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LAS FUENTES DEL DERECHO 

Para iniciar el presente trabajo, es indispensable 

hacer un estudio general de lo que autores, profesores 

y juristas han denominado Fuentes del Derecho. 

Bl eotudio de ~atas, se remonta a una dimanaci6n con 

car,cter jurídico, comprendiendo diferenteo ramas que se 

individualizan para determinar las características de 

una rama del derecho en especial. En nuestro caso nos -

referimos al Derecho del Trabajo o Derecho Social. 

Bn primor t'rmino expondremos el concepto de Fuente 

4e•p"'• analiiaremoa las fuentes del derecho on general, 

y PQDteriormente noo referiremos a la• Puentes formales 

del derecho laboral. 

COIICEP'l'O PE FUBNTI DEL DERECHO 

Bl diccionario de Le9islaci6n Jurisprudencia de -

Bscriche define al concepto de Fuent!l) como "El manantial 

de agua que brota de la tierra" .. 

Esta deflnici6n únicill'lWnte nos dá una idea del con-

cepto muy c¡on.eralizada, sin tocar el punto jur!dico. Sin 
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embargo, al tratar de hacerlo por loa jurht&u saltan 

e la viuta un einndmero do def~nicion~s. coincidiendo 

todoa con el concepto mencionado. 

El :Jr. Gar1.1!a Maynea expresa que "mencionar las -

Fuentes del oerecho ea con finalidad de que nada tie--

nen que ver con el contenido de las normas del derecho, 

sino quo aon elementos 1 intr!nseco11 1 pero necesarios -

para la formacidn del derecho" (I) • 

El maeat.t"o Rafael Rojina Vi1legas en su obra "De-

recho Civil Mexicano Tomo I define a las fuentes del -

dta"ocho como "toa diversos procesos a trav6s de los --

cualea •• elabortin las normaa jur!dicas". 

El maestro Gara!u Maynea en su obra citada hace -

referencias a la definicidn tan comdn a que alude -

Claude DUpasquier: El término fuente e.rea una metáfora 

baatante feliz, pues remontarse a 13s fuentes de un --

rio es llegar al lugar en que sus aguas brotan de la -

tierra1 de m.annra semejante inquirir la fuente de una-

disposición jur!dioa es buscar el sitio en que ha sali 

do da laa profundidades de la vida social a la superf1, 

aie 4e!.dexecho". 

(1) "IntrOduccidn al estudio del Derecho". 
Bd\laJ:dO c::~rc!a Mayneo • 
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Bn Hntid.o filos6fico, la pnll'.lbra. fuente designa 

la facultad inminente en el hombre social DE ESTRUCTY, 

RAR su propia existe~cia dentro de un orden jurídico. 

Soc:iol6qicamente, la misma expresión hace refa-·

rencia a la serie de condiciones ·f~cticas que determinan, 

en un proceso causal generalizable por vida de induc

ción a las instituciones jur!dicas comunes a toda so

ciedad humana y a laa variaciones constantes que en -

ellas se operan. 

Dentro de la teor!a jurídica, por fuentes del -

derecho se al1Jde tanto a la voluntad creadora de no!'., 

mas jurídicas como el acto concreto de c:roaci6n nor·· 

mativa y ~l modo especifico de manifestarse las nor

mas mitmlf.ts. 

Uin>RES BOTAS.- Afiade que el problema' de las fuen, 

tes ~el derecho ea pues el problema de la aoberania~ 

es an problema político sobre el cual no cabe una 

dootrina jurídica. La fuente del derecho está en -

las realidades sociales, o sea, más allá de l~ sobo

r•."l!.a. Las realidades sociales 'influyen natw:al.men-
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te •obre la voluntad soberana que, a b&ae de 8llos --

elabora el dorocho y por lo tanto ea au fuente de a9ua 

w. manantial y no la lluvia que ha croado ol a9ua que 

en tal manantial salo~ la luz- (2). 

Fuente~ reales.- Son loa factores y elementos que 

determinan ol. contenido 40 tal•a noma•. 

Fuentes 11iat6r icav .. - Se aplioa a loe documentos, 

inacrip:ionee, papiro&, que encierran el texto de una 

ley o conjul.'lto do loytna. 

Puenteo for.'\'llAlo•~- Son loa procesos de creaci6n 

b) .- Costumbre 

e).- JuKisprudoncia 

d) .... Doctrina 

(2) Citado por BC!llv& li'auetino .11Ettqwm& · :1 Matodoloq!a 
del dorecho6

• Ed. B"'>t.ae K&xico 19'.JS, P'9. 94. 
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b).- cootumbre 

e).- ..nu:i1prudencia y, 

<i).- ooatrina 

3.- ruentea tormaloa eepeoialea del Derecho Lab2, 

ral.-

&) .- contrato colectivo 

b).- contrato Ley 

e).- sentencia colectiva 

4) ••• Legielacidn de loa eatadoa 

e).- LO• principioa derivadoe de la Ley del Trabajo 

f).- El principio de la Igualdad da aalario 

g).- Bl Principio de la tgualdad de aondicionaa de trabajo 

h) .... LO• 'l'l'atadoe tnternaniol:r.i:1l.el'! 

!) .... La Ley Federal del Trabajo do 1931 

j) .... La Fquidac! 

La Logialacidn.- ED ~l proceeo por el cual uno o 

vario• órganos del eetado promulgan determinadae re-

9lae jurídica~ de observancia general, a laa que ••

lee 4A el nombre,g1pec!fiao de leyes. 



Al rHpeoto, eJ. Profesor Haynea exprema que la Ley 

no debe consideraree como una fuente del derecho (3)~ 

L 
La Ley en su elaboración re~ne diferentes etapas -

necesarias para llegar a ou culminación encontr6ndose reql~ 

mentadas en la constitución Política Mexicana. 

El Artículo 71 con&titucional t:Jtablece que la 

INICIATIVA de la l~y~s COlUpeto als 

a) .- Presidente de la Repdblica 
• 

b).- A los Diputados y senadores al congreso de la 

unidn. 

e).- A laa Legislatura• de los Batadoa~ 

Dentro de esta clasificación podemos referirnos a-

una m4e en cuanto n la persona que presente la iniciativa. 

Esto propiataente ae refiere al t:r~ite que se sigue cuando-

son prosentadoQ por el Presidente de la Repdblica, por las-

Legialaturae de los Eatado~, o por las Diputaciones de los-

miamos Eetadns, un eetoo casos pasal:''n a comisi~nr en cam--

bio, las que presenten loe Diputados o senadorea as sujeta-

(l) Ob. Cit. :tntr.Jducci6n al Blill:.udio del Derecho. 
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Discusi6n.- Puede ser total o parcial, y ea el as 

to por el cual las Cámaras aceptan un proyecto de Ley. 

Sanci6n.- E• la aportación de u.na iniciativa por 

el Poder Ejecutivo, y debo ser posterior a la aproba-

ci6n del proyecto por las cámaras. Sin embargo, puede 

suceder que el Presidente da la República niegue el -

Derecho de vetoº pero as! esta facultad no es absolu•. 

ta. 

Publicaci6n.~ Ea el acto por el cual la Ley ya - 1 

aprobada y sancionada se dobe dar a quienes deben cum. 

pl:Lrl.a. 

La Costumbre~- Al tratur de considerar a la cos-

tWQbre como fuente del derecho, encontramos que para-

' su aplicaci6n es necesario considerar diversos facto-

ra• que en cada rama del derecho son diferentes. 

Pa.ra considerarla CO'JUO fuente formal independie.n. 

temente de los factores antes mencionados, se exigen-

por algunos ª'ltores, las liliguientes caracterht:lcaa. 

a).- Bn pri11\er términ-> que sea un conjunto de no!:_ 



man que ae acostumbren con frecuencia y durante un tiem 

po más o menos lar9c1. 

b).- Que el grupo social de donde se despronden 

tales usos les d' el carácter obligatorio. 

Para otros autores las características menciona-

das les pllrecen demaoindo vagas y prefieren formular 

teor!as con elenwntos un tanto cuant.o filos6ficos. 

Teoría Romano canónica.- Sintetizan en dos, los 

elementos esenciales para que la costumbro deba darse 

~orno fuente del derecho. 

Elemonto Objetivo.- Este elemento consiste en 1111 

idea e.te que el uso en cuestión es jurídicamente obli· .. 

gatcrio y debe por tanto aplicarse. 

Elemento Subjetivo. - Ee la práctica s:ufic:ient'11-· 

mcmte prolongada de un determinado proceder. (4) 

Tales preceptos quedan expresados en la f6rmula 

romana "INVETERATA CONSUETUDO ET OPINIO JtJRIS SEU NE-

CESITATIS". (5) 

4.- Ob. Cit. G., Maynes 
::>e- Idem. 
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Teoda de la ruana Normativa de lo8 Hecho11.-

El principal autor de eeta toor!a es Jor9~ Jellineok,* 

quien permite explicar la formación de la costwnbre --

jurídica, dici•ndo que loe hecho• por un tiempo prolo.a 

9ado, hacen que en la conciencia de los individuos se 

forme un h'1>ito eocial con la creencia de que ea obli-

qatorior arg'Ulllentancto ad~•, que lo que fue simple --

u•o ee tr1t.neforma como manifestación de respeto a un -

deber. (6). 

cuando ee trata de def !nir a la co~twnbre ---

c.oruJidnrando a 101 u101 como pilarea de Gqufl101, eur-

9e la pregunta de ¿cutln.do loa Mbitoa pa1111n a aer nor

ma• de dKOChO? 

Al reapecto Kant aplica sus principios del 

ae:r y· del deber ser, expresando quoi "entt'e el mundo -

de1l deb<ar lllfll' media un verdadero abismo". ( 7) • 

ot.ro1 autore1 afirman que la coatull!.bre no Ptl.! 

de oer norma do derecho, mientras que el orden pd~lic:o 

no la reconoaaft con carácter obligatorio ya ooa en foL 

ma expresa o en torma ~ctioft. 

(b) Ob. Cit. G. Mayne1 

(7) ldem. Ob. Cit. P'9· 61 
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El reconocimie~~o expreso •e ma~ifiesta en -

la propia ley en cambio el reconocimiento t'cito, em -

cuando el legislador establece quo a falta de precepto 

aplicable respecto a un.a determinada controversia deb!, 

ría recurrir el juez a la costwnbra. (8) 

Comparten la misma opinión Kelsen y Planiol, 

Kelsen parte del Drincipio de la estabilidad del dare-

cho, eo decir, lo que es la voluntad del estado, es lo 

obligatorio y tal obligatorieda~ ea producto de la ac

tividad de loo 6r9anos jurisdiccionales. (9) 

Planiol expreaas "No creo que sea posible -

crear el margen de la jurisprudenc:l.a, reglas consiletu ... 

4inariao jur!dicamente obligatorias. (10) 

Francois Gány.- Este autor se opone 21 las -

ldGatJ anteriores exptesaclas por los diversos aut;or&s, 

"Piensa el ilustre maestro qua la costumbre jurídica -

no naco de la práctica de los tribunales aún cuamdo r!_ 

<:onoce que la opllcaci6n de aquélla por los juecies es 

manif01taci61, indudable de la opininecewitatis. 

(9) Art. 19 Código Civil. 
(9) G. Haynea Ob. Cit. P~g. 61. 
(10} G. Maynes Ob. Cit. Pág. 61. 
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Si los tribunaleaaplican lncostwnbre es -

precisamente porque en su concepto corre.sponde a una 

verdadera regla de derecho, es decir, a un precepto -

nacido consuetudinariamente, y anterior por tanto, a 

las decisiones que le reconocen validez. La aplica--

ci6n no constituye un acto de creación, sino de reco-

nocimiento de la nor1M" (11) 

El Dr. Mario de :la Cueva, eser ibe que la 

costwnbre no es una cuestión pura y simplemente de 

hecho, a6lo transmite una regla de derecho positivo -

que impone el poder público y que en consecuencia, la 

aplicaci6n de este derecho no eP.tá subordinado al ar-

bJ.trio de las partes. (12) 

Col!h y Captain concluyen que la costumbre

deeigna el conjunto de reglas jurídicas que no han 

sido impuestas por el Poder Legislativo, pero que han 

nacido espontáneamente de las necesidades de la vida -

social, imponiéndoae por el hábito y la tradición. (13) 

(11) 

(12) 

(13) 

La Jurisprudencia. 

Bl valor de la jurisprudencia, ad c()mo el -

Methode O' Interpretation ~t .. Sources on Droit 
PriVG Pooitif. F. Geny Tomo I Pág. 365. 
M&rio de la cueva, Derecho Mexicano de!. Trabuin -
Tomo I Pilq. 355. -
Rev. Mexicana del Trabajo Dic. 1968 No. 4 Pág~ 82 
Fuentes del Derecho del Trabajo. Citado por ol Lic. 
BAL'mZAR CAW.ZOS FLORES,. 
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4a la Doctrina para conaideralae como fuentes formales 

del derecho del trabajo,. es una cuestión debatida con 

Dobt411lOS entender por Jurisprudencia el Con--

jWlto dls tesis auatentadas en las Ejecutorias de los -

'l'ribunale• "ropreaentaildo en esa forma, un medio t'en!, 

co de interpretaci6n y elevaci6n del aereoho." (14) 

El articulo 193 de la Lay de AMPARO DETERMINA 

QUB" - Lila Ejecutorias de las salas do la suprema corte 

de justicia, constituyen jurlsprudencia, siempre qu& lo 

resuelto en aquellas se encuentre en cinco ejecutorias, 

no interrw:apidas por otra en contrario y que hayan sido 

aprobad.as por lo menos por cuatro min.\stros. 

Por lo tanto, la Juri'aprudencia procede de -

lo• 6r9anoa castatales, más concretamente, do las auto-

rid.ades quoe deciden y en nuestra opini6r1, constituyo -

una fuonte formal muy impurtanto, ya que cuando eo un,! 

forme, el poder judicial. debe reconocer su existencia-

y aea.tm:lo" (15) 

(14) I\evi!W.a Mexicana del TrÜ*jo.- Dioiambre de 196e 
Hg. ea. 

(15) Idem. 
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La Doctrina. 

La Doctrina es UJ\ conjunto de estudios de-

nicos o cient!f icos en torno al derecho, que puede --

proceder de particulares, o estudiosos del derecho, -

para determinar el alcance de las normas jur!dicaa su 

interpretaoi6n o su aplicaci6n. 

El Dr. Mal:io do la Cuevr4 estima que .. la Doc-

trina en todo caso es una "fuente excelente de inspi-

... r.aci6n". 

El Dr. Baltasar Cavazos esti11121. que la Do:--

trina ea un punto de partida, y base de muchas costum 

brea jUr!dicas, y por lo tanto debe otorgársele el --

carácter de fuente formal. 

En la Fráctica considero, que tanto la Ju--

rieprudencia C"1'1\0 la Doctrina tienen una doble fun--

ci6n, ya que con frecuencia en la interpretaci6n de -

las norN\G se recurro a ellas. 

nl primer aspecto a considerar es daterll'inar 
/"'' 
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el 1entido de la1 di1po~icionea.leqale1, aaf como el 

aleo.nea de las costumbres juridicas. 

En sequndo t'rmino llevar laa lagunas que -

pudieran existir en el leqislador al interpretar el -

Derecho. 

Por otra parte, podemoa entabl11r diferen -

cias entre la Doctrina y la Jurisprudencia, conside -

rando que la Jurisprudencia procede de los órganos -

del E•tado y representa en conaecuelllcia, una opinidn

autorizada. Si conside~amos la unidad de criterio ~ 

Jurisprudencial es a~n ~s valiosa como auxiliar in -

terpretativo, ya que su probable Ul\ifonúdad maui!ie.A 

ta un principi.o d.a seguridad de que en el futur:o los 

casos an!loqos ser'il resueltoe atendiendo a las mis -

mas consideraciones. 

La Doctrina tiene su origen en la labor -

llevada a cabo por los particularos, teniendo a su -

i?avor el prestigio de sus autc•re6, de ella podría <\! 

c:i.:-Po que H !Ma desinteresada que la Jtirisprudencia, 
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pue• no ae x:ealiza para un cas0 actual, sino·ccmo una 

a.peculaci6n cient!fica con relación a caso• predri

tos o futuros. 

La Jurisprudencia tiene un car,cter netamen

te concreto puesto que no se refiero a normas da valpr 

general, sino que decid~ para dete~-rninar una controve" 

sia o situación teniendo únicamente para ~ste validez, 

o bien, pari!L otras situaciones pero que deber'-n ser 

&Mlogas. 

La Doctrina pod01nos considerarla como una 

caracterbtica inversa a la Jurisprudenci~, es decir, 

abstracta ya qutt formula re<Jlaa generales aplicables a 

todo• 1011 casos posibles, ademb au valor es absoluto. 

G6ny considera que "La Jurisprudencia no pu!. 

d\ii ser Fuente Formal dd Derecho, debido a la posibili 

d».d de su cambio .. 

Bata posición es WI\ tanto rígida porque las 

po11'b:l.lidades tle ou c:Mibi?, esdn sujetas a las SlitU!. 

. oiones ctU• preHnta la aoeic;dad y .Sstas son const.ante 

cambio". (16) 

(16) Ob. Cit. G'ny Pág. 366. 
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E• conveniente admitir que laa leyes siemp~e 

eatar'n aujetns a cambios, en consecuencia, una juri..§, 

p1·udencia puede variar, pero un tribunal consciente no 

debe variar en sus opiniones, porque seria una prue -

l:a de la incompetenc:l.a de sus j ueces.1 de igual mane-

ra que se concibe al poder r.eqislativo modificado cada 

mes la Ley. 

Bl juez consciente habrá de entender y estu

diar a fondo loa problemas, y la xesoluci6n que dicte, 

ha de ser fruto de una convicción profunda. 

!>&acuerdo con lo:expreündo, la JXlctrina re-

preoenta mayor dificultad de la que pensaroDs, pue~to -

qu~ se trata de una "fuente excelente de inspiración", 

con finalidades no obl~gatorias. 

Fubntes POrm&lee del Der~cho Laboral, la Ley, la Cos -

tumbre. 

En nuestra razra da estudio, las fuentes for-

males d&l Derecho común considerándolas en forma_ tot.al 

chocan con las W.l derecho laboral, ya que no guardan-
' 

la misma jerarquía. E~to ob~dtice a causan que son pro-

······ 

/· ,. 
:~ 
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pias de las situacion6B en las qu~ se desenvuelve el -

Derecho Laboral, que como sabemos es eminent~mente so-

cial y por consecuencia, está sujeto a los cambios que 

en la sociedad de trabajadores y empresas se susciten. 

La elaboraci6n de leyes laborales, obedece -

orl:qini\riamenta a la vida del trabajador, y se formu--

lan estableciendo un mínimo de derechos que mediante -

la celebración de convenios, Contratos Colectivos y --

Contratos Ley, pueden auperaraa. Este mínimo de de~e-

chos establecidos en ningún caso podrán disminuirse. 

Por otra parte, el derecho laboral además de 

ser eminente."llente social, también es consuetudinario. 

Rl concepto de costumbre juega un papel muy importante 

en este aspecto .• ya que puede otorgar ventajas a los -

trabajadores buscando siempre la armonía entre el pa--

trón y el trabajador, porque hay que adnú:tir que es la 

empresa la que en un momento dado pueda o no superar -

los be:teficioa a sus trabajadores indepondienterr.ente -

de lo establecido en la Ley. 

I· 
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Para el estudio de nuestras Puentes especi!, 

les, partiremos de lo preceptuado en la Ley Federal del 

Trabajo articulo 17: "A falta de disposici6n exprelia -

en la Constituci6n, en esta Ley o en sus Reglamentos, o 

en los tratados a que se refiere el articulo 60., set.e, 

mar'n en consideraci6n sus disposiciones que requl~n e!_ 

sos semejantes. los principios gener~lea que deriven de 

dichos ordenamientos loa principios generales del dere

cho, los principios generales da Justicia Social que d!, 

rivan del artículo 123 de la Consstituci6n, la Jurisp:t"u

d.enoia, 1'\ Costumbre y la Equidad". 

La Ley, fuente formal por excelencia del der.1t 

cho común, pierdo su p.d.macia en el derecho laboral, ya 

que es u.n mínimo de derechos legalrs en beneficio de la 

clase trabajadora, da donde reuultn que sobre la Ley se 

encuentra la costumbre a la J'uriaprudencia, cuando oto~ 

guen mayores b~nefic!os a los obreros. 

"No es aventurado sostener que la Ley, en el 

camp0 d'.el derecho del tra),ajo., tiene u.na importancia -

fundamental en cuanto establece m!nimoo leqeles, pero-
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puedo 1.r 1uperada jer(rquicamante por las otras fuen_ 

ta• formales citadas ya que si el legislador hubiere 

intervenido una uola vez y para oiempre (al fijar la 

Ley), en beneficio da la clase trabajadora, lejos de 

haberla beneficiado le hubiera im\¡>uesto barreraa in-

franqueables para sus n11eva11 conquistas r de esta sue~ 

te, podemos hablar, dentro del ámbito laboral de sa-

lario m!.nimo y no dé mAximo, de jornada ~ y no-

de m.!nima". (17) 

El art1culo 123 Constitucional y la Ley F!, 

cieJ:al del Trabajo constituyen dentro de esta fuente, 

la ley, las e>:presiones más illl¡tortantes que garanti-

zan los darechoc eao.nciales de la clase trabajadora, 

para lograr el justo Gq\tilibrio entre el capital y -

ol trabajo •. 

jo corudderftda e;,, ;;;!, en algunos caoos puede resul

tar inoperante, iil. mer ou:bstituida por otras leyes .. 

con m:yoree beaeficioe., 

(17) Lic. Baltasar Cevazou Flores ... Rev. Mexicana. 
Cit. ~ .. 84. 

_.,_.·.;: 
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La costwnbre en una de las fuentes princiP!, 

les del derecho del trabajo, pero tiene aplicaci6n 

s6lo si se forma en beneficio de los trabajadores, en 

cuyo caso y ante la posibilidad de que exiata UlV.l Ley 

que otorgue a los obreros menores beneficios que la -

costumbre, lo cual sucedo muy a menudo, bta debe apl! 

caree por encima de la Ley,. 

Bl Dr. Mario de la Cueva define a la Costum, 

bre Laboral como NJ:.a repetición uniforme de 1ma pr1fot! 

ca que venga bien a interpretar las cláusulas de un 

Contrato,, o bien, a reformar o completar las restantes 

fuentes formaleo del derecho del trabajo en beneficio 

de los trai>ajadoreo". 

Adt\JÚs del requisito establecido en el púr!_ 

fo anterior, para que la cootumbre pueda tener aplica

ci6n, es necesario que como en el caso del derecho co

m6n, reúna dos requisitos: 

a).- La repetici6n de un acto, olemento mat!, 

rial y la opini6n de quienes lo realizan. 
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b).- I.a opini6n de quienes la realizan, de 

que aea obligación el elemento psicológico denomina-

'do "LA OPINIO IURIS SEU NECESITATIS" (18). 

El requisito de reconoc~r la obligatoriedad 

de las costumbres y usos, no es meramente primordial-

para la obtenci6n en los beneficios de los trabajado-

res; ya que tanto las costumbres como los usos se 

imponen autom-iticamente, independJ.entemente de que el 

trabajador o el pat::r6n tengan conocimientos de algún 

uso preexistente a la celebraci6n de una relaci6n de 

trabajo. 

Ejemplificando lo anterior podr!amos refe-

rirnos al caso de qu~ un trabajador llega al momento 

de la consumación de la relaci6n labor.al, ignorando 

las costumbres existentes en la enipresa. A fin de -

aff.o se ~ntora de que ha sido una costumbre establee.!, 

da repartir juquetcs y regalos a los trabajadores i,n 

dependientes a las prestaciones legales: en canse- -

. cuencia, el trabajador aunque e1\ un principio desco

noc!a tales beneficios, tien.e derecho a recibir los 

(18) Introducoi.6n al Estudio del Derecho" por García 
Maynes. 
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mi1m011 beneficio& que los demás, sin importar que no se 

haya aclarado en el momento de la celebraci6n contrae--

tual. 

Es decir qu~ tales beneficios nacidoa del uso 

y de la costumbre, no necesariamente deben ser aclara--

dos con anterioridad. 

Ahora bien, para que so repute qwa exista i:ma 

costumbre de empresa, el Lic. Baltasar cavazoe Flores, 

expresa: "para que B•a repute que existe una costumbre 

de ·empresa, que desde luego correePC?nde probar al trab!_ 

jad.ot·, no basta que por una sola vou; ae otorgue el befl!! 

ficio determi1Utdo sino que es necesario que se siga re-

pitt.endo para que tin el futuro pueda oblic¡Jar al patrono. 

21 caso tipico al respecto es el de la grati
ficaci6n que los patronos otorgan a sus trabl!ljadores -

min estar obligaclos contractual.mento. ¿Raltta qu-S mamen. 

t.o surge la obligacMn da seguir dando tal gratifica- -

c:i6n? Si 'sta se co~ede por una sola voz, independi~n. 

teme~e ~· que sea considerada ccao parte del salario, 
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no obl:l.c¡a al patrono a &e<]Uirla dando en al futur:o. -

Si •• concedo dos veces, tampoco hay costumbre de ftm-

pro1a, puea en tal camo hay repetición pero no hay -

'conatlincia'. Entonces para que la oblic¡ac16n de dar-

la grstificacidn surja por aer una costumbre de emp~t 

ea, se requiere que cuando menos, haya sido otorgada-

tres veces, pues en tal supuesta ai hay repetición -

constant~, munque la c¡ratificacidn no haya sido d~da-

coneeautivantente". (19) 

El Dr. Mario de la cueva al referirse a la-

costumbre dice que desgraciadamente cada d!a se va -

perdiendo, porque en lugar de que la mayor!a de las -

empresas y trabajadores busquen una armon!a perfecta-

neceearia para tal logro, c~da d!a aurqen conflictos-

entre 6stoa, no pudiendo desarrollarse como en un --

principio. (20) 

La Jurisprudencia, la DoctriM. 

La Jurisprudencia, para el oerech·:> dal Tra-

bajo, pudieta en algunos c:&11ou regulat" inoperante, --

porque·c:omo ya ee dijo, cada aituacidn laboral cona -

(J.9) Ob. Cit. R&v .. Mexicana. Pág. 84. 
{20) Ob. Cit. Tomo I P,g. 75. 
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tituyo una ralaci6n tipo aapeaif ico. Sin embargo, cuan 

do no cambia el cir itedo asentado por la Jur iap%'udencia 

puede sm:: un modio excelente de intec¡raci6n del Derecho. 

La Jurisprudencia procede de los 6rga11os est!, 

tales m4e concretamente de loa 6rganos que deciden y en 

nuestra opini6n, constituye una fuente formal mu~r ~ 

tanto, ya que cuando es úniformo el poder judicial debe 

: reconocer su cxiatencir. y acatarla. 

En el derecho del Trabajo, esta fuent.o formal, 

constituye un valio•o auxiliar en la interpretaci6n del 

derecho, aún da cuando ee considera que tal inter~et!., 

ci6n debe obedecer y tomar en cuent.& las situeeionea 

concretas, propias, y que en consecuencia pueden impe--

d1r la aplicación de estudios doctrinarios extranjero~. 

La doctrina en m'eotro medio, es decir, en la 

práctica de los Tribunales se utiliza en aequndo ':}X'ado, 

porque primero se &ecurre a los principios 9eneraleo 

del derecho. 
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Algunos autores niegan a la doctrina el -

car4cter do fuente formal aa! por ejemplo, el Dr. Mario 

de la Cueva, la conaid.ura Wiicamente como WUl fu-:tntc-.. 
excelente de inspiraci6n. Pero en la medida en que ""'. 

los estudios del derecho se apoyen sus ideas en bene-

ficios de la leqielaci6n positiva, la doctrina adqui-

ri6 relevancia COD\O fuente forl!.lal del derecho. Por -

otra parte, t-.anto la Jurisprudencia como la Doctrina, 

deben colmar todas las fallas legislativas, lagunas y 

omisiones de· ios textos en vigor. 

Puentes Formales del Derecho Laboral, Contr!. 

to Colectivo, El Contrato Ley, Sentenc.ia1 Colectiva, L!!_ 

qidaci6n de los Estados, Loe Principios Derivados de 

la Ley del Trabajo, El Principio de la Igualc:1ad del -

Salario, Principio da la Igualdad de coDdic:i.ones de 'l'r!. 

bajo, Loe Tratados Internacionales, La Ley Federal del 

Trabajo de 1931 y la Equidad. 

Además de las ya mei>«:ionadas fuentea del el!, 

rocho, existen en el derecho laboral, otras fuentes -

que le ~on privativas y que en la mayoría de loo casos 
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wperan en cuanto a su aplicaci6n a J.as fuentes 9oner.!, 

Entre otras, estudiaremos a las principales. 

El articulo 386 de la Lay Federal del TJ:aba-

jQ, dispone: 

•contrato Colectivo de Trabajo ea el convenio celebra-

4o entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno 

o varios sindicatos de patronea con objeto de estable

ce: las condiciones seq'1n las cuales debe prestarse el 

"abajo en una o t'l!s empresas o establecimientos". 

