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I n t r o d u c c i 6 n 

El origen da las Juntes da Concilieci6n y Arbitraje 

sa he atribuido e le frecci6n XX, apartado •A• del artículo -

123. Constitucional, paro aún antns de promulgarse la Carta -

magna ya se ha~!an croado tribunales del trabajo da naturale

za similar: Juntas municipales en Jalisco, Juntas de Concill~ 

ci6n y Tribunal de Arbitraje, precisaría Salvador Alvarado an 

Yucst6n. 

Junta significa reunión - se está en presencia de

un órgano colegiado-. Como 6rgano jurisdiccional, es la reu

nión de los factores sn conflictosel trabajo y el capitel y, 

además del gobierno. De Conciliaci6n y Arbitraje, porque --

esas son las funciones primordiales de las Juntas y el mismo 

tiempo, los medios de scluci6n de los conflictos del trabaje. 

La Conciliacidn, que busca avenir o las p~rtes para 

que lleguen a un acuerdo respecto al conflicto planteado, -

constituyendo un medio Que además de solucionarlo, evita el 

juicio,como una declsraci6n de derecho por parte del órgano 

jurisdiccional. 

El ~rJitraje supone el juicio, la facultad del --

drgano para conocer y dec:dir una controversia a travás del 

laudo, entendi~ndo ~ar tal la resaluci~n de fondo; la deci

sión del tribu~al. 



Luago, la denominación de Juntas de Conciliación y 

Arbitraje, realmente de una idea exacta tanto de la forme en 

que se encuentran integrados los tribunales del trabajo como 

de las funciones que realizan. 

No obstante que han transcur~ido setenta años de 

haberse establecido las Juntas de Conciliación y Arbitraje en 

el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos mexicanos, no se he llegado a una concluoi6n definiti

va sobre su naturaleza jurídica, ya que tanto la doctrina como 

la jurisprudencia han expuesto criterios muy variables y dis!~ 

bolos sobra esta materia tan importante. 

La redacción de las fracciones XX y XXI del apartado 

•A• del artículo 123 Constitucional, motivó y suscitó una serie 

de dudas y polémi;as sobre la naturaleza y competencia de las -

Juntas, ¿Eran las Juntas tribunalas o sólo comités administr~ 

tivos?, ¿Tenían los medios necosari~s para hacer cumplir sus -

resoluciones?. ¿Para qué clase de conflictos era la Junta com

petente?, ¿Podía conocer únicamente de los conflictos colecti

vos o tambi6n los individuales?. 

Si bien es cierto que las interrogantes planteadas -

han encontrado respuesta en la evolución legislativa de las -

Juntas, producto de les grandes necesidades qua las relaciones 

obrero-patronales han enfrentado en ~l deveniT hist6rico,tam

bién lo es que en los años inmediatos a la promulgación de la 



actual Constitución, representaron un rompecabezas tanto pa

ra la jurisprudencia como para la doctrina, 

Sin embargo, en nuestros d{as, surgen otras pregun

tas derivadas de oroblemas prácticos, Desde lueqa las Juntas 

son tribunales, pero ¿que clase de tribunales?; ¿De Derecho, 

de Equidad o de Conciencia?. Y desda el punto de vista Con! 

titucional, ¿Dónde se encuQntran las Juntas?. ¿Dentro del Pg 

der Ejecutivo, del Legislativo o del Judicial?, 

Entre otrwde los problemas que respecto a las Jun

tas aún es válido meditar esta el siguiente: ¿Es conveniente 

la representación del capital y del trabcjo en la integración 

da las Juntes?. 

~ travás de este estudio tratará de darle respuesta 

a les interrogantes anteriores pora cuyo efecto lo inicio ori 

mero con la creación de las Juntas de Conciliación y Arbitraje 

atendiendo desde sus antecedentes legislativos en los Estados 

de Jalisco y Yucatán hasta su inclusión en el articula 123 -

Constitucional. 

En el cap!~ulo segundo hago un análisis de como se 

integran las Juntas y cuáles son sus funciones, lo que nos -

permite precisar su naturaleza jur!dica, que es ~ateria del -

6ltimo capítulo, 



CAPITULO I 

CREl\CION DE Ll\S JUNTAS DE CONCILIIU:lDN Y ARBllRAJE, 

R. Antecedentes Inmediatos, 

l, Legisláci6n del Trabajo del Eatado de Jalisco de 1914. 

2, Legislacidn del Trabojo del Estado de Yucot4n do 1915, 

B, La Constituci~n de 1917. 

l. Proyecto de Reformas a lo Constituci6n de 1657. 

2, Debates en el Congreso Constituyente, 

3, El Artículo 123, 



A, Antecedentes Inmediatos, 

Con el fin da tenor una idea más clara y precisa 

sobre al origen y fundamento do las Juntos de Conciliaci6n -

y Arbitraje, considero necesario hacer una breve s!ntenis -

en relaci6n con las disposiciones que sirvieron de base pera 

le conformación de nuestro Actual Derecho del Trabajo. 

La mayoría de los tratadistas de la materia han 

estado de acuerdo en considerar a las Layas de Indias como -

el monumento legislativo más humano ds los tiempos modarnos

qus tendieron a proteger al Indio de Amdrica y a impedir la

explotaci6n despiadada que llevaban a cabo los encomenderosr 

Es asombroso descubrir en las páginas de le reco--

pilacidn la presencie de numerosas disposiciones relativas -

al tre~ojo, en especial las que procuraron asngurar a los -

indios la percepción efecti"a del •olario. ( l ) 

(1) De la Cueva, maria, El Nuevo Derecho mexicano del Traba
j.a_. P. 36, 
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El maestro N6stor de Buen (2} senala a manera de -

resumen lo m6s importante da osta legislación: la idea da la 

reducción de las horas de trebejo; le jornada de ocho horos

expresa~ante determinada on la Ley VJ d~l Título ~I del libro 

Tareero de la recopilaci6n de Ind~3s; !o~ dcscan~os semuna -

les originalmonte establecidos por motivos religiosos; la -

obligación de pagar en efectivo se encuentra establecido en 

la Ley de 26 de mayo de 1609 de Felipe III; y el principio -

procesal de "Verdad Sabida" que opera en favor de los indios 

por disposición de lo ley V, Título X, Libro V. 

Sin embargo, tal y como lo senolo el Dr, Rub6n 

Delgado moya: 

uEl Derecho del Trabajo,en áeta ópoca,on ciertos y 

numerosoe casos fue nugatorio ( 0nganoso) del derecho a la -

vida de nuestros ancestros, por virtud de la implantación de 

dos sistemas: ol de los trabajos forzosos y el de la encomie~ 

do, El trabajo forzoso de los esclavos y de los siervos fue

rpn considerados como cosas susceptibles do posesión y domi

nio de las que podían disponer libremente por el dueno. 

"Le encomiendo era una concesión que otorgaban los 

Reyes de Espena, que no estebo en el comercio, que podían -

ser declarados vacantes en coso de faltar a las obligaciones 

que se imponían el encomendero y que tenía duración de tres -

o cuatro vides. 

(2) De 3uen Lozeno,N~stor, Derecho del ~rabajo,T.I,p. 265 



•con motivo de la deseperici6n de los gremios y -

por virtud de le expedici6n de algunas Ordenanzas, que en -

el siglo XVIII ye hablaban de libertad de trabajo, se pro-

tendi6 r.ar cierta cl3se de impulso e la incipiente fuerza -

laboral, que no pudo nacer cerno un derechc del tra~ajo, ni 

en la Colonia, ni en el máxico Independiente, por obra y -

gracia del espíritu de las Leyes de Indiasu,(3) 

En la Colonia, pese a la gererooidad de las Leyes 

de Indias, no oe pueda hablar da un Derecho del Trebejo y -

por ende de ninguna instituci6n tendiente a hacer velar esos 

derechos. 

En ninguna de las declaraciones q~e fueron dicta

das desde el principio de le guerra de Independencia, ni -

una voz consumada ~sta, 5B encuentran disposicionoc clara•

mente relativas a lo que padr!a~os considerar derechos de -

los tratajadores, 

Ni con la proclama de le Ley de B de junio da ldl3 

que autarizd a todos los hombres avecindados en las ciudades 

del reino a establecer libremente les fábricas y oficios q~e 

estimaran, sin necosidad de licencia o de ingresar a un gre

mio. 

Ni con al Decreto Constitucional de Apatzingan que 

decler6 en su artículo 38 qua ning6n g~nero da cultura, in

dpstria o comercio puede sor prohibido a los ciudadanos, 

(3) Delgado moya, Rubdn, Derecho Social del Presenta, P, 45 
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~ pesar de la hondura del pensamiento social de 

Morelos, expresado en el párrafo doce de los Sentimientos -

de la Nación, no se conoció el Derecho del Trabajo, 

la Constitución del 4 de octubre de 1824 que adop

tó para ~áxico le for~a de Repdblica representativa, popular , 

federal, tampoco contiene dispooiciones que puedan constituir 

un antecedente de Derechos Laborales, 

~sí mismo, la Constitución centralista y conserva-

dora del 29 de diciembre de 1036 fue, por sucuesto, omisa en 

atribuir cualquier derecho laboral. 

En la Constitución de 1857, no se consagró, en rea

lidad, ningún derecho social. De las disposiciones de esta -

Constitución, son particularmente importantes los art!culos -

cuarto, quinto y nove~o, que se refieren a las libertades da 

orofesi6n, industria, tra~ajo y la de asociAcidn. 

El resultado de las discueionas condujo al Congreso 

a aprobar el artículo quinto de la Constituci6n, excesivamen

te tímido, cuya revisión, años despuds, di6 origen al artícu

lo 123 de la Constitución de 1917. 

El nuevo derecho dei trabajo, tal como lo señala el 

maestro Trueba Urbina, lato en los ~rogramos y manifiestos, -

en las inconformidades que con heroísmo se enfrentaron al ré

gimen dictatorial del General Porfirio D!az, Ricardo Flores -

mogón a la cabeza y otros caudillos del movimiento libertato

:io organizoron grupos contra el dictador , Independiente -
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mente de la acci6n política, en la propaganda se revela un -

claro ideario social para el mejoramiento de los campesino• 

y da los obreros. 

El documento do maynr s1gnificaci6n os el P.rograma y manifie~ 

to a la Naci6n Mexicana de la Junta Organizadora del Partido 

Liberal ~axicano, que suscriOierén en 3an luis missori el lo. 

de julio de 1906 los hermanos Ric•rdo y Enrique Flores magdn, 

Juan Sarabia, Librado Riuera; constituye ásta ol primer men

saje de derecho social del trabajo, (4) 

Este documento contie~o,sin duda alguna, la estru~ 

tura básica del art!culo 123 Constitucional con algunas not~ 

bles excepcionas como son ol derecho pa~3 constituir sindic~ 

tos y el asrecho do huelga, le proteccidn a los menores y a 

las mujeres trabajadoras, etc. 

E•te programa por lo que ~ace al capítulo "Capital 

y Trabajo", desarrolla loe siguion~cs pun~os; 

"21. Establecer un m~ximo do ~ch~ horas de tra~a -

jo y un sal~rio minimo en la proporci6n slguiGnto: de un p~

so diario para la generalidad del país, en el que el prome -

dio do los salarios es infer!or al citado¡ y de més de un 

peso para aquellas regiones en que la vida e~ más cara y 

on las que este salario no bostar!o para salvar de la miseria 

al trabajador. 

"22. Reglo~entaci6n del servicia dom6stico y del -

trabajo a domicilia. 

(4) Trueba Urbina, Alberto. Nuevo Derecha del Trab~. p.3 
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•23. Adoptar medidas para que con el trabajo a -

destajo los patrones no burlen la eplicaci6n del tiempo - -

n4ximo y del salario minimo. 

"24. Prohibir eh lo absoluto el empleo maneros de 

14 ailos • 

"25. Obligar a los duenos de minos, f4bricas, ta -

lleras, etc. a mantener les mejores condiciones do higiene -

en sus propiedades y a guardar loe lugares de peligro en un 

astado que presto seguridad a la vida do los operarios. 

"26, Obligar a los patrones o propietarios rurales 

a dar alojamiento higi6nico a los trabajadores, cuando la -

naturaleza do 6stos exija que reciban albergue de dichos pa

trones o propietarios. 

"27. O~ligar a los patronos a pagar indemnizacione• 

~or accidentes de trabajo. 

q2B. Declarar nulos los adeudos actuales de los -

joraaleros del campo para con los amos. 

"29. Adoptar medidas para que los dueños de las -

tierras no abusen da loe medieros. 

"30. Obligar a los arrendadores do campos y casas, 

que indemnizan a los arrendatarios de sus propiedades por -

lae mejoras que dejen en ollas. 

"31. Prohibir a los patrones bajo severas penas, -

que paguen al trabajador de cualquier modo que no sea dinero 

en efectivo; prohibir y castigar el que se impongan a los --
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trabajadores, o sa lss hagan descuentos do su jornal, o se -

retarde el pago de su raya por más de una semana, o se niegue 

al que se sopare del trabajo, ol pdgo inmediato do lo que se 

tiona ganado, suprimir las tiendJs de raya. 

":l2. Obligar a las empresas o negociaciones a no -

aceptar entre sus empleados y trabajadores sino una ~inor!a 

de extranjeros, no permitir en ning6n ceso, qua los trabaja

dores de le misma clase se paguen peor al ~exiceno que al -

extranjero, un el mismo esta,lecimiento, o qua e los mexica

nos se les pague en otra forma que a los extranjeros. 

•33, Hacer obligatorio al descanso dominical". (5} 

El movimiento armado en contra del Profiriato se -

inicia en forma definitiva, a partir cel plan de "San Luis" 

del 5 de octuore je 1910, mediante al cual francisco I. ma -

dero da a conocer sus metas, y en su campaña para alcanz3r -

la más alta Magistratura del Pe!s despart6 el entusi3smo po-

pular invocando ol principio d9 q5ufragio Cfactivo.No Reale~ 

ci6n• y ofreciendo promulgar leyes p3rn mejorar lo situaci~n 

del obrare y elevarlo intaloctual y moralmente. 

El primer acto revelador de prop6•itos interven --

cionistas dal Gobierno del Presidonte ~adero en los conflic-

tos do trebajo,fue la creaci6n e iniciativa syyn, del Depar

tamento del Trabajo, depandi~nto da lo Secretaría de fomen

to, Colonizaci6n e Industria, para intervenir en la solución 

equitativa da los conflictos entre el capitel y el trabajo.(6) 

(5) Da Buen Lozano,N~stor, Op. cit., p 293 
(6) Truoba Urbina,l\lborto. tluevo Derecho Procesal dal Traba1o 

p.6 
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E1.Decreto del Congreso de la Unidn da 13 de di

ciembre de 19111 que crea dicha oficina para intervenir ar. 

los conflictos laborales, constituye el origen rudimentario 

de la jurisdicci6n laboral. 

En poco tiempo resolvió aqudlla oficina más de --

sesenta huelgas en favor de los trabajadores y auspició la 

c•labr•ción del primar contrato de trabajo. (7) 

El 22 da febrero de 1913 fueron asesinados el Pr~ 

aidonte y Vicepresidenta da le Repóblica, Don francisco {, 
1 

madero y Don Josá mar!o Pino Suárez, iniciándose un nuevo -

movimiento armado en centre del usurpador Victoriano Huerta, 

encabezado por Don Venustiano Carranza, Gobernador del Est~ 

do de Coahuila, qui6n asumió la jefatura da la Revolución. 

Don Vanustiana Carranza expidió el decreto de re-

formas y adiciones al Plan de Guadalupe de 12 de diciBQbre 

de 1914, cuya reproducci6n parcial es Qenester como fugnta 

de legislación: 

"ART. 2o. El Primer jefa de le Revolución y encaI 

gado del Poder Ejecutivo, expedirá y pondr4 en vigor duran

te la lucha todas las le~ao, disposiciones y medidas encam! 

nadas a dar satisfacción a las necesidados oconómicas, soci~ 

les y políticas del pa~a, efectuando las reformas que la -

opini6n p~blica exige como indispensables para establecer -

un régimen que garantice la igualdad de los mexicanos entra 

(7) Trueba Urbina, ~lberta. Op, tii. P. 7 
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s!¡ legialacidn para mejorar ls condicidn del Padn Rural, ~

del Obrero, del minero y en general de les Clases Proletari~ 

dae"··· ( e) 

El programa político y sccisl que ent~cede ea el -

punto QO partida de le legislacidn social. 

:1 15 de julin de 1914, el G•nornl Huerta ebandon6 

el podar, cediundo el triunfo e la Revolución, Casi inmadia

tamente dospu6s, los Jefes de las trcpns constitucionalistas 

inicinr6~ la creacidn del Derecho del,Trnbajo. 

(8) Trueba Urbina, A. op. cit,, p,6, 
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1". Legi11lacidn d11l Trabajo dol Estado de Jalisco de 1914. 

Cronoldgicamento,la primera ley que tratd el pro -

blsma de le aplicacidn de las normas de trabajo por eutori -

dades especieles, so ei<pidid por el. Go!-ernador del Estado -

~anuel Aguirr11 Berlenga, por decreto del 28 de diciembre de-

1914 en ol que establece! jorneda do trabajo da nueva horas¡ 

prohibicidn del trabajo de los menores de nueva eñoa¡ salarios 

a!niaos en al Cllll!po y en la ciudad; proteccidn del salario¡ -

raglamenteci6n del trabajo e deatsjo; y lo creación de los 

juntas municipales pera resolver loo conflictos laborales 

El ert!culo 16 del Oecrdto en comentario previó la 

creac~dn, integración y funcionamiento de les Juntas munici -

peles, en los siguientes tárminos : 

•1. El dia 31 de dicienbre de cada ar.~, oe r'unirán 

citados por los presidentes municipales respectivos, en les

Cateceras de los r.unicipios correspondientes, un propiet3rio, 

un obrero, elacto dsta praviamsnto por sus compañeros de tre

bejo por cada una de lú• ~oqociaciones ubicadaG en la munici

palidad de que se trata. 

"II. Constituida es! en cada municipalidad osa A••.!!! 

blea que edlo tendr4 carácter de electoral y que estará pres! 

dida por el Presidente municipal que corresponde qui6n tendr4 

voz pero no voto sino en ceso de empate, valiendo dicho voto

adlo una unidad, se proceder4 e la oleccidn de tres propieta

rios agr!colas y de tres obreros también egr!coles, que 



constituir4n an unión del Presidenta del Ayuntamiento que -

corr.asponda, ls Junta municipal agrícola de la qua habla la 

parte inicial del presente articulo; designados 6•taa, ee -

aligir4 de la misme forme, igual número de propi•tarioa y -

obreros que tendrán, respectivamente, et car6ctar de suple!l 

tos da los antariores. 

Hechas las elecciones antes mancionadas, antrar4n en función 

las Juntes, el primero de enero siguiente, 

"III. Los propietarias qua por motivos da fuerza

mayor no puedan concurrir a las elecciones mencionadas en -

lss cláusulas anteriores, deberán nombrar representante,, -

quienes ecred~tar4n su personalidad anta el Presidenta mun! 

cipal • 

Por lo tanto será nulo de pleno derecho, cualquier pacta an 

contrario•. 

•111. Hachas las citaciones si na concurre una --

mayoría a la as~~blaa electoral, se supondr6n al d!a siguion 

ta, citados los interesados, celebrándose entonces las alec

cionas cualquiera que sea al número de los asietantea~ 

hV, Los cargos da miembros da las Juntas municip~ 

lea no ser!n renunciables sino por causas graves califica -

das como tales por el Presidenta municipal respectivo, 

•111. Las Juntas municipelss, que .tendr1fo su asie!l 

to en las cabeceras de sus respoctivas municipalidades y que 

aster6n integradas como aa ha indicado, funcionar4n durante

el per!odo do doca aaaes. 



"VII. Las Juntas municipales resolverán por mayo

ría de votos o por unanimidad en su caso, todos los asuntos 

de su competencia siendo eus resoluciones irrecurribles. 

"VIII. No se podrá constituir en cesión una Junta 

municipal sin la asistencia de la mayoría de sus miembros. 

"X. Todas las cuestiones sucitadas ante les Juntas 

se estudiarán y resolverán en una sdla audiencia en el que -

se oirá a los interesados y se tendrá en cuenta todas las -

pruebas que se presenten, salvo on caso de que sea necesaria 

la práctica de alguna inspección la cual se hará en un tár

mino no mayar de tres días, pronunciándose la resolucidn in 
mediatamente deapu6s de quo lo diligencia 3e practique. 

Se levantará un acta circunstanciada de todo lo practicado, 

se comunicará la resoluci6n a los intaresadoe y el Presi

dente municipal tomará debida nota de ella para su cumpli

miento en la jntoligencia do que toda resolución sará irr~ 

vocable y por ende no cntrá contra olla ningún recurso.Los 

miembros de las Juntas retiolverán siempre con arreglo a 

los preceptos de esta Ley y a su conciencia y buena fá. 

"XV. Los gastos que causa la instalacidn y fun

cionamiento de las Juntas, será a cargo de los propieta-

rios quienes contribuirán mensualmente con lq cuota que -

fije el Presidente municipal. 

''XVI. En general las Juntas velarán, en sus res

pectivas remas y municipalidades, por el cumplimiento de -

todo lo preceptuado en este Ley y dirimirán todas las 



14 

contiendas que con motivo de elle se oucf ten, pare lD cual -

tandr1n el carácter de aniceo autoridades competentes para -

loa efectos indicadoe, a excepci6n do lú interpretaci6n de -

esta ley, la cual •~lo comprendo nl Ejocuti~o del Estado" (9) 

~~te decreto odrla:!3 1e gro~~~s ~afac~os comn e!

hocho de que lo3 asunto~ a conflictos s~ tra~Jban en une sd

la audiencia y an esa primera audi~ncia so reoolv!a, lo cual 

era err6neo toda vez que en una s6le audiencia no so llege

e conocer el fondo del ~~unto y no se ten!a ba~~s seguras Pa 
ra emitir una resnluoión jc3t~, eg~egando a e90 la poca axp~ 

ri•ncia ( un a~o) da los integrantes da loa juntas 

(9) Citado por Trueba Urbina, A,, l12.!...E..~ , p, 17 



.2, Legislaci6n del Trabajo dal Estedo de Yucatán de 1915. 

Ln obra legislativa de Salvador Alvarado ha sido -

una de las más importantes emanadas de la Revoluci6n. No pu~ 

da olvidarse que el Estado de Yucstdn fue la cuna del soc\a

lisrno 1uoxlcano y que en e5e Estado, por lo tanto, 39 donde -

so han manifestado con mayor impet6 las tesis progresist3e, 

Son dos les leyes promulgadas por el Gonerel nlva

rado • la primera, del 14 de mayo de 1915 cre6 el Consejo dil 

Conciliaci6n y el tribunal do Arbitraje, para solucionar 

loe conflictos entre capitalistas y obreros, (10} 

Tiene oso decreto la importencie do constituir el 

primor ensayo on ln Rep6blica ~dxicana ooure tribunele• del 

trabajo, por l~ qua ~o permito ccmcnter 3lgunas dispo1icio -

nes :ie ~sto. 

:1 Con3~jo de Conciliaci6n ~ Co~it~ do Arbltraja 

se es~abldci6 con al carácter do per~anente, pera q1Je inter

vinierd co1ao tribunal de investigación y resoluci6n entre -

Los conflictos que nocierán del capital y del trabajo ( ar

t!cu!o lo.) 

Cada voz qu~ se prooontara un conflicto ontre al -

capital y el trabajo, ol gremio de patronQS y el de obreros 

procedería a elegir cada uno, un miembro accidental, quo -

se agrupará al cunsejo y formará parte de ál, >olamente du

rante la soluci6n d•l conflicto. ( art. 4o,) 

(10) Oa 9uen Lozano, M~stor., ob. cit., tomo I, p. 303 
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Le solución de todoe los conflictos, huelgas y 

fricciones entre el capital y el trabajo, esteba a cargo 

del Consejo, formando en cada coso el expediente relativo -

con les demandes de une parte, que sarán presentadas dentro 

de 48 horas iniciada le huelga o cause que hubiere motivado 

el descontento, con las respuestas de la otra parte, que -

se emitirán dentro de igual término con un acta de concili~ 

ci6n a virtud de las observaciones que hicieren las partes 

representadas cada una por tres de sus miembros ante el CD,!! 

sajo; con las investigaciones que en el tdrmina de 48 horas 

hiciere éste y su resoluci6n que omitirá dentro de las 24 -

horas siguientes. Si pronunciada la resolución no se apela

re ante el tercero en discordia, ae consideraba firme la r~ 

solución. (art. ?o.) 

La sentencia que dictaba el consejo o el torcoro

en discordia en nu caso, surtía los efectos de un convenio 

formalmente celebrado y debla respetarse por el término que 

se estipulabe.(Art. 10) 

Algunos meses después el 11 de diciembre de 1915 

el propio General Alvarsdo expidió le segunda Ley denomina

da Ley del Trabajo de Yucatán. 

