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CAPITULO l 

iMPABti'.GION DE LA JUS~ICIA 

Empezaremos por tratar de é%pl1car y definir to -

que sign11'1ca la palabra justicia, asi como sus diferentes -

conceptos que ha tenido a traves de la historia. 

Los pueblos, al irse civilizando tueron cambiando, 

por consiguiente, a la justicia privada la fueron relegando 

hasta quedar completamente abolida por instituciones creadas 

con ideas modernas, viendo la necesidad de no hacerse just1-

o~a por su propia mano, principio que hasta la techa es uni· 

versal. 

Los te~logos consideran que la justicia es uno de 

los atributos de Dios que rige al mundo con peso, ndmero y -

medida. 

Pera Homero y Hes1odo la justicia est& representa• 

da por la diosa 11!hem1s11 , divinidad del ministro Zeas. 

Párm&nides le atribufa un car4cter metat!sico, el 

orden absoluto, la necesidad l~gica por la cual son imposi-· 

•ies la• cosas absurdas. 

Para los sot1stas lo justo no es obra de la natura 
1•za sino de la ley y las convenciones hu.manas, dec!an que a 
fa el resultado de la voluntad de los fuertes que se imponen 

6 los d&biles, identi:t.'1c4ndose desde entonces, a lo justo ca, 

mo lo legal. 

El concepto que de justicia tenía S6crates, era el 
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.conocimiento, la observancia de las verdaderas leyes oue ri-. ' 

gen las mutuas relaciones de los hombres. Distingui~ dos ola 

ses de leyes, escritas y no escritas; las primeras referentes 

a lo puramente legal y las segundas teni&ndolas como la ver

dadera justicia, tambi!n las d1vid14 en naturales y divinas. 

La palabra justicia en el Derecho Romano fue enten 

dida de diferentes maneras, una para expresar lo que es bue

no 1 justo como el derecho natural, y tambi&n lo que es dtil 

a una naoi4n, es decir, a todos, o sea derecho civil. 

Cuando el Pretor imparte justicia, adn resolviendo 

contra la equidad, se considera, no lo que hace el Pretor, -

sino lo que debiera hacer. 

Arist6teles dividi6 a la justicia en distributiva 

y conmutativa; la primera es virtud de la voluntad que distr,;L. 

buye los empleos y cargos pdblic~s en proporci~n geom~trica 

entre los particulares, segdn la cualidad y el m~rito de las 

personab y que ~mpone penas y suplicios a los criminales, s~ 

gdn la atrocidad y circunstancias de sus cr!menes. La connm

tativa es la que nos enseña una completa igualdad en los con 

tratos y en los negocios que celebran los particulares y que 

no permite que ninguno obtenga utilidad en perjuicio del otro. 

El concepto que Justiniano tiene de la justicia e~ 

t4 basado en la filosor!a de Arist6teles, asi como en la de 

Plat6n. 

Plat6n y Arist~teles se dividen la herencia de s~

·Crates 1 cada uno po~ su lado enriquece y manitiesta la par-
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.te que le corresponde. Plat~n prefiere las investigaciones -

metat!sicas 1 morales. Ar1st5teles se fandamenta en los est~ 

dios naturales 1 f!sicos. 

Plat~n parte de un concepto dnico, cuil es la idea 

del bien, intenta la reconstrucc15n ideal de todo el mundo -

social 1 hwnano. Ar1st5teles por el contrario, observa la n¡ 

t11raleza de las cosas en las cosas mismas. 

Respecto al concepto de lo justo 1 lo injusto ambos 

consideran la justicia como wio de los aspectos de la virtud 

sin distinguir todav!a lo justo de lo honesto. 

Plat~n en su libro "La Rep~blica" quiere determi

nar la esencia de lo justo, no le satisface la idea que al .. 

respecto dieron los poetas, los sofistas. Quiere encontrar • 

una justicia que sea tanto para el individuo como para el E¡ 

tado 1 llega a la conclus1en de que en el individuo como en 

el Estado es la virtud que mantiene la unidad, el acuerdo y 

la armon!a, es decir que la justicia es la coordinadora y un! 

t1cadora de todas las demá'.s virtudes, porque indica a la prn 

dencia, a la fortaleza y a la templanza su propio !in y run

cit!n. 

Arist4teles pretende determinar la d1f erencia entre 

justicia 1 equidad; considera lo justo 1 equitativo como id~n 

ticos en la esencia y !rente a la justicia considerada en s! 

misma. 

Plat&n busc4 el origen y la esencia ps!col~gica de 

J.o justo, Arist4teles tom~ el concepto en sas diversas mani-



testaciones sociales. 

Ahora bien, haciendo una oomparaci~n entre el de-

recho romano 1 el germ&nico, el segundo conserva las cual1-

dades del proceso primitivo, producto hist~rico de la pao1-

f'icac14n social encauzado a dirimir las contiendas, mas que 

a decidirlas haciendo depender su soluci~n al resultado de -

t~rmlllas solemnes, en virtUd de las cuales el pueblo se d~ -

cuenta de que se trata de un acto superior e imperial de la 

divinidad. Esto vieae a dar al proceso 1 a la prueba un as-

pecto meramente f'ormal. Bs objeto de prueba la afirmaci"n Hl 

r1d1ca de una parte, antes que al juez es al contendiente a 

quien va dirigida la prueba. La misi~n del juez se reduce a 

declarar qui&n ha de probar 1 con qu' medios. As! la senten

cia definitiva es la que provee y aparece a la mitad del jui 

cio. 

En el derecho romano la prueba est& encaminada a -

formas, la convicci~n del juez que aparece entre las partes 

como &rbitro y responsable de la decisi~n, en &stas condici2 

nes, la prueba se dirige al juez, representa una carga, que 

corresponde al actor; analizando el resultado de las pruebas 

el juez emite su libre apreciaci~n en la sentencia definiti

va que se da al final del juicio. 

En la sentencia germ4n1ca se conserva la naturale

za de acto acordado en la asamblea popu.lar, obligando y per

judicando al que de ella tenga conocimiento, por el contra-

rio en el derecho romano la sentencia exclusivamente perjud1 
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ca a los que fueron partes en el juicio. 

Los glosadores se dividieron: unos siguieron al d~ 

recho germ&nico y otros al romano, pero adem4s contribuyeron 

con un estudio directo de las fuentes, agregando su experien 

c1a personal. As!, en el siglo XII encontramos obras sistem4, 

t1cas completas del proceso. 

&n el siglo XIII fstas obras !ueron mas numerosas, 

predominando los canonistas. 

Guillermo Duranti en 12?1 condens~ y res umi" la 1.1. 

teratura procesal que hasta entonces habfa. 

Prácticamente el desarrollo de lsta ciencia se vi~ 

ne a verificar con mayor au¡e hasta el comienzo del siglo -

XVI, con los comentaristas Bartoldo y Baldo, Jllan D1Andrea , 

Pedro de Ferrar!, Lanfranco D1Criane, Roberto Maranta, Praxis 

Aurea, Lloscatello, el Abate Palerinitano y otros muchos ru.fs. 

Con la experiencia obtenida en la pr4ct1ca y con -

la aportaci~n que cada uno contribufa se ere~ un tipo de pr.12. 

ceso que denominaron comdn. 

Los que interpretaban el proceso romano poco a po

co fueron introduciendo nuevas costumbres judiciales germln1 

cas. 

La amalgama de elementos romanos con germ4nicos se 

empez~ a distinguir en los escritos de los glosadores, exten 

dilndose despu4s a las obras de los Comentatori, as! como de 

los Pr«cticos que estaban en constante contacto con la pr~c

tica en las· aulas forenses, tratando de ajustar los textos -
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romanos para dejar firmes las costumbres judiciales que se 

hab!an creado. 

Tambi&n el derecho can~nico 1nf'luy6 en la amalgama 

torrnada por el derecho romano y el germ.4n1co, las bases del 

derecho can&nico estaban apoyadas 1 fundadas en el romano, -

adn cuando algunos elementos del derecho germ4n1co hab!an -

destacado; tanto es as! que el proceso comd.n las acogi&. 

Los institutos procesales coní'igurados por los Es

tatutos de los Municipios y por las Constituciones de los -

Pr:Cncipes. Como el derecho germ4n1co era el que predominaba, 

los Estatutos 1 las Constituciones no hac!an otra cosa que -

cambiar las costumbres judiciales locales. 

He aqu! la manera de como se torm6 el proceso mix

to, teniendo elementos germ&nicos y por base el romano, den2 

min4ndosele tambi&n proceso comdn o romano can6nico. 

Conceptos romanos en el proceso comd.n: el juez ere 

tercero en el juicio, decid!a de acuerdo con su convicci~n , 

la prueba ten!a como fin probar J.8: verdad de los hechos y la 

sentencia qqe manii'estaba Wl8 verdad exclusivamente v4lida -

eptre las partes. 

Los germ4n1cos eran: la actividad pasiva que el -

juez guardaba trente a las partes, la natl.ll"aleza de la prue

ba encaminada a formar la convicci~n del juez con apego a -

las normas establecidas, la declaraci5n solemne que las par

tes hacen para construir la litis, las sanciones contra el -

contum!z, el concepto da la contumacia, la d1visi~n del pro-
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'ceso en estadios distintos, la querella de nulidad de la sen 

tencia. 

El proceso comdn era w1 poco complicado, tal vez -

por el formalismo {del proceso germ4n1co), era escrito, las 

partes nunca cooparec!an y era bastante largo. 

Por lo largo y co~plicado del proceso co~~, se • 

vieron en la necesidad de crear procedimientos iruts simples y 

r~pidos, creando as! el proceso sumario. Este p~oceso tuvo -

su origen en el can~nico, el Pont!tice autorizaba al juez Pa 

ra tallar el aswito y lo dispensaba en algunas formalidades. 

A este proceso SUL1ar1o se le llam~ indeterninado , 

su .fuente principal est& en la Bula de Clemente V de 1305 , 
11Clementina Saepe11 • En este juicio no hab!a escrito de deman 

da ni de contestaci~n, an:Lcamente una audiencia en la que se 

discut!a, el juicio era oral, al juez se le a;;1pl1aban sus P2 

dares, dej4ndole la iniciativa en la direcci~n del proceso. 

Tambi&n hubieron otros procesos sumarios determinfl. 

dos y especiales en los que se abreviaba el procedimiento 

mediante la supresi~n del estadio de declaraci~n. 

As!, poco a poco se tu& haciendo y modificando el 

derecho procesal en los siglos XII, XIII, XIV y XN. 

En el desarrollo que el derecho procesal tuvo en -

El.lropa, el proceso com~ fu4 el que m~s prevaleci6. 

En Francia las opiniones estaban divididas; la pa¡:, 

te meridional apoyaba al derecho romano y la parte norte al 

derecho ger~nico. 
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Como consecuencia de esta d1v1si~n aparece un nue

vo procedimiento fundamentado en bases romano can~nicas; &ste 

procedimiento fue seguido por la Curia del Parlamento de Pa

r is. 

Inmediatamente aparecen los comentaristas, quienes 

escribieron las costumbres procesales llamadas Compilaciones 

de los Comentaristas. Tambiln las Ordenanzas Reales contribU 

yeron para que el procedimiento fuera cambiado. 

El proceso regulado en la Ordenanza de 1667 fue ac,g, 

gido por el C&ligo de Procedimientos de Napole6n, vigente de! 

de 1807. 

En Italia el proceso sU1'r15 una 1nterrupc1~n debi

do a la Revoluci~n Francesa. 

Italia, que hab!a proporcionado a Francia y a Ale

mania del derecho procesal, acoge como importaci&n el mismo 

proceso, claro est& que con pequeñas modificaciones. Entre -

esta importaci~n se encuentran el Reglamento Judicial Austria 

co promulgado en 1781, y el Codere Proc4dure Civil Franc,s. 

Ahora bien, mencionaremos algunos c~digos que re-

g!an antes de la uni1'1cac1~n: Lejes del Procedimiento de los 

Juicios Civiles de 1819, en N&poles; C&ligo de Procedimiento 

~ de 1817, reemplazado mas tarde por el Reglamento Gregoriano 

de 1834, en el Estado Pontificio; el C&iigo de Mar!a Luisa -

de 1820, en Parma; C&ligo Estence de 18,2, en MlSdena; Ley de 

Procedimiento de 1838 en Toscana; el C&iigo Sardo de 1859 en 

__Italia. 



Cuando el reino de Italia se unia, la legislaci~n 

tamb14n lo hizo, promulg4ndose en 186; el C&ligo de Procedi

miento Civil. 

El jurista alemin Osear Bllllow en 1868 publica 

su libro "La 'leor!a de las Excepciones Dilatorias y los Pre

supuestos Procesales", establece que el proceso tiene el ca

r&cter de Wla relac15n jur!dica pdblica que existe entre el 

Estado y las partes; as! lleg5 al principio de los presupue~ 

tos procesales, sostuvo pol&micas con Wach, el primero sost~ 

n!a que el proceso era una 11relac1.5n11 en cambio el segundo -

aseguraba que el proceso era una 11situacidn j urid1ca 11 • 

Con las doctrinas e ideas de estos autores se cam

bi6 la pr4ctica foral y el enjuiciamiento civil, convirti~n

dose en una rama del derecho. 

la teor!a de la relaci6n juridica procesal ~ de sus 

presupuestos son el fundamente de todos los sistemas del pr2 

ceso. 

Demostr6 que las excepciones procesales no tienen 

que ver nada con las excepciones dilatorias. Substituy6 el -

concepto de ºexcepciones dilatorias por el de presupuestos -

procesales 11 • 

He aqu! pues el m&rito de este autor, a~ cuando 

su doctrina, en muchas partes no haya triunfado todav!a. 

Para BQllow el iudicium era el conocimiento sobre 

el fondo, es decir, la relaci6n jur!dica procesal, en cambio 

~l procedimiento in iure comprobaba la existencia de los pr~ 
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·supuestos procesales. 

Goldshmidt "rechaza el concepto de la relacil'in ju

rfdica procesal, que considera infecundo. Para ~l la llamada 

relaci~n jur!dica procesal, se reduce a la espeotativa, juri 

dicamente flUldada, de la relac1c5n de un ~rgano jurisdiocio-

nal. Afirma que las partes carecen de deberes procesales. No 

siendo el Derecho Procesal el conjunto de imperativos, sino 

de promesas y amenazas de una conducta judicial determinada, 

las relaciones entre las partes no implican derechos ni deb~ 

res procesales correlativos. No cabe hablar, pues, de una r~ 

lacic5n procesal, sino de situaciones juddicas, de perspect1 

vas, posibilidades y cargas" (1). 

Desde un punto de vista doctrinal asi surgi~ el D~ 

reoho Procesal Civil y de tbta nacieron todas las demás ra-

mas procesales: Derecho Procesal Civil, Derecho Procesal !.Iei:.:. 

cantil, Derecho Procesal ~.dministrativo, Der~cho Procesal -

del '?rabajo y otras. 

La palabra Derecho Procesal tiene dos acepciones: 

conjunto de nor1nas jlU'!dicas procesales y corno rama jur!dica 

que tiene por objeto el estudio de la rwici~n jurisdiccional, 

de sus ~rganos y de su ejercicio. La primera se refiere al -

derecho positivo y la segunda al derecho procesal cient!fico. 

Los maestros De Pina y Castillo Larrañaga definen 

al Derecho Procesal Civil, considerado como una rama de la -

{1).-De Pina Rafael. Castillo L. Jos~.-~.stituciones de Der~ 
cho Procesal C1vil,'p4g.l82.-Cuarta Edici~n.-M~xicc 1958. 
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legislacit5n, "es el conjunto de normas destinadas a reg!lla.r 

la funcitln Jurisdiccional en materia civil" (2). 

De acuerdo con la nocit5n de proceso, el Derecho 

Procesal es una rama del Derecho Pdblico. 

Algunos autores civilistas han tratado de encon--

tl'ar en el Derecho Procesal un car,cte.r privado, pero no se 

ponen todos de acuerdo. 

El maestro De Buen dice: 11cierto es que el :procedi 

miento civil es un modo da hacer valer los derechos priva--

dos, y, en 'ste sentido, se relaciona con el Derecho priva-

do; cierto tambiln que el Derecho Procesal est~ movido por -

el impulso privado al que en nuestra ordenaci~n positiva se 

reserva la iniciativa, pero ello no impide el hecho fLmdamen 

tal de que en el prooedimiento entre en re::.aci~n el titular 

de un derecho privado con el Estado, poniendo los medios ne

cesarios para obtener de lste la deolaraci~n de un derecho -

y la ejecuci~n consiguiente, y, por ~sta raz~n, el Derecho -

Procesal es un Derecho Pdb1ico 11 (3). 

Hasta aqu! hemos visto a grandes rasgos lo que ha . 
sido la justicia, su evoluci~n hist~rica, y, la herencia que 

de ella tenemos ser~ motivo de las siguientes lineas. 

Estudiemos un poco la evolucil5n que ha sui'l'ido el 

Derecho Procesal Mexicano, que es el que m~s nos 111teresa p~ 

(2).-De Pina Rafael, Castillo Larrañaga Jos~. Instituciones 
de Der. Procesal Civil, p~g.16.-Cuarta Edici6n.-Méx. 1958, 
(3).-De Buen Dem6filo.-Introducci~n al estudio del Derecho -
Civil, p.«g.38.-Madrid 1932. 
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ra tratar el problema a que se refiere el presente trabajo. 

L6gico es suponer que nuestro Derecho Procesal ü~

xicano es Wla reminiscencia del Derecho Procesal Español, e

llos fueron los que nos conquistaron, leg~ndonos leyes, cos

tumbres, religi~n, am~n de otras cosas ~s.As! encontramos -

que en la Colonia se aplicS el Derecho Procesal Civil Espa-

ñol, lo mismo qµe en la 4poca Independiente, es nuts, hasta -

la fecha podemos comprobar que en nuestro C~digo vigente se 

nota la influencia española, 

Recordemos que el Derecho Romano rigi~ a Espafia -

cuando 4sta pertenecii5 a Ror:ia. 

Producto de una rusi~n del Derecho Germ~nico con -

el Romano y con el esp!ritu humanista, lo .fu& el ·Fttero Juzgo, 

ef!mero en su vigencia, pues inmediatamente despu~s aparece 

Wl Derecho Popular que gobierna a la España lviedioevalo 

Debido a la dispersi~n pol!tica de la España Me·-

dioeval, surge una legislaci~n localista desligada de la r~

ruJ.a real. 

En 1265 aparece el C&iigo de las Partidas que qui

so poner fin a la situaci~n creada por los Fueros Municipa-

les, revivfa la justicia privada. 

Respecto al Derecho de las Partidas, algunos auto

res dicen que es una vuelta al tipo cUsico romano. 

La Partida III se refiere a España y sus Colonias, 

desde luego, dentro de ellas est4 comprendida la Nueva Espa

fía. 
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Aparecieron ademas el Ordenamiento de Alcalá en -

1348; el Ordenamiento Real en 148;; Las Ordenanzas de Medina 

en i;o2; Las Ordenanzas de AloalA en i;o3; Las ~yes de Tol'o 

en i;o3, &stas Partidas rigieron desde el Fuero Juzgo hasta 

las· Partidas trata·ndo de mejorar el estado que guardaban las 

cosa~ pero resulti5 todo lo contrario porque la justicia se • 

convirti~ en costosa y d1ffc11. 

Con la Nueva Recopilaci.Sn dé 15'67 Felipe II tratt5 

de poner fin a lste problema, pero no lo consigui~ porque -

tu~ una obra insuficiente, conten!a lagunas y disposiciones 

que tuvieron que ser aclaradas por dispos1e16n Real. 

La Nov!sima Recopilaci~n de las Leyes de España de 

180; ordenada por Carlos IV, fu~ realizada bajo absoluto de· 

e orden. 

Ya en ia;o aparece en E$paña una legislaci~n proc~ 

sal que estuvo wi poco mejor que las anteriores. 

En la trayectoria del Derecho Procesal Español hay 

un documento que merece especial ateno16n, ~ste es la Ins-··· 

trucci~n del Procedimiento Civil respecto a la Real Jurisdis_ 

c16n 01•dinaria, pro1nulgada en 1853 y ordenada por el iil'arc¡llés 

de Gerona. 

Dicho M.arqu~s, en el documento mencionado orden~ -

medidas severas a la tramitaoi~n de los juicios, facult6 a -

los jueces para que de oficio ordenaran lo necesario, con el 

objeto de que no se estancaran injustitica.daraente; los Mrrot. 

nos fueron todos perentorios, los t~rminos de prueba queda·-· 
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ron reducidos a mas ele la mitad los alegatos de bien probado 

fueron suprimidos. 

El docwnento a que nos hemos venido refiriendo su

tr16 la derogac16n por la diversidad de intereses que esta-

ban en juego, 

Despu•s viene la Ley del ' de Octubre de 1855 que 

pract1camente es el primer c6digo con matices modernos, su -

tendencia era establecer las reglas de los juicios que esti

pulaban las leyes españolas. 

Le sigu14 la del 3 de tebrero de 1881, parecida a 

la anterior que contenta las 4lt1mas revelaciones de la le-

g1slac1~n española en materia procesal civil. 

Et1mo16gicamente la palabra procedimiento viene de 

"procedere11 , poner en movimiento, progresar, avanzE11•, y, 

11cient!ticamente, el procedimiento lo llevamos de!'inido, es 

la adecuada aplicaci~n del poder o actividad del Estado al -

cSrgano Judicial para producir la :rw1ci6n, o sea la í'orraa o -

manera en que el poder judiciai ha de desenvolver su acción~ 

"El derecho procesal o judicial a su vez podeoos -

detinirlo1 la rama del derecho que regu.la las .formas solem-

nes con que ae proponen, discuten 1 resuelven las cuestiones 

·. deducidas ante los tribunales" (4). 

