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llfTROQUCCJOI 

Si bien es cierto que el hombre desde sus tie•pos m4s remo

tos hasta la actualidad ha enfrentado un sin ndmero de conflictos 

en el proceso evolutivo de su existir, a los cuales ea ha dado a 

la tarea de buscar soluciones para contrarrestar aua efectos, 

esto lo ha 1tOtivado a plantear los 11ecanisraoa id6neos para llegar 

a obtener la soluci6n mds adecuada y con ••to diri•ir sus proble

aas cotidianos. 

Como resultado de su bdsqueda surge un 11.edio para resolver 

sus desavenencia• que ea, •La Audiencia Previa y de 

Conciliacitin", tema central de ~sta tesis. 

Para llevar a cabo el an4liaia y estudio de •sta 

Inatitucidn, he11<>a desarrollado cinco capttulos; el priaero de 

ellos contiene en su parte inicial loa diversos conceptos de 

conciliacidn, desde diferentes puntos de vista, coJIO lo aon, el 

etimoldqico, graaatical, sociol6C)ico y jur!dico, con lo cual 

pretende11ea precisar claramente au aignificado, y para poaterior

•ente hacer un recorrido hiat6rico que noe per.i t• encontrar 

rasqoa o antecedentes de loa priaeros intento• de la hWIUlnidad, 

por solucionar sua probleaas de aanera ••istoaa, para cuaplir 

este propósito, no11 reaontareaos a las culturas a.as antiguas como 

aon: Grecia, Roraa, y continuar con un avance cronol6gico hasta 

lleqar por 1Uti110 a centrar nuestra atención en nuestro pafa 

x•xico, en el cual nos trasladareaoa a la •poca prehisp4nica y 

aeguir su evolucitm por las etapas siguientes, colonia, indepen

dencia, llec¡ando a la •poca actual. 

El capitulo aequndo lo hemos dedicado al estudio de la 



figura del "Conciliador", definiéndola, se"alando sus cualidades 

generales, los requisitos de car4cter legal y aquellos de 

car4cter personal qua debe tener dicho personaje, as! como sus 

facultades, las fas•• del procedimiento conciliatorio, y t•cnicas 

de conciliacitm. 

El capitulo tercero nos referimos concretamente a la "Con

ciliación•, coJDO forma de dirimir conflictos desde dos puntos de 

vista, el jurldico y el sociológico. 

En el capitulo siguiente abarcaremos "La Audiencia de 

Conciliación en el Derecho Social•, desde cuatro perspectivas que 

son: En el Aabito Laboral, en aateria de Proteccidn al Con•umi

dor, en aateria de Arrendamiento Inaobiliario para casas 

Habitación en el D.F., y en materia Civil. 

Por lo que •• ref'iere al c8pltulo quinto de la presente 

tesla, en ~ste tratamos el doble alcance de la audiencia previa y 

de conciliación, es decir, como fiqura eminenteaente concilia

toria y como figura depuradora del procedimiento. 

Pinalaente, es menester hacer notar que el asplritu critico 

que nos motivo nece•aria•ente implica la obligacidn de proponer 

una solución que •• traduce en una sencilla sugerencia: •oar 

mayor difusión a la audiencia previa de conciliaci6n como rorma 

pacificadora de componer desavenencia•." 



CAPITULO PRIMERO 

l. CONCU.IACIQH 

El presente capitulo, denominado "Conciliación", requiere 

para su mejor comprensión analizar su conceptualización desde 

diferentes puntos de vista, como lo son: el etimolOgico, el 

gra•atical, el sociológico y el jur!dico. 

1.1~ 

1.1.1 ETIMOI.QGICQ 

La palabra conciliaciOn deriva "de la voz latina conciliato, 

derivaci6n de conciliare, conciliar; f. acción y efecto de con-

ciliar o conciliarse" : •juntar los animas o las volunt8des11 : 

1 2 

"indica unión, reunión o acción de juntar" 
3 

1. l • 2 • GRAMATICAi 

Desde este punto de vista la palabra 11ConciliaciOn" se 

define como la "armenia que se establece entre dos o m4s personas 

que antes eran disidentea o eneaigos" 
4 

1.1. 3 • SQCIOLQGICOS 

se define el vocablo "Conciliación" desde la visión 

aociológica como "la acción de conducir a las partes que in-

tervienen en una controversia a la aceptación de una determinada 

propuesta que se ofrece como orientación de la conducta en algdn 

campo de actividad" 
5 

i.-Enciclopedia universal Ilustrada.- Europa-Amflrica.- To11<> XIV.
Editorial Espana-CAIPE, S.A. Madrid 1973. p4g. 964 
2. -Mateas Munoz Agustin. - Etimologf.as Grecolatinas del Espanol. -
2oa. Edici6n.-Editorial Esfinge, S.A., Mllxico, D.F. 1981. p4g. 86 
J.-Gran Enciclopedia Rialp Ger.-Tomo VI.- Editorial Rialp, S.A.. 
Madrid 1972. p4g. 182 
4.-Enciclopedia Universal Ilustrada.-LOc. Cit p4g. 964 
s.-Frairchild Henry.-Diccionario de Soclologla.-Ed. Pondo de 
cultura Económica, México, O.P. 1904. p.8.g. 80 



1 • 1 • 4 .IlllUJ2KQ 

Al respecto vertiremos diferentes acepciones de lo que se 

entiende por "Conci liaci6n" en térainos jur!dicos, como son: 

"La aveniencia que, sin necesidad de juicio de ninguna clase, 

tiene lugar entre partes que disienten acerca de sus derechos en 

un caso concreto, y de las cuales una trata de enteiblar un pleito 

contra la otra 11 

6 

Iqualmente se entiende como "el acuerdo a qua llegan las 

partes en un proceso, cuando existe controversia sobre la 

aplicacitm o interpretaci6n de sus derechos, que peralte que 

resulte innecesario dicho proceso" 
7 

o;:'ambi6n podemos entenderla como "el acto por el cual las 

partes encuentran una solución a sus diferencias y la actividad 

que sirve para ayudar a los contendientes a encontrar el derecho 

que deba reqular sus relaciones jurldicas" 
B 

Proced.i11entalmente, "es la actividad tendiente a poner de 

acuerdo a laa partos sujetoe de una controversia calificada por 

pratenaiones reciprocas opuestas, mediante la intervención de un 

tercero 11..ado juez conciliador" 
9 

Ahora bien, desde mi particular punto d~ vista la 

conciliación es la propuesta vertida por las partes en su detecto 

por un tercero, con la finalidad de dirimir las desavenencias y 

evitar con esta un proceso judicial. Es decir, la forma de 

6.-Ibidea 
?.-Diccionario Jurldico Hexicano.-Tomo I A.O. Instituto de inves
tiqaciones Jur!dicas.-Editorial Porrda, S.A., UNAM, M•xlco, D.F. 
1985. p4g. 186 
B.-Idem. ptlg. 186 
9.-Gran Enciclopedia Rialp Ger.-Loc. cit. p~g. 182 

4 



restablecer la amonta quebrantada por un conflicto entre 

las partes, antes de llegar a un proceso judicial. 

l. 2 Antecedentes HiatOricp• 

Despu•e de enumerar diferentes concepto• relativos a lo que 

se entiende por conciliación, es necesario ahora remitirnos a la 

historia, con el objeto de ubicarnos en nuestro tiempo. Para 

cumplir con esta finalidad, mencionaremos en orden cronológico 

los antecedentes históricos, comenzando con las civilizaciones 

m4s antiguas: como es el caso de Grecia y Roma, sin olvidar las 

clvllizaclon•• poateriores collO lo son: bpafta, Italia, Francia, 

Alemania, hasta llegar a la Apoca actual en la que como ea lóqlco 

nos avocaremos principalmente al an&lisis del derecho procedimen

tal mexicano. 

El pueblo griego fue una de las civilizaciones eainente•ente 

cultaa, principalmente Atenas, eata se caracterizaba por su pre

do•inio coaercial; por el contrario, Esparta era un pueblo ari•

t6crata y militar1 en Atenas dentro de au or9anisecitin polltica, 

destacaban coltO funcionarios los arconte• y los tea110totes entre 

otro•, estos 1Uti111os eran los que fungian coao juecea, ai11ao• que 

tenian el encarqo de examinar los hechos, aotivo de litigio, y 

principalmente procurar convencer a las partes de que deber!an 

transigir equitativaaente sus diferencias 
l.O 

Co•o se deduce de 1o anterior, en Atenas encontramos un 

vesti9io de lo que actualmente lla•amo• audiencia de 

conciliación. 

10.- Enciclopedia Jurídica Omeba.-Tomo XVII.-Biblioqr4fica Omeba 
Driskili, S.A. Sarandi l.370.-Buenos Aires Argentina, 1964. 



En Roma la conciliación no estuvo regulada por .1.a ley, pero 

en la •poca republicana en su ordenamiento jur!dico de las Doce 

Tablas se respetaba. la aveniencia a que hubittsen lleqado las 

partes. Al respecto establece Vicente y caravantes "no cabe 
11 

duda de la existencia de la conciliación an las doce tablas", las 

•lamas hacian referencia al hecho de que los magistrados aproba

ran el convenio al que hubieren lleqado los litigantes al diri-

9lr11e a su tribunal, (tabla lera. ley •a.). Eata di•posicidn fue 

adoptada da los atenienses por los romanos. Esta fiqura se inten

taba casi siempre antes de invocar la autoridad de los pretores, 

y quienes la intentaban se mostraban Ns y m.t.s humanos. "Era Roma 

un tribunal de confianza en que. se gloriaban los parientes y 

amigos de velar para que se evitara litiqios por medio concilia

torio" 
12 

Posteriormente, cuando Roaa aa encontraba en au .. xi11a 

eisplendor durante al priaer triunvirato (Cneo Poapeyo, Julio 

Ce•ar y craso) tonado por Clcartm, que era al con•ajero 

polltico de Poapayo y de Julio cesar, acon•ejaba l• conciliación,_ 

fundada en el aborrecimiento que debla tenerse a los pleitos, 

aconsejaba que la conciliacidn era un acto de liberalidad digno 

de eloqio y provechoso para qui enea lo realizaban. De esto 

talti•o, se desprende ya Ha claramente, lo que es la audiencia de 

conciliación y su finalidad. 

11.-Vicente y Caravantes Josi& de.-Tratado Histórico, cr!tico y 
filosófico de procedimientos judiciales en materia civil.
I•prenta y libreri• de Gaspar y Roig.-Madrid 1856. p«iq. 45 
12.-Vicente y caravantes Jos~ de.-Loc cit p4gª 46 



l. 2. 2 .1 DU!ElUQ 

En la crisis del I•perio, surqe un nuevo aliento para las 

.. aaa ac¡iobiadaa por laa legiones ro-naa, que ea el cristianismo. 

Eate erado laa alienta a aaarse, a tener caridad con su prójimo 

y aobr• todo a estar en paz con au Dios y con ellos •ismoa. Asi 

ee co90 la concillaci6n, influenciada por eatoa principios, tiene 

un gran impulso -rced al esp!ritu de caridad y paz que los 

anl-ba a vivir en araon!a 
13 

La Biblia en el capttulo V del EVani¡elio de san Mateo 

verstculo 25, nos dice, •co•ponte luego con tu contrario, •ien

tras estas con 61 , todavta en el camino, no sea que te ponga en 

manos del juez• Es asl coao la reli9i6n iapri- ya un pequeno 
14 

adelanto en la solución de probleinas entre las partes cuando sus 

Anlmoa estaban descompuestos. 

Loa principios del criatiania11<> •• traducen en un ein nUero 

de leyes jurldica• y religiosas, y por lo que •• refiere a la 

conciliac16n, ·se crea el Fuero Juzgo, donde se Ubica la 

institución del "Pacis Ad Sector", que •• referla a un enviado 

d•l rey con la intención que aviniera a la• partes. La ley 

del Fuero Juzgo al respecto nos dice que son mandaderos de paz 

que no deben indagar ningtl.n pleito, sino cuando aandare el rey, y 

el mandadero de paz es aquel por quien envla el rey, por meter 

paa entre las partea 
15 

13.-Enciclopedia Jurldica O.aba, Ob, Cit, pAg. 963 
14.-Torres Amat F6lix, La sagrada Biblia.-Editorial Sopena Argen
tina, S.A. C.E.I., u.s.A. 1965 p4g. 1113 
15.-FUero Juzgo.-Libro 11 Titulo 1 Ley XV, en latln y castellano 
por la Real Academia Espaftola.-Impreaor de C4mara de s.M. 1815 
p4g. 15 



Por otra parte el Fuero Juzqo prohibe la transacción de 

cualquier pleito una vez ••pezado el proceso, si se llegaba a la 

aveniencia dentro de eate, le deberJ.a paqar al ray tanto como lo 

demandado, y •l alquna de las partes no pagaba, recibirla azotes 

y el juez darta por terainado del pleito 
16 

con •l paso de los anos, la conciliación se estructuró de un 

llOdo m4s amplio, en especial en el proceso mercantil en las 

fa110sas Ordenanzas expedidas por los consuladosª Entre las que 

destacaban la• de Burgos, Sevilla y Bilbmo, cada una requló por 

su parte el procedi•iento a aequir con la finalidad de dar una 

solución a los problemas entre los co•erciantes de aquellas 

•pocas. A continuación hablaremos d• cada una de ellasª 

Ordenanza de Burgos.- Tiene su oi;i9en en el siglo XVI aprobadas 

por Carlos I por e.Sula, otorgadas •l 18 de aeptieabre de lSJB en 

Valladolid, en dicho ordenamiento en el oap!tulo XVI ae eatable

c1a: 

"Ordona•os que qualesquier peraona 6 persona de la dicha 

universiclad 6 de fuera de ella, que viniere a poner 

qualquier pleyto ó pleytoa 6 demanda ó demandas en este 

dicho juycio 6 juzgado de Prior y Cónaules que, ante 

todas cosaa, si los litiqantes autores ó reos quisieren, 

hagan relación simplemente de palabra, el autor de eu 

de•anda 6 de las causas que para ello tiene, y el reo de 

sus defensas y excepciones para que el Prior y Cónsules 

entiendan el caso y colijan parte de la razdn y motivo 

de cada uno y para que atento la calidad del negocio y 

16.-Fuero Juzgo, Ob, Cita pd.gª 45 



las personas, les rueguen y encarguen que se quiten de 

pleytos y se acuerden y concierten entre si tomando 

medianeros, deudos O buenas personas que tengan ex

periencia en tales cosas, 6 los acuerden é concierten, é 

si no quisieren hacerlo, luego las hayan, con tanto qUe 

no les admitan, ni reciban a los unos ni a los otros 

escripto ... 11 

17 

Es conveniente aclarar que la Ordenanza de Burgos, habla de 

las universidades" entendidas como comunidades de mercaderes que 

a trav6a da Real C6dula, otorgada por los Reyes de Castilla les 

conced!an jurisdicciOn privativa, a sus representantes en los 

pleitos que se derivaban de las relaciones de comercio. 

casi al aisno tiempo el Principe Felipe, funda el consulado 

de Sevilla en nolnbre de su padre Cnrlos 1, por Real Cédula dada 

en Valladolid en 1543, y el 13 de febrero de 1554 aprueba las 

ordenanzas para el Prior y Cónsules de su universidad do merca

deres, y en lo referente a la conciliaciOn se habla en el 

cap! tul o I que expone: 

"Por lo que se procedió a formar el consulado, fue para 

que no hubiese pleytos largos, y los pleytos se senten

ciasen por personas que entendiesen de aquellos nego

cios, y que procurasen de concertar a las partes, antes 

de cocienzados los pleytos o despu~s ordenamos que en los 

negocios que al dicho consulado vinieren, se guarde la 

orden siguiente. 

Que qualquiera persona de la dicha Universidad, o fuera 

17.-Revista de Derecho Procesal Iberoamericano Ano 1971, 4, 
Madrid, p4g. 865 



de ella, que viniere a poner pleyto o demanda ante los 

dichos Prior y Cónsules; los dichos actores hagan 

relación de palabra de su de•anda, y los reos de 

defensa, para que el dicho Prior y Cónsules entiendan en 

el caso, y colijan parte de la razón que cada uno tiene1 

y atento la calidad de J.as personas y del. negocio, 

busquen personas da experiencia, amigos, o deudos, que 

los concierten; y que no pudi•ndose concertar, o no 

queriendo venir a hacer relación de su negocio, lo hagan 

por eser i tos ..... 
18 

De lo anterior referido se deduce que tanto en las ordenan-

zas de Burgos, como en la de Sevilla, ~e pretende que J.as partes 

en conflicto lleguen a una coneJ liación para lo cual deber4 

presentarse personalmente o de no quererlo as!, por escrito a 

exponer uno su demanda u otros su defensa ante los Priores o 

Cónsules, para que estos a su vez analizando el caso escogieran a 

otras personas con experiencia antea de lleqar a un litigio. 

En Concl uai6n vemos como en la• Ordenanzas antes rereridas, 

no regulaban d• aanera alguna el vaJ.or d•l acuerdo llegado entre 

las partes, ni su eficacia. 

Otro antecedente de la conciliación fueron las Ordenanzas de 

Bilbao de 1737 donde se ordena la comparecencia ante el Prior y 

Cónsules, salvo el caso en que las partes y en especial el deman

dado, no pudieran ser avenidas, al respecto •stablece la ley. 

"Por quanto en dicho consulado deben determinarse l.os 

18.-0rdenanzas de la Ilustre Universidad y casa de Concentración 
de la M.N. y M.L •• -Villa de Bilbao aprobadas y confirmadas por 
laa Magestades de los Sres. o Felipe V, el 2 de diciembre de 
1737 y o. Fernando VII el 27 de junio de 1814.- Editorial 
librerta de Rosa. Parte J.844, p~g. 16. 

10 



pleytos y diferencias de entre las partes breve y suma

riamente, la verdad sabida y la buena fe guardad por 

estilo de mercaderes, sin dar lugar a dilaciones, libe

los ni eser 1 tos de Abogados, como y por las razonas que 

se previene y manda por dichos Privilegios y Ley Real, 

ni guardar la forma y orden del Derecho: se ordena que 

siempre que qualquiera persona pareciere en dicho Consu

lado a intentar qualquiera acción, no se le ad mi tan ni 

puedan admitir demandas ni peticiones algunas por escri

to, aino que ante todas las cosas el Prio;. y Cónsules 

hagan parecer ante si a las partes, si buenamente 

pudieran ser habidas y oyendolas verbalmente sus ac-

cienes y excepciones, procuraran atajar entro ellos ol 

pleyto y diferencia que tuvieren con la mayor brevedad; 

y no lo pudiendo conseguir, les admitan sus peticiones 

por escrito: ••. Y habi6ndose de dar lugar al pleyto, por 

no haberse podido comprobar ni ajustar verbalmente, 

proveer4 a la demanda o petici6n del actor primero que a 

otra alquna del reo" 
19 

Esta ley sin duda nos marca diferencias notables con las 

otras ordenanzas, par establecer la obligatoriedad de llevar a 

cabo el convenio entre las partes, salvo que no pudiera darse 

pasarla a la a la etapa consecutiva, sobre todo se manejan figu

ras nuevas como la acción y excepciones que ten!an que ventilarse 

en el momento en que las partes se juntaran de una forma verbal. 

Todas estas Ordenanzas pasaron a la Novisima Recopilación 

19.-Revista de Derecho Procesal.-Iberoamericana 1972.-Loc cit 
p4g. 867 

11 



precisamente en el libro IX, Titulo II, Ley XV~ 
20

, que estable-

cia los siquiontes t6rminoa. 

"Oidas verbalaente l8G partes y testigos que presenten, 

•e les procurara ajustar y no aquietAndose, se despejar4 

y proceder& a la votación." 

La constitución de C4diz de 1812, comienza una nueva etapa 

de legislación moderna. Esta constitución tuvo un importante 

avance, ya que adcm4s se generalizó la conciliación, la estable

ció coao una actividad previa de car4cter obligatorio, "para 

cualquier proceso", a diferencia de laa Ordenansaa de Bur90•, 

Bilbao o Sevilla, legislaciones que fueron concretamente para 

asuntos mercantiles. 

La Conatituci6n de C&di~ requla como juicio a la 

conciliacidn en los Articulas 282 a 284, capitulo II.- "De la 

ad•iniatración de Justicia en lo civil que a continuación trans

cribimos" 
21 

Articulo 282. -- "E.l alcalde de cada pueblo, ejercer& el 

oficio do conciliador, y el que tenqa que demandar por negocios 

civiles o por injurias, deberA presentar a •1 con este objeto." 

Articulo 283.- "El alcalde con dos hombres buenos, nombrados 

uno por cada parte, oirA al demandante y al demandado, se 

enterar A de las razones en que respectiva mente apoyen su 

intención y tomar4 o ido el dictamen de los dos asociados, la 

providencia que le parezca propia para el fin de terainar el 

20.-Novisima Recopilación de Leyes de Espana, Tomo IV, Libro IX.
Titulo II.-Ley IV. Formada por Carlos IV, Libreria de Don Vicente 
Salud, Par1s, 1846, p4g 1315. 
21.-Tena Ramirez, Felipe.-Leyes Fundamentales de H6xico, 1808-
1991, l.6a. Edioidn.-Editorial Porrd.a, S.A. H4!xico D.F. 1991 p4g. 
93 

12 



litigio sin •4s proceso, como se terw.inar4 en efecto, si las 

partes se aquietan con esta decisión e:actrajudicial." 

Articulo 284 .- "Sin hacer constar que se ha intentado el 

11edio de la conciliaci6n no se entablar• pleito alquno. 

"Los legisladores de aquella •poca aintieron que a esto 

articulado le tal taba algo en especial al Articulo 283, que lo 

calificaban de procedimental, as! pues, para el 9 de octubre del 

11.ismo ono lanzaron un decreto llamado "Reglamento de las Audien

cias y Juzgados de Primera Instancia", que establecia aclara

cionea a la Constitución en el capitulo Il:I. De los Alcalde• 

constitucionales de los PUeblos. Bl Ragl ... nto se co•ponla de 4 

art!culoa que disponlan 
22 

Articulo 1.-"Como que los Alcaldes de loa pueblos ejercen en 

ellos el oficio de conciliadores, todo el que tenga que demandar 

a otro ante el juez del partido po7 necJocioa civiles o por inju

rias, deberla presentarse al Alcalde co•petente, quien con dos 

hombres buenos nombrados uno por cada parte, l&a oirA a aabaa, se 

antandera de las razone• que alequen, y oido el dictamen de los 

dos a•ociado• darll dentro de ocho d!as a lo mala la providencia de 

conciliación que le parezca propia para terminar el litiqio sin' 

mas proqreso. Esta providencia lo terminara, en efecto, si las 

partos se aquietasen con ella: se asentara en un libro que debe 

llevar el Alcalde con el titulo de determinaciones de 

conciliación, firmado el mismo Alcalde, los hoabres buenos y los 

interesados si supieren: y se darAn a estos las certificaciones 

que pidan." 

22. -ob cit Iberoamericana 
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Como podemos ver este reglamento incorpora en el articulado 

cosas novedosas como lo es el presentar los rl josos con un hombre 

de confianza y despu6s de haber oido e1 dictamen de estos dos 

asociados, darl! el Alcalde dentro de los ocho d!as slquientes a 

lo •l!s un fallo y si las partes estuvieran de acuerdo, 

terminar.A el litigio •Esta es la. novedad, que el Alcalde hace una 

redacci6n del caso y dicta, si asl lo pudi6ramos llamar, senten

cia, con la cual las partes se pueden conformar o no, y seguir 

con el procediaiento." otra de las innovaciones es que la 

conciliaci6n (es decir el acuerdo entro las partes), el Alcalde 

lo iapriae y firma en el libro de determinaciones de conciliacidn 

y podrA dar a las partes cuantas copias certificadas requieran. 

Al no existir la aveniencia el mismo reglamento expresa que: 

Articulo 2. - "Si las partes no se conforaasen, se anotar.A 

as! en el aisao libro, y darA el Alcalde a la que pida una 

certif1caci6n de haber intentado el medio de la conciliación, y 

de que no se avinieron los interesados" • 

Articulo J.- •cuando ante el Alcalde conciliador competente 

sea demandada alguna peraona que exiata en otro pueblo, la citar4 

a aquel por aedio de oficio al Juez de su residencia, para que 

co•parezca por al o por procurador con poder bastante dentro del 

t6raino de oficio al Juez de residencia que se asigne, y no 

coapareciendo se dar6 al actor certificaci6n expresiva de haberse 

intentado el medio de la conciliación, y de no haber tenido 

efecto por falta del demandado". 

De lo anterior entendeaos que se trata de un emplazamiento 

que se envia a la parte demandada para que se presente ante el 

Juez de la Región; en el caso de que el demandado sea de otra 
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región, se le ci tar4 y se le dar A un t•raino sur !ciente para que 

acuda ante el Juez que lo emplaza, si •l reo no se presenta, 

entonces el Juez deber4 dar una constancia donde se certifique 

que la audiencia no se llevó a cabo por falta da aquel, por lo 

tanto no •• l leq6 a ninq4n acuerdo. 

Articulo 4. - "Si la demanda ante el Alcalde conciliador 

fuese sobre retención de efectos de un deudor que pretenda 

eubstraerloa o sobre interdicción de nueva obra, u otras causas 

de iqual urgencia, y el acto pidiese al Alcalde que desde lue1Jo 

provea proviaional•ente para evitar el perjuicio da la dilación, 

lo har4 ast el Alcalde sin retraso, y proceder4 inaediataaente a 

la conciliac16n". 

El 18 de aayo de 1821 •• •am;:iona una Ley por el Rey Fernan

do VIX de hparta donde, intenta acabar con loa pri vileqios 

Polf.ticoa y Religioso• que consagraba la constitución de C6diz, 

la cual contenta qravee laqunae en -t•ria de conciliaci6n; ••ta 

se hacf.a extensiva a lo• Ecles14sticos y Militar••, este aedio 

que . se conaiqnaba, en la conatituci6n, taabi~n inclu1a a loa 

demda ciudadanos y aenalaba un aarco coapleto de los juicios que 

ae exceptuaban de la conciliaci6n del Articulo 1 al 12, dicha Ley· 

textualaente declara: 
23 

Articulo Ie- "En los pleitos civiles o por injurias, en que 

sean demandados ecleai.tisticos o militares, debe proceder el medio 

de conciliacidn prescrito por la Constitucidn, del aiaao aodo que 

cuando ae deaanda a los demds ciudadano•" 

Artfculo 2 .- "La conciliacl6n en todos estos debe celebrarse 

23.-IdeJD 
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con entero arreglo a lo dispuesto en el capitulo Jo. de la Ley de 

9 de octubre de 1812 ante los Alcaldes constitucionales de cada 

pueblo, que •on lo• que por la aisma Consti tuci6n se hallan 

encargados de ejerce.r el oficio de conciliadores, lo cual es y 

debe entenderse sin perjuicio del fuero que competa al demandado, 

para que no se le juzgue sino por su Juez coapetente cuando no so 

concilien las partes". 

Articulo Jo. - "Para que se celebre el juicio de conciliación 

no debe proceder petición por escrito, bastarA que se solicite 

verbalaente para que el Alcalde mande citar desde luego al deaan

dado evitando dilaciones". 

Articulo 4o.- "Debe preceder la conciliacidn en las causas 

de divorcio como .. ramente civiles; pero no •• nece•aria en los 

juicios verbales, ni tampoco en los de concurso a capellanlas 

colativas ni en otras causas ecleaiaaticas de la •i••a clase en 

que no cabe previa avenencia de loa lnter••ado•. En esta d.ltima 

clase se coaprenden tallbi6n las causas que interesan a la Hacien

da ~lica, a los pdsitoa o propios de los pu•bloe, a loa 

establecl•ientoa p'dblicoa, a los menores, a loa privados de la 

adainiatración de sus bienes y a las herencias vacantes" .. 

Articulo 5. - "No debe preceder el juicio de conciliaclón 

para hacer efectivo el pago de todo g6nero de contribuciones e 

i•puestos, as! nacionales como 11.unlcipales, ni para el de los 

r•ditos diaanantea del mismo origen". 

Articulo 6 .. - "Tampoco deberA preceder el juicio de 

conciliación para intentar los interdictos sumarlos y au.ar!siaos 

de posesión, el de denuncia de nueva obra, y para intentar un 

retracto o promover la formación de inventarios y partición de 
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herencias, ni para otros casos urgentes de igual naturaleza, pero 

si hubiese de proponerse después demanda formal que haya de 

causar juicio contencioso, preceder6 precisamente el juicio de 

conciliación". 

