
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE l•'EXIGD 

FACULTAD DE DERECfO 

LAS JUNTAS DE r.DN~ILIASION y AngnnAJE 

EN LA NUE'JA ÚY FEDE11AL DEL Tr<AOAJO, 

T E B ! 5 
Que para obtener el t!tulo da 

LICENCIADO EN DF.HErHO 
PRESENTE 
AMADO VELEZ HOllD 

M~><ico, D.F. 1970 



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



A mis padres 

AMADO VELEZ AGUAYO 

MA', DEL REFUGIO R, DE VELEZ 

Con profundo cariño y agradecimiento 

A mi pequeña 

CLAUDIA ADRIANA 



Con profundo agradec1m1ento 

A l-:I ESPOSA 



A MIS HERMANAS 

CELIA 

EOITH 

YOLANDA 

MA, ELENA 

Cariñosamente, 

A MIS HEPiMANOS 

JOSE ENRIQUE 

ANTONIO 

Afectuosamente. 

CESAR 

HECTO A 

BENJAMIN y 

JACOBITO. 



Con mi reconocimiento a todos 

mis maestros de la Facultad, 

A la memoria del Maestro 

AJDOLFO CEPEDA VILLAREAL 

A mis amigos y compañeros 

de estudio, 



Con mi reconocimiento a todos 

mis maestros de la Facultad, 

A la memoria del Maestro 

RJIXJLFO CEPEDA VILLAREAL 

A mis amigos y compañeros 

de estudio, 



IN D I·C E. 

CAPITULO PRIMERO 

Los .conflictos de Trabajo,- Concepto.- Causas,- Caracteres.

Clasificacidn 

CAPITULO SEGUNDO. 

Los Conflictos Obrero-Patronales en México,- Actitud del Es

tado Frente a Ellos,- Causas,- Los Conflictos Obrero-Patron! 

les en los ~ltimos años 

CAP~fULO TERCERO, 

Organizacidn de las Juntas de Conciliacidn y Arbitraje.en la 

Ley.Federal del Trabajo de 1931 

CAPITULO CUARTO, 

Página 

Página 31 

Página 54 

Lae Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje en el Nuevo Estatuto Página 98 

CONCLUSIONES Página 133 

BIBl.IOGRAFIA Página 136 



C A P I T U L O I, 

LOS CONFLICTOS OE TRABAJO, 

SUMARIO,- 1.- Concepto de conflicto, 

2,- Causas que lo originan, 

1 

3,- Caracteres de los Conflictos, En la Histeria 
1 

y en el derecho, 

4,- Clasificaci~n. 

.-. 



1 -

Al abordar el concepto de conflicto.enunciado en el primer lugar de -

nuestro capitulo, hallamos, recurri~ndo a la esencia misma de los conflictos de 

trabajo, que ésta'denominaci6n sirve para indicar la existencia de una dificul

tad de intrincada solución de cualquier clase que sea, entre el patrono y los -

trabajadores a su servicio, uno, varios o la totalidad, siempre que se origina

con motivo o a consecuencia de la relación de. trabajo. 

Contenido el vocablo en la. tenninolog!a del articulo 123 Constitucio-

·nal, ee deri.va también del mismo, la idea de choque, de controversia. Admitido 

e~ esa ecepci6n hallamos sin embargo, que el citado numeral suel~ referirse tam 

bién a la palabra "diferencias" como en la fracci6n XX apartado ''A" que dice: - · 

"Las diferencias o conflictos en:t.re ~l capital.Y el trabajo ... " y la XXI que e~ 

presa "Si el patrOn se negare a someter sus diferencias al Arbitraje .••• ," sino

nimia diferente que nos.obliga· a hac~r un breve paréntesis. El inolvidable- -

maestro, Cepeda Villarreal (*) analizando las bases del articulo 123 Constitu-

cional y fuerteme'nte influido por ·los tratadistas españoles, en el caso por Ba

lella, afinna una distinción entre conflicto y diferencias. Entiende como dif!! 

rancias a las controversias jurídicas y a los conflictos como controversias eco 
. . -

nómicas, diferenciaci6n que en modo alguno es insustancial eegón sug1ere en su

obra al maestro Trueba µrbina (**). Consideramos que la distinción lleva impl,! 

cito un rigorismo técnico· que exige la naturaleza propia del concepto a exami-

nar1 ya que analizado desde una perspectiva que incluye sus diferentes modalitl.!! 
. . . 

·des adquiere sentido por cuanto que entre ambos conceptos hay una graduación de 

te:nninada por el impacto que el conflicto o la diferencia, obren en el ·conglo-

. merado, ·Efectivamente, en una controversia jurídica, la aplicación de la norma 

(*) .Rodolfo Cepeda Villarreal.-.Apuntes de Clase.- Segunda Parte. 

{**) Trueba Urbina.- Derecho Procesal del Trabajo México.- Pág, 52 Ed. Porrua. 
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trne c:msigo la soluc:i6n del problema 1 en la controversia econ&nica·, el no res

pondRr esta, necesariamente a le epliceci~n de la nonna, plantea el conflicto -

flUA trnsciP.nde el marco do lo jurídico, 

P'lr su parte, el manstro de h CuevH ( *), abordl!I el problema refiriA.IJ 

do!':e l'l conflictos !' 11 ·:mntrnver~ias, !'!ste 01 tima como sin6nimo de diferencias.

F.~tabl~ce qui'! su distinci~n 110 dEriva dn una confusi6n y por conflictos da tre

bajn, entiende "la pugna de !nt.erese!'l o dn derAchos, en tanto le controversia -

~e mnn1~1Rsta como un estado dnl conflicto de trabajo cuando le causa origina-

ria c¡uP 1 o r.tetermtna se encuentra vincula de r.on le relar.idn labol"l!ll y ella es -

.. ometide ol pror:esn Pl!ra su solud6n, 11 

Nos f1"reni:i interesante referimos tembi~n a al!JUnos l'lspectos que para 

eJ. r.l'l!IO prr.r.ent:a la doctrina argantina, le cual 1 al intentar estebleeer una ·di

feri:inda entre r:onfl ir.to y controver11ie de trebajo tanto, Ti,ssehbl!um, corno Ram! 

rr7 nronda ( **) recuerda una distinci6n que al efecto hace Camalutt.1 ( *** h -
r:rir1fl~.cto de treb8~o, dicor, "as riJ. :::nntroste de intere11es entre el que til!lne -

"11 c:~pitl!l pero cl!mr.r. de la f:Jerz'.I de trahajC1, en tanto qua controversia de -

tral:mjo existin'i c11Mrfo Rl'Juian pretende la tutela c!a un interb relativa a la 

::ircir.tar:il'in r.'~ !!U treb11jo o su reglamento, en r.ontr'B!1te con el inter~s de otro 1-

'/ ::ihí rlonee ~st!! oe npong11 medi.ante 1.a lesi6n del inta~s o mediante la contes

t:aci.c5n de los prF.'tendi dos", 

~sí, a trev~s de diversos crite~ios que en relaci6n al concepto se -

examinan, ~ncontraremos indefectiblemente que tode definici6n de conflicto de -

trabl'ljo ·debe atender dos aspecto!'1¡ el jurídico y el econ6mico 1 planteamiento -

( •) Mario de la Guev!!.- Derecho Mexice.no del Trabajo,- T. II Pifg. ?56 

( **) · Ed1mrdo R. St.afforini.- Derecho Procesal del Trabajo.- Pifg. 9 

(***) ~rancieco tqrnelutti.- Lezione.di dinitto lndustriale 1928,- Pdg. 23. 
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que, confirmado por la experiencia impone como necesidad previa a su estudio, -

un &Ollero exan1en de sus causas, ya que al abordarlo, nos encontramos ante un -

fen6meno que adoptando estructuras jurídicas, rebasa sin embargo lo jurídico -

pára adoptar proyecciones, planteamientos y soluciones que lo trascienden, y -

en ocasiones lo contradicen. 

Estimamos que un examen de las ccusas que originan los conflictos de 

trabajo necesariamente sitGan al ponente dentro de un terreno filosófico deter 

minado, lo que trataremos de hacer dentro de un marco estrictamente académico. 

Al abordar el tema de las causas nos encontramos con la necesidad de 

tre.er a un primer plano las consecuencias que para el conglomerado se despren

den de esa actividad huiaana fundamental, el trabajo; y con ella las derivacio

nes que sobre la sociedad y el ser humano se producen a consecuencia de su or

.ganizaci6n y evoluqi6n. Siendo el trabajo el factor fundamental y decisivo -

que determinó la transfol'lll!lci6n de la bestia en el ser pensante, ha devenido -

por un t"gico proceso contradictorio, en la fuente de sufrimientos pal'EI el -

hmbre que trabaja, en su imensa mayoría, pero lo que es peor, a medida que -

los diferentes sistE1111Bs de organizaci6n, a travAs de.los .diversos sistemas de.

producción, se ha llegado a plantear en nuestros días la crisis ante la cual -

el hDÍlbre contmpor&neo se pregunta, si esa lucha de los diversos sistBlllas de.

organ~zaci6n de la producción y . por tanto del trabajo, ·no sea el fin de todo -

lo que las generaciones. que nos antecedieron, han legado a la humanidad. Y -

·.esto es as!, porque pam decirlo de una vez, los conflictos de trabajo no son

otre cosa sino vivencias, 111anifeataciones de la lucha de clases. Es decir, -

1!'8 conflictos da trabajo constituyen la manifestación más patente de la lucha 

'"' las dos principales clases en pugna de la· sociedad actual; la clase despo

ee!da de lQs bienes, satisfactorea y presatisfactores, que es la mayoritaria,-
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y la clase posedore de las riquezas, una rninor:!a, Ahora bien, si comn ~firma 

el maestt'O Trueba Urbina ( *) por cuaqti6n social !:e entiende el complejo d~ ..:. 

problemas que derivan de la coopereci6n y convivencia de clases, estratos y -

estamentos sociales distintos, por ~bitas. de vide y po.r su icteolo¡¡:!e y visi6n 

del mundo, las contradiccinnes y riugnas entre es"i> r.l"11Pc; ir.to;¡rantes de •JM -

misma soo:ledad1 originan los confUctos de trebejo y l?!ll!I ct1nl:rndL~r.Mri ~· pugn" 

entre capitel y trabl!.,1o, valn decir, Pntrr:i 1.os ir•a:·i;.ros y ~P.nRf'.lci.os dr 11n!'I 

parte y los salarios dP. la otra, r:ons tHuyan, rlic~ el tri;t;;irlbta lnvar;9:1n, el

contenido de la cuestiOn social en el sP.nttdrl moderna rlel nr'1blema, eh·1•e ~l

plenteamiento. anterir:ir r.nmn una base para aborcler r.r:tn tE:'r.m qun trasdc>nrfro., 

·segOn antes hrnnos o!'tablecido, el marco de1. fo;n6n,enl"J .1~1drlir.o, A¡;(, e.o nof' -

plantea el por qu~ la organizar.i6n clel trahl'ljo, hr. c'mm;1i.rln P.'1 J11 f'1JP.•1tP rl'· -

los confl:l.otos qu9 dividen on forma tan E1rnerewrl,·ir11 ·'! lr. soC'ledc1rt 1 y n lr. v~:

impide un ennoniosr:i desarroll'J de la ml.slT'n y c'lnsncurntrmwnt:e rln1 hninhro. 

Hallamos qua en la producc1~n sod.sl di!' ::;u •Jict11 !ci~ h::imbrPs :-oritrnrn 

determinadas relar:ir:inas necEJis~rias e inde¡:-endirmtP.s r.ln ;11 11c1• 1•1hui, reJ3r-~.onr.!' 

derivadas de las fornas para obtenE"r lns !'!At1.sfoct:ora11 <,U(1 rl?f:lLii :-:'rr:o l;.• v~.dr" 1 -

nos referimos a las· reladone11 de producoi 6n, lns cualC'!s a su vez corrns11nrirl?n 

a una determinada fDse en el desarro'llo de las fuerz11~ pro•:h1di '13f.. Ah[)rn, .;;l 

conjunto 1 de er,tas relacir:ines de producción, for:min 1.9 eptructu ,., er.:on~l"'ir." dP. 

la sociedad 1 la base real sobro la que Ri:t 1 nvanta 11'1 5UIJF!r()r1tru.~!:u1·-~ de: 1 n j1.'

r!dico 1 fen6meno al que corresponde detern1 '1adF. fnrrnn o:1R r.onci '1nr.i.n !'ric:i al '1lP 

son las que p'l"etenden justif'!.car en óltirna instnncie, los ar.ti1ules !':'l.r:;temM dP. 

orge.nizaci6n de la prop:ledarl y su dafensa. lfno realidad doscllhiarta 11 trav~!'>

del m6todo del Materialismo Hist6rico, es que F.15<? modo de pr::iducr.i6n es el q11e 

condiciona el proceso de la vida social, palttic11 y espirituel, En una reflC'!

><i6n acerca de la justif'icaci6n hist6rioa-Filos6f':lc:a del dnrecho dr:il ti·ahe.jn,-

{*) Trueba Urbina.- Obra citada,- Pág, 49 
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el tratar!ist" español Eugenio Pi§raz Botija { *) al hacer una resel'la de las cau

SF.IS que motivaron la aparición del nuevo Derecho, se refiere en forma cr!tica

a los dh•crsos r.iales nue produjo el maquinismo sobre el modo de vida de la el~ 

!19 obro!"!!, prinr.1r~lmentn, se lBmenta de que As~ "Material1omo", llegue tam- -

hii5n nl f~ri6ri~no .Jud'.dl.r:o Jo cual ssr:fa unR der.adenci11 del clásico derecho plj, 

v11dn, r>l r.unJ "nhd.rtado" dt' unF.1 finalirlar:I humana y sociRl 1 daría orígen en - -

r.i.er':•' f::;r.ne, al regaH vo P.stor1o dA la!I cosns, que se deri wron del "industri~ 

Jforn", Sl31.:~ éi.c1enrlo q11f'! Jo~ C6d:ln,os no r.onstituyen un C?jemplo de espiritu! 

ll.r1ar! :.' C;U<:? tl'l"'rocn los r:uH1•1er!ores de letes f,1enten grande11 preocupaciones -

rrnro]r;:;: ante 1:; situar.ión imr.ial. F.f;te mndo dr- ver 11J problema a travi§s de -

l'l'.; tre::licinnl\les r.r.nr,eptos que supone el Oamcho dfl unP.1 vis:l.6n y una dinámice 

~l marn~n dr.• ur r~~imer P.cnn6ml.co y poHt:lcn daóo 1 l'S consAcuencil! de la con

ci:irdr':" 'l'JFl ~-1JrC1nP ~ ~!!!: 11ror1uci.1M!; espirHuales del hr:imhro, el Derecho entre 

ellos, c01110 producto dP 1ns tdP.R5 en s!, astentA un principio que es pertinen-

"!:1 m"rlo 'ic r:ir::id1Jcci6n rle la vi.da mater1.el es el condicionante del -
~ 

moóo M;;. ·.·'.'.is ~nr.hl, rinHl:ir:o y nsp:!ril:l.:111." (**) 

Lt'~ insti h:r.1 tJncs exist~n porquP. la!" fuer¡i:ns de producción provocan

r.u nadmt·"rito, 'l'Ji i!ire.nln o no los hombres; as1: 1 en cuelquier etr1pa del desa"2 

llo de fo fue>"2':t de pror:lucci6n r!r.b'?. e)(fatfr nlguno clase u organizeci6n sociell 

'lUE cr;r.t!'n!e i<U usn, de .ih:f qua las foAt1tuci.ones 1 y en nuestro caso, nuestra-

!:11 ;cip11n~, P.r.t6n prndf'lterm! n~r.!a.s por es" estructura primordial. En c:ualquier 

nt ... pt1 dP.l r!0'3"rrollo d!' la!'I fmirz·"l~ de ;:iroduccit5n, debe existir algune clase -

d·~ ,, .. gl!lni.;:ac~.'5n socie.l que controle?. su u!'lo, de ah!, que los hembras establez-

r.;in rn0lno;: acnrcn rle esto y tret.en de que se r.umplan, 

( *) Eucren~.c 0 6ra.? Bot:t ja,- Curs~ da Derecho del Trabajo,- P6g. 10 

{*"') ·carJos i•"\r:<.- i:ntroducdñn 3 la Crítfoa de l~ Economía Pol!tir.a.- Ed, 

Fonrfo dP Gultum F.con~m.'.r:a.- Pág. 92, 
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O sea, tienen quo llegar a organizarse en crrupos de cooperación parR 

realizar la obre de producci6n, lo que supone un orden regulRrizado pal"I! las,

relaciones de trebejo entre hombre y hombre, esto es; tienen que establecer -

quien ha de hacer uso de los medios de producción, incluyendo'ls tierra con -

sus campos, pestes, mines y bosques as{ como los instrumantoq que lns hombree

mismos han hecho. 

De aquí se deriva, pues, un sistema de relacionas dc~ivado B su v~z 

de las formas que asumen la propiedad, y con ello surge es! mlsmo, un !"ir;b~ma 

pare. organi~r el trebajo. 

Estos sistemas, no sst!tn de~ermirmdoo; por la Ubre 11oluntad'd"l hom 

brs1 sino en general por la naturale:?a de las modios de producc:16n de que di.!!, 

pone el hombre en un lugar y tiempo dados1 De ahf., se concluy~ qu~ laq fuer

zas de producci6n determinen les relaciones de producci~n. 

Pero les relaciones de producc16n, de1:erminac:es rle ese. modo, der.:i

den ademfs, otl"Bs muchas cosas, la forma en que ios h~m~res eat!~ org~nizados 

PISl"ll la producci~n. La fonna que asume la propie~d, de lug"r a una Bstructl!, 

nt social que decide cuales han da ser las relaciones mutuas ~e los ho~bres,

no e61o mientn1s tl"llbajan sino en otras aspectos de su vida en com6n. 

Dados así estos factores, que ya en la convivencia social se mani

fiesta en lll.1M1Cidn de algunos y rebajamientos de otros, no s6lo en su traba

jo, sino en otros atspnctos de l!IU vide! en coman, desemb!lcamos al orlgen de las 

clases sociales, las cuales deban ser definidas sobre todo, desde al punto de 

vista dll sus relaciones con la estructure de la producci6n, con el modo de -

producci6n, y con ello llegamos a otro descubrimiento; las que aparecen como

dif'arencias sociales, son fundamentalmente diferencias econ6micas que depen-

dan y varfan con lns condiciones en que se realiza la producc16n. Oe eh:!, el 
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principio sobre el.que se basa el juicio critico con el que inaugul"!l.n Marx y -

Engels ( *) su obra "La historia de todas les sociedades que han existido hasta 

nuestros d!as, es la h:Lstoria de le lucha de clases", declereción que, al ser

desarrollade con el rigor científico que los caracteriza, nos conduce a la ex

plicación del por qué de una sociedad dividida irreconcilieblemente en dos - -

grandes campos hostiles en pugna; le burguesía y el proletariado, el capital y 

el trabajo, el petr6n y el obrero, sin que para tal visión de le socieded sea

obstáculo el hecho real del desarrollo de una clase media, lo que quizás en e,! 

guna fonna varia un poco los pronósticos de Marx, ye que en definitiva este -

sector social se liga atendiendo sus intereses inmediatos, a cualquiera de las 

dos clases que en un momento histórico dado le representen mejores garantías -

e esos intereses suyos. 

Planteados es! los meca~ismos de la sociedad actual, se avoca el fun

dador del socialismo científico al desarrollo de la burguesía, origen, eutora

Y beneficiaria actual de la clase obrera. 

Encuentra Marx que cada etapa de su desarrollo económico, ha sido - -

acompañado de un avance político, de tal modo que hoy el ejecutivo de un. Esta

do moderno, entendido por tal el aparato gubernamental en conjunto con sus di

visiones constitucionales, no es más que un comit~ que administre los asuntos

comunes de toda la burguesía y en su beneficio. 

Señala como en sus orígenes y posterior desarrollo, la clase burguesa 

desempeña un papel revolucionario en su pugna con el anterior r6gimen que ~re

baba el desarrollo de las nueves formas de organización económico y político. 

Al hacer Marx una relación del papel revolucionario de la burgues!a,

rinde un homenaje el papel histórico desempeñado por esa clase social, homena

je que.consecuente con el m~todo de interpretaci6n del materialismo hist6rico, 

(*) Manifiesto Comunista.- Ed. Lenguas Extranjeras Moscó.- Peg. 19. 
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prepara el terreno del soci6logo para señalar la necesidad del advenimiento de -

·una nuevis clase social que tomando en sus manos los nuevos destinos de la human! 

dad; dan! origen a ·una organizaci6n más humana de la producci6n, vale decir dei

trabejo1 régimen que al clausurar las divisiones de la sociedad en clases antag~ 

nicas, ·marca el fin de las luchas de intereses y en consecuencia, de los confli.=, 

tos de trilbejo. 

Dada as! una explicaci6n del desarrollo de la clase capitalista y con -

. elio el por qué de la· ausencia de un desarrollo armonioso en la misma, merced a 

su~ contradicciones internas, y a las luchas de las clases en pugna, tendremos -

con ello un elemento de juicio de la gran trascendencia·que asumen en un momento 

dado'los conflictos de trabejo, p~incipalmente los conflictos econ6micos que a -

travAs de su din4mica social e hist6rica y en el cureo de los episodios hist6ri

cos que infonnan la historia de la humanidad contempon!nea, han originado los g! 

gantescos bloques politices en que se manifiesten las contradicciones sociales. 

Efectivamente, el sistema .de producci6n vigente en nuestro régimen ac--

. tual al desatar les nueves fon11as de producci6n han desembocado a través de un -

p'racaso de contradicciones internas, fuerzas sociales qué ya no puede.controla1"

y lae cuales han deveni~ um1«11menaza que como en el "Aprendiz de Brujo", citan

do el ei•il de Marx, amenaza con destruir no s6lo a esa clase que desat6 tales -

fuerzas, sino con ella, a toda le humanidad, En efecto, es el sistema de produ.=, 

ci6n 'capitalista del cual M6xico forma parte eón, la.causa primaria de las cri-

eie peri6dicas cada vez más intermitentes y agudas y las que originan la· destruc 
. . . -
'ci6n en nea de la riqueza en fome contradictoria con la imensa necesidad de -

su consuaa, y es causa tanibi6n de las brutales agresiones que los paises supe?'-

induat~lizadlls hacen victima a la.e sub-desarrollados y en fin es el sistema CJ:!. 

piteliata de producci6n la causa Oltiraa de la enajenaci6n de la clase trabajado

ra, ·da. la 111ayoria de loe $ectarss de la clase mediá, y consecuentemente con ellas 

da· los conflictos de trebejo que en sus diversas modalidades se presentan y plan

tean ceda una ·do esas dos clases. 
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Interesante y sintomático es a la vez, señalar como eéte fendmeno se ha 

" abierto paso en las conciencies de los trabajadores, rnás aan en la mente de los-

juristas, tradicionales defensores del ~gimen establecido. 

El tratadista Armando Porras (*) señala regocij&ndose en ello, como las 

generaciones actuales son testigos de la agonía del ~gimen capitalista. Dice -

el tratadista poblano: "Las dos guerras mundiales acaecidas en el presente si

glo, las cr!sis econdmicas cada vez mds amplias en el tiempo y m&s profundas en

sus impactos econdmicos, son signos inequívocos de la· agonía del capitalismo pa

ra ser substi tu!do por un sistema econt'.Smico y social más justo y huniano", eun -

cuando concluyen, "Aunque no sepamos cual sea". Por su parte, el maestro Trueba 

Urbina (**) al abordar este teme reconoce desde luego la realidad de la pugna ª!! 

tre las clases sociales, ello sin perjuicio de intentar en su estudio una conci

liacidn, por dem&s imposible, entre las clases sociales. Para ello se avoca en

una breve reseña al estudio del orígen de los conflictos de trabajo. 

Encuentra quo los economistas cldsicos al distinguir tres agentes en la 

producci6n: Tierra- trabajo - capital, atribuyeron en fonna principal al capi

tal y al trabajo la causa principal de los conflictos en las actividades indus

triales, el primero decían, por su af&n exagerado de obtener mayores utilidades

en detrimento del trabajo y ~ste, por defenderse contra la explotacidn que impl!, 

ca el sistema de protecci6n capitalista. 

Señala el tratadista mencionado, cdmo economista modernos no marxistas, 

tambi~n aceptan la divisi6n tripartita de los medios de produccitln, criterio que 

se deriva de la concepci6n, tambi~n cl&sica de los precios segiln el cual el va...:.· 

lar de la ·mercancía est& determinado por la accidn conjunta trabajo-rnitunileza -

capital y de ah! la "legitimidad" de que cada uno de esos factores perc:l,ba urni -

participaci6n por cuanto que cada uno de ellos rinde en el curso del proceso de-

(*) Armando Porras.- Derecho Procesal del Trabajo Ed, Cajica Puebla.- 1958 

(**)A. Trueba Urbina.- Tratado Te6rico-P~ctico del Derecho del Trabajo. 
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produccidn, un papel próductivo que los otros dos· no pueden proporcionar por sí¡ 

el ~rabajador cobra su salario, el empresario los beneficios por los servicios -

de su capital y el propietario territorial la renta por los "servicios" de su c~ 

pital, Con este planteamiento se pretendi6 explicar, en los siglos XVII a XIX -

el orígen de la renta, explicacidn que cay6 por tierra cuando la labor científi

ca de Carlos Marx, pone al descubierto el error interesado de tal concepciOn por. 

cuanto que la renta de todos los explotadores, cualquiera que sea el reparto, -

tiene una sola fuente; la plusvalía, 

El desarrollo industrial a consecuencia del tecnoldgico, ha originado -

con·el nacimiento de las dos clases en pugna, el gigantesco proceso hist6rico -

que vivimos, y con él, las características actuales que asumen la lucha de cla--· 

ses contempor&neas. 

Una vez explicado el Origen de los Conflictos de trabajo, es menester -

situar el fen6meno dentro de una perspectiva Socio-Jurídica, Las pugnas obrero

patronales, al desarrollarse en el transcurso del tiempo, han creado sus instru

mentos, nuestra disciplina, por un lado, y la acci6n sindical obrera por el otro. 

En efecto, el Derecho del Trabajo "como respuesta algo tardfo de los trabajado

res a loe propietarios de los medios de producci6n, seg6n leemos en la interesa!! 

te.ob~ del maestro SANCHEZ ALVARADO (*), es la fdrmula que atempera la explota

cidn del trabajador, cóndiciOn transitoria que las masas laborantes han impuesto 

a la misma clase que.lo patrocina para colaborar con los propietarios limitando

el Jus abutendi tradicional" y por otra parte, vemos el otro instrumento de la -

clase trabajadora, la acci6n sindical pugnando por sus reivindicaciones inmedia-
• 
tas; remuneracidn justa de la fuerza de trabajo y garantía de sus derechos, ello 

sin perder de vista las finalidades ulteriores de la accidn sindical¡ la tranefor 

.macidn del ~gimen econOmico y político de la Sociedad actual hacia un estado en 

que la clase laborante organizando la produccidn sobre bases más racionales y hu

manas; dA fin con ello a la divisidn de la sociedad actual y desde luego, a los -

conflictos que el status vigente origina. 

{*) Alfredo 64nchez Alvarado.- Instituciones. del Derecho del Trabajo, 
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Por lo pronto es al ·Estado a quien corresponde aportar, desde luego 

obligado por la presi~n de las masas labol"8ntes el instrumento jur!dico que al • 

encausar los conflictos de trabajo gerant!cen en cierta forma una paz social Pl'!!. 

caria pero que a travás del Contrato Colectivo de Trabajo y la Capacidad imposi

ti.ve del rágimen asegura de momento la continuidad del actual sistema de produc

ción, Con ello afin11amos otra idea: no es el Derecho del Trabajo obns del Esta

do sino de la acción y lucha de las clasas laborantes, 

Con lo anterior, queremos poner una vez más de manifiesto y hacer hin

capi~, como el Estado, expresi6n cte una Sociedad dividida y en pugna, ha provi! 

to de mecanismos a esa sociedad y ha provisto.también de una arena donde se de

sarrolla, siempre con el control del Derecho, la lucha de clases, 

Lo anterior, una explicación del por qu6 del car4cter cada vez, m4s i~ 

tervencionis ta del estado moderno, "manifestada esa intervencidn 1 con la exped!, 

ci6n de leyes protectoras de los laborantes y por la creaci6n da Institucionea

de Conciliaci6n y Arbitraje, para solucionar los conflictos contenciosos del~ 

trabajo", 

El tratadista Trueba Urbina (*), en su inter~s conciliatorio, sin per

juicio, seg~n advierte de la lucha de clases, recurra al concepto de EMPRESA CE, 

mo un nuevo concepto de la producción, Al desarrollar la idea y abogar por una 

auténtica cogesti6n obrero patronal, el tratadista citado recuerda el carácter-

profundamente humano que las nuevas corrientes de la Iglesia Catdlica promueve

actualmente, en coincidencia con el papel de la propiedad como función social -

que el constituyente de 1917 plasm6 en el artículo 'Z7 constitucional. 

(*) Trueba Urbina.- Obra citada,- Fág, 47 



12 -

Sin embargo, na parece tener mucho 6xito en su lll!lmallientó a lo qua de

nomina derecho revolucionaria de clase y nuevo concepto de empresa, Efectiveme.!l 

te, parece un tanto lejano considerar la posibilidad de esa real colaboraci6n de 

clases, ya que, tanto 'la lógica econ6iaica actual la impide como la experiencia -

lo afinas, concretamente, y ello es una critica del tretadiste citado, ni aOn si, 

quiere la participaci6n de las utilidades de los obreras de la empresa ha apera

do, más aOn, como sigue señalando el tratadista citado, las reformas de 1962 a -

la redacci6n del articulo 123 constitucional, en el que la frecci6n IX inciso f) 

del apartado "A" del nuevo texto, reconoce expres1111ante, el derecho de los trab!, 

jedares a participar en las utilidades de la enipresa, pero se apresura a advel"

tir el citado artículo, que ello no implica la facultad de intervenir en le di-

recci6n o administreci6n de la empres, lo qua imposibilita en la pn§ctica une 

aut6ntica participaci6n en dichas utilidades, Lo cual por lo·demAs es ldgico, 

Creemos necesario dejar sentado nuestro criterio al' respecto. No es P!? 

sible hablar en le realidad de nuestra actual vida social de una colaboraci6n da 

clases, 

En este orden de ideas, encontramos lo qua caracteriza a las relaciones 

entre el que pega y el que presta su fuerza de trabajo¡ le miseria, en la mayo-

ria do los casos, exceptuando desde luego algunos nOcleos de aristocracia obrera 

y de las llamados trabajadores de "cuello blanca", las humillaciones y en general, 

un status de enajenaci6n material y espiritual, es la t6nice de aquellos que con! 

.truyen y producen los elementos tanto de primera necesidad como los que hacen la

vida m&s amena y agradable, más no para los que materialmente los forjaron, quie

nes pennanecen alejadas de sus obras una vez concluidas, 

Al respecto, consideremos oportuno hacer menci6n a le ominosa, pero pro

funda reflexi6n del maestro S!nchez Alvaredo (*) cuando nas dice: "••• sin eniba,t 

.go, siendo ser.es humanos, se les equivoca el pensB111ienta, y se les puede equiva--
. l 

( *) Alfredo S!nchez A1.v1u'Sda,- Instituciones de Derecha de Trabajo,- P&g. 
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car durante cierto tiempo, pero ,,,,, empiezan a descubrir que sus limitaciones 

~u'rldicas, políticas, econ6tliicas y sociales, se deben precisamente al artificl_2 

so sistema ideado, creado y fomentado de la propiedad, emprendiendo una lucha -

en c01110n que ya dure siglos, pero que die con d!a acuga una evolución a fevor -

del trabajador." 

Es en este punto donde el fenómeno de le lucha de clases, a través del 

proceso.anterionaente narrada, da como fruto natural el fenómeno subjetivo, que, 

originado en lee condiCiones materiales de le e><istencie empieza como una rebe1, 

dia. torpe y mal dirigida en su.s primeras manifestaciones, desarrolladas paste

rionaente en le identificación del adversario, desemboca.finalmente en la aspi

ración de un mundo nueva pare todos en el cual sean una realidad no salo·los S! 

tisfactores materiales, sino lo más importante; los bienes de cultura necese- -

rica pare el desarrollo del espíritu •. 

En la visión de ese mundo de luchas humanas· en que se debate le clese

obrera la cual, a través de sus reclamaciones arrancadBs paulatinamente, van -
. . . . . 
asentando y dejando tres de si un c6mulo de conquistes que, reglamentadas por -

el orden jurldico vigente, van estratificando un sistema Jurídico clasista, que 

con todo y serlo, ea una fealided, y ta!"bién uno de los incentivos.que desde -

'un punto de vista humano puede dar una rania del Derecho al abogado, 

Asentado lo anterior, recurriremos una vez !llAa al maestro Sánchez Alv! 

.redo quien nos dice 1 "tenB111os que considerar que les luchas de loe trabajadores 

en el régimen capitalista, se han planteado en contra del régimen jurídico imp!! 

rente, provocando su trensforraaci6n 11 fin de poner a su servicio el poder de -

las fonaas poUUcas pruentes y asi. lograr que el Derecho sea un celoso gua~ 

·di•n de sus conquistas" (*) conceptos qua, crelllllos, complementan nuestro pensa

•ianta. 

(•j A. S4nchaz Alverado.- Obre Citada,- Pág. 94 
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Con lo anterior queriB111os desembocar en le siguiente efirmaci6n1 nues

tra disciplina, como parte del sistema jurídico vigente, no es un producto ds -

una concesi6n graciosa del Estado, La aparici6n de la nueva discipline hubo de

pugnar con el Derecho Civil, representante en el campo de lo jurídico del régi-

men de propiedad tradicional, La instituci6n del Derecho del Trabajo, e conse-

cuencia de las nuevas necesidades sociales que se vienen expresando en une tran!!, 

formaci6n constante de los conceptos jurídicos tradicionales, plantean le exis-

tencia legal de los conflictos de trabajo como una realidad social, venciendo P!. 

ra ello la resistencia de las estructure.a tradicionales, A este efecto citare-

moa nuevamente (*) las palabras del maestro Sánchez Alveredo; "entendida nuestra 

disciplina no como una labor de gabinete, sino como un catnulo de acciones cons-

tantes de los hombres que trabajan, por su eraancipaci6n, la luche por el derecho 

(frase feliz de Ihering) se libra en la fábrica en el taller en la calle, en el

campo y en todos los lugares de subordinaci6n al petr6n", 

As!, antes de que la humanidad descubriera el mecanismo econ6mico de la 

sociedad, muchos fueron los ensayos, siempre por parte de la clase obrera_, para

~ncontrar una salida a sus conflictos en general, y en particular a los conflic

tos de trabajo, y encuentra en su doloroso camino la primera f6rmula: la uni6n, 

El hombre que trabaja se une entre si y a truv6s de una serie de episo

dios tr4gicoa va buscando, hasta hallar las fonaas de lucha, y los m6todos de ar· 
' -

ganizaci6n que lo han de conducir a su liberaci6n, y con la de 61, la del género 

humano. Max Seer (**) nos dice: "en medio de una Apoca agitada que vi6 nacer -

a tantos sistemas econ6micos, políticos y sociales a que di6 origen la Revolu- -

ci6n Francesa, es cuando aparece en Inglatern!I el prilller movimiento revoluciona-

(*) Obra Citada.- Pág. 94 

(**) Max Seer,- Historia General del SocialiS1110 y de las Luchas Sociales.- Pág. 

