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Terminados loa oatudioo de la carrera de Licenciado en 

oorecno en la U,N,A,M., se halla ol oatudianto ante la necea! 

dad do olnborar un trnbajo que jusfique el osfuorzo de los -

maestros en la preparaci6n de los alumnos y, a la vez, cons

tituya el punto de purtida do la vida de un nuevo profesional. 

nomos intentado prcscntnr una tesis, que sin sor de -

excepción, cuando monos contenga ciertos elementos interesan 

toa para el trabujac1or manual o intelectual, cuyos derechos -

son desconocidos sistem5ticamento por los tribunales del tra

bajo. 

Esta politicn administrativa que prevalece en las jun

tas, unaa voces es derivación de la burocracia en aumento y -

otras, producto de una profunda ignorancia que padecen desde

los presidentes de las juntas locales y federales, quienes 

son designados en nuestro medio, ¡ncferentemontc, en razón 

directa <le su desconocimiento de la rama laboral del derecho

º porque tiene bL1cnos contactos o son hijos do las familias -

integrantes de la oligarquí.a en el. poder. El resultado es la

anarquía en el medio laborul en cuanto a interpretación doc-·

trinaria; decisiones contra derecho y la tergiversación del -

objetivo para el que fueron croadas las juntas: hacer justi-

cia al trabajador, 
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Por ello, ain un optimismo dosmosurado, pero sí con el

afán do dejar constancia de nuestro FJ<"ISQ por lil facultad de 09_ 

rocho do la Universidad Nacional Autónoma do Móxico, plantea-

moa la nocosidacl do una reforma constitucionnl paril que mediu.n. 

te la jurisdicción concurrente aou llevada la justicia obrera

hasta los centros do trabajo y no haya necesidad do ln concen

tración do millares de oxpodiontos exclusivamente en le Capi-

tal de la República, con la consiguiente cotidiana denegación

de justicia a la parte trabajadora, 



CAPITULO I 

t/\ JURISDICCION 

SU NOCION.- DEFINICONES 
DIVERSAS.- ROCCO, CARN§. 
LUTTI 1 I/\Bl\ND, BORNACK. 

Etimológicamonte la jurisdicción podríase definir como-

decir el derecho, doclarar ol dorocho, aunque tal aseveración-

parezca limitada y hasta ambigua. 

La jurisdicción, desdo otro ~ngulo, implica la presen--

cia del Estado a través de sus órganos denominados tribunales-

para impartir justicia y hacer menos explosiva la convivencia-

humana. 

En el derecho romano implicaba facultades atribuidas al 

Poder Judicial y al Poder Legislativo. 

Bonjean, asevera: "La etimología de la palabra. jurisdi,2. 

ción permite dar a esta expresión un sentido muy amplio que --

comprende al Poder Legislativo lo mismo que al Poder Judicial; 

en efecto, decir el derecho, es reglamentar las relaciones so-

ciales de los ciudadanos, sea creando la regla, sea aplic~ndo--

la". 

La jurisdicción es -agrega- en el sentido más amplio, -

el poder de los magistrados relativo a contiendas de jurisdic-

ción contenciosa -o relaciones jurídicas-- jurisdicción volunt!. 

ria". 
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Caravantes, soationo: "la palabra juriedicci6n lio forma 

de .i!u!. }' dicoro, aplicar o doclarnr un derecho, por lo qu1;s se ... 

dice juris dictio a juro dicondo,- F:a la jurisdicci6n, la po ...... 

toatad pública de conocer do loa asuntos civiles y de 1011 ori

minaloa o de scntonciarloa con arreglo a las layas". 

Para Manresa y Havar ro: "!A .Juriadicci6n ª" la potestad 

do que ao encuentran revestidos los jueces para administrar -

justicia". 

Ugo Rocco, asevera: "la fonci6n jurisidccional ea la ª.!:. 

tividad con que el Eatado, interviniendo a instanciaa de partJ,. 

culares, proc:1ra la realizací.6n de los intereae11 protegí.dos por 

el derechc;,, que han q>.l<!dado insatisfechos por falta de actua--

ción de la norma j:.:rí.dica c¡:;e 1.os ampara", 

En f.l\) obra de:1ol'.'.i:1ada '.I'EORIA GEtIBP.AL m:L DEHECHO, prec;j 

sa a la jurisdicci6n er. la forrr.a. aigdente: "Desde el punto de 

vista lingS'istic-,, J.egislaci6ri ',/ j:.:.risdicción dicen en ai.J.bsta.n 

cia, la :r,i.sma cosa. E.:: el j:.:s di.cere se res;.lr:1lve el leoernferre, 

i' "'ice·,·ersa .- Po:: ~ª~'~º' les doe :¡orrj)res expree.an un morb r:li.s-

tinte de a~t.i.\•!de.C ~ . ...:r1>:ica.- E;, ·::.:.i raí.z, la di..ferencia es - -

reaL~ent.e f:;.nci~na:.- :a le9i.sla'=i6r: es .. :-.r¡a prod~cci6n de de.r~ 

che- s:..:.'bespecie, '"¡?rma-:iva, ~ aea, '..lna p!:'od·..icción de ~l")r1nas j·..l-

ridicas; p:;driam:.;s de:::ir del precep·~? e~: se::-ie, para casos d-

duce r s~.unin1stra ..• derech': para Cé15")S si rtg'Jla.resH. 

-- -'""' -=-~ -
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su SISTEMA, TOMJ II, Haca una distinci6n entre juri1t 

administración.- El fio dol proooso jurisdiccional -

no es ol ncortamionto ~· la roalizaci0n dol derecho, porque el

procoso on sí miamo conaisto on realizar y aceptar 01 derecho, 

de lo que so sigue que ol fin del proceso no puede sor el pro

ceso mismo; el p1:ocoso no se lleva a cabo on intor6s do las -

partos, sino en intorós do la sociedad antera que se perjudica 

con la existencia de litigios y debe evitar el uso do la fuer

za por parte de los pnrticulares; ol inter6s de las partos no -

os la razón del proceso, os decir, es aprovechado p<lra lograr

el fin social; el intorós do las partes en el proceso es en c~ 

da una de ellas que se le d6 la razón que pretendo tener; el -

intorós do la sociedad es dar la razón a quien la tenga no n -

quien pretenda tcnerala.- En consecuencia, se puede llegnr a -

la conclusión de que la diferencia antro la función administr!!_ 

tiva y la función procesal o judicinl".,. se funda en la conn.Q 

tación entre intor6s público en la composición de los conflic

tos y el interés en conflicto, o sea, entre intcréu p6blico y

el interés en conflicto, o sea, entre inter6s público cxterno

e interés público interno. I.i.1 función procesal tiende a satis

facer el primero, mientras qL1e la función administrativa persl 

gue el desenvolvimiento del otro. I.a fonción administrativa so 

cumple en el conflicto: la función procesal, en cambio actúa -

sobre el conflicto". 



Dosde otro aspecto, la funci6n legislativa como la jud1 

cial tienen como fin resolver conflictos de intereses, pero la 

ley sólo los compone cuando no hay litigio, mientras que la 

función jurisdiccional presupone la existencia del litigio. 

carnelutti no acepta la doctrina generalmente admitida-

de que la función legislativa se caracteriza porque produce -- •1.i' 

normas generales y abstractas y la jurisdicción únicamente da-

origen a normas singulares y concretas.- Este autor invadiendo 

la esfera del Derecho Social, refiriéndose concretamente al D~ 

recho del Trabajo, asevera que tal afirmación no está ajustada 

a la verdad porque" ••• las sentencias gue se pronuncian en loa-

procesos colectivos del trabajo obligan no QQlo a quienes liti 

gan, sino a todos los miembros del sindicato, o de la federa--

ción, de lo aue se infiero aue el proceso jqrisdiccional euede 

producir normas de car1cter general". 

De acuerdo con el estudio de las distintas opiniones " -" 
tesis sostenidas por diversos tratadistas. Ugo Rocco en su DE-

RECHO PROCESAL CIVIL, asienta: "Conforme n una primera opinión, 

la jurisdicción es la actividad con que el Estado provee a la-

tutela del derecho subjetivo, o sea a la reintegración del dcr~ 

cho amenazado o violado". Esta posición doctrinaria la compar-

ten Gerber, Helwig, Kisch, respecto a autores alemanes, así C.Q. 

mo loe tratadistas italianos Manfredini 'l Simoncel.li. " 

Diversa actitud doctrinaria, s~sticne: " ••• que la juri! 
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dicci6n os 111 actividad dirigida dal Estado a la actuación del 

dorocho objetivo, modianto la aplicación de la norma general al 

cnso concreto y modianto la roalizaci6n forzosa de la norma ge

neral misma". 

