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INTRODUCCION: 

Nuestro estudio tiene como finalidad la adminis 

traci6n de Justicia en el Derecho Laboral Mexicano, para

ello es necesario analizar conceptos de justicia y admin~ 

traci6n para ubicarnos en el objotivo del mismo, 

Es importante estudiar brevemente los anteceden 

tes históricos sobre la administración de justicia en ép~ 

ca.a anteriores para saber de que manera se protege a los 

trabajadores y de que manera en un momento dado se resol

vian sus ?roblemas laborales. 

A medida que la industria so desarrolla, croa

nuevas relaciones sociales y econ6micas, y lon individuos 

interesados, en forma directa o indirecta, adquieren un 

concepto más preciso de sus propios intereses frente a 

los otros, especialmente entre los grupos de trabajadores, 

Tomando en cuenta la lucha de individuo con in

dividuo, y con el deseo de ir eliminando peligrosos aspes 

tos de las pugnas, cuando su frecuencia entre patrones y 

trabajadores acusa u.na situaci~n dificil que merece aten

ci6n especial, nace la idea de instituir organismos,que 

en beneficio de la colectividad, traten de prevenir los 

conflictos, conciliar intereses; y en su caso, dictar una 

resolución difini ti va, adecuada para poner í'ir. a las con

flictos suscitados entre tr8bajadores y patrones, 
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Tales organismos se crean recibiendo el nombra

da Juntes de Conciliación y Arbitraje, las cuales han ten1 

do en diferentee países, así cono en el nuestro las mismas 

finalidades, aunque con característicaa y atribuciones d~ 

versas segiin el país y la época. 
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!.CONCEPTO DE JUSTICIA: 

Podemos considerar que el hombre desde ~ue nd -

quiere uso de razón puede entender qué es la justicia, 

aunque no es capaz de definir sus nociones se da cuenta 

de lo que es suyo y de lo que es de otro, y ésto debe re!!_ 

peta.rlo. 

Quien desea averiguar quG es la justicia debe -

ante todo darse cuenta de los diversos significados de la 

palabra justicia, ya quo ésta se ha utilizado en dos ace~ 

cienes, por una parte se usa como idea básica sobre la 

cual. debe inspirarse el Derecho, por la otra los moralis

tas consideran que la palabra justicia ha sido para deno

tar l.a virtud universal de las demás virtudes. 

A través de nuestro estudio nos daremos cuenta

de aue la justicia o tiene que ver con la persona como 

tal, o con la persona en referencia a algo, a un campo ma 

terial que no es la persona. 

Es característica para la justicia el. hecho de

que con este vocabl.o no sólo se designa una vol.untad hum!!. 

na como se considera para los moralistas para denotar la 

virtud universal de todas las de~ás virtudes, sino tambi.U 

estructlU'as e instituciones jurídicas creadas por los hola_ 

bres. 
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Ahora bien pasamos al estudio de diversos con -

ceptos para poder obtener nuestras conclusiones. 

En sentido ético la justicia es: 

"La virtud consistente en la disposición cons -

tanta del ánimo de dar a cada uno lo que le corresponde~ 
(l) 

En este sentido podemos entender que ei el hom

bre es bueno da a otro lo que le corresponde. 

G6mez Robledo en el estudio que hace señala que 

Aristóteles afirma que: 

"La justicia es la disposición que nos hace de

cir del hombre justo que está dispuesto a obrar con intll'2_ 

aión lo que es justo, y a distribuie entre él mismo y otr~ 

o entre dos, sin tomar para si la parte mayor de lo que -

es deseable y dejando al otro la menor y a la inversa con 

lo que es nocivo, sino dando a cada cual una parte propo!:_ 

oionalmente igual, y lo mismo cuando la distribución se -

hace entre otros dos individuos" 
( 2) 

1,Eduardo J. Coutore. Vocabulario Jurídico ,Ed. Depalma.Bu..!!. 

nos Aires,Argentina.1970. p. 372. 

2.Antonio ~6mez Robledo,Meditaci6n Sobre la Justicia.Rd •. 

Fondo de Cultura Econ6mica.México D.F. 1963. p.79. 



- 5 -

En esta disposici6n se eXJ>lica la :w.bi tLte.lidad 

por la c;ue los hombres so!l capaces de practicar los actos 

y cosas justas, y no s6lo practica~los sino quererlos. 

Reca..sens Siches, hace referencia a rlat6n nos -

dice q~e "La Justicia es el princi?iO sobre el cuál está

fun~ado el 3ctado per~ccto, y consiste en el deber unive!:_ 

sal. seeún el cual cada individuo debe ejercer tma sola 

funci6n, aquella pnra la c·~al la no.turaleza le dio la me

jor aptitud, y , por lo tanto, en ocuparse con lo suyo y

no interferirse en lo de los otros". 
( 3) 

Segiin Platón en este sentido dice cue la ju8 ti

cia consiste en que cada uno de los tres elementos que i!!. 

tegran el Estado (gobernantas, militares, y artesanos) d~ 

ben cumplir con funciones propias sin interferirse con 

los de los otros, los magistrados o gobernantes deben le

gislar y regir con prucendia; los ejecutores armados debai 

obedecer fielmente a los magistrados y hacer cumplir las

normas de éstos; y los artesanos o productores deben man

tenerse en su labor de suministrar los medios pare satis

facer las neceaidados, transmitidas y aplicadas por los -

ejecutores. Por su parte, loa gobernantes deben ser fil6-

sofoa para poder contemplar la idea del bien e inspirar -

la legislación. 

3.Luia Recasens Siches.Tratado General de Filosofía del -

Derecho.7a.ed. Ed. Porrda,S.A.México D.F.1981.p.483. 
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Se hace referencia a Cicer6n el cuaJ. nos dice -

que: 

"La justicia es e.J.go que debe realizarse en la

sociedad ljumena; coil!!istente en atribuir a cada uno lo B!!_ 

yo; se aplica trunbién a la distribuci6n, de modo que cada 

ouaJ. reciba lo que corresponde a su mérito o dignidad, 

coincide con loa principios de equidad"( 4 ) 

Se al.ude a diversos criterios, podemos conside

rar que se encuentra fundamental.mente UUQ relaci6n que 1.-!!!, 

plica igual.dad entre los hombres, al. hil.blsr de equidad 

querrá explicar que se recurre a ésta cuando no hay con -

formidad entre lo que se dio a cada quien. 

Rn otro concepto San Agustín se refiere a la j"!!!, 

ticia senalando que es: 

"Como virtud globel qtie abarca todas las demás 

virtudes, sin embargo, incidentalmente piensa ~ue la jus

ticia ea también como ideal para el derecho,cuando al CO!!!, 

pararla con la equidad dice que la justicia es la equi -

dad, y que la equidad implica cierta igualdad y consiste

en atribuir a cada uno lo suyo". 

4. Idem.p, 483 

5, Ibidem.p. 484 

( 5) 



- 7 -

Vemos que los mora.listas consideran que la vir

tud concurre a.1 bien de otro, por tanto la virtud es un -

poder que produce el bien, para ellos en la justicia bri_ 

lla la virtud por ell.a segdn los homb1·es son buenos por -

lo tanto la justicia esta considerada como la virtud car-

dinal de otras como por ejemplo la misericordia. 

En otro punto de nuestro estudio analizaremos -

si la justicia es necesaria en el derecho y porque se CO!!!, 

para con la eqyidad. 

Francisco SuArez. nos dice: 

EN SENTIDO JURIDICO "La justicie. da a otro lo

suyo, implica l.a alteridad; la justicia se refiere siem -

pre al derecho de otro que puede reclamnrlo e imponerlo". 

(6) 

Aquí se precisa que no cabe hablar de hablar de 

justicia respecto de uno mismo. 

"Lo jurídicamente mio es aquello con lo cual 

estoy yo tan ligado, ,ue el uso que cualquier otro quiera 

hacer de ello, sin m! consentimiento, me daJlar!a.Puede BEll." 

la l.ibertad, puede ser un derecho en el Estado; pero sieJ!!.. 

pre es un algo que me pertenece o que te pertenece.JU re!_ 

6. Ibidem p. 485 
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no de la justicia es lo perteneciente a uno, aquello a lo 

cual uno tiene un derecbo"t 7 ) 

La idea de la justicia es la idea del pertene -

cer, ésta tiene un orden jurídico que se halla por encima 

de toda disposición humana, en el cual deben orientarse -

las normas hwnanas 9 Quien no crea en un orden originario

tal que atribuye e ceda uno lo suyo, tampoco, puede creer 

que algo le pertenece por derecho, 

Eduardo J. Coutore nos dice: 

"La justicia es el v~lor que índica el orden 

jurídico establecido y que este mediante sus preceptos, -

tiene a realizar" 
(8) 

Podemos entender que mediante el orden jurídico 

establecido tiene ltn valor a través del cual se realizar6. 

la justicia, 

Rai'ael De Pina Vara, nos seiiala: 

ªLa disposición de la voluntad del hombre diri

gida al reconocimiento de lo que a cada cual es debido o 

le correspor.de según el criterio inspirador del •istema de 

7.Manuel ossorio y Florit.Enciclopcdía Jurídica Omeba.T.

XVIII. Bd, Driski11,S.A. Buenos Aires, Argent1na.1978.p654 

B. Eduardo J. Coutore. Op. cit. p. 372. 
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normas establecidas para asegurar la pacifica convivencia 
dentro de un grupo social. más o menos amplio," 

(9) 

Bate autor considera necesario un sistema de no~ 

mas establecido en el cual. se debe reconocer el derecho de 

cada hombre y de esta manera asegurar la armenia dentro de 

la sociedad. 

Se puede considerar que todos los filósofos y -

juristas en el fondo astan de acuerdo en que la justicia 

ea tm valor que consiste en igual.ar, en ordenar, de manera 

apropiada, equivalente, proporcional y arm6nica, las rela

ciones que se dan entre los hombres, si problema no seria 

el concepto o enunciación sino el criterio para aplicarla. 

II. LOS CRITERIOS DB LA JUSTICIA. 

El promover igualdad entre lo que se da y lo que 

se recibe o proporcionalidad en la distribuci6n de venta

j e.s y de cargas, ilaplica la necesidad de poseer criterios 

9. Rafael De Pina Vara.Diccionario de Derecho, 7a. ed, R4 

Porriia, S.A. México, D.F. 1978. p. 259, 
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de medida, es decir pautas que nos sirvan para valorar -

lo cue le corresponde a cada uno. 

Puesto que la ju.sticia consiste en dar a cada -

uno lo suyo ¿ Qué es lo suyo de cada uno? 

Atendiendo a la igualdad, se puede formular de

la siguiente manera¡ 

n A derechos igu?les corresponde un suum igual" 

(10) 

Atendiendo a la desigualdad ae formulará así: 

" A derechos desi¡;ua.lee corresponde w1 suum 

desigual, c,ue será proporcional a la desigualdad", 
(11) 

Seria injusto dar igualmente a quienes tienen 

derechos desiguales como el dar desigualmente a quienes 

tienen derechos iguales~· 

Mediante el criterio igualitario, la justicia 

nivela las desigualdades que existen en el orden social , 

y mediante el criterio proporcional se armonizan dichas 

desigualdades, 

10, llliguel Villoro Toranzo,Introduooi6n al Estudio del De 

~·4a.ed, Ed. Porri1a,S.A, M~ ico, D,F. 1980. p.214 

11.Idem, p. 214 
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Podemos darnos cuenta que el problema medu:l.ar -

de la justicia es siem?re el de saber si lo eeenciaJ. es la 

iguaJ.dad o la desigualdad. 

En la idea de justicia radica una referencia m~ 

teria1 a la igualdad se dice a cada uno 1o suyo, ésta idea. 

la estudiaremos con un ejemplo de Emil Brunner. 

"Después de terminada una representaci6n teatral, 

todos los espectadores se apresuran hacia el guardarropa, 

en donde cada u.no de ellos se esfuerza en obtener 10 nn -

tes posible sus prendas. Ahora bien, ol encargado del gua.!: 

darropa se espera no a6lo que proceda con la mayor rápidez 

~ la devoluci6n de las prenóas, sino que también se espera 

de él que proceda de modo justo ¿Cómo seberá distribuir -

las prendas para ser justo? Suponemos que se sit6an junto 

al mostrador del guardaropa cinco personas y cue detrás -

de cada una de éstas se forma una cola. Ahora bien, si el 

encargado del guardaropa procediese de tal modo que des -

pués de haber empezado con la persona que está inmediata

mente detras do aquélla, asi sucesivamente hasta terminar 

con la cola nJmero uno, antes de ocuparse de las otras cu~ 

tro colas, resultaria que las cuatro personas que junto aJ. 

mostrados encabezan las cuatro colas, protestar!an con 

razón por ser victimas de un trato injusto.En cambio, el

encargado del guardaropa procederia de modo justo si die

ra la ~referencia a los que están en la primera fila y 

procediera sea de derecha a izquierda o de izquierda a d~ 
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recha ¿Porque? por~ue de este modo todos tendrían que es

perar un tiempo parejo. Asi pues todos los espectadores -

tendrían que esperar un tiempo parejo, Asi pues todos los 

espectadores de un teatro tienen esta idea, ser tratados

de modo justo significa tener que esperar un tiempo parejo 

al de los otros. El que ha llegado primero será atendido

primero, el que ha llegado al dltimo será servido a lo ú~ 

timo.º 

(12) 

Podemos ver que justicia es igualdad, ya que al 

ser tratado justamente significa ser tratado de modo igl.lal, 

y es justo cuando en realidad significa algo igual para t.!?. 

dos, este trato debe ser convertido en un trato proporoi!2_ 

nal de modo que se trate con igual desigualdad las corre~ 

pendientes desigualdades reales de hecho. 

Citaremos o:tro ejemplo del mismo autor: 

"El racionamiento do los alimentos en tiempo de 

guerra • .A.l principio en el inicio de esta nueva medida 

fue necesario e inevitable proceder de acuerdo con la si~ 

ple igualdad, según ln regla do a todos lo mismo, Cada 

uno recibía la misma tarjeta "ue lo autorizaba para la 

misma cantidad de determinados bienes,.Ahora bien, al co 

12. Emil Brunner.La Justicia. Traducci6n Luis Recaséns St 

ches, Ed, UHA!d. México D.F. 1961. p. 34 
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rrer del tiempo se !dinó la distribución. Bata dejó de a

poye.rae en una justicia esencial que tomaba en cuenta la 

diversidad de los hombres y de su situaci6n, los obreros 

que realizaban trabajos pesados y las mujeres emba.razadaS, 

asi como las que acababan de dar a luz, recibian raciones 

especiales.No se decía a todos lo mismo, sino a todos lo

miemo en consideraci6n a su desigualdad." 
(13) 

Fodemos ver que la idea de junticia es atribuir 

lo mismo, lo igunJ., a todo sujeto se acuerdo al derecho -

que le corresponda, es decir, la participaci6n de un der~ 

cho va a entregarse de acuerdo a un orden establecido de

un modo válido. 

Ahora bien, consider6 necesario hablar de la e

quidad en viréud de que hay autores que de acuerdo a su -

criterio la equiparan con la justicia. 

Las leyes son por esencia enunciaciones genera

les y por amplios qua sean no pueden abarcar todos loa c~ 

sos, la aplicación final de una norma a una situación de

terminada podria resultar a veces inconveniente o injusta, 

talez circunstancias hacen que el juez haga un llamanien

to a la e~uidad, pera atemperar rigores de una fórmu1a d~ 

masiado genérica. 

13. Ibidem p. 35 
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La equidad es por consiguiente de acuerdo con -

la concepción aristotélica, una virtud del juzgador, He -

aqu.i en que forma distingue el filósofo las nociones de -

equidad y justicia. 

"Lo equitativo y lo justo son una misma cosa; -

siendo buenas ambas, la '1nica diferencia que hay entre 

ellas es que lo equitativo es mejor adn. La dificultad 

estll en q_.e lo equitativo, siendo justo no es lo justo l!!_ 

gal, sino una dichosa rectificaci6n de la justicia rigur~ 

se.mente legal.La causa de esta diferencia es que la ley -

necesariamente es siempre general, y que hay ciertos obj~ 

tos sobre los cuales no se puede estatciir conveniente por 

medio de disposiciones generales. Y asi, en todas lao cu~ 

tiones respecto de las que es absolutamente inevitable d~ 

cir de una manera pura.mente general, sin ,ue sea posible

hacerlo bien, la ley se limita a las cosas más ordinarias, 

sin cue desimule los vacios que deja. La ley no es por e~ 

to meneo buena la falta no estll en ella, to.mpoco está en

el le¡;islador ~uc dicta la ley¡ está por entero en la na

turaleza misma de las cosas; porq ·'ª esta es precisamente 

la concici6n de todas lns cosas précticas, Lo propio de -

lo equitativo consiste precisamente en restablecer la ley 

en loa puntos en que se ha cn0ana.do, a causa de la fórmu

la Beneral de que se ha servido". 

(14) 

14. Eduardo Garcia Maynez.Introducci6n al Estudio del Dere 

~.35a.od. Ed. Porril.a, S.A. México D.F. 1984. p. 373. 
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El recurrir a la equidad es corregir la genera

lidad de la ley, y substituir a la justicia legal abstra~ 

ta la absoluta justicia del caso concreto. El fundamento

de v€U.idez de una norma hay que buscarlo ea el valor de 

lo justo y en las exigencias que de ál deriven, por tanto 

la equidad es la solución jugta a los con:f1.ictos de que -

se conoce. 

García Maynez hace su propio estudio al respec

to y nos dice: 

"Seguridad jurídica demanda que los jueces l.la

mados a resolver una controversia, cumplen su cometido 

aplicando con la mayor fidelidad posible los preceptos 

de la ley escrita; pero cuando en un determinado caso na 

hay ley aplicable y se ha agotado los recursos que brinda 

la interpretación la justicia exige, y el derecho positivo 

permite, que el juzgador se inspire en criterios de equi

dad, ya que no es~á autorizado para abstenerse de reeolver 

las contiendas. La seguridad jurídica no sufre megua con 

ello, pues la armonía que debe existir en todo sistema, 

impide al intérprete dictar una resolución contraria a 

los textos legales. El orden jurídico no se agota o resu

me en una serie de normas de general observancia, y convi~ 

ne tener que al lado de las leyes dicho mejor subordina

das a ellas y por ellas condicionadas aparecen los actos -

jurídicos en su infinita variedad y multiplicidad.Siendo

la.s resoluciones judiciales aplicación de normas de cará~ 
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ter genera.J., y t:eniend<> e lR vez. relativamente a cus con

secuencias, la categoría de auténticns normas, deben es -

tar en armonía con los preceptos genere.les ,La aplicación 

del criterio de equidad, en los casos en que existe una -

lag-'Da en el derecho leeislado, permite conciliar las ex~ 

gencias de la just~cia con los de la SC6Uridad jurídica y, 

gracias a la restricci6n que arriba ar,untanos, hace posi

ble la realizaci6n plena de otro de los postulados capit¡¡\, 

les de la vida del derecho a saber la coherencia y unidad 

armónica de cada sistema". 