94. 
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rio encaminado a dar una salida a los conflictos de la cleae trabe.jerlora". n -

inspirador de este primer movimiento organizado, Thomas HE<rdy (1?52-193:?) fundri

do hacia 1791 lo que llam6 lA Sociedad de Correspon~encia rle l.onrlres, organismo-

que como su nombro lo 1ndice, a trov~s de un ".1~.stemA r!o corresprmdenc:l.n, prntPn

di6 asociar o agn.ioar núcleos de trebujadores parn Pl nnfrentandr;nto y solucl6n

de los conflictos de trabl!ljo de ·su t:l.empri, si.Rtema cl:'n e.l quo¡¡ E'ludía la oroh1b:l.

ci6n impuesta por el régimen judd:l.co ~.gent11 qo.113 prohth.fa tr:u::'e forme de E1!mdo

ci6n profosional. 

Se protenr!ta c"n ello, la consecusi~n t'e r.nrdir.iones f1wnrabll'r- rnra P-1 

establecimiento de la organizaci6n ob~e~, est como la vntaci6n por el rar1c~~n-

to BriMnico de una J.ecrislacit'b al rRs¡irmtrJ. ~errimirh dnsrlo sur- in~.do<J rnr ,,i_.;. 

gobierno inglés 1 sun organizAdOl"aS y HderF.s fueron . dP.ten1 do:. y pror.f\:;ac'r:i~ nrir -

"alta traici6n" si bien absueltos por el jurado, °"ª~i torl".'1!', 11:ln cnh'l~·go r1e!'lapa

rece 111 primera forma conternporenea de orcrnni.Zl'!c:!6n o¡,r13r<1 rom s0ll.!~'.nn11!' 101; -

conflictos de trabajo. 

Es con el movimiento llarr.ado "ludir.ta"· r;uanrln 1011 conf11.r,4:oR •fa tra!:Jajo 

como tales, originados por .la revoluci6n indu11trial, a~uMen lor-. :::<irnr.tc•ro!l tmo:l

cos de la lucha obrera. 

El proletariado, creador y e su vez p'!"orlu:-:to dP.1 rle!l3l'mllo rlr. ln grcin 

industria, incorporó e sus filas los elementos ~s dis~nbn!ns. Obreros rlc man1i

facture, artesanos, campesinos expropiados, sobre los cual~s obren An fonne dif~ 

rente loa· efectos de la industrializaci~n. ·Asten tanto que los t~bejadores -

m&e avanzados miraban hacia un futuro de democracia, refonnas sor.iale3 y orgeni

zaci6n colectiva ·da la tierra, hab!e otros que ante al panorama rte. tragedia qua

viv!an, aAoraban la Apoca de las corporaciones, 

Pare comprender este estado de ~nimo imperante entre los trabajadores -

de principios del siglo XIX, hay que hacer hincep:!.é en el hecho subjet1.vo que 
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implicaba el terror producido entre la clase trabajadora por el maquinismo, &l -

autor Citado (*) el respPcto nos dice: "invasi6n de monstruos de hierro, que •1 

punto transformaron todas las tl"l!diciones, parelizaron les manos m&s h4biles y -

esparcieron alrededor 'suyo indigencia". "El proletariado que cada vez se hundta 

m~s en ·los bajos fondos de ln miseria, contemplaba con espanto y estupor e esos

seres infat:!.!P-lbles que perecían dotados de fuerza!I inagotables. Pronto corritl -

de boca en boca la consigna: deatruyi§moalos, entes de que se multipliquen o ha

mn de nosostros sus esclevos". 

La c1udad de Nottinnham, fu~ el primer escenerio de le nueva fonna de

lur.:he, lln t61 Ned Ludrl, es el primer trebejador en llevar e cebo ese idee y des

truye un telar de medias en el qu~ se ocupaba. Pronto encuentre imitadores y P!!, 

r.o a poco la propagación de este elemental y erri5neo planteamiento de los con- -

flictos labomles ~e extiel'lde on toda InglateM"e. 

El movimier.to inspir6 tel temor el ~imen bri~nico que su conteeta-

ci6n no se hi?.o esperer. Se present6 al parlamente un proyecto de ley sobre d8! 

trucci6n de máouin~s, castigando dichos actos hasta con le pena da muerte. 

Con ello vuelve a caer sobre los trcbajedores 1 que buscaban e tnivts -

de posturas equivocadas paro constantes, el paso de la represi6n de un orden ju

r!dico que se base fundamentalmente, en una sociedl!d d:!.vidide en clases. 

Siendo ~ste un movimiento revolucionario elemental, queda sin embargo-

en la Historia de las luchas da clases como una etapa que habta de conducir a la 

1mplentaci6n de un status jurídico m~s acorde con lea nueves realidades sociales. 

Es en le etapa siguiente del movimiento obrero cuando, a traws del C8,t 

ti~mo, los conflictos de trebejo se institucionelizan y ranpiendo con las fo:nnl!ls

políticas y lo;¡aJ.es heste entonces j,mperentes, se establecen lea bases, pare lo -

(*) Max Seer.- Obra Citedtl.- P~g. 94. 
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que m4s adelante en una etapa mé.s avanzada, desembocará en el robusto movimiento 

laborista inglés. 

En este periodo de la historia de los conflictos de trabajo se contem-

pla un panorama diferente. Colocada la nueva clase en un cierto nivel de igual

dad con el reconocimiento de las coaliciones y asociaciones profesionales, estu

vo en condiciones de discutir con la patronal las bases sobre las que prestaria

eus servicios y fuerza de trabajo, dando satisfacción con ello a los fines cons! 

. guidos en su primera fase por el sindicalismo, 

Antes de abord!lr concretamente el tema de la divisi6n de los conflictos 

da trabajo nos parece oportuno, dejar asentado, merced a los lineamientos del -

e.icamen critico en que la breve reseña anterior nos ha situado, que como estudio-
' ' 

sos del Derecho y consientes de.que'una de·las diciplinas fundamentales del mismo 

lo constituyen (*) con la Filosofía del Derecho y la Jurisprudencia Técnica, la -

Sociología Jurídica y difiriendo cada una de estas materias entre si, no solo por 

lo que hace a su objeto sino en razón de su método, un examen de la materia de -

· nuestro tema nos condujo a la Historia y Soé:iolog!a de los conflictos de trabajo." 

El examen de sus antecedentes incidieron en el tema tratado lo cual nos 

obliga a asumir un criterio definido, tarito en relación a los conflictos de tra

bajo en general, como en nuestra concepci6n de la sociedad en particular, Lo -

anterior, y de acuerdo con el punto de vista del sustentante, los antecedentes -

. breVB1ente reseñados le dan a nuestra.diciplina un intenso calor humano que la -

influir'!! en un futuro cercano, y de hecho lo· está haciendo ya para el logro de -

una nueva Estimativa Jurídica, entendida ésta como una parte de la Filosofía del 

Derecho. 

Las consideraciones desarrolladas nos conducen ahora a admitir que el -

concepto que se llegue a tener de los más frecuentes y principales conflictos de 

trabaJo.1 deperidsn! del claro concepto que se adquiere a·obre la naturaleza de los 

6rganos con jurisdicción especial a los que se encomiende el conocimiento y res2 
(*) EdU8rdO Garcia Maynez.- Introducción al Estudio del Derecho.- Ed1.,Porrua 

'pgg. 57 
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lución de dichos conflictos y con ello l!ldquirirlin, un sentido congrucmtt> lar. -

proce~imiento~ a seguir. 

Así mismo, de esa comprensi6n, estaremos An situaci6n de derivllr el -

por qu~ de la naturelaza también especial de ciertos Laudos o resoluciones. 

M&s sOn, nos dice el inolvidable mMstro Co:!peda IJillarrenl; del concec 

to y clasificaci6n que de los conflictos de trabajo se adquiera, puede situarse

la cimentación en que descansl!I la nue1111 y eut6no:na disciplina pror.es~l d~l tra~ 

jo, un "balc6n desde el cual se contemplen los diversos matices que ofrece 1~ -

justificación de dicha disciplina en tecle le plenitud llUt6nome de su sjst.~a" l*} 

Tan diversos son los principios e idees r¡1ie se pret=1entem on lo relllci6n 

de tnsba.1o y tan variada la natureleza de sus interese!!, que lo rnj.srro prP.sencia

mos un conflicto entre Ctlpital y Trebejo, que entre los s11,1etos dfl cada unC1 r:le -

esos factorea·nor separado, 

Nos pe.rece que al deserrollar el cuadro·sin6pti~o que sobre los confi.e, 

tos d~ trabajo elaboró el ilustre tratadista antes citado, y desarrollando con -

su m•todo, tratando ·de ser consecuentes con nuestro r.riterio, lA din~rnica de su

deserrollo, rendimos a la vez un homenaje al rigorismo t~cnir:o rlel ilustra desa

parecido. 

Al plantear la clasifinaci6n de los conflictos de traba.jo, es int:orseu 

. te tener presente que lo que influy6 de une.manera definitiva en la r:renci6n del 

problema para la consti tuc16n de tribunales con .1urii::dicci6n espacir1l 1 así como

para la cree.cidn de una disciplina procesal autónoma, fueron, primordialmente la 

diversidad de controversias y conflictos que se suscitan en meteri~ de traba~o,

por lo cue.l es necesario una exposición analítica de los mismos, 

(*) Radolfo Cepeda Villarreel.- Revista del Trsbajo,- Diciembre de 194?,- Pita. 6 
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El maestro Cepedlt Villarreal; considera una primera divisi6n de los CO!l 

flictos¡ Conflictos intergremiales y Conflictos Obrero-patronales. 

Por lo que hace a los conflictos intergremiales, se constituyen con la

pugna y diferencia entre las organizaciones profesionales, especialmente entre -

las organizaciones de trabajadores. 

Las controversias entre el capital y el trabajo, obrero-patronales, és

tos pueden agruparse en dos clasificaciones; Individuales y Colectivos; Juridi-

cos y EconOmicos, 

Las controversias individuales y colectivas dependen de le naturaleza -

de los intereees obreros que entran en la lucha con la patror,al. 

Las controversias individuales, son las que ponen en juego los intere-

ses de los trabajedorea individualmente considerados, frente a su patr6n. A es

te respecto, nos dice Paul Pie (*) "Les diferencias individuales son las contro

versias que nacen entre un patrOn y un obrero, aprendiz o empleado en ocasiones

º con motivo del contrato individual de trabajo y del aprendizaje". Es decir, -

son las que se relacionen con los derechos que para cada trabajadór se despren-

den de la respectiva relaci6n de trabajo; vgr., acciones de cobro de salario de

reclamaciOn por indemnizaci6n de despido injustificado o por riesgos profesiona

les, etc. 

De acuerdo con lo expuesto es necesario advertir que la naturaleza de -

la controversia no cambia porque sean varios los obreros de una empresa que, - -

afectados de una manera similar, pueden tener incluso una acci6n similar pues -

siempre existe la posibilidad de aislar cada reclamaci6n. Tampoco varia la nat~ 

raleza de la controversia; porque el patr6n o una persona fisiéa o mol"81 1 o ~n -

(*) Mario de·1a Cueva.- Cita Obra citada Pag. ?36 
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grupo de patrones que conjuntamente hayan contratado a un trabejador, ya que el 

inter~s de Aste en todo caso es de carácter individual. 

Las controversias colectivas son las que afectan a un grupo de trabaj! 

dores, no como una simple suma de individuos o como conjunto de intereses indi

viduales, sino como organismo social, 

El derecho de trabajo reconoce, además del interAs individual, de cada 

obrero, el interAs de la clase trabajadora, representado por la asociación pro

fes~onal y es ~ste interAs colectivo diferente en lo absoluto, de la suma de -

intereses individuales, el que da nacimiento a las controversias colectivas, 

El Derecho Civil no podía reconocer esta clase de controversias ya que 

solo protege intereses individuales, y si bien es cierto que admite la existen

cia de personas morales, las considera como individuas otorgándoles los mismos

derechos y garantías, pero el Derecho del Trabajo, al reconocer a la asociación 

profesional como repres~ntativa del interAs de clase, tuvo que admitir los int~ 

reses colectivos de estos grupos surgidos al· calor de la lucha de clases, y, 

consecuentemente, la posibilidad de controversias que. los afectara¡ ya· no salo

ª los miembros de la agrupación, indiv~dualmente considerados, sino a las anti

.dadas .sociales llamadas Sindicatos. 

Los intereses colectivos, muy variados por cierto, influyen sobre los

.trabajadores, en ocasiones de una manera directa o inmediata, y en otros, de ~ 

una manera indirecta o mediata. Directamente cuando se trata de condiciones -

de trabajo de los obreros presentes o futuros, ya que el efecto inmediato del 

contrato colect~vo de trabajo es influir directamente sobre los contratos indi

viduales de trabajo; o indirectamente cuando la asociación profesional exige el 

cumplimiento de las garand:as que le pemitirán continuar la lucha en pro del -

mejoramiento de la e.lasa obrera, as!, las cláusulas de exclusión o cuando las -

trabajadores demandan reposición en sus empleos en la Mesa Directiva, 
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Los conflictos de carácter jur!dico son los que versan sobre la intel"

pretaci6n y aplicación del derecho sustantivo el cual se consigna, bien en la -

ley, o bien en los contratos de trabajo, 

En ocasiones, de una relación jurídica, sostiene el trabajador determ.!, 

nada interpretación y aplicaci6n de un proceso legal, o bien que el patr6n ha -

dejado de cumplir el contrato de trabajo, Con este motivo surge una controvel"

sia que reclama un criterio jurídico para su soluci6n. 

Por lo que hace a los conflictos de carácter econ6mico¡ éstos plantean 

un problema diverso, que hizo menester el ex.amen socio-econ6mico que informa la 

primera parte de éste Capitulo. 

Estos conflictos colectivos, desde luego mucho m&s trascendentes que -

los individuales, vistos con una perspectiva socio-económica¡ no solo por el n.Q 

mero de intereses y por la repercuci6n que pueden tener en la producción, cons

tituyen en un momento hist6rico dado, el clímax, en el campo jurídico, d.e la -

lucha de clases, Estos conflictos se dan lo mismo entre un patr6n y todos los

obreros de una misma empresa / ciudad, que se pueden generalizar an toda una l'2, 

ma industrial determinada, cundiendo y afectando todo un país, así, cuando ac-

tuan las federaciones sindicales, o los sindicatos dt Industria, a~n m&s, en -

desarrollo de las caracter1sticas actuales de la economía y su respuesta en la-· 

clase obrera, el desarrollo de un conflicto econ6rnico, puede llegar a consti- -

tuir la vía para la consecución de los fines mediatos y ulteriores del sindica

lismo, cuando dicho conflicto asume caracteres generalizados en el país, e in-

cl•J"lo, con mayor ímpetu, cuando asume caracteres internacionales. 

Acude a nuestro recuerdo un ejemplo que por ser actual puede influír

quizá en forma positiva, en la desenajenaci6n del sindicalismo mexicano actual, 

.Nos referimos a la acción canGn propuesta por el Secretario General del Sindic.!!, 
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del ~rt!culo Constitucional mencionado establece como objetivo de la huelga li

cita el conseguir de los factores de la producci6n una armonía. La disposici6n 

se encuentra repetida en el articulo 260 fracción I correspondiente al articulo 

450 del Dictamen con proyecto de Decreto de la Ley Federal del Trabajo que en-

trará a regir a partir del 1o. de mayo de este año. Esta misma disposición es

tablece los medios para que los trabajadores puedan conseguir la misma finali~ 

dad establecida como objetivo de la huelga o sea lograr el equilibrio entre los 

diversos factores de la producci6h y como medio para ello, seg~n se establece -

en la fracción siguiente de ambos ordenamientos; "obtener del patr6n o patrones 

la celebración del contrato colectivo del trabajo". Cabe advertir que en esta

misma fracción II al establecerse como objetivo licito de la huelga la obten- -

ci6n del patrón del cumplimiento del contrato colectivo estamos en presencia de 

un conflicto que asume carácter jurídico, pues no se trata más que de dar una -

interpretaci6n y aplicar la norma ya existente. Volvemos a encontrar en la ~ 

fracci6n III del articulo 260 de la ley de 31, el carácter econ6mico que quere-

mos señalar cuando establece: "Exigir las revisiones en su casa del contrato -

colectivo" disposición y carácter que encontramos repetida en la fracción IV -

del articulo 450 de la nueva ley. En ambas disposiciones se está ante la posi

bilidad de modificar las normas del contrato, para amol~arlas a las condiciones 

econ6micas imperantes. A este respecto, al tratar de la segunda forma en que -

se puede presentar el conflicto de carácter económicú, se ha dicho antes, que -

la modificación que sufren las normas con motivo de la revisi6n de un contrat~ 

colectivo, puede ser en beneficio o perjuicio de los interesados en una u otra

clase, respectivamente, y as! lo reconoce nuestra legislaci6n al establecer en

su articulo 56 de la ley de 31 1 que el contrato colectivo es revisable a moción 

de cualesquiera de las partes que lo hayan celebrado, disposici6n que se mejore. 

t~cnicamente en el Dictamen con Proyecta de Decreto, al establecer en el art!~ 

culo 426 las circunstancias en que se justifica la revisión del contrato colec

tivo y de la cuales se suprime el criterio de la Junta de Conciliación y Arbi~ 

traje por con~iderar el legislador que la solicitud para modificar las condici_2 

nes de trabajo de las contratos colectivos, no pueden quedar a juicio de la - -
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Junta, lo cual es derecho exclusivo de los titulares del mismo contrato, 

Con lo eXpuesto, señalemos c6mo en nuestra legislación se reconoce y -

.establece el principio general en que fundamos los conflictos de cantcter econó

mico, aa! como las dos primeras fOl"llll!e en que los conflictos referidos pueden -

presentarse. 

Pero si analizamos la fracción XIX del artículo 123 Constitucional nos 

encontramos que establece la licitud de los paras sólo cuenda el "Exceso" de pro 
. ' -

ducción (aunque en realidad es un~ falta de capacidad de consumo) haga necesaria 

la suspene16n de loe trabajos para mantener el precio en un limite costeable; es 

decir, reconoce a los petJ::"Ones la· posibilidad legal de suspender los trabajos. -

La Ley Federal del Trabe.jo cano reglamenteria del artículo 123 Constitucional de . . -
sarrolló el espíritu del constituyente consignando en la fracci6n XIX enunciada, 

ampliitndola con un criterio justo y fundado siempre en ese espíritu legal que al . . 
parecer inspir6 al constituyente pare estatuir la fracción XIX del articulo 123 

Constitucional, 

A este respecto hallamos en la Ley de 31, ~l a~iculo 116, equiVl!llen

te al 42? del nuevo Ordenamiento Labor:el, estableciendo en sus seis fracciones

lae cauaas de canScter econ6mico que pueden servir de f undamanto para la suspe~ 

ci6n temporal de los trabajos en beneficio del petrén estableciendo como teles-

causas: 

Fracci6n I.- La falta de material, no imputable al patrén. 

Fracoi6n II.- La falta de fondos y la imposibilidad de obtenerlos 

para la pr.osscuci6n normal de los trabajos. 

Fracción III,- El exceso de producción con relación a sus condiciones 

econ6mioas y a las circunstancias del mercado en una -

empresa detenninada, 

i 
1 
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Fracción.IV.- La incosteabilidad notoria y manifiesta de· la explota

ción de una empresa detel"l'llinada. 

Fracción V.- La fuerza mayor o caso fortuito no imputable al patrón. 

Fracción VI.- La falta de ministración por parte del Estado, de las -

cantidades que se halla obligado a entregar a las 811Pf'! 

sas con las que hubiese contratado trabajos o servicios. 

Seguramente que tal suspensión dejan\ de existir al presentarse de nue

va cuente el supuesto que originó la suspensión, en cuya hipótesis existe la - -

.obligación de reanudar los trabajos en las condiciones pactadas antes de la sus

pensión. 

Nos encontramos tambi~n en la ley de 31 el articulo j26 1 siendo su co-

rrelativo el artículo 424 de la nueva ley, que consignan en diferentes fraccio-

nes las causas económicas que pueden fundar la terminación de los trabajos en -

beneficio del patrón; y señala como tales causas1 

1.- Fuerza mayor o caso fortuito no imputable al patr6n 1 su incapacidad fisica -

o ment~l o muerte que produzca como consecuencia necesaria inmediata y direE. 

te le terminación de los trabajos. 

2.- La incosteabilidad notoria y manifiesta de la exrlotación. 

3.- El agotamiento de la materia, en el caso de una industria extractiva. 

4.- Remite la ley a los casos del articulo 38, en el que se refiere a la dura- -

ción de la relación de trabajo para los casos de explotación de minas que -

carezcan de minerales costeables o para la restauración de minas abandonadas 

o parlizadas, en cuyos casos, se dice en la nueva ley la relación de trabajo 

por cuanto a su duración, puede ser por tiempo u obra determinada. 

5.- El concurso o la quiebra legalmente declarada si la autoridad competente o -

los acreedores resuelven el cierre definitivo de la empresa o la reducción -

definitiv~ de sus trabajos. 
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Seg(ln se observa, en los numerales transcritos, de la Ley de 31 con la 

·nueva,· son análogas. 

Analogía semejante nos encontramos en el articulo 5?0 de la Ley de 31-

que se refiere al procedimiento especial al que se deberán someter los conflic

tos colectivos de naturaleza econ6mica, ·que se contienen, del numeral citado al 

583. 

La tremitaci6n de los conflictos colectivos de carácter econ6mico la -

encontremos prevista por la nueva Ley Federal del Trabajo en los .articulas del-

?89 a 815. 

Como ya antes se dej6 a.sentado, este Üpo de conflictos no versan fun

demsntalmente, respecto a la aplicaci6n·de la nonna, sino que orientan a las -

normas básicas que van a detenninar en lo futuro las relaciones obrero-patrona

les, y como diferencias, que· a decir verdad, no modifican, al parecer, las dis

posiciones de la Ley de 31, Señalaremos que en la nueva Ley se especifican los 

requisitos que deban satisfacer las personas a cuyo cargo corre el dictamen pe

ricial, as! como la fonna y t~nnincis en que debe emitirse l~ resoluci6n corres

pondiente, disposiciones no.contenidas expresamente en la Ley de 31, 

En cuanto al procedimiento, el articulo ?93 de la nueva Ley, dispone -

que· las Juntes de Conciliaci6n y Arbitraje deberán citar a la·s partes a una au

diencia que habrá de celebrarse dentro de los cinco días siguientes al .en que -

se·reciba la solicitud, En el articulo siguiente establece la nueva Ley, que -

la audiencia se celebran§ de conformidad con las normas siguientes: 

I.- Si el promovente no concurre a la audiencia, se le tendrá por desistido de

su solicitud. 

II.-Si la contraria no concurre, se le tendrá por inconforme con todo arreglo.

El promovente .hará una exposici6n de.los hechos y de las causas que dieron 

origen al conflicto, y formulará su petici6n. 

1 
1 

1 
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III.- Si concurren las dos partes, se intentará un avenimiento. 

IV,- Si se llega al convenio, este se equiparará al Laudo. 

V.- So no hay convenio, harán las partes una exposici6n de los hechos y las mi~ 

mas formularán sus peticiones. 

En este último caso, la Junta dentro de tres días designará tres peritos· 

para que investiguen los hechos y causas que dieron origen al conflicto y formul~ 

rán dictémenes respecto de· la forma en qu"l, según su parecer·, puede solucionarse. 

Rendido el dictamen en un término no.mayor de treinta días, se entrega -

copia a las partes, 

De impugnarse el dictamen se citará a una audiencia de pruebas. 

Concluida la recepci6n de las pruebas se concederá término para alegar -

(setenta y dos horas y por escrito), 

Concluido el término para alegar se formulará un dictamen cuyas copias -

serán entregadas a los representantes, mismo que habrá de discutirse en un térmi

no no mayor de diez d!as y después, engrosado dentro de los seis días siguientes. 

Con lo anterior, consideramos que en nuestra legislaci6n 1 tanto por lo -

que hace a la Ley de 31, como a la nueva Ley; acepta la existencia de las contro

versias de carácter jurídico y de carácter econ6mico¡ y que estos últimos, en vir: 

tud del análisis realizado, asume las tres formas enumeradas, 

Relacionando las dos clasificaciones expuestas, nos encontramos'que las

controversias individuales por su propia naturaleza, no pueden ser más que de - -

cará~ter jurídico, ya que para su resoluci6n no se requiere sino la interpretaci6n 

1 

1 
1 

1 
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y aplicaci6n de la nonna, prevista en la Ley, o contenida en el contrato, 

Por cuanto a las controversias colectivas ya dejamos asentado, que pue

den ser jur!d~cas o econ6micas • 

. Por ~ltimo, las controversias o conflictos econ6micos no pueden ser m~s

que colectivos, y en ellos es~ presente en forma principal el elemento inter~s -

de clase, 

El maestro Cepeda Villarreal, (*) en relaci6n con las controversias indi 

viduales seRala que la Ley de 31 en su art!culo 115 autoriza la revisi6n del con

trato individual de trabajo, estableciendo con ello la posibilidad de ser modifi

cado por las autoridades de trabajo,·sea en lo concerniente al salario, a la jor

nada o a alguna otra base en ~l contenida, 

'Esta disposici6n es objeto en la nueva Ley de algunas reformas conteni-

das, en el art!culo ffl, por lo que hace a las controversias individuales y en ar

t!culo 426 por lo que respecta a la modificaci6n colectiva. Existe la particula

ridad, a nuestro modo de ver, de que a diferencia de la Ley de 31 en la que la f!!_ 

cultad de modificar las bases de los contratos, individuales o colectivos, corre~ 

P.onden a las juntas, del texto de los art!culos de la nueva Ley, se desprende que 

en lo sucesivo, la modificaci6n de las bases de los contratos de trabajo procede-

're a petici6n:de parte interesada, 

Ahora bien, la controversia que surge, respecto del art!culo 115 de la -

Ley de 3.1 y su correlativo, el ff1 in fine de la nueva Ley, parece ser de natural_!! 

za econ6mica, en cuyo caso nos encontramos con la existencia de controversias in

dividuales, no solo de ca~cter jur!dico sino tambi~n econ6mico, Efectiva~ente,

la redacci6n del art!culo ff1 de la ley de 1o, de mayo de 1970 al establecer en su 

parte final: "el patrdn podre solicitar la mod1ficaci6n (de las condiciones de -

trabajo) cuando concurran circunstancias econ6micas que la justifiquen", aparen-

(*} Rodolfo Cepeda Villarreal,- Apuntes.de Clase,- II parte, 
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condiciones de trabaja) cuando concurran circunstancias ecan6nicas que la just,! 

fiquen", aparentemente está estatuyendo una hipótesis con contenido econOmico,

pero es errónea ese primer juicio, ya que cualquier modificación al contrato i!l 

dividual de trabajo se traduce, al fin, en una modificación de salario por cua!l 

to es indudable que el aumento de vacaciones, reducción de jornada, etc, corre.!!. 

pande menor cantidad de energia desplegada en el tre.bajo, lo que se traduce, en 

aumento virtual de las prestaciones, asi pues, en el fondo no se treta, conclu

ye el Maestro Cepeda Villarreal¡ sino de un problana de salario renumerador, lo 

que visto desde un punto de vista bbjetivo, es correcto, en opinión del susten

tante. 

A mayor abundamiento encontramos en el inciso b) de la fracción XXVII

del articulo 123 Constitucional una disposición que hay que.interpretar y date.!:: 

minar en su alcance, en cuya ldbor interviene unicamente un criterio jurídico. 

Nos parece que aplicando el texto del articulo 123 Constitucional en -

su fracción e inciso citado, a la parte final del articulo 57 de la nueva Ley,

podanos concluir que la nueva disposición consagra el criterio anterior en la -

medida en que las controversias que surgen con motivo de la aplicación de la ~ 

Ley o de los contratas de trabajo, na da origen a un conflicto de naturaleza ~ 

económica sino jurídica de tipo individual. 

Y por cuanto hace a la posibilidad de modificación al contrato indivi

dual, deriva del carácter dinámico del propio contrato, pues es fácilmente com

prensible que un salario fijado a un trabajador deja de ser remunerador con el

costo y las necesidades de la vida cotidiana. 

Para concluir y de todo lo expuesto pueden anotarse la existencia de -

tres tipas da conflictos obrero-patronales: 

1.- Conflictos individuales de carácter Jurídico, que san los que versan sobre 
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la interpretaci6n y cumplimiento de las normas sustantivas en las relacione!; 

individuales de trabajo; 

2.- Conflictos colectivos de carácter jurídico, que son los que versan sobre la

interpretaci6n y cumplimiento de las normas sustantivas, a condici6n de que

se afecte el interfls de los grupos obreros y no el de persona determinada; 

3,- Conflictos colectivos de carácter económico, que son los que se refieren al

establecimiento de nuevas condiciones generales de trabajo a a la modifica-

ci6n suspensi6n o extinción de las ya existentes, 

Nos parece que el rigorismo tflcnico d.el maestro Cepeda Villarreal 1 hace 

insuperable la clasificación tripartita, con la que da cima a la clasificaci6n -

de los conflictos de trabajo, ·Y a juicio del sustentante constituye una insupe2"2. 

ble aportaci6n al tema, 

1: 

1 

¡: 
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LOS CONFLICTOS DBRERO.-PATRONALES EN MEXICO ' 

$UMARID,- a).- Actitud del Estado frente a ellos 

b), • Causas objetivas de los conflictos obrero patronales 

c) ,- Los conflictos obrero-patrona les en los úl.timos años, 
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/l. efecto de sostener una linea consecuente con el criterio que hanos ve 

nido sosteniendo en relación con la fenomenología de los conflictos del trabajo, 

es menester señalar aunque sea brevemente, la relación existente entre la nonna

que rige el conflicto en un momento histórico dado y la base en que esta nonna -

oe funda¡ nos referimos al Estado, La noma, el fundamento jurídico que la int2 

gra, tiene su base sociológica en una organización específica. Cualquiera que -

sea el ti.po de organización social de que ne hable está exigiendo como prosupueE_ 

to necesario para su eficaz funcionamiento al Estado, Es el poder estatal el -

que mantiene y garantiza un orden jur!d~co, que de este modo se tre.nsfonna en D,2 

racho Positivo, Por ello se ha dicho que el Estado es la fuente formal de vali

dez de todo orden jurídico positivo, pues sus órganos son quienes lo crean, a -

través de la función legislativa, o le imprimen tal carácter por la aplicación -

de una costumbre al caso concreto, 

Debemos pues referirnos a un concepto del Estado. que sirva a nuestros -

fines concretos, sin perjuicio de derivar las consecuencias conducentes, El - -

. maestro Eduardo García l.~aynez ( i:·) define al Estado como "la organlzación jurídi

ca do una sociedad bajo un poder de dominación que ejerce en un determinado te-

rri toria", Esta definidón nas sirve en la medida en que involucre un elemento

del Estado que es deterr.iinante para la materia que tratamos, la·definición tren!!_ 

crita se está refiriendo a tres elementos: población, territorio y poder. 

Queremos hacer abstracción de los dos primeros elementos que integran -

el concepto de Estado para referirnos al último de ellos; el poder, 

A diferencia de cierta ideología anti-autoritaria que hablando desde -

el campo dol trabajo, reclama la desaparici6n del Estado por cuanto lo identifi

ca con el origen de lan desgracias del hombre, nosotros consideramos que todo ~ 

gimen social, cualquiera que sean sus bases, ha menester de una organización que 

( i<) Eduardo García Maynez.- Introducción al Estudio del Derecho,- Pág. 109 

Editorial Parrúa, 

i: 

t 
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la' dirija sin que ello signifique un juicio ~tico respecto a tal o cual forma es 

ta tal, 

Ese poder se manifiesta, unas veces en forma coactiva y otras sin ese -

~cardcter, En este ~ltimo caso el poder simple o no coactivo tiene capacidad pa-
' ra dictar.detenninadas prescripciones a los miembros del grupo pero no está en -

condiciones de asegurar el cumplimiento de aquellas por s! mismo, es decir por ~ 

medios propios, Cuando una organización carece de poder coactivo, los individuos 

que lo integran tienen libertad para abandonarla en cualquier momento, Esto se -

puede apreciar en organismos como le iglesia cat~lica, la cual, careciendo de - -

elementos coactivos pare imponer sus normas se haya imposibilitada pera constre-

ñir a sus integrantes, salvo el caso de que cuenten con el apoyo del Estado, 

El anterior, nos perece un buen.ejemplo para señalar c6mo en una orgen!, 

zaci6n con poder simple, los medios de que dispone pare sehcioriar sus mandatos -

no son de. tipo coactivo sino meramente disciplinario, El poder de dominaci6n en 

elotro caso, no admite resistencia, Los mandatos del Estado tienen una pretensi6n 

de validez absoluta y pueden ser impuestos en form violenta a6n en contra de la v~ 

luntad del obligado, 

Cuando una agrupeci6n no estatal ejerce un poder de dominación, ~ste ti~ 

ne su fuente en la voluntad del Estado, Ello equivale e sostener en el caso de -

laa Instituciones, que no se trata de un poder propio sino derivado, 

El Estado es pues una forme de orgenizeci6n y este organizeci6n es de -

!ndole jur!dice. 

A efecto de determinar las modalidades que este orden jur!dico mantiene

en relaci6n a los conflictos de trabajo, hemos considerado prudente referirnos,· -

en un breve análisis consecuente· con el criterio que hemos venido desarrollando,

a esa inter-relaci6n socio-jur!dice. 
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Vamos a ref'erirnos a tres actitudes que adopta el Estado a través clel de 

sarrollo de los conflictos de trabajo en el período capitalista de producción, 

Hemos de señalar un primer periodo en el que las relaciones del Estado -

frente a las demandas de la clase ';rebajadora se caracterizuron por un absoluto -

rigorismo; el caso de la Ley Chape1liér constituye el ejemplo clánico a citar. 