Esta tesis la comparten entro los alemanes Wach, Schmidt 

y otros y entre los italianos, Chiovenda. 

laband y Bornack elaboran asta toaría forl'nil liat:a: " ..• no 

existe entro la jurisdicci6n y la función administrativa ningu

na diforoncia substancial. •• la jurisdicción en la función pro

pia del juez, y la función administrativa la del Poder Ejecutivo". 

Bornatzik y Jellinck opinan que jurisdicción consiste en 

declarar " •. en cada caso, una relación jurídica incierta y con

trovertida,." 

Mor tara a firma que la ".,jurisdicción tiene por objeto -

la resolución de un conflicto entre voluntades subjetivas o en

tre normas objetivas,." 

Al cerrar este capítulo sobro las definiciones e ideas -

sobre la jurisdicci.ón vista lista panorámicamonte, mencionaremos 

algunas e la ses cm bc1sc en los conceptos de distinguidos juris-

consultos. 

Jurisdicción contenciosa, es aquella en que interviene -

el juez sobre intereses opuestos entre particulares determinán

dolos con conocimiento legttimo de causa o por medio de prueba

legal. Esta jurisdicci.611 trata de componer un litigio que se pl'~ 

de dar entre part i.cularcs 'l entre estos y el Estado mismo. 
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Jurisdicción voluntaria, es aquella que puedo ejercer -

un juaz sin quo haya juicio: asuntos que por su naturaleza o --

por el estado en quo se halla no admite contradicción do parte, 

o aquellos en que es necesaria la intervenci6n del juzgador sin 

estar ompenada ni promoverse cuestión alguna entre partas, vo~ 

bigracia, el nombramiento de tutor, 

la adopción y otros semejantes, 

Jurisdicción Judicial, es la corres¡jondiante a las tri

bunales en oposición a la que ejerce la ~;lni~b~agi6n p'cibric~ 

o el Poder Ejecutivo. 

Jurisdicción com6n u ordinaria, es la que so ejerce en-

general en todos los negocios y que extie"lde su poder a aque-

llaa personas o cosas que no están sometidas por ley a juri.sdic 

cioncs especiales. 

Jurisdicci6n concurrente, os la facultad que tienen - -

ciertos órganos judiciales de distinto fuero para conocer de -

asuntos que pueden dirimirse ante autoridades judiciales del -

fuero común o del fuero federal.- Esta jurisdicción pueden cjef. 

cerla simultáneamente tribunales y juzgados, digamos federales, 

aunque estén ubicados en di.:>:btor; <lornici.lios o Estados, por--

que comparten el fuero en conjunto e indistintamente pueden .. _ 

ser requeridos por lus partes. 

No obstante asta diáfana potestad de ejercicio jurisdi~ 

cional muchas veces la ignorancia de los j~eces, su ausencia -
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00 crltcrio, paro quiz..i más por scl.'viliamo y con el afán do -

r.onacrvar el puesto, en mntorin ng1:ai:ia so daclaran incompote.n. 

toa sin ninguna fundamcntaci6n constitucional. 



CAPITULO 1I 

ANTECEDENTES NORTEM1ERI CANOS 

CONSTITUCION MEXICANA DE 1824, rJ\ -
CONSTITUCION YUCATECJ\ DE 1840, CON§ 
TITUCIONES MEXICANAS DE 185 7 y 1917, 

"El Podar Judicial do loo Estados Unidos realdirá en 

una Corte Suprema y tantos tribunaloa inforioroa cuantos ol 

congreso an adelanto •• ,oatablozca" / manda ol artículo III de -

la constltuci6n americana, en au Socci6n I, 

ras facultades del congreso do la uni6n las establece -

el artículo I, Socci6n VIII, párrafo noveno: " ... el congreso -

tendrá facultadoa para constituir tribunalea inferiores a la -

Corte Supramn". 

IA constituci6n do 1os Estados Unidos sólo monciona Go-

mo tribunal federal a la Corte Supro~~. Loa Juzgados do distr.i 

to y loa tribuanalcs do circuito aon en su eatructuracl6n com-

petencia y croaci6r. del congreso de la uni6n. Además de loa --

tribunales constituclonaloa directamente subordinados a la CoL 

te Suprema existen trib~ina les legiolativos c::cados por el con-

groso, verbigracia el denominado COURT OF ClAIMS erigido desde 

1855.- Para litigar sobre impuestos existe el TAX COURT OF THE 

UNITED STATES: estos son prototipos de los tril'Y,ma les legisla-

tivoa ya que su erección proviene del congreno federal y su d.Q. 

nominación deriva de la facultad constitucional que el poder -
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legislativo tiene: para" estructurarlos, 

ORGANIZT\CION y COMPE'rENCI/\ DEL roDER JUDICIT'II, FEDEML DE LOS -
ESTADOS UNIDOS DE NORTEAME!UC/\NA, 

Con fundamonto on ol artÍ.Cltlo III de la Constituci6n F~ 

doral Americana, se precisan en la Socci6n III la competencia-

del Poder J¡_¡fücial Fodoral, La Socci0n III ostableco: "El po--

dcr judicial se extenderá a todoo loa casos en derecho y oqui-

dad que emanen do esta constituci6n do las Leyes de los Esta--

dos Unidos y de los tratados hechos y por hacerse bajo su aut..Q 

ridad; a todos los casos relativos a los embajadores y otros -

ministras p6blicos y a los c6nsules; a todos los casos del al-

mirantazgo y jurisdicción marí:tima; a las controversias en que 

los Estados Unidos soa una de las partes: a las controversias 

entre dos o más Estados; entro un Estado y ciudadanos do otro-

Estado; entre ciudadanos de diferentes Estados, entro el ciutle 

dano de un mismo Estado reclamando tierra:; ~por concesión de di 

ferentes Estados; y entro un Estado o los ciudadanos de ésto y 

Estados extranjeros, ciudadanos o s6bditos". 

Con una s6til interpretación del jurisconsulto Marshall 

respecto de la sentencia o mandamiento de la Socci6n II del a.r. 

':.iculo III de la Constitución Federal, estableció la suprell'i\--

cia del Poder Judicial de los Estados Unidos sobre los otros -

poderes, Porquo si. es el poder judicial al que corresponde co-
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noccr de todos les casos que on derecho y equidad emanen de la -

constituci6n no podría existir acto do autoridad alguna qua esca

pa a la rovisi6n judicial. Con apoyo on esa interpretación -sin -

Judicial Federal tiono constitucionalmente la facultad de derogar 

leyes o anular actos de cualquier autoridad cuando sean contra- -

rioa a la constitución, 

Muy importante os también apreciar la breyeda~ y concisi6n 

de la carta Magna de los Estados Unidos, ya que.contiene siete a.;: 

t!culos divididos en secciones los que, a su vez contienen. párra

fos nwnerados, 

El artículo I se refiere al Poder Legislativo; el artículo 

II al Ejecutivo y el artícµlo III al Poder Judicial,- Si bien os

cierto que al principio careció de un capítulo sobre las garan- -

tías individuales, o como algunos autores las designan, derechos

pÚblicos SubjetiVOS / dicha Omisión fue Subsanada C011 las erunien-

daG constitucionales, estimadas cano parte de la misma constitu--

ción. 

ACTA Y CONSTITUCION DE 1824 

Respecto de nuestro país, al Estado :.texicano ae crea a par 

tir del Acta Constitutiva de 1824 y su primera Constitución Fede

ral también de 1824, Isidro Montiel y Duarte autor del primer Tr~ 

tado de Derecho público en México asevera que ni en la Constitu-

ción de Apatzingán ni en el Plan de Iguala o en los Tratados de 

córdoba se 11 
•• ,dan la filiación práctica de lan prescripciones -

que vinieron a establecerse en el Acta constitutiva de 1824", 
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¡,n similitud do longuago y do terminología usados en _-_.. 
las aases constitutivas dol Primor Congroµo constituyonto de ~ 

yucatftn dol 20 do Agosto do 1823, con los documentos que sir-

vieron a la estructuración dol gntado Mexicano " ••• tanto más -

quo el secretario do la comisi6n de Puntos constitucionales -

del Congreso Constituyente de 1B24 lo fue o. Manuel creacencio 

Rejón, siendo presidunte de esa Comisión D. Miguel Harnea Ari! 

pe, nos permito aaovcrar la influencia docisiv<i do Rejón en la 

rcdacci6n tanto dol Acta constitutiva como do la Primera cons

titución PolÍtica de la RcpÚblica Mexicana". Eata ufi.rmación -

está muy lojana do la intención do restar méritos a Humos Ari.e 

pe, cuyas sugerencias sin duda fueron oscuchada::i poro corrien

do a cargo dol socretario de la misma comisión la redilcción de 

ambos documentos. 

