
111)' e¡ 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 
ESCUELA DE ESTUDIOS PROFESIONALES ACATLAN 

CARRERA DE DERECHO 

"LA JURISPRUDENCIA Y SU RELACION 
CON LA SEGURIDAD JURIDICA" 

TESIS PROFESIONAL 
Q U E PRESENTA 

RAFAEL LO PEZ !BARRA 

PARA OBTENER EL TITULO DE 

LICENCIADO EN DERECHO 

MEXICO, D. F. MCMXC 
\°iC\0 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



I.1. 

I.2. 

I.3. 

I.4. 

N D e:: 

INDICE 

INTBODUCCION 

CAPITULO I. - LOS VALORES Y LOS 
i'INKS KN EL DERECBO 

Derecho y Ordenamiento Juridico 

No,,.., 'T Ley 

Los Valores y los Fines en el 
Derecho 

La Justicia 

I.4.1. Justicia 'T Equidad 

1.5 

ll.1. 

11.2. 

1 I 3. 

11 Bien Comó.n 

CAPITULO II. -·LA SEGURIDAD COI«) 

SENTIDO i'UNCIONAL 
DEL DERECBO 

El hoabre y su circunstancia 

11 hombre y su entorno social 

Nacimiento del Derecho 

E 

PAGINA 

5 

5 

7 

11 

17 

21 

22 

28 

28 

28 

30 



ll. 4 

Il.5. 

II .6. 

II. 7 

lI .8. 

El Derecho y su función de se
guridad 

Certeza y Seguridad 

El papel de la autoridad en la 
seguridad juridica 

Seguridad, Justicia y Bien 
Comün 

Breves ejemplos de institucio
noe Juridicas que pusnan tipi
caaiente por la seguridad 

Il.8.1. La prescripción 

II.8.2. La caducidad 

II.8.3. El ejemplo socrAtico de la ee 
guridad Juridica. 

CAPITULO III.- LA JURISPRODKNCIA 
EN KL DERECHO PO
SITIVO llEXICANO 

III .1. Definición 

III.2 Retrospecci6n evolutiva de la 
Jurisprudencia 

111 3 La Jurisprudencia como Fuente 
del Derecho en Héxlco 

111 3.1 La Costumbre 

111 3 2 La legislación 

PAGINA 

33 

35 

37 

38 

39 

40 

42 

43 

47 

69 

70 

70 



llI.3.3. La Jurisprudencia 

III.3.4. Algunas reflexiones sobre 
estas fuentes foraales 

III.4. lnterpretaci6n e Integración 

IV. l. 

IV.2. 

IV.3. 

IV.4. 

IV. 5. 

CAPITULO IV.- ANALISIS DEL REGI
HEN VIGENTE EN HATE 
RIA JURlSPRUDENClAL 

Organos ·facultados para estable
cer Jurisprudencia en el Poder -
Judicial Federal 

~oraación de la Jurisprudencia 

Alcance de las te8is obligatorias 

Publicidad de la Jurisprudencia 

Vigencia de la Jurisprudencia 

CAPITULO V.- REFORMAS QlJE SE PRO
PONEN Y SU INCIDEN-
CIA KN LA SEGURIDAD 
JURIDICA 

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

lNDlCE DE TEXTOS CONSUl.TAOOS 

l.- Biblioerafla 

11. - Hcmerograf ta 

111.· Ordenamientos consultados 

PAGINA 

71 

78 

79 

91 

93 

95 

110 

115 

14H 

lbO 

lb! 

91 

125 

140 

148 



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

Es coaOn escuchar en boca de la gente que con tono se 

guro reco•iende a su amigo afectado por un probltiaa legal: ·-Sa 

ca un amparo, protégete 1 ". Esta intuición del pueblo sobre una 

de las instituciones aAs propias y m6s iaportantes en el esque 

aa politico y juridico de K&xico a trav&• de •u historia, le 

asigna un peculiar sentido de confianza para asegurar al indivi 

duo que en su esfera legal ser6 tratado siempre con arreglo al 

texto constitucional y a las garantias que de él emanan. 

Desde antes de iniciar .•i carrera ya habla escuchado 

hablar igualmente del Juicio de.Amparo, pero •i conociaiento del 

lllismo se fue ampliando primero en los cursos de Derecho Consti 

tucional y luego al cursar la cAtedra de Amparo en el Octavo Se 

aestre de la Carrera. Desde sie•pre ha despertado en al un vlvo 

inter&s el concebir al Juicio de amparo como el fiel 11Uardilln de 

todo el siateaa juridico mexicano; por ello ahora me d15pongo n 

profundizar en su estudio y a abordar un aspecto subntancial del 

mismo que a mi juicio constituye un tema poco explorado y trata 

do en foraa poco feliz por nuestra legislanión positiva: el régi 

~~n jurisprudencial y sus efectos en relación con la Seguridad 

Juridica 

Kl Derecho en el orden social se oricntn a la satisfac 

ci6n de .fines y valore!l que justifican su cx:i stencia mim11a. Trn 

dic.lonalmcnte se han considerado como fines del Derecho a la 30 

guridad juridica, a la justicia y al bien comOn. En un pr1mer 

acercamiento al tema, hemos de ezponer en fonaa elemental los 



fundamentos aaiol6gicos del Derecho Y haremos una breve sem 

blanza de los fines que persigue. 

Este 'trabajo no pretende abordar a tales aspectos fl 

los6fico9 sino a manera de referencia; mAs bien se orientaré a 

analizar pragmAticamente la forma en que la Jurisprudencia de 

finida por el Poder Judicial Federal cumple con proporcionar ca 

ba.lmente a los mexicanos la anhelada seguridad juridica que el 

Derecho persigue como una de sus causas finales. Por tanto, in 

tentareao:s penetrar con mayor profundidad al tema relativo a la 

Securidad Jurldica, como motivo y fin del Derecho Y como sentido 

funcional del •ismo. 

Kn un segundo momento de la investigaci6n, estudiare 

moa analltlcamente la evolución que en el orden jurldico positi 

vo ha sufrido la Jurisprudencia, a fin de dese•bocar en el régi 

.en actual previsto en la Ley Reglamentaria do los artlculo5 103 

F 107 Constitucionales, que tanta polémica ha despertado entre 

los estudiosos del Amparo en Héxico. 

La inmensa variedad de supuestos que la vida huaana .a 

derna aporta como materia para la formación de relaciones Jurldi 

cas, determina una complojidad cada vez mayor en la regulación 

conductual de los individuos; éllo provoca la obsolescencia y la 

ineaactitud de Las normas que el legislador elabora; mientras 

6ste no tas advie~a, la depuración de los ordenamientos corres 

ponde ontoncen .:i la Jurisprudencia, cuya función lnterpretndora 

., lntegrndor11 procura superar la insuficiencia o la obscuridad 

en el precepto legal. De no existir un órgano cuya función po9J 

bil i te la adecuación diaria entre la norma y la real ldnd que con 

6lla se intenta regular, serla fAcil que el propósito inlcinlmen 
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te concebido por el legislador se quedara solamente en letra 

•Uerta. 

Por todo ello, es menester que la formación de los crl 

terios jurieprudenciales que cow.pletan o corrisen la ley, sea re 

gulada bajo aecani.smos que le peraltan arribar a su cometido: la 

adaptación del orden jur1dico a la cambiante realidad, a fin de 

que el gobernado tenga la confianza de que aqu61 responder& fiel 

mente a eu propia perspectiva social, bien sea por la reforaa 

que nl texto legal hace el legislador o mediante la labor comple 

aentaria del orden juridico que de8empefla la Jurisprudencia. 

La función jurisprudencial estuvo encomendada (tradi 

cionalmente) al alulimo tribunal del pais, debido precisaaente a 

su primordial iaportancia; sin embargo, con los vc~tiginosos caa 

bioa del Hftzico Ja<>derno ee ha hecho imposible mantener la exclu 

aividad de la Supr8118 Corte de Justicia de la Nación en la tarea 

de sentar jurisprudencia. 

Las reforma.a precipitadas de los 6lt1mos aftas en esta 

aateria ocasionan traatornoa en su aplicación prActicn, pues la 

•ultiplicidad de loa Tribunales Colegiadoa de Circuito y la fa 

cultad que a todos éllos se ha otorgado actualmente para crear 

la jurisprudencia e incluso contrariar la anteriormente fijada 

por la Suprema Corte de Justicia, generan desconcierto e incerti 

dumbre entre los gobernados respecto del crlterto que prevale 

cerA en un caso donde existan simultAneruaente tesis disiabolas 

igualmente vAlidas. Puede decirse que este problema ya exintia 

dende que la Supreaa Corte de Justicia era el .U.leo Tribunal con 

facultades jurisprudencialea, pues cabla entonces la pasibilidad 

de que surgiese una contradicciOn entre los criterios de inter 



.pret.aci6n que establecian cada una de las Salas respecto de una 

aisaa leJ"; 

caabiaba el 

cido pues 

efecto. 

pero debe seftalarse que era la propia Corte la que 

sentido de la jurisprudencia 1' el probleaa era redu 

no esistia tal multiplicidad de brganos facultados al 

El an~lisin objetivo de la legislacibn positiva actual 

en materia de jurisprudencia ofrece al suscrito la posibilidad 

oportuna de sugerir soluciones 6 proponer reformas que contribu 

yan a hacer realidad la imparticibn de una justicia mhs igualita 

ria para todos. La.s reformas y sus consecuencias en el entorno 

social, deben ser objeto de critica constructiva que seftale de 

ficiencias 1' aliente la b6squeda de nuevas formas estructurales 

en este campo tan iaportante de la administración de justicia pa 

ra los 11ezicanos. 

Este es medularmente el prop6sito al que aspiro con el 

estudio que aqui he realizado, mismo que pongo a consideraci6n 

del lector y de los letrados que integren el 8. Slnodo ante el 

cual me examine, confiando •As en su indulgencia que en mis pro 

pios 11erecimientos y esperando ser digno de merecer la alta 

investidura que pretendo ostentar como servidor de la justicia. 



LOS VALORES V LOS 

FINES EN EL DERECHO 

C A P 1 T U L O 

k11rlo1 1.1,-Dtrtcho y Drdll\Hhnto Jurldito¡ 1.2.~or11 y L1y¡ l.l,-LH Yiloret y 101 Finu del Derttho 

1.1.-la l"timJ 1,1,1,·Juotltla y St¡•rldal\ l.l.·EI ilon Collln. 

1.-DKRECBO Y ORDENAMIENTO JURIDICO. 

El Derecho no s6lo es un ser material compuesto de 

normas que se promulgan y se agregan en numerosos vol6menes de 

c09ipilaciones legislativas; el derecho es •ucbo ails que la regla 

conductual escrita pues obedece a elevados propósitos y debe 

atender ademAs a las leyes que rigen la naturaleza humana. De es 

te modo, el Derecho es un producto espiritual que participa del 

estrato evolutivo superior; es una obra huaana de contenido a.xio 

lbgico que aspira a dotar a la comunidad de un efectivo orden so 

cial establecido sobre criterios de justicia. 

Bay que distinguir entonces entre los conceptos de De 

recho y Ordenaaiento Juridico. El Derecho con~idera la realidad 

histórica de cada nación para atribuirle obligatoriedad n cier 

tns conductas estiaadas como valiosas y justas; el Ordenamiento 

Juridico en cambio, es sólo el conjunto de normas, la parte es 

tructural del sisteaa jurldico mediante la cual se manifiesta 

aaterialmento el Derecho, se hace positivo, pero Anicamente como 

un reflejo esterno y foraalista de Cl. En este sentido, cabo 

hablar de tres aspectos en el estudio de la Ciencla Jurldica: el 



axiol6•ico, que se ocupa de los fines, de los datos ideales Y de 

los valores que debe satisfacer el Derecho; el noraativo, que 

trata lo relativo a la formación de un ordenamiento Juridico: el 

social, que atiende a la realidad huaana que constituye el conte 

nido de las normas juridicas, por ser el hombre su causa eficien 

te.Y final a la vez, primero coao individuo y después integrado 

en sociedad. A estos aspectos podemos agregar otros auchoa c<>taO 

el hist6rico, el sociológico, etc. 

El orden jurldico es una entidad ideal creada por el 

hombre para garantizar un •inimo de conducta exigible a cada 

aiembro de una sociedad determinada; varia en cada pueblo o na 

ción conforme al espiritu colectivo que lo anima; por tanto, es 

mutable y sus instituciones son diversas en cada caso, pero s61o 

perdurar6 en cuanto responda efectivamente a la realidad social 

que rige y al proyecto de vida al que aspira valorativaaente el 

srupo. Kl contenido del ordenamiento juridico varia se¡tu¡ los 

pUeblos y los tiempos en el devenir histórico, pero en todo mo 

mento el derecho representa un orden cierto y eficaz: el concier 

to del mundo social. 

Escribe al respecto el maestro Recasens Siches: .. JU 

Derecho es un conjunto de medios al servicio del propósito de 

una convivencia y cooperación sociales, ordenadas, justas, poni 

bllltadoras del cumplimiento de los aAs importantes fines huma 

nos. 1" serviciales al bienestar o bien coan\n. "1 

De ahl se desprende que el Derecho no es un fin en si 

aismo, sino un instrumento, un medio puesto al servicio do la 

realización de otros valores diversos que constituyen su causa 

···-----
1 LUll R1ttHn1 SiChH, fum.rn.ú.•_iw:J~.io1 !U.!!!1ltuJ.t.J.i...tg_u_yJJ¡i.u_d~tJ.MÜ.IJ 1 

Mdco, Fondo'' Cultur1 Econó1lc•, l'Hl, p(g. 500, 
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final y que en cada nación son diatintos en el continente, aun

que iguales en el contenido porque resp<>nden a una aisaa reali 

dad, el hombre como esencia y como producto social. 

2.-llOBHA Y LKY. 

Kl ser hwaano ea la criatura a&s evolucionada del or 

den natural; no la -.As perfecta, sino la que logra la perfeccibn 

en un arado aa:yor de complejidad. Por la lua natural del intelec 

to, el ser hu:aano ea el 6.nico capaz de darse cuenta de su razOn 

de ser, aunque taabi~n esa facultad le lleva a violentar su pro 

pia ley; par el libre albedrio ol!ida eu esencia y quebranta su 

orden natural en el que su razón 7 voluntad se orientan a alean 

zar la verdad y el bien, respectivamente. Bllr•e entonces la nece 

sidad de restaurar el orden vulllerado del ''Ser" estableciendo el 

orden nonoativo del "Deber Ser". 

Asi entendida, la ley es la expresión de las relacio 

nea que derivan de la naturaleza de las cosas2, ea decir del 

"Ser''; es una propoa1a16n enunciativa que expresa relaciones de 

causalidad en el aundo de1 ser. In tanto que la no..,. ea un jui 

cio de valor diriaido a quien tiene insita la posibilidad de vio 

larla o cwoplirla y constituye el aundo del Deber Ser; la ley 

obedece a una necesidad 90ral porque conatrifte al ho•bre a ac 

tuar de acuerdo con su orden natural. In la aedida en que el in 

dividuo distingue cabal11ente entre el bien y el aal 1 es capaz do 

eleair entre estos dos caminos y en virtud de su elección se per 

feccionarA o dearadarA cada vea llAa. 

Por tanto, distinsUi.aos entre .. leJ'" co•o expresibn 

enunciativa de una relación necesaria y "noraa" como expresión 
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imperativa fundada en la ley y dirigida a la voluntad, contenien 

do una relación de necesidad moral3. A.si concebidas, la ley no 

depende de la voluntad del boabre para e&istir, en tanto que la 

norma es precisaaente una obra del quehacer humano. 

Para Villoro Toranzo la norsa juridica • ..•. es la for 

mulación t6cnlca de un esquema construido conforme a una valora 

ci6n de justicia dada por el legislador a un problema histórico 

concreto. "'4 

Santo TomAs se refería entonces a la norma cuando ha 

blaba de que "la ley es una ordenación de razón, en vista del 

bien co•dn, establecida y promulgada por aquél que tiene a su 

cargo la coaunidad". • 

'In toda noraa jurídica se distinguen pues dos eleaen 

tos subjetivos: la autoridad que puede exigir la conducta esti 

meda co•o valiosa y el s6bdito que debe acatarla. En Rolla se 

decla que no podria sobrevivir la sociedad sin la creaciOn del 

Derecho: ~ubl homo ibi societas, ubi socletas ibl jus• (donde 

estA el hoabre emerge la sociedad, donde entA la sociedad apare 

ce el Derecho). 

La norma tiene como contenido un supuesto juridico, 

que es una hipótesis prevista por el legislador, cuya realiza 

cl6n en los hechos de la vida social es necesaria para que se 

aplique la noraa y se asignen a dicha conducta consecuencias pre 

determinadas. 
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De aqui sur1e la llaaada Ley de la Causalidad Juridi 

ca, que se ezplioa C0110 sigue: •para que entre en vl1encia un 

precepto del Derecho es necesario que ocurra el hecho previsto o 

supuesto de la bip6teois. &se hecho ha de ori1inar una relación 

Juridica entre dos o aAa personas, que son loa sujetos de Dere 

cho, la cual tiene por objeto una deter11inada preataci6n ••• entre 

la hi.p6teais y la dispasici6n se produce naturalaente una rela 

cl6n de causa a efecto. Cuando ocurre el acontecimiento previs 

to, se orl•ina t.aab16n la consecuencia setlalada" .• Mo obstante 

lo anterior, cabe aclarar que oziaten normas imperfectas que no 

preven consecuencia inmediata a au inobservancia y en las cua 

les no opera este principio. Dicha ley ea equiparable a la ley 

de causalidad que se presenta en los fenómenos- naturalea par 

cuanto a la sillilar relaci6n de causa efecto que describen las 

leyea con tal oarlcter. 

Villoro Toranao aeftala como caracteristicaa peculla 

rea de la noraa Juridica, a diferencia de otras reglas de conduc 

ta, .las siguientes: "estabilidad y unifor.idad, predoainante "" 

terioridad, coercibilidad y bilateralidad creadora de deberes y 

derechos correlat1voaM1 

Kl Derecho debe ser entable porque institu7e UD orden 

de cosaa en la convlTenola social. definido por reclaa de Juego 

que no deben caabiarse sin que existan 110tlvos serios para hacer 

lo. La norma debe tener UD contenido aplicable en foraa penaanen 

te para garantizar la propia seguridad 7 el respeto de sus lnsti 

tucionee; no puedo incluir en su tezto aconteci•lentoa o previ 

alones eventuales, cuya transitoriedad afecte el orden establee! 

do. 

6 1Uc1rda Iorn4t'1ln lttu1 IntroducdOn •I Rcr1'11q, tv,11g1 Alr111 19591 P•t •• 11~8' 
7 R. Vtlloro, OtJ.lL.1 p. 471 



El Derecho regula fundamental.mente las manif estacionea 

externas de conducta pues trata de coordinar laa relaciones in 

terpersonales entre los gobernados, aUDque es indiscutible que 

indirecta.ente taab16n se refiere a la esfera interna de los in 

diTiduos puesto que ordena actos buaanoa y libres. 

La coercibilidad es necesaria para obtener pacif icaaen 

te una convivencia ordenada al bien colectivo. La presión que im 

plica el patencial eapleo de la fuerza para hacer cuaplir las 

deterainaciones legales, suplirA la espontaneidad con que ideal 

... nte deberian los s6bditos dar cuapllaiento voluntario al aan 

elato de la le,.. 

La bilateralidad consiste en la correlación asistente 

entre derechos y deberes en una relación jurldica; "asl, los 

aiellbros de una sociedad se vinculan reciprocamente por un haz 

de derechos Y deberes correlativos"".• 

Por lo anterior, podemos precisar a continuación que 

loa datos formales de la nonaa jurldlca ~on: 

a. Sujeto.- Ks el destinatario de la norma, quien pue 

de cumplirla o violarla. 

b. Relaci6n.- Ks el vinculo que une al titular del de

recho con el obligado a respetarlo, a trav6s de un objeto jurl

dico. 

c. Objeto.- Ka el punto de enlace entre ambas partes y 

constituye el motivo y sentido de su relación jurldica. 
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d. Supuesto.- !s la hipótesis de hecho prevista en la 

nora.a. 

e. Derecho Subjetivo.- la la potestad que tiene un in

dividuo para hacer valer su propio derecho en relac16n al obje 

to F que ea oponible "eraa a.nea" (ante todos). 

t. Deber.- Ka la obligaci6n impuesta al sujeto para 

respetar el derecho aubjetiyo de otra persona. 

•· Sanci6n.- Consecuencia del cumpliaiento o transgre 

alón de la norma. Cuando ae observa el deber inmerso en la re•la 

juridica el individuo goaarA de '!"ª sanción premJ.al, mientras 

que al incumple con el aandato preYisto por 6lla, se harA acree 

dor a una sanción penal o caatiao. 

Cuando en una sociedad eaiaten fines cuya iaportancia 

ea de especial 1nter6a para el sano desarrollo de sus potenciali 

dades o para el loaro de sus objetiYos, la propia sociedad reco 

1e en normas Juridicas una serie de medidas tendientes a asegu 

rar la observancia de esos principios, imponiendo a sua aiembros 

la conducta que tienda a preservarlos. Pero las normas juridlcas 

al ser aplicadas habrlln de interpretarse pri...,ro y luego aerAn 

aanejadaa por el Juez conforme a criterios de equidad, es decir, 

ateaperando el rigor de su generalidad y abatracc16n de acuerdo 

a laa circunstancias del caso concreto. 

3.-LOS VALORl!S Y LOS PlllKS !11 !~ DJIHllCBO. 

Prondiasi eatiaa que el valor ea un ser accidental de 

relación. Ka accidental porque no tiene eaistencia propia, sino 

referida a un ser estimable, es un elemento que precisa de un 

ser para existir y al cual se le incorpora como accesorio. Zs un 
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aer de relación porque para que exista el valor es necesaria la 

Yinculación entre dos t6rminos, a saber: por una parte el parta 

dor del Yalor o ser valioso en si aisao y par la otra el ser ca 

paz de apreciarlo c.... tal. 

Al tratar este tema nos dice el aaeatro Preciado Her 

a.Andea que las teorias modernas 116s destacadas coinciden en sella 

lar a la emoción como el 11edio Por el cual el eapiritu capta o 

aprehende las esencias 11ateriales, alógicas de los valores~ "de 

acuerdo con este punto de vista el valor es al•o irreductible al 

aer, que no aumenta ni dimainuye su caudal entitativo".• Por 

ello suele decirse que el valor no ea, vale. 

llaa Scheler y Nicolai llartaann 1.naiatiercn en que loa 

valores no sola.ente son esencias puras independientes de la ez 

~.r;_i_enci~ __ de la realidad, r1ino que adeds constitU7eD esencias 

objetivas y con validez absolutato. Por tanto, los valores no 

son ezclusiva.en.te una proyección de la psique, sino cualidades 

que la mente descubre y que la et10Ción aprehende. "No puede sepa 

rarse el valor del acto de la valoración; aunque desde lueso taa 

poco puede separarse la valoración del valorM. 11 

Por encontrarse la justicia entre sus primordiales ob 

Jetivoa, el Derecho tiene elemontalme.nte que ver con el aundo de 

loa valorea, los cuales definen criterios, ideas en que lo juri 

dico habrA de orientarse. "El Derecho de un pqeblo en un determi 

nado aoaento histórico estA compuesto de aciertos, de menores 

aciertos Y taabi6n de talla• en cuanto a la intenciOn de reali 
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zar deterainadoa valorea. Todo Derecho ea un intento de Derecho 

Justo, UD prop6sito de Derecho valioso." ll 

Ca.o dijimos desde UD principio, el Derecho ea UD 1na 

truaento del cual ae sirve el hoebre para realizar deterainados 

valorea y auaplir aeftaladoa fines. Pero (qui6n debe reali•ar los 

valorea? Desde luego que el -bre, pues ea el 6nico ser capaz 

de captar la idealidad de au naturaleaa, orientando su• acciones 

hacia lo que 61 entiende c"""' "deber aer". Pero la facultad de 

optar, propia del -bre libre, le penaite apartarse ... chaa ve 

cea de lo que siente como valioso, lo cual no alcanza a ariatali 

zar en aua acciones por su flaoa.YOlunta~. Aal pues, el hoabre 

ea el punto de ulace entre la realidad y loa valores, ea el 

.. ente encargado de plasmarlos en loa hechos u objetos, aai coao 

ta.bi6n ea el responsable de que contin6en aituadoa en las eafe 

raa pgra11ente 11BDtalea, o bien, que ae realicen en loa becboa de 

la vida huaana. 

Loa valorea aon seres ideales con una propia validez, 

•iaaa que no depende neceaaria11ente de su encarnación en la rea 

lidad. "Si bien podemos deacubrirloa en laa cosas, u aquellas 

cosas o conductas que estiauloa ca.o valiosas, no constituyen em 

pero un pedazo de la realidad de eaaa coaaa o conductas, sino 

que son una cualidad que ellas nos presentan en tanto que coinoi 

den con las esencias ideales de valor." 11 

Ba sido superada la concepci6n aubjetivista del valor 

que en forma popular se eapreea diciendo: •en aateria de austos 

se rompen g6nerosN. Seftala el ilustre maestro Recasens que uno 

de los principales equlvocos al respecto es olvidar que el cono 

12 l. Rmlfllt, l!JlH!huJJ,_ill.u p. 70 
ll lbld11., p. 51 



14 

ciaiento de los valorea no es un problema de sentlaiento, sino 

precisa.ente de conociaiento. 

"La valide• de un valor no lleva aparejada la forzosi 

dad efectiva de su realización. Por eso se dice que las catego 

rias Ser p Valor son independientes, aunque ello no obsta para 

reconocer que en el sentido de los valorea late la pretensión de 

-r cuaplidoa. • l4 

Sl valor realizado en una cosa se convierte en cuali 

dad de la lliaaa, cualidad que tiene la virtud de comparar la co 

aa con l• idea de valor en una aproaiaaci6n que s61o el hc9.bre 

puede loarar. lathlar un objeto como valioso implica un percatar 

• de que su realidad coincide con una idea de Yal.or. A laa oo 

aaa que ae lea da un valor paaiti-.o ae lea denoaina ""bienes .. ; si 

se lea atribure un valor neaativo, entonces se llaaan .. _lea .. 

porque ae apartan de la idea de valor ., confi111Uan un antiyalor. 

Al resplandecer en nuestra conciencia el relieve de nuestros va 

lores, somos capacea de distinguir entre lo que Ka p entre lo 

que Debe Ser. 

La realidad de una cosa, repetimos, no implica que 6s 

ta sea valiosa; tampoco el reconociaiento de un valor supone que 

el mlSllO ae halle efectivamente realizado. Sin eabarao. ~hay una 

especie de reciproca vocaci6n, es decir, los valores reclaaan 

1dea1-ente aer plasaadoa en realidades ., las realidades a6lo 

cuando encarnan valores pres6ntanee cOllO justitlcadas .. 15. Por 

ello ae concllll'e que toda ldea de deber ser, de noraatividad, se 

funda en una estiaac16n, 6nto es, en un Juicio de valor. 

14_L, llC111n11 Trata•p .... fi. Cit. 1 •· 61 
15 1¡111H, ,. ll. 
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La aJ<iologia Juridica estudia filos6ficaaente los valo 

res en los que el Derecho debe inspirarse; pero al llevar a ca 

bo este cometido no puede apartarne de las situaciones sociales 

históricas y particulares de cado noción que perfilan su estima 

ci6n valoratlva particular. 

Bl Derecho se orienta pues a realizar valores de carAc 

ter 6tico, pero estos no son los aismos valores éticos que se re 

fieren a la 90ral propiamente dicha. Apunta Recaaens Sicbes que 

"mientras la moral es la norma plenaria que abarca todos los in 

sredientes del comportaaiento y gravita hacia la raiz de ~ste, 

propani~ndose conducir al hombre hacia la realiaaci6n de su 

supre90 destino. el Derecho se propone la realización de un or 

den cierto, seguro, pacifico y justo de la convivencia y de la 

cooperación humanas" , 1 e 

Ks evidente que la filosofia de los Derechos Humanos 

aira en torno de un sisteaa que le es propicio: "no serla 

extravagante propaner que, adn sin confundir los valores, el 

latado de11<>er6tico fundado en la tiloaotia y en la ideologia de 

los derechos humanos contiene entre sus principios generales uno 

que aproximadamente reza asl: el sistema de valores propio del 

orden Jurldlco democrlttico debe ser preservado y promovido en la 

interpretación y aplicación del orden normativo. De ese manera, 

tal sisteaa de valores entra.ria a integrar el conjunto de los 

principios generales del Derecho y por ese conducto se canaliza 

rlan simul tltneamente lo:s derechos humano:s. "l 'I 

La esencia y validez de los valores que el Derecho de 

be encarnar idealmente, son independientes de su eventual cum 

1' L. R1c111n11 lrtttilu.u_OL....ilh, p. 1n 
l7 6tr1M J, lid1rt Cu9011 llDC.iJ--6.tnttlLit.J.RJ.Jtrnba_K11•ln~1 1 "hico, U,N,A,"., 1989, p~g, 135 
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pliaiento en los hechos de la vida en sociedad, pero de nada sir 

ve un ordenaaiento que no proPorcione a sus observantes seauri 

dad y protecciOn respecto de ·todas sus manifestaciones sociales, 

aai coao un sentimiento de Justicia que aniae todas las relacio 

nes en que estAn inaersos. 

In la estiaativa Juridica (Teoria de la Valoraoi6n Ju 

ridica) se determinan las directrices que deben orientar al De 

racho; loa criterios para su perfeccionaaiento y su reelabora 

oi6n mediante Juicios de valor. Por tanto, lo juridico no es mAs 

que una aanera de expresar fines sociales a realizarse. 

Para Recasens Siche8 ..... lo juridlco ño es un concepto 

de finalidad, sino el concepto de un especial medio, que puede 

ser puesto al servicio de .. ,. variadas finalidadea".11 

Siauiendo las ideas de Kelsen, Recasena af iraa que loa 

fines del Derecho son s6lo fines huaanoa a los que se pretende 

llegar 11ediante el Derecho. No es el Derecho quien tiene fines, 

sino el hombre, y constE'U7'e el Orden Juridico sólo para asegurar 

la realizaoi6n de los •ismon en sociedad. De aqui surge la raa6n 

para afirmar que lo esencial en el Derecho, lo que lo caracte 

riza, es su imperio inexorable, su iapoaici6n forzosa si es pro 

ciso, su coercibilidad. Lo que la norma Juridica dice, puede ser 

contenido si•ultAneaaente en otra clase de normas (religiosas, 

moralen, de trato social), pero para que sea Juridica requiere 

la pasibilidad de ser illpuesta con pretensión de mando inexora 

ble para asegurar su cW1pllaiento en orden al bien coadn. lsta 

esencia de lo juridico responde a la idea de ee1111ridad co11<> f un 

ci6n primordial que Justifica su creaci6n por el hoabre; por lo 

18 L. R1c111nt 1 Tnltdo1111 Op, Cltq p, 224 



tanto la ausencia de seguridad niega la esencia aisaa de lo 

juridico. 

Si1111iendo el hilo conductor de nuestro teaa, debellos 

abocarnos ahora al estudio de loa llaaadoa fines cl6aicoa del De 

recbo: la seguridad juridica, la Justicia F el bien coeiUl, en la 

inteligencia de que por constituir la 11e1111ridad juridica el tbpi 

co toral de este trabajo, ser• .. teria de un an6lis1a aaplio F 

profundo en las ~ginas subsecuentes. Baste por lo pronto anotar 

que la seguridad jilridica proporciona al sujeto la confian11a de 

que sus prerro .. tivaa fun~tales serb respetadas por el Sata 

do F loa particulares en aqu61 ~gf..9en donde iapere el Derecho 

.,,_, pilar de organiuci6n en una comunidad deterainada. 

Ya que el Derecho ea una obra buaana creada para 

enfrentar datenoinado tipo de necesidades (certe11a, seguridad, 

urgencia de resolver loa c:oidllctos en la convivencia, U.aita

oi6n del poder politioo, etc.), apunta nece11ari-nte al CUll 

pliJliento de unos deterainadoa fines. Ahora bien, loa fines "" 

generan en virtud da juicios valorativoa fundados en el querer, 

penaar F sentir del grupo. 

4.-LA JUSTICIA.-

La Justicia ha 11i11Dificado una aapiraci6n c<>11fln 

entre tocios loa pueblos F en todas las 6p00a11. Sl hombre se ha 

lncli.Dado siempre a crear reapueataa Justas frente a lo~ 

problemas que genera la convivencia social. La justicia ae ha 

convertido ent.oncea en el estandarte de numeroaaa luchas 

provocadas por reajust~a de poder ea las q~e los seres huaanos 

•ueren defendiendo lo que creen una causa Juata. 
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Tal es la importancia trascendental de la justicia, 

qae blt.uitivaaente anida en todos los corazones; basta tratar 

~te a un nifto para que ~ste se rebele contra la medida 

que ae le .tapone sin una causa raaonable.ente justificada; lo 

al:mio sucede a veces con los aniaales, quienes con srullidos, pa 

i.dall o ooces responden a un trato innoble que opriae su natural 

1Dcliaaai6A a la justicia. Por el contrario, todo ser tratado 

con un.a medida Justa ea capaz de 80derar sus vicios merced a la 

edacac16n que reciba de su propia conciencia. 

Zata Yivencia de la justicia es lo que la erigiO en 

UD& Diosa que inspira al Derecho ., que le provee de un signiU 

cado. Si las soluciones que aporta la ciencia juridica a loa con 

flict.oa intersubJetivos de intereses no obedecieren a criterios 

de Justicia, difici1-nte arraiprian en la comunidad, no perdu 

rürliil ÚllJ>OCo en la conciencia individual de los si'lbdit.oa. De 

aqui la iaportancia que reviste la justicia c090 pilar fundaaen 

t.al para soportar toda la creaclbn normativa ~ empapar con sus 

principios todos los universos del ser hu.ano libre. 

