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.Sl o O je ~ivo de est€ trabajo 1'L& Juris?rudencia del .?oder

Ju.:iicial de la Federaci&nu, e~ ahondar en un tena estudiado en 

ls. Facultad de Derecho en forma superficial, ya Que su estudio 

i:-:--.,lica tie:n!'o, ::mr sus problematicas que se van presentn..'1do. 

La evoluci6n histórica da la jurispntdencia va ·: .. '"lída a. -

:os Ci'--T.bios de l:i sociedad, i.'ºr lo cual, es necesario dar ma-

yor libertad al juzg~dor al resolver controversias. 

Surcienjo la necesidad de dar mayor ímportancia a la la-

bor creadora de la juri:zprudencía, ya que al ser a:ilícado el -

derecho sabremos si la~ leyes están adecuad~s 9ara solucionar

las situaciones que se ?resent&n a diario ante los tribunales 

federales o locales. De no ser as!, conta~os con la juris~ru-

jencia. 

Esta figur~ jurídica ~o debe s6lo oblig;lr a los tribwia-

l4:s ;'·J.~'iE::i:iecionales, si:io ta:nbiln, a l1s ;¡utoridades ad~ni:tis

tr~tivas y sobre todo al Cone;reso de la Uni6n, con el fL~ de -

i::·:~...rtir juf:ticia, .es decir, !)rote,eer to:io~ los derechos y --

oblig·1ciones de lo:::. gobern:s.dos de lti mejor :!lr~nera .iosible •. 

1ecoriemos ~~~ la jurísprudencia es el reGultado de la 

~?1icaci6n del der9cho y de un ,rocedinien:o ~ue va desde su -

cre~cídn hasta s·.:i. ~lUhlicación. 

;o~;.".;2."ldo co:i la int<?rrupci6n y la mo1ificación p~l.Ta evi-

tar ~~e la jurisprudencia no este acorae a l~ dina~ica del de-

?od.e::·,oe concluir est'.lbl~ci ·~ndo !!Ue ~iertdo la ju:-i.: rirutlen-
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cia aplicable en forma cotidiana en las resoluciones de loe -

tribunales federales como del fuero común, los estudiantes y -

litigantes muchas veces tengamos pocos conocimientos de ella,

y sobre todo el enfrentarnos a su escasa divulgaci6n y el no -

saberla manejarla. 
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C A P I T U L O I 

EVOLUCION HISTORICA DE LA JURISPRUDENCIA. 

A. La Jurisprudencia en el Mundo, 

La palabra jurisprudencia tiene su origen etimológico en 

el latín iusprudentia y significa prudencia de lo justo, De es 

to obtene~os que, al igual que muchas de nuestras institucio~

nes jurídicas el nacimiento de esta figura la encontramos en -

el Derecho Romano. 

La jurisprudencia romana tuvo su origen en el Colegio de

los Pontífices, por lo que los conocimientos sobre el Derecho

están relacionados con la religión y la astrología, Los sacer

dotes eran los únicos que podían consultar el archivo de dicho 

Colegio, en el cual ee encontraban los praejudicia procesal o

dictámenes (responsa y decreta), que era la base y norma de la 

práctica procesal, 

Con la expedición de las XII Tablas, se dió una gran par

ticipación de los sacerdotes, ya que dan un sentido diverso a.. 

los textos de las XII Tablas, con la finalidad de poder dar 

una mejor resolución a las necesidades que se oresentaban, ya.. 

que en las Tablas no se podían prevenir toda una variedad de -

casos específicos. 

Se Comienza a secularizar el Derecho, es decir, ya no s~

lo pertenece al círculo de los sacerdotes, Esta ~poca de secu

larización se inicia con las siguientes publicaciones: de Gre

c•.o Flavio, Ius Flavianum, el cual contiene las fórmulas juríd.!. 

cae para los actos jurídicos y sus procesos y de Sexto Elio P~ 



to, Ius Aelianium que contiene la ley decenviral, la interpre

tatio y un formulario de acciones procesales, 

Ya secularizado el conocimíento del Derecho, comienzan 

loa juristas libremente a dar respuestas a las consultas, in-

terpretar el derecho y asistir en lo procesal a sus clientes,

pero aun no se le da carácter obli¡¡atorio ¡ior ser juristas pi·~ 

fanos, ya que no pertenecían al Colegio de los Pontífices, ea

decir, no tenían autoridad. Los emperadores Augusto y Tiberio, 

dieron soluciones a este problema ya que reconocieron a loe j~ 

ristas má~ importantes de la época el derecho de dicta~inar 

con autoridad i~perial, así co~o dar carácter de obligatoria-

dad a sus dicta...~enes para el juez y los magistrados. 

En el siglo III comienza la jurisprudencia cláoica, con-

forme a la cual no interesa hacer un análisis del concepto ya

que lo pr~ctico y la realidad hacen que el jurisconsulto solu

cione los casos, tomando muy en cuenta los conceptos y ª?lic~ 

do la ley propia para cada uno de ellos. En esta <!poca encon-;,.> 

tramoo al JUrísconsulto Ulpiano el cual formu16 la definici6n

de jurisprudencia, que mencionaremos más adelante. 

La jurisprudencia romana por tanto, es la opini6n que ex

presan los jurisconsultos que, basdndose en sus conocimientos

de Derecho y en su intuici6n de lo justo, resuelven los casos

sometidos a su consideración. 

La jurisprudencia, actualmente, tiene diversos enfoques -

esto se debe a que el Derecho que riBe a los paises es dívers~ 

así en los paises anelosajones (Inglaterra y los Estados Uní--
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dos de l/orteamerica, por ejemplo) se rigen por el Derecho con

suetudinario, y en los demás paises encontramos que se rigen -

por el Derecho escrito. ·solo estidiaremos aquellas jurisprudeu 

cias que tuvieron una grWl in.fluencia en los paises europeos y 

latinoamericanos. 

En los paises de r~gimen jurídico consuetudinario, anali

zaremos la gran importancia que tiene el Common Law, 

En Inglaterra, a fines del siglo XVIII, la mayor parte -

del Derecho Positivo estaba constituido por reglas cuyo origen 

se encontraba en las decisiones judiciales, por lo tanto el D!!, 

recho Judicial ingl~s esta formado por el Common Law y Equity, 

El Com~on Law, es el resultado de una serie de usos y tr! 

diciones fijadas y desarrolladas por la jurisprudencia, y la -

Equity nació con la finalidad de evitar que se siguiera apli-

cando con rigor el Co~~on Law por loa tribunales ordinarios. 

Com.T.on Law significa interpretación y construcción. El -

maestro Emilio Rabas a indica que 11 en un significado más concr! 

to y delicado, se atribuye a la pri~era el oficio de entend•r

y precisar el sentido de las palabras del legislador para des

cubrir su propósito y se reserva la segunda p:i?'a designar la -

extensión del precepto legal por la arlicación de su espíritu, 

a los casos y situaciones que leeíti~amente alcanza, paro que

na tuvieron en la mente del legisl~dor ni pudo penetrar su pr! 

visión." 1 

1 RABASA, Emilio. El Art{culo 14 y El Juicio Constitucional, Ja. 
ed,, M~xico, Ed. Porrúa S.A., 1969, 198 p. 
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En los paises del Com:non Law, se entiende que el Derecho

estd constituido principalmente por el cuerpo de reglas tradi

cionales establecidas por la costumbre y recogidas y .formula

das en las sentencias de los tribunales, salvo en aquellos ca

eos en que exista una norma legislativa. Por lo que las 11 •• • r.!:. 

glas contenidas en las leyes son consideradas como normas de -

excepción, como sectores que, por mandato expreso del legisla

dor, quedan exceptuadaa del imperio del Common Law y son regi

dos por los preceptos que el legislador ha establecido." 2 

La intervención del abogado dentro del Com:non Law, se da-

por el alegato de este el cual consiste en la demostración de-

que el caso de su cliente estd amparado por ejecutorias que --

han resuelto casos semejantes, los fallos se fundan en las ej~ 

cutorias, cuyas palabras se deben acotar textualmente. 

En los Estados Unidos de Norteam~rica, tiene un mayor de

sarrollo el Derecho consuetudinario, y sobre todo el Common -

Law, pero se va presentando que muchas de las reglas que esta

blecia este, ya no están a la altura de las nuevas situeciones 

jurídicas por lo que provoca que las soluciones sean injustas

e inadecuadas, dando origen todas estas situaciones al desarr,e 

llo de la Jurisprudencia Sociológica Norteamericana. 

Los autores que intervinieron con su pensamiento en la ~ 

formación de esta jurisprudencia, se percataron de que muchas

de las reglas contenidas en el Common Law, ya no eran aplica-

bles, porque se requería de nuevas interpretaciones; al ser r~ 

2 RECASENS SICHES, Luis. Tratado General de Filosof!a del Dere 
!:!!21 8a.ed., M€xico, Ed. Porn{a S.A., 198), 288 p. 
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lacionadas con los hechos actuales, estas observaciones fueron 

fáciles de analizar para ellos, ya que eran miembros de la Su

prema Corte. 

Entre los representantes más importantes estan Benjamín -

Cardozo y Roscoe Pound, El primero de ellos nos habla de cua-

tro métodos distintos en el proceso mental para dictar senten

cias "l) El m~todo de la progresi6n o deducci6n 16gica; 2) El

método de buscar inspiraci6n en la línea de desenvolvimiento -

hist6rico de una instituci6n jurídica; J) El método de atener

se a los datos de la costumbre y de las convicciones sociales

vigentes; y 4) El método de inspirarse en consideraciones de -

justicia y de bienestar social,") 

Cardozo, hace hincapié de que los conceptos jurídicos de

los cuales se desea extraer las consecuencias, se necesita que 

sean verificados y comprobados constantemente con relacicS'n a -

nuevas realidades, es decir, a las situaciones o casos que se

van presentando. 

Por lo que Cardozo nunca trata de desligar al juez de su

deber de obediencia y estricta observancia al Derecho Positivo, 

y cuando el juez considera que debe ser interpretada una norma, 

tendrá siempre presente las ideas de justicia y bienestar so~ 

cial, para loerar una interpretaci6n y que el alcance de la -

nonna sea el adecuado, 

Para Roscoe Pound la Jurisprudencia Sociol6gica es un "e!:!. 

sayo de estimativa jurídica completa, y con vista a la aplica-

3 RECASENS SICHES, Luis, "Jurisprudencia", Enciclopedia jur!di 
ca ameba, Dir, Bernardo Lerner, Argentina, Ed. Bibliogra!'ica 
Argentina S,R,L,, 1968, v. XVII, 630 P• 
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ción práctica, sobre la baee previa de un análisis sociológico 

de los hechos sociales que deben de ser regulados,~ 4 

La obra de Pound, estará influenciada por la Filosofía J~ 

r!dica, ya que considera que esta ha ejercido un papel impor-

tante en la historia del Derecho, a través de las reflexiones

filoe6ficas que han creado y transformado las no:nnas jurídicas, 

así como las instituciones, 

Para este autor no existen normas jurídicas ideales o que 

lleguen a tener una validez eterna, ya que al transformarse la 

sociedad es necesario que suceda lo mismo con el Derecho, 

Para él el fin del Derecho, es el lograr un máximo de sa

tisfacciones arm6nicas de los intereses humanos, Define al in

terés como "una demanda o deseo que loa seres humanos, o bien

individuales, o bien a través de los gru9os asociados tratan -

de satisfacer¡ demanda o deseo que tiene que ser tomado en cou 

sideración por la ordenaci6n de las relaciones humanas y de la 
conducta humana." 4 bis 

Por lo antes analizado, este autor, hace notar que ee un

error el querer trazar una línea tajante entre la creaci6n de

una norma general y que esta sea aplicada a un caso concreto,

por lo que siempre encontraremos una valoraci6n por parte del

juzgador, 

Pound es considerado como uno de los principales exponen

tes de la Jurisprudencia Sociol6gica, creando un programa con

los siguientes puntos: 

4 Citado por RECASENS SICHES, Luis, "Jurisprudencia'', ~
pedia jurídica omeba,,,. 632 p. 

4 bis Ibem, 635 P• 
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l, Inveatigaci&n sobre los efectos sociales de. las institucio

nes y doctrinas jurídicas. 

2. Previo estudio sociol&gico sobre las realidades actuales P! 

ra la preparaci&n de la tarea legislativa, 

), Estudio sobre los medios adecuados para hecer que los pre~ 

ceptoa jurídicos tengan eficacia en la realidad. 

4, Una historia jurídica, soc1ol6gica, para averiguar la situ! 

ci&n social en la cual se produjo una norma jurídica; con -

el fin de enterarnos de si esa norma es digna o no de sobr! 

vivir. 

5, Reconocimiento de la importancia máxima que tiene hallar -

una soluci6n, justa y razonable de los casos concretos, t!!!!_ 

to en el ámbito del Derecho Privado, como también en los -

campos del Derecho Penal y del Administrativo. 

6, El establecimiento de un Ministerio de Justicia encargado -

de redactar proyectos de ley, con el fin de corregir los -

anacronismos que persisten en el campo del Derecho Privado. 

7, Esforzarse en hacer mda eficaz de hecho la realiznci6n de -

los fines del Derecho, 

Las ideas de ambos autores, las podemos resumir, en que -

siempre serd necesario tomar encuenta la evoluci6n de la aoci! 

dad y dando la mayor libertad posible al juzgador, para que -

realice un estudio sobre la norma o normas que rigen a dicha -

sociedad, para saber si es o no adecuada para la protecci&n do 

los intereses del ser humano, 

- 7 -



En Alemania, tiene un gran desarrollo la jurisprudencia,

y aunque es un país que no se rige por el derecho consuetudin! 

rio influye mucho en la Jurisprudencia Sociol6gica Norteameri

cana, la cual ya fue analizada en forma breve, 

Se denomina a la jurisprudencia alemana como Jurispruden~ 

cia de Intereses, la cual analiza los problemas que se presen

tan sobre los principios que los jueces deben seguir para dic

tar sus sentencias. 

El origen de la Jurisprudencia de Intereses, está en el -

ataque de Ihering contra la escuela conceptualista, ya que él

rechaza la lla~ada Jurisprudencia Conceptualista, 

Para entender mejor el pensamiento de Ihering y el naci-

miento de esta jurisprudencia, se hará un breve estudio sobre

la funci6n del juez en el siglo XIX. Las escuelas jurídicas de 

este siglo, sostenían la tesis que la funci6n del juez debía -

consistir en conocer las normas jurídicas, y en subsu.~ir bajo

éstas los hechos pertinentes, siguiendo en tal proceso las re

glas de una operaci6n 16gica cognositiva, En caso de lagunas,

el juez debía llenarlas por el procedimiento de interpretar -

conceptos, 

Esto se debía, a que la norma jurídica vigente era el re

sultado de las deducciones de un concepto fundamental, porque

el conocimiento a fondo del concepto daría nacimiento a las -

nuevas reglas que fuesen necesarias, éste era el método llama

do de la construcci6n, el cual consistía en separar primerame¡o 

te un concepto deriv<mdolo de la norma jurídica ya existente,

y despu~s deducir nuevas reglas de este concepto, 

- 6 -



Sin embarg0, este m~todo presentaba el inconveniente de -

que a veces fuesen posibles varias construcciones, y cada una

de ellas dar soluciones diversas. Por lo que se tenía que escQ 

ger aquella construcci6n que d.iera la soluci6n m!Ís satisfacto

ria, tomando en cuenta el punto de vista priíctico, con lo cual 

se rompe con el método conceptualista. 

Ihering analiza otro problema que es la finalidad del De

recho y las normas jurídicas, La finalidad del Derecho, es la

protecci6n de los intereses, ya que el Derecho es un medio al

servicio del fin que es la sociedad, Suree el problema de c6mo 

y hasta ddnde se pueden conciliar los intereses individuales -

con los intereses de la colectividad, y de qué manera hacerlo, 

Con relaci6n a las normas jurídicas se plantea el proble

ma sobre la a~licaci6n de una norma jurídica general a un caso 

concreto, ya que para él, el Derecho auténtico no es el que ~~ 

aparece en las normas generales, sino el P,Ue se a9líca en las

sentencias. 

Los representantes de la Jurisprudencia de Intereses, --

a9lican la idea de Ihering de que el Derecho ea el resultado -

de armonizar los diversos intereses humanos en conflicto. Y -

twnbi~n propugnan por un método diverso al de los conceptos -

construidon, donde el juez debe inspirarse en las valoraciones 

que orientaron al legislador, el cual adoptó criterios determi 

nantes para la creación de la norma, por lo que el juez ya no

debe dedicaree a los análisis l6gicos los cuales conducen a SQ 

luciones descabelladas e injustas. 

La Jurisprudencia de Intereses parte de dos ideas funda--
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mentales; 

' "a) El juez está obligado desde luego a obedecer el Derecho P2. 

sitivo, La funci6n del juez consiste en proceder al ajuste de

intereses, en resolver conflictos de intereses del mismo modo

que el legislador. La valoraci6n de los intereses llevada a c~ 

bo por el legislador debe prevalecer sobre la valoraci6n indi

vidual que el juez pudiera hacer eegdn su personal criterio, 

b) Las leyes aparecen incompletas, a veces inadecuadas, inclu

so contradictorias, cuando se las confrontan con la riquísima

variedad de problemas que los hechos sociales van suscitando 

sin parar en el.correr de los días. El leeislador en nuestro 

tiempo debiera esperar del juez, no que ~ste obedeci~se lite-

ralmente, de un modo ciego las palabras de la ley, sino que, -

por el contrario, desarrollara ulteriormente los criterios --

axiol6gicos en loa que la ley se inspira, conjugfiltdolos con -

·los intereses en cuestidn. "5 

Entra los representantes más destacados de la Jurisprudea 

cia de Interesee son: Max Rumelin, para este autor el fin so-

cial de toda legislación consiste en regular las relaciones i!!. 

terhwnanas, por lo que el juez debe guiarse por las estimacio

nes que inspiraron al legisla.dor y no por las palabras da €ate, 

Siempre surgirfilt conflictos de intereses, los cuales no -

fueron previstos por el legislador. Cuando eeto sucede, el -

juez debe aplicar su propia valoraci&n, tomando como base las

convicciones sociales vigentes en su ~uoca, 

5 RECASBNS SICHES, Luis. Tratado General de Filosofía del Dere 
!:h2.1 ... , 636 p. 
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Fhilipp Hcck, hace notar, que al juez no le compete crear 

libremente un nuevo orden jurídico, sino tan solo colaborar -

dentro del orden jurídico vieente. 

El juez, dentro de su funci6n judicial, no se limita sim

plemente a aplicar nonnas jurídicas ya hechas, sino que además 

tiene él mismo que elaborar nonnas jurídicas. Por lo que el -

juez está obligado a obedecer el criterio valorativo de inter~ 

ses establecidos en la legislÁción vigente. 

Como podemos observar Heck distingue dos funciones de la

jurisprudencia: la función de crear normas; y la fw1ción de o~ 

denarlas u organizarlas. 

La primera funci6n se basa en el estudio de la realidad y 

las nece~idades de la vida práctica, tomando como base un est~ 

dio sociol6gico de los intereses en juego y de la respectiva -

protecci6n o no protecci6n que éstos merecen; ésto nos da como 

resultado la a9licación de las normas jurídicas a través de la 

valoración de los intereses concurrentes, y la elaboración de

nuevas rerlas con la finalidad de valorar tales intereses. 

La segunda funci6n consiste en una ordenaci6n sistemática 

de le. norma jurídica. l'or lo que b. formaci6n de conceptos el.!!: 

sificatorios deben solo sistematizar y nunca ser fuentes gene

radoras de nuevas normas. 

La Jurisprudencia de Intereses, le da una eran relevancia 

a la funci6n judicial del juez, y que cuando aplique su valor! 

ci&n individual para solucionar los casos, no debe ser olvida~ 

da su solucid'n ya que son ellos los ~ue pueden ayudar a un me-
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jor avance y a?licaci6n del Derecho. 

B. La Jurisprudencia en México, 

La jurisprudencia en el derecho mexicano no tiene una Da~ 

ticularidad muy :narcada, ya que México recibe influencia de -

instituciones ya ectructuradas en otros paises. 

Pero esto no sienifica que la jurisprudencia no haya su~ 

frido ca~bios y una reelamentaci6n específica, por lo que rea

lizaremos un breve estudio de ella. 

En el derecho mexicano también exiete la relaci6n del de

recho con la religi6n y la astrológfa, sobre todo en las cult!!; 

ras prehispdnicas, donde el rey y los sacerdotes eran las aut2. 

ridades suprem3s. 

Tomando en consideración lo anterior resulta imposible e!!. 

centrar un precedente de la jurisprudencia, 

En el derecho indiano expedido por las autoridades españ~ 

las peninsulares o sus delegados, complementado con aquellas -

normas indígenas que no contrariaban los intereses de la Coro

na, el ambiente cris~iano y al d~recho castellano. Dentro de -

l;\s fuentes de este derecho, el autor Guillermo F. Margadant S. 

señala que "una cuarta fuente del derecho indiano, atln poco -

analizada, es la jurisprudencia. Sólo en aleunos casos (como 

1a extensi6n de las encomiendas a una tercera generación) el -

papel creador de l~ jurisprudencia ha sido reconocido por to-

dos los autores de la materia, ,.G 

6F. MARGADANT s., Guillermo, Introducci6n a la Historia del De 
re cho 11.exicano, 8a,ed, 1 Naucalpan 1 Estado de México, Ed,Esfinge, 
S.A. de C.V., 1988, 47 P• 
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En las constituciones políticas que han regido a nuestro

país encontramos reglamentada una de las finalidades de la ju

riepni.dencia, la interpretación, mds no una definición o enwi

ciaci6n de ella en los t€rminos actuales. 

Como ejemplo de lo anterior podemos mencionar el Decreto

Constitucional para la Liberaci6n de la Am€rica Mexicana (22-

octubre-1814), que en su Capítulo VIII, denominado "De las .>.

Atribuciones del Supremo Gongreso" en su artículo 106 dis~onia 

"Exa'llinar y discutir los proyectos de ley que se propoean. SB.!l 

cionar laf: leyes, interpretarlas y derogarlas en caso necesario'! 

El juicio de amparo requiere unR reglaJ11entaci6n y surgen- -

la Ley Reglamentaria de 30 de noviembre de 1861 y la Ley Regl! 

mentaria del Juicio ConEtitucional de 20 de enero de 1869, en

ambas leyes no encontramos algún antecedente de la jurisprudeu, 

cia. 

LP. jurisprudencia fue formalmente creada y mencionada por 

primera vez, utilizandose el t€rmino Derecho Público, en la -

Ley Organica de los Artículos 101 y 102 de la Constituci6n Fe

deral del 5 de febrero de 1857, ptÍblicada el 14 de diciembre -

de 1882. 

"Artículo 47 .-. , .Los tribunales para fijar el Dere

cho Pt1blico, tendrán co~o regla suprema de conducta 

la Constituci6n Federal, las ejecutorias que la in

terpreten, las leyes emanadas de ellas y los trata

dos de la República con naciones extranjeras." 

"Artículo 70.- La concesi6n o denegaci6n de Amparo-
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contra texto expreso de la Constitución o contra su

interpret3ción fijada por la Suprema Corte, por lo -

menos en cinco ejecutorias uniformes ..• " 

En el a.'lo de 1903 encontramos una referencia concreta so

bre la jurisprudencia, en el Códi¡¡o ?ederal de Procedimientos, 

en la secci6n especial XII, y los artículos son los siguientes; 

"Artículo 786. Las ejecutorias de la Suprema Corte -

de Justicia votada por mayoría de nueve o más miem-

bros, constituyen jurisprudencia, siemprs que lo re

suelto se encuentre en cinco ejecutorias no intcrru!!!_ 

pidas por otru en contrario. 

Artículo 787. La jurisprudencia de la Corte en los

juicios de amparo es obligatoria para los jueces de

Distrito. 

La miEma Suprema Corte respetar& sus propias ejecl! 

torias. Podrá, sin embargo, contrariar la jurispru-

dencia establecida; pero expresando siempre en todo

caso1 las razones para resolverlo as!. Estas razones 

deber!Ín referirse a las que tuvieron presentes para

establecer la jurisprudencia que contraría. 

Artículo 788, Cuando las partes en el juicio de am

paro invoque la jurisprudencia de la Corte lo har!fn

por escrito, expresando el sentido de aqu<!lla y de

signando con precisi6n las ejecutorias que la hayan

for.~ado; en este caso la Corte se ocupatá en el est]! 

dio de). punto rel,ttivo a la jurisprudencia. En la --
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discusión del negocio en lo pri$lipal, y en la sen

tencia que se dicte se hará men;ión de los motivos

º razones que haya tenido para admitir o rechazar -

la mencionada jurisprudencia." 

En cuanto al principio de publicación de la jurispruden-

cia, no obstante haber sido e·xcluido de la mencionada sección, 

se estableció en el artículo que a continuación transcribimos: 

"Artículo 762. Las ejecutorias de amparo y los ve-

tos de la minoría se publicarán las sentencias de -

los jueces de Distrito, cuando as! lo ordene en su

ejecutoria el tribunal revisor." 

La Constitución vigente regula la jurisprudencia en sus -

artículos 94, párrafo s~ptimo, el cual nos remite a la ley re

glamentaria y, el 107, fracción XIII, que contempla la contra

dicción de tesis. 

En la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 104 de la

Consti tución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 8 de 

octubre de 1919, 6 bisreprodujo casi en su totalidad, lo que S!!_ 

bre jurisprudencia contenía el Código Federal de Procedimiento 

de 1908. 

Esta ley fue derogada al ser promulgada la Ley Orgánica -

de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, del 30 de diciembre de 1935 (p~bliC.!!; 

da en el n.o. de 10-I-1936), es la misma que con las reformas-

6 bis Hay que hacer notar que el título está equivocado, ya 
que se excluyó al artículo 107 de la Constitución, que sí ee 
encuentra regulado por dicha ley. 

- 15 -



y adiciones que se le han hecho, se encuentra en vigor, 

El 30 de diciembre de 1950, se promulg<! un Decreto que r! 

forma y adiciona a la ley de 1935, donde se da un t!tulo cuar

to denominado "De la Jurisprudencia de la Suprema Corte," 

En este mismo año, fueron creados los tribunales colegia

dos de circuito. Se reforma nuevamente la ley (1968), donde se 

introdujo el artículo 193 Bis, que faculta a dichos tribunales 

el poder establecer jurisprudencia en materia de su competen-

cia. 

Actualmente la ley se denomina "Ley de Amparo, Reglament_!!; 

ria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos", en la cual es también reformada 

la denominación del t!tulo cuarto que es "De la Jurisprudencia 

de la Suprema Corte y de los Tribunales Colegiados de Circuitol' 

II. LA JURISPRUDENCIA COMO FUENTE DEL DERECHO, 

A. Concento y clasificación de las Fuentes del Derecho, 

La palabra fuente etimológicamente, proviene del lat!n 

fons, fontis, que significa derramar, as! como indica la idea

del punto donde aparece, se derrama o brota el agua en la su-

perficie de la tierra, 

As! como los div~rsos significados, que encontramos en -

los diccionarios como son: ser e]. principio o fundamento, edi

ficio público que reparte las aguas, documento original, etc, 

l:."'n materia jurídica, 11 fuente" es una palabra que sirve P.! 

ra determinar el origen de las normas, Du Pasquier dice que la 
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fuente sería el lugar de donde brota el agua (norma), procedi

miento de formación sería el mitodo o instrumento para llevar

e l agua al lugar de su utilización, que equivaldría a loe pro

cedimiento mediante los cuales se expresa la norma (ley, cos-

tumbre, jurisprudencia). 

Lo antes mencionado nos sirve como pauta para mencionar -

el estudio que realiza el maestro Luis Reca•éne Siches, sobre

los problemas que se presentan en el estudio de las fUentee -

de 1 Derecho y son: 

l. Saber buscar la validez jurídica de las normas que inteF,I'an 

el Derecho Positivo, la respuesta está en la voluntad del -

Estado, la cual consiste en la unidad del ordenamiento juri 

dico a través de loe legisladores, tribunales de justicia,

funcionarios administrativos, particulares como partes con

tratantes, 

2. Conocer las instancias creadoras de la norma jurídica, en~ 

tre los más usuales está el proceso legislativo, el consue

tudinario, la jurisprudencia y la autonomía de la voluntad. 

3. Las instancias encargadas de crear la norma jurídica, son -

diferentes de acuerdo al momento histórico del país. Al es

tudiar un ordenamiento, este mismo nos indicara la instan-

cia por el cua.1 fue creado, 

4. Y por último la consideración estimativa, qué es la vslora

ción del Derecho, y por lo tanto, qu4' fuente es la correcta. 

Con estos cuatro puntos, podemos llegar a la conclusidn -

de que las Fuentes del Derecho variarán de acuerdo a la mate•

ria en estudio; !>ara muchos de los casos serdn solo las ya -.•-
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aceptadas por los tratadistas, y para otros, serán tenUas como 

la materia lo requiera y con la clasificaci6n adecuada, 

Podemos encontrar diversos concepteo sobre Fuentes del D! 

recho, pero e6lo mencionaremos aquéllas que contienen una ex-

plicaci6n más amplia, y en un momento dado que no sean tan re

petitivas. 

Para el maestro Julio Cuete Rau (argentino), las Fuentes

del Derecho "son las i»stancias a las que acuden todos elloe,

cuando deben de asumir la responsabilidad de crear una norma -

jurídica, ya ge»eral, ya individual, imputando determinadas -

consecuencias jurídicas a la existencia de un determinado est~ 

do de hecho." 7 

cho 

El maestro García Máynez, estima que las Fuentes del Dere 

"son los procedimientos de creaci&n de la norma jurídica.:8 

García Trinidad, señala que las Fuentes del Derecho "son·· 

los procedimientos o modos de carácter formal, por medio de -

los cuales se concentran las reglas de derecho y se señala su

fuerza obligatoria," 9 

Y Y.anuel Ovilla Mandujano, expresa que las Fuentes del D! 

recho son 11 el conjunto de factores o elementos que ejercen in-

7 Citado por OVILLA MA1lDUJANO, Manuel. Teoría del Derecho, 7a, 
ed,, México, Litros, folletos y meca.,ografía en IBM Maquila en 
Offset, Master, 1988, 381 p. 
8 GARCIA MAYNEZ, Eduardo, Introducci6n al Estudio del Derecho, 
29a. ed., México, Ed, Porrúa S.A., 1978, 51 p. 
9 GARCI~, Trinidad, Apuntes de Introducci6n al Estudio del De~ 
~. 24a. ed., México, Ed, Porrúa S.A., 1976, 22p. 
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fluencia en la formaci&n por parte del juez, dd ·las reglas en

las que éste base su decisi&n; con el agregado de que éstas iU 

fluencias pueden variar.''10 

Como podemos observar siempre las Fuentes del Derecho, ~ 

son los procedimientos, instancias o elementos que son la base 

para la creaci&n de una norma jurídica. 

La clasificaci&n de las Fuentes del Derecho, en la que la 

mayoría de los tratadistas coinciden es: Fuentes Formales, ~~

Fuentes Reales , y Fuentes Históricas, 

Esta clasificación puede aumentar, o recibir diversas de

no:ninaciones; con respecto al aumento en sí, es solo una enun

ciación de aquellas instituciones jurídicas que son considena

das co~o fuentes. 

Las fuentes f~rmales, son los procesos de creaci6n de las 

normas jurídicas. 

Las fuentes resles, son los factores y elementos que de--· 

t~rminAn el contenido de tales normas. 

Fuentes hist6ricas se llaman a los documentas_ que encie

rran el texto de una ley o conjunto de leyes. 

Para Jesús Toral Moreno los tipos de fuentes son: las Fou 

tes Cognoscendi, fuentes del conocimiento acerca de las normas, 

llamadas también fuentes hist&ricas~ 

Las ?entes Es~endi, fuentes del ser del derecho, las cua

les se subdividen: 

lO OVILLA M.UDUJ,U'IO, Manuel, Teoría del Derecho, ?a. ed., Méxi 
co, Libros, folletos y mecanografía en IBM :~aquila en Offset,
:.raster, 1988, 370 p. 
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a) Fuentes reales o materiales, son todos los fenómenos que -

concurren, en mayor o menor medida, a la producción de la -

norma jurídica, y que determinan en mayor o menor grado, el 

contenido de las normas. 

b) Fuentes formales son diversos procesos que se desenvuelven

por medio de distintos órganos o sectores sociales, para la 

producción de la norma jurídica y también puede caracteri-~ 

zarse como los distintos modos de manifestación externa y -

socialmente la norma. 

Y por último las Fontes Aestimandi, las fuentes del deber 

ser, la axíol6e;ica o valoración de las normas. 

Como hicimos mención anteriormente, hay autores que sólo

realizan una enumeración de las fuentes sin establecer alguna

clasificación específica, entre ellos podemos mencionar a va-

llado Barrerán, el cual nos indica que las fuentes son: la le

gislación, la costumbre, la jurisprudencia, el tratado, el co~ 

trato, las sdntencias judiciales, los testamentos, los actos y 

resoluciones administrativas. 

B, Las Fuentes Formales del Derecho. 

Las fuentes formales, son los diversos procesos por medio 

de los cuales será formada la norma, se establecerá una obli!@ 

ción para los miembros de la sociedad, dicha norma deberá de -

emanar de la autoridad competente y tendrá una superioridad SJ!. 

bre las normas inferiores jerárquicas normativas. 