La Ley del trabajo reconoció y declaró algunos -

de los principios básicos que más tarde integrar!en el ar

tículo 123 de la Constitución:el derecho del trabajo está 
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destinado e dar setiafecci6n a los derechos de una clase eo

ciel ¡ el trabajo no puede ser considerado como une mercancía; 

les normas contenidas en le ley sirven pare facilitar le 

acci6n de los trabajadores organizados en sus luchas con los 

empresarias; las normas legales contienen únicamente loo be

neficios m!nimos que deben disfrutar los trabajadores, 

La Ley de Alvaredo trató de evitar la sxplotación

do las clases laborantes y como tendía tambián a la tran•f o~ 

meci6n del rágimen económico existente, en la realización de 

tal fin quedó íntimamente ligada con otras leyes:La agraria, 

la de hacienda, le de catastro y le del municipio libre, di

chas leyes fueron denominadas las cinco hermanas. 

Le ley del Trabajo se componía da 137 artículos y 

tres transitcriof .• 

a saber: 

Los 13í artículos se contenían en once capítulos, 

I. Oispo~icionos Generales. 

II. Conciliaci6n y Arbitraje. Sección Primera. 

Juntas de Conciliación. Sección Segunda 

Tribunal de Arbitraje. Soccidn Tercera. 

III. Derechns y Obligaciones de los patrones y 

obreros. 

IV. Jornada máxima. 

v. mujeres y niños 

VI. Salarios. 
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UII. Higisne y Seguridad. 

VIII.- Accidentas de Trabajo 

IX.- Huelgas, 

X,- Penas 

XI.- Sociedades wutualistas an al ~stndo. 

Esta ley, crea~a ~ autoridades de trabaje: 

l.- Las Jun~as de Conciliaci6n, 

2.- El tribunal da arbitraje. 

3.- EL Departamento del Trabajo. 

El cap!tulo II de la Ley trataba de "Conciliación 

y Arbitraje Obligatorio•, cuya s~cci6n pri~ara, constaba de 

dos ert!culos: 

·~rt. 25.- Para re3olver las dificLltadas entre ~

los tra~.;ijado:-es y patt:.Jnos, se ostablecon lo!l Jun6:a:J de i:oD. 

ciliaci6n y un 7ritunal de Arbitraje, con la or~ani~;ici~n y 

fcncio=-tar.iiento qu~ expresa dstn Ley. [::>ta3 Juntas y el Tri'.:u 

nal para el arLi~raje o~ligatoria, se encJrgar&n da ~plicar 

en toda su extensión los !ayes de trabajo, ~on!endo comple

ta libertad y amplio,podor ejecutivo dentro do asta logisla

ci6n Este orgonizeci6n on esencia, constituye un poder inde

pendiente de ~anero qua el trabajo y el capital ejus~en aus

difereocios nuto~éticamcnta, buscando sienpra le forma más -

justa p3ra embo9, sin acudir a las huelga• que sieMpre son -

nocivas para los intereses de todos~ 
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El nrt. 26 de la Ley, dividía el territorio de Yu

catán en cinco distritos para vigilar, inspeccionar y cumplir 

la Ley del Trabajo. 

En su sección segunda, del Capítulo II, la ley ha

bla de Juntas de Conciliación. El art. 27 prevenía que en 

cada distrito habría una junta, cuyo objeto er·a de normar las 

relaciones entre los patronee y obreros y vigilar el cumpli -

miento de la Ley. 

Las Juntas se integraban¡ la de m6rida, por cuatro 

miembros propietarios y cuatro suplentes, dos de coda uno eran 

nombrados por los obreros y dos por los patrónes; en los de-

más distritos las Juntas eetaban formadas por un representan 

te de cada parte y sus suplentes • La duración del cargo ore 

de un eMo. (arta 28,29 y 30). 

Asimismo se disponía la prosencia do un secretario, 

un escribiante y un cuerpo do inspoctores. Estos óltimos in

formnt~n a lus Juntas de las problemas surgidos ontre traba

jadores y patrones, además para ser el conducto para recibir 

demandas y quejos de obreros y putronas, debiendo comunicar

en su oportunidad a los quojosoo los acuerdos que tomarán -- -

las juntas sobre los conflictos. (art. 31). 

Cada Junta nombrará a sus inspectores {art. 32); -

en númerc de dos en márida y uno en los dem~s distritos, 

pudiándose au~entar dicha cantidad si la~ circunstancias y -

neces;dades lo justificeban. (art. 33). 
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Es interesante hacer notar que esta Lay hacía hin

capid en que los inspectores propagáran constantemente le 

conveniencia de que todos los ex-trabajadores estuvieren li 

gadas par convenio escrita con las patronos, (artículo 33) 

tas Juntas eran coMpotentes para conocer de los viE 

laciones a los" convenios industriales", siempre y cuando 

fuere exclusiva de un s6lo distrito industrial; si el confli~ 

ta afectaba a dos o a~s distritos, ara competente el Tribunal 

de Arbitraje, que fung!n para •se caso ca•o Junta de Concili~ 

ci6n,(art!cula 34) 

El procedimiento, por demanda da violación de un -

Convenio Industrial, era al siguiente: presentada la demanda 

el quejoso nombrará tres delegadas anta la Junta, El inspec

tor emplazaba a :1 a otra porta, nparcibiándola de nombrar 

igual número de delegados. 

Constituida de ásta forma la Junta, ne reun!a en -

un plaz.o no mayor de cinco d!as, haciendo una investigaci6n 

completa del asunto, para lo cual se lo daba un plazo de -

quinco d!as, debiendo celobran ~n ese lapso las juntas da -

avenencia,(Artículos 35 y 38) 

En caso de que no se llegara a un acuerdo dentro -

de las quince días, se debía remitir el expediente al Trib.!! 

nal de Arbitraje, (artículo 39) 

Los Juntas de Conciliación podían proponer une 

fdrmula provisional de convenio, que ponía a pruebe entre -

les partes por un mes • pudiendo cualquiera de ellas manife_!! 



tar su inconformidad durante ese lapso, caso en el cual el -

asunto iba al tribunal. Si ninguna de las partes se opon!a -

al convenio provisional se volvía automáticamente obligato-

rio pare las partes • (artículo 41) 

La Secci6n Tercera, Reglamentaba el Tribunal de -

Arbitraje. Este tribunal tenía su sede en la Capital, m6rida 

con poder pare decidir,sin apelación, los casos qua le fue-

ren presentados. (artículos 43 y 44) 

Se componía de un repraoentante de los trabajadores 

electo por todas las uniones, un representante de les patro

nes, electo por las ªuniones de patrones" ; y un juez preoi

dente, nombrado por las Juntas de Conciliaci6n o en su dofeE 

to por el Ejecutivo del Estado. (artículo 45) 

Los delegados do las Juntas tenían personalidad 

ante ol Tribunal en los asuntas que ~ste conocía, con dore-

cho de rendir pruebas y estat presente en 111s diligencian; -

inclusive en la votación del negocio. (artículo á7) 

El Tribunal gozaba da amplias facultada3 para re~ 

lizar insp~ccionos, requerir a las partos o te~tigos para -

que estuvieran presentes y recabar informaci6n o documentos, 

Sus reeoluciona~ se tomaban por mayoría de votos dantro da -

los treinta d!as a partir de que tenía conocimiento del ne-

gocio,eran obligatorias para las partes y tenían carácter 

de Convenios Industriales. artículos 48,49 y 50). 
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Si durante la tramitación del negocio ante el Tri 

bunal, las partes llegaban a un acuerda, a ésta se le daba 

car4cter de Convenio Industrial, obligatoria para ambes PªE 

tes y conjuntamente con las fallos del Tribunal, estos con

venios Industriales eran obligatorios y aplicables a los -

patrones y obreros qua se organizan durante la vigencia del 

fallo, a menos que el mismo se hubiere dictado para un pis~ 

trito Industrial determinado, caso en el cual los patrones 

» obreros de loe otros distritos na se consideraban dentro 

del supuesto y par la tanto, no los obligaba la resolución 

to~ada, ( artículos 5~ y 53) 

Esta Ley, cre6 puds, las Juntas de Canciliacidn

Y Tribunal de Arbitraje, encargado del Conocimiento y dec,! 

si6n de todos los conflictos de trabaja, individuales y c2 

lectivos, jurídicas y econ6micoe y faculté a aquellas org! 

nismos para imponer autoritáriamente , en determinadas con. 

diciones en los c~sos de conflictos económicos, las normas 

para la prestación de servicios y cuando se trate de con

troversias jur!dicas las sentencias que les pusiera fin. 

El astablecímiento de les Juntas de Conciliación 

y Tribunal de Arbitraje constituyeron un poder índependien 

te con facultades legislativas a travds de los procesos -

.conciliatorios y ejecutivos, Tonto las Duntas como el Tri

bunal ea .intagr~ - 'º!ªª _tripartita, 



Alvarado cre6 su loy inspirandose en la exietenta·.en Nueva 

Zelanda y las insti tucionee .. quo se establecierdn para ca-

nacer de loe conflictos que se sucitasen, tienen gran eeme -

janza con las Juntas de Conciliacidn y Arbitraje creadas -

despuds por la constituci6n de 1917; asi es que los erige 

nas da dstas se encuentran precisamente en la legislecidn 

yucateca, 

Mario de la Cueva, despuds de haberse referido a -

la Ley de Alvarado, ee expresa en estos tdtminos: 

•Quizá parezca que hemos dedicado demasiada aton-

ci6n a la legislacidn del trabajo de Yucatán, poro debe ta -

nerae en auenta que es, por una parte, el primor intento -

aoria para realizar una reforma dal Estado mexicano y, por -

otra parta, qua representa uno do los pensamientos más avan

zados de esa dpoca, no solamente en mdxico, sino en el mundo 

entero•, ( 11) 

(11) Cueva, maria de la, bb, cit. , t.II. p.891 
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e. La Constitución de 1917. 

l. Proyecto de Reformas e le Constitución de 1857. 

Pare la reforme de le Constitución de 1857, Corre~ 

za promulgó, el día 14 de septiembre de 1916, un decreto de 

modificaciones el p·1an de Guadalupe, que le autorizaba pero 

convocar e elecciones pera un Congreso Constituyente. 

Tanto los habitantes del Distrito Federal como de 

los Estadas tendrían derecha e nombrar un Diputada propiet~ 

ria y un suplente para cede 60,000 de ellos o fracción que 

exediera de 20,000, can bese en el censa de 1910, quedando -

inhabilitados como candidatos quienes hubiesen ayudado con -
r 

las armas o hubiesen ocupado puestos p6blicos con los gobieE 

nos hostiles e le Revolución. 

El 19 de septiembre el Primer Jefe convocó a eleE= 

cienes pare el Congreso Constituyente, señalando que áste 

habría de verificarse en la Ciudad de Querátaro a partir 

del d!a primero de diciembre y con una duración máxime de 

dos meses , 

En el Congreso se pusieron de manifiesto de inmo-

dieta dos tondencies: la progresista a avanzada, apoyada por 

el Secretario de Guerra, General ~lvaro Obregón, y la canseE 

vadera representaba al grupa simpatizante del Primer Jefe y 

de ella formaba parto entra otras los autores del Proyecta 
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de Reformas Luis m. Rojas y félix Palavacini. {12) 

El d!a primero de diciembre, Vanustiano Carranza 

inauguraba la sesión del Congreso, presentando un discurso -

del proyecto. :n ~ste Carranza recordé su promesa anterior -

hecha al reformar el Plan de Guadalupe, de conservar intacto 

el espíritu liberal da la Constitución de 1657; con relacidn 

al problema social senaló que mediante la reforma de la freE 

ción XX del Artículo 72 que confería al Poder Legislativo -

la facultad pare expedir layes sobre el trabajo, se lograr!a 

implantar después todas las instituciones del progreso soci

al en favor de la clase obrera y de todos los trabajadoras, 

con la limitación del número do horas del trabajo de manara 

que el opsrario no agoto sus energías y sí tenga tiempo para 

el descenso y para atander ol culto de su espíritu, can la -

responsabilidad de los ompresarios para los casos de accida~ 

tes; con los seguros para los casos de enfermedad y de vejez, 

con la fijación del salario mínimo bastante para subvenir a 

las necesidades primordiales del individuo y de la familia. 

Sostuvo Carranza que •can todas estas reformas -

espera el Gobierno do mi cargo qua las instituciones pol!ti 

cas del país responderán natisfactoriamente a las necesida

des sociales ••• " (13). 

(12) De Buen Lozano, N~stor. ~·•T. I ,P. 313. 

(13) Citado por De Buen Lozano,Nástor., ~., T.I P. 315 
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El proyecto de reformas fue limitado en cuanto a -

los derechos de los trabajadores, Propon!an una adicidn al -

art!culo quinto, para que quedara en los siguientes términos1 

•Nadie pueda ser 9bligado a prestar trabajos pers~ 

nalea sin la justa ratribuci6n y sin su pleno consentimientq 

salvo el trabajo impuesto como pene por la autoridad judici

al. La Lay perseguirá la vagancia y determinará quienes son 

los que incurren en este delito. 

11 En cuanto a los servicios P~blicos s6lo podrán -

ser obligatorios en los términos qua establezcan las leyes -

respactivas, al de las armas, el servicio sn el ramo judici

al para todos los abogados de la República y el da jurado y 

los cargos de elecci6n popular, obligatorias y gratuitas las 

funciones. 

11 El Estado no puede parmitir que se lleve a efecto 

ningún contrato, pacto o convenio que tenga por objeto ul -

menoscabo, la pdrdida o el irrevocable sacrificio do lu li

bertad del hombre, ya sea por causa de trabajo, educación o 

voto religioso. 

''El contrato de trabajo s6lo obligará a prestar -

el servicio convenido por un período que no sea mayor de un 

año. 



•La jornada máxima de trabajo obligatorio no 

excederá de ocho horas, aunque áete haya sido impuesto 

por sentencia judical. Queda prohibido al trabajo nocturno 

en las industrias a los niDos y a las mujeres. 

Se establece como obligatorio el descanso hebdomadario•, 

"Sala da Comisionas. Querdtaro, dicie~bre de 1916~ (14) 

(14) Trueba Urbina, Albartc., Nuevo Derecho del Trabaip,P-..:511: 
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2, Debates en el Congreso Constituyente, 

Le discusión a propósito del art!culo quinto abar

có lae sesiones de loe d!as 26, 27 y 28 de diciembre de 1916. 

En rigor, la única oposicidnt fue le del diputado

rernando Lizerdi, puds para dl: 

"~ste último p4rrefo donde dice: la jornada •dxime 

obligatoria no exceder& de ocho ~oras ••• le queda al artícu

lo exactamente como un par de pistolas a un santo cristo y 

le raz6n es perfectamente clara : hab!emos dicho que el er~

tículo CUúrto garentizaba la.libertad de trabajo y el art!c~ 

la quinto garantiza el derecho do no trabajar; si estos son 

limitaciones a la libertad de trebejo era natural que so 

hubiesen colocado mds bien en el artículo cuar~o que en el -

quinto, en caso do que se debiera colocar, pero en el art!c~ 

lo cuarto ya están colocadas porque so nos dice qua todo hoE 

bro es libro de abrazar al trabajo lícito qua la accmode"{l5) 

En su turno Heribeto Jara, en trascendente discur

so se convierte en precursor de las Constituciones Político• 

eocialas,a insisti6~n la necesidad de estaclocer lo li~ita

ci6n de la jornada, 

"La jornada m6xima de ocho horas no as sencilla -

men~a un aditawento para significar que es bueno que so tra

baje ase número de horas, es para garantizar la libertad de 

(15} Citado por De Buen tozano,Ndstor,,~,p. 317 
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loe individuos, por que hesta ahora los obreros mexicanos -

no han sido más que cerne de explotaci6n. 

Es más noble sacrificar saa estructura, a sacrif! 

c~r al individuo, a la humanidad; salgamos un poco de ose -

molde estrecho en que quieren encerrarla; rompamos un poco 

con las viejas teorías de loa tratadistas qua han pensedo

sobra la humanidad, porque señores hasta ahora, las leyes

verdederes, oficeces, leyes salvadores no les encuentro.(16) 

Hdctor Victoria, diputada de Yucetán tom6 despuds 

la palabra en contra del dict~men par que le parecía insuf,! 

ciente. Pidi6 rechazarlo y crear más beses que parmitierdn 

legislar en aateria de trabaja compre(diendo lo siguiento: 

jornada máxima, salario mínimo, descanso semanal, higioni

zsci6n de talleres y fábricas y le creaci6n de Tribunales

de Conciliaci6n y Arbitraje, puds presentó una iniciativa 

de reformas al artículo trece que tisno importancia par que 

en ella se pide el establecimiento de tribunales de Arbitr~ 

je sn cada Estado, dejando e éftos en libertad de legislar 

en materia do trabajo. 

El minoro Zavsle,intervino despóes para defender 

el dictámen por lo que hacía o las cuestiones laborales y -

propuso se votara por partes. 

{16) Citado por Trueba Lirbina, n. última obra citada. P. 41 
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El obrero de Coahuila Van Versen pidid la palabra 

a la ftsamblea y dijo que no se tuviera miedo a lo que el -

licenciado Lizardi dec!a acerca do que el art!culo quinto -

ibe a parecer un santo cristo con un par de pistola• : 

" si es preciso para garantizar la libertad de 

nuestro pueblo que esa santo cristo tenga polainas y trein

ta - treinta ¡bueno¡,,, yo pida que ea rechace el art!cula

quinta y ae recaneidere, que se le ponga el treinta-treinta 

al crista, pero que se salve nuestra clase humilde" ••• (17) 

En la misma sesión inicial tom6 la palabra el Dip~ 

tado par Puebla, Froylan c. manjerrez indicd que na bastaba -

con se~alar la jornada mdxima de traba~o a ocho horaa con -

estas palabras: 

" Creo que debe ser más explicita nuestra Carta -

magna se requiere no un artículo, no una adicidn, sino todo 

un capítula do la Carta Magna ••• si es precisa pedirle e -

la Comisión que nos presente un proyecta en el que ae cam -

prenda todo un t!tula, toda una parte de la Constituci6n, -

con ello habremos cumplido nuestra misi6n de re~oluciona --

rios. (18) 

Por primera vez se sugería en el Constituyente -

la creaci6n de una legislaci6n espec!f ica para el prolota--

riada, 

(17) Citado por Trueba Urbina, A., última obra citada SD-5!¡1. 

( lB) ill!!!!.!l • 



y concluye dicha saai6n can al discursa del Dipu

tado Paatrana Jaimes en el que combate las contratas inmar~ 

lea qua celebraban las capitalistas y las hacendadas para -

eatorcianar más al puebla obrera. 

Al d!a siguiente, 27 de diciembre cantinda la se

si6n can las inter•·encianae da Jasafat m&rquez, Porfirio 

del t•stillo, Farn4ndez martinez, cerrando con broche de ora 

i:..rtos L. Gracidas, quián encantr6 una fórmula conciliato

ria entre el capital y al trabaja, compartiendo hasta donde 

donde fuere justa el capital can la clase trabajadora de tal 

manera que sin perjudicar el precio dol producto, dá al tra

bajador una parte de las utilidades que el patr6n va abte-

niendo. 

La peiticipación de Gracidas puso punta final e -

las exposiciones obreras sabre el art!cula quinta preparatE_ 

rias del artículo 123. 

En la sasi6n de 28 de diciembre da 1916, Alfonso 

Craviata y Jasá Natividad mecías, pranunciarón excelentes -

discursos solidariz6ndose en pensamiento y en accidn con el 

grupa de Diputadas progresistao, 

Alfonso Craviato, volvió a señalar le importancia 

del salaria pare lograr el bienestar de las clases populares, 

El Diputada Jaa6 Netivida·d mac!as habló a favor -
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dol contenido c!el erf!culo propuest.o e hizo lo necesario pnre 

que de acuerdn con ~6jica, se retirara ol dictamen ~o~rc al -

art!culo quinto ; se preparara un nl1evo proyecto tanto de di

cho art!culo corno de otro &n favor de los traba~aéores. ~l --

referirse a las Juntas do ~oncili~cJ6n y ~rtitraje dijo tex -

tualmente: 

''Ha o!do hatlar ~n lns diversas iniciativas que se
; 

han presentado a la Cámara sotre el pro~lema otrero, Hatlar -

de tribunale~ de ar~itraje 1 he c!do hahla~ de artitradoros.$-

la verdad 5eF.ores, sjn ánimo de ofender a nadie, torlo e3to 

es perfcctamento ehsurdo o1 na se dicen cudlet con lac fun 

ciones que han de desempeñar esas juntos, por que dato decir

que si esas juntas se establócieran con la tuena in~enci6n 

que tienen sus autores y no se ll~gase o comprender porfecta

monta ~ien el ~unto, serían unos verdaderos tritunaleo ~ás 

corrompidos ~ nés dañoso~ para los tra~~jndores, que los tri-

bunales que ha habido en r6x!co." 

Cn SDgUida exp!ic6 rac!as )es funciones de las Jun-

tas de Conci1ieci6n y Arbitraje asrecandc que: 

"En lo~ paÍ9CZ cultos, en donde los ;o~icrnos oe -

han preocupodo por la redención do la clase o~roro, han dic

tado este sistema dD la3 J_ntas de Conciliacidn y ~rbitraje 

J voy a decostror que s1 se con~irtieran en trib~nol~s ~cría 

contra los oLreras; pu6s tien, estas Juntas de Conc~liac~6n y 

;rl·itraje son l~s que tienen a su cargo fijar el snlurio --
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m!nimo, estas Juntas tienen quo componerse de representantes 

de los trabajadores ~ de los representantec e~ los capitali~ 

tas en cado rama de las industrias, por que cerno son ~uchas -

industrias, es necesario que hoyo lln represg~~ante de c~da --

uno de ellas, pera poder estudiar las cuestiones, De manera -

que los trilunalo3 de derecho, nn las Juntas de ~rbitraje, --

serían escencialmonte perjudjcioles pora 91 o~craric, por que 

nunca ouscar!an la conciliación,de los inter•ses del trabajo 

con el capital",(19) 

La propus~to de ~acías fue aceptade, ~e inmediato -

se integró una Comisión Redactora que, presidida por Pastor -

Rouaix, Secretario de Fomento col Primer Jefe • 

~dem6s de la Comisión oficial, en :u; t~atajos pur-

ticipar6n otros muchos diputados y muy especialmente Jos6 N. 

~ac!as; ~l fue Ll autor pr:ncipal de la oxposo=l6n de motivos. 

(19)Citado por Trueba Urbina,tt., Tratado Tedrico-Pr~~e 
Oorecho Procesal del tratajo. 72-73 p. 
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3. El ~rt!culo 123~ 

Tan importante fue la discuaidn qua motivó el dic

tamen del art!culo quinto, que un grupo de diputados consti

tuyentes se interesó por la formulecidn de un estatuto en -

favor de los trabajadoras. 

Se raunierdn en el domicilio del Diputado Pastor -

Rouaix bajo su presidencia. 

Estos revolucionarios quisieron que quedara en 

nuestra Ley Fundamental, un capítulo, de Garant!as Sociales. 

Con este hecho los constituyentes mexicanos de 1917 se ede

lantardn a todos los del mundo. Nuestra Constitucidn iba a 

ser la primera que incluyese garant!as sociales. A pesar 

que desde hacía mucho tiempo ya existían garantías sociale~ 

on casi todon los pn!ses de Europa, al redactarse las 11ua

vas Constituciones posteriores, pocas de ellos incluyerane 

entre las garantías individuales algunas garantías sociales. 

En aquellas reuniones extra cámara, los Diputarlos 

Rouaix, macías, De los Rios, formularón un plan preli1ninar 

y sirvi6 de base para los discuciones privadas y que se -

desarrollaron durnnto los diez prim~ros días do anoro de -

l9L7. 

Como resultado, el día trece de enero los autores 

del Proyecto lo presentaron como Iniciativa anta le Asamblea 
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Constituyente en forma de T!tulo VI de la Constitucidn y con 

el rübro •Del Trabajo", El proyecto estaba apoyado por 66 fiL 

mas , Le exposicidn de motivos que precedid e la iniciativa -

fue redactada principalmente por Josá N. mecías, 

Las ideas contenidas en la exposicidn de motivos, -

pueden res~ffiirse en 4 puntos fundamentales: 

fijar los dereshos de los obreros en sus relaciones 

contractuales con el capital, a fin de armcnizar, lo más pos! 

ble, los encontrados interesas de áste y del trebejo, Estos -

dereehos alcanzarán a los trabajadoras manuales de todos los

ramos do la industria, el comerci9 , le minerío y la egricul

turo. 

Se propone dsf inir exactlll'lente la naturoleza del -

contrato de trab•jo, ~ara mantener el equilibrio en las rela

ciones jurídicas y sociales entro los trabajadores y los cap! 

talistas, 

:1 ~stado tiene al derecho do intorvenir como fuer

za regul3dora en el funcionamiento del trabajo del homhr~ ~w 

cuando fuere objeto do contrato, fijando la duración máxima -

del trabajo, oeñalando el salario mínimo etc. 