•La justicia, que es el valor supremo que tiende a 

realizar el Derecho, eu11ple una función estructurante, implica 

Yaa Jerarquia de valores, ordena la vida de relac16n entre los 

~ •• a fin de que a cada uno se le reconozca lo au~o, ésto 

••• las atribuciones dadas por la naturaleza buaana que ea co 

-6a, ~ que por ser asl, nos agrupa en la humanidad, en las nacio 

Dita 7 en las agrupaciones intermedias, haciendo que a través de 

.. ta.a CC191.UlidAden cada hombre CU8pla sus fines t911P<>rales y tras 

cadentes. •t • 
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Por su parte, el aaestro Rafael Preciado BernADdea de 

fine a la Justicia coeo "el criterio 6tico que nos obli&a a dar 

al próJiao lo que se le debe conf o,,... a las exigencias ontol6si 

cae de su naturaleaa. en orden a au aubaistencia y perfecciona 

aiento individual F aocial"IO 

No se trata puea de un criterio convencional ni aubJe 

tivo, porque atiende a la di&nidad personal que no ~uede ser st 
no una sola para todos loa hombrea .. 

Seftala el aiaao autor la necesidad de distlnauir entre 

la Justicia coeo criterio F la Justicia .,.,.., virtud: la pri..,ra 

ea un ente de raa6n que tiene su asiento en la inteligencia 

porque conatitUFe un ccnociaiento. Por el contrario, la Justicia 

c<>110 virtud encuentra su soporte en la voluntad porque toda 

virtud ea un b6bito que postula cierta ..,dida de rectitud; como 

bAbito, ae identifica con un principio pr6ctico de obrar confor 

M a un sentido, que en este caso ea la Yivencia de Justicia, de 

la que Fa hellOs hablado anterio....,nte. Por 6llo puede afiraarse 

que la Justicia coao criterio ea la 118dida racional de la juati 

ola ooao virtud.•l 

Plat6n hablaba de dos clases de Justicia: la indivi 

dual, que ezlae auaiai6n de la voluntad a la raa6n, con lo cual 

loa apetitos sensibles t.aabi6n ae subordinan a 6lla F el hombre 

ea capaa entonces de encontrar la ar110nla plena para su alaa. La 

Justicia social, por otra parte, entra.tia la armenia del ser huma 

no en su relación con los dem6s, ordenando las acciones de los 

hoabres al bien ooadn e integrando de este -o el orden social. 

Kata aisaa especie de Justicia establece la jerarqula de loa fi 

20 !. 1'r1d1tlo H.,..Gt.JiL, p, 209 
¡¡ lllu11 P• 211 
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aea que cada sociedad peraisue a fin de aaelllU'ar la aatiafac 

ci6n del inter6s colectivo. 

Decia Ariat6teles que la Justicia es la atu.iaa de las 

yirtudea porque 1.aiplica la conducta del ser para con loa deaAs, 

aspecto que los ro.anos resumieron en la c6lebre def inici6n de 

Ulpiano: "Juatitia eat conatana et perpetua voluntaa Jua auua 

caique tribuandi" (La Justicia ea la firme y pe.,....ente voluntad 

de dar a cada uno lo seyo) . 2 2 

Desde el pensaaiento aristotélico hasta nuestros dlas 

ba perdurado la i81laldad ccmo esencia de la Justicia; pero ae 

habla de una isualdad aritmética, si las personas se colocan en 

un ala.o plano atribuyendo a cada cual una .u.._ 8Bdida de dipi 

dad, e i1Ualdad se096trica o proporcional, cuando para dar a ca 

da cual lo que le pertenece se consideran laa notas individuales 

que ceneraa laa dea18Qalea condiciones y capacidades de cada 

uno. 

Para fines did6cticos, Preciado Hern6ndea divide a la 

Justicia social en: •General y Particular, ae8dn se consideren 

los actos buaanoa en relación con lo que exige la conservac16n 

de la unidad social y el bien comdn, o en relación con lo que co 

rresponde a los particulares entre al o trente a la ca.unidad. 

La pri-ra re1111la loa derechos de la sociedad, la ae11UDda los de 

rechos de los particulares. A la seneral ae le llaaa t .. bi6n le 

••l Porque es propio de las leyes huaanas determinar los actos 

debidos al bien com6n que la sociedad tiene el derecho de exigir 

La Juaticia particular se subdivide en distributiva y co1111utati 

va, Porque el hombre tiene derechos frente a la sociedad -ésta 

debe asignar y reconocer a cada uno su participación en el bien 

22 , ..... P1ht, trtwo_~4t.LltrJilLhu.!1L lltliC01 Edit. C4rd1nn. 19901 P•t· 13 
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coadn-, y frente a sus smaeJantes o frente a la misaa sociedad 

cuando ésta se coloca en el aismo plano que los particulares"IS 

A.al pues, como no todos los p&rticulares bOD iauales 

ni contribUJl'en en la •is1111 118dida al bien c~, el criterio ra 

cional asumido por la Justicia distributiva ea el de una isual 

dad proporcional. 

4.1.-JOSTICIA Y llQUIDAD.-

Batas son dos nociones que suelen ser confundidas por 

loa profanos en la -teria, porqde .refieren cada cual una idea 

de i1111aldad. Sin embar•o, son conceptos clara11ente diferenciados 

como se vera a continuac16n. Preciado Herohldea seftala al 

reepecto: "!.a equidad no se identifica con la justicia, sino que 

la supone, puesto que ae refiere a la aplicaci6n del Derecho. No 

ea Posible, en consecuencia, formular conarruentemente un orden 

6tico que aerezca este noabre, si se desconoce el criterio de la 

Justicia F los principios que implica. La aplicaci6n del Derecho 

reviste la forma de un ailo•iamo en el que la preaisa 847'or es 

la norma juridica que se pretende aplicar, la prealaa menor es 

el caso considerado, y la conclusión es el di5positivo de la sen 

tencia judicial o de la resoluci6n adainistrativa".•• 

Contin6a diciendo el .timo autor que "La equidad elli•e 

una particular prudencia en loa Jueces T encargados en general 

de interpretar la ley T de aplicarla, pues la preciai6n de las 

instituciones legales no puede llegar hasta prever todas 1aa si 

tuaciones posibles que son infinitas". Ss pues, papel de loa Juz 

23 R, PrKhdo H. ,..DtJlL. 1 p. 211 
21 lll•n, p.p. 221 1 222. 
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sadorea el aplicar prudente.ente las leyes a loa casos con 

cretoa. 

Al tratar de la función Judicial en cuanto a la apli 

cac16n de la ley, seftala:HKn estos casos interviene el principio 

de equidad, atemperando el ri11<>r de la leJ' escrita J' restauran 

do de este aodo el iaperio de lo• fines esenciales del Derecho, 

lo cual equivale basta cierto punto y dentro de un r6giaen cona 

titucional, a aplicar perfecta.ente la ley suprema, y no la ae 

CUDdaria que ae le opone". 

•Aat pues, la equidad ea el criterio racional que eai 

se una aplicación prudente de las noraaa juridicaa al caso con 

creto, to.ando en cuenta todas laa cincunatanciaa particulares 

del mi.amo, con airas a aaeaurar que el eapiritu del Derecho, aua 

fi.Dea esenciales y sua principios supremos, prevalezcan sobre 

laa eaisencias de la Ucnica Juridica"'. 11 

5.- BL BIKH cotlUN.= 

11 hoabre ea el Wiico ser capaz de aoderar sus tenden 

ciaa por medio de su razón. El apetito superior tiende hacia va 

lores propuestos por el entendilliento bajo la razón f oraal del 

bien, puea la voluntad ae •ueve siempre hacia lo que el sujeto 

considera au propio bi8n; podrA la voluntad hacer una mala elec 

alón entre los diversos bienen que se le presentan, pero lo harA 

to.ando COllO bien el 11<>tivo preferido. 

2' !, Prtcl1ilo H.,_!IJJll,, p.p. 112 y 11! 
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El bien es el objeto formal de la voluntad porque ain 

la noción del bien, la voluntad no puede querer y no puede orlen 

tarae hacia alao. 

Kl bien ea una noci6n fincada en la actual1saci6n de 

laa potencialidades del aer, ea lo que perfecciona al aer, por 

ende, se alude al bien º°"" fin primordial del ser. En sentido 

ontol6sico, todo ser en cuanto existe ea un bien 7 ad.,_.s todo 

eer tiene au bien a .realizar (el tipo que va de acuerdo con su 

naturaleza)¡ por lo tanto un ser ea bueno en la medida en que 

realiza au tipo o su naturaleza propia. 

Mediante la raa6n y el aentiaiento, el horabre conoce 

la eaencla, la ras6n ontol6&ica de loa asrea que lo roclellll 7 la 

realisac16n de su propio fin natural corre a carso de au volua 

tad libre. En tanto que loa d.,..s seres son aovidos hacia su fin 

de acuerdo con la causalidad que expresan las leyes, en el boa 

bre existe eae principio interno de acci6n que ea la voluntad 7 

eaa i1111ensa prerroaativa de deteraiaarae elisiendo entre atllti 

ples caa1noa a ae11111r: "el hollbre puede alcanzar ciaaa de perfec 

c16n o dearadarse 7 lleaar a descender ala bajo que las 

beatiaa•.21 

Kl bien aoral ea, por consiguiente, el bien ontol6s1co 

del ser inteli419nte 7 libre. 

La elevaci6n espiritual del hOllbre se cifra en función 

de loa valorea de verdad, bondad 7 belleza objetivas, coinciden 

tes siempre con la esencia de las cosas que lo BQ.eTCllD o alejan 

de au fin traacendent.e. 

26 R. Pncilda H.,Jt.1..ill.i.1 p. í•z 
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11 Bien eo.6n es una especie del bien en general que 

ae refiere a la sociedad co.o entidad realizadora: alude al acer 

YO de valores humanos acumulados por una comunidad determinada, 

<N7• realiaaei6n persigue asi11Dando una función individual a ca 

da uno de sua aieabros. Loa individuos no poseen ese bien antes 

da su intesraci6n en el oraanisao social. 11 bien c0116n no s6lo 

aproYeeba a todoa loa que forllml parte de la COllUDidad, sino que 

2'9q,Uiere el esfuerzo conjunto de todos 6lloa a la vea; asi enten 

dido, no puede ai11Dificar la auaa de bienes individuales sino 

que ea UD bien especifico que comprende valores irrealizables 

por un a6lo individuo; aai se diatinaue el bien comdn universal 

de la especie buaana, el bien comdn nacional y el bien c0116n pd 

blico, dependiendo de lea arupoa aocialea que realicen tal bien. 

La sociedad realiza colectiva.ente laa perfeccionea de 

la naturaleza huaana, •ucho 116a que ninll6n individuo t011ado apar 

te. 

8aF conjuntos de condiciones externas que influyen en 

el desarrollo ., perfeccionaaiento del ser huaano, T una funda11en 

tal ea el entorno social en que nace F se desenvuelve; aunque el 

bcmbre no ea un mero producto del lledio en que vive, 6ate al 

influye en el desarroll.o de su personalidad. Delos, define el 

bien com6n, en esta aaepci6D, aOllC "el conjunto oraaniaado de 

laa condicionea sociales, •raciaa a las cuales las personas buaa 

nas pueden cwnplir su destino natural y espiritual". 27 

Decla Santo ToaAs: "Cada uno de nuestros actos, afln 

8qll6llos que tienen por objeto nuestro bien, el mis personal, 

paec:le aer puesto en relación con el bien coa6n que tiene un al 

canee social. Puede F debe ser realiaado en vista del bien ce 

%7 Lt Fiir,D1J11,tt al,Ln..f.i..ftu.JIW_~~1~1C,Plfltca,Edlt. J111 1 1944, p~9, 71 
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a6.n, al aismo tiempo que en vista de nuestro bien propio; 7 es 

bajo esta condición coiao el acto adquiere todo su valor -.oral, 

ya que natisf ace a la virtud particular que lo riae F a la Ju• 

ticia socia1•.11 

Ka en relación con el bien coll6n como se acepta la va 

lides del principio se-611 el cual el bien o inter~• de la '""Fº 

ria !aporta sobre el bien o interils de la ainorla, porque si 

bien el individuo es el el-nto substancial en 1.odo &rupo hu 

aa.a.o, existen entre 61 y sus aeaeJantea aanifestaciones de comu 

ni6n que obliaen a cada uno a obrar de acuerdo a lo que llils con 

viene al &rupo, pues de eata foraa ~bi6n el propio individuo 

alcanza los beneficioa del bien ccm6n. Sin· eabarao, queda una du 

da acerca de al la raa6n colectiva es realmente la mejor, pues 

podria suceder que loa als sensatos diaentleran de la opinión 

..,yoritaria, -roed a au -Jor criterio. Aqui se estaria privan 

do al &rupo de un benei!ioio lllQ'Or por considerar inobJetable SU 

decisión coa6n y deaeat1'""r la particular de sus individuos ""10 

capacea. 

ID el latado policia auraido del liberalismo se decia 

que DO se le ha de pedir al &Qbierno que baga la felicidad de 

loa ciudadanos (que ea asunto propio de 6lloa), sino ten aólo . 

que aea Justo y respete la libertad; pero deapu6s aparecerla en 

el concepto de •atado 80derno, la convicci6n de que al latadc 

aOll¡>8t.a r•aliaar todo lo poaibl• para lograr ol bien seneral de 

aus aieabroa interviniendo en la rectorla de la economla 7 en le 

realización de una serie de tareas para bienestar de loa aober 

nadoa. Aal se fue concibiendo la deificación del Kstado que ad 

vorti.8os en los r681Aenes comunistas aodernos, cu,.as f6rreas e:1 

21 U\Jil, lolot tn ti 11lodlct 11..l!JWJLli.l.Llllllilli.l.J .. ,19, l!l 
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truct.uraa de poder pretendieron sofocar las libertades individua 

lea en aras del bien colec:tivo 1 pero que c<mo be90s vist.o en los 

6lt1Aos ..,eea, se han derrwobado estrepitos1111ente cuando estallb 

ea aquellos boabrea el deseo por verse libres. Aqul vale aclarar 

que el boltbre •isao busca instaurar un orden para sentirse segu 

ro ea el Cl'UPO• sell6n h-.>s dicho antes, pero ese orden no debe 

acendrarse a niveles tan rl¡idos C080 para que el hoebre se sien 

ta preso del aparato estatal. 

La politica de los Estados debe orientarae a recono 

cer, perfeccionar y fortalecer loa vinculos naturales y cultura 

lea que den fison<9la nacional 7 bienestar aeneral a los raspeo 

tivoa pueblos de esos Katadoa. 

Aunque todos los hoabres eon tasados en un ais11a 11edl 

da de ~idad, 6ato no iaplica que tensan el ai!lllO derecho en 

la diatribuci6n del bien cOllfm, ya que individualaente considera 

doa -no u au eseacia- loa hombres nacen desi...,.lea en intelipn 

cla, en voluntad, fuerza fisica, aptitudes y capacidades; lue10 

ea eYident.e que no todos loa hollbres prestan aervioios icualea a 

la sociedad ni contribuyen en la aisaa foraa ef icaa al Bien Co 

.in, por lo cual tampaco tienen derecho a que se les asicne 

iaual participaciOn en sus beneficios. 

11 bien personal y el bien coadn responden a dos dimen 

alones de una sola realidad: el h<9bre en su dos aspectos esen 

ciales: el individual y el social. 

La sociedad y el bien c011an que ella procura son oece 

aa.rioa para que la persona humana pueda lograr su perfecciona 

alento Y desarrollo armónico; de esta forma el hombre estl obli 

••do a contribuir al sosteniaiento F progreso del grupo social 



al que pertenece, lo que redLUldari en su propio beneficio; Y 

correlativaaente la sociedad tiene derecho de exisir a los parti 

culares tal cootribuciOn. 



C A P 1 T U L O 11 

LA SEGLIRXDAD COMO 

SENTXDO FUNCXONAL 

DEL DERECHO 

Sullrlo1 11.1.·EL hDlbrt f 1u c1rcun1hncu1 11.2.·El h11ebn y MI tntorno 1oc11h t1.l.·N1c11ilnto 1111 
DtrtthDI 11.4,·El DtrKho y 1u funciOn di Ufur1d1d1 11.5.-Ctrteu y St1Jurld1d1 IJ,b.·EI p1ptl dt 11 
eutoridlll '"la 11turid1d 111rldiu1 11.7.·Squridid, Jutticu v Bitn Collln1 11.B,·Brutt ejt1pJ01 dt 
tn1tit1Kion11 JiwldltH que pugn.n tlp1C1Hftt1 por 11 s19und•dl 11.a.1.-u pr11cripcH1n1 11.e.2.-u 
cHvcld1d1IJ,9,·El1Jt1Jlo 1ocrtt1co de 1111911rid1d J11rfdlc1, 

1.-KL llOltBRE Y EU CIRCUNSTANCIA.-

"Yo soy yo y 11.i circunstancia", reza al famoso aforis 

ao del ilustre filósofo espaflol Jos6 Ortesa y Gassett¡ esta fra 

se debe au profundo significado al influjo determinante que en 

la vida del hombre tiene el medio en que nace, crece y desarro 

lla sus patencinlidadcs. Cuando el ser humano de3pierta a la luz 

de este mundo, lleva consigo capacidades determinadas por las le 

yes aenéticas, asl como también un temperamento propio que deter 

•inar6 a la postre 3U lndivldualldad perfecta dentro del Cosmos; 

sin eabargo, el entorno social y •aterial en que se desarrolle 

«enerarA respue~tas incesantes en su conducta que lncludiblemcn 

te se reflejarAn en sus ra3go5 de personalidad. 

2.-KL llOHBRE Y 6U ENTORNO 60C!AL. 

Decla Aristóteles que el hombre es por nnturaJeza un 

aer gregario, un wzoon politik6n·. es decir, un animal pr~r.Jivft 
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naturalmente a vivir en grupo para socorrerse mutuamente. 11 hoa 

bre es probablemente el aer que •As indefenso nace en su habitat 

natural; requiere de una protección absoluta de su aadre durante 

un tiempo bastante larso, pues no puede ni sabe defenderse sino 

hasta que alcanza los siete u ocho aftos de edad en los •eJores 

casos, siendo incapaz ademAs de procurarse su propio sustento. 

De aqui surge la necesidad de la aadre para establecer, sobre 

vinculas sólidos, su relación -y la relación de su hijo- con sus 

circunstantes congéneres que igualmente lo pueden proteger, aban 

donar o maltratar. 

Ks asi como el h011bre por raa6n natural de tener al in 

telecto COllO ünica defensa biol6•1ca en su entorno material, se 

plantea la necesidad de saber a qué atenerse en su relac16n con 

los de.As; de saber cbmo se coaportarlm 6llos con 61 y qu6 es lo 

que 61 debe y puede hacer trente a 6llos. Pero no solo basta con 

saberlo. se requiere taabi6n que ezistan las condiciones que pue 

dan .asegurar su real1zac16n; tener cierta la idea de lo que ocu 

rrlrA en un supuesto de hecho o en otro. Cabe aqul citar los se 

ftalaaientos de llecasens Siches que al efecto afirma: "&l Derecho 

surge precisamente cOIM> instancia determinadora de aquéllo a lo 

cual el hoabre tiene que atenerse en sus relaciones con loa de 

m6s -certeza-, pero no solo certeza teor6tica (saber 1o que se 

debe hacer), sino ta11bién certeza pr6ctica, es decir, seguri 

dad: saber que ésto tendrA forzosamente que ocurrir, porque se 

ré. impuesto por la fuerza, si e:s preciso, inexorableaente". a 

Al !apulso de esta.necesidad, el hoabre crea inatrumen 

tos para proporcionarse la anhelada seguridad; al laual que ela 

bora la tacnica para satisfacer aus requerimientos aaterlales. 



30 

observa la necesidad de crear un medio que le asegure de modo 

cierto la conducta que observarAn los dem~s en relación a los 

elementos que él ha obtenido para colmar tales requeri•ientos. 

A.si es como esas conductas tendrAn que ser contenido de normas 

CUJ"O cumpliaiento se asegure de manera efectiva par el bien de 

toda la cOW!Unidad. 

3.-HACIHIKNTO DEL DKRl!CBO.-

Vemos pues que la motivación fundamental que determinó 

en principio el surgimiento del Derecho, no fue la •ultitud de 

valores T fines elevados que axiológicamente persigue en forma 

ideal, sino la necesidad del hombre para que en la vida cotidia 

na de la sociedad esistie~e seguridad. 

Aunque es cierto que la justicia y los valores ~ticos 

superiores deben inspirar a~ Derecho para Justificar su cabal 

ezistencia Y su priaordial sentido, también lo es que el orden 

Jurldico surge como una respuesta a la permanente necesidad hwaa 

na de aeSW"idad. 

El contenido del Derecho varia segfui los pueblos y los 

tiempos en el proceso de la hietoria, pero independiente.ente de 

6110, es una función esencial del aismo asegurar los objetos o 

situaciones estimables para loa aóbditos a quienes se aplica. De 

los seftalaba que la seguridad "es la garantin dada al individuo 

de que su persona, sus bienes y su derechos no serén objeto de 

ataques violentos o que, si éstos llegan a producirse, le serAn 

aae8Urados Por la sociedad, protección y reparación".Z 



Ya vimos en el capitulo precedente que lo jurldico es 

la expresión de una forma de realizar fines sociales¡ por tanto, 

su esencia no radica en el contenido de la norma, sino en la es 

pecial forma de imperio que reviste. Y esta esencia de lo jurldi 

co respcnde a la función de seguridad. 

Pero para que el imperio del Derecho pueda instituirse 

en un gruPo social, es preciso que previamente haya operado en 

.su seno un equilibrio de poderes que haga factible la sujeción a 

la no.ras por parte de los gobernados, so pena de incurrir en las 

sanciones que imponga el poder reconocido por el propio pueblo, 

es decir, la organización juridica del pader dota a sus detenta 

doree de estructuras que le dan una aayor.estabilidad al ndcleo 

social, pero al aismo tieapo limitan el alcance de ese poder por 

que tal alcance estA expresamente delimitado por el Derecho¡ con 

siguient.....nte el poder politico, no puede ir m&s lejos de lo es 

tablecido en la noraa., en tanto conserve su connotación de peder 

juridico y no intente convertirse en un poder arbitrario. El 

Derecho trata de zanjar los conflictos entre loa hoabres 1 de una 

manera prActica y eficaa, de forma que las soluciones propuestas 

por 61 sean cumplidas indefectiblemente. 

Por su propia naturaleza, el Derecho ea llD balance jus 

to entre la anarquia y el despotismo. La priaera sisnifica una 

situación en la que todos los •ie11bros de la comunidad tienen un 

poder ilimitado frente a sus se11ejaotes 1 sin que eziata suje 

ción a regla o aa.ndato superior alguno, Sin duda una situacibn 

de libertad COllpleta e i11Ualdad absoluta de todoo los b<>11bres es 

demasiado anta16nica con las duras realidades de la naturaleza 

para que pueda ser realizada Ja11As en la vida humana, por lo que 

la anarquia producirA necesariamente el ··110~' s•ic1 s I con el costo 
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que 6llo representa para los hombres en cuanto a su seguridad se 

refiere. 

Por su parte "el despotismo es un forma de gobierno en 

la que un hombre goza de un poder ilimitado sobre los sObditos a 

los que rige. El déspota no reconoce norma alguna con arreglo a 

la cual ejercite su poder 1 por lo tanto no se considera obligado 

a·tratar de igual modo las situaciones iguales. La posibilidad 

ili•itada de •odificar las leyes es un rasgo caracteristico del 

déspata. Tales régim.enes totalitarios crean en el pueblo un sen 

tido de peligro e inseguridad".3 

Se observa pues, que el Derecho responde a un orden 

efectivo instituido por el propio hombre como una necesidad 

indispensable en su convivencia grupal, orientada a establecer 

un criterio objetivo para regular el ejercicio del poder. El me 

jor medio para lograr este objetivo e3 una constitución en la 

que se especifiquen las facultades del gobierno y se otorguen a 

los ciudadanos determinados derechos fundamentales de los que no 

se les pueda privar¡ a estos derechos que asisten al sujeto fren 

te al aparato estatal se les denomina Derechos POblicos Subjetl 

vos o Garantlas Individuales. 

Sie•pre habrA cierta distancia entre la Constitución 

escrita de un pueblo y su Constitución real¡ igualmente varia la 

seguridad jurldica en relación con la eficacia del Derecho posi 

tivo. "Solo una limitación que imponga al detentador del poder 

la observancia de ciertas normas, es Derecho. El poder repronen 

ta en el mundo de la vida social el elemento de lucha, guerra y 

sujeción; el Derecho represento el elemento de compromiso, paz y 

acuerdo. El Derecho en épocas de crisl5 y cambio social. dejl1 

l Ed9tr &a~1n11111-r 1 110!.ll. itrL~rred!.0. 1 "f11ca, Edit. C.F.E., dC5, pA9. 21~24 



vin libre e nuevo3 renju3tes del poder y de la libertad dando 

cauce a ot.ras formas de organización polltica y social"." 

Como corolario de lo explicado, resulta claro que sln 

la existencia, reconocimiento e 1.aposiciOn de ciertas reglas de 

conducta, seria imposible la vida ordenada en sociedad. El temor 

a las consecuencias desagradables que se generan con la inobser 

vancin de tales normas, ejercerA una inf luencin determinante en 

su observancia y aplicación. La coacción es entonces un elemento 

comdn a todos los insti-umentos de control 5ocial, cuya influen 

cia debe prodigarse a todos los gQ}>ernados, sin distinción algu 

na. A.ristótelea define a la ley como "l{l razón sin apetitos", 

pues representa el orden racional libre de parcialidad y estA or 

dinnriamente llllllune frente a las influencias emocionales Sin em 

bargo, dada la generalidad y abstracción de sus reglas, el Dere 

cho puede en casos concretos conseguir solo una Justicia incom 

pleta; por éllo la Justicia de la norma precisa ser matizada y 

coapletada con el criterio Justo del juzgador qua l~ aplica. 

4. -KL DKBl!CHO Y SU ruNCIOll DK SKGURIDAD. -

Como se advierte, la seguridad se identifica con la 

existencia de un orden juridico eficaz, puesto que es la ley la 

que protege y concede seguridad a las particulares. 

Radbruch seftaló que para losrar la ~eguridad del Dere 

cho •is.a, el Derecho debe reunir estas cuatro condiciones: ~ser 

positivo, cierto, practicable y estable. Is mAs importante la 

existencia de un orden ju.ridico que su Justicia y f lnalidad¡ es 

tas Altlm.as son las grandes tareas secundarias del Derecho; la 

primera consentida igualaente por todos, es la seguridad, el or 

4 E. IOd1nhl11r. OD1 ClL 11· 29. 
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den, la paz•s. Aunque el mis•o Radbruch 1 luego de experimentar 

el aaargo 7 doloroso cap:t.tulo del Nacional Socialismo en que el 

orden juridico y la seguridad Juridica vapulearon a la mlls 

eleaiental Justicia, concluyó diciendo que "la seguridad por si 

sola, el cuapli•iento del Derecho positivo injusto, es radical 

mente incapaz de fundar un orden real y duradero". e 

La referencia a un fin concreto y particular invalida 

la universalidad del concepto de derecho, pero la seguridad pue 

de establecerse respecto de los contenidos •As dispares en los 

diversos ordenwaientos; lo medular es la función aseguradora que 

necesaria11ente deberA existir en cada caso para que se realice 

la conducta deseada por la sociedad. Bsta función de certeza y 

seguridad ea atendida por el derecho. 

Aunque la seguridad en si aisma representa un valor in 

ferior a la Justicia, el cuapliaiento de los valores inferiores 

condiciona la posibilidad de realización de los superiores: no 

puede alcanzarse la justicia sin que previamente exista un orden 

cierto y eficaz que proporcione seguridad. 

Nietzsche observó que "La justicia tiene su origen en 

tre personas que son aproxiaadaaente iguales" 7. La realización 

de la Justicia exige que dos situaciones en las cuales las cir 

cunatancias relevantes son las m.imaas, sean tratadas en foraa 

ld6ntlca. 

Los individuos difieren grandemente entre si en cuan 

to a inteligencia, energla, perseverancia, habilidad y fuerza ti 

alca. Por tanto, asevera Bodenheimer que "la verdadera definl 

S 8. Rldbruch, lnt!'..0~11cd_ll.!UJJ...filJltilli..llU.trt.tb..11t M•lco, fondo de Cultu" Econó11t•, 1979, pi9, 40 
1 l~ldH, p. 42. 
1 ~lkm ladtnh1•r, Op, Cit. p, 49, 
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ci6n de la justicia es la imposición por la sociedad de una 

igualda~ artificial en las condiciones sociales, que son natu 

ralmente deeiguales". Coutintla diciendo este autor: "Pero Bi el 

Derecho establece meramente una igualdad de oportunidad, que no 

implique una isualdad de aituaci6n, el influjo de la selección 

natural tenderé a crear nuevas situaciones de poderH.1 

Para Gb-11 Robledo, la sesuridad lllos profunda es aque 

lla que es resultado de la justicia, es decir, aquel estado de 

coaaB en que cada individuo o cada Estado (en la sociedad inter 

nacional), obtienen el reconociaiepto de sus Derechos, con la 

garantia efectiva de que esta situación n~ ser' aodifioada sino 

por procediaientos resulares. De la situación objetiva de Ju• 

ticia garantizada proviene el sentiaiento subjetivo de sesurl 

dad.• 

Kl problema de la preeminencia de la seauridad sobre 

la Justicia o viceversa, pertenece a otro género de estudio y 

nos llevarla lejos su cabal desarrollo. Aqui nos heaos liaitado 

a estudiar la sesuridad por ..,dio del Derecho, que supone la 

constitución previa de un Orden Juridlco. 

6.-CKRTKZA Y SKGORIDAD.-

La Justicia exige coao uno de sus elementos esencia 

les el de la certeza. A la perpetua y firme voluntad de dar a ca 

da uno lo suyo, debe corresponder un orden de cosos que peralta 

a cada cual tener la certidumbre de que no le eerA escaaoteado 

lo SUJ"O, de que Do se le dari de manera aleatoria o fortuita. 

8 E. lod.,hlnr 1 QIJlli. p. 41, 
9 Antonia &oltz Robltdo 1 ~~ .IJ....1nU.Ul.s.J!i!l.1'1.i Fondo dt Culturi Econe1ic1 1 1'63, p4,, 14 
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Por lo tanto al la ley no fuere cierta, no podria tampoco :ser 

una ley Justa. 

Como seguridad Juridica suele entenderse también el co 

nocU.iento de las personas respecto a lo que pueden y deben ha 

cer o no hacer en la vida comunitaria. De ah1 que se di88 que la 

seguridad Juridica es "un saber a que atener:se". Ksto es errAtl 

co y proviene de una con:f usi6n con otro término estrecbaaente 

vinculado al de este estudio: la certeza Juridlca, que supane un 

dato objetivo en el cual apoyarse: la seguridad Ju.ridica. 

Esta.os de acuerdo con el as.estro Preciado BernA.ndealo 

en que la certeza ea la finte adhesión del entendiaiento a una 

Yerdad ain temor de equivocarse, lo cual conatitU7'e un dato 

subjetivo sujeto a error posible. La seguridad juridica 1 en cam 

bio, ea objetiva al representar el conjunto de condiciones socia 

les de carActer juridico que garantizan la situación personal de 

cada uno de los •iembros de la coau.nidad. Aai pues, mientras que 

la certeza jurldica tiene carActer subjetivo pues se reduce a un 

conoci•iento: el ·saber a que atenerse•, la seguridad Juridica 

ae advierte objetiva.ente de las condiciones que rodean al indl 

vi.duo Y le protegen del peligro en sociedad. 

Siguiendo al maestro Recasens Siches, conviene apun 

tar: "desde luego que con la certeza y la seguridad no basta, 

pues ~llas deben darse en normas Justas; pero certeza y segu 

ridad constituyen EL SENTIDO FORHAL DE LA FUNCION DEL DEBE 

ceo··" 

10 Ref11l P'rKhdo H1rn"1dr;, lill1011uJL.fi.J.llillWLltru.M1.1 ~11co 1 U,M,A.11,, 1985 1 p.!.9. 227 
I! !., P.ttllffll 1 111.!.. .. CJt. P• 221 



6. -EL PAPEL DE LA AUTORIDAD Kll I.A SEGURIDAD JORIDICA. ·· 

Hemos visto que un orden legal féctico, pero que sea 

injusto, no produce verdadera seguridad juridica. Coao dijera 

Carnelutti: "La obra del legislador no vale nada si no responde 

a la justicia". Por lo tanto no son 6.tiles ni duraderas las le 

yes injustas, porque no conducen a la paz y laa fuerzas sociales 

se ocuparAn de derogarlas por medios institucionales o incluso 

por el estallido de la violencia. 

Ninguna autoridad puede, a la larga, imponer reglas 

contrarias a la necesidad social de la ~poca y el lugar Por 

ejemplo, en la época del liberalismo se estimó que el bienestar 

de las gentea deberia ser producto de la acc16n individual, pero 

de ninguna forma C090 tarea del estado, a quien dnicamente le co 

rrespondia el garantizar la libertad. Pero la experiencia ha de 

11<>atrado que el Batado no debe penaa.necer indiferente al libre 

juego de las tuerzaas sociales, sino que taabién le compete asu 

•ir el papel de rector en la econoaia y otros campas de lnt~rés 

general, a fin de obtener para sus sübditos el mayor bienestar 

camón. rue necesario que esta nueva perspectiva de intervenc16n 

estatal quedara contenida en normas Jurldicas que aseguraran el 

cumplimiento de dichas tareas, pero esta necesidad de regulación 

aurgi6 del hecho social mismo y no fue impuesta artif 1cialaente 

por nadie. 