Las fuentes formales sólo serán aquellas normas obligato

rias emanadas del legislador, a través del proceso legislativo, 
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o extraídas de la costumbre, o explicadas dentro de las senteu 

cias a las que se han conferido un carácter obligatorio que es 

la jurisprudencia. 

l. La Legislación, 

La legislación es el proceso por el cual uno o varios &r
ganos del Estado formulan y promulgan determinadas reglas juri 

dicas de observancia general, a las que se da el nombre especi 

fice de leyes. 

"En sentido material se llama ley a toda disposición jur! 

dica escrita, de carácter general; y por tanto, dentro de ese

concepto caen tambi~n los reglamentos y, en suma, todas las r! 

glas jurídicas generales, dictadas, deliberada o conscientemeu 

te por los órganos competentes para ello. 

Se llama ley en sentido más estricto, en sentido formal,

ª las reglas generales emanadas del poder legislativo y según

los trámites que la Constitución perceptúa para la función le

gislativa," 11 

En el proceso legislativo existen ocho etapas, a saber: -

iniciativa, discusión, aprobación, sanción, refrendo, promul!l! 

ción, publicación e iniciación de la vigencia, 

La Iniciativa, es el acto por el cual determinados órga~ 

nos del estado someten a la consideración del Congreso un pro

yecto de ley, Tal facultad compete al Presidente de la Repúbli 

ca, a los diputados y senadores y a las Legislaturas de los E~ 

tados (artículo 71 de la Constitución Federal), 

ll RECASENS SICHES, Luis, Tratado General de Filosofía del De
~ ,,,, PP• 310, 311, 
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Dicho procedimiento no se inicia por el solo hecho de pr! 

sentar la iniciativa en el seno de las cámaras, pues se requi! 

re el previo cumplimiento de algunos trámites entre los que se 

encuentran el registro, la lectura de los oficios de origen y

del cuerpo mismo de las iniciativas, para conocimiento de las

asambleas, y turno a la comisión correspondiente, 

Cubierta esta etapa preliminar, se procede a la fase de -

análisis y estudio de la iniciativa en las comisiones para la.

elaboración de los dictámenes que se ponen a consideración de

la cámara en una primera lectura para su conocimiento y en 

otra o~ortunidad más, para la discusión, 

La Discusión, es el acto por el cual las cámaras delibe-

ran acerca de la iniciativa, a fin de determinar si deben o no 

ser aprobadas, para lo cual el presidente de la cámara, abre -

el registro de oradores elaborándose una lista de quienes sol! 

citan intervenir para hablar en pro o en contra del dictamen, 

El mecanismo de discusión se lleva en dos momentos: prim! 

ro se discute en lo general, y segundo, en lo particular, o 

sea en cada uno de los artículos en los que haya objeción, 

La Aprobación, es el acto por el cual las cámaras aceptan 

un proyecto de ley, La aprobación puede ser total o parcial, 

Declarado un proyecto suficientemente discutido en lo ge

neral, se procederá a su votación nominal. En este caso hay -

dos posibilidades; si es aprobado, se procede a su discusión -

en lo particular y si no es aprobado, se presentará, en vota-

ción económica, si vuelven o no todo el proyecto a la comisión. 

En este caso tambián se dan dos alternativas: si la respuesta-
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es afirmativa la comisi6n procedera a r•formarlo y si es nega

tiva, se tendrá por desechado. 

Acto see;uido se pa:ia n la discusi6n particular de cada -

uno de los artículos impugnados, agotándola conforme al regis

tro de oradores en pro y en contra. Una vez cerrada la discu-... 

si6n se pregunta si hay lugar o no a votar; si la respuesta es 

afirmativa, se procederá a la votaci6n nominal o se reservará

para efectuarla conjunt~~ente con la de los artículos no impug 

nndos, en cuso contrario se devolverá el artículo a la comi--

si6n dictaminadora para su reforma. 

La Sanci6n, e~ la aceptación de 1n iniciativa de ley por

parte del Poder Ejecutivo. 

La sanción presi<lenc¡al a un proyecto ya admitido por el

Con¡;reso de la Unión puede ser negada, por una única vez, en -

ejercicio del derecho de veto que asiste al ejecutivo, es de-

cir, que el proyecto de ley o decreto desechado en todo o en -

parte por el Ejecutivo Federal, será devu~lto, con sus observ~ 

cionee a la cámara de origen, Deberá ser discutido de nuevo 

por lsta, y si fuese confirmado por las dos terceras partes ~" 

del número total de votos, pasará otra vez a la cdmara reviso

ra, si por ésta fuese sancionado por la misma mayoría, el pro

yecto será ley o decreto. 

El Refrendo, para el doctor Miguel Acosta Romero el re--

frendo ministerial "es la obligaci6n y el derecho que tiene el 

títular de una secretaría para firmar, conjuntamente con el 

pre~idente, loe reglamentos decretos u &rdenes de este funcio

nario, que se refieren a.l ramo de su secretaría. 11 12 

l2 ACOSTA Ro:•::RO, l·'.iguel. Teoría General del Derecho Adminia-
~. 7a,ed., ~'.é'xico, Ed, Porrúa S.A.,1386, 179 p. 
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El refrendo en el derecho mexicano lo contempla el artíc~ 

lo 92 de la Consti tucicfo en los siguientes ttfrminos "todos los 

reglamentos, decretos, acuerdos y 6rdenes del presidente debe

rán estar firmados por el Secretario de Estado o Jefe de Depar 

tamento a que el asunto, corresponda, y sin este requisito no

serán obedecidas." 

El criterio que sostiene la Suprema Corte de Justicia al

respecto lo encontramos en la tesis jurisprudencia! número 101 

que establece: 

"REFRENDO DE LOS DECRETOS DEL EJECUTIVO POR -
LOS SECRETARIOS DE ESTADO RESPEC1'IVO. El re--
frendo del decreto promulgatorio de una ley -
por parte de los secretarios de estado cuyos -
ramos sean afectados por la misma, es indispen 
sable para la validez de éste acuerdo con el : 
artículo 92 de la Constituci6n Federal; pero -
esta tesis no debe ser llevada hasta el extre
mo de exigir el refrendo de un decreto por par 
te de un secretario de estado, cuando en el -
mismo se toque, solo de manera incidental o a~ 
ccsoria, alguna materia." 

Sexta Epoca, Primera Parte: 
Vol. XI, pág.34. A.R. 4320/50. Enrique Pa
lazuelos B. Unanimidad de 17 votos. 
Vol. XI, pág.34. A.R. 9039/51. Diego Alon
so Hinojosa. Unanimidad de 17 votos. 
Vol. XI, pág.34. A.R. 1860/51. Diego Alon
so Hinojosa. Unanimidad de 17 votos. 
Vol. XE, pág. 34.A.R. 4509/51. Diego Alon
so Hinojoea, Unanimidad de 17 votos. 
Vol. CVIII, pág.53. A.R. 9121/50. Alberto
P .. ·Rojas Jr, Unanimidad de 17 votos. 13 

13 Apéndice de Jurisprudencia al Semanario Judicial de la Fed! 
raci6n, 1917-1985, Primera Parte, Pleno, México, Mayo Edioio-
nes, S. de R.L,, 1985, 106 p. 
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Como ?Odemos observar s6lo nos hablan de los actos del -

Presidente de la República, lo cual no sucede en la Ley Orgiin! 

ca de la Administraci6n Pública Federal, con una adici6n de un 

segundo párrafo al artículo 13 {26-XII-1985), el cual estable-

ce: 

"Artículo 13. Los reglamentos, decretos y acuerdos -

expedidos por el Presidente de la República deberiin, 

para su validez y observancia constitucionales ir -

firmados por el Secretario de Estado o el Jefe del -

Departamento Administrativo respectivo, y cuando se

refieran a asuntos de su competencia de dos o más s~ 

cretarías o departamentos, deberlÚl ser refrendados f 

por todos los títulares del mismo, 

Tratiindose de los decretos promulgatorios de las

leyes o decretos et.pedidos por el Congreso de la 

Uni6n, s6lo se requerirá el refrendo del títular de

la Secretaría de Gobernaci6n." 

La Promulgaci6n, es el acto ~or el que el ejecutivo aute~ 

tifica imolícit~~ente la existencia y regularidad de la ley y

ordenar que se publique y sea cumplida, 

La Publicaci6n, es el acto por el cual la ley aprobada y

sancionada se d~ a conocer a quienes deben cunplirla. La publ! 

cación se lleva acabo por el Diario Oficial de la t•ederaci6n, 

La promulgdci6n y publicaci6n son dos etapas del proceso

leuielativo que van ligadas, como podemos constatar en las si· 

guientes tesis jurisprudenciales: la tesis 73, del Pleno y la. 

tesis 179 de las tesis comunes al Pleno y las salas, 
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"LEYES, AMFARO CONTRA LA EXPEDICION, PROMULGA
CION Y PUBLICAC!ON DE LAS. En el amparo contra 
la promul¿¡ación y refrendo de la norma legal -
imputada, no procede el sobreseimiento, porque 
si bien es cierto que en el procedimiento de -
formación de la ley intervinieron diversos ór
ganos constitucionales, como lo son el Legisla 
tivo que la expide y el Ejecutivo que la pro-: 
mulga y ordena eu publicación, dichos actos no 
pueden considerarse consumados irreparablemen
te para los efectos del amparo, toda vez que -
en su conjunto son los que otorgan vigencia a
la ley reclamada y, por tanto, hace que el or
denamiento respectivo pueda ser aplicado a los 
casos concretos comprendidos en la hipótesis -
normativas, y son todos ellos los que pueden -
ser repara;!os u través del juicio de ¡;arant!as. 
La e.<pedición, promulgación y publicación de -
una ley no pueden quedar subsistentes o insub
sistentes, aislad(-Utlente, puesto que tales ac-
tos concurren para cµe tenga vigencia la ley y
pueda ser aplicada, y en cambio necesariamente 
deja de producir efectos conjuntamente al pro
nunciarse una ejecutoria que declare inconsti
tttcional a la ley, en el caso concreto a c¡ue -
se refiere el fallo. Consecuentemente, a pesar 
que se produzcan por órganos diferentes, no -
pueden considerarse consumados irre parablemen-·
te ni improcedente su declaración en el juicio 
de am.paro que se interpone contra una ley. 11 

Sexta Enoca, Primera Parte: 
Vol. JCLI,pág.218. A.R. 5386/56. A.~á!luac In 
muebles, S.A. Mayoría de 14 votos. 
Vol. XLI,pág.218. A.R. 7316/56. Bienes Ra.f 
ces Carmela, S.A. y Coags. Mayoría de 15 -
votos. 
Vol. XLI, 0ág.218. A.R. 6826/56. Inmobilia
ria Panamericana, S.A. Mayoría de 15 votos. 
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Vol, XLI,pág,219. A.R. 7002/56. Condominio 
Nueva Clavería, S.A. Mayoría de 15 votos, 
Vol. LV,pág,81, A.R. 675/53. Esteban1~err! ra de Anda. Unanimidad de 16 votos, 

"LEYES, FUERZA OBLIGATORIA DE LAS, POR LA PRO
MULGACION, La obligación, para los habitantes
del país, de cumplir con la ley no debe de ~
existir sino hasta que conozcan los mandatos -
de la misma, y como es materialmente imposible 
que una ley promulgada en determinado lugar -
sea conocida en todo el pa!s el mismo d!a de -
su publicaci6n, el legislador ha establecido,
en el Código Civil del Distrito, que para que
se repute promulgada una ley en los lugares en 
que no reside la autoridad que hace la promul
gación, debe computarse el tiempo de acuerdo -
con las distancias que existe entre la ciudad
en que la ley se promulgó y las demás en que -
deba regir. n 

Quinta Epoca: 
Tomo XLIV, pdg, 812, Cortt1s Ignacio, 
Tomo XLVII, pdg. 3133, "Buchenau y C!a," 
Tomo LXI, pág. 4025. Cárdenas de llader Ofe 
lia y Coag, -
Tomo LXII, pág. 3347. Ferrocarril Urbano -
de Orizaba, S.A. 1 Tomo LXVIII, pág. 2247. Adame Mateo y Coags, 5 

La Iniciaci6n de la Vigencia, es el momento en que el or

denamiento legal obliga a quienes se encuentren en sus aupues-

14 Ap€ndice de Jurisprudencia al Semanario Judicial de la Fede 
raci6n, 1917-1985,Primera Parte,Pleno, Mt1xico, Mayo Ediciones; 
s, de R,L,, 1985, 152 P• 
l~ Apt1ndice de Jurisprudencia al Semanario Judicial de la Fede 
raci6n, 1917-1985,0ctava Parte,Tesis Comunes al Pleno y las S~ 
las, Mt1xico, Mayo Ediciones; S, de R.L., 1985, 296 p. 

- 27 -



tos. 

El lapso comprendido entre el momento de la publicación y 

aquel en que la norma entra en vigor, recibe el nombre de vac~ 

tic legis, que es el término durante el cual racionalmente se

supone que los destinatarios del precepto estardn en condicio

nes de conocerlo y, por ende, de cumplirlo. 

Concluido dicho lapso, la ley obliga a todos los compren

didos dentro del ámbito personal de aplicación de la ley, aun

cuando de hecho, no tenga o no hayan ~odido tener noticia de -

ella. 

2. La Costumbre. 

Ha tenido eran importancia en las sociedades primitivas,y 

la podemos considerar como la base dBl nacimiento de toda cla~ 

se de normas, entre las cuales encontramos a la norma jurídica. 

La costumbre para algunos autores "nacida al impulso de -

individuos que realizan determinados actos, qua·a fuerza de r~ 

pctirse por necesidad o tradiciones se convierte en dirección

común. Pura otros, es W1 uso que existe en el grupo social que 

expresa el sentido jurídico de lo que compone ese grupo." 16 

Cuando el hombre se conduce bajo la influencia de costum

bres o hábitos que lo hacen obrar en una forma determinada, -

"es bajo esta convicción de que esa forma tiene carácter obli

gatorio, y de que debe de sujetarse a ella, so pena de la san

ción, la costumbre que inspira su conducta es una costumbre j~ 

rídica." 17 

16 FIGUEROLA Francisco Jos<!. "Costunbre", Enciclopedia jur:!di 
ca omeba,'Dir. Bernardo Lerner,Argentina,Ed. Bibliografica 
Argentina S.R.L.,1968, v. V, 11 P• 

i1 GARCIA, Trinidad¡ op. cit., 26 P• 
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La costumbre jur!dica, es la costu:nbre que.rige en una c~ 

lectividad y es considerada por el Estado como jurídicamente -

obligatoria. 

Los elementos que integran a la costumbre jurídica son: 

a) Elementos Internos, se encuentran enclavados en el senti--

miento jurídico de los erupos sociales, actuando y fijando

en formas dfr normas por los tribunales de justicia; y 

b) Elementos Externos, es el conjunto de acciones que se real!_ 

zan dentro del orbe jurídico. Necesita de una norma que lo

regule con precisión. La repetición de determinados usos n!:_ 

ce si ta de la exteriorizacidn formal de la norma. 

Pero son las autores franceses, entre los que pode:nos meu 

cionar Gen.y, Hougues, los que hacen una mejor explicacidn so-

bre los elementos de la costu.~bre. La costumbre rige la conse

cuencia de tres condiciones esenciales: en primer lugar se en

cuentra el elemento material de la costumbre que es el uso léi!: 

go y constante. Este elemento denominado consuetudo requiere a 

su vez tres caracteres que son:.~) formación espontánea, b) -

práctica regular y constante y c) duración más o menos larga. 

Como segunda condición aparece el elemento psicológico, -

es decir, que consiste en la convicción del carácter jurídica

mente obligatorio del uso. 

La tercera y última condición consiste a que esa costum-

bre no sea contraria a los princioios fundamentales de nuestra 

organización política o económica. 

Sobre la costumbre jurídica, la doctrina sostiene que la

repetición de un acto engendra, una norma jurídica. A lo que -
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el maestro García Maynez, señala que tal creencia está infund! 

da, ya que se darán actos obligatorios que rara vez, se repi~• 

te y, no obstante, conserva su obligatoriedad, Y otros nunca -

nodrán reputarse como engendradores de una norma peses a su -

frecuencia. Esto lo fundamenta el maestro, en la teoría entre

el mundo del ser y el deber ser (Kant), llegándo a la conclu.

eión de que entre a~bos mundos existe un gran abismo. 

La costumbre en el Derecho Mexicano, desempeña un papel -

secundario, ya que sólo sera jurídica~ente obligatoria cuando

la ley le otorga tal carácter, 

Podemos hacer mención el artículo 10 del Código Civil del 

Dit:trito Federal el cual establece "contra la obscrvanciA. de -

la ley no puede alegarse desuso, costumbre o práctica en con-

trario . 11 

En el Derecho Laboral, la costumbre tiene una gran impor

tancia, aunque tiene carácter supletorio, así lo dispone el ~ 

artículo 17 de la Ley Federal del Trabajo, el cual dice "a fal 

ta de disposición expresa en la Constitución, en esta ley o en 

sus reglamentos, o en los tratados a los que se refiere el ar

tículo 60, se tomarán en consideración sus disposiciones que -

reeulen casos semejantes, los prinoi9ios generales del derecho, 

los princioios generales de justicia social que deriva del ar~ 

tículo 123 de la Constitución, la jurisprudencia, la costumbre 

y la equidad." 

Como 9odemos observar, siempre la costumbre va relaciona

da con la ley, pero siempre habrá una diferencia entre ellaa,

por lo que et1 necesario tener presente que "la costumbre es --· 
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una manifestación espontánea del Derecho, mientras que la ley

es una manifestación reflexiva y meditada del mismo." 18 

Despu4s de señalar la diferencia entre ambas, mencionare

mos las tres formas de costumbre jurídica y son: 

a) Costumbre según Ley, es aquella que realiza una constante -

aplicacidn de la norma legal, sin contradecir sus oxppaici~ 

nes y ajustándose a su letra, 

b) La Costumbre fuera de l& Ley, es el corregir los errores o

diferencias que presenta la norma legal. Debe prever aque-

llo no previsto por la ley, y 

c) La Costumbre contra Ley, es &quella que puede derogar una -

ley que es perjudicial, Esta costumbre jurídica se .. dará en

el derecho consuetudinario. 

3, La Jurisprudencia. 

La jurisprudencia implica el conocimiento del derecho, e~ 

to equivale, a considerarla como ciencia del Derecho, Así, co

mo para designar al conjunto de doctrinas y prin~ipios conteni 

dos dn l~s decisiones de los tribunales. 

La jurisprudencia como fuente formal del derecho, a reci

bido muchas críticas, al grado tal, que no se le considera co

mo fuente. 

En nuestro Derecho la jurisprudencia fue elevada 1 al ran

go de fuente del derecho, por el artículo 107 constitucional -

según lasreformas de 1950. Por reunir los atributos esenciales 

de la ley, como son: la generalidad, la impersonalidad y la --

18 F±GUEí!OLA, Francisco Jost!, "Costumbre", Enciclopedia Jur!di 
ca Omeba, Dir. Bernardo Lerner,Argentina, Ed. Bibliografica 
Argentina S.R.L., 1968, v. V, 13 p. 
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abstracción, 

La apreciación de la jurisprudencia como fuente del dere

cho no aparece de manera e~presa en el mencionado precepto 1 si 
no que lo encontramos en la exposición de motivos de la inici~ 

tiva presidencial de 23 de octubre de 1950, cuya parte condu-" 

cente afirma "la fracción XIII del artículo 107 de esta inici~ 

tiva considera que la Ley determinara los t~rminos y casos en

que sea obligatoria la jurisprudencia de los Tribunales del PR 

del Judicial de la Federación, así como los requisitos para eu 

modificación, Estimamos pertinente la inclusión de esta norma

en la Constitución, por ser fuente de Derecho la Jurispruden~~ 

cia, lo cual explica el carácter de obligatoriedad que le co-

rresponde igualmente a los mandatos legales, debiendo ser por

ello acatada tanto por la Suprema Corte de Justicia como por -

las Salas de <!ata y por los tribunales de aquel poder," 

Para el maestro Alfonso Noriega Cantú, "la jurisprudencia 

como fuente de Derecho, es una fuente formal, material, direc

ta e interpretativa, Es fuente formal, porque la jurispruden-

cia se equipara a la misma ley en su fuerza obligatoria, sin -

llegar a constituir formalmente una norma jurídica, pero puede 

ser elemento valedero para la integración de una disposición

legal, en un caso concreto. Ee fuente material, por sus funci2 

nes de confirmar, suplir e interpretar la ley, aportando al D~ 

recho, el significado original de la ley. Es f•iente directa, -

en tanto que la ley no puede prever todas las inestables situ~ 

cienes y reglamentarlas en su debida forma, por lo que la ju~

risprudencia en diversas situacio~es de silencio en la ley, 41 
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tegra el Derecho, erigiéndose en ese caso concreto fuente di~ 

recta del mismo, Es fuente interpretativa al desentrañar el -

sigrtificado de todas las formas jurídicas definiendo el espíri 

tu del legislador." 19 

La jurisprudencia como fuente formal, ha recibido críti-

cas a favor o en contra por la doctrina, por lo que haremos un 

breve análisis de algunas de estas doctrinas, 

Las doctrinas que niegan a la jurispntdencia el carácter

de fuente formal son: 

a} Teoría Clásica de la Ex~gesis, 

Se caracteriza por el absolutismo legal, el cual se basa

en el monopolio de la formación del Derecho por el Estado. 

Se rige por el principio de la codificación, donde la ley 

tiene un dominio exclusivo, suficiencia absoluta y sin defá_ 

ciencia, Por lo que, proclama una omnipotencia del legisla

dor, ya que en caso de que la ley sea insuficiente para so

lucionar el caso concreto, éste será resuelto a través de ~~ 

la misma ley-, mediante la analogía. 

h) Teoría de la Di visi6n de Poderes. 

El que desarrolla en una manera más amplia esta teoría ee. 

Montesquieu¡ en su estudio hace notar que las funciones del 

Estado son tres: la leeislativa, la ejecutiva y la judicial. 

y será desempeñada por tres órganos diferentes: el Poder ~ 

gislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial. Y no se deben

reunir .en una sola persona má~ de dos poderes. 

l9 NORIEGA, Alionso. Lecciones de Amparo, 2a. ed., México, Ed. 
Porrúa S.A!., 1980, :960 P• 
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Por lo que el juez únicamente le toca trasformar el mand! 

to legislativo abstracto, en una decisión concreta sobre r! 

laciones individuales. 

e) Teoría de la Lógica Matemática Deductiva. 

El juez, al resolver, solo formula una conclusión al silo

gismo en la que la premisa mayor estaba formada por la nor

ma ge.rnral, y la menor por los hechos. 

La lógica deductiva, es meramente enunciativa del ser y ~ 

del no ser, sin tener un punto de vista de valoración y es

timación sobre la congruencia entre los medios y fines, ni

la eficacia de los primeros con rclaci6n a un fin determin~ 

do, 

Hay una sujeci6n estricta a los conceptos encerrados en -

la ley, que al ser sumados, substraidos, diferenc~ados e i~ 

tegrados, darán al juez un resultado concreto de acuerdo a.

su ordenación y a su manejo que se realiza automáticamente. 

Las doctrinas que consideran a la jurisprudencia como •-

fuente formal, las podemos agrupar en dos grupos: 

a) Aquellas que la consideran como parte de la costumbre, es -

decir, es una de las manifestaciones de ésta, ya que la ju

risprudencia forma criterios que son impuestos a los trib~ 

nales a trav~s de los órganos del Estado. 

b) Y las que se fundán en la labor creadora del juez al resol

ver, todas las cuestiones que se le presentan aunque exista 

una ausencia de ley para el caso concreto, Y sobre todo la

obligatoriedad y el tener las características de la ley, 
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e A P r T u L e rr 
LA JURISPRUDENCIA TECNICA E'I MBXICO. 

A. Concepto de Jurisprudencia Técnica. 

Son pocos los autores que hablan sobre la jurisprudencia

técnica, y la mayoría de los tratadistas analizan cualquiera -

de los objetivos de ésta que son: la sistem~tica jurídica y la 

técnica jurídica y en este último objetivo encontramos un am-

plio estudio sobre la interpretaci6n. 

Entre los autores que realizan un estudio sobre el tema -

es el :n.1estro García :.1á:rnez, haciendo un enfoque de l?.. juris-

prudencia t~cnica como doctrina y ciencia. 

Dicho autor scñalu que ln jurisprudencia t~cnica es una ~ 

doctrina del orden positivo, ya que no W1aliza la esencia del

derecho, ni uu~ valores, sino que se reduce a la sistematiza-

ci6n de las reglas que constituyen el ordenarr~ento jurídico 

del país, así como el poder indicar en qu~ forma µueden ser r~ 

sueltos los problemas que se suscitan por la a~licación de di

cho ordena.ttiento. 

Como ciencia, la ubica dentro de las disciplinas cient!fi 

cas deno~inadas nomogr~ficas, que tienen por objeto la exposi

ción ~i~te~~tica de determinadas reelns normativas. 

Por lo tanto, la jurisprudencia tdcnica es aquella doctri 

na o ciencia que nos auxilia para realizar el estudio y la ex

plicaci6n del contenido de una norma jurídica, con la finali-

dad de establecer si dicha norma es la adecuada para seguir -

aplicable a una sociedad determinada o se tendra que proponer-



la creación de un~ nueva para superar contradicciones, incomp~ 

tibilidad, a travls, de un plante~~iento teórico general para

lograr una unidad y fundamentación del saber jurídico. 

B. Objetivos de estudio de la Jurisprudencia Técnica. 

1fo podría ser la excepción que la jurisprudencia técnica, 

el tener delimitado su objetivo de estudio, y son: 

a) Uno teórico o si~te~~tico, y 

b) Tlcnico o ~ráctico, 

En el primero se dará el análisis y exposición de todas -

las normas jurídicas que pertenecen a un ordenamiento jurídico, 

en deter:ninc.id:i é~oca y en W1 luear deter:ninado. 

El segundo objetivo, nos sirve para dar una posible solu

ción a los problemas que se presentan por la a~licnción y la -

interpretaci6n de la norma. 

l. La Sistemática Jurídica. 

Nuestro derecho positivo no está compuesto solamente par

las leyes, costumbres, reglamentos, sino twnbi~n por todas --

aquellas normas de carácter individual, es decir, son normas -

individualizadas para casos concretos corr.o son los contratos,

testamen tos, sentencias de los tribunales. 

Todo esto que integra el orden3...::iento jurídica vigente, -

se debe ordenar con la finalidad de obtener un todo unitario,

pe.ra que todas las partes del derecho guarden entre sí una re

laci6n de coordinaci6n y a su vez una dependencia, por la es-

tructura jerárquics existente. 

Por lo tanto la siste:n~{tica jurí'dica, consiste en 1a ª.ei1! 
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pación de las reglas de derecho en disciplinas especiales. 

Trunbi4n es considerada como la disciplina encargada de e~ 

poner, de manera ordenada y coherente las disposiciones lega-

les, consuetudinarias y jurisprudenciales que integran el sis

tema jurídico de un país. 

Los juristas roma.nos son los primeros en estudiar el pro

blema de la sistematización, y la solución que dan es por me-

dio de la clasificación que aún en cierta formn es aceptnda, -

en la cual son sepnrados los Qreceptos jurídicos en normas del 

derecho público y del derecho privado. 

La sistematízacidn puede tambi4n ser enfocada desde la -

norma fundamental, es decir, que la creaci6n de una norma jur.f 

dica eBtá recu~ada en otra norma jurídica. Así, gor ejemplo -

las leyes ordinarias están reguladas por la Con"stitución; los

reglamentos, quién y el cdmo emitirlos deberá observarse lo 

que ls.s leyes señalen; los fallos y los trá~ites judiciales e~ 

tfill condicionados a la norma jurídica legales y reela~enta--

rias (la~ de índole sustantiva como las de carácter adjetivo)

etcé"tera. 

?orlemos finalizar, haciendo lG. ri;~iente observación so-

bre l1t sistemátics. jurídica, que por medio de ella podemos te.,.• 

ner un conocimiento sobre las rama.E= que forman nuestro derecho 

9ositivo, así corno tambi~n el poder establecer sí una norma se 

encuentra vieentc o no, para dar una solucidn junta al caso -

concreto. 

2. La Técnica Jurídica. 

Es conveniente enalizar de una manera e;eneral la palabra-
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técnica y oosteriormente hacer una anlicaci6n de ésta al dere

cho, 

Técnica significa "conjunto de 0rocedimientos y recursoe

de que se sirve una ciencia o arte. n 
2º 

Si aplicamos lo anterior al derecho, la técnica jur!dica

consiste en el manejo adecuado de los procedimientos y recur-

sos, los cuales permitiran alcanzar al legislador, juez o lit! 

gantes sus objetivos que persiguen, 

Estos objetivos seri1n alcanzados por la formación y la -

aplicaci6n de loe preceptos, A la primera, que también se le -

conoce como t~cnica leeial~tiva se refiere, a la elaboración -

de las leyes; la segunda es la aplicación del derecho a los c~ 

sos concretos. 

As!, podemos concluir que la técnica jurídica es el con-

junto de procedimientos y recursos para realizar la elabora--

ción de las leyes, y la aplicación del derecho vigente~ 

La jurisprudencia es considerada como la interpretación -

del derecho positivo, y para ello necesita de una técnica juri 

dica la cual señalara el objetivo de ella (el derecho), descu

brir sus leyes, crear los conceptos, darse cuenta de la afini

dad y la conexi6n de las distintas formas y estructuras, y por 

Último todo lo mencionado establecerlo en un sistema sencillo

de entender, as! como para su estudio y aplicaci6n, 

Para lograr esto es necesario evitar tres situaciones: el 

respeto exacerado al texto de la ley, y de la intención del l~ 

2º Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Espal'iola,
Madrid, Ed, Espnsa-Calpe,S,A., 1970, 1248 p, 
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gislador y por Último hacer a wt lado la omnipotencia del juez. 

Son ~ocos los estudios de los tratadistas sobre la técni

ca para la jurisprudencia, entre ellos pddemos mencionar al jli 

rista francés M. Perreau, cree en la existencia de una técnica 

propia para la jurisprudencia y sus pwitos son: evitar caer en 

algunas de las situ~ciones wites mencionadas, utilizar wi mét~ 

do el cual se refleja en la conducta del juez que rehusa suje~ 

tarse a las reglas de aplicación del derecho, y por último -

que los jueces, por la actividad que realizan, no den al dere

cho positivo un valor absoluto. 
s 

La técnica jurídica se relaciona con todo los problemas -

que se van presentando con la aplicación de la norma, por lo -

que tendremos que hacer wi estudio sobre la interpretación, in 

tegración, vigencia, retroactividad, conflicto de leyes. Las -

dos primeras serIDi estudiadas en forma más amplia en el presen 

te capítulo. 

Los otros tres problemas que se presentan al a~licar la -

norma, serán estudiados en una forma breve, podríamos decir 

que s&lo mencionaremos en qu~ consiste cada uno de ellos. 

La vigencia, al aplicar la ley será siempre necesario sa

ber si esta se encuentra vigente o se encuentra derogada. Per

lo que tendremos que observar las sieuientes reglas para saber 

si la norma se encuentra en vigor, que el Diario Oficial de la 

Federación señale la fecha en que entra en vigor la ley; surti 

rá efectos la ley tres días después de su publicación en el -

Diario Oficial de la Federación y; cuwido sea wt lugar distin

to de donde se publicó el Diario Oficial a parte de los tres -
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días, se dará un día más por cada cuarenta kilómetros de dis-

tancia o fracción que exceda de la mitad, Todo ello para que -

tenga el carácter de obligatoriedad, 

La retroactividad, se dará cuando una disposición legisl~ 

tiva pueda ser aplicada a una situación jurídica concreta, pe~ 

ro dicha disposición sea una ley posterior al hecho o acto ju

rídico. La retroactividad se rige por el siguiente principio,

y ademds se encuentra fund!illlentado en nuestra Constituci6n, la 

cual en su artículo 14 establece que a ninguna ley se le dará

efecto retroactivo en perjuicio de persona ale;una. 

Por tanto, consiste en la aplicaci6n de leyes actuales a

hechos o actos jurídicos anteriores, 

La doctrina que nos auxilia para explicar la retroactivi

dad, es la que se conoce como la teoría de los derechos adqui• 

ridos. Les derechos adquiridos son aquellos que han entrado a

nuestro do~inio, por lo que ya forman parte de ~l y no pueden

sernos arrebatados. 

En el conflicto de leyes, se tendrá que señalar las re~~

glas por medio de las cuales se dara una solución a los probl!!_ 

mas donde se dan la pluralidad de legislaciones, 

No debe~os de olvidar que toda ley tiene un ámbito tempo

ral y espacial de vigencia, es decir, que obliga por <tierto -

tiempo y en determinada porción del espacio, 

Para dar una solución m!Ís exacta al conflicto que se pre

senta será necesario saber que convenios o tratados que se ti!!_ 

nen celebrados con los estados de nuestra república, así como

los celebrados con los paises del mundo, 
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2.1. La Interpretación de 1a ley en el Derecho Mexicano. 

Antes de rea~1zar nuestro estudio sobre la interpretación

de la ley en nuestro derecho, debemos de hacer un breve estudio 

sobre la interpretación de manera genera1. 

Interpretar.significa desentrañar, urgar, conocer por lo -

que la interpretación siempre es una explicación, una traduc-~ 

ci6n a otras palabras. 

