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CAPITULO I 

!.l. CONCEPTO DE ALEGATO 

El alegato en sentido formal es aqu~l en el que los te~ 

ricos del derecho nos dan su opini6n, asr por ejemplo el Or.

Hugo !talo Morales, menciona que: "Desahogadas las pruebas, 

las partes en la misma audiencia podrán formular sus alegatos•: 

(1) En realidad en ~ste precepto en el cual nos indica el Dr. 

Hugo !talo Morales, que es mejor que se d~ t~rm.ino para hablar 

en los alegatos. Al respecto nosotros consideramos que esta 

idea es válida en virtud de que es apremio para un litigante, 

toda vez que en un mismo acto se lleva un procedimiento, aun

que claro esta que para la inmediatez y celeridad del proced! 
miento laboral, es bueno, ya que se busca que la justicia la

boral sea ~. r6pido. 

En el articulo 779 de la Ley Federal del Trabajo de 1979, 

se indicaba que la Junta concederá un término de 48 horas pa
ra que presenten sus alegatos par escrito, lo que resulta más 

prudente que formularlos en la misma audiencia. 

A mayor abundamiento el Licenciado Heriberto Garcta Ri

vas, menciona que: {2) "Los alegatos serán verbales".- Pueden 

las partes presentar sus conclusiones por escrito. Los aleg! 

tos son las tesis, es decir las afirmaciones razonadas en que 

las partes hacen una síntesis de su petici6n al titular del -

Organo Jurisdiccional. El razonamiento de los alegatos vari! 

rá de acuerdo con la complejidad del negocio y seguirá el mé-

(1) Rafael Tena SUck y lll>,¡o !talo M::>rales. ~ PrrneM' del Irabaio-
Tercera Edicioo.-Edit. Trillas, ll!x. 1989. Pág. 162 

(2) Herilierto Garc1a Rivas. Manual PrSctico del Lit:.iqante,-Prirnra Edic. 
Edit. G(¡rez G6:rez Hnos. Editores, s. de R.L. D,F. 1986- Pág. 39. 



todo silogist1co; segUn esta teoría, los alegatos son razona

mientos que hacen los litigantes de su asunto, alegando lo que 

a sus intereses convenga. Sobre este particular podemos afir

mar que en la pr~ctica cae en desuse porque particularmente en 
el Derecho ~.aboral, la gran mayoría de los litigantes no form~ 

lan alegatos. 

Es ya del conocimiento general que el juzgador les da el 

valor corr(:spondiente tanto a la Litis como a las pruebas, 

haciendo caso omiso de los alegatos. Se hace notar que el al~ 

gato, según (:1 diccionario enciclopédico Larousse es: "Los ra

zonamientos que hace por escrito un abogado, para exponer las 
argumentaciones en que funda el derecho de su cliente y destr~ 

ye las de su adversario para que el juzgador determine cl asU!!_ 

to a su favor ... " (31 

(3) Diccionario Enciclopédico Laroosse. Pr:i.rrera E):lici6n, E):litorial. -Edi
ciones !amlsse í®tico, D.F. Pág. 9 



ALEGATO ESCOLASTICO 

El alegato en esta €poca se bas6 principalmente en el 

serm6n, el orador hablaba en latín y comenzaba con un vers!c~ 

la de las sagradas escrituras, mismo que se procuraba aplicar 

al caso concreto, es de hacerse notar que el alegato se basa 

en la Biblia ya que es en plena edad media donde se desarrolla 

este, no obstante, que perdura aan la elocuencia judicial. En 

esta edad media, fueron los abogados del clero los que sobres~ 

lieron de los asuntos religiosos, ya que en esta etapa la Bi-

blia era la máxima Ley en que se fundamentaban todos los casos 

que se litigaban y hacían valer en sus alegatos los abogados -

litigantes en cada caso concreto, ast por ejemplo, cuando se 

litigaba un asunto por el delito de homicidio los litigantes -
en los respectivos alegatos, aludían con firmeza el principio 

fundamental que encuadraba en el caso particular por lo que en 

el caso de homicidio se alegaba el principio "no mataras", que 

desde luego dicho principio estaba inscrito en la Biblia y de~ 

de luego en este libro se basaban los juzgadores para poder f~ 
llar en contra o a favor del presunto culpable, es pues, esta 

etapa cien por ciento de tipo religiosa y no hubo otra posibi

lidad de alegar m~s que a través de los libros religiosos de -

ese período, y por ende los fallos y discusiones siempre fueron 

en torno a la religión. 



1.2. CONCEPTO DE ALEGATO HISTORICO DOCTRINAL. 

El alegato en cuanto a la historia misma se refiere, y -

concretamente en Grecia es algo muy especial. A través de los 

siglos se ha visto como medio procesal para ilustrar al juzga

dor sobre el litigio en cuestión, y no sólo en materia laboral, 

sino que se extiende a todas las ramas del derecho. Asi en 

Atenas s~ alegaba a través de un orador en una audiencia popu

lar: éste se dirig1a a los jueces y trataba de convencerlos no 

tanto con pruebas, documentos, testimoniales, etc., sino por -
medio de la elocuencia. 

Un destacado representante de esta época y principalmen

te de esta forma de alegatos doctrinal fue Demóstenes, entre -
otros. 

Las grandes causas litigadas, se hac1an en foros, en las 

plazas pGblicas, lugares donde todo mundo pod1a asistir y pre

senciar grandes debates. 

El alegato en Atenas dista mucho con el alegato en la 

~poca moderna porque en primer lugar el alegato en Atenas no 
tenia una formalidad exigida por la Ley y además se sol1a hacer 

notar en plazas pfiblicas sin basarse en ningún ordenamiento le

gal, en cambio en la actualidad el alegato está fundamentado en 

diferentes legislaciones y se presentan ante un juzgador ya sea 

por escrito o verbalmente ante un juzgado, adem~s el alegato en 

la actualidad da al litigante un tiempo relativamente corto 

para alegar lo que a sus intereses convengan. 



E¡:. MEGA:!'O EN EL RENl\.CIMIENTO 

En esta fase el alegato ya no es más un sermón, se ha 

despoj~do de las mGltiples divisiones y subdivisiones refere~ 

tes a la Biblia y a las autoridades teol6gicas. vuelve a las 

reglas de la ret6rica Romana, en cuanto al fondo es mucho más 

humano. Uno de los representantes de la ~poca del Renacimie~ 

to fue sin duda alguna Etienne Pasquier, quien litigaba con -

sencillez, sin alzar la voz; hasta en las bromas m!s crueles

tiene el acento de la prosa (5) . 

En toda una relación contra los extrav!os de la escolá~ 

tica y las invaciones de las letras griegas y latinas. El -

idioma franc~s hab!a revolucionado el alegato en ese tiempo.
Por lo que el abogado deber!a ser conocedor a fondo del pro

cedimiento que dice lo que debe decir y mada m~s, redactar -

suscitadamente una demanda, proyectar un requerimiento, contr~ 

decir, contestar y, cuando tenga que alegar examine y exponga 

todas las circunstancias y particularidades de la causa, Es 

decir se esclarece que el alegato dej6 de ser elocuencia ver

bal para transformarse en Alegatos de Forma de Contenido, con 

base en las pruebas aportadas. 

(5) J. M::>lierac. Ob. Cit. PSgs. 166 - 167, 



6 

ALEGATO CLASICO 

Este alegato se hace por escrito. se redacta en tal -
forma que impresione al juez. Por otra parte es tan importan

te el alegato y cobró tal fuerza que los abogados se irguieron 

hasta el debate del inter~s pOblico. Y discuten la Ley misma 

cuando la estiman injusta, es decir, en esta era ya ri:ispropor

cionaban la ídea de lo que seria nuestro alegato. Aunque cla

ro, aan bastante falto de elementos en cornparaci6n al que se -
tiene en la actualida~. 

que con 

EL /IJ;,EG/l.TO EN EL ROl!i\.NTICISMO 

En esta ~poca el alegato se eleboraba m!s con las ideas 

la raz6n. Se basaban en alegar al estilo dramaturgo. 

As! se vuelve a encontrar a los oradores que tratan de ganar -

rn~s los asuntos con la palabra que con las pruebas que deben -

ofrecer. 



EL ALEGATO EN EL SIGLO XX 

Cediendo a las presiones del mundo moderno nos mencio

na MolitSrac: "La elocuencia judicial se inclina hacia una sen

cillez excesiva ya no se deja llevar a los promulgados per!o-

dos de los grandes oradores de la antigiledad". En los proce-

sos del siglo XX, para ser un buen abogado debe mostrarse ca-

paz de llevar con aciertos una discusi6n científica, financie

ra o contable. Satisfacer a jueces cada vez más presurosos de 

hacer justicia por espíritu del deber y por devoluci6n a la -

estadística. 

El abogado va directamente hacia su objetivo, pero el 

alegato no deja de ser por ello obra de raz6n. La argumenta-

ci6n debe presentarse en forma 16gica, animada y conveniente, 

ya que el prop6sito que el abogado persigue resulta el mismo:

Convencer al Juez. 

El alegato es tan s6lo una alerta para volver al espi

ritu clásico, que en la variedad de sus talentos y de sus ca-

racteres han hecho famosos a tantos abogados en todas las ba-
rras de Francia (6). El alegato en la actualidad no es m~s 

que una forma de ilustrar al juzgador, ya sea por escrito o 

verbalmente, 

(6) 1-bli&ac J. Ob. Cit. P§gs. 170 - 171. 



1.3. CONCEPTO DEL ALEGATO EN LA LEY FEDERAL DEL 

~ 

En la Ley Federal del Trabajo, no se localiza ninguna 

definici6n de alegato, exclusivamente se hace mención a él, es 

decir la Ley en ese sentido es enunciativa y no definitoria, y 

asi por lo general no solamente en la Ley Federal del Trabajo 

no hay concepto alguno del alegato, sino que también en las 

demás Legislaciones de nuestro país no aluden a una· definici6n 

concreta, ni tan siquiera en el proceso penal se hace mención 

a una definición de los alegatos, aclarando desde luego que en 

derecho penal a los alegatos se les denomina conclusiones. 

Podemos mencionar algunos artículos de la Ley Federal 

del Trabajo que hablan de los alegatos, pero de ninguna manera 

los definen. Así el articulo 882 de la Ley antes citada men-

ciona literalmente que: 11 Si las partes están conformes con 

los hechos y la controversia queda reducida a un punto de der~ 

cho, al concluir la audiencia de conciliaci6n, demanda y exceE 

cienes, y ofrecimiento y admisión de pruebas, se otorgará a -

las partes t~rmino para alegar y se dictará el laudo". El 884 

del mismo ordenamiento legal en su fracción cuarta señala que: 

"Desahogadas las pruebas, las partes en la misma audiencia po

drán formular sus alegatos". Asimismo el 885 hace hincapié 

a que: "Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados -

los alegatos de las partes y previa certificación del secreta

rio de que ya no quedan pruebas por desal1ogar, el auxiliar de 

oficio, declarará cerrada la instrucción, y dentro de los diez 

dias siguientes, formulará por escrito el proyecto de resolu-

ción en forma de laudo, que debera contener: 11 las consideraci2 

nes que fundadas se deriven, en su caso, de lo alegado y prob~ 

do". 



¡;¡ articulo 888 ctc la I.cy aludida pre\•é: :La discu--

si6n y votación del proyecto del laud<J, se llevará a cabo en -

sesi6n de la junta, de conformidad con las normas siguientes: 

1.- Se dar! lectura al proyecto de resoluci6n, a los alegatos 

y observaciones formuladas por partes; ••. 11 

El 805 en su fracci6n cuarta, manifiesta que: "Conclui 

da la recepci6n de las pruebas, la junta oirá los alegatos y -

dictará. resoluci6n 11
• 

Como se denota en los articulas antes mencionados la -

Ley Federal del Trabajo, alude a los alegatos en diferentes -

~odas y circunstancias, pero jamás define lo que es el alega

to, es decir se aprecia que la ley es enunciativa, como ya 
mencionabamos en párrafos anteriores de este particular, por 

lo que se concluye que una definici6n de alegatos no tiene 

gran trascendencia para la Ley, sino que tlnicamente la definl 

ci6n de alegato es fundamentalmente doctrinal y no desde el -

punto de vista de una le9islaci6n, 
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ROM l\. , 

En esta ciudad la elocuencia fue sin duda alguna, el pri~ 

cipal negocio de los abogados. Toda vez que ellos hicieron que 

la elocuencia judicial floreciera enormemente bajo la Reptlblicai 

en otro sentido, la elocuencia judicial siguió predominando en 

Roma y a trav6~ de ella se ganaban los asuntos. Los abogados -

de esa 6poca tenían cot1\0 clientela a los reyes y gobernantes.

Los abogados litigaban ante el pueblo en el aire libre. Al 
respecto J. Molierac, menciona que: "Frecuentemente se veta a 

una apretada muchedumbre agolparse desde la base de la tribuna 

hasta los confines del foro, invadir los edificios conti~uos,
ocupar las gradas y presenciar el espect!culo desde los techos" 

(4). Toda Roma estaba en audiencia, Ante tal muchedumbre el 

abogado tendía a convertirse en tribuno; no tem1a apartarse de 

su caso para elevar au discurso hacia esas ideas, que tan f~

cilmente se apoderaban de las multitudes. 

La elocuencia, ha dic~o Cicer6n: "Es un arte popular". 

El abogado no persigue solamente a ganar su causa, sino que -

pretende taiubién conquistar los sufragios de sus oyentes. Uno 

de los representantes de la elocuencia de JWma, en pleno apo-

geo fue precisamente Cicer6n, 

(4) J, l'tllierac, Iniciaci6n a la ~ac1a, SegUrda El:lici6n, Eiltorial 
Porrua, ~ 1981. Fíij. flg - 22, 
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LOS AJ,EGl\TOS EN ornr iNTOS PKIJCESOS J!JRIDJCOS 

1.1. EL ALEGl\TO E~l EL PROCESO JURIDICO FISCAL 

En este procedimiento el alegato es semejante a las 

dem&s formas de alegar, s6lo que aqur la diferencia estriba en 

el término señalado del C6digo correspondiente, para la preSe~ 

taci6n del mismo. A trav§s de los años el concepto en dicho -

Código no ha sufrido variaci6n alguna; además el procedimiento 

es realmente sencillo. En materia fiscal por ser una de las -

m4s &ridae en M~xico, se desconoce el trámite de los alegatos, 

y es por eso que se hace un poco más dificil su estudio, ya 

que si en el C6digo est~n establecidos se hace más factible su 

comprensi6n en la pr~c~ica, 

El artículo 235 del Código Fiscal de la Federación nos 
dice: 11El Magistrado Instructor, diez dias despu~s de que se 

haya contestado la demanda o su ampliación, se hayan desahog~ 
do las pruebas o practicado la diligencia que hubiese ordenado, 

notificará a las partes que tienen un t6rmino de cinco días -

para formular alegatos por escrito, vencido el cual, declarar! 
cerrada la instrucci6n mientras esta pendiente de resolver al-

9t\n incidente de previo y especial pronunciarniento 11
• 

Se debe hacer notar, que el mencionado articulo, coin
cide en lo establecido en la Ley Federal del Trabajo, en el -
sentido de que tambH~n se formulan los alegatos por escrito -

pero sin embargo cabe advertir que en el C6digo Fiscal de la 

Federaci6n, por lo regular todas las actuaciones en el proce
dini.iento se ha.cen por escrito, no as! en el proceso laboral,

en el cual la o•alidad es el principio b~sico del !llismo, por 
lo que las actuaciones son regular¡nente orales. 
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En el Derecho Fiscal, particularmente en el articulo 

5° del C6digo de la materia, se menciona que: 11 Las disposi

ciones fiscales que estabJ.ezcan cargas a los pl'\rticuJares y -
las que señalan excepciones a las mismas, as! como las que fi
jan las infraciones y sanciones, son de estricta aplicación". 

En el precepto aludido se reafirma lo que nosotros en el sen

tido de que el procedimiento es preponderante escrito, y que 
en el mismo no se puede hacer ninguna interpretaci6n legal, -

porque el Derecho Fiscal es de estricto derecho. 

La ley puede ser interpretada en forma aut~ntica 6 le

gislativa, es decir, cuando la emite el propio legislador pa

ra precisar el sentido de las leyes que dicta. 

Existen diversas formas de interpretaci6n de la ley 

pero en Derecho Fiscal Gnicamente se establece la interpreta

ci6n estricta de la misma, todo lo contrario sucede en el 

Derecho Laboral, porque en el se aplica la intcrposiciOn que 

m!s favorezca al trabajador, en caso de que exista una duda 

en la aplicacion de una norma. 
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En tales circunstancias pensamos que la Ley, ya sea -

Fiscal o Laboral, debe regular alegatos, tanto escritos como 

orales; de igual manera deben existir interpretaciones de la 
misma. 

l. 2 LOS ALEGATOS EN EL PROCESO JURIDICO CIVIL 

El Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federa, en su art!culo 393, menciona: 11 ConcJ.uida la recep-
ci6n de las pruebas, el tribunal dispondrA que las partes 

aleguen por sl o por sus abogados o apoderados, primero al 

actor y luego al reor el Ministerio PGblico alegará tambi~n 
los casos en que intervengan. 

Se conceder! el uso de la palabra por dos veces a cada 

una de las partes, las que procurar!n la mayor brevedad y con

cici6n evitando palabras injurios~e y aluciones a la vida pri

vada y opiniones pol!ticas o religiosas, limitlndose a tratar 

de las acciones y de las excepciones que quedaron fijadas en -

la clausura del debate preliminar y de las cuestiones inciden

tales que surgieran. no se podrá hacer uso de la palabra por -

m!s de un cuarto de hora cada vez en primera instancia y de m~ 

dia hora en segunda. Este articulo nos da la pauta para demos

trar que los alegatos siempre deben ser el último requisito de 
procedencia para determinar cualquier asunto antes de pasar a 

la sentencia. Se debe hacer hincapi~ en que los alegatos en 

materia civil por la ley son orales aunque nada impid~ que t~ 

bién puedan ser por escrito, 

El artículo 294 del C6digo de Procedimientos Civiles 

mencion.J.: 11 Queda prohibida la prtictica de dictar los alegatos 

a la hora de la diligencia, los alegatos se harán orales y pu~ 
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den las partes presentar sus conclusiones por escrito11
• 

A lo que se refiere este articulo principalmente, es 

que queda prohibida la práctica de dictar los alegatos a la 

hora de la diligencia en virtud de que ah! se encontrará el 

secretario de acuerdos que juzgará sobre el particular. 

En el citado articulo pensamos que el legislador trat6 

de hacer valer el principio de econom1a en el sentido de dar -

rapidez al procedimiento, cosa que es loable, pero tambi~n es 

cierto que el legislador omitió una via del particular en el 

sentido de que los alegatos por escrito los pase por alto sie,n 

do que como afirmamos que en toda ley debe permitirse la pre-

sentaci6n de alegatos, tanto por escrito como orales. 

As1, el leqislador limita al litigante a usar las dos 

vias, por lo que este concepto es limitativo, Ahora bien, en 
el procedimiento civil existen variantes en relación con el d~ 

recho.laboral, principalmente en el sentido que interviene el 

Ministerio Pdblico, es decir, un nuevo elemento que aporta al~ 

gatos, siendo una variante que lo distingue perfectamente del 

derecho la.bo~al y aunque los términos de alegato son id~nticos, 

debemos h~cer notar que la figura jur!dica que nos ocupa sufre 

una modalidad en el sentido de que existe el t~rmino que es de 

un cuarto de hora en la primera ocasión y de media en. la segu~ 

da, al respecto pensarnos que el legislador debe preveer que -

existen expedientes demasiado voluminisos y muy confusos, por 
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lo que es indispensable que en los alegatos se otorgue más tie~ 

po ya que el abogado al estarlos wresentando, lo hace presiona

do por el tiempo fijad0 por la propia 1ey. El Art1culo 395 di

ce a la letra: "Los tribunales deben di.rigir los debates pre-

viniendo a las partes que concreten exclusivamente a los puntos 
controvertidos, evitando discusiones, pueden interrumpir a los 

litigantes para pedirles explicaciones e interrogarlos sobre -

los puntos que estime convenientes, podria ser sobre la cons-

tancia de autos y otros particulares relativos al negocio". 

