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CAPITULO l 

LOS CONFLICTOS DE TRABAJO 

A) Definici6n de Conflictos de Trabajo. 

La palabra conflicto viene del latln CONFLICTUS, que a
•u ve& deriva de CONFLIGCR&, que significa combatir, pelear, 
En sentido figurado combate, zo&obra, inquietud, angustia -
del lnimo. Tambi6n apuro, aprieto, compromiso grave, situa
ci6n desgraciada y dif lcil salida. 

Lo• conflictos son Indice• de ajuste• dinlmicos, que -
son tomados en consideraci6n para entender la evoluci6n de -
la sociedad como fen6meno de de•arrollo. Asimismo, el con-
flicto para ser tal debe de caracteri•arse por la exteriori
aaci6n, diferiendo del mero malestar laboral, ya sea como -
aituaci6n conflictiva permanente, nece•aria para el derecho
que colllO ai•tema rector de la vida dentro de la sociedad bu~ 
ca la armonla de los intereses que •e encuentran en pugna P!. 
ra darles una soluci6n adecuada. 

Para poder llegar a la definici6n de conflictos de tra
bajo, en primer lugar vamos a definir qu6 es un conflicto de 
derecho. 

Entendemos por conflicto de derecho a la coincidencia -
de dos o mis derechos o deberes incapaces de ser ejercitados 
almultlnea11ente en una relac16n jurldica. 

A partir de esta defln1.ci6n ·ya noa encontramos en la -
posibilidad de definir lo que es el conflicto de trabajo. -
Existen algunas definiciones de distinguidos tratadistas del 
Derecho del Trabajo, que a continuaci6n se mencionan: 

El profesor Mario de la Cueva define al conflicto de -
trabajo colllO las diferencias que ae suscitan entre loa trab!, 
ladores y patrones, o solamente entre aqu61los o unicainente-
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entre 6•to• en ocasi6n o con motivo de la fonnaci6n, modifi
caci6n o cu•plimiento de las relaciones individuales o cole,¡ 
tivas de trabajo. 

Por su parte Eugenio P6rez Bolija, sostiene que con el
no•bre de conflicto laborable se alude a una aerie d• f ric-
cion•• au•ceptible• en las relaciones laborales. 

Pera Rodolfo Cepeda Villarreal, conflicto de trabajo es 
la coincidencia de doa o •6• derecho• o deberes dentro de la 
relaci6n laboral, incapaces de ser ejercitadas o cumplida• -
•i•ultlneamente. 

El doctor Ernesto Kroatochin encuentra una doble acep-
ci6n del conflicto de trabajo. Por un lado le di•t1nci6n en 
••ntido amplio, considerando que el conflicto d• trabajo ••
cualquier controversia que hace de una relaci6n de trabajo,
Y• ••• individual o colectiva de trabajador•• y patrones, -
y en ••ntido r••tringido cuando la relaci6n existe entre el
••pleador, el trabajador y el Estado. Agregando un tercer -
tipo de conflicto y estos •on lo• originado• en la relaci6n
antre eujetoa del derecho laboral y el Estado. (1) 

8) Origen. 

Loa conflictos da trabajo tienen •u origen dentro del -
&'f9i .. n econ6•ico en que se d•••rrolla la •ociedad, •• decir, 
al &'f9i .. n capitali•ta. La sociedad se encuentra dividida -
en doa el•••• sociales, eiendo esta•, la el••• burguesa, la

que detenta loa 111edioa de producci6n. r por el otro lado, -
1• el••• proletaria, la que cuanta unica•ente con su fuarz•
d• trabajo pa'ra satisfacer sus necesidades. 

(1)·De la Cueva, Mario.- Derecho Mexicano del Trabajo, r. 31 
Ed. Porr6a, p69. 725 1 M6xico 1964. 



Loa gobiernos bajo el sistema liberal e individual po-
nen en un mlamo plano de igualdad a los trabajadores y patrg, 
nes, reconociendo unicamente un tipo de conflicto laboral, -
refiri6ndose a aquel derivado de la interpretaci6n y aplica
ci6n de un conflicto individual laboral. Esto• tipos de CO.!!. 

fllctos se encontraban sometidos a los Tribunales Judiciales 
en materia com6n, y eran resueltos como si se tratara de CO.!!. 

trato• de prestac16n de servicios o de arrendamiento. 

Eata aituac16n causa un gran perjuicio a la clase tra-
bajadora, ya que obliga a la• partes a. aometer aua diferen-
cias a un procedimiento lento, y sin los medios necesarios -
para poder sostener tal conflicto, por el trabajador, 6ste -
se ve obligado a renunciar a au 1nter6s afectado. Y por --
otro lado el trabajador no cuenta con el poder econ6mico pa~ 
ra poder contratar los servicios de un abogado, en contrave.n 
c16n de lo que sucede con el patr6n,ya que 61 al puede some
terse al trlmite, que establecla al C6digo Civil, y tamb16n
s1 se encontraba asesorado por loa conocimientos jurldicoa -
de un abogado, debido a su poaicl6n econ6mica. 

Los trabajador•• unicamente pudieron agruparse para la
defansa de aua intereaea, asl teneeoa la formaci6n de asoclA 
clones profesionales y coalialonea de trabajadores, que me-
diante 1•• armas de las que pudieron echar mano, ref1ri6ndo
noa a laa huelgas y paro• pudieron encontrar mejores candi-
clones de trabajo. A partir de este •omento, se ven con clA 
ridad la divlai6n de lo• conflictos de trabajo en loa gran-
de• grupoa, encontrlndonos en primer lugar a los conflicto•
lndlviduales y los conflicto• colectivoa. Los primeros de -
loa .. nclonados aon aquello• que se ref leren a la apllcac16n 
e interpretacl6n de un contrato. Y los segundos presupone -
la existencia de un grupo de.personas que se unen para la d!, 
fensa de sus intereses, pudiendo adoptar la forma de coall-
slonea o asoclaclonea profaslonales qua mediante la huelga -
y los paros logran .. jorea condiciones de trabajo. Este ---
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nuevo tipo de conflicto tiene la particularidad de poner en-
3uego el inter•s colectivo de,todos los miembros que partic!, 
pan dentro de la contienda. 

La primera reacci6n de los gobiernos fue la de prohibir 
la aaociaci6n de los traba3adores, y para tal efecto lo de-
clararon como delito. Asi tenemos que el C6digo Penal, fue
el ordenamiento 3urldico en el cual se apoy6 la autoridad -
para reprimir los movimientos de los traba3adores, que se -
traduclan en huelgas y paros, con el ob3eto de restablecer -
•l orden 3urldico. 

Los gobiernos con estas medidas pretendlan dar soluci6n 
a los conflictos de trabajo, sometiendo a la clase traba3ado 
ra a la rigidez de las leyes penales y tratando de que •stos 
volvieran a reanudar sus labores, olvidlndose de las huel--
gas y paros. Al sentir la impotencia de los gobiernos de Pi!. 
dar controlar, mediante sanciones, a los movimientos obre--
ros, no tuvo ma• remedio que el de reconocer a las asociaci,2 
nes profesionales y suprimiendo las penalidades del ordena-
miento 3urldico, dando como consecuencia, la legalidad de -
las huelgas y paros. A partir del reconocimiento quedb deb.l. 
damente esclarecido las dos clases de conflictos, dentro de
los conflictos de trabajo, siendo los conflictos individua-
les y los conflictos colectivos, 

LosTribunale• encargados para la soluci6n de loa con-
flictos de trabajo, fue encargado a los del orden com6n, --
quien•• con•ideraron que en caso de huelga existla una viol.!. 
ci6n a lo• contratoa individuales, los cuales originaban la
rescisi6n de la relaci6n de traba3o y el pago de daftos sufr.l. 
do• por el patr6n, medida que en lugar de disminuir los con
flictos, los agrav6, ya que conscientes los traba3adores que 
al ao•ater•e a la juri•dicci6n del tribunal, •ste no darla -
aoluci6n favorable a sua intereses, los obligaba a unirse P.!. 
ra la defensa de sus derechos. 
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Al •ultiplicarae 101 conflictos, el &atado se vi6 en la 
neceaidad de intervenir directamente en la soluci6n de los -
conflictoa, ya que se dio cuenta de la magnitud del problema 
que ocaalonaba un eatado de huelga pues por un lado parallzJ. 
ba la induatria y por otro lado, el conflicto podla 1er ab-
aorvido por la1 dem6a coali1ione1, por ende, los gobiernos -
dejaron 1u po1ici6n de 1imple1 e1pectadore1 para comenzar •
intervenir en 101 conflictos de trabajo. 

En M6xico, deapu61 del gobierno del General Porfirio -
Dlaa y bajo laa manife1tacionea de proteataa de loa obreroa, 
ae propuao ante la C6•ara de Diputadoa la creaci6n del Depa.s: 
tamento del Trabajo. 

Encontrando la necesidad de au origen, en la aiguiente
expoaici6n de .otivoa1 

• ••• que en virtud de la precaria condici6n de loa
trabajadorea en laa induatriaa y laa haciendaa, de 
la falta de 9arantlaa an el trabajo de la1 mujer•• 
y menorea, de le inaalubridad y peligro1 en la• l!, 
bora1 y al problema de la emigraci6n de loa brace
ro• a loa Estado• Unidoa de Norte Am6rica, ae pro
pone la creaci6n de una Ofi~ina de Trabajo con laa 
algulantea funcionea: cla1if icar y dar a conocer -
loa dato• relativo• al factor trabajo.• (2) 

A partir de eata 6poca 1 el gobierno deja au papel de -
aimple eapectador, tomando una nueva faae de intervencionia
ta moderadv. Debido a la traacendencia de 101 conflicto• c2 
lectivo• que 1a vinieron dando, el &atado ae vi6 en la nece
aldad de crear inatltucionea qua se dedicaran exclu1ivamente 

(2) La1 Autoridadea del Trabajo y 1u De1arrollo Hist6rico,-
Gu .. 6n Guarrero Jo1u6, &do Popular, &d. Primera, Mlxico-
191111 pag. 16. 



a conocer de loa conflictos de trabajo. El proyecto para la 
creaci6n del Departamento de Trabajo, dependiente de la se-
cretarle de ro11ento, Colonizaci6n e Induatria, fue aprobado
el 30 de octubre de 1911. 

En lo que respecta a loa conflictos de trabajo, el ar-
tlculo 2 fracci6n IV del proyecto, faculta al Departamento -
del Trabajo, de procurar el arre9lo equitativo en los caaoa
de conflicto entre eapreaarioa y trabajadores y servir de -
Arbitro• en aua diferencia• aal lo aoliciten los interesa--
doa. (3) 

Con la Conatituci6n Polltica de los Estados Unidos MeK,1 
canoa en lo que toca al articulo 123, loa trabajador•• ven -
criatalisadoa aua anhelos, ya que en ella se encuentran pro
te9idoa loa derecho• alnimoa de loa que debe de 9ozar un tr.!, 
bajador. En lo que toca a loa conflictos de trabajo, la --
fracc16n XX del articulo en menci6n obli9a a lfta partea a •!!. 
.. ter aua diferencia• a laa Junta• de Conciliaci6n y Arbitr.a 
je. 

La eKpanai6n induatrial •• vio favorecida a costa de la 
•i•eria y el a9otamiento de los trabajadores sln distlnci6n
de aeKo ni edadea. La aituaci6n de inferioridad de loa tra
bajadores obli96 a la reacci6n de loa miamos en contra del -
sistema imperante, traduci6ndoae en rebeliones, huel9aa y -
proteataa para iaponer .. jorea condicione• de trabajo. 

C) Caracterlaticas de loa Conflictos de Trabajo. 

Tode controveraia suscitada entre los elementos de la -
producci6n, capital y trabajo, de ,donde •• derivan loa con--

(3) Laa Autoridades del Trabajo y su Deaarrollo H1at6rlco, -
Gu .. An Guerrero, Joau6, Ed. Popular, Ed. Pri•era, M6Kico 
1981, pA9. 1'7. 
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flicto• de trabajo, •i•mos que quedan fuera de la jurisdic-
ci6n del Juea Civil, debido a las caracterlsticas propia• -
del derecho del. Trabajo, ya que es un d•recho social dirigi
do a proteger a la el••• de•po•elda. El profe•or Mariano -
Ti••embau• (4) propone diferente• caracterlstic•• de lo• CO.!!, 

flicto• colectivos con el prop6•ito de poder distinguir al -
derecho del trabajo con el derecho civil, •obresaliendo las
do• acepcione• dada• y e•t•• •on: 

al De naturaleza intrln•eca,•i•m• que •• subdivide en
el objeto de diverg•ncia, e• decir la cau•a que motiva dicho 
conflicto. Y cual ea la posici6n funcional de la• partea,-
entendi6ndoae a la posibilidad de la• partes a que lleguen a 
•oluclonar el proble••· 

bl De naturaleza extrlnseca, •ubdlvid16ndose a •u vea
en la repercua16n acon6•ica v •octal del conflicto v la 
acc16n 9remlal. 

En relaci6n e lo• diferente• caractere• de lo• conflic
to• de trabajo el profe•or M. Tis•embaw. propone encontrar-
los atendiendo a 1•• diferencias entre el derecho civil y el 
derecho del trabajo. 

El derecho civil e• un derecho de las co•a•, teniendo -
COllO finalidad re9la111entar lea relacione• de propiedad y po
•e•16n de la• per•ona• que viven dentro de la sociedad. 

Por otro lado el derecho civil •e caracteri1a por la 
de•per•onali1acl6n, ya que al ocuparse de 1•• co•••• 1• per
sona no tiene l•portancla para los c6d1go• civil••· Al con
trario el derecho del trabajo e• una re9la•entac16n para los 
ho•bre•• 

(4) De la Cueva0 Mario.- Ob. cit., plg. 726. 
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El derecho civil afecta directamente al patrimonio de -

las personas debido a su objeto que son las relaciones de -
carlcter pstrimonial. El derecho del trabajo debido a la -
noci6n jurldica social que desempena dentro del Trabajo, tit, 
ne una influencia directa en las relaciones contractuales. 

Otra diferencia que •• presenta entre el derecho civil
Y •l derecho del trabajo as la daaperaonalizaci6n de la• pa4 
tea que intervienen dentro del conflicto. El articulo 123 -
Constitucional no habla d• trabajadores ni da patronea aino
qua se refiere a loa factores da la producci6n, deduciAndose 
al capital y trabajo, debido a la naturaleza del derecho la
boral el ser humano se encuentra protegido, ya que se encue.n 
tra en juego un valor universal. Dentro del derecho civil -
la contienda se suscita entre do• personas que el ordenamie.n 
to considera en un Mia•o plano de igualdad y diferiendo loa
int•r•••• particulares, aal coMo aua caracterlaticaa patri~ 
nial••· 

Por lo anterior aaftala•oa coMo caracterlaticaa de loa -
conflictos de trabajo las siguientes: 

El aspecto hU•ano da loa conflicto• de trabajo. Ya que 
en las contienda• de trabajo la poaici6n personal de las pa4 
tea •• deapleza del eje central de la 6rbita del conflicto,
como con1ecuencia derivada del trabajo como acci6n jurldica
aocial, actuando predo•inantemante en la formaci6n da la• -
relaciona1 contractual•• y regulando las desavenencias 'que -
1e presentan en el •i1R10. 

La de1per1onalizaci6n de los conflictos de trabajo. El 
derecho privado regula la1 de1avenenciaa suscitadas entre 
particularea, con11derlndolo• en el mismo plano. En rela--
c16n el derecho del trabajo, la despersonalizaci6n dentro da 
loa conflicto1 da trabajo •• encuentran contemplados en el -
artlculo123 Constitucional, al hsblarno• de controveraias -~ 
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•uscitadas entre el capital y el trabajo. 

El aspecto de orden p6blico de los conflictos del trab.!!. 
jo. La trascendencia de lo• conflictos de trabajo interesa
• toda la sociedad, debido a la repercuai6n que el mismo pus 
da tener dentro de la •ociedad. Conclulmos que los conflic
to• de trabajo son de orden jurldico. 

La finalidad del derecho del trabajo es la de proteger
ª la clase de•poselda. La de•igualdad entre las partes, por 
un lado los que detentan los medio• de producci6n, y por el
otro lo• que cuentan unicamente con su fuerza de trabajo, •.1 
tuaci6n que hace estar a loa segundos en una situaci6n de -
desigualdad econ6mica en relaci6n a los primeros de los men
cionados. Por lo tanto las autoridades del trabajo deben YI. 
lar porque aea aplicable la Ley Federal del Trabajo, ya que
en la misma se encuentran contenidas las garantlas •lnimas -
que deben prevalecer en favor de la clase trabajadora. 

Dl Clasificaci6n de los Conflictos de Trabajo, 

Reviste especial importancia la clasificaci6n de los 
conflictos de trabajo, debido a que de lea definiciones y 
conceptos de los principales y m6s frecuentes conflictos de
trabajo se determinar• la naturales• de l•• 6rgano• a lo• -
que se les encomendar• la resoluci6n de los problemas plan-
teados. Estos 6rgano• revestidos con jurisdicci6n especial. 
Los conceptos comprender6n el objeto y materia de los proce
dimientos que deban seguirse p•ra resolverse en justicia, 
•iHO que se justificar• dentro del procedimiento. 

Doctrinas sostenida• por diferentes autora• para tratar 
de encontrar una verdadera diferenclaci6n da los conflicto•
de trabajo. 

El profesor argentino M. Tiasem (5) clasifica a los co.11. 

(5) Der. Mex, del Trab.- Ob. cit. 
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tlicto• de trabajo en do• grande• grupos; 

en primer lugar atendiendo a la naturaleza de los con-
flicto• y la calidad de lo• •ujetos que Intervienen en ellos; 

a) Conflicto• Individuales o de derecho. Siendo aque
llo• que afectan a la aplicaci6n e interpretaci6n de un der~ 
cho nacido y actual, teniendo en conaideraci6n que este ten
ga au origen en una pre•cripci6n formal a la ley, o que der.!, 
ve de una diaposlci6n de un contrato individual o colectivo
de trabajo. 

b) Conflicto• colectivos que a su vez se subdividen en 
doa •'•• •i•ndo lo• pri .. roa lo• que ae relacionan con la 1.!l 
terpretacl6n o aplicac16n del convenio cole~tivo o de la - -
ley, y el ••gundo el ;que •e relaciona por .. •l cambio de la• -
condicione• de trabajo. 

c) Conflicto• lnteraindlcalea •1•111<>• que pueden ••r -
colectivo• o lndlvlduala•, conaiatiendo loa colectivos cuan
do laa organla•cionea obreraa pretendan la• contratacionea -
colectiv•• y loa individualea, cuando la• funciones de las -
a9rupacionea obrera• no •• ralacionan con la• activldade• -
productiva• o de au• agremladoa, ya que como entidad•• orgA
nicaa po•een un patri1110nlo y una or9anizaci6n interior. 

En ae9undo lugar ae tunda en la• diferencia• que aurgen 
por la natural••• de laa partea que intarvienen dentro del -
conflicto, dando lugar a variedad en el tipo de conflicto, -
encontrando lo• aiguienteai 

a) Controvaraiaa obrero-patronal••• que a au vaz.ae -
aubdivide eni controyereiaa de derecho, que pueden aer indi• 
vtdualea cuando el!nter•• particular•• encuentra en juego,
y colectivo• relativo a la categorl• profaeionel, y S2I111:2,-
ytr1la1 de lntere1e1 reletlyoa a una cateaor!a profealonal. 
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b) Controversias interaindicelea, Estas pueden surgir 
entre patronea o entre· trabajadores y pudiendo ser de dere-
cho o de intereses gremiales. 

c) Controversias entre la aaociaci6n gremial y sus re
preaentadoa, 

d) Controversias interobreraa o interpatronales, 

e) Controveraiaa entre sindicatos y patronales y el -
Estado. 

El profesor •exicano J, Jea6a Caatorena para clasificar 
a loa conflictos de trabajo parte de la baae de los indivi-
duoa que intervienen y poaterior111ente de la naturales• del -
conflicto, quedando de la siguiente manera1 

Conflictos obrero-patr.onalea, tienen lugar entre traba
jadores y patronea, Atendiendo a la naturalesa del conflic
to, El profesor Caatorena subdivide a eata clase de conflis_ 
toa en1 

a) Conflictos individuales o colectivos, partiendo de
la base del inte.r6a que se encuentra en juego, En conflic-
toa colectivos y jurldicoa, diferenciAndoae loa primeros en
que el objeto del conflicto ea la •odificaci6n de loa eatatu 
toa del contrato colectivo. Y loa segundos loa que derivan
de la violaci6n o aplicaci6n del derecho. 

b) Conflictos interobreroa, siendo aquello• originados 
por la contrapoaici6n de loa derechos de loa trabajadores, 

e) Conflictos interpatronalea, eate tipo de conflictos 
lo deducen de la celebraci6n de un contrato colectivo de tr,a 
bajo, por varios patronea, sus intereses se encuentran en -
epoaici6n. 

d) Conflictos interaindicalea, originados cuando dos -
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organizacione• obraras pretendan la titularidad del contrato 
de trabajo dentro de una empre••· 

El profeaor Juan D. Ramlrez Gronda (6) para la clasifi~ 
caci6n de los conflictos de trabajo parte de la idea que la
di visi6n deriva de la naturaleza de los individuos que en 61 
participan, asi tenemoa1 

al Conflictos obrero-patronalea, miamoa que se subdiv1 
den en individuale1 y colectivos. 

bl Conflicto• intar1indicale1 1ubdividi6ndo1e, en con~ 
flicto1 colectivos y no colectivos. 

el Conflicto• entre sindicato y 1us agremiados. 

d) Conflictos interobrero1. 

Cla1ificaci6n del profe1or Alberto Trueba Urbina, quien 
••para a los conflictos de trabajo en tre1 grupos, siendo a.1. 
tos: 

al To•ando en consideraci6n a los individuo1 que part1 
cipan an 61 1 arrojando las 1iguientes cla1e11 conflictos --
obrero-patronale1, conflictos interobrero1 y conflictos in-
terpatronales • intersindicale1. 

b) En atenci6n al inter6s que 1e encuentra en Juego, -
en conflictos individuales y conflictos colectivos. 

el Atendiendo a la naturaleza del conflicto, en con--
flictoa jurldicos y conflictos econ6•icos. 

Para la cls1ificaci6n de los conflictos de trabajo de~ 

(6l Citado por Castorena, J. Jea6s.- Manual de Derecho Obre
ro, 
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mo• tener en con•ideraci6n a los sujetos que intervienen de~ 
tro del mi•mo, partiendo del objetivo que se persiga y de la 
observaci6n encontraremos los aspectos jurldicos, econ6mi--
coa, aocialea e intersindicalea de los conflictos de traba-
jo. 

Ls influencia decisiva que en la clase o naturalesa de
los conflictos, el inter6a de loa trabajadores ea el que va
a determinar la importancia del conflicto, asl como au grav!. 
dad y au dificil aoluci6n. No pudiendo variar por la tlpica 
naturaleza protectora del derecho del trabajo dirigida a la
claae deapoaelda. 

Claaificaci6n de los conflictos de trabajo atendiendo a 
loa aujetoa que lntervlenen1 

1. Loa conflictos obrero-pationalea tienen lugar entre 
trabajadorea y un petr6n, o entre un trabajador y un patr6n, 
con MOtivo de una relaci6n de trabajo. 

2. Conflictos interaindicales. Tienen lugar cuando -
do• o ••s agrupaciones obreras palean la titularidad del - -
contrato colectivo da trabajo dentro da una empresa determi
nada, o bien el registro sindical. 

3. Conflicto entre aaociacionea profesionales y aus -
agremiados. Teniendo como origen diferentes aituaciones, co 
mo por ejemplo cuando el trabajador es expulsado del aindic.1. 
to por alguna falta a loa estatutos. 

4. Conflictos entre una aaociaci6n profesional y per•.2. 
nas ajenas a ella. Tienen su origen cuando una persona •• -
contratada para trabajar dentro de la empresa en un pueato -
sindicallzado ain el consentimiento del aindicato. Esta •i
tuaci6n ea conocida como cl•usula de exclusi6n. 

s. Conflicto• •ntre obreros. Tienen lugar cuando dos-



obrero• pelean loa ••jore• derechos dentro de la empresa, C,2 

lllO por ejemplo aobreaalen los derechos eacalafonarios. 

Los conflictos obrero-patronales se dividen en dos gra.!l. 
des grupos, siendo estos los individuales y colectivos. 

El inter6s obrero que se encuentre en juego va a deter
•inar la i•portancia del conflicto, asl como su gravedad y -
dificil soluci6n. No siendo de otra manera, considerando -
loa principio• tutelare• que rigen al derecho del trabajo. 