En sesión del 3 do Enero do 1824 el jurisconsulto yuca

tcco fue designado en unión de Juán de Dios cat'iodo para engro

sar la Comisión de Puntos constitucionales " ••• desde entonces

-dice Carlos l>. Echánovc 'l'rujillo- tomarf1 parte principalisima 

en la redacción del Acta y dcspucfa de la Con~titución. I:'ormul~ 

rá el solo artículos y adiciones. En las últimas discusiones do 

la Constitución será el encaryildo de leer el articulado a dis

cutir. Es con justo título, uno de los creadores de la Consti

tución de 1824". 

Sobre estas circunstancias históricas en relución con -
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el nacimiento del Acta Constitutiva y la propia Conatituci6n -

do 1824, on la obra denominada BREVES CONSIDERACIONES HISTORI

CO-JtJRIDIC/\S SOBRE I.}\ GENESIS DEL JUICIO DE AMPARO del maestro, 

doctor Juan Es trolla Capos, transcribimos 1 "Sobre la Comisi6n

de Puntos Constitucionales -comonta zav<:1la- Ramos l\rizpe era -

el coritco del Pürtido Federal; lugar que le cedieron sus col~ 

boradoree por su antiguodad y eu estado, pero sostenían las -

discusiones los Diputados Rej6n, Velez y otros. Raz6n por la -

que no se puede descartar la posibilidad de que haya sido Re-

jón redactor del. Acta conatittiva, con la que .México adopt6 el 

régimen Federal". 

Este autor al referirse al Artículo 140 del Proyecto de 

Constituci6n mencionado, antecedente de nuestro actual 16 can.e. 

titucional, asienta: "Ninguna autoridad podrá librar orden pa-

ra el registro de las cosas, papo lee y otros efectos de los h!! 

bitantes de la RepÚblica sino en los casca expresamente dis- -

puestas por la ley y en la forma que ésta determine. En sesión 

de 25 de Agosto de 1824 al lee reo el artículo anterior se acl~ 

ra que fue redactado por el senor Rej6n y el siguiente artícu-

lo 141, lo adicionó el jurisconsulto yucateca en estos preci-

aas términos 1 "No se usará en ninguna circunstancia del tonnen 

to ni de los apremias, cuya esencia y finalidad se encuentran

en las articules 22 y 23 de la Conetituci6n Federal vigente". 



Roj6n desde la Constituci6n da 1824 

cia de tres podares s ol Ejecutivo, al Logialativo y ol Judi• - · 

cial no obstnnto qua on el congreso constituyente do 1824 .J.oa

diputados insistían en qua el Poder Judicial no ara sino "una;. 

emanación del Ejecutivo o de óste y ol Legislativo". 

Eota posición ta6rica do la oquivalencia de los tres p_g 

dores, sostenida y defondida por Manuel Croscencio Rejón, pone 

los cimientos del juicio de garantías como protección de los -

ciudadanos frente a los desmanes y arbitrariedades dol Estado, 

mostrándonos la majestad e importancia del Poder Judícíc:i.l como 

defensor de la vida humana, de los o lomen toa de suba is tencia -

del ciudadano y corno regulador de las relaciones sociales. 

El proyecto de la Constitución Yucutccn de 1840 estruc

tura el juicio de amparo, que fue s<:i.ncionuda el 31 de Marzo de 

1841 focha en que empezó a regir en la península Yucateca. Fi

ja su mente en e 1 principio do la jerarqui:!ación de normas, fu,!l 

damento de la supremacía de la constitución, sostiene el jui-

cio de amparo como defensa do los derechos del hombre contra -

actos y leyes de los tres poderes: el Ejecutivo, el Legislati

vo y el Judicial. 

Otorga Competencia il la Suprema Corto para amparar con

tra leyes y actos del Ejecutivo y del Legislativo y por lo que 

.. 
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respecta a los Juocos de Primera Instancia, reza el artículo -

63 de su proyecto1 "Ampararán en ol goce de los derechos garan 

tizados por el artículo anterior (derechos del hombre) a los -

quo les pidan su protecci6n contra cualesquiera funcionarios -

que no correspondan nl. Judicial", 

Esta divisi6n do jurisdicciones se debe a que 1;i no -

confiri6 a la Suprema Corte el conocimiento de toda violación

conetitucional, y roserv6 la protección de las garantias indi

viduales a los Jueces do Primara Instancia, fue con el objeto

de que dicha protección so diere más rápida y eficazmente, to

da vez que la Suprema Corte yucatoca resisdiría en Mérida mien 

tras que loa Jueces de Primera Instancia los habría en cinco -

lugares del Estado: Mérida, campeche, Valladolid, Izamal y Te

kax, principales municipos de la entidad en osa época, 

Tesis que seis a~os después, inclusive el juicio de ga

rantías, la sostiene Rejón en el PROYECTO DE !}\ MAYORIA DE LOS 

DIPUrADos DEL D.F., suscrito en 1946, cuyo autor es él, sin dg 

da alguna, ya que se hace una profesi6n do fe federalista: se -

pide que en la Constitución nacional de 1824, vigente aún, y -

de la que en gran parte es autor el jurista yucateco, se inclQ 

ya el principio básico federalista: ".,.Los poderes no delegados 

a las autoridades de la unión ni negados a los Estados por el.

código fundamental.. ,se entienden reservados a los Estados". 

Se defiende la elección directa, la libre unión, el uso 
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libre de la palabra impresa y ornl, la responsabilidad ilimit~ 

da de los funcionllrios y respecto de las garantí.ns del ciudad_!! 

no "debe evitarse ol atropello y los atentados, estableciendo

rocuraos of icacos para remedinr, •• las arbi trariedadea que pu-

dieran cometerse". 

Sobre la defensa general del ciudadano pide la implant~ 

ci6n del juicio de amparo, como puede comprobarse en el artic.!!, 

lo 10 de dicho programa, aunque restringido a la sola protec-

ci6n de las garantias individuales. T.os derechos del hOnU)rO -

enumerados en la constitución yucateca, son las mismas que fi

gurarian pronto on la carta Magna do México. 

"r.a novedad de tomar el derecho individual como base de 

las leyes constitutivas, en de la mayor trascendencia, pues d§. 

bia obrar en la sucesión del tiempo un cambio de rumbos en to

da la organización social y de su desenvolvimiento progresivo¡ 

de tal su<ffte que quizá no haya en la legislación constitucio-

nal mexicana, hecho más importante que la adopción de los der~ 

chos del hombre, ni solución más compluta ni más necesaria que 

la que ella debía producir en toda la obra legislutiva". 

Así rotundamente afirma sobre este particular el ameri

tado constitucionalista D. Emilio Habasa, apologista de Maria

no Otero, al reconocer la innovación lograda por Manuel cres-

cencio Hcj6n. 
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En el programa al que nos venimos ref iriondo, PROGAAMA

PE !A MAYORIA DE LOS DIPUTADOS DEL D.F., del quo es autor Ma·

nuel cresconcio Rej6n, sobre compotoncias aoftala laa mismas -

que enumor6 en la constituci6n yucateca. 

Por la guorra qua Móxico aostcnla con Estados Unidos, -

los diputados Rejón, cardoso y Zubieta solicitaron que en tan

to persistí.an las hostilidades, se considerara como ccnstitu-

ci6n obligatoria ln de 1824, aún sin las reformas propuostas,

entrc ellas el juicio de amparo contenido en el programa men-

cionado. Ho coincidi6 ni estuvo de acuerdo otro de loa comisiQ 

nndoa Mariano Otero presentar.do un voto particular en el que h.f!. 

ce ainteaia tle las ideas de Rejón, del sector liberal, expues• 

taa cuatro meses antoa en diversas aosiones; en efecto, Otoro-

propone: " ... derecho de reuni6n, declaración de garantías indl: 

viduales ... elección directa ..• los poderes no delegados a lu --

unión se entienden reservados a los Estados y el juicio de am

paro". 

Al referirse a las garantias individuales sugiere que la 

fije una ley, no las incorpora a la constituci6n nacional. So

bre el amparo tiende a proteger, como Raj6n a últimas fechas.

las garantías individuales, pero s6lo contra los poderes EjecE. 

tivo y Legislativo, omitiendo el judicial. Este error acusa una 

visión imcompleta del juicio constitucional tal como lo.conci

bió y creó Rejón; aumemos a ello que E~l procedimiento preconi-
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zado por Otero era el rojoniano, aunque augoria a la vez otro

para a tacar las loyca Loca lea por la fedaraci6n y las de ~s ta

por los Estados enfrentando aai a los poderos quizá más con mJ:. 

ras políticas quo j\1r1dicns. 

cuando Otero habl6 do ln defensa de los do.t:echos ciuda• 

danos on 1842 crnplc6 el t6nnino rcclnmo, ahorn, 1847, apÚca -

la acepción ~paro. 