El citado articulo nos da la raz6n en el sentido de que 
existen diversas circunstancias por las que muchas veces es im

posible desarrollar tales cuestiones que alude el articulo que 
antecede en un cua+:to de hora o de media hora. 

El articulo 397 del presente ordenamiento nos menciona 

que de esta audiencia, o sea, despuds de los ofrecimientos de 

pruebas, las conclusiones de las partes en el debate oral, 
serAn eso y no alegatos. 

El art1culo 398 del C6digo de la materia nos dice en 

su fracción II que en los alegatos deber! mantenerse la mayor 

igualdad entre las partes, de modo que no se haga concesión a 

una de ellas sin que se halla hecho lo mismo con la otra. Nu~ 

vamente se hace mención al principio de equidad, mismo que ya 

mencionamos y que en el derecho laboral muchas veces se pasa 

por alto. 
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El artículo 400 del susodicho c6di90, mcncioria: 11 En 

los Tribunales Colegiad.os sólo cuando hubiere la mayoría ten

ñr~ efecto la repetici6n de las pruebas y alegatos a qu~ se -

refiere la fracci6n II del artr.culo 398", es decir, aqui se -

da un tratamiento especial a segunda instancia y no es más que 

un requisito de procedencia en ~1 nuevamente la ley PS limita

tiva a las vías de defensa de los particulares, en el sentido 

de que si no h~y mayoría de magistrados, no se podrán repetir 
los alegatos. 
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1.3. LOS ALEGATOS Y SU R.ELACION CON EL DERECHO PENAL 

El articulo 315 del C6digo de Procedimientos Penales -

para el nistrito Federal menciona: "transcurridos los plC\zos 

a que se refiere el artículo anterior, si no se ha proporcio

nado pruP.ba alguna, el Juez declRrara cerrada la instrucción y 

designaci6n, poner la causa a la vista del Ministerio PQblic~ 
y de la Defensa durante cinco d!as por cada uno para la formu
laci6n de conclusiones,,," 

Nuevamente se ve en este articulo que las conclusiones 

son el altisno requisito para poder dictar sentencia, S6lo en 
materia.penal se denominan copcluF.iones en lugar de alegatos, 

en especie es lo mismo que en derecho laboral y en derecho -
penal es más específico, 

En su a•t!cu1o 316 nos da la pauta pa•a entende~ lo que 

son los alegotos y c6mo debP.n estar formulados. As1 la ley en 

su articulo ~encionado nos hace referencia a que el Ministerio 
Pablico al fopnular sus conc¡usioncs 1 hnr! una exposición sus

cinta y met6dica de los nechos conducentes, propondrá las cue~ 
tiones de derecho que de etins sucjan, citara las leyes ejecu

torias o ~cetrinas aplicables y terminará su pedimento en pro

posiciones concretas, o sea, n0s-da una definición de lo que -
son los ale9atos, no sol~ente en derecho penal sino en dere-

d\o general, En tanto el artículo 317 del mismo ordenamiento 

hace notar que: 11 Las conclusiones se presentart\n por escrito 

y podrán ser sostenidas en la audiencia principal, 
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En el C6digo de Procedimientos Penales para el Distrl 

to Federal, tratándose del procedimiento sumario, en la resol~ 

ci6n judicial sobre la admisi6n de pruebas, se señala la fecha 

de la audiencia. En el procedimiento ordinario, no es asf; e~ 

rrada la instrucción: " ••• mandará poner la causa a la vista -

del Ministerio PGblico y de la defensa, durante cinco días pa

ra cada uno, para la formulación de conclusiones. Si el exp~ 

diente excediera de 50 fojas, por cada veinte de exceso o fra~ 

ci6n se aumentar! un d!a m:is" (art. 315}. El Código Federal -
de Procedimientos Penales, con mejor orden y t~cnica, en artfc~ 

lo especial indica: "Cerrada la instrucci6n se mandará poner 

la causa a la vista del Ministerio Pablico, por cinco días, p~ 
ra que formule conclusiones por escrito. Si el expediente 

excediere de doscientas fojas, por cada cincuenta de exceso o 

fracci6n se awnentar! un d!a al t~rmino señalado'' (art. 291); 

y en cuanto a la defensa, ordena: "Las conclusiones acusato-

rias, ya sean formuladas por el agente o por el Procurador, en 

su caso, se harán conocer al acusado y a su defensor, d~ndoles 
vista de todo el proceso a fin de que, en un t~rmino igual al 

que par• el KJ.nisterio P1lblico señala el art!culo 291, conte~ 
ten el escrito de acusaci6n y formulen, a su vez las conclusi2 

nes que crean convenientes. Cuando los acusados fueren varios 

el t~rmino ser! coman para todos" (art, 297), 
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Lo estipulado en el c6digo primeramente mencionado, 
origina constantemente la práctica viciosa de dar vista de la 

causa, al mismo tiempo, al Ministerio Pdblico y a la defensa, 

a efecto de que formulen conclusiones. Semejante proceder se 

escuda en el ingenuo y absurdo criterio de que el Ministerio 

POblico siempre debe acusar y la defensa invariablemente está 

obligada a presentar conclusiones de inculpabilidad, lo cual es 

a todas luces equivocado, porque la ley señala 11 se dé vista a 

ambos, pero sucesivamente y no en un mismo acto, pues es il6gi 

co que la defensa pueda f orrnular conclusiones desconociendo la 

posici6n jurídica del Ministerio PGblico. Afortunadamente, es 

materia federal, el código respectivo es categ6rico en este -

aspecto, y el error señalado no se presenta, por lo menos, en 

este fuero. 

El Ministerio Pablico, como se ha advertido, formulará 
sus conclusiones dentro del t@rmino legal señalado; empero, si 

no lo hiciere asi, el juez dar& vista al ~rocurador para que -

éste las formule en el plazo que no exceda de quince d!as, ca!!. 
tando a partir de la fecha en que se le dio vista, 

Del contenido de los art1culos 319, 320, 322 y 326 del 

C6digo de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, y -

294 del Federal, colegimos que las conclusiones del Ministerio 

pGblico se clasifican en: provisionales y definitivas, y am-

bas, a su vez en acusatorias e inacusatorias, 
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Son provisionales hasta en tanto el juez no pronuncie 

un auto considerándolas con carácter definitivo, independien

temente de que sean acusatorias o inacusatorias. 

Las conclusiones son definitivas cuando, al ser estim~ 

das as! por el órgano jurisdiccional, ya no pueden ser rnodif i

cadas, "sino por causas supervenientes y en beneficio del acu

sado'' (art, 319 del C6digo de Procedimientos Penales para el 

Distrito Federal). Las conclusiones acusatorias, son la expo

sición fundamentada, jur!dica y doctrinariamente, de los ele-

mentas instructorios del procedimientc, en los cuales se apoya 

el Ministerio Público para señalar los hechos delictuosos por 

los que acusa, el grado de responsabilidad del acusado, la pe

na aplicable, la reparaci6n del daño y las demás sanciones pr~ 

vistas legalmente para el caso concreto. 

Las conclusiones inacusatorias, son la exposici6n fun

damentada, juridica y doctrinalmente, de los elementos instruE 

torios del procedimiento en los que se apoya el Ministerio Pú

blico para fijar su posición legal, justificando la no acusa

ción del procesado y la libertad del mismo, ya sea porque el 

delito no haya existido, o, existiendo, no sea imputable al -

procesado, o porque se dé en favor de éste alguna de las cau

sas de justif icaci6n u otra eximente de las previstas en el -

capitulo IV, titulo I, Libro Primero del Código Penal para el 

Distrito Federal, o en los casos de amnist1a, prescripci6n y 

perdón o consentimiento del ofendido (articulo 6° del Código 

de Procedimientos Penales para el Distrito Federal) • 
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Las conclusiones en general gramaricalmentc, 13 ~~!~

bra conclusion proccd~ del verbo conclu1r, o sea, llega~ : -

determinado resultado o solución; por eso, desde el punto de 

vista jurtdico, las conclusiones son actos procedimentales 

realizados por el Ministerio Público, y despu~s por la defe~ 

s~, con el objeto, en unos casos de fijar las bases sobrt 

las que versará el debate en la audiencia final~ y en otros, 
para que el Ministerio Público fundamente su pedimento y se 

sobresea el proceso. 

Las conclusiones son actos procedimentales, porq~e -

entrañan actividad del Ministerio Pablico y de la defensa en 

momentos distintos, aunque sucesivos y dependientes; por lo 

tanto, no debe hablarse en singular diciendo que es un acto, 

como aseg~ran algunos autores. Si aseveramos que se llevan 
a cabo por las partes, los indicados para formularlas son el 

Ministerio PGblico y la defensa. mas en en función de Las fa~ul 
tades tan amplias concedidas a ~sta, queda incluido tambi~n -

el procesado, quien directamente puede hacerlo, puas sí tiene 

derecho a defenderse por si mismo, obviamente, sus conclusio

nes implican actos de defensa. 
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Adviértase que, mientras en la legislaci6n del Distri

to, s6lo se contemplan dos hipótesis: en cambio, el Código Fe

deral de Procedimientos Penales, señala cuatro casos en los 

que el 6rgano jurisdiccional remitirá las conclusiones del Mini~ 

terio PGblico al Procurador General de la Repablica, y son los 

siguientes: Cuando son acusatorias, cuando son contrarias a -

las constancias procesales; cuando no se comprende algan deli

to probado en la instrucci6n, y por altimo, cuando no se cumple 

con los requisitos que el articulo 293 ordena queden satisfe-

chos en las conclusiones. 

Ahora bien, el Procurador, para determinar si confirma 

o modifica la celebraci6n de la vista, la cual, segGn el arti

culo 325 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito 

deberá llevarse a cabo dentro del t~rmino de 5 d!as. 
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Nuevamente se presta a interpretaciones de las cuales 

ya hemos hecho notar en anteriore~ precedentes el sentido de 

que en primer lugar no se especifica concretamente a que 

audiencia se refiere y en segundo lugar confirma lo que hemos 

venido considerando de no limitar la formalidad de presenta

ción de los ale~atos. En el caso de las conclusiones de la -

defensa no se sujetará a ninguna regla en especial. Si aquélla 

no formula conclusi6n en el ~que establece el articulo -

315, se darán por formuladas las de inculpabilidad y se impon

drá al o a los defensores una multa hasta por la cantidad de 
$500,00 o un arresto de tres d1as, salvo que el acusado se -

defienda por st mismo antes de que se declare visto el proce

so. Se hace a un lado el principio de igualdad de trato a -
las partes de que tanto se hnbla en la Constituci6n Política 

Mexicana y en los alegatos en el C6digo de Procedimientos Ci

viles, es decir, al Ministerio Püblico la ley otorga formas -

de c6mo deben presentarse las conclusiones. Nuestra opinión 

es que la ley deber1a hacer valer lo que presupone el artic~ 

lo 316 del mismo ordenamiento para ambas partes; por otro l~ 
do, se debe hacer notar que este articulo conduce a concluir 

que los alegatos no tienen el impulso debido, pues la ley de 

la materia menciona que si la parte defensora no formula con

clusiones entonces se le tendrán por formuladas como de incul 

pabilidad, 

Pensamos que hay suplencia de conclusiones, cosa que 

en el presente caso es bueno porque favorece al procesado. 
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El articulo 319 indica "Las conclusiones definitivas 

del Ministerio PGblico s6lo pueden modificarse por causas -

supervenientes y en beneficio del acusado. La defensa puede 

libremente retirar sus conclusiones en cualquier momento, an

tes de que se declare visto el proceso 11
• De nuevo se infrin

ge el principio de igualdad de trato a las partes porque a la 
defensa s! se le otorgan estas facilidades y al Ministerio P.!! 

blico no. 

Adem~s, la ¡ey en este aspecto es un poco más r1gida, 

ya que las conclusiones deben hacerse con gran seriedad y pr2 

fesionalismo: de economía procesal se haga presente en este -
punto. 

En tal virtud, cuando las conclusiones ya se han hecho 

deben quedar firmes, sin dudas, esto se nota cuando existen -

modificaciones a las mismas, después de presentadas ante los 

tribunales correspondientes, Se ha visto principalmente en -
los abogados que llevan mal el negocio y quieren luego enmen

darlo, cosa que pensamos puede desaparecer con la objeción de 

la ley para que este tipo de facilidades. 

Por otra parte el articulo 320 dice: 11 Cuando las CO!! 

clusiones definitivas del Ministerio PQblico fueren de no acusa 

ci6n o contrarias a las constancias procesales, el juez señal!!! 

do en qu~ consiste la contradicción cuando éste sea el motivo 

de la remisión, dar~ vista de ellos con el proceso respectivo 

al Procurador de JUsticia, para que éste las confirme, modifi 

que o revoque". 
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a) Forma y contenido. L~s conclusiones del Ministerio 

PGblico se sujetarán, de acuerdo con nuestra legislaci6n, a 

cierta forma y contenido, el cual puede variar en algunos aspeE 

tos, segGn sean acusatorias o inacusatorias (articulo 317 del -

Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, y --

291, 292 y 293 del C6digo Federal de Procedimientos Penales). 

b) Efectos. La presentación de las conclusiones del 

Ministerio Pablico (acusatorias o inacusatorias} producen con-

secuencias jurídicas inmediatas, Si son acusatorias, sus efec

tos dependerán de las siguientes hipótesis: cuando, examinadas 

por el juez, resultan contrarias a las constancias procesales -

(art. 320 del c6digo de Procedimientos Penales para el Distrito 

Federal), el juez estará obligado a dictar un auto ordenando se 

remitan, junto con el expediente al Procurador de Justicia, 

haci~ndole saber en qu~ consiste la contradicci6n, para que 

este funcionario las confirme, las modifique o las revoque (ar

ticulo 294 y 295 del C6digo Federal de Procedimientos Penales), 

A nuestro juicio, existe contradicci6n entre las concl~ 

siones y las constancias procesales, cuando el Ministerio PQbli 

co omite hechos o pruebas que obran en el expediente y, falsea 

o solicita cuestiones notoriamente antag6nicas con aquellos; -

aunque, sin perjuicio del criterio jur!dico que sustente el re

presentante social en cuanto a la apreciaci6n de los hechos y 

las probanzas. 
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Nuevamente existen elementos muy diferentes a los al~ 

gatos que se manejan en la Ley Federal del Trabajo, porque no 

existe el procedimiento de alegatos que se manejan en el C6d! 

go Penal, dado que intervienen autoridades de diferentes je-

rarqu!as. Pensamos tambi~n que para darle impulso procesal a 
nuestra Ley Federal del Trabajo, deber!amos los legisladores 

crear autoridades superiores a las ordinarias para que regulen 

el buen funcionamiento de los alegatos, entre otras cosas. 

Por Gltirno, el art!culo 321 del mismo ordenamiento, -

hace menci6n de que el propio Procurador oirá a sus auxiliares 
para ver lo procedente y confirmar o modificar las conclusiones, 

es decir, remarca lo que anteriormente decíamos, en el sentido 

de que es un verdadero procedimiento para revisar las conclu-

siones, cosa como ya mencionamos tambi~n, que deber!a el legi~ 

lador tomar en cuenta para la ley laboral. 

l. 4 • RELACION CCN LOS JU,EGATOS EN EL DERECHO 

MERCANTIL 

En el C6digo de Comercio, concretamente en su parte -

de los juicios mercantiles el articulo 107 nos menciona que:

"Cua.ndo la Ley no señale un tiempo determinado para la práct,i 
ca de t~rminos judiciales o para el ejercicio de algGn derecho, 

se tendrti por señalado lo siguiente: -seis cl!as para .alegar.y probar. tadias-
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CAPITULO IV 

LOS ALEGATOS ORALES Y ESCRITOS 

Los alegatos son escritos o verbales, por lo que cabe de~ 

tacar que el articulo 124 constitucional en sus fracciones XX,

XXI, XXII, determinan, esas formas de alegatos. 

La Ley Federal del Trabajo les da a las partes oportuni

dad de presentar en las dos formas mencionadas tanto escrito e~ 

mo orales, ahora bien nuestro articulo 123 constitucional desah~ 

ga las bases establecidas en forma sencilla, de presentar promo

ciones sin formalidades, de tal manera que, al presentar los al~ 

gatos, debe tomarse en cuenta que uno de los principios del der~ 

cho laboral que es precisamente la oralidad. La conveniencia 

principal de este derecho es la obtenció~ de pleitos, siendo és

ta una de las bondades de la acción citada, ya que se pretende -

simplificar mediante un juicio rápido, eficiente y ajeno en lo -

posible tr4mites, dilaciones innecesarias, a las que no se llega 

en mucho en forma oral. Se determina de acuerdo con el precepto 

constitucional que dice: 11 Que la justicia debe ser pronta y exp§_ 

dita", pero en realidad en las juntas no se ha cumplido el alud! 

do articulo, toda vez que la experiencia nos dice que los juicios 

se alargar1an indefí.ni.datente en las tramitaciones de los asuntos 

laborales y no se cumplen con los tárminos que la propia ley la~ 

ral contempla, el derecho del trabajo Bs considerado autónomo con 

secuentente el derecho procesal del trabajo tiene fundamentos que 

menciona que en los preceptos de trabajo no se exije en forma de

terminada en las comparaciones, escritos, promociones o alegatos, 

as! a:mJ tant:Jién las partes deben precisar los puntos petitorios e .in-
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dicar sus fundamentos, a5!, el derecho aut6nomo que adquiere -

para sus fines, principios instituciones y jurisprudencia pro

pia que concretamente se traducen en celeridad en los juicios 

laborales por la ausencia de formalismos, por lo que se mencig 

na que la libertad en la apreciación de las pruebas a fin de -

dictar laudos a verdad sabida como base de que la justicia lab2 

ral sea pronta y expedita siendo técnica procesal idónea, es 

instrumento eficaz de los altos objetivos jur!dicos. Asimismo 
hago hincapi~, que tanto los alegatos verbales y escritos est~n 

fundamentados en la Ley Federal del Trabajo vigente, tan es ast 

que en el arttculo 884 dice: 11 la audiencia de desahogo de pru~ 
bas se llevar~ a cabo conforme a las siguientes formas". 

Desahogadas las pruebas las partes en la misma audiencia 

podrán formular sus alegatos y en el cap!tulo XIX de la misma 

ley en el articulo 915 menciona que para presentar alegatos 

por escrito se tendrá un término de 3 d!as, así con frecuencia 
se solicita por las partes o a¡guna de ellas al secretario 

de acuerdos, certifique si existen pruebas por desahogar y en 

caso de que efectivamente ya se hayan desahogado todas las 

pruebas ofrecidas por las partes, entonces estos piden se 

turne el expediente al periodo de alegatos, y con dicha peti-
ci6n la junta da vista a la contraparte para que en el término 

de 3 dias manifieste lo que a sus intereses convenga. 
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Se hace hincapi~ de que en las juntas se ha establecido la 

costumbre coherente de fundamento legal, que cuando una de las 
partes solicita término para formular alegatos se da vista a -

la contraria por un término de tres d1as para que indique si -

queda pendiente alguna de las pruebas que ofreci6 con aproba

miento de que de no contestar la vista se tiene por aceptados 

t~citarnente todas las pruebas que esten desahogadas, aGn no es

tando as! siguiendo el criterio de que las juntas no pueden re

vocar sus determinaciones y si se admitieron todas las pruebas 

y queda alguna sin desahogar porque las partes no les interesa 

o por negligencia no piden que se desahogue. 

Por lo que debe pugnarse que se haga un estudio ordenando 

el ofrecimiento de pruebas para que se admitan exclusivamente 
aquellas que tienden a probar un hecho en esa forma se puede -

lograr gran economta procesal que beneficiaría a todos, Evitá~ 

dese llegar a ciertos extremos, como ocurre cuando desde un 

principio fijan fecha para el desahogo de dichas pruebas, a -
efecto conceder término para formular alegatos. ·Bien, en 

este orden de ideas a las partes se les concede el término -
de 72 horas a efecto de que presenten sus alegatos por escrito; 
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Lo que nos marca aqu1, no es más que el t~rmino que 

nos dice en cuánto tiempo se debe alegar, pero no menciona -

cómo deben presentarse los alegatos. El articulo 1389 dice:

"Pasado el término para alegar se citará a las partes para 
sentencia" es decir, se habla de alegatos, pero no es clara 

la ley en cuanto no menciona el término para alegar, ni de 

que forma. 