Spinoza afirmb en su tratado Teol6g1co-politico que la 

verdadera aspiraci~n del Estado no es otra que la pan y la segu 

ridad de la vida. Para lo cual eJ mejor Rstado es aquel en el 

que los hombres viven armónicamente y cuyas leyes son respeta 

dasl2 Pero tal respeto por la ley derlva de la concordancia que 

12 cu. pu. RtcHtnl ~. ~. tlt. P• 221 
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tenga el precepto escrito con la realidad que pretende regir Y 

que ademAs conduzca a la protección de un valor determinado ya 

que de otra forma, nunca serA cumplido por 5U5 destinatarios. 

7.-SEGORIDAD, JUSTICIA Y BIEN COHUN.-

Para Preciado Herntmdez, "la seguridad juridica es un 

cri ter lo que se relaciona, altis que con el aspecto racional y 

ético del Derecho, con su aspecto técnico, positivo Y sociolb 

gico ... 1 J 

El concepto de seguridad juridlca presupone tres nocla 

nes l•Plicadas: la de orden, la de la eficacia y la de justicia. 

No puede ezistir seguridad sin un orden justo y efectivo. 

La justicia es un criterio foraal frente al bien comdn 

' la seguridad, que tienen el carActer de criterios materiales. 

[.a Justicia juega en el caapo de los conceptos porque en si mis 

me solo refiere una idea de lo que es bueno para el ho•hre en 

tanto se ajusta a su orden natural y por tanto es en justicia lo 

que le correspondo. Hientras tanto, la seguridad y el bien co•~n 

no se pueden concebir Bino referidas a una sociedad en la que se 

cristalizan en mayor o menor medida, pero necesariamente se des 

prenden del aundo de las ideas para plasmarse en la realidad so 

cial. 

Al rc9pecto. Rccasens Siches afirma que: "La seguridad 

es un valor fundante respecto de la justicia, que aparece 0090 

valor fundado y la seguridad como valor tundante es inferior a 

la Justicia, pero e9 condlci6n indispensable para ésta, o dicho 

ll l. PrKUdt ~p Cit. ¡i, 22~ 
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en otros términos: no puede haber una situación de justicia sin 

que exista una situación de 5eguridad." 14 

Ks claro pues que el bien coa~n y la sef(Uridad pertene 

cen al aundo de la realidad, aientras que la justicia ea propia 

mente un simple ideal. Da esta forma, concluye Preciado Bero6n 

dez que "La seguridad supone a la Justicia, la que.por su parte 

postula el orden social cuyo fin es el bien comó.n" por lo tanto 

racionalmente no puede haber oposición antinómica al11UD.a entre 

tales conceptos, pues "éntos estAn ordenados en una jerarqula en 

la que la seguridad es el valor inferior, el bien coañn es el va 

lor m.6.s general y la justicia cumple co~ una f~c16n vincula

toria• .is 

8.-llRKVJ!S EJEMPLOS DK INSTITUCIONl!S JIJRIDICAS QO! PUGNAN TI 

PICAMENTI! POR LA BKGIJRIDAD.-

Basta aqui ha sido expuesto que los hombres crean el 

Derecho Positivo alentadoe por el deseo de obtener certeza ., se 

guridad en determinadas relaciones sociales, pero no las buscan 

por si •lamas, sino precisamente certeza y sesuridad en lo quo 

el sentir valorativo del grupa entiende como pautas de Justicia. 

Pero adeais de proporcionar tales efectos al hombre, el Derecho 

sirve a otras muy variadas finalidades, segón seftalaaos en el ca 

pitulo anterior, una de las cuales puede 50r la adaptación al 

ca.mbio progresivo de la propia sociedad. Asi pues el Derecho, 

par una parte, pretende ser estable creando un orden cierto 7 

seguro, més por la otra no puede permanecer inmutable sino que 

debe irse ajustando a loa cambios que el devenir histórico de la 

sociedad ofrece. 

14L.Rtcntns,~p.6~. 
"lbld11, p.p. 2301. 
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Por tanto, no puede concebirse un orden jurldico total 

mente in11utable, que cumpla perfectamente con la seguridad juri 

dica, pero que anquilose sus estructuras e instituciones a grado 

tal que genere una pugna con la rea~idad social que rige, pues 

tarde o temprano se aanifestarA en estallido papular el clamor 

de las reformas legales necesarias. 

Quiero apuntar algunos ejemplos que dan cuenta del pro 

pósito fundamental de seguridad por el que se instituyen en Dere 

cho pasitivo determinadas figuras juridicas: 

8.1. -La Prescripción. - Sabemos que "ea un medio de 

adquirir bienes o librarse de obligaciones, aediante el transcur 

'so de cierto tiempo bajo las condiciones establecidas por la 

le7". (Articulo 1136 del Cbdigo Civil para el Distrito Federal; 

Articulo 146 del Cbdigo Fiscal de la Federacibn, Articulo 100 

del Cbdilo Penal para el Distrito Federal, etc.) 

Esta es una institución tipica para los efectos de 

nuestro estudio pues su función es eminentemente de seguridad ju 

ridica. Mediante el transcurso del tiempo y luego de cumplir con 

las condiciones previstas en cada caso, se asegura que la aplica 

c16n de bienes o la estinciOn de obligaciones no serA injusta, 

sino que podré el afectado -si existe- alegar las excepciones 

que tuviere para que no opere la prescripción, Pero por otra par 

te, eeta figura peraite deterainar una relación juridica incier 

t.a hasta entoncee y que podrla perpetuarse con la consecuente in 

certiduabre do los involucradoe al no saber a qué atenerse. Ver 

bigracia: la acción cambiarla derivada de un titulo de crédito 

prescribe a los tres Wlos. Dentro de ese plazo, el acreedor din 

Pone de plena facultad para reclamar el pago de la cantidad con 
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signada en el titulo. Sl es aenester, puede recurrir a los tribu 

nales que administraran justicia condenando al deudor a pa•arle, 

so pena de rematar los bienes que se hubieren embargado previa 

•ente al propio deudor. Ko caso de que prescriba la acc16n cami 

biaria, adn quedaria al acreedor el ejercicio de la acciOn cau 

sal, aunque ~sta también encuentra en la legislación un plazo 

perentorio para que opere la preecripci6n. 

Rs decir, el aparato estatal proparcionarA toda su pro 

tección al titular del Derecho r le garantizarA satisfacción a 

su interés legitiao hasta por medioe coercitivos, si eS preciso, 

pero lillitarA ta.bi6n su potestad a UD cierto tiet1po, pues de 

otra f orsa podrian pasar intel'llinabl....,nte los aftos sin que el 

acreedor reclaaara el pago del ti~ulo ni siquiera extrajudicial 

mente, con lo cual se afecta.ria al deudor con una situación de 

incertiduabre peraanente al no saber cuAndo le ser& exiai.do el 

i•porte del titulo. 

Lo mismo puede decirse del dellcuente que ea persegui 

do par las autoridades para hacerle efectiva la condena i•pues 

ta, o bien, del que ae imputa como presunto responsable por la 

com.isi6n de un delito. Si no existiera la prescripción, estos 

auJetoa tendrlan que pasar huyendo interalnablemente el resto de 

aua vidas, en cambio, ai la pena o la acción penal prescriben en 

un deter9lnado tieapo es porque la ley presume que durante ese 

lapso ha operado en el delicuente la rehabilitación social que 

persigue en 6ltilla instancia la i•posicibn de la sanción penal. 

Lo •is11a acontece en aateria tributaria: el flaco no 

puede exigir el pago por contribuciones anteriores a cinco aftoa, 

pues asi lo preve la ley; de otra forma los créditos fincalea 

perdurarian con la consiguiente zosobra del causante, al que en 
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cualquier momento se le padria ejecutar por un adeudo fiscal de 

cuarenta aflos atrbs. 

Ko esta forma in·terviene el orden jurldico proporcio 

nando certeza en las relaciones juridicas emanadas del ndcleo so 

cial y para protección del mismo, que tendrA un estado de cosas 

_.s cierto y determinado. 

8.2.-La Caducidad.-Es una institución de carActer 

procesal que ertingue el proceso por inactividad de las partes, 

sin afee tar la acción deducida en juicio. Bst6 contemplada en 

la le•islación adjetivo civil paro el Distrito Federal (Articulo 

137 Dial y por su relevancia huelga decir que debiera incluirse 

en todo cuerpo de disposiciones (el Código de Coaercio no lo con 

tiene inexplicablemente) en el que se contemplen procedi•ientoa 

donde se ventilen intereses privados, p.Jes garantiza que la fun 

ci6n Jurisdiccional del Estado sea puesta en raovimiento con un 

fin determinado y •ientras perdure el inter~s debatido en 

juicio. 

Cuando por alguna causa las partes involucradas en el 

proceso pa no •antienen actividad en el •ismo, se presuae que su 

inter~s fue satisfecho, que ya no conservan el derecho para con 

tinuarlo o que simpleaente no consideran pertinente proseguir 

con el litigio. Para hacer acorde esta situación con la ley pro 

cesal, el legislador estableció la caducidad de la instancia, co 

me un medio de extinguir un procedlalento que de otra foraa 

quedarla abierto e inconcluso por la falta del impulso que i•pll 

ca el deslntcr~s de los involucrados, en franco agravio al prin 

cipio de instancia de parte a que eatAn sujetas las contiendas 

aurgidaa del Derecho privado, ademlls de significar una carga 

innecesaria para el tribunal. 
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Aqul también ob5ervamon que esta 1nstituci6n propende 

a que prevalezca el valor superior que implica la certeza del de 

mandado en cuanto que el proceso seguido en au contra se ha ex 

tinguido, sobre ol valor inferior que denota una acción deducida 

on juicio sin el suficiente interés de la actora por impulsarlo. 

8,3.-Kl ej-plo Socrlltico de la Sesuridad Juridica.

Final11ente, como ejB11plo histórico del principio de sesuridad 

Juridica que inspira nuestro Derecho, cltar6 el c~lebre diAlogo 

narrado por Plat6n11, y que sostuvieron Sócrates y Crit6n la 

vispera en que el primero fuera eJebutado. 

En este pasaje, el bo.bre 11.ls justo de lo Atenas cl,si 

ca nos lega un eJe•plo de valor civil ~de respeto a la ley, 

cuando se niega a huir de su prisión al propon6rselo Crit6n. En 

los srcu-entos que Sócrates atribUJ'e a lo ley que le juzgó, sefta 

la que "si mueres, morirAs victiaa de la injusticia, no de las 

leyes, sino de los hoabres·. Ks claro que entendia injusta la 

condena que le babia sido impuesta, pero con todo, era preferi 

ble morir que escusar el cuaplialento de las leyes que lo hablan 

protegido a lo largo de su vida, porque aden.As pen:i:aba que "la 

justicia no puede eaistir si no se obedecen las decisiones de 

los tribunales". 

BeblO el elato de cicuta y cerró sus ojos a un aundo 

que le profesarA admiración por siempre. 
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lntw1e1~. 

1.-DEFINICION.-

La Real Academia Espaflola, en su Diccionario de la Len 

sua Kspa!lolal, seftala tres acepciones de origen latino en torno 

a la palabra "Jurisprudencia" : 

a) Ciencia del Derecho 

b) Enseftanza doctrinal que dimana de las decisiones de 
autoridades gubernativas o Judiciales. 

e) Norma de juicio que suple omisiones de la ley y que 
se funda en las prácticas seguidas en casos iguales 
o anAlogo:1. 

Olpiano la define como "el conocimiento de las cosas 

humanas y divinos, la ciencia de lo justo y do lo injusto". ("Ju 

risprudentia est divinarum. etque hwnanarum, rerum notitia, justi 

atque inJusti scientia .. ). • 

Etimológicamente "Jurisprudencia" proviene del latin 
00 Juri:sprudentia" 1 que significa .. prudencia de lo Junto ... 

La prudencia como virtud intelectual ha "ido conceptua 

da coao "'la regla de la raz:ón aplicada al •obrar' humano"3 y 

coeo virtud cardinal de la doctrina cristiana, es la inclinación 

Jii,ft~hJJ..ltn.AULJ•t•ft11J~. ll•drld, Edft. EspH•-t•lpe S.A., 19701 J9i, Edición, pig, 177. 
2 Ellffrlt Pttit, ltllldo..JhJt!ll•LdtJtrJI!lQ.ht1n.C!, llbico1 Edlt, CJrdrnu, 19801 pJq. ll 
l R1htl PrtclldD fftrnMdH, Lt(CLO!ltUt.f1lJ1~D!1.•J.tl .. ~rr(hOL 1'hico 1 EdJt, U.lf,A,"" 19961 p1'qs, H-05 
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que no9 nugiere lo que debemos hecer o evitar en las diversas 

circunstancias de la vida. Be pues, una virtud propia del boabre 

sabio que aoza de buen juicio ., discreci6n. 

in lo juridico, la prudencia implica qua la.inteligen 

oia adquiera loa criterios atingantes para distiD11Uir lo justo 

de lo injusto y cuales son las raalas qua el jurista debe apli 

car a un caso daterainedo. Desde este punto de vista, la juria 

prudencia ea el conjunto de conociaientoa ., llOdoa-·de pensar que 

adquieren 1011 eatudiantes en laa facultades que hoy llaaan de De 

recho, pero que a6n a principios de este aislo ae llaaaban Kscue 

laa de Jurisprudencia. 

KD la actualidad predominan doa acepciones para el tflr 

•ino "jurisprudencia", adllllis de la da Ciencia Juridica que ya 

tuvo en su ori•en: Muna por la cual se le considera ca.o el hAbi 

to prlctico de interpretar rectamente las layes Y. de aplicarlas 

oportwumente a 1011 caeos que ocurren¡ otra, Al habito que ae 

tie~e de juzgar de una aiaaa forma una •iaaa cueeti6n, 6ato es, 

la serie de Juicios o sentencias unif or11ea que f oraan uao o coa 

tU1Dbre sobre un 11ia110 punto del Derecho".• 

De aqui se infiere que el formar Jurisprudencia consti 

t117e un privilegio y una reaponaabilidad para el jurista que 

particip& en el Poder Judicial y que necesariamente daber ser un 

hoabre cauto y conocedor del Derecho para aplicarlo atlnaenteaen 

te. Pero también hay que considerar que en la foraac16n de la 

Jurisprudencia participa el postulante quo aporta la orientación 

surgida de aua conocl.aientoa, de au e&perienoia ~ de su 

conciencia~ 

En nuestro slateaa politice el poder p6bllco slsue el 

esquesa clAsico de la división de poderes planteado por Montes 

4 &ullhuo Ctbantlh11 Q.U..runjrh dt Dtrtcha U1u1I. f, 11 1 pa;. 474 
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quieu: 11:1 Poder Legislativo de la Unión, integrado por una Ciaa 

ra de Diputados cada uno de loa cuales ostenta representación 

nacional, y por una Cllaara de Senadores, teniendo ~stos la repre 

aentación de su Estado dentro del pacto federal. Después aparece 

el Poder KJecutivo Wederal, cuyo ejercicio eat4 a cargo del Pre 

sidente de la Beptllblica y finalmente el Poder Judicial deposi 

tado en la Supreaa Corte de Justicia de la Nación y sus tribuna 

lea awdliares. 

Cada uno de estos pcderes tiene funciones especificas 

par su propia naturaleza¡ dicho en foraa si•plista y purmaente 

formal pode11oa seftala.r que el Legislativo se encarga de dictar 

laa lepes, el Judicial de aplicarlas y el ll:jecutivo de velar por 

au cumpliaiento ... diente el "'"pleo directo de la fuera• ptllblica, 

al ea necesario. 

Si111iendo los principios deaocrAticoa, loa leaislado 

rea aon elect.os por el voto popular, aunque frecuente.ente obaer 

Yll80S que alaunas de las disposiciones leaales aursidaa de au se 

no adolecen de incongruencia o de una adecuada t6cnica JuridJ.ca 

en au torwación, porque no todos los hollbres que legislan tienen 

el. aopcrte acad6aico idóneo para llev1tr a feliz tflrmino dicha 

tarea, ni diapanen de los elementos t~cnicos y humanos para rea 

lizar at~entemente la función que en teoria les incumbe. 

Deagracladaatente entre laa ezigencias que loa precep 

toa constitucionales exigen para que el hombre forme parte del 

Poder Legislativo no se encuentra la de poseer conoci•ientos 

Juridico~ ni t11JDpcco 111 de manejar los criterios tflcnicos y 1U<io 

ló8icos que debiera tener todo ciudadano encargado de redactar 

la leJ'. 

Volviendo al tema de la Jurisprudencia, re~ta decir 

sin •hargo que la acepción aAs usunl del término "jurisprudcn 
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cia" ea la que corresponde al texto constitucional y le•al, ais 

ma que ee re:fiere a los criterios do interpretación e integra 

ción que con cnrActer obligatorio emanan de los tribunales. 

Al estudio de eata noción se enfoca el contenido de 

este trabajo. 

2.-RETBOSPECCIOH EVOLUTIVA DK !.A JDRISPHDDKHCIA.-

Kn la liepdblica roaana• , los comicios por centurias 

fueron investidos de facultades legislativas al ratificarse la 

ley de las XII Tablas, en el siglo V a.C. Al acrecentarse la 

aign1f icaciOn pol1t1ca de la plebe aparecieron loo llaaados 

plebiscitos y a la par auraieron las ln~erpretaciones de los 

jurisconsultos.Y los edictos de loa aagistrados. 

Durante aucbo tieapo, la publicaciOn de la ciencia del 

Derecho fue privilegio reservado a loa pontlfices magistrados, 

pero poco a poco ae fueron abriendo espacios para la participa 

ci6n de loa Jurisconsultos, hombres que adquirieron aran presti 

gio·entre la civltas roaana por su conocimiento del Derecho y 

los que eran reunidos por cada aacistrado para consultarles so 

bre las controversias que se les presentaban. 

En la época precl6sica, la trascendencia de las opinlo 

nea de los jurisconcultos era tal que integraba. la Jurispruden 

cia romana, contribtl)'endo al florecimiento del Derecho cl6sico 

roaano, parte del cual se concentró en el Dlge~to de Ju~tiniano, 

promulgado el 16 de dicie•bre del afio 533 y visente a partir del 

30 del aioao aes y allo. 

A pesar de lo anterior, las opiniones de los juri5con 

sultos no tenian car6cer obligatorio para los ju~gadores de la 

época, aunque si revestian una alta autoridad moral. Fueron los 

lE. Pttlt,Q¡,_ID,_,p,p.1141 
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escritos lleditados de estos prudentes loa que perfeccionaron con 

su diario quehacer las instituciones del Derecho romano. 

Bajo el imperio de Adriano, las soluciones de los ju 

risconsultos adquirieron fuerza de ley, siempre y cuando existie 

re consenso entre dos o aAs de éllos y no se diera oposicibn por 

otro. Bst.oa dlct.Amenes nacidos como respuesta particular a un ca 

so concreto se conocieron como ""reeponsa prudentl.ua'" y fueron 

ca11pilados para integraree al Derecho romano. 

Estos antecedentes en la cuna de nuestras institucio 

nea jurldicas nos dan una breve semblaza del nacimiento de la ju 

rlaprudencia. Pero para comprender plenamente los 11atices espe 

ciales que esta fuente Jurldica reviste en nuestro sistema, es 

menester contemplarla C090 fruto de una f igu.ra cuyos relieves 

cobran un significado prominente en nuestra historia: el juicio 

de aaparo. 

La genésis del amparo desde los procesos de Aragbn, el 

Babeas Corpus hasta los Writ 88ericanoa, ha :sido objeto de eape 

cial estudio por los conatitucionaliatas; pero ninguna de tales 

instituciones posee las caracteristicas peculiares que presenta 

nuestro juicio constitucional. Kn cuanto al Derecho Positivo 

Mexicano, debemos mencionar que el Juicio de Amparo se instituyb 

coeo tal a partir de la Conatitucion de 1857 y su primero Ley 

Orsllnica data del 30 de noviembre de 1861, siendo reformada 

posteriormente el 20 de enero de 1869 y el 14 de dicieabre de 

1882, aa~n de ulteriores reformas en nuestro siglo. 

Ya desde el Acta Constitutiva de la Federación Hexica 

na fechada el 31 de enero de 1824, se contemplaba en su artlcu 

lo 30: •La nación esta obligada a proteger por leyes sabias y 

Justas los derechos del hOllbre y del ciudadano"B, empero, el 
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mecanismo de protección se delegaba a las leyes secundarias. Al 

robustecerse el pacto federal con la Constitución de 18247 se 

estableció también un sistema de control constitucional, aunque 

~uera en fos:sa incipiente: 

"Articulo 137.- Laa atribuciones de la Corte Suprema de Justicia 

son las ai1111lente11: 

··v. -Conocer: 

"SeJ<to ..•. ; y de las infracciones de la constitución y leyes se 

nerale!S segü.n se prevensa par la ley". 

Sin ""barso, no fue 11ino hasta 1857 cuando el Juicio 

con5tituclonal e..,rgló c0110 una institución especial y propia de 

nuestro sisteaa, merced a las ideas que.desarrollaron Manuel 

Crescencio ReJón y Mariano otero fundamentalmente, ya que el pri 

..,ro de elloe elaboró el proyecto de Constitución para Yucat6n a 

fines de 1840, en el cual se emplea por pri11era vez en nuestro 

pala el t6raino "amparo", r el sesundo elaboró por 5U parte ca"1 

en forma exclusiva el Acta de Refo,...a de 1847, principal prece 

den~e que tuvo la Constitución de 1857 para establecer loa Dere 

choa huaano11 y el Juicio de aaparo que loa garantiza. 

Pero volviendo a concentrarnos en la evolución que su 

frió la Jurisprudencia en el orden Jurldico positivo mexicano, 

advertt.o11 que no fue sino hasta el S de febrero de 1!I09, cuando 

se dedica par primera vea una sección especial a la aateria 

jurisprudencia!, pero se hizo en el Código Federal de Procedi 

•lentos Civilea, en la forma que a continuación ae permito 

in:sertar: 

"Sección XII" . 

"De la Jurhprudencia de la Corte" . 
"Articulo 785. La Jurf5prudcncia que 3e e:stablc&ca
"pcr la Suprema Corte de Justicia en sus ejecuto---
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"riaa de amparo, a6lo podrA referirse a la Conatitu 

"ci6n y dellAa leyes federales". -------------------

"Articulo 786. Las ejecutorias de la Supreaa Corte
.de Justicia, votadas por 118.J'Oria de nueve o ala de 
•aua aiembroa, conatitU7en Jurisprudencia, aieapre
•que lo resuelto ae encuentre en cinco ejecutorias

·no 1..nterrumpidaa por otra en contrario". ---------

"Articulo 787. La Jurisprudencia de la Corte en loa 
"Juicios de amparo ea oblillatcria para loa Jueces -
"de Distrito. La ai...., Suprema Corte reapetarA aus

•propias ejecutorias. Podr6, sin embargo, contra--
•r1ar la jurisprudencia establecida; pero ezpreaan

•c1o siempre, en este caso, las razones para resol-

•verlo aai. lstas razones deberin referirse a las -
•que se tuvieron presentes para establecer la juria 

"p1,¡dencia que se contraria•. ---------------------

"Articulo 788. cuando las partea en el Juicio de aa 
"paro invoquen la Jurisprudencia de la Corte, lo ha 

"re por escrito, eapreaando el sentido de aqulllla
•y deai1111&11do con precisión la ejecutoria que la ha 

"Fa foraado, en eate caso la Corte ae ocupara. en el 
"estudio del punto relativo a la Jurisprudencia. Kn 
"la diacusi6n del ne•ocio en lo principal, y en la
"sentencia que se dicte, se bar6. menoi6n de los ao
"tlvoa o razones que baya habido para adaitir o re

"chazar la mencionada jurisprudencia". ------------

Poaterio....,.te se legial6 al respecto en la Ley Regla 

118ntaria de los articulos 103 y 104 de la Constitución de 1917, 

de fecha 18 de octubre de 1919 (artlculos 147 a 150), de la si 

llUiente fome: 

"Capitulo II". 

"Articulo 147. La Jurisprudenclo que se establezca
"por la Suprema Corte de Justicia en sus ejecuto--
"ria!S de amparo y de !!Oplica, !16lo podré. referir!Je
••a la Constitución y demtus leye5 fcdernle:!". ------
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"Articulo 148. Laa ejecutorias de la Suprema Corte
Mde Justicia, votadas por .. yoria de siete o mAB de 

"sus aieabros, constituyen jurisprudencia siempre -
••que lo reauel to se encuentre en cinco ejecutorias

·no interrumpidas por otra en contrario". ---------

"Articulo 149. La jurisprudencia de la Corte en loa 

"Juicios de aaparo y en loa que se susciten sobre -
"aplicaci6n de leyes federales o Tratados celebra-
"dos con las potencias eztranjeraa, ea obligatoria

''para los Hasiatradoa de Circuito, Jueces de Distri 

"to F Tribunales de loa Katadoa, Distrito Federal Y 

"Territorios. ---------------.--------------------
"La •isma Suprema Corte de Justicia respetaré sus -
"propias ejecutorias. Podré, sin embargo, contra--

"riar la jurisprudencia establecida; pero expresan

"do siempre, en este caso, las razones para resol--

"verlo asi. --------------------------------------
"Estas razones deberAn referirse a las que se tuvie 
"ron presentes para establecer la jurisprudencia -

"que se contraria". -------------------------------

"Articulo 160. Cuando lna partes en el juicio de am 
"paro o en el recurso de sdplioa invoquen la juris
"prudencia de la Corte, lo barAn por escrito, expre 

"sando el sentido de aqu6lla y deai1111ando con preci 
"alón laa ejecutorias que la hayan formado; en este 

"caso la Corte ae ocupar• en el estudio del punto -

"relatiTO a la Jurisprudencia. Kn la discuai6n del
"negocio en lo principal y en la sentencia que se -
'ºdicte se har6 mención de los motivos o razones que 
"haya habido para adaitir o rechazar la ..,ncionada-

.. Jurisprudencia"". ---------------------------------

Kata ley consta de 184 articuloa, de loa cuales a6lo 

cuatro, loa transcritos, hacen referencia a la jurisprudencia. 
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lln la Ley de Amparo del 30 de diciembre de 1935. (Se 

denomina por pri.mera vez asl a la ley reglamentaria de los arti 

culos 103 y 107 Constitucionales), se estableció: 

"Titulo Cuarto. Capitulo Dnico. De la Jurisprudencia de la 
Supre11a Corte de Justicia" (articulas 192 a 197). 

"Art.lculo 192. La Jurisprudencia que establezca la
"Sup...,... Cort.e de Justicia en sus ejecutorias de ,.. 

"paro s6lo podr6 referirse a la Constitución F de-

• ..,.s leyes federales'". -----------------·----------

"Art.iculo 193. Las ejecutorias de las Salas de la -
"Suprema Corte de Justicia constituyen Jurispruden

"cia siempre que lo resuelto en aqu6llas se eocuen
"tre en cinco ejecutorias no interrumpidas Por otra 
"en contrario 7 que hayan sido aprobadas por lo ae-

·nos par cuatro •inistros. 
"Las ejecutorias que dicte la misma Suprema Corte -
"en Acuerdo Pleno, también to.rmarAn jurisprudencia

·cuando se rednan las condiciones que acaban de in
•dica.rse, pero quo hayan sido aprobadas por lo me-

"noa par once ministros". -------------------------

"Articulo 194. La Jurisprudencia de la Suprema Cor
•te en los juicios de amparo y en loa que suaciten
"sobre aplicación de leyes federales o tratados ce
Rlebrados con las potencias extranjeras, es obliga

"toria para los Magistrados de Circuito, Jueces de

"Distrito, Tribunales de los Estados, Distrito F Te 
"rritorios rederales y Juntas de Concil1ac16n 7 Az-

"bitraje". -------------------------------·--------

"Articulo 195. La Suprema Corte respetarA sus pro-
"piaa ejecutorias. PodrA, ain embargo, contrariar -

•1a Jurisprudencia establecida sie•pre que exprese
Hlaa razones que tuviere para variarla, las cuales

·deberAn referirse a lae que se tuvieron presentes
•para establecer la Jurisprudencia que se contra---

"ria M. --------------------------------------------
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"Articulo 196. Cuando las partes invoquen en el jui 
"cio de amparo la jurisprudencia de la Corte, lo ha 
"rAn por escrito, expresando el sentido de aqu6lla
"y designando con precisión las eJecutoria.s que la-

" sustenten". --------------------------------------

"Articulo 197. Las ejecutorias de amparo y los vo-
"tos particulares de los llinistros que con ellas se 

"relacionen, se publicarhn en el Se11411ario Judicial 
"de la rederaoión, siempre que se trate de las nece 
"aariaa para constituir jurisprudencia, o par~ con

"trariarla: asi como aquellas que la Corte en Ple-

"no, o las Salas, acuerden ozpresa.ente". ---------

Esta ley tiene 210 articulas, seis de los cuales se 

han referido a la jurisprudencia. 

Decreto de 30 de diciembre do 1950 (publicado el 19 de 

febrero de 1951). Refol'lla y adiciona el Titulo IV de la Ley OrgA 

nicn de loe articules 103 y 107 Constitucionales (del 193 al 195 

bis). 

"Articulo 193. La jurisprudencia que establezca la
"Suprema Corte de Justicia ~uncionando en Pleno so

"bre interpretación de la Constitución y leyes fedo 
"ralee o tratadon celebradoa con las potencias ex-
"tranjeras, en obligatoria tanto para ella como pa
"ra las Salas que la componen, Tribunales Colesia-

"dos de Circuito, Tribunales Unitarios de Circuito, 
"Jueces de Distrito, Tribunales de los Estados, Dis 
"trito y Territorios Federales y Juntas de Concilia 

"oión y Arbitraje. Las ejecutoria" de la Supreaa -
MCorte de Justicia funcionando en pleno constitQJ'en 
"jurisprudencia aieapre que lo resuelto en ellas se 
"encuentre en cinco ejecutorias no interru11pldaa -

"por otra en contrario, y que hayan sido aprobadas

"par lo menos por catorce ainistroa". -------------

"Articulo 193 bis. La Jurisprudencia que eotablez--
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"can laa Salas de la Suprema Corte de Justicia so-

wbre interpretación de la Conatituci6n 1 leyes fede

"'ralea o tratados celebrados con las potencias ox-

.. tranjeraa, es obligatoria para las mismas Salas y

•para los Tribunales Colegiados de Circuito, Tribu

"'nales Unitarios de Circuito, Juzgados de Distrito, 

""Tribunales de los Kstados, Distrito y Territorios

·rederales y Juntas de Conciliación y Arbitraje. -

"'Las ejecutorias de las Salas de la Supre•a Corte -
*de Justicia constituyen jurisprudencia siempre que 

·10 resuelto en ellas so encuentre en cinco ejecuto 

"rias no interrumpidas por otra en contrario y que

"bayan sido aprobadas por lo menos por cuatro ainis 

"tros ... -------------------------------------------

"Articulo 194. Podrll interrumpirse o modificarse la 

·Jurisprudencia establecida por la Supreaa Corte de 
""Justicia funcionando en pleno 7 por las Salas de -

""la •isaa. En todo cano los •inistros podré.o expre

"aar las razones que tienen para solicitar la modi

"flcaci6n de la jurisprudencia. La jurisprudencia -

""se interrumpe dejando de tener carActer obligato-
.. rio sieaprc que se pronuncie ejecutoria en contra

"rio por catorce ministros si se trata de asuntos -

""de pleno y por cuatro si es de Sala. ------------
"Para que la modificaci6n :surta efecto de jurispru
"dencia, se requiere que se expresen las razones -

"que se tuvieron para variarla, las cuales deberAn

"referirse a las que tuvieron presentes para eota-

""blecer la jurisprudencia que se modifica, debiendo 

··observar so, ademAs, los requisitos :seftalndos para-

" su institución". ---------------------------------

"Articulo 195. Si los Tribunales Colegiados de Cir
""cuito sustentan tesis contradictorias en los jui-

""cios de amparo materia de su competencia, los mi-

""nistroa do la Supreaa Corte de Justicia, el Procu

·rador General de la Bep6bl1ca o aqu~llo5 tribunn--
00les podrltn denunciar la contradicción ante la Sala 
"que corresponda, a fin de que decida cuAl es la te 
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•aia que debe prevalecer. ------------------------
"Cuando la denuncia no haya sido hecha por el Procu 
"radar General de la Bepdblica, deberA siempre olr
"8e a 6ste, para que eaponsa su parecer por si o -

"por conducto del 1111ente que al efecto designe. l.a

"reaoluci6n que en eetos casos pronuncie la Sala -

"constitulr6 tenis jurisprudencia! obligatoria pu-

"diendo IOOdificarse por la aisaa Sala". -----------

"Articulo 198 bia. Cuando laa Salas de la Supr.,.a -
"Corte de Justicia sustenten tesis contradictorias
"en loa Juicios de amparo materia de su competen -

"cla, cualquiera de eaas Salaa, o el Procurador Ge
"neral de la Rep6blica, Podr~ denunciar la contra
"dicción ante la aiaaa Suprema Corte de Justicia, -
"quien dacidir• funcionando en Pleno, qu6 tesis de
"be observarse. Cuando la denuncia no IMQra sido be
"cha por el Procurador General de la Bep6blica, de
"berA sieapre o1rse a 6ste para que exponga su pare 
"cer por al o por conducto del Aliente que al efecto 

"deai.......,. --------------------------------------
"La reaoluci6n que en estos casos pronuncie el Ple
"no de la Sup...,... Corte de Justicia constituir6 te
"aia jurisprudencia! obligatoria, pudiendo IOOdifi-

"carae por el ala.o pleno. ----------------------
"Tanto en este caso ca.o en el previsto en el arti

"culo anterior, la reaoluc16n que se dicte serl s6-
"lo para el efecto de la fijación de la tesis juris 
"prudencial F no afactar6 las situaciones Juridicaa 
"concretas derivadas de las sentencias contradicto
"riaa en el .tuiolo en que fueron pronunciadas". 

