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1 N T R o o u e e 1 o N 

En la presente tests se pretende dar un amplio conocimiento 

sobre el tema de la concertación y la conciliación en el derecho 

laboral, para lo cual fue necesario la consulta de los estudio-

sos del derecho laboral, tanto mexicanos como extranjeros. 

Primeramente, el concepto de concertación, el cual no ha sl 

do plenamente def lnido ni en Europa que es donde nació, no ha t~ 

nido la eficacia para lo que fue creada esta figura. 

Los pactos sociales son Ineficaces en México y en toda Amé

rica Latina por su alto Indice de desempleo y porque son paises 

que no han alcanzado un desarrollo pleno, lo cual se analiza Pº! 

terlormente en el presente trabajo. 

El enfoque soclolOgico-jurldlco que le hemos dado a la con-

clllaclOn, en las juntas de conclllaclOn arbitraje, obedece a_ 

que la conclliaclOn, socialmente, parte de la base constltuclo-

nal de la fracción XX del apartado "A" del articulo 123, que di! 

pone que las diferencias o los conflictos entre el capital y el 

trabajo se sujetar~n a la decisión de una junta de conciliación_ 

y arbitraje, formada por Igual número de representantes de Jos -

obreros y de los patrones y uno de gobierno. En este apoyo se -

habla de juntas de conclllaciOn y arbitr•je entendiendo que son_ 

las que deben resolver Jos conflictos; asimismo, han venido sig

nificando, a lo largo del tiempo, un tema ampl!o de debate por -
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cuanto hace a la justificación de su creación. 

En cuanto a la conciliación a nivel internacional, existe -

un postulado en el sentido de que ta conctllaclOn tiene la prio

ridad, o sea, la preferencia sobre otros métodos de soluclOn de_ 

los conflictos de trabajo y que se encuentra este postulado en -

la legislación del trabajo de todos Jos paises, especialmente l! 

tlnoamertcanos. 

Posteriormente hablamos de! concepto de conciliación, del • 

cual se dan varias definiciones de concll!aclOn, sobresaliendo.

por creer la mas exacta, la del destacado laboralista Manuel Alo~ 

so Olea, que nos dice que conciliación es un sistema de susta·· 

elación de conflictos de trabajo, por virtud del cual las partes 

del mismo, ante un tercero que ni propone ni decide, contrastan_ 

sus respectivas pretensiones, tratando de llegar a un acuerdo, -

que elimine ta posible contienda judicial. 

Por último, tratamos el tema de la conclllacl6n laboral re

firiéndonos ~ las etapas de conciliación, asl como a la lnterve~ 

ctón del conciliador, tipos de reuniones y especialmente, hace·· 

mos referencia a la reunlOn paritaria y, finalmente, aludimos a_ 

la conclllaclOn como un medio que pone fin a un conflicto labo-· 

ral, por ser una lnstltucl6n del derecho del trabajo encaminada_ 

la solución de los conflictos obrero patronales, Individuales_ 

y colectivos, y por ser esta figura de la conctllactOn la mAs •• 

eficaz, sobre todo en México y en América Latina. 
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En las conclusiones tratamos de concentrar el amplio panor! 

ma de este tema, siendo precisos y congruentes al respecto. 

En cuanto a lo que hace a la blbllografla, agradecemos am-

pllamente al doctor Rubén Delgado Moya, por su material que nos_ 

proporciono, as! como su apoyo para la confecciOn de la presente 

e, Igualmente, al Seminario de Derecho del Trabajo y de la Segu

ridad Social, sin dejar de reconocer muy especialmente, la ayuda 

que nos ofreclO el Instituto de lnvestlgaclones Jurldlcas de la_ 

Universidad Nacional Autónoma de México, concretamente dentro 

del ~rea de leglslacl6n y jurisprudencia, ya que contamos con t~ 

do el material necesario y suficiente para la reallzacl6n de --

nuestro trabajo. 
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CAPITULO PRIMERO 

CONCERTACION 

A) CONCEPTO OE CONCERTACION 

En el Olccionarlo de la Lengua Española, declmaqulnta edl-

clón, se deflnla a la palabra concertación como "contienda, dls

puta". (1) Posteriormente, en la vigésima edición de dicho die-

clonarlo, se amplia un tanto esta definición quedando como si---

gue: 

Concertación, del latln concertatlo ~. acción y efef 
to de concertar, pactar, tratar un negocio, concierto.
ajuste o convenlo.(2) 

Por su parte, Guillermo Cabanellas y Luis Alcala-Zamora y -

Castillo, en su Olcclonarlo enciclopédico de derecho usual, di-

cen que concertación proviene de la"voz arcaica disputa o con--

tlenda:(J) En el orden jurldico administrativo el concepto con

certación ~o tiene aGn la precisión de los términos cabalmente -

acuñados"y en lo concerniente a la realidad social y económica,-

apenas se empiezan a recoger experiencias, pero todavla no pode

mos señalar nada en concreto.(4) 

La concertación social, tiene su origen en Italia siendo -

sus precursores los destacados juslaboralistas Gino Giugni y Fe

derico Hancinl;"en el pals peninsular los pactos sociales no han 

alcanzado el grado de eficacia con el que fueron concebldos~(S) 

El propio maestro Glugnl, ha reconocido que la concertación 
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social necesita reformas, puesto que como ha estado regulando no 

ha sido lo suficientemente efectiva y repercute en detrimento de 

los intereses generales. 

Ahora bien, pretender estructurar un concepto de concerta-

ciOn es una tarea que trae aparejada una serle de dificultades.

si a ello anadimos que lo que se trata de conceptuar es una flg~ 

ra de reciente creacton, cuya morfolog!a no presenta aún rasgos_ 

definitivos, entonces el problema se torna todav!a mas grave. 

Pese a lo anterior, los estudiosos en la materia coinciden_ 

en afirmar que las concertaciones o pactos sociales son conve--

nlos en los que las organizaciones sindicales mas representatl-

vas de un pals acuerdan con las agrupaciones patronales prepond~ 

rantes el establecimiento de parametros en las condiciones de -

trabajo y en los aspectos de seguridad social, a los cuales se -

sujetaran las negociaciones colectivas. 

A cambio de las restricciones que sufren los trabajadores -. 

en su capacidad negociadora, los patrones se obligan a preservar 

la planta productiva existente y a incentivarla, en la medida P.Q. 

slble. Este tipo de compromisos encuentra su justlflcac!On en -

la necesidad de anteponer los derechos de la sociedad a los indl 

viduales o de grupo, con la finalidad de preservar la establli-

dad nacional, estos son algunos de los aspectos sobresal lentes -

que se dan en paises desarrollados y no as! en nuestro pats (Hé

xtco), en el que la concertaciOn, como lo dice Juan Ha. Alponte. 

en el diario La Jornada. La concertaciOn social ••. 
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••• es un aspecto estricto entre las clases. La bús
queda de un acuerdo negociado en la libertad y donde el 
---Estado no puede ser m!s que lo que es el Estado mo-
derno en la democracia: el espacio donde se dirime la -
lucha polltlca y se explicita la negoclaclOn.(6) 

Es decir, la concertación es producto de la negoclac!On en

tre el Estado y la sociedad, en donde cada actor goza de una ca

bal autonomla de responsabilidad y de negociac!On, cosa que el · 

sistema mexicano no lo permite, por la razOn de que existe un ·• 

sistema corporativo. 

El Diccionario de derecho laboral define al sistema copara-

tlvo como 

••• un sistema econ6mico y, al propio tiempo, fórmula -
polltlca de organización del Estado. basado en la utlll 
zaclOn, por parte de éste, de un conjunto de corporacl~ 
nes representativas de los distintos sectores del pats, 
sobre las que aquél ejerce una nueva especie de arbitr! 
je con miras hacia el interés del bien común.(7) 

Adem!s, que la concertación, como nuevo sistema de negocia-

clOn, trae aparejada la renuncia y limitaciones de algunos dere

chos de los trabajadores; lo que pugna con la irrenunclabllidad_ 

de los derechos de los trabajadores, constitucionalmente consig

nada y con el atributo del derecho del trabajo de ser un mlnlmo_ 

de garantlas para los trabajadores; por esta razOn toda negocla

clOn celebrada entre trabajadores, patronos y gobierno debe ha-

cerse apegada fielmente a la norma constitucional por su enorme_ 

calidad jurldica y su Innegable validez histórica, y que nos 

ofrece mediante la figura de la conclllacl6n 1111 marco de paz y -
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estabilidad entre trabajadores, patronos y gobierno: ademas que_ 

el desarrollo que nos ofrece sobresale lo económico, pol!tlco y_ 

social, como as! mismo una soluc!On a la crisis por la que cont! 

nuamente estamos pasando. 

Por otro lado, senalaremos que el vocablo concertac!On pue

de ser la polltlca mAs Impopular que conozcamos en nuestro pals. 

Los grandes actos de concertac!On social, aqul en Héxtco, jamas_ 

han sido 

• compromisos serlos, mAs que para los trabajado--
res, pues tras la firma de 'un pedazo de papel' solo -
quedO una carta blanca a la polltlca gubernamental en -
turno.(8) 

La concertac!On social no existe en México, después del pa~ 

to, sino como una figura mAs de la retórica oflclal; pues d!fl-· 

ctlmente habrA quien pueda creer que la pol!tlca actual sea el • 

resultado de alguna concertación. 

En cuanto a la naturaleza jurtdlca de la concertac!On, la · 

hemos de considerar como una lnstltuc!On de derecho pObl!co, PO! 

que finalmente surgen los pactos sociales como resultado de la · 

lmperattvldad del Estado. As! tenemos, por ejemplo, que la poi! 

tlca de compro~iso iniciada en España en 1977, derlvO de los pa~ 

tos de la Honcloa que fueron suscritos por las fuerzas pol!tlcas 

parlamentarias y ratificados por el Congreso y el Senado. 

Finalmente debemos senalar que para G!no Glugnl y Federico_ 

Hancinl, la concertación en materia laboral, ~on convenios en·· 

los que las organizaciones sindicales mAs representativas de un 
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pals acuerdan con las agrupaciones patronales mas preponderantes; 

e 1 establecimiento de par!metros en las condiciones de traba

jo y en los aspectos de seguridad social a los cuales se sujeta

ran las negociaciones colectlvas:(9) 

Por su parte el laboralista espanol Manuel Alonso Olea (10), 

define a la concertaciOn como un •convenio para ~nvenlr" y sen~ 

la Que se acepta como punto de partida la libertad sindical y -

por consiguiente, la presencl~ de las organizaciones de clases -

como interlocutores principales, y de los partidos pollticos. 

Es Importante destacar que se refiere a la concertacl6n co

mo convenio, al igual que Glno Giugnl y Federico Manclnl. 

Se ha tratado de dar las def lniciones sobre concertaciOn s~ 

cial por destacados juristas; si bien no son todas, si son las -

que representan mayor interés para el estudio de este trabajó; -

por lo tanto, es de hacer notar cono ya lo mencionamos con ante

rioridad, Que la concertaci6n social es una figura de reciente -

creacl6n que se encuentra todavla en formac!6n, lo que equivale_ 

a admitir y a confirmar que aún no hay un concepto bien definido. 

B) El PROCESO OE INTEGRACION DE LA CONCERTACION 

Nada se puede explicar 'Sin aludir a sus antecedentes; la 

concertac!On social en Espana no se entenderla sin enmarcarla en 

su contesto hlstOrlco-polltlco. As! pues, la historia contempo

r!nea de Espana nos senaJa que desde 1808, hubo tres controver-

slas: la oposlc!On entre la Iglesia y los liberales, la dlvls!On 
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entre los que demandaban derechos regionales y quienes abogaban_ 

por el predominio central, y la lucha entre los propietarios de -

tierras; la burgues!a por un lado y las clases obreras por otro. 

La naclOn entera se encontraba "apoyada' por todas esas disputas. 

Los espanoles no respetaban, ni siquiera deseaban, h6bitos 

de organizaclOn, de compromiso, o al menos de artlculaclOn. De_ 

esta confrontaciOn fue que estallo la Guerra Civil de 1936. La 

lucha de clases no enfrentaba solo a obreros y burgueses; en el 

movimiento obrero exist!a también una lucha entre la Confedera-

ciOn Nacional del Trabajo y la UniOn General de Trabajadores, 

que produjo multitud de Incidentes violentos. Pensar que los 

sindicatos se reunieran voluntariamente en torno a una mesa con_ 

los exigentes patronos de la época, para resolver los problemas_ 

mediante el dialogo, hubiera sido pensar en términos de una es-

tricta utopla. 

0

EI régimen que surge de la victoria de 1936: se Inspira en_ 

la armonla de las clases y en la hermandad entre los elementos -

de la producciOn y se caracteriza por .su repudio simultaneo del_ 

liberalismo y del marxismo.(11) La pretenclOn de Instaurar un -

orden econOmlco nuevo, lejano del capitalismo y del ~omunlsmo en 

el que la propiedad de las empresas perteneciera a cuantos trab! 

jan en ellas, Implicaba la desaparlclOn del contraste de Intere

ses en el seno de la unidad productiva y, consiguientemente, la_ 

pérdida del sentido de los sindicatos horizontales c!Aslcos, su~ 

tltu!dos por sindicatos verticales en los que se lntegrar!an aut.Q_ 

mAtlcamente, cuantos pertenecen a cada rama de la producclOn. 



• B • 

La realidad, sin embargo, va por camino distinto de la teo

rla; el sindicato vertical se configura en la pr!ctlca como una_ 

corporacl6n que Integra empresarios y trabajadores para su partl 

clpacl6n en la vida entera de la nacl6n. 

El paso del tiempo y la evolucl6n interna del sistema fue -

separando la organlzacl6n empresarial y la de los trabajadores;

pero una y otra mantuvieron su car!cter único y obligatorio, --

prescindiendo hasta el último momento de las exigencias que to-

dos los documentos Internacionales imponen para poder hablar, -

con rigor, de libertad sindical. 

As!, resultaba que en los anos 1975 y 1976, a los problemas 

espec!flcos de lo que se Iba a llamar "Transici6n Pol!tlca", el 

paso de un régimen autoritario a una democracia parlamentaria, -

observando estrictamente las leyes establecidas por el primero.

se anadlan los no menos problemas de la translc!On sindical. 

Era Imposible hablar de democracia sin el reconocimiento pleno -

de la libertad sindical y las organizaciones que hablan surgido_ 

clandestinamente durante el régimen de Franco; las comisiones -

obreras de observancia comunista o las que hablan conservado el 

fuego sagrado desde la época anterior a la guerra, la UGT, vine~ 

lada al Partido Socialista Obrero Espanol, deb!an adquirir carta 

de natu~aleza antes, Incluso, de las primeras elecciones democr! 

tlcas, que de otro modo hubiera resultado deterioradas en su cr! 

dlbllldad.(12) 

Esta especie de cuadratura del circulo, se resolvl6 mediante 
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la firma por parte de Espana. rtel Pacto Internacional de Oere--

chos Civiles y Pollticos y del Pacto Internacional de Derechos 

EconOmicos, Sociales y Culturales el 28 de septiembre de 1976. -

Como la ley para la reforma polltica de 4 de enero de 1977 con-

signo que los derechos fundamentales de la persona son inviola-

bles y vinculan a todos los Organos del Estado, la del 1• de --

abril del mismo ano, regulo el derecho de asociaciOn sindical y_ 

ello permitiO ratificar inmediatamente los Convenios 87 y 98 de_ 

la OIT sobre libertad sindical. 

As! se consumo el cambio de un sistema de relaciones labor! 

les autoritario, "en el que el Estado asumla la defensa de las -

condiciones de trabajo"a costa de importantes restricciones de -

la autonomla colectiva, a un sistema de relaciones laborales de

mocr4tica, en el que los interlocutores sociales alcanzaban la -

libertad de organizarse, de negociar y de utilizar medios de pr! 

siOn para obtener sus reivindicaciones.(13) 

A partir de este momento todo dependla del comportamiento -

de las centrales legalizadas. La verdad es que el recuerdo de -

la historia e Incluso sus primeras actuaciones en los momentos 

Iniciales de la translclOn facilitaban las visiones pesimistas.

pero pronto resultó evidente que el cambio social que se habla -

producido en Espana"entre 1939 y 1975: la resuelta vocaclOn dem~ 

cr&tlca de la mayor!• del pueblo y el sentido de la responsabill 

dad histórica que demostraron la mayorla de los lideres pollti-

cos y sindicales converglan en la construcción de una democracia_ 

parlamentaria, al margen de pretensiones revolucionarias, 
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la concertac!On so~ial es el resultado de ese esp!ritu y m~ 

rece la satlsfacc!On de cualquier espanoJ que conozca la hlsto-

ria de su propio pa!s.(14) 

Sin embargo, el primer Pacto fue m~s pol!tico y econOmlco -

que social y se produjo a los pocos meses de las primeras elec-

ctones democrAticas, celebradas el 15 de junio de 1977. se anun

ciaron medidas econOm!cas que no sirvieron para nada; era evide~ 

te que se exig!a un saneamiento econOmico hasta donde fuera posi 

ble y de una concordi• nacional, pero era tmpos1ble éOr decreto_ 

del Ministro de Hacienda de turno, porque ninguno de el los. ni -

en la autocracia ni en la transiciOn pod!a exigir al pa!s sacri

ficios y restricciones. 

As! lo entendiO el Ministro Fuente Quintana. qufen,"en oct!!_ 

bre de 1977, convoco al palaciO de la Moncloa a representantes -

de los diversos grupos parlamentarios para que e1am1naran, con-

juntamente con el gobierno, un diagnóstico de la grave situación 

de la economla española y el programa de saneamiento y reforma 

econOm1ca'. El éxito acompaño a aquel las negociaciones, que cul -

minaron el 25 de octubre del citado año, con la firma de un doc~ 

mento suscrito por el presidente del gobierno y la UCO y por los 

lideres del Partido Socialista Obrero Espanol. del Partido Nacl~ 

na! lsta· vasco, de Convergencia y UniOn de Cataluña, de Alianza 

Popular. del Partido Comunista de otras ~inor!as. Resultaba -

as! fAcil su ratificac!On por el Congreso y por el Senado. que 

la otorgaron respectivamente el 27 de octubre y el 11 de noviem

bre del mismo año.(15) 
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El Acuerdo 8Asico Interconfederal de 10 de julio de 1979 es 

el primer acuerdo en el que los protagonistas son ya las organi

zaciones patronales y sindicales; se firma el 10 de julio de ··• 

1979, pero queda reducido a la CEOE y a Ja UGT, por la negativa_ 

de comisiones obreras a asumir sus planteamientos, fund~ndose en 

el hecho de Que no interviniera el gobierno. 

Después siguió el Acuerdo Marco lnterconfederal (AMI) para_ 

la negociación colectiva de 5 de enero de 1980; el objetivo, es· 

ta vez. era fijar los incrementos salariales correspondientes al 

ano 1980 y tratar los temas derivados, como la jornada de traba

jo y las horas e'traordinarias. A este acuerdo le sigue el de · 

elecciones entre UGT y CCOO de 2 de julio rje 1980, este acuerdo_ 

no es celebrado entre empresarios y trabajadores, sino que es el 

único acuerdo formalmente celebrado entre los dos sindicatos ma

¡orttarios; acuerdo que contenta el rechazo a la intervención ·· 

oficial en materia sindical; Ja autoridad laboral solo debla co~ 

vacar a elecciones en la empresa; los firmantes se comprometlan_ 

a respetar los resultados y a aceptar sus efectos en orden a re

presentattvidad, a la vet que pedlan a los poderes públicos y a_ 

las organizaciones empresariales que mantuvieran la mAs estricta 

neutralidad durante todo el proceso electoral. 

Posteriormente le sigue la Revisión del Acuerdo Marco lnte~ 

confedera! del 12 de febrero de 1981. Este establecla una dura

ción de dos anos en algunas materias entre ellas los salarlos, • 

en el cual estaba prevista su revisión semestral si el Indice de 
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precios al consumo superara el 30 de junio de 1980 el 6.75 por -

ciento y que tal revisión se aplicarla con efectos del 1• de en! 

ro del propio ano. En todo caso, los salarios se revisar!an pa

ra el ano de 1981. 

El gobierno, las comisiones obreras y la Unión general de -

trabajadores firman el Acuerdo Nacional sobre empleo el 9 de ju

nio de 1981, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 1982. 

En esta ocasión, el gobierno y CCOO se suman a las anterio

res iniciativas de CEOE y UGT provocando propaganda del acuerdo_ 

considerado como un bien absoluto sin mezcla de mal alguno, por 

la razón de que a todas las instituciones representadas en el -

pacto les convenla presentarlo como un éxito al que cada una de_ 

ellas habrla contribuido en medida Importante. 

Por último se firma"el Acuerdo Económico y Social 1985-1986 

del 9 de octubre de 1984~ en este acuerdo hay ausencia de las c2 

misiones obreras, solo lo firman el gobierno y las confederacio

nes empresariales en el que se Incluye un acuerdo interconfede-

ral para la negociación colectiva suscrito únicamente por patro

nes y sindicatos.(17) 

Resumiendo, podemos señalar que el d!Alogo ~ntre el gobier

no, los sindicatos y las organizaciones empresariales constituye 

un Ingrediente sustancial de la vida democrattca, y su practica_ 

en los temas que ofrecen interés para los tres, debiera ser habl 

tual en las sociedades contemporaneas. 

Es Indispensable que el dialogo concluya en acuerdos, porque 
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de su entendimiento pueden derivarse actos de paz social y sin -

paz social no puede darse ningún acue,rdo ademh que es una nece

sidad en las épocas de quebrantos económicos. 

Todo esto es posible si en la negociación cada una de las -

partes se mantiene en los limites de sus propias competencias y_ 

responsabilidades, sin que la propia negociación sirva para pre

sionar respecto de otras decisiones que ni est!n ni pueden estar 

en la mesa de negociación. Ni los gobiernos deben subordinarse_ 

a los criterios de las patronales y de los sindicatos, ni los 

sindicatos y las patronales tienen legitimación para convenir s~ 

bre temas que son de la estricta competencia del gobierno y mu-

cho menos cuando tal competencia corresponde al Parlanento. 

Como quiera que sea, 1a concertación social europea ha al~

canzado niveles de eficacia muy importantes y su paulatina defi

nición: co~o un acto complejo que excede notablemente los llmi-

tes del derecho laboral.(18) 

C) LOS PACTOS SOCIALES MEXICANOS 

Desde que la sociedad conoció el conflicto, es decir, desde 

los tiempos mas remotos, existe el acuerdo entre las partes. En 

las sociedades modernas interesadas en la búsqueda de una hegem~ 

nla, los grupos sociales tuvieron que conciliar Intereses, hacer 

a un lado diferencias y ajustarse a las necesidades de su tiempo. 
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En Notas sobre Maquiavelo,Gramsci e•pone que 

. la hegemonla presupone indudablemente que se tie
ne en cuenta los intereses y las tendencias de los gru
pos sobre los cuales se ejerce la hegemonla, que se fo~ 
me un cierto equllihrio de compromisos, es decir, que -
el grupo dirigente haga sacrificios de orden económico
corporativo, pero es también indudable que tales sacri
ficios y tal compromiso no pueden concernir en lo esen
cial, ya que si la hegemonla es ético-polltlca no puede 
dejar de ser también econó~ica, no puede menos que es-
tar basada en la función decisiva que el grupo dirigen
te ejerce en el núcleo rector de la actividad econOml-
ca (sic).{ 19) 

Por lo tanto, la polit1ca de alianzas presupone que para el 

desarrollo de cualquier clase que aspire a obtener una posición_ 

hegemónica. es necesario la conciliación de intereses. Pero pa

ra llegar a esta situación. la clase debe buscar el concenso y -

utilizar la coerción en última instancia. La hegeMonla opera s2 

lo cuando para ejercer la hegemonla predomine la vla consensual 

sobre la coercitud. La clase es hegemónica cuando es dirigente_ 

mAs que dominante. 

El concepto de hegemonla contribuye para ref lexlonar sobre 

la dominación polltica en ~mérica Latina y en particular en Mé•l 

co. Para este pals. el problema de las formas que asume la den~ 

mtnacl6n polltica tiene grandes dificultades que tienen su expll 

caclón en la manera como estan constituidas las distintas fuer--

zas económicas que dan vida al desarrollo del capital. 

Por otra parte, los enfrentamientos poltticos en una socie-
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dad desigual con clases antagOnlcas requieren de un lugar para -

la resolución del conflicto. Este puede darse en cuanto a cent! 

nidos econOmlcos, como la lucha sindical: pol!ticos, como en las 

elecciones e ideolOgica~ como en los medios de comunicaciOn ce-

lectiva: prensa. radio y televisiOn. 

Algunos de esos conflictos se han desarrollado en un escen! 

río hlst6rico como las luchas por las reivindicaciones agrarias 

m!s moderno como en las pugnas ideológicas. 

"Todos estos conflictos encontraron solución en distintos --

escenarios surgidos del proceso revolucionario que adquiriO su -

forna legal en la ConstituciOn de 1g17'. La originalidad de los_ 

~recesos y su contenido jur!dico dieron las pautas del desarro--

1 lo futuro del pa!s. Las primeras formas de concertaciOn surgi-

r!an entre los obreros patronos. En oposicl6n al fuerte en---

frentamiento que opuso a través de las armas. a los campesinos y 

a los nacendados. Todo ello en un marco de lucha entre dlstin--

tas faces ool!ticas que solo se dirimieron ante la hegemon(a ob

tenida por el gruoo del general Alvaro Obreg6n.(20) 
Con la constituci6n del partido nacional revolucionario 

en 1929 se concertarfan los intereses, -----------
de los distintos grupos politices en el territorio nacional. 

Con la institucionalizaciOn pol!tica de los anos del carde

nismo fueron abatidos los últimos cacicazgos fuertes y el México 

de la negoclaclOn se hlzo presente. Al presidente C!rdenas co-

rrespondlO realizar uno de los m!s amplios repartos agrarios que 

conoció el pals. destruyendo las grandes haciendas con las armas 
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legales y sentando a la mesa de la negociación a obreros e lndu~ 

trlales. "En 1936 el presidente se ve forzado a arbitrar el con

fl lcto de los obreros de la empresa vidriera del grupo Monterrey 

y los Industriales aceptan el laudo presidencial y llegan a una -

negociación Que favoreció, al menos en esos momentos, a los obr~ 

ros:(21) 

Con la presidencia del General Manuel Avlla Camacho {1940--

1946), los empresarios Que hablan tenido muestras de descontento 

frente a la polltlca cardenlsta van a coincidir con el nuevo pr~ 

sidente sobre lo Que concierne al cambio del eje para la acumul! 

clón capitalista a todas vistas favorable para la burguesla. 

Del patrón de acumulación primario exportador se paso al patrón_ 

de desarrollo industrial. "La polltlca de concillaci6n del avil! 

camachlsmo Incluyó a las fuerzas empresariales agrupadas en la -

CONCAMIN y la CANACJNTRA, a los Estados Unidos y la CNOP como 

agrupamiento de los polltlcos incondicionales~ Paralelamente se 

favoreció en el campo a los grandes propietarios agrlcolas y 

los grupos mAs conservadores tomarAn posiciones en distintas es

f~ras de lo soclal.(22) 

El régimen del presidente Miguel AlemAn se caracterizó por_ 

una polltlca mAs abierta hacia las Inversiones extranjeras. La_ 

concertación no tuve buen éxito. Por lo que podemos se~alar que 

entre el Estado y trabajadores hubo una distancia enorme, por -

ejemplo. al poco tiempo de asumir la presidencia ordenó reprimir 

un paro de la sección 34 del Sindicato de Trabajadores Petrole--
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ros y la fuerza póbllca puso fin al conflicto ferrocarrller~(21) 

Posteriormente el reajuste económico del sexenio del presi

dente Adolfo López Hateas se Inicia poniendo fin a una de las -

huelgas que mas huella ha dejado en la conciencia de los obreros, 

es decir la huelga de ferrocarrileros de 1958. 

El nómero de huelgas se acrecienta respecto al sexenio ant! 

rlor y el presidente introduce reformas al articulo 123 de la -

Constitución, creando en particular el apartado B que regula las 

relaciones de los trabajadores del Estado. Nacionaliza la lndu~ 

tria eléctrica en 1960 y asiste a la creación de la Central Na-

clona! de Trabajadores en un esfuerzo de concertación realizado_ 

por variossindicatos entre los que f lguraban los electricistas.

los empleados textiles y los cañeros, entre otros, aunque con la 

oposición de los telefonistas. solo se propició un entendimiento 

entre el Estado, las fuerzas de izquierda y el movimiento obrero 

organizado, pero los lideres de los conflictos pasados permane-

clan en las cArceles mexicanas. En este contexto se creó el "mo

vimiento de Liberación Nacional el 5 de agosto de 1961' este mo

vimiento constituye un esfuerzo de acción conjunta proveniente -

de diversas corrientes de opinlón.(24) 

En el gobierno de Gustavo O!az Ordaz, periodo en que la --

gran modernización y urbanización que ha experimentado el pals,

motlva la aparición de los movimientos estudiantiles y de la gu! 

rrllla. Es un periodo de sobresalto para las organizaciones de_ 

izquierda y f lnatmente son pocos los acuerdos entre el Estado y_ 



- 18 -

los grupos sociales. Epoca en la que se da el movimiento estu-

dianti I de 1968 y la represión hacia los estudiantes y los gru-

pos sociales que lo apoyaron. Se dan movimientos de profesiona

les como el de los médicos con un gran esfuerzo de concertación_ 

pero sin ninguna respuesta favorable puesto que se crea el Con-

greso del Trabajo en 1966 en el que los trabajadores con una ---

fuerza aparentemente adquirida no resolvlan sus demandas en las_ 

cuales pedlan aumentos de salarlos y "estos se mantuvieron por --. 
abajo de un 10\.(25) 

Después de treinta anos de un crecimiento que nunca fue co~ 

partido, Luis Echeverrla, inclula en su programa de gobierno una 

mejora en los niveles de vida, la modernización del agro y la I~ 

dustrla y un equilibrio en la balanza de pagos. En 1971 convocó 

a los sectores para integrar una Comisión Nacional Tripartita, 

para buscar solución a los problemas mas importante; del pals. -

entre ellos destacaron: inversiones, productividad y dcscentrall 

zación de la industria, desempleo y capacitación de los trabaja

dores, industrias maqulladoras y exportaciones, carestla de la 

vida y vivienda popular, contaminación ambiental. Sin obtener -

resultados favorables excepto que de estos trabajos nació el Fo~ 

do Nacional de la Vlvienda.(26) 

Al "iniciarse el régimen del presidente López Portillo, el -

10 de diciembre de 1976, la situación del pals era complicada. -

La puesta en flotación del peso el 31 de agosto del misno ano, 

y la generación de inconformidades eran evidentes; al tomar pose

sión López Portillo puso en practica· una de sus primeras medidas 
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que fue la celebración de un pacto denominado Aliaza para la pr~ 

ducci6n, cuyo objetivo fue comprometer a los dirigentes obreros_ 

leales al Estado a mantener una polltlca de austeridad en la fi

jación de nuevos salarlos y a los empresarios a mantener niveles 

de empleo adecuados, los primeros cumplieron, pero no asl los S! 

gundos. 

Otro pacto en los anos iniciales de ~973-197( por la Coml-

siOn Nacional Tripartita, con una proyección estrictamente sala

rial de emergencia.(27) 

Oe todos estos pactos habrla que decir que no cumplieron -

los requisitos establecidos para tal. Fueron actos de autoridad 

sin excesivas condiciones democrAt1cas. Los dos últimos pactos_ 

ni siquiera fueron discutidos. Tampoco dicen nada comprometedor 

para nadie, ni han tenido alguna utilidad. 

De nuevo se celebro un Acuerdo, ahora denominado "Pacto de_ 

Solidariaad Nacional", firmado en Palacio Nacional el 9 de agos

to de 1983 al que concurrieron lideres, obreros y empresariales_ 

que lo suscribieron con el presidente Miguel de la Madrid. Este 

pacto fue vago y gen~rlco, que no comprometió a nada concreto, -

sino a conductas m~s cercanas a la moral que al derecho, puesto_ 

que habla de prudencia y moderación en la fijación de los pre--

clos. 

En anos m~s recientes, la concertación del gobierno federal 

se ha plasmado en documentos como son los pactos o acuerdos de -

concertación económica implementados desde 1967, siendo el mAs 
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Importante el Pacto para la Estabilidad y Crecimiento Económico_ 

(PECE), cuyo origen se ubica a partir de 1983, en que México In! 

cla una etapa de modernización y desarrollo en detrimento de la_ 

mayor!a de las clases sociales, el cual, tenla como objetivo 

principal reducir"el Indice Inflaccionario, fortalecer el merca

do financiero doméstico y sanear las finanzas pQbllcas:(28) 

Pero para que sea eficaz un plan de desarrollo, debe ser g! 

neral (abarcar toda la econom!a nacional), adem3s. este pl1n de

be ser detallado¡ esto es, debe comprender el nivel de los sec

tores, las regiones, las grandes empresas y los grandes proyec-

tos nacionales; porque de estos pactos que sólo abarcan una par

te de la econom!a del pa!s se ven afectadas las clases sociales 

que poco o nada tienen por la alta tasa de inflacción que provo

can en particular a los trabajadores de ingresos fi¡os y la cla

se media. 

El 15 de diciembre de 1987. dentro del propio pacto. las -

partes y el gobierno convinieron en integrar una Comisión de Se-

guirniento y Evaluación. en la que participan"las Secretarlas de_ 

Agricultura y Recursos Hidr3ulicos, de Comercio y Fomento Indus

trial, de Hacienda y Crédito Püblico, de Programación y Presu--

puesto y del Trabajo y Previsión SociaI:(29) Este seguimiento y 

evaluac1Gn no se ha realizado con profundidad, periodicidad y 

firmeza que reclaman los acuerdos de concertación, mismos que e~ 

plicaremos en forma detallada: 
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Los sectores obrero, campesino, empresarial y el gobierno -

de la República se dieron cuenta que la evolución económica no -

era satisfactoria conforme al marco previsto. 

