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INTRODUCCION 

Es indudable que el hombre aa reduce d{a a d!a como un 

aar lndividueliste, un sujeto altamente enajenado, que e6lo ea 

proyecta en forme aislada e trav6a d• une sociedad fragmentada. 

Las luchas pa1cal6gicaa y metarialee aacanificadas an 

la palestra de la sociedad obedecen únicemanta al desea de BJ! 

tiefacc1anas materíales, su deseo da usar y poseer m6a, motiv!l 

das par fuerzas mutuamente conflictivee, sin importar qua haya 

explotaciones irracionales de la naturaleza, ni que une minor!e 

se apoye en explotaci6n humana a injusticia social. 

Porque hay que recordar, qua al d6bil na pueda permi

tirse daapardiciar la acas16n da angaffar o vapulear a quien ea 

aGn m•s d6bil, es decir que simplemente que el sistema de ex

plataci6n sabre el cual daacansa nuestra sociedad repercute en 

todos los eacalonaa da la jerarqu!a; un hombre alienado a ase 

sistema encuentra otro m6a alienado que 61, y quien cree ali.u. 

nar a su pr6jimo resulta &l mismo alienado. 

Hay en consecuencia, un viejo c&ncer que 1neluctable

mente exterminará prontamente al hombre: El atavica sistema a.e. 

cial. 



La eoluci6n: Alcanzar la conciencia de ser humano, y 

que amerge a nivel universal. 

Porque ya no debemos producir guerras abeurdas, h6roes 

de piedra, enajenados y explotados, ni seres que constituyan la 

cat6etrofe final. Sea como fuere, la realidad humana no puede 

engendrarse y mantenerse en la existencia, sino, en tanto un -

ser humano ea realmente humano, conaiderando el trabajo a tra

v6s del cristal de Hegel: "Como la esencia, como la esencia pr.g. 

bataria del hombre•. 

Es aai qua .figura coma trascendental medio de conduc

t18111D y realidad humana, la estructura del derecha, el cual r.[ 

aulta plenamantR identificado a la transformaci6n del hombre. 
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ASPECTOS FILOSOFICOS 

Esta fase filas6fica del trabajo ha sido tomada de 

la filosof!a Marxista, que ha hecho del trabajo el centro de 

su pensar f1loa6fico. Es la primera vez en la historia de -

la filoeofia, que ese papel central haya sido asignado al -

trabajo. La f1loaof1a Marxista no puede ser ignorada. Ha -

sido la primera filosof!a del trabajo. 

Definir el objeto de la filoeof!a Marxista signif! 

ca delimitar el circulo de problemas que estudia aplicadas -

al hombre mode~no frente a las coneecuencias de su propia es. 

titud. Es cosa dificil hablar del Marxismo en un s6lo capi

tulo, sin embargo pondremos en relieve esta fundamental 1ns

p1rac16n en sus importantes aspectos filos6ficaa, dejando de 

lado los detalles. 

lk1a importante raz6n dialéctica que entender ante

rior al prop6~1to de la filosofia de Marx, es la del fil6sa

fo G.W.F. Hegel, primordial para comprender le filasofia del 

trebeja de c. Marx. As! como también aunamos el mater1al1smo 

de fuerbach Último representante ilustre de la filoaofie cl6-

s1ca Alemana. 

Hegel ha planteado un problema que nuestra siglo 
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trate de resolver. El fil6sofo vivi6 el desmoronamiento de -

un mundo y el surgimiento de otro, la destrucc16n de la aocl!, 

dad feudal para reemplazarla por la burguea1a. 

El método que elabor6 para tratar de deaentreffar • 

los cambios y contradicciones de su tiempo fué el que se deno ... 
mine 12 dialectica idealista. As! pues, el idealismo, en todo 

forma suya, afirma que la idea constituye la verdad y realidad 

del ser; al menos en el ámbito del espíritu humano y que las -

leyes inmanentes del pensamiento son por el mismo las mismas -

leyes del ser. La idea es concebida por el idealismo como el 

absoluto, respecto a los contigentes, la unidad respecto a -

loe muchos la totalidad respecto a los diversos ••• ¡ por esto 

la idea representa la idea del ser: lo contigente, lo vario y 

lo múltiple, son reducidos a aparici6n de la idea, modo y mo

mento de la idea misma. · 

Según Hegel, la idea se desarrolla primero por al -

misma. Luego, en una etapa determinada de su proceso "toma -

cuerpo" en la naturaleza, originando as! loa diversos objetos 

y fen6menos. Luego la idea engendra la sociedad humana, cuya 

historia es el proceso del conocimiento de eas misma idea ab

soluta. El procesa de la cogn1ci6n de la idea absoluta ecab6, 

seg~n Hegel, en un sistema filos6fico. 
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Hegel formul6 las leyes fundamentales de la dialéc

tica que rigen el proceso de la idea y loe pensamientos. Mo.! 

tr6 que eu desarrollo no transcurre en un circulo cerrado, si -
no de manera ascendente, pasando de las formas inferiores a -

las superiores; que en el proceso del desarrollo se produce -

el paso de los cambios cuentitativoe a cambios cualitativos, 

y que las contradicciones internas son la fuente del deaerro-

llo. 

Hegel camprend!e también de manera ilimitada el pr,e. 

ceso del desarrolla. Opinaba que la naturaleza na se desarra -
lla en el tiempo, e1no que evoluciona únicamente en el espacio. 

Vele el desenvolvimiento de la sociedad sala en el pasado. CD!!, 

siderabe que la cima del progreso social era la monarqu!a este 
\ -

mental burguesa prusiana, contempar&nea suya. Creie asi mismo 

,que lcu:s contradicciones de la sociedad no se resuelven por lu

che, aino por conc1liac16n. Supon1a que hable plena armon!a -

de intereses de clase en el estado prusiano contempor~neo. De 

este modo sac6 conclusiones extremadamente conservadoras de su 

f1loaof1a. Justif1c6 lee guerras y expuso idees chovinistas -

que luego recogieron loe 1de6logoa reaccionarios del imperia~-

liama. 

Hegel preat6 atención a un aspecto de la experiencia 

pensante del hombre, que no puede separarse del mismo intelec-
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to humano; "cuando pienso sobre los problemas fundamentales -

de la vida humana, estoy en estado muy especial y notable".< 1> 

Hegel se aparta de la muerte y del pasado, tambi6n -

detesta lo que se asemeja, a su entender, lo que carece de vi

talidad y animaci6n. La que decrece en movilidad, lo que se ~ 

detiene y se fatiga, todo esto ingresa en la categoria de la -

muerte "cada orden de realidad conoce au propia inercia lo me

cánico es la inercia de lo viviente. Lo espiritual se degrada 

en lo vegetetivo 11 '61. Desde el punto de yista del eap1r1tu, -

la peor decadencia consiste caer en lo maquinal execrado por -

Hegel. 

Inmersa en el idealismo Hegel efirmer6 que"el hombre 

tiene que vivir en dos mundos que se contradicen, de tal moda 

que tambiin le conciencia se debate en este contred1nc16n; err.e. . 
jada de un lugar a otro, es incapaz de satisfacerse aqu1 y all,. 

En efecto par una parte, vemos al hombre aprisionado en la ectu! 

lidad ordinaria y a lo temporal terrestre, abrumada por la nece

sidad y la miseria en los objetivos sencillas y el goce, domina

da por aua instintos naturales y sus pasiones. Por otra parte, 

se eleva a la idea eterna a un reino de pensamientos y libertad, 

ae asigna como voluntad de leyes y determinaciones universales; 

despaja al mundo de su actualidad vive y floreciente y la reaue!. 

(1) •Fenomenolog!a".- P&g. 564.- Edit. Zeus.- Buenos Airea, Ar-
gentina 

(2) lbid.- PÍlg. ~8-69 
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ve en abstracciones. El eap1ritu afirma su derecho y eu dig

nidad frente a la enarqu1a y la brutalidad de la naturaleza, 

e la que achaca la miseria y la viol~ncia que le ha hecho ex

perimentar. Pero esta esc1si6n de la vida y de la conciencia 

crea pera la cultura moderna y entendimiento la exigencia de 

resolver semejante contradicci6n 11 • (J) 

Le filosaf!a de Hegel está centrada en el carácter 

universal del pensamiento humano. El primer gran m6rito, con -
siete en haber dejado extraer de la ecanmnla politice Inglesa 

eas idea fundamental según la cual la saciedad na es un ~on-

glomeredo de átomos pensantes, sino une cr:xnunidad de neceaida-

dea y trebeja. 

Al dar un punta de partida el pensamiento f 1loa6flco 

que ya no ee un conocimiento contemplativo eina una ecc16n de!!, 

tra de la naturaleza, Hegel ha superada el racionaliama abs--

tracto y el materialismo mecanicista del siglo XUIII Franc~s~ 

El trabaja pera Hegel es el punto da partida pare el 

eatudia de la socieGed y del desarrollo de la libertad en le -

aocledad. En el "sistema de la eticidad" expresa respecto al 

mnb1to econ6mico que es "el conjunto de esta potencia donde ti!, 

(3) •taíit1ca".- P6g. 47.- Edit. Aubier.- Tomo I.- Suenos Airee, 
Argentina.- 1956. 
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nen primera su punto de partida la idealidad común y los ver

daderas poderes de la inteligencia práctica" <4>. Hegel par-

tiré del análisis del trabajo para ascender hasta los proble

mas de la moral, la religi6n y de la filosof!a. 

Hegel ha señalado, como dice Marx, ·(S) el aspecto -

positivo del trabajo, y es evidente que ve el trabajo, en - -

cuanto encarnaci6n de la situaci6n de dependencia, de aervi-

dumbre del trabajador, como un trabajo externo, realizado ba-
• 

jo una coersi6n ftaica. Pero Hegel idealiza el trabajo que -

Marx llamará m&s tarde de trabajo enajenado. Hasta el punto 

de ver en él el fundamento misma de la autoconciencia del tr!. 

bajador, de au valor humano, es decir, lo que m6s tarde domi

nar~ el Mar~~smo conciencia de clase. 

Hegel viene a decirnos que el trebejo tiene la vir

tud de elevar la conciencia del trabajador hasta la canc~enc1~ 

de su libertad de su valor humano. Esta conciencia es la del 

trabajador que se ve aei mismo, en las condiciones de opres16n 

y violencia como un ser creador, cuya actividad subjetiva se -

objetive en los productos, haciendo emerger un nuevo mundo que 

lleva au merca. Tal humanizac16n del producto ex1ate realmen

te, y la human1zeci6n del sujeto mismo que entrena se de tam-

(4) •c. Marx•.- Manuscritos, Tomo II.- Edit. Progreso.- P6g. 59 
Mase~ 1958. 

(5) •Filoaar!a del Derecho". Edit. Zeua.- PAg. 80.- ~uenas Ai
rea, Argentina.- 1962. 
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bien efectivamente a lo largo de la historia. Pero el hecho de 

que existe objetivamente no entraña de por s1 que existe para -

el sujeto, para el trabajador. 

Vale decir que considera el trabajo en cuanto es una 

extereorización del hombre por la cual la naturaleza entera de'

viene cuerpo inorgánica del hambre, instrumento de su voluntad 

y penetrado por la finalidad humana pero no descubre loe aspee-

tos negativos del trabajo, los que se desprenden de su forme so .-
cial y hace que el hombre se objetive de manera inhumana porque 

el trabajo muerta o lo que es similar el dinem domina al treb.[ 

ja vivo. Aqu! Carl Marx en su manuscrito dirá "la propiedad m!!. 

terlel privada directamente sensible, es la expresi6n material · 

y sensible de le vida humana alienada." (S) 

Hegel no percibi6 mas que aspectos exteriores y form!! 

les de la alineaci6n del trabajo; cuando se refiere al salario, 

no ve en el sino un contrato de intercambio sin car&cter e~pecl 

f1co: •contrato de salario, alienac16n de mi trebejo de praduc

c16n o de mi prestac16n de servicio, en tanto que es alienable 

par un tiempo determinado o bien según alguna otra 11m1tac16n."(?) 

Cuando examine lo que podr!a ser una al1enec16n com-

plets, evoca la esclavitud en general, pero no en la forme eap!. 

(6) •c. Marxª.- Manuscrito, Tomo II.- Edit. Pragreso.p~g. 59.
MoscC. 1958 

(7) •filoaof1a del Derecho" Edit. Zeus.- P6g. SO.- Buenos Aires 
Argentina 1962 
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c1fica de la explotación del trabajo en el r&gimen capitalista: 
. 

•Par la alienac16n de mi tiempo de trabaja y de la totalidad de 

la introducción, haré otro propietario de lo que haya sustancial 

en toda mi actividad, mi realidad y mi personalidad." (B) 

' 
La concepc16n Hegeliana de al.1enac16n na es una mezcla 

ecléctica de significaciones diversas. Hegel al hacer la gene-

sis de la alienación le confiere un significado h1st6r1co a la -

vez que una significación dialéctica descubriendo en ella las -

contradicciones que la engendran y que sin cesar la destruyen, -

aunque, en tanto, lo conducirá a une mistif1ceci6n idealista de 

la al1enac16n, manifestando en sus lecciones dos definiciones: 

"a).- En el trabaja devengo inmediatamente casa, forma 
que es un ser." 

"b).- Por ello me despojo de este ser determinado que 
es el m1n, ~e convierto en un ser determinado -
que me es extraño y permanezco en él 11 <9> 

Este alienac16n fundamental del trabajo se diversifica 

en al1enac16n politice del estado, o en alienac16n religiosa en 

la idea de trascendencia, puea el trabajo es el elemento conat1-

tut1vo de la vide social en su totalidad. Marx reaumir6 esta -

concepci6n al decir: "La relig16n, le familia, el eatedo, el de-

(8) Ib1d.- P6g. 76 

(9) •01ccianario Filos6fico." Pág. 217, Edit. Aubler.- Buenas -
Airea, Argentina ·1970. 
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recho, le moral, la ciencia, etc., no son más que modos parti

culares de la producc16n y son comprendidos en sus Leyes Gene

rales. <10 > 

Importante pare el pensamiento de Marx fué la idea -

Hegeleana de "alienaci6n'1, era un concepto fundamental en la -

noci6n Hegeleana del eep1r1tu. El problema de la aleinaci6n -

domina en todos eua escritas, pero no ye como problema f1loe6-

f!co, ee decir no como d1nputeci6n sobre la esencia del hombre, 

sino como un fen6meno social. 

Marx se pregunte: len que con~iste la alienaci6n del 

trabajo?. En primer lugar nos dice: "en que el trabaja exte--

riar al obrero no constituye une parte de su naturaleza y, por 

consiguiente, el obrero no se realiza con su trabajo, si na -

que se niega 61 mismo, tiene une sensac16n de malestar y de -

desamparo, no de bienestar, no desarrollando libremente su e-

nerg1e f!sica y mental, sino que se agota f1s1camente y se de

grada mentalmente. Por tanta, el obrero a6la se encuentre ea!, 

mismo, s6lo ae siente bien fuere del trebejo, su trabajo no es 

voluntario sino impuesto en su trebeja forzado. No es la satis .... 
fecc16n de una necesidad, sino de un medio pera satisfacer sua 

necesidades. Su car,cter alienado ee ve claramente, porque - -

(10) "Carl Marx." Manuscrito de 1844.- Obres Filos6f1caa, Tomo 
I, Pág. 67.- Edit. Progresa.- 1972.- Moscú 
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cuando desaparece la compulsi6n f1sica o de otro tipo, todas -

lo evitan como plaga. Finalmente, el carácter alienado del 

trabajo para el trabajador aparece también en el hecho de que 

no se trata de su trabajo, sino de un trabajo para otra persa-

na, es decir, que en el trabajo, no se pertenece a si mismo, -

sino a otra persona.u <1> 

En resumen Marx incluye dentro del término el1ena-

c16n tres elementos, primero, 1mp11ce que ex!ate una situec16n 

indigna del ser humano.- Segunda, que esta s1tueci6n debe ser 

justificada por une teor!e que presente estas condiciones no -

naturales cama obvias y normales y Tercero, que esta teorla se 

convierte en un obst6culo cuando el hombre trata de eliminar -

estas condiciones indignas. 

tituyen le al1enac16n. 

Estas tres elementos reunidos cona -

Por otra parte, y siguiendo el lineamiento del eetu

'dia plenteada consideremos que la f 1loaof1a de Feuerbach tuvo 

gran importancia en la formaci6n de una concepc16n verdadera

mente c1ent1fica del mundo. Laa idees materialismo diel6ctico 

e hiat6rico. 

El Último representante ilustre de la f1lasofla el'· 

alca Ale11ana fu~ Feuerbach, que se opuso y luch6 1nfaf1gableme!l 

(~) 1Manuacritas Econ6micoe F1los6ficos• Edit. Progreso.- Pllg.-
6 ... - Moscú 1970 
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te contra el idealiemo que dominaba en la f ilcsof ia Alemana a -

fines del siglo XVIII y comienzos del XIX. La brillantéz de su 

teória cons1sti6 en que restablec16 el materialismo con su ple

nitud de derechos. 

Feuerbach refut6 el idealismo y la relig16n, conside

rando que la filosof!a no sabe encerrarse en el ~mbito del pen

samiento puro,sino estudiar la naturaleza y el hombre manifies

ta que la naturaleza existe fuera del hombre que al primer set', 

lo primaria, y lo no derivado. En cambio el hombre es una par

te de la naturaleza, un producto de su largo desarrollo. Para 

Feuerbach, le conciencia na antecede a la naturaleza, sino que 

la refleja simplemente. La naturaleza, la materia es cognosi

ble y asequible al hombre, que la percibe con todos los senti

dos. 

Aunque p~Jcur6 comprender la naturaleza en movimien

to en desarrollo su filosof1a na rebas6 loe limites del materi!t 

lismo metsf1sico. Rechaz6 la dielfictica idealista de Hegel y 

no reconoci6 les cantradiccionea en el mundo objetivo, opinan

do que eran posibles 6nicamente en el pensamiento. Lo mismo -

que otros fil6sofos anteriores e Marx~ Feuerbach concibi6 de -

manera idealista el desarrollo de la sociedad. Conaider6 que 

la principal fuerza motriz de la historia es la moral, las rel!, 
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cianea morales de los hombrea, sin comprender que éstas san pr[ 

dueto de las relaciones ~con6micae, de las relaciones de produc ..... 

c16n. 

La contribución intelectual de Feuerbach a Carl Marx, 

fué de gran importancia, as! la filosof!a clásica Alemana de -

loe XVIII y XIX constituyó otro gran paso a la creación de la -

concepc16n c1ent!fica del mundo. El materialismo traecendi6 y 

cobr6 fuerza en las obres de Feuerbach, fuente te6rica inmedi!!, 

ta de la formación de la filosor!a Marxista. 

Ante todo, Marx rec1bi6 de Feuerbach la idea de hum!!. 

niamo. Este humanismo, esto ea, el intento de liberar al hom

bre de la apres16n, condujo a Marx al socialismo. De Feuerbach 

Marx elaboró sus primeras tesis que contienen precisamente la 

critica de todo materialismo anterior, incluido el llamado ma

terialismo de Feuerbach. 

Tal como resulta de loe texto del materialismo h1st6 .... 
rico, noe dice Rodolfo Mondolfo quien pone de mcnifiesto la v,!, 

talidad del pensamiento Marx~sta quien con extrema fidelidad a 

los textos originales nos menciona que, "debemos reconocer que 

no se trata de un materialismo, sino de un verdadero humanismo, 

que pone en el centro de toda consideración y d1scusi6n el con-
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cepto de hombre. Un humanismo realista (Reale Humaniamua), C,2. 

mo lo llamaron sus propios 1:readorea, y que aspira considerar 

al hombre en su realidad efectiva y concrete; a comprender la 

existencia del hambre en la historia, y a la historia misma co -
mo realidad producida por el hombre a través de eu actividad, ~ 

de su trabajo, de su acci6n social;;en el curso de loe siglos 

en que se desarrolla el proceso de f ormacibn y transf ormaci6n 

del ambiente en que vive el hombre. y se desarrolla el hombre 

mismo como afecto y cause a la vez de toda evoluc16n hist6ri

ca • ., ( 1) 

En este sentido, el materialismo hist6rico no puede 

confundirse con una filosof1a (Marxista) materialista Mnndolfo 

afirma que la crítica más decisiva de la teor!e materialista -

es le que han hecho precisamente Marx y Hegele a lo largo de -

toda su obra, a partir de loa escritos juveniles que, como te

sis sobre Feuerbach contienen toda critica al materialismo an-

teriar. 

En la primera de estas tesis Marx dice, en efecto: 

"El defecto capital de todo el materialismo anterior· 1nclu1do 

en el de feuerbach, reside en el hecho de que el término del -

pensamiento, la realidad, le sensible, ha sido concebido baja 

(1) Rodolfo Mondolfo.- "El Humanismo de Marx• Pág. 11 y 12 
Fondo de Cultura.- México 1973 



- 14 -

la forma de objeto o de intuici6n, y no como actividad aensi-

tiva humana, como praxis, no eubjetivamente, en consecuencia, 

ocurr16 que el aspecto de la actividéd fué desarrollado por -

el idealismo en opoaici6n al materialismo, pero tan s6lo en -

abstracto, pues naturalmente el idealismo no sabe nada de la 

actividad real sensitiva en cuanto tal. Feuerbach establece 

la distinci6n real entre loe objetos sensibles y loa intelig!, 

bles pero no concibe la actividad humana misma como actividad 

que plantee el objeto. Por eso en la r.sencia del cristianis

mo considere s6lo el contanido tear6t1co como puramente huma

no; mientras que la praxis se concibe y se fija únicamente en 

las s6rdidas formas jur1d1cas. Por eeo no entiende el signi

ficado que loa revolucionarios dan a la actividad prictico -

critica." <1>. La filoaofia de la praxis sostenida por Marx 

se refiere evidentemente al hombre y a su historia, es decir, 

representa un humanismo historicista. 

Mondolfo manifiesta, que Marx no considera el cono

cimiento y la acci6n del hombre como recepci6n pasiva de la -

ecci6n del ambiente; sostiene que el ambiente debe ser modif!. 

cada por el hombre mismo; no aálo el ambiente influye en el -

hombre, sino Que, reciprocemente, el hombre crea el ambiente 

y lo va modificando, de manera tal que siempre existe una ac-

(1) Mcndolfo "El Humanismo de Marx".- Fondo de Cultura Econ6-
mica.- Pág. 14 México 1973. 
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ci6n efectiva del hombre v na una receptividad pasiva frente a 

la acc16n del ambiente. 

El texto de la segunda tesis dice: 

"La cueati6n de ai al saber humano corresponde la ver . -
dad objetiva no es una cueat16n te6rica sino práctica. En la -

praxis el hombre puede probar la verdad, ea decir, la realidad 
(1) y potencia, la objetividad de su propio p~naamiento." 

Esta f 1losof1a de la praxis consideramos que se en-

cuentra inversa como f1losof1a activista, voluntarista, din~mi

ca, ye que es lo más opuesto que se puede dar al materialismo 

pasivo, meceniciste y estático. 

El centro de t~da comprens16n de la realidad ea bus

cado par Rodolfo Mondalfo <2 > al través de loa escxitos de Marx 

•considerando que el núcleo de toda teoría f ilosáfica la expli

caci6n del mundo en que vivimos y la existencia del hambre, no 

son buscados por Marx en un concepta abstracto, como el de la 

materia, a la que el materialismo atribuye justamente una exi.[ 

tencia en a! y por a!, reduciendo al hombre a un producto de -

acc16n del ambiente en que vive. Para Marx es precisamente la 

acc16n del hombre la que interviene continuamente, la que dete::, 

(1) Carl Marx.- citado por E. Mondolfo ºEl Humanismo de Marx" 
Pág. 15, Buenos Airea, Argentina 1968. 

(2) Rodolfo Mondolfo.- Ob. Cit. Pág. 26. 
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mina el conocimiento y la misma conetituc16n propia, formando

la y transformándola ininterrumpidamente. 

La concepci6n Marxista de la praxis, de la cual par-

timos no ea, en suma, une vuelta sino un avance; es una super! 

c16n. Entendida no ya como mera actividad de la conciencia hu -
mane, sino coma actividad material del hombre social. 

Marx encuentra en el trabajo la 11 eacencia del hornbre"(J) 

y la verdadera "realidad humana" <4l. El trabajo, ea para ~l , 
" ~ 

su realidad esencial, pero cuando Marx se asome a la realidad -

h1st6rica social, e6lc ve esa esencia - a diferencia de Hegel -

par su ledo negativo. El trabajo que él encuentra en la exis--

tencie real, concreta, del hombre, es justamente el trabajo en!!, 

jenedo. Pero como el .trabajo es la esencia del hombre, esta -

esencia se da solo como esencia enajenada o negada en las rela

ciones concretas reales que loe hombres mantienen con sus pro-

duetos con su propia actividad y con otros hombres (loe no obr.!, 

ras) en la producci6n. 

• 
Vemos pues, que: 

a) El hombre tiene una esencia; 
b) Su esencia es el trebejo; 
c) Este esencia solo se da en su existencia coma esen. 

(3) Manuscritos 1844.- Páas. 88-9 
(4) Ibidem. Pág. 70 
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ele enajenada; 

d) Por tanto la esencia del hombre se halla divorci!l 
da de au existencia. 

Resulta entonc~s, que si la esencia humana concibe -

como trabajo, pero como trabajo opuesto al enajenado, es decir, 

como trabajo creador que entrena que el hombre se reconozca en 

sus productos, en su propia actividad y en las relaciones que 

contrae con las demás esa esencia humana que se niega real, e

fectivamente, nunca se ha dado en la existencia del hombre raz6n 

par le cual, aparece, a lo largo de toda la historia, divorci!l 

da de su existencia. La esencia solo ee dar~ efectivamente -

cuando se supere ese divorcio; y entonces, la existencia no ª! 

r6 una negac16n sino su realizaci6n. 

En los manuscritos de 1844, Marx define al hombre -

po~ su actividad productiva y que es el producto de eu propio 

trabajo, 11 ser que produce y que, el producir, ae produce as1m1.!! 

ma". <1) 

En el capital se pone de manifiesto lo que eign1f1ca 

el trabajo como dimensión esencial y universal del hombre. 

Analiza el trabajo como elemento determinante de la 

naturaleza humana en general. La def1nic16n que Marx da de él 

cama an&lisis e que ee somete el proceso de trabajo son aplica-

(1) c. Marx.- "El Capital." Tomo I, Fondo de Cultura Econ6mica 
México.- 1970.- Pág. 514. 
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bles a toda formac16n social. 11 El trabajo es, en primer tér

mino un proceso entre le naturaleza y el hombre, proceso en -

que éste realiza, regule y controla, mediante su propia acci6n 

su intercambio de materias con la naturaleza". "En este pro

ceso el hombre se enfrenta, <2
> como un poder natural con la -

materias de la naturaleza ••• " 

El hombre queda definido asl esencialmente por su -

trebejo, por su praxis productiva, o aea, por su actividad -

práctica, con la que no e6lo produce un mundo de objetos que 

satisfacen sus necesidades sino que se transforma y, por tan-

ta, ae produce asimismo. 

Marx pone en relieve igualmente lo que hace del tra

bajo una actividad no solo esencial y universal del hombre, a!_ 

no también una actividad espec1f1camente humana~ 

"Aqu! partimos del supuesto del trebejo plasmado ya 

bajo une forma en la que pertenece exclusivamente al hombre ••• " 

<1> A diferencia del animal, el hombre antes de producir, ma

terialmente proyecta, o sea, pr~duce idealmente. •Al final del 

proceso del trabajo, brota un resultado que antes de comenzar 

el proceso ya exist!a, ya en la mente del hombre; ea decir, un 

resultado que tenia ya existencia ideal". <2> 

(2) Ibidem. Pág. 130 
(1) c. Marx.- "El Capitalº.- F .e.E .... Pág. 130 
(2) Ibidem. Pág. 130 
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De esta manera, el hombre se define por el trabajo, pero salo -

trabaja humanamente cuando transforma una materia realizando en 

elle su fin", fin que él sabe que rige una ley de modalidades -

de su actuaci6n." (J) 

El procesa del trabaja ea considerado as1m1smo- en -

cuando actividad universal humana- Por los factores simples que 

intervienen siempre en él: "la actividad adecuada a un fin o -

sea, el propio trabaja, su objeto, sus medios," <4>. Por 6lt1-

mo, Marx subraya su esencialidad y generalidad humana en éstos

términos: "El proceso de trabajo, tal y como la hemos estudiado 

es decir, fij,ndonos solamente en sus elementos simples y abs

tractos, es la actividad racional encaminada a la producci6n de 

loa valoree de uso, la as1milaci6n de las materias naturales al 

servicio de las necesidades humanas, la cond1c16n general del -

intercambio de materias entre la naturaleza y el hombre, la con. 

dici6n natural eterna de la vida humana y por tanto, indepen--

dientemente de las formas y modalidades de 'ata vida y común a 

todas las formas sociales por igual". (S) 

Las referencias a la naturaleza humana universal y -

al trabajo en general, no aon en el capital, sino el supuesto o 

partida, necesarios para pasar a la expl1cac16n de una estruct!:!_ 

(3) Ibidem.- Págs. 130 y 131 
(4) Ibidem.- Pág. 136 
(5) lbidem.- P&g. 137 



- 20 -

ra social dada, can sua relaciones humanas y con su trabaja e!. 

pec1fico. 

De·este modo cabe extraer doe caneecuenciaa: 

10 La idea de una esencia humana -como le que se -

acepta en "El Capital"- as! como la del trabajo en general en 

cuanto elemento determinante de ella, no entrene en modo algu

no, par parte de Marx, una reca!da en una 11filosof!a del hombre" 

que juatiflca una cancepci6n antropol6gica del trabajo humano y 

de las relaciones sociales de prcducci6n. Ello sign1ficar1a al 
vidar el objetivo fundamental de la obra. claramente expresado 

por au autor y, cient!ficamente cumplido. 

20 El hecho de que Marx, de acuerdo con ese objetivo 

fundamental estudie, dentro de une estructure social dada el tr! 
1 

bajo humano, las relaciones sociales y loe hombree que son dete!:_ 

minados por ellas, sin deducir todas estas categaries y estructY, 

rea de le naturaleza humana en general, lejoe de excluir la idea 

de una esencia humana la supone. Por esta raz6n, Marx ha creido 

necesaria referirse a una naturaleza humana universal que no es 

otra que le de· ser trabajador práctica, social e hiat6rico. 
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LEY FEDERAL DEL TRABAJO DE 1931 

ANTECEDENTES: 

LEVES LOCALES V FEDERALES.-

. Las leyes locales y federales que brotaran con ante

lecl6n e la Ley Federal del Trabaja de 1931, tuvieran como fi

n1llded proteger y consal1dar las derechas de los trabajadores. 

Antes de mencionar las leyes indicadas, intentaremos 

r1l1cianar las diferentes teor!as que armonizan can el pensa-

•lenta contempor~nea en general, procurando descubrir aquellos 

11 .. entos te6r1cae que en un determinado momento son loe que -

verd1dera11ente facilitan una visión profunda. 

Estimemos que las actividades que el hombre desarro

lla para allegarse loe medias de subsistencia, medios pera los 

cuales vende su esfuerzo f!sico, implican necesariamente que -

a•en reguladas mediante una reglamentaci6n, un estudio preciso 

y detallada en virtud del cual le aplicaci6n que se tenga sea 

en forma eficéz y efectiva. Siendo que el hombre al desarrollar 

un trabaja se desgasta f!eice y mentalmente. 
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Marx, por ejemplo, nos expresa: "el trabajo en el 

primer término es un procesa entre le naturaleza v el hombre, 

proceso que se realiza, controla v regula mediante su propia -

acci6n y su intercambio de materias y con la naturaleza. Pone 

en acc16n las fuerzas naturales que formen su corporeidad pare 

da este modo asimilarse bajo una forma útil pare su propia vida, 

las materias que la naturaleza le brinda, y a la par de ese mo

da actúa sobre la naturaleza exterior a el y transforme su pro

pia naturaleza desarrollando lea potencias que dormitan en 61 -

y aometiendo el juego de sus fuerzas. a su propia naturaleza" <1> 

ANTECEDENTES HISTORilllS 

Las procedentes h1st6ricos que contribuyeron en la -

farmac16n de la Ley·Federel del Trabaja de 1931, tanto en sus 

leyes federales coma locales, dieron en debida forma la crists. 

