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11 EVOLUCION DEL PROCEDIMIETM ORDINARIO ANTE LAS JUNTAS

DE CONCILIACION Y ARBITRAJE ". 



INTRODUC C ION

El d1a cuatro de enero de 1980, se publicaron en el Diario Ofi — 

cial de la Federaci6n las reformas de carácter procesal a la Ley Fede

ral del Tmbajo de 1970, puestas en vigor el primero de mayo del año— 

inicialmente sefialado. 

La mencionada reforma, di6 como resultado la celeridad del proce

dimiento ordinario en materia laboral, ofreciendo una estructura más- 

16&ica del mismo, asl como una marcada tendencia a sobreprotegar a la

clase trabajadora. 

11 presente trabajo toma en consideraci6n el procedimiento or<¡i— 

nario para la tramitaci6n y resoluci6n de los conflictos individuales

da trabajo, que se tramita ante las Juntas de Conci-liaci6n y Arbitra— 

je al amparo de la Reforma Procesal de 1980, as como la evoluci6n — 

que ha tenido en relaciSn con la Ley Federal del Trabajo de 1970 y la

de 1931. 

Ciertamente este estudio puede ser profundamante enriquecido, — 

quedando a la consideraci6n de quien tenga acceso al mismo la utili — 

dad que éste pueda brindar. 



CAPITULO I

ANTECM-EixTES

1.- Ja situaci6n de la clase trabajaJora en Máxico antes de 1910. 

2.- La Legislaci6n maxicana en materia de trauajo a partir de la

Constitaci6n de 1917. 



CAPITULO I

ANT3CEDENTES

1.— La situaci6n de la clase trabajadora en Máxico antes de 1910. 

Para hacer referencia al origen de la lagislaci6n procesal mexi

cana, así como a la evoluci6n de la misma, es importante rescatar — 

los antecedentes que permitan exulicar el surgimiento del Derecho — 

del Trabajo en México en su parte sustantiva, toda vez que trae como

consecuencia la aparici3n simultánea del Derecho Procesal del Traba— 

jo. 

Por lo anterior, 2s conveniente hacer -,nencitSn primeramente a la

sitiaciJn de la clase trabajadora en México, por ser el factor Jeter

minante para el surgimiento de la legislaci6n del trabajo. 

No se tienen noticias exactas sobra las condiciones de trabajo— 
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en la ápoca precolonial- Nada se sabe respecto de las horas de traba

jo y salario, ni de las relaciones de trabajo entre obreros y patrO- 
nes, no obstante que, pese a la existencia de la esclavitud, debie - 

ron, frecuentemente, establecerse esas relaciones entre artesanos y - 

obreros libres.(') 

Las Leyes de Indias, constituyen los ordenamientos más lak>Ortan - 

tos de los reyes cat6licos por ajudar a los indios. Sin embargo, si - 

bien es cierto que estas leyes contenfan normas protectoras de los in

dios, también lo es que eran una creaci6n de los conquistadores y que

en realidad exístfa una gran desigualdad en todos los aspectos entre - 

el indio y el conquistador. Al respecto, el Constituyente de 1857, — 

Ponciano Arriaga, cita la opini6n de Lorenzo de Zavala, para quien el

C6digo de las Leyes de Indias, aunque aparece como un baluarte de pro

tecci6n en favor de los ind:fgenas, no fue más que un sistema de escla

vitad, un método de dominaci6n opresora que otorgaba garantlas por - 

gracia y no por justicia. (
2) 

Por el c. ntrario, Néstor de Buen, selíala que " ... es importante - 

1) Cfr. mendieta y NdViez, Lucio. Zi Derecho Precolonial, p. 51 - 52- 

2) Cfr. Zarco, Francisco. Historia del Congreso rxtraurai£iarlo Gonsti- 
tuyente ( 1856 - 1857), —P -

7-

3-9W.— 
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conocer la legislaci6n de Indias que es modelo con vigencia actual,- 

3) 
para cualquier sistema jurldico labom1 que intente ser avanzado... 

A manera de resumen de la legislaci6n de Indias, escribe Néstor

de Buen citando a Genaro Y. Vázquez, son fundaTantales las siguien - 

tes disposiciones: 

a).- la idea de reducci6n de las horas de trabajo. 

b).- Ia jornada de ocho horas. 

e).- Los descansos semanales, originariamente establecidos por - 

motivos religiosos. 

d) — El pago del séptimo dla. 

e).- La protecci6n al salario de los trabajadores. 

f).- Ia tendencia a fijar el salario. 

g).- La protecci6n a la mujer en cinta. 

h).- La protecci6n contra labores insalubres y peligrosas. 

i).- El principio procesal de " verdad sabida" que operaba en fa

vor de los indios. 

j) — El principio de las casas higiénicas. 

k).- la atenci6n médica obligatoria y el descanso pagado por en

fermedad. ( 4) 

3) Dis Buen Lozano, Néstor. Derecho del Trabajo, p. 286. 
4) Idam. 
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al la Colonia existieron los gremios regalados por las Ordenan

zas. Aquállos desaparecieron por declaraci6n de la Ioey de 8 de ju — 

nio de 1813, que autoriz6 a todos los hombres avecindados en las — 

ciudades del reino, a establecer libremente las fábricas y oficios— 

que estimaran convenientes, sin necesidad de licencia o de ingreso— 

a un gremio.(
5) 

En la época de la Independencia, no se encuentran disposicio — 

nes claramente relativas a lo que pudiera considerarse derechos d>- 

los trabajadores, pues ni siquiera podía hablarse de derecho frente

a seres o cusas cumo los esclavos, en quienes se desconocla toda ca

lidad humana. Por lo que el primer acto trascendental de los Insur— 

gentes, fue la abolici6n de la esclavitud decretada por Miguel Hi — 

dalgo y Costilla en Valladolid, el 19 de octubre de 1810. ( 6) 

Los " Elementos Constitucionales" . de Ignacio L6pez Ray6n cons— 

tituyeron una clara referencia a la elininaci6n del sistema gremial

pues en su artículo 14 determinaba la proscripci6n de la esclavitud

y en el artículo 30 decretaba la abolici6n de los exámenes de art& - 

sanos, que quedarían calificados s6lo por su desempeño.( 7) 

5) Cfr. Dévalos, José, Derecho del Trabajo, Iq p. 54, 
6) Cfr. Ibidem, P. 55- — 
7) Cfr. De Buen Lozano, Néstor. Derecho del 1tj12Lo, p. 290. 
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En " Los Sentimientos de la Nacidn", lefdos Dor Yorelos el 14 de

septiembre de 1813, en Chilpancingo, en el punto 12 indicaba que : - 

Como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro - 

Congreso deben ser tales que obliguen a constancia y patriotismo, Mo

deran la opulencia y la indigencia, y de tal suerte se aumente el - 

jornal del pobre, que mejore sus costumbres, aleje la ignorancia, la

rapiha y el hurto".( 8) Plasmando asI su concepcí6n de justicia so- - 
cial. 

th la Constitucián españala expedida por las Cortés de Cédiz, - 

jurada en la Nueva España el 30 de septiembre de 1812. no se estable

ce norma alguna ni siquiera relativa a la libertad de trabajo. La - 

Constitaci6n de 1824, al igual que la de 1836, no contenfan disposi- 

ciones que pudieran constituir un antecedente de derechos laborales, 

pues no habla preocupacida alguna por atender los problemas de los - 

trabajadores.( 9) 

El 17 de febrero de 1856, el Congreso Constituyente se reunid - 

con el objeto de discutir un proyecto de Constituci6n. Resultado de - 

esas discusiones fue la aprobaci6n por el Congreso del art1culo 50, 

8) De Buen lozano, Néstor. Derecha del Trabaj1 o, p. 290. 
9) Cfr. Ibidem, p. 291. 
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en los siguientes términos; 

Nadie puede ser obligado a prestar trabajos personales, sin la

justa retribuci6n y sin su piano consentimiento. la ley no puede au— 

torizar ningl1n contrato que tenga por objeto la pérdida o el irrevo— 

cable sacrificio de la libertad del hombre, ya sea por causa de tra 

bajo, de aducaci6n o de voto religioso, Tampoco puede autorizar con— 

venios en que el hombre pacte su proscripci6n o destierr&'. (
10) 

Años después, la revisi6n de este artIculo darla origen al ar — 

t1culo 123 de la Constitaci6n de 1917 - 

En 1870, el 13 de diciembre, Benito Juárez promulg6 ál primer — 

Udigo Civil para el Distrito Federal y Territorios, el cual conte --4

rifa dos capItulos respecto de lo que hoy se conoce como relaciones — 

laboraless los dos iniciales del ITtulo Décimo Tercero del Libro III. 

El primero referido al servicio doméstico y el segundo al servicio — 

por jornal. Trat6 asf de dignificar el trabajo al establecer que la— 

prestaci6n de servicios no era equiparable al contrato de arrenda— 

miento, pues el hombre no es igual a una cosa. (
11) 

Por lo anterior

10) BrisEOo Ruiz, Alberto. Derecho Individual del Trabaj , p. 81. 
11) Cfr. Dávalos, José. Derecho del -Trabajo 1, p. jb. 



super6 al Udigo Civil francés, al no confundir el trabajo con un al- 

quiler de obras. 

En el siglo XX, dos grandes acontecimientos se suscitaron en - - 

México% la huelga de Cananea en 1906, en la que exiglan los trabajado

res mejores salarios y la supresi6n de los privilegios que las empre- 

sas otorgaban a los empleados norteamericanos. Un se6undo suceso fue - 

el de los trabajadores de la :Industria textil en Puebla, los que se - 

declararon en huelga por la imposici6n de un reglamento de fábrica - 

que pasaba sobre la libertad y la dignidad de los trabajadores. (
12) 

El 10 de julio de 1906, en San Luis Missouri, el Partido Liberal

Mexicano, al mando de Ricardo Flores Mag6n, lanza el programa del que

se afirma constituye el fundamento del art1culo 123 Constitucional, - 

revelando un claro intento por mejorar la situaci6n de los obreros. - 

El Programa y Manifiesto a la Naci6n Mexicana,. en el capítulo " Cap¡ - 

tal y Trabajo", abordaba los siguientes puntos: 

1.- Establecer un máximo de ocho horas de trabajo y un sa

lario mSjúmo, en la proporci6n siguiente- un Deso para

la generalidad del pals, en el que el proTadio de los

12) Cfr. Dávalos, José. Derecho del Trabajo I, P. 59- 



w

salarios era inlerior al citado, y de más de un peso

para aquellas regiones en que la vida era més cara y

en las que este salario no basterfa para salvar de — 

la miseria al trabajador. 

2.— Reglamentaci6n del servicio doméstico y del trabajo

a domicilio. 

3.— Adoptar medidas Dara que con el trabajo a destajo — 

los patrones no burlaran la aplicaci6n del tiempo — 

máximo y salario mfnimo. 

4.— Prohibir en lo absoluto el empleo de rri-nos menores— 

de catorce afíos. 

5.— Obligar a los due?los de minas, fábricas, talleres

etc., a mantener las mejores condiciones de higiene— 

en sus propiedades y a guardar los lugares de peli

gro en un estado que preste seguridad a la vida de

los operarios. 

6.— Obligar a los patrones o propietarios rurales, a

dar alojamiento higiénico a los trabajadores, cuando

la naturaleza de éstos exija que reciban albergue de

dichos patrones o propietarios. 

7.— Obligar a los natronos a pagar indemnizaciones por— 

accidentes de trabajo. 

8.— Declarar nulas las deudas actuales de los jornale — 

ros de campo para con los amos. 
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9.- Adoptar medidas oara que los duedos de tierra no

abusaran de los medieros. 

10.- Obligar a los arrendadores de campo y casas, a - 

que indemnizaran a los arrendatarios de sus pro- 

piedades por las mejoras necesarías que dejan en

ellas. 

11.- Prohibir a los patrones bajo severas Danas, que - 

paguen al trabajador en cualquier otro Todo que

po sea cin dinero en efectivo; proiiuir y casti- 

gar que se impongan multas a los trabajaaoras 0

que se les hagan descuentos de su jornal o se re

tarde el pago de la raya por más de una semana o

se niegue al que se separe del trabajo el pago - 

inmediato de lo que tiene ganado; suprimir las - 

tiendas de raya. 

12.- Obligar a todas las empresas o negociaciones a - 

no ocupar entre sus empleados y trabajadores, si

no una mínoría de extranjeros. No permitir en - 

rLuigán caso trabajos de la misma clase que se pa

guen peor al mexicano que al extranjero en el - 

mismo establecimiento, o que a los mexicanas se 

les pague en otra forma que a los extranjeros. 

13— Ibeer obligatorio el descanso dominical. 03) 

13) CSrdova, Arnaldo. La Ideologla de la Revoluci6n Mex cwia, p. 4;--0. 



Con acierto afirma Néstor de Buen que, este Iucuzr4liTO C011tIenG

la estructura básica del artículo 123 de la Constituci6n, "--- cOrl- 

excepciones como son el derecho de constituir sindicatos, el de" - 

cho de huelga, la protecci6n a los menores y a las mujeres trabaja- 

doras... .(
14) 

2.- La Legislaci6n Mexicana en Materia de '- T' rabajo a partir de

la Constituci6n de 1917. 

Las constituciones que tuvieron vigencia en México antes de - 

1917. no contenían disposiciones específicas relativas a la cues - 

ti6n laboral. No existi6 en el siglo pasado un cuerpo sistematizado

de normas que regularan el trabajo, toda vez que el Estado mexicano

concebía al trabajo como una negociaci6n entre particularesw recono

ciando a la autonomía de la voluntad un papel deteriLj-riarita en el es

tablecimiento de derechos y obligaciones para traDajadores y putro- 

nes, tan es as£ que éstos se encontraban regulados por el C6digo Ci

vil. 

Es después de 1910 cuando empieza a surgir un movimiento de le

14) De Buen Lozano, Néstor. Derecho del Trabajo, p. 314. 
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gislaci6n laboral. En Veracruz, Yucatán y Coahuila, entre otras enti— 

dadas, aparecen leyes o proyectos de leyes para regular las cuestio — 

nes laborales. 

El 7 de octubre de 1914, la Ley del Trabajo de ITanuel Aguirre — 

Berlanga, para el estado de Jalisco, crea las Juntas Munic-Lpales, com

petentes para res. lver los c= flictos suscitaáos entre LrtoajacLores y

patrones. (
15) 

La Ley del Trabajo para el estado de Veracruzg promulgada por — 

Cánclido Aguilar, el 19 de octubre de 1914, contemplaba la existencia— 

de Tribunales de Trabajo, danominalos " Juntas de Administración Civil" 

facultadas para oír las quejas de patronos y trabajadores y dirimir — 

las diferencias que entre ellos se suscitaran. (
16) 

El General Salvador Alvarado, promulgó las leyes para el estado— 

de Yucatán. la primera de ellas, de 14 de mayo de 1915, cre5 el Conse

jo de Conciliaci5n y el Tribunal de Arbitraje. (17) La segunda, de 11

de diciembre del mismo año, es la Ley del Trabajo, cuyos rasgos más — 

importantes pueden resumirse en los siguientes puntos: 

15) Cfr. De la Cueva, Mario, Derecho Mexicano del Trabajo, t. 11, p. 99
16) Cfr. Trueba Urbina, Alberto. Nuevo Derecho Procesal del TZ2bajo, 

P. 9. 
17) Cfr. Ibidem, p. 16 — 17. 
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a).— El establecimiento de las Juntas de Conci-liaci6n, 

del Tribunal de Arbitraje y del Departamento del

Trabajo, constituyendo los dos primeros mi poder

independiente c Dn facultades legislativas a tra— 

vds de los procesos eznc. liatorios y ejecutivos. 

Tanto las Juntas c- mo el Tribunal constitulan un

poder integrado en forma tripartita y se procura

ba que el Estado interviniera lo menos Dosible. 

b), El reconocimiento de las asociaciones profesiona

les, básicamente s, bie la base de un sindiaalis— 

m industrial de carácter regional, con registro

ante las Juntas de Conciliac 6n. 

c).— La reglamentaci6n de los convenios industriales, 

expresi6n tjmada de la legislaci6n de Nueva Ze — 

landa, que sirvi6 de modelo a la yucateca, y que

constitulan no solamente un contrato normativo . 

sino un ezntrato de ejecuci6n. 

d).— El rechazo de la huelga, salvo en situaciones de

excepci6n como instrumento de lucha, ya que se — 

consideraba mejor al arbitraje forzoso. 

a).— Ia regulaci6n de las relaciones ¡ hdividuales de— 

trabajot de los riesgos nrofesionales y de la — 

previsi6n sucial. (
lb) 

18) De Buen Lozano, Néstor. Derecho del Trabajo, ii, j23 — 324. 
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21 26 de marzo de 1913, Vanustiano Carranza, propuso a sus ofi- 

ciales el texto del Plan de Guadalupe. En este, se desconocla a Huer

ta y a las a, toridades que hubieran seguido a la usurpaci6n; se nom- 

bra a Carranza Primer Jefe del 3j9rcitu Constitaciona-Lisla, y se la - 

reserva el cargo de Presidente Interino para cuando el mencionado - 

Ejércitu Constitucionalista ocupara la Ciudad de México, e --n la obli

gaci0n de eznvocar a elecciones generales despuás de consolidada la - 

paz. En cada Estado se previé un procedimiento semejante.(
19) 

Más tarde, el 12 de diciembre de 1914, en la Ciudad de Veracruz, 

Carranza expidi6 su decreto de reformas al Plan de Guádalupe. En el

mismo se declaraba subsistente dicho Plan y cGnfirmaba a Carranza en

su carácter de Primer Jefe ( artículo 10); el artículo 20, establecía

que el Primer Jefe de la Revoluci8n y encargado del Poder Ejecutivo - 

expediría y podría en vigor todas las leyes, disposiciones y medidas

encaminadas a dar satisfacci6n a las necesidades econ6micas, socia - 

les y políticas del país, efectuando las reformas que la opini6n ex¡ 

giera como indispensables para establecer un r6gimen que garantizara

la igualdad de los mexicanos, así como de la leé islaci6n jara mejo - 

rar la c, ndicidn del pe6n rural, del obrero, del minero y, en gene - 

ral, de las clases proletarias. (
20) 

19) Cfr. C6rdova, Arnaldo. Ia Ideolopfa de la Revoluci6n Mexicana, 
p. 196. 

