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INTRODUCCION 

ion esta éroca de crisis económica, - 

denominada Inflación se hace interesante estudiar a una 

de las clases sociales, la más perjudicada con ese fenr 
heno económico, es por eso cue me ha llamado la aten---

ción en gran medida el Derecho Social y sobre todo el -
Derec10 Laboral, creandome Inquietudes en relación a la 
forma en aue s.e cuiere proteger a una de las clases hu-
manas activas economicamente hablando, puesto que para-

que un país progrese se requiere que sus habitantes tra 
bajen, y veremos que quienes van a trabajar son los que 
no tienen mas que su fuerza de trabajo, para otorgarla-. 
por algún dinero como retribución, denominado Salario,-

que por otro lado la clase Dudiente la clase que tiene-

acumulado el capital, abusa de ello para cada vez mas -

amasar mayor riqueza a costa de explotar a los traba,ja_-
dores, es por ello que nos hemos propuesto realizar un-
trabajo que hemos dado en denominar ,tCLASI 1CrCION, IN- 

TEG? CION Y FUNCIONAMIENTO LE LAS JUNTAS DE CONCI? IA---

ClON Y ARBITRAJE"', tema importantísimo para conocer en- 
quién recae la responsabilidad de aplicar las normas ju 
rídicas laborales al e se contemplan en' la Le- Federal -
de Trabajo, analizaremos primeramente la ubicación de -
el Derecho del Trabajo dentro de la Ciencia Jurídica, - 



va. fue nor ir umerables ::.11ores se ace'ota no Tia la vla 

si.i ración tradicional de Derecho Público y Derecho --

Privado, sino Que es acera ad.o un tercer rónero que es-

el Derecho Social, con características específicas que 

lo distinguen j sobre todo trataremos de esclarecer --

por que se le considera un Derecho Droteccionista de - 

una de las clases humanas mas desvalidas, que son los- 

trabajadores, mismos que al no tener otra cosa que-
ofrecer a cambio de allegarse medios para subsistir h.o 
nestamente, rentan lo único que tienen que es su ener-

gía o sea su fuerza de trabajo. Veremos por que en las 

legislaciones de algunos paises del globo Terraqueo --

existe la preocupacion de integrar, - que funcionen de 

bidamente los organismos encargados de aplicar las nor 

mas laborales que sin duda ayudarán a que esa clase -- 

obrera progrese y sea menos vejada, pero principalmen-

te ?n la nuestra, que a partir de 1917, fecha en que -

se promulga nuestra Carta M.aGna, se contempla ya el De 
recio Social, siendo por ello considerada por infini-- 

dad de Autores como la Pri—vera Const?tuci6n Política 

Social del h ndo. 

Veremos también por que es un Dere-

cho diferente al Privado 3 al Público y q? e a la fecha 
se encuentra debidamente_reñlamentado en 1 Ley sede-- 
ral del Trabajo, estuciarenos también por ^-,.i.e los en.-- 

1 



cargados de aplicar la Norma Jurídica Laboral tienen ca 

racterísticas especiales como es el de conciliadores o-

arbitros, así como el grado de coersibilidad que tienen 

para hacer cumplir sus decisiones o resoluciones que se 

denominan laudos. 

Analizaremos el motivo por el cual 

son denominadas Juntas, así como la'forma en que se cla 

sifican dichos tribunales, y ésto nos indica que hay --

más de un tipo de juntas, desprendiéndose como canse- -

cuencia que no todas conocen de los mismos asuntos. Ve-

remos el por que éstas estarán integradas por igual nú-

mero de representantes de los obreros y de los patrones 

y uno del Gobierno, siendo por ello que varios Autores-

los denominan Organismos Tripartitos; veremos que cuan-

do los conflictos sean de carácter colectivo se integra 

rá una Junta Especial que estara integrada con el Presi 

dente de la Junta y con los Representantes en igual nú-

mero dq trabajadores 4 patrones. 

Demostraremos porque no es una forma-

caprichosa de una Autoridad de dar solución en forma --

.fría y apática . a un conflicto laboral, como sucede en -

e1 Derecho Civil, pues al estar integrada la junta por-

Representantes en igual número de los Patrones que de - 
los Trabajadores, veremos en que medida se dá opórtuni- 



.. 	:.¥r^`'o '.l tos 	e cc _•-cer 	'par ... c l%i .. en la . c t .. - 

c7_ ' 	E ls co 	'_C.` 	l? Cacle.. cue se í" e.'_ `ÑntJ„e 	s c . 

)e es:e es: 	 ; SAO 	c C L__oeere'ros o—- 

3s r l e sZ al:¥ oi» v '.¥ti•O o 	_ ee-G¥ on res¥ e .ia- 

ra le. soberanía ?e los E,s úa JS crean_.:, coto ya veremos- 

les 	`.:.etac locales les ces fLt.-2Cj.0 _3ran el cada U :.a Cde 

las Entidades Federativas, ero i ^ T : t1,are!1QS el orque 

Se weserira Vara las  un as _ edera.les ..l co _3cer de cier-

tos conflictos, así Cono S repercuti ^n en caso de que -

¥^o conoc; era de ellos la venta. P`edere 

a la Toa Jurídica Le 

Q 	al , como t'.'te'_adora, _,ro Jectc_ a y ^ei .r` __dicac.or a de - 

una clase cue cono ya dll_ os con 2.?1ter]C_'_ 2C. es de _as 

mas '.SSZT?1idas cue Cada 5u situación los 	once o Ces_,_ 

taá.is as 1` I`QVeC'_an are ez lotá •1.OS cor le. fi al :.ate ,'C 

il le ' '=e neyores t'".C;1C'»e C'i S:'. 	?.r 	r.Tl 	'i:te 'ee c :c,'ti 

dale„ I S cantales, S:•_1' l —eJ-'P ^r @S eñ l- ras lr C O - 

ai.i ese o ,Se Yoú^e esté en coriC¥ce 	 rY- 

S'•.i1 	atine a. SereJi_lamn11¥e er 1,.. r_n cero 	si i u,,e,ier cue 

ofrecerles 	r 	Ci ^ JC_i E 	_'S S-1. .'O 

ra 	o: el. -oropto E.C,tad 	erc ^`e ! - o _ 	 a?ar». 3 .' 

aCl1r a las aulas a iecilj3_ la e^11C C?Ó 	51C& para, t; 

Tier en el iltlt'C` ijie i-ira 	r • .¥,. 

.i..j,.A. 



CAPITULO PRI=O 

UBIC CION DEL DERECHO DEL Tt ABAJO 
DENTRO DE LA CIENCIA JU IDICA . 

a .- Derecho Privado y Derecho Publico. 
b .- Derecho Social. 

Concepto de Autoridad. 
d .- Autoridades Administrativas. 
e).- Autoridades del Derecho Social. 



1J -¡J ICTT 	L D7,11 ECTIO XLI, ¥_-3 " Ld Ú DE., ; .{) D :, J:'. _lnTCr' — 

DR1;OT Ú PJV..DO Y Dms_? _ PU-- 

fin de tener un concetíl,o claro "o 

'e ' a naturaleza Jurídica de las autoridades cae; trabe- 
!'o, es preciso e._ primer lu ;ar ubicar el Derecho _el Tre 
bajo centro de la Ciencia Jurídica. 

La clasificación tr-adicional or ex 
celencia del Derecho en Derecho Público y Derecho Priva- 

do creada en el Derecho Romano se 'pasé erizo d a, ente - 
en diferencias procesales, de ahí que aunque en uY? tieu- 
_Jo 	ta} clasificación i uvo ^ron a' e en la ec aal' aü G- 

Calco en desuso por ser una clasif ic.acj on S 2 ne 	ves 

Ya en el Derecho P,cr¥ano U1D= sno es- 
tableció la diferencia entre el Derecho Público y_riva- 

do indicando cuando se trata de Derecho Público - cuando 
d_c Derecho Privado. 

asta c stinción_. se conc.ce con el 
nombre de úradicional.ia ua -7 los juristas de godos los - 
tiempos han tratado de mejorar tal criterio . pero 'ian -- 
fracasado. 

a) . - LPECWO -'Riv_, DO 

h) .- DLkOO PU37,1Co. 



En cuanto a la distinción  entre De- 

recho Público y Derecho Privado, Leon Duguit manifiesta- 

ce tal distinción ofrece un interés puramente práctico. 

--, a s r elsen al respecto indica que-

todo derecho constituye una formulación de la voluntad - 

el Lst aro 	es, por ende, Derecn_o Público. 

adbruch considera que ambos conceT) 

o^ son caterorías ap :orísticas ce la ciencia del dere-

cho . 

r su parte el maestro Francisco - 

onz .lez Díaz Lombardo dice al resrecto nue se conocen 

^ 	criterios acerca de tal distinción. 

Esta división entre los estudiosos- 

c¥el Derecho n.a treído como consecuencia la elaboración -

~e diversas teorías ;y las mas importantes son las sl----

sz entes, 

La teoría tradicional creadora dl -

la clasificación del Derecho _Público -y Derecho Privado -

,ue puede sintetizarse en la sentencia de Ulpiano que di 

ce: "Derecho Público es el que atañe a la conservación - 



c, l 	COa 	ro lc?"c! 	Ler:'.0 .o Privado es el cr.. 	nc -¡ rr.y .-¥ 1. 	 C4.. u_.c1¥- 

l... 	ilidad de los i =r icul ares,t 

teoría W'.e¥,c; ,, 	ns 	r 

	

.:.ice 	 ¥..7.>nC¥¥ CO_i¥_¥...C_r 	- 

la clistincién consiste en el interés que ce protege, :e 

iri C_ie aue la na tL ra.le z -? rrivada o pública de un prece• ..'o 

der,ende le la índole del interés que garantice; si el _i1 

terés es colectivo la noma sera de Derecho Público es -

? o que bese icia e la colectividad, a la comunidad ;; ? a s 

norn'as de Lerec?,o Prived se refieren_ a los -o rticulare; 

Si el interés cue protege es interés Drivat o, la norma - 

Será de Derecho Privado, es decir. oue lo público es 1 a_ 

cue venez •i c i a e la colectividad, C`.a.d 	la CoC^ui11 CiaG , y lo -- 

?r 1C'.11ar es lo cue re e_1C] a a los partiCi?.l ore8 a lea-

individuos Caos Cono individualidad.. 

_a , s "Lelsen critica ésta teoría d -

c ,.enc.o que está domí a a. poi un p m to de vista metaju.ri 

-ico y que es ir?Tosio'_e determinar ce cual euier noria s- 

sirve de 1!i',eres ?.1)l .CO O privado. toda nor i sirve 

siempre a u o Z' a. otro . en otras c labras, cae no es 'rL- 

sibie hablar de normas exclusivamente mee^ ixta.da.^ al 

.'.  	¥ 	l 
o--. 

-ro d el . ae eS 1 lt? ''jal aOrCU a todo áTCce Jtn tiene .v2 

lU teta '12 realiza ci6n de ii'terés individual ,Joreue úoi.t) 



.1' 

•'receto tiene ColLa lLeta la reslizacion de intere es de 

c'r 	sin aue ena exclusividad en un sólo 

itero 

La escuela contemornea. sostiene 

aue la distinción entre derecho público y derecho nriv 

no t iene era--ter c.c necesidad, y que su va lidez de-

enderá de cada sisteas jurídico positivo. 

Partiendo de esta idea dos 	ac 

teorías ate se dcputar supremacía 

La teoría de la naturaleza z1CI. 

auetos. 

.- Le teoría de la naturaleza de 

re T c c i  es j,  'rdicss 

La teorla de la naturaleza de las- 

relaciones, Juríc11cac, 	c,ue es sostenida y c.efendice por 

Pleiner dice: 

que las normas jur5.dicas regulan - 

Parte de las relaciones que existen entre los nomore - 

ce un coauu.l.rad y ane rara a ie se pueda 	rrar nt.o 

e, 	z te -una civisón entre lenorias 	rí ' as es 



1-, 

preciso cue las relaciones jurídicas o 	u mejor dicho la - .¥ 	c. 

manera como son regaladas las relaciones entre los hom-

ores . sean diferentes. 

Esta -- es la teoría .eneralmen_te má - 

aceptada, es decir, sostiene que el criterio diferen-

cial entre Derecho Público 7 Privado no debe buscarse - 

en la índole de los intereses protegidos, sino en la na 

turaleza de las relaciones que las normas de aquellos -

establecen. Esta teoría estima que los preceptos del -- 

c.erecho pueden crear entre las personas a las que se --- 

aplic n, relaciones de coordinación y de supra o subor-

dinación, si la relación es de coordinación entre suje- 

tos cue se encuentran en un plano de igualdad , la rela- 

ción es de derecho privado y si la relación se da entre 

el Estado como entidad soberana y un particular la rela 

ción es de derecho público, por ejemplo: el servicio mi 

itar y un.ejemp o de las relaciones de coordinación es 

el contrato de Compra-Venta, son relaciones jurídicas - 

cue no pueden verificarse sin la coi.currencia de todas- 

las voluntades cue intervienen. Penó, la intervención -

del Estado en la relación con el particular no es deter 

minarte para la calificación de la relación, -ya que el-

Estado e veces puede intervenir despojado de su imperio 

como simple particular y en ese caso las relaciones son 

de Derecho Privado. 



Le 	_ _ _a.cior ee de 	oordinc 6n se 

n u l._ cLo 1.a '^ergo i c, e cuienes se t'.T.?.1.1cen no están-

0116 ,er?C.e en ..n Limo de icua1CiaC_ cuando por ejem-

rlo en la relación i terv _ene c.__ Estado como Entidad, -

3oherana y un narticular. mar relaciones de coordine-- 

clón tel^1''.- en ce Duede: C-n.r entre 	 o r'c ._̂. O  GP_ Ec Tia- 

o  o entre un particular y el Esta¥.o cuando éste no in 

terviene como -cor'er Sobereno. En pro ::cinio las relaci o 

nes de subordinación son regidas por el Derecho Públi-

co y las de igualdad o coordinación por el Derecho Pri 

vado. El primero siempre es imperativo y el segundo es 

dispositivo. 

García Naynes, critíca ambos crite 

rios ya que estima que en última instancia los dos ha-

cen depender de la voluntad estatal la. determinación -

del carácter de cada norma. 

Dice: "Si se, acepta alíe el Grite--

rio válido es el del interés en juego. la  división se-

deja al arbitrio del lep;i slador o. del juez; en'cambio- 

si se acepta la otra teoría. se  reconoce implícitamen-

te, aue la determinación de la índole privada o públi- 

ca de un orecebto de derecho depende. también,de la au 

•por; dad. del Estado". (1 

(1) Eduardo García T'xaynea. Introducción al Estudio d.1-
Derecho Ga. edición. Editorial Porrúa, S.A. pá.F.l 2. 



Hans Kelsen logra un acoplamiento --

de estas dos teorías de la si diente manera: "La relación 

es de Derecho Privado si los sujetos de la mismo se en- - 

cuentran colocados Por la norma en un plano de igualdad 

ninguno de ellos interviene como Entidad Soberana. Es de-

Derecho Público si se establece entre un particular y el-

Estado (existiendo subordinación del 12 al 22) o si los --

sujetos de la relación son dos sujetos u órganos del po--

der rúb¥.ico o dos Estados soberanos". (2) 

En cuanto a las relaciones de subor-

dinación y coordinación, se le encontraron fallas entre -. 

las que se encuentran la de que en muchas ocasiones el Es 

tado tiene relaciones jurídicas con los particulares en - 

un plano de igualdad cuando por ejemplo, celebra contrato 

de arrendamiento y la de que los organismos públicos del-

Estado pueden tener relaciones entre ellos y no ser de su 

bordinación. 

