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PROLOGO. 

Que dificil serfa apreciar la positividad de la Re

voluci6n M·i!xicana sin el acopio maravilloso que le proporcion6 

el artfoulo 123 de nuestra Carta M:igna, 

Es bajo los auspicios de esta norma Constitucio

nal, que la clase laborante del país consigue, al fin, hallar res

puesta a un sentimiento de justicia tantos años anhelados. Pero 

para conseguir ese logro, fue necesario que tanto los hombres -

del campo como los obreros de la ciudad, codo con codo, lucha

ran en los campos de batalla y, a sangre y fuego, rompieran con 

una larga tradicibn de carhcter esclavista y explotador;i, 

Las condiciones del asalariado en la naci6n, no 

hab{an van .,.do gran cosa desde la epoca colonial hasta la termi

naci6n del Porfiriato, por lo que al surgir la Constituci6n Pol{

tica Mexicana de 1917 forja en sus art{culos 27 y 123 instrumen

tos de defensa para la clase laborante, logrando en esta forma 

reivindicar y proteger en sus derechos, tanto al hombre del -

campo como al obrero de la fábrica y del tal) cr. 

Dadas las condiciones de desigualdad econbmica 

que siempre han reinado entre el patrón y el asalariado, este 

quedaba imposibilitado para dictar sus condiciones ya que el -

temor a quedar cesante Jo obligaban a acatar las exigencias, -

siempre ventajosas, del patrbn; pero al impl"imirse el artículo 

123 quedan equiparadas las fuerzas, haciendo más llevaderas y 



humanas las relaciones entre la clase asalariada y los propie-

tarios de los medios de produccibn. 

La trascendencia del articulo 123 es de tal mag-

nitud que ha servido de ejemplo a la legislación m1mdial y su 

grandiosidad social no ha sido hasta hoy superada, ya que en -

el se encuentran disposiciones no solo proteccioniestas sino -

también reivindicatorias de los derechos de la clase trabajado-

ra. 

El contenido social y polÍtico que adquiere la 

Constitución Mexicana a partir de 1917, imurime una mayor di-

námica al desanollo del país, logrando alcanzar en medio si-

glo un avance social y econbmico no alcanzado en toda su histo-

ria, 

La Teoría Integral encuentra su fundamentación 

en la Revolución Mexicana, en los principios y textos del ar-

t{culo 123 de la Constitución, Trata de divulgar el contenido -

social del articulo 123~ identifica al derecho de trabajo con el 

el derecho social, por lo tanto el derecho del trabajo no es un 

derecho público ni derecho privado; considera al derecho del -

trabajo como un instrumento juddico dignificador~ para conse-

guir la supresión del r~gimen de explotación, siendo protector 

de todo aqu~l que preste un servicio a otro en el campo de la 

producción económica o en cualquier actividad laboral, 



Al surgir un conflicto en las relaciones laborales, 

la Teoría Integral trata de llevar a cabo una intencibn proteccii 

nista de acuerdo con los postulados del artfculo 123, es decir, si 

no tambien al desarrollarse el proceso laboral, constituyendo as{ 

al igual que el derecho de trahajo, un instrumento de lucha de los 

asalariados, form.:indo un derecho de clase, ya que su creaci6n -

se realizó para proteger a los trabajadores. 

La prueba durante el proceso, es un elemento -

esencial para demostrar la veracidad o falsedad de las preten

siones de las partes, obteniendose un laudo favorable o condena

tol'io, según hayan sido o no demostradas sus afirmaciones o ne

gaciones de acuerdo a las pruebas rendidas en el juicio. 

La Prueba Pericial a la luz de la Teoría Integral 

debe buscar, al igual que los demás medios de prueba en el pro

ceso laboral una justicia social efectiva, 

Por sus características, el proceso del trabajo 

es distinto al proceso común; sus finalidades son diferentes, 

constituyendo en es ta forma un tipo especial de proceso donde 

desaparecen ciertos requisitos y formalismos que por su pro

pia naturaleza resultan innecesarios, 

En consecuencia, la Prueba Pericial en el dere

cho del trabajo es necesariamente distinta de la prueba pericial 

del derecho comtm, no solo en cuanto a sn ofrecimiento, desaho-



go y valoracibn, sino además, por su propia naturaleza, lo

grandose de esta manera una verdad jurídica igual a la ver

dad real. 

La Prueba Pericial en el proceso laboral de

be apreciarse a conciencia, de ac;uerdo con los hechos alega

dos en la demanda y contestacibn, pero siempre buscando una 

igualdad social, protectora y reivinclicadora de la clase traba

jadora. 

Queda, entonces, constancia de que mi esfuer

zo va encaminado fundamentalmente a contribuir al esclareci

miento y explicacibn de la Teorfa Integral aplicada al caso -

concreto de la Prueba Pericial, como instrumento de lucha y 

emancipacibn de la clase trabajadora. 

Serfa largo y discriminatorio enumerar a las 

personas que, con su apoyo hicieron posible la realizacibn de 

esta tesis; con todas ellas se tiene una deuda, 

En otro nivel, manifiesto mi más sincero agra

decimiento al Lic. Jase Dávalos Morales, Director de este tra

bajo y principal culpable de mi profundo amor por el derecho

del trabajo; as{ mismo debo mencionar al Lic. Jase Luis Lb

pez Acosta cuyo apoyo moral a lo largo de mi carrera, ha -

hecho de mi el germen vivo de una limpia trayectoria profesio-

nal. 
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ESTUDIO GENERAL DE LA PRUEBA. 
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CAPITULO I 

A}. -CONCEPTO Y ETIMOLOGIA DE LA PRUEBA. 

Si el procedimiento es indispensable para la apli-

cacibn de la ley, la prueba es sin duda el punto medular del -

procedimiento. 

La prueba es una de las etapas más importantes 

del proceso, pues es el instrumento o medio más eficaz de 

dar a conocer al juzgador la falsedad b la veracidad de hechos -

que pertenecen al mundo particular de las partes, siendo ellas 

las Únicas que podrán ilustrarlo, para que llegue a conocer la 

realidad sobre esos hechos ocurridos, objeto del litigio. 

La prueba es en consecuencia, el punto fun-

damental del procedo cuando las partes no se hallan canfor- -

mes, con relación a los hechos. Por estas razones podemos-

decir también que en relacibn a las partes, el ~xito o el fra-

caso de sus pretensiones o excepciones descansan sobre es-

tas bases ya que como dice el maestro Trueba Urbina (I) 

"Las alegaciones de las partes sin pruebas carecen de eíica-

cia o sea que las pretensiones de las partes que no se prue-

ben en el proceso son meras sombras de derecho". 

Etimolbgicamente la prueba deriva del verbo-

latino "Probe" que significa honradez, o de 11 Probandum" 

(1) Trueba Urbina Alberto. -Nuevo Derecho Procesal del 
Trabajo. -Pág. 299. 
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probar, patentizar, hacer f~. 

Ahora bien para seguir un mejor estudio del te-

maque nos ocupa es necesario citar algunos de los muchos con-

ceptos que se han dado acerca de lo que es la prueba, para lo -

cual seguiremos un orden cronolbgico. 

En Roma, Acursio dijo: "Prueba es el argumen-

to que hace ostensible la cosa dudosa 11
, Posteriormente Alfonso-

X en sus famosas Siete Partidas nos dice (2) "Prueba es la averi-

guaciÓh que se hace en juicio de una cosa dudosa o bien la pro-

ducciÓn de los actos o elementos de convicción que somete el li -

tigante en la forma que la ley previene ante "el juez de litigio y

que son propios según derecho, para justific:'lr la realidad de los 

hechos alegados en juicio". 

Con los conceptos anteriores podemos darnos --

una ligera idea del pensamiento del procesalista de aquellos tiem-

pos, demos un gran salto en la historia para llegar a los juristas 

de nuestra época. 

Para Carnelutti (I) "Prueba es un instrumento --

elemental, no tanto del proceso como del derecho y no tanto del -

proceso de conocimiento como del proceso in-genere; sin ellas -

el derecho no podria en el noventa y nueve por ciento de los casos 

alcanzar su fin". 

(2} Las siete partidas del Rey. D. Alonso el Sabio. -París 1851 -
P. CMLII. 

{I) Carnclutti Francisco. Sistema de Derecho Procesal Civil. -
Vol. I Pá.g. 675. 
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Alsina; 11 La prueba judicial es confrontacibn de

la versión de cada parte en los medios producidos para abonar

la 11 • 

Eduardo J. Couture; 11 Prueba es un medio de 

versificación de las proporciones que los litigantes formulan en 

juicio 11
• 

Laurent se expresa de la prueba diciendo; "que 

es la demostración de la verdad de un hecho y medio para de-

mostr.ar el hecho controvertido", 

Carlos Lessona; "probar según se desprende de 

lo enseñado en la doctrina es hacer conocidos al juez los hechos 

disputados y darles certeza del 1odo preciso en que aparecie-

ron11 • 

Domat; 11Es el medio para descubrir y estable

cer con certeza la verdad de un hecho controvertido". 

Ricci; "probar vale tanto como procurar la de

mostración de que un hecho dado ha existido y ya exist{a de un -

determinado modo y no de otro 11
• 

Briseño Sierra dice: es la eficiente reproduc

ción del acontecimiento en los terrenos de la legalidad aplica

ble". 

Bentham; "Prueba es un medio lógico de uso -

común y general, destinado a servir de causa de credebilidad 
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por la existencia o inexistencia de un hecho". 

J. Castillo Larrañaga y R. de Pina; "Prueba en 

su sentido estrictamente gramatical expresa la accibn y efecto 

de probar y también la razbn, argumento, instrumento u otro 

medio con que se pretende mostrar y hacer patente la verdad o 

la íalcedad de una cosa"· 

De los conceptos anteriores, dados por tan 

eminentes maestros decidirme por alguno de ellos me seda 

bastante dif{cil, mas, s{ me tomare la libertad de dar un concep

to muy personal acerca de lo que entiendo por prueba "cualquier 

medio del que puedan valerse las partes para hacer llegar al 

juzgador al conocimiento r.eal de la existencia o inexistencia, 

veracidad o falsedad de los hechos dudosos o controvertidos, 

aducidos por ellas". 

B). -CLASIFICACION DE LA PRUE.BA. 

Numerosas y variadas clasificaciones se han 

realizado, analizare sblo las que me han pa reciclo de mayor im

portancia y trascendencia y una de ellas es aquella que las divide 

en: 

a) Pruebas propiamente dichas 

b} Presunciones 

Para el estudio de las pruebas propiamente di

chas se han seguido diferentes criterios: 
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a) La naturaleza del proceso 

b). El grado de efic.acia o convicci6n 

c) Los modos de observaci6n y percepcibn 

d) La funci6n 16gica que provocan y el tiempo -

en que se produzcan. 

En atenci6n a la naturaleza del proceso, la prue

ba puede ser ci~il, penal, laboral,· etc. 

El segundo criterio es el relativo a la conviccibn 

que produzca· en el juzgador y se han dividido en pruebas plenas 

y semiplenas. considerando a las primeras como aquellas que 

alcanzan un resultado en la c.onciencia del juzgador, es decir, 

aquella que logra, que el juzgador alcance a conocer sin ningu

na duda la verdad sobre los hechos aducidos por las partes. 

La prueba semiplena es la que sblo fut: un inten

to y no se logrb el fin que se propon!a, es decir, no logrb for

ro.ar conviccibn en el juzgador es en s! una prueba frustrada. 

Por otra parte también se han dividido en: 

directas e indirectas; las primeras son aquellas cuando por sí 

mismas sin obst!i.culo alguno, se compi·ueba la existencia y -

veracidad de los hechos, las segundas son aquellas que sir

ver para demostrar la verdad de un hecho pero recayendo en, 

o por mediaci6n de otros con el que aqut:l est!i. f ntimamente re

lacionado. 
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También existen las llamadas pruebas reales y 

que consisten en alcanzar el conocimiento por la inspeccibn 6 

análisis de un hecho material. Son personales si se llega a la 

certeza por medio del testimonio humano. 

También hay pruebas llamadas: Histbricas y 

Criticas. 

La prueba histbrica es aquella que se concreta 

a la observacibn personal del juez frente al hecho a probar, o 

en la de terceras personas aptas para respetarlo ante el. La 

crítica se produce en una operacibn lbgica por lo cual se llega 

al conocimiento de un hecho desconocido por medio de u.10 co 

nacido quedando probado tambien el primero. 

Los modos de observacibn y percepcibn son las 

inspecciones judiciales. 

Otra clasiíicacibn con relacibn al tiempo en que 

se produce la prueba puede ser simple o constituida en el proce

so y preconstituida con anterioridad al mismo. 

M•:>reno Cora, llama pruebas preconstituídas a to

do documento phblico b privado que, verificado antes del juicio, 

tanga por objeto precaver el litigio o determinar, con claridad y 

precisi6n los hechos que en él pueden ponerse en duda. (I). 

{l) Moreno Cara. -Tratado de las Pruebas judiciales pág.173. 
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Bentham "se debe distinguir entre prueba pre

constitufda ex-parte, esto es, por una de las partes solam en-

''.>':>'', ·! 

te, como por ejemplo un contrato, A la primera se le puede -

llamar prueba semi -constitu{da. 11 (2) 

Lo que nos dice Moreno Cora es fácil de com -

prender y para mayor claridad dir~ que serían pruebas pre-

constitu{das por ejemplo en materia laboral sería el contrato 

que celebran el patr6n y el trabajador es decir, todas aqu~-

llas bbligaciones que adquieren tanto uno como el otro, como 

sedan las jornadas de trabajo, el salario, etc,, en materia 

civil podría ser prueba preconstitufda un testamento; es decir, 

cualquier documento phblico o privado que en un momento dado 

sirva para esclarecer la verdad, cuando se presente el litigio, 

habi~ndos e celebrado con anterioridad a ~ste, 

La Suprema Corte de Justicia en diferentes eje-

cutorias ha mantenido la tesis siguiente: Que son pruebas que 

se encuentran perfe.ccionadas con anterioridad al juicio en que 

se hacen valer, es decir, que son constitu{das con anteriori-

dad al juicio, 

Se dice que son pruebas originales cuando se re-

fieren a las copias o traslados de un documento o a testígos 

(2} Bentham. Tratado de las pruebas judiciales. -Trad. Esp, Vol. 
I p~g. 3. -Edic. Bossange. Freres, ParÍs, 
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presenciales d~ un hecho, e inoriginales cuando se trata de se

gundas copias o de testigos que han dispuesto por referencia. 

Otra discucibn es aquella de pruebas crf tic as las 

que por medio de una operacibn mental, partiendo de un hecho 

conocido se llega al conocimiento de otro hecho desconocido 

que tambien queda probado. Histbricas cuando {micamente se 

concretan a la observacibn que hace el juez personalmente 

respecto a algún hecho a probar b en las terceras personas ap

tas para representarla ante el. 

Toca analizar las Presunciones y para empezar 

diremos que se dividen en: 

a) Legales 

b) Humanas 

Como su propio nombre lo dice las primeras o 

sean las legales son aquellas que se derivan de la ley y las se-. 

gundas del aspecto humano. 

Carnelutti nos dice que la presunción es una op.:_ 

racibn lbgica, m.ediante la cual, partiendo de un hecho conocido, 

se llega a la aceptación como existente de otro desconocido o -

incierto resultado que la presuncibn asentada por vía legal o por 

raciocinio judicial, es la aplicacibn de las m~ximas que el legis

lador o el juez deducen de su propia experiencia; no significando 

la presuncibn opinibn acerca de un hecho, sino opinión no dotada 
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de aquel grado de seguridad que proviene de la percepcibn o 

repres entacibn del hecho, en ~ste aspecto existe una antitbis 

entre presuncibn y certeza. {I) 

Nuestra legislai::ibn ha considerado a las presun

ciones como un medio m~s para llegar al conocimiento de la 

verdad, acerca de los hechos desconocidos, partiendo de un he

cho plenamente conocido. 

Nuestro derecho laboral~ consagra la presunci6n 

comó medio de prueba a través del cual los tribunales de traba

jo lleguen al conocimiento de la verdad, respecto a los hechos 

controvertidos. 

El Código de p rocedimi.entos civiles para el Di~ 

trito y Territorios Federales dice: ''Pr esuncibn es la consecue!: 

cia que la ley o el juez deducen de un hecho conocido para averi

guar la verdad de otro desconocido; la primera se llama legal y 

la segunda humana". 

(Art. 379). "Hay presuncibn legal cuando la ley 

establece expresamente y cuando la consecuencia nace inmedia

tamente y directamente de la ley; hay presuncibn humana cuan- · 

do de un hecho debidamente probado se deduce otro que es con

secuencia de aquel. 

(I) Carnelutti Lezioni di Diritto Processale Civile. 
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¿Que diferencia hay entre las pruebas propiame1.!. 

te dichas y las presunciones? realmente la diferencia radica 

Únicamente en el medio de llegar al esclarecimiento de la verdad 

de los hechos (fin de las dos), la presuncilm parte de un hecho co

nocido para llegar a otro desconocido y la otra de un hecho des

conocido. 

Una hltirna clasiíicacibn que citare para dar por 

conclu{do este inciso es aquella que hacen nuestros textos lega -

les: 

El Cbdigo de Procedimientos Civiles para el Di:_ 

trito y Territorios Federales en su artfoulo 289 hace la si

guiente enumeracibn de pruebas. 

ba: 

Art. 289. La ley reconoce como medios de Prue-

1) La Confesi6n 

II} Los documentos Públicos 

III) Los documentos Privados 

IV) Los dictámenes Periciales 

V) El reconocimiento o inspecci6n Judicial 

VI} Los testigos 

VII) Las fotografías, escritos y notas taquigr!ifi

cas y en general todos aquellos elementos apartados por los des

cubrimientos de la ciencia. 
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VIII) Las presunciones. 

G). -MOTIVOS Y M:ii.DIOS DE PRUEBA, 

La mayoría de los procesalistas entienden por 

motivos de prueba, las razones, argum•:mtos o instituciones 

por las cuales el juez o el tribunal tienen por probado o no -

probado determinado hecho u omi.sibn. 

Para Chiovenda motivos de prueba son 11las ra

zones que producen, mediata o inmediatamente, la conviccibn 

del juez (por ejemplo la afírmacibn de un hecho de influencia 

en el juicio, realizada por un testigo ocular; la observaci6n di

recta de un daño, hecha por el juez sobre el lugar). Los moti

vos sin embargo las razones, sino tambi~n "las circunstancias 

que pueden resultar de l;i materia o elementos de prueba y que 

fundan la convicci6n judicial". 

Para Goldschmidt medio de prueba es "Todo lo 

que puede ser apreciado por los sentidos o que pueda suminis

trar apreciaciones sensoriales, en otras palabras, cuerpos físi

cos y exteriorizaciones del p1=nsamiento (documentos, certifica

dos, dictfu.menes, declaraciones de las partes) 11 • 

Castillo Larrañaga y de Pina nos dicen: "se en-
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tiende por medio de prueba la fuente de que el juez deriva los 

motivos de prueba (la persona del testigo, el docum•=nto, el -

lugar inspecci6n). Es el instrumento que se puede legalmente 

utilizar como apto para producir la conviccibn del brgano que 

lo maneja". 

Los Romanos sintetizaron los medios de prue- . 

bas en los siguientes versos: 

Scultum, Tesis, Notaria, Scriptum, Jurams, -

Confesus, Presumpio, Fama, Probabit; es decir, podrían va

lerse de cualquier medio para el esclarecimiento de la verdad, 

cosa que en la actualidad sigue siendo lo mismo. 

De la afirmacibn anterior podríamos plantear

nos la siguiente pregunta ¿el juzgador está en oportunidad de 

elegir cualquier instrumento probatorio, aún cuando no se en

cuentre establecido por la ley o debe apegarse a los enumera

dos en la misma? 

