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Con ver113raci(5n '/ aónirnci6n 

a la mujo'" ...,·.JO desdo ni iio i;upa 

guinr mis panos ofrecil.lfl1Johl 

todo sir1 pedir nada 

A MI MAmE 

LILIA GNlCIA OE OLANNO 

CCt~ El CARIÑO (lJE SE MERECE 

A MI PArilE 

JOa OLANNO UllRIETA 
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1\ la compnforn lkl mis tristozoe 

y alogrími Por nu confinnzn con 

ol cariño q..¡u noo una, 

A MI Eff1Df>A 

IFWA CASTBO DE BLMNO 

A lu rrotivnción do mi vicb 

con profuntb cariiia y ala

gr!a. 

A MIS 1·1IJ05 

LILlA IHMA Y 

JOEL 
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A la compo•icn1 w rnin triota;:ns 

y nlour!no por ou conf.tonza con 

ol cariño quo nr.1s unu, 

A MI 01'05A 

IR.IA CASHlll DE !lll\NNO 

A la f'l(Jtt vaci6n de mi vi ro 
con profunú:l carii',o y ala

urfo. 

A MIS HIJOS 

LIUA If'lllA Y 

JOEl 
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VICTOO 
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MARIA tl.JADAUPE 

GNJRIEL ; y 
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A MIS AMIGOS 

HEFUBEATO CMRERA t <f'Jf'IANDEZ; y 

PEmD LElFOLOO MARTINE.L PEREZ 
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INTf\OOLICGION 

Al HU!lHNJUZ JURA[1; 

A trnvdr. ttll t!evonir i·l gt6rico tlcl nuostro patriü,
Ull poaiblo purcntomos -<11ottim1to el nr~Hüii:J- do ln importlll2, 
cin del llOQUntb plnnll en quo r.a 1,,, rnntenid1 n la co3tu111bre, 
no .sGlo 1m al &m~ ito ltll <1'.W!JC!ic; un lJ[f1tiríl1, !.Üno: on parti
cular, on ol co•r.pu r1<:1l lbruc111; lrti·orul. 

l.¡1 inquiotutl quo t·o !lU'ltlüJ nl cmn'11rmo c1l.1uns- un -

el al'lhiont C!' juríoic.· del por qu11 "'~ ".í! 1·:1.1 hict".l do 1<1 ca!ltu•.!!_ 

brn una fuente princtrinl 0;enurno.:r11 tlü n.111na!''> jurícticu:'I 1m -
c.il t:nmpo tlal tnw11j:.•, fu6 )(l m;;liv11ci<~n t!lroct11 q"1 rno ímpul 
só o invo~ti qnr -uur1c1uo ele fun.,n !o;o..:roru- t.·u!1cnn<k"J nnteponor

tl lu CO!.'ttr.t;ro tlu la e> m:.1'.,11~. 1;11¡on1ntuc;, CC."no Pcinto do p¿;rti

rt1 ümolu ln o:>nnciuli <~1\J ,. ,, lu ;im· inclui>ive C\.n la ley, -

flor que n,, PO•lo'>.J!~ r··111"1r ¡,,,¡- 11lto el !lC,nt:itk:; nuclal CJJO tio
no nue!;tn1 ln,¡i ~·Licit';n tm rr.utorla U()] trobujo, 

El pre!;e11to en!;(l 1o, us ~;Jlo WH px·opuunta que en
cierra mi opinión pm·üculur, nPD)·<Hfo en el trubajo de inves 

tigaci6n !Üst1J11atiz11da. 

Espero poder ccntritJuir con •ii grano t1e arena al -
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tJrn;nrrullo evolutivo tt:J esto cie:ricl1.1 S'JCÜJl que, roprosonto
ln vanguardio mi!:.lllo. Con crnto :no rofioru ol tJnroct10 loborul
con contenido nocinl crouóo en l.16:dco nor ol tlfn.incr1to juris
ta y dnctor en clcnich" AUJEJHO TllUEHA UilHilll\; do lo dnfonno
sociol nrotectoro ckl ln::o u:;l;nr11onv,,, titlsic·1s cr.~1p0nu1ten rJe -
riuentro reolit1..•11J trubojothr11 1 uf to~.;n1or3 on conuidt:!roci6n -
qua ctl.chur; m1tmo ('on ul punto tl:J nPO¡'·; r¡uo sirvo ti:l llano¡; y
ciminntw:i, rl1~li1Jo:; ¡ cnncrrJt:•.>f,, rcspectlviw<mte, Pnt'n el óo
s11rrollo ocont.imlcu, t•oci.ol, ciunt!ficu ~JGl!ticu -suturodi
dO Pnsitivirlod- du nuor;t.ro M6x1cu. 
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CAPITULO I 

A).- ANTECEDENTES GEN!JlALE5 DE LA COOTUMBAE 

Posw ln~; t1on[l(J[) mós rw.otos ele que dutf.1 la hist!:!_ 
rio cX1 ln hu:nuni 11'111, 11 l '""mo snpion::i hu ccrmi dor1.1d1 GU url
oen cb nat:ur111ezn llivinn, >'n quo r.u i:lió cwmto til lo oupori12_ 

ri dnd clol r¡~norn h1•n11n" l>Dbro lnr. l.lf.lll~U o!l¡.1Jcio~ anirnl11 os, 

Hir.t.oricnmonto, la COGtU''•l.Tt tuvu ac~¡tfJCÍOllOG OJ -

Índole rcli!¡imio y ul oplicnr:io n ln rouulnc.:.6n clO lr15 ucti
vid1HklfJ cotillion110 e11 lun míclco~J r .. uduloc> o~; piwalolu ul -

origrn y tlcrmrrul l" rlol J.i rujo 1,u,n1irm, pur.ti~nOn!JO cum;i cbrur 

quo lan contumllrm; nir¡i dorn~1 r.i.l lu cunf.1Jctu clU nuD!iLros ont~ 

p1~r.r111or; r.K3 Jo odn1J do pilHlrn -quo lur.; pu!oont6lo¡¡o:; vü1lum-
bran crnno funciontm 11c!cm;.rJt"i11:; !G<;icur; en ul li.Jnnrrollc; do -
1os ¡1f'upo:> ótni c~5- !;on l1n; rni !,/nU!l que puo¡~n intcwor,i.lr ul -

derrn:hD en m orinen y forrnuc:it':n, 

No huy unn feclln r:xf1cln ccn re~·1riect·:J n ln nnori
ción cl1Jl lff,ul en ln c:urn.lucllt doi •cr~,re, c11 L quu '1 (:rupo so 

( 11) Ua1 Litnralrnmto si'.Jnifi c.n r.u!;tunl:1·c - nipotl.t:ión ro tie
chos; Jurídicwnu1tn Ccmttw~;f'n ::u t:rcHh.<CI! ¡:,,· un¿¡ i·n¡JOti-

cit~n do ticcliut-:i con~1idt!l'itcK1~·- .~1 urfdjc1;:"1J~itf.: ot:1i·.·.:atfiriof:.i. 



er1;n.6ni e·~;) ::lur:·p~ ·~t.~ ~-'ruri\~J.~~ c~~Q-: t~~p P:J.>~
l.á i:.uporv:ivtH1ci'; ~·u·: rc1nbru QJ: r'1'i cxirn:1iilt-Tfüb n

tilementm; naturalm; como .divirú Jw:Joe "Jo th>r1en influen
:sus nctoi; nahwíelea, rb ,tr;ic.io o c;n ró1¡imrm :iout..b''°'~ 

conviccinntr.s concrut:!i1w~1g en ul entu;:!L\:1 rudirnen 
tfol tior"po- on cu:1ntC' r.i ~1u cUmatob,1!11, -

Las c:ntig(Jrst'. r:rdn'J ~H3 ti:- 1.1;,;!"il.Jtnron 0n clnnrJD y eo--
¡¡u vaz on trlt:J\JG 1 lo (¡<.He nc'.'2, r;a unn id:la dGI) ourJe lo

gr1n.l<:J en t)Eite oaoocto ri0r fos w¡t 1x: io:J, funorios, ACFjl.Jiol:t o 

H1ti~o~A* al ronp.c:u;t:tJ \Juan ~rtlunuvr tk! M~<ttes, non ctico: '1 en
ltie zonws Sl.ric P1Jlr~e,tiri1i >' t:>n n: ';:;rtu tu Irak os! cv10•.: on
le r!'Cr,,cta Jrdnico, 2n ~Wf:irA:.i.nciri. 1):~ l-Ütc·~~ rol:levon rurnltcn -
UtÍh JU fortnaci 6n 1ic llu\,,rirH.1 Q_.i(! •·1:·1! 1t.it.!f"H:tn ll (lt"ll tL de hU!'~l1C.bd 

-rr:ás- elavtHi'> que nn ~a:;. zonM!'-' t.1\j¡¡~, circ.ur.rJ·.v1tO$ 11 
{ .l) un - -

_ ... l~el lr~~} zontJ!'i nl. to~> f·lPurnc<~r¡ l.J ~" ;1rür.crn~·, nr:ti vi LtncJe~1 u~_¡rí

col 0~1, ¡iuc'' illiI pudl.m·on c:r.'ri!'.Dl"J('I'é1l ~onrm cerrml.i::;t11c <il -
r::ir..tübiect:r!:.rt lnH cwn111ct~ne~:. Pl'Ut~liri~~:, uroPins nuru :::u i;:íor;;a
rr,_·11:-,. Estno znno~ de r;Gron 1r:::. t!t"'ltn inr:'.~ficicntot.: pura :::io~ 
toner e~ ~r.~do ~)ut:·rictidrlc: .lwi ncctHüd,1úe'i rJc unn p~__;blución -
n~~ rt,u/ r·1uf'lero!:a, p•,jrqua on e 1.·.t1_~'..J tcrt'On. !,l tonínn lur;nr l..:is -

prirr.er~1::'i t;r'i5fl/O~j UfJl"Ít;;1lu!."' .. l"~~c~-·~.:·!< ~Jor· unu poblncl. ':n en la -
que L·~J a1 ir'lnnt es da crir_:on VO\··oLd. Of';.il". tl"i'J{.ttci cnn lina1 to do 

urun irnp¡;:rtr:~ncin. ComPar~tiunct, 1n ~.:pini\~n ctc este cntectrát~ 
co, c:onci(.larcJ 1 UJU el r"nncnto "L;L5ric:c; •:'<1~, importnritn y - -

( l) "Lt.l hurnoni l~Jd Prot·1ictórícu 11 
.- Ecfi. l8riu1 Münt(.mor / fJ,món 

S.A.- Barcelcna, [sp~ñf1 l9Ct3, pórys, 1!12 y 143. 



tr0sccnrk:f'1te para la encaminaci6n oal uao y ln coatumt1ro oa; 
la sod(lnturización, por que: una rnonor actividad en lo luctn 
por lo supervivencia, acarreo un c.omltt1nto crecimiento y vi
tal progreso on lo refel"Qnto o lf1s rolocionoti 1;umanos que, -
van adquiriomlo un muti z b&uico shi 1nr u in>-0rento o lo que 
ca conoce actua1rnonto cnmo civiliznct,fo. runc~~r-.ontol"lonto -
loa trnpectos osont:i;'!lcm do unn a;ll:ura :;upc:dor Gon: el ns
pecto f-oclol691co q;o on u1 que inloro~¡<1 ul ¡XJrcc!·:J riel Tro
IJajo, ol ocrin6mi.co ¡ e! n~ui"'en O'..;Htit~:. 

En lo quo rtrnpucto r1 k<:;r:;~ socitlloe r,o comionu1 o 

odqviri.r uno nrquniz11ci6n tm!.1núa on principia5 n5!i fit1,0!l -
que tlU!ltnnbnc11n on \tJ\.nr tlo outoridn<.1 1 nn al mór; fuorto on r,u 

cnmploxióri f!ni'cn :linu u1 c;ue o~tcnto ffa ,:;r nú<rcro tb ccnoc!_ 
miontrn; trnr1Jci dm. un oxpürioncitJE, •"!w u ••,onor, finom:, ¡ SDrJ:!, 
ra~i poro PC'•llcr t~im¡_u·· lo!; ('ücicinnt.~~¡ t~ol ·~;ruP·~) c~nl oficicncln 
!\upurior ll ln rJo l~Jf.11quitll" int11:1ruritn ool r1i!l•"O, 

[~ u!'rPl!Cl'..\ t:con,~!'Ü co, tl5 \ii tn1 parn e 1 cJo:HJnvo 1 vi

mi.onto materi1il on o.inlquier C!!lftiro l fu6 oc: CciPitül im¡K:r-
tuncia en !cu 11cci1~n intt.:rvonti'vfl 1 ':.LtrmierHjJ un pn;\¡ror.o vi
vifici,nte, ¡ ol Ju lu vomc:; en lo urY1rici•.~n tJ'l lns tron!luccis_ 
ne~ cGrrit:?rcinlnt:. ci·n u1 :~·.ur~.:j1~ionL·. ool tr\.Joc:;uo, ol quo tuvo

urn:i i mportoncin ti.tn :!f'hl\(i} :--.1.JO ropro::.; ont0 1,.in 1~otü o etc vi ro -
pnni rriucl<o:¡ puul!lu:;, !t.F¡r!,nn,~.o tu·t;i6n tra:>::itir ln cultura 
on for~in rr;á~:. r/ipitin., 0ruci 85 t1Í ccntuctt) C'.:'''.t1t'Ciul (~OSU.rro-

116.nclJ~:..a t:~lto, en fup:in po::iti\itJ r:0c-.·· ·:!iver~.1n en le~ núcltl¡jri 

~~ociul1~r:. ct? lü ts.ntiqOodetti, d{~.n1.L pt1:.::-...· :1 L.u'"o::ros.~j~; fJ.JStancia

ltt!::i un e::te Ctii";)D, 
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El rnatriurcmb como es sobi do, se inici6 con el -
ejercitio costumbrista fflrni liar de una veneración nacía lo -
consicarado como más snbio y justo, s:ienclo lo rnujer más an-
ciana del nrupo Ju \:itulnr cb ee.te nudor, btlf>ado también; en 
la práctica do ser O!.;ta conjunto.,mto con las clernós rnujeres
c1e la comunidad, quién medabn al cuicluclo :. protección rlel -
hogar impartiendo su~> vivencios u ld ¡¡r_;le >' cirnontondo las
bases socialer:;, rJc estos núcleo~:; ótnicus prohistóricos para
facili tar ~>u evolución positiva hocia un prn~weso firme y se 
guro. 

Los historiocbres fi jon como inicio de la hif3toria 
el momento de la oparj ción Je lo escritura, como rasgo cife
renciacbr, separándola del marco prehistórico, lo que hace -
patente el avance humano¡ cabiéndose aclarar qua con el ini
cio de la sedenturizaci6n aparecen los primeros urupos apoy!:!. 
dos EJl el matriarcado corno ya se ha cti.cho q.m van evolucio-
nando form8ndose así, qrupos más homog~neos corno los clanes
y las tribus, siencb entre estas ú1 timas cbnde se logra el -
aspecto más avanzado de la sedentarizuci6n, que es como ya -
se dijo-la escritura, lográndose c:E esta forma un gran paso
en la cultura general por la importancia que revestía el - -
asentamiento de las tradiciones y costumbres can este prcicé"'.". 
dimicnto contenedor de mayor tecnisismo que las tradicianes
orales. 



CAPITULO 

B.- ANTECEDENTES DE LA COSTUMBRE EN EL 
DERECHO LABORAL 

8 

En nuestro secuencia l1ist6rica, es necesario ha--
blar someramente do las culturas de mayor reelevancia para -
lo ciencia juríc.üca, q.ie suroiorcn corno consecuencia directa 
de la evolución social que se describe en el premio del pre
sente trabajo¡ así ton orno~> que en el un ti]Llo egipto, exi. sti~ 
ron monifestociones claras y procisfü> de la existencia c:E r~ 

lacionas lnborcües, si tomorno~; en cuento que el pueblo trab,S! 
jalm en beneficio lie la fJrandezn e inmortalidad dol rey Far~ 
on~ relaci6n de carácter curnún, desprenili da de la grandeza de 
las obras realizadns conjunta:ncnte por esclavos, Obreros y -
arquitectos, al servicio del estado, en cbnde encontramos -
que la relación esclavo-ílc/, ne) ,:;3 puec.b considerar como re
lación laboral , por ~-;er e stus vistos corno bestias de carga -
en función a la activicbd desarrollada, siendo su positi6n -
d3ntro d3 lo econórnicD y lo social de un objeto-cosa- con un 
valor detenninado unicrunente. 

