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I N T R o D u e e I o N 



Siendo la legislación laboral esencialmente social 

las circunstancias y causas que motivan su elaboraci6n

revisten singular importancia: afecta a todos los ciuda 

danos. Como patrones, unos, los m!s como trabajadores. 

No puede, por tanto, intentarse una interpretaci6n o 

aplicaci6n de ~sta, sin conocer los motivos que la ori

ginaron y la evoluci6n de sus preceptos. Sólo si se to 

man en cuenta los distintos tipos de experiencias, pod! 

rnos tener una imagen del derecho que sea adecuado a la

rcalidad. 

De tal manera que la finalidad suprema de todo or

denamiento jur!dico es la realizaci6n de la justicia e~ 

tre los hombres y por tratarse del trabajador, se habla 

de la justicia social, que es el ideario que forjaron -

los Constituyentes de 1917, en el Art!culo 123 de la -

Constituci6n Pol!tica Mexicana. 

Ahora bien, en nuestra disciplina laboral conside-



ramos como fuentes, el contrato colectivo de trabajo, -

el contrato Ley, el reglamento interior del trabajo y -

el Derecho Internacional del Trabajo. Pero la fuente -

principal en el Derecho Mexicano del Trabajo la encon-

tramos precisamente en el Diario de Debates del Congre

so Constituyentes de Quer~taro y en el Art!culo 123 de

la Constituci6n de 1917. 

En cuanto a la Jurisprudencia, es fuente formal -

porque determina el sentido de la Ley mediante conside

raciones, razonamientos e interpretaciones de la misma, 

llenando las lagunas del derecho positivo en su caso. -

Pero es evidente que la creaci6n de la norma es cometi

do exclusivo del Poder Legislativo, en obediencia a los 

art!culos 71 y 72 de la Constituci6n Pol!tica de los Es 

tados Unidos Mexicanos. 

10 

La finalidad del presente estudio ha sido dirigida 

a explicar de una manera sencilla, lo que debe entender 

se Jurisprudencia en general y su aplicaci6n en el Der! 

cho del Trabajo, lo que nos lleva suctancialmente a la

concepci6n del terna central de nuestro trabajo, que es

LA JURISPRUDENCIA ca.to CIENCIA, TECNICA y FUENTE DEL DE 
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RECHO MEXICANO DEL TRABAJO. 

Dentro de la problem4tica que encierra este apasi~ 

nante tema, nos concretaremos a dar lineamientos gener! 

les, con el objeto de exponer estos problemas en su rea 

lidad. 

Considero innecesario enunciar las limitaciones • 

que segura.mente se encontrar~n en este trabajo, pero es 

un imperativo moral el desarrollarlo para contribuir, -

aunque sea de una manera modesta, a la meditación, a la 

inquietud, a la discusión y al di41090. 

Deseo sinceramente, que los juicios que se formen

de este trabajo se hagan con la justa medida que merece 

algo que se hizo con la mejor intención, aunque adole

ciendo, por 16g1ca, de la profundidad y alcance que de

ba tener esta clase de estudio. 

SometiEndome entonces a la cr!tica razonada de us- · 

tedes, miembros de este Honorable S!nodo, vaya este pe

queño esfuerzo cano uno m!s de los que han de anteceder 

a las necesarias reformas y modificaciones de nuestros

sistemas actuales en la pr4ctica laboral y su legisla-

ci6n, que deber4n contar con los mejores elementos para 
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poder salir avante ante la problem~tica que les plantea 

el vertiginoso cambio operante en la ~poca moderna. 



CAPITULO PRIMERO 

CONCEPTOS GENERl\..LES 

FUENTES DEL DERECHO. FUENTE FUNDAMENTAL 

CLASIFICACION DE LAS FUENTES DEL DERECHO 

LA DOCTRINA CIENTIFICA 

LA LEGISLACION. LA COSTL~IBRE. LA JURISPRUDENCIA 



CAPITULO PRIMERO 

FUENTES DEL DERECHO. CONCEPTOS GENERALES 

F~E~TES DEL DERECHO. FUENTE FUNDAMENTAL.- Al refe 

rirse a las fuentes en el ~rnbito del Derecho, la Encielo 

pedia Jur1dica Omebal, apunta: "En el campo de las cie~ 

cias jur!dicas, la voz Fuente no s6lo se ha utilizado y-

se utiliza en funci6n de la tarea del conocimiento o sa-

ber, sino en ~uchos otros alcances o sentidos. La gran-

disposici6n ccnceptual ha llevado a no pocos autores abo 

minar de la denominaci6n "Fuentes del Derecho"¡ pero son 

los más quienes reconocen la conveniencia de no apartar

se de una terminolog!a tan usual, como metaf6ricamente -

eA'Presiva. Creernos que se trata de una nomenclatura fe

liz y Gtil, siempre que la voz "fuente" se complemente -

con adjetivos o giros que indiquen los puntos de vista -

conceptuales desde los cuales se le emplea. 

l. Enciclopedia'Jurtdica Omeba. Torno XII. P~q. 148. -
Editorial Bibliogr!fica. Buenos Aires, A=gentina. -
1966. 
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La Escuela Hist6rica del Derecho y su principal r~ 

presentante, Federico Carlos Savigny, al luchar contra

la primac1a que en el pensamiento jus racionalista y en 

la tradici6n romanista ten!a a la ley como Gnica fuente 

del derecho, abrieron la senda para entender por fuente 

los or1genes hist6rico-sociales del Derecho. 

En t~rmino fuente, seg~n Claude Du Pasquier, crea

una metáfora bastante feliz, pues remontarse a las fue~ 

tes de un r!o es llegar al lugar en que sus aguas bro-

tan de la tierra. De manera semejante, inquirir la 

fuente de una disposici6n jur1dica es buscar el sitio -

en que ha salido de las profundidades de la vida social 

a la superficie del Derecho. 

El maestro madrileño Pascual Mar!n P~rez2, al ha--

blar de las fuentes del Derecho, nos dice que al hacer

lo, se expresa en sentido t~cnico, refiriéndose mas que 

al origen del Derecho, ya sea natural o positivo, a los 

hechos y a las formas mediante las cuales una sociedad

consti tu!ca establece y exterioriza la norma jur!dica -

como derecho positivo obligatorio. El jurista citado -

2. Pascual Mar!n P~rez. 
Ciencia del Derecho. 

Manual de Introducci6n a la
P4g. 69, 
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divide a las fuentes en materiales y formales. Las pr~ 

meras aportan elementos o factores para el conocimiento 

del Derecho, o para su m~s certera aplicaci6n. Valen -

n6 por la forma que revisten, sino por su contenido, -

por los materiales aportados, Las fuentes formales de

rivan de un ordenamiento legislativo determinado, que -

les da fuerza para obligar. 

El Diccionario de Legislaci6n y Jurisprudencia, de 

Escritche, al definir el concepto fuente, expresa: "El 

manantial de agua que brota de la tierra". El anterior 

significado dentro del terreno jur!dico usado en forma

metaf6rica, nos da a entender el origen mismo de donde

viene el Derecho, y si partirnos del principio de que el 

Derecho es una obra humana, producto de un fen6meno so

cial, llegaremos a la conclusi6n de que las fuentes del 

mismo constituyen la g~nesis de donde emana @ste. 

En sentido filos6fico, la palabra fuente designa -

la facultad inmanente en el hombre social de estructu -

rar su propia existencia dentro de un orden jur!dico. 

La teor!a jurtdica entiende por fuentes del Dere-

cho, tanto a la voluntad creadora de normas jur!dicas,-
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como al acto concreto de creaci6n normativa y al modo es 

pec!fico de manifestarse las normas mismas. 

Para iniciar un estudio de las fuentes, es necesa -

rio partir de la base general del conocimiento cient1fi

co. SegOn Neuschlosz, todo conocimiento es "evidentemen 

te una relaci6n que se establece entre dos entes: el su

jeto conocedor y el objeto conocido". 

Para llegar al conocimiento, bien sea este cient!fi 

co o jur!dico, se hace necesario el paso sucesivo de · -

ciertas etapas: a) planteamiento; b) documentaci6n: 

e) construcc16n; d) exposici6n. 