Se propuso un nuevo sistema de dis-- 

tinción que se debe entre otros al maestro.Paul Rubier y-- 

aue dio,oríc;en a la teoría de la naturaleza de los Buje-- 

(2) Hans Kelsen. Teoría General del Estado Ca, Edición 
Editoria Buenos Aires. Pág. 206. 



tos :i establece esta doctrina que el Derecho F'I': f ico re- 

quia la estructura del Estado y los demás organ sinos ti- 

tulares del poder público y en segundo lugar reglar¥enta.- 

las relaciones en cue participan con ése carácter del po 

caer público. 

El Derecho Privado reylamentc la - 

estructura de aquellos organismos, cue no son titulares-

de poder público y las relaciones en aue los sujetos aue 

intervienen no son titulares de poder público. 

Por su parte el maestro Mario de -

la Cueva dice: "Que el Derecho Público es el que regla--

menta la organización y actividad del Estado y demás or-

ganismos dotados del poder público y las relaciones en - 

aue participan con ese carácter. El Derecho Privado rige 

las instituciones y relaciones en que intervienen los su 

jetos con carácter de particulares". ( 3 ) 

Para Hans Kelsen la distinción en-

tre Derecho Público y Derecho Privado no tiene base, - 

pues aún cuando esa diferencia constituye la médula de - 

toda la sistemática teórico,-jurídica, es sencillamente --

imposible determinar con fijeza lo que quiere en.concre- 

3 	Mario . de la Cueva. Derecho Mexicano del Trabajo. Eda.  
tonal Porrúa, S.A. México, 1969. 



to - establece esta doctrina que el Derecho Público re-

,ula la estructura del tostado y los demás organismos ti-

tulares del poder público y en segundo lugar reglamenta--

las relaciones en que participan con ése carácter del po 

der -público. 

El erech.o Privado reglamenta la - 

estr-ctura_de aquellos orr-anismos, que no son titulares-

de poder público y las relaciones en que los sujetos que 

intervienen no son titulares de poder público. 

Por su parte el maestro Mario de - 
la leva dice: "Que el Derecho Público es el que regla--

mente la organización y actividad del Estado y demás or- 

ganismos dotados del poder público y las relaciones en - 

que participan con ese carácter. El Derecho Privado rige 

las instituciones y relaciones en que intervienen los su 

j etcs con carácter de particulares'. ( 3 ) 

Para 3ans Kelsen la distinción en-

tre Derecho Público y Derecho Privado no tiene base, - - 

pues aún cuando esa diferencia constituye la médula. de -

toda la sistemática teórico-jurídica, es sencillamente - 

imposible determinar con fijeza lo que quiere en concre- 

-3-  Mario de 1 Cueva. Derecho Mexicano del Trabajo. Edi 
tonal Porrúa, S.A. México, 1969. 



te cuando se distin ue entre el Derecho Público y riva-

do.( 4 ) 

Cabanellas al respecto dice: "wue-

en el Derecho Privado se considera el fin particular y -

propio del individuo en tanto que en Derecho Público se-

estima la totalidad de los individuos reunidos bajo la -

idea del Derecho en el Estado, en el Derecho Privado, el 

derecho se da en relación con la propia personalidad sus 

tantiva e independiente de cada individuo, en. el Derecho 

Público se toman en cuenta las relaciones de orgánica su 

bordinación y dependencia, en el Derecho Privado las per 

sonas están jurídicamente equiparadas, mientras que en 

el público existe el sometimiento de la voluntad a un -- 

mandato, en el Derecho Privado se preocupa primordialmer 

te por las aspiraciones de los individuos, el Derecho Pú 

blico cuida de las necesidades aue atañen a la conserva- 

ción del órden social y jurídico. En el Derecho Privado-

se atiende a las relaciones entre particulares, en el De 

recho.Público el objeto es el ,Estado". ( 5 ) 

Por  su parte autores como De -Lita-

la, Almosny,.Pérez Leñero y Lascano ubican e' Derecho -- 

( 4Eduardo. García Maynes. Obra citada, P.. 13k. 
5.) Guillermo Cabanellas. Introducción el Derecho Labo 

ral. Editorial ..rn;entina. Pá S. 263 



i.el Trabajo .entro de? Derecho Privado. 

Otros autores como Gallart, I` elc'_x-

y Castorena, colocan al Derecho del Trabajo dentro del - 

Derecho Público. 

Por su parte Castán Tober"xas, Cesa- 

rico Jvnior Padbrt:cb. lo colocan, al Derecho del Trabajo, 

en ̀ el "tercer género" 

J. de Jesús Castorena en su manual 

de Derecho Obrero considera, que el Derecho Obrero es --

una rama de. Derecho Público, puesto que su aplicación es 

tá mandada categóricamente por el Estado dice que: "Todo 

deber cue nos imponemos por nosotros mismos es Derecho -

Privado, es Público el. Derecho, si el deber proviene no-

de nuestro animo sino de una regla impuesta por, el Esta-

do....tratándose de particulares las normas que los ri-'-
gen son de Derecho Público si su aplicación es impuesta-

por el Estado" ( 6 ) 

La inclusión del Derecho del Traba 

jo dentro del Derecho Público o Privado, es a mi juicio-

incorrecta y no es .suficiente para ubicar al Derecho del 

J. de v e sus: Castorena, i'Ianual de Derecho Obrero, - 
Pá5. 194 y si. 



Trabajo que participa C.e Características que no caen den 

tro de una u otra rama, es preciso, pues, acudir a otro- 

tino de clasificación más adácuada, como se Cía el D re--- 

c'ho Social. 

La seraración del Derecho Social -

del Derecho Público Privado ha dejado de ser un do Wa- 

para la. Doctrina Jurídica  dei Siglo XX. Tal distinción 

fue negada por León Duguit en Francia y por Hans Kelsen- 

. en Austria.. 

.á pesar de los esfuerzos hechos -- 

por los partidarios de la división de Derecho Publico y-

Privado para que la misma subsista no han prosperado, --

pues aún cuando se admite su existencia, tal clasifica-¥- 

ci ón no puede ser aceptada pues resulta obsoleta para in 

cluir dentro de ella ramas jurídicas como el Derecho --- 

Agrarioy el Derecho del Trabajo que poseen una naturale 

za diferente a la de otras ramas,del.Derecho y que no --

nu:ede ser explicada por dicha clasificación. 

Podríamos decir que el pens.acmi ento 

Ulpi.ano durante 20 siglos ha : venido una aran in`'luencza-

y se he conocido de su saóid ,ría. pero la división  entere 



Derecho Público -; Derecho Privado ha vuelto a tener un - 

valor relativo 7-a que todo Derecho es tanto Derecho Pú---

bli co Cono Privado . 

Otto Ton Gi erke fue el que dudó de 

la clasificación tradicional Y consideró que había -otra-- 

rama jurídica un Derecho Social que no era ni Público ni 

Privado y que procuraba la regulación de las relaciones-

humanas y consideraba al hombre como integrante de lo so 

ciel. 

Gustavo Radbruch constituyente de-

j•reimar fué el gran expositor de las ideas de Otto V.or -- 



c bruCh formuló por primera frez, - 

la teoría de r.n tercer r--énero al manifestar. "Si cuere--

úo, `ra?uci_ al la uaje ;-' rídic.n la enorme evolución __ 

aue estamos presenciando en los 'hechos : en las ideas, -
diríamos cue la tendencia hacia un Derecho Social cada -
vey va socavando más la separación rígida entre el Dere-

cho Público y el Derecho Privado, entre el Derecha So- -
cial y el Derecho Administrativo, entre contrato , Ley;-
ambos tipos de Derecho penetran a nuevos campos jurídi-- 
cos qué no 'pueden ser atribuidos ni al Derecho Público" 
ni al Privadó sino que representan un Derecho ehter'amen 
te nuevo de un tercer tipo, a saber, el Derecho Económi-
co y el Obrero". (7) 

Por su parte Castán Tooeñas dice: -
Que integrado el Derecho Laboral por elementos de Dere-- 
cho Público y de Derecho Privado, sobrepasa la clásica -
división bipartita d.e las disciplinas jurídicas y crea - 
una tercera agrupación: llamada a ocupar un puesto inter-
medio entre el Derecho individual y,el Derecho del Esta-
do. 

(7) Gustavo Rooruch.. Introducción a la Ciencia del De-
recho, ;Pág. 197 y sis. 
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Pérez Botija al respecto dice: "No 
debe aplicarse a. las normas d_e? Derecho del Trabajo la - 

tesis de que pueden tener una naturaleza jurídica espe-- 

c a. l" , es decir, que considera inamisible la exís tex.cia 
de una cateoría distinta a las dos tradicionales. Conti 
núa diciendo que"es ésta, una solución muy socorrida pa-

ra los investigadores que no aciertan a encuadrar las -
instituciones que investigan dentro del marco de los es-
quemas institucionales vigentes o aue no llegan ít,amDoco- 

,a precisar las semejanzas o discordancias entre unas y -
otras, para hacer posible esa. -formidable regla de inter-
pretaciór jurídica que se llana Analogía y que 'resuel.ve- 
no pocas lagunas jurídicas". ( 	)[ 

El Derecho o del trabajo nació den-- 

tro de la rama del Derecho Civil y durante mucho tiempo-. 
el "Contrato" de trabajo fue regulado por el principio -
de la autonomía de la voluntad, es decir, que estuvo re-
gulado por, el Derecho Común. Posteriormente, cuando el -
Derecho 'del Trabajo adquirió autonomía jurídica, el.Dere 
cho Civil dejó de regirlo para tener; unicamen:te una apli 

cación supletoria. 

E ) Eu„enio Pérez Botija, Curso del Derecho del Trabajo 
1954. 



y.'1;Ca?'i Q estas ideas podernos decir 

cue el ereci o del Trabajo es iui Derecho Social aue al 



Dese" o ce1 Tr 'Jajo o solo es 

proteccionista sino reivindicatorio de la clase o¥¥rera,- 



eho _c. )OI'c^.1 se nC:.te?.' rC:,n : .ss dentro del Derecho Público 

ci e del Derecho Pro rac o . El Derecho Laboral no nieí;a su- 

nrcooe_;.encw 	u_a la evo_lu.c én el sitio de vanguardia ~pie 

uu...,. 	Q,, 71.;s L. t1¥eC L¥._Q 	Lt1 	C¥Lle 	---01 U 	:_ C_ ¥_L L 

ido r_ 	que las normas que lo constituyen J las demás ft.¥ún-- 

tea c s lo forma teman un marcado interés colectivo 

que el Estado no puede olvíaar y que por el contrario lo 

obliga a intervenir directamente,     dictando normas oue -- 

sean irrenunciables, protegiendo una clase que anterior-

mente Se hallaba desamparada y. creando organismos que -- 

sat_sfagan las necesidades de le clase trabajadora, lo - 

cual ha provocaco que las teorías se conmuevan , que en-

su seno nazcan nuevos conceptos, ideas vi orizaaes que - 

culminan en un nuevo derecho que es el Derecho Social, - 

que siendo un tercer -enero absorbe más del Derecho rú--

¥l co -iue del Prive!co . 

Lic . Lucio 1,1erdie 'sa y Nuñez ci -

ce: fue el Derecho Social se localiza en el proyecto .de- 

Dec=araciones de los Derechos del hombre r del ciudadano 

e, i;esto por Iiaximiliano de Robespierre, el 21 de abril-

ce 1`?93 ante la Sociedad de los jacobinos, que en sus ar 

tículos ¥, g T 10 establecen el derecho ce Propiedad co- 

mo Z'¥ncion social y concretamente señala en el Artículo- 

f,,,- zr 1 	r' 	l 	c 	,, bla 	- r nL-e, 	1,r,r 	1,',4- ,-., -, ,e- 4    



11 , la obli ación del 2 U d o taro con tus Mien oros de - 

ayudarlos e l la s,i „} nte "ormo: 

rtic '10 11 .- "Lo. sociedad está - 

ob1 ada a subvenir e la subsistencia de Odos sus (_¡ei;': 

'011as ya t?rocurándoles trabajo. yo C Snl. r "::_101ea ued.._ -. v 

das de e:.i star;ci .. a 'i1 e" es no estan en c¥ ?d1 ciones de-

trabajar". Este articulo establece el Principio susten-

tador del Derecho Social. La obligación d0_. Estado yr --

consecuentemente el Lerecho de los individuos coro cien 

bros de la sociedad de que se les ayude a obtener su --

bienestar y el más amplio desarrollo de sus posibilida-

des materiales y espirituales para que la sociedad !u.tó 

noma los ayude o pró;,eja. Los sujetos de este derecho - 

son aauellos integrantes de un grupo social, de una cia 

se social que se encuentra en situación mioerrirs, en - 

situación desigual. y desfavorable por su condición eco-

nómica frente al resto del conr:?omerado. El Estado, loor 

mucho tiempo. sojuzgó a la sociedad ,asta el grado de -

exigirle el sacrificio de la sociedad en aras de? Esta-

do, pero la reacción de fuertes núcleos <e i_div.i os-

los. económicas ente débiles. hará. ? o r. ac:.o 'iue en la <ac tuo. 

lidad se tenga conciencia del derecho o: r asiste a la 

sociedad frente al Estado. exiF-ien_do a é:¥;-t,e manten-:a -- 



la uridad ce la sociedad. sobre bases de justicia 

:.,2. desarrollo o de esta rara es  viro 

coso, varios derechos autónomos quedar_ encuadrados den- 

tro d.e ellas. por o j onplo . El Derecho Laboral, el Dere-

cho Erario, el Derecho de Seguridad Social de A sis ten- 

Ci 	Soc ĉ ? , CLi1tl.irál e Internacional ► 

Este derecho se ha hecho presente-

en ziuchas.Constituciones Europeas, posteriores a la pri 

mera Guerra mundial y corresponde a la nuestra, el ro---` 

nor de ser la primera que dedicó dos de sus artículos -

para precisar las Zarantia.s sociales distin.suiéndolas - 

claramente de las garantías individuales. 

El estudio de los artículos 2% y - 

123 Constitucional revelan que en el Derecho Mexicano,- 

las normas de Derecho Laboral y Agrario lo son del Dere 

ato Social; en efecto, las disposiciones contenidas en-

los dos artículos persigúen como fin primordial y últi-

mo, el proteger a la'clase campesina y obrera en cali.--- 
ciad de integrantes de agrupaciones o sectores de la so-

ciedad, cuya situación económica y. social los coloca en 

un nivel inferior al de las demás clases sociales. 



El artículo 27 Constitucional con---

tiene el nrincinio básico del Derecho Social al DroteRer  

a un sector de la sociedad, i nte rada por iz_divid'.,.os eco 

nómicamente débiles, para lograr su convivencia con las-

otras clases sociales dentro de un órden justo : fiara --

aue vivan una vida justa ante las demás clases sociales. 

