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OnJETO Y DEFINtCION DE DERECHO DEL TRABAJO 

El ohjc\o <Jcl Derecho' del Trabajo ea el earudlo clentffico 

de las relacionr.o entre trabajadorcn y patronea para conseguir el 

equilibrio y la justicia social entre los que prestan un servicio y 101· 

que pagan por él, 

Definiciones de Derecho del Trabajo hay infinidad, pero to

das sin duda en la actualidad pasarán a ln historia ya que la rea.lldnd 

nos demueatrl\ que el Derecho del Trahajo ea relvlndicador de la cla-

11e trabajadora y s6lo se determina la calidad de tra'bajador por el ser

vic.ao prestado y el pago recibido por cae servicio, 

A continuacl6n damos alg11~1&1l deílnidone11 basadas i;on ·die

tint.ol" puntos de vista de di versos eshadiosos del derecho, 

Ka:Jkel, - Dersch, - Se entiende por Derecho clel Trabajo al 

conjunto de toda.11 lae normas jurídicas de índole eotatal 1J aut6noma, 

que regulan la situaci6n jurídica de las personas directam<mte intere

sadas en la re\:..ci6n de trabajo independiente, aea como trabajador, 

empleado o de cualquier otro modo y de la.11 personas asimiladas por 

la Ley parc!alment<' a los trabajacores con respecto a la relac!6n de 

~rabajo de ellos. (1). 

Guillermo Cama.cho Hern~ndez, - Define el Derecho del 

Trabajo diciendo: Es el conjunto de reglas que con ocasi6n del tra

bajo dependiente se forman entre los empleadores, los trabajadores 

y el Estado, 
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Kaskol, García Oviedo, Mllrio de la Cueva, califican <Jl De

recho del Trabajo como la •oh1d6n del Prohlcrna social. 

Como el conj1rnto de normas qua r<'¡¡ulan la. actl vi dad laboral 

lo definen Ray, Perrcau, Bolla! y D11n.1nd. 

Miguel Hcrn,ndc:i., Pergolan1 y Abnham y Noi Rolhweln di

c:en: al Derecho del Tral.>ajo ~e h<1aa r.-n el Contrato de Traba.jo y en lan 

relaclonl!a entre empre:1'lri<>n y trabajadores. 

1-l~ctor Eacirha y C'curino Jurioi'l definen el /)crticho del Tra

bajo e-amo el derecho ele loa trahaj•dorcn y dt- 1<)5 económicamente d6-

blles, 

Com(1 derecho exdurilvrJ de lea tral.iaj&dore11 lo deOncn 1.1lgu..'lo~ 

" .\lker Nllr.esch y otro11 

Hay autoru que pan. de!iniT el 'dí:redfo del tt<'lbajo a61o atlen• 

don a Jo que 6ste tuvo d<1 Der1:1ch(; P(1bllco )' Prívndo, 

Como vemos, l1u anterlor1:111 de!lnlcioncfl 11on cl refiejo de 

las etapas que ha tenido que superar nue11tro Derecho del Trabajo. 

Sin duda un día lueron catas deflnic:iorrno buenu parad mo

mento que se vivía pero hrJy el derecho social ya e11 una realidad por 

reconoc1t:rlo así, nuestra Nueva. Ley Federal del Trabajo u( lo reco

nod6 ante nuestra Carta Magna a partir de 1917 encuadrándose dentro 

de ella un capítulo de Ga rantía11 lndi viduales y otros de Garantías So

ciales auqnue di11t:ribuídu t•n distintos artículos de la mi11ma Ley Fun

damental. 
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CLASIFJCACION DEL DERECHO 

El Derecho ha sido clal'i!icado para su estudio, y fueron los 

Romanos qulcncn lo dividieron en p(1hllco y privado siendo esta clistln

cl6n en un principio muy v:tga, fu•.c1.1da en diferencias proce«ales, poe

teriormcnt~ alcanz6 gran relieve y en h act11alidad u objeto de revi-

sión. 

Para algunois juri11laa, Duf!uit entre el'too, la distlnc16n ofre

ce un interils pur.\mentc práctico, para ot•os como Kclscm, todo dere

cho c0niitll11yc una !orrnulac16n d11 la voluntad del citado y ea por ende 

Dercchc Público. E&ta divi616n entre loo catudioeo11 del derecho ha pro

vocado 1.1 elahoraci6n de diversa11 teorías 1 de la.a cualea deutacan laa 

siguientes: 

La tudidonal creadora de la claaiflcad6n de Derecho Pú

blico y priv·,1do que puede sintetizar r.n la ecntcncll\ de Ulpiano que di

ce: "Jus PúbHcurn quod ad 11lngulorum utilitl!'tcm". (Z) 

Derecho Público es el que atafle la conservación de la coaa 

Romana. Privado es el que: concierne a la utilidad de las parlicularea, 

La distinci6n se ht.cr: consistir en el inter6s protegido. 

Si el !nter~a que protege la norma es un interl:s colectivo, 

la norma sertl. de Derecho Público, si protege un lnterh privado, la 

r.orma scrtl. de Derecho Priva.do, Lo Público es lo que beneficia a la 

colectividad y laa normas de derecho privado se refieren a 1011 parti

culares, 
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Esta Doctrina es objetable 11eg<ln Eduardo Garcfa Maynez, 

porque se emplea la noci6n interts que es esencialmente subjetiva en 

oposlci6n al crite.rio.dc distinci6n que pretende un valor objetivo, 

Kelsen critica esta teorfo diciendo que está dcmlnada por u11 

punto de vista metajurfdico y que ce Imposible determinar si una nor

ma sirve al interl!s público o privado, toda norma sirve siempre a uno 

y a otro. (3) 

La escuela contemporánea declara que la distlnc16n entrc De

recho Público y Privado no tiene car!cter de necesidad y que su vali

dez dependerli de cada e~stema jurídico positivo, Partiendo de esta idea, 

dos son las teor!a11 que se disputan la primada: La Doct~ina de ln Na

turaleza de laa Relaciones Jurídicas y la Tt!oría de la Naturaleza do 

los Sujcto11. 

Doctrina de la Naturaleza de las Relaciones Jurídicas, Frita 

Fleiner, defiende esta teorfa diciendo que }a11 .norm:'11 jurfdicas regulan 

parte de las relaciones que existen entre los hombres de una comunidad 

y que para que se pueda afirmar que existe una divisi6n entre las nor

mas jurídicas es preciso que las Relaciones Jur.!diC";u, ,;¡mejor dicho, 

las maneras como regular las relaciones entre loe hombres sean dife

rentes, Del anUlsis de las Relaciones Jurfuicas se desprende que 

existen dos especies o que están reguladas e~ dos formas distintas, 

un grupo de relacionec a las que denomina relaciones de subordlnaci6n 

que son las que se dan entre el Estado y los pa..-ticulares, por ejemplo, 



5, 

servicio militar, Las otras pueden llamarse relaciones de Igualdad, 

relaciones jurítficas que no pueden verificarse sin la concurrencia de 

todas lall" voluntades que intervienen, por ejemplo, el Contrato de Com

pra Venta, En principio las relaciones de aubordinaci6n non rcgídas por 

el Derecho Público y las de igualdad o coordinaci6n por el Derecho Pri-

vado, 

El Derecho Público es siempre Derecho Imperativo. El De

reeoho Privado es primordialmente dispositivo. 

Debido a que a la doctrln.1. anterlur se le encontraron falla11 

entre las que se encuentran la de que en muchas ocasiones el Estado 

tiene relaciones jurídicas con loa particulares en plano de igualdad 

cuando por ejemplo celebra contrato de arrendamiento, y la de que los 

organismos públicos __ ¡¡Estado pueden tener relaciones entt'e ellos 

y no ser de subordinac16n, se propuso un nuevo sistema de distinción 

que se dr.bc, entre otros al Maestro Paul Rubier, que di6 origen a la 

doctrina de la naturaleza de 108 sujetos, 

'reoría de la Naturaleza de los Sujetos. El Derecho Público 

regula la estructura del Estado y loa dcmá.o organiomos titulares del 

poder público, y en segundo Jugar, reglamenta las ,relaciones nn que 

participan con ese carácter de titulares del poder Público, El Derecho 

Privado reglamenta la cotructura de aquellos organismos que no son 

titulares de Poder Público y las relaciones en que los sujetos que in

tervienen no aon tit:ulares del Poder Público, 
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El acopla.miento de esta.e dos teorías o doctrinas ea logrado 

por el Maestro Eduardo García Maynez de la siguicr1te manera: 

La relad6n es de Derecho Privado, si los sujetos de la 

mlsm.a se encuentran colocados por la norma en un plano de igualdad 

'l ninguno de ellos interviene como entidad soberana, Es de Derecho 

Público si uc establecr. entre un particular y el Eatado (existiendo sub· 

ordinaci6n del primero al segundo) o si lo• 11ujctos de la rclaci6n son 

dos sujetos u organos del poder público o dos estados sobera.110¡¡, (4), 

Como teoría oposHorla a lae que dividen el Derecho en Pú

blico y Privado se encuentra la de Hans Kehen. 

Para ~1 la distinci6n entre Derecho Público y Derecho Pri

vado no tiene base, pues aún cuando esa difercnciaci6n constituye la 

médula de toda la sistemática tc6ríco-jurídica, "ª lfencíllamente im

posible determinar con fijeza lo que quiere decir en concreto cuando 

se distingue entre el Derecho Público y Privado. (5). 

Sl hay una distínc!6n entre el mandato de la autoridad dotada 

de fuerza jurídica obligatoria. y la obligaci6n impuesta por dos o mh 

particulares, por virtud de un negocio jurídico pero en el Cundo se trata 

de la misma cosa. Si el orden jurídico dispone en un caso: "Comportaos 

como os lo ordenan ciertos hombres especialmente calificados" y en 

otro dice ••Comportaos del modo como convengais mutuamente y en 

ambos casos el deber jurídico no nace sino ·.e! hecho de que la conducta 
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contraria a lo ordenado o lo pactado ertá. colocada. bajo eanci6n de un 

acto coactivo, la única i:;istinci6n con11iote en que, en un caso, la con

dic!6n del deber jurídico es •Jna maniícstaci6n unilateral o mejor, he

ter6noma autocrá.tica de voluntad, y en el otro, es una manifestacl6n 

bilateral, o mejor, aut6noma democrática de la misma. (6) 

Lo ant'lrior sintetiza las ideas de h, n Kelscn quien aún cu.i.n

do admite que la distincl6n entre Derecho Público y Derecho Priv.ldo 

ha sido la médula de toda la sistem:itlca t~c:iico jurídica lo niep va:i

dez a tal divisi6n. 

Junto con Kelaen otros autores como Gurtvhich, consideran 

que ea lmpo11ible establecer un crllerio material de dlstinci6n entre 

el Derecho Público y el Derecho Privado y al electo este autor en su 

libro acon11eja se consulte una obra de J~ Kollinger que se titula 11 El 

Criterio de la Oposlci6n entre el J:krecbo Público y el Derecho Priva

do'' en la que expone ciento cuatro teorías al respecto pa:":"& concluir 

que ninguna de ellas es satlafactoria.. 

Como la si11temitica-juri'dica. se encuentra apoyada en la 

divlsi6n del Derecho y por otra parte su clasificaci6n ha sido de prác

tica utilidad, en atenci6n a estos argumentos y admitiendo que las fron

tor¡>,s ,..•itre estos derechos no pueden ae? fijadas con nitidez, creemos 

que at.ue ace.ptarse y preferirse la teoría que parece m:ls acertada: la tea~ 

rCa de la naturaleza de loa sujetos que mejora a la Doctrina de la naturaleza 

de la Relaci6nJur(dica,abundando en él un sinnúmero de relaciones 
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que esta últíma no había previsto. 
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UBICAClON DEL DERECHO DEL TRABAJO EN LA 
CLASIFICACION GENERAL DEL DERECHO, 

Si la ubicaci611 del Derecho del Trabajo ya no encuadra en 

&u totalidad dentro de la dasificaci6n Derecho PCiblico-Derecho Pri-

vado, es preciso encuadrarlo en alguna otra parte. 

En una serie de rrnfoqut!S y factores propios, el Derecho 

del Traba.;,o ha llevado nus fronte ras al Derecho Público desprendién-

dose de su original ubicaci6n en d Derecho Privado. Basta apuntar 

que sus principios se encuentran aeílalado s en !1Uestra Constituci6n 

Pol!tica en el Artículo l 23 para que nos demos cuenta de la enorme 

importancia qua ha alcanzado ha.et.:> el grado de c¡ue el Estado tenga 

sc!'lal;;do en preceptos Constitucionales eu ingerencia en r·a :ramá 

al igual que en el Derecho Agrario, Artículo 27 Constítuc1onal. 

El Derecho Laboral no es en la actualidad aquel conjunto 

de normas que se originaban por 1'1> explotaci6n del trabajador vi6n-

dolo corno un sujeto idéntico en todo a. los demás y por tanto tratá.n-

dolo en forma igual, 11ino aquel Cuerpo de Leyes que comprende al 

trabajador y sus problemas con un a.spccto particular y como un pro-

blema entre las clases fuertes y d&bileG, El Derecho Laboral Ex-

tiende su11 preceptCJs entre la cl1r.se obrera para lograr que dicha cla-

se se encuentre apta para hacer frente a las contingencias de la lucha 

por la subsistencia. 

Entonces el Derecho del Trabajo actual tiene que buscar 
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una ubicaci6n má.11 adecukda dentro de la jurisprudencia técnica para 

que su estudio ~ea m!la eficait, 

En mi opini6n y con ba11c en lo declarado por las Escuolae 

Contemporáneas, la validez d<' la distinci6n entre Derecho Público y 

Derecho Privado dependerá de cad ... aíet.ema jurídico. En la Lcgiela

ci6n Mexicana las normas de Derecho Laboral se encuentran mls den. 

tro del Derecho Público que del Derecho Privado, 

El Derecho Laboral no niega su procedencia, más la evolu

ci6n, el sitio de vangua!:'dla que toma y los &ingularee problemas que 

afronta han determinado que las normas que lo constituyen y laa demlls 

fuente! que lo forman tengan un·marcado interés colectivo que de nin

guna manera el Estado pueclt' olvidar y que por el contratio lo obliga 

a intervenir directamente, dictando norinao que son irrenunciables, 

protegiendo una clase que anteriormente 11c h:lllaba deoam¡iarada y 

creando organí6mos que satisfagan la11 necesidades de la clase trl\ba

jadora. 

Lo anterior ha provocado que las teorías se conmuevan y 

que en su aeno nazcan nuevos conceptoe, ideas vigorizadas que cul

minan en un nuevo derecho que es el Derecho Social, que siend..i un 

tercer género .iheor--ci m[u; del Derecho Público que del Privado, ya 

no por los argumentos que esgrime i:\eleen en su teoría, sino por otras 

circunstancias que en otro capítulo esh1diaremoe 1 m&s se observa que 
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su concepto de que todo derecho que provi.eno del Estado es Derecho 

Público en la actualidad va cobrando mayor rlllieve, (70) 
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EL DERECHO SOCIAL 

El Derecho Social se localiza de acuerdo con el Licenciado 

Lucio Mendieta y Nufler., en el proyecto de declaraciones de los dere

chos del hombre y del ciudadano expuestos por Maximilíano de Robe- · 

pi.ene el Zl de abril del ai\o de 1793 ante la 11ocledad de los jacobinos, 

que en sus Artículos S, 9 y 10 establC':ce el ¡;>erccho de Propiedad como 

funr.:i6n social y concretamente senala en el Artículo 11, que en seguida 

se •ranscribe, la obligaci6n del. E11tado de ayudar a sus miembros: 

Artículo 11. La 11oc!edad est~ obligada a subvenir a la aubsi11tencla 

de todos sus miembros, ya procudndoles tn.ba.jo, ya asegurándoles 

medida11 de existencia a quienes no e~tán en condicionee de trabajar. (8) 

El artículo transcrito establece el principio 11uatentador del 

Derecho Social; la obligaci6n del estado y consecuentemente el derecho 

de los individuos como miembros de la sociedad, de que se les ayude 

a obtener su bienestar y el mh amplio desarrollo de Sllfl posibilidades 

materiales y espirituales, para que la sociedad de la cual son rniem

bro6, se mantenga como sociedad autónoma. 

Los sujetos de este derecho son aquello11 integrantes de un 

grupo social, de una clase social que se encuentra en situaci6n de des

igualdad, Aquellos que por su condici6n econ6mica se encuentran en 

situací6n desigual y desfavorable !rente al resto del conglomerado. 
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El Estado siendo lo exterior, la forma de lo crcncial del 

fondo que ce la aociedad, por mucho tí empo uojuzg6 a la sociedad 

hasta el grado de que exigiera el sacrificio de la sociedad en aras del 

Estado, puro la rcacci6n de fuertes núclco19 de individuos, loe econ6-

rnicamcnte d6bilcs, ha logrado que en la actualidad se tenga concien

cia del derecho que asiste a la sociedad frente al Eetado exigiendo a 

6ate mantenga la unidad de la sociedad, sobre bases de justicia, 

El Derecho Social, como lo a!irmael IZ,Lucio Mendieta y 

Nuf'iez en su deíinici6n: es el conjunto de Leyes y díRpoeiciones aut6-

nomas que eot&blccen y desarrollan di!erontco principios y procedi

mientos protectorc1a1 en favor de las personas, grupo11 y sectores de 

la sociedad, integrados por individuos econ6rnicamente débiles para 

lograr su convivencia con lao otras clas..,e sociales dentro de un orden 

justo, 

El DesarroHo de ertA nueva rama e11 vi~orozo: varios dere

chos aut6nomos quedan encuadrados dentro de e.la, por ejemplo: El 

Dereo:ho LabC1ral, el Derecho Agrario, el Derecho de Seguridad So

cial, de Asistencia Social, Cultural e Internacional. 

Se ha hecho presente esto derecho en muchas de las cons

tituciones Europeas posteriores a la primera Guerra Mundial y co

rresponde a la nuestra el honor de ser la primera. que dedic6 dos de 

suo artfcutoe para precisar las garantías socia.les, distinguiendolas 

claramente de la11 ¡ri.rantías individuales. 
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Al efecto y para demol!ltrar lo anterior 11ei'ialarcmoo las ga

rantías má11 importantes dentro ~e la declaración de loe Derechos So

ciales. 

l. - Las condicione11 humanas de trabajo, ya aceptadas gene

ralmente como son: Jornadas máxima, edad inicial y límite, salario 

mínimo, seguridad en lam instalaciones Industriales, seguridad en la 

permanencia en el trabajo, derecho de huelga, trato especial para las 

mujeres y trabajadores menores, 

2. • Garantían del Estado en favor de todo lndhi.duo útil ma

yor de 15 af'ios a fin de que obtenga una o.:upac:ión remunerativa de a

cui.-rclo con nu rnpiAcidad y preparac i6r1 11uficitmtc para cubrir sus nec;e

sidade11 materiales y morales. 

3. - Gax-antfas del Estado para que el trabajador reciba de{,¡¡ 

o de lo& organismos creados al efecto, componirndón adecÚada en ca

so& de salario Insuficiente. 

4 •• La esitmaci6n del salarlo insuficiente para loe trabaja

do re e casadoi; a partir del nacimiento del segunJo hijo, por cada hijo 

superviviente, 

5 •• La garantía del subsidio mínimo "torgada por el Estado 

o por organismos crea.dos al eíecto en favor de todo individuo útil a 

partir de la e'dad del trab<cjo, siempre que carezca de patrimonio pro

pio y de empleo, mientras se le proporciona ocupación. 
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6, Garantía del Estado en !avor de vludaa con familia y aln 

patrimonio, 'Para procurarles empleo o el subaídio adecuado y medio• 

de educacl6n para suo hijos, 

7, - Garantfaa de rctil'O pensionado a loa trabajadores cuando 

han l."Umplído cierta edad o un número de al'\01 de aervicion prestado• 

a la empresa, 

8, - Garantía de hogar y nubsíatenc:\a 111.bcuados en favor de 

las persona• no comprcndldaa en el punto anterior que pasen de lA 

edad límite da trabajo y que carezcan do patrimonio y derecho a retlrC' 

pensionado. 

9. - Garantía de &t1\atend11 social en favor de enfermos y 

desvalido• en gener11J, 

10 •• Garantía del Estado en favor de los niflos y huérfanos 

ain patrimonio, con objeto de proporclonarlu forma adecuada de vida 

y cducaci6n, hasta la edad dul trabajo, 

11. - Garantía de cducac16n superior hasta la obtenci6n de 

una carrera profe11ioNLl o artfaticl!. pensionada por el Eatado, eníavor 

de quít,nee se distingan en el estudio de la c11cuela primada y en loe si

guiente11, o demuestren habilidades artí11licas especiale111empre que ca

rezcan de patrimbnio econ6mico adecuado. 

IZ •• Garantías del Estado en favor de loe campeaino11 para 

dotarlos de tierraa áuíicieates para que con cuyos productos puedan 

aatiefacer sus necesidades y las de su familia, o de trabajo remunera-

tivo agrícola o induatrial. 
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13.- Garantía del E&tado c.n favor de las clases trabi\jadorns 

y de 1011 dcavalirlo11 en ge- nt- ral, para propo rclona rles pHticipaci6n en 

el goc.e de etlp('ct~nilo• culturl\lc11 y artísticos. 

14. • Garantías del Í::•tado en favor de los Trabajadores Si~

dicalir.ados o indt"penrlic ntcR, para que obtengan habitaciones c6modaa 

e bigi.Sniraa, de acu1~rdo con suA nct"c&idadcn en propiedad o renta, 

proporcionada a "'18 in¡:r<'sos, 

15. • Garantía del E&tado C'll favor de todos los trabajadores 

y de 1011 individuo& rc:on6rnic;1mentc débiles a fin de que se les propor

cione por patrone• o empresas o por el EHtado mismo, oervicios y 

atención médica efícientc, en caso necesario a doml.cillo o en Hospi

tales o nnatorio1 generales o especializados, 

16. - Garantía del Estado en el nentido de no permitir la sali

da de trabajadorea nacionales al extranjero sin la previa cclebracl6n de 

convenios, a fin de q-..e se lee otor11ut?n los müJmoa derechos sociales, 

que ae lee concedan a los trabajadores del pars que se trate. 