En cbnde se puede decir que había relaci6n de tra
bajo era en el vínculo que se establecía entre los obreros -
los arquitectos, y el rey, desprencti.éndose que la tarea rea-
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lizatla por los primeros so prerninbn con un salario en esr.e-
cio qua cubría e.l osb:1du roy clo los inc1rosos ol1tonicbs por -
los tributns do 1rn; puohlu:-; l>ujuz(mc1ns. Siondo ol trobajo -
d3 los obrero~; LJ} cort'íctor fíc-.ico, oplir:odo directamente en
lo obro n ren1i ZW', mi entras que lu lALmr de lc15 orqui tactos 
se desernpo•·íalm en lo parto intolccluoJ y di.roctivo :i.nicióncJ<.?_ 

se desde 105 proyecto~;, plilnll~-' y dLrccc:ilín clo Ju obro iiasta
su culrninoc:it~n. Lo formo Lio '. .. oncionor los nctiviclaclGs clol -
trabajo, tcnfnn su Liaso principulmenl:u on 1L1 custurnlJre, en -
cuanto a Jo ~'.ub.joti vidod del Ltffocl 'º, ii1 quo ol prosentarse
un problemn, invoriublomcnte se ocucHo al re/ para que deci
diera ol rc1spJcto, '/ oste opJicobn ol c1orocf u objetivo se<JÚn 
su cor3tumbre porsonal, siendo su decbL'.in inapelable y cum
plida con todo su rigor, aún ;r cuan ci::l no llubiose una base j!:! 
r!dico detenninoda, o 1a que amolci1ra su voluntad, 

Uno de los pueblos de la antiuUedad que por su cu!_ 
tura y civilizaci6n, es bóci.co para integrar los anteceden-
tes hist6ricos ci3 la costurnbre en el derecho laboral, fue -
Grecia, que nace con la unión de varios puetJlos unificacbs -
por su irentificaci6n de id3ologfos, lenr¡uaje, religión y -

principalmente por el arraigo costumbrista del pueblo, sien
cble inherente el derecho en todas sus ramas y aspectos. 

El lengOaje tuvo penetración vital en la unión de
los Helenos, iniciancb la función de ciudades que en la ant!_ 
gl.ledad tuvieron gran importanci n, corno fueron: Orcorneno, Te
bas, Eleusis, Miemos, Tirinte, Cnc;su, /\tenas, Esparta, Efe-



10 

so, Mi1otc1 1 y Corinto, ontro ot1~as, E.; k''l:]uaje provino del
Nortc y fuó fCJnnmL por 1t=1s lenguas Itálicns, sioncb la ~en
oua medular el latín J los 1!iTdS len~iuas iuc tuvieron in--
fluencia decisivo, fueron ol Armenio, el i.ranio, el Indio el 
Toca.ria, las Cólt:icm;, Germ¿'inicn!:> 1 fJ6.Lticf1'.'l, El Hitita y - -
otras quo paro ol flurecimionLi efe L.1 cul t:ura qricqa 1-labínn

desaparocido, corno el I1irio, o1 Fri.•¡io, el Vencto y el Ese;!;_ 

ta. Estcis lon[JUDS tuviorun un parociü 1 enonne, por lo q._¡e -
no sorprenderío quo fueron cbrivdcln~; ele una sola 1enciua. Con 
la unión de las lenguas tuvo luuur la uni6n de los pueblos.
La ideolDqÍo do esto puolllu r;c !Jm>Ó primorctinlrnonte on el -

gusto hacia el orto en bidnr; ~;us mani festaci.ones Pintura, e:! 
cultura, rnúsicil, letras, tentru, filo~3of{n, rlerocho, y cult!_ 
vo de Jas artes físicas pnro nl c<.mzar el perfeccionamiento -
c:E la consistencia humnnn en tncJos ~,us aspectos. así como de

notaron una inclinDci6n fohaciontc al renlismo, a la vivaci
dad y a lo. volcntíci, valores que fueron consicJcrados vitales, 
para po cJe1~ tornur co:~10 urief)os nó ~>6 .lo a 1 os ce su raza, si no 

tarnbi6n a aquellos que cornpntíun ~;u furrna cJe pensnr. Las -
únicas relaciones laborales cCJnocillar; on Grecia, fueron las
artesanales, no obstnnte que 1us urieuos despreciaron él este 
tipo de trobajaclor8s, por considerarlos enemigos de las ar
tes, debi d,"J a la consten te re pe ti ci ón clo 1us o'Jras, que por
razones necesarias los artífices tenían que repetir¡ por - -
otra parte, como eran necesari an las actividades de los art~ 
sanos, los Helenos no tuvieron más renioctio que dejarlos trab~ 
jar, conservándolos al margen de su pueblo en los demás as
pectos. El amor de este pueblo a la belleza, viene a in-
fluir tan1bi~n en 9..l pensamiento, de tal manera que consi de
ran como virtud del ser humano la práctica de la bondad con
base en 9.J filosofía, n6 encaminada hacia la adquisici6n del 
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podar y r.:bminio de los pueblos vecinos, por mediu de la gue-
1,ra, que ora comú.oorada nefasta y¡ los pueblos que adqui--
rian poder sobre otros por estos medios, oran considerados -
cnrí10 salvajes o bárbaros ( dol latín Balbus: tartamucb, que
fuá lo oosignaci6n ooc:b por los grieuos a los extranjeros y

a todos aquellos que no hablaban el latín1~, y cualquier len
gua q..re no fuera latín* era oída por lo Helenos como elemen
tal balbuceo onanatopeyico). (2) 

Es de hacerse notar, que oontro ci3 la cultura grie 
ge, ser ejerci t6 la milicia, practicándolL con tanto esmero -
que llegaban a instruir desoo pequeños a tocbs los honbres -
considerados griegos, teniendo corno fín el' 8Jercicio b61ico
en forma defensiva, más que ofensiva. En líneas anteriores
se annciona que los Helenos fueron amantes de la paz siencb
esto una verdad, pues tenían así la. oportunidad de oodicarse 
a las artes que a ellos gustaban, siaido la instrucción ce -
los infantes en las armas, un-aspecto preventivo tendiente -
a repeler las constantes agresiones que sufrían de otros p~ 

* Una ci3 las principales lenguas de los griegos fundacbres 

*{< Excepción hecha ool griego una vez formacb como lengua 

(2) Historia de GreciaMontaner y Simon S.A. 1963 Barcelona 
págs. 2 y 3 autor A. Tovar- M. S. Ruiperez. 
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blos '/ así poder conservar lo libertHd de sus ciudaces y la
independencia in di vi d.rnl. 

En cuanto al derecho se refiere, el puetilo griego
fu~ fértil en la elaboración y prowcci6n de normas jurícti-
cas que, en un principio, se rigieran simple y llanamente -
por la costunbre, pero con lo ovoluci.6n política y social de
los Helenos, surgió paralelamente lo idea cb codificar al der~ 
cho, siencb Dracón el primer autor conocí do quien intentó la 
realización ci3 una constituci6n política (aproximadamente en 
el arlo 625 A. C. )*, como consecuencin directa ctil c:Esconte!:!_ 
to creciente del pueblo ateniense contra los abusos, correti
dos por los jueces de la nobleza, quienes tenían la exclusi
vic:bd paro ocupar los cargos referentes a la impartici6n de
la justicio -esta exclusividad la perdieron los nobles cuan
cb posteriormente Sol6n, reform6 las leyes de Drac6n, las -
cuales fueron sumamente c:i.Jras en cuento a la aplicaci6n de -
las penas-

El ci3recho codificac:b en Grecia antigua, fu~ resu! 
tacb dela préctica constante del costumbrismo jurídico o de
recho consuetudinario el que se basaba en penalidades muy s~ 
veras para aquellos individuos ql.13 llegaban a cometer un de
terminado delito. V.GR. al que cometía un robo, se le aplic~ 
ba la pena de muerte. 

*HISTDRIA DE GRECIA.- 08. CIT.- pág. 100. 
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Los legisladores gri.enos rná~.; importantes por las -
codificaciones qtie rcmli za.ron entre los siqlos VII y VI A.C • 

. son: Seq.euco de Loeros, Carondas de Catane y Dracón de Ate
nas, así como un legislndor an6nimo de Quíos, codificacbr de 
lo. consti tuci6n de lo ciudad del mismo nombre. 

Ln compilación jurídico más extenso, que se canse!:. 
va de la antigua Grecia, es la de las leyes de Cbrtina, la -
cual es una muestra clara de las normns jurlcti.cas de tipo -
consuetutünario, q.¡e existieron con anterioridad a su cacti.fi 
caciOn legislativa. 

ROMA, este pueblo escencialmente jurista, cti.6 a la 
costumbre vital importancia, para la elaboraci6n de sus nor
mas de derecho, sobre todo durante los tres primeros siglos
contados a partir de su fundaci6n, co110 reminiscencia tras
cendente del tradibionalismo de las fundacbres de la ciudad, 
siendo en princip:i.o fuente única de la normativizaciOn legi~ 
lativa hasta alcanzar un cuerpo jurídico considerable, que~ 
era aplicado por aquellos incti vídms cµe el pueblo dot6 de -
poder político al hacer uso de su costumbrismo demacrático,
no obstante lo anterior; ese orden jurídico era insuficiente 
para regular las relaciones social es, por lo que se hacía n~ 
cese.ria la aplicaciOn directa ci:! la costumbre a casos concr~ 
tos, a este constante servicio que prestaba el "Mores Majo_,_ 
rum" "~·, correspandi6 la subsecuente generaci6n de ronanos -
con su propio costumbrismo y con sus novaciones consistentes 
en la implantaci.6n de textos jurídicos que garantizaran ple-

* Costumbres de los antepasados. 
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namente la impartici6n de justicia en tocbs los ámbitos de -
las actividades humanas do su época. En cuanto al derechJ -
laboral, consideraron los jurisconsuJ.tos que las rolaciones
de trabajo, se poctfan vislumbrar desde ol punto de vista cor!_ 
tractual, sintetizáncblas en dos formas esenciales do tipo -
básico como fueron ol contrato do trabnjo Locatio CperarUTI -
y el contrato do o!Jra locatio O[X.!ris siondo su distinci6n -
fundamental en la ctiversificaci6n del seounclo con respecto -
al primero en la d.lrabi 1i dad de la relaci6n, sien do por lo -
general el primero más perci..lrable que el segundo. 

La costLITlbre no desapareci6 de la legislación rom~ 
na en ningún momento, ya que fué conservada c:i.Jrante la ~poca 
de oro de las leyes romanos y aún on la decadencia ci:ll impe
rio romano; en donde las fuentes antiguas se agotaron, que~ 
dando la cost1.1T1bre conservan ch el poder de crear reglas obl!_ 
gatorias, canbiando, mientras qUe la legislaci6n se transfor 
maba. 

A la caida c:i31 imperio romano en manos de los bár
baros 410 A. C. este se dispers6 por la des uni6n del grupo
social más import~te Q.Je era la directriz del puebla o sea
la del an perador y su sé qui to, resultan do que los hombres -
más poderosos tuvieran influencia y mando sobre un territo
rio determinado y sobro un r¡rupo red.Jci do de hombres cµe as
piraban a obtener el ffilparo y protecci6n del señor feudal. 

·--. 



1, .. 
~1 

La situaci6n socif:ll que renían n estos pequefíos 
grupos, rie bns6 en el contenido consuetucU.nario de los reln
cionon m3tablecidns entro ol señor 1 el siervo, curi:;L;:~cntcs 

en: los deberon corrolLti\,'Of3 a que so obl.l.1:nhnn; ol ~Jiorvo -
solicitaba protocci6n, oripuro y obriuo al señor feudal, ob1!:_ 
gándose a prestar los sorvicios que u su vez conforia, en -
virtud de que éste, prestatJo servido mili tnr en Favor del -
feudo. A medida q.¡e pai:mba el tiunpo, la pobloci6n creci6 -
rompiendo el aislamiento a cµo hubía sic.b sometida por el t!:_ 
rrateniente acarreancb la cmdu del feudalismo, revoláncbse
los siervos para alcunzl1r ou libertad, rompiendo con ellos -
patrones de conducta implantados en algunas ocasiones, y pa~ 

tanda con los señores feudales en otras, hasta conseguir la
formaci6n de nuevos núcleos de poblaci6n sin acabar totalme!:!. 
te con el aislamiento que imperaba en esa ~poca y volviencb
a las costumbres citacünao que tuvieron efecto en otros tiem 
pos. 

Fueron tres clases sociales las q..¡e integraron las 
núcleos poblacionales de las ciudades del medioevo, siendo -
la más importcnte la de los religiosos, aún y cuando ya ha~ 
bían perdido mucha de la influencia y poderío que tuvieron -
en los feudos; la de los servidores del estado, que al ser -
componente del poder civil, canpiti6 enormemente con el cle
ro para lograr cierto predominio; y por último la clase tra
bajadora, que taiía el carácter de estamentos básicos al ser 
vir de &poyo de la estructura social, sosteniendo con su tr~ 
bajo prociJctivo a las otras cbs clases sociales. 

Las actividades laborales de esta etapa, se rigie-
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ron por las nuevas costumbres suroidas n ra:rz del canbio so
ciol q..JO se prarujo con el nuevo aune do los ciudades; estas. 
costunbres consistían principalmonto en unn orncmizaci6n ba
sada en el r~Jirnen corpomti vo, on virtud do lm.1 diferentes
oficios desempeñados por la claso trobojadora activn, esta
t:1an divicti.cbn en grupos rµe iban ele ocuordo con el tipo de -
activi dudes q.18 dosnrrcl 1C1lxm; esto sucedía on los actuacio
nes re curáctor artesanal, rnimtros qu en el campo quienes -
ohí pres taben ~:;u s servicios, trabuj ulmn in di vi dunlmente po
g ando rentas a los terratenientes¡ en el comercio las rela
ciones laborales se ejercían entre los comerciantes y sus d~ 
pendientes, con una libertDd absoluta y las contrntaciones -
eran muy variadas sobre todo en rGloci6n a jornada de traba
jo y a solario, q.¡e inclusive ero Pü~Jndo en especie, La úni 
ca ley que rigi6 los actos inl1erenten de los contratos de -
trabajo, fu6 la costumbre, aplicándose para resolver tambi~n 
las controversias que se suscitaban, 

Con el descubrimiento de nuevas tierras y su con~ 
quista, nace una nueva etapa en la historia, denominada ~po
ca colonial. En M~xico, esta era, fu~ originada por los es
pañoles, quienes tuvieron inflLEncia determinante en el cam
bio de tradiciones y costunbres de los diversos pueblos pre
colombinos; la organizaci6n del aspecto laboral se formó con 
la encomienda en el aspecto agrícola, y en los demás campos
del trabajo se sigui6 el r~imen corporativo, La encomienda, 
fu~ una fonna de propiedad cµe adquirieron los españoles in
tervinientes en las guerras de conquista, y en e11a ej erci t~ 
ron la esclavitud de los naturales redimidos, tratándolos 
con exceso de inhumanidad, considerándolos inclusive como -
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bestias de carga. Los formatos de las corporaciones Euro-
peas, se implantaron en M~xico d.Jrante esta época con una S! 
mejanza acentuada, consic:Erancb la situación especial de los 
trabajadores aborígenes, dantb flexibilidad en cuanto a la -
aplicaci~n de los estai1Jtos que rigieron estas actividades,
conocidos como ordenanzas de la ciudad de México. 

La época colonial dJró tres siglos, y culmin6 con -
la revoluci6n de inc:Ependencia promovida principalmente par
las criollos, sienc.b el mayor logro obtenido, la abolición -
de la e~clavitud, aunque no mejoraron las condiciones de tr~ 

bajo de los CéJTlpesirx:is que eran contratados como peones par
las hecaidac:bs, siendo su jornada laboral denasiado estensa
y agotacbra, cubriencb la mayor parte del día trabajando - -
aproximadfJTlente de 16 a 18 roras diarias, a cambio de un sa
larlo infimo. Esta costt .. rnbre perdur6 por una centuria incl!:!_ 
si ve se agravó;· al idear los patrones el pago en especie en
las famosas tiendas de raya, ya dentro del régimen de Porf!
rio D!az y ctl.6 fin con la revoluci6n de 1910, al instituirse 
como resultado de esta el art!culo 123 en la O:Jnstituci6n Po -Htica de los Estacbs Unic:bs Mexicanos de 191'7, en cbnde se-
estableci..eron los principios básicos para la regulaci6n le-
gislativa de los derechos de los asalariacbs con un senticb
sacial e innovador; proporcionando protección efectiva a es
tos, mediante el ejercicio de la justicia social q..¡e pertiJra 
hasta nuestros días. 