2u) Cfr. Ibidem, p. 196 - 200. 



15

El 14 de septiembre de 1916, Venustiano Carranza, expidi6 un de

creto eznvocando a elecciones para el Congreso Constituyente, esta - 

bleciando como LLnalidad del mismo la reforma a la Constituci6n de - 

21) 
1857- Por lo que el Congreso inici6 su parlocio 4nico ae sesiones

el 10 de diciembre de 1916. lb este acto, Carranza entreg6 al Congr4_ 

so su proyecto de Constituci6n reformada y d16 lectura a su info~ 

en el que señalaba% 

En la reforma de la fraeci6n XI del art1culo 72 se confiera

al Poder legislativo Federal, para expedir leyes s, bre el trabajo, - 

en las que se implantarán todas las instituciones del progreso so- - 

cial en favor de la clase obrera y de todos los trabajadores..." (
22) 

Asimismo, el 12 de diciembre de 1916, se di6 lectura al dicta - 

men sobre el art:rculo 51 Constitucional que trataba del trabajo y - 

que despu6s habrfa de convertirse en el Mulo VI correspQndiente al

art1culo 123. El proyecto del art1culo 51> presentaJO por Venustiano- 

Carranza, a la letra decla: 

Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos pers,-nales sin la

21) Cfr. B6rquez, Djed. Cr6nica del Constituyente, P. 3
22) Diario de Debates de! Congreso Constituvante ( 1916- 19171, t. I, 

7P. D7-- 
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justa retribuci6n y sin su plano consentimientog salvo el trabajo im— 

puesto por la autoridad judicial. 

En cuanto a los servicijs pdblicos, s6lo nudrán ser obligatorios

en los tármi-nos que establezcan las leyes resnectivas, el de las ar — 

mas, las de jurado y los cargos de elecciun popular y obligatorias y

gratuitas las funciones electorales. 

El Estado no puede Dermitir que se lleve a efecto ningán contra— 

to, pacto o cuavenio que tenga por objeto el rnenoscabo, la pérdida o

el irrevocable sacrificio de la libertad del hombre, ya sea por causa

de traoajo, de educaci6n o de voto religioso. La ley en consecuencia— 

no rec,= ce 6rienes monásticas9 ni puede permitir su establecimiento, 

cualquiera que sea la denominaci6n u objeto con que pretenda erigirse. 

Tampoco puede admitirse eznvenio en el que el hombre pacte su — 

proscripci6n o destierro, o en que renuncia temporal o permanentemen— 

te a ejercer determinada profesi6ng industria o czmercio. 

1 c_,ntrato de trabajo s6lo- obligará a prestar el servicio conve

nido por un perlodo que no exceda de un a?ío y no podrá extenderse en— 

ning6n caso a la renuncia, pérdida o menoscabo de cualquiera de los — 

derechos polIticos y civiles". (
23) 

Ia cc)misi6n encargada de dictaminar soDre el , roe(;to ciel artícu

23) Rocha Bandala, Juan Francisco. La Competencia en Materia Iaboral, 

P. 36 - 37. 
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lo 50, lo acept6 cun pequeñas modificaciones que cmsistieron en

lo siguiente*. 

Primer párrafos aumentaron despuás de " autoridad judiciaP , Ua- 

ley perseguird la vagancia y determinará quiánes son los que incurren

en este delito". 

Segundo párrafo: le fue agregado como servicio páblico obligato- 

rio " el servicio en el ramo judicial para todos los aboésados de la Re

pdblica". 

Temer párrafos le cambiaron las palabras " no reconoce 6rdenes - 

monásticas1l por " no permite la existencia de 6rdenes monásticas" y se

suprimi6 " ni puede permitir su establecimiento". 

El cuarto párrafo qued6 igual, y se agreg6 un quinto párrafo al - 

tenor siguientes

11 La jornada máxima de trabajo obligatorio no excederá de ocho - 

horas, aunque este haya sido impuesto por sentencia judicial. Queda - 

prohibido el trabajo nocturno en las industrias a los niños y a las - 

mujeres. Se establece como obligatorio el descanso hebdomadario ". (
24) 

24) Rocna Bandala, Juan Francisco. La Competancia en biataria laboral, 

P. 37 - 3b. 
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El 27 de diciembre del mismo afío, Froylán C. ' Ianjarrez, expone

la idea de crear un titulo en la Constituci6n relativo al trabajo— 

AsI, present6 la iniciativa úrimniando la elaboraci6n de dicho tí- 

tulo de la ConstiLuci6n bajo el rubro " Del Trabajo", nombrándose pa

ra tal efecto una comisi6n especial que recopilara las iniciativas - 

y datos oficiales, a fin de que esta formulara los artículos que ha

bría de comprender el mencionado título, en el que se cGnsignasen - 

los aspectos esenciales de la legislaci6n laboral. (
25) 

El 12 de enero de 1917, es cuando se da lectura por primera - 

vez al proyecto de bases de legislaci6n del trabajo. En este docu - 

manto los Diputados al Congreso Constituyente presentaron un proyec

to de reformas al artículo 50 de la Carta Magna de 1b57, y unas ba- 

ses Constitucionales para normar la legislación del trabajo de ca - 

rdeter acon6mico en la Repáblica. 

Por lo que respecta al art1culo 50, se le suprimi6 el d1timo - 

párrafo por cz;nsiderarlo una redundancia, proponiendo a la Asamblea

su aprobaci6n en los siguientes términos: 

Art. Tadie puede ser obligado a prestar trabajos persona- 511.- N

25) Cfr. Bórquez, Djed. Cr6nica del Constitti, ente, p. 1UU - 101. 
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les sin la justa retribución y sin su pleno c, nse.ntimiente, salvo el

trabajo impuesto como pena por la autoridad judicial. 

Da cuanto a los servicios pdblicoso s6lo podrán ser obligato- - 

rios, en los tIrminos que establezcan las leyes respectivas, el de - 

las armas, los de jurado y los de cargos de elecci6n popular, y obli

gatorias y gratuitas las funciones electorales. 

El Estad. no puede permitir que se lleve a cabo ningdn contrato

pacto o ecnvenio que tenga por objeto el menoscabo, la pérdida o al - 

irrevocable sacrificio de la libertad del hombre, ya sea Dor causa - 

de trabajo, de educaci6n o de voto religioso. Ia ley en e_,nsecuencia

no rec noce Srdenes monésticas ni puede parmitir su establec-Irniento, 

cualquiera que sea la denominaci6n u objeto con que pretendan erigi£ 

se. 

Tampoco puede admitirse c- nvenio en el que el hombre pacte su - 

proscripci6n o destierro, o en el que renuncie temporal o permanente

mente a ejercer determinada profesi6n, industria o comerdio.' 

El contrato de trabaju s6lo obligará a prestar el servicio con- 

venido por ej. tiempo que fije la ley, sin poder exceder de un año en

perjuicio del trabajador y no podrá extenderse en ningJn caso a la ~ 

renuncia, pérdida o menoscabo de cualquiera de los derechos polIti - 

cos y civiles". (
26) 

26) Rocha Bandala, Juan Francisco. Ia Competencia en Illateria labóral, 

p. 66 - 67- 
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Ál articulo 50 le fue agregado un & ltimo párrafo, a propuesta — 

del Diputado Ibarra, que decla: 

La falta de cumplicáento de dicho contrato por lo que respecta - 

al trabajador, s6lo obligará a este a la correspondiente responsabili

dad civil, sin que en ningán caso pueda hacerse coacci6n suore su par

sona,I. ( 27) 

En esa misma sesidn, en relaci6n con la soluci6n de los conflic- 

tos de trabajo, señalaban que- " ... Sabido es c6mo se arreglan las des

avenencias surgidas entre patrones y trabajadores del pals; se ímpo - 

nla en todo caso la omnfmoda voluntad de los capitalistas por el in - 

condicional apoyo que les brindaba el poder pdblico; se despreciaba - 

en acervo cuando se atrevfan a emplear medios colectivos para dispu - 

tar un modesto beneficio a los opulentos burgueses. Los c6digos poco - 

hablan de la prestacidn de servicios y consecuentes con los princi- - 

pios seculares que los inspiraron, se desatienden de la manifiesta in

ferioridad del trabajador respecto al principal Dara celebrar los con

tratos co rrespondiantes. Hoy es preciso legislar sobre esta mteria y - 

cuidar de que la ley sea observada y que las controversias sean rEk- - 

sueltas por los organismos adecuados, para que no sean iilteri. iaL)les- 

27) Rocha Bandala, Juan Francisco. Ia Competencia en Matería Laboral, 

P. 75. 
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y onerosas las diligencias, la conciliaci6n y el arbitraje satisfacen

mejor que la intervenci6n judicial esta necesidad desde todos los pun

tos de vista que se le considere este problema..." (
28) 

El proyecto de bases para normar la legislaci6n del trabajo en - 

la Repdblica, fue presentado de la siguiente rnanaras

TITULO VI.- DEL TRABAJO

El Congreso de la Uni6n y las Legislaturas de los Estados, al

legislar sobre el trabajo de carácter econ6mico, en ejercicio de sus - 

facultades respectivas, deberán sujetarse a las siguientes bases'. 

I.- La duración de la jornada máxima será de ocho horas en los - 

trabajos de fábricas, talleres y establecimientos industriales, en - 

los de minerla y trabajos similares en las obras de reparaci6n y cons

trucci6n de edificios, en las vfas ferrocarrilerast en las obras de - 

los puertos, saneamientos y demás trabajos de ingenierla, en las em - 

presas de transporte, faenas de carga y descarga, labores agrIcolas , 

empleos de comercio y en cualquier otro trabajo que sea de carácter - 

econ6mico. 

II.- La jornada de trabajo nocturno será una hora menos que la - 

diurna y estará absolutamente prohibida de las uiez ae -,. a nocue a las

28) Bdrquez, Djed. Cr6nica del Constituyente, p. 197. 
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seis de la wfíana Dara las mujeres en general y para los j6venes me- 

nores da dieciseis añosp en las fábricas, talleres industriales y e.s

tablecimiantos cvmerciales- 

III.- Los j5venes mayores de doce años y menores de dieciseis

tendrán como jornada máxima la de seis horas. El trabajo de' los ni

ños meno, es de doce aflos no podrá ser objeto de c, ntrato. 

IV.- Para cada seis d1as de trabajo, deberd disfrutar el opera- 

rio de un dfa de descanso, cuando = nos. 

V.- Las mujeres, durante los tres mesas anteriores al parto, no

desempeñarán trabajos fIsicos que exijan esfuerzo considerable. %, - 

el mes siguiente al parto, disfrutarán forzosamente de descanso, de- 

biendo percibir su salario ttitegro y c,= ervar su empleo y los dere- 

chos que hubiera adquirido por su contrato. En el perlodo de la lac- 

tancia tendrán dos descansos extraordinarios por dla, de media hora - 

cada uno, para amamantar a sus hijos. 

VI.- El salario mtnimo que deberá disfrutar el trabajador será - 

el que se considere bastante, atendiendo a las condiciones de cada - 

regi6n. para satisfacer las necesidades no2males de la vida del obre

ro, su educaci6n y sus placeres honestos, c,;nsiderándolo como jefe - 

de familia. 

VII.~ Para trabajo igual debe corresponder salario igual, sin - 

tener en cuenta sexo ni nacionalidad. 

VIII.- El salario mfnimo quedará exceptuado de embargo, compen- 

saci6n o descuento. 
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IX.- La fijación del tipo de salario mL-,imo se hará por comisio- 

nes especiales que se formarán en cada municipio, subordinándose a la

Junta Central de Conciliaci6n que se establezca en cada estado. 

X.- El salario deberá pagarse precisamente en moneda de curso le

gal, no siendo permitido verificarlo c. n mercancfas, ni con vales, 

fichas o cualquiera otro signo representativo con que se pretenda - 

substituir la moneda. 

XI.- Cuando por circunstancias extraordinarias deban aumentarse - 

las horas de jornada, se abonará como salario, por el Tiempo excenen- 

te, un ciento por ciento más de los fijados Sera las horas normales . 

En ningdn caso el trabajo extraordinario po-Irá exceder de tres horas, 

ni de tras d_fas consecutivos. Los hombres menores ¡ e dieciséis años y

las mujeres de cualquier edad, no serán admitidos en esta clase de - 

trabajos. 

XII, En toda negociaci6n agrfcolag industrial, minera o cual- - 

quiera otro centro de trabajo que diste más de dos kil6metros de los - 

centros de población, los patronos estarki obligados a proporcionar a

los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas, por las que po- - 

drán cobrar rentas que serán equitativas. IguaLmente deberán estable- 

cer escuelas, enfermerlas y demás servicios necesarios a la comunidad. 

XIII, Además, en estos mismos centros de trabajo, cuando su po- 

blaci6n exceda dé doscientos habitantes, deberd reserva -se un espació

de terreno que no será menor de cinco ral metros cuadrados, nara el - 

establecimi7into de mercados páblicos, instalación aa ealilcios dasti- 
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nados a los servicios municipales y centros recreativos. 

XIV.- Los empresarios serán responsables de los accidentes del - 

trabajo y de las enfermedades profesionales de los trabajadores, su - 

fridos cún motivo o en ejarcicio de la industria o trabajo que ejecu- 

ten; por lo tanto, los patrones deberán pa&ar la indemnizaci6n corres

pondiente, segdn se haya traído como c. nsecuencia la maerLe o simple- 

mente la incapacidad temporal o permanente para trabajar, de acuerdí>- 

con lo que las leyes determinan. 3sta responsabilidad subsistirá aún- 

en el caso de que el patrono contrate el trabajo por un intermediario. 

KV.- El patrono estará obligado a observar en la instalaci6n de - 

sus establecimientos, los preceptos legales sobre higiene y salubri - 

dad y adoptar las medidas adecuadas para evitar accidentes de trabajo

en el uso de máquinas, instrumentos y materiales de trabajo, bajo las

penas que al efecto establezcan las leyes. 

XVI.- Tanto los obreros como los empresarios tendrán derecho pa- 

ra coaligarse en defensa de sus respectivos intereses, formando sindi

catos, asociaciones profesionales, etc. 

XVII.- Ias leyes reconocerán como un derecrio de los obreros y de

los patrones las huelgas y los paros. 

XVIII.- Las huelgas serán Ifeltas cuarido, empleando los medios - 

pacIficos, lleven por objeto conseguir el equilibrio enire los íactu— 

res capital y trabajo, para realizar la justa distribución de los be- 

neficios. En los servicios de inter9s páblico, será obligatorio para - 

los huelguistas dar aviso con diez días de anticipación, al Consejo - 
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de Conciliaci6n y Arbitraje, del acuerdu relativo a la suspensi6n - 

del trabajo. 

XIX.,» Los paros seri1n lícitos ánicamente cuando el exceso de - 

producción haga necesario suspender el trabajo para mantener los - 

precios en un lfmite costeable, previa aprobaci6n del Consejo de -- 

Conciliaci6h y Arbitraja. 

XX.- Ias diferencias o los c_nflictos entre capital y trabajo - 

se sujetarén a la decisi6n de un consejo de Conciliaci6n yÁrbitra- 

je, formado por igual n6nero de representantes de los obreros y de - 

los patronos y uno de! gobierno. 

XXI.- Si el patrono se negara a someter sus diferencias al ar- 

bitraja o aceptar el- laudo pronunciado a virtud del escrito de com

promiso, se dará por terminado el c- ntrato de trabajo y quedará - - 

obligado a indemnizar al obrero ccn el importe de tres meses' de sa- 

lario, además de la responsabilidad que le resulte del conflicto. 

XXII— El patrono que despida a un obrero sin causa justificada

o por haber ingresado a una asociaci6n o si-ndicato, o por haoer to- 

mado parte en una huelga 11cita, estará obligado, a elecci6n del - 

trabajador, a cumplir el c. ntrato o a indemnizarlo cz;n el importe ~ 

de tres meses de salario. Igualmente tendrá esta obligaci6n cuando - 

el obrero se retire del servicio por falta de urobidad de Tiarte del

patrono o por recibir de 91 malos tratamientos, ya sea en su perso- 

na o en la de su c6nyuge, descendientes, ascendientes o hermanos. - 

El patrono no podrá eximirse de' esta responsabilidad cuanao los ma- 
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los tratamientos provengan de dependientes que obren con el consenti- 

miento o tolerancia de 61. 

XXIII.- Lus cr9ditos de los trabajajores que se las adeudan por - 

salarios o sueldús devengados en el d1timo año 0 por inde= zaci6ng - 

tendrán preferencia s, bre cualesquiera otros en el caso de concurso o

quiebra. 

XXIV, De las deudas contraldas por los trabajadores a favor de - 

sus patronos o de sus asociados, s6lo será responsable el mismo traba

jador y en ningdn caso y por ningán motivo se podrán exi6ir a lOs

miembros de su familia. 

XXV.- El servicio para la colocaci6n de los trabajadores será

gratuito pare estos, ya se efectde por oficinas rivinicipales, bolsas— 

de trabajo o por cualquiera otra instituci6n oficial o Darticular. 