Veamos lo dispuesto en los siguientes artículos 

de nuestra Ley Federal del Trabajo. 

Art. 762. -Son admisibles todos los m•=dios de -

prueba. 

Art. 763. -Las partes estftn obligadas a aportar 

todos los elementos probatorios de que dispongan, que puedan 

contribuir a la comprobacibn de los hechos o al esclarecimien-
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to de la verdad. 

Los artículos mencionados no dejan lugar a duda 

alguna, a la afirmación hecha de que las partes pueden valer

se de cualquier medio para llegar al p.eno conocimiento y escla

recimiento de la verdad y por ende a una pronta y real solución 

al conflicto. 

PROCEDIMIENTO D.E PRUEBA, 

Los procedimientos probatorios est~n constitu!

dos por la totalidad de las actividades necesarias para poner al 

juez en convicción con los medios de prueba para declarar la - -

atendibilidad de una prueba. 

Tiene el procedimiento probatorio distintas fases 

o etapas, que van del ofrecimiento de los medios de prueba has

ta la apreciación de los resultados obtenidos en su prfuctica • .Es

ta debe llevarse siempre a efecto por el Juez, sin que se admi

ta la delegación, salvo que tenga que efectuarse fuera de la sede 

del Juzgado o Tribunal. 

D). - OBJETO DE LA PRUEBA. 

El objeto de la prueba encierra en principio una 

interrogación ¿Qué es lo que se debe probar?. Diremos que lo 

que hay que probar son los hechos dudosos o controvertidos, ya 

que el principio general es que, el derecho no estfu sujeto a prue-
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ba siempre y cuando, este sancionado legislativamente. 

El C6digo Federal de ProcP-dimientos Civiles, 

en su artículo 86 corrobora lo antes dicho. 

Art. 86. -Solo los hechos est~n sujetos a prueba, 

el derecho lo estará hnicamente cuando se funde en leyes extran 

jeras o en usos costumbres o jurisprudencia. 

En el precepto antes mencionado se nota discre

pancia con el principio general y que es que el derecho extran

jero, los usos, la costumbre y la jurisprudencia serán objeto de 

prueba. 

Lo anterior es fácil de explicar: en virtud de que 

los nacionales no están obligados a tener conocimiento de un or

den jur{dico diferente al que los rige; la prueba del derecho ex

tranjero puede producirse a travb de un dictamen de juriscon

sultos o por informes de carácter oficial. 

En el amparo directo nhm.ero 1527 /54 nuestra -

H. Suprema Corte de Justicia, en la ejP.cutoria pronunciada en

el amparo civil directo 7051/32, Semanario Judicial de la Fede

raci6n, suplemento 1934, página 515, sostuvo que 11 el que funda 

su derecho en leyes extranjeras, debe probar la existencia de 

btas y que son aplicables al caso; la comprobaci6n de la exis

tencia de la ley extranjera debe hacerse no necesariamente me

diante la exhibicibn del Cbdigo o del ejemplar que la contenga, 
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pues basta que se compruebe de un modo autentico el texto de 

la ley en que se apoya el derecho controvertido siendo incues-

tionable que se comprueba de modo autentico la existencia de 

la ley extranjera, con el informe que sobre el particular rin-

de la Secretaria de Relaciones Exteriores; pero corno también 

debe comprobarse además de la existencia de la ley, que la ley 

es aplicable al caso, sf para esto sblo se aducen como pruebas 

los informes de la legislación francesa en M1~xico y Consulado 

Francés, en ésta y si a ello se reduce la prueba no podrán ser 

consideradas sino como una opinión sin duda respetable; pero 

valor probatorio indudable". 

Por lo que se refiere a la costumbre y a los 

usos expresa el Doc. Mario de la Cueva "que se identifican en 

materia laboral y que es irrelevante distinguirlos, por que si 

los usos en materia común solo tienen validez cuando las par-

tes al contratar, expresamente se sometieron a ellas, en dere-

cho del trabajo, si tales usos existen y l:Enefician al trabaja-

dor, se aplican imperativamente de cualquier modo 11 • (1) 

Sin embargo para que la costumbre pueda invo-

cars e como tal reclamando su conocimiento e implantación de-

finitiva como parte integrante de las condiciones de trabajo, es 

necesario que se trate efectivamente de una práctica ininterrum-

{I) Mario de la Cueva. -Derecho Mexicano del Trabajo T. l. Pág. 
234. 
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pida por largo tiempo, o que haya perdurado con la aquiescen

cia del patr6n y trabajador por ventajosa para ambas partes. 

E. -TEORIA SOCIAL DE LA PRUEBA, 

Teoría Integral del Derecho del Trabajo. 

Teoria Integral del Derecho del Trabajo, tiene -

su nacimiento en la diálectica de la Revoluci6n Mexicana y en 

los principios y textos del artículo 123 de la Constituci6n de 

1917; el Doctor Alberto Trueba Urbina considera que la grandio

sidad del artículo 123 es divulgada por la Teoda Integral e 

identificada al derecho del trabajo con el derecho social, sien

do él primero parte de ~ste, por lo que el derecho del trabajo 

no es un derecho público ni derecho privado, 

11 Las normas de trabajo no son de orden phblico, 

ni siquiera pueden derivarse de ellas derechos públicos subjeti

vos en favor de los trabajadores. En el seno del Congreso Con:_ 

tituycnte de 1917, el diputado Ma.das dijo: Las normas relati

vas al trabajo deben de establecerse en la Constitucibn; pero no 

en el capítulo de garantías individuales, es decir, donde est~n 

los derechos phblicos subjetivos y al referirse al derecho de 

huelga expres6 que es un derecho social econbmico. 

La legislación laboral es de integraci&n social en 

beneficio de los trabajadores, en tanto que el derecho phblico -
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está constitu{do por normas de subordinaci6n. Las normas de 

trabajo no !>6lo son proteccionistas o tuitivas de la clase obrera, 

sino que tienen una función reivindicadora, como por ejemplo: 

la huelga, la pa rticipacibn de utilidades de la empresa, la soc~ 

cibn profesional, etc., que tienden al mejoramiento de las con-

diciones económicas de los trabajadores, a la creación de un de-

recho aut6nomo del trabajo superior· a la ley y a la tr'asfo«ma-

cibn de las estructuras econ6mico y sociales. 

Las condiciones de trabajo pactadas expresa o 

tásitamente que contrarien a las mencionadas prevenciones de 

esta 1 ey, son nulas de pleno derecho y se entienden sustituidas 

por las disposiciones de la misma. (I) 

De lo antes dicho se desprenden conceptos funda 

mentales de la Teoría Integral; en primer lugar divulga el cante-

nido del artículo 123 constitucional, el derecho del tralJajo es pa;:, 

te del derecho social y como tal no puede ser derecho p&blico 

o privado. El derecho del trabajo es el estatuto proteccionista y 

reinvindicador del trabajador, 

"La teoda integral, es en suma, no s6lo la expli-

cacibn de las relaciones sociales del artículo 123 precepto Revo-

lucionario y de sus leyes reglamentarias productos de la demo-

(I) Alberto T rueba Urbina. -Nueva Ley Federal del Trabajo. 
Mexico, 1970. -Comentario al art. 5'. 
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cracia capitalista, sino fuerzas, dialecticas para la transfor -

macibn de las estructuras econbmicas y sociales, haciendo vi-' 

vas y dinámicas las normas fundamentales del trabajo y de la 

prevencibn social para bienestar y felicidad de todos los hom-

bres y mujeres que viven en nuestro pa!s" (I). 

En tal virtud, el proceso laboral debe ser ins-

trumento de reivindicacibn de la clase obrera. 

Quedando entendido lo anterior pasare al inciso 

que me ocupa es decir, la Teoría Social de la Prueba. - La 

prueba laboral tiene una fisonomía propia que la distingue de 

la civil, administrativa, fiscal y penal, en cuanto a su estruc-

tura y funcibn en el proceso, pese a la d~bil oposicibn de incor.!_ 

veniencia del separatismo a que se refierm algunos procesalis-

tas con fines de unificacibn, sin tomar en cuenta la distinci6n ra-

dical que existe en el proceso común, civil, penal, administrati-

vo, en una palabra hurgues, que se contempla a trav~s de las -

garantías que se consignan en la parte dogmiltica y org&nica de 

la constitucibn. poHtica, frente al proceso social distinto a aquel 

que se estructura en la constitucibn social, que comprende las 

reglas procesales del artículo 123 "del 27, para el proceso del 

trabajo y de la seguridad social o del agrario. 

{I) Alberto Trueba Urbina. -Nuevo Derecho Procesal del Trabajo 
Editorial Porrha. -Mh.1971. -pág. 319. 
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En efecto frente a tan radical distincibn, prov e

niente de las normas constitucionales, las pruebas en la juris -

diccilm del trabajo no están sujetas a ninguna arquitectura téc

nica, ni conformacibn ritualista para producir eficacia, a más 

que de su valoracibn en conciencia implica inobservancia de for -

mulismos jurídicos¡ en tanto que las pruebas en las demás juri! 

dicciones emanadas de la Constitucibn poHtica, estfm sujetas a

principios estrictos pues precisamente en la par,te final del ar -

ticufo 14 que es base y esencia de la jurisdiccibn común, se 

dispone que en los juicios de orden civil la sentencia definitiva 

deberá ser conforme a la letra o a la interpretacibn juddica de 

la ley y a la falta de esta se fundará en los principios generales 

del derecho¡ por lo que dentro del proceso deben observarse -

también durante el desenvolvimiento del mismo las disposicio

nes de ley que corresponden a un procedimiento estricto, sin 

tendencia social, sino simplemente para aplicar los principios 

generales del derecho que son los que fortalecieron hasta antes 

de la expulsibn de nuestra constitucibn la ciencia jurídica bur -

guesa. De aqu{ que la teoría general de las pruebas a que se han 

referido civilistas, penalistas y administrativas, está al mar

gen separada por completo de la teor{a de las pruebas que emer

gen del articulo 123 de la Constitucibn, en su parte genuinamente 

social, imposible de identificar y menos de confundir con las -
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pruebas de otros procesos por ninguna razbn o motivo de orden 

doctrinario, porque por encima de la doctrina est~n los textos 

de nuestra constituci6n. Por otra parte es posible que la teo

ría que combate el separatismo se funden en las legislaciones 

laborales de otros pa{s es y en las doctrinas de sus proc esalis -

tas, especialmente en los casos de Alemania e Italia, en que lo~ 

conflictos de trabajo se han llevado nuevamente a la jurisdicci6n 

civil como consecuencia del poder absoluto del ágimen capitali~ 

ta amparado en principios democr~ticos. Por tanto la zona pro

cesal individualista es distinta de la zona procesal social cuyas 

divergencias no s6lo son estructurales sino formales. 

En conclusibn, frente a dos ciencias totalmo::nte 

distintas, la ciencia procesal burgueza, cuya base esencial es la 

bilateralidad de las partes en el juicio y la ciencia procesal social 

cuya esencia es la disparidad de las propias partes, en funcibn tu

telar del litigante d~bil, el obrero, tanto el derecho proces3.l ge

neral coro.o el derecho procesal social, tienen que ser necesaria

mente distintos, no solo en sus principios fundam.entales, sino 

en la r eglam entacibn, en la teor{a del proceso y en la teor{a de 

·la prueba¡ por ello la teor{a de cada uno de estos procesos son 

distintos y no pueden quedar comprendidas dentro de una teoda 

general. De aqu{ la distinción que hacemos entre la teoda gene

ral del proceso, que comprende todos los enjuiciamientos ya sean 
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civiles, penales, administrativos y la teoda general del pro

ceso social, que comprende los procesos laborales, agrarios y 

la seguridad social, en concordancia con las estructuras juris -

diccionales distintas que se consignan en nuestra Constituci6n, 

de manera que cada proceso tiene ideologías, sujetos y territo

rios distintos, de donde resulta evidente que la teoría espedfi

ca de la prueba laboral frente a otras pruebas, es aut6noma y 

corresponde su inclusibn dentro de la teoría general del proce

so social, cuando menos a la luz de nuestra Constitucibn Pol!

tica Social de 1917. 

Todos los ql'.G hasta hoy se han ocupado de la -

prueba en el proceso del trabajo, la contempla a la luz de la 

ciencia procesal burgesa, recurren a los tratados de derecho 

procesal civil o penal o a los que en particular se refieren a 

las pruebas judiciales. Los propios tribunales de trabajo la m_: 

nejan en sentido tradicional; sin embargo la prueba laboral, no 

solo por su característica, sino por su naturaleza, es distinta 

de la civil o penal, ya no se trate de una coníesibn, áe un tes

timonio o peritaje. La prueba laboral tiene un carácter social -

que no tiene ni la civil ni la penal, pues su contenido está estre

chamente ligado a su íuncibn que es distinta de las otras, en 

continente y contenido. 

El sentido social de la prueba laboral la reviste 
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de cierta sencillez encaminada a justificar independientemente 

de su sentido literario, las acciones sustantivas de los trabaja

dores, ya que la prueba que justifica excepciones patronales en 

nada difieren de la civil por la funcibn patrimonial que repre

senta, Por ejemplo, la prueba laboral del trabajador para com

probar su relacibn laboral y el cumplimiento de sus deberes so

ciales (Art, 31 de la ley) ¡,o requiere de la rigidez de la prueba 

para comprobar la inexistencia de la relacibn o del despido; po.:_ 

que la primera es la expresibn sin Hnea jurídica para seguir vi

viendo del salario o de la indemnizacibn y la segunda para conde

nar al trabajador a vivir de hambre, 

En consecuencia, la prueba laboral tiene una natu

raleza social básica para el trabajador, en tanto que para el em

presario o patrón es secundario en razbn de sus intereses patri

moniales que tienen distintos valores de los humanos. 

La Teoría de la prueba laboral no puede excluirse 

en la Teoría General del proceso, por las mismas razones que 

no pueden comprenderse el proceso laboral, agrario y de la se

guridad social. dentro del proceso común del derecho público, ni 

siquiera en sus Hneas mas generales, porque la teoría general 

del proceso forma parte de la Constitucibn Pol!tica (art!culos-

13, 14, 16, 17. 20 ) y los otros procesos están encuadrados den

tro del capítulo social de la Constitucibn (Arts. 123, 27), de ma-
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nera que la gran divisi6n entre el proceso común y el proceso 

social radica, entre nosotros, en fuentes fundamentales, en 

los textos de nuestra Constituci6n PoHtica-Social. Por consi

guiente, la teorla de la prueba laboral integra la teoda del pr~ 

ceso del trabajo y ambas forman parte de la teoría general del 

proceso social" (I). 

El objeto que persigo es que se tenga una idea de 

la grandiosidad de la teoda integral y de sus consecuencias posi

tivas dentro del campo del derecho. 

(1). -Trueba Urbina Alberto, -op. cit. pág. 375. 
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CAPITULO 11 

ANTECEDENTES DEL DERECHO Y PROCESO 
LABORAL EN MEXICO. 

INTRO DUCCION. 

El estudio de estos antecedentes, han de ilus-

trarnos necesariamente de una manera por dem.ás clara, acerca 

de las inquietudes y luchas que un pueblo ha tenido que sostener 

por tantos afias, hasta lograr plasmar en nuestra Carta Magna, 

los principios tutelares y reivindicatorios esenciales y necesa-

rios, que debe tener la clase trabajadora para salvaguardar sus 

intereses ante la desventaja social y econbmica en que se de-

senvuelve. 

Es as!, como tenemos que remontarnos hasta ha-

ce más de un siglo para encontrar que ya el Constituyente de --

1856-1857, palpaba la necesidad de legislar para el trabajador, 

que se encontraba desprotegido por la carencia de normas que 

regularan las relaciones laboral es adelantándose en gran parte 

a las corrientes ideolbgicas del momento y normando en cierta 

forma el criterio que había de sustentar, más tarde, el· consti-

tuyente de 1917. 

En la Consti tucibn de 1917, al elaborarse el ar-

t{culo 123, surge un derecho de carácter social, protector y -
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reivindicador de la clase trabajadora, que coloca a nuestra 

legislacibn como paladín del derecho laboral en el mundo ente-

ro. 

A). -ANTECEDENTES DEL CONGRESO CONSTITUYENTE 
DE 1856-1857. 

Influ{do por el liberalismo de su epoca, nos en-

contramos, que en un discurso pronunciado por Don Ignacio-

Ramfrez "El Nigromante11 , en la sesibn del 7 de julio de 1856, 

se aprecia que ya tenfa la idea de avocarse al planteamiento de 

la solucibn de los problemas de la clase trabajadora, que se en-

contraba en un estado de extrema miseria y una falta de protec-

cibn normativa, as{ observamos que bste gran representante del 

pueblo mexicano que señala, la clase laborante es la fuente pro-

ductora que con sus esfuerzos y laboriosidad es capaz de alean-

zar los más grandes logros y textualmente manifiesta: 11El jorna-

lera es un hombre que, a fuerzas de contfnuos trabajos, arran-

can de la tierra, ya la espiga que alimenta, ya la seda y el oro 

que engalanan los pueblos, En su mano creadora, el rudo ins -

trumento se convierte en máquina y la informe piedra en rudos 

palacios. Las invenciones prodigiosas de la industria, se deben 

a reducido nhm•'!ro de sabios y a millones de jornaleros. Donde 

quiera que exista un valor, all{ se encuentra la efigie soberana 
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del trabajo". (I) 

Como se aprecia la simple lectura del párrafo 

transcrito del discurso del Nigromante, en él como en la gran 

mayoda del Constituyente, se tenia ya la imágcn de personas 

que colaboran por millones diariamente y que se encuentran en 

la oscuridad del derecho, protegerlos de la desigualdad de con-

diciones en que se encontraban era p1·eocupaci6n constante y en 

esa forma Don Ignacio Ram!rez nos sigue diciéndo: 11 Pues bien, 

el jornalero es un esclavo; primitivamente lo fué de hombre; a 

esta condicibn lo redujo el hecho de guerra, terrible sancibn 

del derecho divino. Como esclavo nada le pertenece, ni su fa -

milia ni su existencia y el alimento no es para el hombre-máqui-

na un derecho sino una obligacibn de conservarse vivo para el -

servicio de los propietarios. En diversas épocas, el hombre 

productor, emandpandose del hombre rentista, siguio sorne-

tido a la servidumbre de la tierra. El feudalismo de la edad 

media y el de Rusia y el de la Tierra CaEente, son bastante co-

nacidos para que sea necesario pintar. sus horrores". (2) 

Hemos podido apreciar en la exposicibn del pen-

sarniento de Don Ignacio Ram!rez en este discurso, así como 

en la gran mayor{a de los Constituyentes, una latente preocupa-

(I) Ignacio Ra mir ez. -Discurso transcrito. -pág.110 del Pensami en
to PoHtico de Ponciano Arriaga de Zavala, Editoiial Nuestro-
Tiempo. 