CAPITULO I 

C).- CLASIFICACION DE LA COS11JM8RE EN 
GENERAL Y DOCTRINARIA~ENTE EN El 
DERECHO LABORAL 
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La costumbre, sola puede existir dentro de un con
glomerado entendi~ncbse por ~sto, un grupo indeterminado de
individuos, por "-'ª nace de la variedad de actos repetitivos 
n3alizados ininterrunpidarnente por los entes componentes e.ti
los diversos grupos ~tnicos que habitan la tierra. La cos
tLtnbre no se encuentra regulada expresamente en normas jurí
dicas escritas, más sin anbargo, se consideran obligatorias
asi las consideran "'1ienes las practican siaicb en los albo
res de la historia, donde los grupos originarios de las cul
turas habidas, q..denes la practicaron como 6rú.ca noma pseu
oo jur!cti.ca digo pseucb jur.!dica por "-'e no tenían nomas de 
derecho aplicables a los casos concretos, sino especies de -
venganzas como el Werlag los usos implantaoos por la expe~ 
riencia colectiva desarrollada, primeramente por actos in~ 
trascendentes y posteriormente al continuar la evolu~"i.6n, ~ 
fueron ad"-'iriendo importancia para el grupo hasta llegar a
ser fundérnentales y de esta forma se regularon sus activida
des. 

Con el paso del tianpo el cambio social en sus es-
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tructuros provoc6 el nacimiento de otras actividades y esto
ª su vez, trajo como consocuenc.i o uno continuidad c:E secuen
cia determinada, fraccionando la costUTibre en diferentes ra
mas, debido a la arnpliaci6n proaresiva del campo de aplica
ci6n d13 esta; surgienoo usos religiosos, econ6micos, paHti.:. 
cos y jurídicos, tornándose a s.J vez, en costLITlbre de la mis 
ma índole. 

Al hablar de clasificar la costl.ITlbre, se debe to
mar en cuenta q.Je n6 es posible realizar el logro efectivo de 

una materia sino se valoran los diferentes factores que por
su aspecto nos d~ la pauta para desarrullar plenamente y a -
satisfacci6n, el tErna que se analiza. Para la elaboraci6n -
del presente ensayo, he consici:lrado q.m es necesario reali
zar la ubicaci6n de la costumbre en sus diferentes facetas,
por ser la única forna de dar consistenci.a doctrinaria, jurf. 
dice y científica, al mismo. 

No es común encontrarnos en los libros escritos -
por los juristas tanto nacionales como extranjeros, clasifi
caciones de la costunbre, solo la encontramos de forma espo
rádica y na siempre con fines jur!dicos, sino más bi~n con -
fines de carácter sociales, econ(.rnico y político¡ es de esta 
forma como he decidida rroponer las clasificaciones de la ~ 
costumbre en gB'leral y las que deben actuar en forna cbctri
naria con car~cter consultivo en el derecho laboral: 
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La costumbre otcncüHndo al númm'o de entes que in
ter·vienen, debe clasificarse para su estudio en general, co
mo sigue; 

1.- Costumbre soci.ul y¡ 

2.- Costumbre inctl.vidual; 

COSTUMBRE SCCIAL.- Son los usos que se practican -
en una ~poca detenninada, haoi tualmente en un conglomerado. 

COS11JM8AE INDIVI[)JAL.- Son los usos practicacbs ~ 
par las personas f!sicas, en forma particular, por ser inhe
rentes de cada uno. 

La costlltlbre social, a su vez se subdivide en: 

A).- ECONOOCA, 

8).- POUTICA. 

e).- Religiosa. 

O).- JURIDICA, 
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ECONOOC'A.- Son los actos que se realizan en forma 
repeti ti vn por las personas físicas y moral es, como conse
ct.Enciv de las act:ividac:Es comerciales que se desarrollan en
un n6cleo 9.'.Jcia.l determinado, 

POLITIC'A.- Son las tre.ciiciones que han sido impla~ 
tedas en una colectividad, par determinadas ideolog!as y - -

arraigadas por los usos de las fo mas de gobernar a L. 1 pue
blo Q.Je, cambian de acuerdo a la ápoca en que se establecen. 

RELIGIOSA.- Son las prácticas de ideologías que ~ 
parten de una filosofía detenrr.l.nada, basada en la fe y real!, 
zadas por una cC111unidad. 

JURIDICA.- Son las nonnas implantadas por el uso,
consideradas obligatorias en una colectividad. 

Cano parte cC111plementaria de los antecedentes en -
el presente trabajo, he CJnsiderad:> que debe incluirse una -
clasi. ficacidn doctrinaria de. la costumbre en el c:Srecho del
trabajo, aOn y cuanc:ti no fonne parte de la historia, por ser 
de vital i.m[Xlrtanci.a c:Esmembrar la costunbre laboral, a1tes
de proseguir con el desarrollo del ensayo que nos ocupa, si
tomamos en consideraci.On que para analizar una meterla y es
tudiarla, ci:lbemos plantearla en todas eus formas gen~cas -
con el fin de hacer más accesible el camino del conocirrd.ento. 
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Por ello, propongo, se divida a la custunbre laboral en sus
diversas facetas que, complemento.das por 1a reciprocidad, e~ 
tn.1cturen el fundtiT!ento de esta importante fuente del dere
cho. 

La carencia palpable de material concreto para aP2_ 
yar con la documentaci~n básica necesaria el trabajo que ros 
ocupa, me ha nntivado para realizar una tentativa con rela
ci6n a la creaci~n de una dl.versificaci6n de la cost1..111bre -
con fines pr~cticos utilitarios, que proporcionen luz del s~ 
ber humano al m~s antiguo manantial procllctor de ensaianzas, 
realizables y prácticas como es la serie de usos "-'ª• por m~ 
dio de una concatenacit'3n evolutiva han venicb a desembocar -
sobre lo que comunmente denominarros "costumbre" y aplicada -
a nuestra matarla surge como costumbre laboral. 

No se trata de el asi ficar 1 a ca stLl'llbre en tocbs -
sus aspectos -tan variados que nos serla corto un op~sculo -
cerno el presente para encuadrarlos en di. versas estructuras -
separanc:b sus características- sino más bien en el aspecto -
reJ adanes laborales de forma somera, tratando de darle vida 
a lo antes expresado¡ fincericb su origen de forma ct>ctrina
ria para uso consultivo, clasifico la costumbre en la mate
ria, como sigue: 

Atendiendo a las relaciones laborales se di.vide --
en: 



----=:---:-'-

COSTUMBRE DE: 
TRABA..! ACORES 

PATRCNES; y 

MIXTAS 
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C031UMBRES DE LOO TRAGJlJADORES.- Son aquellos unen 
practicados por la clase trabajacbra en funciOn a la fonna -
de congeniar entre sí, paro el desarrollo de sus actividades, 
y en defensa de sus intereses. 

COSTUMBRES DE LOS PATR~ES.- Son la serie de usos
que ejercen de forma imperativa o amistosa, para obtaier ma
yor rendimiento pecuniario de la fuerza de trabajo. 

COSTUABAES MIXTAS.- Son los usos desarrollacbs de
común acuerdo, en forma tácita o expresa, entre patrones y -

trabajadores en sus relaciones laborales. 

Esta clasificación a su vez se sub di. vi ce 01: 

SINDICALES 
DE LOS TRABJ'IJAOORES: 

CCt-JTRACTUALES 

S!l\DICALES.- Son aq1.ellos usos implantados por las 
coaliciones de trabajacbres para la realización de sus fines. 
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CCJIJ'T'RACTUALES.- Son los usos y formas que los tra
bajadores realizan y utilizan para alcanzar los nexos labor~ 
les. 

SINDICALES 
DE LOO PATRCJ.JES: 

CClJTRACTUALES 

SINDICALES.- Son los usos practicados e.Entro do ~ 

una o varios establecimiontos, que nace de la relaci6n exis
tente entre los patrones pertenecientes a uno o varios orga
nismos, creados para la defensa de sus intereses comunes. 

CONTRACTUALES.- Son los usas y famas utilizadas -
por los patrones en la selecci6n del personal que laborera a 
su servicio. 

Por su licitud, las costumbres laborales se clasi-
fican en: 

AFINES Al DERECHO LABOML; y 

CONTRARIAS AL DERECHO LABORAL 

AFINES Al DERECHO LABORAL.- Son los usos implanta
dos en la relaci6n laboral que, no ss regulan por la ley y -
su práctica no ss contraria a esta. 
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CONTRARIAS AL 08'.lECHO LABORAL.- Son los usos que -
se practican en las relaciones cE trabajo y que contravienen 
las disposiciones legales. 
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C A P I T U L O II 

EFECTOO JURIOICOS DE LA COSTUMBRE 

A).- FURMA.CI~ DE LA COSTUMBRE EN a DERECHO EN GEf\EAAL. 

Para c:Esarrollar el presoote subt:!tulo, considero
necesario aclarar, mediante la definici.6n de la costumbre en 
el derecho lo q.ie esta es, según algunos autores: 

"La costumbre es un uso implantado en una colecti
vidad y considerac:b por esta como jurídicamente obligatorio
es el cSrecho nacicb consuetidinariamente, el Jus Moribus -
Constitutl.fll" ( 3). 

Francois ~ny la define como: "Un uso exi. stmte en 
1.m grupo rocial, CJ,le expresa un sentimi.ento jurídico oo los
indivici.Jos que c001ponen dicho grupo" ( 4) 

(3) EA.J pasquier, introd.Jction a la theorie generala et a la
Philosophie d.J droit. pág. ~ 

(4) Francois Gény, methode d interpretarion, eme ad, I Pág.-
323. 
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De las definiciones precedentes se desprende, que
en derecho consuetudinario posee dos características: 

1.- Está integrado por un conjunto de reglas socia 
les deribadas de un uso m6s o menos largo. 

2 .- Tales reglan ttE\ncformen~c, en• derecho positi 
' -

vo cuancb las individuos que la practican le reconocen obli-
gatoriedad, cual si se tratara de una ley. 

De acuercb con la te::ría llur;ada Romano Canonicare 
costunbre tiene cbs elerrentos, SUbjetivo uno, objetivo el -
otro¡ el primero consistf:!' en la iooa de que el uso en cues
ti6n es jurídicamente obligatarir' y oobe, por tanto, aplica!: 
se, el segundo, consiste en la práctica suficientemente pro
longada de un determinacb proceder. La convicci6n c:E la - -
obligatoriedad de la costumbre, implica que el poder público 
puede aplicarla, incluso de manera coactiva, como ocurre con 
los preceptos formulac:bs por el legislador. Los dos elemen
tos del c:Erecho consuetudinario ~edan expresados en la ya -
citada f6mula: Inveterata Cona.ietudo et opinio juris seu ne 
cessitatis. 

· Oe las teorías que se explican de la formaci6n c:E
la costumbre, una de las más acertadas es, la esbozada por -
el jurista Jorge Jellinel< en su teoría: La fuerza nomativa
de los hecl1os, que expone en su libro Teoría General del Es-
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ta do, en el que expresa; Los hechos tienen cierta fuerza no!:_ 
mativa. Cuando un habito social se proloncrn, acaba por pro
ducir, al la concimcia de los individuos que lo practicon,
creencia que es obligatorio. De esta su orte lo normal, lo -
acostumbrado, transforrm'lndose en lo clebi do, y lo que en un -
principia fu~ simple uso 1 es vi stc más ter de como mani festa
ci6n al respcb d..J un deber. O, corno di.ce Ehrlich: "La cos 
tumbre del pasacb conviertese en la norma del futuro" ( 5) 

En la tesis que se exarrti.n6, se desprende la existe.!2 
cia de un elemento veraz, deducida de la repetición de cier
tas maneras de comportamiento que, suelen dar origen a la ~ 
idea, re que, lo que siempre se ha hecho, cebe hacerse siem
pre, por tratarse de un uso inveterado¡ el que tocbs practi
can y consiti:?ran obligatorio¡ explicando lo anterior el pro
loquio acertado La costumbre es ley. 

Aunque hay que tomar en consici3raci6n- como se de~ 
prende de lo ya manifestado -el hecho de ser un error, la -
afirmaci6n que toda repetici6n de actos, engendra a la pos-
tre normas de conducta, por ser una manifestaci6n infundada, 
ya que¡ de los hechos, no es posible desprenc:Er conclusiones 
normativas. Se ha demostrado la existencia ci3 un abismo in-

(5) Eugen Ehrlich, fundamental principles of the sociology -
of law traslated by Walter L. Moll Harvard University -
press pág. 85 1936. 
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franqueable mediador entre G1 muncjo cJel f;c~r y del Debe Ser;
hay actos obliqatorios que rara vez. se reíJlten y no obstan
te, por esto, dejan de ser oblit_:¡atorios; 1tros en cambio, -
aunque se repitan no pueden reputarse como cumplimiento de -
una norma. El problana a resolver, es: ¿En que momento una
costumbre deja de ser mero hábito, convirti~ndose en regla -
de derecho? Algunos autoros sostienen qt.S la regla consuet!::!, 
dinaria no puede transformarse en precepto jurídico mi.01tras 
el poder público no le reconozca carácter obligatorlo. El r~ 
conocimiento de la obligatoriedad de una costumbre que real!_ 
za el poder público, puede ser ci3 dos fonnas diferentes: 

1.- Expresa¡ y 

2.- Tacita. 

El reconocimiento expreso lo realiza mediante la -
ley, al dar margen al legislador, para poder utilizar la co~ 
tumbre cwando exista una fulta de ordenamiento legal expreso 
aplicable a determinada controversia, 

El reconocimiento tácito consiste en la aplicaci!Sn 
de la costumbre para lograr la resoluci6n de casos concretos, 
sin que as! lo determine la ley. 

En nuestro derecho el reconocimiento de abligato--



riedad de la costumbre solo se hace en la forma expresa o ~ 
sea; solo cuando el legislacbr o la ley mismo, nos indica r~ 
currir a la costumbre par falta de ordenamiento legal escri
to. 

En tocb caso, para el reconocimiento de la costum
bre quien lo hace es el juez, que la va a aplicar; presentá!2_ 
dose el problema 03, si a falta de reconocimiento por un - -
juez, de la obligatoriedad de la costLrnbre, esta puede sur
gir independi.enternente ce su aceptaci6n d3 los jueces, la -
cuesti6n es resuelta en sentido negativo por numerosos juri~ 
tas, entre los que destacan Kelsen, Marcel Planiol y otros. 

Kelsen parte del principio de la estatalidad del -
derecho, y estima que una regla de cond.Jcta asume caracter -
obligatorio cuanci:J representa una manifestaci6n de voluntad
del estado. Como consecuencia con su doctrina concluye que, 
el derecho conruetudi.nario no puede nacer sino a travez c:E -
la actividad de los 6rganos jurisdiccionales. (6) 

Planial, se expresa en forma parecida: "No creo -
que sea posible crear, al margen de la jurisprudencia, re-

(6) Hauptprobleme der staatsrechtslchre tubingen 1911 ~g. -
34. 
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glas consuetudinarias juridicarrente oblis:dtorias, ( 7) 

(7) Citado por Eduardo García Maynes introducci6n al estudio 
del derecho editorial porroa 1965 pt1g, 64. 



-
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C A P I T U L O II 

8) .- COSTUM3RE Y DERECHO CONSUETUDINARIO 

La costumbre es una fuente mediata o supletoria -
que en nuestro c:brecho ocupo un plano secundario, esto es e~ 
presado por a1uunas autores. Tanando la costumbre entendida 
desde un punto de vista personal, cons:i. c:Eru que para el tra
bajacbr mexicano existen determinaclas costumbres que adquie
ren fuerza de ley. 

Jurídicamente podenos expresar qLE no se trata c:E
un derecho consuetudinario, sino de una costumbre laboral, -
si tomamos en consideraci6n que nuestro sistema jurídico es

rígic:b y no acepto la costumbre en tonto el legislador no -
nos remita a ella o, en su ci3fecto, la plasme como derecho -
escrito; lo que no ocurriría si tu vi eramos un sistema c.i3 or
denaci6n jurídica elástico, cano en los países Anglasojones
que reconocen vali ooz al c:Erecho no escrito, en el que la -
costumbre lnboral referida tendría validez jurídica, aplicá!! 
dose en todos sus efectos y reconocida como norma. 