( 15) 

Gómcz Robledo cita a Aristóteles reafirmando 

lea ideas antes aeLaladas nos dice que: 

"Lo equitativo es a.J.go mejor, en el oaso concr!L 

to, ,ue cierto derecho, o sea el expresado en la norma g:!l.. 

neral.Es, en otros términos, una corrección o rectificación 

sea a veces nece2aria, no es que sea cala la ley, sino que 

dado su carácter de norma general, es natu1 al que acierte 

en la mayoría de los casos, pero que yerre o sea deficien

te en la resolución de ciertas situaciones cuyn considera

ci6n escapa hum'1!lo.mente u la previsi6n del legislador,No

ea culpa de la ley ni del juzeador, sino ~ue esta en la -

naturaleza de las cosas. llo decidirá de otro modo el leeis 

15. Ibidem.p. 80 
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lalor Ce como lo hece el j-..u:,z. :le equidad si clli e:?tuvier-e 

:preeente o :::i hubiera. ¿oC.iC.·J ~::::.:vi:r ~:_"J.el c3::;0 ::-r:.e :io se

a.justa del todo a la norn~. eeneral ""~\.le ;iromulco" 
(16) 

Fo~ otra parte Chaim Pelerma..~ con~idc~~ ~ue: 

11 Cu3.lldO las nntinomias de la justicie. n.~)arecen -

y lu a:ilic.::.ci6n de eGta nos obliga a tro.nsgreCir la j 0.i2ti

cia foroaJ., se recurre n ln equidad, A 6nte se le podria -

considerar cono ln nru1eta de la justicia, y es el comple -

mento inaispensable de la justicia fo~al siempre ~ue su -

aplicc.ci6n resulte i::posi ble." ( 
1 

?) 

Consideramos que la e~uidad no es algo diferente 

de la justicia sino con todo rigor la justicie. del caso 

concreto, una perfección o sea la facult¡cd de nprccinr na 

sólo lo general sino de intuir lo concreto. 

El juicio de equidad es en definitiva la intui -

ci6n de la justicia individual de la justicia concreta, La 

normo. jurídica no se agota en la ley, en el mandaoiento 

general sino que taobién la no=a individual pertenece 

tanto como la otra, plenamente ai derecho'~ 

16. Antonio G6mez Robledo. Cp. cit. p. 80 

17. Chaira Pclermnn. De La Justicia .Traducción Ricnxdo Gu~ 

rra. Ed. U~:J~. Centro de Estudios Pilósoficos.México D.F.

P• 28 
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III.DIVISION JURIDICA DE LAS ESPECIES DE JUSTICIA. 

Debemos tener en cuenta la relación bilateral -

jurídica del Estado en au calidad de Estado y ln clase de 

criterio igualitario o proporcionaJ. aplicable al caso.CU8E, 

do el Estado es Bujeto de una relación jurídica la justi

cia no es de la misma especie que CU!l.Ildo los dos sujetos

son particulares, en éste caso se hablaría de una justi -

cia de subordineci6n, esta desde luego tiene como finali

dad el bien de la comunidad, se funda en el hecho de que 

todo individuo necesita de la comunidad, para nu existen

cia, as! corno ?ara su pleno desarrollo. La justicia de 

coordinación tiene como fin el bien de los individuos y 

puede fundamentarse e~ la n~turaleza racional y libre del 

hombre, pero dentro de su esfera de acción el Estado po -

drá intervenir corno protector y coordinador. 

Para nuestro estudio veremos aue la justicia de 

aubordinuci6n regula el Derecho ?dblico y la justicia de

coordin~ci 6n al Derecho Frivado. 

Villero Toranzo ha ordenado una clasificación de 

las especies de justicia y las ramas del derecho. 
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Nuestro autor considera que la justicia ea gen~ 

ral :; consiste on dar a cada \IDO lo s,1yo, y la subdivide

de la manera sig~iente: 

A) JUSTICIA DE COORDINACION: la cual pertenece

al derecho privado, y en ésta encontramos: 

a) La justicia con:n:.itativa: ~sta cuenta con U.'1-

cri terio ieuali tl'.rio ¡ en ella caben dos ramas u.na de 

ellas e~ el Derecho Civil en el h~· un rigor atemperado 

por la equidad; la otra es el Derecho Mercantil en Al 

cuál se ha sei..alado un máximo rigor. 

b) La justicia social: en ella hay un criterio

proporcional, es decir, se protege a la parte más débil -

aquí encontramos al Derecho del Trabajo, al Derecho Agra

rio, en éstos hay \ID criterio proporcional igualitario o 

sea hay u.nn protección de u~ mínimo de derechos de loa 

más débiles; también está el Derecho SociaJ., cuenta con -

un criterio proporcional m~s estricto so debe dar un esti 

mulo al desarrollo de los más débiles. 

B} JUSTICIA DE SUBORDINACION: la cuál pertenece 

al. derecho pdblico, y encontrrunos el oredominio del crit~ 

rio del bien comdn. Se subdivide en las ai{;Uienteo espe -

cies; 
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a) La justicia distributiva: aquí vamos ha en -

contrar un criterio proporcional en la distribución de -

deberes y derechos, en relación a los bienes y cargas 

cuando se trate del Derecho Administrativa y de castigos

cuando hablemos del Derecho Pena1. 

b) La justicia legai: cuenta con un criterio en 

la protección por la ley y obedienci& a la misma, en ésta 

se encuentra el Derecho Frocesal y el Derecho Ccnstitucig_ 

nn.J. en su parte dogmática. 

c) La ju3ticia institucional, en ella unicamen

te se enc'.rnntra el Derecho Constitucional en su parte or

gánica. ( 18) 

Para completar nuestro estudio senal.aremos algu

nos conceptos de las especies de justicia ya ~ntes aount!:!. 

das. 

JUSTICIA CONJ[IJTATIVA: 

"Es la aplicable a las relaciones voluntarias 

de canbio, por ejemplo, los contratos, la cual. requiere 

que hay igual.dad entre l.o que se da y lo que se recibe,e!!_ 

tre la prestación y la contraprestación" 
(19) 

18. Miguel Villoro Toranzo, Op. cit. p. 218 

19. Manuel Ossorio y Florit. Op. cit. p. 657 
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G6mez Robledo afirma que: 

"La justicia se realizará cuando el juez obliga 

a devolver el lucro indebido a la parte que lo estuvo en 

perjuicio de otra,con lo que se anulará, de uno y otro l~ 

do, el exceso númerico y se restablecerá la igualdad. Y a 

lo dnico que el juez deberá atender es el monto o natura

leza del daño ain hacer acepción de persona, sin conside

rar aus méritos o deméritos intrínsecos", 

(20) 

Como podemos ver se requiere que haya igualdad

entre lO ~ue se da y lo que se recibe, entre la prestaci6n 

y la contraprestación, tru:ibién podemos notar la relaci6n

entre particulares por ello hay en é~tos un criterio igu!!, 

litario. 

JUSTICIA SOCIAL: 

"Es el contenido ideológico de una doctrina 

que tiende a lograr en las relaciones obrero-patronales y 

en el sistema económico actual, en general, un trato li 

beral a los hombres que trabajen y una consiguiente die 

tribuci6n de bienes de acuerdo con un profundo sentido 

humanitario". 
(21) 

20, Antonio Gómez Robledo. Op. cit. p. 54 

21, Rafael De PiDa Vara. Op. cit. p. 259 
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En la justicia social encontramos un criterio -

proporcional, se dar~ a cada uno atendiendo a la desigual._ 

dad dentro de estos tenemos aJ. Derecho del Trabajo, Dere

cho Agrexio y Derecho Social, podeoos ver que hay difere!!_ 

oia entre los particulares por u.:oa parte, y un patr6n por 

la otra, un hacendado y un campesino, desde luego se debe 

prote.:;er al m!.s débil; en el Derecho Social se tiende a -

econó¡¡¡icemente débiles, se atiende al derecho de alimento, 

atención médica, escuelas, etc, 

JUSTICIA DISTRIBUTIVA: 

Es aquella que regula la participación a que -

tiene derecho cada uno de los ciudadanos respecto de laa

carga.o y bienes distribuibles del bien comlln, mira al 

igual que la justicia legal, la relación entre sociedad -

e individuo, pero lo hace desde el punto de vista de lo 

que el individuo puede exigir a la sociedad, el derecho 

a una repartición justa de las cargas fiscales, o el der~ 

cho a los satiefactores mínimos, viviendas, alimento, ed!:, 

caci6n, vestido etc.•. 

(22) 

E::l esta especie de justicia se tiende a cense -

guir un criterio proporcional, es decir, tratar igual a 

los iguales o desig~al a lo~ desiguales, en ella encontr~ 

22, Diccionario Jurídico Mexicano, UNAM. Instituto de In

vestigaciones JurJ'.dicna .T. V .lléxicoD.F. 1984 p. 277. 
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mos una relación entre particular y Estado éste verá dee

de luego el predominio del bien comdn de los particularee. 

JUSTICIA LEGAL: 

"Se refiere a lns relaciones de la sociedad con 

los individuos, desde el punto de vista de lo que éstos -

deben a ella.Bajo au ámbito se incluyen tanto las cuesti2,_ 

nes sobre lo que los ciudadanos deben a la sociedad, por

ejemplo impuestos, servicios obligatorios, etc.,como los

deberes de los gobernantes con la sociedad, lealtad, prom.2_ 

ci6n del bien comdn, eto,• 

(23) 

JUSTICIA INSTITUCIONAL: 

"Tiene por fin regular los derechos y deberes de 

las diversas instituciones estatal.es entre si y con vistas 

a que sirvan al bien comán y al bien individual de todos

los miembros de la sociedad, A esta especie de justicia º.2. 

rres?onde la llamada Parte Orgánica del Derecho Constitu

cional• ( 24 ) 

Esta especie de jucticia nos muestra que es la

base de las demás, ya que grscias n elln pcde~os lograr -

23, Idem. p. 277 

24. Miguel Villero Toranzo. Op. cit. p. 221 
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las funciones de las diver,as instituciones estata1es. 

IV. LA JUSTICIA CO!IO uno DE .LOS PINES DEL DERECHO. 

Preciado Hernández nos dice al respecto que: 

"Todo instrumento tiene un fin propio (que es 

el finis operis), en razón del cua1 se juzga su caJ.idad 

de bueno o malo, y en razón del cual se determina los fi

nes para los cuales puede ser utilizado.Un arma de fur;,:;o

tiene como fin propio el disparar i.:.n prcycctil en determ:!:_ 

nada dirección; es buenn si lanza el ~"'::-cyectil en ln diref!_ 

ci6n exacta que indica la mira, mala, si carece de preci

sión y naturalmente se puede establecer una serie de gr!!_ 

dos en la perfección o imperfección de los instrlll:lcntos,

pero tal grndaci6n sólo es posible con roforcncia al fin

propio del instrWllento en el cual se apoyan los fines de

quien lo utilizan (o finis operantis). El arma de fuego ea 

buena o mala independientemente del fin a que sea destin!!_ 

da, ya la utilice en legitima defensa, o en el deporte de 

1a caza e inci..iso para cometer un asesina.to." 
(25) 

25. Rafael Preciado Hernéndez. Lecciones de Pilosofia del 

~· Rd. UN.AJ.!. M~xico D.F. 106~.p. 131 
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Cabe señalar que el derecho es un instrumento 

en 1oanos de la autoridad, el finis operantis sería poder 

lograr el bien comdn, para obtener ésto el instrumento a 

utili~ar debe ser adecuado, es decir ser justo. 

Por eso podemos considerar que la justicia ea -

el finis opería o sea el fin intrínseco, esencial del de

recho si éste no tiene a la justicia es la que determina

y confirma el contenido de una norma jur.!uica. 

Es importante también mencionar la ¡;ran tarea -

del jurista ya r;uo debe valorar los datos jurídicos,tr~ 

formar la realidad, buscar el tratamiento más adecuado y 

la soluci6n más prudente a un problema práctico, a través 

de ésta valoraci6n, consideró se puede llec,ar a construir 

la norma jurídica justa. 

Rafael Preciado al respecto dice: 

"Se debe distinguir el fin intríseco inmediato

esencial del instrumento, de los fines intrínsecos, medi~ 

tos que no son propios del instrumento sino de quien lo -

utiliza. No se ve por~ué el derecho en su calidad de ins

trumento oarezca de un fin esencial intrínseco, específ'i-

ºº• 

El derecho (la norma jurídica) implica un fin -

específico, fin porque referirse a lo social y a lo huma

no, constituye un dato real de la propia norma. 
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Toda noroa es cxpre~~6n de un deber necesidad -

moral de r2alizer dcter~inadoc actos po~ ser confornes al 

bien racional, la norma juridica no puede escapar a este

principio, os decir, tiene que üXpresa!' un ti'!)O esencia.1-

de debe1·, en rel~ci6n con el fin propio del derecho; el -

deber que expresan las noraas juridicas- deber de justi -

cia, por estar formado en el fin propio de tales normas

es, al igual que 6ste, u.~ date reaJ.". (26) 

Por otra parte se a.L.ri;ia que: 

"La r<>laci6n con otro-alteridad-se establece, -

entre dos personas y un objeto cue fc.n¿;e como aedida de -

relación. Este vinculo se tr.s.duce en facultad, pretcnci6n 

o autorización de hacer algo, para una p"rte, y en la obl_i 

gaci6n o deber pura la otra de respetar o no impedir :a ~ 

actividad de le primera, y en ocasiones de actuar de acue.i;: 

do con su vol=10nd. Si a l::i pretensión ln llamamos derecho 

subjetivo y a la obl.igpci6n deber juridico, podeaos afir

mar que estos dos conceptos son correlativos, en virtud -

de l.a rel.aci6n de al.teridad que iaplica l.a justicia."(z?) 

Al referirnos a l.a noci6n genérica de norma nos 

damos cuenta de 'UC su eGtructura real. ce el. deber, por 

medio del cu~l. el. derecho persicue el perfeccionamiento 

26. Ibídem. p. l.33 

27. Ibidem. p. l.20 
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de un orden justo, el logre.r el bien comlin, por ello pod!i!_ 

moa concluir que la norma jur1dica ea el deber de justicia 

6ste deber tiene un orden subjetivo, pues la justicie su

pone una re1sci6n con otro, 

"La justicia, a más que un concepto abstracto,

posee une concreta y vital acepci6n como poder estata1 

que inteerado o diversificado por distintos tribunales y 

jueces resuelve litigios entre partes o falla acerca de 

la culpa o inocencia de un acu~ado.,,El derecho, a.1. entr2,_ 

gar a la justicia la resolución de las causas confía en 

la idoneidad o imparciaJ.idad de los jueces, sin excluir 

que, por dictados inconscientes de la pasión o premedita

dos de la maldad, a m~s de frustradas interpretaciones o

ignorancia técnica puedan conducir a injustos a uno de 

sus f a11os" 

(28) 

Podemos concluir señalando que la justicia y el 

derecho debierán ser términos sinónimos, no lo son en los 

hechos; y, a veces en la apreciación comd.n, el derecho d~ 

ja de ser justo por impulsos motivados de la realidad am

biente, quizas debido a la apreciación subjetiva que la -

justicia tiene y ha tenido en todos los tiempos, la jus-

28, Guillermo Cabanelas de Torres. Tratado de Politice La 

boral y Socia.l,T.I. Ed. Reliasta SRL. Buenos Aires Argen

tina, 1962,p,434, 
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ticia sufre cambios que le imprimen las diversas aprecia

cioneo de ur: fenómeno jurídico dedo. 

V. CONCEl'TO DB ADlUNISTRACIOll DB JUSTICIA. 

La norma en general podría ser inobservada su -

pliendo esa insuficiencia relativa ée la norl!la, el Estado 

hace que ella tenga vigor, de manern que por los órganos

competentes la apliquen a los casos particulares.Tal aut~ 

ridad del Este.do entra.tia la ndminis·traci6n de justicia en 

el sentido restringido, y es el poder judicial en ~uien -

reside la potestad de aplicar la ley a situaciones parti

culares que se plantean.Ello se relaciona con las nocio-

nes de juri~dicción y conpetencia a la que nos referimos

brevemente. 

La enciclopedia jurídica Omeba seLala nue la 

Administración de justicia en SENTIDO Al!PLIO: 

"Es el conjunto de tribllllales de todos los fue

ros que tienen a su cargo la aplicación de las leyes, va

le decir el poder judicie.l. 
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En SENTIDO RESTRINGIDO: 

nEs la potestad que tienen los jueces de apli

car las leyes a los casos particularesn.(29) 

De Pina Vara dice que: 

"Es el conjunto de los órganos mediante los CU!!_ 

lee el poder judicial cumple su función aplicadera del d2_ 

racho.Aplicación del derecho por via de proceso". 
( 30) 

Otro concepto nos indica que: 

Administración de justicia es "El conjunto de -

los tribunales, magistrados, jueces y cualquiera persona

cuya función consiste en juzgar en qu<> l'C C'1m'lla lo juz¡;!!. 

do potestad de aplicar las leyes en los juicios civiles º.2 

merciales, y criminales, juzgando y haciendo cumplir lo 

juzgado" 
(31) 

uos conceptos antes senalados nos ?recisan como

en el poder judicial recae la f\.lnción jurisdiccional, y-

29, Manuel ossorio y Florit. Op. cit. p. 483 

30. Rafael de Fina Vara. Op. cit. p. 53 

31. Guillermo CabaneLlas de Torres. Op. cit. p. 168 
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através del cllnl recae la administr"ci6n de ju.:;~icia, que 

se debe cunpli~ ~~··· c3 1~ aplic~ci6n del ~erecho por ln 

v!a uel proc~so en el cu&l se van a derimir los conflic -

tos y controversias, de acuerdo al orden jllr!cico establ.!!_ 

cido, y desde luego mediante un 6r~ano competente.~P par

ella que hablaremos brevemente de juri-•;icc16n y compete!); 

cia. 

JURISDICCIOll ES: 

"La actividad del 3stado encaminada a la actua

ción del derecho positivo 1oedia.'lte la aplicación de la 

norma 5enera1 al caso concreto" 
( 32) 

C014PETRNCIA SS: 

"La capacidad o aptitud del órgano investido do 

jurisdicción para ejercerla en lln proceso determinado, en 

razón de la materia del valor, del territorio o de la or

ganización judiciaria." ( 
33

) 

Podemos ver que la jllrisdicci6n es la facultad

de administrar justicia, en el poder de juzgar, la compe

tencia la medida o limite de ese poder. 

32. Rafael de Pina Vara. Op. cit. p. 53 

33. Ossorio y Florit Manuel. Op. cit. p. 483 
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CAPITULO SEGUNDO 

A11T3CEDENTES HISTORICOS D:S LA AD!.lI!IISTR.\CION DE JUSTICIA 

Es nece::::ario recurrir c. ln evoL 1.ci6n hist6rica 

de las instituciones judiciales para ~oUer comprandcr el 

estado actual da la administración de justicia, ya que es 

una parte fundo..~ental del sistema jurídico a través del -

cual se intenta solucionar conflictos de eGta relevancia

como son las pugnas entre trabajadores y patrones, es por 

ello que nace la idea de instituir organismos que benefi

cien a la colectividad y se trate de ayudar a los intere

ses de las fuerzas productoras, prevenir conflictos, con

ciliar intereses, y en su caso dictar resoluciones defin!_ 

tivas, adecuadas pe.ra poner fin a los conflictos que se,

suscitan. 