Sobre ce te particular, ol m.1a conspicuo apologista ele: ..: 

Otoro, Emilio Rabasa, tiene que confesar sobre el vocablo rejQ 

niano: "Por primera vez hallamos empleado el verbo amparar en-

la Constitución Yucatoca do 1840 en asta aplicaci6n que habrá-

despuos oc consagrar el uso para distinguir el juicio constitQ 

cional mexicano". 

El voto particular de Mariano Otero es el que al trans-

currir del tiempo se dcnomin6 Acta de Reformas. 

Esta 1'.ct11 de 1847 otorga competencia a ciertos Tribuna-

les de la federación an su articulo 25: "Los tribunales de la-

federaci6n ampararán a cualq\lier habitante de la repúblicü en-

el ejercicio y conscrvuci6n de los derechos que le concedan e2 

ta constitución y las leyes constitucionales contra todo aten-

tado que los poderes Legislativo y Ejecutivo, ya de la Federa-

ci6n, ya de los Es tadc.)S, limitándose dichos tribunales a impa.r 

tir su protección en el caso pílrticular sobre el que verse el-

proceso, sin hacur cleclaraci6n general respecto de la ley o del 

acto que lo rnotiv;n·e". /\p:lrucc, en consecuancin, la jurisdic- -

ci 

- ........ ~ - ,.... . ....-. 
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ci6n juridico~politica, o sea, el amparo en el árl\bito federal, 

mas no se crea 11.1 institución,. como indebidam~nte se difunde--

entre los estudiantes de derecho, ya que su gánesis es a par-

tir de 1840 en la constituéi6n Yucateca y su creador D. Manuel 

crcscencio Rejón. 

La Constituci6n de 1824 organiza el poder Judicial y la 

jurisdicción de la Suprema Corte do Justicia, a los tribunales 

de circuito y a loa juzgados do distrito, precisando sus atri-

buciones en los artículos 137, 142 y 143, respectivamente. 

La Constitución de 1857 incorpora la llamada Acta de R~ 

formas, pero rectificando la omisión de Mariano Otero, ya que-

hace extensivo el juicio de amparo al Poder Judicial, como lo-

estructuró Crescencio Rejón en la Constitución Yucateca de 

1840. 

La Constitución de 1824 estableció un cap1tulo especial 

de garantías individuales bajo el rubro "Reglas generales a que 

se sujetara en todos los Estados y Territorios de la Federa- -

ci6n la Administración de Justicia". 

Esas mismas garant1as individuales o Derechos Públicos-

Subsjtivos las hace suyas la Constitución de 1857, que con el-

juicio de Amparo incirporado completo, a instancias de Poncia-

no Arriaga, quien fuera compa~ero de luchas de Rej6n, puede h~ 

blarse ya de la jurisdicci6n federal ordinaria y jurisdicción-

jur1dico-politica, o sea, el Amparo en la Suprema Corte, y - -



otros 'l'iib\lnalos l"ederalos. 

Ln constitución de 1824 y l.a de 1857 pusieron las bases 

para la defensa de los derechos del hombro, al dar competencia

ª los Tribunales de la federación para conocer do los conflic

tos y controversias que surgieran por actos o leyes de cual- -

quier autoridad que violaran las garant1as individuales o tam

bien, denominados derechos públicos subjetivos. 

Esta Jurisdicción Federal Ordinaria pasó a la Corwtitu

ci6n de 1917 casi intacta como so deriva de la redacción del -

articulo 104, párrafo segundo: "En los juicios on que la Fede

ración est~ interesada, las leyes podrán establecer recursos -

ante la Suprema Corto de Justicia contra las sentencias de se

gunda instancia o contra las de los tribunales adrninis trativos 

creados por la Ley Fedenll, siempre que dichos Triüunales es-

dn dotados de plena autonomía para dictar sus fallos". 

De acuerdo con las reformas del af'io do 1950, los Tribun~ 

les de Circuito se dividen en Colegiado~ para conocer en mate

ria de amparo, y Unitarios, para conocer en apelaci6n respecto 

a juicios federales ordinarios. 

El articulo 94 Constitucional expresa: "Se deposita el

ejercicio del Poder ,Judicial de la Federación en una Suprema -

Corte, en Tribunales de CircLiito, Colegiado1.1 en materia de Am

paro y Unitarios en materia de ilpclaci6n, y en Juzgados de Di.§. 

tri to". 



CAPITULO III 

LA JUNTA FEDERAL DE CONCILI.!ICION Y ARBITAAJE 

SU JURISDICCION CONSTITUCIONAL. JUNTAS REDERALES DE 
CONCILIACION: PERMANENTES Y ACCIDENTALES. JURISDIC
CION CONCURRENTE DE l/\S JUNTAS. PROCEDENCIA DE RE-
FORMl\S /, J./\ CONSTI'rDCION POLITICJ\ Y A IJ\ LEY FEDERAL 
DEL TRABAJO PAM LA REESTRUCTURACION DE U\S JUNTAS -
DE CONCILIACION Y ARBITRAJE ESTJ\TALES Y DEL DISTRITO 
FEDERAL. 

El constituyente de 1917 si bien no elaboró una teoría 

sobre la división de jurisdicciones, si puso los cimientos -

necesarios para que los estudiosos del derecho e investigadQ 

rea fijaran la jurisdicción local y la jurisdicción federal-

de los tribunales de trabajo. 

El impulso de cierto sector del constituyente de 1917, 

integrado por los trabajadores y algunos visionarios con in-

quietudes de manumisión en favor del obrero, hizo posible la 

redacción del titulo denominado Del Trabajo y de la Preven--

ci6n Social mucho antes que en Europa. latitud en la que ya- ~ 

se manejaban tesis sobre el nacimiento de un nuevo derecho, 4 
el Derecho Social. 

En efecto, en ese lapso Gustavo Radbruch apuntaba que-

el nuevo derecho, el derecho social no conoce personas sola-

mente, indentifica a patrones y a trabajadores; constituye -

en si ese derecho naciente un conjunto de medidas de protec-

ci6n contra la impotencia social; busca y pone las bases de-



la nivelación do desigualdados 1 a los derochos subjetivos les 

da un contenido social de deber y no un sentido p~ramente áti 

co, s!no fundamentalmente jurid.ico. 

La carta Magna en su articulo 123, fracci6n XXXI, preci 

sa a qu6 autoridad toca la aplicación de las leyes de trabajo: 

"Ln aplicación de laR leyes del trabajo corresponde a la aut.Q 

ridadea en sus respectivas jurisdicciones, pero es de la com

petencia exclusiva de las autoridades federales en asuntos rg_ 

lativos a la industria textil, e16ctrica, cincmatrográfica, -

hulera, azucarera, minería, petroquímica, motal6rgica y side

r6rgica, abn rcando la explotación de loa minerales h:.ísicos, el 

beneficio y la fundición de loa mismos, asi como la obtención 

de 1iic!rro metálico y acoro en toda11 sus fotil\Lls y lir,¡as y los

productos lamin<Jdos de los miamos, hidrocarburo!:!, cemento, -

ferrocarriles y cmpresi'ls que sean udministradas en forma di-

recta o descentralizada por el gobierno federal; empresas que 

actden en virtud de un contrato o concesión federal y las in

dustrias que le sean conexas; empresas que ejecuten trabajas

en zonas federales y aguas territoriales; a conflictos que -

efecten a dos o más entidades federativas; a contratos colec

tivos que hayan sido declarados obligatorios en mtís de una e.n 

tidad federativa y por 6ltimo las obligaciones que en materia 

educativa corresponden a los patrones en la forma y términos

quc fija la ley respectiva. 
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Es posible afirmar, sin temor o oquivocaci6n alguna, " 

que esta jurisdicci6n por razón de materia, la precisa la --

constitución política para evitar interferencias perjudicia-

loa sobre todo n la clase trabajadora muy comunes antes de 

que se fijarn la aplicación de las leyes del trabajo en el 

fuero federal y el fuero local. 

En el capitulo X de la Ley Federal del trabajo se desA 

rrolla y explica la función de las Juntas Federales de conci

liaci6n. 

El articulo 591 de dicho ordenamiento, reza: "Las Jun

tas Federales de conciliación tendrán las funciones siguien-

tes 1 

1.- Actuar como instancia conciliadora potestativa pa

ra loa trabajadores y los patronas . 

II.- Actuar como Juntas de Conciliación Arbitraje cuan 

do se trate de conflictos a que se refiere al articulo 600, -

fracción IV1 

III.- Las demás que les confieren las leyes. 

El articulo 600 de la misma ley reglamentaria precisa

las facultades de las Juntas Federales de Conciliaci6n. 

" I .- Procurar un arreglo conciliatorio de los con- -

flictos de trabajo. 