Ea i.mpo rtantc mencionar que el Maestro Lucio Mendieta y 

Nufler. reconoce que la anterior clasiCicaci6n o declaraci6n de derechos 

sociales que deben servir debas•! y fundamento para las Leyes regla

mentarias que habrán de constituirse, pero que debe considera.rae to

davía titubiante, co;lcluyendo que el fin que persigue la declaraci6n 

de los derechos sociales es dar a todo ser cierta suma de facultades 

jur(dicaa que le garanticen una vida digna de ser vivida. 
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QUE CLASE DE DERECHOS SON LOS ·coNTENIDOS 
EN LOS ARTICULOS 'l.7 Y I'l.3 DE LA CONSTITUCION 
GEN ERAL DE LA RE PUBLICA. 

El eetudio de 101 artículo• '2.7 y l'l.3 Constitucionalee revelan 

que e11 el De rocho Mexicano, la1 normas Derecho Laboral y Derecho 

A¡rario io aon del Derecho Social, en efecto laa di1po11icionea conte-

nidu en 101 mencionado1 artrculo11 persiguen como fin primordial y 

último el prote¡er a la clue campesina y obrera en calitlad de inte-

grante1 de agruparione1 o 1ectorea de la sociedad cuya 1ituacl6n eco-

n6mica y •ocl.al l.01 colocan en un nivel inferior al de laa dem'• claeee 

1todale1, F~cilmente 1e notar& uta raz6n cuando empecemoe a eetu-

diar loa artículo1 reíerido1 puntualizando aquello• precepto• que tra-

duzca.:t la intenci6n del 1egillador de amparar a 101 campesino• y obre-

rou como eujeto1 miembro• de la clue proletaria. 
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ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL 

Este artículo contiene eeencialménte el principio básico del 

Derecho social, el prott'gcra1n sector de la sociedad integrarlo por in

dividuos econ6mica.m1!nte débiles, para lograr su conv1vencía con las 

otras clases socialea dentro rle un orden justo y para que éstos indivi

duo• vivan una vida digna ante las demás da11ca sociales. 

Establece en au primer párrafo que la propiedad de las tie

rra• y a.guas comprendidas dentro del territorio nacional 11on de la 

Naci6n, quien tiene el derecho de transmitir el dominio directo 3. hui 

parHcul.ares, constituyendo la propiedad privada. 

Presup~éllto indlspenaablc para que frente n la propiedad de 

Los partícula rea estuvieran loedd'echos 11uperíorea de la sociedad repre

aentada por l"l Estilrlo, quien puede regular eu reparticí6n, su uso y 

conaervací6n. Lo que queda perCectamente establecido en el párrafo 

tercero del ordenamiento al decir: !11. N11.ci6n tendrá en todo tiempo el 

derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte 

el ioJ;eréa público, aar como el de regular el aprovechamiento de los 

elementos aatu ralee susceptibles de apropiaci6n, para hacer unacis

tribuci6n equitativa de la riqueza. pública y para cuidar de 11u conaer

vaci6n; (9) · 

El pá rra.fo 11e gundo viene a redondear la idea de protecci6n 

de los derecho" aociale11 al permitir la expropiación por cau11a de uti

lidad pública, 



19. 

El párrafo tercero, comentado antertormenU• t'n nu prlmP.

ra parte establece"º In parte fi~al una de las garantfae 110ciale11 ae-

1\a.ladaa por el maestro Gurtvich y aceptadas por el Dr. Lucio Mendicta 

y l\ul'lez, como parte Integrante de la declaraci6n de loe derechos sociales 

y que es: la garantía del Estado en favor d<• loa campesinoe para do

tarlos de tierras suficlentea con cuyo.e pl"oductoe pueden 1ati1!acer aua 

necealdaJea y las d,~ su familia. Prevall'clendo cata importante garan-

tía durante el desarrollo del artículo corncntac!o. 

Los pirra!ori cuarto y quinto eci'lalan detalladamente las pro

pit>dades de la Naci6n; como complemento al párrafo Inicial y con las 

miemaa pcrepcctlvaa y Cinlllidadce, el párrafo sexto dete müna la ca

lidad de eaa propiedad, sel'laláodola como inalienable, inembargable 

e impre oc ripl ible. 

Sentada11 111.11 bases anteriores este artículo e1tablece 101 re

quis1to1 indispensables exigibles a loa particularcra que deaeen el do

minio directo de las tierraa, aguas y la eitplotaci6n de 101 recu.r101 

n.aturalea. Estas condiclonea tienden a impedir la apropíaci6n desme

dida de la tierra. por partícula.rea, instituciones y aociedades que han 

provocado el desequilibrio entre las clases alta a y t rabajadoraa espe

cialmente la clase campesina. 

Al efecto determina la forma. en que los extranjeros pueden 

obtener en pro¡nedild la tierra; prohibe a lae asociaciones relig1osaa, 

adquirir, po acit r o administrar bienes raíces y capitales impuestos, 

seflala la cantidad de bienes raíces que pueden adquirir las ID: iedades, 
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y en la !racd6n sexta faculta a los Estados y a la Federaci6n para que 

determinen loe casos 1H1 que ea de utilidad pública la ocupaci6n de la 

propiedad privada, estableciendo 1011 requisitos qui' deben seguirse. 

Las fracciones séptima y décima de este párrafo, otorgan 

a los núcleos de poblaci6n que guard11n el eetado comunal o que carezcan 

de ejido, capacidad para disfrutar en común las tierras, bosques y aguas 

que les pertenezcan y el c!erecho dr aer dotados de tierra y aguas auíi

dcntes para const.ituír el ejido. 

Las fracciores octava y novena anulan la1o cnajenaclonea, con

ces íone s, composic:ionca y \'entaa, as( como las diligencias de apeo y 

deslinde que perjudicaron a los núdeoOJ de poblaci6n que a~ e.fectuaron 

durante el poríirit1mo. 

Todaa eeta.11 ideaa tienden fundamentalmente a proteger a la 

da11' campesina, la g;11ra.ntra de subsistencia. y mejoramiento de su con

dic i6n econ6mica y eoc;al. 

Con tal motivo •e 1el\ala en la íracci6n onceava las autorida

des agrarias; en la íra.cci611 doceava el procedimiento para re11titulr 

o dotar de tierra.1 y aguas a 1011 campe11ino11: en la fra.ccl6n quince se 

determina l.a pequtJi'la propiedad agrícola y la ganadera que deberá ser 

protegida y que ca inafectable; la !racci6n diecisiete dá !in al latilun

diemo al otorgar al Congreso de la Uni6n y a laa Legislaturas de los 

Estados la facultad para fijar la extenaión máxim.a de la propiedad ru

ral y para llevar a cabo el fraccionamiento de los excedientee estable-
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cicndo laa baaea sobre las cuales debe obrarac. 

Por último la. fracci6n dieciocho dccla ra reviaablea todoa 

lo& contrato& yconcesionea hcchaa por 1011 Gobie1·noe anteriores al 

al\o de 1789 que hayan traído como consecuencia el acaparamiento de 

aguas y tierras y riquezas na tu ralee por una persona o aoc:ledad, facul

tando al EjccutAVO para declararlos nulos en caso de que ímpllquc per

juicio para el interéa público. 

Como puedt• aprcciarac elArtfculo Z7 Constitucional al ali

viar la& irregularidadca aurgidas por loa anteriores Gobie rnoa y al· 

sella.lar el nuevo catado de coeaa tiene un.a sola finalidad: Proteger a 

la clast• campeaina y llyudar a aquel conjunto de individuos que no ha

bían 11ido remuneradoa equitativamente. 

Loa derechos :¡ue el Artícu!o Z7 Constitucional. establece aon 

fundumentalmentc 1ociale11; se dirigen a una claoe social dr.termina.-:la., 

pro!<!gen al campealno como mlcmbro de un grupo BOcial y no como par

ticular y pretende la integra..-:i6n de 1011 grupoa socialea para prucrvar 

la exiatencia del mi11mo Entado. 
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ARTICULOS l?l 

Como el arlfc11\o anterior, asta disposici6n c:'onntltucional 

queda claramente encuadernada dentro de loa derechos sociales, así 

mismo los Artículos 3, 5, ZB, 73, Fracci6n X.VI de la Ley fundamental 

son esencia pura de nuc11troa dcn•choa aoclalcs relativos a cducaci6n, 

a la propiedad como funci6n aoclal, ,,¡ reparto equitativo de la rique

za ptíblica, a ¡,.,tierra {ArtÍi.:11!0 27 Cunstitucional) y al trabajo. 

Adem'a de c11t1u ind1sc11nblr11 11arantÍt\n sociales, tcncm<>a 

también ~n otro' preceptos de la Conutitudón, normas conatitutiva1 

dt:' garantJ&s soc;:ialcs que protegen a la mayoría de la. oociedad, por 

ejemplo, reglas básicas en materias de salubridad, de lucha contra 

el alcoholi11mc 1 las drog•e enervantes que tanto doeatruycn al ser hum,a-

no. 

El Artículo 1 Z l ConPlitucional; es table ce las condicione a hu. 

manas de trabajo, tales como jornada máxima, r;alarío mínimo, edad 

in1c1al, segurídad en la permanencia del trabajq derechos de huelga, 

trato eapedal paro. mujerell y nif\011, ¡¡arant!a11 contenida.a en la fracción 

primera de dicho artículo y en la declaraci6n de loa Derechos Sociales. 

Sel\ala la garantía para que el trabajador reciba pensión en 

caso de incapacidad o de vejez que 11c encuentra contenida en ese artículo. 

Ernablecc el Derecho de los trabajadores a obtener habita-

cianea c6modas e higiénicas, a obtener un s:\lario remunerador, el 

derecho de huelga; u{mismo se ha hecho realidad la expedición de la 



Z3. 

Ley del Seguro Social que Ne actualit.'l y funciona por mecho del lnati

tuto Mexicano del Se1turo Social. (10) 

La Ley dc.l Seguro Social como ley reglamentaria del men

ciona.do artículo hace mas notable la cl411e de derechos que aetlala el 

Arl ículo 123 Conetitucioua.I, que suma un compendio de garantfa11 110-

clalea par& la clase obrera. (11) 
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EL DERECHO LABORAL COMO DERECHO SOCIAL 

En nueatros días asistimos al nacimiento de un nuevo dcre. 

cho con el que el E atado se e rige en defenaor y guardían de los inte· 

reses de la clase prolctacil\, d1mtro de la cual lo mismo se encuentran 

los trabajadores, loa desvalidos, que loR campeainoe, por ser ellos 

er.on6rnicamcntc dét.-ilcs. 

Este nuevo derecho ae está construyendo por la aportacl6n 

de divcraaa estructuras k¡¡al..-o q\1e ya no caben dentro de la11 cláai· 

cas divisíone11 d1~l derecho y que buscan una nueva y más apropiada 

dasííicaci6n dt~ acuerdo con aun Cinc•a. 

Ea preciso indicar que 11e trata de una nueva rama dentro 

de la clat1iíicaci6n tradicional: Derecho Púbhco, Drrecho Privado, 

q11e viene a cumplir un cometido singular a la ve11 indispensable dentro 

de la aiatemáticaj.1r(dice.; el de comprender aquellos derechos aut6no • 

. t:nos que franquean constantemente las fronteras de laa dos rama11 tra. 

dicionales. Y no ae trata de una aeparaci6n indíape,naable :ie una frac. 

ción de una rama del de re cho que conmovidas por las teoría& Filoaóíico

Socialea, adquieren conciencia de. problema ch lae clases dt!biles y abo

gan por su mé}oramiento y protecci6n. Y ¡,.Jvlertet\ que este derecho 

ilO ea eust raído i:le otros derechos s i,'10 creado como indispensable y 

digno, que su procedeacia hiat6ríca y aociol6gica es singular y muy 

orí ginal: histórica en cuanto a la etapa ,los te rior al individuali11mo co-
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rTeepondiente al 11i glo XlX, que ar roja el problema 11oc tal de lae cla11e11 

proletarias, a lae páginas de los a-:ontccim1enlos como un11. sl't\al de 

su paso en la hiatoda. En el siglo XlX la mala adminiatraci6n dc la ri

quer;a hace crisis y explota diseminando en la sociedad su putrefacto 

{ruto, 

La historia del 11íglo XIX y de principios tlel XX se escribe 

con gris penuria, y e• entonces cuando gcrr1lina en au seno una con

ciencia de odio, y de rcbcli6n que da vur.lu a loe concepteo Sociol6gico11 

y Jurfdicoa obligando a la sociedad y al Estado a verse para hallar su 

debilitamiento y trillar de Temcdiarlo, conduyendo que el Estado debe 

proteger a la d~-·~ débil c·omo una misi6n de ~u 11er Ontol6gico; y en· 

tonce& 1011 componentes de eaa d11ac, obrt~ro11 y campt!ainos pasen a 

formar d !actoT determinante de c11a11 nueva11 idea11, y loa regimenr1 

jurfdicoa que lo regulaban, ajustan sue preceptos a las nuevas ideas, 

tranaformando su e11tructura en forma tan sensible que ya no se lea co

noce y que como cono e cuenda requ:e ren de una nueva ubica'ci6n en la 

e ienci<A del de recbo. 

Ee por eso que el Dctecho Laboral ha pasado a Cornur ¡.'fi1te 

de una nueva rama: El Derecho Social, y es por eso también por lo que 

el moderno c\ei.-echo tiende a cumplir laa gaTant(as sociales y re\.ela en 

toda eu estructura la fntima relaci6n de sus príncipios con 1011 del De

recho Social. 

El Derecho Laboral integra una parte del Derecho Social, por

que ac refiere a la equitativa di11trlbuci6n de la riquer.a, siendo el De-
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re cho del 1' rabajo protector principalmente de los inte re sea del proleta

riado, procurándoles los mcdion de subsistencia. 

Por lo.anterior afirmamos que esta nueva tendenc!a ya he

cha realidad por disposic!6n Constitucional, ae ule de loa causes de 

la clasificad6n primltiva o sea, dejd. de pertenecer al Oc re cho Público 

o al Derecho.Privado, aunque debemos reconocer que aún existen li

gas entre la tradicional claslficad611 y el aurgir pujante del Derec-ho 

Social. 
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LAS FUENTES DEL DERECHO EN GENERAL 
SU CLASIF!CACION, 

... ~ .. , . 

En todo ordenado plan de estudio jurídico ocupa un lugar des-

tacado el tema de las Fuente~ d.:l .. __Derccho, que es el que trata lo rela-

tivo al origon y creací6n de aquellos prcccptoo que rigen Ja con1h•cta 

de los individuos otorgind.olcs facultades e irn..,rmi(•ndolcs obligaciones. 

Nci obtantc que el tema ha. sido aeb11tido ampliamente, toda-

vía hay discrepan.,ia en algunos puntos. Todos Jos e:ituc.!iosos del de-

rec:ho coinciden en clasiííca.r a l1H1 fuentes dd derecho en Hiat6ricu, 

reales y formales: pero difieTcn en determinar cuan!P.s y cuales son 

las fuentes formalc11. 

El motivo de ese deeacuerdo es el temar "'dular de este t:a-

pítulo: por ahora interesa dejar establecido q11e las Cuentes del derecho 

se clasifican en Hist6ricas, Reales y Formales. 
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FUENTES HJSTORfCAS 

En cuanto a las Í\lentca hi ot6ricas no eiclstc problema alguno 

puca 1011 tra.tadi:lta11 ~,ut&n de ac11crdo en que 11on los documentos que 

encierran el texto de una ley o conjunto de leyes que informan acerca 

de loa criterios jurídicos existcnten en una época o lugar determinado, 

La importancia de cAtoe documenton er f.f.cilmentc compren

sible, si consideramos que los conocimientos qu<i tenernos i.cumulados 

y los modos de conducta que ¡iracticamoB, en su mayoría no los hemos 

adq11irido por el solo c~fuet·i:o de nucetra m-:nte; sino c¡uc los hemos 

adquirido de nuestro~ antr.pa~ados qui«ne• por medio óe la escriwra 

nos han legado sue conocimll:11t(1ft y <ixpericnciaa. 

Para el juruta las fuentes hiHtbrícas del derecho 11on de in

calculnl.!c valor, tanto para tr11n11portar ir.•tiluciones j•.1rídlcas dol pa

sado al presente, como plim com¡nrarlu11 legi11lacionee del pasado c:on 

las actuales; ejemplo de ellos son latt Ins:ituciones y el Digeato que 

sln'ieron para dar a conoet:r la magna obra de los j•1ristas romanos. 

D'·1ersas Instituciones vigentes en mulliples países son ro

mana¡¡, y eato no oe debe tanto a que al mismo problema Kr le !-:aya 

dado una aolución igual er épo1:as distintas sin mediar conocimientos 

de la primera solución, cuanto a que el estudio de las Instituciones 

pretí:ri!as ha permitido utllizar la misma soluci6n en prohlemas simi

lares aparecidos en épocas distintas. 

Como los antf'riores documentos ¡:iodcme>s seilalar el cór.i "º 



de Napole6n, y otras obra¡¡ mt.11 que contienen legislacionus vi.gentes 

en una ~poca y lugar determinado, 
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FUENTES REALES 

Se entiende por fuentes reales los factores y circunetancias que 

dan origen a una dieposlci6n y que forman lan aubstanci&ll de las normas 

ju rfdicn 1. 

Loa preceptos legales tienen un fin, uu origen obedece a una 

raz6r. primordial; la soluci6n de un problema que crea dificultades en

tre loa individuos, por lo que siempre ex.isle una relación de casualidad 

entre el problema y la norma. Tan cic rto ce que de no c.xisti r previa

mente a la norma el conflicto lao di11ponlcioncs no s~ aplicarían a ca101 

reales, aerran meros precepto& imaginarios. El Derecho 11e ha creado 

para regir e;onductaa humanas y aqu•:l que no coincida con la realidad 

no alcanzará su fin esencial. 

Las fuentes rcalcu son d trnbBtratum de lAB norma1 jurídicas, 

laa causas que dan origen a esos prec«ptoa y en consecuencia el valor 

'·1trínsico de ellas no deben olvidar e en la aplícaci6n e inte rpretaci6n 

de lad diapoaicíonea. 

No obfltante lo antedor a hs Fuentes Reales se lee ha otor

gado por la escuela exegética un valor nulo. En efecto, la renombrada 

escuela ex.:gética uombrada po.r lov textos legálcs se neg6 a otorgar 

misión alguna a las fuentes realea. Los motivos, las causas, loa pro

blemas que daban origen a las normas deberían ser olvidados por el qu~ 

las aplicaba quien solo se c<;ncretaba a ajustar un;. !IÍtuac1ón propuesta. 

dentro ele loG limites de la d1sposici6n. 
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Sun 1>xpositores con un culto il la L1>y c<1y(l ron <'n el fana

tismo <'XJ>r<'5ilnrlo su prof,.si6n di• f~ "ºº frases corno l<ts si¡;uif!nt<~s: 

''No conozco el Dr·rc•d10 Civil a6lo 1•ns~1)0 ,.¡ C6di110 de N.1polc6n" 

(12), ''E6 <''.Código cJ..• Napol,.6n" (l l). "Lo~ t<~XtoA ante todo" (14) y 

ot '"''ª más <p:e re\'i·L1n h tenrlcnci.1 d1• csla ••aru1•la lhlda el predomi

nio de la irl!Pnción del l1•f:1a!Mlor <'fl la tfll<' rpr<'t,l.ci6n de la ley colo

c-ando di• una man<• ra <1bsol11ta f'l de ri•cho t•n poder dd Estado. 

Par.> el j11ri~t.< 1 p.1ra el ;1bo~;1do, p;ira d juc1., escribo 

:\l;iurloo 5{,lo un D1·n•dw e:.:iat<•, el d1•rrcho po111th·o, el JUl'Z cetá 

inst ru(do p;1 ra ju1.ga r coníor1111· a la l<'y ~· no para juzgar de la ley. 

Nada t•etJ sobrt:" la li~y. y ell pr>!'-".Hl.;i1ción <·ludir 1111s decislOncs bajo 

el prctt·xto d<• que no~" l'n.:ucntrM• <le •lctll'rrlo con la equidad natural. (15! 

El Legislador st• vuelvt· om11i~apit•nt1!, JU obra es completa 

~·no ha~· problema po51bl1~ qu(· oo ¡Hl'V''ª nrn utta norma ni disposid<ln 

!«gal qu<! dentro de su interprctaci6n no puc·da aplicarse al caso propuesto 

Con estos argunwntos, los foctores determinantes de una 

norma, los elementos que la constituyeron son olvidados por el juzga

dor y el interprete; ningún valo.r se les otorga y la noción fuentes reales 

C'd Derecho St' vuelve concrpto inutil innecesario para apreciar la re· 

gla jurídica. 

Esta C"scuela fué vigoroz.arnente criticada por 9tra llamada 

cit!ntffica que rechai:a de manera absoluta el principio Je interpreta

ci6n que atribuye una fuerza de t.>xpans ión indefinida a la ley. El legia· 

lador no puede tener un don de previsión ilimita.do. Toda ley tiene un 
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alcance limitado y objt•tivo que se dc!termina mediante la ayuda de la 

f6rmula literal del texto y del Cin perseguido por el Legislador en el 

mom<'nto de elaborar la ley que se interpreta. 

