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1 N T Ro D u e e 1 o N. 

Al reflexionar un poco •obre la carrera de Licenciado en Derecho, he pensado 

que, una de la> materias m6s atrayentes •• la lntraducc!dn al Estudio del Derecho, qui• 

zd porque noi ense~o los primeros secreto• de la Ciencia Jurrdka, 6 tal vez, porque -

sus fronteras se encuentran muy cerco de la Filosofto, y permite transponer los IJ'fnites -

de la realidad pota tratar de- alcanzar los ideoles de justicia; el cas,o es que guardo grO" 

tos recuerdos, de esa matElrio, $Ín menospreciar el valor de fas dem6s oslgnaturos qu& tu

ve que cursor. 

Ahora que me encuentro a un paso de lograr mi mós coro anhelo, troto en el -

presente troba¡o, uno de lo• ternos fondomentoles de lo materia, 1ntraduccí6n al E.ludio 

del Derecho, como lo "'el de los fuente; del Derecho, pero lo lntroducci6n al Estudio 

del Derecho trato este temo en relación con la• Fuentes d.,I Derecho en general, y en el 

pr•••nle trabajo•• estudian en relación con la materia laboral, 

No obstante que la importancia del temo do las Fuente1 del Derecho, ha sida· 

estudiado ampliamente, y que se han aclorndo varios de sus problemas, aún existen pvll'-' 

tos oscuro11urgldos por la inquietud filosófica de los trota<li>los, 

En especial1 me inquieta el tratar de determínar si lo doctrino es Fuente For -

mol del Derecho Laboral, y qué papel juega la costumbre en la misma Ramo del Dere -

cho~ 

Mi punto de 11ista semi, trotar dstos temas puramente, eon el ofdn y deseo de -

Investigar algo mds profundo de dichos temas, y no con la !deo de criticar a penonas tan 

ilustres y respelodas por mr~ 

Mi trobo¡o se divide en cinco coptlulos, que $e refieren en forma sucesiva al -

Derecho Laboral, dentro de la clo11íicací<ln general del Derecho, a los Fuentes del De

recho general, a lo Jurisprudencia como fuente Formol del Oerechc Laboral, a 101 razc;_ 



nes o motlv0> de haber surgido eso nuevo Ley Federo! del Trobojo, en ••tos dros que no• 

toca por dicho vivir y en el cop1'ulo Cltlmo, troto la> fuentes en lo nueva Ley Federal -

del Trabajo. 

Me lnquiofa tombldn el pensar, si hoy sólo uno fuento para la creación de los

normas jurtdicos, como lo •erra la voluntad del E.todo como centro de imputación del -

orden !urrdico positivo, o qué? o como? se produceri nofmas jurtdicos con vutiddz posi

tiva. 

En Fin, ahora ya muy cerco do la presentoctón de mi examen profedonal, las -

dudas en mr, son mayores que antes de tn9resor o esta H. Universidad, espero pues, eon 

este insignificante troba¡o, cuando menos despertar en mr mds inquietudes, paro mr co~ 

tinuor investigando m6s y m6s acerca de mis inmensas e innumerables dudas. 



C A P 1 T U l O f. 

OBJETO Y DEflNICION DE DERECHO DEL TRABAJO. 

El objeto del Dereeho del Trabajo, es el estudio clentlfico do las relaclonos -

entre trobojadom y patronos, paro conseguir el equillbrlo y la justicia social entre los 

que pre.ton un servicio y 101 que pagan por di. 

Definiciones do Derecho del Trobofo hay infinidad, pero todas sin duda en la-

actual idod pa1ordn o lo historia, ya que la real idod nos demuestra que el Derecho del • 

Trabajo •• reivindicador de la cloie trabajadora, y sdlo 10 determino lo calidad de Ira-

bajador por el 1orvicio prestado y el pago recibida por ese 1eivi<::io. 

A continuacldn domos algunas deílnicionos, ba1odo1 en distintos punt0> de vi!_ 

ta de di versos autores. 

Koskel Deneh.-Se entiendo por Derecho del Trabafo, el conjunta de todas --

las normos jurrdlcos de rndole estatal o autónoma, quo regulon la sltuocidn jurTdlco de-

los personas directamente interesados en la relacldn de trabajo independiente, 1ea co -

mo trabajadores, empleador"' o de cualquier otro modo, y de los personas os Imitadas -

por lo Ley parcialmente a los trobojadore1, eon respecto o la reloclOn de trabajo de - -

ellos,(I) 

Gulllermo Comacho Horndndez. -Define el Derecho del Traba(o diciendo: e, • 

el conjunto de reglas que con ocasión dol trobo(o dependiente, se forman entre los em-

pleadores, los trabajadores y el Estado. 

Kaskel y Dench, Garcra Ovledo, Merlo de la Cueva, califican el Derecho • 

del Trabajo como lo solución del problema scelal, 

(l) Koskel Dersch.-Derecho del Traba(o 5°. Edlci6n Edltoriol R. de Palma·
Buenos Aire>, º"ºde 1961 pd¡:¡ino 4 y sl9uienle1, 
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Como el conjunto de normas que regulan la actividad laboral , lo definen Roy, 

Perreau, Bolloi y Dunond, 

Miguel Hemdndez, Pergolo•i y Abrahom y Nol Rolhweln dicen: El Derecho • 

del Trabajo so bola en el Controlo de Trabajo y en las reloclonel entre ampre1orlos y • 

trabajadores, 

Héctor Escribo y Cesorlno Junior, definen el Derecho del Trabajo como el d!. 

recho de los trabajodor•• y da los económicamente débilei. 

Como derecho exclu1ivo de los trabajadores, lo definen algunos autores como 

Rafael ·Caldera, Francisco Wolker, Nikesch y otros mds, 

Hay autor•• que poro definir el Derecho del Trobojo, sólo atienden o lo que• 

éste tuvo de Derecho P4bllco y Privado, 

Como vamos, los anteriores definiciooe1 son el reflejo da las etapas que ha 1! 

nido que superar nuestro Derecho del Trabajo. 

Slh duda, un dra fueron ••los definldone1 buenas poro el momento que se • • 

vivto, pero hoy el Derecho social ya e1 una realidad por reconoeerlo asr, nu .. tra Nu! 

va ley Federal del Trabajo y osr la reconoel6 antes nve•tra Corta Magno a partir de -

1917, encuadrdndose dentro de ella un coprtulo de Garanltas lndividuules y otro de·· 

GorontTa• Sociales, aunque dlslributdos en distinto• arltculos de la mhma ley Funda • 

mentol, 

CLASIFICACION DEL DERECHO. 

El Derecho ha sido clcslflcado para >U estudio, y fueron los romcnoi qulernll· 

la dividieron en Pdblico y Privado, Siendo esta distinción en un principio muy vaga,· 

fundada en diferencias procesole1, posteriormente alcanzó gran relieve y en lo ocluo

lldad •• objeto de revisldn. 

Para algunos juristas, Ougull entre elio1, lo distincldn ofrece un lnter~s pur,2 

mente prdctlco: Para otros como Kelsen, todo derecho constituye una formulocldn de-
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la voluntad del Estado y es por ende Derecho Póblíco, Esto división entre los outorei ha 

provocado lo elaboracidn de diversas teorras, de los cuales destacan tos siguientes: 

La tradicional, creadora de la clasificación de Dorecho Pdblico y Privodo, 

que puede •intefüoue en la sentencia de Ulpiano que dice: ''Ju1 Públlcum .,, quod od-

stotum rei rmanae spoctat, prrvatvm quod od slngulorum utilitotem " (2). 

Derecho Público, es el que ata~• a la con1ervaci6n de la cosa Romana: P!! 

vado"' el que concierne a lo utilldad de los partfculares. Lo distlncldn se hace consi> 

tiren el interd• protegido. 

Si el interds que protege lu norma es un interás colectivo, lo norma setd ... 

de Derecho POblico: SI protege un lnterdi privado, la norma ••ró de Derecho Privado. 

Lo P.:lblico •• lo que beneficio a la colectividad y la> norma! de Derecho Privada - - -

refiére.nse a los partkulures. 

Esto Doctrina es objetable, seg~n Eduardo Garete Moynez, porque•• em-

pico ta nocldn intert!s que es esencialmente subietlva, en oposición a1 criterio de dis -

tlnción que pretende un valor objetivo. 

Kelscn critica ••ta leorta, diciendo que elld dominada por un punto de --

visto metajurrdtco, y que es imposible determinar de cualquier norma, si sirve al int'!._ 

rés P~blico o Privado, todo norma sirve oiempre o uno y o olro.(3) 

Lo e1cuela contempardnea declara que lo distinción entre Derecho Pdb!,! 

co y Privado no Hene carde.ter de necesidad, y que su volidei dependerd de coda sis-

terna jurtdico positiva, Partiendo de e•to ideo, do. son los teorra1 que se disputan la

primocro: lo Doctrina de lo Naturaleza do los Relaciones Jurtdico1 y la Teorra de la-

Naturaleza de 101 Sujeto., 

(2) Guillermo Camaeho Hernóndez.-Dereeho del Trabajo 3° Edicidn Edi
torial Temls Bogotd, a~o de 1961 pdglna 72 y siguientes. 

(3) Mario de la Cueva, -Derecho Mexicano dol Trabajo 4a,Edlcldn Edlt<:_ 
rlal Porrua, S.A. A~o de 1954 pógina 210 y siguientes. 
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la voluntad del Estado y es por ende Derecho P~blico. E•ta división entre loi autores ha 

provocado lo etaboroción de diversas teorras, de lo$ cuales destacan los siguientes: 

lo trodícionol, creod<iro de lo clasificocidn de Derecho Pdblico y Privado, 

que puode sintetizarse en lo sentencia de Ulpiono que dice: "Jus Pilblicum est quod ad-

stotum rei rmanae spectat, prrvotum quod od slnguforum ulilitatem 11 (2). 

Derecho Pllblico, es el que otoile a lo conservación de lo coso Remana: P!:! 

vado es el que concierne a la utilidad de los particulorei. La distinción se ha~" consi!_ 

tlr en el interés protegido. 

Si el interés que protege la norma es un interds coleetlvo, lo l'!Ofmo serd -

do Derecho Ptlblico: SI protege un lnterds privado, lo norma será de Derecho Privado. 

lo Pdblico es lo que beneficio o la colectividad y las normas de Derecho Privado - --

refldrense o 10! partlculoros. 

Esta Doctrina es ob¡etable, segOn Eduardo Gorcra M<lynez, porque so em-

plea la noción Interés que es esencialmente subfetiva, en oposlcldn al criterio de di> -

tlnclón que pretendo un valor objetivo, 

Kelsen critica esto teorra, diciendo que e1!d dominada par u• punto de --

vista meta!urrdico, y que es lmpo1ible determinar de cualquier norma, si >irve al lnt':_ 

n!s Pública o Privado, toda norma sirve siempre o uno y o otro.(3) 

lo escuelo contempordneo declara que lo distinción entre Derecho Pdb!_! 

ca y Privada no tiene cardcter de necesidad, y que su validez dependerd de cada sis-

tema jurtdlco positiva, Partiendo de esto idea, dos san las teortos que se disputan la

primacra: Lo Doctrina de la Naturaleza de las Relaciones Jurtdicai y lo Teorfa do la-

Naturolezo de los Sujetos, 

(2) Guillermo Comacho Herndndez. -Derecho del Trabajo 3° Edición Edi • 
torial Temis Bogotd, o~o de 1961 pdgina 72 y siguiente•. 

(3) Mario de la Cuevo, ·Derecho Mexicano del Troba¡o 4o.Edicidn Edil'?_ 
ria! Porrua, S.A. Aflo de 1954 pógina 210 y siguientes. 
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la voluntod del Estado y es por ende Derecho Público, Esta división entre los autores ha 

provocado lo elaboración de di·;ersos teorros, de los cuales destacan los siguientes: 

La tradicional, creadora de la clasificación de Derecho Pllbllco y Privada, 

que puede sintetl•orse en lo sentencia de Ulpiono que díca: "Jus Pablicum est quod ad-

stotum rel rmonae spectol, prrvolum quod ad slngulorum ulllltalem "(2). 

Derecho P~blico, es el que oto~e a lo conservación de lo cosa Romana: P!_! 

vodo es el que concierne a lo vtilidod de los particulares. La dhtinción se hace consl!_ 

!Ir en el interés protegido. 

SI el fntert!s que protege lo norma es un interds colectivo,, la norma serd .. 

de Derecho Pdblico: SI protege un Interés privado, la norma serd de Derecho Privado. 

Lo Pllbflco es lo que boneflclo a la ealoctivídod y los normo1 ele Derecho Privado - --

refl<1ren1e a lo; particulares. 

Esta Doctrina e; ob¡etablo, segdn Eduardo Gareto Moynez, porque se em· 

plea la noción interés que es esencialmente 1vb¡et1va, en aposición al criterio de dis -

tlnción que pretende un valor objetiva, 

Kelson critica esta teorto, diciendo que es!d dominada por un pvnl<> de --

vista metoiurtdko, y que es impostble determinar do c:uolquier norma, si sirve ol int~ 

r<!s l'óbllco o Privado, todo norma sirve siempre a uno y o otro.(3) 

lo escuela con tempordnea declaro que la dls!lneldn •ntr• Derecho PóbU 

co y Privado no tiene canlcter de necesidad, y que su validez dependeró de coda sis

tema furtdico positivo. Partiendo de esta Idea, dos son 101 teortos que"' disputan la

primacta: Lo Doctrina de la Naturaleza de las Relaclon•> Jurtdicas y la Tieorta de I<>-

Naturale:to de los sv¡etos. 

(2) Guillerme> Comocho Herndndez.-Derecho del Trabajo 3º Edición Edi
torial Teml1 llo9otd, a~o de 1961 póglna n y slguient,., 

(3) Mario de la Cueva,-Oerecho Mexicano del Traba¡o 4o,Edicldn Edil~ 
ria! Porrua, S.A. Ai\o de 1954 pdgina 210 y sl9oientes. 



- 4 -

Teorra de la Naturaleza de 101 Relaciones Jurrdica" frils flelner, defiende 

esta feorra diciendo que los normas jurtdicos regulan parte de las relodone$ que existen 

entre los hombres de uno comunidad, y qoe poro que se puedo afirmor que existe uno d!_ 

visidn entre los normas iuridicas1 es preciso que los Relaciones Jurrdicas1 o mejor dicho, 

la manero como iOn reguladas las re,ociones entre los hombres sean diferentes. OeJ an~ 

lisis de los Relacione• Jurrdlcos ••desprende que existen dos especie• o que e1tón reg':. 

lodos en dos formas distintos, un grupo de relaciones a las que denomina relaciones de

subordinación, que son las que se don entre el Estado y los particulares, por ejemplo, -

et servicio militar. Las otras pueden llamarse Relociones de Igualdad, retoc:ione¡ jurTd!. 

ces que no pueden verificarse sin la eoncurrencio de todos los voluntades qve Intervie

nen, por ejemplo, el Contrato de Compra Venta, En prinoipia las relaciones de subor~ 

nación $on regidos por el Derecho Pllblico y los de igualdad o coordlnaci6n por el Der.! 

cho Privado, 

El Derecho Pablico es siempre Derecho Imperativo, El Derecho Privado e.

primordialmente dfsposllfvo. 

Debido a que a la doctrina anterior se le encontraron follas entro los que• 

se encuentran la- de que en muchas ocasiones et Estado tiene relaciones jvrrdie(ls con -

tos particulares en un plano de igualdad, cuando por ejemplo celebra contrato de arre!! 

domiento, y la de qua los organismos pdblicos de un Estado pueden tener relaciones e,,.. 

lre ellos y no ser de subordinoci6n1 se propuso un nuevo sbtema de dlst!ncidn, que se ... 

debe, entre otros autores al Maestro Paul Rubler, que did origen a la doctrina de lo "<!.. 

turalezo de Jos sujetoSt 

Doctrina de la Naturaleza de los Sujetos: El Derecho Póblico, regulo la -

estructura del Estado y los demós organismos titulare• del poder ptlblico, y en segundo· 

lugar / reglamenta los relaciones en que partieipon con ese cardc:ter de titulares de Po -

der PObllco, El Derecho Privado reglamenta lo estructura de aquellos organismos que -

no son titulares: del Poder Público, y los relaciones en que los ~ujefos que intervienen .... 
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no •on titulare• de Poder Pdblico, 

El acoplamiento de estas dos teorras o doetrlnos, es logrado por el Maestro -

Eduardo Gorcro Moynez. de la siguiente manera: 

lo relación es de Derecho Privado, si los -sujeto-s de la misma se encuentran ... 

cofocadOl por la norma en un plano de igualdad y ninguno de ellos interviene como en!! 

dod soberano, Es de Derecho Pobli co si se establece entro un particular y el Estado (ex l.!. 

tiendo subordinación del primero al segundo), o ,Uos sujetos de la ralacl6n •on d°' 1ui!:. 

los u órganos del poder pvbllco o dos estados ooberonos,(4) 

Como Teorfü opositora o los que dividen el Derecho en Póblico y Privado se 

enc;uentra la de Hans Kehen. 

Poro él lo distinción entre Derecho Pilbllco y Derecho Privado no tiene base, 

pues aún cuando esa distinción consJituye la médula de toda la sistemdtica tedrfco .. jurr .. 

dlca, es seneillomente imposible determinar con Fijeza lo que quiere decir en concreto .. 

cuenda se di1tlngue entre el Derecho Pobllco y Privado, (5) 

Si hay uno distinción entre el mandato de la autoridad dotada de fuerza ju~ 

díco obligatorio y la obligcci6n impuesta por dos o mds porticulareJ, por virtud de un n~ 

gocio jvrfdíco, pero en el fondo se trata de la mísmo coso 11 Si el orden jurrdico dispone-

en un cas.0 11
: 

11 Comportcos como os lo ordenan ciertos hombres especialmente callficado1
' 

y en otro dice 11Comportaos. del modo como convenga is mutuamente" y si en omhos caso$ 

el deber ¡urrdico no nace sino del hecho de que la conducta contrario o lo ordenado y -

pactado, está colocada bojo sanción de un acto coactivo, ia único distinci6n comiste -

en que, en un coso, la condición del deber jurtdico es una manifestación unilateral, o-

me¡or, heterdnomo autoc:rdtico, de voluntad y en el otro es une manifestación bilateral, 

(4) Harn Kel1en.-Teorra General dol t:.tado 2a. Edición, Editorial Buenos -

Alre1, Aílo do 19601 pdgino 206 y si9vienfes. 
(5) Eduardo Garcra Moynez.-lntroducei6n al Estudia del Derecho 6a.Edlcidn 

Edlforiol Porruo, S.A. Ma do 1953, póglna 134, 
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o mejor / autónoma democrdtico de la mhma. (6) 

Lo anterior sintetiza las ideos de Hans Kelsen1 quien aón cuando odmHe que 

la distinción entre Derecho Póblico y Derecho Privodo ha sido la médula de toda la sis!!!_ 

mdtica tdcnico-jurl'dico, le niega vaHdez. o tal vhión. 

Junto con Kehen otro~ autores como Gurtvich, consideron que es imposible-

e¡tablecer un criterio material de distinción entre el Derecho Público y el Derecho Priv~ 

do, y al efecto este outor en su libro oconsejo se consulte uno obra de J. Hollinger que-

se titulo 11 El criterio de lo oposkidn entre el Derecho Pilblico y el Derecho Privodo•1 en"" 

lo que e>ípone ciento euotro teorras al respecto para concluir que ninguna de ellas es - .. 

sotisfoctaria. 

Como la sistemótico-jurrdlca se encuentra apoyada en lo división del Dore -

cho, y por otra parte su clasificación ha sido de práctica utilidad, en atención a e•to1 -

argumen!O! y admitiendo que las ftonloro• entre estas derechos no pueden ser fffadas can 

nitidez, creemos que debe aceptarse y preferirse la teorra que parece mds acertada: la -

de la naturaleza de loS sujetos que mefara la teorio de la naturaleza de la relaclón,ab~ 

dandoen el srnm.1mero de relm::lones que ésta último no habto prevhto ni comprendido .. 

UBICACION DEL DERECHO DEL TRABAJO EN LA CLASIFICACION 
GENERAL DEL DERECHO, 

Si la ubicación del Derecho del Trabajo ya no encuadra en su tolalidad de2 

tro de la c.losífic::oción: Derecho Pdblico-Oerecho Privado, es preciso encvodrorlo en a.!_ 

guna otra parte. 

En uno serie de enfoques y foctore1 propio1, el Derecho del Traba¡o ha lle'!.!' 

do sus fronteras al Derecha Público, desprendiéndose de su original ubicación en el De~ 

cho Privado. Basto apuntor qoe sus principios se encuentran !.ei\o1odos en nuestro Consti-

(.')Hans Kelsen. ·Tearra General del Estado 2o, Edición Editorial Buenos -
Aires, AM do 1960 pdgino 111 y siguientes, 



- 7 -

lución Polllico en el Artrculo 123, p<1ra que nos dem0> cuenta d<> la enorme importancia -

que ha alconzodo ho1ta el grado do que el E•toda tengo •enalodo en preceptos Constitucl;: 

ncle•, su ingerencia en eso Romo al igual que en el Derecho Agrario, Articulo 27 Con1tl

tucional. 

El Derecho laboral no es en lo actualidad aquel conjunte de norma• que se -

originaban por la explotación del traboJador, viéndolo como un •ufeto idéntico en todo a 

los demd• y por tonto trcldndolo en formo lguol, sino aquel Cuerpo de teyos que compre!! 

de al trabajador y sus problemas con un aspecto portícular y como un grave problema en -

tre 101 closes fuertes y débil e<. El Derecho Laboral extiende sus precepto¡ protectom en

tre la clase obrero para lograr que una clas• aprimhla ie encuentre apio pera hacer fron -

to a los contingencias de la lucha por la subsistencia, 

Entonces el Derecho del Trabajo actual tiene que buscar una ubicación mds -

odoeuada dentro de la jurisprudencia tdenico poro que su estodio sea mds eficai. 

En mi opinión y con base en lo declarada por los Escuelas Contempordneas, la 

validez de la distinción entre Derecho Póbllco y Derecho Privado deponder6 de cada sis• 

tema jurlttico. En lo legisloción Mexicano las normas de Derecho Laboral se encuentran

mds dentro del Derecho Público que el Derecho Privado. 

El Derecho laboral no niega su procedencia, mds la evolución, el <itio de -

vanguardia que toma y los singulares problemai que oíronlo, hon determinado que los n<:!: 

mas que lo constituyen y las dcmds fuentes qvc lo forman tengan un marcado interSs co -

lectivo que de ninguna manero el Estado puede olvidar y que por el canfrorlo lo obliga

ª intervenlr directamente, dfetondo normos que son frrenunciob1es, protegiendo uno clase 

que anteriormente se hallaba de$omporada y ereondo organismos que sothifago:n los neces_!. 

dades de la c:lase trabajadora, 

Lo anterior ha provocado que las teortos se conmuevan y que en iu seno na=., 
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can nuevo$ conceptos, ideos vigorizados que culmlnan en un nuevo derecho que es el ... 

Derecho Social, que siendo un tercer género ob>orbe mó• del Derecho Pdblico que del-

Privado, ya no por J05 <Jrgumentos que e-sgrime Kehen en su teorTo, sino por otras cir -

cunstoncias que en otro caprtulo estudiaremos, mós se observa que su concepto de que-

todo derecho proviene del Eotodo os Derecho Piibllco, en lo actualidad va cobrando m~ 

yat relieve,(i') 

El DERECHO SOCIAL. 

El Derecho Social se locoliza de acuerdo can el Uc, Lucio Mendleta y Ndftez,

en el proyecto de declaroclanes de los derechas del hombre y del cludodano,expuesto1-

por Maximllrano de Robospierre el 21 de Abril del Ano de 1793 ante la sociedad de 101 

jacobinas, que en sus ortrculos 8, 9 y 10 establece el Derecho de Propiedad como fon -

cldn social y concretamente scftala en el ortrculo 11 lo obligocldn del Estado poro con-

sus miembr0> de ayudarlo1, en la siguiente formo: Artrculo 11.-La •ocledod está obliga_ 

da a subvenir o lo subsh!encla de todas sus miembros, yo procur6ndole1 traboJo, yo - -

asegurdndoles medidos de existencia o quienes no estén en condiciones de trobajor .. (B) 

El ortrculo trarucrito cdoblece el principio sustentador del Derecho Social, la • 

obligación del Estado y consecuentemente el derecho de los Individuos como miembro

de una 1oeledad, de que se les ayude a obtener su bienestar y el mds amplio desarrollo 

de sus posibilidades maferloles y espirituales, paro que la sociedad de la cual son - -

miembros, se mantenga como sociedad outdnomo .. 

Los su¡ctos de este derecho son aquellos integrontes de un grupo social, de uno ... 

clase sodal quo se encuentra en situación misérrima, aquellos que por su eondicidn ... 

(7) Obro citada pdgino l 11, 

(8) Mendielo y Nanez Lucio, -Introducción al Estudio del Derecho Agrario, l/a. 
Edición Editorial Pomsa, S.A. Año 1946 pdglna 56 y siguientes, 
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econ6mtca se encuentran en 1ituoci6n desigual y desfavorable frente al t••to del con9I~ 

merado. 

El Estado siendo lo exterior, lo forma de lo esencial del fondo que es lo sociedad, 

el E.toda por mucho tiempo soiuzgd a lo sociedad ha1ta el grado de que oxi9iero el sa -

crificio de la sociedad en oros del E$tado 1 pero la reacción de Fuertes núcleos de fndi -

vidvas, los econ6micomente débile¡, ha logrO<lo que en la octualldad se tenga conele!! 

cía d~I derecha que oshte o la sociedad frente al E.todo exigiendo o éste mantenga la -

unidad de la sacledod sabre bases de iustlcla. 

El Derecho Social, como la afirma el Dr. Lucio Mendieto y Nú~e~ en su defínl -

ción: El can¡unto de leyes y dhposiciones autónomos que establecen y de•arrollon dife

rentes principios y procedimientos protectores en favor de los penonas, grupos y secto

res de la 1ocledod, integrados por Individuos económicamente débiles poro lograr su -

convivencia con los otros doses sociales dentro de un orden (usto. 

El desarrolla de esto nuevo mma es vigoroso: Varios derechoi outónomoi quedan

encuadrados dentro de ella, por ejemplo: El Derecho laboral, el Derecha Agrario, D!!_ 

recho de 5eguríóod Social, de Asistencia Social, Cultural e Internacional. 

Se ha hecho presente e•t• darccha en muchas de las Constituciones Europeos po;_ 

terlóres o lo primera Guerra Mundlol, y corresponde o la nue•tra el honor de ser la P!:! 

mera que dedicó dos do sus artrculos para precisar las garantt'm soda les, dhtinguiánd~ 

las claramente de las gorantros indivfduulcs. 