Articulo 7 .- "En los juicios de concurso no as necesario el 

aedio de conciliación para que los acreedores puedan repetir sus 

cr6ditos; pero p8ra pedir judicialmente cualquier ciud8dano el 

pago de una deuda, aunque dimane de escritura p'dblica, se 

intentara antes dicho juicio de conciliacion, y no avini~ndose 

la11 partes, se procedera acto continuo al embargo de bienes para 

evitar todo perjuicio al acreedor•. 

Articulo 8.- "LO que quedase resuelto y convenido entre las 

partes en el juicio de conciliación se ejecutarA sin excusa ni 

tergiversación alquna por el aismo Alcalde; y si gozare de fuero 

privileqiado la persona contra quien debe procederse, lo 

verificara del aislDO nodo su Juez legitimo, en vista de la cer

tificación que se le presentara de lo resuelto y convenido en el 

juicio de conciliaci6n". 

Articulo 9.- •Toda persona demando.da, a quien cite el Al

calde para la conciliación, esta obligada a concurrir ante 61 

para este efecto si residiese en el mismo pueblo. Si no lo 

hiciese se le citara segunda vez a costa suya, conmin4ndole el 

Alcalde con un multa de 20 a 100 reales vell6n, seg'dn las cir

cunstancias del caso y de la persona¡ y si aun as! no obedeciese, 

darA el Alcalde por terminado el acto; franqueara al demandante 

certificación de haberse intentado el medio de la conciliación, y 

de no haber tenido efecto por culpa del demandado; declarara a 
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•ste incurso en la multa con que le conmino, y se le exigir4 si 

no tuvie11e fuero privilegiado; y en el caso de tenerle pasar4 

certificación de la condena al Juez respectivo para que le exija 

desde luego, remitiendo •u i•porte al Alcalde que la i•puso. En 

l•s provincias de Ul tra•ar la •ul ta ••r4 de un peso fuerte a lo 

•enoa y no podr4 exceder de cinco•. 

Articulo 10.- •En los juicios de conciliación podr4n con

currir las partes o personalmente o por aedio de procurador 

autorizado con poder especial al efecto: y las aultas que se 

exijan en lo• casos de que habla el articulo anterior se 

deatin•r4n por ahora exclusivamente al aliaento de loa pobres 

presos de las c4rceles". 

Articulo 11.- "Cuando sean c:Seaandantes 6 demandado• el Al

calde dnico, o todos los de un pueblo, se celebrar4 la 

conciliación ante el Regidor priaero en orden; y ai lo fueren loa 

Alcaldes y el Ayuntamiento en cuerpo, ejercer4 las funciones de 

conciliación el Alcalde del ano 'IUti•oJ y ai •• tratase de nego

cio de inter•s com~n, se ocurrir4 al del pueblo U• in11ediato que 

no lo tuviere•. 

Articulo 12.- "Los Alcalde• y dea4s peraonaa que concurran 

al juicio de conciliación no llevaran por este acto derecho 

alquno: pero se exigiran dos reales vellón a las partes para 

atender a loa gastos indispensables de papel y formación de 

libros donde deben extenderse dichos juicios". 

Para 1855, sale a la luz la Ley de Enjuiciamiento civil, 

donde se admite la conciliación como forma de juicio, en el que 

el Juez dictaba sentencia a la que las partes pod!an o no ajus

tarse. Est4 forma de juicio no prevaleció en la Ley vigente, si 

18 



no que se transforwo en un acto, que se realizaba ante el Juez 

Municipal, deapu•• d• haber presentado la demanda y haber notifi

cado al deaandado con copia de la misma, tanto el actor como el 

desandado tenlan la obligación de asistir a la audiencia, pero si 

se daba el caso de que el demandado no compareciera, no se ca

lificaba como rebelde, solo so consideraba que en el intento de 

la conciliación no tuvo 6xito. La parte o partes que no llegaran 

a un arreglo podr4n solicitar un certiricado de que intentaron la 

conciliación, •i•wo que era necesario para poder pre11entar la 

demanda en el procedimiento contenoioao. si ambaa partea llegaban 

a un acuerdo procurando por el Juez y los hombres buenos, ya no 

tendrll objeto el proceso Contencioso, y el conv•nio ae llevaba a 

erecto por la vla de ejecución de sentencia si no excedta de •il 

pesetas, en otro caso, no tiene m4a valor que al de un conv•nio 

consignado en documento p6blico. Hoy en dla, la conciliación 

obligatoria solo tiene el car4cter de tr4aite foraulario. 

l • 2 • 4 AUSTRALIA 

Por su parte Australia, en su Ordenamiento de 1895 (C6di90 

de Procedimiento civil). regula la audiencia preliminar, •sta ea 

con un carllctar vol untar lo para los interesados. ya que prevae la 

posibilidad de que el legitimado para la pre••ntaci6n de la 

de.anda, aolicite del Tribunal la citación del adversario a f'in 

de intentar ante •1 una transacción, para eliainar el proceso ain 

que exista la obl iqnción de comparecer y no produciendo ninguna 

clase do perjuicio, la incomparecencia de alquna o de las partes. 

En la audiencia preliminar el Juez en la aisma puede entre 

otras cosas i 
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l l Poner t6rmino a los procesos en los que no 

exista controversia. 

2) Resolver sobre los presupuestos procesales 

y sobre las excepciones de inadmisibilidad 

del proceso, (de incompetencia, litispendencia, 

cosa juzgada) 

J) Intentar la coro ... lliación entre las partes. 

4) Ver el objeto del proceso, en la pretensión 

del acto y excepciones del demandado 
24 

En Italia, la primera vez que se regula la conciliación, fue 

en al Código de Procedimientos Civiles de 1865, en el cual 

con•ignaba quo el sisteaa preli•inar de conciliación, no era 

obligatorio para las partes, ya que 6stas pod!an intorponer 

directaaente la deaanda sin intentar la conciliación, al respecto 

de la conciliaci6n opina Carnelutti, "que el beneficio de la 

11utocoapoaici6n como el llamaba a la conciliaci6n, procura evitar 

la perdida de tieapo y de dinero exigidos por 111 solución proca

•al, y ea favorecida por la Ley para obtenerla" 
25 • 

Posterioraente en 1940, se lanza un nuovo C6digo de Proce

cimientos civiles, y en su Articulo 185 que textualmente estable

cla: 

Articulo 185.- "Si la naturaleza del pleito 

lo permite, el Juez Instructor en la primera 

Audiencia o en las posteriores debe intentar 

24 .-avalle Fabela, JosA.-Derecho Procesal Civll.-Editorial 
Harla.-M6xico, D.F. 1986 p4g 114 
25.-Carnelutti, Francesco.-Instituclones del Proceso Civil, Vol 
I.-Editorlal Ejea.-Buenos Aires 1959 p4q. lll Tomo 

20 



la conci 1 i ación de las partes, ordenando cuando 

fuera necesario la comparecencia de las mismas". 

Mismo Carnelutti en su libro de Instituciones del Proceso 

civil, hace una clasificación de la conciliación. 

1) La disciplinada con la Ley que se ejercita antes del 

proceso, y 

2) La disciplina con la Ley que se ejercita durante el 

proceso 
26 

La conciliacldn durante el proceso se regula en el Articulo 

antes senalado si la naturaleza de la causa lo consiente, el Juez 

debe avenir a las partes, el intento puede ser renovado en cual

quier .omento en el proceso ordinario seguido ante el tribunal t.ie 

primer grado. 

Y la conciliación anterior al proceso, tiene luqar ante ol 

Juez, denominado Juez-Conciliador, cuya comparecencia no tiene 

l.imite de valor para su tunci6n conciliadora, instancia de 

parte, cuya solicitud puede hacerse por escrito o verbalmente. El 

conciliador, por •edio de la secretaria, invita a las partes a 

coaparecer ante 61, el d!a y hora determinados, y si se presen

tan, el Juez intentar4 conciliar las. 

l. 2 • 6 D!Alll:lA 

Al igual que otros paises, Francia en el afto de 1806, in

trodujo la conciliación con car4cter preliminar y obligatorio, 

principio que fue aceptado por los jueces de paz para los asuntos 

atribuidos al conociaiento de los tribunales de primera instan

cia. Esta regulación se estableció en el Código do Procedimiento 

26.-Carnelutti, Francesco.-Ob Cit pllg 113-114 
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civil, aunque dicho Código no regulaba la preliminar de 

conciliación para los asuntos de competencia de los Jueces de 

Paz. 

La Ley del 25 de mayo de 1838, a diferencia de la del ano de 

1806, ya admite la preli•inar do conciliación con el car4cter de 

facultativo, aunque para el 2 de mayo de 1955, ea modifica la Ley 

y la convierte en obligatoria. A eataa dos modalidades de 

conciliación se les llaaaba en la pr4ctica •grande conciliacl6n11 

y la Petite Conciliación, respectivamente. 

En la gran conciliación los reaultadoa de l.a pr4ctica fueron 

•onoa provechosos qua en la pcquefta conclliacidn, y aa1 Laborde-

Lacoste •senala que el fracaso de ·la gran conciliacidn ante la 
27 

justicia de paz fue el r"gimen ob.ligatorio y al d•seo mostrado de 

los particulares de no querer la avenioncia, prefiriendo el 

proceso con todos aus gastos e inconvenientes". 

El Articulo 49 del "Conde de Proceure Civile• dispensaba de 

la preli•inar de conciliacidn en lo• aauntos que requerJ.an 

celeridad. Y en la pr4ctica los litigantes presentaban caai todas 

las demandas con el car4cter de urgente• y por ende, el Presi

dente del Tribunal las admitta sin habar•• int•ntado por •l actor· 

la pr•liminar de conciliación. Pues bien, •sta dispensa de 

conciliación preprocesa! por razdn de urgencia paao a convertirse 

en reqla general. sir:a embargo, en los c••os en que se celebraba 

la preliminar de conciliaci6n, los interesados tambicln to•aron la 

costuabr• de no co•parecer personal•ente, si no que se hacfan 

27.-Laborde-Lacoste.-Citada por Colfn S4nchez auillonno.-La 
conciliacidn y al Arbitraje en la Ley Federal de Protección al 
Consumidor. organo de la Barro Mexicana del Colegio de Abogados 
6a. Epoca, 113, Abril junio 1978, pdg 54. 
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representar en la conciliación por un mandatario, que ignoraba el 

asunto, y que ademAs carec!a de poder para transigir en su nom

bre, por tal motivo se vela que el interl!s por la conciliacion 

era nulo. 

Para remediar tal circunstancia so emitió el Decreto-Ley 

de fecha 30 de octubre de 1935, que dispuso qua la dispensa de la 

preliminar de conciliación por causa de celeridad, debla ser 

excepcional, no pudiendo obtenerse en lo sucesivo si no por orden 

del Presidente del Tribunal y haciendo en la demanda mención 

expresa de cuales seran los motivos que originan la urgencia, y 

en segundo luqar, los interesados tenlan que comparecer personal

•ente y solo podr!a hacerse representar por un mandatario en el 

caso de que la excusa invocada ruara reconocida como v4lida por 

el Juez de Paz. 

Aunque esta reforma aumento las posibilidades de llegar a 

la conciliacitm, las partes, se siguieron resistiendo a la ave

niencia. 

Les legisladores vieron los inconvenientes de esta Ley de 

1935 y volvió loa ojos a la Ley de 1806, y nuevamente aplicaron 

la previa conciliación obligatoria. 

Para el ano de 1949, se expidió la Ley del 9 de febrero, que 

suprir.ic "la grande conciliaciónº, quedando subsistente la "petite 

conciliation•, as! como la conciliación intraprocesal o durante 

el curso del proceso, ante el Juez delegado, con caracter facul

tativo, que habla introducido el Decreto-Ley del 30 de octubre de 

1935. 

1.2.7~ 

La Ley del 13 de febrero de 1924, introduce la conciliación 
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oon car&cter de obligatorio, a la interposición de la demanda, 

debla dar lugar al procedimiento conciliatorio lo que dio que 

la conciliación •• convirtiera en una inatitucien de car4cter 

nacional, al respecto Goldschaidt 
28

, dice que "La conciliación 

as un procediaiento independiente, encaminado a conseguir un 

arreglo amiqabl", y que ha de celebrarae neceaariaaente antes del 

procediaiento contencioso, ante el Juez de priaera instancia como 

Tribunal Ordinario" 

El procedi•iento conciliatorio •• desarrollaba de la si-

9uient• forma: 

a) se iniciaba con una solicitud de la parto, que en el 

procedimiento ordinario seria el actor ante el Tribunal 

coapetente redactada Por escrito, tallbi6n se podla 

llovar en forma verbal ante el aecretario del Tribunal, 

en la solicitud se indicaba la acción y los hechos 

junto con las pruebas que la fundamentaban, y motivos 

que tuviera el advorsario en su contra. 

b) La solicitud de conciliación debla notificarse a la 

otra parte, por medio •ttCJUro, bajo co•unicaci6n de 

declaración de contumacia, para el caso de que no 

compareciera, con la notificación se interrump!a la 

prescripcitm por el tiempo que durarA el proceso. 

e) si no curnplla con los requiaitos necesarios para la 

admi•ión, la solicitud, era desestimada, tenia probabi

lidad de 6xito en tal circunstancia el funcionario del 

28.-Goldsmith, James.-oerecho Procesal Civil, Traducción. de la 
2a. Ed. Alemana por Leonardo Prieto Castro.-Editorial Labor, S.A. 
Barcelona Espana 1956 p4g. 359 
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Tribunal emitta un auto para el que no precedfa recurso 

alquno y en el cual especificaba los motivos de la 

iaprocedencia de la solicitud. En el espacio que media

ba entre el senalamionto del t•rmino para la 

conciliación se dejaba un plazo necesario, para la 

co•parecencia. En eL espacio que media entre el 

aenalamiento del t•rmino y esta, se preparaba la 

celebración del acto, se tratan documentos, informes, 

coaparecencias personales con apercibimiento de multa. 

d) El Juez tenia la obligación do examinar el asunto con 

las partea y pod!a practicar inspección y ordenar la 

ejecución de pruebas, como peri tos, testigos, documen

tos, •tc•tera. 

Bl juez estaba obligado primordialmente a hacer todo lo 

PQ9ible, para que las partes tuvieran un arreglo satisfactorio, 

en tal circunstancia pod.tan ocurrir dos situaciones: 

1) Qu• - llegara a un arreglo, en tal virtud se levantaba 

el acta correspondiente y lo convenido tenla fuerza 

ejecutiva. 

2) Que no se llegara a ning4n arreglo, con lo que se 

dan dos supuestos: 

a) Que alguna de las partes senale que se fije 

t~rmino para entrar on el procedimiento or

dinario. 

b) Que ninguna de las partes pida la entrada al 

procedi•iento ordinario con la cual la conci

liación quedaba terminada y cada parte recibo 

certificado de haberse intentado ain objeto. 

25 



Lo cierto fue que todo este conjunto de reglas, no logro 

nada a peaar de l•• esperanzas que se tenlan, puestas en la 

institución, por cauaa de la defectuosa r•qulacidn y lo complica

do y lento del proc~••lento, ya que •• peraltit> la admisldn de 

pruebes, peritoa, teatlgos, documentos, y adeda por la denuncia 

de la falta de co•petencia que podla hacer el aolicitado y aobre 

todo la que •l tribunal resolverla por aedio del auto. Por lo 

tanto la comunidad ae -.oatrd contraria al procecU•lento previo da 

conciliacidn, inclinados por el intento de la conoiliacidn dentro 

del 11iaao proceso, y as1 el 12 de septiembre de 1950, se aupriae 

el procedi•iento previo de conciliacidn. 

i.2.e. llElW:Q 

1.2.a.1. ~ J!RIHISPANICA 

Bn esta etapa no encontraaos un antecedente preciao aobre la 

conciliacit>n, ya que los historiador•• en este aspecto, solo nos 

hablan de sus estructuras sociales con aus relativas funciones 

judiciales, ae encabezaba por un Rey o Monarca, junto a •1, el 

cihuacoatl C•••lo JIUjer, especie de doble Monarca, l• aequla un 

Tlacaelel, que •• encargaba de conocer laa cauaa• civil••, y en 

loa barrios, en loa que •• dividla la Tenochtitl6n, en cada uno. 

de ellos habla un neaero de funcionario•, de car4cter seaejante a 

los Jueces de Paz 
29 

En los mercados de gran apogeo en la •poca, exiatia un 

Tribunal de Co•erciantes, compuesto de doce Juecea, que decidlan 

auaaria•ente en los •arcados sobre las controversias suscitadas 

29.-Esqulvel Obregón T.-Apuntes para la Historia del derecho en 
K•xlco. Tomo I Los Orlgenes.- Editorial Polis.- H•xlco D.F. 1937 
pag 343 
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en este 
30. 

Ahora bien, entre sus procediaientos, ora les, r4pidos expe

ditos, definitivos, e inapelables, el Juez conoc!a dol asunto y 

lo resolv!a siquiendo las costumbres del &abito social y emitla 

au resolución final, que consideraba tres circunstancias; su 

criterio personal, los usos y las costumbres 
31 

1. 2 • 8 • 2 ll!ll:A l:l2l.QJllAL 

La orqanizaci6n judicial fue dotada por Espana, con institu

ciones jurldicas ~iailares a la de la metr6poli, siendo su tuente 

directa, pero al transcurrir los anos, esta fuente se convirti6 

en supletoria, por llenar las lagunas de los ordenamientos que se 

dictaron en la Mueva Eapana. 

Entre las ~yes quo tuvieron viqencia en la 6poca colonial 

contallos con la Recopilaci6n de las Leyes de Indias, Leyes de 

Partidas, LOa Autos acordados de la Real Audiencia de Nueva 

Bapana. 

1 • 2 • 8 • 3 Zf:OC.6. IIDIPllQ)XRlfTE 

En esta •poca al proclamarse la Independencia, M6xico qued6 

libre del yugo eepanol, ain embargo por alg6n tiempo siguieron 

viqentes las Leyes Espanolas, mientras se acomodaba la situaci6n 

polltica del Pals, se aplicaron La Recopilación de Castilla, El 

Ordenaaiento Real, El FUero Juzgo y El Código de las Partidas. 

En 1838, e11tando en la Presidencia Antonio López de santa 

Anna expide un Proyecto de Ley para el arreglo de la 

Administracidn de Justicia en loa Tribunales y Juzgados del ruero 

comdn, publicado en la "Revista de la· Facultad de Derecho de 

30.-Wolfgang von Hagen, V!ctor.-LOs Aztecas Hoabre y Tribu, 
Editorial Diana, México, D.F. 1983, pdg 95. 
Jl.-Wolfga.ng von Hagan, Victor.- Loe cit p4q 111-112 
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M6xico•, ntuaeros 35 y 36, julio-diciembre de 1959 (Volumen en 

Homenaje al Ncimo aniver•ario del Doctorado en Derecho) • Este 
32 

proyecto trata por priwera vez en M•xico la toraa de solucionar 

loa conflicto• en la •ociedad por aedio de la conciliaci6n, en el 

Capitulo Priaero, deno•inado •oa la conciliacidn•, en los 

Artfcul09 tres, al diecis•is. Funcionaba con el car4cter de 

preproceaal y necesaria con excepción en 1011 litigiios que intere

•aban a la Hacienda P'ablica, en los juicio• de e•pera, de cesión 

do bienes, sumarios de posesi6n, de inventarios, de partición de 

herencia, de denuncia de obra nueva, de retractos y deds ur

gentes, as! como injurias graves y puramente personales. 

La conciliación se podf.a intentar tanto en el juicio verbal 

asi co•o ante loa jueces civiles ~· pri .. ra instancia. 

1.- En los juicio• varbales el aapirante a actor aolicitaba 

de palabrn eu celebración al Alcalde o Juez de Paz competente, 

qui6n har4 la cita, en principio, •l dnandado no podla renunciar 

al beneficio de la conciliación, pero al no comparecla en dos 

ocasiones se le i•ponla una aulta de do• a diez pesos y se tenia 

por intentada la conciliación, entonces el actor pod!a proaover 

el juicio contencioso, la coaparecencia podla aer personal o por 

apoderado y se desarrollaba ante el Juez de Paz, o ante el Al

calde, una vez oldos 1011 contendientes, procuraban avenirlos, el 

resultado se asentaba en una acta suscrita por el Alcalde o Juez, 

y quedaba en el libro de conciliación, si el arreglo era positi

vo, la parte interesada podla obtener testimonio del mismo, el 

32.-Alcal4 Zemora y Castillo, Niceto.-Oerecho Procesal Mexicano.
Editorial Porrda, S.A. la. Edición.-M6xico, D.F. 1976 p4g 467 
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cual funq!a como un titulo ejecutivo judicial y requeria del Juez 

de primera instancia la ejecuci6n de lo convenido. si la 

conciliación era negativa, la certificación servia para dejar 

despejada la vla a la demanda correspondiente. 

2. - Anta los Jueces de primera instancia se marca un 

deslinde cuando los litigios fueran •ayeres de 100 pesos, en

tonces los Jueces pondr4n, en cualquier momento del estado del 

pleito, citar de oficio a las partes a una junta con el fin de 

avenirlas, con lo que terminaban el pleito al lleqaban a una 

co~ciliaci6n. 

Eate proyecto de Ley solo fue un texto de escaso valor 

procesal, sin eabargo fue de interAa histórico, por la compleji

dad proc-al que no se aplicó, agravada por las mezclas de la 

legialacian eapanola, por tal motivo dicho proyecto no llegó a 

••r propi-nte Lay. 

Posterior.ente en 1857, se dicta una Ley de Procedimientos 

JucUciales para lo• Tribunalea y Juzgados del Distrito y Territo

rios. Decretado por el Pre•idente Ignacio co.ontort el 4 de •ayo. 

esta Ley trata eapec1ficaznente el teaa de la conclliacidn da los 

Articulo• 26 a Jl • Eata Ley siqua la aiaaa tendencia de las 
33 

Leyes anteriores y en gran parte es como el proyecto de 1838, que 

a la letra dice: •Ninguna deunda, ya sea civil o criminal aobre 

injurias puraaente peraonalaa, ae podrA adaitir sin que ae acre

dite con la certificacidn correspondiente de haberse intentado 

ante el aedio de conciliacidn. Solo se exceptuaban loa juicios 

J 3. -Dubian, Manuel, y Lozano Ha. Jos•. :.Leqislacidn Mexicana de 
las Disposiciones Leqislativas, expedidas desde la indopendencla, 
Tomo VIIL-Editorial del comercio de DUblan y Ch4vez.-H•xico D.P. 
1877, p49 451 
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verbales, concur•o• o capellantas y demAs causas ecleaiAsticas, 

en que cabe previa avenencia de lo• interesados, aal como las 

causa• que lntere•en a la Hacienda Pi!blica o Establecimientos 

P6bllco• y en 9eneral .. • loa -norea de edad o per•onas que qocan 

da au privil&CJio, a loa privados de la adaini•tración de sus 

bienes, y a las herencia a vacantes, y taapoco ae deber4 intentar 

en loa concurso• para que loe acreedor•• puedan repetir sus 

cr•ditos aum.arioa o euaarlalaos de poaeaidn de herencia. 

La conciliación tendrll lugar y ae proaoverla dabidaMnte, al 

en eatoa negocio• hubiare de panera• de .. nda foraal qua haya de 

causar juicio contancioao, present&ndoae al actor a promover la 

conciliación, el Juez -ndara librar la correapondlente cita para 

el juicio verbal, al no en la priaera, ni en la aegunda citación 

compareciera el de.andado, o al r9nunciar4 axpreaaMnta a la 

alsma, •• librarla al actor el correapondiante certificado de 

haber promovido la diligencia sin nin«¡an efecto, expreaado ai fue 

por renuncia o por aiapla falta da coaparacanoia del daaandado. 

Si al acto ae celebra y en el •• convianan la• partea, ••ta 

convenio tandrA entra •llaa la al•- fuersa ejecutiva cowo al •e 

hubiera celebrado por eacritura p6blica y para a>d9ir •u CUJtpli-. 

•lento no •• necesita nueva conoiliacl6n. 

En el juicio oral antes de pronunciar fallo, se exhortar6 a 

las parte• a ll99ar a una composici6n aaiqable. 

En el ª"° da 1872 se dicta propia•ente un Código da Proce

diaiento11 Judicial••, que tuvo una fuerte influencia de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil espanola de 1855. Este c6digo emana en el 

intorinato dol Presidente SebastiAn Lerdo de Tejada, y su nombre 

correcto de la Ley es "Código de Procedimientos Civiles para el 
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Distrito Federal y Territorio de la Baja california 
34 

Este Código trataba la conciliación en el capitulo once del 

Titulo V •De los Actos Prejudiciales" y senalaba que solo se 

intentaba la concil.iación, como requisito previo para poder 

admitir la demanda para los siguientes casos: (Articulo 429). 

X.- En las causas de di~orcio necesario, conforme a lo 

prescrito por el Código Civil. que textualmente dice: En los 

casos det 

1.- Adulterio de uno de los cdnyuqes. 

2.- La propuesta del° marido para prostituir a su 

aujer, no solo cuando el aismo marido la haya 

hecho directaaente, sino cuando se pruebo que 

ba recibido dinero o cualquier remuneración con 

el objeto respectivo de permitir que otro tenga 

relaciones il!citas con su mujer. 

J.- I.A incitación o la violación hecha por un 

cdnyu9e al otro para cometer alqlSn delito 

aunque no sea de incontinencia carnal. 

4.- El intento del aarido o de la mujer para 

corroaper a los hijos, o la convivencia en su 

corrupción. 

5. - El. abandono sin causa justa del domicilio 

conyugal, prolongado por a4s de dos anos. 

6. La sevicia del marido en su aujer o de esta 

con aquel. 

34.-Códiqo de procedimientos civiles para el Distrito Federal y 
territorio de la Baja California, Titulo V Capitulo XI d• la 
conciliación.-Editorial Imprenta de J.K. Aquilar Ort1z.-M4bico 
1878, pdg. 65-69 
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7. - La acusación falsa hecha por un cdnyuqe 

al otro. 

II .- En loa casoa prescritos en la Ley org4nica del 

Articulo 7 de la consti tucidn Federal. 

III.- En los de•4s en que por tratarse do injurias pura

aenta peraonales conforme a lo dispuesto en el Articulo 258 del 

C6dic;ro Penal, que tonul11ente declara, que pad!a evitarse o 

teralnars• un litigio, por la simple condonación de la parte 

aqravada. 

Asl •iaao la Ley de 1872, senalaba un enliatado de qu6 clase 

de acto• quedaban prohibidos para que no se llevarA a cabo la 

concillacidn previa al juicio y que son: 

1. - En juicios verbales. 

2.- En ejecutivos, hipotecarios, sumarios y 

sus incidentes. 

3. - En los que se interesen en la Hacienda 

Nblica. 

4. - En los interdictos. 

5. - En los testamentos e intestados. 

6. - En los concursos y sus incidencias. 

7. - En los negocios en que asten interesados 

dos ayuntamientos o cualquier establecimien

tos sostenidos por tondos pdblicos. 

e. - En los juicios contra los declarados au

sentes, que sin estar declarados, tangan au 

residencia fuera de la coaprenaidn del juz

gado en que debe establecerse la demanda 

(Articulo 430). 
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In loa caaoa no expresado• en los dos Artfculoa antes refe

ridos, •1 actor, podfa o no intentar•• •l re•edio de la 

conailiaci.,n, pero ai •• empleaba, no •• podrta entablar la 

deaanda ain antea haberse obtenido el certiricado de no haberse 

logrado convenio en el acto conciliatorio, o de no haber tenido 

eate, lugar por renuncia o falta de comparecencia del d••andado. 

Si el deaandado ·en conciliacidn e• el •iamo Juez o aenor o 

do Paz, si solo hubiera uno de ellOll en el lUQar. la conciliación 

tendr.t erecto anto el auplenta y ai no lo hubieae ante el JU.ea de 

la priura instancia. 

En la audiencia de conciliacidn era necesaria la concurren

cia del actor y del reo, a la •isma podlan concurrir por ai o por 

alq-4n apoderado con poder 199ltj.•o que raculta para tranei9ir 

(Art!culo 434). 

El Juez citaba al demandado por -dio de una C6dula que 

explicaba con claridad el .otivo d• la d ... nda, indicaba el 

nollbre de la persona que pro110vla co119inando al deaandado con una 

•Ulta de $2 a $5 peaoa,en el caso que no aaiatiera a co•parecer. 