Los principios 11ust<'ntados por la eocuela científica otorgan 

un valor fundamental a las fuentes reales del derecho y uno de los ex

positoreB más brillantes de ésta cacucla, d Profeoor Julián Bonnecaae, 

expone de la man1•ra siguiente una dt• !a~ teorías mlis importantes de lae 

Fuentes Reales. 

Parte de.) principio de qul' para analizar una norma jurídica 

os esencial distinguir la sustancia de que está hecha y la forma que re. 

v:ste, las Fuente& Rralee son las qu<' dan <"Rcncia a las reglae del De· 

rccho. l,as Fuentes formales les otorgan el sello que las distingue 

del resto de las rr.¡¡las de conducta. 

LaJ Fuentes Reales son dos: Una Fuente l'xperimcntal y otra 

racional. El elemento experimental engendra de una mant>ra directa 

las reglas del derecho hajo la condu.cd6n del elemento racional. F:l 

clemen•o experimental e~tá representado por lilS aspiraciones de la 

armonía social que derivan del medio social o de la naturaleza pet· 

mancntc del hombre. El demento ri1cíonal ee traduce por la noci6n 

del derechc:>. 

Las reglas de <lerc-d10 evtan indisolublemente li,gadas a ese 

aspecto de la humanidad qu(.' Gt' llama vida sonal. El fin primordial 

dd de re cho es a lean zar la armonía social, e rea r un ambiente en el 
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qU<' todos los individuos realicen sue jusJ~s aspiraciones sln menos. 

cabo de> los deo más. 

Lu normas Jurídicaa B()n cs,1ncialmcntc disposiciones equi-

librador11s de los intcrl'scs cncont rado~ '''11 r•· irv!i·;ir!uos, normas que 

son ,•laboradaA por los propios sujc•tus "loti qul' i;e ·Jir:gen en razón 

del fin a que• .upiran. Fsto "s lo ql<1· e'. Prof1·,·ir '•1llín ílonncease, de

nomina <demtnto •'.\fl'' ríniemal. 

El otro .. 1en1cn•o, i-1 rac1ü:1~tl h hall.a"" l~ rioc16n de der1~d10 

qut.· !Íl'ne el ind1vid110, noci6n qui.• '11rno l;1 dl'l hinn y la del mal se torna 

rntuit1v;1 Pn c>l hombrt• conforme s•o \ ad\'1' más CÍ\•ili1.ado, y q~e poste

norm1•nt•• s1.• impone t•n todos ntl3 a.-tos. L;i nodón de dcr,•cho puede ex· 

pli,:<>rH• d1c1 .. ndo <¡U« es el conn·pto de lo imperativo y atributivo que el 

hombn• t ll'I\<'. Como sujf:'to encnminado n un fin requie r~ de ml?d\os pa

ra alcanT.ar su prop6sito que Hi<~ndo primordialmente el de subsistir 

lo encu1?ntra t!!l L:1a normas jurídicas, admitif.'ndo la necesidad de limi· 

tar su propia actividad l"n obsequio al cumplimiento de su aspiraci6n. 

El hombre a través de los siglus ha comprendido que &us 

actos tendrán pleno efecto en un mundo de conflictos cuando por en

cima dt~ su voluntad se encuentre la norma que lo conduzca. Ha enten. 

dido que la limitación de su obra por medio de preceptos, le permite 

tener líbertadei; en la justa medida, aunque parezca p.+rad6j\ca su ex· 

pansi6n estará en proporción invc rsa a su limitación. 

A esto se lt~ ha dado en llamar la noción de derecho y tal 
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noci6n ee 111 que inspira soluciones conformen a la vez con loa hechos 

y la !lllturalet.a del hombre qu«' en última instancia e11 el elemento per

manente y fijo de la· organlzaci6n social del mundo. 

Unidos estos dos elcmc111011, el t'lemento experimental, en

tiéndase aspiraciones del hombre hacía la armonía social y el elemento 

racional noci6n de derecho forman la substancia de las ramas jur(dlcas, 

aquella esencia que ~s !mpreecindiblc conocer para interpretar y apli

car dichas normas. Obrar en sentido inverso ee intentar ajustar una dis

poaici6n inmutable a una tealldad dinámica, 
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FUENTES FORMALES 

Sin embargo no toda norma que cumpla con loa elementos 

e1enciale1 de 1u ·creaci6n e1 por ese ht-cho una disposici6ó jurídica, 

par& ello preci1a adquirir una caracterí1tica más, la fue na coerci

tiva, que 1610 ae ii otorgan los diversos proceaoa que han sido reco

nocidos como loa únicos capacea de dar e11e sello. 

E101 proceeoa, e101 medios de creación de lae normaa ju

rídicas son lu llamadas Fuentes Formales; au importancia e• primor

dial, pues trascienden al valor intrfosico de 1011 preccptoa. 

Una norma podr~ 111tH justa, iodiepc:nuble, neceaaria, pero 

si no ha aegl.lido el curso dt! 101 procesos quti otorgan valor jurídico 

a las reglas de conducta, no podrán imponerse coeraitivamente a loa 

individuoa, Por el contrario aquella diapoaic:i6n que siendo injusta e 

inadecuada que ha cumplido con lu !.'tapas de cualquiera de loa pro

ceeoe admitidos como loe ere adore e de normas jur!dicae, adquiere 

de inmediato valía legal y 11u impo1ici6n será coeraitiva. 

Este Cen6meno ea el que ha provocado la convicci6n en al

guno• de que lo que importa de lu normas es 11u procedt"lcia no 11u 

e1encía. 

Lae Fuente• Forma.le& son en auma 101 prece1oa creadore11 

de di1poaicione11 jurídicas que reconocidos e• "Tlo los Único1 capaces 

de otorgar Cuerza coercitiva a las re~las de conducta prevalecen en la 

esencia de la. norma. 
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DrVERSAS CLASIFICACIONES DE LAS FUENTES FORMALES 

Varios son loe procesoa de creaci6n de las normas jurídicas, 

la dlv..,rsldad de ellos ha permitido que surjan discrepancias en lo re

lativo al número de Cuentes que son productoras de norma8 jurídicas, 

concomitante a esta duparidad está la divereiclad de cla11ificaciones de 

laa Cuentee formalce del derecho, En términos generales puede decirse 

que son cuatro loe procc11011 a los cuales &e les ha otorgado el atributo 

de Fuentes Formalea, A aaber: La Lcgislaci6n, la Costumbre, la Ju

risprude ocia y la Doctrina. 

La Lcgislaci6n ea el procC!BO por el cual uno o varios órganos 

del Estado formulan y promulgan determinadas reglas c.J,. observancia 

general, a las que se da el nvmbrc específico de ley. 

La costumbre ea un uso implantado en una colectividad y 

conailierado por ésta como jurídicamente obligatorio. 

La Jurisprudencia ea el conjunto de principios y doctrina. 

contenidos en laa ded1ione1 de loa tribuna.lee. 

La Doctrina son 1011 e!ltudioa de carácter científico que toa 

jurl1ta1 realizan acerca del derecho ya aea con el prop6alto pura.mllnte 

te6rico de siatem.i.t!zac16n de aua preceptos, ya con la finalidad de In. 

terpretar su1 normas y scl\alar la.a reglas de su aplicaci61l. 

En el orden seguido eatá la importancia que han adquirido y 

loa proceaoa dominante•. 
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El mayor r.úmero de tratadistas admite como fuente produc

tora primordial a la legielad6n'. existiendo un gran número que la con-

1ideran como la Única y absoluta fuente formal del d11 rccho. 

Otroa menos catrictoa y már acordes con la natural cread6n 

del de!'echo aitúan al lado del proceso legialativo al conauetudinario, 

fundando su te1i11 en la poderol'Ja influencia que tuvo la coetumbre en el 

nacimiento del derecho y que actualmente riene en varios paí11e1 anglo

sajones en 1011 que re impone a la. ley cacrita. 

La divergencia de c11ta1 dos corrlcntce estriba en negar a 

la. costumbre la categoría. de fuente directa del derecho, pues 8Cl '..rguye 

que en las leglalaciones modernae 1610 tendrá'. valor jurídico cuando una 

ley le otorgue tal calidad y se remita a ella para reaolver un conflicto. 

El máximo grado que otorgan a la coHtumbre ea el de luent indirecta 

del derec.ho, hay autores renombr11dos como Francia Gen y que llegan 

hasta a dudar ei la costumbre es fuente de derecho; es paipable en el 

mundo doctrinu•io que la teoría de la costumbre como fuente producM 

tora de derecho ha perdido terreno y son más loa argumP.nto11 que se ela

boran en su contra que los favorables. Aún así en las legislaciones más 

avanzadas existen preceptos que se remiten a la. costumbre para solu

cionar coní1icto1 con lo que se hace notable la necesaria intervención de 

esta íorma de creacl6n de normae jur{dicas. 

No es posible olvidar que las primeras normas que se impu

sieron al hombre como obligatorias fueron normas consuetudinarias. 
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A estos dos morlo5 de crear prccPpto11 lrgaks se les ha unido 

uno más, la Junsprudt•nt·ía, aquel procrso d•· rivado dt• las dccisioneo 

dt• los tribunail•s c¡tJt• cslablf'ct•n criterios qur· se tornan obligat.oríos 

por haberlos se~uido rr v.< nas ocasíon1•11 los propios tribunales. 

En la nMyorí.l ck laa l1·~islacionc11 este proceso llene loH 

siguicntrs el11lll('fl!Oll: uniforma)" r<'Íl1'Til a JnilrU~Til de interpretar una 

dispos1ci6n l<:'gal, lwcha por r 1 T rih•.111<11 rr1i\R alto y C]lH' una vez cum

plido •ir. númer<> <ktermínado r in1nt1•rrnm¡>ido de casos, (en nuestra 

legiJlación cinco e,i!•cutorias) es obli~•1tor1c; pilr.1 los tribunales iníe-

no res. 

F.s indudable c¡u1! la j..irii;prud1.,;1c¡a ca a.clmitida por la ley 

como fu•:ntc prnductora de• derecho, puel! f'Mtablece Bus príndpios y 

procedimientos, sin embargo algunos le ni<•g;rn tal valor. A reserva 

de hacer nn estudio más amplio d•' l<J anterior t•n el inciso riilativo a 

la jurieprudc.rH:iü, cA nr•t~csario decir qu<• •!n la actualidad multitud de 

sentencias de t n11unales in{e riores se basan, con absoluta regularidad 

jurídica, Pn la Jurisprudencia de la Suprt,ma Corte. 

La última clasificaci6n de las fuentes formales del derecho 

es aquella que admite la presencia de la doctrina en la creaci6n de 

normas jur{dicas. Tal opini6n es poco seguida y menos definida, ínclu-

8'>, los que 60sti•:nen que <•sa tesis se apoya en argumentos que ellos 

mí¡¡mo~ considc ra n de pobre alcance, sin embargo es prudente conocer 

sus criterios. 
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LA DOCTRINA COMO FUENTE DEL DERF.CHO 

Se entiend1> por doctriha los estudios científicos realizados 

por los juristas i;on el objeto de rata ble ce r loa principb11, el método 

y la técnica de aplicaci6n cld derecho. Ea el cúmulo de conocimientos 

derivados de la investigación y análieis de lns norma11 e instituciones 

que integran el mundo de lo jurídico. 

La Doctrina dada la íinalidad_4ue persigue y loa elementos 

con que <:ucnta ticn~ un valor inapredable en el mundo dr. la realidad 

jurídica, de tal manera que 11111 teorías doctrinarias, loa estudios mi

nuciosos, han c:olabe>rado grandemente al constante des;;rrollo y cvo

luci6n de la ma!f!ria ji; rídica. En múltiplt'e ca11os las apreciables ob

servaciones de loa juri11ta:1 han nati11íacido aspiraciones 11oclalea que d;. 

otra manera hubieran qui?dado al margen de lo jurídico, relegadas al 

plano dt· me ros deseos. 

Es la doctrina la portadora del meditado plan de la anYioea 

investigaci6n que coadyu v.l a cumplir la mlÍxima tendencia del de re cho, 

la de ajustarse lo más posible a la realidad, 

Ha sido tan valiosa la aportaci6n de la doctrina que en la época 

de la Roma Imperial las opiniones de cíe rtos jurista a eran obligatorias 

para el juez R. Sohm citado por el Doctor Eduardo Garda Maynez re

lata la importancia de las opiniones de los Juristas en la ~poca Romana 

de la siguient1! manera: "La práctica constante desde el Emperador Ti

berio, era que los juristas más eminentes n;ciba.n del Em?" rar.io r el 



jurespondendl, ju11 publicc, populo rcapondcndi, o sea el d~recho a emi. 

tir dictámenes obligator!o11 para el Juez, para el Juez privatus nombra

do en el proceso y para el Magistrado. 

Siempre qul" el reeponsurn que exhiba una de las partes pro

venga de un junrta autorizado y que en él se guarden las formae de rigor: 

estar otorgado por escrito y sellado, el juez tiene que respetarlo en su 

sentencia, si no 11c le prc11ornta otra de dllercnte tenor que reuna idén

ticas condiciones. 

Esta autoridad de que en un principio gozaban las respuestas 

dadas eapecialmt~nte para un proceso, extiéndese luego, por vía de coa

ltlmbrca a cualcequlera otras formuladas con anterioridad, preecindién

tloae también de la forma oficial y bastando_ que las oplnio11es se mani

fiesten en forma ele doctrina en las colecciones de reaponu." (16). 

Es indudable que para la. Roma Antigua. el proceso descrito, 

en el cua.l las opiniones doctrinales eran de apreciable valía se ajusta. 

ba a la.a condiciones de la llpoca, Privilegiados eran aquellos que co

nocían las leyes existentes, muchas de la.B cu;. lea ee elaboran al ca. 

lor de los con1lictos y la consecuencia era otorgar crl!dito y valor a 

aquellos que ee destacaban por su conocirnjcnto ()n Leyes, 

Ante& que hubiera una redacci6n oficial de las costumbres, 

el juez obligado a aplico.r el derecho consuetudinario encontraba serias 

dlíiculat.ades para hallar la norma adecuada al caso y acudía a laa pre

diciones d11 ciertos ucritorea que se habían impueato la tarea de relatar 
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el contenido de las coshimbres, en esta. forma. algunas obras prlvad&a 

adquirieron un valor casi oficio.l., 

Posteriormente con la redacci6n de las costumbres eo res

tringi6 la actuaci6n de los juristas pe.ro continu6 tt1ni1:ndo importa.ncla 

porque la.· costumbres eran incompletas y los escritos de los juristas 

se inepiran en la 16gicn y en la cq•Jlda.d, amén de que no 110 concretaban 

a redactar F:n la forma m's preciaa la regla consctudinarla, si no que 

además la critic11~an y dcpuraLan aef\&lando sus de!ecto11, ofreciendo 

en cambio otras !6rmulu que adoptar, 

En la actualidad con la abundancia y minuciosidad de la legis

laci6n positiva se ha restringido mucho el campo de acci6n de los juris

con1ulto11, sin embargo haciendo un balance de las legislaciones moder

nas por fuerza hay que admitir la grande Influencia que tiene lo. D:Jctri

na en la redacci6n e \nterpr.~taci6n de las normas jurídi cu. 

Poca11 son las Naciones que dan fuerza legal a us opiniones 

de 1011 juristas; en el Derecho catalán est! vigente la Con11tituci6n que 

da fuer~a legal a las opiniones doctrinales, si bien el Tribunal Supre

mo a6lo las acepta cuando son uniformes y aplicadas constantemente 

por los tribunales. Por lo demás es difícil encontrar otra legiolaci6n 

que di: a la Doctrina Científica la categoría de !ventes de Derecho. 

No solo loa ordenamientos sino adcmáe la mayoría de los 

autores niegan de un modo rotundo que la docLrina sea fuente produc

tora dt' derecho; lee otorgan un valor descollante en el desarrollo de la 
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del Derecho, pero no admite que por BÍ tengan fucr&a lc¡¡al V Be aoli• 

que coerclti bamcntc. 

Pocos son los que se atreven a dotarla del caliíicati.,•o de 

fuente de derecho y a(m estos esgrimen argumentos tan cndchle11 que 

r1tvelan la poca seguridl'.d q\lo les asiste. 

Un autor renombrado y que ha reallzad::i d análisis más 

profundo en rclaci6n con este problcm::i '!5 d M.lcslxu Francit1 Gony, 

quien inicia Bll estudio, aduciendo cjuc para a11egurar que la doctrina 

sea F\iente de Derecho ca preciso comprobar con un exhaustivo c11tu

dio si tal aCirmacl6n es correcta; esto no obstante que el concepto 

que tienen de las !uentcs formales permite !.ncluir a la doctr(na den

tro de ellas, pues entiende por fuentes formales del Derochn los su

perlativos de autoridades externas al intérprete con vitualidatl bas

tante para regir su juicio cuando tiene por objeto in:nediato la reve

laci6n de una regla destinada a !mprirni r una. di recci6n en la vida ju

rídica. 

Las conduaioncs a que llega el maestro Geny después de 

un detallado estudio son que la doctrina, y la tradici6n no constituye 

al lado de la ley y la costumbre, una Cuente formal dependiente y eui

generia de Derecho privado y que a6lo puede preparar la ley e11crita, 

inspirado 11'.lB disposiciones, y singularmente contribuir a una crea. 

ci6n indirectamente, 



ESTUDIO COMPARATIVO AL RESPETO CON LAS 
LEGISLACIONES FRANCESA, ALEMANA, tTALIANA 
Y ~PA~OLA. 

LEGISLACION FRANCESA. - En opin\6n del profesor Mar-

ce! Planiol dos son las Cuentea del Derecho Franch contemporanco: 

la Ley y el Derecho consetudlnarlo o costumbre, En au tratado Elemen4 

tal de Derecho Civil afirma que casi todo el Derecho Franch actual 

existe en forma de leyes pero que aln embargo no ha desaparecido to-

talmente el Derecho consetudi11ario, el cual ead. representado por 

tres espec:le• de Formaciones: 

a) Lo• usos convencionales, entendiendo por ta.lea a ciertas 

pr1ctica• en general profesionales que los partlcularu siguen en sua 

contratoa. b). Loa uaoa relatlvoa a la propiedad inmueble y e), Los 

uso• comerciales. 

L& Jurl•prudencia, que 1e conllidera como nuevo derecho 

conatante. 

Salvo el dhtínto concepto que el Derecho Mexicano tlene de 

la Jurlaprodencla, de acuerdo con Ja opini6n del jurista francei, las 

fu•ntes .formales del Derecho de M6xico y de Francia son las mismas • 

.. Colín y Capitant diltinguen dos c:ategor{u de Fuentes, en 

primer t6rmino la.1 fuentes legi1J.ativas que comprenden la ley, y la 

costumbre, de•pu'• a título aecundario y como complemento de laa 

primeras fuentes de lnterpretaci6n, la Jurisprudencia y la Doctrina. 
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Según eatoa juristas las leyes escritas que constituyen las 

Fuentes del Derecho Positivo Fr.ancés pueden dividirse en cuatro gru

pos según el orden cro;1ol6gico, 

a). - El antiguo derecho, 

b). - El derecho intttrmr.dio, 

c), - El C6digo Civil. 

d). - Las 1'./c& nuevas y posteriores al C6digo Civil. 

En cuanto a la costumbre admiten que s6lo cuando haya una 

conaagraci6n legal de la ley será del Fuent.i de Derecho y por lo tanto 

es íuente indirecta del Derecho Francés~ 

~- la !Joctrlna y a la Jur!sprudc.ncla como se dijo en ul\ prin

cipio s6lo la• consideran fuentes inte:rprctatlvas y no productoras de 

Derechos. 
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LEGISLACION ALEM.ANA. 

Para tratar el problema de las Í\lentee formales en la Lc

gialaci6n Alemana es preciso hablar de la más reciente constltuci6n 

alemana, la Constíluci6n del 23 de mayo de 1949. 

Esta Constituci6n no !uf! producto de un poder Constituyente 

del Pueblo debido a la situaci6n política por las que atraviesa el país, 

la di'vl~síón que hay en cuanto a la Alemania Occidental y Oriental. Es

ta ConstitJci6n ae origina en un llamado Con11ejo Parlamentario Inte

grado por dive:-soR representantes de los e11tados y ponteriormente ra

t.ificada por el pueblo alemán mediante reftllrendum, en el mes de agos

to del ailo de 1949. 

De acuerdo con esta Constitución la principal Cuente Cormal 

del Derecho es la Legialad6n y en lo que Be refiere a las fuentes 11u

pletorias no se jtparta de los actuales principios del Estado de Dere

cho. Sin embargo la parte más importante que hay que observar en 

esta legislación es en el sentido de que las reglas generallls del Dere

cho Internacional sun parte integrante del Derecho Federal Alemán, 

tiene supremacía y hacen nacer directamente derecho& y obligaciones 

con respecto a todos los habitantes de la Alemania Occidental. 
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LA LEGISLACION ITALIANA 

Uno de loa xenombrados dvilistaa italianos, Roberto Rug¡¡iero, 

en su libro lnstltuclonea de Derecho Civil, al hacer el estudio de las 

íuentes en el Derecho Italiano, parte al Igual que Savlngny del prlnci-· 

pio de que la íucnte última y suprema es la conciencia del pueblo. Es

tablecida esta base connidera que dos uon las fuentes del Derecho: La 

Costumbre, que ce la repetici6n de actos oemejantes roal\zada de una 

manera conetante y uniforme por el pueblo, con la convícci6n de su ne

cesidad jurídica; y la ley, emanación de un preceptc1 universal de par-

te de loa 6rganoa del Esta.do invcfltidos con la míai6n legislativa, 

Esto en lo que se refiere a lna fuentes del Derecho en gene

ral pero a continuaci6n ='ªºª a analizar que valor tiene la costumbre 

en los derechos, Civil y Mercantil, concluyendo que en el Derecho Ci

vil el valor de la costumbre es m.\nimo, pueo no se puede recurrir a 

ella sino en los casos determinados por la ley, En el Derecho Mercan

til la costumbre tiene una amplia cs!era y por último en el derecho Pe. 

nal no es admisible. 