La Heur!stica es la disciplina cient!fica que pro-

porciona las reglas y experiencias conducentes a la bOs

queda, individualizaci6n, clasificaci6n, cr!tica, inter

pretaci6n, aprovechamiento y registro de las fuentes del 

conocimiento cient!fico o jur!dico, as! como loa datos -

que ellas contienen. 

La fuente directa o principal es la que proporciona, 

en plenitud, al sujeto cognocente, por intermedio de su1 

sentidos, los datos concretos sobre el objeto de 1u con2 

cimiento. 
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La indirecta o secundaria, es aquella cuyo centro -

de inter~s o cuya extensi6n no son coincidentes con las

que se ha propuesto el investigador, es decir, aquella -

que por ciertas limitaciones no nos proporciona datos -

completos sobre el objeto investigado. 

Las originarias son las que se producen sin solu -

ci6n de continuidad en el tiempo, con respecto del hecho 

o fen6meno del cual dan noticia; y las fuentes derivadas 

son las que nacen posteriormente al hecho o concepto del 

cual dejan testimonio. 

Estas fuentes abarcan al conocimiento en general o

particularmente al conocimiento jur!dico. 

Por ser las normas jur!dicas el resultado de una -

obra humana, de un proceso mental, es necesario pregun-

tarse: ¿cu~l es la raz6n motivadora del proceso mental -

que crea las normas jur!dicas? 

Consideramos pertinente contestar la anterior inte

rrogante, para internarnos posteriormente sobre la clasi 

ficaci6n que la doctrina hace de fuentes de derecho. 

Para contestar a la pregunta formulada, es necesa--
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rio asentar que el Derecho, como producto humano, obede

ce a razones de índole social. Los individuos en la bOs 

queda y logro de sus objetivos vitales, hacen uso de los 

medios a su alcance para satisfacer sus necesidades. Es 

ta bOsqueda personal los conduce a relacionarse con los

demás integrantes del conglomerado social que igualmente 

tratan de satisfacer sus propias carencias. Esta forma

de enlace interhumano seria an~rquico, desordenado, si -

no existiera un principio rector que lo orientase. Este 

principio rector es el Derecho, por lo cual dentro de la 

esfera de las fuentes del Derecho encontramos como mate

rial primario la seguridad personal y el bien comt1n ins

pirado en sentimiento e idea de justicia, i!r.presa en la

conciencia humana y necesaria en las relaciones de la V! 
ca social como presupuesto corntin, y factor genérico en -

las formaciones jur!dicas que permiten la consecuci6n de 

la armon!a social. Por lo anterior se concluye que la -

fuente fundamental del Derecho es el pensamiento razona

dor de los individuos tendientes a ordenar y reglamentar 

la conducta de los mismos, para lograr plenamente la armo 

nfa social. 

No obstante quede establecido que en la fcrma.ci6n -

del Derecho positivo, tales elementos son fuerzas que de 
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terminan y colaboran en la gestaci6n y elaboraci6n prep! 

ratoria del mismo, pero por s1 solos no bastan para ~:o

ducirlo. 

CLASIFICACION DE Ll\S FUENTES DEL DERECHO. La clasi 

f icaci6n m!s usual de las fuentes del Derecho, d!?ide a

.~stas, en histOricas, reales o materiales y formales. 

Las fuentes hist6ricas las encontramos en el sedi~

mento que otros estratos de cultura han dejado en el -

presente y sirven como referencia del pasado: pergami-

nos, grabados arqueol6gicos, etc. Este tipo de fuente -

es todo medio material que nos da conocimiento del Dere

cho que tuvo vigencia en el pasado. 

Las fuentes materiales o reales, son la concurren-

cia en determinado tiempo o espacio de factores hist6r1-

cos, culturales, pol!ticos, sociales, econ6micos, etc.,

que invaden la conciencia individual, para luego proyec

tarse en la colectividad com::> certidumbre da que su con

creci6n en normas jur!~icas dar!a corno consecuencia la -

realización de la justicia y el bien coman. Oetenninan

el contenido de las normas jur!~~~as. Constituyen el -

porqu6 de cada ley, individualmente considerada. 
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Fuente formal es el proceso legislativo, judicial -

o de costumbre, mediante el cual se manifiestan las nor

mas jur1dicas. 

La doctrina acepta corno fuentes formales a la legi! 

laci6n, la costumbre y la jurisprudencia: y algunos aut~ 

res adicionan a esta clasificaciOn los Principios Gener~ 

les del Derecho y la doctrina cient!fica. Como en nues

tro criterio particular desechamos estas dos altirnas co

mo fuentes formales del Derecho, vamos a referirnos pri

meramente a ellas. 

Para explicar el concepto de Principios Generales -

del Derecho, existen dos corrientes: 1) los positivis

tas y b) los jusnaturalistas. 

Entre los primeros tenemos a Ferrara, Coriello, Cat 

nelutti, Rugiere; y dentro de la tendencia jusnaturalis

ta encontramos como representante principal a Del Vec --: · 

chio. 

Los positivistas externan que estos principios se -

dan dentro del ordenamiento jurtdico positivo, y sirven

para orientar al legislador, quien los utiliza cano pre

supuesto necesariamente para la creaci6n de la ley. As! 
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Ferrara manifiesta que, "se infieren por inducci6n su --

biendo de los conceptos particulares a los conceptos más 

generales, por sucesiva 9eneralizaci6n a las m4s eleva-

das cimas del ordenamiento jur!dico". 

Los jusnaturalistas identifican los Principios Gen~ 

rales del Derecho con el Derecho Justo o Natural. Del -

Vecchio considera a los Principios Generales del Derecho 

como preceptos de validez intr1nseca que no son producto 

de la creaci6n legislativa, pero que el legislador debe-

te~er presente al crear las normas. 

LA DOCTRINA CIENTIFICA. El concepto de Doctrina 

Cient1f ica lo encontrru:tos expuesto en la definici6n que-

ca el maestro Eduardo Garcta Maynez, al expresar: "Loe -

estudios de car~cter cient!fico que los juristas reali-

zan acerca del Derecho, ya sea con el prop6sito puramen

te especulativo de sistematizaci~n de sus preceptos, ya

cen la finalidad de interpretar sus normas y señalar las 

regla& de su aplicaci6n•.3 De lo anterior se deduce que 

r.i los principios generales del derecho, ni la doctrina-

3. Eduardo Garc!a Mayn~z. Introducci6n al Estudio del 
Derecho. Plg. 76. 
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cienttf ica por s! mismas constituyen una fuente formal -

del derecho, y si bien es cierto que los estudios de los 

juristas son una valiosa aportaci6n al Derecho, son for

malmente v4lidos Cnicamente mediante el proceso legisla-

tivo. 

LA LEGIS:t.1'.CION. LA COSTUMBRE. LA JURISPRUDENCIA; -

Haremos un somero estudio sobre la 1egislaci6n y la cos

tumbre para tratar en la manera más extensa posible lo-

relativo a la jurisprudencia. 

El proceso legislativo es la fuente formal creada -

por el Estado para la manifestaci6n de las normas jur!d! 

cas. Hans Kelsen4, establece que al analizar la func16n 

de la nor~~ fundamental se observa una particularidad -

d31 Derecho: que esta regula su propia creaci6n, ya que

existe una norma que ordena c6mo debe ser creada otra·-· 

norma, y que en raz6n del car4cter d1n4núco del Derecho, 

una norma es relativamente v4lida si ha sido creada de - · 

la manera que otra norma lo ha determinado y de all! que 

se hable de norma superior y de norma inferior. Opina -

4. Hans Kelsen •. Teorta Pura del Derecho. Eudeba Edito 
rial Universitaria de Buenos Aires. Argentina, 19607 
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Garc!a MaynezS, que en los pa!ses de derecho escrito la

legislaci6n es la m!s rica e importante de las fuentes -

fon:lales. Los art1culos 71 y 72 constitucionales6 regu

lan los 6rganos y el procedimiento de la creaci6n jur1di 

ca general; contiene adem~s la facultad otorgada a los -

Poderes Ejecutivo y Legislativo para elaborar la legisl! 

ci6n federal, el procedimiento para producir la norma i~ 

ferior a través de sus seis diferentes etapas: iniciati-

va, discusi6n, aprobaci6n en su caso, sanci6n, publica--

ci6n e iniciativa de vigencia. 

