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PALABRAS INICIALES. 



EB precian apuntar que el presente ensayo tiene cama f lna

lid11rJ '"Bhlíeshr algunas ir1quletudea personoleg, alglnBs dudas e~1 relacl6n 

con h teoría jurlcHca oor un lado, y por ul otro, el Derecho que cada d!a 

oe aleja m~s de le reolldad en la que vivlmon, puesto que nos encontramos 

en una etapa en le cual el trabajador no sobe ul confiar en el Derecho o -

no, puesto que haciendo nlual6n o eso realidad que nos circunda, nos damos 

cuento que que el Derecho Laboral es uno de los que menos su respetan en -

nuestro pa[a. El objeto de ente trabajo ha sltlo dirigido a explicar de une 

manera sencilla, la que dube ertenderse por jurladlccl6n en general y su -

apl!cacl6n pn el Derecho del Trebejo, lo qua nos lleva suotanclalmente a -

la concepc16n del tema central d~ ~uestra eotudlo, Que es: LA FUNCION JU -

RlSDICCIONAL EN NUESTRO DERECHO D[L TRABAJO. { BREVE ·~NAU5!5 A LA LUZ DE 

LA TEORIA INTEGRAL' NOVISlMA oocrn INA MEXICANA ) • 

Oe tal manera que dentro de la problemática que encierre -

este apasionante teme, non cancretamon a dar lineamientos generales, con -

el objeto oc exponer estoo problemaa en au máe cruda realidad. 

La teoría, as( como los principios de las normas procesa -

lea del Articulo 123 ae funden en la tendencia protectora y reivindicadora 

de todos loe trabajadorea, por cuyo motivo el derecho sustantivo como el -

derecho procesal tienen, o deberían tener un contenido eminentemente social, 

ya q~e pertenece a un derecho de clase por antonomacla. 
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Así reconocemos también que el obrero rP.prenenta la porte 

m6~ d&oll y el patr6n la méa fuerte en la vide lilboral. Eato es una ver-

dad lndlacutlble, por ello ponaamos Que ae juotiflca la naturaleza protes 

cion1sta V relvindlcatorie de la legiulec16n del trabajo. 

Tamb16n exponemos Que la teoría general del proceoo aoclal, 

cuyae ceracter[atlcaa tutelares y relvlndlcatorias de loa trabajadores y -

de loa económicamente d6bilea, de~tacen vlgorn9atl e independientee frente 

a le teorla general del proceso que ae beea en conceptas formRleu lnexactos 

como el de biloternlldad o lgualdad de le9 partes en el julclo expresl6n -

genuina del derecho procanal 1nd1v1dual!uta. Por lo mlsmo, 6stas tearlas -

no 66la san contradictoriaa en a{ mtsmaa, sino incompatibleD en au dlaléc~ 

tica y formlllidadea. En unn palabni, entin6mlcas. 

Menifcetamoa, por otra parte, que la denominaci6n jurlsdi~ 

ci6n sociril del trabajo, qul! 51.' r!j1;rce modlante lm1 Ju•"tao de CrmcLliacl6n 

y Arbitraje, deno~!nados Tribunales Sociales de Trabajo, nombre que lea ª! 

ftalo el preottglado Maestro Alberto Trueba Urblna, v que en lo par:lc~lar

noe parece acertado, por la funci6n Que deoempeftan dlcnos órganos jurts~:~ 

cionales. 

Apoyamos, por lo mismo, el criterio de prestigiados maes-

tros, Que opinan que las Juntas de Concil!ac16~ y Arbitraje son autoride-

des estatales que ~o pertenecen a nlngu~o de los clásicos poderes en que -

constituclonal~ente se divide paro su ejerclclo el Supremo Poder de ls 
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Federeci6n y de los Estados. Son 6rganoe de junticla social, lndependlen -

tes de le divlsi6n de poderes. De este modo, se ha logrado en M6xlcc la a~ 

mls16n de le jur1adicci6n al Derecho Social o del Trabajo, 

Finel~ente, es de apreciarse v as{ lo observamos en nuestro 

trabajo, que las Juntas de ConcUlact6n v Arbitraje tlener. jurisd1cc16n v

compete~c1a ~ara r~aolver o, pare mejor declr, cono:er de todos los conflls 

toe oal trebejo, co~ excepcl6~ a los relatlvos a las huelgas, cuyo ejercl-

clo media~te el cumpllm1ento de determinados requlsltos legales queda a CB! 

go exclusivo óe los trabajadores; ea m~s, la fracc16n XVIII dol ~rt{culo -

~23 Ca~stltucional, QUB constituye la expresión orofeelonal de la huelga,

en cuento que pone en manos de loe trabajeaores estable~er el equilibrio -

e~ sus relaciones frente a lce patrones, co"firma la teoría de que la 

huelga es J" oerecho aoclal eco~6~ico que puede ejercitarae para efectos -

profcslo~alea o bien con ftnallcades relvlndlcatorias, como d~recho de 

a~toóefensa de los trabajadores. 

Consecuenteme~te, la j~r1ed1cci6n de las Juntes en las 

hJelges sur;e cuando los trabeja~ores se so~ete~ al arbitraje de lsa ml!~es. 

Sirvan también estaa palabras para destacar el mérito de -

un prestigi.ado Maestro de nuestra f' acult~d que, al crear uno doctrina mexJ:. 

ce,a, le Teoria Integral del Derec~o del Trabajo, se aparta de doctr1~aa -

extranjeras q1J11 nada tie~·e11 Q:.Je tiecer en la re ali dad juridicn dol deri?cho 
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laboral mexicano, revelando el contenido social del Articulo 123 de nueetre 

Conntituc16n. 

El Doctor Alberto Trueba Urbinn defiende su teoría relter! 

da y aietemát1camer1te en le cátedra y en la riráctlca prot'esionel, de err6-

neas lnterpretaclonea que, por ignorancia o mala fe, han pretendido desvir 

tuar au verdadero sentido 1deol6glco, algunae autores. 

En lo personalmente, al deaarollar este trabajo, ml lnten

c16n nace dr.1 1nter6a y de la 1.nquletud que alernpre he tenido por loa pro

blemas sociales y concretamente del Derecho del Trabajo, pueato que ea e3ta 

rama de la clencle jurídica, de reciente creaci6r:, donde Ge puede y debe el 

mentarae el tan necesario equilibrio de lea fuerzas de lA produccl6n, de le 

mE!jor distribuc16n de le riqueza y con ello, del progreno arm6nlco y ordc11.!!. 

do de nuestro pels. 

Considero lnnece5erlo anunciar las limitaciones que eegur! 

mente se encontrarán en eete trabaja, pero ea un imp~rativo moral el desa

rrollarlo pare cor,trl.bulr, aunque sea de una manera modesta, a la medlt,"d6n, 

a la inquietud, a le discusión y al diálogo. 



CAPITULO PRIMERO. 



CAPITULO PHIMERO 

CONCEPTOS GENERALES 

1 •• La jurisdicc16n. Or!aen y definición. 2.- Criterios en tor10 al 

concepta jur1sd1cci6n. 3.- 01vorsas acepcion~s de la jurisd1cc16n 

e11 la doctrina. 

LA JUR ISO lCC ION. OR I GEi~ V DEF IIHC IO~J 

Ea necesario senela1·, para entrar en materia, que el vaca-

blo jur!sdicc16n ee deriva de las vocee jua y dlcere, que slgniflca decla

rar el derecho. « Le palabra jurlsdlccl6n se derive de la expresión latine 

~~o juris dlct!one, no de Juriedictiones como algunas han preten

dido; y eei no envuelve ni lleva consigo la potestad do formar o estable -

cer el deroc~3, sino tan sólo el je decla1·urlo o aplicarlo a los casos pa~ 

ticulares¡ juris dictionon 

condendi ~ juriadiscendi " 

~ lligitur. 

1 

Q.!lli ~ eoteatas juris 

El imperio es el complemento de la jUrisdicc16n, ee dec1r, 

la feculted de mandar y de usar de la coacc16n y coera16n, como que sin 

este fecul tad no podría ejercerse la jurisdicc16n: E.& juri!ldictio, ~ 

m, !!!· $;!.2. ~ concessa ~ videntud, sine guibU!l juriuductio explicari 

~ putvit, ~ poniod1ca coercitione nulla est jurisdictio. No s6lo tienen 

loa jueces el imperio o mando que les es ind1speneable ;ara ejercer la fa -

1. CFR. Alberto Truena Urbina, ::uevo ::>erecho Procesal del Trabajo 
Editorial Porrua, S.A. M~xico, 1975, pag, 251 
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cultad dP co~acer v decidir sobre los asunten de su lncumbencla, sino que 

tlE~en ta~bl~n, haolando general~ante, todo el que ~ecenltan para ejecutar 

i llevar a efecto ous declsanes o sentencloq en lo forma Qua prescrioen 

lai; le.,·es y p:ir esa se dicll que los Jur?ces san puestas para mar.dar d facer 

:'!; ~"'.':. .. : • 

Mfrn senc1 llo por:lemoa decir, que f!l origen ocl 1ocablo 

jur1s:icc16n, se encuentra Pn l11s 1mcc:.. latimrn J.!;!.!! (d1!tect10) v dicere 

(Cecir), q~e claramente indicar su algnif lcndo: decir el derecho, declara-

do, GB ~ndo arlgen a lnnumerablen teor{oc acerco de su cteflnlcl6n, aten--

diendc ca~~ traLadlsta e divereo~ crlterloe pera ~stablecar te connotaclón 

~as precise, como a ccnt1nuacl6n uoservamoa: 

cr•:TEP105 E!i TORNO AL COf'JCEP[(l JUíl!SDICCION 

[n la actualidad, e ~eear de todao l.~ doctrinas que ee han 

elabore~~. a6n ro se ha llPgedo n eotablecer una corriente francamente o~-

2 mlnante, y como dice Pccco, puede afirmarse qui el problema de la defln1-

cl6· dal concepto ~urisalcci6~, comu otros conceptos j~ridlcos, por la 

ciencia jwrlcic&, puen exlEte~ crlterioe y opiniones de tratadletas, que le 

jos oe eer aceptados han merecido crltlcaE m6o o menos fundajas. La opi,16~ 

pre!'.lomin~<-..u c,s que la jurlsdicci6n constituvr. la actividad con que el Es-

tado ~rovee a la tutela del derecho SJbjetlva, o sea, a la relntegracl6n -

~el dGrec~a amenazado o violado, o ble- la actividad ~ediantr. la cual el 

Estaco procura directamente la satlsfacci6n de l~s intereses tuteladG5 cor 

2. CFR. Hugo Rocca. D1~recho Procesal Civil. Traduc. de Felipe de J, Tena 
México, 1944 Pág. 15. 
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el derecha, cuenda por elg~n motivo - lnsegurided o lnobaervancia - no ae

reallce la normn jurldica que loe tutele. Hay otras oplnionea en el sentido 

de que ltt jurladlccl6n es la ectlvldad del Eatedo dlrlglda a le ectuac16n

del derecho subjetivo mediante le apl1caci6n de la norma general al caso -

concreto y mediante le reellzec16n forzosa de le norma general misma; ta_!! 

bt~n se dice que le runc16n jurladlcclonal ea le actividad conqu~ el Estado 

interviene, a lnstanclea de loe pertlcularea procura la realización de loa 

intereses prot.P.g!dus por el derecho, que han quedada 1naet1afechoo por la

falto de actuaci6n de le ~arma jurídica que loe ampara; en tente que la fU!?, 

cl6n juriad1cclonel del trabajo no e6lc protege el derecho del trabajo, que 

eo el de loe trebajadoree, e1no QUI! también loe reivindica. 