En relación con la solución de los conflictos de -

trabajo, la expcs1ci6n de motivos oxpraoaffionte dice: 

"Sabido es c6mo sa arreglan las desavenencias sur-

gidas entre los trabajadores los patrones del pe!s, so im-

pon!e en todo caso la omn!mada voluntad de los capi telistes -

por el incondicional apoyo que les brindaba al poder p6blico, 

se despreciaua en acervo cuando se atrevían e emplear medios 
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colectivos pare disputar da modesto beneficio a loa opulen

tos burgueses. Los Códigos poco hablan de Ja prestación da 

eervicios y consecuentemente se desentienden de la manifie~ 

te inferioridad del trabajador con respecto del principal -

al celebrar los contratos correspondientes: Hoy ea precisa 

legislar sobre esta materia y cuidar de que la ley sea ob-

servada y que las controversias sean resueltas por organis-

moa adecuados, para que no sean interminaqles y onerosas --

las diligGncias: ~e Conciliación y Arbitraje satisfacen me

jor que la interuencic5n judicial es:!:.a necesidad, desde todos 

los puntos de viste que se considere. este problema.• (20) 

El proyecto del artículo 123, a la letra dice: 

TITULO \11 

DEL TRABAJO 

•El Congreso de le Unión y les Legislaturas de las 

Estados, el legislar sobre el trabajo de carácter econó,,;co 

en el ejercicio de sus facul tedas respectivas, deberdn S•Jj!!_ 

terse e las siguientes bases: 

•1. Le durecic5n de le jornada máxime será de ocho 

horas en los trabajos de fá=ricas, talleres y astablacimie~ 

tos industriales, en los de minería y trabajos similores en 

les obras de construcci6n ~ repar~ci6n de edifici~s, en los 

{20) Rouoix Pastor. Mne~s de les !\rt!cu!ns 27 IJ 12:i..d!l...la 
Constitución P~ti __ ...l!IL...l.!l.. 91 P. 
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vias f errocarrilaras y en cualquier otro trabajo que sea da 

carácter econ6mico; 

nrr. La jornada do trábojn nocturno será ~e una -

hora menor que la diurna, y estará pr~hirido de las diez de 

la nacha ~ las sois de la manana, para lac mujerus en gena -

ral 'J da las j6,;enes r.;1Jnc:r1Ja de :'iecisei.s 3.ños en la:-; fá~'ri ... 

caG,t~lleres y osta~le:i~i~ntos co~orciales. 

:'!II. Los j6v9nes mayores de doca eRos y las ~eno

res de diuciseis, tendrán como jcrnod3 n~xi~a la de séi9 ~o

ras. :1 trabajo de los menores de docu aRo~ no podrá ser c~

jo~c do cantrato¡ 

''Por ca¿a seiG dias de tra~aj~ dc;:erá disfrutar el 

operario de un dia de d~scansc c1Jando mono~; 

"~. La~ r.uj:r~s juran~a los tres ~eses anterinres 

al parto, ne dosemp~nor~n tra~ajos fi5ico~ 1~c ~x!jan esfue~ 

za considara~le. ~n el ~as 9i;wiente al pdr~o ~isfrutarán de 

descanso debiendo p:¡rci~ir su salario !n:e~rc conservar 

su empleo ¡ los derecl1os ~ue haya adGuirido ~or contrato. 

:1 per!odj ~e lactanc:a tenjrá ;03 oesca~=~~ D~troordinarios 

por d!a de ~edia hcra cada uno; 

"'!!. Cl salurio ~!ni· o que dJLerá disfrutar el 

trab3jadar será el qua se considero ~ostanto, ~tendicndc a 

las ~and.cion s de cada re~ién, pora sali~facar las necosid~ 

des del ol!rero, s•J educoci~n, ~us pl~cor s honestos, ccnsi -

derándclo come jufo de fdmilia¡ 
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•vrr. Para trabajo igual debe corresponder salario 

igual sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad; 

"VIII. ~l salario m!nimc quedará exceptuado de em

bargo, compensaci6n o descuento• 

"IX. La fijaci6n del tipo del salario mínimo •e ha

r~ por comisiones espaciales qua se formarán en cada munici-

pio su~ordinadas a la Junta Central de Conciliaci6n que so -

establecerá en cada Es~adp¡ 

"X. Sl salario deberá pagarse en monada de curso -

legal, no siendo permitido Uerificarla'en mercancías ni con -

vales o cualquier otro signo representativo; 

''XI. Cuando por circunstancias extraordinarias de -

bam aumentarse las horas de jornada, se abonará como salario 

por el tie~po excedente, un ciento por ciento más de los fi -

jad~s por las horas normales. No excederá de tras horas ni do 

tres d!~s consecutivos. Los hombres manares de dieciGeis 

anos y los mujcreo de cu~lquier edad n~ serén admitid~~; 

''XII. Cn toda nogcciaci6n agrícola, indu~tria~, mi.

nora o cualquier ctro centro de tra~Jjo,~ua diste ~ás de dos

kildmetros do los centros de poblaci6n, los pJtrones e~tar~n 

obligada~ a prop~rcionar a los trubajodores hdbitacicn90 c6 ·· 

modas e higienicas, por la~ yua poardn cojrar r~ntas. Igual -

~ente de~er~n ~stablecor escuelas, enfermer!as. 

''XIII, nde~ds en estos mismos centros de tra~Jjo, -

cuando su poUlaci6n exceda de docciantos ha~itantes, de~erá -

resarvarse un eopacio dJ terrena da cinco mil metros cuadra -



39 

dos, pare el eeteclecimiento de marcados y centros recreativos¡ 

"XIV, Los empresarios serán responsables de los acci

dentas de trabajo y de las enfermedades profesionales de los-

trabajadores sufridos en ejercicio o con motivo del trabajo que 

ejecutan, Por lo tanto los patronas deberán pagar le indemniza

cidn correspondiente, seg6n que haya traído como consecuencia -

la muerte o simplemente incapacidad~emparel o permanente, Este

responsabilided subsistirá adn en el coso de que el patrón con

trate por intermediario¡ 

"XV, El potr6n estará obligodo a observar los precep

tos legnlee sobre higiene y salubridad y adecuar les medidas n.!!, 

cesarias para prevenir accidentes¡ 

"XVI. Tanto los obreros como los empresarias tendrdn

derecho de .ccli~,arse an defensa da sus respectivos interoses,

formnndo sindicatos , esociacioneo prcfasionalo~, otc.; 

"XVII, Les huelgas serán l!ci tas, cuando et1pleandO~·· 

medios poc!ficos,lleven por objeta conseguir el equilibrio en

tre les factores capital y trabajo, para realizar la justa retr.! 

buci6n de los ~eneficios. En los servicios de ir.ter6s p6blico -

será obligatorio para los huelguistas dar aviso, con dioz d!as

de anticip~ci6n, al Consejo de Concili~ci6n y Arbitraje¡ 

"X~III. Las leyes reconocer~n como un derecho do los 

obreros y de los patrones las huelgas y los p~ros. 

"XIX. Los paros serán l!citos ónicamente cuando el -

exceso de p•oducci6n haga necesario suspender el tratajo pera -

mantener los precios a un l!mita costoeble, 

"XX, Las Difor1ncics o los Conflictos entre el Ca -
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pital y el Tra:ajo se sujetarán a la decisi6n de un Consejo -

de Conciliaci6n y ~rbitreje, formado por igual n6moro do ro -

presententes de las obreros y de las patrones y uno del ga -

bierno; 

"XX!, Si el patr6n se negara e someter sus diferen

cias el arb~traje o a aceptar el laudo pronunciado a virtud -

dol,oscrito de compromiso se dará por terminado el contrato 

de trabajo-y quedará obligado a indemnizar al obrero, adem.Ss 

do las responsabilidades que la resulten del conflicto; 

"XXI!. El patr6n que despide• un obrero sin causa

justificada o por haber ingresado a una asocinci6n o sindica

to a par haber tomado parte en une huelga lícita, estará obli 

gudo a olecci6n del tratajedor, a cumplir el contrato o e in

demnizarlo con el imparte do tres meses de salario, Igualmen

te tendrá esta obligeci6n cu~nda el otrora se retiro del ser

vicio por falta do probidad por parto del patr6n a par roci -

bir de 61 malos tratamientos, ya sea en su persona o en la de 

su c6n~uge 1 doscendiJntes, ascondi~ntes, o hermanas, el patr6n 

no podrá eximirse .. :e esta responsa':ii-:.idad cuundo los mulos tr~ 

tamientos provengan de dependientes que obren con el consent'

miento o taler~ncia de 61¡ 

"XXIII, Los cráditos de los trabajadores que so les 

adeuden por salarios y sueldas devengados en el 6ltimo ano 

tendrán preferencia sobre cualesquiera otro en los casos de -

concurso o quiebra; 
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"XXII/. D!I las deudas contraídas por los trabajadores 

s6}o será rosponsa~le el mismo trabajador y en ning6n caso y

por nhqg6n motivo se podrán exigir a los miembros do su fami

lia; 

"XX~. Ser6n condiciones nulas y no obligarán e los

contrayentes aunque se exprese en al contrato¡ 

a) Las que estipulen une jornada inhumana por lo n~ 

toriamente excesiva, dada la índole del trabajo; 

b) La que fije un salario que no sea remunerador a

juicio del Consejo de Conciliación y nrbitraje; 

c) Las que estipulen ~n plazo mayor de una semana -

pera la percepcién éel jornal; 

d) Las que senalan un lugar de recreo, fonda, cefá, 

cantinas o tiendas pora efectuar el pego del salaria, cuando

na se trate de em~leados de esas eotaclecimiantas; 

o) Las que permitan retonor el salerioen concepta -

de multa; 

f) Las que can.tituyan ronuncie hecha por el obre~

ro de las indemnizaciones a que tenga derec~o por accidentee

de treoajo y enfermedades profosianolos; 

g) Todas les demás que estipulen renuncia de alg6n 

derecho consagrado a favor del obrara ~n las leyeo de protec

cidn auxilia e los tratajadores; 

"XX~I. Toda ccntroto de trabajo celebrado entre un

mexicano y un extranjera deber4 sor autarizadc por la au~ori-
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dad municipel competente y visedo por el C6nsul de le Naci6n 

a donde el trata;ador tenaa que ir, en el concepto de que 

se especificerá que los gastos de repatriaci6n quedan a cergo 

del empre~ario contratante, 

"XXVII, Se considera de utilidad social el estable

cimiento de cajas da seguros populares da inválidaz, do vida, 

de cesaci6n involuntaria da trbajos, de accidentee y de otroa 

con fines análogos, por lo cual el Gobierno redaral como el -

de loe Estados debor~n fomenter la organizaci6n do instituci.!l, 

nas para infundir y provocar la pra>i~i6n popular. 

"XXVIII. Serán considerado• de utilidad social las 

sociedades cooperarivas para la construcc!6n ds casas baratas. 

"XXIX. El servicio para la colocaci6n de los traba

jadores será gratuita pera dstos efectuada por cualquier ins

tituci6n oficial o particular. 

"XXX. Las leyes detsr~inarán los bienes que consti

tuyan el patrimonio ~e farailia, bienes quo serán inaliunablas 

no podrán sujetarse a gravámenes reales ni om~argos y serán -

trasmisibles a titulo de herencia con simplificaci6n do lee -

formalidades de los juicios sucesorios¡ 

"Constituci6n y Reformas ,- Quer6taro da Arteaga a 

13 de enero de 1917.- Pastor Rouaix,-Uictor [, Gongora.- -

E.B. Calder6n.- Luis ~anuel Rojea.- Rafael de los Rios.-C.L. 

Gracidas,- Jasd N,mac!as. (21) 

(21) Citado por Roueix Pastor., o~. cit., p. 9B 



En cuont~ o lo taais dal Proyecto, tal como lo ha 

expuesto Truebo Urbina, en el sentido de que lo legislaci6n 

deb!o versar sólo sobre el trabajo económico fue modifica

do por la Comisi6n de la Constitución, poro proteger todo -

actividad laboral, comprendiendo no s6lo al trabajo econó

mico, sino el trabajo en general,pero sin modificar las fl 
nalidades da la propia legialaci6n para la raivindicaci6n -

da los darechosr·proletarios, 

Parte dal Dictamen da la Comisión menciona que 

habiendo examinado y discutido el Proyecto en el seno de la 

Comisión reunía las ideos desarrollados en el curso de los 

debates, haciendo algunos aodificocionee y adiciones: Pro

pon!an que lo sección llevaos por t!tulo •oel trabajo y-de 

la previsión o~ciol" ¡ asimismo que el primer artículo im

pusiera al Congreso y o las Logisleturoe de los Estados la 

obligación de legislar en materia de trabajo¡ que la legi~ 

loción no so limitara al trabajo económico, sino al traba

jo en general; se aprobó la idee de qua los trabajadores -

tuvieran participación en el reparto de utilidades; consi

deraron que qued~ba mejor precisado el derecho de huelga -

fundándolo en el próposito de conseguir el equilib,io entre 

los diversos factores de la producción y qua se especific..!! 

ran los casos para considerar lícita una huelga¡ respecto 

a la fracción XXI se propuso la supresión de las palabras 

"a virtud del escrito de compromiso" , y propasioron una 

solución pera ol caso de que los trabajadores no acepta

ren el laudo del tribunal de Arbitraje¡ y en cuanto a la 
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fracci6n XXII, se deber!a sustituir las palabras •descen

dientes y ascendientes• por la de hijos y padres; además 

se propuso un articulo transitorio para que estableciera 

la disposición relativa a la extinción de les deudas que 

los trebejedorea hubieren contraído por razón del traba

jo; y por 6lt.imo, una vez que se quedara el artículo qui!!. 

to como aparec!a en el proyecto, suprimiendo ¡ógicamante

el llltimo párrafo po.r que constituía una redundancia.(2;z) 

~sí pu~s, el 23 de enero de 1917 se eprob6 por 

la asamblea Legislativa ol artículo:i23 bajo el rubro -

Del Trebejo y de le Previsi6n Social. 

El Congreso Constituyente al incluir al art!c~ 

la 123 dentro de la Constitución tuvo el honor de inici

ar el vi•gorosc camino que poco a poco iba a conducir al 

país a resurgimiento de la justicia social y además por 

tal razón nuestra patria fue le primera Naci6n que roco

noci6 los derechos del trabajo frente al capital y Que -

concedió garantías sspeciales al obrero en la Constitu-

ci6n Política. Por tanto cada disposición del artículo -

123 es la oxpreei6n de ese elevado sentimiento protecci2 

nis~a. que inspir6 su ideario. 

(22) Trueba Urbina, l\lberto. última obre cita.da. P. 97-96 



Cl\PITULO 1I 

INTEGRl\CION Y FUNCIONES DE Ll\S JUNfl\S DE CONCILll\CION Y 

A.11011 Rl\JE 

"· Integración 

l. Los Representantes del Trabajo. 

2, Los Rep;~esentantos del Cepi tal. 

3. Los Representantes del Gobierno. 

B. funciones. 

l. l\dministrativas, 

2. Jurisdic~ioneles. 

3. De creación de normes laborales. 
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A. Integraci6n. 

Sobre la conveniencia o inconveniencia do la inte• 

greci6n tripartita de les Juntes se,han esgrimido diversos 

argu•entos. 

En pri•er lugar expondr6 les principales idees en 

contra de la integraci6n tripartita: 

a) Los representantes de los obreros y de los pa

trones se encuentran dentro de le figure del juzgador-parte 

y dentro de 6sta en su manifestación de juez-defensor, por 

lo qua los votos de estos jueces-defensores en leo Juntas 

se anulan y es realmente el juez imparcial el que decide • 

al conflicto. En asta forme salen sobrando los votos de los 

jueces-defensores, ya que generalmente su boto lo otroga -

rán en favor de le clase social que represente. 

b) Los representantas de las clases no son im

parciales por que si al fallar un caso este no les afecta 

directamente, posiblemente s! los podría inquietar en un 

caso análogo. 
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c) Los rsprssantantss no sst4n inspirados en ningún 

espíritu da justicia, sino que se encuentran alimentados del 

odio de clasa que hace est4ril su trabajo y convierte al 

Tribunal en un campo de batalle. Para el representante obra

re al trabajador siempre tiene la rezón, situación que tam-

bi4n acontece con el representanta de los trabajadoras. 

d) La integración tripartita demora al procedimisn 

to haciendo qua los tr6mites se dilatan o boicoteando los r~ 

prssantentee le integración de las Juntas. 

e) No hay manera de salir de esta dilema• o al pr~ 

fesional desempeña en el Tribunal un papel secundario, o es

tá en igualdad de circunatanciae con los jueces ticnicos, y 

en este caso su actuación es casi un absurdo. (23} 

~hora, expondri los principales argumentos en fa-

vor da la integración tripartita do las Juntaa. 

a) La presencia de los representantes da los obra-

ros y de los patrones crea en esas clases sociales conTianza 

en las Juntas y quiebra el escepticismo con que los obreros 

tradicionalmente han visto a los tribunales del ordon co --

mún. (24) 

(23} 

(24) 

Russomano, Victor. Jurisdicción Es acial del Traba a 
en "Revista de la facu a e arac o y ienc es oc .!! 
los", ª"º VI, Núms, 1-2, nlontsvideo 1953, P. 306. 
Ferrari, Francisco, Jurisdicción Especial dol Trabajo, 
"Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales" 
P. 321. 
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b} Los representantes son escogidos entr• los pro

pias obreros y patrones, por lo que se supone que poseen co

nocimiento y experiencia en aeta clase da proble•ea y pueden 

ponderar en mejor forma las posibles soluciones ye que se -

encontrarán puntoe de viete diversos y casi sie•pre enteg6n! 

coa. 

c} Le circunstancia de sor raprasa~tente da lea -

pertas con conocimientoe, no sólo de carácter jurídico sino 

da le realidad de las empresas y de les necesidades de la -

clase obrera, hoce que las representantes interpreten el 
¡· 

derecho con un con.tenido y une finalidad más humanos que 

redunde en lo que puede denominarse le democratización de -

la Justicia obrara. 

Pera inclinarse en favor o sn contra de le inte -

greci6n tripartita de las Juntes hay qua ponderar los argu

mentos mencionados y de su exámen me inclino e favor de la 

intagraci6n tripartita por les siguientes rezones• 

No es cierto que los representantes no están ins

pirados en un espíritu de Justicie, cuando es precisamente 

le Justicie lo que están persiguiendo, No es ten fácil afi! 

mar que en les Juntes existe un odio de clesos. 

A veces le integración tripartita, como se he men

cionado, puede hacer que el procedimiento sea boicoteQdO ~ -

se dilate; sin embargo se pueden encontrar procedimientos 

pare eviter que ello ocurro como lo ha perseguido la Ley t! 
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doral del Trabajo y que lo aclara la exposición de motivos -

QUA al respecto dice que se adoptarán les medidas adecuadas 

para evitar que la formación tripartita de las Juntas par-

turbe su funcionamiento y por lo tanto será sufic!ante la 

presencie del representante del Gobierno, Asi mismo le fra~ 

ción segunde del artículo 620 de la Ley federal da la mate

ria determina que es suficiente le presencie del representa~ 

te del gobierno, ee decir, el Presidente o Auxiliar pare -

llevar a cebo le tramitación de los conflictos individuales 

y de los colectivos de naturaleza jurídica aunque en loa -

casos que la propia fracción indica, el Presidente debe eco~ 

dar se cita e los representantes para la resolución de esoe 

asuntos y si no concurren, entonces ál sólo resolverá, 

Pero, poro la discueión y resolución del laudo 

además del Pr•eidente debe eetar presente cuando menos uno 

de los representantes, igual disposición rige para la tram_! 

tacidn de los conflictos de naturaleza económica. 

La presencia dA los representantes de log obreros 

Y de los patrones es benáfica son una espacie de asesores -

del representante del gobierno, ya que durante todo el proc~ 

dimiento se oirán sus criterios tanto jurídicos como de 

equidad en la aplicación normativa al caso concreto, además 

süs intervenciones pueden hacer que el representante dei -

gobierno rectifique su criterio. (25) 

(25) Carpizo, Jorge. La Naturaleza Juríg,,i~c~o1....1.d~e,__.luaus,__.J~1~1n~t~e~s"-d""e 
Conciliacidn y Arbitreje en m&yj~a 
Revista de la Junta Local de Conciliación 
del Estado de máxico. ~~o II No.2, 1986, 

y Arb itreje -
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Debo egreger que, fue la realidad le que provoc6 

esta.formación de los tribunales del Trabajo, en loe que P.! 

re resolver los conflictos se hacía menester le represente

ci6n e intervenci6n de los factores en pugna, El sector obr~ 

ro reclem6 au participación e intervoncidn directa en le 

administración de justicia y como factor entégdnico, los pa 

tronos intervinieron en ose edministrecidn. De eh! que fue

re necesaria la creacidn de tribunales da trabajo integre -

dos en forma tripartita. 

Asi lo establece la fraccidn XX del Apartado •A• del -

artículo 123 de nuestra Constitucidn1 ~Las diferonciaa o los 

conflictos entro el capitel y el trabajo so ~ujetarán e la -

decisidn de una Junta de Conciliación y Arbitraje, forNada -

por igual n~mero de representantes de los obraras y de loa -

patrones y uno del gobiernou, 

En bese a esta integración, puedo con.cluir que -

estamos en presencia de tribunales que aprecian primordial

mente los hochos que llevan a la verdad real por resolver -

en contra posición de los tribunales que resuelven unB ver

dad formal. 

La Ley federal del Trabajo vigente establece qua 

lo Junte federal do Conciliaci6n y Arbitraje se integrer4-

con un representante del go~iorno y un representante de los 

trabajadores y patrones designados por ramas de la indus -

trie o da otras actividades, do conformidad con le clasifi

cación y convocatoria que expida la Secretaria del Trabajo y 
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Previsidn Social, 

Tembián menciona la Ley de la materia que la Jun

ta fucionar4 en pleno o en Juntas Especiales, 

Por lo que el Pleno se integrará con al Presiden

te de la Junte y con le totalidad de los representantas de

lco tfabajadores y patrones. 

Las Juntas Espaciales se integrarán con el Presi

dente de la Junta cuando se trate de Conflictos colectivos

º con el Presidsnte de la Junta Especial en los demfa casos 

y con los respectivos representantes de los trabajadores y 

de los patronos. 

Por otra parte cabe mencionar qua cuenda lo re -

quieran las necesidades del trebejo y del capital la Secrs

tar!a del Treb11jo y Previsión Social podri! establecer Jun-

tas Especiales fuera de la Capital de le Repdblica quedando 

integradas en su funcionaaiento y rágimen jurídico a la --

Junta tederal do Conciiiación y Arbitraje. Les corresponde

rá conocer y resolver de los asuntos de trabajo en todas -

las ramas de la industria y actividades de la competencia -

federal, que so encuentren comprendidas en la jurisdicción

territariel que se les haya asignado, excepción hecha de -

los conflictos colecthos en que al trabajador por as! con

venir a sus interesen podrá concurrir directamente a la Jun 

ta rederal de Conciliación y Arbitraje. 
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l. LBs Representantes del Trebejo. 

El derecho e ser electos se establece en la Lay -

en los t4rminos del artículo 652 el cual dispone que: 

Los representantes de lms trabajadores ser6n ele

gidos en les convenciones por los delegados qua previamente 

se designen de conformidad con les normes siguientes. 

I. Tienen derecho a designar delegados e las convenciones: 

e} Loa sindicatos de loa trabajedoree debidamente regis

trados •. 

b) Los trabajadores libres que hubiesen prestado servi-

cios a un patrón por un per!odo no menor se seis me -

ses, durante el effo anterior e la fecha de la convoc~ 

toria cuando no existan sindicatos registrados. 

II. Ser~n considerados miembros de los sindicatos los trab~ 

jedares registrados en los mismos cuando: 

e) Est4n prestando servicios a un patr6n. 

b) Hubiesen prestado servicios a un patrón por un per!o

do de seis meses durante el e~o anterior a la feche -

da lo convocatoria. 

III. Los trabajadores libres a que se refiere le fracci6n I 

iciso b), designarán un delegado en ceda empresa o es

tablecimiento; y 

IV. Les credenciales de los trabajadores delegados oorán. 

extendidas por le Directivo de los sindicatos o por los 

qua designen los trabajadores libres. 
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2, Los Representantes del Capitel, 

En cuanto a la designaci6n de los repreeentantes

de los patrones, el artículo 653 de la ley federal del tra

bajo dispone que se llevará a cabo en las convenciones por 

los mismos patrones o por sus delegados de conformidad con 

les normas siguientss1 

I. Tienen de~echo a participar en la elecci6n: 

a) Los sindicatos de patronee debidamente registrados -

cuyos miembros tengan trabajadores e su servicio. 

b) Los patrones independientes qua tangan trabajadoras 

a su servicia. 