De aqu1 se desprende que el procedimiento mercantil es 

escrito y no oral como en el laboral. Al menos en la práct.ic~ 

se renuncia a presentar alegatos en derecho mercantil, porque 

como en todos los procedimientos son irrelevantes. As1, el 
código antes mencionado contiene diferentes articulas que nos 

hablan de los alegatos, pero en realidad nos dicen lo mismo. -
Generalmente los alegatos se presentan despu~s de desahogadas 

las pruebas para que posteriormente dicte sentencia el juzga-

dar; desde luego valorando las pruebas y no los alegatos. 

Adem~s los ale9atos serán por escrito, lo que hace que 

se retroceda o retarde el juicio. Consideramos que los aleg~ 
tos en cualquier TJrocedimiento, llá:rr.ese Civil, fiscal, penal, 

mercantil o laboral, no so~ determinantes para los efectos de 

dictar sentencia o laudo segan el caso, por los razonamientos 

que hemos ar9umentado en t1tulos anteriores, 
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lo que la mayor1a de los litigantes no hacer porque es de cono

cimiento general que el juzgador le dá el valor que corresponde, 

tanto a la litis como a las pruebas, haciéndo caso omiso de los 

alegatos. 

Por otro lado una variante en los alegatos orales es aquél 

que se da en la propia Ley Federal del Trabajo, en el sentido 

que, si las partes est~n conformes con los hechos y la contro-

versia queda reducida a un punto de derecho, al concluir la - -

audiencia de demanda y excepciones, la junta oirá los alegatos 

y dictará el laudo. Es de mencionarse también, que en los ale

gatos por escrito los términos empiezan a correr en el momento 

mismo en que surtan sus efectos las notifiaiciopes, contándose 

en ellos el dfa del vencimiento. 

Es importante señalar el cómputo de plazo para los alega-

tos en su forma escrita, en ese sentido la Ley Federal del Tra

bajo establece que los oeses se regularan por el número de dfas 

que le corresponde, el altimo siempre deberá ser contado compl~ 

to, y quando sea feriado no se tendrá por completo, debe adver

tir que·en las votaciones de los Tribunales de Trabajo, la Jun

ta Local de Conciliaci6n y Arbitraje del Distrito Federal, no -

deja ni siquiera las oficinas abiertas; han limitado tremenda-

mente l~ o~~tunidad física de la presentación de las demandas 

y de los alegatos, ya qµe cuando el término haya yencido dentro 

de las votaciones s6lo habra un d1a valido, ser1a recomendable 

que, por lo menos, se mantuvie~a abierta en forma permanente, -

la ventanilla de recepción de documentos. 
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Hemos contemplado, pues que tanto en los alegatos por es

crito como en los orales, las partes solicitan que se certifi

que que ya no existen pruebas pendientes para desahogar, para 

que con posterioridad se pueda alegar lo conducente y si bien 

es cierto que hemos mencionado con frecuencia, la palabra "Pª.!: 

te" tambi~n es cierto que existe un concepto de "parte" y que 

nosotros entendemos que es la persona que, teniendo interven-

ci6n en un juicio ejerciendo en ~1 una acciOn opone una excep

ci6n o interpone un recurso, hay quienes intervienen en un pr2 

ceso laboral cuya intervención suele ser determinante para el 
sentido de laudo que se pronuncia y que a pesar de ello, no son 
partes en el juicio como ocurre con los peritos. Los testigos 

por lo que caracteriza a la parte es el inter~s de obtener un 

lau~o favorable, y los testigos y peritos deben, por el contr~ 

rio, de absteperse de tal inter~s y limitarse los primeros, a 
relatar, sin tomar partido, por lo mismo, abstenerse de hacer 

apreciaciones de car~cter subjetivo de los hechos que personal
mente hag~n constar y de los cuales son interrogados los segun

dos a dictaminar con base en los conocimientos t~cnicos que po

seap; respecto de las cuestiones que le sean planteados, as! -
los testigos deben antes emitir sus declaraciones, protestar 

bajo palabra de decir verdad se les debe de apercibir de los 
delitos que incurren en caso de declarar con falsedad, y los 

peritos deben a su vez aceptar el cargo, protestar que dictami

nar&n segan su leal saber y entender. A¡nbos deben, pues condu
cirse imparcialmente y convertirse en auxiliares de la adminis

tración de justicia. 
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Por el contrario, las partes considerarán que los asiste 

un derecho que deben defender en el juicio y actuar en benef i

cio prg.pio que resulta consubstancial a tal carácter. 

También en este trabajo se ha hecho menci6n constanteme~ 

te de la jurisprudencia, en tal forma puede decirse que es el 

conjunto de reglas o normas que la entidad jurisdiccional deriva 

de la interpretaci6n de determinadas precepciones del derecho 

positivo, que precisan el contenido atribuido y que debe darse 

a éstos, que al ser reiterado cierto ntlmero de veces en sentido 

uniforme no interrumpida, son obligatorios para quienes deben -

decidir casos concretos. 

La jurisprudencia se equipara a la ley porque aunque for-

rnalmente no es norma juridica, lo es materialmente en cuanto -
posee los atributos esenciales de aquella, que son la generali

dad, la abstracci6n y la imperatividad, y es obligatorio porque 

asi lo establece la constitución en su articulo 94, el que remi 
te a la ley reglamentaria para el efecto de apreciar los t~rmi

nos de tal obligaci6n, ciertamente, el invocado precepto consti 

tucional dispone que: "la ley fijar~ los t~rminos en que sea -

obligatoria la jurisprudencia que establezcan los Tribunales del 

Poder Judicial de la Federación, sobre interpretación de la Con~ 

tituci6n, Leyes y Reglamentos Federales o Locales y Tratados 
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Internacionales, celebrados por el estado ~exicano; as1 como 

los requisitos para su interrupción y modificaci6n''. A.hora 

bien, existen organismos que crean la jurisprudencia, siendo 

estos: 

1.- El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

2.- Las Salas del mismo Alto Tribunal. 

3.- Los Tribunales Colegiados de Circuito, 

As1 se determina que las resoluciones constituyen jurispr~ 

dencia siempre que lo resuelto por la Suprema Corte se sustente 

en cinco sentencias no interrumpidos sin ninguna en contrario y 

que hayan sido aprob~dos, por lo menos por catorce Ministros, -

si se trata de jurisprudencia en pleno artículo 192 de la Ley 

de Amp~ro1 Y cuatro Ministros en los casos de jurisprudencia de 
las Salas. 

Ep cuanto a la jurisprudencia que establezca cada uno de -

los Tribunales Colegiados de Circuito, es obligatoria para los 

Tribunales Unitarios, JUzgados de Distrito, Tribunales Milita-

~es y Judiciales del Coman, de los estados y del D.F. y Tribun~ 

les Adininistratiyos y del Trabajo Locales y Federales. (articu
lo 193 de la Ley de Ampare) , 



Efectivamente, al entrar en vigor el 15 de enero de 1989, 

las reformas de la constitución y la Ley de Nn~aro, que dejará 

a la suprema Corte la facultad de conocer sola.mente el proble

ma de constitucionalidad y a los Tribunales Colegiados de Cir

cuito la de rehacer todos los juicios en que plantean proble-

mas de legalidad, por lo que ya resultan obligados a ceñirse a 

los criterios sustentados por el Alto Tribunal en relación a -

cuestiones que escapan a su competencia. Sin embargo, es tanta 

la fuerza de tales tesis,puesto que provienen del m&xino inter

prete de la eonstituci6n, es tanta ¡a respectabilidad de los 

criterios cuidadosamente estructuradas por quienes disfrutan -

del prestigio de que los invisten su experiencia,sus conócimie~ 
tos y la tradici6n, que nada impide que influyan en el ~nimo de 

los juzgadores que integran los Tribunales Colegiados de Circu! 

to. 

Debe también quedar aclarado que la jurisprudencia se in

terpone y deja de tener carScter obligatorio cuando se pronun

cia ejecutoria en contra~io por catorce ttinistros, como minimo, 
si se trata de la sustentada por cuat~o si es ¡a establecida -

por una sola y por unanimidad de votos si es la de un Tribunal 

Colegiado de Circuito. Pero la interrupci6n no puede efectuaE 

se caprichosamente: Es necesario que se expresen las razones 

en que la misma se apoye y que des~irtuen las contradicciones 

que se ~¡o,yan tenido en cuenta para establecer la jurispruden-
cia que se interpone, en la inteligencia de que para la modifi 

caci6n de la jurisprudencia se observarSn las mismas reglas 

establecidas para su formaci6n (Art. 194 de la Ley de Amparo). 
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La publicidad de la jurisprudencia se hace en la forma si
guiente: en los casos en que el pleno de la suprema Corte de -

Justicia, los Tribunales Colegiados de Circuito, sienten juris

prudencia, es necesario para hacerla fácilmente localizable y -

permitir su consulta, que se cuide en su texto y su titulo y -

que sea de oportuna publicidad, precisamente por ello el art!cE 
lo 195 establece las siguientes reglas que deberán cumplir los 

Órganos de control constitucional; 

1,- Aprobar el texto y rubro de la tesis jurisprudencial 
y nUJDeJ:;"ada de manera provisional, por cada uno de los citados 
6rganos jurisdiccionales, 

r¡,- Remitir la tesis jurisprudencial dentro del t~rmino 

de quince d!an h~biles 1 si9uientes a la fecha de su integraci6n, 
al Seminario Jur;licial de la Fecleraci6n p,.ra su publicaci6n - -
in¡nedia.ta, 

III,... Remitir la tesis ~ul:'isprudencial_,dentro del mismo 

t~rmino a que se retiere la tracci6n iNnediata anterior, ~l -

Pleno y a las Salas de 1a Sup,re11111 Corte de Justicia de la Na-
ci6n y a los T•ibunales Cole9iados de Circuito, que no hubiesen 

intervenido en su integraci6n, 
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I.- El Semanario Judicial de la Federaci6n debe•~ publi

car mensualmente en una gaceta especial las tesis jurispruden

ciales que reciba del Pleno y Salas de la Suprema Corte de Ju~ 

ticia y de los Tribunales Colegiados de Circuito, publicaci6n 

que será editada y distribuida en forma eficiente para facili 

tar el conocimiento de su contenido. Por altimo la jurisprude~ 

cía ser§ invocada de los juicios de amparo, en el Pleno de las 

Salas o de los Tribunales Colegiados de Circuito por, escrito 

expresando el nfunero de dicha jurisprudencia y el Órgano juri~ 

diccional que la integr6, as1 como el rubro de ella. Si cual

quiera de las partes invoca ante un Tribunal Colegiado de Cir

cuito la jurisprudencia establecida por otro, el Tribunal del 

conocimiento deberá según proviene el articulo 196: 

I,- Verificar la existencia de la tesis jurisprudencial 

invocada, 

11.- Ce•cio•a•se de la aplicación de la tesis jurisp,u-

de~cial i~vocada, al caso copcreto en estudio, 

III,- Adaptar dicha tesis jurisprudencial en su resolu-

cl6n o resolver expresando las razones por las cuales conside

ra que no debe confirmarse el criterio sostenido en la referi

da tesis ju~isprudencial, en la Oltima hipótesis de la fracción 

II del presente articulo (Cuando aco~a el criterio sustentado 

en la tesis jurisprudencial que se invoca y por el contrario, 

sustentando una diferente) , El tribunal del conocimiento remi

tirá los actos a la Suprema Co~te de Justicia para que resue! 

va la cont•adicci6n, 
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En los alegatos verbales debemos recalcar que las partes 

pueden dirigirse al juzgador en la audiencia que se est& lleva~ 
do a cabo para alegar lo que a sus intereses le convenga, es.d~ 

cir, este tipo de alegatos nos permite realizar los trámites la

borales mAs r!pido, pero consideramos, tambi~n que muchas veces 

al estar en alguna forma improvisando, a la hora de alegar ver

balmente a los litigantes, se les pasan muchas cosas que deber!an 

de hacer valer en la audiencia respectiva, en virtud de qur como 

ya mencionamos, en este tipo de alegatos existe mucha rapidez 
pero no presici6n. 

Ahora bien, existen tambi~n los llamados alegatos de oreja, 

que nosotros consideramos que son alegatos verbales; en virtud de 

que, en primer lugar, estos alegatos son aquellos que el litigante 

hace al juez sin previa audiencia indicándole verbalmente cuales 
son las actuaciones que benefician a su cliente, haciéndole no-

ta~ tambi~n en que actuaciones su contraparte está equivocado, -
es decir, en los alegatos de oreja no existe audiencia para 11~

varse a cabo, por lo antes mencionado no puede dilucidar que efe~ 
tivamente los alegatos de oreja pertenecen a la forma verbal, toda 

vez que los mismos no necesitan una presentaci6n por escrito, sino 

que lo hacen personalmente ante el juzgador en tanto que los abo
gados por escrito tienen que presentarse perviamente para que los 

puedan acordar. Los alegatos de oreja, son muchas veces más -

efectivos que las demás formas de alegatos, en virtud de que -

al estarse desarrollando directamente ante el Juzgador se pue

den apreciar mucho mejor las ilustraciones que se le hacen 
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al mismo. A nuestro parecer estos ilegatos son relevantes en -

cuanto que a travás de ellos se aprecian las fallas y acietos 

de los litigantes en cuesti6n, adem4s estos alegatos pueden pr~ 

sentarse en la forma y t~rminos que el litigante quiera en vir
tud de que en los procesos de trabajo laboral no exige forma de

terminada en las comparecencias escritas, promociones o alega

tos, y adem~s estos alegatos los pueden presentar cualquiera de 

las partes en cuestión ya que ambos pueden hacer valer sus der~ 
chas y ejercttar sus defensas, siempre dentro del principio de 

la igualdad de las partes. Este tipo de alegatos, nos re_ferirnos 

a los de oreja,no est&n legalmente reglamentados en la Ley Fed~ 
ral del Trabajo, m4s bien podemos .. considerarlos como costumbre 

de al9unos abogados, porque si por un lado no se encuentra en la 

ley la re9lamentaci6n de los mismos,por otro lado, en la practi
ca algunos abogados los utili~an para los intereses de sus pro-

pies clientes y del asunto que se litiga este tipo de ale9atos1 

claro está s6lo lo utilizan aquellos abogados que son conocedo
res del regla.mento y dan muy buenos resultados. Estos alegatos 

desde luego se presentan despu~s de cerrada la instrucci6n en el 

procedimiento laboral, es decir, una vez que no existen pruebas 

pendientes de desahogar o est€ pendiente de dictarse alguna.re
soluci6n o la pr!ctica de alguna diligencia, o la recepci6n de 
informes o copias que hubiesen solicitado. Asimismo, consider~ 

mos estos ale9atos de oreja tienen características peculiares -
que son espec1ficamente: del proceso laboral de desarrollo con 

la mayor econ6mia de tiempo, porque no es necesario que se pre

senten por escrito, que pase un tiempo determinado para que lo 

acuerde el juzgador, y mlis atin no es necesario que salga publicado 
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el expediente para saber el acuerdo que desahogó a las prornv

ciones de los alegatos presentados. 

Es decir se evita mucha pérdida de tiempo, energfa y costo

de acuerdo a las circunstancias de cada caso, porque el juzgador 

debería de estudiar las pruebas presentadas por las partes, el 

desahogo de las mismas; es decir, estudiar cuidadosamente el ex

pediente para poder resolver conforme a derecho, se evita una -

pérdida de tiempo por medio de los alegatos de oreja, porque a -

trav~s de ellos el juzgador se da cuenta de como est~ la situa-

ci6n en el proceso y le facilita su resoluci6n sobre el asunto a 
tratar. 

Estos alegatos realmente no tienen término para su prese~ 

taci6n, porque el litigante puede presentarse ante el juzgador -

antes de que dicte su resoluci6n para hacerle las observaciones 

correspondientes, a diferencia de los alegatos verbales y escri

tos, quienes tienen término para la presentaci6n de los mismos: 
as! los primeros deben de presentarse en la misma audiencia que 

se haya señalado para su desahogo, y los segundos les dan un 

término de 72 horas para que los presenten, es decir, se nota -
efectivamente que los alegatos tienen un término para su pre-

sentaci6n, que est~ contemplado en la Ley Federal del Trabajo, 

no obstante lo anterior, habíamos señalado que los alegatos de 

oreja no est§n contemplados en la ley, por lo tanto no existe -

tampoco término para presentarlos. 
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Podemos decir que luego el procedimiento laboral es oscn

cialmente dispositivos, dando a ias partes la facultad de impu! 

sar las etapas naturales del procedimiento, es decir en la Ley 

Federal de Trabajo se encuentra las normas, o preceptos que se 

utilizan para el costo concreto, normas que obligan a las Jun

tas de Conciliaci6n y Arbitraje, Locales o Federales a sus res2 

luciones correspondientes, es decir de oficio, tienen que ac~-

tuar las juntas en sus resoluciones, asi se dice que de oficio 
el auxiliar de las Juntas declara cerrada la instrucción para 

que se formule el dictamen correspondiente, Este se hace notar 
porque los alegatos de oreja no son dispositivos porque no se -

encuentra ninguna norma en la Ley Federal del Trabajo que lo 

regule, por tanto el juzgador puede no hacerlo valer porque no 

está obligado a ello, aunque cabe hacer mención que según el 
artículo 6 de la Ley Federal del Trabajo menciona que " las 

leyes respectivas y los tratados celebrados y aprobados en los 

términos del 133 de la constitución ser~n aplicables a las r~l~ 

cienes de trabajo en todo lo que beneficien al trabajaUor, a -

partir de la fecha de la vigencia". interpretando el contenido 
de este articulo consideramos que los alegatos de oreja debería 

de presentarse con la finalidad de favorecer al trabajador, -

pero en la practica lo que sucede realmente es que tanto el r~ 
presentante del trabajador como el patrono utilizan este tipo 

de alegato. 