11zeci6n de loa ideales de un pueblo. 

Realmente el eapiritu de un pueblo estribe en el gr.! 

da h1st~r1ca de su evoluc16n, evoluci6n en que quedan colmadas 

loa ideales de tales individuos cuya voluntad ea querer esas -

leyes y esa patria. 

Hegel menciona en eu Filosofie de la Historia; •que 

(1) MAftx Carl.- "El Capital".- Tomo I.- Plig. 131.- F. de c. E. 
México. 
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la moralidad objetive ea la vida del estado en loa individuos. 

El estado sus leyes, sus instituciones son derechos de los cu! 

dadanos pollticos, la naturaleza fiaica del mismo, su suelo, -

sus montañas, el aire, las aguas, forman su pala, su patria su 

posesi6n exterior; la historia de ese estado, sus gestas y to

do cuand9 aua antepasados realizaran, les pertenece y vive en 
~ 

su recuerdo. Todo esta ea poses16n d~ dichos ciudadanos tanto 

cama ellos mismos, son a su vez, poee!dos de dichas circuneta!l. 

ciae, pues constituyen su propia substancia y ser." <2> 

De lo anterior consideremos que el individuo se hace 

representante de ese entidad espiritual, ya que de ella emana 

y ea donde permanece y junto con la colectividad forma una ent! 

dad y constituye el esp1r1tu de un pueblo. 

Para loe Atenienses tenia apenas una doble signif1c,! 

ci6n, denota en primer lugar, la totalidad de las 1nat1tuc1anes 

y luego, la divinidad que representaba el esp!ritu del pueblo y 

au divinidad. 

·El esfuerzo f!sico que el hombre desarrolla en su di .... 

veraidad de labores, debe garantizarse individual y socialmen

te ya que los trabajadores constituyen uno de loe factores de -

(2) HEGEL F.- •filoaof!e de la Historia".- Plig. 73.M Edit. Zeus 
M6xico 
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la producc16n y consecuentemente el estado debe protegerlos, -

ya aea suprimiendo todas las trabas legales que se oponen al -

progreso de la clase obrera o también las que se constituyen -

como puramente egoistas y que privan un grado de desarrollo l,!! 

grado por esta clase obrera. 

Por tanto para que las labores de las trabajadores -

sean protegidas 1ntegramente, ea necesario que ee dicten leyes 
. ' . 

que unan y relacionen los derechas y deberes y encaminen la -

justicia hacia sus fines. 

LEGISLACION DEL DISTRITO V TERRITORIOS FEDERALES 

1.- El 27 de noviembre de 1917, se promulg6 por Dan 

Venustiano Carranza, una ley sobre la forma de integrar las -

juntas de conc111ac16n y arbitraje y les medidas que deber1en 

adoptarse en los caeos de peras ilic1tab. 

El Dr. Mario de la Cueva, <1> expone al respecto la -

forma en que se integraran estas juntas y as! previno que las 

gobernadores del Distrito y Territorios Federales deber1an CD!!, 

vacar e los obreros y patrones, fungiendo &atoa coma represen

tantes, nombrándose también un representante por cada industrie. 

(1) DE LA CUEVA, Mario.- "Derecho Mexicano del Trabaja•.- México 
1970.- Pág. 135 
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Los miamos gobernadores deberian de nombrar al representante -

del gobierno, respecto a las obreros tenian derecho a concurrir 

a las sindicatos y e6lo a falta de ésta loe obreros libres. 

Se consider6 que en razón con las fallas de las jun

tas no tenia cabida recurso alguno. V en lo que respecta a -

los paros se eetipu16 que cuando hubieren sido decretadas en -
' 

contra~enc16n a lo establecido en la Constituc16n pod1a el Ej!, 

cutivo incautarse de la negociación, inceutac16n que subsisti

r!a en tanto el empresario se negara a reanudar el trabajo, y, 

por otra parte que en caso de paro, debla la junta determinar 

si era a no licita. 

En el elemento de esta legislación qued6 comprendido 

el funcionamiento de lea juntas v aproximadamen~e de ~acerse -

carga del 1mpertimiento de justicia, orgen1zac16n en virtud de 

la cual tiende el poder público a conseguir de un modo m6s se

grua el fin del estada. 

2.- El 20 de diciembre del ano de 1919 se promulg6 -

un decreto reglamentando el descansa semanario, decreto que -

después de declararse obligatorio se hizo otorgando el descan

so para todos los trabajadores, seílalando en su articulo Terc!_ 

ro, infinidad de excepciones, motivo por las cuales se hizo ".Y. 
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gatorio. 

La supres16n de este decreto trae como consecuencia -

que el obrero no gozara una parte de su tiempo para satiaf ecer 

necesidades espirituales y sociales, cuyo número y extena16n d! 

penden del nivel general de cultura. Necesariamente debe conc! 

deraele al trabajador un dia de descanso para reponer sus ener

giaa y cubrir apremiacionee de carácter moral, al respecto Marx 

nas dice: "alargar la jornada de trabajo, la producci6n capita

lista que es en substancia, producc16n de plueualle, abaora16n 

de trabaja excedente, conduce solamente el empobrecimiento de -

la fuerza humana de trabajo, despojada de sus cond1c1onea norm! 

les de desarrollo y ejercicio f1sico y moral. Produce adem6e -

la extenueci6n y la muerte prematura de la misma fuerza de tre

bejo. Alarga el tiempo del obrero durante cierta plazo a casta 

de cortar la durac16n de eu vida." C
1> 

3.- El 18 de diciembre de 1925 se promulg6 une ley r! 

glamenter1a del articulo IV conat1tucianal en la relativa a le 

libertad de trabaja. 

Se consideraba que el trabajo licito consist!a en no · 

ejecutar setos que atacaran los derechos de tercera y por can-

(1) MARX Cerl. ªEl Capital".- P&g. 208.- Tomo I.- F. de C. E. 
Méxica.-1966 
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siguiente sin ofender a la sociedad. 

En esta forma la libertad que va implicita dentro de 

la ley orgánica del art!culo 4C constitucional, puede reconoce::. 

se coma propia de todas las actividades humanas ordenadas, tam

b16n, y principalmente de los procedimientos cient!ficoa, cuyas 

técnicas de control consisten precisamente en posibilidades de 

elecci6n en el sentido antes indicado. 

As! la libertad en este 6mbito, e6lo puede consistir 

para Marx (1) en que el hombre socializado, los productos eso

ciedas regulen racionalmente en su intercambia de materias can 

+a naturaleza, lo pongan bajo su control común, en vez de de-

jarse dominar por él como poder ciego, y lo lleven a cabo can 

el menar gueto posible de fuerzas y en las condiciones m&s d1.Q. 

nea y adecuadas de su naturaleza humana. 

Pera con todo ello, eiempre seguiré siendo un reina 

de necesidad. Al otro lado de sus fronteras comienza el des-

pliegue de las fuerzas humanas que ee considera como fin en s1 1 

el verdadera reino de la libertad, que sin embargo solo flore

ce tomando como bese aquél reino de necesidad•. 

4.- El 8 de marzo de 1926 se promulg6 el reglamenta 

(1) MARX, Cerl.- Obra citada.- Pllg. 753.- Toma III 
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de las juntas de conci11aci6n v arbitraje del Distrito Federal. 

El Dr. Mario de lo Cueva <2> hace notar como diferen-

cia fundamental de este reglamenta, la que, cuando el demandado 

no concurr1a ante la junta se tenía por contestada la demanda ~ 

en sentido afirmativo, salvo prueba de contrarios pera el efec-

to de que la junta procediera en los términos de las fracciones 

XXI y XXII del Art. 123 conatitucianal fijado, si era el patro

no el rebelde la responsabilidad que le resultara del conflicto. 

s.- Finalmente el 21 de septiembre de 1927, se promu!, 

g6 un decreto reglamentaidola jornada de trabajo en loa establ!, 

cimientos comerciales del Distrito Federal que fij6 las horas -

de entrada y salida y eena16 un descanso al medio d1e no compu

table dentro de la jornada. 

LEGISLACION DE LOS ESTADOS 

El capitel importancia tienen las leyes citadas por -

el Dr. Mario de la Cueva (1) del 14 de enero de 1918 y 16 dicil!!!!, 

bre de 1918 Ley de Veracruz y Vucatán respectivamente. 

Con la Ley del Trabajo de Veracruz se inici6 la legi!t 

(2} DE LA CUEVA, Mario.- Obra citada.- Pág. 135.- Toma I 
(1) DE LA CUEVA, Maria.- Obra citada.- P~g. 129.- Tomo I 

Edic. XII 
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Con la Ley del Trabajo de Veracruz se ln1ci6 la legle .... 
laci6n en los Estados, que no solamente ea la primera de la Re

p6blica sino que, salvo disposiciones diseminadas de algunas na .... 
cienes del Sur, es también la primera de nuestro continente; es ... 
ta Ley fué expedida por el Gral. Candido Agullar y siendo compl.!. 

teda el 18 de junio de 1824 en su parte denominada riesgos pra

f eaionales, fué aaimismola pauta en todas le leyes posteriores 

y por consiguiente form6 como antecedente a le Ley Federal del 

Trabajo de 1931. 

LEV DEL TRABAJO DE VERACRUZ 

Este Ley produjo grandes beneficios; el reconocimien

to pleno de la libertad sindical y del derecho de huelga fu6 un 

impulso en apoyo al desenvolvimiento del movimiento obrero. Den. 

tro de su campo de aplicac16n se excluy6 de los beneficios de -

la legialac16n a los trabajadores al servicio del Estado. 

En su articula V defin16 el contrato, como aquel en -

virtud del cual una persona llamada trabajador, puesta a otra -

llamada patrono, un trabajador personal en su servicio bajo su 

,d1recc16n y mediante el paga de uns retribuc16n pecuniaria. 
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En el mismo titµlo se fijaron las reglas generales so

bre capacidad, formación del contrato, obligaciones de loa con-

tratantes, responsabilidad por falta de cumplimiento a las obli

gaciones contractuales o legales, causes justificadas de determi ... 
naci6n. 

Respecto al salario, le Ley de Verecruz reprodujo los 

preceptos constitucionales, reglamentando la 1ntegrac16n y fun

cionamiento de las comisiones eapeciales del salario mlnimo, fa

cilitando asi la reelizaci6n de esta importante garant!a de la -

clase obrera. 

Pare que el salario cumpla su cometido, estimamos que 

debe satisfacer completamente las necesidades del trabajador y 

su familia. 

Objetivamente desde la ley que mencionamos hasta la -

Nueva Ley Laboral Vigente consideramos que no ha habido una rem!:!, 

nerac16n integrada en la realidad econ6mica del trabajador; una 

de las causas a que obedecen a dichas consideraciones: que la -

fuerza de trabaja tiene un precio o sea un salario, s61o en rar1 
4 

simas casas puede elevarse hasta el limite m6ximo, hasta el va--

lor de le fuerza de trabajo. El precio de ésta suela hallarse de ... 
bajo del valor real. La fuerza de trabaje ea la única fuente de 

subsistencia del obrero que se ve obligada a enajenarla, ya que -
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no puede esperar a que surjan condiciones mas propicias para -

la venta de la mercanc1a fuerza trabajo. De ello se aprovecha 

el capitalista, que dicta los condiciones de venta de la mer-

cancia fuerza de trabajo en el mercado. Por otra parte, siem

pre existe, bajo el capitalismo, un ejército de reserva de ma

no de abra, el de los desocupados. Hay que considerar también 

que el obrero, ocupado tiene que acceder a trabajar por una re . -
numeraci6n menor por miedo a ser lanzado a la calle. 

Por lo tanto, al determinarse el salarlo minimo que 

deba percibir el trabajador, no ea mas que la balanza que tie!!. 

de a equ1libar el nivel de vida del trabajador, pero siempre -

al nivel más bajo, exactamente suficiente para mantener vivo a 

un trabajador y una "mediana" familia. Permitir asi un mavi--

. miento demográfico que corresponda exactamente a las necesida

des de mano de obra creadas por la industria capitalista. 

Por otra parte, los movimientos que se han desencad!. 

nada en favor de los mejores salarios en los palees capitalis

tas, han adquirido durante los 6ltimos aftas formas penetrantes 

de lucha de clases entre loe patronos y obreros, esto se debe 

al costo de la vida, de los impuestos, y a la mayor 1ntens1f1-

cac16n del trabajo. 

Una de las reindicmciones de las trabajcdores en la -
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actualidad es la reducci6n de le jornada de trabajo sin dismin!:!_ 

ci6n del salario. 

4.- PARTICIPACION DE UTILIDADES 

El legislador fijó como perticipaci6n de utilidades -

de loe trabajadores el importe de un mee de salaria, que se les 

pagarla anualmente como excedente de que hubiesen devengado. 
. . 

Las anteriores disposiciones fueron modif icadaa por -

la Ley del 5 de junio de 1921, que orden6 la integraci6n anual 

de las comisiones respectivas, fij6 el procedimiento que debe~ 

r!en seguir y consigui6 tres reglas fundamentales. 

a).- El articulo 2? definió las utilidades como la 9.! 

nancia liquidada obtenida por la empresa, después de descontar~ 

el interés y amortizaci6n del capital inve,rtido. 

Respecto a la ganancia obtenida por la Empresa, cons

tituye la diferencia entre el valor creado por el obrero traba

jo y el valor de la fuerza de éste. El patr6n la percibe cuan

do las mercanc!as fabricadas por la labor de los trabajadores -

van a ser realizadas y el dinero procedente de au venta rebasa

ra lgs gaataa ocasionados por la producci6n de dicha mercancia. 
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Por consiguiente, el empresario percibe au ganancia después de 

efectuado el ciclo del capital. La ganancia aparece como dif!. 

renc1a entre el precio de venta de la mercanc!a y la suma del 

capital invertido en su praducci6n coma fruto del capital. 

El Art. 27 al definir las utilidades como ganancia 1! 
' -

quida obtenida, deb16 preveer que el desarrollo de 'sta no tie

ne como incentivo el de mejorar la e1tuaci6n econ6mica de los -

trabajadores sino de garantizar a coste de les masea laborioaaa. 

Aoi se explica que los patronos, deseosos de aumentar la ganan

cia, aprovechen todos las m6tados para incrementar el grado de 
\ 

explotac16n de loe obreros, teles como prolongac16n de le jarn!. 

da, aumenta de la intensidad y productividad del trabajo, reba

ja de los salarios hasta un nivel 1nfer1ar al valar de la fuerza 

de trebejo, na hay delito que loe capitalistas no cometan con -

tal de obtener el máximo de beneficia, as1 lo confirma la h1st2, 

rie del capitalismo. 

b).- En el Art. 30 se dispuso que el tanto por cien.ta 

que a loe obreros correspondiera nunca seria menor de diez y, 

e).- En el Art. 31 ee ee·tablec16 finalmente, que lea -
¡¡,¡. 

utilidades se reparter!en entre loe trabajadores en proporc16n a 

los salarios que hubiesen percibido. 
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S.- CONTRATOS ESPECIALES 

La ley reglament6 como contratos especialee: el tra

baja agr!cola, el de los domesticos, el de los empleados y el 

de las aprendices. Respecto al trabajo agr!cola ee considera

ron incluidos los Arta. 43 y 47, al pe6n de campa, entend16ndo ... 
se por tal el trabajador de cualquier sexo, que desempena una 

faene agr1cola a destaja o e sueldo diario, el pe6n colono o -

arrendatario que trabaja diréctament~ lee tierras y na emplea 

m•s de cinco peones de campo ni tuviera un capital mayor de -

cinco mil pesos y, por tanto, el empleada de campo. La defini .... 

ci6n que de pe6n colono y arrendatario proporciona el Art. 45 

debe extenderse en sentido que comprendia al pe6n aparecero. -

V estas d1apos1ciones fueron un paso f 1rme en pro de la liber! 

ci6n campesina. Esta d1spaa1c16n consignada en el Art. V de-

clara tamb16n extinguidas las deudas que hasta el momento de -

ser promulgadas la ley, reportaban las campesinos en favor de 

sus patronas. 

Por último la ley de Veracruz en sus Glt1mae capitu

las prescrib16 el trabajo de las mujeres y de loe menores de -

edad, la asoc1eci6n profesional, el contrato colectiva, etc.,. 

siendo una de los estados donde adqu1r16 mayar importancia la -

leg1alac16n del derecho del trabajo ye que adem6s de consignar 

una Jornada de trabajo de nueve horas, se concedieran deacanaas 
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pera tomar alimentas, fij~ndose como salario m1nimo el de un P.!. 

so, orden~ndose también en su Art. VI que cuando el obrero vi-

viere por costumbre en la f&brica taller o hacienda bajo la de~ 

pendencia inmediata de los patronos, ademáa d2l salario habr!a 

de recibir le alimentación. 

b).- LAS LEYES p~ VUCATAN 

Les Leyes de Vucat~n de Carrillo Puerta y de Alvero -

Torrea D1az, fueron proumulgadaa el 2 de octubre de 1918 y el -

16 de septiembre de 1926 respectivamente. 

Le lay de Carrillo Puerto ae condujo por la llneamle!l 

tos de la Ley de Veracruz, subsistiendo solamente de la Ley de 

Alevara de 11 de diciembre de 1915, la terminolag!a y la regla

mentaci6n de las convenios industriales, aún cuenda ya ae dieran 

a lee juntas de conc111eci6n y arbitraje lea atribuciones que -

campetian al tribunal de Arbitraje. 

li1 a1pecto muy importante que aeftalaba la Ley de Alv! 

rada ea en lo relativo al seguro social, y en au articula 135 -

ae argument6 la necesidad de que el estado creare una sociedad 

mutualista en benef 1c1o de todas las trabajadores (incluyendo -

e las trabajadores de campo para asegurarlos contra loa r1eagas 
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de vejez y muerte.) 

La Ley de Alvaro Torres Olas del 16 de septiembre de 

1926 introdujo 2 reformas de gran trascendencia: 

a).- Le que se refiere primera a las organizacione~ -

de trabajadores, al disponer en su articulo 104; que únicamente 

tendrán personalidad jurídica para celebrar contratos de traba

jo y convenios industriales y ejercer las acciones que de ellos 

derivan, las ligas de resistencia y dem~s asociaciones adscri-

tas a la liga central de resistencia del partido Socialista del 

Sureste; reforma que subardin6 la organizaci6n de los trabajad.e_ 

res a un partido politico del Estado. 

b).- La segunda reforma se relaciona con el derecho -

de huelga, ya que en su articulo 106, se estableci6 que antes -

de declarar la huelga deb1an los obreros someter el conflicto a 

la decis16n de la junta central de Conc111aci6n y Arbitraje, y -

que s6lo en el caso, de que no eatuwieran conformes con el fallo 

pod!en no acceder a las peticiones del patrono declarando la hue!. 

ge. La modificación hacia en realidad nulatorio el derecho de -

huelga, ya que no era 16gico pensar que el patrono, que tenia un 

fallo favorable fuera a acceder a las demandas de los obreras, -

ni éstos con un fallo en su contra, persistieran en sus pet1c1o-

nea. 
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LOS PROVECTOS DEL CONGRESO DE LA UNlON PARA 

EL DISTRITO V TERRITORIOS FEDERALES 

Conviene mencionar como factor importante dentro de -

la historia del derecho del trabajo, los proyectos de 1918, 1919 

y 1925 del Congreso de la Uni6n, no obstante que éste no lleg6 -

a expedir la ley del Trabajo para el Distrito y Territorios fed!. 

ralea. 

a).- LOS PROVECTOS SOBRE ACCIDENTES DE TRABAJO 

le legislatura de 1918 -noe dice el Dr. Mario de la -

Cueva <1>- apoya el criterio de que era preferible dictar dive.t 

saa leyes sabre trabajo, referidas a las distintas situaciones 

comprendidas en el Articulo 123. 

Loa primeros proyectos comprenden y se refieren a loa 

accidentes de trabajo, habiendo suprimido las enfermedades pro

reaianalea, aduciendo dichos proyectos que no se regulaban eatas 

diapaaiciones por falta de experiencia, ya que otras patees no -

hablan prevista tales situaciones. 

El proyecto segunda fué presentado el 10 de octubre -

de 1918, conteniendo en su expos1c16n de motivos, una amplia e!_ 

(1) DE LA CUEVA, Mario.- Obra Citada.- Tomo l.- P&g. 137 
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posici6n de la te6ria del riego profesional. 

Como punto culminante del proyecte, conviene señalar -

la obligaci6n que impania a los patronos, en los casos de incap!!_ 

cidad permanente y de muerte, de cubrir a la victima o a sus de~ 

dos una renta vitalicia, siendo éste el único proyecto en que se 

excluyo el pago de las indemnizaciones globales. 

b).- EL PROVECTO DE LA LEY DEL TRABAJO DE 1919 

Este proyecto fué discutido durante el periodo extraer .... 

dinario de sesiones de 1919 en la C~mera de Diputados, como pri

mer proyecto de ley del Trabajo para el Distrito y Territorios -

Federales. 

El Maestro Mario de la Cueva seHala como puntos impor

tantes de este proyecto las siguientes disposiciones: 

1.- Campo de aplicaciones de la ley. Asimilitud de la 

Ley de Veracruz dicho proyecto excluia de las beneficios de la -

legisleci6n a loe trabajadores del Estado. 

2.- Participac16n de lea utilidades. El proyecto obl!. 

gaba a lae comisiones eepecl11lea el salario mlnimo, de fijar la 

participación que correspondiera a loe obreros en las utilidades 
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con respecto al trabajo de campo, lea disposiciones de la Ley -

de Veracruz, fueran mejoradas, por cuanto se consideró de mane

ra expresa a los atarceros como sujetos de contrato de trabajo. 

Por último con respecta al ahorro, éste fué uno de -

los proyectos más originales, enunciaba que las cajas de ahorro, 

cuyos fondos podr!an destinarse a la fundac16n de cooperativas 

de consumo, a crear o adquirir con carácter comunal, industrias 

e colonias agr1colas, a impartir auxilios en caso de hur.l~a y -

al difusi6n de la enseñanza. 

Este proyecto de 1919 fué aprobado por la C&mara de -

Diputados y pas6 a los Senadores, donde fué discutida. 

e).- EL PROVECTO DE LEV DEL TRABAJO DE 1925 

En el aRo de 1925 ae preeent6 un nue~o proyecto a la 

Cámara de Diputados, proyecto que después de una BIJlllia discu

sión fué aprobada y remitido a la Cámara de Senadores, quien a 

su vez, la turn6 a una camisi&n~ le hi~o algunas modificaciones 

más no lleg6 a votarla, corriendo la misma suerte que el proye.e. 

to de 1919. 

Este proyecto de 1925 consigna algunas dispoaicianes 
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1 

importantes tales como considerar el trabaja como producro hu-

mano y no coma mercanc!a y que por la tanto, estaba prot~gido 

especialmente por la Ley. 

1 

Asimismo adopt6 medidas en raz6n de aubstituci]n del 

patrono, en su articulo 25 se cons1gn6 una dispoe1c16n '' · "" ':" 

tud de la cual le suatituci6n del patrona no podla afact , , 
1 

contratos ya existentes, además e,, qu articulo 61 anunc ;JI 111 -

1 

jornada mixta, misma que después pasó a la leg1slaci6n .J: ' ¡ent.e. 

En relaci6n con el trabajo del campo agr1cola, b1 -
1 

proyecto rompi6 con la tradici6n que se hab1an venido for~ando 
1 

a partir de la Ley de Veracruz, al excluir a los aparceror de 

los beneficios de las Leyes del Trabajo. Respecto a loa ~ontr,! 

toe colectivos no existe en el proyecto una reglamentac16ti eape 
i -

cial y 6nicamente se hace referencia a la inatitucián en ~l Ar-
1 

t1culo a. Prescribiendo el precepto que loe contratos cetebra-

dos con la empresa en la que prestaban sus servicias m6s ~e 100 

trabajadores y cuya durac16n fuera por más de 6 d!as. 

LA REFORMA CONSTITUCIONAL DE 1929 

En el afio de 1929, se consideró que la legislatuiras de 
1 

los estadas no resolv!an con sus leyes de trabajo las .nece¡sidadee 
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imperantes entre trabajadores y patronos. V por ~onsiguiente no 

solucionaban de una manera satisFactoria los conflictos que se -

planteaban. Por otra parte fué necesario unificar las disposici.e_ 

nea laborales para satisfacer en mejor forma las demandas de los 

trabajadores, dando oportunidad de producir algunas reformas con_[ 

titucionales para lograr le uniformidad de la legislaci6n del tra .... 
bajo para toda la República. 

El 6 de septiembre de 1929 se publ1c6 la reforma cons

titucional a los Articulas 73 fracc. X y 123 a su párrafo intro-

ductivo. Desde esa fecha compete al Congreso Federal expedir la 

Ley del Trabajo, con lo cual quedo derrogado la leg1slaci6n de 

las estados. Las causes que determinaron esta reforma fué la ª!:.t 

sencia de leyes en algunas de los estados, y la diversidad formal 

con que se constituyeron las leyes existentes. Con lo anterior 

qued6 dividida la aplicaci6n de la Ley entre las autoridades lo-

cales y federales. 

El principio derivado de estas reformes fué la atribu

ci6n a las autoridades locales, de la competencia general en la 

aplicación de la Ley, exceptuandp de las materias que se aeftala

ron en la Frece. X del Articulo 73 y las cuales quedaron como 

competencia exclusiva de las autoridades f ederalea la que aigni

f ica que la competencia de éstas últimas es limitada, si bien le 
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correapand16 el conocimiento de loa problemas que afectaban e 

las mas importantes industrias. 

LOS ANTECEDENTES DE LA LEV FEDERAL DEL TRABAJO 

OE 18 DE AGOSTO DE 1931 

a) •• EL PROVECTO PORTES GIL 

En el ano de 1929, se rarmul6 un proyecta del C6d1go 

Federal del Trebejo, con él nombre de proyecto Portes 611, en 

honor el entonces Presidente de la RepGblica. Este proyecta -

fui el antecedente directo de la Ley Federal del Trabajo de 18 

de agosta de 1931. 

Estuvieran sujetas a lea di~po~icianea del preeente 

C6diga, todas las trabajadores y los patronos, 1nclua1~e ~l E!, 

tada (la nac16n, loa estados y loa Municipios) cuando tuvieran 

el car•cter de patr6n se cona1der6 que el estada aaumla tal C!, 

r&cter cuando tenia e au carga empresa o serv1c1oa que puedan 

ser deaempeftedoa par particulares. 

Dentro le expaa1c16n de motivas se praacr1b16 lo si• 
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guiente en términos generales: que si bien no era pasible ex

tender a todos los trabajadores y empleados del Estado, los -

beneficios del Articule 123, era porque podian traer corno con. 

secuencias la paralizaci6n de las actividades p6blicas, real-

mente la naturaleza del servicia no afectaba la vida del esta 
~ 

do, y sin embargo los trabajadores del estado estaban en con

diciones idénticas a la de los trabajadores de empresas priv.2, 

des. 

Respecto a loa contratos de trabajo considero el pr,2_ 

yecta del C6digo, que exist!an cuatro contratas de trabaja: el 

individual, el de equipa, el colectivo y el contrata Ley. 

El contrata par equipo fué definido en eu articulo -

54 cama el celebrada por un sindicato de trabajadores y por -

virtud del cual se obligaba dicho sindicato a prestar; por me

dio de sus miembros, determinado trabajo. 

El contrato por equipo tuvo que ser reglamentado en 

forme detallada, ya que se fijaron los derechos y las obligaci,2_ 

nea del patrono, del sindicato y de loa trabajadores del equipo; . 

siendo que después se suprim1e en la Ley federal del Trabajo d!, 

bido a la apos1ci6n sistemática de lea organizaciones de loa -

trabajadores, las que argumentaron que el contrato por equipo -
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se prestaba para que los sindicatos se transformaran en comer

ciante y por tal motiva las abusos de las directivas era inme

didoa. 

Gonforme al contrato colectivo f ué definido como a-

quel en virtud del cual se celebra un convenio entre uno o va

rios sindicatos patronales y uno a varios sindicatos de traba

jadores, estableciendo las condiciones o bases conforme a lea 

cuales deben pactarse loa contratos individuales de trabajo. V 

asi con respecto al contrato ley, es el mismo que se encuentra 

reglamentado en le Ley Federal del Trabajo de 1931 en sus· Art! 

culos 58 y siguientes. 

Por último, respecto a la huelga consign6 este praye.e. 

t~ algo importante al expresar que el arbitraje era obligatoria 

ye que declarada una huelga, deb!an lee juntas de Conc11iac16n 

y Arbitraje decidir el conflicto en cuanto al fondo, salvo la -

libertad de las partes, patrono o trabajadores, de no someterse 

el arbitraje, en cuyo caao debla proceder la junta en los t'rm!, 

nos de le frece. XXI del Artículo 123 constitucional, esto es, 

der par terminados los contratos de trabajo, y, si la negativa 

praced!a del patrono, a condenarles al pago de tal 1ndemnizaci6n 

correspondientes. 
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f.b...f110VECTO DE LA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO V TRABAJO 

El proyecto Porte Gil, como antecedente directo de la 

Ley Federal del Trabajo de 1931, fué objeto de numerosas criti

cas al ser éste discutido en el congreso, sumando también la op.2_ 

eic16n que encontr6 entre las agrupaciones de los trabajadores. 

Dos anos después, se celebr6 en 1931, en la Secreta

ria de Industria y Comercio una convens16n obrero-patronal, 

con el objeto de refar¡11ar el proyecta Portes Gil, y as!. de es

ta forma llegar a formular un nuevo proyecto del C6digo del 

Trabajo. 

Le comisi6n redactora del proyecto de la f euerul del 

Trabajo, de la Secretarla de Industria y Comercio, d16 importan. 

tes declaraciones fundadas en la dotr1na social; ya que dicho -

proyecto se apeg6 fielmente a los lineamientos del Articulo 123 

constitucional, en el sentido de dar mayor fuerza de la ley a -

las conquistas obtenidas por los trabajadores en su lucha pera 

alcanzar reindicac16n; entre lo mée sobresaliente, la comis16n 

redactora nos menciona lo siguiente: "Apenas parece necesario -

indicar que la dotrina social en que se base el proyecto de la 

Ley Federal del Trabajo, en le misma que 1nspir6 el Art. 123 de 
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la Conatituc16n Federal de la Legialac16n del mundo¡ es la do

trina que en oposici6n a la individualista considera func16n -

eepecisl del Estado, intervenir en las relaciones obrero-patrg_ 

nalea, con el fin de garantizar al trabajador las ventajas a -

que tiene derecho como ser humano y coma miembro importante de 

la colectividad social <1>. 

Desde el punto de vista obrera, la datrina social en 

que se basa el proyecto de la Ley Federal del Trabajo, consis

te en que toda legialaci6n obrera mundial se formul6 para pro~ 

teger a los asalariados de la explotaci6n burguesa, es decir, 

para comparar loa medios de lucha de los trabajadores a los -

medios que posee la clase capitalista. 