II, Loa sindicatos de loa patronas designarán un delegado, 

III, Los patron~s indepeOKlientes podrán concurrir personal

aenta a la convención o hacerse representar mediante carta 

poder suscrita por dos testigos y certificada por al InspeB 

tor del trabajo; y 

IV, Las credenciales de los delegados sordn extendidas par

la directiva de los sindicatos, 

Los trabajadores y patrones para ser representantas 

deberán reunir determinados requisitos qua la Lay federal del 

Trabajo ssaala, tales como ser mexicanos, mayores de 25 a~os 

y estar en pleno ejercicio de sus derechos; haber terminado 

la educación obligatoria; no pertenecer al astado eclesiaetl 

ca y no habar sido condenado por delito intencional sancion,! 
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do con pana corporal, 

Ahora bien, el tiempo que durardn en su encargo.

loa trabajadores y patrones ser6 de seis años, Pero aste ca~ 

go serd revocable y entonces se eaterd a les noraas estable

cidas en el artículo 669 de la Ley federal dal Trabajo. 

Le revocacidn la podrdn solicitar las dos terceras 

partea da los trabajadores de las ramas de la induetria o -

actividad representadas en la Junta Especial o los patrones 

que tengan a su servicio dicha mayoría de trabajadores, 

Este solicitud se presentar4 el Secretario dal---
' rrabejo y Previaidn Social, al Gobernador del Estado o al -

Jefe del Departamento del Distrito federal en su caso, La -

autoridad de91>u4s da varificar ol requisito de la mayor!a,

llaaar4 al suplente a fin de qua rinda le protesta legal. 

En cuanto e las faltas temporales o definitivas -

de los rspre•antentes, ser6n cubiertas por los suplentes.--

A falta de datos o si llamados por el Presidenta de le Jun

te si no se presentan dentro de los diez d!es siguientes al 

requerimiento, el Secretario del rretajo y PrevisiOn Social, 

al Gobernador del Estado o el Jefe del Departamento del Di,! 

trito federal, har6 le designecidn del substituto que dobe

r6 recaer desde luego, en un trabajador o patrdn. 

Estas mismas autoridades conocer6n da les renun·+-

cias de loa representantes, aceptendolas o desechandoles --

previa calificacidn da le ceuse, 



Es importanta mencionar que los representantes de -

los patrones y de los trabajadores pueden incurrir en respon

sabilidad y le Ley de le materia señala como causas• conocer 

da un negocio pera al que ea encuantran impedidos; litigar -

•n alguna otra Junta Espacial, e menas qua se trate de una -

causa propia, de sua pedtaa, da su cónyuge o da sus hijos; o 

bien, faltar sin cauoa justificada e la celebración de les -

audiencias; negarse a emitir su voto en alguna resolucidn, -

asi como negarse a firmar alguna resoluci6n; sustraer de la 

oficina un expediente; modificar el contenido de les actas -

después de firmadas por las partes, testarles (borrar lo es

crito) o destruir todo o parte de lae fojas de un expediente, 

aei como retenerlo indebido.mente o negarse a devolverlo al -

ser requerido por el secretario; también lo es el hecho de -

votar en una resolución notoriamente ilegal o injusta; reci

bir directa o indirectamente cualquier dádiva de las pertas 

en conflicto y litigar un representante suplente en la Junta 

en la que ent6 en funciones el propietario o litigar 6ste -

estando en funciones el suplente. 

La sanciónes aplicables a los representantes de los 

trabajadores y de los patrones son: Amonestación, suspensión 

hasta por tres meses y destitución, senalando la Ley Federal 

del Trabajo como causas de asta última la no concurrencia a 

cinco plenos en un año sin causa justificada; las señaladas 
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en el artículo 671 en sus fracciones I,II,VI,VII,IX,X,XI, y 

le negativa a votar tres resolucionss o la comisi6n de cinco 

faltas distintas de las causas de destituci6n dentro del t_.S.! 

mino de un año sin causa justificada. 

La designación de los representantes de los traba

jadores y patrones se concretiza a través de un procedimien

to, es decir, se rige por una serie de disposiciones que in

dican el como se lleve a cabo esta actividad y que desde lu.!!. 

go se encuentran contenidas en la Ley federal del Trabajo;es 

en atenci6n a lo anterior por lo que se,- celebran tantas con

venciones como Juntas Especiales deban funcionar en la Junta 

de conciliaci6n y Arbitraje. 

El d!a primero de octubre del año par que corres

ponda, el Secretario del Trabajo y Previsi6n Social, el Go

bernador el Estado o el Jefe del Departamento del Distrito 

federal, publican en el Diario Oficial de la federaci6n o -

en el periodico oficial de la Entidad federativa y en uno -

de lo periodicos de mayor circulaci6n, la convocatoria pare 

ls elecci6n de representantes. 

Dicha convocatoria contendrá ls distribuci6n de -

las ramas de la industria y de las actividades que deben -

estar representadas en la Junte; la autoridad ente la que -

deben presentarse los padrones y credenciales, indicando 

porsupuesto, el lugar y la fecha de presentaci6n de esos 
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documentos¡ el lugar, lacel, feche y hora de la celebreci6n 

de les convenciones, de conformidad can la dispuesto en el 

artículo 659 de le Ley de le materia, la cual señala que -

las convenciones se- celebrer6n el d!a cinco de diciembre de 

los años paros que correspondan, en las capiteles de la Re

pdblica, de los Estados o en el lugar de residencia de la 

Junta. 

Los trabajadores y patrones formarán padrones con 

los datos siguientes: Denominaci6n y domicilio de las sindi

catos de trabajadores y patrones¡ el nombre, nacionalidad, -

edad, sexo, y empresa a establecimiento en que presta sue -

servicios; as! como las nombres del patrón o patrones, domi

cilios y rama de la industria o actividad a que se dediquen. 

Esos •adrones se presentan a la Secretaria del Ir~ 

baja ~Previsión Social, al Gobernador del Estada a al Jefe 

del Departamento del Distrito federal el d!a 20 da octubre -

del año de la convocatoria a m4e tardar. 

Los Inspectores del Trebejo comprobarán y certifl 

carán la exactitud de las padrones, 

La autoridad registradora certificará, con viata

de las datas del Inspector del Trabaja, el número de votas -

que corresponde a cede credencial. 



Respecto a las ccnvencionea electorales, estas ob-

servarán las siguientes normas: Por cada Junta Especial se -

celebrá una convención de trabajadores y otra de patrones; 

los delegados y los patrones independientes se presentarán -

en les convenciones, provistos de sus cred~nciales, ~stas fu!! 

clonarán con el número de delegados y patrones independientes 

que concurran y tendrán un número de votos ~gual al de los 

trabajadores que aparezca certificadc en sus credenciales. 

Las convenciones son instaladas par el Secretario 

del Trabajo y Previsi6n Social, por el ~obernador del Estado 

o por el Jefe del Departamento del Distrito Fe~eral o por la 

persona que ástos designen. 

Una vaz instalada se procede al registro de creden

ciales y a la elscci6n de la mesa directiva que sa integrará 

con un Presidente, dos Secretarios y dos Vocales. 

Tomarán parte en les elecciones, con el número de -

votos que les corresponda, los delegados y los patrones inde

pendientes cuyas credenciales hubiesen quedado registradas. 

El c6mputo se hará por dos de las porsonas asistentes, desig

nadas especialmente. 

Instalada la mesa Directiva, se procede e la revi

si6n de les credenciales, dándoles lectura en voz ·alta y po

drá rechazar las que no reuna los requisitos se~alados en --
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los artleulos 652 y 653 de la Ley Federal del Trabajo, o -

cuando ea comprueba que loe electores no pertenecen a la r.!!. 

ma de le industria o de las actividades representadas en las 

convenciones. 

Una vez que se han aprobado las credenciales, se 

procede a la eleccidn de los representantes, por mayor!e de 

votas. Por cada propietario se elige un suplente. 

Concluíde la eleccidn se levanta un acta y un eje! 

plar se deposita sn el archivo de la Junta, otro se remite -

a la 3ecreter!a del Trabajo y Previsidn Social, al Goberna

dor del Estado o al Jefa del Departamento del Distrito íed.!!. 

ral y dos se entregan a los representantes electos, propie

tario o suplente o fin do que les sirvo de credencial. 

Provi3tos de sus credenciales los representantes -

electos se presenten, desde luego, a la Secretaría del Tra

bajo y Previsidn Social o al Departamento del Trabajo de -

la Entidad Federativa, para la reunión de las mismas y para 

su identificación personal. 

El primer din hábil del mes de enero siguiente,-

el Secretario del Trabajo y Previsidn Social, el Gobernador 

del Estado o el Jefe del Departamento del Distrito Eederal, 

tomará a los representanta• electos la Protesta Legal y de~ 

pu6s de exhortarlos para que administren una justicia pronto 

y expedita, se declara constituida la Junte Federal o Local 

da Conciliaci6n y ~rbitraje. 



La Suprema Corte, en ejecutor!a de 5 da julio de -

1930, Emilio Barragán, declor6 que lo circunetoncie de qua -

el acto de la convenci6n pare elegir representante obrero no 

hoya sido firmada por el reprasentente del Gobierno no as 

motivo para qua so invalide al documento, porque a perta da 

qua no hay precepto legal qua osí lo determina, concrdtando

se los funcionas de dicho representante a eatar presente en

los primeros momentos de la convenci6n y teniendo que levan

tarse ol acta cuando ha concluído es de suponerse qua el re

presentante está ausente on los momentos en que el acta se -

ho redactado. (26) 

Por altimo quiero asentar algunas consideraciones 

en torno e la interrogante que surge ol tratar de preciaar

cual es le naturaleza de los representantes de los obreros

y de los patrones. 

~n pri~er lugar debo señalar qua Rafael de Pina -

critica que a los jueces no profesionales que integren les -

Juntas se las denomine representantes de los patrones y da -

los obreros por que ellos tienen la calidad de jueces de lo 

que debe excluirse toda idea de representaci6n de intero3es 

particulares o de claae. (27) 

(2
27

6) Semanario Judicial da lo federaci6n, T. XXIX,P. 616. 
{ ) Pina, Rafael do, C11rsa de Derecha procesal dgl Treb,! 

j.D. Ediciones Sotes. máxico 1952, P. 211. 
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Euquerio Guerrero considera que los representantes 

de los obreros y de los patrones en la realidad desempeñen -

la función de asesores del representante del Gobierno y por 

lo tanto de coadyuvantes a los intereses de la clase social 

que representan, (2B) 

Para Alcalá-Zamora, los representantes no son as~ 

sores por que les puede faltar los conocimientos necesarios 

pare el ejercicio de la pericia y no perece factible que --

sean los elementos legos los que otorguen asesoremiento le-

gel al juez profesional, (29) 

Pera Truebe Urbina, los representantes de los tr~ 

bejadares y patrones son autoridades, (30} 

ta naturaleza de los representantes de los traba-

jadores y patrlnes es sui generis, en cuanta por une perto 

son jueces cuya labor consiste principalmente en conocer y 

resolver los conflictos laborales. Su car~cter de jueces se 

perfila en la Ley Faderal del Trabajo en cuanta que el ar

tículo 671 señala les ya mencionadas causas de responsabi

lidad de estas representantes y en la fracción IX dice1 

ºVotar una resoluci6n notoriamente ilegal o injusta"; en -

asta fracción se resalta su naturaleza de juez. 

{2B) 

{29) 

{30) 

Guerrero, Euquerio, ftrev~s qbservacigoes sgbre el par~ 
cho Rrocesal del Irabaj¡¡. T. XI, No. 44, m4xica 1941 -
p, 40 
l\lcelá-Za"'ora y Castilla, Niceta. P=ll.li.C.+ Butpcomppsi 
ci6n y qutodefenso. UNl\ffi. 1970, PP. 171-172, 
Trueba Urbina,ttlberto, T.ratedo tgórlco-oráctica dq Oer~ 
.i:hc Prqcesal del Trabai.D, P. 125. 
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Por otra parte, no puede desconocerse su función 

de represen~antes, ya que son electos por las partes y pu~ 

den ser revocados del cargo por ástas. 

Por las razones expuestas es que afirmo que po

seen una naturaleza sui generis, pues son jueces en quie

nes se encuentran aspectos de su carácter como represen-

tantas de las partes. 
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3. Los Representantes del Gobierno. 

La Ley Federal del Trabajo en su artículo 612, e~ 

tablees que el Presidente de la Junta-Federal es nombrado -

por el Presidente de la Rep6blica y percibe los mismos emo

lumentos que cori:responden a los ministros de la Suprema Co~ 

ta de Justicie da la Nacidn y desda luego, debe satisfacer 

los requisitos siguientes: Ssr mexicano, ester en pleno •

ejercicio de sus derechos y ser mayor de 25 eñoo¡ tener 

título de Licenciado en Derecho, es! como cinco años de 

ejercic~o profesional posteriores e la fecha de adquisi-

cidn del título¡ haberse distinguido en estudios de dere

cho del trabajo y de la seguridad social; no pertenecer al 

estado eclesi6stico y por a1timo no haber sido condenado -

por delito intencional sancionado. 

El presidenta de la Junta es substituido en sus -

faltes temporales y en las definitivas, entre tanto se ha

ce nuevo nombramiento por el Secretario Gen9ral de mayor -

antiguedad. 

El auxiliar de les Juntas de Conciliacidn y Arbi

traje conforme a le Ley, puede decirse en genarel que est6 

facultado pare substituir al Presidente de le Junte o al -

Pr•sidente de la Junta Especial, en la mayor parte de los 

actos, que por supuesto, no están reservados el Presidente 

de la Junto o de la Junta &special que debe de intervenir 



en ceda uno de loe procesos de que se trate, 

El artículo 610 da le Lay Federal del Trabajo --

obliga al ~residente e ;ntarvanir personalmente en la vot~ 

cidn da las resoluciones relativas a: competencia, nulidad 

de actuaciones, eubetituci6n de patrdn, asi mismo en la au~ 

diancia de d~scusidn y votacidn del leudo, 

En una Ejacutor!a, oe desarrolla con acopio de -

fundamentos la doctrina respecto a la Naturaleza Jurídica -

del cargo de Auxiliar. 

• ••• de acuerdo con la Ley loe representantas da

ban tomar perta directa y pereonalman;e, dentro del curso ~ 

da un juicio del trabajo ¡ más como es indudable que por -

lo que haca al Presidente de la Junta, existe iaposibilided 

fisica para que puada estar presenta da manara personal en 

todas y cada una da las audiencias respectivas, dada la 

multiplicidad de los juicios en tramitacidn, de esto resul

ta, neceaariaaente el fundamento legal y jurídico para qua 

dicho representante del Gobierno delegue el ejercicio de -

sus atribuciones propias y definidas en otras personas y -

de aste modo surgen los Auxiliares del Presidente ••• - { 31) 

Úl) Apendice al Tomo XCVII, Tesis 613, P, 1110 
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me parece conveniente hacer algunos co~anterios -

respecto a lae Garantías Judiciales de los representantes -

da las Juntas, es por ello, qua me inclino por las ideas -

de Fix-Zamudio, para decir que las Garantías Judiciales son 

los instrumentos que ea utilizan pera lograr le indepsndene 

cie, la autonomía, dignidad y eficacia de los tribunales, -

siendo áetes principalmente cuatros La deeignaci6n, le est.!! 

bilidad, la remuneración y la responsabilidad de los funci.9_ 

narios judiciales. (32) 

a) Respecto e le Designación, el artículo 612 de 

la Ley de la materia aateblace que el Presidente de le Jun

ta Federal de Conciliación y Arbitraje es designado por el 

Presidente da la República, 

Los Presidenta• da las Juntes locales son designados por los 

Gobsrmadores de las Entidades federativas y al de la Junte -

del Distrito Federal por el Jefa da asa Departamento, 

Los Presidentes de las Juntes Eepecinles son nom

brados- artículo 633 - por el 5ecreterio del Trabajo y Pre

visión Social, por el Gobernador el Estado o por el Jefe -

del Departamento del Distrito Federal, 

Por los preceptos anteriores se percibe que la -

Ley he perseguido en algún aspecto equiparar al Presidente -

( 32) Fix-Zamudio, Háctor. Organizaciln de loe Tribunales -
Administrativos, en "Reuista del Tribunal fiscal de la 
Federación11 , cuarto número extraordinario, niáxico lg?l, 
122-123 P. 



de la Junta federlll a un ministro de la Suprema Corta y a -

los Presidentes de las Juntas Especiales a un magistrado -

de Circuito o del Tribunal Superior de Justicia del Distri

to Federal segón sea el caso. 

Sin embargo, para el nombramiento de esos funcio

narios no se sigue el mismo procedimiento que para el de los 

Ministros de la oupreme Corte y magistrados del Tribunal Su

perior de Justicia del D.F., donde se necesite la ratifica -

ci6n del Senado en el primer caso y de le Cámara de Diputa -

dos en el segundo. 

5in embargo, le ratificacióri se traduce en máxico 

por razones de índole político, generalmente en un simple -

tr6mite. 

Respecto e los mencionados funcionarios da las 

Juntas, ni forw.almente se guardan las apariencias de una 

corresponsabilidad en los nombramientos por parte del Con -

graso, lo que no resulte coherente, primero por la simila -

ción que se hoce de los W.agistredos mencionados y segundo -

por que en los casos de los ffiagistrados de los Tribunales -

fiscales de la Federación y Contencioso Administrativo del 

D.F., s! hay esa corresponsabilidad y tanto los tritunalos 

como les Juntas se han considerado dentro,del Poder ~jecu -

tivo. 

Los representantes de loo trabajadores y patrones 

deben su nombramiento, como ya he mencionado, a une elección 

que se haca a trav~s de les convenciones y que se realiza --
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una por cad~ Junta Espacial de acuerdo con el procedimiento 

ya indicado. 

b) En cuanto a la Estabilidad, se ha considerado 

que ei Presidente de la Junta federal de Conciliación y A! 

bitraje es un empleado de confianza del Presidente de la • 

Rep6blica y del Secretario del Trabajo y Previsión Social 

por lo que no tiene ninguna garantía de estabilidad. (33) 

Esta situación es completamente indebida y com• 

prometo la situación do la Junta federal en cuento a su -

autonomía e independencia. 

De acuerdo con el artículo 633 de la Ley federal 

de le moteria los representantes de las Juntas Especiales 

duran en el car.ge sois años y pueden ser confirmados una 

o mds veces hunque puede ser desiqnado ininterrumpideme~ 

te y lograrse une estabilidad fáética, realmente no es une 

garantía, ye que cada seis años esos Presidentes de Juntas 

Espaciales le deberán su nombramiento e las autoridades • 

administrativas ce"aledes y vivirán bajo le amenaza de que 

el nombramiento no les sea confirmado. 

El artículo 667 de la Ley federal del !rebajo, -

indice que los representantes de los trabajadores y de los 

patrones duren en el cargo seis años y no se especifica si 

podran ser reelectos, por lo que el no estar prohibido, sí 

(33) Cerpizo, Jorge. -ºE..:f.!:!:• P. 196. 
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debe admitirse esa posibilidad. 

e) Por lo que toca a la Remuneraci6n, el menciona

do ert!culo 612 de la multicitada Ley , establece que el Pr! 

sidente de la Junta Federal da Conciliación y Arbitraje ten

drá uno remuneración igual a la del Ministro de lo Suprema -

Corte de Justicia de la Nación. 

El Presidente de la Junta del Distrito federal te~ 

drá los mismos emolumentos que percibe el Presidente del Tri 

bunal Superior de Justicia. 

Los Presidentes Espaciales de la Junta federal de 

Conciliación y Arbitraje tendron los mismos emolumentos quo 

los magistrados de Circuito y los de lo Junto do Concilia-

ción y Arbitraje del Distrito rederal los que corrospondon 

a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la 

Nación. 

La Ley federal del Trabajo no contiene ninguna -

disposición en el sentido de que los emolumentos de esos -

funcionarios no pueden ser reducidos duran~c ~l ejercicio 

del cargo, principio que constituye un elemento de seguri

dad que todo funcionario deba poseer. 

Empero como la Ley en este aspecto, equipara n -

los funcionarioo mencionados con los Ministros y magistra

dos y ástos gozan de la garantía de que su remuneración no 

puede ser disminuida durante el ejercicio de su cargo en -

virtud del art!culo 73 fracción VI de la Constitución, por 
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tanto se puede afirmar que tambián los funcionarios de las 

Juntas qua se han indicado gozan de idántica garantía, 

Por su parte los representantes de los trabajado

res y patrones, seg~n el artículo 666 de la Ley Federal del 

Trabajo, recibirén las retribuciones que les asignen los 

presup~estos federal o Local, Realmente este precepto no 

constituye ninguna garantía pare los representantes. 

d) En lo referente a la íleeponsebilidad,al ser Pr~ 

' sidente de la Junta Federal de Conciliación y ~rbitraje em--

pleado de confianza puede ser destituido cuando pierda prec! 

samanta la confianza del Presidente de le República¡ situa

ción realmente anormal pare un f~ncionario judicial. 

' Respecto a la responsabilidad de los Presidentes -

de las Juntas Especiales, el Presidente de la Junta - de ecua~ 

do con el articulo 637-II de la Ley Federal de la materia- i~ 

formaré al 3ecretario del Trabajo y Previsión Social, el Go

bernador del Estado o al Jefe del Departamento del Distrito -

Federal quienes oirán al interesado y despúás dictarán le re

solución correspondiente, 

La sanción de los Presidentes de las Juntas Espoci_! 

les pueden consistir en amonestación, suspensión del cargo o 

destitución, como ya lo había indicado en su oportunidad. 
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Los artículos 644 y 645 fracci6n IV de la mencio

nada Ley indicen les causes de destituci6n de los Presiden

tes de lee Juntas Especiales. 

Pare conocer de ln responsabilidad de los represen 

tantos de los trabajadores y patrones se cree un Jurado de -

Responsabilidad que se integra con un representante del Se-

cretario del Trabajo y Previsi6n Social, del Gobernador del 

Estado o el Jefe del Departamento del Distrito federal y con 

un representante de los trabajadores y patrones, con sus su

plentes electos cada seis a~os. 

La propia Ley Federal del Trabajo indica las cau

sas de responsabilidad da l.os representantes -artículo 671-, 

lee sanciones aplicables -artículo 672-, las causas de dos

ti tuci6n - art.{culo 673-, y el procedimiento ente ese Jura

do - artículo u75. 

Y según el art!culo 669 el representante puede -

ser revocado de su cargo si lo solicitan las dos terceras -

partes de los trebajado=es de las ramas de la industria o -

actividades representadas en la Junta Especial o los patrg 

nes que tengan a su servicio dicha mayoría de trabajadores. 

Este Último precepto no se justifica porque le -

quita independencia e los representantes, por que s! ya se 

precisar6n en la propia Ley las causas de responsabilidad 

no hay raz6n para agregar ese revocación y m4s que no ti~ 

no que invocarse ninguna causa, sino únicamente si se sa

tisface el requisito numerario, este precepto es una mur~ 

lla para la libre actueci6n del representante. 
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e. Funcionas, 

Las funcionas de las Juntas de Conciliacidn y Ar-

bitraja, como órganos representativos de los factores de la 

produccidn , capital,y trabajo, están consignados expresa -

e implicitamente en el artículo 123 de la Constitución, 

Las Juntas asumen por si mismos les funciones que 

corresponde ejercer a cada uno de los trea podares, Ejecuti_ 

vo, Legislativo y Judicial, que en 'rBZ de estor asignados -

en tres poderes distintos se resume en uno sdlo, ( 34) 

l. Adainistretivas. 

Evidentemente, le actividad de las Juntas es admi_ 

nistrativa cuando vigilan el cumplimiento de las Leyes lab,!? 

rales y tambiár cuando registren sindicatos, toman nota de 

cambios de directiva y reciben los contratos colectivos en 

calidad de depósitos para que surtan efec~os jur!dicos,(35) 

Rsi mismo realizaban esta función cuando autorizaban a señ.!! 

lar el solario minimo, de acuerdo con el ert!culo 123,frac-

ción IX del antiguo texto; el de recibir el aviso de los -

trabajadores tratAndose de huelga en los servidores públicos 

de ocuerdo con la fraccidn XVIII del citado artículo. 

{34) Trueba Urbina, A • .Jiu.!!.llQ....IL!l.l:!lcho Procesal del TrabsiQ.., 
P. 249, 

{35) Trueba Urbina, A. ob, cit., P. 248 



2. Jurisdiccionales. 

Este es le funci6n m4s importante que ejercen las 

Juntas el conocer y resolver los conflictos entre el capitel 

y el trabajo. En virtud de este función ejercen en toda su -

amplitud el acto jurisdiccional con un ideario da justicie 

social que no tienen los tribunales judicieles, la jurisdiE 

ci6n laboral es la justicie solciel en ejercicio en cuento 

protege y reivindica a los trabajadores, (36) 

Cuando las Juntas deciden la L!citud da un paro -

seg6n se ajuste a la Lay o no, realizan funciones jurisdic· 

cioneles, pu~s declaran e¡ derocho qúa ante ellos se discu

te en un casa de pasible violación legal, es une da las fu~ 

cionos de mayar relevancia consignada on las fracciones XX 

y XXI del artículo 123 Constitucional. 