Por otra parte debemos hacer la observación de que efecti 

vamcnte, el juzgador de acuerdo a la 16gica jurídica no debería 



42 

de ?ermitir este tipo de alegatos, porque puede darse el case 

de dejarse en estado de indefensi6n a la contraparte que no los 

presente porque esta no tiene la oportunidad de hacer notar al 

Juez por medio del ~legato de oreja las observaciones necesarias 

para el interes jurídico que lo puede beneficiar, es decir, no 

tendr§ la oportunidad que tiene la contraparte, este ~1po de 

ale3atos, se practica muy discretamente sin necesidad de formu

lismos, mas que el hablar personalmente con el juzgador y hacer 

valer juridicarnente todo aquello que beneficie al cliente. Es

tos alegatos a pesar de ser efectivos para obtener una resolu

ci6n que muchas de las veces puede favorecer a quien los promu~ 

ve, no deberían los juzgadores tomarlo:;5 en cuenta porq¡,;e enton

ces estaran violando el principio de congruencia de laudos, es 

decir este principio nos indica que el juzgador para dictar el 

laudo deberá tomar en cuenta todas las pruebas que aportar6n -

las partes el proceso tiene un estudio profundo sobre estos y 

dictaminar a verdad sabida y buena fe guardados, pero como ve

mos que desde el momento gue se dejo llebar por las observaciQ_ 

nes de un abogado representado ya sea de la parte actora o la 

demanda, ya no esta entrando de lleno al analisis y estudio de 

las pretenciones gue se encuentran en el expediente y por lo -

tanto está violando el principio de congruencia de los laudos, 

mas sin embargo esto se da en la pr~ctica, porque además que -

consideramos que el derecho labo=al es uno de los derechos en 

donde existen mayores anomalias y por lo tanto no es raro que 

r.o solamente se violen princ1p1os como el que ya mencionan si 

no guc también, se violan otros r.iuchos principios de los cua

les ya hici~os aluci6n. 
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CAPITULO CU/\RTO 

TERMINO P/\AA /\LEG/\R EN MATERIA Ll\.llOR/\L 

CONFORME /\ LA LEY FEDER/\L DEL TR/\B/\JO 

El tér¡nino para alegar en la ley se encuentra claramente 

tipificado en la misma y primordialmente en el artículo 735 que 

dice: cuando la realización o práctica de algún acto procesal 

o el ejercicio de un derecho no tengan fijado un término, éste 

será de tres d!as h~biles. A mayor abundamiento el articulo -

915 del mismo ordenamiento legal hace notar: "Desahogadas las 

pruebas la Junta concederá a las partes un término de 72 horas 

para que formulen sus alegatos por escrito, apercibidas que -

en caso de no hacerlo se le tendrá por perdido su derecho". En 

este último precepto no especifica completamente si son horas 

odias hábiles, por lo que pensamos que debe estarse al artic~ 

lo 714 el cual menciona que las actuaciones de las Juntas de-

ben practicarse en dtas y horas hábiles, bajo pena de nulidad, 

siempre que esta LP.y no disponga otra cosa, ast como tambi~n -

el articulo 715 que dice que son d!as h~biles todos los del 

año con excepción de los sabados y domingos los de descanso 

obligatorio, los festivos que señala el calendario oficial y -

aquellos en que la Junta suspenda sus labores. Así nos habld 

el articulo 716: "que son horas hábiles las comprendidas en

tre las siete y las diecinueve horas, salvo el procedimiento 

de huelgas en el que todos los días y horas son hábiles, pero 

tambi~n vemos que este térmi~o para alegar est§ vinculado con 



los art1culos 733 de la ley de la ~ater1a que alude: ''que los 

términos comenzarán a correr el d1a siguience al en que surta 

efecto la notificación y se cantará en ellos el dia del venc1-

mienco~, o bien el articulo 734 que dice: ''En ningGn téi~ino 

se contarán los dias que no puedan tener lugar actuaciones 

ante la Junta, salvo disposición contraria a esta Ley'' y el 

articulo 7 36 que reza: "para computar los términos, los meses 

se regularán por el de treinta dias naturales, contados de las 

veinticuatro a las veinticuatro horas salvo disposición contr~ 

ria a esta Ley es decir, la Ley Federal del Trabajo contempla 

muy bien y claramente la forma y t~rminos para los alegatos 

tan es as1 que tambi~n en los articulas que a continuación se 

mencionan hacen referencia a la computación de los t~rminos a 

714 dice: que las acciones de las Juntas deben practicarse en 

dias y horas hábiles bajo pena de nulidad, siempre que esta no 

disponga otra cosa. El 715 "son d!as hábiles en todos los del 

año, con excepción de los sábados y domingos, los de descanso 

obligatorio, los testivos que señale el calendario oficial y 

aquellos en que la Junta suspenda sus labores" y el 716 son 

horas hábiles las comprendidas entre las siete y diecinueve -

horas, salvo el procedimiento de huelgas en el que todos los 

dias y horas hábiles. As1 como también en el arttculo 747 que 

menciona las notificaciones sufri~án sus efectos de la manera 

siguiente: 

Las personales el d1a y hora en que se practiquen contán

dose de momento a momento cuolquiera que sea la hora en que 
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haya hecho la notificación o en contrario a lo que disponga la 

1ey. Aqui debemos hacer hincapié que la notificación de los -

alegatos no es notificación personal, 

Los demas el d1a siguiente al de su publicaci6n en el bo

let1n o en los estrados de la Junta; y el 752 menciona que son 

nulas las notificaciones que no se practiquen de conformidad a 

lo dispuesto en este c§pitulo. 

Ahora bien existe el articulo 882 que se refiere al térmi

no para alegar y contiene: "st las partes están conformes con 

los hechos y la controversia queda reducida a un punto de dere

cho al concluir el ofrecimiento y admisión de pruebas, se otor

gará a las partes término para alegar y se dictará el laudo y 
el artículo 885 menciona en su fracción IV que se puede fundar 

lo alegado; el art!culo 895 menciona que: "concluidas las 

recepciones de la prueba la Junta hará los alegatos y dictará 

resolución y fracción IV del articulo 915 alude desahogadas -

las pruebas la junta concederá a las partes un término de se

tenta y dos horas para que formulen sus alegatos por e5crito, 

apercibiendo que en caso de no hacerlo, se les tendrá por per

dido su derecho. 

En los art1culos que se acaban de mencionar a excepción 

del 915 no existe término para los alegatos por lo que consi

deramos que debemos atenernos, al articulo 735 de la misma --
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Ley Federal del Trabajo en el se!"ltido de que cuando la reali

zaci6n o práctica d0 algu~ 3cto procesal o el ejercicio de un 

derecho no tenga fijado un término para alegar, para no dc]ar 

a los litigantes una forma de interpretación en cuanto a tér

minos se refiere, as!. queda comprendido conforme a la Ley f1.1-

deral del Trabajo los t~rminos y artículos que aluden a los -

alegatos qut: realmente son pocos y que analizando todos y ca

da uno de los preceptos no existe gran tela de donde cortar,

para hacer una apreciaci6n abundante. 

Hacemos referencia que toda vez que, por un lado ya se -

hizo mención de opinión sobré los alegatos con capitulas ante

riores, tanto doctrinas como aquelios que se concentran en 

nuestra Ley Federal del Trabajo, s6lo cabe mencionar en este 

particular que los alegatos en el derecho laboral deberian 

ser esencialmente orales para que con el principio del derecho 

del trabajo que se encuentra en el articulo 685 de la Ley Fed~ 

ral del Trabajo y que hace menci6n de que el proceso del dere
cho de trabajo será p6blico, gratuito, inmediato y predominan

temente oral. 
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CAPITULO V 

EFECTOS JURIDICOS DE LOS ALEGATO_§ 

En el momento mismo de la audiencia y después de la :iudie!! 

cia. 

Los efectos jur!.dicos de los aleg.ZCos en el momento de la 

audiencia y después de la misma no es m~s que una forma de ver 

los alegatos orales y escritos en la Ley Federal del Trabajo 

existe ~nicarnente estipulando cuando procede un alegato escri

to u oral, sus t~rminos i· demás, pero nunca menciona cu.§.les -

son los efectos jur!dicos realmente antes y despu~s de una au

diencia. No hay efectos relevantes en la audiencia, por que -

si bien es cierto, que los alegatos en la misma pueden formu-

larse una vez desahogadas las pruebas sin el término de 72 

horas que menciona la Ley; ahora bien como mencionamos ante-

riormente existen principios fundamentales que van relaciona

dos directamente con los efectos jurídicos de los alegatos, -

siendo principalmente: 

-Principio de oralidad; el cual se desprende de la forma 

y términos en que se tramitan los conflictos de trabaJo de na

taraleza juridica, como puede apreciarse en la celebraci6n de 

las audiencias, tomando en cuenta desde luego en qué se ofre

cen los alegatos. 

-Principio de inmediatez: que las partes pueden dirigir

se inmediatamente al Juez para alegar o exponer en el caso ca~ 

creta para los alegatos. 

-La concentraci6n: principio que constituye la cencillez 

en el trámite, con ello el menor nfimero de promociones, gue 
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únicamente se admiten corroo art!culos de previo y especial pr2 

nunciamiento de los relativos a presupuestos procesales como 

son competencia y personalidad, 

-De inmediatez: segQn el cuál de las pruebas y alegatos 

deben llevarse a cabo a~te el juez que conoce del caso, pre-

viendo éste tener durante el proceso el mayor contacto posible 

con las partes, siendo él mismo quien pronuncie la sentencia -

definitiva, porque sólo él est& en condiciones de hacerlo con 

pleno conocimiento de causa pero no obstante que el juicio 

oral es e~inentemente verbal en ello va descrita la existen-

cía de la forma escrita, la cual es necesaria porque viene a 

constituir las actuaciones judiciales en las que se hacen con!! 

tar todas } cada una de las diligencias pr&cticadas durante -

el procedimiento y hasta la terrninaci6n del juicio. 

-Libertad de formas: porque el artículo 687 de la Ley 

Federal del Trabajo establece que: "en las comparecenci3s 

escritas, promociones o legaciones no exigirá forma determin~ 

da, pero las partes deberán precisar los puntos petitorios".

Este principio relacionado con el que dice: ''dadme los hechos 

que yo os daré el derecho". Por lo que en este principio el 

juzgador debería de dar el derecho, pero como ya es conocido 

el juzgador s6lo atenderS las pruebas desahogadas y relacio

nadas con la litis. 
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-Principio de igualdas procesal: según el cual las par

tes deben tener un mismo trato y opo~tu~idades p~~a hacer va

ler sus derechos. En este c~so sus alegatos y ejercitar sus 

defensas, siempre dentro de la inevitable desigualdad que pr2 

duce la condici6n de trabajador y patrón. 

-Principio de legalidad: que consiste en que las juntas 

no tienen más facultades que las que les otorga la ley, estaD 

do obligados a fundar y motivar los acuerdos y resoluciones 

-que dictan, articulas 14 y 16 constitucionales, en tratándo

se de alegatos los articulas 882, 884 fracción IV, 895 frac-

ci6n IV y 915 de la Ley Federal del Trabajo. 

-Principio de impulsión p~oces~l: por virtud del cu~l se 

lleva la trarnitaci6n del proceso hasta que se declara cerrada 

la instrucci6n. 

-Principio de economia procesal: consiste en que los de

rechos y cargos procesales se extienden una vez que se ha 

ejercitado. 

Principio de economfa procesal a virtud del cu§l, el pro

ceso ha de desahogarse con la mayor economia del tiempo, ene! 

g!n y costo, de derecho a la circunstancia de cada caso, as1 
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los alegatos orales en la misma audiencia son un ejenplo e~ 

este principio porque para qu~ esperarse tres d!as más para 

presentarlas, si se puede presentar oralmente. 

Principio de la adquisición proces~l, a virtud de aste -

principio las pruebas rendidas por una de las partes, as1 co

mo los alegatos, no sólo aquella aprovechan sino t~ián a 

todas las demas partes del juicio aunque no hayan participado 

en la presentación de las mismas. 

Este principio tiene f'..lndarnento racional evidente, ya 

que no es posible dividir la convicción del juz9ador sobre la 

existencia o la no existencia de los hechos litigiosos. Si -

por virtud de una prueba se produce en su ánimo la certeza -

respecto a tales hechos no i~porta quién de las partes los 

haya rendido. En s!ntesis es la instrumental de actuaciones. 

Principio de claridad, presici6n y congruencia de los 

laudos: consiste en que los laudos deben ser claros, precisos 

y congruentes, no s6lo consigo mismos sino con la litis. 

Para entender los efectos jur!dicos de los alegatos antes 

y despues de la audiencia en el proceso o procedimiento ordin~ 

ria en las Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje es necesario 



51 

desglosar el proceso ordinario en la forma siguiente: 

-La primera etapa del procedimiento ordinario se indica 

ante las Juntas de Conciliaci6n, éstos deberán seguir los li

neamientos prescritos en el articulo 876 de la Ley Federal al 

estar divididas la primera audiencia en tres etapas, la prim~ 

ra se celebra ante las Juntas de Conciliaci6n, dicha etapa -

debe desahogarse conforme a las normas de la Ley Federal del 

Trabajo para que exista continuidad en la prosecuci6n del jui 

cio. As1 en el procedimiento ordinario cuando se trata de la 

audiencia de conciliaci6n, exije presencia f1sica de las Pª! 
tes, en virtud de que la conciliaci6n laboral implica concor

dar, acomodar o poner de acuerdo al patrón y al trabajador -
respecto a una controversia, a fin de que se llegue a un con-

venio satisfactorio a los intc~eses en pugna. Pero en una 
transacción con mira a la solución del conflicto mediante cada 

actitud razonando para dar al trabajador lo que corresponda, p~ 

ra ello es necesario evitar la presencia de aquellas personas 
como son: patrones, procesos apoderados que ya no son los di

rectamente afectados por más que representen los intereses de 

alguna de las partes, sin que ésta lesione alguna garantía 

constitucional en virtud de que no se trata de una etapa juri~ 
diccional. 

El tr&~ite de los conflictos redunda en perjuicio de las 

partes por. los alegatos y tiempo perdido en el litigio. Y 

aunque se obtenga un resultado favorable afecta grandemente 
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las necesidades económicas de los trabajadores. La conciliac16n 

es el más adecuado para dar solución a los conflictos laborales, 

la autocomposici6n es por los Tribunales de Trabajo desde su -

origen. El constituyente do 1917, co11sider6 que las Juntas de

ber~n ser antes de Conciliaci6n que de Arbitraje, sin embargo -

esa intenci6n en cuanto a la autocomposici6n del litigio, se 

ha ido perdiendo en la medida en que intervienen otros intcré-

ses ajenos como son los de abogados, patrones y apoderados. 

Por Gltima raz6n el legislador de 1980 señala el camino para su 

sentido originando convertir a la concilición en una etapa pro

cesal efectiva y no un muro. 

Como se había venido haci~ndo indispensable la presencia 

persopal del patrón y trabajador, misma que tambi~n hace menes

ter para que no se caiga en la transacción si no en la auténti

ca solución del conflicto para dar al trabajador lo que justa

mente le corresponda. 

La exigencia legal de que personalmente comparezcan los 

interesados sin abogados. Orales o apoderados según, en la 

fracci6n I del articulo 876, que exista un contacto directo 

que propicie el acontecimiento de las partes. 

La exigencia legal de la presencia personal de los inte

resados hace cuestionar quien debe comparecer cuando el empr~ 
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sario sea una persona moral. Dado l~ intención del legisladot 

en cuanto a la con~r~nci6n Ce los interesados, tracándose de -

una persona moral deberá comparecer su Representante Legal y -

no por conducto d~ apoderados porque éstos lo hartan por con-

ducco de Apoderados esto har!a nulatoria la final¡dad que se -
persigue: Entendiendo que los representantes legales son aqu~ 

llos en quienes reca6n las funciones de administraci6n dentro 

de la empresa con facultades para demostrarla por lo que ten-
drá que estar consignada er. la escritura constitutiva corres-

pendiente y acreditarse con el testimonio en t6rminos del ar

ticulo 692 fracci6n ll de la Ley Federal del Trabajo# 

La etapa lo demanda y excepciona en esta particular etapa 

se debe a la presencia personal a que se refiere la fracci6n -

VI del art1culo 876, en cuanto a s! las partes no concernen a -

la conciliaci6n se les tendr~ por inconformes con todo arreglo 

y deber~n presentarse personalmente a la etapa de demanda y -

exepcíones. Tambi~n en la ley laboral menciona las comsecuen

cias procesales que tra~ consigo la incomprenci6n de los inte

resados tomando en cuenta que el articulo 979 establece que: -

"si el actor no comparece al periodo de Demanda y Excepciones 

se tendr~ por reproducida su comparecencia o escrito inicial, 

y si el demandado no comparece se tendrá por contestado en se~ 

tido afirmativo al no cumplir con acudir a la audíencia. 

La conciliací6n tiene por objeto la soluci6n del confli~ 

to sometído a la decisi6n del Tribunal, pero cuando una actitud 
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razonada para dar al trabajador lo que justamente pudiese co-

rresponderle. La conciliaci6n es una de las etapas que forman 

parte de la Audiencia de Conciliaci6n de Demanda y Excepciones: 

ofrecimiento y admisi6n de pruebas. Esta etapa conciliatoria 

esta contemplada por lo previsto en los art1culos 875 y 878 de 

la multicitada Ley del Trabajo, llamando la atención que para 

su desalojo es necesaria la presencia personal de los intere-

sados sin que procesa ir acompañados de asesores y apoderados: 

ahora bien, el primer precepto citado presenta entre otras hi
pótesis las siguientes: 

aJ Que las partes comparezcan personalemte: lo que i~ 

plica que de no llegar a un arreglo deben pasar a la etapa de 
demand~ y excepciones, pero como ya se sabe el presupuesto que 

deb!a reunirse para llevar a cabo la etapa conciliatoria no se 

hace necesaria la presencia f1sica de los interesados en la su~ 
secuente etapa de Demanda y Excepci6n. 

bl Si no comparecen a la etapa conciliatoria deben pre

sentar personalmente la demanda y excepciones, no siendo posi

ble que lo hagan por conducto de Apoderado porque no se ha sa

tisfecho la exigencia legal de que concurran al Tribunal a ate~ 

der la audiencia para conciliar. 

Si es una exigencia del actor y demandada pdra poder ago-
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tar la etapa conciliatoria que se prclonga la de jernanda y 

excepciones cuando concurren las partes en la etara ccrrespon

diente, la consecuencia procesal por la incomparesencia proce

sal por la misma al personal de los integrados ser~ la de que 

se le tenga al actor por producida su demanda y al dernandantt'.:! 

por contestada en sentido afirmativo en t~rminos del articulo 
879, esto es as! porque la falta de presencia de los interesa

dos derivados impone a la junta estimar que las partes no con
currieron a la audiencia en las etapas de conc1liaci6n, deman

da y excepciones, para que fueran citadas debiendo hacerse - -

efectivos los apercibi~ientas de que fueron objeto. No tendria 

sentido la exigencia de que las partes deberán concurrir perso
nalmente a conciliar, si esto no tuviera una consecuencia pro
cesal como lo es la apertura, este es el esp!ritu del legisla

dor que se deriva de la exposici6n de motivos y la que con to
da claridad señala lo siguiente: 

"En la conciliaci6n deben estar presente el patron y el 

trabajador sin asesores ni apoderadosf esta impartida invoca

ci6n es una consecuencia del prop6sito de efectuarse y forta

lecer los procedimientos conciliatorios en los Juicios labora
les. 

La conciliaci6n es un camino que permite que el tiempo -

que pueda durar un conflicto de intereses evita que se entor-

pezca la producción y en general las actividades económicas; -
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constituye a mantener la arrnon1a C'n el seno d,e las empresas i' 

lograr que el principio ~articipativo de los f~ctores de l~ -

producción en el proceso econ6~ico se consolide, la ausencia 

de Asesores o Appderados es compresible porque de este modo -

las partes actuarán en forma espont~nea y probablemente atep

der~n las exhortaciones de las funciones de la Junta. 

Si las partes no concernen a la etapa de aunimiento con 

que se inicia la audiencia entonces deberán hacerla en el li

tigio. 

Más que las consecuencias procesales que la ausencia del 

patr6n o del trabajador al legislador procurar la soluci6n de 

los contlictos por esta via de enten~imiento que se inspira en 

uno de los principios, del derecho del trabajador. 

La interpretaci6n del te~to de los a~t1culos 876, 878, -

879 de la Ley Federal del Trabajo reto¡;¡nada se llega a la con

clusión que: la falta de presencia personal de los interesados 

en la etapa de conservación dirija que la hagan en la etapa de 

la audiencia, demanda y excepciones, De no hacerlo, su incom

parecencia motivar~ que se haga efectivo el apercibimiento de 

que fueron objeto al ser citados para la audiencia que se ten

ga a bien por constestada la demanda en sentido afirmativo si 

no concurre el patrón. La conciliación s6lo se lleva a cabo -
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cuando lo hacen las pdrtes personalmente y no por conducto de 

apoderado. 

En este mismo procedimiento nos habla de la suplencia y 

aclaración de la demanda en el articulo 685 de la Ley Federal 

del Trabajo, este precepto establece como hipótesis inicial -

el hecho de que la demanda sea incompleta por cuanto que no -

comprenda todas las prestaciones que de acuerdo con la ley -

deriven de la acci6n intentada conforme a los hechos expuestos 

en cuyo caso la junta deber~ subsanarla; la segunda tesis se 

refiere al caso en que la demanda sea obscura o vaga, situa--

ci6n en la cuál los términos del articulo 873 de la propia ley 

hab~án de prevenir al actor para que subsane la irregularidad 

correspondiente as1 1 tratándose de demanda incompleta en aten

ción a que se hayan omitido prestaciones derivadas objetivamen 

te de los h~chos o de las acciones intentadas como se ver1an -

en el caso en que mencionándose que se elaboró los siete dias 

de la semana, no se declare el pago de descanso y de la prima 

dominical. 

En las anteriores circunstancias la conducta a seguir por 

la Junta será subsanada la diferencia correspondiente, haci€n-

dose constar en el acuerdo en el que señalan dia y hora para 

la audiencia de conclusión, demanda y excepciones que se han 

subsanado, dcbi€ndo correrse al demandante traslado con tal 

acuerdo para el efecto de que esté enterado y debidamente de -

que estas prestaciones formen tambi~n parte integrante de la -
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demanda inicial y cuando se trata de ctemanda obscura o vaga al 

articulo 685 en su segundo a la estipulaci6n del 873 que indica 

que al admitirse la demanda se señalará al promovente las omi

siones o defectos en que haya incurrido y lo prevendr~ para 

que lo subsane en un t~rmino de 3 d!as. 