Iniciativa, Es el acto por el cual, determinados -

-5::91 D:> e!•:?.:. I:nta do se meten a la consideraci6n del Congr! 

so un Proyecto de Ley. El derecho de iniciar leyes o 

cccretos compete, seglín el Articulo 71 de la Constitu 

ciOn Federal:. 

1.- Al Presidente de la Rep6blica 

2.- A los diputados y senadores al Congreso de la

Uni6n 

3.- A las Legislaturas de los Estados. 

5. Eduardo Garc!a Maynez. Introducci6n al Estudio del 
Derecho. P~g. 74. 

6. Constituci6n Pol!tica de los Estados Unidos Mexica
nos de 1917. 
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Las iniciativas presentadas por el Presidente de la 

Reptiblica, por las Legislaturas de los Estados o por las 

diputaciones de las mismas, pasarán desde luego a comi -

si6n. Las que presentaron los diputados o los senadores 

se sujetarán a los tr4mites que designe el Reglamento de 

Debates. (Se alude al Reglamento de Debates de cada una 

de las Cámaras, es decir, al conjunto de normas que est~ 

blecen la forma en que deben ser discutidas las iniciati 

vas de Ley). 

Discusi6n. Es el acto por el cual las cámaras deli 

beran acerca de las iniciativas legales, a fin de deter

minar si deben o no ser e:>:clusivas de alguna de ellas, -

se discutirá sucesivamente en ambas,observándose el Re-

glarnento de Debates sobre la forma, intervalos y modo de 

proceder en las discusiones y votaciones. 

A la C!mara en donde inicialmente se discute un Pro 

yecto de Ley suele llam!rsele c&mara de Or!gen; a la 

otra Cámara se le da el nombre de C4mara Revisora. 

Aprobaci6n. Es el acto por el cual las C&maras 

aceptan un Proye~to de Ley. La aprobacl6n puede ser to

tal o parcial. 
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Sanci6n. Se da este nombre a la aceptaci6n de una

iniciativa de Ley por el POder Ejecutivo. La sanci6n -

debe ser posterior a la aprobaci6n del Proyecto por las

C4maras. 

El Presidente de la RepOblica puede negar su san -

ci6n a un Proyecto ya admitido por el Congreso {derecho

de veto). La facultad en cue~ti6n no es absoluta. 

Publicaci6n. Es el acto por el cual la Ley aproba

da y sancionada se da a conocer a quienes deben cumplir

la. La publicaci6n se hace en el llamado Diario Oficial 

de la Federaci6n. Adem.1s de éste, existen en M~xico los 

Diarios o Gacetas Oficiales de los Estados. Public4ndo

se en tales diarios las leyes de car4cter local. 

Las reglas sobre discusi6n, aprobaci6n, sanci~n y -

publicaci6n, h!llanse consignadas en los siguientes inci 

sos del art!culo 72 Coi1stitucional. 

a).- Aprobado un proyecto de la cimara de Or!qen -

pasar! para su discusi6n a la otra C4mara. Si esta lo -

aprobase, se remitirá al Ejecutivo, quien, si no tuviese 

observaciones que hacer, lo publicara inmediatamente. 
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b) .- Se reputará aprobado por el Poder Ejecutivo,

todo proyecto no devuelto con observaciones a la Cárnara

de Or!gen, dentro de diez d!as Otiles; a no ser que, co

rriendo ese término hubiere el Congreso cerrado o suspe!l 

dido sus sesiones, en cuyo caso la devoluci6n deber! ha

cerse el primer d!a Otil en que el Congreso est~ reunido. 

c) .- El Proyecto de Ley o decreto desechado en to

do o en parte por el Ejecutivo, ser~ devuelto, con sus -

observaciones, a la C4mara de su or!gen. Debe ser· discu 

tido de nuevo por ~&ta, y si fuese confirmado por las 

dos terceras partes del nCimero total de votos, pasará 

otra vez a la Cámara Revisora. Si por @sta fuese sancio 

nado por la misma mayor!a, el proyecto ser! ley o decre

to y volverá al Ejecutivo para su promulgaci6n. 

Las votaciones de ley o decreto ser4n nominales. 

d).- Si algtln proyecto de ley o decreto fuese dese 

chado en su totalidad por la C!mara de Revisi6n, volver4 

a la de su origen con las observaciones que aquella le -

hubiere hecho. Si examinado de nuevo fuese aprobado por 

la mayor!a absoluta de los miembros presentes, volver4 a 

la c&mara que los desech6, la cual lo tomar4 otra vez en 

considerac16n, y·si lo aprobare por la misma mayoria pa-
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sar! al Ejecutivo para los efectos de la fracción: a) P! 

ro si lo reprobase, no podrá volver a presentarse en el

mismo periodo de sesiones. 

e).- Si un proyecto de ley o decreto fuese desecha 

do en parte, o modificado o adicionado por la Cámara Re

visora, la nueva discusi6n de la Cámara de su Origen ver 

sará tínicamente sobre lo desechado o sobre las reformas

º adiciones, sin poder alterarse en manera alguna los a~ 

t!culos aprobados. Si las adiciones o reformas hechas = 

por la C!mara Revisora fueran aprobadas por la mayor!a -

absoluta de los votos en la Cámara de su origen, se pas! 

r~ todo el proyecto al Ejecutivo, para los efectos de la 

~racci6n: a) Si las adiciones o reformas hechas por la 

C6mara Revisora fueran reprobadas por la mayorta de vo-

tos de la Cámara de su origen, volver~n a aquella para -

que tome en consideración las razones de ~sta, y si por

rnayor!a absoluta de votos presentes se desecharon en es

ta segunda revisi6n dichas adiciones o reformas, el pro

yecto, en lo que haya sido aprobado por ambas c4maras, -

se pasar! al Ejecutivo para los efectos de la fracci6n:

a) Si la c6rnara Revisora insistiere, por la mayorta ab

soluta de votos presentes, en dichas adiciones o refor ~ 
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mas, todo el proyecto no volver! a presentarse sino has

ta el siguiente per1odo de sesiones, a no ser que arnbas

c~maras acepten o acuerden, por la mayor!a absoluta de -

sus miembros presentes, que se expida la ley o decreto -

s6lo con los art!culos aprobados y que se reserven los -

adicionados o reformados para su examen y votaci6n en 

las sesiones siguientes. 

f) .- En la interpretaci6n, reforma o derogaci6n de 

las leyes o decretos, se observar!n los mismos tr~mites-

establecidos para su formaci6n. 

g) .- Todo proyecto de ley o decreto que fuere des~ 

chado en la Cámara de su origen, no podr4 volver a pre--

sentarse en las sesiones del año. 

h).- La fOI1'!'~ci6n de las leyes o decretos pueden -

comenzar indistintamente en cualquiera de las dos c4ma--

ras, con excepci6n de los proyectos que versaren sobre -

empréstitos, contribuciones o impuestos, o sobre reclut~ 

miento de tropas, todos los cuales deber4n discutirse -

primero en la C!mara de Diputados. 

i) .- Las iniciativas de leyes o decretos se discu

tir4n preferentemente en la Cfmara en que se presente, -



a menos que transcurra un mes desde que se pasen a la c2 

misión Dictaminadora sin que ~sta rinda informe o dicta

men, pues en tal caso el mismo proyecto de ley o decreto 

puede presentarse o discutirse en la otra C4mara. 

j) .- El Ejecutivo de la Uni6n no puede hacer obser 

vaciones a las resoluciones del Congreso o de alguna de

las C4maras, cuando ejerzan funciones de cuerpo electo-

ral o de jurado, lo mismo que cuando la C!mara de Diput~ 

dos declare que debe acusarse a uno de los altos funcio

narios de la Federaci6n por delitos oficiales. Tampoco

podr4 hacerlas al decreto de convocatoria a sesiones ex

traordinarias que expica la Cornisi6n Permanente. 