El artículo 27 al igual que el ar--

tículo 123 ruedan encuadrados dentro de los derechos so 

ciales así como también los. artículos -3,; 5, 28 y 73 frac 

ción XVI, de la Constitución. y son esencia pura de pues 

tro derecho social positivo ya que entrañan Garantías so 

ciales relativas a educación, a la propiedad como fun- -

ción social, al reparto equitativo de la riqueza públi-- 

ca, a la tierra, al trabajo, además• las reglas básicas --

en materia de salubridad, de lucha contra el alcoholismo, 

a las drogas enervantes que también son normas constitu-

tivas de garantías sociales. ( lí') 

El artículo 123 Constitucional esta 

blece las condiciones de trabajo como son_: jornada má.•:i- 

(Q) Constitución. Política. Art. 27 Pág. 1 
('10') Constitución Política, Pág. 89 y eirz. 



ma, salario mínimo, derecho ce _ue1.¥a., trato especial - 

para las mujeres y menores, el derecho de los trabajado 

res para obtener habitaciones cómodas e higiénicas, sa-

lario remunerador, que se han hecho realidad con la ex- 

pedición de leyes como la Ley del Seguro. Social que se- 

actualiza y funciona por medio del Instituto Mexicano -

de? Seguro Social, y que viene a reglamentar la frac- -

ción 1fIX del mencionado artículo 123 Constitucional. 

El nacimiento de un nuevo derecho,- 

con el que • el Estado se ri¥^e en defensor y guardián de - 

los intereses de la clase rroletaria. dentro de la cual--

lo mismo se encuentran los trabajadores, los desvalidos, 

•que los campesinos por ser los económicamente débiles. 

Este nuevo Derecho se está constitu 

yendo por la aportación de diversas estructuras legales-

aue ya no caben dentro de las clásicas divisiones del de-

recho y que buscan una nueva clasificación de acuerdo 

con su índole fundamental y que son sus fines. Es una -- 

nueva rama dentro de la clasificación tradicional: Dere- 

cho Público- Derecho Privado, que viene a cumplirla - 

(11) Constitución Política. Pág. S9 
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función singular e indispensable dentro de la sistemati 

ca jurídica; el de comprender aquellos derechos autóno-

mos que franquean, constantemente, las fronteras de las 

dos ramas tradicionales. 

no se trata de una separación in 
dispensable de una fracción de una rama del derecho w _+:,. 

tal como sucedió con el Derecho Mercantil, desprendido-

del Derecho Civil por su voluminoso contenido, sino de-
un Derecho convergente con un punto de vista, método y- 

tratamiento..propio de aquellas, ramas de Derecho, que --
conmovidas por las teorías filosófico sociales, adauie- 
ren conciencia del problema de las clases débiles Y abo 



-30- 

i ^ sociedad., su p'rere-facto fruto. 

Tr -f ¥_¥ La historia de_1 siglo XIX y de - --

T_)ri rci los del sirio X 1. , se escribe con gris renuria y-

con n.i ri.ente esplendidez y es, entonces, cuando germina 

en su seno una concienciuu de odio,, de rebelión y de cia 

ses que da vuelo a verse, para hallar su debilitamiento 

y'tratar de remediarlo, concluyendo que el Estado debe-

proteger a la clase debil como una misión de su ser on-

tológico y entonces los; componentes de esa clase, obre-

ros y campesinos, pasen a formar el factor determinante 

ds esas nuevas ideas y los régimenes jurídicos que lo - 

regulaban. ajustaran sus preceptos a las nuevas ideas,-

transformando su estructura en forma tan sensible que - 

ya no se les conocía y que, como consecuencia, reque- - 

rían de una nueva ubicación en la Ciencia del Derecho. 

Es por eso que el Derecho Laboral-

ha .pasado a formar parte de una nueva rama: l Derecho-

Social, y es por esto también por lo. que el moderno de-

recho tiende a cumplir las garantías sociales y revela-

en toda 'su estructura la nítida relación de sus princi-

pios con los del Derecho Social. 



.11 Derecho del :'r^bP jo ce u Dere-

cho Social, lo cue cerera decir nu.e es el Derecho t" a_. 

!ento.i la base sobre la cv.?1 habrán c e corstru rre el - 

Derecho Público 	el Derecho Privado, asi que tanto- el - 

Derecho dei Trabajo como el Derecho de la So uri ces o--

ci.al, denuncian la finalidad supremo. del órden ju,rí dico-

poroue es el nuevo ideal de la socieea 'oor lo que fija-

deberes a la sociedad „ nor ello es un Derecho i~!p rati-

vo y su cunpliniento no puede quedar al arbitrio de los-

part cularés, es el estilo de vida de la nueva sociedod-

en su aspiración a una justicia humana.. 

El n aestro Trueba Urbiz!a define a.? 

Derecho Social en los siguientes terri aos : 

Derecho Social. "Es el conjunto de 

principios, instituciones y _norias aue en función d.e in- 

ter r ci ón,  r_rótegen, tutelan 'y reivindicar_: a los que vi- 

ven de su trabajo y a los económ .car-ente débiles" (12) 

e etc N' n al ¥1 Dr. Lucio II nd. ¥¥ ¥ L;cey a_ 

definir al Derecho Social manifiesta cue: 

( 12) Alberto Trueca Urbana. Nuevo Derecho del T"_'abajo-
Ed. Porrúa S.A.,  1 70. Par;. i ; . 
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Es el conjunto de leyes y disposi-

ciones autónomas que establecenn y desarrollan diferen--

tes principios y procedimientos protectores en favor de 

las personas, grupos y sectores de la sociedad, integra 

dos por individuos económicamente débiles para lograr - 

su convivencia con las otras clases sociales, dentro de 
un orden justo. 

Esta nueva tendencia pues se sale-

de los cauces de la clasificación primitiva o sqa, deja 
de pertenecer al Derecho Público o Privado aunque, debe 
mos reconocer que aún existen ligas entre la tradicio--

nal clasificación y el surgir pujante del Derecho So---
cial. 



y procesales, no son estatutos reguladores entre las dos 

clases sociales en pugna, sino que tienen por finalidad-

imponer la justicia social, reivindicando los derechos - 

del proletariado a, efecto de que recupere, con los hie-- 

nes de la producción, lo que justamente le corresponde - 

por la explotación del trabajo humano, desde la colonia-

he¥sta nuestros días. 

El Derecho Social como nueva rama--

del Derecho hecha ley fundamental desde la Constitución-

de 191?, frente al Derecho individual o garantías indivi 

duales, se ha sobrepuesto como un concepto con significa 

ción propia y, en sentido estricto como derecho de gru--

pos sociales débiles, y en el artículo 121. de la Consti-

tución -de 1917, es derecho de los trabajadores de la cla 

se obrera; pero él Derecho Social nuestro es algo más --

que una norma proteccionista o'niveladora, es expresión-

de justicia que reivindica. 

El ,Derecho Social y consecuentemen- 

te el Derecho del Trabajo, es lo opuesto a un. régimen to 

talitario y por lo mismo se introdujo a la clase trabaja 

dora con una doble finalidad: asegurar a la misma clase-

como unidad que busca el mejoramiento colectivo y a los-

trabajadores como hombres con derecho a llevar una vida- 



c) .- COITCEPTO DE LUTORID D 



.,e ser cor.C; iterada  toda persona, grupo de personas u or 

—anismos cue tienen la rotestad, facultad o Doder sobre 

otras debiendo se entender que la nrilnera esté revesti- 

da de 	 Ún poner de mando o maTistratura imrerio o do 
minio y que por lo tanto en nuestro país, de -cuerdo a-

nuestra forma de or anización político social, las -,--

otras personas aceptan cue deben subordinarse y dar cur 
tl mier_o a las decisiones de aquella que se tiene como 
autoridad. 

Al analizar la historia nos dare-
mos cuenta cue desde tiempos remotos en las sociedades-
organizadas siempre se buscó cuien aplicara las sancio-

nes en caso de que algún miembro de dichas sociedades -
aejara de cumplir las costumbres o leyes establecidas.-

apareciendo así los jefes de Tribus, Consejo de ncis--

nos , ey es . Emperadores , Magistrados, etc., en México -

en'la época colonial se emitieron leyes a las cuales se 
les  der om_inó "Lez'es de Indias" , Que proveyeron de los -
ore.n,  amos neceearios a fin de hacer efectiva la ejecu-
ción de dichas leyes, siendo el principal el Consejo de 
Indias, que estaba precir.ido por el propio Rey, tenie =- 
dose a éste: como máxirua autoridad, pero principalmente-
como ente de autoridad se tenía a dicho consejo como  
tribunal. supremo que recibía, revisaba y decidía las -- 



arelacci ores de los juicios fallarlos por las aud enci as-

aue se desarrollan en las Indias. 

De lo ar,e¥^i.or se deduce cue la su 

ridacd en un Estado de Derecho tiene la misión de aulicar 

y hacer cumplir los rrecertos legales, y en un estado de 

derecho que tenga la forma de organización político so--

cial como la de .,léxico, la autoridad no va en contra del 

concepto de libertad -oues esta es la facultad natural de 

hacer lo cue e.s permi ido por la Ley y la Ley úr_i caerte 

:¥ermi te hacer lo que no Der jud. ca  a ¡os demás integran-- -' 

tes de la sociedad a quienes protege. 

En la siguiente forra el Maestro - 

Alberto Trueba Urbina define a ?á autoridad como: "Toda-

persona u órgano con potestad o poder para imponer sus - 

Jaecisiones" . ( 13 ) . 

El Maestro Rafael de Pina define - 

a autoridad como 11 potestad legalmente conferida y reci- 

''cida para ejercer una función pública, para dictar al -

efecto resoluciones cuya obediencia es indeclinable bajo 

la amenaza de una; sanción y la posibilidad legal  oe sL? -
‹ejecución forzosa en caso necesario" y desnues a.rega --

aue "se "denomina también autoridad a la persona i 

(13) Alberto Trtzebc. Urbina Nuevo Derecho del Trabajo. --
Editorial Porrúa S.A. 1070 Páp'. 316 



nio ciue ejerce  

Des para que esa persona 

ano ten'a la autoridad se reouiere o bié.n nue sea d 

poder tal aue nadie se atreva a reclamar y desobedecer 

sus decsic.nes, pues de acerio se haran acreedores a 

nas mayores llegando incluso al asesinato como sucede en 

los reienes totalitarios aue arbitrarieente hacen cu 

Dlir sus decisiones en ocaciones tab±n arbitrarias a'.n 

con represiones tan graves co--o lo es el asesinato en ia 

sa. 

0 bién cue sea una persona u 6-a-

no con una autoridad aue el mismo pueblo le da a travéz-

del sufragio efectivo como sucede en lbs países deocra-

ticos como es el nuestro, en el cual al r6ien político 

social se le denomia Constitucionalista. 

En 	'léxico le, decisión y 

no es es caricho de una persona o a:ruDo de ierson -IR s, omn.o- 

es la decisión y autoridad riel pt'eblo entero, que quedan 

plastnadas en u d.ocuento que se denotina "Oonat.t n. 	 ucin- 

Política de los Estados Unidos 	ano sil la cual C - 

couesta de dos rartes; 	a tartir de 1917 e reviste - 

dé las cara cterícticas de una •Ocnstftución Política : So 

cial. 

(iL) Rafsel de Pina Diccionario de Derecho. Editorial --
Porrúa, S.A. 191  Ps.  109, 110. 



De -acuerdo a la primera parte de la 

Constitución Política las autoridades se clasifican en: 

1.- Legislativa.- Es la encargada  
de crear la Le :' lo es el Congreso de la Unión. 

2.- Ejecutiva.- Es la encargada de- 
aplacar la Ley,  

3.- Judicial.- Es la encargada de -

juzgar. con apego a la Ley. 

División que en la práctica no que-
da perfectamente delimitada porque, es bien sabido, que-
el poder legislativo realiza actos administrativos y ju-
risdiccionales, que el poder judicial y el ejecutivo tam 
bien realizan actos de las dos citadas categorías. 

Las autoridades del Derecho del Tra 
bajo, por la misma naturaleza de' carácter social de éste 
se surten también de las. características, suigeneris del 
Derecho Laboral; es bien sabido que éste último, integra 
una parte del Derecho` Social porque se refiere a la eo_ui 
tativa distribución .de la riqueza y, la explotación del -
hombre por el hombre porque se refiere a todo lo relacic 
nado con el trabajo y la explotación del único bien del- 



TS'S 1)0 MJA kfl 

afcre huc'iide co es 	i fierz física 	ien'o e :)ere- 

cho del Traba;io irotector; rinciDalrene, de los intere 

3es del proletariado rocurándolcc lon 	de s':bsis- 

teL.cia. 

• - 	UT3FIDADES ADtiIiTL3TRTIVAS. 

Al. encontrarnos en un Estado de De 

recho se requiere que alguna persons ii. organo considera-

do autoridad, administre las normas jurídicas. 

El maestro Jorge Olivera Toro mani 

fiesta que '... la Administración es gestión de asuntos-

o intereses." Y que según "El  Diccionario de la. Lengua 

Espafiola, administrar equivale a gobernar, regir o cui--

dar y el administrador se define cono la persona que ad-

ministra, maneja, sirve, ejerce un careo sobre bienes -- 

ajenos".  (15) 

Dentro de la adainistraci6r. la cue 

mas interesa es la desarrollada por el poder ejecutivo. 

De acuerdo con lo anterior debemos 

entender que las autoridades admI nisrativas dependen d 

rectamente del poder ejecutivo, entendido como Gobierno-

y este como atributo común de tcdos los :o c. eres de un L 

tado. 
(15) Jorge Olivera Toro. Manual de Derecho Administrati-

va. Editorial Porrúa S.A. 1072 Pág. 10 



Las utoricades Administrativas --

nuz en el L,  rec lo Laboral iatervienen son las siuien:e 

1.-La Secretaría del Trabajo , -- 

Previsión Social. 

2.- Las Secretarías ae Hacienda Y-

Crédito Público y de Educación Pública. 

3.- Las ?autoridades de las Entida-

des Federativas y a sus Direcciones y Departamentos de -- 

Trabajo. 

La ins'ecc ión del Trabajo, y - 

5.- La Procuraduría de la Defensa- 

del Trabajo. 

Estas Autoridades son denominadas.-, 

administrativas porque realizan actividades de gestión - 

de asuntos o sea, de las que típicamente realiza un sis-

tema de Gobierno como el nuestro y que dependen directa-

mente del poder Ejecutivo, esto es desde el punto de vis 

ta de la clasificación, formal de las funciones del Esta-

do, siendo las siguientes: 

Secretaría del Trabajo y Previsión 



-' a,l .^ or .sismo de;:e_C iente diiec.a'nente riel T)oz!er --_ 

,? cutivo, a su titular, Secretario del. 'rabao y Prelr - 

áoeia l lo nombra el P resideri6=e de la i ep ihl] C? ? sus 

.aciones son las de 1ri2-i Zar y re;rular la correcta apli- 

ca.ción de los preceptos legales plasmados en el Artículo 

3 de la Constitución Política de los. Estados Unidos Me 

xicanos, así como de su Ley Reglamentaria denominada Ley 

Federal del Trabajo. 

Secretaria.d.e Hacienda y Crédito -

Público, es dependiente directa también del Ejecutivo Fe 

deral y que se encarga del despacho de los asuntos rela-

cionados con los ingresos de la Federación y del Departa 

mento del Distrito Federal, interviene en las operacio--

nes en las que se hace uso del crédito público dirige la 

política monetaria y:crediticia así como la deuda públi-

ca, determina los créditos fiscales su recaudación, así- 

como su cobro coactivo ; concentración del mismo. 