Decreto de 3 de enero de 1968 (publicado el 30 de 

abril de 1968). Befor11a y adiciona la Ley Regl,,.entaria de loa 

articulas 103 F 107 Constitucionales, entre otros los articulas 

192 y 197 que se refieren a nuestro teaa, quedando como sigue: 

'"Articulo 192. La Jurisprudencia que establezca la
"Supreaa Corte de Justicia funcionando en Pleno ao-
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"bre intepretaci6n de la Constitución, leFes F re--
• slamentos federales o loca.los y tratados int.erna-
•cionaloa celebrados por el Estado mexicano, es --

•obliaatoria tanto para ella como para las salas -
•que la componen, los Tribunales Unitarios Y Cole-
"triados de Circuito, Juzgados de Distrito, Tribuna
"les Militares F Judiciales del orden comiln de los
"Katados, Distrito F Territorios Federales F Tribu

"aales Adainistrstivos F del Trabajo, locales o 1e-

•cteralea. ----------------------------------------
"Las ejecutorias de la Suprema Corte de Justicia -
•funcionando en pleno constituyen jurisprudencia, -

•aie11Pre que lo resuelto en ellas se sustente en -
•cinco ejecutorias no interrumpidas por otra en con 

"trario y que hayan sido aprobadas por lo menos por 

•catorce ainiatroa•. -----------------------------

"Articulo 193. La Jurisprudencia que estableacan -
"las Salas de la Bupreaa Corte de Justicia sobre in 

"terpretaci6n de la Constitución, leFaS 1ederales o 
"locales F tratados internacionales celebrados por

•e1 Sstado mexicano, es obliaatoria para las aimaas 
"salas F para los Tribunales Unitarios F Colegiados 
"de Circuito; Juagados de Distrito, Tribunales Kili 

"toares F Judiciales del orden COllÍID da loa Estados, 
"Distrito F Territorios Federales F Tribunales Adai 
"niatrativoa y del Trabajo, locales o federales. -

"Laa ejecut.oriaa de laa aalaa de la Supreaa Corte -
"de Justicia constituFan Jurisprudencia, aieapre -
•que lo resuelto en ellas ae auat.ente en cinco eJe
•cutoriaa no interrumpidas por ot.ra en contrario y

"'que haJ'an sido aprobadas por. lo 11enos por cuatro -

"ainiatroa"". -------------------------------------

"Articulo 193 bis. La Jurisprudencia que establez-
"can los Tribunales Cole1iados de Circuito en aate

"'ria de au competencia ezcluaiva, ea obligatoria pa 
·ra loa aisaos Tribunales, aal como para los Juzga
"'doa de Distrito, Tribunales Judiciales del Fuero -

"Colliln, Tribunales Administrativos y del Trabajo --



"que funcionen dentro de su Jurisdicción territo---

"rial. ---------------------------------·--·------
"Las ejecutorias de loa Tribunales Colegiados de -

"Circuito cons·t.ituyen jurisprudencia, siempre que -

"lo re:suel to en ellas zse sustente en cinco ejecuto

" rias no interrumpidan por otra en contrario y que

"hayan sido aprobadas par unanimidad de votos de --
"los magistrados que los integran". 

"Articulo 194. La Jurisprudencia se interrumpe, de
" jando de tener carActer obligatorio, siempre que -
'"se pronuncie ejecutoria en contrario por catorce -

"ministros, si se trata de la sustentada por el ple 
"no; por cuatro, si es de una.sala, y por unaniai-

"'dad de votos tratlmdose de la de un Tribunal Cole

"gindo de Circuito. -----------------------------
"In todo cano, en la ejecutoria respectiva deberAn
"expre.:sarse las razones en que se apoye la inte --

" rrupci6n, las cuales se referir&n. a la:s que se tu
•vieron en consideración paro e~tablecer la juris-

"prudencia relativa. ----------------------------
'"Para la modificación de la jurisprudencia se oh.ser 

"varAn las mismas reglas establecidas por esta ley 1 

"para su formación". ------------------------------

.. Articulo 195. Cuando las 581118 de la Suprema Corte 
•de Justicia sustenten tesis contradictorias en los 

"juicios de amparo materia de su competencia, cual
•quiera dfl esas salas, el Procurador General de la

"RepAblica o las partee que intervinittron en los -
"juicios en que tales tesis hubieran sido sustenta

"da, podriln denunciar la contrad1cc16n ante la mia

"ma Suprema Corte de Justicia, la que decldirA fun

·nando en pleno, qu8 tesla debe observarse, Cuondo
"la denuncia no haya :sido hecha por el Procurador -
"General de la Rep6blica, deberA 5lempre olr5e a 6.s 
"te, para que e:s:ponga su parecer, por si o por con
"ducto del agente que al efecto designare. La reso
"lución que se dicte no afectarA las situacione:s Ju 

"ridlcas concretas derivadas de las :-.1 •• mt.enclas con-
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"tradictorias en el juicio en que fueron pronuncia-

"das". -------------------------------------------

"Articulo 195 bis. Cuando los Tribunales Colesia-
"doa de Circuito austenten tesis contradictorias en 
"los juicios de amparo materia de su competencia, -
"loa •iniatros de la Supreaa Corte de Justicia, el
"Procurador General de la RepOblica, los menciona-
•dos Tiri.bunalee, o las partes que intervinieron en

"loa Juicios en que tales tesis hubieran sido eua-
"tentadaa, podrAn denunciar la contradicci6n ante -
"la sala correspondiente de la Suprema Corte de Jus 

"ticla, la que decidira quéi tesis deber prevalecer. 
"Cuando la denuncia no baya sido hecha por el Procu 
"radar General de la RepOblica, deber6 siempre oir

"ae a ~ate, para que exponga su parecer, por si o -
"por conducto del agente que al efecto designare. -

"Sin eabargo, cuando algO.n Tribunal Colegiado de -
•ctrcuito eatime, con vista de un caso concreto, -

•que ha7 razones graves para dejar de sustentar las 
•t.esia, las darA a conocer a las salas que hayan de 
•cidido las contradicciones y establecido las te -

"sis, para que las ratifiquen o no. -------------
"La resolución que se dicte, no afectarA las situa

"ciones Jur!dicaB concretas derivadaa de la:s senten 
"cias pronunciadas en los Juicios en que hubi6r6 -

"ocurrido la contradicción ... ----------------------

"Articulo 196. Cuando las partes invoquen en el Jui 
"cio de amparo la jurisprudencia de la Supre98 Cor
.. te o de los Tribunales Colegiadon de Circuito, lo

"ha.rb por escrito, expre:so.ndo el sentido de aqub-
"lla Y designando con precisión las ejecutorias que 

"la sustenten". ----------------------------------

"Articulo 197. Las ejecutoria:s de amparo y los vo-
"tos particulares de los ministros y de los aagla-

"trados de los Tribunales Colegiados de Circuito, -
"que con ellas ae relacionen, se publicarAn en el 
·Semanario Judicial de la Federación siempre que so 
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"trate de las necesnriaa para constituir Juriepru-
"doncia o para contrariarla, asi coao aquéllas que

"la Corte funcionando en pleno, las salas o loa c1-

"tados tribunales, acuerden expre:um.ente". --------

Reforma de 23 de dicieabre de 1974. Hodifica el pr.laer 

pArrafo de los articulas 192 y 193 de la Ley de Aaparo, coao con 

secuencia de la desaparición de loa Territorios Federales que ad 

quirieron la categoria de latados, quedando como sigue; 

"Art.iculo 192.- La jurisprudencia que establezca la 
"Supreaa Corte de Justicia funcionando en pleno ao
""bre interpretación de la Constitución, leyes Y re
" al....,ntoa federales o locale~ 1 tratados interna-
"cionalea celebrados par el Estado ~xicano, es --

"obliaatoria tanto para ella COllO para las salas -
"que la componen, loa Tribunales Unitarios y COle-
"aiados de Circuito, Juzaadoe de Diatrito, Tribuna
'"lea Militares y Judiciales del orden c<>llfan de los
"Batados, Distrito federal y Tril;nulales Adminiatra
'"tivoa y del Trabajo, locales o federales". -------

"Articulo 193. La jurisprudencia que estableacan -
"las salas de la Supr...a Corte de Justicia sobre in 
"terpretación de la Constitución, leyes federales o 
"locales y tratados internacionales celebrados ;por
"'el Estado mexicano, ea obligatoria para las aisua 

"salas y para loa Tribunales Unitarios y Colegiados 
"de Circuito, Juaaadoa de Distrito, Tribunales Mili 
"tarea y Judiciales del orden coa6n de loa Ketados, 
"Distrito Federal y Tribunales Adliinistrativoa y -

"del Trabajo, locales o federales". ---------------

Refor911 de 31 de dicieabre de 1979. (Diario Oficial 

del 7 de enero de 1980). Toc6 los articulos 193, 19~ y 19& bis 

de la Ley de Aaparo, que quedaron de la aiauiente for911: 

Al articulo 193 se le a1regó el tercer pArrafo, que 

dice: 
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"Articulo 193. Cuando se trate de ejecutorias sobre 
"constitucionalidad o inconatitucionalidad de leyes 
"de los Estados, la jurisprudencia podrA formarse -

·en los términos del pArrato anterior, independien
•temente de que provengan de una o de varias salas·. 

Articulo 195. Cambia de idea sobre el parecer del Pro 

curador: antes, •debla siempre oirse su parecer", ahora se dice 

que •pocirA exponer su parecer si lo estima pertinente''. Qued6 re 

dact.ado COllO enseguida se transcribe: 

''Articulo 195. Cuando las salas de la Suprema Corte 

•de Justicia sustenten tesis contradictorias en 
"los Juicios de amparo de su competencia, cualquie
·ra de esas salas, el Procurador General de la Rep6 
"blica o las partea que intervinieron en loa Jui--
•cloa en que tales tesis hubieran sido sustentadas, 

"podrAn denunciar la contradicción ante la aisaa Su 
"pre.a Corte de Justicia, la que decldirA funcionan 

"do en Pleno, qu6 tesis debe observarse. Kl Procura 
"dor General de la Repdblica, por si o por conducto 
·del aa:ente que al efecto deaiane, podrA, si lo es
"tima pertinente, exponer su parecer dentro del pla 

"ao4o diez dlas. --------------------------------
•La resolución que se dicte no afectar6 las situa-
·oionea Juridicaa concretas derivadas de las senten 
.. ciaa contradictorias en los juicios en que :tueron-

"pronunciadas". ----------------------------------

"Articulo 19& bis. C\lando los Tribunales Colesiados 
·de Circuit.o sustenten tesla contradictorias en los 
"juicios de amparo materia de su competencia, loa -
"•iniatros de la Supreaa Corte de Justicia, el Pro

"curador General de la Rep(lblica, los mencionados -
•tribunal9s o laa partes que intervinieron en los -

"juicios en que tales tesis hubieran sido suatenta

"daa, podr4n denunciar la contradlcc10n ante la sa
• 1a correspondiente de la Supreaa Corte de Justl--
"cla, la que decidirA qu6 te!Si9 debe prevalecer. El 



~Procurador General de la Rep6blica, par si o por -
"conducto del agente que al efecto designe, podrA, 

"si lo estiaa pertinente, expc>ner. su parecer dentro 

"del plazo de diez dias. ---------------------·---

"La resolución que se dicte no afectar& las situa-

"ciones jurídicas concretas derivadas de las senten 

"cias contradictorias en los juicios en que fueron-

"pronunciadas". -----------------------------------

Reforma de 29 de diciembre de 1983. (Diario Oficial 

del 16 de enero de 1984). Modifica los articulos 192, 193, 

deroga el 193 bis, y modifica también el 194 bis, quedando nu 

texto de la siguiente manera: 

"Articulo 192. La jurisprudencia que establezca la

"Suprema Corte de Justicia, funcionando en Pleno o

"en Salas, es obligatoria para éntas, en tratAndose 

.. de la que decrete el pleno, y ademé.a para los •rrl

"bunaJes Unitarios y Colegiados de Circuito, los -

"Ju7.gados de Distrito, lo~ Tribunales Militares y -

"Judicialefi del orden camón de los Estados, Distri

"to lo~ederal y Tribunales Administrativos y del Tra

"baJo, locale3 o federa.les. ---------------------

"Laa ejecutorias constituirAn jurisprudencia, siem

"pre que lo resuelto en ellas se sustente en clnco

"sentencias no interrumpidas por otra en cont.rario, 

"y que hayan sido aprobadas por lo menoo por cator

"ce mlnlat.ros, 3i se trata de Jurisprudencia del -

"Pleno, o por cuatro ministros en los caaos de ju-

" risprudencia de las saJ an. ------ ---------------

'"También consti.Luyen jurisprudencia las te:üs que -

.. dlltJciden las contradicciones de sentencias de sa-

" las". -------·---------------- -- ------ ~·- -------- ---

"Cuando :w trat•! d~ eJocutoriao sobre const.ltuciona 

"lidad o lnconstltucionalidad do leyeu e.Je los Esta

"doo, la JurJ ~prudencia podrá formarse J nd<!pcndien

.. Lementc de que las sentencia~ provengan de una o -
'do varias ~alas". 
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.. Articulo 193. La jurisprudencia que establezcan -
"los Tribunales Colegiados de Circuito, en materia

"de su competencia exclusiva, es obligatoria para -

"los Juzgados de Distrito, para los Tribunales Judi 
"ciales del Fuero Comt\n y para los Tribunales Admi
''nistrativos ., del Trabajo que funcionen dentro de

"su Jurisdicción territorial. --------------------
NLaa ejecutorias de loa Tribunales Colegiados de -
"Circuito constituyen jurisprudencia siempre que lo 
"resuelto en ellan se sustente en cinco sentencias, 

''no interrumpidas por otra en contrario, y que ha-

"yan sido aprobadas por unanimidad de votos de los

"magistrado:i que los intosr1111". -------------------

Articulo 193 bis, (Se derogó, tomando en cuenta que lo 

que disponia esto precepto quedó integrado en el nuevo articulo 

192, que ya se refiere tanto a la Jurisprudencia del Pleno como 

a la de las Salas). 

"Articulo 194 bis, En los casos previstos por los -

"articulos 192 y 193, el Pleno, la Sala o el Tribu-
· .. nal Colegiado respectivo, aprobarAn la tesis juris 

.. prudencial 7' ordenarAn 8U pgblicaci6n en el Semana 

""rio Judicial de la Federación. Lo mismo deberl.I ha
"cerse con las tesis que interruapan o •odifiquen -

'"dicha jurisprudencia". --------------------------

Reforma por decreto del 23 de novie•hre de 1987 publi 

cada en el Diario Oficial de la Federación el dia 5 de enero de 

1988. Se reformó la denominación del Titulo Cuarto quedando como 

sigue: "De la Jurl:iprudencla de la Suprema Corte y de los Tribu 

nales Colegiados de Circuito". Se modificaron los articulas 192, 

193, 195, 196 y 197; sufrieron adiciones los numerales 197-A y 

197-B, derogl.lndose ademl.ls el 194 bis y el 195 bis de la Ley 

Reglamentaria de los articulas 103 y 107 de la Con:ititución. 



Por constituir eeta la 6ltiaa reforma que ha a~rido 

la ley en la aateria a que nos veni.moa refiriendo, considera90~ 

importante transcribir a continuaci6n en foraa intesra el Gapitu 

lo Unico, Titulo Cuarto del Libro Priaero, que representa el ri 

81-en juriaprudencial Vi8ente en la actualidad, curo anAliaia ae 

rA objeto de loa 6ltillos capituloa en este trabajo, a fin de con 

frontar las refo,...a que a lli juicio redundarian en un aisteaa 

aAa consruente r eficaa para alcanaar la aatiafacci6n de loa 

fines perseauidoa por el Derecho r que"'ª adelante·- peraitirft 

proponer. 

"TITULO CUARTO 

"DS LA JUllISPlllJl>IDICIA DI LA llUPlllllA OORTK Y· Dll 

LOS TIUllOHALS8 OOLIGIADOll llS CIJICUlTO 

"CAPITULO UlllllO 

"Art. 182. La jurisprudenai~ que eatableaaa la Su-

"pre.a Corte de Justicia, fllllcionando en Pleno o -

"en Salas, ea obli8atoria para ftataa en tratAndose

"de la que deoret.e el Pleno, r ad_.a para loa Tri

"bunalea Unitarios r Colqiadoa de Circuito, loa -

"jua8adoa de Distrito, loa tribunales ldlitarea r -
"judiciales del ordea...,... de loa lstedos r del -

"Distrito Wederal, r tribunalea adalnlatrativoa r -

"del trabajo, localea o federales. --------------

"Las resoluciones conatitulrAn jurisprudencia, aiea 

•pre que lo renualto en ellas ae sustente en cinco

•aantenciaa no interrumpidas por otra en contrario, 

"r que hayan sido aprobadas ~r lo -nos por cator

"ce ainiatros, si se trata de Jurisprudencia del -

.. Pleno,· o por cuatro •ini:stroa en los casos de Ju-

"risprudencia de las Salas. ----------------------
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"Taabi6D conatit~en Jurisprudencia laa reaolucio-

•nea que diluciden laa contradicciones de tesis de-

"Salaa T de Tribunales Colegiados. 

"Art. 193. La Jurisprudencia que establezca cada 

"uno de loa Tribunales Colegiados de Circuito ea 

"obligatoria para los tribunales unitarios, loa Jua 

"gados de Distrito, loa tribunales ailiteres T Judi 

"cialea del fuero com6n de los·&stados T del Distri 

"to Jederal, T loa tribunales adainiatrativoa T del 

•trabajo, locales o federales. 

"Laa resoluciones de loa Tribunales Colegiados de -

"Circuito constituyen jurisprudencia siempre que lo 

•reaaelto en ellas ae sustente ea cinco aentenciaa

"ao lat•rru11Pidas por otra en contrario, F que ha-

"yan sido aprobadas por unaniaidad de YOtoa de loa

• ... iatradca que integran cada tribunal colegiado". 

"Art. 193 bia. (Derogado) ------------------------

"Art. 184. La Jurisprudaacia se iaterruape deJaado

"de tener carActer obligatorio, sieapre que se pro

•auncle eJecutoria ea. contrario por catorce alnis-

wtroa, ai ae trata de la awatentada por el Pleno; -

•por cuatro, ae es de una Bala, F por unaniaidad de 

"votos tratAndoae de la de un Tribunal Colegiado de 

"Circuito. --------------------------------------

..... todo e-o. en la ejecutoria respectiva dcberb

•ezpreaarae laa raaones en que se apoye la interrup 

"oi6n, las cuales se referirAn a las que se tuvie-

"ron en conaideraci6n para establecer la Jurispru--

·dencia relativa. ---------------------------------
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"Para la modificación de la jurisprudencia se obser 

·varAn las mismas reglas establecidas por esta le~. 

"para su foraaci6n". ------------------------------

"Art. 194 bis. {Derogado) -------------------------

"Art. 195. ID loa casos previstos por loa articulo• 

"192 F 193, el Pleno, la Sala o el Tribunal Coleaia 

"do respectivo deber&i: -------------------------

"I. Aprobar el texto F rubro de la tesis juriapru-

•dencial T numerarla de manera prosreaiva, por cada 

"uno de loa citados oraanoa Jurisdiccionales; 

"II. Belaitir la tesla Juriaprudencial, dentro del -

"t6raino de quince dias blbilea siauientea a la te

" cha de au intesraci6n, al Se11ADario Judicial de la 

"Federaoi6n, para au publicación imlediata; ------

"III. Belaitir la teaia Jurlsprudencial, dentro del

"aillllO t6raino a que ae refiere la traacl6n illlledla

"ta anterior, al Pleno F Salas de la Su- Corte

"da Juaticia F a loa Tribunales Coleaiadoa de Clr-

•cutto, que no bubleaen intervenido en au inte•ra--

"oi&D; F -----------------------------------------
"IV. Conservar un archivo, para consulta .P6blioa, -

"qua contenaa todas laa teaia jurisprudenolalea in

"tearadaa por cada uno de loa cltadoa 6raanoa juria 

"diccionalea F laa que bubieaen recibido de loa de-

"aAs. --------------------------------------------
"Sl Sellanario Judicial da la Federación, deber~ pu

•blicar menaual.eeZJte, en una gaceta especial, las -

"tesis Juriaprudencialea que reciba del Pleno F Sa

"las de la Supr<098 Corte de Justicia y de los Tribu 

"nales Colegiadoa de Circuito, publlcaci6n que ser6 



66 

"edit.ada F dialorlbuida ea fonia eficiente para faci 

"lit.ar el conociaiento de su contenido. ----------

"Las publicaciones a que este articulo se retiere,

"ae barAn sin perjuicio de que se realicen las pu-

.. blicaciones mencionadas en el articulo 197-B. 

"Art. 195 bla. (Dero8ado). ------------------------

"Art. 188. Cuando laa partes invoquen ea el juicio

"de a11Paro la Jurisprudencia del Pleno o de laa Sa

"laa de la Supre ... Corte de Justicia.o de loa Tribu 

"aalea Cole8iados de Circuito, lo barAa por eacri-

"to, 8"preaaado el a-ro F 6r•aao jurisdiccional -

"que la integr6 F el rubro F tesis de aqu6lla. 

"Si cualquiera de laa partea invoca ante un Tribu-

"aal Cole8iado de Circuito la juriaprudaaoia eata-

"blecida por otro, el tribunal del conoclaiento de-

"ber6: 

"l. Verificar la existencia de la teaia juriaprudea 

"cial invocada; 

"11. Cerciorarse de la aplicabilidad de la tesla Ju 

·riaprudencial invocada, al caso concreto en eatu--

"dio; y 

"111. Adoptar dicha teaia Juriaprudeacial ea au re

"aoluclOn, o resolver expresando las raaones por 

"laa cuales considera quo no debe contiraarne el 

"criterio tsoatenido en la referida tesis juriapru--

"deacial. ----------------------------------------

.... la 6lti1111 hip6tesis de la tracci6n 111 del pre-

"aente articulo, el tribunal del oonociaieato reai

"tir6 loa autos a la Suprema Corte de Justicia para 

"que resuelva sobre la contradicción", ------------
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"Art. 197. Cull!ldo lan Salan de la Suprema Corte de

"Justicia sustCnten tesis contradictorias en los -

"juicios de aparo de su coapeteocia, cualquiera de 

•dichas Salas o loa •iniatroa que las integren, el

"Procurador General da la Rep6blica o las partes -

"que intervinieron en loa juicios en que talea te-

"a1a hubieran aido auatentadaa, podrllD denunciar la 

"contradicci6n ante la aisaa Suprema Corte de Juati 

"cia, la que decidirA funcionando en Pleno cuAl ea

"la teaia que dabe obaervarae. ICl Procurador Gene-

"ral de la llep6blica, pcr a1 o pcr conducto del 

"acente que al efecto d•aicne, podrA, ai lo eatilla

"pertinente, -ner au parecer dentro del plazo de 

"treinta diaa. -----------------------------------
"Bl Pleno de la Sup.,.... Corte de Justicia deberA 

"dictar la reaoluoi6n oorraapondiente dentro del 

"Mraino de trea ""sea, ., daberA ordenar au publica 

"ci6n ., re11ia16n en loa t6rainos previstos por el-

• artiClllo 195. 

"Laa Salas de la Sup.,.... Corte de Justicia ., loa ai 

"niatros que laa integren ., loa Tribunalea Colegia

"doa de Circuito ., loa ... iatradoa que loa inte---
" 11ren, con 110tivo de Wl caso concreto podrh pedlr

"al Plano de la Sup.,_ Corte o a la .sala correapon 

"diente que aodifique la jurisprudencia que tuyie-

•aen establecida, ezpreaando las raaonea que Ju8ti

"f1quen la aodificaci6n; el Procurador General de -

"la Repdblica, pcr al o por conducto del agente que 

"al efecto deai.n.., podrA, si lo estima pertinente, 

·ezponer su parecer dentro del plazo de treinta -

"diaa. El Pleno o la Sala correspondiente resolve--
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"rb si modificsn la Jurisprudencia, sin que su re

"aolucibn afecte las situaciones juridicas concre-

"tas derivadas de los juicios en los cuales ae hu-

"bieaen dictado las sentencias que integraron la te 

"aia Juriaprudencial llOdifiaada. Bata reaoluai6n de 

"berA ordenar au publicación y relliaibn en loa t6r-

"llinos previatoa por el articulo 195". 

"Art. 197-A. Cuando loa Tribunales Coleaiadoa de 

"Circuito sustenten tasia contradictorias en los 

"Juicios de amparo de au cao1petencia, loa lliniatroa 

"de la 6upr8118 Corte de Justicia, el Procurador Oe

"Deral de la llepOblica, loa 11encionadoa Tribunalea

"o loe ... iatradoa que lo intearen, o laa partea -

"que intervinieron en loa Juicioa en que talea te-

"aia hubieran aido suatentadaa, podrAn denunciar la 

"contradicci6n ante la Supre.a Corte de Justicia, -

"la que deoidlrA cual tesis debe prevalecer. 11 Pro 

"curador General de la llep6bl1ca, por ai o por con

"ducto del acente que al efecto deai111Je, PodrA, ai

"lo eatiaa pertinente, exponer au parecer dentro -

".del plaao da treinta d1aa. ---------------------

"La reaoluoi6n que se dicte no afeotar6 las situs-

"ciones J11ridicas concretas derivadas de los Jui--

*cioa en loa cualea ae hubieaen dictado'las souten

"ciaa contradlctoriaa. --------------------------

"La Supreaa Corte deberA dictar la resoluc16n den-

"tro del tllnlino de tres meses y ordenar su publica 

"oi6n y re•is16n en los t6rminos previstos por el -

"articulo 195. -----------------------------------
"Art. 197-8. Las ejecutorias de aaparo y los votos

"particularea de loa ainistros y de los BUJgistrados 
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"de loa Tribunales Colegiados de Circuito, que con

Mello se relacionen, se publicarAn en el Semanario

"Judicial de la Federación, 5lempre que se trate de 

"las necesariaa para conntituir jurisprudencia o pa 

"ra contrariarla, adomils de la publicacibn prevista 

"por el articulo 195 de eato ley. IsualJDente ae pu

"blicarAn lan ejecutorias que la Corte funcionando

·on Pleno, las Salaa o loa citados Tribunales, 

"acuerden e.zpreaamente"4 --------------------------

3.-LA JURISPRUDENCIA COtlO FUEll'tE DEL DERECHO KN KKXICO.-

En términos generales, la doct~ina se ha pronunciado 

en considora.r a la juriuprudencia como fuente fonaal del Derecho 

y le reconoce especial importancia pues emerge de la fuente vive 

que implica el anAliola reiterado de las normas vigentes, en tun 

ci6n de su aplicación. 

Loa juristas han distinguido tradicionalmente entre 

fuentes del Derecho reales, formales e históricas. 

Las fuentes reales son loe hecboB que la realidad so 

cial aporta para ser considerados y r~f lejados en los contenidos 

normativos. Las fuentes históricas son el conjunto de elementos 

aaterialea en que han aido plaaaadae fiaicamente las diaposicio 

nea lesalea a lo largo de la hiatoria. Final..,nte, las fuentoa 

formales 21on definidas como "las formas obligadas y predetermina 

das que ineludible.aente deben revestir los preceptos de conducta 

erterior, para imponerse social.mente, en virtud de la potencia 

coercitiva del Derecho".• 

Las fuentes foraalea del Derecho en H~xlco sano La le 

gislaoión, la jurisprudencia y la costumbre¡ accesoriamente so 

9 Ed111rdo Sarcia fllyntz 1 l.nttRtllccion al htudlo del DtrKho. "hito, Edil. Porr4a 1 19851 Plt•· 167 y 161. 
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conaideran a la doctrina, el convenio y la declaración unilate 

ral de la voluntad. 

3.1.-La Costumbrc.-l~a costumbre es la mAs antigua en 

tre éllas y es la forma que revisten todos los sistemas primiti 

vos de Derecho. En la actualidad, es considerada por la mayor 

parte do los juristas como una fuente secundaria, subordln~da a 

la legialacilln. 

La costumbre es definida por Gény como: "un uso exis 

tente en un grupo social, que expresa un sentimiento jur!dico de 

los individuos que componen dicho grupo•• . 9 

Para que una costumbre sea considerada jurldica se re 

quiere (segOn la teoria romano-canónlca)lO de dos elementos: 

a) La "Inveterada Consuetudo", es decir, que constitu 

ya un uso arraigado durante largo tiempo en el grupa social; y 

b) La "Opinio juri!J seu necessitatis", que es la con 

vicci6n de los miembros del grupo social que practica la co5tum 

bre, de que ésta obliga como Derecho y no nada mlti!J como un con 

vencionnlismo social. Esta convicción brota del sentimiento co 

lectivo y se impone intuitivamente a todos los integrantes. 

3.2.-La Legislación.-Kn el lenguaje Juridico moderno. 

Ley es el producto de la legislación, es decir, del procc50 por 

el cual uno o varios órganos del Kstado tormulan y promulgan 

determinadas realas de observancia general. 

In el articulo 133 de nuestra Carta Hngna se reconoce 

a la Legi8lación un papel relevante, luego de la Constitución y 

Junto con los Tratados internacionales celebrados por el Ejecu 

tlvo Federal con aprobación del Senado. K:Jto da a nuestro Dcrc 

9 CJli...J.g1 fHtutl Vlllaro Tortnza,.lntr_oduccltn tl.Estyda__del DtJttha 1 llbico, Ed1t. Porr61, 1984 1 piq, 164 
ioau., 111.10 
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cho la connotación de aisteaa de Derecho escrito, a diferencia 

de otros aiate91as como el anglosajón que es consuetudinario. 

Asi puee, como nuestro 5istema pertenece al Derecho 

escrito, reconoce a la ley el carActer de fuente formal prima 

ria y principal. 

Los articulas 135, 71 y 72 de la Constitución Politica 

da los Estados Unidos Mexicanoe determinan, respectivaaente, los 

procedimientos de reformaa a la Constitución y los proce9os de 

creación de la ley en materias propia9 de la competencia del Con 

greao de la Unión. 

Abundando sobre la preeainencia de la legislación como 

fuente foraal del Derecho en nuestro slsteaa, seftale1109 que en 

el texto del articulo 14 constitucional se advierte que "en lo" 

juicios del orden civil la sentencia definitiva deber& ser con 

:fo:r98 a la letra, o a la interpretación juridica de ·1a ley •.. " 

lo que sio1J1if ica que en H6xico la legialac16n debe anteponerse a 

todas laa deaAa fuentes, las cuale5 solo serAn sucedAneas de 

nqu6lla. 

3.3.-La Jurisprudencia.- Kn loa sistemas de Derecho 

Consuetudinario, la jurisprudencia tiene el lugar de :fuente pri 

maria del Derecho, al lado de laa costumbres Juridicas. In uues 

tro aiste•a jurldico, que ea de Derecho escrito. la Juriapruden 

cia coooparte con la legislación el papel de fuente f oraal prin 

cipal, de observancia obligatoria por disposición expresa de la 

Constitución. 

El Doctor Kduardo Pallares define a la jurisprudencia 

ca.o "loa principios, tesis o doctrinas establecidas en cada na 

clón por sus trib1111alea, en los fallos que pronuncia. A:si conai 

derada ea una de las fuentes de Derecho •As laportantea Porque 
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mediante ~lla, de abstracta y general que es la ley, se oonvier 

t.e en concreta y particularM.11 

La Jurisprudencia es una fuente orgAnica en cuanto que 

es creada por un órgano estatal con facultades expresamente con 

aaa:radas en la Conatituci6n y en la ley secundaria. 

En México se encuentran facultados para establecer ju 

riaprudencia en los negocios de su competencia: la Suprema Corte 

de Juaticia de la Nación, los Tribunales Colegiados de Circuito, 

ul Tribunal Fiscal de la Federación y el Tribunal de lo Conteo 

cioso Adainistrativo. 

La jurisprudencia que establece el Tribunal Fiscal de 

la Wed.erac16n se sujeta al régimen previsto por los articules 

259, 260 T 261 del Código Fiscal de la Federacl6nt2; considero 

importante transcribirlos a continuación, para luego comentar 

algunos de :sue puntos: 

"269.-Las tesis contenidas en las sentencias que 

"dicten las Salas Regionales del Tribunal Fiscal de 

"la Pederación constituiriln precedente para la Sala 

"que laa haya suntentado. asi como para las otra:s -

"que conozcan de casos iguales, cuando hayan sido -

"publicados en la Revista del Tribunal. ----------

"La tesis que sustente la Sala Superior al resolver 

"los juicios con caracteristicas especiales. a que

"se refiere el articulo.239 Bis constituir6n prece

"dente para el Tribunal, a partir de su publicación 

"en la citada Reviota. ---------------------------

"La Sala de que se trate aprobar6. la tesi5 que cons 

•tituye precedente, la sintesis y el rubro, ani co-

U Edu1tdo.hihr11, ~lcil~94~io dt D1recho Proc111l Clyil1 llhico, Ed1t. Porr~¡ 1 1973 1 p~g. 479 
12 C1"P1ll.0~1ü1tl1 llhico, Dofht:1l Edltorn, 1989. 
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•mo la ntl88racibn que le corresponda en el orden de 

"las que baya dictado, hecho lo cual la Sala Supe-

"rior ordenarA su publicacibn en la Revista del Tri 

"hunal". ------------------------------------------

"260.-Cuando las Salsa R.egionales sustenten un cri

•terio distinto al de un precedente, ezpresarAn en

""la sentencia las razonea por laa que dejan de apll 

"carlo y enviarAn a la Sala Superior copia de la 

""•isma para que resuelva el que deba prevalecer. 