Narciso Bassols (37), se~ala que por le clase de 

actividades que las Juntas desarrollan al fallar juicios -

son tribunales materialmente hablando, que ejercen una fun 

ci6n jurisdiccional y este as un punto que ni siquiera cabe 

discutir, ya que la Corte ha aceptado expresamente en la -

sentencia que a continuaci6n Ge cita.: 

"Que planteada como fue ante la Junta responsable 

(36) Trueba Urbina, ~lbsrto. ~· P. 249 
{3.7) Bassols, tlarciso, ¿~, ~ las Juntas de.J:gn 

ciliaci6n y ~rbitra)e_1. Rovista de la Junta Local de ~ 
Conciliación y ~rbitraje del Edo de m~xico, a~oll No,2 
En,sro_-marzo 1966. P. 155, 
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la cuestión relativa al salario de la quejosa y habiendo di~ 

crepancia entre las partes sobre la estimación de dicho sal! 

rio tanto por que siendo un tribunal administrativo con fun-

cienes judiciales, como todo tribunal no puede eludir la re

solución de las cuestiones controvertidas, cuánto porque,en

el caso tal obligación legal le ha sido impuesta en el Art!c~ 

lo 551 de la Ley federal del Trabajo, sin que en ningun caso

puada dejar de resolver tales cuestiones¡ ni aún a pretexto -

de silencio u obscuridad de la Ley ••• "(36) 

Independientemente de las particularidades que --

presentan las funciones de las Juntas de Conciliación y Ar -

bitraje, conforme al artículo 123, A-XX, de la Constitución-

a la Ley de la 11ateria y a la Jurisprudencia, son tribunales 

laborales que ej3rcen la funci6n jurisdiccional al declarar-

los conflictos entre el capital y el trabajo a través del pr~ 

ceso correepandiente, ya sean éstos conflictos individuales o 

colectivos, jurídicos o económicos. ~sto os, son tribunales -

de derecho del trabajo,(39) 

Si la formación de los tribunales del trabajo se -

debe a la intervención en la administración de justicia de -

los factores que intervienen en la produccidn en forma directa 

{36) 5a ápoca, Tomo XV , P. 506. 
(39) Trueba Urbina,A. Ob. cit., P.250 
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al participar como integrantes de la Junta, seto da una ca-

racter!stica realmente •Jspecial a las Juntas de Conciliaci6n 

y ~rbitraje. En el Tribunal Superior de Justicia y en la ---

5uprema Corte do Justicia de la Nación, encontramos jueces -

de derecha, jueces qua fundamentalmente aplican el derecha,

aplican la norma. En materia laboral por 1o que se refiere a 

los representantes de las trabajadores y de los patrones, --

no son jueces de derecho, son jueces que aprecian los hechos 

y resuelven conjuntamente con el representante del gobierno

que es el juez de derecho. 

Es decir, si los Tribunales del Trabajo, dado que 

en su integración intervienen los representantas de los tr~ 

bajadores y patrones para administrar justicia, podemos co.12_ 

cluir Que estamos en presencia de tribunates que aprecian -

primordialmente los hechos que llevan a la verdad real por-

resolver en contraposición de los tri~unales quo resuelven -

una verdad formal. 

Los representantes del capital y del trabajo co~~ 

jueces de hecho y conocedorao del medio, del factor el~ !~ -

producci6n que representan, tienen la función do informar al 

juez de derecho, con libertad en la valoraci6n de pruebas, -

sobre la realidad misma dol conflicto y colegiadamente con -

motivos razonados procurar la solución justa del mic~o dentro 

del marco legal. (40) 

(40) Temario de Derecho Procesal del Trabajo, Junte federal -
de Conciliaci6n y ~rbitreje • P. 12. 



l. Da Creacidn da Normas Laborales •. 

Esta funci6n se hace consistir esencialmente sn les 

sentencies individuelee o colectivas laborales, que esteble•

cen o modifican condiciones generales de trabajo, pues ambas 

crsan disposiciones jur!dices • 

De acuerdo con el maestro Trueba Urbine aeta fun -

ci6n se efectúe cuando le referida Junte modifica los contra

toa de trabajo, introducen nueves modalidades o condiciones -

laborales, aumentan o disminiyen loo salarios en los conflic

tos econ6micos de carácter cplectivo, pues enctonces creen el 

derecho, en forma similar el acto legislativo. (41) 

~l respecto al maestro fix-Zemudio mencione que es

ta funcidn se cnncentra esencialmente en les resoluciones di~ 

tedas por les Juntes da Concilieci6n y ~rbitraje en los con -

flictos colectivos de carácter econ6mico y que la doctrine he 

calificado como sentencies colectivas leborelea, 

En apariencia, aquí existe une actividad extrañe e 

la jurisdiccional y máa prdxima a la legislativa, pussto que 

e trev4a de sotas sentsncies, se croan o modifican lee condl 

cienos generalas del trabajo. 

(41) Truebe Urbine,~lberto. ~· P. 249. 
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En realidad, asta criterio parte de un concepto -~ 

mec4nico de la funci6n jurisdiccional, según el cual el juaz 

sólo aplica el derecho, pero no puede creer normás jur!dicas 

las que s6lo pueden establecerse e trav6s de la Ley expedida 

por el órgano legislativo. 

Esta concepto se ha ido modif~cendo paulatinamente 

y en le actualidad se he reconocido al menos en un sector -

importante de le doctrina y jurisprudencia de nuoatra dpoca

que el juez no se limita a aplicar de manera autom4tica lae 

disposiciones, sino que tambidn crea normas jur!dicns, no -

sólo en relación e los llamadas "lngunas" - casos no previ_! 

tos- sino todas les hipótesis, ya que le aentencia judicial 

establece nueves disposiciones administrativas tanto de ca-

r6cter individual como colectivo, según ocurre precisamente 

trát4ndose de los confl;ctos ecoo6micoe en materia de traba~ 

jo. { 42) 

(42) Fix•Zamudio,Hifctor., 1 o Noti1rnleio !]prfdico do lna -
Junt,, de Cgnciligci6n y lkb..1.1W.11., en Revista de le 
Junta Local de Conciliación y Arbitr.eje del Entado de 
m6xico, Affo II, No. 2, P. 218. 



CAPITULO III 

NhTURALEZA JUR!DICA DE LAS JUNTA; DE CONCILIACION Y ARaITRAJE 

R, En su Origen, 

B, Evaluci6n en la Logislaci6n y en la Jurisprudencia. 

C. En la Doctrina, 

D. Las Juntas de Canciliaci6n y Arbitraje na san Tribunales 
Especiales, 

E. Las JuntaJ de Canciliaci6n y Arbitraje cama Tribunales -
de Equidad y da Conciencia, 

F. Ubicaci6n Constitucional de las Juntas da Canciliaci6n -
y Arbitraje, 
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a. En su Origen. 

Cebemos recordar que la lucha consistid, de 1917 a 

1924, en saber si la durisdicción en matria de trabajo corre!. 

pond!a a los tribunalps comunes,. o si por el contrario, las -

Juntas de Conciliación y arbitraje eran capacitadas para fa-

llar en tales casos, sustrayendo de la competencia de los 

jueces ordinarios y de las formas comunes del procedimiento -

civil las contiendas nacidas de la interpretación o el cumpli 

mien~Q de los contratos de trabajo. (43) 

La Jurisprudencia era constante, absoluta, on al se~ 

tido de no reconocer a las Juntfs competencia constitucional

para avocarse al conocimiento de los juicios planteados por -

contratos de trabajo, fallarlos e imponer coactivamente 5US -

sententias. Es decir, se negaba·~ lns Juntas jurisdicción en 

esa materia, reconocidndoles, tan sól9, la calidad de entid.!! 

das de derecho p6blico capacitadas para prevenir y resolver 

dentro de los l!mi tes impuesto.s por las fracciones XX y XXI 

(43) Narciso 3assols. ¿Que son,por fin, las Juntps de Cgnci
liación y Arbitraje?. Reviste General ds Derecho y Juri!. 
prudencia. T.I. No. 2. P. 167. 
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del artículo 123 Constitucional, conflictos colectivos de -

trabajo. 

En el Congreso Constituyente reunido en la Ciudad -

de Querdtaro en los últimos meses de 1916 y principios de --

19171 se advierte con claridad dos tendencias sobre la con

figuraci6n que deber!a otorgarse a los organismos encargados 

de resolver les controversias de carácter laboral• 

a) Por un ledo, le Diputaci6n de Yucatán, especial

mente el Diputado H~ctor Victoria, que pretendi6 el estable-

cimiento on cada entidad fedorative de un tribunal de Arbitr~ 

je similar al que funcionaba en aqudl Estado, en virtud de la 

legisleci6n expedida por Salvador Alvarado de 14 de mayo y 11 

de diciembre de 1915,(44) partiendo de la base de que se tra

taba de verdede~os Tribunales. 

b) La segunda corriente la encabezaba Jos~ N. ma -

c!as, quidn redactó el proyecto de Ley del Travajo, que sir

vió de apoyo a la comisi6n especial presidida por Pastor 

Rouaix. Esta corriente parece inclinarse por el arbitraje 

que se practicaba en esa 6poce en Inglaterra y Bdlgica, lo -

cual explica que on la fracción XXI del Proyecto que posteriu.r 

mente se aprob6 como art!culo 123 se incluyese el escrito de 

compromiso por la comisión de Constituci6n la cual di6 
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forma definitiva al citado proyecto, Debe recordarse el di~ 

curso pronunciado por el mismo macias el 28 de diciembre de 

1916 en el que insistid sobre la opinión de que les Juntas 

de Concilieci6n y Arbitraje no deberían considerarse como -

verdaderos tribunales, a~n cuando no precisó la naturaleza 

que debía otorgarse a las mismas. 

En el preámbulo de proyecto de bases sobre la le

gislación del trabajo presentado ante el Congreso Constitu

yente en relación con las instituciones de Conciliación y -

Arbitraje se manifiesta lo siguiente: 

ºSabido es como se arreglaban las desavenencias -

surgidas entra los patronos y trabajadores dal pele: se im

ponía en todo caso la omnímoda •1oluntad do los capitalistas 

por el incondicional apoyo que les brindaba el poder p~bli

co; se despreciaba Q quienes se atrevían a emplear medios -

colectivos para disputar un modesto beneficio a los opulen

tos burgueses, Los Códigos poco hablan de la prestacióh da 

servicios y, consecuentes can los principios seculares que 

los inspiraron, se desentienden de la manifiesta inferiori

dad del trabajador respecto del principal al celebrar los -

contratos correspondientes. 

Hoy es preciso legislar sobre esta materia y cuidar de que 

la Ley sea obeerveda y que las ccntroversias sean resueltas 

por organismos adecuados, pare que no sean interminables u 

onerosas las doligencias: la Conciliación y el Arbitraje 
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satisfacen mejor que la interuenci6n judicial esta necasi -

dad, desde todos loe puntos de vista que se considere este 

problema", (45) 

Del texto expuesto sa desprenda que al Constitu -

yanta de Quardtero no tuvo an manta creer Tribunales. El -

cri tario sustentado por mec!es no aparece contrariado dure~ 

ta los debatas del articulo quinto Constitucional, no fue -

objetado, por lo que se considere, concluyendo da une mena

re lógico, que el constituyente jamás pans6 an atribuir e -

les Juntas ds Conciliación y Arbitraje funciones propios da 

un tribunal con jurisdicción e imparia sino pare que dessm

pa~esen sl papel de amigables componedores en los conf lic -

tos entre ol capital y el trabajo, conclusión que sa afirme 

por le expedicj6n da diversas Leyes del trabajo en loe Est.! 

dos y la jurisprudencia, Los Esfados negaban imperio a les 

Juntas por lo qua ramitien e los jueces do primera instan

cia la ejecución de les resoluciones de aqudllas, además -

los miemos jueces imponían les sanciones que incurr!en los 

patrones cuando se negaban a someter sus diferencies el A~ 

bitreje o e acetar el leudo de les Juntas da acuerdo con -

lo establecido por la fracción XXI del articulo 123 Const! 

tucionel .• Paro no todos los Estados siguieron con les mi~ 

mes ideas, as! Vucetán di6 e las Juntas atribuciones inha-

rentas a los tribunales, 

(45) Oierio de los Debates del Congreso Constituyente, T, 
II, 262•265 P, 

QTA TESIS U IOE 
so Df lA BtUftCA 
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Las asociaciones patronales se negaben en un prin

cipio e admitir le intervenci6n de les Juntes de Concilie -

ci6n y Arbitraje y lucharon por todos los medios para lograr 

que los conflictos laborales de carácter jur!dico sa someti.!! 

se a los tribunales ordinarios da acuerdo con el criterio 

anterior a le expedici6n de la Carta fundamental de 1917. 

En dltimo extremo y con independencie de le obje

cidn de inconstitucionalidad, lae mencionadas asociaciones

empresariales ecepteban que las Juntas de Uoncilisción y A~ 

bitraje interviniesen en le resolución de los conflictos e~ 

lectivos y en el caso de loe conflictos individuales si no 

hay avenencia entre ellos, si no llegan a un acuerdo salid.!! 

ria, resolver6n los jueces del orden camón de cada localidad. 

Es asi como se instituyardn tales organismos con -

facultadas pare avenir los conflictos y resolverlos solamen

te cuando los trabajadores y patrones ss sometieren a ellos 

voluntariemante, estando por lo tanto facultades pera cono

cer ~nicamente de los conflictos colectivos y no de lo• in

dividuales toda vez que para que dichos organismos tuvieran 

efectividad sería necesario que fueren tribunales, antendi6.!l 

do como tales los que tenían facultades pere resolver los -

conflictos individuales. 

Por tanto las Juntas tuvieron como competencia exa 

elusiva le de intervenir en loe conflictos de carácter col.!!.!<_ 

tivo. 
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Además de la confusión de la legislación local y 

el criterio res~rictiva de las asociaciones patronales, la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, en diversas ejecu

torias sostuvo que si bien las Juntas de Conciliación y A~ 

bitraja oran autoridades p6blicas creadas par la Constitu

ción, na eran tribunales can imperio para ejecutar sus res~ 

luciones, su misión era arbitrar los conflictos colectivos 

que se suscitarán entre el trabaja y el capital, ejorcienda 

las funciones de un árbitra pOblico, pero limitada par la -

fracción XXI del art!cula 123, esta es, cualquiera de las

partas podía na aceptar al arbitraje o la sentoncia que --

se hubiese dictada. (46) 

:n la famosa ejecutoria dictada par el más alto 

Tribunal de la :lepóblica, en el juicio de amparo solicita-

da por Guillermo Cabrera y pronunciada el B da marzo de 

1918, se estableció que la fracción XX del artículo 123 na 

podía extenderse a las demandas que atañían a las cansecueE 

cias de un contrato que hubiese BKpirado o que dab!a exigi~ 

se, ya que les mismas deb!an hecerae valer anta tribunales 

ordinarios y no ante Juntes de Conciliación y Arbitraje, -

(46) Fix-Zamudio, Háctor. "Revista ffiaxicana del Trabajo", 
T.IU, No. 2, 1974., P, 210, 



pues de aceptarse que loe citados organismos tuvieran facul 

tades pare conocer de las demandas civiles o comerciales -

qua deriuan de un contrato de trabajo, dándole carácter ej~ 

cutivo a sus resoluciones, dajar!an da ser tales Juntas 

extendiendo indebidamente sus facultades, al investirse da 

una jurisdicción que no les confería la Carta fundamental .• 

La ejecutoria de 23 de agosto de 1916 Lene Rincon 

mines Incorporated, determinó claramente la posición de la 

Corte, sostuvo que las Juntaa de Conciliación y Arbitraja

no fueron establecidas para aplicar la Ley en ceda caso-

concreto ni tampoco en loa conflictos ~~ derecho, obligando 

a las partea a someterse a sus determinacjonos ya que car~ 

c!an de imperio y no pod!an conaidererae como tribuneloa, 

sino como instituciones de Derecho Público establecidas --

para evitar los trastornos de la lucha entre trabajadores 

y patrones, proponiendo nuevas bases de trabajo para que -

terminase un conflicto. 

Pero afortunadamente este criterio jurisprudan-

cial, si bien fue obligatorio para los tribunales fodorA

les no fue aceptado por las legislaturas locales, ya qua

casi todas las Leyes laborales otorgarón a las Juntas fA

cultadas para conocer de conflictos jurídicos, además de 

los económicos y de imponer sus resoluciones, según se ha 

visto, yo sea acudiendo a .los jueces comunes para la eje

cución de sus laudos o· bien a las autoridades administrA 

ti.vas. 



83 

B. Evaluci6n en le Legisleci6n y en le Jurisprudencia. 

Par atre parte la presión de les argenizecianes -

obreros y además el ejempla de las legislaturas locales en 

materia de Juntes ds Cancilieci6n y Arbitraje determinaran 

un cambia radical en la citado jurisprudencia de la misme

Suprema Corte da Justicie, seftalendo le resol.uci6n que di.E 

t6 el citada Alto Tribunal el pr~mero de febrera de 1924 -

en el juicio de ampere solicitado por le Corone, S.A., r~

solucidn en le cual, despuds de rechazar el ergamento de -

la inconstitucianelided de las Juntas por violeci6n del --

articulo 13 de le Carta Fundamsntel, en su calidad da t!:!

bunales eepeciales, pues con toda acierta la Supremo Corte 

estimó que na deb!an considerarse cantrepuestes das dispo

siciones de le Ley Suprema, (ert!culas 13 y 123), sino par 

el contrario debían de caordineree y en este direcci6n las 

citados organismos debían estimeree como lribunelas can -

atribuciones para resol~er controversias tente individue -

les coma colectivas, ya fueren jur!dices o econ6micas, 

Narciso Bassols, explica que en m1Sxica en vez de 

fucione el Congreso creando tribunales adecuadas, es le S~ 

prema Corte le que se ve obligada e falsear loa textos de 

le Ley pero ofrecer una soluci6n, Le Supremo Corte, entre 

motar de hombre a las trabejedores o vialer ie Canstitu-

ci6n escogió este ~ltimo camina pare fijar el sentida de 
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los téxtos legales, Que es esa la verdad histó~ica del asun

to lo han reconocido los mismos trabajadores y de modo espe

cial el lider obrero Vicente Lombardo Toledana, al decir: 

• ••• pero la necesidad de resolver can procedimien

tos más rápidas y can normas más justas las controversias de 

derecho entre obreros y patrones y la dificultad para la ma

yoria de nuestras funcionarias impreparados para distinguir 

entre Juntas de Conciliación y ~rbitraje y Tribunales del -

Trabajo obligaron a la Suprema Corte de Justicia da la Na-

ci6n a variar la jurisprudencia qua,en apoyo del alcance -

originario de las fracciones XX y XXI citadas, habia mant~ 

nido durante seis años consecutivos e ~ártir de la promul

gación de la Constitución de 1917, La nueva Jurisprudencia 

declaró qua el arbitraje de las Juntas era obligatorio, que 

ástas poseían la potestad necesaria pera hacer cumplir sus

determinaciones, pues de otro modo el arbitraje sería in~til 

y nulo el servicmo que podía prestar e la clase trabajadora 

urgida de justicia pronta y expedita; y lo mismo deberían -

los Juntas resolver los conflictos colectivos que los indi-

viduales•. (47} 

Como cracidn que fue de la jurisprudencia federll,]., 

la jurisdicción de las ~untas, su competencia para fallar -

juicios referentes al contrato de trabajo, na se define de 

{47} ~rt!culo publicado en ~xcelsiar, ol d!e 27 de enero de 
1930, 
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una vez, en un momento determinado y como consecuencia de la 

aceptación da una doctrina clara y coherente sino que paao a 

paso, sentencia tras sentencia, se va depurando el problema 

de la determinación de la naturaleza y les funciones da les 

Juntaa. Esta evolución lente obedeció a dos causas princip~ 

lee: 

a) Por una parte, la circunstancie de no existís 

antecedentes ni doctrine en el daradho mexicano, da donde

desprendar un sistema de ideas que explicarán la naturale

za de las funcionas da las Juntas, ni se les habría de co~ 

sider~r como tribunales dal trabajo; por el contrario los

dabataa del Consti tuyante y los textos 
0

indiscutibbs del -

art!culo 123 constitucional impedían fatalmente, qua da un 

golpe la Suprer:e l:orte, las llamara tribunales y las daf_! 

niara congruentemente sus funciones y sus características. 

b) Además por que fua an un fallo da amparo y no 

en una Lay definidora y organizadora de la estructura da -

las juntas, donde se atribuyó a dstas el poder jurisdicci~ 

nal necesario para declarar el derecho. 

La Corte reconoció la constitucionalidad de sus 

fallos, pero no determinó -ni podía determinarlo en sus -

sentecias da amparo- el sistema conforma al cual les Jun

tas habrían de funcionar y las requisitos esenciales que 

se habrían de cumplir para qua no resultase atentadora la 

actividad do los tribunales. Es ci•rto que poco a poco ~as 
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Juntes locales y en la Federal, reglamentadas lee primeras -

en 1926 y creada y reglamentada la segunda en 1927 se empre.n 

di6 la tarea de su astructuracidn, organizeci6n.y funciona-

miento de los nuevos Tribunales. 

De ah! le labor de le Suprema Corte, en cuanto a -

perfilar los caracteres de la Junta y secar de ellos conse-

cuencias capaces de llegar a constituir en conjunto de dere

cho procesal del trabajo de nuestro pa!s, es une labor que -

se ha ido realizando en forma imperfecta lenta, obscura unas 

veces, contradictoria otras y no terminada. Ello porque como 

esta dicho no podía la Corte, en sentencies necesariamente -

parciales y restringidas a su objetivo, realizan una finali

dad que sólo las Leyes reglamentarias pod!en consumar plen~ 

~ente y todov!e como si lo anterior no fuera obstáculo sufi 

ciente, influyendo en contra de esa necesidad de organizncidn 

el sentimiento de repugnancia fundada por todo lo que deje -

entrevar abogados, recursos, chicanas y obscurecimiento de-

la verdad real pare substituirla por la verdad lngol. 

En esta materia, como en ninguna otra en el Dere

cho mexicano, es i~portantisimo el papel de le jurisprude!! 

cia federal, ya que según se ha visto ha sido la Jurisprude!! 

cia la que actuando como fuante de derecho, creo el poder 

jurisdiccional de les Juntas en materia de trabajo. l4B) 

l4B) Bassols, Narciso., Ob.Cit., 144,146,147 P. 
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En la resolución dictada el 21 de agosto de 1924 

en el amparo solicita~o por la Compen!a de Trenv!as, Luz y 

fuerza de Puebla, S.A. se consolid6 el cambio da criterio 

de la Corte favorable a le jurisdicci6n de las Juntas, el 

estimar que los citados organismos ten!an facultades para 

•decutar sus laudos, ya qua de otra manera sdlo serían -

cuerpos consultivos que no estarían encargados de dirimir 

lee controversias relativas al contrato de trebejo, sino

qua formularían simples declaraciones de derecho, en cuyos 

casos sus funciones seren est6riles y no llenarían su obj~ 

to, deadu el momento que la finalidad perseguida con su -

establecimiento fue la pronta reeoluci6n de les controver

sias laborales en beneficio de los trabajadores. Pos su -

importancia m·~ parmi to reproducirla parcialmente. 

•considerando-- El juez de Distrito, funda la sen 

tencie que revisa en las siguientes rezones• I. Que lea Jun 

tas de Conciliaci6n y Arbitraje no son autoridades judiciales. 

II. Que no tienen competencia para conocer de equdllas cues

tiones qua surgen ccn motivo del contrato de trabajo, en que 

una de las partes no quiere some~erse a sus decisiones, es -

decir, qua no acepte el laudo pronunciado por las Juntas¡ y 

III. Que datas carecen del,imperio necesario pera hacer cu~ 

plir sus laudos. 

"En resoluciones anteriores de esta Suprema Corte, 

se ha establecido csteg6ricementa1 Que las Juntas son auto-
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ridades parque ejercen funciones públicas de acuerdo con la 

Ley fundamental y sus resoluciones afecten el orden social. 

~hora bien, aún cuando su c~récter es de autoridades admi

nistrativas, sin embargo tienen funcionas judiciales perfe~ 

tamante determinadas, .desde el momento en que deciden cues

tiones de derecha entre partes, al tenor de la fracción XX 

del articulo l23"Conatitucional sin que ses obstáculo para 

que se imparta justicie el hecho de que sean autoridades -

ad•inistrativas, pues si nuestra Constitución federal est~ 

tuye le división de poderes y que ni uno ni otro puede i~

vedir la esfera de los demás¡ sin embargo esa división te~ 

rica no existe da manera absoluta, desde el momento en quo 

analizando la misma Constitución, se ccmprende que el Ej~ 

cutivo ejerce en varios casos funciones legislativas y aún 

judiciales y el Podar Legislativo a su vez desampe~a fun -

cienes judiciales y administrativas. So arguye que las Ju~ 

tas de Concilieci6n y ~rbitraje sólo son de avenencia o de 

mere conciliaci6n obran como auxiliaros del Poder ¿jecutivo¡ 

pero esta tesis bo está conforme a lss prevenciones del a~ 

t!culo 123 constitucional, en sus fracciones XX y XXI en 

q~e se someten a las expresadas Juntas los conflictos entre 

obreros y patrones, pues de otro modo las funciones de ltto 

Juntas serían incompletas, si se tiene en cuenta que los -

obreros en cada caso tendrían que ocurrir a los tribunales 

del orden común, para que so les resolviese cualquier dif~ 

rancia que tuviere con el patrón relacionado con el contr_!! 
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to de trabajo que con 41 hayan celebrado. 