Con el crecimiento de la clase obrera y la gradual fonnaci6n de su con-

ciencia, .se señala un cambio más evolucionado en la actitud del Estado, Las fer2 

ces luchas de clase que informaron los acontecimientos obrero-patronales de prin

cipio del siglo XIX, obliga al Estado a asumir una nueva actitud que se deriva,.

en lógica consecuencia, de la doctrina liberal-individualista que integró la doc

trina econOmica de la época, El Laissez-Faire, clásico de la doctrina liberal -

obliga al Esta.do a asumir una aparente actitud pasiva frente a los conflictos de

los trabajadores frente a los patrones, Aparente, porque en la realidad de la vi 

da.social, el supuesto del contrato de trabajo, "libremente pactado" entre las -

partes, evidentemente se traducía en la rP..alidad de los hechos como una superiori 

dad, no sólo econ6mica, sino legal y política de la patronal fronte a la clase -

trabajadora, 

Es durante este periodo de tolerancia del Estado frente a los conflictos 

de trabajo, cuando toma forma definitiva ol pensamiento científ:l.co de la clane -

trabajadora, "El Manifiesto Comunista" y la Primera Internacionul, como mcmifes

taciones ideológica y.práctica respectivamente, del grado de evolución de la cla

se trabajadora constituyen los elementos, a nuestro modo de ver, que pr'epai·an el

advenimiento de la tercera etapa en la actitud del Estado frente a los conflictos 

del tre.bajo, En efecto, consciente el sector capitalista del peligro real que p~ 

ra sus supervivencia (supervivencia del modo capitalista de producción) implica -

'al desarrollo y avance de las luchas obreras, a través del Estado, asume una nueva 

actitud, tercera y vigente en las relaciones obrero-patronales. 

Esta conducta del Estado se manifiesta a través de una pretensión de - -

1 

1 
¡ 
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equilibrio entre los factores de la producción: Capital y Trabajo, 

La repercusión que estas subsecuentes actitudes del Estado ha tenido en

relación a los conflictos obrero-patronales, se refleja igualmente en el orden j.!:!, 

ddico mexicano. 

En el año ele 1871 se expidió el Código Penal en uno de cuyos artículos,

el 925 1 se establece: "Se impondrá de ocho días a tres mesas de arresto y multa-

de veinticinco a quinientos pesos, o una sola de estas dos penas, a quienes for-

men un tumulto o motín o empleen de cualquier otro modo la violencia física o mo

ral con el objeto de hacer que suban o bajen los salarios o jornales de los oper~ 

rius o de impedir el libre ejercicio de la industria o del trabajo". 

De la lectura del Articulo transcrito advirtamos que la expresión: " ... 
de cualquier otro modo", corresponderá precisamente a la Huelga, es decir, que en 

el cuerpo de leyes citado se configura la Huelga como un delito en contra del tr~ 

bajo o de la industria, y la pena para aquellos trabajadores que de hecho la in

tentaran sería de tres meses de arresto, amán de la sanción pecuniaria fijada. 

E~ta actitud del Estado mexicano coincide con la primera fase a que antes hicimos 

alusión, quizá cun la particularidad de que su justificaLión legal coincida con -

el fundamento libe al en la medida en que se trata de impedir se obstruccione el

libre juego de las fuerzas económicas. 

Por lo que hace a la segunda postura, la de Laissez Faire, se manifieste 

en el ámbito obrero-patronal a través del pensamiento expresado al respecto por -

un eminente liberal, nos referimos a Don Ignacio Vallarta, citado por el tratadi~ 

ta (*) A~ando Porras. 

l~tJien al referirse a la conducta del Estado mexicano en relación a los -
conflictos de trabajo que se plantearon' en la época dijo: "El principio de la -
libre concurrencia ha probado que toda protección a la industria sobre ineficaz -

l*) Arm~ndo Porras.- Derecho Procesal del Trabajo.- Pág. 83. 
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es falsa ya que la Ley no puede inmiscuirse en la producci6n, la economía políti 
·ca no quiere del legislador más que la remoci6n de toda traba, hasta las de pro
tecci6n, el solo interés individual es el que debe crear, dirigir y proteger to
da especie de industria porque solo él tiene la actividad, diligencia y tino pa
ra que la producci6n de la riqueza no sea gravosa,,,,, de tan seguros principios 
(libre concurrencia) deduzco esta consecuencia¡ nuestra Constitución debe limi-
tarse a proclamar la libertad de trabajo, no descender a pormenores eficaces pa
ra impedir aquellos abusos de que nos quejamos,,,,, evitar así las trabas que -
tiene con mantillas a nuestra industria,.," 

Al ejemplificar con datos históricos este periodo de las relaciones obr.!;, 

ropatranales en México, refiere un acontecimiento ocurrido en el año de 1B'77 can

motivo del emplazamiento a huelga de la fabrica textil "la Fama Montañesa" de - -

Tlalpan, Los obreras al dirigirse a la Secretaria de Gobernación can el objeta -

de solicitar la formulación de un Reglamenta Interior de Trabajo, se hallaron r.on 

la práctica, se encontraron con el criterio que inform~ este período r.uando se --

les contesta que no estaba en las facultades de la autoridad administrativa impo

ner condiciones a los propietarios y a los obreros, ~riterio que por lo demás ~e 

repitió ante peticiones análogas procedentes de las trabajadores de diversas fac

torías 1 en Guadalajara, Mazat1án y Puebla, En eota segunda actHud, el Estado me

xicano tolera el conflicto, pero se niega a intervenir en su solución, con lo que 

se manifiesta consecuente con los lineamientos del indiviualismo liberal que intQ 

gra la conducta del Estado en esa época, 

Se refiere el tratadista citado a los casos de Cananea y :Ho Blanco como 

representativos de la tercera actitud del Estado: El intervenc:i.onismo, Disenti

mos de tal criterio por cuanto consideramos que los casos de las huelgas de Cana

nea y Río Blanco no encajan en las características del período de intervención -

del Estado, sino que más bien se pueden considerar dentro de la primera actitud -

del Estado frente a los conflictos de trabajo, Para ello nos basamos en que el -

carácter intervencionista del Estado no implica necesariamente una actitud favor~. 

ble al capital sino que en un plano de una mayor perspectiva histórica, en la ca~ 

prensión de la dinámica de estos problemas sociales, el Estado asume una acti- --
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tud marginal y, aparentemente, por encima de los conflictos que se suscitan a 

efecto de lograr una finalidad que es fundamental para nuestra disciplina: el 

equilibrio de los factores de la producción. En cambio, sí constituye un buen -

ej9f!1plo del tratadista invocado el de la creación en 1911 por el Congreso de la

Uni6n, de la Oficina del Trebejo como una dependencia de la Secretaría de Fomen

to, la que sin embargo no tuvo oportunidad de desarrollar sus posibilidades ya -

que con el advenimiento de Victoriano Huerta, desaparece esta interesante depen

dencia. 

Es con la promulgación de la Constitución de Quer~taro en 191? cuando -

se puede afirmar con plena seguridad el intervencionismo de Estado frente a los

conflictos de trabajo, actitud que la hayamos referida en el artículo 123 de la

Carta Fundamsntal. 

Sin embargo queremos a este respecto hacer unas breves observaciones -

surgidas con motivo de la elevación de las Garantías Sociales de la· clase traba

jadora a norma Constitucional. 

Rafael Ramos Pedrueza (*), al referirse a este período, nos asegure que 

en el proyecto de Constitución original enviado por Carranza al Congreso Consti

tuyente, no se señal6 postulado alguno respecto al actual contenido del artículo 

123 constitucional, descuidando, afirma el autor citado, puniblemente las reivi!! 

dicaciones obreras, Narra como los constituyentes Francisco J, Mújica, Enrique

.Reci.o, Enrique Colunga, y Luis G, Monz6n, sometieron a la consideración del Con

greso el dictamen del artículo 123 Constitucional, el 23 de enero de 191?, que -

consigna los derechos de la clase trabajadora, con lo que se consigna por prime

ra vez en la Historia de M~xico y en lus demás legislaciones extranjeras, las 

garantías obreras a nivel Constitucional. 

(*) La Lucha de Clases en la Historia.- P&g. 94. 
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Los constituyentes Nicolás Cano, Carlos L. Gracidas, Dionisia Zavala, H~ 

tiberto Jara, Victoria Góngora y David Pastrena, laboraron haciendo ambiente en -
sus grupos o en la tribuna parlamentaria en favor del articulo 123 Constitucional, 

venciendo así la resistencia que en un principio encontró el establecimiento de -

las garantías obreras en nuestra carta fundamental, 

El historiador citado concluye la narración de este periodo, después de

un demoledor análisis clasista de la Constitución de 1917, por enunciar la necesi 

dad (ya desde 1928) de una nueva Ley Suprema en la que se tome en consideración -

en una fonna real, los intereses de la mayoría del pueblo mexicano, integrado en

esa proporción por trabajadores y asalariados, 

A efecto de situar dentro de una perspectiva socio-jurídica la conducta

del Estado mexicano frente a los conflictos obrero-patronales consideramos conve

niente hacer mención, a algunos de los aspectos más importantes del movimien.to 

obrero en México, sin que en fonnf:! alguna pretendamos abordar un ensayo de la hi~ 

tria de dicho movimiento.sino establecer el contraste entre ciertas declaraciones 

aparentemente populares del gobierno y la trágica realidad de su conducta frente

ª ciertos conflictos de trabajo en los que se manifestó la. profunda necesidad de

cembios estructurales en .el Estado Mexicano, 

La raíz del movimiento ~brero en México, hasta donde nuestro conocimien

. to abares, hunde sus raÍC?eS en el periodo colonial. 

Siendo México una colonia, la metrópoli le asigno el papel de proveedora 

de materia prima, como sucede en ese tipo de relación politice, Los conflictos -

de trabajo que hubieron de plantearse en esa época se manifestaron principalmente 

en la industria extractiva, el gobierno virreynal vigiló principalmente porque la 

minería de la Nueva España fuera el Renglón más importante en el sistema colonial 

español, 

1 
Í. 

1 
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Así, las condiciones de miseria, extremada fatiga, y crueles represiones 

dan la tónica de la relación de trabajo minero, principalmente, de la época, 

Con posterioridad e la guerra de Independencia y la supresión de los gr!!. 

mios, la lucha de clases, latente en el fondo de los acontecimientos hist6ricos,

adoptan unas formas manifestadas a través de los diversos episodios con los cua-

les se fué integrando nuestra nacionalidad, Las guerras civiles, la segregaci6n

de Texas, la primera guerra con Francia, la invasión Norteamericana (*), fueron -

acontecimientos que vinieron a paralizar t~do esfuerzo de los núcleos asalariados 

para organizarse en defensa de sus intereses, Un elemento que influyó notableme.!! 

te para mantener esta situación, lo constituyó el hecho de que los asalariados en 

su inmensa mayoría, eran elementos rurales, lo que incidió también para evitar -

una toma de conciencia entre el escaso elemento obrero de la época, El elemento

campesino influye negativamente, en la toma de conciencia de la clase trabajadora 

de tipo fabril. 

Es el ramo textil, casi la única industria que con la minera y azucarera 

.' alcoholes integró la economia de México en la primera mitad del siglo XIX, don

de se empiezan a dar los primeros brotes de protesta frRnte a la situación creada 

y mantenida por el orden jurídico vigente. 

Sin embargo, creemos que los aspectos más destacados de las relaciones ~ 

obrero-patronales en el país deben localizarse, duninte el último cuarto del si-

glo XIX, período en que el modo capitalista de producción asume sus característi

cas más acusadas. Debemos considerar que el desarrollo de la economía mercantil

"º ~e produce en México con el desarrollo clásico ocurrido en los p~íses cepita-

listas avanzados, o sea a través de la formación paulatina de un mercado nacional, 

desarrollo de las manufacturas y liquidación de la economía feudal. 11En México la 

economía conmutativa se ve bruscamente interrumpida por la intromisión de cap~ta-

(*) Rafael Ramos Pedrueza.- Obra citada, Páq, 96, 
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les extranjeros que dirigen su esfuerzo a la obtención de materias primas y fuer

za de trabajo baratas, para complementar con ellos las industrias de las metrópo

lis, tenemos con ello a la economía mexicana deformada bruscamente, y al margen -

de un desarrollo normal y convertida en vulgar apéndice de la economía del país -

más avanzado industrialmente." En vez de un mercado nacional, México se ve preci

sado a buscar el mercado de exportación, en lugar de un desarrollo industrial, la. 

deformación de nuestra economía ha tenido que desarrollar las industrias extracti 

vas para exclusivo beneficio del grupo financiero internacional en tumo, en lu

_gár" de transportes nacionales, transportes férreos y marítimos para el translado

(saqueo) de productos naturales. 

Con las características que dejamos rel'H<fiadas anteriormente, hemos de s~ 

ñalar la respuesta que dicha situación económica ha provocado en el sector del 

Trabajo, y con ella, las consecuencias ideológicas inherentes. 

El porfiriato, ba.::iado en el. latifundismo y adaptado a las exigencias de

los grupos financieros extranjeros, ingleses principalmente, es el que marca, con 

su régimen de brutal opresión a los obreros y campesinos, la formación de los pri 

meros nOcleos de resistencia obrera frente a los abusos del capital. Tenemos ya 

en este periodo integrado.nuestro país, a una economía mercantil con las peculia

'res condiciones de semi-colonial. 

Pero con la llegada del capital extranjero, llegan al país también las -

corrientes ideológicas que informaron al movimiento obrero europeo, y con ello las 

divergencias que lo dividían. Señalemos en primer lugar los postulados anarquis

. tas de Proud'Homme y 8akunin que asumieron principal importancia en el país en -

. virtud dal carácter artesanal de la !11Byoría de los asalariados urbanos. Los aco!! 

'tecimientos de la Commune de París en 1871 y la épica actuación de la clase obr~ 

re. francesa causaron el impacto consiguiente en México. Conjuntamente con el - -

anarquismo, se deja sentir la influencie de la Primera Internacional marxista, la 

cual sustraída a las deficiencias del Bakuninismo, se avocaba por entonces a la -

I' 
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formación de la conciencia de la clase trabajadora a un nivel más avanzado, vale -

. decir, de trabajador de industria. Las peripecias ideológicas de los primeros mi

litantes del movimiento obrero internacional, entre los que cabe destacar a Juan -

de Mata Rivera, primer representante de la Internacional marxista en México, (*) 

encontraron sus primeras vías de manifestación en la creación de diferentes agrup.!!_ 

cienes, que, con las deficiencias lógicas derivadas del escaso nivel industrial 

del país, expresaron sin embargo los primeros intentos de la clase trabajadora me

xicana encaminados a la creación de· un verdadero instrumento de clase orientado a-

la consecusión de los fines tanto inmediato1 como ulteriores. 

Cabe destacar como uno de los mas logrados programas de política obrera -

revolucionaria, los postulados del llamado Programa de Erfurt (**) que fué conoci

do en el país y divulgado en los círculos más avanzados del obrerismo por organiz! 

cienes como la llamada "Sociedad Artística Industrial" y "el Círculo de Obreros de 

la Ciudad de México. En el programa obrero de referncia, reclamado en su tiempo -

puf' el Partido Social-Demócrata de Alemania, se reclamaban en primer lugar, una -

eficaz legislación protectora del trabajo, sobre las siguientes bases: 

a).- Jornada de ocho t1oras como máximo, 

b),- Prohibición del trabajo industrial a menores de 14 años, 

c).- Prohibición del trabajo nocturno, salvo an aquellas ramas de indus

tria que por su naturaleza, necesidades técnicas o razones de biene~ 

tar general, exijan el trabajo de noche, 

d).- Un periodo semanal de descanso para cada obrero cuando menos de - -

treinta y seis horas ininterrumpido, 

e).- Prohibición del pago en especie a los obreros. 

1.- Vigilancia de todas las explotaciones industriales, investigaciones sobre las-

(*) Gastón García Cantú.- El socialismo en México,- Editorial Era.- Pág. 1?4 

México 1969, 

(**) Fran;: Mehring, "Carlos Marx y los Primeros tiempos l:le la Internacional" Pág. 

159,- Editorial Grijalvo "Colección 70". 

,. 
1 

' 
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condiciones de trabajo en la ciudad y en el campo, y reglamentación de las co~ 

diciones de trabajo por decreto. Disposiciones lab.orales de distrito y 'cáma-

ras de trabajo;' observación rigurosa de la higiene industrial. 

2.- Situación igual para obreros agrícolas, domésticos y trabajadores industriales, 

supresión de los reglamenteos concernientes a los domésticos. 

3.- Derecho de coalición garantizado, 

' 
4,~ Seguro obrero y participación detenninante de los trabajadores en su administr2_ 

ci6n, 

Es lógico inferir que un programa tan avanzado para esa époc~ (1890) como 

el. que relata el autor alemán citado, hubo de llamar poderosamente la atención de

los sectores obreristas mexicanos. Cierto que la estructuración de ese programa -

obrero, no pudo ser más que resultado de una clase trabajadora muy avanzada y de -

un sistema industrial i.gualmente adelantado, pero sus postulados determinaron ind!:!, 

dablemente las pretensiones de la clase obrera mexicana hechas valer a través de -

los conflictos de trabajo más característicos durent~ el porfirismo. ·Queremos ha

cer hincapié en. una de las oiganizacio~es obreras más avanzadas de esa época. El 

Gran Circulo de Obreros Libres, con filiales en toda la República, e integrado por 

elementos obreristas avanzados influyó en la organización de los nuevos sistemas -

.1 

r 
de lucha de la clase obrera en los conflictos de trabajo, nos atrevemos a señalar- 1 

. inclusive, que fué con el esquema y métodos de esa organización con que el "Mago

nismo" hubo de contar para su posterior labor de difusión y métodos de lucha en el 

seno de la clase obrera, desdichadamente no contamos con medios para precisar con

cretamente la labor de esos círculo.s, debido. sobre todo al carácter clandestino -

que necesariamente hubieron de asumir, Sin embargo, por lo que hace a la actitud

eubjetiva, el clima ideológico y algunas reseñas de los conflictos de traba.jo de -

fines del siglo XIX y principios del siglo XX, en publicaciones como: "El Socia-
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lista", 11 :::1 Ahizote", y, "Regeneraci6n" principalmente, de Ricardo Flores Mag6n, 

nos dan un indice aproximado de los principales conflictos econ6micos obrero-pa

tronales y de· la actitud del Estado en relaci6n a los mismos, 

As! mismo, consideramos oportuno citar el llamado "Gran Circulo Refor

mista", que si bien, como su nombre sugiere, se inspireba en postulados ensmados 

de una convicción liberal, su participaci6n en las luchas obrares constituyó una 

aportación que pudo haber influido en la estructuración de aquellos círculos li

berales antirreeleccionistas, que como el de San Luis Potosi de histórica actua

ción en 1906 1 constituye uno de sus más logre.dos resultados, "Este mismo año, -

1906, se lanz6 el Programa del Partido Liberal donde se sintetiza la ideolog!a,

• • • revolucionaria" (*) 

[s obvio que con el crecimiento de la conciencia de la clase obrera y la 

for.-·aci6n de nuevos dirigentes, hubo, la patronal y en consecuencia el régimen P.2 

l!tico, de responder con nuevas formulas y medidas que oponer al avance de las -

c·ondiciones que iban propiciando un estallido de las masas populares. Y fu6 ha

cia la clase obrera donde se orientaron las medidas más elaboradas, pues al camp! 

sinado le basta para mantenerlo sumiso, hasta cierto punto, con la fuerza represa 

va del i>jercito, 

rara el efecto de asumir una nueva actitud hacia la clase obrera, la .pa

tronal contaba con el antecedente ideológico que 1e proporcionaba la debatida el)-o 

cíclica papal "Rerum Novarum", con la que la iglesia católica pretendió oponer un 

· dique al avance del socialismo científico, y consecuentemente a las luches obre-.

ras, Como es sabido, el mensaje papal contenida en dicha Enc!clica, se caracter.!_ 

za por lo que hace a las relaciones obrero-patronales, por recomendar al patrono

Y empresarios en ge'neral, una actitud que, siendo menos inhumana, en escancia in!!, 

tituya para dichas relaciones la necesidad de la supremacía del capital sobre al-

(*) E. Vazqu~z Carrillo,- F.:l Partido Liberal Mexicano.- Costa 16.mic.- Editorial 

Pág. 75, 
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t:rebajo, y aporta algunos elementos paternalistas en esas relaciones, Pero siem

pre partiendo de la justificación trascendente de la propiedad privada, 

Con todo y que dicha Encíclica respondió a las necesidades sociales del

capital, no tuvo sin embargo todo el éxito que debió esperarse, pues independien

temente de. que los.patrones en México opusieron.una resistencia enconada a tales

recomendacionea, .encontró también una profunda incomprensión en el propio clero -

del país. 

Pero ante el avance de las condiciones que propiciaban el estallido rev~ 

lucionario entre la clase obrera, la patronal y el régimen porfirista toman con-

ciencia del peligro que para sus intereses significa esa situación, Sl1 respuesta 

se manifiesta a través de una actitud conciliadora hacia la clase trabajadora, y 

pare ello se orgahizan los llamados Congresos.Católicos "obreros" de Morelia, Oa

xaca y San Luis Potosi (1904, 1905 y 1906 respectivamente) (*)Los cuales asumie

ron respecto a los conflictos de trabajo y en relación con los problemas sociales 

en gene:rel una actitud que contrastaba notablemente con las posiciones políticas

y económicas asumidas por los mismos con anterioridad. 

Con excepción del Congreso de 9axaca, al que se 1e dió un carácter más -

bien agrario, los otros dos Congresos se orientaron hacia el problema obrero. 

Hicieron suyos algunos de los postulados que desde mucho tiempo .antes eran patri

monio ideológico de la clase obrera. Nos referirnos en particular a la jornada de 

ocho horas, el descanso semanal obligatorio, la prohibición del empleo de mujeres 

y menores en trabajos insalubres o peligrosos, la prohibición del pago en especie, 

'y el derecho de asociación profesional, asi como la promulgación de una legisla-

.ci6n obrera, 

Sin embargo de lo.anterior, la elevación del nivel político de lucha, -

obra de la abnegada labor desarrollada por los militantes obreristas, seguidores

(*) Aodolfo Cepeda Villareal.- Segundo Curso de Derecho del Trabajo, 
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de :1icardo Flores llag6n, y la corriente maxista en la que destac6 el revolucion.!:!. 

rio Pablo Zierold {·:t-) se manifestaron mediante la multiplicación de los circulos 

de acción política en contra del r6crimen porfiriste, si bien, la tónica que in-

for¡n6 las directrices ideol6gices de estos grupos, en pocas ocasiones trascendi6 

do los marcos de un enarco-sindicalismo enc·uzado a través de los "Clubes L:l.bel'!!, 

les", 

Ce.nanea y 'lio Blanco, como datos históricon de la trágica lucha de la -

clase ob1•era por reclamar sus derechos, fueron resultantes de la influencia des!:!, 

r1·ollada .por esos c1rculos en el seno de la clase obrará, acci6n que si bien ser 

planteaba frente a la patronal con demandas inmediatas, fué la propia clase pa~ 

tronel y la respuesta del régimen porfirista a esas demandas, lo que dió ooncie!l 

cia a la masa trabajadora que para la solución de sus conflictos era menester una 

acción política encaminada al cambio da estructuras gobernantes. 

Con el triunfo del maderismo no so señala ningOn cambio favorable para -

el sector del trabajo. rero la presencia de la clase trabajadora en la.lucha al'-· 

meda obligó al régimen maderista a der alguna respuesta, aunque fuera mínima. -

As! es como !JO explica lo creación del Departamento de Trabajo, como uria depende!! 

cia subalterna de lo Secretaria de Fomento, a que antes nos referimos, 

Durante este periodo, es de señalarse la expulsión del país do Juan Fra.!! 

cisco r.!oncaliano, destacado militante del internacionalismo obrero, Particulal"

.mentc lamentable es señalar en el mismo periodo, la actitud represiva que se ado.e 

t6 resp.ecto a nicerdo Flores Mag6n y el magonismo en combinación obligada con in

ter~ses extranjeros, 

Señalaremos el surgimiento, en el año de 1911, de la primera organización 

socialista con una ideología y plan de acción marxista en sus m6todos de trebejo¡-

. ( *) !iubén Valdespino G.- "Una Realidad poco estudiada" ílevista Oposición No, 3 
flág, 42, 
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nos referimos al nacimiento del Partido Obrero Socialista d~ la ílepública :•cxicE!, 

na, As! mismo la fundación de la Casa Obrero t.1undial, representa un fecuní:lo y -

potente impulso al desarrollo del movimiento obrero de México, Citemos las pal~ 

bree de un luchador obrero de primera fila (*) quien al respecto nos dice: "Va

lerosos, abnegados y en su inmensa mayoria honestos, sus dirigentes fueron sin -

embargo' objeto de sus propias limitaciones e .inconsecuencias ideológicas. Fren

te a labor tan abnegada y meritoria de organizar las luchas ob1·eras, se señalan

te.mbién actitudes ten inconsecuentes como la formación de los llamados Batallo--

. n·es Rojos, a instancies del régimen carrancista para ayudar a reprimir les gue-

rrillee zapatistas con las que les unie un vinculo social e histórico, lo cual -

se logró mediante la firma de un pacto de colaboración en Veracruz el 1? de fe

brero de 1915, Este pecto fué fiii'lledo por los. anercos-sindicalistas transforma

dos ye en agentes gubernamentales, juntamente con Carranza, haciéndose aparecer

como representantes, unos de ia Case del Obrero Mundial y el último, del gobier

no dei pais. 'No tuvieron que combatir contra ninguna "reacción" pues fueron en-
' viados por Carranza a combatir en.contra de las fuer~as campesinas de Zapata y -

Villa. En cuanto Villa se vió forzado a encaminarse a le f rontere del norte y -

Zapata a concentrar sus fuerzas en el sur,· Carranza ya no necesitó de los "Bata

llones Rojos' y disolvió los restos de estos, pues la mayoria de los obreros que 

los fonnaban,.murieron .Peleando contra los expertos y hábiles guerrilleros carnp2 

sinos" 

Ya anteriormente nos·referimos a la circunstancia histórica de que en -

sus principios la Constitución de 191? no contemplaba la posibilidad de una rs-

glamentación de las garantias obreras, En verdad, las concesiones arrancadas al 

Congreso Constituyente, y plasmadas en el articulo 123 constitucional, son pro-

dueto de la presencia de la clase trabajadora en el conflicto annado, actuación, 

qu~ con lo mal dirigida y con dirigentes sometidos, tuvo como resultado el.que

al fin se integraran lo~ intereses del sector del Trabajo dentro de nuestro Gi~ 

(*) Juan Ortega Arenas,- "México a la luz del Pensamiento Obrero",- Pág. 126 
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terna Jurídico. No es sino hasta el año de 1931 en que al fin se reglamento sobre 

las bases de dicho articulo y ello en virtud de las presiones planteadas al régi

men por los conflictos de trabajo de la época, los cuales a su vez constituyeron

un reflejo que la crisis económica de 1929-34, provocó en la economía mundial, 

Es la época obregonista en la que podemos situar concretamente las rai-

ces de la tónica del Estado ~.!exicano frente a la clase trabajadora, par lo que ~ 

ce a sus conflictos. Para ello citemos nuevamente las palabras del historiador -

obrero antes referido: (*) "La cr.isis mundial de 1921 tuvorepercuciones en Méxi

co y provocó un ascenso en la lucha de la incipiente clase obrera mexicana. En-

1921 y 22 se multiplicaban algunas acciones independientes que rebasaban el con-

trol de los lideres gubernamentales. Estallan huelgas en tranvías y ferrocarri-

les, en la Cervecera de Toluca y entra los textiles de Tizap.4n y Contreras, en el 

o.r. Ce reclaman aumentos de salario y reconocimiento de derechos.· El gobierno

de Obregón ocupa milita1inente las empresas en huelga para dar protecciOn a los P!!, 

trenes en contra de los trabajadores,,,, (los trabajadores comprendieron) el ca-

rácter de vulgares agentes gubernamentales de Celestino Gasea, Luis N, Morones y~ 

Lombardo Toledano "dirigentes" de la C.R.O.M., sin embargo, la debilidad de la -

clase obrera reducida en nOmero y'sin conciencia o direcciOn peculiares le impi-

dió luchar contra las direcciones oficialistas. ObregOn organizo· la liquidaci6n

de cualquier fuerza que pudiera poner en peligro su jefatura". 

La clase obrera mexicana al crecer y plantear sus demandas se encuentra

desde su seno con esa dirección enemiga que sitemáticamente apla5ta las aspiraci.2 

nes independentistas del trabajador. Señalemos otro periodo en el que les repel"

cusiones de las crisis financieras internacionales, se reflejan en los conflictos 

do trabajo en el país. En los años 1933-34, los resultados del receso econ6mi--

ca de 1929, siguieran influyendo, 16gicamente en el ámbito nacional. Según es-

tadísticas oficiales, mas de 300,000 obreros industriales quedaron desocupados 

(cerca del 50 ;1, dol total existente en el pais) además de que las fabricas que 

seguían labo~ndo, reduc!an días y turnos do trabajo. 1(**) El malestar del sector 

(*) Juan Ortega Arenas,- Obra citada,- rág. 146 

(**)Ortega 1'.i:-enas,- Obra citada,- Pá~. 149 
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-, 
obrero esta116 al margen de sus direcciones moronistas, y haciendo a un lado la 

direcci6n equívoca de la C,A,0,M., plante6 sus luchas por el logro da sus inte

reses inmediatos, 

Queremos hacer menci6n también, por cuanto encaja dentro del sistema -

seguido en nuestro desarrollo de los conflictos m&s importantes en este per!odo: 

1.- En el año de 1933 estalla la lucha de los tranviarios, reprimida por al rági 

men, 

2.- En febrero de 1933, el cese de 2CXJ trabajadores de telégrafos, que provoc6 -

una huelga solidaridad de otros sectores del trabajo, lo que fué objeto de -

represi6n por el ejército, 

3 .- La huelga de ferrocarrileros, en el año de 19.34, amagada por el gobierno de

que, si llegaba a estallar la huelga serían substituidos por esquiroles, 

4,- La huelga de trabajadores petroleros contra la Cía, Inglesa "El Aguila", co!! 

trarr'estada por el gobierno de Abelardo L. Rodríguez, que en cuanto estallfl

efectivamente el 9 de mayo de 1934, emite un fallo arbitral exigiendo.a los

trabajadores la vuelta al trabajo, Señalemos que la Cía, Inglesa tuvo todas 

las facilidades para burlar la aplicaci6n del fallo a través de un dep6si to

que se le autori26 1 de una fianza, Así los obreros petroleros quedaron bur

lados y la huelga no consiguio los fines inherentes, 

Queremos señalar en este p~rrafo algunas connotaciones políticas del -

régimen, dirigidos ha:::i.a •.ma actitud anti obrera entre la que puede señala:" los• 

llamados conflictos religiosos que se plantearon durante el período que pudiéra

mos llamar callista, aunque incluye las actuaciones de Emilio Portes Gil, Pas- -

cual .Ortíz Rubio y Abelardo L. Rodríguez, 
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Ya durante el periodo Obregonista se había planteado el conflicto llama

do "Cristero", meras provocaciones del r.égimen a las masas campesinas para rehuir 

la puesta en vigencia de las garant!as sociales contenidas en el artículo 27 con! 

titucional. 

En 1934 vuelven a resurgir dichos conflictos con la Iglesia Cat6lica, en. 

virtud de su resistencia verbalista, al artículo 130 constitucional, pero en esta 

oca!li6n el problema tenia como objetivo el incumplimiento de las leyes del traba-

· Jo, y se recurrió a través de una provocaci6n a los sentimientos religiosos de la 

mayoría del pueblo, a actitudes falsamente "izquierdizantes", V.g.r. a través de

la instituci6n de lo que se llam6 "educaci6n socialista", que represent6 una ma- · 

niobra para crear conflictos artif.icales encaminados a desviar a los trabajadores. 

y campesinos de sus acciones fundamentales, maniobra· que tuvo el efect.o deseado -
. . . ' 
al provocar en todo el pa!s manifestaciones hostiles que desenbocaron en la renuu 

cia del·Lic. Bassols, entonces Secretario de Educaci6n POblica. Esto era lo que-
. ' 
esperaba el régimen a fin de lograr actos de apoyo a su "política" por parte de -

las centrales obreras, empleados pOblicos y grupos obreros forzados bajo la amen.!!. 

za de la aplicaci6n de cldusulas de exclusi6n, Citando a un autor'(*) al que an

tes ya nos hemos referido, transcribiremos algunas de. sus. observaciones al raspe.e, 

to: "Las actividades contra ei· imperia~ismo yanqui, organizadas frecuentemente ~ 

por el Partido Comunista de' México, eran reprimidas sanguinariamente, la demag~ 

gia l~eg6 a grados extraordinari.os; el lenguaje oficial era revolucionario, expr.!! 

sdndose constantemente que la finalidad del gobierno del Gral, Calles era la r~ 

.denci6n de todos los trabajadores urbanos y rurales. Los antagonismos entre las

palabras y los hechos eran tan intensos que provocaban contínua desorientaci6n y 

densos confucionismos. Mientras se usaba el expresado lenguaje, se impedía o ca! 

. tigaban las manifestaciones obreras, magisteriales o estudiantiles contra el im~ 

periaiismo y la reacci6n. Se fomentaba la propaganda anti cat6lica, pero no se -

pennit!a que ella atacase.al imperialismo, Impedía que se recomendase el fomento 

del protestantismo y se acogía sin embargo en la Secretaría de Educaci6n Póblica-

a n1.111erosos maestros de esa religi6n con magníficos sueldos y con la misma tarea
(*) Rafael Ramos Pedrueza,- Obra citada,- Pég, 205, 
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de hacer propaganda a su doctrina con ello indirectamente a la plutocracia yanqui 

y al progreso industrial y explotador de Estados Unidos, Se c1.111pl!a con todas -

las directivas imperialistas, tales como fomentar el divisionismo de la clase -

obrera y del campesino y poner la cultura nacional al servicio de la penetraci6n

imperialista, La Jefatura de Policia y la Sexta Demarcaci6n se habían convertido 

en prisiones de revolucionarios y de cat6licos, mezclándolos hasta confundirse en 

demagogia, se perseguía a la religión y a los elementos socialistas y comunistas

de mayor relieve. Fué una época siniestra y terrible", 

Con actitudes como las relatadas, el r~gimen pretendía sumir una acti

tud aparentemente revolucionaria, siendo en la realidad una forma de provocar ca.u 

flictos y divisiones entre la clase trabajadora. 

La quiebra de los sistemas financieros internacionales, cuya msnifas~ 

ci6n ~.ás eRpectacular, hasta ahora, se di6 en el verano de 1928 en la Bolsa de -

Valores de Nueva York, tuvo las naturales y necesarias repercusiones, no solo an

lo~ conflictos de trabajo a que ya nos referimos, sino también en la actitud del

~stado frente a esos conflictos. Espontáneos y desorganizados como fueron, cons

triñen al gobierno a responder con las medidas que dieran una satisfacci6n a las

demandas inmediatas de los laborantes, Es asi como el 28 de agosto' de 1931 entra 

en vigor la Ley Federal del Trabajo, Reglamentaria del articulo 123 Constitucio--

nal, 

Queremos dejar consignado previamente, que hasta su promulgaci6n, las

relaciones de trabajo se regían, en base desde luego, al articulo 123 Constitucig, 

nal, con disposiciones locales vigentes en cada Estado de la Rep~blica. Con la -

puaste en vigencia de la Ley de 31, esos cuerpos reglamentarios quedan suprimidos 

en la generalidad de sus disposiciones, teniendo aplicaci6n solo en aquellos ce-

sos más favorables a los trabajadores por la Ley Federal del Trabajo. 