La alianza de organizaciones obrero y campesinas de 

la República Mexicana, trat6 de analizar el proyecto de Ley, y, 

en sue conclusiones afirma: "conaguir el equilibrio entre el -

capital y el trabajo entraña, pues la afirmac16n de que en la 

sociedad burguesa hay un desequilibrio, una injusticia que •••• 

como todas reconocen, aún lo~ conservadores •••• consisten la -

explotaci6n del trabajador en la detenc16n arbitraria por par

te de los patronos, de lo que corresponde leg1timamente al abr.! 

ro, El solo nacimiento de la legislac16n del trabajador par -

(1) Hfrabaja o Capital".- Publ1cec16n quincenal de le Junta 
Central de Conc111ac16n y Arbitraje, D.F.- Ano 11 Tamo VI 
Na. 1931. 
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la protesta que encierra contra el régimen imperante, es la -

candenaci6n de la ética de la clase patronal. No es cierto -

que el derecho industrial u obrero haya surgido con la adolea• 

cencia de los patronos a virtud de la cooperac16n de 'atoa; en 

algunos paises el pr6logo de la leg1aleci6n del trabajo he si

do le revoluci6n en otros la tranaformaci6n de los perlamentoa, 

cuya obra ha consistido en romper jur!dicamente los privilegias 

de la burguea!a.- Punto por punto he ido ganando el rpoletaria

da lea normas legales que lo amparen contra loa empresarios y -

el estado burgu&s. La historia de la legialac16n obrera ea la 

historia de la derrota de la burguesta. Ve na pueda 6ata aagr,l 

mir el argumento a los pueblas con un catecliamo ai la cleae ... 

obrera destruye las normas de la ecanom1a cl6a1ca en la que le 

praducc16n burguesa se apoyaba. La ciencia, la ciencia aocisl 

está al servicio de un principio ético, no al servicio de una·

a1tuac16n injusta. 

Par esa las llamada utapiaa obreras de hace unas 

aftas, son en realidad viva de hoy, sin que haya traido la rui

na del mundo. Lo que produce la crisis, coma la ctual, ea la 

ineficacia cada vez mayor del régimen capitalista, y en nuestro 

pa1s la falta de un programa claro y firme del cual la ley Fe

deral del Trabajo es s61o uno de ,sue afectos que transforme las 
' ¡ 

viejos sistemas de la producci6n ,' de la c1rculac16n y distrib!!, 
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c16n de la riqueza y que, en consecuencia corrija nuestros vi

ciosos métodos de vida, lo mismo en las finanzas que en el ré

gimen arancelario, que en el sistema de impuestos, que en la -

politice bancaria, que en la forma de aplicar el crédito del -

estado, que en la pol1tica agraria que en el manejo general de 

loe intereses p6blicos." <2> 

As! de esta forme les organizaciones; obreras y cam

pesinas ae aliaron pera defender sus intereses comunes y los -

de M6x1ca, declarando solemnemente que no está dispuestas a -

perder la paco que han logrado, ya que lo han obtenido no es -

ni siquiera la debido y por consiguiente la abundancia sigue -

siendo una utapla. P.umentar su miseria para provecho de unos 

cuantos, no puede ser obra constructiva revolucionaria. 

El proyecto de la Ley Federal del Trabajo de 1931 e! 

t6 dividido en once capitulas, algunas de los cuales a su vez 

en loa cep1tuloa indispensables. Los siete primeros titulas -

contienen loa art1culoa relativos a la parte sustantiva de la 

Ley, y loa cuatro 6ltimos ee refieren e los procedimientos CD!J. 

tenidas en la misma, y e lee autoridades encargadas de hacerlo 

cumplir. 

LEY FEDERAL DEL TRABAJO OE 1931 

(2) Obre citada.- Pág. 11.- Año II.- Toma VI.- No. 33. 1931 
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La Ley fué expedida por el Congreso de la Unión y -

promulgada por el Presidente de la República el 18 de agosto -

de 1931; después de haber sido discutida en el consejo de Mi-

nietros y remitido al mismo congreso, donde fué ampliamente d!, 

batida; y hechas importantes modificaciones en el "Diario Ofi

cial" de 28 del mismo·mes y ano, entrando en vigor el d1a de -

su publicac16n. 

El Dr. Trueba Urbina expresa en su obra "el Nuevo De -
recha del Trabajo" <1> los puntos m6s sobresalientes que la -

te6ria de le ley menciona dentro de la expos1c16n de motivos, 

eataa puntea en for-rna anel1tica versan de la siguiente forma: 

Las bases que fundamentan las relaciones obrera-pa

tronales se fincan en las establecidas en el propio articulo -

123 y por un conjunto de normas elaboradas por la costumbre en 

los medica industriales y por la jurisprudencia tanto de la -

Suprema Corte de Justicia de la Naci6n, como de las Juntas de 

Canciliac16n y Arbitraje. 

El gobierno actual, cualquier ley que formule será -

siempre protectora del trabajador y de esta forma la legiela--

c16n del trabajo contendrá noce3ariemente carácteree proteccio

nistas, ya que de lo cantratio iria en contra de la convicc16n 

(1) TRUEBA URBINA.- "Ob. Citada".- Pág. 11.- Tomo VI.- AAo II 
No. J3C - 1931. 
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jur1dica de nuestro medio. 

Las conovistae de las trabajadores se encuentran in

merbas en el contexto del articulo 123 al interpretar au.esp!

ritu, tal coma la seftela en el proyecto de ley elaborado par -

la Secretaria de Industria. 

Sin e11bargo, debe tenerse en cuente que el lnteri1 -
• 

del trabajodor, por traecental que ae suponga, no ea el ~nlca 

que eat6 ligado B la leglslac16n del trabajo. Exiaten otro• -

intereaea que preponderan en el bienestar del trabajador y que 

van vinculados a la prosperidad nacional. 

En el proyecto se a procurado el debida respeto a tE, 

dos los intereses leg1timos cuyo juego arm6n1co produce el 6r

den social; asimismo se ha tratado de dilucidar los problemas 

que suscita la legislaci6n del trabajo, lejos de cualquier in

fluencia y muy particularmente de lee pasiones e intereses po-

11 ticos. 

lklo de loa principales fines en la preparec16n del -

proyecto he sida el apega de le realidad nuestra y le adecua-

ci6n de loe preceptos de la ley a les cond1c1onea propiee y P!. 

cullarea de nuestro ambiente. De une manera eapecial se ha -
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cuidado de conservar aquellas diapoeic1ones de lae leyes de -

loe Estados, reglamentarios del Articulo 123 de le Constituci6n 

cuya apl1caci6n produjo resultados satisfactorios en la prácti

ca, asl como las costumbres de nuestro medio obrera y las reglas 

establecidas por los Tribunales del Trebejo, buscándose s6lo la 

coordinación de todos esos elementos dispersos de nuestro dere-

cho obrer. • 

Lea cons1derecionea generales que han inspirado los -

diversos capitulas del proyecta, obedecen y justifican elguna de 

las soluciones dadas a los problemas más importantes de la legls .... 

lec16n del trebeja y senalar le or1entac16n general que se quiso 

imprimir al proyecto. 

Por otra parte el proyecto establece que tratandoee -

de conflictos individuales a colectivas que versen sobre el cum. 

plimlento de une ley o de un contrato, las partea están obliga

das o aa11eterae e la jurid1cci6n de las juntas de Conc1liac16n 

y Arbitraje. 

Con reapecta a loa conflictos entre el capital y el -
. 

trabaja pueden revestir una naturaleza m6s grave, puede tratar-

se de na obligar a une de las partea a que se someta a una d1a

poalc16n legal (que acepte) o oue acate une regle contractual, 
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sino de que proporcione nuevas condiciones de trabajo, alternan ..... 

do los salarios, las jornadas o los procedimientos establecidos 

en contratos anteriores o aancionedos solamente por el uso. 

Por mucho tiempo qued6 encomendado en esta especie de conf lic-

toe a las clases mismas la defensa de sus derechos o intereses, 

éstas apelaron bien a la huelga, el arma obrera o bien al para 

el arma patronal. 

El arbitraje, primera11ente fu6 facultativo y deapu6a 

paa6 a aer·obl1gator1o, dando un impulso para la reaaluc16n de 

estas controversias que alteran la eatabilidad social; pero la 

1natrucc16n del arbitraje e~ cuestiones obreras ha planteado un 

grave problema jur!dico. Loe conf llctoa jurid1cos de naturale

za econ6mice no pueden resolverse mediante la aplicac16n de une 

norma de derecho; el 'rbitro o tribunal tiene que resolverlo -

teniendo en cuenta cone1derac1.anea de car,cter puramente social 

y econ6m1co. 

Las conflictos de trabajo pueden ser de naturaleza -

mixta, su origen puede ser la violac16n de un!.ley a de un can-

trato en el paaedo y la necesidad de nueves cand1c1anes de tra

baja pera el porvenir. En este caso, las partes pueden no som!. 

terse al arbitraje o na cumplir el laudo, incurriendo en la san. 

c16n conat1tuc1onel, pero s6la en lo que se refiere el establ!, 
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cimiento de nuevas condiciones de trabajo. Quedarán no obstan

te sujetas a la jurisdicci6n del tribunal, para que este apre~ 

cie la responsabilidad derivada del incumplimiento de una obli

gaci6n preexistente. En esta forma se considera aclaradas las 

disposiciones contenidas en las fracciones XX y XXI del Art!cu-

lo 123. 

la regl~mentac16n legal del trabajo garantiza tan 

sola un m!nimo de der~cho que el estado se considera obligado a 

proteger, en beneficio de las clases trabajadoras sobre este m1 .... 
nimo, la voluntad de loa interesados puede crear otros derechos, 

o ampliar los reconocidos en la ley. 

Por último, se hace alus16n, que en diqho proyecto na 

pretende con lee normas propuestas todos las problemas que pue

den surgir can motivo del trabajo, ni tampoco haber satisfecho 

todas las aspiraciones ni contentado todos loe intereses. En -

toda obra aaciel, a la más que se puede aspirar, ea a dar la so ... 
luc16n que presente el menor nGmero de inconvenientes. Por lo 

mem6a ae debe tener presente que las leyes, después de promulg!l 

das, san suceptibles de mejorarse. El tiempo se encargar1a de 

poner de manifiesto aquellos puntos en que no se logr6 el acie.t 
. 

to y tamb16n allanarfi el camino para realizar afanes a lo que el 

presente no se lee puede dar sat1efacc16n(1). 

(1) SANCHEZ, Alverado Alfredo.- "Instituciones del Derecho Mexi
cana del Trabaja•.- Toma I.- Pág. 133 y Sigs. 
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REFORMAS A LA LEV FEDERAL DEL TRABAJO 

La ley Federal del Trabajo desde qua entr6 en vigor 

fué objeto de una serie de criticas y desde el principio de -

su vigencia se promovieron una serie de reformas, seftalando -

las siguientes: 

a).- Articulo 95 reformado par el Articulo 77 de la 

Ley Organice de la Teearerla de la Federaci6n, y de 30 de di

ciembre de 1932. 

b).- Como consecuencia de la reforma del Articulo -

123 canstitucianal fracc16n IX, en el afta de 1933, se reforma 
~ 

ron las Artlculos 349 y 415 el 428, de le Ley Federal del Tr,! 

bajo, todas en releci6n can el salaria m1nimo. 

e).- En el ano de 1934 se reformaron los Articulas -

III, frece. VIII, 683 y 684, agregándose adem6s el Articulo -

428 Bis de la Ley en análisis. 

d).a En el ano de 1936, ae reformo el Articulo 78 que 

establec16 la obl1gaci6n del pago ,del descanso semanal y el Ar

ticula 80 agreg6 como d!a de deacanaa· obligatorio el 20 de no--

viembre. 
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e).- En el ano de 1940, el 17 de octubre publicaci6n, 

Diario Ofici~l, el 13 de noviembre de 1940, se reformó el Art!. 

culo 249 en su fracci6n I, euprirniendose la prohibici6n a los 

sindicatos para intervenir en asuntos pol1ticoe. 

f).- El 29 de marzo de 1941, publicado Diario Oficial, 

10 de abril de 1941, se reformaron los Art1culoe 259, 262, 264, 

265,267,269, y se agreg6 (como die de descenso) el 269 Bis. T.e. 

das ellos en relac16n con la huelga y el 664 de la Ley Federal 

del Trabaja. 

g).- El 28 de noviembre de 1944, se public6 un decre

ta reformaodo el Articulo 390 1 y el 29 de marza de 1945 se puw

blic6 un decreta aclaratorio en relac16n con el mismo articula. 

h).- El 29 de enero de 1949 se public6 en el Diaria -

Oficial le reforme al Articulo 80, habiéndose agregado como die 

de descenso obligatoria el 21 de marzo. 

1).- El 5 de mayo de 1951 se publicaron en el Diario 

Oficial, un decreto del 21 de diciembre de 1950, par el cual se 

reform6 el Articulo 110, Segundo P6rrsfo. 

j).- El 7 de enero de 1956 se publicaron en el Diario 
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Oficial las reformas aprobadas el 31 de diciembre de 1955, a -

loe Art!culoa 56, 122, 124, 126, párrafo último. 215, 242, 

298, 301, 303, 581, 602 de la ley. 

k).- El 31 de diciembre de 1956 se publicaron lee -

reformas para loa Articules 82, III fracciones I, III, VIII; -

128; al 123 se ad1cion6 la fracci6n V, al 238 se egreg6 el Gl

timo párrafo; 258, 274, fracci6n II; 326, fracciones XLI, L, -

512, 513, 514, 515, 517, 521, 538, 609, 613, 619, fracciones 1 

y VI; 622, 623, 62~, 631, 637, S46 y al 654 se ad1c1on6 la fra..e, 

ci6n v. 

1).- El 28 de noviembre de 1958 se public6 la refor

me aprobada del 26 del propio mes y ano del Artículo 80 de la 

ley por la cual se considera como d1a de descanso obligatorio 

el 1 de diciembre de cada 6 anos cuando corresponda a la tren! 

m1si6n del poder Ejecutivo Federal. 

m) El 31 de diciembre de 1959 se publ1c6 la reforme 

aprobada el 30 de ese mes y affo pare el articulo 41 de la Ley 

Laboral, la adic16n al capitulo XV Bis, con los Articules 132 

Bis al 159 Bis y art!culos transitorios; con esta reforme se -

vino e reconocer el personal de las tripulacicnes aéreas como 

trabajadores ya que indebidamente e loa piletas lee neg6 el r!. 
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gistro de eu sindicato (A.S.P.A.) la Secretaria del Trabajo y 

Previsi6n Social, bajo el argumento de que ee trataba de per-

sanal de confianza, como si le reforma hubiese cambiada la "!. 

turaleza del servicia que se presta. 

n).- El 31 de diciembre de 1962, se publicaron en el 

Diario Dfic~al reformas y adiciones a la Ley Federal del Trab!. 

jo como consecuencia de las reformas y a las fracciones II, -

III, UI, IX, XXI, XXII, y XXI del Articulo 123 Constitucional 

en su apartado "A". La com1a16n que elabor6 este proyecto de 

reformas y adiciones estuvo integrada entre otros. 

REFORMAS: Art. 19, 20, 22, frece. III, 72, 76. 77, 99, 100, -

106, 107, 108, 109, 121, 122, 123, 124, 125, 239, 330. INFINE 

334, 358, 359, 360, 361, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 

421, 422, 423, 424, 425, 426 y 427 de la referida Ley federal 

del Trabajo. 

A O I C I O N E S 
_______ .... ___ 

ADICIONES: ARTS. 100-A, 100-B, 100-c, 100-0~ 100-E, 100-F, 100-G, 

100-H, 100-I, 100-J, 100-K, 100-L, 100-M, 1QQ .. N, 

100-0, 100-P, 100-R, 100-s, 100-T, 100-u, 110-A, 

110-B, 110-C, 110-0, 110-E, 110-F, 110-G, 110-H, 

110·1, 110-J, 110-K, 110-L, 125·A, lt01-A, 401-B, 

401-C, lt01-D1 401-E, 401-F, 401-G, 401-H, 401·1, 
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428-A, 428-B, 428-C, 428-D, 428-E, 428-F, 428-G, 

428-H, 428-I, 428-J, 428-K, 428-L, 428-M, 428-N, 

428-0, 428-P, 428-Q, 428-R, 428-T, 428-U, 428-V, 

428-W, 428-Y, 428-X. 

1 
t 
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. EL CONCEPTO DE INTERPRETACION. 

En la transici6n de la creaci6n del derecho vigente 

a su aplicaci6n a los casos particulares encontramos e la in

terpretac16n comó un presupuesto necesario dentro de la t~cn.!:. 

ca de aplicac16n, es por tanto a que nuestro estudio será im

portante enmarcar aua diferentes métodos v doctrinas creadas 

al respecto. 

Inicialmente la 1nterpretac16n en su forma genérica 

fu6 expuesta sutilmente por fil6aofaa, as! Aristoteles <1> le 

denomine coma •el estudio de la relac16n de los signos llngui.! 

ticas can los pensamientos y la de los pensamientos con las C.2, 

sea.• En efecto pera í!l, las palabras son "signos de afe.ccio

nea del alma, que san las mismas para t~dos y que conotituyen 

las imágenes de objetos que son 1denticoa para todos" y, por -

lo demás, coneider6 como sujeto activo de esta referencia al -

alma o el entendimiento. 

Boecio <2> de quien pes6 esta doctrina a la escoles

tica latina, entend1a por 1nterpretac16n "cualquier voz que -

significa algo par s! misma" incluyendo, por lo tanto, entre -

(1) ARISTDTELES.-•Hetafiaica•.- Edit. Austral No. 318, Espesa 
Calpe, Madrid 1953 

(2) llJECID~- •fundaaaenta de Filoaar!a".- Editorial Lumen.- P6g. 16 
Bueno• Airee 1965. 



- 63 -

las interpretaciones loa nombres y los verbos, las proposicio

nes excluyendo las conjunciones, aai en general, loa términos 

de discurso que no significan nada por si mismos para él, la -

referencia del signo a eu designo era lo esencial de la inter

pretac16n. En esta concepci6n, la interpretaci6n ea la refe-

rencie de los signos verbales a loe conceptos ("las afecciones 

de la mente") y de los conceptos de las cosas. 

Estos funda11entoa se mantuvieron inmutable& durante 

mucho tiempo. A pesar del impulsa que le 16gica estoica, me-

dleval y moderna dieron a le te6r1e de loa a1gnoa le doctrine 

de la 1nterpretaci6n en la cual ae a1gu16 considerando el pro

ceso interpretativo como propio del alma o de 11 •ente, esto -

ea como un proceso mental. S6lo la filaaofia contemporánea ha 

proyectada otra alternativa, aeg~n la cual la 1nterpretac16n -

ea un h'bita o comportamiento, a~n cuando no falte temb16n loa 

que consideran que ea un procesa mental. 

· Nos hl!llDB referido a la 1nterpretaci6n de 6rden filo ... 

a6r1ca, que naturalmente ceba plantear, pero que, necesario ª!. 

r6 invocarla al 6rden jur!dica, o sea e los preceptos de un d!, 

terminado aiatema de derecha. 

Cona1dera11oa que la 1nterpretac16n ea'fundarnental en 
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la aplicaci6n del derecho puesto que constituye un método me

diante el cual llegamos al conocimiento del sentido de la ley. 

De esta manera podemos decir que la necesidad de interpretar 

las preceptos jur1dicoa tiene su origen en la aplicac16n de -

&ates a le situaciones concretas, en virtud de que aquelia -

consiste en una adecuaci6n de los ordenamientos e los casos -

particulares siendo necesario p~ra lograr esa adecuaci6n un -

perfecto conocimiento del precepto por aplicar, conocimiento 

que únicamente se obtiene a través del proceso interpretativa. 

EL SENTIDO DE LA LEV 

Treecedental saber que debe entenderse por el senti~ 

da de la ley, ya que forma parte medular de la te6r1a de la 1!!, 

terpretaci6n. 

As1 dentro del causal de te6rides una de les aoluci!! 

nea propuestas, en relac16n can el problema, consiste en ef 1r ... 
mar que el sentido de la ley no puede ser sino la voluntad del 

legislador. Loa defensores de tal postura argumentan de este 

modo: la ley es obre del poder legislativa: este se vale de ella 

pare establecer el derecha; en canaecuenc1a, eu sentida debe ser 

el que aua autos prete~d16 darle. Habré pues, que investigar -
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lo que el legisl~dor quizo decir ya que la ley es expresi6n ª!:!. 

ya. 

La tesis se basa, nas dice García Maynes <1) en "El 

supuesto de que el legislador, como acto expresivo, debe impu

tarse a la voluntad de los legisladores o lo que ea igual que 

ea el derecho lo que éstos quieren. No se advierte í..:1e lo qu!. 

rido por el legislador no coincide en todo casa con lo expreso! 

do en la ley, pues lo que aquel pretende es expresar algo, que 

en su concepto debe ser derecho; máa para expresarlo tiene que 

valerse de un conjunto de signos que otras personas habran de 

interpretar, y cuya significación no dependen, sino en muy pe

quefia escala, del mismo legislador. Si este emplease un con-

junto de signos de su exclusiva invene16n, y pudieue preacin-

dir del complejo de significaciones que tienen vigencia en una 

determinada 6poca y lugar, su obra resultaria inteligible. 

Lo que el sujeto expresa no es, afortiori la que 

pretendia expresar. Puede haber una 1nadecu~ci6n entre la in

tenc16n de aquel y los medios de que ae vele para formular su 

pensamiento y lo suceptible de interpreteci6n no es la inten-

c16n real del auje~o, sino las formas expresivas que emplea. 11 

Garcia Maynes cita al respecto a Rabruch <2> dicien

(1) GARCIA Maynes, E.- "Introducc16n al Derecho" Ob. Cit. Pág. 
328.- Edit. Porrúa.- 1966 

(2) RABRUCH. Citado por Garcia Maynee.- Obra Citada.- Pág. 328 
Edit. PorrGa.- 1966 
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donas que: "un aeertija puede tener, junto a la aoluc16n que 

su autor pensará, todavía otra segunda no pensaba por él y -

que ser acertada como la primera; y una jugada aislada de a

jedrez puede tener. en conexi6n de todo el juego, un sentido 

completamente diferente de aquél que crey6 el que la jugaba, 

semejante a ésta marcha en el ajedrez quién no estaá solamen

te determinada par el jugador, es toda proposici6n cuando ha-

blemos. El lenguaje piensa y rima por nosotros, es decir, cua!!. 

do hablo y piensa, introduzco mis pensamientos en un mundo de 

pensamientos que tiene su propia y singular leg1elaci6n. Tan 

cierto coma no estoy en situac16n de crearme un lenguaje y un 

mundo conceptual para mi solo, ea igualmente verdad que lo que 

expreso lo pongo bajo las leyes propias del mundo conceptual -

en que me muevo, es decir, uno a toda expreai6n ciertas rela--
' cianea conceptuales de las que no me está permitido alejarme. 

De lo anterior consideramos que las f6rmulas lega-

lee lse encontramos dentro de los textos expresadas par medio 

de palabras que corresponden a un determinado lenguaje. Esto 

na significa que la 1nterpreteci6n sea puramente g~amatical, -

pues la significaci6n de las palabras que el legislador utili

za no se agota en su sentido lingu!stico, para ent~nder dichas 

palabras es preciso descubrir su significaci6n, y una vez des-

cubierto este significado, es necesario dirigir la actividad -
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interpretativa hacia el conocimiento del sentida de la ley. 

Dentro de la actividad intelectual encaminada a dee-

cubrir el sentido contenido en la ley existen dos corrientes -

sabre el problema; por una parte tenemos a eubjetivistas y por 

la otra e loa objetivietas. 

Las subjetivistas buscan el sentida de la ley en la 

que ellas lle~en voluntad del legislador, y argumentan que ei 

la ley es producto de la 1maginac16n, este sentido debe de can ... 
aiderarse como la voluntad del legislador expresada en loa tex ... 

' 
tas legales, ya que el propio legislador es el autor de la ley 

y au voluntad se manifiesta a trevfia de los preceptos jur1d1--

coa. 

Federico Carlos Van Sevigny en su otra ªLoa Fundamen. 

toa de la Ciencia Jur1d1ce" se manifieste como subjetivieta ya, 

que desde au def 1n1c16n se muestre le tendencia a considerar -

el sentido contenida en la ely cama expres16n de voluntad del 

legislador, pues e1 ·bien admite como s1n6nima de ºpensamientos" 

insita en la ley, pues escribe "el elemento gramatical de le -

1nterpretac16n tiene por objeto la palabra, que constituye el 

media para que el pensam~ento del legislador se comunique con 

el nuestro"•••• C1>, y más adelante dice "e: elemento 16gica -

tf) VON SAUIGNV, Carlos.- "Los Fundamentos de la Ciencia Jur!-
dica•.- P6g. 83.- Editorial fundamentas.- Madrid 1956. 
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tiende a la estructurac16n del pensamiento o sea a le relac16n 

en que se hayan sus diversas partes <2> pero el momento· en que 

nuestra opin16n se revela claramente como subjetivieta es cuan. 

da expresa: "en primer lugar ea menester que recapitulemos - -

plásticamente la actividad mental de la cual dimana la expre-

si6n particular problemática de peneamientos. 11 (J) Aqu! Sav-

gny enuncia la reconstrucción del pensamiento del legislador, 

es decir que busca a través de la f 6rmula el conocimiento de -

lo pensado por el legislador en el momento de crear la ley. 

Podemos decir entonces que loe defensores de este C.2, 

rriente doctrinal considera que el sentido de la ley debe bus-
• carie por medio de una reconstrucc16n del pensamiento del la--

g1alador, e fin de encontrar por medio de esa reconatrucc16n -

la que el leg1aledar qu1z6 expresar par medio de los vocablos 

empleados. 

. 
En cantre-paaici6n a le 1nterpretacl6n de tipo sub-

jetivo, tenemos a le interpretaci6n de tipo objetiva, ésta ~! 

tima se funde exclusivamente en los textos legales pera encon ... 
trar el sentido de la ley, y hace caso omiso de lo que el le

gislador ha querido o haya querido querer can respecto a un -

determinada precepto, es dec1rr y como lo menciona Garc!a - -

(2) UON SAVIGNV, Carlos.- Obra Cit. P&g. 63 
(3) VON SAVIGNV, Carlos.- Obre C1t. P6g. 84 
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Maynee, <4) esta ea •de acuerdo con este segunda poaici6n tie

nen loe textos legales una eign1ficaci6n propia 1mpl1cite en - . 

las signos que las constituyen e independientemente de le vo-

luntad real o presunta de sus autores." 

De las anteriores palabras desprendemos que el obje

tiviamo consiste en un método interpretativo exclusivamente ma .... 
terielista, en virtud de que no buece el sentido de la ley en 

une supuesta voluntad manifestada mas o menos claramente, sino 

que treta de encontrar basendoae en la materialidad de los vo

cablos desprendiendo su sentido por medio de la e1gnif1caci6n 

propia que tengan, y ayudado por la conex16n sistem&tica can -

loa dem6a preceptos del ordenamiento. 

Legez y Lecambra, <1> enroca el problema diciendanos: 

•hablar de voluntad de la ley a diferencia de voluntad del le

gislador naa parece por lo menos una impropiedad. Si la ley -

ea voluntad 1610 puede ser voluntad del legislador." Agregan

do m6a adelante: •10 que el legislador quizo no lo sabemos sino 

a través de la ley.• 

Considera este autor que por medio de una 1nveetigs

c16n objetiva conocemos la voluntad de le ley que no es otra -

(4) GARCIA HAVNES, E.- Obra Cit. Pl:sg. 31? 
(1) LEGAY V LACAHBRA.- Ob. Cit. ªFilosofia del Qerecho11 P6g. -

417.- Edit. Lex. Madrid.- 1962 
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que la del legislador. De esta manera a6n cuando reconoce que 

loe m6tadas objetivos eon loe apropiados para llegar al conoci 

miento del sentido de la ley, además se afianza a la idea de ~ 

considerar a la ley como.un queree psicológico del legislador, 

y hasta cierto punto critica la teor1a objetiva pues nos dice 

que esté •encadenada al interprete a la letra de la ley." <2> 

El problema planteado con lee teorías relacionadas -

al aentido de le ley ha sido resultado e nuestro parecer por -

el Maestro Garc!e Maynee, ()) en su obre citada en la cual ex

preaa: •s1 la doctrina a que aludimos ref1r16ndoee a la teor!e 

subjetiva- fuese correcta habrla que admitir que en todos aqu!. 

lloa casos en que no es pasible encontrar la voluntad del le--· 

glslador na hay 1nterpretac16n jurid1ca. 

Querer en sentido pa1col6g1ca puede s61a un ser con

ciente y pensante: pero el legislador, como una mere persan1f! 

cac16n, no reúne esas cualidades. Por eso, lo qu~ puede ser -

considerado cama su voluntad, en la esfera ps1col6gica, puede 

ser a la sumo una especie de resultante de los esfuerzos entre

cruzadas de loe individuas que accidentalmente toman parte en -

la tarea legislativa. El problema equi planteado y la investi· 

(2)LEGAZ V LACAHBRA.- Pb. Cit. Pág. 41? 
(3)GARCIA MAVNES, Ob. Cit. Pég. J45 
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gac16n en pos de la voluntad del legislador conducen pues, en 

su realizaci6n pr6ct1ca a toda clase de absurdos. Habr!a que 

husmear; en proyectos, anteproyectos y contraproyectos trabajas 

preparatorios, deliberaciones previas, ponencia de las camisi!!. 

nea, acta de las sesiones, motivas, memorias informes, etc., -

hasta cabria que interpretar cuidadosamente la sonrisa o la in .... 
clinac16n de cabeza de un miembro de la com1ai6n designado por 

el gobierna, el discurso improvisado de un agradable parlamen

taria desconocedor del asunto, y destilar deepu6a de todo esta 

la voluntad del legislador. (1) 

A través del párrafo transcrito comprendemos la eno,t 

me dificultad que representa el considerar el sentido de la -

ley cama voluntad del legislador ya que coma hemos vista no es 

pasible determinarla, en virtud de que tal voluntad no puede -

recogerse en vista de lo intrincado del proceso de creac16n de 

las leyes, además tampoco ea posible considerar en todo caso -

la expresada en las f6rmulas legales, ~amo una expreai6n de -

voluntad del legislador, ya que si bien ea cierto que el cuer

po legislativo es el autor de la ley, también lo es que na 

siempre coincide el contenido de la ely con la voluntad de sus 

autores. •La que un sujeto expresa no es a fortiori lo que pr.! 

(1) GARCIA HAVNES.- Obra Citada Pllg. 345 



... 72 ... 

tend!a expresar.• (1) 

En conclusi6n podemos decir que la ley ea le expre·· 

ai6n oficial del derecho, ~egún las palabras de Garc!a Maybes, 

por lo tanta tiene obligatoriedad general, el aentido despren -
dido de la enunciac16n tiene por tanta obligatoriedad tambi~ri. 

en tanto si el sentido no ea desprendida del texto, sino de -
.: 

elementos ajenos al miamo, coma muchas veces puede suceder con 

la voluntad leglalatlva, par lo que no es pasible concederle 

obligatoriedad en el entendimiento de que tales elementos o -

doc ... entoa de loa que se extrajo tal sentido carecen de fuer

za obl1gatar1a. En fin consideramos de notar que el m6tado -

correcta pera de1cubrir el sentido de la ley es el objetivo, -

eato ea que dicha sentido se encuentra en loe textos y que la 

voluntad del legislador no puede en ningún caso contrariar el 

sentido contenido de la propia ley. 

INTERPRETACIDN DE LA LEY 

Receaems Siches <2> al referirse a los problemas que 

ae enfrenta el jurista en el estudia del derecha menciona en -

segundo lugar a la 1nterpretsc16n, ya que considere en primer 
(1) IDifttIA MAVNES.- Obra Cit. Pág. 316 
(2) RECASEMS SICHES. •filosof!a del Derecho." - Edit. Parr~a 

Ob. Cit. P6g. 628.- 1968 
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t'rmino: le búsqueda de la norma aplicable al caso planteado y 

diciendo que la 1nterpretac16n "una vez hallada la norma apl1-

c•ble, debe el jurista, en segundo lugar, entenderla cabalmen

te, interpretar lo que dice y lea consecuencias impl !tas que 

ella contiene." 