Lo anterior implica la posibilidad que se otorga al tra

bajador para que aclare los hechos en que se funda su reclama

ción o en su caso de la acción que convenga más a sus intere-
ses cuando exista contradicci6n, El término indicado no resu! 

ta fatal y el incumplimiento de la presentación no implica la 

presunción del derecho, porque en Oltima instancia en los tér

minos del articulo 878 fracción II de la ley laboral en la et~ 
pa de demanda y excepciones, la junta estará obligada a preve

nirlo p~ra que en ese instante subsane las irregularidades -

que en el escrito inicial de demanda de lo anterior se despre~ 
de que aGn cuando la demanda sea obscura y vaga la Junta estti 

obligada a admitirla y señalando d!a y hora para el desahogo -
de la audiencia inicial correspondiente, a fin de cumplir con 

el principio de celeridad que debe informar todo procedimiento 

laboral se persigue con la nueva legislaci6n, en el arreglo 

antes analizado fijar la litis en la forma más precisa posible 

para lo cual no otorga a la Junta la facultad de subsanar la -

demanda incompleta, o en su caso la posibilidad de requerir al 

actor a fin de que precise o declare la demanda que sea vaga.

Lo anterior sin perjuicio de la celeridad que debe ser elemento 

fundamental de todo procedimiento laboral. 
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Esto ampliará en forma algun~, que se pueda considerar 

que la Junta actúa como Juez y parte 1 porque al subsanar la de

manda ~nicamente se están precisando las consecuencias jur!di-

cas que en forma 16gica derivan de los hechos expuestos en tan

to que se trate de asegurar o vaguedad en la demanda, la presu~ 

ci6n que se har§ al trabajador, es para el efecto de precisar -

los hechos motivadores de la reclamaci6n con la finalidad de -

precisar los puntos de litigio para que en su oportunidad la 

Junta porque el subsanar la demanda ~nicamente se est~n preci

sando las consecuencias jurídicas. La presunción que se hará -

al trabajador es para el efecto de precisar los hechos conteni

dos en la reclarnaci6n cor. la finalidad de precisar los puntos -

del litigio para que en su oportunidad la Junta en cumplimiento 

del perjuicio elemental del derecho procesal que anuncia: "da.9_ 

me los hechos y yo te daré el derecho", esté en posibilidad de 

alcanzar la verdad real de los hechos y dictar la resoluci6n 

que corresponda sin que por tal motivo se puede considerar que 

la resolución necesariamente deba ser favor~ble al demandante. 

La fracción II del artículo 878 de la Ley Federal del Tr~ 

bajo en su parte conducente dice: "El actor expondrá precisa

mente su demanda ratificándola, o modificándola precisando los 

puntos relativos". 

El alcance que debe dar la junta a la facultad que tiene 

el actor para modificar su demanda, se debe concretar anicame~ 
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te el derecho que tiene que aclarar: precisar los hechos cons

titucionales de la reclamaci6n, sin que implique una vordaci6n 

o ampliaci6n, ni el ca~~io de la acci6n determinada, se ha def! 

nido comuñmente en cuanto a su pretención, 

La modificación de la demanda consiste en el derecho que -

tome el actor para precisar o aclarar los hechos constitutivos 

de su reclamación, ofrecimiento y admisión de prueba, en el ar

ticulo 880, fracción II y de la Ley Federal del Trabajo contra 

los coros en que las partes pueden ofrecer nuevas pruebas ade

más de los que pudieran ofrecer en la etapa respectiva de la -

audiencia de conciliaci6n, demanda, excepciones, ofrecimiento 

y admisiOn de pruebas que señala el artículo 873 de la citada 

ley. 

El primer caso está contenido en la primera parte de la 

citada fracci6n y se refiere a la posibilidad de que las partes 

en el procedimiento laboral pueden ofrecer nuevas pruebas pero 

para ello es necesario se parten los siguientes supuestos jur! 

dices: 

1,- Que no se haya cer~ado ~ún el periodo de ofrecimien 

to de pruebas. 
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2,- Que las pruebas que se ofrezcan como nuevas se rel~ 

cionen con las ofrecidas con la contr~parte. 

3.- El ofrecimiento de las nuevas pruebas debe hacerse 

precisamente en la audiencia de referencia por ambas partes, -

el articulo 880 fracci6n II de la Ley Federal aludida; mencio
na dos casos en que las partes pueden ofrecer nuevas pruebas: 

a) Cuando se pretenda desvirtuar hechos pendientes con 
pruebas directas. 

b) Cuando la pa~te actuar~ necesite probar hechos dese~ 

nocidos que desprende la cantest~ci6n de la demand~ considera
mos que es potestativa para el actor solicitar la suspensi6n 

de la audiencia de conciliaci6n, demanda, excepción, ofreci--

miento y admisi6n de pruebas en relaci6n con hechos desconoci
dos contenídos en la contestación a la demanda, despues del 

ofrecimiento viene el desahogo de las mismas hasta que se cer

tifican por parte del secretario de acuerdos que se han desat\2 
gado las pruebas, Luego viene el término de alegatos y des-

pués a dictamen para el laudo correspondiente esto es a gran-

des rasgos de como se lleva el proceso ordinario en materia 
laboral. 
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Deciámos que era importante señalar precisamente lo que 

es el proceso para entender los efectos juridicos, antes y de! 

pues de la audiencia de alegatos, para llegar a la conclusi6n 

que los efectos jurídicos son únicamente de economía y procesal; 

mientras más pronto se hagan o rindan los alegatos más rapido -

se engrosa el expediente para el laudo. 

Por lo que si en una audiencia se dictán los alegatos -

oralmente, entonces, el procedimiento se terminará más rapido, 
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CAPITULO SEXTO 

CONSECUENCIA JUBlDICA DE LOS A.LEGATOS 
EN EL LAUDO 

Opinamos que las consecuencias jurídicas que se dan en 

los laudos por los alegatos, es relativo, en virtud de que no -

sólo en las diferentes tesis que se han pronunciado al respecto 

sino tambián en la práctica se hace nQtar esto. Así se mencio

na qu~ los alegatos no forman parte de la tesis, de ahí que si 

en ellos se aluden que no se hicieron valer oportunamente, esto 
es al contestar la demanda o al concurrir a la audiencia respeE 

tiva, no merecen el estudio de la junta responsable y deben ser 

desmentidos. 

S~ptima Epoca, Quinta Parte, Vols. 91-96; págs. ~ d Il/03/ 

76 SINDICATO DE TjlfúlAJAPORES DE LA INDUSTRIA DEL HIERRO, ACERO 
Y SIMILARES DEL ESTADO DE MEXICO UNANIMIDAD, CUATRO VOTOS. 

En la mayoría de las veces se omiten los al~gatos por pa~ 

te de los litigantes al respecto y ~ara CQnfirmar nuestra opi-

niOn en el sentido de que los alegatos no tienen ninguna conse

cuencia jurídica en el laudo, se hace notar la jurisprudencia -

correspondiente anotada en la SEPTIMA EPOCA, QUINTA EPOCA, VOLS. 

115-120. Págs, 16 a D 2952/78 EMM/I ALONSO VDA. DE SAUCEDO. Que 

literalmente dice: 



64 

"No constituye v1olaci6n por parte de la junta el 

hecho de que está en el laudo impugnado, no haga 

un estracto de los alegatos presentados por las -

partes o deje de hacer referencia de los mismos en 

el propio laudo, porque tal como trasciende al re

sultado de la resoluci6n. Los alegatos no son -

otra cosa que las manifestaciones que las partes -

pueden producir en relación a sus presentaciones i' 

la junta no está obligada a resolver conforme al -

contenido de ellos, sino de acuerdo con la litis -

planteada. Enumerando las pruebas, apreciándolas 

conforme lo crea debido en conciencia, exponi~ndc 

las razones legales de equidad y las doctrinas ju

r1dicas que le sirven de fundamento". 

En esta jurisprudencia se observa nuestra opinión que -

hemos venido soslayando en este trabajo en el sentido que los 

alegatos a nuestro entender y como nos lo hace notar la juris

prudencia señalada al respecto, no son necesarios en ntlestra -

legislación laboral, pues qué caso tienen que existan en la -

Ley Federal y si nuestros legisladores solo tomarán en cuenta 

tales pruebas ofrecidas por las partes en el litigio. Por lo 

que, es de hacerce notar para el efecto antes mencionado que 

las pruebas son los elementos indispensables para la resolu-

ci6n del laudo, as1 debemos decir que la carga probatoria 

está representada por el ejercicio de una facultad cuando di

cho ejerciGio aparece necesario para el logro del propio int~ 

rés. En cambio, la obligaci6n procesal contriñe- la necesidad 



65 

jur!dica de hac~r alguna cosa durante el descnvolvimient:o d.<?l ~ 

proceso, pero es inter~s ajeno, y ~sto puede corresponder 3 las 

partes a terceros al propio Tribunal. 

Corno hemos venido mencionando en párrafos anteriores el 

principio de que quien af irrna est~ obligado a probar su af irrna· 

ci6n, dejaba a la parte ¡a carga probatoria para acreditar los 

elementos constitutivos de su acción o excepción ahora bajo el 

amparo del articulo 764 de la Ley en referencia, hace mencí6n 
a la intracendencia de los alegatos en los efectos jurtdicos 

de los mismos en el laudo, hemos de mencionar el artículo 841 
de la Ley Federal del Trabajo que a la letra dice: "Los lau

dos se dictarán a verdad sabida y buena fe guardada, y aprecia~ 

do los hechos a verdad sabida en conciencia, sin necesidad de 

sujetarse a reglas o formulismos sobre estimación de las pr~e

bas, pero expresar~n los motivos y fundamentos legales en qu~ 

se apoyan. 

En principio no nos mencionan que los alegatos se to~a~~~ 

en cuenta, además, lo que s! queda claro en este precepto legal 

es en las pruebas si se estirnar:!n más aan no habrá forrnulisrcs 

para tomar en cuenta las mismas. 

Es de hzcercc notar guc el artículo 841 de la ley de !a 

matería consagra el articulo mencionado en el principio de 
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"Congruencia del Laudo", mismo que se refiere a que nl dictarse 

el laudo debe tomarse en cuenta todos los aspectos controverti

dos y el material probatorio que obra en autos, es decir, de 

todo lo que forma parte del litigio y los alegatos como ya men

cionamos no forman parte del litigio por lo tanto no se tornan -

en cuenta para la resolución del laudo, luego entonces no tie-

nen trascendencia en los efectos jurídicos en el mismo laudo. 

Pues si bien es cierto que si el principio jurídico de -

congruencia del laudo también alude a la congruencia que debe 

establecerse entre la demanda que resulte procedente y la con

dena respectiva y por supuesto para determinar una condena - -

cualquiera que sea la junta tomará en cuenta o se apoyará para 

determinar tal condena en el resultado de las pruebas ofrecidas 

puesto que tales pruebas son por definici6n de ley, el medio -

id6neo para lograr la verdad a que se refiere el articulo 841 

de la Ley Federal del Trabajo, 

Por consiguiente volvemos al punto de partida que es ne

cesariamente el que los alegatos además de no formar parte de 

la litis no pueden formar parte del principio de congruencia 

en los laudos, aunque en el art1culo 849 se menciona que el -

laudo contendrá un estracto de los alegatos. 

El principio de congruencia del laudo, es la base para -
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que el Tribunal esté en posibilidad de poder cr:ütir su fallo.

ya que es necesario que conozca la verdad sobre los hechos. 

Esto se logra a través de las pruebas que hubieren quedado re!}_ 

didas¡ que requiere de probanzas, porque es precisamente el rn~ 

terial que le \'a a dar para construir lo acontecido y en ese -

sentido, decidir qui~n tiene la razón sin tener que acudir a -

los alegatos. De aht que la prueba no debe entenderse dirigi

do al Tribunal en Materia Laboral, las pruebas deben !ieguirsc 

en el proceso a las Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje, las -

que en congruencia con la participación activa que la ley enc2 

mienda, se deben conjugar con las ?artes en juicio para alle-

garse todo el material que sea necesario para estar en situa-

ci6n de conocer la verdad: verdad que es única y que no se pu~ 

de di\' idir, 

Por otra parte la ley aporta los elementos de convicci6n 

que establecen la distinción que existe entre la obligación de 

probar y disponer de todos los medios para hacerlo, 

La persona que disponga de esos elementos, es obligado 

a aportarlos a juicio por tener una mejor posibilidad probat~ 

ria. 

A mayor abundamiento y para esclarecer perfecta~ente 
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nuestra opini6n acerca de qu~ los alegatos no son elementos que 

tengan consecuencias jur1dicas en el laudo. Es de mencionarse 

la ejecutoría del informe de 1978 segunda pa~te, pp. 15 y 16 -

A.o. 2951178. 

Secundino Hern~ndez Contre¡-as )' otros de 13 de noviembre 

de 1978 que a la letra dice~ "Alegatos,- No constituyen viola

ci6n de garant1as por parte de la Junta, El h~cho de que esta 

en el laudo i~pugnado no haya cst~~cto de los mismos en el pr2 

pio laudo porgue tal omisi6n no trasciende el resultado en la 

resolución, ya que los alegatos no son otra cosa que las mani
festaciones que las partes pueden producir en relación a sus 

prestaciones y la junta no está obligada a resolver conforme 
el c~ntenido de ellos, sino de acuerdo con la litis planteada. 

Enwnerando las pruebas, apreciándolas conforme lo crea debido 

en conciencia exponiendo las razones legales de equidad y las 
doctrinas que sirvan de fundamcntof 

En la Ley Federal del Trabajo se menciona, que si el tr! 

bajador afirma y por otros medios el Tribunal est~ en posibill 

dad de llegar al conocimiento de los hechos, debe pedir a guien 

los tiene. Generalmente el patr6n que los presente, acorde -
con esos ca¡nbios en el desenvolvimiento del proceso laboral, -

las car9as que a cada parte correspondan y que deberán reali-

zarse en su propio interés en prueba de su afirmación, ya no -

son suficientes par~ agotar los requisitos del nuevo proceso -
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por esta circunstancia se hizo necesario ampliar y fortalecer 

el campo O.e 1.a obligación procesal. Asi la exigencia de exhi

bir documentos que obligadamente debe conservar en la empresa 

el patr6n y que son los que señala el artt.culo 804, misma que 

constituye una obligación procesal, como se puede notar a tra

vés de esta serie de argumentaciones, son v~lidas para compren 
der que efectivamente los alegatos no tienen efectos jur1dicos 

relevantes en los laudos, Adem&s corno hemos hecho hincapi6 de 

que la finalidad de que desaparezca el alegato en virtud de -

que es necesario como ya mencionamos desde el inicio del pre-

sente trabajo, mas aan y toda vez que el procedimiento laboral 

es el mas lento que existe. 

No obstante, la Ley Federal del Trabajo tiene numerosos 

sistemas y el procesal esta incluido en la misma; en el año de 

1931 entr6 en vigor dicha ley, esto se debe a que anteriormen

te los conflictos de trabajo no eran tan numerosos, también -

debe tenerse en cuenta que la pob¡aci6n ha aumentado consider~ 

blemente, lo mismo que los conflictos de trabajo por lo que -

resulta extemporáneo el procedimiento laboral establecido. 

Además es fuente de grandes perjuicios a la econom!a del 

pais, a 

por las 

Tambi!!n 

los patrones y a las instituciones Qescentralizadas -

cuantiosas erogaciones por concepto de salarios cardos. 

resultan perjudicados en dichos casos los empleados. 
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Por lo anterior los trabajadores se ven obligados a aceE 

tar las inf arnes transacciones que les proponen por no poder 

esperar muchos años hasta la resoluci6n definitiva de sus exp~ 

dientes. Por ende es necesario que haya una modificaci6n es-

tructural en la Ley Federal del Trabajo, ya que la justicia no 

es exped1ta ni agiliza como lo marca nuestra Constitución Pol± 

tica Mexicana trámite alguno, 

No s61a los alegatos son intrascendentes sino que también 

existen otras causas que retardan el procedimiento laboral co

mo son las famosas "Desintegraciones" por ausencia de los re

presentantes del capital y del trab~jo 1 porque las partes soli
citan de comün acuerdo, que se aplacen las audiencias o que se 

fije fecha para ~a continuación de ¡a audiencia iniciada. Con 
el fin de obtener reciprocidad en casos anAlogos, aplaza¡nien-

tos de audiencias por suspensi6n imprevista de labores, por 

enfer~edad o por otras causas, porque se prolo~96 mucho la au

diencia anterior y no alcanz6 el tiempo para que se desarrolla
ra otra y se di~iri6, Porque no se pudo localizar el expedien

te a la hora señalada para la audiencia, Las partes solicitan 

que no se celebre audiencia por haberse fijado erróneamente -

para un dia considerado para la ley como inhabil, asi como ta~ 

bi~n se difieren las audiencias por falta de notificaci6n perso

nal oportuna por medio de exhorto de la fecha fijada para la 

audiencia respectiva, 
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La falta de desahogo oportuno de las pruebas que las -

partes rinden o amplián en las junt~s es otro factor que tam

bién origina retardos excesivos, pues se han dAao casos de 

expedientes en que el desahogo ~e un oficio exhortado de la -

fecha fijada para la audiencia respectiva, 

Retardos excesivos, que se han dado casos de expedientes 

en que el desahogo de un oficio exhortado se ha dilatado algu

nos años. 

Para terminar can este capitulo hacemos hincapié que 

efectivaJnente en el laudo co~denatorio que no es más que una 
determinación legal por medio del cual se condena a la empresa 
o patr6n a pagar las prestaciones exijidas por la parte actora, 

Los alegatos no trascienden en el mismo ya que en el la~ 

do se estiman única.Jnente las pruebas aportadas por las partes 

inclusive existe jurisprud;encia de la. Suprema Corte sobre el 

particular que a la letra dice: 

11 Los laudos deben contener el estudio de 
las pruebas ren~idas, no basta con que en 
un laudo se diga que se ha hecho el estu
dio y la estimación de las pruebas que -
fueron rendidas, sino que debe consignar
se en el mismo,· ese estudio", 
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Aunque las juntas no esten obligadas a sujetarse a reglas 

para l~ apreciación de pruebas, esto no las faculta a examinar 

todas y cada una de las que aporten las partes dando las razo

nes en que se fundan para darles o no valor en el asunto some

tido a su decisión. 

QUINTA EPOCA 1 TOMO III PAG. 268, SOCIEDAD DE MECANICOS Y 

AYUDANTES FERROCARRILEROS, TOMO LII, PAG. 265 GARCII. MARIA, 

TOMO LIII, PAG, 66 ONTIVEROS TOM.~S PAULO, TOMO LVIII, PAG. - -

3867 SANCHEZ S!l>\EON, TOMO LVIII. ?AG. 1575 URIARTE GARDIZABAL 

PABLO. 

Asimismo la tésis que dice: "La junta en sus laudos tiE:_ 

ne que resolver lo procedente en relación con las acciones in

tentadas y con las demás pretenciones deducidas oportunamente 

en el negocio conforme a lo ordenado por el articulo 776 de 

la Ley Federal del Trabajo, SEPTI~~ EPOCA, QUINTA PARTE: VOL. 

58, PAG, 20 A.O. 2867-73 S/ú.VADOR GONZALEZ. 

Todo esto demuestra la importancia de las partes para 

los laudos, 

Ahora bien, el laudo absolutorio es aquel mediante el -

cual se absuelve a la empresa o al patrono de pagar las pres-
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taciones exigidas por la parte actora o demandante. Asi exis

te una t~sis que refuerza esta definición diciendo: 

"LAUDOS ABSOLUTORIOS, NO SON SUSCEPTIBLES DE EJECUCION 

NO CORRESPONDE AL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CONCILIACION Y 

ARBITRAJE, INTERVENCION ALGUNA TRATANDOSE DE UNA LAUDACION -

ABSOLUTORIA DICTAJ)A POR LA PROPIA JUNTA, POR CARECER DE EJE

CUCION DICHO FALLO Y POR LO MISMO SI SE SE~ALA A ESE FUNCIO

NARIO COMO RESPONSABLE EN EL A/'!PARO QUE SE PROMUEVE CONTRA 

TAL LAUDO SIN QUE SE LE lM.PUTE ACTO CONCRETO ALGUNO DE SO-

BRESEERSE EN EL JUICIO DE GARANTI/IS, POR LO QUE A EL RES PE~ 

TA CON FUNDNIBHTO EN EL ARTICULO 7 4 FRACCION IV DE LA LEY -

REGL/\}IENTN\lA DE LOS ARTICULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCION 

FEDERAL, QUINTA EPOCA, TOMO LXXIX, PAG, 528, ORTIGOZA B. 