Buscando el origen hist6rico de la adninistra 

ción de justicia en el Derecho del Trabajo entre tantos 

acontecimientos ocurridos en la humanidad, podeoon ir a 

épocas remotas. Asf en GRECIA encontramos que la esclavi

tud marc6 una división profunda, debido a ello nos encon

tramos diferentes clases sociales, el hombre libre tenfa

la disposición de su persona y <::us bienes y era miembro -

de un E3tado y podía contar con un esclavo consider(mdolo 

como un objeto, un bien patri~onial. Entre el esclavo y 

honbre libre había clacec intermedias 6etas podían dedi 
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ca.rae a1 comercio pe.gando ous derechos correspondientes, 

pero sin más derechos ciudadanos. Por otra parte la pobla 

ci6n eatiafi~o S.iS necesidac!es econ6oic.::.s por medio de la 

industria faniliar quienes llevaban sus productos a c!rc~ 

1os n6.s amplios, surcfa.."1 conflictos sociales que produje

r6n craves problemas entre propietu.rios j' prentU"'iStas, 

hub6 una condonación de las deudas, facultad del Estado 

para re~olver problemas ccon6micos y jurídicos; la liber

ta.e. de trabajo y de asociación de los trubnjndores y art~ 

Ennos éstos se neruparon constituyendo asociaciones de 

oficio para actunr en poli tic<'. y o:yudarse mutuamente, no-

1os i:•reocupar6n los problemas de trabajo de sus agremi_Q; -

dos ni de las pernonns que ten!an a sus servicios ya que 

eren esclavo o, ello explica aue en Grecia no hub6 leyes -

de trabajo, 

( 34) 

Rn Roma, los oficios cobran una ic>portancia si!!_ 

gular ya cue su ejercicio era necesario pare mantener al

ejérci to, Roma cont6 con una población ind•1striosa const,1 

t~ida por los artesa.nos, los colegios romanos fueron eso

cinciones de artesa.nos, 1os c1ue posteriormente ad:ni tier6n 

hoabres libres esclavos y las mujeres cualquiera podía 

formar ?arte del colegio con sólo ejercer la rrofcsi6n.3.!!, 

to trajo como consecuencia que los maestros explotarán a 

los trabsjedores p'lra poder satizfacer las exigencias del 

estado, 

34. Jesds J. Castorena. Manual de Derecho Obrero.5a.ed, 

Imp. Talleres Fuentes, M~xico D.F. 1971 p. 23, 
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Rooe, e>:pcrioent6 el rroOle::!~ ~c:l t!"~.l'~jo y ce 

ocupo de 1;: !·e-...il;ci~n j .. rí~:ic? de lti :-·re:;ta.c.~.!n ~·e Ce!"

·t!cio$ ror oeCio de un contr"."·to c:_ue re.:l~::ent6 e.in fcr::::a~ 

e~encirles; el co~trcto de obrn y el de tr~bajo, ln di~ -

t·incitjn fu.n5.a=ie:itul fue ~ue el objeto e:J e:?.. ni~:io en r!!l -

bos, !)ero ttn.o ~~ transitorio y otro uerc1.u:-able. 
- ( 35 ) 

Pode:::ioe ob.se!"'var que el inpe::-io ros.~·:-:o intcnt6-

un~ organizr..ci6n para el dcscnpeLo del trabajo pcrnitien

do a cada colc¡;io redactar suE estatcttos. 

Nos encontracoa en la Edad Medie., eD e8ta época 

se do. un=-. serie de reelas pc•ra lr» orsani:=o.ci6n ;¡ funcicnQ:_ 

niento de las corporacione.r; d.1:> ;roductoren. 

La corporuci6:1 fue una entidad organi~ada por -

la ley para servir a un fin ~nte en el intcr~s p6blico. 

La corporaci6n fue la asocinci6n de los produc

tores de un:i. ra¡n:::i ors;e.~izada por la ley, para :regular la 

,rod~cci6n y el constll"lo de los a.!"t:Íc 1.llos c;ue r.ianufactura

ban. La corporaci6n co::no ley y las ordenanzas, oran fu..-idf!_ 

nent~les y se daban ,or la asariblea do 1os oaestros y 

eran c.p::-obadas por ln 2.'J.tor"idad munici;in.J.. 

35. Ibi~ea. p. 26 
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Habío. uno. ·=etricta Yigila..'1.cia en el cump1hnien

to de las ordenonze.s, si se encontraban 'faltas se i.rn.po 

~1a~ se.,:¡ciones, la p~eoc ;aci6n fundamental era protecer 

a loo productores con sacrificio del interés de los trab!!_ 

jadores, ye. que ::¡.; ~;ir;::.l::iba que nadie adquiriera. materio.á 

primas en ofertas todos los productores debían distribuir. 

se equitativamente, 

Las ordena.~zas reculaban un contrato de trabajo 

entre el maeotro y el conpaiiero éste era asalariado para 

toda au vida, se regul~ba descanso dominical y religioso, 

el despido, la jornada, la semana de trabajo¡ los sabados 

y las vísperas, se trabajaba una jornada reducida¡ la Sil¡! 

penci6n del trabajo durante la jornada para asistir a las 

funciones relieiosas, los salarios eran fijados por el -

gremio o por el poder pdblico. 

En esta época prevalecen las ideas cristianas,

se tenía la idea de trabajo, corole.rio necesario de una -

sentencia bíblica "ganar el pan cou el sudor de tu frente" 

(36) 

Podemos ver que esta serie de datos nos indican 

que no surgieror. conflictos de trabajo e:raves, ni hubo una 

legislaci6n en materia de trabajo, s6lo u.~a especie de r~ 

gla.mcntos acatados por las corporaciones y sus miembros. 

36. Ibídem. p. 30 
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Posteriormente viene la a.!!r::l:e.ci6n :!e :.o:;,: ::ier-

c~dos lo cl¡al tr~e co~o cc~necuenci3 l~~ rc:~clonen aco-

nómicas entre las ciud?..des mr¡rft"!.nas y terrestren y de -

éstos entre sí; los artesanos a...~teB inde;endientes produ_ 

cer: pn.ra. el cooerciante y Ceja.~ de ocu:-:u-oe Ue lr! venta. -

de sus artículos, se producen competencias entre artesa -

r..os y comerciantes de diferentes cittd3de.8 6=to :i~ce una -

?resi6n logrando u.na lucha e:itre :iae::::t::-o3 y co::ipai1eros, 

por tal razón surge 12. libertad de trabajo, 0;.L<eda enton -

ces la pro!:iibici6n de ~saciarse dirigida a !)n.trones y o--

breros. 

Surge el crecimiento de la poblcci6n, el fo~cn

to de la econom!u, el dinero fue concebido como una riou~ 

z.a real y surgieron premios a la inCaetria y al comercio

cuando se evitaban iuportacionec y trcnfabnn en la compe

tencia con el extrnnjero,~sto SllCita el mercantilismo; el 

astado trataba de m::.ntencr UJl:!. b::tl:!!lza favor2~ble,reayores 

exportaciones contra el mínimo de importaciones, la indu~ 

tria por lo tanto debía ser organizada su bese e~taba en 

la riqueza. A1 miorr.o tie~po el mercnntilismo se pronunci~ 

ba contra todo principio de organización de los tr~bcjad~ 

res y de los patrones. 

(37) 

Dentro de ente desarrollo sur¿e el libere.lismo, 

se anhelaba el crecimiento de lri. enpresa privcd.2 lo cuc -

37, Ibidem, p, 31 
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trajo como consecuencia asalariados ·en gre.ndes proporcio

nes 1 el derecl:o como rcnpuesta regulo de manera imperati

va la relaci6n subordinada de trabajo, esta penetraci6n 

del dominio del Estado tiene por objeto crear una situa 

ci6n de derecho al trabajador dando un estatuto del trab!!, 

jador frente al patr6n ante cualquier entidad ~uc remune

rará sus servicios. 

I. LA Alll>IINISTR.ACIOll DE JUSTICIA Ell EL DERECHO PREIUSPAN!., 

co. 

El pueblo azteca se constituía por diversas el~ 

ses sociales, el rey, nobles, seii.ores, clases privilegia

das, el com6.n del pueblo hacia de la ~icu1tura una acti, 

vidad f'undamental, podemos decir que el pueblo azteca sa

tisfacía sus necesidades medinnte un tr,,.bajo personcl cue 

era el cultivo de las tierras; había también personas que 

ejercían diferentes oficios y vendían sus propios ar·t1cu-

1os en su propio pueblo así como en otros distantes. 

( 38) 

En cuanto a la clase de trabajo Jesds Castorena 

nos dice: ~ue en el pueblo ª'"teca babia libertad de trab2:_ 

jo •salvo, las obligaciones de confeccionnr los vcstidos

de las clases superiores; de construir sus casas, de cult~ 

ver sus heredades que siempre fuer6n remuneradas, el trab~ 

38. Ibídem. p. 36 
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jo s6lo :l)Odia ser resulto.do Cl.e u...."': ::iutuo acuerdo ent::-8 -

~uien prestaba servicios y quien los recibía; loe traba

jadores aztecns ocurrfan al nercado ce Tlatelolco y en un 

lugpr determino.do ofrecían sus servicios; quien los reqU,2_ 

ria oc concertaba con ellos y fijaban umbos las obligaci~ 

nes que contraien. 

En el pueblo azteca no se practicó jc!l'.1os l~ ex

plotación del hombre por el hombre; ni siquiera llegó a -

ser objeto de explotación el trabajo de los prisioneros ~ 

de euerra. A lB concepción del trabajo libre, se hiz6 co

rresponder además la idea de la percepción integra da la 

remuneración. Las formas fru:iiliares del trabajo, por lo -

de;a/is, y la organización corporativa, tuvieron el efecto 

de impedir lu explotación". 

( 39) 

Cabe seiia.J.ur que babia trabajos forzosos de és

tos se encargaban los esclavos, 1.as siervos y los tamemes, 

pero no se concebían como cosas, podit, tener un natrimonio 

adquirir bienes, enajenarlos; la obligación ac trabajar -

para el. sanar, podía tumbién hacerl.o en beneficio propio, 

y sus hijos no nac!an escl.avos, sol.o 1.1.egaban a serlo por 

un pacto ordenado por el ~odcr o por haber cometido un -

delito. 
(40) 

39, Idem, p. 36 

40. Ibidem, p. 37 
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II. L.~ 1'Jl!.iINI:iT;tACIOll DE JUSTICIA fil: LA NUEVA :::SPA.hA 

E.n la llueva. Esptüla se manifcGtaron iI:J:portnntes 

tennioncs, existentes entre loo peninsulnrea y lon crío 

llos; se puede considerar quP fue un reino ropreaentado -

c.qu{ p,"lr .J.n virrey asistido por 6r¿;anos <l.e vi~:ilancia.Así 

coco el rey tenia a su ludo un Consejo de Castilla para -

l.os as\t:itos de Castilla, pronto hubo un Consejo de Indias 

para 1[:2 C'tl.estiones indic.nnn. 

En España, como en to<la :?:uropa prevalecía lu -

forma artesanal de producci6n es expl.icabl.c que al conqu.!!J 

tnr nuestro territorio se trasladaran a México las insti

tucio::ier. que se practicaban en Bsp8.l.a. 

Por ell.o en l.a colonia se impl.ant6 el. r~gimen -

corporativo, contaba con estatcitos que dejaban en libertod 

a los indigenas p:ira ejercitar la profesión o trabajo que 

ellos eligi e::-an; no se les sancionaba n. los trabajadores

que elaborabe.n un producto imperfecto. 

Por otra parte las ordena.nzan eran parte de un

campo leeislativo, para l.a corporación y recibían el nom

bre de Ordenanzas de ln Ciudad de México éota regulaba t2., 

da lé' ci·.ldad. El derecho era desde luego expedido por aut_(! 

ridades espa±ioles. 
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"El fundamento de toda legislaci6n indiana era 

la Corona, y la ratific~ci6n por ella era necesaria ;a.!"a 

toda nedida emanada de los virre:¡es, a.:..:.d.ic ncias, goberna

dores, ciudades etc, con la particulo.ridad de que, pe::idi'!J 

te la ratificaci6n de las norca.s dictadas por virreyes y

audiencias ~urtían propienentc efecto in.~ediuto,mientr~n

quc lo.D emanadas de e;obernndores deb!nn objetar previrune!!_ 

te la uut0ri2nci6n del virrey o ls. audienci~, eP.. cuyo ca

so surtían ya efectos ~ientras se obtenía la ratificación 

,or ln corona". 
(41) 

Dentro de la diversidad de normas del derecho -

indiano hubo import8.ntes intentos de codi~icer 6sta.s lo -

erandose entre ellas la ReCO?ilaci6n de las leyes de las

india.s de 1680, 

Mnrcadant nos dice 0ue constan de nueve libros

el nllioero VI. es el de nuestro interés ya ~ue en el se r~ 

glamentaba los asuntos de trabajo. 

"El libro I se refiere a la Iclesia, los cléri-

gos, los diezoos, la enscDan=a y la censura, 

El libro II habla de las nor;;¡as en cener~l,del

consejo de Indias, las audiencias, y del juzgado de Bienes 

41. Guillcrno ?loris l,'.ar.:;2.dant. Int::-od•.icci6n a la Historia 

del Derecho Mexicano. 7a. ea. :::d. Esfinget S.A.r:::l!xicc,D.P. 
1986. p. 42. 
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de diferentes Difuntos (con Jetalladas reglas sobre la~ 

conservación y transois~·~n anual ue los bienes de falleci_ 

dos en las Indias, sino tenían herederos aQu!); 

El libro 111 trata del virrey, y de asuntos mi-

lite.res; 

El libro IV se refiere a los descubrioientcs de 

nuevas ~onas, el establcciniento de centros de poblaci6n, 

el derecho municipal, las casas de ooda y obrajes (o sea, 

talleres industriales); 

Rl libro V contiene noroas sobre gobernadores,

alcaldes oayores, correeidores, y cuestiones procesales; 

El libro VI est& dedicado a los problemas cue -

sur&en en relaci6n con el ~ndio; 1as reducciones de indica 

suc tributos, los protectores de indios, ce.ciques, repart_i 

mientas, encomiendas y normas laborales (entre las oue eia 

centramos la fij~ción de ciertos salarios,limitación tem-

3.)0ral de 1:-. vigil::nci.:i de ciertos contr.'!tos de trnbajo, -

normas corao la de que la mujer no puede servir en casa de 

un colonizador si su marido no trabaja allí etc); 

El libro VII se refiere a cuestiones morales y 

penales. Allí interalia, se insiste en qcie los coloni:::ad2. 

res canadon no deben dej~r a su eoposa en EspaUa, y . si

vienen solos dc~en dar fi~~za pax-a GD.:!'antizar su ~errreso

dentro de dos ailo& (en c::i:oo de mcrc9.·-~ eres tlentro de tres -

aL.os); 

El libro VIII contiene normGs fiscales; 

El libro IX reglamenta el ccne:-cio entre la Nu!!,. 
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va Es paila y la r.ietrópoli conteniendo nora.::io, ::or e Jf~.,::lo, 

~ob::-c la C":!!;.'.l ·~e cont!"c:t:>.ci6n, en Sev:lla. Se dccl2!'<~ co3 

~ '3°te!1te pura contro,.1e!":::i.'.l:.:: sobre e:. ·:o;J·:·'.'!. .. cio ontre la 

!luev::.. ::!!cpa.i"in y Españaº 

(42) 

Ln Corona es:paüol~ conBidc-raba que tenía pleno

derecho sobre los indico :::e tenía la idea de ~uc todo er~ 

de Dios, y el papa lo reprasentaba y no se ,adía ir nán -

aJ.lá de lo que requería la finc_lidad de la concesi6~, o -

sea la cristinnizaci6n de las indias. Fr~ Nicolás de 0-

vando viene en septienbre de 1501 con la instrucci6n de -

vigilar la conservaci6n de la libertad de los indios, pe

ro a pes~r de lo ordenedo en lus leyes de indias y a las 

mejores intenciones de ~os cristinnizcdorcs, se puede no

tar que los indíccnas no tenían protecci6n de nadie. 

"Los indios podfn....TJ. vivir donde quie=-n.n, pero d~ 

bian pacar un tributo a la Corona; la única restricci6n a 

S'.4 libertad ( restricci6n inspirada en el ;:run interés de 

Madrid por el oro y ln ;olnta, y oue ya anuncia una futctra 

serie de restricciones r.J§.s ernves) era que Ovando podía 2. 

bligar a los indios a trnbP.jar en lns minas, pero no como 

esclavos, sino como tr?.bajadores que rccibiern.n un sala -

rio justo. Como lo~ indios aprovecharon su volunt.'.ld de -

vivir donde deseaban; po.ra ir a vivir en bosques y monta

ñas donde el poCer espa.hol no pudiera alcanznrles f6cil -

mente, el 20 de diciembre de 1503, la reina Isabel aport6 

42. Ibídem. p. 44 



- 42 -

va.riou cambios a e8ta~ instrucciones. Ahora, los indios

detf-.n vivir cerca de :os es:Je...LJ.olcs y los cacique~ in1 -

dios debfa.."1 vivir cerca de los espai.oles y los caciques

indio::; ectab~.n oblieados a aportar cuota::i de sus grupos -

indígenas pnrn trabnj ar para los cspailoles, en sus casas, 

cnnpos y ninas. De esta nueva política naci6 pronto la -

idea de •;uc los es:'ailolen podian recibir encomendados ,

ciertos ¡:rrupos de indios para su cristianización y para -

ser explotados" 

(43) 

En 1510 la conquista trajo unos frailes domíni

cos, enviados por la Corona; en 1512 sureen las leyes de 

Burgos, en don<le !:e C'·:nsiderabn al indio "coc:i.o U..'1 niño que 

necesita protecci6n, fuer6n altamente benéficas. Se ocup~ 

r6n de la formaci6n religiosa del indio, pero tu:nbién de

las condiciones mínimas del trabajo (descansos, protecci6n 

de la mujer embnraz:ida, h~.bitaci6n, uJ.imentaci6n, 3nlurio, 

medidas para evitar que el trabajo en la.s minas causara -

perjuicio a las labores ni>ricolas,inspecci6n laboral,etc). 

( 44) 

Una de las figuras más di~cutidas es la de Bart.2 

lomé de las Casas, quien por su influencia sobre el nuevo

emperador Carlos V, y con ayuda de los demás dominicos,se 

noabra una coaisi6n y mandados a España en 1516,logrando

con ello las llamadas instrucciones, eran diversas normas 

43. Ibidem.p. 48 

44. Ibidem.p. 49 
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ent=e ellas se establecia ~ue se formnxen diversos pue -
blos de indío~, cr-i.d::. u.no con :n•o rropios cacicuec, './ ccn 

la adt:inistraci6n llevad e a cabo por los párrocos, n:i..C'ri~ 

tanes. 

(45) 

Desde luei:;o le. si t•~aci6n del ind.i¡;ena fue tra.n-

sitori'.:l ::-.ier..tras !10 tuvo la c~.;·acidad pt·.ra gobernarse así 

mis:::.o, al forncrsc la encoo.icnda o. pecar de sus divcrsns

normas establecidnr:;, el indic:ena fue objeto de :;ooscsirSn -

y doc;i;iio ::e lo~ espn..L.olen, oblig~.:ldolo a t..:n tr2.bajo for-

zoso y n la ~aln paca de un tributo que en luc,P..r de ayu -

darle p&r2 pacer suosi:otir lo emlcudnba Cf'dn dfa más. 

La encor:ienc!a fucr6n ¿;rn;--:)::; ele indicenas, for::n~ 

dcz parn su cristianizuci6n y er& un3 ccnces:6n otorgada 

por la Corona a los espc.üoles. 

Otra institución c:ue sc.rce es la llncienda se -

form6 en los huecos de 108 terre~os comun~le~, esto trajo 

como consecuencia el acaparru:liento de la adquisici6n de -

fincas distint~s. 

" ••• En todos los fundos de lns h~ciendns adenás 

de le c:--sn er:mC.e, habf8 una itrle!3i:::, un cue.rto ,2.r2. pri

ei6n y la nefasta tienda de raya en donde se cubri3 el s~ 

45. Ibidem. p. 50 
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lario del jorP.2.lcro con lac ~e!'"ca.nci~s ~ue teniu e1 al~~

c~n. El co:nercic- libre 0s-t::'Jo. p!'" ·hihido en absoluto y era 

'mente transi t:i.r por loo uominios de la finca, con :::iercan-

cias p....-...r:! la venta.,." 
(46) 

La jornaC.a de trabajo par'.l el peonaje est~ 

~a rc~id~ ?Or ln lu~ Ucl sol (doce hcra8 dia.rie.s), y se -

retribuía con la su;na estrictamente indispensable p<!ra -

q,ue el trabajador conservara su fuer"ª física y pudiera -

al.imente.r a su fanilia, pero que nunca recibía en dinero

e:fectivo, sino en ma.íz y otros u.rticu1os, necesarios para 

1a vida, los cuR.les eran expendidos en l.u tien<le. de raya. 