El Contrato Colectivo, ~constituye una fuen-

te especial y autónoma del derecho del trabajador y ~ 

adem&e crea el derecho aplicable a cada Jl890Ciaci6n -

consideratla como unidad econ4rl.co sooial". (21) 

El Contrato Colectivo~ no es una fuente for-

mal con la catf19or!a e importancia que tieue la costum 

bre o la jurisprudencia, ello se debe a ~ el Contra-

to Colectivo le falta el carácter de generalidad, que 

(21) Rev .. Mexicana del Trabajo Cit. Pág. 85.- Lic. Ba!, 
ta&Zl.r Cava.sos" FlOl'ea. 

..1, .. 
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si tienen las fuentes mencionadas. •pero si es una -

. fuente del derecho dentro de la empresa, lo que indi-

ca que juega un papel análogo al que desempef'laban las 

prácticas de ompresa•. (22) 

Por ser un Contrato do Empresa y por d.ispo-

sici6n del artículo 396 de la J.:.ey Federal de Trabajo, 

todas las estipulaciones que ª" pacten en el mismo -

se extienden a todos los trabajadores que prestan sus 

servicios en la negociaci6n, a\tn cuando no sean miem-

bros del Sindicato que lo hubiere celebrado. 

CClil.10 fuente formal especial del derecho del 

trabajo., el Contrato Colectivo se encuentra por enci-

ma de la Ley, que como hemos visto, se limita a cons!. 

grar principios y derechos mínimos, y una de las fun-

cionas más importantes del Contrato Colectivo es la -

superaci6n paulatina de los derechos otorgados a los 

trabajado~as por la leqislaci6n laboral. 

La Ley Laboral al Contrato Ley en su artÍCl.,! 

lo 4,()4: "Contrato Ley ea el Convenio celebrado entro 

(22) Mario de la cueva.- ob. Cit,. Pág. 363 .. 
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uno o varios sindicatos de patrones, oon objeto de o~ 

tablecer las condiciones según lns cuales dobe pres--

tarse el trabajo en una rama deterroinada de la indus-

tria, y declarado obligatorio en 1Ula o varias entida-

des federativas en una o variao zonas econ6micas que 

abarquen una o más de dichas entidades, o en todo el 

territorio nacional". 

"Desempefta el con~rato Ley, una funci6n 

semejante a la de la Ley y puede, inclusive extendeE. 

se a toda la República, lo que evidentemente le dá -

carácter de fuente formal general del derecho del --

trabajo". (23} 

El Lic. Balta1zar Cavazoo Floreo, expresa: 

"El mal llamado Contrato 'úe.y, que desde lu4390 twnpo-

co es Contrato ni mucho manos Ley, en virtud de qua 

se puede formar sin acuerdo de voluntades ~r más aún 

contra la manifestaci6n expresa de voluntad en con-

trario de trabajadores o patror.~s minoritarios de una 

regi6n e industria determinada y en consideraci6n -

de que no es de aplicaci6n general (como la 7.ey), es 

(23) Idem. Mairio do la Cueva.- Ob. Cit. Pág. 84. 
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en afecto, una fuente formal eepecj.al del l.1ereoho del 

Trabajo, qua otQr(Ja a los obreros mayores prestaaio--

nea y beneficios que la Ley de~ Trabajo e inolueive -

que el propio Contrato Colectivo pues supone un oofueE,_ 

zo de 4emocratizaci6n del derecho, que superando al -

Contrato de empresas (el C~lectivo), se riqe en un --

Contrato de Industria•. (24) 

Be tnmbi~n fuente formal especial del dere-

cho del trabajo, en teoría, ya mediante ella, se crean 

nuevas condiciones de trabajo que sustituyen ~ los que 

no pudieron subsistir y que dieror.\ origen al conflicto 

econ6mico. 

La Sentencia Colectiva es la que pronuncJ.an 

las Juntas de COl'lciU.aci6n y Arbitraje en ocaci6n a -

loe.conflictos danom.inados de carácter econ6mico, en 

oposici6n a loe laudos que son dictados por dichos OE., 

ganismos en los conflictos de índole jurüU.ca. 

ªDichas sentencias tienen la peculiax·idad de 

ser loa Gnicos medios por los cuales se pueden reducir 

(24) Baltan.:r cavazos Flores.- Rev. Mexicana. Cit .. Pág. 
86. 

'' 
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a 101 trabajadores 101 dereaho1 '"edquirido11 1
• o loe b,g 

neficio1 que ya tenlan concedido~, reducción que d01-

de luego tiene como límite la constitución y la pro -

pia Ley del Trabajo que, ya hemos repetido concedo -

"minimoo de derechos•. 

La reducción en cuestión puede operar an --

los casos extr~s en que peli9re evidentemente la --

subsistencia de al9una fuente de trabajo, pues ante -

tal eventualidad y sin que se desconozcan los princi-

pios mini.me Jqales, se considera que es preferible 

la disminución proporcional y equitativa de derechos, 

al cierre tot81 de la empresa. 

Sin emba~90, laa sentencias .colectivas de -

hecho, no se cb.i.n nunca en ln práctica, ya que las au-

toridades del trabajo se abstienen, normal.mente de r.!! 

solver en definitiva los conflictoa de orden econdmi-

co. (25). 

La Ley Federal del Trabajo es general por -

tratarse de una codificación que reunió en un sólo -

(25) Derecho Mexicano del Trabajo. Tomo l Ob. Cit. -
Pág. 371. 
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cuerpo la legim1aa16n derivada del art!culo 123 ConatJ:. 

tucional. no es posible continuc.r aplicando disposici2 

nea que tuvieron eu raz6n d8 ser, pero que la han per

dido por no inteqrar una unidad. Algunos aspectos qu!_ 

dan compensados con las ventajas que en otros, co1.lsig

n6 la Ley vigente y al imponerse estas nuevas cargas -

debi6 tenertJe en cuenta que se supr.im!an otras. La 

idea que se desprenda de la codificaci6n, cuya misi6n 

es uniformar el derecho y convertirlo en un cuerpo ún! 

coque no puede aer·modificado por el derecho BJ\terior. 

(26). 

La Ley Federal del Trabajo, no es un estats 

to aut6nomo, pues está aubor.dinado al artículo 123 

Constitucional, y por tal motivo, los principios que 

de ella derivan serlin los mismos que se desprenden -

del articulo 123 Conatit~~ional estos principios nec,2_ 

se.ria.mente deben aer los principios fundamental.es del 

derecho del trabajo que fueron la fuente del estatuto 

Conotitucional. 

Estos principios, se apoyan en las mismas -

(26) Mario de la Cueva.- Ob. Cit. Pág. 371. 
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ideaa, neceaidadea vitalaa dol trabajador y justicia 

aoc:ial. 

El articulo 123 Constitucional en eu frac--

ci6n VII consagra el mismo principio establecido por 

la Ley Laboral en su articulo 86 i "A trabajo igual, -

desempeftado en puesto, jornada y condiciones de efi--

ciencia tamhi&n iguales, debe corresponder salario 

igual". 

"El principio de la igual.dad de las candi--

cioneo de T~abajo, hace que el Contrato Individual de 

Trabajo, desem.pef'l.e en cierta forma, el papel de fuen-

te del ó.!!X'echo, decimos que en cierta forma, porque -

el pacto individual no es la fuente del der&.ello pero 

si la ocasi6n para que apli.cando el prinoipio de la -

igualdad de condiciones de trabajo se crea un derecho 

nuevo para los trabajadores. (27) 

"La propia Ley Feileral del Trabajo, expresa 

en su articulo 60.; "Las Leyes respectiva.a y los tr!, 

tados celebrados y ap.robadoe en los t'rminos del art!c.Y, 

(27) Mario de la Cueva.- Oh. Cit. P~. 371. 

·, - .'-'·'1 '""'. ' ~ 
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lo 133 de la conatitucidn •er'n aplicables a las rela 

cdonea do trabajo en todo lo que benefic:fen al traba-.. 

jador a partir de la fecha de la vi9encia". 

En la pr,ctica con frecuencia se reaUX're ·il 

la Ley Federal del Trabajo abrogada, para entablar 

las diferencias en rel~aión con la Ley vigente, o bien 

si loa a~ios qramati=ales oe han originado con fin.!. 

lidades diversas en cuanto al sentido. 

Esta Ley ea un antecedente bastante claro -

en la interpretación de los preceptos vigentes, y una 

fuente de donde nacen nuevaa ideas pai;a la elabora- -

cidn de la1 leyes pomtoriores.(28) 

La f!quidad reviate en el derecho del traba-

jo, una importancia excepcional, sin embargo, la pro-

pia Ley Laboral en su artículo 17 la enumera al final 

d~ todas las fuentes. Pero no por ello deja de ser -

111enos importante. 

i Hace veinticuatro aiqloa, oenald Aristóteles 
t 

-* . -~ .. 
" ¡ 
l (28) Art. 19 cddigo c;vil • 

........ 
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ol problema de la E~uidnd y propuso su aoncépto. Lro 

siguieron los juristao romanos, y Santo Tomáa de 

Aquino rep¡.'odujo el concepto. 

Posterioi:·mente algunos tc6ricoo del Derecho 

se han empeflado en buscar nuevas ideaa, perQ es en --

vano. porque el problem.~ Aristotélico está siempre pr_g, 

senta y exige la misma solución. 

La Equidad es el criberio racional que exige 

una aplicaci6n prudente de lna normas jurídicas al 

caso conereto1 eonaiste en ln apl:i.caci6n de la Justi-

cia a los actos individualizados, en virtud de que 

podria considerarse válidamente, que la justicia es -

el gMero y 3.a equidad ea la especie. (29) 

Mario de la cueva manifiesta sobre el parti 

cular que, siertdo la justicia una idea universal que 

se expresa en f6rmulas generales, su aplical':i6n mccá-

hica te~r!a que conducir a la inj11sticia, en virtud 

de que las f6rmulas abstractas no pueden reguJ.ar las-

c::ondiciones co~cx·etizadaa. 

(29) aa1+..asar Cavazos F. Rev. Mexicana Cit. ~9• 87. 

"''"'''' 
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Preciado Hern4ndez, al hablarnos do juoticia, 

distingue como criterio o como virtud, os Wl. objoto 

ideal mientras que la justicia virtud, es un hábito 

que tiene au asiento en la voluntad ;: no en la intoli-

gencia. (30). 

El pensamiento del fil6sofo de Eatagira, se 

reswno diciendo qua la equidad es la justicia del caso 

concreto, y que por oso siendo lo justo equitativo, ea 

lo mejor. 

"La Equidad sirve para corregir a la justicia, 

pero corregir no significa modiUcar la justicia, sino 

adoptarla, lo justo y lo equitativo no ~on términos 

opuestus, pues lo equitativo es la aplicaci6n de lo 

justo en vista de las circuntanciati ospecial~ts. La 

equidad no es un principio ni u.na fórmula general der! 

vada de la justicia, ~ino un procedimiento y un resul

tado es la armenia entre io general y lo particular. 

La.e páginas de Arist6teles sugir..ren la idea 

de un derecho que quiere Stlr constante hwnano que no -

se cor.forma con !as páginaa pu.rait!'ánte abstractas y que 

(30) Rafael Preciado Hern'~.dez Lecciones de Filosofía 
del Derecho. P&g. 18 
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exige la conaideraci6n especial de las cosas particu-

lares. 

El pensamiento Aristot,lico, no quiere que 

la equidad sea uno de los principios, pues su misi6n 

es adoptarla a la vida, que es siempre singular". (31) 

Así entendida a la equidad, desempefta una -

funci6n importantísima en el Derecho del Trabajo, tal 

vez en su campo propio de acci6n. 

El juez debe procurar que sus fallas eeaí'l -

equitativas~ lo quo significa que la Equidad es un -

proceditniento en la interpretación del derecho, pero 

servir6 tambián para llenar a las lagunas de otras -

fuentes, al adaptar la justicia a las c:ircuntancias -

del cd.so singular. Y no será \Ínicamente el Juez.de -

Trabajo, sino también la autoridad encargada de die-- .. 

tar la sentencia Colectiva 1 habrán de estudiarse las 

necesidades part.iculares del grupo de trabajadores y 

las 4" la empresa afectadaº 

Cuando nuestro artículo 123 hábl.a de bilsaar 

(31) nica a Nic6maco.- Aristóteles ... Citado por Mario 
de la Cueva. Ob. Cit. Pág. 396. 
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el equilibrio entre loa factore1 de la producci6n qui!. 

re que la norma que regule la• relaciones del capital 

y el trcbajo ee cl:>tenqa con la ayud.11 de la equidad. 
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GENEMLIDl\DES ACERCA D8L CONCBPTO 

DI INTPPRETACION 

El problema de la interpretaciOn judcUca, 

cuando no ea incluido en cualquier parte de loa tra-

tados de Filoaof!a, o da 1ntr0duccidn al Derecho, ae 

intÍtgra generalmente en ol capítulo de la T4cnica Jy_ 

r!dic&. 

El problema interpretativo aurge cuando ae 

ha de deterl!linar la extensión l' significado de un 

precepto jurídico en cuanto premisa mayor debajo de 

l~ cual quepa o no quepa el caso cor.cr~to que, como 

prCllll!aa menor, hay que encajar en el siloqiamo que -

significa el juicio jurídico. 

Querer interpretar un precepto legal con -

anticipación a supuesta pr11eba ante cauos determir..a-

dos ea casi siempre para especulación y entretenimiea 

to porque ae penear:6 en to®s las posibllidades de -

duela menoe las que~~ presentar6n en l~ realid~d (32). 

Faustino aaUvé expresa quea "El problema-

de loo que interpretan el dor'ltCho constate en no sa-

1:-er clihrenciar tteia a;pectos esenoialess 

(32} sallv6 Nusttno "Esquema. de met<.;iología del De
recho"El sot:ias, México 1.9'65. 
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a).- Aepectoo Te6rieoa (16gica o axiol6;Jica) 

b).- Aspecto T'cnico (constructiva) 

e).- Aspecto Práctico (aplicaci6n e interpret!, 

cióii ·~ 33) • 

Ea decir, hay que precisar el territorio de 

la Teor!a, la T&cnica '1 la práctica jur!dic:os. 

Expresa además i¡ue corrientemente es fácil 

subsumir el caso a su re<,Jla. X.Os cuerpos de derecho, -

leyeo o c6di9os, obedecen a las re<,Jlas de la construc-- .. 

ci6n y de la sistemítica jurídica. Sua preceptos están 

agrupados orgánica y jerárquicamente. Para encontrar -

la r99la que cubre el caso concreto se produce por in--

ducci6n. Si no se encuentra en su l"9ar reqla especial 

para el caso, se rem~nta al camino de la oiatem4tica y 

de la ~on3trucci6n hasta encontrar el precepto que cu--

bre dicho caso, ya sólo, ya en grupo con otros. 

Puede suceder ain embargo, que encont:rada la 

regla, se refiera º' caso a otras normas: que la reqla 

aparezca notoriamente injusta, y finalmente quo no ne 

encuent:.:e t,t'll regla y el juicio parezca V:aposil>le por-

...... ,, 
(33) Idem Pág. 73 
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falta do prtllllima mayor. F.n est~a caao~ ea cuando en-

tra en juec¡o la interpretación o hermen6utica jur!di-

ca (34). 

Ea nece•ario apuntar dos conceptos indiape.n 

aablemente necesarios1 Lo referente a la sistem6tica-

jurídica, y lo que se refiero a la tácnica. jurídica. 

Siatem6tica jur!dica, es el conocimiento -

del propio derecho. 

T6cnica jur!dica, ea la aplicación del pro-

pio derecho. 

El Filósofo Inglés Jorge Brekeley {1685-1753), 

introdujo el concepto de Técnica en las cienoima e&P.! 

aulatlvaa, en su obraa"THB ANALIST" expresas "El op~ 

rar según reglas y con la ayuda de formas, cuando no-

se.trata de ontender principios y regla0 generales, -

debe estimarse cow:> una mera t'cnica (35). 

Ihering.~ (1819-1893) quien primer11UUente en 

au ªEapb.:itu del Derecho Romano .. , sa ocupó seriamente de 

(34) Ob. Cit. Ballv6.- Pág .. 97 

(35) Cit&do por Ballv6.- Ob. Páq. 73. 
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la t'°nica jur!dica diciendo que "en el fondo todos .. 

los juristas del mundo hablan el miBlllO lenguaje", con 

eete concepto intuye a la naturaleza de la t6cnica C5?. 

mo ciencia de la expresi6n. Agrega que3 "toda la ac

tividad do la t6cnica conduce a los fines principaleo: 

El que quiera aplicar el derecho con seguridad debe -

aer ante todos 

a).- Duefto de lm materia de que se trata. 

b).- Dominarla inteleC'tualmente. 

La11 dos tareas peculiares de la t6cnica, 

consillten, una en facilitar trabajo aimplifi!Cando el 

due<Ubo~ eraminando los medios para obtener esta aiJn--

plif icaci.6:.io 

La aplicación del derecho abstracto a los 

caeos concretos, es la otra misi6n de la técnica. 

r.a deetreza en ello, como toda acci6n indi-

vidual, constituye un arte que so aprende sólo con el 

~o .e:Jercicior pero aún bajo este punto de vista, el· 

' . '.' ~ -
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derecho puede por el contexto de 1u1 diupoaicionea, -

acarrear facilidade• o dificultades de cierto car4c--

ter. (36) 

Mario Rotondi, en su obras •tnstituciones de 

Derecho Privado .. , al hablar de la interpretaci6n, expr!. 

ca: 

•t.a interpretaci6n es un momento esencial -

en la aplicaci6n· de la Ley, puos 16gicamente, no M -

puede concebir la aplicaci6n de una norma si no ba &! 

do previament~ interpretada•. 

El legislador debe seguir neces~iamente la 

· vía inductiva abstrayendo los casos particulares y ··

concre·eos que se presentan y en la vida hasta formu··

lar una norma que tenga carácter general y abstracto 

en cuanto, debiendo aplicarse a los innumerableo y -

diversos casos de la vida práctica, debe eotablecerse 

de forma independiente separada de las c~~cunstaneias 

concretas en las que el legisledor se ha inspirado el 

establecerlas. 

(36) Ob. cit. raustino Pág. 73 
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En teor!a pues, el punto de partida del le-

c¡isl,ador as el c:&ao singular, lo miamo que este ea el 

punto de ll~ada del indrprete. Se puede ~tr que 

legislador e int&rprete recorren el mismo camin~, so-

lamente que lo recorren en sentido inverso. (37) 

El autor expresa que el objeto de la inter

pretac i6n en forma general ea la volwitad del legisl!. 

dor, pero sobre este punto es necesario entenderaes 

quien formula la norma ea una persona f!&ica o un com. 

plejo de personas fbicas que cooperan entre sí. 

Ademis, dice que ain la material formules.- .. 

ci6n por parte de personas fíaicas,la Ley no llegaría 

·. , a exiltir. Pero la Ley una vez creada existe entre -

ei y por a!, y no puede retornarse cada vez al penoa" 

miento del Legislador entendidu como peruona fisic::a. 
1 

tanto más cuanto que en la pdctica el contenido do -

la norma fruto de discusiones parl.amentariam o de co-

misiones leqhlativas es, como se ha dicho el result!, 

do de la cooperaci6n de varias peraon:.s que pueden t!, 

(37) Mario ROtondi "La Interpretación de la Ley""Cap. 
VIII Instituciones de derecho privado" EnciclopJ! 
dia de Ciencias Juddicas y sociales. Pról090 -·~ 
traducción y concordancias al derecho espnftol -
por F&co. F. Villavicencio El Labor, S.A. 1953. 
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Lo que cuenta, por tanto ea la norma en s! y 

por et, y ai ee habla de v0luntad del legislador, os -

dniaamente como referencia abstracta y a modo de pera.e 

·nificacicSA de la norma. 

Coviello afirma aer vano af'n de hablar de -

4iveraaa interpretaciones, puesto que no bay m4s que 

una oola interpretaci6ns •entender la Ley, aunque para 

eilo se sigan distintos medios que vienen a ser modal.! 

dad.ea ele lo mismo, teniendo todos a un resultado inva-

ria.ble, indaqar y preciAr el espi.ritu dei la Ley. (38) 

mente hablando, interpretar una ley. ea inve11tigar y --

. e>rplicar 11u senticlo•. un CcSdigo, un artículo, necega-

ri.a.D&nte debe interpretarse adn cuando sean clu.roa y Pt'.!. 

cieos, lo qua en este caso resulta completamente claro-

y fácil J paro cuando el sentido de la Ley C!IS obscuro y 

oe necesita aplicarlo, con mayor raz6n debe interpreta¡, 

se, lo cual presenta alguna dificultad, sin que quiera 

decirso que puede -axiatir legblaoi6n impoeible da in--

(38) citado por Edgordo Peniche t.ópez "Introduccidn al 
Derecho" Ed. Por.roa, s. A. México 1966 
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Se dan casos en que el legislador no tiene -

conciencia exacta de lo que desea estatuir, o bien · no 

loqra una exprGsi6n inequívoca sobre el alcance y efes_ 

tos del dispositivo. Entonces la redacci6n det!ectuosa, 

sed aclarada por el juZ<]ador siguiendo d.tversos sist:$;. 

mas. 

Algunos intérpretes estiman que el texto de -

una Ley tiene sentido de la preounta voluntad de su 

' autor, otros sostienen que su significado debe relacio-

nariae con todo el sistt>rna legal a que pertenece, signi-

ficando que debe ser congruente con la totalidad del o~ 

denamiento. (39) 

auatavo Rodbruch, en su obra: "Filosofía del 

Derecho•, al hablar del concepto •1nterpretaci6n" afir-
•« 
'' 

ma ques Un acertijo puede tener, junto a la solución --

que su autor pensara, todavía otra seguida no pensada -

. por él, y que puede ser acertada corno la primern: y una 

jugada aislada de ajedrez puede tener, posiblemente en 

la coniaxi6n de todo el juego. un sentido cómplet.amente-

difere1ite de aquel que crey6 el que la jugaba. Semejan--

(39) Edgardo Penich~. LÓpH.- Ob. Cit. Pág. 56 
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te a esta marcha e~ el ajedrez, que no está solamente 

determinado por el jugador, es toda proposici6n cuan-

do hablamos, el lenguaje piensa y rima por nosotros, 

es decir, cuando yo hablo y pienso, introduzco mis -

pensamientos en un mundo de pensamientos que tienen -

su propia y singular le9isla.ci6n.. Tan cierto "como 

no estoy en situación de crearme un lenguaje y un mll!l 

do conceptual para rni s6lo, es igualmente verdad que 

lo que expreso lo pongo bajo las leyes prorias del --

l!Nlldo conce¡.tual en que me mue''º• ea decir, uno ;i to-

da expresi6n ciertas relac:i1ones conceptuales de las -

que no me est' permitido alejarme". (40) 

Hay otra interpretación que no b~sca la in-

.terpretac!6n subjetiva del legislador, aino la que -

buaca el sentido 16gico objetivo de la Ley, como ex-

presi6n dal derecho. 

De acuerdo con esta segunda postura, los te.!_ 

tos tienen wi.a significaai6n propia, implícita en los 

aignoe que las constituyen e independientemente de la 

voluntad real o presunta de los i .. utores. 

(40) Citado por Carlo' Cossio "Sustrato Filosófico de 
loiil m~todos interpretativos"Santa Fe Argentina -
1940 .. 
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•cada aignificaci6n verbalmente expre~ada -

en la Ley est& en conexi6n con la totalidad del orde~ 

jurídico positivo y, su bien : u significaciones ex--

presadas en la Ley son las que primero se perciben, 

ellos no son los más importantfts porque están condi--

cionndo& con otros•. (41) 

Para Saviigny, la intarprete.'!:!i6n e!3 un :.:.cto 

intelectual, científico, principio y fundamento de -

la ciencia del derecho. 

Def inicione11 del concepto Interprotaci6n. 

Se han dado diferentes definiciones, rea--

pect.o a este concepto, entre la• cuales, podemos ci-

tar las siguientes: 

oar.c!a Mayne11. "I:nterpretar ea deaentraftar 

el sentido de una expresi6n". 

Legax y Laca.robra.- En su obra Filosofía del 

Derc1.::ho habla sobre la interpretaci6n refiriéndose a 

una averiquaci6n que aclare el sentido de las normas-

(41) Ob. Cit. Carlos cossi~ Pág. 51 
.f:,,, 
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abatract&llento concebida•. 

Rafael de Pina. En su libro, curso de dorj,, 

cho Procesal del Trabajo nos dice que "la interpreta

ci6n do derecho es la actividad intale~tual encamina

da a conocer el verdadero sentido de ~ norma juríd,!. 

oa, y también el resultado de esta indagación". 

Kelsen.- En su obra •Teoría Pura del Dere--

chou, expresa que interpreta~em determinar el senti-

do de la norma que s~ aplica•. 

Federico Carlos von. Savinqny en su texto ~ 

deno1Dina4o "Los fundamientoo de la ciencia jurídica• -

expone que "La interpretaci6n puC!!de ur determinada ... 

cianola.roconstruc:ci6n del pensamiento ilícito en la 

Ley". 

Joaserand al respeeto expresa.: .. . "El texto -

más l!pido no l'Od:t'!a prever todas las dificultades -

que pueden presentarse en la práctica, la vida es mb 

i!tqeniosa que el legislador y que el mejor de los ju-

rist.as. Es necesario pueii, realizm: la 'ldaptaci6n del 
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instrumento legislativo a la pr,ctica, la realidad~ y 

esta adaptación se ef ectda por medio de la intetpret!. 

cidn. (42). 

M6todoa de Interpretación.- Es bien conoci-

do el hecho de que, a lo largo de la historia de la -

doc~ina jurídica, se fueren formulando varios m6t0dos 

de interpretación y elaborando loe principios y el mg, 

do de desenvolverse cada uno de esos diversos m6todos. 

Entre otras, se ha hablado y se ha construido la teo-

r!a de 101 siguientes m6t0doss 

Literal.- Se atiene al significado de las -

.· palabras de la Ley, del. rQ9'1amento o de la de>atri.na -. 

eatablecida enla jurisprudencia • 

El subjetivo.- Este m6t0do trata de indagar 

c:u'1 fue de hscho lo que el legidador pensó, quiso -

decir, y quiso lograr con la normn por 61 elaborada. 

Subjetivo Objetivo.- Este mátOdo se refiere 

a loe caeos que no parecen de hecho haber sido previ!. 

toa por E1l legislador, en indaga;:, tomando como baae-

(42) Citado por Rafael Je Pina" Ob. Cit. P4g. 31, 32 



¡ -
! 
¡ 
¡ 

i ,. 
~ 

t ¡ 
l 

! 
¡ 

.{ 

\. 

' ' ' 

- 50 -

el eap!ritu y loe criterios que animaron al leqislador, 

cuál habría •ido la voluntad do 6ste si efectivamente 

hubiese pensado en esos casos; es decir, que consiste 

no en determinar lo que el legislador pensó sobre de-

term.i.nado punto que no tuvo a la vitta, puüs de hecho 

r10 pensó nada, sino, en adivinar lo que habría pensa-

do e intentado a:t hubiese tenido en cuenta tl.l punto. 

Objetivo.- consiste en ir a la caza del sea_ 

tido que radica en, la Ley misma, en sus ideas y en -

las consecuencias por estar implicadas, fundándose en 

la suposición de que la acción creadora hwnana, y por 

tanto la acción del legislador, posee la virtualidaq-

de dotar a sus prOductos de un sentido má~ profundo y 

de m.fs largo alcance del que el mismo legislador aco!. 

tumbra, aaí puea, eoe método ae propone deselupeftar-

el sentido de las ideae contenidae en la Ley, y 

construir con 6atas, un sistema acaao no cumplido en 

todas sus p~~tes por el legislador, tratando de ese -

modo de sacar nuevas consecuencias o medidas que se -

presei\tan l'luevos casos, nuevas situaciones sociltles no 
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previstas por el legisladorr la apelación a la costum, 

tire, para tomar en consideración c6mo la11 9ontea ent~]! 

dieron efectivamente las normas de la Ley en la inter-

pretación prtktica que les dieron ltlediante su conducta 

real. 

Histórico.- Intenta con8e(Jtlir luz buscando -

!n los antecedentes, para hall.ar lo que se reputa como 

!140 auténtico sentido de una instituci6n. 

Anal6qico.- Establece primoro la seinejanza -

-.ntre un caso cl.uamente cubierto por la Ley y otro no 

previsto por bta, inveatiga.ci6n ent6nces do auál es -

~l criterio con el que la Ley enfoca el caeo que pre--

vi6, y, finalmente, aplicar eoe mismo criterio al caao 

no previsto~ {43) 

M~todo Histórico Evolutivo.- El m&todo hist.§. 

J:ico evolutivo, estudiado por Mario Rotiondi, expresa -

que se encuentra alejado de los exce~os de la libre --

4nterpretaci6n, que llega a legitimar la propia viola

oi6n de 11!1 letra de la le·s_r, ateT.id.iendo ;p, una valoración 

i43) Citados por Luis Recasén& Siches Nueva Filosofía -
en l.::. interpi:etaci6n del l..'erecho. Fondo de cultura 
económica .... México euenos 1\ires. Pág. 169- 70. 
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arbitraria de los inter.:isea ~n p119na, y deq>ueata, la 

a6rd!d.a interpx-etiaci.6n lita.cal que no se preocupa de . 

las consecuencias. Es la prevalencia del espíritu S.2, 

~n la literalidad que ya afirmaba el jurista romano 

Celso, con la frase ESIRE LEGES NON HOC EST VERBA 'l'E

N!RB SED VIM AC POO'ESTATBM, y &sta es la norma funda

mental de la interpretaci6n. (44) 

Interpretaci6q Judicial.- Es la que emplea 

el Juez en su tarea de aplicar la Ley a los casos 

concretos que sa le presentan a su conocimiento. 