La Costwnbre. La costumbre es fuente formal en el

Derecho Mexicano, cuando la propia norma vigente ordena

que se le tenga como tal para cubrir las lagunas del De

recho o se emplee en forma supletoria del mismo. Damos

unos cuantos ejemplos extra!dos del C6digo Civil. 

De los derechos del usufructuario, art!culo 997, 

que dice: si el monte fuera talar o de madera de cons ~~ 

trucc16n, podr4 el usufructuario hacer de @l las talas o 

cortes ordinarios que har!a el dueño, acomod4ndose en el 
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modo, porci6n o ~poca a las leyes especiales o a las ces 

tumbres del lugar. 

Interpretaci6n de los contratos, artículo 1856, se-

ñala: el uso o la costumbre del pa!s se tendr~n en cuenta 

para interpretar las ambigüedades de los contratos. 

De la prestaci6n de servicios profesionales, art!cu

lo 2607, que ordena: Cuando no hubiera habido convenio,

los honorarios se re9ular4n aten.diendo justamente a las -

costumbres del lugar. 

Oel contrato de obras a precio alzado, art!culo 2619, 

el cual estipula: Si no hay plano, diseño o presupuesto-

para la ejecuci6n de la obra, y surgen dificultades entre 

el empresario y el dueño, ser!n resueltos teniendo en .--· 

cuenta la naturaleza de la obra, el precio de ella y la -

costUirhre del lugar, oy4ndose e¡ dictamen de peritos. 

De la aparcer!a rural, art!culo 2754, establece: Las 

condjciones de este c~ntrato se regular~n por la voluntad 

de los interesados: pero a faltas de convenio se observa-

ri la costumbre del lugar, etc. 

Art!culo 2760: La aparcer!a de ganado dura el tiem-
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po convenido, ·Y a falta de convenio, el tiempo que fuere 

costumbre en el lugar. 

LA JURISPRQIJENCIA. El Doctor en Derecho, Juan Car-

los Smith, aborda el concepto de Jurisprudencia, anotan

do que este vocablo tiene tres acepciones usuales en De

recho. La primera de ellas es clásica, deriva del lat!n 

Juris, Derecho, Prudentis, Sabidur!a, y es usada para -

denominar en modo muy amplio y general a la ciencia del

Derecho. La segunda acepci6n alude al conjunto de pro-

nunciarnientos de carácter jurisdiccional dictado por 6r

ganos judiciales, constituyendo el llamado Derecho Judi

cial en cuanto comprende a los fallos y sentencias emana 

~es de los jueces y tribunales judiciales. 

La tercera acepci6n hace referencia al conjunto de

sentencias dictadas en sentido concordante acerca de una 

ceterminada materia. La coincidencia de sentido de cier 

tos grupos de decisiones jurisdiccionales permiten ha 

blar,,en estos casos, de jurisprudencia uniforme, lo 

cual, a su vez, traduce la unidad de criterio con que en 

la práctica son resueltos los casos análogos por los tri 

bunales judiciales. 
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El Doctor Baltazar Cavazos Flores?, expresa que: -

"por jurisprudencia debeJT1os entender el conjunto de te--

sis sustentadas en las ejecutorias que los tribunales -

representando en esta forma un medio técnico de interpr~ 

taci6n y elaboraci6n del Derecho". 

En la nueva Legislaci6n de J\mparo8, los distingui-

dos catedráticos de la Facultad de Derecho, Alberto Tru~ 

ba Urbina y Jorge Trueba Barrera, asientan textualmente: 

"Se entiende por jurisprudencia en su concepci6n positi-

va, la interpretaci6n reiterada y uniforme sobre un pun-

to de Derecho que hacen la Suprema Corte de Justicia y -

los Tribunales Colegiados de Circuito y que consta en --

las ejecutorias que pronuncian dentro del proceso consti 

tucional de amparo•. 

ScgOn el eminente maestro Ignacio Burgoa9, jurispr~ 

dencia se traduce en las consideraciones, interpretacio-

nes, razonamientos y estimaciones jurídicas que hace una 

7. Baltazar cavazos Flores. Manual de Aplicaci6n e In
terpretaciones de la Nueva Ley Federal del Trabajo.
PS.9. 97. 

B. Alberto Trueba Urbina y Jorge Trueba Barrera. La 
Nueva Le9islaci~n de Amparo. P4g. 34. 

9. Ignacio Burgoa. El Juicio de Amparo. P!g. 25. 
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autoridad juridicial en un sentido uniforme e ininterru:!!. 

pido, en relaci6n con cierto ntlmero de casos concretos -

semejantes que se presentan a su conocimiento, para re-

solver un punto de derecho determinado. 
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DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION EN MEXICO.-

De acuerdo con el articulo 94 constitucional, el ejerc! 

cio del Poder Judicial de la Federaci6n se deposita en

la Suprema Corte de Justicia, Tribunales de Circuito, -

colegiados en materia de amparo y Unitarios en materia

dc apelaci6n y en Juzgados de Distrito. 

Cabe señalar que la Ley Org4nica del Poder Judi- -

cial de la Federaci6n, en su art!culo 10., asienta que-

~icho Poder se ejerce: 

I. Por la Suprema Corte de Justicia de la Na- -
ci6n. 

II. Por los Tribunales colegiados de Circuito. 

III. Por los Tribunales Unitarios de Circuito. 

IV. Por los Juzgados de Distrito. 

v. Por el Jurado Popular Federal, y 
VI. Por los tribunales de los Estados, del Dis--

trito Federal, en los casos previstos por el art!culo -

107, fracci6n XII, de la Constituci6n Pol!tica de loa' -
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Estados Unidos Mexicanos, y en los dem~s casos en que, 

por disposici6n de la Ley, deban actuar en auxilio de -

la justicia federal. 

ORGANOS FACULTADOS PARA FORMAR JURISPRUDENCIA.~ En 

atenci~n a los fines del presente trabajo, nuestra ate~ 

ci6n se concretar! al estudio de la Suprema Corte de -

Justicia y a los Tribunales Colegiados de Circuito, dni 

cos 6rganos facultados para establecer jurisprudencia,

se9tln disposici6n de los art!culos 192, 193 y 193 bis -

de la Le9islaci6n de Amparo. 

LA JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA. 

La Suprema Corte, al establecer Jurisprudencia en los -

asuntos de su esfera competencial, lo hace como Tribu-

nal en Pleno o funcionando en Salas. 

En el primer caso, se integra con veintitln Minis-

tros numerarios, requiri6ndose la asistencia de quince

para que pueda funciona~. Para establecer Jurisprude~ 

cia, es obligatoria la uniformidad de cinco ejecutoria~ 

aprobadas por lo.menos por quince ministros, no inte- -

rrwnpidos por otra en contrario. 
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LA JURISPRUDENCIA DE LOS TRIBUNALES COLEGil\DOS DE-

CIRCUITO.- El art1culo lo. bis de la Ley Org~nica del 

Poder Judicial de la Federaci6n, ordena que cada Tribu

nal Colegiado se compondr! de tres magistrados, un se-

cretario de acuerdos y del nt'imero de secretarios y ac--

tuarios que determine el presupuesto. 

La jurisprudencia de estos tribunales se forma me

diante cinco ejecutorias aprobadas por unanimidad de v~ 

tos de los magistrados que la integran, no interrumpi--

das por otra en contrario. 

BREVES APUNTAMIENTOS SOBRE APLICACION PRACTICA.- -

Los art1culos 192 y 193 de la Legislaci6n de Amparo or

denan le obligatoriedad de la jurisprudencia estableci

da por la Suprema Corte de Justicia funcionando en Ple

no o en Salas. Al analizar los dos preceptos citados,

observamos que ambas est!n facultadas para interpretar

la C~nstituci6n, leyes federales o locales, as! como 

los tratados internacionales celebrados por el Estado -

Mexicano. Adem4s, la Suprema Corte funcionando en Ple 

no, tiene facultad para formai7 jurisprudencia sobre re

glamentos locales. Esta filtima situaci6n nunca puede -



darse en la práctica, ya que el agravio que sufra un g~ 

bernado por un reglamento local debe impugnarlo por me

dio del amparo indirecto, del cual conoce el Juzgado de 

Distrito¡ y del recurso de revisi6n que se haga valer -

contra la resolucidn que pronuncie dicho juzgado, sola

mente tiene facultad do conocimiento el Tribunal Cole-

giado de Circuito de su jurisdicci6n, y la sentencia 

que pronuncie dicho tribunal al conocer de la revisiOn, 

no adrnitt r~curso alguno (Art. 83, fracciOn III, in fi

ne). De lo anterior se deduce, que aunque el menciona 

do art!culo 192 faculte a la Suprema Corte para establ! 

ccr jurisprudencia sobre reglamentos locales, esto no -

es posible segtln el punto de vista expuesto en el pre-

sente apartado. 