De eate manera considera temb16n, "que na puede exia .... 

t1r ningGn orden jur1d1co sin función interpretativa, porque -

l•• normas estan destinadas a ser cumplidas, y, en au caso a-

plicadaa. Ahora bien, las normas generales, conat1tuc16n, l!. 

yee, reglamentos, hablen del único modo que pueden hablar, en 

t¡rminaa relativamente generelea y abstractos, En cambia, le 

vida humana, lea realidades aocielea, en laa cuales se debe cum 

plir y, en su caso, aplicar les leyes. Por consiguiente, pera 
. 
cU11plir a aplicar une ley o un reglamento es ineludible, nece-

sariamente convertir la regla general en una norma individual! 

z•da, transformar en t6rmlnoa abstractos en preceptos concre-

toe. V esto es precisamente lo que se llama interpretac16n•( 1) 

Garcie Maynes <2> nos dice en forma general que "in

terpretar es desentrenar el sentido de una expreei6n, se inte!. 

preta las expresiones, pera descubrir la que significan.• 

(1) RECASENS SICHES.- Obra Citada P6g. 629 
(2) Garcia Maynea.- Obra Citada P6g. 325 
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(J) 
Rafael de Pina en su libra "curso de derecha pr!!. 

aal de trabajo nos dice que la 1nterpretaci6n del derecho es -

la actividad intelectual encaminada a c~nacer el verdadero se!l 

tido de une norma jur!dica y también el resultado de esta inda .... 
gac16n." 

Hans Keleer en la te6ria pura del derecho expresa que 

1 1nterpreter ee determinar el sentido de la norma que se aplica 

ea decir, saber coma aplicar una norma general a un hecha ccn

creta." {~) 

Federico Carlos Van Savigny (S) en su abra "Loa Fun

d1111t1ntoa de le Ciencia Jurldice," expone que la 1nterpretac16n 

puede ser determinada como la reconetrucci6n del pensamiento -

1na1to en la ley.• 

Todos loa mutares citados coinciden en referirse a -

la 1nterpretac16n coma una búsqueda en sentido contenido en -

los textos legales. En efecto, conaideremos que la interpreta .... 
c16n jur!dice consiste en una actividad encaminada a determinar 

el sentida expresado en la ley, en virtud de que los elementos 

lla11ados preceptos legales, como acertadamente dice Legaz y Le

cambre, estan concebidos en forma abstracta y aua expresiones -

(3) DE PINA, Rafael.- "Cursa Procesal del Trabajo".· Db. Cit. -
31.- Edit. Porr6a.- 1970 

(4) HANS KELSEN "Te6ria Pura del Derecha." Ob. Cit. Pllg. 163 
Ternas de Endebe.- Derecho.- Buenas Airea.- 1970 

(5) UDN SAVIGNV, Carlos.- Ob. Cit. Pág. 82 
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no son univocas, es decir, que pueden tener varias significa-

clones. Ea claro que si las normas se encuentran expresadas 

par las palabras que pueden tener diversas significaciones, -

se hace necesario un proceso mental encaminado a descubrir -

cual de esas aignificecionee es la adecuada. 

Otros autores han argumentado que en el caso de en-

cantrarnoa ante un texto clara y sin deficiencias, na ea nece

aarla la interpretaci6n en vista de que por su misma claridad 

y precis16n la aplicaci6n es r6cil y sin problemas. 

A este respecto podemos citar las palabras de Jaaae

rand <1> •El texto m6a 11mp1do no podia preveer todas las dif! 

cultadea que pueden presentarse en la pr~ctica: la vida ea m&s 

ingeniase que el legislador y que el mejor de loa juristas. Es 

necesario, pues, realizar, la adaptec16n del instrumento legi!. 

lativa a la pr6ctica, a la realidad; y esta adaptac16n se efec ,... 
t6a par medio de 1nterpretac16n.ª 

As! pues, podemos concluir, que la 1nterpretaci6n es 

un presupuesto necesario en la aplicaci6n de las normas jur!d! 

esa, en virtud de ~ue un procesa aplicativo del derecho inter-

(1) JOSSERAND.- Citado por Rafael de Pina.- Cb. Cit.- Plsge.31-32 
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vienen por un lado la ley, expreei6n de pensamiento del legis .... 
lador, expres16n que en muchos casos no va de acuerdo con lo 

que ha querido expresar y por otro lado el juez debe desentra .... 
Mar el sentido contenido en la ley, sentido que se encuentra 

expresado con vocablos gramaticales, mismos que el juez inteI, 

preta e fin de entender su s1gn1ficac16n y poder determinar -

su verdadero sentido. 

METCDOS INTERPRETATIVOS 

Primeramente consideramos antes de introducirnos en 

el estudio de loa m6todos interpretativas, relacionar las ele

mentos de que se vale el intérprete para efectuar su labor de 

las textos legales, en rsz6n de que las diversas escuelas de -

1nterpretac16n aenalan las procedimientos a fines de una buena 

1nterpretac16n. 

Ea abundante la existencia de elementos de las que -

ae vale el 1nt6rprete, pero pocos aquellas que senalan el m6to .... 
do correcto o adecuado, medios intelectuales y de aplicac16n -

creados par la técnica juridica de apl1caci6n con el fin de 1!!. 

tegrar un proc~dimiento de interpretaci6n que nos relacione a 

une correcta apl1caci6n de loa cantenidoa del derecho. 
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Tenemos en primer lugar el elemento gramatical, en 

que consiste el aclarar y determinar lae significaciones de -

los vocablos contenidos en la ley mediante las reglas grama

ticales, teniendo en cuenta como expresa Legaz y Lacambra <1>. 

"Los giros del lenguaje". Pera el entendimiento de 

estos giros del lenguaje técnico-jur1dico, es necesario un e.e. 

nacimiento de loe vocablos empleadas a trav'a de toda el arde -
namiento, lo que nas permite llegar al segundo ·2lementa o sea 

el 16g1co a1stem6t1co, consistente en una (.!Onex16n del precea 

ta que se interpreta con el resto de los preceptos del mismo 

ordenamiento y con los dem~s vigentes. 

El tercer elemento denominado por el Maestro - - -

Recasens Sichee coma el subjetivo, el cual nos dice que con-

siete •en indagar cual fué de hecho lo que el legislador pen

s6, quizo decir y quizo logar can la norma por él elaborada; 

al subjetivo-objetivo que conaiete con respecto de los casos 

que no parecen de hecho haber sido previstos por el legisla

dor, en indagar, tomando como base el eep1ritu y criterio que 

animaron al legislador, cual habr1a sido la voluntad de este 

si efectivamente hubiese pensado en esos casas; es decir, que 

consiste no averiguar lo que el legislador pensó sobre deter

minado punto que no tuvo a la vista, pues de hecha no pensó -

(1) RECASENS SICHES.- Cll. Cit.- Pf!g. 629-630 
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nada, sino en adivinar lo que habr1a pensado e intentado si -

hubiese tenido en cuenta tal punto; como cuarto elemento con

sidera el objetivo el cual consiste en ir de caza del sentido 

que radica en la ley misma, en sus ideas y en las consecuen-

ciss por esta implicadas, fundéndose en la aupoa1ci6n de que 

la acción humana y por tanto la acci6n del legislador poseen 

la virtualidad de dotar a sus productos de un sentido m~e pr.2. 

fundo y de m~s largo alcance de que el mismo legislador colu!!!. 

bra; asi pues, ese método se propone deeentraRar el sentida -

de las idees contenido en la ley, y construir con éstas un -

sistema a caso no desenvuelto en todas sus partes can el le-

gisladar, tratando de sacar nuevas consecuencias a medida que 

se presenten nuevos casos nuevas situaciones sociales no pre

vistas por el legislador." 

As!. por Último consideramos coma elemento primor-

dial el elemento teleol6gica o sea el fin propio de la ley. -

Todos los textos legales tienen el fin justicia que los iden

tl fica can el fin propio del derecho. un fin determinado con

sistente en una protecci6n a un determinado sector social o -

dirigido a regir las relaciones de un determinado grupo social; 

en resumen todos loa textos legales tienen un fin determinado 

para el cual fueron creados y éste es otro elemento contribu

yente a la 1nterpretac16n de la ley. 
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LA ESCUELA DE LA EXEGESIS 

Lea doctrinas expresadas por la escuela de la exé-

geeia son debidas a doctores como Baudry Lacantinery Laurent, 

Aubry Et Rau, Demolombe, Demante y atrae, sin embarga refere!!. 

cia a Baudry Lacantinery y Francisco Laurent, para exponer -

los postulados del método exegética. 

El pepsamiento inspirador de la escuela citada nos 

dice Garc1a Maynes <1 ) "fué por vez primer a formulado en la -

memoria L•Autorite de la Loi, leida por el turista francés -

Blondeau en el año de 1841, que versa diciendo: las decisionea 

judiciales deben fundarse exclusivamente en la ley. El mencig, 

nado jurisconsulto admite la 1nterpretaci6n, pero s6lo en el -

sentido de la exégesis del texto." 

Esta idea domina y dirige las enseñanzas de los m&s 

ilustres juriaconsultoe franceses. Uno de sus postulados di

ce que la abra del intérprete consiste en efectuar una recon.!. 

tnucc16n del pensamiento del legislador a este respecto Savigny 

(2) nos dice: "lcual es el trabajo del int~rprete?" "ea re--

canstruir el pensamiento del legislador. lDonde debe buscarse 

(1) GARCIA Haynes.- Ob. Cit. Plig. 333 
(2) SAVIGNV.- "Citado por Laurent.- "Principios de Derecha Ci

vil Francés." Pl!gs. 388. 
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ese pensamiento? ¿Es algún misterio el que se trata de acla

rar? Ni más ni menos. El legislador tuvo cuidado de decir -

lo que quiere y formul6 su pensamiento en un texto. ¿Que co . -
sa ea esto, sino el sentido de la ley? Esta es la expresi6n · 

del pensamiento del legislador." 

De lo anterior apreciamos que este primer postulado 

ea el contenido subjetivo, ya que busca el sentido de la ley 

en el texto de la mismo pero no considerado objetivamente si-

na como un medio de conocer el pensamiento del legislador. 

La riqueza de la legialaci6n se acent~a en las gra!l!' 

des cadificacionee y sobre todo, desde la promulgaci6n del e§. 

digo de Napole6n, mismo que Laurent (1) cita en el libro pre

liminar, Titulo v, Articulo 5 y que reza: " •••• Cuando una ley 

es clara no se debe eludir su sentido literal, bajo el pre-

texto de penetrar su esp1ritu •••• • A eete respecto Laurent -

hace especial denotac16n de las elementos literales y 16gico

s1atem&t1co, a fin de lograr comprens16n de loa textos lega-

lea, pero siempre bajo la base de lo expresado en au conteni

do y que corresponde al pensamiento del legislador. "Decir .. 

que el pensamiento es distinto de lo que está escrito en un -

texto claro y formal ea acusai: .. al legislador de una ligereza 

(1) LAURENT.- Cb. Cit. Pílg. 329 
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que no hay derecho de imputarle, decir en efecto que se sir-

v16 de expresiones que no transmiten au pensamiento. ¿Puede 

esto suponerse en una materia tan grave como la f armaci6n de 

las· leves? lNo debe cree1•se más bien que el legislador ha -

pensado sus palabras y que cuenda ha hablado con claridad su 

voluntad también est6 clarE <2> La observancia que hace - -

Laurent sobre los textos claros, aconseja que se efectúen -

una interpretaci6n de los trabajos preparatorios a fin de P!!. 

netrer el esp1ri tu de la ley. 11 Por claro que sea el texto -

es necesario animarle y vivif lcarlo recurriendo a la historia 

a la dis~uai6n y a los trabajas preparatorios." 

Baudry Lacantinery anota otro de los postulados del 

m6tada exegético mismo que menciona en su tratado te6rico· p~&E. 

tico de Derecha Civil, y que hace aluai6n a la situaci6n del 

intf!rprete ante el sentido dudqso de la ley "cuando el ssnti-

do de la ley es dudoso, ea necesario recurrir en primer lugar 

a la interpretaci6n gramatical qu~ tiene por objeta determinar 

el sentido de las palabras y de lee frases por la apliqac16n de 

las reglas del lenguaje, debiéndose preferir las significacio

nes t6cnicas a las vulgares y entender las frases y palabras -

en el sentido que mejor se relacione con la materia a prap6a1~ 

(1) BARCIA Maynes.- Ob. Cit. Plig. 323 
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to de la cual han sido empleadas." A este respecto Lauren -

conviene que debe consultarse el elemento hsit6rico, a fin de 

desentrañar el eep1ritu. 

La aplicac16n de la analcg!a constituye otra de las 

directrices de la escuela exegética en su método de interpre

taci6n y sobre el que Garc1a Maynea <1> nos dice: "los argu-

mentos de esta !ndole se basan en la idea de que todos aque--

1 loa casos en que existe una misma raz6n jur!dica le dispoa1-

c16n debe ser la misma." La aplicac16n a la 16gica dentro de 

la exégesis tiene una relevante importancia en virtud de que 

suponen que la ley es la única fuente de derecho, siendo eate 

postulado de la fuente unitaria de derecho, el centro por el 

que se rigen los dem&s postulados. 

Consideramos que la reelevancia que tiene la aplica .... 
c16n por enalogia dentro del método exegética es debida preci ... 
semente a este principio de la le\ y la fue~te unitaria, con

cedi6ndole a ésta le eoluc16n de todos los casos concretos. ~ 

En un sistema como el exegético nos dice Baudry Lacantinery <2> 

•1a ley debe aplicarse a todos loa casos, que aunque no estén 

comprendidos en un texto deben estar regidos por ella aeg~n -

su esp!ritu: donde hay la misma o mayor raz6n que la ley, de-

(1) GARCIA Haynes.- Db. Cit. P&g. 323 
(2) BAUORV Lacantinery.- Cit. Por Borja Soriano.- P~g. 397. 



- 83 -

be haber la misma diapoaici6n." 

Para una 1lustraci6n mejor podemos aenalar otro pos

tulado ya no relacionar exactamente can la apllcac16n enal6gi

ca, pera si de tipo restrictivo de la actividad del juez y que 

el contenido en el Articulo ?, Titulo V del C6d1go de Napale6n 

y que reza de esta manera: "Esta regla nos dice Laurent <2>tie ..... 

ne tambi~n por objeto limitar la esfera de acc16n del intirpre .... 
te e impedirle que usurpe el dominio del legislador." 

Por lo que respecta al argumento contraria canatltu

ye otro de loa paatuladoe de la escuela tradicional y que la -

expoa1ci6n que hace nos la ofrece coma una aoluc16n para las -

situaciones concretas que el legislador na pudo preveer y que 

sin embargo, loa exponentes de esta doctrina afirman que la 1!, 

g1slaci6n ha previsto todos loa casos posibles, y que las oca" 

siones en que la ley no ofrece una aoluc16n san sumamente ra-

ros, precisamente presentando pera estos casas un argumento a 

contrario, que consiste en una 1nterpretaci6n restrintiva para· 

loa casos en que los textos legales ofrecen una soluci6n para 

un caso determinado, por lo que debe inferirse que los casos-: 

que no se encuentran en la misma soluci6n deben resolverse CD!!.' 

trariamente. 

CJ) Idem. Plig. 400 
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Esta argumentaci6n lleva impl1cite dos voluntades -

contrarias por parte del legislador: la primera la que ordena 

por medio de una lev ,·~resol ver une si tuaci6n en forma determi ... 

nada. V la segunda la que ordena resolver contrariamente como 

Baudry Lacantinery afirman que tal argumentac16n a contraria -

ea de •peligrosa apl1caci6n por lo que recomienda al intérprete 

un examen minucioso del precepto sobre el cual se va a efectuar 

la 1nterpretaci6n de este tipo, en virtud de que algunas ocasi.e. 

nes conduce a soluciones absurdas. "El silencio del legislador 

nada prueba por si mismo, porque el silencio no habla." <1> 

Finalmente consideramos que el hecho de buscar en los 

textos el pensamiento del legislador como lo hace le escuela -

tradicional conduce en muchas ocasiones a hacer m~s dificil la 

1nterpretac16n en raz6n de que no siempre ea posible descubrir 

tal pensamiento. Por otra parte las conclusiones de la escuela 

de la exégesis san en el sentido de que todo lo expre~ado; en: -

loa textos legales es vcluntad del legislador, de seta manera -

no admiten la posible equivocac16n del propio legislador al ex

presar sus pensamientos, en consecuencia, al conceder a la ley 1 

la soluci6n de todos los casos posibles, las exégetas incurren 

en el error de dar por aplicac16n actos an6logos al car~cter de 

interpretaci6n, siendo por el contrario na un método interpret!!. 

(1) (AURENT.- Ch. Cit. Pl3g. 402 
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tivo, sino un método o precedimiento de integraci6n. 

METODO DE INTERPRETACION DE GENV 

La finalidad del método de interpretación de la ley 

nos dice Geny (1) "coneiate simplemente en buscar el conteni

do de la voluntad legislativa con ayuda de la f6rmula que la 

expresa.• 

Para Geny estriba precisamente en descubrir el pen

samiento del legislador. En este aspecto no difiere de la ex.! 

gét1ca, aGn m6s, consideramos que en este aspecto Geny recono

ce la posibilidad de equivocación del legislador al expresar -

sue ideas y plasmarles en la ley, pues a este respecto dice -

que "en caso en que examinado lea circunstancias anteriores a 

la ley se observa que ~ata ha traicionado la voluntad legisla

tiva, debe el 1nt6rprete modificar el texto en vista de que el 

fin propio de la ley seffala la verdadera intención del legisl!! 

dar." 

Para Geny los elementos gramaticales y 16gicas se -

complementan una a otro, y as!otniemo explica: "toda esta inves .... 

(1) GENV.- Citada por Borja Soriano.- Plig. 45 
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tigaci6n de la voluntad legislativa, según el contenido mismo 

del texto, implica una 16gica !ntima, inherente al lenguaje -

inteligente, sin el cual las palabras quedar!an vacias de se.u. 

tido o, al menos desprovistas de realidad fecunda • 

• 
La 16gica •••• permite penetrar hasta sus últimas -

consecuencias, este pensamiento querida por el legislador pues -
tos que las leyes naturales del esp!ritu humano ordena suponer 

en toda volici6n reflexiva, la preaecucién de las deducciones 

reacionales que permite el acto psicol6gico. Esta 16gica sabre 

las palabras, expresi6n de una voluntad inteligente, llega a -

ser tanta m6s fecunda cuando el texto de la ley se presenta •••• 
(2) 

la fracci6n de un conjunto tomado en su unidad y su totalidad" 

En la transcripci6n del p~rrafo citado en su última -

parte Geny se eat6 ref iriendose a la conexi6n a~atemática que -
.. 

guardan los preceptos contenidos en un ordenamiento jur!dico· y 

con el fundamento de considerar a las palabras que componen di

cha ordenamiento, conectadas 1ntimamente por lo deseado por el 

legislador y no consideradas independientemente. 

De esta manera podemos decir que Geny recomienda como 

elementos necesarios para la 1nterpretaci6n del texto el elemen -
(2) GENV.- Citado por Bnrja Soriano.- PSg. 46 
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to gramatical y 16gico que se necesita mutuamente para el des -
cubrimiento del sentido expresado por el legislador. 

(3) 
El Maestro Garcia Maynes considera al respecto 

·'' 
mencionando "que la interpretaci6n de la ley ha de hacerse en 

funci6n de la voluntad de sua autores, pero es necesario des-

cubrir todo el contenido de esa voluntad. Cuando el legisla

dor dicta una ley, valiéndose naturalmente de una f6rmula ge

neral y abstracta, e6lo tiene presente unos cuantas casos con -
cretas. Quiz6 no he podido preveer otras aplicaciones de la 

misma. En semejantes hip6tesie seria indebida restringir la 

aplicac16n a las caeos que aquel pudo realmente tener en cuen -
ta, ya que su voluntad se hallaba orientada hacia el estable

cimiento de un precepto general. La f6r•ula debe aplicarse, 

par tanto, a todos los cases que abarca. 

En esta b~squeda de la voluntad legiala~iva juega la 

16gice un papel importante, pues el legislador se vale del le.!J. 

guaje com~n y procede de manera inteligente, adem6s el texto -

aparece ante el intérprete na como propoaici6n aislada, reduc! 

da a sus tirniinos de manera indispensable, sino como parte de 

un todo. Por esta raz6n, mientras m~s complejas y numerosas 

san las leyes, mayor es el campo reservado a la 16gica en la 

(3) GARCIA MAVNES.- Ob. Cit. Pl!g. 340 
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tarea interpretativaª. 

Geny adem&s hace menci6n de ciertos elementos exter

nos, indispensables en la 1nterpretac16n de la ley. De estos 

elementos tenemos en primer lugar a loe que llama ratio legiav y 

que nos dice que es el fin propio de la ley. Para comprender 

este fin, es necesario, escribe Geny, <1> que el int~rprete se 

represente ten exactamente como sea posible las relaciones de 

hecho que el legislador a querido jur1dicamente organizar, con 

todas las circunstancias que, determinandolas hace resaltar las 

exigencias morales, pol1t1cas, sociales, econ6micaa, algunas -

veces a~n ticnicee, a las cuales la d1spoeici6n debla satisfas. 

c16n." 

otro de los elementos externos a que se refiere este 

autor lo encontremos en el examen d~l medio social en el que -

or1g1n6 la ley que se denomina ocatio legis diciendo al reepe.s. 

to Geny que: "El 1nt6rprete debe observar el medio social y j!:!, 

r!dico de donde la ley ha salido, determinado por los precep-

tas h1st6ricos, par la ocas16n precisa de la ley, por las con

cepciones en el eep!ritu de sue autores." <2> 

Menciona también las c1rcunstanc1aa extr!nsices que -

(1) BENV.- Aludida por Borja Soriano.- P&g. 45 
(2) Idem.- P6g. 46 
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contribuyen al mejor entendimiento de la voluntad legislativa, 

a le interpretac16n restrictiva de la ley y que en este casa -

eacribe •••• "atras veces al contrario la f6rmula demasiado am--

plia de la ley deberfi, para corresponder a la voluntad de su -

autor restringirse por la 1ntroducc16n de una exigencia, omiti .... 
da en el texto oficial" (1) admite también Geny dentro de su 

m6tada de interpretac16n el argumento a contrario, pero con la 

cand1c16n de que en la 1nterpretac16n por media de tales argu

mentos, siempre se revele que la intenci6n del legislador ha -

sido en el sentido de querer une soluci6n opuesta en loe casas 

na comprendidas en la regla positiva. 

Par Última Geny termina la interpretaci6n y fija las 

limites de ella diciéndonos: "Es preciso separar de la esfera 

de la interpretac16n de la ley escrita toda búsqueda de inten

c16n tra~ando de conocer no lo que el legislador efectivamente 

ha querido y resuelta sino lo que habr!e decidido si su pensa

miento se hubiese fijada en determinado objeto.• 

Consideremos que G.eny, eeftala otros limites de la in --
terpretac16n en la apl1caci6n anal6g1ca, puesto que ya no con

sidera como un método de interpretaci6n sino como un precedi·

miento de integrac16n, 

(1) GENV.- Aludido por Borja Soriano.- Pág. 46 
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METODO DE BONECASE 

El método expuesto par Bonnecase, tiene un alcance 

esencialmente objetivo, primeramente no le preocupa la volun

tad legislativa, no está en acuerdo en concederle a la ley e~ 

tensi6n absoluta pera la aoluci6n de todas loa casos posibles, 

y por lo tanta rechaza la te6ria de la escuela de la ex~geaia 

mencionando aai "que el elemento legal desempeHa un papel im

portante en materia de derecho positivo, pues decir de otra -

manera ser!a ir en contra de la constituc16n misma", <1). Ca!!. 

aidera también Bonecase que la ley tiene "un alcance limita

do y objetivo, porque a pesar de su f6rmula abstracta no tie

ne en vista m&s que una categoria determinada de interés; ob

jetivo porque la ley una vez que sale de las manos del legisl! 

dar constituye un documento que vale por si mismo sobre la ba

se de su texto y del fin social que ha hecho necesario en el -

concepto de que ese fin es el que se ha perseguido en el mamen. 

to de la elaborac16n de la ley." <2> 

De lo expresado en el anterior párrafo podemos dedu-
' cir que el método empleado es el objetivo es decir que consid,! 

ran principalmente el texto para la terea interpretativa y no 

basa aus consideraciones en la voluntad legislativa. Añade a 

(1) GENV.- Por Borja Soriano.- Pág. 47 
(2) BONNECASE.- Aludido por Borja Soriano.- Ob. Cit. Pág. 54 
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eu método el descubrimiento del fin de la ley para el eaclare

cimiento de la forma literal por medio de la 1nveatigac16n·en 

las exposiciones de motivos proyectos, y dem~s elementos hist§. 

ricos que ayuden a conocer el fin. 

Al igual que Geny, Bonneceee introduce dentro de las 

fuentes formales del orden positivo, a la costumbre consider~!! 

dala como fuente supletoria de la ley, reconoce igualmente la 

labor integradora del juez, haciendo menc16n de que cuando la 

aoluc16n de un ceso concreto no ee encuentra ni en la ley ni en 

la costumbre, "el juez sale del dominio de la 1nterpretac16n -

jur!dica en el sentido extricta para entrar en la elaborac16n -

directa del derecha positivo." <1> 

En relsci6n con las te6riae antes expuestas conaide

rsmae en primer lugar, que debe clrcuecribirse el campo de la 

1nterpretaci6n, entendiéndose por 6ata solamente el pracedimieu 

to·intelectual enc81'11nedo al descubrimiento del sentido incita 

en los preceptos legales; con ésto queremos limitar el campo de 

1nterpretaci6n a los casos previstos por las leyes, dejando fu!. 

ra los na previstos en los textos; ye que pensamos que la solu

c16n de 6stos ea materia de integraci6n y no de 1nterpretaci6n. 

(1) BONNECASE.- Aludido par Borja Soriano.- Cl:J. Cit. Pltg. 55 
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Hemos dicho que la interpretac16n tiene por ob,jeto -

determinar el sentido de los preceptos jur!dicos contenidos en 

la ley, y tal determinaci6n a nuestro parecer debe buscarse o!;!. 

jetivamente, es decir, en el contenido de la ley misma, dejan

do a un lado la investigación de la voluntad legislativa, en -

virtud de la dificultad que representa el descubrir tal volun

tad y de las problemas que se ausc1tarian cuando descubierta -

ésta se encontraran en contra posición de lo expresado literal -
mente en el texto, pues ya hemos dicho que en lo que se expre-

se na ea a fortiori lo que se pretende expresar y pudiere suc!. 

dt!r el casn·¡·-f.fl;.lf!" lo d;zseado p::>r el legislador no estuviera de 

acuerdo con lo expresado en el texto. Por esta razones y ede

m6a par la poca seguridad que representa buscar el sentido de 

la ley en la voluntad legislativa pensamos que la b6squeda del 

sentido de la ley debe hacerse en el propio texto ya que ~ate 

adquiere independencia de su creador y vive por s1 mismo, y -

par tanto paaee un contenido propio del que debe desprenderse 

del sentido de la ley. 

De la anterior consideramos como base lo expresado -

por Bonnecase en el sentido da expresar respecto a la ley cama 

•un documento que vale por si mismo". 

(1) BONNECASE.- Citado par Borja Soriano.- P6g. 48. 
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lkla vei determinada la 1nterpretac16n podemos decir -

en canclusi6n que es un presupuesto necesario en la eplicaci6n 

de los contenidas normativos y consiste en la actividad inteleE_ 

tual encaminada al descubrimiento del sentida entraMado en loa 

textos legales. 

El mbtodo m&s segura y eficaz para el descubrimiento 

de la ley, ea el que mencionemos como el objetiva, en virtud de 

que eata tiene un aentido.prapia que vale por ai mismo, v no -

porque sea o deje de ser voluntad del legislador. 

El c11111po de interpretac16n debe limitarse a los casos 

previstas par las leyes dejando fuera de ella e los caeos pre-

vistas l!!!l1 las textos ya que la eoluc16n es materia de 1ntegra-

c16n. 

LA INTERPRETACION EN EL DERECHO MEXICANO 

El Articulo 14 r.onstitucional en el p6rrafo 4 dice: -

•en loa juicios de arden civil la sentencia definitiva deber& -

ser eonfarme a la letra, a la 1nterpretac16n jur{dica de la ley. 11 

Podemos decir que principalmente la ley se refiere que 

la interpretac16n see literal, es decir, que este se desprencb -
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el sentio de la ley por medio de loe elementos gramaticales y 

16gico, y que en caso de que dicho sentido no sea descubierto 

por medio.de tales elementos, el intérprete debe extraer los 

elementos h1st6ricoa teleol6gicoa, etc.; ésto es lo que ente.u 

demos por lo transcrito del párrafo IV del referido articulo. 

No podemos pensar que las palabras "deber& ser con

forme a le letra" quieren decir que no debe existir interpre

taci6n alguna puea como ya expresamos en todo caso ea necesa

rio le interpretac16n. Con respecto e las palabras 11 0 a la 

1nterpretaci6n juridice de la ley" englobamos que tal interpre . ' -
tac16n jur!dica a todos loe elementos que auxilie al 1nt6rpre-

te en su tarea. 

El inciso f ).- del articulo 72 de la parpia caneti

tuc16n reza: •en la 1nterpretac16n reforme o deragac16n de las 

leyea a decretos, se obaervar6n los mismos tr6mites estableci

das para su farmac16n." 

El anterior articule seffala nuestra cons1derac16n la 

for11a que debe revestir la 1nterpretaci6n auténtica o sea la -

forma de una ley. 

Can esto dama por terminado, referente al capitulo de 
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la interpretac16n y consideremos que en el pr6x1mo es necesa

ria ocuparnos de loa problemas que susciten coma la ausencia 

de la ley misma, esto ee las lagunas que contienen a la misma. 



CAPITULO CUARTO 

4.- TEORIAS DE LAS LAGUNAS DE LA LEY 

INTROOUCCION V PLANTEAMIENTO GENERAL 

2.- TEORIAS QUE NIEGAN LA EXISTENCIA DE LAS 

LAGUNAS EN LA LEY 

a).- CARLOS COSSIO VILLEGAS 

b).- HANS KELSEN 

c.- LUIS LEGAL V LACAMBRA 

3.-TEORIAS QUE AFIRMAN LA EXISTENCIA DE LAS 

LAGUNAS OE LA LEY 

a).- ERNEST ZITELMANN 

b).- HANS REICHEL 

e).- RECASENS SICHES 

d) •• E. GARCIA HAVNES 

4.- CONSIDERACIONES SOBRE LAS TEORIAS 

EXPUESTAS 
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INTRODUCCION V PLANTEAMIENTO GENERAL 

Es innegable que el derecha se encuentra llena de -

vicias, además de que adolece de obscuridedee y cantradiccio-

nea: esto ea, lagunas, lo que se pone de manifiesto especial

mente al entrar en vigor un ordenamiento legal. 

El problema de lea lagunas de la ley, ha aldo trata

do desde hace mucha tiempo y en general por cada aiatema juri

dlco. Va Arietotelea hab!e asentadn una antigua relga. <1> -

•cuándo le ley falte, y na haya norma que aplicar, el juez ha 

de decidir segOn la norma que el legislador estableciere si ª!. 

tuvie~e pre1ente. •Esta antigua f6rmula, fu6 adaptada par el -

C6diga Civil Suizo en su Articulo Primero, oai tamb16n en le -

ley sobre fuentes del derecho de le ciudad del Vaticano del 7 

de julio de 1929, en su Articula 22 1 aa1 como tamb16n en la m!. 

yar!a de lea legialecianea modernas. 