Por otra parte ee dice " El concepto de jur1edlcci6n requ1! 

re le neceotded de precisar don pert1culeridadea que la lndlvidual1zan y la 

definen como func16n soberana del Estado, reeoluc16n del problema del Dere

cho que motiva la contiende entre lee partee y ejecuc16n coact1va de las d! 

c1alones de loe 6rgenos juridlcoa que resuelven le controversia ", 3 pero e~ 

ta concepc16n de David Lazceno es aplicable en el campo de actividad del Ea 

teda político, o en otros t6rmlnoe: "El poder jurlsdlcclonal de adminla-· 

trar justicia es un atributo de la eoberanie popular y corresponde e todou 

loe jueces y tribunales considerarlos en conjunto "· Otro autor nos dice: 

" La justicie popular puede significar, en términos generales, una justicia 

popular en el sentido de la coincidencia entre loe ralles judiciales y la 

sensibilidad jurídica del pueblo. En la jurisdicci6n del trabajo, se man1-

3, CFR. Lazcano, David. Jurledlcc16n y Competencia. Ed. Gmo. Kraft. 
Buenos Airea, 1941. Pág. 38 y sigs. 
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fieatn la soc1al1zoción de la justicia al opl1cerae las leyes eoclalea de 

acuerdo con las tendenclae econ6m1co-juridlcaa de le 6poce y del sentido -

populAr, en Funcl6n de tutelar a loe trabajadores y de reivindicar los de

rechon del proleterludo " 4 

Por las condiciones del trabajo, a6lo nos concretaremos a 

exponer algunas de las opiniones que en nueetro concepto han sido de mayor 

coneietencla en le doctrina; blnn por el luatrc del nombre que las calza 

o bien por la eeenc1o de au contenido y que ee refieren, naturalmente, al 

tema central que de origen el nueatra 1 el que debemos antes que nada, tra-

ter de definir. 

Según la op1ni6n de loe alemanes Gerber, Hellwig y Kish y 

de loo ltallenaa Manfredinl y Simancelll: " Le juriadlcc16n ea la activi

dad con que el Estada provee a lo tutela del derecha aubjetiva, a sea, e 

le relntegrac16n del derecha amenazada a violada " 5 

Una segunda opinión es la qJe oostiene que la jurisdlcc16n 

" ea la actividad del Estado dirigida a la actuacl6n del derecho objetivo, 

mediante la apl1ceci6n de la norma general al caao concreto 1 para obtener 

le realizaci6n forzosa de la norma general miama. Par su parte, Scialaja 

se inspira, como Wech y Chiavenda, en el concepto de que " la jurisdlcción 

es la aplicación del derecha ". 6 Al delimitar la función jurisdiccional -

frente a le administrativa, reconoce que pueden distinguirse tanto ~n una 

4. CFR. Carl Schimidt. Teoría de la Canstltuc16n. Pág. 320 

5, CFR. Hugo Racco. Derecho Procesal Civil. Traduc. de Felipe de J. Tena 
1944, Pág. B 

6, CFR, Vlttorla Scialoja. D1zianar1o Práctico del Diritto Prlvato. 
Voz Iuriadlcc16n. Vol. III. Pág. 1. 
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como en le otra, eatoe dos elementos: juicio lógico v acto de voluntad: 

pero concluve en que la actividad jurlad1cc1onel ee contra dletingue por -

cuanto en ella el momento del juicio preponderé sobre el momento de la vo

luntad, mientraa qur. lo contrario ocurre en la actividad admlnietrativa. -

Pero dado que eatos dos clem~ntoa: el juicio 16gico v la voluntad, nas son 

caraoteríatlcoa de lo actividad jurledicoional, el crltorlo de la simple -

predominancia del primero !IObre el segundo ea muy indeterminado v por lo -

miemc 1nauriciente para caracterizar le jurledicci6n. El autor de este crl 

terlo reconoce la no exletencia de diferencias en cuanto a la calidad de -

len act1v1dadea judicial y administrativo sino a6lo en cuanto e la cantl--

dad, eato ea, admite que ambas aon en aubetancia le miama cosa. 

Algunos como Ploez, miren e la juriad1ccl6n como " el medio 

para resolver las controveralaa " 

Criterio de Jellinek y Bernatzlk: " La funci6n juriedlccl! 

nal cona1stirie en declerer una relaci6n jur1d1ca incierta o controvertida 

en cada uno de loa ceaoe 11 
7 

Tal determinac16n nos parece incompleta, pues excluye a 

priori de la jur1adicc16n todo el proceso ejecutivo en el que no hay ince::. 

tidumbre sobre la tutele otorgada e un interés, sino a la observancia obli 

gatoria de la norma por parte del obligado. 

7. CF'R. De Pina, Rafael. Curso de Derecho Procesal. del Trabajo. Ed. Batas 
México, 1952. Pág. 42 
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Mortera nos dice: " la jurlsdlcci6n tiene por objeto le r! 

ooluc16n de un conflicto entre voluntades subjetivos o entre normas objetl 

ves "• B 

Alfredo Rocco ar1rme: " Nosotros entendemos por juried1cc16n 1 

le actividnd mediente le Que el Estedo procure d1rectamente le s~tisfacc16n 

de loo interea t'uteledoa por el derecho, cuando por algún motivo (insegu-

rlded o inobeervancie) no s& ralice le norma jurídica que las tutele " 9 

Hugo Rocco, por eu po•te, noo afirma: " La funcl6n jurls-

dicc16n o judicial ea pues, la actividad con que el Estado, interviniendo 

a 1nstanc1ae de los porticularee, procura le reallzacl6n de los intereses 

protegidos por el derecho, que han quedado inaetlsfechos por le Falte de -

actuac16n de la norma jurldice que loa ampara 11 • 10 

Nos prsrece que el criterio de loe heirmanos Racca ea muy -:-11 

letlvo v por ende, insuficiente pera caracterizar la individuel1dad de le 

runc16n jurisdiccional. 

La juriedlcc16n, la define Chlovenda así: "La función del 

Estado que tiene por fin la actuec16n de le voluntad concrete de la ley mi 

diente la eubet1tuci6n, por le actividad de loa 6rgenos públicos de la ac-

8. CFR. Ludov1co Mortara. Comentario al Código y a las Leyes del Procedi
miento Civil. Ed. Milán, 1922. Vol, V. Pág. 4 

9. CFR. Alfredo Rocco. La Sentencia Civil. Traduc. de Mariano Ovejero. 
Ed. Stylo. México, 1944 Pág. 15 

10. CFR. Hugo Rocco. Derecho Procesal Civil. Treduc. de Pelipe de J. Tena 
Mé><lco, 1944. Pág. 15 



tlvldod de loe partlculuree o de otroe órganos pObllcoe, sea el hacerla 

ti 11 .11 prácticamente efec va 

OI\fERSAS ACEPCIONES DE LA JLVHSOICCION EN LA DOCTRINA 

El hombre, a trav6o de todas sue edades, ha peraletido en

el interéa por la edmln1atroci6n de justicie; si bien dando e la institu--

ci6n, como es natural, lea modalictudus y carncter!sticoo de las diatintaa-

6pocas v lugaree. Se percat6 de que siempre será menester de ella µara la

protecci6n del derecha B le integridad r{sica, a la libertad de trabajo, y 

en fin, de sus derechoo en general a que ae hace acreedor como persona, t2 

da vez que ni por perfecrtos que lleguen a ser loe hombree se justificaría-

la conveniencia de dejarles resolver privadamente sus diferencias. 

La necee1ded he hecho, puea, que un tercero se substituya 

e loe porticuleree para resolver los conflictos que surjan entre estos¡ 

esa func16n deeempeMada por otra peraona ajena a loe propios interesados as 

en esencia, lo que constituye la jurisdicci6n. 

Clero está que la acepción técnica actual no puede deter'"-~ 

neree Bino teniendo en cuanta el régimen de lee eociededes modernas pueatc 

que er. ellaa las normas jurídicaa juegan un papel primordial y de su natu

raleza y carácter derivan la func16n jurisdiccional. 

11, CFR. Gu1seppe Ch1ovenda. Instituciones de Derecho Procesal Civil. 
Treduc. de la 2a. Ed. Italiana par E. G6mez Orbareje. 1948. Pág. 364 



La9 aoclcdades modernao se deDarrollan al amparo de un ré

gimen t•51:>ncillhPnte jur1dlCQ. l.as norma!l r\gen el todo social. Sus mie'11broe 

rr.al i:on ttH1ua lM dins v en cada momento actos de indole Jurídico, pues -

1Hm rd tic i. unen como sujetos de derecho y obllgac 1onea no son otra cosa que 

na 3ean orecisnmente lea relaciones de le naturaleza apuntada. El derecho 

ael eo vlvido en todoa loe ectoa de le vida de relac16n. 

Dcterm1nujo el co"'lcepto de jurladlcc16n, noe encontramos 

que ~ate t::l> una ~1Jnci6n pública, 1nherentP l'll Estado para evltar vigilnr -

en lee sociedades ~odernan les contiendan privadas. Se lnet\tuy6 para hacer 

er~ctiva l:s lntereer.s que lo norma jurldlcn tutela a6n contra le voluntad 

de los particulares que han violado al derec~o: eso la justiflca coma una 

runc16n púbUce que aólo puede a11r tleuempd1nda por un poder que na puede -

ser otro Que ul Entada por ner la 6nica fuerza superlor, m6s organizada y 

por lo tanto cape1 rtc lmponerae n las voluntaden indlvldGalea; poco o nada 

habr6 de importarnoa dr. don<h: l•~ venga al Eatado v en qué reposa su pncter 

C? t:o0cc\6n q.Je le Pú propio, no haotB con sólo corroborar el necho de qurj 

diaponya da la mayor fuerzn y del auflclente poder para que deduzcama~, co 

mo consecuencia, que s6lo él pueoe hacer ~Hler la norma jurloica contr~ _3 

arbltrariejad para dar al derecho la existencia real neceaarla parq el lo

t)ro de sus finee: la convlvEncia humana. 

Aa!, podemos afirmar aue r,a obstante que el Estado se ccns 

t1tuy6 poeterlormente al ~crecho, ea el órgano especifico de éste. Como na 
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hay poder euµurlor al Estado mlomo, 61 ea el 6nlco capacitado para ejercer 

lo ft..,,d fin juris·:H ce 1 Mal, y en ea taa c1rcuns taric las, se puede dec:tr que la 

jur1Rdiccl6n es la manlfeatBcl6n m6a viva de ln soberanía, de la suprema 

pnteBtad que en loa regímenes democráticos realde en el puebla y en las mo

nerquioa en la peruana del monarca. 

Cnmo l6gica consecuencia del carácter de funcl6n pGbllca 

inherente e le jurladicci6n, 6atn Involucra en aí la potestad necesav!a P! 

ra llenar su objeto, comprende aa[ el Imperlum del magistrado romano y su

pone nuata la fuerzo para llegar a6n a la ejecucl6n forzosa de le norma o 

pern ~ecer sufrir las conaecuenclas de su vlolecl6n. 

Al conaldererse a le jurladlccl6n como una runci6n propia 

del Estado cuyo abjeto es declarar derechoa o reeotver controversias, aaf 

como pera impedlr las alteraciones del orden pública o la v1olecl6n de las 

leyes o costumbres imponiendo al respecto eancionee para quienes les oca

sionen o iílfrinjnn, es ú11ica en esencia, ptrro muy amplia e 111ml teda en su 

integridad conceptual como la fuente cte que emana. 

Conoce tanta del derecho privado como del d~recho p6bl1co, 

puesto que embaa no son sino una clea1ficac16n de la norma jurídica cuya ~ 

plicaci6n al caso concreto asegura la jurisdlcci6n pare proteger los inte

reses que la misma tutela. 
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ve en ese plan y de acuerdo con le d1v1s16n de que la nor-

me ae ha hecho, por aquello de que " la unidad no ex6luye la variedad ", -

se hnn acnAlado diferentes categorías o menifestacionea de le jurisd1cc16n, 

razón por la cual los tratadistas que se apoyan en tel principio le han el! 

stf1cedo partiendo tle las consideraciones relativas a la matarle que c::onst.!, 

tuye le actividad jurlsdlcclonsl, para atender despu6a e esas mismas rela

ciones, deede el nunto de vista de su naturaleza o bien a su cantidad. 