Al reíerir11e a la contumbre admite que tenga valor de fuente 

aut6noma concurrente, con carácter subsidiario del Derecho escrito 

y continúa: "A una co11tumbre preater legem como fuente independiente, 

aunque subsidiaria del derecho eecrito, no podría reconocerse ningún 

valor en el ordenamiento constitucional italiano, que con motivo de la 
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divisi6n de poderes solo a loa 6rganoB legi el a ti vos atribuye la facultad 

de dictar normas obligatorias. En su funcl6n subsidiaria, la costum

bre no tiene valor (al menos para r.l Derecho Privado) sinn cuando la 

Ley autorice a recurrir a ella y le atribuya poder normativo, pero 

con esto no se convierte ell coatumbre 11igcm, y au fuerza obligatoria 

deriva directamente del precepto lcginlativu, To.Ja costumbre que no 

siendo aquella a la que el l·~~i slador autoriza, y no ai\a.cla algo a la Ley 

no tiene -.•irtud obligatoria". (17) 

Al igual que Roberto de Raggiero los Italianos del Vercchio 

y Ferrera admiten que las {ucntcs del derecho italiano son dos: la Ley 

}'la Cosrum::re, aunque el (;'timo de los nombrados dice que la costum

bre no tiene valor propio, t1ino sólo ..-ficada subordinada y dependiente, 

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

De lo anterior se deduce que el derecho Italiano, como en 

el Mexicano, existe un 6rgano encargado especialmente para elaborar 

leyes y que ese 6rgano es el Jcgialativo, por lo que la. principal íuente 

productora de Derecho ce la Legislación. 

Por otra la co11h1.mbre s6lo es admitida como fuente produc

tora de Derechos en forma subBidia.ria siempre y cuando uno le reco

nozca con tal valor. 
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LEGISLACION ESPA,t;)OLA 

Para reconocer las fuentes del Derecho Espaf\ol hemos ape

lado a las ldeaa de un gran civi!i11ta, el Maestro Castán Tob11flas, 

El Profesor Tobenas en su Derecho Civil, inicia el eetudlo 

de las fuentes diciendo que es fuente, en sentido figurado, la raz6n pri

mitiva de cualquier idea o la causa gencr;itriz o productora de un hecho¡ 

considera -;".le la fuente primaria y suprema del ,.Derecho está má.s allá. 

dt: e~iad'' y de la SC1ciedad, en nosotros rnismoe, en nucatra conciencia 

ra.;;ional, en la idea de justicia, como traducción de la naturaleza hu

mana y del origen universal de las co1>a11, pero que al hablar de las 

fuentes del Dere~ho en sentido tlicnico Re alude má.o bien que al "lrigen 

del Derecho natural o positivo, a los hechos y a las formas mediante 

las que u1, sociedad constituída cst:i.blccc y exterioriza la norma jurí

dica como derecho posltl vo obligatorio, 

Continúa diciendo que las fuentes del Derucho positivo ee 

han dividido por la doctrina tradicional en directas (que encierran en 

a( la norma) o indirectas {que ayudan a la proclucci6n y a la compren

si6n ele la regla jurfdica, p.~ro sin darle existencia por sí miomas), 

Las fuentes directas son: la costumbre (expresi6n espon~ 

tánea y directa de la conciencia social) y la ley, (expresi6n reflexi

va a travt:s de los 6rganos sociales), Como Cuentes indirectas cita 

la Jurisprudencia, el Derecho Natural, el Derecho Cien t !! i e o, 
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las Leyes Hlat6ricas Derogadas, la Analogfa, la Equidad, cte. 

En eegulda, ol Profesor Tobcí\111J anall11a el plS.rrafo segundo 

delArtfculo VI del C6digo Civil Espafiol que establece: "cuando no hay 

ley exactamente aplicable al punto controvertido se aplicar! la costum

bre del lugar, y en su defecto los prlncipios generales del Derecho". 

(18) de lo cual concluye que tres son las Fuentes del Derecho Espai\ol, 

Una fuente principal, lii ley, y dos t1ubsidlarias, la costumbre del lu

gar y los principios generales del derecho. 



LM FUENTES FORMALES EN NUESTRO ORDEN JURI· 
DICO POSITIVO. 

Hemos definido a las Fuentes Formales del Derecho como 

loa procesos de creaci6n de las normas jurídicas, Así mismo hemos 

viato que en ot"den al n<imero de Fuenteo Productoras de normas jurí-

dicaa hay un1nime oplni6n, por lo contrario existen serias divergen-

ciaa entre las corrl111ntea doctrinales en lo relativo a determinar cuan-

ta• y cuales son las íuente11 !orm&lea del Derecho. 

Ea indudable que tal falta de acuurdo Be debe en un principio 

a la diversidad de legielaclonea que hay en el mundo mientras que pa-

ra una. naci6n las normas jurfdica11 aplicable 11 son de tiµo c.,,neuetudl-

nario, en otros lugare11 11610 ser6n normas jurídicas las elaboradas 

por el Poder Legislativo. 

En nuestro orden jur!dlco se ha impue11to la teoría dominan-

te que establece como .fuentes las siguientes: la Ley como fuente prin-

cipal y dircctayla costumbre como fuente subsidiaria e interpretadora 

de las normas jur!dicaa, Nuestra Leglslaci6n ha optado por el sistema 

mis seguro y Cicil que es el sistema escrito. Ha eet4blecido como prin-

cipio la aplicaci6n de la norma escrita, 

LA J .. EY, - En rigor técnico no debe hablarse de ley como 

fuente productora de normas jurídicas, sino de legislaci6n porque el 

término Ley alude a la norma jurídica y no al prnceso de creaci6n de 

dicha norma. En efecto en términos ~.écnlcoa por ley se entiende la re-
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gla social obligatoria, general y con cart&ctcr permanente, estableci

da por la autoridad p\ihlica y sancionada por la fuerza, CS en COll!lC

C\lCncia el producto de ese proceso denominado lcgiolativo. 

Puc11 bien, la verdadera fuente productora de normas jurí

dicas es la lcgialaci6n, entendiendo por tal la serie de etapas a trav6s 

de las cuales va adqulrí~ndo su calidad jurídica una regla de condu~ta, 

Este proceso legislativo siempre c11 l!avado a c:i.bo por con

ducto de un 6rgano del Estado debido a que éste 11c le ha Cacultndo para 

crear r.orra:i.s de imposici6n general y coercitivamentc hacerlas cum-

plir. 

Las etapas que componen cata forma de creaci6n de precep

tos jurrdicos son variadas y todas fundadas en lao teorrae del poder 

Const!'"1ycnte del pueblo y la divi11i6n de podcren, 

De acuerdo con la primera tcorCa, la Soberanfa de un Estado 

radica en el pueblo. :,a divisi6n de poderes e¡¡tab\cce la limitaci6n de 

atribuciones y de facultades de loe 6rganoa estatales para lograr un 

doble prop6sito: 

l. - El equilibrio entre loa poderes como un silltema c!e Cre. 

nos y balanzas, 

z. - La divisi6n del trabajo. 

Tres son los poderes establecidos: El Legi11lativo, creado 

para. elaborar los preceptos que deben regir la vida social en un Estado, 
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cutivo que tiene como fin primo~dlal hacer efet::tivas <'n su cumplimien

to las leyes que elabora el Poder Lcgielativo y por último el Judicial, 

Poder que aplicar! las reglas de Derecho a aquellos en que una 1iitua

ci6n de conflicto o de insertidumbrc lo requiera, 

En el proceso legislativo don de los. poderes intervienen: el 

Legislativo y el Ejecutivo, - La primcrn. frase de este proceso ce la 

iniciativa, llst.a puede presentarse de acuerdo con el Artículo 71 de 

nuestra Constitucl6n Federal por: l, - El Presidente de la República¡ 

i. - Los Diputados y Senador~" al Congreso de la Uni6n y 3. - Las Le

gialatura~ de los Estados, L<l Iniciativa e11 la etapa que representa el 

punto de arranque, de la preeentaci6n de un proyecto de Ley que par-

te de cualquiera de los 6rganos sel\aladoa con anterioridad y que debe 

ser prcacntado ante alguna de las Cámaras que integran ci Poder Legis

lativo. Una vez presentado el proyedo de Ley se inicia la segunda. eta

pa del proceso que ea la discusión, consiste en la delíberaci6n que hacen 

del p1•oyccto loa miembros de ambas Cámaraa, La tercera etapa es la 

aprobación, y consiste en el acto por medio d1'l cual las cámaras acep

ta.e un proyecto <le ley, La aprnbacl6n puede ser total o parcial, La eta. 

pa cuart.a es vcri!ícada por el Poder Ejecutivo y se llama uanci6n o sea 

cuando el Poder Ejecutivo aprueba o rechaza el proyecto de ley, que el 

Poder Legislativo presenta. El Poder Ejecutivo tiene un derecho que se 

denomina de veto, El Veto es una facultad otorgada p::>r la Constituci6n 

PoHtica de los Estados Unidos Mexicanos en :su Artíc1;lo ?'l., inciso A) 
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al Ejecutivo para que haga observacionea a los proyectos de leyes que 

cma. 'ln del C'ongre110 de la Uni6n. Mediante esa facultad el Ejecutivo 

interviene en el proceso legislativo de dos modos, desde un punto de 

vista negativo, al regresar el proyecto de ley a la Cámara de origen 

y desde un punto de vista positivo al proponer las observaciones que 

haga, mor!ificacíonc11, alteraciones, e incluso suprccionce con lo que 

su cometido dentro dd proceso legislativo adquiere mayor valor pues 

en caso de que las cámaras ,t.nrnen en cuenta las obaervaclonca del 

Ejecutivo, cela habrá creado en partcB esa ley. Ee incuestionable que 

el Ejecutivo tiene la facultad de prc¡¡cntar proyectos •ie leyea, y po:. 

dr!a suponer que !!} veto, no es sino un derecho acceaorio a esa facul

tad muy diferen~e a las de proponer leyes. La culminaci6n de este pro

ceso es la publicad6n que consiste en la notíficaci6n de la. ley a todos 

aquellos individuos que Jeben cumplirla. Esta etapa ea también reali

zada por el Poder Ejecutivo y como son diversas las consecuencias 

se corisidera que -n realidad son dos etapas; se dice que antes que el 

Poder Ejecutivo haga la publicación de la J,uy realiza un acto verifi

cado de que el prt:1yecto de ley ha cumplido con todos los requisitos 

que se establecen para que se convierta en ley, o sea, el Ejecutivo 

una vez que ee ha votado en favor del proyecto tiene que constar así 

que el proyecto de ley ha cumplido con todas las etapas, a esta com

probaci6n se le llam::. promulgación. Estos son loe pasos que tiene 

que dar un proyecto de ley para convertir•ic en ley vigente. La omi

si6n de cualquiera de ellos trae como con11ecuencia la nulidad de h1 
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ley y al eíecto se ha establecido la exacta trayectoria dcade la inicia

tiva, La iniciaci6n de urgencia ~e las leyes la enuncia el Artículo 3o, 

del C6cligo Civil del Distrito y TcrritorioH Federales: Artículo 3o, 

11 1..as leyes, reglamentos, circulares o cualesquiera otras disposicio

nes de observancia general, obligan y surten gua efectos tres días des. 

pués de su publicaci6n en el peri6dico oficial, En loo lugaree distintos 

del en que ae publique el Peri6dico Oficial, para que las leyes, regla

mentos, etc:. , se reporten publicados y sean obligatorios, 11c necesita 

que, además del plazo q\.ie fija el párrafo anterior, transcurra un dfa 

más por cada cuarenta kil6metrou de distancia o fracción que exceda 

de la mitad. " 

Es la ley, en virtud de todo lo que en sí entraña, el produc

to de lot. principal fuente formal del derecho. Significa la autodetermi

naci6n de los individuos manifestada a travl!s de sus repre,. entantcs 

y ar!emás se plasman en forma permanente y fácil de encontrar sun 

posibilidades de aplicaci6n y obediencia. Son infinitamente superiores 

a cualquiera otra fuente productora de Derecho, Encierra toda esta 

gama de atributos: permanencias, seguridad, fácil aplicac.:!6n, mayo

n~s poaibilidades de obediencia, espontaneas y más facilidades de mo

di!ícaci6n, 
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LA COSTUMBRE 

Si a las fuentes formales del Derecho las estudiamos en or

den cronol6gico es indudable que comcntarfamoe cun las costumbres; 

en efect.o, ella ha sido el punto de partida del Derecho, Los primeros 

precr¡,tos que rigieron la vida de lan r:i.;:as primitivas fueron precep

tos consuetudinarios, bauados en la rcitcr:i.da tnancrn de obrar que re .. 

sultaba exitosa y po11teriormente obligatoria, 

Se le definió por la tcorfa 11.omano Cnn6nica como la "Inven

tara consuetudo el opinio juris 110 nacceitatls" o eca la práctica invetc

rada que se considera necesaria y jurídicamente obligatoria. 

Pe1·0 esta primada que la tuvo en aquel tiempo no la tiene 

en la actua\idad, La costumbre tiene en los tiempos contempor\\ncos 

un papel secundario en el Derecho y ln raz6n es obvia, todos aquellos 

defectos de que adolece Jos ha subsanado la legielací6n, La costumbre 

carece de pei·manimcia porque al no determinar con exactitud el pre

cepto de conducta podría transforma.rse con el tiempo en forma tan 

sensible que posteriormente eer!a difícil reconocerla. 

La co11tumbre no set\ala con cla. rídad el modo de obrar, no 

fija sus perfile¡; en forma precisa y definida; la Costumbre no guarda 

con respecto a los que tienen que cumplirla la fuerza necesaria para 

que no varíe c:on las interpretaciones. además crea conflictos en su 

aplicaci6n por no hallarse en forma escrita. 
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Se ha dicho ju11tificadamente que si el pueblo ea el titular de 

la Soberanía, puede en ejercicio .de esa facultad crear tli rectamente el 

derecho por medio de la costumbre, pero la verdad de esa razón se 

desvirtúa en las civilir.acioncs modernas en las que es difícil hallar 

una costumbre que nazca al margen de la ley, como no 11ean aquellos 

modos de obrar que por haberlos 11c¡¡uido con base en un precepto lo

gal ahora aparezcan como costumbre por 8ll reiterada aplicaci6n. 

La. Coetumbrc cumpli6 1111 cometido en la época en que la di

vulgaci6n de la ley eacrlta era ardua y dlffcil. En la actualidad el co

nocimiento de 101 preceptos e1 ta11to máe importante cuanto que las 

complicadu aocícdadce modernas obligan al hombre a regir su con

ducta en wdo momento. 

Esta etapa de la coatumbre, que podrl'ase llamar la etapa 

crítica de la costumbre ha sido expresada en los sigul1intcé términos 

por el jurista Francois Geny: "La Costumbre como fuente creadora del 

Derecho es hoy vivamente impugnada, Habrá por consiguiente que ave

rigu.ar primero hasta que punto puede hoy la coatumbre imponer una 

norma de conducta". (19) 

La opini6n mh extendida rechaza definitivamente la admi

si6n de la costumbre como fuente directa, admite que puede ayudar 

a la interpretaci6n de la ley, pero dentro de una conatituci6n que pone 

en manos del Poder Legislativo la creaci6r.. de normas jurídicas, no 

puede permitirse que la costumbre tenga la virtualidad .suficiente para 

crear derecho, 
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Corresponde ahora J1ef\alar el papel que desempeíla la cos

tumbre en r.u.estro orden Jurídico. Al efecto debemos sei\alar que tres 

sun las formas de co11tumbrc que hay; Costumbro con arreglo a dere

cho: Costumbre en contra de la norma Jurídica y Costumbre como foen

te supletoria de la ley ante las lagunas de la misma, 

En el primnr caBo 11e trata de aquella costumbre que coincide 

con el precepto legal, bien porque el legislador la haya plasmado en for

ma jurídica a una costumbre existente rcconocit\ndola como obligatoria, 

bien porque el acatamiento constante dél p::-c.:epto hace una coatumbre 

cumplirlo. 

En el segundo ca so llC trata de la costumbre que va en con

tra del prc-cepto legal. Ellta forma de costumbre e11 rechazada por nues

tro 6rden Jur{díco vigente que establece en el Artfculo 10 del C6digo 

Civil que "contra la observancia de la ley no puede alegarse costumbre 

o pr!ctica en contraria. 11 (20) 

La raz6n de este principio se encuentra en la seguridad que 

debe exidtir en la regularizaci6n de la conducta de loa individuos y ea 

sus relaciones. Si existiera una costumbre que tuviera un valor intrín

seco insospechado y frente a ella. ue hallara un precepto legal a todas 

luces incorrecto, al presentar se un conflicto el procedei: mas adecuado 

a la equidad serfa el de aplicar la costumbre, pues lo contrario sería 

obrar con criterio propio haciendo caso omiso del valor de la ley, 
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El último caao es el de mayor inter611 para eate trabajo: 

La costumbre como !u~nte supletoria de la. ley ante las la.gu

na1 de 6sta. 

Es en esta sltuaci6n donde la costumbre vuelve a adquirir 

su valor de fuente íormal del Derecho, 

Dado que la facultad de previsi6n del legislador no es infini

ta, en una serie considerable de caaoa no es posible aplicar un pre

cepto legal por no haberlo, pero como el Juez: está obligado a :resolver 

el conflicto, se le !aculta para apelar de la costumbre en aquellos ca

sos en que el legislador no previ6 el caso concreto, en esta forma la 

costumbre es fuent.e' formal del Derecho, pues aporta al juzgador el 

precepto de conducta que debe aplicar y que por otra parte es el resul

tado de u.n aientimiento general y por tanto tendrá íuerza.fogal. 

En nuedro C6digo Civil varios preceptos se remiten a la cos

tumbre para establecer el modo de ol,rar. Consecuencia en nuestra le

gislaci6n l."I .;:ostwnbre e A fuente formal indirecta del Derecho, pues 

e61o tiene esa cU&lidad cuando el legislador 11e la otorga. Artículos 997, 

999, Z607 y Z754, etc, 
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LA JtJRISPRU DENCIA 

En nuestro orden Jurídico positivo la Jurisprudencia alcan

za un valor estimable no solo como fuente interpretadora de los pre

ceptos Constitucionales sino además como fuente desde dos puntos de 

vista: l. - Como ciencia del Derecho; 2. - Como fuente del Derecho. En 

el primer caso la denominaci6n Jurisprudencia es usada para designar 

la rama del conocimiento que tiene por objeto estudiar ~as normas ju

rídicas, En l!U segunda acepci6n la Jurisprudencia. es el conjunto de 

decisiones constantes de los Tribunales que obligan a lo!I inferiores, 

Entendiendo la Jurisprudencia en su segunda accpc16n, ya 

que en nue11tro derecho podría explica~l!c como la eoluci6n dada por 

la Suprema Corte dt- Justicia a un problema y reiterada en varias eje

cutorias ininterrumpidas, es una fuente formal de nue1>tro Derecho 

que ocupa lln importante lugar en nuestro mundo j·aídico, pu ea la juris

prudencia es tanta que el litigante ae encuentra ante un probfoma muy 

serio, el de conocer la j\lrlsprudencia. Es un hecho que en nuedtro 

orden jurídico la Jurisprudencia es fuente formal de derecho, sin em

bargo algunos tratadistas niegan tal cosa, Afirman y en efecto a11r ee, 

que a.l admitir a la Ju'.'.'i8prudencia como fuente integradora de derecho 

se hecha por ti.erra la pureza de la teoría de la Divíei6n de Poderes, 

pero la fucn.a de los hechos e11 superior a las teorías y ademh la tal 

pureza o diafanidad es s61o una ilu11i6n, 
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Por otra parte se acusa a la Jurisprudencia de ser incons

tante por tener la posibilidad de .e.amblar, lo que se comprueba con el 

Artículo 193 de la Llly de Amparo conforme al cual la propia Suprema 

Corte puede variar su Jurisprudencia, pero esto no es argumento deci

sivo, pues aún cuando la Suprema Corte puede modificar su Jurispru

dencia el propio artículo exige indique 1011 motivos que tiene para ha

cerlo. y adem!!I cabría preguntar si no hay posibilidad de modificar una 

ley o aún de derogarla, 

El atributo de fuente formal del Derecho ea dlHcU qulthselo 

a la Jurisprudencia y mucho menos en nuestra logislacl6n. 

----· 
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ESTUDIO COMPARATIVO DE LAS FUENTES FORMALES 
EN NUESTRO DERECHO: CIVIL, 1'.tERCANTIL, LABORAL 
Y AGRARIO. 

Ee obvio admitir y lo contrario sería crr6neo, que las íuen-

tes de nuestro 6rdcn jurídico positivo son: la Legislaci6n como fuente 

directa y la costumbre y jurisprudencia como fuentes sc~undarías o 

indlrccta s. 

Cuando se alude a las fuentes propias de c.ada una de las ra-

mas mencionadas: Civil, Mercantil, Laboral y Agrario, se está reíi-

riendo a los sistemas de integraci6n e interpretación que cada rama 

establece para lleflar las lagunas que tales materias tengan._ 

En materia Civil, nuestro C6di go establece en su Artículo 

19 que "las controversias ju1·ídicialcs del orden Civil debcr!n resol-

verse conforme a la letra de la ley o a su íntcrpretaci6n jurídica. A 

falta de ley se resolverán conforme a los principios generales del De-

recho", (21 ). Dando como sucede en todo el sistem-;i jurídico me xi ca. 

no, primacía y preferencia a la ley como Cuente forr11al del De re cho y 

remitiendose el juzgador a los principios generales del Derecho en a-

qucllos caso& de au5encia de preceptos, 

La materia Mercantil admite Cuentes 11upletorias y al e!ecto 

eat'\blece dos sistemas. El primero contenido en el C6digo de Comer-

cio que por tal motivo debe ser de aplicaci6n g"neral y el segundo aei\a-

lado en la Ley de Títulos y Operzdones de Crédito en vigor que s6lo tie-

ne aplicaci6n en relaci6n con dicha ley, 
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El Artículo 2 del C6digo rie Comercio, establece que •A fal

ta de disposiciones de este C6di~o de Comercio, serán aplica.Mes a los 

casos de comercio las disposiciones del tlr.recho común." (Z;?.) 