Cuando el pe6n tenía <1ue hu.cer eroc;acionea que forzosa.mea_ 

debía pa.¡;ar con dinero, con lo3 castos de bautizos,matri

monios y entierros, recibía de la hacienda en calidad de

préstamo la cantidad indispensable, ''not{.ndosela a su 

cuenta paro. que fuera pasada en abonos; pero dado lo e:-:i

guo de la r"ya, nunca se le huciun los descuentos respec

tivos, y su deuda subsistía a ~nnera de cadena perpetua -

que ligaba al jornuiero en la finca, l··· c:ue no podía ab~ 

donar jamás, pues ai pretenderlo era perseguido y extrad~ 

tado de cua..l~uier lugar en ~ue se refugiara y ni la muerte 

lo librcba de aquella deuda,porque pesaba como herencia -

ma:tdita a sus hijos o fruniliares"(47) 

46. Rouaix P~stor.G6nesis de los Articulas 27 y 123 de la 
Constitución Política de 1317,2a, ed. Imp. Talleres Gr&:f~ 
coo de la Haci6n, México,D.P. 1959. p. 30. 
47. Ibidem. p. 31 
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Podemos ver que no hhL'Íu un ~:·c6n, ob.::.,erc, mine_ 

ro ue contc.r3. col. l~·LJ i:_--;u..rz.nt.L~.:.· q_uc r~cl21!1n el. -r:;r:.:."c:.>.jo, 

ejccplo de ello tenemoG que lG huelga era u.n acto crioi -

na1 y fuor6n lu.chas en clone.e se perC.ic::-6n c::u-~ti<lad de vi

daG cooo lu ée Rio Blunco, o Cananea entre otras. 

El má.:lestar social debido a lo::i pri vile.;ios de

u.nos y lc. postración de otro2, hacen el logro de una re -

forma social d:'.ndose así let causa dctermin=te del grito

de Dolores promulg·'ndoDe un decreto el d:!u seis de C.icie~ 

bre de 11310 considerándose lo siguiente: 

1.• Que todos los C:uenos de esclavos debi:u1 da!:, 

les l.:l libertad dentro del térraino de Lie2 día.a, so ;ena

de ~uertc,la que se aplicai,á pvr transercni6n ~ este artf_ 

culo. 

2. Que cc~e para lo sucesivo la contribuci6n de 

triLt:.torJ respecto de lc..s c3sta!J que lo p2;.:,aban ';j toda ex~ 

ci6n "uc a los indios se exigía".(
4

E) 

La pauta n. todo e~ problcrau eré'.. le. i'éci:n~ dist13:. 

buci6n de l~ ricueza. 

III. L.A .AD1.l.INISTR.ACI011 DE JUSTICIA E1I 1.lEXICO EJ1 EL s.nx 

La independencia lo¡;rada del pueblo oexicano es 

la oani:festaci6n del descontei:to que vivía el pueLlo, de-

48. Ploris l!argada .. ".lt. Op. cit. p. 50 



- 46 -

jando intacto el régimen de desiG-ua.l.c~ées y privilegios 

:ue fa.voreci~ ~'l. le:. :i..nt0rc3es de los espallo1ea. 

"Desde 1808, muchos criollo::; de 1'1 J:uevn Rs:;rnila 

pensaban que el momento era oportuno para obtener una in

dependencia rogicruü, elimin,illdose para siempre la discri_ 

minnci6n do la que ernn objeto por parte de los peni.nsul~ 

res o gachupines. JU cyuntllilliento de lltéxico (Azc:S.r::ite, 

Primo Verdad, Ramos) toc6 la iniciativa, disfro::n.ndo su~

ideas como m&.nifestaci6n de lealtad al rey Fer:inndo VII y 

e.leeando que 6ste h:lbia abdicado b~jo presi6n algo que -

Lló:;cico no dcbia reconocer com•: válido. Pero otros (el ha

cendado espru.iol. Gabriel. cie Yerno, apoyado por la in<¡uiai

ci6n y l.a audiencia) se consideraron a.:ienazados por la -

idea de una independencia. crioll.a, nntipeninsul.ar, e hi -

cier6n fracasar el. pl.an de ayuntruuiento. 

Como Iturrit;ar&.y p~eci6 h3bcr aceptado, en pr,E;i 

cipio, figurar eorao represautu.nte provisional del rey de

Jléxieo Fernando, 13 victn~-ta del segundo grupo era la de

rrota de él los peninsulares lo colocaron en un barco con 

destino a Bspnna, constituyendolo ].uego por algunos suce

sivos virreyes provisional.es. Esta crisis de autoridad, 

causada por la discordia entre los ricos erial.los y ].os 

poderoson penínsu.lrires, no tuvo resultadon convenientes -

para ninGi.;.no de estos erupos, sino que pre~ar6 el c~i.no

pa.ra un movimiento popular de indios y mestizos, que tuvo 

u.n comienzo visible en la fa:..1osa proc1Gm.?\.ci6n del emocio-
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naJ. sacerdote hidale;o en sept~e;;ibre de lllO" 

(49) 

El meollo del probleton era la _;.~si::ia distrib'1-

ci6n do l::?. tierra., la e::.istcncic. 1;.e :jrivilcgios .:ibr>u!-dos, 

el incumplimiento de las leyes de Indin:J que priv=on a 

los asalariados quienes consti tuin.n fuentG:s de ric:~uez;n -

en J.n Nueva Kspaiia. 

"La ley de 8 de junio de 1513 autorizó a todos 

los hocbrcc avecindados e!1 las ciudo.des del reino a esta

blecer libremente las fábricas y oficios que estimaron -

convenientes, sic neceoidad de licencia o de ingresar a -

un ¿;remio. 

El decreto con::iti tc.cioncl de A:mtzing&i, exped~

do por el Congreoo de Anáhuac n sue;ercncia del jefe de J.aa 

tropas J.ibertadoras, generalísimo don José !.!aria t.!orelos

y Pnv6n, con W1 honC.o sentido libcrtl y huc2.llo, C.cc:..c. . .r6 -

en su artículo 38 t!Ue nin¡;i.m genero de cctltura, industria 

o comercio, puede ser prohit.ido o. los ciudaC.anon, e.>:cei;to 

los ,ue formen la subsistencia pdbliea. 

El p6.rrnfo doce de len ncntioiento8 de ln Un -

ci6n prenentado por ~orelos en el SllO de 1813, expresa: 

"Que nomo la buena ley es superior a todo boc

bre, la.a que dicte nu~stro Concreso deben ser tales ~un -

49. Ibidco. p. 112 
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obligUcn a constancia y patriotismo, moderen la opulencia 

y la indie;encia, y de tal suerte se 2.umente el jornal del 

pobre, que :::ejore sus costumbres aleje la ignorancia, la

rapilla y el hurto". 

( 50) 

Podemos notar el pensamiento social de Borelos, 

pero en Y6xico no se conoció nin¡;¡In ti?O ce organizaci6n

respecto a los derechos de los trabajadores es obvio que

ae desconocia el derecho del trabajo, ya cue se aplicaba

en la primera mitad del siglo XIX el viejo derecho espa

liol, como fuer6n las leyes de Indias. 

Al respecto Jesdc de Castorena nos dice: 

Las leyes de Indias fuer6n cayendo en desuso 

surgiendo asi los reglamentos los cuales sustituycr6n a 

las ordenanzas de gremios, se reglamentaba en elJ.as que 

hubiese habitaciones cómodas y ventiladan pe~a poder vi -

vir, reducción de jornada de trabajo a 10 horas diarias, 

prestaciones en dinero responsabilidades para el trabaja

dor entre otros. 

(51) 

"El primer esfuerzo legisJ.ativo propio dat~ del 

22 de octubre de 1814, fecha en que el. Con¡;rcso de A~atz_in 

50. Mario de la Cueva. El Nuevo Derecl:o ltexicano del Tra 
.J.2.. T.I. 9a.ed. Ed. Porrda,S.A. Héxico,D.P. 1984. p. 40 
51. Ce.storcna. 0~1. cit. p. 41 
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sf.n ;rooulg6 l" primer·. ley fundar.onta.J. ce '16:>::.co.lrcbui -

Cos su.s autores en laD iC.eas .:e la revol~lci6!'l francesa -

:proclamaron los Derecho::; del Hombre ·,¡ del C~uü<:d.'.'.!lo cono 

base de la nación mexicena. Estableció el le&isledcr el 

sul.'r'°gio universal, la libertad de pen:oumicnto, de iopren.. 

ta y muchas otras garantías individuales, pero se abstu

vo C.c dictar resoluciones en matGri;:i económica y Doci.n.l. -

La l.ibcrtud. ñc anociaci6n :n"'ofesicn<.!.l. er2. entonces t.:....Yl cr~ 

1::.en al inéivíó.ua.lismo. La única f"orma óc asociación posi

ble era el Estado, entre 6~tu y el individuo no :.:odia h?.

ber ninsuna agrupación que cc~tc.ra o restrinGier~ la es

:fera de acción porscnal libre y absoluta." 
(52) 

"Rn el a.He lC.36 se e:x.pidicron ln::; siete leyes -

Constituciona:l.cs, obreras de los hombres del partido con

servador, que tampoco quisieron reconocer la innegable l!. 

ber~nd de la p~rson~ humana o reunirse o asociarse en de

fensa de sus propios intereses por segctir la corriente de_ 

minante las siete leye8 recalcaron ln abolición del r6gi

nen corporativo: Quedan abolióos todos los monopolios rele 

tivos a 1a ensellanza y al ejercicio do las profesiones, -

reza el articulo novono. 

Las Bases or¡;6.nicas del 12 de jll.!lio de lc•t3 f"u.~ 

r6n un :;;ioco más amplias en "1 capítulo de 5ar:i..r1tías indi-

52. ilonEo L6pe" Apl'..ricio. El Movimiei:i.to Obrero en 1'.6:<ico 

Antecedentes, DDsnrrollo '.l Tendencias. Etl.Jus.~6xico,D.F. 
p. 1962. 
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o 
viduales, procle.i.>arou la libre ex?resi6n de l~s ideas,la 

libe1·tad C..e im::irenta, e' e indu;::;tria, de comercio, etc., -

pero tampoco en esta ocaci6n quiz6 el leeislador recono

cer dentro de la ley el derecho de asociación ~rofcsional 

aunque una circular del 10 de septieobre de 1846 del se -

hor Manuel Cresencio Rej6n, Ministro de Relaciones Inte

riores y 3xteriores, reconocia el derecho do los ciudada

nos para asociarse con fines no prohibidos por las leyes~ 

( 53) 

Podemos considerar cue el derecho del trabo:jo -

libre era una necesidad del. hoi:bre, necesaria r>ara el de

sarrollo de su personalidad, y por t=to la esclavitud no 

debía exir.tir. 

A pesar de tantas prerrogativas establecidas 

fueron leyes muertas por ello no mejoró la situación de 

J.os tr .'b" j adores. 

La libertad de industrias y do tre_bajo consi¡;n!:!_ 

dos en las leyes de Reforma supri.l!liendo las cofradías que 

eran el soporte moral del eremio y mutilando la cor:;iora -

ci6n misma al. despojarla de sus bienes y de la personnli

dad ju.rfdica , asentaron el golpe a los 6ltimos productos 

del viejo problema. 

"La revoluci6n t\e Ayutla fue el primer movimie_!! 

to popul~r suc tuvo cono bandera un programa de refo:n:ias-

53. L6pez A:;>aricio. Or. cit. p. 80 
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pol.fticas y social.es y ~ue cstabl.ec¡ó cooo func::;LOcnto de 

nuev~ 1eGislaci6n, los dc~octoc tel ho~b=e y l~. i~~rl¿ad 

de lo.s ciudadanos ente l.[l. ley, a.l =isoo tien:Jo que senta

ba l.a su;iromacfa del. R::.tado 8obre l.a i.:;lesia catól.icu y -

destruía lao prerrogativaG y la influenciu decisiva de -

,_ue gozaba el. clero, destro:o~.ndol.e sus bienen y prohibié~ 

üole que volviera a recuperarlos." 
( 54) 

Bajo el Imperio nurgieron leyes importante" co-

me Gon 

l. "La creaci6n t:;e la Junta Protectora de l.as -

el.ases menesterosas por decreto del 10 de abril de l.865,

qu8 presenta el. primer intento de establecer un ~rgano 

oficioso del. Estado para conocer de l.os problemas del tr~ 

bajo y para introducir una jurisdicción especial. en esa -

materia. La Junta que por nu nombre m~s inúica una innti:!;y. 

ci6n de benef iciencia, tuvo encomendadas las siguientes ~ 

bares: recibir las quejas relativas a l.a prentación de n_!!r 

vicios personal.eo e incumplimiento de contratos de trabajo 

para hacer su estudio l.egal; proponer a l.as autoridades -

l.::!.S mc¿idas necesarias para elevar la condición moral y 

muterial de l.as el.ases industrial.es; remover el establ.eci 

ciento de centro:> de ense1J.nn=a de prioer::.;.s letras para 

obreros; impulsar l.a col.oni,;E.ción y funúe.ci6n de uoblc.doo, 

y recabar datos para proyectar re¡rl.w1entos en mc,teria de -

trabajo; 

54. Rou:J.ix Op. cit. p. 28 
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2. El primero de novieobre de lc65 se pronuJ.gó 

la ley sobre trccbsja<'.oros 1onde se encuentra prevenciones 

más ampl.iao y uvanzacio.s en l.a mu.teria que las relativas -

del Código Civil de 1c70. Los veinti:in artículos del de 

creta regl"-"'entaxon el contrato de tr'"bajo C.ando a los CC!! 

tratantes una absoluta igu:::Udnd y 1íbertad;fijar6n la du

ración de la jornada de laboren ( 10 horas apro::d.madwient!} 

y lOS dfas de desco.nso obligatorios¡ prohibier6n la tien

da de raya y el trabajo de los menores sin el consenti---

mionto de sus padres; e::>to.blec ieron la.s bases pura lo. li __ _ 

quidación de las deudas contraidas por los obreros, etc. 

Dos de los articuJ.os de la ley sobre trabajado

res pueden considerarse corno an antecedente histérico de

ias mo¿cl"tlaS inctitucionee incorpor~Uas en 1a actuaJ. Ley

Federal dol Trabajo. El articulo 16 del ordenamiento que

comentamoa estableció nás qe veinte fa.~ilias deberá tener 

Wla escuela era tui ta dando se ens ei..e la loct:.ira y la esctj. 

tura. La mism~ obligación se hace por extensiva a las fa

brico.a, asi como a los talleres que tengPn nás de cien op~ 

rarios, medida que encontramos en la p<?.rto final de la 

fracción XII del articulo 123 do la vigente constituci6n

política. El articulo 19 de la ley sobre tr3bsjadores or_§e 

naba el nombraniento de comisarios de policía que continlJ:!! 

mento recorran los distritos para asegurarse de la ejecu 

ci6n y cumplimiento de estas disposiciones, ru:itecedentes 

de los oapituJ.os séptimo y octavo del titulo noveno de la 

Ley Federal del Trabajo". ( 55) 

55. López Aparicio Op. cit. p. 96 
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Posteriort:lente con las leyes de ccloni::ación de 

lc·75 y 18t3 se con.tribµye al. afianzaraiento definí tivo del 

latifundismo en M6xico, quedando asi destruida la Fropi~ 

dad comunal de los pueblos indígenas, y desde luego la 

concentración de predios en escasas manos, dnndo como re

sultado que los trabajadores contaran con lo suficiente -

pnra la alimentación de su familia. 

"El sal.e.ria de escasos centcvos diarios complet.r:. 

do con una para dotnci6n de mGiz, era mermado en provecho 

del hacendado medio.nte la tienda de raya o se consw:iía __ 

frecuemtemente en el pago de réditos usuarios por lan pe

quenas cantidades que el peón adeudaba al ano o a los ae;i,2 

tistas . .f., esto l1ah:!a ~u.e t1.Gret;ar las faenas desmesure.das, -

agotn.C..oras 1 las viviendas mis6rriz.:lu.s e incalubre:3, l.:.~ Tla.. 

pixquera y los absurdos derechos de los patrones, admini:!_ 

tradores y capataces sobra la persona del ne6n o de su~ -

fem.i:Liares, lo (!ue forwa.ba un cuadro que poco o n.:.cla des

taba de la esclavitud, todo ello en ultraje contraste con 

la opulencia de la crupulosa de los propietarios que lle

vab<Ul un<. vida de derroche en loo grn.ndes salones de la -

capital o dol estranjero, poseían .::iagn!:fican fincas y lu

josos carruajes". 

(56) 

Bl !'rimero de noviembre de u.75' S'.lr('.e Ul13 ley

r::uc impone a 13. Junto., p1·o"tccci6n pr:..ra las c:!..2.::en o.cuesto 

rooas, comien<>a ;ior declrcrar 19. libcrt?.d de tr,·bajo, le -

libertad de cooercio en los centros do trabajo,reguló la-
56. Ibidem. p. 99 
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jornnda de tr<!bajo le :fijó una durt.ción desde lb. sal.ida 

h~~ntc.. 1.u pu.esta del nol. con dos hor3s de dese 3.ll.2-0 para -

comer, otorg6 los desc2.nsos de los dooin&os y días ferin

óos, obligó al pu.go do ual.F!Xios en coneda, !)er::.ii ti6 des -

contar le:. quinta parte del sa1ario para el pago de las -

deudas pendientes del trabajador, también se estnbleci6 

;.uc L1c deudas cel tr2bajaó.or erun personales :r no tras 

centlf;:m a 1~ fe.J:.ilin, se doclar6 ~~e eran lib!'es e.e ren.l.!_ 

zar sus compras en las tiendas m~s accesibles a ellos, el 

patrón tenia cono oblignci6n proporcionar elementos nece

sarios pnra realiznr nu labor encomendada, oi el patrón -

tenia ~ús de 20 fanilias como obligación debía fundar una 

escuela, la jornaCa de menores es de medio din, se prohi

bió el contrato de empeño, de los hijos por los padres, -

so consi&n6 unu mu1ta de ó.iez a doscientos pesos a quien-

la in:fringiera.(
57

) 

IV. ADMINISTRACIO?I DE JUSTICIA IDI MEXICO EN EL S. XX. 

Los siguientes alios a la Constítuei6n de 1657,

en virtud de que 6stu dejaba. la puerta abierta para 1n :f<J!: 

maci6n de sindicatos obreros surgio con ello diversas ~ 

pacioncs de obreros y artesanos, ya que se con~ideraba que 

la uni601 hace la fuerza y por ello de:.iian asociarse,lot;r<m: 

do poco a poco reglamentos buscando de esa manera mejores 

57. CastorenR. Op. cit. p. 42 
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conCicion~s de vida, ncjor truto y 3al<....rio. 

Sur&en iQportnntac leyeG del trabajo como la de 

José Vicente Villada del ::u.o de 1904 del Ec;tc.do de !!~:deo 

h~bln. 2obre lon riec¿:;oc profesionales y esti1blccio: 

"I,a presunción e:: fa·10.:- del tr.·bnjaC..or de c;ti.B -

todo accidente debí.fa pre:Ju.::ii=-se de tr:-:b.'.J.jo entre tttnto no 

se prob2..Xá t.;.uc h::.bi3. tenido otro origen; :::e:-it6 ~uos. lo.s 

buses de l.J. teor1n del !'iesgo profcnicna.1; las indemniza 

cionc.s con.sistian en c:..:ir nodia ~aga durnnte tres meses; 

en caso de fallec~iento el patrón debia cuorir el importe 

de ·¿uince df:;s de salario y los ¡;astoc de sepelio;la ley 

se aplicaba tanto en los acciüentes U.e trabn.jo como a 

ln.s cnicmed8.dco -;1rofcsionn.J.es; se a:rlic6 el princi-µio de 

la irrenunciabilidad de los derechos del trabajador" 

(58) 

Otra ley fue en 1906, de Bern=do Reyes, tam -

bién conter-.plo loe accidentes de trabajo. 