Las Juntas vienen a constituir verdaderos tribcnales encerg~ 

dos de resolver todas aquellas cuestiones que tienen relación 

con el contrato de trabajo, bien sea colectivo o en forma in

dividual. Por teles conceptos les Juntes de Conciliación y R,r 

bitraja si tienen competencia pare resolver de casos como el 

presente, en el que un obrero falleció a consecuencia de una 

descarga eláctrice, hecho que viene a ser un accidente sufri 

do en el desempeño de su trabajo que le tenia encoMendado le 

compañía quejosa. Ahora bien, ásta se excepciona diciendo 

que la compañía na tuvo responsabilidad y además agrega que -

no está obligada a pagar a la eeposa del occisa la inde•niz! 

ci6n señalada por la Junta, por haberse negada a so•eter sus 

diferencies e ese Instituci6n, por lo que da acuerdo e la -

fracción citada, sólo esta obligada a pagar a dicha señora -

los tres mesas de salario que manda la Ley. De admitirse al 

criterio de le quejoea resultaría lo mismo indemnizar al 

obrero qua tuvo une pequeña diferecia con el petron que a -

un obrero que tuvo un accidente o muere a consecuencoa do .... 

61 y que tal vez dejaría sin racureos a ou familia. Es ind~ 

dable que no puede admitirse áste criterio que a la luz de 

la razón y jurídicamente no exiete en el tantas veces cit! 

do articulo 123 ••• 

"Considerando- Establecido en el considerando -

anterior, que las Juntas de Conciliación y Arbitraje son -
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autoridades que tienen competencia para resolver casas cama 

el presente, s6la queda por determinar si tienan imperio p~ 

ra hacer cumplir sus resoluciones. 

ªEs.indiscutible qua las expresadas Juntas pueden 

hacer que se ejecuten sus laudos, desde el momento que la -

canstitucidn les ha dado el carácter de autoridades encar9J! 

das de aplicar la Ley con rolaci6n a los ccntratas de trab~ 

ja, Es indiscutible que tienen la fuerza necesaria para h.!!: 

cer cumplir los leudos o sentencias que dicten,pues de otra 

modo sala vandr!en a constituir cuerpos consultivos que no 

estarían encargados de dirimir las controversias, sino que 

simplemente harían declarasiones de der,cho en cuyo caso sus 

funcionas serían est4riles•,,, (49) 

En el amparo de la C!a F.C. Sud Pacific, S.A. la 

Suprs•a Uorta fija la naturaleza de las Juntes en estas -

terminas: 

"Tiel'len competencia para conocer··de los confli,!;_-

tos que surjan de un trabajo en ejocuci6n y de las qua naz

can da uno ya concluido. Son tribunales de car&ctor odmini.!,. ·· 

trativo con facultades judiciales, por excepci6n y can imp~• 

ria para hacer cumplir sus detern>i[jaciones". (SO) 

(49) Semanaria Judicial de la Federaci6~~ Tamo XV,P, 509, 

(SO) Semanaria Judicial de la Foderaci6n, Tomo XVII, P. 253. 
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Igual tesis se sostiene en el amparo de Eusebio 

Gonzálaz, fallado al 20 de abril de 1927. En este fallo -

aparte da llamar a ¡as Juntas verdaderamente tribunales -

senala algunos requisitos ds su actuacidn a saber• petición 

del que demande, contestación del demandado e qui6n tiene -

que o±rse ,admisión de pruebas de ambos y resolucidn 1 lau

do pronunciado por la Junta. 

La Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicie 

a trav6s de notorias vicisitudes interpretativas y t6cnic~s 

ha logrado precisar en forma estable que las Juntas de Con

cieliación y Arbitraje son tribunales de trabajo, con poder 

jurisdiccional. 

Ahora bien, en cu en.to a la natureleze de les res.!!. 

luciones de : as Juntas se sostuvo P,rimero en lo ejecutorio 

de B de febrero de 1923, The Texas Company of m6xico, que -

los laudos de 6stas no tienen el carácter de sentencias de

finitivas del orden judicial, sino resoluciones administra

tivas que no pueden equipararse con las pronunciadas en los 

juicios propiamente dichos. 

En cambio en la ejecutoria de American Smelting -

and Refing Ca., se asienta que los fallos de las Juntas son 

vedaderas sentencias judiciales. 

Tel es el proceso de fijación de las caracter!stl 

cea de las Juntes de Concil~acidn y Arbitraje, en el que la 



Suprema Corte de Justicie de la Nacidn a pesar de sus con-

tradicciones, pudo lograr al fin perennidad de algunas tesis 

que las Leyes reg~amenteries del trabajo han consagrado plen~ 

mente desde el año de 1924. (51) 

(51) Truebe Urbine, Alberto. ~., p. 233 



t. En la Doctrina, 

En 1924, le Suprema Corte de Justicia en las conE 

cidas ejecutorias nla Corona" y la da tranvías, Luz y Fuer

za, S.A. modificd su criterio para sostener que las Juntas 

son tribunales competentes paro conocer y resolver tanta de 

los conflictos colectivos como de los individuales, y que -

las Juntas no son tribunales especiales, que violen el a~-

t!culo 13 Constitucional. 

Esto provocé una fuerte reacción y para analizar 

y precisar la naturaleza de les Juntes, la Confederacidn 

de Cámaras Industriales, convocd a un concurso con este -

objeto, y posteriormente publicd un libro con el trabajo -

premiado, el dE Narciso Bassols, y los otros que el juredo 

recomendó su publicación, 

Voy a comentar brevemente los mencionados estu

dios por la importancia que en aquál entonces tuvieron y -

para tratar de precisar quá son las Juntas de Conciliacidn 

y ~rbitraja. 

1, Narciso Bessols. 

3e ocupo de este problema en dos fechas dietintae 

con gran profundidad, en 1924 y 1930, 

En primer lugar, el jurisconsulto mexicano, par

ticipó en ol concurso convocado por la Confederación de --
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C'•aras Industriales en el año de ~924 y en esa ocasidn -

afirmd que las Juntas de Conciliacidn Y Arbitraje no son -

tribunales y que su competencie se rostring!a únicasnante a 

los conflictos colectivos de trabajo. Pera fundamentar tal 

eseverecidn realizd tres tipos de interpretacidn e los que 

denominó eutántica, de derecho comparado y racional o dire~ 

ta. 

Le interpretacidn l\utántice, tiene como columna -

vertebral les idees que fueron expresadeD en el Constituye~ 

te de 1917, principalmente por Josd N. mac!as, quidn afirm~ 

que las Juntes de Conciliacidn y Arbitraje no son tribun~ -

les y que si se convirtieran en ello s~r!e contra los pr~-

pios obreros; además especificd que sus funciones serian -

las de armonizar y eq~ilibrar los factores de le producción 

situacidn muy diferente a la que realiza un tribunal. 

La interpretación de Dere~ho Comparado, la fund6 

en el artículo 123 Constitucional, se b~s6 en el proyecto

formulado por le Comisidn que Carranza había nombrado en -

Verecruz, en le que tuvo primordial intorvencidn el propio 

mac!as, quién declaró que se hab!e inspirado en las Legis

laciones Belga, Norteamericana e Ingiesa. ttsi, las Leyes -

Belgas dividían la competencia laboral en: individuales y 

comitás de conciliacidn y arbitraje pare los conflictos -

colectivos • Y les legislaciones Horteemericena e Inglesa 
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habían creada Consejas de Cancilieci6n y Arbitraje can camp~ 

tencia preferentemente respecto B los conflictos colectivos. 

La interpretación Racional a Directa la basó en el 

axámen de las fracciones XX y XXI del artículo 123 Canstitu-

cianal, ya que la fraccidn XX se refiere a las "conflictos a 

difarenciaa'antre el capital y el trabaja", situeciOn que -

a6la sa da an las conflictos colectivas donde existen choques 

entra entidades da bandas opuestos, es decir, al problema qua 

deb!a plantearse no era el relatiuo a si les Juntas eran a -

no tribunales en sentido estricto, sino a la categoría de las 

conflictos y en su concepto estos conflictos eran exclusiva

mente los da carácter colectivo. 

Concluye BasBDls, en a•ta primar estudia en el sen

tida quo deberfon d~ crearse Tribunales del lrabeja especi~

lizados Que tuviesen la competencia do conocer y resolver --

de las conflictos individuales del trabaja, al lado de las -

Juntas de Conciliación y Arbitraje Qua sólo podían decidir -

de los conflictos de carácter colectiva. (52) 

Seis años despuás, en 1930, Narciso Bassale esci

bid otro ensaya con la misma finalidad de tratar de precisar 

la naturaleza de las Juntes de Conciliación y nrbitraje, ar

tículo que publicó en le Revieta Gene~al de Derecho y Juris

prudencia can el titula significativa de ¿Que son, par fin, 

las Juntas de Conciliación y nrbitraja?. 

(52) Bassols, Narciso. l..D.i!!..u!l:IU.Ac.iWJ. dJL.las fracclnne:i....X.Ly 
XXI del Art. 123 Canot. ffiáxico 1924, µ. 33 
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El j~riste sostuvo en este segundo trebejo que les 

ci tedas Juntes son y ser'an los tribunales mexicanos del tre

bejo, ye que no exista ninguna tendencia doctrinario iapor-

tante ni corriente alguna do intereses obreros o patronales 

que pudieran imponer une modificaci6n sustancial en esto -

asunto, con lo cual ss quer!e significar que la nueve juri.!! 

prudencia do le Suprema Corte iniciada en el effo da 1924 y -

que precisamente había criticado en su primer estudio, no 

era la mejor solución, sin embargo alcanzó le estabilidad 

necesaria poro convertireo en una realidad que nadie tenía -

empeffo en destruir. 

Advertía Bassols que la disy~ntive que se hab!e 

planteado de 1917 e 1924, entra la corriente patronal que 

sostuvo que loa conflictos jurídicas debían somsterse ante -

las tribunales ordinarias, y lo de las trabajadores de que -

los mismas conflictos dobor!an sor resueltos por lao Juntos, 

edmi.tiendo un torcer término desde el punto do vista· de lo -

intarprotaci6n constitucional y de las intereses mismos de -

le clase trabajadora y qua sin dude era ol más acertado• ni 

tribunales comunes ni Juntas de Concilisci6n y Arbitraje,s.!_ 

no tribunales de trabajo; es decir, orgonismos con jurisdi_s 

ci6n sspecíficBlllente determinado. 

Como conclusi6n da su megn{fico trabajo, Bassols -

consideró que los Juntas de Coaciliaci6n y Arbitraje eran tr.!_ 

buneles mexicanos del trabajo y por lo mismo debían orgeni-
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zarse como talas, da tal manara que deb!an seguir procedi

mientos judiciales, lo que no equivale a instaurar en ellas 

las formes anticuadas del procedimiento civil, ya que no 

son incompatibles las nociones de derecho procesal y la r.!!.

pidaz en los procedimientos. lSJ) 

2. Roberto Esteva Ruiz. 

En el criterio sustentado por Esteva Ruiz, las 

Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje son autoridades, pero su 

naturaleza es sui generis, ye que algunos de sus actas son 

administrativos y otros son juduciales. 

En su opinión los actos administrativos da las -

Juntas eran la fijación del salario minimo y su intervención 

en le participación da utilidades, asi como la aprobeción -

de los paros realizados por los patrones; de carácter judi

cial cuando juzgan. 

Además, afirmó qua es obligatorio acudir a la con 

cilioción, pero es facultativo aceptar el arbitraje. l54) 

J. maximiliano CBlliro. 

Sostuvo que las Juntas no pueden conocer de los 

conflictos individuales da trabaja ya que entonces dssemp.!!. 

(53) Bassols, Narciso. ¿Que son.por fin.las Juntos de Canci 
~y Arbitraje? • En Reviste General de Derecho y 
Jurisprudencia., Toma I. P. 186. 

{ 54.) Esteva Ruiz, Roberto 1 ..Las-lu.o.t0 s de Caacj 1 i "CÍ dn LAr:: 
bitraje en m~xico, 107-108 P. 
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~ar~a funcione• judiciales, situación prohibida por la Cona

tituci6n, ye que entonces se constituirían en tribunales es-

peciales. 

~firm6 que en el propio artículo 123 se demuestra 

que las funciones de las Juntas s6lo son respecto a los co~ 

flictos colectivos. Recordó las tesis de Vallarta y Pallares 

sobre los tribunales especiales y pens6 que la naturaleza -

de las Juntas, si examinaran los conflictos individuales, -

sería similar a lDs tribunales de Comercio y minoria que -

fueron suprimidos por que les faltaba el requisito de unive~ 

solidad y por lo tanto eran tribunales eapecia~ee • 

Entonces,Camiro se pregunt6 quá eran las Juntas -
r 

y contestó de la siguiente forma: 

·~pues son Instituciones de Derecho P6blico, que -

tienen por objeto evitar los grandes trastornos que el orden 

y a le pez p6blice, e la riqueza p6blica y a las orgenizaci.!?_ 

nee del trebejo le resulten por los movimientos bruscos de -

le supresión del trabajo por loa obreros o de la susponsi6n 

del trebejo hache por los patronee. {55) 

4. Trinidad carc!a. 

~firm6 que las Juntes s! son tribunales y por ta~ 

t~ ~on competentes pera_ conocer de loa conflictos individu~ 

{55) 
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las asi como de los colectivos, No desconoci6 esta tretadi~ 

te que en el propio Constituyente de Querátaro se sostuvo -

que no eren tribunales¡ pero arguyó que tel frese no se PE

d!a examinar en su aspecto tácnico porque estebe dirigida a 

personas indoctas en la ciencia jurídica, 

El constituyente trat6 da decir con tal expresión 

que las Juntas no ser!en tribunales del Poder Judicial ordl 

nario, qua su misión no se agotar!a con la sola aplicación -

de ln norma jur!dice escrita, ( 56} 

Las Juntas tienen un dobla contenido, la concili~ 

ci6n que no es un plano ecto jurisdiccionel y el arbitraje 

que consista en dirimir les controversias que ss susciten -

entre el trabajo y el capitel, ya sea da !ndole colectiva o 

individual po~ que les cláusulas del contrato colectivo in -

fluyen en el individuel, y aste es el verdadero sentido de 

la fracción XX constitucional, 

s. Paulino Machorra y Narváoz. 

Que fuera distinguida Diputado Constituyente de -

1917, las Jun•as en su apini6n, son verdade~os tribuneles -

que resuelvan tanto los conflictos colectivos cama los índivl 

duales pero no se pueden asimiler a los tribunnlos ordinarios, 

(16) García, Trinidad, Las ~untas de Conciliaci6n v Brbitrq
.1..!!.• P. 199. 
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Sin embargo, las Juntas no poseen medios de apre

mio semejantes a los de los tribunales del fuero comdn, por 

tanto la sanci6n a sus laudos no puede ser otra que la est~ 

blecida en la fracci6n XXI del artículo 123 Constitucional, 

El arbitraje es obligatorio, no depende de que las 

p~rtes deseen o no someterse a ál, pues si fuere potestativo 

·se podría razonar de la manare siguiente: Si no ir al juicio 

trae el mismo resultado que perderlo, entonces la sanci6n -

por la negativa al procedimiento es darlo por perdido obl! -

gatoriedad qua se confirme si se tiene en cuente que la C2-

·misi6n de Constituci6n suprimid le frase a virtud de escri-

to de compromiso de la fracci6n XXI. Tembi~n el fallo de las 

Juntas es obligatorio ya que su incumplimiento trae consigo 

las sanciones que le propia Ley fundamental establece, (57) 

6. francisco P. morales. 

Afirm6 que loe Juntas de Conciliaci6n y nrbi,raje 

no son de jurisdiccién o~liqatoria, porque es potestativo -

para les partes someterles o no sus controversias. 

La anterior afirmaci6n le bes6 en que; 

Fuo le legislación Norteamericana la que inspir6 

la nuestra en este aspecto, y en ese pa!s el arbitraje es 

de carácter potestativo. 

(57) machorro Narváez, Pawlino, Las Juntas de Coocil~ 
y nrbitraj!!.· rnáxico 1924. p. 263. 
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El empleo de le palabra arbitraje en lugar de tr.!, 

bunales ye que el arbitraje supone la sumisión potestativa 

de les partee. 

La redacción de la fracción XXI en que se habla de 

la aceptación del laudo se recalca Ia neturaleza potestativa 

de áste, as decir, su no obligatoriedad, y 

Es potestativo para les partes someterse a la ju -

risdicción de las Juntas, ya que no se establece sanci6n p~ 

ra el rebelde ni los medios coactivos para qua las Juntas -

puedan hacer cumplir sus sentencias. (56) 

Posteriormente otros distinguidos tratadistas del 

Oer~cho dal Trebejo en su opor•unidad abordaron el tema, --

cuyas opinione~ conoidera necesario citar. 

~icente Lombardo Toledano. 

~n su articulo publicado en el periódico Excdlsior 

del 27 de enero de 1930. sostuvo que el Constituyente no -

deseó establecer tribunales de trabajo y las Juntes fueron 

circunscritas a los conflictos colectivos pero sin tensr P2 

testad pare imponer resoluciones de acuerdo con la fracción 

XXI del artículo 123 de la Consti~ucidn y les legislaciones 

extranjeras que inspiraron áste precepto. 

(56) [florales de fl.,francisco. Junta!I de CgnclliDciÓO y !Uh! 
~§.· mbico 1924. P. 333. 
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Empero l• necesidad de despachar en for•a m4s r!

pida y más justas les controversias entre obreros y patrones 

asi como la incapacidad de los funcionarios para distinguir 

entre Juntas de Conciliación y Arbitraje y tribunales del -

trabajo, compelieron a la Suprema Corte a modificar su juri~ 

prudencia y a aceptar el arbitraje de la Junta como oblig~

torio otorgándole potestad para hacer cumplir sus reaolu -

ciones y competencia para conocer de los conflictos indivl

duales de trabajo. 

maria de la Cueva. 

Para el maestro maria de la Cueva, las Juntas de 

Conciliación y Arbitraje, desde que si{ crearon en 1917, en 

el artículo 123, tuvieron la naturaleza de tribunales cuya 

competencia abarcaba tanto los conflictos individuales --

como los colectivos, de acuerdo con el pensamiento consti-

tuyente, 

Su afirmaci6n la basa en varios argumentos4 

a) La iniciativa de los Diputados de Veracruz al 

Constituyente, consistió en que la competencia de las Jun

tas abarcaría tanto e los conflictos colectivos coma los -

económicos, Además debe tenerse en cuenta que la Ley de V~ 

racruz habia sustra!do todo conflicto de trabajo del con2-

cimiento de los tribunales tradicionales y la Ley promulg~ 

da por Cándido Aguilar siguió el mismo criterio en 1910, 
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b) El discurso de macias en el Constituyente he si 
do mal interpretado. macias no aludió a los diversos confli~ 

tos da trabajo ni.precisó las funciones de las Juntas, 

macias expresó que los tribunales eran corruptos y 

en ellos no se hacía justicia a los trabajadores por lo que 

no resultaba adecuado pensar que de~eara dejarle a esos tri 

bunales toda une sección de los conflictos laborales, 

Se ha resaltado bastante la frase da macias en el 

sentido de que las Juntas no serian tribunales de derecho -

pero hay que relacionar esa frase con todo el discurso y -

entonces resulta que lo que macias no quiso y lo revela en 

todo su discurso fue que los conflictos entre el capital y 

el trabajo se resolvieren por jueces de derecho. El derecho 

civil es demasi•do rigido y en 1917 subsistía integro el -

dogma del sentimiento incondicional del Juez a una Ley fria 

este es el dog~a que combatid ffiec!es, ál queria Juntas de -

Conciliación y Arbitraje como un órgano que pudiera dar s~ 

tisfacción a los nuevos principios del derecho del trabajo 

anhelando una justicia real y concreta, no abstracta. 

Alberto Trueba Urbina. 

Para rrueba Urbina, el Constituyente s! atribuyó 

competencia a las Juntas para conocer tanto da los confli~ 

tos colectivos como de los individuales, lo que se resalta 

en la in~ervención del Diputado Victoria quián expresó que 



104 

loa tribunales de Conciliación y Arbitreja conocerían da -

todo conflicto de trabajo para evitar abusos entre obreros 

y patrones. ( 59) 

Esta expresión confirma el propósito de crear -

organismos espaciales independientes del poder judicial, -

para conocer y decidir los conflictos mediante procedimien 

tos rápidos empleando como medios de solución le Concilia

ción y el ~rbitraje, que son sistemas distintos de los pr~ 

cedimientos judiciales. (60) 

H~ctor Fix-Zamudio. 

El profesor Fix-Zemudio al comentar la tesis de -

Trueba úrbina, seftala que para ~oto los citados tribuneleo 

son nuevos en espíritu, organizeci6n y funcionamiento, con 

le misión de realizar la justicia social que protege el -

ddbil frente el poderoso. Se trata, en opinión del citado 

profesor, de un cuarto poder situado el lado de los tras -

tredicioneles y en cuanto a la naturaleza de las Juntas son 

órganos Constitucionales de la justicia social, al margen del 

principio de la división da poderes consagrado por el artic~ 

lo 49 Constitucional. Concluye en el sentido de qUll les Jun 

tes de Conciliación y Arbitraje son tribunales especiales -

de Derecho del Trabajo y Previsión Social, que constituyen 

(59) 

(60) 

Trueba Urbina, A. Tratado Te6rico-prdcticg de Derecbp 
Próclflfal del Trebejo, Ed. Porrúa, "1963, P. 95. 
Truebe Urbine,A. Nuevo Derecho Procese! del Treba1Q., 
P. 236. · 
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un cuarto poder independiente de los clásicos legislativo,

ejecutivo y judicial, que deciden jurisdiccionalmente todos 

los conflictos que ocurren con motivo de la aplicación de -

las disciplinas laborales en relación con l•s diferencias -

qua surjan entre trabajadores y empresarios o entre una mi~ 

ma clsse, (61) Por otra parte es conveniente señalar que le 

Comisión Dictaminadora hizo una modificación a la fracción -

XXI que mereció la aprobación del Congreso, consistente en -

la supresión no de unas palabras sino de todo un concepto: 

•a virtud del escrito de compromiso" que bien entendido de-

sacha la idea del arbitraje potestativo, 

Además hay qua tenor en cuanta que los Constitu

yentes de auerétaro, m~s que inspirarse en la legislación 

extranjera conocieron el mecanismo y funcionamiento de las 

Juntas de Conciliación y Tribunal de Artitraje de Vucatán. 

Este fue indudablemente al antecedente inmediato a la ere~ 

ción de las Juntas de Conciliación y Arbitraje en el artíc~ 

lo 123 Constitucional, 

menciona igualmente que es preciso advertir que -

no podemos gu!arnos par los propósitos que persiguieron los 

Constituyentes de .;uerátara para determinar la naturaleza -

actual de las Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje, pues la -

{61) Fix-Zamudio, H~ctor, Naturaleza Jurídica de las Juntas 
de Conciliación y11.!:.tl..li!:_ai_o, on Revista de le Junta L2 
cal de Conciliacid~~~~~bitraje, Año II, No. 2 1 P,215, 
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evolución legislativa ha llevado a un resultado diverso del 

perseguido por los autores de la Carta Fundamental de 1917, 

ye que como se ha afirmado, la Ley es más inteligente que -

el legislador y una vez expedida {se refiere en este caso a 

las fracciones XX y XXI del ert!culo 123 Constitucional) se 

independiza da la voluntad de sus creadores de acuerdo con 

las necesidades cambiantes de la práctica, 

No puedo diocutirse la pxistencia de un depart~-

mento, organismo o funci6n aut6nome con9titucional, en vir

tud de qua los constituyentes pretendieron otorgar un nuevo 

esp!ritu a las Juntas, para proteger a los dábiles frente a 

los de mayor potencialidad económica, pues este es o debo -

ser el propdaito de los funciones de todos los órganos del 

Estado que tienen a su cargo la a~liceci6n del derecho so

cial, (62) 

Jorge Carpizo, 

El Dr. Carpizo realiza un resumen de las ideas -

expuestas y señala que mientras 9assols, Camiro, Lombardo -

Toledano afirmardn que el Constituyente no desod hacer tri 

bunales a las Juntas, opinaron en sentido contrario García, 

machorro y Narváez, De la Cueva y Trueba Urbina, 

(62) Fix-Zamidio, H6ctor, ~·• P. 221, 



lM 

Miantra que para Bassols,Camiro y Lombardo Toledana 

la competencia de las Juntas, según el Constituyente ere s6la 

respecto a los conflictos colectivos, pera Esteva Ruiz, Garcie, 

machorra y Narva6z,De la Cueva y Trueba Urbina, su competencia 

deber!e abarcar tanto los conflictos colectivas como los indi

viduales, 

Bassola, Esteva Ruiz,y morales, afirmaron qua el ar~ 

bitraje ara potestativo y machorro y Narv~ez as! como Truebe 

Urbina que era obligatorio. 