"En caso de contradicci6n de sentencias, cualquiera 

"de 1011 11a11i11trado11 del Trihwial, la Secretaria de

"Bacienda y Cn.dito Ptablico o las partes en los jui 

""aio11 en que ta.lea teaia ae auateataroo, podrAn de

"nunciarla ante la Sala Superior para que 6ata deci 

"da cuAl teaia debe prevalecer. ------------------

"La resolucibn que pronuncie la Sala Superior en -

""loa caso• a que eete articulo se refiere, s6lo ten 

"drA efectos para fijar jursiprudencia y no afecta

""rA las resoluciones dictadas en los juicios correa 

"pondientea". -------------------------------------

"261.-Al recibir la sentencia quo deje de aplicar -

"aljl'(ln precedente o la denuncia de contradiccibn, -

"ta Sala Superior establecer& la tesis que deba pre 

"valecer, aiaaa que conatituirA jurisprudencia obli 

"gatoria para el Tribunal, siempre que se apesue a

.. la Jurisprudencia que, en su caso, ha7an foraado -

"loa tribunales del Poder Judicial de la Federaoibn 

"Taabi6n constituir& jurisprudencia la tesis soste

·nida por la Sala Superior al resolver los juicios

"con caracteristicas especiales, previ:stos en el ar 

•ttculo 239 Bis, sieapre que se sus~ent~ en tres 
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·:reaolucionee no interrumpida~ por otra en contra-

"rio y cumpla con el requisito seftalado por el pA--

"rralo ant.erior~ ----------------------------------

"La Sala Superior deberA aprobar la tesis jurispru

"dencial, la slntesin y el rubro que corresponda, -

"y ordenarA su publicaciOn en la Revista del Tribu

·na.1. Ona vez formada la Jurisprudencia respec:tiva

"aeftalarA también la nwaerac10n progresiva que le -

"~orresPonda. -------------------------------------

"Los Magistrados de la Sala Superior podr.U. propo-

"ner a ésta que llOdl.fl.que su Jurisprudencia, cuando 

"ba7a ra1<ones tundadan que lo justifiquen. Laa Sa-

"laa liegionales tamb16n podrtsn proponer la modifica 

"ciOn, e1<1>resando a la Sala Superior los rasonam1en 

•toa que sustenten la propueata. -----------------

"Cuando una Sala lie&ional dicte una resoluciOn o -

" aentencia contraviniendo la Jurisprudencia del Tri 

"bunal, la Sala Superior, aolici tarA a lo!I Ka11istra 

"doa que hayan votado a favor de dicha re~olución -

"() sentencia que le rindan llll infon1e y 1 \lila vez. 

Hconfirmado el incumpliaiento. loa apercibirA y. en 

"caso de reincidencia, les aplicarA la sanción ndmi 

Mbistrativa que corresponda. en loa t6rainos de la-

" ley de la aataria". ------------------------------

Ks de obs~rvarse que el numeral 261 fue r~tormado en 

fo.nMll poco feliz por Decreto del 28 do dici.,.bre de 1987, en 

viaor a partir del 15 de enero de 1988, ya que su texto ante 

~iorll 1acultaba a cualquier particular para denunciar la contra 

dicciOn sur•lda entre las reaolucionea de laa Salas Re111onalea: 

"Articulo 261. Los mag1'5trados, las autor.l.dade" o -
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"cualquier particular podrAn diri•irae al Preaiden

•te del Tribunal denunciando la contradiccibn entre 

·1aa sentencias dicta.das por las salas regionales. 

"Al recibir la denuncia el Presidente del Tribunal-

•deaigoarA par turno a un aasistrado para que f0rau 

"le la ponencia aobre ai exiate contradiccibn y, en 

"au caso, proponca a la Sala Superior el criterio -

"que deba prevalecer, el cual no -.odificar• los de

"recboa u obligaciones que deriven de laa aenten---

••cias". ------------------------------------------

Contrasta eata diapoaición con lo preceptuado actual 

... nte en el articulo 280 del Cbdi•o riscal, aai COllO en la Ley 

de Aaparo, respecto de la Juriaprudencia fijada pór ·el Poder Ju 

dioial l'ederal, donde la denuncia de cont.radiccibn ae U11it.a a 

loa 11iniatroa, aagiatradoa de oircuito, Kiniat.erio P6bl1co J'ede 

ral, Procurador IJeAeral de la Repdblica, aal cceo a la• partes 

que intarYinleron en el caeo donde 11ur•i6 dicha contradicaibn, 

pero no ae p....,,., aaéibn popular para denunciarla, en asravio de 

la iseguridad Jurldica, ra que puede prolonsarse la altuacibn de 

anarquia e 1Dcertldumbre •enerada por la eaistencia de aabaa te 

ala, ai laa partea o funcionarios aellaladoa no inician el proae 

dlaiento para resolver la contradiaaibn. 

Por otro lado, vale la pena -clonar el punto de vla 

ta.del aaeatro Ortia Urquidi•• en cuanto aflr1111 que la juriapru 

denaia sentada por el Tribunal Fiscal de la l'ederacibn no tiene 

de Ju.rlapnadencia .. a que el noabre, pUea carece, en estricto rl 

sor, del eleaento de obliaatorl.edad con fueraa de ley, ya que al 

la Justicia Federal eatableaiera criterios opuestos a la Juria 

prudencia de dicho tribunal, tendrian que aer observados aqu~ 
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llo• par el principio de supr81111cia constitucional de que est• 

investido el Poder Judicial de la Federaci6n. 

Por lo que toca a los preceptos constitucionales vincu 

lados de alsuoa tol'Wa con la Jurisprudencia, debemos seftalar que 

el articulo 94 de nuestra Carta Ma1111a establece la oblisatorie 

dad de la Jurisprudencia en au pArrafo s•ptillo, que en ae11Uida 

transcribo' • : 

"La leF fijar• los t•rainos en que sea oblisatoria

"la jurisprudencia que establezcan los tribunales -

"del Poder Judicial de la Federaci6n sobre interpre 

"tacion de la Constituci6n, LeFes F Re1laaentoa Fe

·derales o Locales y Tratados lnteraaclonalea cele

"bradoa par el llatado Kesicano, aai C<*> loa .requi

"aitoa para su interrupcion F 90dificaci6n".-------

11:1 otro nU88ral constitucional de prl90rdial iaportan 

ola en nuestra aateria, es el 107, QUFa fracci6n Xlll ae refie 

re a la contradicci6n de tesis sustentadas por loa Tribunales Co 

le1iados de Circuito o las Salas de la Supr.,... Corte de Justi 

cia. &ate precepto serA analizado posteriormente en este traba 

Jo, par lo que omito su tranacripc16n por lo pronto. 

La Jurisprudencia que establece el Tribunal de lo Con 

t.encioso Adllinistrativo del Distrito rederal, aurse del articulo 

19 fracci6a 11, de su propia leyt•, que en lo conducente dice: 

"Articulo 19. SerAD atribuciones del Tribunnl en Pleno: 
·1z.-Decidir sobre las contradicciones que surjan 

"entre las resolucionea de las Salas. Las decisio 
•.aes que adopte en eatoa casos tendrAn fuerza Ju-

"riaprudencial". --------------------------------

IS W\1\IK.ULlRil\l.l~Ji!J~DLl!llillJM. t. 1, !limo, Edit1onH Andrldt, mo 
1' \.tt-.4.1..L!rltlg!a.L1f J.9J&!!tmtl!!ll .. M.1lni•!~Jtllo 1 Edlucnn Andndt 1 lltnco1 19'0 
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Taabi6n en la LeF Or•inica de los Tribunales de Justi 

cio del Fuero CoooAn del Distrito Federal (Articulo 203)11, COllO 

seguramente ocurrir6 en auchas otras legislaciones locales, se 

preve la existencia de un ór•ano de publicación deno.1nado "Ana 

lea de Jurisprudencia·, que contiene impresos loa fallos &A.a 

notables que se pronuncian en el referido tribunal, tanto en la 

rama civil lato senau (fmailiar, -rcantil, arrendaaiento inaobi 

liario 1' concursal), como en la penal. lata publtcación ea quin 

cenal 1' queda a car•o del propio Presidente del
0

Tribunal, en 

unión de una coaisión especial inteirrada por otros aa•istrados y 

Jueces. 

lata coapilación esti prevista par loa articulos 203 1' 

204 de la le1' en cita 1' aunque no tiene un sustento foraal que 

le atribuya eficacia plena, baca las veces de precedente 1-Por 

tanta que consideran en aua falloa loa Jua•adorea del Tribuaal. 

Deade l.....,, ea da anotarse la peculiar trascendencia 

que ba tenido •i-re la Jurisprudencia fijada por el llAa alto 

tribunal del pata, cuyo presti•io 1' reconociaiento por la eainen 

cia da aua ... iatradoa, aunado a la infinita posibilidad de revi 

sar las leFea mediante el Juicio de a1111aro, han enaltecido la ia 

partición de Justicia en 116aico desde el ai8lo pa9ado. 

Precisamente en la Jurisprudencia aurgida da loa tribu 

nales federales habremos de centrar nuestro estudio, en virtud 

de su importancia globalizadora de todo el aisteaa Juridico aexl 

cano, amfln de que la Jurisprudencia de loa otros tribunales .en 

clonados (sin restarle -6rito alsuno a sus criterios de 1nterpre 

tación), he sido considerada COllO de obliaatoriedad reatrin•idn 

por e.zcluaividad y no se encuentra comprendida en lo dispuesto 

por el articulo 94, p6rrafo quinto de la LeF Fundaaental. 

17 ~Ch!111 HU ti Dlttr!lg Elfrul y Ll¡_]r¡lplll.UJOLl!füHlu..h..IJUllilJ.JtJ 
F11tq ~ Qittrita frtl,,.1l. EdittOfln Aldr1d1 1 Ndca, 1'90. 
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3.4.-Algunas refleaionea sobre estas fuentes formales. 

A pesar de que la doctrina ha reatado importancia a la 

costuabre por haberse liaitado su caapo de acci6n en la codifi 

cac16n, todavia subsiste en el campo del Derecho privado, pues 

muchos cbdlsos civiles y aercantiles la consideran fuente subai 

diaria de Derecho, en caso de que no eaiata ley aplicable al ca 

so planteado o au texto sea incompleto. En este sentido se equi 

para a la función jurisprudeocial F pcdria plantearse la pre 

gunta sobre cull es la preeainencia de una fuente sobre la otra. 

La re11pue11ta debe buacarae en la -por definición de la aitua 

cl6n juridica que el caso concreto ofrece, es decir, si eaiate 

interpretación o intesraci6n que baJra f oraado Jurisprudencia 

defiAida con car6cter obli•atorio, deber6 prevalecer tal arite 

rio que pa est6 predete..i.oado f oraal11ente COllO noraa obli .. 

toria, por eoc1- de la coatwobre que no poa- tal car6cter de 

iapo11ici6D foraosa. !luchas veces coincidirA el criterio juriapru 

denclal con el de la coat-bre, puea al __,.to de fallar cada 

uno de loa cinco casos que sirvieron para sentar la Juriapruden 

ala flr11e, loa ... istrados debieron baber observado caal lnelu 

diblemente la costumbre. como punto de orientac16n para su reso

lucl6o. 

lo la infancia de laa aoaiedades, la ~or parte de la 

regulaai6n existente era consuetudinaria; pero no sieapre las 

coatuabrea se muestran con inequivoco relieve, ni son coherentes 

entre si; entonces sucede que las decisiones de los tribunales 

aclaran la costuabre. 

Is de concluirse pues que la costuabre presenta perf i 

les _..s difusos que la Jurisprudencia F par coosi1Uieote colaa 

en menor medida la necesidad de certeza y seguridad, que ee la 

rala vital del Derecho, aaf:n de que la costumbre es 1nsufic1en 
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te en si misma para noraar las cosplejas relaciones de una socie 

dad adelantada. Este '"' el lllOtivo por el cual los siat<maa de De 

recho consuetudinario se han visto compelidos para codificar ca 

da vez m.As aua co3tumbre3 o precedentes. 

En el Manual del Juicio de Aaparol• '"' dice que "la 

jurisprudencia se equipara a la ley porque, aunque foraal.9ente 

no es noraa Jurldica, lo es aaterialllente en cuanto posee los 

atributca eaencialea de aqu6lla". Discrepo de esttl opinibn 

porque la teais Jurisprudencial al reilne todas las caracteristi 

cas para ser calificada c090 noraa Juridica lato sensu desde 

todos loa punt.oa de vista: materialmente lo ea porque ai11D1fica 

una disposición normativa obliaatoria, 1eneral 7 abstracta, cu 

yo incuapllaiento aenera la posibil.i.dad de actualiaar l.a fwic16n 

coercitiva del aparato estatal. Lo ea foraa:t.ente po>:que ha sido 

emanada de un procedimi~nto previato en la propia conatitucibn F 

en la leF recl-ntaria correspondiente, por ende, ea tan foraal 

aente v611da la noraa Juridica nacida de la jurisprudencia coac 

la que aurae del proceso legislativo. 

Acaso guardan dif erenciaa etiolb&icaa la Jurisprudencia 

F la leF, uofln de otras •UF autilea coao loa tbrmlnoa noainales 

eapleados equivalentemente: cuando la legislaci6n se dero••• la 

Jurisprudencia ae aodifica; al la leF ae abroaa, la Juriapruden 

cia se interrmape. De cualquier for-aa, lo importante e11 dejar 

bien claro que aabaa, leg1alaci6n F Jurisprudencia, co11Parten 

una miaaa naturaleza de iaperativldad que las coloca en el papel 

central del Derecho positivo aexicano. 

4.-INTERPRKTACIOM E lllTEORACIOM.-
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Interpretación es la acción o efecto de interpretar; 

6ato es, la esplicaci6n o aclarac16n del sentido de una cosa, 

•t.a interpretación juridica por excelencia, nos dice Cabanellas, 

ea la que pretende descubrir para al mismo (comprender) o para 

loa d...ts (revelar) el verdadero pensamiento del legislador o es 

plicar el aentido de una diapoaición"l I • 

Taabién aeftala el aismo autor que tradicionalaente se 

han propuesto cuatro tipos de interpretación jurldica denomina 

das: 

a) Interpretaci6n graaatical.- Que i.aplica atenerse al 

ai"1if icado estricto de las palabrae , a la letra de la le,.. 

b) Interpretación histórica.- Para precisar el sentido 

de la norma ea necesario que el int6rprete se aitó.e en el tiempo 

en qU:- fue dictada pal'a inda«ar las instituciones eziatentea en 

t.al tpoca. 

e) Interpretacibn lb8ica.- AdeaAs de atender a la lote 

lill8Dcia del testo legal, recurre a au aplicacibn a&s arabnica 

dentro de la 1natituci6n a que se refiere. 

d) Interpretaci6n sistea&tica.- Beswoe los elementos 

aportados por loa otros aiatmaaa al basarse en la conaiderac16n 

orgAnica del pensamiento del testo con relación al caso plantea 

do. 

La interpretación de la ley es, Por tanto, la aclara 

ol6n fundada de la letra y del eaplrltu de laa normas legales, 

para deterainar au verdadero sentido y alcance en un caao conare 

to ,. particular. Coao sellalaba Alfonso X "IU Sabio'" en su cllle 

bre coapilacibn de Laa Siete Partidas: "La Interpretacibn es la 

... rdadera, recta ,. provecboH inteli¡¡encia de la le,. segdn DU le 

t.ra F raabn "I o . 

Jt •illlf• CU11111lu 1 licclonarip d1 P.u..bl.Jlluh f, lt1 lu1no1 Air11, rw,,, Ha, Ed1ti6n 197b1 p~q. 418 
20 Parti., 1, Titulo 1, l•r 131 RUri-, Edici0111 At111 1 1'721 Vol. 1. 
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Procedentes en su aayor parte del Derecho roaano, se 

han establecido aJ<iomaa para la interpretaci6n doctrinal de las 

le,.aa que resuae Kacriche112l en la aiguiente fo,...: "1) Cuando 

la le7 estA concebida con palabras tan claras que en ~llaa apare 

ce bien expresa y terainante la voluntad del le&ialador, no debe 

moa eludir su tenor literal, a praterto de penetrar en su eapiri 

tu; atln cuando la le1' sea dura, ha de seauirse literalaente. 11) 

Laa palabraa de la le1' deben entenderae aeatln su sisnif icaci6n 

propia 7 natural, a no constar que el le8ialador las entendió de 

otro llOdo. III) Cuando oonata la ... nte, intenci6n ,. voluntad del 

legialador, debe bacerae la interpretacl6n atas bien seatln 6lla 

que conforme a laa palabraa de la le,.. IV) La le,. ae ha de enten 

der general e indistintamente; cuando la ley no hace eacepcibn 

alguna, pbdiendo haberla hecho, 1' ni de las palabras ni de la 

raaOn se deduce que la ley deba liaitarse, no podemos separarnos 

de au di11poaici6n aeneral por ..,dio de una distinoi6n que 6lla 

no ha hecho. V) La eJ<cepci6n confir.a la reala en los casos no 

eaceptuadoa . VI) Cuando concurre la aiaaa raz6n, debe concurrir 

la ai,,.. diaposioi6n del Derecho. !II) Kn todas las causas debe 

tenerae cuenta con la equidad, atas bien que con el riaor del 

Derecho. VIII) Kl ar-oto "a contrario aensu" tiene bastante 

fueraa cuando ae trata de interpretar una ley. IX) No se 

entiende alte~ada, aorre8ida ni derogada la ley anterior sino en 

cuanto espreaa la ley posterior. X) Las le.,es penales deben 

interpretarae con reatricci6n en caso de duda, y no debe 

extenderse fuera de loa ca11011 ., peraonaa para que ae han dado. 

XI) Kn ..,.teria favorable, deben tomarse las palabras de la ley 

segtln au ataa aaplia si11Dificaci6n. XII) La ley que concede o 

per11ite lo que ea -.A.a, se entiende que permite o concede lo que 

es menos; .,, por el contrario, la leJ" que prohibe lo que es 

21 m._io_..., llutllorlO C1l1n11lH, lltJl1 .. P• m. 
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-11, ,.. ent.iende que P""hibe lo que e11 a6s. XIII) Cu11ndo la 

¡_,. se muestra indulgente para lo pasado, se entiende que 

prohibe para lo futuro. " 

Cuando habla.moa de interpretación en nuestro tiempo, 

aladilaos a la labor que realizan los órganos Judiciales con 

facultades constitucionales expresas, al desentraflar el sentido 

de las nora.as en el siste9a juridico. Aqui no se trata de crear 

nuevas disposiciones, ni siquiera de completar los textos; 

solamente es dilucid~r el propósito del Legislador al redactar 

la ley, es decir, cali~icar lo que en Derecho procesal se llaaa 

"lle lege ferenda" (La razOn del Lesis111dor). 

11 articulo 14 Constitucional•• aeftala que en loa 

Juicios del orden civil la sentencia se dictarA "conforme a la 

letra (en pri110r t6raino), o 11 la interpretaciOn juridica de la 

ley (aqui entra en jueso la funciOn jurisprudencial de interpre 

taci6n) y 11 falt11 de ~ata se fundarA en loa principios generales 

d11l llerecho" (labor integradora de la jurisprudencia). Aunque 

hay que distinguir desde ahora que solo all(tlllas tesis 

Jurisprudenciales alcanzan obligatoriedad, cuando reAnen los 

reca.uislt.oa exigidos por la ley; aientras ~sto no sucede, las 

eJecutorilla del Poder Judicial federal s6lo constituyen 

precedentes que pueden o no ser considerados por el juzgador en 

sus resoluciones, pero que de ninguna aanera le son impuestos. 

11 eapiritu del constituyente en el referido articulo 

oonatitucional tuvo por objeto que ninguna controversia dejara 

de resolverse, bien fuera en el orden penal: condenando o 

absolviendo al reo seg6n su conducta se adecuora o no 

exactamente al tipo previsto en la ley penal¡ o en el orden 

civil, en loa términos arriba apuntados, de tal suerte que el 

Juez pudiera CUllplir con su labor aplicando la ley, auxiliado de 

22 etl1Utucltn fo\ltlu, T. 1, Edltion11 ~dr&dt 1 Mdco, 1990, 



lo:5 critc.:-ios Jur.tsr1.cudcnciftl.3.s 7 doct.rinahl:I. Katas dos fuentes 

y Ju.'!"i:iprudcncia hacen posible el 

princi~lo denominado "postulado do l« t>leni tud heraética del De 

recho"' 1 que m.Llnd.u QUE al .h~c:::: si•;..Aprti ha de juzgar en loa casos 

quo se J.e presenten, pues les soluciones l~aalaa :son completadas 

o interprctttün!l por !n~ nolucione.s juri:sp.rudcnci;:¡lea, ., aabas 

con:stituye)l la baH'3 para realizar ~lenrunente el orden jurldico. 

Tal pri.ncipio queci.6 consns::a.do en ol texto del articulo 18 del 

Código Civil parn el Dletrito Feder1'1, que " la letra dice: "El 

silont;lo, obscuridad o insuficiencia do ln ley no autorizan o 

loa Jueces o tribunales para dejn~ de resolver una contro

versia"' .21 

Sin eebarao, cabe aclarar que en el Derecho positivo 

mexicano ae abre la puerta a otras fuente& como la costumbre o 

la doctrina, por lo que el postulado de la plenitud herm6tica 

debe incorporarlae, aUD con car6cter subsidiario. para corres

ponder a la realidad de la vida juridica en K6slco. 

Volviendo al teas do la Interpretación, veremos que pa 

ra Oarcla Klrnez '"Interpretar es desentraftar el sentido de una 

ezpres16n •.•• La expresión es un conjunto de signos ....• Interpre 

tar la le., es descubrir el sentido que encierra. La le' aparece 

ante nosotros coao una forma de eapresi6n"'.at 

Asl concebida, la 1Dterpretaa16n Judicial del Derecho 

es el conjunto de operaciones l61icas que el juzgador ha de ef ec 

tuar para concretizar e individualizar la norma abstracta y gene 

ral, selfO,n'lo exija el caso que se ofrece a su resolución. 

Pero el hablar de interpretaciOn supone la existencia 

de un precepto cuyo aignif icado o amplitud no es absolutamente 

23 C6di;o Ch'il pira ;rD.F:-;-Uttn• totlln y p1ra tod1 11 R"'abllu 1n Hhru hdrut 1 ft•lico 1 Edicionn 
And,.d1, nto. 

24 Ed1atrd11 larth ft•ynH 1 Qa.....llla.1 nQ11. lti7 y 168. 
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asequible por la llana expresión literal en que fue formulado; 

no se trata en foraa alguna de crear alguno nuevo sino de 

ahondar en el sentido de la norma hasta descubrir todas sus pre 

visiones o inferir del sistema vigente la solución de f enbmenos 

que no existlan al tiempo en que la ley fue formulado.. 

Al respecto, sefl.ala Reco.sens Siche:! que "lo interpro 

tación que los tribunales han de dar de las leyes, debe ser siem 

pre restrictiva, es decir, que los tribunales no deben proyectar 

los principios de las leyes mAs allb del campo expreso.mente abar 

cado por 6llas.•• 

Otra cosa sucede cuando no existe precepto aplicable 

para una situaciOn imprevista por el legislador y que la rica 

realidad presenta ante el Jueg para su resolución. Aqui ya no se 

trata de una labor interpretativa,- sino constructiva, Mel juzga 

dor ha dejado de ser ex~set.a y se encuentra en situación compara 

ble a la del legislador; debe establecer la nora.a para el caso 

concreto sometido a su decisi6n"21. Kn este caso, se dice que el 

Juez llena las lagunas de la ley, "integrimdola" para que tensa 

Ull sentido pleno. 

Sellala Villoro Toranzo que "recibe el nombre de ílerme 

a6utica Juridica l• disciplina que estudia y selecciona los a6 

tocloa de interpretacil>n de las leyes"IT . 

Esta disciplina ha seftalado la existencia de diversas 

escuelas de interpretación. destacando como posiciones extremas 

la de la lllllllada Kscuela de la Kz6sesis y la de la Kscuela del 

Derecho Libre. La pri•era considera al juez coao mero aplicador 

de la norma creada por el legislador, sin posibilidad alguna de 

25 lu11 hc111t111 Ir..t~1dQ_Jt.ntaUt....E.ll.RuULhJJtwt1~ 1 ~hito, Ed1t. ~orr~1, 1961 p, 2B9 
2• Uu.,d1&wtltl!llyn11 1 OL.....liL.1 Slc. H1 2 
l7 Rl ... I Ylllart Toranio, lllJIL.1 p, m 11 fino 



diocnt.1.r :tu nentido; la so@mda parta Ca la idea de que el Juez, 

¡>0r lJ..."3llarsc en contacto dir~ci.o con la~ cb.-cunstancias peculia 

res dd ..;&tla cooflict'!', ri:i e.l w.i<):.o aplCl pu1:a solucionarlos, sin 

atender l.Lo"Jatl!.1 ente ali{Wio qu~ <ions·b:Ui:l BU resoluci6n. 

Lu E:iC1.tela de \n Exeg~si9 :se b;i:Hl en las nociones vo

lUI.L~ari~taa que conciben nl Derecho Wlic.:uaente como espres16n de 

la volunt.ad del. leginl.tJdo;:. La llct.i·tud vo!.untarist.a illplica dos 

tendoncies simult&neas: la glorificación del legislador y el cul 

to al texto de la ley. 

Se alorificn al leg15lador hasta el punto de olvidar 

que tal autoridad rtscaa taabi~n en personaB huma.nas que pueden 

equivocar.se eventualae.nte. 

Las doa tendencias son orsanizadas a partir del Siglo 

XIX bajo un sistema tiloabfico-juridico denominado Kl Positivis 

110 Jurldico, cuya espres16n Un fiel encuentra aco111iOdo en la Es 

cuela de la K:&~gesls. 

COllO antecedentes h1Bt6rico~ de esta escuela conviene 

recordar que en loa Derechon de pueblon prl•itivoa, el legisla 

dor gozaba en alguna forma do un bAlito divino. Posteriormente, 

en la Edad Media los hoabres creen ver aanifestada la voluntad 

divina a trav6n de su 110narca, d6ndoee p6bulo al absolutlnmo de 

loa reyes. Dentro de loa ideólogos franceses que re981.m:ionaron 

el pensaaiento poli tico occidental, sellala llowlseau: .. Como la 

naturaleza da al h<>11bre UD poder absolu&o sobru sus •ieabron 1 

aai el pacto social da al cuerpo politico Ull poder 'absoluto 

sobre todo lo auyo. Este aiaao poder ea el -·'dirigido por la 

voluntad general, lleva el nOllbre de soberanie·••. 
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S.Sta exageración del papel del legislador iapide la 

eaiutencia de la jurisprudencia coeo :fuente formal del Derecho, 

pues para el PoBitivisao juridico no hay mAs Derecho que el im 

puesto por loa ordenaaientos, do manera que el legislador harA 

valer su voluntad firmemente e "i•pedlrA la aplicación flexible 

de loa principioa inauta.bles de justicia a las nuevas circunstan 

cias originadas por la realidad histórica en perpetuo cambio2•. 

Siguiendo a Villoro Toranzo, seftalaremos que los exége 

las nolo quisieron conocer el hecho exterior de manifestación ju 

ridica, que es la ley positlvada. Esta escuela sursib en Francia 

a partir del segundo código napoleónico que ya se considera ex 

presión aut6ntica de la voluntad general (Articulo 4o. de la De 

alaraci6n de Derechos del llollbre F del Ciudadano). 

Sin embargo, el positiviamo ea una forma de eapiriaao 

Juridico en el que el legislador 1UUJifiesta no solo su sentido 

de Justicia, aino taabi6n sus decisiones politicas ante circuns 

tanelas determlnadaa. pues aunque el legislador aspire a plasaar 

UD Derecho justo que trascienda laa cirouoatancias del aomento, 

ea U.Da voluntad buaana que se encuentra sujeta a iapreaiones pa 

aaJeraa e influenciada por la sensibilidad de su tiompo. Por tan 

to, cabe concluir como lo hace Villoro: "La Justicia tiene 

ealaenciaa que no dependen del conociaiento humano; la Justicia 

est& a&s all& de la voluntad laperfecta de cualquier legisla 

doral. 

Donde se ha equivocado el Positivismo Juridico es en 

olvidar que el producto de la actividad legislativa es el Dere 

cho Poaitlvo, pero la noción del Derecho rebasa el mero precepto 

fonaal.8ente creado, puea la voluntad del legislador requiere for 

aoaa911nte del acataaiento popular del gobernado. 

--- ------
11 Rlt"'I 'lllloro 1., lllJIL, p, 101 
lO llUH, p.107 
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La Kacuela del Derecho Libre aparece en Aleaania a 

priuclpioa del Siglo XX; su preocupaci6n ya no ea la certeza Ju 

ridica ualt.ada en el poait.iviqo, aillo la Juat.icia del caao que 

cree conculcacla por la rlaldea de la le:r. Aqul cabe apmt.ar, co 

- at.illpn-.it.a lo aellala Villoro Tor1111So que "La cert.eaa Ju 

ridlca ea wa valor que debe prot.e•er t.odo Mt.odo de illt.erpret.a 

ci6a de la 197. Sl Derecho no puede cublar al uitoJo de laa so 

luciones Judiciales. Sl Juea no puede hacer a un lado, aln .. 11, 

laa aoluaionea dadaa por la nonu. SD nu-t.ro -.ando moderno de 

relaciones Jurldicaa cada vea ... cmpleJas, el deaconociaieato 

del reapet.o que .. debe a la le,. -• arrastrarla a la uiarqula ,. 

-a.arla loa aialentoa de la coaviveaaia hlmaDa que no aon 

at.rca q- el 1-rio de la Lep"ll . 

Ka incueationabl• que nincuu.• de laa poaicionea ext.re 

-• ea adaiaible Di proporciona wa Mtodo de lnterpretaclbn ade 

cuado a la realidad. Una poalcl6n intermedia entre ftllbas que sal 

ve lo esencial de laa valoraciones en cada cual, aerA aatlafac 

toria pues harA posible la 1nterpretac16n que aonJURe el 11e1Ui 

•lento pri-rdial del t.uto le•al, con la intuicl6n ,. e-rieD 

cia del Juapdor que at.-re su rl•idea. Solo aal se obtendrl1 

un fallo equitativo, ea decir, aqu61 que corrija el car6.cter ae 

Hrico de la noraa con base en el caso concreto e individualiza 

do. 

la compartida esta coacepcibn por todas las Kacuelas 

modernas, que conciben a 111 le)' independizada de aua autores y 

con una vida propia que la somete a "todos loa caabioa que traen 

coneiao la evolución social ., el progreso de las ideas "11 . 

iiRli111TVi11W;~~~LlltlldlLUl Qlt.Khg'" M11co 1 Edil. Porr~• 1 ol;. 258, 
l2EHwt!oBatcl•" .. Og,Cit,.a.ll9 
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Se evident.e que para ctmplir caba1-Jite aua obJetivo• 

aooialea, la leF p...-.lpda debe aar abmol11~t.e clara para 

que loa 110bernadoa no puedan •l .. ar deaconoclalento 1,1 obscuridad 

- la 111-, mo pr9t.elrto de no -t.arla Ue-t.a. A eat.a reapea 

t.o, el artlcnalo 10 del C6disa Clrll vi-t.e para el Di11trlt.o We 

deral, -.1a prec1-t.a - "CIODt.ra la obaenaacia de la l.,. 

' DO puede al-..rM deauao, 0011t.umbre o prAct.14?8 ea cODtrUio•, 

aaq- huela• decir que eat.e prl.nciplo no al-re debe ser apli 

c..SO fie1-t.e, -· la di.DAa1ca social paede ori•lnar que un 

precept.o det.er9inado baJ'• caldo en el .....,rcni- F le sea deseo 

-ido por el -blo a11 -tldo orl•inal, •611 ant.ea de q11e el 

l .. lslador adYlarta •l cambio ,. paeda iQri81rla - •l tAat.o 

lepl. 

Por aa part.a, la 1nt.asracl6a .. 11&9 labor que de•

llan loa tri-alH 1f que ....-bt.e •cubrir lu l_.ias le••les, 

-rrlsi-do o -letudo un teat.o no,...tbo. "1111 11e t.rata de 

11&9 f-lt...i C11aailqialati•• q- .. ot.orsa al poder Juclicial, 

traatocando 1111 funci6a fo,...l de Mra apllcaci6a de la l•F. De 

.. t.a MDera, loa 6r•uoa Jurisdiccloaalea fae11ltado11 por la 

Coaat.1t.Dci6n para .-tar Juri11Prudencia oon fll9raa obll•at.cri• 

.. OODYiart.en prop1-nt.e - lqialadorea, llnando a la letra 

de la l&F t.oda la upariencla q11e lea cJa el ••trecho contact.o 

oon la realidad aoaial - conat.it.DF• el deat.ino final de la 

no.... 6wl decillionea paaan de Hr ao,.... iadividualiaadaa a 

.-rdaderaa re•l•• abatract.a• de aplicaci6n aeneral, con lo cual 

H extienden a la commidad t.odoa loa beneficio• del Juicio de 

.aparo. 

Sla embarca, •• preciso reiterar que llediaate la Juria 

prudencia, el Juzaador no puede crear en forma aut6noaa nuevas 

dlapoaicioaea l~alea pues entoncee al estarla invadiendo foraal 

F Mterial-nte el terreno del poder le•ialatlvo. Su labor de 
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oaoq>letar o corresir la ley deriva precia~te de la existencia 

previa de un ordenaaiento deficiente. En consecuencia, la juris 

prudencia orienta su t.area procurando que la nueva disposición 

comparta ol espiritu que animl> al lesislador al foraular las dis 

posiciones vigentes. 