Dicha C6dula adea4s dobla contener, el d!a y hora para la con

currencia, y si no co•pareciera a la citacidn, •• libraba a su· 

costo un sequnda citacidn, exigi•ndole previamente la aulta con 

que •• le con•ino. En la hipótesis que no so presentara el deaan

dante y sólo asiatiera el demandado, se le exig!a al primero la 

•ulta con el que se hab!a apercibido al de•andado y tenfa que 

cubrir los gastos que había hecho el compareciente, no podr!a 

liberarse una sequnda citacidn en el •is110 negocio, sin que se 

hubiera constatado que la multa hab.ta sido paqada y satisfecha la 

33 



indemnización (ArtJculo 437). 

Le c"2.ula era llevada por el comisario del juz9ado, y se 

entreqaba al citado en el domicilio de au habitación y no halllin

dose •n el, •• entendta con cualquier per•ona de •U familia, sus 

criados, o con quien viviera en au do•icilio, el comi•ario tomaba 

en un libro de citas la razón del noabre apellido• del sujeto que 

recibiera la citación y •• asentaba todo lo relacionado con la 

diligencia. Entre la citación y el acto de la co•parecencia deb.ta 

aediar un dJa natural. si la persona citada reaid!a en el aismo 

lugar. En el ca•o que la citación tuviera •otivoa da urgencia 

•aniriesta y grave, a juicio del Juea, poctrJa reducirse el plazo 

al nbero de hora• que •e eati11ara auriciente (Articulo 439 a 

440). 

cuando ante el conciliador competente debla aer citada 

alguna persona que viviera en población distinta, la cita aa 

harta por aedio d• o.ticio, que ae diriqta al Juea de la residen

cia del de .. ndado, ••plazando a eate, para que 0011pareciera por 

•i o por apoderado, dentro del t•raino auticiente que •• le 

fijara, ai la persona citada no •• preaentabe. a cosparacer aa 

tendrJa por intentada la conciliación (Articulo 441). 

Si ni a la priMra, ni a l• •eCJUnda cita co•parecta •l 

demandado, o si renunciaba expresamente a la conciliación de 

palabra ante el Juez, o por escrito, aea en la •isaa c•dula, ·o 

•ea por oficio, ae tendria por intentado el acto. En cualquiera 

de loa ca•os .. ncionadoa, se libraba al actor el correspondiente 

certificado de haber intentado la conciliacidn, senallindose el 

motivo por el cual dejo de vorificarse la conciliación (Artfculo 

442 y 443). 

34 



Si las partes asist!an a la audiencia, el conciliador ante 

el escribano, secretario o testigos de asistencia, podla por 

cuantos aedios le fueran posibles, procurar la avenencia do los 

interesados. Tanto de las razones expuestas como de los t~rminos 

en que se arreglaba el negocio, se lovantaba una acta, y se 

firaaba por los interesados, y pi no hubiere convenio, solo se 

asentaba una razón suscita del intento autorizada por el Juez y 

firmado tambi6n los interesados. Del resultado del acto, se darla 

copia certificada a los •ia11<>s si las pidieren a. su costa 

(Artlculos 445 a 448). 

Lo convenido en la conciliación tendr4 la misma fuerza entre 

las partes coao se hubiera otorgado en escritura p'dblica y podrlei 

hacerse cumplir en las vtas de apremio o ejecutiva (Articulo 

449). 

Si paaados dos -ses de intentada la conciliación, sin que 

baya habido convenio y el actor no entabló su demanda, 6ste 

tendrla la necesidad de volver a intentar la conciliación para 

poder promover su juicio (Articulo 450). 

La conclllac16n en estos anos parece que llegó a au fin, 

posibl•-nte en aateria civil, pero sin embargo, en otra raaa. muy 

cercana eapezaba su surgimiento, aal es que en 1913, •e firaa un 

plan lla•ado, "Plan de Guadalupe", con el cual asume la Jeta.tura 

del ejercicio constitucional Venustiano carranza, este plan no 

con tenla ninguna referencia del problema, pero su expedición 

aarca una etapa paulatina pero firae en la creación de Ley•• con 

contenido social, para las clases econó•icaaente d6bi les (en 

especial derechos para los trabajadores). 
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Alll fue que en diferentes estados de la Repd.blica, se lanzan 

decretos con la •iaaa finalidad, (proteger al trabajador), el 

priaero de ello• fue el Eatado de Yucatan, en el decreto ndmero 

59 de Salvador Alv~rado, publicado en el Diario Oficial del 

Gobierno Constitucionalieta del !atado de YuoatAn el 17 de Mayo 

de 1915, que establecia el conaejo da conciliaci6n y coalte de 

Arbitraje, el primero de ellos el que noa intere•a aa coapon!a de 

' •ieabroa de planta y dos accidenta lea, y qua en esencia se 

dedicaban a la concillación cuando •• produo!a un conflicto entre 

patrona• y trabajador••· 

Para el 11 da llayo de 1915, •• dicta una Ley propiaaante dal 

trabajo, en el aiaao Batado, creando•• lu junta• de 

conciliación, que coao fin tienen que buacar una aoluci6n justa 

para la• diferencias entre el trabe.jo y el capital, procurando no 

llegar a las huelgas. El coaite de Arbitraje paaaba el expediente 

a la• juntas de conciliación, cuando no hubiera afinidad entre 

la• partea, consignando en al expedienta al fondo del aaunto, 

dictando una reaoluc16n final, qua no podr!a aer apelable. 

LO• Estados siquan la corriente decretando Leye•, para los 

trabajadora& y el Estado da Jalisco en 1915 dicta •u Ley de . 

trabajo, con las •ie•as condiciona• que la• del Eatado de 

Yucat4n. 

En el ano de 1917, se da a conocer nuestra Carta Ma9na, por 

el Presidente Venustlano Carranza, que si en un principio ••ta no 

contenta derecho• aociales, se logra un avance radical, por que 

se le a la luz el Articulo 123, que enmarca el derecho de los 

trabajadores, y que da pie a las Juntas de Conciliación y Arbi

traje (con su meta da avenir a las partes). 

36 



Con el paso del tiempo el Presiµente Plutarco Ellas Calles, 

promulga el lero de marzo de 1926, un reglamento de las Juntas de 

conciliación y Arbitraje en el Distrito Federal, que en esencia 

buscan un acuerdo a1::1iqable entre los trabajadores y el patrón, 

cuando habla intereses contrarios entre estos. 

En 1931 se dicta una Ley Federal del Trabajo, y la expide 

Pascual ort!z Rubio, esta Ley se comPonia de 11 titulas de 644 

Artlculos y 13 Articulas Transitorios. En dicha Ley se crean 

diversas juntas .de conciliación como son las Municipales de 

Conciliación, las Centrales de conciliación y Arbitraje, y las 

Juntas Federales de conciliación. 

Las Juntas Municipales, tenian la atribución, de conocer la 

conciliacitm dentro de su territorio jurisdiccional, de todas las 

diferencias y conflictos que se suscitaban entre trabajadores y 

patrones, solo entre aquellos o solo entre estos, derivados del 

contrato de trabajo o de hechos íntimamente relacionados con 

este. 

Lao Juntas centrales de conciliación y Arbitraje, tambii!n 

conoctan de la conciliación, de todas las diferencias o conflic

tos colectivos con este, y que afectaban a todas las industrias 

del Estado representadas en la Junta, adem4s de conocer y re

solver en arbitraje las diferencias o conflictos cuando no se 

hubiere obtenido un arreglo entre las partes. 

Las Juntas Federales de Conciliación, eran d.nicamente de 

avenencia, y su intervención en los asuntos que les compettan se 

limitaban a procurar que las partes llegaran a un entendimiento, 

en los conflictos que se derivaban del contrato del trabajo o de 
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hechos relacionados, de empresas o industrias que fueran de 

concesidn federal o que desarrollaban actividades, total o par

cialmente en zona federal. 

El procedimiento de conciliacidn ante las Juntas Municipales 

y Federales en caso de conf 1 icto o diferencias, se daba cuando el 

patrón o trabajador interesados, acudtan ante la presidencia 

municipal o con el inspoctor federal del trabajo, (dichas autori

dades integran la Junta) quo senalaban dla y hora para la 

celebración de la audiencia de conciliación. Acudian el patrón y 

trabajador interesados, compareciendo personalaente los que 

expresaban de palabra todo lo que a sus respectivos derechos 

conventan, la junta procedla a avenir a lo• interesados, y si 

llegaban a un acuerdo, terminaba el conflicto y tenlan que cwn

plir el convenio pactado. 

En 1970, el Presidente Gustavo olaz ordaz, promulga una 

nueva " Ley Federal del Trabajo", 6sta Ley es Me extensa que la 

anterior, la priaera constaba de 644 Articules y 13 Transito

rios, y la del 70 contenta 890 Artlculos y 12 Transitorios, en 

esta 61 tiaa sene.la un procedimiento para que se pudiera llevar la 

conciliación ante las Juntas Artlculos 745 a 749. 

Las Juntas de conciliación citaban a las partes a una au

diencia de conciliación, y ofrocimiento de pruebas, que debla 

efectuarse dentro de los tres dias siguientes en que hubiese 

comparecido o presentado eser! to el actor, o en que hubiese 

quedado integrada la Junta accidental, se hacia una notificacidn 

al demandado. si el actor no acudia a la audiencia, se archi V3ba 

el expediente hasta nueva promoción. 

La junta procuraba avenir a las partes, para el caso que no 
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concurriera el demandado,eo si estando presente, no se llegaba 

un convenio, se segu!a con el procedimiento. 

De las juntas de conciliación exist!an dos tipos: Las Fede

rales y Las Locales. Las primeras actd.an como instancias conci

liatorias potestativas para los trabajadores y los patrones, 

estas juntas funcionaban permanentemente y ten!an la jurisdicción 

territorial que les asignaba ·la Secretarla del Trabajo y 

Previsión Social. Estas juntas no funcionaban en lugares en que 

estaba instalada. la junta Federal de conciliación y Arbitraje. 

Las sequndas funcionaban en los Estados y Territorios y se insta

laban en los municipios o zonas económicas que determinaba el 

9obierno. 

En el an.o de 1980, se da una nueva Reforma a la Ley Federal 

del Trabajo, donde la conciliación tiene lugar en forma obligato

ria en procediaientos especiales, en conflictos colectivos do 

naturaleza económica y en procedimientos de huelga. 

contando adea4s con el procedimiento ordinario ante las 

juntas de Conciliacitm y Arbitraje, para conflictos individuales 

y colectivos. 

En este procedimiento ordinario tambi6n se lleva a cabo una 

audiencia conciliatoria. que consta de tres etapas: 

a) Una propiamente conciliatoria. 

b) De demanda y excepciones, y 

c) De ofrecimiento y admisión de pruebas, 

que m4e adelante trataremos. 

En materia laboral la conciliación ha sido un medio 11uy 

importante y eficaz de solucionar conflictos de trabaijo, debido a 

39 



esto, el procedimiento conciliatorio vuelve a tener observancia 

cm aateria civil, ta•iliar y de arrendamiento. 

Tan es as!, qua en el afto de 1973, se lanza un decreto en 

Derecho Familiar, el 26 de febrero y publicado en el Diario 

Oficial el 14 de marzo del misnio ano, adicionando el Código de 

Procedimientos civiles para el Distrito Federal en el que taculta 

al Juez para intentar la conciliacidn entre las partes antes de 

que el a•unto sea so•etldo a su decl•idn y pase a sentencia, 

disponiendo iqualmente de facultades para proponer bases que les 

permita optar por un arreglo de dirima la controversia, esto se 

tramita en los juicio• sobre alimentos, !•pedimentos parta con

traer matrimonio, diterencias entre cdnyuges sobJ'\• bienes comunes 

y oducacidn de los hijos, las oposiciones de esposos, padres y 

tutores y todos los problemas familiares que quarden similitud 

con los anteriores y requieran la intervencidn judicial. 

En aateria de arrendamiento in•obiliario la conciliación 

tambi•n ha tenido su desarrollo, el 7 de febrero de J.985, so 

realizó una Reforma al TJ.tulo XIV bis del Código de Procedimien

tos Civiles del Distrito Federal, qua ae refiere a la habitación 

y en la Ley orglfinica, cre4ndose los juzgados del arrendamiento 

inr.iobiliario. En la primera do estas re~oraas se senalaba el 

procedimiento conciliatorio, una vez presentada la demanda, las 

partea acudian a los tres df:as siguientes a la audiencia con

ciliatoria, para llegar a un acuerdo amigable, pero si el actor 

no acudJ.a a la audiencia se le tenJ.a por desistida la demanda, en 

la hipótesis de que no acudiera el demandado se asentaba en autos 

y segu!a el procedimiento ordinario, si } legaban a un convenio, 

este tenia la fuerza de sentencia ejecutoria. 
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Es evidente que la conciliación ha alcanzado actualmente un 

auge en diferentes ramas del derecho y prueba de ello es que la 

Ley Org&nica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 

Federal, bajo La Reforma de 1985 crean los conciliadores del 

Pleno Tribunal de Justicia del Distrito Federal, y delimita 

expresamente sus funciones, tema cuyo tratamiento nos reservamos 

para el siguiente capitulo. 

otra de las Reformas que se dieron en materia de 

conciliacitm fue. el 10 de enero de 1986, referente a los 

Articules 46, 55, 272, del C&digo de Procedimientos Civiles del 

Distrito Federal, todos ellos estrictamente en materia concilia

toria. 

De los Artlculos antes mencionados, expondremos textualmente 

su contenido con el objeto de determinar las Reformas correspon

dientes. 

Articulo 46.- "Ser& optativo acudir asesoradas las partes en 

la audiencia previa y de concil iaci6n ••• " 
35 

Articulo 55. - "Si no se hubiera logrado un avenimiento en la 

audiencia previa, los conciliadores estar&n facultados para 

intentarlo en todo tiempo antas que se dicte la sentencia def'ini

tiva." 
36 

Articulo 272-A.- "Un vez contestada la demanda, declarada la 

rebeldla o contestada la reconvención, el Juez se"alar4 de inae

diato fecha y hora para la celebración de una audiencia previa y 

de conciliación dentro de los diez dlas siguientes, dando vista a 

35.- Diario oficial de la Federación.-Tomo CCCXCIV.-Ndmero 7 p4g 
3 
36.- Diario Oficial de la FedOración.-Loc. cit. p&g J 
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la parte quo corresponda, con las excepciones que se hubieren 

opuesto en su contra, por el t6rmino de tres d!as. 

Si una de las partes no concurre sin causa justificada, el 

Juez depurar4 el procedimiento. Si asisten las dos partes, el 

Juez exaainar4 la leqitiaación de las partes y luego proceder4 a 

procurar la conciliación, el conciliador preparar4 y propandr4 a 

las partes alternativas de solución al litiqio, si llegaran a un 

convenio este tendrA la fuerza de coaa juzgada. 

En caso de desacuerdo, la audiencia aequir4 su curso y el 

Juez exa•inar4 la deaanda, la contestación, la conexidad, la 

litispendencia, y la co•a juzgada, con el fin d• depurar el 

procedimiento 
37 

Nuevamente en el ano de 198?, •l 14 de enero •e lanza un 

nuevo Decreto que modifica el Articulo 272-A del Código de Proce

dimientos civiles del Di•trito Federal, en el priaer p4rrafo del 

aencionado precepto •• •uprime la parte que dice •declarada la 

rebeldia", quedando en loa siqtlientea t•rainoa, una vez contenta

da la demanda y en su caso la reconvención, el Juez ••nalartl c1e 

inaediato fecha y hora, para la celebración de una audiencia 

previa y de conciliacidn dentro de los 10 d!aa aiquientes, dando 

vista a la parte que corresponc1a con las excepciones que se 

hubieren opuesto en su contra, por el t6rmino de J d!as. 

37.- IDEH p4q, 6 
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CONCLUSIONES 

CAPITULO PRIMERO 

1.- La conciliación es el ••dio para resolver controversias de 

intereses de las personas. se puede efectuar a trav6s de la 

propuesta foraulada por una de ellas, por ambas o bien por un 

tercero, para diriair las •lamas, evitando aal la inetruraentac16n 

de un proceso jurldic?· 

2.- El fin que se persigue con la conciliación, ea sin duda, el 

de resolver los conflictos entro las partes. se procura no llegar 

a una contienda judicialJ y con ello diriair su conflicto en 

foraa pronta y expedita. Asl se evita el litigio, que a la larga 

resulta costoso. 

3. - LOS . orlgenes de la conciliación son tan antiguos como el 

mismo hombre; quien h.a buscado coao resolver pacificamente sus 

diferencias, pnra no ver rotas sus relaciones en su n6cleo so-

cial. Asi se ha allegado la fiqura ban6vola, que es la 

conciliación. 

4.- En Espa"a la conciliación surgió de la necesidad de los 

comerciantes al tener que resolver sus conflictos derivados de su 

actividad coaorcial, dado que estas personas quer!an resolver sus 

diferencias on forma paclf lea, pero reapaldadas por la autoridad 

judicial. De esta manera fue que surgieron varias formas de regu

lar esta figura, como las ordenanzas de Bilbao, Valladolid y 

Sevilla. 

s.- En K6xico la conciliación nació del Derecho espanol, porque 

al conquistar nuestro pals, trajeron sus ordenamientos jurldicoa 

en los cuales se reglamentaba esta institución. Posteriormente en 

el periodo de santa Anna, se creó un proyecto que reglamentaba la 
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conciliación, dicho proyecto no tuvo mayor trascendencia por su 

complejidad procesal y por las aezclas de legislación oepanola, 

quedando as! como un simple dato histórico. 

6. - Posteriormente, se sucedieron otros códigos donde se observa

ba la conciliación en aateria civil, como es la do los anos 1857 

y 1872. Despul!s de este 'dltimo código, la conciliación tuvo un 

receso en el &abito civil. 

7 .- A diferencia de la conciliación en materia civil en el campo 

laboral tuvo •lis efectividad. Tal es el caso, que hasta la actua

lidad se observa; y gracias a esto se ha aplicado en otras ramas 

del derecho como la familiar, civil y del arrendamiento inmo

biliario, entre otras. 
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CAPITULO SEGUNDO 

2 • El CONCILIADOR 

2. 1 CONCEPTQS 

2.1.1. ETIMOLQGICQ 

La palabra conciliador deriva del lat!n conciliator orem 6 

oris, que concilia 
38 

2 .1. 2 GRAMATICAL 

Se define el vocablo como el adjetivo que concilia o es 

propenso a conciliar o conciliarse, sin temperante 
39 

2,1.3 .nnu= 
Desde el punto de vista jurtdico, no hay un concepto clara

aente establecido, no obstante consideramos que se puede definir 

de la siquiente manera. como aquella persona facultada por la Ley 

para desempenar la función dt: mediador entre las partes en con-

flicto con la finalidad de procurar una avenencia. 

oespu6s de haber expuesto en forma breve el concepto de 

conciliador en sus diferentes acepciones, corresponde ahora 

precisar mas a rondo las caractertsticas, facultades y funciones 

inherentes a la persona del conciliador. 

un aspecto fundamental de la labor del conciliador es la 

relación que se e::'=:~t-lece entre ~l y las partes en el conflicto, 

para desempenar con eficiencia su cometido, debe inspirar con-

fianza. 

Es de suma importancill comprender la situación en que se 

Je.- Diccionario Hisp4nico Universal.-Toao I l~xico A-F, ~ciall 
Octava Edici~n W.H. Jackson, Inc., Editores, Gr4fica Irapreso
rll Mexicana, S.A.-Mexico, o. F. 1973. p49. 365. 
39.- Diccionario General Ilustrado de la Lengua Espanola Vox.
Sexta reimpresión.- Biblograd, S.A. M6xico 1980. ¡>4g. 824. 
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encuentra a este respecto el conciliador ordinario. comparl!moslo, 

por ejeaplo con el conciliador privado elegido por las partes o 

con el de un alto funcionario del Estado que act~a · de vez en 

cuando coao conciliador. Puede suceder que uno u otro fracasen 

en un conflicto determinado, pero ambos qozan de ventajas que 

facilitan au tarea de conciliar a las partes hacia un acuerdo. 

•cuando las partes en li tiqio convienen en utilizar los 

servicios de un conciliador privado, eligen a una persona que 

conocen bien y basan tal elección en las calificaciones y expe

riencia que la misma posee; si optan por ella ea precisamento 

porque conffan en su capacidad para ayudarlas. Por otro lado, un 

ministro de trabajo o un alto funcionario del Estado que inter

venqa como conciliador no cuenta con la ventaja d• haber sido 

elegido por las partos, pero posee, en cambio, una qran experien

cia, prestigio personal y por tHtimo, aunque no por eso menos 

!•portante, la autoridad propia de su cargo. Por todas estas 

razones su desi9nacidn recibe en general el benepl4cito de las 

partes. 

El conciliador ordinario, en cambio, no goza de ninguna de 

eaaa ventajas. Es el gobierno quien lo hace intervenir en el 

conflicto, sea o no del aqrado de las partes. A menos que 4tstas 

conf ton en que puede ayudarlas de verdad, sus esfuerzos est4n 

casi siempre condenados al fracaso. Para poder ganar la contianza 

de los interesados y realizar su labor con eficacia, el concilia

dor de~ poseer determinadas calificaciones y cualidades per

sonales. Ademlls, al mismo tiempo que debe prepararse debidamente 

para cada caso que se le someta, ha de estar también dispuesto 

para intervenir en todo momento en cualquier tipo de conflicto. 
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2 • 2 CUALIQAPES GENERALES ~ CONCILIADOR 

2.2.1 REQUISITOS l>lUli.l.ll!2S EQB 1.6 ~™SER ~llllll 

Articulo 62.- "De La Ley Org.Anica del Tribunal Superior de 

Justicia para el Distrito Federal". 

"Para ser Secretario de acuerdos 6 Conciliador, en los 

juzgados de lo Ci vi 1 se requiere. 

a) Ser ciudadano Mexicano. 

b) Abogado con titulo registrado en la Dirección General 

de Profesiones 

e) Tener tres ª"ºs de pr4c~ica profesional, contados 

desde la fecha de expedición del titulo. 

d) Tener buenos antocedentes de moralidad a juicio del 

Juez que lo nombre". 

Articulo 60-F "Ley Org.Anica del Tribunal Superior de Justi

cia para el Distrito Federal" dice: 

"Los conciliadores de los juzgados del Arrendamiento Inmo

biliario deber.An reunir los mismos requisitos que la Ley senala a 

los Secretarios de los juzgados de lo Civil y ser.An nombrados de 

la alama manera que estos" 

En lo concerniente a materia familiar la Ley org.Anica del 

Tribunal Superior de Justicia para el Distrito Federal, no hace 

referencia expresa al conciliador, pero del propio ordenamiento 

se deduce del Articulo 56 que también los juzgados de lo familiar 

contarAn con el personal expuesto por el Articulo 61 de la pre

sente Ley, donde en la fracción III se encuentra el conciliador. 

HAs adelante en el Articulo 60 de la Ley 11.ulticitada, expone 

que los Secretarios de acuerdos, deber.An reunir los mismos roqui-
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altos que la presente Ley se"ala a los Secretarios de los Juzga

dos de lo civil, y si para estos son los mismos que para el 

conciliador, los juzgados de lo familiar contardn tambi6n con un 

conci l lador. 

2. 2. 2 CUALIDADES PgBSONALES DEL ~ 

2 • 2 • 2. l CUA.LI PAPES PERSONALES 

Resulta dificil referirse a las cualidades personales que 

debe poseer el conciliador sin dar la impresión de que ha do ser 

una especie de "super-hoabre", lo que naturalmente es falso. Es 

preciso, sin ellbargo, que retina ciertas caracteristicas fundamen

tales, imprescindibles para su labor. se trata, en _parte, de la 

actitud que debe mostrar todo conciliador, y que, por lo tanto, 

serta imperdonable quo no hiciera suya. Otros rasgos corresponden 

cualidades innatas que el holllbre corriente posee en mayor o 

nenor grado. Una persona puede estar excepcionalmente dotada en 

lo que respocta a esas cualidades y tener una aptitud natural 

para la conciliación. Cabe esperar que el conciliador ordinario 

posea alguna de esas cualidades innatas y que so eapene en mejo

rarlas por aedio del estudio y el esfuerzo. 

2 • 2 • 2. 2 INDEPENpEHCIA f; IHPARCIALIQAD 

Hay dos cualidades que todo conciliador debe reunir, cuales

quiera quo sea su preparación, ln independencia y la imparclali

dad. Pero no basta con que las posea, sino que se ha de ver 

claramente que las posee. Mostrarse independiente e imparcial es 

tan importante colllo serlo realmente: a este respecto el concilia

dor debe estar por encima de toda sospecha. 

El conciliador pierde su independencia desde el momento en 

que, a causa de una palabra o de un gesto, hace nacer en una de 
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las partes la sospecha de que se inclina ·en favor de la parte 

contraria, pues es imprescindible que ambas tengan confianza en 

su integridad y neutralidad. En los paises en desarrollo suele 

haber ciertas diferencias entre los negociadores en cuanto a su 

categorta o prestigio social y a la importancia de las organiza

ciones que representan. El conciliador debe ser lo bastante 

independiente como para no dejarse influir por esos factores y ha 

de resistir tambi~n la presión o la persuasión indebida que 

traten de ejercer sobre f:l, por ejemplo en materia laboral, los 

empleados y sindicatos poderosos. 

Gracias a su forma de actuar en los casos que se le 

encomiendan, el conciliador podrA crearse su propia reputación y 

lograr que las dos partes reconozcan que estAn ante una persona 

imparcial y diqna de confianza. un solo incidente que provoque 

dudas en una de las partes en cuanto a su independencia e impar

cialidad bastarA para que su reputación quede menoscabada por 

aucho tiempo, o incluso para sie11tpre 
40 

2. 3 ar.RAS. CUALIDADES PERSONALES 

Se sobrentiende que, en razón de la naturaleza de su labor, 

el conciliador tiene que saber llevarse bien con todos. Hasta 

cie:-to punto, debe ser un experto en relaciones humanas; en las 

relaciones entre las partes cual'.ldo asisten a reuniones paritarias 

y en sus propias relaciones con ellas. Al tratar de obtener 

resultados debe mostrearse recto, cortes, discreto, seguro de si, 

40. - Oficina Internacional del Trabajo, Ginebra. -La Concl liación 
en los conflictos del Trabajo.-lera. Edición, Editorial I•
primerie Vaudoise, S.A. Lausana (Suiza), 1974 p4gs. 23, 24 y ss. 
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tranquilo y paciente. Debe saber escuchar lo que las partes digan 

y quieran decir, por largas y hasta aburridas e improcedentes que 

sean a veces las diacuaiones. Es evidente que ha de estar dotado 

de facultades de persuasión, lo que implica dominio del idioma, 

facilidad de •xpresión y empleo de un lenquaje quo las partes 

puedan entender. 

El conciliador trata con destacados representantes de las 

diversas raaa11 d• actividad de su pals, y tiene que presidir sus 

reuniones. Por consiguiente, no sólo debe mostrar tacto y dotes 

de dirección en laa discusiones, sino que talllbi4tn ha de poner de 

manifiesto su experiencia, sentido de la responsabilidad, clari

dad mental y madurez de discernimiento. Cabe aenalar asimisao en 

forma especial que suele tener que tratar con hombres de neg:ocios 

los que debe demostrar que posee sentido coat!n y sentido 

prActico. 

Pueden mencionarse at!n otras cualidades que serl.an de desear 

en un conciliador. As!, un trato cordial y amistoso constituye 

una evidente ventaja en la atmósfera poco oficial que debe reinar 

en la conciliación; iqualaente le ser4 'dtil cierto aentido del 

humor, sobre todo para suavizar la tensión en las discusiones 

entro las partes. La rapidez •ental le permltir4 captar y anali

zar prontamente los principales puntos de controversia. Pero 

sorl.a por completo irrealista pretender que el conciliador debe 

poseer todas estas cualidades. Lo esencial consiste tal vez en 

que sea capaz de autocrltica, es decir, que pueda analizarse en 

forma objetiva y reconocer sinceramente los rasgos positivos de 

su car4cter y de su personalidad con los que puede contar, as! 

como tambi•n darse cuenta de sus 1 imitaciones y tratar de corre-
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qir sus deficiencias 
41 

2 • J .1 PREPARACION PROFESIONAL 

El conciliador debe poseer tambi6n determinada preparación 

profesional. Dada la naturaleza de su labor, debe considerarse 

como una fuente de conocimientos y experiencia. Para estar a la 

altura de las exigencias y posibilidades de su función y ejercer

la con la m~xima eficacia, las partes deben tener al conciliador 

en alta estima por su competencia profesional. 