Al efecto y paro demostrar lo anterior, señalaremos las 9orantros mds Importan -

tes dentro de lo decloracidn de los Derechos Sociales, 

11 -Las condiciones humanas de trobo¡o, yo aceptados generalmente como son: -

Jornada 1116xlmo, edad inicial y lrmlte, solario mrnimo, seguridad •n las inslolaclones 

lndostrlo1es, segoddad en la permanencia an el trobajo, derecho de huelga, trato es

pecial poro las mujeres y menores trobcijodore~. 
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2 ... Gorontros del Estado en favor de todo ¡ndividuo útil mayor de quince o1'os, o 

fin de que obtengo una ocupación rcmunerotívo de acuerdo con su copaeidcd y prepar~ 

ción, suficiente pera cubrir ws neee:sidodes materiales y morales, 

3.-Garontra del Estado poro que el trobojador recibo de éste o de los organismos 

creado¡ al efecto, compensoci6o adecuada en casos de solario insuficiente. 

4 .. -Lo cs.timoción del salario insuficiente pare los trabajadores casodos, a partir 

del nacimiento del segundo hijo, por cado hijo superviviente, 

5 .. -lo garontro del subsidio rntnimo 1 otorgodo por el Estado o por orgonlsmos cr~a 

dos al efecto en favor de todo individuo úti 1 o partir de lo edod del trooojo, siempre • 

que carezco de patrimonio propio y de empleo, mientras se le proporciono oc:upoc:ión. 

6. -Garontto del Estado en favor del individuo con familia o mejor dicho viudo1• 

con fomil ía y sf n potrtmonio, para procurarles empleo o el subsidie adecuado y medios 

de educoctdn para sus hijos., 

7, -Gorontros de retiro pensionado a los trobojodores1 cuando han cumplido el:!; 

to edad o un nómero de oi\os de servicios prestados a la Empresa. 

a .. -Gorontra de hogar y subsis-fencio odecuodos, en favor de los personas no C':._f?l 

prendidos en el punto anterior que posen de la edad lrmlto del trabajo, y que carezcan 

de patrimonio y de derecho o retiro pemionodo,. 

9. -Garantro de osisteneio social, en favor de enfermos y desvalidos en general. 

lQ, .. Gorontta del Estado en favor de los niños y huerfanos sin patrimonio, con -

objeto de proporcionarle• formo odecuodo de vida y educación, hasta lo edod del tra

bajo, 

11,-Gorantra de educación superior, hasta lo obtención de una carrera profesl~ 

nol o crttdica pensionado por el Estado, en favor de quienes se dbtlngan .en el esto ... 

dio de la e~cuela primaría y en tos siguientes, o demuestren hobnldades artMt<::as esp! 

cicles, siempre que carezcan de patrimonios económicos adecuados~ 
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2. -Garanttos del E.todo en favor de todo Individuo útil mayor de quince anos, a 

fin de que obtengo uno ocupación remunerativa de acuerdo con 1u capacidad y prepo.::_a 

eidn, suficiente paro cubrir sus neceddcdes malcría les y morole~. 

3, ·Gorontta del Estado para qua el traba!ador reciba de •!lle o de los orgonism"' 

creados al efecto, compensación adecuado en casos de solario insuftciente. 

4.-La esllmaddn del ,olario insuficiente para los trabajadores camdos,a partir -

del nacimiento del segundo hijo, por cado hijo superviviente. 

5.-la gorontra del 1u!nidlo mtnlmo, otorgada por el Estado o por orgoni1mo• ere~ 

dos al efecto en favor de todo individuo útil o partir de la edad del traba¡o, siempre -

que carezca de patrimonio propio y de empleo, mientras ie le proporciona ocupación. 

6.-Gorontta del Estado en favor del individuo con familia o mejor dicho vJudas

con familia y sin patrimonio, para procurorles empleo o el subsidio adecuado y medi"'

de educación para sus hiJ01. 

7,-Garanttos de retiro pensionado a los lrobajadores, cuando han cumplido cier

ta edad o vn número de afl0$ de servicios prestados u la Empresa., 

8,, -Gora-ntro de hogar y .subsistencia adecuados, en favor de leís pen:onos no co!!: 

prendidas en el punto anterior que pemn de la edad lrmife del trabajo, y que carezcan 

de patrimonio y de derecho o retiro pensionado. 

9.-Garontra de ashtencia social, en favor de enfermos y desvalidos en general. 

10.-Gorantra del Estado en favor de tos nhlos. y huerfonos- sin patrimonio, con ... 

objeto de proporcionarles formo adecuada de vida y educocidn, hasta lo odod del tra· 

bajo. 

11. -Gorantra de educación superior, hasta la obtención de uno carrero profes~ 

nal o artl'stlco pensionada por el Estado, en favor de quienes de dbtingan en el eslu -

dio de la escuelo primario y en f05 siguientes, a demue•!ren hob!IJdodes crtrsticos es

peciales, siempre que carezcan de patrimonios: económicos oóecuodos. 
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12.·Goranlra, del Estado en favor de los campesinos poro dotarlos de tierras sufl· 

cientes con cuyos productos puedan satisfacer sus necesidades y los de su fomHio1 o de• 

trabajo remunerativo ogrrcola o industrial. 

13, ·Gorontta del Estado en favor de las cl01os trabajadores y de los desvalidos en 

gGneral, paro proporcionarles porticlpa.cidn en el goce de espect6culos colturale$ y ar -

tl\ticos. 

14, -Gorontro del Estado en favor de los trabajadores slndicolizodo. o lndependi'!!,1 

tes, paro ql.le obtengan habitaciones cCmodas e higiénicos, de acuerdo con sus neccsld~ 

des en propiedad o renta, proporcionada o sus ingresos. 

15, -Gcrontto del Estado en favor de todoo los trabajadores y de los individuos •· 

econdmlcomente débiles, o ftn de que so le proporcione por patronos o Empresas o por -

el Estado mismo, servicios y atención médico eficiente, en caso necesario a domicillo-

o en hospitales o ~onotorios generales o especializados. 

16. -Gorantro del Estado en el sentido de no permitir lo salida de lrobojadores ":! 

cíonales al extranjero, sin la previa celebroción de convenios previos, o fin de que se-

fe otorguen los miimos derechos sociales que se les concedan a los trabajadores del - -

pa rs que se trate. 

Es Importante mencionar que el Maestro Lucio Mendieto y Nlli'lez, reconoce que-

lo anterior ciasHicación o dedorad6n de derechos sociales que deben servir de base y-

fundamento poro 'ºs 1eyes reg1omentorias que abran de canstítuine, pero que debe con-

siderarse todavro informe y titubeante, concluyendo que el fin que persigue 1o declaro-

ci6n de tos derechos sociales, es dora todo ser cierto suma de facultades jurtdkos qve-

le garanticen uno vida digno do ser vivida. 

QUE CLASE DE DERECHOS SON LOS CONTENIDOS EN 
LOS ARTICUL05 27 y 123 DE LA CONSTITUCION GENERAL DE LA REPUBLICA • 
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El estudio de los ortkulos 27 y 123 Cons!ilucianoles, revelan que en el Derecho 

Mexicano la• normas Derecho Laboral y Derecho Agrario lo son del Derecho Social, en

efecto los disposiciones contenida~ en lo.s mencionados ortrcu!os, persiguen como íin p!} 

mordia1 y iJltimo, el proteger a la clase campesina y obrera en calidad de integrantes .. _ 

de agrupaciones o sectores de lo sociedad cuyo situm:ión económico y social los coloca

en un nivel inferior al de los demás clases sociales, fácilmente se noto edo rozón cuando 

comparemos los. derechos que eslas normas y 1os derechos sociales que han sido rcconoci

dcn dentro de vna decfarm:ldn a lo cuot oo1i hemos referido en el inciso cflferior, con - .. 

tal obfeto pasaremos o estudiar los ortTcula1 referidO!, puntualizando aquellas preceptos

quo trodutcan lo 1ntensi0n del legislador de amparor a los compei:lnos y obreros eomo su

le!O! miembros de la clase proletario. 

ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL. 

Este arttculo contiene esencialmente el prlnelpla bmlco del Derecha Social, al• 

proteger a un sector de la sociedad integrado par Individuos económicamente débiles pcr 

ra lograr su convivendo con 105 otra$ clases sociales, dentro de un orden iu&to y poro ..... 

que estos individuos vivan uno vida digno anfe las demds clases sociales. 

Establece en su primer pdrrofa, que lo propiedad de la propiedad de las tierras y 

agu<tt comprendidas dentro del territorio nacionai son de lo Nación, quien tiene ol dor!:. 

cho de transmitir e1 dominio directo o los particulares constituyendo Ja propiedad privo-

da. 

Presupuesta indispensable para que frente a lo propiedad de las portieulores est!!.. 

vieron fo• derechos superiores de lo sociedad, repre<>entoda por el Estado, quien puedt

regulor su repartición / su U$O y comervoción. lo qve quedo perfectamente estoblecido

en el pórrafo tercero del ordenamiento al decir: lo Nación tendrd en todo tiempo del -

derecho de imponer a lo propiedad privada, lo• modolidode¡ que dicte el interés pdbli-
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co, o•t como el de regular el cprovechcmiento de 101 elemento• noturales m1cept1bles de 

apropiación, para hacer una dístrlbucldn equitativa de la riqueza pllblica y para cuidar

de su conservación. (9) 

El pdrrafo segundo viene o redondear la ideo de proleccidn de los derech011oci;:_ 

les, al permitir la expropiación por causa de ulllídod pllhlica, 

El pdrrafo tercero, comentondo anteriormente en $U primera porté, establece en

lc parle final una de las garan:fas sccloles oenalodas por el Maestro Gurtvlch y aceptada 

por el Doctor lucio Mendleta y Nó:iu, como porto integrante do la declaración de los

derechos socio les y que"" La gorontta del E!todo en favor de 101 campesln01, paro dota!. 

los do tlerral suficientes con cuyos productos puedan sati1focer sus nece•ldode• y lm de -

su familia, Prevolociendo esto Importante ¡¡arantra durante el desarrollo del ortrculo co

mentado. 

lo• pdrrafo¡ cuarto y quinto, se~alan detalladamente las propiedade1 de lo No -

oión, como complemento al pdrrofo inicial y con lm mismas penpectlvas y flnolldades, 

El pórrafo sexto determino lo calidad de eso propiedad, se~olóndolo como lnolineoble,

lnembergoble o Imprescriptible, 

Sentadas las bases anterlorttt, el artrcu!o poso a establecer 101 requlslros indbpe!! 

sables exlglblo1 o los particulares que deseen el dominio directo de los tierras y aguas • 

y lo explotoolón de los recursos naturales. Estas condiciones tienden a impedir lo opio -

pioclón desmedido de lo tierra por porticulcres, Instituciones y Sociedades que han pr:: 

vocodo el pavoroso desequilibrio entre las clam alta y trabajadora, especialmente la• 

clme campesina. 

Al electo, determina la formo en que los extran(eros pueden obtener en propio• 

dad lo tierra¡ prohibe a lo• asociaciones religiosas, adquirir, poseer o administrar bienes 

(9) Constitución Poll'tico de los Estadas Unidos Mexicanas, Artrculo 27, 
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rotces y capitales impuestos, sef\ala la contidod de bienes ratees que pueden adquirir los 

Sociedades, y en lo fracción sexta, faculto o los E1tados y o la Federación poro que de

terminen l.x cosos en que es de utilidad póblico lo ocupocidn de lo propledod privado, -

es.tobleciendo los requisitos que deben seguirse, 

Los fracciones st'!'ptima y d<!cima de este pdnoJo, otorgan o los nilcle.oi de pobla

cidn que guarden el estado comunal o que carezcan de ejido, copocidad paro disfrutar -

en com!ln las tierras, bosques y aguas que 1es pertenezcan y el derecho de ser dotado~ de 

tierras y aguas suficientes para cons~ituir el ejido .. 

Los fracciones octava y noveno anulan los enojcnacionos, concesiones, composi ... 

clones y ventos, asr como las diligencio• de apeo y deslinde que perjudiccron a los ml -

cloos de poblocidn que se efectuaron duronte el porfirismo, 

Todos estas ideos, tienden fundamentalmente o proteger o lo ciase campesina, la 

garontro de subslsteneio y me¡oramicnto de su condición económico y socfcff 

Con tol motivo se señala en la fracción onceava los autoridades agrarias, en lo ... 

fracción doceavo el procedimtento poro restituir o dotar de tierras y oguas a los campes! 

nos¡ en la fracción quince se determino lo pequMo propiedad agrtcolo y lo ganadera -

qua d•beró ser protegida .y que es inafectable, lo fracción diecisiete da fin al lotiíund~ 

mo, al atorgnr ol Congreso de lo Unión y a las Le9lslatvras de los Eitado, la focultad p~ 

ro fijar la extensión m6xlma de lo propiedad rural y para llevar o cabo el fraccianamle!!_ 

to de los excedentes estableciendo 101 bos"' sobre las euoles debe obrarse, 

Por último lo fracción. dieciocho / declaro revisobles todos los contratos y conc!.. 

siones hechos p:;,r los Gobiernos anteriores ol año de 1789 que hayo trotdo como cons:e -

cuencía el acaparamiento de ogoos y tierras y riqueias naturotes por una persona o soe~ 

dad, facultando al ejecutivo poro declararlos nulo• en coso de que Implique per¡utclo -

grave pala el inler61 pdblico, 
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Como puede opreciorse el orttcufo 27 Comtitvcionol al aliviar los irregulorid~ 

des surgidas por los anteriores y ol seriolar el nuevo estado de cosas, tiene une sola fJ. 

nalldod: Proteger o la clase campesino, ayudar o aquél conjunto de individu0< que --

hobron sido explotados por los particulares con apoyo de los gobiernos, y que fueron-

lo principal causo dol desequilibrio económico del par•. 

los derechos que el ortrculo 27 Conslituclonol establece son fundamentalmente 

iociales; se dirigen o una ciase socio( determinada, protegen al campesina como mie!' 

bro de un grupo social y no como particvlor, y pretende ta inte9racldn de 101 grupoi .. 

sociales para pres.ervor la exidencia del mismo estado. 

ARTICULO 123, 

Como el ortrcufo anterior, esta dbposicidn ConstituGionol queda cabalmente .. 

encuadrado dentro de 10< derechos sociales, os!mi•mo los orlfculo' 3, 5, 26 y 73 frac• 

cidn XVI de la Ley fundamental son esencia pura de nuestro derecho soc:ial positivo, .. 

ya que entronan por consiguiente 9orontre1s sociales relativas a lo edueacldn, a la pr~ 

piedad como funcldn social, al reporto equitoHvo de la riqvezu público, o la ti erro-

( Artrculo 27 Con•tltucional), ol lrobojo. 

Ademeis de estos indiscutibles gorcmtTos socia1es, tenemos también en ol'ros pri:,. 

ceptos da lo Constituddn, normas constitutivos de garantros sociaie.s que protegen a .. 

la moyorra de lo sociedad, por ejemplo, reglas b<lsico• en molerio1 de solvbridad, de-

lucho contra el alcoholismo y los drogas enervantes que tanto destruyen o1 ser humano. 

El ortrculo 123 ConsHtucionol, establece los condiciones humanal de trabajo, 

tales como ¡ornado m6ximo, so1arfo mrnlmo, edad lnkioJ, seguridad en la permanen-

cla del trobojo, derecho de huelgat trato especial paro mujeres y nif'los, go:ranttm e~ 

tenidos en la fracción primero de dicho orlkulo y en la decloroci6n de los Derechos -

Soclale1. 

Sonala la garontra del Estado poro que el trabajador reciba peO!idn en ceno de 
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incopactdod o da vejez que se encuentra contenida en ese ortrculo. 

Establece el Derecho de los lrobojodores o obtener habitaciones cómodas e higld-

nicos, o obtener un solario remunerador, el derecho de huelga; os r mhmo se ha hecho ... _ 

roalldod la expedición de la Ley del Seguro Social, que se actualizo y funciono por me-

dio del lnslltuto Mexicano del Seguro Social,(10) 

La ley del Seguro Social como ley reglamentario del mendoncdo ortfculo, hace-

mds notable lo da.e de derechos que señolo el ortfculo 123 Constitucional, que es en S!:!_ 

ma un compendio de garantros sociales poro lo clase obrera.(J l) 

EL DERECHO LABORAL COMO DERECHO SOCIAL, 

En nuestros dros aslstimoS al nacimiento de un nuevo derecho con el que el Este -

do to erige en defensor y guardidn de los infemes de la clase proletario, dentro de lo -

cuol lo mismo se encuentran los troboiodores, los desvolid°' que los campesinos, por ser-

ellos económicamente cléblle1, 

Este nuevo derecho se estd con¡títuyendo por la aportoeión de dívenas estru.ctu -

ra1 legales, que ya no caben dentro de las cldslco1 divisiones del derecho y que buscan• 

una nueva y m61 apropiado elruiffcocldn <l~ acuerdo con •u tndolo fundamental y son su1 

finas, 

Es preciso índleor que se trata de uno nuevo ramo dentro de la closlficocidn tro .. 

didonol: Derecho PtJblit:o, Derecho Privado, que viene a cumplir un cometido singular-

o la vez indlspensoble dentro de lo •istemdtica jurtdlco¡ el de comprender aquellos der! 

chos Autónomos que franquean constantemente las fronterus do los dos tomos trodiciona-

les. V no se trota de ona separocidn tndispemoble de una froccídn de una Ramo del De-

recho, tal como 1ucedló con el Derecho Mercantil, desprendido del Derecho Civil po.-. 

(lO) Con!litucidn Polllica de los Estados Unido1 Mexicanos, Artfculo 123, 
(11) Conltiluclón Polllico de los Estados Unidos Mexiconos,Arltculos 27 y 123. 
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su voluminoso contenido, sino de un estudio convergente, punto da vista, mdtodo y trot~ 

miento de aquellas Romas de Derecho que conmovidas por los teortas Filosófico-Sociales, 

adquieren conciencia del ptoblema de los clases débiles y obogon por su mejoramiento y 

proteccldn. Y advierten que éde derecho no es sustrotdo de otros derechos, sino creado 

como indispensable y digno, que su procedencia histórica y so~ioldgico es singular y muy 

original: Histórico en cuanto lo etapa posterior al índividualísmo corrcsponditmte al si -

glo XIX, arroja el problema 1ociai de las clases proletarias, o los pagina• de los acont!:_ 

cimientos, corno uno $.Ci'\o1 de so paso en lo historia y dejo un soldo sangriento, de prest.:! 

nes ei:onómiecs y rnoroles de la clase que todo merece y que nado tiene; la trobofadorci, 

En el siglo XIX la P<!lima distribución de riqueto, hace crisis y explota dheminando en 

la sociednd su putrefacto fruto, 

La hiitoria del siglo XIX y de principios del XX se escribe con gris penuria y con 

hiriente esplendldez1 y es entonces cuando germina en su seno una conciencla de odio,

de rebelión y de clase quedó vuela a los conceptos Sociológicos y Jurtdlcos obllgando• 

a la socledod y al Estado a verse para hollar su debllltamiento y tratar de remediarlo, -

concluyendo que el Estado debe proteger o la clase débll como una misión de su ser O~ 

toldglco; y entonces 10:1 componentes de esa cfase, obreros y campesinos pasen o formar 

el factor determinante de esas nuevas ideos y los regrmene~ furrdicos que lo regulaban ... 

ajustan sus preceptos a las nuevos ideos, transformando su estructura en forma ton sene.!. 

ble que yo no se les- conoce y que como consecuencia requieren de tJno nueva ubicación 

de la ciencia del derecho. 

Es por "'ªque el Derecho Laboral ha pasado o formar parte de una nueva Rama: 

El Derecho Social, y es por eso también por lo que el moderna derecho tiende o cum • 

pl!r fo• garantras sociales, y rebela en toda su estructura la tnt!ma relación de sus prl'!_ 

cipios con le< del Derecho Social, 
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El Derecho Loborol integro uno porte del Derecho Social, porque se refiere a la 

equitativo distribución de la riqueza y la explotoci~n del hombre por el hombre, parque 

se refiero o todo lo relacionado con el trabajo y lo explotocidn del ónico bien del ho!!; 

bre humilde como es su fuerzo ft;ic~, siendo el Derecho del Trabajo protector princip'!! 

mente de lo!i intereses, del pro1etaríado, ptocuróndoles los medios de subsistencio. 

Por lo anterior ¡0firmamos que esto nueva tendencia yo hei::ha reolfdad por disP!! 

sicidn Constitucional, se sale de los cauce$ de lo dosificocidn primitiva o seo, dejo"" 

de pertenecer al Derecho Público o al Derecho Privado, aunque debemos reconocer -

que aan exi>ten ligas entre la tradicional clcsifleocldn y el surgir pujante del Derecho

Social. 
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C A P 1 T U L O 11, 

LAS FUENTES DEL DERECHO EN GENERAL: SU CLASIFICACION. 

En todo ordenado pion de estudio~ jurli:licos, ocupa vn lugar destocado et tema 

de las Fuentes del Derecho, que es el que trata lo relativo al origen y ereoción de aqu_: 

lle. preceptos que rigen la conducta de los Individuos, otor9dndoles facvltodos e impo

niéndole, obl igoclones. 

No ob!lante que el temo ho sido debatido ompllomenle, todovro hay dístr•P'?.!:' 

cfo en algunos puntos .. Todos los autores coinciden en closiflccr o los Fuente1 del Ocre ... 

cho en Hi¡tóriecs, Reales y Formales: Pero difieren en terminar cuentos y cuales son l<:í$ 

Fuontes formoles. 

El mollvo de e1e desocuerdo, es el tema medular de elle copltulo; pero ohora

lotereso dejor establecido que las fuenle1 del Derecho se cle>lfican en Histórico•, Rea

les y Formales, 

FUENTES HISTORICAS, 

En cuanto o los fuentes históricos no existe problema alguno, pues los autores 

estón de acuerdo en que son los documentos que encierran el texto de uno ley o conf!:!_n 

to de leyes c¡ue informan ocercu do los criterio~ furrdicos existentes en uno época o I! 

gar determinodo. 

La importancia de estos documentos es f6cifmente comprensible, sf consider2 

mos que los conocimientos que tenemos acumulados y los modos do conducta que prac

ticamos, en su moyorro 110 los hemos o.dquirido por el sólo esfuerzo úe nuestro mente;

sino que los hemos adquirido de nuestros antepasados quienes por medio de la escrHuro 

no~ han legado sus conocimientos y experiencias. 
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Para el juri•la la• fuente• hlstOricas del derecho son de incalculable valor, -

tanto poro tronsportor instituciones jurtdic:as del posado al praumte, como para las le

gi•lociones del posado con los actuales; ejemplo de ellas san las Institutos y el Digesto 

que sirvieron para dar a conocer la magna obra de los juristas rom<mos. 

Oivena!i lnstitvcíones vigentes en móhipfes patscs son romanas, y esto no se

debo tanto a que el omismo problema 10 le hoyo dada una solución igual en épocas di.!_ 

tintas sin mediar c.onoclmientoS d-c 1a primera solución, cuanto a que el estudio de los 

Instituciones preteritas ha permitido utilizar la mismo solución en problemas similorei

aporecidOS: en épocas distintas. 

Como lo, anteriores documentos, podemos ••~olor el Código de Napoleón y -

otras obras mds que contienen legislaciones vigentes en una época y lugar determinodo, 

FUENTES REALES. 

Se enttendo por fuentes rec:il-es, los foctorc$ y eircunstoncias quo dan origen

ª una dispo>lclón y que forman la substancia de los normos jurtdicas, 

los preceptos legales tienen un Fin, su origen obedece o una rot.dn primor ... 

dial; la solución do un problema que crea dtficultades entre los Individuos, por lo que 

siempre existe uno reloeidn de cousoUdod entre el problema y la norma, Ton cterto e$ 

que de no existir previamente o la norma el conflicto 1 las dlspo$fciones no se cptie':_ 

rron o cosos reo1es, serfon meros preceptos imaginarios. Ef Derecho se ha creado para 

regir conductos humanos y aquél que no coincido con lo realidad no olconzard su fin 

esencial. 

Las fuentes reales son el subdrotum de tas normas jurtdtcas, las causas que ... 

dan origen a es0$ preceptos y en consecuencia el valor intrtnseco de elfos no debe oL 
vida"" en lo aplieoeldn e interpretación de los disposiciones. 

No obstante lo anterior o los Fuentes Reales, se les ha otorgado por la Escu! 

lo exé9isi1 un valor nC!o, En efecto la renombrado Escuela exl!gis asombrado por los -
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textos legoles, ¡¡e neg6 o otorgar misión alguna o las fuentes reales,,. los rnotivos1 les -

cous0$, los problemas que daban origen a lm normas deberron ser olvidados por el que-

fas oplicabo, quién s61o se concretaba o ojus-tur una situocídn propuesto dentro de loi-

lllnHes de la disposicidn. 

Svs expositores con un culto a la ley, coyeron en el fanatismo expre~ondo Slt" 

profesión de fl! con frases como los siguientes: " No conozco al Derecho Civil sdlo •.!] 

seno el Cddigo de Napoleón" (12) "E1 el Cddigo de Napoleón donde debe estudlone

el Código de Nopoledn,( 13) "Los textos ante todo" ( 14) y otras mds que revelon lo -

tendencia de esto Escuela hacia el predominio de lo intenddn del legi•lodor en la i!!_ 

terpretocldn do la ley, eolocando de una manero obsoluto el derecho en poder del E,!. 

todo. 

Para el jurl•to, paro el Abogado, poro el Juez escribe Mourlon sólo un Der! 

cho exbto, el derecho positivo, el Juez estd lnstrurdo poro juz9or conformo a lo ley• 

y no para juzgar do lo ley, Nada est6 $obre la ley, y es prevor!cacldn eludir $Ul de~ 

siones baio el pretoxto de qve no se encuentran de acuerdo eon fa equfdad natural, 

(15) 

El Legislador s~ vuelve ornnisoplenle, su obro es completa y no hay problema 

posible que no preveo con una norma ni diiposiddn legal que dentro de •U interpreto• 

cídn no puedo aplicorse ol eoso propue$to. 

Con edos argumentos, IO$ factores determinantes de vno norma, los elemen ... 

los que la con•tituyeroo son olvidados por <I juzgador y el Intérprete¡ nlngdn valor se 

(12) Dr. Eduardo Garela Maynoz1 lntroducc16n ol Estudia del Derecho.60.E<!J. 
cldn,Edltoriol Porrua,S.A, Ano de 1953 pógino 77. 

(13) Ruggioro Roberlo, lntroduccldn del Derecho Civll, 1o,Edlcidn A~o de ---
1944 póglno 86, 

(14) ./Qsé Costan Tobe~as. Derecho Civil EspoMI Coman y Foral Editorial Po
rruo,S.A.9a.Edicido Mo de 1955,pdgino 277. 