El Artículo 2 de la Ley de Títulos y Operaciones de Cr~dito 

declara que a falta de disposiciones en la lcgislaci6n mercantil 11e de

bel"á recurrir a loo usos bancario~ y mercantiles y 11610 en defecto de 

ellos al Derecho com(1n, "declnrflndoec aplicable en toda la República 

a loe Clr.ea de esta ley del C6digo Civil del Distrito Federal. 11 (Zl) 

La Cuente supletoria en materia mercantil de acuerdo con el 

C6digo de Comercio es In lcgislaci6n común; de acuerdo con la Ley 

de Títulos y Operaciones de C'rlldito , :>n fuentes supletorias: Los usos 

bancarios y Mercantiles y las di11p0Piciones del derecho común, pero 

entendiendo por derecho común las diepc,eidonea dtl C6d!go Civil para 

el Distrito y Territorios Federales, lo que en nuestra. opini6n y de acuer. 

do r.on la Constitución es erróneo pues al hablar de derecho común se 

entiende la legilllaci6n Civil de cada Estado. 

En materia laboral en el Artículo 17 de la Ley Federal del 

Trabajo se señalan las !uentee formales del derecho laboral y las fuen

tes supletorias, (24) 

Para el Maestro Mario de la Cueva además de las fuentes 

anteriore11 deben scf\ala.rse el Derecho Internacional del Trabajo, el 

Contrato Ley y la sentencia colectiva, 
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Como he dicho en el comienzo de este inciso, la íucntll for

mal por excelcincia c11 la lcgialad6n y esto e!! arlicable lo mismo en 

materia civil que en materia labori!.l. 

La conh1mhre como !u ente formal indirecta varfa en impor

tancia en cada una de lae anteriores ramaA, En materia Civil, pocos 

son los precepto!\ que se refieren a ella entre los cuale11 podemoa men

cionar los Artfcu!on 997 que ne roíicrl! al modo en que el usufructuario 

puede talar los montes. 

El Artfculo qqq, que tambll\n ah1dc al usufructuario y a la 

forma de utilizar los vivcroB, los Articulüll 1796 y 1865 que hacon men

ci6n a 101.1 contratos y !ormaa do pcrfccclolt"rlua y la manera do inter

pretar las ambigüedades de 1011 miamos y otroll Artículos 2607, 2754, 

En materia mercantil la coatumbre tiene la ml1ma lmportan

c·ia que en la rama civil y es el uso el que tome. rr.lovancla sobre todos 

1011 u11os Mercantile11 y Dancarioa. 

En la rama laboral la <:iialumbre tiene mayor alcance que en 

las anteriores, pues abarca un doble campo: Como elemento Integrante 

de los contratos o medio de interpretar aus cláusulas, y como norma 

general que la reforma en provecho de los traba;adoree en la legis· 

lac!6n existent•,, 

La. Ji.ri11prudcncia en todaala11 ramas mencionadas y en las 

restantes cumple el mismo papel y tiene la mi11ma importancia. 



65. 

Como esto ca materia de un amplio estudio en el capítulo 

siguiente, nos remitimos a 61 para dar cumplida cuenta con el presente 

inciso, 

Por último habrá que estudiar cuales son las fuentes formales 

en materia agraria, y cuales son las fucntco interpretativas e integra~ 

doras de d!ch.a rama del derecho social. 

Eu principio ni"'lgú.i obstáculo se presenta ya que loa princi

pales tratadietaa mexicano& admiten como fuente formal a la Doctrina, 

Sin embargo la costumbre no es fuente de Derecho porque 

el Artículo 10 del C6dlgo Civil para el Distrito y Terrltorios Federales 

establece que contra la ob11ervancia de la ley no puede alegarse desuso, 

costumbre o pdctica en contrario, 

Podría pensarse que la disponicl6n transcrita es válida 

cuando se cuenta con ley aplicable al cuo; pero aí no la hay y existe 

costumbre reapecto del mismo na<Li prohibe que se le dé fuerza le_gal. 

Sin embargo Jos Artfculo11 18 y 19 del propio ordene.miento no dejan lu

gar a duda: El ArtCculo 18 dice el silencio, obscuridad o insuficiencia 

de la ley,no autoriza a loe jueces o tribunales para dejar de resolver 

una controversia judicial. Artículo 19, las controversias judiciales 

<lcl orden civil deberán reeolverHe conforme a la letra de la ley o a eu 

interprctaci6n jurídica, A falta. de ley se resolverá conforme a los 

principios generales del Derecho, Como se vé, en estas disposiciones 

no se dá valor a la costumbre, una decisi6n de los tribunalce de-1 Dis-
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trito y Territorios Federales en materia dvil que se basara aolamcn. 

te en la costumbre ecr(n completamente ilegal. 

Lo minmo puede dccirBc para toda la República por cuanto a 

los asuntos del orden civil porque el Artfculo 14 Constitucional esta

blccc: En los juicios del orden civil, la sentencia deberá ser canfor. 

me a In le)', y a falta de ésta, se fundará en los principios generales 

del derecho. 

Sin cmb11rgo ha~1 algunos casos en que la ley remite al uso 

y a la costumbre dándoles así fuer:i.n legal, vg, los artículos 999 que 

~e refiere al usufructo de montes y viveros: el Artículo 1796 que flt. re

fiere a la buena fl:, al uso y a la coati.1mbrc, 

En materia mercantil tenemos el Artículo z, Frn.ccl6n IIl 

que hace alusi6n a los u11os bancarios y mercantiles. 

En ~IJéxico, tenemos varias leyes federales entre ellas pode

mos enunciar el C6digo de Comercio, el Derecho Laboral, Agrario, 

etc., etc., y el C6digo Civil para el Distrito y Territorios Federaleo¡ 

e11 aplica.ble suplctoriamcnte al C6digo Agrario puee asf se establece 

en el Artículo lc.. que dice: Las dlsp0eici 1 :'s de este C6digo regirán 

en el Distrito y Territorios Federales en asuntos del 6rden común, y 

en toda la República en asunto de 6rden Federal. 

En consecuencia, en nuestro Derecho s6lo tiene valor la cos

tumbre y el uso cuando expresamente se los otorga la ley y en casos 

dcterrriinados por la misma. 
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En cambio las dispoaicicine11 relativas ya citadas del Código 

Civil para el Distrito y Territorios Federales y el Artículo 14 Consti

tucional, sí dán el carácter de fuentes a la. Jurisprudencia y a loe prin

cípios generales de D<'rccho, 

Ciertamente que desde un punto de vista tc6ric.o y práctico la 

Juri uprudencia no es 11na norma comparable n. la ley mi orna, aunque 

en la práctica así ocurre. En México cuando m1:nus la Suprema Curte 

de Justicia de la Naci6n por lo que respecta a asuntos federales sí 

cqulpari la. Jurisprudencia a la ley ya que el Artículo 194 de la Ley de 

Amparo vigente ordena: La Jurinprudcncia de la Suprema Corte en los 

juicios de Amparo y en los que e e suscriben sobre aplicaci6n de Leyes 

Federales o tratado11 celebrados con las potencias extranjeras son obli

gatorios para. ';is Magi:itrados de Circuito, Jueces de D;atrito, Tribu

na.les de los Estados, Diotrito y Territorio11 Federales y Juntas de Con

ciliaci6n y Arbitraje, 

En cuanto a los principios ganen.les del Derecho son fuentes 

de nll'! stro derecho por mandato expreso del Artículo 14 Constitucional. 

En una ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia se dice 

a este respecto: Loa tratadistas mas de11tacadoa del orden civil en su 

mayoría admiten que los principios generales del Derecho deben ser 

verdades ju:cfdica11 notorias, indiscutibles, de car:í.cter general como 

su mismo nombre lo indica elevados o seleccionados por la ciencia. del 

Derecho, mediante procedimientos filos6!icos jurídicos de generaliza.. 
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ci6n, de tal manera que el Juez pueda dar la solucl6n que el mismo 

legisladCJr hubiera pronunciado si hubiera estado presente o habría 

establecido si hubiera previsto el caso, ~icndo también condici6n de 

los mencionados· principios el conj\lnto de normas legales cuyas lagunas 

u omisiones han de llenarse aplicando esos principios. 

En otras palabras los principios generales del derecho 

deb...,n llenar las lagunas de la ley y asf hacen veces de ley, son como 

ya se dijo ellos mismos ley, su !unza normaHva dcri\'<I adcmfi.s de un 

principio Conslltucional. 
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CAPITULO TERCERO 

a) La Jurisprudencia como Fuente Formal del Derecho 
Laboral. 

b) Acepciones de la Palabra. Jurisprudencia: 

1. Como Ciencia; 

z. Como Interpreta.dora; 

J, Como Cíancia del Derecho; 

4, Como T6cnica del Derecho, 

e) Sistemática Jurídica y Técnica Jur(dic::a, 

d) La Jurisprudencia como principios contenido• en las de. 
cisiones de h:is tribunales, 

e) l... Turltiprudencia de la H. Suprema Corte de Ju11ticia de la 
Nación. 
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LA JURISPRUDENCIA COMO FUENTE FORMAL DEL 
DERECHO LABORAL. ACEPCIONES DE LA PALABRA 
JURISPRU DENClA. 

La voz Jurisprudencia derlca del vocablc jus que ful: la ex-

preel6n que loe Romano~ usaron para designar lan Instituciones que . 

ellos consideraron como de orlgnc humano o "Lcx Humana" Juriopru-

dencia como derivado de la palabra jus fuá entcndiria como la ciencia 

del derecho y definid3 por Ulpiano como el conocimiento de las cosas 

d!vinaa y humar.ali y ciencia de lo junto y de lo injusto; "Dívinarum, 

ataque humanarum rerum noti tia, Justl e~ tnju11ti sclentia". 

Tambi6n loa jurhta11 Romanos íuoron los que entendieron 

a);, Jurisprudencia como lntcrprcuci6n, puo11 la con11ider11ron como 

el hábito práctico de interpretar lcyea, otorg1ndole a la~ sentencias 

el carácter de f\tente1 de derecho, como puede leerse en la Ley 38, 

Título lo, Libro l del Digesto que dice "Pues el Emperador Severo 

Bajo el cual hemos 'Tivir,lo hasta que en las dudaa que nacen de las leyes, 

es nece1tarío referirJe a la costumbre o a la autoridad de las sentencia11 

que hayan a!do 11iempre las mismas en la cuesti6n de que se trate". (25) 
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COMO CIENCIA 

Como se ha indicado amcriormcnte la idcn de que el dere-

cho es u.na. ciencia o mejor dicho de que eidatc una ciencia del Dere. 

cho que tiene 11u más remoto antecedente on la dc!inici61.1 de Ulpiano 

sobre la voz Jurisprudencia. y ln idea apuntada. ha. perdurado hasta nues-

troa días. 

Eate concepto de que existe 11na cil'ncia del derecho, es in· 

dudablemcnte en virtud de que los fr.n611rnnc11, relaciones, Instituciones 

o conjunto de normaa que forman el Derecho son objeto de un estudio 

met6dico y Pietemtí.tico, J?o ha sido aceptado pcr todos los jurilltas. 

Para alguno11 el lento desarrollo que el derecho ha observado 

a travlía del tiempo y la comparaci6n de Sil progreso con el de las otras 

clcnch18 les SUl!,iere que no existe la clenc1oi del Derecho: para otros, 

dl'Blumbradoe con las id e u del positivismo, el m6todo a.\ecuado para 

estudiar el Derecho debe ser el mismo c¡ue ol empleado por lu ciencias 

naturales, lo que viene a ser lo mismo pues despojan al Derecho de la 

posibilidad de tener 11u propio método y técnica como ciencia Aut6noma, 

En el primer caso, la noegaci6n d11 que existe una ciencia del 

Derecho es absoluta, lo cual es bastante grave porque conduce a pensar 

que todo aquel conjunto de normas que regulan las relaciones en una so-

cíedad no son objeto de una ciencia especial y habría que sujetara-e a 

buscar aquella ciencia dentro de la cual pudiese ser observado ese cú-

mulo de preceptos reguladores de conductas huma.na:1. 
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Tal posici6n es totalmente inexacta y e6lo ce producto del 

asombroso contraste entre la cic_ncia del derecho como una simple ob

servadora de un objeto; "Las Norma o Jurídicas", y desprovista d~ pro

p6sHo¡ por el contrario el fin de la ciencia es obeervar para encontrar 

la verdad, y la ciencia del derecho observa la materia jurídica, busca 

d método que sea má.s apropiado para conocer el Cen6meno y para ha

cerlo iuncionar y al colocaroc Cl\ esa eituac:í6n calará necesariamente 

realizando una labor propia de cualquier ciencia. 

No hay duda de que el Derecho es una Ciencia y sin embargo 

es asombroso vr..r que hay 11ega<!ore11 de la Ciencia del Derecho¡ per

sonas que se aterrorizan o desilusionan al ver que la ciencia del de

recho salva su categoría de Ciencia, pero se enfrenta a la desorienta

ci6n y el clesprop6oito. 

Berhgolun Merkel y Bierling pensaron en una teoría general 

del Derecho y la consideraron como una generalizacl6n o conjunto.de 

generalizaciones relativas a los fen6menos .jurídicos, echa.ron a un lado 

las consideraciones filos6ficas y utiliuron como ml!todo la \nducci6n, 

como dice Kurt Joachim Grau en su 16gir.:a "Inferencias inductiva!! son 

aquellas en que de una serie de juicios particulares !Ce deduce un jui-

cio universal sintetizador o amplificador y distinto de elles", Son pues 

conclusiones de lo particular a lo general, se dividen en inducciones sin

tetizadoras y amplifit.adoras. 
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La esencia de la.a induccíonea elntetlzadoras /reglntradorae 

de hechos) consiste en que el número mayor o menor de juicios dados, 

con el mismo sujeto o predicado, forman en la conclusi6n un ilblo juí-

cio, copulaliva en un ca.110 o conjuntlva en el otro, 

En la.s índuccionez ampHHcado;·as la conclu5i6n es distinta. 

Son formas en laa cuales de juicios particulares dados se deduce un 

juicio universal no sintetizador sino amr,Jificador. 

Según que cata extonsi6n o amplificaci6n vaya de algunas ce-

peclea de un gE:nero a la totalidad de ese glmero (amplificaci6n de la 

c>cten11i6n) o de algunos caracteres de un conci:pto al contenido general 

de este (amplificaci6n del contenido) convendrá llamarlas amplificacio-

nes generalizadas o ampli!icador:u. 

Este sí11tema foé al Cracaso cuando sua autores ae ditr.m 

c uenta de que para encontrar la noci6n del Derecho que era su !>unto de 

partida precisaban conocer de_~ntemano la eirencia del Derecho, por 

que su ml!todo s6lo podría actuar con ue presupuesto y no les podría . 
revelar el dato, o sea que el método experimental o inductivo era ofi-

caz sólo si contaba con pre11upue11tos determlnado11 que no podía reve-

lar él mismo y que pan colmo eran su objetivo. (?6) 
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COMO INTERPRETAOORA 

Entendida como intcrp.retaci6n desde Roma la Jurisprudencia 

ha sido una fuente de Derecho, puee como hemos leído en el Digesto, 

ha 5ervido para que el jur.gador resuelva conflictos por duda que nacen 

de lns leyes. Con la desaparici6n del Imperio Romano la Jurispruden

cia pcrdi6 su valor como Fuente de Derecho y no íul! sino h.-ieta que el 

Poder Rt'!ll.l dclcg6 su facultad de juzgador sobre Audiencias, Consejoa 

y Parlamentos, cuando nuevamente adquiri6 relevancia. 

En Inglaterra y en Estados Unidos la Jurisprudencia tiene un 

car~ctcr muy importante como Fuente de Derecho y llega a rebasar 

~.oe lfmites que en los demis paíeca se le h.an impue1Jto, pues inclusive 

triunfa. sobre l.a ley. 

La Jurhprudencia como interprctaci6n ha sido reconocida. 

por el Derecho Mexicano sin llegar a los extremos a que ha llegado en 

loe países anglosajones, tiene una importancia relevante puea no solo 

se le reconoce como interpretadora de la Ley sino ademis como inte

gradora del Derecho, lo que la viene a colocar en calidad de Fuente 

Formal del Derecho Mexicano. 
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COMO l.IENCIA DEL DERECHO, 

A muchos estudiosos de Derecho los asalta la duda de que el 

Derecho sea una Ciencia. Esta inquietud se las causa la comparaci6n 

que hace entre el progreso alcani.ado por el Derecho y el desarrollo de 

las demás ciencias. L:l desproporcl.6n que hay los induce a creer que 

no existe una ciencia del Derecho, porq•:1t? de haberla necesariamente 

tendría que haber alcanzado los altos niveles de cvoluci6n que las de

más ciencias tienen. 

A !ft•rns Juristas como Colo.ina se han aprestado a. rvmper 

con loa dogmas que es lo que l!l llama Doctrina Jur(dica Tradi'.:íonal. 

Afortunada entre Ja cdtica que este autor deaat6 en cort ra 

de la ciencia del Derecho originó que un prestigiado autor elaborara un 

breve y sustancioso libro denomínado "Metodologfa del Derecho". El 

autor es :rrancescú Carnelutti, cuyo pensamiento exponemos en este 

apartado y quien comienza cneefiando que no hay que confundir la dcncia 

cou el progreso de la ciencia, esto es, la existencia cor. su madurez. 

"La ciencia comienza nii\a, da los primeros pasos inciertos, se a¡rn

dera lentamente del lenguaje y tarda en adquirir conciencia de sf mis

ma". (2.7). Esto es lo que acontece con el Derecho o mejor dicb.o lo que 

sucede con todas las ciencias y lo que eotá pasando concretamente con 

el Derecho. Las Ciencias Matemáticas, Físicas y Biológicas ya han 

adquirido conciencia de sí mismas, en cambio el derecho está tratando 

de encontrarse y sin embargo no pierde su carác:ter de cie:icia por 13. 

sola razón de que las :natemáticas, la ffsica y la biología tengan un de-
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sa rrollo muy superior, 

Por otra parte como aí\rrna Carneluttl "cualquier intento de 

descubrir las reglas de la vidn, por groscfo que sea el método y por 

incierto que sea el rroultado, efl obra de ciencia", (28). El Derecho 

desde In época Romana ha tendía cate prop6slto y con justiClcada raz6n 

Ulpino de!endi6 a Ja Jurisprudencia como la ciencia del Derecho, 

Pero si d Derecho ea ciencia a qué debemos atribuir su 

lento deaarrollo? Cuál ee el factor que impide que el Derecho alcance 

su máximo esplendor como ciencia? Ln respuesta la er.contramos en 

la materia con que trabaja, el Derecho, 

La íunci6n d~ la ciencia del Derecho es el descubrimiento de 

la 1·egla de la experiencia jurídica, Para localizar Ja regla de Ja expe-

riencia jurídica pro·~iao es conoc;er .::orno se ha logrado esa experiencia, 

El individuo como ser dotado de voluntad y de Inteligencia -

actúa siempre con un propósito, Su obrar que c11 una especie de d~ve-

nlr constante, en emplear detern1inadoe medios para alcanzar un !in; 

de la 11i!lccci6n eficaz de loe mooios o del empleo correcto de ellos 

dependerá el teeultado que podrá ser In conwccuci6n del íin pro¡1uesto 

o el desprop611ito. En el primer caso se dirá que el índividuo ha tenido 

éxito y en el segundo que ha fracasado. Por un !en6meno de imitaclón 

los individuos que suceden a aquel que tuvo éxito emplearán loe mismos 

medios para alcanzar el mismo ffn, 
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Así poco a poco el hombre se v:I dando cuenta que puedo en

contrar cierta regla, la obcdicnda, la cunl no garantiza eu éxito pero 

aumenta su posibilidad, Lo anterior t;c) •olamcntc es válido para la 

clcnda de Ja niltural<':t:i sino tambi/\n para la ciencia del Derecho y son 

precisamcnt.c las re~Ja11 puestas por el hombre antes que por la natura

leza, o rc¡¡l:i& a: .trnrias en a.ntitt!Nis a la ri:¡,:la necesaria, la materia 

jurídica de la ciencia del Derecho. 

Encontrar cual t!s la materia de la ciencia del Derecho es 

solamente haber dado el primer paHn, habcrnafl ubicado en el punto de 

pa:-tida de la im•cstigaci6n cicntrfica, porque tenemos necesidad a con

tinuación de dt!Sc11brir can rc¡.:la del obrar y cuando lól hallerrios conoz

camos 611& características y elern<~l)tos da remo& con lo que el Maestro 

Carnclutti denomin.1 "El dato'· c¡uc CK el que no~ revelará los motivos 

de la dificultad que tiene d derecho para dentlnvolverse, 

Qué "ºn pu<'s 1:11as rc¡¡las que íorrnan la materia di: la clcncía 

del Derecho? E11as regla11 rnn relaciones, relaciones entre endividuos 

dotados de voluntad y en coMecuenda relaciones compuesta~ de actos 

de individuoa, pueden consiu::r en la obediencia a una regla o la contra

versión a la misma, pero qu-: tienen importancia en el mun<lu social 

del hombre. En consecuencia la voluntad del individuo manifestada en 

actos que tengan la calidad de 1urídicos, es el dato que tratamos de 

h.?Uar, y en fín el escollo con el que se enfrenta la ciencia del Derecho. 
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Las declaraciones de la voluntad, 1011 actos y loe hechos son 

el gr11n vagaje de la ciencia del ~erccho y forman una inmcn11idad que 

limita al científico en cua,lto que st1s medios son pequeflos, en cuanto 

posibilidades de previsí6n son restringidas y en cuanto q11c su propia 

tida es efímera, 

Qul6n puede decir entonces, con toda lealtad, que conoce el 

Derecho Civil o que conoce el Derecho Penal? y eso no obstante que 

s6lo me refiero a fraccic;:,cs del derecho, en suma, qui,'· ·'.'lr.•drá afir

mar que conoce todo el Derecho? 