2 •J. 2 CONOCIKIEHTO D.E; LA 8AM D.E; ArnY.mAQ 

a) Sobre relaciones de la 11ate1•ia que se ocupe, por ejemplo 

si hablamos de materia laboral debe estar familiarizado con la 

evolución y estructura de sindicatos y asociaciones de emplea

dores, los m~todos de negociación colectiva provalecientes, los 

precedimientos y prActicas de negociación, creados por las 

partes, y las principales causas y caractertsticas del conflicto. 

Ahora bien •i el conciliador desconoce las cuestiones objeto 

de discusión, es evidente que su intervención contribuya poco o 

nada a la solución del. conflicto de que se trate. 

2.J.J CAPACIQAD U&~~ l2E u. EXPERIENCIA :t LA l..til:QR: 

cuando asui:ie sus funciones por vez primera, el conciliador 

cuenta con cierto grado de competencia profesional, que depende 

de los estudios cursados, de su for11ación previa y de su 

experiencia. TallbiAn habr4 recibido alguna formación b4sica para 

desempenar su nuevo cargo, y hasta es posible que el servicio de 

conciliación tenga un programa propio de perfeccionamiento para 

41.- O.I.T. Loe. cit. pAg. 27 
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su per•onal. Aunque es importante, esta formación sólo puede 

constituir una especie de complemento de los esfuerzos que el 

conciliador tendr4 que realizar por st mismo para mejorar su 

competencia profesional. aafuerzos que tendr4n que ser mayores si 

el servicio de conciliación no cuenta con un proqra•a de perfec

ciona•iento. 

En su labor• el conciliador habr4 de valerse principalmente 

de su propia experiencia. Le correapondertl. ocuparse de diversos 

tipos de conflicto y actuar en situaciones auy diferentes. Al 

intervenir en un caso puede emplear t•cnicaa que hayan resultado 

tlti les en casos anter lores, pero debe perfeccionarla• constante

mente y experimentar tam.bi4!n otras nuevas. A medida que adquiera 

experiencia, establecerl! distintas formas de actuación para 

resolver situaciones precisas. Pero a fin de obtener el m4ximo 

provecho de su experiencia tendr4 que estudiar detenidamente y 

analizar los casos en que ha intervenido para extraer sus 

enseftanzas. 

La experiencia que se adquiere al intervenir en un conflicto 

do un valor ·inestiaable, hasta el punto de que alqunos exper

tos en relaciones de trabajo consideran que es lo tlnico que viene 

a 11uaarse a las aptitudes innatas del conciliador. Tal opinidn 

parece exaqerada, y tal vez sólo sea v~l lda en el caso de conci

liadores excepcionalmente dotados, que poseen facultades de 

discerniaiento poco comdn. No cabe duda de que todo conciliador 

pueae aprender mucho de la experiencia de otros conciliadores y 

de otra.e fuentes de información. 

Un aspecto fundamental de la competencia profesional del 

c~nclliador es su capacidad de discernimiento. Una vez que se ha 
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hecho cargo de un conflicto, y en el curso del procedimiento, el 

conciliador tiene que tomar decisiones sobre un considerable 

nemero de cuestiones. En t6rminos generales, ha de decidir cómo 

preparar el caso, su manera de proceder en el transcurso del 

•ismo y cómo tratarA de lograr un acuerdo entre las partes. 

Dentro de amplias esferas tendrA que tomar decisiones sobre 

cuestiones de detalle, e incluso -para elegir su propio criterio. 

Deber4 mostrar gran tacto y discernimiento para exponer sus 

opiniones y sugerencias a las partos, as! como en cuanto al 

lugar, aomento y modo mAs oportuno de hacerlo. Debido a que tiene 

que intervenir en cuestiones y situaciones sumamente diversas, 

debe poseer tambi~n una gran rapidez y adaptabilidad mentales 
42 

2. 4 FACULTADES QE.L CONCILIAOOB 

Al referirnos a las facultades que tiene el conciliador nos 

concretaremos a exponer los Articulas que fundamentan estas 

faculta.des puesto que en este momento es de suma importancia 

determinar esas facultades que el conciliador deber4 aplicar en 

las audiencias de conciliaciOn que deben estar respaldadas en un 

ordena.miento legal como lo es la Ley Org4nica del Tribunal supe

rior de Justicia para el Oistri to Federal. 

2. 4. l Articulo 60-F. "Son atribuciones do lon conciliadores, 

I .- Estar presente en la audiencia de conciliación, escuchar 

las pretensiones de las partes y procurar su aveniencia. 

II.- Dar cuenta de inmediato al titular del juzga.do do su 

aprobación, en ca.so de que proceda, y diaria.mente infonaar al 

Juez los resultados logrados en las audiencias de conciliación 

42.- O.I.T. Loe. Cit. p6.g. 29. 
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que se les encomienden. 

III.- Autorizar las diligencias en que intervengan. 

IV.- sustituir al secretario de acuerdos en sus faltas 

temporales, y 

V.- Los demds que los jueces y esta Ley les encomienden", 

(Ley orgdnica del Tribunal superior de Justicia para el Distrito 

Federal. 

2.5 ~ .Q.EL ~CONCILIATORIO 

Parece redundante que insista111os sobre las funciones que 

desampenan el conciliador sin embargo a nuestro juicio es impor

tante tener bien claro que la t'uncidn que debe desempenar el 

conciliador en un conflicto consiste en ayudar a las partes a 

llegar a un arreqlo amistoso, y que incumbe principalmente a 

estas 'IU timas establecer los t6rainos del acuerdo. En la 

prl\ctica, el objetivo principal del conciliador es reducir las 

divergencias que existen entre los interesados hasta llegar a un 

punto que ofrezca posibilidades de solución. Tiene que hacerse 

cargo desdo el primer momento de que se encuentra ante una 

situación de estancamiento, ya que casi siempre las discrepancias 

que originaron el conflicto han sido objeto de discusiones 

anteriores entre las partes. Por lo tanto, ha de estudiar deteni

damente la forma en que deber~ proceder para salir del atolladero 

y hallar ciertas pasibilidades de acuerdo y transacción. La 

dirección habilidosa de la reunión o reuniones, es uno de los 

aedios por los cuales el conciliador avanza hacia su objetivo 

principal. 

En base a esto nos vamos a permitir exponer manera de 

ilustración, como se suceden las fases genéricas que se compren-
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den dentro de un proceso de conciliación. 

Durante la primera fase de las negociaciones las partes suelen 

mantenerse firmes en sus posiciones respectivas. M6s tarde o mAs 

te11prano, tras algunas discusiones, comienza la segunda fase, en 

la cual los interesados suavizan su actitud inicial. Esta segunda 

fase puede comenzar en el momento en que una parte adopta un tono 

m4s conciliatorio y la otra reacciona favorablemente. Sea cual 

fuere el factor determinante, puede decirse que las partes, 

durante esta fase, esa predisposición se convierte en una 

b6squeda positiva de posibles transacciones. 

El proceso de concilioci6n sigue generalmente una pauta 

fundamentalaente an4loga a la descrita anteriormente, y consiste 

taabi6n en tres fases principales. Hay, sin embargo, entre ambos 

casos dos diferencias hnportantes como m1nimo. 

En pri•er lugar, llegan a la conciliación como adversar los 

en un conflicto abierta•ente declarado. Por consiguiente, es 

probable que co•parezcan ante el conciliador con actitudes mAs 

inflexibles. Asl, pues, la fase inicial de1 proceso, de 

conciliación puede denominarse fase de "actitud inflexible". 

En segundo lugar, durante la conciliación cada una de las 

partes se preocupar.A sobre todo por proteger la posición que 

mantuvo en la negociación. Ninguna de e1las se decide normalmente 

a dar el primer paso adoptando una actitud menos intransigente. Y 

la tarea esencial del conciliador consistirA precisamente en 

inducir a las partes a adoptar tal actitud. La segunda fase 

representa la btlsqueda por el conciliador de un posible acuerdo. 

En ambos procesos, la tercera fase se puede describir como 
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aquella en que las partes se encuentran en una disposición propi

cia para el acuerdo o la transacción, con la importante diferen

cia en el •equndo, claro eatA, de que la presencia del concilia

dor constituye una fuente •6s de auqerenciaa que pueden conducir 

a la •oluci6n del conflicto. 

Ea iaportante que el conciliador co•prenda la secuencia del 

proceso de conciliaci6n para poder orientarse en loa pasos que ha 

de dar, sobre todo en cuanto al •omento en que debe darlos. Las 

actitudes y el co11porta•iento de las partea varian de una fase a 

otra y el conciliador debo adaptar en consecuencia su aodo de 

actuar. Sin eabarqo, es preciso insistir en que esas fases no se 

suceden las una• a las otras conforme a una pauta claramente 

visible o seqdn un orden nu1n6rico. Las fases corresponden 

actitudes, y se co•prenderA que. a veces, aun en el curso de 

negociaciones en las que se llega a buenos resultados, las acti-

tudas de una do las partes o de ambas pueden cambiar 

momentAneaaente y tornarse menos conciliadoras. Por consiqulente, 

no hay un punto preciso en el que termina definitivamente una 

fase y empieza otra, y en especial la rase intormedia no trans

curre en su totalidad sin confundirse con las otras. No obstante, 

ol conciliador podr& percibir la tendencia general de las nego

ciaciones, sean cuales fueren los cambios transitorios que se 

produzcan en la actitud de las partes 
43 

2 • 6 ~ ¡n; CONCILIACION 

Existen diversas t6cnicas de conciliación y es un poco 

dificil precisarlas todas. Sin embargo haremos alusión a las m.8.s 

43.- O.I.T. Loe. Cit. p4g 81. 
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frecuentes. 

2.6.1~~1. 

Los conciliadores van desarrollando sus propias t6cnicas a 

medida que adquieren experiencia. Al principio influirdn en ellos 

la formaci6n profesional recibida y los consejos de conciliadores 

m4s experimentados, pero sus t4!cnicas· personales dependen de su 

propia manera de ser y de ver l~s cosas. Forzosamente el conci

liador aborda con un criterio personal e individual los problemas 

con que se enfrenta. A'dn cuando proceda de conformidad con sus 

principios genere les com11nmente aceptados, en toda si tuaci6n de 

conflicto sentir& una reacci6n personal ante los hechos y ante 

las acti tudas de las partes. En consecuencia, no es probable que 

dos Conciliadores obren ante un mismo conflicto de igual modo, y 

la forma en que cada conciliador desempena sus funciones es sobre 

todo una cuesti6n de estilo personal. 

2.6.2 llL Alllll 1211 ~ 

El conciliador debe escuchar atentamente a las partes para 

ir siguiendo paso a paso lo que dicen, pero su manera de escuchar 

es !•portante, puesto que denota su propia actitud, y esta 

influir4 en la que adopten las partes para con 61. Un conciliador 

hAbil puede mostrar a las partes, por la forma en que escucha; 

que esta interesad!simo en lo que dicen y que hace todo lo posi

ble por comprenderlas. Al escuchar debe el conciliador o!r con 

atenci6n y benevolencia, sin manifestar signo de irrltacidn, 

aburrimiento o impaciencia. 

2.6.J J.,,A PEBSUASION 

Las posibilidades que tiene el conciliador de persuadir a 

las partes dependen en gran meclida de la actitud de estas hacia 
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el. Una de ellas o las dos pueden haberse opuesto a su 

intervención. Es posible que esta reacción negativa no haya sido 

dirigida contra el personalmente, sino que traduzca tan sólo una 

oposición a que interVenga cualquier persona ajena al asunto. 

Asl pues las posibilidades del conciliador de persuadir a las 

partes, dependerAn de la iaedida en que haya logrado que conf len 

en su capacidad para ayudarlas, as! como en su imparcialidad, 

integridad y pericia. 

El conciliador puede tener t•cnicas de persuasión, con el 

fin de alcanzar el objetivo de la aveniencia, por medio de pre

siones personales o económicas sobre una de las partes o las dos. 

canalizar las presiones existentes de aanera que produzca el 

r:iayor efecto de persuasión en las partes. El grado y tipo de 

presión que serAn necesarios para inducir a las partes a cambiar 

de actitud o posición deponderAn de las circunstancias. 

2.6 •• =El! l&S ~ 

El conciliador reduce la irracionalidad y el antagonismo 

entre las partes. Procura que tlstas aborden el conflicto con 

Aniao de resolverlo y que discutan sus discrepancias en el tono 

mAs aJUistoso, los ayuda a analizar su probleaa tratando de que 

lo hagan siempre sobre una base racional e identifica loa diver

sos aspectos del problema, tonto en provecho de las partes como 

en el suyo propio. 

2.6.5 AMOf{TIGUAOOR 

cuando es evidente que las partes se encuentren en un estado 

de 4nimo agresivo, el conciliador trata de servir de blanco a sus 

ataques. El contacto directo en la mesa de neqociaci~n les per-
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mite dar rienda suelta a esa agresividad, pero con ello se corre 

el riesgo de que se acentó.e la hostilidad. Para evitar este 

riesgo, nada mejor que reemplazar al adversario por otro blanco 

contra el que se dirijan todos los tiros pero que no responda al 

fuego que se abre contra l!:l, de este modo las partes pueden 

desahogarse sin perjudicar directa e indirectamente las negocia

ciones. En otras ocasiones lo tlnico que necesitan las partes es 

expresar sus sentiaientos n alguien, y para ello sólo pueden 

recurrir al conciliador. 

2 • 6 • 6 EllLl>&I: 

HabrA veces en que el conflicto no quiera dirigirse la 

palabra o en que sea necesario o indtil reunirlas. En tales casos 

el conciliador desempena una tunci6n iMportante como enlace, y la 

alama puede representar precisamente su principal esfuerzo o 

contribuci6n en aateria de conciliaci6n, pero el conciliador no 

se limita a transmitir información o mensajes, sino que debe ser 

capaz de explicar cabalmente y de interpretar las intenciones de 

las partes. 

2 • 6 • 7 INQ&G&POB 

ser indagador consiste en indagar y averiguar si se persi

guen objetivos no revelados, si algunas de las demandas formula

das no son sino simples fachadas, cuales son los verdaderos 

problemas y cu6les son las cuestiones que pueden ser objeto do 

negociación o dejarse de lado. 

2 • 6 • a mm 122. 1NroR11Ac10H E .l.DlWi 

Para las partes en conflicto, a menudo demasiado atrinchera

das en sus respectivas posiciones, el conciliador es una fuente 

valioslsima de nuevas informaciones e ideas. En eate aspecto ee 
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asJmismo un innovador, particularmente al presentar a las 

partea diferentes puntos de vista respecto de los problemas, 

diversas soluciones posibles y tambi6n probablemente un enfoque 

de la cuestión co•pletamente nuevo. 

El conciliador puede circunscribirse a ofrecer a las partes 

ideas y punto de vista nuevos gracias a los cuales puedan formu

lar sus propias soluciones, principalmente entre ellas mismas. 

Por ejemplo, puede ocurrir que los datos comparativos de car4cter 

m4s objetivo que el conciliador proporciona a las partes sea todo 

lo que •stao necesitan como base para llegar a una cuerdo. 

2.6.9= 

Confidencialmente, el conciliador puede utilizar su 

intormacitin para indicar a cada una de las partes por aeparado 

cu4les de sus argu•entos, defensas o puntos de apoyo no 

resistir4n un an4lisis racional y minucioso. El conciliador lleva 

a cabo esta tarea en las reuniones por separado exclusivamente y 

la misma es muy Ctil para incitar a retirar o reducir una deman

da. 

2 • 6. 10 PBOTECTQR 

En el proceso de las negociaciones bilaterales directas, las 

partes pueden sontir cierta inhibición para explorar otras solu

ciones por el temor de que los contrarios descubran prematura

mente hasta dónde est4n dispuestas a ceder. En la conciliación se 

elimina este inconveniente, pues gracias al conciliador es posi

ble proteger las posiciones de negociación respectivas estudiando 

tales soluciones en reuniones por separado. Debe insistirse en 

que esta función constituye un aspecto fundamental de las rela-
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clones confidenciales que mantiene el conciliador con las partes. 

El conciliador sólo puede llevar a cabo su labor exploratoria 

bas4ndose en las informaciones confidenciales que las partes 

est•n dispuestas a proporcionarle. Tambi6n sucede a menudo que 

una parte exagera al extremo su posición o sus reacciones a lo 

que dice o hace la otra. A causa. de la tensión emotiva reinante o 

de la presencia de espectadores'· los negociadores hacen a voces 

declaraciones que no tardan en lamentar. 

2.6.11 .ESTIM1JLMTE 

A veces se de•ora una acción positiva por falta del impulso 

necesario. El conciliador, al darse cuenta de que ocurre puede 

proporcionar ese impulso formulando una declaración concisa, 

dando alqunos datos o haciendo un insinuación o sugerencia. Otra 

función del conciliador relacionada con 6sta es la de dar una 

forma concreta a los cambios de opinión a medida que so producen. 

Durante la discusión se exponen a veces muy vagamente ideas 

positivas: el conciliador puede intervenir en el momento oportuno 

para dar a esas ideas una forma mas definida, expresandolas en 

tl!rainos precisos y concretos. 

2 0 6 0 12 SiffPATIZAtfTE 

Habr4 ocasiones en que las partes se hallan muy cerca de un 

acuerdo, poro, d4ndose perfecta cuenta de que ha desaparecido 

todo signo de flexibilidad, ninguna de ellas esta dispuesta a 

hacer mlls concesiones. Es posible que el conciliador logre per

suadirlas para que den el d.ltimo paso necesario, pero con fre

cuencia cada una querr4 justificarse ante si misma. En situa-

clones como ~stas, el conciliador es la persona que escucha con 

simpatía y tranquiliza a las partes convencill!ndolas de que el 
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arreglo a que ha llegado satisface sus necesidades respectivas. 

El conciliador asume este mismo pa1>9l cuando una de las partes 

ocupa una posición de fuerza trente a la otra y tiene que con

vencer a los •4s d6biles de que, dada• la• circunstancias, han 

obtenido probablemente el mejor acuerdo posible. 

2 • 6. l J A:1ESQR Q CONSEJERO 

si se pide que lo haga, el conciliador debe presentar sus 

apreciaciones de los problemas relacionados con las negocia

ciones. Aun cuando es qeneralmente conveniente esperar a que 

alguna de las partes lo solicite, 61 mismo puede ofrecerse, si lo 

considera e.tll, a exponer su opinión. Es indudable que un conci

liador al quo les partes tienen en alta eati- puede ejercer una 

gran influencia en las negociaciones dando a conocer aus aprecia

ciones do la situación. 

El conciliador debe cuidar que cada parte coaprenda perfec

tamente el punto de vista de la otra y tenga una idea exacta de 

su fuerza, as! como tallbi1'n de que se d6 cuenta de •us propias 

limitaciones y de sus propios puntos dAbiles. Debe poder decir a 

cualquiera de ellas cu4ndo, en su opinión, la otra ha hecho un 

ofrecialiento que es verdaderamente el 1!lltimo o parece haber 

llegado al limite de las concesiones que est4 dispuesta a hacer. 

Aun cuendo esta tarea de apreciación es importante, la misma 

sólo representa un aspecto dol papel de asesoramiento que ha de 

desempenar el conci llador: este papel encierra posibilidades caai 

infinitas para finos de persuadir a las partes o de ejercer 

presión sobre ollas. Esta función de asesoramiento guarda estre

cha relación con la que desempena en tanto que sea fuente de 
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nuevas informaciones, ideas y soluciones. No obstante, al dar 

consejos o formular opiniones y sugerencias, el conciliador toma 

un tipo de iniciativa m4s positivo; aboga activamente por la 

aceptación de determinado punto de vista; trata de lograr que una 

parte tome una decisión en el sentido por •1 indicado. Para 

desempenar su papel de asesor el conciliador tiene que saber 

proponer las diversas soluciones de tal manera que las partes 

puedan formularlas como si se les hubieran ocurrido a ellas. 

2.6.14~ 

El procedimiento de conciliación lleqartl tinal•ente a sus 

dltimas etapas. El conciliador puede advertir, cuando no se lo 

dicen directamente las propias partes, que •staa no tienen la 

intención de ceder m4s terreno cualesquiera que sean las conse

cuencias. cuando se llega a una situación semejante, el concilia

dor comprende que no se har4n nuevas concesiones y pasa a aboqar 

por la aceptación do las condiciones a que so han coapro11.etido 

las partes en esa etapa o por que se den loa pasos que permi tiran 

poner tin a las negociaciones. Puede presentar poderosos argumen

tos o instar vehementemente a los adversarios a que acepten las 

propuestas que resolver4n el contllcto, hacilindoles ver que tal 

solución es preferible a una huelqa, un cierre patronal o un 

arreglo en condiciones impuestas por terceros. Debe asegurarse de 

que las dos partes co•prenden perfectamente las consecuencias a 

que habr4n de hacer frente si no llegan a un acuerdo 
44 

44. - Ibidem p4gs 93-102. 
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CONCLUSIONES 

CAPITULO SEGUNDO 

1.- El conciliador es aquella persona facultada por el derecho 

para desellpenar la función de mediador entre lan partes en con

flicto con la finalidad de procurar una avenencia. 

2.- Consideramos que al conciliador deben asistirlo las si

quientes caracter!sticas: ser ex~erto en relaciones humanas, debe 

•ostrar rectitud, cortes!a, discreción, seguridad de si, tranqui

lidad, paciencia. Debe adem6s saber escuchar lo que las partes 

digan y quieran decir, dotado con facultades de persuasión, lo 

que implica un dominio del idioma, facilidad de expresión y 

empleo del lenguaje que los contendientes puedan comprender. Por 

consiguiente, debe •ostrar tacto y dotes de dirección en las 

discusiones y •anitestar su experiencia sentido de dirección en 

las discusiones y aanifestar su experiencia sentido de responsa

bilidad, claridad mental, y madurez, discernimiento. As! como dar 

un trato cordial y aaistoso, hasta cierto punto, hacer uso del 

sentido del hWIOr para suavizar la tensión en las discusiones. 

Es ideal pretender que el conciliador posea todas estas 

caractertsticas, ya que ni el hombre docto en derecho las tiene, 

sin embargo, debe darse cuenta de sus limitaciones y tratar de 

corregir sus deficiencias, pero tambi~n reconocer sus rasgos 

positivos. 

3 .- Las caracter!sticas del conciliador en el ~mbito le9al en 

M6xico son: 

a) Ser ciudadano mexicano. 

b) Abogado con titulo registrado en la Dirección General de 

Profesiones. 
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c) Tener tres ª"ºª de pr4ctica profesional contados desde la 

fecha de expedición del titulo. 

d) Tener buenos antecedentes de moralidad a juicio del juez que 

lo nombra. 

4 .- Las situaciones que pueden desvirtuar la función del conci

liador son tan variadas que 6ste
0 

debe tener cuidado de no dejarse 

inf1uenciar por ellas: Por ejemplo, no dejarse arrastrar 

f4ci1mente por la rutina, la morosidad que se les atribuye a la 

burocracia estatal, y si se 1e agrega que la •ayer.ta de la veces 

las condiciones de empleo son desalentadoras, estimadas en 

remuneración que no 9uardan relación con la importancia do su 

cargo y responsabilidad. Un buen conciliador que actt!a en base a 

su vocación no debe anteponer el desempe"o de su importante 

labor. cualquiera de 6stas hipótesis planteadas u otras do .tndole 

personal ya que si lo hiciere ir.ta en detrimento de la función 

que desempena. 

s.- El conciliador como funcionario pt!blico debe do actuar con 

imparcialidad y equidad, procurando obtener la solución de los 

conrlictos quo ae le presten de la mejor aanera posible y conve

niente para aabas partes en conflicto, ya que esto, es lo que 

debe ser su verdadera finalidad. 
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CAPITULO TERCERO 

J. LA COHCILIACJ:ON ~ .EQ.B& .0.C I2lB.UUB CONFLICTQS 

3 .1 NATURAI.EZA ~ 

No podemos hablar de conciliación sin establecer la natura

leza jurtdica de la •isma, desde luego el problema de la natura

leza jur!dica no es .;,tro que el de determinar si dicha 

institución es un verdadero proceso o un acto o negocio de 

jurisdicción voluntaria, partiendo de la base de que es necesaria 

la intervención do un ergano judicial, a99d.n loa autores en la 

antiguedad. 

Al respecto Guasp opina: "Un proceso que funciona como 

presupuesto estricto sensu de otro proceso principal•, es decir, 

que la conciliación es un requisito de cumplimiento previo al 

nacimiento de otro proceso principal, por lo tanto, funciona con 

un significado que no va ligado, por fuerza, a su naturaleza 

inicial de proceso de eliminación 
45 

Concretamente para Guasp la conciliación es un proceso, de 

cognición especial por razones juridico procesales, porque en el 

se reclama del ergano jurisdiccional, una intervención judicial 

aut~nt:ca. Ciertamente el Juez no se pronuncia sobre el fondo de 

la materia que en el proceso de conciliación se debate, ya que lo 

que pide de 61 es, simplemente la obra pacificadora o avenidora 

que promueve el demandante, !rento al sujeto pasivo o demandado. 

Pero el hecho de que no se pida tanto una resolución concreta 

45.-Colin S4nchez GUillermo.-La Conciliación y el arbitraje en la 
Ley Federal de Protección al Consumidor.-Revista El Foro, Organo 
de la Barra Mexicana del Colegio do Abogados, 6a. Epoca No.13 
Abril-Junio 1978 p4g 59. 
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como una intermediación entre los litigantes. 

Sobre esa base, resulta dificil sostener que la conciliación 

un verdadero proceso, ya que la pretensión del solicitante no 

va dirigida al órgano del Estado, sino s6lo y exclusivamente al 

solicitado, que es el d.nico que puede satisfacerla voluntaria-

mente. 

Atinadamente Carnelutti nos da una apreciación lógica de lo 

que siqnifica la conciliación y nos dice " beneficio que procura 

la autoco•posici6n de la litis evitando la p6rdida de tiempo y 

de dinero que exige la solución procesal, la ley favorece la 

actividad dirigida a obtenerla" 
46 

Nos daaos cuenta claramente como para Carnelutti ln 

conciliación es un equivalente jurisdiccional, es decir un equi

valente del proceso. La conciliación ocupa un lugar intermedio 

entre la aediación y la decisión en cuanto que tiene la forma de 

la priaera y la substancia de la sequnda, existiendo una intima 

conexión pr•ctica entre la actividad de conciliación y la activi

dad de decisión, hasta el punto de que una y otra term.inan por 

confundirse, en el sentido de que la decisión es una conciliación 

impuesta a las partes, o la conciliación una decisión aceptada 

por ellas 
47 

En nuestra opinión no hay inconveniente en calificar al 

arbitraje de equivalente jurisdiccional, ya que el 11.rbitro reali

za una función de decisión, como el Juez estatal, pero no cabe 

decir lo mismo de la conciliación, ya que 6sta opera en el campo 

46.-Loc cit p4g. 60 
47.-Loc cit p4q. 61 
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de la mediación. 

Para Vicente y Caravantes "El acto de conciliación no tiene 

las caracterlsticas de un juicio ni de un procedimiento conten

cioso, puesto que ea~e es la forma en que deben intentarse las 

acciones de justicia, sostenerlas, intervenir, instruir, juzgar, 

apt1lar de la sentencia y hacerlas ejecutar, a'dn contra la volun

tad de una de las partes, y en el acto de conciliación no recae 

sentencia" 
4B 

Seqdn De Pina Vara la conciliacitm tiene por objeto la 

resolución de un conflicto de inter•• con objeto de evitar un 

juicio o poner r4pido fin a uno ya iniciado , pero con interven

ción judicial" 
49 

Prieto-castro, estima que "La conciliación es un procedi

miento no jurisdicc1onal, aunque interviene en el, por razones de 

oportunidad un Juez, y por el que se intenta que las partes entre 

las que existe discrepancia, lleguen a una avenencia o convenio, 

evitando el proceso que en otro caso aerla objetiva•ente nece-

sario" 
50 

Dice Aragoneses "El acto de conciliación es una figura 

similar en cierto sentido al proceso como proceso aut6nti,co" 
51 

Para Plaza "La conciliacitm no es un juicio o proceso de 

48.- Vicente y caravantes.- Tratado Histórico Critico Filosófico 
de los Procedimientos Judiciales en Materia civil seqd.n la nueva 
Ley de Enjuiciamiento.- Tomo I.- Madrid 1856. p4g. 45 
49.- De Pina Vara.-Diccionario de Derecho.- 12 Edición.-Editorial 
Porrda, s. A. Hll!!:xico 1984 p4g 169. 
50.- Prieto Castro FerrandJz.- Derecho Procesal Civil.- Segunda 
parte.- Editorial Revista de Derecho Privado.- Madrid 1964 p4g. 
207-208 
51.- Aragoneses, Alonso Pedro.-Proceso y Derecho Procesal.
Editoria1 Aguilar, s. A. de Ediciones, Madrid 1960. pitg 484. 
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naturaleza, ni un medio de terminación por modo anormal, sino una 

verdadera actuación preliminar, con la que se pretende evitar el 

proceso, llegando por su medio a la composición amistosa de la 

litis en proyecto". 