En cuanto a la naturaleza o calidad de las relaciones que 

constituyen le materia de la jurisd1cc16n, ~ata se distingue en civil, pe

nal, admlniatretlva y del trabajo y ograria. As{, en erecto: " Le jurlsdlg 

ci6n reelize loa derechos privado - aacielee de.los part1cularee y de las 

personas morele6 o jurídicas. 

Le jur1sdicci6n penal realiza un derecho público específi

co: el derecho de ceatiger del Estado. La jur1sdlcc16n admin1etrat1va rea

liza los derechos de los partlculeres frente a la sdmlnietraci6n, LH jur1s

dlcc16n del trabajo realiza los derechos econ6mico - sociales de loa traba 

jedares en loa conflictos entre los factoras de la producci6n, en func16n 

de redimir aquellos y de suprimir la explotac16n del hombre por el hombre 11 : 2 

Se distingue también la juriedicci6n en ordinaria y especi

fica, en virtud de la calidad de las relaciones que ee contraen al objeto 

de le actividad; -introducen nuevas modalidades o condlcionee de labor y 

12, CFR. Alberto Truebe 'Jrb1na, Nuevo Darecho Proceeal del Trabajo. 
Ed. Porrúe, S.A. México, 1975. Pág. 252 
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nwnentan v dlamlnuyen de una cierta categorla; y específica, sl ~etaa rel! 

clones est6n determlnadas por el objeta, sujeta o título de le relac16n. -

Por ejempla, en la jurlodlcc!6n laboral, la jurlsd!cclón de las Juntas Lo

calea de Conc!l1ac16n y ílrbltrnje es ordlnorla a general; la jur1edlccl6n 

d~ leo Juntos Federales de Conclllacl6n y Arbitraje es específica: e6lo 

juzgan oeuntoa relativos a la lnduatria textil, eléctrica, c1nematogréf1-

ce, hulera, minerle, petroqulmlca, metelGrgica, alderurgla, etc. (Art. 123, 

Apartedo A, frnc. XXXI de le Canst1tucl6n). 



CAPITULO SCGUNOO. 



CAPITULO SEGUNDO 

JURJSDICCION EN DERECHO DEL TR~BAJD 

1.- La runc16n jur!edicclonal en nuestro Derecho del trabajo. s.- Loa 

tribunales del trabajo en nuestra legialac16n. 3.- Naturaleza y 

proyecciones jurídicas en el dr.recho sustantivo y adjetivo. 

LA PUNCION JURISDICCIONAL EN NUESTRO DERECHO DEL TRABAJO 

Es Indudable que el abandono de loa viejos métodos de tra

bajo, tonto en la industrie pesada como en loo pequenos talleres, ha~ sido 

una consecuencia inmediata y directa de la presencia del maqulniamo en la

vida del trabajador, de la revoluc16n industrial, en una palabra; ea indu

dable que esta importante etapa de translc16n del medio obrero ha contrlb~ 

ido de un modo muy especial a estimular las relaclonee entre loa trabajad¡ 

res que desempeftan el mi~mo trabajo agrup6ndoae en gremios o corporaciones 

pera loa fines de la defensa de sus intereses conntituyendo más tarde el ¡ 

rigen de las organizacioneo sindicalns. 

Indiscutiblemente que el Buge del maquinismo ha traido CO!:!, 

sigo el desarrollo de vastas zonas 1nduotr1alea, que han sida el l6gico r~ 

sultedo de le cancentrac16n fabril en ciertas reglones que por sus recursos 

naturales y sus diversos medios de comunicec16n aei lo han permitido. 

la producc16n industrial lr.crementa la actividad econ6mica 
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V ~ota se reflejo e~ el aumento de lo poblaci6n econ6micnmente activa, de 

ahí que undamau decir Que 2 mayor ~~~ero de fue~tea de tr1bajo correaoonda 

moyor rG~erc de elementon hu~onos para su desemneMo, lo cual nos ca~duce a 

=e~sar en las conotantea relaciones de los elementos que integran el ca;l

tal y el trabajo en el desarrollo de au cometido coma factores de la pro

ducción. 

El ideal S!!riB, 111 C'J"tinuided rle !!sea relac\Jnes, a base 

de cordialidad que reciprocomente una y otra parte se guardar~n, pero es -

al caso que le humanidad desde sus mas a~tiguaa civilizaciones hasta la é

poca en que vivimos ha padecido un mnl perenne ocasionado por las diferen

cies surgidas entre estos dos important[almoo elementos, clave para la buena 

marcha de la economía del Estado. En efecto, la deeiguoldad de las riquezas 

~a suscitado en todas los tiempos nmargaa quejaa, tanto asl, que la querella 

entre ricos y pobres ea tan vleja como el mundo. Ha sldo la base de la tan 

compleja cue~ti6n social que representan los obreros frente al capital, el 

que en su infinito e ensaciable af~n de acumular mis v m6e riquezas e, unas 

cuantas manos, hace m6a lrr1tante la desigualdad econ6rnlca, sobre tado r.uan 

do estas riquezas aparecer no de una manera natural por el movimiento lL~'.

co del capital que les slrv16 de base, sino de un modo ertlflclal, ~orno e~ 

resultado intencional de una cierta categorla u orga,lzaci6n social o de 

ciertas instltucionea econ6m1cas que gozar de prebendas y concesiones. 

Las traajadores por su parte, inyectados por el aliciante 
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de le fuerza del grupo, de le esociac16n profeetonel que les proporclonen 

loe medios pare eu ernanclpncl6n v oobre todo pera el logro de la máa pre-

ciado de aua daseoa: hacer valer sus derechoe frente a lo empresa, apare

cen no ya como d&bll presa ante el oulpo que lanza eus tentáculos en ~odas 

direcciones, sino como un elemento que se desarrollo junto a 61 elmultóne! 

mente, y frente al poder económico - adminiotratlvo del primero se yergue 

el poder numérico v de coalic16n de loa segundos, constituidos en slndica

toe, federaciones J confederaciones de trebajadorea. 

La situscl6n ROClal de tirantez reinante en aquél entonces, 

con el advenimiento de las coallc ia.,ea, con la formación aé--asaci:icinnea -
·- --------~ 

profesionales, lee huelgas y loa paros, d16 a la vida del trabajo un qiro

diferente, cambl6 el panorama. Loa canflictou de trabajo se dividieron en 

dos grupos: individuales v colect1voa. 

Entre el capital y el trabajo se han originado diferencias 

en lea q~e cada una de las partea deFiende v reclama lo que considera su -

derecho, o tratar de Batisfacer aua exigHnciaa '/ sus ambiciones aún en pe!_ 

juicio ejeno va ~edlda que las fuerzas contendientes han aumentado, nar1-

lelamente el desarrolla 1nduetr1al que hemos anotado, las contiendas s~ h~~ 

hecho más rudas, han adquirido caracteres serlos, conflictos que al colocar 

en pugna a dos partes cuyo papel econ6m1co es eminente de cooperación har -

reatado vitales energías a la industria e influido por tanto, en la general 

organ1zac16n social. 
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V 60'1 esta clone de pretenuiones antag6nlcaa las que han -

creado un estada de lucnn perma~ente entre esos gr~oon, nejor conocidos ca 

mo capitel y trabajo, de quienes se ocupa le jurlod1cci6n lobor3l o del trs 

oajo. 

Va ne sebe que le cooperecl6n de los rectores de la produ~ 

ci6~ es le forma fundamental del róg1men tspltali~ta, más como puede exigiL 

se cooperaci6n cuando el capital ha vr.nido ejerciendo tradlciorialrne.,te fra~ 

ca explotadóri aer-tnstnrj&¡-He 6qu1- p<.ies, el germen de lofl conflictos entre 

el capitel y el trebejo; en una µelabra, la lucha de clases. 

Por ésto es certera la tes1u de Cal'loo Max·x, que nea dice: 

u Lo historia de toda sociedad hasta nueatroe días no ha aldo ~ino la hla-

torla de la lucha de clases " 

Los conflictos de trabajo componen una de Los factores que 

expresan lee crisis de nuestras sociedades. Una aoluc16n de ente problema-

no puede preveerse por ahora y ea porque no son causa sino efecto ae la in 

justicie social y de los desequllibrlos económicos. Cuando esto se resucl~a, 

probablemente desperecerán los actuales conflictos de trabajo. 

El Estado durante mucho tiempo se hizo indiferente ante el 

maremagnum provocado por lea clases sociales ccntrapuestas:no obstante, len 

13. CFR. Alberto Trueba Urbina. ivuevo Derecho del Trabaja. Ed. Porrúa, 5,A, 
México, 1975. Pág. 210. 
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tamente se dl6 cuente do la gravedad de la luche y de las males Qu~ causa

ba e le sociedad v al mismo Estado V sin lesior.er la libertad de las cla -

aes eoclales en pugna, lnterpuao su autoridad y buenos oficios pera la so

luc16~ de sus diferencias sin detrimento de ninguna. 

El cambla en la actitud del Estado se aperó a la vez que -

se produjo el tr~naito del capitalismo liberal al intervencionismo del Es

tado, que moderada en loa primeros aMos, cada vez se fue hacienda máa acen

tuado-a medida que crecían las huelgas y los parco. Eete cambio en la po

l ! tlce del Estado obedece al reconocimiento de la sunstantividad de los con 

flictos colectivos de trebeje y de le leglelac16n obrera en general. 

Ahore bien, hemoe de hacer notar que el fenómeno del trab! 

jo ofrece serios problemas econ6mico - eoclalea y provoca graves conflictos 

obrero - patronales 1·elncionedoe con el contrato de empleo, lo que viene a 

justlflcer le Funcl6n intervenc1cn1ste del Estado moderno manifestada por -

la expedlcl6n de leyes protectoras de loa trabajadores y por la creación de 

instituciones oficiales de conclliac16n y arbitraje para solucionar los con 

flictca contenclooo~ del trebejo. 

Ya nueatroa Constituyentes de 1917, con espíritu protec~i2 

n1sta y reivindicedor, se hsb!e~ percatado de le necesidad imprescindible

de la creac16n de tribunales del trabajo que pudieran llenar su cometida -

no sólo de protecc16n al trabajador, sino lo que es más importante, de rei 



23 

vind1cnci6n del trebejador. los tribunales juriediccionales del trabajo vl 
nieron a ser lu exintencla 16gica del deaarrollo actual de la leg1slaci6n

obrera. 

Loa trlbunalee del trebejo tienen jur1sdicc16n especial, -

puesto que su ejerclclo e~iste en rez6n de cierto privilegio, por la natu

rnleza especial de la leg1slacl6n del trabajo, dadas lan diferencies ~e 

clase de patronee y trabejadores y lea·relaclones e!ngularlslmas entre ~staa 

y aquellas. 

Se trata de jurisd1cc16n eeoeciel porque no es ejercida por 

los tribunales ord1ner1oe: atiende esta clase de jurisd1cci6n a la natura

leza de ln ley que aplica, que pertenece, por na! decirlo, a una cetegoria 

distinta de le general, categoria cte clase, propia de las relaciones obrero

petroneles. 