(2) lbÍdern. -pág.110. 
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cibn por tratar de proteger y tutelar la clase trabajadora, que 

. se encontraba completamente desamparada, ya que se hallaba 

en las tinieblas del derecho, no había leyes ni normas protec

toras del trabajador, nada les pareda ni siguiera la esperan

za de vivir, ya que sus vidas les pertenecián a los propi eta

rios, no tenían la seguridad de proteger a sus familias que se 

encontraban en la m;.s erfa mas grande; D:m Ignacio Ramfrez 

nos sigue señalando, que debido a la e:.:agerada desigualdad, en 

cuanto a los medios econbmicos, as{ como a la falta de las le

yes protectoras de los trabajador es, el {mico camino que tenfa 

el jornalero si no se le ayudaba, era el de la lucha v el Único 

medio para solucionar el problem3. era emancipando a los 

jornaleros de los capitalistas: 11 Logrb quebrantar el trabajador 

las cadenas que le unían al suelo, como producto de la natu

raleza, y hoy se encuentra otra vez esclavo, pero del capital 

que, no necesitando sino breves horas de su vida, especula has

ta con sus mismos alimentos. Antes, el siervo era el árbol 

que se cultivaba para que produjera abundantes frutos; hoy el 

trabajador es la caña que se exprime y se abandona. As{ es que 

el grande, el verdadero problema social, es emancipar a los -

jornaleros de los capitalistas" • (1) 

(1), -Idem. -pá.g, lll 
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El 19 dc·julio de 1856 en la sesibn correspon

diente, se discute el articulo 12 dd proyecto de la Constitucibn, 

en la cual se manifiesta de una manera clara lei libertad de con

tradiccibn en el campo del trabajo y además nos marca que a 

ninguna persona se le podfa obligar a prestar sus servicios, que

dando redactado de ésta manera: 11Nadie puede ser obligado a 

prestar sus servicios personales sin la justa retribucibn, deter

minada con su pleno y libre consentimiento; que ningún contra

to ni promesa puede tener por objeto la pérdida o el irrevoca

ble sacrificio de la libertad del hombre, ya sea por causa de tr::_ 

bajo, de educacibn, de delito o de voto religioso; que nadie puede 

celebrar convenios contra su vida, ni contra la de sus hijos o pu

pilos, ni imponerse la proscripcibn o el destierro". (I). 

Despues de muchas polémicas y discuciones en -

uso de la palabra y en apoyo a la t~sis sustentada por la comi

sibn y rebatiendo a la sustentada por Don Juan M1Jrales Ayala, -

Don Ponciano Arriaga nos dice: "No puede haber poder humano 

que obligue a un genio a producir ¿habrá leyes, acaso se pre

gunta-que obliguen a un hombre a componer una epoca o a es

cribir un drama? El mismo respecto, se contesta m.erece toda 

clase de trabajo y toda coacibn, toda violencia es una realidad 

(I). -Proyecto de la Comisibn, -Ibídem. -pllg. 132, 
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un atentado contra la libertad hum'ina 11
• (2) 

También es muy importante destacar, que al po-

nerse en discucibn el art{culo IV del proyecto de la Constitucibn 

que era relativo a la industria y al trabajo, como nos señala el 

doctor Mario de la Cueva, que Vallarta en sus discursos maniíes-

t6 la necesidad de acudir en aucilio de las clases laborales, pero. 

que confundib el problema de la libertad de industda, con la de 

proteccibn del trabajador". (3) 

Como se ha podido apreciar, en ~sta breve exposi-

cibn del pensamiento de varios de los máximos y positivos Const~ 

tuyentes de 1856-1857, ya se encontraba en eilos la preocupacibn 

por tratar de proteger y tutelar a la clase trabajadora y tenía ya 

la imv.gen latente de lo que en el Constituyente de 1917 seda una 

realidad. 

B). -PERIODO PRE-REVOLUCIONARIO 

En los años posterior es a la Constitucibn polftica 

de 1857, hasta la iniciacibndel movimiento armado de 1910, se 

encuentra una etapa donde, no se logra un gran avance en lo re-

lativo al derecho laboral y no es sino hasta fines de éste período, 

donde se expiden algunas leyes benignas a la clase trabajadora, pre-

(2). -Ponciano Arriaga. -Iden1. -pág, 135 
(3). -Mario de la Cueva. -Derecho M0;xícano del Trabajo, p!ig. 90 . 

Edic. P.:>rrha, 
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sión que por parte de l a misma se gestaron, este estancamien-

to se origina en gran parte debido al pobre desarrollo de la indu~ 

tria, dado que la principal actividad del pa{s era la agricultu;·a , it;_ 

fluencia tan marcada que hemos recibido desde la epoca colonial, 

manteniendo al país en un estado semejante al que prevaleda en

la E'dad M,~dia, por la forma tan bárbara e infrahum<ma de explo

tar a los hombres y al pobre manejo en la explotación de la tierra, 

las leyes que se expidieron en este periÓdo, no tuvieron un gran -

avance ·en sentido de proteger y tutelar al trabajador del campo ni 

al trabajador industrial, sino que aconteció todo lo contrario; 

los problemas de 1ndole laboral se fueron incrmentando hasta -

llegar a estallar en los movimientos obreros, en Cananea, R{o

Blanco, Nogales, y Santa Rosa que tanta sangre traje ron apare

jadas; debido al imperio de la injusticia que operaba en todo lo 

concerniente a las relaciones de trabajo, en éste perÍodo se esta! 

ca ron todos los progresos que habían logrado los Constituyentes 

de' 1857, corno se mencionb anteriormente y no es sino hasta fines 

del porfirismo cuando se comienza ya a dictar algunas disposicio

nes con pretencione.s de ayudar a estabilizar la situación del tra

bajador, que era muy precaria; pero esto fue originado corno con

secuencia de la intranquilidad en que se viv{a, por la falta de pro-· 

teccibn que el ~·egimen totalitario brindaba al trabajador, y cuyas 

protestas de inconformidad comenzaba a dejarse sentir en contra 
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de las esferas privilegiadas. 

A continuacibn se hará mencibn de las disposi

ciones legales a fines de esta etapa, tendientes a resolver en 

parte los problemas sustentados entre el capital y el trabajo, 

como consecuencia de la presibn ejercitada por la clase traba

jadora. 

I. -LA LEY DE VICENTE VILLADA. -Esta ley se votb el 30 de 

abril de 1904, y se refiere a los accidentes de trabajo y a la -

teorfa del riesgo profesional; como s~ manifiesta en la ley, to

das sus disposiciones eran de carhcter imperativo y se pueden 

señalar como rasgos importantes que tendfan a proteger al tra

bajador incapacitado por una enfermedad ocasionada en sus la

bores, que el patrbn estaba obligado a indemnizar a sus traba

jadores .,;uando sufrieran dichos accidentes en cumplí miento de 

sus obligaciones laborales y de las enfermedades ocasionadas 

com.o consecuencia de la misma obligacibn; otro aspecto m1iy 

importante de esta ley, es que se presumía que todo accidente 

de trabajo era corno consecuencia del mismo, salvo prueba en 

contrario; de hecho ésta disposicibn fu~ benefica para los asala

riados, ya que en ellas podemos encontrar un principio de ca

r!i.cter tutelar para la clase trabajadora, que le daba todo a ca1!2. 

bio de nada¡ al comentar esta ley el Dr. Mario de la Cueva, seña-
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la: "Que las indemnizaciones de esta ley eran demasiado ba

jas. y que consistían: 

a). -Pago de atención medica, ya fuera en el 

hospital que hubiera establecido el patrono o en el de la lo

calidad; el pago de salario que percibfa el trabajador, si la

incapacidad provenia de enfermedad y duraba más de tres me

ses el patrono quedaba liberado. 

b). -Si la incapacidad provenía de un accidente 

y el obrero quedaba imposibilitado total o parcialmente para 

el trabajo, quedaba igualmente liberado el patrono. 

e). -Podfa pactarse en el contrato que la res

ponsabilidad del patrono fuera mayor tiempo, especificando la 

naturaleza, la extencibn de las obligaciones; y, 

d). -En caso de fall eci mi en to quedaba obligado 

el patrono a pagar los gastos de inhumacibn y de entrega a 

la familia que realmente dependiera del trabajador, el impor

te de quince días de salarios". (1) 

2. -LEY DE BERNARDO RE.YES. -Fue expedida el 9 de noviem

bre de 1906, siendo esta más completa y elavorada con m.ás cla

ridad que la ley que le antecede en lo que respecta a su con

tenido, estructuración y redacción de sus artículos. Nos seña-

(I). -Mario de la Cueva. -Ob. Cit. pág. 94. 
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la la responsabilidad en que incurre un empresario al sufrir un 

trabajador un accidente en sus labores, hace menci6n de una - · 

serie de limitaciones restringiendo de esta manera su campo de 

aplicaci6n1 manifiesta además, que la responsabilidad en que 

incurre el empresario es civil y as! su artículo inicial señala: 

Artículo l. - 11El propietario de alguna empresa 

de las que se enumeran en esta ley, será civilmente responsa-

ble de los accidentes que le ocurran a sus empleados u opera

rios en el desempeño de su trabajo o con ocasibn de ~ste 1 no dan 

origen a la responsabilidad civil del empresa ria los accidentes 

que se deban a alguna de estas causas¡ lo. -Fuerza mayor extra-

ña a la industr!a que se trata; 2. -Negligencia o culpa grave de la 

v{ctiva; 3. -lntencibn del empleado u operario de causarse dafio 11 , (1) 

Aunque las limitaciones mencionadas pr la pro -

pia ley, iban en perjuicio de los trabajadores, encontramos en 

ella puntos bastante positivos, como el monto de las indemniza

ciones en comparaci6n con la ley anterior y en la cual se ob

serva una mayor claridad en su esencia, en esta forma nos dice 

el Dr. Mario de la Cueva que las indemnizaciones eran las si

guientes: 

a). -Si la incapacidad era temporal total, el cin-

(1) Mario de la Cueva. -Ob, Cit. pág. 94 párrafo Il. 
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cuenta por ciento del salario lasta que el trabajador pudiera 

regresar al servicio, sin que la obligaci6n subsistiera por 

mas de dos años. 

b). -Si era temporal parcial, de veinte a cua

renta por ciento hasta un plazo de año y medio, 

c). -Si era permanente total, sueldo !ntegro

durante do s años. 

d). -Si era permanente parcial, la misma pa

ra los casos de temporal parcial; y 

e), -Si el accidente producía la muerte, la pen

sibn consistía en el sueldo Íntegro del obrero dentro del plazo 

que variaba entre diez meses y dos años, según que la vfctoria 

hubiera dependido sblo padres, abuelos, o bien hijos, nietos y 

cbnyuge; adem!is de esta pensi6n debeda pagarse gastos de -

funeral"· (I) 

La ley de referencia contenía en su artfculo sép

timo, una reglamentacibn del procedimiento que se deberÍa de 

seguir en estos casos, dicho procedimiento era muy especial, -

pues se realizaba en forma verbal, de una manera sumaria don

de se trataba de reducir en el menor tiempo posible los tr!imi

tes y los términos. 

(I) ldem. p!ig. 95. 
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Como hemos podido apreciar en la ley citada, al 

producirc;e los accidentes de trabajo, ya se encuentra en ella un 

sentido más protector que en su antecesora, sin llegar a profun-

dizar ni a esclarecer de lo que será en la Constitucibn de 1917, un 

adelanto mundial en materia laboral. 

En este período como antes se señalb, no existiq 

un adelanto fundamental para proteger la vida y la seguridad del 

trabajador. 

C). -IDEOLOGIA Y PENSAMIENTO DE.. VARIOS DIPUTADOS EN 
LA XXVI LEGISLATURA EN RELACION A LOS CONFLICTOS 
LABORALE..S. 

Comenzaremos este tema haciendo mencibn a las 

palabras sobre ~sta legislatura expresb el diputado F~lix Pala-

vicini en el prblogo de su obra "Los Diputados", pues ~l, al ser 

miembro de esta legislatura, nos trasporta a su pensamiento de 

cuando estaba en posesibn de hacer frente a la realidad en M~xi-

co y salir avante en ella y al nacer nuetra Constitucibn unos años 

mfu.s tarde. "La XXVI Legislatura no es sino un símbolo de alma 

nacional¡ por encima de lo que en ella exista de intereses mez-

quinos y de bastardas ambiciones, nosotros la saludamos con -

admiracibn y respeto". 

Todav{a se s ent{a en el ambiente del pueblo m exi -

cano los sucesos acontecidos en los años anteriores y el país se 
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encontraba en una etapa de desarrollo transitorio; no existía un 

camino por donde avanzar, habría que pasar por obstáculos que 

parecían infranqueables, tendría que abrirse paso en medio de 

la obscuridad en que se encontraba y en medio de esta obscuri

dad muchas luces aparedan alumbrando en una forma esplendo

rosa un futuro no lejano en el Constituyente de 1917 y fu~ en este 

congreso donde cristalizaron en una forma plena la tutela y la 

reivindicacibn de los derechos de la clase obrera, ganados aba

se de constantes luchas y sufrimientos. 

Trataremos de introducirnos en bta XXVI Legis

latura para tener una imagen de la forma en que ella se trataban 

de solucionar los conflictos laborales, tratando de proteger en 

forma activa al trabajador; haremos menci6n, en primer t~rmi

no, de las ideas aportadas por un gran representante del pueblo 

mexicano, como lo fu~ Jesús Urueta: 

l. -JESUS URUETA. -Llev6 a esta legislatura el 

pensamiento de la clase trabajadora y nos mencionan que exis -

ten en la sociedad dos clases, que han sido divididas por el á

gimen de vida que impone el medio de explotacibn en que se vive, 

que son en primer lugar la clas.e trabajadora que es la despojada 

y sufrida y la de los capitalistas, ricos y ociosos; que todas las 

doctrinas o ideologías, liberales, socialistas, etc., est~n de 

acuerdo y convergen en un sblo punto, en un sblo ideal, que 
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consiste en que el trabajador obtenga su retribución Íntegra de 

sus labores. Adem!i.s, sobre la aprovaciÓn del proyecto de ley 

relativa al aumento de los salarios obreros que laboraban en las 

fabricas textiles manifiesta: 11Todas las conquistas de la clase -

obrera han sido muy difíciles, muy duras, muy cruentas; el pe-

queño bienestar que adquiere el obrero a costa de grandes dolo~ 

res y grandes luchas y es natural ya que se trata de dos intere-

ses perfectamente antágonicos, el del industrial por una parte y 

el del obrero por otra; y como el capitalista moderno ha conver-

tido el obrero exclusivamente en un instrumento del industrial 

a tal grado, que absolutamente imposible, dentro de las leyes 

de la economía moderna, que el salario aumente por propia vo-

luntad de los industriales, claro es que toda conquista en este· 

terreno, hecha por el obrero, sea una conquista que le cueste 

muchos esfuerzos y muchos dolores". (I) 

Podemos apreciar que en Jesús Urueta, al desa-

rrollar este discurso, se avoca a tratar de encontrar la solución 

de los problemas que se sucitan entre los propietarios de los 

medios de la producci6n representados por los industriales y 

capitalistas por una parte y el proletariado, por la otra; nos -

señala que la soluci6n para resolver el conflicto que se repre-

(1) Jesús Urueta. -Discurso transcrito, p!i.g. 89. -"Lo:; Diputados•• 
F~lix Palavicini. -Tipografía 11 El Faro••. 
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senta al exigir justamente los obreros de las fÍi.bricas textiles, 

un aumento de salarios, es que el gobierno intervenga en una 

forma obligatoria a proteger al proletariado~ siendo su íuncibn 

primordial, regular el libre juego tan injusto, que se presenta 

en la econbmia moderna; creando esta una situacibn nefasta pa

ra el trabajador, ya que como es de esperarse, el aumento de 

los salarios no se hará por una concesibn graciosa que realice 

el capitalista, sino se llevará al cabo debido a la predbn produ

cida a base de constantes luchas y esfuerzos de la clase asalaria

da y como consecuencia de esto, los legisladores se encuentran 

en la necesidad de expedir una ley favorable a los trabajadores, 

como resultado de esa presibn, ejercida por un grupo determina

do de obreros y asf en esta forma se crea un principio, y unan

tecedente, para que con posterioridad otros trabajadores ejerci

ten sus derechos e·- la misma forma; los legisladores deberán 

ver con beneplacito el acercamiento de los obreros; as{ textual

mente nos señala: 

11 He aquf porque doy mi voto aprobatorio a esta -

ley, pero se me dir~: este es un precedente funestísimo, pues -

despues todos los obreros de todas las fábricas vendr~n a pedir

nos lo mismo, ojalá lo pidan, porque sf apenas tienen justicia 

para ello, y este es un antecedente y bienvenido el principio, si 
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favorece a los obreros de determinadas fÍl.bricas, celosos, con 

razón pedirán que el gobierno intervenga en el mismo sentido, 

y el gobierno estará obligado a que en el mismo sentido inter

vengan". (2) 

También nos da la pauta para resolver un pro

blema que en la actulidad aún existe en nuestro medio y es el. 

del trabajador del campo, problema correlativo, el sustentado 

por los obreros de las industrias, ya que los primeros también 

se encuentran desprotegidos, y en un momento dado, al sul-:lir 

los salarios en la ciudad, los trabajadores del campo se ver~n 

precisados a abandonar sus labores en el cultivo de la ti erra 

produciendo un gran des equilibrio en la economia nacional, por 

eso nos marca que el trabajador del campo necesita ser ayu

dado y protegido en la misma forma que el trabajador de las 

fabricas, y en esa forma expresa: "El problema obrero, seño

res, es correlativo de otro, del problema agrario, la situacibn 

de los obreros es muy diferente de la situacibn de los trabajado

res del campo y ya que nosotros, aún cuando sea de esta suerte, 

iniciarem.os el estudio y la resoluci6n transcedentales, es nece

sario, q ue al lado de las leyes protectoras de los obreros, 

procuremos dar leyes protectoras de los campos, de otra manera 

caeremos en el riesgo de que, m ejo:rando la suerte del obrero, 

(2.) Idem, Pág. 94. Ob. Cit. 
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los campos se despueblen y de todas partes de la Repiiblica los 

brazos necesarios para laagricultura vengan a servir para la 

industria de las grandes ciudades". (I) 

2. -SALVADOR MORENO ARRIAGA. -Aunque 

fu~ perteneciente del grupo cat61ico, tenía la inquietud de acu-

dir a auxiliar a la clase trabajadora, veia y sent{a la necesidad 

de tutelar al trabajador, se mostrb favorable a la aprobacibn 

del proyecto de ley de la alza de las tarifas que beneficiaban a 

los obreros de la industria textil0 nos deja ver en su discurso 

pronuciado el 13 de noviembre, que el obrero aunque tenga tra-

bajo no recibe la retribuci6n necesaria para satisfacer las ne-

cesidades que se 1 e pi es en ten, tambi~n menciona, que el esta-

do ha seguido una polftica de abandono respecto de la actitud 

econbmica de sus súbditos y donde se nota mh.s este abandono 

es en el problema de la clase trabajadora donde se ven necesi-

tados los niños y las mujeres a trabajar, as{ manifiesta tex-

tualmente: "Pero donde más se nota e~ abandono del Estado, 

donde radica muy especialmente la cusa de la crisis obrera y 

del problema que me ocupa, está es la desenfrenada libertad 

econbmica de las industrias 11 • (I), como se puede apreciar, mar-

ca con claridad que la competencia desmedida en que se enfren-

(1) Idem, plig. 95 

(I) Salvador Moreno Arriaga. Discurso Fragmento Idem._Pág~ 207 
Ob. Cit. 
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tan las empresas industriales, ocasiona que los precios bajen, 

trayendo como consecuencia que los trabajadores se vean per

judicados. 