En otras palabras, "El procedimiento conciliatorio es inde

pendiente del proceso ulterior, tiende a conseguir un medio 

adecuado, un arreglo amigable y ha de celebrarse necesariamente 

como preliminar del procedimiento contencioso y ante el juzqado 

de primera instancia como tribunal ordinario." 
52 

Dentro de las tesis que nieqan a la conciliación, la 

cond1ci6n de proceso y dando un paso Us, G6mez orbaneja y 

Alcal4-Zamora y Castillo estiman que la conciliación pertenece a 

la jurlsdicci6n volt.tntaria. 

De las tesis enumeradas nos hemos percatado da qÜe en su 

aayorla los diferentes autores coinciden en que la conciliacidn 

es un acto de Jurisdicción voluntaria y nosotros expresamos que 

la conciliación es un arreglo al que lleqan las partes en forma 

amistosa acabdindose la contienda judicial de tal manera que los 

litigantes se ponen do acuerdo en llegar a la solución de su 

conflicto en base a su criterio mismo. 

Aftadimos ademd.s que la fase conciliatoria en nuestro derecho 

procedimental civil es de car4cter obligatorio para las partes 

contendientes. 

J. 2 Llt, CONCILIACION ~ E.1. 5lHl'.Q Q.t ~ J.JJ1WllQl 

La ubicación sistemd.tica de la conciliacidn nos plantea el 

problema de su naturaleza juridica, no obstante el problema a 

s2.- Plaza de la Manuel.-Derecho Procesal Civil Espanol.-Volumen 
II.-Editorial Revista de Derecho Privado.- Madrid 1942. pdig 130. 
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nuestro juicio hemos establecido que la naturaleza jurldica de la 

conciliación es un acuerdo en el cual las partes solucionan el 

conflicto en forma r4pida y expedita. 

Corresponde ahora justificar la conciliación desde el punto 

de vista jurldico y as! tenemos que para Guasp y satta se trata 

de un proceso que persigue la avenencia por ••dios paclficos y 

razonables, para carnelutti, un equivalente jurisdiccional, y 

para Lancellotti un sustituto o subrogativo de la jurisdicción. 

No obstante que ya hemos comprobado que un gran aector de la 

doctrina considera la conciliación co•o un acto o negocio de 

jurisdicción voluntaria, en cuanto al convenio obtenido, 

so"alan afinidades con la transacción, el arbitraje y la 

mediación. 

Sin embargo, el presupuesto (la controversia), el resultado 

(la cesación de la oposición de voluntades) y el aedio (la 

intervención de un tercero en posición destacada), la diferencian 

de ésta y la asemojan a la jurisdicción contenciosa. 

3 • J REQUISITOS l2E L6 COHCILIACION 

LOs requisitos de la conciliación afectan a los sujetos que 

en ella interviene, es decir, al órgano jurisdiccional y a las 

partes, al objeto que en ella se 11aneje y al lugar, tieapo y 

forma do la actividad en que se desenvuelve. 

3. 3 .1. f!lR I.O. = :¡:Q!:A 6 ¡,Q¡i =s.. 
a) organo Jurisdiccional competente.- La competencia del Juez se 

determina seqtln, la materia, cuant!a, grado y el territorio, 

Articulo 144 del Código de Procedimientos Civiles para el Distri

to Fodcral. 

"Las reglas para la fijación de la competencia se encuentran 
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claramente especificadas en el Código de Procedimientos civiles 

para el Distrito Federal y al respecto el Articulo 156 y 157 

declaran". 

Articulo 156.- "Es Juez competente. 

I. - El del lugar que el deudor haya designado para ser 

requerido judicialmente de pago. 

II.- El del lugar se"alado · en el contrato para el cumpli

aiento de la obligación. Tanto en este caso como en el anterior, 

sufre el fuero no.sólo para la ejecución o cuaplimiento del con

trato, sino para la rescisión o nulidad. 

III.- El de la ubicación de la cosa, si se ejercita una 

acción real sobre bienes inauebles. LO aismo se observard. respec

to a las cuestiones derivadas del contrato do arrendamiento de 

inmuebles. 

IV.- El del domicilio del demandado, si se trata del ejerci

cio de una acción sobre bienes muebles o de acciones personales 

del estado civil. cuando sean varios los demandados y tuvieren 

diversos doalcllios, ser6 competente el Juez que se encuentre en 

turno del doaicilio que escoja el actor. 

V. - En los juicios hereditarios, el Juez en cuya 

jurisdlccitm haya tenido su 'dltimo domicilio el autor de la 

herencia, a falta de ese domicilio, lo ser4 el de la ubicación de 

los bienes ralees que forman la herencia y a falta de domicilio y 

bienes ralees, el del lugar del fallecimiento del autor de la 

herencia. Lo mismo se observard. en caso de ausencia. 

VI.-Aquel en cuyo territorio radica un juicio sucesorio para 

conocer. 
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a) De las acciones de petición de herencia. 

b) De las acciones contra la sucesión antes de la partición 

y adjudicación de los bienes. 

e) De las accioraes de nulidad, rescisión y evicci6n de la 

partición hereditaria. 

VII En los concursos de acreedores, el Juez del domicilio 

del deudor. 

VIII.- En los actos de jurisdicción voluntaria, el del 

dosicilio del que promueve, pero si se tratar6 de bienes ratees, 

lo cer4 el del lugar donde est6n ubicados. 

IX.- En los negocios relativos a la tutela de los •enores e 

incapacitados, el Juez de la residencia de 6stos, para la 

designación del tutor, y en los demas casos el del domicilio de 

6ste. 

x.- En los negocios relativos a suplir ol consentimiento de 

qui6n ejerce la patria potestad, o impedimentos para cont ·.:ier 

matrimonio, el del lugar donde se hayan prestado los preten

dientes. 

XI. - Para decidir las diferencias conyugales y los juicios 

de nulidad del matri•onio, el del do•icilio conyugal. 

XII.- En los juicios de divorcio, el tribunal del domicilio 

conyugal y en caso de abandono de hogar, el del domicilio del 

cónyuge abandonado. 

XIII. - En los juicios de alimentos, el domicilio del actor o 

el del demandado a elección del primero". 

Articulo 157. - "Para determinar la competencia por razón de 

la cuantla del negocio, tendrA en cuento lo que demanda el 

actor, los rédl tos, danos o perjuicios no ser4n tenidos en 
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consideracitm, si son pasteriores a la presentación de la deman

da, aón cuando se reclamen en ella". 

"Cuando se trate de arrendamiento o se demande ol cumplimi-

ento .••••.••• " 

3 • J • l • l. El! l:l!Alf1:Q A .LAS EABI.llli 

Hay que establecer con respecto a su capacidad, que la 

capacidad para ser parte, y capacidad procesal se rigen aqut por 

las disposiciones generales que establece el Código de Proce

diaientos civiles. para el Distrito Federal. 

La conciliación est4 dispensada de la postulación profe

sional, pues en los actos de conciliacidn no se exige Procurador, 

esto no quiere decir que los Procuradores o Abogados no puedan 

asistir a los actos de conciliación, precisamente cuando los 

Procuradores o Abogados, por voluntad de las partes, intervienen 

en los actos de conciliación, lo hacen se~n la Ley con el 

car4cter de abogado patrono tmicamente en lo que cabe admitir su 

participación en el acto de que se trate. 

3 • 3 • l. 2 • .EL 1211.lrm ¡¡m, AC:I:Q 11.1: LA CONCII.IACION l:li.... 

Indudablemente la reclamación que se formula ante el Juez, 

para que t!ste intervenga entre las partes y trate de lograr una 

avenencia, en caso contrario, certifique que no ha padido conse

quirse sin perjuicio de que la conciliación pueda llenar otras 

funciones como la de depurar el procedimiento y regula.rizarlo. 

sin embargo el objeto de la conciliación ser4 que las partes 

llequen a un acuerdo resolviendo sus desavenencias. 

J.3.1.3. ~~A lila ACTIVIPAP ~ Ak'r:Q Q.f: CONCILIACION 

a) El lugar ser4 el tribunal competente atendiendo a la 
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materia, cuant!a, el grado y el territorio. 

b) El tiempo se decidir4 de acuerdo con la observancia de 

las normas, sobre d!as y horas h4biles y sobre t4'rminos que 

indican. 

c) La forma obedecer4 principalmente a la norma de la orali

dad, puesto que el tramite esencial do la conciliación, estriba 

en unai comparecencia de las parte.s ante el órgano jurisdiccional, 

para que ah! verbalmente intenten llegar por si mismas a un 

arreglo pacifico, de todas las actuaciones se levantar4 una acta 

y f'irmar4n para constancia. Al respecto hablaremos de ello m4s 

aapliamente en los siguientes cap!tulos. 

J.4 I¿ CONCILIACION ~ J.W: BUCCQ .QE Ynn SOCIOLQGICO 

Co.o seres humanos, vivi•os dentro de una red de relaciones 

sociales, en nuestra vida, buscamos establecernos y conservar 

patrones predecibles con el fin de evitar situaciones inipredeci

bles. Generalmente actuamos bajo patrones predecibles cuando nos 

relacionamos con nuestra familia, cuando vamos al trabajo, de

seapenaaos un trabajo, realizamos las compras en el mercado y 

cuando nos relacionaaos con los demas. 

Entre nuestras diversas relaciones sociales hay algunas que 

!aplican diferencias, ya sea reales o percibidas, entre dos o mas 

tactores a costa de objetivos, surgiendo un tipo de interacción 

social se crea un contlicto. Al respecto expondremos algunas 

clases de conflictos. 

J.4.1 ~DE CONFLICTOS 

No todos los conflictos son de la misma clase, algunos por 

ejemplo, siguen reglas definidas y no se les asocia t!picamente 

con sentimientos de ira por parte de una de las facciones, en 
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tanto que otros suponen un comportamiento irracional y el uso de 

la violencia o actos destructores por parte de los sujetos A 
53 

continuación trataremos algunos de ellos por qrupoe. 

En ocasiones se da un antagonismo real fundado sobre causas 

que no son reales, sino que tan sólo existe en la imaginación de 

una de las partes o de ambos, por ejemplo, una persona que cree 

haber sido insultada o humillada por otra. 

Otros son los procesos ttpicos de oposición que se dan entre 

los miembros de una nueva generación y los de una anterior, la 

oposición de los sexos, entre marido y •ujer. Estos procesos de 

oposici6n llevan sola•ente a manifestar di11entiaiento, a formular 

protestas, a reprochar, a distanciarse. Pero muy frecuentemente 

la oposición puede producir conflicto y hasta lucha. 

Cuando los individuos o grupos en coapetencia tratan con

cientemento de aniquilarse, derrocar o subordinar a la otra 

parte, o de defenderse frente a los intentos de •stos, entonces 

surge y se desenvuelve un proceso de conflicto. 

3. 4. 2. EL CONFLICTO X 1.6 1JlQl6.... 

se distinquen de los procesos disociativos como la competen

cia en lo siguiente: aientras en la coapetencia puede ocurrir que 

los competidores no siempre se conocen individualmente, en cambio 

en el conflicto, la atención se centra en el adversario y en la 

derrota do 6ste. En el conflicto hay choque directo, cualquiera 

de lao partes trata de prevalecer sobre la otra. As! pues, cabe 

caracterizar al conflicto como aquel proceso do interacción en el 

~illey Alan c.-Solución de conflictos interpersonales~
Sequnda Edicien.-Editorial Trillas M6xico 1989 ~g 12. 
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cual los hombres o los grupos contienden el uno contra el otro, a 

los otros. Es una lucha en la cual una parte mira a la otra como 

adversario. Hay conflicto entre individuos, entre individuos y 

grupos y grupos entr~ si. Hay conflictos entra individuos, como 

los duelos o desaflos, ririas y punetazos, litigios jurtdicos, 

lucha entre her•anos para desbancar el uno al otro, litigios 

económicos. 

Los conflictos de grupos entre el, guerra franca o guerra 

frta entre naciones, o guerra psicol6gica entre partidos en una 

contienda electoral, lucha entro un grupo revolucionario y el 

Estado. 

En el conflicto y la lucha, unas· veces preponder4 el aspecto 

objetivo, por ejemplo, cuando se trata de ganar un pleito 

jur!dico, sin que esto implique que necesariamente se debe de 

odiar al contrario, lo que interesa es vencerlo sin que esto deba 

decir acampanado de una enemistad personal. 

En otras ocasiones preponder4 el aspecto subjetivo, de modo 

que la lucha se centra sobre un sentimiento de hostilidad, los 

adversarios aspiran a ver humillado a •u adversario a darle su 

castigo o aniquilarlo. 

En ol proceso de conflictos se utilizan distintos medios a 

sa~r. 

a) Verbales, insultos, pol~micas (cambio de notas 

diplom4ticas). 

b) Comportamientos violentos (tiroteos, bombardeos, incen

dios), 

c) Comportamientos (no declarar huelgas, promover boicots). 

Por lo que toca a la guerra, caber decir que es una forma 
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del proceso de conflicto, pero por su intensidad disociativa, 

pudiera considerarse como un proceso disociativo diferente al de 

conflicto, la guerra es un proceso de conflicto entre grupos 

sociales, entre Estados. 

Como hemos visto existe una gran gama de conflictos desde 

los m4s simples (insultos entre compar1eros de trabajo entre 

cónyuges, entre vecinos, entre familiares y otros), hasta los a4s 

complejos cono grupos revolucionarios y el Estado, guerra entre 

las naciones y dell4s e 

Estos conflictos lóqicamente se dan por la diferencia do 

intereses que existen entre los sujetos comunes entre gober

nantes, en fin son diversas causas las que los ocasionan. 

En si el conflicto os un proceso social que asume diversas 

foraas y que alcanza determinados resultados, pero en si mismo no 

es bueno ni aalo. El proceso del conflicto tan sólo conduce a 

ciertos resultados, depende de las medidas utilizadas, de la 

parte que -ite el juicio y de otros criterios subjetivos. 

3.4,J .cmlQ U QSUtLVEN ~ CONFLJCTQS. 

La foraa coao se resuelven los conflictos entre individuos o 

grupos, centrando la atención en la conciliación como forma 

esencial de tal aanera que proporcione decisiones de alta cali

dad, las cuales sean aclaisibles para las fracciones en juego o 

las afectadas por las determinaciones. 

La conciliación coao forma esencial de solución de conflic

tos se define socialmente como "El prerrequisito psicológico de 

la reestructuración de unas relaciones de suerte que la tendencia 
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hacia la no pacificación quede reducida . Ello supone la posi-
54 

bilidad de cambio, si bien la naturaleza concreta de t§ste entre 

m4s bien dentro del aspecto de pacificaci6n. 

La conciliaci6n puede tener lugar sin la intervención de un 

tercero, o con la intervención de este. Cuando dos personas o dos 

grupos pueden llegar a verse de forma diferente y pueden darse 

cuenta de que se est.4n comportando haciendo uso de precauciones y 

hostilidades que no eran necesarias, de aqu! se deriva que 

experiaenten ciert.o relajamiento y se comporten m4s amistosamente 

cada vez. De hecho, en euchas relaciones, incluso en las de 

car4cter internacional, se da una fluctuación de mayor o menor 

amistad, de •ayer o menor cooperación, mayor o menor upertura 

mutun., mDyor o menor recelo, pero dadas ciertas circunstancins, 

el avance es siempre en la misma dirección. 

54.- curie Adam.-conflictividad y Pacificaci6n.-Editorial 
Herber.-Barcelona 1978 p4g 255. 
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CONCLUSIONES 

CAPITULO TERCERO 

1.- La conciliación desde el punto de vista jur1dico, es el acto 

que se lleva a cabo con el objeto de dar solución a un conflicto 

de intereses con la intervensión de un representante del órgano 

jurisdiccional, quien fungir4 c.omo mediador entre las partes 

contendientes, y de llegar a un convenio la autoridad lo legali

zar4 y se tendr4 que cumplir. 

2.- La conciliación desde un punto de vista sociológico la pode

mos entender como el acto que se efectda con el objeto de dar 

solución a un conflicto procurando que ambas partes resuelvan ous 

diferencias, con la protección a las personas desprotegidas y 

evitando un gasto excesivo que ocasionarla el irse a un procedi-

aiento contencioso. 

3. - Otro punto de vista sociológico se da cuando las mismas 

partes deciden voluntariamente para lograr la avenencia de sus 

diferencias, soaeterse a la decisión de un tercero que ellos 

ais•os eligen y que no necesariaaente tiene que ser una autoridad 

judicial. 
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CAPITULO CUARTO 

4. LA AUDIENCIA .Q.E CONCILIACION EH ,n. ~ mr 
4 • 1 w:aw:llll lil2C.lAt. 

El derecho social aparece en el derecho moderno constituido 

en México coao un orden jur!dico positivo, y se define como "El 

conjunto de normas jur!dicas que establecen y desarrollan 

diferentes principios y procedimientos protectores en favor de 

las personas, grupos y sectores de la sociedad integrados por 

individuos socialmente d6biles para lograr su convivencia con las 

otras clases sociales, dentro de un orden jurídico" 
55 

Como se puede observar este derecho nace como un mecanismo 

protector de una parte importante de la comunidad •exicana. El 

ordenamiento jurídico positivo del Derecho Social, se origina por 

la separación del Derecho del Trabajo, del Derecho Agrario y del 

Derecho Pt!ibl leo, debido a las conquistas obreras y ca•peeinas que 

so elevaron a un rango constitucional, producittndose un ordena

miento jur!dico incompatible con las nociones de Derecho Pdblico, 

cre&ndose una autonom.!a de los Derechos del Traba jo y de los 

Agrarios, acampanado par la regulación de la asistencia social, 

la seguridad y el surgimiento del Derecho Económico, constituy6n

dose un conjunto de ordenamientos jur!dicos con caracter.!sticas 

distintas a las del Derecho Privado. 

4. 2 L6 AUQIEHCIA .Q.E COHCILIACIOH _mi El.. w:aw:lfll .Q.E.L ™1i&12 

Ya establecimos que dentro del Derecho social se encuentran 

dos impartantes ramas del Derecho que son: El Derecho Agrario y 

el Derecho Laboral, precisamente este 'dl timo es el que nos va a 

55:-.::0iccionario Jur!dico Mexicano D-H.- Inst. de Investigaciones 
Jur!dicas.- Editorial Porrda, s. A.- UNAM H~xico 1987 p&g. 1040. 
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servir de base para seguir y precisar ya concretamente la impor

tancia do la audiencia de conciliación. sociológicamente hablan

do, el Derecho Laboral se define como "aquel que abarca el con

junto de normas positivas y doctrinas referentes a las relaciones 

entre el capital y la mano de obra, entre empresarios y trabaja

dores (intelectuales, t6cnicos de dirección, fiscalización o 

manuales). Las aspectos legales, contractuales y consuetudinarios 

de los dos elementos btlsicos de la econornla y donde el estado, 

como poder natural y superior ha. de marcar las lineas fundamen

tales de los derechos y deberes de ambas partes con el proceso 

general de la producción 
56 

Este Derecho que regula las relaciones obrero patronales, ha 

dictado una Ley que senala las pautas a seguir entre estos dos 

sectores, protegiendo en la mayorla de las veces a los trabaja

dores que son los Jlltls desprotegidos. As! nace un procedimiento 

ante las m.txiinas autoridades del trabajo (Junta de Conciliación y 

Arbitraje), para poder ventilarse las controversias que surgen 

entre patrones y trabajadores o entre capital y trabajo. Un aedio 

para poderse ventilar los conflictos entre estos, ea la Audiencia 

de conciliación , siendo est4 un medio rdpido y expedito para 
57 

acabar con las diferencias, y lograr sobretodo una justicia 

social. 

56.- Diccionario Enciclop6dico de Derecho Usual II.- Cnbanellas 
Guillena.o.-12a. Edición, Editorial Haleasta, s. R. L. Buenos 
Aries, Repdblica Argentina 1980 p4g. 649. 
57 .-La audiencin de conciliación se encuentra vigente en la Ley 
Federal del Trabajo, segtm Reforma del lo. de mayo de 1980, 
(promulgada el JO de diciembre de 1979 y publicada en el Diario 
Oficial del 4 de enero de 1980.) 
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4.2.1 LA AUDIENCIA .QE CONCILIACION W EL~ ORDINARIO 

La Audiencia de Conciliación en el Procedimiento Ordinario, 

que sigue ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, se 

orienta a la tramitación y resolución de conflictos individuales 

y colectivos que no tengan urla tramitación especial por la Ley, 

Articulo 870 de la Ley Federal del Trabajo. 

La audiencia de conciliació~ en este procedimiento, se lleva 

por etapas ya que no solo es audiencia puramente de conci 1 iación, 

sino taabi6n se examina la demanda y excepciones m~s el ofreci

•iento y ad.misión de pruebas, cada una de estas etapas se lleva a 

cabo por separado, es decir cuando termina una de las fases, se 

prosique con la otra ,no pudiéndose saltar una u otra, sino que 

todas llevan perfectamente una secuencia. 

AUDIENCIA DE CONCILIACION: 

1) 00 conciliación 

2) De Demanda y excepciones, y 

l) De ofrecimiento y admisión de pruebas. 

Esta audiencia se dicta inmediatanente después de presentar 

la demanda y turnada al Pleno o a la Junta competente, se sena la 

en el auto adaisorio, el dla y hora para la celebración de dicha 

audiencia, junto con sus dos etapas restantes, dicha audiencia se 

efectuar4 dentro de los 15 d!as siguientes al que se haya recibi

do el escrito de demanda, y notificando a la parte o partes 

demandadas, con el apercibimiento de tenerlo por inconforme con 

todo arreglo, y por contestada la demanda en sentido afirmativo, 

y perdiendo el derecho de ofrecer pruebas, si no concurre a la 

audiencia. Articulo 872 Ley Federal de Trabajo. 
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4.2.1.1. ll...... ~ CONCILIATORIA 

La audiencia de conciliación en su etapa conciliatoria, se 

inicia con la comparecencia de los que hayan concurrido a la 

misma, y si alguno llegar!! con retraso, podr4 intervenir en ella 

siempre y cuando no hayan tomado el acuerdo de las peticiones que 

se formula en esta etapa. ArtJ.culo 873 Ley Federal del Trabajo. 

A dicha etapa conciliatoria, las partes acuden personalmente, sin 

abogados patronos, asesores o apoderados. La Junta intervendr4 

para la celebración de pl4ticas entre las partes y exhortar4 a 

las mismas para que procuren llegar a un arreglo conciliatorio. 

Si las partes llegan a un acuerdo, se dar a ~r terminado el 

conflicto, el convenio respectivo ser6 aprobado por la Junta y 

producira todos los efectos jurJ.dicos de un laudo. 

La audiencia de conciliación, se podr4 suspender sólo una 

vez, siempre y cuando las partes est~n de acuerdo en ello, y 

tendr4 como finalidad, el ponerse de acuerdo, para llegar a un 

arreglo amigable, en dicho caso la Junta lo proveer4, la 

suspendera y fijara su reanudación dentro de los ocho dJ.as si

guientes, quedando debidamente notiricada las parteo de la nueva 

techa, con los apercibimientos de Ley. 

4 • 2. l. 2 2a. .uAFA DE l2EMAlfDA :t ExceecroNES 

En los casos en que se pasa a 1a segunda etapa de audiencia 

de conciliación son: a) si las partes no llegan a un acuerdo, y 

b) cuando no concurran a la conciliación. Se les tendr6 por 

inconformes a todo arreglo y en ambos casos deber4n presentarse 

personalmente a la etapa de demanda y excepciones. Articulo 876 

Lay Federal del Trabajo. 

Una vez terminada la conciliación, y no llegando a un arre-
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glo, se pasar.ti a la etapa de demanda y excepciones. Arttculo 876 

Fracción V de la Ley Federal del Trabajo. 

En esta nueva etapa, el Presidente de la Junta de 

Conciliación y Arbitraje, exhortarA a las partes a que llequen a 

un acuerdo, y si persisten en su actitud rijosa·, darA la palabra 

al actor para que exponga su demanda, le ratifique o modifique, 

precisando los puntos petitorios, si el actor fuera el trabajador 

y no cumpliere los requisitos omitidos o no subsanarA el plantea

miento de las adiciones a la demanda, la Junta la prevendrA para 

que lo haga en el 9I011lento. 

Una vez expuesta la demanda por el actor, el demandado 

procederA a contestar la deaanda en forma verbal o por escrito, 

si lo hiciere en este 1'.ltimo caso, el demandado tendr4 quo darle 

a la otra parte copia si•ple de dicha contestación, si no lo 

hace, la Junta se la ex.pedirA a su costa. 

En su contestación el demandado pondr4 sus excepciones y 

defensas, debiilndose de referir a cada uno de los hechos aducidos 

en la demanda, afir.Andolos o neg4ndolos y exceptuando los que 

ignore cuando no sean propios, pudiendo agregar las explicaciones 

que estiae convenientes segdn sea el caso., la negación pura y 

simple de Derecho, i•plica la confesi6n de los hechos, la 

confesi6n de astes no entrana la aceptaci6n del Derecho. 

si se expone una excepción de incompetencia, el demandado 

ad.n as! tendr4 que contestar la demanda en la misma audiencia, y 

si no lo hiciera la Junta se declara competente, y se tendr4 por 

confesada. 

Si las partes desean replicar y contrarreplicar breveaente, 
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aseni.:Andose en actas sus alegaciones serA permitido sólo una vez. 

En el CdSO de que el demandado reconviena al actor, 6ste 

proceder& a contestar de inmediato, o bien a su solicitud la 

Junta acordar& la suspensión de la audiencia, y senalar4 su 

continuación dentro de los cinco dias siguientes .. 

En la circunstancia que las. partes est&n de acuerdo con los 

hechos y la controversia, queda reducida a un punto de Derecho 

Articulo 818 Ley Federal del Trabajo .. 

Si las partes no concurren a est4 segunda etapa, adn asi se 

llevara a cabo la audiencia, si fuera el caso de que el actor no 

comparezca al periodo de demanda y excepciones, se tendr& por 

reproducida en la vla de demanda su comparecencia o escrito 

inicial. Ahora si el deaandado no concurre, la demanda so tendr4 

por contestada en sentido afirmativo, sin perjuicio de que on la 

etapa de ofrecimiento y adlnisión de pruebas demuestre que el 

actor no era trabajador o patrón, que no existió el despido o que 

no son cierto los hechos afirDados en la demanda. 

4. 2 .1. J u.. .aAl'.A WI Q1'PECIMIENTO ¡¡ ~ w:; ~ 

En esta etapa el actor y demandado ofrecen sus pruebas, 

primero lo hace el actor relacionando todas y cada una, con los 

hechos controvertidos, inmediatamente despues el demandado 

ofrecer& sus pruebas y podrA objetar las de su contraparte y 

aquel a su vez PQdrA objetar las del demandado. 