En esta interpretaci6n, ea en donde tiene -

lWJar loe zútodos interpretativos, en virtud de la -

concretizaci6n que hace al juez de los principios ge

nerales al aplicarae a las s:i.tuacioneaparticular.es. 

Interpretaoi6n Doctrinal.- Es la realizada 

por lea abogados, o por cualquier, esta interpreta-

ci6n s6lo posee valor en la medida que constituye en 

estudio sobre determinado texto legal, pero carece -

en lo absoluto de obligatoriedad. 

(44) Ob. Cit. Ma~io Rotondi Pág. 74 
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xntepretacidn de Autoridades y Funcionarios. 

B•ta ea u1.i tipo especial de labor interpretativa, que-

48 deaarrollada por loa funci(narios y jefes de las --

Oficinas ~ernamentales sobre las leyes que versan, -

reapec:to a aolucionea propias;. 

Etlta ea la interpretación de las Leyea real!, 

~a por laa autoridades deependientes del Ejecutivo-

con motivo de los trámites, registros, autorizaciones • 
• 

En ttll!lt.a <gran cantidad de negocios que se ve.a 

tilan en lau oficinas gubernamentales, h4lD de cumplir-

eon innWDerablea requblitoa que aeftalan laa leyes, - -

ps9e9tione11 deben &fl9Uir una aecuela determinada, y 

adn 11'8 uua golioitudes y pramociones deben complemen-

tAll' requisitos y formas determinadas, ya no aoflalad~s-

p las leyea propias IS!no por la propia depélldencia. 

Esta interpretación de autoridades y funcio~ 

A'aarioa, debe hacerse cuidadrsa.mente y conforme a la l.!, 

tra de la Ley, eG dooir que no debe a.dmitiroe el 

tu• se realicen intepretaciones . de tipo extensivo,-

fti reetrictivo, sino que tal intepretac!d». debe --
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hacerse apegada estrictamente al texto de la ley, pues 

tales autoridades no pueden so pretexto de interpretar 

la ley, modificarla o corregirla, y mucho menos awnen-

tarla. Por otro lado, sin destruir el co1\tenido de -

las leyes, tal inter:pretaci6n debe hacerse tratando de 

facilitar a los particulares la ventilación de sus asun 
' -

toe y no como acontece por ·el contrario, tratandú de -

obstaculizarlos. 

Esta 1nterpretaci6n, es obliqatoria, siempre -

y cuando se a.peque a loo textos legales. 

Int:.erpretaci6n Auténtica.- Es la efectuada ... 

-por el legislador, mediante una ley que le indica la 

fcnaa en que debe interpretar dicha ley. 

o dicho de otra forma, la interpretación autén. 

tica es aquella que "mediante una norma puede producir

se la interpretaci6n de la propia ley. Esta interpret,! 

ci6n no tiene carácter obli.gator io ni aún cuando su ,in-

terpretaci6n sea dudosa. 

Sin ein.barqo, como caracter!etica de la norma -
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interpretativa on relaoi6n con otra• normas ea que por 

necesidad 16gica tiene.efecto retroactivo"º 

Interpretaci6n Restrictiva.- Esta interpre

taci6n lleva a comprender bajo una norma relaciones -

de la misma naturaleza, como cuando reconocido el ca-

r'éter meramente ejemplificativo de una enurneraci6n -

de supueatos hechos por el legislador, deban entende~ 

se otros caaos como comprendidos en la rarn2\ aunq~e no 

hayan sido expresadoo. (45) 

La inspiración para este m4todo que se si.que 

atrav's de.la escuela de la exác;resis, se inspira en 

una memoria L'AUTORITE DE IA BOI leida por el jurista 

francés Blandc!lau en el afto de 1841, ant.e la Academi 

do Ciencias Morales y Pol!ticao. 

•según Blandeau las decisiones judiciales d!_ 

ben fuoouse exclusivamente en la Ley, y s6lo admite 

la interpretaci6n considerando a ~eta en el sentido -

de exégesis de los textos, rechaza las falsas fuentes ,, 
de decisi6n con las cuales pret!!!nde substituir la ~-

{45) Ob. Cit. Mario ROtOlldi Pág. 91 
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luntad del log·itslador. No reconoce costumbres, doot:r:! 

na~, situaoionee exiatentos, al grado de conaiderar 

que si un juez con loe hechos que 11e le presentan duda 

de su voluntad, deln abstenerse de juzgar y rechazar 

toda petici6n". (46) 

Entre los seguidores de esta escuela podemos 

citar Zh Demante, Marcad&, Demolombe, Aubry et Reau, 

Lauren.t, y Baurdry La Catttinerie.. 

La palabra ex'9esis aignif ica en un alt~ sen. 

tido, descubrir la intensión ele los legislad.oree • 

. Esta escuela f11~ sustentada fuertemente, de-

bido a la circunstancia de tipo social que imperaba y 

que conocam.os con el no,.fl'!bre de "4§poca de las grandes 

cod,if iaaciones" .. 

Sobresale en esta etapa, la promulgación del 

C6diqo de Napoleón, en el que los juristas afirmaban 

que era imposible que no eatuviera previsto en éste, 

algún caso, y que lo que la Ley emitiera seria raro, 

ad..em.ts toda circunstancia podria res~::.l':.arse ~ Ana-

logia. . 

(46) Citado por Carlos coesio.- "El sustrato Filos6fi 
u -co de los métodos interpretativ~s.- Pá9. e< 
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Para poder aplicar este •todo, hay que seguir 

paso a paso los textos. legales, hasta encontrar el pen-

•amiento de quiene1 lo f~rmularon. 

La intarpreta.ci6n en este.~toct'l no cabe admi-

tiree, debe entenderse como una mera aclaraci6n de loe 

textos (47). 

La escuela 4o la ax'9esia tiene ouf iciente r!_ 

lieve en el pensamiento jur!dico, como proyecci6n de la

ideologia de la revoluci6n francen y de la época cod.if! 

cadera.. En eete mtodo se exalta el valor del derecl10-

positivo y mb concretamente el de la ley escrita. 

ConGideran al Corpus Iuris Civiles y al C6digo 

de Hapole6n, no C01l10 \Ul derecho, sino como el propio df. 

racho. 

La eY~gesis consiste en wi estudio directo y -

principalmente analítico de los textos, trazados, los -

organismos y paraleliomos entre las diversas normas.. ~ 

in·terpretaci6n da que se valen es literal, renuncia a' t2 

(47) Antonio Hernández Gil MMetodolog!a del Derecho" Ed. 
Rev. de Derecha privado. Madrid. S/F Pág. SO 
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da interpretac:1i6n personal, y la auto:r:idad. da la Ley 
lo subyuga. 

•x.as caracter!aticae de este m'todo son: 

a).- Las Glosae, ar.otacione• de car,cter acl!. 

ratorio interlineados o l1llll:ginales interpretativos o 

simplemente qratr.aticales, d1astinadas a explicar el se.a 

ti.do del texto legal. 

b).- Laa aummae, son glosas <l'lª reawnen el -

contenido de un cuerpo legal o bien de al.quna de sus 

seccione• y tienen ciertas visas de intento de eist-9-

mathaci6n, la que se ve mb clara en las "distincio-

nea•. 

e).- Por medio de los broclida, formulaban -

rec¡lar1 general.as con el fin de hacer desaparecer las 

antinomias. (49) 

El m'todo en asta escuela tiende a. aeparar

se del análisis literal con lQs comentaristas, se es-

tud:l.aron las fuentes del derecho Romar~, a través de 

(48) Ob. Cit. Mario ~tondi.- Pág. 85 
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la interpretación por lo glosadores, procurando adap

tarla a las nuevas necesidades de la época. 

Lo que caracteriza a estos jurisconsultos es 

la utilizaci6n del mátodo escolástico no s.iempre en sus 

formas puras sino más bien en las degeneraciones que -

padece y excesos en qua incurre en los siglos XIV y X» 

cuando la escol~stica, después de haber llegado a la -

c~e en la SUMMA. THEOLOGICA, se estancaba viviendo -

solamente de ou propia substancia, niega el principio 

de la indagaci6n raci~nal. 

En qeneral, en el ambiente cient!fico y filo-· 

e6fico de la ~poca sobre todo en su face posterior, es 

sintomática la renuncia impl!cita a la resolución por 

el· propio juicio ~e los problemas filos6ficos, as! co

mo la P,repondorancia otorgada a la dial,ctica sobre -

las otras esferas del deber y el abuso de un ergotismo 

iny-erosimil qua ihcide en sutilezas improductivas. Se 

anal.izan con prodigal.id;id cuestiones secundarias, es-

tán a la orden del día las divisiones y subdivisiones, 

las antítesis y los distingos. 
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Este m~todo facilitó a la introducci6n de 

nuevos pensamientos jur!dicos en la teor!a y en la 

pr'ctica, puesto que se ajustaban con facilidad en r!, 

glas generales y se desarrollaban, partiendo de éstas, 

por más que se incurrierb en divagaciones y faltas de 

sistema y en una confusión de las operaciones l6gico 

formales con el conocimiento real. 

La Escuela de la Exégesis surge en Francia a 

raiz y con motivo da la publicaci6n d~l ccSdigo de Na

poleón, que es su antecedente inmediato, hasta que fue 

eliminado por la escuela cient!fica y en ·particular por 

la obra fecunda y renovadora de a&ny. 

La Escuela de la Exá9esis y el C6digo Napo

le6nico, son consecuencia y exponente de la aevolu- -

ci6n Francesa. 

La Escuel& Francesa Exo96tica, eüt' dividida 

en tres fases: 

a).• Fundación 1804-1830 
'',f 

....... ,, 
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b).- Apogeo 1830-1890 

e).- Decadencia 1880-1900 

tas notas distintivas de la escuela son: 

1.- El~derecho positivo lo os todo, el derecho 

positi~' eat' constituido por la Ley. 

2.- Culto' al texto de la Ley. 

Al respecto y al hablar de la fe ciega al 

·texto de la propia de las ex~etas, cabe mencionar las 

pall)3braa de BtJGHET1 •yo no conozco el derecho civi11 .. , 

y noeneetl6 iás que el C6digo de Rapole6n .. 

DEMOLOMBE, sequidor de la escuela Francesa C,2. 

rrespondiente a la fase de la decadlencia expres6 a "mi 

divisa, mJ:Fofesi6n de fe en ~sta: loa textos sobre tg, 

do ... (49) 

Interpretaci6n dirigida a buscar la intención 

del legislador, en la escuela de la exégesis. se raba-,, 

te, d:Lciendo que "los o6digos no dejan nada al arbit~io 

del intérprete, estos ro tienen por.mbi6n hacer el -

derecho, eetá hecho." Detrás de la Ley no ha·y más que 

(49) Citados por Hdez. Gil. Ob. cit. Pág. s·; 

. ......... . 
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en intención que constituy& toda la. fuente del dere-

cho poaitivo y ec preciso traducir. El trabajo del l.,! 

gialador le compete a él solamente, de admitirse una-

interpretación creadora, loa autores y los ma9istra -

dos usurparían el poder de aqu61. (50) 

AUBRY, mi_ un discurso pronunciado en 1857 en la-

Universidad de Strasburqo afirma que: "mientras en un 

principio sa sujetan los intérpretes a la letra, des-

puéa se busca el espíritu", pero advierte; "l~ misión 

do los profesores llo.m.ndos a prestar enoeftanzeo en --

nombre del estado es la de protestar ie:on med.f.da, sin-

duda, iaás también con firmeza, contra la innovacidn .. 

que tlendo a subetitl~ir por una volunt¡ad extr•f'l!l.• la

del legidador, quien dice c:odificaci6n, dic\Ti ;odop -

ción al principio fundamental consistente 1111n que el -

d~recho d~ hacer la Ley corresponde excluaivamenté al 

legiai.,.dor, es decir, a.nte la voluntad expresada en .. 

su obra la Jurbprudencin de los tribunalas, cOll\O - .. 

ciencia de los tr~tadistas, pierden en absoluto la iD, 

dependencia des<!A el punto de vista de la significa .. 

cicSn.del derecho positivo, alln cuando conserven una-

lúuitada libertad respecto a la cr!tica. (51) 

(50) Harnández Gil. Ob. Cit. Pág. 57 
(51) Hernández Gil. Ob. cit. Pág~. 58 



- 63 w 

Posteriormente al encuentro de la intención del leqi.! 

lador, hay que dai: a la norma la extensi6n de que sea 

susceptible, sirvi6ndose de un proceso deductivo: y -

sin ~s punto de apoyo que el raciocinio y la habili

'dad dial&ctica, Por lo que se pudo pensar que los ar-

tí.culos del C6digo son teoremas cuyo alcance entre 

sí, hay qu' demostrar y deducir sus consecuencias, 

hasta el punto de que el verdadero jurista es un 9e6-

metro y la educaci6n puramente jud.dica es purame.nte 

Se niega valor a la costumbre, las insufi- -

ciencias de la ley se salvan ~ trav'a de la ley m.is--

ma, mediante la analóq!a. 

En suma, se atribuye al derecho un car4cter 

emnentemente estatal, las leyes naturales s6lo obli-

qan en cuanto sean oancionados p:Jr los escritos. No 

hay más equidad que la de la Ley ni más :i:az6n que la 

de ésta. 

La virtud metodol6gica de la escuela de la -

ex&¡eais, es una repercuci6n del esp!ri\':~ que anim6 a 

J.a obra codificadora (52). 

(52) Ob. cit. Hdez. Gil. Pág. so 
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Bonnecaae no eatá de acuerdo en concederle -

a la ley oxtenai6n absoluta para la soluci6n de todos 

loa caeoa pos:l.blea, por lo tanto, rechaza la teoría -

de la escuela de 1~ e~4qesia. A este rospocto expro

aa "El elemento legal desompana un papel importante ... 

en materia da derecho positivo, puas decir de otra inA 

nera seria ir contra la córo.vtituci6n misma". (53) 

Con•idera tambi'n Bonnecaae que la ley tiene 

un •alcance esencial.mente limitado porque a pesar de 

su fórmula abstracta no tiene en vista más que una C,! 

tegoda determinada e inteda objetivo porque la I.ey, 

una voz que aale d.o laa manos del legialad:ir, conat! 

tuye un documento que vale por si mismo sobre la do

ble baae éle au texto y •l fin social que la ha hecho 

neceaaria en ol concepto 4e quo ese fin es el que se 

ha paraoquido en el momento de la elaboraci6n de la 

Lay". (54) 

!l dtodo Donnecase podrá afirmar, es olije ... 

t1vo ya quo conaidera principalmente el texto para .... 

11 tarea da la intnrpretaci6n y no basa sus consid!, 

(53) Cit&do por carlom coaeío o. cit. 

(54) Idem. 
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raciones en la voluntad legislativa. 

JA.. obra de Francois ha sido calificada como -

la doctrina acaso m4s minuciosamente elaborada sobre -

!;os problemas con los que se enfrenta el juristn pr;fo

tico. Cuando publicó en 1899 el primero de sus gran-

dos libros,"Mátodo de Interpretaciones y Fuentes en 0.2, 

rocho Privado J.>ositivo"', todavía predominaba en Fran-

cia, al menos en principio, la tesis de que las dispo

.siciones de los códigos, espec~almente del cÓdigo ci--. 

vil, comprendian todas las reglas neceoarias para re-

solver cualquier problema jurídico que pudiese plantea¡. 

ser y consiguientemente seguía suponi4Sndome que l.a fun 

ci6n de los abogados y los jueces deb!a consistir ex-:-

ulusivamente en interpretar por medio de los ~todos -

lógicos tradicionales, esto es, de educaci6n alogisti .. 

ca, las normas y los principios contenido.a ~n el c6di

go. Cla.~o que de hecho la realidad babia venido siendo 

muy diferentr. de aquállo que se suponía. Má;l'I pa:rec!a 

reg-ir cano sobreentendida una especie de conupiraci6n 

cwl silencio oobl:e el hecho de que los abogad.os y los 

jueces con frecuencia hacia cosas muy distintas de --
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aquella mera labor de mea,nica deductiva. Fue G4ny -

quien descorri6 la cortina y mostr6 con plana evlden-

cia que la interpretaci6n judicial del C6c\i90 Civil -

Francés había sido mucho más creadora de lo que se 

cre!a segán aqu6l supueato~ G'ny puso de manifiesto 

vigorosamente que la ley no es tanto la expresi6n de-

un principio l6¡ic:o, sino m$.s b:.l.en una manifestaci6n 

de voluntad. Por lo tanto, parece ruonable que en -

la aplicaci6n del Derecho ea debe tratar do esclare--
• 

eer c\141 fue el prop6sito del leqislador. Ahora bien, 

la·expe.riencia d.emueetra cumplidamente que la ley es 

crita es incapaz de resolver todos lo• problemaa eus

citat..os por las relaciones sociales, ni siquiera aqu! 

Uos casos que parecen caer de lleno dentro del &bi-

to de lo previsto por la Ley, porqu.e incluso en esos 

casos ~s necesario investigar las realidades sociales 

concretas, para que la at-!icaci6n de la ley a ellos -

prodU%Ca J.os resuJ.t.,4os intentados por ellegislador. 

Ahora biim, como muchas veces ·de hecho la -

ley no contiene nox.inas que puedan resolver el caso -
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concreto planteado, entonces hay que acudir a otras -

fuentes suplementarias, las cuales son troa, ordonadao 

jerúquicamente como sigues 

a).- La c~atumbre 

b).- La autoridad y la tradición, tal y como 

han sido desenweltaa por la juriapru

dencia de los tribunales y la doctrina. 

e).~ La libre. investigaci6n cient!ficá~ · 

Aqu!, interesa prestar especial atenci6n a 

la t'iltisaa de esas fuentes suplementarias, la •libre -

invectigaci6n científica•, sin embargo, antes de expg, 

D8.'C' en ~ co11aiete la •libre irtvestigaci6n ciont.lfi-

caª, conviene anotar que G'ny puao claramente de man! 

fieato, sin dejar ninguna duda, que tanto los desen--

volvimientos de la jurisprudencia judicial comp tam

bién el desarrollo de la doctrina incluso en la época 

en que aparentemente se estaba bajo ~l fetichiemo de 

que el C6d.iqo contenía aoluci6111 para todos los probl.t 

mas, y de que uus normas constituían algo definitiva

mente establecido, fueron modifican1io a veces sustan-
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cialmente el aentido originario de loe principios ea-
1 

tablecidos por el C6digo. 

Ad.vierte ~ny que incluso en lo• caeos en que 

el juez ae encuentra con normas leqislativas o consue-

tudinarias, o con precedentes jurispr:uclenciales o doc

trinales, queda aiompre un amplio campo de problemas, 

frente a los cuales el juez tiene que elegir entre va-

rias soluciones posibles. Para. decidir entre eaas -

varias soluciones posibles, el juez tiene que valerse-

Ad pues, la libre inve8tigac::i6n cient!fica -

sirve para guiar al juez en los casos de lagunas, como 

tm.ab1'n para orientarlo cuando el orden previamente -

formulad.o (leyes, costumbres, jurisprlJClencia, etc.), -

no le ofrece una única sollWi6n, sino la posibilidad-

de varias decisiones, respecto de cuál decisión entre .. 
.Setas es la que debe elegir~ 

La •ubre inveatigaci6n cient!fica• es libre, 

porque.no está sometida u una positiva, ea cienttfica, 
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porque solamente puede hallar baaes sólidas en loa 

dementos objetivos deecubriblea por la ci«inc:ia. 

La "libre investigación científica" debe 

basarse en loa tres criterios siguientes: 

1).- El principio de la.autonom!a de la 

voluntad. 

2).- El orden y el inter6a pdblicos 

3).- El justo equilibrio o armonJ.zaci6n 

do loa inter~••• privados 

Respecto del dtlimo criterio enuniado,-

el relativo al equilibrio o la armoniznci6n de loa 

intereHll privados, Gény dice que el juez debe CO!!, 

aiderar la fuerza respectiva de eso6 intereses, P!. 

aarlos en la balanza de la justicia, de modo que -

ae~ a cuál de ellos debe otorgar preponder~ncia,-

para lo cual habrá de tomar en cuenta las c:onvic--

ciones sociales vigentes, y entonces resolver de -

modo qu49 se prOduzcan el equili.brio debido.· 

La función de "La libre investiqacidn --

cient!fic:11 11 en la tarea del juez consistes en dis

tinquir entre loa ingredientes de las normas jur.í ... 

dicar., aquellos q\l\e son o bien como hechos reales, 

o bien hechon, como principios racionales, -

> '_• :.: .. ~ .• 
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o bien a1piracione1, siendo loe cuatro objeto de conoc.i 

mientocientlfico, por una parte, ya que loo otros in -

gradientes que eon construidos por la voluntad humana,-

por otra parte, 101 cuales, consiguientemente, constitJ! 

yon una t6cnica practicada por el intérprete, la cual -
. ' ( ~ ' 

pftrmite a éste un amplio poder de creación, de transfo~ 

maci6n y de desarrollo para poder producir preceptos &,!;! 

perlativamente flexibles y diversificados. 

Veamos un poco mis 4e cerca las cuatro claoes de -

datos apuntados por Gény. 

Por datos reales, G6ny entiende las condiciones de 

hecho en las ~ruale• se encuentra uituado el gé~ero hUJl!I 

no, perceptibles por observación, tales como por ejem -

ple l~ r~lidades f!sicas biológicas y psicol&¡,icas, -

incluyendo loe hábitos sociales y las tradic:iionales. 

Bajo la denominación de datos históricos, Gény co.:::: 

prende todos los hechos que son el producto de la evol,B 

ci6n bist6rica, que determinan las situaciones sociales 

concretas. 

El dato consiste en el conjunto de principios ra -

et:l.onales pootulados por la naturale?.a del hombres algo-

'\'11·· 

.. '· 
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as! como unas normas básicas de Derecho Natural, las CUA 

lea comprenden la idea de la justicia, el respecto a la

vida humana, el desenvolvimiento ~e las facultades del -

hombrB, las libertades ,fundamentales, como la libertad -

de penaamiento, la autononúa personal, etc. 

Lo que G&ny llama dato ideal comprende todas las a.1 

piraciones humanas que en un determinado momento tienden 

a imprimir una direicci6n especial a l.as relaciones juri-

dicaa. A diferencia de los datos racionales que son uni-

vers•lea e inmutables, los datos ideales son varios y --

cambiantes, segtin las diversas situaciones y laa épocae 

euceeivae advierte Gény que los datos ideo.les on parte.-

entran en la esfera d9 la técnica jurídica, lo cual corA 

tituye lo que Gény llnma lo construido. 

La Escuela Histórica como .,JU nombre lo indico, lo 

hist6ric;o. A lo racional opone lo irracionalr a lo refle 
., .... -

xivo lo espont6neo a la idea el sentimiento, y ve en el-

derecho no un jui~io de la rozón o una de~isi6n de la V.2 

luntad sino un futuro de la cultura, rechaza lo abstrae-

to y proclama ~l imperio único de lo concreto, de forma-

que no existe el derecho, sino este o aquel deracho1 de-

ee3tima lo general o lo genérico, y proclama lo singular 
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o específico, pero al ¡"ropio ti einpo opone a lo indivi -

dual lo colectivo* 

consideran a la Historia como una profunda concep-

ci6n en la evolución de la vida de un pueblo (55). 

"La actitud metodológica de la Escuela Hist6rica

se cifra en poner de relieve como aspecto, único esen-

cial del derecho y de su ciencia, el histórico". El 1112 

tivo que inspiró a los s99uidores de esta escuela de~ 

minarae así, dnicamente se debió a que consideraron -

que por haber sido dcaacuidado principalmente el eleme_q 

to hilt6rico, podía se1r, de1de lueqob r.ahabiU.tado y -

re11tablecido. 

s.ta eccuela afirma que cada periodo de la hiato-

ria de un pueblo es continuación y desarrollo de la• -

edades pasadas, .cada edad no cae arbitrariD.1M1nte y por 
''"' 

sí su propia vida, sino os indisoluble comunidad con -

el pasador ya que, reconocer en sí algo dado ya, lo - -

cual e11 nec1>sar:l.o. 

r:.a e~d ps:·Hente es también un miembro de ese to

do a'~per~or1 de ahí que la historia no sea mera colee'" 

(55} Ob. Cit. Horrulnd3z Gil pág. 68 
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oi6n de ej emploa pol! ticos y rno.t'ales, sino el único co

nocimiento para el camino de nuestro propio estado. No

se trata por consiguiente, de que contemplado lo acaec.,! 

do, no sea doble decidirnos por lo bueno y rechazar to

malo. No, su poder ma~"Or resulta completamente imposi -

ble rechazar lo existente, que noa doma de una manera -

fatal, de •uerte que, aunque podemos hacernos ilusiones 

sobre ello no podemoe variarlo. 

Trasladando esta vie16n de conjur1to a la materia -

jurídica, aparece que las concapcionea anti-hiut6rica~

entienden que el derecho puede ser creado en cada mom~.n 

to por el arbitrio de laa peraonas investidas del poder 

legislativo, con completa i~dependencia.del derecho de

los tiempos paaados. 

La Escuela Histórica estima que está dada por el -

pasado de una nacUSn1 no sin embargo de una manorll arb1 

traria, es decir, el derecho es fruto de una ininterru.m 

pida tradición, e.xponante de la vida en su doble y ele

mental dimensidn de esp&eia. 

Pero con ello no se eiorran las puertas a toda - -

idea ~ .. progresar, la propia creencia d11 la conti•;1uidad 
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histórica lo impide. cada 4poca habrá de tna.ntener froaca 

y rejuvenecida en materie jnr!dica nacida en virtud de-

una necesidad interna. 

La aportaoi6n do la escuela histórica no aon•iate -

en haber cultivado la historia del derecho sino haborla• 

considerado formando parte inteqrar1te y esencial del de-

roeho. 

FEURBACH." E>tplicai "La hietoria como se ha produc_! 

do es una cosa en la sucesi6n del tiempo, pero no enae1!1a 

lo que es esta cosa y su razón de ser1 lo que pertenece-

a la historia 1e reputa muerto, establece que siendo el-

paeado causa inminente del presente el estado actual ~ 

del derecho no es sino el ros~man completo de principios 

e inotituciones jur!dicae en constante desarrollo hi•t6-

rico "< 56) • 

Postulado1 Generaloe del Método Histórico. 

1.- El ca.tpiriamo.- Bl derecho se presenta como algo 

extemo r~1:,l, dado, nbjetivo au conocúniento so del'iva -

de 1& experiencia. No existen principios jur!dieon aprig 

ri, es decir indepcndiente3 ds la experienr.ia con valor

a:dorÁ6.ti.co. 

(56) Citado por Hern4ndef! Gil. Pág. 71 Ob. Cit. 
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11~- causalidad y Determinismo.- TOdO fenómeno ti~ 

ne una causa. Loa actas humanos están ligados de tal --

forma que lo posterior está determinado por lo anterior. 

Las Leyes se producen en virtud de una necesidad y 

no se pu~e conte!Ílplar en un determinado m~mento, sino 

1~tegrad~ en el paoado y orientado hacia el devenir. 

IÍI.- xrracionalismo.- Relativismo.- El derecho es 

un cuerpo ~gtnico, natural. As! surge y vive en cons -

tante prOduciree, hacerse y rehacer~e1 sometido, pues,-

a mutuaciones que nada reepetan•(S7). 

r..a escuela hiatdrica presenta dos postulados impo!:_ 

tante111 

a).- una pone&i<Sn contraria al derecho natural. 

b).- La repulsa hacia la codificac!<Sn. 

La escuela histórica valoriza de sobre manera el -

derecho consuetudinario, todo el derecho positivo tiene 

exietencias y realidad en la conciencia d•l pueblo que 

se manifiesta y reconoce. 

La costwnbre no engendra el d.,-..reaho pollllitivo, pero' 

le manifieata, la exteriori.za, es el signo a trav6a del 

wal ce reoonooo. 

(57) stahl Historia de la Filosofía del Derecho trad. e,!. 
paftola S.A. P4g. 66 Citado por Hern,nd"z Gil. 
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La escuela histórica limita la misión Y. constribu• 

ci6n del jurista, expresan· que la ley cumple una misión 
¡ 

subsidiario y que est' al servicio_ del derecho, es una-· 

eventual exteriorización de garant!a. El legislador no

tiene la menor participación en la producción del dere-

cho. Simplemante se limita a recoger el que fluye de.la 

conciencia nacional. 

· "El jurista y el 184]ialador no son sino loa órga -

nos de la conciencia nacional", y au tarea consiste en-

reconocer exactamente au dominio y entre sacar de sus -

'enaeflenzas generalas el elemento po~itivo. El precepto-

determinado qt.Íeha de aplicarse en cada caso (58). 

Eata dirección metodológica, arranca de la escuela 

hi1t6rica o impera durante el siglo XIX principal1:11ente-

en Alemania e Italia. 