Uno de los principales puntos de este pacto fue otorgar a 

los salarios mlnimos vigentes un increme~to~e tres por ciento -

con vigencia a partir del 1' de marzo de 1988:(30) 

Este punto es absolutamente ilegal, puesto que solo corres

ponde a la Comisión Nacional de los Salarios H!nimos, de integr! 

ción tripartita, fijarlos anualmente y en las ocasiones en que -

las circunstancias económicas lo justifican. 

Claramente nos damos cuenta que este plan rompe con el or-

den jurldico legal establecido en la Ley Federal del Trabajo. 

Para los meses de abril y mayo ~e 1988 el pacto de Solidaridad -

Económica, en el sector empresarial, se considero que los sala-

rlos mlnlmos no aumentar!an durante abril y mayo, para que no -

existiera el motivo para que los preclos excedieran su nivel ac

tual durante esos dos meses ni en la industria, el comercio ni -

en los servicios, "por lo que se recomendó a todas las empresas.

que sus precios no rebasaran hasta el 31 de mayo, el nivel que -

tenlan el 27 de marzo~ en cumplimiento de lo dispuesto por el -

pacto de Solidaridad EconOmica.(31) 

Una vez mAs nos damos cuenta que no existe un acuerdo entre 

las partes de convenir para obligarse mutuamente puesto que solo 
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nos habla de recomendaciones; recomendaciones que se vuelven ma~ 

datos de gobierno. 

En la Concertación para ei mes de junio, julio y agosto de 1988. 

Este pacto tuvo como punto mAs Importante el que el sector_ 

empresarial considero pertinente que las empresas que puedieran_ 

hacerlo disminuyeran sus precios en beneficio del poder adquisi

tivo de los salarlos; nuevamente nos damos cuenta que no extsttO 

ninguna reuntOn para esta aprobación y que solo es un acto unil! 

tua 1. 

Para septiembre, octubre y noviembre de 1988, las organtza

ctones empresariales promovieron activamente y recomendaron a -

los industriales, comerciantes y empresarios que mediante concer 

tactones, realizaran a m~s tardar el dla 1' de septiembre de ---

1988, reducciones en los precios de venta de las mercanc!as de -

un 31 respecto a los vigentes durante el periodo comprendido del 

7 de julio al 7 de agosto de ese ano. 

Por su parte,"la concertactOn para diciembre de 19887 se dl 

jo que los Sectores obrero, campesino empresarial determinaron 

solicitar al presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos.

prorrogar en sus términos hasta el 31 de diciembre de 1988, los -

acuerdos pactados en la anterior concertaciOn. Por últtmo."el -

periodo de enero-julio de 1989: la inflación stgutO una notable_ 

dismtnuciOn, el ejercimtento de los precios fue, en promedio, -

del 11 mensual~(32) 

Estos pactos a finales de julio de 1988. ya no podlan mant! 
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nerse estables, puesto que las partes no tomaron en cuenta que -

el control de precios solo puede operar transitoriamente sin pr~ 

vacar desabasto, mercado negro, desempleo, necesidad de importa

ción de productos b!stcos y presiones sobre el tipo de cambio. 

Puesto que existe la expectativa que ante un descenso de la 

tnflaciOn con base en los controles de precios, el gobierno no -

cumpl~ con la reducción del tamano del sector público, único me

dio de ganarle la batalla a la inflación. 

A finales de agosto se tiene la necesidad de concertar un -

programa económico de transición que fortaleciera la capacidad -

negociadora del pals, as!, surge un nuevo Pacto: Renovación del 

Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico; comprendi

do entre el I' de agosto de 1989 al 31 de marzo de 1990. Nueva

mente, al igual que los dem!s pactos, este no logro reducir la -

inflación y el PECE sigue su función sin que el gobierno tome en 

cuenta las realidades sociales en las que vivimos todos lo mexi

canos. Este PECE no trajo consigo ninguna disciplina en lo poll 

tico, económico y social y mucho menos en el sector empresarial. 

La concertación no es el medio idOneo para negociar entre -

las partes puesto que no compromete a nada; sin embargo, podemos 

decir que para que ambas partes negocien en la m!s amplia liber

tad es mediante la conciliaciOn apegada~ la Ley Federal del Tr! 

bajo y estrictamente a la Constitución Pol!tica de los Estados -

Unidos Mexicanos, sin la cual no se soluclonar!n los problemas -

obrero-patronales. 
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En el ?Jan Nacional de Desarrollo 1989-1994, dado a conocer 

en mayo de 1999, se propone elevar los niveles de inversión pú-

bJ íca y privada; éstas. sOlo fueron propuestas sin comprometerse 

las partes para llevar a cabo dicho plan. 

O) LOS PACTOS IBEROAMERICANOS 

No son abundantes; pero senalaremos los m~s importantes: 

"En enero de 1986, Brasil atravesó por una inflación del ---

1S.7S." A partir de febrero del 86, el gobierno instrumenta el -

llamado Plan Cruzado: congela precios, salarios, crea una nueva_ 

moneda (el cruzado), cuyo nuevo valor es para disfrazar una fue! 

te devaluación. Se fija el tipo de cambio y el gobierno promete 

bajar gastos, vender empresas y equilibrar el presupuesto. •En -

marzo. gracias al control de precios. la Inflación se reduce al 

7.Bi; en septienbre la inflación es menor al 1i ~ensual~(33) 

El plan se limitó Gnicamente a controlar precios y a fijar_ 

el tipo de cambio, sin real izar dr!sticas disminuciones en el -

gasto ni vender empresas e~tatales, ni reducir las emision•~ de_ 

dinero; después de las elecciones, empezaron nuevamente a subir 

los precios. En diciembre del 86, aumentaron en 7.3\ y en ~ayo_ 

del 87, llegaron al 27.St mensual. Las reservas internacionales 

se redujeron al grado que Brasil tuvo Que declararse en moratoria_ 

técnica. 

El plan ant!inflactonario brasileno, fue un completo fraca

so, pues finalizó con niveles inflacc!onar!o~ superiores a los -
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que exlst!an antes de ese plan, aunque durante 7 meses mantuvo -

Inflaciones mensuales menores al 11 gracias a las cuales, logro_ 

ganar las elecciones el partido en el poder. 

En agosto de 1985, la lnflaciOn alcanzo en Bolivia un crecl 

miento anual Izado de 20,5611. La causa fue un excesivo gasto pQ 

bllco financiado en su mayorla con emlslOn de dinero. El gobter 

no de Paz Estenssoro dectd!O terminar con la lnflaciOn y puso en 

practica un plan denominado Nueva Polltlca EconOmlca (NPE). 

El plan, a diferencia del braslleno. no congelo precios y -

libero el tipo de cambio. SOio congelo los salarlos de la buro

cracia y cancelo las transferencias o subsidios a las empresas -

estatales. •Los puntos principales del plan fueron una reducciOn 

drAstlca del gasto público, del déficit presupuesta!. de los su~ 

sldios y frenar la emls!On monetarla~(34) 

Controlando la emlsiOn monetaria logro bajar drAstlcamente_ 

la inflaclOn sin controles de precios. La establllzaclOn monet~ 

ria es una condlc!On necesaria. aunque no suficiente para la re

cuperación económica. Para que se redujera en su totalidad la -

lnflac!On. era necesario de mAs factores en general econOmlcos,

soclales y no sólo la establllzaclOn monetaria. 

En Argentina en 1973, se crea el Acta de Compromiso Nacio-

nal, suscrita por la ConfederaclOn General del Trabajo, la Conf! 

deraclOn General EconOmlca y los Ministerios de Economla y Fina~ 

za y de Trabajo. Contiene obligaciones contra!das por las par-

tes en materia de pol!tlca de precios, salarios, Inversiones y -

cargas fiscales. 
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En Colombia, en 1965, la Gran ComislOn acuerda importantes_ 

modificaciones a la leglslacl6n laboral. 

El Tri4ngulo de Esculntla. acuerdo suscrito en Guatemala -

en 1947, es un pacto Que al Igual que el Plan Cruzado. hoy se e~ 

cuentran en serlas dificultades relativas al abastecimiento. ma

nutención de los precios en los niveles prefijados y calda de la 

calidad de los productos. 

Son tan grandes los problenas en América Latina, que se de

be dudar de la poslbllldad de su concertaciOn tnmediata. Para -

eso, ser&n absolutamente necesarias, la mudanza del estado de el 

plrltu nacional y la apertura de amplios y sucesivos cr~dltos de_ 

confianza Triangular. esto es, de confianza de los trabajadores_ 

en el gobierno y en los empresarios; de los empresarios en los -

trabajadores y en el gobierno; del gobierno en los trabajadores_ 

y en los empresarios. 

En resumen, nosotros los latlnoaAerlcanos nos damos cuenta 

Que hemos estado y estamos, en una excesiva crisis por la exclu

siva culpa de los empresarios. quienes manejan la producción ec~ 

nOMlca y de los administradores que manejan la red pública. Son 

ellos, por tanto, Quienes deben responder por los efectos de la_ 

crisis, pues de ella son los principales responsables. La Con-

certación, pasa a ser vista como un artificio para sacrlf icar al 

trabajador. Imponiéndole perjuicios cuando la soluciOn de la --

a~argura popular compete, únicamente, a los empresarios y a los_ 

gobiernos. 
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E) LAS DUDAS SOBRE LA CONCERTACION EN IBEROAMERICA 

La Confederación de Trabajaaores del Pero (CTP), conceptúa_ 

que la necesaria articulación de un consenso nacional, partlcu-

larmente en el area económica, requiere de varias conslderaclo-

nes previas. En primer término, es indispensable que a nivel de 

polltica gubernamental se uniformen los criterios y se transmita 

una decidida voluntad de respaldar las acciones que tiendan a I~ 

grar, por lo menos, un Acuerao de Precios y Salarlos. 

Lo anteriormente expuesto, facultarla un adecuado nivel de_ 

credibilidad y alejarla la penosa impresión de que las negocia-

clones que se efectúan a nivel del Ministerio de Trabajo, se es

trellan ante la Irreductible posición de las autoridades moneta

rias y fiscales. 

"La Concertación Implica negociación y en la practica signi

fica un sacrificio compartido; qulza con renunci•m!entos mayo-

res por parte del trabajador. Al efecto, conviene recordar que_ 

la inflación de anos recientes no ha castigado en igual medida a 

los empresarios y los asalariados. srn embargo, si se esta pen

sando en un Instrumento de concertación verdaderamente operativo 

y respetable por todas las partes, es necesario que sus varlan-

tes fundamentales deban ser analizadas, debatidas y aceptadas --

con un razonable nivel de consenso. Creemos que tendr~ muy po-

ca efectividad un Acuerdo de Precios y Salarlos que se basara en 

condiciones impuestas por el ejecutivo, y que a lo largo de la -

verificación estad!stica, demuestre su falta de realismo y que -
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su carécter ventajista en desmedro de los trabajadores y empres! 

rios. (35) 

Lo que se dice en este documento suscrito por la (CTP), --

Igual vale para otros paises latinoamericanos. lncluyen:lo a México. 

En realidad resulta dificil que en América Latina se puedan pro

ducir las condiciones adecuadas para la concertación social que_ 

se produce en Europa. 

La concertación, afirma el maestro Américo Pla, no puede al 

canzarse en cualquier sociedad o circunstancia, requiere de ele~ 

tas condiciones sin las cuales no es posible intentar coMproml-

sos vélldos; éstas serian las siguientes: 

a) Vigor del movimiento sindical. 

Es necesario que el interlocutor que ejerce la representa-

ción obrera pueda asegurar que su sector hara honor al compromi

so contraldo. Ese vigor sindical tendra que fundarse en dos -· 

premisas: autenticidad y poder de convocatoria. La autenticidad 

significa que el sindicato ha nacido por decisión de los trabaj! 

dores y no verticalmente, a Influjos del Estado o de los empres! 

rlos. El poder de convocatoria determina la medida de la In--·· 

fluencia efectiva que el sindicato tiene. 

b) Coordinación sindical. 

La actividad sindical se puede manifestar en tres niveles: 

empresa, industria y pals. Hay otros factores de dispersión que 

producen organizaciones distintas. senala el maestro uruguayo · 

Pla, que eso puede ocurrir, por ejemplo. con trabajadores perte-
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necientes a diversos sectores: personal técnico, Intermedio, de_ 

ventas. 

c) RelaciOn con la base. 

Los acuerdos de con~ertación que se celebran al mAs alto nl 

vel de información nacional, se sustentan en cor.sideraciones de_ 

macroeconom!a. En esa medida, los dirigentes sindicales tienen_ 

que sensibilizarse ante esa dimensión de los problemas. Sin em

bargo, las bases que sustentarAn democr!tlcamente las decisiones 

de sus lideres, no est!n hecnas normalmente a esos niveles de I~ 

formación y decisiOn. 

d) Contexto social. 

Estima Pla que el contexto social puede encararse desde dos 

perspectivas: "la dimensión económico-social y el tipo de régimen 

polltico Imperante: Lo primero tiene que ver con los niveles de 

desarrollo. En ese sentido. en los paises mAs desarrollados, 

con condiciones económicas mas favorables. el entendimiento es -

mas f!cll de alcanzar. Por el contrario, en los paises subdesa

rrollados, las tensiones, insatisfacciones. conflictos y proble

mas de todo origen hacen mucho mas dificil ese entendimiento. 

El segundo tema se refiere al tipo de po![tlca autoritaria_ 

democrAtlca que rija en el pa!s. Esto es el derecho colectivo 

de trabajo necesita de ta democracia po!ltlca para existir y -

desarrollarse normal. En los paises tercermundistas, las rre--

cuentes rupturas del orden jur!dlco democr~tlco, suelen traer -

consigo la suspensión de tas libertades que otorga y regula el -



- 30 -

derecho colectivo. La democracia permltlrA la Concertación. La 

sociedad latina es una sociedad conflictiva, en mayor o menor 

grado, según el pa!s o el sector profesional que se encare. lo 

que significa que aqu! es mAs factible la vigencia de sistemas -

autoritarios que el ejercicio de la deMocracia. 

d) La ldelog!a predominante en los sectores sociales. 

En aquellos sistemas sindicales inspirados por la Idea de -

la lucha de clases. la concertación social serA mucho mAs difl-

cll de alcanzar y sus efectos mAs tenues transitorios que si -

se trata de otras corrientes idelóglcas. menos radlcalizadas.(36) 

En la etapa actual de la crisis, los paises de América Latí 

na carecen de !a información que les permita conocer con exac

titud, paso a paso, la realidad social que viven, particularmen

te respecto al fenómeno real del desempleo y el subempleo. 

Por otra parte, la concertación social europea se funda en_ 

la existencia de un seguro de desempleo; tal vez parcial en cua~ 

to al universo protegido y no demasiado generoso, pero suf icien

te para que no se produzcan violencias sociales. 

América Latina no ha tenido ni tiene la capacidad económica 

para comprometer un seguro de desempleo. En México, existe sólo 

como un.anticipo de las pensiones de vejez, en edad avanzada (60 

anos), siempre y cuando se haya contribuido a! régimen del Segu

ro Social con qulnlmt~ semanas de cotización. 

La falta de empleo sólo tiene alternativas angustiosas: la 
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solidaridad de los hermanos de clase, el sube<'lpleo, la lnmigra--

clOn clandestina (aunque tolerada en los campos agrlcolas del -

sur de los Estados Unidos de Norteamérica); otro problema es la 

inflaclOn que presenta caracterlsticas agudas, al menos en Méxi

co. 

En resumen tenemos que, la concertaclOn social en América 

Latina es mAs que hipotética, Imposible; por lo mismo, debemos 

tomar mAs en serlo nuestra figura de la conclliact6n porque sOlo 

conciliando a trabajadores, patronos y gobierno, saldremos del -

subdesarrollo por el que hemos pasado durante varias décadas; -

que si seguimos adoptando figuras extranjeras, no saldremos ja-

mAs del hoyo en el que estamos, sino que por el contrario, nos -

seguiremos hundiendo mAs cada dla. 

F) CONCLUSIONES CON RESPECTO A LA INEFICACIA DE LA CONCERTACION 

Como ya lo explicamos anteriormente, para que un plan de -

desarrollo sea eficaz, este debe ser en forma general; esto es.

abarcar toda la economla nacional, comprender el nivel de los -

sectores, las regiones. las empresas, la crisis y sobre todo el 

desempleo. 

Aunque podemos afirmar que los pactos sociales son eficaces 

en Europa y que son Ineficaces sobre el desempleo y la inflac!On 

en América Latina, es por la razOn de que cada dla esas situaci~ 

nes se tornan mAs agudas cada dla. 
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Jean Benard, en su libro Programación del Desarrollo Econó

mico, divide a los paises en vlas de desarrollo en dos grupos: -

por un lado a los palses"no lndustrlallzados, 

los paises seml-lndustrlalizado~.(37) 

por el otro, a 

Nosotros conforme a esta división, diremos que en el caso -

de los paises no Industrializados, se comprende que los pactos 

la armonización, son Ineficaces, porque su economla es poco mon! 

tarla, la organización flnanc~era débil y los estlmulos no tle--

nen efectos. La realización de fuerzas entre el Estado y las -

empresas privadas m~s importantes y que la mayorla de las veces_ 

son extranjeras, no permite una negoclaclón equilibrada. Los -

grupos privados hacen predominar sus intereses y, por tanto, se_ 

perjudican los Intereses colectivos. 

As!, podemos afirmar que, los pactos sociales que se apll-

can en paises de bajo nivel de vida y de economla prlmitlva, im

plica una modificación de estructuras. En este grupo de paises_ 

es preferible, desde un punto de vista económico, una planeaclón 

autoritaria porque es la única que tiene cierta probabilidad de 

ser eficaz. Esto es, que el Estado controla la dlstrlbuclón del 

crédito y dispone de medios para Influir en el tipo de cambio. -

El Estado debe contar con una admlnlstraclón honesta y califica

da co~ un número suficiente de funcionarios con estas cualida

des. 

En el caso de los paises seml-lndustrlallzados, por ejemplo 

en América Latina tenemos a Chile y Argentina. Qulz~ aqul los -
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pactos puedar. ser eficaces. sie~pre que se presenten las condi-

clones necesarias para el éxito de los ~ismos. 

Se requiere ante todo. Que el capitalis~o nacional, o cua~ 

do cenos su sector ~as din!m1co. co~prenda que es de su Interés 

colaborar con el Esta1o para asegurar un desarrollo r!pido. Pe

ro para que se llegue a dar esta colaboración y el desarrollo -

mas r!pido, es necesario una admintstraclOn y empresas públicas_ 

bien dirigidas con colaboración del Estado para Que operen en d! 

ter~inados campos estratégicos de la economia. 

Ademas, estos pactos sociales no deben ser solamente un do

cumento de interés e•clusivamente teórico o publicitario. 

Debe apoyarse en programas sectoriales y, eventualmente, en 

progra~as regionales concretos. Pues si no es asf. se ve res--

tringido y fracasa ocasionando de esta forma la inflación y un -

alto Indice de dese~pleo. 

Es indispensable decir que los instrumentos financieros que 

est!n en manos del Estado (préstamos, tributación, tasa de des-

cuento), no pueden funcionar con eficacia si la nación no tiene_ 

un ~lnimo de estabilidad monetaria. 

Los paises jóvenes que desean hacer un gran esfuerzo de in

versión en poco tiempo y que poseen un comercio exterior débil.

no pueden pretender eliminar a la inflación del todo. 

El mismo plan de desarrollo, al aumentar la demanda efecti

va Interna y al dar ocupación plena a todos los factores produc-
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tlvos disponibles, contribuir! a la aparición de las tendencias_ 

inflacionarias. 

En conclusión, el pacto social es un Instrumento que hasta 

la fecha, no ha tenido éxito; •unque su perfeccionamiento es una 

cuestión tanto de practica como de elaboraciones teóricas, ejer

clt!ndose, por otra parte, la segunda para benef lclo de la prl-

mera. 
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CAPITULO SEGUNDO 

PANORAMA SOCIOLOGICO-JURIOICO OE LA CONCIL!AC!ON EN LAS JUNTAS -
OE CONCILIAC!OH Y ABRITRAJE 

A) PANORAMA HISTORICO DE LA COHCIL!ACIOH 

Socialmente, debemos partir de la base constitucional de la 

fracción XX, del apartado A, del articulo 123 que dispone que 

las diferencias o los conflictos entre el capital y el trabajo -

se sujetarAn a la decisión de una junta de conclllaciOn y arbi-

traje, formada por igual número de representantes de los obreros 

y de los patrones y uno del gobierno. En este apoyo se habla de 

juntas de concillaclOn y arbitraje, entendiendo que son las que_ 

deben resolver los conflictos. As! mismo, han venido significa~ 

do 3 le largo del tiempo, un tema amplio de debate por cuanto h! 

ce a la justlflcaclOn de su creación. 

Efectivamente, en el seno del constituyente de Querétaro, -

triunfo la corriente que pugnO por la sustracción de la esfera -

competencia! de los tribunales del orden común, el conocimiento_ 

resolución de los conflictos del trabajo. 

El debate iniciado en el seno del constituyente, continuó 

en la doctrina en los sindicatos asociaciones patronales, en 

el Interior de las mismas juntas de conclliaclOn; también en la_ 

propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

A la fecha, subsisten divergencias de opinión en algunos ª1 
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pectos referentes a su concepto; a su encuadramiento constituci~ 

nal dentro o fuera de alguno de Jos tres poderes; a la precls!6n 

de si son tribunales de derecho, de equidad o de conciencia; 

a Ja naturaleza de su función como intérpretes y aplicadores de_ 

los contratos individuales y colectivos de la ley; ~odrlamos 

agregar, también, el planteamiento de la necesidad de que se es

tablezcan tribunales superiores del trabajo para conocer de los_ 

recursos presentados contra las decisiones de primera instancia. 

La jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Na

ción, se vino manifestando de manera que se puede llamar z1gza-

gueante, hasta llegar a la definitiva afirmación de que las jun-

tas de conciliación arbitraje 'ºn verdaderos tribunales con f! 

cultades decisorias en todo tipo de negocies del trabajo con 

imperio hacer cu~plir sus resoluciones:(1) 

En el ano de"191s; con nativo de la primera reunión nacto-

nal de juntas de conciliación y arbitraje celebrada en esta clu 

dad, se publicó un cuaderno que contiene el razonawiento y just! 

flcación, as! co~o el porqué funcionan estas juntas de concilia

ción y arbitraje dentro de un sistema jur!dico-polltico, en el -

que se establece la división de poderes otorgando las funciones_ 

jurisdiccionales para el poder judicial. Entonces. la justlfiC! 

ción jurldica-politica de las juntas de conciliación y arbitraje 

se dio en la fase de su creación.(2) 

Bien puede Intentarse el esquema de los principales objeti

vos que les dieron origen: procedimientos mas rapidos y menos --
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costosos que los de la justicia común, jueces versados y con ex

periencia en las cuestiones de trabajo. Una legislación despoj! 

da de engorrosos recursos. Una organización adecuada para esta

blecer un procedimiento agil Que permitiera las garant!as sufi-

cientes para llegar a la pronta y equitativa solución de las ga

rantlas esenciales del derecho de defensa; suprimir, al maximo,

la aplicación de las reglas del procedimiento común para slmpl !

ficar, al maximo también, la aplicación de las reglas del proce-

dimiento y acelerarlo. en concordancia con esos planteamien--

tos, la idea de que los fallos fueran dictados en lenguaje claro 

y ~encillo con expresión de los fundamentos que les sirvieron de 

base. "La nayor!a de estos planteamientos fueron consagrados en_ 

la ley federal del trabajo de 1931 y siguen vigentes. También -

han sido recogidos en el ideario de las conferencias de los Est! 

dos Mie"-bros de la Organización Internacional del Trabajo para -

quedar plas,ados en ei código internacional de trabajo~ adoptada 

por la cuarta conferencia de los Estados de América miembros de_ 

la mencionada organización. se mantuvo en concordancia con la r~ 

solución de la Habana sobre las instituciones de conciliación y_ 

arbitraje adoptada por la segunda conferencia del trabajo de los 

Est,aos de América miembros de la organización. En esta última, 

se reconoce declara que el establecimiento de instituciones de_ 

conciliación y arbitraje para la prevención y resolución de los 

confl!ctos del trabajo. garantiza el arreglo pacifico de las In~ 

vitables controversias entre trabajadores y empresarios. y que 

es por lo mismo, instr"nento precioso para el mantenimiento de 
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Ja paz social.(3) 

A estas alturas y a m!s de 40 años de la creaciOn de la ma

yor!a de las juntas de conclliaclOn y arbitraje del pa!s. cabe 

preguntarse si ese Idearlo que justifico su creaciOn ha venido -

observAndose para justificar socialmente su existencia; puesto 

que la justlflcaclOn hlstOrica es a largo plazo y es evidente -

que se viene buscando a través de este tipo de reuniones que re

presentan un significativo esfuerzo para mejorar su funcionamie~ 

to y debe encontrarse en la actuaciOn cotidiana de sus integran

tes. 

Es necesario decir que Inquieta la realidad de juicios dem~ 

slado largos y el hecho de que algunos de sus integrantes (muy . 

pocos ya. afortunadamente). no han logrado sacurdirse el pesado 

lastre que significa la aplicaclOn a su actuación diaria de cri

terios del derecho co~ún. Sin que se hayan dado cuenta que el -

derecho del trabajo y el derecho procesal del trabajo constitu-

yen la médula de un derecho nuevo, el derecho social cuyas diref 

trices tienden a la realización de Ja justicia social. 

Por encima de todo eso, podemos afirmar. que las juntas de_ 

conciliación y arbitraje han logrado su justificaclOn social. -

porque Jos trabajadores ocurren a ellas conscientes de que son -

tribunales; y del otro lado, los sectores patronales que se mos

traron recios a su creación, han entendido que representan ben~ 

ficios de incalculable valor a Ja paz social y a la econom!a na

cional. 
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En el mismo terreno de su justlflcaclOn social, hay que de1 

tacar el papel que cumplen como factores lmportantlslmos de la 

convivencia; por la especlallzacl6n alcanzada por su personal; -

por el altlslmo número de negocios que resuelven y por la Idea -

de mejoramiento que anima a sus integrantes. 

8) LA NATURALEZA JURIOlCA DE LAS JUNTAS DE CONC!LlAC!ON Y ARBl-
TRAJE EN HEX!CO 

Hemos querido reproducir las palahras del jurista mexicano_ 

Narciso Bassols, para no caer en el error provocado por ta magia 

de las palabras dirigidas a mantener devociones tradicionales o, 

simplemente idealistas, en virtud del sentimiento obrerista lm--

pregnado en la ley, tanto desde la constltuciOn (articulo 123).

como de la ley de 1931, 1970 y ahora de las reformas relativas -

al aspecto procesal, cuando subsiste la disposición: 

Los laudos se dlctarAn a verdñd sabida, y buena fe --
guardada, y apreciando los hechos en conciencia, sin -
sujetarse a las reglas o formulismos sobre estimación_ 
de las pruebas, pero expresarAn los motivos y fundame~ 
tos en que se apoyen, de no considerar como verdaderos 
tribunales de derecho, a tas juntas de conciliación y_ 

arbitraje, a las cuales, en su origen se les estimaba 
únicamente como 'amigables componedores'. 

Oulenes. de una u otra manera nos dedicamos al estudio o a 

la práctica del derecho en cualesquiera de sus manifestaciones,-

debemos estar conscientes de la naturaleza del o los Organos. o~ 

jeto de nuestro estudio, o donde realizamos las actividades lnh! 

rentes al ejercicio profesional al patrocinar o asesorar a una u 
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otra de las partes, por un lado; o actuar como miembro del pers~ 

nal jur!dlco de los mls~os, para poder determinar sus funciones 

y la aplicabilidad, en los mls"'os, de tos principios jur!dlcos -

aprendidos. 

Por lo pronto. nos corresponde descartar la idea contenida_ 

en la exposición de motivos donde dice: 

Las juntas son tribunales de conciencia. 

Respecto a lo anterior, ya don Alberto Trueba Urbina, nos -

habla dicho lo siguiente: 

Es Igualmente desacertado el criterio de la doctrina -
jurisprudencia! que declara que las juntas son tribun~ 

les de conciencia, cuando resuelven conflictos en que_ 
aplican principios no consagrados en la ley del traba
jo. Porque esos pr1nc1plos supletorios concretizados 
en normas jurldicas 1ndivlduai izadas, vienen a ser de
recho. Y si aplican el derecho escrito. consuetudina
rio y equitativo, conforme al articulo 16 de la ley, -
en todo caso son tribunales de derecho y no de concie~ 

cta. AdemAs de esto, no debemos dejar pasar por desa
perci~ida la forma de integración de las juntas de -
concl l iaclón y arbitraje, al seguir la figura del ese~ 

blnato, mediante el cual se designa la forma de parti
cipación de jueces legos en la administración de just! 
cia caracterizada por su deliberación conjunta con los 
jueces juristas en un colegio único, a diferencia de -
la.otra modalidad de juzgador popular. en que sus mie~ 
bros discuten por separado del o de las personas per
tenecientes a la judicatura profesional y que, por co~ 
siguiente: el Integrado por los jurados, quienes media~ 
te las respuestas monosilAblcas ("si" o "no") de su V! 
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redlcto fijan los hechos y el compuesto por la sección 
de derecho que acopla aquél la fundamentación requeri
da para completar la sentencia. 

Vemos pues, que en los nomentos actuales ya se encuentra s~ 

perada la época de la necesidad de integrar órganos jurisdiccio

nales de manera tripartita; con uno, el de gobierno, profesional 

del derechos; y dos, el del capital y el del trabajo, legos, --

máxime cuando ya el propio legislador, desde el ano de 1970 y la 

propia practica est~n conscientes en: 

La dificultad de hacer intervenir el colegio paritario 
en la tramitación de los juicios laborales y otorgó el 
representante de la administración que debe ser letra
do y el verdadero juzgador, al neutralizarse frecuent! 
mente la votación de los representantes del capital y_ 
el trabajo, facultades para actuar como un verdadero -
juez de instrucción estableciendo un sistema ~ompllc! 
do para lograr la presencia, al menos de un porcentaje 
de los referidos representantes al emitir el lauco. 

(articulo 620 de la ley federal del trabajo, en rela-
clOn con los artlculos 845 y SC6, de la misma ley). 