RAMOS, TOMO LXXIX, PAG, 7347 EJEA PEDRO, TOMO LXXIX, PAG. -

7437 PAL011rno VIUDA DE ROJAS EVERARDA". 

Como se puede apreciar estas jurisprudencias y tésis -

nos demuestran que efectiva¡nente el laudo absolutorio excluye 

a toda responsabilidad a la parte demandada una vez que la 

Junta Laboral ha tomado tal determinac16n basándose desde lu~ 

go en las pruebas que haya aportado la parte que obtuvo el 

laudo antes mencionado1 

El laudo condenatorio obtendrá el beneficio la persona 

que expuestamente se mencione en el laudo correspondiente, es 
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decir, no existen beneficios para personas independientes, 

debiendo especificar la cantidad liquida que debe pagarse al 

actor ya que en caso contrario de que no exista dicha liquid~ 

ci6n se deberá preferir el recurso de incidente de liquidaci6n 

para que se especifique claramente la cantidad a pagar por la 

parte demandada, 

Toda vez que esta cantidad l!quida es para acordar sobre 

la ejecuci6n del laudo se ha observado en la practica que cua~ 

do el trabajador obtiene laudo favorable por medio del cual -

se condena al demandado, por cierta cantidad o cosa en perju! 

cio del demandante, en vista de que a este no se le entrega 
nada o no se le hace en la mínima cantidad, Por lo que consi
deramos que el Presidente Ejecutor deberá entregar personalme~ 

te al actor la cantidad o cosa deter~inada; resultando de la -

condena y de esta forma hacer efectiva los beneficios que otoE 

ga la ley de la materia, 

Los laudos declarativos no son otra cosa que la confir-

maci6n por los Tribunales de Trabajo de una petición, de una -

de las partes en el sentido de que declare favorablemente una 

pretenci6n, por ejeJllPlo, al declarar nula una cláusula de un 

contrato por perjudicar los ingresos de los trabajadores. Es 

decir, a diferencia del condenatorio y absolutorio, es que ya 

no existe ni liquidación, embargo, ni mucho menos prestacio

nes, sino que única~ente declaraci6n para que se haga tal ca-



75 

sa; en tal virtud, los efectos jur!dicos de los al¿gatos en -

este sentido son igual que los dem~s laudos intrascendentes,

porque no es posible que los alegatos formen parte de la litis 
trat~ndose de un laudo declaratorio. 

El laudo debe dictarse a verdad sabida, sin necesidad 

de sujetarse a re9las sobre estimación de las pruebas, sino 
apreciando los hechos según los miembros de la Junta lo vean, 

as! para el artículo 775 de la Ley Federal del Trabajo a la -

verdad legal los alegatos no forman parte de la verdad legal 
en un laudo, la jurisprudencia poco se ha ocupado de ella, y -

en cambio es pródiga en cuanto a las diversas formas rendidas 

y motivos conforme a los cuales debe hacerse la apreciaci6n de 

las pruebas. 

Invocando razonamientos la apreciación de las pruebas 

debe ser 16gica y humana, debe de estar relacionada con los 
hechos que se trat~n de desvirtuar en su defecto de conmover, 

tomando en cuenta sus Tribunales de igualQad y de derecho 

social. Los laudos dictados en los conflictos colectivos j~ 

rídicos en relación al contrato colectivo de trabajo o con--

trato de Ley, pueden agruparse a las sentencias colectivas a 

que se refiere la Doctrina Extranjera como también se inclu-
yen en aquellos laudos que se dictan en conflictos económicos: 

los laudos deben ser claros, y congruentes con la demanda y -

con las demás pretenciones deducidas oportunamente en el neg2 

cio. 

ESTA 
SAUR 

TESIS 
DE LA 

HO DEBE 
BIBUffíEtA 
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En ellos se determinará el salario que sirva dt~ baSE en 

la condena si el laudo es declaratorio o absolutorio, y si es 

declaratorio debe de precisarse la pretenci6n con claridad. -

El principio de congruencia que es la base esencial en los 

laudos, se funda en los hechos -de la demanda y de la consti t!:! 

ci6n, as1 como en su fundamento jurídico, relacionados éstos 

con las pruebas rendidas, porgu~ el proceso es el conjunto 

de actos de las partes, del tribunal y de cuantos ingresen en 

él. Para encontrar la verdad y haber que impere sobre las 

ficciones jur1dicas. Si el articulo 777, agrega que: Cuando 

la condena no ha dado cantidad líquida, se establecerán las -

bases con arreglo a las cuales deberá hacers~ la liquidaci6n. 

Si la junta estima que alguno de los litigantes o ambos 

ignoran de mala fe o con temeridad notoria, podrá imponerles -

en el !a:ido una multa a sus demandantes, Asimismo dentro de -

los seis dias siguientes a la fecha en que se conjuga la au-

diencia de discuci6n y votación, el secretario deber~ ingre-

sar el laudo al articulo 779 de la L.F.T,, r el articulo 780 

determina que el laudo contendrá: 

PRIMERO.- Junta que pronuncia y la fecha, 

SEGUNDO,- Número y domicilio de las partes, sus repre

sentantes, abogados y asesores, 
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TERCERO: Un estatuto de la demanda y su contestación 

que deberá contener, con claridad y concici6n las peticiones 

de las partes y las cuestiones controvertidas. 

CUARTO.- Inenmeraci6n de las pruebas y la apreciación 

que de ellas haga la junta. 

QUINTO,- Un extracto de los alegatos (si la hubiera), 

SEXTO.- Las razonez legales o de equidad y las doctri

nas jur1dicas que le sirvan de fundamento y, 

SEPTIMO,- Los puntos resolutivos egresado el laudo, el 

secretario recoger~ las firmas de los miembros de la junta 

que votaron el negocio (articulo 781 de la Ley Federal del 
Trabajo) , 

Asi se desprende que los efectos jur1diGOS de los alega

tos en los laudos, condenatorios absolutivos y declaraciones -

no existentes, Qnicarnente sirven como una ilustraci6n para el 

juzgador y que aunque el de~echo de presentar los alegatos no 

es un derecho prohibido porque esta estipulado en la ley; de 

todas maneras pocos litigantes en el derecho laboral lo utili-
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zan muy pocos, inclusive muchos abogados postulantes hacen no

tar a las juntas de Conciliación y Arbitraje Federales o Loca

les que renuncian al derecho que les asiste para formular sus 

alegatos y en tal virtud, ellos mismos toman poco en cuenta 

los alegatos como punto trascendental para el litigio mismo. 

Ahora bien, los alegatos en los laudos declaratorios, ab

solutorios o condenatorios, no se considera ni siquiera como -

violación cometida en el procedimiento pues la misma jurispru

dencia ha acentado precedente en el sentido para la misma que 
las violaciones cometidas d~rante el procedimiento conforme al 

articulo 533 de la Ley Laboral la tramitación concluye al citaf 

se a las partes para presentar alegatos pero en el supuesto de 

que se concediera que la formulación de alegatos todavía corre~ 
ponde a una parte de la secuela del procedimiento para los - -

efectos del amparo, sin embargo de todas maneras las violacio

nes a que se cometen después de formulados los alegatos, o 

cuando definitivaJ11ente se encuentra cerrado el procedimiento 
en el que deben intervenir las partes a las cuales implícita

mente se les impone silencio en espera del laudo que recaiga, 

no pueden ser aquellas cometidas durante el procedimiento, PºE 

que la formulaci6n del dictamen y dem~s a que se contraen los 

articules 535 y siguientes de la Ley Federal del Trdbajo son de 

car&cter Administrativo Interno, que llevan a cabo los funcio

narios de la Junta para ir formulando o estructurando el laudo 

hasta que se instruye en su totalidad en caso de que exista 

alguien que contrarie lo previsto en las disposiciones a que 

se alude. ~o puede implicar una violaci6n como consumado en el 

mismo laudo. 
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Amparo Directo 2548/58 Sindicato de Estibadores y Jorna

leros de Salina Cruz, Oax. 1° de febrero de 1960. Unanimidad 

de 4 votos. Mas aún existe jurisprudencia que especificamente 

menciona los efectos jurídicos en los laudos, (párrafos ante-

rieres mencionados) literalmente dice: 11Alegatos, falta de -

mención en los laudos lconsecuencia) . La circunstancia de que 
en su laudo la junta no haga especial ~enci6n de los Alegatos 

producidos por el quejoso no constituye violación alguna, pues

to que las juntas corno cualquier autoridad juzgadora están en -

libertad do to~ar o no en cuenta los alegatos de las partes, -
pues de aceptar lo contrario esto equivaldría a acortar el eje!. 

cicio de su actividad jurisdiccional, amparo directo 2234/60, -

José Manuel Escobedo; 4 de agosto de 1960, Unanimidad de 4 vo

tos; ponente: Angel Ca:rbajal, 

A.hora bien, es necesario hacer mención que los alegatos 

formulados por las partes sólo deben tomarse en cuenta cuando 

sean fundados y como no es posible que las dos partes triunfen 
en la contienda, necesaria~ente debe concluirse que no podrán 

aceptarse como infundados los alegatos de ambos, sino que s6lo 

serán antendidos los de la parte que tenga la razón, siempre 
y cuando est~n bien formulados, Es decir, los alegatos pueden 

hacerlo valen en el momento procesal oportuno, aunque desde -

luego 6nicamente sirven al juzgador como para ilustrarlo sobre 
el asuntos a tratar cuando existe una acción intentada por las 

partes, Esto puede hacérsele notar al juzgador, precisamente 

en los alegatos existe jurisprudencia relacionada con este --
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particular y al respecto menciona que: "~as Juntas de Concili! 

ci6n y Arbitraje deben tener en cuenta al pronunciar los laudos 
los alegatos que presenten las partes, y si en ellos se hacen -

valer razones fundadas para comprobar la justificación de la -

acción intentada, el laudo debe ser pronunciado en el sentido 

de que procedi6 la acción ejercitada y en consecuencia debe con 

denarse a las prestaciones que se reclaman y al no hacerlo as1 

se violan garant!as individuales que ameritan la protección - -
constitucional, (Ramos Gregario Pág. 162, tomo XLVIII - 2 de 
abril de 1936), 

Esto es un~ clara aluci6n de que el alegato sirve como -

ilustraci6n al juzgador aunque no forme parte de la litis. 
además en los laudos se tiene muy en cuenta el principio de co~ 
9ruencia de los mismos, que est~ establecido en la Ley Federal 

del Trabajo, est~ congruencia a que la ley se refiere, no s6lo 

si9nif ica que la congruencia a que el propio articulo 776 men

ciona, Debe establecerse entre la demanda que resulte proce-

dente y la condena respectiva, sino que también dicha congrue~ 

cia debe abarcar todos los aspectos y el material probatorio -

que obran en autos, de ah1 que si un tr~bajador demanda una -
prestaci6n derivada de un riesgo de trabajo señalando las ba-
ses para la condena, y de las pruebas resultan esas bases son 

superiores a lo afirmado en el escrito de demanda, no se infri~ 
ge el principio de congruencia, si la 'Junta responsable se 

apoya en el resultado de las pruebas para hacer la condena res
pectiva, puesto que tales pruebas son el medio id6neo para lo--

9rar la verdad a que se refiere el numeral de la Ley Federal del 
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Trabajo, es Qecir, los laudos deben contener el estudio de las 

pruebas rendidas, no basta que en su laudo se diga que se ha -
hecho el estudio y la estill\aci6n de los pruebas que fueron rerr 
didas, sino que deben consignarse en el mismo, este estudio y 

esta estimación pues aunque las juntas no esten obligadas a -

sujetarse a reglas para la apreciación de pruebas, esto no las 

faculta o no exa)llinan todas y cada una de las que aporten las 
pArtes, dando las razones en que se tundan para darles, o no -

valor en el asunto sometido a su decisión, a mayor abundamiento 
la junta, en sus laudos tiene que resolver lo procedente en re

lación con las acciones y no con los alegatos infundados y con 
las demás pretenciones deducidas oportunamente en el negocio, 

asimismo en la Ley Federal del Trabajo se estima ~ue son impr2 
cedentes los ~ecursos que se interpongan contra los laudos de -

las juntas de Concilici6n y Arbitraje de las propias Juntas, -

pues ese precepto establece la ir~evocabilidad de los laudos, 

por las autoridades que los dictan. 

1.1 L ~U p O S 

tt~cemos hinca.pie que el articulo 816 expresa, que las 

resoluciones de las Juntas no admiten ningun recurso, las Ju~ 
tas no pueden mencionar sus resoluciones, Lo anterior se est! 
blece como regla general y admite como excepci6n la revisi6n -
de los actos de los Presidentes, dictadas en ejecución de los 

laudos. Por otra parte los litigantes interponen ante los re-
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presentantes de lQs trabajadores y de ¡os patrones de juntas 

especiales, la remici6n de los actos del Presidente y la pro

moci6n de la resoluci6n que haya dictado a verdad sabida lo 

que no encuentra dicha figura juridica regulada por nuestra 
Ley Federal del Trabajo, ya que sus funciones es reunir actos, 

por ejemplo del actuario po;r el Presidente ejecutor y otra -

cosa, es recursar los actos del Presidente como autoridad eje

cutora, y para el caso de que alguna de las partes se informe 

tiene el derecho para intentarlo a través del juicio de amparo 

en los términos preyenidos en la propia Ley de AJnparo por lo 
que resulta improcesal que se dictan en cumplimiento de laudos, 

lo que va a dejar en estado de inseguridad juridica y como 16-

9ica consecuencia tur~a~ el procedimiento para dar por termin~ 
do en forma definitiva un conflicto laboral. 

El laudo es una resoluci6n en fo~~a definitiva, 

El laudo procesal del trabajo debe entenderse como un 

conjunto de reglas jurídicas que regulan la continuidad juris

dicci6n de los Tribunales y el proceso del trabajo, para el 

mantenimiento del orden jurídico y económico en relaci6n a los 

principios del derecho sustantivo laboral, que se definen del 

mismo equilibrio entre los factores de la producci6n consolid~ 
das las disposiciones en favor de la clase debil por naturaleza 

social, sin embargo se hace hincapié que a la miid.ad Departamen

tal de Oict6menes le corresponde la yigilancia en la elabora-

ci6n de los proyectos de laudo, sirviendo de enlace entre el -

Presidente de la Junta y los Presidentes de la Junta Especial 
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con los auxiliares dictaminadores el jefe de la unidaq rendir~ 

al Presidente de la Junta en informe se~anal de labores, según 

el Reglamento Interior de la Junta Local de Conciliaci6n y Ar
bitraje. 

Asimismo tomando en consideraci6n que las pruebas que de

ben guardar re~acidn en la contro~e~sia, no obstante que se 

declare confeso al absolvente. La Junta en el momento de dic-

tar el laudo anicaJ1lente debe tomar ep cuenta las posiciones que 
guardan la relación con la litis, es de hacer hincapi~ en lo 

referente a la ejecuci6n del laudo, toda vez que,existen infini 
dad de litigantes que solicitan Auto de EJecuci6n, transcurrido 

el término de 72 horas contadas a partir de la fecha en que 

notificó a su contraparte¡ y en verdad esto se lo hace saber -
toda vez que el Auto de Ejecución debe ponerse transcurrido el 

t~rmino de las horas sin esperar lo dictaminado por la Ley de 
Amparo que son quince d1as, en virtud de que el procedimiento 

laboral es independie~te del juicio de garant1as y, por lo -
tanto, debe de proveerse de conformidad con lo dispuesto por -

la ley laboral, que cuando se constituye la auditoria en el -

domicilio de la empresa a fin de cumplimentar el Auto de Ejecu

ción, se le informa por parte de la persona con quien se entie~ 
de la diligencia, que la empresa no puede dar cumplimiento a -

la mandada por el Presidente ejecutor, en virtud de haberse -

interpuesto juicio de garant1as. Por lo que pensamos que el -

actuario debe de orientarse por los medios idóneos a su alcan

ce de que efectivamente la empresa promovió juicio de garant1as 

lo que comprobará anicamcnte con copia aut6grafa del juicio 
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.de la suspensi6n del acto reclamaqo, Pe no h~cerlo deber~ pro

cederse a cubrir el monto de la condena, 

En relación a los laudos cuando en las juntas de trabajo 
al haber incidente de liquidaci6n cuando el laudo establece las 

bases para cuantificar la condena y aan as1 se ordena abrir el 

incidente. Por ejemplo, cuando se condena a la indemnizaciOn -

constitucional y salarios ca!dos y en el considerando correspon 

diente o en los resolutivos queda señalado el salario base par~ 

cuantificar y aOn as1 reordenar cuando en el laudo ya están 

determinadas las bases para la condena, que se haga una cuan\! 

ficaci6n de la misma, también es muy frecuente observar que al 

ir a ejecut~r un laudo, la empresa acredite que se encuentra -

emplazada a huelga con lo cual tornando en consideración que la 

ley de la materia determina que no podr~ ejecutarse el laudo, 

con esto se deja en estado de indefenci6n al trabajador que ha 

obtenido una resolución favorable en la que se condena a"l.a 

empresa entre otras cosas a restaurar al trabajador en su puc~ 

to. Por lo ante~ior se considera que el hecho de reinstalar a 

un trabajador en su puesto, no indica incidente en el patrimo

nio de la empresa¡ pero si pone en peligro la estabilidad de la 

misma, por lo que puede procederse a dictar resolución, cuando 

la empresa se encuentre en huelga. 

As1 se conoce también que la forma para la ejecuci6n de 

un laudo de acuerdo con el articulo .. 519 de la Ley Federal del -
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Trabajo, procede a los actos despu~s de que el laudo puede ser 

ejecuta~o, es decir, una vez notificado el lau~o a quien obtu

vo o cuando haya cesado la suspensi6n concedida. 

No obstante se ha pretendido que el amparo suspenda el -

término para declarar la prescripci6n de la acción o el derecho 
pa•a ejecuta• un laudo, ~ensa¡nos que una vez planteada la 
prescripci6n como acción o e~cepciOn, se analice: 

1,- Si el que obtuvo solicita la ejecución del laudo -

antes de los 2 años, dentro del l~pso que podría ser ejecuta
do, 

2,- Si existía amparo con suspensi6n y si se concedi6 

en los t~rminos en que regularmente se conceden. 

3,- En el supuesto qe que no existiera a.¡nparo, o el in

terpuesto fuese sin o con la sus~ensi6n se hubiese negociado.

Por todo debe declararse procedente la excepción de prescrip-

ci6n. 

4,- En caso de que el amparo sea con suspensi6n y esta 

se hubiése concedido en parte, debe analizarse si la suspen--
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ci6n es para un efecto similar o que las cosas ~ue ~en en el 

sentido que se encuentran, durante el tiempo en que otorgó -

la suspensión no debe computarse dicho tármino para negar o 
conceder la suspensi6n. 

Por otro lado nos permiti.inos aestacar que la junta dis
tingue. al aludo en dos aspectos; el Prilllero como verdadero -
laudo, en el que mediante el arbitraje ha de co~oner el hecho 
aut6nomo que regir~ la relaci6n comit41, la creativiOad. 