La claaificaci6n de los conflictos obrero-patronales en 
individuales y colectivos sirven como fuente de competencia
ª 101 trlbunale1 con facultades 3uri1dlccionales para decl-
dir 1obre loa conflictos de trabajo que se le somete. Por -
otro lado 1irve como criterio general pera determinar la PE'!!. 
cedencia de la1 huelga1. 

Cuando •• le dio el carlcter de obligatoriedad al arbi
tra3e, dentro de la legialaci6n france1a de 1936 1 en ese --
pal1 tuvieron la neceaidad de encontrar la distinci6n entre-
101 conflicto• indlvldualea y colectivos. Entre loa trata-
dietas encontremos a Jorge Scelle y Paul Ple, quienes tratan 
de explicarlos, con la salvedad de que no proporcionen una -
definlc16n concreta. Aal tenemoa que para Jorge Scelle lo•
confllctoa lndivldualea difieran de lo• colectivos, ya que -
eato1 ae refieren de manera general a la clase trabajadora.
Y por 1u parte Paul Ple aoatlene que los conflictos indivl-
dualea son aquello• que se presentan entre loa traba3adorea
y patronea y eatoa pueden presentarse co•o conflicto o como
diferencia individual. Y en relac16n al conflicto colectl-
vo, mismo qua ponen en pugna a todo• loa obreros de una f6-
brica con au patr6n, pudiendo ocurrir que el conflicto •• -
extienda e otra• ••pre••• diferente• a la que auscit6 el COJl 
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flicto. (7) 

La Corte Superior de Arbitraje aellala dos caracterlsti
cas de loa conflictos colectivos y estos son: la interven-
ci6n de un grupo de trabajador••• Y que se lesione el inte
r6s colectivo. Agregando que el inter6s individual d• naci
miento a un conflicto colectivo. Por ejemplo cuando el tra
bajador participa an un sindicato y por tal motivo es separ.1. 
do de su trabajo, tal actitud del patr6n atenta contra los -
derecho• de loa trabajadores. 

Dentro de la doctrina -italiana Carnelutti hace una di
ferenciaci6n entre el proceso individual y el colectivo de -
trabajo, al sostener que el primero es aquel en que no se -
deduce une litia determinada, •ino una serie indeterminada -
de litis id6nticaa y que implican a los componentes de las -
categorla• sirviendo de co•poaici6n de las litis tipo o li-
tia de categorlaa. El proceso colectivo puede aar disposit! 
vo actuando en la fon11aci6n de normas •aterialea, dando ori
gen el contrato colectivo de trabajo. Pero tambi6n puede -
daraa como proceso colectivo declarativo. La caracterlatica 
del proceso colectivo deriva de la calidad de la litia, es -
decir, intereses tipo• para cualquier miembro de la catego-
rla, asociado o no asociado. Concluye que la controversia -
colectiva ea aquella que afecta los intereses de la catego.
ria profesional. 

El profesor Alberto Trueba Urbina sostiene que los con
f lictoa obrero-patronal•• ae dividen en individuales y cole,¡ 
tivos. Siendo los pri .. ros aquello• surgidos entre un trab.1, 
jador y un patr6n, como consecuencia de un contrato de trabJ. 
jo y loa segundos tienen au causa entre un grupo o sindicato 

(7) Enciclopedia Jurldica Omeba, Tomo III, Edito Bibllogr6-
f1ca Argentina. 
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obrero y uno o varios patronea, sobre el orden profesional -
9re111hl. 

lQu• entendemos por conflicto individual y conflicto -
colect1vo1 

Entendemos por conflicto individual a aquel conflicto -
de trabajo en donde se encuentren afectado• el inter6s indi
vidual del trabajador o de varios trabajadores frente y en -
opos1ci6n al del patr6n. 

Loa italianos Borsi y Pergolosi distinguen entre la CO.!!, 

troverala individual como la derivada de una relaci6n con el 
obrero y a la colectiva como el conflicto entre loa intere-
••• de dos categorlaa. Sobresaliendo la diferencia entre -
la• do•, en loa intere•ea de loa trabajadores que en ellos -
intervienen y de laa controversia• colectivas son loa con--
flictoa entre loa intereses de categorlaa. (8) 

Dentro de loa conflicto• individuales exlate un choque
de lntereaea de las partea que intervienen dentro de una de
terminada re1ac16n de trabajo, dando cavidad a le existencia 
de procesos lndlvidu•lea, actuando conjuntamente verlos tra
bajadores en contra de un patr6n, encontrlndonoa frente a un 
conflicto individual acumulativo y no frente a un confllcto
colectivo¡ ya que ae trate de defender un inter6a particular 
de loa individuoa deter111lnadoa. La unidad o pluralidad de -
loa sujetos que intervienen, por 11 a6loa no son un factor -
deter111inante satisfactoriamente una diversidad colectiva. 
En conaecuencla.aln la deter111inacl6n de la naturaleza jurld,1 
ca de la diferencia colectiva, no podemos distinguir entre -
el conflicto colectivo y la litis consorcio. Barto1ette ha-

(8) Citado por Alonso Olea, Manuel.- Derecho del Trabajo, -
Edit. Arte• Grlficaa Benaal. Ed. &a. Madrid· 19801 plg.523 
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blando del litis consorcio y del conflicto colectivo afirma
que la unidad o pluralidad de los intereses no tienen lnfllMJ! 
cla para detenninar •i una controversia deba tener•• como -
colectiva o individual, ya que un interls colectivo puede -
aparecer ~n una relaci6n singular o en una relaci6n m6ltiple, 
no obstante su multiplicidad de los sujetos pueda reducirae
siempre a un inter6a privado. (9) 

Entendemos por conflicto colectivo cuando por el se ••
afectado el interla colectivo de loa trabajadores en general, 
representado• por uno o varios frente y en oposici6n al in-· 
terls patronal. 

Loa conflictos colectivos son considerados de mayor in
ter6s que loa individuales, por la repercuai6n que tiene en
la producci6n en general y por las consacuencias que pueda -
traer, pudilndoae traducir en movimiento• sangrientos. Loa
conflictoa colectivo• tienen su origen dentro de la empreas, 
entre loa trabajadores y el patr6n, con tendencia• generali
aadoraa en toda la industria del miamo glnero, extendilndoae 
en todo el territorio del Estado, cuando act6a como federa-
ci6n aindical, pudiendo tener un carlcter internacional. 

El chileno Alf rado Gaete Barrios sostiene que lo que 
caracteriaa a loa conflictos colectivos ea el hecho de aer -
una lucha de el•••• entre patronea y trabajadores, que repr.1, 
aentan un factor de la producci6n (el capital) y una el••• • 
(le burgueala capitaliata) y loa trabajadores que represen-
tan el otro factor de la producci6n (el trabajo) y otra el•· 
•• (la clase trabajadora>. No bastando que un: oonfUcto sea 
plural para que sea colectivo. 

(9) Ob. cit. Alonso Olea, Manuel.- pig. 524. 
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En resumen los conflictos colectivos es toda diferencia 
de trabajo cauuda por laa pretensiones de loa trabajadores
de mejorar aua cond1c1onea de trabajo, por lo tanto ex1at1rl 
conflicto cuando loa trabajadores busquen nuevas normas para 
regir las condiciones de trabajo en una empresa. 

En el sistema jurldlco •exicano, la Suprema Corte de -
Justicia de la Naci6n ha diferenciado loa conflictos indivi
duales de loa conflicto1 colectivos, en la siguiente tesis -
de jurisprudencias 

CONrLICTO COLECTIVO E INDIVIDUAL. DISTINCION. 
El car6cter de un conflicto colectivo, no se dete,¡; 
•ina por la multiplicidad de deaandantes, o por el 
11•ple hecho de que la prestaci6n reducida tenga -
po.r objeto la apUcac16n o 1nterpretac16n de un -
contrato colectivo de trabajo, pues tiene el car6~ 
ter de individual aquel conflicto que tenga por -
objeto decidir sobre el derecho sustantivo que • ·• 
un trabajador en lo personal le corresponda, con-
fonie a l• ley o e lo• contratos colectivos o indJ. 
viduales¡ en ca•blo el conflicto ser6 colectivo -
cuando el objeto sobre el cual decida la Junta sea 
el interia profesional del grupo o sindicato. 

Atiparo directo 11952/84. Joa6 Manuel Dlaz Villaae
nor y otros. 14 de mayo de 1986. 5 votos. Ponente• 
Laopoldlno Ortis Santos. secretarlo Mario Roberto 
Cant6 Bllra j as. ( 10 > 

Loa conflictos de trabajo pueden ser jurldlcos o econ6-
.micoa. Cuando un conflicto de trabajo tiene por objeto f1--

(10) Info.l'llla 1981, 2a. parte, Cuarta Sala, tesis No. 49, - -
p6g. 50. 
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jar el alcance, interpretaci6n o aplicaci6n de una norma de
derecho reglamentada en el contrato de trabajo o en la ley,
noa encontramos frente a un conflicto de naturaleza jurldi-
ca. Y cuando la finalidad perseguida es la conformaci6n y -
establecimiento de nueva• condiciones de trabajo, estaremoa
frente e un conflicto de naturaleza econ6mica. El factor -
econ6mico se encuentra constituido por la baja capacidad ad
quiaitiva de la moneda y por la capacidad productiva de loa
trabajadorea, entre otras. Todas forman•un todo indivisible, 
miaeae que van a determinar la conformaci6n y eatablecimien
to de laa norma• reguladoras de las rel~clones de trabajo -
cuyo deaarrollo ea importante en el fen6meno de la produc--
ci6n. 

El origen de esta clasif icaci6n ae dio en Alemania en -
el afto de 1890, misma que airvi6 de baae para atribuir de -
competencia a lo• tribunales de trabajo. La legislaci6n al!. 
eana aepera la juriadicci6n del trabajo de la conciliaci6n,
dotando de competencia y leyes a cada una de ellas. Tenien
do como obligeci6n la juriadicci6n de trabajo la de reaolver 
lea contiendas jurldicaa que se le plantearen. Y la conci-
lieci6n tenla como obli9aci6n la de intervenir en loa con--
flictoa de naturaleza econ6mica. Eata doctrina habla de co.11 
flictoa colectivo• y conflictos jurldicos, haciendo la ai--
guiente diferencieci6n& Loa conflicto• colectivos o de inte
reaea, ae caracteriaan por la falta de norma jurldica para -
reaolverloa, teniendo como finalidad la creaci6n de la norma 
jurldica futura, Y lo• conflictos jurldtcoa es un problema
de derecho, misma que se va a determinar con la norma aplic!. 
ble, deduci6ndose a quien le asiste el derecho. 

La doctrine francesa por conducto del profeaor Henri -
Binet, aoatiene que loa conflictos colectivos pueden ser ju
rldicoa o econ6micoa, los cuales airven para determinar la -
competencia de loa tribunales de trabajo. 
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La Oficina Internacional del Trabajo en relaci6n a los
conflictoa de derecho o jurldicos y los conflictos econ6mi-
coa, manifiesta que los primeros versan sobre un derecho na
cido y actual, no importando que tengan au origen en la ley
o en la diaposici6n de un contrato colectivo o individual, -
con facultades de la autoridad de trab~jo de interpretar la
Ley aplicable al caso concreto. Y en lo que se refiere a -
los conflictos econ6micos tienen como finalidad la creaci6n, 
interpretaci6n y modificaci6n de las condiciones generales -
de trabajo. 

Littala sostiene en lo que se refiere a los conflictos
jurldicoa y econ6micos lo siguiente: Si los conflictos coles, 
tivoa •• refieren a la aplicaci6n de la norma existente, ••
taremos frente al conflicto jurldico. Si la petici6n se re
fiere a cambiar laa condiciones de trabajo, estaremos frente 
a un conflicto econ6mico. 

De la presente clasificaci6n de loa conflictos colecti
vos de naturaleza jurldica y econ6mica, encontramos que los
mi1mo1 1e 1ubdividen, a1l tenemo1: 

Cla1ificaci6n de 101 conflictos colectivos jurldicos. 

1. Conflicto• 1obre la vida de loa grupos profeaiona-
le1. La fracci6n XVI del articulo 123 Con1titucional, eleva 
a la cate9orla de derecho de loa trabajadores la libre aso-
ciaci6n profe1ional frente a loa patrones. Este conflicto -
tiene COllO origen cuando el patr6n se niega a reconocer la-
a1ociaci6n obrera. 

2. Conflicto• aobre la interpretaci6n da los contratos 
colectivos, Para el cumplimiento del derecho la interpreta
ci6n con1tituye un antecedente, teniendo la obligaci6n las -
autoridade1 de 1ujetarae al contrato celebrado por las par-
te1 para planteet 1u interpretaci6n correspondiente. 
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3. Conflictos sobre el cumplimiento del contrato coles 
tivo. Dentro de eata especie encontramos dos elementos ca-
racterlsticos, que son el elemento obligatoriedad y normati
vidad. La obligatoriedad se desenvuelve en dos formas, con
sistiendo la primera como norma que aaegurarl la efectividad 
dal contrato. Y la segunda como reglas que regulan las obl,1. 
gaciones concretas de las partes que celebran el contrato. -
Puede tener origen un conflicto colectivo de la violaci6n -
del elemento normativo del contrato colectivo. &l elemento
nornoativo comprende a las condiciones individuales y colect.!. 
vas de la prestaci6n del servicio, constituyendo por un lado 
como contenido de loa contratos individuales de trabajo. Y
por otro lado como beneficios de la clase obrera, que se tr,!. 
duce en prestaciones que se obliga el empresario. 

Clas1ficaci6n de los conflictos colectivos econ6micos. 

1. Conflictos para la creaci6n de condiciones genera-
les de trebejo. Parte del principio que unicamente los tra
bajadores poseen el derecho de iniciar la celebraci6n del -
contrato colectivo de trabajo. 

2. Conflictos para la modificaci6n de las condiciones
generales de trabajo. &ate tipo de conflicto puede ser ini
ciado por trabajadores o patronea, partiendo de la base de -
le existencia de un contrato colectivo que rige las relacio
nes obrero-patronales, pudiendo tener dos finalidades muy 
diferentes,por un lado el mejoramiento de las condiciones de 
trebejo. Y por el otro, la reducci6n de las mismas. 

3. Conflictos para la auspenai6n de la vigencia de las 
condiciones de trabajo. &sta especie encuentra su origen -
dentro de los conflictos colectivos, cuando se suspenden los 
derechos de los trabajadores dentro de la empresa, iniciada
por loa patronea. 
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4. En nuestro sistema Juridico la Cuarta Sala de la -
Suprema Corte de Justicia diferencia los conflictos Juridi-
cos de los econ6micos 1 en la tesis de Jurisprudencia que a -
continuaci6n transcribo: 

CONFLICTOS DE ORDEN ECONOMIC0 1 TRAMITACION DE LOS. 
Si loa trabajadores so111eten a la decisi6n de la -
Junta de Conciliac16n y Arbitraje un conflicto de
huelga que tenga por objeto modificar cl6usulas de 
un contrato colectivo de trabajo, buscando superar 
las condiciones laborales existentes hasta el mo-
mento, aabe considerar que para la soluci6n de tal 
controversia no debe seguirse el procedimiento or
dinario, que s6lo est6 destinado al conocimiento y 
resoluci6n de los problemas de naturaleza netamen
te juridicas, sino que en atenci6n a que el debate 
planteado tiene como prop6sito substituir la situ.!!. 
ci6n' que lo origin6 por otra m6s favorable a los-
trabajadores y que, seg6n estos, la empresa est6 -
en condiciones de soportar, el procedimiento que -
debe seguirse es el establecido por la Ley Federal 
del Trabajo para " ••• conseguir el equilibrio y Ju1 
ticia social en las relaciones entre trabajadores
y patrones ••• " o sea, el procedimiento para la tr.l!, 
mitaci6n y resoluc16n de los conflictos colectivos 
de naturaleza econ6mica. 

Ahora bien, como este 6ltimo guarda notables dife
rencias respecto al procedimiento ordinario en - -
cuanto a sus causas, prop6sitos, desenvolvimientos 
y fundamentalmente en lo que hace a la naturaleza
del laudo que se dicta, en conclusi6n si la Junta
resolvi6 un conflicto del tipo de que se trata a -
trav6s de un procedimiento ordinario, resulta evi
dente en el titulo Catorce, Capitulo VII de la Ley 
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citada y por lo tanto, el concepto de violaci6n -
que se haga valer por este motivo debe estimarse -
fundado y conducente para el otorgamiento de la -
protecci6n constitucional. 

Amparo Directo. 5800/75. Autobuaes Amarillos de -
Coatzacoalcoa, s. A. de c. v. - 21 de febrero de -
1979. 5 votoa. Ponente Jorge Olivera Toro. Srio. -
Mauro Miguel Reyes Zapata. 

CLASIFICACION DE LOS CONFLICTOS DE TRABAJO 

CUADRO SINOPTICO. 

~
NDIVI-

DUALES 
1. CLASIFI 

OBRERO { CACION COLECTI 
PATRONALES VOS -

2 0 CLASIFifJURIDI
CACION COS 

{ 

~g~llOM,! 
INDIVIDUALES. 

INTER-OBREROS OBREROS 
SINDICALES 

COLECTIVOS 
INTERSIN
DICALES 

INDIVIDUALES 
1 JURIDICOS .... 

r..z 
:;; ~ COLEC JURID,! 
:i 5 TIVOS cos 
U"' ECONO-
"' !:! MICOS 
g <11 INDIVI 
"'~ JURID~ DUALES 
..: o cos 
...¡ tl COLEC-
~ ¡) TIVOS 

ECON ° COLECT. 
DE LOS SINO. 
FRE:NTE A LOS 
OBREROS AFI
L1ADOS0 
DE LOS SIND0 
FRENTE A LOS 
OBREROS NO -
AFILIADOS 

E) Medios de soluci6n de loa conflictos de traba
jo. 

La doctrina al estudiar los conflictos de trabajo y loa 
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medios de soluci6n que han adoptado los Estados, ha encontrA 
do tres. sistemas plenamente identificados. Asi tenemos en -
primer lugar, que los conflictos de trabajo fueron sometidos 
a los Tribunales del orden com~n, los cuales resolvian indiJ. 
tintamente de conflictos civiles, mercantiles y del trabajo. 
En segundo lugar, nos encontramos con que el estado dividi6-
a loa conflictos de trabajo en individuales y colectivos, y

para la soluci6n estableci6 que los primeros fueran resuel-
tos por el Juez Civil. Y para loa segundos el Estado cre6 -
organismos especiales para conocer y fallar. Y por 6ltimo,
el tercer sistema, es aquel en que el Estado crea organismos 
especializados para el conocimiento y resoluci6n de los con
flictos de trabajo, encontrando su fundamento en los ordena
mientos constitucionales. Estos organismos con jurisdicci6n 
laboral conocen de toda clase de asuntos, ya sea individua-
les o colectivos, encontrlndose integrados por representan-
tes del capital y del trabajo, aa1 como del Estado. 

En M6xico, como se ha sostenido, el 6rgano encargado PA 
ra conocer y resolver loa conflictos de trabajo fue el Juez
Civll ,. pero a medida en que los conflictos se fueron multi-
plicando y estos ocasionaban gran perjuicio a la industria,
hubo la necesidad de buscar otro sistema que resolviera a -
los conflictos de trabajo. La Constituci6n de 1917, en su -
articulo 123 fracci6n XX, de nacimiento a las Juntas de Con
cil1aci6n y Arbitraje, con facultades de conocer y •·esolver
las desavenencias que se suscitaran entre loa elementos de -
i. producci6n. 

Los Tribunales de Trabajo mediante la conciliaci6n y el 
arbitraje, tratan de avenir a las partes para que lleguen a
un arreglo dentro de las controversias que e 61 se le some-
ten. 

La conciliaci6n viene a constituir un medio esencial -
para la soluci6n de los conflictos de trabajo, ye que esta -
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va a regular los actos de las partes, que por al mismos, o -
por intervenci6n del 6rgano jurisdiccional previenen un con
flicto mediante el arreglo amistoso que no lesione los dere
cho• •Ociales consagrados por la ley en favor de la clase -
trabajadora. 

Sobre la conciliaci6n se habla en el capitulo respecti-
vo. 

El arbitraje como otro medio de soluci6n de los conflis¡, 
to1 de trabajo. Cuando la conciliaci6n ha cumplido su obje
tivo, ••ta elimina al arbitraje. Pero en caso de que la CO.!!, 

ciliaci6n llegue a fallar, existen un camino a seguir, sien
do este el arbitraje. 

El ~rbitraje consi1te fundamentalmente en un fallo dic
tado por un tercero, que pone fin a la contienda. 

En el Estado moderno no •• justifica que el Estado no -
intervenga frente a lo• conflictos de trabajo, por tal moti
vo la• legi•lacione• m~s avanzadas instauran un procedimien
to de conciliaci6n y arbitraje obligatorio previo, de tal --
1uerte que toda acci6n que no agotare el procedimiento sefta
lado ea ilegal y punible. 

La Suprema Corte de Ju1ticia de la Naci6n ha sostenido
do• criterio• muy diferente1 acetca del arbitraje. El prilll!!, 
ro ea el que eatuvo vigente a partir de 1917, hasta 1924, -
donde seftala como facultad da las partes para someterse vo-
luntariamente al arbitraje oficial. La segunda interpreta-
c16n establece el arbitraje obligatorio para los conflictos
-de trabajo, asi tenemo• que mediante fallos perfeccion6 la
doctrina y conatltuy6 juriaprudencia firme, consolidando al
arbitraje obligatorio para la •oluci6n de los conflictos de-
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trabajo. (11) 

(11) Trueb• Urblna, Alberto.-·. Nuevo Derecho Procesal del Tr.1, 
bajo, Ed1t. Porr6a, M6x1co 19571 P•9• 191. 
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Cl'.PITULO II 

PEílSON,\LIDAD Y REPílESENTACION EN EL 
JUICIO i.r.eORl;L 

A) Fuentes de la Personalidad y de la Representaci6n 

Las diferentes teorlas que se han dado sobre los dere-
chos de la personalidad son relativamente recientes. Asl t.!!, 
nemos que en la antigua Roma esta teorla fue desconocida, y 
para que el ciudadano pudiera hacer uso de los derechos c¡ue

el ordenamiento jurldico les consagraba era necesario que lo 
ejercitaran mediante el r.cTO INJURIARUM, En la edad media -
se re<.:onoci6 que el hombre es el principio y fin del Derecho. 

Durante el desarrollo de esta 6poca no se dio ninguna conce.I!. 
ci6n jurlulca sobre los derechos de la p<!rsona, ya que no lo 
cons1derdron necesario. Fue en el renacimiento cuando se e~ 
perlmenta la conveniencia de dfirmar la independencia de la
persona y la int<•ngibilidad de los derechos humanos, trayen
do como consecuencia la creaci6n de construcciones Jurldi--
cas1 sobresaliendo la teorla de "LA POTESTl;D IN 5E IPSUM" -
(derecho sobre sl mismo) o IUS IN CORPUS, Teorlas que vie-
nen a constituir la base de las modernas construcciones jur! 
dicas sobre los derechos de la pf!rsonalidad, 

La escuela de Derechos Naturales del siglo VII desarro

lla otras construcciones jurldic3s, sobresaliendo entre - -
ellas las que tratan sobre los derechos de la personalidad,
!'. esta construcci6n la llamaron T&ORIA DE LOS D&HECHOS ORIGI
NARIOS, ESENCIALES, FUNDAMENTALES, NATURALES E INNATOS DEL -
HOMBRE, Los creddores de la teorla conslderAron que los de
rechos son inherentes al hombre, que nacen con el, que co--
rresponden a su naturalf!za y qut! preexisten a todo reconoci
miento por parte· del Estado, f:sta teorla alcanza su m~xima
concepci6n en la Declaraci6n de los Derechos del Hombre y --



- 28 -

del Ciudadano, formulada por la Asamblea Constituyente fran
cesa de 1789. 

La teorla expuesta por la escuela de Derechos rJnturales 
se acent6a por el positivismo jurldico del siglo XIX, origi
nando la desaparici6n de la idea de derechos innatos y de d.!!, 
rechos originarios, obligando a los tratadistas a considerar 
dichos derechos, encamin~ndolos a un punto de vista del Der.!!. 
cho Privado. 

Teniendo en cuenta que los derechos que se ejecuten --
sean de la propia persona, con la finalidad de salvaguardar
sus m~s grandes cualidades y asegurando el goce de nuestras
energlas flsicas, morales y espirituales. Concluyendo que -
la concepci6n de los derechos de lñ personalid,1d sean consi

derados como una especie de los Derechos Privados. 