Las partes podr&n seguir ofreciendo pruebas hasta antes de 

cerrar el periodo de ofrecimiento de pruebas, con la ealvedad que 

se relacione con las ofrecidas por la contraparte. Si se diera el 

caso de que el actor necesite ofrecer pruebas relacionadas con 

los hechos desconocidos que se desprendan de la contestación de 
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la demanda, podr~ solicitar que la audiencia se suspenda para 

reanudarse a los diez d!as siguientes a tin de preparar las 

pruebas correspondientes a tales hechos. 

concluido el otreciaiento, la Junta resolver4 inmediatamente 

sobre las pruebas que admita y las que deseche. Al cerrar esta 

etapa de ofreci•iento y admisidn de pruebaa, solamente se 

admitir4n las que se refieren a hechos supervenientes o de ta

chas. En el mismo acuerdo se dictar4 dia y hora para que se 

celebro la audiencia de desahoqo de pruebas y que tendr4 que ser 

dentro de los diez d!as si qui entes. cuanto por la naturaleza de 

las pruebas admitidas, la Junta considerlA que no es pasible 

dosahoqarlas en una sola audiencia, en el mia•o acuerdo se 

senalard. nuevo dia para desahoqarlas, no pudiendo exceder de 

treinta dtas, concluido el desahogo de todas las pruebas, las 

partes en la misma audiencia, podr4n toraular sus alegatos y con 

la certit icacidn de la secretaria de que ya no hay m4s pruebas 

pendientes que desahoqar, se cerrara la instrucción. Posterior

mente se .fonnulard. el proyecto de laudo y se entregara una copia 

a cada uno de los miembros de la Junta, despufls el Presidente de 

la Junta citard. a los miembros de la misma para su discusión y 

votación, para el caso de que no fuera adicionado o modificado se 

elevar4 a laudo y firmar4 por los miembros de la Junta y se 

notificar~ personalmente a las partes por medio del Actuario. 

Esto es lo que toca con respecto a la conciliaci6n en el 

procedimiento ordinario, en concreto, es propiamente la 

conciliación en este procedimiento la primera etapa de la audien

cia llamada del mismo modo, ya que las otras dos fases etapas, 
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son los pasos a seguir, recavando todos los datos necesarios para 

lle9c\r a una conclusión que en materia del trabajo es llamado 

laudc.i. 

La conciliación tamblt!n tiene una forma obligatoria en los 

procedimientos especiales, colectivos de naturaleza econdmica y 

en procedimientos de huelga. 

4.2.2. JA COHCILIACIOH mf UJ. TRAMITACIQH J2E COHFLJCTQS ~ ~ 

"Loa procedimientos especiales, son aquellos que se aplican 

a cuestiones laborales y que por au naturaleza requieren una 

tramitación ml!is r~pida quo los dem4s conflictos, en razón de la 

importancia del asunto o de la sencillez del mismo. Las resolu

ciones que en tales procedimientos se dicten, producen efectos 

jur!dicos diversos" 
58 

Los casos en quo procede la tramitación especial son loa si

guientes: 

1) Las disposiciones que establecen una jornada inhumana por 

lo notoriamente excesiva. (Articulo So. III). 

2) La elliboracidn del escrito que conten9a las condiciones 

de trabajo para la prestación de los servicios de los trabaja

dores mexicanos en el extranjero (Articulo 28-III). 

3) Mantenimiento de las condiciones de habitabilidad de las 

habitaciones que los trabajadores obtengan de los patrones, 

cuidado de las mismas, denuncia de defectos o deterioros, pago de 

las rentas, desocupación, uso o subarriendo de las habitaciones 

se.- Trueba Urbina Alberto y Trueba Barrera Jorge.- Ley Federal 
del Trabajo, comentario del Articulo 892.-Editorial Porrda, S.A. 
M6xico 1987. p4g 416. 
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(Articulo 151) 

4)~ De las acciones individuales o colectivas que deriven de 

la obligación de capacitación y adiestramiento (Articulo 153-X). 

5) Oeterminaci6n de le antiguedad del trabajador e incon

formidad contra la misma. (Articulo 158). 

6) De las acciones que deriven del pago de la prima de 

antiquedad. (Articulo 162). 

7) Repatriación o traslado de trabajadores de los buques al 

lugar convenido • Articulo 204-IX). 

8) Repatriación de los trabajadores de los buques, importe 

de salarios hasta la restitución al puerto de destino, e 

indemnización por no proporcionarles otro trabajo y dem4s prestn

ciones, cuando el buque se pierda por apresamiento o siniestro. 

(Articulo 209-V). 

9) Traba jos encaminados a la recuperación de restos del 

buque, !aporte de salarios, bonificaciones y peligros arrostra

dos. (Articulo 210). 

10) Pago de gastos a los tripulantes y sus dependientes y 

del •enaje cuando sean cambiados de su base de residencia. 

(Articulo 236-II). 

11) Repatriar o trasladar al lugar de contratación a los 

tripulantes de aeronaves que se destruyan o inutilicen, pago de 

salarios y gastos de viaje. (Articulo 236-III). 

12) En el Contrato Colectivo la determinación de la pt!irdlda 

de la mayoria de trabajadores y titularidad del mis•o. (Articulo 

389). 

13) La administración del Contrato Ley que correspondera al 

sindicato que represente al mayor n'dmero de trabajadores. La 
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p6rdida de la mayor!a produce la titularidad de la 

administración. (Articulo 418). 

14) Subsanar las omisiones del Reglamento Interior de Traba

jo o revisar las disposiciones que se esth1.en contrarias a la Ley 

o nomas de Trabajo. (Articulo 424-IV). 

15) Suspensión temporal de las relaciones de trabajo por 

fuerza mayor o caso fortuito e incapacidad del patrón. Por falta 

de •ateria prima no imputable al patrón. Por falta do 

administracitm por parte del Estado de las cantidades que deba 

entregar a las empresas con las que hubiere contratado trabajos o 

servicios. (Articulo 427-I, II y VI). 

16) Terminación colectiva de las relaciones de trabajo por 

causas de fuerza mayor o caso fortuito no imputable al patrón o 

la incapacidad flsica o mental o muerte del patrón. Agotamiento 

de la materia objeto de una industria extractiva. El concurso o 

quiebra legalmente declarados. (Articulo 434-I, III y V). 

17) Teralnación colectiva de las relaciones de trabajo por 

la implantación de aaquinaria o procedimientos de trabajo nuevos 

que traiga como consecuencia la reducción de personal, as! como 

para determinar las indemnizaciones a los reajustados. (Articulo 

439). 

18) Pago de indemnización en los casos de muerte por riesgo 

(accidente) de trabajo. (Articulo 503). 

19) Resolución de la Junta de conciliación y Arbitraje, 

cuando los trabajadores no estAn de acuerdo con la designación 

por el patron de los m~dicos de la empresa. (Articulo 505). 

En todos estos casos enumerados se da una tramitación espe-
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cial, y se iniciar4 el procedimiento cuando se marque una contro

versia en alguna de las hipótesis. 

El procedi•ionto se inicia con la presentación del escrito 

de demanda, en el cu41 el actor podr4 ofrecer sus pruebas ante la 

Junta competente, la cu 1 citar4 a una audiencia global donde 

tratan, la conciliación demandada y excepciones, pruebas y 

resolución, la que deber4 efectuarse dentro de los quince d!as 

h4biles siguientes a la fecha en que se haya presentado la doman-

da o al concluir las investigaciones Articulo 892 Ley Federal 
59 

del Trabajo. 

La Audiencia de conciliación consiste en que las partes 

comparecen personalmente a la Junta, sin abogados patrones, 

asesores o apoderados. La Junta interviene para la celebración de 

pl4ticas entre las partes y exhorta a las mismas para que procu

ren llegar a un arreglo conciliatorio, de no poderse lleqar a 

fin, cada una de las partes expondr4 lo que juzque conveniente, y 

formular4 sus peticiones y ofrecer4 y rendir.t las pruebas que 

hayan sido admitidas, concluida dicha diligencia, la Junta oir.t 

los alegatos y dictar4 resolución. 

4 • 2. J 1...A CONCILIACION fil{ LQ.s PROClmIMIENTOS mi CONFLICTQS .cQI&C:: 

'.1'..1.YQS D..E NATlJRALEZA ECONOMICA 

LOs conflictos colectivos de naturaleza económica, son 

aquellos cuyo planteamiento tiene por objeto la modificación o 

59. - La investigación se realiza sobre las personas que dependen 
económicamente de trabajador y la manda hacer la Junta de 
conciliación y Arbitraje o ordenar6, se fije un aviso en lugar 
visiblo donde prestaba sus servicios para que sus familiares 
acudan ante la Junta a ejercer sus derechos en un t4kmino de 
treinta dtas, en caso de muerte. Articulo 503 Ley Federal del 
Trabajo. 
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iraplantacion de nuevas condiciones de trabajo, o bien, la 

suspensión o termlnaci6n de las relaciones colectivas de traba jo, 

salvo que la senalar.I otro procedimiento. Articulo 900 Ley 

Federal del Trabajo. La esencia en estos conflictos por parte de 

las Juntas, es procurar ante todo, que las partes lleguen a un 

convenio, y con este fin podr4 intentar la conciliación en cual

quier estado del procedimiento, siempre y cuando no se haya 

dictado la resolución que ponga fin al conflicto. Articulo 901 

Ley Federal del Trabajo. 

Los conflictos en estos casos son planteados por los sindi

catos de trabajadores titulares de los contratos colectivos de 

trabajo, por la mayor!a de los trabajadores de una empresa o 

estableciaiento, siempre que se afecte el interl§s profesional o 

por el patrón o patrones, mediante demanda por escrito. 

La Junta, inmediatamente después de recibir la demanda, 

citara a las partes a una audiencia que deber& efectuarse dentro 

•de los cinco d!as siguientes. Pero si el promovente no concurre a 

la audiencia se le tendrll por inconforme con todo arreglo. El 

proaovente harll una exposición de los hechos y de las causas que 

dieron origen al conflicto y ratificar4 su petición. Para el caso 

que concurran las dos partes, la Junta despu6s de ..>fr sus alega

ciones, las exhortar& para que procuren un arreqlo conciliatorio, 

los miembros de la misma podrlin hacer las suqestiones que juzguen 

convenientes para el arreglo del conflicto. 

si las partes llegan a un convenio, se dar4 por terminado el 

conflicto. Este convenio si es aprobado por la Junta producir4 

todos los efectos jur!dicos inherentes a un laudo. Si no se 

pudiera llegar al convenio las partes har4n una exposición de los 
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hechos Y causas que dieron oriqen al conflicto y formular4n sus 

peticiones y las que por su naturaleza no puedan desahogarse, 

senaldindoles dtas y hora para ello, se desahogar4n las pruebas y 

la Junta designar4 a tres peritos, para que investiguen los 

hechos y causas que f'ueron origen al conflicto, otorg4ndoles un 

tllrmino de treinta dfas, para que emitan su dictamen respectivo 

de la forma en que crean que pueden solucionar el conflicto, 

desahoqadas por completo las pruebas, presentados los alegatos 

por escrito de las partes, se foraular4 un dicta•en, posterior

mente despu~s de habllrselos entregado a los representantes de las 

partes, citar4 a audiencia de discusJ".>n y votación y si se aprue

ba sin modificaciones o adicciones, se elevar4 a laudo y firmar4 

por los miembros de la Junta. 

Un punto importante en estos procedimientos de naturaleza 

económica es que la Junta a fin de conseguir el equilibrio y la 

justicia social en las relaciones entre los trabajadores y pa

trones, en sus resoluciones podr4n aumentar o disminuir el per

sonal, la jornada, la semana de trabajo, los salarios y en 

general, modificar las condiciones de trabajo de la empresa o 

establecimiento, sin que en ningd.n caso puedan reducir los 

derechos m!nimos consignados en las Leyes. 

4 0 2 0 4 LA CONCILIAClOlf ~ El.i PRQCEpIMIEHTO DI:: lill.EUiA 

El procedimientc:i de huelga se iniciar4 mediante la 

presentación del pliego de peticiones, y la Junta de conciliación 

y Arbitraje, bajo la responsabilidad de Presidente que los enca

beza, emplazar4 al patrdn con la copia del escrito de peticiones, 

dentro de las 48 horas siguientes a la presentación del mismo, al 
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patrón dentro de las 48 horas despu~s del emplazamiento, tendr4 

que contestarlo y presentarlo ante la Junta. Inmediatamente 

despu4!s la Autoridad citar4 a las partes a una audiencia de 

conciliación, en la cual procurar4 avenirlas, sin hacer 

declaración que prejuzque sobre la existencia o inexistencia, 

justificación o injustificación de la huelga. Esta audiencia sólo 

podr4 diferirse a petición de los trabajadores y por una sola 

vez. 

La audiencia se ajusta seqd.n si opusieron o no excepciones, 

en el caso del patrón op,usiera la excepción de falta de persona

lidad al contestar el pliego de peticiones, la Junta rosolver4 

previa•ente esta situación y en caso de declararla infundada, se 

continuar• con la audiencia en la que se observar4n las normos 

consignadas por el procedimiento conciliatorio ante la Junta de 

Conciliación y Arbitraje en lo que sean aplicables. 

si los trabajadores no concurren a la audiencia de 

conciliación, no correrA el tlirmino para l.a suspensión de las 

labores. 

En el supuesto del que el patrón no acuda a la audiencia, el 

Presidente de la Junta podr4 emplear las medidas de apremio para 

obligar al patrón a que concurra a la audiencia y si el patrdn 

estuviera en rebeld!a y no contestar4 las peticiones no podr4 

suspenderse la audiencia. una vez celebrada la audiencim y si las 

partes no 11 egar4n a un acuerdo, la Junta dentro de las 24 horas 

siguientes a la promoción, y con la audiencia se dictar4 

resolución. 

como nos pudimos dar cuenta en el procedimiento ordinario, 

la conciliación, tiene una denotada atribución al inicio del 
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procedimiento, ya que desde que se contesta la demanda, se fija 

la fecha para la audiencia de conciliación, aunque no sea pura

aente de ello, ya que se marcan otras dos distintas etapas que 

concluyen con el proc8di•iento o con la instrucción con tal cir

cunstancia nos percatamos que se le dan aAs realce al puro proce

dimiento, que a la conciliación entre las partes, para lleqar a 

un arreqlo amigable y favo~able para las dos partes, aunque podr6 

ser desfavorable para la aayorta de los trabajador••, por encon

trares en un estado de indefensión por no estar aaeaoradoa en el 

momento oportuno por su abogado, si es que lo tienen, ya que el 

patrón cuidara sus intereses y si le agregaaos qua su experiencia 

ante los procediJDientos laborales y con buena asesorla de sus 

abogados del m6s alto prestigio en el litigio laboral lo envuel-

van en una conf lanza poco quebrantable. 

En los dem4s procedimientos coao el especial, el colectivo 

de naturaleza económica y el de huelga, se plantean procedi•ien

tos rApidos y expeditos para concluir los conflictos,. pero en la 

mayorla de las veces o son muy rApidos o muy larqos que no le 

dan la debida importancia a la fase conciliatoria para terminar 

el conflicto y no tenerse que esperar a un laudo, que es hasta 

ciertamente trio y dictado por personas que pueden interpretar 

erróneamente la verdad jurtdica y la verdad de hecho. 

Pero sin duda, donde se protege m4s la figura conciliatoria, 

son en los procedimientos de conflictos colectivos desd& luego de 

naturaleza económica por la razón de que la resolucidn, ya no 

implica una persona sino a una colectividad de trabajadores 

organizados que cuentan con un grupo de representantes legales 
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previamente elegidos por los mismos trabajadores y que frente al 

patrón si no los representantes de los trabajadores frente al 

patrón o patrones lo que incrementa la conciliación entre estos 

dos sectores. 

En el procedimiento de huelga, generalmente se llega a el 

porque la mayor!a de las veces a los trabajadores ya no soportan 

el peso de las presiones del patrón, sean económicas 

psicológicas, pueden llegar a un arreglo amigable en la 

conciliación, pero la regla general de los patrones es acabar o 

desgastar a los trabajadores poco a poco, quit4ndoles los servi

cios que pudieran tener y esperar sobre todo que el hambre los 

welva a hacer trabajar sin haber logrado alguna mejora. 

Hemos dejado claro la importancia que la audiencia de 

conciliación reviste en el aspecto laboral, en cuanto a la 

solución de conflictos entre los trabajadores y patrones, porque 

no sólo es privativa la audiencia de conciliación en este Ambito 

sino que abarca otros ca•pos como por ejemplo en la adquisición 

de biene& y servicios, arrendamiento de casas habitación y en 

alqunos asuntos civiles. 

Respecto a la adquisición do bienes y servicios, frecuente

•ente los consumidores son objeto de abusos por parte de los 

proveedores de los mismos que los consumidores requieren para 

satisfacer sus necesidades, precisamente con el objeto de 

remediar esos abusos y proteger el consumidor, surge un organismo 

descentralizado que es la Procuradurta Federal del consuaidor do 

la cual hablaremos ensec¡uida. 
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4.3 LA AUDIENCIA Jllj CONCILIACION &li EL~ lli: PROTECCION AL 

COHSUHIOOR. 

El derecho de protección al consumidor nace con la Ley 

Federal de protección al consumidor, en el ano de 1976, con la 

finalidad de proteger a los consumidores (mayorias) y como 

instrumento para corregir los vicios y deformadiones del aparato 

distributivo e impulsar la actividad productiva y la ampliación 

del mercado interno. 

Asl dentro de la misma Ley se crea dos orqanismos descen

tralizados que es la Procuradur!a Federal de Protección al consu

midor, y el Instituto Nacional del consumidor, los que regir4n en 

toda la Repilblica, los derechos del· consumidor son del orden 

pdblico o inter6s social y son irrenunciables para los •is•os. La 

procuradurla Federal de Protección al Consumidor, es el orqanismo 

ospoc!flco de defensa del consumidor, encargado de vigilar y 

pugnar por el cumplimiento de sus disposiciones, estll autoridad 

tiene entre otras la atribución expresamente de conciliar las 

diferencias entre proveedores y consu•idores, fungiendo adem4s 

como 4rbi tro y amigable componedor. 

4 • J .1 PROCEQIMIENTO 

El procedimiento en la Procuradurla, se inicia con la 

prestación de la queja o reclamación por parte del consumidor 

afectado en sus intereses, la Procuradur!a en su car4cter de 

autoridad, requiere al proveedor ya sea de bienes o servicios que 

rinda un informe por escrito sobre los hechos en un plazo de 

cinco d!as h4biles, en el caso de que del mismo informe se 

desprenda que el proveedor esta dispuesto a satisfacer la 

reclamación, previa comprobación de la satisfacción, el consumi-
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dor, dar6 por concluido el caso. Pero de no haberse satisfecho la 

reclamación hecha por el consumidor, se citara a este y al pro

veedor a una Audiencia de Conciliación, de la cual se levantara 

acta sea cual fuera el resultado de la misma. Si hubiera 

conciliación, el proveedor queda obligado al cumplimiento de la 

prestación, que se haya acordado, este acuerdo obliga al provee

dor de pleno derecho y traen aparejada ejecución, la quo podrA 

proaoverse ante los tribunales competentes en forma inmediata en 

la vla de apre•io· o en juicio ejecutivo. 

De no haber concurrido el consumidor a la audiencia de 

conciliaci6n, se le tendrt\ por desistido de su reclamación y no 

podr4 presentar otra ante la propia Procuradurta por los mismos 

hechos y respecto del mismo proveedor sin perjuicio de hacer 

valer sua derechos en otra vla, salvo que justifique dentro de 

diez dlas h6biles siguientes a la celebración de la misma, la 

causa de la inasistencia, en cuyo caso se citart\ de nueva cuenta 

por una sola vez a otra audiencia de conciliación. 

Si el consUJ1idor y proveedor asisten a la audiencia de 

conciliaci6n y no se loqrase Asta, la Procuradilrla los invitar& a 

que de comtan acuerdo la designen Arbitro, sea en amigable 

composición o en juicio arbitral y el compromiso se har.8. constar 

en acta que el efecto se levante. 

En amigable composición.- se fijan las cuestiones que 

deberAn ser objeto de arbitraje y la Procuradurla resolver& en 

conciencia y a buena fe guardada, sin sujeción a reglas lega lee, 

pero observando las formalidades del procedimiento, y se har4 

. allegar todas las pruebas que juzgue necesarias para resolver las 
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cuestion'es que se hayan sometido, la resolución que emita sólo 

admite aclaración de la misma. 

En Juicio Arbitral.- De estricto derecho, las partes 

tormular4n compromisos, en el que tijar4n i9ual11ente las reglas 

del procedimiento que convencionalmente establezcan, en el que 

aplicar Jan supletoriamente, sea el Código de Comercio o a tal ta 

do disposición, el ordenamiento civil local aplicable, en este 

caso la resolución que dicte la autoridad admitir4 el recurso de 

revocación. 

Si no hubo conciliación, compromiso arbitral o el proveedor 

no asistió a la audienci8 de conciliación, pero si el consumidor, 

la Procuradurta a.nalizar4 los hechos motivo de la reclamación 

para determinnr si existe violación a la Ley Federal del Consumi

dor, si se concluyo que existe inexistencia de violación se 

dictar4 resolución, dejando a salvo los derechos de proveedor y 

consumidor, para que los ejerciten ante la jurisdicción ordi-

na.ria. De inferirse la existencia de una posible violación, se 

darla al consumidor y proveedor un t6raino de diez dtas h4biles 

comunes a ambos para que rindan pruebas y formulen alegatos, 

hecho lo cual en un lapso que no exceder4 de quince d!as hlibiles, 

con baso en las circunstancias, prueba.e y otros elementos do 

julcio, determinard si existió o no la violación y dictar4 la 

resolución administrativa que proceda, dejando a salvo los dere

chos de proveedor y consumidor, para que ejerciten la 

jurisdicción ordinaria. 

Como nos hemos dado cuenta la Procuradur!a Federal del 

Consumidor, es un orqanismo descentralizado que brinda oportuni

dad de que consumidor y proveedor lleguen a un acuerdo, respecto 
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de sus conflictos en forma conveniente sobre todo para el consu

•idor Y de esa manera eviten llegar a un procedimiento judicial, 

con la garant!a para el consumidor que el acuerdo al que se 

llegue en la audiencia de conciliación deber6 ser respetado en 

for11a obligada por el proveedor y que de no ser as! podia exi

girse el cumplimiento de lo acordado. 

En el caso de arrendamiento de casas habitación de asuntos 

civiles, taablll!n se prevll! la audiencia de conciliación, precisa

aente para procurar un arreqlo amistoso entre las partes en 

conflicto que ponga fin al procedimiento judicial y que evite que 

los litigios en estas materias se prolonguen y que con ello las 

partes en controversia tenqan m4s erogaciones económica por el 

gasto que representa un procedimiento judicial. 

4. 4 u AUDIENCIA ~ :t l2E CQNCILIACION DI LQ.S. inu.cIQ.S l2J:: 

ARRENDAMIENTO EH llA'.1'.iB1A m: CASAS DESTINADAS A u JWlllAC.IQli 

La audiencia previa de conciliaci6n, para casas destinadas a 

la habitación, se encuentra prevista en el Código de Procedimien

tos Civiles para el Distrito Federal, en el Titulo d6cimo cuarto 

bis, deno•inado "De las controversias destinadas a habitación". 

y que en los Articulas correspondientes claramente decretan: 

Articulo 961. - "Una vez contestada la demanda y, en su caso, 

la reconvención el Juez senalarA de inmediato fecha y hora para 

la celebración de una audiencia previa y de conciliación dentro 

de los cinco dlas siquientes. 

Si una de las partes no concurre sin causa justificada, el 

Juez la sancionar& con una multa hasta por los wontoa estableci

dos en la fracción II del Articulo 62 de este Código. si dejaren 
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de concurrir ambas partes sin justificación, el juzgador las 

aanc1onar4 de igual manera. En ambos casos el Juez proceder4 a 

examinar las cuestiones relativas a la depuración del juicio. 

Si asistieren las dos partes, el Juez examinar4 las cues

tiones relativas a la legitimación procesal y luego se proceder4 

a procurar la conciliación quo estartfi a cargo del conciliador 

adscrito al juzgado. 

El conciliador escuchar4 las pretensiones de las partes y 

propondr4 alternativas de solución al litigio, procurando una 

amigable composición. si se obtiene el acuerdo entre las partes, 

se celebrar4 el convenio respectivo, que si retine los requisitos 

de Ley, ser4 aprobado por el Juez y tendr4 fuerza de cosa juzga

da, d4ndoso con ello, par terininado el juicio. "La audiencia a 

que se refiere la presente disposición, no tendr4 lugar cuando se 

hubiere tramitado el procedimiento conciliatorio ante la 

Procuraduría Federal del consumidor". 

Articulo 962.- "En caso de desacuerdo entre los litigantes, 

el Juez continuardi con el desarrollo de la audiencia, y con las 

m4s amplias facultades de dirección procesal, exa•inar4, en su 

caso, las excepciones de conexidad, litispendencia y cosa juzga

da, con el fin de depurar el procedimiento. 

La resolución que dicte ol Juez en la audiencia previa y de 

conciliación, sor4 apelable en el efecto devolutivo". 

Articulo 963. - "Concluida la audiencia previa y de 

conciliación, el Juez mandard recibir el pleito a prueba, por el 

t•rmino de diez dtas fatales para su ofrecimiento, que empezar4n 

a contarse desde el dfa siguiente al de la notJ ficacidn del auto 

que manda abrir el juicio a prueba. 
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Para el ofrecimiento, admisión, preparación y desahogo de 

pruebas, se seguir4n las reglas establecidas para el juicio 

ordinario civil. 

4. 5 LA AUDIENCIA EBEYiA X 121: CONCILlACJON EH HM'.ERlA ~ 

Esta audiencia previa y de conciliación en materia civil se 

rige por los principios establecidos en el "Código de Procedimi

entos Civiles para el Distrito Federal en el Titulo sexto nombra

do," Del juicio ordinario", y en los Articulas conducentes a la 

audiencia de conciliación expresa". 

Articulo 272-A.- "Una vez contestada la de-nda y, en su 

caso, la reconvención el Juez senalarA de inmediato fecha y hora 

para la celebración de una audiencia previa y de conciliación 

dentro de los diez dias siguientes, dando vista a la parte que 

corresponda con las excepciones que se hubiesen opuesto en su 

contra. 

si una de las partes no concurre •in causa justificada, el 

Juez la sancionarA con multa hasta por loa montos establecidos en 

la fracción II del Articulo 62 de este código. Si dejaren de 

concurrir ambas partes sin justificación, el juzgador las 

sancionar A de igual manera. En ambos casos el Juez proceder A a 

examinar las cuestiones relativas a la depuración del juicio. 

Si asistieran las dos partes, el juez examinar4 las cues

tiones relativas a la legith1ación procesal y luego se procederA 

y propondrA a las partes, alternativas de solución al litigio. Si 

los interesados llegan a un convenio, el juez lo aprobar4 de 

plano si procede legalmente y dicho pacto tendr4 fuerza de cosa 

juzgada. 
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En caso de desacuerdo entre los litigantes, la audiencia 

proseguirA y el Juez que dispondr4 de amplias facultades de 

direcci6n procesal, examinar4 en su caso, las excepciones de 

conexidad, litispendencia y cosa juzgada, con el fin de depurar 

el procedimiento. 

Articulo 272C.- "En el supuesto de que se objete la 

legitimación procesal, si fuere subsanable, el Juez resolver4 de 

inmediato lo conducente, en caso contrario declarar& terminado el 

procedimiento. 

Articulo 272E.- •Al tratarse las cuestiones de conexidad, de 

litispendencia o de cosa juzgada, el Juez resolver4 con vista de 

las pruebas rendidas. 

Articulo 272F. - "La resoluci6n que dicte el Juez en la 

audiencia previa y de conciliaci6n, ser& apelable en el efecto 

devolutivo .. 

102 



CONCLUSIONES 

CAPITULO CUARTO 

1.- El Derecho Social se define como el conjunto de normas 

juridicas que establecen y desarrollan diferentes principios y 

procedimientos protectores en favor de las personas, grupos y 

sectores de la sociedad, integrados por individuos socialmente 

d4ibiles para lograr su convivtincia con las clases sociales, 

dentro de un orden social y jurf.dico .. 

2. - La audiencia de conciliacilm en el Derecho Social, es un 

•ecanismo de protección para las clases económicamente débiles, 

frente a las clases fuertes económicamente, 

politicaaente y culturalmente. 

socialmente, 

J.- La audiencia de conciliación en el Derecho Laboral, es el 

acto para el que se pretende la solución de los problemas que 

surgen de la relación de trabajo: esto es, que se lo de fin a las 

controversias entre patrones y trabajadores y el car4cter protec

tor de esta audiencia va a tener como finalidad defender los 

intereses principalaente de la clase desprotegida, que son los 

trabajadores, y el convenio celebrado tiene los mismos efectos de 

una sentencia que en este caso concreto se denomina laudo. 

Las ca.racterf.sticas de la conciliación en el Derecho Laboral son: 

a) Es una audiencia que se llama simplemente de conciliación. 

b) En dicha audiencia en su primera etapa se ventilan la 

conciliación propiamente. 

e) Dentro de la audiencia de conciliación existen dos etapas 

a.parte de la conciliación, una de demanda y excepciones y la otra 

de ofrecimientos y admisión de pruebas. 

d) Las partes en conflicto deben acudir personalmente sin aboga-
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dos patrones, asesores o apoderados. 