Dentro del derecho, la interpretación jurídica no es eólo

precisar el se~tido de las palabras o de las frases, sino reali 

zar además invéatigación.sobre las reglas que serán aplicadas -

para la solucidn de los conflictos, las cuales pueden estar o -

no contenidas:en los preceptos del derecho positivo. 

La interpretación tiene las siguientes funciones o activi

dades se le ~onsidera como la.aplicación del derecho¡ se le re~ 

tringe sólo a la averiguaoi6n del sentido y el alcance de una -

norma jurídica positiva¡ as! como la función tan sólo de proye~ 

tar en los casos concretos lo que ya esta establecido en las -

normas jur!dícas generales y abstractas, 

Para el autor García Máynez en su obra •Introducción al E~ 

tudio del Derecho" la interpretación es el conjunto de procedi

mientos destinados a desentrañar el sentido de la expresión, 

Para Luis Legaz y Lacambra la interpretac16n es un proceso 

de comprensión del contenido de uno o varios preceptos legales, 

con el objeto de determinar el sentido de la norma. 

A la interpretaci6n se le ha clasificado en las siguientes 

clases: 
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l, La declarativa, se refiere a lo que supuestamente se cre!a

sobre las palabras que reproducían el pensamiento del legi~ 

dor en la norma. 

2, Extensiva, se utilizaba cuando las palabras expresaban me-

nos de lo que quería exponer, por lo que era necesario ex-

tender a los casos no comprendidos dentro de la norma, 

J. Y la restrictiva, se da cuando .las palabras expresan más de 

lo que se quiso expresar, por lo que era necesario restrin

gir o limitar la a?licaci6n de la norma, 

Una de las clasificaciones de la interpretaci6n más anali 

zada por los diversos autores os: 

l. Interpretaci6n aut~ntica, es la que realiza el mismo legis

lador, media~te una ley, en donde establecerá en que forma

ba de entenderse un precepto. Puede ser de dos clases: con

textual cuando se lleva a cabo en la misma norma o ley, y -

no-contextual cuando se hace en ley poste!'ior. 

2. Interpretaci6n usual, judicial o jurisprudencia!, es lleva

da a cabo por los 6rgnnos jurisdiccionales, 

Cuando el jueo interpreta un concepto, con la finalidad de

aplicarlo a un caso concreto, será considerado como la base 

a una norma individualizada y por lo tanto no adquiere una

obligatoriedad, 

Pero tratandose de los tribunales del Poder Judicial Fede-

ral, que son los facultados para crear la jurisprudencia, -

la cual es considerada como obligatoria para las autorida-

des inferiores, tendl'tÍ una equivalencia a una norma general 

de inter9retaci6n. 
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J. Interpretación doctrinal, realizada por los abogados y tra

tadistas los cuales se fundan en ciertos criterios en forma 

muy particular, por lo que no tendrá un carácter obligato-

rio. 

A esta clasificación el maestro Ovilla Mandujano, sólo ~ 

agrega la interpretación popular la cual es una visión no t6c

nica, llevada a cabo por las personas que no son peri tos en d.!!_ 

recho. 

La interpretación no iba a ser la excepción de contar con 

un m6todo, para que sea adecuada y son: 

a) El M6todo Literal, no irá más alla del significado de las -

palabras de la ley, reglamentos, doctrinas que encontramos

establecida en la jurisprudencia, 

b) El M6todo Subjetivo, con el cual se trata de indagar cuál -

fue el pensamiento, lo que quiso lograr y decir con la nor

ma el legislador. 

c) El M6todo Subjetivo-objetivo, se tendrá que estudiar los º! 

sos no previstos por el legislador, a trav6s de una averi~ 

guación de lo que el legislador hubiera pensado e intentado 

si lo tuviera presente el caso, 

d) El M6todo Objetivo, consiste en conocer en una forma muy 

clara el sentido, idea y consecuencias de la ley, ya que 

puede ir más allá de lo que el legislador quiso señalar, 

e) El M6todo de Apelación a la Costumbre, la interpretación 

práctica que la gente da a la ley, a través de su conducta, 

f) El Métodod Histórico, se estudiará a las instituciones por-
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medio de sus antecedentes histdricos, con la finalidad de -

saber su autenticidad. 

g) El M~todo Anal6gico, establece una semejanza entre un caso

ya contemplado por la ley y el otro no previsto, por medio

de los crit~rios utilizados para el primer caso. 

Como podemos observar no todos los m~todos mencionados 

son para la interpretaci6n, ya que unos son para el estudio de 

la integraci6n que mds adelante analizaremos. 

Al tener una variedad de m~todos de la interpretacidn, se 

debe a que ha recibido en el tiempo diversos enfoques, al gra

do tal que se confunde a la interpretaci6n con la integraci6n. 

A esta evolucidn hist6rica algunos autores la denominan como -

sistemas de interpretaci6n y otros como m~todos hermen~uticos, 

nosotros utilizaremos la primera denominaci6n. 

l. Sistema Racionalista Clásica, donde la escuela del Derecho

Natural se establecía que las soluciones de derecho se ded~ 

cían de los principios absolutos. 

2. Sistema Tradicional o Exeg~tico, la interpretacidn e6lo se

rá admitida en el sentido de ex~gesis de los textos (descu

brir la intenci6n del legislador). Porque la legislaci6n a

partir de las grandes codificaciones, hace casi imposible -

la existencia de casos no previstos. 

Para esta escuela la ley es la expresi6n de la voluntad le

gislativa, por lo que la interpretacidn de los preceptos s~ 

rá reducida a la búsqueda del pensamiento del legielador 

que es autor directo de la ley, 

De acuerdo con dicho sistema podemos concluir que la inter-
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pretaci&n ea solo una aclaraci&n de los text0s, Cuando el -

texto legal es claro, no surgira ningún problema para su 4! 
terpretaci&n, en este caso nos encontramos con la interpre

taci&n gramatical o literal. 

Pero en otros casos la ley es oscura o incompleta, por lo -

que es necesario descubrir el espíritu de la ley, así como

hacer el estudio de todos los actos que presidieron a la ..,. 

aparicidn de esta, como son: los trabajos preparatorios, e~ 

posici&n de motivos y discuciones parl,.,,;entarias. As! como

el an~lisis de las tradiciones hist&ricas y la costumbre, -

con el fin de conocer las condiciones prevalecientes de la

&poca en la cual fue elaborada la ley, y los motivos que i~ 

dujeron al legislador a establecerla, Si con todos estos m~ 

dios no se llega a conocer la voluntad del legislador, ser~ 

necesario recurrir a los principios generales del derecho. 

3, Sistema Histórico-dogmdtico, A principios del.siglo XIX ªP! 

recid la Escuela Histórica del Derecho, la cual establecía

que la interpretación de la ley, siempre deb!a de coincidir 

con el sentido que le dio su creador en el momento históri

co de su promulgación, para lograrlo era necesario hacer ~ 

una investigación sobre las tradiciones culturales y socia

les de la &poca, 

Para Savigny la interpretaci&n no es sólo necesaria para -

los casos dontl~ la ley es obscura, sino tambi~n p'll'a la --

aplicación de la norma. 

4, Sistema de JurísprudP.ncial Conceptual, la inter~retnción se 

da cuando al presentarse una laeuna, debía ser llenada por-

- 45 -



el procedimiento de interpretar conceptos. Ya que e& supo~ 

n!a que las normas jur!dicae vigentes eran deducciones de -

un concepto fundamental y su conocimiento a fondo nos dara

como resultado todas lae nuevas reglas que fueran neceea--

rias, este era el mátodo llamado de la conetrucci6n, 

5, Sistema de la Teoría Crítica, eu principal representante es 

Stammler, para este autor la interpretaci6n consiste en w1-

análisis crítico de los materiales jurídicos hasta llegar a 

obtener conceptos o principios de los cuales seran someti-

doa a una ordenación. 

6, Sistema de la Ldgica Tradicional, las leyes producen dos -

efectos: leyes buenas o justas serían aquellas que al apli

carlas producen efectos buenoe o justos, mientras que las -

malas al aplicarlas sus efectos serán malos e injustos. Lo

que nos dará como resultado, que la interpretaci6n sera co

rrecta cuando nos llevase a la soluci6n más justa, 

7, Sistema del Derecho Libre. Kantorowicz ataca a la jurispru

dencia conceptual, por lo que siempre se debe de buscar cri 

terios que escojan entre las premisas posibles solo aque--

llas que tengan como resultado conclusiones justas, Esta -

elecci6n sera un problema de voluntad, ya que ese principio 

le eervira para justificar su decisi6n, 

8, Sistema de la Jurisprudencia de Intereeee, El juez eeta --

obligado a obedecer el derecho positivo, as! como tambián,

debe proceder al ajuste de los intereses en pugna de la mi! 

ma forma que el legislador, 

Cuando aparecen incompletas las leyes, inadecuadas o contr.!!; 
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dictorias el juez tendra que elaborar la ley aplicable al -

caso, estando obligado a obedecer los criterios valorativos 

de los intereses establecidos por el legislador, 

9, Sistema de la Jurisprudencia Sociol6gica, Nos seffala que el 

objetivo del derecho es la justicia y el bienestar social,

por lo que ninguna norma debe apartarse de ellas, Y·será el 

juez el que considere hasta qu~ punto deberá ser interpret! 

da la norma en forma extensiva o restrictiva, tomando en -

consideraci6n loe objetivos del derecho, y por ~ltimo acla

rar el alcance de esa norma. 

10, Sistema de Interpretaci6n según Geny, según este prestigia

do autor la finalidad de la interpretaci6n de la ley es de~ 

cubrir el pensamiento del legislador (coincide con el sist! 

ma exeg~tico), más no acepta que la legislaci6n sea la uni

ca fuente del derecho, as! como tampoco puede prever todae

las situaciones jurídicas, 

Al interpretar los textos legales hay que remontarse al mo

mento en que fueron formulados, en vez de tomar en coneide

raci6n las circunstancias existentes en el momento de la -

aplicaci6n, 

11. Sistema Kelseniano. Pera Kelsen la interpretaci6n esta lig! 

da al orden jerárquico normativo. 

Las normas superiores reveen el procedimiento de la crea--

ci6n de la norma inferior y el contenido de ellas mismas, -

pero puede darse el caso en que la norma no sea exacta o -

completa al ser aplicada, entonces se llevara a cabo la in

teroretacidn. 
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Por lo que el interprete utilizar~ su inteligencia y volun

tad, eli~i~ndo entre varins soluciones que se 9resentan en

rel:..cid'n al caso concreto. La eleccid'n es libre, porqu.o no

existe aJ.f,Ún criterio que se11ale cuál de las interpretacio

nes es la correcta y cual es la que debe de ~revalecer. 

Hacemos de nuevo la observación de que la interpretacidn

y la int~e;ración son consideradas como tma sola cosa. Con el -

estudio que se realizará sobre la integración nos quedará mds

claro que son dos cosas muy diferentes y con características -

muy particulares, 

Antes de pasar al estudio de la integración, analizaremos 

cuales son las reglas que existen sobre la interpretaci6n de -

la ley en el derecho mexicano. 

l. Derecho ?enal t~exicano. 

Uno de loa principi~s del derecho penal. es que no hay d! 

lito sin ley, ni gena sin ley. Es decir, que s&lo hay hechos -

delictuosoa que la ley penal define y castiga y sobre todo el

señala~iento de las penas. 

Del princi9io antes mencionado pode~oa concluir que la -

ley ~enal debe a?licarse e~actamente, pero esto no quiere de-

cir, que no sea posible interpretarla. En loa casos en que si

~e da la interpretación estará sujeta a las siguientes reglas: 

a) E;n los casos de oscuridad de la ley, debe de interpretarae

en la for:na :n~ f~:i.vorable para el acusado. 

b) La internretación extensiva sólo es lícita en favor del reo, 

·roa.o esto tiene como base el arbitrio judicial, donde el-
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juez tiene un poco de libertad ya que tendr~ que tomar en cue~ 

ta l~s circunstancias especiales de cada hecho deliotuoso, so

metido a su consideraci6n. 

Con relació~ a la ínterpretacidn, nuestra carta magna en

su artículo 14 no hace ninguna referencia a ella sdlo nos ha-

bla de que estt prohibida la analogía en el derecho penal, 

2. Derecho Civil Mexicano, 

La interpretacidn en el derecho civil, tiene como regla -

el emplear la interpretacidn jurídica de la ley, Así lo esta

blece el ptrrafo cuarto del artículo 14 constitucional que di

ce, que en los juicios del orden civil, las sentencias defini

tivas deberi!n ser conforme a la letra, o a la interpretacidn -

jurídica de 1-. ley. 

Esta disposicidn de nuestru Constitucidn 1 trunbidn la en~

contra.T,os en el artículo 19 del Código Civil, que dice las cou 

troversias del orden civil deberrín resolverse conforme a la l~ 

tra de la ley o a su interpretaeidn jurídica. 

En dicho c6digo, en el Libro Cuarto "De las Obligaciones", 

Cap!tulo I Interpretaci6n, artículos 1851-1857, encontramos r~ 

glas sobre la interpretaci&n para el caso convreto de los con

tratos y son: 

a. Cuando es clara la intención de los contratantes, la inter

pre~acidn será literal. 

b. Cuando una cla~sula tiene diver~os sentidos, se debe enten

der el más adecuado para que produzca efectos, 

c. Si una de las palabras tiene diversas acepciones, sert apli 

cada aquella c¡ue se relacione T.~s con la naturaleza y obje-
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tivo del contrato. 

d. Para la interpretación de un contrato ambiguo se tomará en

cuenta el uso o costumbre del país. 

3. Derecho Laboral Mexicano, 

Nuestra Constitución en su artículo que establece la re~ 

glamentación sobre la interpretación no hace mención a esta r~ 

ma del derecho, pero si lo encontramos en la Ley Federal del -

Trabajo en su artículo 18 del título primero "Principios Gene

rales", la interpretaci&n de una norma de trabajo se tomará en 

consideración lo que señ¡llan los artículos 2 y 3, Y en caso de 

duda, la interpretación siempre será la que máa favorezca al -

trabajador, teniendo no sólo al mejoramiento de sus condicio-

nes económicas, sino tambidn para suplir las deficiencias que

se presenten y sobre todo proteger sus derechos, 

4. Derecho Fiscal Mexicano, 

Los criterios para interpretar el Derecho Fiscal, tiene -

dos tendencias: en favor del fisco y la interpretación en fa~ 

vor de la libertad fiscal, 

La interpretación en favor del fisco, tiene como fundame~ 

to que el Estado ea el encargado de proteger la libertad y los 

derechos de los particulares con relación a los impuestos, los 

cuales deben ser orientados al bienestar común, 

La interpretación en favor de la libertad fiscal, se ca-

racteriza por las limitaciones que se impone al poder p~blico

en protección de la libertad del individuo, 

A cuatro principios ea reduce la protección de la liber~ 

tad fiscal (particulares) y son: la legalidad fiscal, la dis~ 
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tribución del poder impositivo, la igualdad ante la ley y la -

libertad de circulación, 

2.2. La Integración de la ley en el Derecho Mexicwio, 

En cualquier tema que se estudie siempre será necesario -

hacer un breve análisis general para despu€s enfocarlo al tema 

espec:Cfico. Este tema el cual ha sido muy poco tratdo por los

autores, pues casi siempre dan preferencia a la interpretación, 

El problema de la integración gira alrededor de las lagu

nas de la ley, Dichas lagunas se dan cuando la interpretación

no es suficiente para de.r una solución al caso concreto, es d~ 

cir, la interpretación sólo será posible cuando hay un precep

to en el cual ee precisará el sentido de las palabras o frases, 

Pero puede presente.rae que algún caso que es sometido a -· 

la consideración del juez no se encuentre previsto en el orde

namiento, por lo que existe una laguna, que el juez esta obli

gado a llenar, 

Cuwido el juez llena la laguna que se presenta por no en

contrarse alguna disposición para el caso, este se encuentra -

en una situación comparable al legislador, ya que el juez debe 

establecer la norma para el caso concreto sometido a su desi~ 

ción, 

Por lo tanto la integraci6n, parte de la conclusi6n de ~ 

que no existe precepto aplicable y que por consiguiente la la

guna debe se1• colmada con lae reglas que establezca el derecho 

positivo. 

Ahora pasaremos hacer un breve análisis sobre las doctri-
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nas que nos hablan sobre la integracidn. 

La Escuela Ex~getica, sefiala que hay situaciones que no -

son previstas por el legislador, pero aún dentro de esta hipd

tesis, la formula legal es susceptible de dar la solucidn, a -

trav€s de la ldgica formal y los m4s importantes son: 

a. Argumento a contrario. Siempre el texto legal encierra una.

solucidn restrictiva, en relacidn al caso que contempla, ~ 

por lo que se puede considerar que los no comprendidos en -

€1 deben ser objeto de una solucidn contraria. 

b, Argumento a pari, a majori ad minus, a minori ad majus. Es

a lo que se llama razonamiento de analogía, la cual consis

te en que todos aquellos casos en que existe una misma ra.-

zdn jurídica, la disposicidn debe ser la misma. 

El argumento a pari, consiste en la aplicacidn de la ley -

porque existe una igualdad de motivos. El a minori ad majus, 

porque hay una mayor razdn de motivos, Y por ~ltimo, el a -

majori ad minus se da todo lo contrario, es decir, aunque -

la razdn es menor se debe aplicar por la igualdad de moti~ 

voe. 

Unos de los primeros tratadistas que empieza hacer una d.! 

ferencia entre la interpretacidn y la integracidn ea Giny; il

nos indica que es indiscutible que una ley pueda presentar la

gunas, por lo que el juez deberd establecer criterios que le -

servirán como apoyo para sus decisiones. 

Para lograrlo serd necesario que el juez realice una act1 

vidad libre, basándose en los datos objetivos que presentan -

las situaciones por resolver, y tambi€n considerar los ideales 
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de justicia y utilidad conn!n. 

A todo esto G'ny lo denomina como "libre investigaci6n -

cien tífica", será libre por no encontrarse sujeta a la autori

dad de las fuentes formales; científica, porque se han de fun

damentar en criterios objetivos. 

Otro de los grandes autores que hacen un estudio importau 

te sobre este tema es Kelsen, Para este autor, no hay aut,nti

cas lagunas, porque se tendrá que examinar si la pretensi6n .

~entro del litigio tiene o no apoyo en la ley, si no lo tiene

la pretensi6n deberá ser rechazada. 

Cuando se habla de las lagunas será cuando en las soluci2 

nes posibles son consideradas injustas, en relaci6n a que si -

el legislador hubiera tenido presente el caso especial lo ha-

br!a reglamentado en forma completamente diversas de '!<!Uellas

que el texto de la ley se infieren. 

Por lo que una laguna es la diferencia entre el derecho -

positivo y un orden mejor y más justo, es decir, la compara--

ci6n del derecho ya existente, con la opini6n del sujeto de lo 

que debía ser, 

Kelsen hace menci6n de otra clase de lagunas, las t'cni-

cas, que se originan cuandb el legislador ha omitido reglamen

tar algo que era nacesario para hacer posible la aplicaci6n -

del precepto, 

cuando existe una laguna, el legislador autoriza al juez, 

para que 'ate se aparte de la ley basándose en la considera--

ci6n de que no es justo aplicar el principio de que todo lo -

que está prohibido esta permitido, 
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En nuestro paía el Licenciado Virgilio Domínguez, publicó 

un trabajo sobre este tema, donde formula las siguientes con-

clusiones i 

Primera. En el derecho no hay lagunas, pero en la ley --

existe inevitablemente. Estas se deben a la im9rovisaciones -

del legislador, a la i~posibilidad de prever los ce.sos futuros 

y a la necesidad de dar a la ley elasticidad, 

Segunda, El juez no puede abstenerse de fallar en el caso 

de lagunas de la ley, debiendo colmarse mediante la creación -

de una norma especial que rija el caso concreto, la cual debe

r~ a~licar en la sentencia. 

Tercera. El juez no es libre para elaborar la norma espe

cial de referencia, Tiene la obligación de sujetarse a las re

glas de integración del ordenamiento jurídico de que se trate, 

Estas reglas tienen como finalidad evitar la arbitrariedad su~ 

jetiva del juez. 

Cuarta. El exa:nen de los c6digos civiles de diversos pai

ses, revela que los procedimientos de integraci&n adoptados -

son los siguientes: la costumbre, la analogía, los principios

generales del derecho y del derecho natural, A ello hay que ~ 

agregar la libre investigación científica, 

Quinta, La aplicación de la costumbre para colmar una la

guna de la ley es la solución ideal para el problema, La apli

cación del derecho consuetudinario para llenar un vacío de la

ley, no está al arbitrio del juzgador, sino depende de la si-

tuación histórica del ordenamiento jurídico de que se trate, -

En los paises latinoamericanos, donde la legislación en casi -
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la única fuente importante de derecho, como no existe tradi--

ció~ jurídica en materia de costumbre, no puede utilizarse es

te medio para colmar una laguna de la ley. 

Sexta, El procedimiento de integraci~n por excelencia es

la analogía, lo cual permite aplicar las disposiciones legales 

del derecho positivo a lo casos semejantes, Este procedimiento 

de integración es el de m~s uso en todos los paises, ya que no 

presenta muchas dificultades en su manejo, al aplicarse se pu! 
de prever el sentido del fallo, y no es contrario a la garan-

tía de seguridad jurídica, 

Siptima, Los princi9ios generales del derecho debe apli-

carse cu~do la analogía no propv 'iona la soluci&n al caso. -

No debe entenderse por tales las generalizaciones que se obtea 

gan por inducción de las nonnas particulares, los proporciona

dos por el derecho romano o los principios de la ciencia jurí

dica universalmente admitidos, Loe principios generales del d~ 

recho son los que derivan del derecho natural, y al aplicarse

para resolver un caso concreto debe siempre respetarse la nat~ 

raleza del hombre. ~Aem~s la nonna especial creada para su --

aplicaci6n, no debe estar en contradicci6n con el ordena.miento 

jurídico, ni con ninguna de sus normas particulares, 

Octava, La escuela de la libre investigaci6n científica -

cuando falta la costumb~e y la analogía, ea un procedimiento -

de intee;raci6n al margen del derecho, porque no est~ sujeta a

la autoridad de las fuentes formales del ordenamiento jurídico, 

Id6ne8"'ente empleada da resultados excelentes, pero las facul

tades del juez dentro de ella, son casi ilimitadas, porque el-
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arbitrio subjetivo ea defícil de evitarse, 

Novena, La integraci6n de las lagunas de la ley, ea una

operaci6n mucho más difícil que la interpretaci6n de loa tex

tos legales, El mayor rieagc en esta operaci6n de la técnica

jur!dica, consiste en la arbitrariedad subjetiva del juez, ~ 

Loa procedimientos de integraci6n se han elaborado precisame~ 

te para evitar dichas arbitrariedades, obligando al juez a -

colmar las lagunas de la ley conforme a reglas derivadas del

derecho, Desafortunadamente, estas reglas distan mucho de te

ner la precisi6n deseada, cuando se aplican a un caso concre

to, 

Las conclusiones del Licenciado Virgilio Domín¡:uez, nos

dan un resumen bien concreto sobre el tema que nos encentra-~ 

mos desarrollando, y nos servirá para hacer su planteamiento

en nuestro derecho, pero antes realizaremos una pequeffa am-~• 

pliaci6n de los procedimientos de integraci6n, 

La analogía, se aplicará a loa caeos no previstos en la

ley, pero que cuentan con una aituaci6n parcialmente idéntica 

al caso que si se encuentra reglamentado, 

Para Gény, la aplicaci6n de la analogía a la ley, ea uno 

de los medios más eficaces de la integraci6n, la cual s6lo se 

justificará cuando al presentarse una aituaci6n no prevista,

se aplica un precepto relativo a un caso semejante, porque -

existe una misma raz6n para resolver el caso no previsto en -

igual forma al que si esta contemplado por la ley, 

Podemos concluir que la analogía se da por medio de un -

juicio previo de valoraci6n, entre las situaciones de hecho -
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que se le van presentando al juez las cuales pueden estar o no 

previstas en la ley, y si no astan, deberd de analizar si se -

puede aplicar la ley al caso, 

Con relaci6n a los principios generales de derecho, sim-

plemente el determinar el qu€ debemos de entender por estos, -

es una cuesti6n lliuY controvertida, 

Algunos autores sostienen que los principios superiores -

de justicia base del derecho positivo establecido por el legi~ 

lador y la costumbre, otros los consideran como aquellos que -

informan al derecho positivo. 

Como podemos observar los principios generales de derecho, 

son aquellos que se encuentran reconocidos, aceptados por el -

legisl"'dor y los juigadores como normas jurídicas dentro de la 

ley positiva, y tambiefn aquellos que no se encuentran en nin@.:!. 

na ley pero no estan en contrsdicci6n con los que si se encue!!. 

tran establecidos en las diversas leyes. 

Cuando los jueces y tribunales no puede utilizar las fue!!. 

tes formales para dar una soluci6n justa al caso concreto, se

r&n utilizados los principios generales de derecho los cuales

serdn formalmente vdlidos, donde el juez estd obligado a esta

blecer las normas para los casos no previstos, de una manera 

tal que si el legislador los tuviera presentes resolvería en -

el mismo sentido, 

La equidad, para Arist6teles si bien la equidad y la jus

ticia son distintas, pertenecen sin embargo al mismo género, -

siendo la equidad superior a la justicia, 

La estricta aplicaci6n de una norma a una aituaci6n deter_ 
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minada-podrá resultar, inconveniente e injusta, por lo que el

juez debe hacer una aplicaci6n de la equidad, es decir, que 

gracias a la equidad se podrá corregir la generalidad de la 

ley por no contener todas las disposiciones justas para los C!, 

sos concretos. 

La aplicaci6n del criterio de equidad en los ca~os en que 

existe una laguna, permite un vínculo entre la justicia con la 

seguridad jurídica. Porque los jueces al resolver una contro-

versia, debe aolicar los preceptos de la ley escrita lo más ~ 

fielmente posible, pero cuando esto no es posible se está en -

la posibilidad de que el juez acuda a la equidad o justicia, 

ya que siempre se debe dar una soluci6n al caso particular. 

Las reglas que se dan con relaci6n a la integración en el 

derecho mexicano son: 

l. Derecho Penal Y.exicano, 

En el derecho penal esta prohíbida la analogía, así lo e~ 

tablece el párrafo tercero del artículo 14 constitucional, en

los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por -

simple analogía y aun con mayor raz~n, pena alguna que no e2te 

conte~plada por lfi ley aplicable a! 1elito que ~e trate. 

2. :crec!'.o ::ivil !~exica.'10. 

No se nos hace mencicfo alguna sobre la analogía, pero si

sobre los princi~ios generales de derecho. Bn-el párrafo cuRr

to d•l artículo 14 constitucional establece que en los juicios 

del orden civil, las sentencias deberMi ser confor~e a la le-

tra, la int•rpretaci&n jurídica y si no da la soluci6n deceada 

se acudira a los princioios generales de derecho. 
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Eit el C6digo ~ivil, en el art!oulo 19 encontra~os la mis

~a disposici6n, que a falta de ley se resolverd confor:ne a los 

principios generales de derecho. T~~bién en el artículo 20, s~ 

ñala las reglas que se deben seguir en caso de conflictos de 

derecho, si~o hay ley expresa, la controversia se decidirá a -

~avor jel que trate de evitar perjuicio. Si el conflicto fuera 

entre derechos iguales o de la misma especie se decidir~ obse~ 

va.~do la mayor í¡;ualdad posible entre los interesados. 

En este Últi~o art!culo, el juez debe de a?licar su crit~ 

rio de igualdad, que viene siendo la justicia y la equidad. 

3. Derecho Laboral Mexicano. 

r.n esta rama del deI'echo encontra=ios los procedi:nientos -

je i~tegraci6n de la equidad y los principios generales de de

recho. En la Ley Federal· del Trabajo en su artículo 17, que a

continuaci6n transcribimos 

"Art. 17. A falta de disposici&n expresa en la Cons

tituci6n, en esta Ley o en sus Regla:nentos, o en los 

tratados a que se refiere el artículo óo, se tomardn 

e~ consideraci6n sus dis?osiciones que regulen casos 

semejantes, los principios generales del derecho, ••• 

y la equi:l.ad," 

- 59 -



C A P I T U L O III 

LA JURI,;PRUDENCIA EN EL DERECHO MEXICANO, 

A. Conceoto de Jurisorudencia. 

La jurisprudencia en tlrminos generales es la ciencia del 

derecho o el conjunto de principios y doctrinas contenidas en

las decisiones de los tribunales. 

Ln Real Academia Española ha reconociao tres acepciones -

de la palabra jurisorudencia, tomando como base su significado 

etim61ogico (jus, derecho; prudentia, moderaci6n, pericia, PJ'."!i 

dencia de los justo) y son: 

a) Ciencia del derecho, 

b) Ensoñnnza doctrinal que dinama de las decisiones o fallos -

de autoridades gubernativas o judiciales, y 

c) Norma de juicio que suple omisiones de la ley, y que se fll!! 

da en las prácticas seguidas en casos iguales o análogos. 

En el Derecho Romano el jurisconsulto Ulpiano define a la 

jurisprudencia como la noticia o el conocimiento de las cosas

humanas y divinas, así como la ciencia de lo justo o injusto. 

A partir de la oublicaci&n de los c&digos, a principios -

del siglo pasado, el pensa11iento jurisprudencia! se lleg& a -

considerar que debería de ser como el de las ciencias natura-

les, os decir, un pensa11iento deductivo, por medio de los axi~ 

mas, para descubrir las leyes generales que gobiernan la con-

d•.icta hu.11ana, As! la jurisprudencia podría llegar a tener un -

sistema de conceptos o reglas jurídicas, para dar soluci&n a -

las controversias, que son el resultado de las relaciones so--



ciales. A este tipo de jurisprudencia deductiva, dogmática, se 

le conoce con el nombre de jurisprudencia de conceptos. 

Para el maestro Eu¡¡é'ne Petit, la expresión jurisprudencia, 

es utilizada con mucha frecuencia en el sentido de que es "el

hábito de los tribunales de juzgar en tal sentido o en tal --

otro las cuestiones que le son sometidas." 21 

El destacado procesalista y runpnrista mexicano Eduardo P! 

llares, en su obra Derecho Procesal Civil, define la jurispru

dencia como "los principios, tesis o doctrinas establecidas en 

cada nación por sus tribunales en los fallos que pronuncian.022 

Para el doctor Ignacio Sargos la jurisprudencia "se tradJ! 

ce en las interpretaciones y consideraciones jurídicas integr! 

tivas uniformes que hace una autoridad judicial designada para 

tal efecto por la ley, respecto de uno o varios puntos de der~ 

cho especiales y determinados que surgen en cierto nW.ero de -

c~sos concretos semejantes que se presenten, en la inteligen~~ 

cia de que dichas consideraciones e interpretaciones son obli

gatorias para los inferiores jerárquicos de las mencionadas ª!! 

toridades y que expresamente señale la ley." 23 

Para llegar a la formulación del concepto antes menciona

do, el maestro Burgoa realiza dos observaciones importantes -

una relacionada con la autoridad jurisdiccional y otra con la

interpretación de la ley. 

21 EUGSNE PETIT. Tratado Elemental de Derecho Romano, 10 a.ed., 
f.iadrid 1 Ed. Saturnino Callejas, 1980, 19 p. 
22 PALLARES, Eduardo. Derecho Procesal Civil, 9a. ed., Mé'xico, 
Ed. Porr\Ía S.A., 1965, 25 P• 
23 BURGOA, Ignacio. El Juicio de Amparo, 25a, cd., México, Ed, 
Porr\Ía S.A., 1988, 821 P• 
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En la primera, las sentencias contienen la aplicación de

los conocimientos jurídicos generales que hace la autoridad j~ 

risdiccional, que estar~ formulada en un sentido uniforme e i!)_ 

terrwnpido en varios casos particulares, donde se da una inte~ 

pretaci6n de la ley o una estimación sobre cierto punto de de

recho, para que con ello se pueda crear jurisprudencia, 

En la segunda observación, la interpretación de la ley -

tiene como base un conjunto de motivos y de fines que la ley -

debe responder, perseguir. La jurisprudencia es, por tanto, un 

reflejo de uniformidad de la interpretación y consideraciones

jur!dicas en casoG concreton, que presenta una analogía que -

Eirve para que la autoridad judicial resuelva los casos sometJ:. 

dos a su estudio. 