(15) Lucio Mendieto y Nó~ez.lntroduccido al Estudio del Derecho Agrarlo
la,Edlcidn A~o de 1946.Editorial Porrua,S.A. pógina 56, 57 y 58, 
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les otorgo y lo noción, fuentes reales del Derecho se vuelve t;Qncepto inótíl, inneces2 

rlo poro apreciar la reglo jurrdico: 

Esta Escuela fud vigorozomente ctiticcda por otra llamado Cienttfica, que re-

chaza de manero absoluta et principio de interpretacidn que atribuye uno fuerzo de ex-

pon1idn indefinido a la ley. El legl•lodor no puede tener un don de previ•i<ln Ilimitado, 

Toda Ley tiene un alcance limitado y objetivo que determino mediante la ayuda de la

fdrmulo literal del texto y del fin perseguido por el Legi>lodor en el momento de elab~ 

ror la ley que ¡e interpreto, 

Los principios sustentados por lo Escuela cientrfica, otorgan un valor fundam!:_n 

tal o los fuente• reales del derecho, y uno de los expositores mds brillon!es de dita Es· 

cuela, el Profesor Julien Bonnecase, expone- de lo manero 'iguiente una de len teorras 

mds Importantes de los fuentes Reales. 

Porte del principio do que paro analizar una norma furrdlco es esencial dlsti,!! 

guir la sustancia de que 01t6 hecho y lo formo que rov!ste l<n fuente¡ Reales son lo• --

que don esencia a los regios del Derecho. Las Fuentes formoles les otorgan el sello que 

los distingue del resto de los reglas de conducta. 

Las Fvent•• Reales son dos: Uno fuente experfmental y otro racional. El ele· 

mento experimentol engendra dn una monero directo las reg1as del derecho boio 1a co!! 

dueclón del elemento racional, El elemento experimental e•tó repre•entado por lo• OS.f'l 

raciones de la armonra social que derivan da:l medio social o de lo naturaleza perma -

nente del hombre. El elemento racional se traduce por lo nocidn del derecho., 

Las regios de derecho est6n indisolublemente ligados a ese aspecto de lo hu'!!_o 

nidod que se llamo vida social, El fin primordial del derecho es alcanzar lo armonra -

social, crear un ambiente en el que todos los individuos realicen sus justos aspírocio -

ne• sin meno1cabo de los demds, 

Las normas jurrdicos son esencialmente dispo1iclones equllibradoro• de los Ir>-
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tereses encontrados entre Individuos, normas que son elaborados por los propios ~ujetos. 

o los que>• dirigen en rozón del fin o qun aspiran, E1to es lo que el Profesor Julien -

Bcnnecrue1 denomina elemento experimenfat. 

El otro elemento, el racional lo halla en la nocidn de derecho que tiene el• 

Individuo, noeidn que como la del bien y la del mal se torno Intuitiva en el hombre• 

conforme se vuelve mds civi!lzddo 1 y qtJe posteriormente se impone en todos sus actos. 

la nocidn de derecho puede cxpli corsa diciendo que os el concepto do lo imperotlvo

y atributivo que el hombre tiene., Como su¡eto encaminado a un fin requiere de me -

dios para alcanzor su prop61!10 que siendo primordialmente ni da subsistir lo encuen • 

trc en las nor~ jurrdicas, admitiendo lo neeeddad de limitar su propio actividod en 

obsequio al cumplimiento de su osplracidn. 

El hombre o trovd! de los siglos, ha comprendido que sus actos tendr6n ple -

no efeeto en un mundo de conflictos, cuando por encimo de su voluntad se encuentro 

la norma quo lo conduzca, Ha entendida que lo llm!tacidn de su obra por modio de -

preceptos, le permite toner libertades en la ju.ta medida, aunque parezca paradójico 

$U expansión estord en propord<Sn inversa a su llmitacidn. 

A esto se le ha dado en llamar lo nocldn de derecho y tal noción es la que

Inspira soluciones conformas a lo vez con 101 hechos y lo naturaleza del hombre que• 

en dllima lnstoncla es el elemento permanente y fijo de la or9onización social del • 

mundo, 

Unidos estos dos elementos, el elemento experimental, entiéndase ospiroc~ 

nos del hombre hacia la ormonra •Ocia! y el elemento rocionol nocidn de derecho far, 

man lo substancia de los romas lurrJicas, aquella E!lencio que e1 impre•clndible ca~ 

cor para Interpretar y aplicar dichos normas. Obrar en sentido fnverso es fntentar -

a¡ustor uno dísposlcldn Inmutable a uno realidad dindmfca, 
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FUENTES FORMALES, 

Sin embargo, no toda norma que cumpla con los elementos eseneiofet de su 

creacidn es por ese hecho una disposición jurrdko, poro ello prec::ila adquirir una -

corac.tert5tico mds, fo fuerzo coercitiva, qve s.dfo so la otorgan los diver$OS proeesos, 

que han sido reconocidos como los ónices capaces de dar ese sello, 

Esos procesos, esos Hlcdioz; de creación de las normas jurtdkos son lcu lia~ 

das Fuentes Formales, su importancia es primorclia1, pues trusdenden at valor intrr~ 

slco de los preceptos. 

Una norma podrd ser justa, indispensable, necesaria, pero si no ha seguido 

el curso de los procesos que otor9on volar jvrfdico a los regios do conducto, no po -

drdn imponerse c:oersitivamente o los Individuos.. Por el contrario, aquella disposl -

cidn que •lendo injusta e inadecuado que ha cumplido con los etopo• de cuolqulero

de lo• proce1os admitidos como la. ereodor .. de normos jurrdicos, adquiere de inme

diato va.Ira legal y su imposJci6n sera coerdtlva. 

Este fenómeno es el que ho provocado la conviccidn en algunos de que lo -

que importa de las normas es su proccdencfo no su esencia. 

Las Fuentes ·Formoles son en somo los procesos creadores de disposiciones l!! 

rrdieos c¡ve reconocidos como los dnicos capaces de otorgor fuerzo c-oercltivo a los

regios de conducto prevalecen en la esencia de la norma. 

DIVERSAS CLASIFICACIONES DE lAS FUENTES FORMALES, 

Voríos. son los procesos de creadón de los normas iurrdicas, tn diversidad -

de ellos ha permitido que :surjan discreponcios en lo relativo al ndmero de fuentes -

que son productores de normas jurrdlcos, concomitante a esto disparidad e.std lo dl -

versidod de c1osificaclones de las fuentes formales del derecho. En términos genera

les, puede decirse que son cuatro los procesos a los cuales se 1es ha otorgado el - ... 
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atributo d• Fuentes Formales. A saber: Lo le9lslocl6n, Lo Collumbre, lo Jurlsprud•!!_ 

clo y Lo Doctrino. 

lo legi.locl6n, es el proce>O por el cual uno o varios dr¡¡onos del Estado fo!, 

mulon y promulgan determinados regios de observancia general, o 101 que se do el n~ 

bre especifico de ley. 

La Costumbre, es un uso implontodo en una colectividad y considerado par -

~to como !urrdicomenle obligatorio. 

La Jurisprudencia, es el con!unto de princlpi01 y doctrinos contenidas en la1 

deds:iones de los tribunales. 

la Doctrina, son los estudios de car6cter cientlfica que los ¡uristos realizan 

acerco del derecho yo sea can el propdslto puramente le6rlco de shtematizoclón de• 

lUS preceptos, ya con lo flnalldod de Interpretar SU> normas y sei'lalor las regios de su 

aplicacidn. 

En el orden seguido ••16 la Importancia que han adquirido y los procl?!los d;! 

mlncntes, 

El mayor número de tratadistas admite como fuente productora primordial a 

lo leglslocl6n, existiendo un gron númar<> que lo consideran como la único y obsol'!_ 

ta fuente formal del derecho. 

Otros menos estrictos y mds acordes ton la natural creación del deree.ho1 .. 

sihlan al lodo del proceso legislativo al consuetudinario, fundando su tesis en lo P2. 

derosa Influencio que tuvo la costumbre en el nacimiento del derecho y que actual

mente tiene en varios patses Anglosoiones en los que se impone o la fey e!crlta. 

Lo divergencia de estos dOl corrientes, estriba en negar o la costumbre la

categorfa de fuente directo del derecho, pues•• arguye que en la> legisloclones "'!!. 

dernos sólo tendró valor jurrdico cuando una ley le otorgue tal calidad y•• remita• 

a ello poro resolver un eonfllcto, El móxlmo ¡¡roda que otorgan a lo co•tumbre es • 
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el da fuente indirecto del derecho, y hay autores renombrados como Froncis Geny que 

llegan ha•ta o dudar si la costumbre es fuente del derecho: es palpable en el mundo •• 

doctrinarlo que lo !eorro de lo costumbre como fuente productora de derecho ho perdl-

do terreno y son md$ los or9vmentos qve se elaboran en sv contra que los favorables. -

At'ln asr en las legislaciones m6s cvonzodos, e}(isten preceptos que se remiten Q la cos• 

tumbre para soiuctonar -conflictos con lo que se hace notable lo nece1orlo intervencidn 

do esto formo de creación de normas jurrdicos. 

No es posible olvidar que las primeros normas que se Impusieron ol hombre c~ 

mo obll9atori1» fueron normas consuetudinarias. 

A Citas dos modos de crear preceptos legales se les ha unida uno mó" la Ju -

r!sprudencia, aquél proceso derivado de los decisiones de los tribunales que e1tobleeen 

criterlos que se tornan obligatorios por haberlos seguido en varias ocasiones los propios 

trlbunales. 

En lo mayorra de los legislaciones, esto proceso líen• los siguientes olemon • 

tos: uniforme y reiterada manera do interpretar uno disposición legal, hecha por el Tr!., 

bunol mós olto y que uno vez cumplido un n~mero determinado e ininterrumpido do e~ 

sos, en nuestro legis1acidn, cinco ejecutorim es obligatorio para Jos tribunales fníeri~ 

res. 

Es Indudable que lo jurisprudencia es admitido por lo ley como fuonte produ:_ 

toro de dereclx:>, pues establece sus pdnclpios y procedimfentos, sin embargo o1gunos

le niegan tal valor, A re1ervo de hocer un estudio más amplio de lo anterior en el In

ciso relativo a la jurl:;prudencia, es necesario decfr que en lo actualidad moltltud de-

sentencias de tribunales inferiores, se boson, con absoluto regularidad iurrdiea, en ... 

la Jurisprudencia de lo Suprema Corte, 

La último cla1iflcocidn de los fuentes formoles del derecho, es quella que -

admite lo presencio de lo Doctrino en la creación de norma• furrdicas, Tol opini6n -

es poco seguido y menos defendido, inclu~o, los que sostienen que esa tesis se apoya 
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en argumentos que ellos mismos conslderon de pobre ofconce, sin embargo es prudente 

conocer sus criterios. 

LA DOCTRINA COMO FUENTE DEL DERECHO. 

Se entiende por doctrina, los e~tudios dcntlficOSc reolizodOi por los juristas -

con el objeto de estabfeccr Jo~ principios, el método y lo téeni<.:a de oplkocidn del "' 

derecho. Es el ct1rnuio de conocimientos derivados de lo investigadl.'.ln y ondlhis de -

los. normas e imtitucfones que Integran el mondo de lo jurrdico. 

Lo Doctrino, dado la fínolídod que persigve y 101 elementos con que cuenta 

tiene un volor inapreciable en el mundo de: lo reolidod jurrdico, de tal manero que -

las teortas doctrinarias, los estudios mínvciosm, han cofoborado grandemente al con!. 

tanto desarrollo y obolución de la moterío jurrdico. En mdftipfes cosos los aprecio .... 

bles ob1er1ociones de los juristas han satisfecho ospirm::iones s.ociafes que de otra m!:. 

neta hubieron quedado al margen de fo jurrdico, relegados al pfono de meros dese~. 

Es la doctrino lo portadqro del meditado pion de la acucioso investigccídn"' 

que cood1uv<1 o cumplir fa móxlmo tendencia de1 derecho, de de afustorso lo mds po_ 

slble o la realidad, 

Ha sido tan valiosa lo aportacidn de- lo doctrino, qve ~n lo época de lo Ro

ma Imperio! los opiniones de ciertos jurhlos eran obligafor!os poro el Juez, R. Sohrn 

e:Hodo por el Doctor Eduardo Garcro tAaynez relato lo importancia do las opiniones

de los juristas en la época Romano, de la siguiente maneto: 11 La pr6ctka comtonte

des.de el Emperador Tiberio, que los jurisconsultos m6s eminentes reciban del Emper:!. 

dor el jus respondendi, jos pubfice1 popvlo respondendi, o se el dereeho o emitir -

dktómenes obligatorios poro el Juez, paro el Juez privotus nombrodo en el proceso 

y poro el Mogistrodo .. 

Siempre que el responsum que exhibo una de las portes pro·1enga de on fu"" 
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rista autorizado y que en él se guarden los formas de rigor; estor otorgado por escrito 

y seUado, e1 Juez tiene qve respetarlo en su sentencia, si no se le presente otra de ... 

diferente tenor que reuno idénticos condiciones. 

Esta ouforidod de que en un principio 9ozobon las respuestos dadas especial

mente poro un proces,o , exliendese luego por vro de costumbre, o eualesqulero otras 

formulad"' con anterioridod, presdodit!ndose también de la formo oficial y bastando 

que ló$ opintone~ ie manifestasen en forma de doctrina en lm colocclones do respol'!.. 

so. (16) 

Es indudable que poro Ja Roma Antiguo, el proceso descrito en el cual las .. 

oplnlones doctrinales eran de apreciable val ro, se ajustaba o las condicione5 de to• 

6poco. Privilegiados eran aquellos que conocron los !oyes existentes, muchos de los 

cuales"' elaboraban al calor de los conlliclos y la consecuencia era otoroor crédito 

y valor a aquellt» que"ª destocaban por sus conocimientos. en Layes. 

Antes que hubiera una rodaccidn oficial de los coslumbres, el Juez obligado 

a opl!cor el derecho consetudinorio, encontraba serlos dificultades poro hollar lo -

norma adacuoda al caso y ocudra a las producciones de ciertos escritores que se ha

brun fmpuesto la tarco de relatar el contenido de Jos costumbnn, en este formo olg~ 

nos obras privados adquirieron un vofor cad oficio!. 

Posteriormente con fo redacción de las cosfurnbres, se re:stringid to actuacldn 

de los juri-stos pero continuó teniendo importancia porque las costumbres eran incol! 

platas y los e«ritos de 101 juristas se inspiraban en lo lógico y en la oquidad, amdn 

de que no se concretaban a redactor en lo formo mm precisa la regla consetudlno -

ria, s,j no que od.emdS: lo criticaban y depuraban se~a1ando s:vs defectos, ofreciendo 

on cambio otros fórmulas que odoptar. 

En lo actualidad con lo obundonclo y minuciosidad do lo legislocidn po•itl

vo al campo de ocddo de los jurisconsultos se ho restringido mvcho1 sin embargo -
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haciendo un balance de los 1e9lsloclones modernas por fuerzo hay que admitir 1o grand& 

influencio que tiene lo Doctrina en lo redaccidfl e interpretocidn de las normas lurtdi .. 

cos. 

Pocot son los Nociones que don fuerzo legal o las opiniones de los juristas¡ en

ef Derecho Catoldn est6 vigente lo Constitución que do fuerzo legal a las opiniones -

doctrinales, si bíen e1 Tribuno! Supremo sólo las acepta cuando san uniformes y aplic;::, 

des constantemente por lo' Tribunales. Por lo dem6s es difrcil encontrar otro: legislo -

c:ion que dé a lo Doctrina Clentrfíco lo eategorro de fuenle del derecho. 

No sdlo 10$ ordenamientos sino adem6s la mayorrQ de los autores, niegan de un 

modo rotundo que la doctr1no sea Fuente productora de derecho; les otorgan uo volor .. 

detcollante en el desarrollo de to Ciencia de1 Derecho, pero no admite que por si te~ 

go fuerza legal y se opfique coereitivamente. 

Pocos son l°' que se atreven a dotarlo del coflfieotfvo de fuente de derecho, y 

aón estos, esgrimen argumentos tan endebles que revelan lo poca seguridad que les -

miste. 

Un outor renombrado y que ha realiz.odo el ondHsls mós profundo en relaei6n .. 

con este problema es el Moedro Froncis Geny / iníi:::io su estudio oduc.iendo que paro

asegurcr qvc (o doctrina seo Fuente de Derecho e! preciso comprobar con un exhaos~ 

vo estudio si tal ofirmacidn e; correcta; esto no obsronte que el concepto que tienen

áe las Fuentes Formales permite inc!olr a lo doctrina dentro de ellos, pues entiende -

por fuentes formoles del Derecho 1os superlotiv05 de autoridades externos af intérprete 

con virtualidad b~tonte paro regir su juicio cuando ttene por objeto inmediato la re .. 

ve1acidn de uno reglo destinado a imprimir uno direccidn en la vido jurrdlca. 

Los conclusiones a qoe t lego el Maestro Geny despuds de un detallado eitu .. 

dio, son las de que la doctrino y la tradieldn no comtiluyen al lodo de la ley y la -

costumbre, una Fuente formof dependiente y sui generls de Derecho Privado y que s~ 
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fo puede preparar fo ley escrito, inspirando sus disposfcíones y singuformente contribuir 

a una creocidn indirectamente. 

ESTUDIO COMPARATIVO AL RESPECTO CON LAS LEGISLACIONES FRANCESA, 
ALEMANA, ITALIANA Y ESPANOLA. 

tEGISLACION FRANCESA,-l:n opinión del Profe<or Marcel Planlol dos son Jos 

fuentes del Derecho Fronees conternpordneo: lo ley y el Derecho consetudinorio o CO$-

tumbre, En su frotodo Elemental de Derecho CivU, afirma qve casi todo el Derecho ..... 

Frunces actual existe en formo de leyes pero que sin cmbcrgo no ha desoporec!do tota_L 

mente el Derecho consetudinarto, el cuol estd representado por tres especies de Form~ 

ciones: 

1. -los usos convencionales, entendiendo por talas o c!crtm prdctico:s en gene-

roi, locales a profesionales que los particulares siguen en ,:us contratos. b).-Los usos -

relativos o lo propiedad inmueble y e). -Los usos come-rcloles. 

2. -ta Jurbprudencio, que se considera como el nuevo derecho constante. 

Salvo el distinto concepto que el Derecho Me.Icono tiene do la Jurisprudencia, 

de acuerdo con lo opinión def juristo Francés, las fuentes formales del Derecho de M& .. 

x.ico y Francia son las mismas. 

Colrn y Copifant, distinguen dos cotegotras de Fuentes: en primer término las .. 

fuent01 legislativ"' que comprenden la ley, y lo Costumbre, después a t!!vlo secundo -

rlo y como complemento de los primeros fuentes de intf::!rpretocíón, entendiendo por fo~ 

les la Jurisprudencia y la Doctrina. 

Seg<ín estos Juristos, los leye) escritas que constituyen las Fuentes del Derecho 

Positivo Francés, pueden dívidJrse en cuatro grupos segdn cf orden cronológico. 

a). -€1 antiguo derecho. 

b). -€1 Derecho Intermedio, 

e). -El Código CM!. 
¡1;;iuo1Ea cE1'ft'l'IN; 

G, M~ A1 111. 
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d), -las leyes nuevas y posteriores al Código Civil, 

En cuanto a lo Cos.tumbre, admiten que sdlo cuando haya una eonsogroddn le

gal de ella serd Fuonfe de Derecho y por tanto es fuente indirecto del Derecho Fron -

cés. 

A 1a Doctrino y o la Jurisprudencio eomo se dijo en un principio, sdlo los con

sideran fuentes lnterpretativm y no productoras de Derecho .. 

LEGISLACION ALEMANA, 

Para frotar el problema de los fuentes formales en la Legislación Alemono, es • 

preci•O hablar de la mds reciente Conilítución Alemana, la Constlfucic!n del 23 de M'!_ 

yo de 1949. 

Esto Const ituclón na fué producto de un poder Constituyente del Pueblo, debi

do a la situoc•dn pollliea por la que atraviesa este Pars, la divfsldn que hay en cuanto

ª la Alemania Occidental y Oriento!, E,ta Constitución se origina en un llamado Can· 

se jo porlomentori o integrado por diversos representodO'i de las Estados, y posteriormente

ratiflcoda por el Pueblo Alemón mediante referendum, en el m .. de Ago1to del A~o de 

1949, 

De acuerdo con esta Constitución, la principal fuente formol del Derecho e1 fo 

Legislacidn, y en lo que se refiere a los fuentes supletorios no- se aporta de los ocfuo ""' 

les principios del Estado de Derecho, Sin embargo, lo porte mds importante que hay ..... 

que observar en esta Le9lsla<ri6n es en el ientido de que lcu reglas generales de:! Dere

cho lntemacíonal son parte integrante del Derecho federal A1omón y tiene supramoc.ra 

y hacen nacer directamente derechos y obJigaeiones con respecto a todos los habitan ... 

tes de la Alemania Occidental. 

LEGISLACION ITALIANA. 
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Uno de los renombrados civi1htos ltalionos, Roberto de Rvggiero, en su libro In~ -

tituciones de Derecho Civil, ot hacer ol estudio de las Fuentes én el Derecho ltaliono,p~ 

to al igual que Sovi9ny del principio de que la Fuente dhirno y supremo es lo conciencio 

del Pueblo. Establecida estaba•• comidero que dos'º" las Fuentes del Derecho: Lo Cos -

tombre, que es, la repetición de acto1 semefontes realizada- de una manera constante y o'!!, 

forme por el Pueblo, con la convicción do su necesidad jurrdka; y la Ley, emonoción de 

un precepto universo) de parte de los órganos deJ Estado invcntldos con la misión legi$1a!,! 

va, 

Esto en lo que se refiere o lt.is Fuentes del Derecho en general, pero o continua- -

ci6n posa o onolizor qué valor tiene lo costumbre en los Derechos, Civil y Mercontil, e~ 

duyendo que en el Derecho Civil &! valor de la costumbre es mtnímo, pues no se puede -

recurrir a ella sino en los casos determinados por lo Ley. En el Oerocho Mercontil, la Co~ 

lumbre tiene una amplio ••fera y por Oltimo en el Derecho Penal no es admisible. 

Al referirse o ia Cos,umbre, admite que tenga vofcr de Fuente autónoma concurr':!1 

ter si bien con coróctcr subsidiario del Derecho escrito y contimJa; 11 A uno Costumbre• -

preoler legem como Fuente independiente, aunque subsidiario del Derecho escrito, no po-

drro reconocerse ningón volor en el ordenamiento Cons.t ituclonal Ualiono, que con lo di'!! 

sidn de Poderes sólo o los órganos legislativos atribuyo la facultad do dictar normos oblíg_p 

torio$. En su función liuhsldiorio, la Costumbre no tiene valor ( al menos pero el Derecho -

Privado) sino cuando la Ley autorice o recurrir o ella y le otribuye poder normativo. Pero .. 

con esto no se convierte en Costumbre fegem, y su fuerza obligatoria derivo directamente---

del precepto lcglslolivo, Todo otro Costumbre que, no siendo oquella a lo que el legislo -

dor autorizo añada algo a lo ley, no tiene virtud obligatoria". (17) 

Al igual que Roberto de Ruggiero, los ltolfono> del Veechlo y Ferrero, admiten que 

las Fuentes del Derecho Italiano son dos, lo ley y Lo C0>lumbre, aunque el dltlmo de los• 

07\ Roberto de Ru9giero. lnstitudones de Derecho Civil,4o.Edlción Ailo de 1946. 
Página Bb y siguientes. 
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nombrodos dice, que ta Costumbre no Heno valor propio y sdlo e-Hcoc:ia subordinado y de .. 

pendiente, en cuanto el Estado la reconozca o la dé por supuesta. 

De lo onterior / H deduce que el Derecho haliono como en el Mexicano; existe un 

drgono encargado especialmente par-a elaborar leyei y que ese drgano es el legislot1vo,por 

lo qua 1o principal Fuente productora de Derecho es la Legh:lacldn~ 

Por otra porte, lu Costumbre sólo es admitida como Fuente productora do Derecho .. 

en formo subsidiario siempre y tuondo uno le reconoz~a con tal valor. 

lEGISlACION ESPA~OlA. 

Para conocer las fuentes del Derecho Espo~ol, hemos opelodo a 101 ideas de un gran 

civUilta, el Maestro Castdn Tobel"tOl .. 

El Profesor Tobeñm en su Derecho Civi1, inicio el estudio de los Fuentes diciendo,.. 

qve es Fuente, en sentido figurado, lo roxdn primitivo de cualquier idea o la causa gener2. 

triz o productora de un hecho; considero que la Fuente primario y supremo del Derecho~ 

td mós otl6 del Estado y de lo Sociedad, en nosotros mtsmos, en nue~tra conciencio recio -

not, en ta idea de fud1clo, como traducción de la naturaleza humana y del orden uni"ersat 

de las cosos, pero que ol hobtor de los Fuentes del Derecho en sentido lécnic:n, se atude .. 

m6' bien que ol origen del Dere<ho natural o po•ltlvo, a I°' hechos y o las formas median• 

te las que una socledod constitutda e\toblece y extertorl:ta la normo iurtdica como Derecho 

positivo obllgotorio, 

Continda diciendo que lar. fuentes del Derecho podtívo se han dividido por la doc-

trina tradiciono1 en directos ( que encierran en sr 1a norma) o indirectos {qua oyudan o lo-

produccídn y a lo comprensión de lo reglo {urtdico), pero sin darle ex.isfent:io por st mismas. 

Los Fuentes directas son: la Costumbre ( expresión expontónea y directa de lo con .. 

ciencia social y lo Ley (expresión reflexiva a trovéi de 1~ órganos soclolru.) Como Fuen-

tes indirectas cito fa Jurisprudencia, el Derecho Natural, el Derecho Clenttfico, 1os Leye1 

Hi>tórlcas Derogadas, la Anologro, lo Equidad, etc. 
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En $C9ulda el Profesor Tobe1,os. analizo el párrafo segundo del Artitvlo VJ del Có"' 

digo Civil Español que establece: "Cuando no hoy fcy exactamente oplicoble ol punto co~ 

troverHdo se aplicaré fo costumbre del lugar, y en su defecto los prfncipio! generofes del-

Derecho". (JB) De lo cual concluye que tres son Jos Fuentes del Derecho fspal)of. Una - -

Fuenté Principal, lo Ley, y dos svhsidiorios, lo costumbre del lugar y 101 principios gene-

roles del Derecho, 

LAS FUENTES FORMALES EN NUESTRO ORDEN JURIDICO POSITIVO, 

Hemos definido a fes Fuentes Formoles del Derecho, como fos Procesos de creación 

de los normas ¡urtdicos. Asr mismo, hemos visto que en orden ol ndrnero de Fuentes Produc· 

toras de normas ivrtdicas hoy on6nimo opinión, por lo controrio1 existen serios divergancios 

enfre fas eorrientes óoclrinolcs en lo reloHvo tt determinar cuantos y cuales son las Fuentes 

Formales del Derecho. 