El Derecho no s61o cslfl ~·ompueoto de contratos, de delitos 

de instituciones administrlltivas, está compuesto dc todo cúnn~lo de ac

tos verificados por los indíviduo11 en 1111 carácter de miembros de una 

colectt· idad, Si el científico pudiese com)cer los contratos que exis-

ten sería •in sabio pero si adem{¡s pudiera preveer la. variedad de con

tra.tos que en el futuro se realicen serfa infalible, Esto c11 imposible, 

a cada momento los lndividuon con su actua.ci6n forman una masa que 

en segundos modifica su forma, la amplia, la hace iueconciliable y 

todo porque cuenta con un elemento particular e inaccesible: la voluntad. 

Pues en esto utriba el problema de la ciencia del Derecho, 

esa ea la raz6n de su lentitud, de su cansado pa&o hacia el progreso 

y quizá más fructf!ero que el <le las demás ciencias por que ella tiene 

que ir al día, porque tiene que descubrir una regla del obrar, una re-
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laci6n, una declaraci6n de voluntad que probablemente sen modificada 

a los pocos segundos de ucr estudiada, No sucedo lo mismo con las 

otras ciencias, lrntaa al alcanzar su lcn6mono ee apoyan en él para 

descubrir otro, como el fcn6meno de la gravidez que permiti6 conocer 

el de la ingravide:r;, 

La Ciencia del Derecho tiende i\ encontrar la verdad de ayer, 

de hoy, de mai'lana y nunca acaba su labo1 y 6sto le dá más mérito 

que a cualquier otra ciencia. 
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COMO TECNlCA DEL DERECHO 

La Juri11prudmcia tlícnica tiene por objeto ta cxposicl6n or

denada y coherente de los preceptos jurídicos que se hallan en vigor 

en una époc;; y lugar determinado, y el estudio de los problemas rela·

tlvos a su intcrpretaci6n y aplicad6n (2.9) es la dc!inici6n que d:i el Dr. 

Eduardo García Maynez, en consecuencia debemos entenderla como una 

doctrina del orden positivo que forma parte de la ciencia del derecho 

y versa sobre las reglas que constituyen un determinado ordenamlcntll 

sistematizándola y apuntando la solución a lo.o problernas de aplicaci61 

el~ ceas reglas, 

La Jurisprudencia Técnica no alude a la e11cncia del derecho 

cstnlbedendo conceptos jurídicos fundamentales, sino que trata sobre 

precepto~ jurídicos !!laborados, dando por ~entados tales C.Dnce¡Hos, 

No estudia tampoco los valores supremos del derecho y se reduce. a 

sintetizar y clasificar las leyes e lnstitucionco, sin que emita un jui

cio de valor acerca de su contenido. Ea en cona ecuencia la di sclplína 

que estudia las reglas jurídicas buscando su ubicaci6n y señalando la 

!orma de aplicación y d.! interpretaci6n, 

Esta materia se divide para su estudio en dos ramas: l.- Aqué

lla que atiende a la ordcnaci6n de las normas que integran un uístcma 

jurídico que se denomina sistemática jurídica y 2. - La rama que atien-

de a la interpretaci6n y aplicaci6n de los precepto& jurfdi co11, denomi

nada técnica jurídica o doctrina de la aplicación de derecho, 
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SISTEMA TICA JURIDlCA 

Como se ha dicho es la rama de la jurisprudencia técnica 

que ordena en forma coherente las disposiciones CC\neetudlnariao, ju

risprudencialcs y legales que Integran cada sistema jurídico, 

Para realizar tal tarea comien2a clasíficando las disposiciones 

atendiendo nu contenido, lo que no ofrece dificultad porque los precep

tos que integran lo!!i distintos sistemas de dcrc~ho reglamentan rela

ciones de distinta materia y de diferente importancia. 

Surge cntm1ces la primera clasificaci6n de los precepto11 ju

rídicos en normns de Derecho Público y normaH de Derecho Privado: 

partiendo de lista inicial clasificncl6n divide el derecho en varias dis

ciplinas especiales que pasan a formar parte del derllcho pú~lico o 

bien del derecho priva.do y continúan la ordena.ci6n de loe preceptos 

hasta llegar n la norma individunl, la cual por la laóor antcrlor es ubl· 

cada dentro de una lM1tituci6n secundaria que a. su vez se encuentra en 

el ámbito de una lnstituci6n Principal y lista dentro de una. disciplina 

especial que se haya dentro de alguna de )1u dos ramas del derecho. 
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TECNlCA JURIDICA 

Esta rama de la Jurisprudencia se refiere a la interpretaci6n 

y aplicaci6n de los preceptos del Derecho Vigent~ y tiene en consecuen

cia primordial la aplicaci6n del derecho, el juzgador. 



SlSTEMATICA JUR!DlCA Y TECNICA JURIDICA 

La sistemAtica satisface las exigencias tc6ricas de la ciencia 

del derecho fijando la parte conceptual de las teorías y construcciones 

que esa ciencia necesita, c9tr11ct.urándolos en un sistema totalitario que 

es el ordenamiento jurídico, La sisternálica trabaja a base de abstrac

ciones, generalizaciones, claeiíicacionca, definiciones, etc, 

Se debe a S'lvigny el haber establecido las bases de la Siste

mática ensci'lando que cada ley en sus relaciones de coordinaci6n y sub

ordlnaci6n con las dcm5. s, integran un ordenamiento total y que al des

envolver todas sus poslbili<ladeo 16gicas alcan21a todos los casos posibles, 

La Esc:.:ucla Dogmática de Sav1gny di6 margen a que aparecieran 

las primeras grandes teoríaa jurídicas, como la de la poseci6n o las 

relativas a la naturaleza de las personas jurídicaH, 

Como hemos dicho anteriormente la t6cnica jurídica es la 

rama de la jurisprudencia técnica qi.:e se refiere a la interpretaci6n y 

aplicaci6n de 106 prcc:cptos del derecho vigente. Eat_oo '1os objetos de la. 

técnica jurídica pres cntan serías dificultades. 

Interpretar es desentral'\ar el sentido 'lue algo encierra, sa

car "ªe sentido a la superficie, con mayor precisi6n podríamos decir 

que interpretar ea conocer por comprensi6n,, ea decir comprender el 

sentido que expresa un signo. 
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LA JURISPRUDENCIA COMO CONJUNTO DE PRINCIPIOS 
CONTENIDOS EN LAS DECISIONES DE LOS TRIBUNALES, 

LA JURISPRUDENCIA DE LA 11. SUPREMA CORTE DE JUS
TICIA DE LA NACION, 

Es Indudable que la jurisprudencia, entendida como aqu.ol <;on-

junto de considcracionus, intcrprctacionee, rar.onMnicnto y estimado-

nes jurídicas que hace \lna autoridad judicial, en un sentido uniforme 

e ininterrumpido y que son obligaloria11 para loo infcriOrcs jcrá.rquicos 

de esa autoridad, e~ una fuente formal del derecho en tanto que el hacer 

la interpretaci6n de prcccptoa crea C:crcchon, pues interpretar eti, nin 

metáfora alguna, explicar o declarar el sentido de alguna co11a que indu-

dab~cmcntc tcndrtl que 11cr el reeultado de u,,a objetiva eetimaci6n y por 

tanto modificará lo existente; y por otra parte apreciamos el v&ria.do 

número d~· casos en 1011 que la autoridad judicial scf\alada por la ley como 

la creadora de Jur i llprudcncia, llena lua vacíos o laguna11, dejados por 

. 
la legislaci6n. Podemos dar la jueta medida del :imbíto que abarca la 

jurisprudencia dentro del campo de lar. fuentes formale11 del derecho" 

afirmando que la jurisprudencia ocupa en la jerarquía de las {\lentes !or-

males del derecho el lugar inmediato inforíor al de la suprema fotnte que 

ce la ley, 

La Jurisprudencia ha sustutuído a la costumbre como la ciuda~ 

danfa a lr.. esclavitud, dando al manejo de la Ley a la justicia mayor 11-

bcrtad y dejando a las reintegradas conductas un olor a tradici6n y mis-
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Uci11mo que las apnrtn de la vicia. jurídica, 

En nut•sho pafu no es cxtrai'lo observar en los tribunales la 

aplicac16n continua de la jurisprudencia dt~ la Suprema Corte y lo que 

sí cxtral\a, por l::i difícil, Cti estar al día. con la .Turíspruclt!ncia y al 

tanto de la misma; pero C'Hlo solo es \In prehlcma de publicidad de tan 

extraoi•dinario medio de inteRraci6n e interpreta::i6n de normas, veamos 

entonces como opera ¡,, Jur1&pn1dcnc1a. 

,\l conocer un'l ;1utoridad j11clic1al de algún caso concrl'to pa-

ra resolverlo nccesariamcntl' tiene que ha.::<!r la aplicad6n de un prc

ccp~o lc¡¡al y en (.!timo extremo 1:-. elabor;icí6n do •Jna reglll que de cum

plid¡¡ soluci.'.'.n .:i.I caso plante11c!n, al hacer la apl\caci6n l•~ autorí<lacl hace 

considcracionc~ de tipo lécni.:o que dos cubren el a entidu en que se orlen· 

ta para resolver el problema plantc11do. 

La mayoría cie la& veces las conslderacloacs mencionadas no 

solamt~nlt!'. se rd1cren ,, la interpr!!taci611 jurídica del precepto legal que 

aplican, sino además a. a~¡iccto~ de car!cter científico! y filos6ficos 

basados en teorías o doctrinal! de lo. ciencia del derecho. 

Cuando er;;is con11derac1one11 ~on coincldcntes en diversas re-

soluciones di etarias por ua misma 1n1toridad jurisdiccional e re an lo que 

se llama jurisprudencia; dicho de otro modo la jurisprudencia es el sen

tido concordante de las resoluciones de loa 6rganos jurisdiccicmales del 

Estado. 
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El {en6meno de la jurisprudencia debe buscarse, por tanto, 

en la1 deci1ion111 de 101 6rgano1 jurisdiccionales y se manifiesta como 

una repetici6n, una forma habitual o uniforme de pronunciarse. E•to 

revela la influencia de unos fallos sobre otros y la presencia de un con

junto de principio• y doctrinas comunes aplicado• a casos concretos y 

contenido• en fallo• judiciales. 

Para que la jurisprudencia sea obligatoria ea necesario que 

el legislador le otorgue eaa fuerza, tendrá que ser pues, el leghlador 

quien sef\alc cual ea el 6rgano jurltdiccional que pueda crear jurispru

dencia obligatoria la cual se crea con el.número de fallos en el mismo 

sentido que ae requie?'en, 

En consecuencia la jurirprudencia entendida como el conjunto 

de :resoluciones judiciales concordantee y uni!ormea dictada• por el alto 

trlbunal, viene a ser una fuente formal del derecho por con1i1tir en 1-. 

creaci6n de precepto• que tiene generalidad y obligatoriedad c.omo laa 

normas jurídicas. 

E1to sucede no 1010 para el caso de que la autoridad jurildic

cional interprete un concepto determinado, sino principalmente para 

aquella11 oca1ione1 que la autoridad el..,bore un precepto por deficiencia 

de la ley. E1 fuente formal del derecho en las do1 formu en que ae rea.

liza: 

Primero, - lnterpretando un precepto jurídlco, ci partimos 

de la idea de que interpretar significa buscar el eentido de una díaposi-
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c16n y aplicarlo a un cuo concreto y Segundo. - Llenando las lagunas 

de la ley. 

A la jurisprudencia ee te ha denominado costumbre judicial 

y en ::1 r6gimen jurídico angloeaj6n tiene Wl alcance tan considerable 

como el de la legl slaci6n en loa países latinos. Es de todoe conocido 

que los regímenes jurídicos de Inglaterra y de los Eatados Unidos son 

de tipo consu!"tudinario y que una de sus principales costumbres es la 

Judicíal. Las resoluciones del mas alto tribunal de los Estados Unidos 

de Norteaml!rica han dado vuelcos esenciales a preceptos judiciales le-

gis la.dos que tenía inmutabilidad in ... ettll'r ta. 

Con lo anterior podemot1 dar ~ma idea de la j11risprudencia 

desde un aspecto positivo j1,1ri sdíccio:\<..i melliante la reuni6n de aquellas 

notas a las que hemos aludido, Desde ese punto de vista la jurispruden-

cia ae traduce en la.a conalderacionea e interpretacionea jurídicas uni-

formes que hace una autoridad judicial deslgnada para ello por l& ley, 

respecto de ciertos casos en loll que ae plantean puntos de derecho y 

que surgen en cierto número en Ja inteligencia de que dichas considera-

clones son ·:>bligatoriaa para laa autoridades inferiores de aquella que la 

emíti6. 

LA JURISPRUDENCIA DE LA H. SUPREMA CORTE DE 
JUSTICIA DE LA NACION. 

"Laa ejecutoria.a de la H. Suprema Corte de Justicia de la. 

Naci6n constituye jurisprudencia siempre que lo resuelto en ellas ee en-
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cucnttc en cinco ejecutorias no interrumpidas por otra en contra r 

que hayan sido aprobada& por lo menos por cuatro ministros," 

"Las ejecutorias de las Salas de la propia S·1prcma Corte 

constituyen jurisprudencia seimpre que lo resucito en ellas se encuen

tre en cinco ejecutorias ininterrumpidas ¡HJF otra en contra y que hayan 

sido aprobadas por lo menos por cuatro rninislrot1," 

Estafi son lu diMpoqicionca de loff Artículos ¡cq y 193 bis. de 

la Ley de Amparo que ecflalan 1011 requisitos ¡¡ara que las resoluciones 

de las Salas o del Pleno de la Suprema Corte couslituyan jurisprudencia 

y es el Artículo 107 Constitucional el que ha rlevado al rango de Fucn

tt~r, Formal<.>, del Derecho a la j11risprudc11cia de la Suprema Corte, 

equiparando las tesis de la misma ,1 las normas legales porque consi

dera que tienen los atributos CH!lnci•d1~s de la. Ley; generalidad, imper

sonalidad y abstracci6n. 

En con .• ccucncia la jt1riuprudcncia de la Suprema Corte tic 

Juslic:ia de la Naci6n es el conjunto oc interpretaciones y considera

ciones jurídicas que hace esa autoridad judicial en uso de la facultad 

que le otorga la Constituci6n, en los caso11 que son de su conocimiento 

y que por virtud de la reiterada aplicacion de la mi¡¡ma tesis en cinc"' 

casos cóncretos ininterrumpidos, obligan a los tribunales inferiores 

de la mencionada autoridad, Artículos 193 y 193 bis, <le la Ley de Am

paro que dice: Artículo 193. - La Jurisprudencia que estauleca la Su

prema Corte de Justicia funcionando en pleno sobre interpretac16n de 
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la C'onstituci6n y lcyelil federales o tratados celebrados por las poten

cias extranjeras, es obligatoria t.rnto para ella como para las Salas 

que la componen, loB Tribunalés Colegiados de Circuito, Tribunales 

Unitarios de Circuito, .Jm~ces de Distrito, Tribunales de los Estados, 

Distrito y Territorios Fcderalcll y Juntas de Conciliación y Arbitraje, 

Las ejecutorias de la Suprema Corte de Juotíc1a funcionando 

en pleno, constituyen j1.1ris¡:iruclenc1a, siempre que lo resuelto en ellaP 

se encuentre en cinco ejecutarlas no íntcrrumpíclaa por otra en con

trario, v que hayan e ido elaboradas por lo menos por cuatro ministros. 

Artfculo 193 bis. - La jurisprudencia que "atablezcan las Sa

las de la Suprema Corte de Justlcía sobre interpretación ele la Consti

tud6n, leyes !..:cleralcs o tratados celebrador con liu potencias extran

jera~, ea obligatoria para las mismau Snlae y para los Tríbuna.les Co

legiados de Circuito, Tribunales de los Estados, Di.strito y Territo

rio» Federales y Juntas de Conciliaci6n y ArbitraJe. 

Las ejecutorias de las Salas de la Suprema Corte de Justicia 

constituyen jurisprudencias, sicrnpre que lo resuelto en ellas &e en

cuentre en cinco ejecutoria6 no interrumpid'\s por otra en contra·.·io y 

que hayan Hido aprobadas por lo menos por .:uatro ministros, 

De acuerde .. con lo~ 11 rtículos enunciados, la Juri s prudenda 

de la Suprema Corte 11r forma de la manera sig•.li~nte~ 

l. - En el caso de la .iurisprudencia elaborada por las diver

sas Salas de Ja Suprema Corte se requieren dos condiciones legales: 
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a).· Que la miam.a te1i1 H establezca. en cinco ejecutorias o senten-

cia• no interrumpida1 por otra en contrario y b). - que esta a hayan 

aido aprobada a por lo meno• por cuatro ministros. 

Z. - En el ca10 de que se trate de los negocios de la incum

bencia del Tribunal Pleno, la jurisprudencia 11e forma mediante la uni• 

Cormidad interpretativa y consideratlva en cinco ejecutorl.as no inte

rrumpida• por otra en contrario y que siempre hayan sido aprobada• 

por catorce mlniltro11. 

Ahora que conocemos la formaci6n de la juriaprudencia con• 

aideramo1 la exten1i6n que tiene. 

De acuerdo con 101 primerol!I párra{oe de 101 Art!cu101 193 y 

193 bla. de la Ley de Amparo, la jurisprudencia de la Suprema Corte 

ea obU1atorla cuando 1e •.rate de la 'nterpretaci6n de la Constitución y 

Leyea Federalu o tratado• !::elebradoa con la11 pot~nciaa extranjeras. 

En conaecuencia aquello• fallo• que dicte la SupremA Corte en loa que 

H 1u1tentan interp~.itacionee sobre ordenamientoa diversos a los 1efta 

lado a anteriormente no deberían constituir jurisprudencia. 

Sin embar¡o ea común encontrar falloa de la Suprema Corte 

reepecto & la• dilpoaicionea adjetiva• o 1u1tantiva1 de cará'.cter local 

que al reunir 101 requhito1 que eeft&la la Ley de Amparo, pasan a for

mar jllrhprudencia, ahora bien, la jusUficaci6n a eato la encontramos 

en que en tale a caao1 ae u~ acudtendo al juicio de .amparo por no ha

berse aplicado la ley con exactitud o interpretado jurídicamente, y de 
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eate modo ae viola la 1arantCa con1titucional 1eftalada por el Art(culo 

l-1 de nueatra Con1titucl6n, en eate caao ee ajuat.a a lo aetlalado por loa 

artículoa mencionado•, puuto que 1e trat.a de una violaci6n a una ga

rantía con1a1 rada en la Conatituc l6n. 

Cabe ahora pre1unta rno a cual ea la obligatoriedad de la juri •

prudencia elaborada por un Tribunal autorlaado por la ley para formarla 

obl11a ll 101 lnferlorea, pero 1ur¡e entonces la pregunta de al la juris

prudencia ea obli1atoria para la mlama Suprema Corte? De acuerdo con· 

la declaraci6n cate16rica que impllcan loa art.(cu!oa que uta.moa comen

tando, la• teela jurlaprudenclall!a deben aer obllsatoriaa en aua reapec

tlvoa caaoa para la Suprema. Corte func:onando en Pleno o en Salaa y 

eeto •• aaC porque ae trata de atrlbuir mayor eetabilidad a laa con1lde

raclonea de idea• jur(dicaa conatitutivaa de una tesla jurhprudencial, 

e• ~bliaatoria para la mhm11. Suprema Corte como unidad org,nica, 

por diapo1lc16n expreaa del miamo Artículo 193 de la !..ey .~e Amparo 

que dice en au primera parte: La Jurlaprudencla que establezca la Su

prema Corte de Juatici&, funcionando en Pleno aobre interpretaci6n de 

ley•• (ederale• o tratadoa con potencias extranjeraa, ea obligatoria 

tanto para ella como para lae Sala• que la componen, el Artículo 193 bia. 

de la mhma ley de Amparo no• dicti en su primera parte: La Juriapru

deacia que e•tableacan la• Salaa de la Suprema Corte de Justicia sobre 

interpretacl6n de la Conatlt.uci6n, leyea federalea o tratados celebrados 

con la• potencia• utranjeraa ea obli¡atorla para lae mhmaa Sala a. 
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Del eómen de la& primeras pCLrtes de loa dos a::-t{culos men· 

cionado1 anteriormente ae concluye que la jurisprudencia r1.ue e stablez· 

ca la Suprema Corte de Justicia funcionando en Pleno sobre interpreta. 

ci6n de la Con1tituci6n y leyes federales o tratados celebrados con las 

potencia• extranjeras ea obligatoria la jurisprudencia que surja tanto 

para el Pleno de la Corte como para las Sal .. s, y la juri.,prudencia que 

surja funcionando la Suprema Cortu en Salas ser~ obligatoria solamente 

pu1. la1 propia• Sala• de la Suprema Corte de Ju1Ucia u! como para 

los Tribullllle1 que 1c mencionan en la parte última del Art(culo 193 bis. 

de la Ley de Amparo. 

La jurhprudencla e1t&blecid& por cu.alquier<l de la.a Salas de 

ese Tribunal obliga a 101 mhmos a reapeL&rl.a. 

Con propósito de ampliar el utudio de la Juriaprudencia de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hemo1 de referlrnots a la 

interrupción y modi!icací6n de 'la mi1ma. 