~tica juddica equivale a lóqica juddica, y -

tiene por objeto el integrar el maturial positivo sobre 

que opera en ~nceptos jur!dicoa, para fijar después -

loa principios g•enerdes es docir, loe dogmas que sena .. 

lu las Hneas dominantes del conjunto. Primero induc~ 

(58) Maggio.u "La DOctrina del Método, Jurídico e la aua 
z·evisionne Citado por Hdez. Gil, Pá' •. i. 104 
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tivamenta, partiendo de las disposiciones pa~ticulares, 

ae busca lo que hay en ellos de particular y homo9eneo, 

h&ota conseguir los principios en que todas aquellas -

converqan unitaria y or9ánicrunente1 después deductiva -

mente se extraen las consecuencias que tales princi --

pioa o dO(jtnas extraften loe cuales ejercen su imperio 'ln 

el total ordamiento jurídico de que se trate, de forma-

que cualquier caso que ya de aer resuelto, ha de consi-

derarae conforme a lae exigencias de tales dogmas. 

un derecho positivo dogmáticamente tratado, es un-

derecho reducido todo él a categorias intelectuales. 

El método do~tico so cifra en un pensar 169ica -

mente lo dado como j1n!dico, hasta agotar au conocimie.n 

to. pero 11in rebasar la esfera cíe la norma. 

El carácter normativo de la disciplina jurídica es ' 

la que, sobre todo pone de relieve el m1~todo do~tico, 

y lo que en él mismo se acusa (59). 

•x.a·169ica es la doctrina del concepto, as! también 

la dogmátic~ no es más que la misma doctrina del concep-

to transportada a la ciencia juridica. 

(59) Idem. 

¡ 
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Loa docpnaa son loo concepto& que 111e obtienen, med! 

ante un procoao de 9aneralizaci6n y abstracción ~e la -

experiencia jurídica. Todo doqma o concepto juridic:o --

tiene un contenido em,pírico y una formn ideal" ( 60). 

IHERING, reconocido seguidor de la corriente que -

estamos analizando, merece prei~rente cons~deraci6n, ya 

que concreta la importancia dol método. 

Según Iherin9, toda técnica jurídica se comprendia 

en dos fórmulas que resumen los medios 911 cuya virtud -

conquista el jurista el dominio intelüctual aobre el --

derecho. 

a).- S!mri>lificaci6n cuantitativa, 

b).• Simplificación cualitativa. 

cuando ae habla de simplificación cuantitativa se 

hace tomando como ley la. economia1 hacer t~do lo posi -

ble ~on el menor número de elementos. 

Dice el autor que el derecho es cualitativamente -

cuando perfectamente delimitadas las partes, se compo -

nen en una unidad. 

( 60) pe Francisci, doqmá ti ca e stoda nell o educaziontl"' 
j,urfdica "revista internacionale di filosofia del
dirito" 1923.· Pág. 377~- Cit. por Hdez. Gil Pág.-
103. 
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La simplificación cuantitativa, ae haya inte9rada 

1 
por las aiquientem opGraciones1 

a).- An,liaia de la materia. 

b).- concentración Lógica. 

e).- Orden sistemático 

d).- Terminología jurídica 

e).- Empleo hibil de aquello que existe 

f).- Y cometido de la ai~plificación cualitativa,-

que es la construcción jurídica. 

De 6ote conjunto de operaciones se hace referencia 

también a la im:po2·tancia del análisis, de la concentra

ción y de la conutrucción. 

Para explicar el cometido del análisis jur!dic~. -

lboring, nos habla del alfabeto del derecho y de la quj 

iaica del 6erecho. Expresa que no es que oe pueda 109rar .. 
un alfabeto tan perfecto como el del se presentan como-

•e ~uede logrnr un alfabeto tan perf ~~to como nuevo y -

que conetl.\ntemente se produce, hay un número de elemen-

tos oimplas, de modo que lo ~uevo es mác bién la ~ombi-

nación diferente do aquellos, o bien su modificación. 

&ay que disolver, separar, analizar para saber ~--

cua.eo son eaos elementos simples. 
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La tócnica jurídica que tiene por objeto resolver-

esos problemas, podría llamarse química del derecho, e.1. 

to es, la ciencia que se ocupa de buscar los elementos-

simples que lo compon~n. 

LOs procedimientos a sequir, son la abstracción y-

la especificación. La abstracción, es la operación que-

contiene propiamente la aplicación del método analítico. 

En el 6rden jurídico, se presentan elementos gene -

roles y par.ticulares, que por medio de la abstracción se 

separan lo individual para reemplazarlo por puntos de --

vista generales ni por el contrario, hacer conocer lo --

que es en realidad individual o general, sino que conju.n 

tmnente exige la concepción exacta de lo uno y de lo - -

otro. (61). 

Una vez efectuado el análisis lógico, obtenidos lo• 

principios generales, aquellos que quedan, pertenecen -· 

dnicamente a la especie. 

Loa principios generales son equiparados por Ihering 

a le "atm6sfera que flota por la auparficio del globo y·' 

(61) Harn6.ndez Gil Antonio.- Ob. Cit. 110. 
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que, no estando unida a ningún punto determinado, mu6v.! 

ae libremente y entra en combinaci6n cor1 todos los cue.r 

pos "(62). 

Utilizando un símil, gramatical podría decirse que, 

en tanto las naciones concretas sor. las vocaleo.':l, las i'I.! 

ciones llbetractaa son las consonantes (63). 

Expresa Ihering, que al nnálisis de la materia, le 

sigue la concentración 169ica. se une y compone. consiJ! 

te en derivar de especies determinadas un principio y -

·expresarlo por medio de una fórmula nueva lógica y más

enlirq.lca. 

El 6raen oisteméitico de la materia, consiste en h.! 

cer una clasificación de los materiales recoqidos; ea -

el &rbol qeneológico de las ideas, tienen importancia ~ 

teórica y práctica. 

L~ term.inologia jur!dice; es la designación Mcni

ca de lo conocido, una expresión técnica, evita el em -

pleo de cien palab~ae. 

(62) Ob. Cit. P'9· 101, 

(63) Ob. Cit. P6g. 102, 
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conotrucción jur!dic·a .- Esta es la actividad m6.a 

imp~tante y que calificará el m6todo, 6ata const~uc 

oidn, es lo que hace una ciencia independiente, y es el 

secreto de la jurisprudencia. 

para construir, es necel!lario interpretar la cono 

truccidn Jturídica, dice Iherin9, eo la apliaacidn del -

m6t0do de la histoda natural a la materia jurídica, su 

estructura cae bajo el dominio de la aonstruccidn jur!-

dica. 

La ofensiva contra la ldqica en el campo de la interpr.! 

tacidn jur!diaa.' 

Se ha escrito mucho en los dltimoe sesenta anos P!. 

ra moatra~ que el funcionamiento del Derecho no consiste 

en una operación de ld<jioa dedu~tiva, o, por lo menos,-

que no conainte solamente en eso. En mua~oa lugares, --

pero especialmente en Alemania, Francia, loa pa!aes bri_ 

tánicoe, Hispano /U1l6r!ca, y sobre todo en los Estados -

. Unidos de Norteamérica, c:.«ninentes jurie·tao, lo m.ismo --

tedricoo que prácticos, y de muy diversas escuelaa, han 

eoatonido que la vida del ne.racho no es un mero asunto-

de lógica, ni debe uerlo. 
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La observación patentiza que de hecho la din~ica -

jurídica, la creación, el funcionamient() y l.a aplicación 

del Derecho, no se desarrolla como Wl puro proceso lógi-

ao. Las nuevaa normas jurídicas, que reforman viejas ~n.! 

tituciones o crean otras inicialmMte no pueden ser en -

tendidas como el resultado de un proceso deductivo, en -

el que se extraen nuevas consecuencias de lao premisas -

ya sentadas tan el 6rden jurídico. Lns sentencias de los-

Tribunales, asi como las decisiones administrativas casi 

nunca pueden explicarse como mera deducción lógica de lo 

dicho en las normaa 9ene::alea pre-exiatentee. 

La obaervaai6n del hecho de que el Legislador y el-

Ju.ez se inspir.an en valorea que eon diferen•tH de la e~ 

rrecoi6n 1~9ica, y la afirmación axiol&jica de que aeí -

deben hacerlo, pueden ambas pa~ecor clarDa y justifica -

da.e. Tal observación y tal afirmación conatituyen 8l pu.n 

to de partida, constituyen el planteamiento de un probl,! 

uia, que una vez percibido, parece inexcusable abordar. 

En ct.mbio, algunos de los tratamientos 4adou a éste 

problema no logran proyectar suiic.l.ente luz sobra e~ mi..!, 

mo1 no conei9uen hallar el ca.mino que puede conducir a ·~ 

una solución aa.tisfactoria. El problema sigue en pie •••• 
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Y e• tanto 11141 problema, porquo si por una parte parece 

claro que la deducoidn 16<Jic.a tradicional hace quebrar

en el reino del deracho, por otra parte sucede que al9'!:!, 

noe do los que han impugnado el mando de la ldgica tra

dicional ah{, no se atreven a deaahuciarla por comple-

to, y no formulan con claridad eus sustitutos, no acie,t 

tan a precisar con rigor cuándo y hasta donde debo ero -

plearae la lógica deductiva, y cuindo no debe aer usada 

ni conaiguen explicar ~~n preaisidn cuiles sean los ari 

terio• con los que la lógic~ clebe ser reemplazada en '!. 

toa caeoa. 

La cuestión ee complica por razdn dQ lo ocurrido -

ta:mbi6n en nuuatro tiempo en otroo campo• del penaamie!!, 

to jur!HJ.ao, en loa cuales ao han producido dos distin

tos t:J.poo de investigaoionea lógicas de gran envergadu

ra y c::on enorme alcance. Tonemos, por ejemplo, la •reo .. 

rí· ~ra del Derecho do Kelsen, y otros ensáyoa de Teo

rfo FUndamental del Derecho bien aobre base f enowel6<,Ji

ca (Schreir), o bien partiencio de principios raciovita

liatas y, por otra parte, tenemos loo recientes estu- -

dio» de axiomática, jurídica y de 16gica y ontología -

formaloa del Derecho de Gara!a Maynez, que han abierto

la exploraciCSn d4t una nueva zi;>nau y que han conseguido-
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y& :-"Jeonancia mundial. 

En la nueva axiomática y lógica jurídica de García 

Maynez hay mucho de decisiva conquista y de perernne - -

aprovechamiento, que no es incompatible con la acepta -

ción da que la vida real del Derecho, es decir, de sus-

contenidos jurídicos no es ni debe ser exclusivamente, 

ni siquiera principalmente un proceso de deducción l6CJ.! 

ca. 

La ofensiva o, mejor dicho, las muchas ofensivas -

contra la lógica tradicional en materia de los conteni-

dos j.urídicos, ae han producido inicial y principalmen

te en el campo de la interpretación tnnto de la inter •· 

pretaci6n práctica, como de la teoría de la interpreta-

ci6n, sobre todo en el ámbito de la aplicación adminis-

trativao 

Este problema, por lo tanto, se plantea con respe.s 

to a los contenidos d.e las normas juridicaes. Es un pro-

· blerm saber cual sea el meollo del razo~amiento que 11.! 

va o debe llevar a cabo el Juez para aplicar una norma.-

general al caso singular controvertido. El. m1.smo prob!J! 

ma es referido a veces tambián al le<¡isledor, c~ando fi 

te desenvuelve en ultt11riore.is normas loa pdncipios enu.n 

ciado~ er1 otras rec¡las provine que siguen vigentes. 
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Lae ofensivas aludidag han puesto de manifiesto -

que el acto de dictar una sentencia no consiste ni ex -

elusiva ni sustancialmente en una operación deductiva,-

de lógica tradicional. Frecuentemente, lo que de hecho-

hace el juez no es eso a Dioa gracias, porque si lo h.! 

ciese el resultado en muchos casos seria lamentable. 

conei<¡uientementfl>, se dice que el juez no debe ~.nspira,,;: 

se primordialroente en la l69ic& tradicional, sino en --

consideración de otro tipo, por ejeruplo, en la búsqueda 

de la solución justa del caso oingular. 

Esto dista mucho de ser nuevo. Por el contrario, -

se trata de un tema que más o menos, ha estado siempre-

presente en el pensainiento juu:!dico. Pero Qn el últimc>

siglo oe ha dado a 6sto tema un relieve superlativo y -

una atención preferente, que no había tenido antes. Ah.2 

ra bién, el análisis crítico de ésta cueuti6n gira ~ -

torno al contenido de las normas, especialmente gira en 

torno de método 6 métodos, para determinar el contenido 

de las normas particulares o sinqulares de la sentencia 

judicial y de ln resolución administrativa. LO que im -

porta c:omprenéi411x- claumt.mt.(' es que se trata d0 mi pro -

blelll.'1 sobre el contenido de las nomas. 
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sucede que en la mayor. pBrto de lae críticas sobre 

la inouficiencia de la lógica pnra la interpretación -

del Derecho, al hablax· de lógica se pienaa en las lógi-

cas tradicionales, en la lógica pura matemática, o en -

los métodos lógicos para la explicación de los fenóme -

nos de la naturaleza. 

Las 16gicas tradicionalae (de Aristóteles, Bacón,-

Stuart Mill Husserl) estudian las conexiones ideales, -

que son los instrumentos necesarios para conocer ideas-

o para conocer realidades naturales. 

Pero toda.s esas lógicas reunidas ~o constituyen la 

totalidad do la l6gica entera, BiM que la auma de ta -

da.a aquellas 169icas representa tan solo una parte de -

logos. Hay otras partes de la lógica: La l6gica de la -

ra26n vital, de la rnz6n histórica, la lógica estimati-

va, la 16gica de la finalidad, la 16gica de léa acci6n,

la lógica experimental. Esas lógicas son también lúgi -

cas tanto como la adstotélica, si bien su campo de - '" 

aplicación o de validez aea diferente. 

En caaoa de interpretación jurídica en los que se-

pone de manifiesto que la lóqica tradicional resulta un 

método insuficiente o q.;R la aplicdción de la :ógica --
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tradicional conduce a un resultado disparatado, irri~an 

te, injusto, sentimos y comprendemos que hay razones --

muy importantes, decisivas para tratar el problema pla~ 

teado de una manera tal que se haga a Jn lado aquella -

l6gica tradicional. 

Ahora bién, si sentimos que hay razones, esto qui~ 

re decir que estamos en el campo do logos. Hemos arrojA 

do por la borda unas razoneo, de lógica tradicional, --

precisamente en virtud de que tenemos otras razones que 

entendemos deben justificadamente prevalecer sobre aqu_! 

llas, que no parecen servir para resolver correctamente 

el problema. Por lo tanto, estamoo dentro del campo de-

la l:'as:6n. 

Entendemos que la lógica tradicional en los ejem -

plos aludidos no nos proporciona la solución correcta -

del problema. Nuestra mente so debate en torno a un prJ2 

blema de hallar lo correcto. 

Si para obtener el resultado correcto no sirve la-

lógica tradicional, esto quiere dacir que la lógica tr,a 

diciomu es inaplicable, por lo menos parciulmente, a!-

tLatamiento de e~e problenk,. Pero, por lo visto hay - -

otras consideraciones p.:>r razones que llelfan al result.§ 

do correcto. 
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Ahora bien, esas consideraciones son razones1 por-

· lo tanto, esas consideraciones pertenecen al campo de -

la razón al campo de legos, al campo de la 16qica, que-

aunque sea un especial sector de esta. el cual es dife-· 

rente de la zona de la lógica tradicional. (64) 

cuando los rttétodos de la lógica tradicional son i.!! 

capaces de dar la solución correcta de un problema jur! 

dico, o qi.1e llevan a un resultado inadmisible, ~rente a 

esos métodos no opongo un acto de arbitrariedad, un ca-

pricl.lo, sino qu'e opongo un razonamiento de un tipo dif~ 

rente que es precisamente el que no nos pone en el con-· 

tacto con la solución correcta. Este razonamiento que -

no nos hace encontrar lo que buscmnos, la solución co -

rrecta, la solución justa, es la razón aplicable al ca-

so1 es la razón que nos permite dominar el problema en-

cambio la otra lógica la fisiomatemática se muestra in-

capaz de d&rle la solución correcta al caso planteado. 

o~serva ortega y Gasset que r. todas las defizli.cio -

nes de la razón que hacían consistir lo esenci~l de 

esta en ciertos modos pa~tlcul·areu de operar con el 

(64) Luis Recánsons Siches. "N~1eva Filoaofía en la In -
cerpretaci6n del Derecho". Fondo de cultura Econó
mica.- México Buenos Aires. P'gs. 128 y 129. 
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intelecto, adu~s de ser estrechas, la ha esterilizado 

amput,ndole y embotnndo su dimensión decisiva. Para mi 

es razón en el verdadero y riguroso sentido, toda -

acción intelectual que nos pone en contacto con la rea 

lidad, pc.lr medio de la cual tocarnos con lo trascenden-

te. Lo demás no es sino ••• puro intelector mero juego-

casero y sin conaect1enciaa, que primero divierte al h.2,rn 

bre, luego lo estraga y, por fin le desespera y le - -

hace despreciarti.e a s! mismo". (65). 

Dice ortega y Gasoet1 "Al oponer la razdn vital a 

la razón matemática no se trata de conceder permiso de 

irracionalismo~ La razón histórica es adn ~s racional 

que la física, más rigurosa,in'a exigente, que ésta, la 

f!1d.ca renuncia a entender aquello de que ella habla"-

(66). PUes se limita a explicar nexos casuales entre -

hechos inninteligibles, mientras que la razdn vital 

acepta nada como mero hecho, quiero cQmprender. 

La vida humana no ea una reaJ.idad hechas, sino 

que, por el contrario la vid~ conaiste en hacerse a u! 

misma, es un tener que andar haciendose así propia, 

(65) Jos6 Ortega y Gasset, Obra0 COmplQtas. Revista de 
Occidente, Madrid. Tomo v~, Pág. 46 

(66) Josá ortega y aasset, Ob. cit. en la not~ prece--
dente, Pág. 49. 
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para lo cual tienen que bre9ar con el mundo a su alred_g 

dor, con su contorno o circunstancia. Este hacerse asi-

mismo de la vlda consisto en tener que ir diciendo en -

cada momento lo que va a hacer en el momento venidero.-

Tales decisioneR consisten en elegir entre las posibilJ: 

dades que el contorno depara en cada instante (67). 

Si bien algunas de esas posibilidades se ofrecen -

hasta cierto p11nto como rutas ya diaefladas "el ejemplo-

dado por otras personas o canales socialmente emtablec.J: 

dos, costumbres, leyes, carreras, juegos, etc., hay ~ 

otr.as posibilidades que son el restiltado de una activi-

dad imaginativa del sujeto. Esas últimas posibilidades 

dependen, claro es de elementos y condiciones que al -

contorno ofrecen, pero no están ya previamente dictada~ 

sino que es el sujeto, quien tomando en cuenta lo que -

J.a circunatancia le ofrece, inventa o formula nuevas r_s 

tas de acción, cierto que este es en definitiva el orí-

gen de todas las posibilidades humanas, pues todaa -

ellas nacieron como producto de la imagi.naci6n, como el 

resultado de un planear para la acción •. ~a diferencia -

sefialnda consiste meramente en que el sujeto se enc~en-

tra o bien con posibilidades de acción que no han sido 

(67) Luis Rectiusens Siches.; Vida Humana, socie'ciad y De
rechos Fundamentación de l~ Filosofía del Derecho, 
311. Ed. Editorial Porrúa. México 1953. Pág. 59-93. 
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imagin~das por 61, aino que otros imaginarios antes, o 

bien como otraa podbilidadea de acción qu;l son el re -

sultado de su propia invensi6n. 

Pero lo que importa es percatarse de que el reino 
:' 

de lo humano es siempre el campo de la acción, no pred~ 

terminada forzosamente de un modo unilateral, el reino-

da la acción, en la que el sujeto decide dentro de un - . 

cierto márgen de libertad. 

El pi:oceso• de interpretación de una norma qeneral-

~especto de loa casos singulares, la individualización-

de l3s consecuencias de esa norma para tales casos, y -

las variaciones que la interpretación y la individuali-

zaci6n deben ir experimentando todo eso, debe caer bajo 

el dominio de legos de lo humano, del legos de la acción 

humana. NO es algo fortuito, ni tampoco algo que pueda-

ser d~cidido arbitrariamente. Es algo que debe ser re -

suelto razonablemente. Pero para eso no sirven las raz,2 

nea t1e tipo matemático. La lógica tradicional, la de la 

raz~ri pura, no sirVe para tratar ni resolver, talos pr.2 

blemas. Neceaitamos otro tipo de lógica, la cual es ta,m 

hién ld<;Jica, pero diferente deo la lógica tradicional: -

neceeiUUnc>s la lógica de lo humano la lógica de lo raz_2 

nabla a diferenc~as do la l6gicé de la cacional. 
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Nótese que media una radical difcsrencia entre· ·doa-

puntos de vista desdo los cuales se contemple las nor -

mas jur!dicass a) desde el punto de vista histórico. --

b) desde el punto de vista práctico o de aplicación del 

6rden jurídico vigente. 

En el primer caso, es decir, cuando contemplamos · 

unas no.rmae jurídicas desde el punto de vista hiet6ric<:t 

las 't'·"l!lls:>s como adjetivaciones inertes, de la vida huma-

na preterita, como criatalizacionee1 y entonces trata -

moa exclusivamente de descubrir el sentido incierto en 
\\ 

tales objetivaciones por el contrario en el segundo ca-

so es decir, cuando contemplarnos unas normas jurídicas, 

COll.10 parte del orden jurídico pdsitivo vige.nte, en lu -

gar de verlos como productos.crietali.zadoe, las enfoca-

moa COlllO fuente para las nuevas con~ecuencias concretas 

en la vida en curso, como fuente para nu~vas aplicacio-

nes a las nuevas situacion~s que la ra~lidad aocial pr~ 

sent.a. Desde ese ~unto de vista las normas jurídicas, -

conjugadas con las redlidadec sociales siempre en reno-

vaci6n, tienen una dimensión din4mica son criterios para 

la acción ultorior. 

,, 
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~Al9uno8 remultados en cuanto a la aplicación interpre
tativa de la Ley Federal d~l Trabajo vigente", aspectoE 
de la iniciativa de lo Nueva Ley Pederal del Trabajo, -
aplicaci6L ~e la costumbro, Articulo 9o., Artículo 63 y 
64, Artículo 68, Aktículo 71, Artículo 73, Art!culo 74, 
Artículo 76, Artículo 78, Artículo 00, ~rt!culo 84, Ar·· 
tículo 87, Articulo 89, Artículo 90, Artículo 97, Ar-
tículo 127, Art!c~lo 151, Artí~ulo 154, Artículo 162, y 
so. Transitorio, Artículo 256. 

El presente c11pítulo, ~etá integrado en primer lu-

gar, con alqunoa aspectos ~é la Iniciativa de la Ley v!_ 

gente. posteriormente expondremos una serie de cone1.il -

tas . 9rtnuladÍlB por Sindicatos Obreros, paticonales, y -

por Particuleres, &nte el Departamento consultivo de la 

Dirección General JUrídica consultiva de la Secreta.ría-

del Trabajo y previsidn social. 

"Ul !nici.stiva de la Ley que se ha sometido a con-

oideracicSn de 4ieta eonorable c.t(mara de senadores, en --

drmi.nos generahs trata d0 llevar adelar1te el cwnpli -

mhnto d~l artículo 123 constitucional. Desde' el punto-

de vista de eu estructu~a formal, se divide en 16 títu-

loo; nue-.•e de dlou que se subdividen en 4S capítulos,-

contienen el siet.ema sustantivo de D4".rechos, obl.igaciO·· 

nes y pot 1st&des atribuibles ~n lo individual y en lo -

colectiv' o trabajadores y patrones. Tres títuloé que 

se subdividen en 16 capítulos, coucxetan 3.a institución 



- 97 .. 

da las autoridades dol TX'iibajo y su Jurhdir.ción '.i la -

determinación de au competencia. Lo~ últimos 4 títulos-

que se subdividan en doce capítulo&, ee refioren a las-

normas procesales del Trabajo. Las disposiciones de la-

iniciativa están distribuídas en 890 Artículos ordena -

dos progresivamente, mas 9 artículos Transitorios. 

En la iniciativa se corrigen ostensibles fallas de 

estructura formal, ordenándose las materias y las disp,2 

sicio1\es relativas con sentido más l6<}ico, lo que permJ; 

tirá un manejo más fácil del Código Laboral. 

La iniciativa recoqe experiencias obtenidas dentro 

de la Jurisdicción de los Tribunales Laborales y la su-

prerna corte de Justicia de la Nación, durante laff casi-

4 décadas de la Ley actual. Por cuanto incorporm Juris• 

prudencia principal, perfecciona técnicamente ~l enun -

c.iado de muchas disposiciones y las actualiza en térmi-

nos 9~nei:ales, derogarido aquellas que obviamente son a}l 

sol utas. I.a inicia ti va, asimismo, introduce una nWllera-, 

da mejoría en las prestaciones sociales y económicas de 

loe trabajadores, promueve la incorporación al ré<;Jimen-

pleno del l.>Brec.ho LaboraJ de 9rupos de trabajadores in• 

justamente ma1.¡inados por otras Leyes o prácticas con -
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trari&a al derecho mocial. Eleva a la categor!a de nor-

mas algunas conqui1ta1 logradas por los trabajadores en 

lan contrataciones colectivas perfecciona los loqroo 

idóneos para que los trabajadores combatan las innova ·· 

cienes patronales que los perjudican: enriquece las 9a-

rant!as para la plena diepoaici6n del salario: perfec -

cionan lao normas tutelares del Derecho do anti9uedad -

de los trabajadores. En alguna medida instrwnenta a los 

trabajadores eindicalizados para la defensa de sus der.!. 

choa democr,ticos: confiere agilidad a ciertas normas -

de Derecho de contratación colectiva, principalmente en 

lo que concierne al contrato-Ley: mejora los derechos -

de los Trabajadores derivados de riesgos de trabajo: 

perfucciona una mejoría parcial en la competencia de la ,,. 

JUr.ta de conciliación. Mejora el sistema do sanciones -

a los funcionarios de los Tribunales de Trabajo y anota 

los extremos de lme sanciones administrativas aplica --

bles a los patrones" (68) 

"En la iniciat.iva que se va a discutir, ciertame!!, 

te se mejoran en mucho las disposiciones le9aJ.9s sobre-

el particular. Ahora los trabajadores tendrán derecho a 

que se lee entregue la carátula de la contabilidad y sus 

anexos: pero tOdll.lv!a ésta inst.".tuci6n no tiene un sus--

tento le<;al suficiente en M~.xico. 

J60) Senado.o!ario de los Debatea NO •. 19. 2'7 de Nov., 
Pl!l9. 15 ~1967 



En la iniciativa no oupdme una lnotituc'.ón a11ucr~ 

nica, la dol aprendizajo. Todos snbemoe quo m~chos pa -

tronea se aprovechan Ga ésta institución y someten a --

condiciones inferiores de trabajo & muchos obreros con-

siderándose simplemente aprendices. Esta institución, -

afortunadamente, va a desaparecQr de la nueva Ley Fede-

ral de Trabajo. 

Se introduce en cambio, un principio de capacita -

ci6n y de aprendizaje. Pero aquí tambi.én nosotros consJ: 

deramos la necesidad de que se registre como un antece-

dente legislativo, como una exigencia de la clase obre-

ra qua la cuoati6n re~ativa a la capacitación y el a- -

prendizaje tenga una jerarquía mayor. Hace falta que --

M6xico, que ea un pa!s en deaarrollo, que es un país --

que debe multiplicar sus fuentes de trabajo y sus apti-

tudas de trabajo, adopte un programa nacional de capacJ: 

taci6n como si ae tratara, por ejemplo, del servicio m.! 

litar obligatorio. Todos los mexicanos, desde la escue

la primaria, deban también comenzar a aprender para el-

trabajo, para la actividad productiva (69}. 

(69) Senado Diado de los Debates No. 1~27 6b :~·ov. 1967 
Pág. 17. 
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"M6xico necesita t(lnor conci<inci.11 do quo PU outru,g 

tura do economía mixta ticno quo antendoroo no como unn 

estación de paso hacia un desarrollo capital hta, en i.n 

ter6s de unos cuantas inversionistas nacionales y ex 

tranjeroa1 que esta estructura de economia mixta tiene-

que irse desenvolviendo para crear nuevas formas que --

conjuguen el desarrollo econ6mico acelerado con el bie-

nestar de los mexicanos y en éstas condiciones la Ley -

Federal del Trabajo surge y tiene la categoría de un 

in&trumento primordial para impulsar ol progreso nacio-

nal para hacer cada vez mas cierta la justicia social.-

Pero si estamos claros en las necesidades de nuestro d~ 

sarrollo y en sus posibilidades históricas no podemos 

perder. de vista que la clase obrera necesita desenvol -

verse democráticamente para que la alianza con el Poder 

Pllblico revolucionario con loa obreros loa campesinos -

sea la fuerza matriz que reforme Mfui:ico ~" un paiz cada 

vez más fuerte en un paía cada vez más justo" ( 70). 

"El primero de Mayo de 1970 entró en vigor una Nllj! 

va Ley Federal del Trabajo que fuera promulgada por el-

Ejecutivo Federal el 23 de Diciembre de 1969 y publica

do en e~ Diario Oficial de l~ Federación el lo. de -

Abril de 1970. 

