrecimiento de pmebas. 

En esta etapa, primero el actor y seguidamente el demandado 

ofrecerán los medios de pruebas que estimerí convenientes, en relación siempre 

con los hechos controvertidos; los hechos no controvertidos o negados, no 

requieren ser probados, como tampoco los admitidos. El Derecho tampoco está 

sujeto a prueba. 

Ambas partes podrán objetar reciprocamente las pruebas 

ofrecidas por la contraparte. Las impugnaciones u objeciones deberán razonarse, 

explicando los motivos por los que no deben ser admitidas, cuando al 

proponerlas no se hizo en la forma y ténninos legales o cuando resultan ociosas. 

Cuando una parte ofrece pruebas, la contraparte puede ofrecer 

nuevas pmebas, siempre que no se haya cerrado la etapa correspondiente. Los 

medios de pruebas deberán ser los señalados en la Ley Procesal del Trabajo. 

Por último, las Pruebas deben ofrecerse acompañadas de todos los 

elementos requeridos para su desahogo; es decir, si se trata de una Pmeba 

Testimonial o Confesional, deben señalarse los nombres, domicilios y en - su -

caso, las razones por las que no pueden presentar los oferentes a los órganos de 

Pmeba; o si se trata de una Prueba Pericial, acompañar las bases de la misma y 
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el inte1TOgatorio sobre el que versará el dictamen; si se trata de la Prueba de 

Inspección, señalar los periodos, objeto y lugar de localización ·de los 

documentos o cosas materia de la misma, etc. 

Puede concluirse que la reversión de la carga probatoria la carga 

de la prueba tiene como uno de stis principios fundamentales el de que quien 

afirma está obligado a probar), 42 en materia . laboral, tiene caractetísticas 

específicas, que se apartan en todo de la ley común":13 

Lo que puede apreciarse en la siguiente jurisprudencia: 

DESPIDO DEL TRABAJADOR. CARGA DE LA PRUEBA.- En los conflictos 
originados por el despido de un trabajador, tot·a a éste probar la existencia del 
contrato de trabajo y el hecho de no estar ya laborando, cuando esas 
circunstancias sean negadas por el patrón, mientras que a este último 
corresponde demostrar el abandono, o bien los hechos que invoque como causa 
justificada de rescisión del contrato de trabajo. 
Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, tesis número 630. 

•: CLIMENT BELTRÁN, Junu B. Elemenlos de Derecho Proccsnl del Trnbnjo, Primera edición, México, 
Esfinge. 1989.p.35 

"JUNTA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, Op. Cit. p.71 
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4.4.1.5. De la Admisión y Descchmnicnto de Pruebas. 

Cuando termine el Ofreci111ic11to de Pruebas por ambas partes, la 

Junta de inmediato resolverá sobre las Pruebas que Admita y las que Deseche, y 

en el mis1110 acuerdo señalará día y hora para la celebración de la Audiencia de 

Desahogo de Pruebas, la que deberá llevarse a efecto dentro de los 1 O días 

húbilcs siguientes. 

Una vez cetrnda esta etapa de Ofrecimiento de Pntebas, sólo se 

admitirán las que se refieran a Hechos o Pntcbas de los 1 O días hábiles 

siguientes.'14 

El desarrollo de esta etapa sólo podrá suspenderse para 

continuarla 1 O días después, en el caso de ofrecerse pntebas en relación con 

hechos nuevos y desconocidos que se señalen en la Contestación o en la 

Reconvención. 

11 BORRELL NAVARRO, Miguel, Op. Cit, pp.399 y 400 
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4.4.2. Alegatos. 

El último periodo. de la fase del proceso que denominamos de 

instrucción o de ordenación procesal, lo constituyen los Alegatos. 

La . ley de 193 1 en su artículo 53 1 prevenía que los alegatos 

podían ser orales o escritos, mientras que el Art. 770 de la Ley de 1970, indica 

que los Alegatos tendrán que ser presentados necesariamente en forma escrita. 

Los Alegatos son todas aquellas manifestaciones que hacen las 

pm1es en relación con sus acciones, defensas y excepciones y pruebas. Tratando 

de inducir al juzgador al convencimiento de detenninada situación jurídica. ~5 

4.3.3. Laudo 

El Laudo es la resolución del Tribunal que decide sobre el fondo 

del conflicto de acuerdo con los lineamientos establecidos en el dictamen, 

debiendo ser claros, precisos y congruentes con la demanda, contestación y 

demás pretensiones deducidas en el juicio (artículo. 842). Se entregará a los 

integrantes de la Junta copia del proyecto (artículo 886), para que éstos dentro 

de los cinco días siguientes, en caso de considerarlo necesario, soliciten la 

•15 ROSS GAMEZ, Francisco, Derecho Procesal del Trabajo, Primera edición, México, 
Cárdenas, editor y distribuidor, 1986.pp.4 l 1 y 412 
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práctica de diligencias para el esclarecimiento de la verdad; hecho lo anterior y 

confonne a lo dispuesto por el (artículo 888), se discutirá y votará dicho 

proyecto. en los ténninos que el propio numeral establece, y si éste fuere 

aprobado sin adiciones ni modificaciones, se elevará a la categoría de Laudo y 

se firmará por los integrantes de la Junta (articulo 889). 

Los requisitos legales del Laudo son los que establece el artículo 

840 de la Ley Federal del Trabajo: 

l. Lugar, fecha y Junta que lo pronuncie; 
11. Nombre y domicilios de las partes y sus representantes; 

111. Un extracto de la demanda y su contestación que deberá 
contener con claridad y concisión, las peticiones de las partes y Jos hechos 
controvertidos; 

IV. Enumeración de las pruebas y apreciación que de ellas haga 
fu Juntu; 

V. Extracto de los ulegatos; 
VI. Lus razones legales o de equidud; la jurisprudencia y doctrina 

que les sirvan de fundamento, y 
VII. Los puntos resolutivos.46 

'16 JUNTA FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE. Op. Cil. p.127. 

"'C.~.· "•====..,,,,_.--~~---------



CAPÍTULO V 

EFECTOS JURÍDICOS DEL ARTÍCULO 878 DE LA L.F.T. VIGENTE 

Siendo el Art. 878 de la Ley Federal del Trabajo vigente el tema central del presente trabajo, a continuación se procederá a hacer el 
análisis de cada una de sus fracciones, abordando su texto legal, algunas de las jurisprudencias existentes, as! como la situación actual 
respecto de cada uno de los asuntos regulados y el comentario correspondiente. 

Art. 8 78: La ett1pa 1le dema11da y e>:cepciones, se de.rarrol/ará conforme (1 las normas siguiellles: 

Comcnturio: 

El nombre oficial de la audiencia de ley es incorrecto; el nombre correcto debería describir de manera completa esta audiencia 
trifasial, por lo que un mejor termino seria: (1) Audiencia de Conciliación Voluntaria, (2) Modificación o Ratificación de Demanda, 
Contestación de Demanda o Reconvención, Presentación de Defensas y Excepciones, Réplica y Contrarréplica, y (3) Ofrecimiento, 
Objeción, Perfeccionamiento, Admisión y Desechamiento de Pruebas. 