Para resolver este problema, debemos de tenet presentes diversos precee 
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tos legales, A partir de 191?, cada uno de los Estados, sin contravenir las ba

ses consignadas en el articulo 123 mul tici tsdo, reglamentaban la materi.a del tr! 

bajo tanto en su aspecto substantivo como en el adjetivo, situación que prevale

·Ce hasta la reforma Constitucional de 1929, en que se federalizó la materia de -

trabajo en el sistema legislativo. El artículo ?3, fracción X Constitucion.al, -

establece la facultad exclusiva del Congreso de la Unión como legislatura fede-

ral pare legislar en ·toda la Rep6blica sobre diversas materias y para expedir -

las Leyes Reglamentarias del artículo 123 Constitucional, aclarando que la apli

cación de tales leyes corresponden a las autoridades estatales en sus respecti-

vas jurisdicciones a menos que se trate de asuntos relativos a las industrias f~ 

dereles, pues entonces es indiscutible que siendo la jurisdicción federal, la -

apli~aci6n de tales leyes corresponderá a las autoridades federales dentro de la 

mencionada jurisdicción, competencia que.al respecto· establece el artículo 359 -

de la Ley de 31," y su correlativo el artículo 527 de la Ley del 1o, de mayo de -

. 1970. Vemos pu~s, que la Constitución en la fracción X del artículo 73, por una . . . 

parte imprime el carácter, unita1·io a la legislaci6n del trabajo, otorgándole fa

cultades exclusivas Pªl".B legislar en esa materia al Congreso de la Unión, y por

otre, deslinda la competencia federal de la local por lo que se refiere a la - -

aplicaci6n de tales leyes federales, Así, en virtud.de la reforma Constitucio-

nal de 1929 que viene a unificar la legislaci6n de trabajo, se expide la Ley Fe

deral· del Trabajo referida, que con más o menos refonnas contint'.ia vigente, hasta 

el 30 de abril del año en curso, por cuanto que a partir del 1o, de mayo entra -

en vigor la nueva Ley Federal del Trabajo, Uno y otro cuerpo de leyes, son con

cordantes con la disposición Constitucional que unifica la legislación en mate-

ria de trabajo al establecer, ambas, en el articulo 1o, que será de observancia

generel en toda la Rept'.iblica, at'.in cuando su aplicación corresponda a las autori

dades federales o iocales en los casos y ténninos que la propia ley establece, -

por io cual, el articulo 14 transitorio de la Ley del 31, se vió en la necesidad 

de derogar todas las leyes y decretos expedidos por el Congreso de la Unión, en

cuanto se oponga a dicha ley, 
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1\ prop6sito del precepto consignada en este articulo 14 transitorio de la 

Ley de 31 es indiscutible, en consonancia can lo antes expuesto a prop6sito ~e la

unificación de la legislaci6n en materia de trabajo, que no puede menos que con- -

cluirse con un principio, que se repite en la nueva Ley, a saber; que la Ley Regl!. 

mentaria del articulo 123 Constitucional, de 31, al establecer en su articula 14 -

transitorio," en cuanto se oponga la presente Ley", solo se est4 refiriendo a los

Decretas y Leyes expedidos por el Congreso de la Unión, facultada para legislar en 

materia de trabajo, pues de lo cantr'tlrio llegaría a interpretarse que las leyes y

decretos expedidos por las legislaturas locales en materia da trabajo, primero can 

anterioridad a la Ley de 31 1 sola quedarían derogados en·cUl!lnto se opusieran a la

Ley Federal y esto vendría a romper la unidad a la que nos referimos y que ee en-

cuentra establecida par precepto expresa constitucional. 

Todavía queremos referirnos, al margen de la tAcnica jurídica, a algunas

disposiciones de la Ley Reglamentaria del articula 123 Constitucional que acusan,

al margen de su contenido jurídico, una actitud política del Estado frente a cier

tos· conflictos de trabajo, As!, queremos referirnos a la disposici6n contenida en 

lA fracción XX del articulo 111 de la ley de 31 1 repetida en la fracción XXII del• 

articula 132 de1la nueva Ley. En dicha disposición se establece la obligación del 

patrón de hacer las deducciones que por cuotas sindicales les soliciten los sindi

cetos, Esta obligación del patr6n hacia la Asociación Profesional, se traduce en

la realidad de la relación obrero-patronal en el mantenimiento de una situación :.... 

propicia a un liderato obligado sobre los trabajadoras produciendo con ello una r.!! 

lación de obligado sometimiento de los intereses del dirigente si~dical a las di~ 

rectrices políticas del Estado, no siempre en favor de los intereses de la clase -

obrera; en afecto, estando sometidos los sindicatos a esa f~rula en virtud de la -

cotización obligatoria, el líder deviene en un agente de intereses extraños en el

seno de la clase trabajadora. Esta situación se plantea al margen del consenti- -

miento del obrero, pues su salario se le entrega ya descontado, y el lider encuen

tra siempre la .forma de disponer de ese peculio substrayéndolo de pasa a los fon-

dos de resistencia que 1 siempre exiguos' pueden ayudar a' los trabajadores en sus -
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A prop6sito del precepto consignado en este articulo 14 transitorio de la 

Ley de 31 es indiscutible, en consonancia can la antes expuesto a prop6sita ~e la

unificaci6n de la legislación en materia de trabajo, que no puede menos que con- -

cluirse con un principio, que se repite en la nueva Ley, a saber; que la Ley Regl!!. 

mentaria del articulo 123 Constitucional, de 31, al establecer an su articulo 14 -

transitorio," en cuanto se oponga la presente Ley", solo se esti§ refiriendo a los

Decretas y Leyes expedidos por el Congreso de la Unión, facultado para legislar en 

materia de trabaja, pues de lo contrerio llegaría a interpretarse que las leyes Y

decretas expedidas par las legislaturas loet.1les en materia de trabe.jo, primero con 

anterioridad a la Ley de 31, salo quedarían derogados en ·cuanto se opusieren a la

Ley Federal y esto vendría a romper la unidad a la que nos referimos y que se en-

cuentra establecida por precepto expreso constitucional. 

Todavía queremos referirnos, al margen de la técnica jur!dica, e algunas

disposiciones de la Ley Reglamentaria del artículo 123 Constitucional que acusan,

al margen de su contenida jurídico, una actitud política del Estado frente a cie:r'

tas· conflictos de trabajo. As1, queremos referirnos a la disposición contenida en 

la fracción XX del artículo 111 de la ley de 31, repetida en la frección XXII del~ 

articulo 132 de 1la nueva Ley. En dichE1 disposición se establece la obligaci6n del 

patrón de hacer las deducciones que por cuotas sindicales les soliciten los sindi

catos. Esta obligación del patrón hacia la Asociaci6n Profesional, se traduce en

la r136lidad de la relación obrero-patronal en el mantenimiento de una situaci6n .;.... 

propicia a un liderato obligada sabre los trabajadores produciendo con ello una r.!! 

lación de obligado sometimiento de las intereses del dirigente sindical a las di~ 

rectrices políticas del Estada, no siempre en favor de los intereses de la clase -

obrera; en efecto, estando sometidos los sindicatos a esa férula en virtud de la -

cotización obligatoria, el líder deviene en un agente de intereses extraños en el

seno de la clase trabajadora. Esta situación se plantea al margen del consenti- -

miento del obrero, pues su salario se le entrega ya descontado, y el líder encuen

tra siempre la .forma de disponer de ese peculio substrayéndolo de paso a los fon-

dos de resistencia que, siempre exiguos, pueden ayudar a' los trabajadores en sus -
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posibles conflictos frente a la patronal.· Pero quizá lo más grave de P.sta si tu,;i

ci6n se centra en la controvertida cláusu1a de Exclusi6n.1 la cual definida en el

artículo 236 de la Ley de 31 1 la encontramos reproducida en el artículo 371, fras 

ci6n VII en sus diferentes incisos, del a) al g) inclusive, ·Dentro de un marco -

de estricto derecho, y a pesar de las consideraciones favorables, merece sin em-

bargo la reprobaci6n de juristas de probidad jntelectual reconocida como en el c~ 

so del maestro de la Cueva,(*) quien al refer'irse a esta medida disciplinaria,-

rectifica apreciaciones originales al respecto, para concluir rJue es frnncrirnBnte-

anti-constitucional, A mayor abundamiento, quen'lmos referirnos en forma cdtica

a la cláusula de exclusi6n por cuanto la conside,ramns un arma rlefini ti11a en r.on-

tra de traba
0

jadores avanzados, o simplemente inconformes con Ja sumi.si6n de su -

sindicato al poder pi'.iblico, o a los patrones, y son expu1sados por esos.lídenis·

comprometidos, con lo que a la vez el trabajador pierde sus medios de subsisten

cia, El mecanismo de la sanci6n coloca igualmente al Estado como formando parte

de una i~justicia en la que el petr6n, el lider, o los lineamientos políticos del 

régimen hacen nulos los derechos del o de los trabajadores sancionados, 

Señalamos sin embargo que en el Nuevo Estatuto se advierte la preocupa

ci6n por fijar las bases que regirán la aplicaci6n de la sanci6n en el caso de la 

cláusula de Exclusi6n, Una auténtica aplicaci6n del principio penal nulla poena

sine laege, Efectivamente la fracci6n VII en sus incisos¡ a, b, e, d, e, f y g -

del art, 371 de la Nueva Ley, fijan las bases de la defensa del .trabajador frente 

a los abusos de la directiva sindical, Una auténtica aportaci6n cuyos resultados 

concretos quizá contribuyan a contrarrestar la arbitrariedad a que nos venimos r~ 

firiendo, 

Señalemos que por lo que hace al artículo 365 de la nueva Ley, correlati 

vo de las disposiciones contenidas en los artículos 242 y 247 de la Ley de 31, -

aportan algunas novedades encaminadas a una mayor efectividad en el mecanismo de-

(*) Mario de la Cueva.- Obra citada,- Tomo II Pág. 399 

1 

1 
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registra de los sindicatos. En efecto, en la parte final del articulo 366 que en

'trant a M.air utableca que si la autoridad ante la cual se present6 la soliéitud

de regiatro, AD 1'811úelve dentro de UR t6naino de 60 d!as 1 los aolicitsnt~s podr4n

requerirla par11 qua dicte re1oluci6n, y de no hacerlo dentro de los tres d!as si

guiantes s• consideranl registrado el sindieato para todos los efectos legal.. co!! 

ducentee. · 

La anterior pueda asumir si~lar trascendencia, si consideramos que en -

.todas las aaoQ;lacione! profesionales de trabajadores del pa!s, en mayor o menor -

Medida, s• siente una tendencia por aaU111ir la direcci6n de sus Sindicatos, la cual 

se 11anifiesta en diferentes fonnas paro que van enC811inandase a disputar la Direc-. 

ci6n del Sindicato a aquellos diri~ntes cuya gesti6n al frente del mismo ha sido

puasta en entredicho por los miemos aindicalizados. Es por ello que las novedades 

que la nueva Lay aporta en el pr0cedi11:l.ento de Registro de Asociaciones Profesio"! 

les puedan llegar a constituir un medio detenninante pera sanear le vida Sindical. 

Estas consideraciones aunadas a la t6nica de los Oltimos conflictos de -

trabajo "'4s illportantes· en el pa!s, vale decir Ferrocarrileros en 1959, M6dicos en 

1965 1 Textiles en 1968, etc. nos induce a estimar que todas esas luchas por la in- .1 

dependencia política y de. clase de los trabajadores, no siendo conflictos que aeu-

'men un esqullllll prefijado constituyen sin B111bsrgo luchas que se entrecruzan, se in

tarpenetran y ea estimulan entre si obligando cada vez más al Estado s consideral"-

un tnita.iento a esos conflictos' oon rasyor sentido popular. 

Considertll1os que el fen&aeno anterior no constituye en si otra cosa, .&e 

qua el necesario reflejo en el ps!s de las luchas sociales qua actual•ente trans

fol'lllln el •undo y que constituyan el s!ntoma de las transfonaaciones sociales y -

'politices qua llevanln a su ldgica conclusión, el establecilliento de un régimen -

social 114s humanos el Socialismo, conclusi6n 16gica de la Revoluci6n Mexicana da 

1910. 
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I) las Juntas Federales de Conciliaci6n, 

J) las Juntas Centrales de Conciliaci6n y Arbitraje. 
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ANTECEDENTES DOCTRINARIOS. 

El análisis de 1a naturaleza suigéneris de nuestra disciplina, a la que -
' hemos dedicado los capitules que anteceden, tienen como objetivo una explicación -

del por que se hizo necesario al orden juridico vigente la aceptación por su par-

te, de la nueva disciplina, El Derecho del Trabajo, con el planteamiento de los -

conflictos de trabajo con existencia legal reconocida, exigió la constitución de -

organismos con jurisdicción especial, por cuanto que la propia naturaleza de los -

conflictos que planteaba, asi lo exigía, Efectivamente, la solución de este tipo

de conflictos e trav~s de los Tribunales de Derecho Común se hacia imposible, 

Agreguemos por otra parte, y como una consecuencia de lo anterior, que los nuevos

Tribunales reclamaban para s{ una Constitución clasista, ya que es bien sabido que 

el jurista, tradicional, impulsado por imperativos sociales que integran su cultura 

y personalidad, se encuentra desvinculado y las más de las veces desinteresado del 

contenido humano que se agita en el fondo de los conflictos de trabajo, 

El maestro Mario de la Cueva nos dice: "'._a organizaci6n de la justicia -

obrera, tuvo que adaptarse a la clasificación de los conflictos de trabajo, si - -

bien y por razones evidentes, se fijó principalmente en los diferentes tipos de -

conflictos obrero-patronales, los restantes conflictos, o eran ignorados por el ~ 

derecho o quedaban sujetos al régimen de los conflictos jurídicos. Pues bien, en

los primeros años del siglo XIX y por motivos que nos son familiares, el problema

de la justicia obrera se centraba exclusivamente en los conflictos individuales de 

trabajo de naturaleza jurídica, estos conflictos caían en la esfera del derecho -

privado y eran un litigio idéntico a los que surgían con motivo de otras relacio-

nes jurídicas, civiles o mercantiles, Francia cre6 una jurisdicción especial, los 

Consejos de Prudentes; para conocer de los conflictos individuales," (*) 

Haciendo un breve resumen, estamos en situación de señalar treo sistemas-

( lf) Mario de la Cueva,- Obra citada.- Tomo II Pág. 89 
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de tribunales de trabajo; en el primer sistema el tribunal se integra por jueces -

del orden coún, vale decir, de derecho civil, los cuales se avocan con la estruct~ 

ra y m~todos del Derecho Civil al conocimiento y soluci6n de los conflictos surgi

dos de la relación obrero-patronal. 

Inglate.rra, a pesar de su intenso anecdotario ·en materia de lucha de cla-: 

ses, acepta este sistema, si bien, en aquellos conflictos colectivos de gran tras

cendencl.a econ6mica y social, se nombran comisiones que aborda.n el estudio y reso

luci6n de ellos, estas comisiones desaparecen al momento de quedar resuelto el ca~ 

flicto, 

En general, puede afinnarse que en la mayoría de los paises europeos ha -

regido este sistema, defectuoso tanto desde UI') punto.de vista social comn técniC(l

ya que, al integrarse con elementos ajenos ·a las relacion~s de trab~Ja, no están -

en condiciones de aplicar una solución correcta, 

El segundG sistema consiste en que el conocimiento y resolución de los -

conflictos de trabajo individuales de naturaleza· Jurídica, correspondan a jueces -

del orden común, pero en cuanto a los conflictos de naturaleza económica, o colec

tivos de esencia jur:f.dica, entonces el Estado crea organismos especialw; para su -

conocimiento y soluci6n,· Los miembros de este tipo de tribunales son elementos e.:! 

pecializados en'la materia, 

Sigue siendo criticable este otro sistema, en la medida en que los jue- -

ces o tribunales del orden común, no deben conocer de este tipo de negocios, aun -

.cuando se trate de meros conflictos individuales de naturaleza jurídica. En pun~ 

tos de vista anteriores, hemos dejado asentado el hecho de que la tradici6n civi-

lista aplicada a nuestra disciplina es representativa de la pugna de clases dentro 

del marco de lo jur:f.dico, y en consecuencia la aplicaci6n de las normas civilistas 

en nuestra disciplina no es el método más id6neo para resolver los conflictos que

ee planteen dentro da la misma, 

fe d 
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El tercer sistema consiste en la creación do organimnon 1111p111:lrd lmtl11» ,,, 

paro el conocimiento y resolución de los conflictos do truiJuJo, rw:u11un tr'u Hlllhh 11 I 

efecto una jurisdicción del trabajo, incorporada al ofotumo cnn11Ut1111l1111t1l, f¡,¡l.n 

tipo de tribunales se integra con abogados especialiston rm ln m11t:11rl11 o 1:011 11-'' 

cenciados en Economía, quienes, can un nivel de preptirr.ict(in ol ofw:t11 1 1ml.A11 mti1;~ 

próximos a· la comprensión de la esencia del conflicto rJol trnbu,jii, 11•if i:rm111 pr1rt1,. 

técnicos especializados de las diversas activídade!i uconóml.c;(w .• 

Estos tribunales de trabajo los encontramos organi11HJ01, j11r-~tr1ul1,1J1111mf,11, 

delimitada su jurisdicción en competencias, 1 cori fonr.tJr• orw;w>11)1,:; t;<md1111¡¡, 

~·. ~· 

,__..;;;...,,.~=~-· 
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a).- Las que han organizado dos jurisdicciones independientes y respec

tivamente para los conflictos individuales y para los conflictos -

colectivos, En este grupo pueden quedar consideradas las legisla

ción Francesa y Belga. 

b),- Las que han organizado una jurisdicción especial para los conflic

tos individuales, misma que en un momento dado puede ser adaptada

para los conflictos colectivos, Se puede citar como ejemplo de e:¡, 

te sistema, los tribunales alemanes y los consejos italianos deno-

minados "Hombres Honestos", 

c),- Las legislaciones que han creado tribunales arbitrales para los~ 

conflictos colectivas, can la pasibilidad de ser adaptadas, como -

en el caso anterior· a los conflictos individuales, De este gn.Ípa

participan las legislaciones Inglesa y Estado Unidense, 

Ahora bien, al na considerar Paul Pie la distinción de los conflictos -

de trabajo en jurídicas y econ6micos, hace inoperante en gran medida su estima-

ci6n, pues no siempre correspcnde a la organización real de los países y menas -

en aquellos en los que ha servido de base, o ha influido de una manera definiti

va la distinción entre conflictos jurídicos y econ6mi~os, pudiéndose señalar co

mo ejemplo rle este tipo la Legislación Alemana, 

Ofreceremos a continuación un bosquejo de las formas especiales que han 

revestido los organismos encargados de resolver los conflictos de trabajo, 

INGLATERRA, fue en este país en donde por primera vez aparecieron los -

organismos encargados de resolver cuestiones relacionadas con el trabajo, El f~ 

n6meno de la revolución industrial, fue causa determinante para l~ creación d& -

t_ales organismo~. Explicable por lo demás dado que al surgimiento de dos clases 

sociales uiferenciadas, Patronos - asalariados, obligara~ al Estado, el ingl~s _ 
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en este caso, a encauzar legalmente estos conflictos por medio de los triburw lt•:; 

_de trabajo, Los autores están de acuerdo en señalar que ya para 1836 hacen su -

aparici6n los primeros organismos integrados por obreros y patrones, en algunos -

lugares de Inglaterra. Cabe decir que estos primeros intentos de tribunal se - -

constituian por iniciativa particular, sin que para nada interviniese el Estado.

Puede mencionarse al efecto los tribunales integrados por patronos y obreros de -

las fabricas de la industria de la seda de r.~nclesfield, los del gremio alfarero -

de Glasgow, etc, 

Con el aumento de la fuerza social del sector del trabajo,' y el abandono 

por parte del Cstado de su actitud marginal a les conflictos que la nueva reaU-

dad eéon6mica planteaba, se. dictaron una serie dE) disposiciones encaminadas al e~ 

tablecimiento de tribunales especiales, Y es hacia el año de 1070 en que el Est~ 

·do Británico reglament6 los consejos de Conciliaci6n y Arbitraje, En 1896 :;e <~ig_ 

ta una· ley estableciendo el registro facultativo de los Conse.ios Pri vndos de Con

ciliaci6n; al nacer el conflicto se estobledan medios cncaminnoos a crear Cuer

pos de Conciliaci6n en los distritos e industrias en que fuere necesario, Hacia-

1911 se constituye el llamado Consejo Industrial, que no funciona en virtud de h~ 

ber estallado la primera Guerra Mundial. Después del. confli.cfo armado·, se esta-

blecen tres clases de organismos en I~glaterra. El primero llamado Gamitó Whi-

tley cuya función se reducía a conciliar y a prevenir conflictos, El segunda or

ganismo consistió en un Tribunal de Trabajo, convocado a inicia ti va del r1liniste-

rio de Trabajo, El tercero se integr6 por las comisiones de En~uestas, las cua~ 

.les conocián exclusivamente de los conflictos colectivos. En nuestros dias puede 

decirse que ya no subsiste el sistema descrito. F.s el Mini~tro de trabajo o sus

Representantes quienes se avocan al conocimiento y solución de los conflictos de-

. trabajo economicos más importantes •. 

FRANCIA, Sabemos que en el Derecho Francés existen dos clases de organi~ 

mos, segOn se trate de conflictos individuales o colectivos, 
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En el primer caso tenemos los llamados "Consejos_de Hombres Prudentes" y 

de los segundos, los Consejos de Conciliación y Arbitraje, 

Los consejos de Hombres Prudentes, tienen su raíz en la Edad Media, pero 

los actuales, profundamente transfonnados, nacieron probablemente de la justicia

corporativa, la Revolución Francesa abolió estos Tribunales, pero Napoleon los -

restablece a petición de los empresarios de la industria de la seda de la ciudad

de Lyon, Originalmente, dichos organismos sólo intervenían en ese renglón indus

trial, pero a virtud de una serie de trans7ormaciones en el sitema legal, los Co,!! 

sejos de Hombres Prudentes se avocaron al conocimiento y 'solución de conflictos -

individuales en casi todas las industrias de Francia. Estos Tribunales son perm!!. 

nentes y se crean en cada ciudad según Decreto del Poder Ejecutivo y los miembros 

que los integran son propuestos por los Ministerios del Trabajo y el de Justicia. 

Como en e_l caso de las Juntas de Conciliación en M~xico, estos tribunales franc~ 

ses se integran con representantes obrero-patronales, 

Respecto de los "Consejos de Conciliación y Arbitraje" la legisl_ación -

,:rancesa adopta un sistema, como su nombre lo indica, de Conciliación y Arbitra

je, a partir del siglo XIX, .r~os parece interesante mendonar la legislación de

León Blum: (*)"El g ibierno del primer ministro León Blum, fue una conciliación -

política rjel Frente Popular, Francia atravesaba una ~risis económica y política, 

Para ponerle fin, las grandes Centrales de trabajadores y patronos firmaron los -

acuerdos "Matignon" en ellos se anunció una legislación transitoria destinada a -

resolver los problemas obrero-patronales: Subsistía la libertad de asociación pr2 

fesional, pero los trabajadores y los patronos debían someterse autoritariafñente-

a p~~cedimientos de conciliación y arbitraje antes de ir a la huelgR o al paro. -

~rancia entró al camino del arbitraje obligatorio en los conflictos colectivos, -

la huelga declarada sin acudir a los procedimientos de conciliación y arbitraje,

era il:l'.cita". 

(11-) Mario de la' Cueva.- Obra citada. Pág. 894,- Edic, 19(]0, 

BISL"f~ -..WKf! 
U. R. A.! M. 
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ALEMANIA,- El Derecho Alemán constituye uno de los ordenes jurídicos ,~,~ 

más acusado contenido politico-Social. Al referirnos anteriormente a la clasifi 

cación que de los c'onflictos de trabajo, elabora Paul Pie, se señalo la dcficie!l 

cia que implica por cuanto que solo consideró en su elaboración la categoría de

los conflictos individuales y colectivos, la cual evidentemente no ei; suFir.iPnte 

para considerar las diversas modalidades que riresentan ) os r.onflictn~; obrero-ria

tronales juridioos y económicos. Las consideraciones anteriores sun:ien con moti 

va del examen de la legislación alemana en 1a cual se prtisenta 1:on o!"inr.ioal .:.. -

. trascendencia,. la categoría de los conflictos de naturaleza .Jul'il1Ü,I'\ y er.(111ómi ca. 

Para la solución de los conflictos jurídicos encontramos FJn cstP. siste

ma Tribunales de jurisdicción laboral. Para el conocimiento y solucit5ri ·cte J.oo; -

conflictos económicos hallamos los comités de canci.liadún, 

Con base en la Constitución de \'!eimar, se promulga el óri.mc>ro do julin

de 1927 1 la ley sobre jurisdicción de traba,jo que estuvo V.~'JtoPtf! Wl 1,1 EIT.H:lla ha~ 

ta que las pugnas de los grupos polí.tiL•~s, la dir1cimica rl;,l desarroi:o capitul:s

ta, en Europa y en el país, y sobre todo, la·s trágicas couivorndari"s de lof; po,;:: 

tidos del trabajo (Comunista y Socialista), desen1boca.ron F.:n el establr1r:.i.míenw -

del nacional socialismo hitleriano de tnfausta memori.a para la clasP. obrnra ale

mana y para la humanidad. 

AUSTRALIA Y MUEVA ZELANDA.- El estucüo r1e estas ley is lar::i.ones ns 1ie r.2-

, pital interés para nosotros, no sólo por ser las legi.slaci.ones que contient;)n las 

disposiciones más completas, técnicamente hablando, de la justicia obrera, sino

también porque en ellas encontramos consagrados los pr:i ncipios del arbi tnij8 - -

obligatorio para los conflictos colectivos, como criterio característica de 1,r.-

gislación obrera. A mayor·abundamiento puede citarse como antecedente directo -

de la Legislación de Yucatán, a la que antes aludimos, y porque la Suprema r;orte 

de Justicia de la Nación ha sostenido al abordar el prnblerna de 1a naturah~w cJe 

las juntas en México, que el artículo 123 constitucional se inspiró en !'arma dl.

recta en estas legislaciones, 
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c).- Los Comites de Conciliación. 

NUEVA ZELANDA.- Hacia el año de 1894 este país' se vió envuelto en una ola 

'de conflictos de trabajo, La realidad obrero-patronal, obligó al estado a promul

gar una ley sobre conciliación y arbitraje, la cual comprendía dos partE!S, La pri 

mera autorizó la vida l~getl de los sindicatos Y. federaciones industriales así como 

el tribunal de arbitraje, 

Para.los efectos de la división jurisdiccional, este país se divide en~ 

siete distritos industriales, 

En la segunda parte de la. ley referida'· encontramos ~11!1 tituidos lu!.> cons~ 

jos de con6iliai:ión por distritos industriales, as! como t:l men~:ion::irl~ tribunal de 

·arbitraje, Este se constituia de cinco miembros¡ dos rr.presPnt:antl~t• 11P los ubrn--

ros, dos de los patrones y uno por parte oel estado, 

Por lo que respecta las antecet1r.mtes mexicanos, "nuestrur:i tri.hunalP-ll rlc -

trabajo, dice el maestro de la Cueva.(.*) componen uno de los orcr11nis11m•¡ rná!:-. comol,!;! 

jos de nuestro sistema jurídica y, sigue diciendo el mae~tro P.•1 cita, ·no t'ir.:nc ua-

ralelo en las insti tuciorws ei<tranjeras," 

"Las funciones que cumplen nuestras juntas son desempeñadas en el extran

Jero por diversos. organismos, por lo cual la originalidari rle nuR<;tra i.nst'ituclán -

. está precisamente en haber reunido funciones dislbolas. Las Juntas de concilia- -

c:i.On y arbitraje tienen por misión principal el conocir11iento y decisi.6n de todos -

los conflictos de trabajo", 

Con los antecedentes en las legislaciones e~tranjeras que hemos citado, -

diferimos del maestro de la Cueva en lo que respecta a que los tr1bunales dP. trab~ 

jo en México no admiten paralelo, 

(*) Obra t.:itada.- Pdg, ?03.- 1960, 
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Para ello .nos apoyamos en las breves notas que anteceden, con las cuales 

pretendemos establecer una analogía socio-económica a fin de poner de manifiesto

como el régimen capitalista de producción, obliga al Estado a asumir las formas -

' más perfeccionadas en el derecho, para enfrentar y canalizar las demandas obreras 

dentro del marco jurídico impuesto a la relación obrero-patronal, 

tlos dice el maestro de la Cueva que la Suprema Corte de Justicia y el -

t.ns<J!J.erlor ordinario, después de largos debates doctrinales en torna a la inter

pretación de las fracciones XX y XXI del art. 123 constitucional, al reconocerles 

las Juntas de Conciliación y Arbitraje, las funciones a que antes aludimos, esta

blecr. 3s1 mismo que dichas Juntas constituyen el órgano estatal a quien compete -

la arlministración de justic-.ia en asuntos de trabajo, Visto así, encontramos que-

estos organi.smo:. determinan en un momento dado a cada uno de l¡:¡s factores de la -

producción, lo que les correspanc8 1 con lo cual se resuelven las cont'roversias j!¿ 

ridicas quo surjan sobre ~nterpretación y cumplimiento de las relaciones públicas 

de trabajo y de las nornias que le imn aplicables, 

Las Juntas de Conciliación y Arbitraje fueran objeto de inmunerables di~ 

cusionei:; desde su planteamiento por parte del Constituyente do Querétaro en 1917. 

Impuesto el art'f.culo 123 Constitucional en contra de la voluntad de Carranza, los 

intereses políticos que esta figura represe:nt6 en el Movimiento annado, se orien

taran con motivo de la discusión de.las fracciones XX y XXI, principalmente, del

menr,ionado artículo 123 Constitucional, hacia una ac:citud de oposición al establ,!!. 

cimiento de los tribunales de trabaja con ~urisdicción especial. 

En esta labor, verdaderamente antiobrera, el carrancismo contó con los -

valiosos i:;orvicios y capacidad jurídica del Lic. Jasó Natividad Macias. 

::n el Congreso Constituyente de 1917 so plantearon dos iniciativas fund~ 

.mentales en materia de trabajo. 
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Por una parte la iniciativa de los diputados Aguilar, Jara y 1361190n'•, 5j 

plantear la reforma del articulo 5o, constitucional, Por otra la Diputación· de -

Yucatán, al sostener la necesidad de modificar el art. 13 Constitucional a fin de 

poder incluir en él los Tribunales de Trabajo que los entendían como tribunales -

especiales, se encontraron desde luego con le posibilidad de ser incluidos, no en 

el articuio 13 constitucional, sino en una forma expresa, según afirmación del 

Dip, Mújica en el art. 123 constitucional, 

El Lic. Macias en ocasión del discurso pronunciado durante la discusión

de1 Art, 5o, Constitucional (*) y refiriéndose a los organismos judjciales del 

trabajo, atacó las distintas iniciativas encaminadas al pronunciamiento de 1Jna ba· 

se CÓnstitucional para al implantación de las Ju.ntas de Con:::i liación y Ai"bi tra,Je, 

El vocero del Gobierno del Sr, Carranza en el Gongreso de lJt1erétaro 1 al afinnar -

qué todo lo dicho a propósito de las Juntas de Conciliación y Arbitraje t?ra absu,r: 

do, asegurando que los Tribunales de Trabajo "serian peores que las tribunales -

del orden común" estaba eludiendo la necesidad que para la clase obrera en r.~éxicll 

significaban los Tribunales de Trabaja can jurisdicción esoecial, para ello inte_!:! 

t6 el Lic. Macias un estudio sobre los conceptos relativos a la justa compensa- -

ci6n del trabajo, y en el cual no duda en invocar a Carlos Marx cuando habla de -

cuatro elementos en la P!'."Oducbión. Ab~ga por los pagos necesarios a los intere

ses que en el proceso productivo davengue el capital, Par el pago al trabajo del 

inventor, por el del empresaria y al fin, el del trabajador, Cun lo anterior y a 

Juicio del sustentante, el Lic. Macias pretendía delimitar las funciones do las -

. Juntas a una labor exclusivamente fijadora del salario mínimo y de una detenn'.na

i::i6n de la compensación por el trabajo, Así mismo reconocía el Lic. Macias una -

intervención de las Juntas en casas de huelga, debidamente reglamentada para equl 

librar los diversos factores de la producción. 

Consideramos que· toda la argumentación del diputado Macias en torno a -

estos aspectos iban encaminados a evitar el que se considerara a las Juntas de -

Concili1¡1cj 6n i Arbitraj8 1 como auténticos Tribunales, pára la cual invocaba el P,2 

(*) Diario de los Debates. Tomo I, No, 38 Congreso Constituyente. 
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litico carrancista; "el enorme-perjuicio que su establecimiento re-su] tr.ir·~e c::1~¡, -

los trabajadores ( *) "En un párrafo poco claro y argumentando acerca do .la imposi 

bilidad para que las Juntas de Conciliación y Arbiraje pudieran fun¡;·ir con10 auté,!l 

tices Tribunales de Derecho, hizo alusión al hecho de que en ocasión del fallo r.n 

aquellos conflictos que se les plantearan, tales Tribunn 1 es de Trnti;i.~u ::e ,r;;fon

en la nece.sidad de. fallar el caso conforn1e a las nomas re-:ctoras de los contratos,. 

a mayor abundamiento, argumentaba, no podría buscarse una conc:ilioción Pl'ri6r!ica

de los. intereses del trabajo con los del capital'; Ahora bien, lfl nn:~;i(in de lns

rnasas trabajadoras, representadas en el Congreso Constituyente principolmcntP. oor 

la ~alegación yucateca, al insistir ( *lf) sobre el reconocimiE,r,to de lo;; Tr:tiunn-

les de Trabaja, con caracter!sticss de jurisdicción especial, obtuvo la in1planta

ci6n de las Juntas de Conciliación y Arbitraje en el articulo 123 Constituciunal, 

en sus fracciones XX, XXI y .XXII •. Nos par.ece do justicia recunucer la valiosa l!;!_ 

bor ·desarrollada ·al efecto, par los diputados Enrique Recio, Enrique Colunua , ~. 1-

berto Román, .Luis G, Monzón, Pastor Rouaix y Froylán Manjarréz. 

Y as! fu~ como encontramos incluida en nuestro sistema jurídico laboral, 

las disposiciones coneernientes a los.Tribunales de Trabajo: 

Fracción XX,- Las diferencias o los conflictos entre el Capital y el tr!;!_ 
baja· se sujetarán a·la decisión de una Junta de Cancilia
cidn y Arbitraje, formada por igual número de representan
tes de obreros y patrones, y uno del gobierno" 

FrecciOn XXI.-Si el patrón se negare a someter si.Is diferencias el arbi
traje o a aceptar el laudo pronunciado por la junta, se d2, 
ra por terminado el contrato de trabaja y quedará obligado 
a indemnizar al obrera can el importe de tres meses de sa
laria adem1fo de la responsabilidad que le resulte del con
flicto, Si la negativa fuere de los trabajadores, se dará 
por tenninado el contrato ~e ·trabajo. 