La juriedlccl6n especial del trabajo ~o s6lo se deriva de -

une leglelaci6n de clase, eino por haber surgido le imperiosa necesidad de 

sustraer de los tribunales ordinarios, por lo lento y costoso de eue proct 

d1m1entos, los conflictos entre trabajadores v patrones, que reqJleren un 

proceso más rápido, teóricamente puede aceptarse como cierta este hecho, -

pero en México por lo menos, la realidad dista mucho de ser así, al contr!!_ 

ria, ya sea por muchos asuntos, deficienclas por falta de orgenlzaci6n, etc., 

el hecho real es que en un conflicto obrero - patronal dura mucho más tiempo 

que la generalidad de los conf lictas del derecha común. 
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La claoe trabajadora necesita para la efectividad da dere

cho& je una jurlndtccl6~ de prlvileglo 1 Ju juatlcie aspira a snr ?l aasls 

de pez paru lilti dement.oa que L;,;tmn en 111 l l"lrnada cuestl6n 'lllclnl. D!::sgr~ 

ci¡¡dsmr.ntp "'' ,·1u1"'t.rn metilo, a íE?f.lllr de St!f lo ;y1:crl.or u'1 l1ellu 'foeao, la 

reBlidnd '.'!l tJi''" dlr3tlnta, va que eu bl1~n sabi.do :¡ur' la leginlar.16n del tra 

bajo e6la ha servido de arma para pol1ttqueros •¡ un med.lo rJe rnriquecer <J -

los mal llemm!G3 U1:cri::a obreros, wnico~l ~sto~;, C\!fH?fic\¡icJos directa'/ efl!f:_ 

tivemente, por lo menos en lnmen3a n6mero de cnsas. 

LOS lí<IBur~nLES -~EL TR11Elf.J() EN_ifüESTRA LEGISU\CION. NATURALEZA V.::~~-

C!Gi~ES Er< [L [)[•IECHO SUSTAIHIVD v AüJ[TIVO 

Como antecedentes ce nuestros trib~1ales laborales, anterio

res a la Conctitucl6n de 1917, ten~mos las leyes que rn el Estado de Jalla

co d1ct6 Don Manuel ílguirre Uerlarqa, el 7 rte octubre de 1G14 y 28 de dlcie~ 

bre de 1915, don~e crc6 loe Juntas de Concilieclón y ~roitrajr y eetablecl6 

un procedimiento sencillo v rAnldo, ya qur en una sola Audiencia y ¿n forma 

verbal se reciblan: demanda, contestucl6n, pruebas j alegatos. 

Estas Ju'ltas, i11tl2gradas por los representantes dr~ las º' 
ros v patrcnales, funcionaban en los Municipios, ~lPndo las competentes par• 

conocer de los confl1ctaa que se suscitaran entre loa trabajadores v los P!!_ 

tronas. 

En el Estado de VRracruz, le Ley promLlgado por C~rdido 

Aguilar el 19 de octubre de 1914, estable~L6 un Tribunal Especial e~carga-
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do de dirimtr las dif11rnnciaa entre loe trabajadores v los patronea, llem!:!., 

do Juntas de Qdmlnlstrac!6n Civil. 

f•• iucatén, el general Salvador ~lvarado cre6, por medio -

de una Ley pr~~ulgada el 1~ de mevo de 1915, el Consejo de Conc111aci6n V 

el Tribw1ul de Rrb1traje 1 pugn6, a trav6a de su leglslacl6n, por remediar 

~l nal soc1ul que Aquejaba a la clase ubrera. Laa Juntas de Conciliación y 

el Trlbu'1al de ArtJitrajr., conj•.ntmr.ente con el Departamento de Trabajo, 

conntltuian los autoridadco laborales. Eran las trlbunalea encargados de -

vlg!lílr y aplicar la lay sobre la libertad de trabaja, contrata de trabajo, 

jornada laborul, DíllGrio minlmo y en fl~, tcaas laG conquistas de trabaja

dores connagradou en la Ley del Gral. ~lvarado: exigiendo siempre oue se -

celeoraren co~venlob entre loa trobajadoree y lo~ patrones y que no ee apa¡ 

tarl'li' de las llnerin,il:ntos eetablecldou por dlchB l!!y. He aqui que va desde 

entonceo ne concedía n los tribunales laboralea una facultad tutelar de loe 

derecho& de los obreros. 

La9 Juntan de Conciliación v el Tribunal del Arbitraj?, con 

ampl1 es íacul taoea de e jeccitar sus resoluc lenes, eran los organismos qu,, '.:.9_ 

~ocian de loe ca~f llctos obrero - patronales que epllcaban la ley y regul~ 

ba~ l~s relaciones del trabajo entrP. las empresas por medio de sus dictáme 

ne5 procurando siempre solucionar los problemas de un medio justo, 

Tenían amplias facultades para resolver los conflictos que 

surQieran dentro de lae relacio~es jur!dicas obrero - patronales, nivelán-
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delas a través de sus Fallos y procurando mejorar el m1n1mo de candlclanee 

eotablecldes en la Ley. 

El procedimiento ante estas tribunales se lnlclaba acudle~ 

do ante une Junta de Canc111aci6n, que, establecida en lea dietritna lndu! 

triales, se encargaba de aventr las lntereaea de loa trabajadores y patro

nes 1nv1t6ndoloa e celebrar cor1venioa; no siendo posible la avenencia, ella 

mlama debe los panas neceoarioe para que se impusiera un acuerdo que podría 

regir en tanto ae reeolv!e en definitiva en el Tribunal de Arbitraje, que 

ere donde pasaba el caao al rroceaar el intento conciliatorio. Este Tribu

nal de Arbitraje se irtegraba por un representante patronal, un obrera y -

un tercero que fungía como Juez - Presidente, electa por la totalidad de -

lee Juntes de Canciliaci6n y en au defecto por el Gobernador del Estada. -

Pa~~ban después a 1G segunda instancia las caeos en que, habiendo sida fa

lladas en Conciliaci6n, na se había logrado avenir a las partea, as! como 

laG reclamaciones que se pres~ntaban en este tribunal. Recibido el caso, -

se lnveatiQaban los entecedentea por ~na comis!6n, integrada por represen

tantes de los trabajadores v de los patrones afectados, can representación 

de les Juntan; una vez que se desahogaban loa medios probatorias, se pr0~~ 

n{a un acuer~o canclliatario que, si era rechazada, originaba el falla 

final. 

Como brillantemente lo expone el Doctor Alberto Trueca Ur

bine " estos antecedentes de nuestras Tribunales del Trabaja fueran los qu~ 

vinieron e hacer posible que la Carta Magna de QuP.rétero de 191? 1 ae eleva 
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ran e la categor{s dr. gerant{ea conatltuclanales: " La llbertad de trabajo 

y el derectio ll .le junta retribur.:! 6r1 " (llrt.iculo So r:onsti tuclonal), v la -

crrrnci6n de lB!l Juntas de Concil1acl6n y ílrbltn1je, t11.!1J''.1n lo establece el 

Articulo 123, rracci6n XX, lee q~e d~ber6n conocer oe todoa les uroblemao, 

diferencias y cnnfllctoe que surjan entre el capital y el trJbajo, y estarhn 

formadas por un nGmern de representantes igual de obreros J patrones y uno 

del gobierno "· 14 

Estos t.ribunal1rn, dado !JU rioJeto, tie•ien ,,;i :irocr.ctlmlento 

especial, una jurisd1cc16n especial y una lntegrocl6n especial. 

El procedlm1ento ea eopeclal par el car6cter del Derecho 

del Trebejo, tuteler de loa intereses de una clase determinada, El Tribunal 

ea eapeciel, por üu funcl6n de vigilar el cumpl lmiento rJ¡d Derpr.ho suatar,:,!_ 

voy adjetivo, por suo recultades de ap1cclar en conciencia y conforme a 

le equidad y por proteger loa derechos que pudieran ser violados en perjui-

cio de le clase obrerB. Lri j1.dscllcc1ón e~ especial c·~tendlda como la acti-

vidad del E5tedo orientada a lo arlicac16n del Derecho del Trabajo al caso 

concreto por le veriedad de ccrntumbn~s •:n las distintas r1~giones, de ex:,:;::: 

el.as personales, y por tanto de obligaciones, y por lil timo lo integraci611 -

es especial, por le necesidad de que la formen hombres que estén compenetr! 

dos de las neceaidadeo de los titulares de los derechos violados en casos 

de conflictos, así como de los problemas que se oresenten; de ah{ la nece-

si.dad de que estÉn representadas ambas partes a claseg colaborando con un 

representa~te del gobierno, que tienen que ser, por raz6n de su funci6n, 

una persona que conociendo las pílrticularidades del trabajo industrial, lo~ 

14, CFR. Alberto Trueba ~rblna. ~uevo Derecho Procesal del Trebejo. 
Ed. Porrúa, S.A. M~xico, 1975, Pfig. 259 
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usoe y costumbrl!B de loa rame.n proreoionales lnborales, pm.'dB t•csolvr.r, 

con conoclmiento e><pP.r\rner·tndo y procurando estatllr?cer rm cade c11~10 •Jn ni

vel justo, los confllclJD eotablecldoo en el articulo 123 de nueatra Cons_ 

t1tuc16n Potitica dt' 1'J17, loB Junta!! de Conciliación y llrbltrajr, !lü suc!;_ 

dieron las leyes reglamentariao de dlcno precepto y na[, en el mismoª"º• 

Don Venuotlanc Carranza promulgó una Ley sobre la forma de Integrar dichas 

Juntas de Conci liacl6n, s1~rlalando a lo!'I gob¡•rnadores que dntnirfnn d!! convo 

car a los ohrt:'ror; \f patranr!ri para detil~)rH!r un ropresnntanlP por cadn indu.!:!, 

tria. 

En 1926 se promulg6 un raqlamento de las Juntas de Conc111! 

c15n v Arbltr~je del Di~Lrita Federal y en 1929 ae modlficb le fracc16n X

del artículo ?3 y el párrafo inlc1al del 123 de le Conot1tuci6n, en el se!:!_ 

tido de que el Congreso de la Un16n ara el único facultado para legislar -

en toda le República sobre nlgunoa producto5 como hidrocarburos, industria 

clnemetográflca, comercio, lnstltuclonea de cr6dlto, etc,, y para expedir 

les leyec reglamentarlas del Articulo 123 Con~tltuclonal. En el mlemo ano 

se formó una Comisl6n que ee encarg6 de redactar wn prn•¡ecto del C6dlgo F~ 

derel del Trab&jo, el cual fue rechazaoo v n~ fue alno ha3ta el 18 da a:12 

to de 1931 cuenda el Presidente Drtlz Rublo ~romulg6 el C6d1go Federal del 

Trabajo, reglementendo la integrac16n y Funcionamiento de nuestros tribuna 

les laborales, 

La mag~itud aocial y econ6m1ca de loa conflictos de traba

jo y la violencia de sus luchas reclaman una intervención de tipo especial, 
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1 fect1~a y rápida, que puede salvaguardar debldnma1te loa intereses de la -

colectividad, de ahí nurge el lnter6e µGbllto en la justa creaci6n y exacto 

cumplirnlerito del Derecho del Treoojo QW! no está de rilnguna manera s•Jbordl· 

nado a la voluntfld Qxcl~sivo de trabajadoree y patro1es. 

Loa a1stemaa de conc111ec16n y arbitraje constituyen los m.!!_ 

dios mác aaacuajo9 y co~vcnla1tes oara la eolucl6n pacifica de los confllc

t~a dr trabajo. g~ora ~l~n, la concil1ac16n y el arbitraje de loa conflictos 

de trabnj~ conduce a la creaci61 de un ~erecho que loa rija e implica además 

la presencia de nuevas a~tor1dedea ante las cuales pueden estos ventilarse. 

Su creec16n implicó el Ceaprendlmiento de la justicia obrera, de la ad~lni! 

troc16:-, de le juaticlll ordinaria¡ el Derecho del Trabajo tiene una estruct::! 

re e5?ec1al y no conalente la ríglda 1nterpretoc16n del derecho privado; -

e1emás, la aolucl6n de los co,fllcton de trabajo supone rapidez y erlciencia, 

o lo que es igual, un derec"o praceaal menos formalista y més simple en sus 

t~rmince-, 

En México, co~o anteriormente lo citamos, de conformidad -

con la Co"stltuc15~ Pol!t!ca de 1917, en su Artículo 123, fracc16n XX y le 

L•Y tedcrel =~l Traoajo, reglamentaria del citado precento en su Título DE, 

tavo, bajo la oenominac16~ Autoridades del Trabajo comprende a las Juntaa

de co~cillaci6n y Arbitraje como los organlsmos capacitados para resolver-

lo• conflictos individuales 1 colectivos que entre trabejedor2s y patrones

H presenten. 
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Estoa argnnismoe Que ejercen la juriadicci6n del trabajo ~ 

son 6rgance calegindoe que su hallan integrados po~ un representante de C! 

da u11u de las clrwe!l uocialea contrapuestas 'I el otro del gobierno que f'U!!, 

ge como Pre~idente. 