II.- Recibir las pruebas que los trabajadores o los -

patrones juzguen conveniente rendir ante ellas, en relación -

..-.. ... ·- ......... -· ..... - -
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con las accionos y excepciones que pretendan deducir nnte la"'. 

junta F'odoral de conciliaci6n y l\rbitrajo: El término para la 

recepción de las pruebas no podrá exceder de diez.días. 

Torminada la recepción de las pruebas o transcurrido -

el t6rmino n que se rofiore el párrafo anterior, la junta re

mitirá ol expediente n h Federal de Conciliaci6n y Arbitraje. 

III .- Recibir la demanda que presente el trabajador o

el patr6n, remiti6ndolo il la Junta Federal de Conciliaci6n y

Arbitraje. 

IV. - Actuar como juntas do Conciliación y Arbit:t'aje p~ 

ra conocer y resol ver los conflictos que tengan por objeto el 

cobro de prestaciones cuyo monto no exceda del importe de --

tres meses do salario; 

v.- cumplimentar los exhortos y practicar las diligen

cias que les encomienden otras juntas federales o locales de

conciliación l<rn juntas federales y locales de conciliaci6n -

y Arbitraje: y 

VI.- Las demás que les confieran las leyes." 

La ley de la materia, en su parte adjetiva, otorga a -

las juntas federales de conciliaci6n, unas veces facultades -

conciliatorias y otras, de arbitraje o decisorias siempre y -

cuando el monto de lo demandado no exceda de los tres meses -

de salarios. 

Opinamos, con fundamento en la esencia protectora ~· --

·-. - ----



"· hastn roinvi.ndicatoria do cista ruma del derecho s6ccial,-0 qul)c'"._ 

debo roformursa esta capitulo radicalmente as! como ol art!--

culo 123 constitucional para que aatM juntas aenn siempre da 

concilinci6n y arbitraje, y están en posibilidades de raaol--

ver definitivamente loa conflictos que se lea planteen, sin -

limite del monto de las prestaciones o de otra .índole, 

No alcnnzamoa a comprender cuál es el objeto de que ~ 

problemas generados en Yucntán o en Chihuahua forzosamente f 
tengan que sor estudiados y resuoltoa en la ciudad de México- f 

1 

ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, con las --

circunstancias embarazosas creadas en contra de los intereses ' f 
• 

los' obreros principalmente por la distancia, gastos de traslj'! 

do.y, sobre todo, la acumulación desorbitada de juicios en la 

capital de la república, para cuyo trámite se requiere perso-

nal especializado del qua hay escasez, dando pábulo a la im-- • 
provisaci6n generalizada ya en los tribunales del trabajo y,-

por consiguiente, a ln existencia de juicios prolongados ind~ 

finidamente, p6simamente t:ramitudos y peor sentenciados en --

contra de los obreros para quienes fueron creadas las juntas-

por el constituyente 1917. 

En fama pública, por lo que no hay n(:cesidad de proba_!'. 

lo, que en los tribunales del trabajo se comercia con los ne-

gocios y predomina la tendencia patronnl, contraviniendo el-

--- . objetivo y finulidad para los cuales :"ueron estructuradas las 

------·-·---...._______ .. 

---~--------·----------------

-- -· - -------------' .. . . . . ' . - ---.:::--_____ 
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juntas en la bl'lsqueda de la realización da la justicia en f-ª. 

vor do la clase laborante del país. 

Procurar un arreglo conciliatorio de cualquier con--

flicto es cierto que da contorno de realidad al adagio "Más

vale un mal arreglo que un buen juicio": pero estas juntas -

federales de conciliaci6n, precisamente en el ejercicio de -

la jurisdicción concurrente, no s6lo deben recibir pruebas - ~ 

de los trabajadores o de los patronee para apoyar las accio- • 

nes y las excepciones que pretenda deducir, sino que deben -

ser estudiadas y desahogadas ante las juntas de cada entidad 

e incluso proyectarse sentencia definitiva para cerrar la -

instancia. 

Que se combata dicha sentencia mediante el juicio de

amparo en via directa ante un tribunal colegiado o ante la -

Suprema Corte de Justicia de la Nación, ello seria con refo~ 

mas tambíen a la Ley de Amparo, para acortar el tiempo en f~ 

vor de la clase obrera para la cual se organizaron los trib~ 

nales del trabajo. 

En esa virtud no habria recepción de pruebas y menos

remi tir el expediente 11 la junta, con la consiguiente pérdi

da de tiempo y embrollo burocrático; sino que las juntas de

conciliacíón serian de arbitraje forzoso para todas las ac-

ciones que intentara el trabajador o el patrón, con senten-

cia definitiva; agilizándose el procedimiento lnboral en be-
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noficio do ln econom!,ñaol traoa}adorcy,c~por. ende, de~l Estado 

· Me:xlc111lo. 

Como se ve, actualmente funciona la jurisdicción caney 

rrento respecto da las Juntas Foderaloa de Conciliación, ya -

que si bien la instancia conciliadora es potestativa para tr~ 

badores y patronos, ello significo que pueden demandar y ofrQ 

car pruebas ante dichan juntas federales o bien demandar y ªli f 

cepcionarse ante la junta federal de Conciliación y Arbitraje f 
de la ciudad de México. Ea decir, indistintamente se puede --

iniciar un juicio ante la junta Fcdoral do un Estado cualqui~ 

ra o ante la Junta Federal de Conciliaci6n y Arbitraje da la-

Capital do la República. 

Respecto de nuestra proposición de que las denominadas 

Juntas Federales do Conciliaci6n sean de arbitraje elimina- -

rian a lna Juntos Accidentales que representan erogaciones --

que pesan sobre el ya agobiado presupuesto del contribuyente. 

Ll\ JUNTA FEDERl\L DE CONCILIACION Y ARBITRAJE 

El capítulo XII, a partir del articulo 604 de la ley -

de la materia precisa la jurisdicción de este tribunal fede--

ral. 

Articulo 604: "Corresponde a la Junta Federal de Conci 

liaci6n y Arbitraje el conocimiento y resolución de los con--

flictos de trabajo que susciten entre trabajadores y patro--
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naa, 11610 entre aqu6llos o a6lo entre éstas, derivados,d~· las. 

roli.\ciones de trabajo o de hechos intimamente iel.~&ioriados 
con ellos •• " 

Este articuló reglamenta la fra9cj_Ón &'I d~l articulo 

123 constitÚcional. 

Ln aunta Federal de conciliaci6n y Arbitraje es un tri ~ 

bunal colegiado y se integra con un representante del gobier- 1 
no, uno de los trabajadores y otro de los patrones. Estos re-

presentantes deben provenir de las ramas de la industria o de 

las actividades que conozca al grupo especial en cuestión. 

La junta puede funcionar en pleno o en juntas especia-

les de acuerdo con la clasificación de las ramas de la indus-

tria correspondiente. 

El pleno se integra con el Presidente de la Junta y --

,con todos los representantes de los trabajadores y de los pa-

.trenes. 

Las juntas especiales pueden funcionar con el presiden 

te de la junta cuando se trate de conflictos colectivos, o --

con el presidente de la junta especial en los demas casos asi 

como con los representantes de los trabajadores y de los pa--

trenes . 

Tanto el presidente de la junta como los de las juntas 

especiales serán sustituidos por auxilinres, per'~ tienen que-

intervenir en la vot;11ci6n de las resolucioru~o qm refieran 



a co~petencia, nul.idadde actuacionoa, sustitución de patr6n, -

cuando se solicite tener por desistido al actor aai como cuan-

do se trate de la pr6ctica do diligencias" a fin de completar, 

aclarar o precisar las cuestiones analizadas por los peritos,-

aai como pnra solicitar nuevos infonnes de las autoridades e -

instituciones oficiales y particulares ... o interrogar a los -

peritos o pedirles algún <lictámon complementario o designar C.Q 

mis:..onea parn que pratiqucn investigaciones o estudios eepeci!!. 

les." 

Pnra ser presidente de ln junta se requiero tener la n!!_ 

cionalidad mexicana, haber cumplido veinticinco ai\os, tener t.!, 

tulo de licenciado en derecho, con cinco at)os de ejercicio prof.~ 

sional a ln fechc:i de su nombramiento; con estudios de derecho-

de trabajo y de la seguridad social; no pertenecer al estado -

eclesiástico y no haber sido condenado por delito intencional-

castigado con pena corporal. 

En sus faltas temporales y en las definitivas el presi-

dente de la junta será substituido por el secretario general -
1 

más antiguo. 

Es tos requisitos y condiciones que debe llenar el presi 

dente de lo junta desgraciadamente no son cumplidos o satisfe-

chos y, por lo general, quienes ocupan el puesto son los favo-

recidos, los parientes de los secretarios de estado y aquellos 

que tienen contactos con la oligarquía política dominante. Sa 
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paridad ·procesal, para la realización plena de la tutela en -

favor de los trabajadores. 