XXVI.- Serán condiciones nulas y no obligarán a los contratantes

aunque se expresan en el contratos

a).- Las que estipulen una jornada inhupana por lo notoriamente - 

excesiva, dada la fndole del trabajo. 

b).- Ias que fijan un salario que no sea remunerador a juicio de

los Consejos de Conciliaci5n y Arbitraje. 

c).- Las que estipulen un olazo mayor de una sa~ para la par- 

cepci6n del jornal. 

d).- Las que se?íalen un lugar de recreo, funda, café, taberna, - 

cantina o tienda para efectuar el pago del salario, cuando no se tra- 

te de empleados de esos establecimientos. 
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e), Jas que entrañen obligación directa o indirecta de adquirir

los artIculos de cznsumo en tiendas o lugares determinados. 

f), Las que permitan retener el salario en concento de multa. 

g), Las que ccnstituyan renuncia necua por el obrero de las in- 

demnizaciones a que tenga derecho por accidentes de trabajo
1

S en-ferme

dades profesionales, perjuicios ocasionados por el i_ncumPlimiento del

contrato o despido de la obra. 

h) , Todas las demás estipulaciones que impliquen renuncia de al

gán derecho c¿nsagrado a favor del obrero, en las leyes de prttecci6n

y auxilio de los trabajadores. 

XXVII.- Se considera de utilidad social. el establecimiento de - 

cajas de seguros populares de invalidezp de vida, cesaci6n involunta- 

ria del trabajo, de accidentes y de otras con fines análogos, por lo - 

cual, tanto el Gobierno Federal como el de cada Estado, deberá fomen- 

tar la organizaci6n de instituciones de esta Sndole, para infundir e 

inculcar la previsi6n popularg y

XXVIII.- Asimismo, se consideran de utilidad sicial, las socieda

des cooperativas para la construcción de casas baratas e higiénicas - 

desti-nadas a los trabajadores, cuandu éstos las adquieran en prorie - 

dad en un plazo determinado% (
29) 

291. Bdrquez, Djed. CiCnica del Constituyente, p. 2ul. 
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Al presentarse al referidu dictameli, la comisión de reformas hi- 

zo las siguientes Dropuestas: 

1 .- Que la sección respectiva llevara el título " Del Trabajo y— 

de la Previsi6n SOclal", ya que - Las disposiciones contenidas incluían

a ambas. 

2.- Que el primer artículo impusiera al Congreso y a las le6isla

turas de los Estados la obligación de legislar sGbre el trabajo. 

3.- Que la legislaci6n no se limitara al trabajo de carácter eco

n6micoy si -no al trabajo en generalp c- mprendiendo el da los empleados

cumercialesp artesanos y domésticos. 

4.- Ias rentas que tendrían derecho a cobrar lus eíupresarios por

las casas que proporcionaran a los obreros se fijaba en el interés de

medio por ciento mensual. 

5.- Prohibir la venta de bebidas embriagantes y el establecimien

to de casas de juego de azar en los centros de trabaju, como medio pa

ra c. mbatir el alcoholismo y el juegC- 

6.- En la fracción XV se debla imponer a los eú¡presarios la obli

gaci6n de organizar el trabajo de manera tal que se asegure la vida - 

y la salud de los operarios. 

7.- El derecho de huelga debla fundarse ea el propósito de conse

guir el equilibrio entre los diversos factores de la producci$ng en

lugar de emplear los términos " Capital y trabajo". 

8.- La supresión de las palabras ' la virtud del escrito de compro
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misoll, en la fracción XXI. 

9.- La- substitución de las palabras " ascendientes y descendien - 

tes", por la de padres e hijos, en la fracci6n XXII. 

lo.- No permitir el cntrato de pr6stamo, o sea anticipo a cuen- 

ta del salario, entre empresarios y obreros. 

11.- Se propuso la intervenci6n de las autoridades municipales - 

en el caso de c, ntrataci6n de trabajadores mexicanos para el extranjj

ro, siendo el compromiso del empresario el sufragar al trabajador los

gastos de su viaja de repatriaci6n. 

12.- La inclusi6n de un art1culo transitoriop en el que se decl.a

raran extinguidas de pleno derecno las deudas que por raz6n de traba- 

jo hubieren cDntraído los trabajadores con los natronos, sus familil

res o intermediariosp hasta la fecha en que se aprobara esta Constita

e i6n. (30? 

Con las ariteriores propuestasl se propondr1a la aDrobacidn del - 

TItulo VI de la Constituci6n de llil7 " Del Trabajo y de la Previsi6n - 

Social". 

De esta forma, el derecho sustantivo y procesal del trabajo na - 

cieron en M6xico simultáneamente con el art1culo 123 Constitucional. 

Por lo que este artle lo marca un momento decisivo en la historia del

derecho del trabajo, constituyendo el logro más importante para satis

30) Cf. B6rquez, Djed. Crónica del Constituyente, P. 312. 
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facer las demandas de la clase trabajadora, quedando plasmada por pri

mera Vez la idea del derecno del trabajo C --MO un mínimo de garantfas- 

para los trabajadores mexicanos - 

El anteproyecto de constituci6n presentado por Venustiano Carran- 

za, otorgaba facultades para expedir leyes en materia de trabajo sola

mente al Congreso, no obstante esta idea fue rechazada y, como ya na. 

quedado anotado anteriormente, en el prueaio del arUculo 123 se CU2-- 

cedió facultades para hacerlo tanto al Congreso como a las legislatu- 

ras de los Estados, cunsiderando que la situaci6n de cada uno de los - 

Estados permitiría ofrecer las mejores soluciones para regular las - 

relaciones obrero patronales. 

Lls problemas que acarred la libertad otorgada a los Estados pa- 

ra legislar en materia de trabajo, oblig6 al Gobierno Federal a suge,- 

rir la creación de una legislación nacional; siendo en la sesi6n ex - 

traordinaria de la Cámara de Senadores, cuando el entonces Presidente

3milio Portes Gil, el 26 de julio de 1929. propuso la reforma del ar- 

t1culo 73 de la Cunstituci6n, en su fracci6n X, relativa a las facul- 

tades del Congreso, y la del proemio del artículo 123, para que dnica

mente el Congreso c¿,ntara con facultades para dictar leyes en materia

de trabajo. Dichas reformas fueron aprobadas el 22 de agosto de 1, j29q

con lo que se fundament6 legalmente la creación de una 1,ay laboral - 
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dnica, con aplicaci6n en toda la Repdblica.(
31) 

la primera ley laboral fue expedida por el Congreso el 18 de agos~ 

to de 1931 y publicada en el Diario Oficial de la Federaci6n el 28 del

mismo mas y aao. (
32) 

la ley Federal del Trabajo de 1931, se integraba cDn 685 artIcu — 

los y 14 transitoriosl distribuidos en once tItulos, siendo reconocida

como una estupenda legislación laboral, pues reuni6 con gran armonfa — 

las reivindicaciones obreras de 1917- Sin embargo, el paso del tiempo, 

la distanci6 de la realidad, lo que trajo la necesidad de elaborar una

nueva Ley. (
33) 

En 196b, Gustavo Dfaz Ordaz, envi6 al Congreso la iniciativa pare

la creaci6n de una nueva Ley Federal del Trabajo, que entr6 en vigor — 

el 10 de mayo de 1517U. abrogando la de 18 de agosto de 1931- (
34) 

Esta nueva Ley, originariamente conterda 890 art1culos y 12 tran

sitorios, divididos en dieciseis tltulos.(
35) 

31) Cfr. De Buen Lozano, Ngstor. Derecho del Trabajoy p. 358- 
32) Rocha Bandala, UTuan Francisco. la Competencia en Materia laboral, 

P. 11. 

33) Ibidam, p. 169. 
34) De la Cueva, Mario. El Nuevo Derecho Mexicano del Traba , P. 54. 

35) Rocha Bandala, Op. cit., p. 192
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M&s tardew el 10 de mayo de 1980, fue puesto en vigor el decreto
publicado el 4 de enero del mismo año por virtud, del cual se promule—a

ron las reformas a la ley Federal del Trabajo de 1970, modificando - 

los tItulos catorce, quince y díecisais, cúmprendiendo 325 art1culos- 

en el orden procesal, estableci6ndose un nuevo procedimiento laboral, 

favorecedor indiscutiblemente de la clase trauajadora, con lo que la- 

conce,wi6n de justicia laboral se limit6 a la protecci6n de un sectúr

determinado. 



CAPITULO II

LOS CuNFLICTOS DE TRABAJO

1 — Origan. 

2.— Clasificaci6n y caracterlsticas. 

3.- Medios de soluci6n. 



CAPITULO II

LOS CONFLIC MIS DE TRABAJO

1 .- Origen. 

Antes de hacer referencia al origen de los conflictos de trabajo, 

es necesario tener una noci6n de lo que se entiende por tal, atendien- 

do a las diversas acepciones jurídicas que los autores proporcionan. 

Para Mario De la Cueva, los conflictos de trabajo " ... son las di- 

ferencias que se suscitan entre trabajadores y patronos, solamente en- 

tre aquellos o dnlcamente entre ástos en ocasi6n o con motivo de la - 

formaci5n, modificaci6n o incumplimiento de las relaciones individua - 

les de trabajo..." ( 1 ) 

1 ) De la Cueva, Mario. Derecho Mexicano del Trabajo, T. II, P. 728. 
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Alberto Trueba Urbina, señala que: 
11... los conflictos o dife - 

rancias entre trabajadores y patrones son expresi6n de Du~ s, dífi - 

cultades, choques, litigios, controversias9 necesidades9 etc., que se

relacionan con el trabajo 9 y cuando aquéllos no pueden avenirse, en- 

tonces se requiere de la intervenci6n de un tercero que se encargue - 

de solucionar esos conflictos, llámense árbitros o tribunales y entre

nosotros Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje ... « (
2) 

Jesás Casto~ - citado por Trueba Urbina-, da una idea le lo - 

que debe entenderse por conflictos de trabajo. Para 91 "... la designa

ci6n de los choques obrero patronales con el término de conilictos, - 

no carece de intenci6n. expresa al mismo tiempo el sentido de combate, 

la idea de aprieto, de dificultad casi insuperable para la soluci6n - 

de las diferencias ... «(
3) 

Armando Porras y Upez, define a los conflictos de trabajo co - 

MO 11... las controversias jurldíco- econ6núces que surgen con motivo - 

de la ampliaci6n de la tutela de la ley a la relaci6n de trabajo indi

vidual o colectiva ... « (
4) 

2) Trueba Urbina, Alberto. Nuevo Derecho Procesal del Trabajo, p. 177. 
3} Ibidem, p. 178. 
4 Tena Suck, Rafael. Derecho Procesal del Trabajo, p. 28. 
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Pérez Botija señala que 0... con el nombre de conflictos labora - 

los se alude a toda la serie de fricciones susceptibles de producirse - 

en las relaciones de trabajo; este nombre se puede aplicar a las dife- 

rencias jurídicas que surjan entre las partes de un contrato de traba- 

jo y sobre el cumplimiento o incumplimiento de sus cláusulasp así como

a las infracciones de una ley laboral que no acatan las empresas 0 los

trabajadores ... « (
5) 

Señala Trueba Urbina que 11 ... cualquier definici6n podría resultar

redundante o incompletao por no poder abarcar concretamente la varie - 

dad de causas que pueden originar los conflictos 0 cLifsr«acllw---» (
6) 

Sin eabargog y no obstante la diversidad de criterios, de las an- 

teriores definiciones pueden tomarse elementos comunes que caracteri - 

zan a los conflictos de trabajo. 

De acuerdo con Tena Suck, los conflictos de Trabajo presentan las

siguientes caracterIsticass

1.- Son controversias, fricciones o diferencias que surgen de la- 

prestaci6n subordinada y personal de servicios. 

5} Tena Suck, Rafael. Derecho Procesal del Trabajo, p. 29. 
6 Trueba Urbina, Alberto. Nuevo Derecho I?rocesal del I»rabajo, p. 178. 
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2.- Derivan de la actividad laboral. 

3.- rarten de los sujetos antag6nicos de la actividad laboral. 

4.- Son cunflictos humanos y dinámicos. 

5.- Son conflictos de orden páblico. (
7) 

Antiguamente, los cunflictos de trabajo no se distinguían de los

conflictos de derecho civil, Y en busca de la soluci6n las partes ac!j

dlan a los tribunales judiciales del orden comdn. El nacimiento y mul

tiplicaci6n de las coaliciones de trabajadores, asociaciones profesio

nales, huelgas y paros, principalmente, origin6 el surgimiento de los

conflictos de trabajo. (
8) 

I,os conflictos de trabajo tienen sus raíces en el sistema capita

lista como consecuencia de las contradicciones existentes en el Mismoy

por el desequilibrio entre los diversos factores de la producci6n.(
9) 

Por su parte, señala Trueba Urbina que entre las causas que dan - 

origen a los cinflictos de trabajo, pueden señalarse las siguientes: 

1 , Ia cuesti6n social. 

7 Tena Suck, Rafael. Derecho Procesal del Trabajo, P. 30. 

8} Cfr. Junta Federal Te- Conciliación y Arbitraje. Temario de Dere - 

cho Procesal del Trabajo, p. 43- 
9) Cfr. Tana Susck, Rafael. Up. cit., P. 30- 
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2.- Los factores de la Producci6n. 

3.- La lucha de clases. ( 10) 

Para el citado autor, por la cuesti6n social debe entenderse - 

11 ... el complejo de problemas que derivan de la cooperaci6n y cunvi - 

vencia de clases, estratos y estamentos sociales distintos9 por hábi- 

tos de vida y por su ídeoloda y visi6n del mundo ... 
11 ( 11) 

Son las mismas contradicciones que existan entre las clases de - 

una misma sociedad las que originan los conflictos de trabajo. AsT, - 

el contenido de la cuesti6n social lo constituye las contradicciones - 

que se dan entre el trabajo y el capital. 

Por lo que se refiera a los factores de la producci6n, los econo

mistas distinguen tres agentes*. tierra, trabajo y capital. Griginándo

se diferencias entre estos dos áltimos, defendiendo cada una de las - 

partes lo que considera su derecho; los obreros reclamando el produc- 

to de su trabajo y los patrones la plusvalla y su renta. ( 12) El dese- 
quilibrio existente entre los factores de la producci6n trae cnsigo- 

el surgimiento de los conflictos de trabajo. 

10) Trueba Urbina, Alberto. Nuevo Derecho Procesal del Trabajo p. 173
11 Idem. 

12} Cfr. Ibidem, P. 174. 
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Finalmente, y por lo que corresponde a la lucha de clases, resal- 

ta T ueba Urbina la explotaci6n que el capital ha venido ejerciendo so

bra el trabajo, es pues la lucha de clases la causa de los conflictos - 

entre el capitaj- y el trabajo. 

Los confUctos de trabajo constituyen una mnifestaciácL de la la- 

cha de clases, por existir la contradicci6n entre la clase econdmica - 

manto débi-1 y la clase poseedora de la riqueza. 

Es conveniente señalar que, no obstante que la lucha de clases es

clara en las relaciones de producci6n econ6mica, taLbién existen otras

relaciones de trabajo en las que no se manifiesta de manera precisa la

lucha de clases, por no producir riqueza, sino dnicamente servicios. 

2, Clasilicaci6n y Características. 

Los conflictos de trabajo se clasifican tradicionalmente en dos - 

clases:
03) 

1.- Individuales, y

2.- Colectivos. 

13) Trueba Urbina, Alberto. Nuevo Derecho Procesal del Trabajo, p. 181. 
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Son con-flictos individuales los que surgen entre trabajador y pa- 

tr6n a prop6sito del contrato de trabajo. ( 14) En éstos, está en juego - 

el interés de uno o varios trabajadores, y no afectan el interés de to

da la cumunidad de trabajadores respecto de un derecho concreto. 

Son colectivos los conflictos que afectan el interés de la comuni

dad de los trabajadores, lo cual sucede si se afecta o oretande afee - 

tar la existencia de un derecno c- ncreto en favor de los trabajadores - 

en general. 05) Estos se originan entre un grupo o sindicato obrero y - 
uno o varios patrones, sobre cuestiones de orden profesional ganeral. 

De lo anterior resalta que la elasificaci6n de los conflictos de - 

trabajo en individuales y colectivos no responde a cuestiones de carde

ter numárico, es decir, en cuanto al námero de persnas que actuan en - 

la contienda, sino que dicha clasificaci6n surge de la diferencia que - 

existe entre los fines de la reclamaci6n, es decir por su objeto. 

En cuanto a su naturaleza 11 ... los conflictos de trabajo son jurf- 

dicos y econ6micos ... 11( 16) 

14) Trueba Urbina, Alberto. Nuevo Derecho Procesal del Trabajo, p. 181
15) CIr. Junta Federal de Concilíací6n y traje. Temario de Dere - 

cho Procesal del Traba* o p 47. 
16) Trueba Urbina, lber o. .* cit., p. 181. OP
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Los conflictos de trabajo son jarldicos "... cuando afectan al con

trato de trabajo en sus estipulaciones, siendo al derecho a quien in - 

cumbe resolverlos..." (
17) 

Lo anterior pone de manifiesto que el conflicto de trabajo juildi

co está referido a la interpretaci6n o aplicaci6n de un derecho naci - 

do; en ellos la cuesti6n debatida es un problema de derecho que se so- 

luciona con la aplicaci6n de la norma jurldica en favor cla quien le - 

corresponda el derecho. 