Cuando el juea ea quién deteraina la noraa no dispone 

de la libertad con que puede proceder el lesislador, sino que 

debe ce.llirse a los principios que inspiran el Derecho positivo; 

el .&todo apropiado es el de la analogia que consiste en resol 

•er un caso cu:ro tratamiento fue oaitido en la ley, considerando 

la aemsjanza que ¡uarda con otro que si ha sido previsto. Bs 

pues de trasladar a una aituaci6n de hecho A, una regla B que no 

le es dlrectaaente aplicable, pero que configura el supuesto que 

116a se le asemeja. Ks decir, la analogla se funda no sobre la 

identidad de loa hechos juridicos, sino sobre la identidad del 

80tivo de la nor.a. Claro eatA que en 6ltilla instancia y a falta 

de todo criterio positivo, el juez debe acudir a una operacil>n 

de eatiaativa ideal fundada en loa principios generales del 

Derecho. 

lstaa doa posibilidadea para adecuar el ordenamiento 

Juridico a la realidad que rise: la interpretocil>n y la integra 

ción, dan lusar a un Derecho din'-tico, social.mente vivo, fecundo 

~ versAtil, en cuanto que la rigidez estructural de la norma 

puede ser atemperada en virtud de situaciones fActlcas que asi 

lo amerit.en. 

"Al contemplar la historia del Derecho se observa que la 

Jurisprudencia, ea decir, laa deci5iones de loa tribunales, ha 

tenido el papel de protagonista •&almo en la sestaci6n de ln5 
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norsas Juridicas ••• pues en dafinitiva, la e:i<presibn 6ltiaa F 

al.xi.a de lo juridico e~ siempre la sentencia ejecutiva.~11 



C A P I T U L O I Y 

ANALISIS DEL REGIMEN 

VIGENTE EN MATERIA 

JURISPRUDENCIAL 

Su11ric1 IV, t.·Or9.n01 fuult1do1 ura Hh~IKtr Jvritpr11d1nch tn ti Padtr Judichl ftdtrd1 IY.2.·Flln&ctdn 
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Vl91nch d1 llJ11rl1prud1ncl1. · 

1.-0rganos Facultados para establecer Jurisprudencia en el 

Poder Judicial Federal.-

Ya hemos visto en loa capitulas precedentes que la ju 

risprudencia es el conjunto de reglas obligatorias dictadas por 

la autoridad jurisdiccional facultada constitucional•ente al 

efecto y que deriva de la interpretación o intesraci6n del Dere 

cho positivo. reiterada con un criterio unifol'lle y no contraria

do durante un cierto nflaero de veces. 

Taabi6n estudiamos que la sesuridad Jurldica es el sen 

tido funcional que tiene el Derecho, aunque otros de loa valorea 

que aspira a realizar sean de rango axiolbgico nuperior. 

Kn ente capitulo intentaremos analizar con un sentido 

critico lan disposiciones que actualmente rigen la aateria ju 

risprudencial en la Constitucibn y en la Ley de Amparo, misaaa 

que ya fueron anotadas en el tercer capitulo de este trabajo. 

Una vez •As aclaro que P.ste estudio se circun!lC!.0 lbe a la Juris 
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prudencia sentada por el Poder Judicial de la Federación, sin 

pretender que sus consideraciones alcancen a las deaAs fuentes 

jurisprudenciales de nuestro sisteaa juridico. 

Kn este capitulo trataremos de establecer los factores 

que int.ervienen en la formación de la jurisprudencia Y analizare 

moa cOmo influyen en el cumplimiento de los fines que el Derecho 

persigue, especial.ente en cuanto a la seguridad jurldica. 

Acudiaos ahora a la Ley OrgAnica del Poder Judicial de 

la federación, en cuyo articulo lo. se seftalan los diversos cuer 

pos que lo ce11ponen, a saber: 

- Suprema Corto de Justicia de la Nacibn; 

- Tribunales Colegiados de Circuito; 

Tribunales Dnitarios de Circuito; 

- Ju&•ados de Distrito; 

- Jurado Popular Federal; 

Tribunales de los Estados y del Departamento del Dis 
trito federal, en los casos de auxilio al Poder Judi 
cial Federal. 

La Suprema Corte de Justicia.-Se compone de veintiun 

alnistros nwterarios y de hasta cinco supernumerarios¡ funciona 

en Pleno o en las cuatro salas que se distinguen entre si en su 

competencia por aateria: La Priaera Sala trata asuntos de orden 

penal, ea la Seguda Sala se ventilan negocios admini5trativos, 

la Tercera Sala resuelve li t.ieio!i de naturaleza civil y la Cuar 

ta Sala atiende conflictos laborales. Existe adem.As una Sala 

A&uiliar coepuesta t.ambién de cinco minlstros, al igual que las 

cte.As, pero ~stos con el carActer de Supernumerarios; La Sala 

Au&illar solo se constituye por acuerdo ezpreso del Pleno en Los 

casos en que éste lo e~tlme necesario y conocerA de los asuntos 
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que el propio Pleno deteraine conforme a lo establecido por el 

articulo 28 en relacibn al 12 fraccibn VI de la Ley Ors~nica del 

Poder Judicial de la Federacibn. 

Las esferas competenciales del supremo tribunal del 

pals se encuentran deterainadas por los articulas 103, 104, 105, 

106 y 107 conatitucionalea, en relacibn al 11 F 12, de la Ley Or 

S~ica del Poder Judicial de la Federacibn, cuando funciona en 

Pleno, asl coao por los numerales 23 al 27 del Oltimo ordenamlen 

to, cuando funciona Por Salas. 

Loa Tribunales Colegiados de Circuito se intesrsn por 

tres ...:iatrados y son compet.entes para Conocer de los asuntos 

que se describen en el articulo 44 de la lesislacibn orsilnica 

antecitada. 

Para los fines de este trabajo, no nos referiremos os 

pecific....,nte a los deJIAs brganos del Poder Judicial Federal, 

pues solo los antes descritos estA.n habilitados para sentar 

jurisprudencia y dotarla de eficacia como noraa de Derecho. Se-

llÓD lo diapqesto por los articuloa 192 , 103 de la Ley de l\mpa 

rol, tales organiaaoa aon: 

a) La Supr.,... Corte de Justicia de la Nacibn, consti-
tuida en Pleno; 

b) La Salas que integran la misma Ha•istratura; 

c) Los TribUJlales Colegiados de Circuito. 

2.-Fol:lllacibn de la Jurisprudencia.-

Como ya hemos visto, la J\U'isprudencia es creadora de 

no....,s Juridicas impresnadaa de realidad. Su objeto ea iapedlr 

1 Supn, t&p. 111, p, bl y U 
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que prive el subjetivisao en el órgano Jurisprudencial, al momen 

to en que 6ste debe desentrallar el sentido de la ley dlticilmen 

te asequible por la interpretación gramatical, o bien, cubrir 

las lagunas de le ley en lo no previsto por el legislador para 

un caso concreto. A:sl entendida, la Jurisprudencia traduce al 

aundo de la realidad el contenido del testo normativo que 

presenta defecto u ob~curidad, de tal suerte que no es posible 

aplicarlo ll4Daaente. 

El articulo 192 de la Ley de Amparo regula lo relativo 

al alc41Jce e integración de la jurisprudencia que fija la 5upre 

aa Corte do Justicia funcionando en Pleno o en Sala8. Asi•isao, 

el articulo 193 del mismo cuerpo leaal regula en t6rllinoa siaila 

res la Jurisprudencia de los Tribunales Colegiados de Circuito. 

Las resolucione~ de dichos cuerpoa conatitu7en juria 

prudencia siempro que un •1580 criterio sea auatentado en cinco 

sentencias no interrwnpidas por otra en sentido diver8o y que 

aean aprobadaa por la mayoria de los miembros del órgano eai~or, 

en loa t.6rainos que a continuacibn me permito apuntar: 

a) Si se trata dol Pleno de la Supr.,.a Corte de Juatl 

cia, las tesi3 que integran jurisprudencia firme deben ser apro 

hadas por catorce Ministros, por lo menos (articulo 192). 

b) En el ca8o de las Salas de la Corte, es 11eneater 

que laa resoluciones sean aprobadas por una mayorla mtnlma de 

cuatro Hini5tros integrantes de la Sala (articulo 192). 

e) Cuando es un Tribunal Colegiado de Circuito el que 

sienta juri9prud~ncia, se requiere que la5 cinco ejecutoria5 ha 

ran sido respaldndaa con el voto unAnime de loa tre9 Magistrados 

que coeponen el tribunal oaitente (Articulo 193). 
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Otra forma de integrar jurisprudencia con fuerza obli 

gatoria, esta prevista en la parte final del articulo 192 preci 

tado, que iapone tal car6cter a la resolución dictada por la Sg 

prema Corte de Justicia al pronunciarse sobre la prevalencia de 

una de las dos tesis cuya contradicción fue denunciada ante di 

cho órgano, en los tbrainos que explicareaoa ala adelante. Kn es 

te caso ea preciso subrayar que cada tesis eat6 apoyada por la 

continuidad de las cinco ejecutorias en icual sentido F si•ple 

mente se somete el problema de contradicción a la jurisdicciOn 

del superior JerArquico. Cuando la •controversia surge entre te 

sis sustentadas por las Salas, decidir• el Pleno de la Corte¡ 

aientras que ai se trata de la establecida·por los Tribunales Co 

legiados de Circuito entonces ser6 resuelta por la Sala co•peten 

te del alsao Alto Tribunal. 

3.-Alcance de las Tesis Obli&atorias.-

Deaafortunadamente, la Jurisprudencia no •oza actual 

mente de los mecani1111os estructurales que le aaianen caracterls 

ticas equiparables totalaente a una noraa de cualquier ordena 

miento positivo, pues sus &abitos aaterial, espacial, te•poral F 

personal de validez no han sido dete.r.inadoa en la ley con la 

precisi6n que serla deseable. Para cumplir con los fines juridi 

coa, la Jurisprudencia debe .. otar todas las materias en su apli 

caci6n 1 es decir, que un criterio de interpretaci6n sea igual 

.ante vAlido para una aisaa norma aplicada a un caso que a otro 

diverso; debe observarse en todo el territorio nacional por ser 

emanada de un 6rgano con jurisd1cci6n federal y con fundaaento 

en una legislaci6n de igual carActer, dando cohesi6n al sisteaa 

federal (salvo loa casos de leyes locales que no guarden analo 

gla con el precepto que se Lnterpreta)¡ ademAs tiene que ser 
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aplicada a todos los gobernados, sin distinción alguna Y a 

partir de un aismo ll098nto. 

De otra forma se quebrantarla la seguridad jurldica 

cuando en un caso anAlogo fuera po5lble aplicar diversos crite 

rios de interpretación respecto de una misma ley, o bien, el mis 

ao pero en diferente tleapo, lo que sin duda vulnera tmabi~n el 

principio elemental de justicia que seftala el trato igual a los 

iguales. 

En un sistema democritico es indispensable que el po 

der p6blico 1 que ha sido delegado por el pueblo al gobernante en 

ejercicio de su soberanla, est6 sujeto a un medio de control que 

deliaite sus facultades F le !aponga la observancia de princi 

pies determinados en su actuación. Esto solo sucede en un lstado 

de Derecho, en donde el principio de juridicidad debe ser cuapl1 

do en todos los actos de gobierno, so pena de ser anulados en 

sus efectos por 

propósito, pues 

los organismos de control 

todas las actividades e 

creadcis para 

instituciones 

tal 

que 

eaistan en el n6cleo social deben ajustarse a un ordenamiento 

preatablecido. 

El control de la constitucionalidad se refiere a que 

todaa las Leyca. Reglamentos, Tratados Internacionales y en •ene 

ral toda disposici6n que emane del poder póbllco con intenciOn 

de ser aplicada a los gobernados, debe ser ncordo con los princl 

pios consagrados en nuestra Ley Fundamental. Nadie puede descono 

cer los lineamientos previstos por la Constituc10n, pues en ella 

se encuentra i•preso el aodo de ser, de pensar y de sentir que 

tiene la Naci6n, asl como su proyecto de Estado. 
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De lo anterior se desprende que la materia de interpre 

taciOn en la funciOn Jurisprudencial podr6 ser desde la propia 

Constitución hasta los reglamentos, leyee locales o federales, 

asl como los Tratados internacionales celebrados por el Bjecu

ti vo J'ederal T aprobados por el Senado, paBando por todoa loa ni 

veles de legi11lacibn que confo.naan la pir6aide del ai11te11a 

Jurldico meKicano. Se trata pues, efectivamente, de una 

ln11tituciOn verdaderamente globalizadora en su funclOn, porque 

penetra a toda claee de dieposiciones. Antes de la reforaa a la 

Con11tituciOn r a la Ley de Aaparo; publicada en el Diario 

Oficial de la Federaci6n del 30 de abril do 1968, la facultad 

interpretativa dol Pleno de la Corte era á6s liaitada, al -nos 

foraa.1-ente, pues no ca.prendla reglamentos federales ni 

locales, aai co•o t.alq>oco le~ea locales. Tal vea seria correcto 

alladir tub16n la palabra "1nte•raci6n" en el te,.to del articulo 

94 Constitucional, puea no ae infiere del •ill90 la faoultad 

integradora que tienen 

Juriisprudenoia. 

los 6r•anos encaraadoa de formar 

Por otra parte, el control de legalidad se ejerce so 

bre los actos de gobierno, bien sea de los Organos administrati 

vos o Judiciales, a fin de que las actuaciones de la clase dlri 

gente no vulneren en f oraa alguna laa 1arantiaa f undaaentales de 

que todos 1ozamos, pues deben ajustarse a loa t6ralnos preatable 

cidos por loa ordenamientos leaalea. 11 concepto original de las 

8arantias individuales en el pensaaiento del constituyente de 

1867, era 6nic1111ente el de loa derechos individuales del h<>11bre 

(corrientes filosOficaa del liberalis•o-individualismo, que sur 

gicron a partir de la Revoluc16n Franceaa y perduraron durnntc 

el fin del ai1lo XVIII r todo el XIX), pero la Jurisprudencia 

extendib tal tutela a lo9 demAs preceptos de la Constitucibn y 
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posteriormente a las leyes ordinarias por conducto del articulo 

a Conatitucional. 

Bn suma, para que en un Estado pueda integrarse un si.s 

tesa de nora.as. es necesario que ez.ista previamente un proyecto 

original que defina los criterios Renerales de organiaaci6n poli 

tica T juridica de la nacibn. Asi ha ido naciendo el concepto de 

Katado Constitucional moderno con un orden jurldico cuyas normas 

revisten homogeneidad y est.A.n coordinadas por los principios de 

una Ley Fundamental que ha eaanado de un poder constituyente. 

K~to viene a colación porque en recientes reforaas a 

la LeT de Allparo, el control de la legalidad se sustrajo de la 

esfera coapetencial de la Supreaa Corte de Justicia de la Ra

cibn. 

Efectivamente, dentro del seno de la Suprema Corte de 

Justicia, en el allo de 1987 se intesrb una cOllisibn redactora de 

lo que serla el proyecto de reformas a la Ley de Amparo¡ tal 

comiai6n fue integrada, entre otros juri3tas, por los ministros 

llanuel Guti~rrez de Velosco, Carlos de Silva Nava y Carlos del 

Rlo Rodrl11Uez, siendo 6ste 6ltimo, a la sazón, Presidente del 

Al to Tribunal. 

Las reformas propuestas por la comisión seftalada fue 

ron aprobadas por el Pleno de la Corte en nes16n del 9 de marzo 

sisuiente, para luego ser acogldan por el Presidente de la Rep6 

blica como in:l.cintiva de reformas; asl, las que se refirieron al 

articulo 107 con:stitucional fueron publicadas el 10 de agosto de 

1987 Y entra.ron en vigor el 15 de enero del afto siguiente, en 

tanto que las relativas a modlf icaciones en la Ley de Amparo se 

publicaron hast.a n 1 5 d~ ~rn~ro AP. 1988, para hacer!Se vlg,,nte:i o l 
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dla 15 del mismo mes y aflo, conjuntaaente con las reformas cons 

titucionaloa relacionadas. 

Loa cambios introducidos a partir de entonces en el es 

queaa de c001petenciaa que a0n subsiste para el Poder Judicial Fe 

deral han 11<>tivado n....,rosaa criticas de juristas y coluanis 

tas•, quienes reprueban el que loa Tribunales Cole•iadoa de Cir 

cuita se hayan tornado de facto en "pequellas aupreaas cortes" 

ejercitando todas las atribuciones -incluso la de sentar Juria 

prudencia- que antafto eran reservadas en far.a exclusiva a la Su 

pre.a Corte de Justicia de la Maci6n. 

Basta antes da las refo,,...a, la Sup...,.. Cort.e dat.enta 

ba facultades en aabaa esferas de control, pero ahora le ha sido 

segregado el control de le•alidad para que lo ejeraan 6nic....,n 

t.e loa cuarenta y seis 

""laten distribuidos a 

Tribunales Cole•lados de Circuito que 

lo lar•o del territorio nacional. Ya el 

lllAs alto tribunal del pais no tiene contacto permanente con los 

caaoá que cotidianamente presentan loa quejosos en demanda del 

amparo y protecc16n de la justicia de la Oni6n. De esta foraa su 

injerencia en el juicio de aaparo reaulta lncoepleta y en ocaslo 

nea hasta desfasada de la realidad social. 

A falta del tal atrlbuc16n, la Supreaa Corte de Justl 

ola ~a no puede interpretar la le•islao16n ordinaria ni taapoco 

sentar Jurisprudencia al respecto, como antaflo lo hiciera y que 

fuera coapllada en loa n....,roaoa YOlilaenea del Seaanarlo Judl 

olal de la Federaclbn, publicaci6n que contiene las tesis y eje 

cutoriaa sobresalientes dictadas por el llAxiao tribunal del pala 

desde 1871. La 6nica injerencia que en esta materia cowserva lD 

Corte, se reduce o resolver laD contradicciones de tesis surai 

2 Vtr notn h11tra9rlficll 11 fi111l 
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das entre los Tribunales Colegiados de Circuito, que le son 

sometidas. 

Basta 1987, los Tribunales Colegiados de Circuito au 

zlliaban a la Supreaa Corte de Justicia en el control de legali 

dad, reservAndose ésta 6ltiaa los casos de amparo cuya importan 

cia y traBcendencia era de especial relevancia, atento a lo dia 

puesto por la Ley OrsAnica del Poder Judicial de la Federacibn, 

que establecia a la sazón determinados parlmetros objetivos pa 

ra que la Corte pudiera tener competencia en los Juicios de ampa 

ro uni-instanciales (Kn materia penal, la importancia del asunto 

ae reflejaba en la pena i•puesta, en aatcria administrativa T el 

vil el criterio se basaba en la cuantia del negocio, principal 

mente; en asuntos laborales se atendta a la rama de industria o 

actividad para neftalar la competencia del aAxiao tribuno! del 

pals). 

De tal suerte que en l~ actualidad la Suprema Corte de 

Justicia ha dejado atrAs su papel como rectora en la vida juri 

dica de Kltxico; ha nido frasaentado el Poder Judicial de la Fede 

raci6n hasta pulverizarlo en cuarenta y seis pequeftas cortes y 

ee ha li•ltado la competencia del supremo tribunal mciicano al 

control de la constitucionalidad. mutilando su funcibn interpre 

tadora e integradora de la ley que siempre tuvo anteriomente. 

lziste curiosamente una excepción prevl~ta en la Con3 

titucibn y en la Ley de Amparo, que entrlllla la intel'.'Venci6n de 

la Supreaa Corte de Justicia para ejercitar el control de la le 

ll•lidad Y consi5te on la llamada "Facultad de Atraccibn". 

La COllpetoncia de cualquier tribunal en un réHimen 

conatitucionnl, deriva dt~ l."!. L~·v o de 1;1 propi11 con~titucliOn, pe 
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ro nn puedo dejaree a la subjetiva apreciaci6n de algtln o algu 

nos de los funcionarios que lo integren. De esta aanera, resulta 

a todas luces incierto el ejercicio de la "Facultad de Atrae 

ci6n" que establecieron las 6ltimas reformas a que nos venimon 

refiriendo. Solo incidental.8ente comentar6 este aspecto que ame 

ritaria un estudio ª'ª acucioso, al que no alcanza este trabajo. 

La •raoultad de Atracción'" entrall.a una excepc16n a la 

jurisdicción federal ordinaria, que pretende apoyarse en deter 

•inadas caracterlsticas o circunstaocias especiales que los mi 

niatroa calificarAn a fin de decidir si ejercitan o no tal facul 

tad y se allegan el ne•oclo para reaolverl~ en la Sala correspon 

diente de la Suprema Corte de Juaticia. Eata facultad ea viaible 

en la parte final de las fraccionea V T VIII del articulo 107 

constitucionall que dicen a la letra: 

"V.-Kl 1111Paro contra aentenciaa definitivas o laudos 

•y reaolucionea que pona:an fin al juicio sea que la

"violaci6n se cometa durante el procedimiento o en -

"la aentencia al.,_, se pro.overA ante el Tribunal -

"Coleaiado de Circuito que corresponda, confonoe a -

"la distribuoiOn de oo-tencias que establezca la -

"Ley Oralnica del Poder Judíclal de la Federacibn •.• 

• ••• La Suprema Corte de Juatioia de oficio o a peti

"cibn fundada del correspondiente Tribunal Coleslado 

"de Circuito, o del Procurador General de la Rep6bli 

·ca, podrA conocer de loa amparos directos que por -

•aua caracterist.icas especiales as1 lo ameriten." --

·v111.- Contra laa aentenciaa que pronuncien en am

"paro loa juecea de di~trito, procede revisión. De-
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•ella conocerA la Suprema Corte de Justicia: -----

"a) Cuando habi6ndose impupado en la demanda de 8111 

•paro, por estiaarlos directamente violatorios de -

"esta Constituci6n, leyes federales o locales, tra

•tados internacionales, reglamentos ezpedidos por -

''el Presidente de la Bepltblica de acuerdo con la -

"fracción 1 del articulo 89 de esta Constitución y

•raglaJ1Cntos de leyes locales e•pedidos por los go

"bernadores de los Estados, subeista en el recurso

·el probleaa de constitucionalidad; -------------

"b) Cuando se trate de los casos comprendidos en -

" laa fracciones 11 y 111 del articulo 103 de esta -

"Conatituci6n. ------------------------------------

"La Suprema Corte de Justicia de oficio o a peti--

.. ci6n fundada del correspondiente Tribunal Colesia

"do de Circuito, o del Procurador General de la Be

•p6blica, podrA conocer de los amparos en revis16n

•que por sus caracterlsticas enpeclalcs asi lo ame-

• ri ten". -----------------------------------------

Ksta disposición constitucional tiene su reflejo en 

los articules 84-111 y 182 de la ley secundaria, que se trnnscri 

ben a continuación: 

"Art. 84. Ks competente la Suprema Corte de Justi-

·cia para conocer del recurso de reviai6n, en los -

Mcasos siguientes: ------------------------------

.. Ill. Cuaodo la SuprelllB Corte de Justicio estilne -

·que un amparo en revisión, por sus caracteristicas 

•especiales, debe ser resuelto par ella, conocer6 -

"del Mi9mo, bien ~ca procedicn1o al efecto de ofl--
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"cio o a petición fundada del corrcapondiente Trlbu 

.. nal Colegiado de Circuito o del Procurador Genoral 

"de la Bopó.blica, aplicAndo!Se en lo conducente lo -

"dispuesto por el articulo 182 de esto ley. 

"Si la Supr.,... Corte de Justicia considera que el -

.. amparo cuyo conocimiento por ella hubiere pro1·1uos

"to el Tribut.tol Colegiado de Circuito o el Pro,·ura

''dor General de la Reptablica, no reviste caracteris 

.. ticas e5peciales para que se avoque a conocerlo, -

''resolverA que sea el correpondiente Tribunal Cole

.. giado el que lo conozca·. -----------------------

"Articulo 182. La Supr..,... Corte de Justicio padrll -

•ejercitar la facultad de atracción contenida en el 

"P4rrafo final de la fracci6n V del articulo 107 

•constitucional, para conocer de un amparo directo

"que originalmente corresponderla resolver a loa -

"Tribunales Colegiados de Circuito, de confo,.idad

"al siguiente procedi.aiento: --------------------

"l. Cuando la Supreaa Corte ejersa de oficio la fa

"cultad de atraccibn, s;e le coaunicarA por escrito

"al correspondiente Tribunal Colegiado do Circuito, 

"el cual en el thaino da quince dias hltblles reai

"tirA los autos originales a la Suprema Corte, noti 

"ficando personalmente a las partea dicha .remisión; 

"II. CUando el Proc:urador General de la Repóblica -

"solicite a la Supreaa Corte de Justicia que ejerci 

.. te la facultad de atracci6n, presentarA la peti--

•ción correspondiente ante la propia Supreaa Corte

"y comunicarA dicha petici6n al Tribunal Colegiado-
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'ºde Circuito del conocimiento; recibida la peti---

·ción, la Suprema Corte mandarA pedir al Tribunal -

·eo1egiado de Circuito, si lo estima pertinente, -

.. que le remita los autos originales, dentro del tér 

·aino de quince dias hibiles¡ recibidos los autos -

·originales, en su caso, la Suprema Corte de Justi

"cia, dentro de los treinta dias siguientes, resol

·verA 9! ejercita la facultad de atraccci6n, en cu

"yu caso lo lnformarA al correspondiente Tribunal -

·eo1cgiado de Circuito y procederé a dictar la reso 

·1uci6n correspondiente; en caso nesativo, notifica 

•rA su resoluciOn al Procurador General de la Repb

•blica y re•itirA los autos, en su caso, al Tribu-

·nal Colegiado de Circuito para que dicte la resolu 

"ci6n correspondiente; --------------------------

"III. Si un Tribunal Colegiado de Circuito decidie

"ra solicitar a la Suprema Corto de Justicia que -

•ejercite la facultad do atracción, expresarA las -

•razones en que fundo su petición y reaitirA los au 

•tos originales a la Supreaa Corte; la Supreaa Cor

''te, dentro de los treinta dias siguientes al reci

•bo de los autos originales, reeolverA si ejercita

"la facultad de atracción, procediendo en consecuen 

•cia en los términos de la fracción anterior". ----

El primer problema se presen~a para esclarecer la 

toras en que el asunto "de caracterlatlca3 e:speciales" pueda 

llesar a ser conocido por los •inistros. Si los mag.lst.rados del 

Tribunal Colegiado en donde estA radicado el asunto consideran 

que eziaten en el •ismo las pluricitadas "caracterlsticas espe 

cialea", debertsn !rnlicitur 5ll lnterv<mc;ión a lu Suprema Corte de 



Justicio. Esta petición debera fundamentarse y aeftalar laa cau 

nas por las que se estima de sinsular importancia el negocio. De 

~tra forma, no parece fAcil que la Corte se entere de las "carac 

tcrlsticas especiales" del caso y la ley no prevee que el propio 

quejoso o el tercero perjudicado sean quienes soliciten la inter 

venci6n especial del m~s alto tribunal. De aqui oe colige desa 

fortunadaaente que la facultad de atraccibn ser& utilizada sola 

mente :por consigna guberna11ental de funcionarios de alto nivel 

o, incluso, par los propios ministros y magistrados alentados 

tal vez por un interi!l pere:onllil o de ftm.igo:s. 

Todo &oto propicia taabi&n la arbitrariedad F la inse 

guridad en la actuación que deseapeftan los aiembros y brganos 

del Poder Judicial Federal, con agravio evidente a la Juridici 

dad que debo revestir todo acto del poder p~blico, coao ya he 

mencionado anteriormente. 

Kn 86rito de lo expuesto, serla deseable que la Supre 

aa Corto de Justicia ...,ivindicara el control de la legalidad en 

astllltos de especial int.er~a, pero neleccionados mediante un cri 

torio objetivo que no ofrezca posibilidad arbitraria de que ma 

quinaciones de cualquier indole dirijan la Jurisdiccibn del su 

pr""" tribunal de llt!ixico. Dicho criterio pudiera versar tal vez 

sobre la cuantla del negocio. la naturaleza del aisao. la grave 

dad de la violaci6n alegada en las garantias fund11111entales, etc. 

Do lo expuesto hasta aqui en relación con el alcance 

objetivo de la jurisprudencia, concluimos que esta lnstituclbn 

alcanza todos los nivelea de actuación gubernamental. en virtud 

del mencionado control de legalidad. 
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Ahora estudiaretl05 el alcance subjetivo de la norma 

obligatoria constituida mediante la jurisprudencia, conforme al 

_regimen prevaleciente en la actualidad. 

El articulo 192 de la Ley de Amparo, adem/ls de indicar 

las carncteristicas necesarias que deben observarse en la forma 

cl6n de ln jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, con9a 

gra la aupremncln de dicha fuenta cuando es establecida Por tan 

Alto TribUDal funcionando en Pleno, al disponer que la misma es 

obligatoria para todas las esferas competenciales inferiores, 

desde las Salas de la propia Corte hasta los Juzgados de aenor 

Jerarquia en el fuero com6.n. 

La razón de estimar inobjetable la jurisprudencia del 

Pleno estriba en considerar que surgió del voto reiterado por la 

•ayor parte de los •inlstros, C\170 prestigio COl90 juriata3 es 

tal que los ha distinguido hasta el punto de ser miembros del '"* 
xiao Tribunal del Pata. por lo que se presume su docta resolu 

c16n sobre cualquier punto legal debatido, superior a la que pu 

diera emitir corporación juridica alguna en nuestro sistema. 

El numeral en estudio dispone también que la jurispru 

dencia de la~ Salas obliga a todos los órganos judiciale3 de ran 

go inferior en el sisteaa de competencias mexicano, pero no aal 

a las otras Salas de igual nivel jcr~rquico y mucho menos al Ple 

no de la Suprema Corte de Justicia. 

Si bien es cierto que las Salas tratan materias dife 

rentes en 5U5 asuntot'I, la prolija multitud de supuestos que ofre 

ce la realidad posibilita que un mismo caso haga necesaria la 

aplicación de varios ordenamientos con naturalezas diversas, que 

basan concurrcnt.c la intcrprctnci6n de un pr~~•;epto en dos o m'1a 
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Sala5 de la Co't"te. Por tanto, seria deseable que las Salas tuvie 

ran entre si al menos un anAlogo criterio para interpretar 

determinarlo precepto en talea circunstancias. 

Por otra parte, los Tribunales Colegiados de Circuito 

fueron creados en 1950 para aliviar la exagerada carga de traba 

jo que enfrentaba la Suprema Corte de Justicia en aquellos tiea 

pos, pero como vimos anteriormente, no fue sino hasta 1968 cuan 

do se les confirió a dichos tribunales la posibilidad de sentar 

jurisprudencia en materias de su c<>11petencia exclusiva•. Sin 

embargo en el articulo 193 de la Ley de Amparo en visor no se 

precisa ya esta limitaci6n par materia ni ~ampoco se seftalan los 

ordenaaientos a loa cuales debe circunscribirse la labor inter 

pretativa de estos 6rganos colegi8dos, con lo cual se ha ensan 

chado el alcance objetivo de la facultad conferida a dichos 

cuerpos jurisdiccionales. 

Antal!o la jurisprudencia establecida por los Tribuna 

les ·colegiados de Circuito era obligatoria solo para loa juzga 

dos de distrito y tribunales adainistrativos o del trabajo que 

ne encor.traren dentro de su jurisdicción territorials. RóY no 5e 

hace distinción alguna y la Jurisprudencia que fija UD Tribunal 

Colegiado de Circuito de Sonora es igual118nte obli•atoria para 

los Jueces y magistrados del fuero com6n en YucatAn. 

KfectivaJaente, aegün el articulo 193 do la Ley de Am 

paro vigente, cada Tribunal Colegiado de Circuito puede estable 

cer su propia jurisprudencia, aiendo 6sta de ob~ervancia "obliga 

toria para los Tribunales Unitarios, los Juzgados de Distrito¡ 

los tribunales lllilitares y judiciales del fuero ca.6n de loa Ks 

4Supr1,C";p~-!-6~~-
5 Supra, C1p, 1I1 1 p, 56·57 
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ta.dos y del Distrito Federal, y los tribunales administrativos Y 

del trabajo, locales o federales". 

Esta disposición implica que para dichos niveles juris 

diccionales de rango inferior PodrAn existir a la vez cuarenta Y 

seis tesis aplicables a un misao caso, e incluso mAs si ya exis 

te jurisprudencia sentada Por la Corte para el •ismo probleaa de 

interpretación o integración, lo cual evidentemente genera una 

situación caótica que dista mucho del "saber a que atenerse" pa 

ra tales Juzgadores, ya no se diga para las partes en el juicio 

natural, que verAn decrecer su fé en la justicia por la absoluta 

incertiduabre en el sentido de aplicación de una norma obliga 

toria. 

La desquiciante situación que he presentado hasta abo 

ra, se ve robustecida adeaAs por el articulo 60. Transitorio del 

Decreto que implantó las reformas a la Ley de Amparo que entra 

ron en vigor el 15 de enero de 1988, al seftalar: 

"La jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de 

Justicia hasta la f ccha en que entren en vigor las ref orm.as y 

adiciones que contiene el presente decreto, en las materias cuyo 

conocimiento corresponde a los Tribunales Colegiados de Circuito 

de acuerdo a las propina reforaaa, podrA ser lnterrumpida y aodi 

ficada Por los propios Tribunales Colegiados de Circuito". 