(*) . Diario de los Debates, Citada por de la Cu.eva.- Pág. 906 
(**)·Oi,ario de lo~ Debates, Citado par Annando Porras.- Pág. 101 
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Fracci6n XXII.- Ahora bien, relacionando las fracciones XX y XXI, queda 
establecida una regla general que .se podría enunciar de 
la siguiente manera¡ las diferencias o conflictos entre 
el capital y el trabajo se sujetarán a la decisión de -
una Junta de Conciliaci6n y Arbitraje siempre que el -
traba.iador y patr6n quieran hacerlo, o aceptar tal dec,! 
si6n, Pues de no ser así se dará por terminado el con
trato de traba,jo, etc. Ahora bien, al tratar de invol~ 
erar r.n nuestro estudio la fracci6n XXII del Art, 123 -

Gonstitucional nos encontramos con que viene a plantear 
un problema muy debatido que queremos resumir¡ cuando -
el patrón ·despida a un obrero sin causa justificada, y

éste haciendo uso de la facultad que le concede la fra.s 
c.i.6n XXII dr-:l 12J Constitucional ejercita la acci6n de
curnplimiento del contrato de trabajo, en tal forma que
r.l natrón resulta condenado a ~einstalar al trabajador-
( o sea una nbl i9adón d8 hacer) si el patrón se niega -
a cumplir dicha condr.na, en realidad lo que liace es ha
cer uso del derecho que le concede la .fracción XXI del
·123 o ~r.a, r.l nP.!JiH'5C a acentar el Laudo pronunciado -
por la Junta, y cuma éste no puede ejercitar la violen
cia con f'l fin de intimar al patrón a que cumpla la obl,! 
gar.i6n de hacer, r.om1J es la rci nstalación, no queda otro 
camino quu rlcr.larnr la rescición del r::rmtrato y fijar la 
r.antidad qur dfJhe pa¡¡ar el natrón al tibrero tl título .de
·i nctr::mni1ar.i.ón nor lo;, ctaii...is y perjuicios causados con m2 
ti.va clF! su incumplimiunto y quEJ la nueva fracc, XXI del
·1;.:J Constitucional establece como el' pago de 3 meses de
salario más· las responsabilidades que resultan del con
fl i.cto mismas responsabilidades que la propia Ley Fede-
ral del Traba.jo establecen en el art. 602. 

NATURALEZA DE LAS JUNTAS DE CONCTL!ACION Y ARBITRAJE.- Consideramos per-

t~nente aludir al pensamiento de la.Suprema Corte de Justicia de la Naci6n, en e~ 

ya evoluci6n se han reflejado las transformaciones que sobre la funci6n de las -

juntas ha sostenido el Alto Tribunal, 

Ello se debi6 a las presiones populares que sobre el sis~ema político m.2. 

xicano hizo sentir la masa trabajadora, como un resultado de la necesidad de po-

ner en vigencia.los postulados del artículo 127 Constitucional. 
i 

-
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l\l efecto ·señalemos, dimo durante un primer periodo, hasta· 1924, establ~ 

ce Jurisprudencia el Alto Tribunal en el sentido de no considerar como tribunales 

de trabajo a los citados organismos. Diversas ejecutorias relativas a la inter~ 

pretaci6n de las fracciones XX y XXI del Art, 123 sirvieron para riterar ese pen

samiento original de la Corte Suprema. Por la demás, reiteremos, que dicha acti

tud obedecía principalmente a la intención de eludir las garantías sociales que a 

favor de la clase trabajadora impuso el sector más avanzado del constituyente. 

Queremos referirnos a una ejecutoria característica de ~ste período, 

Aludimos a la pronunciada con motivo del Amparo interpuesto.por una compañia minE 

·ra norteamericana, el 23 de agosto de 1918 (*) 

[n su considerando primero, al abordar el problema de.si las Juntas san

o no autoridades contra las cuales se puede pedir Amparo, analiza en primer térmi 

no el concepto de Arbitraje, y dice que el que emplea la Constituci6n para desig

nar a las Juntas es completamente distinto al del Arbitraje privado. establecido-

por las leyes comunas para dtrimir diferencias individuales entre personas priva

nas; que el Arbitraje obrero es una institución oficial que tiene dos objetivos:

a) prevenir los conflictos colDctivos entre el Capital y el Trabajo y b)· presen~ 

tar a las partes en conflicto, bases para su solución. Se dijo, en la ejecutoria 

referida que no es la voluntad de las interesadas la ~ue explica el establecimie!!. 

to dn las Juntas de r.onciliaci6n y Arbitraje, sino que estas se constituyen por~ 

disposición expresa de la ley, can la que se pretendía desconocer el hecho de que 

su expresión legal era precisamente un resultado de la voluntad de los interesa~ 

dos en pugna. Concluía la Corte, en el Amparo referida, que las Juntas son auto

rlctades contra las cuales procede el Amparo por las resoluciones que ella dicte.

En el cons:itierando segundo, se afi.nna, que las Juntas no se establecieron para -

aplicar la Ley en cada caso concreto y obligar. al demandado a someterse a sus di.!!_ 

posiciones, esto es, que son organismos que carecen de imperio y en consecuencia, 

gue no eran Tri.bunales; se afirmaba que la función de las Juntas es procurar un -

(*) Amparo interpuesto por la _ene Rincón Mines, Incorp, Semanaria Judicial de -

la Feder-ación.- Tomo UI Pág. 552. 



68 

arreglo conciliatorio entre trabajadores y patrones, en caso de pugna, y que solo 

ante el fracano de la funci6n conciliatoria, las Juntas buscarían nuevas bases ~ 

más a prap6sito para dirimir el conflicto; que si esta es la función de las Jun~ 

tas resultaría que na pueden imponerse sus decisiones de una manera obligatoria -

a patrones y obreros ya que en ese caso la voluntad de las partes contendientes,

quedaria eliminada. En el considerando tercero se dijo, que las diferencias y .--. 

conflictos, a que alude la fracción XX del 123 y en la fracci6n XXI del mismo Ol"

denamiento, no puede extenderse a otro género de demanda con motivo de las dife

rencias que surjan del contrato individual, por cuanto éstos debían dirimirse en

los Tribunales ordinarios, no ant8 las Juntas, Por último, en su considerando~ 

cuarto, se establece que lo anterior se corrobora a través del texto de la fra~ 

ción >\XI del numeralmulticitado, en el cual se prevé el caso de que los patrones

u obreros no se so~ctieran al arbitraje de las juntas o aceptar el laudo por ·ellas 

pronunciado, estableciéndose como sanción la terminaci6n del contrato, con lo que 

pretende aclarar que el pensamiento del legislador· "no fué otro que facultar a -

las juntas para que mediaran en el conflicto que en su caso surja sobre el cumpl.!, 

miento de un contrato de trabajo en ejecución, como ocurre en los casos de huelga, 

sJlarios y otros medios utilizados y a los que se refieren las fracciones XVIII y 

XIX del propio Art. 123 Constitucional ya que estos son los conflictos que tras.:... 

cienden al orden de la sociedad y al desarrollo, prosperidad o ruina de las indu~ 

trias". 

Analizada en los t~rminos anteriores la ejecutoria referida, podemos de

rivar las conclusiones siguientes: 

a) Las Juntas de Conciliación y Arbitrje son autoridades, en consecuen~ 

cia, procede el amparo en contra de sus resoluciones, 

b) ·Las Juntas de Conciliación y Arbitraje no son tribunales de trabajo, 

c) Las Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje son instituciones de carácter 

público, que tienen por objeto conocer de los trastornos que traen -
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consigo la explotación del trabajo pero, fundamentalmente, protegen la 

propiedad y el capital. 

d) Las Juntas de Conciliación y Arbitraje pueden conocer de los conflic

tos de trabajo, pero las proposiciones que se formulen para evitar o -

resolver los conflictos, no tendrán carácter de obligatorias, salvo la 

volúntad de las partes. 

e) El arbitraje de las Juntas de Conciliación se caracteriza por ser de -

6rden pOblico, y no se· extiende a todos los conflictos, Onicamente a

loa referidos en las fracciones XVIII y XIX de multici ta do articulo -

123 Cohstitucional, 

f) Los conflictos individuales, deben ser dirimidos por Tribunales comu--

nas. 

A'partir de 1922 sacudieron al pais una serie de conflictos de trabajo de 

toda !ndole, Consecuencia como eran de una crisis económica mundial, el gobierno-

del general Obregón hubo de enfrentar los problemas politices que le planteaban al 

Estadp, la situación de extrema miseria de la mayoría. A consecuencia de ello, en 

el aRo de 1924 la Corte cambia radicalmente el criterio que había sostenido raspe.e_ 

to de la naturaleza y función de las Juntas de Conciliación' y Arbitraje, 

Es célebre en los anales de la Jurisprudencia Mexicana y en la estructur~ 

ci6n de los Tribunales de Trabajo, la tesis pronunciada por el Alto Tribunal en el 

famoso Juicio de Amparo interpuesto con motivo del conflicto obrero-patronal surgi 

do en la cómpañ:ta, "La Corona S.A." 

A·continuación trascribimos los términos de dicha Ejecutoria: (*) 

"El Juez de Distrito A que, para conceder a la quejosa el Amparo de la Ju§. 

ticia Federal, tuvo como rezón capital para fundar su sentencia, las siguientes ~ 

(*) Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV P~g. 492. 
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consideraciones: 

"Las Juntas de Conciliación y Arbitraje al pronunciar sus Laudos, vienen 
a constituir verdaderos Tribunales especiales, los cuales han sido expresamente -
prohibidos por el Art, '13 Constitucional cuando establece que sólo subsiste el -
fuero de guerra para los delitos y faltas cometidas contra la disciplina militar. 
Nada más erróneo que este concepto, por que las Juntas de Conciliación y Arbitra
je no son Tribunales Especiales: 

1,- Porque la Constitución, expresamente las ha establecido en la frac-
ci6n XX del Art. 123, y en las fracciones subsecuentes se determin6-
de una manera gen.eral que las !'ltribuciones que les competen, serán -
reglamentadas por las Legislaturas Locales, En tal virtud no puede
afirmarse que dichas Juntas obren como Tribunales Especiales al dic
tar un Laudo, y no están en pugna ·con el mandato Constitucional con
tenido en el Art, 13, desde el momento que el mismo constituyente -
los estableció en un cuerpo de leyes elevado a la categoría de Cons
titucional, fijando los lineamientos generales de acuerdo con los -
cuales deban funcion~r, tocando a las Legislaturas Locales reglamen
.tar de una manera amplia y precisa de que casos.deberán conor.er, sin 
estorbar las atribuciones de los otros Tribunales que funcionan en -
cada Entidad, Es lógico suponer que el constituyente no fué incons~ 
cuente al establecer disposiciones contradictorias en el mismo cuer
po de leyes, toda vez que existe un principio de hermenéutica que -
dice: En el caso de que en un mismo COdigo aparezcan disposiciones
apar8ntemente contradictorias deberán interpretarse a manera de que
ambas surtan sus efectos, pues no es posible que el legislador se ..:._ 
contra-diga en la misma Ley, 

2.- Las Juntas de Conciliación y Arbitraje ne vienen a constituir Tribu
nales Especiales, porque si es verdad que están destinadas a resol-
ver las cuestiones que surjan de las diferencias entre el capital y
el trabajo, también lo es que por la ra.z.On de la materia que conocen, 
no puede concluirse que vienen a constituir Tribunales Especiales, -
pues las leyes orgánicas de cada Estado por raz6n de la materia que-. 
conocen, no puede concluirse que vienen a constituir Tribunales Esp~ 

· ciales pues las leyes orgánicas de cada Estado, por razOn de materia 
Y a fin de de delimitar la jurisdicción y competencia de cada Tribu
nal han establecido Tribunales Penales, Civiles, Mercantiles etc., -
que no porque conozcan de asuntos relativos a su materia, vienen a -
ser Tribunales Especiales, sino que por razón de método se les ha -
clasificado de esa forma, a fin de que cada una de ellas tenga cier
ta jurisdicción, a efecto de que la justicia se imparta de una mane
ra más rápida, ya que cada Tribunal s6lo conoce de asuntos de su com, 
petencia; y en este caso, la Legislatura del Estado de Veracruz, de!2_ 
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tro de su facultad de reglamentar, ha expedido su Ley de Trabajo y en 
ella se ha establecido que ia·Junta.de Conciliación y Arbitraje debe
resolver casos como el presente. (*) 

.Precisemos las consecuencias que qB derivan del nuevo criterio sustentado 

por la Suprema Corte de Justicia de la Nación: 

a) Las·Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje son Tribunales de Traba.Jo. 

b) Las Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje no son Tribunales Especiales. 

c) Las Legislaturas de los Estados t_ienen facultad para establecer legis

lativamente a los TribunS:les del Trabajo, que no podían ser o'tros sino 

las Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje, pues as! lo demanda la Consti

tuci6n, 

El cambio de criterio registrado en el pensamiento de la Suprema Corte, -

provocó las consiguientes repulsas del sector patronal. La Confederaci6n de Cáma

ras Industriales del país convoc6 a un concurso a efecto de fijar la verdadera nat~ 

raleza jurídica de 1as Juntas de Conciliación y Arbitraje. 

El triunfador de este concurso lo fuá el Lic, Narciso Bassols distinguido

intelectual poblano, quien en su tesis niega el carácter de Tribunales de Trabajo a 

las Juntas de Conciliación y Arbitraje. Sintetizando su argumenta_ci6n, el Lic. Ba~ 

so~s; afirm6: En primer ténilinoJque el constituyente de Querétaro no tuvo en mente 

al referirse·a las Juntes de _Conciliaci6n y Arbitraje elevarlas a la categoría de -

· Tribunales de Trabajo. Al efecto recuerda el discurso del Lic. José Natividad Ma

CÍl\S cuando· afirma:'. '.'He o!do, en las diversas iniciativas que se han presentado a -

la C4mara sobre el problema obrero, hablar de Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje. -

He oido hablar de Tribunales de Arbitraje. He oído de arbitradores, que quieren m_!! 

terse en el Art. 13 Constitucional. A la verdad y sin ánimo de ofender a nadie, t.!:!, 

do esto es perfectamente absurdo si no se dice cuáles han de ser las funciones que 

(*) Semanario Judicial de la Federaci6n.- Tomo XIV.- Pág. 492 
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' han de desempeñar esas juntas, porque debo decir a ustedes que estas s&estableci,!! 

ron con la buena intención que tienen sus autores y si no se llegare a comprender

bien el punto serian verdaderos Tribunales pero más corrompidos y más dañinos para· 

los trabajadores que les Tribunales que han existido hasta ahora en México". (*) 

Hace uso el Lic, Bassols de un método comparativo para referirse al orí~ 

gen extranjero de nuestras Juntas de Conciliación y Arbitraje. Afirma que éstes -

no son tribunales por cuanto, según se dijo en el mismo Congreso Constituyente, -

los legisladores que intervinieron en el debate se inspiraron· en legislaciones ex

tranjeras, en particular dice Bassols a la neozelandeza, y concluy61que de la mis-

ma manera que en esas legislaciones extranjeras como en el caso de la belga, a los -_ 

organismos de Conciliaci6n y Arbitraje no se les considera Tribunales de Trabajo,-

así tampoco nuestras Juntas deben ser consideradas como Tribunales de Trabajo A~ 

ténticos, 

Concluye el jurista mencionado, que a través de una interpretación racio

nal directa del Art, 123 Constitucional, se llega a la conclusión de que las Ju~ 

tas, no siendo Tribunales de Trabajo si constituyen organismos encargados de prev.!! 

nir y resolver los conflictos de trabajo, 

Concluye su tesis afirmando que el papel soc~al y jurídico de las Junte.e, 

de acuerdo con sus antecedentes y el propósito de quienes las crearon, es muy dif,!! 

rente al de los Tribunales de Trabajo, con los que deben co-existir, y aunque tan

alto e importante como el de estos su misión es conciliar y resolver conflictos de 

trabajo, 

A juicio del sustentante, la tesis del Lic. Bassols quiso resaltar los e~ 

racteres de' los fundamentos políticos que dieron la tónica anti-obrera en el Co~ 

graso Constituyente, es decir, al hacer una interpretación consecuente del espfri

tu del 'constituyente, subraya intereses politices que se oponían el establecimien;. 

(*) Diario de los Debates, citado por de la Cueva, Obra citada Pág. 905 
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" han de desempeñar esas juntas, porque debo decir a ustedes que estas s9'estableci_!! 

ron con la buena intención que tienen sus autores y si no se llegare a ccnprendel"

bien el punto serien verdaderos Tribunales pero más corrompidos y más dañinos para· 

los trabajadores que los Tribunales que han existido hasta ahora en México". (*) 

Hace uso el Lic. Bassols de un m~todo comparativo pera referirse al orí~. 

gen extranjero de nuestras Juntes de Concilieci6n y Arbitraje. Afirma que éstas -

no son tribunales por cuanto, según se dijo en el mismo Congreso Constituyente, -

los legisladores que intervinieron en el debate se inspiraron· en legislaciones ex

tranjeras, en particular dice Bassols a le neozelandeze, y concluy61que de le mis

ma manera que en eses legislaciones extranjeras como en el ceso de la belga, e los 

organismos de Conciliaci6n y Arbitraje no se les considere Tribunales de Trabajo,

as! tampoco nuestras Juntes deben ser consideradas como Tribunales de Trabajo Au-

t~nticos, 

Concluye el jurista mencionado, que e través de una interpretación racio

nal directa del Art. 123 Constitucional, se llega e la conclusión de que las Jun-

tas, no siendo Tribunales de Trabajo si constituyen organismos encargados de prev_!! 

nir y resolver los conflictos de trabajo. 

Concluye su tesis efinnendo que el papel soc~al y jurídico de les Juntas, 

de acuerdo con sus antecedentes y el prop6sito de quienes les crearon, es muy dif,!! 

rente al de los Tribunales de Trabajo, con lo~ que deben co-existir, y aunque·tan

elto e importante como el de estos su misi6n es conciliar y resolver conflictos de 

trabajo, 

A juicio del sustentante, la tesis del Lic. Bassols quiso resaltar los C!!, 

racteres de' los fundamentos políticos que dieron le t6nice anti-obrera en el Con-

graso Constituyente, es decir, el hacer une interpretación consecuente del espfri

tu del constituyente, subraya intereses políticos que se oponían al establecimien:-

( *) Diario de los Debates, citado por de le Cueva, Obre citada Pág. 906 
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· to del Art. 123 Constitucional. Consideramos prudente citar a continuación algunas 

ejecutorias dictadas por le Suprema Corte de Justicia de la Naci6n, en las cuales -

puede decirse, se contiene el pensamiento actual del Alto Tribu118l respecto al pro

blema que analiZl!lllós (*): 

"Esta Suiirema Corte de Justicia ha venido sosteniendo invariablemente que
la Junta de Conciliación y Arbitraje es un verdadero Tribunal establecido por el ~ 
constituyente para resolver todos los conflictos que se susciten entre patronos y -
obreros, ya sea.que los mismos surjan estando en vigor el contrato de trabajo, o -
concluido este y, cono por otra parte las Juntas de Conciliación y Arbitraje no pu! 
dan tener el cantcter de Tribunales Especiales, ni puede tampoco conceptuarse como
prémature. le Ley que cre6 la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje de San Luis Potosi,, 
, •• (Sociedad Fronteriza Molinere, S.A. 15 de enero de 1935)" 

A mayor abundamiento: 

"No oon las Juntas de Conciliación y Arbitraje Tribunales Especiales para
juzgar de un determinado caso a una persona detenninada, de un modo especial, sino
de. Tribune.les cuyo objeto consiste en resolver todas las diferencias surgidas entre 
el Cep~tal y el Trabajo (C!a. MineraAsarco, S.A., sentencia 24 de enero de 1935)". 

Haciendo un resumen de las. consideraciones que en torno al problema de la

naturaleza jurídica de las Juntas hemos mencionado, tenemos el siguiente panorema: 

1.- Si bien, el constituyente ne tuvo en mente la creación de un organismo 

Jurisdiccional pars el conocimiento y resoluci6n de los conflictos de 

trabajo, la presión de loa trabajadores, oblig6 al sistema político a 

reconocer, en fonna un tanto contradictoria con el sentido original, a 

las Juntas de Conciliación y Arbitraje, como organismos jurisdicciona

les que sa avocan al conocimiento de los conflictos o diferencias que

surgen en las relaciones obrero-patronales. 

2.- Las Juntas de Conciliación y Arbitraje, sin ser Tribunales Especiales, 

tampoco constituyen pSrte del Poder Legislativo, a pesar de que desde 

al punto de.vista material, algunas actividades asumen caracteristi-

cas de funciones legislativas. 

(*) Aniiando Porras L6pez.- Obra Citada.- Pág. 119 
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3.- En relaci6n a la participaci6n que el Estada tiene en su campasici6n, 

pudiera estimarse que forme parte del Poder Ejecutiva, le cual anali

zada a fonda tampoco es correcta del toda, A ello se opone desde lu! 

ga el car6cter jurisdiccional de sus resoluciones, contrario al car6_s 

ter jerarquizado que exige la autoridad aáninistrativa y, cuando me

nos desde un punta de vista formal na ea subordina a les lineamientos 

de los ejecutivos locales o federe.les, pues aunque en la realidad los 

ciudadanos Presidentes Titulares, y con la nueva Ley, los Suetitutoa, 

sean simples aplicadores de la linea politice del Jefe del Ejecutivo, 

no pueda aánitirse desde luego, cuando menos desde un punte da vista

fonnal, esas subordinaciones por cuanto que eu rsz6n de ser, las Jun

tas, no se orientan a servir a los fines de la aanin1etraci6n pOblica 

sino a los aspectos fonnales del Derecho del Trabajo y a los intare-

ses generales de la naci6n. 

4.- Consecuentemente consideramos, con el maestro de la Cueva (*) que las 

Juntas de Conc1liaci6n y Arbitraje, son una Instituci6n Espe.cial con

las siguientes ceracteristicas en cuanto a su naturelezai 

Por su actividad material, ejercen funciones legislativas jurisdicciona-

les, administrativas con lo cual se ligan al Poder Eje~utivo, en la medida en qu .. 

a éste toce designar a la representaci6n del gobierno en la Junta, pero no le e~ 

tán sujetas jer4rquicamente, y están obligadas a seguir con las naturales varian-

tes que detenninen la especialidad de los asuntos, las normas del proceso judicial. 

'Suscribimos por lo demts, la condena que el ilustre tratadista, Mario da

la Cueva, señala respecto al sometimiento de hecho en que vive la Junta Federal de 

Conciliaci6n y Arbitraje frente a la Secretaria del Trabajo. 

Es imperativo, y ello constituye un grave error de la nueva Ley al no CO.!J. 

siderarlo, que se establezca en una fonna clara e inequiyoca la separaoi6n e inda-

(*) Mario de la Cueva.- Obra citada.- Pág, 921. 
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pendencia de la Junta Fedensl de Conciliación y Arbitraje, 

CONCEPTO DE JURISDICCION, 

Derivado el vocablo de los t~rminos latinos jus y dicere, declarar, decir 

el derecho, la jurisdicción en cuanto función pública, se encomienda detenninados-

6rganoe del Estado y en ocasionas, por razones históricas o políticas, a instit..._;. 

cienes ajenas al.mismo, Vrg, La Iglesia. 

El pracesalista Rafael de Pina (*) se refiere a la jurisdicción como "la

actividad del Estado encaminada a la actuación del derecho objetivo mediante la -

apli~ción de una norma genensl al caso concreto "o sea que de la aplicación de -

una nonmt ganansl al caso concreto.puede deducirse a veces la necesidad de ejecu-

tar el contenido de la declaración formulada por el juez y entonces, le activitlad

juriedi~cionales no sólo declaretoria sino ejecutiva también. Afinnemos con el -

proceealieta en cita la necesidad de. distinguir entre jurisdicción, fuero y compe

tencia. La palabra fuero (**) expresa unas veces la legislación especial históri

ca de datenninada comarca, otras, jurisdicción especial, como en el fuero de gue-

rra, asi mismo el derecho particular a ser juzgado por su propio juez y, en fin, el 

lugar donde se attninietra justicia, 

Estas i9cepciones de la palabra fuero seflalan sue diferencias con la juris

dicción. La jurisdicción se diferencia de la competencia en que; mientras aquella-. .., 
es el género, Aeta es la.especie(***) "La Jurisdicción es la potestad pública de -

conocer y fallar los negocios de acuerdo con la Ley", 

Pera Chiovenda (****) la jurisdicción consiste en una sustitución, El Es

tado, nos dice el prooesalista italiano, procede en vias da sustitución as!, la ac

tividad de los 6j.ganos públicos, se sustituye a la actividad de los particulares 

(*) Rafael de Pina.- Cureo de Derecho Procesal de Trabajo, Pág. 47 Ed. Botas 

(**) Rafael de Pina.- Obra citada Pág. 48 

(***) Viqenta y'Caravantes.- citado por Armando Porree, Obra citada P6g. 131 
(****)Citado por H. Medina Jr. Apuntes de clase, 2o, Curso Derecho Procesal Civil. 
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en.conflicto, encomend4ndose la soluci6n al juez que interpreta la 18)'. Este con-

. cepto tiene un aspecto muy 111arcado de autodefensa del individuo, pues en la inlpos! 

bilidad de que el particular actOe para reelizar su propio derecho, el Estado se -

sustituye al particular y es el propio Estado quien de esta forma resuelve el con

flicto, a travAs de su Poder Judicial y de acuerdo con la ley aplicable al caso -

concreto. 

Sin embargo, no siendo exacto que el Estado se sustituya por Medio de sus 

órganos a los particulares en una forma definitiva, debemos sei'lalar ta•bi6n que al 

Estado procede por derecho propio en ejercicio de su propia soberania sobre baaes-

de orden pOblico y de tipo constitucional. 

Definamos sin embargo la jurisdicción ceno lo hace Hugc;> Rocco (*) c0110 -

"la actividad con que el Estado interviene a instancias de loa particulares, a fin 

de procurar la realización de los intereses protegidos por el perecho, que han qu! 

dado insatisfechos por la falta de actuación de la norma jurídica que.los ampara". 

Considere.mas que este concepto nos conduce en una f onna m&e técnica a abordar el -

concepto de la jurisdicción laboral resultante de la tutela de las relaciones Obr'!, 

ro-patronales, materia en la cual las consideraciones técnicas hubieron de ede.pta,t 

se a la nueva disciplina. 

La jurisdicción laboral, según tenemos señalado, tiene sus ralees en l~ 

primeros organismos creados para conocer loe conflictos planteedos por la relaci6n 

trabajo-capital. Así, los consejos de los Proud' hommes, el desarrollo de la ju

risdiccHín laboral, que evolucionaba, la encontremos m4s desarrollada en loa Tri~ 

nalee de Trabajo de Inglaterra, Alemania, sobra todo, Bélgice, Nueva Zelanda y ~ 

Australia. 

A través de el examen hecho en su oportunidl!d en la evolución de loe Tri

bunales de Tmbajo se puede seguir también la evoluci6n de la jurisd1cci6n laboral 

como uno de los grandes capítulos del Derecho del Trabajo, 

(*) Citedo por el maestro Hilario Medina Jr. Apuntes de Clase Segundo Curso, 
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Antes de sef'lalar las caracteristicas de la Jurisdicción Laboral, cabe de

. cir que.el concepto de Hugo Rocco es perfectamente aplicable a nuestra disciplina, 

Loa caracteres de la Jurisdicci6n del Trabajo nos dice el procesalista -

Anne.ndo Porras (*) son las siguientes: 

a) La Jurisdicción del Trabajo, desde.un punto de vista formal, constitu

ye una función acministrativa por cuanto que, los organismos encarga

dos de encauzarla dependen del Ejecutivo debido, dice el tratadista P.2 

blana1 a que el pueblo mexicano siente muy poca fé por la justicia del-

fuero comOn, 

b) Jurisdicci6n del Trabajo, desde el punto de viste. material ejecuta ac

tos de la misma naturaleza que los reslizados por el Poder Judicial, -

ya que el desarrolla del Proceso Laboral, tiene analogías con el desa

rrollo del Proceso Civil, aunque claro, con caracteres especiales qua-· 
' diferencian ambos proced:illientos, 

c) La Jurisdicción del Trabajo, tiene una finalidad esencialmente p~blica, 

en tanto que el fin de la jurisdicción civil es P.rivado, poi" cuanto -

que un conflicto de tipo civil, involucra s6lo a las partes que en ~1-

intervienen, ·pero el conflicto de trabajo interesa al conglomerado en

su totalidad, 

d) La Jurisdicpión del Trabajo es proteccionista en la medida en que se -

interesa por proteger a la parte menos favorecida en el conflicto; el

trabajador, pero desde luego sin atacar los intereses de la patronal. 

e) Con mucha frecuencia la Jurisdicción del Trabajo tiene caracteres de -

oficiosidad, vale decir, no siempre exige el impulso de las partes pa

ra qua actOe1 Ello se explica en virtud del carácter de interés pObl! 

co qua el Estado ha debido dllr a los conflictos de trabajo, 
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f) La jurisdicción del Trabajo es detenninada, principalmente, por la n!!. 

turaleza del conflicto de trabajo que se plantée en en un momento' da

do, aOn más que por la cuantía; es decir lo que la determina es el c~ 

rácter determinante de la competencia, entendida ésta como límite de-

la juris.dicción, 

COMPETENCIA CONSTITUCIONAL DE LAS JUNTAS DE CONCILIACION Y ARBITRAJE, 

Aplicando una metodología desde sus inicios, hemos de citar el imperati

vo contenido en el Art, ?3 Constitucional, el cual en su forma relativa nos dice: 

"El Congreso de la Unión tiene facultad , , , , fracción X, para legislar -
en toda la RepOblica sobre hidrocarburos, minerís, irdustria cinematográfica, co
mercio, instituciones. de crédito y energía eléctrica, establecer el banco de emi
sión Onico, en los términos del Art. 28 Constitucional, y para expedir las leyes
ciel trabajo.reglamentarias del Art. 123 de la propia Constitución". 

Por su parte el Art, 123 Constitucional en su fracción XXXI establece¡ -
( *) "La aplicación de las leyes del trabajo corresponde a las autoridades de los
Estados~ en sus respectivas jurisdicciones, pero es de la competencia exclusiva -
de las autoridades federales en asutnos relativos a la industria textil, eléctri
ca, cinematográfica, hulera, azucarera, minería, petroquímica, metalOrgica y sid§. 
rOrgica, abarcando la explotación de los minerales básicos, el beneficio y la fu!! 
dici6n de los mismos así como la obtención de hierro metálico y acero en todas -
sus formas y ligas, y los productos laminados de los mismos, hidrocarburos, cerne!! 
to, ferrocarriles y empresas que sean administradas en fonna directa o descentra
lizada por el gobierno federal, empresas que actOen a virtud de un contrato o CO!! 

cesión federal y las industrias que les sean conexas, empresas que ejecuten trab~ 
jos en forma directa o descentralizada para el gobierno federal' empresas que ac
tuán en virtud de un contrato federal, o concesi6n de la misma naturaleza, y las
industriaa· que les sean conexas¡ empresas que ejecuten trabajos en zonas federa-
.les Y aguas territoriales; a conflictos que afecten a dos o más Estados federados, 
a contratos colectivos declarados obligatorios en más de una entidad federativa -
y, por Oltimo, las obligaciones que en materia educativa corresponden a los patr2 
nos en la forma y ttlinninos que fije la ley respectiva". 

La reglamentación de este mandamiento constitucional lo encontramos en -

los artículos 334, 358, 359, 360 y 361 de la Ley Federal del Trabajo de 1931, 

( *) Fracción Reforn1ada por decreto de 20 de Nov. de 1962 publicada en el "Diario 
Oficial" de 21 del mismo mes. 
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Le disposición constitucio116l transcrita, establece como una regla gene

rel que a 108 Estados les corresponde la aplicación de las'leyee en materia de~ 

trebejo es decir, de acuerdo con la natureleza del sist81118 federal mexicano, las. 

facultades 9'Ranedas del Art, 74 y de los reglamentarios, aciu~l de le Conetituci6n 

y estos de la Ley Federal del Trabajo, !9 :reconocen en principio a las sntid!ld89-

federetivas, quedando asignadas a le Fedet1'.ción, sólo aquellas facultades que ex

presamente les son señaladas. 

Sin embargo, un ex!men de aquellos casos que competan e la Feder!lci6n, y 

los que corresponden a las entidades federativas, nos lleva a la conclusión que -

·la materia asignada para el conocimiento de las Juntas Centrales de Conciliaci6n

(locales de Conciliación y Arbitraje) y Arbitraje, se reduce a los conflictos in

dividuales m4s comunes y corrientes, en realidad le materia fe~erel consume, pot'

decirlo así, la mayor parte de los conflictos de trebejo, La frecci6n XXXI del -

123, constituye una c~nstante violaci6n al pacto federal en la medida en que vie

ne haciendo nulo el derecho de las entidades federetivas a su autonomía. 

ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DE LAS JUNTAS. 

La Constitución de 1917 reconoce a les Juntas de Conciliación y Arbitra

je en las fracciones XX y XXI del 123 constitucional, como funciones principales

Y esenciales, el de actuar en todos aquellos conflictos surgidos entre el capital 

y el trabajo precisamente en conciliación y arbitreje. 

Por su parte, la ley reglamentaria de dicho articulo, desarrolla ~ aclare. 

de una manera precisa esas funciones a que nos venimos refiriendo. 

Consideramos pertinente hacer un análisis del titulo octavo de le Ley -

Federal del Trabajo de 1931, vigente al momento de redactar estas lineas, por - -

cuanto que, al.examinar su equivalente en la ley da primero de mayo de 1970, que

dará como un antecedente en la Historia de la Lagistacidn Mexicana, por cuento ~ 



80 

que, en funciones del nuevo dispoeitivo de la ley de ?O, ser4 la ptifctica de au -

puesta en vigencia la que nos d~ la respuesta en su eficacia respecto de le ley -

anterior. 

La Ley Federel del Trabajo de 1931, en el ·titulo octavo, tome en conaid!, 

roci6n: 

~) Las funciones de Conciliaci6n y Arbitraje, 

b) La jurisdicci6n territorial pare los conflictos, 

En atenci6n a lo anterior, ha clasificado le Junta ens 

1,- .runtes f.entrolt'ls do Concilieci6n y Arbitre,1e. 

2.- Junte:; Federales de Soncil:iacl6n, 

3,- Junta Fedarnl de Conciliaci6n y Arbitraje. 

4, - Junb.1E1 :Aunicipele!l de Conciliaci6n, 

·, 

En forma previa diremos qua las Juntas Municipales de Concilieci6n y las

Juntan C:cntraleR de Conciliaci6n y Arbitra.1e, se avocan al conocim:!.ento de confli,e_ 

toa referidos a un~ entidad, diferonci~ndose entre sí, que aquellas solo deeemp.,._ 

ñsn funcionas concilintorias, en tanto que las Centrales de Conciliac16n y Arbitre 

j~, como su nombre sugiere desempeñan al arbitraje, pudiendo desempef'lar tembi6n la 

conci1iec16n. 