Al estudiar la competencia de los Tribunales Cole

giados de Circuito, en el proceso de amparo directo, ob 

servamos que en materia laboral tienen competencia, 

cuando el laudo que se reclama ha sido dictado por las

Juntas de Conciliacidn y Arbitraje, en conflictos indi-

viduales de trabajo. Ahora bien, el art!culo 193 bis-

ordena que la jurisprudencia que establezcan los Tribu

nales Colegiados de Circuito, en materia de su compete~ 
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cia exclusiva, es obligatoria para los mismos tribuna-

les, as! como para los Juzgados de Distrito, Tribunales 

Judiciales del Fuero Comtin, Tribunales Administrativos

y del Trabajo, que funcionen dentro de su jurisdicci6n

territorial. 

Existen en la Reptlblica Mexicana ocho circuitos 

en materia de amparo, en lo que respecta a Tribunales -

Colegiados de Circuito. Quiero plantear la hi¡XStesis

siguiente: en conflictos individuales de trabajo, se -

llegan a reclamar en amparo directo, laudos definitivos 

pronunciados en contra del trabajador por las Juntas de 

Conciliaci6n y Arbitraje. Dichos amparos se interponen 

~n los Tribunales Colegiados del primero, segundo y te! 

cer circuito, con reaidencia en las ciudades de M~xico, 

Toluca y Guadalajara, respectivamente, y a trav~s de 

cinco ejecutorias aprobadas por unanimidad de votos, se 

establece jurisprudencia en cada tribunal mencionado, -

en situaciones de hecho iguales, pero las tesis susten

tadas son contradictorias. El artículo 195 bis de la-

Ley de Amparo, en apariencia resuelve satisfactoriamen

te la cuesti6n planteada, al determinar que en el caso

de que los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten-
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tesis contradictorias, los Ministros de la Suprema Cor

te de Justicia, el Procurador General de la Rep~blica,

los propios Tribunales Colegiados y las partes que in-

tervinieron en los juicios de garantías en los cuales -

se sustentaron tesis contradictorias, podr~n denunciar

ante la Sala correspondiente de la Suprema Corte de Ju! 

ticia- en el caso planteado en la Cuarta - la contradiS, 

ci6n existente, y @sta decidirá qu~ tesis debe prevale

cer; pero se da el caso de que el mismo artículo 195 

bis, en su parte final, asienta que la resoluci~n que -

dicta la Sala con respecto a la tesis que debe prevale

cer, no cambia las situaciones jur!dicas concretas der! 

vadas de las sentencias pronunciadas en los juicios en

los que se dio la contradicci6n. 

Pensamos que este procedimiento evita la desor1en

taci6n jurídica que pueden provocar las contradicciones 

que sobre una misma cuesti6n suscitan las sentencias 

dictadas por los 6r9anos del Poder Judicial de la Fe~e

raci6n, y desde luego tiende a depurar las ejecutorias

de los tribun~les federales encargados de formar juris

prudencia; pero a nadie escapa que esta situacidn puede 

ser una verdadera denegaci6n de justicia para el quejo-
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so -- en la hipótesis expuesta -- un trabajador. A ma 

yor abundamiento, qu~ raz6n existe para que los quejo-

sos, que fueron parte en los ~uícios de amparo en los -

cuales se sustentaron tesis contradictorias, denuncien-

6sta, si con ello no var!a en manera favorable su situa 

c16n jur!dica?. 

Sustentamos la opini6n de que cuando se presenten

tesis contradictorias en ejecutorias en materia labora~ 

debe prevalecer siempre aquella que beneficie y proteja 

al trabajador, el principio de in dubio pro operario y

por lo tanto el rnulticitado art!culo 195 bis debe refor 

mnrse en su parte final, con la siguiente redacc16n: 

ttLa resoluci6n que se dicte, no afectarg las situacio-

nes jurídicas concretas derivadas de las sentencias pr~ 

nunciadas en los juicios en que hubiere ocurrido la co~ 

tradicci6n, con la tinica excepc16n de aquellas que per

judiquen al trabajador". 
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DIVERSAS RELACIONES JURIDICAS.- Asienta el maes-

tro Ignacio Bur9oa1, al referirse a la idea de garantía 

individual, que ~sta se manifiesta mediante una rela- -

ci6n jur!dica de supra a subordinaci6n, que se da entre 

el Estado con todos sus 6rganos y autoridades, por una

parte, y el gobernado por otra, colocados en planos di-

ferentcs. Pero tarnbi~n existen relaciones denominadas 

de coordinaci6n, las cuales se manifiestan por ser rela 

cienes entre intereses y derechos particulares, de tipo 

~ndividual, que est~n regidos por la norma jur!dica ob

JCtiva que puede ser de derecho civil, mercantil, que -

producen efectos jur!dicos de derecho privado, en los -

cuales no interviene el poder ptlblico. 

!.hora bien, se dan relaciones que contemplan un 

contenido social, cl.lllndo quienes intervienen er. ella ya .. 
no son particular~s o personas f!sicas, es decir, cuan-

l. Ignacio Burgoa. El Juicio de Amparo. P~gina 27. 
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do se trata de una clase social, frente a otra clase so 

cial: la trabajadora y la patronal. 

Al darse estas dos clases, econ6mica.mente diferen-

tes, encontramos las 9arant1as sociales que entrañan un 

m!nimo de derechos en favor del trabajador, y las co- -

rrespondientes obligaciones de la clase patronal, que -

no están regidas ni por el poder pUblico ni por el dere 

cho privado. 

EL DERECHO SOCIAL.- ¿Existe entonces otra rama -

del Derecho que rompe la concepci~n cl~sica que divide-

a éste en pt1blico y privado?. La respuesta es afirma-

tiva, segOn queda demostrado por el Doctor Alberto True 

ba Urbina2 , en su libro ¿Qué es una Constituci~n Pol!t! 

co Social?. Las constituciones pol!ticas se limitaban

ª consignar los derechos naturales del hombre y la es-

tructura del Estado individualista. Las constituciones 

pol!tico sociales agregan a las garantías individuales, 

los derechos sociales. 

2 ~lberto Trueba Urbina. ¿Qué es una Constitucidn Pol! 

tico Social?. P4gina 89. 
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Es de la siguiente manera como expresa el maestro

Trueba Urbina en el texto citado, su tesis al respecto: 

•cuando las Constituciones pol!ticas se enriquecen con

la inclusi6n de derechos sociales, dejan de ser exclus~ 

vamente pol!ticas para convertirse en pol!tico socia- -

les• 3• 

A la luz de la doctrina de las ciencias pol!ticas

Y sociales y de la t~cnica legislativa, se ha demostra

do dial~cticamcnte la distinci6n esencial que existe en 

tre las constituciones puramente pol!ticas y las consti 

tuciones pol!tico-sociales: las primeras pertenecen al-

pasado: son las constituciones cl~sicas que no corres--

penden ya a nuestra ~poca. Las segundas son hijas de -

nuestro tiempo y se proyectan hacia el porvenir. 

Las Constituciones o Leyes Fundamentales son esta

tutos que organizan pol!tica y socialmente al Estado, -

expresan el sentimiento y necesidades de los pueblos, -

sus mejores ideales de reivindicaci6n y encauzan su se-

beran!a dentro del orden y la legalidad. Ellas identi -
3. Ibidem. PS9ina 90. 
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fican al gobierno y al pueblo en diáfana conjugaci6n de 

intereses nacionales, aseguran el ejercicio normal de 

las instituciones pQblicas y garantizan los derechos 

inalienables del hombre individuo y del hombre social". 