Es indudable qoe to! falta de acuerdo *e debe en un principio a la diversidad de le-

gislaclonos qve hoy en el mundo. Mientras que para una nación, fas normas jortdkos opJic2 

bles $On de Hpo comuetudinorio, en otros lugares .sólo serdn normas jurrdícas los eloborodca 

por el Poder Leglsloilvo, 

En nue$tro orden jvrrdico se ho impuesto lo teorra dominante que establece como --

Fvenfes los siguientes: lo Ley como Fucmle principal y directo: fa Costumbre como Fuente .. 

subsidiaría y la Jurisprudencia, como Fuente subsidiaria e interprefadora de las normas jur_t 

dkas. Nuestro legislación ha optado por el sl:stcma más seguro y fócll que e$ ol shtema e! 

<:rito. Ho establecido como principio lo oplicocidn de la norma escrito. 

LA LEY.-En rigor fécnico no debe hablarse de Ley como Fuente prodoc:toro de nor -

mas furltlico51 slno de legislación porque el término Ley alude o la norma jurrdlco y no ot ... 

proceso de c:rcoclón de dkha norma. En efecto, en términos Mcnicos por ley se entiende -

fo reglo soc:íaf obligatoria, genero! y con cordcfer parmanente, establecido por la outori ,.. 

(ta) Costón Tobeílos José, -Derecho Espoílol Camón y Farol. 9o,Edic16n,Año de 1955, 
Pógina 277. 
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dad ptlbHco y sancionada por lo fuerzo, es en consecuencia el producto de ese proceso de

nominado legislativo. 

Pues bien, la verdadero Fuente productora de normas jurrdicas es la Legiilocidn, e!2_ 

t&ndlondo por tal, la serlo de etapas o través de las cuales va adquiriendo su cualidad de • 

iurrclico una regla do conducto. 

Este proceso legislativo •Í•mpre es llevodo a cabo por conducto de un drgono del E! 

todo, debido a que a éste se le ha facu!lodo poro crear normo1 de impo1ici6n general y - -

coercUivomente hacerlos cumpt tr. 

Los etapas que componen esta forma de creación de preceptos jurtdicos son varios., y 

todas fundada. en las leorros del Poder Con1tiluyende del Pueblo y la División de Poderes. 

De acuerdo con la primero leorta, la Soberanro de un Estado radica en el Pueblo, y 

sólo !!>le es capaz de autodeterminorse por medio de normas. La teoría de la Divisidn do P:; 

deres eslablece la limitación de atribucione1 do focultades do los órganos estatales paro 12_ 

grar un doble propósito: 

l, ·El equilibrio entre los Poderes como un sistema de frenos y boloni<>>. 

2. -Lo Dlvi>ión del trabo¡o. 

Tres son 101 Poderes establecidos: El Leglsloiivo, oreado poro elaborar los preceptos 

que deben regir lo vida social en un Estado, precepto dirigido a los Individuos componentes 

de esos Estados: El Elecullvo que tiene como fTn primordlol hocer efectivo; en su cumpli· • 

miento los leyes que elaboro el Poder Legislotlvo y por altimo el Judlciol, Poder que opll· 

coró las regios de Derecho o aquéllos en que una situación de conflicto o de inserildumbre 

lo requiero. 

En el proceso legislativo dos de 1os Poderes intervienen: 

El Leghlotivo y el Ejecutivo. -La primero frase de este proceso es la iniciativa, dt. 

ta puede presentarse de acuerdo con ol Artreulo 7l de nuestra Constitución Federal por: • 

J, -El rresídente de la Repóblica; 2. -l.01 Diputados y Senodore1 al Congreso de lo Unión y 
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3. -los legislaciones de los Estados. La Iniciativa en lo etopa que represento el punto do "" 

arranque, de lo eioboroci6n de normos jvrrdiccs y consiste en lo pre$ento:ci6n de un proyez_ 

to de Ley que parte de cualquiera de los órganos se~alada> can anlerlorldod, y que debe • 

ser presentado ante alguna de len e6moros que integran el Poder Le:ghfativo. Una vez pre• 

sentado el proyecto de ley / se inicio lo segvnda etapa def proceso que es la discusión, que 

consbte en lo deliberacidn que hocen del proyecto los miembros de ambos Cómoras. La·· 

etapa cuarta es verificada por el Poder Ejecutivo y se llama soncidn, o seo lo aprobad6n

que el Poder Ejecutivo hace del proyecto de ley, que el Poder legislativo pre1enta. El P~ 

der EJecut!vo tiene un derecho que"' denomina de Veto. El Veto es uno facultad otorga • 

do por lo Constitución Poltllco de las Estados Unid01 Mexicanos en su Artrculo 72 inciso a) 

al E¡ecutivo para que haga observaciones a los proyectos de Leyes del Congreso de la • • 

Unión, mediante eso facultad el Ejecutivo interviene en el proceso legls1otivo de dos mo ... 

dos, desde un punto de vista negativo, ol regresar el proyecto de ley a lo Cómara de ori

gen y desde uo punto de vista positivo al proponer las observaciones que hoga, modifica

ciones, oiteracfones e incluso supre.dones con IQ que su cometido dentro del proceso legi! 

latívo adquiero mayor vofor 1 pues en caso de que 'ºs Cdmaros tomen en cuento fa¡ obser'!;1 

eiones del Ejecutivo-, esto habrá creado en parte esa ley. Es incuestionable que el E¡ecu ... 

tlvo tiene la facultad de pre1entor proyectos de leyes, y podrro suponerse que el Veto no

es sino un derecho cc:ccsorio a eso focuhod, sin embargo ei derecho de Veto es una focu! 

tad muy diferente o la de proponer leyes .. Lo culminación de e$to procésO e& la publica

ción que consiste en ta notificación de fo ley a todos oque:llos individuo!> que deben cum

plirlo. Esta etopa es también reolizddo por el Poder Ejecutivo y como son diversds las CO!!_ 

secuencias $e considera que en realidad son dos etapos; se dice que antes que el Poder .... 

Ejecutivo haga lo publicoci6n do lo ley, realiza un ocio verlflcotlvo de que el proyecto• 

de 1 ey hu cumplido con todos fos requisitos qve se establecen paro que se convierto en -

ley, o seo, el Ejecutivo uno vez que se ha votado en favor del proyecto tiene que const~ 
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tar s¡ el proyecto de ley ha cumplido con todas lm etopo;-,¡0 esta cornprobocidn se le !lomo 

promulgación. Estm son los posos que tiene que dar un proyecto de iey para convertine en 

ley vigente. Lo omisión de cualquiera de eUo5 troe como consecuencia lo nulidod de la -

ley y al efe-do le ho establecido eso etapa llamado promulgación para corrohornr la exacto 

trctyeGtorio de la inlciotiva. 

Es Ja ley, en virtud de todo fo qve en sr entrcu'\a, et producto de lo principal Fuen .. 

te Formol del Derecho. Significa fo outodoterminaci6n de lcii individuos monifedada a tra

vés de SU!. representantes y adem6s se ptosman en formo permanente y fócil de encontrar1$US 

posibtlídadcs de aplicación y obediencia son infinitamente superiores o cualquiera otro ... -

Fuente productora de Derecho. Endcrro toda C$ta gama de otributoi: Permanencias, s.egur! 

dod, f6eil aplicación, mayor posibilidad de obediencia expontdneo y mós focilidad de mo

dificación. 

LA COSTUMBRE. 

Si o tos Foentes Formal e~ del Derecho tcu estudiamos en orden cronológicot es lnd~ 

doible que comenzorl'omos éOt1 los costombres; en efecto ello ha $ido el punto de partida -

del Derecho. Los primeros preceptos que rigieron lo vida de los rozas primitivas fveron pr! 

ceptos consuetudinarios, basados en lo reíterodo manero de obrar qve resultaba exitosa y -

posteriormente obl igotorio.~ 

Sa te definid por lo teorta Romano Conónicu como lo 11 lnveteroto consuetudo et - .. 

opinio ¡orís se necesítath" o seo la próctico invetcraclct qvc se considera necesario 't juri'cf.!. 

comente obligatorio. 

Pero esta prirnocra en el tiempo no lo tiene en irnportancío en fo ac:tuolidod. la _ .. 

Costumbre tiene en los tiempos contempordneos un papel .secundarío en e1 Derecho, y la r~ 

"fdn ••obvio, todOi aquellos defecto¡ de que adolece los ha subsanado lo legislación. Lo • 

costumbre carece de permanem;io porque al no determinar con e,.:oditvd el precepto de -

conduelo, irrd trcrnsformdndose con el tiempo en formo tan senslble c;ue posteriormente os ... 
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dlftcil reconocerlo, 

la costumbre sei\ola con vaguedad el modo de obrar, sin fijar sus pcrfHez en forma 

precisa y definido; lo Coitumbre no guarda con rospecto a los que tienen que cumplirla lo 

fueria necesaria paro que no varte con los interpretocioncs, odemós creo conflictos. en so 

aplicocidn por no hollarse en forma escrito. 

Se ha dicha iustificadomente que si el pueblo es el t!tular de la Soberonta, puede 

en ejercicio de esa focvltod crear directamente el derecho por medio de la CO$tumbre, P..! 

ro lo verdad de esa raz.<Sn se desvirtda en los civilizoctones modernas en las que es diírctl 

hollar una costumbre que nuzco ol rncrgen de la ley / como no sean aquellos modos de - ... 

obrar qve por haberlos seguido con base en un precepto legal ahora aparezcan como cos -

lumbre por su reiterado aplicación. 

La Costumbre cumplió su cometido en la época en que la divulgación de lo ley•!_ 

cr!ta era ardua y dlfreil, En la acluolidod el conocimiento de loS preceptos en tonto m6s• 

importante cuonto que 1., complicodos soctedades modernos obligan al hombre o regir su• 

conducta en todo momento .. 

Esto etapa de la costumbre, que podrrase llamar la etopo crllica de lo c"'tumbre-

ha sido expresada en los siguientes tdrminos por el furlsla Francols Genyi "La Costumbre-

como fuerza creadora del Derecho es hoy vivamente impugnada, Habrd por consiguiente 

que overiguor primero hosta que punto puede hoy la costumbre imponer una norma de ºº!!. 

dueto". (19) 

Lo opinldn mós extendido rechazo resueltamente lo admisión de la costumbre como 

fuente directo, admite que puede ayudar o la interpretación do la ley, pero dentro de -

una canst ituclón que pone en manos del Poder Leglslotlvo la creacidn de normas Jurrdicas, 

no puede permitirse que la costumbre tenga la virtualidad suficiente para crear derecho. 

(19) Franeais Geny.·Metode d, lnterpretatl Et Soursos enddrolt preose pO'lltlf xem

cd tome lo. Pdgina 3, 6, 5, 
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Corresponde ahora 1enalor el papel que desempeña lo co•tumbre en nu.,tro orden 

Jurrdico. Al efecto, debemos senalar qve tre1 son los formas de costumbre que hay: Co•

tumbre con arreglo o derecho¡ C"'tumbre en contra de lo norma Jurfdlco y Ca1tombre º2 

mo fuente supletorio de la ley onle la• laguno1 de la misma. 

En ef primer ccno 1 se trota de aqvello costumbre qve coincide con e1 precepto'.! 

gal, bien porque el leg1'lodor lo haya plo1modo en forma JtJtfdica o una Costumbre exi_: 

tente reconoeténdolo corno obHgatoria1 bien porque el acolomiento constante de1 prece.e, 

lo hace una c°'fumbre cumplirlo. 

En el segundo caso, se trata de la c<ntumbre que va en contra del precepto legal, 

esta formo de Ccatvmbre es reehazada por nuestro orden Jurtdico vigente1 que cstobleea 

en el Artrculo 10 del Cddlgo Civil que "Contra la observancia de la ley no puede aleg<:! 

se costumbre o próctica en controrio 11
• 

La razón de e1te principio se encvcntra en la •egur!dad que debe existir en la'!!. 

gu1arizocidn de la conducto do los individuos y en sus relaciones. Si existiera una cos M 

tumbre que tuviera un valor intrrnseco insospechado y frente a ella se l1ol1oro vn pre-ca~ 

to legal a todos luces incorrecto, al presentarse urt confllcto 1 el proceder mds adecuado 

a lo equidad serra el de aplicar el precepto legal y no el de aplicar lo Costumbre, pu"' 

lo controrio serro obrar con criterio propio haci~ndo coJo omiso del valor de la ley~ 

El altimo CCllO es el de mayor lnter<ll para este lrabojo: 

La Co1tumbre como fuente supletoria de lo ley anlo las lagunas de t!sfa, 

Es en esta situación donde la Costombre vuelven adquirir su valor do fuente F~ 

mal del Derecho. Dado que la facultad de previsión del legi•lador no es infinito, en ·

una serie con•ideroble de cosos, no es posible oplicar ttn precepto 1egal por no hoberlo, 

pero como el Juez estó obligado o resolver el conflicto, se le faculta poro apelar de la 

costumbre en oquelto$ cosos en que el legislador no previd e1 ceso concreto; on esta fo!_ 

rno ta Costumbre aunque en forma indirecta, viene a sor una Fuente Formol del Derecho, 



- 40 -

Corresponde ahora 1enalor el papel que desempeña lo costumbre en nuestro orden 

Jurtdico. Al efecto, debemos sei\olor que tres son las formas de costumbre que hoy: Cos

tumbre con arreglo a derecho; Costumbre en contro de la norma Jortdica y Costumbre e~ 

mo fuente supletorio de lo ley ante los logunos do lo inl•mo. 

En el primer coso, se traJo de aquella costumbre que coincide con el precepto I_!: 

gal, bien porque el legislador la hoya plasmado en formo Jurrdlco a una Costumbre exi! 

tente reconocióndola como obligatoria, bien porque el ocotomiento comtante del prece.e 

to hace una costumbre cumplirlo. 

En el segundo coso, se trata do la cos.tumbre que va en contra del precepto legal, 

esta formo de Costumbre es rechazado por nuestro orden Jurrdico vigente, que establece 

en el Arttculo 10 del Código Civil que "Contra la observancia de lo ley no puede aleg'!! 

se costumbre o prdctica en contraríoº~ 

Lo razón de este principio se encuentra en la seguridad que debe existir en la '!. 

gulorlzacldn de la c<:>nducta de 101 individuos y en sus reloclone1. Si oxlstiera uno cos -

lumbre que tuviera un valor intrfnseca Insospechado y frente o ello se hallara un precei:_ 

to legal a todos luces. incorrecto, al presentarse un coníUcto , el proceder más odecuodo 

o la equidad serta el de aplicar el precepto legal y na el de aplicar lo Costumbre, pues 

lo contrario ser ro obrar con criterio propio haciendo coso omiso del valor da lo ley. 

El 61tlmo ca.so es el de moyor Interés para este trabaja: 

La Costumbre como fuente supletorio de la ley onle las lagunas de ésta. 

Es en esto situación donde ta Costumbre vuelve a adquirir su valor de Fuente F~ 

mal del Derecho. Dado que la facultad de previsión del loglslodor no es infinita, en -

una serie considerable de cosos, no es posible aplicar un precepto tegol por no haberlo, 

pero como el Juez estó obligodo o resolver el conflicto, •e le faculta para apelar de la 

costumbre en aquellos cosos en que el lcglslador no previo el caso concreto; en esta fo!. 

ma la Costumbre aunque en fom~a indirecto, viene a ser uno fuente Formal del Derecho, 
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oues aporto et juzgador el precepto de conducto que debe op1kor y que por otro parfe es 

et resultado de un sentimiento general ~'por tonto tendr6 fuer7a lego!. 

En nuestro Código Civil, varios preceptos se remlten o la co1tumbre para estoblt;_ 

eer el modo de obrar. Consecuentemente en nuestro lcgisfación, la costumbre es Fuente

Fonnal indirecta del Derecho, 1>ues •ólo tiene eso cualidad cuando el legislador se lo -

otorga. Artrculo, 997, 999, 2607 y 2754, ele. 

LA JURISPRUDENCIA. 

En nuestro orden Jurtdico positivo, la Jurisprudencia olconza un volor ~sJimablc, 

no sólo como Fuente interpretadora de f0$ preceptos Const itucionoles, sino ademós como 

Fuente desde dos punten de visto: l. -Como denc ia del Derecho 2. -Como Fuente del D:_ 

reeho. En el primer caso la denominaeion Jurisprudtmcia es usada paro desfgnar la roma

def conocimiento que tiene por objeto estudiar los normas iurrdh::os. En su segunda acep

cidn la Jurisprudencia es el conjunto de decJ,ionC1 constantes de los Tribunales que obli

gan o los inferiores. 

Entendiendo lo Jurisprudenda eo su segundo acepción y aue en nuedro derecho -

podrra •~pllcarse como lo •olucldn cloda por la Suprema Corto de Justicio a un problemo

Y reiterado en varias ejecutorios fninterrumpidas, es uno Fuente Formal de nuestro Dere -

cho aue ocupa un importante lugat en nuestro mundo iurrdico, pues la jvrlsprudt?ncla es

t'lrao ('!Ue el llfigonte se encuentra ante un problema muy serio, (el de conocer la Juri~ 

prudencia). Es un hecho oue en nuestro orden jurtdico lo Jurisprudencia éS Fvente formol 

de Derecho, sin embargo( algunos tratodislos niegon ta1 cosa. Afirman y en efecto asr -

t?s, ove al admitir o lo Joritprudencia como Fuente integradora de Derecho se echa por ... 

!!erra la pur<1ra do la teorra de la División d" Poder'"', pero la fuerzo de los hechos es • 

superior o '"' teortos y odem6s la tol pure10 o diafanidad es sólo una Ilusión. 

Por otra porte, se oevso o lo Jurbprudencia de ser inconstante por tener lo posib.!_ 

lidod de cambiar, lo que se comprueba con el ortrculo 193 de lo ley de Ampara canfor• 
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me al cual la propia Supremo Corte puede variar su Jurisprudencia, pero esto no es argu-

mento decisivo, pues o<ln cuando la Supremo Corte puede modificar su Jurhprodencjo e( ... 

propio artrculo exigé indiaue los motivoS auc tiene paro hacerlo y odemós cabrta pregun-

lar si no hoy posibilidad de modificar uno Ley y odn de derogarla. 

El atributo de fuente formal del Derecho, es difrcil quitó,.elo o la Jurhpruden -

cia y mucho menas en nuestra legidccidn. 

ESTUDIO COMPARATIVO DE LAS FUENTES FORMALES EN NUESTRO DERECHO 
C1Vlr;"Ml!RC7\Nfr,U,1CJRA[YAGRARIO. 

E• obvio y admitir lo contrario scrro crr6neo, que los Fuentes de nuestro orden i;!. 

rtdico positivo son: La Legislación como fuente directa y lo cOitrumhre y furisprudencio -

como Fuontes secundorim o tndirectas. 

Cuando se alude o les Fuentes propias de codo una de los ramos mencionadas,Ci -

vil, Mercantil, Laboral y Agraria, se est6 refiriendo o los sistemas de lntegracldn e inte.!_ 

pretocidn que cada roma estab1ece paro llenar las lagunas Que toles materim tengan. 

En molerlo Civil nuestro Código mtahlece en su attrculo 19 que "los controversias 

fudlciales del orden Civil deberán resolver>e conforme o la letra de la Ley o o su lnterpr.! 

!ación jurrdica. A falta de ley'ª re•olver6n conforme a los principio, generales del Der! 

cho", Dando como sucll!de en lodo el dsterna jurrdico mexicano, primacra y prevolenc;Jo-

o la ley como Fuente Formol del Derecho y remitiendo al juzgador en aquell05 cosos de-

ausencia de preceptos o los principios generales del Derecho~ 

La materia Mercantil admite Fuentes supletorias y ol efecto establece dos sfste .. 

mas. " primero confenldo en el Código d• Comercio que por tal motivo debe ser de opl~ 

caclón general y el segundo 1eilalodo en la Ley de Tllulos y Operoclones de Crédito en-

vigor aue sólo tiene opHcacldo en re1ocf6n con dicho Ley. 

El artrculo 2 del Código do Comercio, establece que "A falta de dlspaslcion .. -

de eite Código de Comercio, serán aplicables a los cosos de comercio los del derecho -

comdn'1 • 
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El arttculo 2 de la Ley de Tllulos y Operaciones de Crédito, declara que a falta 

de disposiciones en la legislación mercantil, deber6 recurrirse a los usos bancarios y me!. 

cantiles y sólo en defecto de ellos al Derecho coman, 11declar6ndose aplicable en toda

la República a los fines de esta ley el Código Civil dc;I Distrito Federal". 

Lo Fuente supletoria en materio mercantil de acuerdo con el Código de Comercio 

es la legislación comom de acuerdo con la ley de T11"ulos y Operaciones de Crédito son

Fuentes supletorias: Los usos bancarios y mercantiles y los disposiciones del Derecho co -

món, pero entendiendo por Derecho coman, las disposiciones del C&:ligo Civil del Dist!:! 

to Federal, lo que en nuestro opinión y de acuerdo con la Constitución es errdneo pues -

al hablar de Derecho camón se entiende la legislación Civil de cada Estado, 

En Materia Laboral en el arttculo 17 de la Ley Federal del Trab,Jjo, se señalan -

las Fuentes Formales del Derecho Laboral y los Fuentes supletorias. 

Pata el Maestro Mario de la Cueva, ademós de las Fuentes anteriores deben se -

i'lalarse el Derecho Internacional del Trabajo, el Contrato Ley y la sentencia colectiva. 

Como he dicho en el comienzo de este inciso, la Fuente Formal por excelencia

es lo legislación y esto es aplicable lo mismo en materia civil que en materia laboral. 

La Costumbre como Fuente Formal indirecta ~arra en importancia, en coda una

de los anteriores ramas. En materia Civil pocos son los preceptos que se refieren a ella

entre los cuales podemos mencionar los artrculos 997 que se refiere al modo en que el -

usufructuario puede talar los montes. 

El artrculo 999 que también alude al usufructuario y o lo forma de utilizar los -

viveros, los ortrculos 1796 y 1865 que hacen mención a los contratos y formo de perfe!:_ 

cionarlos y la manera de interpretar las ambiguedades de las mismos yd'ros artrculos - -

2607, 2754. 

En materia mercantil la costumbre tiene la mismo importancia que en la tamo -

civil y es el uso el que toma relevancia sobre todos los usos Mercantiles y Bancarios. 
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En lo romo laboral la costumbre tiene mayor alcance que en las anteriores, pues 

abarca un doble campo: Como elemento integrante de los contratos o medio de interpre

tar sus cl6usulas y como norma general que la reforma, en provecho de los trabajadores 

en la leglsloc:ión existente, 

la Jurisprudencia en todas las romas mencionadas y en las restantes, cumple el

mismo papel y tiene la mismo importancia. 

Como esto es materia de un amplio estudio en el copl'tulo siguiente, nos remiti

mos a él para dar cumplida cuento con el presente inciso. 

Por dltimo hobr6 que estudiar cuales son las Fuentes en materia agrario, forma

les y cuales son las Fuentes interpretativas e integradoras de dicha roma del Derecho~ 

ciol. 

En principio ningl'.ln obstóculo se presenta ya que los principales tratadistas me>!! 

canos admiten como Fuente Formal a la Doctrina. 

Sin embargo, la costumbre no es Fuente de Derecho porque el artrculo 10 del -

Código Civil para el Distrito y Territorios Federales establece que contra la observancia 

de la ley no puede olegr.irse desuso, costumbre o próctico en contrario. 

Podrra pensarse que lo disposición transcrito es vdlida cuando se cuenta con ley 

aplicable al coso; pero si no la hoy y existe costumbre respecto del mismo nodo prohibe 

que se le dé fuerza legal. Sin embargo los artrculos 18 y 19 del propio ordenamiento no 

dejan lugar a duda: El artrculo 18 dice el silencio, obscuridad o insuficiencia de la ley, 

no autoriza a los jueces o tribunales para dejar de resolver una controversia, artrcula 19. 

los controversias judiciales del orden civil, deber6n resolverse conforme a lo letra de -

la ley o o su interpretación jurrdico. A falta de ley se resolverei conforme o los princi -

pios generales del Derecho. Como se ve, en estas disposiciones no se dó valor a la cos

tumbre, una decisión de los Tribunales del Distrito y T erritarios Federales en materia e;! 

vil aue se basaro solamente en lo costumbre serra completamente ilegal. 
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Lo mismo puede decirse para toda la Repdblica por cuanto a los asuntos del orden 

Civil, porque el artrculo 14 Constitucional establece: En los juicios del orden Civil, la

sentencia deberó ser conforme a lo Ley, y a falta de ésta, se fundará en los principios g_: 

nerales del Derecho, 

Sin embargo, hay algunos cosos en que la Ley remite ol uso y a la costumbre, d~ 

dales asr foer:za lega, vg. los ortrculos 999 que se refieren al usufructo de montes y viv:._ 

ros; el artrculo 1796 aue se refiere a lo buena fé, ol uso y a la costumbre. 

En materia mercantil tenemos el ortfculo 2, frac. 111 que hace alusión a los usos

bancorios y mercan! il es, 

En México tenemos vr¡rias leyes Federales, entre ellas podemos enunciar el Códi

go de Comercio, el Derecho Laboral, Agrario, etc. etc. 1 y el Código Civil para el Dis

trito y Territorios Federales es aplicable supletoriomente al Código Agrario, pues osr se -

establece en el artfculo t0 • que dice: Los disposiciones de este Código regirán en el Dis

trito y Territorios Federales en asuntos del orden comón, y en toda la Repóblica en asunto 

de orden Federal. 

En consecuencia, en nuestro Derecho sólo tiene valor la costumbre y el uso,cu<!!1 

do expresamente se los otorga fa ley y en caso determinado por lo misma. 

En cambio las disposiciones relativas ya citados del Código Civil para el Distrito 

y Territorios Federales y el artrculo 14 Constitucional, si dan el carácter de Fuentes o la 

Jurisprudencia y a los principios generales de Derecho. 

Ciertamente que desde un punla de vista te6rico y práctico, la Jurisprudencia no 

es una norma ccmporob!e a la ley misma, aunque en !e próctíca asf ocurre. En México -

cuando menos lo Suprema Corte de Justicio de la Nación, por lo que respecta a asuntos 

Federales se eouiparó la Jurisprudencia a la ley, yo que el artfculo 194 de la Ley de A!!! 

paro vigente ordena: Lo Jurisprudencia de la Suprema Corte en los juicios de Amparo y

en los ove se susciten sobre aplicación de Leyes Federales o Tratados celebrados con las 
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potencias extranjeras son obligatorios para los Magistrados de Circuito, Jueces de Distrito, 

Tribunales de los Estados, Distrito y Territorios Federales y Juntos de Conciliación y Arbi

traje. 

En cuanto o los principios generales del Derecho, son Fuentes de nuestro Derecho

por mandato expreso del artrculo 14 Constitucional. 

En una ejecutorio de la Supremo Corte se dice a este respecto: Los tratadistas m6s

destacadas del orden Civil en su moyorro admiten que los principios generales del Derecho 

deben ser verdades jurrdicas notorios, indiscutibles, de car6cter general como su mismo -

nombre lo indica elevados o seleccionados por la ciencia del Derecho, mediante procedi

mientos filosóficos jurrdicos de generalización, de tal manera que el Juez pueda dar lo s2 

lución aue el mismo legislador hubiera pronunciado si hubiera estado presente o hobrra e!. 

toblecido si hubiera previsto el caso~ siendo también condición de los mencionados princi

pios que no desarmonicen o estén en contradicción con el conjunto de normas legales cuyas 

lagunas u omisiones han de llenarse, aplicando esos principios. 