FRACCIÓN l. 

Texto Legal: 

Jurisprudencia: 

El presitlellfe 1le la Junta liará u11a e>:liortación t1 las partes y si estos persistieren en su actlt11d, dará la 
palabra al actor para la e>:poslción de su demanda. 

Séptima Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Tomo: 187-192 Primera Parte 
Página: 93 
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AUDIENCIA DE CONCILIACION, DEMANDA Y EXCEPCIONES. COMPARECENCIA PERSONAL 
DE LAS PARTES A LA ETAPA CONCILIATORIA. LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. SU 
ARTÍCULO 876, FRACCIÓN 1, NO VIOLA LA GARANTÍA DE AUDIENCIA. La fracción 1 del unfculo 
876 de la Ley Federal del Trabajo obliga tanto al actor como al demandado a comparecer a la etapa 
conciliatoria en fonna personal, esto es, sin abogados patronos, asesores o apoderados; y la última fracción 
del mismo precepto impone a las panes también, la obligación de presentarse personalmente a la etapa de 
demanda, excepciones y ofrecimiento y admisión de pruebas, pero únicamente para aquél caso en que no 
huyan concurrido u la primera etapa del procedimiento, es decir, a la de conciliación, ahora bien, de una 
correcta interpretación del numeral en cuestión se adviene que la obligación de comparecer personalmente a 
la etapa de demanda y excepciones tiene entre otras finalidades la de que se acuda ante la Junta respectiva 
para un nuevo intento de avenimiento entre las panes, pues de conformidad con lo dispuesto en el anículo 
878, fracción 1 de la misma ley, la etapa de demanda y excepciones comenzará con la exhonación que haga 
el presidente de la Junta para que las panes lleguen A un arreglo y, a continuación, si éstas persistieran en su 
actitud, dará la palabra al actor para la exposición de su demanda. Luego entonces, la obligación de 
presentarse personalmente a la etapa de demanda y excepciones sólo subsiste cuando las panes no lo 
hicieron a la de conciliación, pero no en el 
supuesto contrario, caso en el cual debe entenderse que la comparecencia podrá ser por cualquiera otro de 
los medios que la ley establece. En este orden de ideas, como la naturaleza real y jurídica de la etapa 
conciliatoria, que bien puede decirse que se extiende hasta la primera pane de la siguiente, o sea, de la de 
demanda y excepciones, en cuanto se refiere a la exhonación de avenimiento que debe hacer el presidente 
de la Junta es, concretamente, el de que las panes diriman el conflicto voluntariamente sin que el desacuerdo 
a que puedan llegar tenga, en sí mismo, consecuencias perjudiciales para ellos, por lo que no puede 
concluirse que se viola en su perjuicio la garantía de audiencia, pues, al producirse tal conducta, la autoridad 
no les priva de ningún derecho que las leyes les otorgan ya que el único efecto en esta hipótesis es el de que 
se les tenga por inconfonnes con Todo arreglo, pudiendo, por lo contrario, en la especie, comparecer la pane 
demandada a la etapa de demanda y excepciones en su segunda pane, al través de los medios que establece 
la ley, de tal manera que, en tales circunstancias, puede ser oído en juicio en la forma pretendida y, en 
consecuencia, no se produce la indefensión aducida por la pune quejosa. 
Amparo en revisión 3630/82. Dicomsa Construcción, S. A 5 de junio de 1984. Unanimidad de diecisiete 
votos, en cuanto a los puntos resolutivos, y mayoría de doce votos por lo que hace a la parte considerativa. 
Disidentes: Alfonso López Aparicio, J. Ramón Palacios Vargas, María Cristina Salmorán de Tamayo, Gloria 
León Orantes v Jorce Olivera Toro. Ponente: Femando Castellanos Tena. 
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Nota: En el Informe de 1984, la tesis aparece bajo el rubro "LEY FEDERAL DEL TRABAJO. SU 
ARTICULO 876, FRACCIÓN 1 NO VIOLA LA GARANTÍA DE AUDIENCIA." 

Situación Actual: La Audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones, Ofrecimiento y Admisión de Pruebas, debe 
celebrarse estando integrada la Junta, lo cual en la práctica es imposible, yn que el Presidente por cuestiones 
diversas, por lo general nunca se encuentra en las Salas de Audiencias. Generalmente esta responsabilidad 
tan grande nunca es asumida por dichos funcionarios, y quienes exhortan y dan sus acuerdos, por absurdo 
que parezca son los empleados de la Junta y no los funcionarios. 
De acuerdo a lo mencionado por la Fracción 1 del Artículo en comento, el Presidente de la Junta es quien 
debe exhortar a las partes para llegar a un arreglo conciliatorio, sin embargo quienes hacen tal exhorto, son 
en realidad los empleados (mecanógrafos) y no los funcionarios de la Junta. Se inicia desde este momento, 
con vicios en el procedimiento. 
Por otro lado, y en lo que corresponde a las partes, éstas inician una serie de incidentes, en este momento 
procesal, por ejemplo se interpone el de falta de personalidad por cualquiera de las partes, si consideran que 
no se cumple con lo establecido el los Arts. 692 y 696. 

Comentario: Un aspecto primordial que era considerado como tal en las Leyes de 1931 y 1970, es decir, la conciliación, 
actualmente es manejado por empicados no facultados por la Ley, restando a este neto procesal la importancia 
que n:almcnte tiene. 
Si la Junta administrara su tiempo para desahogar sus Audiencias, fomentando más la Conciliación, se 
ahorrarían una serie de juicios que no tienen razón de existir, recordemos que "mas vale un mal arreglo, que 
un buen juicio". El problema obedece a In falta de presupuesto, equipo y capacidad de los propios 
funcionarios, por lo que tomando en cuenta situaciones como la que se comenta, no importa si se cuenta con 
una excelente Ley Laboral, si independientemente de lo que se regule, se incurre en estas prácticas. 
Es indispensable, por ello, establecer la figura de un Conciliador, adscrito a cada Junta y buscar los medios 
idóneos para conciliar más eficientemente n las partes. 
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FRACCIÓN JI. 

Texto Legal: 

Jurisprudencia: 

- ---------------------

El actor expondrá su tlemu11da, ratlj1cá11dola o modlflcá11dola, preclsa11do los pu11tos petitorios. Si el 
promove11te, siempre que se trate del traba}atlor, 110 cumpliere los requisitos omitidos o 110 subsa11are las 
lrregularidat/es que se les llaya11 i11dlcado e11 el pla111eamle11to de las adlcio11es a la dema11da, la Juma lo 
preve11drá para que lo llaga e11 ese momelllo. 

Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: X, Julio de 1999 
Tesis: 2a. /J. 75/99 
Página: 188 
DEMANDA LABORAL. LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEBE MANDAR 
PREVENIR AL TRABAJADOR PARA QUE LA CORRIJA O ACLARE CUANDO SEA IRREGULAR O 
INCURRA EN OMISIONES. De la recta interpretación de lo dispuesto en los artículos 685, 873, último 
párrafo y 878, fracción 11, de la Ley Federal del Trabajo, se infiere que las Juntas de Conciliación y Arbitraje 
se encuentran obligadas, en acatamiento al principio de tutela procesal, a prevenir al trabajador o, en su caso, 
a sus beneficiarios, para que corrijan, aclaren o regularicen su demanda cuando ésta sea oscura, irregular u 
omisa, en cuanto no comprenda todas las prestaciones que deriven de la acción intentada; y, por otro lado, a 
aplicar esa tutela general previniendo al trabajador para que proporcione los datos relativos a los hechos de 
la demanda, cuando de ellos dependa la claridad y congruencia de la acción deducida, como las 
características relativas al tiempo, modo y lugar del despido, sin que dio signifique que la Junta sustituya al 
actor en perjuicio de la contraparte y con desdoro de la imparcialidad, porque en tales hipótesis la Junta no 
proporciona por sí esos datos, sino que se concreta a hacer notar la irregularidad de que adolece el escrito 
inicial con el propósito de que sea subsanada en los términos que el actor estime oportunos. 
Contradicción de tesis 77/98. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del decimonoveno 
Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito. 30 de abril de 1999. Unanimidad de 
cuatro votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Juan Dfaz Romero. Secretaria: Maura Angélica 
Sanabria Martínez. 
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Situación Actual: 

Comentario: 

Tesis de jurisprudencia 75/99. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión pública del 
treinta de abril de mil novecientos noventa y nueve. 

El actor puede de ratificar su demanda si estima que no hay que hacer alguna modificación; la Junta puede 
prevenirlo para que demande correctamente las prestaciones que crea pertinentes: aclarar hechos, 
prestaciones, nombres, domicilios, cantidades, fechas, condiciones de trabajo, en fin corregirle errores de 
toda clase para precisar correctamente su acción y llevar el proceso en contra del demandado. 

No se precisa en este apartado qué clase de modificaciones puede hacer el actor, es decir, no se sabe 
exactamente hasta donde se puede modificar la demanda del actor. El artículo 873, por su parte, en su 
segundo párrafo previene que debe ser subsanado el escrito inicial del actor en cuanto a irregularidades que 
pudieran existir, por lo que es ilógico que adicionalmente se acepten modificaciones en esta etapa; con esta 
situación se pueden producir efectos muy serios para el demandado en el sentido de que es desventajoso 
contestar al momento las modificaciones del actor. 

Con estas disposiciones se advierte la parcialidad jurídica en favor del actor, sin embargo, si la Junta no 
previene al actor para subsanar las deficiencias de su escrito inicial, incurrirá en responsabilidad pudiendo ser 
demandada en un juicio de Amparo. 

Cabe aclarar que si existen modificaciones por parte del actor, el demandado tiene el derecho de solicitar se 
suspenda la audiencia y se señale nuevo dfa y hora para efectuar una audiencia incidental en la que se deba 
dar contestación a dichas modificaciones. 
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FRACCIÓN III. 

Texto Legal: 

Jurisprudencia: 

Expllesta la de111at1da por el actor, el de111amlt1do procetlerá et1 Sil caso, a dar cot1testaclót1 a la denumda 
oralmellle o por escrito. E11 este último caso estará obligado a e/llregar copla simple al actor de Sil 

co11testacló11; si"º lo hace, la Ju11ta la expedirá a costa del de111at1dado. 

Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: VII, Mar¿o de 1998 
Tesis: 2a./J. 11/98 
Página: 257 
AUDIENCIA LABORAL. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA CUANDO EL ACTOR MODIFICA 
SUSTANCIALMENTE SU ESCRITO INICIAL. Del análisis relacionado de los artículos 871, 873, 875, 
878 y 879 de la Ley Federal del Trabajo, se desprende, en términos generales, que en la etapa de demanda y 
excepciones el actor puede ratificar o modificar su escrito inicial de demanda. En el primer supuesto debe 
estimarse que el demandado está en aptitud de responder a las pretensiones del actor y, por ello, debe 
proceder a dar contestación a todos y cada uno de los hechos aducidos por éste, oponiendo, además, sus 
excepciones y defensas, y aun reconvenir al demandante. En cambio, cuando el actor modifica 
sustancialmente su escrito inicial de demanda (lo cual ocurrirá cuando aduzca hechos nuevos, desvirtúe los 
alegados para introducir otros que contradigan los que originalmente narró, o bien ejercite acciones nuevas o 
distintas de las inicialmente planteadas), el demandado no se encuentra obligado a producir la contestación 
al escrito inicial de demanda en el momento en que se realiza esa modificación porque no tendría 
oportunidad para preparar sus excepciones y defensas, ni las pruebas respectivas, atendiendo a los cambios 
efectuados por el demandante. En este orden de ideas, debe concluirse que si en la audiencia se introducen 
modificaciones al escrito inicial de demanda que no son fundamentales, el demandado está obligado a 
producir en ese acto su contestación a la demanda, pero si se introducen modificaciones sustanciales, la 
Junta deberá suspender la audiencia y señalar nueva fecha para su realización, en la cual podrá aquél 
contestar la demanda en su totalidad. Contradicción de tesis 14/97. Entre las sustentadas por el Tercer 
Tribunal Cole1!iado del Sexto Circuito v el Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer 
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Circuito. 23 de enero de 1998. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz 
Cuelo Martinez. 
Tesis de jurisprudencia 11/98. Aprobada por In Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión pública de 
veintitrés de enero de mil novecientos noventa y ocho. 

Situación Actual: Si el demandado no comparece personalmente n la audiencia de ley se le tendrá por perdido su derecho a un 
arreglo conciliatorio, n contestar la demanda y n ofrecer pruebas (apercibimientos). En el caso de que le haya 
sido objetada la personalidad y el incidente haya trascendido, se tomará en rebeldía. 

En caso contrario, una vez ratificada la demanda por el actor, el demandado contesta la misma siempre por 
escrito; el principio procesal de oralidad invocado en el Art. 685, se volvió prácticamente obsoleto ya que 
éste se aplica solamente para modificar y ratificar escritos. En lo que respecta al traslado de la contestación, 
es una cuestión que depende sólo de In ética de los litigantes, ya que por lo general se tratará de esgrimir el 
hecho de expedir la copia simple para el contrario. 

Comentario: La causa de que en la actualidad todo deba presentarse por escrito, es la misma comentada en la Fracción 1 
del articulo en comento en cuanto a que obedece principalmente a In falta de tiempo, presupuesto y personal 
con equipo calificado, por lo que, en consecuencia, los principios del derecho procesal laboral en este caso la 
oralidad , la inmediatez y la sencillez, pasaron a un segundo plano. 
Por otro lado, la jurisprudencia transcrita detalla la serie de complicaciones que tiene el demandado, a las que 
se hizo referencia en el comentario a la Fracción 11. 
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FRACCIÓN IV. 