La costumbre en nuestru derecho desempefía un papel 
secundario, siendo esta, el uso implantado en una co1ectivi
dad y considerado por esta como jurídicamente obligatorio o
sea Eluso inveterada oo una práctica hasta que sea llegada
ª considerar como jurídicamente obligatoria desprendi~ndose
de ésto dos elementos: 
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A) • - SJBJ ETI. \JO ¡ y 

8).- OBJETIVO. 

El elanento subjetivo, lo constituye La opinio 
juris que es lo convicción aceptada por una comunidad de que 
un usa es jurídicamente obligatorio¡ y 

El elemento objetivo lo constituye "La inveterata
cansuetudo" o sea; la repetici6n constante de un uso. 

La concurrencia de estos dos elementos de por re~ 
sultado la costUTibre jur!cti.cu la que podenos clasificar de -
acuerdo el maestro Francisco J. Peniche Solio de la siguien
te manera: 

COSTUMBRE 

A).- DELEGANTE 

8). - oaEGADA 

C).- DEROGATORIA 

A.- DELEGANTE.- se da cuando por medio de un uso -
cansiderac:t:J obligatorio no escrito, se autoriza a determina
da instancia para crear derecho escrito¡ la costunbre se haya 
entonces supra-ordenada a la ley. 



El eje11pJ.o de esto lo encontrai;;rJs en las monar---

quías absolutas en las cua1es el monarca .JUEJ ln es, no por -
derecho conqtitucional, oxpi cb lo yes ele C'!rácter rJeneral y -

o!Jliqotorio. 

8).- DELEGADA.- Se da cuando el derecho escrito en 

su aplicación r8fllito a ln costunhre para la soluci6n de de-
terminados controversias; en tal case, la costumbre está sup~ 
dita da al derecho escri tn, 

Podemos encontrar e 1 ejemplo en el caso ce un usu
fructo ¿Como se debe usufructuar? de acuerdo a como se acos
tuiibre prod.Jcir una cosa sin lleof:lr al abuso. 

e).- DEROGATOílIA.- Esta forma de derecho no escri
to se dá cuando un uso reiterado deroga al derecho escrito;
en este caso encontramos que la ley se encuentra en un plano 
de superioridad a la le/ escrita. 

Ejemplo de_ ello lo tenenos en el artículo Jera de
la Constituci6n Política de los Estacbs Unicbs Mexicanos, en 
la que se manifiesta la obligación de una educación laica, -
la costumbre en este caso se ha encargacb de d3rogar al dere 
cho escrito por usos y necesidades sociales. (8) 

(8) Francisco J. Peniche Solio Introducci6n al estudio del -
derecho Editorial Porrúa, S.A. 1970 
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Por su parto el ilustre muestro Ecimrdo García Mal 
nes, al estudiar el derecho consuetucJinu.rio lo clasifica ha
ciendo un estudio en relaci.6n a autores extranjeros de la si 
guiente manera: 

1.- DREGANTE 
COSTUtlBRE 

2.- DaEGADA 

3.- DffiOGATORIA 

1.- DREGANTE.- Se ro cuando por medio ci3 una no!:_ 
ma jur:!dica no escri. ta se autoriza a determinada instancia -
para crear derecho no escrito. 

2 ,- oaEGADA.- Se d:l en uqLEllos casos en que la -
ley ranita a la costunbre para la soluci6n de determinadas -
controversias. 

3.- DEROGATORIA.- La costumbre desenvuelvese a ve
ces en sentidJ apuesto a los textos legales. (9) 

Concluyendo podernos rnarú. festar que el derecho con
suetucti.nario son las normas de derecho no escrito, considera 

(9) Introducci6n al estu ctio del derecho pág. 70 Eduardo Gar
cía Maynes Editorial porrúa, S.A. 1949 
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das o_~ligatorias en una 6poca determinada sin estar promulg~ 
das que en_ un momento detenni nacb sin tener vigencia legal, -
desplazan o la ley escrita en un phmo suoerior, de igualdad 
o de inferioridad. 

Para poder encontrar la importancia de la costum-
bre con relaci6n al derecho conwetucti.nario, es menester es
tuctiar los sistemas más importantes que se rigen por esta -
clase de derecho, de los que se pueden enunciar varios, pero 
que no es posible estudiarlos en este breve ensayo doctrinal 
por lo que estudiaranos unica:;1ente a cbs grandes sistemas de 

vital importancia para nuestro estudio y de los que nactie -
puede decir que sabe algo sobre derecho consuetudinario si. -

no los ha estudiado, dada la evoluci6n hist6rica de los mis
mos y por la importancia que dan a estas normas siendo desde 
su origen y aún en la actualidad regí cbs por este tipo de -

normas, me refiero en particular a la gran Bretaña y a Esta
do Unidos de Nortearnerica, los que tienen raíces comunes y -

ele los que hablo a continuaci6n. 

O ci:lrecho anglosajon, tambHm conocido con el n~ 
bre de Common Law tiene su origen formativo en las culturas
ci:l diversos conglomerados contando desde los Celtas y Roma-
nos l1asta los normandos y anglosajones; inclusive las leyes
de mayor antigüedad que forman parte de este sistema, son -
preponci:lrantanente agrarias, y qJe se encuentran asentadas -
en la "Lex Terras" ce Guillermo el Conquistador. 
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Para poder desglosar de forma más o menos amplia -
la evolución del Common Law, es necesario dividir en 4 pori~ 
dos históricos su desarrollo que son: 

1.- Períocb Anglosojon 

2.- Origen y evolución del Common Law 

3.- Apogeo del Common Law 

4.- PeríodJ Contemporáneo 

l.- PERIODO ANGLOSAJ(l\J,- Como ¡a se ha dicho las -
primeras normas consuetudinarias fueron de carácter agrario
que sería la forma de encuadrarlo en el ordenamiento jurídi
co actual; pues en aquella época no puede acerse una difere~ 
ciación de materias ya que sería agrícola toda especie de -

trabajo, con excepci6n hecha del trabajo artesanal que siem
pre se ha distinguido por sus características de ser un arte 
que se repite en forma maquinal cr:;mo resultado ce una tradi
ción; estas normas consuetudinarias son de vital importancia 
para el correcto establecimiento de las bases históricas que 
hicieron posible un orden jurídico de este tipo que poste--
riormente y aún en la actualidad se ven reflejados por su -
consistencia en la repeticiún de usos normativizancb jurídi
camente todas las acciones humanas dirigidas al estableci-~ 
miento oo un r6gimen ce i:Erecho firme y sólido que aún con-
servan los países Europeos y particularmente: Gran Bretaña,
Suecia, Finlandia, Noruega y Otros. 



2. - ORIGEN Y EVOLUCI ON DEL CO\M/•JN LAW. - Esta etapa 
se inicio con la ocupación cie InnlBterra :1ecl10 por los Nor-
mandos en el ai'1._-, 1066 ; deL1ick1 a ~iu firme / bien elaborada -
organizución -Avanzada poro la ép,Jcn- en :;u sistema político, 
económico y so':re tod;:J Em el juríd:i.cu, se puede consi c:Erar -
que fué ahí donde surgi6 realmente la Inglaterra actual que
conocanos, La influencia del feudolismo en estn etapa fué d~ 
terminante, en vista que desplaz( a la organizoción tribal,
sentando sus rafees definitivwrente, LJ que se puede ver - -
principalmente en la fonnoción cJe ks cortes reales hecha -
por los cunquistadores y establecida en el palacio de West-
minster, siendu estas las encarDacbs de adninistrar la just:!:_ 
cia en todos los campos de r:Erecho conocicbs en esos tiempos 
y que estaban divicüdos en la siguiente forma: 

EL CCMMON PLEASE- Que se encargaba d3 los asuntos
referentes a la propiedad y poseción de inmuebles siendo el
Cornmon pleose una corte de quejas comunes y se encontraba a
una jerarquía menor que la corte exchequer que era la que se 
encargaba de los asuntos de las finanzas reales; y por últi
mo estaba el King's Bench o Kuenn's on Bench (Suprema Corte
ci:! justicia) encargado de atender los ci:!litos considerados -
como más graves. Estos campos juri scticci anales no se apega
ban a estricto derecho en cuanto a su competencia, sino que
por la misma flexibilidad del sistema actuaban en muchas oca 
siones en forma indistinta. Lo que se confima con la apli
cación e impartición ci:! justicia del derecho laboral ya que
bastaba con solicitar un Writ que (' ) que quiere decir orden 
de acción al chancel lor, cubriendo el pago de derechos Esto
justificase en que este sistema la acción judicial no tenía-

( ;·) Orden de acción 



el carácter de c:Erecho del individuo, sino ciue era una conc~ 
si(Sn cb] estado al particular 1a solicitud do esta acci6n ci3 

n'1l1ntinb deJ canciller roa J., os tat>o e un si dorada come; de in te
n~~; social o pt1b'!ico despronctiéndeise cb k Bnterior que la -
realeza coda voz odquiría rnnyor porJer ol qraclo de 1 legar a -
tener una serie oo docisionos tan extensas que demostraban -
sus fncultocles ilimi tacas, cousanü.1 el descontento de los s~ 
:1ores terratenientes has to culminar con la creación c:b la car 
to Magno de 12) f:i, siendu su ospectu principn1 la limitación
de1 poder real en cuanto a sus ilimitados funciunos; a este
respecto Rene Oovid manifiesta en ln osferc\ de1 cbrecho se -
produjo un acto somejanto y equivalente aJ de 12!13 en las -
Pto\.ision~; de Oxfnrd, que sentaban la ~Jaso oo Stato Qua en -
esta materia ( 10) Las jurisdicciom.;s reales continuarían co
nociendo en el porvenir aquellos litigios en que su compete!J_ 
cia venía siendo reconocida de antiguo, pero dejaría de ex-
tenderse y no aumentarían más su competencia. Por haber da
cb lugar a dificultades la aplicación de este estatuto se -
dictó una orcbn posterior en 1275, que es completamente fun
damental para comprenc:Er el oorecho Inglés: es el famoso se
gundo estatuto cE Westrninster este estatuto establece la mi~ 
ma regla de las disposiciones de Oxfor, pero más realista y

liberal que este ¡:ermita a las jurisdicciones reales no s:ilo 

(10) Rene David T~atado derecho comparadJ Editorial revista
derecho privado Madrid Espa:'ía 1953 págs. 281 a 282. 
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en las cosas que fueran riquroS13P:ente idC."•ticns a casos re-
sueltos antes por el los, sino tanilJién cua'Hlo el nuevo caso -
presentado fuera simplemento análuuo a un caso ya resuelto.
Para que las diversas jurisclicciunes rr:m1 .:;.J fueran competen
tes bastaba estar respecqu o Jos prucectlntes inconsirnili ca
su; en un caso parecí do a aquellos en los que venía siendo -
administrado la competencia de tales jurisdicciones. 

La organización ce las jurisdicciones reales y sus 
nomas procesales, por lo cEmás son netamente superiores y -

la organización y n Jrmas prc:ice:mles arcaicas de las o tras j!:!_ 
risdicciones; El favor que manifestaron hacia aquellas los -
propios interesados anim1j o lns jueces reales u aumentar el
número de casos en que se declaraban competentes c:E acuerdo
con su interés personal y el de lo mnnnrquía. Así es cano -
se ha desarrollacti el Comrnun Law quo no es otra cosa que la
jurisprudencia de los jurisrllcciones reales fundado sobre -
una ficticia costumbre ~~eneral inmemorial del reino de ahí -
procede la alegación muy frecuente de que el derecho Inglés
es un derecho consuetucti.nario. 

3.- APOGEO DEL C~MCJIJ LAW.- Es necesario aclarar -
en el presente ensayo lo que significa Common Law, textual-
mente quiere ci3cir [):irecho Común pero hist6ricamente su ori

gen radica -como /a se di.jo antes- en la invaci6n normanda -
al pueblo de la Gran Bretaña en donde se impartía la justi-
cia por los jueces que recorrían el basto territorio, en cb~ 
de, para anitir sus resoluciones, era menester el estudio ce 
los usos y costumbres cµe imperaban en la regi6n cosa que 
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realizaban con gran éxito; esto derecho ol que era denomina
do Case Luw no rigió solo como un auxiliar, ni subsidiario -
tras las costumbres, sino oún con preferencia sobro el dere-
cho local, que se basa principalmente en el derecho consuetu 
dinario. 

Por otra parte la Equi ty se inicia con el siglo -
XVI y era contraria a los precedentes que hatJÍan sentado sus 
bases aunque era inoperante por el fnrmuli srno CCJn que eran -
aplicadas, consecuentemente, los particulares optaron por r~ 
currir 1ü Chancellor quien aunque era representante judicial 
del rey, parrl dictaminar sus resuluciones sobre un caso con
creto no i·ecurría a los aport:ocb s del procedente, ni a las -
referidas circunstancias ele carácter Particular ya que se -
fundaba, para sus consideraciones en lo que pensaba que era
justo, con gran senticb ~tico, este procedimiento tenía como 
características, ser público y oral, favoreciencb los ínter~ 
ses de1 reino por su facilmente manejable con cierta discre
ci6n / mu/ apta para convenientes políticas, motivando por -
parte c:i3 los reyes, su creaci6n como nueva etapa jurisdicci~ 
nal que lleg6 a tomar tal auge que pare el siglo XVII se pr~ 
duce una reacción ce adversi6n violenta de Parte ci3 las cor
tes reales, contra la equity alegando contra tal, la inobse!:_ 
vancia de la autonanía judicial por este pooor real, recu--
rriendo al efecto solici tanda el apoyo parlamentario, oosatae!_ 
dose un conflicto c.E carácter legal, que dá por resultado la 
conservaci 'n de ambas jurisdicciones, limitan do las funcio-
nes del Chancellor por mect:i.o del parlamento, ccin regulaci6n
jurídicu de la existencia de ambas jurisdicciones, i asta el-
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do a los mismas a su suerte, hastn el dio 4 do julio c::í3 1 
e que en el con9reso de Filo.dolfia se reúnen los represen-
tantes cb las 13 colonius en ckJnde se vota la declaración e.E 

Inmpencbncio surqienclo corno Estnclo~:. independientes cada uno 
del otro y a su vez ele Jo metrop~lli rod:ictandu cnda uno sus
propioi:; bases en una constitución; Con la reocupaci6n de al
gunoi:> pensadores quo manifiestan 1u impurtonte que es la un:!:_ 
ficación dJ tocios y, después oo un perfoc!o lars10 c.E infruc
tuosas tentativas 1 se consinue cµe ,,e voto una consti tuci6n
en el nRo 1 89 en filadelfia. 

Es e.E hacerse notar que con la creacü'in de las 13-
colonias se exporta ele Gnm Orota:1a hacia Norte-américa en -
un principio el COMMON LAW con el sirnplo traslacb de las pe!:_ 
sones de aquel país a este ya que para establecerse en Nor-
team~rica consideran que su territorio no tiene ningún dere
cho civiliz.acb y que el Inolés tiene un d3recho innato espe
cie do herencia Birt right para establecer sus preceptos, el 
derecho Inglés, aunque hay que hacerse notar que la ignoran
cia por parte do los colonos, de1 Cornmon Law acarrea una si~ 
plificaci6n del mi sno principalmente en materia procesal y -

aún en toc:b rerecho privaoo q..Je se aplicaba voluntariarnente
y que no era otra cosa que las costurntJres Inglesas que aún -
el Corrrnon Law EJ3recho Inglés fundand:J sus relaciones única-
mente por cosl-umbre social, principios religiosos sacados oo 
las sagradas escrituras así corno la razón y el llamado dere
cho natural; por lo que se C'Jrnprence Q..JB los estados que ha
bían adoptado el derecho inglés tratara m conservar éste y
los que aún no l.o hacían aceptaran c~n ¡:,us reservas aplicar-
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el derechcJ Americano; con lo P~1si:)i1idac :Je reconocer nueva
mente la aplicación del dercct·10 Inql~s. 