En el antes citado discurso, el diputado Salva

dor Moreno Arriaga, hace mencibn que por el excesivo abuso 

de liberalismo, donde las libertades no tienen Hmites, se en- . 

cuentran muchas envidias y un u so impropio de la libertad que 

puede acarrear la explotacibn y la ruina de la clase trabajadora, 

ya que el industrial exageradamente utiliza este derecho, para 

aplastar a la clase proletaria sin preocuparse de ello y la Única 

forro.a de hacerle frente a ese desenfreno es la unibn de los tra

bajadores en asociaciones. "E,s en el terreno de la iniciativa 

privada dondes e colocan los justos esfuerzos de las clases obre

ras, para agruparse en asociaciones libres en las cuales el obr_; 

ro puede realizar multitud de fines que por s{ solos sería impo

tente alcanzar. La agrupacibn obrera que debemos fomentar, es 

estimular y resguardar, es en orden social, el modo de organi

zacibn que no permitiera preservar y mejorar al obrero de 

los peligros del individualismo y de la absorcibn de su persona 

por el estado. El obrero conservará en las asociaciones que le

galmente le permi•,amos formar, un medio de legítima defensa, 

su libertad de expansibn; pero protegida, temperada y fortaleci

da, al mismo tiempo por la agrupacibn". {Z) 

(Z) Idem. pág. 209. 
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3. -HERIBERTO JARA. -Uno de los representan

tes mfi.s grandes de los derechos obreros, en un discurso que -

pronunci6 a favor del alza de las tarifas multicitadas, sostiene 

la tesis de don Jesús Urueta, en el sentido de que no hay que te

mer por las peticiones que realizan los obreros, sino todo lo 

contrario, hay que ayudarlos, se deben atender a todos aque

llos que recurran a los legisladores, y al hablar sobre el 

trabajador, señala un concepto amplio abarcando a todo aquel 

que presta sus servicios a otro en diferentes ramas de la vi

da, saliendose en esa forma del concepto restringido que con

siste en señalar en que es trabajador, Únicamente aquel que 

labora en las fábricas, expresandose de la siguiente manera: 

"No temamos a que vengan otros con nuevas peticiones; que vei;_ 

gan los que quieran, los recibiremos con gusto; pero ahora, la 

clase obrera, los operarios de hilados y tejidos, son los que 

recurren a nosotros buscando beneficios y elfos son los prime

ros, por consiguiente, a quienes debemos atender y vengan 

tambifun los demás; también nos ocuparemos de sus asuntos po.:_ 

que para eso estamos. Conceptualmente ¿qué es un obrero? 

no solo el que está en una fábrica de hilados sino todo el que 

trabaja en diferentes ramas de la vida". (I) 

(I) Herberto Jara. -Idem. pág. 213. 
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Al igual que los legisladores antes mencionados, 

en Heriberto Jara, se aprecia ya la idea que cristaliz6 y se de-

sarrollo en el Constituyente de 1917, por lo que respecta a la tu-

tela y a la reivindicaci6n de la clase obrera. 

Como hemos podido apreciar en esta br eve ex-

posicibn los discursos pronunciados, por tres de los más ilus-. 

tres diputados en la XXVI Legislatura¡ ya encontramos en ellos 

un avance de lo que será un antecedente para el Constituyente de 

1917; ya en ellos se encuentra latente la preocupacibn de resol-

ver los problemas de la clase obrera y en particular ven la 

necesidad de que por medio de las leyes se tutelar!i y se pro-

tegera el proletariado. 

D). -LEGISLACIONES REVOLUCIONARIAS ESTATALES EN RE
LACION A LOS CONFLICTOS DEL TRABAJO E IDEOLOGIA 
Y SENTIMIENTO DEL CONSTITUYENTE DE QUERET ARO -
Y NACIMIENTO DEL DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO. 

1). -LEGISLACION DEL TRABAJO DEL ESTADO 

DE JALISCO. -Corresponde al Estado de Jalisco el haber reali-

zado la primera legislacibn protectora de los derechos de los 

trabajadores, con el decreto del 2 de septiembre de 1914 de Don 

M anuel M. Di~guez y cnn posterioridad en el mismo año, el 

clta 7 de octubre y el de diciembre de 1915, se expidieron los ele-

cretas de Don Manuel Agui rre Bcrlanga; en estos decretos, se 
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encuentra ya encuadrado dentro de sus preceptos, muchos as

pectos positivos en relacibn a la proteccibn y tutela de los tra

bajadores. 

En la ley de Don Manuel M.Dieguez, se señala en 

una íorm::.i bastante clara, el descanso obligatorio, la jornada de 

trabajo y además, las sanciones que se aplicadan en violacio

nes de las obligaciones antes m<::ncionadas; en la ley de referen

cia, en su artfculo XXIII se añadió la denuncia pública, para 

ejercitar la misma a las violaciones que se cometieran a la ci

tada ley. 

Por medio de los Decretos de Don Manuel Agui

rre Berlanga, se realiza la creacibn de las Juntas de Concilia

cibn y Arbitraje, hace referencia a una definición de lo que se 

entendía por trabajador, al dar su opinibn sobre la misma, el 

Dr. Mario de la Cueva manifiesta: "Lo enuncia en el concepto -

reducido del obrero, que necesariamente limi.ta su campo 'de 

aplicacibn" (1), En estos decretos se encuentran reglamenta-

dos el salario mínimo del cam.po, la protección de los menores 

de edad, la proteccibn del salario del trabajador, no limitándo

se a proteger Únicamente al trabajador, sino también a su fa

milia; otros aspectos imuortantes son también, la consideraci6n 

del riesgo profesional y el seguro social 

(.r) Mario de la Cueva, p~g. 99. -op. Cit. 
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En esta Legislacibn se encuentra ya marcada, 

una tendencia ascendente de proteger a la clase obrera, y si 

bien podemos encontrar que la definición restringe el radio 

de accibn, del concepto trabajador, es muy importante tam

bi~n señalar. que ya contiene el deseo de proteger al traba-

jador del campo. 

2. -LEGISLACION DEL TRABAJO DEL ESTADO 

DE VERACRUZ. -En Veracruz, se encuentran dos leyes impor-

tantes en lo que respecta a la proteccibn del asalariado, con un 

concepto más amplio, debido a que los movitwientos revoluciona-

ríos obreros fueron más constantes en esta Entidad, expidiendo-

se las leyes de Cándido Aguilar y la de Agust{n Millán. 

La ley del trabajo de Cándido Aguilar, del 4 de 

octubre de 1914, crea los Tribunales de Trabajo, la institución 

de la inspección del trabajo; legislando sobre la jornada de la-

bares y el descanso obligatorio para tomar los trabajadores -

sus alimentos, el Dr. Mario de Cueva nos dice al respecto: 

"El arHculo primero consignó la jornada de nueve horas. im-

poniendo la obligacibn que se concediera a los obreros los des -

cansos necesarios para que tomaran sus alimentos; en el art{cu 

lo segundo se dispuso que en los trabajos contfnuos se regla-

mentada la jornada en una forma tal, que ningún obrero tuvie-

raque trabajar mhs de nueve horas".(l) 

(I) ldem. pi:tg. 101. 



- 46 -

Es importante hacer notar que se impuso el des

canso obligatorio los domingos y días de fiesta nacional, en 

esta Legislacibn se preocup6 por el salario mínimo y en lo que 

respecta a la previsi6n social, en el artículo séptimo se consig

naba la obligacibn de proporcionar a los obreros enferm.os, sa,!_ 

vo que las enfermedades procedieran de conducta viciosa de los 

trabajadores, a los que resulten víctimas de alghn accidente 

de trabajo, asistencia medica, medicinas, alimentos y el sala

rio que tuvieran asignado por todo el tiempo que durase la in

capacidad, derechos que se extendían igualmente a los obreros 

que hubieren celebrado contrato a destajo o a precios alzados. (1) 

En la ley de Agusdn Millána del 6 de octubre de 

1915, encontramos un aspecto de sumo intáes, que es la defi -

nici6n que hace de la asociaci6n profesional en su ardculo pri

mero. Se logr6 el reconocimiento de las asociaciones que ya de 

hecho existían. 

3. -LEGISLACION DE YUCATAN. -El 14 de mayo -

de 1915, el Gobernador del Estado de Yucatán.y General en Jefe 

del cuerpo del ejercito del sureste, en uso de sus facultades ex

traordinarias que le había otorgado el Jefe del Ejecutivo de la 

Unibn, expidib un decreto creando el Consejo de Conciliacibn 

(I) J.dem. pág. 102. 
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y Arbitraje, para evitar la explotacibn de la clase trabajadora 

y a su vez tratar en esta forma los conflictos que se presenta

ran entre el capital y el trabajo,' esta ley es una de las cinco 

que expidieron en Yucatan, que conjuntamente, con la Ley 

Agraria, la de Hacienda, la del Catastro y del Municipio, se 

les denomina las cinco hermanas. 

Es de mucha importancia mi:!ncionar que en es-

ta ley protectora del trabajador, en su articulo séptimo se me!! 

ciona el procedimiento que se deberia seguir ante el Consejo de 

Arbitraje, y de esa manera textualmente dice: 

ARTICULO VII. -Como dice en el artfoulo pri

mero el Consejo tendrá a su cargo la soluci6n de todos los con

flictos, huelgas, fricciones entre el capital y el trabajo, forman 

do en cada caso el expediente relativo con las demandas tje una 

parte, que serán presentadas dentro de cuarenta y ocho horas 

de iniciada la huelga o causa que motive el descontento, con la 

respuesta de la otra parte, que se imitara dentro de igual ter

mino con un acta de Conciliacibn que se levantara a virtud de 

las observaciones que hagan las partes representadas cada 

una por tres de sus miembros ante el Consejo¡ con las sigui,:_n 

tes investigaciones que en tennino de cuarenta y ocho horas 

haga este y con su resolución que emitirh dentro de las veinti-

cuatro horas siguierites. S{ pronunciada la rcsoluci6n dentro 
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de las veinticuatro horas no se apelare de ella ante el ter-

cero en discondia se considerará firme la resoluci6n; en caso 

contrario el tercero pronunciará su fallo que ser!:i. inapelable 

dentro de las veinticuatro horas siguientes". (I) 

Como podemos apreciar en esta Legislaci6n 

existe un avance, en lo que respecta al procedimiento y en 

especial constituye un gran adelanto protector de la clase tra-

bajadora; para llevar a cabo el cumplimiento de esta ley, se 

dividi6 en cinco distritos su radio de aplicaci6n, como consta 

además, se sefíala como estarían formados estos consejos y 

todo lo relativo al funcionamiento de los Distritos. 

4. -IDEOLOGIA Y SENTIR DEL CONSTITUYEN
TE DE QUERET ARO Y NACIMIENTO DEL DERECHO PROCE
SAL DEL TRABAJO. 

El Congreso Constituyente que di6 nacimiento 

a nuestro Derecho Procesal del Trabajo, tuvo su iniciaci6n el 

lo. de diciembre de 1916 en Queretaro y fue necesario que lu-

chas cruentas se efectuaran en el país, guerra fraticia en la 

que dos fracciones se enfrascaron tratando de imponer sus in-

tereses, dos corrientes antagónicas en pugna, que sangraron 

la patria buscando imponer sus intereses y criterios; pero que 

al fin logra culminar en el Congreso Constituyente de 1917, ha-

ciendo surgir en nuestra Constitución las leyes reivindicadoras 

(I) Alberto Trueba Urbina. -Nuevo Derecho Procesal del Tra
bajo, -pág. 10. -~xico, 1970. 
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del proletariado, leyes proteccionistas del hombre del campo 

y del taller, cirstalizacibn de los anhelos que por tanto tiempo 

habfo deseado un pueblo que se debatfa en la miseria y el ham

bre, la desesperacibn y la ignominia. 

No en vano el pueblo hab{a dejado la paz de sus 

hogares para lanzarse a los campos de batalla, la paz ignomi

niosa impuesta por la casta dominante y explotadora nacida en 

la colonia y perpetuada a través de los años, mejor dicho si

glos. 

Es as{ pues, como la masa, el pueblo oprimi

do, logra llevar sus representantes hasta el congreso y hace es -

cuchar su voz, que es el grito tanto tiempo acallado en sus gar

gantas, tantos años dormidos en sus anhelos y en esos constitu

yentes también hab{an empuñado las armas luchando por la ema.!: 

cipacibn, porque campesinos y obreros eran gente del pueblo, 

que hab{an por fin conquistado un sitial justo, desde el cual po

dían dictar leyes capaces de dar a sus congéneres la proteccibn 

y la justicia de la que hab{an carecido siempre y es as{ que al 

discutirse y aprobarse el artículo 123, orgullo de nuestra le

gislacibn y ejemplo universal de nuestras conquistas proleta

rias, sientan ejemplo maravilloso que enaltece el concepto hu

manista de un pueblo revolucionario y progresista. 

Dice el maestro Alberto Trueba Urbina: "Las 
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normas procesales del artfoulo 123 que son originales, pues no 

tienen antecedentes en preceptos del derecho procesal civil, ni 

en ningún otro derecho procesal, según se desprende de cuan

to se dijo en el Congreso y de la nitidez de sus mismos textos. 

Puede decirse qu.e el verdadero derecho procesal del trabajo 

nacib en México y para el mundo con el mencionado ardculo 

123, que esparcib su luz social en todos los continentes. 

Asf es de maravillo nuestro artfoulo 123". (I) 

(I) Alberto Trueba Urbina. -Nuevo Derecho Procesal del Trabajo. 

-~ -·-
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"· 1, A. M.. 
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ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA PRUEBA PERICIAL. 

A). -LA PRUEBA PERICIAL EN MATERIA CIVIL. 

1). -EVOL UCION HISTORICA DE LA PRUEBA PE.RICIAL. 

. I I 
Es indudable que la epoca conternporanea es cua~ 

do mayor desenvolvi.miento ha alcanzado la prueba pericial, pues 

ha cobrado gran importancia con el progreso científico y se pue-

de afirmar que su evolucibn ha corrido al parejo de la ciencia -

(ci ent{fica). 

La prueba pericial ha tenido oscilaciones nota-

bles, pues no es desconocido que en muchas ocasiones el Der e-

cho Canonfoo establecib pruebas de marcado matiz religioso, so-

bre hechos que necesariamente en la actualidad serían objeto de 

pericia, como la inspectio corporis. 

En los primeros tiempos, la opinibn de los peri-

tos obligaban al juez y de este modo ven{an a substituir a éste en 

sus funciones decisorias; lo anterior ha cambiado radicalmente 

y es un principio generalmente establecido en las legislaciones 

modernas, las que tienen contadas excepciones, de que la opi-

nibn de los peritos no obliga al juez, conservando ~l mi.smo la 

libertad de fallar sin sujetarse necesariamente a los dicthme-

nes periciales, aún Cuando en la actualidad hay autores de gran 

prestigio como Florian, que pugnan porque 11 el dictamen pericial 
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sea vinculativo del juez. (1) 

En Roma aparecen los primeros antecedentes 

de la prueba pericial, donde se recurrio frecuentemente a lo 

que hoy podrfamas llamar peritos, aún cuando no exist{an 

profesiones legalmente reglamentadas, 

El Estado Romano originariamente solo ejerda 

jurisdiccibn sobre la ciudad de Roma, constituyendo una ciu-

dad, un estado, posteriormente mediante conquistas fue exten-

diendo sus lÍmites. Los jefes de las fuerzas arm::idas, a la 

medida que iban conquistando nuevas tierras repartfan las mis-

mas entre sus 1 egionarios, lo cual originaban disputas por la 

extencibn y situacibn de las mismas y para resolverlas satis -

factoriamente se recurrib a gentes que tenfan conocimientos 

especializadas sobre la mensura de los terrenos¡ es indudable 

que tales conocimientos eran en extremo rudimentarios, pues 

en esa epoca se desconodan instrumentos de pr ecisi6n y que 

gracias a ellos actualmente se pueden hacer ardculados exac-

tos sobre terrenos, ad';!mhs la tec nica de esta materia no al-

canzaba el grado de adelanto que hoy tiene. Esta fue una de 

las causas que originb la institucibn de los medidores de cam-

po, llamados agrimensores, que tenbn como mi.sibn la de ase-

sorar a los magistrados en la resolucibn de los litigios origina-

(I) Eugenio Florian. -Elementos del Derecho Procesal Penal 
phg. 377. 
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dos por la demarcacibn y los limites de tierras. 

En Roma la figura del perito y el juez frecuen

temente lleg6 a formar una sola unidad, la que con posterio

ridad se desenvolvi6 dándoles a cada uno de ellos sus carac

teres propios que hasta ahora conservan. 

Carlos Lessona afirma que "hasta que con

cluyb la divisibn entre el procedimiento in jure y el procedi

miento in judicio no encontramos antecedentes. En efecto, 

el procedimiento simple y ordinariamente seguido consistfa 

en normar juez a una persona experta en materia objeto de 

litis, de suerte que el juez no tenia necesidad de llamar a un 

perito, porque ~l era al mismo tiempo juez y perito" •. (!) 

~_,. __ ,_::_. --=- -= ,· - -

Sin embargo, se dieron frecuentes casos en que 

se recurría a la ilustraci6n de personas especializadas, cons

tituyendo lo que actualmente se tiene por prueba pericial, 

pues al lado de los agrimensores; tambien existieron en Roma 

los peritos tasadores para el avalúo de bienes; as{ como tam

bién las com.adronas a las que se recurria para tom~rseles 

a su parecer obst~trico; as! m.ismo se consultaba a personas 

especializadas para la comparatio litterarum. 

Si bien es cierto que en Roma se utilizb como 

peritos principalmente a los agrimensores, llenando as{ una 

(1) Lessona, Ob. cit. Tomo IV'Libro VI. -Cap. l. -pág. 509. 
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necesidad social; en España se r ecurrio con frecuencia a las 

comadronas, quienes se dedicaban a atender a las partulientas, 

aún cuando sus conocimientos obstétricos eran rudimentarios, 

se les tomaban opiniones sobre los términos máximos y m{ni

mos del embarazo, o sobre las condiciones en que un naci

miento se había producido y de otros hechos relacionados con 

esta materia, 

La instituci6n de los medidores de terrenos, o 

mejor dicho de los mensores, de origen romano, encontr6 -

campo propicio en la Pen{nsula Ibhic9, pues el Libro X, Tí

tulo 1 del Fuero Juzgo de la Monarquía Wisigoda, nos habla 

de la repartici6n de la tierra entre los godos y los romanos, 

lo que indudablemente ocasion6 la intervencibn de los mensa-

res, 

El Título XXI libro X, ele la Novísima Recopi

laci6n nos muestra el adelanto de la prueba pericial en Dere

cho Hispano, pues la Ley, I, dada por Don Carlos y Doña 

Juana en M'.ldrid el año de 1534 y que nos habla del nombra

miento de contadores para las cosas que consisten en cuentas, 

tasaci6n o pericia ele persona o arte y que, por considerarla 

interesante me permito transcribirlo, dice as{: "Mandamos que 

ele quÍ en adelante cuando los jueces manden nombrar contado· 

res u otras personas, no los nombre para ninghn artículo que-
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consista en Derecho, ni para otra cosa que ellos puedan de

terminar por el proceso sino que solamente se nombre para 

en caso de que consista en cuenta o tasacibn, o pericia de 

persona o arte 11
• 

La disposicibn transcrita nos muestra que de 

acuerdo con la epoca ya se tenfa un concepto claro de la prue

ba pericial, lo que indudablemente fue un gran adelanto pues 

por elimi.nacibn se da a los contadores facultades precisas, cir

cunscribiéndolas solamente al objeto de la prueba pericial. 

En la antigua jurisprudencia francesa se tomaron 

medidas que repercutieron. en el desarrollo de la prueba peri

cial, y as{ es como el artículo 162 de las Ordenanzas de Blois 

de 1579, prescribib que las cuestiones relativas al valor de los 

objetos se deci?iera por peritos y no por testigos~ dejando al 

juez y las partes la facultad de elegir sin restriccibn los peri

tos entre toda clase de personas. 

Hay que hacer notar que fue el Derecho Canbnico 

el que primero se preocupb por reglamentar la prueba pericial, 

haciendo intentos para distinguirla de otros medios de prueba, 

procuro en forma por cierto atinada, distinguir entre la figura 

del perito y la del juez. 