El derecha rocnano no ignara tampoco la existencia de 

la• lagunas en la ley, y facult6 a la autoridad de aua mag1a-

tradae y juriaconaultos la m1e16n de completar lea l~yes. - -

Petit, noa dice: <2> 'La ley de laa XII tablas era conocida de 

todaa o •'• aua diapaaicianea, muchas veces dmnaaiado cancieaa, 

(1) ARISTDTELES.- •Moral a Nicomaca".- Edit. Bruguera.- México 
1968 

(2) PETIT Eugene.- •Tratado Elemental de Derecho RD111ana.• 



iendo la necesidad de ser interpretadas, era útil perrecc1g_ 

las y llenar sus lagunas. Era menester, por otra parte, fi 

r las normas de los actos jur!dicos y los detalles del proc! 

mienta, del cual la ley de las XII tables no había determin.!'!, 

más que lineas generales y casos de aplicaci6n. Era el prg_ 

edimiento de las legislaciones que consistía en formalidades' 

inab6l1cas y palabras solventes. Estando todo minucio(:jameffte 

regulada, la menor omisi6n llevaba consigo la pérdida del pro

cesa, esta elaboraci6n lenta pero continua, llamada interpret.!'!, 

tiva, fu6 desde luego, la abra exclusiva del Colegio de los -

Pont!ficea. 11 

Loa jur1ates romanos empero, y como lo menciona Hana 

Reichel <1> no ten!an nada de ciegos adoradores de la ley sino 

qua •'• bien, el modo liberal y que sin e~bargo no tenia nada 

de caprichoso, con que ellos al remitir eua dictámenea, acomo

daban la ley de las necesidades del tráfico y de la buene fe, 

rellenaban les lagunas legales Ex Bono et Aequo, suavizaban sus 

durezas introduciendo la excepto doli, excepci6n de gran suti

leza, en la mayor parte de loe caeos en que ae otorgaba esta -

excepci6n, el asunta mismo indicaba que existia una laguna le

gal. De esta forma se nos ofrece precisamente el modo máa aia 

b6lico de une jurisprudencia realmente práctica v aincera." 

(1) REÍCHEL, Hans.- "Le Ley y la eentenc1a. 11 Ob. Cit. Pág. 21 
Edit. Re~a.- Madrid 1921. 
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teniendo la necesidad de ser interpretadas, era útil perfecci.E. 

nerlae y llenar sus lagunas. Era menester, por otra parte, f! 

jar las normas de loa actos jur!dicos y los detalles del proc!!_ 

dim1ento, del cual la ley de las XII tablas na hab!a determin!!. 

do más que lineas generales y ceaoa de aplicaci6n. Era el pr.e. 

cedimienta de las legislaciones que coneist1a en formalidades 

simb611cas y palabras solventes. Estando toda minuciosamente 

regulado, la menor om1ai6n llevaba consigo la pérdida del pro

ceso, esta elaborac16n lenta pero continua, llamada interpret!!. 

tiva, fu6 desde luego, la obre exclusiva del Colegio de los -

Punt!t'icea." 

Los juristas romanos empero, y como lo menciona Hans 

Reichel <1> no ten!en nada de ciegas adoradores de la ley sino 

que más bien, el modo liberal y que ein embargo na tenia nada 

de caprichosa. con que ellos al remitir sus dictámenes, acomo

daban le ley de lee necesidades del tráfico y de la buene fe, 

rellenaban las lagunas legales Ex Bono et Aequo, suavizaban sus 

durezas introduciendo la excepto doli, excepci6n de gran auti-

leze, en la mayor parte de loe caeos en que se otorgaba esta -

excepci6n, el asunto mismo indicaba que ex1st1a une laguna le

gal. De este forma se noa ofrece precisamente el modo rnés si!!!. 

b611co de una jurisprudencia realmente práctica y sincera.n 

(1) REICH~L, Hans¡)- "La Ley y la eentencia. 11 Ob. Cit. Pág. 21 
Edit. Reus.- Madrid 1921. 
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Se debe admitir la existencia de las lagunas, en el 

sentido de que aún la organizac16n jur!dica más perfecta, con. 

tiene inevitablemente, ciertos espacios que la sola 16gica se 

siente imponente a llenar y ante los cuales la in~erpretaci6n 

que no puede rehusar las soluciones reclamadas por la reali--

• dad, requiere para cumplir su cometido, de instrumentos inde

pendientes de les f uentea f ormeles e notable que se despren

de, de que no es posible abarcar todos los actos humanos y en. 

cuedrarlos dentro del derecho, agregando a aquellos que e ca

da momento van surgiendo y que van desproporcionando la capa

cidad legislativa. Oe aqui, que una ley no este apegada ver

dade~amente a la realidad, está condenada a ser insuficiente, 

sumando además las lagunas que par su causa pueda ofrecer. 

Por consiguiente el legislador con la 1ntenci6n y -

prop6sito de preveer todos los casos posibles, elabora las not 

mas que son auténticas premisas legales de los múltiples aspe.=. 

tas de la conducta humana, de carácter obligatorio del hombre, 

ya que dichas disposiciones van conduciendo a estos provistos 

de libre arbitrio. El 6rgano legislativo al elaborar las nor

mas, tiende a regular la conducta del individuo,_ en tal forme 

que la ectividad de éste no lesione el interés común, ya que - .. 

el hombre por naturaleza, interviene en una serie de relaciones 

o hechos en el que resulta aiempre vinculado, unas veces como -
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Se debe admitir la existencia de las lagunas, en el 

sentido de que aún la organizac16n jur1dica más perfecta, con. 

tiene inevitablemente, ciertos espacios que la aola 16gica se 

siente imponente a llenar y ante los cuales la 1nterpretac16n 
; . 

que no puede rehusar las soluciones reclamadas por la real!--

• dad, requiere para cumplir su cometido, de instrumentos inde

pendientes de lea fuentes formales e notable que se despren-

de, de que no es posible abarcar todos los actos humanas y B!J. 

cuadrarlos dentro del derecho, agregando a aquellos que a ca-

da momento van surgiendo y que van desproporcionando la capa

cidad legislativa. De aqui, que una ley no este apegada ver

daderamente a la realidad, eatá condenada a ser insuficiente, 

sumando adem6s las lagunas que por su causa pueda ofrecer. 

Por consiguiente el legislador con la 1ntenc16n y -

prop6aita de preveer todas loa caeos posibles, elabora las no,t 

mas que son eut~nticas premisas legales de los múltiples aspe.s. 

tos de la conducta humana, de carácter obligatorio del hombre, 

ya que dichas disposiciones van conduciendo a estos provistas 

de libre arbitrio. El 6rgano legislativo al eleb~rar las nor

mas, tiende a regular la conducta del individuo, en tal forme 

que la actividad de éste no lesione el interés com6n, ya que -

el hombre por naturaleza, interviene en una serle de relaciones 

o hechas en el que resulta siempre vinculado, unas veces cama -
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sujeta activo, otras como sujeto pasivo y que de esta forma -
tt 

queden una diversidad de sujetos vinculados entre si, tenien

do a su vez común directo o indirecto a un punto en que sus -

relaciones tracienden a la convivencia social. 

Dentro del estudio y naturaleza del problema de lea 

lagunas, es necesario dilucidar qué se entiende por lagunas -

del derecho a fin de llegar e una aoluci6n que se encuentre -

acorde al problema tratado. 

Si se emplea una expresi6n simple, podemos decir 

que, por "laguna" en este sentida se entiende "algo que falta" 

en el derecho, sin embargo, es necesario, situar este faltan-

te dent~o óe una gran precisión, por que el derecha comprende 

une multicidad de arquetipos, desde la idea del derecho obje

tivo, hasta la norma individualizada que constituye le sente.u 

cia, pasando por el derecho vigente y loe contenidas del orden 

jur1d1ca en general; leyes, reglamentos, decretos, d1aposic1o-

nea, etc., ahora bien, si el 'problema de laa lagunas se pres&!!, 

ta en el momento en que el juez no encuentra una expresa regu

lac16n para el cesa presentado a conocimiento, podemos decir -

que el problema de las lagunas se sitúa en el derecho vigente, 

aunque sea posible hablar de las lagunas en ordenamiento hiet.§. 

ricos que rigieran antiguamente pero que actualmente no desem-
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peftan une func16n práctica. 

A pesar de que la existencia de las mencionadas la

gunas es algo aceptado por muchos autores y por lo que se re

fiere a este problema, existen autores, loe cueles unas extre .... 
man y e111plien la teor1a de la plenitud hermética del orden j!:!, 

ridico, diciendo en forma extensiva que si el derecho carece 

de lagunas tampoco la ley las tiene. Algunos otros se basan 

precisamente en la existencia que implican los vicios de la -

ley como pare decirnos que el derecho tambi~n loe presente. 

Encontrando por último, .une op1ni6n que media entre 

las das anteriores, y que nos dice, que si bien el derecho no 

presente lagunas, en forma necesaria se encuentran estas en la 

ley. cabe decir, que en realidad todo derecho formulado se en

cuentre un conjunto vacio lleno de obscuridad y de contradic-

cionea que la t~cn1ca se encarga de colmar, en virtud de que -

la esencia del derecho na existe en forma determinada y concr!. 

ta. 

Sabre el particular el Maestro Garc1a Maynes, nos d! 

ce: C1> •lkt 86digo perfecto tendrla que encerrar tantas normas 

· como e1tuacianes concretas, lo cual ea imposible, por otra PSI, 

(1) GARCIA Maynes, E.- "I al Estudio del Derechaª.- Pág. 47.
Edit. Parrúa.- 1966 
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te, a6la padr!a aer la obra de un aabio legislador prudente. 

TEORIAS QUE NIEGAN LA EXISTENCIA DE LAS LAGUNAS 

Existen diversas paeturae jur!dicaa con respecto e 

le existencia de lea lagunas, o de la negoc1eci6n de les mis-

•••• 

Loa autoree que niegan 11 existencia de lea lagunas 

emplian el principia de la plenitud herm6t1ce del orden jur1-

d1co, ••ta •• que no ae puede presentar casa concreto al que 

na ae le puede dar una reaoluc16n jur1d1ce, es decir, una re

aoluc16n que na eati conforme a loa miemos principios. 

La escuela tred1c1onal nas niega la existencia de -

lea lagunas, y la hace por el uao excesivo que le de la analg, 

gla, la eacuela que tiene por primordial la ley: aduciendo que 

deapu6a de lo mucha ae ha legislada, sabre todo en las últimos 

tiempos, es casi imposible encontrar un casa que hubiere qued!, 

dedo imprevisto par el legislador y, que aún, si se presentase 

tal aituac16n se puede hacer uso de le ~nalogia. 

Luis Legaz y Lacambra, nas dice al respecta: <1> - -

(1) LEGAZ V LACAMBRA.- Ob. Cit. "F1losaf1a del Derecho". Pág. 
395-396.- Edit. Lex. Madrid 1962. 
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•que ni el derecho legislado ni el consuetudinariot pueden t!. 

ner una regulsci6n no ya más expresa, ni siquiera anal6gica -

para los cesas de la vide jurídica.• V por lo tan.to ·existe,, 

caeos rigurosamente originales y no previstos que exigen una 

reguleci6n, que na ee encuentra ni en derecho legislativo ni 

en el consuetudinario. 

Agrega adem6s lo siguiente: <2> "pues no solamente 

encontramos situaciones que ae presentan y que no acuden e la 

ciencia jur1d1ca sino al derecha positivo ~uee el articulo -

Sexto del C6digo Civil declara que el "tribunal que rehuse f,! 

llar a pretexto de silencio, obscuridad o insuficiencia de -

las leyes, incurrirá en responsabilidad." Considera aa1 La-

cambra a la actividad judicial como fuente del derecho pera -

los casos en que las fuentes formales establecidas, sean in&!:!, 

ficientes para regular las situaciones jur1d1cas concretas que 

se presentan al conocimiento del juez. 

Luego entonces, el orden jur1dico no puede tener la

gunas, en virtud de que el juez tiene que dar forzosamente una 

saluc16n a cada uno de los caeos que se presenta, que carece -

de regulac16n expreaa en el derecho legislado y en el consuet!!, 

d1nar1a. 

(2) LEGAZ V LACAMBRA.- Ob. Cit. "F1loaof!a del Derecha.• Pflg. 
~02.- Edit. Lex. Madrid 1962. 
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Ahora bien, podr!amas preguntarnos, lc6mo se.podr6n 

aoluclanar todos los casos que ee presentan a su conocimiento? 

Menciona Legez y Lacambra (3) que en el orden jur!dicc hay una 

norma que lo redondea y complete y que reza as!: "esta jur!di

camente permitida todo aque!la que no esté jur!dicamente proh!. 

bido.• 

De esta manera el autor citado hace pasible una salu .... 
c16n para todas los caeos que no se encuentran caMprendidos e~ 

prea1111ente en lea leyes o en la costumbre jur1d1ce. Sin embar ..... 

ga, trata Lacambra de darle un fundamento e la norma compleme!!. 

tar1e a que naa v~ni•ae refiriendo y exprese que: a).- Le 11-· 

bertad ea el supuesta metaf !sico del derecho y de ah! que 6ete 

por au misma esencia consiste en una protecci6n de la libertad 

en aquella estera a le que no llega la 11m1tec16n." 

Entendemos que el autor eetl•a que el derecho debe -

garantizar la actuac16n de los individuos en aquellas acasio-

nea en que el propia derecha no h!,11m1teda la actuec16n de loa 

miSl'llaa. De otra manera el derecho por medio de les leyes y la 

coatuabre jurldice, ha limitado la libertad, del individuo, P!. 

ro existen otros actos que por no estarreglamentados se encue!!. 
• 1 

tren dentro de la esfera de la libertad de loe individuos y ea 

aqui donde el derecho debe brindar una protecc16n a la ectue--

(3) LEGAZ V LACAMBRA.- Ob. Cit. Pág. 399 
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solucionar todos loe casos que se presentan a su conocimiento? 
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(3) LEGAZ V LACAMBRA.- Db. Cit. Pág. 399 
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c16n individual declarando que lo que na esté jur!dicamente -

prohibido est& jur1dicemente permitido. 

Podemos concluir, que la norma que enuncia Legaz y 

Lacambra hace posible que la actividad jurídica solucione to

dos loa casos en que existe una laguna en el derecho legisla

tivo y hace del ordenamiento jur1dica un todo sin lagunas: en 

laa te6r1as que ee expondr&n en el presente capitulo se dilu

cidar' la norma que enuncia Legez y Lacombre y que otros autg_ 

rea la hacen suya. 

CARLOS COSSIO VILLEGAS 

Este autor que niega la existencia de les lagunas, -

da principia a su expas1ci6n de teorías acerca del mismo pro-

bleme de lee lagunas, examinando la primera tear!e que denomi-

na •realiama ingenua.• 

Este tear!a afirma, que la existencia de les lagunas 

en el ordenamiento jur!dico, obedece como explicac16n euficie!l 

te a lea limitaciones naturales de la inteligencia hume~e y su 

abundante riqueza creadora de lú vide; de manera que por 1nme.Q. 

ea que sea le sebidur!e y lo providente del legislador, aiempre 

surgirán casos 1mprev1atos que hacen patente la 1nsuf 1c1enc1a -
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de la ley. Asi cede humana 1mprev1s16n del legislador y cede 

aitueci6n radical de nuestra vida, perforan constantemente el 

ordenamiento jur!dico, de este moda y al respecto nos dice: -

Radruch "El ropaje de la ley que perece un manto imperial mi

entras ae use, resulta la caida túnica del pordiosero una vez 

1 it d l h b " (1) que uno se o qu e e os am roe •••• 

Esta tebr!a descansa en la verit1cac16n de un hecho 

o actoa, presuponiendo que el arden Jur!dico del argumento de 

laa casos conaideradoe en abstracta por el legislador y que -

toman relevancia juridica, preciaamente del hecho de que el -

mi111110 legislador los haya constatada pera asignarles tal sig

n1f1cac16n. Oe eh! que cuando surge un caso imprevisto que -

no este contemplado ni tomado ·en cuenta por el legislador al 

elaborar le norma, tiene coreo consecuencia, que el juez se h,! 

lle desprovisto de apoya formal alguno, encantr&ndose ente le 

necesidad de suplir loe huecas con elementos extrenoe e la -

misma. 

El realismo ingenuo que expone Cosslo ccneidere ab

solutamente el principio estructuido de que "todo lo que no ª.! 

t6 prohibido está jurldicemente permitida." Va que es 1nega-

bl• que al exponer tal propoeic16n, ee sostenga también la -

(1) RAOBRUCH, Guatsv.- "F11asof1e del Derecha".- Pág. 133 
Edit. Reus.- Madrid 1928. 
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existencia de las lagunas en el derecho, porque con la segun

da se niega la primero. Solo algo eaté juridicamente permit! 

do y esto no eat& carente de regulec16n, par muy inconvenien

te que se. estime el modo como está regulado. 

El realiama ingenuo de Caaaio V1llegas, tiene como 

fundamento, en la constataci6n de hechos, imprevistos por el 

legislador al instante de elaborar le narme,encontr6ndoae el 

juzgador sin apoya formal alguno, sobre alguna dispas1ci6n -

que regule ~u ectuac16n, en la expoa1c16n de esta te6ria no -

se puede admitir le existencia de lea lagunas en el derecha,

en virtud de que na ae puede tomar al propio derecho coma una 

estructura totalizadora. 

Considero que esta tear!a' cae en el error el afirmar 

que hay lagunas, porque la ley na admite sea referida e casos 

na previstos, pues de este manera se transforma en pluralidad 

de cesas 1nd1vidual1zedoe no en una totalidad sistemática. 

Esta confunde a la serie de hechos enunciados sbatractamente 

y presentes en un determinada momento hist6r1co, con la posi

bilidad 16g1ca de eatructurac16n de casos en cualquier mamen-. 

ta. 

Cassia coloca a la estructura del ordenamiento jur!-
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dico en el cempa de la 16g1ce del (estructur'aci6n de casos) 

debe ser ya que a su vez deriva del hecho de juzgar que por 

consiguiente la teor!a de la interp~etac16n no sea ajena al 

problema de las lagunas; afirmando que en efecto tiene con -

el orden .. iento y su estructure una conex16n intima, el gra

do de que la soluc16n que para·el •iamo requiera, dependerá 

del punto de vista de que se tenga del otro. Agregando as{ 

el autor citado." <1> que esta conexi6n a6lo se explica en le 

h1p6tesia de que no hay lagunas porque hay jueces, ea decir -

viendo al juez como estructura integrante del ordenamiento -

jurldlca, pue~to que es él quien interprete y precisamente, -

el aentenciar. En cambio si el derecho es un objeta concluso, 

separado del juez, y si lee lagunas se predicen de e~te obje

to, le te6r1a de la 1nterpretaci6n resulte algo separable de 

dichas lagunas, chocando esto con la evidencia de la apuntada 

conex16n. la teor!a de la 1nterpretac16n de la ley, reaulta

r!e as!, algo independiente a los que instrumentalmente se PU!. 

de recurrir a na para colmarlas. 

En la expoaici6n de les tear!as que se mencionan, -

cabe seftalar un estudia sobre la del1mitaci6n, pues debe des-

tecerse, en primer lugar que la ley en todos loe caeos renun

cia a regular esferas totales de actividad; as! mismo en don-

(1) RAORDUCH, Gustav.- Db. Cit.- Pllg. 25 
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de no ae puede hacer uso de ese limite, bien sea ya que por -

otro poder creador de derecho regulará la funci6n, o bien, 

porque la ordenaci6n necesaria de estos hechos debe dejarse a 

tales poderes. 

Con la existencia de las lagunas de la ley se pone 

de manifiesto el interés jur1dico para buscar una soluc16n -

que puede calmarlas, soluc16n que tiende e buscar la seguri-

dad jur!dica que todo derecho anhela y de tal suerte conducir .... 
la al ideal del deber ser. 

Por otra parte la conducta de loa jueces, debe de -

llevar consigo la actividad integradora, adaptando hasta cie.t 

to punto la postura del legislador, pero no deja de ser a ve

ces bastante mediocre y a menudo arbitraria, ya que a1 cainc!. 

de la ap1n16n del legislador de motivos con la del juez, ma-

nifieata 6ate que se apoya sobre.los motivos. Siendo adem'a 

para obtener le norma aplicable al caso concreto, debe impri

mirle el sello de v'lidez que le atribuye los efectaa jurldi-

coa correspondientes, creando de esta manera el der1aho. 51 

par el contrario, no coincide la última con lo que se man1f1e!. 

ta en loa susodichas materiales, desdeña éstos, considerando -

que el juez no debe gobernarse por ellos. 
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En tales circunstancias nuestra leg1slac16n debe -

preveer en forme constante e inmediata, la 1mµlantaci6n de -

disposiciones legales que se ajusten a le realidad econ6mica 

y social. Atendiendo asimismo el principio rigorista, f1los6 -
fice, juridico, que toda situaci6n que se presenta y por nue

va que ésta sea, deberé regularse en forma ade:uada. 

El Dr. Carlos Cossio Villegas, expone otra teor!a -

que denomina "Empirismo Cient!fico• expoaic16n que da un enfo -
que al problema de las lagunas en el ordenamiento jur1dica. 

Esta teor!e que además de negar la existencia de las 

lagunas, idealiza el ordenamiento juridico como una adici6n o 

edite.mento de normas de las cuales se ha de representar que -

contemplan o abarcan todos los casos; asimismo concibe a la -

estructure juridica como entidad totalizadora; consecuencia -

que tiene como indiferencia que un régimen de der~cho positi

vo es una absoluta totalidad. 

Dice Casaio que esta tesis puede plantearse afirman. 

do que en el derecho no hay lagunas porque hay jueces, aa! -

parte del hecho de que los jueces dictan sentencia tanto en -

los casos previstos cama en los no previstos. As! mismo af ir -
ma •existe una indiferencia que las normas positivas generales 
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contenidas en el propio ordenamiento". Esta pos1c16n parte -

del principio de que toda lo que no eet~ prohibido, est~ jur1 .... 
dicamente permitido, sosteniendo que dicho principio es une -

norma positiva. en tanto que ea "una orden de la que derivan 

derechos y obligaciones misma que por virtud de la cual se -

llega a inferir inductivamente, partiendo del conjunto de no,t 

mas enunciadas en el ordenamiento jur1d1co positivo. Es as! 

como e través del análisis del conjunto de todas las normas -

1mpl1citas en el derecho positivo, se llega a concluir con lo 

anterior. 

Esto es, que la norma>Slue se extrae y que se haya -

inmersa en el ordenamiento jur1dico. 

Esto es que la norma se haya impl!cita en el orden!. 

miento juridico total, ordenamiento que se concibe como la S!! 

me de una pluralidad de normas, de las cuales puede extraerse 

la. norma "Inferida que como un sumando más integrada al total 

de normas en que se hace consistir el ordenamiento jur!dico.• 

Dentro de las dos teor!as la formula: <1) "El juez 

está autorizada a proceder como legislador si la aplicaci6n de 

normas generales existentes le parece injusta y no equitativa", 

(1) HANS KELSEN.- Ob. Cit. Pág. 86 
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deja mucho margen a la diecreci6n oficial, en cuanto al juez 

pueda encontrar inconveniente en demasiados casos la aplica

ci6n de la norma legislativamente creada. La f6rrnule repre

senta la abdicación del legislador en favor del juez. Este 

es la rez6n de que el primero recurra a la ficción de las l!. 

gunas, esto ea, a la ficc16n de que el derecho en vigor es -

• lagicamente inaplicable en un caso concreto. 

Dicha ficci6n restringe en dos sentidos la autoriza -
ci6n concedida al juez. En primer lugar,la limita a aquellas 

casos en que la obligaci6n que, según el actor, el demandado 

ha infringido, no eatñ entipulado en ninguno normn general. -

Excluye aquellos otron en que Jn abligaci6n del demandado por 

el auto se encuentra positivamente establecida por las normas 

existentes. Semejante restrlcci6n es enteramente arbitraria. 

· Imponer una abl1gaci6n puede aer tan "injusto a inicuo" como 

dejar de imponerla. La incapacidad del legislador de preveer 

todas laa aituacianes posibles puede par supuesto hacer que -

ee abstenga de formular una norma, a llevarla a formular un -

precepto general y establecer obligaciones que no habria im-

pueato si hubiese podido preveer todos los casas posibles. 

La otra reatricc16n imp~!cita en la relativa a la 

ficci6n de las "lagunas", tiene mas bien un car,cter ps1col6-
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gico que jur1dico. Si el juez est6 autorizado a actuar como 

lagielador, ea sólo a condici6n de que exista una "lag~na en 

la ley, ea decir, que la lay, eea 16gicamente inaplicable, -

al caso concreto, la verdadera naturaleza de la candic16n a

parece acorta, pues ésta consiste en que la eplicac16n del -

derecha (2) aún siendo 16gicamente posible. 

Resulte a las ojos del juaz injusta o no equitati

va. Esto pueda tunar el resultado de que el juaz haga uao -

da a1a facultad únicamente en aquellos caeos m6a bien raraa 

en que la parece evidentemente injusta rechazar la aamana del 

actor, que ae siente obligado a crear qua aanejanta dac1a16n, 

earia incompatible con las intencianaa del autor da la ley. -

Da asta modo llaga Kalsen a le canclusi6n siguiente: •s1 al -

laglaladcr hubiera previsto el casa, habr1a citado una norma 

para obligar al demandado. Como el orden jur!dica no contie

ne todavía tal norma, no hay precepto aplicable¡ pera en vis

ta de qua en mi car6cter de juez estoy obligado a raaalvar la 

controvaraia, puedo en este mismo caso proceder como legisla-

dar.• (3) 

Después da haber aceptado la existencia de laa·lagu

naa de la lay, creemos prudente hacer menc16n, aunque saa bra-

(~) HANS KELSEN.- Ob. Cit. Pág~ B? 
(3) HANS l'ELSEN.- La Teor1a Pura del Derecho.- Ob. Cit. Pfag. 87. 
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ve,·da loa procedimientos a que puede recurrir el jultl: para_ 

colmarl'as o sea dar una resoluci6n a los casos no previstas. 

Con raz6n es cierto que en ningún caso hace al juez 

propiamente del derecho, ni debe suplantar el derecho riguro

samente objetivo, can invenciones puramente subjetivas y jui

cios caprichosos, ya que la ley concreta, en eu sentido t6c-
' 

nica, evitando al peligro de la arbitrariedad y aubjet~v1dad¡ 

aa1 la 1nvestigaci6n mas qua libre, as complanantaria del de

recha y no solo ha de ajustarse a los limites que le impone _ 

la necaa1ded de no contradecir el eap1rutu de la legialaci6n 

y da la costumbre, esto es la armenia del sistema y que por -

consiguiente no invalida le poeici6n con las reglas ya axis-

tantas, sino resolverlas para buscar la aaluci6n el caso con

creto, ajust6ndoe~ a las direcciones doctrinales de tipa abj! 

tivd. 

La inveatigac16n que impone el juaz un prasanci• de 

una laguna, es muy semejante a la que incumbe el legislador -

la diferencia la encontramos en que el legislador formula re

glas de car6ctar general y el juez siempre trata de encontrar 

las criterios de eoluci6n mee conformes con lee exigenciaa de 

la justicia y del orden común. 
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Kelaen hace una claaificac16n sobre lea posibles -

"Lagunas" q~e pudieron existir; permanentemente menciona las 

llamadas "Lagunas Técnicas" v considera que puede existir --

cuando al legislador ha omitido dictar una norma indiepansa-

ble pare la aplicac16n de un precepto o técnica de la ley y -

que tal laguna podrla ser llamada mediante la interpretaci6n. 

Las Lagunas Técnicas son en realidad también el resultado de_ 

una 16gica, o sea la diferencia entre el derecho positivo y -

el deseado, o bien conaecuencias del carácter m6a o menos de

terminado, y general de la ley. Agregando el autor citado que 

la pretendida •Laguna Técnica•, resulte del hecho de que la -

norma por aplicar ea solamente un marco. Aa1 una ley prescri

be la elecc16n de un 6rgano, pero no aenala el procedimiento, 

ea decir, si en realidad darse según, el sistema de las mayo

r1as o el proporcional, por voto público o secreto. Esto sig

nifica que el procedimiento electoral queda librado al arbi-

trio del 6rgano encargado de le elecci6n" •••• (1) 

Cita otro ejemplo que dice: "Una ley establece un -

6rgeno que tiene carácter de una Asamblea, con ciertas funciE. 

nea legislativas y administrativas, y prescribe que este Aeam, 

blea, para obras válidamente, debe haber sido convocada por -

su Presidente. Este deba ser elegido por Asamblea, pero la -

lwL..n.cL indica quien debe ct:mvocar la Asamblea en el caso de -
1~ Kelaen • La Teorla Pura del Derecho ob.cit. Pég. 87 
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que todav1a no haya Preaidante. 1 (2) 

Esto puede significar que en ausencia de un Presi-

dente otro modo de convocatoria esté p~rmitido, pero, ai esta 

conclusi6n no fuere posible, seria necesario admitir que en -

virtud de le misma, dicha Asamblea no eet' en condiciones de .... 
reunirse válidamente. Sin embargo, aqu1 no se est6 en presan-

cia de una laguna, pues el sentida de la ley as claro. La 

Asamblea debe ser convocada por au Prcmidanta aun cuando éste 

ne exista. Si la ley nada hubiera prescrita con respecto al -

aujato da le convocatoria, éste hubiera podido tener lugar de 

cualquier manera pero le ley contiene una d1spasici6n absurda 

y tal eventualidad no puede ser excluida absolutamente, dado_ 

qua las layes san obras humanas, cuenda una norma aat6 daaprs. 

vista de sentido, de ninguna manera la 1nterpretaci6n puada -

encantr6rselo, puesto que únicamente puede extraer de una nar ... 

ma lo que en ella ya est6 contenido. 

Como Laguna L6gica Kelsan, la diferencia de la Téc

nica diciendo "en el ceso de une ley establezca que e~ contra

to es obligatorio, pero no indica quien soportara los riesgos. 

Si la cose vendida es destruido de modo fortuito antes de he•~ 

bar sido transferida al comprador. No puede afirmarse que la ~ 

?2'r"Hsns Keleen - Ob. cit. Pág. 88 
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ley nada prescribe a oete respecto, puesta que no l~bera al 
.... 

vendedor de la ob11gaci6n de entregar la cosa o abonar una -

compensaci6n. El vendedor qua quisiera ser liberada da esta .... 
obligeci6n pretender& q~e hay una laguna en la ley, pero ella 

no impide que la ley sea aplicable, pues loe riesgos est6n a 

cargo del vendedor cuando no ha sido prevista ninguna excep

c16n e su obligaci6n de entregar la coaa.• (1) 

En consecuencia de esta afirmaci6n hace resaltar la 

calidad de creador de derecho del juez, a sea la capacidad -

que se atribuye, para crear el derecho haciendo calidad de -

6rgano de la comunidad jur!dice constituida, de acuerdo con .... 
las prescripciones de una norma superior del orden jurídico. .... 

Como Laguna L6gica cita Kelsen el mismo ejemplo de .... 
Zitelman en consecuencia de aeta afirmaci6n hace resaltar la 

calidad de creador de derecho del juez, o sea la capacidad -

que ae le atribuye, pero crear el derecho haciendo calidad de 

6rgano de la comunidad jurídica constituida, de acuerdo con -

las prescripciones da una norma superior del orden politice. 

Keleen y Coas1o apoyan au tesis en el principio de ... 

(1( Hans Kelsan "Teoria Pura del Derecho" - Db. cit. pág. 169 
Editorial Universitaria Buenos Airas-(1970) 175-176 
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lo qua no esté prohibido está juridicamente permitido. Cona!. 

dero al respecto que no pÚeda derivarse del miemo las canea-

cuenc1ae que las citados autora~ extraen, ei ee que propia--

mente no ea niega le pasibilidad de la existencia de otra -

fuente formal distinta e la lagialaci6n y adam6s si no se 

acepta totalmente le perfectibilidad en la decie16n del legia .... 
lador. 