Los conflictos de trabajo son econ6micos cuando atañen a la pro - 

ducci6n. en ellos se juegan intereses de esa Indole entre las partes - 

qae contienden. (
18) 

Estos conflictos no ve~ sobre la iaterpretaci6n de un derecho - 

adquirido, sino que tiende a modificarse un derecno existente o bien a

crear un nuevo derecho. Tienen como fin la creací6n, modificaci6n*%sug_ 

pewi6n o supresAn de las condiciones de prestaci6n de servicios de - 

los trabajadores. 

17 Trueba Urbinap Alberto* Nuevo Derecho Procesal del Trabajov p. 181

18} Cfr. Idem. 
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P- ra T.- a-aba Urbinal de nuestra legislaci6n puede derivarse la si

guiente clasifícaci5n de curiflictos de trabajos (
19) 

a).- Obrero - patronales: existen entre trabajadores y patrones- 

c_ n mitivo del cuntrato o relaci6n de trabajo# o bien de hechos Snti- 

ma.mente ligados a ellos. 

b).- Interobreros: derivados del contrato o relaci6n de trabajo., 

o de hechos Intii-amente ligados a ellos, surgen entre trabajadores. 

c).- Interpatronales: surgen entre patronas, da igual manera or~i

c--- nados por el contrato de trabajo o de hechos vinculados con la rala

ci&n Doraro patronal. Estos c_nflictos de trabajo son pu-ramente te6ri

COS. 

La doctrina mexicana clasifica a los conflictos de trabajo en j!j

rfdicos y econ6micos. 

De acuerdo a la doctrina, a la ley y a la jurisprudencia - sostia

ne Trueba Urbina-, los conflictos de trabajo puedan dividirse en cin- 

co gru . (
20) 

1.- Obrero patronales individuales jurldicos: las diferencias - 

19) Trueba Urbina, Alberto. Nuevo Derecho Procesal del Trabajo,, p. 182

20) Cfr. Idam, p. 184 - 187. 
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surgidas entre trabajadores y patrones con motivo del contrato o rela- 

ci6n de trabajo o aplicaci6n de la ley, son individuales y esencialman

te jurídicas, toda vez que la pluralidad de trabajadores no la quita - 

el carácter de individual al conflicto. En su tramitaci6n, se observa - 

lo dispuesto en el Capítulo XVII del TItulo Catorce de la ley Federal - 

del Trabajo vigente, son reglas del procedimiento ordinario seguido

te las Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje. 

2.- Obrero patronales colectivos jurídicos: ' 111 4stos, la contien- 

da se desarrolla entre un sindicato de trabajadores y uno o más patro- 

nes. Su origen lo constituye la violaci6n del contrato o relaci6n de - 

trabajo colectiva. El r4gimen procesal aplicable es el mismo de los - 

conflictos individuales. Cuando se trata de la violaci6n del contrato - 

colectivo de trabajo, el sindicato o coalici6n de trabajadores afecta- 

dos puedan intentar sus acciones por la vía ordinaria o ejercitar el - 

derecho de huelga. 

3.- Obrero patronales culectivos econ6micos: Son aquéllos cuyo - 

planteamiento tiene por objeto la modificaci6n o implantaci6n de nue - 

vas condiciones de trabajo, o bien la suspansi6n o terminacién de las - 

relaciones colectivas de trabajo, atento a lo dispuesto por el art1cu- 

lo 900 de la ley Federal del Trabajo. Estos conflictos se tramitarán - 

de acuerdo a lo que dispone el Capítulo XIX del Título Catorce de la

mencionada ley. 

4.- Interobreros individuales y colectivos: Son individuales cuan

do el conflicto se polariza entre dos trabajadores, y colectivo si es- 



44

entre uno o varios trabajadores y un sindicato o entre varias agrupa- 

ciones sindicales, constituyéndose entonces un conflicto intersindi - 

cal. Estos conflictos son esencialímente jurfdicos. 

5.- Interpatronales individuales y colectivos: Su naturaleza es - 

esencialmente jurldical al igual que los interobreros. Son conflictos

entre patrones individualmente y éstos con agrupaciones patronales o - 

solamente entre éstos. 

Ahora bien, los conflictos obrero patronales de carácter econ6mi

co son dnicamente c - lectivos. No obstante, de nuestra legislaci6n pusZ

de desprenderse que existe un ccnflicto que puede calificarse como in

dividual de natu-raleza econ6mica, toda vez que la Ley Federal del Tra

bajo vigente, en su art1culo 57 establece lo siguiente: 

Art. 57.~ El traoajador podrá solicitar de la Junta de con- 

ciliaci6n y Arbitraje la modificaci6n de las condiciones de

trabajo, cuando el salario no sea remunerador o sea excesi- 

va la jornada de trabajo o concurran circunstancias econ6mi

cas que lo justifiquen. 

lo anterior origina un cúnflicto individual de carácter econ6mi- 

co frente al patr6n. 

También el patr6n podrá solicitar la modificaci6n solamente en el
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caso de que concurran circunstancias ecan6micas que lo justifiquen. En

ambos casos el conflicto deberá tramitarse con sujeci6n a las normas - 

procesales de carácter ordinario. 

Este conflicto individual econ6mico s6lo podrá plantearse en el - 

caso de que en el centro de trabajo no exista contrato colectivo de — 

trabajo, pues de haberlo, tal acci6n perjudicarla los intereses del - 

sindicato y agremiados por ser éstos sujetos colectivos. 

3.— Medios de soluci6n. 

Originariamente en México, los conflictos obrero patronales eran

sometidos al conocimiento de los tribunales judiciales, toda vez que 

la prestaci6n de servicios era regulada por el C6digo Civil. 

Es a partir de la promalgaci6n del artículo 123 Constitucional - 

cuando se delega al Estado la funci6n de tutelar los derechos de los - 

trabajadores frente al capital 11 ... la conciliaci6n de estos intereses

encontrados se deja al Estado, quien a través de las Juntas de Conci- 

liaci6n y Arbitraje debe conseguir el equilibrio de los diversos fac- 

tores de la producci6n, amonizando los derechos del trabajo con los - 

del capital ... 11 ( 21) 

21) Leal, Juan Felipe. La guesla y el Estado Mexicano, p. 164. 
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al el citado artículo se establecieron 6rganos laborales faculta- 

dos para dirimir los conflictos de trabajo: las Juntas de Conciliaci6n

y Arbitraje, mismas que tienen a su cargo la aplicaci3n de la concilia

ci6n y el arbitraje como medios de soluci6n de los conflictos de traba

joe

La conciliaci6n representa una etapa de negociaci6ng un intento - 

de arreglo que se caracteriza por la presencia e intervenci6n de un — 

tercero ajeno a las partes$ el conciliador, funci6n que las Juntas de- 

Conciliaci3n y Arbitraje realizan a través de sus Auxiliares, pues es- 

tablece el artículo 610 de la Iay Federal del Trabajo: 

Durante la tramitaci6n de los juicios, hasta formular el

dictamen..., el Presidente de la Junta y los de las Juntas

Especiales serán substituldos por Auxiliares..." 

En la práctica, su tarea consiste en acercar las posiciones con— 

trapuestas, atenuar las diferencias9 sugerir vías de entendimiento así

como propiciar y mantener el diálogo entre las partes. Sin embargo, la

soluci6n del conflicto en vía conciliatoria queda sujeta a la decisi6n

de las partes. 

Alberto Trueba Urbina, defina a la conciliaci6n como "... la ave - 

nencia que, sin necesidad de juicio, tiene lugar entre las partes que- 
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discuten acerca de sus derechos en un caso concreto, y de las cuales — 

una trata de entablar un pleito con la otra..." (
22) 

Por medio de la conciliaci6n se llega a un acuerdo entre las par— 

tes. Representa aquálla una fase que necesariamente debe cumplirse por

constituir una parte del procediniento laboral, buscando a trav6s de — 

la misma la soluci5n justa del conflicto mediante un avenimiento entre

las partes, manteniendo el equilibrio en las relaciones obrero patrona

les. 

Fracasada la conciliaci6n, debe recurrirse al arbitraje como otro

medio de soluci6n de los conflic . tos de trabajo. 

En derecho privado "... el arbitraje consiste en la facultad juris

diccional que las partes confieren por su propia voluntad a simples — 

particulares, con el fin de que juzguen deter=. gdos conllictos..." (
23) 

Cuando las partes en conflicto pactan ya dirigirse a un tercero — 

pidi4ndole su opini6n, pero de antemano se compromaten a someterse a — 

la opini6n de ese tercero —Juez de caráct6r privado que es el drbitro—, 

nace el arbitraje. (
24) 

22) Trueba Urbina, Alberto. Nuevo Derecho Procesal del Trabajo, p. 190

23) Idem, p. 191. 

24) Cfr. Umez lara Cipriano. Teor-fa General del Proceso, p. 29, 41.. 
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Es necesario señalar que el arbitraje en materia de trabajo, no - 

está referido al compromiso en árbitros, sino a la facultad de un 6rg2

no laboral para conocer y solucionar un conflicto. No se trata del ar- 

bitraje privado. El arbitraje laboral se aplica a todos los conflictos

de trabajo. 

El derecho laboral reconoce como arbitraje "... toda forma de reso

lucida heter6noma de los conflictos..." (
25) 

las diferencias entre el arbitraje en derecho privado y el arbi - 

traje obrero, se establecen en la Ejecutoria de la Suprema Corte de - 

Justicia de la Nac-L6n, cuyo texto es el sigui6nt6$ 

El arbitraje a que se refiere la Constitaci6n, al designar

las Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje, es enteramente dis- 

tinto al arbitraje privado, establecido por las leyes para - 

dirimir diferencias i-ndividuales entre Dersonas privadas. - 

El arbitraje obParo es una i= tituci6n oficial que tiene - 

dos objetos: primero, prevenir los c. nflictos entre el capl

tal y el trabajo; y, segundo, presentar a las partes bases - 

para que esos conflictos puedan ser resueltos* si se acep - 

25) Cavazos Flores, Baltazar. El Derecho Iaboral en Iberoamérica, p. 
1 1786. 
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tan esas bases; no tienen el carácter de árbitros privados

sino pIblicos; no es la voluntad de las partes la que las - 

organiza y establece, es la disposici6n de la ley". (
26) 

La anterior jurisprudencia cambi6 el criterio que hasta 1923 sos

tenía la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n al considerar que los

trabajadores y los patrones tenían derecho a negarse a someter al ar- 

bitraje oficial sus diferencias individuales. A partir de 1924, la - 

Carta interpreta las fracciones XX y XXI del artículo 123, en el sen- 

tido de que el arbitraje es obligatorioy tanto para los confli0tos in

dividuales como para los cül6ctivOss consolidándose con posteriores - 

fallos la obligatoriedad del arbitraje en materia de trabajo. (
27) 

Es indiscutible que no puede existir confusi6n entra los medios - 

de soludi6n de los conflictos de trabajos. la conciliaci6n y el arbi - 

traje. Ia primera es una etapa de negociaci6n entre las partes en con

flicto. El segundo contiene una decisi6n obligatoria externa. ' Tl arbi

traje se independiza del acuerdo entra partes i es pronunciado, con - 

contenido obligatorio. Ambos tienen similar cometidos la soluci6n del

conflicto. 

26) Trueba Urbina, Alberto. Nuevo Derecho Procesal del Trabajo, p. - 

191 - 192. 

27) Cfr. Idam. 
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Los conflictos de trabajo, llevados al campo jurisdiccional, que
dan sujetos a formalidades procesales para ser dirimidos Dor 6rganos- 
laborales. lb M&xico-. las Juntas de Conciliaci6n y

Arbitraje. 
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3.- Atribuciones. 



CAPITU10 III

LAS JUNTAS DE CONCILIACION Y ARBITRAJE

1 .- Origan. 

A principios del presente siglo, apareci6 incipiente la legisla- 

ci6n del trabajo en diversos estados de la Repáblica, encomendando al

gunos de ellos su aplicaci6n a 6rganos pol1ticos, tribunales civiles

y algunos más a 6rganos administrativo - judiciales. 

Con la naciente legislaci6n laboral, surgla tambián la preocupa- 

ci6n por determinar cuáles serfan las autoridades ancargadas de cono- 

cer de los conflictos suscitados con la aplicacián de tal derecho, to

da vez que, creaci6n del derecho del trabajo son los 6rganos encarga- 

dos de su vigilancia y cumplimiento. 

Como es sabido, antes de la Constituci6n de 1917 existfa una - - 
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gran variedad de proyectos Y leyes referentes a la materia obrero pa- 

tronal, tanto en el aspecto sustantivo como en el adjetivos carecian- 

do todas ellas de uniformidad. Esta diversidad de leyes, entre las

que puede mencionarse a la Ley de Accidentes de Trabajo y - Iifermeda

des Profesionales del Estado de México, de 19049 y la Ley de Acciden- 

tes de Trabajo del Estado de Nuevo león, de 1906, dieron la pauta al - 

Constituyente para que plasmara en el art1culo 123 Constitucional los

6rganos que hoy se conocen como Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje, - 

encargadas de conocer y resolver los conflictos suscitados entre*el - 

trabajo y el capital. (
1) 

Un antecedente de las autoridades laborales en México* 10 cOnst-i

tuyS el decreto de Francisco I. Madero, de 20 de noviembre de 1911, - 

por virtud del cual se cre6 el -Departamento del Trabajo con faculta ~ 

des para intervenir en los conflictos de carácter laboral como amiga- 

ble componedor, promoviendo en LIltima instancia el arbitraje entre - 

las Partes. (
2) 

Solamente cuatro estados se distinguieron, antes de 1917, por en

cargar en forma especIfica la vigilancia y cumpliqíento de sus leyes - 

1) Cfr. Ross Gámez* Francisco. Derecho Procesal del Trabajo, p. 67. 
2) Cfr. Op. cit. s p. 88. 
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de trabajO: jaliscot Veracruz, Coahuila yj sin duda el mAs importante, 

Yucatdn. 

La Ley del 7 de octubre de 1914, promulgada por el General Manuel

Aguirra Barlanga, para el estado de Jaliscoy estableci6 las Juntas Mu- 

nicipales encargadas de resolver los conflictos entre obreros y patro- 

nes. Se establecieron tres Juntas en cada municipio: 
una para la agri- 

culturag otra para la ganadería y una más para las industrias restan - 

tes.( 3) Esta fue la primera ley que trat6 el problema de la aplicaci6n

de las normas de trabajo por autoridades especialeW, 

Por su partei la aportací6n del estado de Veracruz la constitUY6- 

la Ley del 19 de octubre de 1914. expedida por el General Cándido Agui
lar, creando las Juntas de Administraci6n Civil que dirimían las dife- 

rencias existentes entre el capital y el trabajo. (
4) 

Las Juntas de Administraci6n Civil constituían cuerpos que substi

tulan los poderes de los jefes políticos, ayuntamientos y demás orga

nismos administrativos con sus facultades y obligaciones, pues el 20

art1culo del decreto establecía: 

3) Cfr. Ross Gámez, Francisco. Derecho Procesal del Tra2ljo, p. 88. 
4) Cfr. Ibidem, p. 89. 
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Se instalarán desde luego en cada una de los municipios del

estado, corporaciones que se denominarán Juntas de Adminis - 

traci6n Civil, las, que tendrán todas las atribucionesv facul. 

tadas y obligaciones que correspondían a los jefes polIticosl

ayuntamientos y demds organismos administrativos9 segdn las - 

normas orgánicas de administrací6n interior del estado% (
5) 

Con las Juntas de Administraci6n Civil, se di6 el primer gran pa- 

so para independizar la justicia obrera de la civil. 

lh Yucatán, el 14 de mayo de 1915, se promulg6 la ley que creaba - 

el Consejo de Conciliaci6n y el Tribunal de Arbitraje con facultad de - 

imperio para imponer sus decisiones. (
6) 

Nacía así una autoridad especl

fica para la soluci6n de los conflictos laboralesp con integraci6n tri

partita, con lo que pasaba a ser el arbitraje una funci6n obligatoria - 

para el Estado. Esto es, se adjudicaba para sí el Estado la tarea de - 

conciliar los intereses de la clase trabajadora con los de los ampresa

rios. Con la creaci6n de la mencionada autoridady se busc6 alejar la - 

tramitaci6n de los cúnilictos laborales del procedimiento judicial or- 

dinario. 

5) Rocha Bandala, Juan Francisco. Ia Competencia en Materia laboral
P. 20. 

6) Ross Gámez, Francisco. Derecho Procesal del Trabajo, p. 89. 
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lla Coahuila, la Ley de 1916, conserv6 los Tribunales judiciales - 

con facultad Dara resolver los conflictos laborales, creando una sec- 

ci6n de trabajo compuesta por varios departamentos, entra ellos el - 

Departamento de Conciliaci6n y Protecci6n", al que se la OtOrg6 la - 

funci6n de conciliar los intereses de trabajadores y patrones. (
7) 

Fue la idea del estado de Yacatán, entre otras, la que tom6 Va - 

nustiano Carranza para exponer ante la Asamblea Constitujente la nece

sidad de establecer Tribunales de Conciliaci5n y Arbitraje, con lo - 

que el tármino " Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje" fue introducido - 

en la legislaci6n mexicana en la fracci6n XX del artículo 123 Consti- 

tucionalt que en su proyecto decía: 

XX.~ Las diferencias o los cinflictos entre el capital y el

trabajo se sujetarán a la decisí6n de un Consejo de Conci - 

liaci6n y Arbitraje, formado por igual námero de represen - 

tantes de los obreros y de los patronos y uno del gobierno . (
8) 

La anterior fracci6n fue aprobada y publicada en los. siguientes- 

t4rminoss

7) Cfr. Ross Gémez, Francisco. Derecho Precesal del Tra-bajo, p. 89. 
8) B6rquez, Djed. Cr6nica del Constituyente, p. 197. 
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XX.- las diferencias o los conflictos entre el capital y el

trabajo se sujetarán a la decisi6n de una Junta de Concilia

ci6n y Arbitraje, formada por igual nL£mero de representan - 

tes de los obreros y de los patronos y uno de! áoPierno. (
9) 

Cabe señalar que, sin haber menci6n que justificara el cambio, el

texto aprobado habla de " Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje", en lugar

de " Consejo de Conciliaci6n y Arbitraje" como se proponía en el proyec

to de la fracci6n XI del artículo 123. Al respecto, sostiene Rocha Ban

dala que 11 ... lo dnico que podría justificar el cambio serla que la co- 

misi6n de estilo, con el fin de uniformar la ter-minologla del artículo

hubiera realizado tal modificaci6n ... 11( 10) 

Di tal virtud, al ser aprobado el artículo 123, nacen a la vida . 

jurídica las Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje, siendo el 6rgano esen

cial para la impartici6n de la justicia en los cunflictos obrero patro

nales. Es decir alcanzan el rango de verdaderas autoridades para la so

luci6n de los conflictos suscitados entre el capital y el trabajo. No

obstante lo anterior, en el período comprendido entre la promulgaci6n- 

de la Constitaci6n de 1917 y la expedici6n de la Ley Federal del Traba

9) B6rquez, Djed. Cr6nica del Constituyente, P. 318. 