" ...... a partir de la Constituci6n de 1917, la libera-

ci6n de las masas; restablecimiento de derechos socia-

les, particularmente en favor de los obreros y campesi

nos, etc." 

NATURALEZA DEL DERECHO DEL TRABAJO EN MEXICO.- La 

naturaleza de todo Derecho está en su esencia y caract~ 

r!sticas que lo formen. El Congreso Constituyente de -

:S17, eminentemente revolucionario, al contemplar la si 
tuaci6n de los trabajadores, sinti6 y vivi6 la verdade

ra, la drarr~tica situaci6n de este sector, creando nor

~as proteccionistas que reivindicaran los derechos que

como seres humanos les hab!an sido negados hasta enton

ces, produci~ndose corro resultado el T!tulo Sexto, bajo 

la denominaci6n "Del Trabajo y de la Previsi6n Social"

en la sesiOn del 23 de enero de 1917, la aprobac16n del 

Art!culo 123, que con sus caracter!sticas propias es la 

esencia del Derecho Mexicano del Trabajo, determinando-
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en consecuencia, la naturaleza de éste. Es un Derecho

profundamente social -- que rompe la lirnitaci6n injusta 

y absurda de leyes que se referían ó.nicamente al traba

jo en la esfera de la producci6n econ6mica y en benefi

cio del patr6n -- que tutela por primera vez el trabajo 

en su aspecto integral: el de la producci6n econ6mica,

artesanos, jornaleros, dorn~sticos, profesionistas, ar-

tistas, t~cnicos, deportistas, empleados comerciales, -

etc., protegiendo a todos por igual, habida cuenta que

el trabajo es actividad humana que no debe ser conside

rada como mercancía ni artículo de comercio. El artí

culo 123 Constitucional es la expresi6n de la clase - -

obrera representada en el Constituyente de Quer~taro 

por Jara, Mac!as, MOgica, Victoria, etc., defensores 

preclaros de los derechos del trabajador, reivindicado

res de su dignidad como seres humanos y clase laboran-

te. 

FUENTES FORMALES DEL DERECHO DEL TRABAJO.- En es

te apartado nos remitirnos a lo dispuesto en el art!culo 

17 de la Ley Federal del Trabajo vigente, que a la le-

tra dice: "A falta de disposici6n expresa en la Consti-
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tuci6n, en e eta Ley o en sus Rcglamcn tos, o en los t:.-a

tados a que se refiere el artfculo 60., se tomarán en -

considcraci6n sus disposici.oncs que regulen casos seme

jantes, los principios generales del. Derecho, los prin

cipios generales de justicia social que derivan del Ar

ticulo 123 de la Constituci6n, la Jurisprudencia, la 

costumbre y la equidad. 

Igualmente considerarnos como fuentes de la disci-

plina laboral el contrato colectivo de trabajo, el con

trato-ley, reglamento interior del trabajo y el Derecho 

Internacional del Trabajo. Para nosotros, la fuente -

p~incipal en el Derecho Mexicano del Trabajo, la encon

tramos precisamente en el Diario de los Debates del Con 

greso Constituyente de Ou~retaro y en el Art!culo 123 -

de la Constituci6n de 1917. 

LA TEORJA INTEGRAL DEL DOCTOR ALBERTO TRUEBA URBI-

NA.- Todos los c6di9os de trabajo se limitaban -- an-

tes de la Constituci6n Mexicana de 1917 -- a tutelar -

exclusivamente al trabajador que le llamaban subordina

do, aqu~l que laboraba en f!bricas, talleres, establee!_ 

mientes industriales, que comprend!a el trabajo de ca--
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rácter ccon6mico. El Constituyente de Quéretaro asie!!_ 

ta en el primer párrafo del l\rt!culo 123 original: nEl

Congreso de la Uni6n y las Legislaturas de los Estados

deberán expedir leyes sobre el trabajo, fundadas en las 

necesidades de cada regi6n, sin contravenir a las bases 

siguientes, las cuales regirán el trabajo de los obre--

ros, jornaleros, empleados, domésticos y artesanos y, -

de una manera general, todo contrato de trabajo". 

Ahora bien, como producto de una investigaci~n pr~ 

funda, digna de un estudioso del Derecho. y defensor in

discutible del trabajador -- cuanco todos los maestros-

y autores del derecho laboral hac~n referencia a doctri 

nas extranjeras --, el maestro Alberto Trueba Urbi~a 

crea su Doctrina Integral del Derecho nexicano del Tra

bajo, que resume en la definici6n siguiente: "El Dere

cho Mexicano del Trabajo no s6lo protege y tutela al 

trabajador de carácter econ6mico, el servicio que se 

presta en las industrias, impropiamente llamado subordi 

nacn, sino toda actividad profesional, como se estable-

~-· ~n el texto del Artículo 123 de la Constituci6n y en 
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el dictamen que lo origin6". 4 

As! obscrvam:is corno esta doctrina, de la cual so--

mos apasionados partidarios, ya que con una clara vi- -

si6n demuestra la bondad del contenido del Articulo 123 

garant1a social, de derecho social, con normas que pro-

tegen y reivindican los derechos de la clase trabajado

ra, ya no limitada al trabajo de carácter econ6rr.ico o -

de los trabajadores subordinados o dependientes, sino -

tambjén a todo aqu~l que presta ur. servicio personal a-

otro mediante una remuneraci6n. De estn r.anera los 

obreros, jornaleros, empleados, domésticos, artesanos,-

bur6cratas, agentes comerciales, m6dicos, abogados, ar-

~istas, deportistas, toreros, t6cnicos, etc., que est~-

ban marginados del derecho del trabajo, sin incorpora--

dos a ~1 por mandato de nuestra Constituci6n pol!tico -

social de 1917. 

Radica el m~rito del maestro Trueba Urbina en su -

probi-Oad intelectual que lo aparta de doctrinas extran

jeras, que nada tienen que hacer en la realidad jur!di-

4. Alberto Trueba Urbina. Nuevo Derecho del Trabajo. -
Pág. 276. 



ca del derecho laboral mexicano, revelando el maravillo

so contenido social del Art!culo 123 Constitucional, d~ 

fcndiéndola reiterada y sistemáticamente, en la c~tedra 

y en ln pr~ctica profesional, en sus libros y conferen

cias, de err6neas interpretaciones que por ignorancia y 

mala fe, han pretendido desvirtuar su verdadero sentido 

ideol6gico. 

INTERPFE7ACION EN MATERIA LADORAL.- Cabe pregun-

tar si en la interpretaci6n del derecho laboral tiene -

cabi¿a alguno o algunos de los métodos de la interpre-

taci6r. jur1dica en general. La respuesta es llanamen

te n6. Va~~s a explicar y fundamentar nuestro perso-

nal pc.~to de vista. 

Tedas los m~todos de interpretaci6n jur!dica que -

se ha;. elaborado tienen corno base de inspiraci6n el de

recho co~ún, las normas de derecho civil, administrati

vo 1 rr.ercar.til, en las cuales encontramos relaciones de

supra a s1Jbcrclinaci6n y de coordinaci6n, derecho po.bli

co y p::ivado, ajenas totalmente a las normas de conteni 

do social, p~rter.ecientes al derecho social, dentro de

cuya es~e~a se presentan conflictos de clases tan desi-



guales como la obrera y patronal. En lns primeras, se

busca la verdad jurídica; en las segundas, Ja verdad sn 

bida. 

Inclusive, en el Artfculo 17 de la Ley Federal del 

Trabajo en vigor se suprime el derecho común corr.:' fuen

te supletoria del derecho sustantivo y procesal del tra 

bajo. En esta rama del derecho social ya no tienen 

aplicación las leyes civiles o mercantiles, n:i. los c6di 

gos procesales civiles, ya sean de carácter local o fe

deral. 

As!, el artfculo 775 de 1~ lcgislaci6n laboral or-

·:r:a: "Los laudos se dictartín a verdad sabida, sin nec~ 

sidad de sujetarse n reglas sobre estimación de las 

pruebas, sino apreciando los hechos según los miembros

de la Junta lo crean debido en conciencia". 