Sin embargo, esta prueba fue vista con desgano 

por los legisladores de esa epoca; quienes no reglam.entaron en 

forma detallada y en algunos casos hasta la prohibían. 
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Pasaré a referirme aunque en forma breve a la 

legisl.aci6n jurídica-hispana de mediados y fines del siglo pa

sado, de la que han tenido una influencia muy marcada sobre 

nuestras codificaciones; pues la Ley de Enjuiciamiento Civil 

del año 1855, que reglamenta en forma prolija la prueba peri

cial, llamándole, el juicio de peritos; fue el manantial que ali

mentb a nuestros primeros c6digos de procedimientos civiles0 

dándoles su sello caracter{stico. 

La Ley anterior fue derogada por la Ley de En

juiciamiento Civil del 3 de febrero de 1881, la que aún está en 

vigor en el suelo hispánico y que se inspirb fundamentalmente 

en la antigua Ley de 1855, se ocupa también de reglamentar la 

prueba pericia~ pero a diferencia del Cbdigo de 1855, a la prue

ba pericial se le conoce por "dictamen de peritos". 

Contrariamente con lo que ha sucedido con las 

codificaciones hispanas, que han sido en realidad estables, -

pues han gozado de larga vigencia, en nuestro derecho ha sufri

do grandes cambios. La prueba pericial se ha reglamentado por 

varios cbdigos en forma más o menos similar, hemos tenido en 

nuestra vida independiente, los c6digos para el Distrito y Terri

torios de 1857, 1872, 1880, 1884 y el de 1932 que es el vigente. 

Es innegable, que somos herederos de una amplia 

tradicibn jurfdica española, pues aún en nuestra vida independien-
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te, las disposiciones españolas rigieron en nuestro suelo por un 

tiempo bastante considerable, y no fu~ sino hasta el año de 1872 

cuando aparecib en realidad el primer Código de Procedimientos 

Civiles, pues el intento del 4 de mayo de 1857 no se le puede cor:_ 

siderar como tal. 

Como acabo de afirmar, el primer intento para 

reglamentar la prueba pericial en nuestro derecho bastante de

safortunado por cierto, lo encontramos en el mal llamado Cbdi

go de Comonfort, que entrb en vigor el día 4 de mayo de 1857; 

como ya se hizo notar, este bosquejo de cbdigo ni siquiera lle

vb el nombre de tal, pues se le dib el rubro de 11 Ley que arre

gla los procedimientos judiciales en los tribunales y juzgados 

del Distrito y Territorios Federales". 

Carece de sistema para reglamentar las insti

tuciones propias del Derecho Procesal Civil, y solo en sus -

artículos 12, 13, 91y113 se refiere en forma por dem&s rudi

mentaria a la prueba pericial, sin inovar ya que solamente es 

un traslado de las antiguas prácticas hisp&nicas. 

El Cbdigo de Procedimientos Civiles para el -

Distrito Federal y Territorio de la Baja California del 15 de -

septiembre de 1872, es el primero de nuestra vida independien

te, y tuvo por cierto una vida efímera, indudablemente que est& 

fuertemente influenciado por la Ley de Enjuiciamiento Civil de-
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1855 y se le da tambi~n a la prueba pericial la denominacibn 

de juicio de peritos, como se notará en el art{culo 689, que 

a continuaci6n transcribo: "El juicio de peritos tendrá lugar en 

los negocios relativos alguna ciencia o arte, y en los casos 

que expresamente lo prevengan las leyes"• 

El C&digo de Procedimientos Civiles, para el 

Distrito Federal y Territorio de Baja California del 15 de sep~ 

tiembre de 1880, que derogb al de 1872, tambi~n fue de corta -

vida y en el también se habla del juicio de peritos en su artfou

lo 631, que es una copia fiel clel 689 del Cbdigo de 1872 ya tran;,_ 

crito. 

El C6digo de Procedimientos Civiles del Distri

to y Territorios de la Baja California del 15 de mayo de 1884, . 

que derogb al de 1880 sin reformas de consideracibn, es el que 

más ha regido en su territorio; en su artkulo 468 tambien habla 

del juicio de peritos y al igual que el de 1880, se reproduce en 

form.a exacta en el art{culo 689 del Cbdigo de 1872. 

~l Cbdigo de Procedimientos Civiles para el 

Distrito y Territorios del 29 de agosto de 1932 que derog& al 

de 1884, abandona la tradicibn juddica española, en cuanto a 

que en su art{culo 289 fracción IV y en 293 ya nos habla del jui

cio de peritos, pues simplemente hace mencibn a la prueb_a pe

ricial olvidándose de la d enorninacibn d e.l juicio de peri tos, el 
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artículo 293 dice as{: "La prueba pericial procede cuando sean 

necesa ríos conocimientos especiales en alguna ciencia, arte 

o industria o la mande la ley, y se ofrecerá expresando los pu~ 

tos sobre los que versará. y sf se quiere las cuestiones que deben 

resolver los peritos". 

Cabe hacer alguna consideración al derredor de 

la evolucibn que han tenido nuestros preceptos procesales, en 

cuanto a la denominacibn que dieron los cbdigos de 1872, 1880 

y el de 1884, este Último en su artfculo 375 fraccibn IV, pues 

todos ellos, como ya se ha hecho notar, se refieren al juicio 

de peritos a diferencia del de 1932 que habla de dictámenes peri-

ciales. 

Considero que con razbn el Código de 1932 se 

ha apartado de la tradición juddica legada por nuestras ante

riores legislaciones, dado que es impropio llamar juicio de pe

ritos a el dictamen pericial, pues en realidad, el perito no juz

ga ni falla, se concreta a dictaminar, emitiendo su parecer so

bre los hechos objeto de la controversi, así pues no se trata de 

un juicio de peritos, sino de un dictamen o parecer de personas 

experimentadas en su oficio, ciencia o arte. 
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2. -CONCEPTO DE LA PRUEBA PERICIAL. 

para conocer un objete¡, es necesario, que ~s

te se ofrezca accesible al sujeto que trata de conocerlo; pero 

en muchas ocasiones ese objeto se presenta con una serie 

de obstáculos y el sujeto que trata de conocerlo tiene que uti

lizar determinados medios para conocerlo en su integridad, 

esos medios constituyen t~cnicas o artes especiales quepa

ra poseerlos es necesario hacer estudios profundos o prác

ticas· constantes y el conocimiento de ese objeto solo es po

sible con ayuda de quien está en posesi6n de ellos. 

La necesidad u obligaci6n que se tiene de cono

cer objetos, que sblo se puede efectuar mediante una tecnica 

determinada hace imprescindible la concurrencia de perso

nas que poseen concocimientos en alguna ciencia, arte u ofi

cio, para ilustrar a los que no tienen esos conocimientos es

peciales. Esto es el fundamento del peritaje general. 

El juez debe tener conocimiento de los hechos 

controvertidos, del litigio sometido a su decisi6n y ello pue

de ser por dos vías: o las partes le proporcionan los conocimie;: 

tos necesarios de tales hechos, desahogando las pruebas ofre

cidas o bien, en caso ele que btas sean insuficientes el 'mismo 

puede procurarse los medios, ·para llegar al conocimiento ple

no de esos hechos, decretando la práctica ele las diligencias que 
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estiro.e necesarias. 

Pero hay ocasiones en que se requieren aptitu

des técnicas, que pueden ser, sobre un arte, oficio, ciencia 

o profesibn, o de cualquier otra rama de la actividad humana y 

que el juez ignora. Ello obliga a recurrir a personas especia

lizadas, para que suplan su falta de conocimiento y lo ilustren 

en forma completa; dado que no puede exigi rsele que siendo 

versado el derecho también lo sea en otras materias. 

Carlos Lessona definiendo la prueba pericial, di 

ce que, 11 Tienese la prueba pericial, cuando el juez conffa a 

personas técnicas el oficio de examinar una cuestibn de hecho 

que exige conocimientos especiales para tener ellos un pare

cer jurado'\ (1) 

Larrañaga y Pina, "Cuando la apreciacibn de un 

hecho requiera de parte del observador una preparacibn espe

cial, obtenida por el estudio de la m.ateria a que se refiere, o 

simplemente por la experiencia personal que proporciona el 

ejercicio de una profesibn u oficio, surge en el proceso la nece

sidad de la pericia 11
• (2) 

Según el Cbdigo de Procedimientos Ci,viles para 

el Distrito y Territorios Federales: "La prueba pericial pro

cede cuando sea necesario conocimientos especiales en alguna 

ciencia, arte o industria o la m;;i.nde la ley, y se ofrecerá. expr,:, 

sando los puntos sobre los que versará., sin lo cual no será. ad-



'~,~-· ~· --'-- -·· ·- -

- 61 -

mitida y si se quiere, las cuestiones que deben resolver los 

peritos". (Art. 293) 

La indicacibn formulada por el Cbdigo Mexi

cano, respecto a la procedencia de la prueba pericial, señala 

al juez un punto de orientacibn para la admisibn de la misma; 

pero no le quita la libertad de apreciacibn sobre su necesidad 

en el caso concreto. 

3. -OBJETO DE LA PRUEBA PERICIAL. 

Ya hemos visto que el objeto de la prueba en 

general son los hechos controvertidos y por ende lo serán 

también de la prueba pericial. 

El presupiesto propio de la pericia y que le 

da su carácter, diferenciándola de los demas medios de prue

ba, es que solamente tiene lugar cuando se trata de apreciacibn 

de hechos, que no podrían hacerse sin conocimientos especiales 

en determinado arte, industria, ciencia u oficio. 

Podemos concluir diciendo: El objeto de la prue

ba pericial será Únicamente, los hechos controvertidos, que 

para su correcta apreciacibn deben poseerse conocimientos es

peciales en alguna ciencia, arte, oficio u profesibn. 
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4. -DIVISION DE LA PRUEBA PERICIAL, 

Existen varios criterios de divisibn de la prue

ba pericial. algunos nos los da la doctrina de ilustres procesa

listas, que han concordado en ello; otras divisiones se despren

den de nuestro cbdigo vigente. He tratado de unificar esos cri

terios a fin de que queden agrupados en cinco grupos y que a 

saber: 

l. -Judicial y Extrajudicial; tomando en conside

racibn, la práctica de la pericia, dentro o fuera del proceso. 

II. - Voluntaria y Necesaria¡ considerando la li

bertad que en algunos casos para practicar la prueba pericial, 

y la obligatoriedad de realizar la en otros." 

III, -Singular y Plural; Según el número de peri

tos que intervengan en la práctica de la pericia. 

IV. -De Parte y Judicial; según sean las partes o 

el juez, qui enes propongan la práctica de la prueba. 

V~ -Oral y Escrita; tomando en consideraci6n la 

forma en que se rinda. 

5. -IDEA Y FUNCION DEL PERITO, 

11 Llam.amos perito a la persona entendida en al

guna ciencia o arte, que pueda ilustrar al juez o al tribunal 

acerca de los diferentes aspectos de uria realidad concreta para 
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cuyo examen se requieren conocimientos especiales en m.ayor 

grado que los que entran en el caudal de una cultura general 

media 11
• (I) 

Hugo Alsina "El perito es un t~cnico que auxi-

lía al juez en la constatacibn de los hechos y en la determina-

cibn de sus causas y efectos, cuando media una imposibilidad . 

fisica o se requieren conocimientos especiales en la materia"(2) 

Chiovenda dice que, "Los peritos son personas 

llamadas a exponer al juez no sblo sus observaciones materia-

les y sus impresiones personales acerca de los hechos obser-

vados, sino las inducciones que deben derivarse objetivamente 

de los hechos o tenidos como existentes". (I) 

Prieto Castro manifiesta que, "Perito es la per-

sona que posee conocimientos especiales sobre alguna materia 

y al cual se acude en busca de dictamen cuando para apreciar 

o para conocer los hechos o algún hecho de influencia en el 

pleito sean necesarios o convenientes sus conocimientos, cien-

Üficos arüsticos o prácticos". (2) 

Proddamos seguir dando definiciones acerca de 

lo que se entiende por perito, sin embargo considero que con 

las transcritas, tenemos una clara idea de lo que es el perito. 

(I) Jos e Castillo Larrañaga y Rafael de Pina. Derecho Procesal 
Civil. -pág. 280. -Mh. 1966 

(2) Hugo Alsina. -Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal 
Civil y Comercial. -Tomo II. -pág. 550. 

(I) Jase Chiovenda. -Principios de Derecho Procesal Civil Tomo 
II. -Pág. 322. 

(2) Prieto Castro. -Derecho Procesal Civil. -P!i.g. 342. 
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Existen dos categorías de peritos: los titulados 

y los prácticos, siendo los primeros los que han recibido t{-

tulo profesional o carrera reglamentada por el estado y prácti-

cos si la capacidad especial la han adquirido Únicamente en el 

ejercicio de un arte u oficio. 

Nuestro Cbdigo de Procedimientos Civiles para . 

el Distrito y Territorios Federales nos dice, 11 Los peritos deben 

tener titulo en la ciencia o arte a que pertenezca el punto sobre 

el que ha de ofrse se parecer, si la profesi6n o el arte estuvie-

ren legalmente reglamentados. 

Si la profesión o el arte no estuvieren legalmente 

reglamentados, o, estando, no hubiere perito en el lugar, po-

dr~n ser nombradas cualesquiera personas entendidas, 

cuando no tengan thulo 11
• (art{culo 346). 

' aun 

El perito debe de reunir ciertos requisitos, que 

la Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fuero Común 

del Distrito y Territorios Federales señala en su artículo -

211. "Para ser perito se requiere: ser ciudadano mexicano, te-

ner buenos antecedentes de moralidad y conocimientos en la 

ciencia o arte sobre la que vaya a versar el peritaje". 

Y en su artfoulo 212, dice que, "Los peritajes 

que deben versar sobre materias relativas a profesiones de-

berhn encomendarse a personas autorizadas con t{tulo oficial 
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para ejercerlas, Si no fuera posible encontrarlas en la locali

dad de que se trate o las que hubiere estuvieren impedidas para 

ejercer el cargo, podrán designarse simplemente prli.cticas en 

la materia sobre la que vaya a versar dicho peritaje", 

Continúa diciendo la mencionada ley 11S6lo en ca

sos precisos, cuando no hubiere en la localidad de que se trate 

ciudadanos mexicanos suficientem.ente idbneos para el peritaje 

respectivo, podrá dispensarse el requisito de nacionalidad; pe

ro las personas que designen, al protestar cumplir su encargo, -

deberán someterse expresamente a las leyes mexicanas, para 

todos los efectos legales del peritaje que vayan a desempeñar, 11 

{Art, 213} 

DIFERENCIA ENTRE EL PERITO Y EL TEST!

. GO. - El perito difiere por muchos motivos del testigo, dentro -

de las <l.ferencias esenciales encontramos: 

la. -El testigo declara sobre los hechos que ha 

percibido, en tanto que el perito se le pide un criterio una apre

ciacibn. 

2a. -El conocimiento del hecho que se ha de -

probar en el proceso, es anterior al mi.smo en el litigio, en 

cambio en el perito sblo en ocasibn al procese conoce el hecho. 

3a, -El testigo está determinado por las circuns -

tancias, portante es insustituible¡ el perito en principio, se pue-
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de reemplazar por otra persona; por lo que el perito es fun

gible y el testigo no lo es. 

Podemos nombrar tambi~n caractedsticas se

cundarias que los difendan entre sf¡ al testigo se recurre para 

conocer la materialidad de los hechos, se podrfu. tomar nota de 

sus apreciaciones lbgicas 6 técnicas, pero estas no son objeto . 

de sus funciones, al modo como tampoco es objeto id6neo de la 

prueba pericial el declarar pura y simplemente la existencia 

de los hechos. Al perito, en cambio, se recurre cuando el ase

gurar la existencia de un h 1~cho o su simple posibilidad exige 

conocimientos técnicos, o cuando, siendo cierta la materia del 

hecho, es necesaria para conocer su naturaleza, la ualidad o 

la consecuencia de un conjunto de conocimientos tecnicos. 

7. -OFRECIMIENTO Y ADMISION DE LA PRUEBA PERICIAL. 

El Código para el Distrito, en materia de proce

dimientos, expresa que, 11:El periódo de ofrecimiento de prue

bas es de diez días fatales, que empezarán a contarse desde la 

notificación del auto que tuvo por con'cestada la demanda o por 

contestada la reconvencibn en su caso". (Art. 290); continúa -

diciendo el artículo siguiente qu~ "Las pruebas deben ser ofre

cidas relacionándolas con cada uno de los puntos controverti

dos, declarando el nombre y el domicilio de testigos y peritos". 

En cuánto a la procedencia de la prueba pericial, 

el artículo 293 dice, "La prueba pericial procede cuando sean 
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necesarios conocimientos especiales en alguna ciencia, arte 

o industria o lo mande la ley, y se ofrecerá expresando los 

puntos sobre los que versará, sin lo cual no será admitida, y 

si se quiere, las cuestiones que deban resolver los peritos", 

De la admisibn de la prueba el artículo 298 

expresa que "Al d!a siguiente en que termine el período de oír.= 

cimiento de pruebas el juez dictará resolucibn en la que deter

minará las pruebas que se admitan sobre cada hecho,,, 11 ; el 

articulo 347 nos dice "Cada parte dentro del tercer día nombra

rá un perito, a no ser que se pusieren de acuerdo en el nombra

m.iento de uno solo. El tercero en discordia será nombrado 

por el juez, 

El Cbdigo citado , es obscuro, en cuanto al 

momento en que se debe celebrar la audiencia, en que las 

partes deben intentar llegar a un acuerdo para el nombramiei.:_ 

to de un solo perito, o en caso contrario cada parte nombrara 

el suyo; entendemos que debe efectuarse en la de absorver po

siciones a que se refiere el articulo 292, 

La Suprema Corte de Justicia de la Nacibn se 

manifiesta diciéndo, 11 Los peritos para esa prueba serán nom -

brados dentro de los tres d{as siguientes al auto que ordena el 

dictamen pericial y no es indispensable que se designe en el 

momento de provomerse la prueba". (I) 

(I) Semanario Judicial de la Federacibn Tomo IX, -Pii.g. 313, 
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Este alto tribunal, reconoce que hay dos mame~ 

tos en que pueden <lesignarse los peritos al afirmar "que no 

es indispensable que se designen en el momento de promoverse 

la prueba". 

La ley ha dado a las partes el derecho de desig

nar un perito común, cuando as{ lo convengan, en caso contra

rio, como ya hemos visto, cada parte nombrara uno, el juez 

a lo que se concretarli en estos casos es a sancionar los nom

bramientos, pero ocurre que en ocasiones el juez efectúa las 

designaciones que deben hacer los litigantes por varios moti

vos, btos los especifica el Código de referencia en su art{cu

lo 348, que a la letra dice: 

11 El juez nombrará los peritos que corresponden 

a cada parte en los siguientes caso: 

l. -Si alguno de los litigantes dejare de hacer el 

nombramiento en el termino señalado en el articulo anterior; 

11. - Cuando el designado por las partes no ace-e. 

tare dentro de las cuarenta y ocho horas que sigan a la notifica

ción de su nombramiento; 

111. -Cuando habiendo aceptado no rindiere su 

dictamen dentro del termino fijado o en las diligencias respec

tivas; 

IV. -Cuando el que fue nombrado y acepto el car

go lo renunciare dcspucs; 
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V. -Si el designado por los litigantes no se en

contrare en el lugar del juicio o en el que deba practicarse 

la prueba,. o no se hubiere señalado su domicilio". 

En los casos anteriores el juez deberfi. nombrar 

los peritos, recurriendo a las listas que anualmente formula el 

Tribunal Superior de acuerdo con el articulo 215 de la Ley Or

g!i.nica de Justicia del Fuero Común del Distrito y Territorios 

Federales,. o en su defecto debe estarse a los dispuesto en el 

artfc'ulo 216 del mismo ordenamiento. 