10) Rocha Bandala, Juan Francisco. Ia Competencia en Materia Laborall, 
P. 51. 
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jo de 1931, no se dict6 ninguna ley reglamentaria de este artículo. 

La Junta Federal de Conciliaci3n y Arbitraje tuvo su origen en - 

las circulares del 28 de abril de 1926 y 18 di marzo de 19- 7, exkedi - 

das por la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo, dirigidas a - 

los Gobernadores de los estados, siendo ratificadas por el Decreto Pre

sidancial del 17 de septiembre de 1927, cuyo texto es el siguiente: 

OPLUTAIRCO ELIAS CAL= , Presidente Constitucional de l3s Estados - 

Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed: 

Que en ejercicio de las facultades que me concede el art1culo 89

de la Constituci6n General de la Repáblica, en su fracci6n I, a fin de

que tenga su exacto cumplimiento lo mandado en el artículo 119. caso - 

XI, de la Ley de Ferrocarriles de 24 de abril de 1926; el artículo 10 - 

de la de 6 de mayo de 1926 que federaliz6 la energía el4ctrica; el ar- 

tSculo 60 de la Ley de Petr6leo, de 26 de diciembre de 1925 y 62 de - 

las inductrias minerales, que declara la Jurisdicci6n Federal, todo lo

relativo a dichas industrias, y obedeciendo a la necesiticía de reJamea

tar la competencia en la resoluci6n de los conflictos de trabajo que --- 

surgen en las zonas federales, en concordancia con la ley Orgánica de - 

Secretarías de Estado, de 25 de diciembre de 1917, y en cumplimiento - 

del mandato de la fracci6n XK del artículo 123, en relaci6n con el 11- 
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transitorio Constitucional, ha tenido a bien expedir el siguiente : - 

DIERETO.- Artículo ly- Se establece la Junta Federal de Conciliaci6n

y Arbitraje, con residencia en esta Ciudad, y las Regionales de Conel

liaci6n que sean necesarias para normar su funcionamiento. Artículo 20

la Junta Federal de Conciliaci6n y Arbitraje tendrá por oojeto preve- 

nir y resolver los cúnflictos colectivos y los individuales entre pa- 

tronos y obreros, y la potestad necesaria para hacer cuanlir sus deci

siones. Artículo 30.- la intervenci6n de la Junta Federal de Concilia

ci6n y Arbitraje se hará extensiva: a) En las zonas federales; b) En - 

los problemas y conflictos que se susciten en las industrias y nego - 

ciaciones cuyo establecimiento o explotaci6n sea motivo de contratos

o concesi6n federal; c). En los conflictos y problemas de trabajo que - 

abarquen dos o más estados, o un estado y las zonas federales; d) En

los conflictos y problemas que se derivan de contratos de trabajo que

tengan por objeto la prestaci6n de trabajos continuos de la misma na- 

turaleza, a su vez en un estado y en otros de la Repdblica; e) Eft los

casos en que por convenios escri-cos de la mayoría de los representan- 

tes de una industria y los trabajadores del ramo, sa haya aceptado la

jurisdicci6n expresa del Gobierno Federal. Artículo 40.- Di obedien - 

cia a lo ordenado por el artículo 123 fracci6n XX, la Junta Yadaral - 

de Conciliaci6n y Arbitraje quedará integrada por igual námero de rE5- 

presentantes de los obreros y de los patronos, y uno que nombre la Se

cretaria de Industria, Comercio y Trabajo. Artículo 5%- Se faculta a

la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo, pa-ra que a la mayor - 
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brevedad posible expida el reglamento que norme el funcionamienmo de

la Junta Federal de Conciliacián y Arbitraje. Por lo tanto, mando se

imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimi arito. T)aio - 

en el Palacio del Poder Ejecutivo Federal ... 11 ( 11) 

En 1930, la Suprema Corte de Justicia de la Naciónp declaró la- 

inconstitacionalidad del anterior decreto, en la Ejecutoria del 19 - 

de mayo, dictada en el amparo promovido por la Compah1a Industrial - 

de Orizaba, S. A., cuyo contenido es el siguiente., 

El artículo 123 Constitucional antes de la reforma de que fuera

objeto en el añío de 1929,. establecla que el Congreso de la Uni6n y - 

las Legislaturas de los Estados, deberlan expedir leyes sobre el tra

bajo; por tantog las Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje locales, es- 

tablecidas por las leyes reglamentarias del citado artículo 123 Cons- 

titucional, eran competentas para conocer de los conflictos de traba

jo, surgidos dentro de la jurisdicci6n de la ley respectiva y el - - 

Acuerdo Presidencial del 15 de marzo de 1927. que ordenaba que la Se

cretarla de Industria, Comercio y Trabajo, se avocara al conocimien- 

to de los conflictos de las empresas de hilados y tejidos de la Repl

11) Ruz Avila, Emilio. Antecedentes Hist5ricos de las Juntas de Con- 
óiliaci6n y Arbitra -je--eñ Tu—estro 'País y su Naturaleza Mur Hca. 
P. ? 51. 
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blica, legislaba sin facultades, en materia de trabajo a invadfa la - 

soberanía de los estados que habían expedido sus leyes reglamentarias, 

y violaba la fracci6n XX del artículo 12, 1 Constitucional, que de un - 

modo terminante expresa que los conflictos entre el capital y el tra- 

bajo, se sujetarán a la decisi6n de las Juntas de Conciliaci6n, inte- 

gradas en la forma que la misma previene; por tanto dicho acuerdo era

ineficaz para arrebatar a las Juntas locales la competencia para cono

car los conflictos entre el capital y el trabajo. Otro tanto puede de

cirse del Decreto que estableci6 la Junta Federal de Conciliaci6n y - 

Arbitraje, cuya jurisdicci6n no puede existir, adn por conv" o exprt

so de los interesados en el conflicto si se trata de diversos fueros, 

no cabiendo por lo mismo pr&rroga de ju-risdicci6n". (
12) 

La situaci6n an6mala en el funcionamiento de la Junta Federal de

Conciliaci6n y Arbitraje se subsan6 hasta el ló de aáosto de 15J1, fe

cha en que se expidi6 la Ley Federal del Trabajop s6halando en su ar— 

t1culo 358: 

Se establece en la Ciudad de México una Junta Federal de - 

Conciliaci6n y Arbitraje, para resolver las diferencias y - 

conflictos que surjan entre trabajadores y patrones, s6lo - 

12) Ruz Avila 3milio. Antecedentes Hist6ricos de las Junzs de Conci- 
liaci6n y Arbitraje en Nuestro PaIs y 'áil Naturaleza. - uridica. 

p. t52. 
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entre ellos, o s6lo entre 4stos, conflictos derivados de - 

las relaciones de trabajo o de hechos Sntimamente relacio- 

nados con ellas". 

AsI, las Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje serlan contempladas - 

en la Ley Federal del Trabajo de 1931, que en su art1culo 334 estable - 

Cie.. 

Compete la aplicaci6n de las disposiciones de esta leys

II, A las Juntas Centrales de Conciliaci6n y Arbitraje; 

IV.- A la Junta Federal de Conciliaci6n y Arbitraje ... 
le

Posteriormente, la Ley Federal del Trabajo de 1970, que derog6 a

la de 1931, cambi6 la denominaci6n de Junta Central de Conciliaci6n y - 

Arbitraje por Junta Local de Conciliaci6n y Arbitraje, como hasta hoy - 

se le conoce. 

2.- Integraci6n. 

Ias autoridades encargadas del conocimiento S dec-Lsi6n de los - 

conflictos obrero patronales, se encuentran integradas de Tanera cola— 
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giada por tres miembros. Así lo disnone la fracci6n XX del artfculo - 

123 Constitucional, al señalar: 

XX.- Ias diferencias o los cunflictos entre el capital y el

trabajo se sujetarán a la decisi6n de una Junta de Concilia

ci6n y Arbitraje, formada por igual nLlmero de representan - 

tes de los obreros y de los patronos y uno del gobierno. 

De acuerdo con la Constituci6n Mexicana, las Juntas de Concilia- 

ci6n y Arbitraje, adoptan una integraci6n tripartita. 

Al respecto, sostienen los historiadores, que la divisi6n tripa£ 

tita de poderes, que encuentra su fundamento en Arist6teles y Montes- 

quieu, se justifica por ser una medida necesaria para combatir el ab- 

solutismo, pues al dividir las facultades del gobernante se divid1a - 

tambián su fuerza. Señala Montesquisu la idea de la necesaria separa- 

ci6n de los poderes, como el dnico camino para pener fin a los absolu

tismos y asegurar la libertad de los homores. l'ara £ 1 "... la garantla

mejor, si no la 6nica, de que el poder no podrá cometer abusos, con - 

siste en que el Doder detenga al poder, funci6n que corresponde exac- 

tamente a la idea de la separaci6n de los poderas..."(
13) 

13) De la Cueva, Mario. Ia Idea del Estado_,_p. 98. 
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Ahora bien, hist6ricamante, la integraci6n de los 6rganos labora

les ha evolucionado hasta presentar las caracterIsticas que actualmen

te tienen. 

Asfr las Juntas Municipales de Jalisco, se integraban por espe - 

cialidades - agrIcolas, minerasl industriales o de otro gánero-, con - 

tres propietarios y tres suplentes por cada sector. La designacián -- 

era por un a5o y su nombramiento se hacla a travás de una represanta- 

ci6n de los patrones y de los trabajadores, pudiendo ser removidos li

bremente y en cualquier momento.( 14) 

Las Juntas de Administraci6n Civil, Dara el estado de Veracruz , 

se componfan de tres miembros en los municipios cuya cabecera tuviera

Un Canso no mayor de cinco mil habitantes; de cinco miembros si se re

basaba dicha can-Uidad y no ) asara de veinte mil; y de siete integran- 

t6SP Cuando el censu de la cabecera municipal excediera esta cifra. - 

Los trabajadores y patrones no tenfan representaci6n directa. 05) 

Por su parte, el Consejo de Conciliaci5n de ¡ ueaTJn, se C-Omponfa

en cada distrito industrial con representantes de los trabajadores y- 

14) Cfr. Rocha Bandala, Juan Francisco. la Competancia en Materia La. 
boral, p. 18. 

15) E?r—.Ib¡ dem, p. 20. 
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patrones. La integraci6n tripartita se presentaba en el Tribunal de

Arbitraje, pues éste se integraba con un representante de las unio- 

nes de trabajadores y otro designado por los patronos, adem6s de un

Juez Presidente nombrado por el Pleno de la Junta de C; onciliacidn,- 

y en caso de desacuerdo la designaci6n la hacla el Ejecutivo del Es

tado. (
16) 

Se introduclan as1 las bases de la integraci6n tripartita de - 

los 6rganos encargados de la iqpartici5n de justicia obrera. 

Es cin la promulgaci6n de la Constituci6n de 1917, cuando se - 

establece la forma de integrar las Juntas de Conciliac-i6n y Arbitra

je en forma tripartita, tal como lo dispone la fracci6n XK del cita

do artfculo. 

Al respecto, la 1---y Feder -al del Trabajo de 1931-, reglamenta - 

ria del artIculo 123 Constitucional, establecla en el art1culo 344

que las Juntas Centrales de Conciliaci6n y Arbitraje se integra- - 

r.fan con un representante del Gobernador del Estado u Territorio - 

existIan tres), o del Jefe del Departamento del Distrito Fedaral, 

que farigirla como Presidente de la Junta, con un representante de - 

16) Cfr. Trueba Urbina, Alberto. Nuevo Derecho Procesal del Traba- 
jo, p. 222. 
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los trabajadores y otro de los patrones. Para la Junta Federal de Con

cilíaci6n y Arbitraje se contemplaba la misma integraci6n. pero el - 

Presidente de la Junta ser -fa un representante de la Secretaría del - 

Trabajo y Previsi6n Social9 segán lo disponía el artículo 362 del cí- 

tado ordenamiento. 

También disponía que las Juntas Centrales podían funcionar en - 

Pleno o bien en grupos especiales. 

Cuando el conflicto afectaba solamente a alguna de las r~ de - 

la industria o grupo de trabajos diversos, la Junta se integraba cari- 

los reoresentantes de trabajadores y patrones y uno del gobierno. Si - 

el conflicto suscitado comprendfa a dos o más industrias o grupos de - 

trabajos diversos, la Junta se integraba con el Presidente de la Cen- 

tral y los respectivos representantes de trabajadores y patrones de - 

esos grupos, da tal manera lo disponían los artSculos 345 y 346 de la

mencionada ley. 

Igual funcionamiento establecía para la Junta Federal de Conci - 

liaci6n y Arbitraje, toda vez que ésta funcionaba en Plano o en Jun - 

tas " parciales", integrándose en igual forma que las Juntas Centrales

de Conciliaci6n y Arbitraje, seg6n afectara a alguna rama de la indus

tria o grupo de trabajos diversos, o bien a dos o más industrias o

grupos de trabajos diversos. 
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La Ley Federal del Trabajo de 1931, contemplaba a las Juntas Can

trales y a la Federal de Conciliaci6n y Arbitraje en capítulos seParl

dos, de la siguiente manera: 

Título Octavo— De las autoridades del Trabajo y de su Com- 

petencia. 

Capítulo III.- De las Juntas Centrales de Concilia - 

ai6n y Arbitraje. 

Capítulo V.- De la Junta Federal de Conciliaci6n y - 

Arbitraje. 

La Ley Federal del Trabajo de 1970, en forma más precisa, dispo- 

ne que la integraci6n y funcionamiento de las Juntas locales de Conci

liaci6n y Arbitraje, se regirán por las disposiciones que regulan a - 

la Federal de Conciliaci6n y Arbitraje, en el entendido de que las fa

cultades del Presidente de la Repáblica y del Secretario del Trabajo

y Previsi6n Social se ejercerán por los Gobernadon3s de los Estados, - 

y en el caso del Distrito Federal por el propio Presidente de la Reo

blica y por el Jefe del Departamento del Distrito Federal. 

De acuerdo con lo anterior, y atento a lo dispuesto por el ar - 

tículo 605 de la Ley Federal del Trabajo vigente, la Junta Federal se

integra con un representante del Gobierno y con representantes de los

trabajadores y de los patrones designados por ramas de la industria o
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de otras actividades de c, nfomidad con la convocatoria que expida - 

la Secretaría del Trabajo y Previsi6n Social. 

las. 

La Junta Federal podrá funcionar en Pleno o en Juntas Esnecia - 

Para que se integre el Plano de la Junta se requiere del Presi- 

dente de la misma y de la totalidad de los representantes de los tra

bajadores y patrones, segán lo dispone el artículo 607 de la Ley Fe- 

deral del Trabajo vigente. 

Adeniás de la funci6n en Pleno de la Junta, tambi1n funcionan - 

las Juntas Especiales a travás de los llanados Presidentes -Especia - 

les, quienes intervienen en los conflictos individuales, pues en los

colectivos en todo momento debe intervenir el Presidente Titular da- 

la Junta Federal de Conciliaci6n y Arbitraje, como lo determina el - 

artículo 609 de la Ley de la Materias. 

Art. 609.- Las Juntas Especiales se integraráni

I.- Con el Presidente de la Junta, cuando se trate de con- 

flictos colectivos, o con el Presidente de la Junta Es

pecial en los demás casos; y, 

II.- Con los respectivos representantes de los trabajado - 

res y de los patrones. 
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En la integraci6n de las Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje, es

importante resaltar la relevancia que el legislador otorg6 a la cate

gorla de Presidente de la Junta, entregando tal nombramiento a perso

nas con la capacidad suficiente para detentar tal representaci6n. El

artículo 612 de la Ley Federal del Trabajo, señala los requisitOS in

dispensables para ostentar tal representaci6n*. 

Art. 612.- El Presidente de la Junta será nombrado por el

Presidente de la Rep6blica, percibir& los mismos emolaman

tos que correspondan a los Ministros de la Suprema Corte - 

de Justicia de la Naci6n, y deberá satisfacer los siguiELi

tes requisitos: 

I— Ser mexicano, mayor de veinticinco ahos y estar en - 

pleno ejercicico de sus derechos; 

II.- Tener título legalmente expedido de Licenciado en De

recho; 

III.- Tener cinco años de ejercicio profesional, posterio

res a la fecha de adquisici6n del título a que se re±i&m

la fracci6n anterior, por lo manos; 

IV.- Faberse distinguido en estudios de derecho del traba

jo y de la seguridad social. 