El Maestro Gabí no _!` ala, manifiesta 

oue la función_ Ha.cendaria" ... es la aue el Estado reali-

^a. bajo ün orden jurídico, y oue co¥ ? ste en la e jecu---- 

ción de actos materiales o de actos que de ermi11a3 . situs. 

ciones jurídicas para casos individuales..." ('16 

( 16) Gabino Praga. Derecho Administrativo. 'Editorial -- 
Porrúa, S.A. 1975 Pág. 63 



Secretaría de Educación r bl ca, - 
dependiente directasente del Ejecutivo Federal, enca.r7a-

da de vigilar y aplicar ]os procrámas educativos, e?aoo-

ralos para los planteles que dependen de dicha Secreta--
ría, así como programas de capacitación de los trabajado 

res,, en las diferentes ramas de la Industria, ésto con -
la finalidad de que los -Propios trabajadores se superen-
y. esten en aptitudes de aspirar a mejores puestos,-  a de-

sarrollar trabajos especiales de los denominados traba--
jos ce.lificados, con lo cual alcanzarán cada día mejores 
condiciones de vida; siendo de fundarnental importancia -
el aue al capacitarse para el trabajo saben utilizar los 
utencilios o herramientas de trabajo, evitando con ello-
que sufran accidentes lo cual fria en detrimento de -----
ellos misos y sus familias, dado que al sufrir algún --

accidente d srinuiria su habilidad e incluso su capaci--
dad para trabajar y siendo esta la única forma de que se 
valen para 'a.leLarse sustento, perecerían o se formarían 
una caria social. 

Por lo aue se refiere r las autor, 
dales de. las Entidades Federativas y sus Direcciones y, 

De'arta entos lde trabajo, en'virtúc de la sobe ̂ anís de - 

los Estados, también vigilan y regulan la aplicación de: 



Lt¥ 

las normas jurídicas laborales, evitando así que patro-- 



intención es que están vigilando la observancia, de la --

Ley Laboral con la finalidad de que tanto a trabajadores 

como a patrones, les sugieran la !mejor forma de que di--

chas Leyes se cumplan_ para lograr así un mejor entendí--

mier to entre los detentadores del capital que son los pa 

tronce y la clase social cue todo merece y nada tiene, -
la" trabajadora. 

La-  'rocuraduría de la Defensa del-

Trabajo "siendo también una autoridad acimi nistrativa otor 

ga protección y auxilio a le. -clase trabajadora ya sea en 

for^a individual o a sus sindicatos, dandoles asesora--- 

miento jurídico en caso de conflictos laborales; así mis 

mo para evitar el largo trámite de un procedimiento de -

carácter laboral interviene buscando un arreglo aristoso 

entre las partes; es . en esta autoridad en la que se ob--- 

serva el aspecto proteccionista del Derecho del Trabajo-

hacia la clase débil, detentadora del único recurso que-

la naturaleza le dió, oue es la fuerza física ;pera traba 

jar; frente a una clase social privilegiada que detenta-

el poder económico -r que por tal motivo, implante -una e 

presa con la finalidad de acaudalar mayor riqueza aún en 

perjuicio de la clase trabajadora. 

La Secretaríá. de Trabajo y Frevi-- 



sión Social, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

v. la de Educación_ Pública, tienen señaladas sus funcio--

nes en la Ley de Secretarlas v Depa tarnertos de Estado,-

as; como en la Ley Federal del Trabajo y en sus respecti 

vos reglamentos. 



z-ionales de los Salarios Mínimos, 

articipaci6n de los trabajadores en las Utilidades de - 

?as Empresas, y 

.- Ll Servicio Público del Jmrleo 

La primera, de las anteriores :'iuto 

ridades, se encarga de fijar los salarios mínimos, que 
reirán en toda la República y lo cacen cada dos años. 

Los salarios mínimos, que señalan-

las Comisiones Naciónales y 'Regionales de los Salarios -

:arios son: los Salarios Mínimos Generales, del Campo y 

Profesionales y son los oue regirán, como ya se manifes-

tó en toda la República. ?por un ^oeriódo de dos años. 

os Miembros de las Comisiones j,F ,- 
cionales y Regionales de los salarios mínimos deben ser-

personas "ad '_2oc" , encamadas de estudiar los problemas-

sociales que. aquejan .a1 País, y con base en ello, señalar 
el salario mínimo que deberán percibir los trabajadores- 
y que regirán durante 2 años, en toda la República. 



or lo que _especia a la Co i i6 

'-pcional para la participación de los trabajadóres en-- 

as 	uli 7.. G. [ de las erpresaE, ésta es la e-  CiGry2. d.a d -- 

er el p roe ' ;e 	ten-dr2r aerec4-o los trroajado- 
_es en las rili daes de la empresa. 

Las Comisiones Nacionales tanto de 
_os sa.la.rios mínimos como de la participación de los tra 
Majadores en las utilidades de las empresas, no son órg 
-n os políticos ni centralizados ni descentralizados sino-
-lue son orca os de Derecho Social, independientes del Po 
ier Político ? con facultades para crear el derecho.que- 
_ jan los salarios mínimos y el porcentaje de utilidedez 
z e son com^lementarias de las garantías sociales, for-- 
-ando parte de la Constitución Social. 



cono ya se indicó, es fijar en unión de *los trabajadores 

y patrones la participación de los primeros en las utili 

Jades de las empresas, esta autoridad se reunió por últi 
ma vez en 1973,  por lo que transcurridos los diez años -

deberán reunirse en el a- o de 1983.   

Otra Autoridad de Derecho Social - 
es el Servicio Público del -Empleo, que no se encontraba-

incluida en la Ley Federal del Trabajo de 1931, pero la-
actual Ley la considera como Autoridad, y es una Autorí-

dad Administrativa. 

La función principal del Servicio-

Público del Empleo consiste en un servicio social, es de 

cir, de .ayudar a personas que carecen de empleo y es lo-

cue, popularmente, se ha dado en llamar T"Eolsa de Traba- 

En cuanto a las restantes Autori--

dades del Trabajo que ennumera la Ley Federal del Traba-
jo vi.ente son las siguientes: 

1.- Juntas Locales y Federales de- 
Conciliación. 



2.- Junta Federal de Conciliación-

y Arbitraje. 

3.- Juntas Locales es de Conciliación 

y arbitraje, y 

4.- Jurado de Responsabilidades. 

Con el objeto de favorecer a los -

trabajadores, para aue presenten sus quejas y demandas - 

en los lugares donde prestan sus servicios, en donde no-

haya Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, se esta-

blecieron al efecto las de Conciliación. 

Los órganos que administran justi-

cia en materia de trabajo son las Juntas de Conciliación 

y de Conciliación - Arbitraje y Ion Federales y Locales. 

Las segundas funcionan en pleno yT en juntas especiales y 

están organizadas triDartitamente o sea se encuentran in- 

Legradas con representantes de los obreros y de los, pa--

trones y uno del Gobierno, por mandato de la Constituz--- 

ción y su Ley Reglamentaria (artículo 123 constitucional 

Frac. XX . en su apartado A y Artículos 59 . , 603, 605 , -

606, 621 y 623 de la Ley Federal del Trabajo). 



_ cn 

En la práctica los representantes 

del Gobier c ejercen una función de ecuilibrio, en los-

conflictos laborales, frente a los re presentantes de --

los trabajadores y patrones. ( 1? ) 

Las juntas de Ccnciliación tanto-

Locales'coflo Federales, funcionan por regla general. en-

Pleno, es decir, presidida por el Presidente de la Jun-
ta y por los Representantes del Trabajo y del capital -

contando éstos últimos con sus respectivos suplentes. 

Las juntas Federales de Concilia-

ción serán permanentes y tendrán la jurisdicción terri-

torial que les asigne la Secretaría de Trabajo y Previ-
sión Social y no funcionarán en los lugares en donde es 

té instalada la Junta Federal de Conciliación y }rbitra 

je. Cuando la importancia y el volumen de los conflic--

tos de trabajo en una demarcación territorial no ameri- 
te el funcionani. er_to de una Junta permanente, funciona-

rán una accidental, (Art. 592 de la Leal Federal del Tra 
bajo). 

Las Juntas, de Conciliación pueden 

( 17 ) --,lberto Trueba Urbina. Nueva Derecho Procesal 
del Trabajo. Editorial Porrúa,. S.A . Pág. 475 y -
sWs, 



ejercer la j ;.ri ;dicción del trabajo y pueden fundo¡ia.r• - 

de n^aneT 	erMaT e q 	n c en; a1 	seanji e 	 Lo ..v 	l:.c . 	¥ ¥v_ G:.¥. ¥¥l• ¥! C c .,. ¥. e¥-,¥a.¥ ¥ c¥ 	¥¥V1. C,, ?S G 

1 

En c uarato a la Junta Federal de o 

c l¡ación y sarbitraje, en .Téxiao actualmente existen 50, 

aue 	inci.ona.n como especiales, y se encuentran ub_cadas- 

de acuerdo a las necesidades, pero primordialmente se 

les creó en beneficio tanto de trabajadores coco de pa--

trones, pues al crearse una en cada entidad federativa,-

no tendrán aue recorrer grandes distancias de su lugar - 

c.c origen, a la ubicación de la justa, estas juntas se - 

cupar del coroci lento y resolución de los conflictos -

de trabajo que se susciten entre trabajadores y patrones 

sólo entre aquellos ó sólo entre éstos derivados de las- 

,elacior_es de trabajo o de hechos relacionados íntimamen 

:.e con ellas, sarro lo dispuesto en el 	tículo G0O Preo. 

" (Art. 6OLL de j Le-, Fed.eral delTrabajo). Esta autori 

dad ta.mbién_. la véreres detalladarente, en el capítulo II 

,,e este trapajo. 

:gas Juntas Locales de Concilry a.ciór- 

iírbitra e, son las encarE;ad s de conocer y resolver --

lo conflictos de trabajo que surjan entre trabajadores-

: patrones o entre unes o entre  G vro , a sean i vi a- 



les o colectivos, jurídicos o económicos y se encuentre-

reglamentada esta autoridad en el Capíiulo XIII del 'I_t'. 

?o II de la Ley Federal del Trabajo. 

La comretenci a de las Juntas Loca--

les es general para conocer toda clase de conflictos de-
trabajo a excepción de los casos previstos en la frac---- 
ción (I del Artículo 123 Constitucional. 

Las Juntas de Conciliación y Arbi.-- 
traje, en los Juicios laborales, deberán sujetarse a las 
normas procesalesy dictarán laudos. No procede recurso-

alguno, salvo el juicio constitucional del amparo ya sea 
directo o indirecto, según el caso de que se trate; en -
la inteligencia de que los tribunales federales, confor-

me a lo dispuesto en la frac. II del Artículo 107 de la-
Constitución, tienen el deber de suplir la deficiencia -
de la quejó de la parte obrera, como una atribución ,so-- 
cial que se le impone a la autoridad judicial y que ema-
na de la Constitución Política. 

Como ya se manifestó, estas Autori-
dades dependen del Poder: Ejecutivo y, por consiguiente,-
constituyen Autoridades Administrativas, ósto es, desde-
el punto de vista de la clasificación formal de las.fun- 



ciores del Estado y desde -1 punto de vista de la 
ció ción rateri al, que les es:á encomendada. Dese  eran una-
función jurisdiccional, c:¥o cuando resuelven a contro 
versia jurídica de carácter laboral en los casos -tse la-
Consti u ión se ala y caw,ac_dad para hacer cara.lir sus -- 
`de ter L.iinac iones • (. i 	) 

El -, ado de Responsabilidades, en-
la autoridad por medio de la cual se imponen sanciones,- 
.cuando en ejercicio de sus funciones, incurran en respon 

sabilidad los representantes de los trabajadores J de -- 
los ratrones. 

Esta autoridad ;tapone sanciones de-

tipo adainistra-tivo a. los representantes de los trabaja- 

dores y de los patrones pero además es uña autoridad ju- 
dicial. Su función jurisdiccional que aunque no se refie 

re al conflicto obrero-patronal, influye direct :rente en 
los representantes del capital :y del. trabajo. Sus eorapo-
entes duran seis años y eden actuar cuantas veces sea 

necesario sin li;itación alguna. Ta ién esta autoridad-

se  verá mas adelante en «vio de repeticiones. 

2 )  ritonio Lodríuez 	 ente, `Tomo j F, Pág.  112. 



La Constitución Gen eral ce 1:á Lex ú-

bl ca establece las bases políticas y wiiosóficas e-, el- 





El err iro . urisdiccion tiene su _ 

-rí ;en en la ex;)resión latina decwr el Derecho; por lo-

que :no lleva cor. si neo la potestad de crear o esta'clecer-

el d.erec`zo , sino ` excl1¥s11Ta►¥ente el de declararlo o ' apl i 

carlo a los casos particulares; o sea oue al momento e 

que sea necesario aplicar una norma j jurídica :a e; ste_ 

Para, que se ce la jurisdicción se-

requiere el imperio, o sea, la facultad de manda-^ y de-

osar la coacci ó`n ,z coerc on corno que sin esta iaGt?lta-

n_o podría e; ercerce la jurisdicción, pues de nada ser¥r7. 

ría la norma jurídica si no existiera la posibilidad de 

hacerla cuciplir es por ello que, no sólo tienen los jiu 

ces el imperio o mando que les es indispensable para ---

ejercer la facultad. de conocer y decidir sobre los asan 

tos de su incumbencia, sino tienen también, hablando. en 

terrii nos generales, todo el que necesitan riera .ejecutar 

;; llevar a la realidad sus decisiones o sentencias ta? - • 

y cono lo prescriben las leyes y por eso se dice que la 

i.Znci6n; de, los- ,jueces es C12.n'3.2r et facer .derecho, 



T ri 

Más sencillo podenos dec r, que el 

origen del vocablo jurisdicción, se encuentra en las vo-

ces latinas jus (derecho) y dicere (decir), que claranen 

te indican su significado: decir el derecho, declarado - 

ha dado origen a innumerables teorías a cerca de su defi 
nición, atendiendo cada tratadista a diversos criterios-
para establecer la connotación mas precisa. En la actua-

lidad, a pesar de todas esas doctrinas, aún no se ha lle 



lace la .,,c, ^,na ju-r? dica '.que los tutela • Sin embargo exis-

ten otras opiniones, que manifiestan que la jurisdicción 



administrar justicia es un atributo de la Soberanía Popo 

lar, que corresponde aplicarla a todos los jueces Y tri-

bunales en un `Estado Político Social, L-a justicia popu- 

(' ') Schmidt Ger1,.':Teoría de  le G'orst i ación Pág. 32() 



5^ la opinión de los alemanes - 

Ger'er, Fle1 l!,¡;7 r Eísh y de los italianos Manfredini y - 

1 orice l 	La urisdjcción es, la actividad con cue el -- 

Estado provee a la tutela del derecho subjetivo', o sea,-

a la reintesra-ción del derecho amenazado o violado. (4) 

Una segunda opinión es -la que sos-.-- 

tiene que la jurisdicción, es la actividad del Estado di 

ric-±da a la actuación del derecho objetivo, mediante la- 

aplicación de la norma seneral al caso concreto, para ob. 

tener la realización forzosa de la norma general misma. 

Schialoja se inspira como .ach v --

Chiovenda en el concepto de que la, jurisdicción es la --- 

aplicacion del derecho. ( 5 ) .At1 delimitar la función --

jurisdiccional frente a la administrativa, reconoce aue-

rueden rJ s ; n zirse tanto en una como en. la otra, estos-

dos elementos; j'.ticio lógico y acto de voluntad; pero --

concluye en que la actividad';jurisdiccicnal se contra --

distingue por cuánto en ella el momento del juicio pro--

pondera sobre el momento de la voluntad,, mientras que lo 

( 	4 }. Rocco ` IIus o, Derecho Procesal Civil, Trad, de Feli- 
pe de jesús T eha Ramírez ,. 1944 Fa º . 