8. - EL PERITO TE.RCERO. 

A este respecto el C6digo de Procedimientos 

para el Distrito en su articulo 347, parte final, dice que 

11 •••• El tercero en discordia ser~ nombrado por el juez 11 

El hecho de que el perito al que nos estamos 

refiriendo se le de el nombre de tercero en discordia, no quie

re decir ~sto que responda al orden en que fue designado, sino 

a la forma distinta en que se nombra. 

El Cbdigo de la materia, en su artículo 349 mani 

fiesta que "El juez señalaá lugar, día y hora para que la di

ligencia se practique, si debe presidirla. E.n cualquiera. otro 

caso fijará a los peritos un termino prudente para que presen

ten dictamen. Las partes pueden en todo caso formular a los 
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peritos cuestiones que sean pertinentes." Y el artículo 350 

continúa diciendo que, 11 En el caso de la primera parte del 

art!culo anterior concurrirá el tercero en discondia y se ob

servarán las reglas siguientes: 

I. -El perito que dejare de concurrir sin causa 

justa, calificada por el tribunal, incurridt en una multa de 

diez a cincuenta pesos y será responsable de los daños cau

sados por su culpa, sin perjuicio de 10 que previene el artícu

lo 348; 

II. -Los peritos practicarán unidos la diligencia, 

pudiendo concurrir los interesados al acto y hacerles cuantas 

observaciones quieran, pero deberhn retirarse para que los 

peritos discutan y deliberen solos; 

III. -Los peritos de las partes emitir!i.n inmedia

tamente su dictamen, siempre que lo permita la naturaleza 

del asunto; de lo contrario, se le señalar~ un t~rmino pruden

te para que lo rinda. Cuando discordaren los peritos, dicta

minar!i. el tercero, s6lo o asociado de los otros". 

El perito tercero viene siendo el complemento 

del mecanismo pericial y su concurrencia está sujeta, a la 

de los peritos de las partes y _al desacuerdo de las mismas, 

tomando en cuenta que el perito tercero no es Único, debiendo 

dictaminar después de los nombrados por los litigantes. 
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El perito debe reunir dentro de sus cualidades la 

de imparcialidad, por eso no debe de estar relacionado con las 

partes para que no queda sospecha alguna; se admite la recuza

ci6r. en los casos en que ex is te motivo fundado. 

Cabrá la recuzacibn solamente en los casos en 

que el perito sea nombrado por el juez, ya que el nombrado por 

las partes, tomando en consideraci6n que hacen uso de la liber

tad que les da la ley para elegirlos a su eleccibn, indudablemen

te nombrarán a quienes estimen que verán con simpatía su caso 

y teniendo ambas partes el mismo derecho, no habrh desigual

dad alguna. 

En cuanto a las causas de recuzacibn, el artículo 

351 del C6digo de la materia nos dice 11 El perito que nombre el 

juez puede ser recuzado dentro de las cuarenta y ocho horas si

guientes a la en que se notifique su nombramiento a los litigan

tes siempre que concurra alguna de las siguientes causas: 

I. -Consanguinidad dentro del cuarto grado; 

II. -lnteás directo o indirecto en el pleito 

III. -Ser socio, inquilino, arrendador o amigo in

timo de alguna de las partes. 

El juez calificará de plano la recuzaci6n y-las 

partes de!Jen pre sentar las pruebas al hacerla valer. Contra 

el auto en que se admita o deseche la recuzacibn no procede 
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recurso alguno. Admitida, se nombrar~ nuevo perito en los 

mismos términos que al recusado". 

"En caso de ser desechada la recuzacibn .. se 

impondrá. al recusante una m•,tlta hasta de mil pesos, en fa

vor del colitigante", (Art, 352) 

Hecho el nombramiento de los peritos, ha de ha:

cerse saber la designacibn a la persona o personas que deban 

practicar el exá.men pericial, para que manifiesten si aceptan 

o rechazan el cargo, 

El Cbdigo Federal de Procedimientos Civiles 

dispone en su artfoulo 147 que "Los peritos nombrados por las 

partes serán presentados por btas al Tribunal, dentro de los 

tres d{as siguientes de hab~rs eles tenido como tales, a mani

festar la aceptacibn y protesta de desempeñar su encargo con 

arreglo a la ley. Si no lo hicieren o no aceptaren, el Tribunal 

hará. de oficio, desde luego, los nombramientos que les co

rre spondia. Los peritos nombrados por el Tribunal serán no

tificados personalmente de su designacibn, para que manifies

ten si aceptan y protestan desempeñar el cargo 11 , 

Nada nos dice el Cbdigo para el Distrito acerca 

de la forma en que notificará. a los peritos su nombramiento, ni 

en lo referente a la aceptacibn o rechazo de cargo; considero 

que se notificarfu. poi· medio del actuario del juzgado correspon-
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diente y en ese momento se asentará si el perito acepta o no el 

cargo. 

Por lo que respecta a la forma de recibir la prue

ba pericial diremos que hay dos formas: la oral, b la escrita, s_: 

gún lo estime el juez a menos que ambas partes la hubieren pro

puesto con anterioridad, de conformidad con lo dispuesto en el 

art!culo 299, del tantas veces mencionado C6digo de Procedi

mientos Civiles para el Distrito y Territorios Federales. 

Nuestra legislacibn no establecido termino para 

que los peritos rindan su peritaje, dejando en libertad al tribu

nal para. fijarlo, tomando en consideracibn las circunstancias 

que concurren en cada caso y as{ lo dice el C6digo Federal, cua! 

do dispone en su artfculo 149 fraccí6n III, que "Los peritos da

rán inmediatamente su dictamen siempre que lo permita la natu

raleza del reconocimiento; de lo contrario se le señalara un tér

mino prudente para que lo rindan. 11 De esta misma forma se 

pronuncia el C6digo para el Distrito en su art{culo 350, frac

cibn III. 

El dictamen pericial debe necesariamente cons

tar de dos partes; la primera consiste en los fundamentos de su 

parecer pericial y una segunda donde se incluir!i.n las conclusio

nes a que llegue. El perito debe anexar a su dictamen todo lo 

que crea necesario para fundamentar al mism o, porque ello 
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constituye parte de ~l, ya que contribuirá a hacerlo m~s acce

sible, estos anexos pueden ser de una gran variedad. 

Hablando de quien debe sufragar los gastos del pe

ritaje diremos que, es un principio general que la persona que 

designa al perito es quien debe satisfacer sus honorarios, sin 

perjuicio de que pueda repetir contra la parte que resulte en de

finitiva condenada en costas. El articulo 353 del C6digo de la 

materia, expresa 11El honorario de cada perito ser!:i. pagado por 

la parte que lo nombr6, o en cuyo defecto lo hubiere nombrado 

el juez, y el tercero, por ambas partes, sin perjuicio de lo que 

disponga la resoluci6n definitiva sobre condenación en costas". 

9. -VALOR DEL DICTAMEN PERICIAL. 

El contenido del articulo 419 del C6digo de Proce

dimientos Civiles para el Distrito y Territorios Federales, nos 

dice que 11 El dictamen de peritos y la prueba testimonial ser~n 

valorizados según el prudente arbitrio del juez". 

La. Suprema Corte de Justicia de la Naci6 n ha di-

cho que: 

11El dictamen de peritos debe ser valorizado con

forme al prudente arbitrio del juez¡ pero ~ste no puede proceder 

arbitrariamente, sino sujetándose a las reglas de la sana cr{tica, 

que son las de la 16gica y el sentido comt.n, y estos principios 
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aconsejan que los peritos no puedan basar su dictamen en sólo 

los datos que proporcione una de las partes, pues en ese caso 

dicha prueba no seda sino un reflejo de las afirmaciones de 

uno de los interesados".{!) 

''SegÍln la jurisprudencia establecida. el artfou-

lo 419 del Código de Procedimientos Civiles debe interpretar-

se en cl sentido de que el arbitrio del juez para la apreciacibn 

del dictamen de peritos y la prueba testimonial, debe ser con

forme a las reglas de la lógica". (2) 

{I) Anales de Jurisprudencia, Tomo XIX. -P!tg. 325 
{2) Anales de Jurisprudencia, Tomo XX. -Pág. 787 
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B). -LA PRUEBA PERICIAL EN MATERIA PENAL. 

En el desarrolo de los actos procesales surgen 

algunas cuestiones <µe por su Índole técnica o cientÜica no es-

tan al alcance común de las gentes, porque son el resultado del 

juicio y de la experimentaci6n. Entonces se recurre al auxilio 

de peritos con el fin de que ilustren a la justicia con los conoci.: 

mientas facultativos que poseen. 

Esto se traduce en la necesidad ele la intervenci6n 

de sujetos poseedores de una técnica o especialidad: los peritos, 

mismos que llenarán su cometido a trav'f!s de la peritacibn. 

I). -CONCEPTO. -En los negocios penales se ha 

reconocido que la pericia es una verdadera funci6n social y qu~ 

los profesionistas, técnicos o simplemente prácticos en cual-

quier materia científica, arte u oficio están obligados a prestar 

su colaboracibn a las autoridades, cuando sean requeridos. 

Art.178 del Cbdigo Penal para el Distrito.) 

Manuel Rivera Silva manifiesta que, "el peritaje 

consiste en hacer asequible al profano un determinado arte, el 

conocimiento de un objeto cuya captaci6n sblo es posible me

diante t~cnica especial. (I) 

(I) Op. Cit. Pág. 199 

:··.;.-. ,· 
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Alsina dice que: "La prueba pericial no es ver-

dadera prueba, sino un procedimiento para obtener pruebas". (2) 

Entendemos por peritacibn, dice por su parte 

Fenech, "el medio de prueba consiste en la declaracibn de co-

nacimientos que emite una persona que no sea sujeto necesa-

río del proceso acerca de los hechos, circunstancias o condicio-

nes personales inherentes al hecho punible, conocidos dentro 

del proceso y dirigidos al fin de la prueba, para la que es nece-

sario ·poseer determinados conocimientos científicos, técnicos 

o prácticos"• (3) 

Juan Jose González Bustamente dice11 "La peri-

cía no tiene otro carácter que el de constituir un dato inductivo 

de convencimiento en el animo del juez por la confianza que 

le inspiren las personas dotadas de aptitudes científicas o ar-

tfsticas". (4) 

Demetrio Sod{. "La prueba pericial consiste en 

la exposicibn que sus observaciones materiales y de su opinibn 

acerca de ciertos hechos, se hace por personas entendidas en 

la profesibn arte u oficio a que se refieren". (1) 

Guillermo CoHa Sánchez, manifiesta que: "La -

{2) Citado por Pallares en su Diccionario de Dereclio Procesal 
pág. 378. 

{3) Op. Cit. Pág. 253 
{4) Principios de Derecho Procesal Mexicano. -Pág. 353 
{I) Franco Sodi Carlos, -Ob. Cit. Pág. 263 
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peritacibn, en el Derecho de Procedimientos Penales, es el 

acto procedimental en el que el técnico o especialista en un 

arte o ciencia, (perito) previo exámen de una persona de una 

conducta o hecho, o cosa que emite un dictamen conteniendo 

su parecer y los razonamientos técnicos sobre la materia 

en la que se ha pedido su intervencibn. (2) 

Según el Código de Procedimientos Penales 

para el Distrito y Territorios Federales dice que "siempre 

que para el exámen de alguna persona o de algún objeto se re-

quieran conocimientos especiales se procederá con inteven-

cibn de peritos". (3) 

2). -NATURALEZA JURIDICA DE LA PRUEBA PERICIAL. 

Num.erosos autores estiman que no es un m.edio 

de prueba; otros consideran al peritaje como un testimonio 

y, por ende, al perito como un testigo de calidad. "Por Último, 

se dice también que el perito es auxiliar de la justicia". 

No es un m.edio de Prueba- Los que sostienen 

esta tesis dicen que la pericia no es una prueba en sí, sino 

el reconocimiento de un hecho o circunstancia ya existente; 

cuando se sospecha que la firma puesta en un documento no es 

(2) Derecho Mexicano de Procedimientos Penales. -Guillermo 
Colfn Sanchez. -Pág. 364. 
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la auténtica, se recurre al juicio de los peritos caHgrafos, que 

por medio de comparaciones gráficas con la firma auténtica y 

la tachada de falsa, forman su opinibn sobre la autenticidad del 

documento; si un inculpado revela manifestaciones de perturba-

cibn mental, la pericia psiquiátrica ilustrarf:i. al juez para deter-

minar si debe seguirse el procedimiento especial aplicado a los 

enfermos mentales; si se trata de un delito contra la libertad 

sexual, los médicos forenses determinarán la existencia de la 

cbpulá o las condiciones de virginidad de la victima del delito; 

en el homicidio, establece;·an las causas determinantes de la 

muerte etc. Entra el peritaje como un elemento subsidiario 

para la valoracibn de una prueba o la resolucibn de una duda. 

El perito es un testigo de Calidad. Los seguido-

res de esta corriente, entre otros el maestro Juan José Gonzá.-

lez Bustamente estima que, "la opinibn del perito puede ser o 

no atendible por los tribunales, y de la m.isma manera q;.1e n..: 

se puede tachar a los testigos que figuren en una causa crimi-

nal, tampoco podrán ser exluidos los peritos, que en realidad 

no son sino testigos técnicos sin perjuicio de que se asienten 

en la causa las observaciones que el tribunal estime convenie_!: 

te para tomarlos en cuenta al hacerse la valoracibn de la prue-

ba. 

El perito es un auxiliar de los 6rganos de la jus -

ticia. La pericia obra, como medio subsidiario de la inteligen-

~11~~~:) trr s (:A r~ ~~ ~· : T ~ .. ;'. r. .t. 
}'_ "i ': j 

~ ' ; 
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cia del juez para el conocimiento de los hechos o circunstancias 

ya existentes; pero que se escapan de sus conocimientos perso

nales. 

Cdtica a éstas tbis. -La primera queda desvir

tuada si vemos nuestra legislaci6n procesal, vigente en Distrito 

y Territorios Federales, pub atribuye el carácter de medio de. 

prueba a 11los dictámenes de peritos"(Art. 135), El C6digo Fede

ral de materia, literalmente no lo señala as{, sin embarg~ de 

la interpretacibn sistemática de su art{culado se desprende; en 

cuanto a la segunda corriente que considera al perito como "te,:_ 

tigo de calidad o t~cnicos" diremos que tanta calidad puede te

ner lo dicho por el perito, como tambien lo afirmado por cual

quier testigo que no sea perito, ademhs, no siempre corres

ponde al dictamen pericial es e calificativo, a pesar que el au

tor est~ reconocido como autoridad en la materia. 

A mayor abundamiento si el perito fuera siempre 

un testigo de calidad el juez estada obligado a acatar el dicta

men, y en tal virtud, toda la resolucibn estada condicionada a 

este, Además, de lo apuntado cabría anotar aqu{ las diferen

cias que dimos al tratar la prueba pericial en materia civil en

tre lo que es un dictamen pericial y lo que es un testigo; por 

Último, la tercera postura que nos dice que el perito es un auxi

liar de los brganos de la justicia, se le ataca dici~ndo que el pe-
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rito s6lo entrará en acción cuando existan cuestiones de tipo 

técnico a una ciencia o arte determinado, de tal manera que 

el dictámen estará condicionado a la existencia de medios 

probatorios imperfectos, s6lo susceptibles de calificarse 

con el dictamen pericial; en tal virtud, no siempre es indis

pensable la intervención del perito, y por otra parte, el juez 

no queda vinculado al resultado del dictamen. 

Lo que opino. -En un orden general, el perito 

si es'un auxiliar de los brganos de la justicia, y aunque den

tro de la relacibn procesal no es posible ubicarlo en el rn.is

mo plano de los sujetos autores de la trilogía de actos esencia

les del proceso (acusación, defensa, y decisión), de todas ma

neras es un sujeto secundario a quien se le encomienda desen

trañar aspectos técnicos -cientWcos materia del proceso0 lo 

que sblo es posible con el auxilio del conocimiento especializa

do y la experiencia. 

Si examinamos las leyes penales adjetivas vigen 

tes, no podrá negarse el carácter auxiliar del perito. Pienses e 

por ejemplo, que tratándose de delitos llamados contra la vida 

y la integridad corporal, su injerencia es básica para la clasi~ 

cación correcta de los heridos y sus consecuencias, la prácti

ca de la utopsia reveladora de las causas de la muerte en el ho

micidio; en los delitos patrimoniales de la alteración de un do-
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cum.ento, la edad de las tintas, etc. En cuanto a la personali

dad del delincuente, el estado de salud mental, la identifica

ci6n y muchos otros aspectos que s6lo son posibles con el 

auxilio de la peritaci6n. 

P:ir otra parte la Ley Orgánica de los Tribu

nales Comunes del Distrito y Territorios, en el capítulo IV, 

señala al peritaje como una 11 funcibn pltblica auxiliar de la 

administracibn de justicia", y en consecuencia, los p rofesio

nistas, los técnicos, o simplemente prácticos en alguna mate

ria cient{fica, arte u oficio, que presten sus servicios a la 

administraci6n pública, están obligados a prestar su coopera

ci6n a las autoridades de ese orden, dictaminando en los asu12.. 

tos relacionados con su ciencia, arte u oficio que se les en

comienden". (Art. 210} 

Del precepto anterior, se deduce que, e n el 

Derecho Mexicano, el peritaje constituye un deber jurfdico in

declinable, aunque no general, sino más bien, restringido a 

quienes siendo profesionistas b prácticos prestan sus servicios 

dentro de la administraci6n pública. 

En el caphulo V Titulo Noveno, Art, 219 y de

más relativos, de la mencionada Ley Orgánica del Distrito, le 

otorga a los integrantes del servicio m~dico forense el caác

ter de suxiliar en el orden pericial, y, en materia federal, la 
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Ley Org!rnica del Ministerio Pliblico Federal, Art. 22., también 

le asigna a los peritos ese carácter. 

3). -OBJETO DE LA PRUEBA PERICIAL. 

Comprende el objeto de ésta prueba a las per

sonas, los objetos y los hechos. 

En caso de homicidio el Código de Distrito se

ñala en su artículo 105 que, "cuando se trate de homicidio, 

además de la descripción que hará el que practique las dili

gencias, la harán también dos petos, que practicarán la au

topsia del cadáver expresando con minuciosidad, el estado 

que guarda y las causas que originaron la muerte• Sólo po

drá dejarse de hacer la autopsia cuando el juez lo acuerde, 

previo dictamen de los peritos médicos". 

En igual form.a se procederá, por mandato 

expreso de la Ley .(Artículos 109, 110, 111, 123 y demás rela

tivos del Código de Distrito y 169, 170, 171 del Federal), si 

el delito es de lesiones ya sea externas o interna~ Asf 

mismo para dar por comprobado el cuerpo del delito de abor

to, infanticidio, violación, estupro, es obligada la interven

ción de peritos (Artículos 112 y 121 del Código de Distrito y 173 

y demás del Federal). 

En cuanto a los objetos, el auxilio técnico se 

practicará cuando estén relacionados con los hechos, como 
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los documentos, las armas, instrumentos, efectos, o tam.

bién si se estima que de los mismos pueden obtenerse datos, 

huellas digitales u otra clase de evidencias (Arts. 96, 98, 100 

113 y demás del Código de Distrito y 181., relativos del Fede

ral). 

Por lo que se refiere a los hechos, el perita

je, es sin duda, obligado, especialmente cuando en los mis

mos existen aspectos que solo es posible determinar median

te el concurso de un especialista; por ejemplo: en los casos de 

"daños"• para establecer si se procedio con dolo, con culpa por 

la magnitud de los daños y perjuicio de la cuantía de los mis

mos {Art. 118 del Cbdigo del Distrito). 

4). -CUESTIONES RELATIVAS AL PERITO. 