Es indiscutible que el derecho procesal del trabajo --

comparte el espíritu reinvindicatorio del derecho sustantivo. 

'.' Destaca en forma especial la naturaleza reivindicatoria del 

derecho sustantivo y procesal del trabajo que se consigna en 

el articulo 123, pues como hemos dicho la legislación funda--

metital del trabajo contiene normas reivindicatorias para co--

rregir las injusticias sociales y la explotación secular de -

que han sido víctimas los trabajadores mexicanos; por ello en 

el proceso mismo las juntas de Conciliación y Arbitraje y los 

tribunalea dol trabajo burocrático, están obligados a rodDnir 

a los trabajndorcs, a fin de cumplir con los principios de -

justicia social que contiehe ol mencionado ustat~to constitu-

cional. En esta virtud la función reivindicatoria la deben --

ejercer los tribunales del trabajo en el proceso laboral, en-

donde pueden advertir fácilmente las injusticias y aplicar -

los principios reivindicotorios de los derechos de los traba-

jadores en el propio juicio laboral, para el aplazamiento del 

ejercicio del derecho a la revolución proletaria. La inefica-

cia de la justici'1 del trabajo provoca el estallido social rg_ 

i vindica torio." 

En verdad es lrílscedente y de proyecci6n incalculable-

el papel que deboría d1:sen•pe1\ilr el derecho procesal del trabA 
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da, en consec1.1encia, el caso do qua los presidentes de estos

importantes organos jurisdiccionales sean deaempenados por -

personas ignorantes de la materia, sin estudios especializa-

dos y monos haberse distinguido an estudios de derecho del -

trabajo y de ln seguridad social. 

Esta aituaci6n anómala se repite cada seis a~os o cada 

vez que so cambia a·l secretario del trabjo, sin tener en cue.n 

ta los vicios que acarrea esta costumbre de anteponer el com

padrago a la calidad del funcionllrio, mayormente cuando se -

trata de un tribunal federal en el que so ventilan problemns

económicos fundamentalcw para el país y en los que están inv.Q 

lucrados trabajadores y patrones. 

Esta pésima costumhre, vicio burocrático de b')dos los

regirnenes, ya manejado como sis tema, ha sido la fuente produJ;;_ 

tora de injusticias mediante deleznables sentencias y procedi 

mientes mostruosos ayunos de técnica jurídica y del sentido -

social humanitario que pregona con su teoría protectora y - -

reinvindicatoria el derecho del trabajo. 

Esta equivocada política, institucionalizada por la -

obligarquia en turno, ha propiciado que los tribunales de tr2_ 

bajo que debieran ser tribunales de conciencia y de equidad,

los manejen como órganos de es trie to derecho, debido a la ig

norancia de sus integrantes, burócratas ineptos, que no cono

cen y menos pueden interpretur al derecho del trabajo en su -

' J 
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do habla de un derecl10 social ajeno al derecn9 civil• 'al der~ 

cho administrativo y acepta el advenimiento de Un ~~e~b d~re" 

cho, o sea el derecho económico obrero, taroi,~é~den:~i.~~doDe 
- . ··' .... _· ··,· .. ----· · .. ,··-

racho Social. 

Nos solidarizamos, en ean virtud con la afirmación del 

maestro Alberto 'l'rueba Urbina: "En funci6n de la esencia rev.Q 

lucionaria dol articulo 123 de la constitución de 1917, tanto 

las normas sustanciales como las procesales son esencialmente 

proteccionistas y tutelares de los trabajadores, la protec---

ci6n cstli no s6lo en la icleologia y ontr<iílil de sus disposiciQ 

nes, sino en los textos mismo~, pues la norma sustancial infll! 

ye de tal manera en la proccsi.ll que ambas se identifican en-

su sentido proteccionista y tutelar, de manera qua el derecho 

procesal del trabajo es proteccionista de una de las partos,-

de la parte obrera, cuando su lucha aflor& en los conflictos-

del trabnjo y estos ~o llevan a la jurisdicci6n laboral, no -

sólo para la aplicación dol precepto procesal, sino para la -

interpretación tutelar dol mismo en favor de los trabajado---

res ... " 

l;st se manifiesta la función proteccionista y tutelar-

de las nonnas adjetivas del trabajo, originando en su regla--

mentaci6n un nuevo derecho procesal, que contempla en el pro-

ceso a dos partes en pugna, para el efecto do ayudar a la más 

débil, que es la obrera, de donde emerge el principio de dis-

-
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bajo cuando pone en actividad al Es ta do mexi.cano mediante sus 

órganos jurisdiccionales, 

El dex-echo del trabajo, en su aspecto procesal, tiene

º debe tener la funci6n especifica de acabar con ta tensión -

entre las partes obrera y patronalr evitar el enfreotamiento

agresivo de dichos sectores a traváa del funcionamiento co- -

rrecto de los tribunales de trabajo, en el ejercicio de la -

jurisdicción federal, resolviendo en conciencia y con equidad 

los complicados conflictos individuales, los conflictos coleg, 

tivos y los conflictos colectivos ocon6micoa y también aque-

llos en que se urgiera la necesidad de una constancia fidedig 

na, verbigracia en la designación de beneficiarios en riesgos 

profesionales y accidontea de trabajo, o sea, donde no exista 

controversia alguna. 

Para cumplimentar esa finalidad que redundad.a en beng_ 

ficio de una armoniosa convivencia, deben prevalecer los prin 

cipios rectores del derecho del trabajo, en sus aspectos sus

tantivo y adjetivo, tal como lo concibieron los ilustres con~ 

tituyentes de 1917 al introducir en la constituci6n polftica

a los tribunales del trabajo para salvaguardar los derechos -

sociales derivados del propio articulo 123 constitucional. 

Para ello, en cuanto a la integración de los tribuna

les de trabajo urgu requerir especialis:as, proscribir el vi

cio de nombr<.ir exclusivamente a recomendado~~, ig11orar u los -
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descondiontes de la obliqarquS.a go1~ernante para ocupar los -

pllestos en osos organismos y s6lo admitir a quienes, además

dc su ospecializaci6n en la materia, sean de acrisolada honr_! 

d'3z hasta acabnr con la hipertrofia burocrática que priva en

los mencionados tribunales de trabajo. 

Este defacto en la designación del personal redunda en 

perjuicio de la correcta aplicaci6n de la ley, o sea en su ª.!!. 

pecto procesal, perdiéndose el verdadero sentido de "las le-

yes procesales sociales de hacer actuar ese derecho tutelar -

de los tr<'hajadores para realizar no s6lo el paladi6n de la -

igualdad social entre obreros y empresarios, sino la reivindl 

caci6n de los primeros''. 

En efecto, concidimos con la tesis de que tanto el de

recho sustantivo y procesal del trabajo tienen una forma espg_ 

cial o naturaleza derivada del articulo 123 constitucional.Si 

bien es derecho procesal y participa do lo que en el lenguaje 

corriente se llama 6rden público, este aspecto sufre una metf! 

morfosis a partir de la innovación de los derechos sociales,

de su introducción en la Cilrta Magna <le México, ya que la do~ 

trina del órden público no se interpret~ en nuestra discipli

na como que las partes están sometidas indefectiblemente al -

proceso, sino que por el espiritu proteccionista y tutelar de 

ese capitulo de nuestra constitución, el derecho procesal del 

trabajo debe tut<.:1<1r, proteger y hasta reivindicar a la parte 
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. máa débil, que os la_ trabajadora, si es que estamos al dí.a y-

conocemos la filosofS.a del pensamiento de'l cona tituyente mexj,, 

cano de 1917. 

De otra forma, contemplaremos la realización de la - -

ignorancia, la nulo interpretaci6n del Derecho del trabajo en 

sus aspectos sustantivo y adjetivo como maldición ominosa en-

contra do la clase trabajadora mexicana, tal como acontece --

ahorn en las Juntas Conciliaci6n y Arbitraje tanto en el eje.!, 

cicio de la jurisdicción local como en la jurisdicción fcde~-

ral. 

JURISDICCION LOCJ\L, JURISDICClON FEDERAL Y JURISD!CCION 
CONCURRENTE. 

Las vuntas de conciliación y de Conciliaci6n y 11.rbitr~ 

je tienen como función primaria resolver los conflictos que -

se planteen entre ol capital y el trabajo. Fuó en consecuen--

cia, un error sostener desde la estructuración de las juntas-

hasta el año de 1923 que ellas sólo tuvieran función conciliQ. 

toria, componedoras amigables ajustándose a la jurisprudencia 

sostenida entonces por la Suprema Corte de Justicia de la Na-

ci6n. 