Los jurados populares no expresan, ni tienen obligación de_ 

hacerlo, las razones y fundamentos de su veredicto; en cambio. 

las juntas de conciliación y arbitraje, en el antiguo articulo -

550, 755, 780 fracción VI de la actual. 840 fracción VI y 841 de 

las reformas de la Ley federal del Trabajo, estan obligadas amo 

ti vas y fundar sus resoluciones, por lo cual, en tal virtud "no_ 

es verdad que aprecien, o mas bien, que puedan apreciar las pru! 

bas en conciencia". 
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Lograda as! la caracterización de las juntas de concilia--

ción arbitraje como tribunales de derecho, entramos al estudio 

de los principios procesales, sin dejar de tomar en cuenta la -

afirmación de Que el derecho del trabajo es 

un derecho de favor para el trabajador, de desi
gualdad, y no como un derecho en que empleadores y as~ 
!arlados puedan ser tratados como personas iguales, 

y por ello explicable y ~t esto es as! en lo sustantivo, no 

debe dejar de serlo en lo adjetivo a pesar de las palabras de la 

exposición de motivos: 

La igualdad de las partes en el proceso es un importa~ 

te principio jur!dico que se conserva a través del ar
ticulado propuesto. Pero esta declaración no serta s~ 
ficiente, si al mismo tiempo no se hicieran los ajus-
tes necesarios, que la experiencia de los tribunales -
sugiere, con el propósito de equilibrar realmente la -
situación de las partes en el proceso. de manera par-
tlcular subsanando. en su caso, la demanda deficiente 
del trabajador para evitar que, por incurrirse en ella 
en alguna falla técnica con base en la ley y sus regl~ 
mentas el actor perdiera derechos adquiridos durante -
la prestación de sus servicios, los que tal vez constl 
tuyen la mayor parte de su patrimonio, o bien, la posl 
bilidad de ser reinstalados en su trabajo, y continuar 
laborando donde mejor pueda desempenarse.(4) 

Siguiendo a don Eduardo J. Couture: 

••• no puede admitirse que hay igualdad ante la ley, -
cuando litiga el individuo indefenso frente al Estado_ 
todo poderoso ••• cuando litiga el hijo abandonado --
frente al padre que lo priva de sustento ••. cuando il 
ttga el obrero indefenso contra el induitrtal poderoso 
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••• y consiguientemente, entre los nuevos derechos pr~ 
cesales, surgió, por la fuerza misma de las cosas el -
derecho procesal del trabajo.(5) 

"Según la jurisprudencia establecida por la Corte, son verd! 

deros tribunales que tienen la misión de conocer de todas las dl 

ficultades que surjan entre el capital y el trabajo: pero tndud! 

blemente estan obligadas a recibir las pruebas y a otr las aleg! 

clones de las partes, y no puede considerarse que estan en 1 !be! 

tad de examinar, o no, tales pruebas, si no que, forzosamente, -

deben pesar el valor de cada una de las aducidas por los patro-

nos y por los trabajadores. De otra parte, ser!• desnaturalizar 

los juicios de que conocen, que, aunque no estAn sujetos a las -

mismas reglas Que los que ventilan en el orden co~ún o en el or

den federal, si deben satisfacer por lo menos los reQuisitos de_ 

todo juicio, a saber: petición del que demanda; contestación del 

de~andado a Quien tiene Que olrse; admisión de las pruebas de ª! 

bos y resolución o laudo pronunciado por la junta. Aunque las -

leyes del trabajo las autoricen para dictar sus resoluciones co~ 

forme a la equidad y a su conciencia y sin ejecución a las leyes, 

esto no Quiere decir que estén autorizadas para no ocuparse de -

las pruebas reunidas, las Que deben apreciar en su conciencia y 

conforme a equidad.(6) 

Por su parte, Héctor Fix-Zamudio, nos dice que no obstante_ 

que han transcurrido mas de setenta •~os de haberse establecido_ 

las juntas de conciliación y arbitraje. conforme al articulo 123 

de la constitución federal del 5 de febrero de 1917, que actual-
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mente nos rige, ~o se ha llegado a una conclusión definitiva so

bre su naturaleza jur!dlca ya que tanto la doctrina como la ju-

rl sprudencla han expuesto criterios muy variables~ de s!mbolos -

sobre esta materia tan lmportante.(7) 

As! se ha expresado en numerosas ocasiones'que las juntas -

de conciliación y arbitraje no son tribunales judiciales~ o bien 

que son tribunales de conciencia, de equidad o de derecho; crlt~ 

rlos que no tienen exclusivamente trascendencia expeculativa, -

sino esencialmente efectos de carácter práctico, ya que de acue! 

do cor. el punto de vista quP se sustente sobre la citada natura

leza jurldlca de las mencionadas juntas, se derivan consecuen--

clas que le son atribuidas por la jurisprudencia y por la legls

laclón.(8) 

Según el destacado tratadista de derecho laboral. Mario de_ 

la Cueva, las referidas juntas de conciliación y arbitraje"no -

pueden definirse en función de ningún otro organismo; por lo que 

para fijar su naturaleza hay que tomar en cuenta dos aspectos -

fundamentales: 

a) En primer término, las propias juntas son órganos del E~ 

tado. que cumplen con dos funciones principales; es decir, la 

creación de derecho objetivo cuando dictan sentencias colectivas 

en los conflictos económicos; y de aplicación del derecho. al f~ 

llar los conflictos jurldicos, por lo que desde el punto de vis

ta de su actividad material, las mencionadas juntas ejercen atrl 

buclones legislativas y jurisdiccionales que, según los concep-

tos tradicionales, corresponden a órganos y poderes estatales --
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diversos. Sin ecbargo. las referid!S junt?S pueden considerarse 

cono una instituciOn especial ya que, con~ se ha visto, por su -

activid!d ~aterial ejercen funciones l~gislativas y jurisdiccio-

nales; por la otra p!rte. est!n ligadas al poder ejecutiv~. --

porque ~icho ejecutivo le toe! ~esignar la representaciOn del_ 

gobierno pero no le est!n sujetos jer!rQuica~ente; y est!n obli

gadas a seguir. con las n!turales variantes que deternina la es

pec1al 1cad de los asuntos. las nor:as ~ei nroceso juj1~ial. 

b) En se~undo lugar, ~stos ór~anos especiales deben :onsld! 

rarse co~o tribunales de equid!d; ~!s adelante en otro titulo e! 

pJ1care~cs el c~r cué tribunales de eautda~. Esto significa que 

e~ e! proceso a~te las juntas se debe busc!r }3 individ~ali:a--

c1tn y ;or eso es Que no e11sten regl!S sctre l! ~!lor1zaciOn ~e 

las prueb?s. las Que deben apreciarse en concienci~. aún cuando_ 

l!s j~r.t=s jeben ~otivar sus laudos y al !precidr l~s cruebas no 

pueden tnvent!r ní falsear el contenido de las que obren en el -

e•pediente; ?ero no estAn obligadas a darles un or~en jerArquico 

y rlstdo.{9} 

Otro distinguido tratadista de derecho laboral, Alberto --

Trueba Urbina, divide su exposición en dos aspectos, ya que en -

pri~er lugar se refiere a la naturaleza de las juntas de concl-

llaci6n y arbitraje y en segundo término, a las funciones que -

realizan. 

a) En cuanto a la naturaleza de las juntas. esti~a en esen

cia el profesor Trueba Urbina, Que son"organos constitucionales_ 
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de la justicia social: al margen del principio de la división de 

los poderes consagrado por el artlculo49 constitucional, precep

to que heredamos de la carta fundamental de 1857. Los citados -

tribunales son nuevos en esplritu, organización y procedimiento_ 

y, por tanto, Incompatibles con el viejo apotegma forum et lus,

con la misión de realizar el substracto de la vida jurldica mo-

derna: la justicia social. que protege al débil frente al poder~ 

so. Según este autor se trata de un cuarto poder situado al la

do de los tres tradicionalistas, un quinto poder serla ei munici

pio libre, un poder constitucional de justicia social. 

b) En cuanto a sus funciones, las juntas de conciliación y_ 

arbitraje, como órganos representativos de los factores reales -

de poder, capital y trabajo, asumen por si mismas, las atribucl~ 

nes que corresponde ejercer a cada uno de los tres poderes tradi 

clonales; es decir, ejecutivo. legislativo y judicial, que se -

concentran en uno solo de justicia social. 

c) Función social-Jurisdiccional, en virtud de la cual las 

juntas de conciliación y arbitraje ejercen toda su amplitud al -

acto jurisdiccional con un ideario de justicia social, del cual_ 

carecen los tribunales judiciales cuando aplican rlgidamente el 

contrato y el derecho, por lo que puede hablarse de la justicia_ 

en ejercicio. 

d) Función social legislativa, que efectúan las referidas -

juntas cuando modifican los contratos de trabajo, Introducen nu! 

vas modalidades o condiciones laborales, aumentan o disminuyen -
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los salarlos en los conflictos económicos de caracter colectivo, 

pues entonces, crean el derecho en forma similar a la creación -

del acto legislativo. 

e) Función soclal-admlnlstratlva, que se presenta cuando -

las juntas vigilan el cumplimiento de las leyes laborales· y tam

bién cuando registran sindicatos, toman nota de sus cambios de -

directiva y reciben los contratos colectivos en calidad de depó

sito, para que surjan efectos jurldlcos; actos que sen proplame~ 

te de jurisdicción voluntaria. Concluye el profesor Trueba Urbl 

na en el sentido de que las juntas de conciliación y arbitraje -

son tribunales especiales de derecho de trabajo y de la previ--

sión social, que constituyen un cuarto poder, independiente de -

los clasicos legislativo, ejecutivo y judicial, que deciden ju-

rlsdicclonalmente todos los conflictos que ocurren con motivo de 

la aplicación de las disciplinas laborales en relación con las -

diferencias que surjan entre trabajadores y empresarios o entre_ 

una misma cl~se; o bien, se presenten con el Instituto Mexicano_ 

del Seguro Social. en lo relativo a ri~sgos profesionales y Seg! 

ros Sociales:(IO) 

C) UBICACION CONSTITUCIONAL DE LAS JUNTAS 

Tratamos de precisar desde qué ~ngulo constitucional, donde 

se encuentran las juntas de conciliación arbitraje: len el po-

der ejecutivo, legislativo o judicial? o ies un órgano lndepen-

d!ente de los tres mencionados? 



- 52 -

Jorge Carpizo nos dice Que: 

AJ Las Juntas no pueden ser parte del poder leglsl•tlvo PO! 

Que el articulo SO constitucional, indica QUe el poder leglslatl 

vo federal se deposita en un congreso general Que se divide en -

dos c3maras; para Que las juntas formalmente fueran parte del l~ 

glslatlvo, serla necesario Que as! lo expresara la propia ley 

fundamental. Sin embargo, se podrla pensar Que si formalmente.

las juntas no son parte del leglslativo."éstas realizan actos c~ 

ya naturaleza material es legislativa7(11) 

As!, Couture Indica que:"El contrato colectivo Que ha tral

do consigo la sentencia colectiva: constituye beneficios para t~ 

dos los obreros que se encuentran en la misma condición; en esta 

forma, la actividad jurisprudencia! adquiere ciertos caracteres 

legislativos de obligatoriedad y de generalidad.(12) 

Mario de la Cueva encuentra dlferenclas"entre la sentanc1a 

colectiva y el acto legislativo; mientras en la primera es nece

sario la :ntervenclOn de las partes Interesadas para que las ju~ 

tas actúen, las c~maras legislativas pueden actuar cuando lo 

crean oportuno; y mientras la sentencia colectiva va a regir -

las condiciones de una empresa, la ley lo hace en vla general. 
( 13 J 

Héctor Fix-Zamudio"nlega car~cter legislativo a la senten-

cla que resuelve un conflicto colectivo de lndole econOmico, co~ 

cluyendo que su naturaleza es la de una sentencia constitutiva -

colectiva.(14) 
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Veamos algunos aspectos de la sentencia colectiva de carAc

ter econOmico: el articulo 808 LFT. senala los requisitos qu~ d.!!_ 

berta contener el dictamen del auxiliar; dictamen que realmente, 

constituye un proyecto de sentencia. El articulo 811 Indica Que_ 

en el laudo colectivo no se pueden reducir los derechos consigo~ 

dos en la constitución y en la LFT, a favor de los trabajadores. 

Trueba Urbina y Trueba B. Interpretan este precepto en el se!l 

tido de que '\lueden resolver esos conflictos con un poder discre

cional absoluto," e Inclusive, que no tienen que respetar las dis

posiciones de la constltuciOn polltlca, y por tanto, no se en--

cucntran vinculados ni por las garantlas individuales ni por el 

derecho de propledad.(15) 

Realmente, el articulo es muy claro; no existe dlscreclona

l ldad absoluta para las juntas que tienen que respetar los prln-

ciplos de la ley fundamental asl serla, aunque no lo exprese -

la constituciOn en virtud de la noclOn de supremacla constltuci~ 

nal asentada en el articulo 133 constitucional y reforzada la t.!!_ 

sis en la propia carta magna en los preceptos 41 y 128; pero, 

ademAs, el articulo 811 LFT, es diAfano: hay que respetar a la -

propia ley federal del trabajo. 

Luego, una sentencia colectiva de lndole econOmico, tiene -

legalmente ciertos mlnimos y mAximos que debe respetar; ademAs,

no resultarla lOgico que expidiera la sentencia sin tomar en CO!l 

sideraciOn los dictAnenes de los peritos, las observaciones que_ 

a éstos le hubieren hecho las partes y las pruebas rendidas. 



- 54 -

El articulo 814 dispone los puntos que debe contener la re

soluc!On de la junta y hay que Indicar que realmente es una sen

tencia lo ordenado en este articulo 814. 

Luego, consideramos acertada la afirmación de Fix-Zamudio -

de que la resoluclOn de un conflicto de naturaleza econOmtca --

constituye una sentencia constitutiva colectiva. Entonces. for

malmente, las juntas no pertenecen al poder legislativo, pero m! 

terlalmente no realizan actos legislativos; y si los realizaron. 

mayormente ese dato no serla de Importancia para determinar con1 

tltuclonalmente dOnde se encuentran las juntas, ya que cualquier 

poder, por excepción, efectúa actos materiales que en principio_ 

podrlan corresponder a otro poder; as!, el ejecutivo expide actos 

materialmente legislativos, y el poder legislativo hace actos ma 

terlalmente administrativos y jurisdiccionales. 

B) Ha sido común considerar que las juntas estan encuadra-

das dentro del poder ejecutivo y en diversos paises se les ha -

vinculado con la admlnistraclOn pública. Sin embargo, esta vln

culaclOn debe ser únicamente formal, porque en el caso de que -

los jueces laborales no gocen de completa independencia frente a 

la admlnlstraclOn, no podr!n realizar su tarea en forma satisfai 

torta. 

En México, se ha lnslstldo en que las juntas son Organos a~ 

mlnlstratlvos. tribunales administrativos o que dependen formal

mente del poder ejecutivo; aunque materialmente expiden actos j~ 

rlsdicctonales, tesis esta última, que coincide con ta jurlspru-



- 55 -

dencla de Ja Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Veamos algunas disposiciones legales: de acuerdo con el ar

ticulo 625 LFT, son las autoridades administrativas, la Secreta

rla del Trabajo Previsión Social, los gobernadores de los Est! 

dos ~lembros y el jefe del Departamento del Distrito Federal, -

quienes determinan el nOmero de personal Jurldlco con que cada -

Junta contara. 

SegOn el articulo 631, los presidentes de las juntas espe-

clales son nombrados cada seis anos por el secretarlo del Traba

jo y PrevlstOn Social, por el gobernador del Estado o territo--

rios o por el jefe del Departamento del Distrito Federal. 

En el caso de imposlc!On de sanciones de acuerdo con el ar

ticulo 637, a los presidentes de las juntas especiales. el pres! 

dente de Ja junta dara cuenta a la autoridad administrativa co-

rrespondlente, quien después de olr al Interesado, dictara su r~ 

solución que puede ser incluso Ja destituc!On, misma que no es -

de car~cter discrecional, porque debe responder a una de las ca~ 

sas senaladas en el articulo 644 y a las Indicaciones del 638. 

Esos preceptos parecen indicar que las juntas son Organos -

administrativos. pues se nota una cercana vinculac!On con las a~ 

torldades administrativas; sin embargo, hay que senalar que Jos_ 

presidentes de las Juntas especiales no son empleados de confla~ 

za desde el momento en que la propia LFT indica las causas de -

destltuc!On y el procedimiento respectivo. 

Por otro lado, Ja LFT en el articulo 631 equipara en Jo re-
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ferente a emolumentos a los presidentes de las juntas especiales 

de la Federal de Conciliación y Arbitraje, a los magistrados de_ 

clrcuRo y a los de la junta del Distrito Federal, a los magistr! 

dos del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Es_ 

decir, se quiere dar a estos funcionarios, la seguridad económi

ca, un cierto estatuto jur!dico. 

Los preceptos citados muestran una vinculación cercana adm! 

nistraclón pGblica-juntas de concll iaclón y arbitraje. pero a P! 

sar de ello no es posible encuadrar a las juntas dentro de la a~ 

ministración p6blica o afirmar que son un órgano de éste; esto -

es, porque los funcionarios de la junta no se encuentran jer~r-

qutcamente subordinados a los funcionarios administrativos. ni -

reciben órdenes o Indicaciones de éstos, sino que tienen la mAs_ 

completa independencia y autonom!a para resolver. 

El representante del gobierno en las juntas no depende Je-

rArqui camente de nlngGn funcionario admlnistrativo,"porque si -

as! fuera, se quebrerla la labor jurisdiccional que tiene enco-

mendada:{16) 

Para Trueba Urbina, las juntas son un cuarto poder constit~ 

cional•que realizan funciones legislativas, ejecutivas y juris-

dtccionales y, por tanto, junto con el municipio libre, constit~ 

yen una excepción al postulado del artfcuio 49 constitucional 

que divide el ejercicio del supremo poder de la federación en 

ejecutivo, legislativo y judicial. 

Las juntas son órganos constitucionales .de justicia social 
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al margen del principio de la división de poderes asentado en la 

ley fundamental. la concepción de que la realidad mexicana y 

otros preceptos constitucionales han desbordado el articulo 49 -

constltucional continúa proliferando. As!, Brise~o Sierra. con

sidera que los poderes enunciados en ese precepto habrfan~que -

agregarles, por lo menos otros tres, a saber, el poder revisor -

de la constitución, el ministerio público y el tribunal fiscal:

Ahora deseanos asentar que con el respeto que nos merecen estos_ 

juristas, sus tesis no pueden ser aceptadas, porque el principio 

de separación de poderes realmente de colaboración no depende de 

teorfas ni pensamientos, sino del ordenamiento constitucional; -

serla necesario que el propio articulo 49 Indicara que esos 6rg~ 

nos son divisiones del ejercicio del supremo "oder de la federa

ción; para que tuvieran esta naturaleza, serla necesario que las 

juntas poseyeran funciones diversas de las que ejercen esos tres 

poderes del articulo 49, pero sus funciones son juri~dlcclonales 

y por excepción administrativas.(17) 

O) LAS GARANTIAS JUDICIALES EN l~S JU~TAS 

Veamos el problema de las garantlas judiciales respecto a -

las juntas de conciliación y arbitraje. 

Siguiendo las ideas de Héctor Fix-Zamudio. podemos decir -

que las garantlas judiciales son"los Instrumentos que se utlli-

zan para lograr la independencia, autonomla, dignidad eficacia 

de los tribunales, "siendo éstas, principalmente cuatro: la desi1 
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nación, la estabilidad, Ja renunciación y la responsabilidad de_ 

los funcionarios Judiciales.(18) 

Como bien dice Alsina, estas garantlas no se establecen en_ 

interés de la persona del juez • 

•.• sino para asegurar la independencia de sus funcio
nes, de modo que a él corresponde en primer término -
respetarlas y hacerlas respetar. 

Examinemos las cuatro garantlas mencionadas respecto a las 

juntas de conciliación y arbitraje: 

a) Designación 

De acuerdo con el articulo 612, el presidente de Ja junta -

federal de conciliación y arbitraje es designado por el preside~ 

te de Ja repGbllca. Los presidentes de las juntas locales son -

designados por los gobernadores de las entidades federativas y -

el de Ja junta del distrito federal por ~I Jefe de ese departa--

mento. 

Los presidentes de las juntas especiales son nombrados -ar

ticulo 633 ya mencionado-, por el secretarlo del Trabajo y Prevl 

slón Social, por el gob~rnador del Estado o territorios o por el 

jefe del departamento del Distrito Federal. 

Por Jos preceptos 612 y 631 se percibe. cosa que ya hemos -

dicho, que Ja ley ha perseguido en aJgGn aspecto equiparar al -

presidente de Ja junta federal como ministro de la Suprema Corte 

y a los presidentes de las juntas especiales como magistrados de 

circuito del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, 
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según sea el caso. 

Sin embargo. para el nombramiento de esos funcionarios judl 

ciales no se sigue el mismo procedimiento que para los ministros 

de la suprema corte y magistrados del tribunal superior de justl 

cla del distrito federal, donde se necesita la ratificaciOn del 

senado, en el primer caso, y de la camara de diputados, en el S! 

gundo. Claro esta que la idea teOrlca de que los nombramientos_ 

no se deban solo al presidente de la República o a los funciona

rios mencionados, se debe a que el congreso se responsabilice -

también de los nombramientos y en caso de que no se reúnan los -

requisitos o no sea una persona idónea, se rechace la propuesta. 

La ratlficaciOn se traduce en México, por razones de lndole poi! 

tlca, generalmente en un simple tramite. 

Desde un punto de vista analltico, resulta que respecto a -

los mencionados funcionarios de las juntas, ni formalmente, se -

guardan las apariencias de una corresponsabllidad en los nombra

mientos por parte del congreso, lo que no resulta coherente; prl 

mero, por la asimilaciOn que se hace a los magistrados menciona

dos; segundo, porque en los casos de los magistrados de los tri

bunales fiscal de la federaciOn y contensioso administrativo del 

distrito federal, si hay esa corresponsabilldad; y tanto esos -

tribunales como las juntas, se han considerado, aunque errónea-

mente, dentro del poder ejecutivo. 

El sistéma actual de nombramiento a los funcionarios judi-

ciales, no es precisamente el mejor, por lo tanto, se han pro---
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puesto otros sistemas Que bien pueden aplicarse a esos funciona

rios de las juntas, as! como la creac!On de una carrera judicial, 

aunQue por desgracia nada Indica Que exista el propOslto de lle

varlos a cabo, 

Los representantes de los trabajadores y de los patronos d~ 

ben su nombramiento a una elecclOn de estos últimos, Que se hace 

a través de las convenciones y Que se realiza una por cada junta 

especial, de acuerdo con el procedimiento Indicado de los art!c~ 

los 650 a 664, de la ley federal del trabajo. 

Por la naturaleza misma de los representantes de los traba

jadores y de los patrones, consideramos Que no es errado el Que_ 

sean electos por sus representados, pues esto responde al carAc· 

ter clasista en la Integración de las juntas. 

b) Establ 1 !dad 

Según la fracc!On 11 del articulo 5 de Ja ley federal de -

Jos trabajadores al servicio del Estado, los presidentes de las_ 

juntas de concll iaciOn y arbitraje son considerados trabajadores 

de confianza. Es decir, el presidente de la junta federal de -

concll laclOn y arbitraje es un empleado de confianza del prest-

dente de la República y del secretario del trabajo y prevls!On 

social, por lo Que no tiene ninguna garantla de estabilidad. 

Esta situac!On es completamente Indebida y compromete la Sl 
tuac!On de Ja junta federal en cuanto a su autonom!a e lndepen-

dencia. 
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De acuerdo con el articulo 633, los presidentes de las jun

tas especiales duran en el cargo seis anos y pueden ser conflrm! 

dos una o mAs veces. Aunque pueden ser designados lnlnterrumpl

da~ente y lograrse una estabilidad fActica, realmente no es una_ 

garantla, ya que cada seis anos esos presidentes de las juntas -

especiales le deberan su nombramiento a las autoridades adminis

trativas senaladas, sltuaclOn que puede llegar a afectar su aut~ 

nomla e independencia bajo la amenaza de que el nombramiento no_ 

les sea confirmado. En la practica, contemplamos que estas sl-

tuacíones ocurren y a veces son los propios funcionarios judlcl! 

les los que no saben defender sus derechos y garant!as. 

En 1971, renuncio el presidente de la junta de conclllaclOn 

arbitraje del distrito federal, y al nuevo presidente, los pr~ 

sidentes de las juntas especiales, le presentaron ~us renuncias; 

lo que fue completamente indebido ya Que ellos no son personal -

de confianza y si se establece un periodo, es para tratar en al

guna forma de darles cierta estabilidad en sus cargos. 

c) RemuneraciOn 

El articulo 612 LFT, establece que el presidente de la jun

ta federal de conciliaciOn y arbitraje tendrA una remunerac!On -

Igual a la de un ministro de la suprema corte de justicia de la 

naclOn. 

El presidente de la junta del distrito federal -articulo 624-

tendrA los mismos emolumentos que perciba el presidente del tri

bunal superior de justicia. 
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Los presidentes de las juntas especiales de la federal de -

conciliación y arbitraje tendrAn los mismos emolumentos Que los_ 

~aglstrados de circuito, y los de la junta de conctltaclón y ar

bitraje del distrito federal los Que corresponden a los magtstr! 

dos del tribunal superior de justicia del distrito federal. 

La ley federal del trabajo no contiene ninguna disposlctOn_ 

en el sentido de Que los emolumentos de esos funcionarios judl

ctales no pueden ser reducidos durante el ejercicio del cargo; -

principio Que constituye un elemento de seguridad Que todo juez_ 

debe poseer. 

Sin embargo, la ley en este aspecto de la remuneración, --

eQuipara a los funcionarios mencionados con los ministros y ma-

gistrados; éstos gozan de la garantla de Que so remuneración no_ 

puede ser disminuida durante el ejercicio de su cargo en virtud_ 

de los arttculos 96, pArrafo Quinto y 73. VI, 4• constltuciona-

les, se puede afirmar que también los functonartos judiciales de 

las juntas Que se han Indicado, gozan de idéntica garantla. 

Según el articulo 666 LFT, los representantes perclblrAn 

los emolumentos Que se les asigne en los presupuestos federal o_ 

locales. Realmente este precepto no constituye ninguna garantla 

para los representantes; sin embargo9 generalmente los represen· 

tantes ademas son remunerados por las partes Que representan, lo 

Que les substrae independencia. 

d) Responsabilidad 

Al ser el presidente de la junta federal de conclliactón y_ 
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arhltraje empleado de confianza puede ser destituido cuando --

pierde la confianza del presidente de la República, sltuaclOn -

realmente anormal para un funcionario judicial, que la ley fede

ral del trabajo quiso en varios aspectos asimilar a un ministro_ 

de la Supre~a Corte. 

Respecto a la responsabilidad de los presidentes de juntas_ 

especiales, el presidente de la junta -de acuerdo con el articu

lo 637 11-, informara al secretarlo del trabajo y prevlslOn so-

cial, al gobernador del Estado o al jefe del departamento 

------- del distrito federal. quienes airan al Interesado y des

pués dictaran la resoluclOn correspondiente. 

La sanclOn a los presidentes de las juntas especiales puede 

consistir en amonestaciOn. suspensiOn del cargo hasta por tres -

meses o destitución. Los articulas 644 y 645-IV de la misma ley 

indican las causas de destitución de los presidentes de las jun

tas especiales. 

Completamente indebido resulta que un funcionario admlnls-

tratlvo los pueda amonestar o destituir; realmente a través de -

esos preceptos se rompe con su independencia y autonom(a. 

Esos funcionarios de la junta en el distrito federal no de

ber!an ser destituidos por el actual procedimiento, sino Ja pro

pia ley federal del trabajo deberla contener normas mas precisas 

de destltuclOn sin que Intervengan las autoridades administrati

vas; también se podrla hacer una remisión a lo dispuesto en la 

ley organlca de los tribunales de justicia del fuero común del -
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distrito federal y territorios federales respecto a remoción en 

su capitulo de responsabilidades oficiales respecto a los magis

trados del tribunal superior de justi~ia para el distrito y te-

rritorios federales, aunque tampoco tal capitulo es muy preciso. 

Lo mismo es aplicahle a esos funcionarios en la junta fede

ral de conciliación y arbitraje y a los de las entidades federa

tivas, debiéndose prever normas precisas de procedibilidad de Ja 

destitución en la propia ley federal del trabajo o especificas -

en las respectivas leyes org!nicas de los poderes judiciales, -

con el objeto de excluir a las autoridades administrativas del -

procedimiento de remoción. 

Para conocer la responsabilidad de !os representantes de -

!os trabajadores y patronos se crea un jurado de responsabilida

des Que se integra según el articulo 674 por un representante 

del secretario del trabajo y previsión social, del gobernador 

del Estado o territorio o del jefe del departanento del distrito 

federal; y con un representante de los trabajadores y de los p~ 

tronos, con sus suplentes, electos cada seis a~os. 

La propia ley indica las causas de responsabilidad de los -

representantes en el articulo 671; las sanciones aplicables art! 

culo 672; las causas de destitución articulo 673 y el procedl--

m1ento ante ese ¡ur•do articulo 675. 

Según el articulo 669, el representante puede ser revocado 

de su cargo si lo solicitan las dos terceras partes de Jos trab~ 

jadores de las ramas de la industria o actividades represent•das 
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en la junta especial o los patronos Que tengan a su servicio di

cha mayorla de trabajadores. 

Este último precepto no se justifica, porQue le Quita inde

pendencia a los representantes, si ya nos precisaron en la pro-

pia ley las causas de responsabilidad, no hay razón para agregar 

esa revocactOn y mAs Que no tiene Que invocarse ninguna razón o -

causa, sino únicamente si se satisface el reQulsito numérico, 

operar! el articulo 669. Este precepto puede ser una muralla a_ 

la libre actuación del representante. 

Por el examen realizado es fAcil percatarse QUe las garan-

tlas judiciales de las juntas de conciliación y arbitraje dejan_ 

mucho Que desear,"no existen y en algunos casos su regiamenta--

ción persigue la independencia y dignidad de las propias juntas~ 

Por tanto, urge Que se revisen los preceptos de la ley federal -

del trabajo, con el objeto de asegurar el establecimiento y vi-

gencla de las garantlas.judlciales en las juntas, para Que se -

lleve a cabo la justicia laboral en nuestro pa!s.(19) 

E) LA INTEGRAC!ON TRIPARTITA OE LAS JUNTAS 

Como ya expusimos, la fracción XX del artrculo 123, dispooe 

Que la integración de las juntas de conciliación y arbitraje sea 

tripartita; es dHir, Que se forme por un número igual de repre

sentantes de los obreros y de los patrones y uno del gobierno. 

Mucho se ha discutido sobre la conveniencia o lnconvenlen-

cia de la integración tripartita de las juntas y se han esgrimi-
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do diversos argumentos. VeAmoslos para tratar de llegar a una -

conclusión. Primeramente expongamos las principales ideas en -

contra de la lntegraciOn tripartita: 

a) Los representantes de los obreros y de los patronos se enc•e2 

tran dentro de las figuras del juzgador-parte y dentro de é~ 

ta en su manifestación de juez defensor, por lo que los votas 

de estos jueces defensores en los tribunales paritarios se -

compensan o anulan y es realmente el juez Imparcial quien de

cide el conflicto. En esta farm~. salen sobrando los votos -

de los jueces defensores, ya que generalmente. su voto lo --

otorgarAn a favor de la clase social que representan. 

b) Los represaitantes de las clases no son imparciales porqoe: si 

al fallar un caso éste no les afecta directamente, poslble~e2 

te si los podrla inquietar en un c•so anAlogo. 

c) Los representantes no estAn Inspirados en ningún esp!rltu de_ 

justicia. sino que se encuentran alimentados del odio de cla

ses que hace estéril su trabajo y convierte al tribunal en un 

campo de batalla. Para el representante obrero el trabajador 

siempre tiene la razOn, situación que también acontece con el 

representante de los patrones. 

d) La Integración tripartita demora el procedimiento, h•ciendo -

Que los tramites se dilaten o boicoteando los represent•ntes_ 

la integraclOn de las juntas. 

el No hay manera de salir de este dilem•: o el juez profesional_ 

desempena en el tribunal un papel secunda~io. absorbido por -
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la pre>onderancia del ~'gistrado (y en ese caso su actuación_ 

es casi inútil), o est! en pie de igualdad con los Jueces téf 

nicos, y en ese caso, su actuación es casi un absurdo. 

Ahora, expongamos los principales argumentos en favor de la 

integración tripartita de las juntas: 

!) La presencia de los representantes de los obreros y de los P! 

tronos. crea en esas clases sociales confianza en las Juntas 

y quiebra el escepticismo con que los obreros tradicionalmen

te han visto a los tribunales del orden común. 

b) Los representantes son escogidos entre los propios obreros y_ 

patronos, por lo que se supone que poseen conocimientos y ex

periencia en esta ciase de problemas y pueden ponderar en me

jor forma las posibles soluciones, ya que se encontrar!n pu~ 

tos de vista diversos y casi siempre antagónicos. 

c) La circunstancia de ser representantes de las partes con con~ 

cimientos, no sólo de car!cter jurldico, sino de la realidad_ 

de las empresas y de las necesidades de la clase obrera, hace 

que los representantes interpreten el derecho con un conteni

do y una finalidad m!s humanos, que redunda en lo que se pue

de denominar la democratización de la justicia obrera. 

Podemos asentar que la resolución número dos de la tercera_ 

conferencia del trabajo de los estados de América miembros de la 

Organización Internacional del Trabajo, celebrada en la ciudad • 

de México en abrtl de 1946, afirmo que: 
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En los paises que tengan una administración formal de 
conciliación, y los organismos operen colegladamente,
deberlan ser tripartitos 

Para inclinarse en favor o en contra de la Integración tri-

partlta de las juntas, hay que ponderar los argumentos menciona

dos y de su examen nosotros nos Inclinamos a favor de la integr! 

ción tripartita por las siguientes razones: no es cierto que los 

votos de los representantes de los obreros y patronos salgan so-

brando porque se anulan; en varias ocasiones el representante se 

percata que la parte afln no tiene le razón y se abstiene de vo

tar, lo que es de Importancia, porque en primer lugar no estar!_ 

dando argumentos y defensas y, en segundo lugar, esta situación_ 

probablemente Influir! en el representante del gobierno. 

La anterior situación hace resaltar que la parcialidad de · 

los representantes no es una regla general, y que puede darse .. 

aun en ellos la Imparcialidad. 

No es cierto que los representantes no estén insplra~os en_ 

un esplritu de justicia, cuando es preclsa~ente la justici3 lo -

que esta persiguiendo. No es tan f!cll afirmar que en las jun-

tas exista un odio de clase. 

A veces la intP.gración tripartita puede hacer que el proce

dimiento se afirme, sea boicoteado o se dilate; sin eobargo, se_ 

pueden encontrar procedimientos para evitar que ello no ocurra -

como lo ha perseguido la nueva ley del trabajo de 1970 y que lo_ 

aclara la exposición de motivos y que la fracción 11 del artlcu-
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lo 620 LFT, determina en el sentido de que es suficiente la pre

sencia del presidente o del auxiliar para llevar adelante la tr~ 

mitacl6n de los conflictos individuales y de los colectivos de -

naturaleza jur!dlca, aunque en los casos que la propia fracción 

indica, el presidente debe acordar se cite a los representantes_ 

para la resolución de esos asuntos y si no concurre, entonces él 

solo resolver!. Para la resolución del laudo adem!s del presi-

dente, debe estar presente cuando menos, uno de los representan

tes; igual disposición rige para la tramitación de los conflic-

tos de naturaleza económica. En caso de empate, el voto del o -

ce los representantes ausentes se suma al del presidente o al -

del auxiliar. 

La presencia de los representantes de los obreros y de los_ 

trabajadores es benéfica; son una especie de asesores del repre

sentante del gobierno, ya que durante todo el proced!niento se -

oir!n sus criterios tanto jurldico como de equidad en la aplica

ción normativa al caso concreto; adem!s, sus intervenciones pue

den ser la causa de que se cambie la valoración de una prueba y_ 

en m61t!ples casos pueden hacer que el representante del gobier

no rectifique su criterio después de haber escuchado la opinión_ 

del representant~. 

Como los argumentos en contra de la integración tripartita, 

en nuestra op!n!6n, no se sostienen y encontramos conveniencias_ 

en la integración colegiada, nos inclinamos por ella; aunque pr! 

ceptos como la fracción 11 del articulo 620 LFT, nos parecen ad! 
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cuados, porque atenúan y atemperan los pocos Inconvenientes que_ 

la integración tripartita de las juntas puede presentar.(20) 

F) LAS JUNTAS COMO TRIBUNALES DE EQUIDAD 

Parte de la doctrina, como la de Mario de la Cueva (21) y -

la ~isma Jurisprudencia de la suprema corte de justicia, consid! 

rana las juntas de conciliación y arbitraje ~omo tribunales de_ 

equidad." 