V.- No pertenecer al estado eclesiástico; yp

VI.- No haber sido condenado por delito intencíonal san - 

cionado con pena corporal. 
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Para la representaci6n del trabajo y capital, los requisitos son

los siguientes*. 

Art. 665.— Los representantes de los tr"aoajadores y au los

patrones deberán satisfacer los requisitos siguientes% 

I.— Ser mexicano, mayores de veinticinco años y estar en— 

pleno ejercicio de sus derechos; 

II.— Haber terminado la educaci6n obligatoria; 

III.— No pertenecer al estado eclesiástico; y, 

IV.— No haber sido condenados por delito intencional san — 

cionadc, c. n pena corporal. 

La integraci6n de las Juntas Locales de Concíliaci6n y Arbitraje

se rige Integramente por todas y cada una de las disposiciones aplica

bles a la Junta Federal de Conciliaci6n y Arbitraje, en el entendido— 

de qae, como ya se ha señalado, las facultades del Presidente de la — 

Rep6blica yf-del Secretario del Trabajo y Previsi6n Social se ejerce ~ 

rán por los Gobernadores de los Estados y en el caso del Distrito Fe— 

deral, por el propio Presidente de la Repáblica y por el Jefe del De— 

partamanto del Distrito Federal. 

Por lo que respecta a los representantes del trabajo y del capi- 

tal, éstos se eligen de acuerdo a lo dispuesto por el art1culo 648 de

la Ley Federal del Trabajo, en convenciones de celabraci6n sexenal, — 
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fijando un período de seis añOs a su cargo de representante. 

lb la Ley de 1931, estas convenciones se celebraban cada dos años

el día lo de diciembre de los arlos pares. Para el aumento a seis años - 

del período de duraci6n de los representantes, se tom6 en cuanta que - 

un período de dos años no les permit:fa ni un conocimiento ni una exPem 

riencia suficiente acerca de los problemas que se debaten en las Jun - 

tas. 

Para las convenciones, la convocatoria corresponde publicarla a - 

las autoridades superiores del trabajo, tanto federal como Localo esto

esw al Secretario del Trabajo y previsi6n Social, a ! ob Gobernadores - 

de los Estados o al Jefe del Departamento del Distrito Federal. La £ e- 

cha de publicaci6n será el 10 de octubre del aFlo que corresponda. 

El artfculo 651 de la Ley Federal del Trabajo, se-Eala que la con- 

vocatoria deber& contener los siguientes datos- 

a).- Distribuci6n de las ramas de la industria y de las activida- 

des que deban estar representadas en la Junta. 

b)._ Autoridad ante la que deban presentarse los padrones y las - 

credenciales. 

c)._ El lugar y la fecha de presentaci6n de los documentos mencio

nados en el inciso anterior. 
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d).- Z lugar, local, fecha y hora de celebraci6n de las conven -- 

ciones. 

El námero de convenciones está determinado por el ndmero de Juntas

Especiales que funcionen en cada Junta, federal o local ( art. 649) 

Por lo que corresponde al nombramiento de Delegados y Apoderados . 

la Ley no dice que ésta deba realizarse mediante un procedimiento elec- 

toral. Támpnco senla lo contrario. Simplemente autoriza a los sindica- 

tos, tanto de trabajadores como patronales, a extender las credenciales

a los delegados a través de las directivas. Los trabajadores libres y - 

los patrones independiantes. pueden nombrar delegados o apoderados, res- 

pectivamante. 

Tratándose de trabajadores libres su derecho está condicionado, en

primer término a la circunstancia de que haya prestado servicios a un - 

patrón por un periodo no menor de seis mesas durante el ado anterior a

la fecha de la convocatoria; en segundo lugar, a que no existan sindica

tos registrados ( art. 652, frac. I). 

Los patrones independientes pueden acudir pársanalmente a las con- 

vanciones o " hacerse representar mediante carta poder suscrita por dos - 

testigos y certificada por el inspector del trabajo" ( art. 653, frac -II). 

Pero, en todo casog las credencialas de los delegados serán extendidas. 
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por la directiva de los sindicatos ( frac. IV). 

La base de la votaci6n la cinstituye el námero de triatujadores — 

representados por los delegados y los trabajadores da las empresas qut. 

hubieran designado delegados o apoderados o comparezcan por sí mismos. 

Cada trabajador registrado en los padrones respectivos representa un - 

voto. ¡ In ese sentido, la fracci6n IV del artículo 660 dispone que : 

Los delegados y los patrones independientes, tendrán en las con- 

venciones un námero de votos igual al de los trabajadores que aparezca

certificado en sus credenciales ... « 

Para justificar el namero de votos, los trabajadores y los patro- 

nes daban formar padrones, incluyendo los siguientes datos% 

a), Denominaciones y domicilio de los sindicatos de trabajadores

y patrones; 

b)_ Nombres, nacionalidad, edad, sexo y empresa o establecimien- 

to en que presten sus servicios; y, 

c).- Nombres del patr6n o patrones, domicilio y ram dé la indas- 

tria o actividad a que se dediquen . 

La certificaci6n de la autenticidad de los datos contenidos en - 

los padrones corresponde hacerla a los inspectores del trabajo ( art. - 
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657). A ese efecto, deberán presentarse por los interesados ante las

propias autoridades superiores a más tardar el día ;--0 de octuora del

año de la convocatoria ( art. 656) 

Las credenciales deberán registrarse ante las autoridades ~ 

cionadas con anterioridad, a más tardar el dfa 15 de noviembre del - 

afío de la elecci6n para el efecto de que la autoridad, con vista da- 

los datos del inspector del trabajo, anote el námero de votos que - 

corresDonde a cada credencial ( art. 658). 

Ias convenciones deberán celebrarse Drecisamente el d1a cinco

de diciembre de los años pares que corresponda en las capitales de

la Rep4blica, de los Estados o en el lugar de residencia de la Jan - 

ta ( art. 659) 

Para su funcionamiento, deban ser instaladas las convenciones - 

por el Secretario del Trabajo y Previsi6n Social, por los Gobernado- 

res de los Estados o por el Jefe del Departamento del Blistrito Feda- 

ralw quienes podrán designar personas que los substituyan ( art. 660. 

frac. V). 

instalada la convancAn, se procederé al registro de las creden

ciales y a la elecci6n de la mesa directiva, compuesta necesaríameri- 

te por un presidente, dos secretarios y dos vocales, nombrándose en- 
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tre los asistentes a dos escrutadores. 

Se faculta a las convenciones para rechazar las credenciales ex- 

pedidas irregularmente ' lo cuando se cmpruebe que los electores no - 

pertenecen a la rama de la industria o de las actividades representa- 

das en la convencidh1l. da conformidad con lo dispuesto por el artícu- 

lo 660, fracci6n VII de la Ley Federal del Trabajo. 

La elecci6n de los representantes se hará por mayoría de votos , 

por cada propietario se elegirá un suplente. 

ConcluIda la elecci6n, se levantará un acta. Un ejemplar se dep£ 
sitará en el archivo de la Junta, otro se remitirá a la autoridad ad- 

eninistrativa superior y dos más se entregarán a los reDresentantes e- 

lectos, propietario o suplante, a fin de que les sirvan de credencial

art. 660, frac. IK). 

Celebrada la convenci6n, loS representantes electos, provistos - 

de las credenciales ( en este caso de las actas levantadas en los t4r

minso de lo indicado en la fracci6n IX del artículo 660), se presen— 

tarán a la Secretaría del Ti -abajo y Previsi6n Social' o a la Direcci6n

o Departamento del Trabajo de la entidad federativa ( lo que incluye - 

al Departamento del Distrito Federal), para la revisi6n de las misma. 

y para su personal ( art. 662). 
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Cumplido el anterior trámite, el primer dia hábil d9l mes de ana

ro siguiente, las autoridades competentes tomarán la protesta legal y

exhortarán a los renresentantes designados " ... para que aumirustren - 

una justicia pronta y expedita...% y declararán constituída la Junta

Federal o Local de Conciliaci6n y Arbitraje ( art. 663) 

3— Atribuciones. 

En atenci6n al funcionaalento que la Ley Federal del Trabajo de - 

1931 disponfa para las Juntas Centrales y Federal de Conciliacién y - 

Arbitraje, en Pleno o bien en Grupos Especiales, señalaba para ambos - 

casos las atribuciones y facultades correspondientes. 

Disponla el art1culo 349 de la mencionada Ley, las atribuciones - 

y facultades de la Junta Central de Conciliaci6n y Arbitraje en los - 

siguientes términos: 

Art. 349.- Son atribuciones y facultades de la Junta Central

de Conciliaci6n y Arbitraje en Plano*. 

I.- Conocer en conciliaci6n de las diferencias o conflictos

colectivos que se suscitan entre trabajadores y patrones, s6

lo entre aquéllos o s6lo entra éstos, siempre que se derivan
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del contrato de trabajo o de hechos fntimamente relacionados

con éste, y que afectan a todas las industrias del estado, — 

representadas en la Junta. 

II.— Conocer y resolver en arbitraje las diferencias o con — 

flictos a que se refiere la fracci6n anterior, cuando no sa- 

hubiera obtenido un arreglo entre las partes. 

III.— Declarar la licitud o ¡ licitud de los paros cuando

afectan a todas las industrias del Distrito Federal, del esw- 

tado o territorio de que se trate, previa substanciaci6n del

expediente relativo en la forma que esta ley establece. 

IV.— Decidir en definitiva sobre las cuestiones de competen— 

cia. 

V.— Tramitar y decidir lo relativo a fijaci6n del salario mf

nimo. 

VI.— Cuidar que se integran y funcionen debidamente las Juri— 

tas Municipales de Conciliaci6n. 

VII.— Comunicar 6rdenas e instrucciones a los miembros de di

chas Juntas para el mejor desetapailo de su cometido. 

VIII.— Comunícar al Ejecutivo que corresponda, las omisiones

0 negligencia en que incurran los miembros de la Junta en el

desempeno de sus funciones. 

IX.— Aprobar o desaprobar, en su caso, los Reglamentos Inte- 

riores de Trabajo, y

X.— Ias demás que les confieran las leyes o reglamentos. 
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En cuanto a los Grupos Especiales, la Ley de 1931, les otorg6 - 

las atribuciones siguientes% 

Art. 351.- Son atribuciones y fi-.¡cultades de los grupos espe- 

ciales de la Juntag en lo que se refiere a su ramo, las si ~ 

guientess

I.- Conocer en conciliaci6n de los c:,;nflictos individuales o

colectivos que se susciten en el municipio de su residencia. 

II, Conocer en arbitraje de los conflictos a que se refiere

la fracci6n anterior, cuando las partes no hubiesen llegado - 

un aveni en¡ ento. 

III.- Conocer igualmente en conciliaci6n de los conflictos o

diferarcias a que se contraen las fracciones anteriores, - - 

cuando afecten o comprendan dos o más territorios jurisdiej-- 

d: i~ es de las Juntas municipales. 

IV.- Conocer en arbitraje de los conflictos o diferencias a - 

que aluda la fracci6n anterior. 

Y.- Conocer en arbitraje de los conflictos que para su reso- 

luci6n envfen las Juntas munícipales. 

VI.- Recibir en dep6sito y registrar los Reglamentos Interio

res de Trabajo; y, 

VII.- las demás que les confieran las layas y los reglaman- 
tos. 

Por lo que corresponcifa a la Junta Federal de Conciliaci6n y Arbi
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traje en Pleno, conocla en conciliaci6n de las diferencias de carécter

individual o colectivo que afectaran de una manera general a las indus

trias o trabajos diversos de jurisdicci6n federal, y si las partes no - 

llegaban a un arreglo conocla de dichos conflictos en arbitraje. Cono- 

cfa también en conciliaci6n y arbitraje de los c,;nflictos c,, lectivos . 

fueran o no de jurisdicci6n federal, suscitados entre trabajadores y - 

patronesp s6lo entre aquéllos o s6lo entre éstos, cuando afectaban dos

0 més entidades federativas. El Pleno se avocaba en conciliaci6n y ar- 

bitraje a los conflictos que s~ an en relaci6n con el contrato colee

tivo que hubiera sido declarado obligatorio cuando debla regir en més- 

de una entidad federativo. Cuidaba de la integrací6n y funcionamiento - 

de las Juntas Federales de Conciliaci6n. comunicando instrucciones a - 

los miembros de dichas Juntas para el mejor desempeño de su comatido.- 

También dacidfa en definitiva sobra las cuestiones de compete-ncia y - 

aprobaba o desaprobaba, en su caso, los reglamentos interiores de tra- 

bajo, teniendo la facultad de expedir el reglamento interior de la Jun

ta, asl como informar a la Secretarla del Trabajo y Previsi6n Social - 

de las deficiencias en el funcionamiento de la Junta, sugiriendo las - 

medidas que debieran dictarse para corre-girlas. 

Las atribuciones para el Pleno de las Juntas Centrales y Federal - 

de Conciliaci6n y Arbitraje, eran casi las mismas en su respectiva ju- 

risdicci6n. 

Respecto de los grupos especiales de dichas Juntas, las atribucio
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nes de los grupos de la Junta central eran más amplias que las otorga- 

das a los grupos de la Junta Federal. 

Por su parte, la Ley Federal del Tzabajo de 19701 seBala que el - 

funcionamiento de la Junta Iecal de Conciliaci6n y Arbitraje se rige - 

por las disposiciones aplicables a la Junta Federal de Conciliaci6n y

Arbitraje, estableciendo las facultades y obligaciones para al Pleno - 

y los grupos especiales dé ambas autoridades en iguales términos. 

11 Plano de las Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje tiene las si- 

guientes facultades y obligaciones, de acuerdo con el artIculo 614 de

la Iey Federal del Trabajo: 

I.¿..Expedir el reglamento interior de la Junta y el de las

Juntas de Conciliaci6n. 

II.- Conocer y resolver los conflictos de trauajo cuando a

fectan a la totalidad de las ramas de la industria o de - 

las actividades representadas en la Junta. 

III.- Conocer del recurso de revisi6n interpuesto en con— 

tra de las resoluciones dictadas por el Presidente de la - 

Junta en la ejecuci6n de los laudos del Plano. 

IV.- Uniformar los criterios de resoluci6n de la Junta, - 

cuando las Juntas especiales sustentan tesis contradicto - 

rias. 
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V.- Cuidar que se integren y funcionen debidamente las

Juntas de Conciliaci6ng y girar las instrucciones qwb.- 

juzgue cDnvenientes para su mejor funcionamiento. 

VI.- Informar a la Secretarla del Trabajo y Previsi6n- 

Social de las deficiencias que observe en el funciona- 

miento de la Junta y sugerir las medidas que convenga - 

dictar para corregirlas; yg

VII.- las d" s que les confieran las leyes. 

Los cambios que se observan respecto de esta disposici6n y la de

1931, consisten en el hecho de que la nueva ley facult1 al Pleno para

conocer del rectirso de revisi6n, asl como para uniformar los crite- - 

rios de las Juntas cuando las especiales sustenten tesis contradicto- 

rias. 

Las facultades y obligaciones que la nueva Iey otorg6 a las Jun- 

tas Especiales, tanto locales como federales, son las sié;uient6s: 

Art. 616.- Ias Juntas especiales tienen las facultades

y obligaciones s.Lguientes: 

I.~ Conocer y resolver los conflictos de trabajo que - 

se susciten en la rama de la industria o de las activi

dades representadas en ella. 

II.- Conocer y resolver de los conflictos a que se re- 
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fiere el artículo 600, fracci6n IV, que se suscitan en

el lugar en el que se encuentren instaladas. 

III.- Fracticar la investigaci6n y dictar la resoluci5n

a que se refiere el art1culo 503- 

IV.- Conocer del recurso de revisi6n interpuesto en con

tra de las resoluciones del Presidente en ejecuci6n de - 

los laudos. 

V.- Recibir en dep6sito los contratos colectivos de tra

bajo y los reglamentos interiores. 

VI.- las demás que les confieran las leyes. 

De igual forma, la innovaci6n consistid en la obligaci6n que se

la impone. a la Junta 3special de investigar y dictar las resolucio— 

nes respectivas al pago de la indemnizací6n en los casos de muerte - 

por riesgo de trabajo ( art. 503); así como tambián la facultad que - 

se le concede para conocer del recamo de revisi6n. 



CAPITU10 IV

EL PRXEDIMIENTO ORDINARIO AlT-"J LAS JUNTAS D3 COW-1LIA" 0n i Aa'31T13AJE

1.- lh la Ley Federal del Trabajo de 1931. 

2.- En la Lay Fed6ral del Trabajo de 1970. 

3.- la Reforno Procesal de 1980. 



CAPITULO IV

EL PRXEDIMIENTO MINARIO ANTE IAS JUNTAS DE CONCILIACION Y AnITRAJE

1.- En la Ley Federal del Trabajo de 1931 - 

la Ley Federal del Trabajo de 1931, estableci6 en su capítulo IV

del Título Noveno ( Art. 511 a 543), el procedimiento que debía segui£ 

se ante las Juntas Centrales y Federal de Conciliaci6n y Arbitraje - 

para la resoluci6n de los conflictos de trabajo. 

Se miciaba el procedimiento presentando el trabajador la recla- 

maci6n ante la Junta respectiva, misma que era turnada al grupo espe. 

cial correspondiente a efecto de señalar día y hora para la celebra - 

ci6n de una audiencia de CONCILIACION Y W WIANDA Y WiWIONES9 que

tendría lugar dentro del tercer día siguiente, con el apercibimiento - 

al demandado de tenerlo por inconforme con todo arreglo si no compar-1

cía. 
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ba vez notificaJu el demandado, en ese mis.mo acto se le tíacla en

trega de la copia de la demanda. El dla y la hora señalada para la ca- 

lebraci6n de la mencionada audiencia, deblan comparecer personalmente— 

el patr5n y el trabajador o bien por medio de representante legalmente

autorizado. 