5 ) 5ch; aloja Vittorio, Dizionario Práctico del Dirz- 
tto privado, Voz Iurisdicción Vol. III Pág. 1 



contrario ocurre en la acti. _dad. administrativa. Pero d 

do que estos dos elementos: el juicio lógico y la volun-

tad, no son característicos de la actividad jurisdiccio-

nal, el criterio de la simple predominancia del primero-

sobre el segundo es muy indeterminado y por lo mismo in--

suficiente para caracterizar la jurisdicción. El autor - 

de este criterio reconoce la no existencia de difieren- - 

cias en cuanto a la calidad de las actividades judicial-

y administrativa sino sólo en cuanto a la cantidad, esto 

es, admite que ambas son en substancia la misma cosa. 

Algunos como Plosz, miran a la ju-- 

risdicción como 'El medio para resolver las controver- -

sias 

Según el criteriode Jellinek y Ber 

natzi'k:'"La función jurisdiccional consistiría en decla-

rar una relación jurídica incierta o controvertida en ca 

da uno de los casos. (6) 

Tal determinación nos parece incom-

pleta, pues excluye a priori de la jurisdicción todo el-

proceso ejecutivo en el que no hay incertidumbre sobre - 

6).- De pina Rafael, Curso de' Derecho Procesal' dei Traba 
jo, Ed. Botas,` Iióx. 1952, p. 42, 



la 	tel j. otor.:?d.G a un interés , sino a la observancia- --

o'olirT tor_a ñe le norc a por parte del obligado. 

e°Iortara nos dice: "La jurisdicción- 

tie .e por objeto lo resolucion de un conflicto entre o-

,r* rydes s?ztib-;eti ras o entre normas objetivas" .(n) 



.loa parece que el cr1teric de los 

'germanos Rocco es tau,, relativo y por ení'_e, ir_s:-. ici.entF-
para caracterizar la individualidad. de la urc6n juris-

diccional. 

La ur Sdicc ón, la define Chioven-

da así: La función del estado que tienen por fin la ac-- 

tuación de la voluntad concreta de la Ley mediante la -- 

substitución, por la actividad de los órganos públicos -

.de la actividad de los particulares o de otros óranos - 

públicos, sea' al hacerla prácticar-en- e efectiva. ( 10 ) 

De todo lo expuesto debenos enten--
der cue en un estado. de Derecho coco el nuestro en el --

cual existe un órzano, que se denomina autoridad, que co~ 

mo quedo asentado reconocen .los, demás integrantes .de -la- 

sociedad pues ellos mismos lo el gieron, tiene dentro -- 

del estado constitucionalista, una Éunción. jur_sdice¡o--

_a? , (de decir 'el Derecho) aplicando la nora jurídica _ 

a3 caso concreto en un lugar determinado; así pues quie-
nes concretamente tienen la unción de decir el Derecho-

son los Jueces de los Trib"inai.e,s establecidos según la - 

( lo) vhi oven- a.a u e „e, Instituciones de Dere ¥o P ro- c 	s 	Civil, Trad. de la 2a. E,l Ita> >.n gin; , 
Gómez 0 rb a ne j a ^ "!-. r Ptg. 3 4 



C."_?.teria, que al emitir sentencias e'_"± los juicios e---tán 

aplicando normas a casos concretos, sin dejar desde lue-

go de contemplar las pruebas aportadas conforme s:l dere-

cho convenga, de las nar,es en conflicto. 



debe ser icaparci w ., teniendo como función primordial hr-

cer cierto 7 est1.'.lecer el Derecho dudoso o incierto, --

siendo  en esta caer _ala como se imparte justicia a los in- 



sus derechos en g eneral a que se hace acreedor como per-

sona, toda vez que ni por perfectos que lleguen a ser --

los honores se Justificaría la conveniencia de dejarles- 



Deterrniendo el concepto de juris.--

dicción, nos encontramos que ésta es una. función  pública 

inherente al Estado para ev:i.ta;r e:: las sociedades nioc'er- 

nas las contiendas privadas. Se instituyó para 'hacer - -

efectivo los intereses que la norma jurídica tutela. aún-

contra la voluntad de los particulares que han violado -

el derecho; eso la justifica como ,una función pública -

cue sólo puede ser desempenada por un poder que no puede 

ser otro que el Estado por ser la única fuerza superior-

as organizada y por lo tanto capaz de imponerse z las -

voluntades individuales; poco o nada habrá de importar--

nos de donde le venga el Estado JT en que reposa su poder 

de coacción aue.le es propio, nos basta con sólo corrobo 

rar el hecho de que disponga de la mayor fuerza y del su 

f cíente poder para que deduzcamos como consecuencia - - 

ue sólo él. 'puede hacer valer .la norma jurídica contra -

la arbitrariedad para dar al derecho la existencia real-

necesaria para el logro de sus fines;; la convivencia` hu-

mana. 

Así podemos afirmar que no o cstan- - 
te  que e'l Estado se. constitu ;7á posteriormente al Derecho 

es el órgano específico de éste.` Como no hay poder supe- 

rior 2.1 Estado mismo, él es el único capacitado para 

ejercer 1.a función jurisdiceio_nal,y en esas circuirstan--- 



cías, ce piede decir que le jurisdicción es lamanif'es- 

acilJ ,(¥ ci.as v i va de la so.Jeraníw, de la suprema potestad 

sus en los regimenes denocráticos reside en el pueblo 



	

l 	co nncre ;o 	. 	11racC.' cc nr? -o2.x'?. rC% 	r,er _.. 

	

10 	intereses que la 	tu -á1. a. 



'e coro _ ¥..`.•.c¥.l1:.12.d el r'e linar loo .''rec'- 	de 10 	;rti- 

culares ± r Yl e 	la a 	,: ry. l- r e ✓ l 	ú 1 l ^ p 

La jurisdicción del t bajo oiene-

. como ? i M realizar loo derechos econ6ticD-socialee e loo 

tr br a'ores en leo casi licton que se den entre los fac-

tores  G.e la producción,  i,en en'. o corno ^1e 2. prirnordial do 

sial el :,urrrirnir la e lotación riel hocre por el oabre. 

e tiene tarnbin otra dis ui nción -

de la ,wrisdicción: en ordinaria. `-n~ específica, siendo la 

pri rner^ en ces. uenc ón a la generalidad de las relaciones. 

aue se contraen al objeto de la acítiv é.¥.:' pero que al -_ 

mismo t_ernpo introducen nuevas modalidades o condiciones 

de Lr ^ jo r aumentan o disminuyen de una cierta ct eo- 

rí a; es específica, si estas relaciones estar c"-,  deterrnina-

das por el objeto. sujeto o título ele l? relación. -,n la 

jurisdicción laborel por e j erplo ' tenernos cue la juri sdiC 

ción re las Juntas Locales de Conciliación y Irhit:aje 

es ordinaria o ;ci].era1 i la jurisdicción de las yTL a ) 

Peder;!-r de Conciliación - =.rb t'ra 
o. 

es 	ecíficc upa: 

que sólo juzgan  asuntos relativos a doterrninac'.a x ,a 7'' 
c `j a ¥7- r 	r saber 	te t l . el c 	^c , c¥ ometo (.1 	1 ¥¥• ¥,Ü . ± ¥ 7.. ¥. íes-.. c. .: 	¥•: ¥ .¥ 	'- ¥ w n 	¥ ?'1 	¥ 	1 

f ¡ea hulera, minería pe ro v íu ic , rne tc i z r ' C;? , s de- 



- 

, et; , (P.rt a ' 	,y+r 	 , 	- 





Ts 	ami:- r. 	i: 	c-..o ...¥.,_' 

T _'L3I.JJ. 

=T1 	'.deb e que al a bencC ic de o 

viejos w6tn^C1s do ú7'r_ 	l 	ánt e_ Is inrr 	 C.7 

como en los peaues aileres , han sido una Cl;ecue__C_ . 

nme'i ta 	directa de la preednca del raq4tinisr.:o en le 

vid.a del trabajador de la revolución i_ tustrial e l una-

palabra; -es indudable que esta i por. tante etapa de tran-

sición del medio obrero 'la cona ri JJ.ido de un iodo gay es 

pecial a estimular las relaciones entre los trabajadores 

que desemre an el nismo trabaja a ;rvp¥.ndose en .;renos o 

corporaciones para los fines de la . defensa de sus intore 

so.: constituyendo  a s tarde el or? Men de las or^ar i acic 

nes sindicales. 

_discutib3.eme-te c-_e é1. aut e del -

nacu.inisno '__a traído con iTo el desarrollo de vastas ?o_ 

nas industriales, que han sido el' lógico resultado ,].e la 

concentración febril en ciertas regionee aue por sus re--

cursos naturales y sis diversos medios de comunicación -

as; lo han permitido. 

La producción indL,r erial incremente. 

'actividad económica J 	 se refleja .en el 	1"!.; 



t 	?. 1 ob j ií 6n 'cocí Y-,¡ea.ís_.e nve cncti" , de a.ií su pcca.... 

r 
rno`s : ecir' que 	a I' _'1á 	de fuentes  de traJ.sjO o- 

rer¥1JI1'.,.3. -_a.¥ 0r 2y . ro de:l erzentos _i !V ' os rex 	Vil: 

serr. 	Í 	Jl, 1 , s conduce 	
sarr+ 	 l as -¥n`^r• ='antes ... 	 0 ¥ ;0 	:¥x 	¥f? ..  	a '.¥E?21,.ac- 	en 	.. 	C, ..._., ú _ ¥_ 	.. 

L'C.l .-.orees de los e 	 ;ente í`¥̀. que. inlieE are el c it a1 	- 

e7. trabado en el desarrollo de su cometido como _acto- :., 
res de ¥ a producción. . 

L1 ideal seria, la continuidad. de- 
esas relaciones, a :Dase de cordialidad que rec .procamen_; 
te una y otra parte se _ -ardan pero es el caso que l ra -_ 
u ü1,; dad desde sus mÁs antiguas civilizaciones :asta- - 

la época., en que vi,rimos ha padecido un al perene oca-- 
sionac=o por las diferencias surgidas entre estos dos im 
porra_ u siT,os elementos, clave para la buena narc a. de-_, 
la economía del Estado. En efecto, la desi :^1da.d de 
las riquezas '_u suscitado  en todos los tiernpos amar.,S.Z.- 

que4;as, tanto así, que la cuerella entre ricos : pobres 
e^ tan vieja como el mundo. Ha sido la base de la te 
co

_l e j 

G cuestión social oe-al aje rerresenvan lcs obreros 

_ente al CalJita , el que en su infinito e insaciable 

afn de •c.CuR11?l ar ic s L' i3?6.4 riquezas en une C".gis?%, gis 

r¥ 	
i'_ v-- 

n s , hace us irritante la desigualdad. eccn ice., sobre 
todo cuando estas riquezas aparecen »o de una manera una 
tural por el mo z iraie go ló-; co del capital 2ue les sir- 
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cisl o de 'cierú s 1.Y -i .':'.c1.on.1es- eco:^^ icao 1 	o-,a de- 

Are. pendas T Úonees ones. 

Lo c ra.ba ado:ee por set -arte, in--- 
eCt2.dG8 por el a7 icíente de l ae:za del grupo, de la-

asociación profesional c .'_e ley proTrcionan loc medios - 

_;ara su ema^cí,p ei6n ;T sobre todo `'ama el lo :o (e a..0 -- 

nas preciado de sus deseos; hace valer sus. derechos - -- 

frente a la empresa., ararecen no :a eowo débil presa an- 
te el pulpo c e lanza sus ter_tácu= c en todas direccio--- 
ne,e, sino cc--o un elere_to oue se esarrolla junto a e1- 

multá. ee ente, y frente al poder cconóodco-administ G- 
tivo del primero se y e_3.e el poder numérico - de coali- 
ción de los ee; uncos , corso 'dloe en sindicatos, federa 
ciones J. co 'ederacio es de t a1Ja ad.ores. 

La situación social do ir r`t ez 
rewnax=te en andel entonces, coz:. e .̀ advenimiento ; dei las 
coaliciones, con la formación de Las uecciacio ie - ofe-- 
al onai es, las huelgas y loe paros, dió a la vide. del 	-- 
trabajo Un -i ro diferente cambió el panorama. Loo con-- 

1 Ctos de trabajo se' dividieron eron en dos grupos; ind zr 

duales y colectivos. 



Entro el casi tal y el trabajo se _-- 
1¥.:.oriSin de c1 ferencias en. l s^ que cs' a una ce las par 

.es ae±i.en. e y reclar. a lo que considera su derec_,o, o -- 



- 7? 

en una palabra, la lucha de clases. 

Por esto es certera la tesis de C<<. 

los i` erx, oue nos dice: La historia de toda sociedad has-

ta nuestros días n.o ha sido sino la historia de la luche- 
de clases. 

Los conflictos de trabajo componen-
uno. de los factores que expresan la crisis de nuestras --
sociedades. Una solución de este problema no puede pro---
veerse por ahora y `es porque no son causa sino efecto de-
la injusticia social y de los desequilibrios económicos.-
Cuando esto se resuelva, probablemente desaparecerán los-
actuales conflictos de trabajo. 

El Estado durante mucho tiempo se -
i.zo indiferente ante ese maremagnum provocado por las 
clases sociales contrapuestas; no obstante, lentamente -
se dió cuenta: de la gravedad de la lucha y de los males 
que co.usaba a _ la sociedad yr al mismo :Estado y sin lesio-- 
nar la libertad de las clases sociales en pugna, interpu- 
c su, autoridad z menas oficios pira la solución de sus-
ferencias sin detr miento de ninguna. 

Trueba Urbina Alberto;  Nuevo Derecho de]. Trabajo. Ec.- 
Porría', 3.A., México. '1972, P.210. 



¥¥:t , 7 	E El cambio e¥_ la actitud ,.e¥. 	a i ¥.o-

se oLeró a la ve ̂  cue se produjo el transito del ca.pita-

1isn.:o 1 bera1 al intervencionismo  d.e1 Estado, que codera 

do en los primeros afios , cada vez se fue haciendo más --

acentuado a medida que crecían las huelgas y los paros.  

Este cambio er la política del Estado obedece al recomo- 

.mienta ?e 1 	c t;4 nt7 vi.c' c. ele los conflictos colee ti.-- 

vos 5.e tra'oa jo 	de la lemislación obrera en reieral. 

Ahora bien, hemos de hacer notar --

que el fenómeno del trabajo ofrece serios problemas eco- 

nómico-social y provoca graves conflictos obrero-patrona 

les relacionados con el contrato de empleo, lo que vie- 

ne a justificar la función_ intervencionista del Estado - 

moderno manifestada por la expedición de leyes protecto-

ras de los trabajadores y por la creación de institucio-

nes oficiales de conciliación y arbitraje para solucio-- 

n_ar los conflictos contenciosos del —trabajo. 

ya nuestro Constituyente de 1917,--_ 



Los tribunales jurisdiccionales del trabajo vinieron a - 

ser la existencia lógica del desarrollo actual de la lo— 



co por lo menos, la realidad dista mucho de ser asé, al- 

contrario, ya sea por muchos asuntos , defici enciac por -

:¥alt de ortranizaci6n etc., el hecho real es que ir_ con- 



. á.:. y e ti b r e e 

	

	 las Juntas de onC ? i.aci_i 

estab1 ec4ó un proce=1miento sencillo :,T 

so? '.ud encía y en forma verbal se- 



ir 1 rr. 1Í C11¥ 1 C.. jll_ c r la ley sobre  le. 1 ¥,..ie rVñ.i. i, 	- 

eo'_ rc^.' 0 c.:.e 	^aba.', jorrada laboral, salario - 

✓' 1 -̀'n Ti 1 ` 	t-o-?ac l aS Co ag Stas de 'os traba] .do 

-fin r'} l- 	 •-•'2 Cl. C er l 	L. d i General ilvc"..raC.1. Cid e:gi 1. iTic—n— 

o siecpre que se celebraran convenios entre los trabaja 

dores 1r los patrones ,- que no se apartaran de los linea- 
' 	tientos establecidos  -oL \.- .c: a. le r, he aqui que. ya desde 

er tor_ces se concedía a 1o*s tribunales laborales una f?-- 
cultad tutelar de los derechos de los obreros. 