Ciertamente, del análisis de la juriadicc16n del trebejo -

en nuestro peía •1¡¡moa owi esta inst1tuci6n se deduce, como ya lo indicemos, 

del :ontc~ldo del Artículo ~23 de nuestra Const1tuc16n Política, que en su 

fr3cc16n XX ~stablecr: "La~ diferencias o conflictos entre el capital y el 

trabajo, se sujetarán a la J¿c1~!6~ ae una Junta de Concillac16n y Arbitra

je, formada por Igual número de representantes de los obreros y de los pa

trones, y uno del gobier"o " 

Interpretando al Constituyente, se pone de maniíieatc que -

por medio de l~ írucc16n transcrita eetructur6 las Juntas de Concil1ac16n -

y ~rbltraje y las sP"a16 como los 6rgenos encargados de impartir justicia -

er. los conflictcs del trabajo, ~lasmando e~ el Articulo 123 el reconocimien 

to de los derechos del obrero, paradigma del movimiento de re1v1ndicac16n -

social de nuestra Revaluci6n. 

La conciliacl61 puede ser deíinide a grandes reagoe como 

el procedimiento r,ara el arreglo de un conf'licto, al cual llegan las partes 

discut ier.Jo y cor.servando el derecha de regular su actitud y formulando un 

co~venia, según acomode a sus intereses y a los de la sociedad (pues es n~ 

l~ la ~e~u~oie de !os derechas del trabajador), interviniendo para todo 

esto u~e ~erso~a por acuerdo oe las partes, que propone la reaoluc16n. 
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Sin realizar un estricto an~l1s1a, podemos eateblecer que 

la diat~r1ción entre la conc11111cl6n v 1~1 aroltra~e r<J'dica 1~n que, en la -

primera, la declareci6n Que pone fin a la controversia, ea la misma que -

dan las partee y 1Jna tercera persona 1ntervl~ne solamente pera proponer -

una determ1nac16n a aquellas, que pueden aceptarla, tranaformarla o diBC!:!, 

tirla libremente pera que ellaa mismas logren un convenio que armonice eus 

lnte~eses y opinlones; mientras que en el arbitraje la tercera persone que 

interviene con el fin de terminar el conflicto, tiene le atrlbuci6n de re

solver el ceso, dictando un fallo. En ambos canoa tome parte en el arreglo 

une tercera persone por voluntad de las parteo. 

Ahora b1en, deepuée de todo lo anterior ee puede concluir 

que les órganos encargados de poner en pr6ctica los medioe pera resolver 

los conflictos de trabajo en H6x1co, aon las Jun~es tanto Munlclpslee como 

rederales de Conc111eci6n, para realizar le func16n conc111ator1e y a las 

Juntes d~ Cnnclliaci6n y Rrbltereje Locales y Fcderel~e, pera la realiza

ción, primero, de le func16n conclllatoria y de no llegarse a una eoluci6n, 

iniciar el arbitraje. 

Constituye, nuestras Juntas de Ccnclliac16n y Arbitraje los 

tribunales encargados de ejercer la juriediccl6n especial y autónoma del -

trebejo, por lo tanto, no forman parte de una d1vie16n por competencia de

la jurlsdlcci6~ ordinaria. 

Fundamos nuestra opinión en que la jurl~dicoi6n, es la ec

ti vidac que despliega el Estado para sebisfacer loa intereses tutelados por 
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el derecho, cuenda la norma jurídica no ha aldo o podido ser cumplida; v -
que como func16n del Estado ca única, pera au unid~d no excluye la variedad 

pudiendo cxiAtir tantee menlreetaclones de la jurlsd1cc16n como dlsclplinse 

jur{dlcae procesales haya¡ esto en, del Derecho Civil, Administrativo, Pe -

nel y del Trabajo, que el separarse del Derecho Civil form6 aue propias lns 

tituciones. 

Nueatrse Juntao de Conclllac16n y Arbitraje - tribunales 

del trebejo - ejercen verdaderamente une func16n jurisdiccional qua es la 

del trabajo y están dotadeo además de competencias, por le ineludible nec!. 

aldsd que existe de ordenar el ejercicio de la jurlsd1cc16n, pera lo cual 

se ha impuesto eu dletrihuc16n racional entre loe 6rganoe creados en con -

creto pera el ejercicio de le actividad jurisdiccional que al Estado incum_ 

be. 

Por la neturele~a jurídica de estos organismos - Juntas de 

Conc1liaci6n y Arbltraje - hemos expuesto, que constituyen loe tribunales 

que ejercen la jur1sd1cc16n especial del trabajo. Componen uno de loa org! 

nismos más complejos del derecho laboral mexicano y no tienen paralelo en 

las 1nat1tuciones extranjeras. 
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CAPITULO TERCERO 

LOS ORGANOS JURISDICCIONALES E:N MATERIA LABORAL 

1.- Lea Juntas de Concl liaci611 v Arbitraje. Clas1ficacl6n. 2.- Integra

cl6n y funcionamiento, 

LAS JUNTAS DE COfvCILIACION Y ARBITRA.JE. CLASIFICACION 

Las dls~oslciorea de la ley vigente organizan le j~r1sd1c

ci6n del trabajo y loA órganos jurisd1ccionales en Juntas de Conc1liaci6n 

y Arbitraje, locales v federales, regulando sus actlvldadea proceeales y -

las reaponsab1lidadea de loa funcionarios laborales. 

El Maestro Truebe Urbina seftala que " de acuerdo e nuestro 

sistema de gohierno, segúr el art!culo 40 de nuestra Constitución Polit1ca, 

ea republicano, represertntlvo, democrlítico v federal, compuesto de Estsdoe 

libres y soberanos en t:Jdo lo concerniente a su r~gimen interior, pero un.!. 

dos en una Federación: Estados Mexicanos. Por consiguiente tenemos en la -

República d:s gobiernos: el de los Estados miembros, con juriad1cci6n en -

sus respectivas entidades y el Federal, que se extiende en teda la naci6n 

mexicana; siendo caracteristica ~sencial del r~gimen federativo, le supre

mecia jurídica del Estado Federal. 

Conforme a eate principio federalista, les Juntas de Con-



c1lleci6n y de Conclltaclón y Arbitraje non de dos claeea: locales y fede

rales. Lan pr!merao cj~rcen jurindiccl6n dentro dEl territorio de loe Eat! 

doe rni1~rn1Jroi; y lo~.' · ,.¡:u".dau, en toda ln Hepút1llca. Coexioten >Juea, dos el!!_ 

u 15 aea dr~ tribur111lrrn unr:ialea del tratJoja • 

Las Juntas de Conclllaci6n y de Conclllacl6n y Arbitraje 

se componen por iguol número r:fo repnrnentanteo de loa obreros y da loa pa-

trones y uno del gobl~rno: trea representaciones integran los tribunales -

mexlcanoe del trebojo, por mandato autórqulco e inexorable de le ley cona-

tltuclonal v reglamentaria (Art. 123, Rpartado n, Fracción XX de la Conatl 

tucl6n y lo& art{culoe 593, 603, 605, 606, 621 y 623 de la Ley Federal del 

Trabajo). En consecuP~tiA, las 6rganon estatales que edmlnlatran justicia 

aoclal eat~n organizados tripartltamente y son federales o locales; loe ª! 

gundos funcionan en plero y en juntas especiales. 

Algunos tratadistas denominan 11 comités paritarios 11 e ta-

les inetitucior·,es ce dtirt>cr10 social, integradas por representantes de petr_!! 

nes y obreros y pr~ald!~ílB por un representante del gobierno con el fin de 

regular la vida de ln profes16n o grupo de profesiones de que se trate en 

el terrlta~lo de la J~rlsdlcc!6~ del Comlt~. 

Estrictamente hablando, la expresión " Comit&s Paritarios 11 , 

aegÚG lo advierte el eminente jurista Doctor Alberto Truaba Urbina " ea lm-

propia ;~;e deeig~¿r 6ryanoa tripartitas, compuesta de tres entidades por

que de e:uerd8 con la lex1colugía, la palabra tt paritario" proviene de par, 

~~ que; "º es aplicable a organlsrros trlparti tos 11 • 16 

15. CFR. TruqDG Urblna, Alberto. Nuevo Dere:ho Procesal del Trabajo 
!:d. Por rúa, S.A •• México, 19i5. Pég 26'!, 

16. CFR. Trueba Urbina, Alberto. Nuevo Derecho Procesal del Trabajo. 
Ed. Porrúa, S.A •• M6xico, 19i5. Pág 265 
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Loa pr!mttivoo Conoejoo de Arbitraje, como el que teeabs -

los aolarios de l.os alfareros de eslasgou, tuvieron naturaleza poriter1a, 

pues se corn;:ior111n r:11' tr¡¡a Dlltronea y treo 1J!Jrt>roa. Las ant1qu{s1moa 

" Conaail de Prucd 1hcmMqs " estaban organilactoa bipartitamente; pero eetaa 

in!Jti tucl.ones per'.!ic:rnn su curlicter pnri tar1c cuando l:le reorgnnizaron en 

el ello de ~848, comnorl~ndose de reprcrnnntanteo de las clasea sociales v un 

presidente designado nor el Cmperador. 

r¡u¡~:>tros tribunelea del trabajo no tienen compos1ci6n parl 

taria sino trip;nt! ti,, Sin erntrnrgo, se dice que el legislador patrio n AdOf!. 

t6 la forma parltmrla •, lo cual eu Inexacto. En todo caso tripartita. 

Laa Juntas Federalea dr. Conc1llac16n se integran y runcio

mm de la 'llanera s1!]u1ente: 11 Las Juntas Federales de Conc1liac16n Permane!l 

tes se irtegrer~.., cnn un representante del gobierno, nombrado por la Seer! 

tar1a del Trabajo y Prevlsi6n Social, que fungirá como Presidente y con un 

repiesen~ante de los traoajadores sindicallzados y uno de los patrones, d.!!_ 

eigana~aa de conformidad con la convocatarie que al efecto expide la misma 

Secretada. 

Solo a falta de trabajadores s1ndicel1zados la elecc16n se 

haré oor los trabajadores li~res. (Articulo 593). 

tas ,;un':as Federales da Com:111ac::16n funcionarán permanen

teme~t~ y tEndrA~ la jur1sdlcci6n cerr1torlal que les asigne la Secretaría 



del Trebejo v Prevlal6n Social. No funcionarin astes J1rntae en los lugaruc 

e~ que RotF !nstalede la Junta Federal de Conc1liec16n v Arbitraje. 

Cuando la lmuortancia v el volumen de los conflictos de tr.!?, 

bajo en ur1a demarcacl6n territorial no amerite el funcionamiento de una Ju!! 

ta Permanente, funcionaré una accidental. (Articulo 592). 

LB Junta Federal de ~onciliec16n y Arbitraje se integra y 

funcior.a de la siguiente moriora: " La Ju.,tCT se integraré con un repreaenta!)_ 

te del Gab~erno y co~ un repre5entante de loa trabajadores y de loe patrones 

dealgnadcs por raraas de la lnduatrla o de otrao actlvldadea de conrormldad 

cor1 la clasificac iúr' ·¡ convocatoria que exolllo lo Secretaria del Trabajo 

y Prevl&l6n Soclel (Articulo 605). 