Las Juntas son tribunales de equidna o de derecho

social, y es de su competencia conocer los conflictos -

que se presentan entre el capital 'i el trabajo, entre -

el fuerte y el d6bil, teniendo como deber primordial el 

proteger al d6bil para lograr la justicia social. De -

lo anterior se deduce que la Suprema Corte de Justicia

y los Tribunales Cole9iados de Circuito, en sus respec-



tivas esferas cornpetencialcs, al conocer de amparos en-

materiu laboral deberán actuar como tribunales socialec-y 

protegiendo y reivindicando los derechos de los trabaj~ 

dores, acorde a lo dispuesto en los artfculos 2o., 3o., 

y 18 de la Ley Federal del Trabajo vigente, y 107, -

fracción II, de la Constitución, que se refieren respe~ 

tivamcnte a la consecuc16n de la justicia social, res--

pecto a la libertad y dignidad del trabador, al princi-

pio general de interprctaci6n en materia laboral, que -

en caso ele duda prevalecerá la ir.terpretaci6n más favo-

rable al trabajador, y a suplir la deficiencia de la --

queja de la parte obrera en materia de trabajo. 

I 

El proceso del trabajo, se d~ en las Juntas, en la 

Suprema Corte de Justicia y en los Tribunales Colegia--

dos ee Circuito -- estos dos 6ltimos son facultades pa-

ra establecer jurisprudencia -- no es lucha entre igua-

les, es la única forma de defensa que tienen los traba-

jadcres ante la clase patronal. 

Insistimos, las tesis jurisprudenciales de la su--

prema Corte de Justicia y de los Tr ibur.ales Colegiados-

de Circuito, en materia laboral., deben considerar que -

la Ley del Trabajo como derecho sociaJ. que es, ha de --



55 

ser interpretada superando el sentido de la norma en 

cuanto se refiere a la protecciOn y reivindicaci6n de -

la clase trabajadora. En sus consideraciones debe cam

pear siempre el esp1ritu del Art!culo 123 Constitucio-

nal, porque ello les dará la certidumbre que su inter-

pretaci6n es eficaz y justa. 



CAPITULO CUARTO 

NOCIONES COMPLEMENTARIAS 

LA JURISPRUDENCIA COMO FUENTE FORMAL 

COMPETENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA EN AMPARO 
DIRECTO 

COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO EN 
JUICIO DE ~..MPARO 



LA JURISPRUDENCIA COMO FUENTE FORMAL.- Definimos 

como fuente formal al proceso legislativo, judicial y -

de costumbre mediante el cual se manifiestan las nonnas 

jur!dicas. 

El Arttculo 49 Constitucional ordena que: •El Su-

prerno Poder de la Federaci6n se divide, para su ejerci

cio, en Legislativo, Ejecutivo y Judicial•. (Ver el ma~ 

dato constitucional, contenido en los art!culos 71 y 72, 

referente a la iniciativa y formaci6n de las leyes). 

Resulta, entonces que es evidente que la creaci6n del -

Derecho positivo es competencia exclusiva del Poder Le

gislativo. 

Por el apuntamiento anterior cabe deducir que los-

6rganos judiciales, al elaborar tesis jurisprudenciales, 

no crean leyes, ya que en realidad su cometido consiste 

en determinar el sentido de ellas mediante consideraci~ 

nes, razonamientos e interpretaciones judiciales, perm! 

tiendo su adaptaci6n a los hechos que presenta la reali 

dad social. De esta manera, la jurisprudencia es fuer.-
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te de Derecho y en su caso, llenando las lagunas del De

recho positivo, formulando tesis que en su realidad jurf 
l 

dica resultan un proceso de man1festaci6n de verdaderas-

nonnas legales con los elementos de generalidad, i.mpers2 

nalidAd y abstracción, que son atributos de la Ley. ca-

be agreqrar que las interpretaciones jurisprudenciales -

cobran obligatoriedad legal, segOn establece la Ley de -

Amparo en sus art!culos 192, 193 y 193 bis, que a conti

nuaci6n reproducimos textualmente: 

Art. 192.- La Jurisprudencia que establezca la Su

prema Corte de Justicia funcionando en Pleno sobre inte~ 

pretaci6n de la ConstituciOn, leyes y reglamentos feder1 

les o locales y tratados celebrados por el Estado Mexiea 

no~ es obligatoria tanto para ella como para las salas -

que la canponen, loe Tribunales Unitarios y Colegiados -

del Circuito, Juzgados de Distrito, Tribunales Mi~itares 

y Judiciales del orden comtln de los Estados y Distrito -

Federal y tribunales Administrativos y del Trabajo loca

les y federales. 

Las ejecutorias de la Suprema Corte de Justicia f~ 

cionando en pleno constituyen jurisprudencia, siempre 

que lo resuelto en ellas se sustente en cinco ejecuto 
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rias no interrumpidas por otra en contrario y que hayan

sido aprobadas por lo menos por catorce ministros. 

Art. 193.- La Jurisprudencia que establezcan las -

salas de la Suprema Corte de Justicia sobre interpreta--

cienes de la Constituci6n, leyes federales y tratados i! 

ternacionales celebrados por el Estado Mexicano, es obli 

gatoria para las mismas salas y para los Tribunales Uni

tarios y Colegiados de Circuito, Juzgados de Distrito, -

Tribunales Militares y Judiciales de los Estados y Dis-

trito Federal y Tribunales Administrativos y del Trabajo, 

locales o federales. 

Las ejecutorias de las salas de la Suprema Corte de 

, t;sticia constituyen jurisprudencia, siempre que lo re-

suelto en ellas se sustente en cinco ejecutorias no inte 

rrumpidas por otra en contrario y que hayan sido aproba-

das por lo menos por cuatro ~inistros. 

Art. 193 bis.- La Jurisprudencia que establezcan -

los Tribunales Colegiados de Circuito en materia de su 

competencia exclusiva, es obligatoria para los mismos --

tribunales, as1 como para los Juzgados de Distrito, Tri-

bunales Judiciales del Fuero Coman, Tribunales Adminis -
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trativos y del Trabajo que funcion~'.1 dentro de su juris

dicci6n territorial. 

Las ejecutorias de los Tribunales Colegiados de Ci~ 

cuita constituyen jurisprudencia, siempre que lo resuel

to en ellas se sustente en cinco ejecutorias no interrurn 

pidas por otra en contrario y que hayan sido aprobadas -

por unanimidad de votos de los magistrados que los inte

gran. 

COMPETENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA EN AMPA 

RO DIRECTO.- En Materia Penal: 

1.- Cuando las sentencias definitivas se pronun -

cian por tribunales judiciales del fuero comOn, incluye~ 

do los castrenses o militares, independientemente del -

monto de la pena en que dichos fallos se impongan al qu!. 

jos o. 

2.- Cuando se dicten por autoridades judiciales .-.1 

orden corntin, siempre que impongan la pena de muerte o 

comprendan una sanci6n privativa de la libertad que exc!. 

da del t6rrnino de cinco años. 

3.- Cuando se trate de sentencias definitivas die-



61 

tadas e incidentes de reparaci6n del daño exigible a per 

sonas distintas de los inculpados, o en los de responsa

bilidad civil pronunciadas por los mismos tribunales que 

conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o 

por tribunales diversos, en los juicios de responsabili

dad civil, cuando la acci6n se funde en la comisi6n del

delito de que se trate. 

En materia Administrativa: 

1.- Se promover! por particulares contra senten -

cias definitivas dictadas por Tribunales Federales Admi

nistrativos o Judiciales, no reparables por algQn recur

so, juicio o medio ordinario de defensa legal, cuando el 

inter~s del negocio exceda de quinientos mil pesos, o en 

los juicios de cuantta indeterminada, que la Corte consi 

dere de importancia trascendental para los intereses de

la Naci6n. 

En Materia Civil o Mercantil: 

1.- Cuando se reclamen sentencias definitivas dic

tadas en juicios del orden federal o en juicios mercanti 

les, sea federal o local la autoridad que dicte el fallo, 

si la cuant1a del negocio en que se haya pronunciado el-
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fallo reclamado excede de cien mil pesos o sea determina 

da. 

2.- En juicios del orden coman cuya cuant!a sea in 

determinada. 