La escuela de la Personalidad italiana del siglo XIX -
fundada por Mncini en el a~o de 1851, sostiene que todas las 
leyes se hacen para les personas, es decir, son personales,

ya que van dirigidas a ellos. De la concepci6n de la escue
la en menc16n concluye en dos situaciones que son a saberi 

l. Una persona debido a su nacionalidad y a sus diver
sas relaciones jurldicas, se encuentra sometida al r~gimen -
jurldico vigente en el Estado al que pertenece. 

2. Un extranjero se encuentra sometido al r~gimen jur1 
dico al pals en el que se encuentra. 

El Derecho como ordenamiento normativo se encuentrd en
la necesidad de garantizar el desarrollo de la vida dentro -
de la sociedad, y con tal fin debe de proteger a aquellos -
valores que considera 6tiles, coadyuvando a los particulares 
para que realicen los objetivos que se fijaron y que lleguen 
a su terminaci6n. Por tal motivo el Derecho crea la figura
de la personalidad atribuida a la persona humana individudl-
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mente o a la uni6n de personas que originan a las sociedades 
y 6stas son denominddas personas morales. 

l'a profesor Gal!ndo Garf!as nos tia un concepto de per-
sonalidad al sostener que el Derecho, a consecuencia de la -
naturaleza intr!nseca del hombre, como ser dotado de inteli
gencia, de libet'tad y de responsabilidad, reconoce a la per
sona humana, como unrt realidad que viene impuesta ul ordena

miento jurldico, (t2l 

La personalidad es la facultad que tiene el ser humano, 
para intervenir dentro de las relaciones jurldicas, ya que -
puede hacerlo como parte actora o como parte demandada, En
otras palabras, la personalidad constituye la proyecci6n del 
individuo dentro del c~mpo del Derecho. 

De lo anterior debemos distinguir a quienes son los qu~ 

el ordenamiento jurldico les reconoce personalidad. 

A este respecto Nicol~s Caviello sostiene que s6lo los
hombres c¡ue se llaman personas f!.sicas son sujetos de dere-
chos y obligaciones, son personas, pero as! como sus fines -
son diversos seg~n se consideren aislados o agrupados y di-
versa la situaci6n en la que se encuentran, as! debe ser nu
tratamiento jur!dico, Uno de los modos de proteger la acti

vidad encaminada a los intereses sociales es el de tratar a
los individuos unidos entre si, como si fueran una persona.
(13) 

No debemos confundir la personalidad con el concepto de 
persona, ya que la personalidad constituye una m.inifestdci6n 1 

(12) Galindo Garfias 1 Ignacio,- Derecho Civil Primer Curso, 
Edit. Porr~a, s. A., Edic. 2da, 1976 1 p~g. 305, 

(13) Idem. p~g. 386, 
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una proyl!cc16n del ser en el mundo objetivo, En tanto que -
las personas participan dentro de las relaciones juddicas -
cre~ndolos o extingui~ndolas o asumiendo las obligaciones 
como consecuencia a la violac16n de una norma jurldica. 

As! mismo distinguimos entre los conceptos de persondl! 
dad, ya que como qued6 asentado la pl!rsonalidod es la poslb! 
lidad del ser humano de poder participar dentro del cnmpo -
dl!l Dl!rl!cho. La pl!rsonalidad es indivisible, abstracta y -
~nica. Le va a ser aplicada a situaciones jurldicas concre

tas, es decir, aqul!llos requisitos que la ley establece para 
poder celebrar cualquil!r contrato. Por ejemplo aquella inc.2_ 
pac!ddd del menor para contral!r matrimonio. La capacid"cl se 
divide en capacidad de goce y capacidad de ejercicio. La -
capacidad de goce es aquella que la ley concede al ser huma
no desde el momento en que nace 1 hasttt su mut!rte. 'f ln crtp!!,. 

cidad de ejercicio es la reconocida por ln 1.-y ;i purtlr en -
qul! el individuo ha cumplido su mayor!d de eddd, que no se -
l!ncuentren comprendidos dentro de los supuestos del articulo 
450 dl!l C6digo Civil vlgP-ntl!. 

El Dl!recho ha creado un dispositivo o instrumento llam.iJ. 
do pl!rsonal!dad, por medio del cuul las personas ffs!c.1s y -

las p@rsonas morales o jur1dicas pueden intervenir dentro -

dl!l campo Jur1dico. 

El articulo 25 del C6digo Civil vigentR en el Distrito
f'ederal establece qu~ personas morales son ri las qUP St! les

atribuye pl!rsonalidad jur1dica, considerando en primer tl!rm.!, 
no al Estado, a los municipios, a las sociedades civiles, -
mercantiles, sind!cñtos, socl@dades coopl:!rativt1s 1 nsociacio

nes 't personas morales extranjeras, qu¿dando excluidas todus 

aqul!llas que no l!St~n incluidas dentro del precepto menclon.!!_ 
do y que no est~n contempladas en una ley eüpecial. 

El Dl!recho reconocl! pl!rsonalidad a las asociaciones, 
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fundaciones y sociedades, constituidas por la uni6n organiz,a 
da de personas o de capitales destinadas a realizar una act.!, 
vidad licita reconocida por la ley. Por este motivo el ord.!!, 
namiento juridico les reconoce personalidad juridica para -
ser sujetos de derechos y obligaciones. De lo anterior se -
deduce que no existe una diferencia entre la personalidad de 
las personas físicas y personalidad de lds personas morales
º jurldlcas, ya que las dos tienen la po&lbilidad de reali-
zar toda clase de actividades que puedan derivar consecuen-
cias de derecho. 

El concepto normativo de personalidad tiene por objeto
uniflcar los derechos.Y obligaciones que se encuentran conte
nidos en las normas y que son aplicables a las personas, ya
sean flsicas o juridic.1s, con el objeto de facilitar la fin!!, 
lidad que le di6 origen, mismas qur. van a ser protegidas por 
el ordenamiento juridico. 

El Derecho atribuye personalidad juridica a las asocia
ciones, sindlcdtos y func:aciones com•> una consecuencia para
poder atribuirles derechos y obligaciones dentro del campo -
juridlco. 

El Derecho busca que los fines que dieron origen a los
grupos organizados de personas sean permanentes y estables,
que puedan exceder de la vida de loa individuos que lo comJl2. 
nen. Los seres humanos al unirse con sus semejantes, lo ha
cen pretendiendo realizar una actividad que por si solos no
lograrlan realizar, por este motivo se crean las organizaci.2, 
nes de P"rsonas con fines permanentes y durables, los cual"s 
se van a prolongar mAs all~ de la vida d"l fundador. Es - -
aqui donde se justifica el reconocimiento de la personalidad 
de las personAs morales. 

La constituci6n de las personas morales o jurldicas CUJ!l 

ol" una funcl6n muy importante dentro de la sociedad, ya que 
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los objetivos para los que fueron creados son convenientes -
para la vida dentro de la comunidad. Estas personas surgen
de manera unitaria, congruente e individualizada, intervi--
niendo dentro de las relaciones jur1dicas como sujetos de d~ 
r@cho, considerAndolas como personas. Lñs personas moretll!s
que en realidad son seres incorp6reos, que de modo traslati
vo se les califica de personas, con la finalidad de que go-
zando de algunos atributos de la persona, estos entes colec
tivos puedan intervenir dentro del campo jur1dico. Esta re.I!, 
lidad no constituye una ficci6n ya que atr~s de ese revesti
miento ei<iste una realidad del hombre que se fija prop6s1tos 
accesibles por medio de las organizaciones humanas, ya sean
de carActer industrial, pol1tico o mercantil, o de cualquier 
otro g~nero. 

El Derecho concept6a la personalidad moral para dar una 
corporeidad a las agrupaciones humanas, organiz~ndolas para
la realizaci6n de fines permanentes, que a su vez se va a -
traducir en la base de la personalidad, facultando al hombre 
para realizar el conjunto de actividades de que se propone,
ya sea de car~cter social o econ6mico, para que aquellas --
obli~aciones o derechos que la persona f!sica realice a nom
bre de la persona jur1dica, sean aplicables en contra de la
agrupaci6n reconocida por la ley. 

Francisco Ferrara a este respecto sostiene que el hom-
bre forma una unidad organizada ps1quica-teol6gica y en este 
aspecto pleno y completo es en el que es considerado por el
orden jur!dico. Toda abstracci6n es imposible; el hombre es 
jurldicamente simple en los elementos del Derecho, es la mo
neda fundamental del mundo jurldico. El Derecho precisamen
te surge para regular las relaciones entre hombres y servir
ª sus intereses. (14) 

(14) Galindo Garfias, Ignacio.- Derecho Civil Primer Curso, 
Edit. Porr6a, s. A., Edic. 2da. 1976 0 p~g. 325. 
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Los tratadistas modernos se han preocupado por encon--

trar la explicaci6n de la naturaleza y fundamentos de las -
personas jurldicas. As! tenemos que algunos niegan la exis
tencia de las personas jurldicas como una realidad econ6mica 
y social. For otro lado tenemos a otros que sostienen que -
la persona jurldica es un conjunto de biP.nes sujetos a una -
finalidad. Existen tambi6n los que sostienen que el concep
to de persona constituye una simple construcci6n normativa.
y por Óltimo nos encontramos con autores que afirman la r~a
lidad social objetiva de la persona moral. 

De lo anterior expuesto se desprenden diferentes teo--
rlas que ha continuaci6n se mencionan: 

1. Teorlas que ningan la existP.ncia de la persona ju-

rldica. 

al Teorla de la ficci6n sostenida por ~avigny, Puchta, 
Laureny y Esmein. Estos autores afirman que la personalidad 
de las personas jurldicns es s61o una f icci6n, ya que ónica
y· exclusivament@ las personas son los seres dotudos de volu.!l 
tad los que gozan de personalidad. V en lo que se refiere -
a las personas jurldicas es un" creaci6n del Derecho, por -
medio de la cual se finge la existencia de una persona, en -
cuanto que no edstP., con la fin .. lidad de facultnrlas parñ -
tener un patrimonio y de atribuirles derechos y obllg.1cio--
nes. Concluyen que el patrimonio pertenece a una persona -

ficticia. 

b) Teorla del patrimonio afectaci6n, sostenida por - -

Brinz y Winzchueid. r.stos autores consideran que existen -
dos tipos de patrimonios, que son, el patrimonio de personas 
y el patrimonio afectaci6n o de destino. El patrimonio afe.s¡ 

taci6n pertenece a las personas jurldicas, constituido por -
un conjuhto de bienes dirigidos a una finalidad. 
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c) Teorla que afirma que lñ personalidad jurldlca es -
simplemente una propiP.dad colectiva, con un administrador --
6nico, sostenida por Barthelemy y Planiol. Estos autoces m.i!. 
ni fiestan que el patrimonio de una pet·sona jurldica pertene
ce a la colectividad de los socios que lo integran, el cual
va a tener un administrador que lo va a dirigir. 

Le6n Duguit afirma que la persona jurldica es io6til ya 

que oculta una situaci6n jur1dica objetiva en donde la ley -
coloca a las sociedades, asociaciones y fundaciones, y en -
virtud de la cual el grupo unitariamente adquiere capacidad
jurldica. (15) Por otro lado manifiesta que el Derecho, pa
ra la elaboraci6n de sus concepciones, debe basarse en la -
realidad que aparece ante sus observaciones y en 6st" no se

descubren entes diversos de los individuos humanos. La ob-
servaci6n cient1fica libre de todo preconcepto, solo percibe 
la solidaridad social que vincula a los hombres y la existe.!!. 
cia de voluntades individuales cuya manifestaci6n permite y
ampara la norma objetiva. El derecho subjetivo es una cons
trucci6n metaflsica y por lo tanto inaceptable para el jurii 
ta que debe aplicar la ciencia social al m~todo positivista

de la observaci6n de la realidad social. Concluye Duguit -
que las personas jurldicas no son sujetos de derecho, simpl!!, 
mente porque el sujeto no existe. 

2. Teor1as que sostienen que las personas jurldicas -
son una realidad. 

Estas teorhs parten del punto de vista de qu" no s6lo -
el ser humano reune los requisitos para poder intervenir de.!!. 
tro de las relaciones jurldicas, sino tambi~n las socieda---

(15) Galindo Garfias, Ignacio.- Derecho Civil Primer Curso, 
Edit. Porr6a, s. A., Edic. 2da. 1976, pAg. 328. 
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des, asociaciones y fundnclones cuantan con estos requisi--
tos, no como una credc16n fingida, sino como una exlstencia
real por su nñturaleza. Las personas jur1dicas tienen ori-
gen, debido a su naturaleza, por tres causrts, a saber: por -

sus seres org~nicos, porque ha sido creado por la voluntad -
de los sujetos que lo constituyen o porqu<> as1 lo exige el -
inter6s que Jur1dicament<> est~ protegido y porque tiene una
reñlidad formal o normativa. 

En relaci6n a las primeras de las mencionadas, que son

llamadas teorlas org~nicas, estas se subdividen en dos gru-
pos que son: 

a) Teor1as organicistas, donde las sociedades son com
paradas con los organismos humanos. Las cuales dividen a -
las sociedades, es decir a las personas jur1dicas, con cabe
za, cuerpo y manos, los cuales van a dar vida a la agrupa--
ci6n. Esta teorla fue sostenida por Zitelman. 

b) Teo~la del organismo social fundada en la voluntad
colectiva. Se basa en la voluntad de las personas que inte.,¡; 
vienen dentro de la persona jur1dica, as1 que la voluntad -
colP.ctiva es distinta a la voluntild de los socios. La uni6n 
org~nica de las voluntades individuales, dan como origen la
creaci6n de un ser, con capacid;,d de realizar un fin comCm,
mismo que va a unir las voluntades de los individuos que lo
componen. Esta teor1a fue expuesta por Otto Von Gierke, - -

quien afirma que la persona colectiva es real en virtud de -
la organ1zaci6n destinada a alcanzar fines superiores a los
intereses individuales de los socios o de los miembros de la 

corporac16n. 

En relaci6n al poder de voluntad que le da origen a la
persona moral, parte del punto de vista que la persona Jurl

dica radica esencialmente en la voluntad de las personas, -
, que van " dar como resultado la cr<!aci6n de la personalidad-
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juridica de las personas morales. 

El profesor Galindo Garfiñs hace una critica a la teo-
r!a expuesta, manifestando que es necesario que la norma de
Derecho reconozca a la persona moral del sujeto que quiere -
construir, que la funci6n que pretende sea licita y que la -
persona si! halle proviHta de 6rganos para reali,.ar tal ñcti
vidad. 

En relacl6n al interés jurldicaml!ntl! protegido, sostl!n.!, 
do por Michoud, partl! di! la basl! de que el Derrcho eH un in

tl!rés juridicamente protegirlo. Y que principalmente l!l intjl 
rés que dl!bl! ser protegido es la persona humana. Que el De
rl!cho, debido a la funci6n de facilitar la vida dentro de la 
socil!dad y procurando su desarrollo l!ll!va la dignidad del -
derecho subjetivo los intereses colectivos y permanentes dl!
los grupos humanos cuando existen dos situaciones: qui! el -
grupo tenga un interés colectivo real y que se encuentre do
tado de una organizaci6n capnz de representar a la persona -
jurtdica en las relaciones de derecho. 

La teorta sostiene que el derecho debe elevar a la ca-
tegoria de derechos subjl!tivos a la reuni6n 11cita de los i.!l, 
dividuos que lo intl!gran, coadyuvando para la realizaci6n de 
los fines para los que fue creado. Asimismo, la peculiari-
dad de esta tl!orta consistl! l!n qui! ponl! en relievl! el inte-
rés colectivo, separ§ndolo dl!l interés particulñr de las pe,r. 
sonas que lo integran. 

3. Teor1as formalistas, l!Xpuestas por Kelsen y Ferra-

ra, quienl!s sostienen que la pl!rsona jur!dica es una crea--
c16n dl!l Derecho. 

Kl!lsen man1f iesta qui! la persona f1sica y la pl!rsona mg, 
ral son una construcci6n normativa y que una y otra constitJ! 
yen un cl!ntro de imputaci6n del ordenamiento Jurldico, para-
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atribuirles un conjunto de derechos y obligaciones, 

Ferrara afirma que la persona ... moral no es una creaci6n
del Derecho, sino que constituye un procedimiento t~cnico 1 -

es la traducci6n jurldica de un hecho de la actividad social 
que se manifiesta en t~rminos de Derecho, es un concepto re
conocido dentro de la sociedad, 

George Ripert opina que las personas jurldicas s1 tie-
nen figura humana, es solamente para servirse de la igualdad 
de derechos; en realidad estas persones morales no son persg, 
nas, porque no tienen un cuerpo susceptible de sufrimiento,
ni alma capaz de un ideal, son robot que han sido creados sg, 
bre el modelo del hombre, (16) 

El Derecho al reconocer la personalidad jurldica de las 
agrupaciones de personas constituye una abstracci6n que se -
traduce en dar unidnd conceptual, como si fueran personas -
individualmente consideradas con derechos y obligaciones, -
abarcando dicha abstracci6n los bienes que integran el patr,! 
monio del grupo organizado, 

Las sociedades civiles y mercantiles son entes suscepti, 
bles de tener derechos y obligaciones, concedidas por nues-
tro r6gimen legal, como se desprende del art1culo 27 del C6-
digo Civil vigente en el Distrito Federal y de~~s que se en
cuentren contenidos en la Ley de Sociedades Mercantiles. 

Los jurisconsultos romanos reconocieron que los indivi
duos se reuntan para realizar determinadas funciones, lo - -
cual lleva consigo una com6n voluntad. La voluntad colecti
va constituye el car~cter distintivo de las COLLEGIAS y de -
los gremios de artesanos, constituyendo una unidad de inter.s, 

(16) Guerrero, Euquerio.- Manual de Derecho del Trabajo, - -
Edit. Porr6a 1 s. A,, Edlc, 1970 1 p~g. 197. 



- 38 -
ses y de objetivos. 

Partiendo de este punto de vista, los romanos atribuye
ron cl@rtos derechos a algunas agrupaciones, que no era pre

cisamente al individuo sino que se le consideraba como un -
ser abstracto, con caracteristicas muy diferentes a las del
indivlduo que lo componian y es asi que se crean las socled,2_ 
des derivadas de los ciudadanos. 

Los romanos no trataron de juatificar detr~s del PECU-
LIO o de las UNIVERSITAS algo real y tangibles, ni se plan-
te6 jamAs la cuesti6n de si los conceptos que empleaba eran
slmples formas juridicas o respondian a una realidad objeti
va. Unicamente busc6 un camino, que sin romper la estructu
ra conceptual de las personas SUI JURIS o de los ALICNI JU-
RIS, que representan la base de todo comercio juridico roma
no, de la Rep6b11ca al Imperio, que autorizara a los escla-
vos asi como a los hijos no emancipados, para manejar su pr.e. 
plo peculio. 

La personalidad juridica dentro del Derecho Franc~s de
las personas juridicas, alcanz6 su desarrollo hasta el Dere
cho moderno, tomando en consideraci6n la eKistencia de dispo 
alciones que se entendieron como consecuencias necesarias de 
dicho concepto. La personalidad moral fue siempre aceptada
por la Jurisprudencia y la doctrina predominante. Esta ase
verac16n se desprende de dos teKtos legales que son en pri-
mer lugar el tomado del C6digo Civil en su articulo 529 p~-
rrsfo primero, donde establece que son bienes muebles las as 
clones, o intereses de las sociedades financieras, comercia
les o industriales, aunque eKistan bienes inmuebles propie-
dad de la sociedad. _De esta considerac16n se deriva el prlJl 
clplo de que los bienes pertenecen a la sociedad, por lo ta.11 
to, debe ser un ente juridico, diferente a las personas que
lo integran. En segundo lugar, el articulo 69 inciso VI del 
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C6digo de Procedimientos Civiles ordena citar y emplazar a -
las sociedades demandadas en su domicilio social, aceptado -
que es una persona distinta a la de los socios. Como otro -
elemento demostrativo de la personalidad, dentro de la doc-
trina francesa, la encontramos en la capacidad de comparecer 
en juicio y la existencia de su domicilio. 

En la doctrina, la tesis de la personalidad moral de -
las sociedades de comercio, no fue absolutamente reconocida, 
ya que• fines del siglo pasado y principios del presente se
desarrollaron teorlas negativas de la personalidad, ya e•--
puestas. 

Michoud considera posible y deseable la admisi6n de un
rigimen intermedio entre la persona moral y el de la socie-
dad de tipo romano, ya que el primero es rlgido y el segundo 
es imperfecto. El rasgo esencial del tipo intermedio, que -
lo llama copropiedad en mano com6n, serla la afectaci6n ex-
clusi va del patrimonio al bienestar social, afectaci6n que -
seria p6blica y oponible a terceros. Este tipo intermedio -
ayudarla para e~plicar te6ricamente varias reglas de la per
aonaUdad. 

La copropiedad en mano com6n no estA ligada a ning6n -
tipo particular de administraci6n. Los actos de adminiatra
ci6n o disposiciones del patrimonio com6n solo se puede ha-
cer por unanimidad de los socios. 

El r6gimen de copropiedad en mano com6n, unido a una -
administraci6n centralizada, da al grupo un aspecto que se -
asemeja a una agrupaci6n personalizada, pero en apariencia,
porque el administrador es un mandatario de los socios, miea 
tras que en la persona moral es un 6rgano de 6sta. 

Diferencias marcadas por Michaurd entre la persona mo-
. ral y la copropiedad en mano com6ni 
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1. El patrimonio correspondiente a la persona moral -
pertenece a ella. Mientras que el patrimonio en mano com6n
corresponde a cada socio que lo integra. 

2. La persona moral es una relaci6n de Derecho y la e.e. 
propiedad no da nacimiento a ning6n tipo de sujeto. 

3. La capacidad de los socios influye para la validez
de los actos que celebran, dentro de la copropiedad en mano
com6n. Lo que no se origina en las personas morales. 

4. Cuando estuviera en juicio la copropiedad en mano -
com6n, los socios as! como los mandatarios serian parte den
tro del procedimiento, con todas las consecuencias legales -
que •• derivaran. Esta situaci6n no ocurre dentro de las -
personas morales, ya que los 6rganos que la representan se. -
obligan a nombre de ella. 

Saleilles afirma que en el antiguo derecho las socieda
des comerciales no eran personas morales, su patrimonio era
copropiedad de los socios, mas no una copropiedad parecida -
a la del Derecho Romano, sino un tipo particular, producien
do efectos parecidos a 101 de la personalidad. No existla -
como en el condominio romano, el derecho de solicitar la di
visi6n en cualquier momento para disponer de su parte sin el 
consentimiento da las dem6s partes, ni confusi6n entre la -
parte del socio y su patrimonio propio (17) 

Lacour y Bouteron, considera~on que l• jurisprudencia -
atribuye personalidad a las sociedades comerciales par• jus
tificar ciertas necesidades pr6cticas, a l• cual tales ideas 
les son favorables. Estos autores no dudaron en la persona
n•lid•d de las sociedades an6nimas, pero si en las socieda--

(17) Enciclopedia Jurldica Omeba, Edic. BibliogrAfica Argen
tina, s. R. L., Ed. 1964, Tomo XXII, p6g. 552. 
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des ene.comandita y colectiva. La aceptaci6n de las conse--
cuencias parecidas a las de la persona moral es porque exis
te una propiedad colectiva en mano com6n, a~adida al contra
to social de los socios dando al patrimonio social una admi
nistraci6n centralizada y asegurando•:un desenvolvimiento de
la sociedad que funciona casi como el patrimonio de una per
sona f lsica. 

Thaller y Parcerou manifiestan que no es dudoso que la
sociedad comercial es un todo org~nico que desborda el cua-
dro de los contratos si ello no prueba la personalidad mo--
ral, al menos debe aceptarse que la ficci6n de la persona m.e, 
ral •• c6moda y poco peligrosa aunque se trate de una simple 
forma de lengua'e destinado a traducir el pensamiento de una 
individualidad de intereses que permite a las personas agru
padas actuar como si fueran una sola persona. (18) 

Para poder determinar el nacimiento de la personalidad
de las personas morales, debemos distinguir qu6 asociaciones 
caen ba'o el dominio del Derecho P6blico y cu,les bajo el d.e, 
minio del Derecho Privado. 

La iniciaci6n de la personalidad otorgada por el Dere-
cho P6blico, no• encontramos en primer t6rmino a la Naci6n y

en segundo t6rmino a los Estados de la Federaci6n, los muni
cipios y los organismos descentralizados. 

En lo que respecta a la Naci6n, la personalidad jurldi
ca nace como una obligaci6n impuesta al Derecho Objetivo, ya 
que encuentra derivada de su organizac16n constitucional. 