{4).-Ffbrega 1 Cort,s.-Lecciones de Procedindentos.- Tercera 
Edic1an, p4g. 10.-Barcelona 1928. 



Hist6ricamente el poder judicial aparece desde los 

or!genes de la sociedad. Es*• poder avocado a resolver los -

contl1ctos que Slll'jan en la sociedad, a .resolver las cuesti,g, 

nes jlll'fdicas, a ~eintegrar el derecho violado por el delito, 

necesita sujetarse a una regla, surgiendo as! el procedimien 

to. 

Tal vez el derecho procesal sea el mas import~nte 

de todos los derechos, porque interesa a todos los que c~rr~ 

mos el riesgo de tener que acudir a los Tribunales de Justi

cia para defender la vida, la honra y la fortuna. 

Los dem4s derechos ser!an letra muerta si el dere

cho procesal no viniera a darles vida. 

Varios principios de derecho natural rigen el pro

cedimiento; nadie puede ser condenado sin ser o1do, la prue

ba incumbe al que afirma no al que niega, la igualdad de con 

diciones entre los litigantes, nadie puede ser juzgado en -

causa propia. 

Acabamos de hacer una brev!sima explicaci~n del D2 

recho Español, trataremos ahora de estudiar lo meJor posible, 

la Legislac1~n Procesal Mexicana. 

Dividiremos el estudio de esta legislaci~n en tres 

etapas a 

Epoca Primitiva.-En el derecho de los aztecas, de 

la 4poca precortesiana no ha quedado indicio alguno en el dA 

recho nacional mexicano posterior. 

Es sabido de todos nosotros que las tribus ind!ge-
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.nas se gobernaban mediante la voluntad del Señor, ten!an en 

sus manos la administraoi6n de la justicia, el procedimlento 

usado era el ora.i, sin someterse a formalidad alguna, y por 

consiguiente ninguna garant!~ hab!á. 

Las deudas contra!das y no cubiertas eran castiga

das con prisi6n. La justicia para ellos consist!~ en usar su 

propio criterio. 

Las costumbres de los indfgenas anteriores a la -

Conquista, los llamados buenos usos y las leyes fueron con-

firmadas por la Recop1lac16n de Indias, siempre y cuando no 

fueran contrarios a las Leyes de Indias, ni a la religi~n. 

Epoca Colon1al.-Desde luego que la Nueva España ea 
tuvo regida por las leyes españolas y por las que diractamen 

te se refer!an a las Colonias de Am4rica. 

La Recopilaci~n de las Leyes de Indias fueron publ! 

cadas por acuerdo de la Real C&dula de Carlos II en 1680, ot 

denaba que el derecho español era supletorio de los Territo

rios Americanos, con apego al ·orden establecido por las Leyes 

de Toro. 

La Recopilaci~n de Indias contiene normas de proc~ 

dimiento, recursos y ejecucidn de sentencias, pero debido a 

las lagunas que los mismos conten!an era indispensable apli

car las Leyes Espafiolas. 

En la Nueva España, aparte de la justicia real exi.11 

t!an varios fueros con sus correlativos tr:lbwiales. 

El consejo de Indias dice el Lic. Pallares es 11el 
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·Tribunal Supremo y Ltinisterio Universal de todos los nego·-· 

cios judiciales y administrativos de Mlxico y dem.4s posesio

nes españolas" ($). 

Tamb14n las Leyes de Partidas forman parte del de

recho positivo mexicano. 

La m!xima representaci~n en la Organizaci~n Judi-

cial de la Colonia lo es la Audiencia, estableci4ndose aos -

una en M'.4xico y la otra en Guadalajara. 

Otros Ordenamientos que conten!an disposiciones -

procesales son "La Ordenanza de Intendentes" 1 los 11Autos A

cordados de la Real Au.dienoia de Nueva España". 

Epoca Independiente.-Desde luego que la deolara--

ci~n de la Independencia no trajo consigo la abolic16n de -

las Leyes Españolas sino que lstas siguieron rigiendo como -

la Recop1lac16n de Castilla, el Ordenamiento Real, el Fuero 

Juzgo y el C~digo de Partidas, disposici~n hecha de acuerdo 

con una Ley de 1837 que autorizaba su aplicaci5n siempre y -

cuando no contrariaran las Instituciones del Pa!s. 

La administraci~n de la ju.st1c1a civil en la ~poca 

Independiente estuvo en manos de los Juzgados de paz, meno-~ 

res, de primera instancia y en los tribunales Sllperiores. 

En 185' nace el Tribunal Superior de Justicia que 

es un Tribunal de Apelac15n, conoc!a de la casaci~n y de la 

(5).-De Pina Rafael, Castillo Larrañaga Jos&.- Instituciones 
de Derecho Procesal Civil, p~g. 45.-Cuarta Ed1ci6n.-~xico -
1958. 
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.tercera instancia en los casos que proced!a 'sta dltima. En 

nuetros dias exclasivamente conoce de la apelac16n. 

La Constituc1~n Federal de 182~ di~ vida a los Tri 

bunales de Circuito y a los Juzgados de Distrito, y, por De

creto del Congreso de 2? de Agosto de 1824 se crea la Supre

ma Corte de Justicia. 

La promulgaci~n del C6digo Civil de 28 vino a con

tribu!r para que se apresuraran a reformar la legislacion pr.Q. 

cesal, elabordndose el C&iigo de Procedimientos Civiles de -

1932, que adn sigue vigente en nuestros dfas, no sin antes p~ 

sar por dos tropiezos; se hicieron dos proyectos y ningtmo -

le satisfac!a a la Com1s16n Jur!dica del Poder Ejecutivo Fe-

deral. 

El primer proyecto lo elabor6 el Lic. Federico So

l4rzano peor tul rechazado por un Conereso de Abogados, conilQ. 

cado por la Secretar!a de Gobernac16n, comisionado ~ara trd 

efecto. Esta misma dependencia nombr~ otra comisi~n para ha

cer un segundo proyecto, entre ellos estuvieron los tics. J2 

s• Castillo Larrafiaga, Demetrio Sod1, Carlos Echeverr!a, Gual 

Vidal, as! como otros. 

Este pro1ecto se present6 a la Comis16n JQr!dica -

del Poder Ejecutivo Federal, rechaz,ndolo porque consideraron 

que no reportaba ningdn cambio al sistema procesal del C&l:I ... 

go de 1884. Volvi6 el pro1ecto a la Secretarta de Gobernacion, 

entonces se di~ el encargo a otra com1s16n en la que estuvi~ . 

.ron algunos abogados que integraron la anterior, Castillo r.s_ 
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·rrafiaga, Garcfa Rojas, Gual Vidal y otros, for~ndose por fin 

el actaal c&u,ao. 

Los anteriores proyect~s no r~eron aprobados porque 

el juicio era escrito 1 el Ejecutivo quer!a que se implanta

ra el oral, o por lo menos que se notara el cambio entre el 

escrito 1 el oral para irse inclinando poco a poco por este 

segundo. 

De todas maneras el C&ligo aprobado fue objeto de 

innumerables cr!ticas que terminar.on por venirse a tierra, i\. 

captando por fin que se trataba de Wl adelanto notable en la 

Legislaci~n Procesal .Mexicana. 

El Estado en la actualidad y mediante sus ~rganos 

jurisdiccionales establece las garant!as necesarias por con

ducto de sus Tribunales. 

He aqu.t la forma en que ha evolucionado la impart3. 

ci~n de la justicia, desde los pueblos primitivos en que se 

reduc.ta a una t-'rmula "ojo por ojo y diente por diente", ha! 

ta nuestros d1as que con orgullo podemos decir, que es Wl --

sistema bien organizado y equitativo, desde luego con las ra

llas que debe tener ya que el ser humano no est4 exento de l 

quivocaciones¡ pero siempre con el deseo de adaptar a nuestra 

vida lo mejor posible, las leyes y todo lo rei'erente a ellas. 



CAPITULO II 

JURISDICCION ESPECIFICA LABORAL 

En Roma la jurisd1cc16n era una facultad otorgada 

a los Magistrados para declarar o decidir el derecho en los 

asuntos que conocfan. Aparte de la jur1sd1cc15n exist!a el -

imperio que en un principio eran inconfundibles pero algOn -

tiempo despu&s ambas se convirtieron en inseparables hasta -

fundirse, resultando de ambas la jurisdicci5n plena. 

Los elementos de la jurisdicci5n plena son: la fa

cultad de juzgar y la potestad de hacer que se ejecute la d~ 

cisi~n jurisdiccional, en uno predomina la t•cnica jur!dica 

y en otro la autoridad del Estado. 

Para ser determinados los elementos de la jurisdi~ 

ci5n en el derecho romano y en las partidas se estableci~ un 

sistema un poco complicado. Se consideraban esenciales la n2 

tio, la decisio y el 1mper1um. 

Etimologicamente jurisdicci~n significa declarar o 

decir el derecho. Se refiere al poder que el Estado tiene p~ 

ra impartir la justicia por conducto de sus tribunales en -· 

los asuntos que son de su conocimiento. 

La jur!sdicci~n es pues para el derecho romano el 

conjunto de facultades de que posee el poder Legislativo y -

los Tribunales. 

En el derecho germ4nico, el que realizaba las fun

ciones de juez civil y penal era el Prfncipe quien ejerc!a -
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la jur1sd1cc1~n plena. 

Despufs aparece la jlll'isd1cci6n sentenciante que -

eje.reta el magistrado en representaci'5n del poder judicial. 

España recibe los elementos romanos 1 as! vemos -

que los jueces y tribunales son los ~cos facultados para -

aplicar las leyes en los juicios civiles 1 criminales. La -

Constituci6n Espafiola de 1931 determina que la administra--

c i~n de la justicia abarcar• todas las jurisdicciones que -

existan. 

Veamos lo que dicen algunos autores respecto a la 

j ur1sd1cc1'5ni 

Escriche, considera que es 11el poder o au.toridad -

que tiene.algWlp·para gobernar y poner·en ejecuc1'5n las le--

1es; y especialmente, la potestad de q'ue se hayan revestidos 

·1os jueces para administrar justicia, o sea para conocer de 

los as11ntos civiles o criminales o as! de unos como de otros, 

y decidirlos o sentenciarlos con arreglo a las leyes" (6). 

Para Vicente Oaravantes "es la potestad pdblica -

de conocer y tallar los negocios de acuerdo con la ley" (7) 

afirma que "la palabra jurisd1cc10n se forma de jus y dicere, 

aplicar o declarar un derecho, por lo que se dice jurisdictio 

a Jure dieendo 11 • 11 L¡¡¡ jurisdicci~n se dice pdblica, ya por r¡, 

(6).•Fallares Eduardo.-Diccionario de Derecho Procesal Civil, 
p'g• ~468.-4-á Edici~n. 1963. 

(7).•Porras L5pez Armando.-Derecho Procesal del Trabajo, pág. 
1)1.-Puebla, P,ue. 
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'z6n de su causa eficiente• porque emana de la autoridad p~bl1 

ca, ya por raz6n del sujeto, porque quien la ejerce es pers~ 

na pdblica, ya por raz~n del fin porque se dirige a la eon-

servaci.Sn del orden y de la utilidad p~blica" (8). 

Manresa y Navarro de1'1nen a la jurisd1cci6n coa10 -

11la potestad de que se hayan revestidos los jueces para adr.11 

nistrar justicia11 (9). 

Mortara manifiesta que la 11 jurisd1oci'5n tiene por 

objeto la resoluci3n de un cont11cto entre voluntades subj~ 

tivas o entre normas objetivas; conflicto que puede ser --

real o aparente 11 (lO). 

El maestro Pallares dice: 11 La jui•isdicci~n es al -

mismo tie111po, un poder jm•!dico y una obligacil5n mient1·i::s -

que la acci'5n es un poder jur!dico de que se puede usar li-

bremente de acuerdo con el principio dispositivo11 (11). 

Rocco, Wach, Ch1ovenda y otros autores dicen que -

el fin ~ltimo de la jurisdicci~n no es nadam~s resolver un -

conflicto privado, sino hacer que predooine la voluntad del 

Estado. 

Para Calamandrei la 1'unc16n jurisdiccional es Ullt1 

integraci~n y una prolongaci~n de la funci~n Legislativa. 

(8).-Pallares Eduardo.-Diccionario de Derecho Procesal Civil, 
p4g. 468. 4a. F.dici6n. 1963. 

(9).-Idem anterior, p~g. 469. 

(10).-Idem anterior, p~g. 470. 

(ll).-Idem anterior, p4g. 471. 
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Carnelutti restringe el objeto de la jurisdicci~n

a la simple decis16n del litigio, retrocede a la dootri.Da an 

tiguo derecho medioeval que dec!a: fuera del campo contenci,2 

so no hay jurisdicci~n. 

Los procesalistas cllsicos distinguen varias cla-· 

ses de jurisd1cci5n: voluntaria, contenciosa, ordinaria, ad

ministrativa, etc., de cada una de ellas hacen una atflplJ,a e;t 

plicaci~n, el maestro de Pina estudia todos 1 cada uno de •• 

los problemas a los que la jurisdicci~n da lugar y llega a -

la conclusi~n de que la divisi~n de jur1sd1cc1~n voluntaria 

y jurisdicci~n contenciosa carece de fundamento. Desde luego 

reconoce que tienen un concepto acertado respecto a la juri& 

dicc1~n voluntaria, que de1'1nen como "J.a que ejerce el juez, 

sin las solemnidades del 3uic1o, por medio de su interven--

c1'5n en un asunto, que o por su naturaleza o por el estado -

en que se halla, no admite cont1•adicci"n de parte" (12). 

Veamos ahora la trayectoria que ha tenido la Juri1, 

dicci~n en materia laboral. 

En el siglo XIX los problelllSS que se presentaron -

eran conflictos individuales de traba3o de naturaleza Jur!d1 

ca que se tramitaban de igual manera que los civiles o mar-

cantiles. 

Francia resolv!a estos problemas por conducto de 

(12).-Pallares F.duardo.-Diccionario de Derecho Procesal Ci-
v1l, p~g. 471, 4a. Eld1ci~n. 1963. 
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·una jui•isdicci~n especial que ere~ y que se llamaron Consejo 

de Prudentes. Hasta aqu! las cosas iban mas o menos bien, p~ 

ro cuando se presentaron los conflictos colectivos de traba

jo, entonces tuvo que nacer una nueva justicia obrera. Primg, 

ramente el Estado hizo caso omiso de estos conflictos, pero 

la violencia provocada por los grupos obreros, hacia resen-

tir la econoa1a nacional, por lo que se vi6 en la necesidad 

de mediar entre obreros y patronos. 

Como estos conflictos eran completamente distj.ntos 

a los de naturaleza econ~mica, se present~ la necesidad de -

crear nuevas instituciones y adaptar algunas de las que re-

gfan. 

Se oree que es de aqu! de donde nacen los organis

mos para administrar la justicia obrera •. 

La ~poca del derecho cl&sico, llamado as! al Siglo 

XIX, basado en el individualismo ad como en el sisteria libfJ. 

ral, es de donde dicen surge el art!culo 123 de la Constitu

ci~n Pol!tica Mexicana. Esta ~poca llega hasta 1936, fecha en 

que aparece la Legislaci~n de Le~n Blum que rigi~ hasta la -

terminaci~n de la Segunda Guerra Mundial en la que el arbitr~ 

je es obligatorio para los conflictos colectivos de trabajo, 

1, actualmente se rigen por la Constituci~n de 1946, en la 

que nuevamente aparece la libertad sindical y de huelga. 

El Derecho Franc4s para resolver los conflictos in 

dividuales ore6 los Consejos de Prudentes y para los colect~ 

..vos los Organismos de Conciliaci~n y Arbitraje. 



Paul Pie cree que los Consejos de.Prudentes y la j,¡¡ 

risdicci~n corpo~ativa de los Maitres Gardes de la industria 

de la Seda en Lyon, tienen relaci~n entre s!. 

Con la supresi~n de las corporaciones todos los a

suntos individuales de trabajo fueron conocidos ,por los tri

bunales del orden comdn. 

En 1806 Napole~n Bonaparte orden~ se dictara ana -

ley que se aplic~ exclusivamente a.la industria de la Seda• 

en Lyon. Despu&s, las leyes de 1907 y 1919 18 taeron aplica

das en todo el territorio y a todas las profesiones. 

Los Consejos eran creados en cada ciudad por Decr~ 

to del Ejecutivo pero a su vez formulado por los M1nistros -

de Justicia y Trabajo, ten.tan el caracter de permanentes. Se 

compon!an de trabajadores y patronos de las divezaas indus-~ 

trias, en Wl prinoip1o el ndmero de patronos era mayor que • 

el de trabajadores pero despu&s con la le7 de 1848 el ndmero 

de ambos tue igual. 

Para poder ser miembro de Wl Consejo se ten!an que 

reunir determinados reqnisitos, a saber: 2; años de edad cum 
plidos, haber ejercido tres afios un oficio o proresi~n de -

las que estuvieran representadas en el Consejo, 1 por dlt1 

mo, tener un año de ejercicio en la jurisdicci~n de que se -

tratara. 

El Consejo cada año eleg!a un presidente 1 un v1c1 

presidente, dentro de sus propios miembros que deben perten~ 

.cera diferentes representaciones, despu&s, en.el año siguien 
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Paul Pie cree que los Consejos de.Prudentes 1 la jg. 

risdicci~n corpo~ativa de los Ma1tres Gardes de la industria 

de la Seda en Lyon, tienen relaci5n entre s!. 

Con la supresi5n de las corporaciones todos los a

suntos individuales de trabajo tueron conocidos por los tri

bunales del orden comdn. 

Bu 1806 NapoleSn Bonaparte orden4 se dictara ana -

ley que se aplic4 exclusivamente a.la industria de la Seda -

en LJon. Despu&s, las leyes de 1907 1 1919 18 faeron aplica

das en todo el territorio y a todas las profesiones. 

Los Consejos eran creados en cada ciudad por Decr~ 

to del Ejecutivo pero a su vez tormulado por los Ministros -

de Justicia 1 Trabajo, ten!an el caracter de permanentes. Se 

compon!an de trabajadores y patronos de las dive~sas indus-

trias, en un principio el ndmero de patronos era mayor qQe • 

el de trabajadores pero despu•s con la ley de 1848 el ndmero 

de ambos fue igual. 

Para poder ser miembro de un Consejo se ten1an que 

reunir determinados requisitos, a saber: 2' afios de edad cum 
plidos, haber ejercido tres afios un oficio o protesi~n de -

las que estuvieran representadas en el Consejo, 1 por dlt;t.. 

mo, tener un afio de ejercicio en la· jurisdicci"n de que se -

tratara. 

El Consejo cada afio eleg!a un presidente 1 un vic4 

presidente, dentro de sus propios miembros que deben perten1, 

~era diferentes representaciones, despu&s, en.el año siguien 
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-te, la clase social que ejero1~ la vicepresidencia le corre~ 

ponde la presidene!a. 

Dos son las funciones que realizaban los Consejos, 

una como Oficina de Conciliaci~n en la que el Consejo estab~ 

integrado con un representante obrero y otro patronal, preo1 

diendo alternativamente las sesiones, si no se llegaba a un 

acuerdo conciliatorio, entonces se integraba el Tribunal de 

Deoisi~n, que es la segunda de las funciones de los Consejos, 

contenta un ndmero igual de representantes obreros y pati•on:;i, 

les, incluy~ndose el presidente y el vicepresidente. 

La conciliaci~n, en Slt primera .t'ase carece de for

malidad alguna, debiendo comparecer persmnalmente las partes 

y solamente pueden ser representados en casos de enfe1,mede.cl 

o ausencia, claro est~ que pueden ser asesorados por un abo

gado. Si en la primera ses1i5n no llegan a un arreglo o no -

comparece el demandado, entonces el. negocio automaticament.:e 

pasa al Tribun~l de Dec1s1!$n, el juicio es oral, breve y J.a 

sentencia admite todos los recursos del derecho comdn, seeün 

la cuant!a del negocio. 

As! vemos que en el Siglo pasado, el derecho fran

cE!s no tuvo un sistema bien de! inido de Conciliaci&n y Arb:!.

traje. 

Hubieron varios Consejos de ConciliacMn, en la ~-a 

dustria del papel, los tip~graf os de Rouen, la Federaci~n de 

Trabajadores organiz6 un Consejo de ConciliacHín en 1878. fJn~i 

Ley de 1892 estuvo vigente hasta 1936 estableciendo un sist~ 



.. '¿'{ - ' 

_rna general, de acuerdo con esta ley, trabajadores y patronos 

pudieron acudir al arbitraje privado, rasult~ un poco dif!-

cil porque a veces no se pontan de acuerdo en la des!gnaci~n 

de los ~rbitros. Los organismos que establec15 esta ley eran 

accidentales y para que se aplicara era necesario que se re~ 

nieran dos requisitos: que el oontlicto se presentara entre 

trabajadores o empleados y su patrono, ade~s, que tuvierP e~ 

racter coleotivo. Reunid.as estas dos condiciones se iniciaba 

el procedimiento hasta llegar a la decisi&n, desde luego que 

no hab!a obligaci~n alguna para aceptar la intervenc15n de -

los organis111os, as! pues, encontramos dos tases: la concilia, 

ci~n y el arbitraje. 

Los representantes de la prof esi4n, en cada caso -

formaban los Comit~s de Conciliaci~n designados por los int~ 

rasados, dnicamente su funoi~n consist!a en conciliar, y en 

el supuesto de que las partes no llegaran a un acuerdo, el & 

sunto pasaba al Consejo de Arbitraje. 