En los arios posteriores a 1o inc~pencbncia surgie
ron ideoloqíos contrariur, ul Comrn:.i11 Law, rni srno que tuvo m-
fensores tan arrai~;ndos cuma e1 cm1ciller Kent y el Juez 
Story, quienes loaran conservarlo on Norteamérica, encontra~ 
oose de esta forma una r.tictrina clol derecho Inc¡lés, que se -
representa de uno formo ordon¿.irJa y cli.lrn cµe no tienen las -
recopilaciones cb i:.entencin!:.;, dando por rnsultacb que el 
Com:ncm Law se con vi ertn a lo rozón escrita, por ser una man:!:_ 
festación o una proyeccil'in clel dorecho natural basado prin-

cipalmente en la costumbre Inglesa, 
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CAPITULO II 

e.- EFECTOS EN a DERECHO 8'J GENERAL y EN EL DERECHO LABffiAL 

Derecho Consuetudinario es aquel que nunca ha sido 
objeto de u;¡a promulgaci6n legislativa, se compone de reglas
tradicionr>les establecidas poro a poco, con el tiem¡:.o y a m~ 
nudo difíciles de comprobar su más notable ejemplo hist6rico 
es el estado del derecho Franc~s antes de la redaccic5n ofi
cial de las costumbres, que se hizo en el siglo XV el dere
cho no se encontraba entonces en ningún texto oficial e ind_!:! 
bitable o de origen legislatbo¡ solo podía ser conocido en
la práctica judicial PJr la experiencia adquirida en una lar. 
ge carrera de litigante y t..nicamente podía estudiarse en ~ 
obras privadas, sin valor legal, en las cuales los expertos
-antiguos magistrados- en su mayor parte escribieron lo que
sab!en sobre el estado del derecho en su tiempo y pais. 

La naturaleza de la fuente o autoridad do la cual
derivaba, el derecho consuetudinario, es objeto de intermin!!, 
bles controversias; Ulos pretenden hayar la fuente del dere
cho consuetudinario en el uso general y prolongado de las ~ 
particulares, Lnido a la creencia de que existe una sanci6n
social y niegan a la jurisprudencia toda función creadora de 
derecho. 
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parta de cbndn oh tione el l8nislmtr ri el juez el contenicb
de un preceptn yo que ellos acuden nl denJcho solamente cua!.l 
do es incorporado nl orden juridicri vigop:-o en los cosos en-

que se refien~ Geny, ln costumbre descmperfo el papel de fue!:! 
te real dd dert~cho pues ol lt~0islndor el ,Juez encuentre de
la ley o de la resoluci6n judicial en la costumbre la que se 
convierte en derecho vigent~ 1'\l ser incorporada al orden vi
gente, Geny distingue también nntm los usos y costumbre; ~ 
firi~ndose a los usos que, dice: son las pr·ácticas Generales, 
locales o profesionales que concurmn, tacitamente en la fo!:, 
mac~n de los netos jud.dicos, que sirven para influir en la 
voluntad de las p~rtes, p.¡es los usos no obligan cuando ex~ 
presamente se poeta lo contrario. 

En México se aplica la costumbre y la misma ley r~ 
mita a ella¡ por ejemplo, tratándose del usufructo, la ley -
dispone que los cortes de madera en un monte se arán de acue:::, 
do con las leyes especiales y la costumbre del lugar artícu
lo 99? del Código Civil Vigente. 

En los casos en que la ley permite pacto en contra 
rio, al rerni tir a la costumbre, en realidad emplea el voca
blo como sin6nimo de uso, tratándose de servicios profesion2_ 
les el artículo 260? del Código Civil Vigente, dispone que a 
falta de convenio, se estará de acuerdo a la costumbre del -
lugar y a otras circunstancias. 

En relación con la Aparcería dispone el artículo -
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2 Sll, del miSTio ordenamiento que el contrato se rige par la
voluntad de las partes y q..ie a falta del convenio se observ~ 
ra la costumbre del lugar. 

En general el artículo ln56 del c6digo aludido di~ 
pone que el uso o la costLrnbre del lugar, se tendrá en cuen
ta para interpretar la ambigOedad de los contratos. 

El proceso hist6rica del valor de la costumbre nos 
demuestra qLE es una forma primitiva de regulaci6n jur!ctica. 
La historia del pueblo romano nos cti.ce que durante el per!o
t:b anterior a las doce tablas, el derecho fu~ exclusivamente 

- no escrito, consuetudinario. 

Después de aparecer las leyes escritas, conserva -
el derecho consuetudinario su antiguo valor de crear normas
nuevas y derogar las existentes. 

CA.rrante la Edad Media hay un gran florecind.01to -
del derecho con9.Jetudinario pero se señala tambi~n una lucha 
entre el derecho consuetudinario y el derecho escrito. Los -
canonistas y los legistas cµe ~ieren afirmar la unidad del
poder frente a las particularismos locales, consagran la su
premacía de la ley. 

La oposici6n a la costunbre alcanza su hegemonía -
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en la ~poca del predominio de la doctrine del derecho natu-
ral-siglo XVIII- y durante el período ó1.9ido de lo corriente 
ca di ficadora, por que la costumbre es un ::iroducto de 111 hi s
taria y del instinto y J.os pnrtitlarios de aquello teoría, e~ 
/O influjo fu~ tan sintJular en la cocü ficoci6n; que quería -
sustituir la obro de la espontaneidad y de la tradición par
la obra de la raz6n. 

la costLJnbre es la más directa y genuina expresión 
de la comunicaci6n jurídica popular fuente de todo derecho,
según muchos juristas, y tratnremo s de hacer un estudio dog

mático de la misma para sacar en claro sus efectos. 

El supuesto Jurídico es la hlp6tesis de cuya reali
zaci6n dependen las consecuencias establecidas por la norma. 
Efecto es el enlace normativo de una hipótesis y una o va~
rias consecuencias d3 derecho. El efecto sigue a la causa -
oo manera ineludible Fatal inevitable la consecuencia jurícf!. 
ca oobe en todo caso en lazarse a la realización d:ll supuesto, 
aunq.Je, de hecho 1 puede ocurrir cµe aquella no se prod.Jzca. 

Las consecuencias de un determinado suµuesto de
ben ser realizadas siempre por el sujeto ool caber¡ ¡:ero as
posible q.ie el obligado no proceda de acuerdo a lo prescrito~ 

El ef ecta de une causa puede ser un fan6meno pura-
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b) .- El Trabajador, como sujeto pasivo del nexo -
laboral, por aceptar las condiciones de trabajo, desde un -
punto de vista et? suborc.tlnaci6n -mal llamado- en cuanto a la 
relación creada por la renuneraci6n que ~ste percibe a cam
bio del servicio realizado en favor del patrón, 

Partiendo de la anterior postura, las consecuen~ 
cias del supuesto de la relaci6n de trabajo, son realizadas
tanto por el patr6n c0110 por el rEJT1unerado 1 ya que, las rel~ 
ciones laborales nacen basadas en la repetici6n constante -
del contrato laboral, hasta convertirse en costumbre jurídi
ca de carácter laboral, y dicha repetici6n, consiste en las
obligaciones y cl3rechos qLE ejercitan los SJjetos centro del 
lazo oo uni6n común, sienc:b tanto unos como otros; d3 carác
ter continuo y manifiesto, expreso y tácito cuandO el contr~ 
to laboral es verbal. Para afi mar lo anteriormente maní fes 
tac:ti, tenemos el contrato colectivo ci3 trabajo. Es una rel~ 
ci6n obrero patronal, por intervenir en ella obreros como s~ 
jetos pasivos, y patrones cmo su.jetos activos -segón algu
nos autores- contiene una hipótesis de carácter normativo -
~e va dirigid:! directamente a regir las actividades oo los
sujetos, en cuanto a su aspecto ci3 relaciones d3 trabajo y -

previene de un sistema reglamentado con fundamento en la ca~ 
tumbre laboral Ley Feci3ral del Trabajo por haber tenicb como 
base oo su creaci6n, la constante repetici6n del uso, en un
tiempo no conmutado pero suficientemente ci3terminado, que, -
ocasiona una normatividad con9..1etudinaria primero y poste~ 
riormente un 6rden jurídico codificacb. 



Las consecuencias cbl contrato r::olectivo de traba-
jo, son: 

POR PARTE DEL TRABAJAD01 

l.- La obtenti6n de un mayor salario; y 

2.- Mayores prestaciones -Seguro Social, prástamos ca cti..nero 
en efectivo, vacaciones, aguinaldo, pensiones, indemniz~ 
ci6n adquisici6n de casas baratas, y c&nodas costeadas -
inicialmente con el capital patronal, escuelas, campos -
de por ti vos y oo recreo 03 l trabaja dar, etc. 

3.- ReducciOn del Horario del trabajo, 

4.- Oportunidad de adquirir en fonna gratuita capacitaci6n -
técrd.ca, 

5.- Protecci~n más eficaz, para garantizar la seguridad del
trabajador en el desanpeño de sus activi. dac:Ss. 
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POR PARTE DEL PATAO'l: 

1.- Mayor rendimiento del trabajacbr. 

2.- Reducción del costo en la procllcci6n de satisfactores. 

3 .- Mejor aprovechamiento oo la materia prima. 

4.- Mejoramiento de la calidad del procllcto elaborado. 

5.- Desamortización del capital inverti c:b. 

En general en el derecho l.Rboral por medio de la -
costumbre se trata ci3 alcanzar estos efectos por tener esta
finalidad en todas las esferas laborales estas dos clases an -tag6nicas de lucha que tienden a una &.1peraci6n social y ec~ 
n6mica principalmente¡ encontr~ndose de esta manera la in
fluencie Q.JB ejerce la costL111bro en el derecho afectándola -
actualmente, aunque para algunos tratadistas se le niegue a
esta fuente primaria del derecho valor alguno. 



C A P I T U L O II 

o).- CLASIF1CACIGJ EN EL DERECHO EN GENERAL y EN a DERECHJ 
LABffiAL 

Una vez deslindados los efectos de la costumbre en 
el derecho en general y en el cbrecho laboral, es necesario
que con fines de investigaci6n pedag6gica se realice en for
ma c:bgmática la clasificaci6n de los efectos de la costumbre 
dentro de nuestro ordenamiento jurídico, con el fin de dar -
carácter sistemático al pre sen te ensayo; en forna práctica -
debí cb a la rigidez de nuestro sistema jurídico y a su codi
fiaci6n, no es posible aplicar la costumbre en forma suplet~ 
ria de la ley más que cm los casos que esta misma autoriza -
a llevarlo a cabo. 

La falta de investigación en este campo laboral ~ 
rne ha impulsado a propaner una serie de clasificaciones cµe
considero interesantes para apoyar el estudio de la materia
que nos ocupa, para hacer más fácil su comprensi6n y asimil~ 

ci6n p:>r que no debemos olvidar el carácter social en cuanto 
a garantía jurídica de aplicaci6n equitativa y justa que PJ
see nuestro derecho del trabajo, como vanguardista que es de 

la reivindicaci~n social de los pueblos componentes del glo
bo terraqueo~ 
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El orden en que presento las clasificaciones, no -
necesariamente sigue uno secuencia 16gica, ya que para el d~ 
racho, la 16gica jurídica estriba en la clasificaci6n misma
sin tomarse en considoraci6n el lugar que ne les fije: 

PRIMERA.- Clasificaci6n en el derecho en general -
de los efectos de la costumbre: 

a).- OJS11JM8RE CIVIL.- Actualmente se aplica en Mé 
xico, en el derecho civil de forma espor~dica. 

b).- OJSTUMBRE PENAL.- En méxico no es fuente del
derecho a la que se pueda recurrir por estar prohibicb. 

e).- CXJS11JMBAE LABCHAL.- A ella acuden los jueces, 
solo si es protectora del nócleo trabajacbr. 

d) .- COS11JM8AE AO.ITNISTRATIVA rige en muchos casos 
las actividades del estado en funciones, con los particula~ 
res es la que m~s se práctica en nuestro sistema legislativo 
de ca~cter interno • 

e).- COS1UM3AE MERCANTIL.- Se aplica poco en el~ 
recho mercantil, por ser las operaciones de este tipo, fun~ 
das por lo general, en unos cuantos fermatas que dan la pau-
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ta a seguir en la r..o1uci6n de los litigim>. 

f),- C081UMBRE INTEANACIQ\JAL,- Es aquella que ha -
regic.b en las relaciones de M~xico, con otros paises. 

SEGUNDA CLASIFICACICN.- Por su ámbito de valid3~. 

a).- Costumbre del derecho interno que es aquella, 
que se desprende de la forma de interpretar comunmente nues
tras leyes de derecho camón, por las autoridades encargadas
de aplicarlas. 

b).- (X)STU~AE DE DERECHO EXTERNO.- Es la que se -
ha formado con base en las interpretaciones, legales y postu -ras políticas que han adoptados los di.plométicos mexicanos ~ 
en el ci3sempeño de sus funciones,en el exterior del país, Y
en la utilizaci6n del derecho internacional. 

pasajera. 

TERCERA CLASIFICACION POR LA ()JRACIQ\J DE SUS 
EFECTOO 

a).- TEMPORAL.- Es aquella que en sus efectos es -

b).- SEMI-TEMPORAL.- Es la que permanece por una -
~poca determinada. 
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c).- PERMANENTE.- Es que se aplica indefinidamen~ 
te, pero arraigada profundamente en el ánimo de quienes la -
practican. 

d).- LEGAL.- Es aq.¡ella que llega a un grado de i!!!_ 
portancia tal, q.¡e el legislacbr la eleva a la categoría de
norma Jur! dica • 

PRIMERA CLASIFICACION DE LA COSTUMBRE EN EL DERECHO 
LABORAL POR SUS EFECTOS 

a).- TACITA.- Cl.Jando se aplica sin haber ordena~ 
miento legal laboral que as! lo estipule. 

b).- EXPRESA.- D..lando el legislador, remite a - -
ella, para subsanar las deficiencias o lagunas de las leyes
c:El trabajo. 

SEGJNDA CLASIFICACIQ\J EN CUANTO AL RESULTADO 
DE SUS EFECTCS 

a).- COSllJMBRE EMPRESARIAL. 

b),- COS11JMBAE REGI(]IJAL O DE GRUPO. 
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e).- COSTIJMDRE GENRli.L. 

a).- LA COSlUMBRE EMPRESARIAL.- Es aquella que se -
dá entre los trabajucioros y patronos de c'da empresa 'laboral, 
en cuanto a lfln relaciones clO trabajo se refiere. 

b) .- LA COSTUMBRE REGIONAL.- Es aquella que se d1-
entre tbterminados grupos ce trabajadores y patrones que se
redican n determinada ré1mn 03 la procllcci6n, o que por el me 
dio en q.ie viven existe similitud de usos en cada regid~' en: 
particular. 

e).- COSllJMBRE GENERAL.- Es aquella que ejercitan
tanto asalariados cono patrones, en las relaciones que los -
rigen, en todo el territorio nacional. 



C A P I T U L O III 

LA COSTUMBRE EN a DERECHO LABORAL 

A).- LA AFECTACION DE LA COSTUMBRE EN LA LEY DEL 18 
DE AGOSTO DE 1931.- El Congreso Consti tuysnte de Q.ier~taro t!:!. 
va por finalidad la creación de un nuevo régimen político, b~ 
sado en normus fundamental.es más justas y menos ambiguas, q.ie 
garanti znron con efect"lvidad la preservación de los derechos
humanos, del puebla mexicano y fueron implantados por el le
gislador de 191?, mediante lainstl. tuci On de garantías tanto -
de carácter individual como de tipo social; fué ah:! donde se
gestó un nueva orden jur!dico laboral, originado por el art!c!:!. 
lo 123 de la Constl. tuci6n Política de los Estados Urú c:bs Mexi 
canos. 

La Ley Federal del Trabajo de 1931 1 tuvo oor objeto 
nonnativizar las relaciones laborales en nuestro país y mu--
chas de sus disposiciones son producto directa e inrrediato de 
las costumbres imperantes desde tiempo atrás que, formaron -
parte de la idiosincrasia laboral de los mexicanos. Esta ley, 
no satisfiso plenamente la defensa de los derechos del prole
tariado debido en gran parte, a la dificultad que repressnta
nuestro sistema jur!dico rígido al no dar un marcJBn eficiente 
para que el oorecho evolucione posi ti varnente a la par con las 
exigencias sucesivas de cambio, q..¡e produjo el avance ind.Js~ 
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tri.al, técnico, ciont:ífico y cultural deJ País, que a su vez 
va permutando en unn boranine subsecuentr (je lo costumbre en 

las actividmles y relaciones de~ tn:ibRjo , a las diversas si
tuaciones que so han venido planteando eri tre patrones y asa
lari odos. Por otra Parte, la codi.fícación del derecho labo
ral, es unu traba constante nl cnn1bio evo1ucionistn de este, 
que no cambia n.l ritmo oo la costumbre laboral, sino q..ie ha
venido q..iedando a lo saga, aún y cuando ha tratado de actua
lizar sus normas. Prueba et:! ella, es la creaci6n, de una -
nueva Ley Federal clel Trabajo de 1970, que a sólo 39 años de 
distancia, ha venido a suplir en forma total a la ya Jsole
ta ley de 1931. 