(70) Senado Diario de los Debatao Cit. Ob. 
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Refunde cata Ley las reformas y adiciones a la do 

1931 y adelanta la svl\\ción de problemas dol trabajo 

contemplados o no por la anterior. 

El legislador consideró conveniente abandonar el -

sistema df1 las reformas que había vuelto dificil el ma-

nejo de la Ley, y resolvió expedir una nueva que agota, 

como se dice antes, un número considerable de problemas" 

( 7l). 

¿PUEDEN QUITARSE A LOS TRABAJADORES CIERTAS PRES'l'A 

ClONES QUE SE HAN VEN:.COO DISFRUTANDO DURANTE 20 Ailt;>S? 

Las prestaciones a que se refiero, son por una pa,r 

te, el pago de un sueldo adicional cuando uno de los --

seis d!ae festivos que hay al afio, coinciden con el de.§. 

canso obli9atorio del empleado, que en su caso puede --

ser cualquier día de la semana, y por otra parte, exis-

te la costumbre de que ~e les pague como gratificación, 

anual, un mes de sueldo. 

como no existe disposic · · expresa en la constitu- · 

ci6n y en la Ley Federal ~1el Trabajo, será aplicable la 

costumbre que se hu venido observando del pago de un --

(71) "La nueva Ley" J. Jeslls caatorena. México 1970. Ed. 
Botan. 
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1uoldo adici<mal ouandt1 uno do lon aoie d!ao hoLivos -

coincida con el dcscan~o obligatorio del trabajador (72). 

La categod.a dol 'l'rabaj ador de confianza depende -

la naturaleza de las funciones desempenadas y no de l~ 

designación que 1•e dé al puesto. 

Los Empleados de confianza Tienen Derecho a la Pa,¡ 

ticipaci6n de Utilidades. 

El nuevo criterio de la Ley consiste en'·-modificar

el concepto que prevalecía en el sentido de dejar en aa 
soluta libertad a los contratantes para seftalar en la -

convenc!6n colectiva a los trabajado~es de confianza, -

pues es JurídiCl:> que las características legales hacen

al empleado de confianza y no el nombre que se le dé o

al capricho de los contratantes. 

Dice el artículo 9o. Que la cateqoria del trabaja

dor de confianza dependen de la naturaleza d'; las fun -

ciones desempefiadas y no de la designaci6n que se dé al 

puesto. como la naturaleza de las actividades del pers.Q 

nal de confianza, debe referirse a la dirección, inspe.s 

cidn, viqir~cia y fiacalizaci6n, todos con carácter --

(72) consulta No. 000743 Mayo 9/95/700 

... .,,,, 
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general en la empresa,ninqiSn otro trabajador con dis ... 

tintas funoior.es correoponde al poruonal do confianza-

cu~lquiera que oea el nombre que lo dan a los contratan 

tes. 

PO~ lo que Be refiere a los funcionarios de la em-

presa ~ue no participan en las utilidadea, la nueva Ley 

sigue el criterto de la antigua, indicando que los di -

rectores, administradores y 9erentee generales, de las-

empresas no participan en las utilidades, es decir las-

personas ~esponsables de la vida de la n~ociación y 

que est~n 1!9adas a la vida de su destino. 

En este criterio pueden comprenderr;e J.oe gerentes, 
' 

el superintendente, los directores, excluyendo al cont!. 

dor general (73). 

PUeden conRiderarse ~omo empleados de confianza --

las personas cuyo trabajo ea la protección y seguridad-

del personal, edificio 'I propiedad de la empre::ni, con -

acceso libre a la planta para realizar las rondas ihte-

rieres y exteriores durante las veinticuatro horas del-

d!a•. 

(73) con:.1ulta No. 000075-Junio 9/ 
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consideromos, que las funcionfia da los empleados de 

confianza lao define el artículo 9o. do la Ley Federal -

del Trabajo qug textualmente dic01 

"La categoría de trabajador de confianza depende de 

la naturaleza de las funciones deaempefiadas y no de la -

designación que se le dé al puesto. 

son funciones de confianza las de dirtu:,,:i6n, inspe_s 

ción, vigilancia, y fiscalizaci6n, cuando tengan carác -

ter general, y las que se relacionen con los trabajos --

personales del patrón dentro de la empresa o estableci -

iniento". Pe::o, para establecer con exact.itud q~lenes son 

•mpleados de confianza, debe hacerse una interpretación-

~e lo dispuesto por el artíc1Jlo citado en relación con -

el criterio sustentado por H. suprema corte de Justicia-

de la Nación, en laa tésia relacionadna1 Quinta Epoca, -

fOl"IO XLIV, Pág. 4417.- Minera Zarco, s. A., y Tomo XLV,-

Pá•,;. 3179.- R. 3275/35.- Loaiaa y Manual, de las que se 

desprende que los empleados de confianza deben tener un-

contrato estrecho con los intereses patronales y que, en 

cierto modo, sustituyan al patrón en algunas de las fun-

cienes propia~ de éste, o sea, cuando los servicios de -

vigilancia se rela~ionen con el cumplimiento eGtricto --
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del trabajo, ya qua un si.mple vclnd<u:, aún cuando cuida 

el edificio y tenga entrada al interior de 6eto, no p11_!! 

de considerarse como un empleado de confianza. 

Establecer un límite exacto para separar al traba-

jador en general del de confianza, es en términos gene-

ralee difícil por la que·deben analizarse espec!ficame.!1 

te y en particular las actividades consignadas en el 

contrato. 

De los términos generales en que plantea usted su-

consult~. debe concluirse que los empleados que reali -

cen rondas interiores y exteriores y que tienen la oblJ: 

' 
9aci6n de proteger al personal, no deben considerarse -

como empleados de confianza ya que se trata de labores-

ordinarias de seguri.dad que no necesariamente requieren 

la confianza personal del patrón (74). 

11 

Artículos 63 y 64.- "Durante la jornada continua ~· 

de trabajo se concederá al trabajador un descanso do mJ! 

dia hora por lo menos". 

cuando el trabajador no pueda salir del lugar don-

de presta sus servicios durante las horma de reposo o -

(74) consulta No. 000878-Junio 9/372/730 
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do ~amidas, el tiempo correspondiente le será computado 

C'.omo tiempo efectivo de la jornada de trabajo". 

como puede catalogarse una jornada contínua, en -

vista de que comienza a las 7 A.M. interrumpiendose a -

las 10. A.M. durante media hora y continua de 10.30 a --

15.30 

Pensamos que se t:r.nta del caso previsto en el ar -

ticulo 64 de la Ley Federal del Trabajo, o sea, de una-

jornada continua interrumpida con un descanso de media-

hora. ( 75). 

Debe computarse c:omo tiempo trabajado, la media h.Q 

ra de deacanso y dq alimentación a que tienen derecho a 

.Usfrutar los trabajadores cuando en las jornadas cont.! 

~uae de trabajo, no pueden salir del lugar en donde - -

prestan sus servicios pata disfrutarlo. 

De acuerdo eo')n este critcric ustedes tienen dere -

c:ho a reclamar el pago de los aalarios, de tal manera,-

que, si computando esa media hora de trabajo, éste exc_! 

eo debe considerarse como tiempo extra laborado (76). 

(75) ~.onsulta No. 000606-Abril 9/102 
( 76) co11sul ta No,. ooos 74-Abril 9 / 
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¿Está obli9ada la empresa a pagar los treinta minu-

tos de descanso para comer, a los trabajadores que l~ 

ran a destajo? 

Esta pregunta implica una confusión, por que lau -

horas de descanso o comidas a que se refiero la Ley, se 

computan co~ trabajo, y cuando esté a destajo, se sup~ 

ne que se refiere a un eolo tiempo (77). 

¿Los art!culoa 63 y 64 modifican la jornada de tra-

bajo? 

Es necesario hacer notar que estos artículos se r~ 

fieren n la jornada cpntinua de laborea exclusivamente. 

No modifican. la jornada de trabajo si~~ solamer1te 

obliqan al patrón a interrump:i.rla durante media hora do 

descanso de los obreros y solamente se considera, esa -

media hora, incluida en la jornada cuando el trabajador 

no puede aalir del luqar, del trabajo por exigencias de 

este mismo ( 70) • 

(77) consulta No. 000143-Abril 9/200s70~ (03) 11 70 11/29 
(78) consulta No. 000418-Abril 9/304 (Oj) "71 11/9 
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La media hora de descanso a qi~e se refiere los ar

tículos 63 y 64, debe computarse como tiempo efectJ.vo -

de la jornada de trabajo o en su defecto, el trabajador 

puede trabajar dnicamente en la jornada diurna siete Y

media horas en la mixta siete horas y en la jornada no.s; 

turnas seis y media horas. 

Las dispooiciones que ustedes citan ae refieren ez 

clu&ivamente a la jornada continua y obligan al patrón

ª conceder media hora cuando menos de descanso. 

No son disposiciones que reduzca la jornada de trA 

bajo sino, que se dictaran para interrumpir a las jorn.§ 

daa continuas con un descanso recuperador de ene~gias y 

solamente se computan dentro de la jornada d0 trabajo -

cuando el obrero no puedo salir del trabajo mismo (79). 

¿Debe pagarse como tiempo efectivo de la jornada de 

trabajo la media hora de comida, de descansar o de ju -

gar dentro o fuera de la empresa, cuando el trabajador

está en libertad de utilizarla dentro o fuera de la em

presa.? 

(79) consulta No. 000419-Abril 9/304 (03) "71"/14. 
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De conformidad con la pregunta, en la que estllblece 

que el trahajador eetá en libertad, debe aplicarse el a.!: 

t!culo 64, interpretado a contrario sensu, o sea que la-

empresa no está obligada a computarle el tiempo como - -

efectivo de la jornada de trabajo (80). 

¿Oue interpretación debe darse a los art!culos 63 y-

64 de la Ley Federal ~el Trabajo, respecto a si el pago-

de la media hora que se les da a loe trabajadores para -

reposo, comida, debe cubrirse ~ndependientemente del im--

portft de su jornada o sea, debe pagarse tiempo sencillo-

o ex1:raordinario al salario doble independientemente del · 

aalario ordinario do ,la jornada?. 

considermnoe que la jornada se caracteriza col!lO tal, 

el lapso de treinta minutos que se dan para tornar alime,n 

tos, supuesto que no habr!a necesidad de interrumpirla -

para comer si fuera descontinua, el artículo 63 de la --

Ley Laboral únicamente so refiere a que durante la jorn_! 

da continua de trabajo se concederá al trabajador un deJ! 

canso de media hora por lo menos. 

El artículo 123 constitudonal no se refiere al deJ! 

canso de la jornada continua ni a la ~oncesi6n de un - -

tiempo para comer. Es la Ley del Trabajo de 1931 la que-

(80) consulta No. 000591-Abrll 9/ 
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establece en el artículo 63, el derecho del trabajador a 

que se le cuente corno tiempo efectivo dentro de la jorn-ª 

da normal de trabajo, las horas de descanso y comidas, -

cuando no puedan salir del lugar en donde presta sus se_! 

vicios. 

Al hablar en plural de las horas de descanso y comJ: 

das denuncia la intenci6n de considerar dos conceptos -

distintos, pero no precisa el tiempo de duración de esas 

horas. 

Esta tésis se confirma con el texto del articulo 

102 de ~sa Ley fracción I que seftala las prevenciones 

que debe contener el Reglamento Interior de Trabajo, se

fta.la al tiempo destinedoa para las comidas y periodos de 

descranso durante la jornada. Tal parece que para disti~

gu~rlos. a una le llama tiempo y a otra le llama periodo. 

claro qua esas disposiciones se refieren a la jornada -

continua. 

Por otra parte, la nueva Ley Federal del Trabajo, -

en su articulo 63 estableció en la modalidad de sedalar

un desc~so obligatorio de media hora en la jornada con

tinua de trabajo y el articulo 64 ordena al patrón comp_g 

tar esa media hora como tiempo efectivo de la jornada de 
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trabajo cuando el trabajador no pueda salir del lugar en 

donde presta sus servicios. 

con relación a la ley, insistió en loa dos concep -

too de descanso y comidas, pero cambió la conjunción co

pulativa "y" por la disyuntiva 110" como para acentuar la

diferencia. o alternativa. 

Y el artic~lo 42J, al ordenar lo que debe contener

el Reglamento Interior de Trabajo, conserva en principio 

la redacción del artículo 102 de la Ley abrogada cambian 

do sólo la palabra descanso por reposo y periodo de rep~ 

so, la volvió plural. 

La exposición de motivos nada dice reap0cto a este

cambio y tampoco respecto al articulo 64, solamente se -

oi:upa brevemente del articulo 63 diciendo que la jornada 

continua de trabajo deberá interrumpirse para conceder -

un reposo de media hora por lo menos, y agrega "solución 

que ea práctica y corriente en la mayoría de las ampre -

sas.• 

Eato quiere decir que el legislador se inapir6 p~ra 

redactar el articulo 63, ~ el pensamiento 1ue expuso en 

el prolegómeno de su exposición de motivos, o sea,· que -

deapués de observar que los sindicatos fuertes han conG.,! 
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<JlJ.ido prestaciones superiores a ·las legal.en, para la m!! 

yoría de la gran in&iutria creando una situación que -

son mayoritarios, er•tim6 pertinentes traer a la cita -

los contratos colectivos más importantes del paia para

extraerles aquellas instituciones más generalizados, C.§. 

timándose que precisamente por su 9eneralizaci6n respo,n 

den a necesidades apremiantes de loa trabajadores. 

En esa virtud, se oatudiaron los contratos más im

portantes del país y noii .. encontramoo con que todos est.,a 

blecen media hora para comer interrupción a la jornada

cont!nua, como lo estableció el artículo 73 de la Ley -

anterior con excepción de algunos COD:> la Fundidora .MoJl 

terrey, que al referirse a esa media hora, la relaciona 

con la comida y ol descanso: igual la Induatria Asegur.a 

dora, Aceros Planos de Monterrey, el contrato Ley de A,! 

9odón que menciona entre una hora y media en la jornada 

diurna, y Teléfonos de México que concede a los operad,2 

res veinte minutos de deucanao deapu6s de loe treinta -

para alimentos, pero hasta seis meses de la vigencia -

del contrato. 

Es decir, que an la mayor!a establecen la media h,e 

ra para comer lo que siqnifica, probablemente, que la -
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comisión redactora estimó que el tiempo destinado a co-

mer aervir!a de descanso. 

No obstante, al cambiar la copulativa "Y" por la -

disyuntiva "o" dejó la puerta abierta para que los obr~ 

roa consiguieran en su lucha permanente, una 211npliaci6n 

del tiempo de descanso para la comida o un distinto t~m 

po para comer. 

El lugar adecuado para esos conceptos, es el Regl.! 

mento Interior de Trabajo que debe ser el producto de -

un acuerdo entre patrón y trabajadores. 

En concluai6n, si, los trabajadores no pueden sa -
' 

~ir de la :napresa durante la media hora que se les con-

cede para la (IO'mida, deberá considerároele como tiempo-

efectivo y, el patrón está obligado a pagar ese tiempo-

con el salario correspondiente a la jornada, pero si a-

los trabajadores so les prolonga su jornada legal con -

media hora máa, media hora ae deb0rá considerar como --

tiempo extraordinario y; 1>9r consiguiente, tendrán derJ! 

cho a que se les pague como un salario doble (81}. 

(81) consulta N~. 000286-Abril 9/304 (03) 11 71"/ll 
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ºLos trabajadores no están obligados a prestar sus 

servicios por un tiempo mayor del permitido en este ca

pitulo. 

La prolongación del tiempo ordinario que exceda de 

nueve horas a la semana, obliga al patrón a pagar al 

trabajador el tiempo excedente con un doscientos por 

ciento má.s del salario que corresponda a las horas de -

la jornada, sin perjuicio de las sanciones establecidas 

en la Ley". 

¿La prolongación del tiempo que exceda de las jorn.,! 

das extrao~~inarias, que aon de 41, 42 y 46 horas, oblj, 

9a a la empresa a pagar al trabajador el tiempo exceden 

te c'ln un ®eciento11 por ciento máo del salario que co

rresponde a las horas de la jornada sin perjuicio de -

las aancioneo establecidas en la Ley? 

Como esa pregunta se relaciona con el artículo 68-

de la Ley. más noa vale explicar la mecánica de dicho -

precepto. 

La ley hace posible la prolongación de la jornada

leqal o contractual (esta siempre menor que aquella), -

basta por tres horas diarias ie:n 5olo tres veces en una-
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semana, es decir, por nueve horas semanarios, cu.~do lo 

rLquieren circunstanci~s extraordinarias. 

Las primeras nueve horas se pagan con un ciento -

por ciento más del salario que corresponde a las horas-

de la jornada ordinaria y lao siguientes, o sea, las --

que constituyen una prolongación que hace exceder del -

tiempo extra que exceda de las jornadas, se pagarán con 

un doscientos por ciento más del salario que .:orrespon-

de a las horas de la jornada, sin perjuicio de sancio -

nar al patrón (82). 

Los trabajadores qu~ prestan sus sArvicios en d!aa 

de descanso semanal y o~ligatorios, deben considerarse-

este como tiempo extraordinario. 

considermnos que el trabajo desempeftado en dias de 

descanso semanal u obligatorio es trabajo extraordina -

rio en un sentido genérico pero diferente al concepto-

de las horas ~traordinarias que se laboran después de-

la jornada ordinaria legal y que la ley prohibe que - -

sean más de nuevo horas a la semana (83). 

(82) consulta No. 000252-Abril 9/ 

(83) consulta No. 000242-Abril 9/304 (03) 1•n 11/l 
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¿Debe incluirse el pago del d!a domingo en el pago 

del tiempo extra? 

Nada tiene que ver el domingo con el pago de horas 

extras pues éste se hace r6lacionándolo con la jornada-

ordinaria de trabajo {84). 

¿como debe pagarse los servicios de las enfermeras 

y de los médicos, después de terminada su jornada de --

trabajo, ante la utilidad de ese aprovechamiento y la -

anuencia de los profesionistas iLteresados? 

Es indudable que la aplicación de la jornada de --

trabajo es lo que constituyo el concepto de horas ex --

tras, y que las condiciones por servicios prestados a -

to::mar parte del salario. 

No obsta el criterio anterior para que ustedes pu• 

dieran aprovechar en dos distintos turnos los servicios 

de las enfermeras y de los doctores, como tanto les es-

necesario y como los propios interesados lo están soli-

citando. Para el efecto me permito transcribir ejecuto-
¡ 

' \ ria dictada en el amparo directo No. 3327/1950, de Mar-

celo Francisco de la nosa Anaya, resuelto el 12 de 

(84) consulta No. 000657-Abril 9/191/720. 
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J'unio de 1959, por la cuarta Sala de la H. Suprema corte 

dé Justicia de la Nación. Si un Trabajador desempena dos 

jornadas, su salario es una y otra os sencillo, sin que

pueda alegar que las que se excedan del primer turno de

ban computarse el salario doble, porque el principio es

que cada grupo de trabajadores por cada turno debe ser -

sencillo, debie.~do descansar el resto del tiempo. Si tr,! 

baja más de un turno por conv~nir a sus intereses, debe

estimarse que entra al segundo turno en las mismas cond,! 

ciones en que lo hacen sus compafleros que laboran solo -

un turno ( 85) • 

"En los reqlamen~os de esta Ley se procura que el -

d!a de descanso semanal sea el domingo". 

¿cual es el salario de un trabajador que presta' sus 

servicios en domingo, descanso semanal, en el supuesto -

de que el salario por días ordinarios es de $62.40 ? 

Oe acuerdo con los art!culoa 71 y 73 de la Ley Fed.!! 

ral del Trabajo, le corresponde a la semana: 

· (85) <:onsulta No. 000581-Abril 9/114/700 
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D!aa ordinarios de Trabajo· $ 240.00 

Séptimo día 11 40.00 

Por trabajar el día de descanso " 80.00 

25% de los días ordinarios 11 

10 ·º" 
·i. 370.00 (86) 

¿Como debe pagarse el séptimo día si coincide con -

el descanso? 

consideramos que, si los trabajadores laboran el 

d!a domingo y éste coin<?ide con el descanso, la empresa

está obligada a pagar al trabajador salario triple y la 

prima del 25% a que se refiere el artículo 71 de la Ley-

Laboral vigente (87). 

¿A partir de cuando debe pagarse la prima del 25% -

que establece el artículo 71? 

El hecho de que entrara en vigor el artículo 71, el 

primero de Julio de 1970 quiere decir que se aplicará a 

los domingos trabajados con posterioridad a esta fecha 

(88). 

~ (86) Consulta No. 000117-Mayo 9/89/700 
Í (87) consulta No. 000233-Mayo 9/87/700 
j (88) consulta No. 000216-Mayo 9/200/700 
't 
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Si el contrato colectivo tiene establecido un pago 

del 50% sobre el salario base para los trabajadores que 

laboren el día domingo y el artículo 71 de la Ley Fede

ral del Trabajo una pdma del 25%,¿cual debe aplicarse? 

Se trata de dos prestaciones legales, una otor9ada 

por la t.ey y otra obtenida mediante el contrato Colect,! 

vo, que son similares. 

Por lo tanto, atento a lo dirupueato por el articu

lo Jo. Transitorio, segundo párrafo de la Ley Federal -

del Trabajo, los contratos individuales o colectivos 

que establezcan derechos, beneficios o prerrogativas en 

favor de loa trabajadores superiores a los que esta Ley 

les concede, continuarán surtiendo efectos, razón por -

la que debe aplicarse la cláusula del contrato colecti

vo celebrado, que favorece a los trabajadores (89) 

¿Que interpretación debe darse al articulo 71 de -

l& Ley Federal del trabajo en vigor? 

El articulo 71 establece: "En los re<;lamentos de -

esta Ley se procurará que el día de deacanso sea el do

mingo, loa trabajadores que presten servicios en dia ª.2 

mingo tenclra derecho a una prima adicional del 25% por-

(89) consult.a No. 000116-Abril 9/200 1714 (03) 11 70 11/6 
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lo menos, sobre el salario de los d!as ordinarios de tra 

bajo (90). 

consideramos que la prima adicional del 25% por lo 

menos debe pagarse en relación al salario que tiene el 

trabajador durante los días ordinarios de trabajo. 

La prima adicional. ya citada, d~be pagarse a los -

trabajadores siempre q'ile laboren en día domingo, inde--

pendientemente que sea día de descanso 6 d!a ordinario-

de trabajo. 

Los trabajadores que descanaen de lunes a viernes-

y scíbados, tienen derecho a cobrar la prima adicional -

del 25% por lo menos, sobre el salario de loa días ord1 

narics~ por trabajar lo• domin90•, como lo establece el 

artículo 71 de la Ley. 

La prima adicicnal se estableció por el sdlo hecho 

de trabajar los domingos o sea o no d!a de descanso (91)~ 

(90) consulta Ho. 000358-Abril 9/200 (03) "70"/121. 

191) consulta No. 000336-Abril 9/200s741 (03) ''71"/17 
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¿cual. es la mecánica de aplicación respecto a la -

prima de vacaciones en el caso do que en el mes de mayo 

se tenga un sueldo y en junio otro? 

consideramos que, la apli.caci6n de la prima del 

25% como m.ín.úoo, se hada sob·ce los salarios que les C.2 

rresponden recibir a los trabajadores durante los d!as-

de vacaciones cualesquiera que sean la fecha y el monto 

de los salarios (92). 

¿ La prima a que se refiere el articulo 71 de la Ley 

debe pagarse sobre el sueldo tabulado el d!a domingo, o 

sobre el salario semanal que el trabajador perciba por 

sus servicios preatadÓs? 

consideramos que el articulo 71 del Ordenam~ento -

invocado es claro y no se presta a las interpretaciones 

equivocas, raz6n por la que la prima debe pagarso a los 

trabajndores siempre qu~ laboren en d!a domin90, con eis 

capción de aquellos a que se refiere la fracci6n IX del 

articulo 300 de la Ley de la materia, además el 25% de-

la prima d=~~ pagarse en relación con el salario que c,g 

rresponde a un día de salario (93). 

(92) consultu No. 000656-Abril 9/llf•/700. 

(93) consulta No. 000627-Abril 9/245/'.'00 
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lLOs trabajadoros que laboran el dfa 21 de marzo de 

este ano tienen derecho a salario triple, y al pago de-

la prima adicional a que se refiere el articulo 71 de -

la Ley Federal del Trabajo? 

Por haber coincidido el día 21 de marzo en día do-

mingo, a los trabajadores que se les haya hecho laborar 

en el día citado, si tienen derecho a que se les pague-

la prima del 25% por lo menos, sobre el salario de los-

d!as ordinarios1 independientemente del 300% que les cg 

rreaponde por traba.ja.r en dí.a de descanso (94). 

¿CUal es la interpretación del articulo 71 de la -

Ley Fe4eral del Trabajo? 

Reepecto al precepto legal citado, los trabajado -

res que laboran en d!a ñomingo, por ese hecho, tiene d,s 

reMo a· que se les pague la prima adicional del 25'% por 

lo menos, sobre el sal.ario de los días ordinarios de --

trabajo, independiente.~ente de que se les cubra tiempo-

extt·aordinarío de conformid~d con los artículos 67 y 68 

de la Ley Fe~eral del Trabajo (95). 

(94) consulta No. 000617-Abril 9/129/710. 
(95) consulta Ho. 000588-Abril 9-304 (03) "7l ''/34 
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"LOs trabajadores no están obligndos n prestar se~ 

vicios en sus días de descanso. Si se quebranta esta --

disposici6n el patrón pagará al trabajador, independie.n 

temente del salario que le corr~aponda.por el descanso, 

un salario doble por el servicio px·estado 11 • 

¿Los trabajadores tienen derecho a que se les pague 

el sábado que coincidido con el lo. de mayo, atent.o a -

que se considere o no como laborado dicho sábado? 

consideramos que si se ha convenido qua las horas-

de trabajo semanal que por contrato suman 45, se repor-

tan de lunes a viernes, deb·e estarse a ella y tener en . 
cuenta el hecho de que la jornada se divida en la for.ma 

establecida, va a implicar un mismo esfuerzo del traba• 

jador como si estuvieta repartida dicha jornada en seis 

d!as, recibiendo la empresa la mis11ia :luerza. de trabajo-

por parte de los trabajadoreu y como consecuencia la ·-

misma ganancia. 

. 
Es decir, que se adelante el trabajo del sábado --

porque se supone que eB laborable; pero si no lo es ta,m 

poco hay por que trabajarlo, ni antes ni después, y por 

consecuencia la jornada diaria de lunes a viernes debe-

ser de ocho horas y no de nueve aorno lo fué, lo que - -
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.Cflliere decir que el patrón debe un sábado qua se lo trA 

bajó de lunes a viernes, pueo estimamos que no preferi-

ría pagar cinco horas extrae en esa semana. En resúmen, 

debe concedérseles un día de descanso a pagarles una --

jornada ordinaria, porque los trabajadores pagarán el -

trabajo del sábado no obstante su derecho no trabajarlo 

(96}. 

"Son días de descanso obligatorio": 

r.- lo. de Enero 

u.- El 5 de Febrero 

III.- El 21 de Marzo 

IV.- El lo. de Mayo 

v.- El 16 de Septiembre 

VI.- El 20 de Noviembre 

VII.- El lo. de Diciembre de cada seis anos, cuando 

corresponda a la tranamieión dal Poder Ejecutivo Federal: 

'i 

VIII.-El 2~ de Diciembre. 

¿Los trabajadores ti~men derecho al pago de salario 

triple cuando ae labore el 27 de abril, por sefta.larse -

en el contrato colectivo de trabajo como día de desean-

so obligatorio? , 

(96) consulta No. 000873-Junio 9/315/700. 
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La Ley Fedéral del Trabajo, reconoce como d!nB de-

descanso obligatorio, los eeftalados en el artículo 74:-

sin embargo, si por cláusula contractual se concede, --

además, el día 27 de abril como de descanso obli9atori~ 

cuando en el mismo se labore, tendrá apl icaci6n en el -

artículo 75 de la Ley citada, en el sentido de que los-

trabajadora~ que presten servicios en esos días, ten --

drán derecho a que se les pague, independientem~nte del 

salario que les corresponda por el día de descanso obl.! 

9atorio, un salario doble por el servicio prestador es 

decir, un 300%, toda vez que el articulo Jo. transito -

rio establece: 

"LOS contratos de trabajo individuales o colectivos 

o los convenios que establezcan derechos, benefici<>s o 

prerrogativas en favor de los trabajadores, superiores-

que las que esta Ley les concede, continuarán ::;.\.::tiendo 

ofcctoi;". { 97) 

¿Cual ea la for.roa de hacer el pago,, e~ días de 

deacanso obligatorio? 

El artículo 73 determina que loe trabajadores no -

están obligados a prestar sus servicios en días de des

canso. Si se quebranta esta disposición, el pati:-6n -

(97) Consulta No. 9/238/700 Ma.yo 
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paqar& al trabajador, independientemente dal salario que 

le corresponda por el descanso, un salario doble por el-

servicio prestado. (98). 

¿En que forma debe hacerse el pago respecto a los -

d!ae de descanso obligatorio previstos en el contrato e~ 

lectivo, y en la Ley Laboral? 