La personalidad jurldica de la Naci6n, se manifiesta 
en la unidad social y polltica existente entre los goberna--

(18) Enciclopedia Jurldica Omeba, Edic. Bibllogr,flca Argen
tina, s. Ro L., Ed. 1964, Tomo XXII. p,g. 
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dos entre s1 y su relaci6n con el poder p6blico, unidad que
se denomina con el vocablo Estado, constituida por los gobe~ 
nantes y los gobernados, organizada pol1ticamente por la - -
Constituci6n de cada pala. 

Nuestra Constituci6n en su articulo 39 establece "La -
soberan1a nacional reside esencial y originariamente en el -
pueblo. Todo poder p6blico emana del pueblo y se constituye 
para beneficio de late, en todo tiempo el inalienable dere-
cho de alterar o modificar la forma de su gobierno." 

· La Conatituci6n Polltica de los Estados Unidos MeKica-
noa deriva la personalidad )ur!dica en los Estados de la - -
Uni6n, como entidades libres y soberanas, en lo que se refi.!!, 
re al rlgimen interior, de conformidad a lo establecido en -
au articulo 40 da la Constituci6n,ya que loa Estados partici 
pan dentro de sus respectivos territorios del ejercicio de -
au •obaranla y de acuerdo con la Constituci6n particular de
csda !atado federativo, mismas que organizan en forma unita
ria el rlgimen gubernativo de cada uno de ellos. 

En ralaci6n a los organismos descentralizados del Go--
bierno rederal, adquieren personalidad jurldica, a partir de 
loa tlrminoa del decreto que le di6 origen, gozando de persa. 
nalldad para celebrar contratos, o cualquier otro tipo de -
actos, para poder desarrollar la finalidad para la que fue -
creada. 

En cuanto a las personas morales que son reglamentadas
por el Derecho Privado, nos encontramos a las asociaciones -· 
y aociedadea, mismas que van a gozar de personalidad jurldi
ca en que el acta constitutiva se encuentre debidamente re-
giatrada en el Registro P6blico del dominio de la persona ma. 
ral que le corresponda, como se desprende da los articulo• -
2673 y 2694 del C6digo Civil vigente, que establece que los
eatatutos de la asociaci6n, aal como el contrato de la soci!, 
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dad deberln quedar inscritos en el Registro P6blico. Y en -
contravenci6n el articulo 2691 del Ordenamiento legal invocA 
do, establece que la falta de la forma prescrita no impide -
que este produzca todos sus efectos entre los socios y que -
6stos no podr!n oponer a terceros que hayan contratado con -
la sociedad la falta de forma. 

La Ley Federal del Trabajo, en su articulo 689 dispone
quienes son partes en el proceso& las personas fisicas o mo
rales que acrediten su inter6s jurldico en el proceso y eje,¡ 
citen acciones y opongan excepciones. 

La terminaci6n de la personalidad de las personas jurl
dicas tiene lugar cuando la sociedad o la asociaci6n entra -
en liquidaci6n. La socied•d queda extinguida a partir de -
que la misma ha cubierto todos los cr6ditos a cargo de la sg_ 
ciedad y cuando los socios han recibido la parte proporcio-
nal que le corresponde. El acta de liquidaci6n deberl ser -
inscrita en el Registro P6blico de la Propiedad. 

En cuanto a la representaci6n el Derecho Romano en un -
principio no la admitla en la celebraci6n de los negocios -
jurldicos. Pero en lo relaciunado en materia procesal, exi~ 
th le posibilidad de que las partes podlan hacerse represen 
tar a partir de la inic1aci6n del procedimiento formulado. -
Esta medida tuvo como base, en que el paterfamilia debido a 
su responsabilidad, tenla la obl1gaci6n de comparacer ante -
los tribunales simultlneamente, por lo tanto se encontr6 en
la necesidad de hacerse asistir por otra persona para que -
compareciera a su nombre en aquellos juicios en los que no -
podla presentarse personalmente. 

En un principio dentro del Derecho Romano, los derechos 
subjetivos eran ejercitados personalmente por el titular, -
sin existir la posibilidad de hacerse representar jur!dica-
mente debido a su carActer estrictamente personal de las - -



- 44 -

obli9aciones romanas. 

Dentro del Derecho Romano anterior e Justlniano, la fi-
9ura de la representaci6n fue desconocida, por lo cual no a!!, 
miti6 que los efectos producidos en la celebraci6n de un ne-
9ocio 3urtdico por una persona recayera en otra. 

El Derecho Romano cl~sico tom6 en consideraci6n que to
do acto 3urtdico realizado por el representante, tenla efec
tos en el patrimonio de ,l. Y para poder transmitir las CO.!!, 

secuencia• del ne9ocio al representado era necesario la cel.!!. 
braci6n de un nuevo acto 'urldico. La soluci6n que se di6 -
al problema de la intervenci6n dentro del negocio 'urldlco -
fue que el tercero intervenla a nombre propio y que los efes;, 
toa producidos fuesen oponibles al principal, con la obliga
ci6n de existir una transmisi6n posterior entre ellos, es d.!!, 
cir, entre el tercero y el principal. Eatá fue la regla que 
estuvo vi9ente en el Derecho Romano cl&sico, ast como en el
Justiniano. Ya el Derecho Justiniano reconoce importantes -
excepciones aceptando efectos parciales de la representaci6n. 
Laa primeras excepcione• ae dan en·.11ater1a comercial, mismas 
que se encuentran reguladas por el Derecho, constituidas por 
la ACTIO INSTITORIA y la ACTIO EXERCITORIA. Cuando el pate,¡; 
familia• en algunos casas no podla o no querla resolver cua¡ 
quier problema que se le presentaba, facultaba a cualquier -
esclavo o a un ALIENI IURIS para que a su nombre lo realiza
re. En consecuencia se dieron acciones por medio de las CU!. 

lea daban el derecho a los terceros que se encontraban afec
tados de poder exigir al paterfamilias la responsabilidad de 
loa efectos producidos por el ne9ocio 'urtdico, asl encontr!, 
mos la ACTIO PECULIO, la ACTIO ISSU y la ACTIO DE IN REM - -
VERSO. Estas mismas acciones otorgaban la posibilidad al P.! 
terfamilias de desconocer las consecuencias indeseables. 

Cuando en la celebraci6n de un negocio 'urldico, inter
venla una persona en nombre del paterfamilias, estas accio--
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nea se encontraban reguladas, por las ACTIO ADYECCTITIAS - -
QUALITATIS, asf.,·como la ACTIO EXERCITORIA: y la ACTIO INSTIT2 
RIA. Acciones que tentan por objeto la de obligar al pater
familias de los actos realizados en su nombre por los geren
tes de sus empresas y por los capitanes de sus naves. 

Como ha quedado asentado en el Derecho Romano la repre
sentaci6n, por regla general no era admisible, pero con la -
intervenci6n del pretor, anunciando algunas excepciones, dan 
como consecuencia la admisibilidad de la representaci6n en -
algunos negocios sancionados por el IUS HONORARIUM, procuran 
do la aoluci6n de los problemas mediante concesi6n, teniendo 
en consideraci6n en primer lugar las acciones abyecticias, -
verbi gratia. Cuando el paterfamilias pone frente a sus ne
gocios a un ALIENI IURIS, (llamado institor), cuando lo pone 
al mando de una nave, como capitAn (llamado exercitorl, En
aegundo lugar favoreciendo las acciones entre el sustituto -
y el tercero, denegando las acciones realizadas entre el re
presentante y el tercero. 

El Derecho Romano hace una distinci6n dentro de la sus
tituci6n de personas dentro del negocio jurtdico, encontran
do las siguientes: 

1. NUNTIUS O NUDUS MINISTER. Esta figura tiene lugar
cuando el sustituto se limita a intervenir en el negocio, -
realizando materialmente el acto, no existiendo representa-
ci6n. El NUNTIUS constituye una especie de prolongaci6n de
la personalidad del sustituido, la actuaci6n del sustituto -
ea meramente instrumental. 

2. La representaci6n. El sustituto interviene en el -
contenido mismo del negocio y resuelve sobre el tipo y moda
lidades, de acuerdo a su propia voluntad. La voluntad del -
representante puede ser que se encuentre limitada por lns--
trucciones del reoresentado. 
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3, Cuando sin existir representac16n, se tiende a con
seguir que los efectos del negocio recaigan sobre un tercero 
distinto a los que intervienen dentro del negocio, As! tens, 
mos cuando dos personas por su propia cuenta, al celebrar un 
negocio jur!dico convienen en que los efectos producidos - -
recaigan en un tercero ajeno al negocio, Estos son los con
tratos a cargo de terceros, 

Clases de representaci6n. 

Inmediata o directa, En esta clase los efectos produc!, 
dos por el negocio recaen s6lo y exclusivamente de manera i,n 
mediata y directa sobre el representado, El representante -
manifiesta suvoluntad para celebrar el negocio a nombre y -
cuenta de otra persona, Dentro de la presente clasificaci6n 
se deben de dar dos aspectos y estos son: por un lado el ª.!!. 
pecto externo consistente en que el tercero que va a intervs, 
nir dentro del negocio, tenga el conocimiento de la interven 
ci6n del represent8nte, Y por otro· lado el aspl!cto interno, 
donde el representante act6a a voiuntad y nombre de un poder 
otorgado por el dominus negotti o concedido por el ordena--
miento jurldico, 

Mediata o indirecta, Se caracteriza porque los efectos 
del negocio nacen a6lo y exclusivamente para el representan
te, para que posteriormente bajo la relaci6n externa que le
une el dominus negotti, se transfieran al representado, El
representante exterioriza su voluntad actuando por cuentd -
ajena pero haci6ndolo a nombre propio, De aqu! encontramos
que. no es necesario que la representaci6n Sl!a notoria, en -
virtud que el representante es el que trata directamente con 
el tercero. Tampoco es necesario que el representante se e.11 
cuentre provisto de un poder para la celebraci6n del nego--
cio, basta que se encuentre el representante y el represent.!!, 
do unidos mediante una relaci6n de mandato, 
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El mandato es un contrato por mP.dio del cual una perso
na solicita la intervenci6n de otra, para que realice a su -
nombre y gratuitamente un acto determinado, o un conjunto de 
operaciones. 

El mandato se encuentra integrado por un lado por el r~ 
presentado, llamado mandante, mandator o DOMINUS. Y por el
otro lado a la persona que se encarga, denominada mandatario 
o procurador. La importancia del mandato lo encontramos - -
cuando una persona no podla realizar cualquier acto o ges--
ti6n de sus bienes pod!a recurrir a la buena voluntad de una 
tercera persona para que interviniera a su nombre. 

El contrato de mandato se perfecciona por la sola volun 
tad de las partes. El mandato puede ser otorgado por pala-
bra, por escrito o t~citamente. 

Requisitos para la validez del mandato. 

1. Debe ser gratuito. Si las partes convenlan en un -
precio para la realizaci6n de la gesti6n, en ese momento de
jaba de ser mandato y se convertla en un contrato de servi-
cios o contrato inominado. Sin embargo el ordenamiento jur1 
dico permitla que se remunerara ciertos servicios que por -
naturaleza eran considerados de comercio, no considerados -
como de arrendamiento siendo estos, los servicios prestados
por profesores, abOgados, fil6sofos entre otros. La remune
raci6n se denominaba como honorarios, pudiendo ser reclama-
dos por la cognitio extraordinario. 

2. La finalidad del mandato tenla que ser licito y en
caso de no serlo podia ser declarado nulo. 

3. El mandato tenla que contener un lnter~s pecuniario 
en su ejecuci6n. En principio general, toda obligaci6n debe 
de procurar al acreedor una ventaja apreciable en dinero, -
concl~yendo que si no tiene inter~s no tiene acci6h. El co.!!. 
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trato de mandato adquiere toda au fuerza a partir del momen
to en que el mandato ha iniciado voluntariamente su ejecu--
ci6n, sobresaliendo el inter6a d•l-ndante, haci6ndose res-
ponaable de loa actos del mandatario. 

El mandato ea un contrato sinalogm&tico imperfecto, ya
que produce una obl1gaci6n esencial a cargo del mandat.1r10,
la de ejecutar el mandato. Incidentalmente el mandante pue
de ser obligado a indemnizar al mandatario. 

En el derecho Romano esta idea de representaci6n no fue 
admitida, ya qua por regla generaluuna persona SUI IURIS no
puede adquirir m&a por si misma y no puede obligarse m&s que 
por si misma. En conclusi6n, el mandatario no representa al 
mandante. Las relaciones originadas por el mandato son ex-
traftae a loa terceros, ya que estos unicamente tenlan obli--
9aci6n con el mandatario. Pero cuando el mandatario obraba
• nombre y beneficio del mandante se encontraba en la oblig!, 
ci6n de transmitir loe beneficios de la geati6n realizada,a
su vas el mandante tenia la obligaci6n contralda por el man
datario en la ejecuci6n del mandato. 

En materia da obligaciones y en virtud de que el manda.!J. 
te no tenla ninguna acci6n directa con al tercero y a su vez 
el tercero no lo tenla con el mandante, se encontraba en el
riesgo, de caer en la insolvencia del mandatario, en tal vi,t 
tud se encontr6 una modificaci6n al ordenamiento jurldico, -
concadi6ndose acci6n al mandante en contra del tercero y vi
ceversa. Esta reforma tuvo como origen en una instituci6n -
pretotiana. °Cuando un patarfamilias tenh frente a su nego
cio a un ALIENI IURIS o al96n esclavo, el tercero que con-
trataba con el encargado o INSTITOR, no tenla m's que un de
recho ilusorio, ya que el esclavo no se obligaba civilmente, 
y el hijo de familia no poaela patrimonio. El pretor permi
ti6 al tercero ejercitar en contra del paterfamiliae la ac-
ci6n nacida del contrato bajo el nombre de acci6n institoria. 
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Papiniano fue el primero en permitir que el tercero actuara
en contra del mandante. 

En nuestro Derecho el articulo 2546 del C6digo Civil -
vigente nos define el mandato como·•un contrato por el que el 
mandatario se obliga a ejecutar por cuota del mandante los -
actos juridicos que ~ste le encarga. 

La ley establece las formas en que se puede dar el man
dato, asi tenemos que el articulo 2551 del ordenamiento juri 
dico mencionado seftala las distintas maneras en que se puede 
dar, asi tenemos que el mandato puede darse en escritura p6-
bllca o en escrito privado, firmado por el otorgante y por -
las personas que reciben el mandato,celebrado ante dos test.1, 
gos, esté tipo de otorgamiento queda sujeto a su debida rat.1, 
ficaci6n, ya sea ante notarlo p6bllco, juez de primera lns-
tancia o juez menor. Y por 61timo por carta poder, no suje
ta a la ratlflcac16n de las firmas. 

El articulo 692 de la Ley Federal del Trabajo, en su -
fracci6n segunda establece las formas en que las partes po-
drln comparecer en juicio por conducto de sus apoderados. 
Dentro de las cuatro fracciones contenidas dentro del artlc.!!. 
lo en menci6n se establecen las formas en que los apoderados 
deben de acreditar su personalidad. A continuaci6n se tran.1, 
criben las fracciones del articulo 692 de la Ley citada¡ 

"I. Cuando el compareciente act6e como apoderado de 
persona flsica, podrl hacerlo mediante poder notarial o car
ta poder firmada por el otorgante y ante dos testigos, sin -
necesidad de ser ratificada ante la junta. 

II. Cuando el apoderado act6e como representante legal 
de persona moral deberl exhibir el testimonio notarial res-
pectivo que ast lo acredite. 

III. Cuando el apoderado act~e como apoderado de persa 
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na moral, podrS acreditar su personalidad mediante testimonio 
notarial o carta poder otor9ada ante dos testigos, previa -
comprobaci6n de quien lo otorga tiene poder legalmente auto
rizado para ello. 

IV. Los representan~es de los sindicatos acreditar'" -
su personalidad con la certificaci6n que les extienda la Se
cretarla del Trabajo y Previsi6n Social, o la Junta Local de 
Conciliaci6n y Arbitraje, de haber quedado registrada la di
rectiva del sindicato. 

El mandato puede ser general o especial. SerA general
cuando se otorgue poder para pleitos y cobranzas, bastando -
cuando se establece que se otorga con todas las facultades -
generales y especiales que requieran c16usula especial con-
forme a la ley, entendiindose que •e otorgan sin limitaci6n
al9una, •eg~n se desprende de l•clectura del articulo 2554 -
del C6dlgo Civil vigente en el Di•trito Federal. 

Los dem~• mandatos que no tengan contenido las disposi
ciones arriba mencionadas se entanderln como mandatos espe-
ciales. 

La representaci6n legal dentro del derecho privado es -
una instituci6n jurldica auxiliar de la incapacidad de ejer
cicio originando la neceaidad de una representaci6n legal. 

No se considera a la representaci6n como un elemento -
constitutivo del negocio jurldico, ya que la manifestaci6n -
da la voluntad puede provenir del interesado mismo. La re-
praaentaci6n es con•iderada como un caso particular de la -
co1aboraci6n o cooperaci6n jurldica, donde la intervenci6n -
de una per•ona repercute en lo• negocios de otra 0 

Dentro de la representaci6n se distinguen dos formas de 
la colaboraci6n, siendo estas: al Cuando el representado no 
puede intervenir directamente en el negocio, ya sea que se -
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encuentre imposibili~ado para asistir en la celebraci6n del
negocio, ya sea por enfermedad u otro motivo. b) Cuando el
interesado se encuentre en estado de incapacidad de ejerci-
cio consignado en el articulo 450 del C6digo Civil. 

Concluimos que la representaci6n es una instituci6n ju
rtdica por medio de la cual, una persona puede intervenir m~ 
diante poder otorgado por otra, para que realice a nombre y
cuenta, operaciones materiales o jurtdicas. 

Como ya qued6 asentado, la representaci6n puede aplicas, 
se mediante el contrato de mandato, ya sea general o espe--
cial, donde se va a estipular las limitaciones de la repre-
sentaci6n. Aslmismo, dentro del C6digo Civil encontramos 
los lineamientos de la representaci6n,.de acuerdo con los -
prop6sitos que se tratan de proteger. 

El profesor Rafael Rojina Villegas sostiene: que existe 
representaci6n cuando una persona celebra un contrato o un -
acto jurtdico a nombre y cuenta de otro, de tal manera que -
los efectos se refieren al patrimonio y a la persona de - -
aquel que no ha intervenido en el acto jurtdico, denominado
representado y no afectar~n al patrimonio del representante, 
que s1 intervino en dicho acto. (19) 

El prof e;or Hugo Alsina nos da un concepto sobre la re
presentaci6n, diciendo "••• Todo litigante tiene derecho de
comparecer personalmente ante cualquier juez para la defensa 
de sus derechos, pero en algunos casos es la parte misma la
que delega esa intervenci6n en un tercero, que act6a en nom
bre suyo, mientras que en otros por tratarse de incapaces de 
hecho ia ley impone la intervenci6n de la persona que inte-
gra su capacidad. 

(19) Barrera Gra~ Jorge.- La Representaci6n Voluntaria en D~ 
recho Privado• Instituto de Derecho Comparado UNAM. M~x. 
1967, p~g. 17~. 
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De la definici6n anterior se infiere que el ordenamie.u

to jurldico con el prop6sito de proteger los derechos de --
aquel las personas que se encuentren en estado de incapacidad 
jurldica, crea la figura de la representaci6n, tomando en -
consideraci6n a aquellas personas que gozan de capacidad le
gal para intervenir en los actos jurldicos, puedan delegar -
esta facultad a una tercera persona, que por sus conocimien
en la ciencia de que se trate, puedan proteger de mejor man~ 
ra sus intereses, O po~que asl lo requieran sus necesida--
des. 

Carnelutti manifiesta en relaci6n a la representaci6n -
que: existirS representaci6n cuando la acci6n en el proceso
de una persona distinta de la parte en sentido material se -
debe a un acto de ella, ya la encargue de actuar en su lugar 
en el proceso, ya la encargue de realizar otros actos en or
den a las cuales la ley concept6a idbnea para actuar en el -
proceso en el lugar del representado,'. De la siguiente con-
cepci6n se desprende que el representante interviene dentro
del proceso en el lugar del interesddo en sentido material y 

exclusivamente para el acto especifico que le ha sido encar
gado, en otras palabras el representante no puede actuar en
juicio sin el consentimiento expreso del interesado, 

La ley clasifica a la representaci6n en dos formas que
son a saber en legal y voluntaria, Asi tenemos que existirA 
representaci6n legal, cuando esta deriva de la aplicaci6n de 
una norma jurldica, es decir, una persona puede comparecer -
en juicio en nombre y por cuenta de otra, reconoct•ndole la
ley validez a las gestiones realizadas, mismas que van a te
ner repercusiones en la persona y patrimonio del representa
do, Por ejemplo tenemos a la representaci6n de los incapac.!, 
tados 1 la representaci~n de los derechos y obligaciones de -
la herencia, la representaci6n de los intereses sujetos a -
concurso. 
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Encontramos a la representaci6n voluntaria cuando una -
persona actl'la po.- cuenta y a nombre de otra, en virtud de 
que existe entre los dos un mandato·expreso o tAcito. Es re 
quisito indispensable en este tipo de representaci6n que 
exista un contrato de mandato, que viene a constituir la - -
fuente principal de la representaci6n voluntaria. 

El profesor Rojina Villegas sostiene que los casos de 
representaci6n voluntaria se presentan fundamentalmente en -
el mandato en sus diversas formas generales y especiales, 
pero tambi6n en los 6rganos representativos de las personas
morales especialmente de las sociedades civiles o mercanti-
les. (20) 

En lo que respecta a la representaci6n legal de las pe,t 
sonas morales el articulo 27 del C6digo Civil vigente, esta
blece: las personas morales obran y ·se obligan por medio -
de los 6rganos que la representan, sea por disposici6n de la 
ley o conforme a las disposiciones relativas de su escritura 
constitutiva y de sus estatutos. 

A su vez el articulo sexto fracciones VIII y IX de la -
Ley General de Sociedades Mercantiles, se deriva la obliga-
ci6n que del acta constitutiva de la persona moral, se expr~ 
se la forma en que la administraci6n de la sociedad, esta--
blezca las facultades de los administradores y haciendo men
ci6n qu6 personas son las se~aladas para llevar la firma de
la persona moral. 

Todas aquellas personas que integran el 6rgano de admi
nistraci6n de la empresa, son consideradas mandatarios de la 

misma. Nombramiento recibido por la asamblea general de ---

(20) Rojina Villegas, Rafael.- Compendio de Derecho Civil M~ 
xicano, Edlc. 2da., Tomo III, p&g. 130. 
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accionistas, teniendo como fundamento lo establecido en el -
articulo 142 de 1~ Ley General de Sociedades Mercantiles. 

Por otro lado el articulo 146 de la Ley citada, establs_ 
ce que la asamblea general o el conse'o de administrac16n -
estAn facultados para nombrar a los gerentes o gerente, gen.!!. 
ralea o especiales, pudiendo ser socios o no de la sociedad, 
con facultades que le confiere la misma asamblea, Los gere.!l 
tes no est&n su,etos a la autorizaci6n de los actos o gesti2 
nes que realice a nombre de la sociedad, por el conse'o de -
administraci6n, Los gerentes est&n investidos de las m&s -
amplias facultades de representaci6n y e'ecuci6n, seg6n se -
desprende del numeral en menci6n. 

De lo anterior se deriva la representaci6n legal de las 
personas morales, ya que la misma proviene de los preceptos
invocados, Concluimos que, en primer lugar, las personas -
que gozar~n del poder de representaci6n de las sociedades -
son los gerentes, que en la pr5ctica suelen denominarse: ad
ministrador 6nico, gerente general, director, director gene
ral o director gerente, En segundo lugar, tenemos que los -
actos que celebren en nombre de la sociedad no estar&n su,e
tos a la ratificaci6n ni a la autorizaci6n del consejo de -
administraci6n de la persona moral que representan, 

La Ley Federal del Trabajo atribuye la representac16n -
legal de las personas morales a aquellas que ejercen funcio
nes de direcc16n o administraci6n de las empresas o estable
cimientos, recayendo esta funci6n en los administradores, -
gerentes o directores, los cuales ser~n responsables de los

actos derivados de la relaci6n de traba'º• 

Encontramos a la representaci6n voluntaria o convencio
nal de las personas morales, cuando dentro de las facultades 
de que se encuentran invest.idos los administradores o geren
tes, estos confieren poder a nombre de la sociedad, a terce-
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ras personas agenas a la misma, para que a su nombre reali-
cen las gestiones pertinentes para la soluci6n de los probl,!! 
mas que se le presenten. 

Apoderado Legal. Se define como apoderado legal a aqu,!! 
lla persona que tiene poder o autorizaci6n de otra, para que 
a su nombre realice ciertos actos que le son propios. 