" Le disposici6n Que antecede ee relaciona con las Articu-

loa 6~2. 6~8 a 663, por lo que respecte a la deaignaci6n del representante 

del régimen y al régimen electoral pare designar a loa rcpreaentantes de 

loE tra~ejedores y de loe patronea que integran la Junta, 

Conforme a la ~ueva Ley los representantes del trabajo y 

del cap~ tal ..'.urarlm en sus cargos aeis a~os ", 17 

Art, 608 .- Cuenda un conflicto afecte a dos ¡¡ más rantü~ d~ la !nduP.t.rJ•J 

o de las autorid1;:ies rr.rircnentadabl r;r, lt• Ju11t.tJ, ~et.H t\f! Jr1t'•'l'l1 ..... 
r& c':ln el pre:::J dtln~e ér< lz ;:iismi; \' ct1n 11>•. r' r 'J u;p~ . •· VC!! l'E'fJ!TlLl:!.J 

---:--·----- ··- ----·-·--··· .... -· ......................... 4 ......... ·• ,,,_ .... ,. ................... - •• 

17, Co1nenta1·1o ¡jµJ Ma111ot.1 t, Tn: L:l1u !irl•Jw ri1 11; t. GU!1 1.1 1• ~ ~ ; •,•: ¡-,.,;,Vi~) .;. 
Tr!'lbajo liefo111,crJ¡¡, Pf,¡> ~91.l 
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Art. 609 .- Lea Juntao Espccinlen se lntegrarón: 

1) Con el Preeldente de la Junta, cuando oe trote de conflictoa -

colectivos, o con el PreeldEnte de lo Junta Eapeclal de loe -

detr.Ófi C1lSOLl j 

2) Con lae respectivos representantes de loa trabajadores y de loa 

patronea;. 

" Las Juntes Locales de Concillaci6n"ae integran y funcio

nen de la manera siguiente: 

" Las Juntna Locales de Concillac16n, a cuyo cargo está la 

función conclllatnrln oc integran con un representante del gobierno que d~ 

signen loe gobernadore5 de loo [atados, uno del trabajador y otro del patrón 

efectadoe, cuando se co;1at1tuyen accide·1talment¡¡, (Arte. 293 y 60.3). No ru!:!. 

clonarAn les Juntes de Cn~clllaclón en loa munlolplos o zonas econ6mloaa en 

qwe estén 1nataleda5 Ju- !,¡¡a d1! Concll1ac16n y Arbitraje", 

Laa Juntas Locales de Conclliec16n y Arbitraje se integren 

y funcionan de la siguiente ~aneru: 

" Las Juntes Locales de Conc111ec16n y Arbitraje funciona

rán e~ cada una de les Entidades Federativas, Les corresponde el conocimien 

~o y fESJl~c16n de los conflictos de trabajo que no sean de le competencia 

c!e le .Junb Federal;!:; Conciliaci6n y Artiitrajt] "· 1Art. 621). 

El gobernador del Estadc o el Jere del Departamento del 
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Dl5trlto Federal, cunndo la rqwleren lna nacealdades del trabajo y el CBPl 

t~l. podr6 eíltahl~ccr una o m6o Juntae ~P Concil1a:l6n y Arbitraje, rtjan

do el lugur de ~u "~3idencla y nu ~nmpetencl~ terrltorial. (Art. 622). 

!.a integrnc16n 1/ el func1o;irn;1iento de las .~untao Lacele!!-

de Conclliucl~~ y ~rbi~rAjc ne regir~n oor laA diaponlclones contenldaa 

an el 1nr1sa dntcriar. LílB facultaden nel rreeldente ~e la ReoGblica y del 

Secreter1n del f~ab3ja y Prevlai6n Social ne ejercerán por Loo 9obernadorea 

de lu qep~blice v por ~1 J~fc del ~~nartrnnanto ~el Distrito Federal, respes 

tivemente. (A.rt. 623). 

En lo que respecte a la des1gneci6n de loo repreeententee 

del trabajo y del capitol que integren ln;; Juntae Permanentes de Concilia-

c16n y Arbitraje, podemos decir, que ~atoo son designados democfatlcarnente 

por lea clases o Quf! per -~neccr. en convenc1omrn o colegios electorales. 

P~rr; lor efi!ctne ce le ell!r:ciA:· 11e reprcrnentante de loe eleme11tos activos 

d2 la prri1Jucción ~··· l'rn .J""til:O Localeei, .:e r:E?lebrarán tantas convenc1onea 

ec trae~, ~tendiendo e la clasiflcacl6n de lnduotrlao que hagan loa eje-

cutivr? r:rrrsncr~i~~tc~ a a ~1 Sccretbr[n del Trabajo y Prev1ai6n Social 

para les rr~eralas, dP cGnfcr~id¿~ can lo previ~to por los arficuloe 648 
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CAPITULO CUARTO 

CARACTERISTICAS DE LA TEORIA INTEGRAL DEL DERECHO DEL TRABAJO 

1.- Surge una Doctri~a Mexicana. 2.- La Teor{a Integral del Derecho Me

xice~o del Trebejo. J.- Carscterlstlcas de este nueva doctrina: 

e) Tuteladora ¡ b) Protectora; e) Reivindicadora. 

SURGE UNA DOCTRINA MEXICMA 

El Congre5n Con~tituyente de 1917 1 em1nuntemente revoluci!?_ 

nario, al contemplar la oltuac16n de las trabajadores alnti6 y vlv16 la 

verdadera, dr~metica s1tuaci6n de este aector, creando narmaa protcccloni! 

tas qu~ reivindicaran los derechos que como seres humanos les hablan sldo

negados haeta entonces, produciéndose como resultada el Título Sexto, bajo 

la denamlnaci6n " Del Trabajo v de le Preuis16n Social ", en la ees16n del 

23 de erero de 191'7, 18 la aprobac16n del Articulo 123, que con sus cara.=, 

teristicos propias es la eser.eta d!:!l Derecho Mexicano del Trabajo, determJ:. 

nanda en consecuencia la ,at~releza de iste. 

En su CJ~tenido, el Artículo 123 de la Constituci6n obeer-

ve los distintos aspectos o~e surge, de las relaciones obrero - patronales, 

tratan:: ce conciliar dichas situaciones. 

Y ea ~ntonces cuando surge la Teoría Integral del Derecho 

19. Diario de los Debates del Congreso Constituyente de Querétaro. 
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del Trabajo, lo cual incluye en el proceso laboral nuevos pr1nc1p1oo y ee

~ala el tr~nalto que neceaer1emente debe aufrlr el proceso del trabajo que 

regule nuestro derecho positivo al proceso social del trebejo, cuyo eepir!, 

tu encontramos en el Articulo 123 Conetltucional. Aai pueo, en este teorie 

ae establecen nuevas prlnc1p1on que den al proceso el csr6cter social, prl!l 

clploa &atoa que neceserlamente ae tendrén Que incluir en el derecho posi

tivo del futuro, pare hacer efectiva la justicie eaciel. 

Coma caneecuencia de la Teoría Integral del Derecho'del Tr~ 

bajo - obre cumbre del eminente Maestro Alberto Trueba Urbina -, neae en lo 

dinámica del proceoo laboral la Teoría Integral del Derecho Procesal del -

Trabajo como fuerzu dialéctica, para que les Junten de Conc111ec16n y Arb!_ 

traje y los tribunales burocr6tlco9 y de amparo, apliquen el Derecho del -

Trabajo en los conflictos laborelea con un sentido de func16n tutelar y 

reivindicatoria de loe trebajedoree, o ejerzan eate mieme funci6n en uso de 

au actividad proceBal creadoru, integrando lao normae y lee ectlvidadee pr.e, 

cesalee de los tribunales en la jurisdicción social. 

LA TEORIA INTEGRAL DEL DERECHO MEXICANO DEL TRABAJO 

Deearrollade esta teorie magistralmente por el Doctor Alber 

to Trueba Urbina, noe de una nueve versión del Derecho del Trebejo: n En las 

normas del Derecho Mexicano del Trabajo v en eu proceso de formec16n tiene 

su origgn la Teoricl Integral, asi como la 1dentiflcac16n y fua16n del De-
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recho Social rm el l\rt1cula 12) de le Conntituc16n de 19"17. Por lo que aue 

normas no s6lo son protecc1on1atau nino relvlndicatoriaa de loe trabajado

res, en el campo de la produccl6n econ6m1ca y en la vida m1ame, en raz6n -

de su carácter clasiste nacieron aimult6neamente el Derecho Social y el 

Derecho del Trabajo, pero ~ote ten a6lo ea parte de equ61, porque el Dere

cho Social tambl6n nace del Derecho Agrario con el Artlclo 27 Conatltucia-

naL 

En la 1nterpretac16n econ6mice de la historia del Articulo 

12), la Teod a Integral r.ncuentra la naturaleza social del Derecho del Tr!J. 

bajo el carácter prott?cclonista de loa 11etatutoa en favor de loa trabajad.a, 

res en el campo de la produccl6n económica y en toda preatao16n de servlcloe, 

sal como au finalidad rcivlnd1cetorie, todo lo cual ae advierte en la dia

l&ct1ca de loe Constituyentes de Querétaro, creadora du la primera Carta de 

Trebejo en el mundo. A pArt1r de eete carta nace el Derecho Mexicano del -

trabajo y proyecte au luz. en todos loe continentes " 19 

Ahora bien, le Conat1tucl6n de 1917 es social, porque cona!!. 

gre dogmáticamente derer.hoe aoc1elea tanto en favor de loa trabajadores en 

el Articulo 123 como en beneficio de lea clases campesinas en el Articulo 27, 

con puntos de partida pera extender la seguridad a todos loa econ6mlcamente 

débiles. 5610 asf se hebr~ cumplido au destino en el Derecho del Trabajo, -

porque h~sta ahore el DP.rccha de Seguridad Social rorma parte de éste con -

tendenc~e a conqu1ata~ autonomla dentro del C6mpo del Derecha Sociel. 
--···>'-·---------·---------------------
19. Alberto Truebe Urbina. Nuevo Derecho del Trabajo. P§g. 205 
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Nuestro Derecho del Trabajo en aplicac16n conjunta con los 

principioa béaicos de la Teoría Integral puede reallzaree en el devenir h1.!!, 

t6rico le protecc16n de todos loa trabajadores, sea cual sea au ocupec16n o 

actividad, ael como le relvlnd1cec16n de loe derechos del proletariado me

diante la aoc1alizaci6n del capital y de las empreaaa, porque el concept.o 

de justicia eoclel del Articulo 123 no as simplemente proteccionista sino 

re1v1ndicator1o, que briller6 algún dia por la fuerza dialéctica de la Te!J. 

ria Integral, haciendo conclencie clasista en el sector obrera. 

Le Teorfu Integral descubre lee caracterist1cea propias de 

la legislación meKicans del trabajo. Y en le lucha del Derecho del Trabajo, 

eu persigue la re~lizac16n no e6lo de la dignidad de le clase obrera eino 

también eu proteccl6n eficaz y au re1vind1cac16n. 

La teoría Integral debe entenderse como 1mpulaoro de la mée 

alta exprea16n jur!dice revolucionaria de la dinémlca social del Articulo 

123 de la Constitucl6n de 1917 1 en el presente y en al futuro. Eeté forta

lec1da por la ciencia y le flloeof!a, en cuya 1ntegraci6n de bienestar so

cial, los grupos humanos débiles pugnan por alcanzar le aocial1zeci6n de 

la propia vida y de leo cosas que utilizan para el progreso eociel, ident!. 

ficándose aai con le clase obrera. 

CARACTERISTICAS DE LA JURISDICCION SOCIAL DEL TRABAJO: 

A) TUTELADORA 

B) PROTECTORA 

C) REIVINDICADORA 
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El proceno laboral ca lnat1tuc16n b6a1ce de le jur1ad1cc16n 

aoclal del trnbr1jo, yo que 6ata ea una jurladlcc16n eapccial y aut6noma en 

loa 6rdenea cientlflco y legislativo. 