Otro de los grandes juristas mexicanos, el doctor Alfonso 

Noriega., en su estudio realizado sobre el tema,. seña.la que con 

el transctu·so del tiempo, ha adquirido un significado restrin

gido a dos aspectos: 

ºa. En primer lugar, jurisprudencia se entiende como el conjua 

to de pronunciamientos de car~cter jurisdiccional dictado por-

6rganos judiciales o administrativos, Estos pronunciamientos -

constituyen el llamado derecho judicial en cuanto comprende a

los fallos y sentencias emanados de los jueces o tribunales j~ 

diciales; o bien el denominado derecho jurisprudencial admini~ 

trativo, en cuanto involucra las resoluciones finales de los -

tribunaleo ad~inístrativos. 

b, La otra connotación, que es la m~s generalizada e importan

te es la siguiente¡ se entiende por jurisprudencia el conjunto 
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de sentencias dictadas, en sentido concordante, acerca de de-

terminada materia. La coincidencia de sentido de cierto grupo

de decisiones jurisdiccionales, permite hablar, de jurispruden 

cia uniforme." 24 

Además de estas observaciones, el maestro Noriega da un -

concepto propio en los siguientes tirminos: "la jurisprudencia 

es el criterio constante y uniforme de aplicar el derecho, mo~ 

trado en las sentencias de un tribunal supremo; criterio que -

es obligatorio reconocer y aplicar por parte de los inferiores 

jerárquicos de dicho tribunal." 25 

Para los autores Alberto Trueba Urbina y Jorge Trueba Ba

rrera, en su concepcí6n positiva, se debe entender por juris-

prudencia "la interpretaci&n reiterada y uniforme sobre un PU!!. 

to de derecho que hace la Suprema Corte de Justicia y los tri

bunales colegiados de circuito y que consta en las ejecutorias 

que pronuncian dentro del proceso constitucional de amparo. "26 

El doctor Carlos Arellano García, en su libro "El Juicio

de A:nparo", realiza un estudio sobre la jurisprudencia, tÍl la

considera como el contenido de los ''fallos de las autoridades

judiciales y de los tribunales administrativos que desempeñan

funciones jurisdiccionales, ya que son utilizados por la doc-

trina para complementar el conocimiento de la temática jurídi-

24 NORIEGA, Alfonso¡ op. cit., 979 p. 
25 iiOl!IEGA, Alfonso¡ op. cit., 980 p. 
26 TRUEBA, Alberto y TilUEBA, Jorge. Nueva Legislación de Amna

ro Reformada, 49a. ed., México, Ed. Porrúa S.A., 1988,419p. 
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ca doctrinal de une. determinada rama del derecho ••• " 26 

Este mismo autor define a la jurisprudencia como fuente -

del derecho en los siguientes té'rminos "es la fuente formal -

del derecho que origina normas jurídicas generales, abstractas, 

imperativas e impersonales del sentido interpretativo o inte

grador que se contiene en decisiones jurisdiccionales precede~ 

tes." 27 

A continuaci6n en forma brevo realizaremos observaciones

sobre dicho concepto. 

Al decirse que la jurisprudencia es el conjunto de senteu 

cias, la pregunta que surge es, qué' tipo de sentencias, enten

diendo por estas el acto jurisdiccional por medio del cual el

jue z resuelve las cuestiones principales materia del juicio o

las incidentales que he,yan surgido durante el proceso. 

La doctrina nos señala la siguiente clasificaci6n de las

sentencias, en un primer criterio, encontramos las sentencias

definitivas y las interlocutorias, La primera es la que resue,! 

ve un litigio principal en un proceso y la segunda es la dict! 

da en el transcurso del desarrollo del oroceso, es decir, aqu~ 

lla que resuelve una cuesti6n parcial o incidental, dentro de-

un proceso. 

Otro de los criterios es atendiendo a la naturaleza, a la 

pretensi6n que se glantea en el proceso, y son declarativas, -

aquellas cuya decisi6n consiste en una mera declaraci&n o acer 

26 ARELLANO GARCIA, Carlos. El Juicio de Amparo, 2a, ed., Méx!_ 
co, Ed, Fornía S.A., 1983, 938 P• 

27 ARELLANO GARCIA, Carlos, op. cit., 939 P• 
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ta~iento del derecho o de determinadas condiciones de hecho; -

las constitutivas son las que dan nacimiento a una nueva rela

ción jurídica, que sólo por virtud de la sentencia puede nacer 

o terminar una relación jurídica preexistente y, por Último, -

las de condena son aquellas que contiene, por una parte, una -

declaración respecto del derecho del actor y la obligación co

rrelativa del demandado. También astan las sentencias disposi

tivas, que es la que pronuncia el juez en los casos en que no

existe un1 norma específica que resuelva el conflicto. 

Atendiendo a la impugnabilídad, laa sentencias pueden ser 

definitivas {ya explicadas); y las sentencias firmes son aqué

llas que ya no pueden ser impugnadas. 

Las sentencias anulables, las que tienen un vicio legal -

pueden ser declaradas nulas mediante un racurso o una acci&n. 

No podemos dejar de mencionar la sentencia ejecutoriada,

es aquella contra l~ cual no cabe ningún recurso ordinario o -

extraol·dinario. Por ejecutoria debemos de entender el despacho 

que se libra por los tribunales de las sentencias que no admi

ten apelaci&n o pasan en autoridad de cosa juzgada, para que -

puedan cumplirse, 

Para el licenciado Eduardo Pallares, la cosa juzgada "es

la autoridad y la fuerza que la ley atribuye a la sentencia -

ejecutoria, Entendemos por autoridad la necesidad jurídica de

que lo fallado en las sentencias se considere como irrevocable 

e inmutable, ya en el juicio en que aquéllas se pronuncien, ya 

en otro diverso. La fuerza consiste en el poder coactivo que 

dinama de la cosa juzgada o sea en que debe cumplirse lo que -
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ella ordena." 28 

Como podemos observar, de lae sentencias que mencionamos, 

las que deben y son tomadas en consideración para la formación 

y con ello todas las consecuencias que implica la jurinpruden

c ia, son las sentencias ejecutoriadas, ya que los demás tipos

de sentencias de una forma u otra pueden ser anuladas, modifi

cadas, lo que no sucede con las sentencias ejecutoriadas que -

como ya hemos señalado no admiten ningl.Út recurso, y sobre todo 

es dictada en última instancia, que por lo general es en el -

juicio de amparo. 

Tambiefn se menciona que debe ser reconocida y aplicada la 

jurisprudencia por los inferiores jer!Ú'quicos de dicho tribu-

nal, Toda organización judicial requiere de una jerarquía que

tiene como fundamento la organización de las leyes y la organ_i. 

zación judicial, 

La primera, se ca en el sentido de que los preceptos de -

les leyes deben de estar de acuerio con lo ordenado por otras

de mayor categoría, porque al no estarlo, dichas disposiciones 

no tendrán ninguna obligatoriedad y sobre todo que podrán ser

abrogadas o derogadas, 

La segunda, se entiende como el orden gradual por subordl 

nación, de los diversos jueces y tribunales, creandose as! una 

r~lación :le superior a inferior, teniendo el órgano superior -

la facultad de revocar, anular o modificar las resoluciones y-

28 PALLA..~ES, Eduardo, Diccionario de Derecho Procesal Civil, -
17a ed, 1 !l.<!xico, Ed, Porrúa S.A., 1986, 198 p. 
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actos del inferior. 

Un problema que se presenta, gira alrededor de que exis-

ten tribunales que no forman parte del Poder Judicial Federal, 

y sin embargo les obliga la jurisprudencia que crean los trib~ 

nales que forman dicho poder, 

La Constituci6n y la Ley Orgánica del Poder Judicial de -

la Federaci6n señalan que dicho Poder se integra por: la SuprJ!. 

ma Corte de Justicia, por los tribunales colegiados de circui

to, tribunales unitarios de circuito, juzgados de distrito, el 

jurado popular federal y los tribunales de los Estados y del -

Distrito Federal, estos Últi:nos, en los casos previstos por el 

artículo 107, fracci6n XII, de la Constituci6n Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 

Con lo antes mencionado llegwnos a la conclusi6n de que -

los tribunales administrativos, militares, las juntas de conc! 

liaci6n y arbitraje y el Tribunal Federal de los Trabnjadores

al Servicio del Estado no son inferiores jer~rquicos deode el

punto de vista de la organizaci6n judicial en una forma direc

ta. Por ejemplo, el superior jer~quico de un tribunal colegi~ 

do de circuito es la Suprema Corte de Justicia; de una sala rJ!_ 

gional del Tribunal Fiscal de la Federaci6n sera la Sala Supe

rior de dicho tribunal. 

Los tribunales administrativos están colocados en el mar

co del Poder Ejecutivo, ya que, por ejemplo, el Tribunal Pis-

cal de la Federaci6n como el Tribunal de lo Contcncioso-admi-

nistrativo del Distrito Federal fueron creados para evitar --

cualquier abuso de la adminsitraci6n pública, con sus respect! 
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vas compotenciBs, y sobre todo actúan por delegaci.Sn del ejec!:!: 

tivo federal Así lo contemplaba la primera "Ley de Justicia -

Fiscal" ( o.o. 31 de agosto de 1936 ), que señalaba que el Tri 

bunal Fiscal de la Federaci.Sn dictaba sus fallos en represent! 

ci6n del Ejecutivo de la Uni.Sn, y teniendo independencia de la 

Secretaría de Hacienda y CrdditQ Pl!blico. 

Con relaci.Sn a los tribunales administrativos su.rge la -

pregunta acerca de si pueden formar jurisprudencia válida. Es

timamos que no la pueden formar, ya que no tienen facultan pa

ra emitir resoluciones encaminadas a la ejecucidn de sus fa--

llos, s6lo pueden reconocer la legalidad o declarar la nulidad 

del acto de la autoridad administrativa que lesiona los dere~ 

chos de los particulares, eD decir, son tribW?ales que s&lo -

pueden pronunciar la anulaci6n del acto, y para que se lleve a 

cabo la ejecuci6n será por medio del amparo. Pero se puede dar 

el caso de que l• resoluci.Sn de dichos tribunales ya no sean -

apeladas o se promueva el -i.Unparo, siendo pocos los casos, por

que siempre sera recurrida en la siguiente instbllcia por las -

autoridades o los particulares. 

Las juntas de conciliaci6n y arbitraje (federales o loca

les), no pertenecen al Poder Judicial Federal o poderes judi~ 

ciales locales, porque en su integraci6n no encontramos ningu

na pa.rticipaci6n de aquellos poderes ya que se forman con re-

presentante s de los obreros, patrones y del gobierno, quien a

truvls de la Secretaría de Trabajo y Previsi6n Social, nombra

al prosidente. 

Los tribunales militares son los 6rgauos jurisdiccionales 
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del fuero de guerra, encargados de la administraci6n de justi

cia, atribuida a la instrucci6n, conocimiento y fallo de miem

bros de las fuerzas armadas, dichos tribunales, estdn integra~ 

dos por miembros del ejército, que a su vez estdn subordinados 

al Secretario de la Defensa Nacional, dependiente del Ejecuti-

vo. 

No debemos olvidar que aunque no forman parte del Poder -

Judicial Feder~l s! son tribunales jurisdiccionales (resuelven 

contro•1ersias de derecho), ya que llevan a cabo procedimientos 

contenciosos. 

Esto se debe a los problemas que se van presentando en t2 

das las ramas del derecho, es decir, se va creando una eepeci! 

lizaci6n con el fin que se de una mejor impartici6n de justi-

cia. 

También encontramos que la jurisprudencia s61o se le da -

un fin que es la interpretaci6n, olviddndose por completo de -

la inte¡¡raci6n, la cual debe de llenar las lagunas de la ley,

porque no se puede dejar algi!n asunto sin resoluci6n. 

Como ejemplo, podemos mencionar el siguiente criterio de

la Suprema Corte de Justicia, en el amparo directo 7971/60, -

promovido por José G, Romo que establece; 

"JURISPRUDENCIA, NATURALEZA. La jurispruden-
cia en el fondo, consiste en la interpreta--
ci6n correcta y válida de la ley que necesa-
ri~mente se tiene que hacer al aplicar ésta,• 

Es, a mi criterio incorrecto esto criterio de la Suprema-. 

Corte, pues el derecho es tan dinámico que se puede presentar-
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a~te cualquier tribunal un asunto, el cual debe ser resuelto -

cun~ue la ley no lo contemple. Los tribunales facultados pnra

formar jurisprudencia, no pueden hacer a un lado algÚn asunto

en donde la litis se basa en la existencia de una laguna de la 

ley, por consider~.r que se encuentra desempeñando facultades -

~ue le corresponden al poder legislativo. Y sobre todo que si

por medio de la integraci6n se reúnen todos los requisitos pa

ra ~or.nar jurispnidencia, debe de ser aceptada y observada por 

todoD los tribWlales que realizan una funci&n jurisdiccional. 

La finalidad de la integración, e~ el evitar que queden -

sin protección algunos derechos de los ciudad::uios, por lo que

na debernos olvidar ~ue la jurisprudencia como fuente del dere

cho, origina normas jurídicas generales, abstractas, imperati

vas resultado de una interpretación o integración. 

'::i te.re:r.os algunas tesis jurisprudenciales que a nue.Etre. -

consideraci&n el contenido de ellas, se encuentran desarrollan, 

do la integraci6n. 

Tesis 9, página 29, Pri~era Parte: 

" AUDIENCIA, G.'R/JITIA D'l. 03LIGACio:;Es DEL .FO
D~R L::GI~L,\TIVO FRE!IT!: A LOS F ,\RTI~ULARES, La
garant!a de audiencia debe constituir un dere
cho de los particulares, no s6lo ante las a~to 
ridades administrativas y judiciales, sino taiñ 
bi€n frente a la autoridad legislativa, que _: 
queda obligada a consignar en sus leyes los -,.. 
procedi~ientos necesarios para que se oiga a -
lo~ interesadoo y se les de oportunidad en de
fensa en aquellos casos en que resulten afect~ 
dos aus derechos. Tal obligaci6n constitucio~ 
nal se circunscribe a señalar el procedimiento 
aludido¡ pero no debe aplicarse el criterio ~ 
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l::s;sta el e:·~tre:-:io ;il! \,UI? lo~ 6:-&a.'1.o~ li::-eio;;L·.~i
·1os estln oblig~.ios a o!r a lo:: :JO!;;.ibles afec
~ados por '...t."'\a !e;¡ a.1.~es de que e:;ta se expida, 
ya q,:.i.;. re::::'.11.ta i:n:;ios!ble S3.'oer d:e a.."1.te:nano cu~ 
les son to.:i~s aq'.lellas pers,na.s que en concre
to ser<Í."1. af2ct~das ~or la ley y, por o~ra p3r
te, el proceso de fo~acidn de las leyes.ca--
::-responie e:<clusivs:nent~ n Ór&.i."10S públicos." 

.Se:·:ta. S!Joca, Primera ?::irte: 
Vol. ;·;.HII, 1ág. 24. A.!l. 150:/53. L~On"!: 
da Ba!'rera ~o::-:~.n y .:·:u.gs. lJna.'1i:r.id:i.:i dz 20 
votas. 
St!p~i:.ia ::.~o:·~, ?ri~~ra :arte: 
Vols. ~7-D2, _,á¡;. J2. ,;.:i. )7'.)3/75. José
!i!arís 2sco'bar Olivas. !Jna.."li~idad d.1? ló vo-
tos. 
Vole. 97-102, ?ág. 42. A.~. 6163/75. Juan
~a.-:.os Russell y otros. 1Jnani:nidad de 16 v2 
tos. 
Vals. 103-103, pá,;. 75. ·'-·:~. 5947/7ó.Ectu"!: 
do ~otc!"'to ';Úzarez '.i. ':antón y otros. 'J:i.a
ni~id~:i de 13 votas. 
Vol~. 157-162, pi:te. 237. A.n. 64'J3/7:t. "a
r!9. ?arte::_ de La"ll3.E y otros. tJna:li:r.ijad de 
l~ votos. 30 

Tesis 73, ;Jágin?.. 1'21, Parte O::tava: 

",'.~'-C'!D.'2~S ;;E::l!'C~.:.s, :;z·;,_~r0:¡ n·: A"'?A.10 -
~c.::-?. .. c:·:JSiL:..~oRAS. Si el ~.:.."'.".paro se ::.if:!ea con
~rr:?. las m.itoridaies Qut~ or'le:i.en la e jecü.ción -
:i<: !. 9.::~'J q'J.e Se e:=~i:'lia 'Jiolator:.o de sarant!a~ 
d~be ~a~~i~n n~g~rse reopecto d~ las autorida
deE qu~ s6lo e je cu taren ts.l ac:-::l ;:>r ro.:>:zón de
s u jerarq:i!a," 

)O A::én:ii~c :le .Jurisprudencia al Se:~ana!"io Judicial de la ?ede 
r:...c!.d:'!., l ... ·~7-1?~·5, ..=ri"".~ra ::ar~e, ?le:lo 1 ~·1 l:-:ic'J, ~!ayo Sdi-: 
c!o:oes, i. -;e'·'-·• 1335, 23 p. 
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(-uinta Epoca: 
Tomo XII, pá¿;. 311. Ji:nénez José C. 
Tor.io XXII, p1g. 450. Enr!quez Pedro. 
Torno XXV, pág. 239. Romero :1.anuel. 
Tomo X{V, p<fi:;. 733. G&:nez Meli t&n. 
Tomo XXV i pág. 1418. Apleyard Añorve 
berto. 3 

Ro-· 

COQO fue señalado con anterioridad, debemos hacer a un 1! 

do el criterio de que no se puede dar una inteeración por me-

dio de la jurisprudencia, por estar realizando facultades que

le corresponde sólo al poder legiGlntivo. Recorde:nos que quien 

soluciona en forma directa todos los conflictos de derecho, -

así como el saber sise puede solucionar con las disposiciones

de 111 ley respectiva o no, es el poder judicial lo que no SUC!!_ 

de con el poder legislativo, 

Otro de los criterios que perjudican a la inteeración, es 

la división de poderes, la cu~l nunca se dará en una forma rí

gida, lo que realmente sucede es una colaboraci6n entre los p~ 

deres. 

Con la colaborución de ambos poderes tendríamos como re-

sultado mejores leyes, es decir, cada vez más completas; o ta.:!!_ 

bién dar una participaci&n más directa al poder judicial facu1 

tándolo para presentar proyectos de ley, es decir, que el po-

der judicial esté mencionado en el artículo 71 de la Constitu

ción de loo Est3.dos Unidos ~l.eXicanos. 

Actualmente ln Suprema Corte de Justicia se limita a for-

31 Apéndice de Jurispr-udencia al Semanario ,Tudicial de la Fede 
ración, 1917-1985, Octa Parte, Tesis Comunes al Pleno y a: 
las 3a.la, !o'.<fxico,:.layo Sdiciones,s. de R.L., 1985, 121 p. 
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mular sugerencias o ante proyectos de leyes o reformas en mat~ 

ria de justicia federal, para que prevía aprobación de cual-~ 

quiera de los facultados para presentar una iniciativa de ley, 

pueda darle dicha categoría, 

El doctor Ignacio Burgoa señala que "la facultad de la Sji 

prema Corte para iniciar leyes no es extrru1a a nuestro consti

tucionalismo pues se consignaba en la Ley Tercera de las Siete 

Leyes Constitucionales de 1836 (artículo 26,fracción II); en -

el voto de Don José Fernández Rrunírez de 30 de junio de 1840,

en el Proyecto de la :4ayor:ía de 1842 (artículo 63, fracción -

II) ¡ en el Proyecto de la Comioi6n de Constitución del mismo -

año (artículo 53); y en las Bases Orgánicas de 1843 (artículo-

53). Ade~ás, en el Congreso Constituyente de 1856-57, el dipu

tado Ruiz propuso que se estableciera la mencionada facultad, u32 

B. Creación de la Jurisprudencia en el Derecho Mexicano, 

Con frecuencia se escucha la pregunta; ¿qu~ es la juris-

prudencia? y la respuesta simple es que son cinco sentencias -

ejecutorias no interrumpidas por otra en contrario. 

Esta afirmaci6n realmente es s&lo la res9uesta a la pre-

gunta cómo se crea la jurisprudencia, Actualmente en el título 

cuarto de la Ley de Amparo llamado "De la Jurisprudencia de la 

Suprema Corte y de los Tribunales Colegiados de Circuito", en

su capítulo \Ínico, los artículos 132 y 193 disponen que "las -

resoluciones constituir&i jurisprudencia, siempre que lo re-:-

32 atrnGOA, Ignacio. Derecho Constitucional Mexicano, 6a, ed, ,
h:éxico, Ed. Porrúa S.A., 1385, 833 p. 
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~uelto en ellas se sustenten en cinco sentencias no interrump! 

das por otra en contrario ..• " 

El doctor Burgo a, en su obra "El Juicio de Amparo", cons!_ 

dera que la palabra lo resuelto debería ser cambiada por 12 -
considerado ya que los puntos resolutivos de una sentencia no~ 

son sino las conclusiones a que llega el juzgador en el caso -

concreto sometido a su consideraci6n, pudiendo presentarse el

caso de que las cinco ejecutorias concuerden en lo resuelto, -

pero difiera en las consideraciones, razonamientos o interpre

taciones jurídicas, ubteniendo as! la conclusi&n de que estos

tres factores que son parte esencial en la jurisprudencia, no

coincidan en dichas ejecutorias. 

Otra de las formas para crear jurisprudencia es la resol~ 

ci6n de la contradicción de tesis o criterios sustentados por

dos o más tribunales colegiados de circuito, o dos o más salas 

de la Suprema Corte de Justicia¡ la soluci6n de tal contardic

ci6n nos dará como resultado la unificaci6n de criterios, o c2 

mo lo denomina el doctor Noriega Cantú la fijaci6n de la juri! 

prudencia, en concordancia con lo seftalado en la Constituci6n, 

en su artículo 107, fracci6n XIII, pdrrafo tercero. 

Con el crecimiento del Poder Judicial Federal y el aumen

to de sus 6r¡¡anos jurisdiccionales, en la actualidad pueden ~ 

presentarse muchas contradicciones de tesis. 

Estando vigente la Constituci6n Federal de los Estados -

Unidos Mexicanos de 1824, la Suprema Corte de Justicia se int! 

graba con once ministros, distribuidos entres salas y un fis

cal; con motivo d~ la adopci6n del ré'gimen centralista (las -
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Siete Bases Constitucionales de 1836), la Suprema Corte se in

tegraba al igual que en 1824, por once ministros y un fiscal. 

Estando en vigor..,_la Constituci6n de 1857, se aeregaron -

cuatro ministros supernumerarios. 

En el año 1900 fue reformada la Costituci6n y se reorganl 

zó a la Suprema Corte con quince ministros numerarios, los cu! 

les podían inteerar el Pleno o salas, desapareciendo los mini~ 

tros supernumerarios. 

Una vez promulgada la Constituci6n de 1917, se i~tegr6 -

con ::::es ministros y funcionaba únicamente en Pleno, pudiendo

se observar que era imposible que los once ministros, pudieran 

tra~itar, estudiar y resolver con rapidez y eficacia los asun

tos que llegaban de todos los ámbitos de la República, por ser 

este tribunal el unico competente para conocer del juicio de -

a:nparo. 

Con la reforma de 20 de agosto de 1928, (artículo 94) se

estableci6 que la Suprema Corte de Justicia se compondría de -

dieciséis ministros y trabajarían en ?leno o en salas en las -

siguientes materias: penal, administrativa y civil. 

Ante el incremento de los juicios de amparo, el 15 de di

ciembre de 1934, se volvi6 a reformar dicho artículo, aumentau 

do el número de ministros a veintiuno nu~erarios y cre!{.~dose -

una sala más que es la de materia laboral. 

Si:: e:-.b::.rgo a pesar di? todos estor; cambios, conti:i.uó el· .... 

rezaeo de asuntos en la Su?rema Corte de Justicia, por lo que

en el a:1o de 1951 se crearon cL~co plazas de ministros supern~ 

merarios, los cu~les inteeraron ~na Sala Au..~ilia.r y suplirían-
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las ausencias temporales de los ministros nu.~erarios. 

La creaci6n de las salas de la Suprema Corte no fue acep

tada por algunos juristas, pues estimaron que el más alto Tri

bunal debería ser siempre en Pleno para mantener unidad en la

jurisprudencia, la que sería afectada por la diversidad de cr.!_ 

terios de las distintas salas que interpretaban simultáneamen

te la Ccnstituci6n, Con el transcurso del tiempo fue olvidado

este problema, la raz6n es que cada una de las salas tienen su 

propia competencia. 

Entre los partidarios de esta idea son Emilio Rabasa, que 

~anejo el argumento anteriormente mencionado y, la convenien-

cia de salvar la autoridad y el prestigio de la Corte, los CU!!, 

les se menoscabarían si la tarea de interpretar la Conetitu-~ 

ci6n se realizaba por fracciones del tribunal, 

Los legisladores de Quer6taro trataron de poner una limi

taci6n al nú~ero de amparos, al modificar el artículo 107 con~ 

ti tucional, "no en el sentido de cerrar las puertas de la Cor

te a toda revisi6n de lo actuado por los tribunales comunes,s.!_ 

no abri6ndola únicamente para las sentencias definí ti vas en -

los juicios civiles o penales y para actos de autoridad dist~ 

ta de la judicial o de 6sta cuando se ejecuten fuera de juicio 

o despuefs de concluido o de los irreparablemente ejecutados en 

juicio, Con dichas limitaciones, aquellos legisl3dores estima

ron que el número de amparos se restringía en grado tal que la 

Corte, funcionando siempre en pleno alcanzaría a despacharlos:'33 

33 TENA RA!olIREZ, Felipe. Derecho Constitucional Mexicano, ga,
ed,, M6xico, Ed. Porrúa S.A., 1968, 445 p, 
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Todo ca~bio implica problemas, a los cuales hay que dar -

una solución, Con la creación de las salas a si:nple vista pod~ 

rnos establecer una diversidad d~ criterios jurisprudenciales -

entre el Pleno y salas. 

Pero al establecerse la competencia de cada uno de ellos

sobre esta sólo podrru1 establecer jurisprudencia; el que los -

ministros de las salas integran el Pleno y nor último la exis

tencia del Apindice al Seman:i.rio Judicial de la Federación, 

la octava parte, deno:ninada "Parte Común de Pleno y Salas", 

Nos d1m l.~ pauta para establecer que lo :nás importante es una

impartición de justicia pronta y expedita, ya que existen los

mecanis:nos para evitar la diversidad de criterioo jurispruden

cisles. 

Otra de las causas que originan contradicción de tesis es 

la creación de los tribunales colegiados de circuito (1951), -

con la finalidad de auxiliar a la Suprema Corte de Justicia en 

ciertos asu.~tos, tomando como hase la distribución de la comp~ 

tencia entre a~bos la cuantía o la importancia del asunto, 

Con todo lo mencionado, el aumento constante de tribuna-

les tiene co~o consecuencia un au~ento de criterios, provocan

do la contradicción de tesis la que se resuelve con la resolu

ción que dicte el órgano competente señalando el criterio que

debe prevalecer, resolución ~sta que forma juri~prudencia, sin 

afect:ir las situaciones jurídicas concretas derivadas de las -

3entencias dictadas en los juicios de a~paro que di~ron origen 

a las tesis contradictorias. 

Este problema de la contradicción do tesis lo contempla 
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la Constitución en su artículo 107, fracción XIII, y la Ley de 

Amparo en sus artículos 197 y 197-A. 

Ambos ordena~ientos señalan quienes resolverán dicha con

tradicción y el procedimiento a seguir, y son estos: 

a) Cuando las salas de la Suprema Corte de Justicia sustenten

tesis contradictorias en los juicios de a~paro materia de -

su competencia, podrán denunciar la contradicción cualquie

ra de dichas salas o los ministros que la integran, el Pro

curador General de la República, o las partes que intervi-

nieron en los juicios donde se sustenten dichas tesis. 

La denuncia se llevará a cabo ante el Pleno de la Suprema -

Corte de Justicia, el que decidirá cuál de las tesis debe -

de ser observada, Deberá dictar la resolución dentro del -

t~rmino de tres meses. 

b) Cuando los tribtmales colegiados de circuito sustenten te-

sis contradictorias en los juicios de amparo de su competea 

cia, podrdÍl denunciar dicha contradicci&n los ministros de

la Suprema Corte de Justicie, Procurador General de la Rep~ 

blica, los magistrados que integran dicho tribtmal, o las 

partes que intervinieron en los juicios donde se hubieran -

sustentado las tesis contradictorias. 

La denuncia se debe realizar ante la sala correspondiente,

y en un término no r.ayor de tres meses deberá dictar la re

solución señalando cual de l.s.s tesis ha de prevalecer. 

"JURISPRUDEIICIA DS LA SUPRE~lA CORTE DE JUSTI
CIA Dl:: LA ilACio:I, RESPECTO DS TESIS S03RE LA-
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:.:rSMA MATERIA SUSTENTADAS POR LOS THIBUNALES -
COLEGIADOS DE r.IRCUITO. La facultad otorgada a 
la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n para 
decidir las contradicciones de tesis sustenta
das por 'rribunales Colegiados de Circuito tie
ne por fin proveer al establecimiento de la ju 
risprudencia dando a la Corte la posibilidad : 
de establecer un criterio, unitario que airva
de base para establecer jurisprudencia; más en 
el caso de que esta Suprema Corte tenga ya es
tablecida jurisprudencia sobre las cuestiones
jurídicas planteadas a.~te los Tribunales Fede
rales inferiores no da lugar a decidir la con
tradiccid'n. 11 

Acuerdo 39/69. Tribw1al Colegiado del Pri
mero y Segundo Circuito, 4 de noviembre de 
1970. Unanimidad de 4 votos, Vol, XXIII, -
pág. 29. 34 

Como ejemplo de una resoluci6n·de la contradicci6n de te

.sis, la encontra'llos en el Informe de 1988, de la Segunda Sala, 

"tesis 8, página JO que establece. 

"CO;JTRADICCION DE SENTENCIAS, INAPLICABILIDAD
DE LOS AllTICULOS 197 Y 197-A DE LA LEY DE AJ~PA 
RO. Los artículos 197 y 197-A de la Ley de Am: 
paro se refiere específicamente a la denuncias 
de contradicci6n existentes entre tesis eusten 
tadas por las Salas de la Suprema Corte de Jus 
ticia de la Naci6n (artículo 197) y por los _: 
Tribunales Colegiados de Circuito (artículo ~ 
197-A); contradicciones que deben ser examina
das por un 6rgano superior (el Pleno a la Sala 
correspondiente de la Corte, segÚn el caso), -

',í4 Semanario Judicial de la Federaci6n, Sé'ptima Epoca, Cuarta
Pru.•te, Te1~cera Sala, Ml!xico, f,~uyo Ediciones, S. de R. L., -
Vol. XXIII, 29 P• 
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con el propósito de que las decisiones de és
tos, sin afectar las situaciones jurídicas -
concretas, determinen el criterio que en lo -
sucesivo deben adoptarse para loff!'ar uniform! 
dad en la solución de iguales problemas jurí
dicos sometidos a tribunales diversos del Po
del Judicial de la Federación. Los numerales
de que se trata aluden a oposición de crite-
rios, no de sentencias que afecten situacio-
nes jurídicas concretas, y tampoco a la que -
pudiera surgir del cumplimiento de dos disti~ 
tos fallos de la justicia federal, Si el as-
pecto en que difieren las sentencias de los -
Tribunales Colegiados de Circuito resulta tan 
específico, por referirse al análisis de la -
naturaleza jurídica de un acto concreto, que
al resolverse sobre el mismo, más que fijarse 
un criterio de aplicación futura, se decidí~ 
ría cuál de los dos tribunales tuvo razón al
analizarlo, no puede válidamente afirmarse -
que se esté en el caso a que se refiere el a¡: 
tículo 197-A de la Ley de Amparo, por no exi~ 
tir la oposición de criterios, sino de sente~ 
cias que resuelven una situación jurídica co~ 
creta." 

Varios 3/85, Contradicción de Tesis entre 
el Primer y Tercer Tribunales Colegiados
en Materia Administrativa del Primer Cir
cuito, 26 de octubre de 1988. Unanimidad
de 4 votos. Ponente: Fausta Moreno Flores 
de Corona. Secretario: Jorge Antonio Cruz 
Ranos, 35 

Las resoluciones dictadas por el Pleno o las Salas de la

Suprema Corte de Justicia, en los casos antes mencionados, ti~ 

ne como finalidad fijar jurisprudencia, por lo que no afectará 

35 Informe de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 1988, 
Segunda Parte, Segunda Sala, Mayo Ediciones, S, de R.L., --
1988, 30 p. 
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en nineún nentido las sentencias dictadas en los juicios de am. 
paro donde se sustentaron las tesis contradictorias. No olvid~ 

mos que las resoluciones deben ser publicadas inmediatamcnte,

según el tercero párrafo del artículo 197, en relación con la

fracción II del 195, aunque 1.1 fracción IV precisa que las te

sis jurisprudenciales deber&, publicarse en una gaceta mensual. 

~ Formalidades de la Jurisorudencia en el Derecho Mexicano. 

l. La del Poder Judicial de la Federación: 

a) La jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de -

la Nación en Pleno, El máxi~o óreano jurisdiccional del pa!s -

solo puede establecer jurisprudencia de acuerdo a su competen

cia, señalada en el artículo 11 de la Ley OrgJ.~ica del Poder -

Judicial de la ?ederación. 

Con relación al tema en desarrollo ejercera la función de 

interprctaci&n sobre preceptos de la Constituci6n¡ la constit~ 

.~ionalidad sohre leyes federales o locales y de los tratados -

·internacionales; sobre las controversias que se susciten entre 

los o m~s entidades federativas, o entre los Poderes de w1n --

1is~a Entidad sobre la constitucionalidad de sus actos; de las 

:o!ltroversia5 que surJan entre una Entidad ?ederat.iva y la Pe

'.eracicfo. 

Sobre te~as procesales de amparo del recurso de revisi&n

ontr~.:. sentenciaa pronunciadas en la audiencia constitucional

-0r lo jueces de distrito: cuando subsista en el recurso el -

roblema de constitucionalidad, contra sentencias que en ampa

o directo pronuncien los tribunales colegiados de circuito s2 
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bre constitucionalidad de una ley federal o local o de un tra

tado internacional. 