Texto Legal: 

Jurisprudencia: 

E11 su co11testació11 op01ulrti el dema11dado sus e:o:cepcio11es y defe11sas, deble11do de referirse a todos y cada 
11110 de los hechos aducidos e11 la tlema11da, ajirmá11dolos o 11egá11dolos y e.>:presa11do los que lg11ore 
cua11do 110 sean propios, pudie11do agregar las e\plicacio11es que estime co11ve11/e11tes. El s/le11clo y las 
evasivas hará11 que se te11ga11 por admitidos aquellos sobre los que 110 se suscite collfroversla y 110 podrá 
admitirse prueba e11 collfrar/o. La 11egació11 pura y simple del derec/lo Importa la c01ifesló11 de los ltec/los. 
La co11fesió11 de éstos 110 e11tr"'ia la acepfflció11 del derecho. 

Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: ll, Octubre de 1995 
Tesis: I.5o.T.30 L 
Página: 515 
DEMANDA, CONTESTACIÓN A LA. NEGATIVA SIMPLE Y PURA DEL DERECHO. EFECTOS. Es 
requisito indispensable que el pasivo refute detalladamente cada uno de los puntos de la reclamación, y no 
efectuarlo en forma global, pues de lo contrario tal actitud se estimará como silencio o evasiva, y de 
conformidad con el articulo 878, fracción IV, de la Ley Federal del Trabajo, al actuar de esa forma se 
traduce en una negación simple y pura del derecho, importando asl la aceptación de los hechos. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 4545/95. Ultra pura de Azcapotzalco, S.A. de C.V. 25 de mayo de 1995. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gemma de la Llata Valenzuela. Secretaria: Maria Isabel Haruno Takata Gutiérrez. 

Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 
Tomo IV, Noviembre de 1996 
Tesis: I.7o.T. J/8 
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Situación Actual: 

Página: 343 
DEMANDA LABORAL, CONTESTACIÓN A LA. CUANDO SE NIEGA LA RELACIÓN LABORAL, ES 
VÁLIDO QUE SE CONTESTE DE MANERA GENERAL 
Si bien es cierto que el artículo 878, fracción IV, de la Ley Federal del Trabajo dispone que en la contestación 
de demanda, el demandado opondrá sus excepciones y defensas, debiendo referirse a todos y cada uno de los 
hechos aducidos en la demanda, afinnándolos o negándolos, y expresando los que ignore cuando no sean 
propios; no menos cierto es también que, cuando el demandado se excepciona negando tajantemente la 
relación de trabajo, es plenamente válido que niegue en forma general la demanda laboral, pues ante la 
negativa de dicha relación, no está en posibilidad de establecer controversia particularizada en cuanto a todos 
y cada uno de los hechos fundatorios de tal demanda; razón por la cual, la contestación formulada en los 
términos apuntados, no ocasiona que se tengan por ciertos los hechos respecto de los que no se suscitó 
expresa controversia. 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo 
directo 7547/93. Bernardo Javier Dávalos Rivero. 19 de octubre de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: 
Maria Yolanda Múgica García. Secretario: Antonio Hernández Meza. 
Amparo directo 6007/94. Juan Carlos Martínez Villalpando. 5 de octubre de 1994. Unanimidad de votos. 
Ponente: Martín Borrego Martínez. Secretario: Noé Herrera Perca. 

Amparo directo 1117/95. Arturo Luis Labrada Gaona. 21 de febrero de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: 
Maria Yolanda Múgica García. Secretario: Casimiro Barrón Torres. 
Amparo directo 10787/95. Fidel Rubio Luna. 9 de noviembre de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Martín 
Borrego Martínez. Secretario: Noé Herrera Perea. 
Amparo directo 7817/96. Reynaldo Castro Martínez. 12 de septiembre de 1996. Unanimidad de votos. 
Ponente: José Manuel Hernández Saldaña. Secretaria: Sofia Verónica Ávnlos Díaz. 

Se somete al demandado a litigar contra la propia ley de In materia, ya que, contra toda lógicajurfdicn no se 
puede contestar, ignorando los hechos. 
Se establece la formalidad que debe cumplir el demandado en su contestación, sin embargo, en el supuesto de 
que el actor incurra en falsas declaraciones en su demanda, es decir, por ejemplo, en establecer alteraciones a 
las condiciones de trabajo o las marcadas en las 13 fracciones del Articulo 784, el demandado se ve en estado 
de indefensión. 
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Comentario: 

FRACCIÓN V. 

Texto Legal: 

Jurisprudencia: 

Este apartado es vago e impreciso y prop1c1a que el demandado no conteste apropiadamente la demanda, 
mientras que el actor puede abusar de su derecho protector de clase estableciendo en sus demandas 
prestaciones y hechos ficticios. 

Por otro lado, en el supuesto de que el demandado, como excepción y defensa, negara la relación laboral, se 
estarla en contra del dinamismo del Derecho Procesal Laboral, tal como se advierte de la jurisprudencia antes 
transcrita. 

La excepción de l11compete11ciu 110 e\:lme al dema11dado de contestar la dema11da en la misma audiencia)' 
si no lo hiciere J' la Juma se declara competente, se tendrá por co1¡fesada la demanda. 

Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: V, Abril de 1997 
Tesis: XI .1 o.2 L 
Página: 244 
INCOMPETENCIA EN EL JUICIO LABORAL. ACTUACIONES NULAS CUANDO PROCEDE LA 
EXCEPCIÓN. El artículo 706 de la Ley Federal del Trabajo prevé: "Será nulo todo lo actuado ante la Junta 
incompetente, salvo el acto de admisión de la demanda y lo dispuesto en los artículos 704 y 928, fracción V, 
de esta ley o, en su caso, cuando se haya celebrado convenio que ponga fin al negocio, en el periodo de 
conciliación."; sin embargo, dicho precepto no debe tomarse en forma aislada, sino en relación con el 
numeral 878 de esa oronia lev. conforme al cual "La etaoa de demanda v exceociones se desarrollará 
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conforme a las normas siguientes: ... V. La excepción de incompetencia no exime al demandado de contestar 
la demanda en la misma audiencia y si no lo hiciere y la Junta se declara competente, sé tendrá por 
confesada la demanda.", Dé donde se deduce que las actuaciones que deben declararse nulas, en el caso de 
que prospere la excepción de incompetencia, son las que sigan a las practicadas en la etapa de demanda y 
excepciones. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 383/96. Ismael Bolai\os Tapia y coagraviado. 21 de febrero de 1997. Unanimidad de votos. 
Ponente: Lconel Valdés Garcfa. Secretaria: Ma. Ofclia Aguilar Lemus. 

Situación Actual: El demandado puede en su contestación de la demanda alegar la incompetencia de la Junta, lo cual será 
resuelto en una audiencia incidental en la que se resolverá la incompetencia planteada. 
Adviértase que en cada fracción pueden ser suscitados diversos incidentes, los cuales desde luego, van en 
contra de los principios fundamentales del Derecho Procesal Laboral mencionados en el Art. 685 de la Ley 
en comento. 