Podcmoe afirmar ceteg6rlcamente que la jurledicci6n eoclel 

del trabajo que ejercen las Juntas de Conc111oci6n y Arbitraje 1 tiene por 

objeto dlrlmlr las diferencian o conflictos entre el capital (explotador) 

v el trabajo (explotado), nor lo que tanto uno como otro eon rectores de 

la producción, al m6s que la lucha se entable en ol juicio laboral entre 

la persone humana y los bicnca a las coaae, pues como factores de la pro

ducción de riquczoa ecumulnde, r.on el caudal de bienes que participan en 

le produccl6n¡ lo cual revela Que el hombre lucho frente a las coeaa y que 

las cosas o loo aieneH en nl proceao laboral, independientemente de que el 

conjunto de bieneo que integre el capital está representado por loo deten

tedorea de loo miamos, conutituve una clase oocial en cuanto peraonif1ce 

categoriea ~con6mlcas, conforme al peneamlento progresista que inap1r6 la 

formulac16n del Articulo 123 de la Conatltuc16n de 1917, 

Nuestro Derecho del Trabajo, a partir de au vigencia, 10 

de diciembre de 1917, es el estatuto proteccionista v reivindicsdor de t.5!. 

dos loe trabajadores, no por fuerza expansiva, aino por virtud del texto -

conatltwc1onal del Artículo 123 de la Carta Magna mextcana. 

La partic1pacl6n de los trabajadores en lee utllidadee de 

las empresas (fracción IX), el derecha dP. aaoc1ac16n obrera (fracción XVI) 



y la jur1adicc!6n eapeciul del trabajo (fracciones XX, XXI y XXII), son d~ 

rechoa noclales de cnrActer reivindicatoriu que e! constituyente lmprimi6 

ul Derecho del Trabajo y a ou disciplino procesal •. 

Por ello, el Derecho Mexicano del Trabajo contiene normas 

no a6lo proteccionistas de loe trabajedoreo, sino reivindicatorias que ti,!;!. 

nen por objeta que eetoa recuperen la pluavalie con los bienes de le pro

ducci 6n Que provienen del r~glmen de explotac16n capltallsta, 

Tanto en lae relaciones loborelea como en el territorio del 

proceso laboral, lua leyes del trebejo deben lnter!,ret&rse en el sentido de 

proteger, tutelar y reivindicar a loa trebejedores frente a sus explotado

rea. Las Juntae de Conc111ocl6n y Arbitraje, de la misma manera que el Po

der Judiciel Federal podr{an suplir las quejas derlcientes de la clase obr~ 

re •Articulo 107, fraccl6n II, de la Constltuc16n Federal), aplicando dicho 

principio procesal en euKllio de loa trebojectorea. Nunca se materializa este 

mandato constltuclonnl por ignoranclH unes veces, y otras, por la corrupc16n 

imperante. 

El ceracter reivindicatorio a que nos hemos referido, pen!!. 

tra tambl~n en el proceso laboral, tanto Jurldico como econ6mica. He equ{ 

que las normas de Derecho Procesal del Trabajo, por su naturaleza social, 

deben interpretarse y aplicarse en beneflclo de los trabajadores en el de

sarrollo d~l pracrso, en la suplencia de las deficiencias de aus reclama-

naciones o para reiJindicar SLiS derechos, porque de no ocurrir as!, en la 



48 

pfectlca constante ae proplclarla el estallido social por lneficlencla de -

la juet1c1e del trabajo. 

Le norma de trabajo y loo derechos que se derivan de loe -

contratan o r~laclonee laborales deben funcionar en el proceuo de acuerdo 

con su capiritu protecclonista y reivindicatorio consignado en el texto del 

Articulo 123 Constltuclonal. 

Ahora bien, ~l lee Juntas de Conclllac16n y Arbitraje, el 

Pleno de la Suprema Corte de Juatlcla de la Nacl6n y el Tribunal Federal 

de Concl11ec16n y Qrbttruje Burucr6tlco, conrorrne al Articulo 123 Constlt~ 

clonal, son tribunales sociales que ejercen la func16n jurlsdlccionel leb2, 

ral, debiendo tutelar e loe trabajadores er1 el pr~ceeo pera compensar la 

dealgualded real que existe entre ellos y sus patrones. No baste que apli

quen la norma procesal escrita, sino que es necesario que la interpreten 

equitativamente con prop6s1to tutelar y reivindicatorio de los trebejadarea, 

o con este mismo prop6sito en ejercicio oe su actividad creadora. 

En virtud del car6cter social de nuestro Derecho del Traba 

jo, le ~arma procesal incl~yendo la burocrática, es consiguientemente der! 

cho social y por :~ mismo difieren de les leyes procesales comunes: civiles, 

penales y administrativas, que son de derecho público. 

Le jurisdlcció~ social del trebejo, nueve func16n soberana 

del Estado ~exicana de derecho social, como yn lo hablemos exolicedo ante

riormente, ar. ejerce a través de árganos colegiados, como son: lee Juntas 
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Locales de Conc111ac16n y Arbitraje, laa Juntaa f'ederolca de Conc1liec16n -

y Arb1trajo y el Trlbunal f'ederal de Concillacl6n 1 Arbitraje y el Pleno 

de la Suprema Corte de Justicio. 

Ahora bien, comprende la jur1ad1cc16n social del trabajo: 

1, Lo poteutnd de aplicar las leyea del trabajo y de regular la produccl6n, 

tutelando y reivindicando a los trabajadores. 

II. La potestad de imprimir fuerza ejecutiva a la doclaraci6n que aplica 

las leyen del trabaja y que regule la prooucc16n, en loa t~rm1non an

teriorns. 

!1!. La facultad di? dict11r rnedldas pare ejecutar loa decisioncn de lofl Tr! 

bunalee de Trabajo. 

En au a»pecto objetivo, la jurlsdlcc16n social del trabajo 

aignif'ice el conjunto di: aeuntoa encomendedoe e lea Junt09 de Concillsc16n 

y Arbitreje, a las de Conc111oc16n y aaimlamo a loa tribunales de le buro-

cracie; subjetivamente entrn"a el ejercicio del poder estatal social con r~ 

ferencie a la func16n de justicia ~acial, Que no s6lo ea proteccionista -

sino reiv1noicator1a. 

Tenemos, asimiam~, diversoe órganos QuH ejercen la jurisdi~ 

c16n social mexicana del trebejo, que son: 

l. Organos de Conciliac16n: Juntas Locales y Federales de Concil1ac16n. 

{Articules 53, y 595), con competencia pera dirimir conflictos de 
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pr~otnclones menores de tres menea de eelsrlo 

JI. Orgnna de declal6n: Juntes Locales y rederales de Cancll1aci6n V de 

Concillacl6n v Arbitraje. (Articulo 604). 

l!I. Orgeno de ejecución: Presidentes de la Junta Local y Federal de Co!:!_ 

c111ecl6n y Arbitraje. (Articulo 600) de les Juntes Especiales 20 

Le claelf 1cecl6n de estos 6rganoa responde a la tradicional 

d1atinci6n entre la jurl9dlcci6n plena v ln jur1edlcc16n menaa plena. 

Corresponde a les Juntas Locales y federales de Conc111a

c16n y Arbitraje, jurled1cc16n plena pare conocer y resolver todas lee dl 
fenrncloa o conflicton q1m se susciten entre trabajadores v patronea, 11610 

entre aquelloa o e6lo entre 6atoe, derivados del contr-ato o relec16n de tr!, 

bajo o de hechos lntlmemente relactonados con ellos. 

" En le jurisdlcci6n social burocr~tlce sólo existe un ór

gano que ejerce función concllietor1a y le decieorin, el Tribunal Federal 

de Concillaci6n y Arbitraje y el Presidente ~el mismo, a cuyo cargo queda 

la ejecuci6~. (Artículo 125 y slg. de la Ley federal de los Trabajadores 

al Servlcla del Estado): correspondiendo a la Comls16n Sustanciedora la -

función conciliatoria y sl Pleno de la Suprema Corte de Justicia la decle.9, 

ria, en los conflictos entre el Poder Judicial Federal y sus servidores ". 21 

Las juntas locales y federales de conciliaci6n ejercen ju

riod1cc16~ menos plena, pues sus facultades para conocer de eses diferencias 

20. CFR. Alberto Trueba Urbina. Nuevo Derecho Procesal del Tr~baja. 
Editorial Parr~e, S.A. México, 1975. Pág. 255 

21. CFP. Alberto Trueba Urbine. Nueva Derecho Procesal del Trabajo. 
Editorial Parrúa, S.A. México, 1975. P~g. 255 
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0 confllctoa u5t6n reatrlngldoa por la ley. De tal manera: 

a) Su Jntervenal6n nn loa conflictos dul trabajJ ae limita a procurar 

que lRa partee lleguer~ o un acuerdo. (Artículo 5')1, fracción I), 

b) Si las partea no llegan a un acuerdo, el procedimiento de conciliecl6n 

- que incluye dt:!manda, !!XCepcionea y pruebes - cul'llina con la rem1-

a16n del expedle~te e la Junta de Conciliaclón y Arbitraje reapec-

tiva. (Artículos 600 y 603). 

e) Actúan como Jur1tae d!? Conciliac16n v Arbi treja en conflictos cuyo 

monto no exceda de treo meses de salarlos. (Articulas 591, fracción 

II, 600, fracción IV 11 603). 

d) Sanciona convenios, t'1• 1 1ifectos juddicos de laudos. (Articulas 600, 

fracc16n I y 603), 

Le jurlsdicci6n social, en su ejercicio concreto por los 

diferentes 6rgenos, encuentra limites internos que afecten el contenido de 

aquella, o eeen les fecultndes de que el 6rgano dispone y externos, e1 se 

contraen a la materia del proceso. 

Loe limites internos se presentan en la jur1edicc16n social 

del trabaja, pues no todas las facultades comprendidas en el concepto de 

jur1sdicci6n las encomienda la ley vigente al mismo 6rgano, 

Loe limites externos de la jurisd1cci6n social no afecta 

su contenido, sino la extensi6n de su ejercicio; determinándose por elemer 

tos extraMos a la esencia de le actividad jurisdiccional, como son: el ot 
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jeto y el terri.torio. Por consigulm1te, de éstos limites emergen la dete!. 

minacl6~ del concento de co~pctencln, que se"ala la amplitud de la jurlsdlS 

ci6n socl.el de lea JuntB!l LncBleo o federales de Concil1aclón y Arbitraje. 

En nlntenls, podemos dílcir, Que en su cor6cter de órganos -

jurídicos del Eatndo d~ derecho eoc1al, laa Juntaa de Conc1llaci6n v Arbl -

traje, el Tribunal Federal t1e Conc\liaci6n y Arbitraje y el Pleno de la Su

prema Corte de Justicie, como órganos de le justicia del trabajo burocfatl

co, ~jercen en cada caao el poder jur1adlcclanel; pero este poder e9 limi

tado P.Kt11riorm1mte por 1Hepos1ci:>nrrn expresas en la ley, que preclaan su com 

petancle. 

Loe 6rganos del eatedo de derecho aoclal, Juntas de Conci-

11act6n y Arbitraje y tribunales ne le burocracia que dirimen loa conflic

tos de trabajo, ejercen unn función soclel que correepnde e su activlad j~ 

risdlcclonal; mediante el ejercicio de esta funci6n satisfacen los intere

ses protegidos o tutelados por el Derecho del Trebejo, así como las raivi2 

dicacionea econ6m1caa, v que los trabajadores no han podido alcanzar dire.s, 

tamente. 

Podemos hacer notar Que loa patronee también pueden ocurrir 

e loe tribunales para que estos hagan que se respeten aua derechos deriva

dos de lar. relaciones laborales. 