Realmente las dos tesis antagónicas que contiene -

los argumentos más estructurados, son los de Bassols ~ De le 

Cueva y les dos exponen razones fundadas. 

Rasultaria anticuado tratar de profundizar y cono

cer cual de la~ dos es v~rdadera, por qua los puntos que se 

afirman tienen un valor hist6rico sobre un interesante deba

te, además que resulta intrascendente saber si la inte~6n 

del Constituyente fue en un sentido o en otro, por que esos 

aspectos ya astan completamente resueltos por la práctica,

la jurisprudencia y la doctrina. 

Les Juntas son tribunales que resuelven todo con 

flicto de trabajo,siendo el arbitraje obligatorio. 
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o. Las Juntas de Conciliación y Arbitraje no non Tribunales 

Espaciales. 

Cn máxico existió la idea de que las Juntas de Con 

ciliación y Arbitraje, por el hecho de conocer exclusivamen

te de los conflictos laborales, se constituían en jueces es

paciales prohibidas en el artículo 13 Constitucional y por -

por lo_ tanta las Juntas eran anticonsti tucionalas y lógic_!! -

mente debían desaparecer. (63) 

Truaba Urbina.~ec!e que antes que se discutiera -

este punto en el Congreso Constituyente de 1916.-1917 los 

Diputados participantes pedían que el proyecto presentado -

por la diputación yucateca se adicionara al artículo 13. in 

cluyendo los tribunales del trabajo coma una excepción igual 

o los tribunales militares, a lo que cantest6 m6jica, como -

miembro de la Comisión Dictaminadora, que los tribunales 

del trabaja se pondrían en un título especial. (64) 

La anterior demuestra que los Constituyentes da -

1917, prohibieron los tribunales especiales. 

Para Truebo Urbina, les Juntas de Conciliación y 

Arbitraje sí son tribunales especiales, pero no prohibidos 

por la Constitución. 

(ó3) Carpiza, Jorge,~., P. 177, 
(64) Trueba Urbina, A. Tratado Teórico-Práctica de Derecho 

Procesal del Trabajo, P. 103. 
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Le confusión del problema nace por no diferenciar 

el tribunal espacial constitucionalmente hablando, del tri

bunal de competencia especifica, que es por completo legal 

y a cuya categoria corresponden en rigor todos los tribuna-

les existentes; por consiguiente, es menester definir qud -

es un tribunal especial para comprobar errores y fijar con-

ceptos que son indispensables dada la finalidad de dste es

tudio. 

Es necesario basarnos en ideas que precisen qud -

se entiende por tribunal especial; fijar la atencidn en el 

alcance que tienen las discusiones habidas e~ el Congreso -

Constituyente, esi co~o-el criterio que ha seguido nuestra 

Suprema Corte de Justicie de le Nacicfn. 

Se puede circunscribir a un tribunal eepecial, -

segón el Dr. Ignacio Burgos Orihuela (65) por les siguie~

tss carscter!sticas: 

a) Se crean con la finalidad espec!f ica de con2-

car de nx~ o •z• asunto; o sea se particularizan los nog~

cios que van a examinar. 

b) Al concluir el conocimiento de osoa asuntos -

para los cueles fue creado cese de tener capacidad pera CE.:. 

nacer de otros negocios, as decir, desaparecen como tribunal. 

c) Esos tribunales no son creados por las Leyes qua 

(65) Burgoa o., Ignacio, tes Garantías Iodiyiduales, Ed. --
Porr~a, S.A. 1975, P. 264. · 
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establecen los tribunales ordinarios o generales, sino por 

une dispasici6n concrete que puede provenir del ejecutivo 

o legislativo, 

Luego, analizando las Juntas de Conciliación y ~L 

bitreje e trav6s de los principias asentados, deducimos lo 

siguiente: dentro de nuestro sistema constitucional de divl 

sidn de podares y seMelamiento expresa de las facultades a 

los órganos qua forman parte de ellos, cada autoridad tiene 

delimitada su 6rbita de competencia por lo que en ejercicio 

de ella conoce y resuelva de todos los casos concretos,es -

decir, toda autoridad dentro de su ámbito compatanciel ye -

sea por territorio, cuantía, materia, grado etc, tienen j,!!

risdiccidn para conocer y reeolver todos los conflictos qua 

se originen en el presente o en al futuro. 

Asi les Juntas de Conciliación y Arbitreja, tia-

nen competencia para conocer no de uno o de varios casas con 

cretas, sino de todos en los qua les partes son el obrero y 

el patrón. Se trate de une verdadera coDlpetoncia,. como so -

suele hablar de competencia civil , penal etc. por lo que -

as correcto hablar de competencia leboral, Par lo que en -

resumidas cuente• las Juntes no son tribunales especiales -

por las siguientes razonas: 

a) No se crean por ninguna disposicidn particular 

sino por le Canstitucidn en su articulo 123 fracciones XX y 

XXI y son precisadas en la Ley Federal del Trabaja, 
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b) Mo se crean para que conozcan determinados ne

gocios o asuntos, sino todos los conflictos de trabajo. 

c) No tienen car6cter transitorio, es decir, que 

al terminar de conocer determinados asuntos no desaparecen, 

d) Lea Juntes no surgen despues que han nacido -

los conflictos, sino que preexisten a ástos 

LO expuesto en el inciso c) puede ser objetado, -

pero hay q~e hacer notar que le objeción se refiere sdlo e 

las Juntes de Concilieci6n, pues se dice qua lae Juntas F~ 

dorales de Conciliación ~ccidenteles que se integrarán y -

funcionarán cada vez que sea necoserio de conformidad con -

al articula 595 de la Ley federal del Trabajo¡ por lo tanto 
,· 

na aan tribunales especiales, sino simplemente vienen a ser 

cama su nombre lo indica, unos organismos auxiliares de las 

Juntes de Conciliación y ~rbitreje y ni siquiera son tribu

nales como se pretende, pues en los conflictos obrero patrE. 

nales se concretan a conciliar, a avenir, no conocen a fondo 

el negocio, no existe juicio, les opiniones que emiten en -

la mayor parte: de los casos no causan estado, no tienen la 

naturaleza de los laudos. 

Le Suprema Corte de Justicia de la Maci6n define 

a las trib~nales especiales como aquellas que sa crean ex

clusivamente para conocer, en un tiempo dado, de ciertas -

deli tas a respecto de dotrminados delincuentes, ( 66) 

(66) Semanario .:..ucicial da' le Federación, Tomo XXVI, P.1104 
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Asi también la Suprema Corte, desde hace décadas 

ha sostenido que las Juntas no son Tribunales especiales y 

la doctrina ha apoyado estas tesis. 

Tal criterio lo sostiene en la ejecutoria do La 

Corona , S.A. del primero da febrero de 1924, en la cual -

rechaza el argumento do le inconstitucionalidad de les Jun 

tas por violación del artículo 13 de le Carta Fundamental, 

en su calidad de tribunales especiales. 

No puede afirmarse qua dichas Juntas obren como -

tribunales especiales, al dictar su sentencia desde al momen 

to en que el legislador Constituyente las establecid en el -

mismo cuerpo de leyes, fijando los lineamientos especiales -

d• acuerdo con los cuales debe funcionar. 

Ea lógico suponer que el Constituyente no fue incon 

secuente el oste lacar disposiciones contradictorias en el -

mismo cuerpo de leyes, toda vez que un principio de herme~

neOtice (arte de interpretar los textos) que dice que en el 

ceso de que en un mismc Cddigo existan disposiciones aparen 

~amente contradictorias, deben interpre+.arse da manera que -

ambas surtan sus efectos, por que no es posible que el l,! 

gislador se contr~diga en le misma ley. 

Adem&n señala, el citado Alto Tribunal que lae Jun 

tas de Conciliación y ~rbitraae no constituyen tribunales -

eopecieles, por que las leyes organices de cada Estado, por 

razón de la materia y a fin de delimitar le jurisdiccidn o 
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competencia de cada tribunal, han establecido tribunales ci

viles, penales, etc.,que no porque conozcan de asuntos rala-

tivos a determinada materia, constituyen tribunales especia

les y esto en razón de que cada uno de ellos tenga cierta -

jurisdicción a efecto de que la justicie se imparta de una -

manera más rápida, (67) 

En le siguiente tesis jurisprudencial la Corte es-

table ció: 

"Tribunales Especiales, No pueden considerarse así 

los establecidos por las Leyes, para administrar justicia~(sa) 

Por Última, me permito citar la siguiente tesis en 

la cual se menciona que la Ley Federal del Trabajo, no es -

privativa. 

"El conocimiento de los conflictos laborales, enc.!? 

mandado a las Juntas de Conciliación y Arbitraje, por la fra~ 

ción XX del artículo 123 Constitucional: no significa sino -

la creación de una jurisdicción, para jwzgar sobre una mate-

ria de controversias, la ley Federal del Trabajo no es una -

ley privativa, porque está formulada de un modo abstracto y -

general, pare ser aplicada a un núrr.ero indefinido de personas 

y a una serie indeterminada de casos y las Juntas de Concili.!!, 

ción y Arbitraje, no son tribunales especiales por que aplican 

(67} ~emanario Judicial de la Federación, Tomo XV.P 509. 

(66} Semanario Judicial de la Federación, Sa, ~poca , Tomo -
III, P. 901, 
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dicha ley con igualdad, sin limitación de persones, en to --

dos los asuntos que se encuentran comprendidos dentro de sus 

disposiciones", ( 69) 

La Suprema Corte de Justicie, establece qud debe -

entenderse por leyes privativas, en la siguiente ejecutoria: 

''Es carácter constante de las leyes, que sean de -

aplicación general y aostracta (as decir, que debe cantener

une disposición que no desaparezca después de aplicarse e un 

caso previsto y deternina.Bo de antemano, sino que sobreviven 

a esa aplicación, y que se aplique sin consideración de es--

pecie o de personas, a todos los casos idónticos al que pre-

viene, en tanto que no sean abrogadas), Une ley que carece -

de esos ~erác•eres, ve en contra del principio de igualdad -

garantizado poc el artículo 13 constitucional, y aun deje --

de ser una disposici6n legislativa, en el sentido material,-

puesto que le falta algo que pertenece a su esencia. Las Le

yes pueden considerarse como priuativas, tanto las dictadas 

en el orden civil como Gn cualquier ptra arden, pues el ca-

ráctar de gen~ralidad, se refiere a las leyes de todas las-

esp?Cies y contra la aplicación de las leyes privativas, 

protege el ya expresad~ artículo 13 constitucional.(70) 

(69) Jemenerio Judicial de le federación, 6e. ~poca, traao 
XVI, P. 43, 

(70) Jurisprudencia, Apdndice al tomo XCVII, teais 620, P, 
1110. 
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Ahora bien, el artículo 13 constitucional dis-

pone que ninguna persona o corporaci6n puede tener fuero o -

gozar de más emolumentos que los que le sean compensación de 

servicios públicos y est6n fijados por la ley. 

Empecemos por precisar el concepto de "fuero" y 

así saber en quá sentido lo usó el Constituyente, pues el ·

tármino tiene varias acepciones que bien pueden ser: 

l. Una compilación o reunión de leyes come los fu~ 

ros de aragón e de Cetalu~a. 

2. Una competencia delimitada, como el fuero local 

o federal, 

3. Una carta de privilegios o instrumentes que --

utiliza beneficios en favor de une per~ona. 

En la doctrina se hace una división de la palabra 

"fuero", en fuero personal o subjetivo, fuero material u ob

jetiva o de causa-

El fuero personal lo constituye un conjunto de prl 

vilegios y prerrogativas, que se otorgªn por el poder públi

co a una o varias personas determinndas, por la qua se entie~ 

den conferidas en razón de la persona, la que goza de las -

exenciones, favores, pri\ilegios, prerrogfttivas concedidas -

durante el tiempo que viva ; mientras goce de fuero se uncue!! 

tra colocada an una situación particular, sui genaris. 
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La persona titular del fuero no puede ester sujeta 

a la ley general, no puede ser juzgada ni sentenciada por -

tribunales ordinarios. 

El fuero material u objetivo o do causa, no se re

fiere a la persona o a un determinado número, ni implica co~ 

junta de privilegios. o prerrogativas pnra una o varias pers_a 

nes determinadas; se basa en la naturaleza de los actos o -

cosas que sirven de base a los respectivos juicios, no esta

blece considerncidn de persona alguna, sino a una Institución 

y con u~ motivo de ~na cosa de inter~s colectivo, 

Al fuero real se le llama tambián de cause , por -

que se establece atendiendo e circunstancias independientes 

de la calidad de una persona. 

De :o expuesto deducimos que al artículo 13 const! 

tucionel empiea astas dos Úl•imas acepciones , y as! al dis

poner que ninguna persona o corporacióp puede tener fuero ni 

gozar de més emolumentca que los que le sean compensación de 

servicios póblicos y asten fijados por la ley, se emplea el

vocablo da fuero personal o subjetivo y cuenda establece que 

subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra 

la disciplina militar, se emplea la palabra fuero en el sen

tido material, oüjetivo o de causa, 

Luego, ias Juntaa de Conciliación y Arbitraje, -

como organismos de competencia laboral, se equipararían a -

la jurisdiccidn militar qua se encuentra en la segunda acep

cidn de la dicción fuero según la opinión del ~aestro Trueba. 
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E. Las Juntas de Conciliación y ~rbitreje como Tribunales 

de Equidad y de Conciencia. 

a) Tribunales de Equidad. 

Resulta necesario establecer en qud consisten 10& 

tribunales de equidad, tomando en consideración que un seo • 

tor de los tratadistas de Derecho Procesal del Trabajo, como 

Rafael de Pina (71) negó que las Juntas tuviesen el car6cter 

de jueces de equidad y por otra parte el maestro De la Cueva 

y la misma jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicie -

consideran a las Juntas do Concilieción y ~rbitreje como trl 

buneles de equided, 

El ci teda profesor merio de la Cueva, menciona que 

la equidad es una fuente supletoria por cuanto es lo justo, 

m6s all6 de la ley escrita; es tambi6n un principio de inte~ 

proteción que obliga al juez a mirar no a la ley, sino al -

legislador, no a la letra ni al hecho sino o la intenci6n,

no e la parte sino al todo, 

Las Juntas de Conciliación y ~rbitraje no serian -

como los viejos tribunales civiles o del orden común, serían 

una nueva jurisdicción social dol trabajo, una jurisdicción 

da equidad porque en lugar de aplicar un derecho abstracto -

tendría como destino el derecho social en el que ast4n unidos 

los principios de justicia y equidad, 

(71) Pino,Rafoel de, l;J!rso de Derecho.Procesal del lrsbaj~, 
Ediciones Botas, ITTdxico 1962, P. 212, 
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De la Cueva, amplía su pensamiento al decir que son 

varias las disposiciones legales que apoyan esta tesis: 

En primer lugar, la autonomía de las Juntas frente 

al Poder Judicial. 

En segundo tár~ino, sü integraci6n con representan-

tes oel tra~ajo y del capital y uno del aobierno. 

Una tercera característica es la supresión de un -

proceso lleno de abstracciones y formulismos, según dispone 

el artículo 687 de la Ley Federal del Tra~njo que al efecto 

esteblece que las comparecencias, escritos, promociones o --

alegaciones, no se exigirá forma determínaC~ pare la~ portes 

de~erén precisar los puntos petitorios. 

Junto a as~e principio seguirán imperando otros --

c~mo el de que ]O caso de duda pretalecerá la interpretaci6n 

m~s fa~crn~le al tra~ajador. ~si come otros principios mere

ciendo destacarse la innovaci6n de 12 reforma que establece 

la suplencia de la defensa defic!ente. 

¿s así como el maes~ro De la Cueva, explica que --

entre le idea de justicia social y la equidad se da ~na unién 

que nunca debi6 faltar. (72) 

Dobemos indagar pues, sobre el significado de trib~ 

nales de equidad, cara poder resoonder si las Juntas tienen 

o no esa n~tura!eza. 

(72) De la Cueva, 8ario. El ~uevo ~erecho ~exicano del Traba
.ig. T .II. 2a edici6n-;-r;:-s;r2-.------ ----- -
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Para dilucidar esta cuesti6n, veámas la qua al re_! 

pecta dice el estudia clásica de Piara Calamandrei titulada 

"El significada constitucional de las jurisdicciones de equ.!_ 

dad", escrita en 1920, (73) 

La equidad posee das acapcianes1 

En primer lugar, la equidad consiste en la justi

cia del casa concreta o equidad individual, entendida cama

un moda do aplicar la norma legislativa teniendo en cuenta 

las circunstancias especiales del caso concreto y en este -

sentido debe considerarse como una t~cnica de interpreta--

ci6n para corregir las inevitables imperfecciones del tex

to legal. 

Pera de equidad se habla tambien en otra sentida 

que Calamandrei califica como general o social cuando par

tiendo de un sentimiento de equidad natural que es común a 

toda un puebla en un determinada momento hist6rica, se tiene 

como contraria a ese senti~iento una norma de derecho consi-

dorada en s! misma independiente de su aplicación a un hecha 

concreto. 

Para Calamandrei cuenda se habla de tribunales de 

equidad se está haciendo referencia a la segunda categoría. 

(73) Citada par Fix-Zamudio,Háctor. la Naturaleza Jurídica 
de las Junt_!'s de Conciliaci6n y ~rbitraj~, en Revista 
de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Es
tada de mdxica, Año JI, Na. 2, enero-marza 1986. 
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En este sentido existe una clara oposici6n entre -

el pensamiento de Calamandrei y el que sostiene la doctrina 

mexicana, particularmente el profesor W.ario de la Cueva, en 

cuan:.o qua este último s-~ apoya expresamen'te para fundar su 

opinión de las Juntas como tribunales de aquidad, en la fa -

cultad que les oto~ga la Ley Federal del lrauajo para reali

zar ~na justicia humana, logrando la justicia del caso concr~ 

to, 

Por otra prte Calamandrei señaló los siguientes -

elementos para caracterizar los tribunales de equidad,: 

l. ius integrantes no actúan como jueces ordinarios 

sino como amigables componedores, ye que ,1 lagisledor los -

autoriza pera descuorir las disposiciones que deben aplicar 

sin sujetarse el derecho estaulecido. 

2. Generalmente excluyan la intervención de jueces 

profesionalgs, hacia los cuales se tiene desconfianza, ya -

que están vinculados al darecho entnhlecido q~e se pretende 

superar. 

3. La mayoría de dichos organis~os se integran con 

los representantes de los intereses en pugna tales como los 

de los empresarios y obreros, los campesinos y los propiet~ 

ríos, los arrendadores y los arrendatarios, pues se preten

de que las r.ismas clases sociales encuentren las normes que 

deoen regir sus rel~ciones y que no astan legisl~das. 
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4, Los tribunales dq equidad poseen un car4cter -

transi~orio, pues les normas que so ven estableciendo se -

obtie~en directamente de la vida social. 

s. Los tribunales de equidad surgen en 4poces de 

cambio de carácter revolucionario en qua se presenta un mo

vimiento de transformación del derecho anterior, pero con el 

tiempo una vez que el derecho se consolida este se va incor

porando a las disposiciones legales y on ese momento se va 

extinguiendo paulatinamente dichos tribunales, 

6, Las sentencias de los tribunales de equidad son 

declarativas y no constitutivas en cuanto se limitan a reco

nocer lae normas, 

fi~ Zemudio, considera qua t~l vez la intencidn de 

los Constituyentes de 1917 fue precisamente eso, pero on nue.!!. 

tras dias, debido o las transformaciones que han sufrido las 

propias Juntas,4stas han perdido su carácter revolucionario 

para incorporarse al sistema de los tribunales judiciales -

por lo que se han convertido en tribunales de derecho, por -

las siguientes razones: Los laudos de las Juntes están so-

metidos e une casaci6n; debe observar las formalidades asee!!. 

cielos del procedimiento de acuerdo con los artículos 14 y 

16 Constitucionales; tienen que acetar lo jurisprudencia -

de lo Suprema Corte de Justicio conforme a la cual la libre -

apreciacidn de las pruebas no .significa que so puedan admitir 
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las pruebas qua sa presenten, apreciar situaciones no plan•

taadas, alterar los hachos o reformar al raciocinio jurídi -

co. (74) 

~hora bien, al Dr, Jorge Carpizo manifiéeta~estar 

de acuerdo con Fix-Zamudio en considerar a las Juntas como -

tribunales do Derecho¡ sus argumentos - en su opini6n- son -

válidos, además si se regresara a las idees de Celamandrei -

se vería que las Juntas no son transitorias , ni están subs

tituyendo al legislador inspirandose en las fuentes materia-

les pera que despues 'sta convierta esao resoluciones en Le-

yes. Por tanto las Juntas no son tribunales de equidad, pero 

desde luego que al juzgar aplican la equidad que es una cosa 

diferente. (75) 

La Organización Internacional del Trabajo ha apu!)_ 

tado que los prin~ipios de equidad en el procedi~iento la-

boral son los siguientes: 

l. Las formalidades del procedimiento deben ser -

reducidas a un estricto mínimo. 

2. Dab,rán tomares todas l~s medidas posiblee para 

a~elerar el procedimiento. 

3, Los tribunales de trabajo d~berán ofrecer gra-

tuitamente sus servicios a las partes. 

(74) 

(75) 

fix-Zamudio, Háctor, Panorama del Derecho Procesal del 
trabajo y procesal burocrática en el ordenamiento mexi 
cano. En l!ovista mexicana del Trabajo,1', XII, 11-13 P7 
Carpizo, Jorge. Naturaleza Jur1dica de las Juntas de -
~untas de Conc~iiación .f1\rbi traJ~· P. 186. 
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4. El juez da trabaja deber« gozar da podaras dis

crecionales suficientemente amplios qua les permita basar su 

juicio en una apraciacidn equitativa de todas las circunsta.!l 

cias concurrentes el caso. (76) 

Además el artículo 17 de la Ley Federal da la ma

teria se~ela la equidad entre las fuentes que debe en consi 

deracidn a falta de diaposicidn expresa en le Ley, pero la 

equidad no implica como se he entendido, la solucidn del ~

conflicto seg~n el libre entendimiento del juez. 

Se puede concluir diciendo que les Juntas no son 

tribunales de equidad, sino de derecho, pero que tienen un 

margen más amplio en 111 interpretacidn e integracidn de las 

normas que los tribunales del orden camón. 

b) Tribunales de Conciencia. 

Pueda quedar la duda en el sentido que si bien no 

son tribunales de equidad, sí pueden serlo de conciencie, -

como en oceciones se he afirmado por la doctrina y le juris

prudencia. 

Los er,!culos 550 de le Ley federal del Trabajo de 

1931 y 841 de 111 vigente, sa han invocado con frecuencia pa

ra fundamentar este punto de vista. El precepto vigente disp~ 

l76.) Oficina Internacional d.el Trabajo. Tribunales del Treb.!! 
j6 en Amdrica Latina. Ginebra 1959. P. 95 
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na: ·~os laudos se dictarán a verdad sabida y buena fe gua~ 

dada y apreciando los hechos en conciencia, sin necesidad -

da sujetarse a regles o formulismos sobre la estimación de 

la pruebas ,pero expresarán los motivos y fundamentos lega

les en que se apoyen•. 

la idea consignada en este artículo ha sido crit! 

cede por Bessols, ya que le considere en extremo peligrosa 

por que si bien puede ser ventajosa pare el obrero en cuen

to los gobernantes sigan una politice en favor de los treb! 

jedares, no pasará lo mismo con esa libertad de resolver --

sin sujeción a normas definidas, en cuanto los representan-

tes del gobierno en las Juntas se conviertan en aliados del 

capital y entonces le idea en estudio, perjudicer!a a los -

trabaj2dores.(77) 

Fix-Zamudio opina que existe una confusión entre 

el sistema de apreciación o valorizacidp de les pruebes y -

agrega que existen en nuestros dias tres sistemas de velo -

rización de los elcm~ntos de convicci6n en el proceso •. 

l. En primer tdrmino, el llamado sistem~ de le 

prueoa legal o tasado da acuerdo con el cual, se fijan line! 

mientes muy precisos al juzgar para apreciar los elementos -

de convicción aportados en el proceso y de los cuales no --

(77) Bassols, Narciso, ¿Q,ILe san. por fin, las Juntas de Con 
c!lieción y Arbitraje.? P. 162. 



125 

puede apartarse sino en casos excepcionales. 

2. ~l sistema apuesto al anterior, o seo, el de -

11 li~re conviccidn" o aoreciaci6n en conciencia que se atri

buye a los juzgados populares, los cuales deciden en concien 

cia, correspondiecdo el juez la aplicación de las normas ju

rídicas correspondientes. 