A continuación reali z6 un estudio sistemático y 59. 
mero, de la afectación de la costumbre en la ya derogada ley
Fed?ral del Trabajo ci3 1931, en los aspectos que a mi forma
de ver, tienen mayor relevancia en las actividades laborales: 

En lo q.Je ha contrato ci3 trabajo se refiere, consi 
cero indispensable para la cosb.Jmbre, al contrato individual, 
siendo por lo general, el de mayor influencia en las relaci~ 
nes laborales ct3 carácter Particularizado acudiendo más a e~ 
ta a la cosb.Jmbre q..ie el contrato colectivo, en el articulo-
18 estipula: "Se presume que la existencia ool contrata oo -
trabaja entre el que presta un servicio personal y el q..ie lo 
recibe, a falta de estipulación expresa de este contrato, la 
prestación de servicios se entenderá regida por esta ley y 

por las normas q.JB le son supletorias", (11) Este articulo -

(11) Ley Fed. del Trab. diaria oficial.- viernes 28 agosto -
1931 talleres gráficos de la nacHin pág. 6 
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habla de las relaciones laborales conteni .Jas en la presun-
ci6n de lo existencia de un contrato ele trabajo que nace por 
costumbre entre las partes obligadas, dár, 1ole el carácter de 
la legal a dicho contrataci6n aún y cuarn: : esta no se encuen 
tro apoyada en ordenamiento legal alguno, Por otra Parte au 
toriza o basarse en el ~ginBn supletorio legal de esta ley
laboral, por lo que da cabida a la aplicaci6n de las normas
de car6cter civil, las que se basan muchos d3 sus principios 
en la aceptaci6n y utilización de la analogía y la costumbre, 
no sola como fuente del derecho sino como soluci6n legitima
ª los problemas legales no resueltos en forma expresa por -
sus preceptos, 

Es necesario hacer la aclaraci6n que en un ti.empa
las actividades laborales estaban reguladas por el c6di.go c!_ 
vil, siendo la ley de 1931 la primera especializada en la 
rama laboral, raz6n por la cual a las leyes civiles aún se -
utilizaban como supletorias y complementarias del derecho de 
trabajo de esta forma la utilizaci6n del derecho civil viga~ 
te de esa época tiene su fundamento en ol articulo trascrito 
para su aplicaci6n en la materia que nos ocupa, como las le
yes civiles aceptaban en su aplicaci6n la complementaci6n de 

la costumbre para los casos no previstos enlos ordenamientos 
legales, es de considerarse q.¡e la costumbre se aplic6 en el 
derecho laboral de la misma rn611era. 

Siguiendo con una secuencia organizada, se apoya -
lo anteriormente dicho, con lo estipulado por el articula 24 
en su fracci6n V, q.¡e al hablar; de lo Q.Je debe de contener-
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el contrato do trabajo, expresa: El sueldo, salario o jornal 
o part:i.cipoci6n q.Je l1abr6 de percibir el trabajador, si aq~ 
llos se deben de colculo.r por unüind de tiempo, por unidad -
de obra, o de otro manera, y lo formo y lugur de pago, Al m§!. 

nifestarso en osto p6rrafo o de nlqunn otro manero debe en
tenderse q.JB Parn colculor el salnrio o rernunen1ci6n por el
trabojo realizado no es necesario quo se llaga por las formas 

estab1ecidas pm· el mismo flrtío.ilo en est.Lic.lio, sino q..Je se -
dr:m amplias focul tadeD n los portes para que se regulen las
formos de calcular el salo.ria de acuerdo con las costumbres
imperantes entre patrones y asalariados, pudi~ndose tomar en 
cuento las oc ti vi dades q.Je se realizan e incluso por la re
gi6n o zona en que se susciten los contratos individuales, -
los qm con base m lomani festodo pueden elaborarse en ru -
parte escenciol aplicando la costl.Jmbre en su aspecto de obl:!:_ 
gatoria y consecuentemente con el carácter de legal en tre -
los intervinientes como partes c:El nexo laboral, apoyados en 
la misma ley laboral, que les facilita la uti.lizaci6n de rus 
propias soluciones contractuales, en tanto no contravengan -
sus preceptos. 

El artículo 26 de la ley en análisis, de oportuni
dad de emplear a la costumbre al autorizar en su contenido -
la realizaci6n de contratos verbales, por que esto implica -
desarrollo de la costumbre en la relaci6n laboral como aspe~ 
fundamental con las prestaciones que se proporcionan en fa-

( *) 08. ci t • pág • 7. 
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vor de 1os trabajadores y rrediante la ejecución del acto por 
sus patrones resrxictivamente. 

Es notorio cµe siempre ha existido una costumbre -
en los ho;;ores mexicanos representativos do las clases alta
y medio de contratar serví r.Lrnbre para que realicen meneste
res honareños 1 dicho controtaci6n en la rnnyoría de los casos 
se ha venido efectuando en formo verbal y hasta la fecha la
promulgación dJ la 1ey de 1931, estas relaciones no se enCOQ 
traban renuladas rnás cµe por la consLi. tuci6n de nuestro país 
en su artículo 123 1 en virtud de que las leyes civiles, no -
tomaron en consideración a esos trabajadores del hogar. Es
por ello cµe el legislador de 1931, recbgi6 la costumbre im
perante del momento y la implantó en el cuerpo jurídico lab~ 
ral elevándola a ley, sin utilizar métodos sistemáticos alg~ 
no para perfeccionarla y brindar con ello pratecci6n a los -
trabajadores domésticos, el legislador al tomar en cuenta la 
costumbre solo lo hizo con fines de formalidad jurídica ya -
que la encuadr6 dentro del contrato verbal, pero su aspecto
de fondo no la modificO, esto influyo en los hogares contra-
tantes de domésticos, para crear a su vez unn costumbre der~ 
gatoria apoyada en el constante uso de consioorar a los tra
bajacbres dornllsticos como personas protegí das del patr6n sin 
tomar en cuenta su carácter de asalariados esta costumbre ha 
perdurado hasta nuestra -~poca siendo muestra de ello el caso 
omiso que se hace de la nueva Ley Federal del Trabajo, por -
parte de quienes utilizan los servicios de los dom~sticos -
que no los ven propiamente como sujetos de la relaci6n labo
ral, sino como elementos de ayuda en labores hogareñas¡ la -
falta de previsi6n que '\:lJvo el legislador de 1931,al no tec-



ni ficar jurídicanente 1n costumbro, rudunrJ6 en una foJ la de
aPlicaci6n de la Jey, consi~;tcnte en J.a hlta do castigo Pa
ra los infractoret; de lo norma, provocánri iso esto costumbrí~ 
mo de carácter neuati vo q.Je íJCtualrnente r. ":e cnsi ímposible
obligar al cumplimiento de 1.1 Ley Laboral 011 Jo quB o trabaj!l 
dores dom~sticos concterne, rJado la inseguridad del contrato 
verbal para garant:lzar el buen funcionamionto y una duraci6n 
determinada de lo relación de trabajo • 

Unamuestra feh.::iciente de la intervenci6n de la cos 
tumbre 01 las relaciones laborales la enc01trarnos en el ar~ 
tículo 31 que dice: "Lo falta oo contrato escrito, cuando en 
esta forma lo prevengo la 1ey, o de algunos de los requisi
tos que pare el mismo señala el artículo 24, no privara al -
trabajador de los derechos q.¡e esta ley o el contrato le CD!:!_ 

cedan, pues se imputaran al patr6n la falta de ese formali-
dad". 

"Su alguna de las partes se niega a firmar un con
trato i:E trabajo ya concertado, la otra parte podré exigir -
ante la junta de conciliaci6n y arbitraje que cumpla con esa 
formalidad, justificando la existencia del convenio por los
medios ordinarios re prueba" ( *) 

(~~J ibidem p~. 9 
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Es visible que el legislador trat6 de contrarestar 
la constante influencia Q.JO ejercía la costumbre en la ley -
laboral clü realizar todo tipo de contrato in di vi dual en for
ma verbal, esto lo intentó por lo que dispuso en el artículo 
mencionado en lus líneas anteriores e~>tipulando que la cara!:!_ 
cía de fonnalidad de un contrato había q..1e atribuírsele al -
patrón qui zas por consioorar a este con mayor conocimiento -
de la ley qJe el propio trabajatbr el que generalmente era -
analfabeta o se en8ontraba en un grado de ignorancia tal que 
desconocía la existencia de las normas laborales, o simple~ 
mente las ignoraba para evitarse problemas de carácter legal 
por la icbolog!a que siempre ha existido entre los trabaja~ 
res mexicanos de considerar qi.e ante la intervenci6n de las
autoridades cuando B8tas aplican la ley, salen todas manosea 
bados en sus derechos y en 9J economía. 

81 apoyo al presente op~sculo, la ley laboral de -
1931 expresa con ci3notada nitidez la posibilidad de utilizar 
a la costumbre para su aplicaci6n en forma complerrontaria; -
y almanifestar esto, lo hago atendiendo a que el legislador
dej6 la posibilidad al órgano jurisdiccional de utilizarla,
usendo su criterio jurídico con libertad plena en los casos
concretos q\J3 lo ameriten para q.Je con ello se cubran las si 
tuaciones particularizadas, usando a la costumbre, la buena
fé y la propia ley en un plano igualitario, en cuanto a la -
solución de los conflictos ya sean arbitrales o c:E carácter
li tigioso, esto, se desprende del enunciado del artículo 33, 
que a la letra dice: "El contrato de trabajo obliga a lo ex
presamente pactado ya QJB las consecuencias que sean confor
mes a la buena fe, al uso o a la ley" ( 1~) es necesario hacer 

(*) ab. cit pág. 9 
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notar, que al pórrefo nnteriormente hascri.to, se refiere a
la obligaci6n por parte oo los contretnntP~3 -como ~;ujetos de 
la relación laboral- tienen lo obHnod6n de cumplir con las 
consecuencias contrectu1ür~s que vnyan acc des con la buena -
fé, el uso o la ley; esto es, por lfJ caracterizaci6n del Pa!: 
ticu larl dad que representan los contratos individuales de -
trabajo en cuanto e fos oblioocionos y prestaciones que les
son inherentes, una vez realizados. 

En México a raíz de la instí. tuci6n del artículo -
123 de la Constituci6n Política de los Estados Unidos Mexica 
nos de 191?, la jornada máxima 03 trabajo diario se estable
ció en 8 horas, este tiempo laborable, no d3be se2· rebasado
excepci6n hecha en el caso de las horas extraordinarias -que 
a su vez no serán más de lTes horas diarias ni más de tres -
d:!as consecutivos- 1a ley de 1931 en su artículo ffJ, reza lo 
siguiente: " La duraci6n máxima ci3 trabajo diurno de cada -
obrero, de uno u otro sexo, no poctr~ exceder de 8 horas en -
esta disposici6n no es aplicable a personas que desanpeñan -
servicios dom~sticos, no serán objeto de esta excepci6n los
danésticos que trabajan en hoteles fondas, hospitales u 
utros establecimientos canerciales análogos- previa acuerdo
con el patrón, los trabajadores de una empresa podrán repar
tirse les horas de trabajo en la semana de 48 horas, a fin -
depermi.tír al obrero el reposo del sabado en la tarde o cua! 
quier modalidad equivalente, previo acuerdo podrán tambi~n -
repartirse las 8 horas de trabajo en un ¡:Er:!odo de tiempo m~ 
yor" ( 12) como se desprende del texto de la disposici6n tras 

(12) obra de consulta Ley Federal de Trabajo de 1931 pág. 13 
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cri ta, es notoria la injw..1titia do q_11; se objeto las perso
nas que prostan servicios dom6sti.cos, al ioni festnr el legi§_ 
lador que están exceptuod,Js de este precr :1to ,- ¿ acaso eJ -
cµe elabor6 esta ley, no les cü.6 caráctm de tr·EJbajadores r~ 
leg6ndolos a un plano de inferioridad con respecto a otras -
clases laborantes? ¿ o 10f3 dom~sticos pasaron a susbsti tuir
a los escl<wos, contraviniendo el artículo 2 de nuestra ac
tual carta magna?. Con!:'Jdero, que este precepto es producto
de una costumbre negativa que viene imperando desde el siglo 
Pasado en nuestro país, al con si derr.1rse los drnresticos como
una especie de Sub-trabajadores por el carácter de los ser'4_ 
cios q..ie desempeñaban, lo que rnotiv6 al legislador influen-
ciado por esa cosurn1b1·e 1 a implantar en la di sposici6n en -
análisis la n6 regulaci6n de la jornada de trabajo jurídica
mente, lo que provoca la falta de garontía del derecho esta
blecido en la fracci6n I ool apartado "A" del artículo 123 -
constitucional q..ie a la letra dice: " Entre los obreros, jo!: 
naleros, empleados, domésticos, artesonas y de una manera ~ 
neral, todo contrato de trabajo.- La duraci6n de la jorna
da máxima será de 8 horas" ( 13), no obstante lo establecido
por este precepto Constitucional, en la ley de 1931 en el --.. 
multici tado artículo EB, se exime de forma anticonstitucio
nal al doméstico de los derechos cµe legítimamente le corre~ 
panden, por el proteccioni srno social que emana oo la norma -
jurídica fundaTiental lo que es ejemplo fehaciente de nuestra 

( 13) Consti tuci6n Política de los Estados Unidos Mexicanos -
cuadragésima quinta edici6n ecü.torial porr~a S. A, Méx. 
1970 pág. 90 
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vanguardia jur! die a laboral, ere adoro del derecho social pre_ 
tector del proletariado trabajador que conforma lus estruct~ 
ras básicas del sistema laborol mexicano, que r..tl fundanentB!_ 
se en nuestra constitución tiene el carácter de legitimldad
que le di6 la voluntad de nuestro pueblo a trov6s ele sus re
presentantes, corno fueron los constituyentes do C,)uen~taro, -
mismos que no s6lo garantizaron los derechos sociales, sino
que también implantaron el rn!nimo de derechos humanos incti'1. 
duales, protectores de ceda persono tornada como unidad raz6n 
por la que el artículo ffJ de lo ley en csb..Jdio ce:10 también -
en inccnsti tuci c:rialidod al no seguir el sentido garantizador 
de la libertad del articulo 2 Constitucional. 

El párrafo II del artículo en estudio, autoriza la 
prolongaci6n de la permanencia tanporal de los trabajadores
en los centros laborales pero sin exceder de 8 horas efecti
vas de trabajo con el fin de que realicen sus actividades en 
fonna intermitente una vez que se hayan pU3sto de acuerdo -
con 9..lS patrones; en esta disposición se percibe la marcada
influencia que tuvo la costumbre para la e1aboraci6n de la -
ley, dado qlJ3 en muchas ocasiones era necesario -debido a la 
clase de trabajo físico agotante desempeñado- interrumpir -
las faenas para mejor ci3sempeño ci3 las rrúsmas, turnándose -
los trabajadores a momentos desccnt~1do los ratos de descan
so d3 las horas de trabajo conmutadas, es necesario aclarar
que esto conform6 una serie de costumbres laborales de cará~ 
ter positivo y ben~fico para wnbas partes de la relaci6n de
trabajo¡ hecho recogido por el legislador e implantado lega! 
mente en el cuerpo c:El articulado de la Ley Federal del Tra
bajo en cuesti6n y expresamente en el párrafo aludido, 
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Lo ofectaci6n de la costumbre Le'', la ley de 1931, -
se relaciono tambi¡jn en lo que n dífls de icscanso se refiere 
esto es palpable en ol artículo 00 en dar ie se señala": Se-
rán días de descanso obligotorio.-L- El primero ele mayo. II. 
el 16 de septiembrer1 y .-J.II el 2!::', de dic.i.ernbre" este art!cu 
lo es antecedente inmecti ato del ort!culo 74 de lo ley actual 
del trabajo de 1970 que estipulo: " ::ion df as de descanso - -
obligatorio: l.- El primero de Enero;rL:... El s·d(~ Febrero.- -
III.- el 21 de Marzo.- IV -E1 primero de mayo.- V-el lG de -
septiembre.- VI.- el 20 de noviembre.- VII.- El pr:i.rnero de -
diciembre de cada 6 años cuando corro spon da lo trasrrrl si6n -
del poder ejecutivo federal; y VIII.- el 25 de dieciembre" -
(14), Es notable el aurrento de los días de descanso obligat~ 
ria tan sólo en el trascurso de casi cuatro d~cadas, se con
siguieron m6s días de descanso para los trabajadores en gene . -
ral con el f:!n de q.;e estos pudieran desenvolverse en la vi-
da cívica y política de nuestro país, por que dichos días -
coinciden con diversos fechas conmemorativas, dando con ello 
oportunidad de participaci6n de la clase laborante en las as_ 
tividades ya menéionadas. La creciente democratizaci6n polf 
tica del pi:ús Q..JB ha venido desarrol1~.ndose desde la ~cada.
de los treintas, hasta nuestros d!as 1 ha provocado presiones 
en el legislador para reformar y trasrormar la 1!3Y, atendía!:!_ 
do a las necesidac:Es colectivas, por lo que al cambio del 8!:!. 
tiguo artículo 80, a mi modo de ver tiene su base ~n la apJ.i 
caci6n de la costumbre, impuesta por el sentir social del nú 
cleo trabajador q.¡e cada vez demanda mayor participación en-

(14) Nueva Ley Federal de Trabajo, Alberto Trueba Urbina y -
Jorge Trueba Barrera.- D~cima edición 1971 editorial Po 
rrúa pág. 50 
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la aplicaci6n de le costumbre, impuesta por ol sentir social 
del núcleo trabajador q..ie cada vez demanda mayor partlcipa
ci6n en los actoE; cívicos y políticos, qU3 en raz6n de ser -
públicos permiten la parti.cipad6n nctivn de todo grupo, no
siendo excepci6n a el lo ln clase remunerada. 