Opinamos que a~n cuando la Ley sefiala como dia de -

descanso obligatorio el jueves y ol viernes de la semana 

mayor, y el dos de Noviembre, por el sólo hecho de e~1 -

tar incluidos en lae cláusulas contractuales, aoi deben-

considerarse y si el trabajador presta sus servicios en-

d~as de descanso, el ~atrón pagará al trabajador, inde -

pe~dientemente del salario que le corresponda por el de,! 

canso, un sal~rio doble por el servicio prestado. (99). 

"LOs trabajadores que tengan más de un afio de serv~~ 

cio disfrutarán de un periodo anual de vacaoion~s paga -

das, que en ningún caso podrá ser i.nferior a seis diaa -

laborales, y que aumentará en dos días laborales, hasta-

llegar a doce, por cada afio subsecuente de oerviciosu. 

( 98) conaul. ta No. 9/ ll./700 Abril 000628 
(99) Idem. 
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t~ partir de cuando debe contarse el periodo de va

cacionea? 

considerllrnOs que, el derecho para el disfrute de -

vacaciones debe contarse a partir de un afto después de 

la fecha en que ingresó al trabajador a prestar sus se~ 

vicios. (100). 

¿Cual es el derecho respecto a vacaciones para los 

trabajadores menores? 

Tratándose de los trabajadores menores, rig:: el Ai¡ 

tí.culo 179 que textualmente dice1 "lns menores de diec..! 

sois aftos disfrut~rán de un periodo anual de vacaciones 

pagadas de dieciocho dias laboral ea, por lo menos 11 ( 101) • 

¿~ual es la interpretación correcta que debe darse 

al Articulo 76? 

El mencionado Artículo 76 establece: que los trab.s: 

jadores que tengan más de un ai'\o da servicios disfruta-

rán de un periodo anual µe vacaciones pagada que en -

ningdn caso podrá ser .inferior a seis días laborales, -

y que aumentará en dos dí.as l&borales hasta llegar a --

doce, por cada alto subsecuente de·sarvicios, y establece 

(100) consulta No. 000449-Marzo 9/ 
(lOl) consulta No. 000357-Marzo 9/304 (03) 11 71"/lO. 
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también que de9pués del cuarto ano, el periodo de vnca-

ciones se aumentará en dos días por cada cinco de sarvl 

cios. con lo cua~, la interpretación correcta en el ca-

me a consulta, ea que a partir del quinto afto y hasta -

complotar el lapso que abarca el noveno, se deberá oto~ 

gar catorce dias hibiles de vacaciones. (102). 

¿Deben contarse los días séptimos y los no labora-

les, para el computo del periodo de vacaciones? 

El articulo 76 nos dice como deben computarse los-

días a que tiene derecho un trabajador con más de un --

ano de servicios, tomando en cuenta que esos días en --

ningún caso podrán ser inferiores a seis diaa laborales. -

considerándose que la prima del 25% debe pagarse -

de conformidad con el salario que corresponde al traba-

jador por concepto de vacaciones, incluyendo los sépti-

tnGS días y no únicamente los dias laborales a que se r,JE! 

fiere el artículo 76, r.n virtud de que en estos diaa 

l.Ínicamente deben tonw.".'se l'.n cuenta para el disfrute de-

vacaciones, en las que no deben contarse los séptimos -

días y los no laborales. _(103). 

(102"} consulta No. 000289-Febrero 9/304 (03} "70"/66. 
(103) consulta No. 000127-Enero 9/220 (03) ª70"/98 

:/, .. 
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¿Desean saber ustedes si los domingos como días de-

descanso semanal deben ser pagados indepondienternento -

del periodo de vacaciones cuando queden incluidos en O.A 

te? 

El patrón est~ obli9~do a pagar vacaciones computA 

das en d!as laborableo e independientemen~e pagar los -

d!as de descanso semanal que se intercalan. (104). 

¿Pueden los trabajadores disfrutar de seis dias n_a 

da más, y cobrar los demás dí.as a que tienen derecho, ·-

con el objeto de que en realidad cuente con una cai1ti -

dad mayor para el disfrute de los días seftalados? 

El espiritu de la Ley en cuanto a las vacaciones,-

ea que las misma.a las disfrutan los trabajadores forzo-

samente, sin que puedan ser compensados con una remune-

ración, según lo establece el articulo 79 del ordena --

miento que se comenta. 

Por lo tanto, los trabajadores deberán disfrutar -. . 

de los días que les correspondan descansar de conformi

dad con la antiguedad que tengan y no descansar única -

mente seis di~s y cvbrar los demás' (10~). 

(104) Consulta No. 000144-Febrr~ro 9/304 (03) "70"/71 
(105) consulta No. 000520-Abril 9/304 (03) ;1'7l"/25 
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¿cual es ol periodo de vacaciones para los trabajA 

doree que tienen 20 a 24 aftos, y de 25 ~ 29 aftos de se~ 

vicios? 

Nuestro c6diqo Laboral establece en su artículo 76 

que los trabajadores quo tengan más de un ano de servi-

cios, disfrutarln de un periodo anual de vacaciones pa-

gadas, que en ningún caso podrá ser inferior dG seis --

días laborables, y que aumentará en dos días laborable~ 

hasta llegar a doce, por cada af\o subsecuantemente de -

servicios. Después del cuarto afto del periodo de vaca -

ciones se aumentará en dos días por cada cinco de s~rv! 

cios. (106). 

¿Cual es la interpretación correcta del segundo --

p'rrafo del artículo 76 de la Ley Federal del Trabajo? 

El segundo párrafo del articulo 76 dispone: "Des -

pués del cuarto afto, el periodo de vacaciones se aumen-

tará en dos días por cada cinco de servicios". Por lo -

tanto, consideramos que el aumento de los d.os días debe-

rá iniciarse a partir del noveno ano de prestación de -

servicios. (107). 

(106) consulta No. 000655-Abril 9/32/304 
(107) consulta No. 000412-Mayo 9/15/203. 
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¿La empreaa ectá obli9oda a pagar lae vacaciones 

conforme al tabulador que entró en vigor en loa ~ltirnoa 

treinta días anteriores al primero do Mayo de 1970. A -

pesar de que las vacaciones so generaron con dos meses-

de anterioridad y con al salario más bajo, así como al-

no existir antecedentes de costumbre o práctica genera-

tiva de este derecho en favor del sindicato, el mismo -

tiene derecho de recibir el pago de sus vacaciones con-

mayor salario? 

Consideramos que las vacaciones se generan de con-

.formidad con el artículo 76 de la Ley Fllderal del TJ:abA 

jo, cuando los trabaj,adores cumplan un an.o de prestación 

de servicios. Al establecer que de acuerdo con la revi-

si6n del contrato colectivo, a principio del ano de - -

1970, rJe obtuvo como conquista por el Sir.dicato, un 8J! 

mento en el tabulador de salarios, aumento que debe regii 

desde esa feclta, razón por la que, a los trabajadores - .. 

que gocen de vacaciones después de la fijación del nuevo 

tabulador deberán pagárselas de acuerdo con el salario -

contu~ido en este, razón jurídica que debe aplicarse po( 

analoqía del t:o111.tenido de la parte final del segundo pá .. 

rrafo del artículo 89 de la Ley de la materia, que esta

blece. Si en ese lapao hubiese hábido aumento en el - -



- 132 ... 

salario se tomará como base el promedio de lao percep -

ciones obtenidas por el trabajador /'J. partir de la fecha 

de ese aumento (108). 

¿A partir de cuando ae qenera la antiquedad de los 

trabajadores para efectos de las vacaciones? 

consideramos que la antiguedad.se genera cuando el 

trabajador ingresa a prestar sus servicios l'll patrón --

(109). 

¿Las vacaciones por antiguedad solo serán pagadas-

durante el presente afio? 

consideramo& que las vacaciones por antiquedad de-

ben eoncederso cada ano en les peri6doa ascendentes que 

establece la Ley (110). 

¿:tos trabajadores que terlC}an más de diez an.os de 

servicios, ndemás de la prima de diez dias adicionales,. 

tien$tl derecho a que se lee pague dos d!as más de acue_! 

do con la nueva Ley Federal del Trabajo, dando como --

ejemplo el de un trabajador que tiene catorce anos de • 

(108) C<>nsulta No. 769-Mayo 9/88 
(109) C•:>nsulta No. 916-Junio 9/342/741 
(110) Cc>nsulta No. 824-Junio ~/287. 
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a.arvicios y que 9n los términos del contrato tiene der.! 

cho a que so les paguen loa diez días hasta completar -

el tope que fija la Ley, así como ·que derecho tiene un 

trabajador con veinte afios de prestar servicios? 

La Ley establece que a los trabajadores que tengan 

rnás de nueve anos de antiguedad y hasta completar cato.[ 

ce, les corresponden catorce días h'biles de vacacione~ 

que a los que tengan más de catorce aftas de antiguedad-

y hasta co1t1pletar los diecinueve aftos, les corresponden 

dieciseis d!as, que loa que tienen más y hasta comple -

tar veinticuatro, deberán gozar de dieciocho días hábi-

les de vacaciones, l~s que tengan más de veinticuatro -

aftoe haeta completar veintinueve, leu corresponden vei,n 

te días hábiles y, J.os que tengan m6s de veintinueve 

af\os de antiguedad, tienen derecho a veintidos dfos de 

vacaciones, etc. 

Independientemente de lo anterior, lo& trabajado -

res que tengan más de d~ez anos de servicios, tendrán -

derecho a que se les paguen loa diez días a que se re -

fiare el contrato Colectivo de Trabajo, y además al pa

go de la prima del veinticinco por ciento menos, a que

se refiere el articulo 60 de ,la Ley Federal del Trabajo 

(111) ...... 

(lll) consulta No. 934-Junio 9/360/720.ll 
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"Los trabajadores deberán disfrutar en forma conti 

nua seis días de vacaciones, por lo menos". 

¿Cuál es la interpretación del artículo 78 de la -

Ley del Trabajo vigente? 

"El artículo 78 es muy claro al ordenar que los 

trabajadores disfrutarán de seis días de vacaciones, en 

forma continua, es decir que ese periodo de seis días -

nunca puede dividirse o interrumpirse" (112) • 

,i,Loe trabajadores tendrdn derecho ¡; una prima no -

11\enor de veinticinco por ciento sobre los sal.arios que-

lee correspondan durante el periOdo de vacaciones". 

lPUede reducir el patrdn el porcentaje de la prima 

~· vacaciones de acuerdo con las faltas justificadas o 

ir,iustificadas de su personal en vacaciones? 

El artículo 82 de la Ley anterior, permitía al PE!. 

t.J:ón descontar al trabajador, del periodo de va~aciones, 

l,as faltas injustificadas no las justificadas¡ pero --

esa facultad fue abolida por la Ley actual que solamente 

permite conceder tiempo proporcional de vacaciones en -

consideración a los servi~ios discontinuos de temporada 

(ll~) 9/403/03/ "71" Junio 599 
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(art. 77), cuando el trabajo, es ñecir, la relación de 

. trabajo, termine antes de que se cumpla el afta de servj. 

ciou, y nada mAo (113). 

¿Debe pagarse la prima de vacaciones en proporción 

al tiempo transcurrido dr1ode el primero de septismbre -

de 1970, fecha en que 8ntr6 en vigor? 

Hemos sostenido la t6sis de que el ca~ítulo IV de 

'la Ley, relativa a las vacaciones sienta el criterio de 

que las prestaciones que por ese concepto recibe el trj!¡ 

bajador. se aplicarán en proporción al tiempo trábajado 

y tal criterio debe aplicarse a la prima mencionada, ya 

que de otra manera no había razón para el artículo tra,n 

sitorio declarara que ol articulo 80 entraría en vigor-

hasta el lo. de septiembre y no desde el lo. de mayo cg 

mo todo el conjunto de disposiciones de la nueva Ley -

(114) • 

¿Es legal que las empresas regidas por contratos -

Ley sobre la Industria textil, se nieguen a pagar el 25% 

sobre los salarios que c;orrespondan a los trabajadores

durante el periodo de vacaci•)nes, y el aguinaldo anual

equivalen te a 15 días de salario, por lo menos, alegan-

; do que el contrato respectivo las obliga a entregar -
,\ 
t ,. 

': f 

-t 
1 
1 
1 
\ 

(113) consulta No. 000279-Marzo 9/220(03) "7"/lb2 
(114) consulta No. 000271-Marzo 9/304 (02) '171" 20. 
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al sindicato el 9% sobre lo& salarios para el fondo do-

ahorro? 

Ese 9% está convenido como obli9aci6n hacia el sin 

dicato en función del ahorro de los trabajadores como -

medida de previai6n soc: en tanto que la prima de VA 

caciones y el aguinaldo anual están establecidos como -

obligación en f~vor de los trabajadores en particular,-

con el car6cter de prestaciones extraordinarias en fun-

ci6n del tiempo trabajado y los gastos extraordinarios-, 

del trabajador y de su familia. 

Por ello, son dos casos distintos que deben paga.r-

ee independientemente ( llS) • 

¿La prima establecida por el art.!culo 80 ri9e solJ! 

mente para las empresas d11? jurisdicción local? 

Estimamos que es err6neo considerar que la prima ... 

establecida por el arHcu:Lo 80, que debe computarse so-

bre el total de los salarilos que comprenden dux·ante el .. 

periodo de vacacio11ea, rig·e solamente para las empreo1.u1 

de jurisdicci6n local de acuerdo con el articulo 76, yn 

que ambas disposiciones legales ~o establecen osn di~p~ 

sici6n. (116). 

(115) consulta No. 000281-Marzo 9/200r744 (03) "')0"/7 
(116) consulta No. 000287-Abril 9/220 (03) "70 11/U 
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¿La prima del 25% del articulo 80, queda comprend.!. 

da en los días adicionales de pagos que estipul.!l el co.n 

trato colectivo de Trabajo? 

conaideramos C!Ue, di.cha prima no debe considerarse 

incluida en los días adicionales de pago que estipula -

dicho contrato colectivo, pues ésta, deberá· cubrirse i,n 

dependienternente de las estipulaciones que por concepto 

de vacaciones favorezcan al trabajador on el mencionado 

contrato, ya que el propósito del articulo 80 de l& Ley 

Laboral es que los trabnjadores disfrutan de sus vaca -

ciones obteniendo un beneficio extraordinario como par-

te integral de .11u salario (ll 7). 

¿La prima del 25% sobre el periodo de vacaciones, -

debe entenderse a los empleados de confianza y agentes-

de ventao a comisión? 

Debe interpretarae que la Ley no hace distin,-::i6n -

para ese pago, raz6n por la que todos los trabajadorea

de la empresa deben peréibi~ la prima de que se trata,-

por establecerlo así la Ley (118). 

{ll 7) consulta No. 000322-Marzo 9/304 (03) 11 71'•/16 
(118) consulta No. 000301-Marzo 9/220 (03) "70"/9 
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¿Se les debe cubrir la prima del 25% a los trabajJ! 

dores que por cumplir su aniverGario antes del lo. de -

septiembre último, tuvieron der~cho a disfrutar su pe -

riodo vacacional, paro que por causas ajenas a la volun 

tad de las partes,. antes de esa fecha no se les conce -

dieron y por lo mismo las disfrutaron con posterior:i.dad 

al lo. de septiembre indicado, o no las han disfrutado? 

A dichos trabajadores se les debe cubrir la prima-

del 25% en el momento de disfrutar de sus vacaciones, -

supuesto de disfrutar que el fundatnGnto del articulo 80 

citado, consisten en proporci~nar a los trabajadores un 

ingreso extraordinario para sus gastos durante el perig 

do de vacacioneo. (119}. 

¿Deben ser pagados los domin9os corno días de des -

canso semanal independientemente al periodo de vacacio-

nes cuando queden incluidos en este? 

Desde lue<JO, que las vacaci.ones están relacionadas 

por la Ley a días laborales, y el pago del séptimo día 

lo considera como de descanso, es decir, no trabajado.

Por consecuencia el patrón está obligado a pagar vaca -

ciones coro.putadas en días laborales e independientemente 

(119) consulta No. 000371-Marzo 9/220 (03) "71"/3l. 
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pagar los d!as de descanso semanal que se intercalan 

(120). 

¿ La prima del 253 del artículo 80 debe c:onsiderarse 

independientemente de lo que establece el C•:>ntrato co -

lectivo equivalente a $300.00 ? 

consideramos que; ·el pago correspondiente a $300.00 

y la prima del 25% por lo menos que dispone el articulo 

80 de la Ley Laboral, son dos prestacionea similares, -

una por la Ley y otra mediante el contrato colectivo, -

pero que atento a lo dispuesto por el articulo 3 trans.!. 

tor.io segundo párrafo 0 
••• los contratos de trabajo inc\! 

vid11ales o c.-olectivos a loe convenios que estabJ.ezcan -

derechos, beneficios o prerrogativas en favor de los t,¡a 

bajadoree, superiores a las que esta Ley les concede --

continuarán surtiendo efectos ••• ", en consecuencia si· -

de la opera1::i6n aritmética que se haga, al equivalente-

al :Z5% sobre~ los salarios es menor que aqui, debe cum -

plirse lo establecido e~ el contrato colectivo (121). 

¿ Si el 9ontrato colectivo de trabajo establece que 

es opcional para un trabajador cobrar o disfrutar da -

sus vacaciones7 El patrón viola el articulo 80 dt~ la -

Ley Federal del Trabajo aplicando dicho precepto? 

(120) consulta No. 000144-Febrero 9/304 (03) "70 "/71 
(121) Consulta No. 000164-Febrero 9/304 (03) "71"/5 
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Ea indudable que la reri1unetaci6n completamente a -

que se refiere el contrate' colectivo, forma parte del -

salario, tanto porque expresamente lo dispone al mismo

contrato como porque es prestación recibida por el tra

bajo. 

En consecier1cia debe toma1~se en consider~ción para 

el pago de vacaciones y para el paqo de la prima de va

caciones a que se refieren los artículos 76 y 00 de la

Ley Federal del Trabajo (122) • 

.. ... . ¿Deben pagar las empresas algodoneras la prima a -

que se refiere bl artículo 00 de la Ley Federal del Tr,! 

bajo, tomando en cuenta que la temporada es de unos me-

aes aproximadamente, pero h"1>iendose pactado en los co11 

tratos coleotivoa de trab&jo a qúe dicha labor se les -

considore como Wl af'io, ¡>ara los efecto11 de pago de vacJ! 

ciones y de antiguedad en caso de indemnizaciones, así

como que las empresas cubren por concepto leqal ele vac.! 

cienes 18,19 y 27 d!as para los que han laborado once o 

má.s temporadas? 

consideramos que, si en 'el contrato colectivo de -

Trabajo se pactó que la temporada de dos meses debe con 

(122) consulta No. 000207-Febrero 9/220 (03) "71"/21. 
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sidArarse como un ano la prima de vacaciones a que se -

refiere el artículo 80 de 1~ Ley Laboral debe cubrirse-

cada afio a los trabajadores y no únicamente cuando lab..Q. 

ren once o más temporadas: pero si la cantidad que arr..Q. 

jen las once o más temporadas correspondientes a los 19 

y 27 dí~s que se están cubriendo, es mayor que ia que -

concede la Ley por cada afto, deberá pagarse aquella, y-

en caso contrario, que la ca1:1tida.d de la prima anual -

sea mayor que la anterior, debe~á aplicarse el articulo 

80 citado (123). 

¿Debe pagarse la prima del 25% a que se refiere el 

art!culo 80 de la Ley a tod~s los trabajadores, y no S..Q. 

lamente a loa de planta? 
~ l 

Opinamos que la prima del 25% debe ser pagada. a tg. 

dOa loa trabajadores y no solamente a loe de planta - -

(124). 

¿Las empresas pueden legalmente realizar el pago -
' 

de la susodicha prima del 25% en forma limitada a la ::..:.! 

cha en que entr6 en v.igor la prestaci6n conforme el ar-

t!culo lo. traneitorío de la Ley? 

(123) consulta No. 000212-Febrero 9/220 (03) 11 71 11/3 
(124) com • .Jlta No. 000039-Enero 9/200 :700 (03) "71 "/3 
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Opinamos que el articulo BO de la Ley Federal del

Trabaj o consagra la.obligación a todas las empresas de 

pagar una prima no menor del 25% sobre lúa salarios que 

corresponden durante el periodo de vacaciones, lo qu,,j -

quiere decir que es legal pagar una prima mayor. 

La obligación consagra el correlativo derecho de loa -

trabajadores no solamente sobre el m!.nimo establ~cido -

por la Ley, sino sobre la prestación mayor que por vir· 

tud de las relaciones de trabajo, com:> usted dico, han 

pagado espontáneamente o convencionalmente los patrones, 

pues no solamente la Ley se refiere a esa prima del 25% 

como m.!nimo al decir uno mo~r del 25% sino que el ar -

t!culo 3o. Tra"'.sitorio dispone que los contratoa o sim

ple~ convenio& que eatable2can derechos, beneficios o -

prerrogativas en favor de los trabajadores, fUperiores

a los que concede la Ley, continuarán surtiendo efectos. 

H~tural.tnente que al hablar del presente subjuntivo 

se está refiriendo a las prestaciones mayores anterio -

res o posteriores a la vigencia del artículo 80 antes -

citado, y por lo' mismo es ileqal la pretencidn de redu

cir la prima mayor entendido de que, al hablar de prima 

mayor nos referimos al pago del 25% en relación con - -
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cualquiera otra cantidad menor aún a pretexto de fijar-

la proporcionalmente a determinado tiempo de labores. 

Por tal consideraci.6n resulta ilegal pretender re-

cuperar cantidad al9Una de las pagnda.s porque además --

eso implicaría descuentos de salarios que est& terminan 

temente prohibido por el artículo llO de la Ley Federal 

del Trabajo supuesto que la prima de vacaciones es par-

te del salario y no se trata de un pago hecho con exce-

so al que proceda legalmente (125). 

¿ La prima del 25% a que se refiere el articulo 80 -

de la Ley Federal del Trabajo incluida. en los días adi-

cionales que sobre vacaciones se hnn obtenido por con -

trato colectivo, o bien, el 25% debe incluirse sobre el 

monto total de los descansados sin tomar en cuenta los-

adicionales? 

ta cláusula contractual ee una prestación que a --

nuestro juicio eB" una conquista sindical y no debe con-

fundirse con la prima contenida en el artículo SO de la 

Ley Federal del Trabajo, por lo que el 25% ostablecido

en la Ley laboral debe calcularse sobre el total de las 

percepciones que reciba el trabajador por concepto de -

vacaciones (126). 

(125} consulta t~o. 0000102-Enero 9/220 (03) "71 "/0 
(126) consulta No. 000597-Abril /9/38/304. 
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¿cual 'as la interpretaci6n'del articulo 80 de la -

Le,y Federal del Trabajo en relación cnn el contrato co-

lectivo obligatorio do la Industria Textil del ramo de-

la lana en vista de que la empresa se niega a cubrir el 

25% de la prima de vacacionoa a todos los trabajadores-

que tengan una antiguedad menor de 19 an.os? 

La empresa tiene la obli9&ci6n de pagar a todos --

los trabajadores, aún cuando tengan una antiguedad me -

nor de 19 afloa el 25% de la prima a que se refiere el -

artículo 80 de la Ley del Trabajo, independientéll\ente -

de las preetacionea contenidan en el contrato Ley, pue.! 

to que la prima de vacaciones ea una prestación de ca -

r'cter extraordinario y las cl,uaulaa contenidas en el-

contrato COlectivo de Trabajo son prestaciones que de -

bon pagar por un servicio ordinario,· constituyendo és -

tas dltimas una conquista de la clase trabajadora (127). 

¿con el pago del aguinaldo queda incluido el impo,&: 

te que corresponde por concepto ~s la prima de vacacio-

nea? 

El derecho al 25% sobre el salario que corresponda 

a los d!ae de vacaciones y el aguinaldo, son prestacio

nes cosnpl••tamente distintas, ya que el agui.t..~ldo es un 

(127) consulta No. 000597-Abril 9/38/304. 



- 145 -

derecho que tienen loa trabajadores para que se les pu_! 

da dar eJ. equivalente a 15 días de salario por lo menos, 

an~.ea del 20 de diciembre de cada ano, en virtud de que 

el legislador tomó en cuenta que el trabajador tie~e --

gastos que no puede cubrir con su salario que est! des-

tinado a cubrir las necesidades diarias. 

De lo expuesto, concluimos qu~ el aguinaldo debe -

pagarse al trabajador anualmente, sin tomar en conside-

ración para ósto el derecho a la prima del 25% que se-• 

co~tiene en el articulo 00 del mismo Ordenamiento (128). 

¿,cual es la forma en que debe pagaroe a los traba-

jadores ~a prima del 25~ a que se refiere el art!culo -

80 do la Ley Federal del Trabajo, por el tiempo compreJl 

dido del lo. de septiembre de 1970 al 31 de agosto de -

1971, as! como a partir del lo. de septiembre de l97li 

coneiderrunos que los trabajadores que disfruten --

~u• vacaciones en-diciembre de 1970, les corresponderá-

una !?ltt'te proporci~nal de la prima, en virtud de haber-

nntrado el artículo en vigor, el lo. de septiembre de -

1970, o oe&, una tercera parto y, que aquellos trabaja

dores que gocen de vacaciones a partir de enero de 1971, 

·(128) consulta No. 000520-Abril 9/2001741 (03) 11 71 11/15 
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le~ corresponder' el pago completo de la prima del 25%-

¿ La p&ima del 25% a que se rafiero el articulo 80 -

de la Ley, debe computarse exclusivamente sobre los sa-

larios de 12 días de vacaciones que colllO máximo disf ru-

tan los trabajadores anualmente, o si dicho cómputo de-

be hacerse sobre 17 días que se tiene pactados contrae-

tualmente? 

consideramos que la ,prima. del 25% deber' pagarse -

sobre el salario total que se perciba en el periodo de-

vacaciones. p0r el que se lea paga 17 días de salarios~ 

la prima deber6 pagaree.aobre estos, independientemente 

de que solo gocen da 12 díae de vacaciones (130). 

¿cual ea la intorpretaci6n del articulo eo de la -

Ley Federal del Trabajo en vigor, en relación con las -

ao~7uiatao obtenidas por loo trabajadores en los contr.1 

tos colectivos de trmbajo? 

La prirM\ no ~nor del 25% sobre salarios de vaca •• 

dionea, a qu~ 18 rotiere el artículo eo de la Ley men -

oionada, ae una prestación de caránter extraordinario,-

(129) conaulta No. 000533•Abril 9/2001700 (03) N71"/13 
(130) consulta No. 000655-Abril 9/32/304. 
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que deber' ser cubierta por los patrones independiente-

mente de las prestaciones contenidas en los contratos "' 

COliacdvos (131). 

¿LOs premios que otorga la empresa a los trabajad.2 

res por cuinplimiant~s, equivalente a ocho días de sala-

rio y que se encuentran estipulados en el contrato co -

lectivo, forman parte del importe de las vacaciones, PA 

ra el pago de la prima del 25% que establece ~l art!cu-

lo 80 de la Ley Laboral? 

Estimamos que la prima del 25% a que se refiere el 

articulo BO de la Ley Federal del Trabajo, debe cubrir

se a los trabajadores tomando en ·cuenta las prestacio -

ne• que establece el contrato colectivo de Trabajo, que 

al eeflalar las preetaciones relativas a vacaciones in ~ 

cluye los ocho días citados con el carácter de 11 compen• 

eaci6n" adicional. a la.e prestaciones anteriores por COJl 

cepto de vacaciones. 

Por otra. parte, Gi exiátiera duda aobre ese punto, 

sé r$solver!a en los tárminos del artículo 18 de la Ley, 

o áea en favor cel trabajador aunque en nuestro concep-

to no ~iste esa duda por virtud de que los citedoe 8 ~ 

(131};~ consulta No~ 000632-Abril 9/234/304. 

-_.,, 
f 
: 
' 
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d!as de compensación están incluidos en el contrato co-

lectivo que establece los pagon por concepto de vacaci~ 

nes (132). 

¿El patrón está obligado a pagar el séptimo día --

que corresponda al periodo de vacaciones. así como el -

25% por dicho concepto y s! deberá pagar la prima por -

los dias excedentes cuando en el contrato colectivo de 

Trabajo se estipule un mayor número de días de vacacio-

nea que los que concede la Ley? 

consideramos que ai está c1bligado el patrón a pa -

gar una prima de 25% como m{nill:io sobre el total de d!as 

a que tlln9'an derecho los trabajadores por concepto de -

vacaciones. 

Si por la cl6usula contractual se otorga a los trA 

bajadores d!as de vacaciones que los que concede la Ley 

el patrdn está obligado a pagar por esos días la prima-

del 25% como mínimo toda vez que el articulo 3o. Tro.ns,! 

torio en su segundo párrafo dispone "los contratos co -

lectivos a los convenios que establezcan derechos, ben~ 

f'icio,; o prerrogativas en favor de los trabajadorec, --

(132) conuulta No. 000722•Mayo 9/252/706. 
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auperioreo a loa que 6ata Ley lea concede, continuaránM 

surtiendo efecto (133). 