Ia etapa conciliatoria se desarrollaba de la siguiente manera: 

Comenzaba el actor exponiendo su reclamaci6n, es decir lo que pe— 

día, y la causa que tenla tal reclamaci6n, para enseguida contestar el

demandado lo que a sus intereses convenla. Ambas partes podlan repli — 

car y cuntrarreplicar brevemente. 

De no existir conciliaci6n entra las partes, la Junta procuraba — 

avenirlos proponiendo, a través de su Presidente o Auxiliar, la solu — 

Ci6n que a su ju-icio era propia para terminar 61 litigio, previa con — 

salta con los demás integrantes de la Junta. 

Si las partes llegaban a un acuerdo, la soluci6n propuesta ponla— 

fin al conflicto. Del acta en que constaba el arreglo convenido se en— 

tregaba copia a las partes y el convenio aprobado por la Junta tenla — 

todos los efectos jurldicos inherentes a un laudo, debiendo llevarse a

efecto por los tr4mites de ejecuci6n del mismo, previo mandamiento del

Presidente de la Junta. 
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La caso contrario, de no existir conciliaci6n entre las partes, - 

la Junta declaraba terminada la etapa conciliatoria para pasar al arbi

traje, previniendo a ambas partes para que formularan su demanda y su- 

contestaci6n. 

Si el actor no comparecía a la etapa de demanda y excepciones, o - 

resultaba mal representado, se le tenla por inconforme con todo arre— 

glo y se tenla por reproducicio su escrito de demanda, exponiendo el de

mandado su contestaci6n. Si era el demandado quien no comparecía, se - 

señalaba nueva fecha y hora para la celebraci6n de la audiencia de de- 

manda y excepciones , con el apercibimiento de tener por contestaja la

demanda en santido afirmativo si en esa segunda- ocasi6n tampoco compa- 

recía. De ser as¡ o resultar mal representado, se le tenla por contes—- 

tada la demanda en sentido afirmativo, salvo prueba en contrario, se - 

g6n lo disponía el artículo 517 del citado ordenamiento. 

Si comparecían ambas partes a la etapa de arbitraJe, exponía el - 

actor su demanda y el demandado su cintestaci6n, refiriéndose áste a - 

todos y cada uno de los hechos comprendidos en el escrito de demanda - 

afirmándolos, negéndolos o expresando los que i6nore por no ser pro — 

Pios. 

De existir reconvencián, la Junta abrla nuevamente un período con

ci-liatorio a efecto de avenir a las partes. Si las partes estaban con- 
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formes con los hechos y la controversia se reducla a un punto de dere— 

cho, la Junta oyendo a ambas partes dictaba resoluci6n, de ser necesa~ 

rio en la misma audiencia. 

En el período de recepci6n de pruebas, las partes ofreclan las — 

que pretendlan fueran desahogadas por la Junta, debiendo concretarse a

los hechos de la demanda y su contestaci6n. ConcluIdo el ofrecimiento, 

la Junta, o el grupo especial en su caso, acordaba respeota de la admi

si6n y desechaba las que estimaba improcedentes e inátiles, no admi — 

tiendo más pruebas a excepci6n de las que se refirieran a hecho%S super

veniantes o que tuvieran por finalidad probar la tacha de testi6es. 

Ias pruebas que por su naturaleza no podIan ser desahogadas de in

mediato o que requerían una diligencia previa, eran propuestas por las

partes en la audiencia de pruebas, en la que exhiblan los documentos — 

u objetos ofrecidos para su defensa y presentando a los testigos o pe— 

ritos que se pretandla fueran oldos. 

Respecto de la prueba testimonial, el art1culo 525, s~ aba que— 

si por enfermedad u otro motivo que la Junta estimara justo no pudiera

algán testigo presentarse a la audiencia, podr:ra recibIrsele su decla— 

raci6n en su dumicilio en presencia de las partes y de la de sus abogg

dos, a no ser que atendiendo a las circunstancias del caso, la Junta — 

creyerá prudente prohibirles que concurrieran. 
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Para el desahogo de la prueba confesional, a petici6n de la par- 

te contraria, la otra debla concurrir personalmente a la audiencia pa

re contestar las preguntas que se le formularan, a menos que la Junta

lo eximiera por causa de enfermedad, ausencia u otra causa fundada o - 

por calificar de impertinante el objeto con que se pida la comparecen

cia. Hecho el llamamiento y desobedecido por el citado, la Junta te - 

nia por contestadas en sentido afirmativo las preguntas formuladas - 

por la contraria. Los miembros de la Junta podían rreguntar libremen- 

te a cuantas personas intervinieran en la audiencia. El declarante de

bla resporJer por st mismo, sin la presencia de su abogado, y sin - - 

auxi-liarse de borrador de respuestas permitiéndosela la consulta de - 

notas o apuntes cuando fuera necesario para auxiliar su memoria, a - 

juicio de la Junta. Sus respuestas debían ser afirmativas o negativas

agregando las explicaciones cünvenientes o solicitadas por la Junta . 

Ih caso de negativa para declarar o de hacerlo con evasivas, la Junta

lo apercibía de tanerlo por confeso. 

Terminado el desahogo de pruebas, y en ese mismo acto, podfan - 

alegar las partes 0 sus defensores solamente sobre las pruebas rendi- 

das y sus apreciaciones respecto a los hecnos en los que no existía - 

cunformidad. Dichos alegatos podían ser orales, no excediendo de 30 - 

minutos por cada parte y sin constar en el acta de audiencia, o escri

tos, dentro del tármino de cuarenta y ocho horas. 
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Formulados los alegatos, si la Junta no dictaba acuerdo para me- 

jor proveer - en cuyo caso se acordaba la práctica de cualquier dili - 

gencia que se estinara conveniente para el esclarecimiento de la ver

dad -9 se cerraba la audiencia por el Presidente o Auxiliar, decla~ 

do conclufda la tramitaci6n pare dictar resoluci6n y citando a las - 

partes para presentar alegatos por escrito, debiendo entregarlos a la

Junta dentro de las veinticuatro horas siguientes. 

Hecho lo anterior, el Auxiliar del Presidente formulaba un dicta

man en que se hacía constar un extracto de la d~ da y su contesta - 

ci6n, así como las pruebas rendidas por las partes y los puntos reso- 

lativos del laudo que se pronuncia, a juicio del Auxiliar que suscri- 

ba el dictamen. 

El dictamen era formulado por triplicado a fin de entregar un - 

tanto respectivo al representante del capital y del trabajo9 anexando

el restante al expediente. Si éstos estaban corifgr:n#r-,9 lo suscribían

En caso contrario formulaban necesariamente por escrito la opini¿Sn

correspondiente a efecto de someterla a discusi6n. Si los representan

tea no concurrían a la Junta, se ponía el tanto que les correspondla- 

del dictamen a su disposici6n en la Secretarla del grupo especial - - 

correspondiente, surtiendo los mismos efectos que si se kubiera entra

gado personalmente. De igual manera, si algán representante omitiera - 

su opini6n, se cúnsideraba que se negaba a emitir su votop por lo que
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la decisi6n de la mayoria se tenía como decisi6n de la Junta. 

Para la resoluci6n definitiva da los asuntos en los diversos grSI

pos especiales, el Presidente de la Junta fijaba día y hora para cada

uno de los grupos especiales, con el fin de discutir y resolver los

asuntos pendientes. El día y la hora sahalado para cada grupo, se — 

reurilan en la Presidencia de la Junta los rePresentaates del capital - 

y del trabajo en uni n del Auxiliar del grupo respectivo, quien debla

tener todos los expedientes que se encontraran en proceso de resolu - 

ci6n, procediéndos(3 a la discusi&n de los asuntos en que hubiera dis- 

crepancia de opiniones. Ia Junta daba inicio con la lectura dal dicta

men del Auxiliar y de las opiniones su--critas por los represantantes- 

para tomar la votaci6n correspondiente por el Secretario del grupo, - 

entregando a éste el expediente para engrosar el laudo. 

Si uno o ambos representantes no asistlan a la audiencia de vota

Ci6n del negocio, pero hubieran formulado su opini6n por escrito, és- 

tas se tenlan por reproducidas y eran tomadas en e- n_sider-aci&n como

voto. 

Si engrosado el laudo, alguno de los representantes del gobierno, 

del capital o del trabajo se negaba a firmarlo, una vez que era firma

do por los otros dos representantes, era requerido para tiacerio por - 

el Secretario del grupo especial tratándose del representante del ca- 
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pital o del trabajo; y si era el representante del gobierno quien se - 

negaba a firmar, Iste era requerido para hacerlo por el Secretario Ge- 

neral. Si el representante a quien debla requerirse dejaba de asistir - 

a la Junta, se le tenla cumo renuente a firmar 61 laudo y áste surtía - 

sus efectos aun sin su firma, previa cartificaci6n de la Secretaria U

neral de que no pudo ser requerido. Si el requerimiento fue hecho y el

representante se negaba a tirmar el laudo, éste surtla sus efectos c,> - 

mo si hubiera sido firmado por el representante. 

2.- 31 la ley Federal del TraDajo de 1970. 

En su Capítulo V del Título Catorce, la Ley Federal del Trabajo - 

de 1970, establecía el procedimiento a seguir para la tramitaci6n y rt

soluci6n de los c, nflictos individuales y colectivos de naturaleza ju- 

rldica, en los artículos 751 a 781. 

Se facultaba al trabajador para ue acudiera ante la respectiva - 

Junta de Conciliaci6n y Arbitraje, cuando consi-deraba violado alguno - 

de sus derechos consagrados en el artículo 123 Constítucional o e -n la - 

Ley antes mencionada. 

Recibida la demanda, dentro de los diez dlas siguientes a la fe - 

cha en que se pmsent6, el Pleno o la Junta seflalaban día y hora para- 
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la calebraci6n de una audiencia de CONCILIACION, DEMANU Y EMEXIO — 

NES, apercibiendo al demandado de tenerlo por inconforme con todo arra

glo y de tener por contestada la demanda en sentido afirmativo si no — 

concurría a dicha audiencia. 

Ia primera audiencia se dividía en dos etapas: 

a).— Conciliatoria. Eh ésta, la Junta trataba de que las partes — 

llegaran a un acuerdo con el cual, en caso de lograrse, se daba por — 

concluído el asunto y una vez que dicho convenio era cumplido en sus — 

términos se archivaba el expediente como totalmente concluIdo. 

b).— Perlodo de arbitraje. Iki esta etapa la parte actora ratifica

ba su escrito de demanda y la parte demandada proced1a a dar contesta— 

ci6n a la demanda. 

Dentro de la primera audiencia podía suceder que alguna de las — 

partes no concurriera a la misma, o bien que ninguna de ellas asistie— 

ra. En este ditimo supuesto, y de acuerdo con el artículo 756, el expe

diente era archivado hasta nueva promoci6n. Si alguna de las partes no

concurría al período conciliatorio, se le tenfa por inconforme con to- 

do arreglo y se pasaba al período de arbitraje ( Demanda y ' fficceDciones). 

En esta etapa, si no comparecía la parte actora, su demanda era ratifi

cada de oficio por la Junta; en caso contraria, es decir si era la pa£ 

te demandada quien no comparecía a la audiencia de D~ da y JibLcepcio- 

nes, se le tenía por contestada la demanda en sentido afirmativo, pero
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otorgándola el derecho de ofrecer pruebas en contrario. 

Al término de la primera audiencia, la Junta saPlalaba día y hora— 

para la calebraci6n de una audiencia de ofrecimiento de pruebas que de

bla realizarse dentro de los diez días siguientas, de acuerao cin lo — 

establecido por el artículo 759 de la Ley Fedaral del Trabajo. 

En esta segunda audiencia, las partes ofrecían las pruebas que es

timaban convenientes a fin de que el actor probara sus acciones o bien

que la perte demandada justificara sus excepciones. 

Los lineamientos a seguir en esta audiencia los establecía el ar— 

tículo 760 del mencionado ordanamiento. Así, primeramente se seaalaba— 

que si concurría una sola de las partes, ofrecería las pruebas que es— 

timara pertinentes, mismas que deberían estar referidas a los hechos — 

contenidos en la demanda y su contestaci6n y que no hubieran sido con- 

fesados por las partes, acompañando los elementos necesarios para su — 

desahogo. Si alguna de las partes no conaurría a la audiencia de ofrs— 

cimiento de pruebas, perdía su derecho a ofrecer las que a su parte — 

correspondían. Y si ninguna de las partes comparecla, la Juata cones — 

día un término de cuarenta y ocho horas para que presentaran sas ala& 

tos por escrito. 

Si se ofrecía la prueba confesional, cada parte podía solicitar — 
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que su cüntraria concurriera personalmente a absolver posiciones en la

audiencia de recepci6n de pruebas. la Junta ordenaba se citare a los - 

absolventes, con el apercibimiento de tenerlos por confesos de las po- 

siciones que les fueran articuladas si no cuncurrían el día y hora que

se habla señalado. Si las partes ofrecían la prueba testimonial, dEk- — 

blan indicar los nombres de los testigos as:f como los domicilios, soli

citando de la Junta su citaci&n. 

Si se ofrecía la prueba pericial, debla indicarse la materia so - 

bre la que versaría el peritaje - la reforma procesal de 1980 s" lal<a

además el objeto, lugar y período que debe comprender-, previniendo a

las partes para que presentaran a sus peritos en la audiencia de recep

ci6n de pruebas. Cada parte exhibía los documentos que ofrenfa como

prueba. 

El artículo 760, se referla concretamente a las siguientes prue - 

bas: documentalq testimonial, confesional y pericial. lío obstante el - 

artículo 762, señalaba que eran admisibles todos los medios de prueba. 

Una vez concluldo el ofrecimiento de pruebas, la Junta resolvía - 

sobre sa admisi6n, desechando las que estimaba improcedentes o in6ti - 

les, no admitiendo más pruebas a manos que éstas estuvieran referidas - 

a hechos supervenientes o a probar las tachas de testigos; señalándose

en al mismo acto fecha y hora para la audiencia de recepci6n de las - 
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pruebas, que dobla celebrarse dentro de los diez días siguientes. 

Desahogadas las DrUebas, se otorgaba a las partes un térmíno de — 

cuarenta y ocho horas para presentar sus alegatos por escrito. Trans — 

currido el tér~ para la presentaci6n de los alegatos, de oficio el— 

Auxiliar declaraba cerrada la instrucci6n y dentro de los diez días si

guientes formalaba un dictaman, el cual debla contener, de acuerdo con

el artSculo 771 de la ley Pederal del Trabajo: 

a).— Un extracto de la demanda y su contestaci6n. 

b).— 1-1 señalamiento de los hechos controvertidos y los acredita— 

dos por las partes. 

e), Una ennameraci6n de las pruebas ofrecidas y de las que se ha

bieran recibido. 

d).— Un extracto de los alegatos. 

a).— las conclusiones que se deducen de lo alegado y lo probado. 

Emitido el dictamen, se agrWba al expediente, entregando copia. 

a cada uno de los reDresentantes de los trabajadores y de los patrones, 

asentando raz6n en autos el Secretario del día y hora en que se hacía 

entrega de las copias a los representantes, as£ como de la negativa de

éstos a recibirla, si la hubiera. 

Fosteriormente, el Presidente de la Junta citaba a los represan - 

tantes a una audiencia de discasi6n y votaci6n del dictamen, que debla
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celebrarse dentro de los diez días siguientes al en que se hubieran en

tragado las copias del dictamen a los representantes. En este audien - 

cia, se daba lectura al dictamen pudiendo acordar la Junta, a petici6n

de cualquier integrante de la misma, que se practicaran las diligari- - 

cias pertinentes para el esclarecimiento de la verdad. El Presidente - 

ponía a discusi6n el negocio y el resultado de las diligencias practi- 

cadas, si se hubieran realizadop para que una vez terminada la disca - 

si6n se procediera a la votaci6n declarando el Presidente el resulta - 

do, seg&n lo disponía el artículo 774 de la mencionada Ley. 

Dentro de los seis días siguientes a la audiencia de discusi6n y- 

votaci6n, el Secretario debla engrosar el laudo, el cual, de conformi- 

dad con el artículo 780 deícitado ordenamiento, debla cQntener: 

a).- Lugar, fecha y Junta que lo pronunciaba. 

b).- Nombres y domicilios de las partes, de sua ral^ sentantas, - 

abogados y asesores. 

c).- Un extracto de la demanda y su contestaci6n. 

d) , La ennameraci6n de las pruebas y la apreciaci6n que de ellas

hacía la Junta. 

a).- Un extracto de los alegatos. 

f).- las razones legales o de equidad y las doctrinas jarldicas - 

que lo servIan de fundamento. 

g).~ Los puntos resolutivos. 

Engrosado el laudo, el Secretario recogía las firmas de los inte- 
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grantes de la Junta que votaron en el negocio. 

3.- le Reforma Procesal de 1980. 

La Reforma Procesal de 1980, establece un procedimiento ordinario

para la traínitaci6n y resoluci6n de los conflictos individuales y co - 

lectivos de naturaleza jurldicat cuando no se haya señalado una trami- 

taci6n especial en la Ley. Tal procedimiento queda comprendido en el - 

CapItalo XVII del ' fftulo Catorce ( Art1culos 870 a 891) del mencionado - 

ordenamiento. 