Ot:-o tanto puede decirse de las Juntas Federales de Go~ciliac16n y de la 

f"ederal dE! Conciliaci6n y .6.rbitraje, con la característica que sola tienen CCllllPD

tencle. pe:m conocFJr d11 lo'l conflictos que surjan o que afecten e une o IMB indus-

tria.-;, 

,JUNTAG MIJlllIC!PALES OE COM:TI.IACION, 

La Ley Federal del Trabajo de 1931, título octavo capítulo segundo, re-- '· 
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glamente las Juntas Municipales de Conciliaci6n, Estas, (*} "datan da1 año dFl -

1915, . Se fundaron originariamente en los estados de Yur.atán y Jalisco, Con po~ 

terioridad, les c6digos localm'I del trabajo, expedido!'l de acurnrdo con 1~1s manda

mientos del 123 constitucional, reglamentaron la orgonizeci6n y r.omp8tencia de -

las Juntas l~unicipeles de Conciliaci6n". 

A l~s Juntas Mun:l.cipales de Conc'l.lia:i6n, la lP.~' le5 da (Art, 33? L.F, T .1 
por regla general el Cllrácter da acc:identales, es dm~ir, se integran y funr.ionan -

cada vez que la presi:inci11 da algC1n r.tlnflictn así lo rcquil?l'l'ln, dn por_1uicic da -

que se establozcan con el carár.ter de permanentes cuando a juicio del C.~e".'utivo dP. 

le entidad federativa dB que se trate 1 y del Jefü rlnl Oenr:r4:ernen::o riPl t:'! ~trlto r.!! 

derel en su caso, ol desarrollo y progreso de lo !.ndw;tr:lfl h!!ga nece~·ariB !'::U exi.c;.., 

tencia con tal ~.aráctar. 

P. reserva do examinar el procedimiento a !!~guir rir:ira lo .elP.cci6n dP. los -

reprosententes obrero-patronele.o;i, conviene est11hlm~or los requir.it"s que h ley -

exige a las personas que deben i.ntegrar las ,Juntas ~!unid paJ.Fs r\'fcl.,..1.da~. 

Atendiendo desde luego al vocablo que lo em.:nd!l, ol ora:inl.t;ma o ~><ar:d11ar 

no podre. ser integrado por el patr6n o trabn,lador en ::onf'U.ctn. L., l ntegrnn terc!i 

ras personas que ellos désignen como sus representante11 rmipecti.vos, PlJerlt:> que

dar que en el conflicto surja algún interes por una sociedad, emnrosa l'l agrupa'.:i6n 

sindical; sujetos de derecho de naturaleza oecuHar cuyos intercr.er, r:ornn t'llas 1 -

tienen que ser representados por algunas oersonas f!ci~a, vgr. nn la sor.iedad o -

empresa; aquellas personas que desempeñen puestos dr. dirqctoros, v ·en lo~ s1.ndjc11-· 

tes los President.es o Secretarios, 

Estas personas no pueden ser designadas como representantes obreros o pa

tronales en las Juntas, como tampoco podMn desemperar tales puestos lBs porsonas

que hayan sido condenadas por delitos infamantes. F.n cuanto al representante del~ 

gobierno, la ley estabiecB prohibieiones similares, r.omo la de que na tenga rela

ci6n ~e parentesco, econ6mica o de alguna otra especie que pueda implicar depen- -

( *) A. Truabs Urbina.- Tratado Teórico Práctico de rJerecho Proce!3~1l del Trabajo,
P&g, 112.- Edición 1965. 
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dencie o subordinaci6n pera con alguna de las partes en conflicto, se prohibe ex

presamente que la dasignaci6n recaiga en alguno de los empleados de la administ?!, 

ci6n municipal sin excepci6n, del Presidente Municipal al más inferior de los em

plendos, EISÍ mismo, se:'enumernn diversos requisitos a reunir, tales como; ser me

xicano, en pleno ejercicio de sus derechos civiles, mayor de edad y que est~ ~lf~ 

betizado. 

LR ley establece otro requisito para que las Juntíls Municipales de Cene.!, 

Haci6n, así integradM puedan actuar, r:onsistente en la presencia de u11 Secreta

rio, tambi.~n dFisigm1do por eJ. "'res~.rlento:i Municipal el que podren suplir dos test,1 

go~ dP asistenci~. 

3e !\Bñala cnrno etri.bucionP.s y obli:;¡aciones de estas Juntas, en primer -

tá~1.no, nnr ser lo máe r>sencial, el cnnoccr solo do la Conciliaci6n de todos los 

conflictos o dif~renciAR, de cualquier carácter o natureleza incluidos los intel"

sfodir.ales que se susci t1>n dentro de su jur:I sdicci6.n tarri torial, con le. salvedad 

dA qus no !lean de la c:omp0tencie de las Juntas Fedeirales, sin embargo, bien pueda 

sur~eder el caso rle qur. sur ja un coriflicto que, no correspondiendo a la jurisdic

ci 6n Federal, t3mpoco c:ompeta conocer de ~lo la Junta Municipal de Conciliaci6".l'" 

resident8 P.n el municipio donde surgió, sino por disposici6n expresa de la ley, -

a la Junta Ccntrel do Conciliación y Arbitraje de la entidad federetiva correspo!!. 

diente, ~n cuyo c:aso, lo Junte Municipal est~ obligada u remitir el conflicto y -

su solución e la Junte Centl"'fll rle Conciliaci6n y Arbitraje de que se treta, asi -

com~ tambión equelloq asuntos eri los que habiendo intervenido pare ejercitar la -

func!6n concilietorie que ti~nr. encomendada no se obtuvo avenimiento alguno entre 

las partes, .pues de haberlo obtenido t:l:enen obligación y atribuciones para Sl!nci2 

ncr e~ convenio que al respecto celebren lan partes ente ellas. 

F'or· lo qL1e rei;pP.c:ta a las Juntas Muriicipales Permanentes, tienen obliga

r.i6n de practicar las diligencias que les encomiende la Junta Central de la que -

dependan así como cumplir las instrucciones que le mencionada Junta Central les -

dicte pe~ el mejor desp~cho de los negocios, 
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JUNTAS CENTRALES DE CONCILIACION Y ARBITRAJE, 

Las Juntas Centrales de Conciliaci6n y Arbitraje según se establece en 

el título octavo, capítulo tercero, de la ley de 31, se integran por un repre

sentante del Ejecutivo de cada Entidad Federativa o del Jefe del Departa~ento -

del Distrito Federal en su caso, que fungirá como Presidente, un representante

de los trabajadores y uno de los patrones por cada rama de la industria o grupo 

de trabajos diversos, Dicha Junta deberá instalarse y funcionar con el carác

ter de Permanente en la capital de cada entidad federativa, sin perjuicio de -

que, tomando en cuenta las necesidades de las industrias, puedan constituirse -

todas las que, a· juicio del gobernador, sean necesarias e indispensables para -

el conocimiento y resoluci6n de las diferencias y conflictos que surjan.entre-· 

el capital y el·trabajo, dentro de la jurisdicci6~ territorial de la entidad -

federativa de que se trate, y siempre que el conocimiento y resoluci6n de tales 

diferencias y conflictos, no sean de l.a competencia de las Juntas Federales, -

por cuanto que ellos pueden afectarse intereses cuya vigilancia y· garantía co

rresponda a la federaci6n y no a la entidad federativa, 

Según lo anterior, en. una entidad federativa puede haber más de una -

Junta Central de Conciliaci6n y Arbitraje, en cuyo caso habrá de fijar y delimi 

tar la jurisdicci6n territorial que corresponda a cada una de las referidas Ju~ 

·tas, Así mismo se observa que cada Junta Central de Conciliaci6n y Arbitraje -

esut integrada por un representante de los trabajadores, y otro de los patrones 

por cada rama de la industria o grupos de trabajos diversos¡ a este respecto y-

•para la·designaci6n de tales representantes obreros o patronales, la ley esta~ 

blece la obligaci6n para el Ejecutivo de cada entidad federativa o para el Jefe 

del Departamento. del Distrito Federal, de publicar cada 10 de octubre de cada -

·afio par que corresponda una lista que contenga las ramas de la industria o gru

pos de trabajos diversos que deberán ester representados en dicha junta según ~ 

la clasificaci6n que previamente habrá de hacer cada gobernador en su Estado, -

tof118,ndo en cuenta las peticiones que al respecto hicieren las agrupaciones de -

trabajadores y de patronos da cada regi6n, 



- 84 -

En cuanto al Distrito Federal, y ramas de jurisdicci6n federal la clasifi., 
' -

cacilsn de que tratamos, la elabora la Secretaría del Trabajo y Pravisi6n Social, 

Ahora bien, la constituci6n da las Juntas Centrales da Conciliaci6n y Ar

bi traje, a trav~s da un~ representaci6n tripartita a la qua antas hemos hecho ref~ 

rancia, da por resultado que las Juntas Centrales de Conciliaci6n y Arbitraje, fu!! 

cionen de dós maneras distintas; como Juntas Especiales para conocer y resolver de 

los conflictos que s6lo afecten los intereses de alguna de les ramas de la indue--

tria o grupo de trabajos diversos en cuyo caso se integra con los representantes -

respectivos que los trabajadores o patrones nubieren designado para la rama de la

industria o grupo de trabajos de que se trata, y un representanta del gobierno¡ o

bien, como Juntas en Pleno, para conocer y resolver qe los conflictos que·afecten

los intereses de todas las industrias de la entidad federativa, representados en -

la Junta, entonces se integra con todos los representantes de trabajadores y de -

patronos y con el representante del gobierno, del gobernador o del Jefe del Depar

tamento del Distrito Federal, que, en todo caso, fungirá como Presidente, Pero -

también puede suceder que el conflicto que surja entre el capital y el trabajo a6-

lo afecte los intereses de dos o más ramas de la industria representadas ante la -

Junta, sin que haya una alteraci6n en la totalidad de esas industrias, en estos C!, 

sos, la Junta se integrará por los representantes que los trabajadores y patronos

hubierr:m designado para esas ramas de la industria o grupo de trabajos., con el Pr~ 

sidente de la Junta, 

Ya se dijo que, como norma general existir& una Junta Central de Concili.!!, 

ci6n y Arbitraje en la Capital de cada entidad federativa y qua, cuando el deaarl"2. 

llo de la industria lo hiciera indispensable, los Ejecutivos de cada entidad tie-

nen la facultad de constituir otras Juntas Centrales, fijándoles las jurisdicci6n

territorial que les corresponderá y debiéndose integrar con un representante de -

los trabajadores y uno de los patrones por cada rama de la industria o grupo da -

trabajos diversos, Pero también puede suceder el caso de que el desarrollo de la

indus tria en general haga innecesario representar cada una de sus distintas ramas, 

lo cual queda a juicio da los ejecutivos da la entidad, en este caso las Juntas --



85 

Centrales de que se hebla, se integranin por un rep~sP.ntAnte del gob1ernn, qu~ ·~ 

fungint como Presidente y hasta tres represent1mtes de los· troba.jadoras e igual -

nOmero de los patrones. 

Precisada la constituci6n .rlFJ lr.c Juntr!s r:rmt:ralas de r::ond1:1.:ici6n en los 

distintos c·aeos .esrecifller. 1 y establE1cic'o de que su const!. tucilln lr1!. h'.lgen func:l.5!.. 

nar en Pleno o como grupos especiales, procede ho!lqueJ1r lRs ct!"ib•Jr.~ o:ii:?s qw:i 1e

ley asigna a la .!unta Central An Pleno y aquella!" que !.In.Ji'\ para los Junt11s r:s¡i~ 

cieles. 

Corresponde A loo Junte1:1 Centrales ele Sor11::ili,.r.Mn v n.rbitr·.llP. cm º1eno: 

conocer y resolver de to::las les difl"ronr::!.a:.:: y r.n ... flictC\!? q!tC SP. !l\l'"citni ~"~rP. ul 

capital y el trobájo, sin d~!ltincil5n de ::ar~c!;'nr o Mbtr'Blez:i, ~"1ch1yP":'r. 101 1.,

tel"-sindionles, siempre que "'fer.ten los i.,terr!lr.n rtr- t~·".11:1!1 1<1!: '.nc'u~l:r!"'o:. rfe !n -

entidad 'federativa de que se trete y que sa ,;ncuentrrm :-eprosentatfn::: 'ln 1 ll ,Junto. 

Decidir las CtJestionog de ccmr:ietenda ,,u~ $f.! :;?w;d t!?"l nntm r.lns n m~s -

Juntas Munic:l,palas de su juristficci6n o entre don o !0011 .1vntM i;ir,pr::•:~'l11l'!J dFJ J.n -

misma Junta Central. 

Vigilar la integraci6n y funcionamiento de ls!I Junte:? Municipales do su

jurisdicci6n, d4ndoles instrucciones pam el mBjor rfesrnnrieño de .!IU.r:omntido, e i!! 

fonaar el Gobernador de la entidad federativa de las omtsto:ias o negl!g~ncias en

que incurran los miembros de cualquier clase rlu Junt111s en al c'ei;ampdio dir:i sus fu!! 

ciones, 

En Junta ·Especislf conocer y resolver de todas las diferencie~ y r.onfliE, 

tos .que se susciten entre el capitel y el trabajo tanto on al periorto r.oncilisto

rio como en el de arbitraje, dentro del municipio an que resid~n; as! como de - -

aquellos qua afecten a intereses comprendidos en dos o m~s juri.sdi.cciones hn•rt

toriales de las Juntes Municipales de su jurisdicc16n, Tm111itar y rrisolve\" sola-
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mente en arbitraje, los conflictos que al efecto les remitan las Juntas Municipa-' 

les, por que estas ya tramitaron la etapa conciliatoria;' y recibir en dep6si~o Y

registrar los reglamentos interiores de trebejo. 

LAS JUNTAS FEDERALES. 

Desde un punto de vista general les Juntas Federales de Conciliaci6n y -

la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, son equiparables en cuanto a su - -

constitución y funcionamiento,. respectivamente, e les Juntas Municipales de Cene.!, 

liación y a las Juntas Centrales de Conciliación y Arbiraje, de donde puede apli

carse lo ya expuesto en la descripción de las Municipales y Centrales respectiva

mente, a las Federales de Conciliación y a la Federal de Conciliación y Arbiraje, 

teniendo siempre muy en cuente que en tanto las primeras conocan de conflictos ~ 

que s6lo afectan locales y cuya vlgilancia y garantía corresponde a cada entidad

federativa, las federales conocen de los conflictos que la Constituci6n les entr_!! 

ga. 

Sin embargo, existen diferencias de detalle que conviene·poner de mani~ 

fiesta a continuación, refirié~donos por raz6n de orden a las Juntas Federales de 

ConciliaciOn en primer lugar y después a la Junta Federal de Concil1aci6n y Arbi

traje. 

Nos dice el maestro Trueba Urbina {*) que por decreto del 17 de septi13!!! 

bre de 192?, se establecieron al mismo tiempo que la Junta Federal de Concilia~ 

ci6n y Arbitraje, las Juntas Regionale~ de Conciliaci6n que funcionan en la Rep.9, 

blica. Estas Juntas Regionales fueron sustituidas por las actuales Juntas Fede

rales de ~onciliaci6n a las que se refiere la Ley de 1931 en su capitulo V del -

título octavo, que hemos venido analizando, 

Nos dice el tratadista citado que el origen de la Junta Federal de Con-

(*}frueba Urbina, Obra citad~.- Pág. 112. 
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ciliaci6n y Arbitraje lo· encontramos en las circulares de 28 de abril de 1925 as{ 

· como .en las de 5 y 18 de mayo de 1927, dirigidas por la extinta Secretaria de In

dustria, Comercio y Trabajo a los Gobeniedoros de los Estados, notoriamente incoo!!, 

tituoionales par cuanto que tuvieron por objeto sustreer .del conocimiento de las

Juntas Centrales de. Conciliaci6r1 y Arbitraje, detenninados asuntos: Fe:-rocarri

les, petr6leo, l)linas, textiles, . 

Con posterioridad, el Ejecutivo Federal dict6 el decreto de 1? de sopti9!!!, 

bre de 192? estableciendo la Junta Federal de Conciliaci6n y Arb:ltreje, al cual -

analizado por el maestro Trueba Urbina, resulta anticonstitucional ya que el Pres.!, 

dente Calles adoptando facultades que no le corresponrl!an, legisl~ba sobr9 tl"abajo. 

Sei'lala el autor citado, que esa situaci6n era adern&s, violatorio de lo coberan!e '

de loe Estados. 

Creeda en esa fonna, tuvo una \1da al margen de la Constituci~n hasta que 

se promulga la L~y Federal del Trabajo de 1931, la cual vino siendo una consecuen

cia de la Refonna Constitucional de 31 de .agosto de 19:?9 qL•e modificando la frac

ci6n .X del A,-t:. ?3, vino a facultar el Congreso· de le Uni6n pare oxoedir 1eye~ re

glamentarias del Art. 123 Constitucional. En la Ley Reglamentaria, encontramos el 

Art. ~ que continuac:!.6n transcribimos: 

"Se establece en la ciudiid da M~xico una Junta Federel de Canciliaci6n y 

Arbitraje, para resolver les diferencies o conflictos que surjan entre tr-c!bajado

res y patronos, s6lo entre ellos, siSlo entre ~stos, conflic:tos derlvsdos de las -

relacione5 de trabajo".o de hechos intimamente relacionados con ellos en los ca

aoa uflalados, 

Al referinu la Ley de 31 a la Junta Fedeml de Conciliaci6n y Arbitraje, 

establece que ser& integrada con un repl"8l!lentante de los trabajadores y uno de los 

patrona por cada I'l!lllB de la industria, grupo de trabajes diversos o de industrias 

conexaa, seg(in le clasif1Cllci6n hecha al respecto por la Secretar!a del Trabajo y-
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Previsi6n Social, y un representante de esta Secretaria que tendría el carácter de 

Presidenta. 

Dicha Junta se establece en forma permanente en la.ciudad de México para

el conoci•iento y resoluci6n de las diferencias ·o conflictos que surjan entre el ~ 

capital.y al trabajo sin distinci6n de carácter o naturaleza, incluyendo los·inte,t 

sihdicalas, ei1111Pre que afecten a las empresas o industrias de concasi6n federal,

asi cD110 aqu6llas que desarrollen sus actividades, total o parcial~ente, en zonas 

federales. 

As~ la Ley de 31 considera a los conflictos.cuyo conocimiento compete a -

la jurisdicoi6n federal, bien por raz6n de.la materia, o bien por raz6n del lugar. 

De tal divisi6n la segunda no presenta mayor dificultad pues serán, como 

ea establece con toda c1aridad en la ley, los conflictos que afecten a empresas -

o industrias establecidas total o parcialmente en zonas federales; pero en cuanto 

a la prusra, considera la ley de una manera expresa por raz6n. de la materia a -

los conflictos que afecten a empresas d.e trensporte en general que actOan en vil'

tud da un contrato o concesión federal, a mpresas extractivas del sub-suelo cuyo 

dOlllin~o directo corresponde a la Naci6n por disposici6n constitucional¡ a las de

energia elé~trica o cual~uiar otra fuerza energética que actOe a virtud de un CO.!l 

trato o concesi6n federal¡ y a cualquier industria sieropre que dicho conflicto -

. afecte a dos o 114s entidades federativas. 

En relaci6n con este párrafo, la Ley sigue el criterio establecido en el 
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Ar~. 104 constitucional que reserva a la Jurisdiccidn federal el conocilliento de • 

los conflictos originalmente locales, que se extienden llÍÍ& a114 de los lí~itps te

rri toriales de una entidad federativa, Por lo dei'n&s, la consideracidn de esta ~1-· 

tima clase de conflictos, parece encajar mejor dentro de aquellos que la Ley cona! 

dera por razdn del lugar, pues aunque es cierto que·la Ley estima por tales con-.

flictos aquellos que afecten a empresas establecidas en zonas federales, tambi'n -

es cierto que la ley bien puede subdividir la clasificacidn de los conflictos de -· 

jurisdicci6n federal por razdn de lugar, en aquellos que afecten a empresas esta-

blecidas en zonas federales y a aquellas quG afecten a dos o ~s entidades federa-

tivas. 

Por otra parte, atendiendo a la forma se constituye la Junta Federal de -

Conctliaci6n y Arbitraje, para funcionar en Pleno o en Juntas Especiales de iddnt!, 

ca manera a las disposiciones comentadas respecto a la Junta Central, con atribu-

ciones y facultades muy similares. 

Corresponde a la Junta Federal de Conciliacidn y Arbitraje en Pleno; co

nocer y resolver de todas las diferencias o conflictos sin distincidn de carfcter 

o naturaleza, incluídos los intersindicales, y que afectan de manera general a tE, 

das las industrias o grupos de trabajos ante dicha Junta representados¡ así como

tambi~n de los conflictos colectivos o intersindicales, sean o no de.jurisdicci6n 

federal, cuando afecten a dos o m&s entidades federa.tivas; decidir lea cuestiqnes 

de competencia que se susciten entre las juntas federales de conciliacidn o entre 

las juntas especiales que la forman, vigilar la integracidn y funcionamiento de -· 

las juntas federales de conciliacidn gi~ndoles instn.icciones para el mejor desem 

peño de su cometido; informando a la Secretaría del Trabajo las deficiencias en • 

el funcionamiento de la junta, con sugerencia de las medidas que deban .dictarse -

para corregirlas; expedido el reglamento interior de la junta; y aprobar en su ~ 

caso, los reglamentos interiores de trabajo que sean de sus jurisdiccidn. 

' 

1 
1 

1 
L~ 
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En juntas especiales conocer y resolver de todas las diferencias.Y con- -

·flictos sin distinción, siempre que afecten solo a una rama de la industria o_ del

trabajo. así, como solamente en arbitre.je de aquellos que al efecto le sean envi.!!_ 

dos por las Juntas Federales de Conciliación. por no haber encontrado solución con

ciliatoria entre las partes, y recibir en depósito y registrar los reglamentos in- . 

teriores del trabajo que sean de su jurisdicción. 

Convien~ referir un problema que se.presenta en la práctica l*) consiste!!. 

te en que por una parte, la Ley Federal del Trabajo del 31, refiriéndose a la ju-

risdicción de las Juntas Federales de Conciliación dice que la ejercitarán dentro

de la misma demarcación territorial señalada a la Junta Federal de Conciliación y 

Arbitraje. El artículo 366 del propio ordenamiento legal de trabajo, en .su frac..:.. 

ción I, da la facultad a las Juntas Especiales que integran la Federal de Concili.!!_ 

ción de todas las diferencias y conflictos· sin más requisitos que el de que estos

abarquen solamente alguna industria o rama del trabajo, Considera el maestro Cep~ 

da Villareal que con fundamento en tales disposiciones legales, la ·suprema Corte -

de Justicia ha sentado precedente en el sentido de que el período conciliatorio P2 

drá ~ramitar~e, a elección del trabajador, bien· a·nte la Junta Especial que corres

ponda de la federal de conciliación y arbitraje o ante la regional más cercana al

conflicto, 

Toma en consideración el· jurista mencionado, lo dispuesto en el Art. 35? 

de la Ley Reglamentaria, numeral en el que se asigna a las Juntas Federales de Co!!. 

ciliaci6n las mismas atribuciones y obligaciones ya señaladas a las Juntas Munici-. 
pales de qonciliación y·toma en cuenta la salvedad de que las Federales sólo cono-

cen de conflictos de jurisdicción federal, así como también, la parte final de la

·fracciOn II. del Art. 366 del mismo ordenamiento, donde se faculta a las Juntes Es

peciales que integran la Federal de Conciliación y Arbitraje para conocer sólo en

arbitraje de los conflictos o diferencias que para tal efecto les remitan las Jun

tas Federales de GonciliaciOn en cuanto no llegaron las partes a una solución con

.ciliatoria. De sostener el criterio sustentado por la Suprema Corte de Justicia,-

(•) ClpllS Vlll.amaal.- Apuntu de Clan.- 3ere.. parte. 
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sigue señalando el maestro en cita,· se llegaría a l~ conclusión de que ño tendría 

ningOn objeto .la existencia de las Juntas Federales de Conciliación. 

Las anteriores observaciones sustentadas por el ilustre jurista, se sal 

van en la redacción de la nueva Ley en donde se establece en una forma expresa,

que si bien el quejoso puede acudir indistintamente a plantear su demanda ante -

la Regional o ante la Junta Federal de Conciliación y Arbiraje, tramitándose en

una o en otra el periodo conciliatorio y en su caso, el Arbiraje tambi~n faculta 

a las Juntas Federales de Gonciliación':'hac~r efectivas aquelias resoluciones en 

la que la ílegional que conoció del negocio, condene al pago hasta por tres meses 

de salario, o sea que el nuevo Estatuto, está dotando a las Regionales de facul

tades ejecutivos, y a la Federal de Conciliación y Arbitraje de facultades para

conocer tanta en conciliación como en arbitraje de aquellos negocias que confol"

me a la ley de 31, sólo conocía en Arbitraje. 

DESIGNACION DE RF.PRESENTANTEti Ul::.L THABAJO Y CAPITAL. 

Juntas Centrales de Conciliación y Arbitraje, Para la designación de -

los representantes obrero-patronales que deben integrar este Tribunal, las auto

ridades de trabaja, formarán padrones que contengan las nombres, apellidos, naci2 

nalidad, edad, domicilio, ocupación y estado civil de los individuos que integran 

la agrupación de trabajadores, o de los trabajadores no sindicalizados 1 en su ca

so, as! como también de los que contengan los .nombres, apellidos, nacionalidad, -

edad, domicilio, estado civil, y género de industria o trabajo a que se dediquen-. 

los ind~viduos que integren les agrupaciones patronales con el namero y nombres -

de la~ trabajadores que les presten sus servicios, o de los patrones independien

tes, en su caso para lo cual la autoridad de trabajo de que se trate deberá ate-

nerse al registro de agrupaciones que obre ante la autor~ dad reg:tstradora. Tales 

padrones deberán certificarse por los inspectores especiales que oportunamente se 

nombren. Por otra parte, los ejecutivos o el Jefe del Departamento del Oietrito

Federal, cada primero de octubre de los años pares, convocarán a patronos y obre

ros, señalando d1a, hora y lugar para la celebración de las convenciones en las -
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q•Je se designar4n los representantes, que, respectivemente, deban integrar la Jun

.ta Central de que se trate. A tales convenciones deber4n acudir los electoras o -

las personas respecti vemente nombren pan! que los representen, y que la Ley conoce 

con el nombre de Delegados, quienes tendrán derecho a tantos votos cuantos sean -

los individuos que representen, La Ley d4 a nombrar delegados por una parte, a -

las agrupaciones de trt!lbajadores cuyos miembros presten servicios efectivos media!! 

te contrt!lto de trabajo, donde tambiAn participan los miembros de estas agrupacio

nes, que no estando prestando servicios efectivos en el momento. los hubieren pre! 

tado el año inmediato anterior a la fecha de elección, y por un periodo mayor de -

seis meses; o bien a los trabajadores no sindicalizados cuando en el lugar donde -

prestan el servicio no hubiere trabajadores organizados, Por otra parte, a los -

patronos, est~n o no organizados, siempre que tengan a su servicio obreros 1111!1dian

te un centre.to de trabajo y que ast~ organizados todas estas organizaciones y pe,t 

sones a la que la Ley dá derecho, deben acreditar ante el ejecutivo de la entidad-o 

federativa o el Jefe del Departamento del D,F,, y e m4s tardar pare el 15 da no- -

viembre de los mismo años pares, a sus respectivos delegados. independientemente -

de lo cual, las organizaciones extenderán credenciales pare. que sus delegados pue

dan identificarse en la Convención. 

Los trabajadores no sindicalizados se pondn!n de acuerdo para nombrar el

delegado que pueda representarlos y loa patronos no agnJpados podn!n nombrar sus -

delegados con simple carta poder finnada con dos testigos y certificada por la au

toridad de trebejo correspondiente. En cada uno de tales documentos, la autoridad 

de trabajo que corresponda certifican! el número de trabajadores que se haya comp!E 

bada se representa pare los efectos del voto, toda vez que cada delegado se toman!

en cuenta· por el número de individuos que represente, en la inteligencia de que el

del Delegado patronal valdrd por tantos cuantos trabajadores tenga a sus servicio -

el patrón o agrupaci6n. patronal que represente •. Los delegados así nombrados, debe

rtin reunirse en Convención el primero de diciembre de los mencion~dos años pares en 

la Capital de le entidad federativa de que se tl1!lte, donde se celebrertin tantas ºº!! 

venciones como Juntas Especiales integren la Centrel de Cbnciliación y Arbitraje -

respectiva, convenciones que se celebrerdn bajo la presidencia del Gobernador del -
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.Estado correspondiente o de la persona en quien delegue sus facultades. Desde lu~ 

go se procede al registro de credenciales y a elegir por mayoría de votos de l'os -

Delegados presentes a dos delegados que fungirán como escrutadores y, consecuente

mente¡· deberán encargarse de hacer el c6mp~to de los votos para la designaci6n de

una mesa Directiva de la Convención que se compondrá de un Presidente, dos Secre-

cretarios y Dos Vocales, que tambHin se elegirán por mayoría de votos de los Dele

gados presentes •. .lJicha Mesa Directiva procederá a analizar en alta voz las crede!!. 

ciales que hayan sido registradas a fin de qué la Convenci6n deseche las que no ~ 

reúnan los requisitos antes expuestos, despu~s ·se procederá a la designación de ~ 

los representantes de la rama de la industria o agrupación de trabajos diversos de 

que se trate, nombrándose por cada representante propietario, patronal o trabaja~ 

dar, un suplente, no pudiendo recaer tal designación sino en las personas que ten

gan la nacionalidad mexicana, sean mayores de edad, en pleno goce de sus derechos

civiles, que sepan leer y escribir y no pertenezcan al estado eclesiástico, además 

de que no hubieren sido condenados por delitos infamantes. Hecha la designación -

se levantará una acta de todo el procedimiento seguida, y de la cual se enviará ~ 

una copia al ejecutivo de la entidad federativa dejándose otra en el archivo de la 

Junta ~ue corresponda, y otra se entregaré a cadá uno de los representantes elec-

tos propietario o supl~nt~ a fin ·de que les sirva de credencial. Los representan

tes así designados se presentarán desde luego al ejecutivo de la entidad federati

va de que se trate, o en.su caso, al Jefe del Depto. del D.F. para la revisión de

las credenciales e identificación correspondiente. 

Bien puede suceder que el primero de diciembre mencionado, no se presente 

ningOn delegado, en cuyo caso, se entenderá que los interesados delegan sus facul

tades en el Gobernador de la entidad correspondiente, o del Jefe del D.F. para que 

haga el nombramiento y designación de representante, Cubiertos los requisitos an

teriores, el primer día hábil del mes de enero del año que siga inmediatamente al~ 

de la elección, el Gobernador o el Jefe del Depto, del D,F,, presidirá la sesión _ 

en la que previa protesta que ante el mismo otorgue, cada uno de los representan-

tea obrero-patronal, quedando constituida ·en esta forma la Junta Central de Conci-
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liaci6n y Arbitre.je en la entidii.d federativa a Distrito Fada:re.l. 

Seg6n el procedimiento expuesto, es por dam&a aclarar que loa representa.a 

tes duran en su cargo solo dos años, a menos que renuncien, sailn r&llC>uido o revo-

quen su ·nombramiento, pudiendo ser reelectos siempre que no se lee haya removido -

por causa de responsabilidad.comprobada, excepto a los representantes de la Junta

Central de Conciliaci6n y Arbitraje en el Distrito Federal que duran solo dos af'loa 

segdn decreto de 10 de noviembre de 19441 publicado en el Diario Oficial de 28 de

noviembre de 1944, aclarado pro.Decreto de 13 de noviembre del'mismo año publicado 

en 29 de marzo de 1945 con el que se refonna el artículo 390 original de la Ley -

Federal del Trabajo de 31, 

La ley establece que el representante obrero y el patronal pueden ser. re

movidos, ya por que se les revoque su nombramiento, o bien por que ellos-renuncien 

a desempeñar el cargo, Cuando se trata de revocacidn de nombramiento, la solici-

tud debe formularse por las dos terceras partes de trabajadores o patronos, segl1n-
\ 

el caso, que desarrollen sus actividades en la nna de la industria en relacidn --

con la·cual se haya constituido la Junta Especial que integra el representante que 

se trata de remover; y se dirige al Gobernador de la entidad federativa de que S'B

trate, quien previa la comprobaci6n de la mayoria har& la declaratoria correspon-

diente, llamando desde luego al representante suplente, Ahora bien, en el caso -

de que por cualquier circunstancia no exista suplente o que la revocaci~n afecte,

tanto al propietario como al suplente; en cualesquiera de esos caeos las in~ereea

dos deben proporcionar en la misma solicitud los· nombres de las personas que deban· 

substituir a los representantes, y el Gobernador tomando en cuenta la propuesta h,! 

rá el nombramiento que proceda. Los Gobernadores de las entidades federativas ta!!! 

bi~n c~nocen de los casos de renuncia y previa comprobacidn y cillificacidn.ds la -

causa que la .funde, podn!n aceptarlas o desecharlas a su juicio. Adem&s.de lo ex

puesto, reglamentado en el capítulo vr de sus título so., se ootablece en el ~tu

lo 10 df!l Ordenamiento de 31 otras causas que puedan provocar la falta t~oral - . 

o definitiva de los representantes a que nos venimos.refiriendo, como eon; cuando-

1 

I· 
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incurran en las responsabilidades que expresamente.la ley fija, y que ameritan se 

les aplique, como sanciones, la suspenci6n de su sueldo hasta por un mes, o la ~ 

destitucidn definitiva de su cargo, en la inteligencia de que cuando se suceden -

tres faltas que ameriten la· suspensi6n se aplicará por disposici6n de la ley, la

destitucidn del representante que incurra en ese supuesto. 

En los casos en que los representantes incurran en responsabilidad, las

peraonas interesadas pueden quejarse ante el Presidente de la Junta Central que -

corresponda, el que deberá citar desde luego a una reuni6n al tribunal de respon

sabilidades, integrado por un representante del Gobierno, uno del Capital y uno -

del Trabajo, ya escogido previamente en la convenci6n a que antes nos referimos.