¿La empresa puede negarse a pagar la prima e~tabl.!, 

aida on el artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo, -

cuando ya se haya celebrado con anterioridad dicha pre!. 

taaidn, por medio del contrato colectivo? 

consideramos que la prima adicional equivalente a 

dos, cuatro, cuatro y medio, seis y siete días de sala-

rio adicional a que se refiere el contrato colectivo, ... 

corresponden a la prima contenida en el artículo 80 de-

la Ley Federal del Trabajo, aienda lau prestaciones del 

contrato colectivo, a loa de la Ley, razdn por la que -

debct%'4 seguir las cláuaula1 del contrato colectivo. Pe• 
i ro como lao prestaciones en la Ley, a partir de 24 anos 

en adelante, son superiores a las contenidas en el con-

trato colectivo, deberá aplicarse el ordenamiento legal 

(134). 

Art!aulo B4i"El aalario !'Je in~e9ra con lo¡,:¡ pagos 

hechos en efectivo por cuota diaria, gratificacionos, -

percepcioneo,habitaaidn, primas, comisioneD, preataaio-

nes en especie y cualquier otra cantidad o prestación -

que se ~ntreguo al trabaj!'ldor por su trabajo". 

(133} conoulta No. 000685-Mayo 9/178 
(134) consulta no. 000933-JUnio 9/335. 
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¿Debe pagar la empresa los pr'11Jl\ios por asistencia y 

por producción en los salarios correspondientes a vaca • 

cioneG? 

El artículo 84 de 'eta Ley Federal del Trabajo es 

terminante, y por tanto, la empresa debe incluir en el -

salario sobre cuya ba&6 se paguen las vacaciones, las --

cantidades relativas a los premios por asistencia y por 

prOducción a que se hace menci6n (135). 

¿El tiempo extra f~rma parte del salario pa~a dete!_ 
,,', 1' ' , 

minar vacaciones, aguinaldo, re~t·to de utilida.des? 
i .' 1.,', 

"·'! 

1 

conaideramos que, en efeQto,, el tte.raPo extral si fO!, 

ma parte del s~lario, en términoa generales (136). 

¿81 tiel'Ilpo extraordinario debe considerarse que fO!, 

ma parte del salario, es decir, s! debe a9r4119arse el im-

porte do 4icho tiempo a sueldo del tabulador, y si por -

conaiguiunte, ese awnento surte efectos para los pagos -

de enfermedad, vacaciones, séptimo d!a y pensión jubila-
'i 

f toria? 
r l conoideramos qua el ti""PO exb:•ordinario, •• aquel 

~ 

J (135) consulta No. 000239 .. Febrero 9/304 (02) "71 11/lO 
i (136) consulta No. 000405-MaX"zo 9/220 (03) 1171"/30 • 
. í 
i 
~ 



¡ 

\ 
¡ 
t 
l 

- 151 -

que excede a la jornada legal de ocho horas, siete y ms 

dia horas, si es diurna, mixta o nocturna, tiempo que -

debe pagarse con un 200%, sin qua pueda exceder ~e nue-

ve horas a la semana. 

Ahora bien, ol articulo 02 de la Ley Federal del -

Trabajo, define el salario como: la retribución que de-

be pagar el patrón al trabajador por su trabajo y el a_¡ 

tículo 84 del Ordenamiento mencio~ado, expresa que se -

integra el salario "con los pagos hechos en efectivo --

por cuota diaria, gratificaciones, percepciones~ habitA 

ci6n, primas, comisiones, prestaciones en especie y - -

cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al 

trabajador por su trabajo, ea decir, que el pago del 

tiempo extraordinario si debe cousiderárseles como par-

te del salario y agreqarRe al fijado en el tabulador. 

La jubilaci6n no es una prestación de origen legal 

sino de origen contractual por lo que, lo mismo para la 

integración del salario como para todas las conoecuen -

cias debe estar.se a los términos del contrato y solame,n 

te que eBte no contenga la rnanere. de computar el ea.la -

rio, deberá aplicarse al ertículo 04 de la Ley Federal-

del Trab~jo \137). 

(137) Consulta No. 000660-Abril 9/l92/7lle 
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Artículo 87.- Los trabajadores tendrán derecho a -

un aguinaldo anual que deber' pagarse antes del d!a 20 

de diciembre equivalente a 15 d!as de salario, por lo -

menea. 

"LO& que no hayan cumplido el af'io de ser:vicioa tea 

d.r:dn derecho a que ae le11 p!UJU.e en proporcidn al tiempo 

trabajado". 

¿como H interpreta el artículo 87? 

Bl artículo 87 de la Ley de la materia text:ualmen-

te dice: "loa trabajadores tend.r:'n derecho • un aguin~!;. 

do que 4eber4 pagarse antea del veinte de diciembre, --

equi~lente a quince d{aa de salario, cuando menos, loe 

que no hayan cumplido el ano de servicios tend:dn dere

cho a que se lea pa~e en proporoidn al tiempo trabaja-

•·· ¿Que ealario debe toma.rae en cuenta para cubrir el 

aguinaldo anual? 

(138) conaulta No. 000146-Enero 9/22 (03) "71"/ll. 
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81 salario para la fijación del aguinaldo anual -

quo establece el artículo 87 deber' fijarse tomando co-

mo base el salario que obtiene diariamente el trabaja -

dor atento a lo dispuesto por el artículo 84 de la LeY"' 

laboral vigente. (!3~). 

¿Que diferencia existe cantre el aguinaldo anual -

que establece el art!culo 87 de la Ley Federal del Tra-

bajo y la participaci6n de utilidades? 

son doa conceptos distintos e independientes, qu.,.. 

deben cobraraa de manera indepandiente (140). 

¿En cumplimiento del artículo 35 del contrato co -

lectivo do Trabajo, la anpreua está entregando a sus -

trt.bajad.orfl& anualmente y por concepto de gratificacio-

con .Sata prestación se estima cumplido el articulo 87 -

de la nueva Ley? 

Indudablemente que ee trata del mismo concepto, lo 

del contrato colectivo y el del artículo 87 de la Ley.

Por c:onaec:uenc:ia de ocuerdo con el artículo Jo. Transi

torio. 

(139) conaultlll No. 000150-Febrero 9/22 (03) "71 11/lo •. 
(140) consulta No. 00017l•Vebrero 9/22 (03) "71 11 /S. 
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Uetede• debén hacer su cuenta aegón como vengan i!l 

terpretando el concepto de oalario b'aico a que ustedee

ae refieren en la inteligencia de que el salario a que -

se refiere el articulo B7 de la Ley, ee el salario que -

ae integra por 101 pagos hechos en efactivo por la cuota 

diari•. gratificaciones, petcepcionea, habitación, pri -

m&a, comisiones, preataciones en especie y cualquiera -

otra cantidad o prestación que ae·ent.re9\1e al trabajador 

por au trabmjo (141). 

¿Debe considerarne pago el aguinaldo con el pago de 

la participación de utilidadee? 

Indiacutiblemente que Ne trata de dom conceptee t2, 

·talmente diatintom1 la participación de utilidades es un 

derecho de low trabajadoreu a compartir loe benefiaioa -

que ellos miemos ayudan a procurar como percepción die -

tinta del salario, en tanto que el articulo 87 de la Ley 

concede a loa trabajadores un aguinaldo de quince dias -

anuales, como incremento del salario. Eso quiere decir -

que el cumplimiento de lae dispo~iciones le<Jalea o con -

tractualos de todo lo relativo a la participación de ut!. 

lidade1 es total.mente ajeno al pago del aguinaldo o de -

(141) consulta No. 000172-Febrero 9/220 (03) u70•1/l77 



- lSS -

otra prést~ci6n que integra el salario (142). 

¿pu~de retirarse la costumbre establecida en la em 

presa de ~ntreq11r cada af\01 despensa, juguetes y reqa -

los? 

La costumbre establecida también otorga derechos -

en favor de loa trabajadores y como estos regalos eran-

independientes del aguinaldo en efe1:lto, consideramos -

que, el patrón eMtá obligado a continuar haciendo las -

entregas acostumbradas (143). 

¿Es un derecho irrenunciable cobrar el aguinaldo? 

Los trabajadores tienen el deracho renunciable de-

cobrar, por concepto de aguinaldo por el ano de 1970 al 

importe de eiete di'.as y medio de salari~ (144). 

¿Cual es la obligación respecto al ano de 1970, --

con los trabajadores que ingresaron al servicio el lo.-

de julio del ano y con los que trabajaron todo el afto? 

La de pagar siete días y medio de salario, por que 

el articulo 87 entró en vigor el lo, de julio del mismo 

(142) consulta No. 000439-Mar~o 200:700 (03) 11 71 11/S 
(143) consulta No. 000l72•Febrero 9/220 (03) 11 70 11/177 
(144) consulta No. 000101-Febrero 9/2001741 (03) 1171"/4 

'' '. 
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ano, lo que quiere decir antes no existía esa preata ~ 

ci6n. (145). 

¿Los trabajadores que realizan las maniobras enco -

mendadas al sindicato mixto de cargadores del comercio-

tienen derecho a percibir el aguinaldo anual a que se -

refiere el articulo 07 de la Ley y al salario correspo.n 

diente al d!a de deocanao? 

Es incuestionable el derecho de los trabajadores -

maniobristas, para percibir Has prestaciones,. entendi-

das de que su importe debe relacionarse con los sala --

rios y deben eotttprenderse en ose ralamo co11capto, el de-

salario (146). 

¿Es obligación de lao empresas pagar ~ cualqui9r -

n\hnero de trl.\bajadores que laboran en ellas, vacaciones, 

primas, aguinaldos y part:!.cipación .,e utilidades?. 

Si es obligación de las empresao pagar a cualquier 

n\1Jnero de trabajadores que laboren en ellas, vacaciones, 

primas, aguinaldos y partici.paciones de utilidades (14 7). 

(145) Consulta No. 000195-Febrero 9/22- (03) i.71 •1/23. 
(146) consulta No. 000205-?ebrero 9/200s717 (o) 11 71 11/l 
(147) consulta No. 000211-Febrero 9/2001700 (03) ''71"/4 

,, '< 
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¿Bl fondo de ahorros establecido en 01 contrato Q2 

lectivo de Trabajo, sustituye al aguinaldo a que se re-

f iere el art!culo 87 de la Ley? 

El fondo de ahorros es diferente al aguinaldo, - -

pues el artículo 07 de la Ley Federal del Trabajo esta

blece dicho aguinaldo como una,obli9aci6n para los pa -

trones o empresas, crea11do un incentivo para los trab&

jadores, que deberá pagarse antes del día 20 de dicietn"' 

bre equivallilnte a quince días de salario, por lo menos-

(148). 

¿Debe aplicarse dnieamente el pago proporcionttl. d~ 

que habla el segundo p&rrafo dol artículo 87 de la cii;I 

da Ley, al personal que se encuentre laborando en di -

ciembre ain haber cumplido un ano de a.ntiguedad, o t:am

b16n debe aplicuse en el momento de la liquidaci6n a -

todo tal personal que se 1119pare en cual.quier momento o -

mes del ,a.l'lo? 

Ea muy clara ~a disposición que usted invoca en su 

mandamiento de psgar el aguinaldo anual en proporción • 

al tiempo trll.bajildo c\H\ndo no se cumpla Al ano de serv! 

cioa. 

(148) Consulta No. 000237-Febrdt'O 9/22-(03) "71"/l 
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Por consecuencia se pagar4 ·antes del 20 de diciem-· 

bre a los trabajadores que en esa fecha laboren y en el 

momento de su separación a quienes hubieren dejado el -

trabajo con anterioridad (149). 

¿Débe paglirseles a 11.:>s trabajadores considerados -

coltlO de base eventual y a destajo exclusivamente, como-

a los demáB trabajadores o en l~ misma proporción que a 

los de planta permanentes? 

No pueden existir trabajadores de base eventuales-

y el pago se lea deberá hacer en forma proporcional a -

los días trabajados de conformidad con el aequndo párr,! 

fo del •rt!culo 07 de la Ley Laboral (150). 

¿Ol!ben conoiderarse como partes del aquinaldo las-

gratificaciones por tonttlada que eetipula el contrato -

colectivo para trabajadores en fín de atl.o? 

consideramos que en este caso, el aguinaldo debe -

entenderse como una nueva prsstación para los términos-

del artículo 87 ,, independientemente de la gratificación 

por toneladas est::lpuladaa en el contrato colect.ivo (151). 

(149) corurnlta No. 000258-Febrero 9/314 (03) "71"/12 
(150) consulta No. 000259-Febrero 9/220 (QJ) "71"/22 
{151) consulta No. 000455-Marzo 9/200s 700 (03) 11 71 "/3. 
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¿Tienen derecho al aguinal1o anual si el contrato-

Colectivo estipula que según ~l uso y la costumbre de -

la región, una tem~orada de despepite se computa como -

un ano de antiguedad? 

consideramos que, si tienen derecho al aguinaldo -

en los términos del articulo 87 de la Ley Laboral, y c,g 

mo la vigencia del articulo citado es a partir del lo.-

de julio de 1970, se circunscribe a siete d!as y med!.,.. 

de aquinaldo, y para las subsecuantes a quince días por 

lo menos (152). 

¿Debe e.xtende1:se a los trabajador00 jubilados el -

aguinaldo anual? 

Nuestro código Labor.al en este sentido no establece 

que tal situación ce aplique a.l trabajadct.r: jubilado: --

sin embargo, el problema deba resolverse en función prJ! 

cisamante de lo que hemoEI dicho en un principio, es de-

cir, que nuestra Ley Federal del Trabajo va a establo -

cer condiciones minimas que pueden ser mejoradas medi~ 

te la contratación individual o colecUva de trabajo. -

Será en cada caso un loqro obtenido ?Or la contratación 

el tener derecho al pago de aguinaldo an11al ya que -

(152) consulta No. 000443-Marzo 9/200 (Ol) "71 11/41 
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indudablemente, si se obtiene, implicar.á una condición-

mejor del trabajador al respecto (153). 

¿El aguinaldo actual puede ser objeto de descuen -

tos po.: las faltas de aoistencia al trabajo, ya sea por 

enfermedad o por permisos solicitados por el sindicato? 

consideramos que el aguinaldo anual no puede ser -

objeto de descuento por faltas de asistencia al trabajo, 

por enfermedad o por pemioos (154). 

¿como debe entenderse el artículo 87 de la Ley Fe-

deral del Trabajo en relación con el FOnóo de Ahorro? 

El aguinaldo es una prestación legal distinta al -

Pondo de Ahorro· ya que debe considerarse éste como psi.

te de un salario cuyo pago fué diferido, con la aalvO--

dad de que como el mencionado artículo 87 entr6 en vi -

9or. el lo. de julio de 1970. la obligación para las cm-

presua durante el ano de 1970 be circunscribe a siete -

días y medio de aguinaldo, y para loG anos subsecuentes 

a quince días de salario, por lo m.enoo (155). 

(153) consulta No. 00044-Marzo 9/200"711 (03) "11 "/l · 
(154) consulta No. 000090-Enero 9/220 (03) "71 11/2 
(l:SS) consulta No. 000488-Abril 9/200c74l f,03) "7l"/12 
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¿cual e~ el salario que d~be servir de base para -

el pago de aguinaldo, previsto en el arti,-ulo 97 de la-

Ley Federal del Trabajo? 

Nuestra Ley Federal del Trabajo en sus artículos -

82 y 84, define con precisión el concepto y la natural,! 

za jurídica del salario, as! como las prestaciones que-

van a inteqrarlo, no estableciendo otra denominaci6n --

del mismo, como se hace en ou consulta. 

De lo expuesto, c.'Onaluimos qutJ el salario que debe 

tomarse en cuenta p4ra el pago del aguinaldo, ser' el -

que ustedes consideran como integral, pues la Ley no h,! 

ce diatinci6n alguna de éste aspecto (156). 

¿Por concepto de vacaciones los trabajadores tie -

nen derecho al pago de la prima establecida en el arti

culo 80 ya que el contrato Ley otorga doce.dí.as hábiles 

de vacaciones con el pagc:1 de :tl inclu31endo los séptilllús 

d!aa? 

consideramos quo la prima no menoJ: del veinticinco 

por ciento sobre los salarios que corrusponda a los tr,1 

bajadores durante el periodo de vacaciones es uha 

(156) consulta No. 000492-Abril 9/22fJ (03) "70"/50 
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prestación de car~cter extraordinario independienternen-

te de la prestación contractual que establece el contr!, 

to Ley de la Industria Textil, que han adquirido como -

conquista, para sus contratos, y que pox el hecho de e!, 

ta.r contenidas en estos documentos ya deben considerar-

se como prestaciones extraordinarias (157). 

¿cual ea la cantidad en efectivo que por aguinalao 

de fin de afto tienen derecho a cualquier empleado que -

prl!ate nus servicios en una Embajada? 

De acuerdo ccm el artículo 87 de la Lay Federal --

del Trabajo, antes del día 20 de diciembre de ese ~fto,-

deberá pagarse a loa trabajado1:-es de esn H .. Embajada el 

equivalente a quince días de oalario, por lo menos, en-

la inteligencia dé qi~e los que no hayan cumplido el ano 

de servic:i.os tendrán derecho a que se lee pague en pro-

porción al tiempo trabajado (158). 

¿Las empresas que no tengan utilidades, eat:ar'n --

Obligadam a cubrir aguinaldo anué\l a sus trabaj111dores? 

consideramos que los trllbajadores tendrán óerecho-

a un aguinaldo anual equivalente a quince días de sala-

(157) consulta No. 000468- Abril 9/ioo:700 (03) "71"/12 
(158) consulta No. 000517-Abril 9/43/220 

l 
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rio, por lo menos, que deberá pagarse en los términos -

del articulo 87 de la Ley Federal del Trabajo¡ pues el-

hecho de que las empresas no tengan utilidades o ganan-

ciae, no las exime de las obligaciones que los impone -

el articulo antes mencionado. (159). 

¿cual es la interpretación del articulo 87 de la -

Ley Federal del Trabajo, y lo establecido ccma gratifi-

caciones, en los contratos colectivos de Trabajo1 

consideramos que la gratif icaci6n establecida en • 

el contrato colectivo, y la denominación por la Ley - -

aguinaldo son similares, pero que dicha gratificación -

equi.valente a cinco días debe cuantificarse hasta aumu 

los quince días de salario por lo menos, que establece-

al artículo 87, con la oalvedad de que como dicho pre -

cepto entró en vigor a partir del lo. de julio de 1970, 

la empresa durante dicho afto, &e oircunscribe a pagar -

siete y medio d!as de aguinaldo (160). 

"Para detflrminar el monto de las indemnizaciones -

que deban pagarse a lc1s trabajadores se tomará como ba-

se el salario correspo·ndiente ª'' día en que nazca el 

(159) consulta No. 000521-Abril 9/220 (03) "71"/14 
(160) consulta No. 000523-Abril 9/220 (03) 11 271"/51 
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~erecho a la indemnización, incluyendo en el la cuota -

diaria y la parte proporcional de las prestaciones men-

aionadas en el articulo 84. 

En loa casos de salario por unidad de obra, y en -

general cuando la retribucidn sea variable, se tomará -

como salario diario el promedio de las percepcione.u ob-

tenidas en los treinta d!aa efectivamente trabajados a.n 

tes del naclmiento del d.erecho, ai en este lapso hubie-

se habido un aumento en el salario, se tomar' cerno base 

el promedio de ias percepciones obtenidas por el traba-

jador a partix· de la fecha «!el aumento. 

"CU.ando el salario se fije por semana o por mea, se 

dividir' entre siete o entre treinta, sogón el ~aso, P.1 

ra determinar el salario diario". 

¿Tiene la obligación la empresa de pagar a los trJ! 

bajadores que desempenan sus lnbores a destajo su sala-

rio promedio del último meB, en días ·Y vacaciones? 

SS. tienie la obligaci6n. El artícul.r.> 89 4e la Ley -

Fe~ral del 'l'rab&jo esta.blsce que en los e&IJOS de sala

rio por unidad de obra, y en general, cuando la retrib,ll 

ci6n sea var:ulble, ae tomar~ como salaria' diario el --·· 



- 165 -

promedio de la11 percepciones obtenidas en los 30 d!as -

efectivamente trabajados antes del nacimiento del dere-

cho. Si en 98Gt lapeo hubiose habido un aumento en el ª!. 

la.do, se tomar' como base el promedio de lu percepci.2, 

nea obtenidas por el tr.abajador ~ partir de la f eoha de 

aumento (161). 

¿Que salario servirá da baee para el pago del req. 

ro cuando el contrato colectivo le da derecho a tres m.!. 

ses de salario, más veinte por cada ano de servicios --

prestados y para el pago de tiempo extra durante doce--

anos? 

ce acuerdo con esoo datos y con el contenido del -

articulo 89 de la Loy Federal del Trabajo no tendrá roa-

nera concreta c!e integrar el salario para el caso a que 

nos refe:r:imoit, pues hay que tener en cuenta que se tra-

ta de 1ana preatacidn contractual y no legal, y por con-

aeeuencia debe seguirse por las disposiciones de· dicho-· 

contrato Interino,- el concepto legal solamente en el ª!. 

so de silencio del.mencionado pacto coleotivo.(162}. 

"Salario mínimo es la cantidad menor que.debe reci 

bir en efeatiVo el t.tabajador por loa servicios presta~ 

dos en una jornaaa de trabajo. 

(161) 9/220 (03) "11 11/lS 000175 Febrero 
t162) 9/223 "03) 11 71 11/l 000303 MUZO 
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El salario mínimo deberá aor suficiente para satiJ, 

facer las necesidades normales do un jefe de familia on 

el or!grul material, social y cultural y para proveer a 

la educ&cidn obligatoria de loa hijosº 

¿Es objeto de detcuentos de tipo fiscal. por concep 

to de cuotas del Seguro social ol salario mínimo? 

sostenemos el criterio de que el salario minimo a

que se refiere el articulo 90 de la Ley Federal del Tr.! 

bajo no eat' sujeto a descuentoe del Seguro social, ni 

de la Ley del Impuesto sobre la Renta. por eutimarse -~ 

que este oalari~ es el vital para cubrir las necesida -

des de loa traklajadores. 

Sin embargo, el salario de conformidad con el art! 

culo 84 del ordenamiento citado se int4ilc¡rai "con los P.! 

goe en efectivo más la cuota diaria, gratificaciones, -

percepciones, habitación, primas, comisiones, presr.aci.Q 

nea en e~pecie y cualquier otra cantidad o prestación -

que se ~tregua al trabajador por su trabajo." 

Por lo tanto.· ei el contrato colectivo ele Trabajo, 

además de la cantidad que se ha fijado como salario mí

nimo para esta zona, establece otras prestaciones, éOmo 
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son ~os cuatro peaori que corroaponden a .alimentacidn y..; 

pri~ dominical, coll\O esta• proatacionaa inteqran el SJl 

lario, deb~n tomarse en cuenta, para establecer, que oi 

la suma de todaa laa preataciones excodo al repetido •.! 

lario .ltlinimo fijado p~ra la zon&, si estar' el salario-

sujeto a descuento, pero siempre y cuando se respete el 

monto del salario mínimo que siempre deber' percibir in 

tegro el trabajador (163). 

"Los edarios mínimos no podrán sér objeto de c?m

penoacidn, descuento o reduccidn, salvo en loa casos si 

quientes"i 

1.- Punsiones alimenticias decretadas por la auto-

rielad competente en favor de las personas mencionadas -

en el artículo 110, Fracción vr y 

.... ",: ~~ .. 
· II.- Pago de rentas a que se refiere el art!culo -

150, Frac.::ión II, inciso a), y de cuotas para la adqui-

sición 1.1e habí.taciones, libremente aceptado por el tra• 

bajador, en estos casos, el descuento no pod.rá exceder

d~l diez por ciento. 

¿Puede reducirse el salario mínimo, por el pago de 

c11otas a que se refiere el articulo 26 de la Ley del S,! 

guro social1 

(163) 9/200 )03) "71 11/8 000257 >:~ebrero. 
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Loa salarios m!nimos que reciben loa trabajaclores, 

por ning~n concepto aon motivo de descuentos, salvo lo 

que se refiere a resoluciones judiciales para el asegu-

ramiento de alimentos y cuotas sin4icales. cuando las -

empresas o patrones aumentan alguna cantidad, cualquie-

ra que se~ el salario mínimo con objeto de que los tr~a 

jadores paguen las cuotas del S99uro social, el salario 

podd. quedar sujeto al. descuento, por haberse rebasado-

el·mni.mo, pero si dicho descuento afecte. a lo que debe 

percib:Lr el trabajador c:omo salario minimo, esas cuotas 

al Seguro social o:>rresponde cubrirlas al patrón (164). 

¿El tiempo extra fijo' forma parte del ealario para 

determinar el reparto de utilidades? 

l>Or lo que hace al reparto de utilidades las sumas-

percibidas por concepto del t1;abajo extraordinario no -

fornian parte dol salario (165). 

¿Es obligación de ltUJ empresas. pagar a cualquier l\Q 

mero de trabajado~ea que laboren en ell&a participación

de Q.tilidádes? 

Si es obligación de las empresas paqar a ~alquier--

(164) 9/220 re3y "71 "/2 000437 :wr.zo~ 
(165) 9/220 (03) "71"/3& !J00405 Mano. 



.. 169 -

mt'mero de trábajadorea quci laboren en ellas, la piartiC,i 

pacidn de utilidades (166). 

"El dorecho de loe trabajadores a participar en el-

reparto de utilidades ne ajustar& a las normas siquian-

tes: 

I.- tos Directores Administradores y Gerentes Ge-

~eralee de las empresas no pa~ticiparin en laa utilida-

cSes. 

II.- tos d~s trabajadores de confianza particip,1 

;án en las utilidades de las esi'lpreaae . pero Bi e!i. aiaia-
do que perciben ea mayor del que correoponda al traba

~ ador de planta de ~ alto aalario dentro de la empre

"ª' ee considerad este ••'-~io aumentado en un veint&-

por ciento, como salario úxi_,1 

III.- El monto de la participación de los trabaja-

doru al servicio de peraonae cuyos in9reao111 deriven 62' 

elusiva.mente de su trabajo y el de los que se dediquen-

al cuidado de bienes que produzcan rentas o al cobro de 

cr'41toa y sus intereses, no podr' exc&der de un mes de 

11&1.ario .. 

(166) 9/200s700 (03) "71"/4.000211 Febrero. ,1 
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IV.- La• madres trabajadoras, durante loa periodos 

pre y post-natales, y loa trabajadora• víctima• d~ un -

riesgo de trabajo durante el periodo de incapacidad ---

temporal, aer'n considerados como trabajadores en serv,! 

cio activor 

v.- En la industria de la construccidn, después de 

determinar que trabajadores tienen derecho a participar 

en el reparto, la comisión a quo ae refiere el artíelulo 

125 adoptar' las medidas que juzgue conveniente para su 

citacións 

VI.- Les trabajadores domésticos no participarán • 

L en el reparto de. utilidadee1 y 
¡ 
1 
¡ 
f ¡ 
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VII.- Loa.trabajadores eventualeG tendr"1 deracho--. 

a participar en las utilidades de la empresa cuando ha•. 

yan trabajado sesenta días durante el afto, por lo menos.•• 

¿Que debe entenderYe por trabajador de planta? 

Estimamos que ese concepto eat' relacionado con lel 

tr-.bajo, por lo que se requiere que el &t!rvicio de11e;np.1 

ftado sea actividad necesaria, normal y perman~nte de la-

empresa. (167). ·,, .... 

(167f ~/220 (03) "70".'1'10 000226 Febrero. 

~-,, 
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· ¿Para Hr trab11jador do planta, se roquhre neces.1 

r.iamente ••r trabajador aindicalizado? 

No neceaariamonte un trabajador de planta tiene -

que •atar eindicalizado (16B). 

¿Tienen derecho loa trabajadores a que la empresa-

les proporcione habitaciones, de acuerdo con lo que 1ee-

tablece la fracción II del articulo 136 de la Ley Fede-

ral del Trabajo en vigor? 

Si el n\lmero de trabaja.dores que emplea la empresa 
I 

en la que usted presta sus servicios ea mayor de cien,-

y ea de las que seftcla la disposición citada, si les --

asiste ese derecho (169). 

"LOB trabajadores tendrán derecho, entre tanto se -

lee entreguen las habitaciones a percibir una compensa-. 

c16n mensual, la que se fijará en loa convenios a que se 

refiere este capitulo, faltando esa disposición, la co,m 

pensaci6n ee fijará tomando en consideración el tipo de 

babitaciopes que deberá proporcionar la emp~esa y la 4! 
fer&ncia entre la renta que podr!a cobrar y la qu~ tengan 

que ~ar los trabajadores por una habitaoión de condi-

(166) 9/2V0:700 (03) 11 7J.'}'·21 000417 Marzo. 
{169) 9/200~744 (03) "70"/.1.0 000021 Enero. 
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cionea aem~jantea•. 

Relatan que la ernpreaa oat4 en diapoaicidn de cel$ 

brar convenio con el sindicato, en relación ccin la obl.! 

gación de proporcion~r habitación a sus trabajadores en 

el mes de julio del corriente afto, como ustedes no es -

tán éle acuerdo y exigen que se les pague la ayuda de --

renta a partir del lo. de mayo de 1970, prec¡untan si --

tienen derecho a la retroactividad' en ese pago, a par -

tir del lo. de mayo de 1970. 

El artículo lSl de la Ley Federal del Trabajo dis-

pone que loa trabajadores tendrÚl derecho, entre tanto-

se l.es entreguen las hal>itacionea, a parcibir una com •· 
¡ 
¡ peinaaci6n mensual, la que ae fijar' en los convenios a ,¡ .. 