"Adoptó le. preswici6n de ·:::.un los accidentes cue 

sufren los tr3bajadores son de trc.bajo; librrba al patr6n 

en los ca.sos de fuer~a nayor ne¡;ligencia inexcttaable y cu]; 

na grave de la victima. Durante la inc~pacidad temporal -

58. Ibidem. p 44. 
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deb!o. ?:!l::!XZe el 50% del selc-rio;si la incapacidad ero. -

p~cie.l permnnente, el -.3¡:;0 Gel 20 aJ. 407~ e.el sal.r!.rio du_ 

rante un aJ.J.O y si la incapG.cidud eru total se im?onia la 

oblig ci6n de p~.gar sa.l=io durante dos e.uos,Rn caso de -

muerte la indel'.lilizaci6n consistia en el pago del suJ.ario 

durc.nte dico: oeses o dos años, segiú1 las c=¡;as de fasai -

lir'. del trabe.je.Cor 11 

. (59) 

El lé. de dicieoi.Jre de 1911 durante el gobierno 

de Francisco I. ~adero la ley que creó el departamento de 

~rabajo, se logró en el a.uo de 1912 con ello la "aproba -

ci6n de las tarifas mínimas de la rama de hilados y teji

dos que es, si no ol primer contrato colectivo de trabajo, 

si el segundo intervino en todos los coni'lictos &raves que 

se suscitaron en los alias de 1912 y 1913; defendió los -

actos legislativos de los paises europeos, propaeó igual

mente las ideas relativas a la protección del trabajo y -

ptiblico un boJ.e·t:f.n de trabajo en el que prcdooina el dato 

concreto sobre la expresión te6rica". 

(60) 

En julio de 1914 al triunfo de la revoluci6n -

sur~en diversas lo;:.•es en cuestiones laborales en los di -

verseo estados de la Reptiblica entre ellos la del 7 de 

octubre de At;uirre Berlanga póblico un decreto que fue S!!_ 

9erado por ei de 28 de diciembre de 1915 en donde se esta 

59. Ibidem. p. 44 

60. Ibidem. p. 45 
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blcce ºla jornC'.da Ge trab::>.jo de nueve hor.:--~s, :LJ!"Ohibici6n 

C.el tr:~b-- jo ue le::: ;rnrw:~c.:; Je 1'3..t.:.ev~ a....03 1 .J:~::.-rio:.J :::ini

mos en el cam~o y en la ciu~ad protección del salario,re_ 

glaoent.ci6n é.el trabeljo a destajo, ~,cer0taci6n de la teo

ría del rieogo profesion .. l y crcaci6n de las Junt1.'s de -

ConcilL ci6n y Arbitraje". 

( 61) 

En 1915 el general Salvador Alvarado expide las 

J..eye.:J que ne le conocen con el nombre de l:"'.ls cinco herma

nas; c..graria, de hacienda, del cata~itro, del aunicipio l!_ 

bre y del trabajo. La ley del trabajo posteriormente re -

conoce algunos princi1:ios b6.sicos que integrnn el artícu ..... 

lo 123 cor.io son "dnr natisfacci6n a len cierechon de una 

ola.se social; el trabajo no :riuede oer consif:erl:!.dO como 

una mercnneía; las normas contenidas en la ley sirven pa

ra facilitar la acci6n de los trabajadores orcen.izados en 

su lucha con los emprcceirion; lns nornw.s legales contienm 

dnicamente los beneficios mínimos de que deben disfrutar

loc; tn1bajadores y se desarrollarán y comuletarfui en los

contratoo colcctivoo y en loo laudos del tribunal de nrbi 
traje. La ley reglaraent6 las instituciones colectivas; asg_ 

ciacioncs, contratos colectivos y huelgas. Comprende tnm

bi6n las bases del derccr:o individual del trab 3 jo; jorna

da ~~ima, descanso se~anal., salario miniao y defensa de 

las retribuciones. Se encuentra también las nomas para -

el trabajo de las ::iujeres :¡ ue los menor-es de edad, lEcS 

61. De la Cueva. Op. cit. ~· 45 
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prevenciones sobre riesgos de trabajo". 

( 62) 

El cinco de febrero ue 1317 se promulga la con~ 

titución Mexicana en ella se formul6 el artículo 123 en 

donde ~e regulan los principios básicos que ri6en sobre 

todo contr2to de tr<!bajo y loo de:-echoc :fundamentales de

los trabajadores en General. El artículo 123 tiene íntioa 

conexión con el cuarto, que establece la libertad de tra

bajo; el quinto conforme al cual nauie podrá ser obliGado 

a prestar trabajos personales sin su justa retribución Y

sin su p1eno consentimiento; con el tercero, que en su 

fracción IV fija normas protectoras de la educación de 

los obreros. Con estos preceptos se lOGra la protección -

de las grandes luchas realizadas por la clase trabajadora. 

62. Ibidem. p,46 



- 59 -

TRRCBR CAl'IT\JLO 

CREACION DE LAS JUNTAS DE CONCILIACION Y ARBITRAJE 

Los gobiernos estatales a1 contar con la facuJ.

tad de legislar en materia de trabajo expiden diversas 

leyes laborales, las cuales trataban de dar solución a 

los problemas sucitados entre obreros y patrones, entre 

ellas una importante es la del 28 de diciembre de 1915, 

con la cual surge la creación de las Juntas de Concilia 

ci6n y Arbitraje, 

Una de las razones para la formación de las Ju:;_ 

tas de Conciliación y A.rbitraje es la inquietud obrera 

que buscaba el establecimiento de tribunales que dirimie

ran controversias surgidas en el medio obrero-patronn:.t,ya 

que el sector obrero reclamó su intervención y su partic_! 

pación directa en la administración de Justicia y para 

ello era necesario q,ie el Estado creara organismos especjp. 

les con jueces especializados en el Derecho Laboral para

conocar y fallar los conflictos que se suscitaran, 

l'ero cabe sena1ar una pregunta ¿por qué la deng_ 

minación de Junta? porque "Junta significa reunión (se e!!. 

tá en presencia de un órgano colegiado), reunión de repr~ 

sentantes de los factores en conflicto: representantes de 

los trabajadores, de los patrones y del gobierno. De con_2l 
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liación, que busca avenir a las ?artes para ouc llegue a 

un acuerdo respecto del coni'licto planteado, conntituycn

do un medio de evitar el juicio, analizWidolo en forma -

previa, escuchando la versi6n de las partes ••• Fracasada. 

la conciliación, el conflicto debe resolverse en arbitra

je de ac,_rnrdo C'Jn los lineamientos leeales, 

Bl arbitraje laboral eupone el juicio, la faciq, 

tad de un 6reano para conocer y decidir una controversia 

a través del laudo, entendiendo por tal la resoluci6n de 

fondo, la dccisi6n ce: tribun~l ••. El arbitraje es npiica

ble en el proceso laboral es todo tirio lle conflictos do 

trabajo y el laudo es la denominnci6n que se da al acto -

qu<: lo resuelve,ll1ego la denominaci6n de Juntas de Conci

liaci6n y Arbitraje, realmente da una id.en cxncta tanto 

de la forma en que se encuentrnn integrRdos los tribuna 

les de trabajo como de la función que reali~an" 
(63) 

La Constitución de 1917 estableció a las uuntas 

de Conciliación y Arbitraje en las fracciones XX Y XXI dal 

articulo 123: 

"Las diferencias o los conflictos entre el º"·Pi 
tal y el trabajo se sujetarán a 18 decisión de una Junta-

63. Temario de Derecho Procesal del Trabajo.Publicaci6n -

de la Junt,,_ Federal de Conc1liaci~n y Arbitraje.México, 

ll.F. 1985 p. H 
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de Conciliación y Arbitraje, formada por igual ndmero de 

re?resente.ntes de los obreros y de los patrones y uno del 

Gobierno. 

Si el patrono so negare a soneter sus diferen -

cias al arbitraje o a aceptar el laudo pronunciado por la 

Junta, se dartl por terminado el contrato de trabajo y qu.!!. 

dará obliG~do a indemnizar al obrero con el importe de -

treo meses de ,- alarios, ade1oás de la res;ionsabilidad que 

le resulte del conflicto. Esta disposici6n no será aplic~ 

ble en los casos de las acciones consienadas en la frac

ci6n siguiente. Si la negativa fuere de los trabajadorea

se dará por tero.inado el contrato de trabajo" 

(64) 

Rn las fracciones antes mencionadas podemos ob

servar que no se determina si la Junta de Conciliaci6n y 

Arnitraje es considerado como tribunal, es por ello que -

ta to trabajadores como patrones no aceptan de oonformi -

dad las resoluciones que 6stas daban, toda vez que se te

nía la idea de ~ue fungían como autoridades con una sim

ple función p6blioa, este cr:tcrio se consideró de 1917 a 

1924. 

Rn 1924, la Supreme1 Corte de Justicia sc.ila.la -

que las Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje son Tribunales 

del trabajo, que las legislaturas de los Estados tienen -

64. Ley Federal del Trabajo.Editores Mexicanos S.A. México 
D.F. 1988 p. 8 
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facultad para establecer legislativa.mente a los Tribuna

les del trabajo,( 6;) 

Rn relaci6n con lo antes mencion~do, y de con

formidad con lo expre. ,,,do en al artículo 40 de nuestra -

constitución, ~éxico es, por voluntad del pueblo mexicano, 

uns rep!blica, repre~entativa, deuocráticn y federal, in

tegrada por e2tados aut6nomoa y sebera.nos en SQ vida in 

terna, De ahí la existencia de un gobierno federal y go 

biernos locales estatales, lo cL<al crplica ta:obié:i y jus

tifica la existencia de Juntas Federales y Juntas locales 

en materia de trabajo, 

I. SU FOJU.L\CION 

Rn este renglón vemos que las Juntas de Concil~ 

ción y Arbitraje se forma con el personal jurídico que se 

a.signa a está.a. La Ley Federal del Trabajo en su artículo 

625 y siguientes nos seLalan de que me.nera se fonnan. 

65. Armando Porras y L6pez, Derecho Procesal del Trabajo. 

4a. ed. Ed. Porrlia, S.A. México D.F. 1977 p. 162 
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El personal de las Juntas de Conciliación y Ar

bitraje se compondrá de Actuarios, Secretarios, Auxilia -

res, Secretarios Generales y Presidentes de Junta Especial 

La Secretaria del Trabajo y Previsión Social, 

los Gobernadores de las Entidades Federativas y el Jere 

del Departa;;:ento C:el Distrito Pederal,determinnrán el nd.

mero de personas de que se compone cada Junta. 

Los requisitos que debe snticfacer el personal

juridico son los siguientes: 

Para cnJa uno de ellos es necesario ser mexica

no, mayores de edad :; estar en pleno ejercicio de sus de

rechos;no pertenecer al estado eoleeiáetico y no haber a~ 

do condenado por delito intencional sancionado con pena -

corporal. 

Los Actuarios deber§.n terminar el tercer año o

el sexto semestre de la carrera de licenciado en derecho, 

por lo menos. 

Los Secretarios deberán tener titulo legal!nente 

expedido de licenciado en derecho y hcoerse distinguido -

en estLulios de derecho del trabajo. 

Los Auxiliares además de oatisfacer el requisi

to anterior debe tener tres años de ejercicio profesional., 
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posteriores a la obtención del título de licenciado en de 

recho y también haberse C.ist:ncui:'lo e1' c:::tudioo ue derecho 

del trabajo. 
( 66) 

Consideramos que no se requiere de una nayor 

e:i;:plic:.?.c_ 6n a lo~ pre ce;: to~ 3.Iltcn sen~l2.~os, ~ero cabe de~ 

tacar la profesionalidaC. en c~ianto debe tratarse de persg_ 

nas q-ue tt:-ngo.n la carrera de licoJncin.do en Derecho o c-..H~ 

do ~e~os el nivel de pasE!.Dtía pa.r3 el caou de loa Actua -

rios, obnervamoo también ··ue u ~ayer jeru.rqu.:!u los rec;.ui

sitos solicitados son mayores. 

II. SU INTEGRACIOH 

Las Juntas ue Conciliación y Arbitraje están iE_ 

tegradas por tres clases de personas, de las ~ue a au vez 

cada una representa a loa obreros, patrones y al Estado.

Los dos primeros se eligen democráticamente por los sect!!_ 

rea a los cuales representan, lo cual estudiaremos más a

delante. 

El representante del gobierno retine el ce.rácter 

de presidente, ~eri nonbrado por el 3ecretario del ~rabnjo 

66, Ley Pederal del Trabajo. Op. cit p. 625 
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y Previsi6n Social, por el Gobernador del Estado o por -

el Jefe del Departamento del Distrito Federal, según se -

trate de jurisdicción Federal o Local. 

Para a:firaw.r lo anterior cabe seiiala:r el artic~ 

lo 605 de la ley de la materia, en la cual se indica que: 

"La Junta se integrar6 con un representante del 

gobierno y con representantes de los trabajadores y de 

los patrones designados por r~~as de la industria o de 

otras a~tividades, de conformidad con la clasifiC<·Ci6n y 

convocatoria que expida la Secretaria del Trabajo y Pre -

visión Social." 

( 67) 

A través de nuestro estudio v~mos que se criti

ca la integración colegiada, ya que se dice que no se pu~ 

de impertir una verdadera y real justicia, porque no es 

posible suponer que tales representantes del capital y 

del trabajo se desligan del sector que representan para -

obrar con imparcialidad, 
(68) 

Consideramos que si es conveniente el sistema 

colegiado, ya que la experiencia do sus decisiones del 

67. Ley Federal del Trabajo, Op. cit p, 219 

68, Francisco Roes Gamez.Derecho Procesal del Trabajo,Ed. 

L1c. Francisco Ross Gnm.ez,Hermosi1lo Sonora,México, -
1975, 
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sector que representan, armonize.n la solución de los con_ 

flictos, ya aue se tiene una mejor experiencia respecto -

de los problemas laborales 0ue se debaten en las Juntas. 

Otro aspecto importo.ntc os que al representan

te de gobierno so exige satisfacer los requisitos de pro

fesionalidad que establece la ley de la materia, en cam -

bio los otros dos roprosententes, no necesitan reunir re

quisitos de preparación profesional. 

III. PIJNCION.AMIENTO 

A) JUliTA FEDERAL DE CONCILIACIOll Y ARBITRAJE 

Con fundamento en el a::ticulo 606 de la ley Fe

deral del trabajo nos senala que: 

"La Junta funcionará en Pleno o en Juntas Espe

ciales, de conformidad con la clasificación de las ramae

de la industria y de las actividades a que se refiere el

art!culo anterior, 

La Secretaria del Trabajo y Previsión Social, -

cue.ndo lo requieran las necesidades del trabajo y del ca

pital, podrá establecer Juntas Especia.les, fijando el lu-
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gar de su residencia y su competencia territorial~ 

Las Juntas Especiales establecidas fuera de la 

capital de la Repdblica conforme al párrafo anterior, qu~ 

darán integradas en su funcionamiento y régioen jurídico

ª la Junta Federal de Conciliaci6n y Arbitraje, oorreapo!!_ 

diéndoles el conocimiento y resoluci6n de los conflictos

de trabajo en todas las ramas de la industria y activida

des de la competencia federal, colllIJrendidns en la juris -

dicci6n territorial que se les asigne, con e cepci6n de 

los conflictos colectivos, sin perjuicio del derecho del

trabajador, cuando asi convenga a sus intereses, a concu

rrir directamente a la Junta Federal de Conci1iaoi6n y !E_ 

bitraje" 

(69) 

La creación de las Juntas Especia.les en oada R¡::_ 

tidad Federativa desde luego hace que la administraci6n 

de justicia se acerque más a las partes interesadas, en 

la so1uci6n de sus intereses jurídicos. 

Cu2.I1do la Junta fllllciona en Pleno se integra con 

el Presidente y con la totalidad de los representantes de 

los trabajadores y de 1os patrones; si el conflicto afec

ta a dos o más ramas de la industria o bien las activida

des que se estan representando en la Junta, se integrará 

69. Ley Federal del Trabaja. Op. cit. p.220 
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con el Presidente de la misma con los respectivos repre-

sentantes de los patrones y de los trabajadores. 

Los Juntas Especinles se integrarán con el Pres~ 

dente de la Junta, cuando son contratos colectivos, o con 

el presidente de la Junta Especial en los deoás casos, Y

también con los representantes de los trabajadores y pa -

trones"( 70) 

ll) JUNTA LOCAL DE CO!iCILIACION Y ARBITRAJE 

Las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje

funcionará.n en cada une de las Entidades Federativas. Les 

corresponde el conocimiento y resolución de loa con:f1ic -

tos de trabajo que no sean en la competencia de la Juntn

Federal de Conciliación y Arbitraje. 

Su integración y funcion'1l!liento 2e r~go por las 

mismas disposiciones aplicables a le Junta Federa:I. de Coa 

cilieción y Arbitraje; la misma ley en su artículo 623 

nos merca una difernncia, las facultades del Presidente de 

la Repdblica y del Secretario del Trabajo y Previsi6n So

cial se ejercen por los Gobernadores de loa Estados y en 

el caso del Distrito Federal, por el Presidente de la Re-

70. Ley FoderaJ. del Trabajo. Op. cit. p 220 
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p~blica y por el Jefe del Departamento del Distrito Fe

deral, 

Por otrn ?arte, cuando surgen necesidades del 

trabajo y del capital, el Gobernador del Estado o el Je

fe del Departamento del Distrito Pedera1 podrán estable

cer las Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje necesarias fi

jruldo el luGnr de su residencia y ou competencia territo-

rial. (?J.) 

Podemos ver que el funcionamiento, se refiere -

al desarrollo de la actividad jurisdiccional en loe proc~ 

sos de trabajo. 

IV, ELECCIOu DE REPRRSEIIT.AllTES DE LOS TRA.BAJ ADORES Y PA

TRONES, 

La elección de re9resentantes de los trabajado

res y do los patrones de las Juntas Federal y Locales de

Concilieci6n y Arbitraje, oon elegidos en Convenciones que 

se orga.oizan y funcionan cada seis anos, Se van ha cele -

brar tantas convenciones como Juntas Especiales deban í~ 

cionar. 

71. !.ey Federal del Trabajo. Op, cit. p, 224 s • 
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El Secretario del Trabajo y Previsión 3ocial, -

el Gobernador del Est~do o el Jefe de: ~epartw:iento del 

Distrito Fed.eral, publican el dia primero üe octubre del

e.no par que corresponda en el peri6dico oficial de la En

tidad Federativa y en uno de los periódicos de mayor cir

culación, la convocatoria para la elecci6n de re~resent8!! 

tes. 

La convocatoria deberá satisfe.cer los siguien

tes reqclisi tos: 

l. La distribución de las ramas representadas -

en las Juntas; 

II. La autoridad ante la cue deben prcsentarse

los padrones y credenciales; 

III. El lugar y la fecha de presentación de los 

docu::ientos a que so refiere la fracción anterior; y 

IV. El lugar, local, fecha y hora de celebruci6n 

de las convenciones las cuales se celebrarán el dia cinco 

de diciembre de los aiios pares que correspondan, en la c~ 

pital de la Rep~blica, de los Estados, o en el lusar de -

residencia de la Junta. 