Al amparo de este aberrante precepto, es posible que 

treis Magistrados de circuito contravengan criter:l.os jurispruden 

ciales apoyados en ocasiones hasta unAnimemente por tcdo~ los Hi 

nlatrois de la Supreaa Corte de Justicia. Repito que la jurispru 

dencia debe ser dO.ctil por su mi:sma naturaleza, pero 1.:::sta facul 

tad se antoja de::.proporcionad .. 1 pues pone en peligro la estabili 
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dad de tasia que han perdurado a lo largo de lustroa y décadas 

enteras en el seno dal mA9 reconocido cuerpo judicial del pais. 

Kn este DKHM!nto de nuestro anAlisis considera.os con 

veniente destacar las siguientes ref lexionea que susiere lo ex 

puesto: los 6rsanos facultados.por la ConstituciOn para crear ju 

risprudencia estAn eslabonados:orsilnicamente conf o~ a un siste 

ma piraaidal en donde el nivel superior corresponde al Pleno de 

la Suprema Corte de Justicia, para luego descender a las Salas y 

posteriormente a los Tribunalen Colegiados de Circuito. La juris 

prudencia fijada por cada uno de los tres niveles obliga por 

igual a todos los cuerpos jurisdiccionales de nuestro pala, ala 

no a los de isual jerarquia ni a los superiores. 

Si antes ya existlan problemas de contradicción entre 

las tesis sustentadas ~r las diversas Salas de la Supreaa Corte 

de Justicia de la Maci6n, en nuestros dlas es una tarea impo

sible losrar la unidad de criterios en la interpretación del 

,DereCho debido a que tanto el Pleno de la Supre•a Corte, cOIK> 

cada una de sus Salas ~ cada uno de los cuarenta y se~a Tribuna

les Colesiados de Circuito, tienen posibilidad de eatablecer su 

propia jurisprudencia, con loe consiguientes riesgos 

contradiqci6n e inse1111ridad que ~llo implica y quebrantando la 

esencia de la oblisatorledad en las ejecutorias que resultan de 

la función jurisprudenoial, ya que no debe estimarse obligatoria 

una no.r9a que sGlo es aplicable a un grupo de mexicanos quo 

tuvieron la 3ucrtc o el infortunio de que ~u causa fuera 

radicada on determinado tribunal. 

La unidad en la jurisprudencia se losraria en cuanto 

el 6r&ano emisor de la misma tuera ñnico, o bien, cuando lo~ di 

versos cuerPos facultados para elaborarla estuviesen integrados 
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bajo u.na directriz i8perante que conjuntara todas 1as tesis y 

las ordenara conforme a UD solo criterio rector, sin perjuicio 

de establecer necanis.os que permitieran su adecuación a los 

hechos sociales. 

La existencia de varios tribunales con iguales faculta 

dea para crear jurisprudencia y sin obedecer criterios coordina 

dores, necesariamente auspiciarA el riesgo de inseguridad en es 

tn importante fuente juridica, pues podrAn existir diferencias 

entre uno y otro de tal suerte que bagan i.aposible la unidad de 

la norma obligatoria. Ello dara al traste con los elevados pro 

p6si tos que persigue tan im.Portaate inst.1 tucil>n en nuestro siste 

- norsativo. 

Para terminar con el tesa de la obligatoriedad que re 

Tlat.en las tenia jurisprudenciales, diremos por otro lado que si 

la jurisprudencia obliga de pleno Derecho, lo~ jueces deben apli 

carla de oficio, sin que las partes necesariamente deban invo 

carla, por lo cual carece de relevancia en estricto sentido la 

parte final del articulo 196 de la Ley de Amparo•, pues aunque 

nadie invoque la jurisprudencia aplicable al ca:so concreto, el 

Juez tiene obligación de conocerla y ccftir5e of lciosnm.ente a lo 

que 6lla prescribe. 

4.-Publlcidad do la Jurisprudcncia.-

Kl artlculo 195 de la Ley de Amparo7 sefialn lo:s proce 

diaientos que deben observarse para la publicación de la:s tesis 

que han foraado Jurisprudencia. Kn la fracción se impone nl 

6r81lDo que pronuncib la tesis, la obligación de revisar ~u tex 
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to y numerarla de manera progresiva (se entiende que dentro de 

las dictadas por el propio tribunal emitente). 

Posteriormente, el tribunal debe remitir la tesis al 

Semanario Judicial de la Federación "pera su publicación inmedia 

ta" (sic, Fracción II); se establece un tllrmino de quince dias 

hb.biles para cumpl~r con lo anterior, luego de la fecha en que 

se haya integrado la jurisprudencia. 

Ya que no lo aclara la ley que comento, vale la pena 

preguntarse a partir de cuAndo re~ulta obligatoria la observan

cia de la tesis Jurisprudencia!, pues podrla ser a partir de que 

se integró, aunque no haya sido publicada, pues cabe la posibi

lidad de que otros tribunales de iaual o menor jerarquia hayan 

tenido conocimiento de su existencia, o puede aer conocida 

taabi~n por alsuna persona que sea parte e~ otro proceso, dentro 

del propio Tribunal eaisor quienes la 1nvocar6n al ofrece aayor 

soporte a au ca\lsa concreta, ah antes de serpublicada. También 

seria posible que la jurisprudencia ae estimara obliaatoria a 

partir de su publicación oficial; lo cierto es que la ley es 

omisa en eate aspecto. 

Paralelamente, el órgano que fijó ln jurisprudencia de 

be r-itirla dentro de l11Ual t6raino a todos los de.tia faculta 

dos para el mis•o fin dentro del Poder Judicial Pederal F que no 

·hubieren intervenido en su integración. La raa6n es clara: se 

pretende evitar contradicciones en la eai:sión de tesis, agilizan 

do el conoclaiento un ... ime F si•ult6neo de la jurisprudencia tir 

ae, aunque ya heaos visto que este propó:si to no ae ha conseguido 

hasta ahora. La ley ea <>11iaa también en cuanto a la obliantorie 

dad do la tesis en este punto. jPodria pensarse tal vea que la 

jurisprudencia recibida por otro tribunal le l•pone la obllca 
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ci6n inmediata de observarla. o bien, hasta que sea publicada? 

Por otra parte, si la tesis recibida por el inferior contradice 

el criterio sustentado hasta entonces por tal tribunal, (Debera 

someter au criterio al 5uperior quedando interrumpida o abrogada 

su propia jurisprudencia? Anticipamos desde ahora que la contra 

dicción estn prevista por los articulos 196, 197 y 197-A de la 

Ley de Albparo&, pero solo para los casos en que las tesis son 

sustentadas por tribunales de un mismo nivel jerArquico, no os1 

para las suscitadas en distintos niveles de competencia. 

La siguiente fracción del articulo que comento, impone 

a los órganos que sientan Jurisprudencia el deber de conservar 

un archivo para consulta p~blica, que contenga las tesis integra 

das doeósticamente y las que reciban de las dem6s, pero cuando 

el autor ha preguntado por tal co•pllaci6n en los Tribunales Co 

legiados de Circuito a los que regularmente asiste, nunca se le 

ha proparcionado la llismn ni mucho se encuentra a la vista del 

p6blico. El uso comón es que los magistrados y litigantes en ge 

noral adqui~ran voltlll.enes ed~tados expresamente para compilar 

las ejecutorias con fuerza obligatoria y las tesis relacionadas¡ 

sin embargo toles compendios son caros y e5casos, amOn do que no 

todos los postulantes en el foro tienen la capacidad para coa 

prarlos, por lo cual resulta éste un medio de divulgncibn lnef'i 

ciente para el destino que idealmente tiene scftalado y solo con

sigue eliti?.ar la justicia derivada de la jurisprudencia. 

Kn la Suprema Corte de Justicia se proporciona un ser 

vicio do infol"'IDdción mediante computadora, aunque muchas vecen 

es insuficiente pnra la demanda del pó.blico que lo solicita, o 
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bien, es inoperante si no s~ localiza con tino ln locución que 

identifica la tesis buscada. 

Estas observaciones estAn vinculadas también al ~ltimo 

pürrafo del articulo 196 n que me vengo refiriendo, •isma que 

instituye la publicación mensual del Semanario Judicial de la Fe 

dcraci6n como medio de divulgación de las tesis jurisprudencia

les, obra "que serA editada y distribuida en forJDa eficiente pa 

ra facilitar el conocimiento de su contenido· (sic, articulo 195 

de la Ley de Amparo). 

El Semanario Judicial de la ~ederación fue creado por 

Decreto presidencial de Don Benito JuArez, fechado el 8 de di 

ciembre de 1870 y desde entonces ha co•Pilado y publ~cado las 

sentencias a que hoy se refiere el articulo 197-Bis de la Ley de 

Amparo, adeais de la jurisprudencia que adquiere fuerza obliga 

toria. Bata publicación estA clasificada por ~pocas en la forma 

siguiente•: 

Primera a Cuarta Epocas de 1871 a 1914 

Interrupción de 1914 a 1917, con motivo -
de la Revolución !lexicana. 

Quinta Epoca del to. de junio de 1917 a -
junio de 1967 y se co•pone -
de 132 t.,_s. 

Sexta Epoca de julio de 1967 a diciembre 
de 1968, compuesta de 138 vo 
lt.amcnc:s. 

Scptima Epoca de ecero de 1969 al 14 de -
enero de 1986. conteniendo -
228 tomoa. 

Octava Epoca De inició el 15 de enero de 
1968, segón acuerdo plena-
rio de 111 Supre- Corte de 
Justicia de la Nación publi 

9ft;u~~~r111 Cortl di J111tkh d1 h M1ctbn 1 !t~•ico, Ed1\, 1hult.1 1988, 
plf.ll!l·I02 



114 

cado el mismo dia. 

Basta aqui, advertimos dos cuestiones de medular impor 

tanela en la publicación de la jurisprudencia que tienen gran re 

percusión en su observancia y en la certidumbre que proporcionan 

al gobernado: el inicio de la vigencia de la jurisprudencia obli 

gatoria no estA claramente definido por la ley y tampoco ha sido 

contemplada con suficiente escrOpulo la difusibn de las tesis pa 

ra conocimiento y aplicación por los juzgadores, asi como tam 

bi~n para que los sóbdito~ puedan saber a qué atenerse. 

En cuanto al primer punto sugerido, cabo recordar que 

nuestro Derecho contempla dos sistemas para que una norma inicie 

su vigencia: el sincrónico, que consiste en se6alar para todos 

los gobernados una aisma fecha en que la ley comcnzarA a resir, 

con tal de que la publicaci6n haya sido anterior (articulo 4o. 

del C6digo Civil para el Distrito Federal); 7 el sucesivo, en el 

cual las disposiciones surten plenos efectos tres dla8 de~pués 

do BU publicación en el peri6dlco oficial, aum.cnt6ndose un dia· 

-.As por cada cuarenta kilómetros de distancia o fracción que 

~ceda de la •itad, en los lugares més alejados al de la publica 

ci6n (articulo Jo. del Código Civil Federal). Al lapso compren 

dido entre la publicación de una ley y el momento en que 6sta 

inicia su vigencia, se le llama "vacatio legis"lº. 

Ni en la Constitucion ni en ln Ley do Amparo se esta 

blece desde cuAndo serb obligntorin unn tesis que integra juris 

prudencia Y ni siquiera se seftaln el sistema de vigencia que 

babr6 de operar en cuanto la Jurisprudencia se publique en el 

&e.anario Judicial de la Federación; como este órsa.no lnformn 

tivo se publica 96Dsual•entc, cabe la duda de 31 la vacatio 

10 lllt1111 Vlllara t~~trcauttHln i11I hludiD del ~tr!thD, /lf1no1 Edit, Porrh, 111851 pi•'· 17b~l77 
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legis e~iste desde que surte sus efectoa la resoluoi6D, desde 

que ea .reaitida a laa oficinas del Semanario Judicial de la Wede 

ración, o bien, si no existe tal vacio leaal porque la Jurispru 

denoia obliga desde el moeento ala.o en que se integra, Tª que 

es entonces cuando surse c090 noraa obliaatoria. 

Ea indudable que la generalidad auaerida por el aar6c 

ter de la tesis que ha integrado Jurisprudencia, supone que en 

trarl en vigor y serl aplicable a todos los gobernados en forma 

siaultAnea, por lo que nos inclinamos a adoptar el sistema sin 

crónico para que ae iapriaa obligatoriedad a una tesis dete1'11lina 

da, a partir de que todos puedan tener ·conocilliento indubitable 

de la aiaaa, Mdiante su adecuada difuai6n. 

Respecto al segundo aspecto mencionado, a saber, la pu 

blicaci6n que haga efectiva la aplicaci6n aeneral de la Jurispru 

dencia, pareciera que ya asisten en la actualidad .adloa de C09u 

nicaci6n .as din6aicos que una asceta aensuai..ente publicada F 

deficiente.ente distribuida. Podria pensarse en las COllPUtadoras 

o en el telef as como instrumentos t6cnicos apropiados para alaa 

cenar y diatribuir la inforaaci6n Jurlsprudencial con la celeri 

dad F aieteaatiaaci6n que ofrece la tecnologia inf o1'11l~tica 

moderna, sin perjuicio de 1losar las tesis y ejecutorias rela

cionadas en publicacione! peri6dicas, para su compilacibD F 

archivo .. 

5.-Visencia de la Jurisprudencia.-

El articulo 194 de la Ley de Allparol • veraa sobre la 

interrupci6n 7 la modif icaci6n de la Jurisprudencia, conceptos 

que se refieren respectivaaente a suspender el car6oter obli•ato 

11 """' c.,. 111, ,. 14 
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rio de la citada fuente juridica T a intesrar una nueva Jurispru 

dencia reforsando la anterior, pero con base en el •isilo procedi 

aiento establecido para su formación. 

Kn los térainos previetos por la Ley. la interrupción 

de la Jurisprudencia equivale a una derogación de la •isas, toda 

vez que deja de tener carActer obligatorio cuando se pronuncia 

ejecutoria en contrario por catorce •inistroa, si se trata de la 

sustentada por el Pleno; por cuatro, si es de una Sala y por una 

ni•idad de votos tratAndose de la fijada por un Tribunal Cole 

•lado de Circuito. Al expresar la ley en forwaa casuista los vo 

tos necesarios en cada nivel coapetencial, da aaraen para pensar 

que una reeolucl6n CUJ'a aprobación no retina los votos exi•ldos 

en la fozwa antes indicada, no afecta de .aanera al.iuna la eflca 

cia de la Jurisprudencia firme. 

En la ejecutoria que interrumpa jurisprudencia deben 

senalarse las razones en que se apo7e la resolución, las cuales 

se ref erirAn a las que se tuvieron en consideración para esta 

blecer la jurisprudencia respectiva. También dispone el nuaeral 

en comento que para la aodificaci6n de la jurisprudencia se ob 

servarAn las mismas reglas establecidas por la ley para su forma 

cllln. 

Is evidente que la 1nterrupci6n de la jurisprudencia 

es un mero efecto de la contradicci6n surgida entre la tesis 

obligatoria hasta entoncea para un tribW>.al deterainado y la quo 

fue prouunciada posterioraente en una ejecutoria de sentido 

opuesto por el propio emisor, la cual se convierte en precedente 

par• foraar nueva Jurisprudencia en caso de que el criterio 

sustentado por élla se confirme cuatro veces mAs en resoluciones 

posteriores, merced a lo cual se generarla la figura de la 
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modificación antes indicada. No opera en esto caso el que la 

Suprema Corte de Justicia resuelva la contradicción, puesto que 

nolo una de las t~sis h1I. con~tituido Jurisprudencia firme hasta 

ese raomtinto. 

La 61tima parte del numeral 19712 contempla un procedi 

miento que contraviene al anterior por cuanto seftala que la modi 

ficaci6n de Jurisprudencia establecida, puede derivar de la sola 

petición que al efecto formulen las Salas de la Suprema Corte, 

loa Hinistroe que las integran, loa ~ribunales Colegiados o los 

Magistrados que loa integran. Considero indispensable aclarar 

este punto en la Ley de Aaparo, pueB produ~e confusas interpreta 

cianea. 

Consagra la fracción XIII del articulo 107 constitucio 

nal, en relacion a los artlculoe 197 y 197-A del ordena.lento se 

cundario, lo relativo al procedi•iento para resolver los casos 

en que las Salas de la Corte sustenten entre si tesis contradic 

toriaa 1 o bien cuando ello acontezca entre los Tribunales Cole 

siadon de Circuito. In ambos niveles de jurisdicción se contem 

pla un procediaiento siailar. 

Por principio de cuentas estiao que el contenido de 

tales disposiciones debiera suprimirse del texto constitucional, 

puon si el numcr3l 9• de dicha Ley Fundamental seftala que la ley 

fljarA los t~rminos en que sea obligatoria la .1urisprudenclo, 

asl como los requisitos para su 1nterrupci6n y modificación, 

bien podria desincorporar taabi~n la fisura de la contradiccibn 

T dejar a la legislación este aspecto que de ninguna aanera 

.requiere estar elevada a r~o constitucional. 

12 Supro, C1p. 111, P• 67-11 
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Se liaita la acción para denunciar la contradicción de 

te5is a cualquiera de los re~eridos tribunales que intervi

nieron en el caso donde ae suscitó la contradicción¡ tambi~n 

pueden hacerlo los Ministros o Hagistrados que integran dichos 

cuerpos judiciales, asi como el Procurador General de la 

Bep6blica o las partes que intervinieron en los juicios de los 

que se derivó la contradicción. 

Carece de razón valida la li..mitacl6n 9eilalada, pues es 

de intcrós pllblico el evitar lns contradicciones en las normas 

de observancia obliga~orla y debiera pensarse incluso en concc 

der acción popular para que cualquier ciudadano pudiera denun 

ciar la contradicción que advierta en las tesis jurispru 

denciales, ante los órganos competentes para resolverla; éllo 

redundaria en un sistema mAs congruente y que mayor firmeza 

proporcionare a los individuos en :iua relaciones juridicas 1 

reatiraA.ndolos en su confianza al ordenamiento juridico como vla 

de solución de lns controversias entre los hombres. 

También disponen los numerales referidos que el Proou 

rador General de la Rep6blica podrA exponer !lU parecer dentro de 

loa treinta dlas siguientes a aquél en que ~e resuelva la contra 

dicc16n par lo Suprema Corte de Ju~tlcia funcionando en Pleno o 

en Sala!I, aegOn se trate de te!si!l opuestas surgidas entre las 

propias Salas, o bien, entre los Tribunalo!l Colegiados. Pero no 

atribuye efecto alguno al "parecer" expresado por el Procurador, 

a pesar de la Representación Social que éste ostenta, con lo 

cual aparece incoherente y sin sentido la incluni6n de esta dls 

posición en lo:i preceptos que comento, asl como también se anta 

ja injustificado el tllrm.ino de treinta dias que so le otorga ps 

ra dichos fine!l, cuya lncidencin en la :seguridad Juridlca es 
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poco benbfica porque retarda lu vigencia de la juriaprudencin 

que sen. fijada par este modio. 

Rn ambos ca5os se se~ala un término de tre3 meses para 

que la contradicción 3ea re3uelta por la Corte. Si este plazo ya 

ne antoja demasiado amplio con3idcrando que dur5nte el •ialltO 

prevalece una ambivalencia manifiesta de dos disposiciones 

nol"1nlltivns con carActcr obligatorio -situación que atenta contra 

la ·seguridad juridica mAs elemental- es de resaltarse que en la. 

•ayor parte de los casos ni siquiera ae pronuncia la resolución 

a los tres o cuatro meses, sino que duerme el suefto de los jus 

tos por un rato •ucbo .&a lar8o. Especial.relevancia tiene este 

aspecto, en el cual Ita inclino a pensar que debiera reducirse 

a6n aAs el término para resolver la contradioc1bn, ~n de indu 

cir su cabal observ&ncia por los Kinistros de la Supreaa Corte, 

ya que tal situación genera una incertidumbre absoluta en en Fo 

ro y en los Juzgadores, quebrantando la eaencia alsaa de lo Jurl 

dico, segdn hemo5 apunta~o abWldantemente con anterioridad. 

Por otra parte, ya ""'"°s ,..,Balado que la lesislacibn 

actual ofrece la posibilidad de que los Tribunales Colesiados de 

Circuito contravengan la jurisprudencia firme de la S~prcma 

Corte de Justicia, con lo cual se va perdiendo cada vez aAs la 

respetabilidad a lo que antallo constitula la uupremacia en 

aateria jurisprudencia!. 

La primera vez que se regulb a la jurisprudencia en 

nuestro sisteaa, se eatablecib ya en el articulo 787 del Cbdiso 

Federal de Procedimientos Civilesl 1 que "La mbaa. Supreaa Corte 

respetarA sus propias ejecutoriaa". Bate es el criterio que aon 

tiene el que ésto escribe: la jurisprudencia precisa revestir ho 
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aegeneidad y estabilidad para obsequiar realmente un orden efi 

caz; por ende, se requiere lograr la unidad en los critorlos de 

interpretación. 

Continñan diciendo n la par los numerales 197 Y 197-A 

de la Ley Reglamentaria de los articules 103 y 107 constitucio 

nalen que ·1a resolución que se dicte no afectaré las situacio 

ne5 juridicas concretas derivadas de los juicios en lon cuales 

se hubieren dictado las sentencias que sustentaron la5 tesis con 

tradictorias." 

Kl que existan dos tesis contradictorias, ambas con 

fuerza obligatoria, es una situación Juridicn incierta que fue 

propiciada por el Poder Legislativo y en la que participó tam 

bi~n .el Poder Judicial Federal como consecuencia de la deficien 

te re1111laci6n y sisteaatizac16n de la jurisprudencia, pero j,..&s 

serA laputable al infortunado KObernado que tuvo la: "ocurrencia" 

de caer dentro del supuesto previsto por laS tesis disl•bolas. 

Resu11.a pues injusto el dejar de aplicar a las partes q~e inter 

vinieron, la resolución que dilucide la contradicción suscitada, 

•is1111 que éllos auspiciaron con sus causas concretas, ya que de 

alguna aanera estAn sometiendo también la contradicción de tesis 

a la jurisdicción de la Corte. 

Se genera asl una situación inju5ta pues al resolver 

se la contradicción se dejarA sin efecto alguna de las dos tesis 

anta&6n1cas Por considerar que el criterio ~n ella sustentado no 

ea el mejor; sin embargo, dicha tesis ya fue aplicada al caso 

donde surgió la contrad1cc16n, en agravio de la quejosa, quien 

acaso invocó la tesis que a la postre se confirmnria, siendo és 

ta deadeftada por el Juzgador. 
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Lo mejor soria que al exi5tir tesis contradictorias 

interviniera la Suprema Corte de Justicia para resolver tal 

contradicción en forma breve, a fin de que la tesis prevale 

ciente fuera aplicada en definitiva al caso que se trate,· 

mereciendo las partes involucradas el mismo trato ~ considera 

ci6n. Este mecanismo aumentarla ade&As el n6mero de_deAuncias de 

contradlcci6n al interesar a.las partes el que.se defina la 

obligatoriedad de la tesis que los apoya, para que con base en 

su solidez obtengan un fundamento contundente para su causa. De 

otra foraa seguir6 imPerando la apatla e lndiferencla·que ealste 

actualmente por depurar la jurisprudencia, e~ virtud de que a 

las partes que contendieron mlU7' poco o nada les interesa el que. 

la contradicci6n sea resuelta, pues no ~feota de·aodo alguno sus 

intereses y JnaAs la denuncian. 

Conviene recordar que loa Tribunales ColeSiadoa tienen 

autonomia en materia jurisprudencial, por lo que no estAn obli 

gadoa ·siquiera a ceftir sus tallos conforme a las tesis suSten 

tadas por la Suprema Corte y •ucho menos a la que sientan-los 

demAs Coleaiados. Bn relaci6n con este dltimo punto, el articulo 

198 de la Ley de Allparol• intenta evitar la·e•isión de tesis con 

tradictorias entre tales ·tribunales, mediante un procedi•iento 

especial cuyo seguimiento impone a loa •ismos en los aisuieotes 

t6rainos: el Tribunal Colegiado de Circuito en donde se haya 

invocado la jurisprudencia sustentada por otro, debe verificar 

la existencia de la tesis jurisprudencial invocada, cerciorarse 

de su aplicabilidad al caso en estudio para adoptarla en su 

resoluci6n o, en su defecto, resolver en forma distinta expre 

sando laa razones por las cuales considera que no debe confir 

marsa tal criterio jurisprudencia!; en esto ca30, debe remitir 

14 Supn 1 C1p, 111 1 P• 66 
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los autos a la Suprema Corte de Justicia para que la Sala corres 

poodiente resuelva la contradicciOn. 

Tanto en el articulo 196 como en el 197-A, el legis 

lador olvidó considerar que la contradicción de tesis que resuel 

va la Corte no solucionarA la pluralidad de criterios, puesto 

que cada Tribunal Colegiado seguirA exl.lllido de acatar la juris 

prudencia fijada por los otros T contar& inclusive con la f acul 

tad de interrumpir y modificar la determinada Por la Corte, en 

mbrito de lo dispuesto por la Ultimas reformas a la ley, que ya 

han sido objeto de comentarios anteriores. 

En correspondencia a todas las observaciones que han 

quedado anotadas eñ este capitulo, insistimos que para lograr la 

unidad en esta fuenté formal de nuestro Derecho, que redunde en 

efectiva seguridad juridica, lo ideal seria que la labor del 

jurisprudente se concentrara en un solo organismo para que no 

existiera tal difusión de interpretaciones respecto de una misma 

situación Juridica o al menos, como en lineas anteriores hemo"s 

seftalado, crear un órgano especializado dentro del mismo Poder 

Judici~l de la Federación, que se ocupara exclusivamente de 

recabar, clasificar y revisar las tesis jurisprudenciales, aBl 

coao de mantener actualizadas las publicaciones 9obre la foraa 

ci6n, interrupci6n 1 modificac16n o contrndicci6n de las mismas. 

El objetivo aqui oer& evitar la multiplicidad de teois disimbo 

las respecto de un mis•o problema de interpretación o integra 

ción Y asegurar la divulgación de la jurisprudencia hacia los 

6r•llJ2os encargados de aplicarla. En este su puesto. tal ve3 lo 

mAs atingente seria asignar esta funciOn al Semanario Judicial 

de la Pederación y reforzar 9U labor con recursos técnicos y 

huaanos apropiados. 



123 

Es conveniente abundar sobre el dinamismo que tiene la 

jurisprudencia como fuente del Derecho, ya que al reunir loa re 

quisitoa para su formaci6n. adquiere viaencia equiparable a la 

de la ley y su aplicaci6n no debe ezcusarse por el Jua•ador en 

pr1-ra y aegqnda instancias, ,...s por la via de aaparo el 6r•ano 

Jurindiccional puede ser ezillido de aplicarla cuando ·tiene razo 

nea de peso suficiente que ameriten contradecir o interruapir 

una tesla, en cuyo caso ae faculta a loa magistrados para dictar 

tal resolución con autonomia de criterio, pero seftalando necesa 

rtm1ente las causas que tuvieron para pronunciarse en sentido 

diverso del establecido anteriormente. lata ea una peculiaridad 

que reviste eata fuente f onoal del Derecho y que no ae presenta 

en el caso de la le•islaci6n, euya observancia es eztricta y sin 

ni...00 aatiz, lo que sin duda U.plica 11ayor rigidez en su apli 

caoi6n; cuando eJtiate una ley aal conceptuada o incorrectaaente 

.redactada, salo cabe esperar que la lqialatura en turno advier 

ta la deficiencia y sea capas de enaendarla a la brevedad 

posible. 

Para cumplir cabalmente con el propósito para el cual 

~ue creada, es decir para completar o dilucidar el tezto de la 

ley, ea preciso que la obliaatoriedad de la Jurisprudencia revis 

ta las caracterlsticaa que tiene el deber i•pueato por la 

disposici6n fol'IMllllente v6lida y derivada del proceso le•islati

vo. Para que ésto ocurra se requiere que la norma individuali 

zada surgida del fallo repetido en iaual sentido durante cinco 

ocasiones ininterrumpidas, se generalice para ser aplicable a to 

dos por isual; ad~ ha de despegarse de la concreta realidad 

en que aurgi6 para incorporarse a la abatracc16n e iloperaonali 

dad que sugiere el supuesto previsto en cualquier recla do ori 

gen legislativo. Por éllo es que debiera contemplarse la pasibi 
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lidad de que las tesis obli•atorias·que han perdurado a trav6s 

de un dete"!'1nado ti.,.po confinaando la consistencia del crite 

rio que sustentan, sean aOlletidaa a la conaideraci6n del Poder 

Leaislativo, en all(Wla de cu,as CAiiaras puede tener lusar la ini 

oiativa de reforaas correspondiente, con lo cual el Poder Judi 

cial sellalaria deficiencias y contribuiria al •eJoraaiento de 

las leyes y consecuente.ente a la illpartioi6n de justicia en 

116sico. 



REFORMAS QUE SE 

PROPONEN V SU 

INCIDENCIA EN LA 

SEGURIDAD JURIDICA 

C A P I T U L O Y 

Kn el capitulo anterior analic6 el r6gimen vigente que 

en -teria de jurisprudencia se halla consagrado en el Capitulo 

Dnico del Titulo Cuarto en la Ley de Amparo y que comprende los 

articulas del 192 al 197-Bis, inclusive. 

Taabi6n me permiti ir apuntando algunas soluciones que 

a •i Juicio proporcionarian aayor congruencia, eficacia y unidad 

a la función jurisprudencial, con los conslauientes beneficios 

para el siateaa Juridico mexicano al imprimirle mayor firmeza en 

au aplicación. 

Kn este capitulo pretendo dar forma a los seftalamien 

toa anotados en el que precede, proponiendo las llOdificaoiones a 

la ley que sugiere mi •odesto entender. Procuraré ir exponiendo 

el terto que proPongo para cada articulo, a la vez que explicaré 

la razón 7 alcance de la reforma su•erida, si es el caso. 

Conviene seflalar que el proyecto de reformas que aqul 

presento se sustenta en la idea de que la Suprema Corte de 

Justicia reivindique a su órbita competencia! el control de lo 

legalidad que otrora detentaba y del cual le privaron las mo 

diticaciones a la Constitución y a la Ley de Amparo, publicadas 

en enero de 1988. No 1te atrevo a sugerir una determinada modal! 

dad que atemperara la vaguedad y el subjetivismo de la "Facultad 



126 

de Atracción" a que ae he referido en el capitulo inmediato ante 

rior; solamente destaco que debe contemplarse un criterio obJeti 

vo para que ingresen loa asuntos a la juriadicci6n de nuestro a6 

ximo tribunal, superando los vicios comontadoa en el capitulo 

precedente y que pudieran originarse con la frase: • ... QU7'8B ca 

racteriaticaa especiales asilo aaeriten".1 

!En esta inteli11encia, debemos indicar que eata 

propuesta de ref oraaa encuentra como presupuesto indispensable 

para su operabilidad laa reforaaa relacionadas a loa articulas 

siguientes: 

a) Articulo 107 constitucional,. fracciones V F VIII, 

en su parte final. 

b) Articules 84 tracción III F 182 de la Ley de Amparo 

en vigor. 

o) Articules 23 al 27 F 44 de la LeF Or11Anica del 

Poder Judicial de la Pederacil>n. 

Los ~:rainos de la reto,.... solo tendrAn por objeto el 

aeftalado con anterioridad, ea decir~ que retoae la Supreaa Corte 

de Justicia el control de la le11alidad, llediante lineaaientos 

claramente eapecificadoa en la ley por criterios objetivos de 

competencia. 

Se pretende reatruoturar todo el capitulo que rige 

nuestra materia en la Ley de Aaparo, aeftalando primero lo relati 

vo a la to1:11acil>n de la Jurisprudencia F 5lsuiendo con los 

aspectos de su obligatoriedad, interrupción, moditio&cil>n, 

contradicciOn y publ1cac16n, de tal suerte que la redaccibn 

quedaria en la forma que·a continuac16n se presenta: 

1 14ipr¡ Cap, IY 1 P•P• 9t 1 103 
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TITULO CUARTO 

DI LA JURISPRllllENCIA DE LA SDPRl!MA CORTE Y DI LOS 

TRIBUNALES COLEGIADOS. 

Articulo 192.- L•s r•soluciones pronunciadas por Ja Su 

pr••• Cort• d• Justicia de la Hación constituir~n jurisprud•ncia 

si••pr• qu• lo r•suelto •n éJJas s• sustente en cinco s•ntencias 

no interruapid•S por otr• en contra,.io y que hayan sido aproba 

das por Jo aenos por catorce einistros, si se trata de la juris 

prudencia del Pleno, o por cuatro •inistros en los casos de Ju 

risprudencia de las Salas. 

Las r•solucior1es de los Tribunales Colegiados de Cir 

cuito constituyen jurisprudencia sie•pre que lo resuelto •n 

IJlas se sustente en cinco sentencias no interru•pidas por otra 

en contrario y que hayan sido aprobadas por unaniaidad de votos 

de los aagistrados que integren cada tribunal col•giado. 

T••bién constituy•n ju,.isprudenci11 las r•solucion•s 

que diJucid•n Jiu contradiccion•s de tesis obligatorias est•ble 

cid•s por las S•las o por Jos Tribunales Colegiados. 

Motivos.- Considero conveniente agrupar en un solo pre 

cepto loe requisitos para integrar jurisprudencia Por la Suprelllll 

Corte funcionando en Pleno o en Salas y par lon Tribunales Cole 

•lados de Circuito, a fin de tratar en el siguiente articulo los 

aapectoa de su obligatoriedad. En enta forma se clarifican y 

contrastan loa diversos niveles de actuación jurisprudencial en 

el Poder Judicial de la federación. 