3.- Cuando se trate de controversias sobre accio--

nes del estado civil o que afecten el orden y estabili-

dad de la familia. 

En Materia Laboral: 

l.- Cuando se reclamen laudos dictados por las Ju~ 

tas Locales de Conciliaci6n y Arbitraje de las entidades 

.2derativas en conflictos de car4cter colectivo. 

2.- En laudos pronunciados por autoridades federa

les de conciliaci6n y arbitraje en cualquier conflicto. 

3.- En laudos dictados por el Tribunal Pederal de

Conciliaci6n y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio 

del Eseado. 

COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUI-

TO EN JUICIO DE AMPARO DIRECTO.- En Materia Penal: 

l.- Cuando las sentencias definitivas se dicten 
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por autoridades judiciales del orden comlin en las que no 

impongan la pena de muerte ni la privación de la liber-

tad del quejoso por un término que exceda de cinco años

de prisi6n. 

2.- En sentencias dictadas en incidentes de repar~ 

cien del daño exigible a personas distintas de los incul 

pados, o en los de responsabilidad civil pronunciadas 

por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido

de los procesos respectivos, o por tribunales diversos,

en los juicios de responsabilidad civil, cuando la ac -

ci6n se funde en la comisi6n del delito de que se trate, 

si se satisfacen las condiciones señaladas en la primera 

parte de este inciso. 

En Materia Administrativa: 

l.- En Juicios administrativos cuando las senten-

cias definitivas sean dictadas por tribunales administra 

tivos o judiciales de car~cter local. 

2.- De los juicios administrativos ante tribunales 

federales, siempre que el inter~s del negocio no exceda

de quinientos mil pesos. 



64 

3.- re aquellos juicios administrativos ante tribu 

nales federales, cuyo inter~s sea de cuant!a indetermina 

da y no revista i~portancia trascendental para los inte

reses de la Naci6n, segan criterio de la Suprema Corte. 

En Materia Civil o Mercantil: 

1.- Contra sentencias definitivas que no sean im-

pugnables mediante el recurso de apelacién. 

2.- En sentencias dictadas en grado de apelaci6n --

siempre que no se trate de controversias sobre acciones -

del estado civil, ni de juicios del orden coman o federal 

cuya cuant1a sea indeterminada o exceda de cien mil pesos. 

El amparo deber4 promoverse ante el Tribunal ~elegí! 

do de Circuito en cuya jurisdiccí6n resida la autoridad -

que pronuncie la sentencia. 

En Materia Laboral: 

1.- Cuando el laudo que se reclama haya sido dicta

do por las Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje, en conflic 

tos individuales de trabajo. 



e o N e L u s I o N E s 



1.- Se emplea la expresi6n Fuentes del Derecho para -

designar el origen del Derecho positivo. En nues 

tro r~gimen jur!dico el Derecho positivo tiene 

una sola fuente: la voluntad del legislador. 

2.- No debe hablarse, por lo tanto, de Fuentes del De 

recho positivo, sino de Fuente. En t~rminos gen~ 

rales, se afirma que son fuentes del Derecho, la

Ley, la Costumbre, los Principios Generales del -

Derecho, etc., pero en realidad no son tales, si• 

no con m!s precisi6n, son manifestaciones del De-

recho. 

3.- Las denominadas Fuentes del Derecho no son las --

mismas en las diferentes ramas del Derecho. As!-

tenemos que en nuestra disciplina laboral se con-

sideran como fuentes, el contrato colectivo de --

trabajo, el contrato-ley, el reglamento interior

de trabajo y el Derecho Internacional de Trabajo. 

En el Derecho Mexicano del Trabajo, encontramos -

como fuente principal el Diario de Debates del --

j 
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Congreso Constituyentes de Quer~taro y en el ru:

t1culo 123 de la Constituci6n de 1917. 

4.- Es fuente formal la Jurisprudencia en cuanto de

termina el sentido de la Ley r:iediante considera

ciones, razonamientos e interpretaciones de la -

misma, cubriendo de tal manera las lagunas del -

Derecho positivo en su caso. 

5.- Los organismos facultados para establecer Juris

prudencia lo son, la Suprema Corte de Justicia y 

los Tribunales Colegiados de Circuito, cuando se 

trate de conflictos obrero-patronales, debiendo

actuar como tribunales sociales, y por lo tanto, 

la interpretaci6n y aplicaci6n de la legislaci6n 

laboral y que de la Constituci6n hagan, debe te

ner como principal objetivo la consecuci~n de la 

justicia social. 

6.- El texto del Articulo 17 de la Ley Federal del -

Trabajo es excepcionalmente importante, pudiendo 

dar origen a una obra jur!dica complet!sima. Po 

demos señalar que aunque aparentemente observa -

un orden jerárquico en las normas de trabajo, en 



rigor no es as!, ya que el principio que regula

la materia laboral es la aplicaci6n, en primer -

término, de las normas más favorables al trabaj~ 

dor, independientemente de su jerarquía. 

Podemos entender que el citado Art!culo 17 de la 

Ley debe ser interpretado precisamente en los 

t~rrninos que señala, es decir, que para la reso

luci6n de los conflictos habrán de ser tornadas -

en consideraci6n las normas de derecho escrito,

cualquiera que sea su rango. 

B.- Agregaremos que, ante le. presencia de una ley, -

est4 deber! ser integrada mediante la analog!a,

los principios generales que derivan de las nor

mas escritas del Derecho del Trabajo, los princ! 

pies generales de derecho a que se refiere el ªE 
ticulo 14 Ccnstitucional, los principios de jus

ticia social contenidos en el Art!culo 123 de la 

Constituci6n, la Jurisprudencia (en tanto que 

norma interpretadora e integradora), la costum-

bre (generalmente ~sta a nivel de empresa) y la

equidad. 
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9.- Conclu!mos que si el esp!ritu del legislador fue 

sefialar la autonom!a del Derecho del Trabajo res 

pecto de otras disciplinas jur!dicas y a tal e.

fecto emiti6 el articulo 17 que nos ocupa, en el 

que expresamente se excluye el derecho coman co-

mo supletorio de nuestra disciplina, no nos ex--

plicarnos porqué hasta la fecha no se han colmado 

las lagunas de la ley y fundamentalmente en el -

procedimiento, el cual incre!blemente, se rige a 

base de usos y costumbres, traducidos como crit! 

rios en las Juntas Especiales de las Juntas de -

.:..onciliaci6n y Arbitraje, pues por nadie es des

conocido que artn se aplican disposiciones de de

recho comt1n en forma supletoria, d!ndoles tan so 

lo la denominaci6n que .mejor les parece. 

10.- Haciendo referencia al art!culo 18 de la Ley Fe-

deral del Trabajo, el cual no tiene antecedentes 

en nuestra legislación laboral, encontrarnos que

realrnente impone al intérprete un camino a se -

guir; pero en la medida que lo refiere a los fi

nes del Derecho del Trabajo mencionados en los -

art!culos 2o. y 3o. de la Ley, el camino es sufi 

1 ¡ 
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cientemente amplio para que puedan caber inter-~ 

pretaciones interesadas. 

tl.- Considerando que la Constituci6n mexicana, en su 

Art!culo 123, y las disposiciones contenidas en

el articulo 18 de la Ley Federal del Trabajo nos 

señalan las prestaciones m1nimas a que tiene de

recho el trabajador, cuando se apliquen estrict!_ 

mente, de ninguna manera se opondr4 a la aplica

ci6n de las normas de derecho laboral en cuanto

benef ic ien al trabajador o se trate de conseguir 

el equilibrio y la justicia social en las rela-

ciones entre trabajadores y patrones y al decla

rar que dichos derechos rn!nimos son de orden pO

blico, se garantiza la irrenunciabilidad de las

disposiciones protectoras del trabajador, pues -

de otra manera se prestar!a a estipulaciones le~ 

ninas en los contratos de trabajo, que el traba

jador siempre tendr~ que aceptar por sus débiles 

condiciones econ6rnicas. 

12.- A efecto de que realmente sea funcional el art!

lo 18 en cuestiOn, sin que est~n expuestas las -

partes a tma eventualidad df~ tipo subjet:!.vo en -
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