Del recurso de queja: contra las resoluciones definitivas 

que se dicten en el incidente de reclamaci6n de daños y perjui 

cías a que se refiere el artículo 129 de la Ley de Amparo, ~

cuando la suspensi6'1 del acto no se de dentro del té'rmino le-

gal, cua.~do se rehúsen la admisi6n de la fianza o contra fian

za, cuando se niegue la libertad cauciona! y por Último por e! 

ceso o defecto en la ejecuci6n de la sentencia en que se haya

concedido el a.~paro al quejoso. 

Y sobre el recurso de reclaT.aci6n cuando se intente con-

tra las providencias o acuerdos del presidente de la Suprema -

Corte. 

Pero no fue siempre as!, en el afio de 1919, cua~do la Su

pre21a Corte de Justicia de la Naci6n funcionaba exclusivrunente 

en Pleno, la jurisprudencia s6lo podía referirse a la Constit!:! 

ción, leyes federales o tratados internacionales. 

Con las reformas a la Uonstituci6n y a la Ley de Amparo -

de 19ó8, la competencia y la facultad para establecer jurispr~ 

dencia, ab~c6 a los regla~entos federales y locales, as! como 

ta~bi~r. las leyes locales, 

Para formar jurisprudencia el Pleno debe cumplir con las

si.guientes formalidades: 

l. Que sean cinco ejecutorias, las cuales deben de tener el -

mismo eentido de resolución. 

2. Las cinco ejecutorias no deben de estar interrumpidas por -

otra ejecutoria con sentido contrario. 
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3 .. L1s cinco ·.,j-?c-utorias d.eben haber sido aprobadas por lo me

nos ?Or catorc~ mi~istros, 

Las formalidaJes anteo menci::madas se encuentran señala-

das en el artículo 192, ~árrafo segundo de la Ley de Amparo. 

b) La jurisprudencia de las Salas de la Suprema Corte. la 

co:npet."'ncia de ca.d:J. una de las salas de la Suprema Corte, se -

encu~ntra establecida en la Ley Orgánica del ?odcr Judicial de 

la Federaci6n: a} la ?rimcra Sala, ?enal, artículo 24: b) la -

.Se{:'...e1dq Sala, Ad:ninistrJ.tiva, art!.::ulo 25¡ e) la Tercera Sala, 

~ivil, artículo 26 y la Cuart~ Sala, Laboral, artículo 27. 

L~s cu~t~o salas de l~ 8orte eGtablccerán juricprurlenciñ-

. (sin olvidnr su c·:>:np~ten::;iu por materia) sobre lan si¿;uientes

:1orm3.s: 15. interpretación directa de un precepto de la ".:onsti

t•...lción, la constitucionalidad de los reel-:-.. rnentos federales y -

locales. 

;'._.,t!:!riormcnte po:l{m for:na.r jurisp:-·udcncia sobre la Co:i~

ti tu~iSn, l~ye:..' federales y locale8 1 af'! como los tratados in

ternacion:1!c.:;. Si'°':1do la..s leyes locales de su competencia a -

partir de 1968, 

S:Jbre lo:.; te:nas p1·ace~ales de a119·.lro controversias que se 

cuscitS!n entre C:Ql~cia:los, o e:1tre juzeados de dist!'íto p•"!"te

neciente~ a distintos distritos, entre tribunales de dos o :-;:::tu 

:entid&des ft:derutivas. 

En el r~curso de rcvisi6n co:-itra ~cntencias pronuncinda!:;

en la audiencia constit'..lcional por los jueces de distrito: 

·cua'"ldo su'Jsista el probl~ma de l·- co:vtitu~ionalidad de un re-
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gln..~ento federal y cu"'1do ejercite la facultad de atracción, -

Ta~bién contra sentencias que en amparo directo pronuncie 

los tribunales colegi~dos de circuito, cuando decidan sobre -

constitucionalidad de un reglamento federal. 

Recurso de reclamación contra los acuerios de tr!!mite di~ 

tados por el presidente de la sala. 

Las formalidades que deben cumplir las cuatro salas de la 

Corte, señaladas en el párrafo segundo del artículo 192 de la

Ley de Amparo, son: 

l. Que sean cinco ejecutorias de la misma sala. 

2. Dichas ejecutorias deben de tener el mismo sentido y no de

ben de ser interrumpida por una ejecutoria con sentido con

trario. 

3, Las cinco ejecutorias deben haber sido votadas por lo menos 

por cuatro ministros de los cinco que integran la sala, 

A parte de las cuatro salas mencionadas, debemos hacer -

mención de la Sala Auxiliar, creada con la finalidad para evi

tar una acumulación de expedientes, es decir, agilizar el tra

bajo de la Suprema Corte de Justicia, 

Es el Pleno de la Corte, el facultado para ordenar que -

los ministros supernumerarios se constituyan en Sala A11Xiliar, 

y a través de acuerdos generales señalará los asuntos de su -

competencia respecto de las materias señaladas por los artícu

los 24 a 27 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Peder! 

ción. 

Ya establecida su competencia por el Fleno, esta Sala po-
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drd crear jurieprudencia de acuerdo con las mismas formalida-

des sellaladae pe.ra las der.aíe salas, ee¡;t{n con lo señalado en -

el pdrrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo, 

c) La jurisprudencia de los Tribunales Cole&iados de Cir

cuito. La competencia de estos tribunales la contemplan los ar 

t!culos 44 y 4; de la Ley Orgánica del Foder Judicial de la F! 

deracidn, tomondo en coneideracidn loe art!culoe ll, y 24 al -

27 de dicha ley, pero dichos tribunales solo puedan crear ju-

risprudencia en aquellos caeos en que tienen competencia excl~ 

sivu, e~ decir 1 en ueunto cuya cor:1petencia no sea al müim.o --

tiempo de estos y de la Suprema Corte de Justicia. 

As! lo ha establecido el propio Pleno en la tesis que a -

continuacidn se tran•cribe: 
11 '.rRI3UNALES CCLt:GIADO::i DE CIRCUITO. :~o PUEDE!;
FOR~'.AR JURioi''RüDE:iCIA LAS TESIS SUSTE:ITADAS SN 
MATERIA DE LA Co:.'PETWCIA CONCURRENTE CO!i LA -
DE LAS SALAS DE LA Sll?Rl:.'MA CORTE DF. JUSTICIA -
DE LA ::;,ero:;, El artículo 193 ais de la Ley de 
kToparo categdricli!llente estatuye que la juris~ 
prudencia que establezcan loe tribunales cole
¡;iadoe de circc:ito "en materia de eu competen
cia exclusiva" es obligatoria para los miemoe
tribunalee, as! como par~ loe juz6ados de dis
trito, tribunales judiciales del fuero .co~ún y 
tribunales ad:r.1nistrativoe y del trabajo que -
funcionen dentro de su juriedicci&n territo--
rial, por lo que dichoe tribunales cole&iadoe
de c1rcu1 to e o lo estdn en aptitud de inte¡;rer
juria~ruiencia oblig~toria para las autorida-
dos quo e~ invoca.do r,rccepto :nc-ncio:ia 1 ei la -
:n~terin re('uecto de l:\ cual resuelven en cinco 
e jocutorbe ·en igual sentido, ~or unani.:.idad -
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de votos, no interrumpidas por alguna en cou 
trario, ee de su exclusiva competencia, lo -
que significa que no podrdn legalmente inte
grar jurisprudencia cuando resuelvan acerca
da cuestiones· que tambiln pueden ser conoci
das concurrentemente por la Suprema Corte de 
Justicia, Porque entonces es 'ste el único -
tribunal capacitado para establecer jurisprJ:! 
denoia en las circunstancias previstas por -
loe artículos 192 y 193 de la propia ley," 

Slptima Epoca, Tercera rarte1 
Vols, 115-120, pág, 92, A.R. 1077/78, 
Tostadores y Molino e de Cat'.t Combate, S, 
A. 5 votos. 
Vols. 115-120, pág. 92. A.R. 524/78. Psr 
files, tornillos, tuercas y similares, -
S,A, 5 votos, 
Vols, 115-120, pág. 92, A,R, 4465/77. -
Aceros de Presnillo S.A. 5 votos, . 
Vols, 121-126, pág, 77, A.R. 406/78, Emi 
lio Mart!nez Mart!nsz, 5 votos, 36 

D•jemoe bien claro que es competencia de la Suprema Corte 

y esta facultada para establecer jurisprudencia sobre interpr.!!_ 

taci6n de algtln precepto de la Constituci6n; examinar la cons

titucionalidad o 1nconstitucionalidsd de leyes federales o lo

cales, de los regl~tentoe federales o locales y por último loe 

tratados internacionales, 

Loe tribunales colegiados do circuito, podrá.~ eetsblocer

jurieprudenoia sobre loe reglamentos locales aut6nomos; sobre

msteria militar, es decir, asuntos penales cualquiera que sean 

las penas impuestas; en materia penal sobre asuntos de respon-

36 Apóndice de Jurisprudencia al Semanario Judicial de la F•d.!!, 
rac16n, 1317-1985, Octava Parte, Tesis Comunec al Pleno y a 
lee Salas, !Mxico, !layo Ediciones, s. de Jl.L., 1955, 92 p, 
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sabilidad civil, cuando la aooión se funde en la comisión del

deli to de que se trate. 

Sobre incidente de reparación del da~o exigible a persa-

nas distintas de los inculpados, 

Cuando conozcan del recurso de revisión en los siguientes 

casoss es reclame acuerdo de extradicción dictado por el Poder 

Ejecutivo a petición de un gobierno extranjero, lo mismo cuan

do se trate del recurso de revisión en los t6rminos de la fra~ 

ción I-B del artículo 104 de la Constitución. Y por último la

revisión contra resoluciones de los juoces de diotrito o del -

superior del tribunal responsable, en caso, que deseche o ten

gan por no interpuesta una demanda de amparo; concede o ni&ga

la suspensión definitiva; se ~odifique o revoque el auto que -

concede o nieguen dicha suspensión, 

As! como cuando conooe de los autos de sobreseimiento y -

las interlocutorias que se dict•n en los incidentes de repoei

c!.6n de autos, 

Para la creación de la jurisprudencia de loe tribunales -

colegiados de circuito se requiera de las formalidades establ~ 

cidas en el art!culo 193 de la Ley de Amparo, que son1 

l. De cinco ejecutorias en uri miemo sentido, 

2. Que dichas ejecutorias no hayan sido interrumpidas por allll! 

na en contrario. 

3, Que haya~ sido aprobadas lae cinco ejecutorias por unanillli

dad de votos de los magistrados que integran el tribunal e~ 

lP.eiados de circuito de que ee trate, 
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2. Por el Tribunal Fiscal de la Federaci6n y otros tribunales, 

El Tribunal Fiscal de la Federaci6n es el organismo juril 

diccionnl que conoce de las controversias entre los contribu·

yentes y las autoridades fiscales federales, Fue creado este -

tribunal J10r la Ley de Justicia Fiscal de 27 de agosto de 1936. 

La orga.niznci6n del tribunal es l~ sig~iente: est~ inte-

grado por 1.u1a Sala Superior y por las salas resio:tales; es la

Sala Superior, la co7.pe:ente para fijar la jurispr~dencia de -

Jicho tribu.~al 1 de acuerdo con lo ~e~al~do en el artículo 259-

de l Código Fiscal de la ?ederaci6n y el artículo 15, fracción

!, de la Lt:y Cr¿;4.nica jcl :'ribunal Fiscal de la ?ederacid'n. 

l.a5 for::ialidadee que se deben cumplir para la creaci6n de 

ln juriaprudencia, están en el C6digo Fiscal de la Federación, 

refor;n«do por decreto publicado en el Diario Oficial 5 de ene

ro de l9g8, 

El artículo 259, tiene u.'"la gran re!cva.'"lcia y dice "Las t! 

siD conts~idas eG las sentencias que dicten l9s salas regiona

les del Trib·.mal Fiscal de la Federación constituiran ~ 

!! p~ra la sala que la haya sustentado, as! como para lns ---

otras que conozca.~ de ca~os iguales, CU~"'ldO hRJPn sido public! 

das en la Revista del Tribunal," 
11 L?..~ tercie qu~ ~u~tente la Sala Superior al resolver los

juicios e~~ c~rrtcterísticas especiales, a que se refiere el a~ 

t{culo 233 3is 1 constituira.."1 orecedente para el tribunal, a -

p~rt1r d~ cu p~blicacidn en la citada revista.'' 

D1ch~s características especiales segJn el artículo 239 -

31s :rnn l~!: sit;i.J..iente s: 
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1, Cue..'\do el valor del negocio exceda de cien veces el salario 

m!nimo general vigente para el !rea geo¡¡rdfica del Distrito 

Federal, elevado al eJlo, 

2. Para la resoluci6n del negocio eea necesario establecer, -

por primera vez, la 1ntorpretaoi6n directa de U.'\B ley o fi

jar el aloe.nce de loe elementos constitutivos de una contri 

buc11fo, 

Con la creac16n de los juicios de caracterí"ticas eeoecia 

~ y la cona1ü•rac16n de las tesis como crecedentes, se roror 

mo ta~bidn el artículo 261 que ee~ala lon casos en que se pue

de crear jurisprudencia y son eetos1 

a, CUe.ndo la Sala Superior recibe la aer.tenc1a que deje de --

aplicar algtln precedente o por denunoia de contradicci6n de 

sentencias (las cuales sustenten criterios distintos de pr! 

cedentes), establecerá cual de lee teeie deberá prevalecer, 

mihma que constituir~ jurieprudenaia, eiempre que se apegue 

a la oreada por loe tribu.~aloc del Poder Judicial de la Fe

deraci6n, 

b, Se formará jurisprudencia cuando la Sala Superior, resuelva 

juicios oon caracter!et1cas eepecialea, siempre que ee sus

tente en tree reeoluoionoe no interrumpidas por otra en con 

tritl'io y que ee ap•BU• a la jurisprudencia del Poder Judi~ 

cial de la Paderaaión. 

!'asaremos a realizar un antflieie de eetoe tres art!culos, 

la primera observhción es que llegan a considerar al preceden

te como oblieatorio, recordemos que el precedente no ee obli!;! 
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torio, s6lo es un punto de apoyo por ser aplicable a un caso -

análogo, es decir, que el juzgador resuelva en el mismo senti

do, 

El artículo 2óO establece que la contradicoi6n de senten

cias y la resoluci6n que pronuncie la Sala Superior constitui

ra Jurisprudencia. Recorde:nos que le. jurisprudencia es reeul't!!. 

do de la resoluci6n de una contradicci6n de criterios y no do-

sentencias, 

Y por último, el artículo 261 establece que la jurispru-

dencia de este tribunal, serd oblig1toria sie~pre que se ape-

gue a la jurisprudencia que en su caso, hayan formado loe tri

bu.~ales del ?oder Judicial de la ?ederaci6n, 

En eGte caso el Tribunal Fiscal de la Federaai6n se en--

cuentra realizando una copia de la jurisprudencia ya existente, 

por lo tanto, no esta cre~~do jurisprudencia, 

El Tribunal de lo Contencioso-A1~inistrativo del Distrito 

Federal, tic~e a su cargo dirimir las controversias entre el -

Depart~~ento del Distrito Federal y los particulares o .gobern! 

dos, 

La Ley de dicho Tribunal señala en el art!culo segundo -

que est• 6rgano se compone de una Sala Superior inte¡¡rada por

cinco ~R5istralos y par tres salas inte,;radas por tres magis-

trados cada una, las cuales podrán au.~entar en dos salas o m~~ 

inter.radas éstas por tres magistrados supernu::erarios cuando -

el cú.~ulo de trabajo lo requiera, can aprobaci6n de la Sala s~ 

perior. 
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En el artículo 19 de esta ley se establece la compet~ncia 

de la Sala Superior, entre cuyas facultades encontramos la de

fijar la jurisprudencia del tribunal, 

En el título cuarto denominado "De la Jurisprudencia" ee

estableoe c&mo se crea la jurisprudencia, ei¡;uiendo el mismo -

criterio da la Suprema Corte de Justicia y los tribunales col! 

giadoe de circuito, Las eentencias conotituirdn jurieprudencia 

siempre que lo re•uelto en ella ee sustente en cinco ejecuto-

riae no intsrru:npidss por otra en contrario y que haya eido -

aprobadaa por el voto de cuatro magistrados (art. 88), 

Ta~bidn contempla la contardicci&n entre las resoluciones 

sustentadas por las salas, como de la miom~ Sala Superior, Loe 

que pueden denunciar la contradicci&n son loe magistrados, las 

autoridades o loa particulares; se deben de presentar ante la

s,la superior, donde el presidente desi¡;nard un magistrado pa

ra que formule la ponencia respectiva, con la finalidad de se

l'ialar si efectivamente existe contrndicci6n y en su caso, est_! 

blecer cual ssrd el criterio que como jurisprudencia adopte la 

propia sala (art, 93), 

El primer artículo no sel'iala que tipo de sentencias son -

las ~uc ee deben tomar co~o bas~ para la creaci&n de la juris

prudencia, porque no todas pueden ser tomadas en cuenta, s&lo

során sentencia ejecutoriada, 

El artículo 93 establece que se da la contradicci6n de -

las resoluciones sustentadas por las salns, como de la misma -

Sala Superior, Esto ~ltimo es contradictorio, porque la contr! 
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dicci&n ee da entre loe criterios sustentados por dos o más e~ 

las de dicho tribunal y, será resuelta por la autoridad supe~ 

rior jerárquica, por lo cual, nunca podrá la eal~ superior re

solver una contradicci&n de sus propios criterios, 

Tanto el Tribunal Fiscal de la Pederac16n como el Conten

cioso-A~~inistrativo del Distrito Federal, son tribunales de -

anul~ci&n de los actos de l!lS autoridades administrativas, 

Además, en la actualidad ninguna de las ealae euperioree

de a~bas tribunales son competentes para conocer del recurso -

de revisión, siendo el tribunal colegiado de circuito que co-

rresponda, provocando que los criterios que sustenta cada uno

de los tribunales no sean siempre aplicados, por existir un r! 

curso que será resuelto por.otro tribunal, 

Beto último provoca una inseguridad jur!dica, para poder

establecer cual criterio que no oonstituya jurisprudencia debe 

ser invocado, ya que, ei existe jurisprudencia del Poder Judi

cial Pederal tendrá que ser cumplido, por tener el carácter de 

obligatorio como lo establece el art!culo 94, pdrra!o sdpttmo, 

de la Constituci6n, 

Con lo cual podemos concluir que el t!nico facultado para

crear jurisprudencia es el Poder Judicial de la Federac14n, 

D. La Obligatoriedad de la Jurisprudencia, 

El maestro Luis Bazdresch sefiala que el cardcter obliga

torio de la jurisprudenci, significa que el tribunal que la -

est~bleci6 y todos los sometidos a su juriedicci4n, federales 
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o locales, deben ajustar sus decisiones al criterio definido -

por ella, la cual fijara el sentido en que han de a~licarse -

los preceptos conducentes de las leyes o reglamentos que rijan 

los asuntos de su conoci~iento, 

A continuación ~~alizaremos dos sistemas sobre la obliga.

tori~dad de la juri~prudencia, relacionandose con los orca:1is

~os encargados de crearla, 

l, El de la oblieatoriedad instituida, el cual determina que -

los nrecedentes JUrisprudencialea emanados de organis~os de 

jerarquía su~erior, son oblieatorios para los organis~os i~ 

feriares. Este ti'o de sistema es administrado en los psi-

ses que se rigen por el derecho consuetudinario, y sobre t~ 

do, por considerar obligatorios los precedentes, 

2. El sistema deno~inado de la unidad científica, se funda en

el principio de la necesidad de mantener, dentro de linea-

::.ientos ge:i.crales, un orden interpretativo, proposito que -

tiende, a la realización de un valor jurídico superior, la

seguridad jurídica. Este sistema funciona en aquellos ~ai-

ses en los que no es consi1erad~ la juris9rudencia como --

fuente de derecho, es decir_ como norma obligatoria, pero -

es considerada como un criterio científico unificador, ya -

que es necesario adecuar el sentido de los fallos con el -

sentido de las decisiones de los precedentes. 

La fundamentaci&n de la obligatoriedad de la jurispru~en

cia del Poder Judicial de la Federación, la encontramos en el

ca?Ítulo IV de l" Constituci&n, denominado "Del Poder Judiciar: 

en el artículo 34, p~rrafo s~ptimo que dis,one que la ley fij! 

- 93 -



rd los tfr.ninos en <!Ue será obligatoria la jurisprudencia que

establezcan los tribun,,les del Poder Judicial de la Pederaci6n 

sobre la interpretaci6n constitucional, leyes y reglamentos f! 

derales o loca~es y tr;tadoe internacionales celebrados ¡ior el 

estado mexicano. 

l. Por el Poder Judicial de la Pederaci&n, 

La Ley de &~paro se~ala a quienes obliga la jurispruden-

cia en los caeos espec!ficoe de la sustentada por la Suprema -

Corte de Justicia (Pl•no o salas), y la establecida por los -

tribunales colegiados de circuito, en los art!euloe 192 y 193. 

La juri"prudencia del ?lene de la Corte será obligatoria

para las salas de la Corte, los tribunales colegiados de cir~ 

cuito, tribunales unitarios de circuito, los juzgados de dis-

trito, los tribunales :nili tares, trib·males judiciales del fu! 

ro común de los Estados y del Distrito Federal y a loe tribun! 

lee administrativos y de trabajo federales y locales, 

La jurisprudencia de las salas de la Suprema Corte obliga 

a los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzlJ;! 

dos de distrito, tribunales militares, tribunales judiciales -

del orden com!n de los Estados y del Distrito Federal y por ti.! 
tho a los tr1bunales ad::oinistrativos y de trabajo federales y 

locales. 

La jurisprudencia de los tribunales colegiados de circui

to obliga a los tribunales unitarios de circuito, loe juzgados 

de di•trito, los tribunales militareo, tribunales judiciales -

del orden coeyln de los Es~ados y del Distrito Federal, y loe -

tribunales aj~inistrativos y de trabajo tanto federales como -
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los locales, 

Con anterioridad se mencion6 que ser!a obligatoria la ju

risprudencia de los tribunales colegiados de circuito para les 

tribu.~alee administrativos y de tr~bajo, siempre que €stcs se

encontraran dentro de eu juriedioci6n, pero aunque actual:nente 

ya no le contempla de esa ma.~era, lo debemos de seguir enten-

diendoee as!, porque de lo contrario todos loe tribunales col~ 

giadoe de circuito deber!Ín de acatar la jurisprudencia proce-

dente de todos los tribunales colegiados de la Repdblica, pro

vocando con ello una irran incertidu~bre sobre los derechos y -

obligaciones de los ciudada.~os .. 

Como podemos observar la jurisprudencia no obliga a loe -

que la crearon, porque de ser as!, no podr!a interrumpirla y 

modificarla, 

Esto lo podemos ejemplificar con la tesis 20, página 802-

35, del ?lene en el Informe de 1988 que establece, 

"REPRENDO DE LOS DECRETOS ?ROMULGATORIOS CO-
RRESPOllDE U,iICA.V.ENTE AL SEORETARIO DE GOBERNA 
CION EL DE LAS LEYES APROBADAS POR EL conaiu:: 
so DE LA u;uo11, En materia de refrendo de loe 
decretos del Ejecutivo Federal, el Pleno de -
la Suprema Corte ha establecido las tesis ju
ris prudencialee ciento uno y ciento doe, viei 
bles en las páginas ciento noventa y seis y : 
ciento noventa y siete, primera parte del --
Apindice al Semanario Judicial de la Federa-
oión - mil novecientos diecieie~e a mil nove
cientos ochenta y cinco - cuyos rubros eon -
los siguientes: "REFRENDO DE LOS DECRETOS DEL 
EJECUTIVO POR LOS SECRETA.UDS DE ESTADO RES-
?E::TIVO" y "R'll'RENDO DE UNA LEY, co:ISTITUCI0-
1/ALIDAD DEL", Ahora bien, el análisis sistem~ 
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tico de los artículos 89, fracción I y 82 de -
la Constitución General de la Reptlblica, condu 
ce a interrwnpir lae invocadas tesis jurispru: 
denciales en mérito de las consideradas que en 
seguida se exponen. El primero de los precep-
tos mencionados establece: "Las facultades y -
obligaciones del Presidente son las siguientelf'1 
"I. Promulgar y ejecutar las leyes que expida
el Congreso de la Unión, proveyendo en la esf~ 
ra administrativa a su exacta observa.'1.cia11 • A
su vez, el artículo 92 dispone: "Todos los re
glamentos, decretos, acuerdos y órdenes del -
?residente deberán estar firmados por el Sacre 
tario de Estado o Jefe del Departamento Admi_: 
nistrativo a que el asunto corresponda, y sin
este requisito no serifu obedecidos." 

De conformidad con el primero de los nlL~era
le s resefiados el Presidente de la Repitblica -
tiene, entro otras facultades, la de promulgar 
las leyes que expida el Congreso de la Unión,
función ésta que lleva a cabo a través de la -
realización de uno de los actos que sefiala el
artículo 92 conetitucional, a saber, la emi-~ 
sión de un decreto mediante el cual esse alto
funcionario ordena la publicación de la ley o
de creto que le envía el Congreso de la Unión.
Esto significa, entonces, que los decretos me
diante los cuales el titular del Poder Ejecuti 
vo Federal dispone la publioación de las leyes 
o decretos de referencia constituyen actos de
los comprendidos en el artículo 92 en cita, -
pues al utilizar este precepto la locución "to 
dos los reglamentos, decretos, acuerdos y órd! 
nes del ?residente ••• ", es incuestionable que
su texto literal no deja lugar a duda acerca-
de que ta.~bién a dichos decretos promulgato-~ 
rios, en cuanto actos del presidente, es apli
cable el requisito de validez previsto por el
ci tado artículo 92, a saber, que para ser obe
decidos deben estar firmados o refrendados por 
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el secretario de Estado a que el asunto o ·ma
teria del decreto corres1onda. I~s razona~ien 

tos anteriores resultan todavía :::.ts cl:>ros ce 
disnte el e..~dlisis de lo que constituye la m! 
teria o contenido del decreto pro::iulgatorio -
do un,. ley. En efecto, en la materia de dicho 
decreto se n1recinn dos nartes fundamentales: 
la primera se limite. a establecer por parte -
del presidente de la Re9Ública, que el Congr! 
so de le. Uni6n le ha dirigido una ley o decre 
to cuyo texto transcribe o reproduce y la se: 
gunda a ordenar su publicaci6n para que la -
ley aprobada por el Congreso de la Uni6n pue
da ser cu.~plida u observada. Por consiguiente, 
oi la ~nteria del docreto promulgatorio estd
constituide. en rii.;or por la orden de 1 presi
dente de la Re ,1tiblica para que se publique o
dl a conocer la ley o decreto pera su debida
observsncia, mas no por la materia de la ley
º decreto o,ortuna.~ente e.pribcdos por el Con
greso de la Uni6n, es de concluirse que el d! 
creto respectivo t!nica y exclusivcmente re-
quiere pare. su validez constitucional de la -
fir:n;> del secretario de Gobernaci6n, cuyo ra
mo administrativo reeulta afectado por dicha-
6rden de publicc'.ci6n, toda vez que el acto -
que emana de ln voluntad del tituler del Eje
cutivo Federal y, por ende, el que debe ser -
refrendado, sin que deba exigirse, adern¡(s, la 
firma del secretario o secretarios de Estado

'a quienes corresponda la materia de la ley o
decreto que se promulgue o ee publique, pues
ser!a tanto como refrenda!' u.~ acto que ya no
proviene del titular o del 6rgano ejecutivo -
si no del 6rgano legielativo, lo cual, evideu 
temente, rebasa la dis,oaici6n del artículo -
92 constitucional, pues dicho precepto insti
tuye el refrendo s6lo para los actos del pre
sidente de la Re¡nÍblica ah! detallados, Lo ~ 
hasta aquí expuesto llega a concluir que es -
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inexacto que el artículo 92 constitucional -
~xija, como se sustenta en las juriepruden--
cias transcriptae, que el decreto promulgato
rio de una ley deba refrendarse por parte de
los secretarios de Estado, cuyos ra~oe sean -
afectados por la misma ley, pues tal interpr! 
tación no tiene fu.~damento en el precepto -~ 
constitucional en cita ni en otro alguno de -
la ley Suprema," 

Amparo en revisión 2066/84, Broadcaeting
Baja California, S,A., (XERCN) Tijuana, -
Baja California y otras, 29 de abril de -
1986, Unanimidad de 18 votos de loe sefio
res ministros: De Silva y Nava, López Cou 
treras, Cuevas Mantecón, Castellanos Tena, 
Azuela Güitrón, D!az Infante, PernlÍndez -
Doblado, Pavón Vaeconceloe, Adato Green,
Rodr!guoz RoldlÍn, Mart!nez Delgado, Guti! 
rrez de Velaeco, Gonzillez Martínez, More
no Floree, Schmill Ordofiez, Díaz Romero,
Olivera Toro y Presidente del R!o Rodr!-
guez. Ponente: Carlos del R!o Rodríguez y 
el engrose estuvo a cargo del señor mini! 
tro Schmill Ordofiez. Secretario: Rub~n Pe 
dredo Rodríguez, -

Amparo en revisión 8150/84, Televieión 
Gonzillez Csmarena, S.A. y Ooage, 14 de o~ 
tubre de 1386, Unanimidad de 17 votos de
los señores ministroa 1 De Silva y Nava, -
López Centraras, Cuevas Mantecón, Caste~ 
llanos Tena, Azuela G«itrón, D!az Infanta, 
Fern!Índez Doblado, Pavón Vasconcelos, Vi
llagordoa Lozano, Moreno Flores, Schmill
Ordoñez, D!az Romero, Olviera Toro y Pre
sidente del Río Rodríguez. Ponente: Fer-
nando Castellano e Tena, Secretario 1 Alfre 
do Villeda Ayala, -
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Amparo en revisidn 2656/66. Eduardo Ordo
llez Bremauntz y Coage. 26 de mayo de 1987. 
Unanimidad de 20 votos de los señoree mi
nistros s De Silva y nava, Ldpez Contreras, 
Cuevas L!antecdn, Castellanos Tena, Azuela 
GUitrdn, Caeteñon Ledn, D!az Infante, Fer 
nL"\dez Doblado, Pavdn Vaeooncelos, Adato: 
Green, Rodríguez Rold.!."l, Mart!nez Delgado, 
Gutilrrez de Velasoo, Gonzillez Mart!nez,
Villagordoa Lozano, lJoreno Floree, Schmill 
Ordollez, D!az Romero, Olivera Toro y ?re
sidente del R!o Rodr!giez, Ponente1 Feli
pe Ld~ez Contrerllll, Secretarios Diego -~ 
Isaac Segovia Arrazola. 

~~poro en revisidn 5069/86, Luis Silverio 
Garza Salinas, 22 de septiembre de 1967.-
1.!ayor!a de 15 votos de los sei'lores minis
tross De Silva y Nava, Ldpez Contreras, -
Alba Leyva, Azuela OOitrdn, Fernhidez Do-·. 
blado, Pavdn Vasconceloe, Rodr!¡¡uez Rol~ 
d1fa, J.!art!nez Delgado 1 Gutiifrrez de Velas 
co, Gonzalez 'Mart!nez, Villagordoa Lozano, 
!1'.oreno Flores, Si!arez Torres, Schmill Or
dollez y ?residente en fu."lciones Cuevas ~ 
Mantecdn en contra de los votos de los se 
ñores ministros D!az Infante y A.dato Gre: 
en. ?onente1 Santiago Rodríguez Roldan, -
Secretarios Roberto Terrazas Salgado, 

A.~p~.ro en revisidn 482/84, Radiodifusora
XE.~Y de Aroelia ~~errero y otros, 23 de -
febrero de 1965, Unanimidad de 19 votos -
de loe eo~ores ministros1 De Silva y ~av~ 
tdpez Contrerae, Cuevas :.:entee&n, Alba -
Leyva, Azuela GUitrdn, Castai'ion Lodn, Fer 
nÑldez Dobl~do, ravdn Vasconceloe, Adato
Green, Rodr!¡¡uez Roldán, l'art!nez D•l&ado, 
Gonzillez ~·art!nez, Villagordoa Loznno, Y2, 
reno Floree, Súarez Torres, Cha~ital r.u~ 
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ti4'rrez. Ponente~ Radl Cuevas J'antec&n. 
Secretaria: Rosa Fe.ría Temblador Vidrio, 

Ta~bi€n ryodemos mencionar la tesis que sostiene la cuarta 

sala, visible en la p&eina 58, de la quinta parte del Semana-

rio Judicial de la Federacitfn, stfptima tfpooa, volumenee 121---

126, que establece: 

"PRIMA DE ANTIGUEDAD, CUANDO NO ES EXIGIBLE -
BL REQUIHITO DE QUINCE A.~OS DE SERVICIOS PARA 
SL h.GO DE LA. Esta cuarta Sala, al resolver
los a~paros directos 1388/74, 5384/74, 607/75, 
2216/75 y 887/76, sostuvo el criterio uni!.~ime 
que determin& la tesis jurieprudencial que -
con el nillnero 2 aparece publicada en la pllgi
na 6, cuarta Sala, del Informe rendido a la -
Suprema Corte de Justicia de la l!acidn por su 
presidente en el aílo de 1976. El tenor lite-
ral de dicha tesis jurisprudencial es el si~ 
gtliente: "A!ITIGUEDAD, PRIMA DE, CU4NDO NO ES
EXIGIBLE EL RSQUISITO DE QUINCE Ai<os DE SERVI 
CIOS PAfü\ EL PAGO DE LA, La fraccidn tercera: 
del artículo 162 de la Ley Federal de Trabajo, 
establece que los aqoe de servicio del traba
jador, en caso de retiro voluntario, debe de
ser m&e de quince para tener derecho al pago
de la prima de antiguedad, pero tal requisito 
no es exieible en loe casos en quo el trabaja 
dor, con justificacii:!n o sin ella, ya para _: 
los casos en que se separe del empleo por ca~ 
sa justificada," Una mayor me di tacii:!n por PB!: 
te de esta cuarta Sala sobre el texto del ar
tículo 162, fraccidn III, de la Ley Federal -
del Trabajo, lleva a la conclusidn que la ju
risprudenc.ia mencionada debe ser ~lli!.d...!•
para darle al precepto en cita, el valor juri 
dico que contiene. El art!culo 162, fraccidn
II I, de la ley de la materia, dispone 1 "la -
prima de antiguedad se pagar~ a los trabajad~ 
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res que se separen voluntaria:nente de su~ em-
pleo, siempre que haya cumplido quince años -
de servicio por lo menos . .• " Esto ea, para -
los casos de retiro voluntario, expresamente
se establece el requisito de "quince años de
servicioe, por lo menos" para tener derecho a 
la prima de antiguedad; no se dice en cuanto
ª los años de servicios, que deben ser más de 
quince ai\os, como se precis6 en la tesis ju-
risprudencial transcrita. Esta ss la raz6n -
por la que deben quedar sin efecto dicha te-
sis en los t•frminos en que se public6 y acla
rarse en el sentido antes expreso, pa.ra estar 
acorde con el contenido del artículo 162, --
fracci6n III, de la Ley Federal del Tre.bajo,
y de esta manera la tesis jurisprudencial de
be quedar acla.ra.r en los siguientes t~rminos: 
PRl)iA DE A:iTIGUZDAD, CUAllDO NO ES EXIGIBLE EL 
REQUISITO D~ QUIUCE Al':OS DE SERVICIOS PARA EL 
PAGO DS LA. La fracci6n tercera del a.rtículo-
162 de la Ley Pederal del Trabajo, establece
que los años de servicios del trabajador, en
caso de retiro voluntario, debe de ser por lo 
menos quince, pa.ra tener derecho al pago de -
la prima de antiguedad; pero tal requisito no 
es exigible en loe casos que el trabajador se 
le rescinda su contrato de trabajo, con jueti 
ficaci6n o sin ella, y pa.ra los caeos en que: 
se sepa.re del empleo por causa justificada," 

Amparo directo 6473/78, Comiei6n de Fome~ 
to Minero, 12 de febrero de 1979, 5 voto~ 
ponente: Crietina Salmorán de Tamayo, 

Cuando no se acata la jurisprudencia podemos considerar -

que los tribunales inferiores violan las disposiciones de los

artículos 192 y 193. 