Los representantes de los trabaj:ldores son ele

gidos en las convenciones por los delegados que previame!!_ 

te se designen, cuando se tengan los requisitos siguient~ 
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I, Tienen derecho a designar delegados a las -

convenciones: 

a) Los sindi.catos de trnbaj"dores debidamente 

rec;istrudos. 

b) Los trabajadores libres que hubiesen presta

do servicios a un patr6n 1 por un periodo no menor de seis 

meses durante el año anterior a la fecha de la convocato

ria, cuando no existan sindicatos registrados; 

II. Serán considerados miembros de los sindica

tos los trabajadores registrados en los miamos, cuando: 

a) Están prestando servicios a un patr6n 

b) Hubiesen prestado servicios a un patr6n por 

un período de seis meses durante el ano anterior a la fe

cha de la convocatoria; 

III. Los trabajadores libres a que se refiere 

la fracci6n I,inciso b), designaran un delegado en cada 

empresa o establecimiento; 

IV. Las credenciales de los delegados serán ex

tendidas por la directiva de los sindicatos o por la que 

designen los trabajadores libres. 

Los representantes d~ los patrones son designa

dos en las convenciones bien P"r los patrones o por sus -

delegados de acuerdo con la sieuiente disposici6n: 
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I. Tienen derecho a pa.rticipo.r en la elecci6n: 

a) Los sindicatos de patrones debidamente regi!!_ 

trados, cuyos miembros tengan trabajadores a su servicio; 

b) Los patrones independientes que tengan trab!!_ 

jadore3 a su servicio; 

II. Los patrones independientes poélrán concurrir 

personalmente a la convenci6n o hacerse representar me -

diante carta poder suscrita por loG dos testigos y certi

ficada por el inspector del Trabajo; 

III. Loa sindicatos de patrones designarán un -

delegado; 

IV. Las credenciales de los delega.dos serán ex 

tendidas por la directiva de los sindicatos. 

Para que surta un mejor resultado las dispoaio.:!:!> 

nes ya se.dala.das, es necesario formar padrones de los tr!!_ 

baja.dores y de los patrones, los cuales deberán ajustarse 

a las siguientes normas: 

I. Loa sindica.ton de trabajadores formarán el -

padrón de sus mie~bros, cuando los sindic~tos de éstos se 

encuentren debidamente registrados; 

II. Los trabajadores libres formarán el padr6n

de los trabajadores que participen en la designación del-
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deJ.egado; 

III. Los sindicatos de patrones formarán loe -

padrones de los trabajadores al servicio de eue miembros; 

y 

IV. Loa patronea independientes ~ormarán loá p~ 

drones de sus trabajadores. 

Es necesario que en los padrones se eepecifi 

quen J.os siguientes datos: 

I. Denominaciones y domicilios de los sindica -

tos de trabajadores y de patrones. 

II. Nombres, nacionalidad, edad, sexo y empresa 

o establecimiento en que presten sus servicios; y 

III. Nombres del patr6n o patrones, domicilio y 

rama de la industria o actividad a que se dediquen. 

Ahora bien, una vez que se ha cumpJ.ido con loe 

prec ptos ya mencionados, viene el funcionamiento de laa

convenciones en que observamos J.o siguiente: 

I. Por cada Junta Especial. se celebrará nna coa 

venci6n de trabajadores y otra de patrones; 

II. Los delegados y los patrones independientes 
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se presentarán en la.a convenciones, provistos de sus cre

denciales; 

III. Las convenciones funciono.rán con el nd.moro 

de delegados y patrones independientes que concurran; 

IV. Los delegados y los patrones indcpendi entes, 

tendrán en las convenciones un nrunero d~ votos igual. al 

de l.os trabajadores que aparezca certificado en sun ere -

denciales; 

V. Las convenciones serán insta.ladas por el Se

cretario del Trabajo y Previsión Social, por el Gobe=a -

dor del Estado o por el Jefe del Departamento del Distri

to Pederal o por la persona que éstos designen; 

VI. Instalada la oonvención, se procederá al r~ 

gistro de credenciales y a la elección de la mesa direct~ 

va, que se integrará con un Presidente, dos Secretarios y 

dos Vocales. Tomarán parte en le elección, con el nlimero

de votos que les corresponda, los delegados y los patronos 

independientes cuyas credenciales hubiesen quedado regis

tradas. El cómputo se hará por dos de las peroonas asís -

tentes, designadas especialmente; 

VII. Instalada la /.lesa Directiva, se procederá

ª la revisión de las credenciales, dándoles lectura e~ -

voz alta. Una vez aprobaca3 las credenciales se procederá 
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a la elección de los representantes, por mayoría de votos. 

Por cada propietario se elige un suplente. 

VIII. Al concluir la elección, se levanta un -

acta, con diversos ejemplares, uno de ellos se deposita -

en el arc~ivo de la Junta, otro se remite a la Secretaria 

del Trabajo y Previsión Social, al Gobernador del Estado

º al Jefe del Departamento del Distrito Federal, otros 

dos se entregan a los propietarios electos, 

El Secretario de Trabajo y Previsión Social, el 

Gobernador del Estado o el Jefe del Departamento del Dis

trito Federal, el primer dia hábil del mes de enero si -

guiente, tomarán a los representantes electos la protesta 

legal después de haberlos exhortado para que administren

una justicia pronta y expedita, posteriormente declaran 

consti tc<ida la Junta Federal o Local de Conciliación y 

Arbitraje. 

(72) 

72. Ley Federal del Trabajo, Op, cit. p. 230 se, 
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CAPITULO CUARTO 

LOS ORGA!IOS DEL ESTADO Y SUS FUNCIONES 

I. LA DIVISION DE PODERES 

Desde la expedición de la Declaración de los D2, 

rechos del hombre y del Ciudadano del 29 de agosto de 

1789, quedaron trazadas las dos porciones funda.mentales -

que integraron los textos del constitucionalismo liberal: 

la parte doemática, concerniente a los derechos fundamen

tal.es de la persona, y la porción orgánica, referente a -

la organización de los poderes del Estado sobre la base -

de la divisi6n de poderes. 

"Kontesquieu, denpués de un viaje que hizo a I~ 

glaterra, donde observ6 el poder del parlamento, el respt, 

to a los jueces que equilibraban ln fuerza del poder eje

cutivo, que se encontraba representado en la corona Brit~ 

nica, escribió su libro Bl Espíritu de las leyes, en el -

cual. fue estableciendo la comparaci6n de Inglaterra, rue

tenía U.'1a consti tuci6n a partir de 1215, con la Magna Cll!:, 

ta de Juan Sin Tierra; con los regímenes absolutistas del 

siglo XVIII en Europa, donde Luis XIV, Catalina la Grande 
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Federico el Grande y otros monarcas, representaban al ab

solutismo en el poder" 

(73) 

"En cada Estado expresaba Montesquieu hay tres 

clases de poderes: el poder legislativo, el poder ejecuti 

vo de las cosas relativas a1 derecho de gentes, y el po -

der judicial de las cosas que dependen del derecho civil. 

En virtud del primero, el prínci¿e o jefe del 

Estado hace leyes transitorias o definitivas, o deroga 

las existentes. Por el segundo hace la paz o la guerra, 

envía y recibe embajadas, establece la seguridad pdblica 

y preve las invaciones. Por el tercero, castiga los deli

tos y juzga las diferencias entre particulares. Se llama

ª ese dltimo poder judicial, y al otro poder ejecutivo 

del Estado, 

Quedaron nsí trazadas la.s tres principa1es fun

ciones del Estado moderna, de acuerdo al principio de la 

divisi6n de poderes. Una función estatal, la legislativa, 

destinada a la creación de normas generales, de leyes.Dos 

funciones estatales la ejecutiva y la judicinl,dedicndn.s

a la aplicación de esas leyes; la ejecutiva referida a la 

73, Miguel Acasta Romero.Teoría General del Derecho Ai!J!li

nistrativo.5a.ed. Ed. Porrda S.A., México D.F. 1983 p 50 
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aplicación de esas leyes; la ejecutiva referida a la po];i 

tica exterior y a la secc:ridad interior y la judicial a 

la aplicaci6n de las penas y a la resolución de conflic 

tos entre particulares. 

Pero quizás el mayor empeno de Monstesquieu no 

he.ya estado en deslindar con precisión estas funciones e!!_ 

tatales, sino en evitar que se concentran en un s6lo 6rg~ 

no. 

Cuando el poder legislativo y el poder ejecuti

vo se reune en la misma persona o en el mismo cuerpo, no 

hay libertad; falta de confianza, por~ue puede temerse 

que el monarca o el Senado, hagan leyes tiránicas y las 

ejecuten ellos mismos tiránicamente. 

No hay libertad si el poder de juzear no está -

bien deslindado del poder legislativo y del poder ejecutt 

vo sino está separado del poder legislativo, se podía di!!_ 

poner arbitrariamente de la libertad y la vida de los ci~ 

dadanos, como que el juez seria legislador, si no está s~ 

parado del poder ejecutivo, el juez podía tener la fuerza 

de un opresor. 

Todo se habría perdido ei el mismo hombre, la -

misma corporación de procederes, la misma asru"blea del -

pueblo ejerciera los tres poderes, el de dictar las leyes, 

el ue ejecutar las resoluciones públicas y el de juzgar -
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S~JJ~ 

los delitos o los pleitos entre particulares" 

(74) 

Fodemos notar que para Montesquieu lo importante 

era no la separación orgfulica de lao funcionee del Eetado, 

sino la distribución mesurada de su poder entre las tuer

zas sociales existentes, logrando con ello una coordina -

ción para tratar de cumplir con los cometidos del Estado. 

Gabino Fraga considera que la teoría que veni _ 

moa estudiando se puede examinar deode dos puntos de vie

ta: 

A) Respecto de lB.D modalidades que impone en ei 

ordenamiento de los órganos del Estado, es decir, la sep~ 

ración de poderes implica la separación de los órganos 

del Estado en tres grupos independientes unos de otros 

y cada uno constituido en forma que los diversos elemen -

tos q.ie J.o integran guardan entro si unidad quo le" de 

car~cter de poderes, 

B) Respecto de J.a distribución de J.as funciones 

del Estado entre esos ór&anos, o sea que J.a separación de 

poderes impone J.a distribución de funciones diferentes 

74. José OvalJ.e Favela.Temas y FrobJ.emas de J.a Administr~ 

sión de .rusticiu en Méxioo. Ed. UHAJl. lléxico,D.F. J.982 _ 
p. 184. 
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entre cada UDO de los poderes, es decir el poder legisla_ 

tivo tiene atribuido exclusivamente la funci6n leeislati

va, el poder judicial la función judicial, y el poder ej~ 

c.utivo :ta administrativa, 

(75) 

Consideramos que no poderaos sostener con rigor 

esta teoría ~orque no hay una separaci6n o división que -

ha;;a totalmente independiente a cada uno de los tres pod~ 

res si fuera asi cada uno de ellos podía oponerse a los -

actos de los otros. 

Al. hablar de división pensamos que es para lo -

grar un mejor desempeüo en la función de cada uno de ellos 

para real.izax una mejor colaboración, 

:tI. ACTIVIDAD DE CAD.A. UNO 

A.1. respecto nuestra Carta Magna en su art!culo-

49 nos dice que: 

75. Gabino Fraga. Derecho Administrativo. Ed. Porriia,S.A. 

México, D.F. 1984 p. 36 
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"El supre:no poder de la federación se divide, P.!!. 

ra :=::...;. ejercicio, en le&islativo, ejecutivo, y j'..ldicial" 
(76) 

A) POD:&ll L3GISLATIVO 

En México la función legislativa es la que rea

liza e~ con¡;:!'eso General, cue se compone por la cfunara de 

di:;ntr do" y la de senadores. ( 
77

) 

El ConGreso como actividades tiene las siguien

tes :facultades: 

l, Para admitir nuevos Estados a la Unión Federal; 

2. Para formar nuevoo estados; 

3, Fara arreglar limites de diferencias que se suciten e!l_ 

tre los estados; 

4. Para cru:ibiar la residencia de los Supremos Federen de

la Fcc!o:-aci6n¡ 

5. Para legislar en todo lo relativo al Diotrito Federal¡ 

6, Para ostablecer las contribuciones necesarias a cubrir 

el :presupuesto; 

76. Consti tuci6n Polfticª de loo Este.dos Unidos 1!exicnnos 

[4.a.ed, Ed. Porrd~,s.A. Wéxico, D.P. 1988. p. 45 

77. ldem p. 4 5 
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7, Para seilal.ar las bases sobre los cuales el ejecutivo 

pueda celebrar emprestitos sobre el crédito de la na -

ci6n;para aprovechar los mis~os y pagar la deuda naci~ 

nal, para operaciones de conversión; 

8, Para no admitir que en el comercio de Estado a Estado

hny restricciones; 

9. Para legislar en toda la Repdblica sobre mincria, hi

drocarburos, cinemat~gráfica, comercio, juegos con a

puestas y sorteos, servicios de basura y crádito, ene!:_ 

g!a eléctrica y ndclear, para establecer el Banco de -

emisión y expedir leyes al trabajo rcglanentos al art~ 

culo 123; 
10.Para crear y suprimir empleos pdblicos de la federa 

ci6n y seílalar, aumentar o disminuir su dotación; 

11,Para declarar la guerra, en vista de los datos que le 

presente el ejecutivo; 

12.Para dictar leyes scgtin las cuales d. ban declararse 

buenas o mulas las presas de mar y tierra, y para exp.!!. 

dir leyes relativas al drecho marítimo de paz y guerra; 

13.Para levantar y sostener a las instituciones armadas -

de la unión, a saber ejército, marina de guerra y fueE_ 

za aérea nacionales, y para reglamentar su organiza -

ci6n y servicio; 

14.Para dar reglamentos co~ objeto de orga.~iznr,e.rmar y -

disciplinar la gun1dia nacional, reserv5.ndose, a los 

ciudadanos q~e ln formen, el nombramiento respectivo r 

de jefes y oficiales, y a los Estndos la facultad de -
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inati tuirla conforme a la disci;,lina prescrita por 

dichos reglamentos; 

15.?e.ra dictar leyes sobre nacionalicad,canLici6n jurídi

ca de los extranjeros,ciudadania,naturalizaci6n,colon~ 

zación eoigración e irunigraci6n y salubridad de la Re

pública; 

16.Parn dictar leyes sobre vias generales de coounicaci6n 

y sobre postas y correos; para oxvcdir leyes sobre el 

uso y aprovecha:niento de las aguas de jurisdicción fe

deral; 

17 ,Pa.ra establecer casas de moneda, fijar las condiciones 

que esta deba tener, dictar reglas para determinar el 

valor relativo de la moneda extranjera y adoptar el -

sistema general de pesos y medidas; 

18.Para fijar las reglas a que deba sujetarse la ocupa -

ci6n y enajenación de terrenos baldíoe y el precio de

éstos; 

19.Para expedir las leyes de orgnnizaci6n del cuerpo di -

plomá tic o y del cuerpo consular mexicano a; 

20.Para definir los delitos y faltas contra la federación 

y fijar los castigos que por ellos debnn imponerse; 

21,Para expedir la ley orgánica de la Contaduría Mayor; 

22,Para establecer, organizar y sostener en toda la repú

blica escuelas rurales elementales, superiores, secun

darias y profesionales; de investigación científica, -

de bailes artes y de ensetianza técnica;escuelas práct~ 

cas de a._,"ricul tuo'a de minería, de artes y oficios, mu 

seos, bibliotecas, observatorios y dem~o instituciones 

concernientes a la cultura general de los habitantes de 
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la llaci6n y le¡;islar en todo lo sue se refiere a di -

chas instituciones; pare.. le¿;islar sob!"e r:cnu:iicr..to:: ::.=

c;ueol6c;icos, artísticos o bist6ricos, cu:ya conserva -

ci6n sea de interés social; así co!!.c parp. diC"':lU' lc.s -

leyes cncaminn.i1as a distYib!li!" convenientemente entre 

la federación los estaéos y los ounicipios el cjerci -

ci'o de la funci6n educativa y las aportaciones econ6:n.!_ 

cas correspondientes a ese servicio público, buscando -

unifice.r y coordinar lu educ::o.ción er, toda la República, 

Los t!tuloo ~ue se expiden por los establcci11ientos -

de que 3e trat['. surtirñ.n BUS Bfecton en teda la Repú -

bl.ica; 

23.Para conceder licenc.ia al presidente de la República -

y para constituirse efi cole¿io electoral y Gesicnar al 

ciudadano qLte deba substituir al presidente de la Re:oú 

bl.ica, ya sea con el carácter de substittuto, interino 

o provisional; 

24.Para aceptar la renuncia del carr;o de presidente de la 

República; 

25.Para establecer contribuciones en comercio exterior,e:s 

plot~ci6n de recu.roos naturales, instituciones de cré

dito, servicio:J pL~blicos CO!lcesionados o ex}Jlotndos G.i 
rectanente por la fedcro.ción y contribuciones especia

les. 
(78) 

78.Ibiden p. 56 
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B) BL PODER BJ:SCUTIVO 

Bl poder ejecutivo de la Unión se deposita en -

un solo individuo al que se le denomina presidente de les 

Estados Unidos T!exicanos, 
( 79) 

Tiene como actividadeo el desem~cño de las si -

guientes facultades y obligaciones: 

l. Promulgar y ejecutar las leyes quo expida el Congreso 

de la Unidn, proveyendo en la esfera administrativa a 

eu exacta observancia; 

2. Nombrar y remover libremente a todo funcionario que -

tenga un oa.rgo superior; 

3. Disponer de la totalidad de ls Fuerza Armada perraar.en

te, o sea del ejercito terrestre, de la marina de gue

rra de la. fuerza aérea, para la segu.ridad interior y -

defensa exterior de la federación; 

4. Disponer de la gue.rdia nacional para los mismos objetos 

5. Declarar la guerra en nombre de los Estados '.Jnidos Me_ 

-::icanos; 

6. Dirigir las negociaciones diplom~ticas y celebrar tra1>! 

dos con las ~otencias extranjeras, sometiónüolao a la 

ratificaci6n del Congreso Federal; 

7. Convocar o.l congreso a sesiones extraordin?rias, cua.~do 

lo acuerde la comisión permanente; 

B. ~acilitar al poder judiciaJ. los uuxilioo que ncceaite-

79·.· Ibidem • p. 74 
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Jara el ejercicio expedito de sus funciones; 

9, Habilitar todn clase ce puertos, establecer adu<l!las -

maríti~as y fronterizas y desiGanar su ubicación; 

10,Conceder privileg:'.os exclusivos por tiempo limitado, 

con arreglo a la ley respectiva, a los descubridores, 

inventores o ~erfeccionadores de aleú-~ rruno de la in -

dustria; 

11,Conceder, conforme a las leyes,indultos a los reos se!!. 

tenciados por delitos de competencia de los tribuna -

les federales y a los sentenciados por delitos del or

den comlin, en el Distrito Federal; 

12.Las demás que le confiara expresamente la Constitución. 

(80) 

C) EL PODER JUDICIAL 

"Se doposita el ejercicio del Poder Judicial de 

la Federación en una Suprema Corte de Justicia, en Tribu

nales de Circuito, Colegiados en materia de Amparo y Uni

tarios en materia de apelación, y en juzgados de Distri -

to" 
( 61) 

Como actividad la constitución mexicana señala 

que los tribunales de la Federación podrán conocer de: 

80, Ibidem. p.76 

81. Ibidem. p. 79 
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l."Todas lns controversi~s del orde~ civil o c~i~:nal ~ue 

se suciten sobre el cunplimiento y a;ilic._1 ci6:a de lcjres 

federales o de los tr:o.tados intern::!cionoles celebro.dos 

por el :Sstn.do nexic,:ir10.Cuando dichas controvcrsins s6-

1o afecten intereses pn.rtic'-1.la.res, podrdn conocer trun -

bién de ellas, a elecci6n del actor, los jueces y tri

bunales del orUen comlin de :..os Bst!.!.Lios y de2.. Distrito

Federal. Las sentenci3..s ele prirncr:.i inntnnci ·:::?. ~oGrán ser 

apelables ante el sLt71erior ini;1eC.: :.~to d.ol juez r:uc con~ 

ca del asWlto en primer erado. 