Por otra parte un producto puro y simple dol cons
tante uso convertido en costumbre, es: que sea regulacb, el
d!a primero de enero como descanso obligatorio, siendo reSl..l! 
tadb del tradicionalismo acbptado por mJestro pueblo, consi.::!. 
tente en festejar la terminaci6n de • ·ri año y el comienzo de
otro, conforme al calendario gregoriano; derivándose de ahí
la consecuente indisposici.6n casi totalitaria 03 la clase -
trabajadora para laborar el día primero de enero q..ie es la -
más apta debido a SJS facultades físicas para desvelarse con 
mayor prolongaci6n q..¡e el resto de la poblaci6n, vino en au
mento esta práctica celebratlva en virtud de que el legisla
dor de 1931 no consici3r6 raz6n poderosa este cúmulo de cau
sas, para declarlo como día c:E descanso obligatorio, en con
tra posici6n con el legislador de 1970, que consider6 de in
teres social y necesario implantar ese ct!a como de descanso
obligatorio. 

Hay días de descanso legalmente obligatorios, que
atienden a necesidades intrinsecamente religiosas pero ex~~ 
trinsecamente tiene el carácter de individualizadas; tomando 
en cuenta el sentido social de tales manifestaciones, el le~ 
gislador consicer6 que ci3b!a implantarse en la Ley Laboral,-
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Como se ha visto a trev~s de la historia la costum 
bre ha d3sempeñado un papel importante en la creaci6n de no~ 
mas jurídicas en general¡ influencia que se deja ver en l'IC!t~ 

ria laboral, d3bido ul costumbrismo jurídico establecidos en 
las relaciones obreru-potronoles y que forma parte esencial
de la idiosíncracia de m.estro pt.eblo señalando las bases, -
que se han desarrolJado enel as~cto legal de la materia que 
se trata. Prueba palpable de esto lo verros plasmado en nL.Ss
tra consti tuci6n actual exprosarrente en su art!culo 123 qLS
fu~ resultado del rnvimiento social revolucionario qi.e prin
cipi6 en 1910 y culmin6 con los debates presentados en el -
congreso constituyente de ()Jerétaro 1916-1917 por los leg!t!_ 
mas representantes de un pueblo que había venido sufriendo -
la total carencia d3 normas q..1e garantizaran la correcta - -
aplicaci6n cE una justicia social que todo pueblo digno de -

llamarse eméYlcipado debe poseer, por que esto es el fundameo_ 
to que asegura la protecci6n de los entes más ~biles de - -
unos estamentos básicos de estructuras s61idas que aseguren
la paz y armon!a c:El sistema prod.lcido por el afán liberta-
ria de los dirigentes de un movirrú.ento genuinamente revolu
cionario, que desencaden6 en una serie de preceptos más equ!_ 
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tativos y de interpretación sin dojar lugar a la confusi6n -
o a su aplicaci6n, como sucodi6 antorio con Ja norma jurldica 
fundamental que rigió en lo sogumlo mi tod cjol si9lo pasado,
siencb obso1etn en los olborei:; dJ lo prosento centuria¡ este 
aspecto se puede apreciar por 1os 1inüdmiontos sontndos en -
la carta magna de 105? por los urtículoé-i 4 y 5 que no regul~ 
ron de forma efiticni-e e1 derecho de 1o::. trobajodores, en -
virtud de ser sus 1imi taciones muy asontuados do dichos ar-
tículos y difu!:1os por su eneromo qenerolid¡1cJ, s..i.n embargo -

~ son c:E importancia cnpi tt:tl por el proceden te -como causa de
antecedentes hist6rico- que, fijaron en el pionerismo del -
funci011amiento representado en 1n forma de instituir ·el can

po laboral en normas de vi tal importancia como son los pre
ceptos constitucionales¡ quize.s do ahf surui6 el ideal de -
nuestros legisladores primarios pora establecer en la consti 
tuci6n ce L917 las leyes originarías de nuestro actual dere
cho laboral que a mi forma de ver, y por tener su fundanento 
en el artículo 123 de la presente constituci6n dan la segur!_ 
dad plena para el establecimiento de las llamadas garant:!as
sociales denotando su efectivismo en lo seguridad social co
mo marera de proteger a nuestro nOcleo trabajador, en contra 
oo la voracidad y desrresurada inconcíencia provista efe desn~ 

turali zacit1n que raya m la inhurnani dad qt.e se parci be a - -
ojos vistos en la configuración desenpeñada por el sector p~ 
tronal, el cual obtiene jugosos provechos a trav~s de la ex
plotac:i.6n oo aquellos q.;e ii.enen necesidad de emplearse otor 
ganda su fuerza prod.Jcti.va a cambio de una remuneración que: 
cada vez cubre menos rus apuros econ6rnicos c:Ebido al nefasto 
y constante aurrento del costo de la vida que provoca el jue
go de la oferta y la remanda utilizado maliciosamente para 
causar una carestía condicionada al capital que representa -
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las inversione~-i de los econórnicomsnte por".H"'OSos teniendo a -
ensanchar el abismo entre unos y otros, 1 lr que los patrones 
cada vez cuenh1n con más recursos rnirm tri que los subordina 
dos se acercan con mayor ropi. dez ol pauperismo, 

Es así corno lo nuevo ley Federal c.El Trabajo 1 vie
ne a implantar sus preceptos trotando de regular todas las -
actividades que se desprenden c.1e las relaciones trabajo-capi_ 
tal, lo que casi so logra conseouir oborcondo lo mayor parte 
de este campo, facili tondo su labor al juzgador y tarnbi~n al 
interprete, y digo casi por que subsisten algunas lagunas -
que se ooben 1Bsolver aplicondo lo costumbre jurídica labo
ral, con el fin de s'1bsonar estas deficiencias, Corno dato -
de ello se puede citar lo precario reauloci6n que existe de
las actividades que desarrollan los urtesanos por tratarse -
de grupos no asalariados y que a rni forma de ver lo est~ril
de su regulaci6n se desprende de la característica de indivi_ 
dualizaci6n inherente de estos, en su mayor parte haciendose 
notar que se regulan por el capítulo 15 referente a la indu~ 
tria familiar que en su artículo 35 di.ce: "Son talleres fa~ 
liares aquellos en los que exclusi varnente trabajan los conyu 
ges, sus ascendientes, descendientes, '/ pupilos" ( -ll·) es de : 
hacerse notar q...ie la mayor parte de los talleres artesanales
se adecuan al enunciado de la anterior norma por estar cons
tituí dos por núcleos familiares, raz6n por la que los artes!! 
nos encuadran en este capítulo, y atendiendo a lo que cti. spo
ne el artículo 352 nos percatamos del estado de indefensi6n
en que estos se encuentran ya que se dispone lo siguiente: 11

-

(*) Nueva ley Federal del Trabajo Alberto Trueba Urbina y -
Jorge Trueba Barrera d~cima edici6n Pág. 148 Edit. Porrúa 
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no se aplican o los tolleros familiares las cüspo!:.1icic;nes de 
esta ley, con excepci6n de h~s normas relativos u hiuiene y
seguritlad" (**)os manifiesto que 1o misma ley por rredio de -
este procopto impide 1a op1icoci6n de las disrosiciones gen~ 
rales quo la mismo re~]Ulo en cuanto n lí1'.:; relaciones de tra
bajo y por consiguiente queda al H tire nlborlrio dGl represe~ 
tante de Ja industrio familiar esto <1specto. Si tuaci6n que
cons;idero i.mpropia por no ser justo ni uqui totiva además que 
sólo regu1a 1a higiene v seguri dac1 sin tomor en cuenta la -
esencia rb lo problern6ticu que E;c ~1] Dntun, u~~ pur esto que -
aquí debe intervenir la costumbre en form1.3 supletorin de la
ley para que por medio de ello se logre el fin vitnl del de
recho que os la irnpurtici6n de justicia siencJo el juzgacbr -
quien debe utilizarh\ como 1'.inico medio posible de alcanzar -
el fin primordia1 do nuestra 1egis1aci6n constitucional. - -
¿ Q.Je costumbre debo aplicarse ? a mi forma de ver, debe - -
aplicarse aquella que di6 origen al derecho laboral en gene
ral y particularmente lo referente a la ordinaria estableci
da por el temperamento consecuente de la lucha clasista que
ha operado entre pa tr6n y trabajador y pr:i.nci palmen te la que 
este último ha utilizado en su beneficio y protecci6n no to
mancb en cuenta la si tuaci6n familiar que no debe influir de 
manera alguna en las relaciones de trabajo, por que no debe
mezclarse la subordinaci6n y sentirrüentos afines de la estir 
pe, con situaciones tan dis{mbolas corno son las laborales, : 
por que si cierto es que quien funja corno jefe de familia -
por razones naturales deberá brindar prutecci6n a quienes de 
sí dependan, también es cierto q_¡e éstos en much~'s casos por 
su situaci6n c6moda abusan de su autoridad llegando al absur 
do de ejercer la explotaci6n econ6mica de sus seres queridos 

(**) idem ver bibliografía 
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los que al no estar reconocidos µor 11J lL como trabajadores 
Quedan intbfensos ante el autocrati smu dl quien dependen fa
mi li armen te, 

Otro aspecto importante es e 1 contemplar el estado 
crítico de lo regulación del trabf:ljo de las mujeres que es
tán desprovistos de protecci6n lennl en algunos casos; al -
respecto el artículo 1C4 ele la loy expresa: Las mujeres dí s
frutan de Jos mismo~> tt!recllos y tienen los mismas obligacio
nes que los hombres" esta paridad es fic ta, la clave para -
afirmar lo anterior se encwntrn insti tu:l'.da por el apartado
A fracci6n II del artículo 123 Constitucional, al imponer~ 
mi tacíones a los can pos de acción laboral del ~nero faneni
no expresamente me refiero a la prohibí ci6n establecida qU3-

reza: Fracci6n II, lo joma do m6xímo ce trabajo nocturno 
será de 7 horas. ()Jedan prohibida~;: las labores insalubres
º peligrosas para los mujeres y rnenore s de 16 años; el trab!;! 
jo nocturno industrial Para unos y otros; el trabajo en los
establecimientos comerciales, despwfa de las diez de la no-
che para los menores de 16 años". Es palpable la equipara-
cí6n que el legí slador hace de las mujeres con los menores -
de 16 años¡ impidiendo a pesar de la ¡::eridad de derechos y -
obligaciones de las mujeres con los hornbrBs establecida le~ 
galmente por el artículo 164 de la Ley Federal de Trabajo i~ 
pidiendo el desembolvimiento de las actividades laborales ~ 
nocturnas de la mujer¡ esto deja entrever la divergencia de
cri terios entre los constituyentes de Quer~taro y los legis
ladores c:µe elaboraron la nueva Ley Federal del Trabajo o de 
bemos considerar acaso que en este aspecto nuestra actual 
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ley laboral no ex pro so en f'ormü nnti s•-'aci·:1rlil lo preceptuacb 
en nuestra Connti tuci6n ;,0 os la comn:i t11cJ.6n la que paro -
nuestro tiempo rof,u1 to obsoleta? cansi dei que esta fracci6n 
constituc:ionol limitotivn llo 1a!JoreB cJet1·r'minuclas paro el gé ,_ 
nero femenino es Y'ü!:.ultmk.1 clo ln otnpo do obul Jidc'in u inse
guridnd fí~i:icn quo on (JJ tiempo uo l'l_J cronci6n tuvo J.ur¡ar Pf;!. 

ra prrteww nl J. Jumor!o ~;oxu cl6bi 1 poro r-r.tuo1munto por el c'E 

senvolvimionto cíJ li1 mujor y pur r;u cc>::'.<tl1 'clil .intonmnci6n 
pronresívo en lo \/idn ecunórnicn y crnn(.I cunr;ccL1JncL1 en lo vl. 

da laborol cb nuestro pnJ;.:; lítt forrnncitJ nueva costumbre labo
ral haciendo \/Or rülículos e inoperantos .la~> prohibiciones -
antes rrencionmlos; custumbro, ln rµu no debe Posar dt:.Jsaperc!_ 
bida a los ojar; de lm; leui !.~.ludores quienG::; tienen frente a
sí una nuevo realidad socinl, 

D3 J.o anteriormente expuesto se dosprencle esta - -
triste realidad social do nuestro Ley Laboral o sea la regu
laci6n del trabajo ctJ los menores le que contempla iJnicomen
te el trabajo de lo;, rnoyoros do 14 años y menores de 16 vi
cio que se desprende de~¡do la frocci6n tercera apartado A -
del artículo 123 ConutitucionnJ., que o la letra dice: Qt.eda
prohibidu la utilizaci6n del trabojo cb los menores de 14 -
años. Los mayores m esta edac:l y menores cb 16 tendrán corro 
jornada máxima la de seis horas. Esta prohibici6n expresa -
de utilizar e1 trabajo de Jos menores de 14 años, actualmen
te no va de acuerdo con la costumbre hecha realidad como re
flejo directo del aprovecharrr.Lento del trabajo de los que ti!:!. 
nen dicha prohibici6n, ya cµe basta r.:on acudir a ciertos es
tablecimientos en su mayor!a comerciales, para percatarnos -





días a la sorr1one. En necesario aclarar .::ue no estoy propo
niendo la olJli uotori ocJod do 1 trnbojo de "JS menoros a que rne 
refiero, sino por contrnrio, ln rPcJLdncif.'"1 jur;ta de quienes
trabajon -pero no en or;to~; conclic1oncs- r.,¡ obsf:ante de que -
estamm..:; conscientes de quo por su f.H:::cm;n odatl de este núcleo 
trabajador no oobiera Jaborar ocupóncJose en otras activida
des propia~; de su edad escuela, juo9os, distracciones, y to
do lo que coopero o i;u normol cle1snrrollo y bien estar pero -
actualmente estos menores no Li.enen protecci6n social apoya
da en normas jur!dicos que tengnn aplicnci6n real y eff::lctiva; 
no sin tornar en cuent1J que Pflra ec,tos grupos el trabajo re
presenta 1a supervivencin, con buse en esta realidad social
de nuestro pueblo debe reformarse la constitución y reglamei:!. 
terse re forma proteccionl. st:u sin rayar en lo absurdo el tra 
bajo en estos infantes que oo sobrepasar!38 de lo normal oca
sionaría la p~rdi da del trabajo de los mismos acarreando se
recrudezca lo realidad social y econ6wica oo este peq;eño -
sector. 

La costumbre tanbi~n afecta a la ley federal de ~ 
trabajo en lo referente a los dias oo descanso obligatorio,
reglernentados en su artículo 74 que son: 

I.- El primero d= Enero. 

II.- El cinco de febrero. 

III.- El 21 e.E Marzo. 
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IV.- El primero d3 mayo. 

V.- El 16 de Septiembre. 

VI.- El 20 de Novieimbre. 

VII.- El primero de diciembre de ceda seis años, cuando ca~ 
rresponda a la trasmisi6n del poder ejecutivo federal. 

VIII.- El 25 de Diciembre. 