Na podrla aceptarse ni sostenerse entre el princi-

pio formal sopena da caer en el absurda y en canaacuancia al 

considerarse •a contrario seneu" ea decir, no puede aceptarse 

al principio como norma de validez vigente en donde hubiere ... 

una amiai6n legislativa; ya que e contrario aenau, habré de 

derivarse• lo que esté permitido ea lo que no est6 prohib1do•(1) 

Por último y en la que respecta e la teoria referi

da, el maeetro Garcia Maynes examina le obra da Hana Kalaen, ... 

diciendo este óltimo "si bien las lagunas no tienen realidad .... 
juridica, el legislador puede ofuscado par una falsa teor!a, ... 

declarar que existen, a incluso indicar como deben colmarse. .... 
Esto significa que autoriza al juez para apartarse da la ley,. 

cuando estime qua es justo. o convicanta aplicar el principia_ 

de todo lo que no está prohibido, está permitido, el juez qu!. 

da de este modo convertido en un legislador delegado, lo que_ 

tiene indudablemente de inconveniente de que en el momento en 
(1)Rane Kelsen "Teor1a Pura dal Derecho Pág. 174 

Editorial Universitaria de Buenas Airea (1970) 
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que actúa como legislador carece de libertad para elegirlo,_ 

y pare ocultar se que también entonces ee libre, se recurre_ 

a la ficcibn da las "lagunas" y la falsedad conac1ants o in

consciente, de este forma tiene el sfecto querido por el le

gislador, ya que el juez no hace uso de la libertad que tiene 

de na aplicar la ley en un caso concreto, si na muy raramente, 

puesta que solo en el caso de una divergencia extrema entre -

la ley y su propia existencia le parecarG que exista una •1a

guna• auténtica, es decir, un caso que el legislador no qulao 

regular y que, por tanto, la lay no ha regulado , con lo cual 

resulta que le faltan las premiaaa 16g1.cee para el ailaglama ... 

qua conetituye la aplicac16n da tada lay. Laa llamadas •1agu

naa• da las leyes eon: una fórmula tipicamante ideol6gica•.(2) 

Convi6rtsae en una 1mpaa1b111dad 16gica jur!dica 

aquella aplicac16n de la ley al casa concreta, aagún la op1-

n16n del juez constituye una inoportunidad, una inconveniencia, 

desde el punto de viste de la pol!tica dal derecho. 

En lo que toca a une de las cuestiones m&e debatidas 

en la tesis que comentamos, la que se refiere a la pretendida· 

igualdad entre el derecho y la ley, que desda nuestro punta da 

vista es una de las grandes equivocaciones que invalida la po-

(2) Eduardo Garc!e Haynes - Introducci6n al Estudio del Derecha 
Ob. cit. P6g. 349 
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aic16n formalista de dichos autores; ya que pare Coes1o no -

tiene sentido distinguir entre la plenitud formal y la plan! 

tud material, dedo de que mientras al derecho y la ley son lo 

mismo, y si aeta es es!, siempre habré derecho aplicable al_ 

caso no previsto,y en consecuencia el derecho sarta lo miamo 

que la lay, y esta por consiguiente ya no tendria lagunae. 

En efecto, la ley no puada ser la única fuanta da -

derecho vigente, en virtud de que con fracuancla al legiala

dor deja ain resolver determinados probla1111a qua conaacuente

menta deja al arbitrio judicial, determinando qua el juzgador 

tenga qua buscar el derecho en fuente distinta que la lay. 

Raaumlando la anterior hamaa de concluir que el de

recha y la ley oa son lo mismo porque sus fuentea farmalaa van 

m6a all6 da la lag1alac16n. 

Considera qua le teoria de Keleen ea aq•tuacada, ya 

·qua analiza y estima como ficticio lo qua ea real, y afirma -

que las normas vigentes son sustituidas por otra qlll aagOn pa ... 
recen aon m6s justas, ye que lo que acontece ea qua na axis-

ten norinea legislativas vigentes y el intérprete ha de suplir 

au falta, y aa1 mismo con la presencia de las lagunas da la -

ley as pana de manlfiaata el interés jurídico en buaca da la ... 
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aoluc16n pare calmar las lagunas, tomando en cuanta lee nor

mas qua le dieran aaluci6n, dotándolas de validez formal, -

tendente a la seguridad jurldica al ideal del •deber ear•. 

Antes de dar por terminada esta expoaic16n, emitira ... 
moe la opin16n del Dr. Garcla Maynaa, quien raapecto a la Ta

sia Kelaaniana nos dice: "de que loa precepto• lagalaa no -

tianan un salo sentido, sino varias, entra 101 que debe •l•

g1r al juez, convirtiendo en norma de dec1ai6n alguna da la• 

po1ibilidadaa que al marco de la lay ofraca.• (1) 

Trat,ndaaa, sobre todo, de loe pracaptoe que d8j1n .. 
indataiwinada la fonna en que han de cu•pliraa loa dllbtlrt1e -

qua estatuyen o da ejercitarse loa derechas qua concaden, aa 

1ncueat1anable que puede habar ante al int6rpreta 11161 di una ... 

pasibilidad de aoluc16n. Sucede aa1 en al caaa an qu• la 11y_ 

i•pana el deber de elegir cierto 6rgana, paro no aaftlllll le -

fol'llB en que la alacc16n debe hacerse, o en aquel otro en que 

ax1ga el pago del interés legal, sin fijar al porcant•J• corra.! 

pondianta 01 par última, cuenda dice qua al trabajador que re

cia .. al pago de una indemn1zac16n por aaparac16n inju1t1r1ce

da, tiene derecho a que le pague el imparta de •u• ••lario1 du .... 

l'llnta el tiempo ªª"aleda a la Junta da Conc111ac16n y Arbltl'll

je pal'll dictar eu re1aluci6n definitiva. 

(1) Eduardo Garc!a Ml!ynaa. Introducci6n al Eatudla dal Dllrt1cha. 
Ob. Cit. P6g. 351. 
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Toda precepto jurídico tiene un sentido, o, lo que 

•• igual, expreee una norma; pera cuando la f6rmula de la -

11y ea obscura o equivoca, el sentido resulta en realidad -

una 1nc6gnita qua ea necesario despejar. Como los jueces no -
aon infaliblaa, puede ocurrir que.consagren en sus aentenclae, 

como sentido da una d1spos1ci6n cualquiera, una interpreta-

c16n arr6naa da la misma, y que más tarde ofrezcan otra u -

otra•. Kalean diria que no as pasible y qua, en can1acuancla 1 

tadaa tienen al mismo valor. En este punto no cQincldimoe con 

al t•maao jurista. Es cierto qua en determinadas caaoa, tra

t6ndaaa, par ejemplo, d• elegir 101 mad1oa id6n1oa para al -

cumplimiento de un deber jur1d1co (Laguna T6cnica), puada 11r 

indifaranta cual da loa medios l1citoa e id6naoa de realiza--

c16n aa aacoja; paro cuando no ae trata aimplamente da opt1r_ 

entra varia• igualmente aceptablaa sino da fijar al sentido -

da una d11paalci6n legal, no es licito admitir que tianan va

riaa carractoa: loe sentidas pueden aar llÚltiplaa, pero sola 

una da ellas correapondar6 a la regla expresada. La 1nterpra

tac16n no can11eta an encontrar, bajo la f6rmula legal, un... -

gr11n nú .. ro de aignificacionae, sino en descubrir la norme qua 

ha da aplicaras ai caso formal y la plenitud material, dado -

qua lliantr•• al derecho y la ley no eon la mismo y si eata ea 

aa1, e1ampre hebr6 derecho aplicable al caso no previsto, y -

an con .. cuancia el derecho aer1a lo miamo qua l• lay, y aate -
par canaigu11nt1 ya no tandr1a legunee. 
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En efecto la ley no puede ser la única fuente da _ 

derecho vigente, en virtud de que con frecuencia el legisla

dor deja sin resolver determinados problemas que el juzgador 

tenga que buscar el derecho en fuente distinta que la ley. 

Considero que la teor!a de Keleen as equivocada, -

ya qua analiza y estima como ficticio lo que as real, y afir

ma que las normas justas, ya que lo que acontece es que no -

existan normas legislativas v qua el intérprete ha da suplir .... 
au falta, y ael miamo con la presencia de las lagunas de la • 

lay ae pone de manifiesta el interés juridico en busca de la 

aoluc16n para colmar las lagunas, tomando en cuenta las nor

mas que le dieron eoluc16n dot6ndcles de validez formal ten

dente a la seguridad jur1dica el ideal del "deber ser•. 

TEORIAS QUE AFIRMAN LA EXISTENCIA 
DE LAS LAGUNAS 

NATURALEZA DE LAS LAGUNAS 
ERNEST ZITELHAN.-

Zitelman aborda el problema de las lagunas de la -

ley descartando todos los casos en loe que la ley renuncia B 

regular esferae totslae de actividad. 

En su estudio expone una serie de ejemplos, que dan 
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una expoeic16n cuando la ley no determina expresamente el de

rucho aplicable a infinidad de situaciones concretas que se -

presentan ante el conocimiento del juez y que f-orzozamente de -
be ser objeto de una aoluci6n. 

Zitelman considera que no toda ausencia de regula-

ci6n jurldica constituye una laguna, ya que a6lo pueden lla

mares lagunas a loa vicios que deja el derecho dentro de su -

propio campo, ya que el derecho no reglamenta todas y cada -

una de las acciones humanas y en multitud de ocasiones, renun -
cia a reglamentar esferas totales de actividad por razonas di

versas da actividad politice legislativa; aa! por consiguientQ 

dice: •No debe confundirse las lagunas del derecho con sus -

propios lineamientos, puesto que la regulaci6n jurldica no -

puede ni debe extenderse a todas lee posibles acciones humanas. 

Descartemos los casos en que la ley renuncia a regular esferas 

totales de actividad; ea! pues, donds no ea plantea el proble

ma de establecimiento de una ordenaci6n podemos hacer uso de -

ase llmite, ya sea porque el legislador no se siente con com

petencia suficiente para arreglos definitivos dentro de ese -

circulo da actividades, a bien fundomentalmente porque la or

danac16n necesaria debe dejarse a otros poderes.• (1) Utili

zando una imagen Zitelman compara al orden jur!dica·a "un in-

manso mar ondulante de hechos poeiblae en el cual surgen algu

(1) trnast Zitelman. Lee Lagunas del Derecho. Edit. Lozade. 
P6g. 291 - México, o. F. 
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noa hechaa que la ley ha ligado al nacimiento de un deber o da 

un daracho de estada al castigar (Derecho Penal) o bien la -

adquisici6n de propiedad o cualquier otra coneacuencia jur1d!, 

ca.• (2) 

Existen, por tanto, para Zitelman, une regla general 

negativa que par si misma ee sobreentiende sin necesidad de -

expresarla, según la cual con la excepc16n de los caeos aape

cielea aludidos todos los actos estén libree da conaacuenciaa 

jur1dicaa. 

La regla negativa sin la cual no ea producen afectos 

jur1dicoe cuando concretamente no ea establecieron, ea la re

gla general que rige situaciones individuales y la excepción 

a asa regla general es la ley, que viene a ligar conaecuanciae 

jur1d1caa determinadas a algunas hechos que por estar previs

tas en la ley, salen fuera del ámbito de la regla general y -

se convierte en excepciones. 

La laguna se presenta entonces como falta de una -

axcepci6n para el ceso planteado y para el cual se dice exis

te una laguna, lo que sucede cuando se habla de lagunas ea que 

(2) Ernaat Zitalman. Ob. cit. Pág. 292. 
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repugna le soluc16n que ofrece la regla general el no atri-

buirle consecuencias de derecho, pero no que existe propia--

mente una laguna en virtud de que le regla general, negativa, 

brinda una eoluci6n pera todos los casos. 

El mismo autor considera que tampoco debe hablarse 

de lagunas en los casos en que el juez no tiene porque deci

dir al tratarse de problemas internacionales, o da aquellas .. 
cueationea de derecho. 

Sobre'esto establece das ejemplos citados por Ja-

llinek: •vamos e suponer que en Francia ha dimitido el Minia

tario y vamos a suponer también que las c6maraa han agotado -

~u rrendato lagialativo sin haber convocado todav!a nueva elac ... 

c16n general; muere en esto el Presidente de la República y -

el Hiniatario se niega e seguir dirigiendo los asuntos públl

caa. ¿c6mo a1 posible hacer una elecc16n de Presidente?" (1) 

En astas casos es indudable que se presentan lagu-

naa porque la ley no da respuesta a la cuest16n planteada, pe ... 

ro adam6e hay que encontrarla, nos dice Zitalman, pues hay -

una regla más general qua exige le respuesta poaltiva: la cona ... 
(1) Erneet Zitelman - Lae Lagunas del Derecho. Ob. cit. P6g. 

302. 
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tituc16n frenceae exige qua un Presidenta esa elegido. Tales 

lagunas son peligroa!eimae, no existe un juez que ponga térw 

mino a esa dificil situeci6n resolv16ndola; "nos hallamos en 

eae l!mite de los asientos jurídicos, la jurisprudencia no -

ofrece ninguna respuesta m6s; y loe hechos desnudos, las re-

lacionaa de poder, ei al estado no debe hundirse e invadir el 

caos, tiene que presentar soluci6n, ea decir una eoluc16n, -

ea decir una ~oluci6n cualquiera, tiene que crear derecho ah! 

donde no ax1st1a." (2) 

La laguna ae presenta entoncea corno falta da una -

excapc16n para el caso planteado y para el cual ae dice exia-
. 

te una laguna. Lo que sucede cuando ea habla de lagunas as -

que repugna la eoluc16n que ofrece la regle general el na 

atribuirla consecuencias de derecho, pero no exista propiame!!. 

te una laguna en virtud de que la regla general negativa bri!!, 

da una saluc16n para todos los casos. 

Ahora bien, nos dice Zitelman, cuando el juez atri

buya conaacuenciae jur1d1cas a un hecho no previsto expresa--

menta, lo que hace na es suplir la laguna, "sino que modifica 

para aeta caso aquella regla general negativa, transformándo

la en au contraria, ee decir. que el juez por a1 mismo crea -

(26 Erneat Zitelman. Ob. cit. P6g. 303 
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una nueva excepción; v as1 en los casos en que generalmente -

se habla de lagunas, rm trata on reali c.lad do que falta en la 

lev para determinados hachas, una regulación juridica diferen 

te de la norma general. Y cuando se habla de·suplir lagunas -

quiere con ello decirse que el juez rompe aquella regla gene-

ral para estas hechas especiales v las aplica un pr~.cepto ju

r!dica nuevo, la mayada de las veces desenvolviendo otras -

reglas especiales ya existentes." (1) 

Toda controversia sometida a la decisi6n de un tri-

bunal, dice Zitelman, debe ser resuelta, y resuelta juridica-

mente, desde este punto de vista se llega siempre a la conclu -
si6n de que el derecha carece de lagunas, porque los vac1os -

que la ley deja, deben ser llenados por el juez; no de manera 

arbitraria, sino por aplicaci6n de los principios jur!dicoa • 

. Lo m6s correcto serie declarar qU3 antes de que las 

deficiencias de la ley sean suplidas, el derecho aparece ante 

nosotros llano de lagunas, y que, cuando estas son colmadas,-

se presenta como totialidad perfecta, o expresado en otro giro: 

si en la ley hay lagunas, en el derecho no puede haberlas. 

(1) E. Zitelman. Ob. cit. Pág. 302 
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La mejor demoetreci6n del principio anterior eeté ... 
an que, trat6ndoae de aquellos casos no previstos por el le

gislador, puede el juez válidamente resolver que no producen 

efectos de ninguna especie, puesto que un hecho s6lo engen9ra 

consecuenciea jur1dicee cuando la ley as! la establece. 

Pare mayor claridad, examinaremos algunos de los -

ejemplos que propone Zitalman, Rsegún el anterior C6diga de_ 

Comercio Alem6n, considerábense como rechazada la propuesta_ 

de contrato entre presentes da no haber aceptac16n inmediata, 

mientras que, trat6ndose de una propuesta entre ausentes se_ 

conced!a cierto plazo. Al parecer el teléfono ae preguntaron 

los juriatae si la aceptaci6n de una oferta debia sujetarse -

a las reglas relativas a le conclusi6n de contratoe entre 

ausentas, se pena6 que en el citado c6digo hab!s una laguna, 

por lo cual, al promulgarse el nuevo c6digo, se declaró que -

la eceptaci6n de une propuesta por teléfono dabia regirse par 

la miama norma que ae aplica a loe contratos entre praaente,

pero en la opini6n de Zitelman no habla en aquel c6digo una -

laguna auténtica, porque un contrato celebrada por teléfono -

antre una persone que ae encuentra en Berl!n y otra que ae 

halla en Bonn, es incueationablemante un contrato entre auaan .... 

tea. V an dicho c6digo existen reglas acerca de esta clase de 

nagoctoa; lo que ocurre es que ea encuentra impropio qua a -
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esta caso especial da la aceptaci6n telefbnica se apliquen -

loe principios que rigen la propuesta, cuando da ausentes se 

trata.• (1) 

Otro ejemplo: •El C6digo Civil Alem6n establece que 

al riesgo sufrido por una cosa solo afecta al comprador a par ... 

tir de la entrega, a menos que haga que le env!en la mercan-

cía de una ciudad e otra, porque ~ntonces le corresponde el -

riesgo del traslado•. 

•Supongamos qua una persona compre un ~epejo en 

Bann Norte, y pida que se la env!en a su casa, que se encuen

tra en Bonn Sur. En el camino el espejo es rota por un chica ... 

que lanza una piedra y luego desaparece. Como la ley no prevea 

el caso de envio de la cosa dentro de una misma ciudad LQu16n 

daba soportar al riasgo? "En el caso da un envio desda Bonn -

Sur a Godeaverg (Pueblo de las cercen!ae de Bonn), el riesgo_ 

aeria da cuanta del comprador. ¿[9 que no daba soportarlo tam ... 
b16n, trat6ndoae de un.camino quiz6 igualmente largo, dentro_ 

de Bann? Sin embargo, la opini6n de ios escritories ne ea la_ 

misma; el Tribunal Supremo Hanse6tico de Hamburgo ea ha decla ... 
rada recientemente por la analagia y hace pasar el riesgo sa

bre el comprador; yo mismo participo de esta decisi6n 1 (2) pera 

(1) E. Zitelman. Ob. cit. Pág. 318 
(2) E. Zitalman. Ob. Cit. Pág. 319 
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la regla que da el código es otra: •antes de la entrega loa 

riesgos existen a cargo del vendedor, cuando no se trata de 

envio de una ciudad e otra. Quiere decir entonces, que si al 

espejo es enviado de un punto a otro de la ciudad de Bonn, y 

en el camino se rompa de manare accidental, el riesgo aer6 -

del vendedor, Da aquí que, cuando un juez declara que hay an 

el caso una lag1.11a, y que debe aplicarse la norma ,qLE rige el 

env!o de la cosa de una ciudad a otra, no llena realmente un 

vac!o, sino que deja de aplicar el derecha positivo y formula 

una nueva norma, que considera m6s justa." (1) 

Hay situaciones que la ley establece que, en tales 

o cuelas circunstancias, en una sociedad, por ejemplo, debe ~· 

alegiroe a un determinado 6rgano; pero no indica de qua manera 

ha de hacerse le elecci6n. En tal hip6taais, cualquier proce

dimiento electoral aer6 v611do, porque la ausencia de regles .... 
sobre la forma de la elecc16n no destruye el deber de hacer.-

eata. 

En virtud del cual la lay permanece deudora de una ..... 

respuesta, parque establece una regla general y deja sin deter .... 
minar algunos puntos, lo que obliga al juez e efectuar tal de

(1) E. Zitalman. Las Lagunas del Derecho, en anales da juria
prudencia Tomo XII p6g. ?40. 
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terminacion, ya qua de lo contrario, no podrle aplicar dicha 

regla. 

De otra forma seria;. que la ley concede, en tales -

o, cuales circunatanclae, un intar~s legal, más no indica el 

monto del mismo. 

Después de citar gran número da ejemplos, llega Zi- · 

telman a la conclusión da que cuando de laguna se habla, hay 

que distinguir dos casos: el primero esté conetitu!do par la 

substituci6n de una regla legal por un principio de deciai6n 

que conaidera m&s justo (como en el ejemplo del eapajo), el -

segundo se presenta cuando la regla es más a menos indetermi

nada (ejemplo de la elecci6n); en el primer caso ae trata da_ 

corregir la ley; en el segundo de complementarla. 

Advierte el famoso jurista que, en cualquiera de ª.!. 

tos extremos la tarea del juez no se reduce a efectuar una se -
rie de operaciones lógicas, sino que sus decisiones descansan 

en un au mayor parte sobre juicios de valor. El juez tiene que 

ponderar a diversas posibilidades de aplicac16n, a fin de en-

centrar la más conveniente. 



133 -

"Tratándose de las lagunas de la primera especia, -

en jurista se encuentra más ligado. Na tiene en absoluto, con 

relac16n a las segundas, para que considerar su deeeo de col

marlas o no, puesto que su obl1gaci6n es llenarlas, ya que de 

otro modo no podría en resumidas cuantas dar una decis16n en 

cambio en el primar caso, no esté obligado a substituir la ª.2. 

luci6n legal por otra nueve y puede v6lidemente aplicar la -

lay al caso concreto, aun cuando tal ap11cac16n repugne a su 

aentlda da la justicia.• {1) 

Hecho el resumen que procede podemos ya preguntar--

nos si existen realmente lagunas, pensamos que la respuesta -

. puada ser: el derecho carece de ellas; la ley lea tiene nece

sariamente. Pera surge un nuevo interrogante: LCuáles son las 

verdaderas lagunas? ••••• Para proceder mat6d1calh8nte tratare

mos de responder a asta pregunte en relec16n con los casas •• 

qua habla Zitelman. 

Rafir6monos primeramente a aquel en qua la ley afre -
ce una aaluci6n general que no se adapta bien a todas las ~1-

tuacionaa qua abarca, de modo que la aplicación de precepto a 

alguna o algunas de ellas, aparece ante el juez como una in

justicia (ejemplo del espejo). A cueet16n se reduce: en BE1ta 

(1j E. zltslrnen. Las Lagunas del Derecho en •Anales da Jur1a
pradencia1 Tomo XII Pág. 754 
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hip6tasis, a determinarse la regla genera~ (el vendedor sopo!. 

ta loe riesgos hasta el momento de la entrega) debe o no apli .... 
caree cuando se trata del caso especial de un accidente ocu--

rrida durante el traslado de la cose de un punto a otro de -

una misma ciudad. Si la regla general es considerada aislada-

mente, resulta incuestionable el caso del ejemplo queda re-

suelto por ella. Pero si se atiende no solamente a esa regla, 

sino al sistema eetablacido por la ley y, particularmente, al 

PI'incipio de que el comprador debe sufrir loe riasgos cuando 

hace que le env1en la marcanc1a de una ciudad a otra, enton

ces no hay duda de que estamos en preeencia de una laguna, -

porque al sentido de la legislac16n, aobre aeta materia no -

puede aer eino que el vendedor sufra loa riesgos hasta al ma-

menta de la entrega, siempre y cuando el comprador no pida -

que la casa sea enviada de un punto a otra, creando as! un m!!. 

yor riesgo. E¡ sentida de la lay queda aclarado por la d1apo

aic16n especial, qua revele el verdadero alcance de la general. 

Esta s6lo deberé aplicares en sus t6rminos si el comprador no 

solicita el envio de la cosa de un punto a otro, porque, en -

tal hip6tesis, habré creado un nuevo riesgo, que debe pesar -

sobre él. Ahora bien: como la ley a61o prevea el caso del en

v!a de la coas ds una ciudad a otro y no de un sitio e otra -

de una misma ciudad, es indudable la exi•tencia de una laguna. 
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Traténdoea de loa caeos de la segunda especie, la -

existencia de le laguna es todavia méa clara. La ley impone -

un deber o conceder un derecho, más no determina en todos aus 

pormenores los medios de cumplimiento del primero o del ejer

cicio del segundo. Esto quiere decir que deja un .margen de l.! 

bertad y autoriza una aerie de posibilidades entre las que ca . -
be optar v6lidamente (ejempla de la alecci6n). 

Expone en su estudio Zitelman,(1) doa claaaa da la-

gunae denominando e la primera como lagunas aparentas, laa -

qua e au vaz pueden presentar al Tribunal o Juez, en al cum-

plimiento de au func16n. En prlner lugar nos dice, aa trata de 

aupllr vardadaremente un vacío ante al cual ae encuentra al -

Tribunal o Juez que debe prever; entonces ea trate da creer -

una norma aplicable, es decir, crear derecho ahi donde al da .... 
racho positivo no exista, y en segundo lugar, se trata de una 

verdadera correcc16n a la norma ya existente, pero inoperante 

a caaaa especiales o determinados. El Tribunal o Juez, en el ... 

primar caaa tiene que ser creador, en el segundo puade'a~rla, 

aun cuando su función solo revista le simple aplicación da -

una ley, sin modificarla o reformarla; en concluai6n dice, en 

loa casos que generalmente se habla de lagunas, ae trata en -

realidad de qua faltan en la ley; diepoa1c16n para determina-

~1) Ernaat Zitelman - Ob. cit. Pág. 308 
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doe hechos una revalaci6n jurídica diferente a la norma gene

ral. 

Como ya hemos visto Zitelman examina, en primer lu .... 
gar lo qua él ha dedo a denaminar lagunas aparente, en estos 

caaos no hay falta de regulaci6n, todo lo contrario existe -

una regla general, pero el juez al decidir un caso concreto 

encuentra que la epl1caci6n de la misma es inconveniente o -

injusta, raz6n por la cual ee hace una excepción modificando 

incluso preceptos jur!dicoe poaitivoa, De asta manera cabe -

hablar de lagunas "no en el sentido de que el ceso no se en-

cuantra comprendido en algún precepto legal, sino solo una l,! 

guna en el sentido de que repugna la aoluc16n qua da la lay -

tanto m6e pronto ae llegare a esta opos1c16n cuenda ya exista 

aeteblecide une excepc16n en favor de otras casos relaciona-

dos con el precepto." 

"La excepc16n vale entonces para extenderse por ana-

logia y limitar, de esta suerte la regla general que ya no -

tiene explicación." (1) 

Completa su exposición Zitelman diciendo •para que -

existan efectos jur!dicos hace falta una regla que establezca, 

para impedir tales efectos no hace falta regla alguna•.(2), no 

(1) E. Zitelman - Ob. Cit. Págs. 308-309 
(2) E. Zitelmen - Db. Cit. Pág. 309 
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existen es cierto, en el aent1do·prop1o de la palabra un pre

cepto jurídico concreto en el que se determine qua ean llcitaa 

todas las acciones mientras no se haya dispuesto lo contrario 

ain embargo, lo anterior est6 implicito en el ardan jurldica -
y con arreglo a este explicaci6n, na hay que tener una mela -

interpretac16n si se afirme, que en al fondo de toda1 las re

glas de derecho especiales que sancionen un acto can cualqular 

consecuencia jurldica, encontrando siempre 11 regla general -

negativa qua por si mismo se considera sin necesidad da axpre -
serle, y sin la cual no serla pasible atribuirle conaecuanciaa 

jur1dicea, cosa qua serla una excepc16n en loa caeos eepacie

les y estar!an librea de sanc16n. 

La otra claa1f icaci6n que hace el autor raepacto e -

las lagunas es la que denomina como •Laguna Auténtica• qua t1m -
bi6n se les llama verdaderas. Estas se dan, noe dice Zitelmen -
cuando "la voluntad expresada en la ley de que une ralec16n j!!, 

ridlca sucede de una cierta manera ea indudable; pera dantro -

de aaoa limitas existen muchas posibilidades y la lay no dice -
nada sobra cual de aaaa poaibilidadea es la qua quiare•.(1) 

Zitelman,(2), expone, como ejemplo de la anterior, -

el casa de un cajera de una saciedad comercial barl1nazca qua -. 
(1} E. ZitelmAn - Ob. Cit. Pég• 314 - 315 
(2) E. Zitelman - Ob. Cit. ~g. 315 
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' se fug6 con 150,000 marcos. La empresa ofreci6 una reco•pen-

ea de 5,000 marcos para la capture del ladrón, como varias -

personas intervinieron en la búsqueda y capturaron al cajero, 

la citada sociedad comercial reparti6 entre ella el precio -

equitativamente, habiendo tacado a loa empleados de la poli

c!e de Kiel 500 marcos. Estos consideraron que tan1en derecho 

a mayor caridad de recompensa y demandaron una verdadera la-

guna. El derecho aplicable al caso, o aaa el derecha prusia

no, eatableceria sin lugar a duda, la obl1gac16n en que ast!. 

ba la empresa perjudicada de pagar 5,000 marcos, paro no da

cia una eola palabra acerca de la manera en qua debería DBPBI. 

tirloa. El Tribunal Supremo reaolvib sobre atr1buc16n da pre

mio an concursos aplicando por anelogia una regla existente -

en el derecho prusiano, por virtud del cual, en caso de tener 

que resolver sobre atribuc16n de premio en concursaa, especia!, 

mente de !ndole cient!fico o art!atico habria de ateneraa pa

re su adjudicación y d1stribuci6n al juicio quien hubiere ofr!. 

cida el premio. 

Ea indudable que el juez se halla obligado en su º! 

r6ctar de sojuzgador a decidir en forma positiva sobre. un 

asunto en concreta; pero por otra parte, el propio ordenamien

to jur!dico no le indica el sentido en que debe resolver al -

punto en cuest16n. Pero aun cuando e~ juez eet6 obligada e da ... 
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cidir supliendo la diferencia legal, no puede decidirse que 

obra por libre arbitrio, sino que por medio de determinadas 

operaciones mentales. 

Cabe aclarar aqu1 que el juez al suplir la laguna -
no crea en verdad una nueva forma jurídica sino que se limi

ta a investigarla, encontrándola ya por procedimientos ade-

cuadoa y 16gicos. 

En el estudio que hace Zitelman respecto a las lagu -
nas aut6nticas afirma: wque el Tribunal o Juez ante una lagu-

na de esta especie puede optar entre resolver que el efecto -

jur!dicá apetecido no está previsto por la lay aplicando en -

forma particular la citada regla general negativa, y pretender ~ 

en un casa dado aplicar determinadas consecuencias de derecho, 

modificando de tal suerte la regla fundamental negativa trana 
!"-

form6ndola en su contrarie: ee decir, an una excepción. 1 (1) 

Precisa dicho autor la diferencie que axiata entra -
laa lagunas, aut6ntica y aquellos caeos que se presentan en -

le realidad de la vida jur1m1ca, an· loe cuales la legielaci6n 

determina en forma genérica el efecto jur!dico, dejando al -

juez la facultad de tomar decisiones de detalle, son loa casas 

(1) E. Zitelman • Ot. Cit. Pág. 314 - 315 
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en que el legislador voluntariamente no detarmina con preal-

1i6n a afecto d~ permitir el arbitrio judicial. 

Agregando asimismo el autor "la ley dice aqu! todo 

lo que en reglas generales pueda decir, y sola deja une inde

terminaci6o con el fin de que el j1JBZ tenga espacio en que da ... 

aenvolverae para considerar en eua decisiones le peculiaridad 

de cada caso aislado, cada una de loa cuales en nada se pare

ce a loa demée; aa1 por ejemplo, guardar la pena según las -

circunstancias individuales. Ahora bien, en aquellas lagunas .... 
según las reales y positivas, falta incluso las primeras re

glas abstractas aplicables e caeos eem•~•ntae, sin que sea -

preciao esperar pare notar la falta, el exámen de las circun.!. 

tanciaa particulares de cada caeó concreto. La ley ha omitida 

raglamantac16n en debida forma ••• • (2) 

Aai finalizando podemos decir que para Zitelman una 

laguna en el.sentido de que el juez no puede fallar, puesta -

que a1 el juez encuentra con que la ordenac16n jur1d1ca na ha 
' 

atribuido efectos a loa hechos más determinados, ya tiene el_ 

juez ah! una posible decisi6n que es la de negar dichos afee-

toa. 