Las leyen federales podr{i.n instituir tribunales de lo

eontencioso-administrativo dotados de plena e.utonor.ifa

para dictar sus fallos que tenean a su cargo dirimir -

las controvcr['ias r!uo se susciten entre la. administra

ción p~blica federal o del Distrito ?ederAl, y loe piq:_ 

ticuletrcs, establee:!. en<l o la.s no.roes pn.ra S..J. orgroiiza -

ci6n, su funcion::i=.iento, el procediniento y lon recur

sos contra sus resoluciones. 

:Procederó.. el recurso de ::·evisión .'."'nte la 3UtJ!"e~a Corte 

de Justicia contrn las resoluciones definí tiyas de di

chos tribunales adoini..itrativos, n6lo en los casos que 

neiialen lan leyes fede~ales, y sienpre que esas resolE:_ 

cienes hayan sido dictadas como consecuencia de un re

curso interpuesto dentro de la j~r:sdicci6n contencio

so-administrativas. 
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2. De todas lan controversias que versen sobre derec~o -

carítimo; 

3.De aquellas en que la Federación fuese parte; 

4,De las ~ue se susciten entre dos o más Entados, o ur.. E~ 

tado y la Federación, así como de las que surGieren en

tre los triblinales del Distrito Federal y los de la Fe

der~ci6n o un Estado; 

5,De las cue sur jan ent!:'e w-i 3s"!:ndo y uno o más vecinos 

de otro, y 

6,De los casos concerniemten a miembros del cuerpo diplo

"1ático y consular." 
(62) 

III. LA SITUACION DE LAS JUNTAS ANTE LOS PODERES DEL ESTf;. 

DO 

El constituyente mexicano de 1916-1917 estableció 

juntas de conciliación y arbitraje pera el conociciento -

de los conflictos laborales, crenndo asi órganos de juri;;!_ 

dicción especializada. 

Es difícil la ubicación de éstas dentro de un po -

der del Estado ya que son 6rganos con funciones corrfu~as. 

Trataremos de precisar desde c~é ángulo s~ encuentre.n en 

el poder ejecutivo, legislativo o judicial,algunos autores 

sostienen que son L1Il ~rG8.IlO independiente de los tres me~ 

cionados. 

82. Ibidem p. 86 



A) ¿LAS JUNTAS DE CONCILIACION Y ARBITRAJE 

PUiIDfill SEH PARTE DEL PODER LEGISLATIVO? 

Para ser parte del poder legialativo eo necesa

rio que nsi lo expresara la propia ley fundamental en au 

articulo 50 constitucional, por tanto formalmente no son 

parte del ;'oder legiolativo. 

José OvaJ.le cita a Coutore ~uien indica que: 

"El contrato colectivo que ha traído consigo -

la sentencia colectiva constituye beneficios para todos -

los obreros que se encuentran en la misma condición; en -

esta forma la actividad jurisdiccionnJ. adquiere ciertas -

características legislativas de obligatoriedad y de ggne

ralidad" 
(83) 

Se concluye que nuestro autor considera que se 

encuentran dentro del poder legislativo. 

Héctor Pix Zamudio nieea el carácter legislati

vo a la sentencia que resuelve un co~icto de índole ec~ 

nómica, sei1alando que su naturnJ.eza es la de una senten -

cia constitucional colectiva. 
( 84) 

8). Ovalle Op. cit. p. 56 

84. H6ctor Fix Zamudio.Naturaleza Jurídica de las Juntas 

de Concilinción y Arbitraje.Publicación de la Junta Fede

ral de Conciliación y Arbitraje.MéxicoD.P. 1975. p.48 
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Armando PorraG nos dice que el ?oder legislcti_ 

vo tiene que act..iar sienprc en v.ia general y no dictar -

derecho para situaciones partic~lares cono G0!1 los de ca

da empresa donde surge una reglamentación colectiva de -

trabajo. 

(85) 

:Podemo:::! deducir por le untos expuesto que no se 

encuentran dentro del poder legislativo ya c_ue la senten

cia colectiva linicamente va ha crear beneficios para los 

trabajadores de una empresa y la ley o sea el acto legis

lativo rige en via general. 

B)LAS JID!TA.S DE CONCILIACIO!l Y ARJJITllAJE ANTE 

EL PODER EJECUTIVO 

La fracci6n ::O:: del articulo 123 dice: 
"Las diferencias o los conflictos entre el capi 

ts.1 y el trabajo, se nujetará.~ a la ¿ecisi6n de una Junta 

de Conciliación y Arbitraje forttada por igual nt1mero de -

representanten de los obreros y de los ratronos y uno del 

gobierno". 
(86) 

85. Arl!lando Porras. Op. cit. p. 166 

86. Ley Federal de trabajo, Op. cit. p. 9 
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No podemos pensar que el término gobierno sig -

ni!ica pocler ejecutivo, tmo. vez inte;rada cobra inde:;:ien -

dencia y autono~ía rospecto de dicho poder auncue; el noe, 

bramiento lo hace el ejecutivo no todos son noobrados por 

dicho poder porc,ue el representante de trnbajo y capita1-

son nombrados democrática.r:iente como lo estudiCJ11os en el -

capítulo anterior, o sea por el sector que representan, 

por ello no es posible encuadrar a las juntas dentro del 

poder ejecutivo. 

C) LAS JUllTAS DE CONCILIACION Y A.llllITRAJE ANTE 

EL PODER JUDICIAL. 

Pensamos que desde el punto de vista formal no 

se incluyen en el poder judicial por que no dependen ad.mi 

nistrativamente ni jerárquicamente de dicho poder pero 

desde el punto de vista material si, poruqe resuelven to

dos los conflictos laborales que se someten a su jurisdi~ 

ci6n en el ejercicio de la !acul tad jurisdiccional en la

impartici6n de la justicia. 

Autores como Trueba Urbina n:firmnn oue las jun

tas pueden !orear un cuarto poder constitucional por que 

real.izan !unciones legislativas, ejecutivas y jurisdicio

nalcs; que son órganos constitucionales de justicia social. 

al margen del principio de la división de poderes. 
( 87) 

87. Ovalle. o. cit. p. 62 
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"Las Juntas son tribunal.es del trabajo, pero -

distintas de los clAsicos tribu.~eles, independientes del 

Poder Judicial, que forman parte del Estado de Derecho 3_2 

cial que les peri:iite ejercer funciones tutelares y reinv2' 

dicadoras de los trabajadores" 

(88) 

Desde luego no podemos aceptar estas ideas del -

maestro Trueba Urbina porque en otro punto de nuestro es

tudio asentamos aue no hay división de poderes sino cola

boración, además para cue se formara otro poder seria ne

cesario que la ley constitucional. as! lo expresara. 

IV. LAS JUNTAS COMO ORG.ANOS AUTONOHOS 

Las juntas desde el punto de vista material. co

mo hemos venido sosteniendo, son autoridades jurisdiccio

na1es propiamente dichas y desde el punto de vista formal. 

no pueden considerarse incluidas dentro del poder ejecut!_ 

vo, por más que dicho poder intervenga con facultad legal. 

en el nombramiento de uno de los representantes integ-ran

tes de tal.es autoridades, porque la función del ejecutivo 

termina en el momento en que hace el nornbremiento del re-

88. AJ.berto Trueba Urbina.Nuevo Derecho Procesal del Tra

bajo. Ed. Porri1a S.A. M6xico D.F. 1971. p. 23 
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presentante del gobierno, cobra inderendencia y nutonom~a 

rcs~ecto de dicho poder. 

" ••• constituyen un poder E.ut6noco pcrc:ue cuen

tan con jurisdicci6n e imperio para ejecutar sus laudos -

ya que no Eignifica un acto puro de ejecución eino de 

obligatoriedad ••• " 
(89) 

" ••• Esa autcno~í~ se funda, en la cxietencia Ce 

principios propios, tribunalen pro?ios, objetivos parcie.1_ 

mente diferentes y en la definitividud de sus resolucio -

nes que no están sujetos a una segunda instancia" 

(90) 

V. SU CO!Jl'RTENCIA 

Vo.mos a entender llºr competencia "La cc.pacidad 

de un tribunal o de un juez para conocer de una oontrovel: 

sia legal y decidir v~lidamente sobre el fondo de la mis

ma." ( 91) 

89. Ibidem p. 240 

90. Nestor de Buen.Derecho Procecnl de Trabnjo.Ed. Porr~a 

S.n. México,D.F. 1388. p. 163 

91. Temario de Derecho Procesal del trabajo. Gp. cit.p53 
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For tanto la competencia es la ~ue se refiere 

a la actividad concreta para aplicnr el derecho, es decir 

la medida de la jurisdicción y ésta es la facultad del Ee 

tado para resolver por conducto do tribunalec correspon -

dientes, y en virtud do la división de trabajo se divide

en razón de territorio, materia y cuantia. 

La competencia laboral por territorio el articu

lo 700 de la ley de la materia expresa: 

I. "Si se trata de Juntas de Conciliación, la -

del lugar de prestación de servicios; 

II. Si se trata do la Junta ue Conciliación y ~ 

bitraje, el actor puede escoger entre:· 

a) La Junta del lugar de prestación de los ser

v lc:l.os¡ si 6stoo se p::restar6n en 70.rio3 1Ltgares, será 1a

Junta de cualquiera de ellos; 

b) La Junta del lugar de celebración del contr~ 

to; 

c) La Junta del domicilio del dem!!lldado; 

III. En los conflictos colectivos de justicia -

federal, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje,en

los coni'lictos colectivos de jurisdicción local,la del 

lugar en ~ue esté ubicada la empresa o establecimiento; 
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IV. CutUldo se tr:J.tn. de la co..."'lcelac L6n del re~i§.. 

tro de ur. sindic:..'!.to, l::t Jlln't3. de..:. Ll.-c,: d.:ir.C.€.'- s¿. hi:-:o; 

V .. En los conflictos entre rntrones y trr .. baJad2._ 

res entre s!, l~ j~nta de: docicil~o ~el ic~~~Jado; y 

VI. Cuando el demandado sea u..n sindicnto, la 

ta del domicilio del zismo" 

(92) 

La ,Tunta Pederal de Conciliaci6n y Arbitraje es 

competente ?D.rn resJlver 1.o[j conflictos de trabojo de ju

risdicción federal; las Jti.ntas localeb de Concilic.ci6n y 

Arbitraje son competentes para conocer los conflictos que 

su.rjan en su respectiva jurisdicción siempre que no sea.~ 

de competencia fcderaJ.. 

LA COJ.!PETIDICIA LABORAL Ell R.AZO!l D3 LA MATERIA 

Encontremos c¡ue en este reng16n la cornpetencin, 

por raz6n de materia se establece por excepción. 

Fodemos apoyarnos en el urtfc~lo 124 constituci~ 

nal que expresa: 

"Las f"acul tn.des que no estt-.n expresa.Dente conc!l. 

didas por est2 constitQcí6n a los fQncion~xios federales, 

92. Ley Federal del Trabajo. Op. cit. p. 242 
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se entienden reservadas a los Estados" 

{ 92) 

Arriba apuntamos que es de excepci6n cuando en 

el apartado A fracción XXXI del articulo 123 de la ley de 

la materia establece: 

"La aplicación de las leyes del trabajo corres

ponde a las autoridades de los Estados, en sus respecti 

vas jurisdicciones, pero es de la competencia exclusiva 

de las autoridades federales en lon asuntos relativos a: 

a) RAMAS INDUSTRIALES: 

l. Textil; 

2. Eléctrica; 

3. Cinemato¡;ráfica; 

4. Hulera; 

5. Az:ucarera; 

6. Minera; 

7. Metaldrgicn y siderúrgica, abarcando la explotación de 

los minerales básicos, el beneficio y la fundición de

los mismos, asi como la obtenci6n de hierro metálico y 

acero a todas sus formas y ligas y los productos la.mi

nados de los mismos; 

8. De gidrocnrburos; 

9. Petroquimic0s; 

10.Cementcra¡ 

11.Calera; 

12. Au tomo tri z, incluyendo auto transportes mecánica y e1~2,. 
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trica.s; 

13.Química, incluyendo la qui~ica fa.rcacéutica y medica -

mentos; 

14.De celulosa y papel¡ 

15.De aceites y gra.san ve¡;otnles; 

16.rroductora de alimentos, abarcando exclusivamente la 

fabricación de los que sean empacados, enlatados o en

V!Ulados o que se destinen a ello; 

17.Perroco.rrilera; 

18.~aderera b~sica, ~ue comprende la producción de aserr!l_ 

dero y la fabricación de triplay o aglutinadoo de mad!!_ 

ra; 

19.Vidriera, exclusivamente por lo que toca a la fabrica

ci6n de vidrio plano, liso o labrado, o de envases de

vidrio; y 

20.Tabacalera, c,ue comprende el beneficio o fabricaci6n de 

productos de tabaco; 

l. Aquellas que actúen en virtud de un contrato de conce

si6n federal y las industrias que les sean conexas; 

2. Aquellas que sean ad.ministradas en forma directa o des

centralizada por el Gobie:-no Federal; 

31 Aquellas que ejecuten trabajos en zonas federales o que 

se encuentren bajo juristlicci6n federal, en las aguas -
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territoriales o en las comprendidas en la zona econ6ci 

ca excJ.usiva de la n~ci6n. 

También será competencia exclusiva de las autoridades 

federales, la aplicación de lae dioposicionos de trab~ 

jo en los asuntos relativos a conflictos que ni'ecten 

a dos o más Entidades Federativas; contratos colecti 

vos que h~yan sido declaradoo obligntorios en máo de -

una Entidad Federativa;obligacioncs de los patrones en 

materia de cepacitaci6n y adiestramiento de sus traba

jadores, nsí como de seguridad e higiene en lon cen-

tros de trabajo, para lo cual las autoridades federa

l.es contarán con el nuxilio de lao estatale<J, cttando -

se trate de ramas o actividades de jurisdicción local, 

en los términos de la ley reglamentaria correspondien

te". 
(94) 

De hecho se entiende ~ue las materias que no se 

encuentran reguladas en ésta disposición se entiende de -

signada a los estados para que conozcan y resuelvan so

bre los conflictos 0ue se susciten. 

COKPETENCIA LABORAL EN RAZON DE CUANTIA 

El articulo 600 de la ley Federal de la oateria 

94. Ibidem p. 
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en la fracción IV. Las Juntas Federales de Conciliación -

tienen la facultad de actuP.r como Juntas de Conciliación 

y Arbitraje para conocer y resolver loa conflictos que -

tencan por objeto el cobro de prestaciones cuyo monto no 

excede del importo de tres meses de salario. 
(95) 

Es preciso señalar nueva..~ente que lo que no se 

confiere expresamente por la ley se deduce que se tiene -

conferido a otro órcano. 

VI. ESTUDIO DKL SISTEMA MEX!CAJIO 

Conocer antecedentes do los tribur.nles de trab~ 

jo tanto en la legislación comparada, como en la mexicnna 

es necesario porque nos da una idea más precisa de un 6r 

gano jurisdiccional, es decir nos ubicamos en cuanto a su 

manera de iopartir justicia. 

En !Léxico existfa una centidad con~idcrable de

proyectos y leyes que aludian a la materia obrero patronal., 

pero carecinn de uniformidad, por~ue la facultad de legin

lar y aplicar las reglas relativas al trabajo corrospon -

día a cada uno de los estados excepto el distrito federal 

95. Ibidem. p. 
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ye. que en el aspecto lec;inlc.tivo era faculta<lo del Con -

creso de la Uni6n estn. si tu~_ci6n ir.i;crp, :-i.:.:to. 1329 "'fc-c::ir~ 

en c:.ue la faculta.d legisl."\tivn es ;>riv:.tiva C.cl :on,:::-cso 

de 12. Unión, 

( 96) 

En 1917 la Constitución establece en sus frac -

cione:J XX y XXI las Juntas de Concili:"<ci6n y Arbitraje, 

for::ladan por igual nd.rnero de re¿resento.ntes de lon obre 

ros :: los patrones y uno del gobierno, dichos organisr:ios 

enc~rg?do~ de resolver diferencias ent::-c los patrcneD y -

trabajadores, perso no se hace alus~6n en cuw1to a su es

tructura y funcionamiento sin er:ibargo, en los capítulos -

anteriores yn fueron estudiados con precisión 6stos. 

VII. ESTUDIO EN EL DE.'iECHO COllU'ARADQ 

INGLATERRA 

El triunfo de la Revoluci6n Industrial trae co

mo consecuencia el naciciento de 6re~os encargcdos de r~ 

solver c.ce:>tiones laborales,Ilesde el ailo de 1836,aparecen 

6rganos integrados por obreros y patronos encargados de -

resolver Ct'nfl:!.cton laborales, éstos en un 'Principio 

96, Ross Gamoz, Op, cit. p. 72 
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fuer6n re3ul tado de 6rrounos cona ti t,ií1os por la iniciati

va priv2..C.?.., C'OtlO ror eje:-i,10 uno inte.:;rado ~or la indus

de ln ceC.:i. C:c Machec!ield, ::>e prod·..icen conflicto3 ...;r.:ives 

oblige.ndo asf al estado a instituir nueva ley, or&ándose 

asi e~ 1870 los consejos de conoiliaci6n y arbitraje. 

Se cuenta con tres cl2.s~s de orc;a-'1.inmos cono el 

Cor:üté ','/hitley con funciones solidarias y preventivas;o -

tro form::-.do por personas designadas por el Ministerio del 

trabajo, y otro con facultad de resoluci6n en cuanto a 

los conflictos colectivos. 

( 97) 

Nueva Zelanda: 

Segdn Porras L6pez en el año de 1894 sucito.r6n 

una serie de conflictos de trabajo especialmente de movi

mientos huelgüisticos, ello obligó a promulgar una ley ª2. 

bre conciliación y arbitraje comprendida por dos partes -

la primera de vida legal a los sindicatos y federaoiones

industriales y el tribunal de arbitraje, la segunda oreó 

los cense.jos de conoiliaci6n por distritos industriales. 

El tribLlne.l de arbitraje se constituía de cinco miembros, 

dos representantes de loo ~rabajadores, uno del gobierno-

97. Tapia Aranda. p. 84 
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y don representantes del patrón y los probleoas era.n re

~ueltos •obre :~ eq idad y la b~ena fe, (92: 

FRANCIA 

En Pr3..llcia se crearon dos clases Ce orcunistJos 

para tratar los ccnflictos obrero patronales, tanto indi

viduo.les co:!lo colectivos !os ;-:ue fue'!·6n llru:-,ado!!. ccnEejos 

de concilL:~ci6n y arbitre.je. 

Al decir de los hi:::torio.do:-cc, los llc.nn.G.os Co¿;, 

sejos Frudeute3 se oribinrr.ron a fir. s de la e~i.~~u meCia, -

pero al adoptarse la lc¡;islaci6r! franceea nacie=-on de ju~ 

ticia corporntiva, le- ~evoluci6::i Fra..nccsu aboli6 tales º!:. 

ganizCJ.os, pero el triunfo de Hnpole6n Donn.~artc, c~to t;o

bernnnte lec restableci6 a petici6n de 108 e="reoari:s de 

las industri~s de seda y c6lo intervenian en o8a oateria, 

posterioroente fueron aplicndoE o. todr. . .e las inC.ustr1us -~ 

del país, son ?ern:>.nentec, se crean por decreto del Poder 

Ejecutivo, los miembros integrantes son por propuesta de 

los I.!inistros de: Trc.bajo y de justicin, n.l igual que en 

nuestra legislaci6n con cole5iados. 
( 99) 

ITALIA 

"La primera ley de ccncilir.ci6n in:iu3trial it_§. 

li"-lla, la de los pribiviri, fue votada en le93~ 

98. Porras, Cp. cit. p 99 

99. Ross Gamez. Op. cit. p 74 
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Su mecanismo ere el siguiente: en cada locali -

do.d en ._ue existieran fli.brico.s o ec.p:::-e~as ~_nC..ust:!"inleE se 

podía instituir para cada e;rupo de industrias similares -

un colegio de probiv::.ri a fi!l c'.e ;irocurnr 1~ cor.cilinción· 

de los litigios entre patrones obreros y aprendices y de 

resolver judicialmente las mismas diferencio.n. 