Además de estos d!as de descanso obligatorio, por
castumbre la generalidad de los trabajadores y patrores han
considerado coma jurídicamente obligatoria el descansa en ~ 
días no previstos par la ley cama son: 12 de Diciembre, 10 -
de Mayo, 15 de Maya este 61timo para los trabajadores de la
ed.Jcaci6n y otros; además que los ctías reglan-entados como 
obligatorios son proclJcta directo de la costumbre, lo que ha 
ce ver la importancia de la influencia de esta en nuestra le 
gislaci6n laboral, si tomamos en cuenta que se aumentaron 
coma d!a c:E descansa obligatorio el primero de Enero y cinco 
d3 Febrero, por la costumbre imperante entre los integrantes 
de la relaci6n laboral, de suspender las actividades, para -
conmemorar fechas religiosas, patri6ticas y de otras índoles 
en estos días; de ahí el reflejo legal provocado corno se di
jo por la constante rep8titi6n de usos, 

El artículo 24 habla de la posibilidad de efectuar-
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las relaciones laborales mc>ctionto c-..on1:n.1L inctividuol de tra 
bajo mismo que se opoyn en el arUcuLJ 2f en el que so cles
criben J.as característicos que debe tener dicho contrato, Se 
debe considerar que por 1.a costumbre, lwc, relaciones labora
les cJesde que aparecieron se hab:fon venicJc• desarrollando de
formo indiviclJo1 entendiendo por estu patrón-trabajador, o -
en su coso trobajodor-capotáz por lo cµe se desprende que el 
origen de todo con troto de trnbujn fu~ de carc'icter incli vi
dual 1 en la octuoli dad o1 controt:u que tieno mayor reelevan
cia en México es el colectivo poro el legislador no pudo pa

sar por alto a lo costumbre y muestra de ello, es que dej6 -
la posibilidad -que es una rea1idnd- de la vigencia del nexo 
laboral ~nitario, implontundo determinados requisitos que no 
son del todo obli¡Jatorios, corno ~;e deL1prende del texto del -
artículo 27 que dice Si no se hubiese determinado el servi
cio o servicios que deben prestarse, el trabajador quedará -
obligado a c.Jesernpcú'iar eJ trabajo quo sea compatible con sus
fLerzas, aptitudes, estado o contJicí6n que sea del mi. smo g~
nero de los que formen el objeto de la empresa o estableci
miento, Por supuesto que el anterior artículo se refiere en 
forma específica al contrato incti.vidual, ya sea este escrito 
o berbal, Una muestra fehaciente de lo anterior, la locali
zamos en el capítulo XIII que es el que regula los trabajad~ 
res domésticos, para lo cual la ley determina diversas con~ 
ciones generales como las establecidas en los artículos 333-
y 334 que tienden a dar la pauta general tomada de la costLI!!!. 
bre para el establecimiento d3 las condiciones de trabajo, -
es así como el prirrero de los articulas rrencionados al ha-
blar de los trabajadores do~sticos di.ce en su parte relati
va: deberán d3 disfrutar de reposos suficientes para tornar -
sus alirrentos y de descanso durante la noche, Y cantinela la 
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aspecto modular- on lo referente o. lns 0 tividmJcs cotidia
nas lo que so estntuye en éstos, emnna t ·<1to de lFJ voluntad
del patr6n como de 10~1 de los trab;:1judor :-; • ílecorrJernos que
una serie de u!:ms dDn nacimi.rmto n la co~1tu111bre y 6st : usada 
en forma repetitiva e~; fuonte oi'ifrinciria de la legislaci6n -
laboro l.¡ es por tanto importonto tornor en cuentn 1as estipu
laciones plontendos por obreros y patrones en la contrata
ción co1ectiva yo que represento el nuntr. de partida básico
que tiene efecto en lns reloci oner1 laborales. 

Por la gencrolidod inherente de la J.ey y por la -
cornpleji dad variable do la misma, no es posible que regule -
de forma psrticu1arizoda todas las acl~vidades de las rela~ 
ciones laborales las que n su vez son complejas y muy varia
das asimismo debemos tornar en corn:üderaci6n que los preceP
tos legales son sólo gorantín del rn!nimo de los derechos que 
deben conferirse a los trabajadores por q.ie como se dijo - -

sienta las bases generales para preservar en apoyo de éstos
garant:!as para alcanzar una seguridcicl econ6mica y social ju::! 
ta a cambio de los servicios que presta, teniendo la oportu
nidad de rrejoror estos c:Erechos y aún rebasar los beneficios 
establecidos en el artículo 123 Constitucional utilizando e~ 
ta oportunidad de ~peracil~n garantizada que la ley deja en
manos de los asalariados, y que para el patrón tiene carác.:.,_ 
ter obligatorio¡ como se desprende que es el contrario colee 
tivo de trabajo el medio de alcanzar la realizaci6n de esos
derechos que por Virtud de una costumbre reiterada han veni
do sentando precedente, logrando rebasar los principios pro
tectores de las leyes laborales. 
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Es el articulo 3'36 el fundamento roro la rea1iza-
c:i.6n de las activifjades laborales on ln re1oci6n colectiva -
de trabajo, migno ll-Je establece: Contrato colectivo de trabS!, 
jo, et> el convenio celebrmlo nnte unu o \/arios sindicatos de 
trabajadores y uno o vnrios pr:itrunns, u uno o varios s:i.ndic~ 
tos de pntrones, con objeto d3 e~3tr:iblccer las condiciones s~ 
gún los cuales robe prestarse el tn:iboju en una o más empre
sas o establecim:ientos al ci:!jarse amplia libertad de establ~ 
cer condiciones paro 1u prestación o desemperío de las activ;b_ 
dades lnbores, lo finalidad del lepis1nclar fué cubrí r aque
llos aspectos que lo ley no podía, al manifestar que en la -
ley se establecen derechos mínimos y quo se poctran alcanzar
mejores derechos quedando ésms al vacío por no tener base -
legal para SJ cumplí miento¡ así tenemos que una costumbre l!:!. 
bore1 que beneficiara a esta claso laborante, en un momento
dado no podía hacerse válida; fué así corno la insti tuci6n -
del contrato colectivo vino a recoger y regular en forma le
gal estas situaciones dándole la fuerza necesaria para s.i ~ 

cunplimiento; haciendo obligatoria la costumbre, cubriendo -
esta 1 aguna legisla ti va con un manto b eie factor y procurador 
de las garantías sociales al servicio cb los estamentos bási 
cos pero débiles de toda estructura social. 
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C A P I T U L ü III 

C) .- CASOS EN QUE SE APLICA LA COSTUMBRE EN LA LEY FEDERAL 
DEL TRABAJO. 

Tomando ai consi.deraci6n lu tratacb en capítulas -
precedentes, coma ya se dijo, nuestro si.stana jurídico es rf. 
gicb¡ no aplicándose por lo tanto la costumbre de manera ex
presa, aunque si bien es cierto esto, también es cierto que
ningún precepto 1egal ca 1a materia qJe nos ocupa, prohibe -
su aplicaci6n, que a mi oo do de ver sí debe aplicarse¡ esto
me irnpuls6 para hacer un análisis doctrinario d3 la opini6n
de la jurisprudencia; no sin antes valorar a la doctrina Si
guiendo un orden lógico sistemático. 

Algunos cbctrinarl.as en su opini6n particular acee, 
tan la eplicaci6n re la costumbre, otros van más adelante -
con sus opiniones, aceptancb el r1echo de su aplicaci6n por -
parte lcis jueces, manifestando además que éstos deben de ha
cerlo de forma oficiosa aún y cuando no se invoque; si se -
tiene conocimiento c:E su existencia, sin tomar en considera
ci6n que su importancia. es de relevancia tal que se conside
ra a la ~ar en la ley¡ mi opini6n particular está de acuercb 
con la opini6n de estos doctrinarios, la jurisprudencia por
su parte no se pronuncia en contra al establecer: "si las -



86 

juntas de conci liaci6n aprecian de morJo ~~1obal lus pruebas -
rendidas por las Partes en vez cb estudiar cada una (10 ellas, 
expresando las razones por los cuales les conceden o nie~¡an
valor probatorio, con ello violan lns qarontíos individuales 
del interesacb y debe concederse el ornparn, o efecto de que
la junta respectiva dicte nuevo laudo, en el quo, después de 
estudiar c.Ebidamente todas y cada una ele los pruebas rendi-
das por las µartes, resuelva lo proceti811te" ( 15) cJe lo ante
rior se pone de manifiesto q.¡e: cuando alguno de las partes
presente una prueba que no est~ estipulado en nuestro ley l.!:!. 
boral, el pre si d01te de la junta respective deboró tomarla -
en consideraci6n mani festanclo al respecto y en forma in di vi
dual por que le concede o niega valor probatorio; Es c:E vi-
tal importancia esta jurispruooncin, ya cµe hace posible que 
en un momento dado pueda ser apli cad<3 la costumbre en nues-
tro derecho laboral haci~ndolo dinámico y cambiante a tono -
con los cambios políticos y sociales de todo pueblo con li
bertad y poseedor oo un derecho sociol revolucionario que -
apoye sus decisiones con sentid:J crítico y seguicbr e.E los -
lineamientos trazacbs por el constituyente do werétaro; po
demos concluir oo este pequeño análisis cuestionable y vivi
ficante que lo verdaderanente impórtante al presente ensa¡o
y lo ya manifestacb con anterioridad en el mismo; que nues-

{15) Jurisprudencia.- apéndice 1917 1975 
cuarta sala quinta parte pág. 182. 
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tra ley federal del trabajo octunl n( orr1RnE1 In ap1:icr-ci6n de 
la CtJStumbre 811 SUS preceptos, porn nu8s1 r'OS máximos juris-
tas que dicen el derecho. D::: formo rJoci. u1 dnrrente ncerta da, -
aceptan aunque no de manera expreso, que r~cngo en un momento 
dado aplicaci6n en el derecho laboral Mexicano, 
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C A P I T U L O III 

0),- CONSIDERACIO\JES MARGINALES 

Al desarrollar el preE;ente trabajo, l1e tomacb en -

cuenta los diferentes factores de la evoluci6n laboral, por
estar conciente de la necesidad que hay d3 investigar en es
te campo de las fuentes del derecho ool trabajo y de manera
especial consiooro que ciebe investigarse cada vez más a fon
do principalmente sobre la fuente primaria del derecho en ~ 
neral por revestir una importancia trascendental al ser ésta, 
la base s6lidamente necesaria, aunque débil en la actuaJ.idad 

para el nacimiento de la norma jurídico y las modalidades -
que a través del tianpo se van sucediendo como resultacb de
una necesidad hist6rica impuesta por el oosenvolvimiento ev~ 
lutivo de la s:::>ciedad que a través c:E s;s diferentes facetas 
es cambiante a la par de las actividades propias del género
humano que cada vez necesita de un mayor equilibrio propor-
cionar de una justicia social inve[;;ti da de verdadera equidad¡ 
me ref'iero a la costumbre como orirJen fondamental del orc:En~ 
mi01to jurídico básico para regular el buen funcionamiento -
de todos los pueblos, desde su regl.men político, pasando por 
sus estructuras económicas y culturales, hasta alcanzar la -
correcta organización de los estamentos sociales que; son la 
base paro la integraci6n de un país libre y soberano. 
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e o N e L u s I o N E s 

PRIMERA.- La costumbre es una fuente formal del de 
recho laboral aunque existan opiniones de tratadistas como -
Kelsen y sus seguic:bres, que se pnJnuncian en sentido contra 
ria. 

SEGUNDA.- La costumbre aunque no es norma jurícti.ca 
escrita, cuanc:b torna o1 car6cter dr::? COSTUMBRE ... JURIOICA enten 
diéndose como la repotici6n de un uso que se 11ega a consid~ 
rar jurírticltnente obligatorio, influye en nuestro derecho -
del trabajo. 

TERCERA.- Nuestro sistema jurídico Laboral es de -

carácter rígido, por lo tanto la costumbre s6lo se aplica -
cuando a falta de .ley expresa la ley nos remite a ella para
la resolución de conflictos. 

CUARTA.- La costunbre tiene en nuestro derecho La
boral un papel secundario y de poca relevancia, ya q..ie su -
aplicaci6n está condicionncla al juicio de un presidente de -
alguna junto; En nü opini6n particular c!eboría reformarse la 
Consti tuci6n Para darle apUcacit1n Ft ésto. nu sólo en materia 
laboral sino en todos las rnoterins. 
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IJUINTA .- Considero nece!"ciri1 qt la costumbre debe 
ser tomada en consideración por los legi~.J_aclores ya que hace 
su aplicncil~n reno\/ar el esp:Critu innovo -1cbr y revoluciona
rio proteccionista y reivinc.ticador del Sl 1cido directriz del 
articulo 123 Constitucional. 

SEXTA.- Es necesario Para la correcta aplicaci6n -
de la costumbre, tornar en cuenta la zona de trabajo o la ra
ma de la indJstria del mismo y aún el tipo de empresa que se 
trata, debido a la diversificaci6n y amplia gama de costurn-
bres que han caracterizado al núcleo trabajador. 

SEPTIMA.- Consicaro injusta la situaci6n ci3 los a~ 
tesanos por la falta de regulaci6n ordenada atent.ti.endb a una 
realidad social; ya que no deben ser mezclados los 6rdenes -
tradicionalistas familiares con el sistema de amplio senticb 
social que entraña el artículo 123 Constitucional proponién
dose, se trasforme el artículo 352 de la ley fec:Eral del Tr~ 
bajo para ser aPlicacbs los principios fundamentales re los
preceptos formacbres y directrices contenidos en la propia -
ley nacidos de una costumbre proteccionista del trabájador. 

OCTAVA.- Si bien es cierto qúe·· en siglos pasacbs -
a la mujer se le consici3r6 como sexo d~bil, rscluy~ndola a -
labores caseras unicamente, sin tener ingerencia en otro ti
po de labores¡ actualmente, el legislador no d3be cerrar los 
ojos a la realidad costumbrista de la mujer que a base de 
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tenaz entusiasmo y voluntad ferroa, ha conquistudo áreas de -
trabajo en todos los núcleos y 6rdenes sociales, económicos
Y políticos¡ Proponiéndose en baso a lo anterior se transfo~ 
me la prohibición Constitucional de la fracción II del artíc~ 
lo 123 apartado "A" de las labores insalubres y peligrosas -
así como el trabajo nocturno industrl.al; el trabajo en esta
blecimientos comercia los despu6s de las di. ez de la nochez pa
ra la mujer, elevándose a nonna constitucional el artículo -
164 de la Ley Feooral e.El Trabajo Vigente que dice: las mu
jeres disfrutan de los misnos derechos y tienen las mismas -
obligaciones que los hombres~ 

NOVENA.- Un problana social que nos aqueja sin que 
se haga nada por remediarlo es lo referente a las pseudo-re
laciones de trabajo en que laboran si así puede llEJTiarse, -
los menores de 14 años, que son explotacbs inmisericorde por 
gente poseedora del capital bajo la bnndera de la prohibi--
ci6n constitucional de la utilizaci6n .:.le los menores de esta 
edad; es inherente a un pueblo en desarrollo corno el nuestro 

las necesidades propias e.E todo ser humano por la super vi veQ 
cia trayendo consigo la imperiosa necesidtld de la lucha par
la vida de sus c.omponentes desde t:emprana edad, que sin te-
ner la necesaria consti tucionalrnente para laborar lo hacen -
recurriendo a gente explotad::H'a que los utiliza h':'lciéncblos
sentir que los favorecen al anplear 10;3 bajo sus conctldones
por cierto ventajosas, al tener una portübi.cit~n para hacer;
lo. Es rnrmeder que los legi ~:;lac:bres tornen en cuenta que la 
necesidad de subsü1tencia no tieriB ecJa .. les que es irnporiosa -

la re¡iulación cjr-! ér,te tipo r.t~ ncti vidH:J~º'~ rx~ los meflores de-
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seles cfo tal menera que no D8 Pr'lvu''' ,., d 3rre :In EU s f._1u1 

tes de innreso aceptando esta reali actd Jo -, efecto de '30 

lucionar la. 

DECIMA.- f3iendo que nuestro aerecho laboral no tie 
ne una prohibici6n legal expresa Pc1ra la oolicac:i.6n de la -
costumbre, debemos aplicar 1fata. Máro o;jn esta aceveraci6n -
se ve npoyada cono se vi6 en el desarrollo del presente 
opusculo por J.a Jurisprudencia, que acepta todo tipo de pru.!!!. 
bas a las que el j uz\]ocbr debe tornar en con si deraci6n valo
rándolas, expresando las razones por las que les dá valor -
probatorio o por las que se lo nie9a, pudiéndose utilizar e~ 
rno prueba a la misma costumbre en el d:!recho de la materia -
que nos ocupa, 

" 
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