El Consejo de Arbitraje se formaba con representan 

tes de los trabajadores y de los patronos en igual ndmero, -

los Arbitras eran designados por los interesados pero con la 

anuencia del Consejo de Conciliacian, venfa a ser una segunda 

instancia. Este Consejo funcionaba con dos representantes o

breros y dos patronales, si hab!a empate el expediente era -

remitido al juez de paz. El Consejo tenia la obligaci6n de -

estudiar bien todos los aspectos del problema y diotar el -

_laudo correspondiente que venfa a ser un contra.to colectivo. 
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Si el procedimiento no era obligatorio, por consi

guiente tampoco lo era el laudo, si no era aceptado por alf$!1 

na de las partes, se sancionaba ocurriendo a la opini~n pd .. -

blica por medio de la publicidad que quis:l.era dal'le la porte 

que lo aceptaba. 

Francia, para terminar con las centrales de los -

trabajadores y patronos firm& unos documentos llamados Acue;¡,: 

dos :Matignon, se hablaba en ellos de una legislacion ti·ansi

toria encaminada a resolver los conflictos entre trabajadores 

y patronos, conten!a la libertad de asociaci6n profestonal w 

con la condici~n de que las partes se sometieran, antes de -

ir a la huelga, al procedimiento de Conciliaci~n y A.rbitraje. 

A la ley le interesaba la conciliación, por tal -

motivo 1nstituy& tres instancias sucesivas: la primera form~ 

da por la Comisi~n Departamental, presidida por el prefecto, 

integrada con tres o cinco representantes de los trabajadores 

y de los patronos, que .eran designados por el prefecto a stlffl. 

rancia de las C~maras de Comercio y de los Sindicatos obre-

ros. Si no se conciliaban las partes, se pasaba el &Stmto a 

la Comisi~n Mixta Paritaria de Conciliaci!Sn integ1•ada con u..r1 

delegado del Ministro del Trabajo y con representantes de tr,g. 

bajadores y patronos en igual ndmero, designados por sus rea 

pectivas federaciones. Para el caso de que ~sta segunda ins

tancia tambi~n fracasara, se pasaba el negoci·:> a la Oor.iir.iOn 

Interprofesio11al de Conciliaci~n, qLle se integraba con el 5.2, 

.ci•etarin del Trahajo, representantes de los trabajad01;e:1 :¡ -
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·patronos en igual ndmero, nombrados por sus confederaciones. 

~ Comisi6n Interprofesional Nacional contaba con 

cuatro d!as para tratar de conciliar a la~ partes, pero si ~ 

fracasaba en st1 intento, les manifestaba que deb!an nombrar 

un 4rb1tro comdn o Wlo por cada parte, para tal efecto hab!a 

una lista permanente previamente formulada por las coní'eder~ 

ciones de trabajadores y patronos, si alguna de las partes 

no lo hacia, el Ministro del Trabajo en su rebeldfa lo nom-.. 

braoa. 

A los 'rb1tros se les concedfa tres d!as para que 

dictaran su laudo, si no se pon!an de acuerdo, se nombraba -

un super-~rbitro, escogido de una lista formada por las con

federaciones arriba indicadas, estos cargos de lrbitro y su

per-&rbitro eran gratuitos. 

As! las cosas, en 1938 y mediante una ley se crea 

la Corte Superior de Arbitraje quien en adelante se encarg6 

de revisar los laudos dictados por los super-4rbitros. 

Cuando Francia se encontraba ocupada por los ej&r

ci tos de Adolfo Hitler aparece la Carta del Trabajo con ten

dencias fascistas. Al terminar la guerra nuevamente aparece 

la Legislaci&n de Le&n Blum, hasta 1946 en que se dicta la -

Constituc16n que estipula el derecho de huelga. 

Por dltimo, en 1950 se dicta la ley sobre la Cono! 

liaci6n y el Arbitraje, determin~ndose que los conflictos 02 

lectivos de trabajo deben ser sometidos a los procedimientos 

.de la conciliaci&n, es decir, vuelve a la antigua doctrina. 
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·Dice adem~s, que el procedimiento puede ser a petici~n de pa~ 

te o a solicitud del i1iinistro del Trabajo o del p1•efecto. 

Hay dos comisiones de conciliaci~n, la regional que 

conoce de los conflictos locales, y la nacional que comprende 

a varios departamentos o a todo el terrj.torio, ambas estan .. 

compuestas por ti•es representantes de trabajadoree y tres de 

patronos. 

El arbitraje solamente se presenta en dos casos: -

cuando los trabajadores y patronos previeron el arbitraje en 

la convenci"n colectiv~ para sus conflictos, y cuando las 

partes quieren someterse al arbit1•aje o designan el arbit1•0 

o fijan el procedimeitno para su desig11acH)n, 

En dicha ley se crea la Corte Su1)erior de Arbit1·a

je, quien conoce los recursos por exceso de poder o por vio

laci~n de la ley formado por las partes, interpuestos en con 

tra de las sentencias de los ~rbitros, se compone de un vicf!. 

presidente del Consejo de Estado, cuatro consejeros de Estado 

y cuatro ltiagisti•ados del Poder Judicial quienes duran en su 

cargo tres años. 

Veamos ahora lo que sucedid en ~élgica. Esta leei~ 

laci~n desde luego que sigui6, en algunos aspectos, al dere~ 

cho franc~s. Para resolver los conflictos individuales de -

trabajo ere& Tribunales corporativos, 

Se crearon dos Consejos de Prudentes, en Gante y -

Bruselas, 1810 y 1813 respectivamente, por Decreto Real. 

En 1830 la Consti tuci~n determin6 que los tribl1na-

1 



les deberían ser creados por una leyº El Parlamento en 1847 

aprob~ una ley general para la creaci~n de los Consejos. 

En este pa!s los Consejos de Prudentes conoc!an de 

todos los coni'lictos individuales de trabajo. Cuando habia un 

conflicto colectivo la ley permitía a los interesados acudir 

ante el Consejo para llegar a un arreglo conciliatorio. Se -

compon:tan de dos pl'esidentes que nombraba el Poder Ejecutivo 

de una lista hecha por los representantes de los trabajadores 

'Y' patronos. 

En v:J.rtud de que en 1886 se suscitaron algunas hueJ.. 

gas de especial consideraci~n, se formul~ en 1887 una ley -

que creó los Consejos de la Industria y del Trabajo. Daspu~s 

fueron organizados por el Gobierno los ComiMs Paritarios Nª

cionales y Regionales de Industria para estudiar algunos pr2 

blemas de trabajo. 

En 1926 mediante un decreto se organiza un sistema 

de conciliaci~n y arbitraje para los conflictos colectivos, 

también fue ratificada la existencia de los Comit~s Parita-

rios de Industria. 

Con el objeto de prevenir los conflictos, y, espo

r~dicamente llegar a un arreglo amistoso, crearon los Conse

jos de la Industria y del Trabajo, eran permanentes, insta--

1.tndose en cada c:i.1,idad importante, se compon!an con represen 

tantes de los trabajadores y patronos que se nombraban cada 

tres años. 

Cuando estallaba un conflicto el Consejo estudiaba 

l 
! 
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.los procedimientos conciliatorios adecuados para llegar a una 

soluci6n, pero si no lo aceptaban los interesados, se sanci~ 

naba mediante la publicaci~n de las actas respectivas. 

1...a legislaci~n belga no acept~ el arbitraje obliga 

torio en los conflictos colectivos eoon5micos. 

Mediante la ley de 1926 se crearon los Comit~s Ofi 

ciales de Conciliaci~n y Arbitraje que conocieron de los con 

f'lictos colectivos econ6rnicos, estaban integrados por tres r~ 

presenta~ntes de cada parte, un p1•esidente titular y un substi_ 

tuto, nombrados a su vez por unanimidad de votos de los pri

meros, pero si no hab!a unanimidad entonces los nombraba el 

Min.1.st1•0 del Trabajo, 

Inglaterra, en el siglo XIX practicaba la concilia 

ciOn y el arbitra;le en todos los conflictos del trabajo, Los 

j tleces de paz fijaban los salarios que debedan percibir los 

obreros, eles pues, en 1800 mediante una ley pudieron nombrar 

cada nno un arbitro, si los ~rbit1•os no llegaban a un acuer

do satisfactorio entonces el. negocio pasaba al juez de paz, 

Esta ley se nplic6 en la Industria de los Hilados y Tejidos. 

En 1867 por ley se crearon los Consejos Conciliatn 

rlos de Bquj,dad para todas las industrias y en 1872 a las dft 

cisiones clo los Consejos SG les di!S caracter oficial. 

La legislacion inglesa tratando de p1•evenir los -

conflictos oxpidi6 una. ley en 1896, irntorizando al l.Iinistl•o 

da Comercio y despu•s al de Trabajo para que en los casos de 

conflictos estudü1ra. :rns causas y la manera de solucionarlos. 
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En 1911 por ley se crea el Consejo Industrial que 

se compon!a de veintiseis personas, la mitad pertenec!a a -

las organizaciones de trabajadores y la otra mitad pertenec!a 

a la de los patronos y ltn comisario presidente. Debido ·a la 

Guerra Mundial este Consejo detuvo su progreso, d1ct4ndose -

medidas de emergencia como el Comit& de Producci6n; y, para 

la fabricac16n de los materiales de guerra un arbitraje oul1 
gatorio, prohibi,ndose las huelgas. Una vez que se firm6 el 

armisticio se suprimieron las medidas de emergencia, dictln

dose la Ley del Salario M!nimo y desde entonces se fij~ aut& 

ritariamente. 

La Ley de 1919 crea un triple sistema, a saber: 

los Comit~s Whitley, el Tribunal Industrial y las Comisiones 

de Encuestas, los primeros encargados de la conciliaci6n y -

prevenoi6n de los conflictos, el segundo para que pudiera 1n1 
ciar un procedimiento deb!an cumplirse tres presupuestos: al 

guno de los interesados deb!a solicitar su intervenci&n, en 

los contratos colectivos no deber!a estar consignado otro -

sistema de Conciliaci~n y Arbitraje y 1 que la contraparte se 

conformara con la intervenci~n del Tribunal, y por dltimo, 

el tercero, que vonoc!a de los conflictos colectivos. 

El derecho alem~n se bas6 en la diferencia entre 

conflictos jur!dicos econ6micos, para tal efecto se crearon 

la Jw•isdicoi&n del Trabajo para los primeros y los Comit~s 

de Oonciliaci6n para los segundos. 

Algunos autores dicen que un antecedente de la ju-
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'risdicci~n del trabajo es la facultad otorgada a las corpora 

ciones para juzgar tanto asuntos corporativos con10 la d:i.fe-

rencia entre los maestros y compañeros, facultad otorgada -

desde el siglo XVIII. 

La doctrina admite que la moderna jurisdicci6n del 

trabajo se tunda en el derecho 1'r"nc~s, 1fapole6n inti•oduj o -

los Conse3os de Prudentes en las provincias del Rhin ane::~a-

das a Francia. El primer Consejo tu~ institu!do en Aquisgram 

en 1808, despu~s otro en Colonia. En Prusia el rey los con-

serv6 pero cambiAndoles el nombre por el de Juzgados de F~-

brica y para 1846 ya se hab!an esparcido por todo el reino -

bajo el nombre de Juzgados Industriales. 

Prusia en 1847 y 1849 dict~ Leyes de ~rabajo, en -

las que les otorg6 a los Municipios para organizar juzgados 

mixtos paritarios para los conflictos de trabajo individua-~ 

les y colectivos. 

En virtud de la huelga minera de 1890 se promulg~ 

la ley sobre la Jurisdicci6n del Trabajo en el Comercio; se 

compon!a de un representante de los t1•abajadores, uno de los 

patronos y otros del Municipio. 4parte de su funci&n juris-~ 

diccional ten!an facultades para intervenir como orgaríismos 

de conoiliaci~n en los conflictos colectivos, facultad que -

desaparee!!! a la terminacil5n de la Primera Guerra Mundial, -

al crearse los Comités de Conciliaci~n. 

La Ley sobre la Jurisd1Cci6n del Trabajo de 1927 -

sigui~ los principios de la jurisdicci6n civil, cuenta con -
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tres instancias, se integra con un juez y un representante -

por cada una de las partes. La primera instancia se lleva en 

los Juzgados del Trabajo, la segunda en .los Juzgados Locales 

del ~abajo, y la tercera, en los Ju.zgados de ~abajo· del El 

tado que a su vez se compone de cinco miembros de los cuales 

tres son miembros del.Supremo ~ribunal, un representante de 

los trabajadores y uno de los patronos. 

Los Comit&s de Conciliacian estaban íormados por -

un representante del Estado y dos de cada una de las partes, 

no eran permanentes en su cargo, para cada conflicto eran e

legidos de la lista que cada tres años ten!an obligaci~n de 

presentar las organizaciones de trabajadores y patronos, el 

desempeño de su runci~n era gratu1ta. 

Al presentarse un conflicto interven!a el represen 

tante del Estado, al no llegar a ning~ arreglo, integraba -

el Oomitf resolviendo el asunto; el laudo dictado no era o-

bligatorio, solamente que fuera expresamente aceptado. 

El Derecho Alemfn, tiene Wl sistema propio que es 

el de los Conciliadores, quienes eran nombrados por el Esta

do, con facultades para conocer de toda clase de contlictos, 

a~ cuando el Comit4 de Conciliaci~n no conociera de 41; su 

f unci~n consistia en que las partes llegaran a un arreglo a

mistoso, si no lo conseguía, formaba una C'mara que se cornps 

n!a de cuatro personas ademls de ~l, dictaban su laudo que -

tampoco ten!a el car&cter de obligatorio. 

El Jefe de los Conciliadores 1 de los Comit~s de • 

1 
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Conc1l1aci6n era Ministro del Trabajo. 

En 1946 se crearon mediante ley dos instituciones: 

los Conciliadores y los Organismos de Conciliacit5n y Arbitr~ 

je.La runci~n de los primeros es nadam~s conciliatoria, eran 

funcionarios pdblicos que designaban las autoridades locales; 

interven!an en los conflictos oficiosan1ente o a peticit5n de· 

parte; los segundos se integraban con una parte que designa

ba la autoridad local del trabajo, un represe11ta11te por cada 

una de las partes, el procedimiento lo iniciaban hasta que • 

las partes estaban de acuerdo, sus decisiones solo eran obl.1 

gatorias en dos casos: cuando las partes se somet!an al arbá, 

traje o aceptaban el laudo o cuando en las disposiciones vi" 

gentes de la negociaci~n se dee:ta que ~stos 01•ganism.os dsci

dir!an respecto a la empresa y su constitucion jui•ídica. 

En Australia las instituciones son locales y fade .. 

rales. 

La Constituci~n Federal de 1900 autoriz& al Parla

mento para que legislara sobre· conciliacii5n y arbit1•aje y .. 

cuando los conflictos de t1•abajo se refirieran a dos o más -

Estados. 

En 1904 se proniulg~ otra ley que ha sido modifica

da dosde entonces hasta 1930 en que se ordena la formaci~n • 

de t1•es organismos a saber :Tribunal de ConciliacHn y Arbitr!.\ 

je, Comisarios Conciliadores y las Cor.1isiones de Concilia-.... 

c1t5n. 

El Tribunal de Conciliaoi~n se forma con un rep¡'e-
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sentante m:Lebbro de la Corte Suprema de Justicia y dos o cu~· 

tro jueces nombrados por el Ejecutivo, ~stos funcionarios -

son inamovibles y sus decisiones inapelables, resuelve o pr~ 

viene los conflictos que afecten a dos o mas Estados, el ar

bitraje es obligatorio. 

Los Comisarios Conciliadores son tres, tienen la -

misma funci~n que el Tribllllal pero &u.camente actda cuando -

lste le encarga el estudio y dec1s1~n de algdn conflicto. 

Las Comisiones de Conciliaci~n las preside un Comi, 

sario Conciliador y un ndmero igual de representantes de los 

trabajadores y de los patronos, solamente conoc!an de los -

conflictos en la Conciliaci~n. 

En ElU'opa hasta 1917 no hab!a un sistema definido 

respecto a las instituciones laborales, las ~cas con carag, 

ter!sticas propias son los Consejos de Prudentes. 

No fu~ sino hasta despu~s de la Primera Guerra Man 
dial cuando las legislaciones elU'opeas distinguieron defini

tivamente los conflictos individuales de los colectivos. 

Haciendo un resdmen, la JlU'isdicci~n del Trabajo 

en Francia, B~lgica y Alemania se integra con un representa¡¡ 

te del gobierno, uno de los trabajadores y otro de los patr.12 

nos. Desde &ste punto de vista las Juntas de Conciliaci~n 1 

Arbitraje del sistema mexicano est~n const1tu!das de la mis-

ma manera. 

Ahora pasemos a ver la clasificaci~n que el maes-

tr o de la Cueva hace respecto a los organismos facultados Pil 
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ra impartir la justicia obrera: 
11a) Los Tribunales Judiciales conocen y resuelven 

los contlictos individuales de trabajo; b) Algunas Legisla-

ciones han creado tribunales judiciales de trabajo, con com

petencia exclusiva para conocer y resolver los conflictos i?l 

dividuales de trabajo; c) Ciertas legislaciones han dado a -

los tribunales judiciales ordinarios o a los particulares. de 

trabajo, competencia para conocer y decidir los co1ú'lictos -

colectivos jurfdicos; d) Todos los Estados que admiten la p,g, 

sibilidad de los conflictos colectivos econ~micos han creado 

organismos de conciliaci~n y arbitraje, comisionados para r~ 

solver dichos contlictos; e) Los organismos de conciliaci~n 

y arbitraje corresponden a varios sistemas& Pueden ser facu¡ 

tativos la conoiliaci~n y el arbitraje; puede·ser obligatoria 

la conciliaci~n pero facultativo el arbitraje; o bien, pueden 

ser obligatorios la conciliaci~n y el arbitraje; f) Algu..ria -

legislaci~n otorg~ a los organismos de conciliacidn y arbi-

traje la facultad de conocer los conflictos colectivos jur!

dicos y, en su caso, resolverlos autoritariamente; g) Ftnal

mente, algwios Estados han negado la posibilidad de los con

flictos colectivos" (13). 

Dice que 11sl derecho extranjero ha creado una jtt·

risdicci~n del trabajo, encargada de resolver los contlictos 

jur!dioos, particularmente los conflictos individuales y or-

(13).-De la Cueva Mario.-Derect;.o Mexicano del T'.rabajo,-pag.-
891, Tomo II, ;a. Edici6m.-Mexico 1963. 

l 
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ganismos de conc111ao1~n y arbitraje para los conflictos co

lectivos econ~rnicos y eventualmente, para los conflictos co

lectivos jur!dicos11 (14). 

Nuest1·a legislac1'5n, en la ~poca colonial ábarcaba 

varias clases de jurisdicciones que comprend!an diferentes -

tribllllales y fueros entre los que se cuentan el de i•eal capi 

lla, el de marina, el secular, el militar de artiller!a, el 

de la guardia real, de extranjer!a, de correos y caminos,etc. 

Los maestros de Pina y Castillo dicen que "La ju-

risd1cc16n puede detiri.irse como la actividad del Estado ence. 

minada a la actuaci~n del derecho objetivo mediante la apli

cac16h de la norma general al caso concreto" (l,). 

Por lo general la jurisdioci~n es ejercida por or

ganismos espec!ticos de car~cter pdblieo, cuya potestad se • 

funda en las normas constitucionales establecidas para la ag, 

ministraci~n de cada pa!s. 

Parece ser que una de las definiciones mas acepta

bles respecto a la jurisdicci~n es la que nos proporciona H.1.1 

go Rocco 11La tunci~n judicial o jurisdiccional es,pues,la as. 

tividad con que el Estado interviene a instancia de los parti 

culares, a fin de procurar la realizaci~n de los interese • 

protegidos por el derecho que han quedado satisfechos por la 

falta de actuaci~n de la norma jur!dica que los ampara" (16). 

(14).-Idem anterior, 
(l;).-De ~ina Rafael y Castillo L. Jos&.-Instituciones de -· 
Der. Procesal Civil, p€g. 49.- M&xico 19'8. 
(16).-Porras L. A.rmando.-Der. Procesal del Trabajo, p~g. 133. 

1 
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En su aspecto objetivo esta definici~n es la q•le -

mAs se adecda al derecho del trabajo. 

Podemos entender perfectamente lo que es la juris

dicci~n, d1ferenc14ndola de lo que es la competencia: la ju

risdicci~n es el g~nero y la competencia es la especie. 

En nuestro derecho positivo podemos dividir a la 

jur1sd1cci~n por materia: en civil y penal, enclladrando den

tro de la primera a lo laboral. 

La legislaoi~n mexicana admite tres clases de ju-

risdicc18na la constitucional, la laboral 1 la fiscal. le -

prin1era conoce de los juicios de amparo, la segunda del der§l · 

cho del trabajo y la tercera los fiscales. 

Lo mismo que en España, Francia y Alemania, tre::dco 

tiene ~rganos jurisdiccionales con juez dnico y drganos colsi. 

giados. 

El juez dnico para varios autores, tiene sus ventfl, 

jas 1 sus desventajas: dentro de las ventajas alegan que el 

juez dnico tiene mejor conciencia del sentido de la respons~ 

bilidad, que la acci~n es t&cil y r4pida; dentro de las des

ventajas ~e encuentra la de que est! rn4s expuesto al cohecho 

y a la prevaricaci~n. 