Coma lo señala acertadame~te el Doctor Alberto Trueba Urbina: 
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u Le jurl&dlcc16n nnprclal del trebajo es supremo potestad de admlnlatror 

justicin ociclol, etr1but.o d~1 la aoberan{a l!i~l<:.'rc!llt'? al Estado de Derecho S!:, 

ciol que líi impart~ a través de sua 6rganos tncumbi.1mdo a ~stos la declsi6n 

tJ¡:l praceao y la nj¡¡cuct6n di.?l lnudo, que tarr:blén est6 a cargo o en manca 

de los presldentes de loa trlbunalee laboralea~. 22 

Hay que hacer lncapl6 que estos tribunal3s fu~ron origine-

riamenti: las Ju·1toa da Conciliac16n y í\rb1. traje v e partir de 19.36 los tr.!. 

buGelea de lo burocrecia, pera loa confllctoa contra el Estado y sus emple! 

dos. 

La .Jur1sci1cc16r. del trabajo ea especial, no solo porque d~ 

rlva de una legislacl6n de cloae, sino por haber surgido de la imperiosa -

necesidad de sustraer de los tribunales ordinarios, por lo lento y costoso 

de sus proce~imientos, l8s conflictos entro loa trabajadores y patronea que 

requiere~ tr~mltes r&p1do9 porque aal lo exige la meterla de las reclamscl2 

neo obreras: pago de sulnrlo, lndemnizacionea por despidos, rleagoa profe-

sioneles, etc., Que naturalmente afectar. le vida econ6mlce y social de la -

enorme ma9a de trabajadores. Aelmlsmo, por la comoetencia técnica o profe-

sional que se necrrni t.a para juzgar de todas las cuestiones relativas al CO!!, 

trat~ le~oral, tambi~n por corvenlencia proveniente de la d1vla16n del tra-

bajo. La ~isma naturaleza del Derecho del Trabajo, como producto jurídico -

especial de c3recter social aut6nomo, exige un~ jur1adicci6n especial y tam 

bi6r sociel, olstin~a de le jurisd1ccio6n p6blica que es burguesa, para la 

tutela y reivinc1caci6r de los trabajadores. 

22. en;. ,.;lberto Trueoa Urbina. Nuevo Derecho Procesal del Trabajo 
Editorial Porr6a, S.A. México 1975 Pág. 256 
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Para el conocimiento de los confllctoa del trabajo funcionan 

en diversos pelnee orgenlsmoa especiales, admlnlstra~ivos o judlclalea, mie~ 

tras que en olroo Don de la competencia de los tribunales ordlnarios. A este 

reapect.o ee distinguen los conflictos lndl.viduales de las conflictos colect! 

vea. 



\ 

e o N e L u s I o N E 5 



CONCLUSIONES 

l. Le leg1aleci6n leooral mexicana esth encuadrada dentro del derecho 

aociel, que tiene como ocjetluo la protecc16n y re1vlndlcacl6n del 

trabajador. Le adopcl6n constituclonaliota de las garantías socia

les he significado er el desarrollo del derecho mexicano, una eta

pa lniclel en el prop6sito de adecuar lou ordenamientos positivoa

fundamenteles y dirigida autoritariamente, puede desenvolver au 

propia personalidad y ccr3egulr Jua Fines vitales. 

11. El Derecho no cB slno La expreal6n legislada de los factorea reales 

de poder en un pa{s y Em lJ08 ~poca determinade. En nuestro pe1a, Cf!. 

mo consecuencia do la pros16n de grupos desposeídos surge el Derecho 

Social como un conjunto de normaa que tienden a la protecc16n, nlve

leci6n y reivi"d1cac16n de dichas grupos. 

I!l, El Derecha Procesal del Trabajo como norma tutelar y redentora de loe 

trabajadores e~ las conflictos laborales, desenvuelve en su función a 

la jurlsdicc16n social del trabajo, contenida en los dos apartados del 

Artículo 123 de la Constltuci6n, que corresponden al proceso de trabe 

jo y en general al proceso del trebeja burocr6t1co. 

IV, ~uestre jJBtl~ia bel trebejo se ceracteriza por estar encomendada, -

en su totalidad, a organismos que representan por una parte, los in-
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ter~Hcs y µuntoo du viata de 109 dos factores de la producci6n, tra

beJo y c~pltHl v nor otra, el intar's qa,er1l del Estada. De ah{ la 

:.>rgP.11 l zec16" t.rl r:inrti to rle nur.s trM .}¡rotns i1e Cu·,cillec i6n y l\rbitr!! 

je, las qu~ se int~gran co, un represer;tante ~el gobierno y uno de 

los trabajadr.ireu v un repre!lentnnte d[' los patronea. 

V. Con9idcrc que la fraccl6n XX, Apartado A, del Articulo 123 Conatitu

cional, es el fundamenta jurídico creenor de la jurlediccl6n social 

del trabe.Ja v que oefleln u las Juntas de Canctliac:16n v Arbitraje C.2, 

rno lon 6rgFinoü enc:orgnclo~ rle ejerC!!rla, eri virtud de que catlin actua.!:!. 

do con 1il c .. nict.er c.1c tercero QUl~ subat! tuycn a los partlc1Jlarea para 

resolver toda clase de conflictos de trabajo entre ellos y esa lntet 

vencl6~ constltu~e, en eaencla, la jurlodlcci6n soolal, en virtud de 

que la jurlad1cc!6n ~s la actividad con que el Estado, por media de 

eue 6rganoa d~ler~l,2do9 por la Ley, procura la actuación de la nor

ma jurl.dlca; P~' •J ·~Li, -;o'1forrnando por todoa los medios précticoa y -

juridlcame~:c posibles la concucta ~umana con lae prescripclonee que 

la propia ley eotablece. 

lll. Lo!l 6rganos jurisrliccional!!S drl trabajo son distintos de loa trib~. 

neles cornunee, lo mismo que con sus correspondientes reglas procesa

les, v no s61n 2e distinguen sino que sus sistemas procesales san ant! 

t~.lcos; ¡e ~u2 lo~ t:ibunales civiles valoran lee prueban conforme 



a la lq riu•· los ruguln, ¡¡n tanto que lau Juntas de Concilieción y 

Arbitraje les eproclan en cnnciencla; e" la1 sentenclaa judiciales 

lmµer8 la verdad legal o t~cnica y en loe laudan de las Juntan, la 

verdad sabi~o y la equ1~od. 

Ull. Lna Juntes dR Cnnciliecl6n y Arbltrnje como trlbunelee Que ejercen -

la jurlsjlcc\6n eeaeclal del trebejo, tlenen una fisonomia y estruc

turo propia QUff Loa dlstlngue de los dem6a trlbunalee. 

Son trlb~~alee eul-g&neris, puesto que no encajan en el concepto de

tribunall!!l edmir1 ! ::trntl 1/09 ni en el ele judiclaln!J, NuEstra Suprema -

Corte de Justicia, a t r;ivés de ou j1u-ísprudcncin. definida y constante -

-daapu&a de mil viecieiludea-, he aceptado por fln que laa Juntas de 

Conc1liaci6n v ílrbltrDje non triow1aleu jurladiccionolea con caracte 

res ~s~eclalea quP los distingurn de los dem6s. 

VIII. En la jur1sdlccl6n social tiel trabnjo, tP6ricamente no ea la voluntad 

de las cartee la que somete ul conflicto en aubutltucl6n de Aetas P! 

ro que sea cecidida par loa Ju~tas de Conclllacl6n y Arbitraje, sino 

oue :8n los crinclnios y las •'Jrmas f~ndom~ntaleE tanto suatantivas 

como ~rocesalea del trabaja las que al ~argen de la voluntad d~ les 

psrtes imponen la de~ls16n de l~ cc~trovers1e puro el ejercicio de le 

!~,ciór prctcctora y tutelar v te~blfin relvlndicatoria de las derechas 

~e los trBL-~ ·:~:es frente a los empresarios, patronee o propietarios, 

ne tal nar.,~ra que etita jur1sdicc16-, constituye una actividad comple -



temente dietinta de otras juriadlcciones en la3 que tan a6lo tienen 

por func16n fu,,damental reatablecf.'r C!l 'orde1 jurídico originario por 

!ti 11lnlacl6•1 d1~ la ley o dH los contretoe particulares celebrados e~ 

tre laa pertíls. 

IX. Los trib1JnAlen del trabajo, oor su función social, tienen le ob11g.!! 

ci6n de Interpretar equitativamente las normaa procesales de la Ley 

del Trabajo, nn s6lo con afán de justicia para loa obreros sino apl.!, 

canda riguroaamente los prlncipioa de justicia social, procurando el 

mejoramiento conetante 1.1e ous condiciones de vide, caracter1at1caa * 

de u1a de lea actividades juriadlccionale5 de las Juntes de Conclli! 

cl6n y Arbitraje, ce! como la soclallzscl6n de la empresa o de loa -

bienes de le producci6n, 

)(, Digno de mención es que lea Juntas de Concillac16n y Arbitraje tienen 

jur1adicci6n y competencia para conocer de todos los conflictos del 

trabajo, con excepc16n de los relativos a la$ huelgas, cuyo ejercicio 

mediante el cumpllmlento de determinados requisitos legales quede a

cargo exclusivo de loa trabajadoras. Ahora bien, la jurisdicci6n de 

las juntas en las huelgas surge cuAndo loe trabajadores ee someten -

al arbitraje. 

XI. Es evidente que de 13 interpretación econ6mlce de la historie del A,t 

t!culo 123, se desprenda que la Teoría Integral encuentre la natura

leza social del üerecho del Trabajo, el cer&oter protecc1on1ata de-



sua estatutos en favor de loo trnbajedores en el campo de la produc

clÓ'' económica v en toda preotac16n rJ1~ s11rv~cios, ao{ como au fi.nol.!. 

rlad relvlndlcatoria. Todo eato so observa en la dlnléctica de lo9 

Cona ti tuyentes de Querétero, creedor1?S di! lo pr imcra Carta del r rab! 

jo en el Mundo. 

XII. La Teorfa Integral incluye en el praceao laboral nuevoa prlnclploa y 

eel'lala el trénaito que neceaarlamcmte rfabe sufrir el proceso del tr! 

bajo, cuyo eeplrltu encontrnmoa en el Artículo 123 Const1tuclnnel. Aaí 

puea, en esta Tnoría se establecen nuevos principios que dan al pro

ceso el car6cter social, principias 6ata~ que necesariamente sa ten

drán que incluir en el derecho positivo del futuro, para hacer efec

tiva la justicia aocial. 

XIII. El perfeccionamiento que en t6rmlnoa gunereles le han dado las rel'o.r, 

mas al Artículo 123, puede continuar. El Maestro Trueba Urblna ae prE_ 

nuncia por uno J~risdicci6~ 6nica en materia laboral; el derecho de -

huelga debe hacerse mbs factiole en todos los sectores y sobre todo -

el derecho reivindicatorio que apenes se esboza en las Fracciones IX, 

XVI y XVII debe ser precisado en una forma más ceteg6rica. 

XIV. Debemos afirmar que la Teoría Integral del Maeatro Trueba Urbina de.[ 

cubre las características propiae de la leg1slac16n mexicana del tra 

bajo. En la lucha del Derecho del Trabajo, persigue la reelizaci6n no 

solo de la dignidad de la clase obrera, sino tambi~n en su protecc!6n 

eficaz v reivindiceci6n. 
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x.v. ííMlmentc hemos d¡¡ ael'IBlar que le Suprema Corte de Juat1cla v los -

lrlnu"ulea Cnleg1ndoa, fncultados ¡rnra eata:ilecer jurisprudencia. 

c.,aqdn !le trate de confHctos obrera - patronaleo, dotien actuar como 

tribunol1is soc:1alee, y por lo trmto la interpretnci6ri y aplicaci6n -

que de lo leglslacl6n laboral y de la Conatitucl6n hagan, debe tener 

come objeto pri.-icipal la conaecuc16n de la juetl~ie social, mediante 

la protecci6r y re1vindicac16n de los derechos del trabajador, inap.!.. 

rAndose en el eap{rltu v ln letra del Articulo 123 Conat1tuc1onal v
en el Oiario de los OebotP.s del Constituyente de 1917, que le d16 vl 
de. 
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