Diversas tesis y opiniones fueron sostenidas por nota-

bles tratadistas, entre ellos los reconocidos juristas como -

Narciso Bassols y Vicente Lombardo Toledano, quienes conside-

raron a las juntas corr10 órganos administrativos conciliado--
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res a sel11eJanza de los consejos da trabajo do Francia, Alema-

nía, Bélgica e Italia. 

Narciso Dassols on su estudio plantea, por primera vez 

an sus justos t6rminos y deslinda los campos precisando cuá--

les son loa conflictos de trabajo que pueden conocer las jun-

tas, por lo que considera necesario fijar su competencia. con 

sidera dicho autor que no hay que referirse a la competencia-

como medida de jurisdicción, sino determinar la competencia-

constitucional de las juntas supuesto que su establecimiento-

y creación provienen do la constitución política federal. 1 
En eso 6rdon habría que analizar qu6 atribuciones den-

tro del ideario de los constituyentes y do la propia constit.!:!. 1 
ci6n les senala el legislador ordinario. 

Este autor afirma en su estudio que por competencia dQ 

be entenderse; " ... la determinación de la 6rbita do faculta-

dos del campo legal do acción de una entidad pública, pero en 

función no do la materia, de las personas o del tiempo, sino-

privativamente en relación a la organización pol.1'.tica, a la - 1 
( 

situación reciproca de una entidad de derecho público, respe.s:, 

to a las demás que forman la estructura gubernamental de un -

pais." 

Con este razonamiento dicho autor concluye;" ... el pa-

pel jurídico y social de las juntas, de acuerdo con sus ante-

cedentes y con el propósito de quienes las crearon, es muy di 
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foronto al do los tribunalos de trabajo, con los qua dobon 

cooxis tir: aunquo tan lll to o importante como el de tía tos, so-

instituyeron para prc'.'.onir, conciliar y resolver conflictos -

colectivos de trnbajo ••. • 

Baasols afirma quo laa juntas de conciliaci6n y arbi--

traje fueron creadas constitucionlllmante s6lo para conocer de 1 . ¡ 

los conflictos do 6rdcn ocon6mico; para él la as fara propia y ª2$. 

elusiva del conocimionto de l<ts juntas deriva del texto del.• 

articulo 123 constitucional. 

sustenta su análisis en la interpretación aul::ef}tlca, .. -

la interpretación comparada y la interpretaci6ri raCi()rialÓ dí' 

recta. 

Con la ii1torprotaci6n aut6ntica, al estudiar los ante-

cedentes del artículo 123 constitucional, sostiene que los l.Q 

gisladores nunca aceptaron la idea de que las juntas fueran -

tribunalen especiales; especiales en el sentido de que son --

tribunales de trabajo. 

De la discusión contenida en el Diario de los Debates-

del Constituyente de 1917, entre las diput~ciones representa-

tivas del Estado de Veracruz y del Estado de Yucatán, puede -

afirmarse que surgió la ideu de ilnplantarse las juntas pero -

no como tribunales, en la completa acepción del término, sino 

s6lo para resolver ciertos conflictos entre el capital y el -

trabajo. 



- ----~- - ---- - - - - - ---

41 

Para reafirmar su argumentación, invoca que la diputa-

ci6n Yucateca sólo pidi6 que las juntas fueran declaradas trJ:. 

puna les ospecialoa, con sanción expresa del articulo 13 de la 

cona ti tuci6n poli ti ca; pero dice 1 la misma di pu tac i6n yuca te-

ca nunca aceptó que dichas juntas conocieran de todos los pr.Q 

blemas de trabiljo; cm cambio 1a diputación veracruzana pugn6-

porque dichos 6r9anos conocieran de todos los conflictos de -

trabajo. 

Apoyado on la interpretación comparada, este autor hu.E 

g6 en las legislaciones extranjeras ol modelo de que ae valió 

nuestro cons,tituyente para crear los or9anismos denominados -

juntas. 

En su estudio consldcra q\ie existieron antes do nuea--

tras juntas dos sistem<is, uno, el de los paises europeos y el 

de los Estados Unidos do Norteamorica y otro, que 61 denomina 

de excepción y que sólo se encuentra aplicada en Aus t mlia. -

En el primer caso, CJntecedentes europeos y norteamericanos -

segón este autor - hay una distinción entre la función juris-

diccional y la pura conciliación y ar~itraje; en la p~imora,-

la jurisdiccional, intervienen verdaderos triliunalcs; en las-

segundas, sólo intervienen los consejos de conciliaci6n y ar-

bitraje. 

Bas.sols invoca en su ayuda a Paul Pie en relación con 
', 

la clasificación que hace este jurista respecto de las Juntas 
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de conciliaai6n y Arbitrajei o sea, que existan organismos·--

que conocen de conflictos individuales y otr<s que ventilnn -

conflictos colectivos, concluyendo que ostas¡funciones Glti"

mas son las que contiono el articulo 123 con titucional. 
1 

Respecto a los paises cuya logialnci~n es avanzada y -
1 

de excepción como l\ustralin, y éHJroga que t4mbi6n Alemania, -

tiene tribunales inclustrialea que resuelven! conflictos juridá_ 
i 

coa en materia laboral, no fallan en problo/nas o conflictos -

de caractcr económico. ! 

con baso on la intcrprctuci6n 

1 

i 

raci~nal o directa ea--
1 

ssols haciendo suyos los conceptos de cier~os ministros dol -

máximo tribunnl, en l<i 6poca en que se rcal11zaba dicho es tu--
1 
¡ 

dio, ministros que a la vez habian sido ctjnstituyontes en - -

1917, concluyó, con fundamento en· una abs1¡lraa resolución ju--

risprudencial de la propia Suprema corte j:lc Justicia de la Ni!, 
1 

ci6n, de que arbitraje no significa juris~icción. 

Cierra su estudio Narciso Bassol~ en el sentido de --

que era necesario hacer que las juntas c~rnplieran con su mi

sión de conciliar y arbitrar conflictos holcctivos y, a la --

vez, crear tribunales de trabajo para resolver conflictos ju-

rídicos. 

Fácil es colegir la superficialf dacl de tal conclusi6n, 
1 

toda vez que lo~ c~n~tituyentes no e~tr/1ron. a distinguir en'"-

tre conflictos individuales y colcct:i. , s.Luo.qu_e_ se refir~~-
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ron a confli~tos de trabajo en general y q~e predominaba en el 

pensamiento de ciertas diputaciones el desligue cornopleto de -

los llamados tribunales do derecho, civiles o de estricto der§. 

cho, que habían cometido arbitrariedades e injusticias al in-

tervenir en la rosoluci6n de los problemas planteados entro el 

capital y el trabajo. 

Mario de la Cueva, tratadista eminente, disiente de la

tesis de Narciso Baasola y al referirse a la exposici6n de J.

Natividad Macias en al Congreso constituyente de 1917, precisa 

aclarando, que si bien Macias en su discurso expuso que las -

juntas de Conciliaci6n y Arbitraje no debian de ser tribunales 

de derecho, no por ello debe concluirse que dichos orgnnismos

colcgiados se les considbrata tribunales ospociales, sino que

quiso subray<:1r de ™ la ·justicia obrera no debla continuar ·· 

bajo la jurisdicción de los corrompidos tribunales de derecho, 

dafiosos para los obreros. 

El error de Bassols -insiste de la cueva- es que se funda 

en Paul Pie cuando 6stc considern que para impartir justicia -

en materia de trabajo deben existir organiumos de conciliaci6n 

y arbitraje para resolver conflictos colectivos y tribunales -

de derecho que conozcan de los conflictos individuales. 

Este error de concepción se deriva de Francia y Bélgica 

se aceptan estos dos tipos de organismos y, a juicio de eassols 

ellos influyeron en la estructuración del articulo 123 consti-_______ ,. 
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tucional. 

No se ajustan a la verdad las afirmaciones de Narciso• 

Dassols ni de ot X>S investigadores sobre el ideal y pensamien 

toa de los constituyentes que propusieron la croaci6n de tri

bunales de trabajo, ya que de acuerdo con la corriente ideol~ 

gica de las diputaciones de Yucatán y veracruz, las juntas de 

conciliación y arbitraje deberían ser auténticas tribunales -

colegiados para resolver en forma absoluta y total cualquier

problema que ae preaentaro entre trabajadores y patrones y si 

bien debla predominar en el ejercicio de su jurisdicción labQ 

ral, ln equidad y en sus laudos la conciencia y la verdad sa

bida, en ninguna parto del diario de los Debates del Constit}l 

yente de 1917 se puede inferir que sólo tendrían facultades 7 

para conciliar y no para fallar como auténticos tribunales co 

legiados. 

Claro que como nuevos tribunales, con una importante -

innovaci6n en cuanto a la juriadicci6n porque dichos tribuna-

les har!an uso de la jurisdicción social, derivada de la sal

vaguarda de las garant!as sociales o derechos subjetivos so-

ciales incorporados en el articulo 123 constitucional. 