Los dos pr.t.eros pArrafos son propiamente iguales a 

loa que actualaente incluye la Ley de Amparo al referirse a las 

aodalidades observables para la formacibn de la jurisprudencia. 

&l 6ltiao pArrafo tambi~n conserva su sentido actual, reafir1t2an 
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do que al ser resuelta la contradicci6n de tesis obligatorias, 

ea fuente de nueva Jurisprudencia. 

In t~rainos de lo espresado, el articulo sisuiente se 

ajustarla como a continuac16n se indica: 

Articulo 193.- L• jurisprud•nci• que establezc• l• Su 

pr••• Corte d• Justici• ~uncion•ndo en PJ•no •s oblig•tori• p•ra 

l•s Salas, para los Tribun•les Col•giados y Unitarios d• Cir 

cuita, los juzg•dos d• distrito, los tribunales •ilitar•s y Judi 

ci•les d•l orden coaOn d• los Est•dos y d•l Distrito F•der•l, 

tribunales ad•inistrativos y del tr•ba)o, local•s o feder•l•s. 

La jurisprudencia que si•nt• cada una d• las S•l•s d• 

Ja Supreaa Corta d• Justicia obliga • los Tr.ibunales col•giados 

y Unitarios d• Circuito, Jos juzgados d• distrito, los 

La Jurisprud•nci• d•finida por un Tribunal Colegi•do 

de Circuito vincul• • lo• d••lts coJ1u1iados y es oblig•toria p•ra 

los tribun•l•s unit•rios d• circuito, los Juzgados d• distrito, 

Jos tribunal•s ailit•r•s y judici•l•s d•l fuero co•~n en los 

Estados y •n el Distrito Federal, t:ribun•l•s adeinistrati.,os y 

d•l trabaio, loc•l•5 o f•d•r•l•s. 

llotivos.-Aqui 118 pe ... ito subrayar que la 6nica juris 

prudencia verdaderamente inobjetable debe ser entonces la esta 

blecida por el Pleno de la Supr.,... Corte, la cual solo podrA aer 

interruapida o .adificada por el propio Pleno. Por el contra 

rio, cada Sala y cada Tribunal Coleaiado conservan su autonoala 

para establecer jurisprudencia. aunque verell08 a&s adelantel que 

2 lnfn, Cap. V, p. UO 
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.., el caao de loa Colegiados, dicha facultad deber6 sujetarse a 

un procediaiento CUTO objetivo nea el de procurar la unidad en 

la funcibn jurisprudencial. 

Para el nuaeral siguiente se propone el siguiente tex 

to: 

Al'tlculo 194 .. - La jurisprudencia se interru•pe dejando 

de tener car•cter obligatorio, sie•pre que se pronuncie ejecuto 

rta en cont,.ario por c•torce •intstros, st se trata de la sus 

tentada por el Pleno, por cuatro si es de una Sala y por 

unani•idad de votos tratitindose de la de un Tribunal Colegiado d• 

Circuito .. 

•xpresarse las razones en que se apoye la interrupción, las cua 

les se re'f1trir~n a Jas que se tuvieron en consideración para 

Para la •odificación de l• Jurisprudencia se observa 

rAn las ais•as reglas establecidas por esta ley para su 'for•a 

cibn. 

Motivos.- il texto es idéntico al que actualmente 

tiene el nw.eral on estudio, restando 6n1camente aclarar lo 

aicuiente: 

Por lo que toca a la modificnciOn de la jurispru 

dencia, reitero la contradicciOn indicada en el capitulo IV s, y 

que existe entre el 6lt1mo p'rrafo del articulo 194 y la parte 

final del articulo 197, por cuya supresión me inclino, dado que 

Aste 6ltiao precepto establece un procedimiento para solicitar 

al su¡>erior jerArquico la modificación de la jurisprudencia, 

pero no repara en que tal figura surgirA simplemente cuando se 

3 Supra, t11. IY 1 P• 115 
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reitere en cinco ocasiones ininterrumpidas un misao criterio 

(roquisito establecido para au formación por la letra del 

articulo 194), teniendo la primera de dichas ejecutorias el 

efecto de interru11Pir la Jurisprudencia que a la postre aer.il 

.00.ificada. 

Si11t1iendo un orden llAa ri11Uroso que en la legislación 

actual, estimo que el siguiente articulo (195) debe incluir lo 

relativo al procediaiento para evitar tesis contradictorias, pa 

ra luego tratar en otro pcaterior (que seria el 195 bis) la ~or 

aa en que deberAn resolverse tales contradicciones. Ello permite 

una ..,jor distribución y seriación de los t...,.s que son objeto 

del capitulo, PUes quedar.iln para el final los aspectos relaciona 

dos con la publicación de todas las resoluciones y tesis sur 

gidas en t.4lrainos de los preceptos anteriores. 

En esta intelisencia, el texto del articulo 195 seria 

el siguiente: 

ArtJculo 195~-Cuando las partes invoquen en el juicio 

d• a•paro la jurisprudencia d•l Plenu o d11 l•s Salas de l• Supre 

•• Cort• o de los Tribunal•s Colegiados de Circuito, Jo har~n 

por escrito, expr11sando el nil•ero y 6rgano Jurisdiccz:onal que l• 

integró y •l rubro y tesis de aqu,lla. 

No obstant• lo anterior, antes de dictar resolución, 

la Sala 6 el Tribunal Colegiado de Circuito del conoci•iento 

deberé: 

1.-Verificar si existe una tesis iurisprudencial 

aplicable al c•so concreto que se va a 'fallar; 

11.-En caso de que exista, adoptar dicha tesis •n la 

resolución a pror1unciarse; 
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111.-Si discrepa del criterio sostenido por la juris 

prudencia, resolver expresando las razones por las cuales consi 

dera que no debe con~ir•arse tal criterio, sie•pre y cuando ~ste 

provenga de un nivel coapetencial igual o in"ferior al que tiene 

el tribunal del conociaiento. Si se trata de jurisprudencia sos 

tenida por un tribunal de igual nivel, se re•itir:.n aabas tesis 

al superior para que resuelva Ja contradicción, quedando entre 

t•nto susp1mdid• la "fir•eza de la resolución de"finitiva; si el 

criterio proviene de un brgano in"ferior, entonces quedar.i inte 

rru•pida su vig•ncia por la resolución que se dicte. 

Kotivos.-La primera fracción se mantiene incólume pues 

proporciona un método para facilitar al juzgador la localiaacibn 

de laa tesla invocadas por las partea en el Juicio, aunque esto 

no !aplica que el juzgador esté eximido de aplicar la jurispru 

ciencia por la omisión de loa contendientes, pues ello significa 

ria desvirtuar el car6cter obligatorio de la jurisprudencia. 

La segunda parte de nuestra propuesta sugiere un proce 

diniento que necesariamente deben observar los tribunales federa 

lea facultados para dictar juriaprudencia, en donde ae destaca 

la obllsatoriedad de esta fuente para loa niveles JerArquicos 

inferiores, aunque se conserva la posibilidad de que uno de 

talea 6r1anos Jurisdiccionales interrumpa o derogue la jurispru

dencia establecida por el de grad~ igual o inferior. &ata Altima 

ea tunduaentalmente la distinción que guarda con el procedimien 

to establecido por el actual articulo 196 y que propende a dotar 

a la Jurisprudencia de un aayor dinaminao, pero conformando a la 

vez un sistema escalonado de Jerarquie entre los órganos juria 

prudentes, lo que sugiere tn-.bión la necesidad de abrogar el ar 

tlculo 60. Transitorio de las 6ltimas reformas. 
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De acuerdo con la oecuencia seftalada, ~e impone que el 

teito del articulo 195 bis sea el si11Uiente: 

195 Bis.- Cuando las Salas de la Supre•a Corte de Jus 

ticia o los Tribunales Col•giados d• Circuito sustenten jurispru 

dencia con~r•dictoria en Jos Juicios de ••paro de su co•p~t•n 

cia, cualquier• de los 6rg•nos del Poder Judici•l Fed•ral o los 

~uncionarios que ~or•en part• de •1, el Procur•dor General de Ja 

Rep~blica y en gen•r•l cualquier ciudadano en pleno ejercicio de 

sus d•rechos podr•r1 denunciar la contradicción ante Ja •utoridad 

que deba r•solverla •n los siguientes ttr•inos1 

El Pleno de la Supre•• Cort• de ·Justicia resolver• la 

contradicción entre t•sis sustentadas por les Salasr d•ntro d• 

los veinte dJas sigui•nt•s • •qu•l en qu• reciba la d•nuncia, 

debiendo adea~s re•itir de inaediato Ja resolución pronunciada 

•l S••anario Judicial d• l• Federación para que lst• proc•da a 

publicarla en ttr•inos de lo previsto por el artlculo 196. 

L• Sala correspondiente de la Supreaa Corte de Justi 

cia resolverA •n igual t•raino las contradicciones que se susci 

ten entre t•sis esteblecidas por los Tribunales Colegi•dos d• 

Circuito¡ t••bi'n r••itir' l• resolución de inaediato al S••ana 

r'o Judicial d11 l• Fed•ración pera los e~ectos de su publicaci6n 

y distribución. 

Cuando las p•rtes involucradas en el juicio d• a•paro 

donde se suscitó la contradicción s11an qui1mes denuncien l• con 

tradicción, d•berán hacerlo •nte •l propio tribunal que conozca 

del proceso constitucional. Est• resolver~ sobre la proced11ncia 

d11 la denuncia dentro de los tr•s dlas siguientes, luego d11 

verificar la existencia y sentido d11 l•s tesis invocadas. Si 

ef11ctiva•ent11 existe la contradicción ordenara la suspensi6n d•l 

procedi•iento y r11•itirtl de in•ediato las tesis contradictorias 
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a la Supr••• Corte d• Justjci•· Si l• pr•t•ndid• d•nunci• no 

existiese, se desechar~ d• plano por el tribunal del conoc1 

•iento y se i•pondra •l d•nuncúant• un• •uJta que podrA ¡,. desde 

el circuito al que pertenezca el juzgador. Contra el auto que 

d•seche una d•nuncia por contradicción d• tesi$ no existir~ •~s 

recurso que •l de r•spons•bilidad. 

Cuando la denuncia no provenga d• l•s parte$ que inter 

vinieron en los juicios donde se sustentaron la5 tesis contradic 

torias, Ja r•soluciOn que se dicte ~o afectara Jas situaciones 

jurJdicas concretas derivadas de tales procesos, ni ta•poco 

existir~ sanción alguna para el denuncia~te, en caso de que no 

prospere Ja denuncia. 

Kotivos.-Mediante este numeral se pretende depurar la 

jurisprudencia y bwlcar a11 Wlidad. En virt11d de la 1-portancis 

que representa el evitar la contradicci6n entre tesis obli•ato 

riaa, se concede acción Popular para fol'llular la denuncia al res 

pecto, pues sin duda ea de inter6s p6blico el dotar de con1rueu 

oia al orden juridico. 

Se conservan las instancias determinadas par el r~g1 

aen actual para resolver la contradicción, pero se liaita a vein 

te dias el plazo para hacerlo, en atenci6n a la si!l'llificoci6n 

que .t.plica definir el testo no .. ativo .,_ dejnr otr&s la aabil!lle 

dad de criterios igualmente fi111ea pero establúcidos en distin 

tos sentidos. 

Se illpone al 6r8ano que resuelva la contradicci6n, la 

obligac16n de rBllitir .su resoluci6n al Semanario J11dioial de la 

Jederac16n para publicarla en t6nünos del arttculo 198, con lo 

cual se le conDtrifte a hacerlo dentro de diez dlas. 



De esta manera, la incertidWlbre en la aplicacibn de 

tesis diaiabolas perdurar• alrededor de treinta dias (diez para 

enviarla al órgano que resolver6 y veinte m6s para que sea 

resuelta), plazo que ni .remotamente se coapara con el de casi 

cuatro 11eaes que establece en el aeJor de los casos la ley 

•iaente en nuestros dlas (tres meses para resolver y quince d1as 

~bilea para remitirla). Por tanto, al reducirse los t~rminos 

para resolver una contradicci6n de tesis se disipa con .,.,.or 

diligencia la ambigüedad en la jurisprudencia con cnrActer 

obli•atorio. 

Tambi6n se incluye en este numeral un procedimiento es 

pecitico para el caso de que las partes involucradas en un jui 

cio de aaparo donde ae invoquen tesis contradictorias, puedan 

formular la denuncia respectiva ante el tribunal del conocimien 

to, a·fln de que se aplique a dicha causa la tesis prevaleciente 

da la contradiccibn. Dicho procedimiento conteapla una sanción 

para la parte que denllllcie una contradicci6n que no existe en 

realidad, pues ello implicarla dilatnr innecesariamente el proce 

dtaiento sin una justa razón. 

Para el caso de que la denuncia no fuese presentada 

por una de las partes en el Juicio donde surgió la contradic 

ci6n, estlllallOs que debe perdurar lo establecido en la ley vigen 

te Y por tanto, resuelta la contradicciOn, no repercutir6 en tor 

llZl alguna sobre los casos que dieron lugar a su foraaci6n. 

En concordancia con los artlculos precedentes, la re 

daccibn del actual articulo 195 sufrirA una modificación en su 

prlaer P•rrato, ya que se referir& al 192, 6nico precepto que en 

nueatro eaqueaa trata de la foraaci6n de la jurisprudencia, pero 

ta.bi6n incluir• a los articulos 194 y 196 actuales, pues la 

lntorrupci6n y la 5oluci6n de '!Ont.rndlcclont!!I clo la jurispruden 
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cia constituyen hechos que deben ser aapliam.ente difll:ndidoa por 

los efectos trascendentales que significa el suspender la obll 

gatoriedad de dicha fuente juridica. IneKPlicableaente la ley en 

vigor no atiende esta obaervacibn y considera 11m:eceaaria la 

publicación de las tesis que interrumpen la Jurisprudencia. 

El articulo que co11ento trata lo relativo a la publl 

cidad de la jurisprudencia T las reformas que al •is80 auclero 

se orientan a lograr una •ejor dlvul•aclOn de esta fuente foraal 

de nuestro Derecho: 

Articulo 196.- En los casos previstos por los artl 

culos 192, 194 y 19~ •l Pl•no, la S•la o el Tribun•l Colegi•do 

r•sp•ctivo d•b•r'n• 

1. Aprobar •l texto y rubro d• Ja resolución y nuae 

r•rl• d• ••n•r• pro9r•siv•, por c•da uno d• los citados órg•nos 

Jurisdiccion•l•s, •not•ndo la 1•ch• •n qu• s• pronunci61 

11. R••itir la tesis Jurisprudencial, d•ntro d•l pr• 

ciso t•r•ino de diez dl•s qu• sfgan a ~u r·echa d• int•graci6n, 

111 S••anario Judici•l '1• Ja F•d•racibr1 para su rttvisi6n, pu 

blic•ción y distribución in••di•t•, 

d11ntro d•l t•r•ino s•W•l•do y para Jo$ •is•os e~•ctos, l• •i•cu 

toria qu• h•Y• int11rru•pido Jurispruder1~ia establ•cid• por el 

propio tribunal o por otro d•l •is•o o •enor ni11el co•p•t11ncial1 

dentro del plazo indicado, l• sentencia C'-'11 resuel1111 un• co11tra 
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V. Cons•rvar un archivo para consulta pública qu• 

contenga todas las tesis jurisprudenciaJes y dea~s publicaciones 

que le re•ita el Se•anario Judicial de la Federación. 

rlnalment.e las funciones que asignan los articulas 195 

in tina y el 197-Bla de nuestra ley actual al.SeOlanario Judicial 

de la ~ed8raci6n, ser6n materia del 6ltimo precepto en nuestro 

proyecto de refonaas. Tal nwaeral quedarA redactado en la s1-

sulente forma: 

197.-El Se•anario Judicial de la Federación deberá pu 

blicar •ensualaente una gaceta que contenga: 

J.-Las t•sis iurisprudenciales que reciba d•l Pl•no 

y S•las de l• Supre•a Corte d• Justicia y de los Tribun•les Cole 

9ii1dos de Circuitcit 

11.-Las ejecutorias que interruapen Ja vigencia de 

una t•sis Jurisprudenci•ll 

111.-Las resoluciones dictadas por la Supre•a Cort• d• 

Justicia 'funcionando en Pleno o en Salas, al resolver una contra 

dicción d• te'Sis1 

lV.-Las ejecutorias ~e d•paro y lo~ votos partícula 

r•s de los lfinistros y de los tfaqistrados <le los Tribunales Cole 

gi.•dos d• Circuito que cun ello se relacionen, sieepr• que se 

trat• de las r1ecesari.as pitra constif>:uir .1urispruder1cia o para 

r.ontrariarl;i,. 

V.-Las ejecutorias que la Corte f'ur1cior1ar1do en Ple 

no o por S•las o los cJta<'Jos Tribunales Cole9iados acuerden ex 

pr•s••11r1 te. 

Sin per1uicio de que e~ta publica.;Jóh sea edJtada y 
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traJr el conoci•ierito de su contenido, deber~ existir un siste•a 

coaputarizado conectado a cada uno de Jos ve.intlún circuitos en 

que se divide la 1ur.isd.icc.iór1 territorial del Poder Judicial de 

la ~ederac16r1. 

Por este •edio se co•unicar~ diaria•ente a Ja cabecera 

de cada uno de los circuitos la interrupción. •odi~icación o 

integración de las tesis jurisprudenciales con ~uerza obliga 

toria, •is•as que a su vez deber•n ser co•unicadas por el recep 

tor in•ediata•ente al Tribunal Superior de Just1.cia de las Enti 

dades Federativas que abarque cada circuito 

Tribunales Colegiados dentro del •is•o .. 

los de•iis 

La jurisdicción co•ón auxiliar• al Poder ~udicial de 

la Federación en l• distribución de l• in~or•ación jurispruden 

cial entr• todos sus órganos .. 

La jurisprudenci• obligar• d• pleno Derecho a los par 

ticulares y a los organis•os Jurisdiccionales encargados de 

apl,carla, a partir de Jos treinta dlas que sigan a •quel en que 

fue integrada. A•i•is•o, dejara de ser obligatoria • pertir de 

Jos treinta dJas siguientes •l en que se pronuncie Ja e)•cutoria 

de interrupcitm o r.:ontradicci6n ... 

En este articulo se contempla la necesidad de que se 

instrumente un sisteaa moderno de intercoaunicac16n entre los 6r 

ganon e•isores de la Jurisprudencia F los que deben observarla. 

Se instituye el auxilio de la Jurisdicci6n ordinnria con el mis 

80 objetivo: proparcionar un efeotiYO conocimlento de la Juris 

prudencia a todos los sujetos para quienes serA obli•atoria. su 

observancia. 

Por 61timo, me permito sugerir en el siguiente numero! 

una innovación que consiste en conceder part1~lpac16n al Poder 
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Judicial Federal para depurar efectiva 7 11aterialmente loa 

·textos legales, mediante la iniciativa de reformas que se derive 

de las tesis jurisprudenciales sostenidas a lo largo de un 

lustro, pues se antoja tieapa suficiente para estillar correcto 

el criterio que en 6llas se establece, mereciendo 6ste ser 

incorporado al terto de las disposiciones vigentes. Conforme a 

esta idea, el 6ltimo articulo del capitulo seria el sisuiente: 

Articulo 197 Bis.- Kl Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación elaborará anualmente un proyecto de modi 

ficaciones a las leyes, atendiendo a los criterios jurispruden 

ciales que hubieren perdurado durante los cinco aflos inmediatos 

anteriores. Kate pro7ecto se reaitirA al Ejecutivo Federal a fin 

de que lo incorpore en la correspandiente iniciativa de reformas 

que se someteré a la revisión y aprobación del e. Congreso de la 

llD16n. 

Motivos.- Kn esta forma, la Jurisprudencia cumplirla 

cabalmente los propósitos elevados que le dieron orisen: dotar 

al pueblo de un orden mAs cierto y, por ende, mAs Justo y a&s 

pleno, al fundirse con la nor11atividad foraal cuya redacción 

eat.A encomendada al Poder Legislativo. 

la !•Portante culminar esto capitulo, reflexionando so 

bre el objetivo perseguido Por estn obra. Entre 5Ua clC1tOntos 

priaordiales de existencia, la ~eguridad jurldica requiere pro 

veer un orden Jurldico positivo (que en verdad se viva entre los 

sabernados), cierto (que esté perfectamente determinado), prncti 

cable (que respanda efectivamente a la realidad que rlgo) y estn 

ble (que perdure en circunstancias normales, sln perjuicio de mo 

diticarse mediante ciertos procedimientos). La Jurisprudencia nl 



canza estos caracteres como fuente formal del Derecho, en dos 

d:tmonsionos distintas: 

- al crear disposiciones olvidadas por el legislador, 

tarea que le atribuye vida propia y distinta a la de la ley (in 

tegracibn) . 

- al completar las normas existentes con apoyo en la 

experiencia del contacto permanente con la realidad social. 

De tan sefinladas funcione.s se desprende la importancia 

fundamental que revi!iito la legislación en materia juri.spru 

dencial, cuyo proyecto me atrevo a sugerir en este trabajo. 



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

I. - El Derecho no es un fin en si mismo, sino un medio 

croado por el hombre par~ hacer posible una convivencia ordcnnda 

en el grupo social y para hacer realidad algunos de los valores 

anhelados por el ser humano. 

II. - En est.a concepción el Derecho neccsarinmcnte apun 

ta n la coe~ecución de determinados fines, que en la doctrina 

clA:sica :1on: l.:i !legurldnd juridica, la Justicia y el bien coman. 

III.- El Derecho 5urgc en principio al impulso del 

anhelo humnno de sentir seguridad en sus relaciones interper

sonales, asi como por la necesidad de que exista un orden cierto 

Y eficazmente rc~paldado por instrumentos de control, cuya 

potencialidad coercitiva oe justifica por el elevado propbsito 

de realizar los vnlores y los fines sociales. 

IV.· La seguridad jurldicu üB objetiva nl representar 

el conjunto de condiciones sociales de carhctcr juridlco que 

garn.ntbrnn Ja situación per:3onnl de r::ndn uno de loa miembros de 

ln comunidad. La certeza jurldlcn, en cnmbio 1 e:¡ subjetiv1.i 

porque 5C refiere a lo que el lru..llviduo puP.de enperar en su pro 

pia situación: el naber a qué atuner~e. 

V. - Ln Juri!;prudencia comu fuente formal <lel Derecho 

es el conjunto de crltcrlr:::.; eman::idon de la act.lvidud jurisdiccio 

nal al aplicar cotidianament.c l<in normas on mm resoluciones y 

r¡ue nl rr.unir determinados requlnito5 seflaladou por la ley, 

adquieren carActcr obllgutorlo. 
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VI.-La jurisprudencia debe entar exenta de los riesgos 

de contradicción para que adquiera efectivamente la unidad que 

horA congruente su función ~omplcmentnria de los texto3 legales. 

VII.-La jurisprudencia suplo la deficiencia legal 

cubriendo las lagunas de la ley 6 aclarando el significado de la 

misma, pero al hacerlo debe ajustarse a laa disposiciones 

relacionadas en el ordenamiento que corrige, mismo que c'l su vez 

fue elaborado por los legisladores,· inspirándose en el marco 

constitucional. De esta manera, la Jurisprudonci3 consolida la 

unidad del sistema jurldlco mexicano. 

VIII.-Ln jurisprudencia no debe despojarse del 

carActer dñctll que po~ce como fuente del Derecho, es decir, 

debe existir la posibilidad de que se transforme a la par que 

los hechos sociales para que no se precipito en el anacronismo 

qua necesarinmente baria injusta su aplicación como norma de 

Derecho. 

IX.-La Jurisprudencia es un in5trumento valiosisimo 

que proporciona criterios de interpretación para completar el 

texto de la lay, con lo cual contribuye a que los aplicadoros de 

la misma estén en posibilidad de dar a cada uno lo suyo, cum 

pliendo asi con los postulados de la justicia. Se presume que 

las 1.esis se apegaran a los crtt.erio:i de Justicia al haber ema 

nado de un tribunal integrado por Jurtstas de reconocido presti 

gio en la judicatura, que han merecido ostentar la alta magistrn 

tura de que han ~ldo investidos como Hlni:;t.ros de la Suprema 

Corte de Justicia o Magistrados de lo:s Tribunules Coleg1ado9 dP. 

Circuito 
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X.-El Bien Com6n se ve apuntalado por la Juri5pruden 

oia, dado que ésta proporciona un orden mAs completo al repre 

aentar una fuente complementaria al Derecho y constituye una con 

tribucibn ml.ts en el conjunto organlzado de condiciones socinle3 

gracias a las cuales las personas pueden cumplir 5U destino 

natural. 

XI.-En cuanto la 5egur·tdad jut"ldicn, la Juri!l 

prudencia ti.ene un impncto definitivo pues <lo1..a de mayor certeza 

lao relaciones jurldicns entre los gobernados, que !H-lben n qul: 

atenerse con exactitud, luego de que un órgano ilustre dcsen 

traflo el ~entldo do los textos legales. 

XIl.-Asi pues, en 3u cnrActcr de fuente jurtdice, ln 

Jurisprudencia debe orientarse a la satisfacción do los fines 

dltimo~ del Derecho: al convertirse en disposiciones poaltivns, 

la~ tesis emanadas de los tribunales contrlbuirAn al estable 

cimiento de un orden cierto y eficaz ( :;cP,uridad jurttlicn), donde 

imperen criterios rio vnlo[' acordes con el cnpi.ritu del arupo 

(Justicia) y a fin de procurar oL bienestar eeneral de los 

gobernados (Bien Coman). 

XIII.-A pc:mr de que en uue~tro sistcmn existen ot,ros 

órganos facultados para establecer Jurisprudencia, es de pecu

liar trascendencia la que hn surgido del Poder ,Judicial Fcdarnl, 

como rc!\ult~r.tdo do u1w iust,it.ur;ión Jurldi~a t.!pl<.:nmunt.t! m<~xicunu: 

El Juir.lo de Ampnro. 

Xl'./.-Al extcnder!io ~u ncciOn protectora a todos lo:; ac 

tos del poder pabllco mr.dinnte 105 artlculog 14 y 16 Gon:1tl tu 
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el .Juicio de Amparo penetra a toda clase de disposiciones en el 

csque~a jur.idico mexicano, a fin de asegurar al individuo que 

sus garantias constitucionales ser~n respetádas. 

XV.-Kl Poder Judicial Federal es la instancia que de 

tenta el control de la Constitucionalidad y el control de la 

legalidad. El primero se refiere a que todas las disposiciones 

que emanan del poder pC.blico con lnteuc16n de ser aplicadas a 

los gobet'llados deben ser acordes a los principios de nuestra Ley 

fundamental¡ el segundo se ejerce sopre los actos de gobierno a 

fin de que estos no vulneren las garantlas individuales de los 

gobernados. 

XVI.-Las blttmas reforma• a la Ley de Amparo y al art1 

culo 107 Constitucional, vigentes a partir de enero de 1988, se 

gregaron de la Suprema Corte de Justicin de la Nación el control 

do la lesalidad, reservAndole intervención en este aspecto me 

dianto una imprecisa •facultad do atracción", que no establece 

un criterio oh,1et.ivo merced al cua.l '(ludiera allegarse nuestro m,"\ 

ximo tribunal el conocimiento de los nsuntos trascendentes. 

XVII.-No puede dejarse al arbitrio de los funcionarion 

judiciales -al fin y al cabo humanos- la elección subjetiva de 

los asuntos que conocerA la Suprema Corte de J11sticia de la No 

oión, pues ~llo redunda en la arbitrariedad y la inseguridad. 

Por ende, es preciso quo la Corte recobre RU pn~ticipaclón en el 

control de legalidad mediante lineamientos objetivos de coapc 

tencia y a !in de que su permanente contacto con las leyes le 

permitan seguir depurando el sistr.mn juridico mexicano por medio 

de la jurisprudencia. 
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XVIII.-Todas las bondades que ofrece esta fuente ju 

ridica pueden desmoronarse y causar mayores estropicios que benc 

ficio:s el orden establecido, si algunos de sus aspectos fun 

damentales no son bien regulados: la unidad, la publicidad y la 

obligatoriedad. 

XIX.-Los 6rgano5 del Poder Judicial Federal facultados 

para sentar juris~rudencia estAn estratificados en un sistell18 

donde el nivel superior esta representado por el Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación; luego siguen las Salas 

del mismo cuerpo judicial y culmina con los Tribunales Cole 

gia?o5 de Circuito. La jurisprudencia :?ijada por cada uno de 

éllos es obligatoria para todos los órganos Jurisdlccionales del 

pals en ~1 fuero local o federal, més no para los de igual o 

menor jerarquia. 

XX.- La jurisprudencia colma una necesidad de certeza 

que padecen sujetos y nplicadorc:l del Derecho en nuestro sisteaa 

Juridico. 

XXI.- Los Tribunales Coleaindos de Circuito deben con 

nervar la autonomla que tienen para 5entnr jurisprudencia, pero 

sujetando el ejercicio de su facultad jurisprudenclal al crite 

rlo de las instancias superiorc~, por lo cual debo abroaarne el 

articulo sexto t.ran:il.torio del decreto de rcforma5 n ln ley de 

amparo, viecnt.r. a partir del 15 de enero de 1988, 1¡ue f.:1t:ult.;1 n. 

lo!! referido:; tribunales pnra interrumpir o modlf!_car la 

jurlsprudencln cntablecirla por la rluprcma Corte do .JustJcia 1ic 

la Nación. 



IXII.- La Jurisprudencia que establezca UD colegiado 

debe vincular a los demAs para proporcionar unidad a esta fuen 

te, sin perjuicio de que dichas tesis puedan ser interruapidas, 

modificadas o contrariadas por los propios tribunales colegia 

dos, mediante un procediaiento determinado, cuyos lineaaient.os 

ae he permitido proponer en esta obra. 

XXIII.-No ~e considera conveniente que ta jurispru

dencia establecida por una de las Salas de la Suprema Corto 

vincule obligatoriamente a las. demlls, putJS sus materias :son muy 

diferentes. En caso de que exista contradicción entre éllns, el 

Pleno re&olverA cu'l es el criterio que debe prevalecer. 

D.IV.- Ks necesario que ee supri- del texto constitu 

cional la fraccibn XIII del articulo 107, pue" no existe razbn 

que justifique su incluaibn en la norsa fundaaental, por tratnr 

9e de un aspecto secundario y de car6cter procesal. 

XXV.-La pluralidad de ora:ani.flaos con facultades Juri:J 

prudencialtts 11uspicia la inseguridad juridica, pues senera nri tt: 

rioa muchas vc:ces cont.radictorioa r> anfibol6gi cos que no rlot.r.m 

de certiduabre al aobernado ni a loa juzgadores encargados de 

aplicarlos. Por ello ea menester que exista unidad en la función 

jurisprudenaial, coordinando a todos estos órganos entre si, ~e 

diante una directriz i•perante, que abandere la Suprema Corte tle 

Justicia de la Nacibn. 

XXVI.- Si en un juicio de amparo sr.n invocadas dos 

tesis jurtsprudenciales la:ualmente obligato~las, serla deseable 

que se resolviera la contradicción antes de f~llnr el caeo 

concreto, a fin <le que la te:ils pr~valecient.e se apllctu~ ya a 
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las partes en contienda. Al efecto debe dispanerse un 

procedimiento determinado, cu1os t6rainoo me permiti sugerir en 

el Olti11<> capitulo de este trabajo. 

XXVII.- Es precio conceder acción a cualquier ciudada 

no, para que pueda denunciar la contradiccibn d~ tesis an~e el 

órgano que deba resolverla, pues el q,ue eaist.a certeza 91 seauri 

dad jurldicas es un inter~s com6n para todo~ los mexicanos • 

.XXVIII.- Es menester reducir los plazos de que dispane 

actualmente la Corte Fara resolver las contradicciones de tesis, 

porque representa un atentado para la seBUridad jlU'idica el que 

perduren criterios jurisprudenciales dialabolo• igualaente vlli 

dos ' vl•entes. 

IXIX.-La Jurisprudencia debe aplicarse de oficio por 

el Juea, afln cuando las partes no la invoquen dentro de un aeun 

to detcrainado, pues de otra manera no serA obligatorio su car&c 

ter ni t.am¡>oco podrla e3timarse coeo fuente formal del Derecho. 

XXX. -Sin perjuicio de que el Scaanarlo .Judicial de lu 

Fcder.o.cl6n cont.im~e publicando las compilaciones e lnforaeS so 

bre 1•9 tesis que nonstituyan jurisprudencia, serla deseable mo 

deruizar los medios de divulgación de dicha fuente, mediante 

mecani5110s tecnológicos adecuados y modernos; de tal suerte quo 

~e le dé la dltusi6n nmplia y diligente que merec::e· su importnu 

cla, con el auxilio adicional de la jurisdicción comOn en dicha 

t.area. 

XX.XI. -La ley debe precisar los cfcct.os de la publicil 

c16n de la Jurispr1Jdencl.a, 1m cuAnto se reficrr.n n !1U obli~11t.o 

rir.:dad. [<;9 n~•"!f~:•oirit"l que <letP.rminc el momento n partir del r:unl 



147 

obliga de pleno Derecho una tesis jurisprudencial, o bien, cuan 

do ha sido interrumpida o modificada, dejando de tener carActer 

obligatorio. 

XXXII.- En el capitulo quinto de esta obra se contiene 

un proyecto de refor11as que contempla las aodiftcaciones a la 

Le7 de Amparo que, a f6 ala, mejorarlan el r~&imen jurispruden 

cial vigente en la actualidad y harlan posible proparcionar·al 

gobernado una mayor 5eguridad jurid.1ca 1 lo cual indudablemente 

cristalizaria una Justicia cabal en esta importante fuente, 

contribuyendo asi al bienestar general de todos los mexlcauoa. 
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