El T;ribunal asistido de un secretario, oirá las razones· del acusado y previa re--· 

cepci6n de las pruevas que crea conveniente, as:!'. com~ de las qL1e el propio acusa

do ofrezca, fallará por mayoría da votos la sanci6n que deba aplicarse; pudiendo, 

en caso de ~ue no se comprobaran los hechos denunciados en la queja, imponer una

multa hasta de·$ 500,00 al acusador o denunciante, cuando a juicio del Tribunal -

dicha acusaci6n sea notoriamente injusta o impertinente, 

Establecida, pues, la forma como pueden presentarse o mot:lvarse las dis

tintas faltas temporales o definitivas de los representantes, la ley establece~ 

que por .lo que hace a los representantes propietarios estos serán substituidos ~ 

por los suplentes respectivos, a menos que, como se expuso antas, también a ~stos 

les afecte la causa que motiv6 la falta del propietario, o bien que no rasponden

al llamamiento que al respecto se les haga, dentro de los diez días siguientes,~ 

pues entonces el Ejecutivo de la Entidad Federativa de que se trate nombrará los

substi tutes correspondientes hasta en tanto las agrupaciones interesadas, hagan -

la designaci6n de las nuevas personas que deberán nombrarse como sus representan

tes respectivos. lá Ley faculta también a los gobernadores para nombrar las per

sonas que deban desempeñar los puestos de Secretario y demás empleados que deben-· 

integrar, o al menos sean indispensables para el funcionamiento de la Junta o JuD. 

tas Centrales de que se trate, teniendo en cuenta siempre el personal que autori-
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ce anualmente el presupuesto de egresos respectivo, y en el que estar& asignada la 

retribuci6n que deben percibir los miembros o empleados de la Junta, incluidos Pr.!!!, 

sidente y representantes. Lo hasta aqu! referido a los Gobernadores, se entiende

referido al C, Jefe del'Oepto, Central, 

JUNTA FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE. 

Para la integraci6n de la Junta Federal de Conciliaci6n y Arbitraje, se -

sigue el mismo procedimiento ya tratado para las Juntas Centrales, salvo modalida

des de detalle que conviene citar; los padrones que se formen al respecto, deben1n 

ceñirse a los datos de registro e inscripci6n de agrupaciones que obren en la Se-

~ret~ría de Trabajo y Previsi6n Social. La convenci6n de delegados se celebra en

la Capital de la Rep6blica con la Presidencia del Secretario de Trabajo o d~ la -

persona en quien süs facultades deleguen, De las actas que ee levanten, se manda

rá copia a la Junta Federal de Conciliaci6n y Arbitraje y a la Secretar!a de Trab!! 

jo, haciéndose entrega de una a cada propietario y suplente designados, los que d,!! 

berán acudir al Secretario de Trabajo para la revisi6n e identificaci6n correspo~ 

dientes. 

La sesi6n de integraci6n y la protesta que se otorgue por los representa!! 

tes, deberá efectuarse ante el Secretario del Trabajo o su Delegado. Si el 10. da 

diciembre de los años pares, no concurre ningún delegado, se entenderá que los ti

tulares delegan su fac'-11 tad en el Secretario de Trabajo para que haga la designa.:... 

ci6n de Ja persona que los represente, 

· As:! pues, lo expuesto para la· intagraci6n de las Juntas Centrales de Con

ciliaci6n y Arbitraje, así como tambi~n en relaci6n con las revocaciones, remocio-

nes o renuncias de los ce. Representantes del Capital y del Trabajo, o da los non>

bramientos del Presidente, Secretario y demás empleados, se aplican a la Junta Fe

deral de Conciliaci6n y Arbitraje, debiendo entarderse, cada vez que se refieran -

al Gobernador de la Entidad Federativa de que se trate, como aplicable al Secreta-
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rio de Trabajo y Previsi6n Social • 

Para ser Presidente de una Junta de Conciliaci6n Federal, se requiere¡ la 

nacionalidad mexicana, el Pleno goce de los derechos civiles, ser mayor de 25 años 

abogado recibido, o especialista en derecho del trabajo, no pertenecer al Estado -

Eclesiastice y no haber sido condenado por delitos infamantes, Los mismos raquis! 

tos exija la ley.a los Presidentes Auxiliares de los Grupos Especiales, con exceP"". 

cidn de ser abogado recibido, por cuanto se estimé que los proyectos de Laudo que

elabora, deberán ser revisados y autorizados por el Presidente Substituto, en - -

quien se hace recaer, hablamos de la ley de 31, todo el peso de la elaboración té~ 

nica a desarrollar en el Laudo, criterio éste que no encontramos ya en la ley de -

?O, en la que al dar a las juntas una representaci6n y actuaci6n más ceñida a los

de un organismo Jurisdiccional, se exijan formalidades académicas no solo al Auxi

liar sino inclusive al que de hecho, elabora técnicamente hablando, una gran parte 

de la labor del Tribunal, el Secretario de la Junta respectiva, . 

En· el t:!: tu lo 1 Cb, de la ley de 31, también ne reglamentan las responsabi

lidades de los Presidentes titulares o auxiliaras, da los secretarios, y los empla~ 

dos de la Junta de que se trate, y a6n cuando es.cierta que puede haber faltas tem

porales del Presidente Titular, cuando se causen por enfermedad o por alg~n otro -

motivo, a los presidentes s6lo se les aplicará por faltas leves, sanciones pecunia

rias· ha~ta por$ 5CXJ.CO,.a la destituci6n inmediata en caso de falta grave, En - -

cuanto a las sanciones de los auxiliares, secretarios y notificadores la sanci6n -

consistirá; por faltes leves en una multa cuyo monto na podrá exceder del importe -

de 15 d!as de sueldo y por faltas graves, la.destituci6n inmediata ·del empleo. Las 

quejas que se fonnulen contra los Presidentes de la Junte deberán dirigirse al Go-- · 

bernador de la Entidad Federativa de que se trate, o al Jefe del Depto, del Q,F., -

en su caso,. y en las de jurisdicción federal, al Secretario de Trabajo, El Ejecut! 

vo.de la Entidad o el Srio. de Trabajo; despu~s de oir al funcionario tomando en -

cuenta las pruebas apuntadas al respecta resolverá y en su caso aplicará la sanción 

·correspondiente. En las casos de acusaciones contra Auxiliares y Secretarios, es -

.al P:r:esidente titular de la Junta quien se avoca a su conocimiento y soluci6n, des

de luego sin perjuicio de seguir el proceso penal a que haya lugar, 
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~ l.o VJrie+;l•;•...,;ión ~ ~917, le ó~reme C:::!""'::e oe Justi.:::ie ::ie la !edéri, hu!:Jc ce -

'IY'Y.Arfí;,f;t e n1.11r<P.rvf,r){<, r;n:itilooiee; Jvridico$ tanto oe fo:ioo como de forrr.e en :rela:::l.fm 

fl ).1;1 pi;1111~t4 eri ·,,1~enc~_, óel art. 12.3 CO"lsti ttJcional. i-1:.biénoonos refeM.oo :l.gua1-

l~llí0fl-f;CJ a J.1J fonil'$ cit"C\Jflf5t!snde1 como surgió le Junte FeC:eral de Cor.cilia::.i6n y Ar_ 

i1U;roj<t 1 llifi'l'Cl.í'tJ a las rt!format> relativas a 1os e.rts. 73 y 123 Constitucionales f~ 

dt1f'l#Hlm10.ci li;¡ leriid1,1ci6n en materia de trabajo y principalrnente con la pT'O!Tlulg! 

ni~fl '11í l4 (.fjy Fcdend del Trabajo, creemos incuestionable señalar como, merced -

11 1'#1 ciri;1;1111t,:mci"" lcgale5 con que surge a la vida jurídica el nuevo estatuto -

l11borisl., '/tJ no l'lo plantB1Jron los problemas que trajo consigo el .üscernimiento de 

l.11 nl!ltUrtÜlil-6 Jur1dica de loa tribunales de trabajo, 

Por• lo ant:orior querunos entablecer, para los efectos de la Historia de

l@ Jue1Uoü.1 d1Jl trab1:1jo en Máxico, tres etapas: 

11) ,- 1Jn11 primara 1 quo arrane.ando de la época de los primeros conflictos -

drJ tr11ba,jo on ol pafo, su conocimiento se sujetó a la jurisdicción -

oivil, Y qua habría do abarcar hasta el año de 1924 en que las con~ 

dioiorum aocioeconOmicas del país impusieron un nuevo criterio jurí

dico raapocto a las JJntas de Conciliaci6n y Arbitraje, 
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b).- Una segunda etapa de 1924 a 1970 1 durante la cual, las· juntas se -

reconocen como Tribunales con imperio y facultades para ejecutar • 

sus propias resoluciones, pero que a6n admiten la interferencia de 

otros Tribunales no laborales en el conocimiento y resolución de -

los conflictos de trabajo. 

c),- Y en fin, una tercera etapa que se inicia con la Ley del 1o. de -

mayo de 1970 en la cual se pronura, no haya ninguna interferencia

para disputar a las Juntas su competencia en el conocimiento y de

cisión de los conflictos de trabajo, ni a6n·a pretexto de que no -

existe la relación de trabajo jurídicamente subordinado. 

En general nos atrevemos a afirmar, que las innovaciones aportadas en -

la nueva Ley, se inscriben dentro del proceso de trensfonTiación en la estructura 

y funcionamiento de los tribunales de trabajo en México, afirmación que por otra 

parte exige una estimación de fondo relacionada con el papel que en la práctica

han ·desarrollado las Juntas de Conciliación y Arbitraje, para el efecto de poder 

e~ortar elementos de juicio suficientes para considerar si conforme a la forma -

en que se presentan dichas juntas en el nuevo estatuto, ~s factible desarrollen-

su cometido pare el que fueron creadas, 

Las consideraciones anteriores se originan en el panorama que presenta- · 

la pr~ctica de las Juntes de Conciliación y ArbitraJe. Efectivamente, hemos - -

observado que en ellas, los laudos difícilmente son dictados "a verdad sabida y

buena fé guardada". Las Juntas, al avocarse al estudio a fondo de los negocios

sujetos a su conocimiento, lo hacen con un criterio político, imperante en el m2 

mento. 

As!, en la época de ascenso de la revolución, fué dable observar, tante

en les Jlmtas como en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, une aplicación
¡ 

de la Ley sumamente favorable e los trabajadores, con posterioridad, las resolu-
ciones de los Tribunales de Trebejo han acusado una marcada predilección por tal 
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o cual corriente patronal, En una y otra tendencia se señala en la jurisprudRncta 

un car.ácter aleatorio como reflejo de las contradicciones de la pal!tica guberna-

mental del momento, Por otra parte, es de examinarse si en la práctica, los trib~ 

nales de trabajo han contribuido en el estatuto que fenece, a desarrollar las fun

ciones para las que fueran creadas, a saber; el desarrollo de clase de 1 os corifl i,S 

tas de trabajo, tanta individuales como colectivos y econ6mi.cos, 

La realiqad ha sido muy otra, Tenemos par eje~plo la duración de un pro

ceso, que debiendo ser eficaz y rápido se puede equiparar, superándola en ocasio-

nes, a la duraci6n de un juicio ordinario civil¡ ello desde luego con el consabido 

agravante de la fal'ta de actuaci6n de las miembros de la Junta coma jueces y en -

cambio sí como apoderado de una u otra parte, Y en fin, el 1 amen table papeJ. dese~ 

peñado por los presidentes Titulares de las Ju.ntas, dedicados a ser en el fondo -

simples aplica~ores de la consigna que configura la orientaci6n paHtica deJ. se:m

nia, todo ello nos da base para afirmar, a trav~s de la abservaci6n que la prácti

ca de las Juntas nos ha aportado, que el Derecho del Trabajo en f.1,~xico ha devenido 

un factor político y no, como se afirma insistentemente, un instrumento destinado

al me~oramiento del asalariado, 

A la anterior conclusión del sustentante, se une el panorama de solusi6n

entre los dirigentes del. trabajo y el sistema poHtico, Por lo demás y refiri~nda 

nos a la exigencia de "clasista" que el legislador quiso imprimir fil las Juntas, -

nos remitimos a la opini6n del Lic. Javier Ostos Jr. (*) quien nos dice; "Los qru

pas especiales de las Juntas no llenan el requisita clasista de que hablamos an- -

tes, pues para ello es necesario que los representantes sean personas que genuina

mente pertenezcan a los grupos patronales y obreros, pues bien sabido es que, to

dos loa representativos del primer sector son simples abogados sin ninguna rala- -

cidn directa patronal, ni conexión con la industria que representan, en una pala

bra, no son patrones, En cuanto a los segundos, tampoco satisfacen el deseo de ...:.. 

que sean personas que ayuden al Representante del Gobierno a comprender mejor la -

(*) Revista Foro del Trabajo, No, 1 Págs. 37 y 38, 
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.~ituaci6o real del problema a debate, por sus conocimientos prácticos y conoced~ 

·res del oficio o industria que representan, pues aunque.los representantes obrB'

ros son casi en su totalidad genuinos trabajadores, los hay que no son suficien

temente capaces en el conocimiento del medio de la industria de la cual son del~ 

gados, En realidad los grupos especiales no están integrados por personas que -

verdaderamente pertenezcan a los sectores obreros y patronales, ni por técnicos

que ayuden al juzgador en las cuestiones del trabajo, La verdadera función qu.e

desarrollan esas personas en la vida real de las Juntas, son las de patronos del 

·actor y del demandado respectivamente, no actúan más que en beneficio del sector 

qua·representan aún cuando reconozcan que su actitud se encuentra equivocada", -

"Eso, de acuerdo con los principios clasistas, es entorpecer la justicia obrera

y esto, en pocas palabras significa· no responder a las necesidades para las cua

les. fueron creados los Tribuna).ei;¡ del Trabajo, pues su función primordial es la

da trata_r de solucionar los problemas por medio de una pronta y expedita justi

cia, A nadie escapa, el hecho tan trillado de que los representantes de las·gr~ 

pos desintegran las Juntas retirándose,., Cuántos dictámenes se encuentran sin -

discusi6n y, por ende, cuántos litigios están pendientes de resolución por el h~ 

cho de que na se reúnen opartunamente·los representantes obrero-patronales, por

encima del interés de clase, votan desfavorablemente para 1os trabajadores que -
. . 

litigan en contra de algún sindicato. Coma esas, otras muchas deficiencias pa-

drian señalarse en la realidad del funcionamiento en las juntas en grupos, lo -

cierto. es que las estadísticas nos indican que cada die se acumulan más y más n~ 

. gocios en tramitación ante las mismas Juntas, No queremos decir con esta que la

c~usa primordial de ese recargo y retrasa de los procedimientos se deba exclusi

vamente al sistema deficiente de organización tripartita, pero si consideramos -

mucha culpabilidad a dicha sistema. Todos sabemos que debido a la actitud com

pletamente opuesta de la representación obrero-patronal, el que en realidad deci 

de ios litigios es el representante gubernamental de la Junta quien es un aboga-· 

do, segOn requisito indispensable de la Ley Federal de Trabajo''. 

Con las antecedentes que brevemente dejamos reseñados, veamos si. la r!! 
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visión llevada a cabo por el legislador, en la reestructuración de los Tribunales 

. de Trebejo, llenaron su cometido; a saber: 

a).- ¿Se logra que la sustanciación de los juicios adopte términos pru-

dentes en cuanto a su duración? 

b),- ¿Es factible esperar con el mecanismo de la nueva Ley, una justicia 

obrera menos formalista? 

e).- ¿Es factible esperar la consecución de una justicia en el campo de

las relaciones de trabajo sin la intervención de los intereses po

líticos que hasta ahora la han determinado? 

La Ley Federal del Trabajo aprobada por el Congreso de la Unión el 2 de-

diciembre de 1959, y cuya entrada en vigencia lo es a partir del 1o, de mayo de -

1970 en todo su articulado, excepción hecha de ciertos articulas de aplicación di 

ferfda, abroga la del 19 de agosto de 1931 1 según disposición del art. 2o~ trans.!, 

t~rio del nuevo ordenamiento, En el art. 12 transitorio se establece que las di! 

posiciones de la Ley de 1931, continuarán vigentes respecto a los juicios· pendie!!. 

tes de trámite, hasta en tanto las Juntas hayan quedado organizadas en los térmi

nos del art, 9o, transitorio que señala un término de tres meses para dicha reor

ganización, es decir, que los juicios en trámite deberán regirse por la Ley ante

rior hasta el 1o, de agosto de 1970, o antes, si la Junta considera efectuada su

reorganización, Por lo que hace a las Juntas Federales de Conciliación, que con

forme a la nueva Ley actúen como Juntas de Conciliación y Arbitraje (art. 600 - -

frece, IV), continuarán conociendo de los negocios que tengan en trámite y cuya -

cuantía sea inferior ª·tres meses de salario, hasta la conclusión del mismo -

( art, 12 transitorio párrafo final), 

Y por cuanto e los juicios pendientes de trámite ante las Juntas Federa-
·, 

les de Conciliación, que tengan exclusivamente función conciliatoria, vale decir, 
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en negocios cuya cuantía sea superior a tres meses de salario, ~atas remitirán los 

autos a la Junta Federal de Conciliaci6n y Arbitraje (art. 12 transitorio, 2o, pá

rrafo). 

Abordando el capitulado del nuevo estatuto, encontramos en el Título XI: 

"Autoridades del Trabajo y Servicios Sociales" en su capítulo I, Disposiciones Ge

nerales, que la aplicaci6n de Jas Nonnas de Trabajo compete, en sus respectivas Jl:!, · 

risdicdones: 

a),- A )f.\.5 Juntas Federales y Locales de ConciliacicSn. 

b),- A la Junta Federal ·de ConciliacicSn y Arbitraje, 

c),- A las Juntas Locales de Conciliaci6n y Arbitraje, 

Por lo que hace a la competcmcia Constitucional de las Autoridades del -

trabajo (capítulo II) se prevée que la aplicaci6n de las normas de trabajo corres-

pande a las autoridades federales en los siguientes casos: 

I.- Industria Minera y de Hidrocarburos; 

II.- Industria Petroqu:!mica ¡ 

III,- Industrias Metalúrgicas y Siderúrgica, abarcando la explotaci6n de los mi

nerales básicos, su beneficio y fundici~n, as! como la abtenci6n de hierro 

me~lico y acero en todas sus fonnas y ligas y los productos laminados de-

los mismos, 

IV.- La Industria Eléctrica; 

V,- Industria Textil; 

VI,- Industria Cinematográfica¡ 

VII,- Industria Hulera; 

VIII,- Industria Azucarera¡ 

IX.- La Industria del Cemento; 
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X.- Industria Ferrocarrilera¡ 

·XI.-. Empresas que sean administradas en fonna directa a descentra liza da. por el. G,9. 

bierno Federal; 

XII,- Empresas que actúen a virtud de un co.ntrato en zonas federales y aguas terr,! 

tori.ales; 

XIV.- Contratos Colectivos que hayan sido declarados obligatorios en más de una en 

tidad federativa (art, 527), 

Por lo que hace a la aplicación de las normas de trabajo corresponde a -

.. las autoridades de los estados en los casos no previstos· en el anterior artículo,-. 

su aplicación (art, 529), 

Las Juntas Federales de· Conciliación se hayan estatuidas en el capítulo X 

de este·título XI, 

Establécese que las Juntas Federales de Conciliación tendrán las funcio-

nes siguientes: 

1.- Actuar como instancia conciliatoria potestative.pará los trabajadores y los

patrones. 

11,- Actuar como Juntas de Conciliación y Arbitraje, cuando se trate de conflic-

tos a que se refiere el art. 600 frece, IV, 

·~lli- Las deni4s que le confieren las leyes {art. 591). 

Las Juntas Federales de Conciliación funcionarán pennanentemente y ten- _ 

»drán.la jurisdicción territorial que les asigne la Secretaría del Trabajo y Previ

sión Social, No funcionarán éstas Juntas en el lugar en que esté instalada la Ju.n 

ta Federal de Conciliación y Arbitraje, Cuando l& importancia y el volumen de los 

conflictos de trabajo en una demarcación territorial, no amerite funcionamiento de 
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una Junta pennanente, funciona~ una accidental. Por cuanto a su integraci6n las 

Junta~ Federales de Conciliaci6n permante, ·se integrarán con ·un r'epresentant~ -

del Gobierno, mandado por la Secretaría del Trabajo y Previsi6n Social, que fun

girá como presidente y con ·un representante de los trabajadores sindicalizados y 

uno de los patrones, designados de conformidad con la convocatoria que al efe~to 

"expida la misma Secretaría. S6lo.a falta de trabajadores sindicalizados la elec

ci6n se hará por los trabajadores libres (art, 593)~ Establ~cese en el siguiente 

numeral que por cada representante propietari.o de los trabajadores y de los pa

trónes, se designará un suplente. 

Las Juntas· Federales de Conciliaci6n accidentales, se integrarán y fun

ciona~n cada vez que sea necesario de acuerdo con las 'estipulaciones dal.Capít~ 

lo IV, T!tulo XIV. 

Para ser presidente de las Juntas Federales de Conciliaci6n pennamentes, 

se requiere:· 

I.- Ser mexicano, mayor de edad y esta en pleno ejercicio de sus derechos. 

II.- Haber terminado la educaci6n secundaria, 

III,-Oesmostrar .conocimientos suficientes del Derecho de.l Trabajo .y de la segu -

rielad social. 

IV•- No pertenecer al Estado eclesiástico, Y. 

v.- No haber sido condenado por delito intencional sancionado con pena corporal 

(art. 596). 

Los presidentes de las Juntas Federales de Conciliaci6n accidentales, -

deberán satisfacer los requisitos señalados para el caso anterior en las freces, 

I, IV, VI, y además haber tenninado la educaci6n obligatoria, 
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Los representantes de los trabajadores y de los patrones deben!n sati,!!! , 

facer los siguientes requisitos: 

r.- Ser mexicano, mayores de edad y estar en pleno ejercicio de sus derechos. 

II.- Haber tenniando la educacidn obligatoria. 

III.- No pertencer al Estado Eclesi~stico, 

IV.- No haber sido condenados por delito i~tencional sancionado con pena cor-

poral (art. 598). 

Como una medida encaminada a lograr la ecuaminidad de sus integrantes, 

la Ley imposibilita para ser representantoes de los trabajadores o de los pat1!!, 

nas en las Juntas Federales de Conciliacidn; en las pennanentes, ·a los directo

res, gerentes o administradores de las empresas y a los miembros de las.direct!_ 

vas de los sindicatos en aquellas ramas de la industria representadas en la Ju!!. 

ta¡ en las accidentales, a los directores, gerentes o administradores de las e!!!. 

presas, as! como a los miembros de las directivas de los sindicatos afectados. 

Las Juntas Federales de Concialiacidn tienen las siguientes facultades 

y obligaciones: 

I.~ Procurar un arreglo conciliatorio de los conflictos de trabajo¡ 

II.- Recibir las pruebas que los trabajadores o patrones juzguen conveniante 

rendi'r ante ellas, en relacidn a las acciones y excepciones que preten

dan deducir f\nte la Junta Federal de Concialiacidn y Arbitraje •. El t~r

mino. para la recepcidn de las pruebas no podr~ exceder de 10 d!as. Tel"

minada la recepeidn de las pruebas o transcurrido el t~nnino a que se -

refiere el p~rrafo anterior, la Junta remiti~ el expediente a la Junta 

Federal de Conciliacidn y Arbitraje. 
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III.- Recibir la demanda que presente el trabajador o el patrón remiti&ldola a la 

Junte Federal de Conciliaci6n y Arbitraje. 

IV.- Actuar ¿omo Juntas de Conciliación y Arbitraje para conocer y resolver los

canflictos que tengan par objeto el cabra de prestaciones CUYO MONTO NO EX

CEDA DEL IMPORTE DE TRES MESES DE SALARIO. 

V,- Cumplimentar los exhortos y practicar las diligencias que les ancomienden -

otras Juntas Federales· o Locales de Conciliación y las Juntas Federales y -

Locales de Conciliaci6n y Arbitraje, y en fin, las dem!s que les confieren

las leyes. 

Hagamos un pequeño resumen a efecto de detenninar las funciones·de las -

Juntas Federales de Conciliación en el nuevo estatuto. 

Las Juntas Federales de conciliación acusan dos funciones: 

1,_ Conciliatoria, en el art, 591 frece, I y art. 600 freces I, II, III y V, 

2,- De conciliación y arbitraje funciones que ejercen solamente cuando se trata de 

conflictos que tengan por objeto el cobro de prestaciones cuyo monto no excede 

del importe de tres meses de salario (arts, 591 frece. II y 600 frece. IV, y~ 

amen del ?50), Ahora bien, en el caso en que ac~6en como Juntas de Concilia~ 

ci6n exclusivamente, el procedimiento es el siguiente: 

1,- =ste se incoará por comparecencia o escrito en el que se designará el domici~ 

lio del demandado para les notificaciones personales, se precisan!n los puntos 

petitorios indicando sus fundamentos (arts,· 685 a 687), 

2.- La Junta ci~ará las partes a une audiencia de conciliación y ofrecimiento de -

pruebas, Le notificación al demandado para esta aud~encia deberá ser personal 
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(art. 748 fracc. I, y 688 fraccs, I y II), 

3.- Si el actor no concurre a la audiencia de conciliación y pruebas se archivará 

el expediente hasta nueva promoción (art, 748 frece, II), 

. 4.- Si no concurre el demandado o si estando presenta no se· llega a un convenio,

lae partes podr!n .ofrecer pruebas (art, 748 fracc. IV), 

.s.·- -Si las par1:es llegaran a conciliarse se dará por tenninado el conflicto cele

. brándose convenio, el cual aprobado por la Junta, producirá tod~s los efectos 

inherentes a un laudo (art, 753 fracc, II), 

6.- Los convenio·s en período conciliatorio serán ejecutados por el Pre~idente de

· 1a Junta Federal de Conciliación (art, 748 fracc, VI). 

7.- Si las partes no se concilian, se tendrá por concluído el período de concili~ 

ci6n y se pasará al arbitraje. .Si la Junta Federai de Concilia'ción por razón 

de la cuantía, tiene competencia resolverá el negocio, y si·no la tiene, remi 
. . -

tir! los autos a la Junta Federal de Conciliaci6n y Arbitraje (arts, 600 fracc. 

II, Oltimo p~rrafo), 

En el caso de que tenga competencia actuar'!! como Junta de arbitraje (art, 

748 f~cc, v). 

El procedimiento ante las Juntas Federales de Conciliaci6n, con funci0- _ 

· nee da arbitraje, es el siguiente: 

Oespu~s de la notificaci6n personal de la demanda o comparecencia, la Ju~ 

ta citará a una audiencia que deberá efectuarse dentro de los cinco días siguien~ 

tes·(art, 783), con el apercibimiento al o a los demandados, que de no concurrir -

a dicha audiencia, se tendrán por admitidas las peticiones de los que concurran --

. ¡ 
l 
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(arta. 748 y 788), a manos que no concurra el actor, pues entonces se tendrá ex

clueiv~mente por reproducido su escrito a comparecencia inicial (art, 787), En_

la Junte procurar~ avenir a las partes, y si no se logra convenido de avenimien

to, las partes formular~n al.is peticiones y ofrecerán y se recibirán las pruebas

que les sean aceptadas (art, 785 fracc, I y II), Conclu!da la recepci6n de pru~ 

bas, la Junta oire los alegatos de l.as partes y dictará resoluci6n, La resoluci6n 

que dicte la Junta Federal de Conciliaci6n en funciones de arbitraje, deberá ej~ 

cuterla ella misma a través de su Presidente de acuerdo con lo que establece la-

fracc, VI del art, 7118 aplicable por analogía, en virtud de que en el capítulo -

correspondiente de la Ley no se precisa quién es el 6rgano ejecutor. 

Las resoluciones que dicten las Juntas Federales de Conciliaci6n an fu!). 

cienes de Arbitraje, van a constituir auténticos laudos que s6lo podr~n ser com 

batidos en la v!a de Amparo Directo ante la.Suprema Corte de Justicia de la Na~ 

ci6n, presentando la demanda de Amparo por conducto de la responsable, ante la ~ 

que se solici te'rá la suspensi6n solamente en aquellos casos en que el reclamante 

ast4 trabajando, pues si no tiene medios para subsistir, nunca será procedente -

la suspánsidn ya que su cuantía no es superior a· 180 días de salario, 

El procedimiento ante la Junta Federal de Conciliaci6n y Arbitraje, cua~ 

do la Junta Federal de Conciliaci6n ejerci6 funci6n conciliatoria ~nicamente y -

remiti6 los autos a aquélla, es el siguiente: 

Radicado el negocio·ante la Junta F~deral de Conciliaci6n·y ARbitraje,

se citar& a. las partes a una audiencia de demanda y excepciones conforme al art, 

.?'S'l, misma disposicidn legal que nos remite a lo establecido en los arts. ?52, -

753 freces, ~V a VII., ?54 al 756 en lo que resulte aplicable, La no ti ficacidn -

t!el '.auto que señala la audiencia de demanda y excepciones, deberá ser personal,

(art. 688 fracc, II), tres d!as antes de la fecha de la audiencia, en dicho auto· 

se percibir& al demandado de tener por contestada la demanda en sentido afirma-:. 

tivo s~ no concurra a la audiencia (art, 752 primer párrafo), Sie el actor no co!:!_ 
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curre a la audiencia de demanda y excepciones, se tend~ por reproducidn en v!a de 

demanda su comparecencia o escrito inicial y si no concurra el demandado a la.mis

ma audiencia, se le tend~ por contestada la demanda en sentido afirmativo, salvo

prueba en contrario (art. ?54). La prueba en contrario sdlo podr& ofrecerse para -

demostrar: 

A).- que el actor no era trabajador o patrt5n. 

8).- que no existid el despido o que no son r.iértos los hechos afinnados 

en la demanda (ar.t, 755), 

JUNTAS LOCALES DE CONCÍLIACION, 

En los estados y territorios funcionarán Juntas Locales de Conciliacidn, 

que se instalarán en los municipios o zonas que determine el gobernador. No fun -

cionarán las Juntas de Conciliacidn en los municipios o zonas econdmicas en que -

est~n instaladas Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje, 

Son aplicables a las Juntas locales de Conciliacidn las disposiciones r.!!. 

lativas a las Juntas Federales de Conciliacidn, antes examinadas, Las atribuciones 

asignadas a la Secretada del Trabajo y Previsi6n Social, se ejercerán por los g2_ 

biernos de los estados y territorios, 

Analicemos en los tres arta~ (601 al 603) contenidos en el capítulo XI,

los principales aspectos de estas Juntas, 

a).~ En primer lugar, serán permanentes por regla general, en vez de a~ 

cidentales, como disponía la Ley de 1931¡ sin embargo, hab~ tam-

bi~n accidentales, si no es grande la importancia y el volumen de

los asuntos, 

b),- La nueva designacidn, Juntas Locales de Conciliacidn, corresponden 
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en sus lineamientos generales, a las Juntas Municipales de la l.ey ele 

1931, con la novedad en el nuevo estatuto de que dichas Juntas ,ten-

drán jurisdicci6n, no s6lo en el territorio del municipio, sino so-

bre un área' o regi6n econ6mica, 

c),- Constituyen estos tribunales, instancias optativas para trabajadores 

.Y patrones, situaci6n que por lo demás está acorde con el art, 123,

apartado "A" fracc, XX, Constitucional. Pero mantiene la norma de -

que es obliga torio u·n per:!odo concilia torio, resolviendo así un pro

blema práctico que se planteaba con la Ley de 1931 respecto a las -

Juntas Municipales, o sea, la incertid1;mbre de acudir D no directa

mente a la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje, repitiendo si.n embargo 

otro·error de la Ley de 1931, o sea, que desde un punto de vista 16-

gico nos parece q e no debiera existir esa facultad optativa por - -

cuanto que la Junta Local está más capacitada para conocer del con

flicto, precisamente por su radicaci6n en el lugar del conflicto, 

d).- Son competentes para conciliar los asuntos que les someten las par

tes, Recibir a~gunas pruebas preconstituyentes y en su caso, reci

bir las demandas que habrá de remitir a la do Conciliaci6n y Arbitr~ 

je compet!'mte, 

e).- Devienen Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje para conocer y resolver

conflictos que tengan por objeto el cobro de prestaciones cuyo monto 

no exceda del importe de tres' meses de salario, 

Las consecuencias derivadas de su reglamentaci6n hallan su fundamento en

las freces~ XX, ><X¡, XXII, del art, 123 Constitucional, Apartado "A", 

Se señala una novedad a este respecto: la disposici6n contenida en la - -

fracc, IV del art, 6CXJ en relaci6n a las Juntas Federales de Conciliaci6n y en el-
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presente caso de las e.ocales de Conciliac·i~n, el que la cuantía sea causa de comp! 

' tencia. 

JUNTA FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE 

.Hablemos a continuaci~n del contenido del capítulo XII, Se inicia este

capítulo en el art, 604 definiendo la actividad de la Junta Federal de Concilia

ci~n y Arbitraje: Corresponde a ~sta el conocimiento y resoluci~n de los conflic

tos de trabajo que se susciten entre trabajadores y patrones, s~lo entre aque-

llos o s~lo entre estos, derivados de las relaciones de trabajQ o de hechos ínti

mamente relacionadas con ellas, salvo lo dispuso en el art. 6!Xl fracc. IV, 

Establece el siguiente numeral, que el tribunal, se integrar& con un -

representante del gobierno y con representantes de los trabajadores y de los pa -

tronas designados por ramas de la industria o de otras actividades, de confonnidad 

con la clasificaci~n y convocatoria que expida la Secretaría del Trabajo y Previ

si~n Social, 

Habr~ uno o varios Secretarios Generales segan se juzgue conveniente, La

Junta funcionar& en Pleno o en J1Jntas Especiales de confonnidad con la clasifica.:. 

cidn de las ramas de la industria y de las actividades a que antes se hizo refereu 

cia. 

La Secretaría del Trabajo y Previsidn Social,.cuando as! lo requieran las 

necesidades del trabajo y del capital, podrá establecer Juntas Especiales, fijando 

el lugar de su residencia y su competencia territorial, 

El Pleno se integrar~ (art, 607), con el Presidente de la Junta y pon la 

totalidad de los representantes de los trabajadores y de los patrones •. Cuando el 

conflicto afecte a dos o ~s ramas de la industria o de las actividades represen

tadas en la Junta, ~Sta se integrará con el Presidente de la misma y los respect! 
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tivos representantes de trabajadores y patrones, 

Las Juntes Especiales se integren: 

I.- Con el Presidente de la Junta, en los casos de confli.cto colectivo, o con el 

Presidente de la Junta Especial en los dem&s casos. 

II.- Con los respectivos representantes de los trabajadores y de los patrones -

( art, 609), Durante la tramitación ae los juicios hasta la fonnulaci6n del

dicta'men a que se refieren los arts, ??1 y BOB, el Presidente de la Junta Y

los de las Juntas Especiales serán sustituidos por Auxiliares, pero interve!l 

drán personalmente en la votación de las resoluciones siguientes: 

a),- Competencia, 

b),- Nulidad de actuaciones, 

c),- Sustitución de patrón. 

d),- En los casos del art. ?2? 

e),- Cuando se trate de conflictos colectivos de naturaleza. económica en

la que designe perito y en la que se ordene la p~ctica de las dili-

gencias a que se refiere el art, 606, 

En el Pleno y en las Juntas Especiales.habr& el nOmero de Auxiliares que

se juzgue conveniente a fin de que la administración de la justicia del trebejo sea 

expedita •. El Presidente de la Junta será nombrado por el Presidente de la Repóbli

ca, y percibirá los mismos emolumentos que los ministros de la Suprema Corte de Ju! 

ticia de la Nación, debiendo satisfacer los requisitos siguientes: 

I,- Ser mexicano mayor de 25 años, y estar en pleno ejercicio de sus derechos, 

) 

II.- Tener titulo legalmente expedido de Licenciado en Derecho, 
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III.- Tener ciAca.aftoa da ejercicio profesional posteriores a la facha de adquisi

•idn del titulo a que ae refiera la fr11cci6n anterior, por lo ~anos •. 