(2) E. Zitelman - Ob. Cit. Pág. 317-318 



141 

Por último aolo non queda por examinar la tesis que, 

cuando un hecho no esté previsto, siempre es posible resulve!. 

lo por aplicaci6n de la regla: lo que no está prohibido, está 

permitido, el Dr. Garcia MeynaJ expone un estudio concreto y ... 
preciso respecto a la anterior tesis diciendo: •pensamos que .... 
el error de Zitelmen y Keleen estriba en creer que dicha regla 

es un precepto positivo, como cualquiera de las disposiciones 

que forman parte de un ordenamiento legal. La palabra está en 

que na 88 trata de una norma, sitio de un juicio enunciativo, 

que na ea norma 88 evidente, puesto que no estatuye abllgaci!!, 

nea ni conriere derechos. Tr6tase, como lo hemos soaten1do, -

de una formulaci6n negativa del principio onta16gico-jurid1co 

da identidad, según el cual "la conducta jur1dica regulada ea 

id6ntica a ei misma• decir que una conducta •no esté juridicaw 

menta prohibida• ea lo mismo que afirmar que •eat6 jur1d1camen .... 
te permitida• ya que "lo que no jur!dicamente prohibida• •ea -

jur!dicamente permitido" ae! como "lo no permitida jur1d1caman, 

te •as lo jur1dicamente prohibido" adamée, el citado principia 

no noa permita resolver, en cada caso, si una conducta aat6 -

proh1b1~a o no prohibida, ya que tal determinac16n depende de 

las prescripciones del derecho en vigor, algunas veces, el 

autor de la ley establece la regla de que "lo que no está expr!!, 

samanta prohibido eatá implícitamente permitido", otras, por -

el contrario, declara que, lo que no está expresamente permiti .... 
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do esté implícitamente prohibido." (1) 

1 

1 

i 
i 
i 
i 
1 

1 

i 
1 

1 

i 
1 

Tales prescripciones obedecen e consid~racionee de 
i -

orden técnico v en modo alguno invalidan loa axi~mas de que -
1 

1 antas hablamos. La primera suela establecerse co~o regla de -
1 

interpretación en amplios sectores del derecha p*ivado y air-
1 

ve para determinar las facultades y deberes de lqs particula-
, 

res, partiendo de los textos de la ley; le segun~o empléaee -
1 

para la determinaci6n de les atribuciones de los lruncionarios 
1 

públicos, cuando la actividad de estos se halla s\ujeta a un -
1 

régimen de facul·tades expresas. ¡ 

1 
: 

1 

Estas reglas no se confundan con los ax~omas Qla -
: 

1 

que no estb jurídicamente prohibida est6 jurldica~ente permi-
: 

tido 11 ''lo que no está jurídicnmenle permitido eatf1 jurídica .. -
\ 

mente prohibidoº, porque los negundos no son norm<~s, sino pr.e, 
1 

posiciones analí tices que expresan la identidad dt:[ lo "no 

prohibido" con ºlo permitido y de lo "no permitidd 11 con 11 10 -
1 

prohibido"; en tanto que las primeras ordenan, en \un caso, te 
' -
1 

ner por implícitamente permi tldo lo que no está ex1presamante 

prohibido, y, en el otro, considerar como implícitlamente pro 
1 -

hibido lo que no está expresamente penn i tido, aque\llas tienen 
1 

el carácter de principios de ontología formal del ~erecho; 

1 

C1) tduardo r~rcía Maynas - Introducción al Estudi~ del Derecho 
Ob. Cit. Pág. 311 - Edit. Porrúa - México, O. f • 
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estaa en reglas positivas de 1nterprataci6n de un determina

da material jurldico, aplicables dentro da un cierto limite, 

y aalaments a ciertas remas del derecho, o a sectores eepe-

cialae de les mismas. 

HANS REIDiEL 

Laa conaideracionee de este autor sobre el proble

ma de las lagunas son en el sentido de afirmar que existan -

en la ley, mas na en el derecho, cama lo afirma Stammler "la 

ley praaanta lagunas el derecho no lee tiene". El espectro -

de un eapacia sin derecho na existe• (1). Asimismo nos dice_ 

•aalo es neceaaria y poaible una reeoluc16n jur!dica Prestar 

Legem, cuando la ley deja junta a ella un espacio libre, el -

cual, ain embarga, no as ningún eapacio libra jur!dica. Por -

la tanta, lo primara que hay que investigar ea, si esto es P.2. 

aible o impcaible.• (2) 

Respecto al dogma de la cmnisuficiencie o carencia 

de lea lagunas en la ley, y en el que el juez debe decidir -

tado litigio, aun en aquellas situaciones sobre lea cuales la 

ley según su letra, nada hubiese prescrito, ya que puede re--

Ci) STAHLER.- Theorie Dar Rachtewiasenschaft - Pég. 641,6~9 -1911 
(2) STAMLER.- Ob. cit. P6g. 649 -
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solver todo caso imaginable formado, y ae1 toda la deciai6n -

que dice el juez he de apoyarse, sin excepci6n y da un modo -

convincente, en algún articulo da alguna ley escrita. 

Eeta tendencia la considera Reichel como fundamental -.. 
menta falsa, ya que nos dice "repetidamente" y de un modo con -
vincente se ha indicado que la ley ofrece lagunas, y por cie!. 

to na solo impropias, esto es, aparentes, sino también propias, 

reales; lagunas qua na se pueden tapar con·e1 engrudo de nin

guna dialéctica. V no solo contiene la ley lagunas fortuitas, 

sino tambi6n queridas premeditadas¡ aun existe laguna ah! do!!. 

de la lagisleci6n ha dejado conscientemente un problema deli

cado para que lo contesten la ciencia y la pr6ctica." 

(1) Reichel afirme que pura y 16gicamente pueden ser 

negadas tales lagunas en todas, cada una de eua partea, ya que 

en la misma forma nada' se opone a que se aplique cada precepto 

legal a todas los caeos a los que se acomode a su letra aaa a 

no aatisfactori~ el resultado. Asi misma considera qua la ju

risprudencia no ea solamente una aperaci6n intelectual, ea m6e 

bien, y al mismo tiempo, la realizac16n de un postulado 6tico. 

V desde este punta de yieta debe enérgica y expresamente decir .-
se • si una ley, en relaci6n con un hacho que al dictarse el -

t1) Hans Reichel - Ob. Cit. Pág. 88. 
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precepto legal no ea 1magin6, ni acaso pudo imaginarse, como 

real, na contiene ninguna regla realmente adecuada o ecomod!t 

de a dicho hecho. en cuanto a la ley no existe expresada re

gle, muestra una laguna, porque una diepoeici6n que manifie.!! 

tamenta no sea adecuada a la conciencia civilizada del tiempo 

en qua ocurre el hacho, ea coma une disposición 1nexietente~(2) 

Consideramos aai, que existen hechos que ni aiquie .... 
re ae imaginó el legislador, y por consiguiente es indudable 

que al derecha est6 lleno de vicios y obscuridades y cantra

d1cc1onaa; esto ea lagunas, lo qua se pone de manifiesto es

pecialmente al entrar en vigor un nuevo ordenamiento legal. .... 
Sin embargo la af 1:rmac16n que hace Reichel en raz6n de pura .... 
y l6gicamante consideradas podr1an ser negadas tales lagunas, 

obecede al principio de la plenitud hermética que consiste en 

af ir111r que en el ordenamiento juridico siempre existe une -

norma formulada e impl!cita que permite resolver jurisdiccio

nalmente cualquier problema que se presente, ya que el juez -

tiene le obligaci6n de fallar en todo litigio que ee le sorne-

ta, hallando la norma inexpreaada para resolver el caso no -

previsto. 

Por otra parte es necesario admitir que les lagunas 

t2) Rana Reichel - Ob._Cit. P6g. 89. 
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de la ley existen; ya que deben subsanarse por los medios més 

adecuados que proporcione la técnica jurídica, además de cual 

quier situec16n que se presente debe obtenerse una solución -

que aun cuando en taar1a puede aar err6neo, en la práctica -

tiene que ser definitivo, puesto que as1 lo exige la esencia .... 
del derecho, con el fin de crear une aituaci6n de certeza y -

seguridad. 

(1) "La ley tiene lagunas" contundentementa nas efir 
~ 

ma Reichel: podría hablarse de lagunas considerando de que hay 

das clases. 

En las primeros casos se trata realmente q~e •una -

laguna no existe solamente ah! donde la expresi6n de la ley ~ 

es demasiado estrecha, sino también ah1 donde su expresi6n ea ... 
té concebida ampliamente."(2) La expresi6n que da la ley as -

demasiado corta, que no permite darle una interpretac16n com

pleta y eficaz, y que por consiguiente no abarca el hecho par 

completo, sino por el contrario queda limitada. As! a su vez 

por el cortrario existen preceptos que van demasiado lejos, es ... 

to as que están reguladas en forma muy general, y que exigen -

por causes grP.vea, partee especiales en raz6n de un tratamien~ 

(1) RBna Reichel - La Ley y la' Sentencie - Db. Cit. Pég. 91 
(~) Hans Reichel - Db. Cit. Pág. 92 
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ta excepcional. As! pues, dice Reichal, como ya dijo Ar1st6-

tales, el legislador ha olvidado ª"adir a su norma general -

una axcapci6n, una reserva. 

Respecto a la anterior eseveraci6n qua nos da el ~ 

autor citado expone sus consideraciones del C6digo Civil Ale-

m6a, diciendo "que en otros tiempos, cuando se redactaban las 

layas caauisticamente, caso por caso, el primar supuesto da -

la alternativa (la ley demasiado estrecha) era el m6e fracuan -
ta. Actualmente de nuevo en la época de la t6cn1ca legal abs

tracta, y no pocas veces bajo el régimen del C6d1ga c1vi1 Ala -
m'1n, considerando como muy abstracta, tenemos que lamentarnos 

prefarantemente, porque la nor.ma legal va demasiado lejoa, as 

decir, porque está redactada en forma demasiado general, para 

existan ahora, como antes, lagunas, si no son tan visibles, -

san por lo mismo llás peligrosas. Tan peligrosas como aquellas 

handiduraa de loa glaciares que hip6critamante eat6n recubier -
tas can una capa lisa de nieve.• (1) 

La distinci6n del otro tipo de lagunas es la qua can -
a1dars qua no existe norma alguna que solucione el hecho que -

ae la presenta al juez, y que sin embargo éste tendrá que dic

tar una resoluc16n que está completamente apegada al derecha. 

11) Rana Raichel - Db. Cit. Pég. 92 
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Por canaiguiante· nos dice •as! pues la lay tiane laguna1, ae

ta a1, h•y hachea para los cuelas, a pasar da todas las vual

tea y ravualtea, no contiene ninguna nor11111. Paro ahora bian;_ 

¿Según qua nor1111 vamos a decir donde se hallan 1atae lagunas? 

V, sin embargo, tenemos que adoptar una raaoluc16n jur!dica;_ 

m61 a1t• a6lo puada apoyarse men1fieatamante an al fundamento 

de una naJ.'1111 juridica. Par eso.nos hall1rnaa muy perplejo• cuan 

do na tenaMOa a niaatra diapoaici6n tal norma jurldica. Para_ 

cobrt1110• 6n1nma: al ta•ar da caer anal vacia,.al miada ante -
·el a1pactra da una aafara ain daracho a1 infundada.• (2). 

Ahare blan coma ya expreaamoa, al ju1z debe rallar -
•11111Prt1 ya qui a1 aeta no halla f6t'llulea axpreaaa para aplic•.t 

les, CDlllO auca da ea casa de laa lagum.11, deba par mmd1o ~ un 

pracadlm1•nto aapacial crear una norma individualizada qua -

obl1g•ra,aKclue1vamente a laa partea qua intarvlanan an al -

juicio, p•ro qua fuera da ella na tandr6 abligatar1aded • .. 

las principalaa métodos qua ea han propua•to pera -

euplir laa laguna• aon la 1ntagrac16n por medio da la analag!e 

qLm conaiata en atribuir a situaciones parcial111nta igt.mlaa -

un1 regla aplicable al caao praviato. H6todo an al cual - -

Rll1chel conaider• qua al na se puada raaolvar un litigio ni -

l!ntmna Raichel - Ob. Cit. Pllg. 93 
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las pelabraa de la ley, ni de su sentido original, se deberán 

tener an cuenta los casos análogos previstos determinadamente 

en la ley y resolverlos fund6ndose en atrae leyes semejantes. 

la anelog1a constituye un método de integracibn par -
que cree una nueva norma aplicable el caso imprevisto, pero -

tal norma guarda importantes nexos con otra norma ai previste 

expresamente, como lo ea la identidad de motivos, únicamente_ 

que al anunciado no conciente ciertas particularidadea pro--

piaa del caso imprevisto, y la norma creada por la actividad_ 

judicial ae contiene tales particularidades. De esta forma se . 
haca entrar al caso particular dentro del anunciada previsto. 

Esto ea darle las m1amaa consecuencias jurid1caa a le nueva -

norma creada para quedar inmersas las circunetanciaa particu

lares al caso. Por esta raz6n decimos que la snalag1a conet1 .... 

tuye un m6toda de 1ntegraci6n ya que esta última diferencia -

da la anterior en que se aplica enunciados ya previstas y na_ 

efectúa una labor creadora como lo hace la analag1a. 

Hans Raichel nos dice al respecto: 1El procedimiento 

de la analbg!a es universalmente practicado; pero su auaancis 

ha sido desconocida durante largo tiempo.• (1). 

Se ha sostenido que la analog!a ea la 1ntarpretec16n 

legal. Este error ae halla lntimamente canaxlonado como r6cil 

(1) Hana Reichel - Db. Cit. Pég. 100 · 
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mente ee comprende, con el dogma de la falta de lagunas en -

la ley. Uio se apoya sobre el otro, y cuando uno desaparece, 

el otra cae. La analogía no es la interpretac16n legal, pues 

aquélla presupone precisamente que el hecho de que se trata -

no esta regulado por la ley. Sola indirectamente se apoya la 

resaluc16n por analcgia sobre la ley pues aplica un precepto 

legal a un caso, sin tener en cuente que precisamente no se -

dict6 pera él. "La analogia estriba mas bien en rellenar lag!:!. 

nas. V ea por conaiguiente que un derecho que rellena lagunas, 

desempeRa un papel no paco importante." <2) 

Es innegable que la analogia debe llevarse a la utl 

lldad de un resultado, y no de otra suerte en la que puede o

currir¡ en lo que p•ra una ea justo, para el otro es equ1tat1 

va, seguir gerieralmente esta opini6n es sumamente pe14gr~so·

puesto que lo que para uno ea 11 juato" para otro puede ser "1!!. 

justo•. Por otra parte la actividad judicial desarrollada gn 

los casos en que de suplir lagunas se trata, en el respecto -

de la ley, exige ésta que el juez ·tenga amplio criterior, un 

extenso margen de arbitrio en 1a soluci6n de estos casos, pa

ra que tal arbitrio encuentre un limite, determinando lea 

fronteras de la actividad judicial. V por consiguiente Hans 

Reichel opina que el juez nunca establece principios jurldi--

(2) HANS REICHEL. Ob. Cit. Pág. 100 
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coa para el caso concreto, más bien siempre solo aplica prin

cipios jur1dicos generales al caso concreto. Puede ocurrir -

que el juez, a semejanza del buzo, saque a la luz el primero, 

estos principios jur!dicos, a causa de la necesidad expuesta 

por su litigio, pero él na hace más que levantarlos a la vis

ta de todos, no los engendró; y par eao las aplica a un caso 

jur1dico que ya.pertenece al pasado, que se le ha sometido a 

su juicio, y por esa, tiene también la pretensi6n de que otro 

juez deba reconocerlos y aplicarlos idénticamente con él apll 

ca (1) que esta pretena16n este justificada depende de que -

sea justo el principia juridico manifestado cama v~lido por -

el juez; y esta compoaici6n no dejará de hacerla un juez pos

terior. As1 por consiguiente la aplicaci6n que haga el juez, 

se halla sujeta, como ea sabido, a la misma comprobaci6n cien. 

tifica de su justicia, ea decir, de la fue~za de su validez. 

Resumiendo, le te6ria de Han Reichel considere lo •0 

siguiente: el juez está en principio ligado a la ley. Es un 

primer término el encargado de aplicarla. Esto lo r~quiere -

la certidumbre jur1d1ca. Pero la ligadura del juez no se re

fiere a la letra; esto, lo está, decidiendo mucho m~s el con

tenido de la ley. En tanto en cuanto éste no se desprenda -

claramente de la misma ley, habrá de derivarlo de las condi-

r.iones de tiempo y de civilac16n de nuestra comunidad jur1di-

(1) HANS REICHEL. La Ley y la Sentencia. Db. Cit. Pág. 101 
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ca. "La estrella guia de todo aplicaci6n legal es la aubor-

dinaci6n" (
2

) de suerte que la ley es ciertamente la fuente -

jurídica más importante, pero no la única en ab~oluto. Ning[ 

na ley debe precaverlo toda; "par eao todas ellas ofrecen ne-

cesarimente lagunas. Estas si na son colmadas por los medios 

adecuados, se cubrirán determinando aquella norma que se des-

prenda de la naturaleza de las cosas, después de meditar cce!. 

ca de todas lns circunstancias de tiempo." <3> 

Esta norma, es norma jurídica objetiva y positiva -

igual a la ley; su aplicación se ofrece pretendiendo validez 

general. La naturaleza de las cosas, por la menos subsidia--

riamente, es fuente de derecha. 

Termina diciendo el autor "ya de la que antecede se 

desprende que no son idénticos el derecho y la ley. No todo 

derecho se halla contenido en la última. El derecho conseut[ 

d1nario, esta es, el convencimiento jur!dico social sacialme!l 

te realizado, puede derogar a la ley. Y aún ah1 donde un de

recho derogante no se ha formado aún, puede el juez hallarse 

en el deber de tener que separarse de la ley escrita por la 

exigencia preferente del pensamiento jurídico. Asi pues, el -

(2) HANS Hf:ICHEL. Ob. Cit. Pág. 102 

(3) HANS REICHEL. Ob. Cit. Pfug. 102 
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juez aolo ea, por 1ac1, el aervidor de le ley, porque por el -

••rvlcia qu• pr••te debe servir al fin mismo, eata ea, al de

recho. Por consiguiente si un caso particular se opone a la 

ley el penaan1ento v el fin del derecha, se oponga deba a és

tas prec1eemente, y puede ser ordenado entonces que el postu

lado del penal!ltftiento jur!dica que ee halle sobre le ley, se -

le otorgue •eyar fuerza que la exigencia sin voluntad de la -

ley apoatate." <1> 

EDUARDO GARCIA MAVNES 

lea con11dar1cione1 d1 e1te eutar sabre el problema 

de l•• laguna1 ion en el sentido de negar le existencia de -

elle1 dentro del ordenamiento jurldica considerando en au to

t1lldad, pera de ad•ltirlaa dentro de loe ordenamientos par-

clelee. Pare llegar a estas canclue1anee Gercle Maynez examl 

na la abra de Zitel•ann, conalderanda que elll, donde - - - -

Zitel•enn; niega la existencia de una laguna, por tratarse co ... 
ao 61 dlce de una a1aple carrecci6n de la ley, en realidad si 

exi•te en virtud de que le ley deja une 1ndeterm1nac16n sobre 

un clerto hecho, el cual no ea posible colocarlo par su cir-

'cun•tanc1as particulares dentro de le regla general. Igual-

•ente para 101 ca1oa en que según Zitelmann el legislador ha 

dicho todo lo que a regles generele1 puede decirse, y ha dej!. 

(1) HANS REICHEL. Le Ley y la Sentencia. Db. Cit. P6g. 103 
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do une 1ndeterm1nac16n con respecto a loa detalles como en el 

caso en que "la ley impone un deber o concede uh derecho, más 

no determina en todos aua pormenores los medios de cumplimie!l 

to del primero o de ejercicio del segundo <2>, para Garc1a -

Maynez si existe una laguna dentro de la ley, en virtud de -

que el legislador ha dejado una e1tuaci6n jur1dica sin deter

minac16n del media como debe comportarse, dejando un margen -

de libertad y autorizando en consecuencia una serie de posib!. 

lidades entre lea que cabe optar válidamente. 

Entendemos, par tanto, que para este autor en el ú!, · 

tima casa mencionado, el juez debe suplir una laguna existen-

te en le ley en vista de que la propia ley ha dejado intencia .... 
nada o imprevisiblemente una laguna con respecto a la forma -

en que debe procederse al cumplimiento de un deber o al ejer

cicio de un derecho. 

Con respecto a la' regla que dice: toda lo que no e! 

tá prohibido eat& permitido, Garc1a Haynez introduce adem6s -

•toda lo que no eet& prohibido ni ordenado, está permitido" (J) 

vemos por tanto que agrega una reetricci6n más a la esfera de 

libertad individual en virtud de que aeftala dentro de esta re .... 
gla general, junto e las obligaciones de no hacer, e la obll-

(2) GARCIA HAVNEZ I. Al estudio del Derecho. Pág. 350 
(3) GARCIA MAVNEZ. Pag. 350. Introducci6n al Estudio del Derecho 
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gaci6n de hacer, considerándolas junto con las anteriores, -

fuera de la esfera de libertad jur!dica y por tanto dentro -

de la 6rbita de obligatoriedad de la ley. 

A este respecto nos permitimos hacer una obeerva--

ci6n: si la ley aeRala una obligaci6n de hacer, obviamente ea -
t& indicando que no está permitido abstenerse de complementar 

dicha abligaci6n, por lo tanto, consideramos que si él comple -
ta le reg~a general que indica que est~ jur!dicamente permit,!. 

do todo aquello que no está jur1dlcamente prohibido. 

Por lo demás, este autor admite la aplicaci6n de l:a 

citada regla, con el agregado que dejamos seMalado pero no lo 

considere como Zitelmann como un precepto positivo sino como 

un principio general de derecho aplicable en ausencia de una 

regulac16n positiva. (1) 

Considerac16n sobre las te6rias expuestas 

Hemos hecho alµei6n a loe estudias de diversos auto

res tratadie'taa del tema y no todos coinciden en la negaci6n o 

existencia de las lagunas dentro del orden juridico total. Sin 

embargo, los que no cetán de acuerdo con respecto a la admis16n 

(1) OBRA CITADA PAG. 34? 
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de las lagunas dentro de las leyes son los que amplian la pl!_ 

nitud hermética; por un lado tenemos a Carlos Cossio Villegas, 

Hans Kelsen, Lacambra, que niegan el que haya lagunas en la -

ley, y por otra a Zitelmann, Garc!a Maynez y Hans Reichel, 

que admiten encontrarlas o la posibilidad, en derecho legisl~ 

do y el conseutudinario. 

A nosotros nos parece que ya no es más posible ha-

bler sobre la existencia de lagunas en el ordenamiento jur1d1 

co total. Va que los autores antes citados, con brillantes -

exposiciones han agotado el tema. No obstante, en lo que con. 

cierne al problema de determinar e! verdaderamente existen d1 
chas lagunas en ese material componente del tantas veces cit! 

do orden total, material constituido por leyes, reglamentos, 

reglas conseutudinarias, etc., las opiniones de los autores -

discrepan, como ya lo hemos visto en páginas anteriores. 

El problema que se plantea para los que las niegan 

es el considerar que la vida y el progreso humano son en to-

do caso superiores a la imaginaci6n legislativa productora de 

las normae jur!dicas. 

A este problema, Cassio lo ha llamado "realismo in

genuo" considerando que el derecho constituye una estructura 
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total que no puede admitir vacios en virtud de que todo lo -

no jur!dicamente prohibido está jur1d1camente permitido. 

Por el contrario, para los seguidores de la teória 

que admite la existencia de lea lagunas en la ley: consideran 

que existen hechos que ni siquiera se imaginó el legislador -

y por consiguiente es indudable que el derecho esté lleno de 

vicios y obscuridades y contradicciones; asi misma una laguna 

no existe solamente ah! donde la expresi6n de la ley ea dema

siado estrecha, sino también ah1 donde su expresi6n eet& con

cebida ampliamente. 

Después de haberse examinado les das corrientes nue.! 

tras consideraciones al respecto vienen a aer las siguientes: 

tenemos que citar en primer lugar como presupuesto de nuestra 

eMpasici6n, la circunstancia de que la laguna se presenta en -

el momento en que un particular mueve la maquinaria judicial -

en demanda de solución de un caso no previsto en las f6rmulas 

legales. La laguna du la ley se advierte hasta el momento en 

que se reclama una solución para un caso no previsto expresa

mente, es decir que la laguna no permanece estática dentro de 

la legislac16n formando un vacio; sino que se encuentra fuera 

de ella, y sin derecho a consecuencia jur!dicas y a6lo adhiere 

este derecho hasta el momento en que el particular mueve la ma .... 
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quinaria judicial en demanda de una soluci6n jur1dica. 

la existencia de las lagunas dentro del orden jur1-

dico total no podemos admitirlas formalmante, sino cama un -

problema que existe de hecha pero que al tomar juricidad des.! 

parece en virtud de que la actividad judicial brinda una sal!:!_ 

c16n para todos las caeos. 
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PARTE SUSTANTIVA 

Cana1deranda las datos alamantales sobre lagunas de 

la Lay, asi coma tamb16n las basas sobra la interpretac16n en 

al d1racho, noa adecuamos a la epl1caci6n da las taor!ea ax-

puestas dentro de la materia del Derecha del Trabajo, mlama1-

qu• por razonas padag6gicaa se separan en Derecho Sustantiva 

a en Derecho Procesal del Trabajo. 

la Lay Fadarel del Trabaja actual, aatatuye normas 

a dl1paaicionaa nuevas tand1entaa a mejorar el campa da apl1-

cm:16n qua tenia la Lay anterior, principalmente tratando da 

adllcuar sus diapaaicianae dentro del aspecto laboral qua par 

su aaancie asd1stinto e otras ramas o materias de derecho, e.1 

to as la adacuaci6n de principloe con la tendencia da "a~u1P!!. 

rar• al aepecto da desigualdad que se contempla en las rala-

cionaa obraras, en donde une de laa partea, le clase trad1c1.Q. 

nalmanta explotada tuviera el tutelsje de sus derechos a tra

v6z da una ley protactora da los mismos. 

Sin embargo, subsiste la ralaci6n entre al Derecho 

Obrero y otras ramas como necesaria y aún dependiente; ea av1 

danta qua 11 daracho común por ser general tiene aplicac16n 

en lea relaciones da trabajo, y en atroa casos es nacaaaria -
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recurrir n m11terias como fiscal, mercantil, penal, etc; que -

indudablemente astan relacionadas con el derecho laboral, as

decir no se puede establecer que el Derecho del Trabajo sea -

aut6nomo, por cuanto que otras disciplinas jurídicas son la 

fuente o antecedente del precepto legal que se estatuye en d! 

cha ley. 

As! por consiguiente, encantramos'lagunas, ya que -

existen normas que no tienen una complementaci6n correcta o -

necesaria para su aplicación, por lo que el elaborar esas con 

clusiones pretendemos señalar dispoeic1onea que en la pr~cti

ca resultan incorrectas o bien se estima la necesidad de sub

sanar en su aplicaci6n pr&ct1ca. 

Dentro del contexto de la Ley Fedsral del Trabajo -

encontramos loe siguientes casos: 

El articulo 17 de la Ley Federal del Trabajo manci.e, 

na: "A falta da dispoaici6n expresa en le Ccnat1tuci6n, en ª.!! 

ta Ley o en sus Reglamentos, o en los tratados a que se refi~ 

re el articulo 60., se tomarán en cansideraci6n sus disposici.e, 

nea que regulen caeos semejantes, los principios generales qua 

deriven de dichos ordenamientos, los principios generales del

Derecho, loa principios generales de justicia social que deri

van del articulo 123 de la Constituci6n, la Jurisprudencia, la 
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costumbra, la equidad. 

El articulo de referencia al expresar "que a falta 

de dispoaici6n expresa de las normas qua establece al derecho 

laboral" remite B la aplicaci6n de "principios generales de -

derecho", loa cuales na tienen una adacuaci6n precisa por ---

cuanto a que existen criterios diversas respecto a su 1nter-

pretac16n, resultando qua en su aplicaci6n ea una apreciaci6n 

personal dol juzgador y no una norma definitiva de su concep-

ta. 

De acuerdo can la anterior, las reglas o articula

dos del daracho común, na san vigentes en la ley actual, an

contr6ndonoe aspectos que cantreian principios como el de que 

la justicia debe ser pronta y expedita, ya que cuando una au

toridad dicta una raaoluc16n que nacaeariamenta afecta al in

terés de una de las partea, desde luego sin mala fe, ni tamp!!, 

en por negligencia la parta afectada no puede solicitar de la 
• junta responsable modifique dicha raaoluci6n, ya que da ecua¡: 

do con la qua establece el articulo 685 de la Ley de la Mate

ria, la propia junta aatfi impedida de revocar esa resoluci6n,' 

cama tampoco tiene a su alcance el fundamento legal que le --
• 

permitiera revocar en loe casos procedentes a esa resoluc16n, 

coma lo estipulaba la ley anterior, al permitir la apl1caci6n 
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del articulo 58, del Código Civil de Procedimientos Civiles, 

de hecha lae Juntas vienen actuando al concurrir circunstan

cias en que es evidente la revocac16n, contrariando en cana.§. 

cuencia lo que dispone el ya referido articulo 685, de la -

Ley Federal del Trabajo prec!aamente por el fundamento qua -

estatuye el articulo l? de dicho ordenamiento. 

El artículo 709 de la Ley Federal del Trabaja nas 

dice en su texto: "La personalidad sa acreditará da conform! 

dad con las Leyes que la rijan, salvo las modificaciones si

guientes: En cuanto a su fracci6n III. 11las Juntas pueden t.§. 

ner por acreditada la personalidad da cualquiera de las par

tea, sin sujetarse a las normas legales, siempre v cuando de 

los documento~ exhibidas se llegue al conocimiento de que 

efectivamente se representa a la persona interesada". 

Existe contradicci6n en cuanto os determine qua la 

personalidad de las partee de acuerdo can las leyes que le -

rijan, y por otra parte, la facultad disciesional de la Jun

ta para el reconocimiento de la personalidad del representa!!. 

ta da una de lee partes, puesto que volviendo al aspecto del 

articulo 17 qua excluye en el campo laboral lea normas del -

derecho com~n, en este casa el articulo comentado preceptúa

lo contrario, y no es precisa su determ1naci6n, ya que el CJ! 
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so específico da personalidad que establece el articulo ?09 B.! 

t6 en concordancia con loa tres aspectos que aeRela el articu

lo 2554 del C6digo Civil para el Distrito (civil) Fedaral, an 

el cual estatuye que el mandato podr~ ser para pleitea y cobr.1n 

zas, actos de administraci6n, 6 bien de dominio. 

El mandato ejercitado en aspectos de reprasantaci6n 

en juicio se refiere para pleitea y cobranzas y sola para qua 

se ejercite ese mandato en accionas a nombre del actor o b11n 

de excepciones y dafenees que corraapondan al daman~ada, •in• 

que pueda ejercitaras ese mandato para llevar a cabo eapactaa 

de repreaentac16n judicial, paro dicho mandato na pueda 11•1-

tarse a ese solo aapacto y por tanto, fista no se determina y 

as eje~cita de conformidad con laa facultades qua conc•d• al 

mandante al mandatario que ea contemplan a través de las tras 

aituaciones que seffala al artículo 2254 del C6diga Civil para 

al Distrito. 

En relaci6n con el artículo 87 de la Ley vigente -

puede considerares norma creadora de un derecha legislativo -

no reconocido antes de su aparición, llamada "aguinaldo 6 gr.1 

tificaci6n", siendo su texto el siguiente: 

"Loa trabajadores tendr~n derecho a un aguinaldo a

nual qua deberá pagarse antes del d!a veinte de diciembre, -· 
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equivalente a quince diaa da salarlo por lo menos". 

Los que no hayan cumplido el ano de aervicloa ten--
• 

dr&n derecho a que se les pague en proporc16n al tiempo trab!_ 

jada. 

El Dr. Baltazar Cavazos Flores, al respecto nos di

ce: "Este articulo es nuevo, su redacci6n d~ lugar a pensar -

que as refiere a loa que han ingresado a prestar sus servicios 

por m&e de un ano. H&s no hizo mención alguna sobre su legit! 

midad como aapirac16n de la blase obrera, lo nnterior, suman

do la ausencia de toda critica hizo suponer que na se presen~ 

tar!a problema en la aplicaci6n de nuestro artículo 87, sin -

embarga, la H. Suprema Corte de Justicia de la Naci6n, en a.1!, 

cutoria de 13 de noviembre de 19?2, dicta en Amparo directa -

305/72 Compafi!a Mexicana Pañoles, s. A., hizo nacer la duda -

al sustentar el siguiente criterio: 

AGUINALDO, DERECHO ~ !!ill!Q. PROPORCIONAL Bf!:. 