Respecto a estas ventajas y desventajas atribu!das 

al juez dnico, me voy a permitir refutarlas ya que ninguna -

de las dos tiene raz~n de ser. Por lo que respecta a que ti~ 

nen conciencia del sentido de la responsabilidad, no es ne-· 

'Cesario que trabaje en grupo para que la tenga o la demues--
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tre; tampoco creo que se más :!'ácil ya que el procedimiento • 

es igual para ambos casos; Y rápida, pues, la propia ley se

ñala los términos y no hace diferencia para los casos de 

juez t5nico, 

Por lo que se refiere a las desventajas, no creo -

que existan tales, ya que partimos de la base de que las pet 

sonas que ocupan ese cargo, profesionistas que son designa-

dos, en el sistema jur!dico mexicano, por los ~~gistrados •" 

del Tribunal Superior de Justicia de la Naci~n, personas de

a bsoluta experiencia y honestidad, que a su vez son elegidos 

por el Presidente de la Repdblica Mexicana, saben que deben 

de cumplir y hacer cumplir las leyes bajo una estricta hone~ 

tidad y rectitud, claro est' que hay la posibilidad de que -

alguno se olvide de estos princ1.p1os, pero para esos casos, 

que no ocupan la mayor!a, la ley es absolutamente clara, de

bi~ndoseles aplicar la misma con todo su peso y rigor, prec! 

saraente esos autores est~n señalando que cometen algunos de

litos, es decir para ellos solo son dos, el cohecho y la pr§. 

varicaci~n, pero olvidan o desconocen que, por lo menos:en -

la ley mexicana, hay castigo para el que los comete. 

As! vemos que el C~digo Penal para el Distrito y -

Territorios Federales, contiene un cap!tulo que se denomina 

Delitos cometidos por Funcionarios Pdblicos, otro llamado A~ 

buso de Autoridad, tambiln otros delitos como el cohecho, el 

peculado, la concus16n y por ~ltimo otro oap!tulo que dice -

~elitos cometidos en la Administraci~n de Justicia, en donde 
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claramente el legislador prevee los casos de funcionarios 

deshonestos y faltos de ~tica profesional. 

Por consiguient~, dichos autores con sus propios -

fundamentos hacen que su teor!a no tenga raz~n de ser y que 

resulte indecorosa e ingenua. 

Ahora bien, de acuerdo con la Ley Org,nica de los 

Tribunales de Justicia del Fuero Com~ del Distrito y Terri

torios Federales, es a los Tribunales del Fuero Comdn a los 

que corresponde la facultad de aplicar las leyes en asuntos 

del orden federal en los casos en que la ley les con:f'iere jn 

risdicci~n. 

Para que se vea ;:;as clara la exposici~n anterior, 

transcr1b1r4 algunos art!culos del C~digo Penal. 

11Art. 21?.-Comete el delito de cohecho: 

I.-La persona encargada de un servicio pdblico, 

centralizado o descentralizado, o el funcionario de una em-

presa en que como accionista o asociado participe el Estado, 

que por s! o por interp~sita persona solicite o reciba inde~ 

b1da1nente dinero o cualquiera ot1•a d~diva, o acepte una pro .. 

mesa, para hacer o dejar de hacer algo justo o injusto rela

cionado con sus funciones; y 

II.-El que de manera espont4nea d~ u ofrezca dine

ro o cualquiera otra d~diva a alguna de _las personas que se 

mencionan en la fracci~n anterior, para que &st'e haga u omi

ta un acto justo· o injust6 relacionado con sus funciones. 

·Art. 220.-Comete el delito de peculado toda perso-

-
1 

• 1 
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na encareada de un servicio pdblico, del Estado o descent1·a

lizado, aunque sea en comisi~n por t1en1po lilnitado y que no 

tenga el car~cter de funcionario, que, para usos propios o A. 

jenos, distraiga de su objeto dinero, valores, tincas o cua.J,. 

quiera otra cosa perteneciente al Estado, al organismo des-

centralizado, o a un particular, si por raz~n de su cargo ·

los hubiere recibido en administraci~n, en dep~sito o por o-

tra causa. 

Art. 222.-Comete el delito de concusi~n: el encar

gado de un servicio p4blico que con el carlcter de tal y a -

t!tulo de impuesto o contribuci~n, recargo, renta, salario o 

eruolur.aento, e:t1ja, por s.1 o po1• medio de otro, dinero, valo

res, servicios o cualquier otra cosa que sepa no ser debida, 

o en mayor canti<lad que la señalada por la ley" (17). 

Desde luego que los delitos anteriormente señala-" 

dos tienen sus correlativas penas que el mis1110 ordenamiento 

legal invocado determina. 

Resumiendo, acabamos de analizar los motivos persJl 

nales por los cuales, he manifestado en p<.trrafos anteriores 

que np veo la razl5n de ser de las ideas de algw1os autores -

para atribu!r ventajas y desventajas en los casos de los jU,t 

ces ~nicos. 

(17) •• C~digo Penal para el Distrito y ~erritorios Federales, 
pás. 66 1 67 y 68 ... Tercera Edic1Gn.-rf~:dco, 1958. . 



CAPITULO III 

LAS Jmr.r~.s DE CONCILIACION y ARBITRAJE 

ANTES DEL CONSTITUYENTE DE 1917, EN EL CONSTI'i'UYENTE, 

DESPUES DEL CONSTITUYENTE, HASTA EL PROYECTO DE LA 

SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, PROYECTO DE PO.HTEcl GIL. 

Este cap!tulo lo vamos a dividir en tres fases, a

saber: Per!odo Preconstitucional, Constitucional y ~ostcons

titucional, para apreciar mejpr la secuela que han seguido -

las Juntas de Conc111ac1'5n y Arbitraje, asi como los diferen 

tes criterios e interpretaciones que los juristas le dieron 

a su naturaleza jurídica, 

PERIODO PRECOifSTITUCIONAL.-Los conflictos labora .... 

les, en la legislaci~n mexicana antes de la Constituci~n de 
,.) 

1917 eran resueltos en jurisdicci~n ordinaria, es decir por 

Tribunales Civiles. Se suscitaban con motivo de la aplica--

ci~n del contrato de obra que se encontraba regulado, prime

ro por el C~digo Civil de 1870 y despu's por el de 1884, com 

prendiendo servicio dom&stico, servicio por jornal, contra-

to de obras a destajo o precio alzado, porteadores y alquil~ 

dores, aprendizaje y contrato de hospedaje. El procedimiento 

se reg!a por los C&ligos de Procedimientos Civiles de 1872 y 

1884 cuyas disposiciones contentan: 

11Art. 60.-Son personales las acciones que tienen -

por objeto exigir el cumplimiento de una obligaci~n, ya sea 

Cle dar, de hacer o de no hacer alguna cosa". 
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"Art. 452.-El juicio ordinario podr4 prepararse: 

lo.-Pidiendo declaraci~n bajo protesta el que pre

tende demandar, a aquel contra quien se propone dirigir la -

de1nanda acerca de alg~ hecho relativo a su personalidad •• 11 

(18). 

En el C~digo de 1884 el art!culo ;o es igual al 60 

del de ?2. 

"Art. 60.-La acci~n personal no pnede ejercitarse 

sino contra el :nismo.obligado, contra su fiador o contra los 

que legalmente le suceden en la obl1gaci~ntt. 
11Art. 80. ""Ninguna acoi~n, sea real o personal, pUJ:l 

de intentarse si no se acompaña el tftuJ.o legal, que la acr.e, 

di te en todos los casos en que el C&iigo Civil e~tige para la 

val1d'z de los contratos que se otorguen en escritura pdbli

ca o en escrito privado; los jueces desecharln de plano toda 

acci~n de esta clase que se intente sin éste requisito, bajo 

la pena de suspensi~n de uno a seis mesestt (19). 

Varios estados de la Repdblica tuvieron sus Decre

tos y Leyes, por ejemplo: el Estado de M~xico en 1904 en que 

hubo un Decreto sobre accidentes .. de trabajo, adoptando la -

teorfa del riesgo profesional, dicho Decreto conten!a que en 

los conflictos ocasionados con motivo de accidentes de trab~ 

(18).-Legislaci~n .Mexicana de las Disposiciones Legislativas, 
p~gs. 241 y 269.-Edici~n Oficial.-?~xico 1882, 
(19).-C~digo de Procedimientos Civiles del Distrito Federal 
y Territorio de la Baja California, p,g.2.-M~xico 1886. 



•jo, se resolver!an en juicio sumario, aqu! nos podemos dar -

cuenta exacta de que desde un principio se trat~ de que los 

conflictos laborales fueran resueltos de la manera más r«pi~ 

da posible. 

Para 1906 el Estado de Nuevo Le~n decret6 una ley 

sobre accidentes de trabajo, obligando a los patronos a pa-

gar una indemnizaci~n por dicho conce1>to. El procedimiento .. 

fijado para tal eteoto era r~piclo, las demandas de inder.miz§. 

ci.Sn pol' accidentes de trabajo se llevaban en ju:i.oio verbal 

(aplic&ndose el C&ligo de Procedimientos Civiles), no se ad

mit!a compensaci~n ni reconvenci~n, para adoptar pruebas se 

les di~ un t~rmino que no exced!a de qutnce d!as y seis pa1•n 

el fallo. Si el patri5n saliere condenado y apelara, mientras 

se resolv!a ~sta deber!a proporcionar al trabajador al 50% -

de las cantidades fijadas en la sentencia. 

En 1911 y por Decreto del Presidente Don Francisco 

I. Madero fu~ creado el Departamento del Trabajo, dot~ndolo 

de facultades para intervenir ·en todos los conflictos J.aborg_ 

les, como simple amigable componedor, 

La Ley del Trabajo del Estado de Veracrdz de 1914, 

ere~ las Juntas de Administraci~n Civil en lugar de las Jefa 

turas Pol!ticas, con el objeto de resolver los conflictos la 

borales, 6rgano espec!fico de trabajo, es donde encontramos 

primeramente que dicha JWlta se integra con tres miembros; .. 

un representante obrero, un patronal y un j~ presidente. En 

la Ley de Asociaciones Profesionales de 1915 se les ordenó -
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registrarse a los sindicatos en las Juntas de AdministraciiSn 

81vU. 

Importante para el estudio de lste periodo es ver 

la legislaci~n del trab~jo del Estado de Yuoat4n. Con el ob

jeto de solucionar los conflictos entre trabajadores y patr~ 

nos, en ~rida se crearon el Consejo de Conciliaci~n 1 el !i-1 

bunal de Arbitraje, mediante el Decreto de Salvador Alvarado, 

el 14 de <mayo de 1917. El 11 de diciembre del mismo año, se 

expidi~ la Ley del Trabajo del Estado, cuyo objeto era regla. 

mentar algunos aspectos laborales y entre ellos los conflic

tos· con el siguiente procedimiento: el per!odo coP..c111ator1o 

no podfa exceder de quince d!as, despu~s de &ste t4rnU.no el 

expediente se enviaba al Tribunal de Arbitraje el cual s.e fo¡:, 

maba por un representante obrero, uno del patr~n y un juez -

presidente. 

En su exposici~n de motivos dice: 11La importancia 

trascendental de la cuesti~n obrera, cuya especial naturale

za requiere procedimientos sumarios, impone la necesidad in

declinable de establecer tribunales industriales que impar-

tan Justicia inmediata y oportuna, sin la lentitud desespe-

rante de los enjuiciamientos ordinarios" (20). 

Veamos dos de los art!culos de este ordenamiento: 
11Art. 80.-El 'l'ribunal de Arbitraje para conocer de las disco¡: 

(20).-Trueba Urbina Alberto.-Derecho Procesal del Trabajo, -
plg. 191 y 192.-Tomo I.-M'Axico 1941. 

Blill0Tú"1U. ~lRMJ 
U. N. A. M. 
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d!as que se le presenten, 'poseer~ las m&s amplias facultades1 

podr4 oir testigos y obligarlos a declarar bajo pena de mul

ta; podi·~ entrar libremente en todos los establecimientos, -

ttfbricas, barcos y dem~s lugares en donde se ejerza un.a indtttL 

tria, se ejecute algdn trabajo, o se haga o se haya hecho al 
go que haya motivado una demanda ante la Junta de Concilia-

ci~n o el Tribunal de Arbitraje, Puede tambi&n hacer que se 

le pongan de manifiesto los libros, documentos, papeles y -·· 

escritos relativos al asunto que !'as partes puedan retener o 
I 

de que puedan posee1• testimori..ios 11 • 

11Art. 25'.-Para resolver las dificultades enti•e los 

trabajadores y pattfonos, se estableuen Juntas de Concilia-··

ci~n y un Tribunal de Arbitraje con la organizaci~n y ftmci~ 

namiento que expresa esta Lay. Estas Juntas y el Xribunal p~ 

ra el arbitraje obliga~.orio, se encargar&n de aplicar e11 to

da su extensi~n las leyes de trabajo, teniendo completa li-

bertad y amplio poder ejecutivo dentro de esta organizaci~n, 

en esencia, constituye un poder independiente de manera que 

el trabajo y el capital ajusten sus diferencias autom<'ttica-

mente, bus.cando siempre la f'orma m~s justa para ambos, sin É. 

cudir a las huelgas que siempre son nocivas para los intere .. 

ses de todos 11 (21). 

La sentencia la daba el Tribunal en un lapso no ma 

(21).-Idem anterior. 
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·yor de treinta d!as, contados desde la presentaci~n de la d¡i, 

manda. 

Los acuerdos que recaf.an al conflicto y que daban -

los representantes a los delegados, ten!an el caracter de con 

venio industrial, y 4stos a su vez, eran obligatorios y se ~ 

plicaban a los patronos y a las uniones industriales, que o~ 

ganizaban o qt1e empezaban sus trabajos, a excepci~n hecha de 

los fallos que solamente se daban para un dist1•tto industrial. 

En Jalisco tambi~n se promulg~ una Ley del Trabajo 

en 1915, estableci~ndose las Juntas Municipales con facultad 

para conocer de los conflictos laborales que se presentaran 

en los Municipios. 

Coahuila en 1916 y por decreto ere~ una secci~n de 

trabajo compuesta por departamentos, de estad1.stica pnbJ.ica

cit5n y propaganda, conciliaci~n y protecci!Sn y legislac:!.~n. 

PERIODO CONSTITUCIONAI •• - Previamente explicaremos 

la parte revolucionaria que nos interesa para el estudio que 

estamos haciendo. En 1910 su.rge la revolttci~n, en el Plan d>:? 

San Luis Don Francisco I. Madero promete a la clase campesi

na que les ser~n devueltas las tierras que les fueron ar1•ebf:. 

tadas, esto provoc~ que los rurales se aprestaran a luchar -

por Madero en quien ve!an a la persona qtte les pod1.a hacer -

justicia, la parte relativa estaba redactada en los siguien

tes Mrminos: 11 Abusando de la ley de bald!os, nnmerosos pe-

queños propietarios, en su mayor!a ind!genas, han sido desp2 

jados de sus terrenos, ya por acuerdo de la Secretar~a de F2 

-· 
1 
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mente o por fallos de los tribwiales de ·1a llepdblica. Siendo 

de toda justicia restitutr a sus antiguos poseedores los te

rrenos de que se les despoj~ de lUl modo·arb1trar1o, se decl~ 

ran sujetas a revisi~n tales disposiciones y fallos. Y se -

exigir! a los que los adquirieron de un modo tan inmoral o a 

sus herederos que los restituyan a sus antiguos propietarios, 

a quienes pagar4n tambiln una indemnizaci~n por los perjui-

cios sufridos, s~lo en el caso que &s0s terrenos hayan pasa

do a tercera persona antes de la promul.gaci~n de este plan,

los antiguos propietarios recibir~n indemnizaci~n de aque--

·11os en cuyo beneficio se ver1fici5 el despojo" (22). 

As! poco a poco el plan ru& teniendo rncts adeptos,

levant&nd.ose en armas en Chihuahua, Durango, Puebla, Uorelos, 

etc. derrocando al gobier110 el pueblo que no ten!a nineuna -

preparaci~n militar y careciendo tambi~n de orga1U.zaci~n al

guua, de jefe con absoluta e:cperiencia que los guiara. Trian 

fa as! pues la revoluci~n, que a pesar de su triunfo tambi~n 

conoce de la derrota ocasionada por la tráici~n. 

El jefe de la revoluci~n acepta el desarene de sus 

ti•opas para que el ejE!rcito de1•1•ocado fue:ca el duico que co¡¡ 

tara con la fuerza lllilitar, as!, el partido conservador se -

dedic~ a atacar al Gobierno y logr~ que al Presidente de la 

Repdblica, se le perdiera toda la confianza y el respeto, el 

(22).-Rouaix Pastor.-G&nesis de los art!culos 27 y 123 de la 
Constituc1~n Pol!tioa de 1917, p4g.48. 



-antiguo ejlrcito federal logra la tra1c1~n preparada, asesi

nando a Don Francisco I. Madero 1 a Jos~ Mar!a Pino Suárez,

creyendo que con ello el pueblo dejar!a de pedir lo que le -

correspond!a, pero no result6 as!, por el contrario ~ste se 

enardeci~ por la infame traici~n y vieron a su jefe conver-

tirse en un h&roe ya que su gobierno era pac!f ico e inofens! 

vo. Al verse atacados de tú forma, su deseo de justicj.e. se 

reavivcS ds at5n, con m~s fuerza y ahinco que cllando Don Fi•an 

cisco I. Madero les ofrec1a la devoluci~n de sus tierras, en 

el Plan de San Luis. 

Si en los inicios de la revolllci~n la voltmtad del 

pueblo fu~ esponMnea para lanzarse a la lucha, con más ra-·· 

z~n lo fu~ ahora que conoc!an lo que sie;nif:i.caba la t1·aioH:n, 

los jefes de ~ste ej~rcito eran improvisados, sin prepara--w 

ci~n militar alguna pero con el gran deseo y valor para de-

render sus derechos a costa de lo que fnera, entre ellos es

tuvieron Francisco Villa, Maclovio Herrera, AJ.varo Obregón, 

Emiliano Zapata y otros muchos que se podrían menc:i.onar. 

Don Venustiano Carranza, llamado el primer jefe 

Constitucionalista, con su talento logri5 llevar felizmente .. 

hasta su triunfo la causa por la que se luchaba. 

Aqu! volvemos a encontrar tropiezos, pues aparecen 

las ai:tbiciones personales de los jefes (caudillos), creándo

se dos bandos, por consiguiente Don Venustiano Cari•anza se -

,,16 en la necesidad de irse a Veracr~z, sigui~ndolo Lm pequp~ 

ño grupo de adeptos pr:ncjpalmente algunos que hab!an sido -



-antiguo ejlrcito federal logra la tra1c1~n preparada, asesi

nando a Don Francisco I. Madero 1 a Jos~ Mar!a Pino Suárez,

creyendo que con ello el pueblo dejar!a de pedir lo que le -

correspond!a, pero no result6 as!, por el contrario ~ste se 

enardeci~ por la infame traici~n y vieron a su jefe conver-

tirse en un h&roe ya que su gobierno era pac!f ico e inofens! 

vo. Al verse atacados de tú forma, su deseo de justicj.e. se 

reavivcS ds at5n, con m~s fuerza y ahinco que cllando Don Fi•an 

cisco I. Madero les ofrec1a la devoluci~n de sus tierras, en 

el Plan de San Luis. 

Si en los inicios de la revolllci~n la voltmtad del 

pueblo fu~ esponMnea para lanzarse a la lucha, con más ra-·· 

z~n lo fu~ ahora que conoc!an lo que sie;nif:i.caba la t1·aioH:n, 

los jefes de ~ste ej~rcito eran improvisados, sin prepara--w 

ci~n militar alguna pero con el gran deseo y valor para de-

render sus derechos a costa de lo que fnera, entre ellos es

tuvieron Francisco Villa, Maclovio Herrera, AJ.varo Obregón, 

Emiliano Zapata y otros muchos que se podrían menc:i.onar. 

Don Venustiano Carranza, llamado el primer jefe 

Constitucionalista, con su talento logri5 llevar felizmente .. 

hasta su triunfo la causa por la que se luchaba. 

Aqu! volvemos a encontrar tropiezos, pues aparecen 

las ai:tbiciones personales de los jefes (caudillos), creándo

se dos bandos, por consiguiente Don Venustiano Cari•anza se -

,,16 en la necesidad de irse a Veracr~z, sigui~ndolo Lm pequp~ 
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'diputados, por su parte, el partido de la Convenci~n (villi~ 

tas 1 zapatistas) querta establecer su gobierno en la ciudad 

de Mlxico, Esta div1s16n d1U•6 un afio en el cual el Partido -

Carrancista fu& el que realmente se preocup~ por la mejor~a 

del pueblo ya que el villismo y el zapatismo se dedicaba a -

todo menos a lo que realmente les interesaba, no realizaron 

nada dt1l. 

En Durango en 1913 se dicta la primera Ley Agraria 

que el pafs, con ideas socialistas, cuya primera parte dec!a: 

"Considerando que el motivo principal de descontento de las

clases populares de nuestro Estado que, las ha obligado a l~ 

vantarse en armas desde 1910 ha sido la falta absoluta de la 

propiedad individual, pues al carecer el Estado de la peque

fia. pr~piedad, las clases rurales no tienen mas medios de suh 

sistencia en el presente, ni mas esperanzas para el porvenir 

que servir de peones en las haciendas de los grandes terrat~ 

nientes, que han monopolizado el suelo del Estado''• 

"Art. lo.-El Gobierno del Estado de Duraneo decla• 

re que es de utilidad pdblica, que los habitantes de los pu~ 

blos y congregaciones sean propietarios de terrenos destina

dos a la agricultura" (23). 