El entendimiento de las Juntas de Conciliaci6n y Arbi-
traje come ór9a.itos que prolon9a.it la jurisdicción en M~~ico 1 -

concretamente a partir. de la nueva tásis de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación,, ~ueatos en e1 a.ño de 1924 a los 
laudos como sentencias prevenimientos del Tribunal con facul
tades de i~erio para i.¡nponer sus deducciones continuall\ente, 
lo que ocurre en los conflictos jur1dicos individuales y ce-
lectivos la ejecución de 1os laudos se llevará a efecto por -
conducto del respectivo, evidentc¡¡¡ente de la junta municipio, 
local o federal, seguido por el caso, Además del laudo cond~ 
natorio ae debe de promover un incidente de liquidación para 
determinar la cantidad 11quida que se pagar~ a la parte que 
obtuvo, inclusive a este respecto, es de mencionarse que una 
jurisprudencia al respecto que menciona, que s01o puede deja~ 
se para un incidente de liquidaciOn poscrita a1 laudo, aque
llas cuestiones que puedan determinarse para una simple oper~ 
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ci6n n\ll1\€rica o contacto, pero no las cuestiones que en ele-
mento c:onatitutivo de la penai6n1 po~que en e1 incidente no -
se puede decidir sobre nechos controvertidos en e~ juicio, 

l\ll\paro directo 6569/78 mexicanos resue~to el 3 de junio 
de 1963 por unanimidad de cinco votos ponente el seño• Minis
tro HAnuel Y'ñez Ruiz, as! igual existe otra jurisprudencia -
relativa a la congruencia de lOs laudos la cual menciona que 
"la existencia legal de gue los ~~udos sean con9ruentes con 
la demanda y con las dem~s pretenciones deducidas oportunamente 

en el negocio, no significa que deben comprender cuestiones -
que hayan aido resuelt~s precisfl,lll.ente con eficiepcia precavi
da, en e~ juicio respectivo", es decir se tomará en cuenta -

sOlo aquella cuestión que no h~ya sido desaho9ada, 

Existe ta.rnbi~n una ejecutoria, en cu~nto se refiere a 
la prescripción de la creación para la ejecuciOn del laudo y 
menciona c;¡ue el t~.rmino de dos años lo tija 1a Ley Federal -
del Trabajo, para que prescriba la acciOn para ejecutar la -
resoluciCln ll.e la junta, o lo que es lo mis¡r¡o, para ejercitar 
el derecho que tiene el que obtuvo para que el Presidente de 
la Junta dicte ~os ~edios necesarios a fin de que el condena
do CU111Pla con lo resuelto ~ ese téJ:ll\ino corre desde que la Ju~ 
ta tei:lrá ll.ictado su laudo ~ara antes de que se venza y se eje
cute la acci6n de ejecuci6n y se inicio €ata. No es exacto -
que si no qued~ consumad~ antes de dos años, contados a par--
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tir de la fecha en que se dictó la resolución, debe declarar
se su prescripción, porque esto ser!~ absurdo por antijurtdico 

y como el trabajador inici6 la ejecución del laudo pronunciado 
a su favor, dentro del t~rmino a que se refiere el articulo 
330 fracción !!!, de la Ley Federal del trabajo, su acción ya 
no pudo pres~ribir aunque hubiera dejado posteriormente de 
hacer promosione$ o realizada o cunsumarlas. 

Cabe decir que se ha establecido un criterio distinto de 
la tésis que antecede ~n la ejecutoriat prescripción en el la~ 
do que exíste la presc~ipci6n que es de dos años, pero la Ley 
Federal del trabajo no dete>mina concretiuuente el t~rmino de 
dias laborables, para los efectos de la vocaciones~ a este 
aspecto deber~n señala~ que los d!as no señalados qomo de 

descanso semanal o de descanso obligatorio en la Ley Federal 
del trabajo, deben computarse por relación como dias labora-
bles para los efectos de las vacaciones, ya que dichas pala-~ 
br~s tienen una aceptaGi6n pr~ctíca y real para hacer efecti~ 
vos los descanses vacacionales. 

Dentro del procedimiento de ejecuciOn1 en el sentido de 
que no basta la simple petición de que si se dictó auto de ej~ 
cuci6n para que no haya necesidad de se~uir promoviendo en con 
secuencia si dentro del procedimiento de ejecución transcurren 
más de dos anos $in promosi6n al9una, la acci6n ejercitada de
be estimarse prescrita, 
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Existe otra eJecutoria más en el sentido de la re'.'isión 

de los actos del ejecutor, debe agotarse antes de acceder al 

amparo, como lo ha resuelto la Suprema Corte en casos proce

dentes, cualquier defecto o exceso cometido por el Presiden

te de la Junta de Conciliación y Arbitraje en la ejecución -

de los laudos dictados por éstas admite el recurso de revisión 

de los actos del ejecutor, que debe agotarse antes _de promover 

el juicio de amparo, sin que sea para considerarlo que el sus~ 

dicho recurso laboral no suspenda el embargo ni sus efectos, -

porque de conformidad con la fracción XIII del articulo 73 de 

la Ley de A;nparo, que es la aplicable y no la fracción XV del 

mismo. ~o se requiere que los recursos suspendan la ejecución 

del acto reclamado mas aún existe otra ejecutoria referente -

al ¡audo condenatorio, la cua1 menciona que la comisión de la 

Junta al señalar en el laudo, el salario que servirá de base 

para la condena es violatorio a la Ley Federal del Trabajo ya 

que la junta tiene la obligaci6n de determinar en los laudos 

el salario que seryirá de base para la condena, completando -

nuestro estudio sobre la prescripción del laudo es de hacerse 

notar de acuerdo al art1culo 520 que menciona que la prescriE 

ci6n no puede comenzarse a correr: 

1,- Contra los incapaces mentales, sino cuando se haya 

su tutela conforme a la ley. 

2.- contra los trabajadores incorporados al servicio -

militar en tiempo de guerra, as! también, señala el artículo 
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521 que la prescripción se interviene, 

a) Por la sola presentaci6n de la demanda o en cualquier 

promoción ante la Junta de Conciliación y A.tbitraje, indepen-

dientemente de la fecha de la notificación. 

b) Si la persona corrio a su f a~or la prescripción re

conoce el laudo de aquella contra quien prescribe, de palabra 

por escrito o por hechos indudables, y por Gltimo el articulo 

522 de la Ley Federal del Trabajo, que menciona que para los 

efectos de la prescripción los meses se recorrer~n por el na
mero de d1as que le corresponda el primer d1a se contará com

pleto, afin cuando no lo sea, pero el Gltirno debe ser completo 

y cuando sea feriado no se tendrá por completo la prescripciOn 

sino cumplido el Gtil siguiente, 
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Ahora bien. en ¡;,atería laboral existen dos tipos de ampa

ros es decir, desde el punto de vista objetivo en materia lab~ 

ral no existen más de dos clases del juicio de runparo: el di

recta y el indirecto, el primero normalmente insubstancial, -

haciéndo incapie desde luego que la competencia de la Supréma 

Corte de Justicia y los Tribunales Colegiados de Circuito en 

el amparo directo laboral, está determinada en el articulo 107 
constitucional que en su parte conducente dice: 

"articulo 107, •. fracción V,- El amparo contra sentencias 

definitivas, laudos sea que la violan se comenta durante el pr2 

cedimiento o en la sentencia misma, se promoverá directamente 

ante la Suprema Corte de .llsticia, o ante el Tribunal Colegiado 

de Circuito que cor~esponda, conforme a la distribución de com
petencias que establezcan la Ley Orgánica del Poder Judicial de 

la Federación o la Ley Reglamentacia de los artículos 103 y 107 

de esta constitución, en los casos siguientes: .... en materia 

laboral, cuando se reclamen Laudos dictados por las Juntos Loe~ 

les o Federal de Conciliación y Arbitraje, o por el Tribunal F~ 

deral de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servi

cio del Estado. 

VI. En los casos a que se refiere la fracción anterior 

la Ley Reglamentaria de los articules 103 y 107 de esta consti

tución señalará el tr~mite y los términos a que deberan some

terse tanto la Suprema Corte de Justicia como los Tribunales -

Colegiados de circuito para dictar sus respectivas resoluciones. 
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Al respecto, por decreto publicado en el Diario Oficial 

del 5 de enero de 1981 se estableci6 la competencia de la Cua~ 

ta Sala de la Suprema Corte de Justicia para el conocimiento 

de los laudos en conflictos colectivos tanto en materia Fede

ral como Local (articulo 27, fracci6n III inciso a) de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la Federaci6n. 

En los conflictos individuales, la misma Ley, en el artrc~ 

lo 27 fraccilSn III, inciso b), limita la competencia de la Cuarta 

Sala, por razón de la materia, a los siguientes asuntos: "De 

laudos dictados por autoridades Federales de Conciliación y Ar

bitraje en conflictos individuales de trabajo en asuntos relatl 

vos a: industria textil, eléctrica, hulera, azucarera, minera, 

metalurgica y siderurgica, abarcando la explotaci6n de los ming 
rales b~sicos el beneficio y la fundici6n de los mismos, así 

como la obtenci6n de hierro metalice y acero en todas sus for

mas y ligas y los productos laminados de los mismos, hidrocarb~ 

ros, petraquÍmica, ferrocarrilero, instituciones de crédito y 

organizmos auxiliares, empresas que sea administradas en forma 

directa y transportaci6n marítima y aérea. 

En tal virtud para los dem~s laudos en conflictos indivi

duales de carácter federal, ser~n COJT\Petentes los Tribunales -
Colegiados Qe Circuito (artículo 7 bis fracci6n 7 inciso d} de 

dicha ley) • 
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Facultad discrecional de la Cuarta Sala pa~a asumir la -

competencia. El decreto de reformas a la Ley Orq!nica del Po

der Judicial de la Federaci6n, publicado en el Diario Oficial 

de la Federación el 4 de enero de 1984 establece que la frac-

ción X del art1culo 27, una trascendental innovación acerca -

de la competencia en materia de amparo, que confiere a la Cuar 

ta Sala de la Suprema Corte de Justicia la facultad para que 

cuando a su juicio considere que un amparo promovido ante ella 

carece de improcedencia y de trascendencia sociales, podrá - -
discrecionalmente, enviarlo al Tribunal Colegiado de Circuito 

que corresponda: cuando estime, en cambio que un Tribunal Col~ 

giado de Circuito conozca de un amparo que por su especial si~ 

nificado debe ser resuelto por ella, le ordenará que se remita 
para asumir la CXl!{:letencia en la inteligencia de que ambos su-

puestos procedera unicamente de oficio del c. Procurador Gene
ral de la República. 

1,2 AMPARO DIRECTO COUTRA LAUDOS 

Por cuanto al amparo directo, en materia laboral, el 
articulo 114 de la Ley de Amparo, en sus fracciones I, 11, III, 

IV y V establece su procedencia, a sabe~. 

Articulo 114, "El amparo se pedirii ante el juez de Dis

trito"; 
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II contra leyes, que por su sola expedición, causan peE 

juicios al quejoso; 

II) Contra actos que no provengan de Tribunales Judicia

les, Administrativos o del Trabajo. En estos casos, cuando el 

acto reclamado emane de un procedimiento en forma de juicio, el 

amparo sólo podr! promoverse contra la resoluci6n definitiya 

por violaciones cometidas en la misma resoluci6n o durante el 

procedimiento, si por virtud de estas Oltimas hubiere quedado 

sin defensa el quejoso o privado de los derechos de la ley de 

la materia se concede, a no ser que el amparo sea promovido -

por persona extraña a la controversia. 

III) Contra actos de Tribunales Judiciales, Administr~ 

tivos o del Trabajo ejecutados fuera de juicio o después de 

concluido. 

Tiene vital impo~tancia el conocimiento de amparo tanto 

directo como indirecto en materia laboral por lo que conside

ramos hacer referencia de los mismos en cuanto a su presenta

ci6n y tr~mite del mismo en los siguientes términos y formas: 

La demanda de amparo contra laudos, sea que la violaci6n 

se cometa durante el procedimiento o en el propio laudo, se pr~ 

moverá por conducto de la autoridad responsable, la que proced~ 
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rá en los términos señalados en los art!culos 167, 168 y 169 -

de la Ley de Amparo. (Articulo 44 reformado de dicha ley). 

Los articulas 163, 164, 165, 167 y 168 reformados de la 

Ley de Amparo (Diario Oficial de la Federación de 16 de enero 
de 1984), concernientes al trámite del amparo directo, contie

nen importantes innovaciones, a saber: El artículo 163 dispo

ne que ¡as demandas de amparo contra laudos de Tribunales de -

Trabajo, deberán presentarse por conducto de la autoridad res

ponsable, la que tendr~ la obligaciOn de hacer constar al pie 
del escrito de la misma la fecha en que fue notificada al que

joso la resoluci6n reclamada, y la de presentación del escrito. 

El articulo 164 dispone que si no consta en autos la fe
cha de notificaci6n, la autoridad responsable dará cumplimien

to a lo dispuesto en el articulo 169, sin perjuicio de que· de~ 

tro de las 24 horas siguientes a la en que obre en su poder la 
constancia de notif icaci6n proporcione la información corres

pondiente al Tribunal al que haya remitido la demanda. 

El articulo 165 prescribe que si la demanda se presenta 

directamente ante la Suprema Corte o ante el Tribunal Colegia

do de Circuito, no interrumpira los t~rminos a que se refieren 

los art!culos 21 y ~2 de la Ley de Amparo. 
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El articulo l6i señala que con la demanda deber& exhibiE 

se una copia de ella para el expediente y una para cada una de 

las partes en el juicio de amparo: copias que la autoridad re~ 

ponsable mandará entregar a éstas, emplazándolas dentro de un 

término máximo de 10 d1as para que comparezcan ante el Tribu-

nal del Amparo a defender sus derechos, 

La falta de presentaci6n de las copias, a que se refieren 

los dos párrafos anteriores o si no se presentaren todas las -

necesarias, motivará que la autoridad responsable se abstenga 

de remitir la demanda a la Suprema Corte de Justicia o al Tri

bunal Colegiado de Circuito, segGn corresponda, y de proveer -

sobre la suspensi6n, y mandará prevenir al promovente que pre

sente las copias omitidas dentro del término de tres dias; tran! 

currido dicho t~rmino sin presentarlas, remitirá la demanda con 
el informe relativo, sobre la omisión de las copias, a la Corte 

o a dicho Tribunal, quienes tendr~n por interpuesta la demanda. 

Cuando el quejoso interponga la demanda por medio de apo

derado, debe acompañar el documento que acredite su personali-

dad, o bien, la constancia de la autoridad responsable en que -

se le reconozca. (Articulo 13 reformado de la Ley de Amparo). 

El articulo 16? prescribe que, al dar cumplimiento la -

autoridad responsatle a lo dispuesto en el p~rrafo primero del 
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articulo anterior, rerr.it1rá la demanda, la copia que correspon

da al Ministerio Público Fede~al y los autos originales al Tri

bunal de Amparo dentro del t~rmino de 24 horas. Al mismo tiem

po rendirá su informe con justificación y dejará copia en su 

poder de dicho informe. 

Al remitir los autos, la autoridad responsable dejará te! 

timonio de las constancias indispensables para la ejecución del 

laudo, a menos que exista inconveniente legal para su envio; en 

cuyo caso lo hará saber al agraviado dentro del mismo t~rmino, 
para que solicite copia certificada de las constancias que co~

sidere necesarias, la que se adicionará con las que señale la 
parte contraria y dicha autoridad, 

Los articulas 177 al 191 de la ley contienen las norrras 

de sustanciación del juicio de amparo directo y de los asuntos 

en revisión, exceptuándose de la materia laboral los articules 

180 y 183, conducentes al orden penal. 

Cabe hacer notar que en el juicio de amparo directo s6lo 

se admite como prueba la instrumental de actuaciones; y que 

aún cuando no se prev~ la formulaciOn de alegatos, es costum-

bre presentar un memorándum con la s1ntesis del caso, a los 

señores magistrados. 
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1.3. l\MPA,RO INDIIU:CTO CONTRA LAUDOS 

Por cuanto a la demanda en el juicio de aJT\Paro indirecto, 

debe presentarse, acompañado el documento acreditátivo de la -

personalidad con que se promueva, ante el juez de Distrito de 

la jurisdicción, determinada en el articulo 36 de la Ley de -
Amparo. 

Con la Qemanda se exhibirán senó.as copias para las autor;_ 

dades responsables, el tercero perjudici;ido si lo hubie:r:·e, el 

Ministerio PQblico y dos para el incidente de suspensi6n, si -

se pidiera ésta. (Articulo 120 de la ley, del cual qued6 der~ 

gado el segundo p&rrafo) . 

Los articules 145 al 147 regulan la sustanciaci6n del jui 

cio. 

El articulo 150 señala que es admisible toda clase de -

pruebas, excepto la de posiciones y las que fueren contra la -

moral o contra derecho, 

L~s pruebas deberán ofrecerse y rendirse en la audiencia 

del juicio, excepto la documental que podrá presentarse con 
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anterioridad, sin perjuicio de que el juez haga relaci6n de ella 

en la audiencia y la tenga como recibida en ese acto, aunque no 

exista gesti6n expresa del interesado, 

La testimonial y la pericial deber~n anunciarse cinco días 

h!biles antes del señalado para la audiencia, sin contar el del 

ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia, exhibiendo 

copia de los interrogatorios para los testigos o del cuestiona

rio para los peritos; el juez ordenará que se entregue una co-

pia a cada una de las partes que puedan formular por escrito o 
hacer verbalmente repreguntas, al verificarse la audiencia. No 

se admitirán más de tres testigos por cada hecho. En la intel~ 

gencia de que bastar~ con promover la prueba pericial, sin pro

poner perito alguna, ya que al juez le corresponde la designa

ci6n, sin perjuicio de que cada parte pueda también designar un 

perito para que se asocie al nombrado por el juez o rinda dict~ 

men por separado (articulo 151 de la ley). 

Cuando se ofrezcan como prueba constanci~s solicitadas a 

la autoridad responsable, deber~ exhibirse copia sellada de esa 

solicitud, para los efectos de lo dispuesto en el art!culo 152 

de la ley. 
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1. 4 INCIDENTE DE SUSPENSION EN EL AMPARO 

El insidente de suspensi6n es el fundamental en el juicio 

de amparo, ya que en ~1 descansa la eficacia del amparo mismo, 

pues tiene par objeto detener la ejecución del acto reclama.do 

durante el tiempo en que se ventila el juicio de garantías, a 

fin de evitar que si se consumase el acto y sus consecuencias 

fueren de imposible reparaci6n, resultase inefectiva la resti 

tuci6n de las garantías violadas. Por ello la finalidad de la 

suspensión es conservar la materia del amparo. 

su naturaleza y alcances han sido precisados claramente 
por Ricardo Cauto, al.decir: 

11 La suspensión obra sobre la ejecución del acto reclamado; 

afecta a las medidas que tienden a ponerlo en ejecución; el -

acto, en s! mismo, es extraño a los efectos de aquélla: de 

donde resulta que cuando el acto reclamado no es susceptible 

de ejecuciOn, como los actos simplemente declarativos, la su~ 

pensiOn es improcedente, por falta de materia en que recaer". 
(7). 

(7) Ri.car@ CCJUtp, Trata@ te6ricn Pr4ct;icn dg la Suspensi6n en el 
l\lrpal:O, Tercera Fdici6n, ~. 42 Fdit. Porrua, s.A. ~ico 1973 
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principios conducentes a definir, en el caso concreto, la exi~ 

tencia de una norma de orden público o un interés social, 

En materia laboral, éstos principios se encuentran en el 
articulo 123 constitucional, que consagra las garant1as j' pro

tecci6n al trabajo. 

Para concederse la suspensión, en los casos en que pueden 

causarse daños o perjuicios a tercero, debe otorgar el quejoso 

una garant1a suficiente para repararlos, si no obtuviera sente~ 

cia favorable en el juicio de amparo. 

Cuando con la suspensión puedan afectarse, derechos del -

tercero perjudicado, que no sean estimables en dinero, la aut~ 

ridad que conozca del amparo fijar~ discrecionalmente el impo~ 
te de la garant1a (art1culo 125 de la ley). 

Según el articula 126, la suspensi6n otorgada conforme al 

precepto anterior, quedar! sin efecto si el tercero da, a su -

vez, caución bastante para restituir las causa nl estado que 

guardaban antes de la violación de garant1as y pagar los daños 

y perjuicios que sobrevenga al quejoso, en el caso de que se 

le conceda el amparo; debiendo cubrir previamente el costo de 
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la cauci6n que hubiese entregado el quejoso, 

El articulo 127 dispone que: 

"No se admitirá la contrafianza cuando de ejecutarse el 

acto reclamado quede sin materia el amparo, ni en el caso del 

párrafo II del articulo 125 de esta Ley", 

El artiCulo 128 prescribe que el juez de Distrito fijará 

el monto de la garant1a para la suspensi6n y de la contragara~ 

tia, en su caso, para que quede sin efecto la misma, 

El incidente para hacer efectiva la responsabilidad pro

veniente de las garant1as y contragarant1as, deberá promoverse 

dentro de los 30 d1as siguieptes al en que sea exigible la 

obligaci6n, y se tramitar! conforme al articulo 129. 