Como se ha manifestado que el contrato de mandato cons
tituye la fuente formal de la figura juridica de la represeJl 
taci6n, la cual se encuentra regulada por el articulo 2546 -
del C6digo Civil vigente. La ley dentro del apoderamiento,
considerado como figura juridica de la representaci6n volun
taria, distingue el general y el especial. Asi tenemos que
el articulo 2554 del ordenamiento citado, se encuentran en -
el mismo contenidas las diferentias entre uno y otro. 

Dentro de las personas 11orales encontramos una diferen
cia entre el representante legal y el apoderado legal. En -
relaci6n de la primera de las mencionadas, se desprende que
las personas morales obran y se obligan, a trav6s de sus 6r
ganos que lo representan, la cual recae en los administrado
res, gerentes o directorP.s, de conformidad a lo establecido
en el articulo 146 de la Ley de Sociedades Mercantiles, con
secuentemente el articulo 11 de la Ley Federal del T~abajo,
tambi~n atribuye la representaci6n legal de las empr~sas a • 
los gerentes, administradores y directores. Por el contra-
rlo ~1 apoderado recibe sus facultades mediante un contrato
de mandato, constituyendo la representaci6n voluntaria de -
las personas morales. ~stas f~cultades las recibe del que -
ostenta la representaci6n de la. persona moral, de acuerdo -
con las atribuciones de que se encuentra investido, de con-
formldad a lo establecido en el articulo 149 de la Ley de S.2, 
cledades Mercantiles. 

Por consiguiente la Ley Federal del Trabajo, dentro del 
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articulo 692 fracctones II y III, establece como el apodera
do legal debe de acredttar su personaltdad para comparecer -
en jutcto. Concluimos que de la fracci6n II del numeral en
menc16n encontramos a la representact6n legal. Y de la fra,5¡, 
c16n III la representac16n voluntar1a de la persona moral. 

El Segundo Trtbunal Colegtado del Primer Ctrcuito en -
Meterla de Trabajo, al resolver el toca n6mero RT-414/84, -
relattvo al recurso de revis16n 1nterpuesto en contra de la
sentencta d1ctada por el Juez Segundo de Distrito en el Dis
trtto Federal en materta de trabajo, en el juicio de amparo
indirecto n6mero 282/83 1 sostuvo a fojas 10 vuelta ••• que la 
pretenai6n contraria de la recurrente entrana una confusi6n
entre ia representac16n legal y la convenctonal, olvidando -
que la primera la ley aplicable en cada caso al funcionario
º funcionar1os que precisa y que e• exclustva de 6stos, mte.ii. 
tras que la segunda se concede a trav6s de un contrato de -
mandato, qua ctertamente da al mandatarto el carActer de re
presentante, pero no el de representante legal, que es el -
que se ha estimado necesarto para comparecer en la etapa de
concil1ac16n del procedtmiento laboral. 
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CAPITULO III 

LA CONCILIACION LABORAL 

1. Antecedentes en la legislaci6n mexicana. 

La Revoluci6n Mexicana de 1910 1 da nacimiento al Dere-
cho del Trabajo, como una instituci6n que tiene como finali
dad la de proteger a la clase desposelda, la que cuenta uni
camente con su fuerza de trabajo para subsistir, reivindica.a 
do sus derechos para que alcance una vida decorosa y permi-
tl6ndole vivir en condiciones dignas, que como ser humano le 
corresponde, para que pueda alcanzar su destino que se pro-
pone. 

Don Venustiano Carranza en su carScter de Primer Jefe -
del Ej6rcito Constitucionalista expide el 12 de diciembre de 
1914 el Decreto de reformas al Plan de Guadalupe, en cuyo -
articulo z, dispuso en su parte relativa al trabajo, que ex
pedirla una legislaci6n para mejorar la condici6n del pe6n -
rural, del obrero, del minero y en general de las clases pr,g 
letarlas (21) 

Algunos gobernadores simpatizantes de la revoluci6n 
conatltucionalista, expidieron diversos decretos creando le
yes del trabajo, tendientes a alcanzar la objetiva planteada 
en el Plan de Guadalupe. Entre ellas destacan la legisla--
ci6n de YucatSn, la que se caracteriz6 por la formaci6n de -
Juntas de Conciliaci6n, del Tribunal de Arbitraje y del De-
partamento del Trabajo. Las Juntas de Conciliaci6n y el Tr! 
bunal de Arbitraje vienen a constituir un poder independien
te, con atribuciones legislativas en procesos de concilia--
ci6n y resoluciones obligatorias para las partes en conflic-

(21) Trueba Urbina, Alberto.- Nuevo Derecho del Trabajo. Ed. 
Porr6a, M6xico 1 1980 pSg. 25. 
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to. La formaci6n de las Juntas asl como de los Tribunales -
se constituirlan con la participaci6n de los representantes
del capital y del trabajo asl como del gobierno. La Junta 
procurari que las partes solucionen sus diferencias con la -
menor intervenci6n del Estado. 

Otra caracterlstica la encontramos en relaci6n a la so
luci6n de los conflictos mediante el acuerdo entre las par-
tes, el cual lo llamaron convenio industrial, oblig~ndose los 
participantes a lo estrictamente pactado. La reglamentaci6n 
dentro de la ley, de los convenios industriales, esta ya no
los consider6 como contratos normativos, sino como contratos 
de ejecuci6n forzosos. 

La aplicaci6n de la Ley del Trabajo queda a cargo de 
las autoridades del trabajo, con la facultad de cuidar su o~ 
aervanéia y ·su aplicaci6n dentro de las empresas. En las 
Autoridades se encontraban depositados el &xito o fracaso de 
las reformas. Al hablar de la Ley del 14 de mayo de 1915, -
es preciso tambi&n tratar sobre la Ley del 11 de diciembre -
del ano en cuesti6n, en virtud de que en 1a primera de las -
leyes mencionadas, encontramos la creaci6n de la Junta de -
Conci1iaci6n y Arbitraje, asl como el Departamento del Trab.i!. 
jo. Y en la segunda, un conjunto de normas dirigidas a la -
protecc16n de la clase trabajadora, que constituyen un mlni
mo da garantlas otorgadas por el Estado en favor de aquellas 
personas que cuentan 6nicamente con su fuerza de trabajo pa
ra ·su subsistencia. Estas garantlas fueron encomendadas pa
ra su aplicaci6n a las Autoridades del Trab~jo. 

Por su parte, la Ley de 11 de diciembre de 1915, en su
artlcu1o 25 estableci6 que para resolver las dificultades -
entre trabajadores y patrones, se establecen las Juntas de -
Conc111aci6n y un Tribunal de Arbitraje, con la organizaci6n 
y funcionamiento que expresa esta ley. Estas~Juntas y el -
Tribunal de Arbitraje obligatorio se encargaron de aplicar -
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en toda su extensi6n las leyes de trabajo, teniendo completa 
libertad y amplio poder ejecutivo dentro de esta le9islaci6n. 
La organizaci6n en esencia constituye un poder independiente 
de manera que el capital y el trabajo ajusten sus diferen--
cias autom&ticamente, buscando siempre la forma m~s justa -
para ambos, sin acudir a la huelga que siempre son nocivas -
para los intereses de todos. 

De la lectura del anterior articulo encontramos que la
Ley del Traba.JO viene a constituir un cuarto poder indepen--
diente de los poderes existentes, que son el Ejecutivo, Le-
gislativo y Judicial. 

Con el nacimiento de las autoridades de trabajo, se - -
transforma la idea tradicionalista de que el Estado es el --
6nico facultado para la 1mpartici6n de la justicia. Tenien
do en consideraci6n que la soberanla radica esencialmente en 
el pueblo y el pueblo se encuentra dividido en dos clases a.e, 
ciales constituidas por capitalistas y trabajadores, por lo
tanto, es necesario que para la soluci6n de un conflicto de
trabajo, las partes en pugna se sienten a platicar, para que 
por sl solos encuentren una soluci6n a su diferencia, evita.!l. 
do de esta manera la intervenci6n de los poderes del Estado. 

Las autoridades del trabajo estarlan dotadas de un po-
der independiente, gozando de una libertad absoluta y con f.!!, 
cultad ejecutiva para poder resolver los conflictos de tra~ 
jo que a ella le sean sometidos. Como Tribunales vienen a -
constituir un derecho y una garantla de la clase trabajado--
ra. 

Por su naturaleza social, los tribunales de trabajo se
integran por representantes de las dos clases sociales, es -
decir, representantes de los patrones y representantes de -
los trabajadores, quedando independientes los poderes del EJ. 
tado. Sin tener ingerencia dentro de los problemas pollti-
cos y de esta manera podrlan desarrollar con eficiencia las-
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obligaciones para las que fueron creadas, traduci~ndose en -
mayores beneficios para la clase trabajadora. 

Como primeras autoridades de trabajo encontramos a las
Juntas de Conciliaci6n, las cuales se establecerlan en cada
uno de los Distritos Industriales, integrada con uno o dos -
representantes de las clases sociales, con la caracterlstica 
de la no intervenci6n del Estado. Estas Juntas tenlan como
objeti vo primordial la de avenir a las partea contendientes
para que por medio de au intervenci6n pudieran llegar a un -
arreglo, denominado convenio. Y por otro lado, que las par
tes llegasen a celebrar un contrato colectivo de trabajo, en 
el cual quedarlan establecidas las formas de prestaci6n de -
los servicios, las formas de pago, vacaciones, as! como las
dem5s condiciones de trabajo que fueran a regir dentro de la 
empresa. En caso de que las partes no llegasen a encontrar
alguna manera de diri~ir su conflicto planteado, la Junta se 
encontraba en la obligaci6n de proponer una aoluc16n para -
dar por terminado el conflicto. Esta soluci6n emitida por -
la Junta, no tenla el carActer de obligatoria, ya que media.a 
te esta proposici6n daba tiempo al Tribunal, para que una -
vez de tener todo lo actuado ante la Junta de Conciliaci6n,
estuviera en posibilidades de dar su fallo. 

La siguiente autoridad del trabajo se encontraba const¿ 
tulda por el Tribunal de Arbitraje, considerado como el 6rga 
no supremo, formado igualmente como la Junta de Conciliaci6n, 
pero con una. modalidad, que en este intervenla un tercer re
presentante, siendo el del Estado, el cual se denominarla -
Juez Presidente. La persona que ocuparla el cargo, tenla -
que ser electo por los integrantes de las Juntas de Concili~ 
ci6n. El Tribunal de Arbitraje debla tener su residencia en 
la capital del Estado, es decir, en M~rida. 

El tr6mite ante el Tribunal de Arbitraje era parecido -
al que utilizaba la Junta. El Tribunal tenla la obligaci6n-
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de practicar una investigaci6n. Esta investigaci6n quedaba
ª cargo de una comisi6n integrada por representantes de las
partes, as! como representantes del Tribunal. El represen-
tante tenla facultades para buscar todos los medios necesa-
rios para poder estnblecer la verdad sobre los hechos aduci
dos por las partes. Terminada la investigaci6n, el Tribunal 
emit!a varias formas para la soluci6n del conflicto. En ca
so de que las partes se negaran a admitir alguna de las for
mas de soluci6n propuesta, se turnaba el expediente para su
fallo. Este fallo emitido por el Tribunal tenla caracter!s
ticas de ser obligatorio para las partes y tendr!a la fuerza 
de un convenio industrial. 

La Ley del 11 de diciembre de 1915, en su articulo 9 -
nos define al convenio industrial al decir: "· •• se denomina 
convenio industrial cuando ligue a una uni6n o federaci6n de 
trabajadores con sus patrones organizados o no, y s6lo po--
drAn celebrarse por tiempo fijo o por obra determinada. Qu~ 

dan prohibidos terminantemente los contratos a oportunidad -
por un término mayor de dos a/los ••• " 

El objeto perseguido por medio de los convenios indus-
t~iales era por un lado, buscar el desarrollo de las leyes -
del trabajo en beneficio de la clase trabajadora. Y por - -
otro lado, encontrar a través del convenio, la tranquilidad
de las dos clases sociales en pugna. Asimismo, dentro del -
articulo 9 citado en su Oltimo pArrafo se desprende que los
contratos de trabajo deber!an tener una vigencia, con la - -
~dea que dentro del plazo estipulado no se presentarlan nin
gOn tipo de controversia de tipo laboral, Referente al pla
zo de dos a/los de vigencia como mAximo de Jos convenios, fue 
con el prop6sito de que el trabajador no se quedara sujeto -
a la aplicaci6n del mismo, con la facultad de poder mejorar
su condici6n de trabajo, mediante Ja revisi6n o en su caso -
la celebraci6n de otro convenio. 
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A cont1nuac16n se citan las partes m~s importantes del
Decreto del 14 de mayo de 1915 del Estado de Yucat¡n. 

Diario Oficial del Gobierno Constitucional!sta del Est.i!, 
do de Yucatin. 

Salvador Alvarado, General, Jefe del Cuerpo del Ejerci
to del Sureste, Gobernador y Comandante Militar del Estado -
de Yucat~n, en uso de las facultades extraordinarias de las
que me hallo investido, por el Primer Jefe del Ejecutivo - -
Constitucionalista1 encargado del Poder Ejecutivo de la Na-
ci6n Y••• 

Considerando que es necesario establecer una forma pr&s_ 
tica para solucionar los conflictos que a diario surjen en-
tre el capital y el trabajo, que hoy son mucho m~s f recuen-
tes1 tales conflictos por ser un periodo de transcisi6n en -
el que pugnan, en abierta lucha los intereses de una y otra
parte. 

Es indispensable dar margen para que patrones y trabaJ.!. 
dorea se entiendan de mutuo acuerdo y •sl se establezca una
corriente de relaciones que provoque un acercamiento racio-
nal y puedan entenderse mejor ya que ambas fuerzas deben mi
rarse con simpatla y respeto y ho con repulsi6n y odio como
hasta hoy. 

Que para hacer una labor perdure y produzca los favora
bles. resultados que desean, precisa cimentar s6lidamente las 
bases en que inician las agrupaciones obreras y dichas bases 
lo m&s esencial es el reconocimiento reciproco de derechos -
y deberes que establezca el respeto de las entidades activas 
del pals. 

Tomando en consideraci6n la iniciativa a que a este --
respecto presenta el abogado consultor de la secci6n de Inm.1 
graci6n y Trabajo de la Secretarla General de Gobierno, he -
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tenido a bien decretar: 

ARTICULO PRIMERO. Se establece con car~cter de perma-
nente un Consejo de Conciliaci6n y Comité de Arbitraje para
que, como su nombre lo indica, intervenga como Tribunal de -
investigaci6n y resoluci6n en los conflictos que surjan en-
tre el capital y el trabajo. 

ARTICULO CUARTO. Cada vez que se presente un conflicto 

entre el capital y el trabajo, proceder~ el gremio de patro
nes perjudicados y el gremio obrero del que se trata, de el_!t 
gir cada uno, un miembro accidental y que se agrupar~n al -
Consejo y formaran parte de él durante la soluci6n del con-
flicto solamente. 

ARTICULO SEPTIMO. El Consejo tendr~ a su cargo la sol.!! 
ci6n de todos los conflictos, huelgas, fricciones entre el -
capital y el trabajo, formando en cada caso el expediente rJl. 
lativo con las demandas de las partes, que ser~n presentadas 
dentro de las cuarenta y ocho horas de haber sido iniciada -
la huelga o causa que motive el descontento, con la respues
ta de la otra parte que emitir~ dentro de igual término, con 
un acto de conciliaci6n que se levantarA a virtud de las ob
servaciones que hagan las partes representadas cada una por
tres de sus miembros 'ante el Consejo, con las investigacio-
nes que en el término de cuarenta y ocho horas h~ga Aste y -

con su resoluci6n que emitir~ dentro de las veinticuatro ho
ras siguientes. Si pronunciada la resoluci6n dentro de las
veint icuatro horas no se apelare a ella ante el tercero en -
discordia, se considerar~ firme la resoluci6n¡ en caso con-
trario el tercero pronunciar~ su fallo, que ser~ inapelable, 

dentro de las veinticuatro horas siguientes. 

ARTICULO DECIMO. La sentencia que dicte el Consejo o -
el tercero en discordia en su caso, surtir~ los efectos de -
un convenio fundamentalmente celebrado y deber~ respetarse -
por el tiempo que estipule. 
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ARTICULO DECIMO PRIMERO. Todas las contiendas o disi-
dencias que surjan entre capitalistas y obreros, deber~n re
solverse por el contenido de esta ley. Y cuando apart~ndose 
de sus prescripciones se susciten huelgas sin darse cuenta -
inmediatamente al Consejo, el Ejecutivo del Estado impondr~
discrecionalmente multas de 100 a 500 pesos y arresto de tOa 
30 dlas a los responsables; las mismas penas se impondr~n a
los que dejen de cumplir los fallos consentidos a los ~rbi-
tros, en su caso. 

a) El articulo 123 Constitucional. 

Al t~rmino de la Revoluci6n Constitucionalista y con el 
triunfo de la misma, el Primer Jefe del Ej~rcito Constituci.!2, 
nalista, tuvo como objetivo primordial la organizaci6n del -
gobierno. Esta organizac16n deberla basarse en los princi-
pios establecidos durante la lucha. Principios que estaban
en contradicc16n con los contenidos en la Constituci6n de --
1857. 

Fue necesario agregar los principios sociales conquist.2_ 
dos por obreros y campesinos durante la lucha revoluciona--
ria, por tal motivo se convoc6 a elecciones para la forma--
ci6n del Congreso Constituyente, mismo que tendrla como fin.!_ 
lidad la creaci6n de una nueva Constituc16n. El 14 de sep-
tiembre de 1916, Don Venustiano Carranza expide un decreto -
por medio del cual se faculta para convocar a elecciones, P.!!. 
ra la formaci6n del Congreso Constituyente, senalando como -
ciudad sede la de Quer6taro. 

El congreso inici6 a sesionar el lo. de diciembre de --
19161 caracteriz~ndose por que en hl predominaban dos tende,¡¡ 
cias constituldas1 por un lado los progresistas avanzados, -
apoyados por el Secretario de Guerra General Alvaro Obreg6n
y por el otro, los conservadores, sostenida por gente muy -
al legada a Don Venustiano Carranza a quienes se les encamen-



- 65 -

d6 el Proyecto de Reforma a la Constituci6n de 1857, entre-
ellos destacan Jos~ Natividad Maclas, F&lix Palavicini, Luis 
Rojas entre otros. 

En la inauguraci6n del Congreso Constituyente, siendo -
&ste el lo. de diciembre de 1916, Don Venustiano Carranza d.!, 
rige un discurso en el cual se contienen manifestaciones - -
acerca del trabajo al decir que mediante la reforma al arti
culo 72 fracci6n XX se resolver~ el problema social, ya que
otorgar& facultades al Poder Legislativo, para legislar en -
materia de trabajo. Mediante las facultades se pretende bUJ!. 
car los mayores beneficios en favor de la clase trabajadora. 

Todas estas reformas sostenidas por el grupo conserva-
dar en nada ayudaban a la clase obrera. Gracias a la inter
venci6n del grupo progresista, al oponerse de manera determ.!, 
nante a las reformas propuestas, viene a originar una serie
de sesiones las cuales trae como consecuencia el origen de -
reformas sociales y las cuales se encuentran contenidas en -
el articulo 123 Constitucional. 

En la sesi6n del 26 de diciembre del afta en menci6n se
dieron a conocer las modificaciones al articulo So. de la -
Constituci6n de 1857. Al dar a conocer su dictamen por la -
Comisi6n, algunos diputados se opusieron al establecimiento
de la jornada de 8 horas como m~xima, al de la prohibici6n -
al trabajo nocturno de mujeres y niftos y al del descanso se
manal. Los opositores argumentaron que todas las manifesta
ciones vertidas deblan quedar fuera del capitulo de las ga-
rantlas individuales, por lo tanto el estudio a las reformas 
se resolverla cuando se tratara sobre las facultades. del --
Congreso. 

El Dictamen emitido por la Comisi6n de estudio del ar-
tlculo So. viene a significar el debate m~s importante para -
el Derecho del Trabajo Mexicano. 



Durante el debate al proyecto del articulo So. present.l!. 
do por la Comisi6n, hizo uso de la palabra el Diputado del -
Estado de Yucatln Héctor Victoria, quien sostuvo la necesi-
dad de crear bases constitucionales para el trabajo, oponié.!!. 
dose a las reformas del articulo So., considerando que en él 
no se encuentran contenidas las necesidades que la ley debe
proteger a la clase trabajadora; dentro de los puntos impor
tantes de su discurso sobresalen los siguientes: " ••• pero -
cabe objetar ahora que el dictamen de la Comisi6n se debi6 -
hacer con1tar que la diputaci6n de Yucatln present6 una ini
ciativa de reformas al articulo 13vo. ya que en ella se pide 
el establecimiento de Tribunales de Arbitraje en cada Esta-
do, dejando a estos libertad de legislar en materia de trab.i!. 
jo, para aplicar por medio de estos tribunales las leyes re,¡¡, 
pectivas. No se necesita ser jurisconsulto para comprender
que dichos tribunales necesitan indispensablemente de la ex
pedici6n de tales leyes para que los trabajadores estén per
fectamente garantizados en sus relaciones con los patrones,
para mi juicio el articulo So. est' trunco ••• ". Concluye -
diciendo• " ••• el articulo So. a discusi6n, en mi concepto -
debe trazar las bases fundamentales sobre las que ha de le--
9i1larse en materia de trabajo, entre otras las siguientes:
la jornada mlxima, salarios mlnimos, descanso semanario, --
creaci6n de tribunale1 de conciliaci6n y arbitraje, prohibi
ci6n del trabajo nocturno a mujeres y niftos ••• " 

H~ctor Victoria tuvo el m6rito de establecer las bases
para que los Constituyentes pudieran distinguir los linea--
mientos para poder legislar en materia de trabajo, de acuer
do a las bases, los Diputados al Congreso pudieron estable-
cer un criterio y concluyeron que de no existir la Constitu
ci6n los derechos de los trabajadores se encontraban en pelJ.. 
gro y los fines perseguidos en la lucha revÓlucionaria, de-
jando en desamparo a la clase proletaria. 

Durante su disertaci6n, H6ctor Victoria, en relac16n --
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a las autoridades de trabajo sostuvo: " y llegada la hora 
de la discusi6n, tendremos la oportunidad de venir a la tri
buna para reforzar los argumentos en favor de los tribunales 
de conciliaci6n y arbitraje, que iniciamos se lleven a ca-
bo1 propiamente no se trata de establecer tribunales especl.l!, 
lea, sino simplemente de un tribunal que tendr~ una func16n
social trascendentalista 1 dado que tender' a evitar los abu
sos que se cometen entre patrones y obreros ••• " (22) 

La creac16n del articulo 123 Constitucional, viene a 
constltulr un paso muy significativo para la historia del 
pa!s ya que en ~l se encuentran contenidas las garant!as que 
el Estado otorga en favor de la clase trabajadora. Al que-
dar incluidas dentro de la Const1tuci6n las normas de traba
jo se consagra la efectividad que los Constituyentes dieron
ª su reglamentac16n. En tal virtud estas quedan fuera del -
alcance de los tribunales comunes. 

Del articulo 123 se desprenden las autoridades de tra-
bajo1 que son de dos clases. La primera constituida por co
misiones, las cuales tendr~n como funci6n la de hacer un es
tudio para la f1jac16n de los salarlos m!nimos, que tendr&n
vigencla en cada una de las zonas econ6micas 1 en que se en-
cuentra dividido el pa1s, de conformidad a lo establecido en 
la fracc16n IX. Asimismo, encontramos la Com1s16n Nac1onal
para la repart1c16n a los trabajadores en las utilidades de
las empresas. En segundo lugar, la f racci6n XX cre6 las Ju.11. 
tas de Concillac16n y Arbitraje, sosteniendo que son 6rganos 
del Estado que tienen la finalidad de conocer todo tipo de -
conflictos que se susciten entre los elementos de la produc
ci6n, para que por su conducto den una soluc16n a los mis--
ftlOSo 

(22) Trueba Urbina, Alberto.- Nuevo Derecho del Trabajo, ~d. 
Porr6a. Edic. 19801 pAg. 45. 
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El articulo 123 Constitucional, establece la facultad -
del Congreso de la Uni6n 1 as! como a las legislaturas de los 
Estados para e•pedir leyes en materia de trabajo, gsta fa-
cultad es concedida de manera limitativa, ya que el mismo -
precepto los sujeta en el sentido que no pueden dejar de ob
servar las bases establecidas, esto es al decir, " ••• sin COJl 

travenir a las bases siguientes, las cuales regir~n el trab.l!. 
jo de los obreros jornaleros, empleados, domhsticos y artes.e. 
nos de una manera general todo contrato de trabajo ••• " 

Como ya se manifest6 en p&ginas anteriores, el citado 
articulo en sus fracciones deriva dos clases de autoridades; 
as{ tenemos que la fracci6n lX habla de Comisiones Especia-
lea, las cuales tendrSn como func16n principal la de fijar -
los salarios mlnimos y la de repartlc16n de las utilidades -
de las empresas a los trabajadores, y la fracc16n XX establ.s_ 
ce la obl1gaci6n de las partes en conflicto, cuya naturaleza 
sea de tipo laboral, de sujetarse a la dec1s16n de una Junta 
de Co~c111ac16n y ~rbitraje, integrada por igual n~mero de -
representantes de los obreros y del capita.1 1 as1 como uno -
del gobierno. 

b) Ley Federal del Trabajo de 1931 

Como consecuencia a la falta de facultades de las Jun-
tas de Conciliac16n y ~rbitraje 1 entonces unicamente de ju-
riadicci6n local, para intervenir en los conflictos de trabJ!. 
jo, derivados de la industria ferroviaria, minera o en aque
llos donde el conflicto abarcara mSa de dos entidades feder.:i. 
ttvas fue creada la Junta Federal de Conciliaci6n y Arbitra
je, mediante el Decreto del 17 de septiembre de 1927. 