3. Un sistema intermedio, el de "sana critican, -

puede carac~arizarse como la apreciación razonada de las --

pruebas sin sujetarse a disposiciones precisas como las de -

la prueba tasada, sino dejando al juzgador uno amplia liber

tad para velorar los elementos de convicci6n, expresando los 

motivos que lo llevarón a determinar el resultado. 

En materia laboral debemos descartar el sistema -

de pruebe legal o tesado, ya que es uno de los progresos 

evidentes sobre ei proceso civil tradicional que fue le 

eliminaci6n de regles r!gidas de valoración de las pruebas. 

Si de acuerdo con la jurisprudencie de le 5uprema 

Corte de Justicia de le Neci6n, las Juntes de Conciliaci6n y 

Arbitraje de~an razonar la eprecieci6n do l~s pruebas, es -

evidente que no pueden utilizar el sistema de lo libre con

vicción, o de valorización on "conciencie" de los ,propios -

elementos de conviccidn, cerno ocurre trat~1ndose de los ver!, 

dictas de los jurados populares. 
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Esta situació~ es una consecuencia inevitable de 

la impugnación a través del amparo, de los laudos de las -

Juntas y que se consolidó plenamente al expedirse la Ley 

de Amparo del 30 de diciembre de 1935, ya que como se saba-

los veredictos de los jurados populares no son impugnables 

an cuento al fondo, precisamente por la ~~lorizaci6n en ca~ 

ciencia de los elementos de convicción. ( 78) 

Se debe precisar que el tribunal de conciencia no 

razona su veredicto y este as inimpugnable. Casos de tribu-

nales de conciencia son los jurados populares y los tribun~ 

les de honor de las asociaciones profesionales. 

Fácil resulta deducir que las Juntas no son tri-

~unales da conciencia por que su resoluci6n as un leudo y -

no un veredicto, que s! es impugnable, además el laudo debe 

ser razonado. 

(78) Fix-Zamudio, Héctor. Ob.Cit._, P. 226 



127 

f. Ubiceci6n Constitucional de las Juntas de Concilieci6n y 

~rbitraje. 

Para precisar desde el ángulo Constitucional dónde 

se encuentran ubicadas las Juntas de Conciliaci6n y Arbitra

je, si en el Poder Legislativo, Ejecutivo, Judicial o es un 

~rgeno Independiente de los tres mencionados, expondré las 

Principales ideas y desde luego, la postura que adoptan 

algunos tratadistas de la materia, al analizar este punto. 

a) ¿Las Juntes de Conciliación y nrbitraje están -

incluidas dentro del Poder Legislativo?. 

Les Juntas no pueden ser parte del Poder Legisla

tivo por que el artículo 50 Constitucional indica que el Po

der Legislativo Federal se deposita en un Congreso General,

que se dividirá en dos Cámaras, una de Diputados y otra de -

Senadores. 

Para que las Juntas formalmente fueran parta del -

Poder Legislativo, sería necesario que así lo expresara la -

propia Constituci6n. 

Sin embargo se podría pensar que si formalmente 

las Juntas no son parte del Legislativo, ést~s realizan ac

tos cuye naturaleza material es legislativa. 

A~i, Couture indica qua el contrato colectivo ha -

traído consigo la sentencia colectiva que constituye benefi

cios para todos los obreros que se encuentran en la~isma condl 
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cidn en osa forma la actividad jurisdiccional adquiere ciar- -

tos caractéres legislativos de obligatoriedad y cjenerclidad.{79) 

Sin emtargo, Mqrio de la Cueva encu~ntra diferencias 

entre la sentencia colectiva y el acto legislativo: mientras -

en la prim~ra es necesaria la intervenci6n de l~s p~rtes inte-

resadas para que las Juntas actúen, las Cámaras Legislativ?s -

pueden actuar cuando lo crean oportuno y mientras la sentencia 

colectiva va a regir las condiciones de una empresa, la ley lo 

hace en vía general. (80) 

El Dr. Carpizo nos dice que formalmente las Juntas -

no pertenecen al Poder Legislativo y qua matorialmento tampoco 

realizan actos legislativos y si los realizarán, este dato no 

sería de importancia para determinar constitucionalmente ddn-

de se encuentran les Juntas, ya que cualquier poder, por exce~ 

ci6n, efect6a actos m2terieles que an un primcipio podrían ~~ 

corresoonder a otro poder; esí el Ejecutivo expide actos mat~ 

rialmente legislctivo~ y el Poder Legisl?tivo hace actos mat~ 

rialmonte ad~inistrativos y jurisdiccionales, etc. (81) 

maria de la Cueva recurre a tren argumentos para 

objetar que les Juntas no forman parto del Poder Legislativo 

asi, on primer tárff.~no dice, q~e el poder Legisletivo se in-

(7'1) 

(BO) 
(81) 

Goutur~, Eduardo. Nocionqs_Fundamentales del,Derecho Pr2 
casaJ·=ilel .tz¡:abaio. T. 1, .{l.2 ?. 
Do ~a Cueva, Wario. Ob. Ci~., 179 - 160 P. 
Carpizo, Jorge.~·• 179,160 P. 
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tegra en le Constitución y conf.orme a este ordenamiento es 

une unidad compuesta dP. dos Cámaras no concibe o concien-

te la presencie de órganos independientes porque se rompería 

la unidad. 

En segundo lugar, menciona que la sentencia coleE 

tiva se distingue por tanto, del derecho emanado del Podar -

legislativo, que se produce cuando las Cámaras lo juzgan opo~ 

tuno y sin que su actividad estd condicionada a los acuerdos 

previos de los sujetos 'obligados a cumplirlo; es tan importa!! 

te esta diferencia que no debe perderse de vista. ~demás la

ley solamente se deroga par otra ley, en tanto la sentencia 

colectiue tiene vida precaria sometida a la volantad de qui~ 

nes deben cumplirla. 

El Último argumento es clero al decir, que el Poder 

Legislativo tiene que actuar siempre ~n v!a general y no le 

está permitido dictar el derecho para situaciones particula

res como sen las de cada empresa dorde surge la ngcesidad do 

una regla~enta~ión colectiva del trabajo. 

Luego las Juntas de Conciliación y ~rbitraje no -

for~an parte del Poder Legislativo, concluye al maestro De -

la Cueva. (B2) 

{B2l"fle l.~·Cueva, fílario. ~·• 9ló - 920 P. 
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b) ¿Les Juntes de Conciliación y ~rbitreje asten 

incluidas dentro del Poder Ejecutiva? 

DesdJ 01 punto de vista doctrinario, el mayor por-

centaje de los actos que ejecutan las JUnLBS de Conciliación 

y Arbitraje son de naturaleza jurisdiccional, materialmente-

hablando, 

Ahora bien, ~on indudablemente distintos los actea 

jurisdiccionales de los actos administrativos; en ccnsecuen

cia por la naturaleza doctrinaria no so dehe incluir a las -

Juntas dentro oel poo•r Ejecutivo, (83) 

Trueba Ur,ina dice quo las Juntas no son tribunales 

edmihistretivas porque la jurisdicción administrativa tiene -

por o jeto some;er a la adm:nistración al réqimen juridico a 

efJcto de qua ori~nt9 su ac~ividac con arreglo a narmaciones 

jurídicas, es decir, su misión ccnsis~e en una revisión judl 

cial de los actos administrativos. 

Los órganos d~ esta jurisdicci6n son los típicos -

triounales administrati~os. La jurisdicci6n ad~inistratiua -

entraña una garanti8 en favor de los pArticulares, p~ra recl~ 

mar la ilegalidad de actos administrati~os que los perjudique; 

por tanto los tribunales administrativos se significan por -

su competencia pnra conocer d~ cucs~iones on~re particulares 

y la administraci6n. 

(03) Parres y López, firm~ndo, Derecho Procesal del lrabaif!. 
P. 164, 
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Las Juntas son ~ribunales pero no administrativos 

por cuanto que su jurisdicci6n no alcanza a revisar disposl 

cienes do la administraci6n • Su función os jurisdiccional y 

cuyo conocimiento se sujetan las diferencias o conflictos --

entre el capital y el trabajo. 

Si la característica de considerar a las Juntas -

dentro del Poder Ejecutivo la funda la Suprema Corte en la 

posición de dependencia que tiene con el ya mencionado Po

der, es una situación que se niega categóricemento,pues no 

s6lo las Jun"as dependen del Poder ~jecutico, sino todos los 

tribunales se sutordinan al Presidente de la República.{64) 

Si se tratara de ver este mismo punto paro desde -

otro ángulo de proyección, también se presenta serio el pro-

blema¡ as! en nuestro país se ha trataoo de caracterizar a -

los órganos ~statales atendiendo a dos conceptos: a la fun-

cién real que desempaña y que constituye el aspecto ~aterial 

a la situación que guardan con el Poder Público que vienen 

a cons;i~uir el aspecto formal, por lo que aplicando estas -

ideas a las Juntas, se dice que son tribunales materialmente 

haolandc, por la funci6n que desempeñ~n, pues ejercen ~na fu~ 

ci6n jurisdiccional; y que son 6rganos adn.ir.istrativos formal 

men~e por su depondencia a~ministrativa y ·.ar la designaci6n 

del ~jecutiva, ya sea federal a Local. 

(64) Tru,ba Uroina, ~lberto. Nuevo Derecho Procesal del Tra
~j~. P. 233 
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Nuevamente frueba Hrbina en relación con este tema 

dica lo siguiente: "V con este presupuesto se pretende reso,1 

ver el delicado problema que las Juntas de Conciliación y 

Arbitraje plantean en el Derecho Constitucional mexicano, -

sosteniendo que dichas Juntas son tribunales materialmente 

hablando porque ejercen una función judicial y que formal-

mente por su dependencia y por la dosignacion de los repre

sentantes del gobierno realizada por el Poder Ejecutivo fe

deral o local quedan comprendidas dentro del conjunto de --

6rganos que en su totalidad constituyen la administraci6n~(BS) 

Las Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje no son 6rg~ 

nos dependientes del Poder Ejecutivo ni están sujetas a un -

orden jerdrquico administrativo, pues si bien es cierto, que 

el representante del gobierno en las Juntas os design~do por 

el Ejecutivo federal o local, mas cierto es, que el represen 

tanto dol gobierno es tan sdlo uno de los elementos que in--

tegran el tribunal ya que los ctras dos integrantes,represen 

tantos de los trabajadores y de las patrones, son electos --

por las clases sociales y la designaci6n que hace el Ejecu

tivo de su representante no implica su~ordinacidn del cuer-

po colegiado a ~ste, (86) 

(So) frueba Urbina, Alberto, Tratado Te6rico-Práctico de De
recho Procesal del Traba]~~ P. 9S 

{86) Truebe Urbina, Alberto. ~· P. 247 



133 

Tal parece que la frecci6n XX del Artículo 123 de 

la Constitución daba a entender qua las Juntas eran un 6r9_!! 

no administrativo, nos dice maria de la Cueva, sin embargo: 

a) La funci6n principal de las Juntas os el canocl 

mienta y decisión da los conflictos da trabajo y ésta no 

coincida can la idea da un 6rgana administrativo ni siquiera 

con la da un tribunal da asa especie, parque al artículo pri 

mero de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación 

expresa que debe entendqrse par un tribunal administrativo y 

el vaintid.as sellala que conocerán de los juicios que se su-

citen con motivo de asuntos fiscales, es decir, tienen por --

misión combatir las actos y resoluciones fiscales de la Admi

nistraci6n Pública, 

b) La competencia de las Junoas radica en los con

flictos entre ol caoital y el trabajo, Y los tribunales admi 

nistrativos consideran las controversias entre la Administr.2 

ci6n Pública y los particulares, (87) 

Por último, el Dr. Carpizo ~anciana que ha sida co

mún encuadrar a las Juntas dentro del Poder Ejecutivo, pero -

esta ~inculaci6n debs ser unicamcnte formal, por que en el --

caso de que los jueces laborales no gocen de completa indepen 

dencia frente a la Administraci6n Pública no podrán realizar 

su tarea satisfaccoriamanto. 

(67) De la Cuava,ffiario. El Nueco Derecho mexicano del Traba
J!!• 2a, edici6n, T. I, P. 535, 
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En m4xico, se ha insistida en que les Juntas ,-

son órganos administrativas que dapenden formalmente del -

Poder Ejecutiva, aunque materialmente realizan actas juri~ 

diccianales, tesis que coincide can la jurisprudencia de la 

Suprema Corte de Justicia, 

De acueda can el artículo 62S de la Ley Federal -

del Trabajo san autoridados administrativas, como la Secre

taria del Trabaja y Previsi6n Social, las Gobernadores de -

las Estadas y el Jefe del Departamento del Distrito Federal, 

quienes determinan el n6mera del personal jurídico can que -

cuenta cada Junta, 

Seg6n el artículo 631 de la mencionada Ley Federal, 

las Presidentes de las Juntas Especiales san nombradas cada -

seis años par el Secretaria del Trabajo y Previsi6n Sacial,

par el Gobernador el Estada a por el Jefe del Departamento -

del Distrito redera!. 

En caso de impasici6n de sanciones a las Presiden

tes de las Juntas Especiales, el Presidente de la Junta da

r& cuenta a la autoridad administrativa correspondiente 

quianaa daspues de air al interesada, dictarán su resaluci6n 

discrecional. 

Esas preceptos parecen indicar que 1a• Juntas 

san drganas administrativos, pues ne nata una cercena 



135 

vinculeci6n con las eutoridadas administrativas, paro a pa

sar de ello no es posi! le encuadrar a las J 11ntas dentro de 

la Administreci6n Pública o afirmar que son un órgano de é! 

ta, por que los funcionarios de las Juntas no se encuentran 

jerarquicamente subordinados a los funcionarios administra

tivos, ni reciben ordenes r1i indicaciones de áste, sino que 

tienen le más completa independencia y autonomia pera resol 

ver. (88) 

c) ¿Las Juntas de Conciliación y Arbitraje astan 

incluidas dentro del Ppder Judicial? 

Al respecto el maestro Porras y López dice que -

laa Juntas de Conciliación y Arbitraje conocen y resuelven -

conflictos individuales, es decir, de' la naturaleza esencial 

mente jurídica, pero el problem~ surge cuando conocen y re

suelvan conflictos de tipo colectivo de naturaleza económi

ca, por esta razón no se debe c~nsiderar a las Juntas den-

tro del Poder J"dicial. {69) 

Por su parte lrueba Uroina expresa que tampoco pu~ 

da considerarse a las J~ntas dentro del podar Judicial por

que si bien es cier~o que conocen de conflictos jurídicos --

(88) Carpizo, Jmrga, .Ql!_.~ P. 161. 

(89) Porras y L6paz, Armando. ~· P. 163. 
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no deje de ser une institución autónoma frente a los tribu

nales civiles; pero la caracter!stica que precisamente las -

separa del Poder Judicial, es la intervención en los confliE 

tos colectivos económicos, además de que el propósito del -

Constituyente fue el de crear una instituci6n nueva, que no 

estuviera como el Poder Judicial sometida incondicionalmente 

a la Ley. 

De la Cueva, tambián comparte este criterio y las 

razones que apoyan su punto de vista son las siguientes¡ 

En el terreno de la historia las Juntas de Conci

liación y ~rbitraje no sólo no nacieron dentro del Poder Ju

dicial sino que se formaron en oposición a él. 

Formalmente las Juntas están fuera del Poder Judi

cial, ya que il Capítulo Cuarto del Título Tercero de la CaE 

ta Magna se ocupa del Poder Judicial y en su artículo 94 ex

presa: •se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la -

faderacidn en una Suprema Corte de Justicia, en tribunales -

de circuito, colegiadoe en materia de amparo y unitarios en 

materia de apelación y en juzgados de di~trito•. 

La redacción del precepto ~uestra que las Juntas -

de Conciliación y hrbitraje no forman parte dal Poder Judi

cial de la federación por que en ellas no esta depositado -

su ejercicio. 

En las Constituciones de los Estados na se mencio

na a les Juntas dentro del Poder Judicial, por que su orga-
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nizacidn y funcionamiento astan reguladas por ai articulo 

123 Constitucional y por la Ley Federal del Trabajo. 

La fracción XX del citado numeral sirve de funda

mento y ratifica las consideraciones antecedentes, pues ha

bla de una institución de justicia sin referencia alguna a 

cualquier de relación o subordinación, {90) 

En atención a lo anterior so concluye que las 

Juntas no forman parte del Podar Judicial de la f edarsción 

ni de las Entidades Federativas. 

Sin embargo, el Dr. Carpizo sostiene otro criterio 

muy distinto y desde su punto da vista las Juntas son verd~ 

deroe tribunales cuya labor consiste en aplicar al derecho 

del trabojo, encontrándose dentro del Poder Judicial por 

las siguientes razones: 

Son tribunales si~ilares a los otros en cuanto go

zon de independencia y autonomía. 

No son triounales de última instancia en cuanto -

qua sus resoluciones son revisadas por el Poder Judicial f~ 

deral. 

La Jurisorudencia de le Suprema Corte de Justicia 

.O«> la flaci6n las obligo, asi como la de tribunales colegia

dos qua funcionan dentro de Ju jurisdicción territori~l. 

Hay el intento aunQue no alcanzado para Que los -

funcionarios de las Juntas tengen cierto estatuto jurídico 

y gocen de l•s mismas garantías judiciales Que los megistr_!! 

dos de los otros tribunales. 

{90} Do la Cueva, maria. Ob. Cit. p, 533 



138 

d) ¿Las Juntas da Conciliación y Arbitraja son 

independientes de los tres poderes mencionados?. 

Tanto para los maestros De le Cueva y Trueba Urbina 

las Juntas de Conciliación y Arbitraje son autoridades u 6rq~ 

nos estRtales que no pertenecen a ninguna de los clásicos µo-

dares Políticos: LegislRtivo, [jecutivo y Judicial en que 

Constitucionalmente se divide para su ejercicio el Supremo 

Poder de la Federación y de los Estados, Son órganos al mar-

gen del principio de le divisi6n de poderes. 

En consecuencia, la creoci6n de las Juntas de Con-

·ciliaci6n y Arbitraje en al artículo 123 de la Constitución 

de 1917, es una modalidad o excepci6n a nuestra tradicional 

ráqimen de Poderes Políticos, aue se sustentan en el artícu

lo 49 de l~ mifma c~rta magna. 

~sos triounales nuevos de espíritu, organizaci6n y 

procedimiento, tiene lA ~isi6n de r~alizar 12 jus~ic:o social 

que protege y reivindica al dábil frente al poderoso, (91) 

Al resp~cto el nr. Carpizo, menciona que si ~ien 

es ci~rto los maos~ros De la Cueva y Truebo Urbina conside-

ran que las Juntas no so encuentran dentro de ninguno de los 

tres cl~sicos Poderes, por que para Truoba, las Juntas son -

un cuarto Poder Constitucional que junto con el municipio -

Libre constituyen una excepci6n al postulado del artículo --

(91) Trueba Urbina, Alberto, Nuevo Derecho Procesal del Tra
bajo. P. 247. 
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49 Constitucional que divide el ejercicio del Supremo Poder 

de le Federación, por tanto las Juntas son órganos constitu

~ionales de justicia social al margen de este principio. 

Se está en desacuerdo con las juristas menciona-

dos, -agrega el Dr. Carpizo- por que suR tesis no pueden ser 

aceptadas por el principio de separación de poderes, realme~ 

te de colaboración, toda ~ez que no depende de teorías ni de 

pensamientos sino del Ordenamiento Cónstitucional y ser!a n~ 

cesarlo que el propio artículo 49 indicara quo estas órganos 

son divisiones del ejercicio del 1upremo Poder de la Federa

ción para que tu\1iera esa naturaleza, además de que las Jun

tas poseyeran fLnciones diversas de las que ejercen los tres 

Poderes. (92) 

(92) Carpizo, Jorca. Ob. Cit., 185-186 P. 
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e o n e 1 u s i o n e s. 

El Derecho del trabajo en máxico empieza B la

tir en el Programe y manifiesto B la Nación mexicana del Part_! 

do Liberal, encabezado por los hermanos flores rrag6n y que sin 

duda contiene la estructure bdsica de la que seria el articula 

123, 

El origen rudimentaria de la jurisdicción leb,2 

ral lo constituye el Departamento del trabaja, creada por ma

dero pera intervenir en le solución de los conflictos entre -

el capitel y el trabaja, 

Le primera Lay que trató al problema de le --

aplicación de las normas de trabaja par autoridades especial_! 

zedas, se decretó en el Estada de Jalisco en 1914 par el Gobe~ 

nadar manual ~guirre Berlanga, el decreto en comento previó -

la creación, integración y funcionamiento de las Juntas munic_! 

peles, 

En Yucetán, la Ley del 14 de mayo de 1915 exp~ 

dida por el Gobernador del Estado, General Salvador ftlvaredo, 

creó el Consejo de Conciliación y el Tribunal de Arbitraje y, 

despuás, en la Ley de 11 de diciembre del mismo a~o, se crea

r6n les Juntas de Conciliación y el Tribunal da ~rbitraje, en 

cargado del conocimiento y decisión de todos los conflictos -

de trabajo, individuales, colectivos, jurídicos y económicos, 
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No fue sino hasta el año de 1917, en que el Con

greso Constituyente que se celebró en Quéretaro, cuando en 

el artículo 123 de la Constitución se previó la creación -

de las Juntas de Conciliacjón y Arbitraje, para dirimir -

los conflictos entre el capital y el trebejo, 

La integraci6n tripa ti te considero que es acer-

teda, por que no siempre los votos de los represen tan tes -
de las partes se anulan; la presencia del representante --
del capital y del trebejo crea confianza en trabajadores y 

patrones toda vez que los conflictos del trabajo requieren 

del conocimiento y experiencia que tienen los representan

tes, quienes por este motivo pueden valorar las distintas 

soluciones. La integración tripartita con preceptos como -

los que contiene nuestra Ley Federal del Trabajo, no dila

tan el procedimiento laJoral y si puede hacer que la jus -

ticia sea mds humana, m&s cercana a los problemas y naces! 

dadas de las interesados, 

La naturaleza de los represontantes de los tra

bajadores y de los patrones, desde mi punto de ~ista es 

sui generis, por que son jueces que difícilmente pueden 

sustraerse de los intereses que representan; sin em~argo, 

únicamente ellos estén en posibilidad de valorar los con

flictos del trabajo, por el conocimiento que da éstos su

pone su calidad precisamente de trabajadoras y patrones. 



142 

Las garantías de designacidn, estabilidad, remu

neracidn y responsabilidad de que daba gozar todo juzgador 

y que aseguran una administracidn de justicia eficiente e 

imparcial, no se integran en los representantes ante las -

Juntas de Conciliacidn y Arbitraje, al grado tal que se -

expone la independencia y dignidad de las propias Juntas; 

por lo que resulta urgente modificar la Ley Federal del -

Trabajo con el objeto de procurar la vigencia en las Juntes 

de dichas garantías, 

En un principio, la jurisprudencia era constante, 

absoluta, en el sentido de no reconocer a las Juntas comp~ 

tencia para conocer de ~oda clese do conflictos y únicamerr 

te se les roconoci6 para intervenir en los conflictos de -

carácter colectivo, no concedi~ndoles imperio para hacer -

cumplir coactivamente sus laudos. 

A partir de lg24, la ~te cambid radicalmente -

su criterio al estimar que las ;u.titas tenían facultades -

para ejecutar sus laudos y para conocer de cualquier con

flicto, fuere individual o colectivo, jurídico o económi-

ca. 

Las Juntas no son tribunales especiales, por que 

fueron creadas por la propia Constituci6n, además que no -

conocen de negocios determinados sino todos los conflictos 

del trabajo¡ no tienen carácter transitorio y no surgen -

despuds de que han nacido los conflictos del trebejo sino 
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que preexisten e éstos, Les Juntas no son tribu

nales especiales sino de jurisdicci6n especializada. 

Las Juntes de Conciliaci6n y ~rbitraje, al resol

ver aplican la equidad como lo hace cualquier otro tribunal, 

Cuando se exprese que las J~ntas dan solución a un conflicto 

de acuerdo con la equidad, lo que realmente se quiere decir 

es que los tribunales del trabajo tienen un margen más am

plio para la interpretación e integración de las normas que 

los tribunalea del orden com6n. 

De ninguna manera puode afirmarse que son tribun! 

les que resuelven en conciencia, es decir, que aprecien li

bremente los elementos de convicción, Pues las Juntas de -

Conciliación y ~rbitraje no sustentan un veredicto inimpug

nable similar al de los jurados populares, sino un verdadero 

fallo jurisdiccional, en el cual se deben razonar la apreci! 

ción de las pruebas, ya que dichos fallos son impugnables -

a través del juicio de amparo. Se trata entonces, de la 

apreciación de las pruebas de acuerdo con el sistema de la 

sana crítica. 

formalmente, las Juntas de Conciliación y ~rbitra

je astan inclu!das dentro del Poder Ejecutivo. 
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