Las Juntas de Conciliación y el 
Tribunal de .rbitra j e , con amplias facultades de e j ecu-- 
t?r sus. resoluciones, eran los or anisaos que conocían - 
-'e los conflictos obrero-ratronales que aplicaban -a. Ley- 

„r re\ul•a e_1 las relaciones del trabajo en las empresas - 
or Teci 0 de sus di ct cMe`les procurando siempre solucio-- 

nar los groblernas de un riedi o justo. 

Tenían a p ? ias facultades para re--

soiver los conflictos que surúu,ierar_ dentro de las, re a-
cior_es jurídicas obrero-=patronales, nivelándolas as a tra----
ves ,de sus falle y procurando rejorar el mínimo de con-
diciones establecidas en 1.a Le:.  

111 rracedi m ento ante estos tribuna 



les se iniciaba acudiendo ante una Junta de Conciliación 

que establecida en los distritos industriales, se encar-

gaba de avenir los intereses de los trabajodores T pauro 

ríes invitándolos a celebrar convenios, no siendo posible 

la avenencia, ella misma daba los pasos necesarios pare-

que se impusiera un acuerdo que podría re-ir en tanto se 

resolvía en 'defir_itiva en el Tribunal de _arbitraje, que-

era conde pasaba el caso al fracasar el intento concilí 

toro. Este tribunal de arbitraje se integraba por un re 

presentante patronal un obrero y un tercero que fungí a. - 

como Juez-Presidente, electo por la totalidad de las Jun 

tas de Conciliación y en st defecto por el Gobernador --

del Estado. Paseban después a la segunda instancia los -

casos en que, habiendo sido fallados en conciliación, no 

se había logrado avenir a las partes así como las recle-

maciQnes cue se presentaban en este Tribunal. Recibido -

el. caso, se investigaban los antecedentes por una, comí --

sién, integrada por representantes de los trabajadores y 

de los patrones , afectados, con representa-ación de las Jun 

tas; una vez que se d.esa' og;aban los medios probatorios,-

se proponía un acuerdo conciliatorio que, si era rechaza 

do, oric inabs el fallo final. 

Como br_].l?,;temente lo expone el 

Doctor Alberto Trueba Urbina, estos antecedentes de - - 



nuestros Tribunales del trabajo fueron los que vi iero-_-- 

': .cer posible  que la Carta. lla=na de Querétaro en 1917, 
se elevaran a la ca.temo ^ie. de verar_t as constituci one-__ 

les: L^ libertad de traba, o y el derecho a la justa re--

tribuciór. (Art . 52 Constitucional), y la creación d.e las 

Juntas de Conciliación ':- Arbitraje, segi5r_ lo establece 

el Art. 123 fracción :, las que deberán conocer de to-- 

dos los problemas, diferencias y conflictos que surjan - 

entre el car tal y el trabajo, 	estarán formadas por un 

número de representantes igual de obreros y patrones ;; 

uno del obierno. 

Estos Tribunales, dado su objeto, - 

tienen un procedimiento único, una jurisdicción propia 

T una integración suigeneris. 

El ,-,rocedimiento especial por caros 
ter del derecho del trabajo, tutelar de los . intereses de 

a clase determinada. El tribunal es singular por su --
función de vigilar el c rnplimiento del derecho sustant - 

vo y adjetivo, por sus facultades de apreciar en concien. 
cie r conforte a la equidad, y por proteger los derechos 
que rudierar ser violados en perjuicio de la clase obre-

ra. La jurisdicción es especial entendida corno ;la activ 

dad. del Estado orientada a la -aplicación del Derecho del. 



ri' ,ry.jo sl caso concreto por la variedad. de castuc e ;-

en las cEstin as regiones de exigencias e ,sonales , y - 

por tanto de obligaciones y por últi Clo, l a i nt er'raci C_1--

es especial, por la necesidad cae que la for;nen hor:bw,e$-

nne estén compenetrados de lar necesidades de los ú ,u-

lares de los derec os violados en casos de conflictos,-
así como de los prole as que se presenten; de ahí la - 

necesidad de que están representadas ambas clases cola-

borando -cor_ un representante del gobierno, que tiene --

que ser. por razón de su función, una persona que •cono--

ciendo las particularidades del trabado indos erial l os--

usos y costumbres de las ramas profesionales laborales, 

rueda resolver, con conocimiento experimentado y procu-

rando establecer en cada caso un nivel justo, los con— 

flictos establecidos. en el art. 123 de nuestra Constitu 

ion Política de 1917, las Juntas de Conciliación y,- Ar-

bitraje, se sucedieron las leyes reglamentarias de di--

cho precepto y así, en el mismo ano., Don Vezrastia nc Ca- 

rranza promulgó una Ley sobre la'forma de integrar di--

chas Juntas de Conciliación, salando a los gobernado-

res que deberían de convocar a los obreros y patrones 

para designar un representante ror cada industria. 

En_ 1926, se promulgó un ptie ,la.jento 

de las Juntas de Conciliación y Arbitraje del Distz,iro-- 



_.e1er,-:,l 	en i)2 se odifi có la fracci;5n 1X. del art.  

y e' pérrafo i; c, _._ •-lel 123 de la Coneti tuc:ión en al - 

ce-ido e ue el 	reso de la Unión era el único 	--- 

vz1a—o rara C. 	n_ toca _a e ualc7  sobre «'t:os 

pro.ucto.. coc.o 	•acE._a ros, _.ine_ia.s, industria ci__ i_.  

'torfica, CCL,erq; C 	1s-- tUCC 8S Ce crédito, etc. -  pa 

r c. oyre . r las lees re••1 C1en: rias del c rt. 162.3 Coas li-- 

tuCioneel . En el tni s ̀ .0 afio se, formó una ccisi ón que se - 	' 

encaro -e redactar un proyecto del Código ederal del - 

Traba jo, eJ. cual. r -e recnazaco " no fue sino hasta e" I 

de a-os o de 1031 cuando el -presidente Ortiz Pubio pro-- 

'lo el Ód- lE.o rece.^al ^:el Trabajo, regl amentando l a J'__ 

-e rac 6 n 	ft_. ci___c?e-o ñ.e nuestros tribunales llora 

les 

La magnitud social y económica de -

los conflictos de `-rabajo y la•violencia de sus 'luchas - 

reclaman una inte-" e-.zción de tipo especial, efectiva y 

rápida, que pueda salvaguardar debidamente los intereses 

de 	la cal ect_vidao., de ahí sisee el interés público en - 

a ,justa c eación y exacto cumplimiento del derecho del- 

r a'oa o que nc está de ninguna manera subordinada a la -- 

voluntad exclusiva de t a_oajadores y patrones 

Los sistemas de conciliación v arbi 



traje constituyen los medio;, más adecuac'.o -, y c,o _venien- 
-ea rara la solución ^ec`ica de loa eo ,F+ ic{.. Ú 

i ?¡;c'. :Tora  bien,la C01Ci¥.'_CiG y e. c7'J7.t^' je t ^, los  

n._lic`0 de tra'oa iC CO1_ .'.'.CC a la creación J.e l:' ere 

e-'1 C ^ '.e los r i ✓: e _ 	 1 Cs ^, e'' á.s la t _ o:e C c, C 	:',.ie-_ 

c.: 	ori a ies ante la C':.a.les puedcn estos ventilar-- 

C 	Cre eí.0, , •1+ l 1 CO e 	'(;)re1 (' _e 1t0 2^ 1 	," 

C1 ^ " y' ero , de l a 	11_s roc:6n ce la 	^ ¥_.C_a nrC1.in -- 

a; el Derecbo ¿el Trabaf,o tiene una estructura espe__ 
^ial y no consiste en la s_,ida inte__ret^ción ~cl ere 
cipo ~rirado, además, la co ucié _ de los ccn l caos (l.e 
traa o siponon r =o.ez : ericienci ?., a lo ciue es - ---- 
- L'y , un lerecno 	occs' . enea f'o r , 1sta y ca ^ir---- 

- ele en sus te¥¥rt ¥_nos 

En Iió_:ico, coa, cnter ,or.:¥en e lo - 
c, tc¥::¥s, e cc„_rr i 	__ ac. c 	la 	var_s i'¥,..c¥á ¥ c? • 	 _;¥ca e 
'1n17 en su -artículo 10 '.I'aCCi6n . :_ y la Ley ^do al 

a1 2rabao, ?'e"1 irán ari; del citado precepto Cr: su 

,,l ; Octavo, bojo la doz o ._nacion 	oridec`,es C,.eR Traba , 

o C ¥pre de a las c ''•: t,as de Co nci s.ción yiirh úr je 

coto los or ani amo, capacitados ;ara resolver leo con— 

res y pabrone se presenten, 

Estos or nisr¥¥os que ejercen ls - 



¥5 - 

r dicc 6n del trabajo son Órganos colegiados oue se -- 

' 1j.an finte :JC r.or un representante de cad.a una de -- 
a c 	1 n s soc; s ¥s c rtr¥ 	s 	.' 	 -,. __ _ 	c¥.e.¥e.¥ 	1¥. 	0:_4 ¥.¥,.leti ¥¥as 	el otro ¥.e1. ¥oQi er o 

m,e 	'.-o 	e res; er_¥ 3 

Ciertamente, del análisis de la ju-

r srlicción del trabajo en nuestro país vemos que esta --
institución se c'educe, coma ya lo`indicamos, del co.nteni 
do del art. 123 de nuestra Constitució: Política, que en 

su 'ra.cció ::' establece: "Zas diferencias o conflictos- 

entre el capital y el trabajo, se sujetaran a la deci- -

sión de una Junta de Conciliación - Arbitraje, formada -

por igual número de representantes de los obreros .y de 

los ratrones, y uno del gobierno" 

Interpretando al Constituyente, se- 

pone de manifiesto que por medio de la fracción tra.n.ser i 
ta estructuró las juntas de Conciliación y Arbitraje y -
las seL.al$ como los órganos encargados de impartir justi 
eia en los conflictos del trabajo, plasmando en el artí-

culo 123 el reconocimiento de los derechos de,l obrero,-- 

raradig^'e. del movimiento de reivindicación social de 
ruectra Revolución. 

La conciliación puede ser definida- 



a grandes rasgos como el procedimiento nora el ara,'e ,l o - 

de un conflicto, al cual llegaban las partes discutiendo 

y conservando el derecho de regular su actitud j fornu--

lan .o un convenio, según acociode a sus intereses y a 1.e.s 

de la sociedad (pues es ni.1a la renk-:c a cae 1s 1..ere- --

chas d.el trabajador) , lntervinierclo rara todo esto t:i>_? - 

persona por acuerdo de les partes, que ;ro pone le resol'). 

C4 O_T? 

El periodo conciliatorio es. ioruec 

to por la Ley como una heces dad jurídica la legislaciá~ 

del trabajo es tutelar, protectora y'reivindicadora de --

le clase. asalariada y como la experiencia he. enseñado --

que es c.e gran utilidad pública en los conflictos ' obrero 

patronales un arreglo amistoso, ya que resulta más grave 



evitar un conflicto por -1ed i o de un arre¥^lo amistoso sir_ 

lesionar los r?ereC_^_0 a sociales consagrados en las ley es-

cue son de protección y auxilio para los trabajalclores- 

cue 	sor. IC clase soc i f.l e ll e d Dril . 

Debemos entender cue el arbitraje- 

a que se refiero nuestra Constitución política al crear-

las Juntas de Conciliación y Arbitraje, es totalmente di 

Ferente al privado regulado pór las Leves Civiles pera -

dirimir diferencias individuales entre particulares. 

Por tanto el arbitraje obrero es 

une. institución oficial que tiene por objeto: 

1.- Prevenir los conflictos entre-

el capital' y el trabajo, y 

2.- Presentar a las partes en con- 

flicto bases para que los mismos puedan ser resueltos., - 

de tal suerte que si la -Darte trabajadora acepta esas -boa 

ces, los arbitrove a no; tendrán el carácter de privados, 

sino de públicos * Ta no sera la voluntad de las partes-

la ouue organiza_ ti establece la solución a dichos .conf.lic 

tos; ti ing. será la disposición de la ley. 

Sin realizar un estricto análisis; 



podecacs establecer ,e la dist-i nción entre la concilia-
ción ;,r el arbitraje radica en que, en la primera, la _ 

claración aue pone fin a la co>: roversia., es la mista - 

que dan las partes y una tercera persona interviene so-

lamente para proponer una determinación a aquellas, : 1:.e 

pueden aceptarla, transformarla o discutirla liorer e e 

para que ellas mismas logren un convenio cue amenice -- 

sus intereses -,y opin ones, mientras que en el arbitrae 

la tercera persona que interviene con el f ifl de terma -- 

nar el conflicto, tiene la atribución de resolver el ca. 

so, dictando un sallo. En ambos casos toma Vierte en el 

arreglo una tercera persona por voluntad de las partes. 

Ahora bien, des Uuéc de todo lo an-

terior se puede concluir aue los óranos encaradosde- 

poner en práctica los medios para resolver los conflic- 

tos de trabajo en México, son las Juntas tanto Locales-

como Fec.erales de Conciliación, para realizar la fun--- 

ción conciliatoria y a las Juntas de. Conciliación y .Ar-

bitraje Locales y ed.era1es, rara la realización, >pri¥x¥ 

ro, 	de la función e!--ncili atora a, ;' de no lle,zarse a t_,na. 

solución, iniciar e arbitraje. 

Constituyen .iL?estres Juntas c;e Co 

ii_iacióa 	rbitraje los Tribunales encar;adoc de ejes 



cer la jurisdicción especial ú' autono!:1a del trabajo, --

por lo tanto, no forman parte de una división por come 

tencia de la jurirr'_icci_ón ordinaria. 

F undamos, nuestra oi)i nión en que la 

jurisdicción, es la actividad que despli e7;a el, sta.do 

para satisfacer los.interesec tutelados por el derecho, 

cuando la norma jurídica no ''a sic.o o podido ser cunpil 

da, y que como función del Estado es única pero su uni-

.dacl no excluye la variedad pudiendo existir tantas man 

festaciones''de la jurisdicción como disciplinas jurídi-

cas procesales haya; ,esto es, del Derec'no Civil, Adcii-- 

..nistrativo, . Penal y del Trabajo, que al separarse del 

Derecho Civil formó sus propias instituciones. 

Nuestras Juntas de Conciliación. y-

lrbitraL;, tribunales del Trabajo ejercen  re.. dader¥ menee 

una función jurisdiccional que es la del trabajo y es--. 

tan dotadas además de competencias, por la ineludible 

necesidad que existe de, ordenar el ejercicio de la jv-- 

risdicción, para lo cual se 'La impuesto su distribución 

racional entre los órganos creados en concreto ^para el-

ejercicio de la actividad' jurisdiccional oue a1 stado-

incumbe . 



m 

Por la naturaleza jurídica de estos 

or¥Ta.nismos, Juntas de Conciliación y Afbitreje pe os ex- 





a) . - CL ISIPIC A C I ON, INTEGiCIOU Y 

FUITCIONAA.I`LIENTO Di LAS JUNTAS DE CONCILIACION Y ARBIT-1 - 

1TE. 