Comentario: Si el demandado pretende en su contestación, establecer un incidente de previo y especial pronunciamiento 
como puede ser la Incompetencia por inhibitoria o por declinatoria, tiene que adelantar su Contestación ad 
cautelam, lo cual lo deja en completo estado de indefensión. En este caso, el secreto profesional no es 
respetado, sin embargo, si el demandado no lo hace asl, precluye su derecho para contestar, si la Junta se 
declara competente. 

El actor cuenta, en el ejemplo descrito, con mayor información de su contrario, lo que origina una afectación 
en la táctica jurídica del demandado, a pesar de que debieran imperar la imparcialidad, la justicia y la 
equidad. 
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FRACCIÓN VI. 

Texto Legal: 

Jurisprudencia: 

las partes polirá11 por u11a sola vez, replicar y co111rarrep//car breveme11te, ase11tá11dose e11 actas sus 
alegacl011es si lo solicltllre11. 

Octava Época 
Instancia: Cuarta Sala 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Tomo: 69, Septiembre de 1993 
Tesis: 4a. /J. 30/93 
Página: 17 
RÉPLICA Y CONTRARRÉPLICA, SON ALEGACIONES QUE DEBEN SER CONSIDERADAS POR 
LAS JUNTAS AL EMITIR EL LAUDO, YA QUE TIENEN POR OBJETO PRECISAR LOS ALCANCES 
DE LA LITIS Y A ESTABLECIDA. De acuerdo con lo dispuesto por el articulo 878 de la Ley Federal del 
Trabajo, la controversia laboral se fija en In audiencia de demanda y excepciones, ya que es la etapa en In 
que se plnntcnn las cuestiones aducidas por lns partes en vfa de acción y excepción, donde el actor expone su 
demanda, ratificándola o modificándola y precisando los puntos petitorios, y el demandado procede en su 
caso a dar contestación a la misma, oponiendo excepciones y defensas, refiriéndose a todos y cada uno de 
los hechos afirmados por su contraparte y en cuya fase del juicio las partes pueden por una sola vez replicar 
y contrurreplicar. Ahora bien, estas figuras procésales, que no deben confundirse con la ampliación de la 
demanda ni con la reconvención, puesto que no cambian ni amplian la materia original del juicio, sólo 
constituyen alegaciones que en los términos de la fracción VI del citado precepto, pueden formular las partes 
con relación a las acciones y excepciones planteadas en su demanda y contestación, con el propósito 
limitado de precisar los alcances de la controversia; por tanto, debe concluirse que la réplica y 
contrarréplica, en caso de que las partes quieran hacerlas, son alegaciones que ratifican la litis en el juicio 
laboral y, que, si se asentaron en el acta correspondiente, deben tenerse en consideración al emitirse el laudo. 
Contradicción de tesis 11/91. Entre el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito y el Tercer 
Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 31 de mayo de 1993. Unanimidad de cuatro 
votos. Ponente: Juan Dfnz Romero. Secretario: Marcos Garcfa José. 

~---------- ~~is de }_LJr_ispru_d_~ci!I ~0!9}'. _Af>I_'_()~a<l!!Jl(J!_!a CtJ_arta .§?~a_d_t:.~St,<! !1.l_to___ ___ __ __ _ _ 

121 



Situación Actual: 

Comentario: 

Tribunal en sesión privada del catorce de junio de mil novecientos noventa y tres, por cinco votos de los 
sei'lores ministros: Presidente Carlos García Vázquez, Juan Dlaz Romero, Ignacio Magai'la Cárdenas, Felipe 
López Contreras y José Antonio Llanos Duarte. 
Nota: Esta tesis 30/93 publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 67 Gulio 93), 
Pág. 13 a petición de la Sala se vuelve a publicar con correcciones que envla. 

La Réplica es el interés del actor cuando se ha conformado la litis y trata de llamar la atención del 
Dictaminador para que observe que hay controversia en los puntos que considera de importancia en su 
acción. 

La Contrarréplica es lo mismo del apartado anterior con los intereses del demandado, debatiendo, por 
ejemplo, el ofrecimiento de buena fe de trabajo que se hizo al actor. Al pretender con la reversión de carga 
de In prueba que el actor pruebe su acción, se crean serios problemas, ya que de ser de buena fe el uctor 
debe probar su acción, lo cual ya será imposible; y para el caso de ser de mala fe el patrón deberá probar sus 
Excepciones y Defensas, lo cual será también imposible. Prácticamente en esta fase se puede ver quién gana 
o pierde el conflicto. 

En el caso de que se acepte la reinstalación del actor (trabajador), se sei'lala un nuevo din y hora para llevar a 
cabo dicho acto; sin embargo, en la realidad esto se traduce en que el actor, después de haber firmado la 
aceptación de su reinstalación, inicia casi inmediatamente una nueva demanda. En este sentido se puede 
plantear un incidente de acumulación de juicios, en cuyo caso, la acreditación del despido en uno de ellos, lo 
comprobará en los restantes. 

Este punto de la audiencia es vital para las partes, es donde se llega a la sustancia del juicio y por increible 
que parezca, cualquiera de las partes que maneje a su interés este apartado, puede inclusive presumir de la 
ventaja o desventaja del juicio, sobre todo porque se hace referencia a la carga probatoria con la fijación de la 
litis que ha quedado establecida. 
Este apartado debe seccionarse y además brindar la oportunidad de diferir la audiencia; se deben reglamentar 
específicamente los casos relativos al ofrecimiento de trabajo de buena o de mala fe, en virtud de que se está 
involucrando en una fracción simple y sencilla, todo un mundo procesal. 
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FRACCJÓN VJJ. 

Texto Legal: 

Jurisprudencia: 

SI el dema11dado reco11vie11e al actor, éste procederá a co11testar de l11111edlato o ble11, a solicitud del mismo, 
la Juma acordará la suspe11sló11 de la audle11cla, sellala11do para su co11tl11uacló11 u11afec/1a delllro de los 
ci11co dlas siguie11tes. 

Octava Época 
Instancia: Cuarta Sala 

i 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Tomo: 58, Octubre de 1992 
Tesis: 4a./J. 21/92 
Página: 22 
RECONVENCIÓN, PROCEDE EN EL JUICIO ORDINARIO LABORAL, Y COMPETE CONOCER DE 
LA MISMA A LAS JUNTAS DE CONCILIACJÓN Y ARBITRAJE CUANDO LA PRESTACIÓN QUE 
EN ESA VIA SE RECLAME ESTÉ INTIMAMENTE VINCULADA CON LA RELACIÓN DE 
TRABAJO. De conformidad con los art!culos 123, apartado A, fracciones XX y xxiv, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 604, 621 y 878, fracción VII, de la Ley Federal del Trabajo, la 
parte demandada en un juicio laboral puede reconvenir a su contraria durante la etapa de demanda y 
excepciones, y el requisito para que las Juntas de Conciliación y Arbitraje puedan conocer y resolver la 
acción que en esa vía se ejercite, es que la misma se refiera a un conflicto de trabajo suscitado entre las 
partes, derivado de la relación de trabajo o de hechos íntimamente vinculados con ella. 
Contradicción de tesis 20192. Entre el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito el 
Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito. 21 de septiembre de 1992. Unanimidad de cuatro votos. 
Ponente: José Antonio Llanos Duarte. Secretario: Femando Estrada Vázqucz. 
Tesis de Jurisprudencia 21/92. Aprobada por la Cuarta Sala de este alto Tribunal en sesión privada celebrada 
el veintiuno de septiembre de mil novecientos noventa y dos. Unanimidad de cuatro votos de los señores 
ministros: Presidente Carlos Gnrcía Vázqucz, Juan Díaz Romero, Ignacio Magaña Cárdenas y José Antonio 
Llanos Duarte. Ausente: Felipe López Contreras, previo aviso. 