Despuls se exp1d16 otra ley de e:xpropiaci~n por 

causa de utilidad pdblica en la que se consideraban en bene

ficio del conglomerado, las obras de irrigaci6n, ejidos para 

~(23). -Idem anter 1or, pl.tg. ,4. 



-los pueblos, fundaci~n de colonias 1. pueblos agrtcolas, edi· 

t1cios y escuelas para el pueblo, etc. 

Al ser derrota6os los partida~los de Huerta, la .... 

clase de los hacendados y capitalistas abandonaron Di:u-ango -

dejando al frente de sus fincas a mayordomos 1 administrado

res con la consigna de no dejar cultivar las tierras, en tal 

virtud el gobierno res~ald4 a los campesinos para que s9mbr¡ 

ran 1 cultivaran las tierras, expidilndose en marzo de 1914 

el decreto r.espectivo. 

Desputfs, el 29 de julio de 1914 se dicta un decre

to mediante el Cll8~, loe. bienes da la Coapafifa de Enseftanza 

Ind11strial y Cientft1oa, S.A. se reatitld'.an a la nac14n. 

El 6 de enero de 191; se promulga ana ley agraria 

que contenta las bases revolucionarias de la Reforma Agraria. 

El 12 de diciembre de 1914 Don Venustiano Carran-

za promul.glJ anas adiciones al Plan de GWldalape, cuyo arttc!l 

lo 20, dec!as "El Primer Jete de la Revolao14n encargado del 

Poder Ejecutivo, expedir& 1 pondr4 en 1'1gor, darante la lucha, 

todas las leyes, disposiciones 1 med~as encaminadas a dar -

satistacci~n a las necesidades econ~caa, sociales 1 pol!t1 

cas del pafs, efectuando las ~erormas que la opini~n pdblica 

exige como indispensables para establecer un r&gimen que ga

rantice la ig11aldad de los mexicanos entre s!; leyes agrarias 

que favorezcan la formaci~n de 11 pequeiia propiedad, disol-

viendo latifundios y restituyendo a los pueblos las tierras 

.de que fueron injustamente privados; le1es fiscales encaminA 
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das a obtener un sistema equitativo de impuestos a la propi~ 

dad ra!z; leg1slac1~n para mejorar la condici~n del pe~n ru

ral, del obrero, del minero, y, en general, de las clases -

proletarias; establecimientos de la libertad municipal como 

1nst1tuei.Sn constitucional, base para un nuevo sistema de o¡: 

gan1zac1.Sn del Ej&rcito; reformas de los sistemas electora-.. 

les para obtener la efectividad de slú'ragio; organizaci~n -

del Poder Judicial In<.\ependiente, tanto en la Federaci~n co .. 

mo en los Estados; rev1s1~n de las leyes relativas al matri

monio y al estado civil de las personas; disposiciones que -

garanticen el estricto cumplimiento de las Leyes de Reforma; 

revisi.Sn de los C'5d1gos Civil, Penal y de Co1na1•cio; reformas 

del procedirniento jliclicial, con el propt5sito de hacer expedi 

ta y efectiva la administraci~n de justicia; revisi~n de las 

leyes relativas a la explotaci&n de minas, petl'lSleo, aguas, .. 

bosques y dea4s recursos natll'l'ales del pa!s, para destru!r • 

los monopolios creados por al ant:!.3uo r~8i1ne11 y evitar que -

se formen otros en lo futuro;· reforrnas pol!ticas que gar~mt! 

cen la verdadera aplicac1'5111 de la Const1tuc:t.$n de la Repdhl1 

ca, y en general, todas las deoms leyes que se estimen nece

sarias para asegui•ar a todos los habitantes del pa!s la efe~ 

t1v1dad y el pleno goce de suo derechos, y la igualdad ante 

la ley" (24). 

(24).-Ro~aix Pastor.-G~nesis de los art!culos 27 y 123 de la 
Constituci~n Pol!tica de 1917, pág 48. 

1 
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El Congreso de Quer~taro en 1916 present6 un pro-

yecto de Constituci~n, el cual en ~u art!culo ;o contenta la 

misma idea que el de la Constituci6n de.1857 reformado en -

1898; lo que contenía nuevo era la prohibic1~n de convenios 

en los que el hombre renunciara temporal o permanente, a e~

jercer su prefesi6n, industria o comercio, y, el contrato o

bligatorio de trabajo por un año, 

Despu's de varias discuciones en las que 1nterv1-

n1eron Lizardi, Elorduy, Idart!, Heriberto Jara, H&ctor Vict~ 

ria, Aguilar, G6ngo~a, Zavala y otros, llegaron a la conclu

si~n de que retiraran el dict~men de la Comisi~n y que se -

presentara un estudio mas completo, en el qae se garantizara 

plenamente los derechos de los trabajadores, comisionando p~ 

ra ello al Ine. Pastor Rouai.x, Jos~ N. Mac!as, Jos~ Inocente 

Lugo, G6ngora, Zavala, Gracidas, Mart!nez de Escobar, etc., 

reformando el proyecto del art!culo 'º y crearon un cap!tulo 

que contenta los derechos de los trabajadores. 

En la expos1oi6n de motivos de aste proyecto se en 

cuentran los siguientes p4rrafos: ''Reconocer, pues, el dere

cho de igualdad entre el que da y el que recibe el trabajo, 

es una necesidad de la justicia y se impone no s&lo el asegil 

ramiento de las condiciones humanas de trabajo, como las de 

s~lubridad de locales, preservaci~n moral, descanso hebdoma

dario, salario justo ~ garant!as para los riesgos que amena

cen al obrero en el ejercicio de su empleo, sino fomentar la 

~rganizac16n de establecimientos de beneficencia e institu--
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c1~n de previsi~n social, para asistir a los en.termos, ayu-

dar a los 1nv,l1dos, socorrer a los ancianos, proteger a los 

nifios abandonados y auxiliar a esa gran ej~rcito de reservas 

de trabajadores parados involuntariamente, que constituyan -

un peligro inminente para la tranquilidad pdblica. 
11Sabido es c~mo se las arreglaban las desavenen--

cias surgidas entre los patronos 1 los trabajadores del pa!s; 

se impon!a en tod~ caso la omn!moda voluntad de los capita-

listas por al incondicional apoyo que les brinda el Poder P!\ 

blico; se despreciaba en acervo cuando se atrev!an a emplear 

medios colectivos para disputar un modesto benef 1c1o a los .o. 

pulentos burgueses. Los c&ligos poco hablan de la prestac1~n 

de servicios, y consecuentes con los principios seculares -

que les inspiraron se desentienden de la 111anifiesta interio

ridad de trabajadores respecto del principal, al celebrar -

los contratos correspondientes. Ho1 es preciso legislar so-

bre esa 111ateria y cuidar de que la ley sea observada y que • 

las controversias sean resueltas por Ol'ganismos adecuados, • 

para que no sean interminables y honerosas las diligencias;

la conciliac13n mejor que la 1ntervenc1&n j!ld1cial llena es

ta necesidad desde todos los puntos de vista que se conside-

ra este problema" (25'). 

El Dict4men de la Com1s1~n, ~eferente al art!culo 

(2¡).-Roua1X Pastor.-G&nesis de los art!calos 27 y 123 de la 
Const1tuc15n Pol!t1ca de 191?, p&g. 109. 



.)o. de la Constituci~n de 1917 trata por primera vez de la -

creac16n de comit4s de conciliaci~n y ar~itraje para resol-

ver los conflictos de trabajo, haciendo. tal proposici~n los 

diputados Aguilar, Jara y G~ngora. 

En las sesiones realizadas con motivo del art!culo 

So, se habl~ de Juntas, Comit~s, Comisiones de Conciliaci~n 

y Arbitraje, Tribunales de Trabajo, Juntas de Avenencia. El 

diputado Jos~ Natividad Mac1as ·dijo: 11He oido en las diver-

sas iniciativas que se han presentado a las C!maras, hablar 

de Juntas de Conciliaci~n y Arbitraje; he oido hablar de Tr! 

bunales de Arbitraje y de arbitradores, que quieren meterse 

en el articulo 13. A la verdad y sin 'nimo de ofender a na-

die, todo esto es perfectamente absurdo, si no se dice cua-

les son las funciones que han de desempefiar esas Juntas; po~ 

que debo decir que si esas Juntas se establecieron con la -

buena voluntad que tienen sus autores y no se llegara a com

prender perfectamente el punto, ser!an unos verdaderos trib,1¡ 

nales m4s corrompidos y m~s dañosos para los trabajdores que 

los tribunales que ha habido en kl.4xico; serta la muerte del 

trabajador y lejos de redimir a esta clase tan importante, 

vendr!an a ser un obst4culo pa»a su prosperidad" (26). 

Tambi~n se refiri~ a la justa compensac1~n del tra, 

bajo; los factores de la producci~n: el capital al que debe 

corresponder un inter~s, el trabajo del inventor, el del em-

,(26).-Diario de los Debates del Congreso Constituyente. 
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·presar1o y el del trabajador. Dijo que despu's de pagar el -

inter~s del capital, el trabajo del inventor y el empresario, 

queda un remanente el cual era necesario dar una parte al o

brero. 
11 Aqu:! tienen ustedes expuesta, en Urminos senei-

llos, la causa eterna de la cuest1~n obrera y el conflicto ª

terno entre el Capital y el Trabajo. ¿C6mo se resuelve esto? 

Un Gobierno, por muy sabio que sea, es impotente para resol

verlo; y entonces, en los paises cultos, donde los Gobiernos 

se han preocupado por la redenci~n de la clase obrera, han -

dictado el sistema de las Juntas de Conciliaci~n y Arbitraje. 

No son t1•ibunales y voy a demostrar que si se convirtieran -

en tribunales, seria contra los obreros. Pues bien, estas -

Juntas de Conciliac!On y Arbitraje son las que tienen a su 

cargo fijar el salario mínimo y deben componer.se, fo¡;oz.,osRmen 

te, de representantes de los obreros y de los capHé\list<1S -

en cada rama de la industria ••• 11 (27 ). 

Mac!as consider~ qué dentro de las funcfones de -

las Juntas estaria la fijacit'!n del salario m!nimo, no dr:iberi 

an ser tribunales, se compondr!an con representantes de tra

bajadores y patronos, deberían fijar el salario remunerador, 

intervenir en los casos de huelga. También manifest!5 que era 

imposible señalar todas las funciones de las Juntas. 

Al terminar su annisis, insistit5 en que las Jun.--

-(27).-Diario de los Debates del Congreso Constituyente. 
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tas no fueran tribunales. 

11Pero ser:!a despu~s de esto muy largo de hablar de 

todas las funciones de las JLmtas de ConciliacHn y Arbitra

je sin decir antes, que es indudable, para que estas Juntas 

sean efectivas, que no sean Tribunales : 11 

11 ••• Si estas Juntas no vienen a solucionar, confot 

me a estos datos, estos grav!simos problemas, tienen que fa

lJ.ar conforme a la ley, sujet~ndose a lo pactado, pues los -

jueces no pueden separarse de la ley y fallartan en contra .. 

de los tl'abajadores. De manera que los tribnnales de derecho 

y no las Juntas de Conciliaci~n y Arbitraje, ser!an esencial 

mente per ;judiciales para el operario, porque nunca bllscar!.an 

la conciliaci~n de los intereses del Trabajo con el Capital" 

(28 ). 

En esta ocasi~n el art!culo no fu~ votado, la Com! 

si~n solicitc5 permiso para retirarse el dicMmen del articu

lo 'º· hasta en tanto se aprobara el capitulo de las tases -

del conflicto obrero. 

En las sesiones del 23 de enero de 191?, la Comi-

si6n presentc5 sus dict~menes referentes al arttculo 'º y 123 

Constitucionales. Una vez discutido el primero, se suspendió 

su votacic5n para hacerlo al mismo tiempo que el segundo. 

Por fin el 5 de Febrero de 1917 se publica la Con~ 

titucii5n Pol!tioa Mexicana en la que se consagra por primera 

(28(.-Diario de los Debates del Congreso Constituyente. 
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vez los derechos de los trabajadores. 
11 Art. 123.-El Congreso de la UnHn y las Leg1sla·

ciones de los Estados deber~n expedir leyes sobre el trabajo, 

fundadas en las necesidades de cada regi~n, sin contravenir 

a las bases siguientes, las cuales regir~n el trabajo de los 

obreros, jornaleros, dom~sticos y artesanos y de una manera 

general todo cont1·ato de trabajo: 

XX. Las diferencias o los coni'lictos entre el cap,1 

tal y el trabajo se sujetarln a-la-dec1si.5n de una Junta de 

Conciliaci~n y Arbitraje, formada por igual n~mero de repre

sentantes de los obreros y de los patronos y uno del Gobier-

no; 

XXI. Si el patrono se negare a someter sus diferen 

oias al arbitraje o a aceptar el laudo pronunciado por la -

Junta, se dar~ por terminado el contrato de trabajo y queda

r« obligado a indemnizar al obrero con el importe de tres m.a. 

ses de salario, adem~s de la responsabilidad que le resulte 

del conflicto. Si la negativa fuere de los trabajador~s se -

dar& por terminado el contrato de trabajo; XXII 

XXII. El patr6n que despida a un obrero sin causa 

justificada o por haber ingresado a una asociaci~n o sindica, 

to; o por haber tomado parte en una huelga licita estar& o-

bligado, a elecci~n del trabajador, a cumplir el contrato o 

a indemnizarlo con el importe de tres meses de salario. Igua¡ 

mente tendr4 esta obligaci~n cuando el obrero se retire del 
.. 

servicio por falta de probidad de parte del patr6n o por re-
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cibir de 'l malos tratamientos, ya sea en su persona o en la 

de su c~nyuge, padres, hijos o hermanos. El patrono no podr4 

eximirse de esta responsabilidad cuando los malos tratam:l.en

tos provengan de dependientes o familiares que obren con el 

consentimiento o tolerancia de ~l; 

XXIII. Los cr~ditos en favor de los trabajadores -

por salarios o sueldos devengados en el a1t1mo afto, o por 1D 

demnizaciones, tendr~n preferencia sobre cualquiera otros en 

los casos de concurso o de quiebra; 

XXIV. De las deudas contratdas por los trabajado_. 

res a favor de sus patronos, de sus asociados, familiares o 

dependientes, s~lo ser• responsable el mismo trabajador y en 

ning~n caso y por ning~b motivo se podr!n exigir a los miem

bros de su fall'lilia, ni ser4n exigibles dichas deudas por la 

cantidad excedente· del sueldo del trabajador en un mes; 

XXV. El servicio para la colocac18n de los trabaja 

dores ser~ gratuito para 'stos, ya se efect4e para oficinas 

municipales bolsas del trabajo o por cualqu~era otra instit~ 

ci~n oficial o particular; 

XXVI.·-~Odo contrato de trabajo celebrado entre un 

mexicano y un empresario extranjero deberd ser legalizado -

por la autoridad municipal competente y visado por el c~nsul 

de la naci.5n a donde el trabajador tenga que ir, en el con

cepto de que, adem4s de las clAusulas ordinarias, se especi

ficar' claramente que los gastos de la repatr1aci3n quedan a 

cargo del empresario contratante; 
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.XXVII. Ser&n condiciones nulas y no obligar~n a 

los c~ntrayentes, aunque se expresen en el contrato: 

a) Las que estipulen una jornada inhumana por lo .. 

notoriamente excesiva, dada la !ndole del trabajo; 

b) Las que fijen un salario que no sea remunerador, 

a juicio de las Juntas de Conciliaci~n y Arbitraje; 

e) Las que señalen un lugar de recreo, fonda, car~, 

taberna, cantina o tienda para efectuar el pago del salario, 

cuando no se trate de empleados en esos establecimientos; 

e) Las que entrañen obligac16n directa o indirecta 

de adquirir los art!cQlos de consumo en tiendas o lugares d~ 

terminados; 

f) Las que permitan ~etener el salario en concepto 

de multas; 

g) Las que constituyan renuncia hecha por el obre

ro de las indemnizaciones que tenga derecho por accidente del 

trabajo y enfermedades profesionales, perjuicios ocasiona--

dos por el incumplimiento del contrato o por desped!rsele de 

la obra, y 

h) Todas las dem's estipulaciones que impliquen r~ 

nuncia de algdn derecho consagrado a favor del·obrero en las 

leyes de protecci~n y auxilio de los trabajadores; 

XXVIII. Las leyes determinar~n los bienes que coll§. 

tituyan el patrimonio de la famiUa, bienes que ser~n inali~ 

nables, no podr~n sujetarse a grav~menes reales ni embargos 

y ser~n transmisibles a t!tulo de herencia, con simplifica--
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c!an de las formalidades de lo~ jn1c1os sucesorios; 

:x:xn. Se consideran de utilidad social: el establ&, 

cimiento de cajas de seguros populares, de m•ll4os, de vi

da, de cesac15n involuntaria de trabajo, de accidentes 1 de 

otros con fines an&logos; por lo cual, tanto el Gob1er~ Fe

deral cocio el de cada lstado, deber4n fomentar la organtza-

c 15n de instituciones de lsta tndole para infundir e incal·

car la prev111an popal.ar, 1 

XXX • .t.sim1s1110, seritn cons1dera4as de ut1114ad so-

e ial las sociedades cooperativas para la const:rucc1&n de ca-· 

sas baratas he higilnicas destinadas a ser adqld.riclas en pr,¡ 

piedad por los trabajadores en plazos deterllinados" (29). 

La tracc15n XX dice cu&l es el &-gano jur1scl1cc1o

nal del Estado encargado de resolver los contUctos labora-

les, en la XXI 1 XXII se crea la competencia de las Juntas .. 

de Conc111acian 1 Arbitraje encargadas de resolver en ja.icio 

arbitral y por medio de lalldo definitivo, con car&cter ejeca 

toriado, los conflictos relativos al cW11pl.1111ento, resc1s15n 

1 nulidad del contrato de trabajo caaDdo ae pacten cOD41c1o

nes prohibidas por la tracc15n XXVII, la naturaleza del lati

do se considera detinitiva, habiendo sanciones para el 1.ncu.¡¡ 

plimiento del mismo. 

Posteriormente las tracciones XXI y XXII taeron ra 

(29).-Leg1slac1~n del Trabajo de los B.U.11.-'lalleres Gr•r1-
cos da la Nao1~n.-Ulxico 1923.-Secretarfa de Ind11Str1a, Co-
merc1o 1 Trabajo. 



tormadas. 

"=<XI. Si el patrono se negare a someter sus d1te-

renc1as al arbitraje o a aceptar el laudo pronunciado por la 

Junta, se dar4 por terminado el contrato de trabajo 7 queda

r& obligado a indemnizar al obrero con. el importe de tr,es ma. 
ses de salario, adem&s de la responsabilidad que le resulte 

del conflicto. Esta d1spos1c1~n no ser& aplicable en los ca

sos de las acciones consignadas en la .tracc1&n s1g111ente. Si 

la negativa fuere de los trabajadores, se dar& por terminado 

el contrato de trabajo; ,., 

XXII. El patrono que despida a un obrero sin ;i~sa 
justificada o por haber ingresado a una asoc1ac1~n o sindica 

to, o por haber tomado parte en 11na huelga l!cita, estar& o

bligado, a elecci~n del trabajador, a cwuplil' con el contrato 

o a indemnizarlo con el importe de tres meses de salario. le 

ley determinar& los casos en que el patrono podr& ser eximido 

de la obligaci~n de cW!lplir el contrato, mediante el pago de 

una :Lndemnizaci~n. Igualmente temr& la obligac14n de irñemn,1 

zar al trabajador con el importe de tres meses de salario, -

cuando se retire del servicio por talta de probidad del patr~ 

no o por recibir de 11 malos tratamientos, ya sea en su pera.a.. 

na o en la de su c~n,yuge, padres, hijos o hermanos. El patrQ 

no no podl'& ser eximido de &sta responsabilidad, cuando los 

malos tratamientos provengan de dependientes o tamiliares que 

obren con el consentimiento o tolerancia de &1; 11 (30). 

·(30).-Idem anterior. 



PERIODO POSTCOiiSTI'lUCIONAL.-Al enriquecimiento de 

&ste perfodo contribuyeron las legislaciones de los Estados 

principalmente las de Veracr~z y Yucat!n. 

Veracraz en 1914 fu~ escenario de una serie de re

formas que vinieron a constituir innovaciones para el dere-

cho laboral, quedando plasmadas en la ley promulgada por C~n 

dido Aguilar el 19 de octubre de 1914. 

El art!culo Mcirnosegundo de ~sta ley dec!a: 11Las 

respectivas Juntas de Administraci~n Civil oir~n las quejas 

de patronos y obreros y dirimir~n las diferencias que entre 

ellos se susciten, oyendo a los representantes de gremios y 

sociedades y en caso necesario, al correspondiente inspector 

del gobierno" (31). 

En la ~poca de la revoluci~n la justicia obrera se 

separ6 de la civil al substituir las Juntas de Administra--

ci~n Civil a las antiguas autoridades polfticas de los Muni

cipios. 

El 14 de enero de 1918 el General C~ndido Aguilar 

expide otra ley en la que se crearon las Juntas iilunicipales 

de Conciliaci~n (accidentales) y la Central de Concil1aci6n 

y Arbitraje (permanente). 

El procedimiento que se segu!a en las Juntas era: 

1.-Per!odo de investigaci~n; que serv!a para que las partes 

aportaran todas las.prmebas que consideraran convenientes, y 

2.-Per!odo de conciliaci~n y arbitraje para las Juntas MlUli

(31).-De la Cuev:i Mar1o.-Derecho Mexicano del Trabajo, pág. 
102 Tomo I. ~a. F.cl1ci6n. 
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cipales y para la Central. 