Para la capacidad pericial, se requiere la capa

cidad física de la persona llamada en consulta. Estudiando esta 

capacidad en abstracto, diremos que la condicibn esencial es 

que el perito posea, en efecto, conocimientos y facultades es

peciales, preferentemente a su actuacibn, el perito debe de

mostrar que posee un título en el arte o ciencia que va a deter

.minar; así lo expresa en su parte inicial el artículo 171 del Cb

digo para el Distrito. "Los peritos deberlm tener título ofi

cial en la ciencia o arte a que se rcíier e el punto sobre el 
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cual deben dictaminar si la profesi6n o arte están legalmente 

-
reglamentados; en caso contrario el juez nombrara a personas 

prfu.cticas". Art. 172 también podrán ser nombrados peritos 

prfu.cticos, cuando no hubieren titulados en el lugar en que se 

sigue la instrucción ••••• " y en el Cbdigo Federal, se encuen-

tran contenidos tales prevenciones en los artkulos 223 y 224 •. 

Además, el perito deberá de ser mayor de edad, en pleno goce 

<le sus derechos y de nacionalidad mexicana. Sblo podrán admi-

tirse a extranjeros en aquellos casos en que no hubiere en el 

lugar en que tiene que rendirse el dictamen, ciudadanos mexi-

canos suficientemente idbneos. La capacidad en concreto,. se re-

íiere a circunstancias personales del delito para poder actuar 

sin impedimento, en un proceso determinado, sea por que ten-

ga interés directo en el negocio o pur las relaciones que los 

ligen con las partes que intevengan en el proceso. 

Tomando en consideración la especialidad del pe-

rito, la Ley Orgánica del Ministerio Pf.tblico del Distrito y Te-

rritorios Federales señala: El Departamento de Servicios Peri-

ciales se compondrfu. de las siguientes secciones: I. -Laboratorio 

de Cri minaHstica y Casillero Judicial, Dactiloscopia y Des -

criptivo; II. -Psicometría; Ili. -Bioqu{mica¡ IV. -Ingenierfa¡ 

V. -Documentolog{a¡ VI. -Idiomas; VII. -Balística; VIII. -Valua-

cion; IX. -Mecfu.nica y Electricidad; X. -Incendio¡ XI, -Tránsito 
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de vehículos; XII, -Medico Forense en el Sector Central y Agen

cias Investigadores y XIII, - De las demás que sean necesa

rias (Art. 30). 

La Ley Orgánica del Ministerio Pftblico Fede

ral, aunque no hace una enum.eracibn como la del ordena mi en-

to citado, sin embargo, señala que la Direccibn de Averigtt.'.:_ 

ciones Previas Penales contará. con una Oficina de Servicios Pe 

riciales y un Laboratorio de Investigacibn CriminaHsta (Art. 22). 

La Ley Orgánica de los Tribunales Comunes del Distrito y Te

rritorios para la materia penal no señala una lista sobre los e! 

pecialistas en una materia o arte determinados; sin embargo, -

impone como obligacibn al Tribunal Pleno la formacibn anual 

de listas de personas que deban ejercer los cargos de s{ndicos 

interventores en los juicios de concurso, quiebra, albaceas de 

pbsitarios judiciales, arbitros, peritos, contadores o cualquier 

otro orden, que hayan de designarse en los asuntos, que se tra

miten ante los tribunales del Fuero Comhn. (Art. 30-VI) y dedica 

capitulo especial a la reglamentacibn del Servicio Medico Fo

rense y a los "Peritos Interpretes". 

Por la procedencia de su designacibn el perito 

puede ser oficial o particular. 

Es oficial cuando el perito es designado entre 

los elementos integi·a11tes de la administracibn pi'.i.blica. 
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En nuestro medio, fundamentalmente, los peri-

tos de las Procuradurfas de Justicia del Servicio M~dico Legal 

y demás integrantes del cuerpo pericial (Dependientes del Tri-

bunal Superior de Justicia) cumplen esas funciones; no obstante 

tambi~n tiene carácter oficial toda designacibn que recaiga en 

cualquier persona que preste sus servicios en algún ramo del 

engranaje estatal. 

La peritacibn particular siempre que proceda de 

sujeto's sin ninguna relacibn o nexos emanando de un cargo o 

empleo phblico; y además que haya sido propuesta por los par-

ticulares integrantes de la relaci6n Juddico-procesal. 

5). -MOMENTO PROCEDIMENTAL EN QUE DEBE PRACTI
CARSE, LA PRUEBA PERICIAL. 

La pericia interviene en procedimiento desde -

el peribdo de laaveriguacibn previa (art{culos 96, 99, 199 y -

demás relativos del Cbdigo para el Distrito), durante la instruc 

cibn del proceso y en la segunda instancia, 

Los agentes investigadores del Ministerio Pfiblico 

están facultados para requerir el auxili o de los peritos desde 

las primeras diligencias. En un orden estricto y pa a los efec-

tos de la consignacibn no son peritaciones propiamente dichas, 

sino actuaciones en auxilio clel Ministerio P(1blico, que sujetas 

a impugnacibn por la defensa; aún asf, el juez les otorga va-
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lidez, tomando en cuenta lo que el Código del Distrito en su 

Artkulo 286 expresa, "Las diligencias practicadas por el Mi-

nisterio Público y por la Policia Judicial tendrán valor pro-

batorio pleno, siempre que se ajusten a las reglas relativas 

de este Código. 

En la instrucción. del proceso es donde la peri-

cia se menifiesta de manera plena y ajustada a una verdade-

ra regulación legal; por eso a nuestro entender, el auxilio tec-

nico y especializado en algún, arte, ciencia o industria, que 

requiere el Ministerio Público durante la averiguación previa, 

se le podría llamar peritaje informativo. La Pericia como ac-

to procesal, puede darse a partir de la consignación y es ob-

vio q lE en la segunda etapa de la instrucción es donde se ma-

nifiesta con mayor plenitud, ya sea iniciativa del Ministerio 

PÍ:lblico del procesado y su defensor, o por orden del Órgano 

uri sdi ccional. 

6). -NUMERO DE PERITOS. 

Al respecto el Código para el Distrito dice 

que, 11 P::>r regla general, los peritos que se examinen debe-

rán ser dos o más; pero bastará uno cuando este sólo pueda 

ser habido, cuando haya peligro en el retardo o cuando el caso 

sea de poca importancia" (Art. 163 ). 
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"Cada una de las partes tendrá derecho a nom

brar hasta dos peritos a los que le hará saber por el juez su 

nombramiento, y a quienes se les ministrarán todos los datos 

que fueren necesarios para que emitan su opini6n. Esta nÓ se 

obtendrá para ninguna diligencia o procedencia que se dictare 

durante la instruccibn ••• 11 (Art. 164). 

Del precepto anterior se desprende, que para los 

efectos legales no basta la designaci611 de peritos por las par

tes, es necesario que el juez les haga saber su nombramien

to salvo: Cuando se trate de lesi6n proveniente de delito y la 

P.ersona lesionada se encont:rare en alg{m hospital público, los 

médicos de este se tendrán por peritos nombrados, sin perjui

cio que el juez nombre otros. si lo creyere conveniente, pa

ra que juntos con los primeros, dictaminen sobre la lesibn y 

hagan su clasificaci6n legal. (Art.165) y, tratándose de la p:rác

tica de la autopsia de los cadávares, si la persona falleci6 en 

un hospital público, la práctica la harán los médicos de ~ste, 

salvo la facultad del juez para encomendarla a otro. Fuera de 

estos casos 11 el reconocimiento o la autopsia se practicarán 

por los medicas legistas oficiales o por los peritos mbdicos 

que designe el juez 11 (Art. 167) 

11 La designacibn de los peritos, hecha por el 

juez o por el Ministerio Público, deberá recaer en las persa-
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nas que desempeñen este empleo por nombramiento especial 

y a sueldo fijo". {Art.180) 

"Los peritos debedm ser citados en la misma 

forma que los testigos; re • I un1ran, además, las propias con-

diciones de éstos y estarán sujetos a iguales causas de im-

pedimentos. Serán preferidos los que hablen el idioma espa-

ñor". (Art. 173), 

"Los peritos que acepten el cargo, con excep-

cion de los oficiales, tienen obligacibn de presentarse al 

juez para que les tome la protesta legal. 

En casos urgentes, la protesta la harán al pro-

<lucir o ratificar el dictamen". (Art.168) 

La protesta a que se refiere el artículo anterior 

se encuentra contenida en el artículo 280, que a la letra dice: 

"A toda persona que deba examinarse com.o testigo o como peri-

to, se le recibirá protesta de producirse con verdad, bajo la si-

guiente fbrmula:" ¿PROTESTA USTED, BAJO SU PALABRA DE 

HONOR Y EN NOMBRE DE LA LEY, DECLARAR CON VERDAD 

EN LAS DILIGENCIAS EN QUE VAN A INTERVENIR?" Al con-

testar en sentido afirmativo, se le hará saber que la ley sa11-

ciona severamente el falso testimonio". 

La pericia debe llevarse a cabo en el tiempo se-

ñalado por el Juez (Art.169). Transcurrido el tiempo señalado 
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a los peritos para emitir su dictamen, si no lo hacen serán 

apremi.ados por el juez, del mismo modo que los testigos y 

con iguales sanciones. Si a pesar del primer apremio el pe

rito no presentare su dictamen, será procesado por los deli

tos previsto por el Código Penal para estos casos. (Art.169) 

Generalmente, el peritaje se considera concluÍ

do, cuando los peritos emiten su dictamen por escrito y, lo -

ratifican en diligencia especial "en el caso de que no sean ob

jdos de falsedad, o el juez lo estime necesario". (Art.177) 

En cuanto a la forma y contenido del dictamen, 

deberá expresar "los hechos y circunstancias que sirvan de fun

damento a su dictamen" (Art.175), parece incompleto este ar

tfculo pues considero que dicho dictamen debe contener además 

de lo expresado los razonamientos y motivaciones tecnicas 

en que se apoye el perito para sostener determinada opinibn, ra

zonándola y fundándola conforme a los principios y reglas 

cient{ficas, e ilustrándola suficientemente por medio de foto

grafías, esquemas, dibujos u otros factores más, según el 

caso de que se trate. 

"El juez hará a los peritos todo.s las preguntas 

que crea oportunas; les dará, por escrito o de palabra, pero 

sin sugestibn alguna, los elatos que tuviere, y hará constar 

estos hechos en el acta de la diligencia". (Art.174) 



- 92 -

Para que el Tribunal pueda escoger entre los jui

cios que más le satisfagan. es necesario contar con la con

fianza que m.erezca la persona que los produce. y que ~sta se 

encuentre dotada de capacidad técnica o científica que permita 

tener como fundada su opinibn. De este modo, el juez atenderá 

al juicio que establezcan los peritos titulados que al provenien- . 

te de los que no lo son. El tribunal apreciará sus razonamien

tos y atenderá a la autoridad que en la materia demuestre el 

perito. 

En caso de divergencia de opiniones, el tribu

nal los citará a una junta, con el objeto de que en su pre

sencia discutan sus respectivos puntos de vista y se pongan 

de acuerdo, Se hará constar en el acta respectiva el re

sultado de la discucibn. Si no llegaren a un entendimiento. el 

juez, designará a un perito tercero en dicordia. {Arts.170 y 178 

del Cbdigo de Procedimientos Penales para el Distrito y Te

rritorios Federales y 236 del Cbdigo Federal de la materia.} 

7). -VALORAClON DEL PERITAJE EN MATERIA PENAL. 

El dictamen pericial en la Antiguedad, durante 

el Derecho intermedio. era obligatorio; sobre todo. tradmdo

se de peritaciones llevadas a cabo sobre aspectos m~dicos. 

Con posterioridad, r·econsiderando esa postura, la ley. consi-
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derb al juez como el Único avocado para justipreciar los dic

tamenes, a grado tal de establecer que es el perito de peritos. 

En nuestro medio "la fuerza probatoria de todo juicio pericial, 

incluso el cotejo de letras de los dictamenes de peritos cientí

ficos, será calificada por el juez o tribunal: s eg{m las circuns 

tancias. " (Art, 254} Atendiendo a este mandato, el juez consi

derar.fi. aspectos de orden subjetivo y objetivo. 

En su objetivo, sin duda toda valoracibn impli

ca un juicio sobre la personalidad del perito, con el fin de es -

tablecer si existe alguna causa que haya podido influir para que 

l_a peri tacibn no sea imparcial, 

Con el objetivo queremos significar que habrá 

necesidad de tomar en cuenta los razonamientos contenidos en 

el dictamen, en su enlace 16gico, la presici6n, coherencia y 

análisis que sirvan de fundamento al juicio emitido y a las afir

maciones hechas, pues no será lo mismo em.itir un dictamen so 

bre una hipótesis que sobre algo susceptible de demostrarse. 

Además,, será indispensable relacionar la peritación con la; de

más provanzas para justipreciar debidamente la opini6n del p:_ 

rito, 

Aunque el juez goza de libertad suficiente para 

valorar el dictamen pericial, ello no es sinbnimo de arbitrari_e 

dad; si de valoración se trata, esto implica un razonamiento -

~' j 
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suficiente para justificar el porque se acepta o se rechaza el 

dictamen. 

La peritaci6n se valora en distintas etapas de 

la secuela procedimental. En otra forma, no sería posible 

resolver, por ejemplo, la situaci6n jurÍdica del procesado al 

fenecer el término constitucional de 72 horas; quiz& tampoco 

sea factible ordenar una aprehensi6n para cuyo obsequio se 

requiera el cumplimiento de ciertas exigencias legales com.o 

los 1nformes de los peritos (violacibn, lesiones, etc.) 

No obstante, de mayor repercusi6n es la valora

cibn realizada al dictar sentencia. 

Tanto el Ministerio Público como la defensa 

valorarán la peritacibn para fijar sus posiciones jur{dicas. 

Esto, de acuerdo con lo anotado, no deja de ser un tanto con

vencional, en razbn de que la justipreciacibn realm.ente com

pete al &rgano jurisdiccional. 

He tratado de abarcar en este capítulo las cues

tiones relativas a la historia de la prueba pericial, as{ como 

también los aspectos te&ricos que puedan tener importancia, 

como pueden ser: Concepto, funciones del perito, diferencias 

de este con el testigo, etc •• todo lo anterior, con el f{n de que 

en el siguiente capitulo se trate a la prueba que nos ocupa, en 

su aspecto práctico y legal, visto en Nuestra Ley Federal del 

Trabajo, 



CA PI TUL O IV 

LA PRUEBA PERICIAL EN MATERIA LABOR.AL 

A). -LA PRUEBA PERICIAL EN LA LEY FEDERAL DEL 
TRABAJO. 

l. -Ofr eci mi en to de la prueba pericial. 2. -Re -

cepcibn de la prueba pericial. 3. -Desahogo de la prueba peri-

cial. 

B). -VALORACION DE LA PRUEBA PERICIAL EN LA 
RESOLUCION. 

l. -Valoracibn de la prueba pericial por las Jun-

tas de Conciliacibn y Arbitraje. 2. -Jurisprudencia de la Supre-

ma Corte de Justicia de la Nacibn en relacibn con la prueba pe-

ricial. 
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CAPITULO IV 

LA PRUEBA PERICIAL EN MATE.RIA LABORAL, 

A}. -LA PRUEBA PERICIAL EN LA LEY FEDERAL DEL 
TRABAJO, 

Vistos los antecedentes de esta prueba, tóca-

nos ahora analizar en nuestra Ley Federal del Trabajo de lo, 

de mayo de 1970. 

1), -OFRECIMIENTO DE LA PRUEBA PERICIAL, 

Nuestra ley de referencia en su art{culo 760 re-

gula el ofrecimiento de la p~ueba pericial al decir que "En la 

audiencia de ofrecimi.ento de prue~as se observarán las normas 

siguientes: 

I, -Si concurre una sola de las partes, ofrecer& 

sus pruebas de conformidad con las fracciones siguientes. Si 

ninguna de las partes concurre, la junta procedera de conformi-

dad· con lo dispuesto en el artículo 770; "y continúa diciendo en 

su íraccibn VIII: 

"Si se ofrece prueba pericial, el oferente indica-

rá la materia sobre la que deba versar el peritaje. Admitida 

la prueba, la junta .prevendri1 a las partes que presenten sus 

peritos en la audiencia de recepcibn de pruebas, apercibiendo 
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al ·oferente de que lo tendrá por desistido de la prueba si no lo 

presenta y a la contraparte de que la prueba se recibirá con 

el perito del oferente. El trabajador podrá solicitar de la Junta 

que designe su perito, exponiendo las razones por las que no -

pueda cubrir los hono rar.ios correspondientes"• 

La ley autoriza a las partes a nombrar a sus 

propios peritos señalando la materia sobre la cual deber'a ver-

sar su dictamen. Cabe hacer notar, que la mayoría de las ve-

ces los trabajadores carecen de recursos econbmicos para c~ 
¡,· 
l brir los honorarios del perito, por lo que es m.enester que la -

H! Junta, de facilidades y se lo haga saber al trabajador perso-

nalmente del derecho que posee de ser auxiliado, por un perito 

que esta le proporcione sin costo alguno. 

Por otra parte siendo un acto procesal de las 

partes, el nombrar su perito, no puede considerarse a este co- -

mo subordinado a la parte que lo solicitb, por el hecho de que 

esta le cubrirá sus honorarios, as1 corno tampoco se le puede 

obligar a emitir su dictamen favorable, ya que es un auxiliar 

del tribunal y as1 lo ha establecido la Corte, en la eJ<7c.utoria 

Luis G. Campoamor que dice: 

nEl perito no es ni puede ser considerado - como 

trabajador, toda vez que es un auxiliar de la autoridad judicial, 

y attn cuando econbmicamente dependiera <le la parte que lo nom-

br6. sus servicios los presta no a esta sino al juez, 110 encon-
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trá.ndose bajo la direccibn de quien lo hubiere nombrado~ pues -

to que su obligacibn consiste en dictaminar conforme asu 1 eal -

saber y entender, sin que tenga que a tender a los in ter es es de 

las partes, pues bien es sabido que la obligacibn de un perito 

no consiste eri rendir un dictamen favorable a los intereses de 

uno de ellos~· sino conforme a la verdad, y de no hacerse esto y. 

de aceptar la direccibn de la parte que lo nombrb faltaría al cum

plimiento de su deber como perito, 

En consecuencia, las circunstancias de que el 

señor Carnpoam.or dependiera econ6micamente de los señores 

Núñez y Rocha, no puede cambiar la naturaleza de los servi

cios prestados, porque dichos servicios consistieron precisa

mente en los estudios y trabajos, efectuados para formular 

los dictamen es 11
• (1) 

2), -RECEPCION DE LA PRUEBA, 

La citada Ley en su artículo 768, regula la re

cepci6n de la prueba de peritos en los siguientes términos: 

"En la recepci6n de la prueba pericial se obser

varán las normas siguientes: 

l. -Si los peritos no pueden rendir su dictamen 

(1) Trucba Urbina Alberto. -Op. Cit. p~g. 425. 



- 98 -

en la audiencia la Junta señalar!i. d{a y hora para que lo pre-

senten. Las partes y los miembros de la Junta podrán hacer-

les las preguntas que juzguen convenientes; 

II. - Si a lguno de los peritos no concurre a la 

audiencia a que se refiere la fraccibn anterior, sin causa jus-

tificada, previamente anunciada y comprobada, la prueba se 

desahogará con el perito que concurra; y 

III. -En caso de discrepancia en los dictamenes, 

la Junta podrá designar un perito tercero". 