'--------······· ·------· -------------------------------------------------
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Situación Actual: Se puede contra demandar al propio actor, sufriendo las partes un cambio en su denominación, la que 
consistirá en actor reconvencionista y demandado en el juicio principal y el demandado reconvencionista y 
actor en el juicio principal; como en cualquier otro juicio se demandan prestaciones se exponen los hechos 
y derechos y a su vez, el actor tiene que contestar esa demanda que se le emplaza, ya sea en el momento o 
puede diferirla para su debida contestación 5 días hábiles después, o atendiendo a In carga de trabajo de la 
Junta. 

Comentario: Debe considerarse que en el caso de que el trabajador reconvenga al patrón, este último ya no podrá ofrecer 
el trabajo, ya que esto seria considerado como una acción de mala fe y puede a su vez reconvenir, aunque 
en dicho caso no podr!a condenarse a un trabajador a pagar al patrón. 

Al reconvenir al actor, éste puede contestar en la Audiencia misma, lo que es muy arriesgado. En estos 
casos es siempre aconsejable diferir la audiencia, para dar una contestación adecuada, aunque es imposible 
que ésta se haga en los siguientes 5 días, por las cargas de trabajo que se registran en las Juntas. 

Se presenta el mismo caso ya descrito en la Fracción JI, sólo que en este supuesto, la audiencia incidental se 
llevará a cabo para presentar la contestación a In reconvención. 
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FRACCIÓN VIII. 

Texto Legal: Al concluir el periodo de demanda y e.>:cepcio11es se pasará /11111edlatame11te al de ofrecimie11to y adnúsldn 
de pruebas. SI las partes están de acuerdo con los llecllos y la co11troversia queda reducida a un punto de 
derecllo, se declarará cerrada la i11strucció11.. 

Jurisprudencia: Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo VIII, Agosto de 1998 
Tesis: VI.3o.2 I L 
Página: 827 

AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, DEMANDA y EXCEPCIONES, OFRECIMIENTO y 
ADMISIÓN DE PRUEBAS. CONSTITUYE UNA UNIDAD. La audiencia de conciliación, demanda y 
excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas si bien es cierto que está dividida en tres etapas, también lo 
es que se trata de una sola audiencia, tan es nsf que se señala dfa y hora para la celebración de la audiencia 
completa y no día y hora para la celebración de cada una de las etapas. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Queja 19/98. Eugenio Velazco Delgado. 11 
de junio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Norma Fiallega Sánchez. Secretario José Manuel Torres 
Pérez. 
Amparo en revisión 54/88. Instituto Mexicano del Seguro Social. 8 de marzo de 1988. Unanimidad de votos. 
Ponente: Gilberto Chávez Priego. Secretaria: María de la Paz Flores Berruecos. 

Situación Actual: Concluida la etapa conciliatoria y la de demanda y excepciones, la Junta emite un acuerdo en el cual establece 
que no hubo arreglo conciliatorio, la personalidad de las partes, la ratificación y contestación de la demanda y 
por hechas las manifestaciones de la réplica y contrarréplica, por lo que se pasa en ese momento a la última 
etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas (Art. 880 L.F.T.). Esto, desde luego, siempre y cuando la Junta, 
oor lo avanzado de la hora, no se reserve el derecho de acordar lo aue imnlicaria que la audiencia sería 

125 

"·· ,!;;t:r-c;,;. =======--=· =--=-= .. =::--"'·-"-'··~-oo·-~·-~· ~------~-----------



diferida hasta nueva fecha. Hay que hacer notar que la duración de cada audiencia de las reguladas por el Art. 
878 puede llegar hasta cuatro o cinco horas. 

Comentario: De acuerdo al Art. 521 de la Ley de la materia de 1931, la Audiencia de Ofrecimiento de Pruebas debía 
realizarse 15 días después de la audiencia inicial, y en la Ley de 1970, Art. 759, ésta se llevaba a cabo en los 
1 O dlas posteriores, por lo que después de fijarse la litis, lus partes tenlan tiempo para estudiar y examinar las 
pruebas a ofrecer. 
Aún cuando no se trate de una nueva propuesta, en virtud de que esto ha sido regulado anteriormente, sería 
sano contar con tiempo para estudiar la fijación de la litis y estudiar más a fondo y perfeccionar las pruebas 
que deben ofrecerse. 
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Una vez analizados los efectos prácticos y jurldicos de cada una de las fracciones 

del Artículo 878 de la L.F.T. vigente, a continuación abordaremos estos mismos 

puntos haciendo referencia a las propuestas que al respecto se plantean. 

Para ello, se !!Ontinúa con la posición antes expuesta en cuanto a la división de la 

audiencia en las siguientes partes: 

1. Conciliación 

2. Demanda, Modificación de la Demanda y Contestación o Reconvención y 

Excepciones 

3. Ofrecimiento y Admisión o Desechamiento de Pruebas, 

Quedando las propuestas como sigue: 

l. Conciliación 

1.1 Esta etapa debe ser llevada a cabo en una audiencia especial regulada ex profeso 

para lograr la avenencia de las partes, intentando un arreglo que satisfaga a las partes 

en conflicto, tal como se estipulaba en los Artículos 511 y 512 de la Ley de la 

materia de 1931 1
• Al ser manejada en una audiencia separada, serla posible 

predeterminar por ley los plazos que deben regir entre la Conciliación y la Etapa de 

Demanda y Excepciones, ya que actualmente el Articulo 876 referente a la 

Conciliación, en su Fracción IV, indica que: 

"las partes de común acuerdo, podrán solicitar se suspenda la audiencia con 

objeto de conciliarse: y la Junta, por una sola vez la suspenderá y fijará su 

1 Cfr. Punl. 3.2.1 del presenletrabajo, p. 66 
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reanudación dentro de los ocho días siguientes, quedando notificadas las partes de 

la nueva fecha, con los apercibimientos de ley." 

En la práctica, los ocho días mencionados en esta fracción, se convierten en un 

periodo que dependerá de la carga de trabajo de las Juntas, lo que ocasiona una 

pérdida de tiempo que en general se extiende más allá de mes y medio o dos meses. 

En este sentido se debe restablecer el contenido del Artículo 511 de la ley antes 

mencionada, el cual establecía un periodo de diez días para la celebración de la 

Audiencia de Demanda y Excepciones. 