Debemos Indagar sobre el significado del tribunal de equi-

dad para poder responder si las Juntas tien~n esa naturaleza o -

no. Piero Calamandrei. escribiO un interesante estudio sobre ei 

ta cuestión en que explica que la función de las jurisdicciones_ 

de equidad, no consiste en aplicar un derecho existente, un der! 

cho ya precisado por el legislador, sino precisamente en formu-

lar el derecho para aplicar al caso concreto:(22) 

En las jurisdicciones de equidad se recoge el derecho de -

las mismas fuentes materiales de las que lo har!a el legislador_ 

para realizar "una labor de diagnosis social que ordinariamente_ 

entre nosotros sólo puede realizar el legislador". 

Las jurisdicciones de equidad son propias de las épocas re

volucionarlas y constituyen un fenOmeno temporal. Propio de 

aquellos periodos de transiciOn en los que la sociedad, oscilan

do entre los viejos principios de un derecho que se hunde y los_ 

nuevos principios de un derecho Que se crea, busca afanosamente_ 

un asentamiento estable. 
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L• función de estas jurisdicciones. propia de los ~onentos 

históricos en los Que el ordenamiento jurldlco se transforma r~

pldamente, contribuye, pues, mAs que a sustituir la obra del le

gislador, a prepararla para el dla en Que el derecho nuevo. ya -

fijado en su jurisprudencia esté en condiciones de transformarse 

en leyes definitivas. A través de las jurisdicciones de equidad 

se conduce el nuevo derecho que lucha por Irrumpir en la vida so

cial, y una vez que ha aflorado, desaparecen, porque ya han cum

plido su misión: garantizar la continuidad del orden jurldlco en 

tas épocas en Que éste se renueva, para que las mAs profundas 

transformaciones se lleven a cabo sin sacudidas. 

Luego, las jurisdicciones de equidad son de carActer excep

cional transitorio, y su finalidad consiste en crear la norma j~ 

rldica aplicable al caso concreto~ Veamos dos tesis mexicanas -

sobre este problema, es decir, sobre si las juntas son tribuna-

les de equldad.(23) 

Para Patricia Kurezyn, ~as juntas tienen una naturaleza 

ecléctica.porque en ocasiones son tribunales de derecho cuando -

aplican la disposición legal al caso concreto, y otras veces. -

son tribunales de equidad cuando formulan el derecho para el ca

so particular que es lo que se ha denominado la resolución de -

los conflictos económicos, ya Que se sustituye la verdad legal -

por la verdad sabida y se toma en cuenta Que son tribunales de -

derecho social. Patricia Kurezyn, concluye que las juntas son 

tribunales de equidad y sólo excepcionalmente actúan como tribu

nales de derecho.(24) 
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Héctor Fix-Zamudlo, considera que las juntas son•trlbunales 

de derecho"por las siguientes razones: los laudos de las juntas_ 

están sometidos a una casaclOn; deben observar las formalidades_ 

esenciales del procedimiento de acuerdo con los artlculos14 y 16 

de la Constltuclón; tlenen que acatar la jurisprudencia de la s~ 

prema corte conforme a la cual la libre apreciación de las prue

bas no slgnlflca que se pueden omitir las pruebas que se presen

ten; apreciar situaciones no planteadas; alterar los hechos o d~ 

formar el raciocinio lOglco.(25) 

Ahora bien, estamos de acuerdo con Fix-Zamudlo en conside-

rar a las juntas como tribunales de derecho, sus argumentos en -

nuestra opinión son v!lidos; adem!s, si regresamos a las ideas 

de Calamandrei, vemos que las juntas de conciliación y arbitraje 

no son transitorias, ni tienen carActer excepcional, ni están -

sustituyendo al legislador inspirAndose en las fuentes materia-

les para que después ésta, convierta esas resoluciones en leyes. 

El caso que puede prestarse a mayor duda, es el de la sen-

tencia de lndole económica y, sin embargo, el problema se resuel 

ve si se acepta, tal y como se expuso, segOn el pensamiento del 

maestro Flx-Zamudlo, que su naturaleza es la de una sentencia -

constitutiva colectiva, y en la que no existe completa libertad. 

Por lo tanto, las juntas no son tribunales de equidad, pero 

desde luego que al juzgar, aplican la equidad que es una cosa dl 

ferente. 

Verdad sabida, aceptada y no controvertLda, es que Ja equl-
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dad es la aplicaclOn del derecho y la justicia al caso concreto_ 

y, desde este punto de •lsta, las juntas juzgan de acuerdo con -

la equidad como lo hace cualquier otro tribunal, ya que no es -

Imaginable que se pueda juzgar sin emplear este método de la 

equidad. 

Entonces tenemos que, cuando se dice que las juntas juzgan_ 

de acuerdo con la equidad como diferencia con los otros tribuna

les, se quiere expresar algo, pero se Incurre en una confusiOn -

termlnolOgtca. 
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CAPITULO TERCERO 

CONC!L!~C!ON A NIVEL INTERNACIONAL 

A) LA CONCIL!AC!ON EH AMER!CA LATINA 

En México. en 1• Ley Federal del Tr•b•jo, •rtlcu[o 600, se_ 

Seftalan [IS fdcultades y obllgactones de las juntas federales de 

conctliaclOn; una de las m!s Importantes para nuestro estudio -

es Que las juntas deben procurar un arreglo conclltatorlo de los 

conflictos de tr•b•jo. 

Esta dtsposlclOn se refiere • todas las clases de confl!c-· 

tos, lndtvlduales y colectivos, de derecho y de Intereses. En -

lo Que se refiere particularmente a los conflictos colectivos de 

n•turaleza econOmicd, el articulo 901, dispone que las J•nt•s d! 

beran procurar, ante todo, que las pdrtes lleguen• un convento_ 

y que podr!n Intentar l• concill•ciOn en cualquier estado del --

procedi~iento. 

Este postulado de Que la conctlt•clOn tiene I• priorid•d -

-l• preferencia- sobre otros métodos de soluciOn de los conflic

tos de trab•jo, ~e encuentr• también en I• leglslactOn del tr•b! 

jo de todos los dem!s paises latinoamericano;,(!) 

En todas la~ regiones el legislador ha consagrddO el prlnc1 

plo de que la primera etapa de procedimiento r de los tr!mites -

de soluciOn de los conflictos de trabajo debe ser la concilia--· 

<iOn; sólo en el caso en Que la con~lliaci6n frac•se, pueden in-

terventr el arbitraje u otros métodos tales como laudos o decl·· 
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sienes de los tribunales de trabajo. Prlnero la conclllac!On, 

después el arbitraje o decls!On Judicial; este es un principio -

del derech~ del trabajo que se aplica en América Latina y en --

otras partes del mundo. 

Lo que es muy Importante y Que debemos senalar es que la -

concll lac!On no se define nunca en las leyes. No obstante que -

la leg!slaclOn latinoamericana es extremadament~ detallada en lo 

que se refiere a las reglas del proceso laboral; es decir, en 

cuanto a plazos y formalidades de los procedimientos ante los 

tribunales y Juntas de conctliaciOn y arbitraje, pero en cuanto_ 

a la etapa de concillac!On no se dice nada en la legislaclóo, -

salvo ciertos principios muy generales; por ejemplo, las reglas_ 

contenidas en el articulo 893 de la Ley Federal del Trabajo me

xicana y los artlculos 444 y 445 del Código del Ecuador, hacen -

mención sobre la "audiencia de conclllaclón".(2) 

Este silencio de la leglslac!On laboral sobre la conc!lla-

clón se debe a que la conciliación no es un procedimiento judl-

clal; esto es que no es un trAmlte que se presta a reglas rlgi-

das y formalidades preestablecidas. En otras palabras, la concl 

Ilación es un proceso q"e se lleva a cabo fuera del derecho. 

El objetivo de la conciliación en América Latina, y en to-

das partes del mundo, es que debe de existir un acuerdo entre -

las partes; el objetivo de la conciliación no es la determlna--

c!On de quién tiene la razón o de quién no la tiene. La única -

cuest!On es que el conciliador debe plantearse sobre qué base --
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las partes pueden ponerse de acuerdo, Independientemente de que_ 

si el conciliador aprueba el contenido de esta trans•cción, se-

gún su criterio personal. 

Es por esta razón que Ja conciliación se distingue del arbl 

traje o de una sentencia judicial, en la cual el tercero. ·es de

cir, P.I ~rbftro o el juez, no trata de poner a las partes de 

acuerdo sino que decide quién tiene el derecho de una cosa, fnd~ 

pend(entemente de que si esta decisión sea del gusto de las par

tes; entendimiento o acuerdo de una cosa; la administración de -

la justicia es otra. 

Podemos decir que mientras el conciliador actúa como pslcó-

logo social, el arbitro actúa como juez. Una proposición del 

conciliador que afecte las partes no serla aceptad• por elJa5 si 

temen que al hacerlo se comprometerla su posición y el concilia

dor debe, por consiguiente, concentrar su atención en la búsque

da de formas que permitan a las partes concil farse. 

Exite un mundo de diferencia entre un acto de caracter psi

cológico y un acto judicial. Por eso Ja iJIT subrayó la necesi-

dad de que el propio conciliador comprenda con toda claridad su_ 

papel y no comet• el error de asumir las funciones y facultades 

de un arbftro~(J) 

Estas reflexiones enfocan el problema desde un punto de vi~ 

ta comparativo; un punto de vista que va mas al la de lo que se -

establece en el sistema jur!dico de cualquier pa!s del mundo. -

El examen comparativo e Internacional de fenómenos de derecho --
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del trabajo o de las relaciones la~orales tiene varias ventajas. 

Sin embargo, una de las ventajas principales del derecho compar! 

tlvo del trabajo, consiste en la posibilidad de estudiar los fe

nOmenos laborales no como materia objeto de un régimen jurldico_ 

determinado, sino como fenómenos que tienen su propia signlfica

clOn y que reflejan una realidad social o laboral. 

Ahora consideremos la conclllaclOn con relación a diferen-

tes tipos de conflictos; la primera consideración que debe hace~ 

se, es la de la aplicabilidad de la concillaclOn a distintos ti

pos de conflictos de trabajo. La mayorla de los paises de Amérl 

ca Latina, hacen una dlstlnclOn entre diferentes clases de con-

fl lctos laborales. Esto es, en ciertos paises se distingue en-

tre conflictos Individuales y conflictos colectivos, mientras -

que en otros se diferencian los conflictos de derecho de los co~ 

fl lctos de intereses. 

Lo que hay que subrayar es el entendimiento casi general 

que se observa en la literatura del derecho laboral de muchos 

paises de América latina y del continente europeo, pues "la concl 

Ilación se presenta m!s para la solución de los conflictos cole~ 

tlvos"-sobre todo de los conflictos colectivos de car!cter eco-

nómico o de intereses-, de 

derecho; ( 4) 

los conflictos individuales o de_ 

A este efecto se invoca el argumento de que en una sltua--

clOn en la cual las partes se enfrentan en la mesa de negociacl~ 

nes, sobre todo la negociación colectiva con intereses opuestos, 
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y que no puedan lograr un acuerdo. el conciliador puede interve

nir para factl itar el logro de tal acuerdo. 

Por otro lado, en los conflictos de derecho o conflictos j~ 

rldicos, no hay margen alguno para ta bQsqueda de un acuerdo por 

vla de conctllaclOn, ya que la justicia es un valor en si mismo_ 

que debe administrarse objetivamente por el tribunal; esta es la 

teorla. 

En los paises donde se acepta la conclllactOn en los con--

flictos de derecho, implica una contradtcclOn; sin embargo, no -

solamente en la practica, sino también en el derecho de muchos -

paises, la concillaciOn se prevé también para los conflictos de_ 

derecho. La Ley Federal del Trabajo de México, la consolldaclOn 

de las leyes laborales de Brasil y la legislaciOn uruguaya, pre

ven la conclltaciOn en los conflictos de orden jurldlco como lo_ 

hacen las legislaciones de trabajo de otros paises de América L~ 

tina. 

En la practica, cuando un trabajador demanda en juicio a un 

emp~ador por despido injustificado, pfdtendo al mismo tiempo una 

compensactOn por horas de trabajo extraordinarias, una lndemniz! 

ctOn por vacaciones no otorgadas y otras prestaciones (en total, 

pide una suma de un mil!On de pesos), el empleador sostiene Ja -

justlflcactOn del despido y rechaza el fundamento de las demas -

retnvlndlcactones. Ante estas argumentaciones contradictorias y 

ante una situación de hecho y de derecho compleja. el juez, ac-

tuando como conciliador, propone a las partes una transacclOn --
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por el monto de 500 mil pesos, para arreglar el caso en su tota

lidad y para evitar una litigación prolongada y costosa. 

Si las partes se ponen de acuerdo, ello serla un éxito del 

tramite de la conciliación y el caso estarla terminado. No obs

tante, no se puede decir que se ha administrado la justicia en -

este caso; podemos decir que la justicia en el sentido abstracto 

de este término, hubiera necesitado una sentencia que habrla --

aceptado o rechazado las peticiones del trabajador, o que habrla 

aceptado ciertas peticiones y rechazado otras. Sin embargo, las 

partes prefieren un acuerdo para evitar tramites prolongados y -

dificultades de prueba y, en estas condiciones. el juez ha pref~ 

rldo la conciliación por razones de econom!a. 

En este sentido, el articulo 685 de la Ley Federal del Tra

bajo de México, dice que las juntas tendran la cbligaclOn de to

mar las medidas necesarias para lograr la maxima econom!a, con-

centraciOn y sencillez del proceso. Efectivamente, la conr.ilia

ciOn es un método muy útil para lograr una importante economla -

procesal. Esta preocupación se refleja también en la leg1sla·-

clOn de otros paises que preven la conciliación en la solución -

de los conflictos de derecho. 

Por otro lado tenemos la composición tripartita de los Org~ 

nos de conciliación, la segunda consideración esta relacionada -

con las instituciones que ejercen las funciones de conciliación. 

En México, existen las juntas de conciliación y las juntas de -

conclllaclOn y arbitraje; existe también el departamento de con-
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ciliaclOn en el ministerio de trabajo. En Venezuela. Ja junta -

de conclllaclOn funciona bajo Ja presidencia del Inspector de 

trabajo- Tanto en Bolivia como en el Perü, existen juntas de 

conclllac!On. 

En Ecuador, la concillac!On se ejerce por un"trlbunal de 

r.onciliac!On y arbitraje y por la dlrecclOn de mediac!On. En A[ 

gentina, son los secretarios de relaciones laborale~ los funcio· 

narios a quienes Ja ley confla la conclliac!On.(S) 

Una comparaclOn en estas diversas instituciones y las de ·· 

los demAs paises de América Latina, muestra una gran diversidad. 

Su estudio comparativo pone de relieve ciertos problemas que ·•· 

plantean de una u otra manera en los dl,ersos paises. Los pro-· 

blemas mAs sobresalientes, son dos: 

En primer Jugar, I• composlclOn Ideal de un organismo de ·· 

conc1l iación; los paises han creado en su JegislaclOn laboral • 

respectiva, varias formas de juntas, tribunales u otros organi! 

mos. La mayorla de los paises ha dado su preferencia a institu

ciones de composición tripartita. La~ juntas mexicanas fueron · 

un punto en general de partida. "Las juntas venezolanas, perua-· 

nas y bolivianas; son otros ejemplos; sin embargo, queda por sa

ber si Ja composición tripartita es la mAs apropiada, Ja mAs ap

ta para lograr Jos objetivos de Ja conciliación.(6) 

En el campo laboral se habla mucho de fórmulas e tnstltuci~ 

nes tripartitas; no obstante, debemos evitar exageraciones y pr~ 

curar que la fOrmula tripartita no se convierta en un dÓgma rlgl 
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do; debemos también buscar la fOrmula m~s ldOnea para el funcio

namiento óptimo de la instltuc!On en cuest!On. Sl recordamos -

que el objetivo y la funclOn de la conciliación sirven para facl 

litar un entendimiento entre las partes y si tenemos presente 

que el conciliador debe actuar principalmente como pslc6logo, d! 

bemos aceptar también la consecuencia de esta argumentaclOn, a -

saber, que la función conclllatorla es en el fondo la responsabl 

!!dad de una sola persona. As!, el presidente de la junta, ade

m&s de conciliar entre las partes mismas, debe procur•r una con

ciliación entre los miembros trabajadores y empleadores de su -

propia junta. 

En este caso, la composición tripartita podrla entrañar una 

compllcaclOn del proceso de conclllaclOn y podrla dlflcultar, er. 

lugar de facilitar, este proceso. Luego entonces vemos Que de -

todas maneras, en este caso, la conciliación contln~a siendo, en 

óltlma Instancia, la obra de una sola persona. 

Por otra parte, si los miembros empleadores y trabajadores_ 

de la junta tienen la posibilidad de mantener una cierta lndepe~ 

dencia respecto a las partes, podrlan ayudar en la conciliación, 

sobre todo cuando est&n en condiciones de asumir efectivamente -

el papel de Intermediarios o de agentes de enlace entre el presl 

dente de- la junta y las partes en conflicto; sin embargo, tam--

blén en este caso la conclllaciOn sigue en las manos del prest-

dente y la concillaclOn queda al final. como obra de una sola -

persona. 
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Solamente tnve1tlgaciones sociolOglca1 detalladas podrlan -

revelar el valor y utllldad, as! como la problem4tlca del papel_ 

de los asesores trabajadores y empleadores en una junta de concl 

liactOn. En cuanto a la conctllac!On administrativa es sin duda 

esta problem!tlca de car!cter tripartita de las Juntas de concl

llactOn y otras lnstltuclones semejantes Ja Que ha Incitado a V! 

rlos goblernns latinoamericanos a complementar la func!On concl-

1 latorla de las Juntas o tribunales, con Ja creaclOn de un servl 

clo •dmlnlstrativo de conclllaclOn. Un ejemplo, es el antiguo -

cuerpo de conciliadores, ahora departamento de conclllac!On, de_ 

México. Otra son la Olrecc!On Nacional de Medlac!On del Ecuador, 

los secr~tartcs de relaciones laborales de Argentina, los concl-

1 ladores y medla~ores en Colombia y los funcionarios del Mlnlst! 

rio del Trabajo de Venezuela. Todo esto Ilustra claramente una_ 

tendencia hacia el fortalecimiento de la conctllac!On admlnlstr! 

tlva en América Latina. Las causas razones de esta tendencia_ 

podenos decir, Que varlan según los paises. 

Ahora blen, la creac!On y el fortalecimiento de un servicio 

administrativo de conclllac!On puede ser un método para hacer Ja 

conclllac!On mas efectiva, m4s flexible, m&s r&plda y menos cos

tosa para aliviar la tarea de las juntas o tribunales; sln emba! 

go, cuando se encarga la conciltac!On a un servicio admlnlstratl 

vo, no se deberla confiarla a la tnspecc!On del trabajo. 

La func!On conclllac!On y la funclOn ínspecciOn, son dlfe-

rentes y aún Incompatibles puesto que las funciones de los !ns-

pectares del trabajo no deber4n Incluir las de conctllador. 
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La creación de servicios administrativos o especializados -

de conclllac!On permite también la separac!On entre la función -

de conclllaclón y la de arbitraje; co~o ya l~ hemos senalado con 

anterioridad, estas dos funciones son distintas. 

Por otra parte, según los conceptos liberales de las rela-

clones obrero patronales en Europa occidental y en América del -

norte, as! como en otras partes del mundo, la Idea b!sica es que 

estas relaciones son, "y deberlan ser, esencialmente bipartitas: 

Según esta teorla. el papel del Estado deberla limitarse a_ 

poner a dlsposlc!On de las partes los instrumentos (legislativos 

e lnstltuclonales) apropiados para el libre desarrollo de este -

blpartlsmo que se expresa en la idea de la negoclac!On colecti-

va. Esta es la teorla.(7) 

En la realidad es una situación inflacclonlstas y de rece-

slón; es una época de un desempleo creciente y en sociedades en_ 

las cuales los gobiernos asumen cada vez mas responsabilidades -

en todos los campos de la vida pública; sobre todo en el campo 

económico, los gobiernos no pueden excluir de sus responsabilid~ 

des la determinac!On de los salarios. 

Por consiguiente, actualmente en casi todos los paises in-

dustrial izados del mundo occidental, sobresale una creciente in

tervención del Estado en las relaciones obrero-patronales, ha--

ciendo ntncaplé en la fljaclOn de los salarlos. Las directrices 

sobre la determinación de los salarlos en los Estados Unidos son 

un ejemplo. Otros serian el pacto social en .Inglaterra, las 
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negociaciones tripartitas al nivel nacional en Bélgica y Norue-

ga, la acclOn concertada en la Repúbl lea Federal de Alemania y -

el funcionamiento de la comlslOn paritaria de precios y salarlos 

en Austria. La tendencia es clara: buscar soluciones que permi

tan una armonlzaclOn entre la negoclaclOn bipartita el Interés 

general, del cual los gobiernos son responsables. 

En cuanto a la sltuaclOn en el Tercer Hundo, en los paises_ 

en vlas de desarrollo de Asia, Afrlca y América Latina (en espe

cial este último), los problemas de la lnflaclOn, receslOn y del 

empleo , son bien conocidos y en ciertos paises, como Hé•lco, el 

tos problemas son mucho mAs graves que en Europa o América del -

norte. A esto se anaden las e•lgenclas y restricciones impues-

tas por los planes y programas de desarrollo y de lndustrlallza

clOn. No hay duda de que en tal sltuaclOn, los gobiernos no pu~ 

den permitirse el lujo de permanecer Indiferentes y pasivos en -

el campo laboral. 

Vemos que por el contrario, las necesidades del desarrollo_ 

e•igen de los gobiernos una actividad <reciente en el campo lab~ 

ral para asegurar que la fljaclOn de los salarlos y la regula--

clOn general de las relaciones de trabajo estén coordinadas con_ 

las posibilidades orientaciones de desarrollo del pals. 

Sin embargo, es cierto que muchos sindicatos ven en estas -

actividades gubernamentales meros pretextos para restringir los_ 

derechos sindicales, particularmente el derecho de negoclaclOn -

colectiva y el derecho de huelga. Esto significa que los slndl-
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catos temen que la Intervención del gobierno se dirija a crear -

una situación en )a que serian esencialmente los trabajadores -

los que pagarlan la cuenta del desarrollo. Oulen dice desarro--

!lo, deber!an al mis~o tiempo admitir que el desarrollo en s! 

tiene dos dimensiones: una es la económica y la otra, la social. 

Las medidas y los instrumentos por medio de los cuales los_ 

gobiernos pueden Intervenir en las relaciones laborales de mane

ra positiva, es decir, como encargados del Interés común y prin

cipales responsables de un desarrollo rApido y de una distrlb"-

clón cada vez mAs equitativa de los Ingresos, bienes y servicios, 

garantizando al mismo tiempo la mAs grande libertad en las rela

ciones obrero-patronales, observamos entonces, que esta nedida -

es la conciliación. 

Si en efecto en América Latina la conciliaciOn representa -

sin duda mucho mAs que una simple técnica para la prevenciOn y -

y solución de los conflictos del trabajo, en consecuencia, el 

conciliador no deberla limitarse a ayudar a las partes solo a 

llegar a un acuerdo. Deberla, por el contrario, procurar lntr~ 

duclr en las negociaciones, consideraciones macroeconOmicas. 

Asimismo. deberla actuar como asistente de las partes y como co~ 

sultor capaz de llamar la atención de éstas sobre las consecuen

cias econOmicas y sociales de sus respectivas actitudes. 

Este desafio consiste en buscar fOrmulas y enfoques que se_ 

ubiquen entre estos dos extre~os: de un lado. un "l!issez falre"_ 

absoluto; por el otro lado, la intervenciOn directa gubernamental 
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~royect!ndose sobre todas las relaciones laborales. En este se~ 

tldo, la acclOn gubernamental, que en un sentido llano podr!a r~ 

sumirse en la palabra conclllaclOn, deberla exceder la Interven

ción en los coefllctos laborales. Podr!a también consistir en -

la prestaciOn de servicios de asistencia a las partes, servicios 

consultivos y educativos. Las palabras claves de esta forma de_ 

conclllaciOn podr!an ser promociOn y fM,ento; es decir, la promE_ 

ciOn de la negoclaclOn colectiva, de la consulta y de la cooper! 

clOn entre empleadores y trabajadores y el fomento de buenas 

prActlcas de pol!tlca de personal en las empresas. En otras pa

labras, los conciliadores deberlan transformarse cada vez m!s en 

consejeros y asesores de relaciones de trabajo. 

De esta manera, podr!a aparecer en el futuro de América La

tina un• nueva forma del trlparttsmo. SI el concil lador es mh_ 

que un ayudante en la negoclacfOn, pero menos que un Arbitro, DE. 

dr!a quiz!, volver a ser parte integrante del proceso laboral. -

En este sentido, la negociaclOn bipartita tradicional entre las_ 

partes y la función conc1l iatoria tradicional del gobierno, ven

dr!an a fuclonarse en un proceso verdaderamente tripartito. 

La forma de aplicarlos en la prActlca varlarA de un pa!s a_ 

otro; en conclusiOn. se trata de una cuestión de innovaclOn que_ 

bien se podr!a aplicar en los paises latinoamericanos. 

a) LegislaclOn costarricense 

Los conflictos colectivos de car!cter econOmlco y social -

pueden presentarse tanto en el sector público como en el sector_ 
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privado; nuestro estudio tratara únicamente de ~os ~edios de so

luc Ión de los conflictos colectivos en el sector privado. 

El Códlyo de Trabajo costarricense. confunde la huelga y el 

paro, al Igual que el boicot; son medios de presión que las par

tes sociales pueden utilizar para tratar de obligar a la contra

ria a ceder en beneficio de las reivindicaciones profesionales -

presentadas por la otra parte. 

Mientras que el conflicto nace de la discrepancia surgida -

entre las reivindicaciones profesionales que presentan los obre

ros y la negativa patronal a satisfacerlas. El conflicto se da_ 

en el seno de la empresa; es una pugna, manifiesta o latente en

tre la que por un lado, reivindican o desean los obreros, y por_ 

el otro lado, lo que el patrono acuerda o esta dispuesto a conc~ 

cer. La confusión del derecho costarricense tiene su origen en_ 

el hecho de que el agotamiento de la conciliación (medios de so

lución del conflicto), es requisito Indispensable para que la -

huelga o el paro (medios de presión), puedan ser legalmente eje! 

cldos. As! pues, en Costa Rica, cuando los trabajadores presen

tan el conflicto colectivo ante el Juez, "dan inicio a la concl-

llaclón judicial, que es el primer requisito para que la huelga_ 

o el paro, en su caso, sean legalmente ejercldos:(s) 

Los procedimientos que existen en el derecho costarricense_ 

para resolver los conflictos colectivos del trabajo, son dos: el 

arreglo directo propiamente dicho y el arreglo directo tard!o o_ 

extempor6neo. 
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En cuanto al arreglo directo, diremos que consiste en que -

tiene como finalidad la soluc!On directa del conflicto entre las 

partes sociales interesadas; pero el hecho de que las diferen--

cias colectivas deban resolverse directamente entre los interes! 

dos, no significa ausencia de terceros en la solución del ·Con--

filcto. "El articulo 497 del cOdtgo de trabajo de Costa Rica, S! 

ñala que la soluc!On del conflicto puede lograrse con la sola t~ 

tervenciOn de ellos, o con la de cualesquiera otros amigable; 

componedores: Estos amigables componedores son, por regla gene

ral, los funcionarios de la Oficina de Asuntos Gremiales y Concl 

ltaclOn Administrativa del Ministerio del Trabajo y Bienestar S~ 

eta!. El funcionamiento del arreglo directo consiste en que los 

trabajadores pueden c111stltulr consejos o comités permanentes en_ 

cada lugar de trabajo, compuestos por mAs de tres miembros, qui! 

nes se encargarAn de plantear a los patronos, o a los represen-

tantes de éstos, verbalmente o por escrito sus quejas y sollclt~ 

des; y los patronos o sus representantes, no podrAn negarse a r! 

cibir a los miembros del comité permanente, siempre que éstos h! 

gan sus gestiones en forma atenta y cuando asl procedieren.(9) 

Ahora bien, senalaremos que este procedimiento en primer -

término, es inaplicable, puesto que obedece justamente al hecho_ 

de que en caso de incumplimiento, la disyuntiva que corresponde_ 

a aquel que ha cumplido, es la de pedir la ejecución judicial 

del convento, o bien, el pago de los danos y perjuicios. 

SoluclOn que, siendo propia de los contratos de derecho el 
vil, resulta Inadaptada a la naturaleza de las necesidades que -
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trata de resolver el derecho laboral; en segundo término, no hay 

protección alguna para los miembros del consejo o comité perma-

nente, pues el hecho de no haber previsto ningún mecanismo de -

protección contra los trabajadores Integrantes de estos consejos 

significa que, no puede existir una verdadera negociación direc

ta que ponga fin al conflicto colectivo. 

La negativa patronal a la negociación directa no tiene efe~ 

to jurldtco alguno, puesto que la ley costarricense es totalmen

te omisa; la representación patronal puede negarse indeflnldame~ 

te a negociar directamente con la delegación obrera, sin conse-

cuenclas jurldicas. Por último, el arreglo directo no permite -

hacer uso de la huelga para presionar en la negoclaclOn, porque_ 

no agota la conclllac!On. Tiene su fundamento en el hecho de -

que las negociaciones directas entre el consejo de trabajadores_ 

y la representación patronal, podrlan durar 6 meses, un ano y -

aún mAs tiempo; sin embargo, los trabajadores no podrlan ejercer 

presión mediante la huelga para que el patrono ceda ante las re! 

vindicaciones que se le han presentado. Es por esta razOn que -

los trabajadores deben agotar previamente los procedimientos de_ 

conclllac!On. 

Ahora bien, en cuanto al arreglo directo tardlo o exte•por! 

neo, los· articulas 508 y 509 del código de trabajo, senalan que_ 

11 primera función que tendrA el tribunal de conciliación, es la 

de determinar las pretenctones de las parte, hacer las delibera

ciones necesarias y, acto seguido, llamar a los delegados a di-

cha co•parecencla, a efecto de proponer los HdÍos o bases genera-
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les de drreglo que su prudencia le dicte y que deben ser acorda

dos un4nlmemente por los miembros del tribunal; y"st las partes_ 

ll•gan a un ~rreglo, se d!r4 por terminada la controversia y las 

partes quedar!n obligadas a firmar y cumplir el convento que se_ 

redacte:c10¡ 

En términos generales, la conciliación tiene por objeto lo

grar el advenimiento de dos personas o partes que estan en pug-

na. En el derecho laboral de Costa Rica, al respecto expresa el 

doctor Guillermo Cabanellas. citado por la revista de Ciencias -

Jur!dlcas, la conciliación en los conflictos económicos sociales 

y la huelga en las legislaciones centroam~rlcanas, que normalme! 

te los procedimientos conciliatorios se establecen con el objeto 

de que puedan las partes llegar directamente a una solución en -

el conflicto~ pero esa no es su Onlca finalidad. 

En efecto, al mismo tiempo que se intenta lograr la solu--

clOn directa del conflicto, se establecen determinados tr!mltes_ 

para evitar las huelgas o para que solamente se planteen tras h! 

berse Intentado la Instancia conciliatoria; esto es, las leglsl! 

clones suelen determinar un procedimiento que, Gnlcamente cuando 

se encuentra agotado, permite a las partes en conflicto llegar a 

•edldas de acclOn directa contra la continuidad laboral.(11) 

ti código de trabajo de Costa Rica, regula el procedimiento 

de concillaclon en los artlculos 500 a 518~ Los dos prl•eros se 

refieren al planteamiento del conflicto, dlsponltndose que los -

tr1b1J1dores que lo promuevan, como ya lo •enclonamos con ante·· 
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riorldad, deben nombrar una delegación de dos o tres miembros c~ 

nocedores de las causas de la inconformidad y a quienes los int! 

resados daran poder suficiente para firmar cualquier arreglo. 

Esos delegados suscriben el pliego de peticiones, cuyo original 

remiten a la otra parte afectada por el conflicto y la copia la_ 

entregan al respectivo juez de trabajo. Una vez que la autori-

dad recibe el pliego de peticiones, debe enviarlo inmediatamente 

a aquél. A partir de ese momento, ninguna de las partes puede -

tomar la menor represalia contra la otra, ni impedirle el ejercl 

clo de sus derechos. La Infracción a esa regia es castigada, S! 

gGn el caso, con •ulta o arresto, debiendo el culpable reparar -

el dano in•edlatamente. La mls•a leglsiaclOn dispone que a par

tir del planteamiento del conflicto toda terminación de contra-

tos de trabajo debe ser autorizada previamente por el respectivo 

juez.(12) 

Esa norma legal ha dado lugar en la practica a muchas dudas 

e interpretaciones, debido a que no es suficientemente explicita 

ni senala con precisión los alcances de la limitaciOn que esta-· 

blece a la facultad que normalmente concede la ley al patrono P! 

ra despedir al trabajador mediante el pago de las respectivas i~ 

de•nlzaciones. Esto es, que a partir del mo•ento en que se en-

tregue a la autoridad ad•inistrativa o al juez de trabajo el --· 

pliego de peticiones, con •otivo de un conflicto colectivo de C! 

racter econO•lco-social, toda ter~lnaciOn de contratos de traba

jo debe ser autorizada previamente por el juez respectivo, te--

nlendo por objeto evitar, por una parte, que ~l patrono pueda --
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por medio de despidos, hacer disminuir el número de trabajadores 

que apoyan el movimiento; y por otra , Impedir que aquél tome r! 

presallas contra éstos con ocasiOn del conflicto, pero para evi

tarle posibles perjuicios al patrono obllg!ndolo a mantener obr! 

ros que han Incumplido sus obligaciones y se han hecho acreedo-

res a su separaciOn, establece la ley que el despido pueda veri

ficarse siempre que sea autorizado previamente por el juez. 