En otros palabras, los principios generales del Derecho deben llenar las lagunas de 

la ley y asrhacen veces de ley, son coma yo se dijo ellos mismos ley, su fuerza normativa 

derivo además de un principio Constitucional. 
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CAPITUL0-111 

LA JURISPRUDENCIA COMO FUENTE FORMAL DEL DERECHO LABORAL. 

ACEPCIONES DE LA PALABRA JURISPRUDENCIA. - A. -Como ciencia. B. -Co

mo interpretadora. C. -Como ciencia del Derecho. D. -Como Técnica del Derecho. 

La voz Jurisprudencia deriva del vocablo jus que fué la expresión que los Roma

nos usaron para designar las Instituciones que ellos consideraron como de origen humano 

o " Lex Humana" Jurisprudencia como derivado de la palabra jus fué entendida como -

la ciencia del Derecho y definida por el Ulpiono como el conocimiento de los cosas d,l 

vinos y humanas y ciencia de lo justo y de lo injusto; "Divinorum, atque humanarum -

rerum notitio, Justi et lnjusti scientio". 

También los juristas Romanos fueron los que entendieron· a lo Jurisprudencia co

mo interpretación, pues lo consideraron como el hábito práctico de interpretar leyes, -

otorgándole o los sentencias el carácter de Fuentes de Derecho, como puede leerse en -

ley 38 Tl'tulo 3º libro 1 del Digesto que dice "Pues el Emperador Severo bojo el cual hi:_ 

mos vivido ha ordenado (!Ue en las dudas que nacen de las leyes, es necesario referirse

ª la costumbre o a la autoridad de las sentencias aue hayan sido siempre las mismas en -

la cuestión de oue se trate". 

Como Ciencia. 

Como se ha indicado anteriormente lo idea de que el Derecho es uno ciencia o

mejar dicho de que existe una ciencia del Derecho que tiene su mds remoto antecedente 

en la definición de Ulpiano sobre la voz Jurisprudencia, y la idea apuntado ha perdur~ 

do hasta nuestros dras, 

Este concepto de que existe uno ciencia del Derecho, que es indudable en vir -

tud de (lue los fenómenos, relaciones, Instituciones o conjunto de normas que forman el 

Derecho, son objeto de un estudio metódico y sistem6tico, no ha sido aceptado por to

dos los Juristas. 
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Para algunos el lento desarrollo que el Derecho ha observado a través del tiempo 

y la comparación de su progreso con el de las otras ciencias les sugiere que no existr; la 

ciencia del Derecho; para otros, deslumbrados con las ideas del positivismo, el método

odecuado para estudiar el Derecho debe ser el mismo que el empleado por las ciencias -

naturales, lo aue viene a ser lo mismo pues despojan al Derecho de la posibilidad de t!.. 

ner su propio método y técnica como Ciencia Autónoma. 

En el primer caso, la negación de que existe una ciencia del Derecho es absol!:!,. 

ta, lo cual es bastante grave poraue conduce a pensar que todo aquel conjunto de nor -

mas aue regulan las relaciones en una sociedad no son objeto de una ciencia especial y 

habrra oue hecharse a buscar aouello ciencia dentro de la cual pudiese ser observado -

ese cdmulo de preceptos reguladores de conductas humanas. 

Tal posición es totalmente inexacto y sólo es producto del asombroso contraste -

entre la ciencia del Derecho y las demás Ciencias que no revela mds que la mayor difl -

cultad que tiene la ciencia del Derecho para estudiar el objeto de su materia, 

La Ciencia Jurrdica estudia las normas de un determinado sistema de Derecho Po 

sitivo Vigente, considera al Derecho Vigente como un conjunto de normas que tratan de 

regular una determinada realidad social y le interesa averiguar cual es el deber ser Ju!! 

dico respecto de determinadas realidades, seg1'.ln el Derecho vigente, sin ahondar en -

apreciaciones valorativas. 

La ciencia Jurrdica tiene esencialmente un propósito pr6ctico: El de overiguar

oué es lo <iue el Derecho Vigente determina para una cierta situación social o que ind_!:! 

ga los deberes o Derechos de una persona, hallar la solución para un problema prdctico, 

decidir sobre una controversia o conflicto· en fin que la Ciencia del Derecho trabaja -

con una materia aue hace ardua su labor, materia que podemos denominar el complejo 

de las normas Jurtdicas, pero entiéndase bien no se trata de la simple observaeldn de -

las normas Jurrdicas, sino de buscar la regla que hago funcionar esas normas Jurrdlcas. 
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La Ciencia del Derecho tiene ante sr un mundo de normas, reglas de lugar, que 

provienen de la Ley, de la Costumbre, de los demds Fuentes del Derecho, que son su -

objeto a estudio, su presupuesto y que no bostorra·ordenorlos. y dejarlas actuar solas si

no que es menester buscar los reglas que la hagan funcionar, que les permita realizar • 

su cometido: Servir para resolver conflictos y alcanzar la ormonra de una sociedad. 

En consecuencia, no es posible concebir a la Ciencia del Derecho como una s!T 

ple observadora de un objeto¡ "Las Normas Jurrdicos", y desprovista de propósitos; por 

el contrario el frn de la Ciencia es observar poro encontrar la verdad, y la Ciencia -

del Derecho, observa la materia jurrdica, busca el método que sea m6s apropiado paro 

conocer el fenómeno y para hacerlo funcionar y al colocarse en eso situación. estard -

necesariamente realizando una labor propia de cualquier Ciencia. 

No hoy duda de que el Derecho es una Ciencia, y sin embargo, es asombroso -

ver que hay negadores de la Ciencia del Derecho; personas que se aterrorizan o desilu

sionan al ver que la Ciencia del Derecho avanza con lentitud, mientras que las Cien-

eles de la Naturaleza se desarrollan en forma asombrosa, sin darse cuenta que el Dere

cho topa con dificultades que las otras Ciencias no tienen, como la multiplicidad de -

las relaciones Jurrdicas, y que eso bastó campo que abarca detiene su progreso. 

En el caso de los tratadistas que pretendieron emplear como método propio de -

la Ciencia del Derecho, el método que se emplea en la investigación naturalista, la -

Ciencia del Derecho salva su categorra de Ciencia, pero se enfrenta a lo desorienta -

cldn y el despropósito. 

Berhgohm Merkel y Bierling, pensaron en una teorra general del Derecho y la

consideraron como una generalización o conjunto de generali:taciones relativas a los -

fenómenos jurrdicos, echaron a un lado las consideraciones filosóficas y utilizaron co

mo método la inducción, como dice Kurt Joachim Grau en su lógica "Inferencias ln -

ductivas son aquellas en que una serie de juicios particulares se deduce un ¡uicio uní-
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versal sintetizador o amplificador y distinto de ellos". Son pues conclusiones de lo p~ 

tlculor o lo general, se dividen en inducciones sintetizadoras y amplificadoras. 

lo esencia de los inducciones ( registrod~ros de hechos) consiste en que el nO

mero mayor o menor de juicios dados, con el mismo sujeto o predicado, formen en la

conclusi<Sn un sólo juicio, copulativo en un coso o conjuntiva en el otro. 

En los inducciones amplificadoras !a conclusión es distinta premisa formal y m_!;l 

terialmente. Son formas en las cuales de juicios particulares dados se deduce un juicio 

universal no sintetizador sino amplificador. 

SegOn que esto extensión o amplificador vaya de algunas especies de un género 

a la totalidad de ese género ( amplificaci<Sn de lo extensión) o de algunos caracteres -

de un concepto al contenido genero! de este (amplificación cjel contenido) convendré! 

llamarlos amplificaciones generalizadas o amplificadoras. 

Este sistema fué al fracaso cuando sus autores se dieron cuenta de que para en -

contror la noción del Derecho que ero su punto de partida, precisaban conocer de ant;: 

mono lo esencia del Derecho, porque su método sólo podrra actuar con ese presupuesto 

y no les podr!'o revelar el dato, o sea que el método experimental o Inductivo ero eficaz 

sólo si contaba con presupuestos determinados que no podfo revelar él mismo y que para 

colmo eran su objetivo. (26) 

B. - COMO INTERPRETADORA. 

Entendida como interpretación desde Roma la Jurisprudencia ha sido uno Fuente 

de Derecho, pues como hemos letdo en el Digesto, ha servido para que el juzgador re

suelvo conflictos por duda que nacen de las Leyes, con lo desaparición del Imperio Ro

mano lo Jurisprudencia perdió su valor como Fuente de Derecho y no fué sino hasta que 

el Poder Real delegó su facultad de juzgador sobre Audiencias, Consejos y Parlamentos, 

cuando nuevamente adquirió relevancia. 

(26) Berhgohm Markel y Berling. En su obra, 
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En Inglaterra y en Estados Unidos la Jurisprudencia tiene un cordcter muy imP!!r 

tonte como Fuente de Derecho, y llega o rebasar los lhnites que en los demds pafses se 

le han impuesto, pues inclusive triunfa sobre la Ley. 

La Jurisprudencia como interprelacidn ha sido reconocida por el Derecho Mex! 

cano sin llegar o los extremos a que ha llegado en los patses anglosajones, tiene una -

importancia relevante pues no sólo se le reconoce como interpretadora de lo Ley sino

ademds como integradora del Derecho, lo que lo viene a colocar en calidad de Fuente 

formol del Derecho Mexicano. 

C.- COMO CIENCIA DEL DERECHO. 

A muchos estudiosos de Derecho les asalto la duda de que el Derecho seo uno

Ciencia. Esta inquietud se las causa la comparación que hace entre el progreso alcan

zado por el Derecho y el desarrollo de las demds ciencias. Lo desproporción que hay -

los Induce a creer que no existe una ciencia del Derecho, porque de haberla necesar!;i 

mente tendrto que haber alcanzado los altos nivele$ de evolucidn que los demds cfen~

cias tienen. 

Alg\Jnos juristas como Colonna se han aprestado o romper con los dogmas que -

es lo que él llama Doctrina Jurtdíco Tradicional. 

Afortunadamente lo crlllca que éste autor desató en contra de lo Ciencia del -

Derecho originó que un prestigiado autor elaborara en breve y sustancioso libro deno

minado "Metodologta del Derecho". El autor es Francesco Carnelutti, cuyo pensamle_!! 

to exponemos en este apartado y quien comienzo enseñando q\Je no hay que confundir 

lt:t Ciencia con el progreso de la Ciencia, esto es, la existencia con su madurez, "La 

ciencia comienzo niña, da los primeros posos Inciertos, se apodera lentamente del le!! 

guaje y torda en adquirir conciencia de st misma". (27} Esto es lo que acontece con -

el Derecho o mejor dicho lo que sucede con todas las Ciencias y lo que estd pasando

concretamente con el Derecho. 

(27)Francisco Carnelutti.Metodologta del Derecho, la.Edicidn 1940.Pdglna 849. 
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los Ciencias Motemdticas, Frsicas y Biológicas ya han adquirido conciencia de sr mismas, 

en cambio el Derecho esld tratando de encontrarse y sin embargo no pierde su cardcter de 

ciencia por la sola razón de que las Matemdticos, la Hsica y la Biologro tengan un - -

desarrollo muy superior. 

Por otra porte, como afirma Carnelutti " cualquier intento de descubrir las reglas 

. de lo vida, por grosero que sea el método y por incierto que seo el resultado, es obra de 

ciencia". (28) El Derecho desde lo época Romana ha tenido éste propósito y con justific!! 

da rozón Ulpino defendió a la Jurisprudencia como lo Ciencia del Derecho. 

Pero si el Derecho es Ciencia, a qué debemos atribuir su lento desarrollo? Cual

es el factor que impide que el Derecho alcance su m6ximo esplendor como Ciencia? la

respuesto la encontramos en lo materia que trabaja el Derecho. 

La función de la Ciencia del Derecho es el descubrimiento de la regla de la ex~ 

riendo jurrdica, Paro localizar la reglo de lo experiencia jurrdica preciso es conocer~ 

mo se ha logrado esa experiencia. 

El individuo como ser dotado de voluntad y de inteligencia, och1a siempre con -

un propósito. Su obrar que es una especie de devenir constante, ~n emplear determinados 

medios paro alcanzar un ffn; de la selección eficaz de los medios o del empleo correcta

de ellos dependerd el resultado que podrá ser la consecución del frn propuesto o el des -

propósito, En el primer caso se dirá que el individuo ha tenido éxito y en el segundo que 

ha fracasado. Por un fenómeno de imitación los individuos que suceden a aquél que tuvo 

éxito empleardn los mismos medios para alcanzar el mismo ftn. 

Asr paco a poco el hombre se vá dando cuento que puede encontrar cierta reglo, 

la obediencia o la cual no garantiza su éxito pero aumenta su posibilidad. lo anterior -

no solamente es válido para la ciencia de la naturaleza sino también para la ciencia del 

Derecho y son precisamente las regios puestas par el hombre antes que por la naturaleza, 

0 reglas arbitrarias en antrtesis a la regla necesaria, la materia ¡11rf'Clico de la ciencia del 
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Derecho. 

Encontrar cual es la materia de la Ciencia del Derecho, es solamente haber -

dado el primer paso, habernos ubicado en el punto de partida de la investigación ci!:!' 

tl"fica, porque tenemos necesidad a continuación de descubrir esa regla del obrar y -

cuando la hallemos conozcamos sus caractertsticas y elementos, daremos con lo que el 

Maestro Carnelutti denomina " El dato" que es el que nos revelaró los motivas de la -

dificultad que tiene del derecho para desenvolverse, 

Qué son pues esas reglas que forman lo materia de la Ciencia del Derecho? 

esas reglas son relaciones, relaciones entre individuos dotados de voluntad y en cons: 

cuencia relaciones compuestas de actos de individuos, pueden consistir en la obedien

cia a una regla o la contravención a la misma, pero que tienen importancia en el mu~ 

do social del hombre. En consecuencia la voluntad del individuo manifestada en actos 

que tengan la calidad de jurrdicos, es el. dato que tratamos de hallar¡ y en frn el ese~ 

llo con el que se enfrentan la Ciencia del Derecho. 

Los declaraciones de la voluntad, los actos y los hechos son el gran vagaje de 

lo Ciencia del Derecho y forman una inmensidad que limita o cientl'fico en cuanto -

que sus medios son pequei'los en cuanto que sus posibilidades de previsión son restrin~ 

das y en cuanto que su propia vida es efrmera. 

Quién puede decir entonces, con toda lealtad, que conoce el Derecho Civil 

o que conoce el Derecho Penol? y eso no obstante que sólo me refiero o refracciones 

del derecho, en suma, quién podrá afirmar que conoce todo el Derecho?. 

El Derecho no sólo estó compuesto de contratos, de Delitos de Instituciones -

Administrativas, estd compuesto de todo cdmulo de actos verificados por los individuos 

en su carócter de miembros de una colectividad. Si el cienHfico pudiese conocer los

contratos que existen, serra un sabio pero si además pudiera prever la variedad de -

contratos que en el futura se realicen serra infalible. Esto es imposible, a cada mo -

mento los individuas can su actuación forman, una masa que en segundos modifica su 
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forma, la omplra, lo hace irreconciliable y todo porque cuenta con un elemento portie~ 

lar e inaccesible: la voluntad. 

Pues en eso estribo el problema de la Ciencia del Derecho, esa es la razdn de -

su lentitud, de su cansado paso hacia el progreso y quizá más fructlfero que el de las d.!: 

más Ciencias porque ella tiene que ir al dra, porque tiene que descubrir uno regla del -

obrar, una relación, una declaracidn de voluntad que probablemente sea modificada a-

pocos segundos de ser estudiada. No sucede lo mismo con las otras ciencias, éstas al <!.! 

conzar su fenómeno se apoyan en él para descubrir otro, como el fenómeno de la grav,!_ 

dez que permitió conocer el de la ingravidez. 

La Ciencia del Derecho tiene a encontrar la verdad de ayer, de hoy, de mañana 

y nunca acabo su labor y ésto le dd más mérito que a cual.quier otra Ciencia. 

D.- COMO TECNICA DEL DERECHO. 

La Jurisprudencia técnica tiene por objeto lo exposici<Sn ordenado y coherente de 

los preceptos jurrdicos que se hallan en vigor en una época y lugar determinado, y el -

estudio de los problemas relativos o su interpretación y aplicación (29) es la definicidn-

que da el Dr. Eduardo Garcto Maynez, en consecuencia debemos entenderla como. una -

doctrina del orden positivo que formo porte de la ciencia del derecho y verso sobre las r.!: 

glas que constituyen determinado ordenamiento, sistematiz6ndala y apuntando la solución 

a los problemas de aplicación de esas reglas. 

La Jurisprudencia Técnica no alude a la esencia del Derecho estableciendo can -

ceptos jurídicos fundamentales, sino que trato sobre preceptos jurfdicos, elaborados dan-

do por sentados tales conceptos. No estudia tampoco los valores supremos del Derecho y-

se reduce a sintetizar y clasificar las leyes e lnstituc iones, sin emitir juicio de vdor ac!r 

ca de su contenido. Es en consecuencia la disciplina que estudia las reglas jurrdicas bu;_ 

cando su ubicación y sei'ialondo la formo de aplicación y de interpretación. 

{29)Eduordo Gorcra Maynez. -Introducción al Estudio del Derecho. Editorial Porrua. 
6a.Edfci6n 1956. P6gina 77. 
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Esta materia se divide poro su estudio en dos romos: 1, -A. -Aquéllo que atiende 

a la ordenación de las normas que integran un sistema jurtdico que se denomina siste~ó 

tica jurtdica y 2.-Lo romo que atiende a la interpretación y oplicoci6n de los precep -

tos jurtdicos, denominada técnica jurfdica o doctrina de la aplicación del Derecho. 

SISTEMATICA JURIDICA, 

Como se ha dicho es la rama de lo Jurisprudencia técnico que ordeno en forma

coherente los disposiciones consuetudinarias jurisprudenciales y legales que integran <:,E 

da sistema iurfdica. 

Paro realizar tal tarea comienza clasificando los disposiciones atendiendo a su

contenido, lo que no ofrece dificultad porque los preceptos que integran los distintos -

sistemas de Derecho reglamentan relaciones de distinto materia y de diferente importo!! 

cío. 

Surge entonces lo primera clasificación de los preceptos jurrdicos en normas de 

Derecho Póblico y normas de Derecho Privado; partiendo de ésto inicial clasiflcación

divide el derecho en varias disciplinas especiales que posan a formar parte del Derecho 

Ptlblico o bien del Derecho Privado y contim1a la ordenación de los preceptos hasta 11_! 

gar a la norma individual, lo cual por la labor anterior es ubicada dentro de una Insti

tución Secundaria que a su vez se encuentro en el ómbito de una Institución Principol

y ésta dentro de una disciplino especial que se haya dentro de alguna de las dos ramos

del Derecho. 

TECNICA JURIDICA, 

Esta rama de la Jurisprudencia se refiere a la Interpretación y aplicación de los 

preceptos del Derecho vigente y tiene en consecuencia primordial consideración pora

el oplicador del derecho, el juzgador. 

SISTEMATICA JURIDICA Y TECNICA JURIDICA. 

La sistemótico satisface los exigencias tebricas de lo Ciencia del Derecho, fi -
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jando lo porte conceptual de los teorros y construcciones que esa Ciencia necesita, -

estructur6ndolos en un sistema totalitario que es el ordenamiento jurrdico, Lo Sistem;! 

tica trabaja a base de abstracciones, generalizaCiones, clasificaciones, definiciones, 

etc. 

Se debe a Sovigny e! haber establecido los bases de la Sistemótica, ensellan-

do que cada ley en sus relaciones de coordinación y subordinación con las demás, I_!! 

tegra un ordenamiento total y que al desenvolver todas sus po$ibilidades lógicas ale~ 

za todos los cosos posible • 

La Escuela Dogmática de Savigny, dló margen a que aparecieran las primeras-

grandes teorras jurrdicas, como la de la Poseción o las relativas a la natural.eza de las 

personas j urtdlcas. 

Como hemos dicho anteriormente, la técnica jurrdlca es la rama de la Jurispr.!! 

dencia técnica que se refiere a la interpretación y apllcacidn de los preceptos del -

derecho vigente. Estos dos objetos de la técnica jurrdica presentan serias dificultades, 

Interpretar es desentraliar el sentido que algo encierra, sacar ese sentido a la-

superficie, con mayor precisidn podrramos decir que interpretar es conocer por comprl!1 

sldn, es decir comprender el sentido que expresa un signo. 

LA JURISPRUDENCIA COMO CONJUNTO DE PRINCIPIOS CONTENIDOS -
EN LAS DECISIONES DE LOS TRIBUNALES. 

LA JURISPRUDENCIA DE LA H~ SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA -
NACION, 

Es indudable que la Jurisprudencia, entendida como aquel con!unto de consi<!! 

~aciones, interpretaciones, razonamientos y estimaciones jurtdicas que hace una aut.:! 

ridad judicial , en un sentido uniforme e ininterrumpido y que son obllgatorlas para --

los inferiores jerdrquicos de esa autoridad, es una Fuente Formal del Derecho en tanto 

que al hacer la interpretacidn de preceptos crea derechos, pues lntet'Jll'etor es, sin "'! 

tdfora, alguna explicar o declarar el sentido de alguna cosa que indudablemente ten-
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dr6 que ser el resultado de una objetiva estimación y por tanto modificaró lo existente; 

y por otra parte apreciamos el variado nómero de casos en los que la autoridad judicial 

seflalada por la ley como la creadora de Jurisprudencia, llena de vacros o lagunas, d,! 

iodos por la legislación. Podemos dar la justo medida del dmbito que abarco la Juris -

prudencia dentro del campo de las Fuentes Formales del Derecho, afirmando que lo J_!! 

risprudencio ocupa en la jerarqura de los Fuentes Formalesdel Derecho el lugar inme

diato inferior al de la supremo fuente que es la ley. 

La Jurisprudencia ha S11$titurdo a la Costumbre como la ciudadanra a la escl2. 

vitud, dando al manejo de la ley y a lo justicia mayor libertad y dejando a los reiter2_ 

das conductas un olor a tradicidn y mistisismo que los aparta de la vida jurrdica. 

En nuestro pars no es extral\o observar en los Tribunales la aplicación contf'nua 

de la Jurisprudencia de la Suprema Corte y lo que sr extraña, por lo difrcil, es estar

al dra con la Jurisprudencia y al tanto de la misma; pero esto sdlo es un problema de

publicidad de tan extraordinario medio de integración e interpretacidn de normas, ve.:! 

mos entonces como opera la Jurisprudencia. 

Al conocer una autoridad judicial de algdn caso concreto, para resolverlo ne~e 

saria!'"ente tiene que hacer lo aplicación de un precepto legal y en <lltlmo extremo la

elaboraci<Sn de una regla que de cumplida solución ol caso planteado, al hacer la apJ.! 

cacldn la autoridad hace consideraciones de tipo técnico que descubren el sentido en• 

que se orienta para resolver el problema planteado. 

Las mds de 10$ veces, las consideraciones mencionadas no solamente se refieren 

a la interpretocidn jurrdico del precepto legal que aplican, sino adem65 aspectos de e:!' 

rdcter cientl'fico y Filosófico basados en teorras o doctrinas de la Ciencia del Derecho. 

Cuando esas consideraciones con coincidentes en divenos resoluciones dictadas 

por esa misma autoridad jurisdiccional, crean lo que se llamo jurisprudencia; dicho de 
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otro modo la jurisprudencia es el sentido concordante de los resoluciones de los órganos 

jurisdiccionales del Estado. 

El fenómeno de la jurisprudencia debe buscarse, por tanto, en los di cisiones de

los órganos jurisdiccionales y se manifiesta como uno repetición, uno forma obituol o -

uniforme de pronunciarse. Esto revelo la influencio de unos fallos sobre otros y lo prese.!2 

cia de un conjunto de principios y doctrinos comunes aplicados a casos concretos y cont! 

nidos en fallos judiciales. 

Para que la jurisprudencia tenga obligatoriedad, necesita que el legislador le -

otorgue esa fuerza; tendr6 que ser pues, el legislador quien seílale cual es el drgano iur!! 

diccionol que pueda crear jurisprudencia obligatoria el cual es el ndmero de fallos con -

cordontes que se requieren. 

En consecuencia, la jurisprudencia entendido como el conjunto de resoluciones -

judiciales concordontes y uniformes dictadas por el alto tribunal viene a ser una Fuente

Formal del Derecho por consistir en lo creación de preceptos que tiene generalidad y - -

obligatoriedad como las normas jurrdicas. 

Esto sucede no sdlo para el caso de que la autoridad jurisdiccional interprete un

concepto determinado sino principalmente poro aquellas ocasiones que la autoridad elab~ 

re un precepto por deficiencia de la ley, lo que significa que la jurisprudencia es Fuente 

Formal del Derecho en dos formas en que se realiza, 

Primero. -Interpretando un precepto jurrdico, si partimos de la ideo de que inter

pretar significo buscar el sentido de una disposición y aplicarlo a un caso concreto y se -

gundo: llenando las lagunas de lo ley. 

A la jurisprudencia se le ha denominado costumbre judicial y en el régimen jurr

dico anglosajdn tiene un alcance tan considerable como el de la legislación en los po!Ses 

latinos. Es de todos conocido que los regrmenes jurrdicos de Inglaterra y de los Estados -

Unidos son de tipo consuetudinario y que una de sus principales costumbres es lo judicial. 
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Los resoluciones del m6s alto tribunal de los Estados Unidos de Norteamérica han dado - -

vuelcos es encieles a preceptos judiciales legislados que tenfa inmutabilidad inveterado.-

Con lo anterior podemos dar una idea de lo jurisprudencia desde un aspecto posi

tivo jurisdiccional, mediante la reunión de aquellos notas a las que hemos aludido. Desde 

ese punto de vista, la jurisprudencia se traduce en los consideraciones e interpretaciones

jurrdic:as uniformes que hoce una autoridad judicial designado paro ello por lo ley, respe;: 

to de ciertos cosos en los que se plantean puntos de derecho y que surgen en cierta nOme

rode la inteligencia de que dichas consideraciones son obligatorios poro los autoridades -

inferiores de aquellas que los emiti6. 

Lo ¡urisprudencia de la H. Supremo Corte de jurisprudencia de lo Nach~n. 

"Las ejecutorias de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, constituye ju -

risprudencio siempre que lo ha resuelto en ellos, se encuentre en cinco ejecutorias no lni!!_ 

terrumpidos por otra en contrario y que haya sido aprobadas por la menos por cuatro minis-

Iros". 