IV.- Hab1raa distinguido en estudios da Da~cho dal Trabajo y de la ~eguridad So

cial.·· 

v.- No partam1cer al estado eclaa1'atico, y 

·VI.- No hllber sido condenado por delito intencional sancionado con pena corporal-
. ' 

(Art. 612). 

· El Preaidanta de la Junta serA sustituido en sus faltas tamponiles y en ~ 

lea definitivas, entre tanto ªª .. hace nueV? nombramiento, por el Secretario General 

da Myor antigQedad. 

El Pleno de l.a Junta da Conciliaci6n y Arbitraje tiene las facultadas y -

obligaciones aigu1entess · 

I.- Expedir el Regleu1anto Interior da la Junta y el de.las Juntas de Concilia- -

ci6n. 

II.-. Conocer y 'resolver los cor:iflictos da trabajo cuando afecten a la totalidad -

da .lea l'llllas da la industria y da las actividades representada• en la Junta • 

.. 
III.- Conocer del recurso de revisi6n interpuesto en.contra de las resoluciones -

dictallllul por el Preaidente·de la Junta en la ejacuci6n de los laudos de Ple-

rio •. 

IV.- Unifon1111r los criterios da reaoluci6n de la Junta cuando las Juntas Especia

les auatentan.tel!lia contradictorias. 
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V,- Cuidar que se· integren y funcionen debidamente las Juntas de Conciliación,

girendo les instrucciones que juzgue convenientes para su mejor funciona- -
i 

miento, 

VI,- Informar e la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de las deficiencias 

que observen el funcionamiento de la Junta y sugerir las medidas que conve.u 

ge dictar para corregirlas, 

VII.- Las demás que le confieran las leyes, 

Para unifonnar el criterio de resolución de las Juntas Especiales, se -

observará las normas siguientes: 

I.- El .Pleno se reunirá en sesión especial no pudiendo ocuparse de ningOn otro-

asunto, 

II,- Para que pueda sesionar el Pleno se requiere la presencia de las dos terce

ras partes del total de sus miembros por lo menos. 

III,- Los presidentes de las Juntas Especiales serán citados a la sesión y tendrán 

voz informativa, 

IV,- Las resoluciones del Pleno deberán ser aprobadas por el 51~ del total de los 

miembros que lo integra, por lo menos, 

V.- Las decisiones del Pleno que unifonnen el criterio de resolución, sen§n obl.! 

gatorias para todas las Juntas Especiales, 

VI.- Las mismas resoluciones podrán realizarse en cualquier tiempo a solicitud 

del 51% de los Representantes de los trabajadores o de los patrones, del 51')(. 
l 

de los Presidentes de las Juntas Especiales, o del Presidente de las Juntas •. 
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VII,- El Pleno publicará un boletín cada tres meses por lo menos con el criterio 

uniformado y con los Laudos del Pleno y de las Juntas Especiales que juz~ 

gue conveniente, 

Establ~cense las siguientes facultades y obligaciones de las Juntas Esp~ 

ciales: 

I.7 Conocer y-resolver los conflictos de trabajo que se susciten en las ramas

de la industria o de las actividades representadas en e}las, 

II,- Conocer y resolver los conflictos a que se refiere el art. 600 fracc, !V,

que se susciten en el lugar en que se encuentren ·i r.=tal a::l:is, 

III,- Practicar la investigaci6n y dictar. las resoluciones ñ que se refiFire P.1 -

art; 503, 

IV,- Conocer del recurso de revisi6n interpuesto en contra de 1as resolur.iones

del Presidente en ejecuci6n de los Laudos, 

V,- ~ecibir en dep6sito los contratos colectivos y reglamentos interiores de -

trabajo, estableci~ndose al efecto que una vez decretado el dep6sito se re 

mitirá ei expediente al archivo de l~ Junta (art, 615). 

El Presidente de la Junta tiene las siguientes facultades: 

I,- Cuidar del orden y disciplina del personal de la Junta. 

'II~- Presidir las Juntas Especiales en los casos de los arts, 603 y 6CB, fracc, 

I. 

III.~ Presidir el Pleno, 
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IV.- Ejecutar los laudos d.ictados por el Pleno y por las Juntas Especiales en los 

casos señalados en la fracc. anterior, 

V.;- Revisar los actos de los actuarios en la ejecución de los laudos que le co-

rresponda ejecutar, a solicitud de cualquiera de _las partes, 

VI.- Cumplimentar los- exhortos o turnarlos a loe Presidentes de las Juntas Espe-

ciales. 

VII~- Rendir los informes en l_os amparos que se interpongan en contra de los uu-

dos y resoluciones dictados por el Pleno y las Juntas Especiales que presida; 

Por lo que hace a los Presidentes de las Juntas Especiales, tienen las -

·sigúientes obligaciones y faculta des: 

I,- .Cuidar del orden y disciplina del personal de la Junta Especial. 

II,- Ejecutar los laudos dictados por.ésta.· 

III,- Conocer y .resolver ~as p·rovidencias cautelares, 

IV,- Revisar los actos de los actuarios y de las.providencias cautelares a soli-

citud de cualquiera de las partes, 

V~~ Cumplimentar los exhortos que les sean· turnados por el Presidente de la Jun

ta, 

·vI.- "Rendir los informes en los amparos que se interpongan en contra de los lau-

dos y resoluciones dictados por la Junta Especial, 

VII.- Informar ·a1 Presidente de la Junta de las deficiendas que observen en su --
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funcionamiento y sugerir las medidas que convengan dictar para· corregirlas -

(arts, 616, 617, 618), 

Los Secretarios Generales de la Junta tienen las facultades y obligacio-

nes siguientes: 

I.- Actuar como Secretarios del Pleno, 

II,- Cuidar de los archivos de la Junta, 

III.- Los D~más que les confieran las leyes, 

Proveyendo en relación al funcionamiento del Pleno' y de las Juntas Espe-

ciales, el nuevo estatuto aporta alguna novedad: 

Empieza estableciendo la novedad de la presencia del Presidente en el Pl2 

no así como del 5rf/o de los representantes por lo menos, En caso de empate en las

\'~taciones, los votos de los ausentes se sumarán al del Presidente, Establece a -

continuación que en las Juntas Especiales se observarán las nonnas siguientes: 

Durante la tramitación de los conflictos ind!viduales, así como de los -

colectivos de naturaleza jurídica, bastara la presencia de su Presidente o del au

xiliar, quien llevará adelante la audiencia, hasta su tenninación, 

Si están presentes uno o varios de los representantes, las resoluciones -

se tomarán por mayoría de votos, si no están presentes ninguno de los representan

tes, el Presidente n el auxiliar dictarán las resoluciones que procedan salvo que

se trate de las que versen sobre personalidad, competencia, aceptación de pruebas

y desistimiento de la acción a que se refiere el art, 726, y sustición del patrón, 

El nuevo Presidente acordará se cite a los Raprssentantes a una audiencia para la-
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reeoluci6n da dichas cuestiones, y ai ninguno concurre, dictan! la reaolucidn que 

prooeda. 

L• audiencia da discusi6n y votacidn del Laudo se regin! en lo dispuesto 

en ·~ inciso aiguientat 

·a),- Cuando se trate de conflictos colectivos de naturaleza econ6mica, -

ad191114s del Presidente s• requiere la presencia de uno da los Rapre

.sentantes por lo menos, 

b),- En loa caeos de a1pata, el voto de el o da los Representantes ause.!:!· 

tea ea suman! al del Presidente o al del Auxiliar. 

Para le· audiencia de discuai6n y votaci6n del Laudo, sen! necesaria la -

presencia del Presidente o del Presidante Especial y del SaJ' de los Representan-
. . 
tea de loa trabajadores y de los patrones por lo menos. Si concurre menos del -

SIJj(., el Presidente seilalan! nuevo die y hora para que ~e celebre la audiencia; si 

.tanpoco ae rtl1'.lne la mayor!a, se citanS a los suplentes, quedando exclu!do los fa! 

tiatae del conocimiento del negocia. Si tampoco concurren los suplentes, el Pre

ai~ente de le Junta o el.de la Junta E~pecial, dará cuenta al Secretario del Tra

bajo y Pravisi6n 6ooial para que designe las personas que los sustituyan, En ca

eo de emparte, loe votos de los ausentes se sumaren al.del Presidente, 

JUNTAS LOCM..EB DE·COM::ILICION Y ARBITRAJE, 

Contenidas en cuatro artfoi,ilos de la nueva Ley, equivalen a las Juntas -

Centrales.de ConcÚiacidn y Arbit:raje de la Ley de 1931, a las que sustituyen en

•l' nuevo ordenarsiento laborel,. En al capitulo XIII, se establece que Juntas Lo

cales deConoiliaoi6n y Arbitraje funcionan!n en cada una de las Entidades Federa

tivas, Las corresponde ~l conocimiento y resoluci6n de los conflictos del traba-

. Jo que ~o aeari da la cDlllpetencia de la Junta Federal de.Conciliación y Arbitraje. 

¡ 
·¡ 

• 1 

1 
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Es al Gobernador del Estado o territorio, y al Jefe del Departamento del Distrito 
. . 

Federal en su caso, al que les compete establecerlas, fijando su lugar de reside,!l 

cia y competencia territorial cuando. las necesidades del trabajo o del capital lo 

requieran. 

La integración y funcionamiento de las Juntes Locales de Conciliaci6n y

Arbi traje, siguen los lineamientos del Titulo XII relativo al funcionamiento e i,!l 

tegración de las Federales de Conciliación y Arbitraje, Las facultades del Pres! 

dente de la República y del Secretario del Trabajo, serán ejercidas en este caso, 

por los Gobernadores de los Estados y Territorios, y en él caso del Distrito Fed! 

ral, por el Presidente de la República y por el Jefe del Departamento'del Distri

to Federal. 

.concluye el capítulo, equiparándose al Presidente de la Junta del Distr! 

to Federal, en cuanto a los emolumentos, al Presidente del Tribunal Superior de -

Justicia. 

Haciendo un breve resumen de los aspectos más notables en la nueva rees

tructuraci6n de las Juntas de.Conciliación y Arbitraje, tanto en el ámbito Fede--

ral como en el Local, .tenemos: 

A).- Existe la Posibilidad de que en materia federal el Secretario del ·

Trabajo y Previsi6n Social establezca en el interior del país Jun~ 

tas Especiales de Conciliaci6n y Arbitraje con jurisdicci6n territ~ 

rial definida, 

B.- Hacía ~alta a la justicia laboral, la posibilidad de uniformar el -

criterio de resoluci6n de las Juntas Especiales cuando sostengan t! 

sís contradictorias, y en la reestructuración es una atribuci6n del 

P.leno. 
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Sus acuerdos ser.!n obligatorios para las Juntas Especiales y podrá publi-

9arlos en un boletín trimestral, por lo menos, juntamente con los laudos que esti

. me convenientes. 

C.- FUNCIONAMIENTO.- Trata de eliminar el problema de la desintegración -

de las Juntas. Para ello confía al. Auxiliar o en su caso al Preside~. 

te, 1a tramitación del juicio hasta formular el DicMmen, de modo que 

pueda desahogar las audiencias, practicar diligencias y dictar las r~ 

· soluciones que procedan, aún sin la presencia de los Representantes -

del Capital y del Trabajo, Pero podrán· votar si están presentes y en 

caso de empate, el voto del ausente se sumará al del Auxiliar. En -

los casos de conflictos de. naturaleza económica, para designar peri to 

y ordenar diligencias para mejor proveer, cuestiones de co,mpetencia ,

de aceptación de pruebas, de nulidad, de sustitución del patrón y - -

cuando ,se pide que. se tenga al actor por desistido de su acción por -

falta de promoción, el Auxiliar o el Presid.ente citarán a los repre-

·sentsntes •a:una 'sesión ·para •la •resolución rde •esas •c1i1eatiol'les, .. Si . no 

concurren dictará la resolución ·que proceda, 

Se estima que la Ley én este a9pecto es Constitucional, porque hacerque -

marchen los juicios hasta ponerlos en estado de resolución no es resolverlos, pues 

esto, conforme a la fracción XX del art. 123 apartado "A" de la .Ley Fundamental, -

compete a las Juntas. 

D."- Audiencia de discusión y votación del .L3uda: 

a).- Es.necesaria la presencia del Presidente y el 5í1'~ de los Representa~ 

tes por lo menas. 

b),- Si no hay quorum el Presidente señalará nuevo día y hora dentro de

tres días. 
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c).- Si tampoco se reOne el quorum el citará a los suplentes, 

d),- Si no concurren los suplentes se dará cuenta al funcionario que de

ba resolver sobre la sustitución. 

e),- Si hay empate, los votos de los ausentes se sumarán al del Preside!!, 

te. 

PERSONAL JUAIOICO DE LAS JUNTAS DE CONCILIACIDN Y ARBITRAJE, 

El nuevo estatuto contiene algunas nonnas relacionadas con los requisi

tos que deberá satisfacer el personal jurídico de las Juntas¡ o sea, las personas 

a las que corresponderá dirigir la tramitación de los conflictos de trabajo: Ac

tuarios, Secretarios, Auxiliares, Secretarios Generales y Presidentes 'cie las Jun

tas Especiales, Considerando que la Ley Federal de los trabajadores al servicio

del Estado no lo hizo, en la nueva Ley se establecen los requisitos Rara la desi.a, 

nación, las obligaciones especiales y las causas de respor.i$!illlilidad y sustitu- -

r.ión de este personal, independientemente de que el mismo está regido por el apar 

tado "B" del art. 123 de la Constituci6n, Ha considerado el legislador a este -

efecto la necesidad de. dar a los Tribunales de Trabajo una calificación tácnica

que redunde al fin y al cabo en beneficio de la admin'.straci6n de la justicia la-

boral. 

Con el espíritu anterior el Título XII del nuevo ordenamiento, se está -

refiriendo en forma precisa y circunstanciada a las funciones, deberes y caracte

rísticas del personal tácnico jurídico de las Juntas. 

Empieza estableciendo al efecto, que el personal de las Juntas de Conci

liación y Arbitraje se compondrá de Pctuarios, Secretarios, Auxiliares, Secreta-· 

rios Generales y Presidentes de las Juntas Especiales, La Secretaría del Trabajo 

Y Previsión Social, los Gobernadores de las Entidades Feberativas y el Jefe del -
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Departamento del Distrito Federal, determinarán el número de personas oe que r!eba 

componerse cada Junta. 

Los A::tuarios deberán satisfacer los requisitos siguientes: 

1,- Ser mexicanos mayares de edad y estar en pleno ejercicio de sus derechos, 

2.- Haber terminado el tercer año o sexto semestre de la carrera de Licenciado en 

·oerecho.por lo menos, 

3.- No pertenecer al Estado Eclesiástico. 

4.- No haber sido condenado por delito intencional sancionado con pena corporal, 

Los Secretarios deberán satisfacer los requisitos anteriores con otro más: 

tener. titulo legalmente expedido de Licenciado en Derecho y t-1aberse disting1ri do en

estudios del Derecho de Trabajo. 

Para los Auxiliares, la nueva Ley Federal del Tr-abajo·, exige, .además de -

los requisitos señalados para Actuario y Secretario, el de tener tres años de ejer

·cicio profesional posteriores a la obtenci6n del titulo de Licenciado en Derecho, -

por lo menos, 

En los Secretarios Generales, a una extraña y expresa amisi6n del requisi 

to de no pertenecer al Estado Eclesiástico, agrega· otro, el de transcurso de cinca 

· años por lo menos a la obtenci6n del titulo de Licenciado en Derecho, 

Los Presidentes de las Juntas Especiales, dice la Ley, deberán satisfacer 

los requisitos señalados para los Secretarios Generales, omitiendo una vez más la

obligaci6n a áste funcionario de no pertenecer al Estado Eclesiástico. 

Cabe la posibilidad de que tales omisiones en el nuevo estatuto sea cons~ 
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cuencia de una deficiencia de la Comisi6n de Estilo encargada de darle forma al -

articulado, porque no es creíble que el legislador haya'querido faltar al carác-

ter laico que todo funcionario p~blico debe tener, 

Los Presidentes de las Juntas Especiales de la Federal de Conciliaci6n y 

Arbitraje percibirá los mismos emolumentos que correspondan a los Magistrados de

Circuito y los de la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje del Distrito Federal, las

que correspondan a los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 

Federal, 

A P.fecto de conseguir un personal dedicado a las labores de la Junta, la 

nueva Ley establece una prohibici6n al personal jurídico para ejercer la profesi6n 

de abogadas en asuntos.laborales, 

Los Presidentes de las Juntas Especiales serán nombrados cada seis años -

par el Titular de la Secretaría del Trabajo, el Gobernador del Estado o Territo-

rio a por el Jefe del Departamento del Distrito Federal, siendo susceptible de•ser 

~anfirmados una o mas veces, 

Los Pre'sidentes de las Juntas Especiales serán sustitu:!dos en sus faltas 

temporales y definitivas, entre tanto se hace nuevo n~mbramiento, por el Auxiliar 

que est~ conociendo del negocio, 

Los aspectos relativos a las sancionés del personal jurídico de las Jun

tas, está examinado en los art. 637 freces, I y II, 628 y 639, apegándose rn lo -

general' a las normas pertintentes en 1a Ley que fenece, 

A continuaci6n, se refiere el nuevo Ordenamiento a las faltas especiales

de actuarios, Secretarios Auxiliares, Presiden tes de Jur1ta Especial, las cuales, -

ligadas a las funciones específicas de cada uno de estos funcionarios, persiguen -

coma finalidad el de conseguir un funcionamiento honesto, efectivo de los Tribuna-
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les del Trabajo (arts. 640 a 643), 

Con el mismo sentido señalado, se establecen causas generales de sustit~ 

ci6n para el personal jurídico, así como causas especiales de destituci6n, en los 

arts, 645 al 647 inclusive, 

Es visible que los Representantes del Gobierno en el funcionamiento de -

las Juntas tienen en la nueva Le~ como nunca ante~ una decisiva actuaci6n en la -

marcha de la Justicia laboral. 

Sus enormes nuevas responsabilidades llevan consigo el reconocimiento de 

un estatuto profesional y de una jerarquía congruente con la jurisdicci6n aspe- -

cial de ~nica instancia que quiso crear el constituyente de 1S1?, 

El Presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje adquiere -

una nueva calificación para los efectos de los emolumentos, 

Igualmente sucede con los Presidentes de Junta Especial de la propia Ju.!:!. 

ta quienes son equiparados a Magistrados de Tribunales de Circuito. 

El Presidente de Junta Local de Conciliaci6r. y Arbitraje del Distrito F~ 

deral, es equiparado al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 

Federal y los Presidentes de J•inta Especial de la c~ tada Junta, se equiparan a M! 

gistrados del mismo Tribunal Superior de Justicia, 

El Secretario del Trabajo, los Gobernadores de los Estados, de los Terri 

torios y el Jefe del ~epartamento del Distrito Federal, tienen la facultad de - -

adaptar dentro de los tres meses siguientes a la promulgación de la nueva Ley, 

las Juntas de sus respectivas jurisdicciones, a los ordenamientos de la misma. 
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REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS 

PATRONOS EN LOS ORGANISMOS DE TRABAJO, 

La Ley. Federal. de 'Trabajo del 10. de mayo de 1970, prntende recoger la -

experiencia de los ~ltimos años al respecto, e introdujo algunas modificaciones -

para facilitar el proceso de designaci6n de los representantes de los trabajado-

res y de los patrones en los organismos de trabajo, Al mismo tiempo procura fac! 

litar la consulta haciendo una ordenaci6n nueva de las disposicionfls legales, 

Conviene des tacar el hecho de que se sumen t6 a seis años el período de -

duraci6n de los Re'presentantE"s Obrero-Patronal.es para cuyo efecto se tom6 en con

sideraci6n que el de dos años que la Ley de 1931 les reconocía, es un por.:íodo que 

no les permitía un conocimiento ni una experiencia suficientes acerca de los pro

blemas que se. debaten ante la Junta, Ahora ~uizá' algunos de lo<. Ropresentnntes,

principalmente del sector obrero, consignan una actuaci6n que sus limitaciones as 

tuales no se los permiten. 

Co~tenidas en el Título XIII capítulo -r,· las disposiciones abarcan del -

art. 648 al 675 inclusive, 

Los Aepresenta.ntes de los trabajadores y de los pa trenes en las Junta~ -

Federales y Locales de Conciliaci6n y Arbi t,raje, y en las Juntas .de Conci1iaci6n

Permanentes, serán elegido en convenciones que se organizari1n y funcionarán cada

aeis años de conformidad con las disposiciones del capítulo relat~vo. 

Se celebrarán tantas convenciones como Juntas Especiales deban funcionar 

en la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje. 

Cada 10, de octubre del año par que corresponcle, el Secr·etario del Tra~~ 

jo, el Gobernador del Estado o Territorio 6 el Jefe del Depar~mento del Distrito 

Federal, publicarán en el Diario Oficial de la Federaci6n o en e] peri6dico Dfi--
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cial de la entidad federativa y en uno de los periódicos de mayor circulaci6n, la 

convocatoria para la elección de representantes, 

Dicha convocatoria deberá contener: 

1,- La distribuci6n de las ramas de la industria y de las actividades que deban -

estar represent.adas en la Junta, 

2.- La autoridad ante la que deben presentarse los patrones Y credenciales, 

3,- El lugar y la fecha de presentación de los.documentos a que se refiere la - -

fracci6n anterior y, 

4,- El lugar, local, fecha y hora de celebración de las convenciones de conformi

dad con lo dispuesto en el art!culo 659 que establece que las convenciones se 

celebarán el 5 de diciembre de los años pares que corresponden en las capita

les de la Rep~blica, de los Estados y de los Territorios o en el lugar de re

sidencia de la Junta, 

Los representantes de los trabajadores serán elegidos en las convencio-

nes por los delegados que previamente se designen, de acuerdo con las normas si-

guientes: 

1,- Tienen derecho a designar delegados a las convenciones: 

a)~- Los sindicatos de trabajadores debidamente registrados, 

b),- Los trabajadores libres que hubiesen prestado servicio s·un patrón 

por un per!odo no menor de seis meses durante el año anterior a la 

fecha de la convocatoria, cuando no existan sindicatos registrados, 
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2.- Ser~n considerados miembros del sindicato los trabajadores registrados en lo~ 

m~smos, cuando: 

a),- Est~n prestando servicios a un patr6n, 

b).- Hubiesen prestado servicios a un patr6n por un período de seis me-

ses durante el año anterior a la fecha de la convocatoria. 

3.~ Los trabajadores libres designar~n un delegado en ceda emprP.sa o estab1er.i- -

miento, 

4.- Las credenciales de los delegados serán extendidas .por las directivas. dP los-· 

sindicatos o por la que designen los trabajadore.s libres, 

Para los Representantes de los patrones, quienes como en e1 caso de 105-

trabajadores son designados en las.convenciones por los mismos patrones o por stJs 

delegados, establece la Nueva Ley el siguiente mecanismo: 

1.- Tienen derecho a p~rticipar .de.la elecci6n: 

a),- Los sindicatos de patrones debidamente registradbs cuyos minmbros -

tengan trabajadores·a su servicio, 

b).- Los patrones ~ndependientes que tengan trabajadores .ª su servicio, 

2.- Los sindicatos de los patrones designart1n un delegado. 

3,- Los patronl.'1s independientes podren concurrir personalmente a la convenci6n o

hacerse representar mediante carta poder suscrita por dos testigos y certifi

cada por el inspector del trabajo, 
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' 
4,- Las credenciales de los delegados serán extendidas por la directiva de los Si.(! 

di catos. 

Establece la Ley una serie de disposiciones legales destinadas a nonnar -

la elecci6n de representantes, y la cual no difiere en grado considerable de disp,e. 

siciones análogas de la Ley de 1931, excepci6n hecha desde luego a la disposici6n

contenida en el artículo 667 ampliando el término de dos a seis años en el cargo,

Y desde luego las causas de destituci6n previstas en el art, 673, con una t6nica -

más estricta en lo que respecta a causas de responsabilidad, sanciones aplicables

Y causas de destituci6n, Entre estas destaca la negativa a votar tres resolucio-

nes o la comisi6n de cinco faltas distintas de las caus&s de destitución dentro de 

un término de un año sin causa justificada, así como la no concurrencia, en un año, 

a cinco Plenos sin causa justificada, 

1,- Conocer de un negocio para el que se encuentren impedidos de conformidad con

la Ley, 

2.- Litigar en alguna otra Junta Especial salvo causa propia,de sus padres, cony,!! 

ge 6 hijos. 

3,- Faltar sin causa justificada a la celebraci6n de las audiencias, 

4,- Negarse a emitir su voto en alguna resoluci6n, 

5,- Negarse a firmar alguna resolución. 

6,- Sustraer de la oficina un expediente sin otorgar recibo al Secretario,. 

7,- Sustraer de algún expediente cualquier constancia o modificar el contenido de 

las· actas después de firmadas por las partes, testarlas, o destruir en todo o 

en parte las hojas de un expediente, 
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8,- Retener indebidamente un expediente o negarse a devolverlo al ser requeridos -

por al Secretario, 

3,- Votar una resoluci6n notoriamente ilegal o injusta, 

.10,-Recibir directa o indirectamente cualquier d~diva de las partes en conflicto, 

11,-Litigar un representante suplente en la Junta en la que est~ en funciones el -

propietario, o litigar ~ste estando en funciones el suplente. 

Se co~plementan las disposiciones anteriores con los arts, 674, 6?5 en -

sus diversas fracciones, en los cuales se preve en caso de aplicaci6n de sanciones 

a los representantes, el establecimiento de un jurado de responsabilidad y un pro

cedimiento para' su funcionamiento, 

Destaquemos los aspectos más interesantes del cap!tulado relativo a la -

representaci6n obrero-patronal ante las Ju.ntas en la nueva Ley: 

A).-. Se les exige haber concluido la instrucci6n obligatoria y tener más 

de 25 años de edad; 

8),- Se aumenta· a seis años de duraci6n su ejercicio, 

e),- El sistema para su elecci6n, revocaci6n, sustituci6n se mantiene en 

lo general, 

Cabe hacer notar la t6nica de rigorismo que asume el nuevo Ordenamiento

respecto a los representantes, verbigrancia las causales para su ctestituci6n, y -

causas de sanci6n, todos ellos encaminados a obtener un funcionamiento ~gil de -

los Tribunales de Trabajo, 
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Y en fin, se mantiene el mismo sistema da elecci6n y el mismo PrlJCBdimie~ 

to breve de resoluci6n en aquellos casos en que se las someta a juicio y, como S!:!, 

cede respecto de los representantes del trabajo y del capital, la duraci6n del - - · 

ejercicio de los miembros del jurado ser~ ahora de seis años, 

Al hacer un examen de las dispos~ciones contenidas en el nuevo Estatuto -

laboral en relaci6n a la reestructuraci6n de los Tribunales de Trabajo, confirma~. 

mas algunas consideraciones generales, expuestas a lo largo da nuestro presente -

trabajo, y que, en opini6n del sustentante, explica la raíz y.la raz6n da la nueva 

Ley Federal del Trabajo, 

íleiterando la idea a prop6sito de que la Historia y el desarrollo de la -

sociedad en M~xico, como en todas partas, están sujetos, a mecanismos objetivos ~ 

que los determinan, ·independientE'mente de la voluntad o conciencia da los hombres,

afirmamos que el orden jur!dico, como producto de esta sociedad, está igualmente -

determinado por esos mecanismo objetivos, Nuestro país, entidad dividida en cla- -

ses, expresa o refleja en su orden jur!dico esa realidad objetiva. 

Obviamente, con la larga experiencia de "rligimen revolucionario", el Es~ 

do Mexicano, concretamente su Gobierno, es capaz de asumir, en una visi6n primaria 

de sus actitudes ante los gobernados, fases interesantes que una vez analizadas con 

rigorismo hist6rico y sociol6gico, no tardan en acusar un real contenido de clase, 

y no de la trabajadora precisamente. 

Es por ello, que el sustentante, al desarrollar la presente tesis se vi6 

precisado, en aplicaci6n de tal criterio, a analizar el fondo de esas actitudes -

reales del rligimen político del pa!s en relaci6n a los conflictos de trabajo, y -

ello es así .por cuanto que nuestra disciplina es el reflejo más id6neo para cap-

tar, previo análisis, el fondo da la lucha de clases que se agita en su conterido, 

Al igual que en el caso de la ley Federal del Trabajo de 1931 1 la g{ine--
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sis 
0

del nuevo Ordenamiento Laboral obedece, hasta donde el criterio del sustenta~ 

· te ha podido vislumbrar, a la necesidad de la gran industria de aportar nuevos ~ . . ' 

cauces legales a las demandas vitales de los trabajadores, quienes de otra forms,

dadae las condiciones materiales en que "viven", optarían por 1a violencia, alter

nativa a la cual el sistema imperante se adelanta fingiendo crear nuevos marcos de 

·justicia social presentando a la clase trabajadora un panorama de reformas, de re

lativa transcendencia, pero que, en el caso de la reestructuraqi6n de los Tribuna~ 

les de Trabajo, se pretende constituyen vías de emancipaci6n para los asalariados, 

Por otro lado, si lo que se persigue, es un efecto a largo plazo encami

nado a la concentraci6n y desarrollo de una industria nacional més fuerte y menos 

sometida a las influencias financieras del exterior, ello sería altamente.positi-. 

vo para los intereses de los asalariados que constituyen la inmensa mayoría del -

pueblo de M~xico, y nuestro país con su gran tradici6n nacionalista, podría hacer 

del nuevo ~státuto laboral un instrumento de desarrollo democrático y popular p~ 

ra cuya .mets, un funcionamiento eficaz de.los Tribunales de Trabajo, constituirá 

uno de los presupuestos necesarios a tal fin, 
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CONCLUSIONES. 

1,- Se señala la existencia de tres modalidades de los conflictos obrero-patronales 

·a saber: 

a),- Conflictos indiv:l.duales de car&cter jurídico, que son los que versan sobre 

interpretacidn y cumplimiento de las normas substantivas en las relaciones 

de trabajo,· 

b),- Conflictos colectivos de car&cter jurídico, que versan sobre interpretacidn 

y cumplimiento de las normas substantivas, siempre que. se afecte el inter~s 

de los grupos y no el de individuos determinados, 

c),- Conflictos •colectivos de car~cter econdmico; referidos al establecimiento_ 

de nuevas condiciones de trabajo o a la modificacidn de las ya existe~tes, 

2.- La intervencidn del Estado en los conflictos obrero-patronales se determina por_ 

los principios contenidos en el artículo 123 Constitucional como medio para ob-_ 

server y hacer cumplir al pensamiento del sector democr&tico en el Congreso Con! 

tituyeate de Quer~taro de 1917, siendo las Juntas de Conciliacidn y Arbitraje -

los drganos estatales competentes. 

3,- Los conflictos de trabajo en la medida en que constituyen vivencias sociales que 

reflejan una falta de armonía, constituyen a la vez un reflejo, en el ambiente -

juridico, de la lucha de clases que divide a la sociedad. 

4,- La diversidad de controversias y conflictos, determinaron la creacidn de Tribuna

les con jurisdiccidn especial, y el 'establecimiento de una disciplina procesal a~ 

tdnoma, 

5,- El ~erecho del Trabajo no es consecuencia de una d&diva generosa del Estado hacfa 

la clase trabajadora, sino el resultado de las luchas de ~ate frente a la patro-

nal, 
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5,- Las bases fundamentales para la organizaci6n de la justicia obrero-patronal en 

·México las encontramos en las fracciones .XX, XX1, y XX11 del artículo 123 Cons-

titúcional, 

?.- La puesta en vigencia de los principios ·democráticos obtenidos en el Congreso de 

Querátaro de 191? a favor de la clase obrera, con frecuencia han sido mixtifica

dos o eludidos por los regímenes que se han sucedido, 

a.- fi:l concepto sobre la naturaleza y funci6n de las .luntas de Conci1iaci6n y Arbi

traje en Máxico, ha evolucionado desde una primera etapa en 19 que no se les r~ 

conoce calidad de' Tribunales, hasta su posterior y actual consideraci6n en que_ 

merced a un cambio radical en el criterio de nuestro Máximo Tribunal, se las -

considera autánticos Tribunales de Trabajo, 

9,- Respecto a la organizaci6n de los Tribunales de Trabajo, el nuevo Estatuto Labo

ral aporta las siguientes novedades subs tanciale·s: 

a),- Se reconoce a las Juntas Federales de Conciliaci6n, calidad de arbitraje pe-
' 

ra conocer y resolver conflictos que tengan por objeto el cobro de prestaci~ 

nes cuyo monto no exceda ·del importe de tres meses de salario, 

b),- Las Juntas Locales de Conciliaci6n substituyen a las Juntas Municipales con 

las mismas atribuciones y funciones. Conforme al nuevo Estatuto, aquellas_ 

Juntas tendrán competencia no s6lo en el Territorio del Municipio sino tarn

bián sobre una área o regi6n econ6mica, 

c),- Las Juntas Locales de Conciliaci6n y Arbitraje substituyen a las Juntas Ce~ 

trales de Conciliaci6n y Arbitraje de la Ley de 1931, con integraci6n y fun 

cionamiento similares a los de la Junta Federal de Conciliaci6n y Arbitra.je, 
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d),- En materia de integracii5n de las Juntas, el nuevo Estatuto Leborel ecuse 

une ti5nica de mayor rigorismo hec!e los CC, Representantes obrero-patro

nales, con lo que se pretende le consecusii5n de un funcionamiento m~s -

efectivo en les mismes, Respecto de éstos se empl!e el término de su --

desempeño e seis años, 

e),- Se pretende una ma·yor calificacii5n técnica y profesional del personal ju

rídico de las Juntas. 

10.- Las novedades de la nueva Ley se circunscriben a la Ley reglamentaria. Se man

tiene inalterable la disposicii5n Constitucional de la que emana, 

11.--Existe la posibilidad, en virtud de le existencia de Procedimientos Especiales, 

de que le Junta de Conciliaci6n resuelva en una sola audiencia ciertas contra-

versias, 

12.- En v~rtud de las nuevas disposiciones laborales, las Juntas de Conciliacii5n y 

Arbitraje reclaman para sí el conocimiento, re1olucii5n y ejecucii5n· de todos -

los conflictos obrero-patronales, con exclusii5n de cualquier otro Tribunal, 

13.- Con las novedades al funcionamiento de las Juntas de Conciliacii5n y Arbitlaje , 

el nuevo Estatuto Laboral pretende dar una respuesta a los imperativos de tran!! 

formacii5n social qtJe tlP.rn;inda la clase trabajadora, 
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