Ahora bien, cuando un tribunal inferior invoca una tesis-
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que aun no constituye jurisprudencia, no se puede estimar que

viola los citados preceptos, pues 'etoa no prohiben que el --

juez ea apoye en criterios aislados, 

As! lo dijo la Suprema Corte de Juetioia de la Naci&n en-

la jurisprudencia que enseguida ee traneoribe1 

"EJECUTORIAS DE LA CORTE APLICADAS POR LOS -
JUECES DE DIST~ITO. Loe jueces de distrito no 
violan el art!oulo 193 de la Ley de Amparo al 
invooar una ejecutoria aisladas de lee ealas
de la Suprema Corte de Justicia, no obstante
que no constituye una jurisprudencia obligat~ 
ria, puee lo que establece dicho precepto le
gal es que los propioe jueoee federales deben 
obedecer la jurieprudenoia obligatoria del al 
to Tribunal, pero no lee prohibe que orienteñ 
su criterio con los precedentes de la propia... 
Corte, ya que ee pr4ctioa generalmente reoon~ 
cida la de que loe tribunales inferiores ade
cuen eu criterio al de mayor jerarqu!a," 

Sexta Epoca, Primera Parte1 
Vol, LXXIX, pdg, 20, A,R, 2833/59. Coope
rativa la Azteca S,C,L, Mayor!a de 17 vo
tos, 
Vol, LXXIX, pdg, 20, A.R. 7629/60, David
Durán Garc!a y Coage, Unanimidad de 16 va . 
toe, -
Vol, LXXIX, pdg, 20, A.R. 2053/60, Autobu 
sea Unidos Flecha Roja del sur, S.A. de : 
c.v. Unanimidad de 16 votos, 
Vol, LlCXIX, pdg. 20, A.R. 4484/59. Autob¡a 
ees de Oro, S.A. de O.V. Unanimidad de 16 
votos, 
Vol, LXXIX, pdg, 20, A,R, 4927/59, Zocimo 
Omatl.a Margado y Coaga. Unanimidad de 16 -
votoe, 37 

37 Ap~ndice de Jurisprudencia al Semanario Judicial de la Pede 
raci6n, 1917-1985, Octava Parte, Tesis Oomunee al Pleno y a _: 
lee Sala, M<!xico,Mayo .Ediciones, S. de R,L,, 1985, 236 P• 
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Sin embargo, estim~~os que la jurisprudencia transcripta

no debe de ser interpretada en el sentido de que un inferior -

pueda invocar como fund~~ento un criterio aislado, si existe -

jurisprudencia en contrario, que le obli¡;ue. 

Uno de los problemas que presenta la jurisprudencia es -

que no tiene ningún efecto de obligatoriedad para el Congreso

de la Uni.Sn. 

La jurisprudencia le debería de obligar sobre todo cuando 

se declara inconstitucionlll una ley o reglamento, provocandose 

que &mbas disposiciones sigan perjudic9.lldo a las personss que

no han promovido el amvaro, teniendo como base el principio de 

instencia de parte agraviada, 

Lo mismo sucede con el principio de la relatividad de la

sentencia o "F6r:nula Otero", el cual establece que el amparo -

s.Slo protege al quejoso, es decir, la sentencia nunca surtira

efectos erga omnes, sino beneficia exclusivamente al que soli

cito y obtuvo el amparo. 

El maestro Jesús Angel Arroyo, opina que la P.Srmula Otero 

en un principio fue valida, pero que el juicio de amparo re-~ 

quiere de cambios, para que sea m~s efectiva la protecci.Sn, c2 

mo una reforma a la Constituci.Sn en el artículo 107, fracci.Sn

II, que diga: "Cua.'l.do por jurisprudencia de la Suprema Corte -

de Justicia de la ;1aci6n o de los tribunales colegiados, según 

su co.npetencia, una ley o reglamento hayan sido declarados in

constitucionales, dicha ley o reglamento deber~ derogarse o -

abrogarse, según el caso." 38 

38 AR:·;OYO, Jesús Angel. Reforma al .rucio de Amparo, en Memor!a 
del :1oveno Congreso Mexicano de Derecho ?rocesal, Miíxico, Re-
vista de la Facultad de Derecho, UNAM, 1964, 263 P• 
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2. Del Tribunal Piscal de la Pederaci6n y otros tribunales, 

La obligatoriedad de la jurisprudencia del Tribunal Pis

ca! de la Federaci6n, sera e6lo para las salas regionales, ubi 

cadas dentro del territorio nacional, el cual se divide en on-

ce regiones, 

Como podemos observar la obligatoriedad e6lo es interna,

y no tiene una aplicaci6n más a.~plia como sucede con la de la

Suprema Corte de Justicia, podemos sefialar como ejemplo que el 

Tribunal Fiscal de la !"ederaci6n no esta facultado para deci-· 

dir sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una.

ley. Criterio que sostiene desde el afio de 1939 el Tri.bunal -

Fiscal de que no puede conocer en cuestiones de constituciona-· 

lidad de leyes, pues daba limi taree a declarar la nulidad de -

los actos o procedimientos combatidos en los juicios contenci~ 

soe que se le pla.~teen o bien reconoce la validez de tales ac

tos o procedimientos, pues no hay norma legal que faculte a di 

cho tribunal para exa:niner y resolver sobre la constitucionali 

dad o inconsti tucionalidad de una ley o acto de autoridad, 

Lo mismo sucede con la jurisprudencia del Tribunal de lo

Contencioeo-Ad:nin1strativo, es decir, que tiene una observan .... 

cia y por lo tanto una obligatoriedad interna, En su art!culo-

98, establece que obligara para ella (sala superior) y las de

m!Ís salas que integran el tribunal, tomando en consideraci6n a 

las salas que se crean para agilizar el trabajo de este tribu

nal, 

Existen otros tribunales que no encontramos dentro de sus 

ordenaT.ientos ningÚ.~ artículo que nos hable sobre la creaci6n-
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de ~u.rieprudencia, por lo tanto, tampoco de la obligatoriedad

d• teta, 
s&lo encontramos que el Tribunal Superior de Justicia del 

Di&trito Pederal hace menci&n de la existencia de un peri&dico 

que se denomina "Anales da Jurisprudencia", para dar a conocer 

loe tallo• m'8 notables, pero nunca habla sobre jurisprudencia 

oreada por dicho tribunal, 

La Ley Pederal del Trabajo, esffala que serd aplicada la -

jurisprudencia del Poder Judicial de la Pederaci&n, sin oonte! 

plar la oreaci&n de su propia jurisprudencia. 

E, Interrupoi&n y Modifioaoi&n de la Jurisprudencia, 

En el Diccionario de la Lengua Espaffola, de la Real Acad! 

mis, definen a la interrupoi&n y modificaoi&n en los eiguien-

tee tllnninos 1 

La interrupoi&n, es la acci&n y efecto de interrumpir, se 

decir, coartar o detener en el espacio y tiempo la continua--

oi&n de algo, 

Modificar te limitar, determinar o reetringir las cosas a 

un cierto estado o calidad en que se singularicen y dietingan

unae de las otras¡ reducir las coeae a loe tllrminos justos, 

templando el exceso o exorbitaci&n y por ~ltimo transformar o

Clllllbiar una oosa mudando alguno de eue aooident••· 

La primera definici&n sobre la modifioaoi&n no la podemos 

aplicar en ningl!n sentido a la jurisprudencia, 

Para el doctor Ienaoio llurgoa la interrupoi&n de la juri! 

prudencia implica el dejar de tener vigencia y por lo tanto --
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obligatoriedad, 

Ahora bien el fallo que interrumpe, no podra adquirir el

carácter de jurisprudencia, s&lo será considerado como un pre

cedente para constituir la nueva jurisprudencia, Habrá inte-~ 

rrupci&n siempre que la ejecutoria reepectiva obtenga la apro

baci&n de cartorce ministros, si se trata de la sustentada por 

el Pleno¡ por cuatro, si es de una sala y por unanimidad tr~ 

tándose de la de un tribunal colegiado de circuito (art, 194 -

de la Ley de Amparo), 

Con relaci&n a la modificaci&n, va enfocada a la reforma

º enmienda, conserva.~do lae cuestiones esenciales que dieron -

su origen as! como su modificuoi&n, ea decir, que se sigue re~ 

petando el rubro y a&lo se modifica alguna diepoeioi&n, por -

ejemplo, análiear mejor el artículo que fundamenta la juriep?'J:! 

dencia. 

Este mismo autor afirma que la interrupci&n equivale a la 

abrogaci&n de una ley, mientras que el doctor Arellano Garc!a

señala que equivale a una derogaci&n, o que no puede ser dero

gatoria ei..~o modificatoria, 

Loe criterios de ambos autores se van a loe extremos, Pº! 
que existe una gran diferencia entre abrogaoi&n y derogaci&n,

La primera significa la privaoi&n total de los efectos de la~

ley, y la segunda, la privaci&n parcial de loe efectos de la -

ley. 

Tomando como referencia que la interrupci&n es coartar o

detener la continuidad de algo, la interrupci&n de la juriBp?'J:! 

dencia, de acuerdo con los tlrminos de dichos autores, es abr~ 
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gatoria porque deja de tener.obligatoriedad y por lo tanto vi

gencia. 

Una vez realizada la interrupción, es inminente la modifi 

caoión, la cual debe de cumplir con las mismas formalidades P! 

ra la forma.cicfo, porque va encaminada a la creación de una nu! 

va jurisprudencia. 

Como ejemplo de interrupción de la jurisprudencia tra.~s-

cribimos este criterio sustentado por la Segunda. Sala de la S)! 

preme Corte de Justicia: 

"QUEJA POR DEFECTO O E~CESO EN LA EJECUCION,
JURIS?RUDENCIA NO OBLIGATORIA, Es inexacta la 
afirmaci6n de que la tesis 869, contenida en
la comp1laci6n de jurisprudencia de 1955, es
de observancia obligatoria, oon arreglo a loe 
artículos 193 y 193 Bis de la Ley de Amparo,
pues el criterio que tal tesis expresa se BUJ!. 
tento en une €poca en que ai!n no regía el ar
tículo 97, fracci&n III, de la Ley de Ampero
en la actualidad vigente, como lo ha estable
cido con toda claridad y reiterader.,ente, la -
Segunda Sala, al precisar que la queja por e! 
ceso o defecto de ejecuci&n, en los casos del 
artículo 95, fracciones IV y IX, del menciona· 
do ordena.miento, debe hacerse valer dentro _:; 
del t.!rmino de un silo," 

Queja 19/65, Fernando Braun Ochoa, 6 de -
octubre de 1965, 5 votos, Ponentes Octa-
vio Mendoza Gonzalez. 

La Ley de Amparo en su artículo 194 regula la· interrup--

ción y la modificación, señalando cu!Índo y cómo deben reel1Z9.!; 

se, 

Con relación a esta dis9osición es importante destacar --

- 107 -



que el artículo sexto transitorio de la reforma de 1987 dispo

ne que los tribunales colegiados de circuito esti!n facultados

para interrumpir y modificar la jurisprudencia establecida por 

la Suprema Corte, en las materias cu.yo conocimiento oorrespon

de a dichos tribunales, 

Esta disposici&n no es nueva, pues en la reforma a la Ley 

de Amparo de 1967, en su artículo noveno transitorio facultaba 

a los tribunales colegiados de circuito para interrumpir la j~ 

risprudencia de las salas de la Corte, 

El pro'olema de la interru9oi&n y la modificaci&n no fue -

siempre regulada como lo señalan loe artículos transitorios -

mencionados, ya que la jurisprudencia oon car~cter obligatorio 

establecida por la Suprema Corte de Justicia, con relaoi&n a -

los asuntos que ya no eran de eu competencia, no podía ser in~ 

terrumpida y modificada por la propia Corte, ni por los tribu

nales colegiados de circuito, el maestro Juventino V, Castro -

señala que a esta jurisprudencia se le conoci& oomo jurispru

dencia congelada, 

Como qued& estableoido, el artículo 194 de la Ley de Am~ 

ro, señala quiln puede y c&mo debe llevarse a cabo la intarru;e 

ci&n y modificaci&n de la jurisprudencia, Lo m~e l&gioo que d! 

be suceder es que para dar cumplimiento al artículo 194 de di

cha ley, deban realizarlo aqulllos &rganos juriediooionales -

que crearon la jurisprudencia, por lo que no este.moa completa

mente de acuerdo con el contenido del artículo sextro transit~ 

rio de dicha ley, es decir, astamos de acuerdo en que debe re! 

lizase la interrupci&n y modifioaci&n, pero no con e~ hecho --
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de que un.tribunal colegiado de circuito pueda realizar la in

terrupcidn y modificacidn de la jurisprudencia do la Suprema -

Corte de Justicia, en las materias cuyo conocimiento correspou 

da actualmente a dichos tribunales. 

Es il6gico que un tribunal colegiado de circuito pueda -

llevar a cabo la interrupcidn y modif icacidn de la jurisprudeu 

cia de la Corte, ya para que tuviera validez o para que dejara 

de tener el oarácter de obligatoria, tendrían que dar su apro

baci6n todos los tribunales colegiados de circuito del país. -

Difícil de realizar porque dentro del mismo circuito no se PU! 
de llegar a un acuerdo por la gran variedad de criterios mucho 

menos todos loe tribunales oolegiadoe de circuito del país. 

Lo que a! pudie.ra suceder ee que la jurisprudencia de la

Suprema Corte de Justicia dejara de ser obligatoria para el -

tribunal colegiado de circuito que sustentara un criterio con

trario, mientras que para loa demás lo siguiera siendo. 

Al no estar de acuerdo con el artículo sexto transitorio, 

consideramos que debería adicionarse al artículo 194 de la Ley 

de Amparo un procedimiento en el cual se de 'partioipacidn a la 

Suprema Corte de Justicia, cuando un tribunal colegiado de ci:t 

cuito considere necesario interrumpir y modificar la jurispru

dencia que fue creada sobre asuntos que ya no son competencia

de la Suprema Corte, con la finalidad de evitar la inseguridad 

jurídica. para loe gobernados y los tribunales federales y los

del fuero coml.Ín. 

Dicho procedimiento iniciaría con la elaboraci6n de un -

proyecto por parte del tribunal colegiado de circuito, expre--

- 109 -



sando las razones que lo sustenten y luego el proyecto ser!a -

analizado por la Suprema Corte para dar su aprobaci&n o desa-

probaci6n al proyecto. 

F. su DivulRaci6n y Publicaoi6n, 

La divulgaci&n es la acci6n y efecto de divulgar, y por -

ésta debemos de entender publicar, extender, poner al alcance

del público una cosa, 

La publicnci&n, deriva de la palabra pUblioar, la cual ~ 

significa hacer notorio o patente, por voz de pregonero o por

otros medios, una cosa que se quiere hacer llegar a noticia de 

todos; difu.~dir por medio de imprenta o de otros procedimien~ 

tos cualquiera un escrito, estampa, etcétera, 

Ambas tienen, en realidad, el mismo significado, que es -

dar a conocer una cosa al público, y referido a la jurieprude~ 

cia, representa el dar a conocer a las partee de un juicio, c~ 

mo a los tribunales que han de resolver una controversia, der! 

chos y obligaciones; llevar un estricto cumplimiento de las r! 

glas de procedimiento; la interpretaci&n o integraci&n de una.

ley, reglamento y tratados internacionalse, 

Entendida a la divulgaci&n como el poner al alca.~oe del -

púelicc una cosa, la jurisprudencia tiene una eecaea divulga-

ci&n, pues su publicaci&n en el Semanario Judicial de la Fsde

raci&n, los apéndices al miemo y los informes anuales, no es-

tán al alca.~ce de todos, pues su tiraje es muy reducido (cinco 

mil ejemplares oficiales y tan s6lo mil ejemplares comerciales) 

y no es fac!l conseguirlos en cualquier librería, 
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Para dar una soluci&n al problema, consideramos que el m.!!. 

dioidoneo seria el Diario Oficial de la Pederaci&n, que sí es

facíl de oonaeguir y su oooto es bajo, 

En la Ley del Diario Oficial de la Pederaci&n y Ge.catas -

Gubernamentales (24 de diciembre de 1986), su artículo seg11ndo 

establece que el "diario oficial de la federaci&n, es el &rga.. 

no del Gobierno Constitucional de los Estados Unidos Mexicano~ 

de cardcter permanente e interls pdblico, cuya funci&n consis

te en publicar en el territorio nacional las leyes, decretos,

regla;nentos, acuerdoe, circulares, &rdenes y demds actoe expe

didos por loe Poderes de la Fedsraci&n, en sus respectivos run
bi toe de competencia, a fin de que latos sean aplicados y ob~ 

servados debidamente," 

El acto del Poder Judicial Federal, llamado aprobaci&n de 

jurisprudencia, es un acto expedido por un poder de la Federa

ci&n, cuya observancia es obligatoria para los tribunales y su 

conocimiento obligado para todos los ciudadanos, razones por -

las que sí sería pertinente publicar la jurisprudencia en di-

cho Diario Oficial, 

Aunque la Ley de ~~paro contempla en la fraoci&n !V, arti 

culo 195 la existencia de un archivo, para consulta pública, -

el cual contendrá las tesis jurisprudenciales de todos los &r

ganos jurisdiccionales facultados para crear jurisprudencia, -

no e.s suficiente, porque nos presentamos al problema del buro

cratismo, 

La divulgaci&n de la jurisprudencia dentro del Poder Judi 

oial de la Federaoi&n no debería presentar tanto problema, ya-
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que el Semanario Judicial de la Federaci&n debe.publicar men~ 

sualJnente en una gaceta eep<!cial, las tesis jurisprudencisJ.es

y las que no constituyan jurisprudencia que reciba de la Supr! 

ma Corte de Justicia y de loe tribunales colegiados de circui

to, 

Por lo que toca al Semanario Judicial de la Federaci6n, -

creado por decreto de 8 de diciembre de 1870 del Presidente B! 

nito Júarez, debía publicar todas las sentencias definitivas -

pronunciadas por los tribunal.es federales, a partir del resta

blecimiento del orden legal de 1867 y las que pronunciaran en

lo sucesivo, Tll!llbi~n debían publicarse en dicho &rgano los pe

dimentos del Procurador General de la Naci&n, del minsitro fi~ 

cal de la Suprema Corte de Justicia y de los promotores fisca

les de los tribunales de circuito y juzgados de distrito y por 

último los informes pronunciados ante ella. 

En la actualidad su finalidad no ha cambiado sustancial~ 

mente, es decir, es el &rgano encargado de compilar y publi~ 

car la jurisprudencia de la Suprema Corte y los tribunales co

legiados de circuito, las actas,. acuerdos y circulares del Po

der Judicial de la Federaci&n, 

Las publicaciones del referido semanario se han clasific~ 

do por 4pocas. Las primeras cuatro ~pocas (1871-1914) compren

den el período de la jurisprudencia que ahora ya no es aplica

ble, porque perdió su aplicabilidad con motivo de la expedi~ 

ci&n de la Constituci&n de 1917. 

Lo contrario sucede con la jurisprudencia de la quinta ~ 

época a la octava época (1917 a la fecha), 

-ill-



La primera 6poca del Semanario Judicial de la Federaci6n, 

inicia en el mes de enero de 1871 y deja de publicarse en el -

mes de diciembre de 1875. Durante este período se imprimieron

siete tomos que contienen las resoluciones emitidas por loe ~ 

tribunales federales del 3 de octubre de 1870 al mes de sep--

tiembre de 1875. 

No es tarea sencilla la b~squeda de las tesis y reeoluci~ 

nes pronuncirulas por la Suprema Corte de Justicia en esta 6po

ca, ya que sus índices carecen de loe datos necesarios para d! 

cha localizaci&n. As! pues, para consultar un negocio es nece

sario leer en su totalidad los índices, 

Por razones que aun se desconocen, el Semanario Judicial

de la Federaci&n deja de editarse en el mes de diciembre de ~ 

1875, reanudándose su publicaci&n hasta el mes de enero de ---

1881. 

Nace en el mes de enero de 1881 la segunda €poca del Sem.! 

nario Judicial de la Federaci&n, misma que concluye en diciem

bre de 1889, con diecisiete tomos. 

La tercera que inicia en el afio de 1891, y concluye en ~ 

1897, período en el cual se editaron doce tomos con las resol~ 

cienes pronunciadas por el Poder Judicial de la Federaci&n, ~ 

del 14 de noviembre de 1889 a diciembre de 1897. Sin embargo,

ee hizo más selectiva la compilaci&n del material que deb!a p~ 

blicarse, pues s&lo en determinados casos fue producida en su

integridad, la secuencia del pedimento y las sentencias pron~ 

ciadas por los tribunales, 

En el mes de enero de 1898 empieza la cuarta ~poca y de~a 
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de publi~r..rse en agoeto de 1914, con cincuenta y dos to:nos, 

El ?lan de Guadalupe que hizo triunfar a don Venustiano -

Carranza desconoció a loe tres poderes, y por tanto, el alto -

tribunal fue disuelto y clausuradas sus oficinas el 14 de ago~ 

to de 1914, 

Este acontecimiento trajo como consecuencia que el Seman! 

rio Judicial de la Federación, por segunda ocasión, dejara de

i:npriMirse, hasta el mes de marzo de 191S. 

Fue restablecido el orden constitucional e instalada la -

Supr~ma Corte de Justicia de la Nación el primero de junio de-

1917, 

El 15 de abril de 1913 apareció el primer nt!.:nero de la -

quinta ipoca, para continuar nor:naL:nente hasta el 30 de junio

de 1957, fecha en la que se terminó, no obstante he.bar sido !'!! 

blicados sus últimos siete tomos (CXXVI a CXXXII) en el ai!o de 

1964. 

La presentación por orden cronológico de las tesis y eje

cutorias publicadas en loe tomos I a cr.:cv fue la siguiente: en 

la cornisa de las páginas de cada tomo, en todo caso, se loca

lizan el nombre del quejoso, la fecha del fallo¡ a continua--

ción se conai61lan los elementos de identificación del asunto -

que se produce, tales como tipo de negocio, número del toca, -

nombre del quejoso, autoridad responsable, garant!Rs violadas, 

acto reclamado, y sentencia del fallo; inmediatamente deepuis

se ~~blica el sumario con el o los criterios de interpretación 

extraídos de las sentencias que lo sustentan; y, finaL:nente, -

si la ejecutoria era de notable interia jurídico se daba a co-
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nocer en su totalidad con el referido sumario; si el sumario -

no era suficientemente claro para conocer la ouesti6n jurídica 

de1 negocio resuelto, en opini6n del departamento del Semana-

rio, publicaba además, la parte ooneiderativa. 

Sn cuanto a los tomos CXXVI a CXXXII, si bien su publioa.

oi6n fue por orden cronol6gico, la preeentaci6n de las tesis -

se hizo atendiendo a las características de l~ siguiente ~poca, 

esto es, que al calce de las aludidas tesis se coneill"aron los 

datos de referencia del asunto (e) que la sostuvieron y, en S! 

guida, si el caso lo ameritaba y por acuerdo expreso del Pleno 

y de las salas, se insert6 las ejecutorias (total o parcialme~ 

te). 

La sexta ~poca inicia en el segundo semestre del aflo de -

1357 y ~oncluye en diciembre de 1968, lapso en el cual se pu-

blicaron 138 volumenes numerados con cifras roma.nas, 

Estos volumenes aglutinan las tesis y ejecutorias corres

pondientes a un mes, y se compenen de cinco partee editadas en 

cuadernos separados, La primera parte comprende las tesis del

Tribunal ?lene, y las cuatro restantes, las tesis de lae salas 

nu:nerarias. 

·Al calce de las mencionadas tesis (orden alfab~ticamente) 

se precisan los elementos de identificaci6n de loe negocios, -

tales como: tipo de asunto, ni.linero de amparo, nombre del quej~ 

so, fecha del fallo, vot3ci6n y, nombre del ponente. As! mismo 

los precedentes fueron anotados despu~s del pie de tesis y las 

ejecutorias se publicaron a continuaci6n, ya !nteera~ente, ya

en forma parcial, eegdn lo hubiesen acordndo e l. ?leno o s.üas: 
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esto es, cuundo la cuesti6n jurídica era de grwt importancia,

º cU!l!ldo la complejidad de ella hacía difícil su comprensión a 

travJs de la sola tesis, 

La s6ptima ¿poca comienza en el mee de enero del año de -

1969 y concluye el 14 de enero de 1988, Integrada por 228 vol~ 

menes identificados con nW.eros ardbigoe, 

Loe volumenee comprenden las tesis y ejecutorias relati-

vas a un mes y estan integrados por siete partee editadas en -

cuadernos por separado, 

Con la entrada en vigor el día 15 de enero de 1998 de las 

reformas a la Ley de Amparo, dio inicio la octava 6poca del S~ 

manario Judicial de la Federación, 39 

Actualmente, el artículo 195 de la Ley de Amparo, señala

que cuando se cumpla con las formalidades para crear jurispru

dencia, la Suprema Corte de Justicia y los tribunales colegia

dos de circuito deberdn aprobar el texto y rubro de las tesis

jurisprudenciales y numerarlas de manera progresiva, Ya inte-

grada en el t€rmino de quince días hábiles, deberan remitirse

al Semanario Judicial de la Pederaci&n, y a los 6rganos juris

diccionales federales que no intervinieron en su creaci6n, 

Para dar cumplimiento a esta obligación el Pleno de la -

Suprema Corte de Justicia, emite el acuerdo donde se crea el -

instr~ctivo para la publicaci&n de las tesis jurisprudenciales, 

las resoluciones que diluciden las contradicciones de tesis, -

las ejecutorias de amparo y los votos particulares, 40 

39 Veáee Anexo I. 
40 Veáoe Anexo II, 
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Ta.~bi'n encontramos que para dar cumplimiento a lo que e! 

tableoe el art!oulo 195 de la Ley de A:nparo, la Coordinaci&n -

General de Compilaoi&n y Siatematizaci&n de Tesis de la Supre

ma Corte de Justicia, creada en al allo de 1989, 

Tambi'n se cuenta con loe Aplndicea al Semanario Judicial 

da la Federaoi&n que oontiene s&lo la compilaci&n de las ajee~ 

torias que constituyen jurisprudencia, as! como las tesis mds

im0ortantea que se relacionadas con dichas jurisprudencias, 

En loa a.~os de 1933 1 1934 y 1956, se publicaron sendos a~ 

plementos al Semanario Judicial de la Federaci&n, en las que -

se incluyeron tesis que por su importancia destacada o si lo -

a.~eritaban, 

A partir deÍ ap,ndice editado en 1955, ha sido prdctioa -

regular la publicaci&n de a,lndioes onda diez a.1os, 

Las publicaciones de suplementos y aplndicea han sido ae!1 

l. Del primero de junio de 1917 al 15 de diciembre de 1931, se 

denomino jurisprudencia al Tomo X(XIII de la quinta dpooa, 

Al Tomo XXXVI de 1917-1932, 

Al Tomo L de 1917-1936. 

Al Tomo LY:l:VI de 1917-1945, 

Al Tomo XCVIII de 1917-1948, 

El último relativo a la quinta 'poca que comprende tesis de 

1917 a 1954 1 no se refiere a tomo alguno, 

2. Durante la sexta 'poca se edito el apdndice de 1917-1965. 

3, En el curso de la alptima 'poca se editaron dos apdndicea -

que correspondan a loe per.!odoe de 1917-1975 y 1917-1985, 

4, ~inaL~ente, se ha editado un Aplndice de Jurisprudencia de-
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1917-1988, que aun no est~ al alcance del público, pero que 

se encuentra en poder de los minsitroe, magistrados y jue--

ces. 

Los inforr.:es rendidos ante la Suprema Corte de Justicia -

de la Naci&n por los ·presidentes tanto del Pleno, ealas y tri

bunales colegiados, en forma anual, contienen adem~s de todas

las actividades, asu.~toe recibidos y cunatos resueltos, enoon

trBJnoe tembiln jurisprudencia y ejecutorias de amparo que son

importantea, 
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CA?ITULO IV 

EL PODER LE:GI:lL·\TIVO Y EL FOOSR JUDICIAL EN !l.ElCICO, 

?ara iniciar el presente capítulo, no debemos olvidar y

oor tanto realizar en forma breve el e"tudio sobre la Divisi6n 

de Poderse y si el Poder Judicial eo real.:nente u.~ poder, 

En el contexto de la teor!a de la diviei6n de poderes, el 

vocablo ~oder es utilizado en dos sentidos: 

l. Como las funciones diversas que realiza el estado, 

2, Como los 6rganoo que lleven a cabo las funciones del estado, 

El doctor Ignacio Bure;oa como el licenciado Pichardo Pa5,! 

za, se inclinan ¡ior la utilizaci6n del vocablo poder como los-

6rganos del estado que realiza determin~das funciones, es de~~ 

cir, !unciones o actividades en las que se manifiesta el poder 

pú'olico del estado, el cual us uno e indivisible, 

Lae doctrinas van evolucionando y aplicándose de aouerdo

al momento hist6rioo, por lo que mencionaremos aquellos pensa

dores que son sus ideas int'luyeron en el desarrollo de esta -
teoría, 

A.~ISTOTELES, dietinBU• tree manifestaciones del poder de~ 

tro de la polis, pretendiendo con ello diferenciar las activi

dades de los 6rganos que inte¡¡ran al eet><do y eon: la asamblea 

deliberante, el mando o ejecutiva y judicial, 

La primera de ellas, la podemos considerar como el Poder

Legisl•1tivo, La segunda que es la fuerza ejecutiva es la que -

está integrada por magietr~dos y finalmente, la judicial la ·

cual está inteerada por los encargados de aplicar o L~terpre--



tar la ley, 

La teoría de la divisi6n de poderes quedd casi sin apliC! 

ci6n hasta el siglo XVIII, en qua nuevamente surge esta idea -

con JOHN LOCKE, que en su ensayo "Sobre el Gobierno Civil", -

distingue tres 9oderes del estado1 el legislativo, ejecutivo y 

el federativo o derecho de haoer la paz o la guerra, 

El primero de ellos es aquel que tiene el derecho de dir! 

gir a la comunidad y decidir sobre el uso de la fuerza pública 

para proteger a todos los que integran a la comunidad. 

El segundo, es el encargado de ejecutar las leyes el cual 

debe de estar encomendado a persona ajena al legislativo, as!

como el subordinarse al primero. 