. ¡ 
f que se refiere el Capitulo Jo. del Título cuarto. 

· Ahora bien, para la celebración de esos ~onvenios-

las 1'empresas y los sindicatos .disponen de tres anos a -

partir de la vigencia de la Ley, cuando se.trata de em-

. ¡ .. ·. presas establecidas (l 70). 
j . 

\ '' -í ' 
"Si no existe contrato colectivo o el celebrado, no 

contiene la cláusula de admisión a que t1e refiere .. el 

(170) Consulta No, 000176-Febrero 9/ 
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p'rr:afo primero del artículo 395, loe patronea eatar4n

~bligado1 a proferir en igualdad de ~ircunstancias, a -

101 trabajadores mexicanos respecto de quieneo no lo --

eean, a quienes lea hayan aervido satisfactorimnente 

por mayor tiempo, y a loa sindicalizados respecto de 

quienea no lo estén. 

Se entiende por aindicalizado a todo trabajador --

que se encuentre agremiado a cualquhr organizac::idn si.n 

dical legalmente conatituiC.a." 

¿Ea v'lido el acuerdo tomado er1 una asamblea ef ec -

tuada pt'Jr loa trabajadores y que se acordó dar, prefe -

rencia cuando me trata de trabajadoree de planta? 

El artículo 154 de la Ley Federal del Trabajo ex -

preaa NSi no existe contrato colectivo o el celebrado -

no contiene la cláusula de admisión a que se refiere el 

pl'irr~1fo primero del artículo 395, loe patrones estarán-

obligados e preferir, en igualdad.de circunutnncias, a-

los trabajadores m~icanos respecto de quienes no lo 

sean, a quienes les hayan servido satisfactoriamente .. _ 

por mayor tiQ!npO, y. l'l los sindicalizados respecto de -"." .. 
. . 

quiesíu no. lo estén. 
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se entiende por sindicalizado a todo trabajador que. 

ao encuentre agromiado 1 cualquier organización ~indical 

lec¡almente constituida~" 

con base en las diaposicionea transcritas, el acu~.! 

do tnmado en la asamblea que mencionan violar tales dis-

posiciones, pues son los trac~jadores transitorios con -

varios aftos de servicios, quienes deben ocupar loa trab,! 

jos de ,l)lanta o temporales en esa empretaa (171). 

¿Es procedbnte la ejecutoria que motivó el artículo-

111 de l.a Ley Federal del Trabajo abrogada, para la in -

terpretación del articulo 154 ele la Ley Federlll d11ll Tra

bajo en vigor? 

La ejecutoria dictada por la suprema corte de Just,! 

cia en relacf.dn con el articulo 111 de la Ley abrogada,

es aplicable al t\t!culo 154 de la Ley Laboral vi9ente. 

El a1"ticulo lll ~~ la Ley anterior disponlaa 

nson obligaciones de los patroneaMa 

· Preferir en igualdad de circunatancia a lon mexic:a-

nos ~especto de quienes no lo sean, a loa que los haylln"." 

servido satisfactoriamente con ente.r:iOridad, reapecto de 

(171) 9/2001760 (03) "70"/17 000167 Febrero. 
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quien•• no lo eat4n en eae caao, y a loa 1indioalizad~• 

reepeoto de quien•• no lo eat6n, a peaar de que no exi.1 

ta relación contractual entre ol patrón y la organiza -

ci6n sindical a que pertenozcan, entendiéndoaa por sin-

dic:alizado • todo el tra.bajador que ae encuentre agre -

miado a cualquier organización sindical licita. 

El artículo 154 de la Ley Federal del Trabajo en -

vigor dispone& usi no existe contrato colectivo o el C.!· 

lebrada no contiene la cl,usula de admisión a que se r_! 

fiera 1tl p'rrafo I del artículo 395, los patrones ea ta·· 

r6n obligados a preferir, en igualdad de circunstancias 

a loa trabajador .. mexicanos, respecto de quienes no lo' 

1ean por mayor tiempo, y a loa aindicalizados respecto-

de qu~ene• no lo eat6n. 

Se entiende por aindicalizado a todo trabajador -

que se 'encuentre agremiado a cualquier orc¡anizaci6n aiJl 

dical legalmente constituida. 

consideramoB ~ue tanto lo estipulado en el artícu

lo 111 de l.a Ley abrogada corno .lo establecido en el ar

ticulo 154 de l& Ley vigente, reqlainenU.n la misma si -

tuaci6n, con la diferencia de que el artículo 15·4 de' --
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referencia, acl•ra la posibilidad de que no ee encuentro 

pacta.do en el contrato colectivo la al,usula de refor~n-

ci11 (172) • 

"LOs trabajadores de planta tienen derecho a una -

prim~ de antiguedad de conformidad con las normas ~i 

guientet7s 

I.- La prima de antiguedad consistir' en el importe 

de 12 d!H de salado, por cada ano de sorvicioa. 

u.- Para determinar el mQnto c:l-81 salario,. ae esta-

r' a lo diapueato en los artículos 485 y 4861 

Ill'..- I.a prima de anti9uedad ae pa9arl. a loa traba-

jadorea que ae separen voluntariamente de su empleo, 

aiempre que hayan cumplido quince anos de oervicioo, por 

lo menoa. Asimismo se pagari a loa que se 8eparen por --

causa justificada y a los que sean •aparados de su em --

pleo, independientemente de la ;ustificaci6n o injustif.! 

caci6n del cleapido1 

IV.- Para el pago de la prima en loe casoo de reti-

rn v~lubtario de lo~ tr6bcjadore~. ee Qbservaran las no!: 

Me a1iguientesi 

a).- Si al número de trabajadores que se retire den 

(172) 9/2001717 (03) •71N/2 000355 Marzo. 
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t1:0 del t6rmino de un at\o no exat1de del diez pOr ciento 

del total de 101 trabajador111 de la empren o e1tablea1, 

miento, o d• la1 de una aatt19or!a determinada, el pago-

•• har' en el momento del retiro. 

b).- Si el ndme~o de trabajadores que•• retire•!. 

aede del diH por ciento, ae pagad a loa que primera ·• 

mente 1e retiren y podr' diferir1e para el ano 1i9Ui6n-

te el pago a 101 trabajadores que exceden de dicho por-

centaje. 

a).• si el r~tiro •• eff!Ctda al mismo tiempo para-

un ndmero de trabajadores mayor del porceri1taje Ulel\cion!. 

do, 1e cubrir' la prima a loa que tengan uiayor antigue-

dad y podr' diferirle para el aHo eiguiente el pago de 

la que c:or.:Hponda a 1c:>.~ .. re1tantea trabajadores. 

v.- En caso de muerte dol trabajador, cualquiera 

que 1ea 1u anti911edad, la prima que corresponda se Pª9!. 

r' a laa per1ona1 mencionadas en el articulo 5011 y 

VI~- La prima de antiguedad a que se refiere este-

artículo, 1e cubrirá a los trabajadores o a sus benefi-

ciarios, independient~ente de cualquier O'"·.ra prestación 

••• Artfau'-.o So. irranaitorlo.- "Para. el pago de la-

prJma de antiguedad a que H :refiere el articulo 162 --

... , 
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a los trabajadores que ya cst6n proatando sus aervicios 

a una empresa en la fecha en que entro en vigor ceta Ley, 

se observarán lae normas aiguientea: 

1.- Los trabnjadoi:-es quo tengan una antiguedad me-

nor a diez anos, que se separen voluntariamante de su-

empleo dentro del ano aiguiénte a la fecha en que entre 

en vigor esta Ley, tendrán derecho a que se les pague -

doce d!a1 de 1alario: 

II•- Los que tengan una anti911edad mayor de diez y 

menor de veinte anos, que ae aeparen voluntariamente de 

au empl~o dentro de 101 dó• anoa aiquientes a la fecha-

a. que ae refiere la fra.ccidn anterior, tendr'n derecho·· 

a que 11e les paguen veinticuatro d!ae de ealario1 

III .- LO• q1Je tengan una antigue1tad mayor de vein-

te 11fto1, que •• aieparen volunt.1.riament• de au empleo -

d~ntro de 101 tre• ano1 siguiente• l la fecha a que se-

l'•Heren le& fracnionH a11teriore1, tendr'n derecho a-

que e& lea paquen treinta y •~is dia• de •alario; 

IV.- .Trem1curridot11 101 Urminon a qua H refieren

. las fraccion011 ant1lriorea ee emtar' a lo dbpuesto en ... 

el articulo 1621 y 

v .... :r.iou t:.nbaj·!ldorera qu.e uan ueparndoa de au e111 .. 

. pleo o que r. e sep'2reri con causa juatificaéla dmitr.o del-



179 -

ano uicruiente a la fecha an que ~ntre en vigor oeta Loy, 

tandrán derecho a que se las paguen doce d!~a do salario. 

Tranacurrido el ano, cualquiera que sea la fecha do la -

separación,tendrán derecho a la prima que les correspon-

da por loe al'loa que hubiesen transcurrido a partir de la 

fecha en que entre en vigor esta Ley". 

¿Está obligada la empresa a pagar la prima de anti-

guedad por retiro voluntario? 

Si uoted solit:iit<S au retiro voluntario, tondr'n de-

rechc al pago de 1'1 pritl'.a de antiquedad li lo hace den -

lro de loo tres anoa 1i9uiente1 a la fecha en que entró-

en vi9or por la fracción Ill del artículo So. Traneito-

rio de la propia Ley1 despu,11 del término que •el'flala el-

art!CtUlo ante• mencionado •e Htarll a lo dillpueeto por el 

articulo 162 de la misma Ley (173) • 

¿Un trabajador labord durante 9 anos como chofer ha-

bUn.doae sepalt'ado haae como cuatro meses enfermo de dia--

bet~a, ea eeta un.u. enfermedad profadonal, tiene derecho

ª algunas t.ndemin¡¡aoiones por Hparacidn voJ.untaria? 

El primer ~unto $0 cuntemta Gn aentidQ negativo, 

.~H la diabetH n<J pu,,,.de oonsiderarue enfermedad profe-

atonal de loa choferes de camino, a menos que ooncurrie~ 
" ' . ~ 

ran alqunaa cirounut~nciaa es~ecialeu quo U1ted no men• 

(173) consulta ~ó·~ !ncr~) 9/200i744 (03) 11 70 11/10 
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cuando r~aulta por la acci6n continua de una causa qu&· 

tenga su origen o motivo en el trabajo o en el medi.o de 

trabajo y no simplemento como usted afirma, que la enf~r 

medad imposibilite trabajar. 

El segundo punto se contesta en sentido afirmativo: 

ai el trabajador se encontraba laborando el J.o. de mayC' 

del ano pr6ximo·pasado, con antiquedad menor de 10 aftoa 

y se separó voluntariamente, tiene derecho a que se le-

paguen 12 días de salario, de acuerdo con los artículoa 

162 y So. transitorio de la Ley Federal dd "l'J;."~,¡¡jo; --

(174). 

¿Un trabajador con 20 aftoo de servicio es separa-

cSo injuatificadamento de su empleo, tiene derecho a 3 -

meses de indemnización constitucional, a 20 días de aa-

lado por cada 1\ftO de eervicios y a .L2 de nlarios por-

cada a.'ic de servicios, como prima de antf.guedad? 

De ae11erdo con el artículo SS de la Ley F~deral 

del Trabajo si en el .:-uicio correspundiente no ae com .. 

1 piuel>a cion ol ptitr6n hs causas de despido, tendd el ~ 
l 

(174) consulta No. 000130-Pebrero 9/20011700 (03) "71"/5. 
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trabajador los derechos confirmados en el articulo 48 -

es decir que se le reinstale con el importe de 3 meses-

de salario, y además a que se le paguen los salarios --

vencidos desde la f9cha del despido hasta que se cumpl.i 

mente el laudo •. 

Por concepto de prima de antiguedad, de acuerdo --

con el articulo So. Transitorio de la Ley, el trabaja -

dor tiene deracho a cobrar 12 dias de salario. Esta 

prestación ee independiente de la anterior (175). 

¿Un trabajador con 3 anos de antiguedad, que desea 

separarse de su tr.abajo, tiene derecho a que se le pa -

guen 12 días de salario, de acuerdo con el articulo So. 

traneitorio de la Ley, porque $l patrón niega ese der_q 

cho? 

Do1de luec¡o, si tiene derecho ese trabajador a r,1 

cibir el importe de 12 días de aalar.io, si se retira -

v~tariwn4'nte dentro del ano aiquiente a la fecha en-

que entró en vigor 1a nueva L~y, de acuerdo con la 

fracción ideal art!culo So. transitorio <.tue precisue.n 

te reglamenta el caso de loa trabajadores que están --

;········ 

. (175).consulta uo. 000180-Febrero 9/224 (03) "70"/12 
··.,,. 
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preotando aervicioa al entn":' en vigor la Ley, en rela-

ci6n con la prima de antiguedad a que &8 refiere el ar-

ticulo 162 (176). 

¿Tiene derecho a separarse voluntariamente de su -

trmbajo, despuóe de 35 aftos de labor ininterrumpida y -

de 65 aftos de edad? 

oe acuerdo c~n los art!culos 162 y So. transitorio 

de l.a Ley Federal del Trabajo, si Uf!lted se separa volu.n 

t~riamente de uu empleo dentro de loe tres aftos siquie.n 

tes al lo. de mayo de 1970, tiene derecho a que se le -

paque~ 36 d!as de ea.\ario por concepto de antiguedad. 

Desconocmooa d el contreto colecti\lo de trabajo - .... "' 

celebrado entre su •indicato y la empresa a la que us -

ted sirve, contenga el derecho de jubilación para loa -

trabajedoree (177). 

¿Si un enipleado que inició sus labores el d!a lo. -

de mayo de 19'10 'i que en los meses do enero, febrero o 

marzo d•l ano en cur~o renuncia al pu~sto qu~ viene de-

sumipefla.ndo, tiene d&recho a que se le pague la prima de 

anti9uedad y por que cantidad? 

(176) coruaulta No. 000199-Febrero 9/220 (03) 11 71 11/18 
(177) consulta No. 000217-Fohr:oro 9/2001700 (03) "7l"J3 
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No ea procedente el pa90 de la prima de anti<Juedad'; 

porque cuando se trata de separación voluntaria se re -

quiero el transcurso de 15 attos de servici~o, por lo m,! 

nos seg'1n teY.to del articulo 162 fracción III de la Ley 

(1'18). 

¿Cual es la interpretación del articulo 162 de la -

Ley vigente, en relación con la situación especial de -

la liquidación con motivo de retiro voluntario2 

El artf'.1-::ulo 162 de la citada Ley, en sus fraccio -

nea I y Il fija las reglas generales para el pago de la 

prima de antiguedad, sin olvidar lo que previena el ar

ticulo So. transitorio que eotipula las normas que deb_! 

rán observars~·re~pactode loa trabajadores que yn est'n 

prestando sus servicios a urus. el't.Presa, a partir de la -

fecha en que entró en vi9or nuestra Ley Federal del Tr,1 

bajo para el pago de dicha prima do antiguedad. 

El derecho a la prima de anti9uec1Ad está contenido 

en el primer párrafo 'Jel artículo 162 de la Ley Federal 

del Trabajo y la fracción tI del So. Transitorio del -

mismo ordenamiento, esto es, previene que lo$ trabajadQ 

res que teingan una ant::!qucMd snayor de 10 y menor de 20 

(178) consulta Ne. 000249-Febrero 9/2001710 (03) "7l'Y l 
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que &e separen voluntariamente de su empleo dentro de -

los dos ai'los sigui.entes a la fecha que entró en vigor -

l . nueva Ley, tendrá derecho a que se les pague 24 días 

de salario (179). 

l Tiene derecho a la prima de antiguedad un trabaja-

dor afiliado a su sindicato que ae encuentra dentro de-· 

las hipótesis previstas para obtener la jubilación? 

Opinamos que, siendo la jubilación una prestación-

económica con fina.lidades de seguridad social, en tanto 

que la prima de la antiguedad la instituyó la Ley, en -

función del trabajo desempeftado en relación al tiempo,·· 

debe disfrutarse de manera independiente (180(. 

¿ Loe trabajadores que se retiren despu6s del lapso

ª que se rff.fic;tr~ las fracciones I, II y III del artic_!! 

lo So, Transitorio de laborar tienen derecho a percibir 

lo establecido? 

En efecto loa trabajador~s que se retiren después~ 

&el lapso a que se refieren las fracciones I. II y III-

.'!el articulo So. Tranoi.torio de la Ley Laboral en ·..rigor, 

ter.dr!tl derecho a ?ercibir la compensación a que se re

fieren laL frwcciones citadas (181). 

'(179) consulta No. 000261-Febrero 9/224 (03) 1171"/l 
(180) consulta No. 000457-Marzo 9/200: '711 (03) "71 "/2 
(181) consulta No. 000373-Mar:z:o 9/2001741 (03) "71"/3 • . 
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¿ Ea corrActo el pago de 24 d!ae por una 1oln vez, 

que trata de cubrirlo la empresa donde trabaja, habi6n-

dose separado voluntariamente el 24 de diciembre de 

1970? 

oeade luego no le ea aplicable el artículo 162 de-

la Ley Laboral porque no han transcurrido quince anoa a 

partir del primero d9 mayo de 1970 en el que entr~ en -

La separación voluntaria de usted estaría compren-

<U.da dentro c!la J ,o preceptuado ~or el artículo So. tran-

sitorio da la Ley, que le concede el derecho de cobrar-

12 díaa si la antiguedad en la empresa ea menor delO -

anoa, de 24 d~as si es mayor do 13 aftos y men~r de 20,-

y, 36 d!au de salariof de 20 anos en adelante. 

{182) t~onaulta No. 000373-Marzo 9/200:741 (03) 11 71 11/3 
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En la inteligencia de que el pago será por una aola 

vez (183). 

¿ Un trabajador .:¡ue tiene 4 aftoo de servicios en una-

et'l\Presa y desea retirarse, tiene derecho a que se le - -

aplique la fracción I del articulo So. transitorio de la 

Ley Federal del Trabajo, o soa al pago de 12 días de sa-

lario por cada afto de los servicios que prestó en la em-

presa? 

considera.moa que si es aplicable al trabajador lo •· 

dispuesto en la f~acci6n I del artículo So. transitorio-

en la Ley Federal del Trabajo, correspondiéndole recibir 

por una sola vez, 12 días de aalarioG por separarse vo -

luntariamente del trabaJO, y tener una antiguodad menor-

de 10 a.fiOs (184). 

¿ Se puede desconocer la anti9ue~.ad de los trabajado-

.res cuando una empresa cambia de razón social y n<>1abre -

del propietario~ 

El articulo 41 de la Ley Laboral consigna loe caGos 

de substitución del patrón, estableciendo que la misma -

1.1) afectad. las ralacionee de trabajo de la empresa o -

establecimiento. 

{l.83) consulta No. ooms2l-Abr1l 9/220 (U3) "71"/48 . 
(184) Consulta No. 000641-Abril - 9/ 
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Sea9r•ga que el patrón substituido serti solidari.!A 

mento responsable oon el nuevo por las relaciones de --

trabajo de la Ley, nacidas antes de la fecha de la sub.§. 

titución, hasta por el drmino de seis meses1 concluido 

ést~ substituirá ~nicamente ln responsabilidad del nue-

vo patrón. 

El término de seia meses a que se refiere el p'rr_! 

fo anterior, se contar' a parti~ de la fecha en que se-

hubiese dado aviso de la substitución al Sindicato, a -

los tr~bajadores (185). 

¿ A partir de que fecha debe s~rtir efecto los 15 --

anos de servicios a que se refiero el primer párrafo de 

la fracción III del articulo 162 de la Ley Federal. del-

Trabajo? 

Opinamos que los quince afios de servicios requeri-

dos para el pago de la prima de antiguedad, produce - -

~fectos a partir da la fecha de vigencia de la Ley; ya 

que oe considera que ao tomarse en cuenta la antiguedad 

que correspcmda a cada trabajador ~n la empresa, se es-

tar!a aplicando dicha disposi1~i6n en forma retroactiva-

(186) .. 

(185) Consulta No. 000640-Abril - 9/125 
(J.86) consulta No. 000864-Junio - 9/178. 
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¿ El irapOrte de la primn de anti.quedad que establece 

el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo, eo difere.n 

te al pago de dos meses de salario que por muerte estip)! 

la eJ contrato colectivo? 

sustentamos el criterio de que se trata de dos - --

prestaciones distintas: la del artículo 162 se refiere -

a una pritna en función de la antiquedad en el trabajo, -

en tanto que en la convenida por ustedes es en función -

del fallecimiento, indudablemente para los gastos extra-
' 

ordinarios que 'ste ocasiona a j3s familiares (187). 

¿ Que cafltidad le correspondo a una trabajador coro.o 

indemni:ación al retirarse del empleo que deeempena y --

al pago de la jubilación a que tiene derecho1· 

conaideramos que los trabajador~• que ya se encon--

traban prestando sus servicios antes del lo. de mayo de-

~~70, fecha en que entró en vigor la Ley, podrá separar-

&e voluntariamente de su empleo dentro de un afio, dos y-

~reo anos y tendr' derecho a doce, veinticuatro o - -

treinta y ueis días de salario, no como prima de anti--

guedad, sino como una compensación en los términos de 

(187) consulta No. 000897-JUnio- 9/ 
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la~ fracciones I, II y III dol articulo So. transitorio 

de la Ley Federal del Trabajo (l8B). 

11 Las relaciones entre l.os choferes, conductores, --

operadores, cobradores, y demás trabajadoras que pres -

tan servicios a bordo de auto transportes de servicio -

público, de pasajeros, de carga o mixtos, foráneos o U,! 

banos, tales como autobuses, camiones o automóviles y -

los propietarios o permis~onarios de lo~ vehiculos, con 
• 

relaciones de trabajo quedan sujetas a las disposicio -

nea! de éste capitulo. 

La estipulación que en cualquier forma desvirtúe -

lo dispuesto en el párrafo anterior, no produce ningún-

efecto legal ni impide el ejercicio de los derechos que-

deriven de lo~ servicios prestado.a." 

¿cual eG el compromiso contraido por ustee con sl --

chofer. que,,trabaja un turno en un automóvil de su propio! 

dad, de acuerdo con lo ordenado por la nueva Ley Federal 

del 'I~rabajo? 

Se nos pone en antecedente sobre el or!9en de la --

propiedad de su coche, misma que desde luego manifesta -

mos, carece de trascendencia jurídica ~ara el problema -

que ae plantea. 

(188) Consulta No. 000919-J\mio - 9/349/700. 
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Le relación que existe entre usted corno propi~tario 

de un automóvil y 91 chofer quo trabaja un turno, oon r~ 

laciones laborales que están r~ladas en nuestra vigen·· 

te Ley Federal del Trabajo, por el capitulo VI del títu-

lo VI denominado de Autotransportes. 

En efecto, seq~n dispon~ el artículo 256 de nuestro 

c6di90 Laboral, las relaciones entre choferes, los con -

ductore~, opera&>res, cobradorea y demás trabajadores --

que presten sus servicios a bordo de autotransportes de-

servicio p~blico, de paoajeros, de carga o mixtos forá -

neos o urba..~os tales como autobuse~~ camiones, camione-

tas o automdviles y loa propietarios o permisionarios de 

loa vehículos, son relaciones de trabajo y quedtm suje -

tas a las diepoeicionea de éste capítulo. En se<JUndo pá• 

rrafo aclara que la estipulación que en cualquier forma-

desvirtáe la disposición en el párrafo anterior, no pro-

duce ning~n efecto leqal ni impida el ejercicio de los -

servicios prestadoa (199). 

¿Oua responsabilidad o derechos puede tener un taxi.! 

ta que viene prestando stts servicios a comisión en vir -

tud de las reformas ele la Ley Federal dol Trabajo? 

(~89) consulta No. 000121-Enero - 9/200i710 (03) "70"/7 
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cabe decir en primer t6rmino, que sus derechos y -

responsabilidades, mon los do todo trabajador con las -

situaciones especiales que la propia r.ey Federal del --

Trabajo eatablace para estas relaciones en el capítulo-

de Autotransportes. Sobre lo mani~estado en relacidn --

con 1el hecho de que "preste sus servicios a comisi6n" ,-

se<]Ún hemos dicho, debe resolverse al problema particu-

lar del ccncepto de relación de tra.bajo 0 deAcartando 

toda posibilidad de pensar en otro tipo de contratos a-

comisión (190}. 

(190) Consulta No. 000070-Enero ... 9/200a7l0 (03) "70"/6 
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e o N e L u s I O'N E s 

1.- Considero que ea de suma importancia, conocer todos 
los métodos y e~cuelas que se han dado, respecto al 
concepto de interpretación, desde las escuelan y o_r 
denamientos más remotos, con la finalidad de podcr
apl:tcar de la maner'a más atinada los preceptos le'll 
les y en este caso laborales. 

2.- con la obtención de éstos conocimientos, se logra -
en el abogado un criterio completamente amplio, que 
le permitirá en todo momento dar la solución adecu~ 
da. 

3 .- considero tambHin que el derecho laboral, establece 
las formas de interpretar la Ley en forma precisa,
con el objeto de que todos los trabajadores puedan
hacer valer sus derechos en cualquier momento. Sin
emhargo, en la práctica no se ha superado todavía -
esta situación porque con f.recuencia llegan los tri! 
bajadores preguntando, que es lo que en determinado 
precepto quizo decir la Ley. 

4.- En consecuencia, la labor del intárprete en las no_r 
maa lnborales es muy intensa y requiere de una ar -
dua preparaci6n para cumplir plenamente con el man
dato del articulo 123 constitucional. 

s.- •tomando en conoideraoi6n que el de.t"echo labor&l ob~ 
dece a causas entereente dlferentes cada una, se -
requiere además del conccimiento un ·criterio de in
terpretación bastante amplio, para evitar dualida -
dea, digamos en caso de los contratos colectivos, o 
bien, para saber diferencias cuando la Ley está - -
otorgando un beneficio nuevo, y cuando debe consid~ 
rar.se como una prestación similar. 

6.- considero que, er; laa normas laboral.es no puede ha
ber una forma predeterminada en cuanto a le inter -
pretaci6n, y que el hecho de que el articulo 10 de 
la propia Ley aa! lo mencione, no debe confundirse
con la finalidad que en cun.nto a b. interpretaci6n
debe perseguirse. 
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7.- El problema interpzetativo, en cuanto se refiere a 
loa pr.&eeptos que si son claros, es probable que -
paulativamente se vaya eliminando cada ver., cuando 
101 trabajadores obtengan un grado de preparaoi6n-
1uper !or. 

a.- por loe resultados anotados, encontramos que la -
Ley Laboral aunque pretende ser clara, resulta un 
tanto cuanto confusa en determinados artículos y -
la labor Jel int6rprete juega una vez más un papel 
superior que el de la misma Ley. 

9.- Analizando el articulo la de nuestra Ley Federal -
del Traüajo, hncemoa nuestro el comentario que en
xelación a ln interpretación d~l Derecho del Traba, 
jo debe hacerse a la luz de la Teoria Integral: 
Interpretar una norma de trabajo consiste en preci 
~ar su.alcance y determinar su sentido social. 

El precepto establece una norma general de inter -
pretación obligatoria para loe juzgadores, pues e,! 
tos siempre deben tomar en coneideración, al inte!_ 
()retar loe preceptos hboralee, la justicia social 
y la tutela, mejoramiento y dignidad de los traba• 
jadores. Sin embargo, este precepto entrana una -
contradicción ideológica, porque si bien es cierto 
que lam normau de trabajo conforme al articulo 20. 
tien4en a coneequir el equilibrio y la justicia S,2. 
cial y en el articulo so. se completa el concepto -
uatablecido que las leyes de trabajo non de orden• 
pdblico, máa cierto es que entre el orden pdblico
Y la justicia aocial existe una contradicción ide.2, 
16<.Jica. ~ efecto, el orden pdblico se encuentra -
integrado por loe llw:iiados derechos pdblicos subj!_ 
tivos, es decir, por normas de derecho pliblic:o q\le 

·son nornlkts d~ subordinll\Ción e imperativas, en tan
to qua lH not111ae l.aborales, entramm principios -
iocialeu que tienden a conseguir la ju~ticia so -
cial con carácter tuitivo e integrador en ~anofi -
c!o del trabajcdor. De aquí quo el derecho pl.1blico
me aplique rigurosamente, en cllllllbio el derecho so
~ial es sueceptible de interpretarse con objeto de 
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superar el sentido del precepto. La Ley del Trabajo 
no e~ derecho p\iblico, es derecho social1 no es no.!', 
ma de subordinación, sino de protección, integra -
oión y reinvidicación en beneficio del trabajador.
Por ello es que afirmamos que entre el artículo 2o. 
y So. de la Ley existe una contradicción !deol6gica 
que originará serios problemas, especialmente en la 
pr,~tica, ya que en el ~ampo procesal las leyes de 
orden público son de aplicación estricta, en tanto
que las normas de derecho procesal del trabajo, por 
su naturaleza social, deben inte~pretaroe en benef.! 
cio de los trabajadores, tendientes no s6lo a mejo
rar sus condiciones económicas, sino también para -
suplir sus defic~.encias o reivindicar sus dei:echos. 
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