Cesa Colegio se cre2bu ?Or d~creto n propuesta 

de los llinistros de Justicia y ugricul tura, desr>ués de h~ 

ber oido el parecer de las cámaras de comercio, de las a

sociaciones obreras legelmen1 e reconocidas y de los cor.s!!_ 

jos municipales de la reti6n. 

El Tribunal se componia de un presidente y de -

diez a veinte hombres, el colegio comprendía una cficinn 

de conciliación y un jurado. la primera la for:naban, por 

lo nenos, dos miembros: un industria.! ;i· un obrero.El sen~ 

do se ccmponfa de cuatro vocales, doc re,reocntunten de -

la clase ;intronal y dos de la trabajadora. 

Para la elección de los vocales, ende municipio 

tenia a su cargo lr, ;ire;iar¡¡.ció!l de dos listas de votantes; 

una de patrones, considerando ta.r.ibi6n como tales a l:s d~ 

rectores y administradores ·ie f'ábricas con más de cincue!!_ 

ta obreros y otra de loe o~eradores de l~ induetria pera 

los ~ue el cole&io fue constituido. 

La oficina de concili~ción, si era requerida, -
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estaba facul tade_ p::'..l'::i. TeEolver a::.ístosa.:11ente todas 1.as -

c~eet~~nc~ ~e!· ~!'l~~ ~ los ccnt~atcs entre ?ntronoe y o -

breros. El jurnC.o podia fallar los asuntos Ci.lya cuantía 

no pase.se de c.:.erto l!:n:.tc, que rel::ic.ione...ra..-i ts..:':lbié~1 ccn

las relaciones contractuales de patronos y obreros.Contra 

los fo.llos del jurado cabfa en ciertas cosas apelaci6n a..2 

te loe jueces ordin~rios de :a locc.lidaC y en dl.ti~o t6r-

~ino el ~ecurso de c~s~ci6n''. 
(100) 

Er. ceneru.l ~ode:i.os ob.serva.!'" -:ue en los di7ersos 

~o.ises cit~~dos 1a i::?.:u-tici6n C.c just:'..cia se enc:ie::-itra 

equilibr~d~ es decir se representa por el gobierno, trab~ 

ja.dore8 y :?2-trones. 

100, Eduardo Aun6s Pérez. Estudien de Derec~o Corporativo 

Ed. Reus, !.!adrid Espa.üa, 1930. p. 285. 
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C;J'ITULO ::<Uil!TO 

LOS CCI;FLICTO!'; D.S TRABAJO 

I. COllCRPTC DB cor:PLICTO 

La supresi6n de los delitos de coalici6n,asocia

.ci6n :/ h·.ielcn, diar6n como Sti:!'"Gi!!licnto loo c-onflictos pl_g.n 

teados por los trabajadores para la fijaci6n colectiva de 

condiciones ::i6.s justas de prestación de los servicioo. 

Los trabajadores roclumaban la creaci6n de un derecho del 

trabajo más justo, el proble~a se concreta en las difereJ!_ 

oias laboral.es que se presentan dentro de una actividad -

de trabajo. 

Los conflictos de trabajo, en nuestra ~poca son

manifestaci6n de la lucha de dos clases: la clase despo 

scída de lof: bienes satisfactores que ec la. mayorfn., en 

contra de la clase poseedora de las rique~o.a que es la m! 
noria, un corto grupo humano se aprovecha del trabajo de 

la colectividad, 

A1 hablar de conflicto vamos a entender lo más -

recio de un combate y punto en que aparece incierto el r!1,_ 

sul t2.dO de la pelea. 

( 101) 

lOl, !!ario de ln Cueva. El ;1uc\"o Derecho t:exicano del Tr~ 

bRjO. T. II.3a. ed, Ed. Porr6a, S.A.México D.F.p. 509. 
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Es decir: en el con:flicto lo!? jJ:Unto:: C o (l!n-='n.~ 

?P..rte~ son ..!iferentes. 

TAPIA AHJJ:DA:no::i dice ¡;ue por co'1flicto de tra

bajo debemos entender: 

"Las controversias que SLtrjo....~ cor. activo de ln 

cre~ción, ~odificac~6n o cumpli~icnto Ce una relación ln_ 

boral de trabajo biee sen intlividu.u1 o colectivaº. 

( 102) 

ARIJ.AfülO PORRAS: al respecto nos dice: 

"Son controversias jurídico econ6micns que s~r

gen con motivo de la anpliaci6n de la tutela de la ley a 

la relaci6n de trr-.bajo individual o colectivo". ( 
103

) 

AJ. respecto nosotros adoptrunos eJ sirruiente COE_ 

ce;ito: 

Conflicto de trebajo es la diferencia que se si¿_ 

cita con motivo del cumplimiento, crenci6n,modificaci6n o 

ampliación de la tutela de la ley en la relac~6n leboral

entre los trabajadores y patrones, ya sea en foroa indiv~ 

dual o colectiva. 

Adoptamos la paJ.nbra diferencia poruque hay di

versos puntan a tratar en el conflicto rue se suocita, es 

102. Tapia A.randa. Op. cit. p, 82 

103. Perras. Cp. cit. p. 72 
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decir, se origina ror diferencias causas y no sólo cues

tiones ccor:6oicas. Si h3-blnn:os de co!1tro\~ersia.s no habría 

conflicto, sino un· punto de coincidencia en ~!leún ncpPc

to de la relación laboral a tratar, y el conflicto presu

pone el enfrentamiento de doc. o nás cuestiones a tratar. 

II. CLASIFICACION DE LúS CONFLICTOS DE TRABAJO: 

La libertad de coalición, la supresión de los -

delitos de asociación sindical y de huelea suscitaron co

mo consecuencia el estudio de los diversos tipos de con -

flictos laborales. 

A) CONFLICTOS INDIVIDUA.l..ES y COLECTrvos: 

Mario de la Cueva cita a Paul Durand quien nos 

se!'.iela que es indispendable plantear la diferencia entre 

los conflictos individuales y colectivos,y hace notar ~ue 

si se procisan los elementos de éstos anuellos que no lo 

satisfagan serfm individuales. 

Por tanto para :·ue un conflicto sea de natural!!_ 

za col0ctiva, deben estar las partes que protagonizan la 

contienda y el objeto de ésta. 

"El primer elemento, del que podría decirse que 

es el pri~ario, presupone la presencia de una comunidad 
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obrera, pues un conflicto :puede i:;er colectivo auncue se 

ai"ecte a un solo patrono pero ~ierde esa c~ract¿rfstic~ -

si la contrnpnrte es :.in s61o tr:ibr>.j::.dor. I'arn. l[lo. exioten

ci~ <le la segunda conGici6n es indispen~able ~ue el con -

flicto ponGa en juego un intcr6s colectivo" 
(104) 

Es obvio ~ue si no hay la lesi6n de U!l inter~s

colectivo no hay conflicto. 

TEllA SUCK Y t!Oll.ALE3 s. HUG-0: nos l!iccn c_ue los 

conflictos individuales non: 

"Los que afectan intereses de carácter particu

lar, independiente~ente del número de trabajadores que en 

ellos intervengan" 

(105) 

El mismo autor oanificsta "UO por conflicto co

lectivo vanos a entender que: 

"Son 1os que afectan intereses de carñcter pro

fesional o sindical también con independencia del nrnnero

de trabajadores que intervenGan o participen en dichos e~ 

flictos"(lOG) 

104. De la Cueva. Op. cit. p. 514 

105. Tena Suck Rafe.el y Morales :3. llugo !talo.Derecho Pr!'.!. 

cesel del Trabe.jo. 2a. ed. Ed. Trillas. L!éxico,D.F.1987.-

p. 31 

106, Ididem. p. 31 
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ROUAST Y DUR..U!S: citados por Mario de la Cueva 

ofrecen con mnycr ?recisi6n el concepto de conflicto co 

lectivo: 

"Son los c,ue ponen en jueeo el interés comdn de 

todo o parte de una comunidad obrera, los que no hacen -

referencia a personas determinadas, sino que involucran 

loe intereses generales y el derecho de la col!!Uilidnd de 

trabajadores". 

( 107) 

Por lo tanto podemos escribir que los con:flic -

tos individuales •son los que afectan d.nicamente intere -

ses particulares de una o varias pcraon:i.a" 

(108) 

Si observamos lo ~ue hace la diferencia podemos 

deducir que os la naturaleza del inter6s ~ue se afecta 

bien sen individual o colectivo. 

B) CONFLICTOS JURIDICOS Y ECOllO?.!ICOS 

Entre los trabajadores siempre se ha suscitado -

determinar si existe el derecho que se reclama y la obli

gaci6n incll.1'1plida, ver la creaci6n de un derecho del tra

bajo menos injusto y una actividad que estaba cerca de la 

107. De la Cueva. Op. cit. p. 517 

108. Ibidem. p. 518 
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función legislativa. 

T:;;;?IA SUc:K nos indica que coni'licto jurídico son 

"Los cue se refieren al cumplimiento o interpr~ 

taci6n de la ley o de contratos y desde luego pueden ser 

individuales o colectivos, seg.in el inter~s afectado". 

(109) 

Como conflicto de orden económico entendemos a -

quellos que "crean, modifican, suspenden o deteroinan CO,!!; 

diciones de trabajo e igualmente pueden ser individuales 

o colectivas" 

( 110) 

La finalidad de éstos ultimes es buscar una re

glamentaci6n adecuada justa que pueda ser real en el fut!!;. 

ro para los salarios y las condiciones en cuanto a la 

:;>restnci6n del "ervicio. 

Rn el conflicto jurídico ha;¡ un derecho preexi!!_ 

tente, pero existo una violaci6n a ese orden jurídico, y 

se decide cuando el interesado busca la protección y res2_ 

lución del derecho violado. 

Mario de la Cueva nos dice: 

"Los conflictos jurídicos se presentan en todas 

las ram.:i.s del derecho público, privado y social, por lo -

109. Tena Suck. Op. cit. p. 31 

110. Idem. p. 31 
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tanto, tienen une sola definici6n cenera1: son l.os que -

se suscita.~ entre toda cla"e de pcrson3s sobre l.a inter -

prctación y aplicación del.as nonias jurídicas, cualquie

ra sea su fuente, constitucionaJ.es, leyes, tratados into:;:, 

nncionales,contratoa.En caobio, l.os coníl.ictos econ6micos, 

propios del. derecho del. trabajo, son l.os que motivan por 

l.a creación, modificaci6n, suspensión o supresi6n de l.ns

condiciones de prestaci6n de l.os servicios y de una mane

ra ceneral, siempre que se o.i'ecten l.os intereses económi

cos de las comunidades obreras". 
{111) 

Podemos apunt= que se afirma en l.o ya señal.a 

que l.os conflictos con intereses económicos son siempre 

col.ectivos. Sin embargo, el articul.o 57 de l.a Ley Yederal 

del. Trabajo seil.al.a "Rl. trabajador podrá solicitar de l.a -

Junta de Concil.inci6n y Arbitraje l.a modificación de las

condiciones de trabajo, cuando el. salurio no sea reauner~ 

dor o sea excesiva l.a jornada de trabajo o concurran cir

cunstancias económicas que l.a justifiquen. 

El. patrón podrá sol.icitnr l.a modificación cuando 

concurran circunstancias económicas que l.a justifiquen". 

(112) 

Seria factibl.e, pero cuando en el ·centro de tra

bajo no se cuente con un contrato colectivo de trabajo,e~ 

to seria en perjucio del. sindicato y todos sus agremiadoE. 

lll. De la Cueva. Cp. cit. p. 521 
112. Ley Federal. del Trabajo. Op. cit. p.32 
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II. LOS CONFLICTOS ENTRE TRABAJ}..DOrIBS 

A) LOS COllFLICTOS rnT::m:;;rnn1c;_L:OS 

"Son los Gue se ;reducen entre don o más sindi

catoc de trabajadores por ln titularidad de los derechos 

y acciones sindicales y por la facultad de representación 

de los interesee colectivos de las cocuni¿t~des obreras 

ante las autoridades del trabajo". 

( 113) 

Los coci:lictos iutersindicalen son molestos po~ 

que pueden producir serion problemr:.s ya ··ue se pueden fo;: 

mar hechos sangrientos. 

B) LOS CONFLICTOS ENTRE TRABAJADOR'ES 

"Son los e.u e se St<sci tan entre trabajadores de

u.na misma empresa en ocasión de los derechos de preferen

cia, antigüedad y ascensos". 

( 114) 

Podemos ver que se dan por motivos escalafona -

ríos entre dos o m~s trabajadores, y se resuelve el con -

flicto en razón de la preferencia o el ascenso correspon

diente. 

113, ::>e la Cueva. O:¡o. cit. p 524 

114. Ibídem. p. 525 
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A.1. respecto la'lcy federnl je tr~bvjo confirou 

el conc:e:;ito arriba apuntad.o con ;..lc.mot~ cjco7los: 

ARTICULC 154: 

"Loa patrones estarán oblign~o~ n preferir en 

i.:; ... aldad de circu.nntancinn o. lo.s trabe jc.C.ore::J nexice..nos -

reE;-·ecto de i;uiencs no lo BeB.!l, a quienes le::; hcyo..'1 serv:b_ 

do natisfactori~~ente por onyor tiempo, n quienes no te -

niendo ninfU!ln otra f'uente de in::;r(:sO económico tengan a

su. cargo una faJnilia y n los si!"ldicr.li::c:.dos re~pccto de -

~uienes no lo entén". 

( 115) 

AR'rICULC' 159: 

"Las vacantes definitivFS 1 lns provisionnles 

con duraci6n mayor de treinta C.!.a.s y los pueetos de nueva. 

creaci6n, ser~_n cubiertos ezcelnfonarinmente, por el traba 

jador de la catoaorfa iru:iediata inferior, del recpec~ivo

oficio o proresi6n" 

(116) 

C) LOS COliCLICTOS EllT?..3 SilIDIC.;TC3 Y SUS AGRE-

MIADOS 

11 Son los que se originan entre e:J. s::..ndicato y -

sus ngréciados, con ~otivo de 12 aplicación de l~ cláusu-

115. Ley Federal del trabajo. Cp. cit. ~· 62 
116. Ibiden. p. 63 
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la de preferencia y exclusión o ~e l~s Cisposicivnes es -

t.:.1tutE...rias". 

(1l.7) 

La mn;¡oría de asta cl?.2e de conflictos sur¡;en 

por ·:ue el trabajador o el sindicato, violrui la norma es

tatutaria de la o:-gani~aci6n. 

Dentro de esta clusificaci6n autores como Tena

Suck agregan los conflictoD entre ~i~iicatos y terceras 

¡iersonas pero considerat1os ':ue ésta queda dent:-o de la 

que apuntamos arriba. 

III. 03GANOS QUE RESUELVE?!: 

Bl artículo 123 de la ley federal del trabajo -

en .zu fracción ll establece: ºLo.n diferencias o lus conflis_ 

toa entre el capital y el trabajo se sujetarán a 13 deci

sión de una Junta de Conciliaci6n y Ar"t>itraje, formada 

¡ior igual niimero de representantes de los obreros y de 

los patronos r y lL'lO del gobiC!'IlO" 

(118) 

Podemos ver que las juntas son o:-¡;a.~isnoo cla -

sistas, toda vez que se intecran no ,or jueces estatales-

117. De la Cueva. Op. cit, p. 525 
118. Ley Federal del Trabajo, Op, cit. p. 9 
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sino con rep~esentanteo de cada uno de los inteerantes, -

el contar con estos tribu.~nles es el resultado de sangri~ 

tns lucha.s entre trabajadores y pe.trenes a truvés de di -

versos aiíos al principio la juctic:a ~ue se impartía era

mds dilatada de lo que es hoy, por otra parte no ae le -

consideraba tribuna:t. 
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CONCLUSIO!lRS 

PRll!BR.1: I.a administración de justicia es f\lnd~ 

mental dentro de nuestro sistema jurídico ya que a través 

de ésta se dirimen loa conflictos que ae susciten dando a 

cada uno lo que le corresponde. 

SEGUNDA: En sentido jurídico la aplicación de -

la justicia siempre implica ui1a alteración, al referirse

ª un derecho, se caracteriza por una cierta impersonali -

dad ya que tenemos un sistema establecido que nos deterc_! 

na y obliga a entregar un cierto derecho a otro. 

TERCERA: El nerccho tiene coco fin lograr la 

justicia, para ello cuenta con cedios adecuados o sea nor_ 

mas jurídicas con le..s que se trata de oatisfacer al ser -

humano, se confin en que el juez al aplicarlas debe ser -

imparcial, apegarse a los hechos, a leo circunstancias y

valorar los elementos necesarios para lograr el fin del -

Derecho. 

CUARTA: Las luchas realizadas por los trabajaco

res dieron como re3ultado principios bhsicos que rigen to

do contrato de trabajo y derechos fundamentales estable- -

ciéndose así, u.~ tribunal especializado ( no especial) ca

paz de hacer cucplir sus fuJ.los, 
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QUIHTA: Los constituyentes establecen las candi_ 

ciones minimas y úe igualdad en 'lue ha de prestarse el tr.i!: 

bajo. Asi mismo la carta funda.mental, seña1a la jurisdic 

ción del trabajo es decir, la organización y com?etencia -

de los tribunales avocados a resolver los conflictos de 

trabajo, 

SEXTA: Para consecuir una verdadera justicia es 

necesario una organización, para ello el Estado cuenta con 

instrumentos competentes, los cuales tienen la facultad de 

juzgar y no deben extralimitarse del poder que les fu6 co,a 

:f'erido. 

SEPTIMA: T,a exyilot::..ci6n del trabajo como mercan

cia genera una legislación, que se finca en una protección 

al trabajador como parte d6bil frente al capital, croando

se asi las Juntas de Conciliación y Arbitraje, las cuales 

dierón confianza a los trabajadores para la solución de 

los conflictos laborales. 

OCTAVA: Administrativamente las Juntas se encue,a 

tran sujetas a la vigilancia de la Secretaria de Trabajo y 

Previsión Social, al establecerlo asi diferentes precep 

tos jurídicos, pero en lo que respecta a la impartición de 

justicia tienen plena autonomía, 
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JIOVENA: La co.niposición de las Juntas de Concili,il 

ci6n y Arbitraje permite una correscta apreciación del &

quilibrio de los factores de la producción, pero en la -

práctica es dificil encontrar una justa aplicación del 

derecho. 

DECIM.A: Desafortunadamente en la realidad no ex,;gi 

te rapidez en el proceso laboral, aunque hay preceptos 

marcados por la ley de la materia que dan a las juntas 

plena libertad para cumplir con eficacia la impartici6n -

de justicia. 

DECI14A PRI.L!ERA: El tener un orden jurídico labo

ral. heterónomo y coercitivo en las relaciones del capital 

y del trabajo, persigue fundamentalmente una verdadera -

administración de justicia y el equilibrio de las relacio_ 

nes entre éstos. Sólo que en el procedimiento se encuentra>. 

vicios entre las partea, aei como en los funcionarios que

representan las Juntas, obstruyendo asi la eficacia que -

deben tener. 
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