Esta leglslaciOn seftala también los requisitos que debe ll! 

nar el pliego de peticiones, a saber: ~u!les son las quejas; en_ 

qué consisten dichas peticiones; el nú•ero de trabajadores que -

las apoyan; el nombre del patrono a quien se dirigen; el centro_ 

o centros de trabajo donde ha surgido la controversia; la canti

dad de trabajadores que en los mismos, prestan sus servicios y -

el nombre y apellidos de los delegados. Adem!s, pueden éstos d! 

signar un asesor para que los ayude a mejor cumplir su cometido: 
( 13) 

En cuanto a las peticiones, es Importante observir que sl -

en realidad las mismas no son de car!cter econOmlco-social, sino 

que se refieren a una cuest!On de lndo)e jur!dica, el juez, no -

dar! curso a la solicitud y enviar! a los Interesados a dllucl-

dar esa cuest!On por la vla ordinaria de trabajo. De los puntos 

antes Indicados, el de mayor Importancia y que ha dado lugar a -

•uchas discusiones, es el relativo al número de trabajadores que 

apoyan el movl•iento. Al respecto hemos entendido que los que -

pro•ueven el conflicto deben demostrar, a efecto de poder lni--

ciarse los procedimientos de conclllac!On, que cuentan con el --
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porcentaje que la ley exige para declarar una huelga legal. En 

esta primera fase, no se trata de decidir si los trabajadores -

pueden legalmente ir a la huelga, sino m~s bien. de procurar un_ 

arreglo entre las partes en conflicto mediante la conciliaciOn,

cuyus procedimientos no deben ser entorpecidos por los inciden-

tes que darla la discus!On antes aludida. 

Siguiendo con los articulas de la LFT, Que regulan la concl 

Ilación en Costa Rica, el articulo 505 dispone que el juez de -

trabajo prevendra a la otra parte afectada por el conflicto Que_ 

debe nombrar dentro del término de 24 horas su delegación analo

ga a la obrera; al mismo tiempo procedera a formar el respectivo 

tribunal de conciliación, presedido por él e integrado ademas -

por dos conciliadores, uno que es representante de la clase pa-

tronal y el otro representante de la clase obrera, escogidos de_ 

las listas confeccionadas por la Corte Suprema de Justicia. 

Dicho tribunal, una vez resuelto los Impedimentos que se h! 

bieren presentado, se declara competente e Iniciara los tramites 

de conciliación. Durante este periodo no habra recurso alguno -

contra las resoluciones que se dicten, ni se adm!tiran recusacl~ 

nes, excepciones dilatorias o incidentes de ninguna clase. "El -

tribunal convoca a las partes a una audiencia en la cual oye prl 

mero en·forma separada a las delegaciones y reuniéndolas, les -

propone las recomendaciones o medios de arreglo que su prudencia 

le dicte a fin de lograr un entendimiento:(14) 

Si se produjera arreglo, se redacta el convenio respectivo_ 
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y se da por terminada la controversia. El tribcnal puede repe-· 

tlr la indicada convocatoria por una vez y para llenar mejor su_ 

cometido. puede asesorarse por peritos. Si no consigue conci---

liar a las partes, les propondr~ someter el conflicto a arbitra-

je. En todo caso levantara un informe en el cual se hara.una r! 

sena de las causas del conflicto y de las recomendaciones Que se 

formularon con indlcaclOn de si las partes aceptaron o no Ir al 

arbitraje. 

El articulo 516, estatuye ~ue en ningún caso los procedi--

mlentos de conclllaclOn pueden durar mas de diez d!as contados a 

partir del momento en que el correspondiente juez de trabajo re

clblO el pliego de peticiones en forma legal y Que al vencerse -

dicho término, el tribunal dara por concluida su intervenctorr. 
( 15) 

El término que establece este precepto legal resulta en la_ 

practica muy corto, para no decir angustioso y en ~uchas ocasio· 

nes es Insuficiente para Que los procedimientos ée conciliación_ 

puedan desarrollarse normalmente, sobre todo, cuando el conflic· 

to afecta a empresas de cierta magnitud o es complejo por su na· 

turateza. El tribunal superior de trabajo, tratando de atenuar_ 

el rigorismo de la disposición comentada, ha establecido que las 

partes pueden en forma expresa o tacita, prorro~ar el plazo de 

diez dlas a fin de poder llevar adelante los procedimientos de -

conciliación, sin que se considere que exista nulidad de lo ac--

tuado fuera de ese término. 
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b) LeglsJaciOn de Guatemala 

El cOdigo de trabajo de Guatemala, contiene disposiciones -

an!logas a las del cost•rrlcense, en lo que se refiere a los pr~ 

cedlmlentos de concillaciOn, de modo que Jo expuesto en cuanto a 

éste, es aplicable a aquél. Cabe sena lar, sin embargo, algunas_ 

diferencias que son sobresal lentes: la ley guate11alteca ,,o prevé 

el nombramiento de asesor en la delegaciOn de los obreros ni en_ 

la del patrOn; por otra parte, los conciliadores son nombrados -

en Guatemala por la sala de apelaciones de trabajo y prevlsiOn -

social, la que formula la lista respectiva a fin de que el juez_ 

de trabajo, quien preside el tribunal de conciliaciOn, escoja de 

ellas los respectivos representantes de la clase obrera y de la_ 

clase patronal para completar as! este último tribunal (artlcu-

los 293 al 299) ."e 16) 

c) LegislaclOn de la República de Honduras 

En este pals corresponde a las Juntas de conclllaclOn y ar

bitraje el conocimiento y resolución de las diferencias y con--

fl lctos entre el capital y el trab•jo. Las mismas se integran -

con un representante del ministerio del trabajo y previsión so-

clal que funge como presidente de la junta, con un representante 

de los trabajadores y otro de los patronos por cada rama de la -

Industria o grupo de trabajos diversos. 

Tales representantes son nombrados por el mencionado minis

terio, tom!ndose en cuenta las peticiones que, para el efecto h! 

gan las agrupaciones de trabajadores y patron~s de cada regló~. 
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(articules 648 al 653).(17) 

El procedimiento ante las juntas estA exento de for~alida

des; presentada la reclamación respectiva (pliego de peticiones) 

el presidente de la junta, igual que en México, se~alarA dla y -

hora para la celebraciOn de una ª"diencia de conciliaciOn. En 

esa audiencia el patrono manifestar! lo que crea conveniente en_ 

defensa de sus intereses. La junta procurar! avenir a las par-

tes, como un componedor amigable y para el efecto, el presidente 

consultando el parecer de los otros representantes, propondr! la 

solucJOn del conflicto que a su juicio sea procedente. 

En caso necesario, se celebrar! una nueva audiencia en la • 

cual la junta someter! a los Interesados la recomendación que •· 

por mayorla acuerde aquélla. SI hay conformidad de las partes -

con la resoluclOn propuesta, ésta se considerar! como un conve-

nlo colectivo; si no la hubiere, la junta Invitar! a los Intere

sados a someter el conflicto a arbitraje. 

d) Legislación de Panam! 

El cOdlgo de PanamA, regula en sus articules ~26 a 447, en_ 

una forma muy amplia y detallada lo relativo a la conclllacto~·.

En primer término, tenemos que no es necesario para Iniciar ese_ 

procedimiento que las partes recurran previamente al trato dlre~ 

to. Para iniciar la etapa de conciliaclOn, el sindicato de tra

bajadores deber! presentar el respectivo pliego de peticiones a 

la dirección regional. Es importante Indicar que adem!s de la -
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trabajadores nombrar un asesor sindical y un asesor legal. SI -

se pide la celebraciOn de una convenciOn colectiva, el pliego d~ 

be contener el proyecto correspondiente; en otro caso, las que-

jas y peticiones concretas que se formulan. 

Ademas debe contener indicaclOn del mundo de trabajadores 

que apoya el conflicto en cada empresa, o si fuera el caso. en -

los establecl•ientos ~negocios que se trata; tambltn que el 

pliego de peticiones debe conten~r el número de trabajadores que 

prestan sus servicios para cada empleador en las empresas que se 

vean afectadas por el conflicto, con indlcac!On de aquellos que_ 

deben co•putarse para determinar la legalidad de la huelga, si -

la hublera:(18) 

En efecto. este texto legal parece referirse a la cuestiOn 

relativa a los empleadores que, por ser de confianza o por otros 

motivos, no deben ser tomados en cuenta para determinar si los -

huelguistas reúnen el porcentaje requerido por la ley para que -

el movimiento sea declarado legal. Oue se examinar! posterior-

mente, pero cabe anotar que la leglslaclOn panamena es la única 

que en centroamérlca se ocupa de este problema. 

También al exigir el nombre y la firma de todos los trabaj! 

dores que apoyan el pliego, es otro requisito que no contienen -

las dem!s legislaciones centroamericanas. 

"El articulo 420 de la ley laboral panamena, senala que cua~ 

do el pliego lo presente un grupo no organizado de trabajadores_ 
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de una empresa, se requerlrA para darle curso, el treinta por -

ciento de los trabajadores que laboren en la empresa o negocio -

afectado por el confllcto~(l9) 

Conforme lo hemos indicado al comentar la legislación coSt! 

rrtcense, ésta no exige la comprobación del número de trabajado

res que apoyan el pliego de peticiones a efecto de que pueda da! 

se curso a tos procedimientos de conclltactOn, pues basta la ln

dtcaclOn de ese número; esto pu~de dar lugar en la pr!ctlca a 

que se plantee un conflicto econOmtco-soclal por una cantidad de 

trabajadores que presenta un porcentaje muy bajo en relaclOn con 

el total que presta servicios en la empresa de que se trata, lo_ 

cual, es desde luego Inadmisible, de donde resulta la necesidad_ 

de que se establezca en nuestra ley una norma legal semejante a_ 

la del código panameno, de que se ha hecho mérito. 

Como podemos darnos cuenta que con la presentación del pll! 

go de peticiones se inician los procedimientos de conclliactOn -

y si el director regional o general de trabajo encontrare defec

tos en ese documento, deber! senalarlos al momento de recibirlo, 

a fin de que los trabajadroes los subsanen alll mismo, o bien, -

si lo desean, lo retiren para su efecto. Estando en forma, el -

funcionario notificar! la existencia del conflicto al patrono, -

Quien deber! contestar el pliego de peticiones, indicando cu!les 

acepta y cu!les rechaza y exponiendo las razones por las cuales_ 

se opone a las últimas. 

Deber! también expresar las contraofertas que considere ra-
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zonables para resolver el conflicto y proporcionar todos los da

tos e Informaciones relativos al negocio y a los trabajadores •• 

que a su juicio sean de utilidad para la conciliación. La dlref 

c!6n regional designa el conciliador que ha de tener a su cargo_ 

obtener el avenimiento de las partes en conflicto. Para ello -

las convoca a una o varias reuniones en las cuales, dicho'func!~ 

narlo, actúa como un intermediario dirige Jos debates y desempe

na un papel activo en la aclaracl6n de hechos. •La presentación_ 

de pruebas sólo se admite cuando el conciliador las estima con•! 

nlentes para el mejor desarrollo de la conc!llac!6n: También d! 

be, éste, someter propuestas a los Interesados con vista a una -

soluclOn del conflicto.(20) 

"r1 articulo 441, establece que durante el desarrollo de la_ 

conciliación, el empleador esta obligado a mantener los contra-

tos de trabajo existentes en el momento en que fue planteado el_ 

conflicto, sin perjuicio de los que terminen por vencimiento del 

plazo o conclusión de la obra.• Ademas, dispone ese texto legal_ 

que desde que se presente el pliego de peticiones y hasta el ve~ 

cimiento del plazo pHa declarar la hue-Jga o .durante ésta, toda -

~ermlnaclón o suspensión de los efectos de contratos de trabajo_ 

debe ser autorizada previamente por el respectivo juez de traba

jo, con arreglo al procedimiento previsto para el desafuero sin-

dlcal.(Zt) 

Como puede observarse, la legislación panamena contiene al_ 

respecto, un principio parecido al que consagran las leyes de -

Guatemala y de Costa Rica; pero aquélla establece una regla mas_ 
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precisa e Indica el procedimiento a seguir cuando alguna de las_ 

partes desee poner término al contrato estando pendiente el con

f ! teto. 

En el periodo conciliatorio se realizan las audiencias que_ 

sean necesarias pudiendo las partes prorrogar, con anuencia del 

conciliador, el tératno fijado para esa etapa que es de doce --

dlas habtles. Esa prorroga puede hacerse hasta dos veces, cada_ 

una de ellas, por un periodo río mayor de diez dlas habiles. La_ 

concillaciOn termina cuando llegan las partes a un arreglo o co~ 

vienen en soaeter el conflicto o arbitraje, o bien, cuando expi

rados Jos plazos antes indicados no se hubiere producido ese arr! 

glo. 

También se tiene por concluida la conclllacl6n cuando el e! 

pleador no contesta el pliego de peticiones en el plazo que se 

Je confiere al efecto o cuando se retire de Ja conciliación o -

se Muestre renuente a comparecer a las citaciones que se le ha-

gan. "Conforme a Jos articules 444 y 445, cuando no hubieran lle 

gado las partes a un arreglo. el conciliador presentara un infor 

•e a la dirección regional. exponiendo los hechos que dieron lu

gar al conflicto y haciendo constar en qué medida se pudo llegar 

a un acuerdo y cuales son, a su juicio, las cuestiones que contl 

n6an en debate." Con vista en ese Informe, la dirección regional 

lndlcar4 a las partes las fórmulas que estime convenientes para_ 

llegar a una solución de la diferencia. La ley no Indica el U! 

•lno de que gozan las partes para pronunciarse al respecto, pues 

el plazo de que disponen los trabajadores para Ir a la huelga --
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comienza a correr a partir del dla siguiente a aquel en que ter

mina la conclltaciOn.(22) 

el Leglslac!On de Nicaragua 

El procedimiento que establece el cOdlgo de trabajo de Nlc! 

ragua para resolver los conflictos colectivos de caracter econO

mlco social, no comprende en forma expresa, el arreglo--------

--- directo entre las partes. En cuanto a la conclllac!On, el -

tramite es semejante al de tas otras legislaciones centroamerlc! 

nas. 

El articulo 303 dispone que cuando en una empresa o negocio 

surja un conflicto de esta naturaleza que pueda dar lugar a una_ 

huelga o paro, la parte actor• o sus representantes debidamente_ 

autorizados presentaran ante el Inspector del trabajo el respec

tivo pliego de peticiones. En él deben exponerse en qué consis

ten éstas e Indicarse el número de patronos o de trabajdores que 

las apoyan, con sus respectivos nombres y apellidos, as! como la 

cantidad de trabajadores que prestan sus servicios en los luga-

res de trabajo donde ha surgido la controversia. 

No se exige que se demuestre que en reallda~ el movimiento_ 

est4 apoyado por los trabajadores que al respecto se lndlcan, Sl 
gulendo en ello dicha legislac!On el mismo criterio que Informan 

los cOdlgos de trabajo de Costa Rica, Guatemala y Honduras. El 

Inspector de trabajo, una vez recibido el pliego de petlclones,

sl lo encuentra en debida forma, o en su caso una vez llenados -

los requisitos que faltaren,ºlnformar4 Inmediatamente al mlnls-
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tro de trabajo: quien designa a un juez de huelga para que éste_ 

organice la junta de conciliación que conocer~ del conf\lcto.(23) 

Como pode~as observar, todos esos funcionarios san del or-

den administrativo. Cada junta de conciliación se compone de •• 

cinco miembros: un juez de huelga que la preside, un representa~ 

te de los patronos y otro de las trabajadores del lugar, un re-

presentante del patrono o patronos contra quienes se dirige el • 

reclamo y otro de los trabajadores reclamantes. Una vez consti· 

tuida la junta de conclllac!On procede a citar a las partes en • 

conflicto para que comparezcan ante ella a realizar negociacio-

nes encaminadas a obtener un acuerdo, "las cuales se celebran du

rante cinco dlas contados a partir de la primera audiencia~ Se_ 

verifican tantas reuniones como sean necesarias y si se llega a_ 

un arreglo se levanta un acta en la cual se e•presarAn las pun-

tos acardados.(24) 

La junta de conclllac!On el inspector del trabajo son los 

encargados de velar parque esos acuerdos no contrarien las dlsp~ 

slriones leg•les que protegen a los tr~bajadares y porque sean 

rigurosamente cumplidos por las partes. La contravención a la· 

pactado se castiga con multa, sin perjuicio del derecha de la •. 

parte que ha cumplido para e•lgir ante los tribunales del traba· 

jo 1• ejecución del acuerda a el pago de las danos y perjuicios_ 

consiguientes. SI al concluir el término de cinco dlas antes 

•enclonaoo no se hubiere producido arreglo, la junta someter& a_ 

votación directa de los trabajadores las propuestas patronales -

qu~ hubieren sido formuladas para que decidan por acuerdo del 
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sesenta por ciento o mas si las aceptan o no. En caso de no 

aceptarlas. se realiza in~edlatamente otra votación con el mtsmo 

porcentaje para decidir si se continúa negociando por cinco dlas 

mas o si se va a la huelga. 

B} fUNCIONAHIENTO DE LOS SISTEMAS GUBERNAHENTALES DE LA CONCILI~ 
CION 

La legislación nacional no tiene un capitulo especial que -

especifique la manera en que debe Iniciarse, desarrollarse y co~ 

clulrse el tramite de conciliación. Hay casos en que la lnter-

vención del servicio competente se regula en los convenios cole~ 

ttvos. En dichos convenios se establecen las disposiciones so-

bre los plazos dentro de los cuales debe solicitarse y concluir

se la mediación de la junta de conciliación; asl como las medi--

das que pueda tomar la junta en diversas etapas de las negocia-

clones. Una cuestión que debemos hacer notar es que las propias 

partes hacen constar las condiciones en que solicitaran I• ayuda 

del servicio público de conciliación que Imponen la obligación -

de mantener la paz laboral. 

Este compromiso ,¡ que se obligan las partes es mucho muy -

!~portante en los paises donde las partes conservan intacta su_ 

libertad de acción laboral durante el tramite de conciliación; -

ademas del efecto psicológico que tiene una obligación contratda 

voluntariamente, superior a la prohibición legal. La violación_ 

de una obligación contractual no acarrea las mismas consecuen---

etas que una infracción de la ley, de modo q~. la obligación de 
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respet•r la paz social puede ser un poderoslsimo factor coadyu-

vante en una pólltlca de disuación de huelgas. 

Sobre el inicio del yrocedi~iento. la recomendación de la -

OIT sobre la conciliación y el arbitraje voluntarios, 1951 (N•92) 

dice lo sigulente:"se deberlan adoptar disposiciones para· que el 

procedimiento pueda entablarse a iniciativa de una de las partes 

en conflicto, o de oficio por organismos de conciliación volunt~ 

rla~(25) 

Si bien los sistemas de conciliación voluntaria responden -

por lo general a esta norma, en los p~lses donde la conciliación 

es obligatoria la reglamentación suele exigir que una de !aspa~ 

tes entable el procedimiento. 

La solicitud a petición de parte es corriente, y no lo es -

en nodo alguno Qnlcamente cuando la conciliación es voluntaria.

El método de sollc!nid formal se sigue. por lo comQn, cuando es_ 

preciso Que una de las partes someta el conflicto al procedimle~ 

to oficial de conciliación. En varios paises latinoa~erlcanos,

el procedimiento previsto por la ley s"e abre con la presentación 

de un pliego de peticiones, por el sindicato o los trabajadores_ 

Interesados, a la autoridad competente. 

Ahora hablaremos de la comparecencia. En algunos paises -

donde la conciliación es obligatoria la ley puede exigir Que las 

partes asistan a las actuaciones o puede facultar a la autoridad 

competente para conminarlas a asistir. A su vez, las partes ti~ 

nen casi siempre derecho a hacerse representar por la persona --
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oue desee. pero en unos pocos paises tienen oue ele;trla ajustl2 

dese a ciertas li~itaciones o condiciones; por ejeQplo. no pue-

den designar a personas ajenas 1 las crganizaciones ce e~pleado

res o trabajadores o a los estableciRientos interes~dos. En otros 

paises no puede actuar ante u~ cons¿jo de concil1ac10n ningún 

abogado que ejerza la profes!On, aunque tenga un poder ae las 

partes; en otros lugares, los abogados no pueden representar ju

rldicamente a las partes sin el consentimiento del conciliador. 

En general consideramos que es preferible que los represen

tantes de ias partes estén debidamente habil1tados, pero cuando 

la ley no lo exige, hay casos en que no aplica esa condiclOn. 

Por ejemplo en el caso de los procedimientos en que la parte pa

tronal es una ramal o filial de una empresa matriz y los arre--

glos negociados por los dirigentes locales est3n sujetos a la -

aprobación de la sede. 

En cuanto a las sesiones de concillaclOn, el conciliador a~ 

tes de intervenir en un conflicto, empieza normalmente por enco2 

trarse con las partes. para avisarles que le corresponde esa fu2 

ciOn 1 enterarse de los antecedentes y otros datos pertinentes y 

combinar con ellas sus futuros encuentros. Esas conversaciones_ 

son de vital importancia, pues le permiten hacerse aceptar por -

las partes Interesadas. Es preciso distinguirlas de las sesto-

nes de conclliaclOn propiamente dichas, en las que se discute el 

fondo de las discordias y que consisten, por lo general, en se-

sienes conjuntas; es decir, con la presencia de las dos partes. 
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Los conciliadores, además de esas sesjones. organizan e~ m~ 

chos paises reuniones por sepdrado con cada una de las partes. -

dichas sesiones pueden tener lugar con motivo de und sesión con

juntd (sea antes, sea después, sea incluso, durante una suspen-

siOn de sesión). en cuyo caso es posible que el concil 1ador deba 

hablar alternativamente con las dos partes varias veces, nasta · 

que decida reanudar la ses!On. 

Podemos decir que las sesiones son la oportunidad Que t!e·· 

nen los conciliadores y las juntas para cu~p!!r su obligación de 

ayudar las partes a solucionar sus conflictos; pero su pr!ncl?al 

Instrumento es la Información Que poseen o pueden obtener y en · 

la que se fundan para formarse una opln!On sobre los hechos y -

los méritos de los puntos litigiosos y la posibilidad es de ave

nimiento. Sólo as! pueden desempe~ar una función constructiva y 

presentar sugerencias. propuestas o recomendaciones. Normalman· 

te. Cdáa parte somete todos los documentos o lnformác!ones que -

ha podido reunir para apoyar su de~anda o su argumentación. pero 

el conciliador o la junta no tien~n p~rque concretarse ünlcamen

te a las informaciones facilitadas por las partes; puesto que 1! 

tas son fuentes de informac10n interesadas, hay que esperar a 

que sus datos sean Incompletos. 

Ahora bien, se observan Importantes diferencias en la mane

ra como los conciliadores y las juntas obtienen la Información y 

la utilizan. El conciliador tiene Que ingeniarselas para reunir 

el maxlmo de datos relacionados con el conflicto, mientras que • 

los Integrantes de una junta por lo general, tienen mas facllid! 
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des. No debemos confundir la recopilación de Información efec--

tuada por el conciliador con el ejercicio de las facultades de -

investigación Que pueda conferir Ja legislación; son cosas dis

tintas pero Que no se excluyen mutuamente. 

El conciliador empieza a reunir información cuando to~a a -

su cargo el conflicto, lo cual no significa Que no haya obtenido 

ya antes gran parte de los datos pertinentes. ~lgunos se cono-

cen en todo momento, ejemplo, el movimiento de salarlos en gene

ral, y en determinadas ramas, profesionales y zonas, las tasas S! 

larlales comparadas y las condiciones normales de trabajo. 

Muy por aparte de reunir Información acerca del conflicto a 

su cargo, el conciliador o conciliadores, asl como los miembros_ 

de las juntas deben observar el secreto profesional con respecto 

a la información confidencial qu~ comuniquen las partes durante -

el trAmite de conciliación. Debemos entener por información co~ 

fldencial no sólo aquella calificada en esa forma por la ley o -

reglamentos, sino también aquella respecto de la cual la persona 

que la pide que sea tratada conf ldenclalmente. 

Cabe decir que los paises que tienen como reglamento el se

creto profesional en su leglslac!On, es para proteger los lnter! 

ses de las personas que facilitan la información. El motivo es_ 

evidente cuando se trata d~ Información obtenida porque la ley -

obliga al Interesado a comunicarla, aunque no desee hacerlo, y -

mas a6n si la revelación (secreto comercial), puede perjudicarlo 

frente a terceros. 
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Es natural, entonces. que tenga derecho a que la ley lo pr~ 

teja contra el posible perjuicio. Desde el punto de vista de s~ 

luciOn de los conflictos consiste en proteger la integridad del 

proceso mismo de conciliación y reforzar su eficacia. 

En cuanto a los paises que no regulan el secreto profesio·

nal, los conciliadores y las juntas no est~n sujetos al secreto_ 

profesional con respecto a la lnformaciOn confictencial y es de -

presumir que en muchos paises la cuestión est! reglamentada por_ 

v!a administrativa. En relaciOn a la actuación del conciliador, 

éste tiene ia obligaclOn óe ayudar a las partes a llegar a un·· 

acuerdo que resuelva el conflicto:(26) 

El primer paso que debe dar el conciliador, consiste en ay~ 

dar a las partes a aclarar los motivos de discordia y a circuns

cribir en lo posible el debate los temas que, para las partes, 

sean efectivamente las causas de desavenlmiento •. Esta labor de_ 

aclaraclOn es Gtil, no solo para las partes al evitarles lo que_ 

se llama comunmente un di!logo de sordas, slno también, en Igual 

grado, para el conciliador mlsmo Que puede equivocarse de camino 

si no se ha hecho una clara composición de lugar de los proble·· 

mas que dividen a las partes. 

El conciliador podr! entonces estimular a los propios lnte· 

resados para que hagan ofertas. propuestas y contra propuestas.

como base para ponerse de acuerdo y ayudar! a cada parte a form~ 

lar las suyas; en esta face, deber~ dejar cuanto pueda a las Pª! 

tes y reducir a un mlnlmo su propia intervención. 
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Ser! preciso aplicar técnicas de conciliación que reflejen_ 

su Idiosincrasia propia. Cada conciliador dar! una tonalidad 

particular a las técnicas que enplee; si las partes no logran p~ 

nerse de acuerdo a partir de sus propias propuestas y contrapro

puestas, el conciliador puede presentarles sugerencias suyas. SI 

los motivos de discordia son varios, les propondra una transac-

cl6n global que perMita a las partes equilibrar sus concesiones_ 

mutuas haciéndolas cada una sobre puntos distintos, para resol-

ver asl el conflicto en conjunto; en muchos paises no es obliga

ción del conciliador proponer un proyecto de solución. 

Por regla general. el conciliador formula sus propuestas 

verbalmente con ayuda de notas o cifras escritas, pero sin forma 

llsmos; las partes tienen derecho a aceptar o rechazar las pro-

puestas del conciliador. 

Existen conflictos de gran Importancia en muchos paises y . 

se han previsto medidas especiales para tratar dichos conflictos 

para que se puedan defender de varias maneras en función de su -

magnitud y de los perjuicios que puden acarrear. 

El primer criterio de magnitud que tal vez se aplique mAs . 

universalmente es el alcance territorial del conflicto; este es_ 

el que se emplea en los paises cuyo sistema oficial de concilia

ción se basa en una división por regiones, con una dirección ge

neral central. Es as! que todo litigio que desborde el Ambito -

de competencia territorial de la instancia regional se considera 

de gran Importancia. Este tipo de discordia suele nacer de neg~ 

elaciones a nivel nacional o interregional entre confederaciones 
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nacionales empleadores y de trabajadores o Jgrupaciones simlla-

res. 

El segundo criterio basado en la magnitud del litigio. es 

el nOmero de establecimientos y/o de trabajadores interesados; -

es el que aplican los paises donde el servicio de conciliación -

no se apoya en una red de ramales. En ciertos casos no posee -

oficinas regionales; en otros, las que posee tienen a su cargo -

un territorio extenso; es decir, varias de las unidades o subdl

visi~nes pollticas constitutivas del pals. 

En los Estados Unidos, por ejemplo, la conciliación sólo -

cuenta con siete oficinas regionales, de modo que cada una tiene 

a su cargo entre cuatro y catorce estados; en tales condiciones. 

es evidente que todo litigio de alcance regional sera de gran I~ 

portancla por los establecimientos y trabajadores que abarcara. 

El tercer crit~rio, basado esta vez en los posibles efectos 

perjudiciales del conflicto, es la probabilidad de que tenga re

percusiones en un Ambito mas amplio que el suyo, la empresa don

de se detiene el trabajo es un eslabó~ en una cadena fundamental 

de producción en gran escala; también se suspender! la produc--

clOn en otros establecimientos, qulz! mucho mayores, de la misma 

cadena. 

Otro criterio esta en la naturaleza de la actividad de la -

e•presa donde surja el conflicto. La interrupción del trabajo -

puede paralizar servicios esenciales y causar privaciones a la -

población. Con ajuste a este criterio, los conflictos dentro de 
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esos servicios se consideran generalmente de gran importancia. -

No son privativos de ningún Amblto especifico de negociación, -

pueden Interesar la nación. región, e'1presa o sección de empresa. 

La legislación suele definir lo que se entenderA por servicio 

esencial, servicio de utilidad pública, etc., por lo general. i_!! 

cluye en esa categorla los transportes públicos, las comunicacl~ 

nes, el abastecimiento de agua, la producción y distribución de_ 

energ!a y los hospitales; per·o a veces faculta, ademAs, a la au

toridad competente para anadir a otros servicios. 

El últl•o criterio es la posibilidad de que los efectos pe~ 

judlcialés de una suspensión del trabajo se propaguen a toda la 

nación o a toda la economla. Son conflictos de gran importancia, 

según este criterio, los que tienen considerables repercusiones 

sociales (como en Dinamarca), los que hacen peligrar las actua-

ciones económicas nacionales o Ja vida diaria de la nación (como 

en Japón) y los que amenzan la salud e !ntegridad flsica de la -

población (como Estados Unidos). Estos litigios, que por su gr! 

vedad se designan con el apelativo 'conflictos de emergencia', -

no corresponden a los servicios esenciales, sino que pueden sur

gir en cualquier industria importante (minerla, siderurgia, co-

merclo. etc.), siendo su caracterfstica que pueden paralizarla -

en su totalidad.(27) 

Entre las medidas especiales aplicables a todos estos tipos 

de conflictos graves, figuran las siguientes: trato especial de!! 

tro del procedimiento normal de conciliación (intervención de la 

sede central o de órganos especiales), normas especiales destin! 
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das a postergar por un periodo determinado la suspensiOn de tra

bajo anunciada (para Que tengan tiempo de surtir efecto los tr~

mltes de conclliaciOn o investigación) y la prohibición de sus-

pender el trabajo, acampanada por el arbitraje obl igatorlo del -

conflicto. Las dos Oltlmas clases de disposiciones (aplazamien

to o prohibición de las huelgas sOlo se aplican, por lo comGn, a 

las categorlas de conflictos graves citados en cuarto y quinto· 

lugar: servicios esenciales y conflictos de emergencia). 

Por último, senalaremos la terminación de las actuaciones.

El procedimiento de actuación Queda terminado ipsofacto al tle-

gar las partes a un acuerdo Que resuelve ta totalidad del con--

flicto; los acuerdos celebrados por conciliación en los conflic

tos de Intereses o conflictos económicos colectivos difieren por 

su forma segon los paises. 

Oe acuerdo al principio de que las negociaciones con f lnes_ 

de conciliación son una extensiOn del proceso de negociación di

recta entre las partes, en el cual el conciliador las ayuda a 

concluir un convenio colectivo, alguno-s pa!s.es dan al acuerdo de 

conciliación la forma de convenio colectivo, redactado y firmado 

por las partes; dicho convenio, resultado de la conciliación, no 

diferirá ~aterialmente de ninguno de los nacidos de negoclaclo·

nes directas entre las partes, aunque se mencione en él, que es_ 

fruto de un proceso de conciliación. 

Ho obstante, es posible que el conciliador colabore en su. 

redacción y lo f ir~e. como testigo o como participante en el pr~ 
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cedl~lento. El acuerdo alcanzado por el conciliador puede reve1 

tir otras formas. en cuyo caso. el person3je primordial en ta 

ejecuc!On del Instrumento es generalmente el conciliador o la 

junta en si. 

En algunos paises ei conciliador establece el acuerdo o una 

me~oria de sus condiciones ese documento debe ser firmado por • 

las partes {India. Pa<lstln y otros): y certificado con la firma 

del conciliador \Israel)~ Seg6n esta fórmula. se enu=eran a ve-

ces en una colunna las reivindicaciones del sindicato y en otra. 

frente a cada una de éstas, la forma en Que na sido resuelta. 
(28) 

La leglslac!On de varios paises de nabla francesa, prescri

be formalidades con respecto a los acuerdos de conctliac!On. En 

Francia, por ejemplo, el presidente de la junta o el mediador, le

vanta acta de lo acordado y la co~unlca a las partes; en general 

se nace constar el acuerdo en las actas de las sesiones levanta-

das por el conciliador y firmadas por él ~ismo por las partes. 

Se sigue una prlctica siailar en la ~ayorta de los paises -

latinoamericanos, donde la junta de concll\aciOn extiende a las_ 

partes una certificación del acuerdo registrado. En el Llbano -

también se consigna en las actas el arreglo Que firman el Media

dor y l&s partes. 

Cuando no es posible llegar a un entendimiento por concill! 

c!On. se da·por terminado el procedimiento al convenir las par-

tes en so~eter el conflicto a otro método de solucton. 
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A este respecto. la le9islaciOn de unos cuantos paises dis

pone que se deberla estimular a las partes a que acepten someter 

el conflicto pendiente a arbitraje obligatorio sin entablar una_ 

huelga. En los Estados Unidos: también se puede pedir a las Pª! 

tes Que sometan a los trabajadores interesados la attlma oferta_ 

de arreglo de los empleadores. para que la aprueben o rechacen • 

en escrutinio secreto.(29) 

Trat4ndose de un conflicto pendiente que las partes no aceQ 

ten someter a otro método de solución, la terminación del proce

dimiento de conclllaclOn depender4 de la poslbllldad que tengan_ 

las partes de entablar una accl6n laboral o de las facultades •• 

que tenga la autoridad competente para tomar otras medidas con -

respecto al conflicto. 