Sobre este tema apasionante en la búsqueda de la auté,n 

tica finalidad de la creaci6n de los tribunales de trabajo,el 

maestro emérito Doctor Alberto Trucha Urbina, sostiene que n~ 

da tiene que ver la jt:risdicción común o burguesa, como 61 la 
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denomira, con la juriadicci6r1- social que debe regir el funci.Q 

nnmi(Jl)to' da los tribuna los de trabajo. 

La salvaguarda do lllB garantías individuales corre a -

cargo da la jurisdicción común o burguesa y la protecci6n de 

las garántias sociales es fin y objetivo del ejercido de la-

jurisdicción social. 

Con verdadero convencimiento el tratadista que coment_s 

moa, categ6ricamonto asienta que incluso el derecho procesal-

del trabajo, no obstante su carácter de 6rden Público, es y -

debe ser proteccionista y hasta reivindicador coa ndo la juri,!! 

dicción es ejercida por las Juntas de Conciliación y Arbitra-

je. 

Verdad inobjetable- decimos nosotros-que no alcanzan a 

entender no sólo los legos en esta materia, sino muchos profg 

sores de Derecho del Trabajo que aún deambulan en el estadio -

del liberalismo clásico franc6s, ya anacrónico en esta era de 

los vuelos espaciales. 

También debemos insistir que los tribunales de trabajo 

son ajenos al Poder Judicial e independientes del Poder Legíl!, 

lativo. 

Esa independencia, sin embargo, no les quita la cali--

dad de tribunales colegiados con la función especial de dilu-

cidar los problemas que se les planteen en el ámbito de dere-

cho del trabajo. 
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Si dichos tribuMles no puodon cretfr leyes o realizar ... 
. . - . . . 

actividades a tr<iv6s del congreso, ello 'no les priva de.su ge-

nuino carácter do tribunales jurisdiccionales. 

Que sus decisiones tengan igual, semejante o menor gra-

do que las decisiones del poder logislativo, carece de relevan 

cia jurídica ya que al resolver los problemas que so les plan-

tean, sus decisiones tienen las caractor1sticas de generalidad 

e imperatividad. 

Por otra parte, a la luz de la doctrina constitucional-

se sostiene que las juntas de conciliaci6n y arbitraje son or-

ganismos administrativos en cuanto a su origen y dependencia -

más que en cuanto a sus funciones; porque si bien os cierto --

que concilian y arbitran, es innegable que ejercen funci6n ju-

risdiccional al fallar una cuesti6n contonciosa mediante laudo 

-sentencia definitiva- que sólo es combatible en vfo de amparo 

directo ante el supremo tribunal del país. 

El ejercicio de estas funciones no es más que el cum--

plimiento de la función jurisdiccional encomendada constituci.Q 

nal.mente a las juntas de conciliaci6n y arbitraje, jurisdic- -

ci6n que puede ser ordinaria, y simultánea por ser concurrente. 

- . -~- ··---.. 
---·-----------------
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PRIMERA.- Jurisdictio.- decir ol derecho, o nea poder para --

juzgar. concepto que hn evolucionado al desenvolverse el der~ 

cho para limitar la materia o el torritoriQ. 

SEGUNJY\.- La jurisdicci6n en cuanto al territorio es el limi

te de la potestad del juzgador y en cuanto a la materia ea el 

substracto aobre el cual puede resolver exclusivamente, 

TER(:ERA.- En el derecho privado existe la jurisdicci6n denomJ: 

nada del fuero común y la jurisdicci6n del fuero federal. En

arnbas jurisdicciones unas veces el juzgador resuelve en raz6n 

de la materia y otras, en cuanto al territorio. 

CUARTA.- El nacimiento do nuevas ramas del derecho sobre todo 

del derecho social, ha influido en la creaci6n de nue~a tennj, 

nolog1a. A partir del constituyente de 1917 y con la inclu- -

si6n de los derechos sociales, ajenos poro como complemento -

de los derechos individuales, en el mundo moderno es cuando -

se contempla esta evoluci6n en todo el sistema jurídico y no

s6lo en el área jurisdiccional. 

QUINTA.- En la evoluci6n de la acepción jurisdiccional, se -

puede hablar de jurisdicción contenciosa cuando el juez inte~ 

viene sobre intereses opuestos entre particulares o entre pa~ 

ticulares y el estado . 

........ _§~XTA.- La jurisdicción voluntaria es aquélla ejercida por --
--- ·- --··-----·~-----·-·------------
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un juaz sin qua haya j.uicio, sin contradicción ent-re 

poro os nocosario la intervención doljuzgador 

te fohacientcmonte un acto o un hecho con efectos jGr!~Idci~. 

~EPTIMA.- Jurisdicci6n común u ordinaria es aquella ejercida

en general sobre todos los negocios y extiende su poder a ---

aquellas personas o cosas que no están sometidas a jurisdic--

ciónes especiales. 

OCTAVA.- ,JURISDICCION CONCURRENTE ES I.l\ FACULTAD QUE TIENEN -

CIERTOS ORGANOS JUDICIAl.ES DE DISTINTO FUERO PAM CONOCER DE-

CUESTIONES QUE PUEDEN RESOLVEHSE MlTE AUTORIUT\DES JUDICIALES-

DEL PUERO COMUN O DEL FUEHO l:'EDEML. 

NOVENA..- En nuestro sistema esta jurisdicción la tienen trib~ 

nalca y juzgados, digamos federales, sobre determinadas mate-

rias o en todas las materias de su incumbencia aunque estén -

úbicados en distintas latitudes del territorio nacional, ya -

que dicha jurisdicción la compartan en conjunto e indistinta-

mente pueden ser requeridos por los ciudadanos o partes en un 

juicio. 

~ECIW\.- La jurisdicción concurrente en materia laboral debi-

era ser el desideratum para una justicia pronta :'l expedita --

respecto de la clase trabajadora, en cumplimiento de la tute-

laridad y la protección pregonadas por el articulo 123 constl 

----------------------------· 
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tucional. 

DECIMAPRIMERA.- Ln juriadicci6n social innovaci6n impuesta 

por lns nuevas ramas del DERECHO DEL TAAl3AJO y del DERECHO 11-

GHARIO debiera ser la pnuta en el ejercicio do su competencia 

de las Juntas de Concili<ición y l1rllitraje en el territorio 11!!, 

cional. De otra suerte los organismos donorninados tribunales

del trabajo jamás cumplirán su papel para el que fueron crea

dos por el constituyente do Quer6taro. en 1917 

DESIMl\SEGUNJll\.- Las Juntas do Conciliación y Arbitraje por 

prácticas viciosas, desconocimiento do la materia y por el 

crecimiento de una burocrncia al grado oumo han perdido su fl:, 

sonom1a hasta convertirse en tribunales de estricto derecho -

impugnando la esencia del l\rt1culo 123 de la carta Magna.-

DECIMT\TERCEFJ1.- Es procedente una reforma constitucional y de 

la ley reglamentaria para el efecto de una reestructuración de 

las juntas ¡Sara que actúen con jurisdicción concurrente, cua..n 

do monos en el ámbito federal: e~~tando los -inconvenientes de 

que loa asuntos se concentren en la ciudad de M6xico con mc-

noscabo de las posibilidades de la clase obrera en la defensa 

de sus intereses. 

DECIMACUARTl\ .- Es procedente que los tribunales de trabajo 

cumplan su función prirnnria como tribun<iles de conciencia, a-



51 

verdad sabida y buena fe guardada hasta rescatarlos del fango 
. 

en que hai:i caido para convertirse en 6t'ganos do injusticia en 

contra de los propios trabajador.os. 

DECIW\QUINTA.- Como el derecho sustantivo y al derecho adjeti 

vo en materia laboral tienen o daban tener la finalidad fun-

damental de favorecer a los trabajadores por ser esta rama --

del derecho clasista por excelencia, para que se realice el -

pensamiento del constituyente de 1917, es procedente una re--

fonna constitucional respecto del articulo 123 as! como de su 

ley reglamentaria. 

DECIW-.SEXTA. - El derecho procesal de trabajo, no obstante que 

su ascendencia se remonta al derecho procesal clásico en gen~ 

ral, sufro una metamorfósis al ser aplicadlf a casos concretos 

en las Juntas de Conciliación y Arbitraje, pierden o deban --

perder su esencia de orden público para que en el proceso la-

boral siempre, o la mayor!a de las veces, beneficie al traba-

jador. 

DECIW-.SEPTI1'1h.- Esta filosofia se deriva de la tendencia cla-

sista del Artículo 123 constitucional que comprende al derecho 

sustantivo y al derecho adjetivo, pero que la burocracia int~ 

grante de las juntas ignora y desconoce lamenfablemente, para 

desgracia del trabajador mexicano. 
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