Posteriormente fueron publicadas las reformas constitu
cionales a 1011 artlculos '73 1 fracc16n X y 12°3 1 de fecha 6 de 
septiembre de 1929. En dichas reformas se encuentran conte
nidas las facultades otorgadas al Congreso Federal para e•P.!. 
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dir la ley del trabajo, derogando a las dictadas por las le
gislaturas de los Estados. E:sta reforma tuvo como finalidad 
la atribucl6n a las autoridades locales de la aplicaci6n y -

vigilancia de la ley de trabajo. Y en lo que rP.specta a su
aplicaci6n general, la prohibici6n de no conocer de los con
flictos que no se encontraran dentro de los supuestos del ªL 

tlculo 73 fracci6n X ya que su observancia se encontraba re
servada a las autoridades federales. 

Para la creaci6n de la Ley rederal del Trabajo, se for
m6 una comisi6n, la cual se encargarla de hacer el proyecto
ley¡ dicha comisi6n fue integrada por Alfredo IñArritu, Enr.!, 

que Delhumeau y Praxedis Balboa. Al proyecto se le conoce -
como proyecto Porte~ Gil, ya que fue ~l quien di6 la orden -
para su formaci6n. Dicho proyecto al ser sometido para su -
discusi6n éste fue rechazado por los trabajadores, en virtud 
de que en él se encontraban errores en materia de huelga. 

Se consider6 que era de vital importancia la expedici6n 
de la Ley Federal del Trabajo, ya que unicamentP. se contaba
con las disposiciones derivadas del articulo 123 Constituci2. 
nal para la solucl6n de los conflictos de trabajo, obligando 
a las Juntas a recurrir a las normas derivadas de la costum
bre, aal como de la jurisprudencia, Situaci6n qu~ deberla -
desaparecer, ya que no era correcto que la norma estuviera -
supliendo a la ley. .se consider6 que fuera necesario que -
los trabajadores y patrones conocieran las normas que regul~ 
rlan sus relaciones y establecerlan la forma de solucl6n de
las desavenencias que se presentaran, prop6sitos que s6lo -
tendrfin lugar mediante la creaci6n de la ley, que contendr1a 
de manera sistemfitica las reglas que, de forma inconclente,
fueron ganadas por la clase trabaj,idora, mismur. que respeta
rla el Es~ado mediante la elaboraci6n de la. ley. 

La ley deberla contener los principios de respeto entre 
todos aquellos factores que intervienen en la producci6n ya-
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que esta procurarla el equilibrio que debe prevalecer dentro 
de la sociedad, regulando las diferencias suscitadas entre -
las distintas clases sociales, particularmente, el trabajo -
y el capital. 

El proyecto de la Ley rederal del Trabajo, en relaci6n
con los conflictos de trabajo, donde trata sobre la aplica-
ci6n de la ley o de un convenio, las partes •• encuentran -
con la obligaci6n de someter sus diferencias ante la Junta -
de Conciliaci6n y Arbitraje. Dichas autoridades tienen la -
obligaci6n de resolver los conflictos que le sean asignados. 
Las autoridades estaban facultadas para hacer exigible la r.!. 
soluc16n emitida, pudiendo auxiliarse de la fuerza p6blica -
si fuere necesario. 

En lo que toca al arbitraje la ley primero lo consider6 
co•o una facultad para las partes, pero para poder adminis-
trar la justicia fue necesario establecerlo como obllgato--
rio, ya que mediante la apllcacl6n de la ley, el Estado en-
cuentra la forma de resolver los conflictos de trabajo. 

En las ••alones extraordinarias celebradas durante la -
presidencia de Portes Gil, fue en la que se •ometi6 a dlscu
si6n las reformas al articulo 73 fracci6n x de la Constitu-
ci6n, estableciendo que el 6nico facultado para dictar leyes 
en meteriade trabajo era el Congreso de la Uni6n. Con la -
aprobaci6n de las reformas propuestas,el 22 de agosto de ---
1929 se declara aprobada la reforma y en consecuencia, queda 
abierto el camino para la expedici6n de 1• Ley rederal del -
Trabajo. 

En el ... de julio del afto en 11enci6n, fue presentado -
el prill9r proyecto de ley, con la caracterlstica de que la -
den011lnaron C6dlgo rederal del Trabajo, mejor conocido como
Proyecto Portea Gll. 

Tamblln como antecedente a la Ley del Trabajo de 1931 -
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encontramos un segundo proyecto, que fue dado a la Com1s16n-
1ntegr•d• por Cayetano Ruiz, Eduardo Sulr•z y Aquilea Cruz.
En •ate proyecto ae cambia el nombre de c6digo por el de i.ey 
Federal del Trabajo. El proyecto tuvo au origen en l•• con
clusiones de una convenc16n celebrada ante l• Secretarla de
Induatrla, Comercio y Trabajo. 

La Ley Federal del Trabajo fue promulgada por el presi
dente Pascual Ortlz Rublo, el 18 de agosto d• 1931, En •l -
cual •• encuentra un articulo Mediante el cual establece que 
a partir de la promulgac16n de esta ley, quedan derogadas -
todas l•• leyes que ae bubleren expedido en materia de trab~ 
jo r•f1r16ndose al articulo 14 transitorio de la ley. 

En relac16n a la conciliaci6n, la ley en cita, en pr1-
••r lugar establece laa autoridad•• encargad•• de resolver -
loa conflicto• de trabajo, diat1ngu16ndo1aa por au juriadic
c16n y co•petencla. Aal tenemoa que el articulo 334 mencio
na 1•• autoridad•• d• trabajo, laa cual•• aon: 1•• Junta• -
Municipal•• de Conci1iaci6n, l•• Junta• Centrales de Conci--
1iecl6n y Arbitraje, laa Juntas Federal•• d• Conc111ac16n, -
la• Juntas Fed•r•l•• de Conc111aci6n y Arbitraje, loa InapeJ¡ 
torea d• trabajo y l•• Com1a1onea Especial•• de Salarlo• Ml
nlmoa. 

En lo tocante a laa Junta• Municipal•• de Conciliac16n
en au articulo 340, lea faculta para conocer de la conc111a
ci6n al aoatenerl "••• conocer en conc111aci6n dentro del -
territorio jurisdiccional de toda• 1•• diferencia• y conf11J¡ 
toa que se susciten entre trabajador•• y patronea, a61o en-
tr• aquellos, o a6lo entre estos, derivados del contrato de
trabajo1 o d• hechoa lntimamente ligados con estos, ya aea -
que tenga •1 carlcter de individual o colectivo, siempre que 
no asan de 1• competencia de 1•• Juntas Federales ••• " 

La• Juntes Centrales de Concili•c16n y Arbitraje, el --
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articulo 351 de la lay, la• faculta para conocer en concili~ 
ci61\ de loa conflictos colectivo• entre trabajadores y patr2 
nea, encontr&udose una difarenciaci6n al sostener que el con
flicto afecta a todaa las industrias del Estado del que se -
trate, representada por la Junta. 

En materia federal la ley tambi6n hace una distribuci6n 
de competencia, al sostener en su articulo 352, que las Jun
tas Federal•• de Conciliac16n 6nica y exclusivamente inter-
vendrAn como Junta• de avenencias, procurando que la• partes 
en conflicto solucionen por si mismos sus controversias. 

Por 6ltiMO, la ley al referirse a la Junta Federal de -
Conciliaci6n y Arbitraje, aanifiesta que tendrA su sede en -
la ciudad de M6xico, con facultadas pata conocer y resolver
les conflictos de trabajo. Facultades contenidas en el •r-
tlculo 358 do la lay, y que en su parte final concluye dl--
ciendo1 • ••• conflictos que surjan entro trabajadores y patr,!! 
nea an eaprosas o industrias que sean de concea16n federal o 
qua desarrollan actividades total o parcialaente en zonas ft. 
d•r•l•••• •" 

La Ley Federal del Trabajo do 1931, al tratar el proce
diaionto particulal'lllanta la etapa conciliatoria, sostiene -
qua en 6ata loa partea dabor&n comparecer personalmente, ne
gando la intervenci6n de apoderado• o asesoro•, pero al da -
lo facilidad da qua las partes puedan ser representada• cua.a. 
do la Junta aol lo autorice, da confor111idad con el artlculo-
4&6. 

el Ley Federal dol Trabajo de 1970 

La nueva Ley tuvo su or19en en ol ano de 1960, Median-
te la forMac16n de la comisi6n ordenada por el presidente -
Adolfo L6pos Mataos. Esta com1si6n estuvo integrada por al
Sacratarlo dol Trabajo y Prev1a16n Social, Licenciado Salo-
a6n Gonz6laa Blanco, por la Licanciada Cristina S•l•orAn - -
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de Temeyo y Ramiro Lozano, personas que ocupaban las presi-
dencias de las ~untas Federal y Local en el Distrito Federal 
respectivamente, con la colaboraci6n del profesor Mario de -
la Cueva. 

Los resultados que produjo la Com1s16n fue la redacci6n 
del anteproyecto, el cual fue presentado como tal. Este trA 
bajo fue tomado en conaiderac16n para la redacc16n de las -
refol'tllas a la ley de 1962. 

El presidente Gustavo Dlaz Ordaz en 1967, orden6 la 1n
tegrac16n de una segunda Com1a16n pera la redacc16n de la -
nueva Ley Federal del Trabajo, la cual estuvo integrada con
laa personas citadas, agreglndose una m••• que fue el profe
sor Alfonso L6pez Aparicio. La Comiai6n concluy6 su trabajo 
en 1968, mismo que fue presentado a Dlaz Ordaz quien orden6-
que se proporcionara una copla del anteproyecto a cada uno -
de los sectores que participaban en la producc16n, para que
formularan las objeciones que estimaran pertinentes. Poste
rio111ente el Ejecutivo Federal, deapu6s del lo. de mayo de -
1968, convoc6 a todos loa sectores para que nombraran repre
sentantes y 6atoa e au vez se constituyeran con la com1si6n, 
pare la discua16n del proyecto, el cual serla sometido como-
1n1c1at1 va de ley al Congreso. 

Turnadas las sugerencias y observaciones hechas por loa 
sectores involucrados a la Com1s16n redactora, tata formul6-
el proyecto final. En el mea de diciembre del afto arriba -
citado, fue presentada le iniciativa a la c•111ara de Diputa-
dos para que deapu6a, el lo. de mayo de 1970, une vez con--
cluldo el proceso legislativo, entre en vigor la nueva Ley -
Federal del Trabajo. 

En lo que respecta a la comparecencia de las partea a -
la etapa de conc111ac16n, de la audiencia respectiva, la Ley 
Federal del Trabajo de 1970, result6 obscura, ya que no estA 
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bleci6 qui per•ona• deblan comparecer a dicha etapa. Asl -
no• encontramos que su articulo 751 el cual dispuso las re-
gla• para la celebrac16n de la audiencia de conc111ac16n, -
o•itlendo preci•ar qué per•onas van a comparecer a su cele-
brac16n, ya sea por la parte actora o por la demandada, As.l, 
ml•mo, la Ley no precisa al esta 6lt1ma comparecerl persona,! 
mente a dicha etapa o a trav6s de representante o apoderado. 
Sujetlndose unicamente a disponer que la• partes comparece-
rln a la audiencia bajo pena de tenerlos por inconformes con 
todo arreglo conciliatorio. 

En cuanto a la repre•entaci6n, la ley unicamente esta-
blec16 las formas c6mo acreditar la personalidad de la• par
tes en juicio, mAs no manifie•ta qu6 personas podrln campar~ 
cer a las diferentes etapas del procedimiento, ni qu~ perso
nas tienen la verdadera representac16n de las partes en el -
juicio laboral. 

Estas disposlcione• fueron .adif lcadas en el afta de - -
19801 a virtud de la importante reforma procesal que sufr16-
la Ley Federal del Trabajo en esa afto. 

2. La conclllac16n en las reformas de 1980, a la
Ley Federal del Trabajo, 

Las refonwas a la Ley Federal del Trabajo que entraron
en vigor el lo. de mayo de 19801 publicad•• en el Diario OfJ. 
clal de la Federac16n el 4 de eaero del afto en cuest16n, 
siendo presidente de la Rep6bllca Mexicana el Licenciado Jo
si L6pea Portillo, al proceao laboral una caracterlstica di.e, 
tlntlv• del derecho procesal civil, ya que este se rige por
el principio de autonomla de la• parte• y de la igualdad de
los Miamos ante la ley, teniendo un carlcter dispositivo. El 
proceso laboral, por el contrario, se rige por el principlo
de la no igualdad real entre las partes, slno de igualdad -
formial, buscando el equilibrio procesal entre los contendie.!l 
tea. 
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Dentro de las reformas introducidas en la Ley de 1970 -
encontramos,en primer t6rmino, la naturaleza que se le dio -
al proceao laboral, en virtud de que •ate se regirla por el
principio de deaigualdad entre las partes, pretendiendo en-
contrar el equilibrio procesal de las partes en conflicto. -
De lo a.nterior se desprende la contrapoaici6n con el proceso 
civil, el cual, como ya se di'º' se rige por el principio de 
autonomla de laa partea y por la igualdad de las mismas ante 
la ley. En •egundo t6rmino, las reformas establecen la obl.1 
9aci6n de las Junta• de Conclliaci6n y Arbitra'• de interve
nir activamente en el proceso, de,ando•.:de ser un proceso di~ 
po•itivo, convirti6ndose en un proceso inqui•itivo, dotando
• las Juntas de facultades tendientes e cuidar que los 'ui-
cios que ante ella se tramiten no queden inactivos, procura.!!. 
do que estos se desarrollen de manera r6pida. Lo anterior -
se desprende de la lectura de su articulo 771, e•tableciendo 
la obligaci6n del Presidente de la Junta o del auxiliar de -
cuidar bajo su m6s estricta responsabilidad que los conflic
toe que ante ellos se tramiten no queden inactivos. 

Dentro de las reformas e la ley, encontramos otra inno
vaci6n en relaci6n a la obligaci6n de las autoridades de tr.!, 
bajo de •uplir la demanda incompleta interpue•ta por el tra
bajador, o que en ella no ae encuentren contenidas toda• las 
prestaciones seg6n se derivan da la acci6n intentada. E•••
facultad ae encuentra contenida en el p6rrafo segundo del -
articulo 685. Asimismo, en lo tocante a la carga de la pru.!, 
ba, la ley exime de ella al trabajador al sostener que cuan
do por otros medios •• pueda llegar al establecimiento de la 
verdad, obligando al patr6n para que conserva y exhiba loa -
docu .. ntos a que hace menci6n e~ el articulo 804 de la ley. 

En lo qua respecta a la conciliaci6n, tema del preaente 
trabajo, encontramos en primer t6rmino, que los srticulos --
8751 876 y 879 de la Ley Federal del Trabajo vigente, exigen 
la comparecencia per•onal de la• partes y la cual debe ser -
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aplicada •obra la regla gan•rica de la comparecencia por CO.!!. 

dueto de apoderados, contenida en el articulo 692 de la ley
en cita. Teniendo en considaraci6n que el apoderado de ---
acuerdo a la profa•i6n en que se desenvuelve se encuentra -
influido por las nor111aa jurldicaa, ain tener en considera--
ci6n la raz6n que al trabajador le asiste, viene a consti--
tulr un freno, un obst6culo para su desarrollo de la funci6n 
conciliatoria. Eata fue la idea que alant6 a loa legislado
res para incluir dentro da l•• refor111as la presencia flsica
da la• partea en la etapa de conciliaci6n. 

Laa peraonas morales comparecerAn a la audiencia de CO.!!, 

cil1aci6n por conducto de aus representantes legales. A es
ta re•pecto la Ley Federal del Trdbajo establece en qu• per
aonaa recae eata facultad¡ aal tenemoa en primer lugar a los 
directores, gerantea y adminiatradores de las empresas, y en 
••9undo lugar, a laa damAa paraonaa que ejerzan funciones da 
diracci6n o adminiatraci6n, da confor111idad con el articulo -
11 da la ley en cita. De lo anterior concluimos que los sia 
plaa apoderado• o rapraaentantea para pleitos y cobranzas -
no puedan proponer aolucionea conciliatorias, en virtud de -
carecer da facultada• para obligar a laa peraonas moral••• -
El articulo 876 fracci6n I da la ley, eatablece categ6rica-
••nta qua laa parte• co•paracarAn a la audiencia conciliato
ria paraonalmante, ain la praaencia da abogados o aseaores,
tanlando la obligac16n·la persona 1110ral de que a su nombra -
co•pareaca quien detenta la verdadera repreaentaci6n legal,
con aapliaa facultad•• para aaiatir a la etapa de concilia-
c16n. 

La Ley Federal del Trabajo no hace la distinci6n entre
la repre•antac16n legal y la representac16n convencional, -
ya que loa apoderados y gerente• no van a ser designados por 
la lay, sino qua eato• van a aer daaignadoa por loa 6rganos
da la ampreaa,pugnando con al principio de la representaci6n 
al iaponar a •ata la daaignaci6n de su representante exis---
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tlendo un crlterlo ~aatante exceslvo de la ley. Por lo tan
to debe inodlflcarse el articulo 11 de la Ley Laboral en el -
sentldo de re1ervar la facultad a la empresa para que nombre 
a aquella persona a la que le va a conferlr la representa--
c16n de la empresa dotada de amplla1 facultadea para compar!_ 
cer en la conclllacl6n. Y de esta manara lmpedlr que por 
una excealva 1nterpretacl6n de la norma no aea po1lbla su -
observancia. 
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CAPITULO IV 

LA CONCILIACION LABORAL 

1. Concepto de la conciliaci6n 

Dentro del Derecho del Trabajo los tratadistas han dado 
au aportaci6n al definir, desde aus puntos de vista, lo que
entlenden por conc111ac16n. Aal tenemos que unos la identi
fican como una facultad exclusiva del Estado para lograr la
arMonla y la paz social; otros la identifican como un acto -
exclusivo del procedimiento, y, por 61timo como una facultad 
de los particulares para que por al solos lleguen a solucio
nar sus diferencia•. Esta claalf icac16n que hago, ea un ta.n 
to arbitrarla, ya que de las definiciones que a continuaci6n 
cito ae encuentran contenidas dos o m6s de las caracterlsti
caa arriba menclonAdas. 

El diccionario de la lengua espanola manifiesta que la
conclliaci6n significa conciliar, del latln CONCILIARE, tra
duci6ndoae en coMponer, ajustar los 6nimoa de quienes esta-
ben opueatoa entre al. Eata circunatancia puede ser intent!, 
da por la espontanea voluntad de las partea o por la media-
ci6n de un tercero, quien advertido de las diferencias no h!, 
ce otra coaa que ponerlos en presencia para que antes de las 
acciones busquen coincidencia. (23) 

A continuaci6n cito algunas definiciones que se han da
do en materia de conciliaci6n. 

a) Autores que consideran a la conclliaci6n como una -
facultad exclusiva del Estado. 

(231 Enciclopedia Jurldica Omeba, Tomo III, Edlt. Blbllogr&
fica Argentina, 1967, p6gs. 592 a 595. 
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Carneluttl. Aflrma que la concillaci6n es una funcl6n
del Estado, porque en ella se ejercitan actlvldades de dlreJ:. 
ci6n. 

Chiovenda. Af lrma que el Estado se reaerva para s1 el
derecho autocompositlvo, porque cuando mayor sea la autori-
dad de la persona que intenta la conciliaci6n, tanto mayor -
serl la probabilidad de que se logre. 

Kisch. Manifiesta que en Alemania la conciliaci6n es -
una instituci6n nacional de loa 6rganos jurisdiccionales de
carlcter p6bl1co. 

Hernaia Marques. Considera que en la conciliaci6n am-
bas partes conflan en la imparcialidad del juzgador y respal 
dadas por su autoridad pueden iniciarse y concretarse f6rmu
las de arreglo que siempre han de terminar la divergencia -
entre el actor y demandado, de manera menos violenta y cruda 
que la sentencia impuciese un dla. 

b) Tratadistas que identifican a la conciliaci6n como
un acto procedimental: 

Scelle. Afirma que la conciliaci6n es un procedimiento 
de tentativa de arreglo amigable, en la cual cada una de las 
partes en litigio es solicitada para consentir una transac-
ci6n con el objeto de evitar el pleito propiamente dicho. 

Goldschmidt, Sostiene que la conciliaci6n es un presu
puesto necesario del procedimiento contencioso, pero no es -
un presupuesto de la sentencia de fondo, por lo que no forma 
parte del procedimiento contencioso. 

Prieto Castro. Dice que al poderse hacer transacciones 
la• partes entran de lleno a la conciliAci6n, que por lo ta.!!. 
to, bajo este aspecto, puede tener la naturaleza de un pro--
ceso. 

ESTA lESlS HD CEBE 
SAUR DE lA B\BUOlECl 



Stanforin. Expresa que el Derecho procesal del Trabajo 
ha reconocido desde el primer momento las ventajas que of re
cen las funciones conciliatorias, siendo oportuno que en - -
ellas se inspiraron los Conseils Prud-Hommes, primera magis
tratura de trabajo. 

c) Autores que consideran a la conciliaci6n como una -
facultad de los particulares, para que mediante esta resuel
van sus diferencias y puedan prevenir un futuro. 

Rafael Caldera. Sostiene que la conciliaci6n es el --
acercamiento de las partes para discutir amigablemente el -
problema y tratar de llegar a un acuerdo de acercamiento que 
se realiza generalmente ante personas u organismos, ya esta
blecidos oficialmente y compuestos voluntariamente por las -
partes. 

c. de rromont de Bonaille. Afirma que la conciliac16n
es el hecho por el que los interesados discertan libremente
entre st la cuesti6n que les imputa, tratando de llegar a un 
arreglo. 

M. de la Plaza. Sostiene que la concil1aci6n tiende fun 
damentalmente a evitar el pleito, y por este motivo se conc,1 
be como un medio que en algunos juicios se opta a que se P"2 
mueva sin haberse celebrado y en que todos pueden proceder a 
au 1•itac16n. 

Por au parte la Organizac16n Internacional del Trabajo, 
manifiesta que el procedimiento conciliatorio da, a menudo,
• las partes en litigio, la oportunidad de reducir sus recl.!, 
••clones e proposiciones justas, facilita el acuerdo entre -
laa partea, •vitando asl los gastos que traerla un proceso -
y asegurar un arreglo razonable basado en la buena voluntad
d• cada una de ellas para comprender el punto de vista de la 
otra. 
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El profesor Armando Porras L6pez define a la concilia-
ci6n desde dos puntos de vista, y que son, el psicol6gico y
el jurldico. Considera que la conciliaci6n desde el punto -
de vista psicol6gico 1 es el estado anlmico en el cual las V.!!, 

luntades concurren espontlneamente para la realizaci6n de un 
objetivo concreto. Y jurldico cuando describe a la concili.!, 
ci6n como un procedimiento por medio del cual las partes en
cuentran sus derechos y obligaciones de acuerdo con los pri.!!. 
cipios universales de derecho. (24) 

Trueba Urbina. Define a la conciliaci6n como un acto -
de las partes que puede ser inclinado tuera de juicio. 

Yo concibo a la conc1liaci6n como un acto de gobierno,
ya que por medio de esta, el Estado procura cumplir con los
fines que persigue, es decir, conseguir el equilibrio entre
los medios de producci6n. Al incluir dentro del procedimie.!!. 
to, previo el arbitraje a la conciliaci6n obligatoria, las -
partes se encuentran en la necesidad de comparecer a la mis
ma, bajo los apercibimientos en caso de la no presentaci6n a 
la etapa conciliatoria. 