"Las ejecutorios de las Salas de lo propia Supremo Corte, constituye jurisprudencia 

siempre que lo resuelto en ellos se encuentre en cinco ejecutorios no ininterrumpidas por • 

otra en contrario y que hayan sido ar:.-obados por lo menos por cuatro Ministros", 

Estos son los disposiciones de los ortrculos 193 y 193 Bis, de lo Ley de Amparo que 

seílalan los requisitos para que las resoluciones de los Solos o del Pleno de la Supremo C~ 

te constituyan jurisprudencia y es el artrculo 107 Constitucional el que ha elevado al ro!!. 

go de Fuente Formal del Derecho a la jurisprudencia de la Supremo Corte, equiparando las 

tesis de la misma a los normas legales porque considera que tienen los atributos asem:la!e:

de la ley; generalidad, impenonalldad y abstracción. 

En consecuencia, la iurlsprudencla de la Supremo Corte de Justicia de la Nacidn

es el conjunto de interpretaciones y consideraciones jurrdicos que h~ce eso autoridad judi

cial en uso de la focuhod que le otorga la Constitucidn, en los casos que son de su cono~ 
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miento y que por virtud de la reiterada oplicacidn de las mismas tesis en cinco de esos ca

sos concretos ininterrumpidos. 

Obligan a los tribunales inferiores de la mencionada autoridad Artrculos 193 y 193 

Bis de la Ley de amparo que dicen: La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de

Justicia funcionando en Pleno sobre interpretacidn de la Constitucidn y leyes federales o

tratados celebrados por las potencias extranjeras, es obligatoria tonto para ellas como pa

ra las Salas que la componen, los Tribunales Colegiados de Circuito, Tribunales Unitarios 

de Circuito, Jueces de Distrito, Tribunales de los Estados, Distrito y Territorios Federales 

y Juntos de Conciliación y Arbitraje. 

Las ejecutorios de la Suprema Corte de Justicia funcionando en Pleno, constituyen 

jurisprudencia, siempre que lo resuelto en ellas se encuentre en cinco eJecutorlas no inin

terrumpidas por otras en contrario, y que hayan sido elaboradas por lo menos por cotorce

ministros. 

193 Bis. 

lo jurisprudencia que establezcan las Solas de lo Suprema Corte de Justicio sobre

interpretocidn de lo Constitución leyes federales o tratados celebrados oon las potencias e! 

tronjeros, es obligatorio para las mismas Salas y paro los Tribunales Colegiados de Circuito, 

Tribunales de los Estados, Distrito y Territorios Federales y Juntos de Conciliocidn y Arbi-

traje. 

las ejecutorios de los Solos de la Supremo Corte de Justicio constituyen jurispru -

dencio, siempre que lo resuelto en ellas se encuentre en cinco ejecutorias no interrumpí -

dos por otro en contrario y que hayan sido aprobadas por lo menos por cuatro ministros. 

De acuerdo con los ortrculos mencionados, lo Jurisprudencia de lo Supremo Corte

se forma de la manera siguiente: 

1. -En el caso de la jurisprudencia elaborado por las diversos Solos de lo Suprema -

Corte, se requieren dos condiciones legales: o) Que lo misma tesis se establezco en cinco-
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ejecutorias o sentencias no interrumpidas por otra en contrario y b) Que estas hayan sido 

aprobadas por lo menos por cuatro Ministros, 

2. -En el coso de que se trate de los negocios de la incumbencia del Tribunal PI!:_ 

no, lo jurisprudencia se forma mediante la uniformidad interpretativa y conslderativa en 

cinco ejecutorias no interrumpidas por otro en contrario y siempre hayan sido aprobadas -

par catorce Ministros, 

Ahora que conocemos la formación de lo jurisprudencia consideramos lo extensión 

que tiene. 

De acuerdo con los primeros p6rrafos de los Artrculos 193 y 193 Bis de la Ley de -

Amparo, la jurisprudencia de la Suprema Corte es obligatoria cuando se trote de lo inter

pretación de la Constitución y Leyes Federales o tratados celebrados con los potencias e~ 

tranjeros, En consecuencia aquel los fallos que dicte la Suprema Corte en los que se sus -

tentan interpretaciones sobre ordenamientos diversos a los seflalados anteriormente no de~ 

rron constituir jurisprudencia. 

Sin embargo es comdn encontrar fallos de la Suprema Corte respecto a los dispo_:! 

clones adjetivos o sustantivas de car6cter focal que al reunir los requisitos que sei\ala la 

Ley de Amparo pasan o formar jurfoprudencio, ahora bien, la justificocidn o esto lo enc~n 

tramos en que en toles cosos se est6 acudiendo al juicio de amparo por no haberse aplica

do la ley con exactitud o interpretado ¡urrdicamente, y de este modo se violo lo garantro 

constitucional sei\oloda por el ortrculo 14 de nuestra Constitución, en este caso se ajusto 

a lo sei\alodo por los artrculos mene ionados, puesto que se trata de una violación o uno ~ 

gardntro consagrada en la Canstltuci<Sn. 

Cabe ahora preguntarnos cual es lo obligatoriedad de lo jurisprudencia?. Se dijo 

que la jurisprudencia elaborada por un Tribunal autorizado por la ley poro formarlo, ob~ 

ga a los Inferiores, pero surge entonces la pregunta de si la jurisprudencia es obligatoria 

paro lo mismo Suprema Corte?. De acuerdo con la decloraci6n categórica que Implican -
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los artrculos que estamos comentando, las tesis jurisprudenciales deben ser obligatorias en 

sus respectivos casos poro la Suprema Corte funcionando en Pleno o en Salas y esto es asr 

porque se trata de atribuir mayor estabilidad a las consideraciones de ideas jurrdicas con;_ 

tilutivas de una tesis jurisprudenciol, es obligatoria paro la misma Supremo Corte como -

unidad org6nica, por disposición expresa del mismo artrculo 193 de la Ley de Amparo que 

dice en su primero parte: La Jurisprudencia que establezca la Supremo Corte de Justicia, 

Funcionando en Pleno sobre inlerpretacic:Sn de leyes federales o trotados con potencias ex• 

tranjeras, es obligatoria tanto para ella como poro los Salas que la componen, el artrculo 

193 Bis de la misma ley de amparo nos dice en su primero porte: Lo jurisprudencia que e!. 

toblezcan las Salas de lo Supremo Corte de Justicio sobre interpretación de la Constitu -

ción, leyes federales o tratados celebrados con las potencias extranjeros es obll9atoria -

para las mismas Solas, 

Del examen de las primeras partes de los dos artrculos mencionados anteriormente, 

se concluye que la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia funciona!!. 

do en Pleno sobre interpretación de la Constitución y leyes federales o tratados celebra -

dos con las potencias extranjeras es obligatoria la jurisprudencia que surja tanto para el

Pleno de lo Corte como para la Sala, y la jurisprudencia que surja funcionando la Supre

ma Corte en Solas serti obligatoria solamente paro las propias Solos de la Suprema Corte

de Justicio osf como paro los Tribunales que se mencionan en lo parte dltima del artrculo 

193 Bis de la Ley de Amparo. 

La jurisprudencia establecida por cualquiera de los Salas de ese Tribunal obliga

º los mismos a respetarla. 

Con propósito de ampliar el estudio de la jurisprudencia de la Suprema Corte de

Justicia de la Nación, hemos de referirnos a la interrupción y modificaci6n de la misma. 

Se interrumpe la jurisprudencia cuando cesa la vigencia u observancia de las te

sis que la constituye sin que sea sustituido su validez jurrdico por la ejecutorio interrum-
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pida, esto implico que lo interrupción traigo aparejado la suspensidn de la vigencia de la 

jurisprudencia. 

Modiflcocidn de lo jurisprudencia significa la enmienda o reforma que sufre una -

tesis jurisprudencia! obligatoria por haberse pronunciado cinco ejecutorias en que se con

tengan los puntos reformados de que se trata, al respecto el ortrculo 194 de la Ley de A!!! 

paro dice: podrá interrumpirse o modificarse lo jurisprudencia establecida por la Suprema 

Corte de Justicio funcionando en Pleno, y por las Solos de lo misma. En todo coso los "

ministros podrán expresar las razones que tienen poro solicitar la modificación de la ¡uri.!_ 

prudencia. 

La jurisprudencia se interrumpe, dejando de tener carácter obligotorlo, siempre

que se pronuncie ejecutorio en contrario por catorce ministros, si se trata de asuntos del 

Pleno, y por cuatro, si es de Salo. 

Para que lo modific:acidn surto efectos de jurisprudencia, se requiere que se exp!:'! 

sen los rozones que se tuvieron poro variarla, las cuales deber6n referirse a las que tuvi_: 

ron presentes poro establecer la jurisprudencia que se modifica, debiendo observarse, -

ademds, los requisitos señalados para su Institución. 
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C A P 1 T U L O IV, 

RAZONES O MOTIVOS DE lA NUEVA LEY 
FEDERAL DEL TRABAJO. 

LAS FUERZAS SOCIOECONOMICAS DOMINANTES 

Por st mismos, el Estado y el sistema poli'tico de México requerirdn un ondlisis _. 

especial en referencia a la polllico económica, que en esto oportunidad no podré inte~ 

tor siquiera. Pero no puedo dejar de mencionar algunas cuestiones, como condición po-

ro un tratamiento mtnlmomente adecuado del problema en estudio, El centralismo, las -

numerosos follas de coordinación que de tiempo en tiempo se procura corregir con del~ 

minadas medidas toles como lo creacidn de diversas comisiones, comités, departamentos, 

organismos descentralizados e incluso alguna Secretarra de Estado a veces como simples 

remiendos¡ lo corrupción, los mtíltiples formas que asume y todas sus graves implicacio-

nes, las manifestaciones ramificadas y proliferantes de buracratismo e ineficacia admi-

nistrativa¡ incluso, yo dirra, los intentos de programación o planificación, son todos -

ellas cuestiones importantes, pero al ffn y ol cabo no tienen más el cardcter de efectos 

de causas, determinados par fuerz.os más profundos y trascendentales: Fuerzas socioec~ 

nómicas, fuerzos paUricas cuyo asiento reside en la estructuro misma de la sociedad rn.! 

xicana y que se reflejan en una superestructura flurdo y cambiante, 

Sin embargo, el estudio de aquellas fuerzas se complica extraordinariamente, • 

porque se manifiestan envueltas de mi 1 modos en los ropajes ideológicos de la Revolu -

ciÓn Mexicano y el nacionalismo, el trdnsito de una o otras clases sociales y el consi • 

guiente juego de interés, los cambios en la composición social del Estado y el subdesa· 

rrollo maydsculo que en materia polllica tenemos en México¡ y en las variaciones mós • 

o menos Importantes, a veces perceptibles y en oca~iones ocultos, de la propia poll'tica 

económica en cado ciclo sexenol y a lo largo de toda una ge!leracidn, 
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No es, como algunos afirmen, que en realidad no haya en México una poltlica -

definida de desarrollo, sino que, como hemos visto ello ha variodo respecto a la etapa -

inmediata anterior. A partir de 1941 y sobre todo de 1946-47, dejó de ser una actividad

que pugnaba por romper el viejo estatuto que en beneficio de campesinos, obreros y de la 

burguesra nacionalista, en po~ de un desarrollo genurnamente nacional, esto es, de frente 

ante los viejos intereses dominantes y el imperialismo, sino uno polltica cuyo principal -

propósito es mantener y desarrollar un nuevo status: el determinado por una burguesra for._ 

talecida por su crecimiento previo y por las fuerzas que después entraron en acción. Ca!!! 

bio su contenido y orientación, aunque se mantuvieron muchos de sus formas, como ha d.!_ 

cho Vernon: " , •• Alemdn demostró que los srmbolos podron ser una cosa y lo sustancia -

otra ••• " 

Antes, en muchos delos años entre 1913 y 1940, y desde luego en 1935-40, con -

el Gobierno de Cárdenos, el Estado y su polnica de desarrollo fueron en mayor medida -

permeables a los intereses m6s auténticamente populares y nacionales. En medio de tiro -

nes y conflictos, convulsiones y ma,niobras, pero durante mucho de ese perrodo parece ~ 

berse dada la situación contemplada por Engels: Excepcionalmente hay perrodos en que -

las clases en pugna se equilibran hasta tal punto, que el poder del Estado, apareciendo

ostensiblemente como mediador, por un tiempo adquiere cierta independencia en relación 

con ambas clases", Pero ese equilibrio se perdió después definitivamente. 

Después de 1940, con los palabras de Vernon, comenzaron o quedar sólo los sfm

bolos de la Revolución Mexicana, Tras los años conflictivos y tensos del cardenismo se

inició el poder incontestable de la burguesta. Se conservaron algunos de los viejos Lemas 

"justicia social", " independencia económica", " reformo agraria", "derecho de huelgo", 

"educación para el pueblo", pero otros lemas cayeron rópidomente en desuso: "lucha CO,!; 

tra el imper!alismo", "educación socialista","odministración obrera", 11 ejido colectivo", 

"huelga revolucionaria"; y en el proceso de fortalecimiento de los s~ctores capitalistas: -
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comercial, bancario, industrial, agrlcula, burocrótico, de consolidación de su dominio y 

creación de nexos de todos ellos con el sistema monopolista internacional, surgieron nve • 

vas consignas: "unidad nacional", "armonra de empresarios y trabajadores", "unidad con 

tinental", "el trabajo fecundo y creador", "un sólo comino: México". 

El Partido de lo Revolución Mexicano, el partido oficial cardenista, minado por

controdicciones de clases, vicios antidemocróticos y corrupción, defino en Partido Revo

lucionario Institucional, revolución e institución, tesis y antítesis¡ y el efrmero lema del 

PRM, "Por democracia de los Trabajadores", desde hoce veite años se deshizo en los pi~ 

yas de uno nuevo srntesis, bojo el lema de PRI, más terso y abstracto y que ya no evoca

las luchas de clases: "Democracia y Justicio Social", 

Pogliai, Antonio Ruiz Galindo, César Balsa y muchos otros mexicanos son empre

sarios progresistas .. , La Alianza para el Progreso no debe dejar de tomarlos en cuenta, -

como no debiera tratar de hacer empresas mixtos de toda inversi6n extran¡era. Algunos -

empresas tendrton éxito como empresas 100% mexicanas, otros como intereses 100% extr!:!_n 

¡eras y otras más como empresas mixtas ••• Si las empresos extranjeras plenson y octuon -

como empresas mexicanas, como lo Dupont, Seors y La Tolteca, serdn mejor escogidas -

que las mexicanas que piensan, octuan como extranjeras al dedicarse o una burdo expl~ 

tación y a lo fuga de capitales, 

Estas tendencias incluyen también, como es potente, la creciente interrelacidn

de la burguesra con todos los niveles del gobierno desde el Municipio hasta lo Federo- -

ción, y por lo tanto en la nueva composición del Estado, no sólo porque haya funciona

rios pdblicos que son o pronto se convierten en terratenientes, contratistas o comercian

tes y viceversa, sino también por lo influencia o w1ces decisiva de las Cdmaros y Asoc.!_a 

cienes de empresarios convertidas en poderosos grupos de presión. Siempre hocen frente

º un problema Importante poro sus intereses", ••• los Presidentes de los Confederaciones 

de Cdmaras Nacionales de Comercio, de la Patronal y de la Asocioclón de Banqueros -
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entran en consulta inmediato ••• De esto manero se toman decisiones congruentes que nor

man la acción de la clase patronal ••• , se hacen declaraciones conjuntos o se real izan g~ 

tiones en las que participan representantes de la Industria del Comercio, de los empresa -

rios como patrones, y de lo banco ••• " 

Incluso los pronunciamientos mds importantes de los funcionarios responsables de

la polttica económica se hocen ante las Asambleas y Conferencias de los mós poderosos

organismos privados los cuales m6s que el Poder Legislativo, fungen a menudo como una -

especie de verdadero" congreso económico nacional". 

En contraste, por lo que se refiere a la capacidad de influir sobre la orientación

de la pol1'ica económico de las clases mayoritarias, empleados y distintos copas sociales, 

no es difrcil advertir que no existe nada semejante sino m6s bien desorganización, disp:! 

sión, división, corrupción, enajenación, ineficacia y debilidad poHtica en una palabra. 

En resumen, a la par que crece la influencia de las clases grandes propietarias, -

de lo burguesra, disminuye lo de aquellas sujetas o su dominación, el sistema poll1"ico y el 

aparato estatal responde a la estructura sacioeconómica cambiante. Lo "democracia dirL_ 

gida" de México, con sus peculiaridades y srmbolos derivados de la Revolución Mexica

na, ha resultada ser tan permeable a la presión de quienes concentran lo riqueza nacio

nal ,ya lo demostraba Engels, como cualquier otra democracia capitalista. Aunque el P:!_T 

tido oficial declara, según los "Conclusiones Programóticas" yo citadas, que "mds que -

una agrupación politice de todos los clases, el nuestro es un partido de la clase popular 

rural y urbana estrechamente vtnculada a la clase media", puede afirmarse con Alonso

Aguilar Monteverde: ••• " en efecto, el PRI, es un partido de clases y no de burguesra

en la que si bien hay pequeños grupos nacionalistas, considerado en conjunto es una -

clase débil, titubeante, contemporizadora y creciente comprometida con los intereses -

extranjeros, incapaz de enfrentarse a los problemas del pats ••• con medidas audaces y 

no can decisiones meramente burocrdticas, promesas demagógicas ••• y procedimientos 
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policiacos y represivos ••• " 

En México, al igual que en la mayorra de las otros naciones latinoamericanos, 

pudo en otros épocas haber tenido trascendencia efectivo en antagonismo mds o menos 

fundamental entre distintos sectores de lo clase dominante; concretamente, par una -

porte, entre los latifundistas y los comerciantes vinculados al comercio exterior y, por 

otra porte, los industriales y los miembros de otras capas de capitalistas mós dispuestos 

a luchar por la independencia económico ( burguesro nacional). Pero parece cloro -

que, en los óltimas décadas, como fruto del yo mencionado proceso de frotalecimiento 

y fusión de los diversos sectores, capitalistas, se ha llegado o un nuevo acomodo posi

ble por lo creciente concentración y centralizacidn de capitales y por lo amolgamo-

ción de grantes intereses de lo burguesra en lo agricultura, el comercio, lo ·industrio, 

las finanzas y otros servicios (también en lo administración gubernamental, como col!. 

secuencia de la expansión y la influencio creciente de los empresas estatales, del ca

pitalismo de Estado, y en general del sector póblico). En este proceso, todos los mee;! 

nismos que determinan la dependencia estructural actúo paro afianzar lo subordinación 

de Ía burgvesra mexicana al imperialismo¡ en especial, en los últimos ailos lo depend~ 

cio tecnológica afecta particularmente a los industriales y lo inversión directa de mo~ 

polios extranjeros, como vimos amplfa constantemente el m1mero de empresas "mixtas" 

en todo lo economra nacional. 

En los últimos años, distintas capos o sectores empresariales: grandes comerci~ 

tes, banqueros, industriales, grupos patronales, asr como algunos de sus personeros mds 

consprcuos, han multiplicado su militancia paro o.segurar uno acción estatal mds favo!;I 

ble a sus intereses. Veamos como ilustra Vernon estas cuestiones: " Lo madurez creci~ 

te del empresario mexicano podra verse también en el cambio de sus relaciones con el

gobierno. Varias décadas de prosperidad y crecimiento empemban o aliviar las sospe.

chos y lo hostilidad que, un aparato gubernamental en expansión, habro generado en• 
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una época.,. Eventos tales como la revolución cubana y la nacionalización de algunas -

propiedades extranjeras ( empresas eléctricas y otras) crearon ocasionales pequeños torbe-

!linos de ansiedad y alarmo,.,¡ pero dichos disturbios fueron, en general, efrmeros, y la-

reconciliación que siguió sirvió poro enfatizar lo fuerza del deseo mutuo en los sectores -

p11blico y privado, de trabajar coordinadamente". Podrramos añadir: la "reconciliación"o 

que se refiere Vernon es lo de un matrimonio fincado en lo afinidad de caracteres y la con 
' -

veniencia aunque con bienes separados de la burguesra y el Estado mexicano. 

Lo poll'lica económica cambio su esencia sobre todo en función del papel que se -

asigno en ella al Estado y a los grupos capitalistas. Asr, L6zoro Córdenas podra declarar 

con todo énfasis y, lo que es mds importante, actuar en conformidad con esta convicci6n, 

expresada desde 1934: " Es fundamental ver el problema económico en su Integridad ••• ~ 

lo el Estado tiene un interés general y, por eso, sólo él tiene un~ visión de conjunto. La 

intervenc idn del Es todo ha de ser coda vez mayor / cada vez mós frecuente y cada vez mós 

a fondo". Pero más tarde, como es fácil constatar, se impone una pol!lica cuya concep -

ción básico es expresada por el General Avila Camacho, desde que asume el poder "Ci -

fraremos nuestra seguridad de expansión económica declo en Diciembre de 1940, principE,I 

mente en las energras vitales de la iniciativa privada". De ahr en adelante hecha rarees-

la subordinación de lo polflica económica a los intereses privados dominantes, naciona -

les y extranjeros, como hemos visto; y se afianza la teorra y la práctica que tan bien o~ 

modan a la equiparación de los principios y objetivos de la "Alianza para el Progreso" --

con los de la Revolución Mexicana, igualmente que desde lo aprobación de la Carta de -

Punto del Este en 1961 se postula con reveladora insistencia: el cordcter supletorio, - - -

coadyuvante o complementario de la intervención estatal respecto a "las energras vitales-

de la iniciativa privada" a que se referfo el Presidente Avila Camocho. 

A menudo se pretende y muchos economistas creen, al parecer de buena fé, que -

exhte una dicotomra e incluso una oposición de carácter esencia! y constante entre lo --
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polllico econ6mica gubernamental y los empresarios particulares, o que sólo o regañadie~ 

fes éstos se ven compelidos a aceptar los medidos " desorrollistos dictadas por el poder p~ 

blico. Por mi parte considero que, sobre todo en atención a los grandes capitalistas, o lo 

gran burguesFo, no hoy tal dicotomro sino uno verdadero simbiosis, en lo que los eleme~ 

tos determinantes son lo iniciativa privada nacional y el imperialismo; y que lo pollHco -

económico de este cuarto de siglo responde a la nuevo estructuro de clases en que esos -

elementos son dominantes. Por ello hasta hoy es uno polllica incapaz de resolver los pro

blemas que aquejan a las mayorros nacionales; mantiene los patronos de distribución de -

ingreso, favorece o la concentración de lo riqueza y permite el fortalecimiento de los ~ 

nopolios privados; acepta uno penetración extranjero ramificada y envolvente que dra a -

dra agrande nuestra dependencia estructural; contribuye o mantener y en ocasiones a6n a 

ensanchar las desigualdades regionales y sectoriales, y adquiere crecientemente un car~ 

ter represivo ante la inconformidad en aumento y el clamor en torno a la erradicación de 

todas las nuevas concentraciones de tierras y bosques, sindicatos mediatizados y todo un

sistemo polllico antldemocrático, asr como a un cambio de orientación fundamental en -

la acción económica del Estado. 

Sobemos todos o deberromos saber que los problemas del desarrollo polftico son -

fundamentales pollllcos, El sistema nuestro no es privativo de México y es un reflejo de

uno expresión generalizada del subdesarrollo, en sus principales manifestaciones polllicas. 

Como observa el antropólogo y economista ingles Worsley, en relación con los sistemas -

uní partidistas en Africa, Asia y algunos porses en Latinoamérica: " ••• los asociaciones -

secundarias autónomas, Sindicatos, Organizaciones Femeninas, Organizaciones Juveni -

les etc,, est6n casi eliminadas o m6s comdnmente, ••• pierde su control ante las élites"; 

han caminado muchos pasos en esta dirección. Les falta una red rica de Asociaciones se

cundarias independientes. Par esta razón existe ya una situación potencialmente "totali• 

taria", ••• ya que las recién creadas organizaciones de obreros, ióvenes, mujeres, agri-
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cultores, cooperativistas, etc., estón todas controladas por el partido dominante" .Acaso 

no describe lo anterior algo muy semejante a nuestra propia situación?, 

México es todavta un pars con una economta dinámica más dinámica que en la -

mayorra de los nociones subdesarrollc:dos. Crece el mercado interno y aumenta y se div':: 

sifica al exterior, la inversión privada y pública, la expansión financiera, el crecimie_!! 

to demográfica, el proceso de urbanización, lo restructuroción del mercado nocional son 

factores que explican esa dinamicidad; incluso, si se quiere, lo estabilidad económico y 

polnica del régimen. Poco de ello, sin embargo, podrra por sr mismo ser suficiente paro 

aclarar algunos peculiaridades que distinguen a México de otros paFses dependientes,pa!.. 

que la explicación fundamental reside en las transformaciones estructurales que en sus -

mejores tiempos llevó a cabo la Revolución Mexicano; reforma agraria, educativa y la

boral, rescate de recursos en poder de extranjeros, etc. Pero una vez más en la historia 

universal, la nuestra es ejemplo de que ningund revoluci6n burguesa es copaz de llegar 

hasta sus l'.lltimas consecuencias de reivindicación democrática y nocional, 

Bajo la polllico económica en vigor el subdesarrollo na ser6 superodo jom6s. En 

condiciones de dependencia estructural el mayor desarrollo profundiza y aumenta lo de

pendencia. Bastarfo esto rozón aunque no es la \'ínico ni mucho menos poro reconocer -

que el subdesarrollo no serd vencido por el capitalismo, ni en México ni ning!ln otro - -

pars convertido por obra de lo subordinaci6n en apéndice, mercado, reserva y tributario 

de las potencias impriales, Lo poi ni ca requerida para remontar, definitivamente, el -

atraso y la dependencia {planificación democr6tica, m6xima y nacional utilización de 

los recursos productivos, liquidación del despilfarro, liberaci6n del excedente econ6m.!_ 

co potencial, eliminaci6n del voluminoso drenaje de recursos hacia el exterior, eleva

ción de la capacidad técnica nocional, etc.) requiere también transformar a Fondo el -

sistema polllico de M!!xico.,.Requiere, de hecho, subordinar o los capitalistas privados

de dentro y fuero a los intereses generales; requiere que el poder o por lo menos la in -
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fluencia del pueblo trabajador lo determine en lo orientación de lo polllico económica. 

Se puede si el socialismo estd o no en el orden del dra, en nuestro pots y los pr;: 

blemas que plantea el tr6nsito hacio ese sistema. Lo que en cambio, a mi juicio, repito, 

no admite discusión, es la necesidad de transformar el sistema pol!Uco como condición

para modificar de manera fundamental la orientación de la polflica económica nacional. 

Hemos explicado que lo trayectoria que ésto sigue depende de cuales son las fuerzas do

minantes. En el morco presente, los trabajadores urbanos y rurales y ademds clases y se~ 

toras sociales mayoritarios est6n lejos de ejercer una influencio determinante, controla

dos como estón desde arriba, cuando están organizados. En Sindicatos, Centrales Comp~ 

sinos y Asociaciones gremiales oficiales y oficiosos, con direcciones corrompidos y dóc_!. 

les ante el gobierno y los empresarios; o bien porque se encuentran dispersos, desorgon.!_ 

zodos y a merced de los patrones, como ocurre con los asalariados ogrrcolas, numerosos 

empleados, artesanos, pequeños comerciantes y trabajadores manuales, bien eventuales, 

bien osolcrlados permanentes" ( por ejemplo: choferes, trabajadores domésticos y dem&). 