Otra razón por la que es indispensable regular la Audiencia de Conciliación de 

forma detallada es que, a pesar de que en la actualidad el Art. 876 en su fracción IV, 

tal como quedó establecido en la página anterior, establece que el diferimiento de la 

audiencia puede ser realizado por "una sola vez", en la práctica esto se extiende a las 

veces que la Junta considere pertinentes, ello tal vez, en busca de lograr la 

conciliación. No obstante la duración del juicio se alarga, originando con ello que se 

pierda el interés jurídico por parte del trabajador quien no ve cumplido su derecho 

laboral. 

1.2 Es indispensable instituir la figura del "Conciliador" dentro del juicio laboral. 

La audiencia de Conciliación propuesta en el inciso anterior deberá estar presidida 

por esta figura, misma que deberá de oficio, instar a las partes a una amigable 

composición. 

Lo anterior, en virtud de que actualmente falta coordinación, interés y sensibilidad 

en el personal de la Junta para buscar un equilibrio que logre la tan buscada 

conciliación. Existiendo dicha figura, se logrará también una adecuada redacción en 

los convenios, lo que evitará secuelas que den origen a posibles procesos en que se 

reclamen prestaciones extraordinarias tales como reparto de utilidades. 
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2. Demanda, Modificación de la Demanda y Contestación o Reconvención y 

Excepciones 

2.1 Las etapas procesales correspondientes a la Demanda, Modificación de la 

Demanda y Contestación o Reconvención y Excepciones, deben ser también 

presentadas en una Audiencia por separado de la Conciliación y el Ofrecimiento de 

Pruebas. Una vez más, se sugiere se adopte nuevamente el criterio legal utilizado al 

respecto por la Ley de la materia de 1931 en sus Artículos 517 a 519. 

2.2 Respecto a la modificación de la Demanda (Art. 878 Fracc. 11), es preciso que 

la ley especifique hasta qué punto puede ser modificada la acción interpuesta por el 

trabajador, ya que la modificación, al no estar delimitada, puede, en la práctica, 

cambiar pretensiones de despido, rescisión. accidente, etc., dejando en estado de 

indefensión al contrario. 

2.3 El texto de la Fracción V del multicitado Artículo 878 debe ser cambiado en el 

sentido de que permita interponer Incidente de previo y especial pronunciamiento 

por Incompetencia de la Junta, y continuar con la contestación de la demanda hasta 

en tanto se resuelva el citado incidente. En el caso de que la Junta fuera declarada 

competente, podría apercibirse a la parte demandada, sin que precluyera su derecho 

para contestar la demanda. 

2.4 En caso de existir Reconvención, ésta debe ser contestada sólo en audiencia 

diferida y no de inmediato, como es mencionado de manera opcional en la Fracción 

VII del Art. 878. La misma ley deberá marcar el plazo en el cual dicha audiencia se 
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llevará a cabo, ya que el establecido actualmente, es decir, el de 5 dlas, no es 

cumplido por la carga de trabajo que aqueja a las Juntas. 

2.5 El contenido de la litis debe ser calificado por la Junta al final de la citada 

audiencia de Demanda y Excepciones, una vez transcurridas la réplica y 

contrarréplica mencionadas en la Fracción VI del Articulo en comento. En esta 

calificación deberá establecerse claramente a quién corresponde la carga de la 

prueba. 

3. Ofrecimiento y Admisión o Desechamiento de Pruebas 

3.1 El ofrecimiento y admisión o desechamiento de pruebas debe realizarse en 

audiencia por separado tal como se establecla en el Art. 521 de la Ley de la materia 

de 1931 y en el Art. 759 de la L.F.T. de 1970. 

3.2 En el caso de existir objeciones especiales, deberá ser señalado un nuevo dla y 

hora para el ofrecimiento del perfeccionamiento de dichas pruebas. 

3.3 La admisión o desechamiento de Pruebas debe ser resuelta siempre con reserva 

por la Junta, a fin de que ésta tenga el tiempo y la imparcialidad suficiente para la 

valoración correspondiente. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA. La regulación del trabajo se da desde antes de nuestra era, es sin embargo 
hasta el inicio del capitalismo cuando se requiere de una legislación formal que evite la 
opresión del trabajador. En México, la normatividad laboral se aprecia concretamente 
hasta inicios del Siglo XX, cuando el abuso contra el trabajador mexicano, 
especialmente el indígena y el campesino culminó con una lucha armada que daría 
como fruto la Constitución de 1917, en cuyo Articulo 123 quedaron plasmadas las 
garantfas laborales. 

SEGUNDA. El Derecho del Trabajo se concibe como el conjunto de principios y 
normas que regulan a la relación jurídica creada o establecida entre un prestador de 
servicios y una persona que los aprovecha en su beneficio a cambio de una 
remuneración. Las especiales características del Derecho del Trabajo hicieron 
necesario considerarlo, por la mayoría de la doctrina, como parte del Derecho Social, 
estando éste destinado a extender sus beneficios al mayor número posible de hombres 
que viven de su trabajo, a tutelar y promover los intereses de las diversas clases 
sociales que sufren injusticia. 

TERCERA. La relación individual de trabajo puede establecerse o existir con o sin 
contrato individual de trabajo, y consiste en la prestación de un trabajo personal 
subordinado a una persona fisica o jurídica mediante el pago de un salario. Si existen 
estos elementos, existe para la ley laboral, la relación de trabajo, independientemente 
del acuerdo, acto o documento que la haya originado. 

CUARTA. El derecho subjetivo encuentra su tutela a través del Derecho Procesal, 
entendiendo éste como el conjunto de normas que tienden a resolver los conflictos 
entre partes a través de un órgano jurisdiccional. El Derecho Procesal Laboral, por 
tanto, conoce de la actividad jurisdiccional del Estado, respecto de la aplicación de las 
normas con motivo, en ocasión o a consecuencia de las relaciones obrero-patronales. 

QUINTA. Los principios del Proceso Laboral se encuentran contenidos actualmente en 
el Articulo 685 principalmente y en otros artlculos de la Ley en comento. Entre ellos 
se encuentran los siguientes: publicidad, gratuidad, inmediación, oralidad, inquisitorio 
y de participación activa, economla, concentración, sencillez, celeridad, tutelar, 
protector, in dubio pro-operario, de la norma más favorable, de la condición más 
beneficiosa, de realidad, de razonabilidad, de contradicción, de objetividad de la 
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nonna, de finalidad de la nonna, de aplicación inmediata de la nonna, de equidad y 
apreciación de las pruebas en conciencia. Todos estos principios deben ser aplicados a 
los juicios laborales donde existan sujetos capaces de reclamar sus derechos y 
obligaciones recíprocos, mediante el desarrollo del proceso laboral. 