Una vez resuelto el negocio, deb!a pasarse a los -

tribllll.ales judiciales para la ejecuci!Sn del laLtdo, ya que la 

Suprema Corte de Justicia sosten!a que las Juntas no tenian 

autoridad para ejecutar sus resoluciones. 

Las leyes de 14 de enero de 1918 y 18 de junio de 

1924 del F.do. de Veracrdz tueron las que sirvieron de ml.ldelo 

para todas las expedidas con posterioridad, adem«s, son ant.!il, 

cedentes de la Ley Federal del Trabajo vigente. 

El F.do. de Yucat'n tambi~n contril)uy.5 en gran par

te con sus leyes, entl•e ellas tenemos la del 14 de mayo de -

1915 en la que se ere~ el Consejo de Conc1liac1~n 1 el Trib!l 

nal de Arbitraje; la del 11 de diciembre de 191' que promul

g~ la Ley del Tra~jo. 

Esta ley en su. Art. 25 dec!a:"Para resolve1• las d1 

!icultades entre trabajadores y patronos, se establecen Jun

tas de Conciliaci~n y un TribLtnal de Arbitraje, con la organ1 

zaci~n y funcionamiento que expresa 4sta ley.Estas Jwitas y 

el Tribunal de Arbitraje Obligatorio, se encargar'n de apli

car en toda su extensi~n las leyes de trabajo, teni~ndo com

pleta libertad y amplio poder ejecutivo dentro de ~sta legi~ 

laci~n.Esta orcanizaci~n en esencia, constituye w1 poder ind.!il, 

pendiente, de manera que el trabajo y el capital ajusten sus 

diferencias auto!i!At!camente, buscando siempre la forma imts -

justa para ambos, sin acudir a las huelgas que s1ei:1pre son -

noscivas para los intereses de todos" (32). 

l 
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La idea del General Alvarado ful de que los ti•ibu

nales del trabajo tuvieran una absoluta libertad con poder 

para resolver todos los conflictos obreros patronales. 

Al respecto el maestl•o de la Cueva comenta 11!.a cre.ia, 

c1~n de las Juntas de Conciliaci'5n y del Tribunal de Arbitra 

je significaba la destrucci~n de la t~sis de que el Estado -

es el tmico que puede ejercer el poder pdblico" (33). 

Las Juntas de Conciliaci~n se establecieron en cada 

distrito industrial, compuesta por uno o dos representantes 

de los obreros y de los patronos, su funci~n era la de proc~ 

rar que se celebraran convenios industriales ent1·e loz t1'ab1 

jadores y patronos, s1 esto no se realizaba, proponer la fo~ 

rna de avenirse y que reg!a de una manera provisional por.el 

t4rmino de un mes, mient1'as el Tribw1al de Arbitraje resolda 

en definitiva (~rgano supremo en materia del trabajo). 

El Tribunal de Arbitraje se coopon!a de un represen 

tante que nombraban las wuones de los trabajado1•es, ot1•0 que 

designaban los patronos y el juez presidente que era nor.tbrado 

por las Jwitas de Conciliaci~n reunidas en pleno en la Cinclad 

de M~rida; cuando no se obten!a la mayor!a para la designa-

ci~n entonces la hac!a el Gobernador del Edo. La dlu•acion --

del cargo de los representan·tes era por w1 año. 

El procedimiento que se segu!a era el de practicar 

una 1nvest1gac1~n por una comisi~n de~ignada por los patro-.. 

(32) ... De la Cueva 1íar1o.-Der. Me;~icann del Trabajo, pa~. 108 
Tomo I.-5a Edici.~n. 
(33 ).-Idem anterior. 
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nos y trabajadores interesados en el juicio, y por represen

tantes del Tribunal con facultades para examinnr testi~os, -

libros de contabilidad, inspecciones, etc. Una vez que se -

terminaba la investigaci~n se propon!a una conciliación, pe

ro en el caso de que no se aceptara ~sta, entonces se dicta

ba el fallo con los mismos efectos de un convenio industrial. 

Los fallos se refer1'.an a una empresa o a una rama de 11;1 in-

dustria. 

La Ley del Trabajo de Canilla Puerto del 2 de oc

tubre de 1918 les otorgl5 a las Juntas de Conciliaci!Sn y Arh.t 

traje las atribuciones qne ten:ta el Tribunal de Arbitra.ie. 

La Lep.;1slaci6n del D:l.strito y Ter1•Hor::f.os Federa-

les tambi~n contribo.y!S al em•iquecirniento de ~ste par:t.odo, 2. 

sf tenemos por ejemplo la Ley del 27 de noviembre de J.917 -

p~omulgada por Don Venustiano Carranza, y que se refer:t.a a -

la fnrma de integrar las Juntas de Conciliact~n y Arbitraje; 

se dijo que los Gobernadores del Distrito y Territorios Fed~ 

rales convocar!an a los patronos y obreros con el objeto de

designar sus respectivos representantes deb1~ndose nombrar -

.·" uno por cada industria, por la parte obrera, deb!an concu--

rrir los sindicatos, pero si no los hab!a pod!an ir los obr~ 

ros libres; el representante del Gobierno era nombrado por -

l9s Gobernadores. 

El procedimiento en esta Lay consistía en que para 

la resoluoi~n de los conflictos se segufa la via sumar!sima 

y contra los fallos dictados por las Juntas no hab!a ning~n 

1 
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recurso. 

El Reglainento de las Juntas de ConcU1ac1i5n y Arb,! 

traje del Distrito Federal fn~ promulgado el 8 de marzo de -

1926, respecto al funcionamiento y organizaci~n era semejan

te al vigente, 

La Junta Federal de Conciliaci~n y Arbitraje.-El 28 

de abril de 1926 la Secretarta de Industria y Comercio y Tra 

bajo previno a los Gobernadores de los Estados para que cuan 

do tuvieran un conflicto ferrocarrilero mandaran el asunto -

al Departamento del Trabajo de la Secretar!a. 

El 5 de marzo de 1927 se gir~ otra ~ircular en la 

que se habl~ de la industria minera. 

Y el 18 de marzo del mismo afio otra circular, in-

oluyendo a la industria textil. 

Debido a la situaci6n creada por ~stas circulares, 

el Ejecutivo expidi'5 el 17 de septiembre de 1927 el recreto 

que ere~ la Junta Federal de Conciliacir>n y Arbitraje y las 

Federales de Conciliaci~n. 

El 23 de septiembre de 1927 ru4 pubJ.icado el Regl2_ 

mento por medio del cual se determin6 la organización y fun

cionamiento de la Junta, la cual es antecedente de la actual 

Ley Federal del Trabajo, además, concuerda con las disposi-

ciones hechas por la Junta Central de Conc1liaci~n y Arbitra 

je. 

PROYECTO DE LA SECRET AlUA DE INDUSTRIA, co:,IERCIO y 

TRABAJO, PROYECTO F ül\'.f'!:;S GIL. - 11Para la redacoii5n del proyec-

¡ 
í 
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to, la Secretar!a de Industria, Comercio y Trabajo design~ -

una comisi6n que bajo la presidencia personal del ciudadano 

Secretario del Rsmo concluy& los trabajos que habían sido int 

ciados con anterioridad. La Comis16n estud16 cuanto antece-

dentes tuvo a su alcance; discuti~ ampliamente las opiniones 

de los elementos que habr4n de ser afectados por la ley; to

m~ en consideraci~n las ob.,ervaciones que le fueron hechas, 

as! como las formuladas con motivo del proyecto de C&iigo FS\, 

deral del Trabajo que someti~ a la cons1derac16n del H. Con

greso de la Un16n el c. Lic. Emilio Portes Gil, en la ~poca 

en que fungi~ como Presidente Provisional de la Rep~blica; y 

tuvo en cuenta, de modo muy especial, las discuciones soste

nidas y los trabajos desarrollados en la H. C4mara de D:l.putg. 

dos durante el estudio de ese proyecto. La preparaci~n del -

actual proyecto de ley se hizo, en fin, escrupulosamente, con 

el prop~sito de que la iniciativa que someto a la considera

c i~n del H. Congreso de la Uni~n resulte completa hasta don

de sea posible" (34). 

Exposic1t5n de motivos: 11Desde que se promulg.S la 

reforma al artfculo 73 de la Constituci~n General de la Rep~ 

blica, se ha venido haciendo cada vez ~s inaplazable la ex

pedidi~n de la Ley Federal del Trabajo. Cierto es que las r~ 

laciones entre obreros y patrones contindan gobernadas por 

las bases establecidas en el propio art!culo 123, y por un -

conjunto de normas elaboradas por la costumbre en nuestros -

(34).-Diario de los Debates de la C4mara de Diputados, XXXIV 
Legislatura. Tomo II No.l, p~g. 4. 
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medios industriales, y por la jurisprudencia, tanto de la 

Suprema Corte de Justicia de la Uni6n, como de las Juntas de 

Conc1liac16n y Arbitraje. Pero estas reglas, tanto imprecisas 

y algunas veces contradictorias, no pueden suplir indefinida 

mente a la Ley. Es indispensable que, tanto trabajadores co

mo empresarios, conozcan de manera inequ!voca las normas que 

han de regir sus relaciones y esto solamente puede alcanzar

se por medio die la ley que depura y sistematiza las reglas -

formadas 1nconcientemente por las tuerzas sociales que al 1~ 

do del Estado trabajan en la elaboraci6n del derecho. 

Cualquiera que sean las desventajas que la norma -

escrita tenga en relacicSn con las dem~s que r:l.gen las activ;l,.. 

dados sociales, es indiscutible, como lo ha hecho notar un -

jurista contempor~neo, que ella es la dnica que consigue se

guridad es en s! misma inapreciable bien cultural" (3 5). 

· 11El Gobierno actual, por st1 origen y por convicc:!.6n, 

no puede formular la ley que norme la actividad del capital 

y del trabajo, sino en un sentido ampliamente protector p~ra 

los trabajadores'' (36). 

El Congreso de la Uni~n aprob~ éste proyecto con -

algunas modificaciones, se promulg6 el 18 de agosto de 1931 

y publicado el 31 del mismo mes y año. 

Mn cuando la Ley Federal del Trabajo consagra un 

m!nimo de derechos de la clase trabajadora, vino a est:t'uctu-

(35).-Idem anterior~ 
(36).-Idem anterior. 
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rar el r&gimen procesal obrero. 

Esta ley reglamenta los ~rganos 3ur1sd1ccionales de 

trabajo, su competencia y procedimientos de declaraci~n y e

~ecuc1~n, de las autoridades del trabajo y su competencia, -

de los procedimientos ante las Juntas de Concil.iaci&n y Arbi 

traje, de las responsabilidades, reglas de ca.rfcter procesal. 

Una de las cosas importantes que realiz~ esta ley 

es que consign~ el arbitraje obligatorio. 

Despu4s de 1917 hasta enero de 1924 la Suprema Cot,. 

te de Justicia de la Uni!n sosten!a que las Juntas de Conci-

11ac1~n y Arbitraje nadamfs tenfan como tunc13n mediar en -

los conflictos colectivos, especialmente en los de nattn'ale

za econ~mica, respecto a los asuntos ,11.U'!dicoa llO podfan c.Q. 

nocer ni resolver nada t es decir no eran tribtmales n1 teman 

facultad para hacer ejecutar sus laudos. Pero en febrero de 

1924 cambia absolutamente el criterio, reconoci&ndoseles C.Q. 

mo tribunales con tacUltades para coaocer 1 resolver los a-

suntos jur!dicos, pudiendo ordenar y e3ecatar sus resolucio

nes. El cambio de cr1torio de la Suprema Corte de Justicia -

de la t1n13n sil'v13 para tundamentar la Ley Federal del traba 

30. 

l 



CAPITULO IV. 

LAS JUNTAS DE CONCILIACION Y ARBITRAJE 

EM LA LEY FEDERAL DEL Tli.ABAJO. 

Nos toca ahora estudiar las Juntas que se encuen-" 

tran reguladas en la Ley Federal del Trabajo, artículo 334 -

fracciones VII, VIII y IX. 

Por lo que hace a la naturaleza de las Juntas de -

Concilieci~n y Arbitraje, se .presenti5 una pol~rnica al inter

pretarse las fracciones XX y XXI del artículo 123 Constitu-

cional. 

Las Legislaturas de los Estados al hacer uso de las 

facultades que la Constitucian les otorg~ para legislar so-

bre trabajo, crearon las Juntas Municipales de ConcUiacl~n 

y las Juntas Centrales de Conciliaci~n y Jl.rbitraje, 

En virtud de la naturaleza de los corú"lictos de tr~ 

bajo, trajo como consecuencia el problema de cor.1petencia e • 

interpretaci~n de la Constituci~n, en los casos en que el ám 

bito geogr4fico traspasaba las Entidades Federativas y cuyas 

leyes laborales no pod!an resolver tales corú"lictos. Esto ~º

tiv6· que en 1927 se creara la Junta Federal de Conciliac16n 

y Arbitraje con residencia en el Distrito Federal y las Jun

tas Regionales de Conciliaoi~n que fueran necesarias, 

Las Juntas de Conc1liac1~n y Arbitraje se integrB• 

ron con representantes obreros, pat1•onales y del gobierno. 

Al establecerse las Juntas de Conciliaci~n y Arbi~ 

traje como tribunales de trabajo se incluye la Conciliaci~n 

como una actividad fundamental de dichos orffanism~s. Te.l pa· 
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rece que el legislador trat6 de darle a la conciliac1~n el -

rango Constitucional. 

Las Juntas de Conciliaci~n y Arbitraje tienen como 

tunci~n conocer y decidir de todos los contlictos de trabajo, 

su misi~n es determinar lo que le corresponde a cada ~o de 

los factores de la producci~n en el proceso econ6mico, resol 

ver las controversias jurtdicas surgidas con motivo de la in 

terpretaci~n y cumplimiento ñe las relaciones jur!dicas de -

trabajo y de las normas que le son aplicables, tambifn son -

las encargadas de la fijaci~n del salario ndnimo, conocer de 

las huelgas, registrar sindicatos (locales), reciben endep4,:_ 

sito de los contratos colectivos. 

Se ha dicho que la competencia es el l!mite de la 

jurisdicci~n; la competencia puede ser: tuncional, cuando se 

est& dentro de los l!mites de determinada funci~n; objetiva, 

cuando se atiende a la naturaleza de la materia; y territo ... 

rial, en atenc1~n a la d1stribuc1~n geogr«fica. 

Para determinar la competencia de la Junta es nec1, 

sario toma~ en cuenta: el lugar de ejecuc15ndel trabajo, el 

domicilio del demandado, cuando son varios los lugares en -

donde deber' ejecutarse el trabajo, la del lugar en donde se 

celebre el contrato si el demandado no tiene domicilio fijo 

o son varios domicilios, la del dltimo domicilio del demandn, 

do en casos de ausencia legalmente comprobada; y la del dom1 

cilio del demandado cuando sean conflictos de patrones o de 

obreros entre si con motivo del trabajo. 



Art. 334.-La aplicaci~n de las leyes y dem&s nor-

mas sobre el trabajo, compete, en sus respectivas jurisdic-

ciones a: 

VII.-Las Juntas Federales y Municipales de Conci-· 

liac it5n. (3 7). 

Estas Juntas aparecen en Mlxico en 1915, original

mente en los Estados de Yucat~n y Jalisco. 

Posteriormente el art!culo 123 de la Constituc1~n 
" 

de 1917, reglament~ su organ1zaci6n y competencia. 

Por lo que hace a las Juntas Regionales de Conci-

liaci~n, fueron creadas mediante el Reglamento que en 1927 -

se promulgt5 para las Juntas Federales de Conc1liac1~n y Arb! 

traje, estas Juntas Regionales funcionaren en distintas par

tes del pa!s y a su vez fueron substitu!das por las Juntas -

Federales de Conciliaci~n. 

Las Juntas Municipales y Federales, se encargan de 

la funci~n conciliatoria, su intervenci~n se limita a tratar 

de que las partes lleguen a un arreglo amigable (arts. 337 a 

341 de la Ley Federal del Trabajo). 

A estas Juntas se les ha llamado "amigable compon!t 

dor'1 precisamente por la funoi~n que desempeñan. El Presiden 

te del Tribunal de Conciliaci~n, consulta la opini~n de los 

represen~antes del capital y del trabajo, despu~s propone la 

soluci~n que crea conveniente para terminar el litigio, ha--

(37).-Ley Federal del ~rebajo. 
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ciendo ver a las partes que resuelve con justicia y equidad. 

En caso de que las partes no acepten dicha proposici~n, el A 

sunto pasa a la Junta Central o Federal.de Conciliac15n 1 ~ 

bitraje que corresponda, en virtud de la inconformidad que -

alguna de las partes haga respecto a la op1n15n emitida. 

A las Juntas de Conc111ac1~n 1 Arbitraje Locales -

se les denomina 11Central11 para distinguir a los tribunales -

del trabajo de los Estados-miembros. 

En M~xico, basta 1927 solo existieron Juntas Loca

les, Municipales y Centrales de Conciliaci&n 1 Arbitraje, 1 

de ese afio a la techa, funcionan las Juntas Regionales de ~

Oonciliaci~n y la Federal de Conciliaci5n y Arbitraje (arts. 

342 a 351 de la Ley Laboral), 

La Junta Federal de Conc111aci5n 1 Arbitraje, pra~ 

ticamente actu6 por espacio de veinte años sin fundamento l~ 

gal alguno, Fu~ hasta el año de 1931 al expedirse la Ley Fe

deral del Trabajo, hasta cuando dej6 de ser anticonstitucio

nal; el art!culo 3;8 dices 
11Se establece en la ciudad de J.!&xico una Junta Fe

deral de Conciliaci~n y Arbitraje, para conocer 1 resolver -

las diferencias o conflictos entre trabajadores y pa~rones, 

derivados del contrato de trabajo o de hechos fntimamente r§. 

lacionados con &1, as! como los de la misma naturaleza que -

surjan entre trabajadores o entre patrones, en empresas o iD, 

dustrias que sean de concesi~n federal o que desarrollen ac

tividades total o parcialmente en zonas federales" (38). 

(38).-Ley Federal del Trabajo. 
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Siendo as! pues que la dnica que ejerce jurisdic-

cic5n en toda la Repdblica es la Jlmta Federal de ConcH1a--

c1~n y Arbitraje. 

Ahora veamos los art!culos de la Ley Federal del -

frabajo que tratan el tema qµe nos ocupa. 

Art. 336. La func16n conciliatoria est~ a car~o de 

;as Juntas Municipales de Concil1aci~n, integradas con un ra 
presentante del Gobierno que designar4 el Ayuntamiento o Con 

cejo Municipal, uno del trabajador y otro del patr6n afecta

dos, 

El representante del Gobierno tendr~ el car~cter de 

Presidente de la Junta, y su nombramiento, en ninedn caso, -

podr~ recaer en el Presidente Municipal, municipes o conceja 

les, n~ en los empleados de la admin:l.straci6n mtmic:i.pal. 

Art. 33?. Las Juntas Municipales se integrar~n y 

f uncionar~n cada vez que sea necesario, en la forma que de-

termina esta Ley; pero sin perjuicio de que los Gobernadores 

de los Estados y Terr:l.torios o el Jefe del Departamento del 

Distrito Federal las establezcan con el car~cter de perma--

nentes en aquellas regiones donde el desarrollo y progreso -

de la industria las hagan necesarias. r.a integracit5n de '~S"!'·· 

tas se har~ en los t'rminos del Capitulo VI de este Titulo, 

Art. 338. No podrdn ser rep1•es.entantes de los tra

bajadores o de los patronos: 

I. Los directores, gerentes o administradores de -

la empresa afectada; 
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II. Los presidentes o secretarios generales de los 

sindicatos afectados, y 

III. Los que hayan sido condenados por delitos in-

famantes. 

Art. 339. El Presidente de la Jt1Dta deber~ reunir 

los siguientes requisitos: 

I. Ser mexicano en pleno ejercicio de sas derechos 

civiles; 

Il. Ser mayor de edad; 

III. Saber leer y escribir; 

IV. No tener parentezco con los representantes que 

hay~n de conocer del contlicto o diferencia; 

v. No pertenecer al estado eclesifstico; 

VI. Mo haber sido condenado por delitos Wamantes; 

VII. No pP~~~necer a las agrupaciones de trabajad,12 

res o de patronos; 

VIII, No ser accionista de las negociaciones es•a

blecidas dentro de la jur1sdicc16n de la Janta, 7 

IX. No depender econ6m1camente del patr~n afectado 

ni de otro. 

Art. 340. Son atribuciones J obligaciones de las -

Juntas Municipales de Conc111ac14n: 

I, Conocer en conciliacilSn dentro de sa territorio 

jurisdiccional, de todas las diferencias 1 conflictos que se 

susciten entre trabajadores y patronos, s41o entre aqu,llos 

o s~lo entre &stos, derivados del contrato de trabajo o de -
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hechos 1ntimamente relacionados con ~ste, ya sea que tensan 

el ca~&cter de individuales o de colectivos, siempre que no 

sean de la competencia de las JtUltas Federales; 

II. Elevar al conocimiento de la Junta Central co-

rrespondiente las contraveraias que sean de la competencia -

exclusiva de ~sta, y los conflictos en los que no se hubiere 

obtenido un avenimiento entre las partes; 

III. Sancionar, llegado el caso, los convenios que 

ante ellas celebren las partes; 

IV. En los casos de Juntas Municipales Permanentes, 

practicar las diligencias ordenadas por la Junta Central de 

que· dependan y cumplir con las instrucciones que t!sta dicte 
.. ,. 

para el mejor despacho de los negocios, y 

V. taa dafll.tn qlto lH oon.f'ioran las 1eroo y reclBw-

mentos. 