11 Las fracciones II y III constriñen el desahogo 

de la prueba pericial de un solo perito, con el que concurra, 

pero cuando concurren los dos y están en oposicibn, se designa 

al perito tercero, .El problema de los peritajes sblo afecta a los 

trabajadores. Un trabajador despedido no puede pagar peritos 

de manera que una Ley proteccionista del trabajador debiera 

poner peritos oficiales al servicio de los trabajadores 11
• (1) 

El artículo anterior regula la recepci6n de la 

prueba pericial, los casos en que no se presentan los peritos 

y autoriza a las partes y a los miembros de la Junta a que ha-

gan todas las preguntas que consideren necesarias, relaciona·-

das con el dictamen, 

(I) Comentario por Alberto Trueba Urbina y Jorge Trueba Ba
rrera al artículo 768 de la Nueva Ley Federal del Trabajo 
Pág. 350, 
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Prevee el caso del nombramiento del perito ter

cero, ya que la practica y la experiencia demuestran que cuan

do alguna de las partes ofrece peritaje, la contraria también lo 

hace, sucediendo que los exam.enes rendidos por ambos resul

tan contradictorios, encontrándose los tribunales del trabajo en 

la necesidad de nombrar un perito en discordia, y en cons ecue~ 

cia es éste Último peritaje el que más puede influir en el ánimo 

del tribunal para apreciar el dictamen en conciencia. 

3). -DESAHOGO DE LA PRUEBA PERICIAL. 

Se considera desahogada esta prueba cuando emi

ten los peritos su dictamen, que podrá ser en forma verbal o e~ 

crita, cuando se realicen en esta {i.ltima forma deberán ser ra-· 

tificados ante la presencia judicial. 

Concluiremos haciendo la transcripci6n del ar

tfculo 17 de nuestra Ley Federal del Trabajo y que a la letra 

dice: 

11 A falta de disposicib;i expresa en la constitu-

cibn:1 en esta Ley o en sus Reglarn.entos, o en los tratados a que 

se refiere el artículo 60. se tomarán en consideracibn s1.1s dispo

siciones que regulen casos semejantes, los principios gen eral es 

que deriven de dicho ordenamiento, los principios generales del 

derecho, los principios generales de justicia social que derivan 

del articulo 123 de la Constitucibn, la jurisprudencia, la costum

bre y la equidad". 
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B). -VALORACION DE LA PRUEBA PERICIAL EN LA 
RESOLUCION. 

En el procedimiento laboral una de las caracte-

dsticas esenciales la constituyen el modo de apreciaci6n que 

de las pruebas hacen las juntas al establecer la Ley Federal del 

Trabajo en su art{culo 775 que dice: 11 Los laudos se dictarán a 

verdad sabida, sin necesidad de sujetarse a regla sobre est.i-

maci6n de las pruebas, si no apreciando los hechos según los 

miembros de la Junta lo crean debido en conciencia"; a esta -

actividad se le denomina también la Valoraci6n de Las Pruebas 

a Conciencia, que la constituye la serie de actos que realizan 

las Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje al tratar de encontrar 

la verdad real dentro del proceso en las afirmaciones o riega-

cienes formuladas por las partes, es decir, la eficacia de los 

medios probatorios y su valoraci6n se encuentran directamen-

te relacionados con la fijacibn de los hechos. 

Al respecto el Doctor Alberto Trueba Urbina 

nos dice "Subsisten por fortuna los principios en que se fun-

<lamentan los laudos: la verdad sabida y la apreciaci6n en 

conciencia de las pruebas. La 11verdad sabida" es la verdad ha-

Hada en el proceso, sin formalismos, frente a la verdad legal 

o técnica. La jurisprudencia poco se ha ocupado de la verdad-

sabida; en cambio es prbdi.ga en cuanto a las diversas formas, 
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sentidos y motivos, conforme a los cuales debe de hacerse la 

apreciaci6n de las pruebas, invocando razonamientos, etc. 

En conclusi6n: la pareciacibn de las pruebas de -

be de ser lbgica y humana, tomando en cuenta que las Juntas 

son tribunales de equidad o de derecho social".{I) 

En consecuencia, la prueba pericial en materia . 

laboral ti ene una naturaleza social básica para el trabajador, en 

tanto que para el empresario o patrbn es secundaria en razbn 

de sus intereses patrimoniales que tienen distintos valores de 

los humanos. 

Las pru..:::'bas tradicionalmente han sido clasifica-

das, dentro de la ciencia procesal en tres sistemas de aprecia-

./ c1on: 

l. -Sistema de la Prueba Legal o Tasada 

II. -Sistema de la Prueba Libre 

III. -Sistema Mixto. 

l. -Sistema de la Prueba Legal o Tasada. -Dentro 

de este sistema la norma otorga a las pruebas un grado deter-~ 

minado en su eficacia y su valor probatorio, el juzgador solo de-

be aplicar la ley al caso concreto que se presente, su criterio 

(1) Comentario de Alberto Trueba Urbina y Jorge Trueba Barrera 
al articulo 775 de la Nueva Ley Federal del Trabajo. pág. 351, 
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personal y su razonamiento no se toman en consideraci6n2 el 

juez tiene la obligacibn de ~onocer y respetar la norma esta-

blecida por el legislador; consideramos este sistema como ana-

crbnico y a que equivale a empobrecer la actividad intelectual 

del juez, ademfu.s, la imperfeccibn de la norma jurídica es pa-

tente que no se desarrolla al igual que la cambiante sociedad. 

II. -Sistema de Prueba Libre. -Consiste este sis -

1 

l. tema, en la facultad que se le otorga, de valorar las pruebas 
' 

según su criterio para formarse convicci6n, apreciandolas, 

como él considere conveniente, sin que exista traba legal al-

g_una, 

"La libre apreciacibn de la prueba es sin duda 

al menos cuando la haga un buen juez, el medio mejor para 

alcanzar la verdad, aún cuando tiene sus inconvenientes. Este 

inconveniente consiste en que esta libertad, es un grave obs-

tfu.culo para preveer el resultado del proceso; si esta libertad 

se limita o se suprime, conociendo por la eficacia legal de la 

prueba el resultado probable del proceso, surge una com.posi-

ci6n favorable a la composici6n de la litis. Esta es la razbn lÓ-

gica de las limitaciones al principio de la prueba libre". (I} 

(1) Carnelutti Francisco, -Op. Cit. Pfu.g. 745, 
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Este sistema es el que emplean los Tribunales 

de Trabajo en México, según se desprende del artículo 775 de 

la Ley de la materia. 

III, -Sistema Mixto, - Hace una combinacibn de 

ambos sistemas, 

Consideramos que las Juntas tienen la posibili-

dad de determinar libremente la valoración de las pruebas, sin 

necesidad de sujetarse a ninguna categoría jerárquica o requisi-

to en especial, sino simplemente la relacibn o no que pudierán 

tener las pruebas rendidas con los hechos controvertidos en el 

proceso y buscando aplicar através de este sistema ele étpre

ciacibn, la justicia social consagrada en el artículo 123 Consti-

tucional, 

La apr eciacibn de la prueba a conciencia, pre-

sume que la libertad en que se deja a las juntas para la valora-

cibn de las pruebas aportadas por las partes durante el proce-

so, es congruente con la justicia social, ya que atravb de ella 

se deja a estos Tribunales, facultades para aplicar en una forma 

justiciera el derecho social establecido en el artículo 123 de la 

Constitucibn Mexicana. 

De lo antes expuesto y refiriéndonos en concre-

to a la prueba pericial, podemos concluir diciendo que: Las Jun-

tas de Conciliacibn y Arbitraje valorizarán soberamentc la prue-

ba pericial que ante ellas se rinda; es decir, que dicha soberanía 
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las faculta para dar el valor que estimen conveniente, seg&n 

prudente arbitrio, a los dictamenes presentados por los pe-

ritos. 

Valoracitn de la Suprema. Corte de Justicia de 

la Prueba Pericial. 

La facultad soberana de las juntas de Concilia-

cibn y Arbitraje, para .apreciar las pruebas y estimar los he-

chos en conciencia se encuentra reforzada por las siguientes 

tesis jurisprudenciales: 

"Las juntas de Conciliaci6n y Arbitraje, son 

sqberanas para apreciar las pruebas y estimar los hechos 

en conciencia y no por pormenorizaci6n correspondiente". (1) 

"Si la junta de Conciliacibn y Arbitraje da por 

com.probado un hecho, resulta evidente que no puede haber vio

lado las leyes de la prueba, en perjuicio de quien lo alcg6,, so-

lo porque no haya analizado todas y cada una de las. pruebas 

conducentes a establecer el hecho mencionado". (2) 

Así mismo ninguna autoridad, ni la Supre.ma 

Corte, puede substituir su criterio al de las juntas, no siendo 

soberanas en cam.bio para la interpretaci6n de la ley y la apli

cacibn del derecho, a éste respecto la Suprema Corte se pro-

(I) Semanario Judicial de la Federaci6n. T. XLI. -Pitg. 931 
(2) Ejecutoria de 12 de febrero de 1936, Jacinto Narvaes Moreno. 
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nuncia de la siguiente manera: 

"Juntas de Conciliacibn y Arbitraje: La aprecia-

ci6n de las pruebas hecha por las juntas de Conciliacibn y Arbi-

traje, es una facultad soberana, y por lo mismo ninguna otra au 

toridad puede substituir su propio criterio al de las Juntas -

cuando se trata de fijar hechos; pero nunca se ha dicho que tiene 

facultad para pasar inadvertidamente sobre las pruebas rendidas 

por alguna de las partes, como si no existieran, ocupándose sblo 

de las presentadas por la contraria, ya que esta tesis sería opue_: 

ta a la razbn y a la justicia por que estarfa en pugna con las fun-

cion es que debe desempeña1· otro juzgador y si la junta aprecia 

las pruebas, sin tomar en consideraci 611 las rendidas por una 

de las partes, viola las garantfas del articulo 14 Constitucional", 

(I). 

"Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje 

Apreciacibn de las Pruebas por las 

Si las Juntas de Conciliacibn y Arbitraje apre-

cian de modo global las pruebas r en di das por las partes, en 

vez de estudiar cada una de ellas expresando las razones por 

las cuales les conceden o nieguen valor probatorio con ello 

violan las garantfas individuales del interesado y debe canee-

derse el amparo a efecto ele que la Junta respectiva dicte nuevo 

(I) Apéndice de Jurisprudencia al Seminario Judicial de la Fede
ración. -México 1955, -Te~is 620 pág. 1079. 
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laudo en el que, despues de estudiar debidamente todas y cada 

una de las pruebas rendidas por las partes resuelva lo que 

proceda 11 • (2) 

"Juntas de Conciliacibn y Arbitraje" 

Apreciación de los hechos por las 

Si bien es cierto que las juntas tienen plena sobe-

rania para apreciar los hechos sujetos a su conocimiento,. tam-

bien es verdad que esa soberanía no puede llegar hasta el grado 

de suponer pruebas que no existen en los autos de tal manera-

que, si se apoyan en una demostración inexistente para dar por 

probado un hecho violan el artículo 123 de la Constituci6n Fed e-

ral "· (3) 

Laudos, deben contener el Estudio de las Prue-

bas Rendidas. 

No basta que en un laudo se diga que no se ha 

hecho el estudio y la estimación de las >Jruebas rendidas,. sino 

que deben consignarse en el mismo, ese estudio y esa estim.a-

ciÓn,. pues au.nque las Juntas no estén obligadas a sujetarse a re

glas para la apreciación de las pruebas, esto no las faculta a no 

examinar todas y cada una de las que aporten las partes d~mdo 

las razones en que se fundan para darles o no, valor eri el as un 

(2) Apéndice de Jurisprudencia al Seminario Judicial de la Fede
ración. - México 1955. -Tesis 603 pág. 1081 y 1082. 

(3) Apéndice de Jurisprudencia al Seminario Judicial de la Fede
racibn. -Mhico 1955. -Tesis 622 pág. 113. 
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to sometido a su decisibn". (I) 

Ahora bien, por lo que toca a la Prueba Peri-

cial, la Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nacibn ha sostenido que: 

"PRUEBA PERICIAL EN MATERIA DE TRA-

BAJO. - El valor de los dictamenes periciales rendidos en el 

juicio debe juzgarlo la Junta del Conflicto en el laudo quepo-

ne fin al mismo, no siendo exacto que la sola circunstancia de 

que una de las partes im~mgne el que le sea contrario, constitu-

ye razbn suficiente para desvirtuar su eficacia". (2) 

"PRUEBA PERICIAL. -Las Juntas de Concilia-

cibn y Arbitraje están obligadas a apreciar legalmente en su 

laudo no sblo el dictaemen pericial cuyo criterio consideren 

fundado, sino tambi&n los demás que se hayan emitido por los 

peritos designados por las partes, debiendo expresar en sus 

laudos las razones por las cuales les concedan o niegan deter-

minado valor probatorio. Es en verdad que esta Sala de Juris-

prudencia definida, tesis 601 publicada en la página 1079 de la 

última copilacibn de la misma, que se contiene en el ap~ndice 

del Seminario Judicial de la Federacibn correspondiente al 

año de 1955, ha dicho que las Juntas de Conciliacibn y Arbitra-

(1) Ap~ndicc de Jurisprudencia al Seminario Judicial de la Fe
deración, -México 1955. -T(>sis 607. 

(2) Directo 6032/1956 Justo Cruz Martfoez, Resuelto el 5 de 
diciembre de 1957, por unanimidad de 4 votos, 
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je son soberanas para apreciar la prueba pericial que ante 

ellas se rinda sobre cuestiones técnicas y, por tanto dicha so-

berania las faculta para dar el valor que estimen conveniente, 

seg{m su prudente arbitrio, a los dicta menes pres entados por 

los peritos. Sin embargo, evidentemente conforme a los artfc~ 

los 550 y 551 de la Ley Federal del Trabajo, este no autoriza a 

las referidas Juntas para dejar de hacer en sus laudos la esti-

maci6n legal de los dictamenes de los citados peritos que les 

corresponde, es precisamente con el objeto de ser oidas a tra-

ves del dictamen que omita este en relacibn con la materia de 

la prueba, dandoles oportunidad de que puedan aducir razo--

nes de carácter técnico en apoyo de sus pretenciones y, en tal 

virtud, las Juntas de Conciliacibn y Arbitraje pueden estable-

cer lo conducente sobre los puntos materia de los referidos -

dictamenes. Por consiguiente el no analizar éstos ei:i le laudo 

que se pronuncie, hace nugatorio el derecho otorgado a las ci-

tadas partes para ser ofdas, y por la otra, no se cumple con 

la obligacibn que los mencionados preceptos imponen a las Jun-

tas de apreciar en conciencia todas y cada una de las pruebas 

aportadas por aquellas, relacionandolas con los puntos contra-

vertidos y con el resultado de lasrrism.as, expresando en sus 

laudos las razones por las cuales les conceden o niegan a las 

multicitadas pruebas, de determinado valor probatorio". (1) 

{í) Directo 2543/1961. -Natalia Mata Dfaz, resuelto el 16 de fe
brero de 1962 por unanimidad de 5 votos. Ponente el Sr. Mtro. 
Pozo. Srio. Lic. Salvador Samudio Martfnez Cuarta Sala Bole
tin 1962. -pag. 147. 
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"Prueba Pericial, su apreciaci6n. -Las autori-

dades juzgadoras en materia de trabajo pueden no concederle 

valor probatorio a las periciales que se rindan en autos, expr.:_ 

sando la razbn que tengan para ello pero cuando se fundan en 

ellas para resolver, no violan ningún precepto de la Ley, por-

que precisamente, sobre cuestiones, técnicas que desconocen, 

no tienen otro medio de conviccibn que las periciales desaho-

gadas". (2) 

(2). -Directo 675'7/1956 México Zinc Com~any,S, A. Resuelto el 
26 de noviembre de 1958 por unanimidad de 4 votos. Po
niente el Sr, Mtro, González de la Vega, Srio. Lic. V!ctor 
Manuel Mercado. -4a. Sala Boletín 1958, pág. 753, 
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e o N e L u s I o N E s. 

I. -Se entiende por prueba cualesquier medio del 

que puedan valerse la partes para hacer llegar al juzgador al 

conocimiento real de la existencia o inexistencia, veracidad o 

falsedad de los hechos dudosos o controvertidos, aducidos por 

ellas en el litigio, 

2, -Los usos en materia común solo tendrán va-

lidez· si las partes as{ lo convinieron expresamente;en mate-

ria de trabajo, si esos usos existen y benefician al trabajador, 

s.e aplicarán imperativamente. 

3. -El derecho procesal del trabajo tiene absolu-

ta autonomfa e independencia del derecho procesal general, en 

virtud de que emerge al igual que el derecho del trabajo, de la 

parte social de nuestra Consti tucibn el e 1917, que corresponde 

a las reglas procesales del artículo 123 y 27. 

4, -La Teoría Integral no sblo es la aplícaci6n de 
., 

las relaciones del art{culo 123, precepto revolucionario, y de 

sus leyes reglamentarías, producto de la democracia capitalis-

ta, sino fuerza diálectica para la trans!ormacibn de las es true -

turas econbmico-sociales, que hace vivas y dinámicas la·s nor-

mas fundamentales del trabajo y de la prevensibn social, 

5. -El proceso laboral debe ser instrumento de 

reivincicacibn de la clase trabajadora, 



- lll -

6. -La Prueba Laboral tiene una fisonomfa pro-

pia que la distingue de la civil, administrativa, fiscal y penal, 

es decir, del proceso comlm o mejor llamado burgub que se 

contempla a través de las garant{as individuales que se consig-

nan en la parte dogmfu.tica y orgfu.nica de nuestra Constitución -

PoHtica, frente al proceso social del trabajo que com¡:n·ende -

las reglas procésales del art{culo 123, 

7. -En el Derecho Procesal del Trabajo no hay 

paridad procesal, en virtud de que si los trabajadores y patro-

nes no son iguales en sus relaciones laborales, taro.poco pueden 

serlo en el proceso. Pensar lo contrario es contra-revoluciona-

rio, por lo que no rige el concepto hurgues de la igualdad proce-

sal de las partes, 

8. -En los Constituyentes de 1856-1857, ya se ad-

vertía la inquietud por mejorar la situación del asalariado, in-

fluyendo el pensamiento de estos en el criterio que habrfu.n de 

sustentar, años mas tarde, los Constituyentes de 1917. 

9. -En la etapa correspondiente a los años de 

1857 hasta el movimiento armado de 1910, no se dicta ninguna -

ley capaz de defender la precaria situación del trabajador, a 

excepcibn de algunas leyes que en las postrimerías del porfiria-

to se expiden para calmar la tensibn que prevaleda, 

10. -La XXVI legislatura se avoca a la solución de 

los conflictos laborales buscando resolver mediante la interven-
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ción directa del Gobierno, la situación ca6tica en que viv{a el 

trabajador. 

ll. -Habrá Prueba Pericial siempre que, para el 

esclarecimiento de un hecho, materia del litigio. se requieran 

conocimientos especiales en alguna ram3. de la ciencia, arte o 

industria. 

12. -El perito es siempre parcial con respecto a 

la parte que le cubre sus honorarios, olvidándose que es un 

auxiliar de la autoridad judicial, lo que da lugar a que general 

mente el tribunal nombre perito tercero en discordia. 

13. -Las Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje, de

berían tener peritos oficiales, adscritos a éstas, al servicio 

exclusivo de los trabajadores, 

14, -Las Juntas valorizarán soberanam.ente la 

·prueba pericial que ante ellas se rinda. 

15. -Las Juntas pueden no dar valor probatorio 

al dictamen pericial, expresando la razón que tengan para -

ello. 

16. -Las Juntas de Conciliacibn y Arbitraje. 

emitirán sus resoluciones a verdad sabida, es decir, apre

ciando los hechos en conciencia sin sujetarse a ningún formu

lismo o regla procesal de apreciacibn de pruebas. 
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