De acuerdo con lo señalado por la 

Ley vigente compete,  la Jurisdicción del trabajo a los -

órganos jurisdiccionales denominados Juntas de Concilia 

cián y Arbitraje, Locales y Fec.erales, sus actividades- 

procesales y las responsabilidades de los funcionarios-

laborales, estan.reglamentados también en dicha ley. 

El maestro Trueba Urbina señala - 

que: "De acuerdo a nuestro sistema de gobierno, según --

el artículo 40 de nuestra Constitución Política, es re- 



De acuerdo a. ese principio federa-

li_¥:ta, las Juntas ¿le Conciliación y de Conciliación yter 

bitraje se clasifican en; locales y federales; 1's prime 

ras realizan sus funciones dentro del territorio de los- 

. gtado a que integrar. la 	Li: yC !'_r.. _Gcn y las se n-- 

das. en todo el País existiendo puco, dos clases de uri 

bienales sociales del trabajo, encarados de velar por la 

Justicia socia.,.. 

Por lo que respecta a las Juntas 

de Conciliación y de Conciliación y Xrbitraje se inte- 

Gran por igual número de representantes de los obreros y 

de los patrones y uno del gobierno; estando así integra-

dos los tribunales mexicanos del trabajo, por tres redore 

sentaciones, lo anterior por dispocisión de las leyes --

constitucional y reglamentaria en la primera lo señala - 

en 'el(Art . 12?., apartado I, Fracción C,  y la segunda en 

los Lrtículos 593, 603 605, 606, 621 y 623 de la Ley Pe 

d.eral del Trabajo de 1970) . Por lo anteriormente expues- 

to tenemos oue los Qr?anos estatales aue a n nistren jus 

tici a social están integrados tr parLita e .te, pudi endo- 

Ser fadertles o 3_o.cale*S ; los aue funcionan en los Esta-

os lo hacen en pleno y en Juntas esoecia? es. 

Varios tratadistas denominan a las 



juntas de conciliación u Com=tés. Fari taxi os► ' los cuales-

son instituciones de derecho social, integradas por re-

presentantes de :patrones y obreros precedidas por U_i re 

presentante del Gobierno con el fin de regular la vida-

de la profesión. o grupo de nrofesi ones de que se trate-

en el territorio de la jurisdicción_ del Comité en que - 

ae integre. 

Estrictamente hablando , la e, re-
si.ón "CO.nité Paritarios se :l a lo advierte el eminente - 
Jurista Doctor Alberto Trueba Urbina es impropia pasa. -- 
designar órganos tripartitos, compuesta de tres ertid.a.-
des porque de acuerdo con la lexicología, la palabra, -- 
"paritario" proviene de par. por lo que no es aplicable 
a organismos tripartitos". (2) 

La integración cle los primitivos- 
Consejos de Arbitraje, se tiene conocimiento d.e que sí- 

tuvieron naturaleza paritaria, dado que se co ipon zan. de 
tres patrones y tres obreros o sea que únicamente los -- 
integraban dos partes de acuerdo con lo manifestado por 
el Doctor Alberto Trueba Urbina: Posteriormente estas,;- 

instituciones ciones perdí eron su caracter paritario ciado' Cite-- 

( 2) Trueba Ur'bina Alberto, iTuevo Derecho Procesal del 
Trabajo ,  . Ed. Porrií;a , S _:' . , ITé,¥; eo  1972. lag, 2E5. 



se ,í.i.ó participación al Estado! co 	-u -Ion Sndose 'e repr . -L 

se _tantea d.e ?.as ciase 	ciales y un presidente d.esi- 

na Cío por el Er .  er?.: _n rr . 

Ds 	1cerdo ca .tia ii l e 2acioii. líe 

__estro tribunal el trabajo no tiene el c re¥c er de ra 

ri' r io ra.io   rLDart1to , puos esta'' co tos- de ítres- 

rartes. 

as Juntas Federales  de Concilia- 

ción  se iutezran y funcionan de la 'nanere siguiente: : re 

presentante de! obierno nombrado por la secretaría del 

Trabajo-. y Previsión Social, que fvnird como Presidente 

así como un representante de los trabajadores sindicali 

lados y tino de los patrones, designados de corsormidad- 

con la convocatoria que al efecto expida la misma Secre 

tarta, esto nos trae a. la mente que incluso en cuanto e 

la representatividad av.e van a tener los trabajadores ; y 

patrones existe Democracia pues estos se eligen mor ma-

yoría. Si no existen trabajadores sind.ica?Lzados la -

elección se 'liará por los trabajadores libres esto se e' n 

cueY tra regulado por el r rtículo 59. de la Le? Federal-

del Trabajo en vigor.  

La jurisdicción terr_ ¥oríal de 



las Juntas Federales de Conciliación permanentemente se-

ra la aue les asi 7ne la Secretaría del Trabajo y Previ-- 

s .ón Social. No funcionarán estas Juntas en los lu~are .-

en que esté instalada la Junta Federal de Conciliación Y 

.:¥ rbi traje; dado c ie esta. T úi!üa realizará las funciones- 

que pudiera realizar la junta federal de Conciliación. 

E1. artículo 592 de la Ley Federal-

del Trabajo'setiala que cuando la importancia y el volu--

men de los conflictos ,de trabajo en una demarcación te— 

rritori al no amerite el funcionamiento de una Junta Per-

manente, funcionaré una accidental, 

El .1 rtículo 605 de la Ley Federp:l-

del Trabajo de 1970 seala la integración y Tuncionamien 

to de la Junta Federal de Conciliación y ^ rbitr^e.je sien- 

do 	esto de la siguiente manera: "La Junta se i a.tegrárá - 

con un rerresen.tante 'del gobierno - . con un representante 

d.e los trabajadores y de loo D trones desi3 r dos por re- 

s de la industria o Che: otras actividades de conform1-- 

d añ con la clasificación y convocatoria que expida la Se 

creta.ría del Trabajo y Previsión Social. 

La Junta Federal de Conciliación ,j 

Arbitraje fuá creada en 1927   siendo endo presidenÚe de la e 



•  ¥}¥íblica ?exicana el General Plutarco Flias Calles estta_ 

Junta venía fu racionando con 16 juntas especiales, pero - 

dado al aumento de población nue trajo como consect_e ci a 

el aumento también i.e conflictos laborales, y Por otro 

lado la sobre población que en el Distrito Federal e¥ is-

;t e, así co io lo rer ;Jd.icial que resultaba para los rro--

pies trabajadores el trasladarse a ésta ciudad capital - 

rara someter a la Junta Federal sus conflictos de carac- 

ter lsooral, din por resultado nuevas políticas, es por- 

eso que de acuerdo con lo manifestado por el presidente- 

de la Repúlhlica, Lic. José López Portillo en el sentido- 

d.e que se haga justicia pronta y expedita, que ésta se -

ajuste a las leyes de la República., surge una política -

de desconcen4ración administrativa aue en materia de? -- 

trabajo' también se aplica, creandose 32 juntas especia-- 

.les más en 1978, una en cada Entidad Federativa, que sil 

nificó llevar la Justicia Laboral Federal a todas y cada 

una de las Entidades Federativas del país, para' benefi-- 

cio princ palmente del obrero, la clase social pobre,,evi 

tanda así que se trasladara desde su lugar de origen has. 

ta` la ciudad de México, a buscar esa justicia estas jun-

tas espeeiale-r. creadas en nrovi nc.ia Tan a conocer de to¥- 

da la universalidad .de asuntos que plantea la competen--

ca federal del traba, o en todas las ramas ir_a.ustriales 

teniendo por 10 tanto, tScin¥E;n la responsabilidad._ a, L_ 



car ._a j,,. - c..a social, 	eras^do la eo ,  
_''•,.erra C.] e 'a de l Ley df?CO'.._ocie GO C J.  orando la rea-

_id c concreta de la nece .dad en aue re encue'nt e -- 

aí entero , sino ')i.1 ^_-??1.f10 e1_ desarrollo C _1 j;cicia so 

ej.a1. 

c tna1 ente la Junta: 2 e.¥.eral de Con 

ciliación y r'oitra. e cuenta con SC untas especiales 
de las cuales —a QU.e: t3 asentado, en el. interior de la e 

l¥, ':.)1 ica existe una en cada ^,tsdo y l V S restantes. nor nc 

cesid.ades rie' trabajo, d&Di o al cur_ul o de asuntos . se en 
eii.entran en la ciudad de ?ASx i co, D. . 

rl-ml mismo existen juntas perranen- 
tes ='ecer_ales de Conciliación y A riitra,je en Encenad.a. - 
a;ia. l _for, ia I'Torte; Cama ea, Sonora; Gta mas Sonora;- 

Farra? Chihuahua abi.nas Coahuila; Torreón Coahuila 
1esat an, Si:.a1na; PÓ?a Rica., 1reIacru7 ',' ,rea11ul co Guer e 

FTns. frez más veros con arado cono -- 
a instancia y por mero lo'r'o Che la Clase soci2. 4 d& i 1 y- 

vela=,a ror ? uc"o t er.!no : el Presidente de la Le 	? ica 

';9.&)? en : se t:.,eociyoa por ' el Estado de necesidad de esa 

clase desvalida aue ` es 1.a trahe.jad.ora, ordenando la 	- 
creación de juntas es oeci ales de conciliación en las En- 



:; 	 rtn-• 	ecLer };1va4 , h., 	. 	J]. e. ,̀.1 -a.í un i?eY.¥.er c r' 	l 	- 

n.o nos damos idea cuan costoso y 7Jerjui.''.icial res}7_ ;aba - 

r,sra un obrero el tras! _^:darse a la ciudad de 1`Texic , en- 

demanda de .sticia. nue n muchas de las ocasiones ele-- 

!j 	de dicha demanda, por no ....zlie1 los L Vv. coAl' 

necesarios o mas urgentes como es el pago de pasajes,ali  

m ntación y nosrer=3.je ?.ura.nte su estarcía en esta ciudad 

que en la raeroria de las veces lhera por largó tiempo da- 

do también a la enorme cantidad de asuntos que se venti- 

latan en_ las 16 ¡untas especiales aue existían las cua-- 

les ya resultaban insuficientes. 

Con esto nos dimos plena cuenta de 

nue cií.a. e día se va haciendo justicia a la clase cue por 

mucho tiempo había sido una de las mas vejadas y reprimi 

das al igual que la clase campesina, dichos logros son a 

causa de la insistencia, perseverancia ? organización de 

esas clases sociales que a pedida en cue el tiempo a .van 
^a, tocan fuerza l.u.chant .o por que los principios consa--

grad.os en nuestra Carta Magna se apliquen correctamente, 

en su veneficio aue mejor logro se puede tener si no -

la coarensión de lo que es la justicia social, por par-
te de cuien_es dirigen nuestra administración. 

Con la descorcentráción administra 



	

jra tanto os o rmnwe5flo s. coio la clase trabjaclora 	o- 

benefician as pron tente con la alicació:i de la Le,r. 

1 	rt • 	 , De la er Feer 	ícl 

Trabajo ala cue cuando un conflicto afecte a dos 0 

ramas de la inc'.ustris o de las autoridades rerresentada3-

en le Junta, ésta se interará con el -ore sic1.ente d.c la -- 

taisma y co los respectivos repreaertntes de los trabaja 

dores y los patrones. 

1 rt. r'-,C;q de la Ley Federal del 

Trabajo o..nfiesta cue: LaS Juntas especiales se intera-

r 

I.- Con el Presidente de la Junta,-

cuando se trate de conflictos cclectivos o 0011 el Presi- 

dente de la Junta Esrecial en los denác casos; y 

II.- Con los respectivos re resez¥-- 

tintes de los trabajadores y de los patrones. 

Les Juntas Locales de Conciliacién 

se integra y uncioran de la manera siguiente: 

De acuerdo con nuestra Ley Federal- 

a 



del 	TrnJ .¥1j o zr ¥- m e,;t £ 	lce 	Loca les  . ¥ ¥¥Pc11.i iaC:! Q ' 

n 	cu .to carc est:% le. f'. nc.'in e 	cil atori a e '1.':1Ge ran-- 

con ar L'("u? sse r ?ate del Tobi er _o Que des npn los Vid-_ 

bi ernoa die 	s T * idos y uno 1e1 trabe a aor 	otro Ci1_ 

p• ..,tr'n s f ec ta do 	cu.P.21r'o se con t; tu eY, acc l'entn1 lente 

esto se red an, enta en los (r t. 29? 	603). ''o _funcid- 
ner n las Juntas de Conciliación en los c ur_1.0 pio a o zo 

nas cconam cae en au.F R.,ó_ z1_ ra.:.ss Jun,a.:, de Conci- 
liación. 	--bitre. j e , en atención a que eti ta s desa'10 --- 

rían, la ccra de trabajo. 

	

EJ. 	rtículo 621 de la Ley 'eder. al 

del Trabaje os.nif1.o áte que las Juntas Locales de Conci-

liación v . rjitrnie se integran y funcionen d.e la ci 

C;uier_te na^._era: 

Funcionarán en cad.a ua de lasmil 

tidades Federnti V 3s. es correspoi d. el co_ ccied en o y-: 

re olución de los conflictos de trabajo que no sean de-
la cor-T)etenc a de la Junta reúere.l de Conciliación y :r 

hieraje . 

El .!r l ¥c' lo 622 de .la Ley/ edera j,: 

del Trabajo 'de 1970 sefíala que el -oberr_odor ciei s taáo 

o el 'Jefe dei Departernento del Distrito ecIeral, C'KG10o 



10 	t- c?ti' 	e e ' 1:.?, ano rj 71 fiT'^' ; c> y el Cadí t1- 

_ _. ertalecer u.__.. o r. _.. Juntas de C onci_ ac. o 	._rbi 

traje , f i_¥ _'n el lur de su residencia y su Cometen-- 



- 	-. 

toi cle la elección de repreetantos r1e lo eleen;os - 

RCtiTOS de la rroiucci6n en las Juntas Locales, se cele 

itso co:ivenclone$ le o1nreros y atrones coco - 

rur;Qs esreciale cotian la Juiiia de elle se trate- 

esto será,atencer 	a Ja de fi.cac:6 	i as- 

c"ip, ''aai los E- Ac1t2vo enrreg'oi"entes o a la 

taría del Trap 	- P"evijjn Sr,c'al 'ara las 3derales. 
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a) . - CARACTERISTICAS DE LA JURISDIC 

CION SOCIAL DEL TRABAJO. 

1.- TUTELADORA. 

2.- PROTECTORA. 

3,- REIVINDICADORA 

Como consecuencia de la Teoría Inte 

gral del Derecho del Trabajo obra cumbre del eminente - - 

Maestro Alberto Trueba Urbina, nace en la dinámica del - 

proceso laboral la Teoría Integral del Derecho Procesal- 

del Trabajo como fuerza dialectica,.para que las Juntas 
de Conciliación y Arbitraje y los tribunales burocráti-- 
cos.y de amparo, apliquen e1, Derecho del Trabajo en los-

conflictos laborales con un, sentido de función tutelar y 
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otro son factores de la producción, y la lucha se enta-

bla en el juicio laboral entre la persona humana y los-

bienes o las cosas pues como factores de la producción- 
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son derechos sociales de carácter reivindicador que el-

constituyente quiso que se plasmara al Derecho del Tra-

bajo y como consecuencia a su disciplina procesal, moti 

vo por el cual el Derecho Mexicano del Trabajo encierra 

normas no solamente de protección para los trabajadores 

sino también reivindicatorias que persiguen el fin de - 

que estos recuperen la plusvalía con los bienes de la - 

producción que provienen del régimen ̀:de explotación ca-

pitalista, y que por mucho tiempo los ha tenido subyuga 

dos. 