El último de los poderes, es el encargado de proteger a -

todos los integrantes de la comunidad de cualquier dailo qÜe -

provoque el que no pertenece a la comunidad, ya que le corres

ponde el manejo de las relaciones exteriores, 

Quien influyo más en la formaai6n de esta teor!a ea MON-

TESQUIEU, formando los siguientes plantewnientoss 

1, Las funciones del estado san tres1 legislativa, ejecutiva y 

judicial, 

2, Para garantizar la libertad polítioa de ios individuos ee -

indispensa~le que esas funciones se deeempefien mediante 

tres 6rganoa diferentes1 el Poder Legislativo, el Poder Ej! 
cutivo y el Poder Judicial, 

3, llo deben reunirse dos funcione e en un miemo drgano porque 

conduce al absolutismo, es decir, el abuso del poder, 

4. La funci6n ejecutiva y la judicial tienen naturaleza seme--
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jante, ya que ambas tienden al cumplimiento o ejecuci6n de

las leyes, estas deben estar separadas en poderes diferen-

tes, porque la ejecuci6n de las leyes es diferente, 

Para llegar a estas conclusiones Monteequieu, seHala una

norma, la cual establece que "el poder debe contener al poder", 

siendo esta la raz6n por la cual este debe de ser dividido en

el poder legislativo, ejecutivo y judicial considerando a este 

dltimo s6lo como regulador de loe actos que realizan los otros 

poderes. 

La divisi6n de poderes propuesta por este pensador es rí

gida, ya que los poderes deberían de ser libres y aut6nomos ~ 

uno del otro, 

En el derecho mexicano, se admite la divisi6n de poderes, 

lo contempla la Constituci6n en el título tercero, capítulo I, 

denominado "De la divisi6n de Poderes", que seHala que el po-

der de la federaci6n se divide para su ejercicio en legielati

vo, ejecutivo y judicial (art, 49), 

La divisi6n de poderes en nuestro derecho, tiene la moda

lidad de la preeminencia de uno y la colaboraci6n entre ellos, 

La preeminencia es la del ?oder Ejecutivo Federal sobre -

los otros poderes ",,, se deriva, primero, del uso amplísimo -

de la facultad de iniciar leyes; seguidamente, de su papel co

mo determinar tiel monto, la asignaci6n y la forma de financiar 

a la hacienda pública federal y, con ello, influir en la eoon~ 

mía nacional; finalmente, de su cardcter de jefe nato del par

tido mayoritario," 41 

41 ?ICHA.~DO PAGAZA, Ignacio, Introduoci6n a la Administraci6n
Piiblica en M!Íxico, Y..fxico, Ed, .!NAP, 1984, tomo I, 109 p, 
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Se da una colaboración porque de existir una separación -

rigurosa entre ellos, estarían imposibilitados de cumplir con

los fines del Estado Mexicano, porque cualquiera de loe pode-

res realiza funciones de naturale.za distinta en la cual se re

quiere de la participación de loe demite poderes, con el fin de 

considerarlas legales, 

Para poder establecer si es o no un poder el Poder Judi-

cial, es necesario saber qu~ significa poder. Esto es el domi

nio, imperio, facultad y jurisdicción que uno tiene para man-

dar o ejecutar una cosa, 

Como elemento constitutivo del estado, es el medio por el 

que el estado se organiza y reforma su Constitución, 

Para la ciencia Política el poder es la facultad que tie

ne una o un grupo de personas de obligar a otra u otras a rea

li zar una determinada conducta, 

Al poder lo define el tratadista Carnelutti como la posi

bilidad de mandar para lograr la composición de un conflicto -

de intereses, teniendo además el dominio de la voluntad ajena, 

Algunos autores como Emilio Rabaea y fena Ram!rez consid! 

ran que el Poder Judicial, no cuenta con los atributos de los

otroe dos poderes como es la voluntad autónoma y de la fuerza

material, 

No tiene voluntad autónoma, ya que los actos de dicho po

der sólo establecen la voluntad del legislativo contenida en -

la ley, y está desprovisto de la fuerza material para llevar a 

cabo el cumplimiento de sus determinaciones, 
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?ero realT.ento nin¡¡uno de loe poderee de la federación ~ 

realizan su voluntad porque siempre eetariln sujetos a lo que -

dic;ionean las leyes, como tampoco el poder legislativo cuenta

con loa medios necesarioa para dar cUJ11plimiento a sus disposi

ciones, sin embargo por ello no deja de ser un poder, 

Los que consideran que sí es ?Oder toman en cuenta que S2. 

lo el Foder JudiciaJ. de la Pederaci6n conoce del juicio de aT.

paro y est :, función no es atribuible a otro poder, 

El establacsr su voluntad por medio de la interpretación

y cu:t."ldo sea necesario dar p1Wta para que se lleve a cabo la -

into;;ruoión de la ley, ya que forman ambas parte de la crea--

ción de la jurisprudencia dentro de su actividad jurisdiccio~~. 

nal. Da."ldO cumplimiento al procedimiento establecido en la Ley 

de A.-:lpil?"o 1 con el fin de coneiderarla legitima, 

La función esp~cial que realiza dicho poder, es una de -~ 

las razones por la cual se le da la cateeor!a de poder, as:! C2. 

mo ser el único poder que juzga y limita las actividades del -

podel legislativo y ejecutivo, 

El autor E~ilio Rabaea considera ~ue todos los poderes -

tienen U."la razón para considerarlos como talee, como lo esta-

bleoe dentro de la teoría del juicio constitucional ", .. no -

puedo ~ucer difer~ncia entr• loe poderee porque todos ejercen

funoiones neceearias para la vida cor.n.!n y las tiene por la Ley 

fundaT.ental 1 por la teor:!a todoe loe actoe son legítimos de -

loe poderes son igual.,ente intangibles, llamenae leyes, órde-

nes ejecutivas o sentencias, y ninguno se puede·acatar si no -

por los medios de la Jonstituoi6n nutor~ce para -oner a prueba 
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42 
su legi tímidad," 

Todo ello par~ mantener la supremacía de la Conetituoi&n

y prot~ecr al individuo en el goce de sus derechos que de aqu! 

lla derivan, 

El poder judicial no se encuentra desprovisto de la fuer

za material para llevar a cabo el cumplimiento de sus determi

naciones, ya que cuenta la Ley de Amparo con el oap!tulo XII,

"De la Ejecuci&n de las Sentencias", que son los artículos 104 

a llJ, 

Entre 102 medios para dar cumplimiento a sus determinaci2 

nes (sentencia), de acuerdo al contenido de dichos artículos -

son los siguientes: 

a, Se comunicará, por medio de oficio, a las autoridades resa

ponsable para su cumplimiento (juicio de amparo directo), -

as! como a las demás partes, 

b, Cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio P! 

ra el quejoso podrá utilizarse la v!a telegriífica, 

c, Cuimdo se trate de repetici&n del acto reclamado, as! como

en los casos de inejecuci&n de sentencia de a.~paro, la Su~ 

prema Corte de Justicia determinará, si procede, que la au

toridad responsable quede separada de su cargo y la oonsig

naci&n ante el Ministerio ?\lblico para el ejercicio de la -

acc16n penal correspondiente, 

d, Si despuds de agotar todos los medios a eu alcance y no ae

obtuvo el cumplimiento de la sentencia, la autoridad que h!· 

42 kABASA, Emilio; op. oit., 287 p. 
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1a conocido del juicio de amparo solicitardn,· por los con

ductos legales, el auxilio de la fuerza pública, para hecer 

cu~plir la ejecutoria o aentenc1a, 

La razd'n de estos art!ouloe ea que se debe dar la ejecu

cid'n de la ejecutoria para poder ser archiva.do el asunto. 

Todo ello noe lleva a la conolusid'n de que s! ee un poder 

por contar con una volúntad que se encuentra en la creac16n de 

la jurisprudencia¡ as! como el contar con los medio~ necesa--

rios para que se cu.~pla eue daterminacionee que es ·le senten-

cia, resultado del Juicio de ru:1paro, 

A. Concepto • integraoi&n del Poder Judicial 1ederal, 

Sl Poder Judicial puede ser estudiado desde doo puntos de 

vista: el orgi!.~ico '1 el funcional, 

Al primero lo debemos de entender como el conjunto de tri 

bunales federales o locales oon una estructura jerarquizada 1-

con una competencia eapoc!fica, 

Desde al punto de vieta funoional, ee refiere a la fun--

cid'n o actividad que loe d'rganos judiciales deeempeaan, siendo 

este. una funcid'n jurisdiccional, la c·~al consista en dirimir -

controversias jur!dicas de diferentes m~ter1as que se susciten 

entre partioule.ree o particulares y Estado, 

Con lo antes mencionado podemos concluir que el Poder Ju

dicial es el conju.~to do tribunales federaleo o locales, que -

realizan una funci6n jur1sdiocional con la finalidad de •olu-

cionar las controversias jur!dicae que a su consideraoid'n se -

someten, 
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Con el desarrollo del tema del presente trabajo s&lo s.na

lizar6 la integracidn del Poder Judicial de la Pederaci&n, que 

de acuerdo con el artículo 94 conatitucional se integra por la 

Suprema Corte de Justicia de la Naoi&n, tribunales oolegiados

de circuito, tribu.~ales unitarios de circuito y ?Or ~ltimo loe 

juzgados de distrito, 

La Ley Org!lnica del ?oder Judicial de la Federaci&n a loe 

antes mencionados agrega al Jurado Popular Federal y los tribu 

nales de los Eetaioe y del Distrito Pederal, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 107 1 fraoci&n XI!, de la Constitu-

ci&n y por último cualquier autoridad que la ley faculte para

auxiliar a la justicia federal, 

En forma breve mencionaremos como eatdn integrados cada -

uno de los tribunales que formWl parte de dicho poder. 

La Suprema Corte de Justicia, eota integrada por veintiun 

miniotroa nemerarioa los cuales pueden formar parte del Pleno~ 

o de las salas, ser~ el Pleno el que podra nombrar hasta cinco 

ministros supernu.~erarios que integraran a la Sala Auxiliar. 

Ta:nbi.!n contariín con loe siguientes servidores púbU~.oa -

euperiores: Secretario ~neral de Acuerdos, Subsecretario de -

Acuerdos, Coordinador,•General Administrativo, Oficial Mayor, -

Directores Generales, Secretarios de Estudio y Cuenta, Secret! 

rios de Acuerdos de Sala, Contralor y Tesorero, 

Un Tribunal Unitario de Circuito (tribunal de apelaci6n) 1 

se comfondrá de un rnaeistrado y del número de secretarios, ac

tuarios y empleados que requiera el tribunal. 

El Tril:unal •Jolegiado de Circuito, se integrar!! por tres-
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magistr~doe, un secretario de acuerdos y el número de secreta

rios, actuarios y empleados que se requieran, 

El personal que integra un Juzgado de Distrito, ea de un

juez y el nú~ero de secretarios, actuérioe y empleados que ee

requieran pera el buen funcionamiento del juzgado, 

El Jurado Popular Federal se inteera.rd por siete personas 

designadas por sorteo, el cual se llevará a cabo de acuerdo ~ 

con lo establecido en el C6digo Federal de Procedimientos Pen! 

lee, 

Este jur~do interviene en los procesos penales por deli-

toe cometidos por medio de la prensa contra el orden público o 

la se¡;uridad exterior o interior de la Naci6n, Aunque dicha -

dispocici6n esta vigente, el jurado popular federal ha quedado 

pr!ctioa~ente en deeueo, pues deede hace tiempo no so tiene n~ 

tioias de que se lleve a cabo alguno de loe prooeeoe sobre los 

que conserva eu competencia. 

B, Pacultadee que otorga la Conetituci6n Política de loe Esta

doe Unidos Mexicanos, al Poder Legislativo, 

El ?oder Legi~lntivo ee deposita en el Congreso de la -~ 

Uni&n, el que, a eu vez ea, divide en dos c~~a.ran, la de dipu

tados ¡ la senadores, 

Tomando en consideración la integraci6n del Congreso y -

eus facultades t~~ variadas, procedemos a clasificarlas de la

sieuiente manera: 

1, Según la forma con que se actúa, puede requerirse la po.rti

cipaci6n de ambas clÍmar~s y, en eatc caso, eus facultades -
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las encontra~os enumeradas en el artículo 73 constitucional, 

2, cuando cada una de las cd.~aras, actua con facultades exclu

sivas, tendrán la competencia establecida en los art!culos-

74 y 76 de la Constitución, 

Las facultades del Cone;reao de la Unión, en esencia son -

las siguientes: 

a) Admitir, for~ar y arreglar definitivamente los límites de -

los Estados, 

b) Ca~biar la residencia de los Poderes de la Federación, 

c) Regular todo lo referente con el gobierno del Distrito Fed! 

ral, incluyen1o, entre lo más relevante. la creación de su

As~~blea de Representa.~tee, 

d) Imponer contribuciones, 

e) Dar las bases con las cuales el Ejecutivo puede celebrar em 

prt!otitos sobre crt!ditos para la !!ación, as! como el recon.2, 

cer y mandar pagar la deuda nacional, 

f) Establece que queda prohibido establecer restricciones en -

el comercio entre Estados, 

g) Legislar en las siguientes materias1 

1, Para toda la República sobre hidrocarburos, minería, in

dustria cinematogri!fica, comercio, juegos con apuesta y

sorteos, servicio de la banca y cridito, energía elt!ctri 

ca y nuclear, eetablocer el Banco de Emisión Unico en 

los termines del artículo 28 y para expedir lae leyes de 

trabajo reglamentaria del artículo 123, 

2, Dictar leyes según en lae cuales deban declararse buenas 

o malas les presas de mar y tierra, as! como las leyes -
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relativas al derecho marítimo de paz y guerra, 

3, Para dictar leyes sobre nacionalidad, condición jurídica 

de los extranjeros, ciudadanía, naturalización, coloniz! 

ción, emigración e inmigración y salubridad general de -

la Re pliblioa, 

4, Legislar eobre las vías generales de comunioaciones y s~ 

bre postas y correos, Expedir leyes sobre el uoo y apro

vechamiento de ªBUªª de jurisdicción federal, 
;, Expedir las leyee para la organización del cuerpo diplo

m~tico y consular mexicano, 

6. Facultad par~ expedir la Ley Orgánica de la Contaduría -

!.!ayor. 

7, Dictar leyes sobre la distribución entre la Pedoración,

Estados y V.unici,ios el ejercicio de la función educati-

va, 

8, Para legislar sobre las características y el ueo de la -

bandera, escudo e himnos nacionale3, 

9, Dictar leyes que eotablezoan concurrencia entre la 7ede

ración, Estados y Y.unicipioe, en mate:ia de asentamien-

tos humanos, con el fin de dar cu:nplimiento a lo establ! 

cido en el p~rafo tercero del artículo 27 oonstituoio-

nal, as! como lo relacionado con la protección al nmbieu 

te y de la preservación y restauración dol equilibrio -

ecológico, 

10, ::xpedir leyes sobre planeación n>1cional del desarrollo -

económico y socL•l¡ leyes para la proerc.itación, promo--

cién, concertación y ejecución de acciones de orden eco-
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nó~icos, eepecialmente las referentes al abasto, as! co

mo loe que tenean la finalidad de obtener una producción 

suficiente y oportuna de bienes y servicios, sociales y

nucionalmente necesarios, 

ll, Expedir leyes relacionadas con la promoción de inversión 

n~cionnl y re¡;ulación de la extranjera, transferencia de 

tecnolog!a y por Jltimo la generación, difusión y aplic! 

ción de los conocimientos cient!ficos y tecnológicos que 

requiera el desarrollo nacional, 

12, Expedir leyes relacionadas con lo contencioso-administr! 

tivo, 

h) Crear y suprimir empleos p~licos de la Federación, definir 

los delitos y faltas contra la Federación, conceder amnis~ 

tías por delitos cuyo conocimiento pertenezca a los tribun! 

les de la Federación, 

i) Declarar la guerra, sostener y reglamentar la organización

de las instituciones armadas (ej,rcito, ~arina de Guerra y

Fuerza A'rea nacionales), 

j) Establecer casas de moneda, fijar las condiciones que 'sta

debe tener, dictar reglas para determinar el valor relativo 

de la moneda extranjera y adoptar un sistema general de pe

sas y medidas, 

k) Conceder licencia al ?residente de la RepJblica, as! como -

la sustitución de este, de acuerdo a lo ectablecido en los

art!culos 84 y 85 constitucionales y aceptar la renuncia -

del careo del ?residente de la RepJblica, 

1) Poder establecer contribuciones sobre el comercio exterior, 
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aprovech~~i•nto y explote.ci&n de loo recursos naturalea, -

instituciones de crldito y sociedades de seguros, y sobre

los eervioios públicos conceeionados y oxplotudcs directa

mente por la Federacidn en especial sobre energ!a ellctri

oa, gasolina y otros productos derivados del petr&leo, ex

plotaci&n forestal etcitera, 

Ahora bien, las facultades exclusivas de cada una de las

cd:nar~s son las siguientes1 

A, La c.t~ara de Diputados podrd1 

a) Erigirse en Colegio Electoral para ejercer sus atribuci~ 

nes respecto a la eleccidn de ?residente de la Rept.lblica. 

b) Vigilar el deeempe~o de las funciones de la Contaduría -

¡.:ayer, por medio de una comisidn nombrada por esta clÍ!na

ra, as! como nombrar a los Jefes y demds empleados de d! 

cha ofioine., 

c) Examinar, diecutir y aprobar anualmente el Preeupueeto -

de Egreeos de la Federaoidn y del Departamento del Die~ 

tri to Federal, 

d) Examinar, discutir y aprobar la Cuenta Pública del ailo -

anterior, 

e) Declara ei hay o no lugar a proceder penalmente centra -

los eervidoree pclblicos de acuerdo con lo establecido -

por el art!culo 111 de la Constituci&n, 

f) Fungir como drgano de acuoocidn en lo~ juicios pol!ticce 

que contra loe servidores públicos se ha.can conforme a -

lo establecido er, el artículo 110, 
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B. Seran facultades exclusivas de la Ciímara de Senadores: 

a) Analizar la política exterior desarrollada por el Ejecu

tivo Federal, aprobar los tratados internaÓionales y co~ 

venciones diplomáticas que celebre el Poder Ejecutivo, 

b) Ratificar los nombramientos de funcionarios como los de

minsitros de la Suprema Corte de Juetioia, agentes dipl2 

máticos, c&nsules, empleados superiores de hacienda, co

roneles y demás jefes superiores del Ej,rcito, Armada y

.Fuerza Ad'rea. 

c) Autorizar la salida de las tropas naoionales fuera del -

país, el paso de tropas extranjeras por nuestro territo

rio y la estaci&n de escuadras extranjeras, por máe de -

u.n. mes en aguas r.i.exice.nas. 

d) Dar su concentimiento para que el Presidente de la Rep~

blica pueda disponer de la Guardia Nacional, 

e) Declarar cuando hayan desaparecido todos los poderes --

constitucionales de un Estado, y cuando la· Conetituci&n

del Estado no preves el caso, la cámara nombrara a un 82. 

bierno provisional, qUien convooara a eleooiones contar

me a las leyes constitucionales del Estado, 

f) Resolver cuestiones políticas que surjan entre los pode

res de un Estado (a petici&n de alguno de ellos), o cuaa 

do se interrumpa el orden constitucional por un conflio

to de armas, 

g) Erigirse en jurado para conocer del juioio político en -

los tlrminos del artículo 110 constituoional, 
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c. Las Facultades del Poder Judicial de la Pederaoi6n, 

Las facultades del poder judicial (federal o coanín), sie~ 

pre son las de resolver controversias de acuerdo a su cornpetell 

cia. 

Nuestro trabajo se rell\ciona con el Poder Judicial de la

Pederaci6n, siendo esta la raz6n por la cual mencionaremos so. 

lo las facultades de este poder, 

Los artículos 103 conotitucional y 1•1e la Ley de Amparo

sefialan a los tribunales federales la facultad de resolver to

das las controversias que se susciten: 

l. Por leyes o actos de autoridad que violen las garantías in

dividuales. 

2. Por leyes o actos de la autoridad federal que vulneren o -

restrinjan l& soberanía de los Estados, 

3. Por leyes o actos de las autoridades de ~stos que invadan -

l~ esfera de la autoridad federal, 

El artículo 104 constitucional, en forma específica, sefi! 

la las materias cuyo conocimiento compete a los tribunales fe

derales: 

l. De le..s controversias del orden civil o criminal como resul

tado del.cumplimiento y aplicaci&n de leyes federales o de

tr~tados internacionales celebrados por el Estado Mexicano, 

2, Toda controversia sobre derecho marítimo, 

3. En los asuntos donde la Federaci6n es parte, 

4·. cuando sur jen controversias entre dos o miis Estados, un Es

tado y la Federaci&n, as! como las surgidas entre loe trib~ 

nales del Distrito Feder~l y los de la Federaci6n, o de un-
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Estado. 

5, Conocer del recurso de revia.lón contra resoluciones de los

tribunales de lo contencioso-administrativo, 

6, De loe casos concernientes a miembros del cuerpo diplomáti

co y consular. 

Por su parte el artículo 107, en el ~ltimo párrafo de su

fracción V, contempla la facultad de atracción por parte de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación que de oficio o a peti

ción fu.~dada del tribunal colegiado de circuito, del ?rocura-

dor General de la Rep~blica, para conocer de los a~paroe dire~ 

tos que por sus características especiales as! lo ameriten, 

Otra de las facultades de este poder es la creación de la 

jurisprudencia, La Constitución en su artículo 94, p!lrrafo slp 

timo, seftala que la ley fijará los t€rrninoe en que es obligat2 

ria la jurisprudencia que establezcan los tribunales del Poder 

Judicial de la l'ederación, 

En el p!Ú'rafo cuarto del artículo 97 de la Constitución -

se establece que el Poder Judicial Federal, a trav€s de la Su• 

prema Corte de Justicia, puede practicar de oficio la averillU! 

ción de algo.!.~ hecho o hechos que constituyan la violación del

voto ~blico, pero solo en los casos que a su· juicio pudieran

poneree en duda la legalidad de todo el proceso electoral, 

D, El aspecto formal y material de las funciones del Eatado Xe 

~· 
Al inicio del presente capítulo quedó establecido que tau 

to la doctrina como la legislación, han reconocido tres tunci2 
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nea o actividades esenciales que realiza el Estad? para cum-~ 

plir con sus fines, lo que se conoce como divisi6n de poderes

º• co:no lo deno.nina el maestro Serra Rojas, el principio 16gi

co-jur!dico de la divis16n del trabajo, 

Ae!, la distribuoi6n. de funciones entre cada uno de los

poderee, es la siguientes •l Poder Legislativo tiene atr!buida 

la funo16n le«islativa1 el Poder Ejecutivo, la funci6n admini! 

trativa y, el Poder Judicial, la funo16n jurisdiccional, 

Co:no·qued6 ta:obiln eetabieoido 1 la distribuc16n de funci~ 

nee no pueden sostenerse en forma r!g14a 1 pues las necesidades 

que va presentando la sociedad permiten que entre los poderes

exista una colaboraoi6n y u.~ control reo!prooo, es decir, que

so han impuesto la atribuci6n a un mismo poder de funciones de 

naturaleza diferente, 

Ratas afir::nac1onee 'nos dan pauta, para clasificar las fun

ciones del Estado en dos catogor!ae1 

1, Dellds el punto de vista del 6rgano que la realiza, con ind~ 

pendencia de su contenido o datos esenciales, adoptando un

criterio formal, eubjetivo u 6rganico, 

2, Desde el p'unto de vista de la naturaleza intrínseca de la -

funci6n 1 tratando de perfilar 101 oaracteres espeo!ficos de 

cada u.~o de los actos, por lo que se adopta un criterio ma

terial, objetivo, intrínseco, 

E, Similitude• entre el Poder Legislativo i el Poder Judicial, 

En el sistema jurídico constitucional mexicano el Poder -

Legislativo tiene la facultad para orear leyes y el Poder Judi 
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cie-1 1 además de su f1U1ci6n juzgadora de casos concretos, tiene 

la facultad para crear jurisprudencia, Ambas son formadas a -

trav6a de un procedimiento en el que deben cumplirse las form! 

lidades que la propia Constituci6n y las leyes establecen, 

Es as! como arJbos poderes participan eu la creaci6n del -

derecho, a través del procedimiento que va de lo general y ab.!! 

tracto a lo individual y concreto, porque la ley' es un produc

to semi-elaborado cu,ya conclusi6n depende de la decisi6n judi

cial (sentencia) y la ejecuci6n de ésta, No olvidemos que den

tro de la sentencia encontramos la creaci6n de la jurispruden

cia. 

Ademáe tanto la ley como la jurisprudencia son fuentes -

formales del derecho, por llevar a cabo el procedimiento o me

canismos necesarios para la creaci6n de la norma, as! como el

tener ambas una observancia obligatoria, 

Recordemos que la ley tiene un IÍmbito más amplio en rela

ci6n a su obligatoriedad que es para los gobernados, autorida

des y tribunales federales o locales, Mientras que la jurisp~ 

dencia su ámbito es más pequeBo ya que obliga a loa tribunales 

que realizan una actividad jurisdiccional, es decir, que pue-

den ser inferiores jerárquicos o no, 

Para tener el carácter de obligatoria la ley tiene que ~ 

ser publicada y, sobre todo para que entre en vigor, Con la j~ 

risprudencia los artículos 195 1 fraoci6n II y el 197 contem~

plan el procedimiento a seguir para la publicaci6n de la juri.!! 

prudencia, ein establecer que sea necesario su publicaci6n pa

ra que entre en vigor. 
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Dicho criterio lo establece el Pleno de la Suprema Carte

en los siguientes to!rminos1 " ••• de conformidad con lo dispueJ!_ 

to en el nrt!c'1lo 192, párrafo segundo, de ln Ley de Amparo, -

Fara que se establezca la jurisprudencia es necesario, exclusi 

vamente, que se sustente el mismo criterio en cinco ejecuto--

rias no interrumpidas por otra en contrario y que estas hayan

sido aprobadas por lo menos por catorce ministros, ?or otro l! 

do, no es requisito esencial para que una juríaprudencia pueda 

entrar en vigor en que las cinco ejecutorias que la intePTan -

deha.."'l encontrA.rse publica.dan previa.-r.ente, en el Semanario Jud! 

cial de la ?eder3ción, yn que el artículo 197-B do la Ley de -

A~p~o,diapone exclueiv~~ente, que las ejecutorias de amparo y 

los votos particulares de los ministros y magistrados de los -

tribunales colegiados de circuito, que con ellos se relacionen, 

ee publicaran en el Semr.nario Judicial de la Federacidn eiem-

pre que se trato de la~ necesarias para constituir jurisprudeu 

cia o piU'a contrariarla, eeí co~o aquellas que la Corte funoi2 

nando en ?lena, o salas o los citados tribunales acuerden ex-

?resamente, pero no que para que dicha jurisprudencia ¡ll.leda eu 

trsr en vigor sea requisito indiE~ensable su a9licación." 

Eete criterio lo podemos res'1mir en los sig1>ientas térmi

nos, no necesita de eet!lZ' publicada la jurisprudencia (sdlo ª! 

ra por no tener definido el rubro), ya que esta ya existe y PQ. 

dra. ser invocada por aquel los que teng4!1 conocimien'to de ella. 

La jurisprudencia no tiene una publicación i;an a;r.plia co

mo la ley, aa! como ta:::poco se toma en considaración la dista.~ 

cia que existe para dar a conocer a los tribunales que no ~ar-
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ticipe.ron en su creación, como sucede con la ley, 

Por ello podemos establecer que tanto el Poder Legislati

vo y como Judicial tienen finalidad principal la protección de 

gobeniadoe en su pereona, bienes y derechos en general, a tra

VIÍ:l de las leyes, resoluciones judiciales y jurisprudencia, -

las que establecen los deberes y obligaciones entre los pe.rti

oulares o entre los particulares y el Estado, 

La ley es una norma general y abstracta y la jurispruden

cia es el resultado de loe casos concretos y particulares, pe

ro posterior:nente tomará algunas características de la ley, ya 

que podrá ser invocada por aquellos que se encuentren dentro -

del supuesto que contempla y los tribunales deberán fundamen-

te.r en ella sus consideracionee. 

La ley puede tener aplicación retroactiva siempre y cuan

do beneficie al gobernado, ?ero con rela~ión a si la jurispru

dencia puede o no eer a1licada retroactivamento, la respu.esta

es difícil, 

Recordemos que la retroactividad de la ley se dá.ra cuando 

u.~a dis~osición legislativa sea aplicada a una situación jur!~ 

dica concreta acaecida antes de la vigencia de la ley, 

Entre sus fu.~da.'!lentos encontramos la teor!a de los dere-

chos adquiridoe, la que considera que .fetos son los que han eu 

trado a nuestro dominio y por tanto for:-oan parte del derecho -

que ee trate, 

La retroactividad de la ley tiene dos excepcionas: la prl 

mara sera cuando se trate de disposiciones constitucionales, -

eerá retroactiva de manera il!'llitada. Y cua.~do se trate de di! 
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9osiciones de naturaleza procesal y son retroactivas siempre -

que no menoscabe los derechos adquiridos o etapllS del procedi

miento que se han consumado por la preclusión, 

As! lo sustenta la Suprema Corte en las siguientes tesis: 

tesis lóO, página 280 y la tesis 162, ¡u{gina 286, localizables 

en el Ap,ndice al Semanario Judicial de la Federación 1317 -~ 

1975, Octava Parte. 

"n;;T~O,\CI'IVIllAD Díl LA LEY. Las leyes retroacti 
vas, o las dicta el legislador común o las ex: 
pide el constituyente, al establecer los pre-
ceptos del Código rolítico. Bn el primer caso, 
no se les podrá dar e!eoto retroactivo, en pe~ 
juicio de alguien, porque lo prohibe la Coneti 
tución¡ en el segundo, deberiín aplicarse re--
troactiva:nente, a pesar del a.rt!culo 14 consti 
tuoional, y sin que ello importe viol~ción de: 
garantía individual alguna, En la aplicación -
de loe preceptos constitucionales, hay que pr~ 
ourar.e..rmoniaarlos y si resultan unos en oposi 
ción con otros, hay que conaiderar los especi~ 
les como excepción do aquellos que establecen
princi ~ios o r•glae glln•rales, El le¡dslodor -
constituyente, en uso d• sus facultades amplí
simas, pudo por altas razones políticas, soci~ 
lee o de interds general, establecer casos de
excopción al principio de no retroactividad, y 
cuando as! haya procedido, tales preceptos de
berán a;1licarse retroo.ctiv,,.mente, Para cue una 
loy eea retroactiva se requiere que obre sobre 
el pRsado y que lesione derechos adquiridos b~ 
jo el a.T.paro de leyes anteriores y esta t!ltima 
circur~st9!lc1a e-s esencial." 

Quinta ~poca: 

Tomo IX, pág. 432, The Texas Company of -
Mé'Xi·lO S,A, 
Tomo ~. pág. 036. International Petroleum-
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Co:npa.~.y. 

Tomo X, pág. 1189. Inte:rnational Petro~ 
leum Company. 
Tomo X, pág. 1189. Tamiahua PetroleU.'!\ -
Coo:pany. 
Tomo 1, pág. 1190. Ta.'ltia.~ua Petrole\l!\ -
Compeny, 

HR:-;T.-10rtSTIVID.W DE LAS LSYES DE PROCEDI:!IEN
TO. La retroactividad de las leyes de proce
dimien~o cabe cuando se trata de la forma -
con arreglo a la cual puede ser ejercido un
derecho precedentemente adquirido, pero no -
ou.<ndo ese derecho ha nacido del procedimieu 
to rn.is:no, derecho del que no 'P'J.ede privarse
ª nadie por una ley nueva "/ que hizo nacer -
excepciones que pueden ser opuestas por el -
colitigante; mds la tra:nitación del juicic -
debe 1 ese punto, sujetarse a la. nueva ley." 

Quinta s,oca: 
Tomo II, pág. 653. The Sinaloa Land Com
P!ln"/ • 
To:no IJC, pág. 372. López María de la W.z. 
Tomo XXXI, pág. 895. López Ramírez Agus
tín y Coags, 
To010 XXXVIII, pág, 199. Ra.'lt!rez Vda. de
Ruesek JI.atilde. 
Tomo XL, p~g. 2954. Ducoing Arturo, 

El criterio de la Suprema Corte de Justicia es que la ~

ª?1icaci6n de jurisprudencia no puede ser de retroactiva, como 

lo podemos observar en la tesis jurisprudencial nú.~ero 143, de 

la se¡;u.~de pa.rte del A"lndice nl SemBI1a.rio Judicial de la Fed.!!_ 

ración 1917-1985, que establece: 

"JURISP!!UDE'.lCIA, co:lcEPTO DE LA, su A.PLICA-
Cl0;1 ;;o ES lE:T!lOACTIV k, Es inexacto que al -
aplicarse jurisprudencia surgida con posteri~ 
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ridad a la comisión del delito y a la ley en
tonces vigente, se viole en perjuicio del ac~ 
sado el principio jurídico legal de la irrec
troactividad, pues la jurisprudencia no cons
tituye legislación nueva ni diferente, sino -
sólo es la interpretación correcta de la ley
que la Suprema Corte de Justicia efectúa en -
determinado sentido y que se hace obligatoria 
por ordenarlo as! disposiciones legales expr! 
eae, de suerte que eu aplicación no es sino -
la misma ley vigente en la ápoca de realiza-
ción de loe hechos que motivaron el proceso -
penal." 