En los casos en que durante la conciliación se suspende el_ 

derecho de las partes a la acción laboral, el procedimiento pue

de darse por terminado conforme a las disposiciones legales per

tinentes (las relativas a la durac!On del procedimiento o de la_ 

suspensiOn del derecho de nuelgaJ. 

En algunos paises la ter~inaciOn est! supeditada a un acto_ 

formal del conciliador. de la junta o de la autoridad competen-

te. 

En cierto n6mero de paises se estimula a las partes oara •• 

que sigan intentando la conciliación después de agotado el proc~ 

d!miento obligatorio. 
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Aunque Intervenga entonces el ~lsoo personal del servicio -

de conciliac!On, en el Canad~. se designa al funcionario como~! 

dlador. La legislac!On de varios paises, en sus disposiciones -

sobre los Informes de los conciliadores o juntas en que flgura-

r!n las recomendaciones, da especial cabida a la posibilidad de_ 

prolongac!On de la conciliac!On. 

Con este objeto, la autoridad competente puede permitir la_ 

publ!caciOn del Informe, de modo que la opinión p6bltca ejerza -

presión sobre las partes para que sigan negoc!and~ y lleguen a -

un acuerdo. 

Por altl•o diremos que los conciliadores y juntas deben pr! 

sentar informes que constltufrin su 61tlma Intervención en el -

procedimiento de conclllac!On referente al conflicto de que se -

trate, a ffn de dar a la autoridad competente la posibilidad de_ 

decidir si el conflicto debe someterse obligatorio. 

En ciertos paises la sumls!On es 'uto•~tlca~ aunque a veces 

va acompaftada por algunas for~alidades y con ella termina lpso-

facto el procedimiento de concillaciOn.(30) 
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CAPITULO CUARTO 

CONCILIACION A NIVEL NACIONAL 

A) CONCEPTO DE CONCILIACION 

El diccionario de la lengua espanola, nos dice que concilia 

clOn proviene del iatln conclllatlo, ~· AcclOn y efecto de -

conciliar. Conciencia o se•ejanza de una cosa con otra. Favor_ 

o protecclOn que uno se granjea~(!) 

Gulller•o Cabanellas y Luis Alcal4-Zamora y Castillo, en su 

diccionario enclclop~dlco de derecho usual, nos dicen que: 

ConclllaclOn es una avenlencla entre partes discordes 
que resuelven desistir de su actividad enemlstosa, por 
renuencias reciprocas o unilaterales. 
nlOn de cualidades diversas, y 1 veces 
so. Avenencia de las partes en un acto 
vio a la lnlclaclOn de un plelto.(2) 

Concurso o re!!_ 
opuestas incl.!!_ 
judicial, pr~ 

Por su parte, el diccionario del Instituto de Investigacio

nes Jurldlcas, establece que la conclllaclOn "es el acuerdo a que 

llegan las partes en un proceso, cuando e•lste controversia so-

bre la apllcaclOn o Interpretación de sus derechos, que permite_ 

resulte 1 nnecesar lo d 1 cho proceso:( 3) 

La .OIT, define a la conciliación como unaºpr4ctlca consls-

ttnte en utilizar los servicios de una tercera parte neutral pa-

ra que ayude a las partes en un conflicto allanar sus dlflcul-

t1des 1 llegar a una transacclOn a•lstosa o a una soluclOn adop

tada de co•On acuerdor(4) 
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Muy precisa es la deflnlcl6n de Alonso Garcla, en donde nos 

se"•la a la conclllacl6n co•o un"slstema de sustanclaclOn de co~ 

fllctos de trabajo, por virtud del cual, las partes del mismo, · 

ante un tercero que ni propone ni decide, contrastan sus respec

tivas pretensiones, tratando de llegar a un acuerdo, Que elimine 

la posible contienda judlcl1l:(S) 

En efecto, en lo que coinciden estas definiciones es que la 

conclllacl6n tiende a evitar el pleito que podrla promoverse o· 

finalizar el que esta promovido. Otro punto en el que coinciden 

es en el que las partes solicitan los servicios de una tercera · 

parte neutral para que les ayude a solucionar el conflicto y 11! 

gar a una transaccl6n amistosa. 

Por lo tanto, la conclllaclOn es un proceso para dirimir·· 

conflictos por vla pacifica; es probable que la conclllacl6n sea 

tan antigua como el Interés de los M11bres por resol_ver paclflc! 

mente sus confl le tos, pl•es no hay duda de que viene emple!ndose • 

desde tiempos ln11emorlbles para allanar las diferencias que sur

gen entre los Individuos. Aplicada pa~a mitigar desacuerdos gr! 

ves que pueden llevar a la ruptura de relaciones bien establecl· 

das, co•o las que unen a los c6nyuges, socios y amigos, o a qui! 

nes participan en una empresa co•On, ha sido sle•pre sumamente -

QUI. 

LI conclll1cl6n slt•pre ha tenido gr1n Importancia en las -

rtl•clonts lntern1clon1lts tn lo que respecta a la solucl6n pacl 

flc1 dt conflictos lnt1rest1t1les y al •antenlmlento de la paz. 
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la conciliación ha alcanzado el mas alto grado de perfecci~ 

namlento y sutileza en las relaciones laborales. Puede definir

se la conclllaclón como una practica consistente en utilizar tos 

servicios de una tercera parte neutral para que ayude a las par

tes en un conflicto a allanar sus diferencias y llegar a una --

transacción amistosa o a una solución adoptada de comGn acuerdo. 

Es un proceso de discusión racional y slstem!tlca, con la ayuda_ 

de un conciliador, de todos los puntos de desacuerdo que oponen_ 

las partes en litigio. 

En las relaciones de trabajo, la conciliación tiene por ob

jeto lograr la r!plda solución de los conflictos evttanto la 

huelga o el cierre patronal. y apresurar la reanudación del tra

bajo en caso de haberse interrumpido. La forma en que puede pr~ 

ceder el conciliador difiere según los paises, pero su función -

consiste siempre en encaminar a las partes hacia un acuerdo o s~ 

lución mutuamente aceptables. Para lograrlo, sólo cuenta verda

deramente con sus propias facultades de razonamiento y persua--

clón. 

Ahora bien, en cuanto al origen de la conciliación diremos_ 

que la concillaclOn, entendida como soluc!On amigable de los li

tigios tendente a evitar o terminar el proceso, ha de ser tan a~ 

tlgua como el proceso mismo. SI éste es un mal necesario, debe

mos admitir que desde su Instauración, los litigantes conscien-

tes de ello, buscartan los medios para evitar ese mal,"acudlendo 

a la autocomposlctOn~ Esta, a pesar de lo que etimológicamente_ 
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pueda desprenderse, no Implica por si la no intervención de un • 

tercero; los terceros pueden Intervenir en ella.(6) 

Aunque la composición se logra siempre por obra de las par

tes, no por obra de dichos terceros, los cuales, en el mejor de_ 

los casos se limitan a proponer una solución. El elemento decl· 

slvo de la autocomposlón es la voluntad de las partes. En los -

casos en que Interviene un tercero hay que distinguir entre me-

dlaclón y conciliación. En la primera, el tercero no solo lnte~ 

ta acercar a las partes, sino que asume la dlrecc!On de las neg~ 

elaciones, haciendo proposiciones que las partes pueden o no a-

ceptar, mientras que el conciliador se limita a aproximar a las_ 

partes, pero sln proponer solución concreta al litigio. 

A la conclllac!On también la debemos entender como la comp! 

recencla, obligatoria o facultativa de las partes ante una auto

ridad estatal para que en su presencia traten de solucionar ami~ 

tosamente el conflicto de Intereses que las separa, ~egulada por 

el ordenamiento jurldlco que atribuye determinado~ afectos jurl

dlcos a lo en ella convenldor debemos concluJr que su aparlc!On_ 

es muy posterior al nacimiento del proceso.(7) 

Vicente y Caravantes y Scamuzzl, citados por Juan Montero -

Aroca, en bosquejo hlstOrlco de la conclliac!On hasta la ley de_ 

enjuicla~lento civil de 1853, encuentran el antecednete de la -

conclllaclOn en ias Leyes de las Doce Tablas~ La referencia de-

'" be entenderse hecha a la tabla !, Ley 6•, en la reconstrucción -

de Rlccobono, o a la ley 5•, en la de Bonfante, que dlsponla: --
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Rem ubl pacunt, orato. Para su recta Interpretación es necesa-· 

rlo completarla con la ley siguiente 71 o 61, respectivamente: -

NI pacunt, In comltlo aut In foro, ante meridiem caussam colclu~ 

to. Comperoranto ambo praesentes:(B) 

Levy-Bruhl, citado por el mismo autor, para Levy en los te~ 

tos citados se distinguen dos hipótesis: en la primera, las par

tes se han puesto de acuerdo sobre el lugar del proceso; en la 

segunda.no ha sido concluido acuerdo alguno. SI se ha logrado 

el acuerdo el proceso podr! realizarse en el lugar designado. si 

no se ha logrado, la audiencia tendr! lugar en el comltlum o en_ 

el forum, lugares de Roma centro de la vida social. "Se prevé, -

pues, Onlcamente acuerdo sobre el lugar donde va a realizarse el 

proceso:(9) 

Para otros ~utores, el acuerdo no se refiere al lugar del -

proceso, sino al fondo mismo del litigio y la palahra ORATO de-

signa la ratificación del convenio realizada por el magistrado -

En el caso de Que las partes no hubiesen alcanzado un acuerdo --

cuando se dirlglan hacia el magistrado, el procedimiento se Ini

ciarla en el comicio o en el foro, antes del medlodla. 

Nosotros vamos a aceptar la primera tnterpretac!On, porQue 

nos parece m!s conforme con el contexto de la tabla 1, no puede_ 

hablarsé de antecedente de la conciliación. SI admitimos la se

gunda Interpretación, no podemos desconocer cierta semejanza, -

pues aunQue el convenio no se logra ante el magistrado, el cual_ 

no Interviene en la formación del mismo, si Interviene en su ra

tlflcac IOn. 
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No se halla antecedente alguno en nuestros grandes· textos -

legales. Se ha pretendido encontrar su origen en los pacls ad-

sertores o mandaderos de paz del Fuero Juzgo, pero estos jueces_ 

de paz eran nombrados por el rey para procurar la avenlencla en_ 

alg6n asunto determinado, no teniendo carActer permanente. As!_ 

se desprende del libro 11, titulo !, Ley XV: Mas aquellos que -

son mandaderos de paz, no deben ludgar nengun pleyto si non gua~ 

to! mandare el rey. el mandadero de paz es aquél a quien en--

vla el rey solamente por meter paz entre las partes. 

Por otra parte, el propio Fuero Juzgo, prohibe la transac-

cl6n de los pleitos después de comenzados, estableciendo que en_ 

el caso de avenencia, debe pechar cada uno al rey tanto guanto -

era la demanda, "o si alguna de las partes non ovlere de que la 

pague, reciba cien azotes. Y el lvez non finque por ende que non 

acabe el pleyto. La prohlblclón, contenida en el libro 11, tlt! 

lo 11, ley V, es el Inmediato antecedentP. de la ley'V, titulo -

VII, libro 1 del fuero real y ley XIX, titulo 1 de la partida Vllr 
( 10) 

Al mismo tiempo el fuero juzgo se refle~e a los Arbitres -

(1 lbro 11, titulo l. ley XIII}, como escalón Inmediato a la gran 

Importancia leg1slatlva que las partidas Iban a conocer a los -

jueces avenldores o de avenencia. Oue los jueces avenldores ~e_ 

las partidas no guardan relación alguno con nuestros conciliado

res, lo pone de manifiesto la partida 111, titulo IV, ley XXIII: 

Arbltros en latln, tanto quiere dezlr en romanza, como juezes -

avenldores, que son escogidos, e puestos de las partes para 11--
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brar la contienda. "Nl siquiera en la lnstrucclOn a corregidores 

de Carlos 111 de 15 de mayo de 1788, recogida en la novlslma re

copllaclOn, libro XI, titulo l. ley X, aparece delimitada la co~ 

clllaclOn. En ella, no se contiene mas que una exhortaclOn a -

los jueces para que procuraran componer amistosamente a las par-

La conclllaclOn no nace en Espana con la constltuclOn de --

1812, no es una conquista de las Ideas liberales y fllantrOplcas 

difundidas por la fllosofla moderna. Lo cierto es que sl la ge

nerallzO y la estableclO por primera vez en nuestro derecho como 

actividad previa de caracter obligatorio, para todo tipo de pro

cesos. La lntroducclOn de la conclllac!On se realizo sin dlscu-

slOn. 

"En el discurso preliminar de la constltuclOn de 19 de marzo 

de 1812~ leido en las Cortes al presentar 1• comlslOn el proyec

to de constltuclOn, no se destaco la Importancia del paso que se 

estaba dando, llmlt3ndose a aludirla como conveniente para prev! 

nlr la multipllcaclOn de los pleitos sln causa suficiente. La -

constltuclOn regulaba el juicio de conclllaciOn en los articules 

!82 a 284~ dentro del capitulo 11, de la admlnlstraclOn de justl 

el• en lo civil, del titulo V de los tribunales y de la admlnls

traclOn"de justicia en lo civil y criminal, sentando el prlncl-

plo de que sin hacer constar que se ha Intentado el medio de la_ 

conclllac!On, no se entablara pleito alguno
0

(artlculo 284): que_ 

se refiera a negocios civiles a causas por Injurias; se confe-

ria la competencia para conocer la conclllacfOn a los alcaldes -
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constitucionales de los pueblos (articulo 282), ante los cuales_ 

hablan de comparecer las partes acompa~adas por dos hombres bue

nos, nombrados uno por cada una de ellas; el alcalde, después de 

olr las razones de demandante y demandado y el dictamen de los -

hombres buenos, dictarla la providencia que le parezca m4$ pro-

pla para el fin de terminar el litigio sin mas progresos, como -

se terminara en efecto, si las partes se aquietan con esta decl

s!On extrajudicial ('llrtlculo 2B3J.(12) 

Posteriormente en 1834, la Idea de la conciliación va a --

triunfar; esto no slgnlflcO una vuelta a los principios Inspira

dores de la constltuc!On de Cadlz, ni va a aportar nada a la co~ 

clllac!On sino que se dice triunfar porque se trata de una conv~ 

catorla de cortes realizada conforme a las partidas y a la nueva 

recopllaclOn. Pero el Idearlo liberal estaba nuevamente en mar

cha.• la Reyna Gobernadora promulga el real decreto de 26 de seR 

tlembre de 1835, por el que aprueba el reglamento provisional P! 

ra la admlnlstraclOn de justicia en lo respectivo a la real ju-

rlsdlcciOn ordinaria; que en su capitulo 11 de los jueces y jui

cios de paz o actos de conclliaclOn y de los aldald&s de los pu! 

blos come jueces ordinarios, sección 1 jueces y juicios de paz,

artlculos 21 a 30 y a pesar de la termlnologla empleada, Instau

ra, ahora ya definitivamente, el juicio de conclllac!On, reco--

glendo la leglslaclOn liberal derogada. 

la constltuc!On de 1837, no hace referencia a la concllla-

clOn; se estimo que una constituc!On debe contener 6nicamente la 

dlvlslOn y forma de los poderes del Estado, y la conslgnac!On de 
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los derechos pol!tlcos y de los que sirviendo de garant!a a los_ 

civiles, deben ser respetados por aquellos. "La ley de enjuicia

miento civil de 1855 y las disposiciones de rango constitucional 

no hacen referencia a la conclllación~(13) 

Sin embargo, se tiene la necesidad del juicio de concilia-

ción. El principio general de la obligatoriedad de la concilia· 

clón fue establecido en el"art!culo 284 de la constitución de --

1812 y reiterado en el articulo 21 del reglamento de 26 de sep-· 

tiembre de 1835~ pero as! como aquella no contenla excepción al

guna y sólo aparecen en la ley de 1821, el reglamento establecla 

la regla general y los procesos exceptuados. As!. el principio_ 

en vigor establecta que en todos los procesos, tanto declarati-

vos como ejecutivos, siempre que el asunto sobre el que versaran 

fuera susceptible de transacción, habla de haber precedido el -· 

juicio de concillaclón, sin cuyo requisito no pod!a entablarse -

demanda alguna.(14) 

En esta forma nos damos cuenta que el derecho conoce y pra~ 

tlca el acto de conclliaciOn desde su aparición; adem~s que es -

un método de ayuda para las partes que se encuentran en conflic

to mediante la creación de la norma concreta que defina las rel! 

clones justas para las partes. 

Después de haber hecho una breve rese~a de la conciliación_ 

en Roma y en el derecho espaftol, ahora nos referiremos a la con

ciliación en el derecho obrero, el cual hizo de la conciliación_ 

y del arbitraje una función permanente del Estado, otorgando a -
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los órganos pOblicos correspondientes las facultades necesarias_ 

para conciliar los conflictos de trabajo y, en caso de que no -

funcionara la conciliación, se recurr!a al arbitraje. 

La permanencia de las Instituciones de conclllaciOn y arbi

traje, se logra a partir del momento en que los conflictos entre 

obreros y patrones se generalizan y abarcan sectores de pobla--

clOn cada dla más extensos, circunstanclds que determinan el que 

sus consecuencias sean más graves. tanto para las partes como P! 

ra la sociedad en general. 

La seriedad de las controversias, la delicadeza de sus efes_ 

tos, los grandes trastornos que producen en la economla de los -

pueblos, hicieron que el Estado tomara a su cargo, en forma defi

nitiva, la función de conciliar y la de intentar la solución de_ 

los conflictos de trabajo, •mediante el arbitraje~( 15) 

En mayo de 1915, el gobernador revolucionarlo ~alvador Alv! 

rado, decreto en rucatán, el establecimiento de un conlejo de -· 

conclllaclOn y comité de arbitraje P•ra que, como ~u nombre lo -

indica. intervenga como tribunal de ln~estigdción y resolución -

en los conflictos que surjan entre el capital y el trabajo. As! 

mismo, en diciembre del mismo ano, promulgó la ley de trabajo P! 

ra el Estado de Yucatán,"en cuyo articulo 25 refiere: Para resol 

ver las dificultades entre trabajadores y patrones se establecen 

jur.tas de conciliación y un tribunal de arbitraje con organlza-

c16n y funcionamiento que expresa esta ley: Estas juntas y el -

tribunal para el arbitraje obligándose, se encargaron de aplicar 
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en toda su extenslOn, las leyes de trabajo; teniendo completa ll 

bertad y amplio poder ejecutivo dentro de esta leglslaclOn.(16) 

Esta organlzaclOn, en esencia, constituye un poder Indepen

diente, de manera que el trabajo y el capital ajusten sus dlfe-

renclas automattcamente, buscando siempre la mas justa para am-

bos, sin acudir a las huelgas que siempre son nocivas para los -

Intereses de las dos partes. 

Después, candldo Agullar, expidió en enero de 1917, la ley_ 

de Veracruz, que proplclO el establecimiento de juntas municipa

les, exclusivamente de conclllaclOn y arbitraje; esta Oltlma, -

con facultades lmperatlvas para resolver todo tipo de controver

sias laborales, lndlvtduales y colectivas, mediante laudos o se~ 

tenclas {°articulo 178'), la que debla considerarse como un tribu

nal de derecho, ya que los miembros que la Integraban decldlan -

conforme a su conciencia y la equidad, pero sin que senalara un_ 

procedimiento de ejecuclOn de tales resoluclones.(17) 

Estas primeras juntas de conclllaclOn carecieron de crlte-

rlo definido en los fallos entre el capital y el trabajo. Como_ 

ya hemos mencionado, en el orden hlstOrlco y dentro del amblto -

del trabajo, la conclllaclOn es una lnstltuclOn que se utlllzO -

desde que se tuvo conciencia de que en lo social habla surgido_ 

una nueva clase de conflictos entre el capital y el trabajo que_ 

el derecho comOn, resultaba Incapaz de resolver. En M~xlco, te

nemos como antecedente el consejo de conciliación y el tribunal 

de arbitraje ya mencionados. 
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En el orden constltuc!onal,"el proyecto del articulo 1237 -

decla: las diferencias o los conflictos entre el capital y el -

trabajo se sujetaran a la decisión de un consejo de conciliación 

y arbitraje, formado por Igual número de representantes de los -

obreros y de los patrones y uno del goblerno.(18) 

Al ser aprobado, únicamente se cambia la palabra "consejo•_ 

por el de "junta". Inmediatamente después del ano de 1917, las_ 

mAs de las legislaturas locales, incluyendo el Congreso Federal, 

en lo que toca al Distrito Federal en las leyes reglamentarlas.

crearon en sus respectivas circunscripciones territoriales, Jun-

tas de Conciliación y Arbitraje para conocer 

flictos de trabajo. 

resolver los con-

Las reformas a la fracción x. del articulo 73 y al pre!mbu

lo del 123 constitucionales de 1929. unificó la legislac!On obr~ 

ra y en 1931, fue promulgada la primera Ley Federal del Trabajo, 

substituida por la de 1970. En ambas, se consigna que la apile! 

c!On de las leyes y demas normas sobre el trabajo, compete en -

sus respectivas jurisdicciones, ademas. de ot.ras autoridades, a -

las juntas de concil!ac!On y arbitraje. "La función concil!ato-

rla debe realizarse en los conflictos Individuales y colectivos_ 

y debe ser una etapa Imprescindible del proceso cuyos resultados 

dependen de su realización y la dedicación que respecto de ella, 

tengan las juntas:{l9) 

En el aspecto doctrinal y practico, es de considerar que la 

función conciliatoria tiene una Importancia sobresaliente que no 
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debe desatenderse pero Implantada en el sistema legal es obliga

toria. 

En las dos legislaciones federalés, la conclllaclOn abarca, 

se ha dicho, tanto en los conflictos Individuales y colectivos -

(podla realizarse en los primeros por las juntas municipales y -

federales de conclllaclOn y central), asl como federal de concl

llaciOn y arbitraje, según la denominaciOn empleada por el cOdi

go de 1931, o actualmente en las locales de conciliaclOn y arbi

traje federal de conciliación y arbitraje, los nombres emplea

dos por la ley vigente. Respecto de los segundos, la concilia-

clOn atane a las juntas de conclliaciOn y arbitraje, locales o -

federal. 

Como es de verse, la conciliación ha sido admitida con ca-

racter obligatorio y debidamente reglamentada su realizaclOn. -

Antes de que se inicie el arbitraje, o sea, con anterioridad a -

que principie procesalmente la contienda, las juntas proceder~n. 

después de especular los puntos de los interesados, a proponer -

la soluciOn que a su juicio sea propia para terminar el posible_ 

litigio, demostrandoles la justicia y equidad de las proposicio

nes que se les hagan en vista de sus respectivas delegaclonP.s. 

No obstante la claridad que el legislador le dio a la fun-

clOn conciliatoria, lo cierto es que ella, en la practica, ha -

aparecido ociosa, a grado tal, que originalmente se fijaba una -

audiencia especial para la misma y con las reformas de 1955, qu! 

dO enlazada con la demanda y excepciones, convirtiéndose en un -

tramite, que en contra del animo que pueda llevar el trabajador 
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para conciliarse, ello no es posible por la Indiferencia al res

pecto de la junta y la determinación comOn de los abogados del • 

patrOn que por justificar honorarios o por vanidad profesional,· 

pasan por alto esa Instancia. 

La actitud ha predominado en razón de QUe la ley de 1931 y_ 

m~s la de 1970, hicieron Imposible la conclllac!On. En efecto,

~! articulo 512 de la primera, dispuso Que el dla y hora senala· 

dos para la audiencia de conciliación, el patrón y trabajador, -

comparecerlan ante la junta personalmente o por medio de repre-

sentantes~ determina la lnefectlvidad conciliatoria, a pesar de_ 

Que el mismo ordenamiento en el articulo 466, prohlb!a durante -

el periodo conciliatorio a los asesores y, naturalmente a los r! 

_ presentantes, salvo en casos debidamente justiflcados., 20 ¡ 

Como la Suprema Corte, ~nte lo Inútil que resultaba la con· 

clllacl6n en una ejecutoria, no fue admitida la d~manda a trami

te por falta de Intento previo de conclllaclón:1 21¡ 

En otra ejecutoria, la de Elolsa D!az, sostuv~ QUe la oml-· 

slón de las reglas sobre aQuella, no l~p!lca· una vlolaclón Que · 

haga procedente el Juicio de garantlas, tanto porQue la ley re-

glamentarla no lo senala entre los casos en Que deban estimarse_ 

violadas las leyes del procedimiento, cuanto porQue el afectado_ 

puede usar, en su caso, de las defensas legales que estime pertl 

nentes durante la secuela del juicio. La legislación, urgente-· 

mente, suprlm!O el mandato antes citado, lo Que confirma la pre

sencia de representantes en ta conclllaclón y la ha tornado nula. 
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En los conflictos colectivos cuya repercus!On generalmente 

son graves y de gran importancia, se ha comprobado que muchas v~ 

ces aquéllos hacen crisis porque en 11 concil!ac!On han hecho 

falta la presencia de !os interesados. "La concurrencia ha gene

rado prontas soluc!ones:c2 21 

La conc!l!aclOn es trascendental para prevenir conflictos -

que tantas repercusiones tienen en la economla de los trabajado

res, de los patrones, as! como tamh!én del pals. Conflictos en

tre los primeros que desembocan en juicios. tienen posibilidades 

de resolverse, mediante una concillaclOn efectiva, evitando los_ 

danos del pleito, cuando aún no aparecen Incomprensiones o d!s-

tanclamlentos mayores y las consecuencias monetarias son lmper-

ceptibles. 

A un trabajador le conviene un pronto arreglo, pues aún --

cuando pasados los anos se resuelva la demanda a su favor y au-

•enten los salarios caldos, se han dislocado tanto sus condicio

nes de vida que lo que recibe no es suficiente para nivelarse. -

Para un patrOn, en ocasiones, representa el pago de los salarios 

cerrar la fuente de trabajo en perjuicio propio y de otros trab! 

jadores. Ahora bien, entendida correctamente la l•portanc!a de_ 

la concll!ac!On y considerando que ella es parte del procedlmle~ 

to labo~al, impone a las juntas de conclllaclOn y arbitraje, la_ 

necesidad de cumplirla y evitar que se convierta, por abstenclOn 

o negligencia, en una mera fOrmula. Los tribunales del trabajo_ 

deben darle la Importancia que tiene frente a un conflicto inmi

nente y para su efectividad debe efectuarse directamente entre -
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patrones y trabajadores sin la presencia de asesores y menos por 

conducto de representante, la intervenc!On. corresponde a los -

•ie•bros de la junta, auxiliados por personal ld6neo. 

Diferentes tratadistas, entre ellos Calamandrei, dice Que -

la conclliaclOn "ayuda a la ley para que las partes encuentren-· 

por si mismas su derecho~i23J 

De la Cueva, sostiene que la conci!iaciOn"ayuda a los partl 

cu!ares para encontrar el derecho, evitando al Estado y las par

tes. problemas jur!dicos procesales y econ0micos~t24J 

En la leglslacl6n mexicana se le da gran Importancia a la -

conciliación lncorporAndola al procedimiento y as! encontramos -

que en la audiencia de conclllaciOn, demanda excepciones se ei 

tablece, en los términos del articulo 763 de la ley Federal del_ 

Trabajo, la obligación por parte de la junta de exhortar a las -

partes para Que procuren su arreglo concillatorio·y ,el auxiliar_ 

y los deN!s representantes, después de olr sus alegacl~nes, po-

dr! proponer la solución que a su juicio s~a propia para deter•l 

nar el conflicto y hagan ver a las partes la· justicia y equidad_ 

de su proposición. 

Esta ~aravillosa Idea en la pr!ctica no se lleva a efecto.

ya sea porque sólo asiste una de las partes o porque no asisten_ 

personal•ente las •ismas, sino por conducto de sus apoderados,-

lo Que hace Imposible cumplimentar lo ordenado en el articulo a~ 

tes citado. Al darse por terminado el periodo conciliatorio es_ 

contrario al esp!rltu del legislador que incorporo esta lnstltu-
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c!On, ya que se hace Imposible cumplir con esa Idea generosa; -

asl ve•os que, en la audiencia de pruebas y alegatos en que se -

desahogan las pruebas y que co•pareceR personal•ente el actor y_ 

el demandado a absolver posiciones, es cuando propiamente, el 

tribunal Interviene para conciliar los intereses de las partes y 

es por lo que se propone que no se de por cerrado el periodo de_ 

conclllac!On en la audiencia de conclllac!On demanda y excepcio

nes, sino que se deje abierta' la •lsma para que dentro del jui-

clo y antes de dictar el laudo, la junta pueda intervenir conci

llatorlamente para la solución del conflicto. 

Heaos considerado que la conclllaclOn debe utilizarse con -

el fin de solucionar satisfactoriamente los conflictos que se -

presenten en el !mblto del derecho de trabajo. 

El Estado y la sociedad tienen especial Interés en que exl! 

ta armonla entre los factores de la producción; de ah! se deriva 

la vital Importancia que puso el legislador al aprobar la ley F! 

deral del Trabajo de 1931 y 1970; y co•o podeaos ver, en las •l! 

•as estableció la conclllaclOn laboral. 

La conclllac!On la hemos definido como la avenencia que, -

sin necesidad de juicio. tiene lugar entre partes que discuten -

acerca de sus derechos en un caso concreto y de las cuales una -

trata de entablar un plel~o contra la otra. la doctrina legal -

sostiene que los patrones y obreros no pueden rehusarse a so•e-

ter a la conclllaclOn de las juntas respectivas las diferencias_ 

que surjan entre el capital y el trabajo; pues la constltuclOn -
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no establece la facultad de sujetarse a la decls!On de estas ju~ 

tas, sino que l•pone a patrones y obreros la obllgaciOn de soae

ter sus conflictos a ellas. 

De esta manera se puede entender la conciliación como los -

actos de las partes que por si mismas o con intervenciOn del Or

gano jurisdiccional del Estado previenen un conflicto mediante -

arreglo a•lstoso que no lesione los derechos sociales consagra-

dos ·por las leyes de protección y auxilio de los trabajadores. -

El acto conciliatorio en el proceso laboral es de suma importan

cia por la función de las juntas de conciliación y arbitraje. S! 

gOn la ley Federal del Trabajo de 1931: 

••• si no hay avenencia entre las partes, la ju~ta pr2 
curar! avenirlas, co~o un componedor a•igable y para -
el efecto, el presidente o su auxiliar. consultando el 
parecer de los otros representantes propondr! la solu
ción que a su juicio sea propio para terminar el liti
gio demostrando a los litigantes la justicia.y 4quldad 
de la proposlc!On que se les haga en vista de sus res
pectivas ale~aciones. Articulo 512, fracción IV. (25) 

la Ley Federal del Trabajo de 197~. senala que si las par--

tes no han encontrado entre ellas la avenencia: 

••• la junta tiene la obligación legal de procurar av! 
nirlas co•o componedoras amigables y para el efecto la 
junta exhortar! a las partes (articulo 753, fracción 1 
y 7l8, fracción 111), para que procuren un arreglo co~ 
clllatorlo; el auxiliar y los dem!s representantes de~ 
pu~s de olr sus alegaciones podr6n proponer la solu--
c!On que a su juicio sea propia para determinar el co~ 

flicto y har!n ver a las partes la justicia y equidad_ 
de su proposiciOn. (261 
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Los conflictos colectivos de trabajo, tienen su•a l•portan

cla en el !mblto de la sociedad, pues la no soluc!On de los mls

•os, puede traer como consecuencia graves repercusiones en la e~ 

lectlvldad en general, trayendo consigo Intranquilidad y graves_ 

perjuicios a la estabilidad social, de ah! la honda preocupaciOn 

del Estado cuando las relaciones entre los trabajadores y los e~ 

presarlos no son armOnlcos; pues no debe pasarse por alto que 

una ola de confititos de esta· lndole podrlan poner en peligro a_ 

las Instituciones representadas por el propio Estado. 

"En los conflictos de huelga la junta de concillaclOn y arbl 

traje citar! a las partes a una audiencia de conclllac!On, en la 

que procurar! avenirlas, sin hacer declarac!On que prejuzgue so

bre la existencia o Inexistencia, justlflcaciOn o lnjustlflca--

clOn de la huelga (articulo 456 L.F.T., 1970)~ (27) 

La concillaclOn se ajustar! a las normas consignadas para -

el procedimiento conciliatorio ante las juntas de conclllaclOn y 

arbitraje en lo que sean aplicables (articulo 457, fracción I, -

L.F.T.); como podemos ver en los conflictos de huelga la Junta -

en la audiencia de conclllaclOn procurar! avenir a las partes en 

función de amigable componedora, sin que prejuzguen sobre la pr~ 

cedencla de la huelga. 

Po~ otra parte. aún .cuando en ocasiones se ha pretendido s! 

tuar la conclllac!On integrando parte del proceso colectivo o. -

mejor dicho, de solución de conflictos colectivos, como tr!mlte_ 

previo al arbitraje, constituye en realidad una lnstituclOn con_ 
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caracteres y significado propios. El fundamento de la concllla

clón esta en el propósito de seguir entregando a las partes en -

litigio la solución del conflicto; por la conclllaclOn se prete~ 

de acercar a los sujetos del conflicto, creando entre ellos las_ 

condiciones adecuadas para obtener por sus propios y reclprocos_ 

convencimientos, la soluclOn transaccional. 

De consecuencia, la conclllaclOn aun cuando pueda oficiali

zarse, ser objeto de creación normativa e Incluso, venir Impues

ta por las propias leyes, todavla consiste y es un mecanismo prl 

vado respecto al cual el Estado sOlo puede producir su lngeren-

cla mediante compulsiones Indirectas, pero en ningún caso decl-

dlendo. 