El articulo 130 se refiere a los casos de procedencia de 

la suspen.sión provisional; y los ax-ti.culos 131 al 134, a la -

suspensi6p definitiva, 
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El auto en que un JUez de Distrito conceda la suspensión 

surtir& sus efectos desde luego, aunque se interponga el recuE 

so de revisi6n, pero dejara de surtirlos si el agraviado no 

llena dentro de los cinco d1as siguientes al de la notifica-

ci6n, los requisitos que se le hayan exigido para suspender el 

acto r~clamado. 

El auto en que se niegue la suspensi6n definitiva deja -

expedita la jurisdicción de la autoridad responsable para la 

ejecución del acto reclamado, aún cuando se interponga el re

curso de revisión; pero si se revocare la resolución y conce

diere la suspensión, los efectos de ésta se retrotraer4n a la 

fecha en que fue notificada la suspensión provisional, o lo -

resuelto respecto a la definitiva siempre que la naturaleza -

del acto lo permita (articulo 139 en relaci6n con los artíc~ 
los 83 y 85 de la ley). 

El expediente ~elativo al incidente de suspensión se lle

vará siempre por duplicado, Cuando se interponga revisi6n co~ 

tra la resolución dictada en el incidente, el juez de Distrito 

remitirá el expediente original a la autoridad revisora, as! 

como el escrito original en que se haya interpuesto el recurso, 

y se dejar~ el duplicado en el .juzgado (articulo 142 de la ley) 



105 

Para la ejecuci6n y cumplimiento del auto de suspensi6n 

el articulo 143 de la ley remite a 10 dispuesto ~~ los artic~ 

los 104, 105, párrafo primero, 107 y 111 de¡ mismo ordenamie~ 

~. 

1.6 SUSPENSION EN EL l'J!P/\RO DIRECTO 

El artículo 170 señala que, en los juicios de amparo de 

la conpetencia de la Suprema Corte de Justicia o de los Tri

bunales Colegiados de Circuito, la autoridad responsable man 

dar4 suspender la ejecuci6n de la sentencia reclamada con 

arreglo al arttculo 107, fracciones X y XI, de la Constitu-

ci6n, sujet&ndose a las disposiciones del Titulo Tercero, 

Capitulo III de la Ley de Amparo. 

Al respecto, el incidente de suspensión en materia labo

ral se resuelve de plano y debe promoverse conforme a lo dis

puesto en el artículo 174 de la ley, que textualmente dice: 

Articulo 174, Trat~ndose de laudos de las Juntas de Co~ 

ciliaci6n y Arbitraje, la suspensión se concederá en los casos 
en que, a juicio del Presidente de la Junta respectiva, no se 

ponga a la parte que obtuvo, si es la obrera, en peligro de no 
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poder subsistir mientras se resuelve el juicio de amparo, en 

los cuales s6lo se suspenderá la ejecución en cuanto exceda 

de lo necesario para asegurar tal subsistencia. 

La suspensi6n surtirá efectos si se otorga caución en los 

mismos t~rminos del articulo anterior, a menos que se consti

tuya contrafianza por el tercero perjudicado. 

El artículo 173, a que se remite el precepto transcrito 

dispone que la suspensión se decretará a instancia del agravi~ 

do, si concurren los requisitos que establece el articulo 124, 

y surtirá, además, efectos, si se otorga caución bastante para 

responder de los daños y perjuicios que pueda ocasionar a teE 

cero; siendo también aplicables en lo conducente los articulas 

125, párrafo segundo, 126, 127 y 128. 

En tal virtud, la solicitud de suspensi6n debe presentar

se ante el Presidente de la Junta señalada corno autoridad res

ponsable, a diferencia de lo que ocurre en el juicio de amparo 

ante los jueces de Distrito, donde la suspensión se promueve 

ante el propio juez del amparo. 

Las cauciones a que se refieren los art1éulos 173 y 174, 

se har~n efectivas ante la misma 3Utoridad responsable, con-

forme al articulo 176 de la l~y. 
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Las limitaciones contenidas en el articulo 174 para la 

procedencia de la suspensión, a fin de que no se ponga en pe

ligro de no poder subsistir la parte obrera durante la trami

tación del amparo, han sido precisadas por la suprema Corte, 

en el sentido de que cuando se trate de pago de salarios, só

lo se suspender& la ejecuci6n en cuanto exceda del monto de 

seis meses. 

Si el laudo condena a la reinstalación, la suspensión 

no procede contra la misma, pero s1 por lo que concierne a -

los salarios cardos, sin limitaci6n alguna. 

1 • 7 RECURSOS EN EL AMPARO 

La Ley de Nnparo establece, en su art!culo 82, que no se 

adrnitir&n m&s recursos en el juicio que los de revisión, queja 
y reclamación, 

1. B RECURSO DE REVISION 

Tiene por objeto promover, en una instancia superior, la 

revocaci6n, modificaci6n o confirmaci6n de la sentencia o res2 

lución impugnada. 
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Al ::.·<?specto, Ignacio Burgoa estima: 

La Dase sobre la que descansa ¡a revisiOn es la expre
sic'Sn de a9ravios 11 por el recurrente, sin la cua.1 dicho recur

so es inoperante. El concepto de 11 agravio 11 en este caso se -

traduce en el razonamiento 16gico-jur1Qico pendiente a Qemos

trar la ilegalidad de la resoluci6n recurrida, por cuyo moti

vo deben invocarse las disposiciones legales infringidas y 

exponerse las razones de la infracci6n • 

Procede,en materia laboral, conforme a lo dispuesto en -
el art1culo 83 de dicha ley, en los casos siguientes: 

I. ''Contra las resoluciones que desechen o tengan por 

no interpuesta la demanda de amparo: 

11. Contra las resoluciones de un juez de Distrito o 

del superior del Tribunal responsable, en su caso, en que con 

cedan o nieguen la suspensi6n definitiva o en que modifiquen 
o revoquen el auto en que la hayan concedido o negado, y las 

en que se niegue la revocación solicitada; 

III. Contra los autos de sobreseimiento y contra las r~ 
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soluciones en que se tenga por desistido al quejoso; 

IV. Contra las sentencias dictadas ep la audiencia con~ 

titucional por los jueces de Distrito •• , 

V. Contra las resoluciones que en m~te~ia de amparo di 
recto pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito cuando 

decidan sobre la constitucionalidad de una ley o establezcan 

la interpretación directa de un precepto de la Constituci6n -

siempre que esta decisi6n o interpretaci6n no estén fundadas 

en la jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Jus
ticia", 

No obstante lo dispuesto en esta fracci6n, la revisión 

no p~ocede en los casos aplicables de normas procesales de -
cu~lquier categoría o de violaciOn a disposiciones legales -
secundarias, 

La materia del iecurso se limitai~, exclusivamente, a la 

decisión de las cuestiones p~opiamente constitucionales, sin 

poder comprender otras," 
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Nota. Relacionar este precepto con el arttculo 107 Con! 

titucional, fracciones VIII y IX, concernientes a la ~evisi6n 

de las sentencias que pronuncien en amparo los jueces de Dis

trito, as1 como de las resoluciones que en materia de ~mparo 
directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito so

bre la inconstitucionalidad de una i.ey o establezcan la in-

terpretaci6n directa de un precepto de la Constituci6n. 

Con arreglo en el articulo 84 de la Ley de Amparo, es 

competente la Suprema Corte de Justicia para conocer del re-

curso de revisión en materia laboral, en los casos siguientes: 

l. 11 Contra las sentencias pronunciadas en la audiencia 

constituci9nal por los jueces de Distrito, cuando: 

a) Se impugne una ley o un tratado internacional por -
estimarse inconstitucionales. 

En los casos en que por existir jurisprudencias las rev~ 

siones pasen al conocimiento de las Salas, en términos de lo 

establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Fede

raci6n, éstas fundarán su resoluci6n en dicha jurisprudencia

no obstante, si las Salas estiman que en una revisión en tra-
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mite hay razones graves pa~a Qejar de sustentar la jurispr~de~ 

cia, las dar&n a conocer al P~epo para que éste resuelva al -

caso, ratificando o no la jurisprudencia, 

b) Se reclamen del Presidente de la RepGblica, por esti

marlos inconstitucionales, reglamentados en materia federal -

expedidos de acuerdo con el articulo 89, fracción I, de la -

Constituci6n, cualquiera que sea la cuant1a o la importancia 

del caso ..• 

e) La autoridad responsable en materia administrativa 

sea federal y no sea de las instituidas conforme a la frac-
ciOn VI, base primera, del articulo 73 de la Constituci6n, -

con las limitaciones que en materia de conpetencia por cuan

t1a establece la Ley Org&nica del Poder Judicial de la Fede

raci6n, o de asuntos que se consideren a juicio de la Sala de 

impo~t~ncia trascendente para los intereses de la Naci6n, 

cualquiera que sea su cuantía, 

II. Contra las resoluciones que en materia de amparo 

directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito, -

sie~pre que se est~ en el caso de la fracción V del articulo 

83''. 



112 

Los Tribunales Colegiados de Circuito son competer.tes, 

dentro de los limites señalados por la Ley Orgánica del Poder 

Judicial, para conocer del recurso de revisión en materia la

boral, según el articulo 85 de la Ley de Amparo, en los casos 
siguientes: 

I. "Contra los autos y resoluciones que pronuncien los 

jueces de distri.to.,,..... • . en los casos de las fracciones 

I, rr y III del art!culo 83: 

II. contra las sentencias pronunciadas en la audiencia 

constitucional por los jueces de Distrito, •.•.....•• siempre -

que no se trate de los casos previstos en la fracción I del -
articulo 84: y 

III. contra las sentencias dictadas en amparos promov! 

dos contra actos de las autoridades instituidas conforme a la 

fracción VI, base primera, del art!culo 73 de la Constituci6n 
Federal de la República. 

El recurso de revisi6n se impondrá por conducto del juez 

de Distrito, de la autoridad que conozca del juicio, o del 

Tribunal Colegiado de Circuito en los casos de amparo directo. 

El término para la interposición del recurso será de diez días 
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contados desde al siguiente al en que surta efectos la ~~tifi 

caci6n de la resolución recurrida. 

La interposici6n del recurso, en forma directa, ante la 

suprema Corte de Justicia de la Nación o ante el Tribunal c2 

legiado de Circuito, según corresponda, no interrumpir§ el -

transcurso del término a que se refiere el párrafo anterior 
(Articulo 86). 

El trámite del recurso está regulado en los articules 

del 88 al 94 de la Ley, a los que nos remitimos, porque su 

especificación desbordar1a los limites de éste trabajo. 

1.9 RECURSO DE QUEJA 

Procede en los casos que señala el articulo 95 de la Ley 

de Amparo, en los t~rminos para su interposición est~n fija

dos en el articulo 97; su tr~mite se rige por los articules 

98 al 101. 
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l.10 RECURSO DE RECLN-!ACION 

Es procedente contra los acuerdas de trámite dictados -

por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, por el 

Presidente de cualesquiera de las Salas en materia de amparo 
o por el Presidente del Tribunal Colegiado de Circuito, con

forma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 

y se interpondr&, tramitará y resolverá en los términos pr~ 

vistos por la misma ley, (Artículo 103 de la Ley de Amparol. 

La Ley Organica del Poder Judicial, establece en el ar

ticulo 11 fracción XI la competencia del Pleno de la Suprema 

Corte para conocer de las reclamaciones que se formulen con

tra las providencias o acuerdos de trámite del Presidente de 

la misma, en los asuntas de la competencia del Pleno; en el 
articulo 27 fracción V, la competencia de la cuarta Sala pa

ra conoce~ del recurso de reclamaci6n contra los acuerdos de 

tr~mite dictados por el Presidente de la misma; y el arttcu

lo 7º bis, fracci6n VII, la competencia de los Tribunales 

Colegiados de Círcuito para conocer de los recursos de recla 

maci6n previstos en el articulo 9º bis; esto es, las provi-

dencias y acuerdos del Presidente del Triounal Colegiado re~ 

pectivo. 
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e o N e L u s l o N E ~ 

PRIMERK: El alegato es una ilustración al juzgador por 

las partes para que al dictar el laudo correspondiente tenga 

una visión resumida del procedimiento. 

SEGUNDA: El alegato en la historia siempre ha sido o 

fue verbal y se hizo notar en audiencias públicas, en virtud 

de que los juicios eran orales, y desde luego en ~~rminos y -

épocas antiguas ten1a una gran validez. 

TERCERA: En la Ley Federal del Trabajo, no existe un 

concepto de los alegatos, solamente alude a ellos en forma -
enunciativa pero no en forma conceptual. 

CUARTA: Los alegatos en materia civil, mercantil, fi~ 

cal y laboral, en esencia sirven como ilustraciones al juzga

dor para el momento de dictar el fallo, ya sea sentencia o -

laudo, y únicamente se diferencia en materia penal en virtud 

de que éstos son denominados conclusiones. 
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QUINTA: Los alegatos en materia laboral, orales son -

una forma de hacer notar el principio de oralidad que estipula 

nuestra Ley Federal del Trabajo y que los litigantes hacen va

ler en una audiencia correspondiente. 

SEXTA: Los alegatos escritos en materia laboral no 
tienen por qu~ presentarse can formalida6es en virtud de que 

la propia Ley Federal del Trabajo estipula que los alegatos -

pueden presentarse sin formalidad ni lineamiento alguno. 

SEPTIMA: En materia laboral el t~rmino para alegar es 

de setenta y dos horas o en la misma audiencia de acuerdo al -

caso concreto que se est~ llevando. 

OCTAVA: Los alegatos tiene efecto jur1dico en el 

momento mismo de la audiencia, solrunente para que el proceso 
sea m~s r~pido, ya que al t~rmino de la audiencia y presenta

dos los alegatos en la misma, inmediatamente se turna el asu~ 

to a dictamen correspondiente. 

NOVENA: Los alegatos no tienen ninguna consecuencia 

jurtdica en los laudos, en virtud de que la propia jurispru

dencia hace alusi6n de que no forma parte de la litis. 
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DECIMA: Los alegatos no tienen consecuencia jurídica 

en el laudo en virtud de que por ministerio de ley el laudo 

debe dictarse a verdad sabida y el juzgador se basa en la va

loraci6n de las pruebas exhibidas por las partes y no en los 
alegatos presentados por los mismos~ 

DECIMA PRIMERA: De la Ley Federal del Trabajo deber!an 

de desaparecer las art1culos referentes a los alegatos por 

econom!a procesal, en virtud de que, si por una parte la mayo

r1a de los litigantes renuncia a la presentaci6n de ~stos y 

por otra parte no tienen los alegatos efectos jur1dicos en el 

laudo y ademSs ástos aunque son enunciativos y no prohibitivos 

de formas, retardan el procedimiento y no tiene caso que lo 

demoren porque el juzgador se limitará únicamente a las prue-

bas aportadas par las partes para dictar lauda. 



J.-

2.-

3. -

4.-

B 1 B L 1 O G R A F 1 A 

Alfonso Garc1a, Manuel 

Alonso Olea, Manuel 

Alonso Olea, Manuel 

Antokoletz, Daniel 

curso de Derecho del Tra
~, Segunda Edición, 
Editorial Ariel, Barcelo
na (Espala) 1964. 

Derecho Procesal del Tra
~, Segunda Edici6n, 
Editorial de Palma, Ma-
drid, 1972. 

Derecho Procesal del Tra
~, Tercera Edici6n, -
Editorial de Palma Madrid, 
1976. 

Derecho del Trabajo y Pre
visi6n Social, Segunda Edi 
ci6n, Editorial Guillermo
Kraf, M~xico 1964. 

S.- Alvarez Alvarez, José Manuel Formulario del Derecho, 
Editorial Reus, Madrid 
1933 

6.- Alvarez del Castillo Enrique Reformas a la Ley Federal 
del Trabajo, Editorial 
cardenas Puebla, 1976. 



7.- Berrnudez Cisneros, Miguel 

8.- De Buen Lozano, Nestor 

9.- De Buen Lozano, Nestor 

10.- Cabrera Vlaver, Jos€ 
Mar!a 

11.- De la cueva, Mario 

12.- Deveali, Mario L. 
(Coordinador~ 

13.- Oespontfn, Luis A. 

La Carga de la Prueba en 
el Derecho Laboral, Segun 
da Edición, Editorial car 
denas, Puebla 1976. -

Derecho del Trabajo,Torno 
Segundo, Editorial Po-
rrua, M~xico 1976. 

La Reforma del Proceso 
del Trabajo, Editorial 
Porrua M~xico, 1985. 

El Vigente Derecho Proce
sal del Trabajo, Editorial 
Cardenas, M~xico 1942. 

El Nuevo Derecho del Traba 
jo Tomo Segundo, Tercera -
Edici6n Editorial Porrua, 
M€xico, 1964. 

Tratado de Derecho del Tra 
~, Tomo Segundo, Segunda 
Edjci6n, Editorial Fuentes 
Impresoras Buenos Aires, -
1972. 

Derecho del Trabajo, Torno 
Primero, Editorial Cardenas 
México, 1957. 



14 .-

15.-

16.-

17.-

18.-

19.-

20.-

De Ferrari, Francisco 

Bayon Chacen G. Etal 
P~rez Botija, E. 

Gottschalk, Elson y G6mez 
Orlando. 

Moliera e, J. 

Ramírez Fonseca, Francisco 

Trueba Urbina, Alberto 

Trueba Urbina, Alberto 

Derecho del Trabajo, Tomo 
Segundo, Segunda Edici6n, 
Editorial de Palma Buenos 
Aires, 1973. 

Manual de Derecho del Tra
bajo, Tomo Primero, Quinta 
Edici6n, Editorial Marcial 
Pons, Madrid, 1964 

Tratado y Notas del Derecho 
Mexicano, Tomo Segundo, Edi 
torial Cardenas México, 1976. 

Iniciaci6n a la Abogacía -
Segunda Edici6n, Editorial 
Porrua, M~xico, 1981. 

El Despido, Editorial Gru
po Editorial, S.A. México 
1978, 

Derecho Procesal del Traba 
bajo, Editorial Laguna, M! 
xico, 1949. 

Nuevo Derecho Procesal del 
Trabajo, Segunda Edici6n, 
Editorial Porrua, México 
1976. 



L E G I S L A C I O N 

1.- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
D~cima Primera Edición, Editorial Porrua, México. 1988. 

2.- C6digo Civil para el Distrito Federal, Edici6n Primera, 
Editorial Grupo Editorial Miguel Angel Porrua, 1984. 

J.- Código Fiscal de la Federación, Quinta Edición, Edito
rial Porrua, México 1975. 

4.- C6Qigo Penal para el Distrito Federal, Cuarta Edición, 
Editorial G6mez G6mez Hermanos, México. 1989. 

5.- Código de Procedimientos Penales, Vigésima Ortava Edi
ción, Editorial Porrua, México. 1980. 

6.- Código de Comercio, Vigésima Séptima Edici6n, Editorial 
Porrua, México, 1980. 

7.- Ley Fecteral ctel Trabajo, Edici6n Pr.iroera, Ectitorial G6-
rnez G6mez Hermanos, 1989. 

8.- Reglamento interior de la Junta Federal de Conciliaci6n 
y Arbitraje, Editorial Grupo Editorial, S.A. 1985~ 


	Portada
	Índice
	Capítulo I. Concepto de Alegato
	Capítulo II. Los Alegatos en Distintos Procesos Jurídicos el Alegato en el Proceso Jurídico Fiscal
	Capítulo III. Los Alegatos Orales y Escritos
	Capítulo IV. Término para Alegar en Materia Laboral Conforme a la Ley Federal del Trabajo
	Capítulo V. Efectos Jurídicos de los Alegatos
	Capítulo VI. Consecuencia Jurídica de los Alegatos en el Laudo
	Conclusiones
	Bibliografía