(24) Armando Porras L6pez, Derecho Procesal del Trabajo, - -
Edit. Jos6 Ma. Cajica Jr. 1956, pAg. 203. 
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2. Naturaleza Jurldica. 

Antecedentes Hist6ricos. La conciliaci6n como medida -
de soluci6n a loa conflictos surgidos dentro de la sociedad, 
ha sido practicada en la antigUedad¡ asi tenemos anteceden-
tes en Grecia, donde la funci6n conciliatoria fue encargada
ª los termotestes quienes tenian la obligaci6n de estudiar -
la controversia suscitada y con su intervenci6n intentaban -
avenir a laa partea para que solucionaran au problema de CO.!!, 

formidad a las leyes exiatentes. Tembi'n en Toma incluyeron 
en le legislaci6n lea medidas conciliatorias, ya que en la -
Ley de laa Doce Tabla• l• consider6 como medida para dar por 
terminados loa conflictos surgidos entre las partes. En - -
Eapefta tambi'n existen antecedentes en relaci6n a la conci-
lieci6n ya que 'sta se encuentra contenida en los mandamien
to• de Paz del Fuero Juzgo, aa1 como en las Ordenanzas de -
Bilbao. Eduardo J. Couture sostiene que la conciliac16n o -
avenimiento pertenece a la tradici6n germana y a la justicia 
Medieval, en la cual el Juez actuaba con el prop6sito de di
rimir le controveraia mediante la conciliaci6n que a el le -
parecla justa. Le tredici6n romana conoci6 como criterio 
fundamental de juaticia el de au juridicidad. El derecho 
preexiatente como norma de car6cter general, hipot,tico y 
abatracto. La sentencia, aplic6ndola al caao concreto se 11 
miteb• e declarar a hacerle eapecial, coactiva y concreta. -
(25) 

En el aiglo XVIII la conciliaci6n fue regulada como pe.( 

manente dentro de la• legislacionea y en el siglo XIX apare
ce como tal adoptando distinto• aistemes, ya que en algunos-

(25) Eduardo R. Stafforini. Derecho Procesal Social, Tipogr! 
fice. Edit. Arg. edic. 1955, pAg. 486. 
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Estados establece la obligatoriedad para la celebraci6n de -
la conciliaci6n como requisito previo a todo juicio, Y - -
otros potestativo el intentarlo, Como ejemplo a la obligat9. 
riedad de la concili~ci6n destaca Espafta al incluir en la -
Constituci6n de 1812, el carActer permanente y necesario de
la conciliaci6n como previo para entablar cualquier juicio.
De lo anteriormente descrito se desprende que la concilia--
ci6n no es una instituci6n especifica del Derecho Laboral, -
ya que esta fue practicada con anterioridad al surgimiento -
del Derecho Procesal del Trabajo, no obstante la concilia--
ci6n dentro de ~ste viene a constituir la parte esencial, ya 
que se establece como una etapa previa al arbitraje, 

La aplicaci6n de los diferentes sistemas de concilia--
ci6n y arbitraje para la soluci6n de los conflictos de trab!, 
jo constituye en la prActica la representaci6n de la volun-
tad de las partes, por aquellos que intervienen en la conci
liaci6n y practicaban el arbitraje, con elobjeto de dar sol.!!. 
c16n al conflicto planteado, Los te6ricos llamaron a la cO,!l 
cil1aci6n como autocomposic16n, y al arbitraje como hetero-
composici6n, 

El profesor Francisco Rosa GAmez sostiene que la insti
tuci6n de la conciliaci6n es quizA la mAs importante que cO,!l 
templa nuestro derecho Procesal Laboral, al afirmar que la -
funci6n conciliatoria es la columna vertebral para preservar 
y conservar en armonla las relaciones obrero-patronales, A
pesar de ser una de las llamadas formas anormales de termi-
nar loa conflictos, ea y seguirl siendo, una de las figuras
autocompositlvas de litigio mAs deseadas por las partes en -
pugna y la m.Sa recomendable para la soluc16n de los conflic
tos desde cualquier punto de yista en el orden econ6mico, -
polltico y social, (26) 

(26) Ross G~mez, Francisco, Derecho Procesal del Trabajo, 
Edit. Mlucico, por el autor 1978, I edic,, p.Sg, 191'. 



- 84 -

rranclaco Carneluttl fue el primero al introducir den-
tro del Derecho Procesal el t•rmlno de autocomposlcl6n, en-
tendl,ndose por •ste, al acto jurldlco por medio del cual -
la• partea que intervienen en un conflicto, sin necesidad de 
recurrir a la medlac16n de un tercero o del tribunal campe-
tente, para dlrlmlr la controver1la, encuentran una soluc16n 
al conflicto que les atane. (27) 

El vocablo autocompoaic16n se forma con el prefijo auto, 
ai9nlf lcando por al mismo y con la palabra composlc16n. De
lo anterior se concluye, que la autocompoalci6n es el acto -
jurldico por medio del cual las partea intervienen personal
mente para la aoluci6n de su problema. 

La doctrina procesal moderna considera que la forma no,¡;, 
mal de la terminaci6n del proceso ea la sentencia o laudo. -
Pero tambi•n contempla otras formas de f inallzaci6n las cua
l•• las llama anormales o extraordinarias y que se denominan 
formas autocompoaitivaa. Dentro de estas formas autocompo•.1, 
tivaa se conocen: el desistimiento, el allanamiento, la -
transacci6n 1 la conciliaci6n, el compromiao,la caducidad, la 
preacripci6n y la preculai6n. 

A continuaci6n ae citan diferencias entre la concllia-
ci6n y las demAa formas autocompo•itivas. 

El desistimiento. Es el acto procesal, por medio del -
cual el actor que ha intentado una acci6n en contra del de-
mandado, renuncia a sus pre.tensiones y a la acci6n ejerclt.!. 
da. El desistimiento ea un acto unilateral, en tanto que la 
concillac16n •• un acto bilateral. 

(27) Porras L6pea,Armando.- Ob. citada, plg. 198 y sigs. 



- 85 -

El allanamiento. Como acto procesal es aquel en que el 
d~mandado reconoce eMpresamente la acci6n ejercitada en su -
contra por el actor, El allanamiento tambi6n constituye un
acto unilateral y la conciliaci6n es un acto bilateral. 

La transacci6n, Como su nombre lo indica,viene a cons
tituir un acto jurldico por medio del cual las partes haci6!!. 
dose transacciones reciprocas, renuncian a sus derechos para 
resolver un conflicto jurldico presente y evitar otro futu-
ro. La transacci6n implica aacrificios,renuncia de derechos, 
El Derecho del Trabajo considera a la renuncia de los dere-
chos de los trabajadores como contraria a su naturaleza jur1 
dica, ya que los derechos de los trabajadores fue elevado a
rango corostitucional, como se desprende del articulo 123 de
la Constituci6n, y en lo particular la fracci6n XXVII de di
cho ordenamiento sanciona como nulas aquellas renuncias de -
loa trabajadores, Los Tribunales Colegiados de Circuito han 
sostenido la siguiente Ejecutoria, en relaci6n a la nulidad
de derechos a los trabajadores: CONVENIOS ANTE LAS JUNTAS DE 
CONCILIACION Y ARBITRAJE, Los convenios en materia laboral, 
que una vez ratificado por las partes son elevados a rango -
de laudos, s61o surtirlr1 efectos en aquellas partes que no -
constituyan una renuncia por parte del trabajador a cual---
quler prestaci6n que derive de sus servicios prestados, pues 
inclusive en estos casos el articulo 33 de la Ley Federal -
del Trabajo, establece parA las Juntas de Conciliaci6n y Ar
bitraje la prohibici6n de aprobarlos. Amparo Directo 216/78 0 

Valentln Garcla Ornelas, 7-julio-1978, unanimidad de votos,
Ponente: Felipe Garcla C~rdenas. (28) 

La transacci6n dentro del dereoho laboral se encuentra
delimlteda ya que su naturaleza es contraria a la ley, 

(28) Manual del Derecho del Trabajo, S, T, y P, s,, edlc. --
1982, pl9. 108, 



El compromiso. Es aquella figura procesal en donde las 
partes que se encuentran en un conflicto nombran a una o --
varias personas que se denominan ~rbitros, los cuales van a
ayudar a las partes para resolver su conflicto. La diferen
cia con la conciliación estriba en que dentro del compromiso 
existe una tercera persona y en la conciliaci6n las partes -
personalmente intervienen para la soluci6n de su problema. 

La caducidad, la prescripci6n y la preclusi6n son actos 
procesales, donde existe una caracter1stica esencial que es
el tiemp0. Estas figuras autocompositivas encierran una ~..t 

dida de derecho por falta de actividad procesal, existe una
paaividad de la actitud humana. Al contrario de la concili.!, 
ci6n de donde se desprende una actividad de las partes y me
diante esta se llega a un arreglo que pone fin a la desave-
nencla. 

La Legislaci6n Mexicana considera a la conciliaci6n co
mo una etapa procesal obligatoria, en virtud de que el orde
namiento legal establece como etapa previa al arbitraje, la
conciliación. Tambi~n contempla, dentro de los conflictos -
que pudieren suscitarse entre los elementos de la producci6n, 
pueden llegar a la conciliaci6n sin recurrir a los tribuna-
les de trabajo, mediante la intervenci6n de organismos pre-
vi••ente establecidos para ese fin, asi tenemos a la Direc-
ci6n General de Funcionarios Conciliadores y a la Direcci6n
General de Convenciones, ambas dependientes de la Secretaria 
del Trabajo y Previsi6n Social. Organismos creados para que 
las partes que soliciten su intervenci6n ayuden a ~stas para 
que p0r al solas lleguen a un acuerdo y puedan prevenir un -
futuro. Se hace la aclaraci6n que por lo general los orga-
nismos de conciliac16n in•ervienen en conflictos de natural!. 
sa colectiva. 

3. Objeto de la conciliaci6n. 
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Dentro del Derecho Procesal del Trabajo la conc111aci6n 
representa una fase la cual debe de desarrollarse necesaria
mente. Con el tiempo se deform6 los beneflcios que conced1a 
la concil1ac16n, no contemplando su sentido. Por lo tanto -
con las reformas a la Ley Federal del Trabajo de 1980, en -
esta materia, se procur6 su reglamentac16n para lograr los -
fines que se persiguen mediante la conciliac16n de conformi
dad con la raiz histórica de los tribunales de Trabajo y con 
lo• beneficios que se obtienen mediante esta etapa obligato
ria, que pretende la soluci6n de los conflictos mediante --
arreglo• conciliatorios, manteniendo el equilibrio y la jus
ticia entre las relaciones con los elementos de la produc--
ci6n. 

La conciliac16n puede ser de dos tipos: una la que se -
practica directamente ante los particulares que se denomina
conciliaci6n extrajudicial y la que se practica ante los 6r
ganos creados para conocer de esa funci6n y que se conoce -
como conciliaci6n jurisdlccional, para efectos del presente
trabajo •e contempla la segunda de las menclonadas. 

Dentro de todo procedimiento las partes unicamente tie
nen pretensiones las cuale• no constituyen derecho, hasta -
que le autoridad mediante laudo se las redonozca, en tal - -
virtud, las partes en conflicto mediante la conciliaci6n se
hacen respectivas concesiones, sin entrar a la etapa de de-
manda y excepciones, evitando que se caiga a la transacc16n
•e reconocen y procuran la f6rmula que va a dar por termina
da la controversia. 

El convenio al que llegaron las partes, no tiene el ce
rlcter de laudo y esta s6lo puede tener lugar cuando las - -
partes firmantes as! lo •ollcitan ante la autoridad de trab.!. 
jo, que sea elevado a la categor!a de laudo ejecutoriado, la 
Junta de Conc1liaci6n y Arbitraje, previo estudlo del conve-
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nio y al comprobar que no existen cl&usulas contrarias a de
recho, a la moral y a las buenas costumbres lo sancionarA -
a la citada categorla de laudo. A este respecto el artlculo 
33 p&rrafo segundo, de la Ley Federal del Trabajo, establece 
las condiciones de nulidad de los convenios celebrados cuan
do de ~ate se desprendan renuncias a los derechos de los tra 
bajadores. Asimismo, establece la obligaci6n de presentarlo 
por escrito, haciendo una relac16n de los hechos que lo mot¡ 
ven y ser ratificado ante la Junta. 

Alarc6n y Horcas considera a la funci6n conciliatoria -
como uno de lo• pilares en que se apoya la moderna legisla-
ci6n procesal, para disminuir el n6mero de pleitos, salvando 
el gran inconveniente del intrincado laberinto de las normas 
procesales, tan diflcil de evitar a las clases pudientes e -
imposible para los pobres.(29) 

Cuando la conciliaci6n no cumple con su prop6sito, es -
decir, la de avenir a las partes para que por sl solas en--
cuentren una soluc16n a au problema, la Junta decretarA la -
terminaci6n de dicha etapa, y abrir& la siguiente etapa de -
demanda y excepciones, lo que constituye propiamente el arb,! 
traje del conflicto. 

La Lay Federal del Trabajo instituy6 a la conciliac16n
como una inatancia jurisdiccional del trabajo, ya que ella -
se encuentra encargada a laa Juntas de Conciliaci6n y Arbi-
traje, y dentro de los procedimientos contenidos en la ley,
•• encuentra contemplada la conciliaci6n, la cual es de ob-
servancia necesaria, en virtud de los prop6sitos que se per
aiguen con su aplicac16n, por lo tanto se le atribuye el - -

(29) Citado. por Trueba Urbina, Tratado te6rico-prlctico del
Derecho Procesal del Trabajo, edit. Porr6a, edlc. 1965 1 
p&ga, 378 y 379. 
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carActer obligatorio en el procedimiento de trabajo. A este 
respecto el profesor Mariano Tissembaum manifiesta que la -
misma raz6n que no admite en el Derecho Procesal del Trabajo 
la funci6n pasiva del Juez frente a la contienda, es la que
justifica a su vez la obligatoriedad con que se establece en 
el procedimiento o ante estos la instancia de la concilia--
ci6n. (30) 

Dentro de los conflictos de trabajo, de acuerdo con los 
elementos que lo constituyen, es de vital importancia el es
tablecimiento de medidas conciliatorias dentro del procedi-
miento que lo rige, procuren el acercamiento de las partes -
para que por si solas resuelvan el conflicto, viniendo a --
constituir una de las formas m6a completas para la soluci6n
de los conflictos, ya que las partes estar1an de acuerdo al
convenio celebrado y no a la resoluci6n que en un momento d!, 
do emitiera la autoridad y la cual pudiera y en perjuicio de 
una de las partes en contienda. 

Nuestro Derecho Procesal del Trabajo, la conciliaci6n -
como ya se sostuvo, tiene el carActer de obligatorio, as! t!, 
nemas que cualquier inobservancia a dicha etapa constituye -
una violaci6n al procedimiento, Con tal motivo la Junta de
Conciliaci6n y Arbitraje se encuentra obligada para acatar -
las formalidades que de la ley derivan, con el prop6sito de
propiciar la conciliaci6n. El articulo 876 de la Ley Fede-
ral del Trabajo, establece la forma en que se debe de desah,e 
gar la conciliac16n, teniendo en primer lugar que las partes 
comparecer&n personalmente a la misma, sin la presencia de -
•poderados y representantes. Cabe citar la siguiente juris
prudencia: DEMANDA r EKCEPCIONES COMPARECENCIA PERSONAL DE-

(30) Citado por Trueba Urbina 1 Alberto, Tratado Te6rico Pr&.s, 
tico de Derecho Procesal del Trabajo, Edtt. Porr6a 1 - -

p3g. 379. 
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LAS PARTES A LA &TAPA DE CUANDO NO CONCURREN A LA CONCILIA-
CION0 En el caso de que no concurran una de las partes o -
ambas, a la etapa de conciliaci6n, no puede interpretarse la 
fracci6n VI del articulo 876 de la Ley Laboral en el sentido 
de que en la etapa de demanda y excepciones, las partes si -
pueden estar representadas por medio de apoderados por asi -
autorizarlo el articulo 692 de la propia ley, pues la inten
ci6n del legislador fue otra, seg6n se desprende de la expo
sici6n de motivos de la reforma procesal a la Ley Federal -
del Trabajo que entr6 en vigor a partir del primero de mayo
de 1980. En efecto, en tal exposici6n se advierte que el -
esplritu del legislBdor en los capitulas XVI y XVII fue el -
fortalecer los procedimientos conciliatorios en los juicios
laborales; que el Derecho Social siempre antepone el inter6s 
de la sociedad, a cualquier otro; que la conciliaci6n es un
camino que permite abreviar el tiempo que pueda durar un co,n 
flicto de intereses; que evita que se entorpezca la produc-
ci6n y en general las actividades econ6micas; que contribuye 
a mantener la armonla en el seno de las empresas y logra que 
el principio participativo de los factores de la producci6n
en el proceao econ6mico •e donaolide porque de ese modo las
partea actuarAn en forma espont&nea y probablemente atende-
r&n lea exhortaciones de los funcionarios de las Juntas. En 
este orden de ideas, debe concluirse que cuando la parte de
mandada no comparezca personalmente a la etapa de concilia-
ci6n, debe hacerlo a la de demanda y excepciones, conforme -
lo dispone la fracci6n VI de la Ley Federal del Trabajo apl,1 
cable, sin que pueda admitirse que asta comparecencia sea -
por conducto de un representante legal en t6rminos del arti
culo 692 del ordenamiento en cita, ya que debe entenderse -
que el t6rmino personalmente significa que ha de concurrir -
la referida parte demandada directamente ante la Junta y no
por conducto de apoderado y que en loa casos en que se trate 
de una persona moral pode& hacerlo por conducto de las persa 
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nas que dentro de la relaci6n laboral tengan la representa-
ci6n del patr6n a que alude el articulo 11 de la Ley Espe--
c1al invocada pues en virtud de la actividad que desarrollan 
dentro de la empresa se encuentran en condiciones de tener -
conocimiento directo del conflicto y por ende son las ldbneaa 
para lograr de manera real y efectiva la conciliaci6n de la• 
partes. Amparo en revisi6n 89/83 - Carlos Osorio Calder6n,-
28 de junio de 1983 - Unanimidad de votos - Ponente: Cayeta
no Hern6ndez Valencia - Srio. Elvira Concepci6n Pazos Maga-
lla. (31) 

(31) La Gaceta Laboral - Junta Federal de Conciliaci6n y Ar
bitraje. M~x1co, D. F., No. 31, p69. 75. 
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CAPITULO V 

LA NO COMPARECENCIA EN LA ETAPA CONCILIATORIA DE 
QUIENES EJERCEN FUNCIONES DE DIRECCION Y ADMINI,l! 

TRACION EN LAS EMPRESAS 

1. P•r•ona• obligadas a comparecer en la etapa -
conciliatoria. 

En primer lugar vamos a dater11lnaa quienes forman parte 
del procedimiento del trabajo, aai tene1110a que son parte de.!l 
tro dal procedimiento todas aquella• personas flsicas o mor,! 
lea que acrediten •u intar6• juridico an al proce•o y ajerc.1 
ten accione• u opongan excepciones, aeg6n se desprenda del -
articulo 689 de la Ley Laboral. Por otro lado tenemos que -
la •iama ley autori•• a la• parte• a comparecer en juicio -
por conducto de apoderado •iampre y cuando reuna loa requia.!, 
toa establecido• en el articulo 692 da la ley en cita. 

En lo que sa refiere a la conciliaci6n el articulo 876-
fracci6n I de la lay, establece que las partea comparederln
paraonalmente, sin ser acompaftado d• apoderados, asesores o
abogados. Da la lectura dal articulo anterior se deaprende
•l aapiritu del Legislador que promul96 las reformas a la -
Ley Federal del Trabajo de 1980, al fortalecer la concil1a-
ci6n con la presencia personal de los interesados, evitando
la intervenc16n del abo~ado, que por aua conocimiento• an la 
•atarla constituye un •baticulo para el buen desarrollo de -
la conciliac16n. 

En cuanto a la comparecencia de las personaa morales a
le etapa de conc111ac16n, debemos de considerar que las mis
•as obran y se obligan por conducto de loa 6rganoa que lea -
representan, sea por disposic16n de la ley o confor11e a las
disposlcionea relativas de sus escrituras constitutivas y de 
sus estatutos, ae96n se desprende de la lectura del articulo 
27 del C6digo Civil vigente. La Ley General de Sociedades -
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Mercantilas, en au articulo 2 manifiesta que les sociedades
mercantiles tienen personalidad juridica distinta a les de -
los socioa. Y en cuento e la repreaentaci6n de la persona -
•oral, 6sta corresponde a su administrador o administradores, 
facultados para realizar todas las operaciones inherentes al 
objeto de la sociedad (articulo 10 de la ley en cita). 

La Ley General de Sociedades Mercantiles hace una dis-
tinci6n entre el administrador y el gerente, y en la cual se 
desprende del articulo 146, consistiendo en que el adminis-
trador como autoridad suprema de la persona moral, tiene la
facultad de nombrar uno o mAs gerentes con poder de realizar 
las atribuciones que le sean conferidas, sin estar obligados 
a aometer sus decisiones e la autorizaci6n del consejo de -
adminiatraci6n, contando con las m&s amplias facultades de -
repreaentaci6n y ejecuci6n de la persona juridica. Asimismo, 
la ley en cita establece que el cargo de administrador serA
indelegable y deberA desempeftarse personalmente, sin que sea 
licito designar representante que lo desempefte. 

De lo anteriormente transcrito concluimos que la Ley -
General de Sociedades Mercantiles establece una representa-
ci6n legal de las personas jurldicas la cual recae en el con 
aejo de administraci6n, administradores y gerentes. Y una -
representaci6n convencional, la cual se desprende de la atr.l 
buci6n otorgada a las personas citadas pera conferir poderes 
en nombre de la sociedad (articulo 149). 

En lo tocante a la comparecencia de la persona juridica 
a la e~apa conciliatoria, esta comparecerA por conducto de -
las ~~sones que la representen legalmente, es decir, por su 
administrador, gerente o personas que ejerzan cualquier fun
ci6n de direcci6n, personalidad que deberAn acreditar con el 
acta conatitutiva de la sociedad, debidamente registrada, en 
el Registro P6blico de Comercio. 
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2. Anllisis de los articulo• 876 fracci6n I y VI, 
con relaci6n al 11 de la Ley Federal del Tra-
bajo. 

&l procedimiento empieza con la presentaci6n de la de-
manda ante la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje, esta al re
cibirla tiene la obligaci6n de seftalar fecha de audiencia de 
conciliaci6n, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisi6n 
de pruebas, asi como ordenar se notifique a las partes y em
place a los demandados con un t6r111ino minimo de 10 dias ant~ 
riores a la fecha de la audiencia y apercibiendo a los deman 
dados que en caso de no comparecer se lea tendrA por incon-
for111es con todo arreglo conciliatorio, por contestada la de
manda en sentido afir111ativo y perdido el derecho de ofrecer
pruebas, Hg6n se desprende: del articulo 873 de la Ley Labg, 
ral. De la anterior lectura queda comprendida la obligato-
riedad de las partes para comparecer a la audiencia de conc!, 
liaci6n, bajo la pena de las sanciones arriba mencionadas. 

Sl articulo 876 de la Ley Federal del Trabajo, estable
ce la forma en que debe de desarrollarse la etapa conciliatg, 
ria, y para efectos de que esta cumpla con los efectos para
la que fue creada se requiere la presencia personal de las -
partes, excluyendo la presencia de asesores y abogados, la -
cual se encuentra contenida en la fracci6n I del articulo -
que se menciona. Como ya se sostuvo, en el punto primero de 
este capitulo, la repreaentaci6n legal de las personas juri
dlcas o morales, se encuentra depositada en loa administradg, 
rea, gerentes o directores y con tal carlcter la Ley Federal 
del Trabajo loa obliga para comparecer en juicio, bajo pena
da la no comparecencia. 

&1 articulo 11 de la Ley Laboral tambi6n reconoce la -
representaci6n legal de las empresas, al manifestar que lo•
administradores, gerentes y directores, asl como aquellas -
que ejerzan funciones de administraci6n, serAn considerados-



- 95 -

representantes de la persona moral, y con tal personalidad 
los obliga con sus relaciones con los trabajadores. 

Resumiendo, la f racc16n I del articulo 876, establece -
la obliqaci6n de las partes de comparecer personalmente a la 
etapa conciliatoria, con la salvedad que no aer•n acompafta-
doa de ninq6n letrado en la materia, es decir, el trabajador 
ae preaentarl por si solo, y por la demanda, si es persona 
llOral, por conducto de laa personas que se mencionan en el -
articulo 11 de la Ley en menci6n. 