Art. 341. Las Juntas actuadn con un secretario -

que designar« el Presidente Municipal, y en su defecto, con 

dos testigos de asistencia. 

Art. 342. Corresponde a las Jlintas Centrales de Con 

ciliaci~n y Arbitraje, el conocimiento y resoluci~n de las -

diferencias y conflictos entre el capital y el trabajo que , 

se produzcan dentro de la jurisdicci~n, y que no sean de la 

competencia de las Federales. 

Art. 343. Las Juntas Centrales de Conciliaci~n y -

Arbitraje se instalar«n y funcionar'n permanente~ente en la 

Capital de los Estados, en la del Distr;.to y en la de los Tg, 

-¡ 
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rritorios Federales. En aqu~llos Estados en que, por las necg 

sidades de las industrias, sea indispensable crear varias -

Juntas de Conciliaci~n y Arbitraje los Gobernadores de los -

Estados podr~n constituir tantas cuantas sean necesarias, fi 

j~ndole a cada una de ellas la jurisdicci6n que le correspon 

da. 

Art. 344. Las Juntas Centrales de Conciliaci~n y -

Arbitraje se integrar~n con un representante del Gobernador 

del Estado o Territorio, o del Jefe del Departamento del Di~ 

trito Federal, que fungir~ como Presidente de la Junta, con 

un representante de los trabajadores y otro de los patronos 

por cada ra~~ de la industria o grupo de traba5os diversos. 

Art. 345, Cuando el asunte afecte s6lo a alguna de 

las ramas de la industria o grupo de trabajos diversos, la -

Junta se integrar~ con los representantes respectivos de tr~ 

·:n ~c:dores y patronos y con uno del Gobierno, 

Art. 346. Si el conflicto suscitac\o comprende a -

dos o mb industrias o grupos de traba~os diversos~ la Jllnts 

se integrar~ con el Presidente de la Central y los respecti

vos representantes de trabajadores y pat1•onos de eso~ grupos. 

Art. 347. Pare los efectos de la des1gnaci6n de los 

representantes de los traba~9dores y de los patronos, el Gn

bernador del Estado o Territorio o el Jefe del Departamento 

del Distrito Federal, publicar~ el dia diez. de octubre del -

afio que corresponda, una lista de las ramas de la industrie 

y de los grupos diversos de trabajo que deberán estar repre-



- 81 • 

sentados en dicha Junta, de actl.9rdo con la clasificacit5n que 

se haga, por lo que respecta al Distrito Federal, Territo-~ 

rios y ramos de jur1sdicc1~n federal, por la Secretar!a del 

'l'rabajo y Previsit5n Social; y por lo que hace a los Estados, 

por los Gobernadores de los mismos, tomcíndose en cuen~a las 

peticiones que, para el efecto, hagan las agrupaciones de -

trabaj.adores y patronos de cada regit5n. 

Art. 348. Si los Ejecutivos de los Estados consid~ 

ran que al desarrollo de la industria en general hace 1.'Ulec~ 

sario representar cada u.na de sus distintas ramas~ las Jun-

tas Centrales se inte~rar!n con un re~resentante del Gobier

no, Presidente de la Jlmta, '! hasta tres de los traba.jadores 

y tres de los patronos. 

Art. 349. Son atribuciones y facultades de la Jun

ta Central de Conciliac1~n y Arbitraje en pleno: 

I. Conocer en conciliaci~n de todas las diferen--

cias o conflictos colectivos que se susciten entre trabajad~ 

res y patronos, s6lo entre a~u4llos o s6lo entre &stos, siem 

pre que se deriven del contrato de trabajo o de hechos inti· 

mamente relacionados con lste, y que afecten a todas las in

dustrias del Estado, representadas en la Junta; 

II. Conocer y resolver en arbitraje las diferencias 

o conflictos a que se refiere la fracci~n precedente, cuando 

no se hubiere obtenido un arreglo entre las partas; 

III. Declarar la licitud o ilicitud de los paros -

cuando afecten a todas las industrias del Distrito Federal, 
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·del Estado o territorio de que se trate, previa sustancia·-· 

c1~n del expediente relativo en la torma que lsta Ley esta-

blece; 

IV. Decidir en definitiva sobre ·las cuestiones de 

competencia a que se refiere la tracoi&n I del artfculo 438 

de •sta Lef; 

v. framitar 1 decidir lo relativo a 1'1jaci&n del • 

salario mfnimo en los t4rrninos del Cap!tulo IX de lste t!tu

lo; 

VI. Cuidar que se integren y funcionen debidamente 

las J1U1tas Municipales de Conc1liac1~n; 

VII. ComWlicar &odenes e instrucciones a los miem

bros de dichas J1U1tas para el mejor desempeño de su cometido; 

VIII. Comunicar al Ejecutivo que corresponda, las 

omiciones o negllcencias en que incurran los miembros de las 

Juntas en el desempeño de sus !unciones; 

IX. Aprobar o desaprobar, en su caso, 1 en los t&í, 

lllinos del art!culo io;, los Reglamentos Interiores de fraba

Jo, 1 

x. Las dem4s que les con:t'ieran las leyes 1 regla--

mentos. 

Art. 3;0. Cuando el con:t'licto no cocprenda todas -

las industrias mencionadas en el art!clll.o anterior, conooe-

rln de 11 las Juntas Especiales de las ramas afectadas por.

el con:t'licto, 1 lo tratar4n en conc111ac14n 1 arbitraje. 

Art. 3Sl Son atribuciones 1 f'acultades de los gru ... 

-. 
• ¡ 
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pos especiales de la Junta, en lo que se refiere a su ramo, 

las siguientes: 

I. Conocer en conc1liac1~n los conflictos indivi-

duales o colectivos que se susciten en el municipio de su r§. 

sidencia; 

II. Conocer en arbitrje los coni'lictos a que se rt_ 

tiere la tracci~n anterior, cuando las partes no hubiesen -

llegado a un avenimiento; 

III. Conocer 1gualmente--en conc111acii5n de los con 

tlictos y dif erenc1as a que se contraen las fracciones ante

riores, cuando afecten o comprendan dos o m4s territorios jM 

risdiccionales de las Juntas Municipales; 

'IV, Conocer en arbitraje de los conflictos o dife

rencias a que alude la fracci6n anterior; 

V. Conocer en arbitraje de los confl.1ctos que para 

su resoluci~n env!en las Juntas Municipales; 

VI. Recibir en dep&sito y registrar los Beglamen-

tos I.nteriPres de Trabajo en los tfrminos del Captt6lo VI del 

T!tulo Segundo, y 

VII. Las dem&s que les coni'ieran las leyes y los • 

reglamentos. 

Art. 3'2 Las Juntas Federales de Conciliaci~n se-

r'n &:ücamente de avenencia, y su intervenc16n en los asun-w 

tos que les competa~ se limitar~n a procurar que las partes 

lleguen a un entendimiento. 

Art. 353 La jurisdicci~n de las Juntas Federales -
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de Conciliaci~n se ejercer~ dentro de la misma demarcaci6n • 

territorial señalada a la Junta Federal de Conciliaci~n y 4¡: 

bitraje; las Juntas Federales de Conciliaci~n se integrar~n 

cada vez que sea necesario. 

Art. 3,4. Las Juntas Federales de Conciliaci~n s""' 

integrar&n en la torma que se previene para las hiunicipales 

de Conciliaci~n y ser&n presididas por el Inspector del Tra

bajo que designe el Departamento respectivo de la Secretar!a 

del Trabajo y Previsi~n Social. 

Art. 35~ La Secretarfa del Trabajo y Previsi~n so

cial, atendiendo a las necesidades de una regi~n determinada, 

podr~ crear Juntas Federales de Concil1aci6n con el car«cter 

de permanentes, sujetando la designaci~n de representantes ~ 

breros y patronales a las disposiciones sobre designaci~n de 

representantes ante las Juntas Centrales y Federal. 

Art. 356 Los Inspectores de Trabajo y los represen 

tantes de trabajadores y patronos en las Juntas Federales de 

Conciliaci~n, deberln reunir los requisitos que fije el Re-· 

glamento del ramo y los que se exijan para los presidentes y 

representantes de trabajadoras, respectivamente, en las Jun

tas Municipales. 

Art. 3 57 Las atribuciones y obligaciones de las .;_ 

Juntas Federales de Conciliac16n, en los conflictos de juri~ 

dicci~n federal, son las mismas que establece esta Ley para 

las Juntas Municipales de Conc111ac13n. 

Art. 358 Se establece en la ciudad de M4x1co una -
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diferencias o conflictos que surjan entre trabajadores y pa

tronos, s~lo entre ellos; o s~lo entre lstos, conflictos de

rivados de las relaciones de trabajo o de hechos tntimamente 

relacionados con ellas, en los casos sefialados en los art!.cy 

los 3 59 a 361. 

hrt. 359 Por raz~n de la materia, corresponde a la 

Junta Federal el conocimiento de los conflictos que se refi~ 

ran ai 

r. La industria minera y de h1drocarbtU'os. 

II. La industria petroqu1mica. 

III. Las industrias metaldrg1ca y siderargiea, a-

barcando la explotaci~n de los minerales b~sioos, el benefi· 

cio y la fundici~n de los mismos, as! como la obtenci~n de -

hierro met~lico y acero en todas sus formas y ligas y los -

productos laminados de los mismos. 

r:v. La industria el&ctrica. 

v. le industria textil. 

VI. La industria cinematogr~fica. 

VII. La industria hulera. 

VIII. La industria azucarera. 

IX. La industria del cemento. 

X. La indttstria ferrocarrilera. 

XI. Empres.as que sean administradas en forma dires. 

ta o descentralizada por el Gobierno Federal. 

XII. Empresas que actden en virtud de un contrato 
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o concesHín federal y las que .le sean conexas. 

Art. 360 Son empresas conexas las relacionadas pe~ 

manente y dir~ctamente para la elaboraci~n de productos dete~ 

minados o para la prestaei~n unitaria de servicios. 

Art. 361 Por raz.Sn del lugar, son de jurisdic!)Mn 

federal las empresas que e,jecu.ten trabajos en zonas federa-

les y aguas territoriales, los conflictos que afecten a dos 

o m~s Entidades Federativas y los contratos colectivos que ~ 

hayan sido declarados obligatorios en m4's de una Entidad Fedft 

rativa; 

Art. 362 La Jlmta Federa1 de Conciliaci-5n y Arbi-

traje se integrar~ con un representante de los trabajadores 

y uno de los patronos por cada industria o por la reuni~n de 

varios trabajos o de industrias conexas, segdn la clasifica

cil5n que haga la SecY.'f!tar:ta del Trabajo y PrevisH'11 Social, 

por un representante de ~sta, quien tendr& el caricter de -

presidente. 

Art. 363 J..a Junta Federal de Conciliaci~n y Arbi·

traje funcionar~ en pleno o en juntas parciales, 

Art. 364 Cuando el asunto atecte tan s~lo a alguna 

de las ramas de la industria o grupo de trabajadores diver-

sos, o b!en a dos o más industrias o grupos de trabajos di-· 

veN1os, la Junta se integrad en los tlrminos qua previenen 

los art!culos 344 y 345. 

Art. 365 Son atribuciones y facultades de la Jun~a 

Federal en pleno: 
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I. Conocer en conciliaoi~n de las diferencias o con 

flictos a que se refiere el art!culo 358, ya sea que tengan 

el car~cter de individuales o de colectivos y que afecten de 

una manera general a las industrias o trabajos diversos de ~ 

jurisdicci6n federal; 

II. Conocer y resolver en arbitraje los mismos con 

flictos cuando las partes no hubiesen llegado a un arreglo; 

III, Conocer en conciliaci~n y arbitraje de los 

conflictos colectivos, sean· o no· d·Er jurisd:lcci~n federal, 

suscitados entre patronos y trabajadores, s~lo entre aq11e--

J.los o s~lo entre ~stos, cuando afecten dos o m!ts entidades 

federativas; 

'IV. Conocer en con.ciliaci~n y arbitraje de los con 

flictos que surjan en relaci6n con el contrato colectivo que 

haya sido declarado obligatorio en los t~rminos del articulo 

$8, cuando debe regir en m~s de una entidad federativa; 

v. Cuidar que se integren y funcionen debidamente 

las Juntas Federales de Conciliaci~n; 

VI, Decidir en definitiva sobre las cuestiones de 

competencia a.que se refiere la fracci~n II del artfculo 438 

de esta Ley; 

VII, Comunicar instrucciones a los miembros de di

chas Junt~s para el mejor desempeño de su cometido; 

VIII, Info~mar a la Secretaria del Trabajo y Previ 

s1~n Social, de las deficiencias en el funcionamiento de la 

Junta, sug1riendo las medidas que deban dictarse para corre-· 
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girlas; 

IX. Expedir el Reglamento Interior de la Janta; 

X. Aprobar o desaprobar, en su caso, en 101 tlrm1· 

nos del artfculo lOS, los Reglamento Interiores de Trabajo,1 

XI. Las demls que fijen las leyes 1 reglamen~os. 

Art. 366 Son atribuciones y facultades de los Gru

pos Especiales que integran la Junta Federal• 

I. Conocer en conc111aci~n de las d1terenc1as o -

c ontlic tos a que se refiere el articulo 3S8, siempre que es

tos conflictos abarquen solamente a alguna industria o rama 

de trabajo; 

II. Conocer y ~esolver en arbitraje de los contliQ. 

tos o diferencias de que se trata en la fracc1~n qae antece

de, ast como de los que para tal efecto les remitan las Jun

tas Federales de Conciliaci~n, en virtud de no haber llegado 

las partes a una soluci~n conciliatoria; 

III. Recibir en dep~sito 1 registrar los lttglamen

tos Interiores de ~rabajo, en los tfrminoa del Capftalo VI, 

'rftulo Segundo, y 

IV. Las dem4s que les contieran la• layas 1 re1la• 

..., mentos. (39). 

(39).-Lay Federal del T.raba30. 



CAPITULO V 

JURISPRUDEifüIA DE LA JUNTA FEDERAL 

DE CONCILIACION Y ARBITH~JE 

Primeramente daremos el concepto de jurisprudencia 

cl4s1co romano dado por Ulpiano 11Es la noticia o conocimien-. 

to de las cosas humanas y divinas as! como la ciencia de lo 

j11sto y de lo 1nJusto" ___ (4Ó) 

El maestro Pallares .dice--<1ue ttLa jur1spri.tdenc1a -

tiene una funci~n reguladora que consiste en mantener la e-

xacta observancia de la ley y unificar su interpretacic5n11 (41) 

Para Burgoa 11 la jurisprudencia se traduce en las -

interpretaciones y consideraciones jurfdicas uniformes que -

hace una autoridad judicial designada para tal efecto por la 

ley, respecto de uno o varios puntos de derecho especiales y 

determinados que surgen en un cierto ndmero de casos concre

tos semejantes que se presenten, en la inteligencia de que -

dichas consiáerac1ones e interpretaciones son obligatorias -

para los inferiores jer&rquicos de las mencionadas autorida

des y que expresamente señale la ley" (42) 

JUNTAS DE CONCILIACION Y ARBITRAJE.-No son·TribWlA 

les de Derecho y, por lo mismo, no est~n obligadas, al pro•

nunciar sus laudos, a sujetarse a los mismos º'nones que los 

(40).-Pallares Eduardo.-Diccionario de Derecho Procesal Civil; 
p&g. 478. M&xico 1963. 
{41). Idem anterior, p~g.4?9. 
(421. Idem anterior. 



- 90 -

tribunales ordinarios. 

Del 24 de enero de 1924.-Carlos D!as Ordh "El ar

bitraje a que se refiere la Const1tuc!4n, al designar las -· 

Juntas de Conciliaci~n y Arbitraje, es enteramente distinto 

al arbitraje privado, establecido por las leyes para d~imir 

diferencias individuales entre personas privadas. El arb~trs. 

je obrero es una instituci~n oficial que tiene dos objetos: 

primero, prevenir los conflictos entre el capital y el trab¡, 

jo; y segundo, presentar a las partes, bases para que esos -

conflictos puedan ser resueltos, si se aceptan esas bases; -

no tienen el car~cter de §rbitros privados, sino p~blicos; • 

no es la voluntad de las partes las que las organiza y esta

blece, es la disposici~n de la Ley. 

INTERPRE'l'áCION DE LA LEY POR LAS JUNTAS DE CONCI-

LIACION Y ARBITRAJE.-Las Juntas de Conciliaci~n y Arbitraje 

no son soberanas para la interpretaci~n de la ley, ni para la 

aplicaci~n del derecho; si lo fueran, habi~ndoseles ya reco

nocido soberanía para fijar los hechos y apreciar las prue-

bas, la intervenci~n de la justicia federal contra sus actos 

serta ociosa, lleg4ndose a la creaci~n de un tribunal sustra. 

!do a toda jurisdicci~n que hiciere ajustar los actos del -· 

mismo a los mandatos de la Constituci~n; por tanto, si se a

firma que una junta ha interpretado indebidamente la Carta -

fundamental, no se desconoce la soberan!a de esa junta, por

que no se trata de apreciaci~n de pruebas, ni de la deducci~n 

de hechos, sino de un caso de interpretaci~n de ley, que no 
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constituye un acto propio de la soberania de las juntas. 

NATURALEZA Y PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS JUNTAS DE ... 

CONCILIACION Y ARBITRAJE.-No son tribunales de derecho, y .... 

por lo mismo, no est~n obligadas, al pronunciar sus laudos, 

a sujetarse a los mismos e4nones que los tribunales ordina-· 

rios. 

No siempre la jurisprudencia de la Suprema Corte -

de Justicia de la ffaci8n ha dicho lo mismo, despa's de 1917 

dijo que las Juntas de Conciliaci~n-y IU'bitraje estaban en-

cargadas de intervenir en los conflictos colectivos, sobre -

todo en los de naturaleza econ~mica, paro que no pod!2n con2 

cer de los conflictos jur!dicos. Por lo tanto las Juntas no 

eran Tribunales y no ten!an facultad para ejecutar sus reso

luciones. 

I>espu~s en 1924 camb1~ su criterio afirmando que -

las Juntas de Conc1liaci6n y Al•bitraje constitucionalmente -

estaban dotadas para conocer y decidir todos los asuntos de 

trabajo, ya que eren verdaderos tribttnales con imperio para 

ejecutar sus resoluciones. Este nuevo criterio de la Corte ... 

sirvi6 como fundamento para la Ley Federal del Trabajo. 

Ejecutoria del 23 de agosto de 1916, Lane Rincon -

Hines Incorporated.-Considerando Primero.-Interpuesto el pr!'!, 

sente amparo contra una resoluci6n de las Juntas de Concili~ 

ci~n y Arbitraje, el primer punto que debe considerarse es, 

si asa Junta es una Autoridad contra la. que pueda solicitar

se el juicfo poUtico de garant!as, pues si no lo tuera, no 
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proceder& el amparo, porque, d~sde luego, 'ste es un remedio 

contra actos de autoridades que vulneren o restrinjan las ga 

randas individuales. La palabra arbitraje, que se emplea 

por la Constituci~n para designar esas Juntes, da lugar a dg 

das. El arbitraje a que se refiere es enteramente distipto -

del arbitraje privado, establecido por las leyes para diri-

mir diferencias individuales entre personas privadas. El ar

bitraje obrero es una instituci~n oficial, que tiene dos oh 

jetivos: Primero, prevenir los conflictos colectivos entre -

el Capital y el Trabajo; y segundo, presentat a las partes -

en conflicto, bases para que esos conflictos puedan ser re-

sueltos, si aceptan esas bases; no tienen el car~cter de ar

bitraje privado, sino pdblieo; no es la voluntad de las par

tes la que organiza y establece las Juntas de Conciliaci~n y 

Arbitraje, es la d1spos1c1~n de la Ley. En materia de traba

jo, las Juntas de Conciliaci~n y Arbitraj•~ejercen funciones 

pl!blicas que las leyes determinan y esdn sujetas a disposi

ciones de orden pdblico; por consiguiente, son autoridades, 

y en tal concepto puede pedirse amparo contra sus determina

ciones; por lo que, en el presente caso, la Junta Fed8l'al de 

Conc111aei6n es una Autoridad contra la que ha procedido ad

mitir el presente amparo. Considerando Segundo:- La Junta de 

Conc1liaci6n y Arbitraje no est4 establecida para aplicar la 

ley en cada caso concreto y obligar al condenado a someterse 

a sus disposiciones, ni tiene facultad de aplicar la ley pa

ra dirimir conflictos de derecho·, ni para obligar a las par-
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tes a someterse a sus determinaciones. Por lo tanto, carece 

de imperio y no es un tribunal; es solamente una 1nstituci6n 

de derecho pablico, que tiene por objeto evitar los grandes 

trastornos que, al orden y a la paz pdblicos, a la riqueza -

pabliea, a la organizacic5n de la industria y a la organiza-

cien del trabajo, les res11ltan de los movimientos br•lScos de 

suspensi~n de 'ste, por los obreros o pa~te de los patronos. 