Pero todo el sistema polftico mexicano es tradicional y profundamente ontl~emo

cr6tlco, ~n consonancia al hecho anterior en lo que se refiere o la formaclcSn y re91$tro• 

de partidos polrticos independientas del Poder Pdblico; elecciones y efectiva control por 

lo mayorro del pueblo de funcionarios, mandatarios y representantes "populare;; outono_ 

mra de los Municipios y Soberanro de los Estados, asr como de los Poderes Legislativo y 

Judicial respecto al Ejecutivo Federal; libertod de los principales órganos formadores de 

opinión p<iblica, etc. Los partidos de oposición de izquierdo y derecho, son seculorme!!_ 

te débiles y los que se consideran m6s importantes porque cuentan con registro oficial, a 

menudo sólo de nombre cumplen ese papel; desde hoce muchos años, las grandes moyorros 

del pueblo quedaron incorporados al partido oficial o, con harta frecuencia, no perten~ 

cen 0 ningOn partido. En general, en el México de hoy, existe una onda y extendido d~ 

politizacidn, indiferencia, desorganizaci6n, desgano, confosidn polltica, ocaso como -
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en pocos otros pol'ses del mundo. 

En estas condiciones, la consigno oficial no escrita pero muy real: Estabilldad y 

Desarrollo, ha llegado a convertirse después del sacudimiento totalizador del cardenis

mo, cuando lo Revolucidn Mexicano alcanzó su cóspide, en la piedra militar de lapo!,!' 

tico económica, de manera an61ogo y por semejantes rozones que la divisa de Orden y

Progreso lo fué para el porfirismo, después de la reforma juarista: por la consolidacidn

y el predominio de una nueva minorfa olig6rquica, que impone los lineamientos de mds 

relieve a lo polllico econdmica nacional y mantiene el control en que descansa la pres,:r 

vacidn del status engendrado par su propio fortalecimiento, en contubernio con las fu!!' 

zas exteriores del Imperialismo, 

Tal es, mi juicio, el secreto de la estabilidad social y econdmico que se preo~ 

pa y de la palltica de desarrollo necesaria y posible para ese ftn, poro lo cual, por su

puesto se otorgan también algunas concesiones a diversos sectores de trabajadores y se -

reajusta periddicamente la propia polrtica econdmica en determinados aspectos, Pero en 

ninguno que implique cambios de fondo y que pueda comprometer ese equilibrio socloec;:> 

ndmico, Por ella, no puede modificarse radicalmente la polllica económica sin alterar

también y de manera decisiva el sistema polllico, Sin embargo, conviene recordar lo -

que afirmaba, hace veinte afies, el Maestro Bassols: "nlngOn gobierno, por bien intenc!!> 

nado que se le suponga, consumar6 sinceramente la gran reforma polllica de México, sino 

es bajo la presión y el impulso de la voluntad ciudadana organizada. La libertad polltica 

bajo cualquiera de sus formas, se ha dicho mil veces, no se obtiene de regalo: se conqu2 

ta. Si nuestra indiferencia, nuestro incapacidad o nuestras mezquinas rene illas pulveriz2 

das nos impiden cumplirla, serra torpe intentar descargarnos haciendo responsable al go -

bierno". He aqur la primera responsabilidad de quienes aspiran a modificar la polllica -

econdmica nacional: 1 superar sus limitaciones y su desorganizacidn, definir con claridad 

sus objetivos y las formas de acción m6s eficaces I • 
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Advertir que México no estó salvo de contradicciones inevitables, impuestas por 

la subordinación y el subdesarrollo, ni de la acción de leyes ob¡etivas de carácter uni -

versal, no puede tildarse de pesimismo, Conocer la realidad es el primer paso para darse 

de pesimismo. Conocer la realidad es el primer paso para transformarla, para avanzar h~ 

cia un futuro tal vez no muy lejano, que contemplo con el optimismo de los jóvenes que 

habrán de impulsar ese cambio, esta transformaci6n que permitirá consumar, los metas -

históricas de una genuina polrtica de desarrollo, (31) 

NACE UNA NUEVA LEY. 

la Nueva ley Federal del Trabajo ha surgido en el momento histórico preciso, • 

desde el punto de visto de los inquietudes y movimientos que a diario se observan en el-

mundo entero, lo cual tendrá como frn por el momento, retardar o aplazar el gran movl 

miento de la clase trabajadora, es decir la sociamilizaci6n de los bienes de producción, 

Más como dije antes la Nueva ley Federal del Trabajo aplazará ese escalofria~ 

te movimiento que se vislumbra desde hace algon tiempo en el mundo entero, y aunque 

en México el movimiento ha sido menos sensible, de todos modos hoy inquietudes, 

Sin embargo, si la Nueva Ley Federal del Trabajo se acata en forma tol que h~ 

ga sentir un clima de ~eguridad a la close trabajadora y se les cumple todo lo que en -

ella se menciona, tendremos quizá este frn de siglo, paz, tranquilidad y progreso, pues 

vemos que efectivamente esta Ley supera a la anterior en muchos campos, y esto es sin-

duda tan s6lo un avance, un poner en práctica oigo m6s del contenido del Artrculo 123 

Constitucional, ya que podrra afirmar que la Nueva ley Federal del Trabajo, no trae -

nada nuevo, tan sólo pone al servicio del trabajador algo a la cual ya tenfa derecho, y 

(31) Aguilar M, Alonso y Fernando Carmona, México, Riqueza y Miseria, Edi
torial Nuestro Tiempo 1969. 3a. Edición páginas 125 a 135, 
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que fué una conquista de la revolución de 1910 que culminó con lo Constitución de 1917. 

Serro posible afirmar también que tenemos mucho que extraer aún al Artrculo 123-

de la Constitución General de la Rept:iblica y que por rozones de época no se les habra -

proporcionado lo que merecen los trabajadores, y sin embargo se les ha privado de lo m&

necesario a cambio de dejar sus energros a beneficio de empresarios sin escrúpulos. 

La Constitución Polttica de los Estados Unidos Mexicanos, es sin duda el manantial 

inagotable de Derechos y Prestaciones de los trabajadores, pero siendo realista hay que r:_ 

conocer que en 1917 nuestro pats se encontraba dando sus primeros pasos aún inciertos, y

que nuestra Corta Magno fué muy sabia pero que en ese momento no podra entrar en vigor 

en su contenido total por que nuestros Fuentes de Trabajo eran tan limitados que exigirles

ª los industriales y empresarios en aquél entonces que proporcionaran casos a sus trabaja~ 

res, serra el caos de 1 a incipiente Industrio nacional; sin embargo, eran ya derechos de -

los trabajadores que se encontraban plasmados y vigentes desdo 1917. 

Al respecto lo realidad nos demuestra lo contrario, ya que por el Ano de 1940 el -

sector empresarial solicitó y obtuvo el amparo en contra del Derecho de los trabajodores,

de exigir habitaciones a las Empresas¡ (32) de lo anterior se desprende que en ese momento 

en muchos aspectos nuestra Constitución estaba hecha paro el futuro, pues en esos dros no

era factible ni conveniente poner en vigor tal principio, pero a cincuenta y tres afias de -

vida de nuestro Corta Magna ya es justo y conveniente, poner en peligro nuestra estabili

dad polnica, y hoy en dra los ricos son unos cuantos m6s y los pobres aumentan a cado dra 

con el enorme crecimiento de lo población y asr la desocupación es ya un problema nacio

nal. 

Hoy en dra, serra imposible resolver los problemas actuales, aplicando los fórmulas 

del pasado pues el enorme potencial productivo logrado por el sector comercial nos demu!s 

traque podemos emplear y educar o todos los mexicanos, inclusive a cinco millones de -

ellos desocupados. 

(32) Periódico "El Nocional" 2 de Moyo de 1970, 
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Sin ~mbargo, la clave de todos nuestras problemas en México es resolver los cO'!!_ 

pl.e¡os problemas estructurales de producción y organización o internarse aón m6s en una 

etc1po de crecientes tensiones sociales, represión y frustración general, 

Nuestra nuevo Ley Federal del Trabajo viene o mejorar sin duda la anterior cosi

en todos sus aspectos y en particular mejoro lss indemnizaciones en caso de despido inju~ 

tificado, lo cual favorece o la clase trabajadora en el sentido de mayor estabilidad en -

el trabajo, pues con ese aumento los patronos tendr6n que pensar m6s al despedir un tra

bajador, yo que asr suf rirón también lo pérdida de mayor cantidad en dinero que tendr6 

que pagarse al trabajador. 

Lo nueva Ley computa como salarios todas fas prestaciones que obtenga el traba

jador 1 sea cual sea el concepto por el que se pago, lo cual favorece en gran formo los -

ingresos del trabo!ador en caso de separación de la Empresa o despido por sus patronos -

agrandando asfsu indemnización llegado el caso. 

En cuanto o los vocaciones de que debe gozar el traba¡odor anualmente, se aum!n 

ton en formo considerable, pagos m6s elevados en el caso de que se labore en dras dom!!: 

gos asr mismo en dros festivos, protección de quienes trabajan a comisión o o domicilio, -

protección a la sindicalización de deportistas profesionales, empleados bancarios y com!: 

ciales, nulidod de los contratos temporales de traba¡o, 

Asimismo declara que son nulos los contratos de aprendizaje, pr6ctico engañosa y 

de toda mola fé de Empresarios, sin conciencia que bajo ese pretexto mantenran al pobre 

trabajador por tiempo indefinido ompardndose en ese subterfugio legal. 

Y por frn lo que desde antes fU!! legal y obligatorio paro los empresarios, el prop~r 

eionor habitaciones cómodas e higiénicos a sus trabajadores deja de ser un sueilo esperado, 

creemos y deseamos que por esta vez nuestro m6s alto tribunal no conceda amparo por ese 

concepto a los empresarios ya que osr horra Ineficaz ese derecho vigente desde 1917 'I pl!!s 

modo en el Artrculo 123 de nuestro Carta Magna. 
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Se abre ahora pues un perrodo incierto par el momento, como lo es la aplicación 

de la Ley Federal del Trabajo, esperemos que la práctico nos demuestre lo contrario de

nuestros fundadas dudas, y que las buenes intenciones de quienes intervinieron en la e~ 

borocidn de la Nueva Ley, se vean coronadas con un notable progreso en la economfa

nacional, osf como en los dem6s órdenes de nuestro vida cotidiana comunal, nacional, 

Dejemos pues el exigir el cumplimiento de todo la prometido en lo Nueva ley -

Federal del Trabajo a los trabajadores organizados, a los que emplean trabajadores y en 

manos de los que representan los Tribunales del Trabajo para que cumplan y hagan cum

plir esa digna ley de los trabajadores de México, 

Esperemos pues que todo se traduzca en progreso general entre los trabajadores y 

los empresarios ya que las tensiones sociales en ese aspecto se han fortalecido bastante

durante los dltimos 39 ai'los de vigencia de la ley que desapareció el primero de Mayo .. 

de 1970 y que sin duda dejó a muchos buenos recuerdos, 

Nuestra ley Laboral vigente asr como la Constitución General de la Rep6blica, 

son sin duda el producto de urgencias históricas y sociales, surgidas por el desarrollo de 

nuestro Patrio, y el Derecho mexicano del trabajo es y ha sido siempre un derecho vitol

ya que su meta es la protección del hombre que vive de su trabajo y que debido a la si

tuación económica de nuestro Pars que lo obliga a trabajar paro subsistir, y asr, la ley

protege al trabajador de la explotación y lo norma se vuelve imperativa y social a coda 

instante alcanzando cada vez m6s a nuevos.grupos de nuestra sociedad, 

la Legislación del Trabajo se completo con lo seguridad social y otros ramas m6s 

cuyo ffn es rodear de seguridades o la fuerz.a de trabajo de nuestro Patria, riqueza ese!! 

cial de la misma. M6s no lo hace unilateralmente, sino con un sentido de distribucidn

de la riqueza y de elevación general de las condiciones de vida de todo la comunidad

nocional. 
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CAPITULO V. 

LAS FUENTES LABORALES EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO 

EL CONCEPTO KELSENIANO DE LAS FUENTES DEL DERECHO. 

LA LEGISLACION Y EL CONCEPTO DE FUENTE DEL DERECHO. 

Inmediatamente después de la Constitución , encontramos los normas generales ~ 

emanados del procedimiento legislativo, los cuales determinan no sdlo los órganos y el -

procedimiento, sino también y sobre todo el contenido de los normas individuales que han 

de ser dictadas por las autoridades judiciales y administrativos, En tanto que la Constlt~ 

ción tiene por función esencial regular lo creación de leyes y se ocupo poco a nado de -

su contenido, lo legislación determino tanto lo creación como el contenido de las normas 

jurrdicos y administrativas, las leyes pertenecen, pues o lo vez, al Derecho material y al 

Derecho forrr.al., el Código Penal y el Cddigo Civil son complementados por los Códigos 

de procedimientos en lo penal y en lo civil, las leyes administrativos por los leyes de p~ 

cedimiento. 

La relación entre la Legislación y lo Jurisdiccidn o la Administracidn, es asr, de 

manero general, parecido a la que existe entre la Constitución y la Legislación, La dni

ca diferencia reside en la manero en que la norma superior determino a lo inferior. En un 

coso el elemento formal prepondera sobre el elemento material., en el otro l0$ dos ele ~ 

mentes se equilibran. 

En lo mayor porte de los drganos Jurrdicos nadonales, las normas generales de la 

legislación se encuentran repartidas en dos o mós grados diferentes, Asr, la distinción e!! 

tre la ley y el reglamento es particularmente importante cuando la Constitución atribuye, 

en principio, a un parlamento elegido por el pueblo la competencia para crear normas 9! · 

nerales, pero admite que estas sean detallados por otras normas generales dictados por~ 
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ganos administrativos, La situación es la misma cuando, en ciertas circunstancias excep-

cionales, lo Constitución autoriza al Gobierno a dictar, en reemplazo del parlamento, -

todas o parte de las normas generales necesarias. 

Las normas generales que no emanan del parlamento sino de uno autoridad admi!!}s 

trotiva se denominan reglamentos, los cuales detallan o suplen una ley. En este caso se -

dice que tienen " Fuerza de Ley". 

En su sentido material la palabro "Ley" designa toda norma Jurrdica General, en 

tonto que su sentido formol se aplica a uno norma general creada en forma de una ley --

( es decir votado por el parlamento y publicada de acuerdo con los reglas especiales que 

contiene la mayor parte de las Constituciones), o bien a uno norma individual creada de 

lo misma manera. Lo expresión " Ley en sentido formal" es pues, equrvoca. Por el con -

trario no hay posibilidad de confusi6n cuando se habla de la "forma de ley" la cual puede 

ser utilizada para referirse tanto a los normas generales como o las individuales, Sucede-

también que dicha expresión es empleada paro cualquier contenido que no tenga el sent,!. 

do subjetivo de una norma. Asr la expresión de una teorra o la comprobación de un hecho 

pueden revestir la forma de una ley, pero esta no tiene por efecto darle una significación 

Jurrdica. 

Poro simplificar, sólo consideramos aqur los cosos de las normas constitucionales y 

otras normas generales creados por vra estatutario y no por la costumbre, se tiene por est~ 

blecida uno norma general cuando ha sido creada de modo conciente por un órgano cen -

trol, y por consuetudinaria cuando ha sido creada de manera inconciente y descentrali~ 

da par los propios sujetos de derecho. Se dice de estas dos formas de creación de las n<?! 

mas jurrdicas que son "fuente" del Derecho, pero esta imagen es equrvoco porque puede-

también designar el fundamento di timo de la validez de un orden jurrdico, a saber, su n~ 

ma fundamental • 
• 

En su sentido mds extendido puede decirse que hay una fuente de derecho en toda 

~hstrorr.c1' c~~1-rn~,c 
¡,1_ '.'' /• l! 
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norma general o individual, en la medido que surjan de ella deberes, responsabilidades o 

derechos subjetivos. Asr, el Fallo de un tribuno! es para una de las partes en el proceso -

lo fuente de una obligocidn particular y paro la otra la del derecho subf etivo correspon -

diente. En razón de los diversas significaciones que puede tener, la expresión fuente del 

derecho se torna inutilizable. En lugar de recurrir a esta imagen, es preferible definir de 

modo claro y directo cada uno de los problemas por resolver. Es lo que haremos con res -

pecto a lo norma general considerarlo " fuente" de normas individuales. 

FORMACION DEL DERECHO Y FORMACION DEL ESTADO.- La teorra de la es 

tructuro orgánica del orden jurrdico, muestra al derecho en movimiento lo sigue en el -

proceso constantemente renovado de su creación autónoma, y se distingue asr de las - ·

teorfas que, desde un punto de visto elástico, intentan comprender el derecho sin tener 

en cuenta su creación considertlndolo dnicamente como un orden creado, cuyo dmbito -

de validez se troto de determinar. 

El problema central de la din6mica jurfdico, es el de los diversos modos de ere!:. 

cidn del derecho. Sl lo función esencial de toda norma jurrdica es la de obligar a los -

hombres a que se conduzcan de uno manero detenninada prescribiendo un acto coactivo 

en caso de conducto contrario, es importante examinar sr, y en que medida, los sub je • 

tos de derecho participan en lo formación de las normas a los cuales se encuentra some

tidos, en otros términos si sus obligaciones nacen con su consentimiento o sin él, y eve.!! 

tualmente adn en contra de su mismo voluntad. 

Esto distinción entre aulonomro y Hecteronomra aparece sobre todo en la teorra

de derecho pdblico, Slr1e de base o !".! d~ificncidn habita! de las demds formas de esto 

do. Donde se opone la democracia o la autocracia, la Repllblica a la monarqura. 

No se trata aqur, sin embargo, mtls de que de un caso particular del problema ~ 

neral de formación del derecho, Por forma del Estado se entiende habitualmente el modo 

de creación del derecho en el grado superior del orden jurrdico, es decir, las regios es-
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tablecidas por lo Constitución paro la formación de los normas generales, Se identifico -

asr el estado con la Constitución ateniéndose a la concepción tradicional de un derecho-

formado ónicomente por normas g;nerales, mientras que lo individualización y lo concr.= 

ci6n de normas generales y abstractas se efectaa también en el marco del orden jurrdico-

a la idea de que a la forma del estado est6 determinado por la Constitución, corresponde . 
el prejuicio según el cual el derecho est6 constiturdo rntegramente en la ley, en realidad, 

el problema de la forma del estado o del modo de creacidn del derecho, no se plantea -

únicamente en relación entre lo Constitución y la Legisloci6n, sino en todos los grados-

de formación del derecho especialmente en la relación entre las normas generales de lo 

legislación y los normas individuales de los actos administrativos, de los sentencias ju~ 

ci oles y de los actos jurrdicos de derecho privado, (33) 

LOS PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO. 

La nocidn sobre los principios generales del Derecho es muy discutida, 

Los mós destacados filósofos están de acuerdo que cuando en la Ley folta disposJ. 

ción aplicable se confra al Juez la determinación de la norma Jurrdico individualizada, 

se somete en dltimo instancia subsidiaria a un Juicio de valor, o una estimativa Jurrdi-

ca ideal o lo que es lo mismo a lo que ho determinado un criterio ideal de justicio, de-

recho natural, principios de rectitud Jurrdica, normas de culturo, etc. 

Y sin embargo, es curioso que en cambio la mayorro de intérpretes de lo ley po-

sitiva sostienen c¡ue ésta al ampliar lo expresión, Principios Generales del Derecho no -

se refiere a un principio ideal de Derecho. Esta opinión es una consecuencia del conoc:,! 

miento apriori, con lo cual se daba cuento de c¡ue asr venra a destruir incluso lo propia 

esfera positiva, cuyo supuestos necesarios ya no son positivos sino apriori o sean indep!:_n 

dientes de la experiencia, 

(33) Kelsen Hans Teorro Puro del Derecho Eudebo Editorial Universitaria de Bue

nos Aires, 2a, Edición Septiembre de 1960. 
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Como una tercera corriente que abarca ambos tendencias podemos hollar los ideos 

de los jurisconsultos españoles Bias Pérez Gonzdlez, y José Alguer quienes en lo troduc -

ción del trotado del Derecho Civil de Enneccerus hablan de ambas doctrinos del siguiente 

modo: frente al primer problema (Que se entiende por principios generales del derecho), 

nuestros tratadista$ acusan dos tendencias fundamentales: 

Filosófica la uno, sosteniendo que los principios generales del derecho consignados 

por el Artfculo 19 del Código Civil son los principios superiores de justicia rodicodos del-

derecho positivamente establecido por el legislador y por la costumbre y positivista la - -
~ 

otro que, desconfiando de la decisión fué naturalista, centro los principios generales del 

Derecho como aquel kis que informan al sistema de nuestro Derecho positivo. sr partimos-

del examen del Artrculo 19 del C<Sdigo Civil nos percatamos seguidamente del alcance de 

su "Ratio legis" y podemos establecer sin temor de error que el legislador a querido una -

soluci<Sn jurrdica para todo caso, que pueda plantearse en lo realidad de la vida, o que.!:! 

do una solucidn a toda costa y por ello ha prohibido al Juez el dejar de darla. A querido 

a la vez, que la solución sea jurfdica, es decir, derivada de uno norma susceptible de --

igual objetivoci6n y, por ello, creyendo que en algeln caso lo ley y la costumbre pudieran 

ser insignificantes y que onte sus lagunas se intronizace el puro arbitrio, he. ;::nitido al -

Juez a una norma que abarcace o todas, absolutamente todos los casos posibles que care-

ciaron de respuesta adecuada a la ley y la costumbre. 

los principios generales del Derecho son pues, una expresión que a de interpret~ 

se en el sentido de máxima amplitud posible para que no quede fuera de ella ningeln caso• 

de derecho. 

En efecto el legislador, como se ve o querido que todos los casos posibles de la -

vida reaÍ puedan ser regulados jurfdicamente de tal forma que una vez ante un conflicto-

expuesto a su autoridad, esté en actitud de darle solución y para ello lo arma de elemento 

como son la Ley, la Costumbre, la Jurisprudencia y en llltimo caso los principios genera• 
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les del Derecho, de los cuales puede echar mano en el orden que se colocan anterior -

mente. Y si los principios generales del Derecho no son otros sino los contenidos en la 

ley, su ubicación debiera ser inmediatamente después de la Ley y no como dltimo rec~ 

so, M6s si esto no fuero suficiente pensemos en la analogra es decir, si mediante esto• 

se puede regular un caso no previsto en la Ley pero similor a otros, entonces resultarro 

que la Ley si contiene lo solución al coso y que los principios generales del Derecho -

como recurso accesorio, y dltimo del jugador no tiene nado que hacer, 

En realidad los principios generales del derecho son aquellos que han servido a 

los individuos poro formar sus legislaciones, para regular sus conductas o para, en una 

palabro crear sus derechos, los principios de justicia y de equidad. Pero no sólo en s~ 

ber cuales son los principios generales del derecho, estribo el problema que nos hemos 

planteodo, sino adem6s en saber si son Fuentes Formales del Derecho, 

Es indudable que los principios son Fuentes del Derecho pero no Fuentes Form;! 

les, porque de ninguna manero consisten en formas de creación de normas jurrdicos,si• 

no en preceptos en sr que no pueden formar otros preceptos sino que se aplican o cosos-

concretos, 

Son el recurso l'.lltimo del ¡ugodor paro resolver una cuestión debatida, que ex!! 

ten fuera de él y dentro de lo noción Derecho de un conglomerado socio!, pero que en~ 

sr son derechos y no formo de creación del Derecho. 

De reconocer que los principios generales del Derecho son Fuentes Formales del 

Derecho, tendrromos que admitir que los normas ¡urrdicas al ser concretizadas en un c2 

s~ particular son también formas de creación de norma y esto no es cierto, porque la -

aplicación de un precepto no implica su creacidn sino sólo su odecuocidn al caso indi'!,! 

dual. 

De acuerdo con el Profesor Lucio Mendieto y NC!í'iez, los principios generales -

del Derecho dentro de nuestro sistema jurrdico, en virtud de que el artrculo 14 Constit!;J 
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cionol les do fuerzo legal, y en oposición a lo Tesis de P]1gliotti en el sentido de que los 
1 

principios son criterios de interpretacidn, considero que 1f llos mismos son la norma apli~a 

ble y no simples maneras de interpretación de la Ley, poi/que es imposible que sirvan pa-

ra interpretar una Ley que no existe, si hubiera ley no sE acudirro a ellos. (34) 

Pero como el mencionado Maestro al indicar que los principios generales del De-

recho son Fuentes, no seilalo que clase de Fuentes si Fon oles o Materiales, por m6s sano 

juicio e interpretando sus palabras consideramos que se r,-fiere a Fuentes Formales y no -

por tonto a un medio de creación de normas. 1 

En nuestro concepto considerar que los principioi! generales del Derecho son Fuen 
1 -

tes Formales del mismo, es tonto como decir que la Ley i?S Fuente Formal del Derecho y -
1 

no lo legislación. 

En ef~cto, de acuerdo con lo que aceptamos ontrriorrnente de que los principios

son las ideas más altos de justicia, ellos en srson norm !s que se obtienen por medio de -

un criterio ideal de estimación, o sea que encontrdndos en lo m6s encumbrado del Dere 

cho no se llega a ellos buscando porticulormente en une norma o varias normas del orden 

¡urrdico de un pueblo sino que es precido hacer acopio de todo el Derecho para conocer-

cuales son las ideas directrices que lo fundan los cuole1 no son otra cosa que los principios 

generales del Derecho. 

Para mayor claridad neis serviremos de un ejemf/lo: En la antiguo Romo, la idea -

de que un individuo podra ser propietario de otro, perr!1itió que la institución de la f'JSC!_;i 

vitud fuese reconocido por el orden jurrdico, lo que fu/é aceptado por creerse que estaba 

acorde con la justicia, actualmente lo ideo de que to~os somos iguales ha obligado a la-

/ 
legislación a abolir lo institución de la esclavitud y ª!considerar que es un principio - -

1 
ideal de ¡usticia el que los seres humanos sean conside'rodos ante la Ley corno iguales es-

/ 
1 

(34) Lucio Mendieta y Náñez Introducción al/ Derecho Agrario lo, Edición 1946, 
Ptígi nas 72 y 73. · 
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to nos viene a señalar que cualquier orden jurrdico tiene como base dogmas, ideas, princi-

píos o como se la quiera llamar que paro la organizaci6n social que regula son considerados 

superiores. 

Entonces cuando el legislador conduce al jusgador o los principios generales del DeM 

recho para resolver una cuestidn que no esté regulado en lo Ley, lo estli obligando a que -

con un criterio ideal de estimación alcance los principios rectores del orden jurrdico y opo-

yodo en ellos dé la soluci6n al conflicto, De aqur que los principios generales del Derecho-

no son Fuente Formal del Derecho sino verdaderas normas. 