4.- La audiencia de conciliación en la Ley Federal de Protección 

al consumidor, tiene como propósito proteger al consumidor de 

bienes y servicios de los abusos de los proveedores, para lo cual 

se necesita que el consumidor externo su queja, para que la 

autoridad requiera al proveedor y de esta nanera formalizar la 

audiencia en la cual tanto consumidor y proveedor van a tratar de 

llegar a un acuerdo, en el cual va a ser respaldado por la 

institución (PROFECO). 

Las caracteristicas de la conciliación en la Ley Federal de 

Protección al consumidor son: 

a) Si la recl,amacidn del consumidor no queda satisfecha por el 

proveedor, se les citar4 a lns dos partea a la audiencia de 

conciliación. 

b) si a la audiencia no concurro el consumidor se le tendr4 por 

desistido de su reclamación y no podr4 presentar nueva queja 

sobre los mismos hechos, salvo que justifique la causa de su 

inasistencia, y se les citarA nuevamente. 

e) Si en la audiencia no llegan n un acuerdo la Procuraduria los 

invitar4 a que de comen acuerdo la designen Arbitro sea en amiga

ble compcsición o en juicio arbitral, y el compromiso quedar4 

asentado en la acta que se levante. 

d) Si no asistió el proveedor pero si el consumidor o no hubo 

conciliación, se dictar4 resolución y se dejar4n a salvo los 

derechos de proveedor y consumidor, para que los ejercite ante la 

autoriddd ordinaria. 

e) El convenio llegado por las partes, obliga al proveedor de 
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pleno derecho y trae aparejada ejecución. 

s.- La audiencia Previa y de Conciliación en los juicios de 

arrendamiento en materia de casas destinadas a la habitación, 

el acto por el cual el arrendatario y arrendador, tratan de 

llegar a un convenio equi ta ti vo para ambas partes y en el caso de 

llegar a un acuerdo se formalizar4 y pondr4 fin a un procedimien

to judicial. 

Las características de la conciliación en los juicios de arrenda

aiento inaobiliarlo en aateria de casas habitación son las si

quientes: 

a) La audiencia de conciliación se presenta dentro del juicio. 

b) se depura el procedimiento si se lleqa a un acuerdo o ad.n no 

lleg4ndose. 

c) Si se llega a un acuerdo concluye el juicio. 

d) Si no llegan a un acuerdo se abre el periodo de ofrecimiento 

de pruebas, de 10 d!as fatales para ambas partes. 

e) El convenio pactado entre las partes tiene fuerza de sentencia 

ejecutoria. 

6.- La audiencia de conciliación en Derecho Familiar, es el acto 

por el cual, las partes (actor y demandado), tienen una relación 

de parentesco o los une un vinculo juridico, pretendiendo llegar 

a la solución de un problema derivado de esa relación. 

Las caractertsticas de la conciliación en el Derecho Familiar 

son: 

a) Se propone la solución de un problema familiar en forma 

rdpida. 

b) se evitan problemas psicológicos. 

c) se evitan gastos, que provoca el juicio. 
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CAPITULO QUINTO 

5 • llQ.111& Al&Al!a 1211 U. Al!l2lliliall Ei!rnA J( 1211 COHCILIACION. 

Se ha aertalado en el presente trabajo que en la audiencia 

Previa y de Conciliación, tiene un doble alcance porque no sólo 

se ven cuestiones puramente conciliatorias que vendrta siendo la 

parte rundamental de la •encionada audiencia, sino que tambi6n se 

legitima a las parte& litigiosas junto con sus representantes, 

acto seguido se procede a intentar la conciliaci6n y tinal111.ente 

se depura el procedimiento par& que este prosiga sin cuestiones 

pendientes que resolver y dicho acto tenga coao fin una justicia 

r4pida y expedita. 

5. 1 LECITiffACION PROCESAL 

Contestada la demanda y en su caso la reconvención, se 

fijar4 fecha para que tenga verificativo la audiencia previa y de 

conciliación, una vez llegada la audiencia, para el caso de que 

no acuda una o ambas partes, se les sancionara por los montos 

establecidos por el Articulo 62 fracción II del C6digo de Proce

dimientos Civiles para el Distrito Federal. 

Si aabas ·partes asisten, el Juez axa•inartl primeramente la 

cuestión de Legitimación Procesal, y que se define como "La 

calidad necesaria para poder comparecer en juicio" racultad 
60 

que tiene un sujeto para iniciar un juicio (legitimación activa), 

situación jurldica de aquel sujeto de derecho en contra del cual 

se quiere enderezar el proceso (legitimación pasiva) 
61 

60.- avalle Favola Jos~.- Derecho Procesal Civil 4a. Edición.
Editorial Har1a.- Mttxico 1991. p4g. 87. 
61.- Gómez Lara Cipriano.- Teorla General del Proceso.-Textos 
Universitarios.- México 1990. p6g. 261. 
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El maestro Cipriano Gómez Lara en su libro de Teoría General 

del Proceso, hace una clasificación sobre la Legitimación Proce

sal, settalando que existen dos tipos de formas como se manir las

tan la Ad causam y la Ad processum y las defino como: la primera, 

la Condición Juridica en que se halla una persona con relación al 

derecho que invoca en juicio, sea por su titularidad o de otras 

circunstancias que justifiquen su pretensión y la segunda como la 

aptitud o idoneidad para actuar en un proceso, en el ejercicio de 

un derecho propio o en representación de otro. 
62 

En nuestro Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal, en sus Artlculos 47, 272-A y 272-c, la Legitimación 

Procesal se considera como la segunda forna de manifestación 

seql!ln el •aestro Cipriano G6mez, (Ad p1·ocessum), porque deber4 

ser examinada de oficio y por el juzgador para proseguir la 

conciliación o en su caso declarar terminado el procedimiento 

cuando la calidad de las partes no se encuentre acreditada, la 

Legitiaación Procesal podr4 ser objetada por la parte interesada 

a traves da la vla de excepción al contestar la demanda o impug

nada cuando tenga razt::in para ello en cualquier momento del proce-

""· 
La Legi tiaación Procesal, es una denominación nueva en el 

vocablo Civilista Mexicano, anteriormente la denominaban como la 

Falta de Personalidad o Capacidad del Actor. Con tal cir

cunstancia estos dos vocablos st::llo aludlan exclusivamente al 

actor, y con la nueva Reforma del Articulo 47 del CMigo de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, publicada en 

62.- Gt::lmez Lara Cipriano.-ob cit p4g. 260~ 
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el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 1986, en el 

concepto de leqitimación procesal, al ser m4s amplio, se compren

di6 tanto al actor como al Demandado. 

Al hablar de Leqitimacidn, debemos diferenciarla de la 

pretenaidn, por estar intimamente liqadas. La pretensión se 

define como una conducta, de querer 1 la Leqitimacidn Procesal 
63 

es en cambio, una calidad necesaria para poder comparecer en jui

cio. De ah! la diferencia que la pretensión es un querer y que 

sdlo se justi f icard. en el proceso, si ti ene la capacidad para 

poder actuar, que sujeto y bajo que condiciones puede intervenir 

en otros intereses ajenos a los suyos, as! como el poder tomar 

decisiones jurisdiccionales. 

La capacidad se entiende como la aptitud para poder ser 

sujeto de derechos y obliqaciones. 

Esta capacidad puede ser de dos tipos, de qoce o de ejerci

cio, la primera de ellas es la aptitud del sujeto para disfrutar 

de los derechos que le confiere la ley, por ello ae identifica en 

este sentido con el concepto de personalidad jurídica, entendida 

como la idoneidad para ser sujeto de derechos y obliqacionea que 

implican la concurrencia de los atributos de la persona, doaici

lio, estado civil, patrimonio, etc6tera, y la soqunda, la capaci

dad de ejercicio, es la aptitud para ejercer o hacer valer por si 

mismo los derechos u obligaciones de los que sea titular: esta 

capacidad de ejercicio presupone la de goce, pero no a la. inver-

ea. 

6J.- Diccionario A.naya de la Lengua.-Edltado por Fundacidn Cul
tural Telovisa.-2a. reimpresión M~xico 1981. pd.q. 417. 
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La capacidad se ejerce por las personas f!sicas y morales. 

La capacidad de la persona f!sica.- se entiende como la aptitud 

de una persona para adquirir derechos y asumir obligaciones: como 

la posibilidad de que dicha persona pueda ejercitar esos derechos 

Y cwaplir sus obligaciones por si mismo. (Articulo 22 del Código 

Civiles para el Distrito Federal). La capacidad comprende dos 

aspectos, la capacidad de goce y de ejercicio ya antes descritas. 

Las personas morales o jurtdicas las enuncia el Código Civil para 

el Distrito Federal en su Articulo 25 y de acuerdo con el 

Articulo 26 del aismo c6digo, las personas morales tienen una 

capacidad de goce li•ltada por el objeto de su institución y sólo 

pueden ejercer los derechos que sean necesarios para realizar esa 

finalidad. 

Por estas razones tanto las personas fisicas y morales 

pueden entablar juicio o intervenir en ellos, siempre y cuando 

acrediten su capacidad. 

En tal circunstancia se debe entender que uno de los 

priaeros alcances de la audiencia citada, es ver, reconocer, 

examinar si tanto el actor como el demandado tienen la capacidad 

o calidad necesaria para poder demandar o en su caso contestar, 

comparecer en el juicio, as! como hasta el poder tomar deci

siones. 

5 • 2 LA COHCILIACXON 

Es una fase surn.amente importante, ya que en esta segunda 

etapa, el procedimiento se puede definir y seguir su curso o en 

su caso dar por concluido. 

La conci liaci6n trata de componer los 4nimos descompuestos 

entre las partes, esta conciliación se llevar6 a cabo en la 
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audiencia, por el conciliador adscrito al juzgado. Como ya lo 

hemos mencionado en su oportunidad, deberA tener como fin primor

dial, preparar a las partes, proponiendo alternativas de solución 

al liti9io. Para fundamenta·r su acción, el conciliador deberA 

conocer con toda exactitud la controversia entre las partes, 

examinando la demanda, contestación, reconvención y su 

contestación. Si las partes llegarAn a un acuerdo a trav6s de las 

sugerencias del conciliador, su fin estarla cumplido, en cambio 

si este se concreta a preguntarles si entre ello• ya existe un 

arreglo, sin proponerles nada de lo anterior, su función que le 

atribuye la Ley estarA demeritada. Por otra parte podemos hacer 

hincapie en este 6ltimo caso, en donde los conciliadores adscri

tos al juzgado rorzan en tal manera a las partea a llegar a un 

arreglo. Distando esta actitud del cUJ1plimiento de los fines de 

la conciliación. Sin embargo si las partes llegan a un acuerdo, 

el Juez lo aprobarA de plano si procede, es decir que no tenga 

clllusula contraria a la moral, a las buenas costumbres y sobre 

todo al derecho. En tal virtud el convenio que ae levante y que 

rubriquen las partes, tendrA fuerza de cosa juzgada, que por 

ningd.n medio, podrA ser modificado, y si se diera el caso que 

alguna de las partes no lo cumpliera conforme a la letra, la 

parte interesada podrA solicitar su ejecución en la vJ.a de apre

mio. 

Por tUtimo explicaremos las causas que justifican el que el 

mismo Juez que lleva el asunto, no es el conciliador. En princi

pio se pretende que el Juez que conoce el asunto desde su entrada 

y que es quién ha de resolver sobre todas y cada una de las 
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etapas del procedimiento hasta dictar la sentencia, podrla tener 

una posición de imparcialidad, que se pudiera ver demeritada por 

no estar en condiciones pnra procurar convencer a las partes, ya 

que debido a su cercanla con las partes podrla inclinarse por 

simpatla a una o a la otra parte. 

5.3 Dentro del primer alcance de la audiencia previa y de 

conciliación encontra110s que .-1 Juez al disponer de las Jn4s 

amplias facultades de dirección procesal, pasar& a depurar el 

procedimiento, siempre y cuando las partes no hubiesen llegado a 

ninqdn acuerdo. 

Con el fin do depurar el procedimiento, el Juez examina las 

excepciones que pudieron oponer las partos cuando contestaron la 

demanda interpuesta en su contra o bien, cuando contestartm la 

reconvención del demandado. 

5 • 3 • 1 EXCEPCION 

La e:wcepción nace en el Derecho Romano, en el Procedimiento 

Poraulario, y era una cl4usula que agregaba el pretor a la 

fórmula-acción, en beneficio del demandado y se oponta en Derecho 

civil, si el demandado deberla ser condenado, si el actor probaba 

los extreaos de su intento, aunque la condenación fuese injusta 

por ser contraria a la equidad y a la abuena fe. 

En otros t4!rminos, la excepción era el Derecho Procesal 

concedido al demandado, para hacer valer determinadas circunstan

cias de hecho o derecho a efecto de destruir la acción. 

Otros usos de la palabra excepción. 

a) En un sentido generallsimo, excepción comprende cualquier 

defensa del demandado, incluso la simpl8 negación del fundamento 

de la demanda; y en ese sentido general comprilndese comdn•enta y 
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a veces por la •iama Ley las impugnaciones referentes a la regu

laridad del procedi•iento. 

b) En sentido •.fis estricto, la excepción comprende 

cualquiera defensa de fondo que no consista en la simple neqación 

de los hechos afir11ados por el actor, sino en la contrapasición 

de un hecho impeditivo o extintivo que excluye sus efectos 

jurtdicos y por lo mismo la acción. 

c) En un sentido 1114a restringido es la defensa fundada en un 

hecho i•peditivo o extintivo que el Juez puede tomar en cuenta 

d.nica11ente cuando el deaandado lo invoca. 

El maestro Ovalle Favela distingue dos significados de la 

palabra excepción. 

a) La excepción en sentido abstracto. 

b) La excepción en sentido concreto. 

La pri•era la define como el poder que tiene el demandado 

para oponer, trente a la pretensión del actor, cuestiones que 

impidan un pronunciamiento de fondo sobre dicha pretenai6n o que 

·en caso de que ese llegue a un pronuncia•iento, produzca la 

absolución del demandado. 

El significado abstracto de la excepción, se identifica con 

el derecho de defenderse en juicio, por conced•raele a la parte 

demandada la oportunidad en el procediaiento de defenderse, 

formuland.:> cuestiones contrarias a las pretensiones del actor. 

La sequnda, son las cuestiones precisas que el demandado 

plantea frente a la pretensión del actor, con ol objeto de opo

nerse a la continuación del proceso, senalando que no se ha 

cumplido los presupuestos procesales (excepción procesal), o con 
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el fin de oponerse al reconocimiento, por parte del juez, de la 

fundamentación de la pretensión de la parte actora, aduciendo la 

existencia de hecho extintivos, modificativos o impeditivos de la 

relación juridica invoca~a por el demandante, (excepciones sus

tanciales). 

Dentro de las excepciones dilatorias procesales encontramos 

la de incompetencia del Juez, la de falta de Legitimación Proce

sal, la de Litispendencia, la de Cosa Juzgada, la de conexidad, 

entre otras. 

Y dentro de las sustanciales, el C6digo de Procedimientos 

civiles para el Distrito Federal, no contiene una enumeración de 

ellas, pero el Código Civil en el libro cuarto "de las obliga

ciones senala las siquientes, que tambi6n son denominadas corno 

perentorias, el pago, la dación en pago, la compensación, la 

confusión de derechos, la remisión de deuda, la novación, la 

revocación, la p6rdida de cosa, la prescripción, la transacción, 

pro•esa de no pedir, la renuncia del derecho, la nulidad, la 

rescisión, la inexistencia, etc6tera. 

A continuación tratareJIOs las excepciones procesales, quo 

•enciona nuestro Código de Procedimientos Civiles para el Distri

to Federal, siguiendo la secuencia de estudio del alcance de la 

audiencia previa y de conciliación. 

El Juez en primera instancia con sus facultades do direcci6n 

procesal depura, la excepción de conexidad; 

5. J. l.. l La Excepción de Conexidad. - Es una petición formulada por 

la parte demandada para que en el juicio promovido por el actor 

se acumule a otro juicio diverso de aqu61 pero conexo con el 

objeto de que ambos juicios sean resueltos en una sentencia. Esta 
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excepción esta sujeta a los siguientes principios: 

a) Hay conexidad cuando en los dos juicios hay identidad de 

personas y acciones, aunque las cosas sean distintas, y cuando 

las acciones provengan de una misma cauaa, de acuerdo al Artf.culo 

39 del C6di90 de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, 

y el Juez que conoce es Aquel que haya emplazado primero, porque 

el efecto del mismo es "prevenir el juicio en favor del Juez que 

lo hace (Articulo 259 Fracción I) 

dad. 

mas, 

Este principio tiene que establecer dos supuestos de conexi-

1.- El caso en que las partes y laa acciones sean las 111.is

aunque los bienes disputados sea~ distintos. 

2. - El caso en que las ac~iones provengan do una misma 

causa. 

b) Tiene como fin se acumule el juicio en el que se opone la 

excepción, al juicio conexo que con anterioridad se pro•ovii), 

para que el Juez que previno conozca de loa dos y lo• resuolva en 

una misma sentencia. 

Si los autos del primor juicio estuvieran en el •lamo juzga

do que conoce del segundo, de todas aaneras se llevar4 a cabo la 

acumulación. 

e) Para que proceda la excepción es necesario que la parte 

que la oponga la excepción de conexidad acampanara con su escrito 

copia autorizada de la demanda y contestación que iniciaron el 

juicio conexo. Artf.culo 41 ler p4rrafo del Código de Procedimien

tos Civiles del Distrito Federal. 

d) Si se declara procedente la excepción de conexidad, se 
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mandar4 acumular los autos del juicio al m4s antiguo para que, 

aunque se sigan por cuerda separada, se resuelva en una misma 

sentencia. Articulo 41 2o. p4rrafo del mismo código. 

e) En las excepciones de litispendencia, conexidad y cosa. 

juzgada, la inspección de los autos ser4 tambil!!n prueba bastante 

para su procedencia. Articulo 42 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal. 

f) No procede la excepción de conexidad. 

I.- cuando los pleitos est4n en diversas instancias. 

II. - cuando los juzgados conozcan respectivamente de los 

juicios que pertenezcan a tribunales de alzada diferente. 

III. - cuando se trat4! de un proceso que se ventile en el 

extranjero. Articulo 40 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal. 

En segundo lugar el Juez trata la excepción de Li tispenden

cia que enseguida expondremos. 

3.J.1.2 Excepción de Litispendencia.- Esta excepción tiene por 

objeto hacer del conocimiento del Juez que el litigio planteado 

por el actor en su deJ1anda, ya esta siendo conocido en otro 

proceso anterior, o un litigio que se halla pendiente de 

resolución ante un tribunal, o lo que es igual el estado del 

juicio del que ya conocen los tribunales y no ha sido resuelto 

por sentencia ejecutoria. 

La litispendencia da lugar, por un lado a la excepción que 

lleva su nombre y otro a la acumulación. 

La excepción se encuentra regida por los siguientes princi

pio y disposiciones legales. 

a) Para que proceda la excepción es necesario que los dos 
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juicios deban aer idlinticos, esto es, ha de ser las mismas per

sonas, las ais11as cosas quo se demanden, las mismas causas por 

las cuales se demanda y la calidad con que intervienen las 

partes. 

b) La excepción se funda en tres razones principales, en el 

principio de economJa procesal que exige se eviten dos procesos 

sobre el mismo litigio, en la necesidad de evitar dos sentencias 

diversas y aun contradictorias sobre el mismo litigio, y final

mente, en que serla injusto obligar al deaandado a defenderse en 

dos procesos di versos respecto de una misma demanda. 

c) La litispendoncia se tramita en la forma que establece la 

siguiente disposición del Código de Procedimientos Civiles para 

el Distrito Federal, Articulo 38, 11 La excepción de litispendencia 

procede cuando un Juez conoce ya del mismo negocio sobre el cual 

el procesado es el mismo demandado, el que la oponga debe senale.r 

precisamente el juzgado donde se tramita el primer juicio. Si se 

declara procedente, se remitirlln los autos al juzgado que primero 

conoció del negocio cuando allbos jueces se encuentren dentro de 

la jurisdiccidn del mismo tribunal de apelación. Se darll por 

conluido el procedimiento si el primor juicio se tramita en 

juzgado que no pertenezca a la misma jurisdicción de apelación. 

Como tercera excepción que marca el Código de Procedimientos 

civiles es la cosa juzgada. 

s. J. 1. J. Excepción de cosa Juzgada. - Esta excepción tiene como 

fin, denunciarle al Juez, que el litigio que el actor plantea en 

su demanda, ya fue resuelto en un proceso anterior, mediante una 

sentencia definitiva, por no haber sido impugnada, ni discutida 
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legalmente. Tambi6n se puede definir como la cuestión que ha sido 

resuelta en juicio contradictorio por sentencia firme de los 

tribunales de justicia y hay cosa juzgada cuando la sentencin 

causa ejecutoria pcr ministerio de la ley o Por declaración 

judicial. 

con la sola inspección del expediente respectivo, ser4 

prueba idónea para que proceda la excepción senald que sólo 
• 64 

era necesario la inspección de los autos para que procediera 

dicha excepción. Taabi•n ser4 prueba v4lida la copia certificada 

de la sentencia definitiva con el auto que la haya declarado 

ejecutor izada, la resolución que declar6 fundada la excepción, 

extinc¡uir4 anticipadaaente el proceso, pero si la excepción se 

declara infundada, el proceso debera continuar. 

5.J.l.J.1. Diferencias entre la Litispendencia y La cosa Juzgada. 

1. - La de Cosa Juzgada puede oponerse contra terceros que no 

han litigado en el juicio en que se pronuncia la litispendencia, 

nunca es opcnible frente a terceros. 

2.- La cosa Juzgada puede impedir el ejercicio de acciones 

diferentes a las resueltas por sentencia ejecutorizada, como 

cuando se desecha la acción declarativa, lo que excluye el ejer

cicio de la de condena que ella pudi~ra derivar. 

J. - La excepción de Cosa Juzgada puede fundarse en una 

sentencia extranjera, mientras que la Litispendencia es improce

dente cuando el juicio anterior se ha seguido ante tribunales 

extranjeros. 

S.3.l.4 El Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

64. - Diario Oficial de la Federación del 10 de enero de 1986. 

117 



Federal marca solo tres excepciones en los articulas 272-A y 962, 

pero no cabe duda que muchas otras excepciones se derivan de la 

misma ley procesal, y todas ellas se depuran en la audiencia de 

conciliacitm, a continuación enumerareaos algunas como: la in

competencia del juez, falta de legitimación entre otras y de las 

cuales hablaremos brevemente. 

5. 3. 1. 4. 1 Excepción de incompetenc la del Juez. 

Esta excepción tiene por objeto denunciar la falta del 

presupuesto procesal consistente en la competencia del órgano 

jurisdiccional, y para denunciar la incompetencia del juzgador, 

se puede plantear por la via declinatoria o la inhibitoria, a 

elección del demandado. 

La vla declinatoria, se promueve ante el Juez que conoce del 

aaunto y el cual se consider4 incompetente, pidi6ndole que se 

abstenga del conocimiento del negocio y remita los autos al Juez 

competente Articulo 163 del Código de Procedimientos civiles para 

el Distrito Federal. Esta excepción se subsana sin suspender el 

procedimiento Articulo 262 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Distrito Federal. Para el caso que se eatiae fundada la 

excepción, se remi tir4n los autos del proceso hacia el Juez que 

sea declarado competente. LOS Criterios que debe tomar en 

cuenta el Tribunal que resuelve la competencia, son materia, la 

cuantla, el grado y el territorio. (Articulo 144 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. 

La inhibitoria. - Esta vla se promueve ante el Juez que se 

consider6 competente, dentro del t6rmino de nueve d!as contados a 

partir de la fecha del emplazamiento, pidi6ndole que dirijo. 

oficio al que estime no serlo, para que remita testimonio de las 
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actuaciones respccti vas al superior para que 6ste decida la 

cuestión de competencia. (Articulo 163 del Código de Procedimien

tos Civiles para el Distrito Federal), previa audiencia de prue

bas y alegatos, cual Juez debe conocer del asunto. 

5.3.1.4.2. Excepción de falta de Legitimación Procesal. 

consiste en la denuncia de que el actor carece de la calidad 

necesaria para comparecer en juicio de que no ha acreditado el 

car4cter de representación con que reclamó. La tercera sala de la 

suprema Corte de Justicia aenala que la personalidad de las 

.partes es un presupuesto procesal, el cual debe examinar de 

oficio el Juez, y ademi!is, tambil!n se puede impugnar en cualquier 

momento procesal. 

La Legitiaación Procesal se regula en el Arttculo 47 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, y 

sena.la que el Juez exa11inarA de oficio, la Legitimación procesal 

de las partes, esto no obstante, el litigante podr4 impugnarla 

cuando tenqa razones para ello, y cuando el auto en que el Juez 

la desconozca negAndose a dar curso ala demanda, proceder4 la 

queja. 

Asimismo, es tratada la Legitimación en nuestro Articulo 

272-A, en su tercer p4rrafo, donde el Juez en la audiencia previa 

y de conciliación examina la Legitimación Procesal y luego procu

ra la conciliación. 

El Juez resolver4 inmediatamente, si se objeta la legiti

mación procesal y si fuera procedente declarar4 terminado el 

procedimiento, Articulo 272-c. 

s.J.5 Forma de clasificar las excepciones. 
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Las excepciones comd.nmente se clasifican en dilatorias y 

Perentorias. 

Excepciones Dilatorias, son medios de defensa que exclutan 

de aanera relativa o provisional la acción del actor. El Código 

de Procediaientos civiles para el Distrito Federal de 1884, 

expresaba que estas excepciones eran las defensas que podta 

emplear el demandado para impedir el curso de la acción. 

Y las excepciones Perentorias, son los medios de defensa que 

exclutan absolutamente o para siempre la acción del actor. 

Jacinto Pallares explica la distinción entre dichas excep

ciones con el siguiente pArrafo "En materia criminal lo mismo que 

en materia civil, las acciones se déstruyen o se paraliza su 

ejercicio judicial por medio de las excepciones. cuando •atas 

proceden el primer efecto se llaman perentorias y cuando el 

segundo son dilatorias 
65 

El código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal, de 19J2 sólo se limitó a hacer una enuaere.ción de las 

excepciones dilatorias en el Articulo J5 del mencionado ordena

miento, exponiendo como numeral 1.- La incompetencia del Juez, 

2.- La litispendencia, 3.- La conexidad, 4.- La falta de persona

lidad o capacidad en el actor, s.- La falta de cumplimiento del 

plazo o de la condición a que est4! sujeta la acción intentada, 

6.- La división, 7.-La excusión, y a.- Las demAs a las cuales 

dieran ese carActer las Leyes. 

La Reforma de 1986, al mencionado articulo 35, suprimid esta 

65.- Pallares Jacinto.- El poder o completo do la organización, 
competencia y procedimientos de los tribunales de la Repd.blica 
Mexicana. - Imprenta del comercio de Nabor Ch4vez, 1874. pAg. 161. 
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relación de las llamadas excepciones dilatorias y sonala que la 

resolución sobre dichas excepciones debe pronunciarse en la 

audiencia previa y de conciliación. 

5. 3. 5 .1 .. A continuación trataremos algunas de las excepciones mlls 

usuales y de car4cter dilatorio que trataba el Articulo 35 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal do 

1932. 

S.J.s.1.1. Excepción de falta de cumplimiento del plazo de la 

condición a que est6 sujeta la acción intentada, esta excepción 

implica la invocación de un hecho inpeditivo de los erectos dol 

hecho principal constitutivo alegado por el actor. Dicho de otra 

forma, es la obligación cuyo cumplimiento se exige en la demanda, 

no est4 vencida por no haberse cumplido el plazo legal o conven

cional a que esta sujeta. 

s .. J.s.1.2. Excepción de División. 

Es el derecho que tiene el cofiador reconvenido por toda la deuda 

para obligar al acreedor a dividir la deuda a prorrata y entro 

los dea4s cor i adores. 

El beneficio de división responde la existencia de varios 

fiadores, cada uno de los cuales estA obligado por la totalidad, 

pero que en virtud de este beneficio puede exigir que el acreedor 

divida su acción y la reduzca a la cuantla y porción de cada 

fiador. 

cuando varias personas han salido f laderas de un mismo 

deudor, cada una de ellas queda obligada por el total de la 

deuda. Sin embargo, conforme hemos indicado, si el acreedor ae 

dirige contra uno de ellos, ltste puede exigir que dicho acreedor 

divida previamente su acción y la reduzca en la parte y 
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proporción de cada t'iador. 