El procedimiento se inicia con la presentaci6n de la demanda - for

mulada por escrito y expresando los hechos en que funde el actor sus - 

peticiones-, ante la Oficialla de Partes o Unidad Receptora de la Jun- 

ta competente, quien la turnará al Pleno o a la Junta Especial que

corresponda, para que dentro de las veinticuatro horas siguientes a

partir de la recepci6n de la demanda se dicta m acuerdo señalando d:fa

y hora para la calebraci6n de una audiencia de COHC11IACION, DEMKTA Y

P= BECIONES, Y OFRECIMIENTO Y ADMISION DE PRUEW, la cual cleberá efec

tuarse dentro de los quince días siguientes al en que se recibi6 la de

wnda, segdn lo disponen los art1culos 871 al 873. 

al el mencionado acuerdo, se ordena la notificaci6n personal a - 

las partes con diez dlas de anticipaci6n a la audienciat entregando al
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dsmandado copia del escrito de demanda con el apercibimiento de tener- 

lo por inconforme con todo arreglo, por contestada la demanda en senti

do afirmativo y por perdido su dereci¡o a ofrecer pruebas si deja de

concurrir a la audiencia. De no cumplirse con este término de diez

días, la junta señalar& nuevo día y hora para la celeoraci6n de la prjI. 

mera audiencia. 

El segundo párrafo del artZculo 873, impone a la Junta la obliga- 

ci6n de señalar al, trabajador o a sus beneficiarios9 cuando sean acto- 

res, las irregularidades contenidas en la demanda, previniéndolos para

que las subsanen en un término de tres días, señalándoles los defectos

a omisiones en que hubieran incurrido. Sin embargo, tal precepto no se

ñala cuál sería la sanci6n para el caso de no desahogarse tal preven - 

ci6n, provocándose así una instituci6n vacía y sin trascendencia. 

Ia primera audiencia para la que son citadas las partes, se ¡ ni — 

cia con la comparecencia de las mismas, y si alguna estuviera ausente - 

podrá intervenir en el momento en que se presente, hasta antes de que - 

la Junta haya dictado su acuerdo. 

El artículo 876 señala el desarrollo de la etapa ck>nci-LiL,-Loria, a

la que deberán acudir personalmente las partes sin abogados patronos , 

asesores o apoderados, exhortando la Junta a las partes para que lle - 

guan a un arreglo conciliatorio mismo que, de realizarseg dará por ter
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minado el conflicto toda vez que el convenio celebrado entre las par — 

tea y aprobado por la Junta, produce todos los efectos inherentes a un

laudo. A fin de que las partes puedan conciliarse, éstas de común — — 

acuerdo pueden sulicitar por única vez la suspensián de la audiencia — 

la cual se reanudará dentro de los ocho días siguientes. 

De no llegar las partes a un acuerdo, se las tiene por inconfor — 

mas con todo arreglo y se pasa a la etapa de demanda y excepciones, de

biendo comparecer personalmente las partes y en la que el actor expon— 

drá su demanda ratificándola o bien modificándola y precisando los pun

tos patitorios. Ibipuesta la demanda, el demandado procede a dar contes

taci6n a la misma en forma oral o por escrito, oponiendo sus excepcio— 

nes y defensas y refiriéndose a todos los hecnos de la demanda afirmén

dolos, negándolos 0 expresando los que ignore cuando no sean propios . 

Ambas partes pueden replicar y contrarreplicar brevemante, ilo obstante

que en la práctica las Juntas de Conci-liaci6n y Arbitraje no lo toman

en cuenta, produciéndose daicamente el retraso innecesario del proce — 

dimiento. Si el demandado reconviene al actor, podrá áste contestar de

mediato o solicitar la suspensi6n de la audiencia. 

Ia audiencia a que se ha hecho menci6n, se llevará a cabo aun ~ — 

cuando no concurran las partes9 situaci6n que no ocurría antes de la — 

reforma procesal. Si a dicho período de demanda y excepciones no compa

rece el actor, se le tiene por reproducido en vfa de demanda su escri— 
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to inicial. Si es el demandado quien no concurre, se tendrá la demanda

por contestada en sentidu afirmativo, salvo prueba en contrario. 

Concluído el período de demanda y excepciones, se pasará al de

ofrecimiento y admísi6n de pruebas. Eh éste, el actor ofrecero sus

pruebas relacionadas con los hechos controvertidos, para enseguida

el demandado ofrecer las que a su parte corresponden, pudiendo ambas

partes objetar las ofrecidas por la contraria. El actor y el demandado

puedan ofrecer nuevas pruebas siempre que ástas se relacionen con las - 

ofrecidas por la parte contraria y que aun no se haya cerrado el perlo

de de ofrecimientog en cuyo caso s6lo se admitirán las pruebas referi- 

das a hecnos supervanientes o de tachas. Terminado el otrecimiento, la

Junta resolverá sobre las pruebas que admita y las que deberán ser - - 

desechadas. 

En el mismo acuerdo que dicta la Junta admitiendo las pruebas, se

sabala día y hora para la audiencia de desahogo de las mismas en la - 

que se procedeA a desanogar todas las pruebas que en el momento se en

cuentran debidamente preparadas, procurando que sean primero las del - 

actor y enseguida las del demandado. Si alguna prueba faltara por des- 

ahogar por no estar debidamente preparada, la audiencia se suspenderá - 

para reanudarla dentro de los diez días siguientes, pero si las prue - 

bas pendientes por desahogar fueran copias o docuemntos solicitados - 

por las partes, la audiencia no se suspenderá, pues la Junta requerirá
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a la autoridad o funcionario omiso paru que le remita dichas copias o

documentos solicitados. 

Desahogadas las pruebas, en la misma audiencia podrán las partes

formular sus alegatos. Hecho la anterior, procederá el Secretario a - 

certificar que no quedan pruebas pendientes por desahogar, pare que - 

de oficio el Auxiliar declara cerrada la instruceí6n y formule por es

crito, dentro de los diez dlas siguientes, el proyecto de resoluci6n- 

en forma de laudo, el que deberá contener: un extracto ae la demanda - 

y su contestaci6n, réplica y contrarréplica y de la reconvenci6n y - 

contestací6n si hubiera existido; los hecios c¿,ntrovertidos; la rela- 

ci6n de las pruebas admitidas y desanogadas; las consideraciones que - 

fundadas y motivadas se derivan de lo alegado y lo probado y los pun- 

tos resolutivos, de conformidad con lo establecido por el art1culo - 

885 de la Ley de la materia. 

Del proyecto de laudo se entregará una copia a cada uno de los - 

miembros de la Junta, pudiendo éstos solicitar la práctica de las di- 

ligencias que no se hayan realizado por causas no imputables a las - 

partes o cualquiera otra diligencia que se juzgue conveniente para es

clarecer la verdad. Transcurrido el término de ocho dlas, señalado pa

ra el desahogo de las pruebas que no se hayan realizado o de las dili

gencias solicitadas, o bien desahogadas las mismas, el Presidente dEk- 

la Junta citará a los miembros de la misma para la discusi6n y vota - 
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ci6n del proyecto de laudo. En esta sesi6n se dará lectura al Droyec- 

to de resoluci6n, poniendo el Presidente a discusi6n ¿l negocio y pro

cediendo a la votaci6n para declarar el resultado. 

Si el proyecto de resoluci6n se aprobara, será elevado a la cate

gorla de laudo y será firmado por los miembros de la Junta. Eía caso - 

de ser modificado o adicionado, el Secretario redactaré el laudo de - 

acuerdo con lo aprobado, haciendo constar el resultado en acta. Una - 

vez engrosado el laudo, el Secretario procederá a recoger las firmas - 

de los integrantes de la Junta que votaron en el negocio Y- turnaré el

expediente al actuario para que éste proceda a notificar el laudo par

sonalmente a las partes. 

El artIculo 891 establece: " Si la Junta estimara que alguna de - 

las :)artes obr6 con dolo o mala fe, podrá imponerle en el laudo una - 

multa hasta de siete veces el salario m1nimo general, vigente en el - 

tiempo y lugar de residencia de la Junta. Ja misma multa podrá impo - 

nerse a los representantes de las partes". Tal precepto correspondo ~ 

al art1culo 778 de la Ley Federal del Trabajo de 1970. cambiándose el

monto de la sanci6n. pues en esta d1tima la multa era de cien a mil - 

pesos. 

El procedimiento establecido por la Reforma Procesal de 1980, ha

variado en relaci6n con el contemplado en la Ley Federal del Trabajo- 
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de 1g7O y la de 1931, conservando al mismo tiempo aspectos contenidos

en estas dos d1timas legislaciones. 

Así, la fase conciliatoria que al amparo de las leyes de 1931 Y

de 1970 se desarrollaba con la audiencia de demanda y excepciones, - 

con la reforma Procesal se desenvuelve junto con las etapas de demari- 

da y excepciones, ofrecimiento y admisi6n de pruebas. 

Eh las leyes de 1931 y 1970 se presentá el problema de definir - 

si la demanda del trabajador podía formularse mediante comparecencia - 

o tendría que ser necesariamente por escrito. I.a reforma procesal de - 

1980, cú ~ de manera expresa la obligaci6n para el actor de formu

lar la demanda por escrito entregando tantas copias como demandados - 

haya. 

Con la reforma procesal, no es necesario que el trabajador sepa - 

el nombre de su patr6n ni su calidad jurídica, toda vez que basta con

indicar la ubicaci6n de la empresa o establecimiento, oficina o lugar

en que prest6 o presta su trabajo y la actividad a que se dedica el - 

patr6n para que se tanga por integrada la relaci6n cun quien resulte - 

responsable de dicha fuente de trabajo. Presentada la demanda se imp2

ne la obligaci6n a la autoridad de proveerla dentro de las veinticua- 

tro horas siguientes a la hora en que se reciba. 

La reforma procesal de 1980, amplSa el tár.= o de 15 días para la
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fijaci6n de la primera audiencia, que en la Ley de 1931 era de 3 dlas

y en la de 1970 de 10. Se aumenta taL¡ibi& i el término de 3 dlas que se

ñalaba la legislaci6n anterior por el de 10 días antes de la audien - 

cia para notificar al demandado. 

La Ley de 1931 destacaba al máximo la importancia de la concilia

ci6n. estableciendo que la comparecencia de las partes a la etapa con

cilistoria podía ser personal o por medio de representante legalmen- 

te autorizado, situaci6n que no es e_ ntemplada por la Ley de 1970. La

reforma procesal establece en forma expresa la comparecencia personal

de las partes al período conciliatorio sin abogados patronos, aseso - 

res o a_oderados. 

La reforma procesal introdujo una innovaci6n por la que se refie

re al planteamiento de demandas incompletas, obscuras o deficientes - 

por parte del trabajador o sus beneficiarios, imponiendo a la Junta - 

la obligaci6n de señalar los defectos u omisiones en que se haya in - 

carrido. 

Ia Ley de 1970, en su fracci6n IV del artículo 753, prevenfa que

el actor ~ ndrla su demanda, precisando los puntos petitorios y

sus fundamentos y en el caso de que demandara el pago de salarios o

indemnizaciones debla indicarse el monto del salario diario o las ba- 

ses para fijarlo. Esta d1tima situaci6n ya no es requerida en la re - 
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forma procesal. 

ih la legislaci6n vigente, la incomparecencia de las partes a la

audiencia de demanda y excepciones no suspende el procedimiento, lo - 

que no suced1a en la Ley de 1970 que en su artículo 756 señalaba que, - 

la no comparecencia de las partes producía el archivo del expedient6- 

hasta nueva promoci6n. 

La Ley de 1g7O establecía que si el actor en su ey-posici6n ejer- 

citaba acciones nuevas o distintas a las ejercitadas en su escrito - 

inicialy la Junta estaba obligada a seáalar nueva ¡ echa y hora para - 

la celebraci6n de la audiencia de Conciliaci6n, Demanda y Excepciones

en la que el actor no podría ejercitar nuevamente distintas acciones. 

En la reforma procesal desaparece tal obligací6n para la autoridad la

boral, con lo que se coloca en estado de indefensi6n a la parte con - 

traria, lesionando seriamente sus intereses. 

la Ley de 1931 introducía la riplica y la contrarráplica en for- 

ma breve para ambas partes en el período conciliatorio. Ia Ley Pede - 

ral del Trabajo de 1970 conte:npla a dichas figu-m9 jarfdicas en la - 

etapa de demanda y excepciones, quedando igual en la reforma procesal

de 1980. Sin embargo, en la actualidad las Juntas de Conciliaci6n y - 

Arbitraje no toman en cuenta la réplica y la contrarr4plica, produ - 

cie-ndo solamente el retraso innecesario del procedimiento. 
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la reforma procesal señala los medios de prueba con una mejor - 

sistemáticay concentrando en un s6lo capítulo los preceptos del siste

ma probatorio. 

La Ley de 1931 establecía, por lo que se refiero a las pruebas, - 

una sola audiencia que comprendla tres etapas: ofrecimiento, admisi6n

y desahogo de las mismas. Ia Ley de 1970 estableci6 una audiencia de - 

ofrecimiento y admisi6n de pruebas, dejan -lo el desahogo en una etapa - 

aparte. la reforma procesal reuni6 a la audiencia de ofrecimiento y - 

admisi6n de pruebas con la de conciliaci6n, demanda y exCepciones, y— 

dejando el Jesanogo de las pruebas para una audiencia posterior. 

Respecto al ofrecimiento de las pruebas, la Ley de 1931 sefialaba

en el artículo 522 que las partes ofrecerían en su orden ( primero el - 

actor o inmediatafnente después el demandado), las pruebas que pretmi- 

dieran ser desahogadas por la Junta. Da la Ley de 1970 las partes po- 

dlan ofrecer pruebas independientemente de su orden. Ia reforma proce

sal de 1980, en su fracci6n I del artículo 880 retorna a la redacci6n

de la Ley de 1931 - 

En la Iey de 1970, al igual que la reforma de 1980. se permite - 

que las partes ofrezcan nuevas pruebas siempre que se relacionen con - 

las ofrecidas por la contraparte y que no se haya cerrado la etapa de

ofrecimiento. 
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la fracci6n II del artSculo 880 de la reforma procesal, presenta

una innovaci6n en relaci6n con la legislaci6n anterior al señalar que

en caso de que el actor necesite ofrecer nuevas pruebas relacionadas - 

con los hechos desconocidos que se desprendan de la contestación de - 

la demanda, podrá solicitar que la audiencia se suspenda para reanu - 

darse diez dlas después9 a fin de preparar dentro de este plazo las - 

pruebas correspondientes a tales hechos. 

El artfeulo 527 de la Ley de 1931, facultaba a la Junta para ex¡ 

mir al absolvante del desahogo de la prueba confesional por causa da - 

enfermedad, ausencia a otro motivo fundado o por calificar de fatil a

impertinente el objeto con que se pedfa la comparecencia. Pste facul- 

tad fue eliminada de la Ley de 1970 asl como en la reforma de 1980. 

1

En relaci6n con el desahogo de las pruebas, la reform procesal - 

introdujo la protesta legal de conducirse con verdad, protesta que no

existfa en las anteriores legislaciones. 

La Ley de 1970, consignaba en forma dispersa la audiencia de -- 

desahogo de pruebas. Ia legislaci6n vigente reglamenta dicha audien - 

cia de manera precisa en el artIculo 884. 

Por lo que se refiere a los alegatos, la Ley de 1931 señalaba - 

que gstos podIan ser orales o por escrito; en la Ley de 1970 los ala- 
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gatos necesariamente doblan ser presantados por escrito; la reforma - 

procesal retorna a la Ley de 1931, toda vez que es omisa al no selía - 

lar si deben presentarse en forma escrita, dejando en libertad a las - 

partes para formularlos en forma oral o bien, por escrito. 

Finalmente, y por lo que corresponde al procedimiento de resola- 

ci&n, la Ley de 1931 al igual que la de 1970 establecían un lorocedi - 

miento sumamente amplio, con la consecuente pérdida de tiempo para - 

las partes. La reforma procesal. contempla tal procedimiento de resolu

ci6n con una mejor técnica jurldica dando celeridad al mismo. 
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PRIMERA. El Derecho del Trabajo en México, en su aspecto

sustantivo y procesal, nace realmente con el Artículo 123

Constitucional. 

SEGUNDA. Al amparo de la Reforma Procesal de 1980, se - 

agiliz6 el procedimiento ordinario al concentrarse en una so- 

la audiencia las etapas de Conciliaci6n, Demanda y Excepcio - 

nes, y Ofrecimiento y Admisi6n de Pruebas, mismas que en la - 

ley Federal de] Trabajo de 1970 y 1931 se desarrollaban en di

ferentes audiencias. 

TERCERA. A fin de lograr que el procedimiento laboral - 

sea más ágil, deben ser eliminadas la réplica y la contrarré- 

plica toda vez que dichas figuras jurídicas en la actualidad- 

s6lo producen un retraso innecesario en el procedimiento. 

CUARTA. La Reforma Procesal de 1980, retoma aspectos Con

tenidos en la ley Federal del Trabajo de 1931. 

QUINTA. Las normas de] Derecho Procesal del Trabajo han - 

evolucionado hasta presentar en la actualidad un marcado pro- 

teccionismo hacia la clase obrera, por ser ésta la clase eco- 

n6micamente débil. 

SEXTA. En la Reforma Procesal de 1980 se quebranta el - 

principio de paridad procesal, al obligarse a las autoridades

laborales a constituirse en Juez y parte. 

SEPTIMA. La Reforma Procesal de 1980, tiende a hacer - - 

efectiva la justicia en favor de la clase obrera, sin embargo
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el Derecho laboral no debe ser un derecho unilateral favorece - 

dor de ninguna clase en particular, sino un derecho imparcial - 

coordinador de las relaciones existentes entre el trabajo y el

capital, independientemente de la clase a la que se represente. 
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