Es acertado concebir la conciliación como un ·auxilio con--

tractual en el sentido de facilitar la concluslOn de convenclo-

nes colectivas, aunque su técnica sea en verdad l"s~flclente y.

desde luego, poco evolucionada en el estado actual del· derecho.

El caracter autónomo de la conclllaclOn es, por consiguiente, -

distintivo de esta Institución, razOn ~or l& cual puede deflnl-

nlrse, según Camerlynck y Lyon Caen, como el procedimiento que -

tiende a la aproxlmaclOn de puntos de vista antagOnlcos hasta la 

aceptación de una soluclOn de tipo transaccional, es declr,•con

tractual. (28 ¡ 

La conciliación constituye un remedio previo a la expresión 

de los conflictos bajo formas abiertas y su eficacia, mas psico

lógica que estrictamente técnica, radica en hallar la solución -
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al conflicto que no fue obtenida mediante la negoclaclOn ordina

ria. 

Las formas de conctllaclOn atendiendo a su origen, se etas! 

ftcan en convenctonales y reglamentarlas. Las primeras nacen y_ 

se establecen en los convenios colectivos de trabajo por dect--

stOn conjunta de los sujetos de la negoctac!On que, obvla•ente -

Instituyen el mecanismo para atender, tanto a las Incidencias de 

la apllcaclOn del contenido normativo del convenio, como los su

puestos de pretenstOn revisora del pacto. •La conclltac!On pact~ 

da, afirma la prioridad del tramite Instituido respecto de los -

mecanismos estatales de soluc!On de conflictos: lo que sin e•ba! 

go, no quiere decir que la conclltac!On pactada atribuya a su -

propia tnstltuclOn el monopolio de la regulaclOn y sustanclaclOn 

del confl teto. 
( 29) 

Diversa, que no opuesta a ta conctllactOn facultativa, es -

la legal, o reglamentarla, Instituida por el Estado co•o forma -

de soluctOn de conflictos, previa o no a ta exterlorlzac!On able! 

ta de las mismas. En esta modalidad, la conclllac!On se mant--

ftesta como una forma de colaborac!On del Estado, aOn Irresoluto 

en superar la tesis de la naturaleza autOnoma del conflicto co-

lecttvo, o bien, en un paso hacia adelante, co•o la lmposlc!On -

de un tramite conducente .a la eventual soluctOn del conflicto. -

Aparecen as!, dentr.o del stste1111 de conctllaclOn Instituida por_ 

ta ley, la conctllaciOn potestativa la conclllaclOn obllgato--

ria; o por decirlo con mas precisiOn; el establecimiento del tr! 

mtte como facultad conjunta de los sujetos eñ conflicto, o su --
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lnstltuciOn co•o vlnculaclOn necesaria del conflicto al trA•lte. 

lndep1ndlent1•ente, claro est¡, del txlto o del fracaso del tra

•lte •ls•o. 

Esto acrecienta el cO•ulo de arguaentos sobre la relativa -

eficacia de la lnstltuc!On, cabe admitir: ejemplos de elló ofre

ce el dertcho comparado, una variación de efectos, as! coao de -

vtncuJacíOn de los sujetos en conflicto a la fOrmula transacto-

nal obtenida. Cabanellas, citado en la reunlOn de juntas de co~ 

clllaciOn y arbitraje, opina Que en general predo•ina el crite-

r!o de que la conciliaclOn, co•o Instancia previa en los confll! 

tos de trabajo, ~ebe ser obligatoria: 
(301 

Nosotros a~adtaos: porQue el trlalte constituye la garantla 

de la coherencia for•al entre los propios runda•entos del dere-

cho colectivo del trabajo y la autocoaposlcton de conflictos en

tregada a los propios grupos creadores del derecho. 

Por lo dicho, parece evidente qut el instituto d~ la concl

ll1clon de conflictos colectivos de trabajo se ~anlfiesta como -

un peculiar ~ecanlsao de establecl•len~o de nuevas condiciones • 

de trabajo, propla•ente de promoclOn de convenios colectivos por 

cuanto su efecto positivo lnMedtato es sentar las bases de la n~ 

goclaclon colectiva. De consecuencia, 1 varios autores vienen -

coincidiendo en ello. la conclliaclOn carece de significado y ni 

turaleza jurisdiccional, sobre otras razones 1 auy particular•e~ 

te, porque salvo aceptación expresa de los sujetos del conflicto. 

la f6rmula de la soluclOn negociada, e incluso, los términos de_ 
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la soluc!On, carecen de fuerza vinculante. Ello ha conducido a 

ciertos sectores de doctrina a afirmar la naturaleza privada de_ 

la !nstituciOn, especial111ente por lo qoe a la conc!llaclOn pacta

da se refiere. En realidad la naturaleza de la conclliac!On es

ta lntimamente condicionada por la propia naturaleza que al con

venio colectivo de condiciones de trabajo se le reconozca, pues 

a la postre, y co•o quedO advertido, la conclllaclOn constituye_ 

una forma de negoc!aclOn de condiciones; bien porque Integre las 

bases de ésta, bien porque en si misma, deje aquellas estableci

das. 

En cuanto a su estructura, podemos decir que por las pecu-

llar!dades que configuran la conc!l!aciOn en los diversos dere-

chos nacionales, todo Intento de ofrecer esa exposición unitaria 

y a la vez relatlva•enle por•enor!zada, quedarla frustrado. Sin 

embargo, los rasgos mis caracterlst!cos pueden perfilarse por el 

contexto de las regulaciones vigentes. 

Dicho anterlor•ente que el Organo conciliatorio puede ser -

de creación legal o nacido por la voluntad de los sujetos, a~ad! 

se ahora, su condición de permanente o circunstancial; los prlm! 

ros quedan !nst!tu!dos y titularizados en las personas a quienes 

se les confieren la funclOn conciliatoria, en tanto que los se-

gundos, ·surgen pira Intentar la solución del conflicto concreto. 

Parece •Is acorde la tendencia a establecerlos con carlcter 

per•anente formando una lnstltuc!On especial, definible por di-

versa de las modalidades ad•lnlstratlvas y judiciales; en este -

sentido, puede ser ejeMplo la organlzaclOn establecida por la --
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Ley Federal del Trabajo de México. En cuanto a la composición -

del órgano, las fórmulas comprenden la Institución del concilia

dor 6nlco o, diversamente, el órgano colegial, mixto, bajo presl 

dencla, por lo común, de un representante de la administración -

del Estado; obviamente que uno u otro sistema responde, seg6n se 

viene advirtiendo al planteamiento general que de la tem!tlca de 

los conflictos de trabajo y, en suma, de la ordenación del trab! 

jo que Impere en el ordenamiento correspondiente. Lo que propi! 

mente Importa a estos efectos es garantizar la ldeologla e Inde

pendencia del órgano, as! co•o la aptitud contrasta~a para el c~ 

noclmlento e Intervención en las funciones conciliatorias enco-

mendadas. 

El objeto primordial del presente estudio, es provocar la -

Inquietud del legislador y también de las autoridades correspon

dientes, a fin de que se le dé mayor Importancia a la fase concl 

llatorla, ya que es tan Importante como el mismo laúdo. 

La conciliación debe preferirse a6n •As que el mls•o laudo_ 

para la solución de confl lctos de trat>ajo, y,a que el laudo prod.!'_ 

ce normal~ente situaciones enojosas para una de las partes; en -

ca•bio, la conciliación produce efectos ~enos molestos; de ah! -

el s1blo proverbio •mas vale una mala tra~sacclOn, que un buen -

pleito•. 

Es evidente que el conflicto de los factores de la produc-

clón ocasionado por la suspensión de labores o huelgas. o con--

fllctos de caracter Individual, ade•!s de perjudicar a los patr2 
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nes o empresarios y a los mismos trabajadores que la ejercen, -

afecta también la econom!a nacional, pues entorpece el desarro-

llo del pa!s. 

El objetivo de la función conciliatoria, es et de mantener_ 

una relación de cordialidad y tranquilidad entre patrones y tra

bajadores, tratando de alcanzar y mantener un equilibrio de los_ 

factores productivos, lo cual se logra por medio de convenios e~ 

tre trabajadores y patronés. 

Se manifiesta entonces que la conciliación no se limita si~ 

plemente a evitar huelgas o paros, sino que debe resolver todo -

tipo de conflictos que surjan entre los factores de la produc--

c!On de la manera mas satisfactoria para todos los afectados; -

con la firma de los convenios correspondientes, deben contener -

las clausulas que satisfacen las demandas legalmente fundadas de 

los trabajadores, sin que por esto, las empresas se vean obliga

das a otorgar prestaciones que no estAn dP.ntro de sus poslbllld! 

des de acuerdo· a la capacidad económica de las •lsmas. 

La conclllaclOn, según el diccionario de la lengua, citado_ 

al Inicio de nuestro estudio. significa: co~poner, ajustar los -

Animas de quienes estAn opuestos entre si. Esta circunstancia -

puede ser intentada por espontanea voluntad de cualquiera de las 

partes o por la mediación· de un tercero, quien advertido de lis_ 

diferencias no hace otra cosa que ponerlas en presencia para que 

antes de que accionen, busquen la coincidente. El tercero puede 

ser un particular o un Organo del Estado con atribución al res--
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pecto, que realiza la preocupación permanente que tlen~ que lo-

grar la paz social sin llegar al arbitraje o a Ja sentencia que_ 

l•pllcan la sucesión de un conflicto, mismo que ocasiona gastos, 

resentimientos y en la generalidad, perjuicios para las partes.

En materia del trabajo, Inquietan las consecuencias del litigio, 

porque es supuesto de Ja producción para lograr mejores resulta

dos, la cordialidad en las relaciones de trabajo que excluye la_ 

animosidad, misma que durante la presentación de los servicios -

afecta el trato continuo. 

En el Estado moderno, es comprensible su preocupac!On fren

te a un estallido social, por lo cual, las legislaciones avanza

das, preferentemente la del trabajo, no se concreta 'a Instaurar 

procedimientos contradictorios si no considera a la conciliación 

como una verdadera actuación preliminar, con Ja finalidad de evl 

tar el proceso llegando por este medio a la composición amistosa 

de la litis en proyecto, por lo que en materia laboral, es tr~ml 

te previo a Jos conflictos Individuales o colectivos, 

B) CONCILIACION VOLUNTARIA Y CONCILIACION OBLIGATORIA 

A la conciliación podemos clasificarla por su origen, por -

su oportunidad, por la naturaleza del órgano o por la co•posl--

c!On de éste. Nosotros sOlo anal Izaremos en cuanto a su origen.

Por su origen puede ser voluntaria u obligatoria. Cordova, clt! 

do por Mario Paseo CosmOpolls, senala la existencia de una clara 

tendencia a la obligatoriedad: predomina la convicción de que, -
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frente a la aparlclOn de un conflicto, empleadores y trabajado-

res, deberlan conferir al Estado el derecho de Intervenir para -

Intentar una solución pacifica y reconocer, por tanto, la recl-

proca obllgaclOn de asistir a reuniones de conclllaclOn. •La obl.!. 

gatorledad de la conclllaclOn proviene también del hecho de que_ 

en algunos paises esa Instancia previa se considera lndlspensa-

ble para declarar la legitimidad de la huelga~ 
Lll 

TeOrlcamente, la conclllaclOn voluntaria debiera ser mas --

eficaz que la obligatoria. Sucede en realidad que el transcurso 

del tle•po y el infructuoso esfuerzo del trato directo, lejos de 

aproximar a las partes, "1as radicaliza; 'en vez de recurrir al 

auxilio de un tercero, a lo que tienden es a demostrar la lntra~ 

slgencla de la parte contraria y su propia voluntad de dialogo y 

su flexibilidad. En tales circunstancias, ninguna de ellas qui! 

re proponer el pase a la conclllaclOn por temor a ser lnterpret! 

do co•o un slnto•a de debilidad. 
(32) 

La conclllaclOn obligatoria, tiene la ventaja de exonerar-

las de este tr~nce; refleja a su vez el Interés del Estado en -

evitar la agudlzaclOn de los conflictos corresponde a que obl.!. 

gaclones co•o pro•otor de la paz social. Por ello, la ccncllla

clOn obligatoria se generaliza cada vez •6s. 

Por otra parte, podemos Intentar una claslflcaclOn de la -

función conclllatorla desde dos aspectos, los cuales se Interre

lacionan en la siguiente forma: 

"1• Por su naturaleza procesal: a) obllgatorla.• 
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•2• Atendiendo a las autoridades que Intervienen: a) jurls-

dtcclonal; y b) administrativa: 
(33) 

Por su naturaleza procesal, la conclllaclOn obligatoria pro-

cede en todos los conflictos laborales, ya sean colectivos o In

dividuales; ésta forma parte Integral del procedimiento, consld~ 

derlndose co•o una etapa"pre-Judlctal~ 
(34) 

La potestativa, Onlca•ente en los conflictos con emplaza---

•lento a huelga o huelga estallada, cuando as! lo determinan las 

autoridades superiores del trabajo y las partes aceptan volunta

rla•ente la tntervenclOn de un conciliador oflclal."sln que ésta 

for•e parte del procedl•lento~ 
(35) 

Atendiendo a las autoridades que Intervienen, la concllla--

clOn jurisdiccional, es la que llevan a cabo las Juntas de conc! 

llaclOn y arbitraje teniendo carlcter obligatorio, ya que ~stas_ 

tienen la facultad de aplicar medidas de apremio, ·c~n el fin de_ 

hacer co•parecer las ~artes a la audiencia de concllla~lOn,•tal 

es el caso del procedimiento de huelga: 
(36) 

La conclllaclOn administrativa, es re1llzada dlreciamente -

por dependencias de carlcter administrativo; tal es el caso de -

la Secretarla del Trabajo y PrevlslOn Social en materia federal 

y en •aterla local, por las distintas direcciones o departamen-

tos de trabajo de las entidades federativas. Esta nace de la n! 

cesldad de una especlallzaclOn de la autoridad en la fase pre-j~ 

dlclal y de una atenclOn es•erada a los conflictos laborales me

dl1nte plltlc1s con las partes, con el fin de encontrar medios -
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para dejar solucionado el litigio; su car&cter es potestativo d~ 

bldo a la facultad que tienen las partes de concurrir o no, a la 

Invitación de estas autoridades, para.que a través de su lnter-

venclOn sea solucionado el problema. 

En el caso de conflictos de car&cter individual, la concl-

llaclOn administrativa no tiene reallzaclOn, salvo en aquellos -

casos de Que los trabajadores acudan a la procuradurla federal o 

local de la defensa de los trabajadores, a fin de que las aseso

ren a la resolución de su problema laboral. En estos casos, pa

ra que se presente determinado dla y hora, a efecto de procurar_ 

un arreglo conciliatorio entre las partes. 

En el proceso conciliatorio, la conciliación obligatoria se 

encuentra prevista en la Ley Federal del Trabajo, consider&ndose 

como se ha dicho anteriormente, como una fase prejudicial, pero_ 

forma parte integral del proceso laboral. 

El articulo 456 de la LfT hasta 1980 dice a la letra: 

La Junta de ConcillaclOn y Arbitraje. cltarA a las par 
tes a una Audiencia de Conciliación en la Que procura
r& avenirlas, sin hacer declaración que prejuzgue so-
bre la existencia o inexistencia, justificación o in-
justificación de la huelga.(371 

Com_o podemos observar, se Impone la conclllaclOn previa al 

juicio, en este caso el procedimiento de huelga, pero también en 

los conflictos Individuales y colectivos de naturaleza jurldlca_ 

se previene la conciliación en el articulo 873, que dice: 

El pleno o la Junta Especial, seftalar& dJa y hora para 
la celebración de la Audiencia de Conciliación, Deman-
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da y E•cepclones, Que deber! efectuarse dentro de 1os_ 
to d!as siguientes a Ja fecha en que reciba la demanda 
y apercibir! al demandado de tenerlo por inconforme -
con todo arreglo y de tener por contestada la demanda_ 
en sentido afirmativo si no concurre a la Audiencia. 

(38) 

Esta conclllaclón es obligatoria y en los art!culos que lo_ 

reglamentan, se establecen medidas de apremio y sanciones para -

garantizar su cumplimiento, de tal manera que una vez fljada la_ 

fecha y hora de la audlencia de conciliacl6n, se adquiere la -

obllgaclón de aslstir a dicha audlencla. 

Como hemos senalado anterlormente, la conclllaclón obllgat~ 

ria, a pesar de tener este car~cter, se reduce en su ·celebrac!On 

a una simple e•hortacl6n que hace la junta, a través del au•lllar 

y los demls representantes para que las partes procuren llegar a 

un arreglo que ponga final al conflicto. 

la conciltaclOn voluntaria. como ya se ha dichd, toma su'! 

r~cter de la potestad de las partes para concurrir o no a la in

vitación Que les hace la autoridad administrativa, a celebrar -

pl~tlcas conciliatorias, cuando ~sta tlene conocimiento de que -

existe un conflicto de car!cter laboral. 

la conclllaciOn voluntarla, seg6n la ley Federal del Traba

jo, no tiene existencia. por lo que no puede considerarse como una 

fase del proceso laboral, sino como un procedimiento admlnlstratl 

•o de car!cter especial. 

Entonces, resumiendo, tenemos Que la conclliaclOn tiene dos 
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aspectos; uno es el de la conclllación obligatoria que se busca_ 

e intenta a través del órgano jurisdiccional, que son las juntas 

de conclllaclón y arbitraje; dos, que.no contiene nlngun• técni

ca ya que se trata de una simple exhortaclOn que hace el auxl---

1 lar y los demas representantes de la junta a las partes, para -

que traten de solucionar el conflicto por medio de un arreglo aml 

gable. Su campo de acción es muy restringido. 

El otro aspecto es el de la conciliación potestativa ovo-

luntarla; es la que en cierta forma se encuentra especializada -

ya que existen ciertos Organos cuya 6nica y primordial funciOn -

es la de conciliar, como lo son el cuerpo de funcionarios conci

liadores y el departamento de convenios en materia federal. Es

tas autoridades administrativas inician su funciOn conciliatoria 

con una invitación que hacen a las partes para que acudan ante -

ellos, a fln de procurar una solución en forma conciliJtorla; es 

decir, sin que se presente ante los tribunales una demanda labo

ral; sin embargo, la técnica seguida por los conciliadores de h~ 

cho, esta basada en los conoclmlentos que han acumulado, a tra-

v~s de su experlencla en la atenclOn y solución de los confllc-

tos laborales, en que intervienen. Dicha fase conclllatorla ra

ra vez se lleva a cabo sobre bases realmente t~cnlcas. El obje

tivo serta preparar una serle de personas con a•plios conocimie~ 

tos en materia laboral y en la actividad o industria, en la cual 

se busque o procure solucionar un conflicto. 

Es necesario darle una mayor importancia a la concillaciOn_ 

que es la forma ideal para resolver los confflctos individuales_ 



- 153 -

o colectivos de trabajo, con la presencia de especialistas cuya_ 

función sea en cada junta Or.icamente, la de buscar un arreglo 

entre las partes. Procur!ndose con ello mantener mejores rela-

ciones de cordialidad, tranquilidad y de equilibrio entre los -

factores de la producción, en estos momentos tan trascendentales 

para la vida económica de nuestro pals. 

El destacadlsimo juslaboralista doctor en derecho Rubén Del 

gado Moya, sobre Ja obligatoriedad de Ja concillaciOn senaJa que 

tonviene advertir que todavla se mantiene en algunos estados la 

posición enteramente voluntarista o voluntaria, que aboga por el 

car~cter facultativo de la asistencia a la reunión conciliatoria 

que se enuncia as!: una cosa es tener la obligaclOn de asistir 

a las sesiones de conciliación y otra cosa, muy distinta, es que 

se tenga la obligaciOn de conciliarse.• Este es el sentido que -

se le ha dado a la conctl iaciOn en nuestro medio. 

•Tal enfoque se basa aparentemente en la idea de que las par 

tes que voluntariamente se someten al procedimiento que se indl· 

ca, tienen m~s posibilidades para lograr acuerdos que las que se 

ven de alguna manera co•pelidas a participar en él~ Se otorga -

as! •h l11portancla al respecto a la voluntad de las partes y a_ 

las perspectivas de éxito de la Instancia conciliatoria, que al 

carlcter público de la conclllaciOn y a la preocupaclOn por los_ 

efectos perjudiciales que pudiera tener para el interés general_ 

de una de las partes. 1391 

Es as! que en México, la conciliación es absolutamente vo--
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!untarla; a las partes se les puede ofrecer los servicios de co~ 

clllaciOn en caso de que éstas no los hayan solicitado, pero ad! 

m&s, las partes son enteramente libres de aceptar o no ese ofre

cimiento. Se considera que si las partes no aceptan la concili~ 

clOn propuesta, es por completo inútil obligarlas a someterse a_ 

todo el procedimiento: en cambio, si las partes tienen fe en la_ 

competencia de dichos servicios, no surgir! ninguna dificultad.

sino que aquellas solicitar&~ su concurso o lo reclbir&n con be

nepl&clto. En consecuencia, los servicios de conclliaciOn esta

tales deberlan esforzarse por ganar la confianza de quienes pue

dan necesitarlos y tratar de Imponer su autoridad moral. 

Hay también quienes estiman que la conciliación obligatoria 

puede ser útil, incluso cuando la actitud de las partes excluya_ 

casi por completo la posibilidad de llegar a un arreglo volunta

rio. Este criterio prevalece en México, sobre todo cuando a ca~ 

sa de la escasa experiencia que suelen poseer en ellos empleado

res y sindicatos en materl~ de relaciones de trabajo colectivos. 

Ocurre con frecuencia que las partes ni siquiera est&n dis

puestas a entrevistarse para Iniciar negociaciones directas: la_ 

dirección de la empresa qulz& se rehuse a reconocer al sindica

to y a tener trato alguno con él. 

En tales circunstancias, la comparecencia obligatoria de -

las partes en el acto de conclllaclOn, les dar& ocaslOn. de cono

cerse y de habituarse las discusiones paritarias: en otras pa

labras, la conclllaciOn obligatoria puede servir para educar, --
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formar y orientar a las partes en litigio sobre las caracterlstl 

cas y los procedimientos de las negociaciones bilaterales. 

C) EL SERVICIO ESTATAL OE CONCILIACION 

En general, el Estado presta sus servicios de conciliación -

por medio de una dependencia que puede recibir distintos nombres_ 

y que en buen nQmero de casos, cumple ta~blén otras funciones co

nexas en materia de relaciones de trabajo; tales servicios poseen 

una experiencia relativamente larga en la esfera de las relaclo-

nes laborales. 

Con la Industrialización y la e~panslón de los ~indlcatos y_ 

de las negociaciones colectivas, los problemas de las relaciones_ 

de trabajo son cada vez mas complejas y dlflclles, razón por la -

cual, la consecución de la paz laboral requiere algo mas que sim

ples métodos destinados a resolver conflictos y reg~amcntaclones_ 

para prevenir huelgas y cierres patronales. 

Se estima que puede facilitarse el avance hacia esa meta, -

utilizando un enfoque mas positivo, en el qu·e se prevea' una dlve! 

sldad de tareas y métodos de acción que exigen los servicios de -

personal especializado. La necesidad de tal enfoque, se ha sentl 

do de manera especial en los paises cuya polltlca de relaciones -

de trabajo tiende a estimular ti dltlogo tntrt tmpltadorts y tra· 

bajadores para resolver sus problemas; uno de esos paises es Méxl 

co, que sabe que sin dialogo no se puede dar un convenio. 

La esfera de competencia de la dependencia administrativa 
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Interesada suele indicarle su propia denominación oficial: rela

ciones de trabajo o relaciones laborales. Ademas de las funcio

nes de conciliación, dicha dependencia puede asumir otras respo~ 

sabilidades, pero por lo general se le asignan fundamentalmente_ 

funciones de promoción o asesoramiento, as! entre sus activida-

des, pueden figurar las siguientes: fomentar el establecimiento_ 

de órganos y procedimientos, sea para negociar contratos colectl 

vos, dirimir controversias o ~esolver conflictos y aconsejar al_ 

respecto; prestar asesoramiento sobre los modos de el im!nar o r~ 

ducir al m!nimo las causas de conflictos, Quejas y dlserciones,

asl como acerca de las pollticas y pr!cticas de personal; promo

ver la consulta y la cooperación entre empleadores y trabajado--

res y sus organizaciones respectivas y aconsejar sobre la crea-

c!On de los órganos adecuados para tal fin; y, por Gltlmo, fome~ 

tar los programas de formación sobro relaciones laborales para -

el personal de dirección y los funcionarios sindicales y colabo

rar en su realización. A los fines de la presente gula, la de-

pendencia administrativa dedicada a estas actlvidades,"se denoml 

nara servicio estatal de conciliación~ 
(40) 

En algunos paises, los servicios estatales de concill! 
ciOn forman parte del departamento de trabajo o del ml 
nlsterlo. En algunos de ellos, la ley asigna expresa
me~te las funciones ~e comisionado de trabajo, •len--
tras que en otros la propia ley establece, dentro del 
ministerio una dependencia que tendr! a su cargo esas_ 
y otras funciones conexas. 
Conforme a otro sistema, la conclliac!On es de la com
petencia de un organismo autónomo, comptetamente lnde-
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pendiente del ministerio de trabajo o vinculado a él -
sólo desde el punto de vista administrativo o presu--
puestarlo. En muchos casos, ese organismo es una jun
ta o comisión Integrada exclusivamente por miembros 1~ 

dependientes o bien, comprende a los representantes de 
los empleadores y de los trabajadores. Hay ademAs. :
otro caso en el que las funciones de conciliacl6n se -
ejercen conjuntamente por el ministerio de trabajo y -
un organismo autónomo y la intervención inicial en los 
conflictos suele estar a cargo de funcionarios del mi
nisterio. 

En general, la ub!caclOn del servicio de conciliación_ 
depende de consideraciones de orden prActico. Casi -
siempre, los organismos encargados de la concillaclOn_ 
y el arbitraje o Que asumen funciones de tipo se.mijud.!_ 
clal, poseen car~cter autónomo. Pero lo verdaderamen
te Importante es que dicho servicio, pertenezca o no -
al ministerio de trabajo, pueda mediar entre los em--
pleadores y los trabajadores sin Injerencia y con la -
mAxlma Imparcialidad. A veces se ha invocadQ el come
tido tradicional del ministerio de trabajo, a s·aber, -
la defen~a de los derechos de los trabajadores para -
abogar por la autonom!a del servicio de concillac!On,· 
pues se considera que en un medl~ Que, FO•o el mencio
nado ministerio, es favorable a los trabajadores, no -
es posible asegurar la lmparclalldad en los conflictos 
laborales, que Implican Intereses opuestos entre em--
pleadores y trabajadores. 

En •ucftos paises donde las funciones de concillaclOn -
son responsabilidad del ministerio de trabajo, se ha -
procurado subsanar esa posible dificultad establecien
do por separado un servicio ajeno a las dependencias -
encargadas de velar por el cumplimiento de la ley y de 
11 lnspecc!On del trabajo.¡41¡ 
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En general, el servicio de conclliaclOn esta facultado para 

Intervenir en los conflictos que surjan entre empleadores y tr! 

bajadores y que correspondan a la deflniclOn jurldlca de confliI 

to de trabajo o conflicto laboral, según el caso. 

Ahora bien, al ocuparse de un caso determinado el concilia

dor tiene que adaptar su actuaclOn a la lndole de los problemas, 

pues de ésta depende en especial, el grado de transacclOn a que_ 

podr~ llegarse. 
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CAPITULO QUINTO 

CONCILIACION LABORAL 

A) ETAPAS OE LA CONC!LlACJON 

En el articulo 876 de la ley federal del trabajo, se expre

san con suficiente claridad, los mecanismos de celebraclOn de la 

etapa conciliatoria; es oportuno, sin embargo, hacer algunas ob

servaciones siguiendo el mismo orden del citado articulo 876. 

-Comparecencia personal: Como una clara manlfestac!On del 

propOslto conciliatorio que persigue el legislador, solo supera

do por su fobia en contra de los abogados, la ley exige la pre-

sencla personal de las partes ante la junta, sin abogados, patr~ 

nos, asesores o apoderados. 

No parecerla del todo mal la dlsposlclOn si no estuviera -

acampanada, en otros rubros de la ley, de una amenaza, la prevl.!_ 

ta en el articulo 879, en relación a la parte final del mismo ª! 

tlculo 876, fracclOn VI, que obliga a las partes ausentes en la_ 

etapa de conclllaclOn a presentarse personal•ente en la de dema~ 

da y excepciones, sin que tampoco en ese caso, se acepten apode

rados con apercibimientos rotundos. 

En.realidad, seila suficiente una preslOn de otro tipo y no 

la Incluida en la ley que puede causar graves perjuicios a las -

partes y de •anera especial al actor. En efecto. tas e•presas_ 

de•andadas, con personalidad moral, pueden no•brar representan-

tes y aun cuando ello ha sido •otlvo de serl¡,s controversias, 'al 
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menos la jurisprudencia de la Corte, resolviendo un conflicto e~ 

tre dos tipos de controversias del distrito federal en materia -

laboral, ha permitido mayores libertades en su deslgnacl6n~(1) 

Vemos en cambio, que las personas flslcas no; lo que trae -

problemas serios para los mismos trabajadores, ya que sus'aboga

dos no pueden concurrir a la etapa de demanda y excepciones y -

con ello se les Impide una Intervención que puede ser muy neces! 

ria para plantear la excepción de prescripción del despido. En 

lugar de las sanciones que la ley fija actualmente, una medida -

aceptable para presionar la presencia del actor, serla por ejem

plo, suspender el tramite hasta en tanto no compareciera perso-

nalmente, con riesgo de que se dicte la caducidad. Respecto del 

demandado, se podrlan utilizar ~edidas de apremio. 

-Intento de conciliación: Las juntas deben procurar los arr! 

glos y exhortar a las partes para que Intenten salvar sus dife-

renclas. El resultado practico es muy pequeno particularmente -

en las juntas que atienden un nQmero considerable de juicios, ya 

que los funcionarios no tienen ni tie111po ni ~splritu, por las 

presiones de la lista de audiencias, para labores de convenci--

•lento. La realidad es que si las partes, por si mismas, no In

tentan la conciliación, generalmente empujadas por los propios -

abogados, conscientes de los riesgos de ese tipo de pleitos, la_ 

etapa se convierte en un simple requisito for•al, casi sacramen

tal; las partes manifiestan que no existe arreglo conciliatorio_ 

y piden se pase el negocio al arbitraje; suele ser la frase con

s1blda que precede al acuerdo de ta junta, declarando terminada_ 
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la etapa conciliatoria; no obstante, quien conozca en la practi

ca la materia laboral, sabr! que la conclllaclOn es una for•a -

nor•al de concluir los Juicios. 

A veces sOlo hay que vencer prejuicios y resque~ores de --

quienes han vivido un conflicto; el patrón y el trabajador, por_ 

cuestiones de aaor propio o de supuesto antecedente pernicioso.

no quieren resolver las cosas de manera amigable, sin embarga, -

el tle•po y los salarios caldos, ayudan a lograrlo. 

-Acuerdo conciliatorio: Si las partes llegaren a un acuerdo, 

dice la fracclOn 111, se dar! por terminado el conflicto. El -

convenio respectivo, aprobado por la Junta, producir! todos los_ 

efectos jurldlcos Inherentes a un laudo. 

-Suspensión de la etapa conciliatoria: A petlclOn de a•bas -

partes y por una sola vez, la junta puede suspender la celebra-

ciOn de la audiencia Inicial y fijar su reanudaclOn dentro de -

los ocho d!as siguientes, quedando notificadas las partes de la_ 

nueva techa con los aperclbl•lentos de ley, fracción !Y. 

-lnconfor•ldad con un 1rreglo: Si no se llega a una conclll! 

clOn se les tendr! por lnconfor•e y se pasar! el negocio a la -

etapa de demanda y excepciones fracción v. 

-Consecuencia de la lnconfor•ldad: En una curiosa redacc!On_ 

que repite, en parte, la fracclOn anterior. en la VI se dice que 

de no haber concurrido las partes a la conclllaclOn, se les ten

dra por lnconfor•es con todo arreglo y deberan presentarse pers~ 

nalmente a la etapa de demanda y excepciones~ Una especie de --
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castigo al mal genio o al ausentismo. 

La concillaciOn que se usa únicamente en los procesos labo

rales, no es propiamente un contrato, sino un arreglo amistoso -

por •edio del cual las partes litigantes o los presuntos litiga~ 

tes arreglan su diferendo laboral y le ponen fin ante una·funci~ 

nario público. Una vez afectuada la conciiiaciOn, la copia del 

acta respectiva presta mérito ejecutivo contra el que resulte en 

aquella obligado, siempre que dicha acta reúna todos los requisl 

tos que de~e tener el titulo ejecutivo,•como son exigibilldad, -

claridad, liquidez y concreciOn~(Z) 

Eduardo R. Stafforlni, nos dice que la conciliaciOn-es un -

•edlo preli•inar para la soluciOn de los dlferendos entre emple! 

dores y obreros~(J) 

Los conflictos del trabajo, en un gran nú•ero de casos, i•

ponen la conveniencia de obtener un advenimiento en~re las par-

tes, ya sea por renuncias reciprocas y parciales de sus respectl 

vas pretensiones en procurar de una soluciOn transaccional o por 

el deslstl•lento de la parte que caree~ de derecho. 

El derecho procesal del trabajo ha reconocido, desde el prl 

•er •o•ento, las ventajas que ofrecen las soluciones conciliato

rias, siendo oportuno recordar que en ellas se inspiraron los -

~de Prud'ho••es; prl•era manifestaciOn de la •aglstratu

ra del trabajo. 

El interés social, que exige agotar todos los medios adecu! 

dos para evitar los conflictos del trabajo y procurar su •As rl-
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pida y equitativa soluc!On, ha de reconocer al procedimiento de_ 

conciliación obligatorio, la Importancia que realmente tiene. 