Se interrumpe la juriaprudencia cuando cua la vigencia u 

observancia de la• te1i1 que la constituye sin que •ea 11uatitui'da 1u 

valic~u jurídica por la ejecutori& interrumpida, eato implica que la 

interrupción traiga aparejada la 1u1pen1i6n de la vigencia de la juris

prudencia. 

La juriaprudencia ae interrumpe, dejando de tener carácter 

obligatorio, 1iempre que ae pron11ncie ejecutoria en contrario por ca

torce ministros, ai 1e trata de asunto& de Pleno y por cuatro, ai ea 

de Sala. 
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Par& que la modifica e l6n 1urta electos de jurisprudencia, se 

rec¡were que 1e expresen la.a r&~one• que se tuvieron para variarl1t, 

la1 cuales deber'n referirse a la1 que tuvieron pre1entes para. estable. 

cer la juri1prudencia que se modifica, debiendo observarse, ademíll 

101 requilito1 aeftaladoa para su inatituci6n. (30) 
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CAPITULO CUARTO 

a) Lu Fuentos Laborales en la Ley Federal del Trabajo, 

b) El Concepto Kebeniano 1.le las Fuentes del Derecho. 

e) Loa Principios Generales Derivados de Normas Relativas 
a la R&ma Laboral. 

d) Loa Principio a Generales del Derecho. 

e) Loa Princlploe Sociales que se derivan de Nuestra Com1titu
cián GQneral de la RepúbHca. 

f) La Jurisprude:"\cla. 

g) La Co1tumbre. 

h) La Equidad. 

i) La Doctrina. 

j) Loa Contratos Colectivol't, 

k) El Contrato Ley. 

1) L,os Principio• Generales derivados de la Ley Federal del 
Trabajo. 

m) La Sentencia Colectiva. 
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LAS FUENTES LABORALE.S EN LA LEY FEDERAL DEL 
TRABAJO, CONCEPTO KELSENlANO DE LAS FUENTES 
DEL DERECHO, LA LEGISLACION Y EL CONCEPTO DE 
FUENTES DEL DERECHO. 

Inmediatamente deepuh de l~ Constituci6n encontramos las 

norma1 generales emanadas del procedimiento legislativo las cuales 

det111nninan no s6lo 101 6rgano11 y el procedimiento, sino tambi6n y so-

bre todo el contenido de lüñorma1 individuales que han de ser dicta-

das por las autoridades judicialce y administrativas. En tanto que la 

Constituci6n tiene comu funci6n esencial regular la creaci6n de leyes 

y se ocupa poco o nada de su contenido, la legislaci6n determina tlinto 

la creaci6n como el contenido de las normas jurfdicas y administrativas, 

las leyes pertenecen pues, a la vez, al Derecho matl'lrial y al derecho 

formal, el C6digo Penal. y el C6digo Civil aon complementados por los 

C6digo1 de procedlmiento11 en lo penal y en lo civil, y las leyes admi-

nistrativas por laa leyes de proce-cimiento, 

La relaci6n entre la Legislaci6n y la Juriedicci6n o la Ad-

ministrativa, es aaí de manera general, parecida a la que existe entre 

h Constituci6n y la Legielací6n. La única diferencia reside en la ma-

nera en que la norma superior determina a la inlerior. En un caso el 

elemento formal prepondera sobre ei elemento material, en el otr<.t 

loe do11 elemento• se equilibran. 

En la mayor parte de 101 6rganos Jurídico nacionales, las 

norma• generales de la legislaci6n ae encuentran repartida• en dos o 



94 

más grados diferentes, Así, la tlistlnci6n, entre la ley y el reglamenta 

es particularmente importante cuando la Con11tit\lci6n atribuye a un 

parlamento elegido por el pueblo, la compt:lencia para crear normas 

generales, pero admite que estas sean detalladas por otras normas ge

nerales dictadas por el órgano administrativo, La situaci6n es la misma 

cuando en ciertaa circunstancias excepcionales, la Constituci6n auto

riza al Gobierno a dictar, en reemplazo del parlamento, toda11 o parte 

de las normas generalea necesarias, 

Laa normas generales que no emanan del parlamento sino 

de un.a autoridad administrativa se denominan reglamentos, los cuales 

detallan o suplen una ley, En este caso se dlce que tienen "fuerza de 

ley". 

En acntido material la palabra "Ley" designa toda norma Ju

rídica General, en tAnto que su sentido formal se aplica a una norma 

general creada bajo los requisitos de una ley (ea decir votada por el 

pa.rhmento y publicada de acuerdo con las reglas especiales de cada 

Conatitucl6n), o bien a una norma individual creada de la misma mane

ra. La expresi6n "La Ley en sentido formal" ea pues, equívoca, Por el 

contrario no hay posibilidad de confusi6n cuando ae hable de la 11 Forma 

de Ley" la cual puede ser utilizada para referirse tanto a las normas 

generales como a las individuales, Sucede tambi6n que dicha expresi6n 

u empleada para cualquier contenido que no tenga el sentido subjetivo 

de u.na norma. Ad la expreai6n de una teoría o la comprobaci6n de un 
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hecho pueden revestir la forma de una ley, pero esta no tiene por c{er. 

to darle una signi!icacl6n jurfdlca. 

Para simplificar, s6lo cunsideramos aquí loo casos de las 

normas constitucionales y otras norma11 gcnc;-ales creadas por vfa es. 

tatutaria, y no por la costumbre se tiene por establecida una norma ge

neral cuando ha sido creada de manera Inconsecuente por un 6rgano 

central, y por consuetudinaria cuando h.a sido creada de manera incoo. 

ciente y dmc:entrallzada por hs propios sujetos d•) derecho. Se dice de 

estas dos formas de creaci6n de las normas jurídicas que son 11 !uentcs11 

del Derecno, pero esta im,gcn es equívoca porque puede t:ambi6n desig~ 

nar el fundamento último de la valide ir. d.e un orden jurídico 1 a saber, 

su norma fundamental. 

En su aentldo mh extendido puede decirse que hay una !uen

te de derei;ho en toda norma general o individual, en la medida que sur

jan de ella deLeres, responsabilidades o derechos 11ubjctivo1. Aeí, el 

fallo de un tribunal e& para una de las partes en el proceso la fuente de 

una obligación particular y para la otra el derecho subjetivo corre1pon

diente, En raz6n de las diversas significaciones que puede tener la ex· 

preai6n !uente del derecho se torna inutilizable, En lugar de recurrir 

a esta imagen, es preferible de!inir de modo claro y directo cada uno 

de los problemas por resolver. Es lo que haremos con respecto a la 

norma general considerarla "fuente" de normas individuales. 
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FORMACION DEL DERECHO Y FOR.MACION DEL ESTADO, 

La teoría de la estructura. orgAnica del orden jurídico mues

tra 111 derecho en movimiento, lo sigue en el proceso constantemente 

renovado de 1u creaci6n aut6noma, y ae distingue u( de laa teorías que 

desde un punto de viet& eliatico, lntentan compl'ender el derecho sin 

tener en cuenta •u creaci6n, conalderandolo únicamente como un orden 

creado cuyo 'mblto de validez ae trata de determinar, 

El problema central r!a la din4mica jurídica ea el de loa dl

veno1 modos de creacl6n del derecho, SI la función esencial de todas 

la• normas jurídicu ea la de obligar a loa hombrc11 a que ae conduzcan 

de UnAl manera determinada, ea importante ex.aminar 1i, r en que me

dlda, 101 1ujeto1 de derecho partlclpan en la !ormad6n de las normu 

a la1 cuale1 1C encuentran 1ometidos, en otros t6rmino11 si au1 obliga

c:ionea nacen con 1u con1entimlento o sin él y, eventualmente a<in en 

contra de 1u mhma volunt&d. 

E:1tll diatincl6n entre autonomía y hecteronomfa aparece so

bre todo en la teoría de derecho público, Sirve de base a la claai!icaci6n 

habitual de lu demh Cormaa de estado dl"nde u opone la democracia 

a la autocracia, la Rep<íbllca a la monarquía. 

Sin embargo, no ae trata aquí, maa que de un c1UJCJ particu

lar de problema• generales de formaci6n del derecho, Por forma del 

E•tado ae entiende habitualment.: el modo de creaci6n del derecho en 
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el marco 1uperior del orden jurídico, ea decir, las reglas establecidas 

por la Conatituci6n para la íormaci6n de las normas genera.lee, Se iden. 

tlfica as( el Estado con la Conatltuci6n atendlendoae a la concepci6n 

tradicional de un derecho formado únicamente por normas gene ralea, 

mientru que la individualidad y la concreci6n de normas generales y 

abstractaa se efectúa tambi6n en el marco del orden jurídico a la idea 

de que a la forma del eatado esti determinada por la. Conatituci6n co

rrc spondlente, el prejuicio según el cual el derecho estí conatitu(do 

íntegramente en la ley, en realidad, el problema de la forma del esta

do o del modo de creaci6n del derecho no ee plantea únicamente en re

laci6n entre la Conetltucl6n l' la legialaci6n sino en todos los gradoa 

de formaci6n del derecho e:specialmente en la relacl6n entre lae normaa 

generales de la legialnc16n y las normas individuales de los actos ad. 

mini atrati vo1, de lae sentencias judiciales y de loe actos jurídico a de 

derecho privado. (33) 
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LOS PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO. 

La noci6n sobre los principios generales del derecho es muy 

discutida, 

Los mAs destacados íil6eoíoe están de acuerdo que cuando 

en la Ley falta dlspoeici6n aplicable se confía al Jue:t la determinaci6n 

de la norma Jurídica lndivídualizada, se somete en última instancia 

a una estimativa Jurídica ideal, o lo que es lo mismo, a lo que ha de

terminado un 1.:rilcrio ideal de JUSticia, derecho natural, ?rincipios ele 

r<'ctitud Jurídica, norma11 de cultura, etc.. 

Y sín embargo, es curioso que la mayoría de lntlírpretu de 

J;. ley ¡io:;ítiva sostienen que ésta al ampliar la expresión, Principios 

c;,m,~ralcs rlcl Derecho no 51" refiere a un principio ideal de Derecho. 

l.:,;ta opinión e:; una consecuencia del co11ocimiento apriorí, con lo cual 

, " du .-ui.:ntn de cl\le así venía a destruir incluso la p1,opia esfera posí

tiv<•, cuyos 5upuestos necesarios ya no son positivos sino apriori o sean 

1ndcpcndientcs de la experiencia, 

Como una tercera corriente qu~ abarca ambas tendencias po

demos hablar de las ideas de los jurisconsulto~ espai'ioles Blas Pérez 

Gondlcz, y José Alguer quienes en la traducci6n del tratado del Derecho 

Civil de Enneccerus hablan de ambas doctrinas del siguiente modo: !rente 

al ¡aimer problema 'que se entiende por principios generales del derecho' 

nucuroc tratadista.¡; acusan dos tendencias fundamentales: 
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Una, la Filos6fica, sosteniendo que loa principios generales 

del derecho consignados por el Artículo 19 del C6digo Civil son los prin

cipios superiores de Justicia radicados del derecho positivamente esta

blecido por el le~islador y por la colitumbrc; y positivista; la otr<', que 

desconfiando de la <lccis i6n {ué naturalista, centra los principios gene

rales del derecho como aquellos que informan al sistema de nuestro De

recho Positivo. Si partimos del examen del Artículo 19 del C6cligo Civil, 

nos percatamos seguidamente del alcance de su "Ratio Lcgís" y podemos 

estalbccer sin temor de error que el leg1slador ha querido una soluc!6n 

jurídica para todo caso que pueda plantearse en la realidad de la vida, 

ha querido una soluci6n a toda costa y por ello ha prohi'bido al Juez el 

dejar de da ria, Ha que rído a la vez, que la s oluci6n sea jurídica, es 

decir, de ri •:ada de una norma succpti ble de igual objeti Vi\ci6n y, por 

ello, creyendo que en algún caso la ley y la costumbre pudieran ser in

significantes y que ante aus lagunas se introduzca el puro arbitrio, ha 

remitido al Juez a una norma que abarcase a todas, absolutamente todos 

los casos posibles que carecieron de respuesta adecuada a la ley y a la 

costumbre. 

!..os principios generales del .[)(,re cho son pues, una expresi6n 

que ha de interpretarse en el sentido d~ máxima amplitud posible para 

que no quede fuera de ella ningún caso de derecho. 

En efecto el Legislador, como se ve ha querido que todos los 
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caaoc posibles de la vida real puedan ser regulados jurídica.mente de 

tal forma. que cuando se exponga un conflicto a 11u autoridad, esté en 

actitud de darle aoluci6n y para ello lo arma de elementos como son 

la ley, la Costumbre, la Juriaprudenda y en último caso los principios 

gcneralet del Derecho, de 1011 cuales puede echar mano en el orden 

que se colocan anteriormente. Si los principios genera.lee dd Derecho 

no son otros bino loe contenidos en la Ley, su ublcaci6n debiera ser 

inmediatamente despul!s de la Ley y no como último recurso. Más si 

no fuera sufi dente pensemos en la analogía r:s <ccir, si mediante esta 

se puede regular un caso no previsto en la ley pero similar a otros, 

entonces reaultaría que la Ley •i contiene la soluci6n al caso y que loe 

principios generales del Derecho corno recurso accesorio y último del 

j.zpdor no tiene nada que hacer. 

En realidad loa principios generales del derecho son aquellos 

que han servido a los individuos para formar sus legíalacioncs, para 

re gula r su& conductas o p~ ra crear sus derechos, los princ ipíos de jua

:i cia y de equidad. Pero no a6lo en saber cuales son loa prii.cipioa ge

ncralei; ele) derecho estriba el problema que no1 hemos planteado, sino 

ademár. en saber si son fuent" formalee del D~recho. 

E& \ndudable que los principios aon fuentes del Dert1cho pero 

no fuentes !ormale1, porque de ninguna manera con11isten en formas 

de creaci6n de normas jurídicas, 1ino en preceptos que ee aplican 
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Son recursos últimos del juzgador para resolvtir una cuesti6n 

debatida que existe fuera de él y dentro de la noci6n Derecho de un con

glomerado social, pero que en a{ son derechos y no forma de crftaci6n 

del Derecho. 

De reconocer que loa principios generales del Derecho son 

fuentes formales del Derecho tendríamos que admitir que las normas 

jur(dic:aa al ser concretizadas en un caao particular son tambi~n for

mas de c reaci6n de derecho y esto no ea cierto, porque la aplicaci6n 

de un precepto no implica su creaci6n 9ino e6lo ~u adecuaci6n al caso 

indi.vidual. 

De acuerdo con el Profesor Lucio Mendieta y Nui\ez, los 

principios generales del Derecho dentro de nuestro sistema jurídico, 

en virhi.:. de que el Artículo 14 Constitucional les dá tuerza. legal, y en 

opoaici6n a la Tésll de Pugllattí. en el sentido de que los principios son 

criterios de interpretaci6n, considera que ellos miamos aon la norma 

aplicable y no ea imposible que sirvan para Interpretar una Ley que 

no exhte, si hubiera. Ley no ae acudiría a ellos. (34) 

Pero como el mencionado Maestro al indicar que loa prin

cipio• generales del Derecho son fuentes, pero no aef\ala que clase 

de fuentes ai formales o materiales, por m6.s sano juicio e interpre

tando au• palabras conaideramos que no se refiere a íuentee formales 

y 110 por tanto a un medio dtl creaci6n de normas. 
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En nue.tro concepto considerar que 101 principios generales 

de Derecho son Cuentu lorm&lea del mi 11mo ea tanto como decir que 

la ley ea fuente formal d~l 0f"rechc y no la Legi1lacl6n. 

En efecto, de acuerdo con lo que aceptamo1 anteriormente 

de que 101 prlnciplo• ion las ideas má.s altas de ju1tlcia, ello• en 1( 

!Ion norma• que ee obtienen por medio de un criterio ideal de eatima

ci6n, o aea que encontr~ndosl! en lo más encumbrado del Derecho no 

ee llega a ello• buecando particularmente en una norma o varlaa nor

mas de orden jurídico de un pueblo, sino es preciso hacer acoplo de 

todo el derecho para conocer cuales son !as ideas dírrectrices que lo 

funda~ las cuale1 no ion otra coea que 1011 principlofl generales del 

Derecho. 

Para mayor claridad nos 1erviremo11 de un f:jemplo: En la 

antigua Roma, la Idea de que un iridtviduo podía ser propietario de otro, 

permiti6 que la in1tituci6n de la esclavitud fuese reconocida por el or

den jurídico, lo que (uf aceptado por creerse que es·~o¡¡ba accrde con 

la ju1ticia, actualmente la Idea de qud todos somo• iguales ha obligado 

a la legialaci6n a abolir la inotitud6n de la esclavitutl y a considerar 

que u un principio ideal de justicia el que los seres humanos sean 

con1ideradoa ante la Ley como iguales, esto no1 viene a aefialar que 

cualquier orden jurídlco tiene como base dogmas, ideas, principios 

o como u la quiera llamar que para la organizaci6n social que regula 

ion con1lderado1 1uperiore1. 
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Entonces cuando el legisl•dor conduce al juzgador a loe 

principio• generalee del Derecho para resolver una cue1ti6n que no 

está regulada en la Ley, lo eaú obligado a que con un criterio ideal 

de i11tlmaci6n alcance lot principio• rectores ·del orden jurídico y apo

yado en ellos dl\ la aoluci6n al confiicto, de aquí que los principios ge

nc rale B del Derecho no son fuentes formales del Derecho sino vcrda-

dcras normas, 
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El.Artículo 17 de nuestra Ley sel'lala loe principios que de ella 

se derinn como fuentes formalea supletorias del derecho del trabajo. 

Al respecto el proyecto a la exposici6n de motivo1t de la Secretaría de 

Industria y C.:imercio (de la Ley anterior) se exprc·saba en los siguientes 

tl:rminos: 11 A !alta de ley y costumbre, los casos deben decidirse de 

acuerdo cc.n los principios que se desprendan de la legialaci6n del tra.-

bajo, es d:!dr: se faculta al ínttrp rete pil. ra u!la r de los procedimientos 

llamados de analogía, que no es un 6Ímpre medio Je interpretaci6n de 

la ley, sino que es una fuente independiente cuyo fundamento radica en 

la necesidad que siente el espíritu de una igualdad jurídica según la cual a 

la misma ,;Huaci6n de hecho deben corresponder ídl!nticas suluciones de 

derecho, y d~bc entenderse por analogía la que desarrolla los princi-

pioi; contr,nidos en las disposiciones legales positivas y la que aplica 

lai; reglas latentes que animan todo el conjunto de un sistema Legal." 

El ar1.frulo hace referencia a principios propios de la legís-

laci6n del trabajo, di\'eraos de los de cnalquier otro derecho y les con-

e e den preferencia para la soluci6n de los .conflicto;, obre ro patronales, 

De lo ant~rior se desprende la autonomía del derecho del 

traba.io. 

Estos principio& son los que animan al Artículo 12.3 de nuee-

tra Con11titución General de la República y la Ley Federal del Trabajo 
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en cuyoa ordenamiento• te encuentra en gérmen y para aplicar las re~ 

glas latentes que animan el sistema legal, toda vez que la Ley Federal 

del TJ·abajo ce subordinada a la Constitución, y como coneecuencia de 

lo anterior, los principios que de ella deriven :1erin loa mismos que se 

desprendan del Artículo 1z:;. Es asf como 1ourge la unidad del derecho 

del trabajo, 

En conclu.si6n esos principios son necesidades vitales de los 

trabajadores y todos aquellos principioo que mis lo acerquen a la jus

ticia social. (l5) 
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EL CONTRATO COLECTIVO COMO FUENTE FORMAL 
DEL DERECHO DEL TRABAJO. 

Ea cui generalizada la opinl6n de los Juristas, principal-

mente en Europa en el sentido de que el Contrato Coler.:tivo de Tra-

bajo ea fuente formal del derecho laboral. Podemos agregar bajo en 

base que hta será la primera fuente aut6noma de dicho derecho, rª 

que la mayoría o casi todas las demá11 fuentes son comunes a todas 

las ramas del derecho y en eapecial al derecho común. La doctrina 

italiana afirma lo antes dicho, al decir que el contrato se pacta entre 

los representantes sindicadc.a para toda l•na categoría proiesion&l a 

la que rige independientemente de su voh:.ntz.d. J~oa Europeos puten 

de l:i. idea del contrato norrnaUvo, que se de!ine como el pacto que ce-

lebran un grupo de trabajadoree y o~ro de patronea para !ijar las ba-

ses conforme a las cuales deberna celebr¡¡,ree los contr.atos individua-

les de trabajo. En México lo anterior ae debe tomar con muchu re-

servas ya que expuesto co!l eaa1 bases, el contrato colectivo de tra-

bajo apUllta la obligaci6n de la 1indicalizaci6n, cosa que nosotros no 

tenemos ya que somos librea en ese aapecto según nue1traa propiaa 

leyes, y en M~xico dicho contrato es r.!e empreea rn's que todo, pues 

ac extiende a todoo los tiabajadorea que preaten sus servicios a la 

empresa o empresas que ae rigen por el contrato, aún cuando dichos 

trabajadores no formen parte de los sindicatos que lo hubieren celebrado, 

y u un contrato de empresas porque 11610 tiene exiatencia en relaci6n 



107 

con empresas determinadas en las cuales tiene un valor absoluto; obli

gatoríedad que se justifica por la igualdad de condlciones en la pre9-

tación de servicio• dentro de la empre!a, Por lo anteriormente dicho, 

podemos concluir que-nuestro contrato co1ectlvo de trabajo no e1 una 

Cuente formal del derecho en los térmlnos de la ley, la jurlsprurlencia 

y la costumbre, pues no tiene el car~cter de generalidad de estas fuen

tes pero debemos reconocer que si es fuente de derecho dentro de la 

empresa o empresas, (6). 
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LOS PRINCIPIOS SOCIALES QUE SE DERIVAN DE NUES
TRA CONSTITUCION GENERAL DE LA REPUBLlCA, 

Dentro de lae actividades mismas del Constituyente de~#; .. 

r6taro, encontramo1 que el derecho mexicano so 11oclablliz6 al esta-

blcccr preceptos que tutelan a grupos econ6micamente d~biles y a. la 

vez subordinar 101S derechos del individuo a los de la sociedad. 