3. Efectos de le no comparecencia de la• personas 
obligadas. 

Como se desprende de la lectura del articulo 873 de la
Ler Federal del Trabajo, la Junta de Conciliaci6n y Arbitra
je, aeftala dia y hora para que tenga verificativo la celebr.!, 
c16n de la audiencia de conciliaci6n, demanda y eKcepcionea, 
ofrecimiento y admisi6n de pruebas. Asimismo, establece los 
apercibimientos en caso de no comparecer las partes a dicha
eudiencia, 1•• cuales son: por tener a las partes por incon
forwiea con todo arreglo conciliatorio, a la empresa por con
teatada la demanda an sentido af1r•ativo y por perdido su d!. 
racho a ofrecer pruebas. 

En lo que respecta a la aanci6n que establece la ley, -
al no comparecer las personas obligadas a la conciliaci6n -
es, en primer luqar, la de tenerlos por inconfol'llle• con todo 
arreglo conciliatorio y, en aequndo luqar, y que se encuen-
tra contenida en la fracci6n VI del articulo 876, es en el -
sentido de que en la aiguiente etapa del arbitraje o sea, la 
de demanda y eKcepciones, las partea tienen la obllgaci6n de 
comparecer personalmente, sin poder ser representada• por -
abogados y en el supuesto caso de que de nueva cuenta no --
co•psrezcan, si ea la parte actora se le tendri por reprodu
cido su escrito inicial de demanda y, al es la parte demand.!, 



da por contestada la demanda en sentido afirmativo, apercib! 
mientos contenidos en el articulo 879 de la Ley Federal del
Trabajo. De lo anterior transcrito se desprende, que de una 
u otra manera, la Ley requiere de la presencia personal de -
la1 partes para el desarrollo de la audiencia que se ordena
en el articulo 873 de la Ley multicitada. 

4. Jurisprudencia y tesis sobresalientes. 

La Suprema Corte de Justicia de la Naci6n ha sustentado 
diversos criterios en cuanto a la comparecencia personal de
las partes dentro de la etapa conciliatoria, asi como la fo.!, 
ma de acreditar la personalidad de los representantes de las 
personas juridicas, dentro de dicha etapa, a continuaci6n ae 
citan las tesis jurisprudenciales emitidas por la cuarta --
sala, del mencionado tribunal; 

AUDIENCIA DE CONCILIACION, DEMANDA Y EXCEPCIONES, CONCJ!. 
RRENCIA DE LAS PARTES A LA.- La concurrencia de las pa.!. 
tes a la audiencia de conciliaci6n, demanda y excepcio
nes que exige el articulo 754 de la nueva Ley Federal -
del Trabajo, es la presencia fisica de las partes o sus 
representantes legitimantente acreditados, dar otro sen
tido a tal disposici6n resultaria contrario a la natur.!_ 
lesa oral del procedimiento laboral integrado por au--
diencias, y heria nugatorio el procedimiento de la pre
via conciliaci6n1 en cuanto que este requiere la posibi 
lidad de discuslon de proposiciones tendientes al avenI 
miento. 

TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. R. D. ---
65/73. Julio Valades Raya. 9 de febrero de 1973. -
Unanimidad de votos. Ponente: Darlo C6rdoba L. de 
Guevara s.J.E. S6ptima 6poca, vol. so, sexta parte, 
pAg. 17. 

AUDIENCIA DE CONCILIACION 1 DEMANDA Y EXCEPCIONES, LA -
PALTA DE COMPARECENCIA DEL DEMANDADO DEBE DE SER SANCIO 
NADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 754 DE LA' NUEVA LEY = 
FEDERAL DEL TRABAJO.- La falta de concurrencia personal 
de la parte demandada a la audiencia de conciliaci6nl -
de•anda y excepciones, produce de acuerdo con el ert c.i¿ 
lo 754 de la Nueva Ley Pederal del Trabajo, el efecto -
de que ae tenga por contestada la demanda en sentido -
afirmativo, lo que crea en favor del actor una preclu--
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si6n procesal, cuyo desconocimiento, sea expreso o tAs.!. 
to por falta de declaratoria al respecto, implica una -
violaci6n de garant1as. 

TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. Improce
dencia 532/73. Abraham L6pez Valladares, como apo
derado de Angel Arredondo Mart1nez. 3 de agosto de 
1973. Ponente: Darlo C6rdoba L. Guevara. S.J.F. 
slptima Apoca. Vol. 56. Sexta Parte, pAg. 23. 

PERSONAS MORAL~s. REPRESENTACIONES EN JUICIO DE LAS. La 
interpretaci6n de los preceptos contenidos en el Capit.!!, 
lo Segundo del Titulo Catorce de la Ley Federal del TrA 
ba,o, reformados por el Decréto de 31 de diciembre de -
1979, publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n -
el 4 de enero de 1980, y que entraron en vigor el lo. -
de mayo de 1980, debe ser realizada a la luz del princi 
pio fundamental de garantta de audiencia consagrado en
el articulo 14 de la Constituci6n Polltica de los Esta
dos Unidos Mexicanos. Las disposiciones de la Ley La-
boral del mencionado capitulo, rigen la garantia de au
diencia ante las autoridades jurisdiccionales del trabA 
jo en los juicios laborales, respecto de quienes son -
partes en el proceso del trabajo, que lo son las perso
nas f1sicas o morales que acrediten su interls jurldico 
en el proceso y ejerciten acciones u opongan excepcio-
nes, seg6n lo dispone el articulo 689 del ordenamiento
laboral. La comparecencia a juicio puede hacerse en -
forma directa o por conducto de apoderado legalmente ª.!!. 
torizado. TratAndose de comparecencia de personas que
tengan la calidad de patr6n en juicio laboral, el arti
culo 692 senala en su fracci6n II que cuando el apodera 
do act6e como representante legal de persona moral, de= 
ber6 exhibir el testimonio notarial respectivo que asl
lo acredite. Por su parte, la fracci6n IIl del propio
precepto establece que cuando la persona que comparezca 
act6a como apoderado de una persona moral, podr6 acred.!. 
tar su personalidad mediante testimonio notarial, o ca.e 
ta poder otorgada ante dos testigos, previa comproba--
ci6n de que, quien le otorga el poder est6 legalmente -
autorizado para ello. En la•especie, el Director Gene
ral de Petr6leos Mexicanos, mediante escritura p6blica
n6mero 353, confiri6 a los abogados que comparecieran -
ante la Junta Especial respectiva de la Federal de Con
ciliaci6n y Arbitraje, a la audiencia de conciliaci6n,
demanda y excepciones, y ofrecimiento y admisi6n de --
pruebas, un poder para representar a la Instituci6n en
dichos juicios laborales. Ahora bien, para otorgar di-
cha escritura p6blica, el Director General de Petr6leos 
Mexicanos hizo uso de las facultades que le confieren -
loa articulos 10 y 13 de la Ley Org6nica de Petr6leoa -
Mexicanos, que han quedado transcritos anteriormente, y 
el articulo 13, fracciones I, XIV y XVI del Reglamento-
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respectivo, que contiene disposiciones an~logas. En e!_ 
te orden de ideas, los funcionarios a que se refiere di 
cha escritura, que comparecieron a los juicios labora-
les como apoderados de Petr6leos Mexicanos, si tienen -
la legitima representaci6n de la persona moral y en CO.!l 
secuencia las Juntas actuaron conforme a derecho al te
ner por comprobados los requisitos legales para osten-
tar la representaci6n de la persona moral demandada en
dichos juicios. En consecuencia, debe concluirse que -
•i una persona moral, a trav~s de la persona flsica u -
6rgano que legalmente sea representante de dicha perso
na moral, en uso de las facultades legales o estatuta-
rias, confiere poder de representac16n a otros funcion.! 
rios, empleados o abogados al servicio de esa persona -
moral, o a terceros, dicho acto jurldico satisface los
requisitos a que se refiere el articulo 692 f racclones
II y III de la Ley Federal del Trabajo, y en consecuen
cia, los actos de dichos representantes obligan a la 
persona moral representada. 

VARIOS 28/83. Denuncie de contrad1cc16n a tesis 
entre los Tribunales Colegiados Primero y Segundo
del Primer Circuito en materia laboral, formulada
por Antonio del Rosal Romero como representante de 
Petr6leos Mexicanos, 29 de mayo de 1985. Unanimi-
dad de votos, Ponente: Alfonso L6pez Aparicio. Se
cretarlo: Carlos Villasc~n RoldAn. 

DEMANDA Y EXCEPCIONES, COMPARECENCIA PERSONAL DE LAS -
PARTES A LA ETAPA DE CUANDO NO CONCURREN A LA CONCILIA
CION. En el caso de que no asista una de las partes, -
o ambas, a la etapa de conciliaci6n (como ocurre en el
caso que se examine>, no puede interpretarse la frac--
ci6n VI del articulo 876 de la Ley Laboral en el senti
do que seftala la inconforme, o sea, que en la segunda,
•• decir, en la de demanda y excepciones, las partes -
si pueden estar representadas por medio de apoderados -
por as1 autorizarlo el articulo 692 de la propia ley, -
pues la intenci6n del legislador fue otra, seg~n se de.!!. 
prende de la exposici6n de motivos de la reforme proce
sal a la Ley Federal del Trabajo que entr6 en vigor a -
partir del primero de mayo de 1980. En efecto de tal -
expoaici6n se advierte que el esplritu del legislador -
en los capitulo• XVI y XVII fue el fortalecer los proc.!l, 
dimientos conciliatorios en los juicios laborales; que
el Decreto Social siempre antepone el inter's de la so
ciedad, a cualquier otro¡ que le conciliacion es un ca
mino que per111ite abreviar el tiempo que puede durar un
conflicto de intereses; que evita que se entorpezca le
producci6n y en general las actividades econ6mices; que 
contribuye a mantener la armonla en el seno de las em-
presas y logra que el principio participativo de los --
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factores de la producci6n en el proceso econ6mico se -
consolide¡ porque de ese modo las partes actuar'n en -
forma espont,nea y probablemente atender&n las exhorta
ciones de los funcionarios de las Juntas. En ese orden 
de ideas debe concluirse que cuando la parte demandada
no comparezca personalmente a la etapa de conciliaci6n, 
debe hacerlo a la de demanda y excepciones, conforme a
lo que dispone la fracci6n VI del articulo 876 de la -
Ley Federal del Trabajo aplicable, sin que pueda admi-
tirse que esta comparecencia sea por conducto de un re
presentante legal en términos del articulo 692 del ord,!t 
namiento en cita, ya que debe entenderse que el t6rmino 
"personalmente" significa que ha de ooacutrir la refer! 
da parte demandada directamente ante la Junta y no por
conducto de apoderado y que en los casos de que se tra
te de una persona moral podr& hacerlo por conducto de -
las personas que dentro de la relaci6n laboral tengan -
la representaci6n del patr6n, a que alude el articulo -
11 de la Ley Especial invocada pues en virtud de la ac
tividad que desarrolla dentro de la empresa se encuen-
tra en condiciones de tener conocimiento directo del -
conflicto y por ente, son las id6neas para lograr, de -
manera real y efectiva la conciliaci6n de las partes. 

i\mparo en revisi6n 89/83. Carlos Osorio Calder6n,-
28 de junio de 1983.·- Unanimidad de votos.- Ponen
te: Cayetano HernAndez Valencia.- Secretaria: Elv! 
ra Concepci6n Pasos Magana. 

REPRESENTACION LEGAL DE UNA EMPRESA PARA EFECTOS LABORA 
LES. LA TIENEN QUIENES EJERZAN ACTOS DE DIRECCION O AD= 
MINISTR~CION AUNQUE NO SEAN DIRECTORES, ADMINISTRADORES 
o GERENTES. Este tribunal ha sostenido y reiterado el
critetio de que la representsci6n legal de una sociedad 
mercantil no es susceptible de delegarse a través de un 
poder para pleitos y cobranzas y actos de administra--
ci6n, ya que esa representaci6n legal es inherente a -
los cargos de administrador y gerente, los que, confor
me con el articulo 147 de la Ley General de Sociedadea
Mercantiles, son personales y no pueden desempenarse -
por medio de representantes; sin embargo, si con inde-
pendencia de las facultades otorgadas en dicho poder la 
persona que compareci6 a la audiencia inicial del jui-
cio laboral en sus primeras etapas, en representaci6n -
de la empresa demandada acredit6 que trabajaba para és
ta con el cargo de abogado laboral, tal designaci6n le
confiere la personalidad de representante legal, ya que 
si con este cargo ejerci• funciones de administraci6n,
encuadra dentro de la hip6tesis prevista en el articulo 
11 de la Ley Federal del Trabajo en cuanto se refiere -
a las dem&s personas, que si bien no les concede la re
presentac16n legal de la empresa en térm111os generales, 
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si les concede para efectos de derecho del trabajo, --
pues nadie mejor que el abogado laboral, que representa 
al patr6n ante los trabajadores, tiene conocimiento de
los conflictos con •stos por ser quien estuvo o pudo -
estar en contacto con ellos. 

Amparo en revisi6n 176/85. Isidro Rico Mart1nez, 5 
de septiembre de 1986, por unanimidad de votos. Pg, 
nente: Hilarlo 8Arcenaa ChAvez, Secretaria: Elsa • 
Fern!ndez Martinez. 

REPRESENTACION LEGAL, EL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO 
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, TIENE FACULTADES PARA DELE
GARLA. - Si la objeci6n de que se reconozca la personal! 
dad como representante legal del Instituto Mexicano del 
Seguro Social ~ quien comparec16 a nombre de este a la
audlencla de concil1acibn, demanda y excepciones, ofre
cimiento y adm1ai6n de pruebas, se apoy6 en el argumen
to que el articulo 257 de la Ley del Seguro Social, cu
ya fracc16n III otorga al Director General de aquella -
inat1tuc16n, entre otras, la atribuci6n de representar
la ante toda clase de autoridades y para sustituir o de 
legar dicha representac16n·, no puede ser aplicado a la: 
representac16n legal o patronal exigida para las etapas 
de conciliaci6n, demanda y excepciones porque su vigen
cia es muy anterior (19731 a la de las reformas proces.!, 
les introducidas a la Ley Federal del Trabajo en el ano 
de 1980 1 y por lo mismo no podla referirse a aquella -
representacl6n, tal ar~umento resulta inatendible, ya -
que el precitado precepto si es apto para fundar la de
legaci6n de la representac16n legal del o de los profe
slonlstas que se mencionan en el testimonio notarial -
respectivo, toda vez que por ser la Ley del Seguro So-
clal un ordenamiento general y abstracto regula todos -
los actos futuros que encuadren dentro de las h1p6tes1s 
que establece, hasta en tanto no sean derogadas; pues -
no puede perderse de vista que al nacer a la vida jurl
dlca dicha ley no lo hizo para reglamentar ning6n pre-
cepto de la Ley Federal del Trabajo. 

Amparo en revis16n 231/86. Abraham Agullar G6mez -
L6pez. 23 de mayo de 1986. Unanimidad de votos. -
Ponente: Hilarlo Blrcenas Ch~vez. Secretario: Eml
liano Hern!ndez Salazar. 

AUDIENCIA DE CONCILIACION, DEMANDA Y EXCEPCIONES, OFR~
CIMIENTO Y ADMlSION OE PRUEBAS, EL ARTICULO 785 DE LA -
LEY FEDERAL DEL TRABAJO, NO FACULTA PARA DIFERIR LA AU
DIENCIA INICIAL. El argumento ant~ la autoriddd respO!J. 
sable de que el abogado General de la persona moral de
mandada, estA en imposibilidad de presentarse por haber 
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sido designado pare asistir e un evento organizado por
entidedes de la Administraci6n P6blica Federal, no jus
tifica el diferimiento de la aludida audiencia atento -
que el articulo 879 de la Ley Federal del Trabajo, est.l!. 
blece claramente que la audiencia de referencia se lle
var' e cabo aun cuando no concurran las partes, con las 
consecuencias que el propio precepto sena1a. Luego, es 
evidente el motivo que expres6 para no comparecer a la
audiencie, no pudo conducir a su diferimiento, en vir-
tud de que la Ley es precisa y determinante; sin que -
obste en contrario que la autoridad responsable se hu-
biera apoyado en el articulo 785 de la Ley de la Mate-
rie, dado que este precepto contempla el caso especifi
co de la prueba confesional cuando el absolvente enfre.,!l 
ta dificultades para comparecer a la audiencia respectj, 
ve, por lo que es claro que dicho dispositivo no tiene
aplicaci6n ni a6n por analogie. 

Amparo en revisi6n 243/85. Ismael Bishop Ocampo, -
12 de marzo de 1986. Unanimidad de votos. Ponente: 
Horacio Cardoso Ugarte. Secretario: Jorg~ Octavio
Vel,zquez Ju,rez. 

PERSONA MORAL. FORMA DE ACREDITAR SU PERSONALIDAD EL RE 
PRESENTANTE LEGAL DE.- Para acreditar la personalidad = 
con la que comparece a la audiencia de conciliaci6n, de 
•snda y excepciones, el representante legal de la per•2, 
ns moral demandada, no se requiere que del instrumento
notarial que exhiba se desprenda que el consejo de admj, 
nistraci6n de la empresa quejosa tenga facultades para
otorgar poderes para pleitos y cobranzas, por no reque
rirlo la fracci6n 11, del articulo 692 de la Ley Fede-
ral del Trabajo, sino que finicamente es requisito sine
qua non que el documento referido se establezca ese ca
r,cte r. 

Amparo en revisi6n 155/87. Sabritas, s. A. de c •. -
v. 12 de agosto de 1987. Unanimidad de votos. Po-
nente: Olivia del Socorro Heires Renter1a. Secreta 
ria: Juliana Merttnez cerda. -

CONFESIONAL POR HECHOS PROPIOS DE PERSONAS QUE EJERZAN
FUNCIONES DE DIRECCION 'i ADMINISTRACION DE LAS EMPRESAS. 
CUANDO DEBEN IDENTIFICARSE '{ ACREDITAR su CARGO.- Toman 
do en consideraci6n que las personas morales o jurtdi-= 
caa aolo pueden realizar actos jurldicos o materiales a 
trav•s de personas flsicas, cuando se ha admitido una -
pC\leba confesional a cargo de un gerente, director ad-
ministrador, etc•tera, de una empresa, sin especificar
su nombre, la persona que se presente a absolver posi-
ciones que se articulan, ante la Junta de Conciliaci6n-
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y Arbitraje, debe identificarse o ser identificado y 
acreditar el car6cter que ostenta por los medios - -
id6neos, seg6n particularidades del cargo del que se 
trate, ya que solo aa1 se tendr6 la seguridad de que el 
que comparece ea la persona que debe realizar la absol.!!. 
ci6n, evitando que el patr6n presente a cualquier otro
aujeto, ya que la f lnalidad perseguida por el leglsla-
dor al establecer esa modalidad en el articulo 787 de -
la Ley Federal del Trabajo consiste en que se presente
preciaamente los elementos personales id6neos, de acue,¡; 
do con el ofrecimiento de prueba, la que no se lograrla 
•i no se tomara esa medida de seguridad. 

Amparo en rewiai6n 587/85. Juan Paz Hern6ndez. 31-
de octubre de 1985. Unanimidad de votos. Ponente:
Leonel Castillo Gonz6lez. Secretarlo: Daniel Patl
fto Pereznegr6n. 
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c o N c L u s I o N E s 

PRIMERA.- Los conflictos de trdbajo surgieron como con
secuencia de la desaparici6n del feudalismo y el nacimiento
del mercantilismo, como sistema econbmico. El derecho com6n 
regla l~a relaciones jur!dicas del trabajo, y en consecuen-
cia los conflictos suscitados entre la relaci6n de trabajo -
eran sometidos a los Tribunales Judiciales. 

SEGUNDA.- Persona es el ente al cual el ordenamiento j!!, 
r!dico atribuye la facultad de ser sujetos de derechos y --
obligaciones, en tanto que la perso~ es la posibilidad 
de las personas de participar en el campo del Derecho. 

TERCERA.- El Derecho reconoce que las asociaciones, fu.!!. 
daciones y sociedades son sujetos de derechos y obligaciones, 
las cuales sean destinadas a realizar una actividad llcita -
regulada por la ley. Las personas jurldicas, al ser recono
cidas por el Derecho, constituyen una abstracci6n, es decir, 
se consideran en una unidad conceptual, como si fueran pera,g 
nas individuales, con derechos y obligaciones, con un capi-
tal propio y con una capacidad para manejarse de acuerdo con 
sus 6rganos de administraci6n. 

CUARTA.- El Estado reconoce dos tipos de personalida--
des: siendo estos los que quedan contemplados dentro del De
recho P6blico y las que contempla el Derecho Privado. Aai t~ 
nemos que dentro de los primeros de los mencionados se en--
cuentran a la Naci6n, los Estados de la Federacibn, loa Mun.!, 
cipioa y los Organos Descentralizados, los cuales derivan -
de la organizaci6n constitucional de cada Estado. En cuanto 
a los segundos se desprenden las asociaciones y sociedades,
las cuales gozan de personalidad jurldica, con la obligacibn 
de que estos se encuentren debidamente registrados en el Re
gistro P6blico de Comercio. 
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El Derecho P6blico tambi6n reconoce personalidad a los
sindicatos de trabajadores, los cuales deber&n estar regis-
trados ante la Direcci6n General del ~egistro de Asociacio-
nes de la Secretarla del Trabajo y Previsi6n Social, cuando
la actividad que desempe"an los trabajadores a que represen
tan queden contemplados a la materia federal. Y cuando se -
trate de materia local, deber&n estar registrados ante la -
Junta de Conciliaci6n y Arbitraje de la jurisdicci6n de que
se trate. 

QUINTA.- En cuanto a la representaci6n, el derecho re
conoce dos tipos de esta: la representaci6n legal y la repr!. 
sentaci6n convencional. La representaci6n legal es aquella
que la ley autoriza para la realizaci6n de ciertos efectos -
jurldicos. Y la representaci6n convencional es aquella que
la& partes utilizan para que los representen en juicio o pa
r• la realizaci6n de ciertos actos. 

SEXTA.- La l.ey Federal del Trabajo, en su articulo 692 
contempla la figura de la representaci6n, al indicar la for
ma de quienes comparecen a nombre de otros en el proceso la
boral, deben de acreditar la personalidad que ostentan. El
artlculo 11 de la Ley en cita, manifiesta en qu6 personas se 
encuentra depositada la representaci6n legal de las personas 
morales, deduci6ndose a aquellas que tienen funciones de de
direcci6n o administraci6n dentro de la empresa. Es de ha-
cerse notar, en relaci6n a la representaci6n de las personas 
morales que la Ley Laboral contempla una representac16n le-
gal deducida de la lectura del articulo 11. Y una represen
taci6n convencional que se desprende de la fracci6n 111 del
artlculo 692 de la mencionada Ley. 

La Ley concede mayor importancia a la etapa conciliato
ria del procedimiento ordinario, ya que los efectos que pro
duce son ben6ticoa para las partes que intervienen en un co~ 
flicto de trabajo, es por eso que la Ley establece que a la-
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audiencia de conciliaci6n, demanda y excepciones, ofrecimie.!!. 
to y admisi6n de pruebas, las partes comparecen personalmen
te, sin la intervenci6n de abogados, asesores y dem~s perso
nas que se encuentren en contacto con los procedimientos de
trabajo, ya que estos vienen a constituir un freno para el -
buen desarrollo de la conciliaci6n, es por eso que obliga a
las partea de que comparezcan personalmente a la referida -
audiencia. &n cuanto a la comparecencia de las personas mo
rales 6stas deben comparecer por conducto de sus representa.!!. 
tea legales. 

Se ha dado en la prlctica que las Juntas de Concilia--
ci6n y Arbitraje estiman que quienes comparecen a nombre de
un• persona moral no reune los requisitos exigidos por el -
articulo 11 de la Ley Laboral, si acredita su personalidad -
mediante poder para pleitos y cobranzas, con todas las facu.!. 
tadea generales y especiales para obligar a esta, incluso -
para comparecer a su nombre ante loa Tribunales de Trabajo e 
intervenir en loa juicioa laborales. constituyendo una repr~ 
aentaci6n convencional, mAa no legal, por lo tanto la ley no 
eutorize su intervenci6n e la etapa conciliatoria, situaci6n 
que deja en estado de indetensi6n a las personas morales im
poniendo su carlcter excesivo de la ley. Por lo tanto debe
modificerse el articulo 11 de la Ley Federal del Trabajo, en 
el sentido de reservar la facultad a la empresa para nombrar 
a aquella persona a la que va a conferir la representaci6n -
de la misma, dotada de amplias facultades para comparecer a
la audiencia, evitando de esta manera que por una excesiva -
1nterpretaci6n de la norma no sea posible su observancia. 
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