Esto es lo que la Constituci~n ha querido decir, al estable

cer que las Juntas de Conc111acic5n y Arbitraje dirimieran -

los conflictos que surgieran entre el Capital y el ~rabajo, 

conflictos que salo pueden surgir cuando todos los obreros -

de una empresa, o alguno de ellos, se encuentran en l~cha -

contra la empresa misma. Cuando la funci~n de conoiliaci~n -

ha fracasado, las Juntas buscar!n las. nuevas bases que se -

consideren m4s s~lidas, para que el conflicto se dirima. Sien 

do lsta la runci"n de las Juntas de ConciliacHln y Arbitraje, 

no pueden imponerse de una manera obligatoria a los patronos, 

y a los obreros, porque resultar fa que la voluntad de las -

partes contratantes quedarfa eliminada. Por lo que la deter

m1nac1~n no pudo haberse ejecutado ni pretendido ejecutar, -

de manera obligatoria. Considerando Tercero:-Con arreglo al 

artículo 123, fracci~n XX de la Constituci~n, las diferencias 

o conflic~os entre el Capital y el Trabajo, se sujetadn a -

la dec1s1~n de una Jttnta de Conc1liaci6n y Arbitraje, forma

da por igual nt5mero de Representantes de los obreros y de -

los patronos y uno del Gobierno; lo que supone un conflicto 
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de trabajo, en que la dificult.ad surge por la negativa de u

na de las partes contratantes, que no cumple sus compromisos; 

sin que la dispos1c1-'n legal referida pueda extenderse a o-

tro g~nero de demandas, que atañen a las diferencias emana-

das de un contrato, las cuales deben dirimirse ante los, tri

bunales ordinarios no ante las Juntas de Conc111ac1~n y Arb1 

traje. Considerando Cuarto: La interpretaci~n establecida se 

corrobora con lo preceptuado en la fracci~n XXI del artfculo 

123, la cual declara que si el patrono se niega a someter -

sus diferencias al arbitraje o a aceptar el laudo pronuncia

do por la Junta, se dar~ por terminado el contrato de traba

jo, y quedar~ obligado a indemnizar al obrero con el importe 

de tres meses de salario, ade~s de la res~onsabilidad que ~ 

le resulte del conflicto. Y si la negativa fuere de los tra

bajadores, clara y terminantemente revela el pensamiento del 

legislador, que no fll.~ otro que el que las mencionadas Jttri.-

tas mediasen en los conflictos que ocurran sobre cumplimien

to de un contrato de trabajo en ejecuci~n, como ocurre en -

los casos de huelgA, paros de trabajo y otros medios de re-

presalias usados, tanto poD los patronos como por los obre-

ros, a que se aluden las fracciones XVIII y XIX del arttculo 

123:de la Const1tuc16n que quiso, en esos casos, que ordina

riamente trascienden al orden de la sociedad y al desarrollo 

y prosperidad o ruina de las industrias, proporcionar a los 

interesados un medio pronto y eficaz de remediar sus dificuJ. 

tades, 
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En 1924 la Corte cambi~ de criterio.-La Corona S.A. 

El juez de Distrito a quo, para conceder a la Cia. quejosa • 

el amparo de la Justicia Federal, tuvo como razan capital PD. 

ra fundar su sentencia, que las Juntas de Conc1l1ac1~b y Ar

bitraje, al pronunciar sus laudos vienen a constitu!r verda• 

deros Tribunales especiales, los cuales han sido expresamen

te prohibidos por el articulo 13 de nuestra Constituc16n, -

que establece que solo subsiste el fuero de guerra pare los 

delitos y faltas cometidos contra la disciplina militar. Na

da m&s err6neo que &ste concepto, porque las Juntas de Con

ciliaci&n y Arbitraje no son Tribunales especiales: I.-Por-~ 

que la Constituci&n expresamente las ha establecido en su at 

ttculo 123, fracc16n XX, en las fracciones subsecuentes se -

determin~, de una manera general, las atribuciones que les -

competen, las cuales toca reglamentar a las Legislaturas de 

los Estados. Por tal concepto, no puede afirmarse que dichas 

Juntas obren como Tribunales especiales, al dictar su senten 

cia, porque no est~n en pugna con lo dispuesto en el citado 

arttculo 13 Constitucional, desde el momento en que el Leg1~ 

lador Constituyente las estableci6 en el mismo cuerpo de le

yes, fijando los lineamientos generales de acuerdo con los -

cuales debe funcionar tocando a los Estados reglamentar, de · 

una manera amplia y precisa, de qu& casos deber~n conocer, -

sin estorbar las atribuciones de los otros Tribunales que -

funcionen en cada Entidad, y es 16gico suponer que el Const1 

~uyente no fu4 inconsecuente al establecer disposiciones con 
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trad1ctor1as en el mismo cuerpo de leyes, toda vez que exis

te un principio de hermen.Sutica que dice: "En el caso de qu.e 

en un mismo C&ligo existan disposiciones aparentemente contrA 

dictorias, deber4n interpretarse de manera que ambas surtan 

sus efectos, porque no es posible que el Legislador se con-

trad!ga en la misma Ley; 11 II.-Las Juntas de Conc111ac16n y 

Arbitraje no vienen a constituir Tribunales especiales, por

que si es verdad que est~n destinadas para resolver las cue§. 

tiones que surjan de las diferencias o de conflicto entre el 

Capital y el Trabajo, tambi~n lo es que, por raz6n de la ma

teria de que conocen, no puede concluirse que vienen a cons

titufr Tribunales especiales, pues las leyes org4nicas de Oíl 

da Estado, por raz~n de la materia y a fin de delimitar la -

jurisdicci~n o competencia de cada Tribunal, han establecido 

Tribunales Penales, Civiles, Mercantiles, etc,, que no por-

que conozcan de asuntos relativos a determinada materia vie

nen a ser Tribunales especiales sino que, por raz4n de m&to

do, se les ha clasificado en esa forma, a fin de que cada u

no de ellos tenga cierta jurisdicci~n a efecto de que la ju1, 

ticia se imparta de una manera Jllits r&pida, por razan de que 

cada Tribunal s6lo conoce de asuntos de su competencia; y en 

este caso la Legislatura del Estado de Veracrdz, dentro de -

su facultad de reglamentar ha expedido su Ley del !rabajo y 

en ella, se ha establecido que las Juntas de Conc111ac15n y 

Arbitraje deben resolver casos como el que nos ocupa". 
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Ahora veamos las inquietudes que me llevaron a bl, 

cer el an&l1s1s y cr!tica del presente trabajo. 

Considero que el juicio laboral debe federalizarse, 

esta inquietud me surg16 a ra!z de que prest6 mis servicios 

8 la Junta Federal de Conc111ac16n y Arbitraje, al contacto 

directo con los problemas que se suscitan, llegando a la con 

clusi6n de que es necesario cambiar el sistema que se ha ve

nido empleando, para que efectivamente se cumpla con los 1-

deales de la revoluci6n, que se·1mparta justicia laboral. 

Hemos visto que los conflictos laborales en sus i

nicios eran resueltos en jur1sd1cci~n ordinaria (Tribunales 

Civiles) y los C~digos Civiles de 1870 y 1884 eran los que v 

tentan·reglamentados algunos aspectos laborales, el procedi

miento lo reetan los C6digos de Procedimientos Civiles de •M 

1872 y i884. 

En la Ley del Trabajo del Estado de Veracrdz de -

1914 al representante del Gobierno se le llam& Juez-Presiden 

te. Aqu! es donde creo que el Legislador lo que debil5 hacer 

fu~ Qrear los Tribunales Laborales que estuvieran integrados 

como los Civiles, es decir con un Juez. 

Considero que deben desaparecer las Juntas y en su 

lugar crearse juzgados laborales, en los que un juez sea el 

encareado de resolver los conflictos obrero patronales. Los 

representantes del capital y del trabajo pod!an actuar como 

asesores de sus representados (a~n cuando las partes lleva-

ran a sus apoderados) teniendo facultad para comparecer en -
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juicio en los casos en que los. apoderados de las partes no ~ 

sistieran a las audiencias o podr!an hacerlo conjuntamente -

con ellos, con el objeto de orientarlos mejor, desde luego -

qlle tendda que hacerse la reglarnentaci~n respectiva. 

Creo que al funcionar el Tribunal del Trabajo.en -

la forma que arrtba se indica, se tel'minarta en primer lugar 

con los ju:!.cios laborales que se siguen ante la Junta Regio

nal y qu~ a todas luces son indtiles, toda ve1. que en un 99% 

de los mismos, alguna de las p~rtes se inconf'orma con la o-

pini~n emitida y el expediente se tiene que remitir a la Jttn 

ta Federal de Conciliaci~n y Arbitraje para que se lleve el 

juicio en arbitraje, todo lo actuado en lA regional en estos 

casos no tiene valid~z legal alguna, solamente en el caso de 

que las partes reproduzcan ante la Federal sus pruebas, 

tar.ibi&n se hace de of~.cio cuando &stas no se presentan a lt\ 

alldiencia respectiva, as! como para el desahogo de las mis-

mas, estos son los dos ~nicos casos en que se toma en cuenta 

la actuac1an de la Junta Regional. O tamb1~n cuando solici-

tan qtte la opini"n sea sancionada. Desde luego que esto vie

ne a representar m~s gastos para el Estado y los particula-

res, as! coulo la p~rd1da de tiempo, , la ,penosa y larga espera 

de la resoluci~n del juicio. 

En segundo lugar, los exhortos enviados por la Jun 

ta Federal de Conc111aci~n y Arbitraje a alguna Entidad Fer~ 

rativa, ser!an desahogados m~s r~pidamente porque tampoco -

existir!an las Juntas Regionales y &stos se mandar!an al ju~ 
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·gado directamente, serfan desahogados brevemente po.rqae no~ 

inter~endr!an los representantes del capital 1 del traba~o -

que en muchas ocasiones son los que se encargan de que el -

exhorto no sea diligenciado r'pidamente, en otras, ellos lid¡, 

mos son los que enseñan los pliegos de posiciones o de pre

guntas a la contraria antes de la audiencia. 

Con este sistema propuesto, el rezago que existe -

en la Suprema Corte de· Justicia de la lfn1.Sn se acabar:fa, Pot. 

que no es el hecho de aumentar personal lo qae hace que el -

trabajo est& al corriente, sino que estfn bien organizados -

con personal conipetente 1 bien remunerado (para evitar las -

4ldivas). 

Con el dinero que el Estado gasta en las Juntas Rg, 

gionales y Manicipales asi como en los presidentes substitu

tos de las Juntas, se podrfan mejorar los sueldos en los 3u,¡ 

gados propuestos y la justicia laboral serfa efectiva pronta 

y expedita. 

Los presidentes substitutos que de hecho existen -

en las JlUltas, por todos los conceptos anteriormente seiiala

dos deben desaparecer del &mbito laboral, ya que son los que 

se encargan de que los 3uicios tarden en resolverse, los in

teresados tienen que estar rog&ndoles para que puedan discu

tir su asunto y hasta que buenamente qaieren lo hacen, o ha1, 

ta que el presidente de la Junta les llama la atenc18n por-

que las partes han recurrido a 41 para que su asunto se re-

suelva. 
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En los Estados se c~earfan los Juzgados Laborales' 

necesarios y en los lugares en donde no fuera posible crear

los, estos asuntos los podr!an llevar los Juzgados Civiles -

que en tal caso se oonvertir!an en mixtos. 

En el juicio laboral es conveniente que exista la 

apelaoi~n, crelndose wia Sala del Trabajo en el Tribunal Su

perior de Justicia. 

Si esto fuera posible, se acabarfa en gran parte -

con la parcialidad que existe en los representantes del cap1 

tal y del trabajo, dejartan de ser parciales a la clase que 

representan porque me consta que cuando quieren desintegran 

las audiencias, si no llega· el apoderado de la parte que les 

conviene se salen del recinto para desintegrar la audiencia 

de mala t& para la contraria, en estas condiciones no se pu.1, 

den aplicar las sanciones que la propia Ley del Trabajo sefi¡, 

la para los casos por ejemplo que no llegue a la audiencia -

el demandado y la actora s!, etc. como ~ste y otros casos P9. 

dr!a señalar varios. 

Se acabar!a con la explotac1~n indebida, el juicio 

laboral tendr!a m4's seriedad y seguridad para los interesa-

dos. 
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CONCLUSIOHES. 

PRDAERA.-Debe reformarse la t:racciSn XX del arttca 

lo 123 Constitucional debiendo quedar en los siguientes t'r

minos: 

XX. Las diferencias o los conflictos entre el capJ., 

tal y el trabajo, se sujetar'n a la decisi~n de un Tribunal 

del !rrabajo compuesto por varios juzgados, habiendo en cada 

uno de ellos un juez, dos asesores, uno del capital y otro -

del trabajo. 

Tambi'n se deben re!ormar las dem.«s tracciones de 

lste art!culo, cambiando las palabras Junta Federal de ConcJ., 

liac1~n y Arbitraje por la de Tribunal del 1'rabajo. 

SEGUNDA.-Como consecuencia de la anterior propos1-

c1~n, se debe reformar la Ley Federal del 1'rabajo, en la ma.

yorta de los art!culos, pues es necesario cambiar la palabra 

Junta por Tribunal, Grupo por Juzgado, Auxiliar por Juez, s¡ 

primir la pala'bra Representantes por la de Asesores del Cap1 

tal y del Trabajo, dichos art!culos son: 7o,9o, 31, 45, ;6,-

105', 113 rracci6n VI, 118 seglUldo p'rrato, 120, 122 rracc16n 

rv, 123, 124 rracci6n II, 126 rracci6n XI, 1371 148, 1;9 bis, 

197 ri•accHn VI, 2091 214, 215', 216 fracci~n I, 2421 2441264, 

265 fracci~n II, 267, 268, 269, 269 bis inciso a), 270, 271, 

272, 273 íracci6n III, 275, 278, 279, 280, 297 tracc1~n II, 

299 1 306, 312, 330, 332, 334 fracciones III, VII, VIII 1 IX\ 

,35, 35'8, 429, 430, 432, 433, 434, 43;, 436, 439, 440, 441, 
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443, 445, 446, 447, 448, 44.9, 453, 455, 45'6, 45'8, 4,9, 460, 

461, 462, 463, 465, 466, 468 fracc1an r, 469, 470, 473, 474, 

475, 476, 477, 481, 483, 484, 485', 488, 493, 512, 513, 51.4,,tl 

516, ;20, 522, 527, 528, 529, 530, 5'31, 532, 5'33, 535', 5'36,-

551, 553, 554, 555, 561, 563, 566, 568, 569, 571, 572, 572,-
574, 576, 578, 581, 582, 585, 586, 598, 600, 604, 608, 609,. 

610, 613, 619 fracciones I, V 1 VI, 620, 622, 623, 624, 626, 

631, 633, 634, 636, 637, 645' fracc16n I, 647, 648, 636 .frac

ci~n v, 659, 664 y 650. 

Artlculos que deben derogarse: Del T!tulo Octavo -

los Capttulos II y III, o sean del 336 al 351, para dejar a 

la soberanta de los Estados en libertad de legislar en esta 

materia, de acuerdo con la propia Constituci~n. Tambi&n se -

deben derogar los art!culos 352 a 35'8, 362, 363, 364, 365', -

366, del 367 al 401 7 405, 438, 445, 462, 470, 473, 476, 499, 

a '10, 5'24 segundo pirraro, 5'26 dltimo pé1'rraro, ;)4, 5'37 a 

55'0, del 556 al 559, 593, 594, 596, 65ls 6.53 fracciones I, -

II, III y V, 657, 658, del 660 al 663, del 667 al 669. 

El artfcuJ.o 359 debe reformarse en los siguientes 

t~rminos: Por raz~n de la materia corresponde al Tribunal·

del Trabajo el conocimiento de los conflictos que se ref1e-

ran: ·10 que sigue en al art!culo vigente. 

Debe derogarse el art!culo 486 y en su lugar poner: 

El Juez s6lo pO<lr4 ser recusado por causa legft1ma·. 

Tambi&n la fracci~n I y II del art!cuJ.o 494, debie11 

·do quedar: I.-El Presidente cuando el rec:i..1sado sea un Juez. 
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En el art!culo 495 en lugar de representante recu• 

sado,.poner:Juez recusado. 

El 511 debe quedar: Presentada ante el Tribunal -

del Trabajo reclamac1~n de que deba, turnar« al Juzgado que 

correponda, etc. lo que sigue en el articulo vigente. 

El arttculo 526 debe decir: El Juez podr4 hacer las 

preguntas que juzeue oportunas ••• etc. 

El 560 debe deca: el Presidente del Tr.ibunal, a -

petici~n ••• etc. lo que sigue en el arttculo vigente. 

El 584 debe quedar: El Presidente del Tribunal ti~ 

ne obligaai~n de proveer a la eficaz e i...~~ediata ejecuci~n -

de las sentencias, y a ese efecto dictar& ••• etc. lo que si

gue en el art!culo vigente. 

El 595 debe quedar: Si al ejecutar las sentencias 

se opo11e por su propio derecho ••• lo que sigue en el art;:tcn 

lo vigente. 

El 601 debe decir: Si el patr~n se neeare a soma-

ter sus diferencia~ al ~ribunal del Trabajo o a aceptar la -

sentencia pl'ontmciada por algdn Juzgado, &ste ••• etc. lo que 

sigue en el art!culo vieente. 

El segundo pi!rrafo del art!clll.o 627 debe decir: Una 

de las publicaciones se har~ en el Boletfn Judicial. 

El 649 debe decir: El Presidente del Tribunal 1 -

los Jueces incurren~ •• etc. lo que sigue en al arUculo vi-

gente. 

El art!culo 652 debe decir: Incurren en responsa--
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b111dad los Jueces del Tribunal. 

I.-Cr.tando se nieguen a aceptar alguna prueba ofre

cida por las partes sin fundamento alguno y siempre q•.te se -

damueatro que la prueba era L'ldispensabla para el esclareci

miento de los hechos; 

II.-Cuando en la redacci~n de las actas alteren -

sustancial o dolosamente la conresi~n de las partes, la de·

clarac1~n de los testigos, peritos y dera&s personas que com

parezcan ante el Tribunal; 

III.-Cuando incurran en cualquiera de las responsa. 

bilidades que se mencionan para el Presidente del Tribunal -

en las fracciones I, II, III, V y VII; y 

IV .-cuando dejen de cmuplir con las obligaciones a 

que se refieren los art!culos ;3; y 536. 

El art!cuJ.o 670 debe decir: Las sanciones que se • 

imponsan al Presidente del Tribunal del Trabajo ser4'n aplica, 

das por-el Secretario del Trabajo y Prev1si~n Social, las -

que se iraponean a los Jueces, Secretarios 1 Actuarios; ast -

co1ao a los dermts empleados y subalternos de dicho Tribunal,

ser4n aplicadas por el Presidente del mismo. 

Tr.llCER.4,-Se debe inclu:tr un art!cul.o en el T~tulo 

Sexto, De los Riesgos P1•oresionales que estipule: 11P~a los 

casos a que se refieren las fracciones I y II del arttculo -

287, debarl tramitarse todo el juicio en una sola audiencia 11 • 

Esto es con el fin de que el juicio sea sumarts1mo1 ya que -

por su propia naturaleza ad debe ser, pues en la mayor:ta de 
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'los casos los dependientes econ~micos del trabajador se que

dan e~ la miseria, al grado de no tener para su subsistencia 

mientras buscan trabajo o quien los ayude, cuando se trata • 

de la tracci~n I y cuando el trabajador queda inutilizado -

completamente, como es el caso de la 1'racc1~n II. 

CUARTA.-Respeeto al T!tulo Octavo, Cap!tulo I de·

ber4 derogarse la :t'racci~n III; de acuerdo con nuestro sist,t 

ma jurtdico no se puede ser juez y parte al misrao tiempo. Al 

encuadrar a la Procuradur!a de la ·Defensa del Tl"abajo dentro 

de las autoridades del Trabajo en General, se astil violando 

tal principio, la 1'unc1~n que desempeña es la rnisma que una 

defensorfa de oficio, artfculos 407 a 4JJ de la 1*Jy Federal 

del Trabajo, por lo tanto creo que es necesario que dicha -

fracci~n sea derogada. 

El Legislador se conf'undi&, piles la Procuradurfa -

de la Defensa del Trabajo es un Departamento que per.tenece a 

la Direcci~n del.Tl"abajo y Previsi&n Social. 

Al proponer que la Junta sea un Tl"ibunal del i'ra-... 

bajo considero que debe existir una Defensor!a de Oi'icio pa

ra estos asuntos, toinando en consideraci~n que en la clase -

trabajadora es donde encontramos m~s personas de escasos re

cursos eoon~rnicos y por consiguiente no tienen para poder Pi&. 

gar a w1 abogado para que les defienda el asunto, hay ocas~ 

nes en que sus ingresos no les alcanza para vivir reglll.armen 

te. 

QUII"lTA.-La conclusic5n nds importante a la que he -
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'llegado es que las Juntas de Conc1liac15n "f Arbitraje dejen 

de funcionar co¡no tales y se conviertan en un Tribunal del -

'.l!rabajo en el que verdaderamente se imparta justicia y sobre 

todo q~e se le haga a la clase mits desvalida, la trabajadora 

que en toda su ~ayectoria ha sido explotada por la cl~se e

coni5mica1nente ds fuerte, la capitalista, es necesario dar a 

ca.da qll:len lo que le corresponde "f no adquiril'lo por la fue~ 

za dol dinero. 

SEXTA./Se debe elaborar Wl C&iigo de Procedi~1entos 

Laborales, siendo necesario que el Poder Législat1vo nombre 

una Comis1~n para tal etecto, integrada por juristas no sola, 

mente te4ricos sino pr4ct1cos tambUn, as! 00110 asesores del 

capital y del trabajo (Representantes), que estudien a con-

ciencia todos los problemas que &sta materia entraña. 

SEPTI11tA.-En el 1'.ribunal Supor1or de Justicia se da, 

be crear una Sala del Trabajo para que exista la apelaci~n -

en materia laboral. 
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