En las relaciones laborales y en -

el campo del proceso laboral, las leyes del trabajo de-

ben ser interpretadas en el sentido de proteger, tute--

lar y reivindicar a los trabajadores frente a sus explo 

tadores. El Artículo 107 fracción II de la Constitución 

Federal señala que las Juntas de Conciliación y Arbitra 

je, de la misma manera que el Poder Judicial Federal --

pueden suplir las quejas deficientes de la clase obrera 

en atención y aplicando dicho principio procesal social 

en auxilio de los trabajadores, no allegados a materia-

lizarse este mandato constitucional por ignorancia unas 

veces, y otras,>por.la corrupción imperante. 

En el proceso laboral, penetra el- 



carácter reivindicatorío a que nos referimos, tanto ju-

rídico como económico. Es por eso que las normas de De-

recho Procesal del Trabajo, por su naturaleza social, - 

deben ser interpretadas y aplicarse en beneficio de los 

trabajadores, para lo cual se debe considerar la suplen 
cia de las deficiencias de sus reclamaciones o para reí 
vindicar sus derechos, porqué de no ocurrir así, no se-
estaría cumpliendo con el fin social del trabajo y en -
la práctica constante se- propiciará el estallido social 

_por ineficacia de la Justicia Social Laboral. 

En sí el Artículo 123 Constitucio-
nal consigna un espíritu proteccionista y reivindicato-
rio por lo cual la norma de trabajo y los derechos que-
se derivan de los contratos o relaciones laborales, de-
ben funcionar en el proceso de acuerdo con ese espíritu. 

Ahora bien de acuerdo con el Artí-

culo 123 Constitucional las Juntas de Conciliación y Ar 
bitraje, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación y el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitra-
je burocrático, son tribunales sociales que ejercen la-
función jurisdiccional laboral., teniendo el deber de tu 
telar a los trabajadores en el proceso para equilibrar-
la desigualdad que existe entre ellos y sus patrones, 
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en razón de poder económico no sólo se requiere que a--

pliquen la norma procesal escrita, sino que es necesa--

rice que la interpreten equitativamente con.una finali--

dad de tutelar y reivindicar a los trabajadores, o con-

este mismo propósito en ejercicio de su actividad crea- 

De acuerdo con el Artículo 123 ---

Constitucional y la Ley Federal del Trabajo nuestro De-

recho Laboral se reviste de un carácter social, por lo-

que la norma procesal incluyendo la burocrática, es con 

siguientemente Derecho Social y por lo mismo difieren -

de las leyes procesales comunes; civiles, penales y ad-

ministrativas, que son de derecho público, sin que pro-

teján a una clase social como el laboral que lo hace -- 
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tas Federales de Conciliación y Arbitraje y el Tribunal 

Federal de Conciliación y Arbitraje y Pleno de la Supre 

ma Corte de Justicia. 

Ahora bien, la jurisdicción social 

del trabajo tiene la potestad de aplicar las leyes del-

trabajo y de regular la producción, tutelando y reivin--

dicando a los trabajadores; también tiene la potestad -

de imprimir fuerza ejecutiva a la declaración que apli-

can las leyes del trabajo, y por último *tiene, la facul 

tad de dictar medidas para ejecutar las decisiones de - 

los Tribunales de Trabajo, pues de nada serviría el que 

declarara el Derecho si no tuviera una facultad coerci-

tiva. 

Objetivamente la jurisdicción so--

cial del trabajo es el conjunto de asuntos encomendados 

a las juntas de conciliación, Conciliación y Arbitraje-

y al tribunal de la burocracia, subjetivamente es' el--

ejercicio del poder estatal social. 

Tenemos en México diversos órganos 

que ejercen la jurisdicción social del trabajo, siendo-

estos: 
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1.- Juntas Locales y Federales de- 

Conciliación (artículos 591 y 595  de la Ley del Trabajo 

en vigor) cuya competencia se limita a conocer de con-- 
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patrones, lo cual corresponde a las Juntas Locales y Fe 

derales de Conciliación y Arbitraje. 

Y Jurisdicción menos plena es cuan 

do la misma está limitada o restringida en sus funcio--

nes por la propia Ley. Esta corresponde a las Juntas Lo 

cales y Federales de Conciliacion; pues sus funciones -¥ 

se limitan a procurar que las partes lleguen a un arre- 

glo (artículos 591 fracción I y 603 de la Ley Federal - 

del Trabajo en vigor), de no ser así turnarán el exile---

diente a las Juntas de Conciliación y Arbitraje; pero 

también estas conocen y actuarán como Juntas de Conci--- 

liación y Arbitraje en conflictos cuyo monto no exceda-

de tres meses de salario, esto lo señalan los artículos 

591 fracción II, 600 fracción IV y 603 de nuestra Ley -

Federal del Trabajo. 

•En tratandose de los conflictos en 

tre el poder Judicial, Federal y sus servidores sólo -- 

existe un órgano jurisdiccional que ejerce la función -- 

conciliatoria y decisoria, que es el Tribunal Federal - 

de Conciliación y Arbitraje, quedando la ejecución de 

los laudos dictados, al, presidente de dicho tribunal -- 

(artículos 125 y siguientes de la Ley Federal de los -- 

'Trabajadores al Servicio del Estado). 
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Los órganos jurisdiccionales seña-

lados cumplen' su función de protección a los trabajado-

res, y de reivindicacion económica para los mismos, pe-

ro no por ello se.niega a los patrones el que acudan a-

los mismos organismos en demanda de que se respeten sus 

derechos derivados de las relaciones laborales. 

"Como lo señala acertadamente el -- 

Dr. Alberto Trueba Urbina, la jurisdicción especial del 

.trabajo es suprema potestad de administrar justicia so-

cial, atributo de la soberanía inherente al Estado de - 

derecho social que la imparte a través de sus órganos -

incumbiendo a estos la decisión del proceso y la ejecu-

ción del laudo, que también está a cargo o en: manos de-

los presidentes de los tribunales laborales". ( 2 ) 

La jurisdicción del Trabajo es es-

pecial, no sólo porque deriva de una legislación de cía 

se, sino por haber surgido de la imperiosa necesidad de 

sustraer de los tribunales ordinarios, por lo lento y - 

costoso de sus procedimientos, los conflictos entre tra 

bajadores y patrones que requieren trámites rápidos por 

( 2 ) Trueba Urbina Alberto, Derecho Procesal del Traba 
jo. Ed Porrúe, S.A. México 1980, Pág. 256. 
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que así lo exige la materia de las reclamaciones obre--

ras; pago de salario, indemnizaciones por despidos, ---

riesgos profesionales; etc., que naturalmente afectan - 

la vida económica y social de la enorme masa de trabaja 
dores. Así mismo, por la competencia técnica o profesio 

nal que se necesita para juzgar de todas las cuestiones 

relativas al contrato laboral, también por conveniencia 

proveniente de la división del trabajo. La misma natura 
leza del Derecho del Trabajo, como producto jurídico es 
pecial de. carácter social autónomo, exige una jurisdic-

ción especial y también social, distinta de la jurisdic 
ción pública que es burguesa, para la tutela y reivindi 
cación de los trabajadores. 

Para el conocimiento de los con--- 
flictos del trabajo funcionan en diversos países orga-- 
nismos especiales, administrativos o judiciales, mien-- 

tras que en otros son de la competencia de los tribuna-
les ordinarios. A este respecto, se distinguen los'.con--
flictos individuales de los conflictos colectivos. 

Los conflictos individuales entre-
obreros y patrones cuentan con tribunales especiales en 
Argentina, Francia, Italia, Chile, Colombia, Perú, Vena 
zuela, España, Rusia y Brasil. 
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En Francia desde comienzos del si-

glo XIX han funcionado los C onseils de Pru'hommes, for-

mados por igual número de obreros y patrones, y en las-

ciudades de menor importancia los conflictos labor.•ales-

los conocen los Jueces de Paz. Cuando los conflictos --

son de mas de dos mil francos el actor dirige su deman-

da a los tribunales ordinarios. 

En Italia los conflictos individua 

•les laborales los conoce y resuelven los colegios de --

provibiri que funcionan desde 1893, los precide un fun-

cionario judicial a los.demás miembros los eligen sus - 

respectivos Sindicatos; tienen funciones de concilia---

ción y juzgamiento si no se está conforme con la resolu 

ción se puede apelar ante la magistratura del trabajo. 

En Chile funcionan jueces del tra-

,bajo y tribunales de Alzada del Trabajo, con competen-- 

cia"en única instancia hasta mil pesos. Se inicia el - 

. proceso con una tentativa de conciliación. 

En Colombia desde 1939, funciona -

una jurisdicción especial para los conflictos individua 

les. 
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En España existen tribunales indus 

tríales asistidos por Jurados, del fallo se puede recu-

rrir ante la Audiencia Territorial con un recurso de re 
visión. 

En Rusia existen Comisiones de Re- 

visión, Tribunales de Arbitraje y Tribunales del pueblo 
éstos últimos entienden por apelación contra las deci--
siones de las Comisiones de Revisión, se puede apelar - 

ante el Tribunal Supremo de Arbitraje y Conciliación. 

En Brasil desde 1939,  en primer --
grado funcionan Comisiones Paritarias de Conciliación y 

Juzgamiento; y en grado de apelación, Consejos Regiona-

les del Trabajo. Sólo entienden cuestiones individua-- 
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En la República Argentina se crea- 

ron Juzgados de Trabajo y una Cámara de Apelaciones en-

el año de 1945. 
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integrada por tres jueces asistidos por peritos indepen 

dientes que no representan a los patrones ni a los obre 
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ser sometidos a conciliación y Arbitraje, ante el Tribu 

nal Superior de Arbitra,4e que dicta fallos obligatorios 

sancionados con penas. 
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trabajo antes de ir i a la conciliación. 

El procedimiento se sigue ante la- 



^24 - 

a la solución del conflicto haciendolo como si se trata 

ra de dos contrincantes con las mismas facultades, desa-

tendiendo la diferencia económica en que se encuentra - 

la clase trabajadora que lo único que tiene es su fuer- 

i de trabajo; como único medio para subsistir.. 	 ' 
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1.- El Derecho Procesal del Trabajo 

como norma tutelar ty redentora de los trabajadores en -- 

los conflictos laborales, desenvuelve en su función a la 

Jurisdicción Social del Trabajo, contenida en los dos a-

partados del Artículo 123 de la Constitución, que corres 

ponden al proceso de trabajo en general y al proceso del 

trabajo burocrático. 

2.--Nuestra Justicia del Trabajo se 

caracteriza por estar encomendada, en su totalidad, a or 

ganismos que representan por una parte, los intereses y-

puntos de vista de los dos factores de la producción, -- 

trabajo y capital, y por otra, el.  interés .general del Es 

tado. De ahí la organización tripartita de nuestras Jun-

tas de Conciliación y Arbitraje, las que se integran con 

un representante del Gobierno, uno de los trabajadores y 

otro de los patrones. 

3.- Considero que la fracción XK, -

apartado A, del Artículo 123 Constitucional, es el funda 

mento jurídico creador de la jurisdicción social del tra 

bajo y aue señala a las Juntas de Conciliación y Arbitra 

je como los organos encargados de ejercerla, en virtud -

de que están actuando con el carácter de tercero que ---

substituyen a los particulares para resolver toda clase- 
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de conflictos de trabajo entre ellos, y esa intervención 

constituye, en esencia, la jurisdicción social, en vir--

tud de que la Jurisdicción es la actividad con que. el Es 

tado, por medio de sus organos determinados por la Ley,-

procura la actuación de la norma jurídica, esto es con--
formando por todos los medios prácticos y jurídicamente-

posibles la conducta humana con las prescripciones que - 

la propia Ley establece. 

4.-- Los órganos jurisdiccionales --

del .trabajo son distintos de los tribunales comunes, lo-
mismo que sus correspondientes reglas procesales, y no -
sólo se distinguen por la naturaleza específica de sus - 

instituciones y procedimientos sino que sus sistemas pro 

cesales son antitéticos; ya que los tribunales civiles -

valoran las pruebas conforme a la Ley que los regula, en' 

tanto que las Juntas de Conciliación y Arbitraje las ---

aprecia en conciencia; en las sentencias judiciales impe 
ra la verdad Legal o Técnica y en los laudos de las jun-
tas, la verdad sabida y la equidad. 

5.- Las juntas de Conciliación y --

Arbitraje como t.ribunalés que ejercen la jurisdicción 'es 

pecial del trabajo, tienen una fisonomía y estructura -- 
propia que los distingue de los demás' tribunales. 



6.- Son tribunales su¡-eneris, ----

puesto que no encajan en el concepto de tribunales admi-

nistrativos ni en el de judiciales. Nuestra Suprema Cor-

te de Justicia, a través de su jurisprudencia definida y 

constante después de mil vicisitudes, ha aceptado por --

fin que las Juntas de Conciliación y Arbitraje son tribu 

hales jurisdiccionales con caracteres especiales que los 

distinguen de los demás. 

7.- En la Jurisdicción Social del -- 

Trabajo,teoricamente no es la voluntad de las partes la-

que somete el conflicto de substitución de estas para --

que sea decidido por las Juntas de Conciliación y Arbi--

traje, sino que son los principios y las normas fundamen 

tales tanto sustantivas como procesales del trabajo las-

que al márgen de la voluntad de las partes imponen la -

decisión de la controversia para- el ejercicio de la fun-

ción protectora y tutelar y también reivindicatoria de -

'los derechos de los trabajadores frente a los empresa--- 

.ríos, patrones o propietarios, de tal manera que esta ju 

r sdicción constituye una actividad completamente dist a 

ta de otras jurisdicciones en las que tan sólo tienen --

por función fundamental reestablecer el orden jurídico - 

'originado por la -violación de la Ley o de 'los contratos-

particulares celebrados entre las partes. 
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8.- Los tribunales del Trabajo, por 

su función social, tienen la oblie;ación de interpretar - 

equitativamente las normas procesales de la Ley, del Tra-

bajo, no sólo con afán de justicia para los obreros sino 

aplicando rigurosamente los principios de justicia so---- 
sial, procurando el mejoramiento constante de sus condi- 
ciones de vida, caracteristicá de una de las actividades 

juri sd.iccionales de las Juntas de Conciliación y Arbitra 
je, así como la socialización de la empresa o de los bie 

nes de la producción. 

O.- Digno de mención es que las Jun 

tas de Conciliación y Arbitraje tienen jurisdicción_ , - 
comnetencia rara conocer dé todos los conflictos del tra 

bajo, con excepción de los relativos a las huelgas, cuyo 

ejercicio mediante el cumplimiento de determiraaos recui 

sitos lerza]:es auecla a caro exclusivo ce los traba.,¥ado-- 
res, ahora bien, la jurisdicción pie las Juntas en las -- 
huelgas surge cuando los traoajadores.se someten al arbi 

traje, así. como de suma importancia es mencionarse la Pc 
lítica de desconcentració l admairistrativa que trajo ma-- 
yor beneficio a los trabajadores y patrones, pues no ten 

drán que recorrer grandes distancias aa.ra encontrar la -- 
aplicación de la justicia social en su beneficio. 
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10.- Debido a lo anterior. El Dere- 

cho •iexicano del Trabajo puede enorgullecerse de haber - 

creado una administración _de justicia para los problemas 
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