Sexta Epoca, Segunda ~arte1 

Vol, LI 1 pág, 68. A.D. 155/61, Amado Za-
zueta y Zazueta, 5 votoa, 
Vol. I.II, p!Íg, 53, A.D. 2079/61, Carlos -
?enedo y De León, un.:.nimidad de 4 votos, 
Vol, LlII 1 p!Íg, 41, A,D, 3486/62, Leandro 
Barriopedro Jimenáz, 5 votos, 
Vol, LXIII, p.tg, 42, A.D. 2771/61, Amado
García Nava, unanimidad de 4 voto e, 
Vol, LXIX, p!Íg, 13, A.D, 8131/62. Salomón 
Birch-Cohen,, unanimidad de 4 votos, 

Con relación a esta tesis el doctor Arellano García, rea

liza la siguiente critica: "Ea verdad que la jurisprud•ncia no 

ee legislación nueva pero, sin embargo sí es interpretación o

integraci6n de la ley que puede ser nueva y 1 por tanto, impli

ca la aplicación de la ley, lo que prohibe el artículo 14 con! 

titucional es el efecto retroactivo de la ley, no necesariamell 

te que se trate de una ley nueva, La jurisprudencia nueva t ie

ne validez de carácter general, por lo tanto, desde el punto -

:le vista material es una ley y le da afecto retroactivo a la -
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ley que establece la obligatoriedad de la jurisprudencia, Esta 

situación se a~lica a situaciones pret~ritas y en ese supuesto 
. 43 

es retronctiva." 

El Ministro Carlos De Silva y Nava, en su estudio denomi

nado "La Jurisprudencia", B..'1aliza alguri9.S etapas de la juris-

prudencia para poder establecer la posibilidad de la existen-

cía o no de la retroactividad de esta y son: 

Primer Caso. En una materia determinada se forma jurisp")O 

dencia o"oliga'tioria por primera vez. En este caso la. tesis ju-

risp:-udencial podr' aplicares a caeos pasados con car,cter 

obligatorio, sin qu• por ello se considere retroactiva, ya que 

su aplicabilidad se remonta a la de la ley misma que interpre

ta y contra n~die adquirió derecho o derechos ni se configura

ron situaciones jurídicas concretas, es decir, cuando una ley

es interpretada por primera vez y se forma jurisprudencia obli 

gatoria, no puede alegarse que alguien haya adquirido derechos 

canfor.ne a una jurisprudencia anterior, porque esta jurispru-

dencia anterior evidentemente no existía, 

Segu.'1do Caso, Una tesis jurisprudencial se interrumpe, t~ 

das las situaciones que se hubieren configurado a su amparo d~ 

be respetarse, para ello debe aplicarse los mismos principios

que corresponden a la ley, el problema consiste en el trato -

que deber~ darse al caso que sirve como ba.l!e para la interrup

ción si la a~lica~~6n del nuevo criterio resulta perjudicial~ 

mente rztroactivo¡ la solución deberá consistir en reeoiver --

43 A.'l.ELL.~iO GA.'l.~I.;., Carlos¡ op, cit,, pp, 950-951, 
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conforme a la tesis que se pretende interrumpir, el Pleno, sa

las o tribunales cole¡¡iados de circuito que corresponda deber.! 

emitir una declaraci6n en el sentido que la referida tesis ha

dejado de ser obli¡¡atoria para casos futuros, As! puee, todas

las personas que hubieren realizado una acoi6n u omisi6n con -

base en lo que prescribía dicha tesis durante el tiempo en que 

fue oblig1toria habr.ín adquirido derecho o derechos y las si-

tur ciones concretas a eu amparo eer.ín inviolables, s6lo podr.í

aplicarse un criterio diferente cuando de el no se siga perjui 

cio alguno a los interesados. 

Tercer Caso, En una materia determinada en la que la ju~ 

risprudencia es interrumpida o modificada se forma nueva tesie 

jurisprudencial obligatoria. En este caso las situaciones jurf 

dicas concretas que se hubieren configurado al amparo de la su 
terior tesis juriaprudencial obligatoria, deber.in ser respeta

da¡ a los actos realizados despu4s de la interrupci6n o modifi 

caci6n se deber.! aplicar la nueva tesis jurisprudencial y a ~ 

los actos u omisiones realizadas durante la aplicabilidad de -

la nueva tesis, ta~bi~n se aplicar.! 4sta; parece por dem.ís -~ 

aclarar que si un negocio se falla despu4s de la interrupci6n

y antes de la modificaci6n y si adem.ís se refiere a hechos oc~ 

rridos dentro de dicho lapso, el juzgador no tiene por que su

peditar su criterio a ningdn otro, porque en el momento en que 

se produjo el acto o el hecho que va a ser materia de litigio

no existía jurisprudencia obligatoria, 

Así podemos concluir que la ju1•isprudencia no tiene el --
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efecto retroactivo de la ley, 

Recordemoe que la jurisprudencia no es una ley nueva, pe

ro si puede ser parte importante para la oreaci&n de una nueva, 

por lo que estamos de acuerdo con el doctor Arellano Garc!a en 

que la jurisprudencia, al realizar la integraci&n o interpret~ 

ci&n de la ley, puede ser la base principal para la creaci&n -

de una nueva ley o la realizaci&n de las reformas pertinentes, 

llegando a la conclusi&n de que la nueva ley en algunos casos, 

será resultado de la integraci&n de la jurisprudencia, 

Con relaci&n al estudio del ministro Carlos De Silva y N~ 

va, la relaciona con la ley, es decir, su estudio lo enfoca 

con los mismos efectos de la retroactividad de la ley, 

Por ~ltimo, el artículo 14 constitucional, es categorico

en señalar que la retroactividad es de la ley, sin hacer men~ 

ci&n a ninguna otra fijura jurídica, 
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CONCLUSIO!/ES 

?RDIERA. La palabra jurisprudencia tiene f'U ori¡¡en eti:no-

16gico del latín iusprudentia que significa prudencia de lo -

justo y los romanos la consideraban como el orden legal emana

do de lo justo. Así encontra:nos el nacimiento de la jurispru-

dencia, en el Derecho Ro~ano, siendo el jurisconsulto Ulpiano, 

quien la define por pri.nera vez co::lo "la noticia o el conoci-

~iento de las cosas humanas y divinas, as! como la ciencia de

lo justo o injusto. 11 

SEGUNDA, En la actualidad, la jurisprudencia es la inter

pretacid'u o integraci6n uniforme respecto de uno o varios pun

tos de derecho, que eurgen en cierto número de casos semejan-

tes, cuyos criterios tendr!Ín el carácter de obligatorios para

los inferiores jerdrquicoa de las autoridades competentes para 

crearla, y para todos los tribunales judicinles, administrati

vos y del trabajo, sean estos del fuero federal, conn!n o del -

:ni litar, 

TERCERA. La jurispru.dencia puede confirmar, suplir e in-

terpretar una ley, a1ortillldo al Derecho el sienificado jurídi

co correcto de la ley, 

?uede ser considerada como un elemento importante para la 

inteeraci6n de una disposici6n legal, porque la ley no pUede -

prever todas las situaciones jurídicas y reelamentarlas en fol: 

:na adecu~da. 

Tambi~n el de unificar criterios, con el fin de dar una -

seeuridad jurídica 9ara los gobernados y los tribunales al in-



vacar Jurisprudencia, es decir, establecer cual de los crite-

rios es el correcto. 

CUARTA. La juriEprudencin puede ser creada por la Suprema 

Corte de Justici~ (Pleno, salas y Sala Auxiliar) y por los tri 

bun!llee ca:. ';eiudos de circuito. 

¡ Dentro de la legislacidn mexicruta tambi~n son considera-

dos como autoridades competentes para crear jurisprudencia al

'.l'ribunal Fiscal de la Federación y al TribtL'lal de lo Contenci9_ 

so-Adm1nistr~-i.tivo, siempre y cuando este acorde con la. del Po ... 

der Judicial de la Peder~cidn. 

Lo que ?Ucdcn est.·.blecer los dos Últi;7';0C tribunales men-

cionados son precedentes, ya que consideramos il6gico que se -

establezca una jurisprudencia que ~e apegue a otra. 

(UI!ITA. Las resoluciones constituirán jurisprudencia sie!!)_ 

pre que lo considerado en ellas se sustente en cinco fallos no 

interrumpidos por otro en contrario. 

Otra form;;. paru crear jurisprudencia es la resoluci6n de

la contradicción de tesis o criterios sustentados por dos o -

mis salas de la suprema Corte de Justicia, o de dos o mds tri

bunales colegiados de circuito. Consideramos este caso como de 

e~cepción a la reela, porque en este supuesto serd suficiente

una sola rcsoluci6n para crear jurisprudencia. 

S?:~TA. En el primer caso, coincidimos con el doctor Igna

cio ~'.lr¡;oa., en c:ue la ley debería utilizar la palabra "consid~ 

r~doº en lu¿;r..r üe Hr~suelto 11 , pues en los puntos resolutivos -

de la s2ntcncia sen sim¿le~ente las conclusiones a que llegó -

el juez, y por t~~to en ellas no se est~blecen criterios jurí-
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dibbs, mientras que en los considerandos se exponen los funda

mentos jurídicos del fallo, se examinan pruebas y se expresan

las razones del sentido de la resolución. En ocasiones, las -

cinco ejecutorias podrdn concordar en lo resuelto, sin embargo, 

9odr.án tambi~n diferir en las consideraciones, donde se funda

menta la tesis jurisprudencia!. 

SEPTIMA, Las materias sobre las cuales versa la jurispru~ 

dencia del Poder Judicial de la Federaci&n, sin olvidar la co~ 

petencia de los tribunales de dicho poder, reglamentada en la.

Ley Orellnica del Poder Judicial de la Feder ci&n son: 

l. Lo8 ~receptos de la Constitución. 

2. Las leyes federales o locales, 

3. Los trntRdos internacionales. 

OCTAVA. La Constituci&n, en su artículo 94, párrafo sépti 

~o, establece que la ley fijará los términos en que eea obli~ 

toria la jurisprudencia y la Ley de Amparo en sus artículos --

192 y 193, donde se enuncian a quienes obli¡¡a, ·no menciona a -

l3s autoridades legislativas ni admitlistrativas. 

Si obligara la jurisprudencia del Poder Judicial de la F~ 

deraci&n a las autoridades lecislativas, éstas llevarían a ca~ 

bo las reformas, adiciones o abrogaciones necesarias para que

el criterio que sustenta una jurisprudencia que declare incon!!. 

titucional una ley o reglamento bencficif!Ta a todo~ los eober

nados que se encuentren afectados por dicha dis9osición. 

Sin e;nb&.rgo algunos de los 9rincipios que rieen al juicio 

de amparo no permiten que sean extensivos los criterios susten 

tsios por la jurisprudencia, Estos ~rincipios son el de InstB.!!, 
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cia de Parte Agraviada y el de Relatividad de la Sentencia de

A.'Dparo o "Fór:nula Otero. 11 

Ta~poco obliea aquellos que la crearon, QOrque de ser as! 

no podrían interrumpirla y modificarla. 

NOVENA. Por ser el derecho dinámico, la jurisprudencia no 

puede quedarse rezagada, contando para ello con la interrup--

ci6n y modificaci6n contemplada& en el artículo 194 de la Ley

de Amparo. 

El fallo que interrumpe tiene como finalidad dejar sin -

efecto obliga.torio u una jurispn.tdencia, y s&lo nerd consider_!! 

do como precedente pétra constituir la nueva jurisprudencia, es 

decir, que una vez realizada la interrupción es inminente su -

:nodificación, parn lo cual se deben cu:nplir las :nismas fonnal,! 

dedes para su creación • 

.... E:::r:.!A.. El artículo sexto tre.nsi torio de la Ley de A.rnparo 

e:::.tablece> que los tribunales colegiados de circuito eEtán fa

cultados paro. interrumpir y modificar la. jurü:. prudencia de la.

Suprema Corte de Justicia, en las materias cuyo conocimiento -

corres1ond~ a dichos tribunales. 

Con lo anterior ;.iuede "Jresentarse el cazo que para algu

nos tribunales colegia~os de circuito la jurispru.dencia de la

Suprema Corte de Justicia deje de ser obligatoria, mientras -

que para otros sea todo lo contrario. 

Para no crear unR insef.Uridad jurídica para los goberna-

dos y los tribunales federales o locales, consider~~os necesa

rio una adici6n al artículo 194 de la Ley de Amparo, de un pr2 

cedi~iento donde se def participaci6n a la Suprema Corte de Ju~ 
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t1cia p~tra la interru:>cicSn de lA. juriEprudencia que ya no es -

de su competencia. 

h'l ,rocedi::¡iento iniciaría con la elaboración de un pro

yecto por parte del tribunal colegiado de circuito, expresando 

las razones que lo sustenten y la Suprema Corte de Justicia d~ 

re. su aprobación o no. 

!)ECI..'A. PRD:ERA. ?ara dar a conocer la jurisprudencia se -

cuenta con lns publicaciones del Seman3rio Judicial de la Ped~ 

ración, los a1én:iices al mis~o, los informes anuales y recien

temente con un~ caceta. Todos ellos presen~an el proble~a que

su tir~je es muy reducido, y no es fácil consee;J.irlos en cual

quier librería, 

Ello, independientemente de que la Ley de Amparo, en su -

artículo 135; fracción IV, contempla la existencia de un archi 

vo, paro. consulta pública, que contendrá las tesis juri2uruden 

cialcs, pues no es suficiente, dado que nos enfrentamos al pr2_ 

bler.-.u dt>l burocratis:no. 

P~rR dar una solución al proble~a, consideramos que el m~ 

dio idoneo p~~ra ;:..: ~:.!l:'ilicnción sería el Diario Oficial de la 

Federacíón, que sí es fácil de co·nsc~iir Y su costo. es bajo. 

0:::1::1..:i: S::GU.mA. La Supre::a Corte de Justicia ha é5tableci 

do que la jurispruj~ncia no tiene efecto retroactivo, porque -

la JUr1~pn.15encia no e~ lee!~l~ci&n nueva. 

!;o olvi:ie:;.os que el primer mandato del artículo 14 consti. 

tucional es específico al establecer la prohibición del efecto 

retroactivo de la ley, sin hacer menci6n de otro fi~~ra jur!di 

ca, La jurisprudencia, al realizar la interpretaci6n o integr~ 
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ción de la ley, puede ser base principal para la creacidn de -

una nueva ley, pero nunca sera ista una legislación nueva, por 

lo cual, estamos de acuerdo con el criterio de la Suprema Cor

te de Justicia. 

DECIW.A TERCERA, Teniendo la ley y la jurisprudencia el C! 

rdcter de fuente formal del derecho por su obligatoriedad y 

que el derecho es creado por el procedimiento que va de lo ge

neral y abstracto a lo individual y concreto, ya que la ley n~ 

cesita de la decisión judicial y la ejecución de ~sta, para p~ 

der establecer sí los derechos y obligaciones estdn debidamen

te reglamentadas. 

Es por ello que consideramos que el Poder Judicial sea i~ 

cluido en el artículo 71 de la Constitución o el crear una co

misión integrada por los ministros de le Suprema Corte de Jus• 

ticia pa.rn que realicen un estudio detenido sobre las reformas, 

adiciones o abrogaciones de una ley o reglamento, ya que el P2 

der Judicial vive las controversias judiciales actuales, que -

no est&i debid&mente cont.empladas y reglamentadas por e 1 Poder 

Legislativo, 
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ANEXO I 

ACUERDO RELATIVO A LA APROBACION DEL 

INICIO DE LA OCTAVA EPOCA DEL SEY.AN! 

RIO JUDUCIAL DE L.~ FEDERACION, 



ACUERDO 3/88 

ACUERDO DEL TRIBUllAL EN ::>LENO DEL DIA CUATRO 
DE FEBRERO DE MIL !IOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO. 

C O N S I D E R A N D O: 

PRIMERO, C:Ue el d!a quince de enero de mil novecientos 

ochenta y ocho entró en vigor la reforma a los artículos 94 y-

107, fracción III, inciso A), fracción V, primer párrafo e in

ciso B), y las fracciones VI, VIII y XI, de la Constitución P~ 

lítica de los Estados Unidos Mexicanos, 

SEGUNDO. Que dicha reforma modifica la competencia de ln

SUprema Corte de Justicia de la Nación y de los tribunales co

legiados. 

TER;;ERO. c;ue el mismo quince de enero de mil novecientos

ochenta y ocho, entró en vigor el Decreto que Reforma los arti 

culos 195 y 197 de la Ley de Amparo y adiciona al mismo orden~ 

miento con los artículos 197-A y 197-B. 

CUARTO. Que de acuerdo con los preceptos legales citados

en el considerando la Jurisprudencia que establezca la suprema 

Corte de Justicia, funcionando en Pleno o en Salas, la que es

tablezca cada uno de los tribunales colegiados de circuito; -

las resoluciones que sobre casos de tesis contradictorias, en

tre las Salas de la Suprema Corte de Justicia o entre los tri

bunales colegiados de circuito, emitan el Pleno de la Suprema

Corte o la Sala correspondiente¡ y las ejecutorias de ampáro y 

los votos particulares, se publicariín en el Semanario Judicial 

de la Federación, 
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Por lo tanto, con apoyo en los artículos 195 1 197, 197-A 

y 197-B de la 'úey de Amparo y 12, fracción XXlCVIII, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este Tribunal -

en Pleno expide el siguiente: 

ACUERDO: 

PRU~ERO. El Semanario Judicial de la Federación conserv~ 

rd su nombre. 

SB~UNDO. Se da por terminada la S~ptima Epoca del Seman~ 

rio Judicial de la Federación. 

TERGERO. La Octava Epoca se iniciard con la publicación

de las ejecutorias a partir del día quince del mes de enero -

de mil novecientos ochenta y ocho por la suprema Corte de Ju~ 

ticía y los tribunales colegiados de Circuito, 

CUARTO. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el arti

culo 197-B de la Ley de Amparo, los secretarios de Estudio y

Cuenta del Pleno, de las Salas y de los tribunales colegiados 

de circuito entregarán a los secretarios de Acuerdos respecti 

vos, o a los comisionados al efecto, para su envío a la brev~ 

dad posible al Semanario Judicial de la Federación, lae tesis 

·ya elaboradas, con la aprobación del ministro o el magistrado 

ponentes, y las copias correspondientes de las ejecutorias 

respectivas, debidamente autorizadas con su firma, cuando: 

a) Contengan criterios de interpretación de normae jur!-

dicas, que por su novedad o importancia deban darse a conocer; 

b) Integren, modifiquen o interrumpa jurisprudencia; 

c) Contengan votos particulares; 

d) Haya sido acordado expresamente por la Suprema Corte-
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funcionando en ?leno o en Salas, o los tribunales colegiados. 

QUINTO. El Semanario Judicial de la Federaci6n se public!!: 

rd por vol~menes que comprenderi!n las tesis y ejecutorias co-

rrespondientes a un semestre y se compondrán de dos partes que 

se eiitar<!n en cuadernos por separado. La primera parte canten 

drá las tesis y ejecutorias de la Suprema Corte y la segunda -

las tesis y ejecutorias correspondientes a los tribunales col~ 

giados de circuito. 

SEXTO. Las tesis que publique el Semanario Judicial de la 

Federúci6n se colocardn por orden alfabético en los cuadernos

de cada una de las dos parteo, de acuerdo con los títulos o ~ 

bros que por su tema les sean asienados, y agrupadas en las 

secciones que se consideren necesarias según el capítulo único 

del título cuarto de la Ley de Amparo. 

SEPTI:t.o, Al calce de toda tesis se consignan los datos 

que sirvan para la completa identificaci6n de la ejecutoria 

que la sustente, incluydndose los precedentes relativos, el 

nombre del ministro ponente y de los disidentes y ausentes, en 

su caso, así como el del secretario de Estudio y Cuenta respe~ 

tivo. 

OCTAVO, Cuenda dos o roda ejecutorias pronunciadas el mis

mo lll'!S eustenten tesis .. iguales, provenientes del miémo &!.'gano, 

se publicará s6lo una de ellas y se anote.rr!n los datos de la -

otra u otras al pie de aquélla. 

NOVENO. Las ejecutorias se publicar!Ín a continuaci6n de -

las tesis respectivas, ya sea íntegramente o en forma parcial, 

cuando la Suprema Corte o los tribunales colegiados así lo ~ 
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acuerden expresa-nente, y cuando se hayan formulado votos part,i 

culares; o cuando, a juicio del Director General del Semanario 

Judicial de la Federaci6n, se traten cuestiones jurídicas de -

gran importancia o cuya complejidad haga difícil su compren--

si6n a través de la tesis. 

DEGIMO. En cada volumen, se incluirán los índices de la -

publicaci6n, que comprenderdn las secciones necesarias para f! 

cilitar la locnlizaci6n de las tesis y las ejecutorias respec-

ti vas. 

DECH!O Pil!HERO. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en -

el artículo 195 de la Ley de ~~paro, en los casos previstos ~ 

por los artículos 192 y 193, el Pleno, la Sala o el tribunal -

coleeiado respectivo deber~: 

a) Aprobar el texto y rubro de la tesis jurisprudencial y 

nuTierarla de manera progresiva; 

b) Remitir la tenis jurisprudencial, dentro del término -

de quince días hábiles siguientes a la fecha de su inteeraci6n, 

al Se~a.nario Judicial de la Federación, para su publicaci6n 1!:!, 

mediata en la gaceta de éste¡ 

c) Remitir la tesis jurisprudencial, dentro del mismo té~ 

mino a que se refiere la fracc16n inmediata anterior, al Pleno 

y ~al~s de la Suprema Corte de Justicia y a los tribunales co

legiados de circuito, que no hubiesen intervenido en su inte.;...; 

grac16n ¡ y 

d) Conservar un archivo, para consulta pública, que con-

tenga todas las tesis jurisprudenciales integradas en cada uno 

de los citados 6rganos jurisdiccionales y las que hubiesen re-
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cibido de los demás. 

DECIMO SEGUNDO. El Semanario Judicial de la Federacid'n p~ 

blicará mensualmente, en una gaceta especial, las tesis juris

prudenciales que reciba del Pleno y Salas de la Suprema Corte

de Justicia y de los tribunales colegiados de circuito, publi

cacid'n que será editada y distribuida en forma eficiente para

facilitar el conocimiento de su contenido. 

T R A N S I T O R I O 

UJHCO. Publiquese este acuerdo en el organo correspondi•!l 

te del Semanario Judicial de la Federacid'n, y hágase del cono

cimiento de todos los tribunales de circuito y de la Suprema -

Corte de Justicia para su debido cumplimiento, 

LICENCIADO JOSE JAVIER ALVAREZ DOMINGUEZ, SECRETARIO GEN~ 

RAL DE ACUERDOS DE LA SUPREMA COR'l'E DE JUSTICIA DE LA NACION, 

e E R T r F I e A : 
Que este acuerdo 3/88, relativo, a la iniciaci&n de la Octava

Epoca, fue aprobado por el Tribunal en Pleno en Sesid'n Privada 

celebrada el jueves cuatro de febrero en curso por unanimidad

de diecinueve votos de los señores ministros: Presidente car~ 

los del Río Rodríguez, Carlos de Silva Nava, Pelipe Ld'pez Con

treras, Raúl. Cuevas Mantec&n, Samuel Alva Leyva, Mariano Azue

la G<titrd'n, Noé Castañ6n Le&n, Ernesto Díaz Infante, Luis Per

nández Doblado, Victoria Adato Green, Santiago Rodr!guez Rol~ 

dan, José' Martínez Delgado, Manuel GutiE!rrez de Velasco, Josif-

1,:anuel Víllagordoa Lozano, Fausta Moreno Flores, Angel SUáraz

Tores, Sergio Hugo Chapitel GutiE!rrez, Juan D!az Romero y Uli

aes Schmili Ord&ñez, M.fxico, Distrito Pederal, a cuatro"de fe-
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brero de mil novecientos ochenta y ocho, 

LICENCIADO JOSE JAVIER AGUILAR DOMINGUEZ, SECRETARIO GENS! 

RAL DE ACUERDOS DE LA SlJPRB!.!A CORTE DE JUSTICIA DE LA NAC!oti ,

C E R T I F I C A: Que esta fotocopia constante de cinco fojas 

útiles concuerda fiel y exactamente con su original que obra -

en el cuaderno de las actas relativas a las sesiones del Pleno 

de este alto Tribunal, y se certifica a fin de dar cumplimien

to a lo ordenado en el punto único transitorio del acuerdo co

rrespondiente, M~xico, Distrito Federal, a cuatro de febrero -

de mil novecientos ochenta y ocho. 
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ACUERDO RELATIVO A LA APROBA

CION DEL INSTRUCTUVO PARA LA

ELABORACION DE TESIS. 



ACUERDO II/88 

ACUERDO DEL TRIBUNAL EN PLENO DEL DIA CUATRO 
DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS OCHJ>NTA Y OCHO, 

C O N S I D E R A N D O: 

?RIMERO, Que de ncuerdo con el artículo 195 de la Ley de

A:nparo, en relación con los artículos 192 y 193 del mismo ord~ 

namiento, en vigor, se determina la obligación de publicar la.

jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia, ~ 

funcionando en Pleno o en Salas, y la de los tribunales cole~ 

giudos de circuito. 

SEGUZIDO, Que para dar cumplimiento a lo dispuesto en el ~ 

artículo 195 antes mencionado, las tesis jurisp111denciales que 

se establezcan deberán remitirse al'1Semanario Judicial de la -

Federación. 

TERCERO, Que al fin de procurar uniformidad en la public~ 

ción de las tesis jurisprudenciales, las resoluciones que dil!:!, 

ciden las contradicciones de tesis, las ejecutorias de llmparo

y los votos particulares, es necesario fijar las bases corres~ 

pendientes. 

Por lo tanto, y a fin de dar cumplimiento a los preceptos 

legales citados en el considerando primero, se expide el si-~ 

guiente: 

ACUERDO: 

UNICO, Se aprueba el instructivo para la publicación de -

las tesis jurinpru.denciales, las resoluciones que diluciden -

las contradicciones de tesis, las ejecutorias de amparo y los

votos particulares, 
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TRANSITORIO: 

U!IICO. Publ:!quese en los Organos del Semanario Judicial -

de la Federación y hdgase del conocimiento de las Salas de le.

Suprema Corte de Justicia y de los tribunales colegiados de ~ 

los veintiún circu~tos para su debido cu.~plimiento, 

LICENCIADO JOSE JAVIER AGUILAR DOMINGUEZ, SECRETARIO GEN!\ 

RAL DE ACUERDOS DE LA SUPHSMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION, 

CERTIFICA: 

Que este acuerdo II/88, rel~tivo a la aprobación del ins

tructivo para la publicación de las tesis jurisprudenciales, -

las resoluciones que diluciden las contradicciones de tesis, -

la~ ejecutorias de amparo y los votos particulares, fue aprob! 

do por el Tribunal en Pleno en Sesión Privada celebrada el ju~ 

ves cuatro de febrero en curso, por unanimidad de diecinueve -

votos de los seftores ministros: 

Presidente Carlos del Río Rodríguez, Carlos de Silva Nava, Fe

lipe López Contreras, Raúl Cuevas Mantecón, Srunuel Alba Leyva, 

Mariano Azuela Güitró'n, Noé Casta.'lón León, ErneEto D!az Infan.o. 

te, Luis Fernández Doblado, Victoria Adato Green, Santiago Ro

dríguez Roldlln, José M&rt!nez Delgado, Manuel Gutiérrez de Ve

lasco, Josi! Manuel Villagordoa Lozano, Fausta Moreno Plores, -

Angel SUárez Torres, Sergio Hugo Chapitel Gutiérrez, Juan D!az 

Romero y Ulises Schmili Ordóñez, México, Distrito Federal, a -

cuatro de febrero de mil novecientos ochenta y ocho. 

LIC!lNCBDO JOSE JAVIER AGUILAR DOo'.I:1GUEZ, SlWRETARIO GENJa 

RAL DE ACUERDOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION,

C E R T I F I C A: Que esta fotocopia consta de dos fojas úti-
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les concuerda fiel y exactamente con su original que obra en -

el cuaderno de las actas relativas a las sesiones del Pleno de 

este alto Tribunal, y se certifica a fin de dar cumplimiento a 

lo ordenado en el punto único transitorio del acuerdo corres-

pendiente. M<fxico, Distrito Federal, a cuatro de febrero de -

mil novecientos ochenta y ocho. 

INSTRUCTIVO PARA LA PUBLICACION DE LAS T~SIS JURISPRUDENCIALE~ 

LAS RESOLUCIONES QUE DILUCIDE11 LAS COllTRADICCI01iE~ DE TESIS, -

LAS EJECUTORIAS DE AMPARO Y LOS VOTOS PAflTICULiJlES. 

l. Una tesis consiste en la expresi6n por escrito, en fot 

ma abstracta, del criterio de interpretación de una norma juri 

dica con el que se resolvió un caso concreto. Luego, la tesis

no es un estracto, una síntesis o un resumen de la resolución, 

2. La tesis no contendr~ en su texto datos concretos (nom 

bres de personas, cantidades, objetos, etc.) de car~cter even

tual, particular o contingente, sino e . ..:clusivamente los de na

turaleza general y abstracta. Si se considera necesario ejem-

plifica.r con aspectos particulares del caso concreto, deberd

expresarse, en primer tdrmino, la fórmula genárica, y en seguu 

do lu~, la ejemplificación. 

3. La tesis deberá de estar contenida en su integridad en 

la resoluci6n correspondiente, y no cont~ner aspectos que, aun 

cuando se haya tenido en cuenta al :for:nular la resolución, no

for:nen parte de ella. 

4.La tesis se redactará con claridad y de modo que pueda-

ser entendida cabal.mente sin recurrir a la resolución corres--
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pendiente, pera no deberá formularse mediante la simple trens

cripci6n de una parto de ésta, 

5, Cada tesis deberá contener un salo criterio de inter-

pretaci6n, Cuando en una misma resoluci6n se contengan varias

interpretacianes, deberá elaborarse una tesis para cada crite-

rio, 

6. Las tesis de jurisprudencia se redactarán en un solo -

texto que comprenda las cinca tesis que la constituyen, 

7, Para facilitar su rápida localizaci6n, las títulos o -

rubros de las tesis se clasificarán temáticamente, Con frecue!!. 

cia el enunciado gramaticalmente natural se sustituye par la -

inversi6n de palabras, colocando en primer término las de ran

ga principal, Par ejemplo, es más propio el rubro "Divorcio, -

Abandono del domicilio conyugal como causal de", que la expre

si&n ºAbandono del domicilio conyugal como causal de divorcio'! 

Además ,el rubra se integrará no única.'lleríte con la voz princi~, 

pal, sino también con la diferencia específica del contenido -

de la tesis, Así, en el ejemplo anterior no sería suficiente -

que el título fuera "Divorcioº o ºDivorcio, causal de". 

B. Al pie de cada tesis deben expresarse los datos de -~ 

identificaci6n del juicio correspondiente y, de existir, los -

de sus precedentes¡ y si se quiere llamar la atenci6n respecta 

de una tesis diversa se hará también la indicaci6n respectiva, 

de acuerdo can el siguiente ejemplo: 

"PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRI

MER CIRCUITO'', 

Amparo directo 1479/80.- Adolfo Le6n Naranjo,- 4 de no--
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viembre de 1980.- Unanimidad de votos.- Ponente: Enrique

Mota Aguirre.- Secretario: Eufemio Zamudio Alemán. 

Precedentes: 

Séptima Epoca: 

Volumen 88, Sexta Parte, Pág.31 

Volúmenes 97-102, Sexta Parte, Pág.74. 

Véase: 

Tesis de jurisprudencia número 128 1 Apéndice 1917-1975, -

Sexta Parte, ?ág. 168, 

En el supuesto de que se quiera hacer figurar un precedeu 

te no publicado, se a¡;regar&t los datos de identificaci6n en -

forma íntegra. 

LICSN~IADO JOSE JAVIER AGUILAR DOM!NGUEZ, SECRETARIO GEN~ 

RAL DE ACU~RDOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE Lfi NACION, 

e E R T I F I e A : 

Que este inst:n.>ctivo para la publicación de las tesis jurisp11!. 

denciales, las resoluciones que diluÓiden las contradicciones

de tesis, las ejecutorias de amparo y los votos particulares,

fue aprobado por el Tribunal en Pleno en Sesión Privada cele-

brada el jueves cuatro de febrero en curso, por unanimidad de

diecinuevc votos de los señores ministros: Presidente Carlos -

del Río Rodríguez, Carlos de Silva Nava, Felipe L&pez Contre-

ras, Raúl cuevas Mantecón, Sa:nuel Alba Le;yva, Mariano Azuela -

GQitr6n, Noé Casta.~&n León, Ernesto D!az Infante, Luis Fernán

dez Doblado, Victoria Adato Green, San~iago Rodríguez Roldán,

José Martínez Delgado, Manuel Gutiérrez de Velasco, José Me.---
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nuel Villaeordoa Lozuno, Fausta Moreno Flores, Angel Su'1rez Tg 

rres, Sergio Hugo Chapital Gutiérrez, Juan D!az Romero y Uli-

ses Schmili Ord6ñez. México, Distrito Pederal, a cuatro de fe

brero de mil novecientos ochenta y ocho. 

LICBN~IADO JOSE JAVI'5R AGUILAR DO'~INGUP.Z, SECRETARIO GENE; 

RAL DE ACU\:RDOS DE LA SUPREMA C:Oi!TF. DS JUSTICIA D. L.; NACIO!l 1 -

C E R T I F I C A : Que esta fotocopia constante de tres fojas 

útiles concuerda fiel y exactumente con su original que obra -

en el cuaderno de las actas relativas a las sesiones del Pleno 

de este alto Tribunal, y se certifica a fin de dar cumplimien

to a lo ordenudo en el punto único transitorio del acuerdo --

II/BB. México, Distrito Federal, a cuatro de febrero de mil ng 

vecientos ochent~ y ocho, 
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