Al respecto encontramos que loa artículos ;fundamentales 10-

dales bá11icni. de nuestra Carta Magna son el Artículo 3o, 'io, 270, 280 

730, Fracci6n XVI y 12.30. E11to1 entraf\an garantías sociales a la 

echicaci6n, a la libertad de trabajo, a la propiedad como funci6n 11oclal, 

al rcpa rto equitativo de la rlqueu pública, a la tierra, al trabajo y otras 

disposiciones más tutelares d.: la misma aoci.edad como ee la ;oontcnl· 

da en la Fraccí6n XVI del Artículo 73, que establece reglas básicas en 

lo relativo a salubridad, ~, .• cha contra el nlcoholiamo y drogas enervan-

tes que tanto daf,an a la ulud, 

Las garant{aa 11ocialea marcan 1011 derechos d~l conglomerado. 

del individuo como ente social, es decir loa derechos del hombre con ese 

vínculo colectl vo con grupo• econ6micamente d~bile1 en conjunci6n con 

las garantías individuales, nace una rama de garantía• tocialeo con ob-

jetivos distintos. 

Lu Garant{u individuales protegen al individuo !rente nl E1-

tado, lu Garantía.a Sociales protegen al d~bil frente a 101 poderoaoa, 

aienclo e.te el objetivo principal de dichu garantraa, 
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La. Garantía. Sociales tratan de liberar 1111 hombre del mil

mo hombre, principio que 1e inici6 con el ejercicio de lu Garantías 

Sociale.. Se puede afirmar que lu Ganntfu Individuales paur~n a. 

segundo t'rmino, para dar paso a 11u majeatad, 101 derecho• de la 

Sociedad. 

Así 1e dice que laa Garantías Soc.lalea son derechos mínimos 

qu.a el Ea~do &1egura a loa trabajadores o débiles econ6mic&mente con-

1iderado1 como grupos, y que htoa derechos •urgieron como una mí

nima conquiata de la 111cha de clases en busca del bienestar colectivo, 

buacando reparar una aorie de duequilibrioa y para tratar de reparar-

101 tuvieron que formula¡¡- las Garantía.a Sociales que tion derechos que 

nuestra caru magna reconoce para así garantizar la convivencia tocial, 

aon 101 derecho• pau que ln pcuona ~e defienda, el individuo colec

tivo. 

Cuando ae dka tutela de la sodiedad ae alude a la protección 

de la mayorCa de loa que la integran, aa( ocurre por ejemplo cuando ae 

dlcta un& medida sanita1·ia, eata ea para proteger a la mayoría de la ao

ciedad. 

J..01 derechoa sociales que establecen nuestros legl1ladore11 

ion mínimo• debido a que en la pr,ctica, obaervamo1 que ea toa aon 

ampliado• y 1uperado1 en contrato• colectivo• de trabajo surgidos en 

la• lucha• entre 101 factore1 de la producci6n o reconocidos por la ad

minhtracl6n mi•ma, de modo que frente a la necealdad de proporcio~ 
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nar m&• 1arantíu a 101 traba.jadorea, la norma jurídica ha. reconocido 

un mínimo dti derecho• al trabajador. 

Aaf tenemos que el Artículo 1 Z3 de nuutra ConaUtuci6n_ in.

cluye un núnimo de Garantías Socia.lea en favor de laa Claaea d6bilee. 

( 7). 
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LA JURISPRUDENCIA 

Como fuente del Derecho Laboral supone una norml'I obligato

ria procedente de la aplicaci6n o lnterprctaci6n de la ley, en el caso 

cuestionado. El valor jurídico de la Jurisprudencia Federal estS. de

terminado por la ley orglnica en 101 Artículos 103 y 109 de lA Coneti

tución. La Jurisprudencia que surge de la Suprema Corte sobre inter

pretaci6n de la Conetituci6n y demás leyes Federales (Artículo 19Z), 

tiene do1 manifestacione11, un fin mediato del proceso, y otro que se 

refiere a las disposiciones infringidas en el p:ocedimiento, 

Precisan la nbligatoriedad de la Jurisprudencia los Artículos 

193, 193 bis. y 194 de la. Ley de Amparo. 

El derecho positivo mexicano establece la obligatoriedad de 

la Jurisprudencia y la constituye en norma obligatoria y por lo tanto 

ser! fuente formal del derecho Laboral, con valor aclaratorio. 

La Jurisprudencia no es acto de creaci6n legislativa, su !un

ci6n e1 dogm1tlca y reproductora, esclare.:.,dera del derecho, interpre

tador& del sentido y texto de la ley, poniendo a tono lu in11ti tuclones ju

r{dica1 con la vida social cient!íica y econ6mica, bu1caudo así la actua

liuci6n del derecho poniendolo acorde con la vida social actual, y lle

va el repertorio de convicciones 11ociales que tapan por aa( decirlo, 

loa poro• de laa reglaa formuladas y que cuya consideraci6n ea sin 

duda necetarla para la completa y plena aplicaci6n de la ley. La Juris-
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prudencia aer' tan buena o tan mala como sean loa juecu, pues loa 

pueblo• como 101 Individuos lo último que abandonan en 11u1 desgracias 

ea la {6 en la ju1ticia, y el problema de la justicia en M~xico, no es 

problema de leyes sino de hombres, Por falta de valor, de dignidad 

y de honudu. 

Por lo antea dicho concluímoe qae la Juriaprudencia aC ea 

Fuente Formal interpretadora del derecho laboral, en los miemos t6r

mino• que en el derecho en general pero debido a la di vhi6n de poderes 

no debería ser Í\lflnte creadora de derecho sino solamente interpreta

dora de normas, pero la costumbre jurídica actual y tan generalizada 

no1 demuestra lo cvntrarlo, sin embargo es útil la tolerancia siempre 

y cuando se haga con de1eo1 ll&nes por parte de 101 integrantes de la 

Suprema Corte de Juaticia de la Nacl6n, 
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LA DOCTRINA 

En capítulo anterior hicimoe referencia. a la Doctrina tra

tando de lnvemtiga.r ai u fuente formal del Derecho en eea oca11i6n di

mos la delinici6n del Dr. Eduardo García Maynez que dice: 11Se d' el 

nombre de doctrina a loa utt1dios de car,cter cient(!ico que los juris

tas realizan acerca del Derecho, ya sea con el prop6sito puramente 

te6rico de 11iltematir.aci6n de 1u1 preceptos, ya con la finalidad de ln

terpretar sus normas y seflalar lu reglae de au aplicaci6n. 11 (3$ 

Concluímoa que la Doctrina no es fuente formal del Derecho. 

Con el fin de desechar el caricter de fuente formal de la Doc

trina en la materia. bhoral, agregaremos a lo dicho en aquella oca

si6n, que la Doctrina no es fuente de Derecho porque su finalidad ni) es 

la de crear normas jurídicas, En e.Cecto si observamos la de!inici6n 

precedente ppdremoa encontrar argume,ntoB suficientes para nega1·le 

a la doctrina calidad de fuente formal; primero porque la doctri.na e11 

el conj1.1.J1to de estudios de caricter cientUico que 1011 juristas realizan 

del Derecho, lo que 16gicamente implica la existencia previa del Dere

cho, en 1eguida porque el prop6sito de la Doctrina ea siatematl&&r 101 

preceptos jurídicos para Interpretarlos y aplicarlo• corre<.tamente y 

de ningún modo el de crear normas jurídicu. 

La Doctrina analiza el derecho existente, bu1ca tui orígenes, 

au deaenvolvimiento, 1u1 mf:todo1 de aplicacl6n y de interpretaci6n, 

en fin lo convierte en el objeto de 1u estudio, al que minucio1amente 
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obaerva, pero 1ln participar en au creacl6n porque no ea ese au pro

p61ito. 

Se dice que la Doctrina ea auxiliar del Derecho: pero no De· 

recho por .r mismo pueato que ne constituye normas obllgatorlu. 

Dude luego 11 para juzgar nuestro punto de vista ee parte 

de la idea inflexible de que lo que no ea norma obligatoria no ea Derecho, 

entonces resulta Inútil toda discuei6n, pero precisamente lo que com

b&tlmoe u en idea utrecha qve liga tiecesariamcr..te el ~recho a la 

nor111& jurídica, y hace nler como esencia di:? esta su obligatoriedad. 

Sin embargo, aún dentro de esta conccpci6n noe atrevemoe a decir que 

la Doctrina tiene pr,cticamente, la misma validez sancionadora que el 

prece¡.rn legal propiamente dicho. 

Cuando nosotros hablamos de la doctrina como parte dol De

recho, no no1 referimos claro ea ti, a la pura eapeculaci6n de loa ju

ri1ta1, tino a la doctrina aceptada por el legielador y concretada en 

norma•. Se dice qu.c 11 la doctrina ha sido concretada en normae, <:=n

toncea la norma ea obligatoria y no la doctrina 'º ha convertido en De

recho, H ha identificado con l!l mismo y por ello no puede con1lderar

aele como coaa aparte o yuxtapuesta. para que u1a po1ible ·coo1lderarla 

como intearadora de eae conjunto de pirecepto• normativos que ea lo 

que conltltuye el Derecho, pero eatoa argumento• por e61ido1 que pa

rescan no re•iaten el adli•il. 
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11 1.a norma aún cuando 1ea la concreci6n de una Doctrina 

no ea euíiclentemente extenea y clara para comprenderla en .r misma. 

Su apllcacl6n, 1u11 efecto• emtin •upeditadoa al conocimiento exacto de 

la doctrina que le di6 origen y a la que es necesario recurrir siempre, 

En todo alegato de litigantes, en toda sentencia, la aplicaci6n de 1011 

preceptos jurídicos importantes es apoyada generalmente en la Doctri

na, es auxiliar del Derecho, pero no Derecho por af miama puesto que no 

es obligatoria,,. En nuestro Derecho el valo: de la Doctrina. como par

te del Derecho mismo tiene una consagraci6n legal indi11cutible en el 

Artículo 14 Constitucional, en el cual se dice que en los juicios del or

den civil, la sentencia. deberá ser conforme a la letra de la Ley o a au 

h:terprctaci6n jurídica; luev ' la interpretaci6n jurídica basada en la 

Doctrina ea cosa de todos los dfa11 en los Tribunales", (39) 

Ahora bien, aún cuando ee cierto que la Doctrina· ea un awci

liar valiosísimo para interpretar y aplicar íaa nonnas, esto no debe 

conducir a afirmar que la aplicaci6n de lan normas y 1u11 e!ecto1 eat6n 

supeditados al conocimiento exacto de la doc ~rina que lea di6 origen, 

porque prccieamente quien di6 origen a una norma no ee la Doctrina 

sino lat circun1t&ncia1, conflicto•, 1ir1acione1, estados de hecho que 

hemo1 dado en llamar fuentes reales. 

Ahora bí~n. la última aíirmac:i6n d• que en nuestro Derecho 

el valor de la Doctrina como parte del Derecho tiene wia conaagraci6n 

legal indiacutible, porque el Articulo 14 Con1t:ituc!onal obliga al ju&ga

dor a que la 1enteneía que dicta 1ea conforme a la letra de la ley o a au 
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1.Dterpretacl6n jurídica; u mucho decir, pue1 de nlnguu& manera oe 

ut& refiriendo el mencionado artículo a 11. lnterpretaci6n doctrinada. 
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LA EQUIDAD 

Hace Z4 siglos que Ariat6telea se"al6 lo que ea la Equidad 

y propuso au concepto, nuestra Ley Federal ·~ Trabajo en vigor en 

11u Artículo 17 nos ec~ala a Ja Equidad como una fuente formal del de

recho del Trabajo. En ~pocas modernas se han empei'lado algunos te6-

ricoa de Derecho en bu1car nuevu ideas sobre la Equidad, pero en 

vano, porque el problema 1oluci6n que él mismo plante6, a.r decía, 

la Equidad u la Justicia, por no a i endo ju ato lo equitativo ea mejor 

que lo ju1to: la Equidad sirve para corregir a la inju1ticia mas corre

gir no significa modificar la Justicia, sino ad.aptarla.; lo justo y equi

tativo no son t6rminos opuesto• pues lo equitati ., ee la apllcacl6n de lo 

justo en vista de las circunstanclae especiales, 

La Equidad no ea un principl.o ni una !6rmula general deri

vada d'! la idea de j\11ticia, sino un procedimiento y un ruultado, e1 

la armon{a entre lo general y lo particular, ea decir Ari1t6tele11 quiere 

un Derecho constante y muy humano considerando upecialmente 101 

ca11os pa1rticuJa res. 

Lo1 autores modernos incluyen a la equidad como una parte 

de lo. principios generale1 del Derecho, y Ariat6tele1 no quería eea 

equiparaci6n, pues su mhi6n u adaptarlos a la vidii.. que ea siempre 

ai.n¡ular. 

As( entendida la equidad, deaempeft.a una funci6n importan

tl•lma ea el Derecho del trabajo. tal ves u au campo propio de acci6n. 
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El Juez debe procurar que au1 fallo• aean et,ultativoa, lo que significa 

que la equidad c1 un procedimiento en la lnterpretac16n del Derecho y 

sus principio• generales, pe ro aervi ri tambi~n para llenar las lagunas 

de las otras fuentes, adaptar la justicia a la1 clrcunst.anclas del caso 

particular. V no scr4 unicamente el Juez del Trabajo sino t&mbifin la 

autoridad encargada de dictar la sentencia colectiva; habr'n de estu

dia rae las necesidades particulares del grupo de trabajadores y laa 

condiciones de la Empreu afectada, Cuando nuestro Artículo 1Z3 de 

la Constituci6n General de la República nos habla de bu1car el equili

brio entre loa factores de la producci6n, quiere que la norma que re

gule las relaciones del capital y el trabajo se obtenga con ayuda de la 

cquidai.., ( 40) 
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LA COSTUMBRE 

La Co1tumbre en materia Laboral e. una fuente supletoria o 

indirecta, e ato qui·ere decir que si la costumbre no e11 invodaca por la 

Ley o ésta no ee remite a ella para soluc16n de un conflicto, no podrá 

ser obligatoria ni servir para la 1oluci6n de una controver1i&, 

La 1itu&ci6n que la r.01tumbre guarda en materia de trabajo 

es la misma que tiene en el derecho General, no ob&l.<lnte que en nues

tra historia podemos encontrar en tiempos pasados que se encerr6 en 

pr,!ceptoa legalea y así pas6 a form&r parte de la misma legialaci6n. 

Pero como nuestra legil!llacl6n ha entendido la ide-11incr·ada 

d<~l trabajador mexicano, ha tratado de ajustar sus preceptos en oca

siones técn'ca11, al modus vivendi del trabajador, cin perder de vista 

la mísi6n fundamental de establecer una reforma a trav(Hi de la lucha 

de cla6es, 

En gran parte de la República Mexicana loa sistemas que noa 

aporta el movimiento sociavilizador de 101 bienes de producción han 

sido aceptados y recibido• por el trabajador mexicano, en oca1ione1 

en pugna con aus tradiciones y co11tumbre1, pero han p.:nelrado por 

la natural evoluci6n hac )a el progreao···ae'iá clase trabaj1&dora. 

El mismo proceso que ocurre con la costumbre en opoaíci6n 

a la Ley, sucede con el individuo que paulatln amente va comprendiendo 

el ritmo de civiliz.aci6n. La coetumbre ha perdido terMJ'l? y mucho, de

bído a lo• beneficloa de la legillaci6n y a 101 ddecto1 de elh.. 
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Lae rel&clonee jurídica. que te motivan por la vida en 1ocieclad 

b.aA lmpuleado al hombre a utablecer con clarida.d lu norma. de con

ducta que 1e ajuetAn ·~ Cin 1ocial, u( tenemo1 en México que la costum

bre en oca1ione1 aupera a la propia Ley, como ocurre en la• conquiltaa 

que 101 trabajadores obtienen a tra.vh de la celebraci6n de un contrato 

Colectivo de Trabajo o de un Contrato Ley, lo cual no eat.1 en contra de 

la 1.ey- porque nuutra Legi1laci6n Laboral ea protectora, tutelar y rel

vindlcadora de los Derecho• de la clau laboral. 

E1 por lo anterio'I" que t.,nemo1 que reconocer indhtlntameJJ.te 

para el Derecho Labo .. l y para el Derecho en genera.!, la enorme im~ 

pqrta.ncla que ha tenido en la creaci6n de no:rma1 jurídic. .. a la costumbre 

y 1610 concluaremo1 que la Costumbre sigue siendo una fuente formal 

del Derecho 1610 que indirecta ya que ea preciao que la Ley la invoque 

?ara que tenga ue valor. 



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



l. 

z. 

3. 

4, 

CONCLUSIONES 

El Derecho del Trabajo y &u Artículo l Z3 ea el elltatuto es
clulivo de la clase obrera por mandato conetitucional que 
pretende realizi.r la justicia social, 

Dentro de la Sistemática Jurídica el Derecho Laboral forma 
parte de esa nueva concepci6n denominada El Derecho Social, 

El Derecho Laboral dentro de la t~cnica del Derecho Social 
convierte sus postulados en directrices de bienestar para la 
clase trabajadora, 

Los derechos 11eflalados por los Artlculofl 27 y 123 ele nues
tra Constitucí6n Política. son soc1alcs porque protegen a las 
clases campesina y obrera. 

5, Las Fuentes de la Ciencia del Derecho son: Las Hist6ricaa, 
J;u Materiales y las Formales. Por Fu••rte Hiat6rica se en
ti1-'nde el documento y todo elemento material que contiene 
preceptos o conjunto de preceptos jurfd cos pretl!ritos: por 
Fuente Material se entiende los elementos ucon6micos, so
ciales y políticos que consti\\1yen la rn~dula de los preceptos 
)' por Fuentes Forma.Ir s los procesos de creaci6n de las nor
mas JUddicafi, 

&. Las Fuente,; Formale& del Derecho son: La Leglslaci6n, la 
.lurisprudcnc1a y la Costumbre, 

1 ' 

b, 

1). 

La Lq:1slac1ón ei; el proceso en virtud del cual un 6rgano au
torizado por la Conlititi.;ci6n, denornin.-:.do Poder Legislativo, 
crea norma;i jurídicas que son obligatorias para los miem
bros de la sociedad a quien van dirigidos, 

La Junspru<lcnda Cli el proce&o de creaci6n de normas ju
rídicas realizado por el Poder Judicial para aquellos casos 
de t·xcq,c1ón en los que no existe solucí6n en el precepto 
le ~al. 

La Co&tumbre es la práctica inveterada que se considera ne
cesaria v _111ríd1camente obligatoria, 



lO. En carden jerhquico, Lu Fuenter; .Formalu del Derecho Labo
ral eon: 1A Comfüucl6n, la Ley Federal del Trabajo o 1u1 re-
1lamentoe, Lo• Tratado• lnternacionalea, la Analogía, 101 
Principio• Genera lea que derivan de dicho• ordenamiento•, 
101 Principio• Gene ralea del Derecho, 101 Princípio1 Gene
rale1 de Ju1ticia Social que derivan del Artículo 1Z3 Con1ti
tucional, la Juri11prudencia, la Co1tumbre, y la Equidad, 

11. Lo• principio• Generalee del Derecho no ion Fuente• Forma
h:1 del Derecho Laboral 11ino bi1ico1 preceptos de un cuerpo 
de Leye1 mediante la11 que ae inlerpret&n laa normae. 

12. 1A Doctrina no ee Fuente e re.adora de Derecho• en materia 
labort.J ni de ningún otro derecho porque conaiete en el ee
tado científico del derecho, por lo que preclea de la exilten
cia del derecho cornp preoupucato. 

13. El Derecho ce una ciencia, puell teniendo un objeto de ob••r
vaci6n, ''La• relacionen humanas de naturaleza jurídica" em
plea método1 y 1i1te:natiu loe pret.epto11 para alcanaar un 
fin: el :arm6nico desenvolvimiento de ?os m1cmbro1 de una co
munidad. 

J<l, La Jurisprudencia se divide en do1 ramas: la Siatem,tica Ju. 
r(dica y la Técnica Jurídica; la primera ordena coherentemen
te lae di1po1icione1 y la 1cgunda ae refiere a la interpretaci6n 
y 'Aplicación de loa preceptos de Duecho Vigente., 

IS. La Jurisprudencia T6cnica tiene por objeto la e.xpo1ici6n orde
nada y coherente de 101 preceptos ;urídico1 que ae hayan en 
vigor en una época y luBar determinado• y el utudio de loa 
problema• relativo• a nu interpretación y aplicaci6n. 

Jó. La Juri11prudencla como F"1cnte Formal del Derecho en ma
teria laboral ee muy importante puu detde la elaboraci6n 
del A rtímlo J Z3 de nuutra Conltituci6n Política ha marcado 
derroteros en el deearrollo del Derecho Laboral y 1u11 p:ro
blemas, 



17. El nacer de la Nueva Ley Federal del Trabajo vicno a retardar 
el movimiento de la cla1e obrera. trayendo ,u( paz por algún 
tiempo 1lempre y cuando hta ae cumpla fielmente. 

lO. El Derecno Laboral por 1ar 1ocla.l nene 11u proplu fuentea, 
y tambl6n llene Cuento comunet a todo el derecho, 

19. LH fuent81 proplat del Derecho Laboral ion el Contrato Co
lectivo y el Contrato Ley. 
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