La abligac16n de pagar un aguinaldo anual a las tr.! 

bajadarea antes del veinte de diciembre. comprende únicamente 

a aquellos que asten laborando en la fecha que se liquide el

mismo, en atenci6n a la finalidad que a dicha prestaci6n se -

asigna. 
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En la exposici6n de motivos del articulo 87 de la -

Ley Federal del Trabaja en donde ea establece que se crea en-

virtud de que las festividades del aludido mee de diciembre, 

obligan al trabajador a efectuar gastos extras que no pueden-

cubrir can su salario normal. 

A la fecha, esa 1nterpretaci6n del articulo 87 can.§. 

ti tuya· jurisprudencia por haber sido confirmada en cinco BmP.!! 

ros directos y aprobadas las cinco ejecutorias por unanimidad 

da votos, en tal virtud, su sentida ha devenido obligatorio -

para las Juntas de Conciliación y Arbitraje al tenor de lo -

dispuasto an el 193 de la Lay de Amparo. 

Por lo anterior consideramos, que han quedado al --

margan de aste beneficio, quienes hayan laborada una parte 

considerable del eRo, y no se encuentren laborando en la fe-

cha del correspondiente pago, por cualquier situación. 

Pensamos que la anterior interpretaci6n de la H. --. 
Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n, ea 

inadecuada por lo siguiente: 

lo. El articulo 87 en su segunda parte expresa el 

derecho al aguinaldo proporcional para quienes no hayan cum

plida el año de servicios, y no precisa si seria entra los -



... 166 -

trabajadores que eaten laborando en la feche del paga da la -

prestaci6n, y aquellos que no ae encuentren en servicia. 

2o. No se configura puramente en su espíritu la f.!. 

nalidad del legislador, con la exigencia de que para tener dg 

recha a recibirlo es menester encontrarse laborando en la fe

cha de su liquidación como lo manifies~a la jurisprudencia. 

Jo. En conaecuencia el criterio jurisprudencia! con 

tradlce el principio de que a trabajo igual corresponda sala-

ria igual contenido en la fracción VII del Apartado 11 A11 del ai 

t!culo 123 Constitucional y el articulo 18 de la Ley Federal -

del Trabajo que en caso de duda en la interpretación de las -

normas de derecho laboral debe estnrse a le m6s f avarable pera 

el trabajador. 

As!, abundando a lo anterior, diremos que lo compren 

dido en el artículo 84 de nuestra Ley ea explícito al decir: 

"El salario se integra con los pagos hechos en efectiva por CU.Q. 

ta diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, primaa,

camisionee, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad

que se entregue al trabajador por su labor, y que, l6gicamente 

se encuentra el aguinaldo en la diapasici6n antes indicada!. 
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En releci6n can el articulo 519 de la Lay Federal -

del Trabajo y en p6rrafo III y que reza as!: 

Prescriben en dos affoa ••• Las acciones para solici

tar la ajecuci6n de los laudos de las Juntas de Concil1aci6n 

y Arbitraje y de los convenios celebrados ante ellas. 

Primeramente antes de considerar que debe reformar

se dicha fracci6n, es conveniente relacionar dos figuras pro

cesales, una de ellas as la prescr1pci6n y la otra la caduci

dad. 

Se entiende por prescripci6n la p~rdida de un dere

cho por el simple transcurso del tiempo, así la Ley Federal -

del Trabaja lo estatuye en los art!culos del 516 a 522; sien

do regla general en el derecho del trabajo que las acciones -

prescriben en el t6rmino de un año, exceptuando aquellas que 

expresamente se consignen en el articulado reap9ctivo. 

La caducidad se encuentra propiamente encuadrada en 

el aspecto procesal del derecho del trabajo, en virtud de que 

salo opera una vez ejercitada la acción v que esta se abando

ne, o que no medie promosión alguna necesaria para la conti-

nuaci6n del procedimiento durante un término de seis meses. 
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~a Ley Federal del Trabajo distingue entra prescr1p

c16n y caducidad; ya que pare que opera la primera no ea nece

sario el ejercicio de la acci6n, sino que es la p&rdida de loe 

derechos por el transcurso del tiempo y en cambio para que DP!. 

re le caducidad ea requieito indiepeneable el haberse sjercit!l 

da la acc16n. 

Analizando la fracci6n IIl del articulo 519 da la -

lay de le materia, da donde ea infiera que incumba a la parta 

qua obtuvo solicitar la ejecuci6n del laudo o convenio ante la 

autoridad laboral competente, ya que en el supuesta de que de

je da transcurrir el t6rm1no de dos effoe sin solicitarla, l6QJ.. 

camante ae piensa qua na tiene 1nter6s en ella y por lo mismo 

pracader~ en su caso la prescr1pci6n. 

No obstante en la fracci6n citada daba analizarse • 

d:Ja aspactos jurídicos diferentes: primero le actividad proc1, 

sal que tendr6 que realizar la parte actora canaiatente en sa 
licitar la ajecuci6n del laudo o convenio, lo cual se traduca 

an un escrito al que la autoridad lo acordar& formulando al -

computa de las prestaciones obtenidas y dictar ejecuci6n. 

La segunda a1tuaci6n ~ur!dica Procesal consiste en 

al requerimiento que se llevar& a cabo por medio del actuaria 

da la junte acompañado de la parte interesada. 



- 169 -

Determinando la fracci6n III del artículo 519, qua -

establece que habr~ prescripc16n si no as solicitada la ejacu

ci6n, ya que una vez proveida esta no transcurre el término -

praacriptivo se~alado en la lay, independientemente de haberse 

a no ejecutado. Consideramos que ea ordenamiento legal invoc.1 

da tutela la acci6n de solicitar y el no interea de ejecutar,

s1tuaci6n totalmente contradictoria, en raz6n da que la propia 

ley establece en la fracción que ea analiza, parte final del -

tercer p§rrafo, que comenzar6 a correr la prescricpc16n a par

tir desde el d!a siguiente al que se hubieras notificado el -

leudo de la junta o convenio aprobada. 

En consacuencia la parte de la acci6n, puede solici

tar la ejecuc16n y una vez decretada ~ata, ne llevarla a caba, 

y par lo tanta dej~ndoae a la parte demandada en un estado de 

1ndefensi6n, ya que el actuario no puede realizar la diligen

cia de requerimiento de pago y embargo en su caso, si es qua 

no va asistido de la parte interesada, es decir qua el actor

puada solicitar la ejecución y no requerir al demandada dura.u 

te 2 a m6s anca, ya que no corre en su contra el tfirmino para 

qua apare la preacr1pc16n, pues en todo caso lo qua la ley -

protege es la acci6n da solicitar y no el interfis de ejecutar. 

Tomando en consideraci6n que el objeto da la prea-

cr1pc16n aa prec!aamenta la p6rdida del derecho por el mara -
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tranacrueo del tiempo, así el legislador debi6 haber inserta

do en el texto de la ley. an eu fracci6n III del artículo 519, 

que deberían prescribir laa acciones para ejecutar, no para -

solicitar. 

En fin §ata deficiente situac16n jur!dica contempla 

das problemas: 

El primara da ellos, consista en que sa deja a la -

parte demandada en un astado de 1ndafensi6n a 1ncart1dumbra, 

pues une vez solicitada la ajacuc16n, el actor puada abatana¡, 

ea de llevarla a cabo, durante das o mfio anos, sin qua trana

curr~ el tfirmino de prascripc16n. 

La segunda trascienda sl punta econ6m1co, ya qua al 
' 

actor puede dejar de transcurrir algunos enas una vez decret.1 

da la ajecuci6n, y solicitar antes da que se turna al axpe--

diente al actuario, la actualizeci6n de las salarias caídos, 

con base y fundementeo en lo dispuesto par el Gltimo p&rrara 

del art!cula 48 de la Ley Federal del Trabajo. 

En rslaci6n con el articulo 760 fracci6n VII y el -

articulo 11 da la Ley Federal del Trabaja, teniendo an cuenta 

lo que prevea la ponencia de la H Suprema Corte de Justicia -

da la Nación cabe senalar lo siguiente: 
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• TESTIGOS EN MATERIA DE TRABAJO tt 

Ea ilegal que una Junta 11egue valor probatorio a -

los testigos presentados por el patrono demandado, fund&ndosa 

an que por aster ligados con la negociación respectiva, exis

te la prBaunc16n de que se inclinan a fayar de quienes loa pr.1, 

ssnt6 en la audiencia, ya que en la mayoría de loa casos, las 

empresas no puedan presentar m~e testigos qua sus propios tra

bajadores, por ser los únicos que pudieron haber presenciada -

el hecho sobre el qua declaran.- Apéndice judicial de la Feda

rac16n - Quinta Parte - Cuarta Sala - P&gina 171 Tesis 1027". 

"TESTIGOS TRABAJADORES EMPLEADOS OE CONFIANZA" 

Afin en el supuesto da qua ai existan trabajadoras CJl 

munaa al servicio del petr6n demandado, si 6ste ofrece el taa

timanio de trabajador y empleados de confianza, el dicho de 6.1. 

toe daba aceptarse ei reúna loe requisitos excepcionales da -

credibilidad, que fundamentalmente ae raf ieren a que el testi

go declare sobre hachos que le consten directamente y que se -

funda la razón de su dicho, sin que exista rez6n 16gica a la-

gal para suspender que el patr6n s6lo puede presentar como te.1. 

tigoa a loa empleadas de confianza, cuando no haya otra clase-
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da trabajadores an le negoc1aci6n.- Amparo directo 7072/64.-
~ 

Manual Laema.- 27 de abril de 1966. Unanimidad de vetos. Vo

lúmen CVI - Quinta parte. Taeis 1029. 

Como puede observares, la ejecutoria transcrita e1. 

tablees claramente que un patr6n demandado puede ofrecer ca~ 

mo testigos a su elecc16n, sin embargo, la ejecutoria antes-

indicada no precisa a que tipo de empleados de confianza sa

ref1ara, atendiendo a la distinción legal que resulta de loa 

articulo 9 y 11 de la Ley de la Materia, y en tal apoyo la • 

Junta correspondiente cuando el patrón demandado ofrezca co

mo testigo a un empleado de confianza a su servicio y que se 

encuentre previsto par el artículo ll de la Ley Federal del

Trabaja, al testimonio que vierta, tal empleado debe negara.1 
' 

le valor probatorio en lo que beneficie a au oferente dada a 

le parcialidad que necesariamente deriva del testigo que ae-

trata. 

Ea evidente que la propia ley en su articulo 11 -

canaidara cama representantes del patr6n a lee personas qua

ajerzán funciones de d1recci6n y adm1nistraci6n en la empra-

ea a negocio, agregando como tales a loa directores, adm1n1.a. 

tradaras, gerentes, y jefes de personal, y consiaeradoe par

la ley representantas del patrón, ·actOan como testigos da le 
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intenci6n de aquél que representan; 16gicamente que su testimr¿ 

nio será parcial en cuanto favorezca los intereses de su efe-

rente, raz6n por la cual dicho testimonio debe de negareele V.[ 

lor probatar·.o, eatimfmdose en consecuencia que los cri terioa 

da la H. Suprema Corte de Justicia de la Nac16n ya transcritas, 

y unicmnente por lo q'ue hace a aeta tipo de testigos, no reeu1, 

tan aplicables por considerarse qua dichas criterios no loa -

contemplan. 

Por otra parte, cuando un patr6n demandada ofrece ca, 

ma testigo a un empleado de confianza a su servicio, a excep•

c16n da los q~e preves el artículo 11 citado, para efecto da -

valorar el testimonio vertido deba atenderse unicamente el ª"!. 
lisie de las circunatanciaa da credibilidad en lo declarado y 

e la raz6n del dicho del testigo, sin que para tal valor1ze--

c16n daba influir en el ~nimo del juzgador la calidad de este 

tipa de testigos, raz6n por la cual tiene procedencia y resul

tan aplicables la jurisprudencia y ejecutorias transcritas. 

) 

En conclusi6n consideramos que cuando el patr6n de

mandado ofrezca como testigo a un empleado de confianza a su 

servicio, de los que prevea el articulo 11 da la Ley tedarel -

del Trabajo, al testimonio que vierta tal empleado debe nega¡, 

sale valor probatoria en lo que beneficie a su oferente, dada 
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la parcialidad que necesariamente deriva de la calidad del ta.§. 

tigo - y solamente debe otorg~rsele el valar del testimonio ~

vertido al an511a1s de lae circunstancias de credibilidad an -

lo declarado y a raz6n de dicha del testigo, ein que para tal

valorizaci6n trasciende a la calidad de testigo. 

En las t'rminos que aeftala en la fracción VIII del -

artículo 760 de la Lay Federal del Trabaja, ea indica qua "ai 

aa ofrece Prueba Pericial, al oferente indicar~ la materia so

bra la que daba varear el peritaje. Admitida la Prueba, la -

Junta prevendré a las partea que presenten sus peritas en la -

audiencia de recepc16n de pruebas, apercibiendo al oferente de 

lo qua tendr~ por desistido de la prueba si na lo presente y -

a la contraparte de que la prueba se recibiera con el perito -

de la oferente. El trabajador podr& solicitar da la Junta que 

se designe su perito, exponiendo las razones por lea que no -

pueda cubrir lea honorarios correspondientes. 

Por lo anterior, cabe seMalar que se establece que 

cada una de las partea tiene derecho a presentar su perito, -

dada esas circunatanciae ea l6gico pensar y presumir que cada 

perito emite au dictamen con el inter~e que favorezca a la 

parte que representa, lo que conduce a que ee designe a un P.! 

rito tercera en discordia, que es el que verdaderamente aefla-
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la el aspecto valorat1vo de la prueba pericial, o sea qua se -

produce un retardo procesal en perjuicio del trabajador. 

Es conveniente ae designe un perita oficial que dapJl! 

hogue le pericial sobra los puntas cuestiona la oferente de di 

cha pruebe, permitiendo e la contraparte que adicione con loe

puntos que estime naceeario esa pericial y al tenerse a la Vi.§. 

ta el dictamen se dará vista a las partes para que estas si -

eei lo estiman conveniente se safiale día y hora para una au--

diencia an la cual lee partee podr&n repreguntar al perito ofJ,. 

ciel designada para poder determinar aapectcs qua sean negati

vas para ambas partas. 

Da acuerda can loa articúlos 593, 595 y 605 de la -

Ley Laboral, en virtud de los cuales loa tribunales act6an co

mo colegiados con representac16n de loe trabajadores, de loe -

patrones v del Gobierno. 

La forma en que actúan estas Juntas a través coma si 

fueran "representantes de las partea" para actuar dentro del -

juicio y no como integrantes de un tribunal en el cual deban -

de actuar vigilando que no se violen disposiciones legales, y 

que causen perjuicio a la parte que representan. 

En tal forma al emitir su voto en relac16n a un acua.t 
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do de la junta, si esta resoluc16n ea contrarie a la parta re

presentada. se concretan a votar 11en contra 11 de dicha reaolu-

ci6n, esto sólo para salvar la representación con que actúan, 

teniendo en cuenta que no aportan elemento valorativo a esa -

parte, para que pueda impugnar esa reaaluci6n en forma legal, 

no encantr6ndose en consecuencia ningún elemento valorativo y 

justificativo de ase voto en centre - por lo regular as en ~1-

tima que el representante del Gobierno quien decide la situa-

ci6n de la raaoluci6n. Esta as, en el fondo las actuaciones • 

de la Junta desde el punto legal se determina por el voto del

repreaentante del Gobierno. 

Se considera que inclusive en muchos casos al repr!. 

aantanta obrero actua por dsaignaci6n propuesta par el eindi- • 

cato al cual pertenece y cuando se demanda al propio sindica

to, dicho representante en contrario del actor que supuesta-

menta tiene su representante en el que lo ea de los trsbajad,g_ 

ras. 

Pera seguridad y firmeza en el procedimiento se con 

sidera que un voto en contra de los representantes del capital 

o da loa trabajadores debe por ley fundamentarse, o por lo me 

nas razonarse, ya que de acuerdo con todo principio jur1dico-

tada raaaluci6n de autoridad debe ser fundada en derecho y da-
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do qua la Junta actua como tribunal de conciencia as valido -

que por la menos ea razone para que el voto emitida por el r~ 

prasentante que corresponda y norma al criterio de la parte -

que representa, desde el punto de vista que sustenta la Junta, 

lo que ea considera m~a definitivo en el aspecto del procedi

miento. 

En razón da que las resoluciones de la Junta son • 
irrevocables en los t6rminoa qus'eatablece el articulo 605 de 

la Lay Federal del Trabajo, y que 6ataa salo pueden ser cambA 

tivas en procedimiento de garantías, lo que supone el retardo 

de la justicia en perjuicio del trabajador se considera que -

se daban establecer Juntas que ~ctuan como tribunales unita-~ 

rios funcionando a trav6a de un representante del Gobierno, -

can la pasibilidad de establecer un tribunal colegiado inte-

grado par los representantes del capital, gobierno y trabaja

dores que tangan la posibilidad de revocar esas determinacio

nes, dado que sería un procedimiento m~e limitado en cuanto -

al término da la resoluci6n. 

Por otra parta eeg~n al articulo 632 de la Ley redJ. 

ral del Trabajo, se impide el ejercicio da la profea16n como-

abogados en asuntos de trabaja a loe actuarios, secretarios,-

auxiliares y presidentea de las juntas especiales. 
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El aspecto que se trat6 de lograr con tal criterio ea 

al da que estos no actuen en un procedimiento con ventajas res

pecto a su contraparte, puesto que conociendo el cri t·~rio de -

las juntas se daría base para que actuarn representando a cual

quiera de las partea en juicio, pero en cambio no impide que l!. 

tiguen e los representantes del trabajo, capital, de donde ae -

concluye que deba establecerse que igualmente astan impedidos -

para intervenir en ejercicio de su profes16n en asuntas de tra

bajo. 
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LA VALORIZACION DE LA INSPECCION JUDICIAL COMO PRUEBA 

Existe una aparente valor1zaci6n de la 1nspecc16n .1Y. 

dicial como en loe aspectos referentes a la obligación del pa

tr6n da llenar nóminas de raya, a+ fundamento jurídico para axi 

gir su prssentaci6n anta las Juntas de Conciliaci6n, al objeto 

de prueba que debe estar encaminada. 

En relaci6n con lo anterior, tiene el patrón la obl1 

gac16n de llenar lletas y nóminas. de raya, ya qua la Ley Fede

ral del Trabajo se omisa al respecto y no establece dicha obl! 

gaci6n expresamente en su texto, lo que frecuentemente da lu-

gar a qua el patrón niegue la existencia de las mismas y en -

consecuencia se niegue a presentarlas en un procedimiento lab.e. 

ral cuando sa le obligue a aportarla~. 

Primeramente ea necesario determinar cual es la --- · 

amplitud de la obligaci6n del patron para llevar dichas listas 

6 n6minae de raya en relac16n con al nGmero de trabajadorea y 

la naturaleza del trabajo, de la miama manara determinar el oJl 

jeto de la prueba a que debe referirse dicho medio probatorio 

en un procedimiento laboral, ea decir, para que expresemos as

id6neo y que hechos deben prqbarse con la inspecc16n. 

Primeramente el patron tiene la obligac16n de lle-

ver listas y n6minae de raya, ya que la ley del seguro social 
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#' 
como el reolemanto de la Ley del Impuesto sobra la Renta establ,1 

can la obligatoriedad para el patr6n de llenar listas y n6mines 

de raya y da consarvarlaa por un período, por lo que a la Ley del 

seguro social se refiere de 5 a~oa, pues dicho ordenamiento en -

eu artículo 19 fracci6n II establece dicha obligación. 

Por otra parte, y en relación al fundamento jurfdico -

pare que el patrón presente en. un determinado procedimiento, y -

sean requeridos por la Junta qua conozca dal asunto. 

Por la anterior se planeen dos posibilidades: 

Primera: Que al patr6n an que ofrece la inspacci6n ju

dicial u acular en las listas de raya 6 n6minaa, lo cual no pre

senta problema alguno, ya que el mismo ofrece presentarlas y ex

hibirlas, y da acuerdo a la establecido por el articulo 763 de -

la Lay Federal del Trabaja, en que aeta obligada a apartar todos 

las elamentaa probatorios da que disponga para el eaclaracimian

to de la verdad. 

En segundo término, y ea aqui donde nace el problema, 

cuando la parte actora ofrece como prueba la inspecci6n judicial 

u acular sobre las n6minaa que lleva el patrón, ya que en este -

casa al tribunal que conoce del asunto, tiene que recurrir al P.!! 

-tr6n pare que presente dichas n6minaa o para qua lea exhiba y --
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deba decretar una aanci6n o apercibimiento par• el caso d• que -

sea omiso al presentarlas o exhibirlas. 

De acuerdo a lo anterior ea concentra la importancia 

y al interes de fundamentar el requerimiento que se hagan al pa

trón para que exhiba dichos documentos y lea conaecuenciaa que -

tal omisión debe traer en un procedimiento de trabajo. 

Por lo que se raf iere al fundamento para que el patr6n 

presente lea n6minas y listas de raya, cuando un trabajad•r lae

atreca como pruebe, consideramos que la Ley es omisa al respecto 

sin embarga, al establecer en el artículo 763 de la Ley Federal

del Trabajo la obligación de las partes de aportar todos los al!, 

mantos probatorios de que disponga, para al esclarecimiento de -

la verdad, debe concluirse que el patrón est& obligado a exhibir 

dichos documentos aun en el caso de que no haya sido él el.ofe-

renta de la pruebe tin1endo en cuenta, de que no presentarlas -

par diferentes motivos ªª forma una presuncional legal y humana. 

El anterior razonamiento consideramos que debe de ha

cerse can los fundamentos ya indicados, ea decir que en caso de 

formarse una presunción, ein qua se admita prueba en contraria -

de que el patr6n na exhibe las nóminas porque le perjudican y en 

tal caso deben tejlerse por probado• plenamente loa hechos sobre-
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loa que verse la inspección. 

En conclusi6n consideramos primeramente que el patr6n 

tiene ln obligoci6n de llevar listas y nóminas de raya v da ha-

cer constar todas y cada una de las prestaciones. 

Es necesario que cuando se requiera al patr6n para que 

presente las n6minas de raya ofrecidas por su contraparte, se -

fundamenta el requerimiento que se hace de acuerdo a lo que pre 

viene la Ley Federal del Trabajo o sus fuentes supletorias. 

Es importante y muy necesario la unificaci6n de crite

rio de las Juntas de Gonciliaci6n, acerca de la sanci6n v aperci 

bimiento que debe aplicarse para el caso de que el patrón no ex-

hibn his n6minas que debe presentar, sanción que aa debe actual.!. 

znr tal v cumo lo prevee el artículo 89 del Código de Procedi--

minntos Civiles. 
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El articulo ?60 en su fracci6n IV determina que las pa,.t 

tas ofrecer&n las pruebas qua propongan acampanadas de los ele

mentos necesarios para su desahogo. 

La fracción VI de dicho precepto aeffala que la parte -

qua ofrezca prueba testimonial indicar~ las nombres de eua tes

tigos pudiendo solicitar que la Junta loa cite sanalando sus dQ. 

mic111as y exponiendo loa motivas por los cuales se encuentra -

impedida para preeantarloa directamente. 

El articulo 767 de la Ley General del Trabajo indica -

qua an la recepci6n de tal prueba, la regle es que las partea -

dabaran presentar a sus testigos: 

Sa establecen los siguientes supuestos: 

e) Cuando la parte oferente se obliga a presentar a los 

testigos, y an el caso de no asistencia da loe mismas, la Junta

decreta la deserci6n de loa testigos qua no concurran. 

b) Cuando al aferente no puede presentar a loe testigos 

y solicita que ae lo citan, pero sin establecer un argumento v6-

lido para que la Junta lo cite. En tal caso, la Junta debe pre

venir a la parte que deberan comparecer sus testigos, decretando 

apercibimiento de deserci6n de dicha prueba. 
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e) Cuando la parte no puede presentar a sua testigos 

y d6 un argumento eficaz pera qua la Junte ordene citas a di

chos testigos; la Junta determina se citen a loa testigos ae

~alados en tal supuesto decretando que se her~ uso de las v!as 

de apremio que establece el articulo 620 que pueden llegar -

hasta la 1mpoe1ci6n de un arresto. 

d) Cuando la parte oferente ofrece el limite de cin

co testigos a menas y manifiesta que puede presentar a dos -

testigos y a loa tres restantes no loe puede presentar expo-

niendo razones. 

En conclus16n : 

Laa Juntes no han tenida un criterio definido y un1f1 

cado, respecto al daaahogo de la prueba, en cuanto a que la -

miama es indivisible eenelendo que si na astan todos los tes

tigos el día de la audiencia, esta no se puede llevar a cabo. 

Ahora bien, lo correcto, ea que ai las partea se obli 

gan a presentar a los testigos, la regla está establecida en

la Ley, debe de preven!rsele que se decretará la deserci6n de 

aquellos testigos que no sean presentados por la parte y da -

motivos suficientes para que sean citsdae por la Junta, se.-~ 
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aplicaran los medias da apremio que señalan en la Ley, y en el 

supuesto da que ofrezca presentar unos testigos y a otros ci-

tarlos y no concurren lo que se obligo a presentar la oferente, 

se debe de decretar la desarci6n de dichas testimoniales, par

la siguiente raz6n: 

lo. Porque la Junta lo determina asf. 

2o. El desahogo de la prueba en cuanto a su indivisi

bilidad de que na se presenten testigos que cita

dos por la Junta no concurren sin causa juetifiCJi! 

da. 

Ja. Qua la contrario serian perjuicios de la dilaci6n 

del procedimiento en contra del trabajador. 
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En relaci6n con el artículo 3?4 de la Ley Federal "que 

los sindicatos constituidos" son personas morales y tienen ca

pacidad para: 

I. Aquirir bienes muebles. 

II. Adquirir los bienes inmuebles destinados inmediata 

y directamente al objeta de su 1natituci6n; y 

III. Defender ente todas las autoridades sus derechos y 

ejercitar laa acciones correspondientes. 

La fracci6n III textualmente dice: Defender ante todas 

las autoridades sus derechos. 

El acto de conat1tuci6n de un sindicato, no determina -

necesariamente que tenga las facultades que as le atribuyan en 

al precepto comentado, ya que es necesario al registro de dicha 

sindicato por la autoridad administrativa, para que eete pueda

ejercer dichas facultades, es decir el registro no s6lo es un -

seto formal, sino elemento constitutiva o esencial para que la

personalidad de repreaentac16n que se atribuye a un sindicato, 

nace o se genera con el acto de ejercicio. 

Por tanto la sola °Constituci6n 11 que menciona la Ley, -

no implica que necesariamente tenga las facultades de represen- · 

taci6n las miembros del sindicato, siando necesaria su registro. 
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OESCONCENTRACION DE LA fUNCION DECISORIA EN LOS CONFLICTOS 

OBRERO-PATRONALES 

En relaci6n con el artículo 591 de la Ley Federal del 

Trabajo, existe por lo menea uno Junta Federal da Conc111aci6n 

en cada Estado que funciona a trav6e de lee atribuciones que le 

concede dicho artículo, significando unicamenta de recapcionedg, 

rae de documentas y coadyuvantes relativos de la de Concili~--~ 

ci6n v Arbitraje, con residencia an México, D. F., asimismo trA 

t'ndoae de notificaciones o bien la cumpl1mentaci6n de exhortos. 

En coneacuenc1a, las facultades decisorias de la Jun~ 

ta Federal de Gonciliac16n aon reducidas en virtud da qua eu BJi. 

tividad queda constraffida a lo estipulado por el artículo 600 -

da la Lay Federal del Trabajo y que menciona: 

"Procurar un arreglo conciliatorio, recepción de pru1. 

bae en relac16n con las acciones y excepcionas que se supone -

van a deducir, recibir demandas para ser enviadas a la Junta de 

Conc111aci6n y Arbitraje - resolver conflictos cuando econ6m1cJ! 

mente no excedan de tres mesas de salaria". 

En relac16n con la fracc16n I del precepto invocado • 

coneideramoa que la func16n conciliatoria se encuentra raramen

te eficaz, en virtud da qua la transac16n y entendimiento na se 
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integran por desepr1nsi6n de 9Ua funr.1onar\os. 

En lo qua respecte a las fracciones Il y III del citA 

do artículo, coneideremos que es verdaderamente inaignificante

el número de juicios que en razón da competencia aa ventilan. 

Por último, la fracc16n V ee concreta el reafirmar la 

necesidad de daeconcentrer la función decisoria da la Junta fa

deral da Conc1liac16n y Arbitraje. Primeramente, muchas de las

pruabas ofrecidas ante la propia Junta de Canciliac16n y Arb1-

traje tienen que daeaho;arse con auxilio de otraa autoridades. 

En aagunda luger, el desahogo da le prueba confesional, lea teJ. 

timoniales y examen de documentos, aa efectúan en el lugar en -

donde sa encuentran los elementos y personal qua 1ntarv1anen. 

En efecto, la ccncentrac16n de la función decisoria -

en materia laboral de jur1sdicc16n federal trae consigo una d1-

laci6n procesal en perjuicio del trabajador y qua repercute fu!J. 

damentelmente en la economia del mismo, as! coma tamb16n en le

ampresa, considerada ésta como importante factor de la Economía 

Regional de los Estados ya que todo aumento de tiempo implica -

un mayor costo y gravamen. 

Por otra parte, la meyor!a de los trabajadores se en-
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cuentran imposibilitados para sufragar gestos y que eon necesa

rios p3ra cubrir el desahogo de pruebas, concurrir a las audion, 

cias y en fin vigilar todas las geatlonea que se deben realizar 

anta la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje~ 

En consecuencia resultan poco trascendentales las fun, 

cianea de las Juntas Federales de Canc111ac16n Ragionalaa, ya -

que los representantes ae aometaran unicamente a dirimir sus dl 

ferencias por via de convenio. 

En canclus16n estimamos que ningún precepto legal 6 -

político explica la procedencia del sistema adoptado, consideren 

do que pare hacer factible una mejor y más expedita 1mpart1ci6n

de justicia. as necesario le desconcentraci6n de la func16n dacl 

seria en las conflictos obrero-patronales. Asimismo, y en tal -

virtud se conceda a las Juntas Federales de Conciliaci6n las fun 

cianea del arbitraje. 



e o N e L u s I o N E s 

1. La Filaeof!a Jurídica y Social, ha dada pautas de pen
samiento que controvierten loe elementos de la infrsBJ! 
tructura; y lae faces de esta disciplina crecen 6 dis
minuyen según la directriz da la 1nep1raci6n racional. 

2. El derecha del trabajo eetfi incorporado en la duali~ad 
f1los6fice de la praxis 6 el abatraccioniemo; y por 
ello, ea conveniente situar la Lagislaci6n vigente en 
el campo qua corresponda, pera adecuar el desarrolla 
integral da sus destinatarios. 

J. La interpretaci6n resulta un preeupuas~o l6gico y nacJL 
serio en la epliceci6n de loa contenidos narmat!~oe, y 
que consiste en la actividad intelectual encaminada al 
descubrimiento del sentida impl!cito en los ardanl!llliB!l 
toa legales. 

4. El m6toda m'a productivo y eficaz para el dascubrimie!!. 
to dal sentida da la Ley es el objetivo, en virtud da 
qua &ata tiene un sentido propio qua tiene validez por 
si mismo, y na porque sea o deje da aar voluntad dal 
Legislador. 

s. La laguna de la Lay se advierte hasta al momento en -
que ee reclama una eoluci6n para un caso no prevista 
expresamente, es decir que le laguna na permanece est6 
tica dentro de la Lagialaci6n formando un vaci6, sino 
que se encuentre fuere de elle y sin derecho a canse--



cuencias jurídicas, y s6lo adquiere este derecho hasta 
el momento en que el particular demande una aoluc16n 
al caso presentada. 

6. La daf1cienc1a jur!dica aa configura como le cantradi¡, 
c16n, ambiguedad, y oscura 1nterpretac16n da un praeu
puesta lagal. 

. 
l 
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