LOS PRINCIPIOS GENERALES DERIVADOS DE LA LEY FEDERAL DEL 
TRABAJO. 

El Artrculo 17 de nuestra Ley seilala los principios que de eHo se deriven, como - -

Fuentes Formoles supletorias del Derecho del Trabajo. Al respecto el proyecto a la exposl -

ción de motivos de la Secretarra de Industria y Comercio (De la ley anterior) se expresaba-

en los siguientes términos 11 A falta de ley y costumbre, los cosos deben decidirse de acuerdo 

con los principios que se desprendan de la legislaci6n del trabajo, es decir: se faculto al i!!. 

térprete poro usar de los procedimientos llamados de analogra, no simple medio de interpre-

toci6n de lo ley, sino fuente independiente cuyo fundamento radica en la necesidad que --

siente el esprritu de una igualdad jurrdica segl'in la cual a lo misma situación de hecho deben 

corresponder idénticas soluciones de derecho, y debe entenderse por anologra, la que desa-

rrolla los principios contenidos en germen en las disposiciones legales positivos y lo que ap.!J 

ca las regios latentes que animan todo el conjunto de un sistema legal". 

~I artrculo hace referencia a principios propios de la legislacldn del trabajo, diver-

sos de los de cualquier otro derecho y les conceden preferencia para lo solución de los con-

flictos obrero patronales. De lo anterior se desprende lo autonomra del derecho del trabajo. 

Estos principios son los que animan al artrculo 123 de nuestra Constitución General• 

de lo Repdblica y la Ley Federal del Trabajo en cuyos ordenamientos se encuentra en germen 
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y para aplicar las reglas latentes que animan el sistema legal, lodo vez que la Ley Federal 

del Trabajo es subordinada o lo Constitución y como consecuencia de lo anterior los princ:! 

pi os que de ella deriven serón los mismos que se desprendan del Artfculo 123. Es asr como-

surge lo unidad del Derecho del Trabajo. 

En conclusión esos principios son necesidades vitales de los trobajodores y todos --

aquellos principios que más lo acerquen a lo justicia social .. (35) 

EL CONTRATO LEY 

El Contrato Ley tiene sus propias caracterrsticos, pues rige en zonas económicas o-

en toda lo República para uno ramo determinada de lo Industria. 

Poro que existo el Contrato Ley se exigen tres requisitos: 

a). -Oue previamente se hayan celebrado contratos colecHvos de traba¡ o por las dos 

terceras portes de los patrones y obreros sindicados en una rama determinada de la Industria 

y en una reglón económico del pars o en toda lo Repdblica. b). -Publicar la solicitud de los 

contratantes colectivos para que estos sean elevados o la categorl'a de Contratos Ley_ En la 

publicación se debe convocar a los trabajadores y patrones interesados, pedir la opinión del 

ejecutivo focal, si el Contrato Ley o de regir en uno Entidad Federativa, obtener un dicta-

men de la Secretorra del Trabajo, y dar oportunidad paro recibir objeciones. c). -El Presi -

dente de la Rep\'iblica expediró un decreto declarado obligatorio el contrato. 

La vigencia del Contrata Ley trae como consecuencia que no se creen situaciones Í!' 

rrdicas concretos, sino abstractos, es decir se aplica a toda negociación que exista o se es!!i 

blezca en lo región y en lo Industrio que se hubiere considerado. 

Desempeña el Contrato Ley, por lo tanto, una función semejante o lo ley y puede, -

inclusive, extenderse o todo lo Reptlblico, lo que sin duda le dd ·el cor6cter de Fuente For -

mal general del Derecho del Trabajo. 

Actualmente este contrato es muy importante, bastdndonos señalar la Industria Tex -

(35) Mario de lo Cueva.Derecho Mexicano del Trabajo. Tomo l.Edi!orio! Porrua,S.A. 
4a. Edici6n. Año de 1954. Página 389, 
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til, la Azucarera, la Hu lera, la del Petróleo etc., con lo anterior nos domos cuenta de las 

· ventajas que la Institución ho reportado a lo clase trabajadora. (36) 

EL CONTRATO COLECTIVO COMO FUENTE FORMAL DEL 
DERECHO DEL TRABAJO. 

Es casi generalizada lo opinión de los juristas, en el sentido de que el Contrato Co-

lectivo del Trabajo es Fuente Formol del Derecho laboral, cuando menos en Europa. Podemos 

09regor bajo esa base que esta serd lo primera Fuente autónoma de dicho derecho ya que la-

mayorro o casi todos los demás fuentes son comunes a todas las ramas del derecho y en espe -

cial al derecho coman. Lo doctrino italiano afirmo lo antes dicho, al decir que el contrato -

es pacto entre los' representantes sindicados para todo uno cotegorra profesional, o la que ri-

ge independientemen~e de su voluntad los Europeos porten de la ide.a del contrato normativo, 

que se define como el pacto que celebran un grupo de trabajadores y otro de patrones, para-

fijar las bases conforme a los cuales deber6n celebrarse los contratos individuales de trabajo. 

En México lo anterior se debe tomar con muchas reservas ya que expuesto con esos bases el -

Contrato Colectivo del Trabajo apunta lo obligatoriedad de lo sindicalizocidn, cosa que no-

sotros no tenemos ya que somos llbres en ese aspecto segdn nuestros propias leyes y en Méxi-

co dicho contrato es de Empresa m6s que todo pues se extiende a todos los trabajadores que-

pre$ten sus servicios a la Empresa o Empresas que rige aOn cuando dichos trabajadores no f':!: 

men porte de los Sindicatos que lo hubieren celebrado y es un contrato de empresa porque -

' sólo tiene existencia en relación con empresas determinadas en las cuales tiene un valor ah-

soluto. Obligatoriedad que se justifica por la igualdad de condiciones en lo prestación de -

servicios dentro de la Empresa. Por lo anterior nuestro Contrato Colectivo del Trabajo no es 

uno Fuente Formol del Derecho, en los términos de lo ley, lo jurisprudencia o la costumbre, 

pues no tiene el carácter de generalidad de estos fuentes pero debemos reconocer que sr es~ 

fuente de derecho dentro de la Empresa o Empresas, (37) 

(36) Obra citada p6ginas 383 y 384. 
(37) Obra citada pági no 381. 
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LOS PRINCIPIOS SOCIALES G'UE SE DERIVAN DE NUESTRA CONSTITUCION -
GENERAL DE LA REPUBLICA. 

Dentro de las actividades mismos del Constituyente de Queretaro, encontramos que 

el derecho mexicano se sociobilizó, al establecer preceptos que tutelan a grupos económi-

comente débiles y a lo vez subordinar los derechos del individuo o los de lo sociedad. 

Al respecto encontramos que los ortrculos fundamentales sociales, b6sicos de nues-

tra corto magno son el ortrculo 3o,, 401 27, 28, 73 Fraccidn XVI y 123, éstos entrañan -

gorantras sociales a lo educación, o la libertad de trabajo, o lo propiedad como función -

social, al reparto equitativo de lo riqueza público o lo tierra y al trabajo y otras disposic!;> 

nes más tutelares de lo misma sociedad como es la contenida en la Fracción XVI del Artrcu 

lo 73, que establece reglas b6sicas en lo relativo a salubridad, de lucha contra el alcoho-

lismo y drogas enervantes que tanto dai'ion o lo salud. 

Las gorantros sociales marcan los derechos del conglomerado o del individuo como-

ente social, es decir los derechos del hombre con ese vrnculo colectivo y con grupos eco -

n6micamente débiles en conjunción con las gorontros individuales, noce una rama de gar~ 

ttos sociales con objetivos distintos. 

Las gorantras Individuales protegen al individuo frente al Estado, las garantras so -

cioles protegen al débil frente a los poderosos / es decir del hombre sin escrúpulos insocia-

ble de riqueza y su objetivo principal es librar al débil de las garras de la explotación y -

de la miseria, 

Las Gorantros Sociales tratan de libror al hombre del mismo hombre, principio que-

se inició con el ejercicio de los Garantros Sociales por lo anterior hoy se puede afirmar que 

las Gorontras Individuales pasoran o segundo término, poro dar poso a su majestad, los de-

rechos de lo Sociedad. 

Ast se dice que las Garontfas Sociales son derechos mfnimos que el Estado aseguro-

a los trabajadores o débiles económicamente considerados como grupos, frente al monstruo 
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capitalista y que éstas surgieron como uno mrnima conquisto de lo lucho de clases en busco 

del bienestar colectivo, buscando reparar una serie de injusticias y poro tratar de reporor -

los tuvieron que Formular los Garantfos Sociales que son derechos que nuestra Corta Magna 

reconoce poro asr garantizar la convivencia social, son los derechos establecidos por el P!::> 

pio Estado por ser el Estado el que estructuro los derechos paro que la persona se defiendo, 

el individuo colectivo. 

Cuando se dice tutela de la sociedad se alude o la protección de la moyorro de los 

que la integran, osr ocurre por ejemplo cuando se dicta uno medido sanitaria, esta es para 

proteger o la mayorra de la sociedad, porque el grupo menor o puediente no le es necesa -

ria esa medida, pues cuenta con los recursos económicos necesarios para defenderse asr ml:' 

mo. 

Los derechos sociales que establecen nuestros Legisladores son mrnimos, debido o -

que en la pr6ctica, observamos que estos son ampliados y superados en contratos colectivos 

de trabajo surgidos en las luchas entre los factores de la producción o reconocidos por lo -

administración mismo, de modo que frente a la necesidad de restringir lo explotación hum~ 

no, la norma jurrdlco ha reconocido un mtnimo de derechos al trabajador susceptibles de -

ser mejorados y cuyo catálogo puede ser aumentado como una conseaiencia de los luchas-

entre el capital y el trabajo, por el constante af6n de vivir y con lo idea de que algún dra 

se nivele lt;t balanza entre esod dos grupos opositores • 

Asr tenemos que el Artículo 123 de nuestro Constitución incluye un mrnimo de Go-

n:mtro~ Sociales en favor de lo clase desprovisto de lo mós necesorio.(38) 

LA JURISPRUDENCIA, 

Como fuente del Derecho Laboral, supone uno norma obligatoria procedente de lo 

aplicacidn o interpretación de la Ley, en el caso cuestionado, el valor jurrdico de la Ju-

rlsprudencio Federal est6 determinado por lo Ley Org6nico de los Artrculos 103 y 109 de -

(38) TRUEBA URSINA ALBERTO.El Nuevo Artrculo 123 .Editorial Porruo,S.A. 2o. 
Edición México 1967, Póginas 207 y siguientes, 
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lo Constituc!dn, lo Jurisprudencia que surge de la Suprema Corte sobre interpretación de 

lo Constitución y dem6s Leyes Federales Artrculo 192, tiene dos manifestaciones un frn -

mediato del proceso y otro que se refiere o los disposiciones infringidos en el procedimi':!l 

to. 

Precisan lo obligatoriedad de la Jurisprudencia los siguientes preceptos de la Ley 

de Amparo. Artrculo 193, 193 Bis, 194. 

El Derecho positivo mexicano establece la obligatoriedad de la Jurisprudencia r 

lo constituye en norma obligatoria y por lo tonto será Fuente Formal del Derecho Laboral, 

con valor aclaratorio. 

La Jurisprudencia no es acto de creación legislativa, su función es dogmático y -

reproductora, esclarecedora del derecho, interpretadora del sentido y texto de lo ley po

niendo a tono las Instituciones jurrdicos con la vida social cientl'fica y econ6mica, busc<!!:' 

do asr la actualización del derecho poniéndolo acorde con lo vida social actual, y lleva

el repertorio de convicciones sociales que tapan por asr decirlo los poros de los reglas fe:!: 

muladas y que componen en forma necesario sus sentidos y cuyo consideración es sin duda 

necesaria para la completa y pleno inteli9encia de la ley, la Jurisprudencia serd tan bu; 

no o ton mala como sean los Jueces, pues los pueblos como los Individuos lo dltimo que -

obondonan en sus desgracias es lo f~ en la iusticio, y el problema de la justicia en México, 

no es problema de leyes sino de hombres: falto de valor, de dignidad y de honradez. 

Por lo antes dicho, conclurmos que la Jurisprudencia si es Fuente Formol interpre

tadora del Derecho Laboral, en los mismos términos que en el derecho en general, pero~ 

bido a la divisi6n de poderes no deberra ser fuente creadora de ~erecho sino solamente in

terpretadora de normas , pero lo costumbre judicial actual y ton generalizada nos demues

tra lo contrario, sin embarge>, es úlil lo tolerancia siempre y cuando se hago con deseos s~ 

nos por porte de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y no con~ 

ros de sacrificar intereses legl'timos de lo clase trobaiadoro. 
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LA DOCTRINA. 

En capllulo anterior hicimos referencia o la Doctrina tratando de investigar si es 

Fuente Formal del Derecho, En esa ocosi6n dimos lo definición del Dr. Eduardo Garcra-

Maynez que dice: " Se d6 el nombre de doctrin'J a los estudios de cor6cter cienttfico que 

los juristas realizan acerco del Derecho, yo seo con el propósito púromente teórico des~ 

tematización de sus preceptos, ya con lo finolidad de interpretar sus normas y señalar los 

regios de su aplicación", (39) 

Conclurmos que lo Doctrina no es Fuente Formal del Derecho, 

Con el fin de desechar el car6cter de Fuente Formol de la Doctrina en·la materia 

Laboral, agregaremos a lo dicho en aquella ocasión, que la Doctrin'J no es Fuente de D_: 

recho p:ir que su finalidad no es la de crear normas jurTdicas. En efecto si observamos lo 

definición precedente podremos encontrar argumentos suficientes para negarle a la doct_!j 

na calidad de Fuente Formol; primero porque la doctrino es el conjunto de estudios de c5! 

r6cter cíentrfico que los juristas realizan del Derecho, lo que lógicamente Implica la --

existencia previa del Derecho, en seguida porque el propósito de la Doctrino es sistema!_! 

zar los preceptos jurfdiccs para interpretarlos y aplicarlos correctamente y de ningón mo· 

do el de formar normas jurfdicas. 

La Doctrino anoli:za el derecho existente, busca sus orfgenes, su desenvolvimien· 

to, sus métodos de aplicación y de interpretación, en fin lo convierte en el objeto a es~ 

dio, al que minuciosamente observa, pero sin participar en su creación porque no es ese-

su propósito. 

Se dice que la Doctrina es auxiliar del Derecho! pero no Derecho por si mismo, -

puesto que no constituyen normas obligatorias. 

(39) Eduardo Gorcra Maynez. lntroducci6n al Estudio del Derecho. Editorial Porrua, 

S.A. 1954. Pdgina 77. 
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Desde luego si poro juzgar nuestro punto de vista se parte de la idea inflexible de 

que lo que no es norma obligatoria no es Derecho, entonces resulta inútil toda discusión;-

pero precisamente lo que combatimos es esa idea estrecho que liga necesariamente el D,.:

recho o lo norma jurrdico; y hoce valer como esencia de esta su obligatoriedad, sin em- -

bargo, aún dentro de esto concepción nos atrevemor o decir que la Doctrino tiene pr6ct,!: 

comente la misma validez sancionada que el precepto legal propiamente dicho", 

"Cuando nosotros hablamos de lo doctrino como porte del Derecho, no nos referl -

mos claro está, a lo puro especulación de los juristas, sino a la Doctrino aceptado por el-

legislador y concretado en normas, se dice que si lo doctrino ha sido concretado en nor -

mas, entonces la norma es obligatorio y no la doctrina, la doctrina se ha convertido en D.,: 

recho, se ha identificado con él mismo y por ello no puede consider6rsele como una cosa-

aparte o yuxto puesta poro que seo posible considerarla como integradora de ese conjunto 

de preceptos normativos que es lo que constituye el Derecho, pero estos argumentos por -

sólidos que parezcan no resisten el análisis. 

"La norma o(Jn cuando seo la concreción de uno Doctrino no es suficiente extensa 

y claro para comprenderlo en si misma. Su aplicación, sus efectos estén supeditados al c~ 

noclmiento exacto de la doctrino que le dió origen y a la que es necesario recurrir siem -

pre. En todo alegato de litigante~, en todo sentencia, la aplicación de los preceptos ju!:! 

dicos importantes es apoyada generalmente o la Doctrina,., Se puede orgurr en contra, -

que oún asr la Doctrina es auxiliar del Derecho, pero no Derecho por si mismo puesto que 

es obligatorio.,, En nuestro Derecho el volar de la Doctrina como porte del Derecho mi;_ 

mo tiene una consagración legal indiscutible en el artrculo 14 Constitucional, en el cual 

se dice que en los juicios del orden civil, lo sentencia deberá ser conforme a lo letra de-

la Ley o o su interpretación jurrdica¡ luego la interpretación jurrdica tiene fuerza de de!: 

cho y la interpretación jurrdica basado en lo Doctrino es cosa de todos los dros en los Tr.!_ 

bunales." (40) 

(40) Introducción al Estudio del Derecho Agrario.-Dr.Lucio Mendiete y Ndñez. 

Mgina 14, 15 y 16. 
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Ahora bien oéin cuando es cierto que lo Doctrina es un auxiliar valiosrsimo para in

terpretar y aplicar las normas, esto no debe conducir a afirmar que la aplicación de las "<:!: 

mas y sus efectos estén supedidotos al conocimiento exacto de la doctrina que les dió origen, 

porque precisamente quien di6 origen a una norma no es la Doctrina sino las circunstancias, 

conflictos, situaciones, estados de hecho que hemos dado en llamar Fuentes Reales. 

Ahora bien la altimo ofirmoción de que en nuestro Derecho el valor de la Doctrina

como parte del Derecho llene una consagración legal indiscutible, porque el artrculo 14 -

Constitucional obliga ol juzgador o que lo sentencio que dicto sea conforme o la letra de -

lo ley o a su interpretación jurfdica, es mucho decir, pues de ninguna manera se est6 refi

riendo el mencionado ortfculó o lo interpretación doctrinaria. 

LA EQUIDAD, 

Hace 24 siglos que Aristóteles señaló lo que es la Equidad, y propuso su concepto,

nuestra Ley Federal de Trabajo en vigor en su ortrculo 17 nos sei'lala a lo Equidad como uno 

fuente formol del derecho del Trabajo. En épocas modernos se han empeik1do algunos te6ri

co$ de Derecho en buscor nuevas ideas sobre lo Equidad, pero en vano, porque el problema 

aristotélico ar:ln está presente y exige la misma solucidn que 111 mismo planteó, asr decra la 

Equidad es la Ju>ticia, por eso siendo justo, lo equitativo es lo mejor que lo ¡usto¡ lo Eqt;! 

dad sirve paro corregir a lo injusticia m6s corregir no significa modificar la Justicia, sino

odaptorlo; lo justo y equitativo no son términos opuestos pues lo equitativo es la aplicación 

de lo justo en vista de las circunstancias especiales. 

La Equidad no es un principio ni una fdrmulo general derivada de la idea de iusti -

cia, sino un procedimiento y un resultado, es la armonra entre lo general y lo particulor;

es decir Aristóteles quiere un Derecho constante y muy humano, considerando especialmen

te los cosos particulares. 

Los autores modernos incluyen a la equidad como una parte de los principios gene';! 

les del Derecho, y Aristdteles no querra esa equiparación, pues su misión es adaptarlos a -
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la vida, que es siempre singular. 

Asr entendida la equidad, desempeña uno función importontrsima en el Derecho del 

trabajo, tal vez en su campo propio de acción, El Juez debe procurar que sus fallos sean -

equitativos, lo que significo que la equidad es un procedimiento en la interpretación del -

Derecho y sus principios generales; pero servir6 tambi~n poro llenar las lagunas de los otras 

fuentes, adaptar la justicio a los circunstancias del coso particular, Y no será t1nicamente-

el Juez del Trabajo sino también lo autoridad encargada de dictar lo sentencio colectiva; -

habrón de estudiarse los necesidades particulares del grupo de trabajadores y los condicio -

nes de lo Empresa afectada. Cuando nuestro artrculo 123 de la Constitucidn General de la-

Repdblico nos habla de buscar el equilibrio entre los factores de lo producción, quiere que-

la norma que regule los relaciones del capital y el trabajo se obtenga con ayuda de la equi-

dad. (41) 

LA COSTUMBRE. 

La Costumbre en materia Laboral es una fuente supletoria o indirecta, esto quiere -

decir que si lo costumbre no est6 invocado por lo Ley o ~to se remite o ella para solucidn-

de un conflicto, no podr6 ser obligatorio ni servir para la wlucidn de uno controversia. 

La situación que la costumbre guarda en materia de trabajo es la mismo que tiene -

en el Derecho en General / no obstante que en nuestra historio podemos encontrar en tie_!!I 

pos pasados que se encerró en preceptos legales y asrpasd a formar porte de la mismo le!!!.s 

loción. 

Pero como nuestra leglsloci6n industrial a entendido lo ideosincrasia del trabajador 

mexicano a tratado de ajustar sus preceptos en ocasiones técnicos, al modus vivendi del !!:ª 

bajador, sin perder de vista lo misidn fundamental de establecer uno reforma o trav$ de la 

lucha de clases. 

(41) De lo Cueva Mario. Derecha Mexicano del Trabajo, Volumen lo. Editorial -

Porrda. México 1954. Página 395 y 396. 
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En gran parte de lo República Mexicano, los sistemas y beneficios que nos aporta el 

movimiento sociabilizador de los bienes de producción, han sido aceptados y recibidos por

el trabajador mexicano, en ocasiones en pugno con sus tradiciones y costumbres; pero han -

penetrado p::ir la natural evolución hacia el progreso de lo clase trabajadora. 

El mismo proceso que ocurre con lo costumbre en oposición o lo Ley, sucede con el 

individuo que paulatinamente va comprendiendo el ritmo de civilización, Lo costumbre ho

perdido terreno y mucho , debido a los beneficios de lo legislación y o los defectos de ella. 

Los relaciones jurrdicos que se motivan por lo vida en sociedad, han impulsado al -

hombre a establecer con claridad los normas de conducta que se ajustan al fin social, osr -

tenemos en México que la costumbre en ocasiones supera o la propia Ley, como ocurre en -

los conquistas que los trabajadores obtienen a través de la celebración de un Contrato Col!_c 

tivo de Trobojo o de un Contrato Ley / lo cual no estd en contra de la Ley porque nuestro -

Legislación Laboral es protectora, tutelar y reivindicodora de los Derechos de la clase lo!:_o 

rol. 

Es por lo anterior que tenemos que reconocer indistintamente para el Derecho Lab~ 

rol y poro el Derecho en General, la enorme importancia que ha tenido en lo creación de

normos furrdicas, la costumbre y sólo concluiremos que lo Costumbre sigue siendo uno fuen

te formol del Derecho sólo que indirecto yo que es preciso que lo Ley lo invoque para que -

tenga ese valor. 



- 96 -

CONCLUSIONES. 

1, -El Derecho laboral es el estudio cientlfico de las relaciones entre trobojodores y patrones 

poro conseguir el equilibrio y la justicio social entre los que prestan un servicio y los que 

pagan por él. 

2. -Dentro de la sístem6tico jurtdica el Derecho Laboral forma porte de esa nueva concepción 

denominado Derecho Social. 

3, -El Derecho laboral, dentro de la técnica del derecho social, convierte sus postulados en 

directrices de bienestar poro uno clase social débil: lo trabajadora. 

4. -los derechos señaladas por los artrculos 27 y 123 de nuestro Constitucidn Polnico son so

ciales porque protegen a los clases campesina y obrero, para lograr su convivencia con las 

otras clases sociales m6s Fuertes econdmicamente. 

5. -las fuentes de la ciencia del derecho son: las históricas, los moterialos y las formales. Por 

fuente histórico se entiende el documento y todo elemento material que contiene precep -

los o conjunto de preceptos jurrdicos pretéritos; por fuente material se entiende los elem~ 

tos económicos, sociales y poltlicos que constituyen lo médula de los preceptos y por fu~ 

tes formoles los procesos de creación de las normas jurrdicas. 

6, -Los fuentes formoles del derecho som lo legislación, la jurisprudencia y la costumbre. 

7. -la legislación es el proceso en virtud del cual un drgono autorizado por la Constitución,· 

denominado Póder Legislativo, crea normas jurrdicas que son obligatorios para los miembros 

de la sociedad a quien van dirigidos, 

8. -La jurisprudencia es el proceso de creación de normas jurrdicos realizado por el Poder Ju

dicial, para aquellos cosos de excepción en los que no existe solución en el ordenamiento 

jurrdico. 

9. -La costumbre es lo práctica que se considera necesaria y jurrdlcamente obligatoria. 

10. -En orden ¡erárquica las fuentes formales del derecho laboral ton: la constitución, lo Ley 
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Federal del Traba¡a y sus reglamentos: las Trotados Internacionales; los principios gene

rales que deriven de dichos ordenamientos; los principios de la justicia social que deri -

van del Artrculo 123 Constitucional, la jurisprudencia, la costumbre y la equidad. 

11. -los principios generales del Derecho no son fuentes formoles del derecho laboral ,sino

básicos preceptos de un cuerpo de leyes mediante fas que se interpretan las normas. 

12. -la doctrina no es fuente creadora de derecho en materia laboral, ni de ningón otro d~ 

recho, porque el estudio cientrfico del derecho, en consecuencia, preciso de lo exts -

tencio del derecho como presupuesto. 

13, -El derecho es una ciencia pues teniendo un objeto de abservocidn" las relaciones hum~ 

nas de naturaleza jurfdica" emplea métodos y sistematiza los preceptos para alcanzar un 

frn: el armdnico desenvolvimiento de los miembros de una comúnidad, 

14, -lo jurisprudencia técnica tiene por objeto lo exposición ordenada y coherente de los -

preceptos jurrdicos que se hayan en vigor en una época y lugar determinados y el estudio 

de los problemas relativos o su interpretación y aplicación, 

15, -lo jurisprudencia se divide en das ramas: la sistemdtico jurrdico y lo Mcnica jurrdica¡

lo primero ordeno coherentemente las disposiciones y lo segundo se refiere a lo interpre

tación y aplicación de los preceptos del derecho vigente, 

16, -la jurisprudencl o como fuente formol del Derecho en material laboral, es muy Importa!!. 

te parque desde la elaboracidn del artfculo 123 de nuestra Constitución Poll'tica, ha ma.!:. 

cado derroteros en el desenvolvimiento del derecho laboral. 

17, -Los amparos que laSupremo Corte de Justicia de la Nacidn concedl6 o los empresorios

el año de 1940, fueron equivocados porque el precepto constitucional no podra ser inca!! 

gruente consigo mismo protegiendo a los trabajadores al otorgarles el derecho sobre habi

taciones y al conceder protección o los patrones hizo nugotorio el derecho constitucional 

de los trabajadores. 
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18, -El derecho laboral por ser socia.1 tiene sus propias Fuentes y también abreva de las -

fuentes comunes a todo el derecho, 

19. -Las fuentes propias del derecho laboral son el Contrato Colectivo y el Controto Ley -

principalmente. 
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