Por su parte, Guillermo Cabanellas, en su libro lntroduc--

clOn al derecho laboral, senala que la conciliación es vllida y_ 

que no equivale a la renuncia de derechos, sino que las partes -

ceden, partiendo diferencias, por falta de seguridad en sus res

pectivos derechos. Que el procedimiento judicial sirve, o al m~ 

nos debiera servir, de garantla para los derechos de los trabaj! 

dores. El desistimiento de la acclOn y del derecho, sin una co~ 

traprestaclOn, puede disfrazarse con el allanamiento de la dema~ 

da. Cuando es el trabajador quien se allana a la acción entabl! 

da por su e•presarlo, Involucrando, en consecuencia, la renuncia 

de un derecho. Esa situación aOn puede darse con la confesión -

en juicio que lleve a reconocer como cierto un hecho Incierto, -

logrando el rechazo de la demanda que consolide un acuerdo de -

partes y con él una renuncia de derechos. 

El causls~o en esta materia puede llegar a tal cOmulo de si 

tuaclones que es muy dificil lograr una solución total. 

No debe confundirse la renuncia de derechos con la concili! 

clOn judicial. La conclllac!On puede ser ante organismos Judl-

clales. Es frecuente que exista una instancia conciliatoria de_ 

carlcter ad•lnlstrativo, la cual tiene plena valldez,•no siendo_ 

en ca•blo, ad•lslble el desistimiento Judicial cuando involucra_ 

una renuncia de derechos~(4) 

Por otro lado, en cuanto a la oportunld~d del Intento de --
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conciliación, \sta podra intentarse en cu3lquier tiempo, antes o 

después de presentarse la demanda:(S) 

Ahora bien, la conciliación antes del juicio consiste en 

que una de las partes cita a la otra, por conducto de un juez o_ 

de una comisión de conciliación establecidos por el Estado, para 

que ante ese funcionario o entidad se procure un arreglo amiga

ble que el juez o la comisión procurara, no con simples Invita-

clones a hacerlo, 1ino con fórmulas de solución, de modo que se_ 

llegue a una solución justa del dlferendo surgido entre ellas: 
(6) 

Los casos en que no es necesaria la audiencia de concilia-

c!On cuando se presenta la demanda y ya se hubiere intentado con 

ciliar la controversia, no sera necesario efectuar audiencia de_ 

· conciliac!On antes de adelantar el juicio, salvo que las partes, 

de común acuerdo, lo soliciten. 

-la conciliación durante el juicio: También pÓdr~ efectuarse 

la concillaclOn en cualquiera de las Instancias siempre que las_ 

partes, de co•ún acuerdo, lo soliciten. 

-La !•procedencia de la conciliación: No procede la concili! 

clOn cuando intervienen personas de derecho público, esto es, el 

•lnlsterlo público ante la jurisdicción del trabajo se ejerce 

por el procurador general de la nac!On, los fiscales de los tri· 

bun1les superiores de distrito judicial y los personeros municl· 

pales.• Los agentes del •lnisterio público carecen de facultades 

para transigir, por •andato de ley; en consecuencia, ta•poco pu! 

den verificar conciliaciones de ninguna lndole cuando intervie--
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nen en los procesos laborales en su caracter de representantes -

de las entidades de derecho póbllco:(7) 

Senalaremos una etapa mas de la conciliaci6n que es la fal

ta de Animo conciliatorio: Se entendera que no hay animo de con

ciliación cuando cualquiera de las partes o ambas, no concurrie

ren a la audiencia respectiva, y si ya se hubiere propuesto la -

demanda, no ser! necesario nuevo senalamiento con tal fin. Aun

que se trata de un caso e•cepclonal. puesto que ordlnarlamente,

las partes en litigio tienen Interés en ponerle fin a la difere~ 

cla con la Intervención del funcionario conciliador, la ley pre

sume que hay falta de animo conciliatorio en la parte que deje -

de concurrir a la audiencia. 

Igualmente puede ocurrir en la conclllacl6n de rigor dentro 

del juicio; es decir, que una de las partes o ambas, no concu:-

rran a dicha audiencia, cosa en la cual se presume que tampoco -

existe Animo conciliatorio en la parte que deja de concurrir a -

la audiencia. 

No serla aceptable ni jurldlco el seftalamlento Indefinido -

de fechas para la celebracl6n de la audiencia de conclllacl6n, -

ya se trate de la conclllaclOn e•trajulclo o en juicio, por el -

hecho de que una de las partes o a•bas no concurran a la audien

cia, pues que si as! fuera, la parte Interesada en burlar la ley 

tendrfa un •edlo expedito flcll para dilatar, lndeflnlda•ente, 

la acción de la justicia. 

Flnal•ente, conclulre•os seftalando el valor y eficacia de -
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lo convenido. Define Guasp la conciiiaciOn como"el proceso esp! 

clal tendente a evitar, mediante un acuerdo, que nazca un futuro 

e inmediato proceso de cognlciOn• La conciliaclOn ante la magil 

tratura, no es mero tr!~ite sin virtualidad pr!ctica, sino con -

una eficacia notoria.(8) 

La citaclOn, dice Blaso Segura, que es para los actos de -

concl 1 iaclOn y juicio, celebr!ndose ambos en Gnlca convocatoria~ 

comparecidas las partes en el dla y hora senalados, el magistra

do Intentar! la conciliactOn advirtiéndoles de los derechos y 

obligaciones q~e pudieran corresponderles. Existe, pues, una e! 

postciOn de las pretensiones del actor y de la posiclOn que fre~ 

te a las mismas adopta el demandado. 

1. Si aquella se obtiene, se documenta en un acta y Jo que_ 

se conviene y acuerda, es ejecutable a petlclOn de parte, co•o -

si se tratara de una sentencia, las que, son ejec~tables en la -

for•a que previene la ley de enjuiciamiento civil para la ejecu

clOn de las sentencias dictadas en los juicios verbales. Una 

vez solicitada la ejecuctOn de Jo conv~nido en concillacJOn y 

acordada la •is•a, se llevar! a efecto por todos sus tr!~ltes, -

dlct!ndose de oficio todos los proveidos necesarios, sin que pu! 

da suspenderse o paralizarse, sino Gnica•ente a peticiOn del ej! 

cutante. 

Z. SI no se obtiene la conclliaciOn, se tiene la •lsma por_ 

Intentada sin efecto correspondiendo al •agistrado decidir en -

qut •o•ento entiende fracasado el intento conciliatorio, aunque_ 
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la ley admite, y la realidad nos lo demuestra, que después de -· 

1quella declaración. durante el acto del juicio e Incluso, des-

pués de haber acabado éste y dentro del plazo para dictar sente!!_ 

cla, las partes pueden conciliarse y el magistrado puede aprobar 

tal acuerdo, cuya naturaleza sera en este supuesto la de un con

trato civil de transacciOn. En todo caso,•el magistrado esta f! 

cuitado para no admitir la avenencia si considera que de ella, -

puede derivarse lesión grave para alguna de las partes~(9) 

B) INTERVEHCION DEL CONCILIADOR EN LOS CONFLICTOS 

La Intervención activa del conciliador en un conflicto, co!!_ 

slste en participar en reunios de conciliaciOn que tienen por o! 

jeto examinar a fondo las cuestiones en litigio. Ahora bien, se 

han de cumplir ciertos requisitos preliminares antes de que el -

conciliador comience esa labor; se debe adoptar la decisión de -

someter el conflicto a conciliación y designar al conciliador: -

una vez tomadas estas disposiciones, P.! conciliador debe hacer -

sus propios preparativos para el caso, entre los cuales figura 

menudo, el estableci•lento de contactos Iniciales o explorato--

rlos con las partes. Sea el conciliador persona Individual u O! 

gano colegiado, los atributos de que debe estar dotado y las ta

reas que tiene que cumplir, son en sustancia los •ls•os. 

:.Especl3llzacl0n: desde el punto de vista funcional: lo r! 

comendable es la especlallzacton por v!a de la dedlcaclOn exclu

siva; sO\o ast. puede llegarse a una compenetraclOn plena con la 

proble•~tlca social en que le toca parttclpaf y al acoplo de una 
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e•pertencia a la que debe recurrir muy a menudo. Su posición -

funcional debe permitirle Independencia e Imparcialidad. No so

lo respecto de las partes, requisito absoluto e Inexcusable, si

no frente a la maquinaria administrativa en general y, partlcu-

larmente, frente al eventual arbltro.(10) 

La lndole de la conflict1vldad social la coloca mas cerca -

de lo polltlco y social que de lo jurldlco y aan de lo económico; 

su ftanejo se ve tenido muchas veces por las necesidades de coyu~ 

tura, sin que sea posible una aproximación puramente técnica; no 

obstante, debe hacerse todo esfuerzo por evitar que esas necesi

dades condicionen al conciliador y la hagan perder objetlvldad;

la Gnica manera de lograrlo es d!ndole un adecuado margen de au

tonomla. 

-~Autonomla: en cuanto a la distancia que debe existir con_ 

el !rbltro."interesa ver el caso peruano; tal vez una de las ra

zones por las cuales la conciliación no ha alcanzado en el Pero_ 

todo el desarrollo de que es capaz, se encuentra en el hecho de_ 

que el funcionario que concilia o su superior jer~rquico tiene a 

veces, taeblén poder resolutivo. lo que lo Induce a relegar a un 

segundo plano la reun!On conciliatoria o a no consagrarle sufl-

clentes esfuerzos, en la seguridad de que el conflicto serl, en_ 

todo caso, resuelto por ti mls•o o su superior. Esto se traduce 

en un aueento Indebido del nfieero de conciliaciones que fracasen 

y en un mayor acond1clonaetento de las partes a la lntervenciOn_ 

del Estado.(11) 
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--Preparación técnica: ha existido Ja tendencia a sobrevalQ 

rar Ja formación jurldica y a reclutar como conciliadores a abo

gados. Tan importante es, o mas, Ja base psicológica y socioló

gica. El conciliador debe tener adecuada formación en relacio-

nes humanas y psicologla de grupos, sin descuidar Jos conocimie~ 

tos de economla especialmente, microeconomla y administración de 

ecipresas. 

Esta formación, que abarca disciplinas diversas sin llegar, 

quiza. a alcanzar las exigencias de una profesión autOno~a. si 

impone Ja necesidad de una capacitación; no es ad~isible en el 

estado actual de las relaciones laborales, una conciliación rner! 

mente emplrica; es menester un esfuerzo serio para la capacita-

ciOn profesional, tarea que debe ser asumida por Jos propios mi

nistros del trabajo. SOio asl. podra el conciliador penetrar en 

Ja médula de cada conflicto, familiarizarse con él, entender su_ 

génesis y desarrollo, y estar en aptitud de conducirlo exitosa-

mente hacia una solución ar•Onica. 

A las condiciones profesionales y funcionales, el concilia

dor debe anadir dotes personales de habilidad, ecuanimidad y --

constancia; debe saber escuchar, pero tambifn dirigir; ser per-

•eable a los argu•entos, pero a la vez persuasivo; ser cortés p~ 

ro firme y recto; debe, funda•ental•ente, ser capaz de crear un_ 

cli•a de confianza con tacto, discreción y seguridad en si mis..o. 

¿que, son de•asiadas las exigencias? Tal vez, pero no se trata_ 

de buscar a superdotados o seres excepcionales; Jo que interesa_ 

es lograr personas cuyo equilibrio y sentido de responsabilidad, 
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les per~ita hacerse c3rgc de una tarea C<lic!da y dificil. con -

una base de aotivación, preparación y calidad suficiente para -

ser protagonistas y no simples espectadores de la conciliación. 

C) PROCEDIMIENTO DE CONCILlACION 

La exposición de ~otivos nos se~ala el procedimiento ante -

las juntas de conciliaclOn y arbltr~je que tiene co~o finalidad_ 

esencial, facilitar uoa justicia pronta y expedita a efecto de -

lograr la mayor ar~onla en las relaciones entre el trabajo y el_ 

capital. Sus caracter!sticas m!s Importantes, son las stgulen-

tes: es un procedimiento de naturaleza mixta, en parte oral y en 

parte escrita; tiende a evitar for~alls~os procesales; tiene la_ 

doble función del proceso. de conclliac16n y de arbitraje; otra_ 

caracter!stica es la circunstancia de que si bien el Impulso pr~ 

cesa! rorresponde orlginal~ente a las partes, los representantes_ 

del gobierno, del trabajo y del capital disfrutan di un poder ª! 

pito para Investigar la verdad de los hechos, sin que puedan --

substituirse a las partes, pues se trata de una potestad para P! 

netrar al fondo de los hechos y procurar que las pruebas cu•plan 

su finalidad; con este propósito, el proyecto a•plla las dlsposl 

clones de la ley sobre lo que se lla•a diligencias o probanzas.

para •ejor proveer. 

ftnal•ente. ~I proyecto recogió el principio contenido en -

el articulo 550 de la ley vigente, que da a las juntas sus cara~ 

terlstlcas de tribunales de equidad: Dentro de los llnea•lentos 

que 1nteceden, el proyecto otorgo a las partes las •!s a•pllas -
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garantlas para su defensa, al mismo tiempo, suprime los tramites 

y dflfgenclas fnOtfles, a fin de acelerar el proceso. El proce-

dfmiento se Inicia con una sola audiencia de conclliaciOn, dema~ 

da y excepciones, en la inteligencia de que se acepto la practi

ca uniforme de las juntas de aceptar la réplica y dOplica del a~ 

ter y el de~andado.(12) 

--Comienzo del procedimiento de conciliaclOn: en general, -

el proceso de conclllaciOn puede comenzar a instancia de parte o 

de oficio, es decir, por Iniciativa de cualquiera de las partes_ 

contendientes o por declslOn de la autoridad competente. La ce~ 

clllaclOn, que también se halla incorporada al procedimiento, a~ 

quiere en el procedimiento laboral una Importancia especial. 

La primera audiencia es para Intentar una conciliaci6n y P! 

ra que, en caso negativo, el demandado conteste la demanda y 

oponga excepciones. Efectivamente, en el proceso de trabajo se_ 

Intercala la tentativa de conclliaclOn que tiende a evitar, me-

dlante el acuerdo transaccional o conclllatorlo, que el proceso_ 

avance hacia la sentencia. AJ efecto, se ilustrara a las partes 

sobre el objeto y alcance del procedimiento conciliatorio y se -

procurara avenirlos; ello. sin perjuicio de que las partes pac-

ten espontAnea•ente, aunque, también en este caso, con suJeclOn_ 

a conflr•aclOn Judicial. 

En nlngOn caso, ia tentativa oficial de conclllaciOn deber! 

ser un puro formalismo: sino que el encargado de la conclllaclOn 

juez o funcionario que Indique, tendrla que examinar el caso con 
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las partes haciéndoles ver los puntos dudosos y la posible vent! 

ja de un adveni•iento, desde luego, sin ejercer presión sobre -

ellas y, al mismo tiempo, en caso de resultar infructuosa la te~ 

tativa de conciliación, inducir a las partes a que preparen ade

cuadamente el juicio contencioso.(13) 

Manuel Alonso Olea, nos senala el procedimiento conciliato

rio a través de las siguientes fases: 

"11 Personación del empresario o trabajador que Intente ent! 

blar demanda o reclamación para exposición ver~al de sus preten

ciones. 

2' Expedición por el secretario-asesor de la papeleta de -

conciliación en la que tras la identificación (nombre, apellidos 

y domicilio) del demandante y demandado y de las caractcrlsticas 

de la relación de trabajo (salarlo, categorla profesional, tiem

po de servicios) se hace constar el motivo de la re~lamaclón; de 

esta papeleta se da copla al personado. 

31 Citación para el acto conciliatorio al dla siguiente al_ 

de expedición de la papeleta y para dla no p~sterior al quinto.

Preferente•ente en tiempo distinto a la jornada habitual de tra

bajo, con entrega de copla de la papeleta al citado no personado. 

4• Comparecencia de las partes, por si o por medio de repr! 

sentante; si alguno de los citados no comparece, la junta hace -

con~tar su lnfor•e o parecer sobre la cuestión planteada en el -

acta que se levanta, teniéndose por intentada sin efecto la con

clllacl6n. Si quien no comparece alega causa justificada, a ---
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juicio de la junta, ésta puede ordenar una segunda citacl6n. 

s• Celebración del acto conclllatorlo, que ha de tener lu-

gar guardando las formalidades debldas de todo orden (entre ellas 

la negativa de que las partes o sus representantes no pueden ser 

acompa~ados por ninguna otra persona, salvo que la junta lo aut~ 

rice), pero sin incurrir en exceso de solemnidades. El secreta

rlo da lectura a la papeleta y el presidente exhorta a las par-

tes para que resuelvan amistosamente sus diferencias, concedién

dose la palabra por su orden y sugiriendo la junta tas posibles_ 

soluclones. Naturalmente el acto puede prolongarse con una se-

rle de ofertas y contra ofertas; las partes pueden aportar docu· 

mentos y tos vocales de Ja junta Insistir en el planteamiento de 

soluciones de avenencia. 

6' levantamiento del acta firmada por los miembros de la •• 

junta y de las partes, en Ja que se recoja el resultado del ac-

to, en forma brevlslma. 

l' Expedlc!On de certlflcaclOn del acta, a partir de las -

veinticuatro horas de la celebraclOn del acto, por el secretarlo 

a los Interesados que lo sollcltan; esta certificación, una vez_ 

Incorporada al juicio, es prueba documental apta para fundar un_ 

recurso de cas1cl6n~(I~) 

Como resu•en del procedi•lento conciliatorio, podemos decir 

que la conclllacl6n es una Institución de naturaleza procesal; -

es un •edio, un ca•lno, un método para lograr la soluclOn de un_ 

conflicto laboral. Interesa •enclonar, por lo tanto, sus carac-
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terlstlcas o principios m!s Importantes. As! pues, son pocos -

los procesos menos solemnes, m!s libres que el de una concllla-

c!On. Para el logro exitoso de un acuerdo no corresponde cenlr

se a un patrOn preestablecido; no cabe tampoco confundir el pro

ceso con un lltlglo, ya que cada parte no concurre para probar -

una razOn jurldlca sino para convencer a la contraria de la con

veniencia de un arreglo amistoso. 

El proceso debe ser conducido por el conciliador y las par

tes con amplia libertad, sin seguir un esquema rlgldo o trillado; 

la estrategia debe adecuarse a las necesidades de cada coyuntura 

y adaptarse a la evoluciOn del conflicto y a las circunstancias_ 

que la rodean. Dos caracteres propios de todo proceso laboral -

est!n necesariamente presentes en la conclllac!On: ésta, es sle~ 

pre oral y a ella acuden las partes sin Intermediarios. 

Por Gltimo, senataremos que la conclliac!On es una etapa i~ 

termedla, que va antecedida por un trato directo pero que puede_ 

ir sucedida por un arbitraje, en muchas partes obligatoria. Es

te car!cter transiclonal, determina p~r un lado, que tas conver

saciones sean una renegoclac!On; las partes contlnGan deliberan

do a partir del punto en que se hablan quedado, no retornan al -

principio ni abordan el pliego en los términos en que fue prese~ 

tado, sino con las modificaciones que ya se hubieran producido -

en la instancia anterior. 

La clave del ~•ito de la conclliac!On radica no solamente -

en la capacidad del conciliador para acercar a las partes y en -
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la existen:ia en éstos. de un mlnimo de disposic!On -ara buscar_ 

acuerdos. sino ta•bién en el procedimiento de conclllaci6n: in!· 

ciarse en el mo•ento oportuno, desarrollar en forma r~plda infor 

mal y gratuita, asl como también, dar lugar, en su caso, a acuer 

dos v!lidos y ejecutorios. 

a) MOMENTO OPORTUNO PARA INTERVENIR 

Normalnente no se plantea proble~a alguno con respecto al · 

momento en Que se ha de Intervenir en un confllcto. salvo en el 

caso de que las partes no hayan formulado una petición en tal ·· 

sentido o de que no esté Instituida la concíliaciOn por la ley.

Pero cuando e•iste un servicio estatal de conciliación, le corre~ 

ponde a él, decidir si debe ofrecer su asistencia (se trata de -

una cuestión de criterio). 

Cuando el conflicto afecta o puede afectar a servicios pO-

blicos esenciales, probablemente el servicio de conciliac!On no_ 

tendr! •&s re•edio Que intervenir. En ciertas circunstancias, -

es Importante evitar una Intervención prematura; por ejemplo, -

cuando el Estado al lenta a las partes para que adopten de comOn_ 

acuerdo el procedl•lento destinado a evitar conflictos o resol-

verlos aedlante negociaciones colectivas. Ali! donde est~n en -

vigor t~les procedlmientoJ es preciso utilizarlos y agotar todas 

las posibilidades Que ofrecen antes de so•eter un conflicto 11 -

servicio estatal de conclllaclOn. Cualquier tentativa de una de 

las partes por soslayarlos, les restar& autoridad y har! que fl

n1laente caigan en desuso. 
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Por ello, el servicio de conciliación debe precaverse con--

tra cualquier tentativa encaminada a provocar su intervención --

prematura; no obstante, si las negociaciones llegan a un punto -

muerto, deberian hacerse Intervenir a un conciliador, pero no p~ 

raque trate de las causas y razones del conflicto, sino para 

que ayude a las partes a hallar los medios que permitan reanudar 

aquellas confor~e al procedimiento establecido. Cuando no se -

prevé un procedimiento para resolver los conflictos, se debe es

timular a las partes para que hallen una solución por si solas.-

-Esta recomendación se funda en la Idea generalmente admiti

da de que es preferible que !os Interesados lleguen a un acuerdo 

por su propio esfuerzo y que, sólo en caso de no lograrlo, recu

rran a la ayuda de terceros.' Esto es especialmente pertinente -

cuando las oartes poseen cierta experiencia en materia de nego-

ciaciones colectivas; entonces, cabe esperar que las discusiones 

conduzcan a resultados concretos sin Intervención aJena.(15) 

O) TIPOS OE REUNIONES 

Es preciso repetir que la función que debe desempenar_ 
el conciliador en un conflicto, consiste en ayudar a -
las partes para que lleguen a un arreglo amistoso y -
que incu•be, principalmente a éste, establecer los tér 
•lnos del acuerdo. 
Para cu•plfr su cometido, el conciliador tiene que 11! 
v1r a cabo varias labores en lo tocante al procedi•ie~ 

to, tales como establecer el calendario de reuniones -
con las partes y organizar y dirigir las reuniones. 
lis reuniones que el conciliador puede celebrar con 
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las partes en un conflicto, son de dos tipos: reunio-
nes paritarias a fas que asisten ambas partes, y reu-
nfos por separado con una sola de ellas. En deter•fn! 
das circunstancias puede recurrir a las denominadas -
reuniones restringidas, a las que asiste el menor núm! 
ro posible de participantes. Cada clase de reunión p~ 
see ciertas caracter!stfcas y ofrece ventajas e incon
venientes relatlvos.(16) 

a) REUN!ON PARITARIA 

La reunión paritaria, en la que el conciliador actúa -
como presidente, constituye Ja etapa del procedimiento 
de conciliación en que las partes discuten entre si -
Jos problemas que las oponen. En este tipo de reunio
nes, fas partes estan frente a frente y ademas se mue~ 
tran conscientes de su rivalidad, Jo que da Jugar para 
que las mismas, exterioricen sus sentimientos agrcsf-
vos. Gracias a las reuniones paritarias, aunque son -
sumamente peligrosas, el conciliador puede observar a_ 
Jos antagonistas como son en realidad, fo que le perml 
te determinar con toda precisión, cu!les son sus pro-
blemas verdaderos.(17) 

E) LA CONCILIACION CONO UN NEOIO QUE PONE FIN A UN CONFLICTO LA
BORAL 

Como antecedentes tenemos la carta internacional am~ricana_ 

de gara~tlas sociales, aprobada por la IX conferencia fnternacf~ 

na! a•erfcana de Bogot!, en 1948, y que consignó Jo siguiente: 

Es deber del Estado pro•over la concflfacfOn y el arbl 
traje como medios para la solución pacifica de los co~ 
flfctos colectivos de trabajo.(18) 
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la tentativa de concll iación ha sido admitida por la ofici

na Internacional del trabajo,•como uno de los rasgos distintivos 

de la jurisdicción del trabajo. En una publicación de ese orga

nis~o. se sostiene que el procedimiento de conciliación, da a m! 

nudo, a las partes en litigio, la oportunidad de reducir las re

claiaaclones a proporciones justas; facll ita el acuerdo entre las 

partes, evitando as!, los gastos que traerla un proceso y asegu

ra un arreglo razonable basado en la buena voluntad de cada una 

de ellas para co~prender el punto de vista de la otra.(19) 

la conciliación no sólo debe tener lugar antes del juicio 

sino también durante su tr~mlte, pues en una y otra oportunidad, 

pueden existir circunstancias que aconsejen una solución de esa_ 

naturaleza. 

la eficacia del procedimiento como medio de solución de los 

conflictos del trabajo, ya sean éstos de derecho o de Intereses, 

no pude dudarse, siendo al respecto sumamente ilustrativas las -

Informaciones estad!stlcas de los organismos que tienen a su car 

go esas funciones. 

Con relación a los conflictos individuales motl•ados por c~ 

bro de salarios, lnde•nizaclones por enfermedad, despido, vaca-

clones y de•ls derechos e•ergentes de los contratos de trabajo,

~on especlal•ente demostrativos los resultados prlctlcos obteni

dos por 11 ascsorta jurldlca
0

.(20) 

El interés social e•ige el agotamiento de todos los medios 

necesarios para evitar los conflictos entre e•pleadores y tr1ba-
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jadores, entre el capital y el trabajo, por una parte; y por la 

otra, ese interés demanda Ja adopción de sistemas que permita o~ 

tener la mas r!pida y equitativa solución del conflicto. De ah! 

que la generalidad de los procedimientos laborales reconocen y -

conceden el requisito previo de conciliación la importancia que_ 

realmente tiene. 

Con bastante frecuencia suelen presentarse conflictos entre 

el patrono y el trabajador durante la ejecución del contrato de 

trabajo, ya por incumplimiento de las estipulaciones contractua

les, ya por la violación de las leyes sustantivas que regulan el 

trabajo humano subordinado. En tales casos, la necesaria armo-

nla que debe existir entre el empleador y el trabajador, para -

los efectos de las futuras relaciones que nacen del trabajo sub_ 

ordinado, exige un procedimiento que facilite las soluciones aml 

gabies y de mutua comprensión. Por otra parte. ta conciliación_ 

opera como elemento activo de armonización de intereses entre -

las dos fuerzas de la producción, capital y trabajo. 

la conciliación es una de las notas caracterlsticas de la -

justicia del trabajo y asl lo ha aceptado la doctrina, especial

•ente los exp~sitores de dP.recho procesal del trabajo. Es precl 

so ver aqul en la conciliación una de las ventajas m!s comunes y 

m!s grandes de los tribunales especiales del trabajo; en efecto, 

el proced!Miento de conciliación da a •enudo a las partes en li

tigio, la oportunidad de reducir sus reclamaciones a proporcio-

nes justas; facilita el acuerdo entre las partes, evitando asl,-
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los gastos que traerla un proceso y asegura un arreglo razonable 

basado en la buena voluntad que cada una de las partes pone para 

comprender et punto de vista de la otra. Las estadlstlcas demue~ 

tranque, en la pr!ctlca, se resuelve de esta manera un gran po~ 

centaje de conflictos Individuales de trabajo. 

Desde el punto de vista social como del individual, es con

veniente Impedir los litigios cuando apenas germinen. Los plei

tos en la mayorla de los casos, son solo pérdidas de tiempo, de_ 

esfuerzos. de dinero y de inteligencia que es necesario reducir_ 

a un mlni~o. Por esto mismo, ha surgido la institución de la -

conciliación, que consiste en la intervenclOn de un tercero lla

mado conciliador y, generalmente, un juez y otro funcionario pú

blico entre los titulares de los dos Intereses en conflicto, con 

el objeto de inducirlos a ponerle fin al dlferendo mediante una_ 

solución justa. 

El fundamento de la conclllaclOn radica en el deseo de dls

•inulr litigios. El proceso, se dice, es un mal y vale mas un -

mal arreglo que un buen pleito. 

De las dos formas de resolver litigios, la contractual y la 

judicial, la segunda es •Is costosa que la prl•era y demanda••

rores energlas, tiempo y dinero. La conciliación se presenta c~ 

•o el re•edio de esos inconvenientes que habrla de facilitar la_ 

r!pld1 soluciOn contractual de los litigios. 

~especto 1 la función de los conciliadores; diremos que es_ 

11 de procur1r un arreglo equitativo consultando el ~utuo Interés 
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de patronos y trabajadores.(21) 

flnalNente, expondremos que las proposiciones, Insinuacio

nes o dlct!menes de los conciliadores; no obligan a las partes.

SI se llegare a un acuerdo, se firmara la convenciOn colectiva o 

el pacto, segOn el caso. Sl la conclllac!On no concluye en un -

acuerdo, asl se har~ constar en un acto que flrm~ran los concl--

1 ldadores, trabajadores y patronos. 
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e o N e L u s 1 o N E s 

PRIMERA. Pretender estructurar un concepto de la figura de con
certación es una tarea que trae aparejada una serle de 
dificultades si a ello aftadlmos que lo que se trata de 
conceptuar es una figura de reciente creación. cuya -
•orfologla no presenta a6n rasgos definidos. Pese a -
lo anterior, los Interesados en la •aterla coinciden -
en afirmar que las concertaciones o pactos sociales -
son convenios en los que las organizaciones sindicales 
m&s representativas de un pa!s acuerdan con las agrup! 
clones patronales preponderantes el establecimiento de 
parAmetros en las condiciones de trabajo y en los as-
pectas de seguridad social, a los cuales se sujetaran_ 
las negociaciones colectivas. 

SEGUNDA. La constltuclOn mexicana, en materia de derechos socl! 
les, es una leglslaclOn de lujo, puesto que en ella se 
busca Incorporar los derechos m&s sagrados, como son -
en materia laboral: la jornada mAxlma, ~l salarlo mlnl 
mo, la estabilidad en el empleo, la protección del trt 
bajo de las mujeres y de los menores, Ja cap'acltaclOn_ 
y el adlestra•lento, asl co•o la conclllac!On figura -
de nuestro estudio. 

TERCERA. La concertaclOn social en Mtxlco y en América Latina -
es Ineficaz, puesto que trae consigo una serte de dlfl 
cultades que paises en v!as de desarrollo o subdesarr~ 
liados, no estamos preparados para hacer frente a ellas 
por nuestro alto Indice de crisis econó•lca, desempleo, 
subdesempleo y por no presentar nlng6n sacrificio por_ 
Igual de las partes que Intervienen en los pactos. 

CUARTA. Hay autores que encuentran el origen hfstOrlco de la -
conclllac!On en las Kll Tablas, que en cierto pasaje -
din fuerza de ley 1 lo que las partes convlenleren en-
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tre si. Para otros, el acto de conclliac!On nac!O en_ 
Grecia y en Ro•a, en cuyas civilizaciones se encuen--· 
tran vestiglos que, respondiendo a la misma finalidad_ 
de Impedir pleitos, hacen referencia a la transacción. 
El fuero juzgo, no fomentaba la avenlencla entre los · 
litigantes como medida general porque la Ley Sa., tlt~ 
lo 2•, libro 11, la prohibe una ~ez comenzado el jul·
clo, bajo pena de pechar al rey, tanto como fuese lo · 
lo que se reclamase. en la demanda. 

Hoy en dla resultarla bizantino tratar de conocer cu~! 

fue el verdadero pensamiento del constituyente de Oue
rét~ro sobre la naturaleza de las juntas, porque los · 
aspectos que se discutieron y tuvieron importancia en_ 
1924, se encuentran completamente resueltos por la .•. 
pr~ctlca, la jurisprudencia y la doctrina. Revisar ·• 
las tesis que se sostuvieron en 1924 y a~os despu~s •• 
sobre la naturaleza de las juntas reviste únicamente · 
un Interés de carlcter histórico. tesis Que hemos ana
l Izado en el capitulo correspondiente. 

Actualmente, respecto a las juntas, persiste una serie 
de aspectos que aún no han sido definitivamente resuel 
tos y que deben plantearse como: si son trlbunbles de_ 
derecho, de conciencia o de equidad, su ubicación coni 
tltuclonal, la conveniencia o Inconveniencia de la !n· 
tegraclón tripartita, la naturaleza de los representa~ 
tes de los obreros y de los patrones y el estableci··
mlento de las garantlas judiciales para los funclona-
rlos de las juntas. 

SEPTIMA. El estudio comparativo de las diversas le9lslaclones • 
de centroamérica, en lo que respecta a la conclllaclón, 
muestran una gran analogla entre ellas. las dlferen-
c!as existentes no son de gran Importancia. 
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La conclll1c!On es un sistema de sustanclaclOn de con
flictos de trabajo, por virtud del cual, las partes -
del mismo, ante un tercero que ni propone ni decide, -
contrastan sus respectivas pretenclones, tratando de -
llegar a un acuerdo que elimine la posible contienda -
judicial. 

La conclllac!On es de car!cter obligatoria en el proc! 
dlmtento mexicano y debe realizarse para prevenir los_ 
conflictos Individuales y colectivos. 

La conclltac!On podr! Intentarse en cualquier tiempo.
antes o después de presentarse la demanda. También p~ 
dr! efectuarse la conclllaclOn en cualquiera de las -
Instancias, siempre que las partes, de común acuerdo,
lo soliciten. No procede la conclllaclOn cuando lnte! 
vienen personas de derecho público. Se entender! Que_ 
no hay !nlmo de concillaclOn cuando cualquiera de las_ 
partes o ambas. no concurrieren a la audiencia respec
tiva, y si ya se hubiere propuesto demanda, no sera n! 
cesarlo nuevo senalamiento con tal fin. 

ONCEAVA. La conclllaclOn es una de las notas caracterlsttcas de 
la justicia del trabajo y asl lo ha aceptado la doctr! 
na, especialmente los expositores de derecho procesal 
del trabajo. 
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