SEXTA. La evolución de las leyes laborales en el Derecho mexicano, tienen como 
punto de partida el Articulo 123 Constitucional, el cual, en su momento representó un 
avance legislativo y social importantísimo al marcar los derechos esenciales de todo 
trabajador en cuanto a jornada, trabajos especiales, salario, protección al salario, 
riesgos del trabajo, asociación profesional, huelgas y seguridad social entre otras. En 
el año de 1931 se promulgó la primera Ley laboral federal, y en 1970 la vigente y ya no 
tan nueva Ley Federal del Trabajo, misma que fue refonnnda procesalmente en el año 
de 1980. 

SÉPTIMA. El Articulo 878 de In L. F. T. vigente, y objeto de la presente tesis, tuvo su 
antecedente en los Artículos del 511 al 522 de la ley de In materia de 1931. De los 
artículos mencionados es de hacer notar que el 512 regulaba el procedimiento de las 
partes en la etapa conciliatoria y ordenaba una audiencia de ofrecimiento de pruebas, 
concediendo más tiempo para el desarrollo de esta etapa que el que actualmente se 
concede. 

OCTAVA. En la L. F. T. de 1970 el antecedente del actual Art. 878 fueron los 
Artículos del 748 al 759. En estos se advierte nuevamente una disposición conciliadora 
y el desarrollo de la audiencia de ley, con más técnica y tiempo para el desarrollo del 
proceso. 

NOVENA. Finalmente, en 1980, las refonnas a la L. F. T. hicieron que en el Art. 878 
se regulara la etapa de demanda y excepciones. Dicho Articulo contiene ocho 
fracciones en las que se regula una primera audiencia en la que deben realizarse las 
siguientes diligencias: Audiencia de conciliación voluntaria, modificación o 
ratificación de la demanda, contestación de la demanda o reconvención, presentación 
de defensas y excepciones, réplica y contrarréplica y ofrecimiento, objeción, 
perfeccionamiento, admisión y desechamiento de pruebas. 

DÉCIMA. La intención del legislador, respecto de hacer expedita la aplicación de la 
justicia laboral y regular en una sola audiencia tal cantidad de actos procesales, resulta 
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contraproducente en la práctica. Las audiencias tienen una duración de varias horas al 
final de las cuales la Junta puede reservarse el derecho de acordar y diferir la audiencia 
para nueva fecha, por lo que en todo caso, serla preferible reglamentar debidamente 
cada momento procesal en distintas audiencias tal como se hacia en la ley de la materia 
de 1931 y la de 1970 antes de su reforma. 

DÉCIMO PRIMERA. Los efectos jurídicos del Art. 878 de la vigente ley de la materia, 
son muy severos por la rigidez imperante en cuanto a la comparecencia personal de las 
partes al proceso laboral, ya que los apercibimientos se hacen efectivos sin importar las 
contrariedades que puedan existir en el desarrollo del juicio. Por otro lado, la 
regulación actual de cada Fracción del articulo mencionado, abre la posibilidad para 
interponer todo tipo de incidentes los cuales deben ser resueltos a lo largo de varias 
audiencias , lo cual, va en contra del principio de pronta y expedita impartición de 
justicia que como ya se hizo mención, era la intención del legislador. 
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PROPUESTAS 

Una vez analizadas las deficiencias de la actual regulación para·• fa audiencia de 
regulada por el Art. 878 de la Ley Federal del Trabajo, se hacen las siguientes 
propuestas: 

PRIMERA. Es necesario instituir en la Junta de Co~cilia~ión y Arbitraje la figura del 
Conciliador. 

SEGUNDA: Debe existir una regulación especial en cuanto a la interposición de los 
incidentes a fin de que en In medida de lo posible éstos sean resueltos por In Junta, sin 
necesidad de suspender el procedimiento. 

TERCERA: Procesnlmente, debe ser otorgado más tiempo para llevar n cabo las 
diligencias actualmente reguladas por el Art. 878. Además de desplazar la etapa 
conciliatoria, las etapas de demanda y excepciones y la de ofrecimiento y admisión de 
pruebas deben ser realizadas en diversas fechas. En lo que respecta a la admisión y 
desechamiento de pruebas, debe mediar estudio por parte de la Junta, para lo cual será 
necesario que de oficio dictamine acuerdo de reserva. 

Existirán por tanto, tres etapas: la de conciliación, la de conformación de la litis y In 
probatoria: 

En la etapa conciliatoria se procurará lograr una composición pacífica para llegar a la 
terminación de la relación laboral, incitando a las partes para tal efecto por medio de la 
figura del Conciliador, quien deberá equilibrar los intereses entre las partes. 

La etapa de conformación de la litis, comprenderá el desarrollo del juicio laboral hasta 
la fijación de la litis sin el entorpecimiento de incidentes; éstos deben ser solucionados 
en todo caso por medio de la vía incidental de previo y especial pronunciamiento 
después de la fijación de la litis y no en el desarrollo de la audiencia de ley. 

La etapa probatoria consistirá, en el ofrecimiento y perfección de pruebas, cuya 
admisión o desechnmiento debe ser reservado de oficio por la Junta de Conciliación y 
Arbitraje, a efecto de realizar el estudio que corresponda. 

CUARTA: En consecuencia, In redacción actual del Art. 878 debe ser modificada, 
dando origen a tres numerales, como sigue: 
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Artículo 878 -A.- De la etapa Conciliatoria. Ésta se desarrollará atendiendo a 
lo establecido por el articulo 876 y demás relativos y aplicables a la conciliación, 
atendiendo a las anotaciones y recomendaciones del Conciliador, mismo que deberá 
equilibrar los intereses de las partes sin obligarlas a un convenio forzado. En caso de 
no existir convenio alguno o incomparecencia de las partes se sei'lalará nuevo dla y 
hora para la celebración de la etapa de Arbitraje. 

Artículo 878 -B.- De la Conformación de la Litis. Ésta comprende 
exclusivamente la etapa de demanda y excepciones, y en su caso réplica y 
contrarréplica. 

1.- Se acordará el inicio del juicio laboral en el cual el actor ratificará su demanda y el 
demandado dará contestación a la misma. . 
II.- Para la réplica y contrarreplicn respectivamente, a solicitud de cualquiera de las 
partes se sei'ialará nuevo día y hora para efecto de establecer las cargas procesales· y 
fijación de In litis. 

III.- La interposición de incidentes se hará por escrito y por cuerda separada y su 
acuerdo será de reserva para la Junta. Éstos deberán ser interpuestos por las partes y 
resueltos por la Junta después de la fijación de la litis. 

IV.- Una vez establecidas las cargas procesales y la fijación de la litis, se sei'lalará 
nuevo día y hora, que no excederá de diez días, para la etapa de ofrecimiento de 
pruebas. 

Artículo 878-C De la etapa probatoria. Ésta se realizará conforme a lo 
establecido en el artículo 880 y demás relativos al ofrecimiento y admisión de pruebas. 
En caso de ser objetadas de manera especial, se sei'ialará nuevo din y hora dando 
oportunidad a la parte que corresponda al estudio y perfeccionamiento de la prueba 
objetada. En la admisión y desechamiento de pruebas, debe mediar estudio por parte 
de la Junta, que de oficio dictaminará acuerdo de reserva. 

t 
[ 

l . 

-
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