El fiador que invoca el beneficio de división, solamente es 

condenado a la parte que a 61 corresponde, parte que se fija de 

la manera indicada y al posteriormente resultarA insolvente otro 

de los riadores, esta insolvencia la padecer6 el acreedor, pues a 

el le es imputable por su negligencia, ya que no le hubiese 

sucedido eso de dirigirse en seguida contra ese fiador que se ha 

vuelto insolvente. 

5. 3. 5. l .. J Excepción de excusión. 

Es el derecho que la Ley acuerda al fiador, a fin de no ser 

compelido a pagar al acreedor, sin que previamente haya hecho 

excusión do todos los bienes del deudor directo de la obligación. 

se lo conoce tambi~n con la denominación de •orden". 

conforme lo expresado, excusión es el procedimiento jucUcial 

seguido por el acreedor contra el deudor directo de la obligación 

y sobre sus bienes propios a los finea de hacer efectivo su 

cr4idito y conforme al cual so acredita la insolvencia del deudor 

directo. 

A diferencia entre la oxcepcidn y de orden, es que la pri

mera se refiere al orden que se debe seguir en la ejecución de 

las sentencia de condena, y la segunda al acreedor que se debe 

seguir en los procesos, (en ambos casos la primera contra el 

obligado principal y despul!s contra el fiador). 

En los beneficios d.e orden, excusión y división, disminuyen 

la sequridad que la fianza proporciona al creedor, liste en la 

pr6ctica, trata por todos loe medios a su alcance de evitarlos, a 

fin de aumentar su garantía. Para conseguirlo, no se contenta con 
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el compromiso ordinario del fiador, sino que exige a itste su 

obligación solidaria con el deudor, por 1o cual el fiador se 

encuentra transformado, en lo que a 61 concierne, en un codeudo 

solidario, ya que no puede oponer ninguna de las dos excepciones. 
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CONCLUSIONES 

CAPITULO QUINTO 

l.- La audiencia de conciliación tiene· un doble alcance, que 

consiste en: 

a) La depuración del procedimiento, y 

b) La conciliación. 

Caracter!sticas del doble alcance de la conciliación: 

a) La depuro.clc!in del procedimiento verifica: 

Que las partes est4n legitimadas para intervenir en el juicio, y 

examinar si existen excepciones dentro del juicio que hayan 

opuesto las partes. 

b) Se da la oportunidad para que las partes resuelvan sus 

diferencias y con ello termine la contienda judicial. 

c) El acuerdo llegado por ambas, tiene el rango de sentencia 

ejecutoriada, y si no se cumple, se puede solicitar aJ juez que 

se ejecute por la v!a de apremio. 

2.- El beneficio de la Audiencia de conciliación en cualquier 

raaa del derecho que se presente es sin duda el económico, por 

evitar un gasto excesivo tanto a las partes como al mismo Estado. 

Adea4s se evitan diversos trau.as psicológicos y sociales durante 

el juicio, puesto que se llega a un acuerdo entre las partes 

contendientes en fonaa rApida. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

l.- La conciliación es el medio paris resolver controversias de 

intereses de las personas y puede efectuar a trav•s de la 

propuesta formulada por una de ellas, por ambas o bien por un 

tercero, para diriwir las !llismas, evitando asi la instrumentación 

de un proceso jurJ.dico. 

2.- Desde el hoJlbre primitivo hasta las modernas sociedades 

contemparAneas, es innegable la iwportancia que el hombre ha 

concebido a la solución de sus problemas para evitarse proce

dimientos mAs severos, en los que interven!a una autoridad que al 

resolver la desavenencia, una de las partes en conflicto iba a 

resul.tar perjudicada: por lo tanto los individuos llegaban a un 

acuerdo equitativo y evitando esta manera sufrir un dano con

siderable en su patriaonlo. 

3 .- En Espa"a la conciliación surgió en forma reqlamentaria por 

la necesidad de los comerciantes al tener que resolver sus con

flictos derivados de su actividad coaercial, dado que estas 

personas quer1an resolver sus diferencias en forma pacifica, pero 

respaldada por la autoridad judicial. 

4.- Nuestro pa!s no fue la excepción, ya que tambl6n se toma la 

conciliación coao medio de solucionar conflictos. Esta regulación 

tuvo sus altibajos, puesto que en una 6poca estuvo vigente y en 

al ano de 1884 fue derogada, sin embargo la demanda de solucionar 

los problemas por via pacifica, provoco que la institución sur

giera nuevamente y tuviera su aplicación principal en materia 

laboral, ade¡oAs en Areas del derecho como, en la Ley Federal del 
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Consumidor, en las controversias de arrendamiento de casas desti

nadas a la habitación, entre otras. 

5.- El conciliador es el personaje central de la Audiencia de 

Concilacidn y lo delinimos como: la persona facultada por el 

derecho para desempenar la función de mediador entre las partes 

en conflicto con la finalidad de procurar una avenencia. 

6.- La fiqura del conciliador merece especial atención, ya que el 

desompeno de su ardua labor debe poseer las condicionas f!sicas y 

pa!quicas necesarias para la reallzacl6n eficaz de su función y 

por tal razón debe tener una actitud positiva, ya que si no es 

as! se puede dejar arrastrar f4cilmente por la rutina y morosi

dad, convirti6ndose en un burdcrata. 

1.- La conciliacidn desde un punto de vista sociológico la pode

mos entender como el acto que se lleva a cabo con el objeto de 

dar solución a un conflicto procurando que ambas partes resuelvan 

su diferencia, con la protección de las personas deaprotegidas y 

evitando un gasto excesivo que ocasionarla el irse a un procedi

miento contencioso. 

a.- La Audiencia de Conciliación en el Derecho Social, es un 

mecanisnio do protección para las clases económicamente d6biles, 

frente a las clases fuertes económicamente, 

pollticamente y culturalmente. 

socialmente, 

9.- En materia laboral, La Audiencia de Conciliación, tiene una 

importante . función que es la de conciliar intereses entre los 

patrones y trabajadores, si tomamos en cuenta que la clase traba

jadora es un nd.cleo importante de la población que merece mayor 

protección por parte del derecho, pues esta clase aglutina la 
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masa mas importante de la comunidad mexicana, que demandan una 

justicia social en cuanto a sus derechos laborales consecuente

mente la Audiencia de conciliacitm, requiere en este campo, una 

aplicación adecuada de las t~cnicae que permitan la solución de 

los conflictos, siempre procurando la mejor posibilidad para el 

trabajador. 

10.- La Audiencia de Conciliación en la Ley Federal de Protección 

al Consumidor, tiene como fin el proteger al consumidor de bienes 

y servicios de loa abusos de los proveedores. 

11.- La Audiencia Previa y de Conciliación en los juicios de 

arrendamiento en casa destinadas a la habitación ae define como, 

el acto por el cual el arrendatario y arrendador, tratan de 

llegar a un convenio equitativo para ambas y en el caso de llegar 

a un acuerdo se formalizar4 y pondr4 fin a un procedimiento 

judicial. 

12.- La conciliación en los conflictos familiares, se puede 

efectuar cuando existen problemas derivados de un vinculo de 

parentesco o de una relación de parentesco, entablados en una 

demanda ante un juez en aateria ta•iliar, y lo que se pretende es 

solucionar en forma r4pida el proble•a, evitando durante el 

juicio traumas psicológicos y gastos. 

13 .- El doble alcance de la Audiencia de conciliación en nuestro 

Derecho Procesal es: a) depurar el procedimiento, legitimando a 

las partes y examinando las excepciones opueatas por las partes. 

b) propiamente la conciliación. 

14.- El beneficio de la Audiencia de conciliación en cualquier 

rama del Derecho que se presente es sin duda el económico, por 
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evitar un gasto excesivo tanto a las partes, como al mismo Esta

do, 

15.- No basta que la Audiencia de Conciliación este plenamente 

requlada en los diferentes 4mbitos del derecho, si no que tambi4!n 

es necesario que el campo educativo conceda una mayor difusión a 

lo que podr!amos llamar "cultura jur!dica" fundamentalmente en lo 

que se refiere al derecho, ·y espec!ficamente nuestra 

institución conciliatoria, por que la ignorancia no debe ser 

excusa ¡Ntra coaeter actos que puedan poner en peligro la integri

dad f!sica, 90ral y psicológica del individuo y sobro todo el 

equilibrio social. 

16.- Los preceptos establecidos por el Derecho Mexicano no deben 

peraanecer est&ticos, debemos jactarnos de ser vanquardistas, de 

actualizarnos conforme a una realidad seguida en todos sus de

talles, buscando sie•prc el respeto, la equidad social y sobre 

todo una justicia rfipida y expedita. 

128 



BIBLIOGRAFIA 

- Alcal4 Zamora y castillo Niceto.-Derecho Procesal Mexicano la. 
Edición.- Editorial Porrd.a, s. A., M•xico 1976. 

- AlcalA Zamora y castillo Niceto.- Reforma Procesal.- Instituto 
de Investigaciones Jurldicaa.- UNAH Hllxico 1987. 

Alcal4 zaaora y castillo Niceto.- Proceso, Autocomposicidn y 
Autodefensa.-UNAM 2a. Edición H6xico 1970. 

- Aragoneses Alonso Pedro.- Proceso y Derecho Procesal.- Editori
al G. 

Areal Leonardo Jorge, Fenochiatto Carlos Eduardo. -Manual de 
Derecho Procesal Tomo I.-Editorial Iaiax, Buenos Aires. 

Azuara P6rez Leandro.-sociologta la. Edición.- Editorial 
Porrdia, S.A. Mtlxico 1977. 

Balbrldqe. J. Victor.-sociolog!a.-Editorial Limusa, Hllxico 
1979. 

Becerra Bautista Jos6.-El Proceso Civil en Mllxico.-Editorial 
Porrea, S.A. H6xico 1975. 

Berraedez Cisneros Miguel.-Derecho Procesal del Trabajo.
Editorial Trillas, 2a. Edición M6xico 1989. 

Bottumore T.8.-Introducción a la Sociologla.-Ed.itorial 
Peninsula. -Barcelona 1972. 

carnelutti Francesco.-Institucionea del Proceso Civil.
Traducción de sa. Ed.icitm Italiana Vol. I .-Editorial Jur!dica 
Europa-Am•rica. -Buenos Aires 1960. 

carrillo Flores Antonio.-La constitución, La suprema Corte y 
los Derechos Humanos.-Editorial Porrtl:a, S.A. M6xico 1981. 

- caso Antonio.-sociolog!a Editorial cruz, s. A. u.s.A. 

Castan Tobenas Jos6.-Humanismo y Derecho.-Editorial Reas.
Madrid 1961. 

Castillo Larranaga Jos6.- Instituciones de Derecho Procesal, 
lJa. Edición Editorial Porrea, S.A. M6xico 1979. 

- Coltn sanchez Guillermo.-La Conciliación y el Arbitraje en la 
Ley Federal de Protección al consumidor.-Revista el Foro, orqano 
de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, 6a. Epoca No. 13 
Abril-Junio 1978. 

- Coser Lewis.A.- Las Funciones del Conflicto Social.-Editorial 
Fondo de cultura Económica, H6xico 1961. 

129 



- Curte, Adam.-Conflictlvidad y pacificación.-Editorial Horber.
Barcelona 1978 pAg. 245-289. 

- De la Plaza Manuel.-Derecho Procesal civil Espanol.- Vol II la. 
Edición.-Revista de Derecho Privado, Madrid 1954. 

- De pina Rafael.- cursos de Derecho Procesal del Trabajo.
Editorial Botas M6xico 1952. 

- Esquivel Obregón T.-Apuntes para la Historia del derecho en 
México. Tomo I Los Or!genes.- Ed~torial Polis.- México D.F. 1937. 

- Flores, Benito.-La conciliación y su desarrollo en el derecho 
internacional conte•por.tlneo.-Imprenta de la Secretaria de Rela
ciones Exteriores. Hllxico 1932. 

- Gcssner, Volkmar.-Los conflictos sociales y la administración 
de justicia en Mexico, traducción de Renate Marsiske.-Instituto 
de Investigaciones Jur!dicas UNAH.-Mllxico 1984. 

- Ghiovenda Giuseppe.-Instituciones de Derecho Procesal Civil, 
Vol. I Editorial Revista de Derecho Privado.-Madrid 1954. 

- Gómez Lara Cipriano.-Derecho Procesal Civil Sa EdiciOn.-Edito
rial Trillas MAxico 1990. 

- Gdmez Lara Cipriano.- Teor!a General del Proceso.-Editorial 
UNAN H6xico 1985. 

- Gd•ez .Jara A. Francisco.-Sociologta.-1oa. Edición, Editorial 
Porrda, S.A. Mexico 1983. 

- Guasp Jaiae.- Derecho Procesal Civil.- Instituto de Estudios 
Poltticos.-Hadrid 1949. 

- Kriesberq, Louis.-sociolog!a de los conflictos sociales.
Editorial Trillas.-Mexico 1975. 

- t.uigide Litala.-Derecho Procesal del Trabajo.-Vol I, Editorial 
Jurtdica Europa-Americe.. -Bosch y c!a Edi torea Chile 1949. 

- M.A. Gurvic H, Derecho Procesal Civil sov16tico.-Editorial 
Instituto de Investigaciones Jur!dicas, M6xico 1971. 

- Mataos Mu"oz Agust!n.- EtimologJ.as Grecolatinas del Espa"ol, 
2oa. Edición, Editorial Esfinge, s.A. MAxico 1981· 

- Montero Aroca Juan.- Bosquejo Histórico de la conciliacldn, 
hasta la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1855, Revista de Derecho 
Procesal Iberoamericana No. 4 Afto 1971# Madrid. 

- Nallner Ernest M.-sociologJ.a, conceptos y Problemas Fundamen
tales.-Editorlal Herber, Barcelona 1975. 

130 



- avalle Favela Jos•.- Derecho Procesal Civil.-4a. Edicidn Edito
rial Harla M6xico 1991. 

- Pallares Jacinto. -El Poder o Trato completo de la organización, 
Competencia a Procedimientos de los Tribunales de la Rep'dblica 
Mexicana. - Imprenta d~l Co•ercio de Nabal Cha.vez, M•xico 1874. 

- Prieto Castro Pernllndez.-Derecho Procesal civil.-2a. parte.
Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid 1964. 

- Recasens siches Luis.- Tratado General de Sociolog1a.-2oa. 
Edición Editorial Porr-'da, S.A. M•xico 1980. 

- Redent Enrico.-Derecho Procesal Civil, Editorial Goa Buenos 
Aires. 

- Sentis Melendo.-Derecho Civil .-Editorial Ediciones Jur!dicas 
Europa-América. -Buenos Aires 1951. 

- Schonke Adolfo.-oerecho Procesal Civil AlemAn.-Editorial eosch, 
Barcelona. 

- Tena Ramtrez Felipe.- Leyes Fundamentales de M6xico 1808-1987, 
Editorial Porrda, s. A. M6xico 1985. 

- Torres Amat Felic.-La Saqrada BÍ.blia.-Editorial Sopena, Arqen
tina, S.A.C.E.T. USA 1965. 

- Trueba Urbina Alberto.-Nuevo Derecho Procesal del Trabajo.
Editorial Porrda,s.A. Mflxico 1973. 

- Vicente A.e.- Estudios Sociales y Económicos.- Editorial 
Monterrey, N.L. 

- Vicente y caravantos Jos6 oe.-Tratado Histórico, Critico y 
Filosófico de Procedimientos Judiciales en 11ateria Civil.-I•pren
ta y librerta de Guspar y Roig.- Madrid 1858.-

- Wolfgang von Hagen victor.- Los Aztecas Hombree y Tribu.
Editorial Diana, Mttxico 1983. 

- W. Klsch.-Elementos de Derecho Procesal Civil.-Vol.IV, Edito
rial Revista de Derecho Privado. 

DICCIONARIOS Y ENCICLOPEDIAS 

- Diccionario Anaya de la Lengua .-Editado por Fondo de Cultura 
Televisa, A.c •• -2a. Reimpresión M6xico 1981. 

Diccionario de Fllosofta.-Editorial Fondo de cultura 
Económica.-M6xico 1983. 

Diccionario de sociologta.-Editorial Fondo de Cultura 
Económica.-Mt!xico 1975. 

131 



- Diccionario Enciclo~dico Economla Planeta.-Editorial Cumbre, 
S.A. M•xico 1983. 

Diccionario Enciclo~dico Quillet, Tomo IV, Editorial Cumbre, 
S.A. K•xico 1983. 

- Enciclopedia Universal Ilustrada.-Europa-Am6rica Tomo XIV.
Editorial Espasa•Calpe,S.A. Madrid 1973. 

- Enciclopedia de las ciencias sociales, Vol. III Editorial Agui
lar, la. Edición, Espafta 1974. 
- Gran Enciclopedia Larousse, Editorial Planeta, Barcelona 1980. 

Enciclopedia Rialp Ger, Tomo VI.-Editorial Rialp S.A. Madrid 
1972. 

- Diccionario Hisp4nico.-Tomo I W.H.Jackson, Inc. Editores.
Gr4flca Illlpresora Mexicana, S.A. Octava Edición M6xico D.F. 1962. 

- Diccionario General Ilustrado de la Lenqua Eepanola Vox.-sexta 
Reimpresión Bibliograd, S.A. H6xico 1980. 

DICCIONARIOS Y ENCICLOPEDIAS DE DERECHO. 

-Diccionario Enciclop4§dico de Derecho Usual, Cabanelas Guillermo, 
12a. Edición Editorial Haiesta, S.R.L. Buenos Aires, Repd.bllca 
Argentina 1980. 

-Diccionario Jurtdico Mexicano, Toaos I, I.I y III :Instituto do 
Investigaciones Jur.ldicas, Editorial Porr4a S.A. UNAN, M•xico 
1985. 

-Enciclopedia Jur.ldica Olleba, Toaos III, VI, XVII y XVIII Edito
rial Bibliogr4fica omeba, Ariskiil, S.A. Sarandi 1370, Buenos 
Aires Argentina, 1964. 

-Nueva Enciclopedia Jurldica, Tomo VI, Francisco seix Editorial 
Barcelona 1954. 

LEGISLACION CONSULTADA 

- Fuero Ju2go.-Libro 'II, Titulo I, Ley XV, en Latin y castellano, 
por la Real Academia Espanola, Impresor de C4mara de s. M. 1815. 

-ordenanzas de Burgos, capitulo XVII, por Carlos I Valladolid, 
Espa-na 18 de Sept de 1538. 

- Nueva Recopilacitm, Libro III, Titulo XIII Ley II y nov•sima 
Libro l:X Titulo II' Ley IV. 

-constitución de C4diz 1812. 
Legislación Mexicana de las Disposiciones Legislativas, expe

didas desde la Independencia Tomo VIII, recopilada por Dubian, 
Manuel, y Lozano Ha. Jos6, Editorial del Comercio de Duldan y 

132 



Ch4vez, H6xico 1877. 

- Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y 
Territorio de la Baja California, Editorial Imprenta de J.H. 
Aguilar ortiz, M6xico 1878. 

- Ley Federal del Trabajo 55a. Edición Editorial Porrda, M6xico 
1970 y 1987. 

- C6digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal 1932, 
4a. Edición Castillo Ruiz Editores, S.A. de c.v.-M6xico 1990. 

- Ley Org4nica del Tribunal superior de Justicia del Fuero comdn, 
4a. Edición Castillo Ruiz Editores S.A. de c.v.- H6xico 1990. 

DIARIOS OFICIALES Y BOLETINES 

- Bolettn Informativo de Seguridad social ª"º 2, No. 
Enero-Febrero 1879. 

- Diario Oficial de la Federación del 4 de enero de 1980 .. 

- Diario Oficial de la Federación del 7 de febrero do 1983. 

- Diario Oficial de la Federación del 7 de febrero de 1985. 

- Diario Oficial de la Federación del 10 de enero de 1986. 

- Diario Oficial de la Federación del 11 de enero de 1986. 

133 

IHSS, 



INDICE 

IHTRDDUCCION 

l:A2llll.l.!l l!IWIEBQ "CONCILIACION" 

1.1. 

1.1.l 

1.1.2 

1.1.J 

1.1.4 

1.2 

1.2. l 

1.2.2 

1.2.2.l 

l. 2. 3 

1.2.4 

1.2.5 

1.2.6 

1.2.7 

1.2.8 

i.2.e.1 

1.2.8.2 

1.2.e.J 

2.1. 

2.1.1 

2.l.2 

CONCEPTO, 

ETIMOLOCICO. 

GRAMATICAL. 

SOCIOLOGICO. 

JURIDICO, 

ANTECEDENTES HISTORICOS. 

GRECIA. 

ROMA, 

IMPERIO. 

ESPANA. 

AUSTRALIA. 

ITALIA. 

FRANCIA. 

·ALEMANIA. 

MEXICO, 

EPOCA PREHISPANICA. 

EPOCA COLONIAL. 

EPOCA INDEPENDIENTE. 

CONCLUSIONES PRIMER CAPITULO. 

"EL CONCILIAOOR" 

CONCEPTOS. 

ETIMOLOGtCO. 

GRAMATICAL. 

PAG. 

3 

4 

5 

5 

6 

7 

7 

19 

20 

21 

23 

26 

26 

27 

27 

44 

46 

46 

46 

46 



2.l.3 

2.2 

2.2.1 

2.2.2 

2.2.2.1 

2.2.2.2 

2.3 

2. 3 .1 

2.3.2 

2. 3. 3 

2.4 

2.5 

2.6 

2.6.l 

2.6.2 

2.6.3 

2.6.4 

2.6.5 

2.6.6 

2.6.7 

2.6.8 

2.6.9 

2.6.10 

2.6.ll 

2.6.12 

2.6.13 

JURIDICO. 

CUALIDADES GENERALES DEL CONCILIADOR. 

REQUISITOS EXIGIDOS POR LA LEY PARA SER 

CONCILIADOR. 

CUALIDADES PERSONALES DEL CONCILIADOR. 

CUALIDADES PERSONALES. 

INDEPENDENCIA E IMPARCIALIDAD. 

OTRAS CUALIDADES PERSONALES. 

PREPARACION PROFESIONAL. 

CONOCIMIENTO DE LA RAMA DE ACTIVIDAD. 

46 

48 

48 

49 

49 

49 

50 

52 

52 

CAPACIDAD PARA SACAR PARTIDO DE LA INFORMACION. 52 

FACULTADES DEL CONCILIADOR. 

FASES DEL PROCESO CONCILIATORIO. 

TECNICAS DE CONCILIACION. 

ESTILO PERSONAL. 

EL ARTE DE ESCUCHAR. 

LA PERSUASION. 

GUIA EN LOS DEBATES. 

AMORTIGUADOR. 

ENLACE. 

INDAGADOR. 

FUENTE DE INFORMACION E IDEAS. 

CRITICO. 

PROTECTOR. 

ESTIMULANTE. 

SIMPATIZANTE. 

ASESOR O CONSEJERO. 

54 

55 

57 

58 

58 

58 

58 

58 

59 

59 

59 

60 

60 

61 

61 

62 



2.6 .14 DEFENSOR. 

CONCLUSIONES SEGUNDO CAPITULO. 

~ ~ "LA CONCILIACION COMO FORMA DE DIRIMIR 

J.l 

J .2 

J .3. 

3 .J.1. 3 

J.3.1.4 

J .4 

3.4.1 

3.4. 2 

J.4 .J 

CONFLICTOS" 

NATURALEZA JURIOICA. 

LA CONCILIACION DESDE EL PUNTO DE VISTA 

JURIDICO. 

REQUISITOS DE LA CONCILIACION. 

POR LO QUE TOCA A LOS SUJETOS. 

EN CUANTO A LAS PARTES. 

EL OBJETO DEL ACTO DE LA CONCILIACION. 

EN CUANTO A LA ACTIVIDAD DEL ACTO DE 

CONCILIACION. 

LA CONCILIACION DESDE UN PUNTO DE VISTA 

SOCIOLDGICO. 

CLASES DE CONFLICTOS. 

EL CONFLICTO Y LA LUCHA. 

COMO SE RESUELVEN LOS CONFLICTOS. 

CONCLUSIONES CAPITULO TERCERO. 

~ ~ "LA AUDIENCIA DE CONCILIACION EN EL 

4.1 

4.2 

4.2.1 

DERECHO SOCIAL" 

DERECHO SOCIAL. 

LA AUDIENCIA DE CONCILIACION EN EL DERECHO 

DEL TRABAJO. 

LA AUDIENCIA DE CONCILIACION EN EL PROCESO 

ORDINARIO. 

lA. ETAPA CONCILIATORIA. 

2A. ETAPA DE DEMANDA Y EXCEPCIONES. 

63 

64 

66 

66 

69 

70 

70 

73 

73 

7J 

.74 

74 

75 

77 

79 

80 

80 

80 

82 

83 

83 



4.2.1.J 

4.2.4 

4.J 

4.J.1 

4. 4 

4.5 

JA• ETAPA DE OFRECIMIENTO Y ADHISION DE 

PRUEBAS, 85 

LA CONCILIACION EN LA TRAHITACION DE CONFLICTOS 

CON PROCEDIMIENTO ESPECIAL. 87 

LA CONCILIACION EN LOS PROCEDIMIENTOS DE 

CONFLXC'l'OS COLECTIVOS DE NATURALEZA ECONOMICA. 90 

LA CONCILIACION EN EL PROCEDIMIENTO DE HUELGA. 92 

LA AUDIENCIA DE CONCILIACION EN EL DERECHO DE 

PROTECCION AL CONSUMIDOR. 

PROCEDIMIENTO, 

LA AUDIENCIA PREVIA Y DE CONCILIACION EN EL 

DERECHO DE CASAS DESTiHAOAS A LA HABITACION. 

LA AUDIENCIA PREVIA Y DE CONCILIACION BN 

MATERIA CIVIL. 

CONCLUSIONES CAPITULO CUARTO. 

"DOBLE ALCANCE DE LA AUDIENCIA PREVIA 

DE CONCILIACION" 

96 

96 

99 

101 

lOJ 

106 

5 .1 LEGITIMACION PROCESAL. 106 

5.2 CONCILIACION. 109 

5. 3 OEPURACION DEL PROCEDIMIENTO. 111 

5.J,1 EXCEPCIONES, 111 

5.J.1.1 EXCEPCION DE CONEXIDAD. 113 

5.J.1,2 EXCEPCION DE LITISPENDENCIA. 115 

5.3.1.3 EXCEPCION DE COSA JUZGADA. 116 

5. 3. l. 3 .1 DIFERENCIAS ENTRE LA LITISPENDENCIA Y LA 

COSA JUZGADA. 117 

5.J.1.4 EXCEPCIONES PROCESALES SEGUN EL COOIGO DE 



PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 

FEDERAL. 11 7 

5.J.1.4.1 EXCEPCION DE INCOMPETENCIA DEL JUEZ. 118 

5. 3 .1. 4. 2 EXCEPCION DE FALTA DE LEGITIMACION PROCESAL. 119 

5.3.5 FORMA DE CLASIFICAR LAS EXCEPCIONES. 119 

5.J.5.1 EXCEPCIONES MAS USUALES. 121 

5.3.5.1.1 EXCEPCION DE FALTA DE CUMPLIMIENTO DEL PLAZO 

DE LA CONOICION A QUE ESTA SUJETA LA ACCION 

INTENTADA. 121 

5. J. 5 .1. 2 EXCEPCION DE OIVISION. 121 

122 5.3.5.1.3 EXCEPCION DE EXCUSION. 

CONCLUSIONES CAPITULO QUINTO. 124 

CONCLUSIONES GENERALES. 125 

BIBLIOGRA.FIA. 129 

DICCIONARIOS Y ENCICLOPEDIAS. 131 

DICCIONARIOS Y ENCICLOPEDIAS DE DERECHO. 132 

LEGISLACION CONSULTADA. 132 

DIAR:IOS OFICIALES Y BOLETINES. 133 

INDICE. 134 


	Portada
	Introducción
	Capítulo Primero. Conciliación
	Capítulo Segundo. El Conciliador
	Capítulo Tercero. La Conciliaciliación como Forma de Dirimir Conflictos
	Capítulo Cuarto. La Audiencia de Conciliación en el Derecho Social
	Capítulo Quinto. Doble Alcance de la Audiencia Previa y de Conciliación
	Conclusiones Generales
	Bibliografía
	Índice



